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RESUMEN 
 

E l  r i tmo y  la  mú s ica  son  una  de  las  más g randes man i fes ta c iones  
de l  se r  humano.  La  aprop iac i ón  de  l a  escr i tu ra  de  va lo res  r í tm icos  
o  EVR con l leva  e l  desar ro l l o  de  d is t in tas  hab i l idade s cogn i t i va s ,  
as í  como un  comp le jo  s is tema  de  s imbo l izac ión  y  convers ión .  

Los  mater ia le s  en  to rno  a  la  educac ión  mus ica l  y  la  EVR en  
a lumnos de  bach i l le ra t o  son  escaso s.  En  Méx ico ,  la  as igna t u ra  de  
mús ica  se  p re sen ta  de  manera  poco  regu lada  y  no  fo rma par te  de  
la  educa c ión  med ia  super io r ,  a  no  ser  por  ba ch i l le ra tos  
espec ia l izados  en  a r te  o  cursos  p ro pedéut icos  para  ingresar  a  la  
car re ra  de  Mús ica  en  Queré ta ro .  Es to  dev iene  en  que  muchos de  
los  asp i ran tes  a  la  L ic .  en  Mús ica  en  Qro .  no  cuentan  con  la s  
hab i l idade s de  la  EVR  o  se  les  d i f i cu l tan ,  por  lo  que  mucha s ve ces  
no  son  acep tado s para  con t inuar  su s  es tud io s .  

Es ta  inves t igac ión  busca  de te r minar  a lguno s de  lo s  
p r inc ipa le s  e lementos  que ,  en  la  acc ión  docente ,  gu ían  a  la  
enseñanza  de  l a  EVR en  a lumnos d e  bach i l le ra tos  en  Qu eré ta ro ,  
uno  par t icu la r  en  la  c iudad  y  o t ro  pú b l ico  en  un  mun ic ip io  a ledaño  
a  la  c iu dad ,  a  par t i r  de  una  inves t igac ión  cua l i ta t iva  ba jo  u na  
metodo log ía  exp lo ra to r ia  y  descr ip t i va .  

La  imp lementac ión  de l  método  t r ad ic iona l  y  e l  métod o  
Range l  con  los  a lumnos  de  bach i l le ra to  en  Queré ta ro  a r ro jó  
igua les  resu l tados  en  la  adqu i s ic ió n  de  la  hab i l idad  de  EVR,  lo  
que  seña la  que ,  fuera  de l  método  y  s iempre  que  se  impar tan  los  
con ten idos  o  compe tenc ia s  buscad as den t ro  de  la  ZDP de  los  
es tud ian tes ,  ex is ten  o t ros  e lemen to s  c l ave  p ara  l ogra r  la  EVR en  
la  pob lac ión  descr i ta .   

Los  resu l tados  a r ro jan  que  t an to  la  pedagogía  como  e l  a r t e  
t ienen  una  co nex ión  p ro funda con  las  emoc io nes,  por  lo  que  e l  
desar ro l lo  de  un  quehacer  do cent e  c r í t i co ,  con  e l  mane jo  de  
e lementos  de  la  In te l igenc ia  Emoc iona l  y  e l  cu idado  de l  c l ima  en  
e l  au la ,  pueden con f igura r  la  d ispo s ic ión ,  a te nc ión  y  logro  de  una  
hab i l idad  comple ja  como l a  EVR.   
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Palabras  c laves :  Escr i tu ra  de  va lo res  r í tm icos ,  Zona  de  

desar ro l lo  Próx imo,  C l ima de l  au la ,  In te l igenc ia  Emoc iona l .  

 

ABSTRACT 
 

Rhy thm and mus ic  a re  one  o f  t he  g rea tes t  man i fes ta t ions  o f  the  
human be ing .  The  appropr ia t ion  o f  t he  wr i t ing  o f  rhy thm ic  va lues  
o r  EVR en ta i ls  the  deve lopment  o f  d i f fe ren t  cogn i t i ve  ab i l i t ies ,  as  
we l l  a s  a  complex  sys tem o f  s ymbo l iza t ion  an d  convers ion .  

Mater ia ls  a round mus ic  edu ca t ion  and  EVR in  h igh  schoo l  
s tudents  a re  scarce .  In  Mex ico ,  the  sub jec t  o f  mus i c  is  p resen ted  
in  a  poor ly  reg u la ted  manner  and  is  no t  par t  o f  the  upper  
secondary  educa t ion ,  exce p t  fo r  spe c ia l i zed  bache lo r ' s  degree s  in  
a r t  o r  p repara to ry  cour ses  to  en te r  t he  Mus ic  career  in  Queré ta ro .  
Th is  becomes tha t  man y o f  the  cand ida tes  fo r  the  L ic .  in  Mu s ic  i n  
Qro .  do  no t  ha ve  the  sk i l l s  o f  the  EVR or  these  a re  d i f f i cu l t  fo r  
them,  so  many t imes they  a re  no t  accep ted  to  con t inue  the i r  
s tud ies .  

 Th is  research  see ks  to  de te rmin e  some o f  the  ma in  
e lements  tha t ,  in  the  teach ing  ac t i on ,  gu ide  the  teach ing  o f  the  
EVR in  Quere ta ro  h i gh  schoo l  s tude nts ,  one  p r i va te  in  the  c i t y  and  
ano ther  pub l ic  in  a  mun ic ipa l i t y  ad jacen t  to  the  c i t y ,  f rom a  
qua l i ta t ive  resear ch  under  an  exp lo ra to ry  and  descr ip t ive  
methodo logy .   
 
 The  imp lementa t ion  o f  the  t rad i t i ona l  method  an d  the  
Range l  method  w i th  the  h igh  schoo l  s tudents  Queré ta ro  y ie lded  
the  same  resu l t s  in  the  acqu i s i t io n  o f  th e  EVR ab i l i t y ,  wh ich  
ind ica te s  tha t ,  ou ts ide  the  method  a nd  p rov ided  th a t  the  con ten ts  
o r  competenc ie s  sough t  w i th in  the  Z DP o f  the  s tudents ,  there  a re  
o ther  key  e lements  t o  a ch ieve  the  EVR in  the  descr ibed  
popu la t ion .   
 
 The  resu l ts  show tha t  bo th  pedago gy and  a r t  ha ve  a  de ep  
connect ion  w i th  emo t ions ,  so  tha t  the  deve lopment  o f  a  c r i t i ca l  
teach ing  task ,  w i th  the  hand l ing  o f  e lements  o f  Emot ion a l  
In te l l i gence  and  the  care  o f  c l imate  in  the  c lassroom,  ca n  
con f igure  the  d ispos i t ion ,  a t ten t ion  and  ach ievement  o f  a  comp lex  
sk i l l  such  a s  EVR .  
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In t roducc ión   

 

 

…somos  esenc ia lmen te  un  r i tmo   

y  a  ese  r i tmo  p rocu ramos  reduc i r  e l  un ive rso .  

(Vasconce los ,  2012 )  

 

 

E l  r i tmo e s tá  p rese n ten  en  la  v ida  de  todos  los  seres  humanos ,  

los  la t ido s  de l  co razón ,  la  fo rma en  que  caminamos o  cor remos,  

mucho de  lo  que  se  puede cons ide rar  hermoso y  por  supuesto ,  

una  de  la s  bases  es t ruc tu ra les  de  la  mús ica ,  son  e jemp los  de  

cómo e l  r i tmo fo rma par te  de  l a  hu man idad .  La  compren s ión  de  

és te  puede ayudar  en  d iversos  ámb i tos  como en  la  comprens ió n  

de  una  pa to log ía  card iaca ,  la  adopc ión  de  una  técn i ca  que  me jo re  

e l  rend im ien to  depor t i vo ,  e l  aná l i s is  de  una  obra  de  a r te  v isua l  y  

de  manera  p r i v i leg iada ,  la  e jecuc ión  de  una  obra  mus ica l .  En  o t ras  

pa labras ,  la  comprens ión  de l  r i t mo y  su  es t ruc tu ra  p odr ía  

enr iquecer  no  so lo  a  l os  mús i cos ,  s i no  a  los  seres  humanos .  

La  escr i tu ra  de  lo s  va lo res  r í tm i cos  (en  ade lan te  EVR)  

con l leva  la  comprens ión  de  la  es t r uc tu ra  r í tm ica  mus i ca l  de n t ro  

de  un  lengu a je  e s tandar iza do ,  p or  tan to ,  su  uso  denota  la  

aprop iac ión  de  los  e lementos  que  l a  con fo rman  como:  e l  p roceso  

de  iden t i f i cac ió n ,  equ iparac ión  o  in t e rp re tac ión ,  e l  de  convers i ón  

y  por  ú l t imo  e l  de  e scr i tu ra .  

La  p resen te  inve s t igac ión  busca  co mprender  los  e lemento s  

en  to rno  a  la  en señanza  de  la  EVR a  par t i r  de  d os  p ropuesta s  

metodo lóg ica s  imp lementada s con  a lumnos de  dos  ins t i tuc iones  
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de  n ive l  med io  super io r ,  tan to  e l  método  t rad i c iona l  c omo  e l  

método  Range l .   

La  p resen te  indagac ión  se  con f i gura  ba jo  un  carác te r  

cua l i ta t ivo  y  d iseño  tan to  exp lo ra to r io  como  descr ip t ivo  dada  la  

poca  l i te ra t u ra  sobre  e l  tema en  la  pob lac ión  de  bach i l le ra to .  E l  

t raba jo  se  es t ruc t u ra  en  to rno  a  la  de l im i ta c ión  de  lo s  e lementos  

a l rededor  de  la  acc ión  docente  que  ayudan a  la  enseñanza  de  la  

EVR.  És ta  seña la  que  no  se  encuen t ra  d i fe renc ia  s ign i f i ca t iva  en  

la  aprop iac ió n  y  comprens ión  de  lo s  va lo res  r í tm i cos  con  ambos  

métodos ,  s iempre  y  cuando d en t r o  de  la  acc ión  doce nte  se  

imp lementen  d iversas  p rác t ica s  pe dagóg icas  y  d idá c t ica s  como 

las  competen c ias ,  per f i l  de l  educad or  mus ica l  y  o t ras  cua l idade s  

especí f i cas  como  la  in te l igenc ia  emoc iona l ,  en t re  las  que  se  

des tacó  la  impor tanc ia  d e  la  mot i vac ión  y  au tomot iva c ión ,  e l  

desar ro l lo  de  la  con f ia nza  en  las  p ro p ias  hab i l idade s den t ro  de  un  

en to rno  en  do nde e l  buen  humor  p re domina  en  e l  c l ima  emoc ion a l  

de l  au la .  
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CAPÍTULO I .  P lan teamien to  de l  p ro b lema  

 

En  es te  cap í tu lo  se  abordarán  lo s  e lementos  a l rededor  de  la  

descr ipc ión  de l  p rob lema ,  lo s  an te cedentes ,  la  jus t i f i ca c ión  y  la  

p regunta  de  inve s t iga c ión .   

 

1.1  Descr ipc ión  de l  p rob lema  

 

A l  se r  p ro fesor  un ivers i ta r io  en  un  p rograma de  L icenc ia tu ra  en  

mús ica  con  más  de  d iec i nueve  añ o s de  e xper ienc ia  do cente  en  

d iversos  e scenar io s  y  con  d is t in tas  pob lac ione s ,  observo  como un  

á rea  de  opor tun idad  e l  domin io  de  la  EVR en  la  mayor ía  de  los  

es tud ian tes  a  los  que  he  dado c l as e .  E l  con f l i c to  parece  ser  

resu l tado  tan t o  de  la  comple j idad  d e  la  p rop ia  EVR,  como de  l a  

impor tanc ia  que  soc ia lmente  se  le  da  a  la  e je cuc ión  sobre  la  

a l fabe t iza c ión  mus ica l .  De  e s ta  man era ,  e l  mé todo  Range l  t ra ta  la  

enseñanza  de  la  EVR a  la  p ar  que  l a  e jec uc ión  in s t rumenta l  con  

e je rc ic ios  g raduado s que  buscan s imp l i f i ca r  e l  p roce so .  

     La  a c tuac ión  doce nte  resu l ta  ce n t ra l  en  la  enseñanza  de  es ta  

hab i l idad  deb ido  a  la  comple j id ad  de  es ta  p rác t ica  y  la  neces idad  

de  med iac ión  docente ,  s i n  emba rgo ,  no  se  h a  encont rado  

l i te ra tu ra  que  de te rmine  e l  per f i l  y  quehacer  que  e l  do cen te  de  

mús ica  debe  tener  p resen te ,  para  la  enseñanza  de  l a  EVR en  

g rupos numerosos  y ,  especí f i camen te  en  e l  n ive l  de  bach i l le ra to .  

De  igua l  modo,  se  des taca  la  a f lu en c ia  s ign i f i ca t iva  de  nue vos  

métodos para  la  enseña nza  mus ica l  y  de  la  EVR,  con  p ropuesta s  

d idác t icas  d i vergen tes  de l  mode lo  t rad ic iona l  como,  por  e jemp lo ,  

e l  método  Su zuk i ,  especí f i ca mente  d iseñando para  la  
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lec toescr i tu ra  mus ica l  en  a lumno s p r inc ip ia n tes .  E l  método  

japonés sug ie re  comenzar  a  los  t r es  años,  tamb ién  p ropone  e l  

t r iángu lo  Suzuk i ,  fo rmado por  p ro fe sor ,  a lumno y  padres .  Seña la  

que  los  a lumnos debe n aprender  a  l eer  y  escr ib i r  mús ica  luego  de  

a lcanzar  un  n ive l  de  des t reza  bá s ico  en  su  ins t rumen to .  Las  

ses iones con  los  a lumnos de  bach i l le ra to  no  con templaban  la  

e jecuc ión  ins t rumenta l ,  acaso  p ercus ión  corpora l  y  can to  

en tonado.  La  edad de  los  jóven es de  bach i l le ra to  e ra  o t ro  

imped imento  p ara  recur r i r  a  e s te  método  ta l  c ómo e l  m ismo  

sug ie re .   

E l  mét odo  Koda ly ,  sug ie re  comen za r  desde e l  embarazo  de  la  

madre .  Luego,  p ropone e l  can to  d e  manera  na tu ra l ,  a  modo  de  

juego ,  f ina lmente ,  se  l le ga  a  la  l ec toescr i tu ra  mus ica l .  D icho  

método  sue le  ser  e leg ido  por  padr es  que  desean que  su s  h i jos  

d is f ru ten  la  mú s ica  de sde pequeños  o ,  que  en  e l  fu tu ro  la  mús i ca  

pueda ser  una  e lecc ión  p ro fes iona l .  Por  tan to ,  aunque  e l  método  

ha  demost rado  g ran  e f icac ia ,  t re s  ses iones con  a lumnos de  

bach i l l e ra to  no  ser ía n  su f ic ien tes  para  comenzar  con  can t os  y  

juegos,  pasar  a  la  le c t u ra  y  f ina lm ente  a  los  d ic tados  con  todos  

los  a lumnos .  

  E l  Métod o  Or f f  se  en foca  en  e l  r i tmo de l  len gua je ,  los  

mov im ien tos  corpora les  y  la  percu s ión .  As í  como lo s  métodos  

an tes  menc ionado s,  sug ie re  u na  i n ic iac ión  temprana,  es  de c i r ,  

es tá  d i r ig ido  mayormen te  a  los  n iñ os .  También  se  apo ya  en  las  

canc iones  popu la re s ,  por  lo  q ue ,  para  usarse  en  u n  en to rno  

mex icano ,  imp l ica r ía  una  adecu ac ió n  de  las  fo rmas  o  es t ruc tu ras  

me lód icas  t rad ic iona le s  cercan as a  los  a lumnos .  Los  méto dos  

an te r io res  son ,  por  menc ionar  so l o  a lgunos.  
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 En tonces ,  a l  reco nocer  es ta s  nuevas p ropues tas  

pedagóg icas  y  la  d i f i cu l tad  rea l  de  l os  a lumnos  mayores  de  s ie te  

años,  se  c rea  e l  método  Range l  có mo una  fus ión  y  adaptac ión  de  

los  métodos an tes  de scr i to s ,  es  dec i r :  tomar  e l  lengua je  hab lado  

como conoc im ien to  p rev io  y  pun to  de  par t ida  en  los  a lumnos de  

bach i l l e ra to ,  e je cu ta r  percus ión  cor pora l  s imu l t ánea a  la  lec tu ra  

de  va lo res  r í tm icos  y  f ina lmente ,  escr ib i r  d i c tados .  

Los  métodos  an tes  c i tados  abren  u na  incógn i ta  en  to rno  a  la  

e f icac ia  en t re  e l  mode lo  t rad ic ion a l  y  o t ras  me todo log ía s  que  

p rop ic ien  q ue  lo s  a lumno s apren dan a  escr ib i r  los  va lo res  

r í tm icos ,  y  no  so lo  a  e je cu ta r  in s t ru mentos .   

Es to  insp i ra  e l  p rob lema de  in ves t ig ac ión  y  l le va  a  la  búsqueda  

de  los  e lementos  en  to rno  a :  De t e rminar  la  re lac ión  en t re  la  

ac tuac ión  docente  y  la  e f i cac ia  de  l a  enseñanza  en t re  e l  método  

t rad ic iona l  y  e l  métod o  Range l  para  la  enseñanza  de  la  EVR e n  

a lumnos  de  bach i l le ra to  en  Queré t a ro .  Tomando  a l  concepto  de  

ef icac ia  como la  aprop iac ión  en  menor  t iempo y  co n  mayor  

ca l idad  en  la  e je cuc ión  de  l os  co n te n idos  y  aprend i za jes  en  to rno  

a  la  EVR.  

La  de l im i tac ión  de  los  su je tos  de  in ves t igac ión  co in c ide  con  e l  

per f i l  de  lo s  asp i ran tes  a  la  l i cen c ia t u ra  en  mús ica ,  a l  se r  a lumnos  

de  6 to  semes t re  de  bach i l le ra to  y  t ener  la  pos ib i l idad  de  asp i ra r  

a  ingresar  a  la  opc ión  que  o fe r ta  la  UAQ .  Asp i ran tes  que  

genera lmente  p resen ta n  e l  con f l i c t o  de ta l lado  an te r io rmente .  Es  

dec i r ,  asp i ran  a  ingresar  a  la  l i ce nc ia tu ra  s in  e l  domin io  de  la  

EVR.   

 Cabe seña la r ,  que  muchos  de  los  a l umnos que  toman c la ses  

de  mús ica  cons iderada s den t ro  de l  p lan  de  es t ud io s ,  como es  e l  
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caso  de  muchas e scue la s  de  p r ivad as ,  pues ,  den t ro  de l  cu r r ícu lo  

de  la  SEP es ta  acc ión  no  se  p resen ta  de  manera  s ign i f i ca t i va ,  ya  

sea  en  academ ias  e x t racur r icu la r es  o  le cc ione s  par t i cu la res ,  

t ienden a  cen t ra r se  cas i  exc l us ivamente  en  la  p rác t ica  de  la  

e jecuc ión ,  es  dec i r ,  fo rmar  mús icos  l í r i co s ,  l im i tando  la  lec tu ra  y  

compos ic i ón  p rop ias  de l  quehacer  mus ica l ,  como ya  se  de ta l la rá  

más ade lan te .  

 

1 .1  Pregunta  de  inves t igac ió n  

 

 

E l  d esar ro l lo  de  la  p re sen te  inves t igac ión  se  fundamenta  e n  e l  

aná l is i s  y  de sar ro l lo  de  las  s igu ien t es  p reguntas .  

 

Pregunta  genera l  

 

•  ¿Qué e lementos  de  la  ac tuac ión  d o cente  puede  favore cer  la  

enseñanza  de  la  EVR en  a lumn os de  bach i l le ra to  en  

Queré ta ro?  

 

Preguntas  secundar ia s  

 

•  En t re  e l  método  t rad ic iona l  y  e l  mét odo  Range l ,  ¿a lguno es  

más e f ic ien te  que  e l  o t ro  para  la  e nseñanza  de  la  EVR en  

a lumnos de  bach i l le ra to  en  Queré t a ro ?  
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•  En  la  en señanza  de  la  EVR ¿hay  d i fe renc ia  en t re  a lumnos  

de  d is t in tos  bach i l l e ra tos  en  Qu eré t a ro ?  

 

1 .2  Jus t i f i cac ió n  

 

 

La  impor tanc ia  de l  a r te ,  la  mús ica  y  e l  r i tmo,  se  fundamen ta  en  

d iversos  ámbi to s  de  conoc im ien to .  Uno de  e l los  es  e l  f i losó f ico ,  a  

par t i r  de l  cua l :  “Lo s  g rande s f i lóso fos  de  todos  lo s  pa í ses  y  de  

todas  las  razas  cons ideraron  e l  a r te  como  una  de  las  

mani fes tac iones  más a l tas  de l  se r  humano”  (Wi l lems,  2013,  pág .  

30) ,  pues  es  a  par t i r  de  es ta  que  e l  hombre  puede t rascender  a  s í  

m ismo,  su  espac io  y  su  t iempo.   

Por  e jemplo ,  Ar i s tó te l es ,  p roponía  q ue  la  mús ica  fuera  par t e  

esenc ia l  de  la  educac ión  en  los  jó venes,  no  con  la  in te nc ión  de  

que  todos  los  c iudadano s fueran  mús i cos  en  e l  fu tu ro ,  s i no  con  la  

d i recc ión  a l  conoc im ien to  de  la  mús ica  para  poder  aprec ia r la :  

“para  juzgar  b ien  en  e s te  a r te ,  es  p re c iso  p rac t ica r lo  por  s í  m ismo”  

(Ar is tó te les ,  2000 ,  pág .  78) .  De l  m ismo modo,  según Pi tágora s  en  

Vasconce los ,  la  impor ta nc ia  de l  r i tm o der iva  de  que  “ la  be l leza  es  

una co inc i denc ia  r í tm ica  en t re  e l  m ov im ien to  na t u ra l  de l  e sp í r i tu  

y  e l  mov im ien to  ya  re fo rmado de  l as  cosas ,  ya  no  causa l ,  s in o  

acomodado a  lo  in te rno ,  conver t id o  a l  esp í r i tu ”  ( Vascon ce l os ,  

2012 ,  pág .  50) .  Para  es te  f in ,  y  den t ro  de  la  c reac ión  mus i ca l ,  e l  

domin io  de  la  EVR e s  impresc ind ib l e .  

Por  o t ra  par te ,  la  educac ión  bás i ca  en  Méx ico  no  in c luye  la  

as igna tu ra  de  lengua je  mu s ica l .  L o  más cercano a  e l la ,  es tá  

comprend ido  en  la  as igna t u r a  d e  Expre s ión  y  Aprec ia c ión  
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Ar t ís t ica .  En  p r imar ia ,  la  as ig na tu ra  menc ionada la  impar te  e l  

p ro fesor  de  g rado .  La  p robab i l ida d  de  que  en  secundar ia  e l  

p ro fesor  de  d icha  a s igna tu ra  se a  mús ico  es  de  uno  a  cua t ro ,  pues  

e l  p ro fesor  podr ía  ser  p ro fe s iona l  de  la  ac tuac ión ,  de l  ba i le ,  de  

las  a r tes  p lás t icas  o  de  la  mús ica .   

Es ta  s i tua c ión  e nmarca  e l  acerca mien to  cas i  nu lo  a  l a  

educac ión  mus ica l  de  la  ma yor ía  de  los  mex icanos,  por  tan to ,  

cuando un  es tud ian te  dec ide  in gresar  a  la  l i cen c ia tu ra  en  mú s ica  

o  e jecu ta r  un  ins t rumento ,  en  cu a lq u ie r  momento  de  su  v ida ,  es  

a l tamente  p robab le  que  no  tenga  co noc im ien tos  espe cí f ico s  de  la  

EVR.  Por  e l lo ,  a l  ing resar  en  la  l i ce nc ia tu ra  en  mús ica  se  debe n  

cursar  se is  semest res  para  su  e s tud io ,  ademá s de  un  cur so  

p ropedéut ico  de  u n  año .   

S in  embargo ,  mucho s es tud ian te s  no  logran  ingresar  a  la  

car re ra  por  la  fa l ta  de  hab i l idade s en  la  lec tu ra  y  escr i tu ra  

mus ica l .  Qu ienes no  logran  ingresa r  t ienen  la  opc ión  es tud ia r  e l  

lengua je  mu s ica l  por  su  cuen t a  e  in ten ta r lo  e n  o t ro  momento .  

Ahora  b ien ,  qu ienes  son  a cep tados  en  la  l i cenc ia tu ra  en  mús i ca  

deben acred i ta r  la  as igna tu ra  de  len gua je  mus ica l ,  de  lo  con t ra r io ,  

deben recursar la ;  qu ienes no  logra n  la  acred i tac ión  después de  

recursar  la  as igna tu ra  son  dados d e  ba ja ,  es to  garan t iza  que  lo s  

egresados dominen la  le c toescr i tu ra  mus ica l .    

De  igua l  modo ,  muchos a lumnos de  l a  l i cenc ia tu ra  en  mús ica  

no  logran  e s tud ia r ,  por  in ic ia t iva  p r op ia ,  la  EVR ya  qu e  muchos  

de  los  ins t rumento s  d idá c t ico s  (co mo e l  método  CAGED - ing lé s ,  

Método  Pozo le - i ta l iano ,  Método  Mar teno t - i ta l ian o ,  Método  

Dande lo t - i t a l iano ,  Método  Caru l l i - i ta l iano ,  Método  Es lava -

españo l )  que  t ienen  a  su  a lcance ,  n o  se  encuent ran  den t ro  de  lo  

que  V igo tsky  (1979)  de scr ibe  como zona de  de sar ro l lo  p róx imo  o  
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ZDP.  Es  dec i r ,  muchos de  los  métodos no  p r oponen una  

g raduac ión  p rogres iva  a corde  a l  con tex to  e sco la r  mus ica l  en  

Méx ico .  Hasta  e l  momento ,  no  se  h a  encont rado  in fo rma c ión  de  

adecuac ione s cur r icu la re s  a  los  métodos menc ionados para  

imp lementar los  en  n uest ro  pa ís  co n  a lumnos  de  ba ch i l le ra to  o  

l i cenc ia tu ra .  

Ot ro  de  lo s  g randes  mot ivo s  de  e s ta  inves t igac ión ,  es  que  a l  

fung i r  como docente  que  t raba ja  co mo eva luador  de  los  a lumnos  

fo ráneos o  que ,  t ras  e l  p ropedé ut ico  desean ingre sar  a  la  

l i cenc ia tu ra  en  mús ica  en  la  UAQ,  encuent ro  que  la  mayor ía  de  

e l los  carece  de  las  hab i l idades  ese nc ia les  para  cubr i r  e l  p er f i l  de  

ingreso  en  to rno  a  la  escr i tu ra  mus i ca l ,  espec ia lmente  en  lo  que  

re f ie re  a  las  hab i l idades de  la  EVR.  Por  lo  que ,  a l  parecer ,  la  

búsqueda de  la  e jecuc ión  mus ica l  t iende  a  descu idar  la  p rác t ica  

de  la  EVR y  cen t ra rse  en  la  e je cuc ión  ins t rument a l ,  lo  que  

ocas iona  la  inh ab i l idad  de  lec tu r a  y  escr i tu ra  de l  lengua je  

mus ica l :  

Es  nece sar io ,  s in  embargo ,  te ner  p resen te  que  e l  

ana l fabe t i smo mus ica l  es  la  cond ic i ón  más  f recuente ,  com o  

se  podrá  in fe r i r  de  l o  que  se  ha  d icho  an te r io rmente :  lo s  

mús icos  en  l a  cu l tu ra  o cc iden ta l  son  una  é l i te  y  lo s  

c iudadanos comunes son  la  masa  de  las  persona s […]  es  

nuest ro  deber  acercar  a  todos  a  la  par t ic ipa c ión  en  e l  

quehacer  mus i ca l ,  y  es to  imp l i ca r ía ,  obv iamente ,  e l  

conoc im ien t o  de  a lgunos aspec tos  de  la  g ramát ica  y  de  la  

s in tax i s .  Po dr íamos l lamar la  a l fa be t izac ión  mus ica l  bás i ca .  

Cons idero  que  e s  necesar io  para  superar  e l  momento  de  l a  

o ra l idad  consc ien te ,  dada  la  cara c t e r ís t ica  de  la  mús ica  de  
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a r te  occ iden ta l ,  es  dec i r  l a  de  ser  m ús ica  escr i ta  (Jorquera ,  

2000,  pág .  10)  

De es ta  manera ,  Bamberger  (2013)  nos  in v i ta  a  que  la  escr i tu ra  

de  va lo res  r í tm ico s  sea  aprend id a  a l  t iempo de  comenzar  a  

e jecu ta r  e l  in s t rumento  y  no  de  ma nera  a is lad a .  Ca so  que  a p l ica  

a  muchos  a lumnos  que  comienza  a  es tud ia r  mús ica  en  la  edad  de  

bach i l l e ra to  descu idando la  par te  te ór ica  y  de  la  EVR.   

 Es  as í  como se  encuent ra  c ie r t o  vac ío  en  to rno  a  la  

inves t ig ac ión  de l  tema,  lo  que  genera  que  in s t i tu c iones  

espec ia l izadas  en  mú s ica  a  n i ve l  bach i l l e ra to ,  como la s  an tes  

menc ionadas,  es tén  fa l tos  de  su s te n to  teór ico  en  to rno  a ,  en  es te  

caso ,  e l  per f i l ,  e l ementos  a l rededo r  de  la  ac tuac ión  docente  y  

aná l is i s  de  métodos  en  to rno  a  la  en señanza  de  la  EVR cen t rados  

en  a lumnos de  ba ch i l le ra to .  

 Cont ras ta r  e l  método  t rad i c iona l  co n  e l  método  Range l ,  de  

au to r ía  p rop ia  y  resu l tado  de  muchos años de  exper ienc ia  

docente ,  busca  de te rminar  la  e f icac ia ,  concepto  en tend ido  como  

la  aprop iac ión  en  menor  t iempo y  con  mayor  ca l idad  e n  la  

e jecuc ión  de  los  con ten ido s  y  apren d iza jes  en  to rno  a  la  EVR.  

As im i smo,  den t ro  de l  ámb i to  mu s ica l ,  dominar  la  EVR  

favorece  d iverso s  ámbi tos  como la  e jecuc ión  mus ica l ,  la  escr i tu ra ,  

la  t ranscr ip c ión  de  obras  de  un  ins t rumento  de te rminado a  o t ro  

d i fe ren te ,  la  lec tu ra ,  la  compos i c ión ,  además de  la  t ransmis ión  de  

a fec tos ,  se n t im ien tos  y  emo c iones.  

 De  igua l  modo,  poder  l levar  a  cabo  la  EVR abre  l a  

pos ib i l idad  de  enr iquecer  o t ros  campos,  e l  labora l ,  e l  de  l a  

c reac ión ,  e l  de  la  t ranscr ipc ión  y  has ta  e l  de  la  a fecc ión  

emoc iona l .  La  e scr i tu ra  r í tm ica  favorece  no  só lo  aspect os  
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mus ica les ,  s ino  tamb ién  neurona les  y  cogn i t i vo s  pues:  “ favore ce  

l as  redes  neurona les ,  e l  p ro cesamie n to  aud i t i vo ,  e l  p rocesamie n to  

motor  y  d iversas  func iones cog n i t i vas”  (Sor i a -Ur ios ,  Duque y  

Garc ía -Moreno,  2011) .  A l  con ver t i r  sus  id eas  en  s ímbo lo s  y  

pos te r io rmente  en  e jecuc iones mu s i ca les ,  los  a lumnos t ransm i ten  

sus  a fec tos ,  sen t im ien tos  y  emoc io nes a  la  vez  de  desper ta r lo s  

en  los  escuchas.   

Aunque no  es  la  in ten c ión  de  la  p r esen te  inves t igac ión ,  es  

impor tan te  tener  en  c uen ta  que ,  la s  ven ta j as  de  imp lementar  la  

EVR desde la  educac ión  bás ica  en  Méx ico  ser ían  var ias  y  és ta s  

no  só lo  favorecer ían  a  los  f u tu ros  m ús icos ,  s ino  a  la  pob lac ión  en  

genera l  como lo  d i jo  V io le ta  Hemsy (2002) .  S i  se  cuen ta  con  la  

hab i l idad  de  la  EVR de sde la  educa c ión  bás i ca ,  en ton ces no  só lo  

los  asp i ran tes  a  es tud ia r  mús i ca  con ta r ían  con  d icha  hab i l idad ,  

s ino  que  cada ind iv iduo  podr ía  l ogra r  su  domin io .  Con  e l lo ,  

po tenc ia rán  no  só lo  la  capa c ida d  mus ica l ,  s ino  tamb ié n  la  

emoc iona l  y  cogn i t i va  a l  desar ro l la r  d ive rsos  a fe c tos ,  

sen t im ien to s ,  emoc iones y  conex io nes neurona les  a demás de  l a  

re lac ión  con  los  n úmeros  rac iona les  como ya  se  de ta l ló  con  

an te lac ión .  

A l  m i smo t iempo,  las  inves t igac ion es mus ica les  en  Méx ico  

son  un  tóp i co  v igen te .  Un  c la ro  e je mplo  es  l a  Jornada Estud ian t i l  

de  Inves t igac ión  Mus ica l  DEMAE  o rgan izada  por  la  Un ivers idad  

de  Guana jua to .  En  su  cuar ta  ed ic ió n  reun ió  a  más  de  c incuenta  

inves t ig adores  nac iona les .  Ah í  se  abordaron  aná l is is  

es t ruc tu ra les ,  fo rma les ,  de  a cús t i ca ,  de  la  re lac i ón  mus ic a l  con  

o t ras  d isc ip l ina s  como las  mate mát icas ,  la s  a r tes  v i sua les ,  

cu l tu ras  mus i ca les ,  ed ic ione s  mus ica les ,  es té t icas  compos i t i va s ,  

h is to r ia ,  e tc .  La  p resen te  inve s t i gac ión  fo rmó par te  de  las  
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ponenc ias  de  la  ed ic ión  2018 .  La  p resen te  inves t igac ión  fo rmó  

par te  de  las  ponenc ias  de  la  ed ic i ón  2018.  Cuando se  d ic tó  la  

ponenc ia  Música ,  matemát icas  y  l ingü ís t ica ,  p roceso  de  

enseñanza  aprend iza je  de  la  escr i t u ra  de  la  escr i tu ra  de  va lo res  

r í tm icos  se  enunc ió  la  impor tanc ia  de  la  EVR en  la  fo rmac ión  

mus ica l ,  la  ne ces idad  de  i nves t iga c ión  pedagóg ica  en  d is t in tos  

ámbi tos  de l  aprend i za j e  mus ica l  y  l a  impor tanc ia  de  la  exper ienc ia  

docente ,  lo  an te r io r ,  se  re toma en  e l  p resen te  t raba jo .  
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CAPÍTULO II. Antecedentes 
 

D is t in tas  aprox imac iones  ana l í t i ca s  se  han  l leva do a  cabo  en  

to rno  a  la  enseñanza  d e  la  EVR,  p or  lo  que  es te  apar tado  dará  

cuen ta  de  los  aná l is i s  re lac ion ad os con  e l  tema de  es tud io  

encont rados h as ta  e l  moment o  y  las  l im i tac iones  re lac ionadas  con  

cada uno .  

 

2 .1  Es tu d ios  p re v ios  sobre  la  acc ión  docente  de l  maes t ro  de  

mús ica  para  la  enseñan za  de  la  EVR 

 

S i  b ie n ,  has ta  e l  momento  no  se  h a  encont rado  un  es t ud io  que  

ana l ice  de  manera  pun ta l  la  acc i ón  de l  do cen te  en caminado  

exc lus ivamente  a  favore cer  la  enseñanza  de  la  EVR,  se  

encuent ran  d i versos  t raba jos  enca uzados  a  descr ib i r  la  acc ión  

docente ,  es  dec i r ,  las  competenc ias ,  e l  per f i l ,  cua l idades  y  

acc iones especí f i cas ,  para  logra r  un  me jo r  desempeño en  la  

enseñanza  de l  lengua je  mus ica l ,  m ismas,  que  se  de ta l l an  a  

con t inuac ión .  

 

2 .1 .1  Las  compet enc ias  y  la  educac ión  mus ica l  

 

Las  competenc ias  docen tes ,  in ser ta s  en  la  educa c ión  en  Mé x ico  

son  e laborad as  a  par t i r  de  mode lo s  basado s en  la  e f i cac ia  de  

esquemas indus t r ia les ,  es  un  re fe re n te  para  de te rminar  la  e f icac ia  

de  la  ac tua c ión  do cente  en  c ie r tos  parámet ros .   
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Una de  las  de f in i c iones  de  compete nc ia  que  dan  cuenta  de  

la  v is ión  an te s  descr i ta  es  de  Samb o la :  

[…]  competenc ies  a re  the  ensemble  o f  knowledge,  s k i l l s  and  

at t i tudes  tha t  make s the  person  “knowing  ho w to  so lve”  a  

spec i f i c  p rob lem […]  au tonomou s ly  and  e f f i c ien t ly  (Sambo la ,  

2017) .  

La  pub l ica c ión  de  Car r i l lo  (2015) ,  u na  de  las  inves t igadoras  má s  

c i tadas  y  recur r idas  en  e l  tema,  seña la  cómo la  acc ión  de l  docen te  

de  mús ica  en  la  educac ión  med ia  b ás ica ,  es  encam inada a  par t i r  

de  las  d iez  competen c ias  bás icas  s igu ien tes :  1 .  E l  desar ro l lo  

p ro fes iona l  de l  doce n te .  2 .  La  ac tu ac ión  de l  docen te  en  e l  au la .  

3 .  La  ac tuac ión  de l  docen te  en  e l  marco  de l  cen t ro  esco la r .  4 .  La  

ac tuac ión  é t ica  como docente .  5 .  E l  de sar ro l lo  de  capa c idades  

v incu lada s con  la  escuch a mu s ica l .  6 .  E l  desar ro l lo  de  

capac idades v incu ladas con  la  i n te rp re tac ión  mus i ca l .  7 .  E l  

desar ro l lo  de  capac idades v in cu lad as con  la  c reac ión  mus i ca l .  8 .  

La  p lan i f i cac i ón  de  la s  s i t uac ione s d e  escenar ios  de  la  en señanza  

aprend iza je  EA.  9 .  La  ap l i cac ión  de  las  s i tuac iones de  EA.  10 .  L a  

adaptac ión  de  las  secuenc ias  de  EA .   

S in  embargo ,  de  la s  d iez  cua l idade s la  ún i ca  v incu lada  con  

la  enseñan za  de  la  EVR e s  l a  en caminada a l  pun to  se i s  o  la  

compos ic i ón  mus ica l  s iend o  la  EVR ,  más una  her ramien ta  que  una  

f ina l idad  d e l  apar tado .  De es te  modo ,  las  competen c ias  no  a caban  

de  dar  cuen ta  de  las  hab i l idade s n ecesar ias  en  l a  ac t iv idad  de l  

docen te  de  mús ica ,  ta l  como d ice  la  au to ra :   

Efec t ivamente ,  ex i s ten  de te rm inadas d ispos ic io nes  

persona les  en  e l  p ro fe sorado  que  l as  competenc ia s  no  t ienen  

en  cuenta  y  que ,  s in  embargo ,  jueg an un  pape l  esenc ia l  e n  
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la  mot ivac ión ,  e l  compromiso  y  la  sa t is facc ión  con  la  que  los  

docentes  e je rcen  su  p ro fes ión  [ …]  Por  e l lo  e s t imamo s  

impor tan te  con templa r  e s tos  aspe ctos  como  par te  d e  la s  

cua l idade s inheren tes  en  e l  p ro fes or ado  (Car r i l lo ,  2015 ,  pág .  

18) .  

Dent ro  de l  m ismo orden  de  ideas ,  o t ro  au to r  que  re toma las  

competenc ias  do centes  para  la  enseñanza  mus ica l  es  Zaragozá ,  

qu ien  de te rmina  que  a  la  par  de  las  competenc ias  docente s ,  

ex is ten  o t ro s  e lemento s  necesar ios  para  tene r  en  cuenta :  

[…]  la  educac ión  mu s ica l  ob l iga to r i a  neces i ta  p ro fe s iona le s  

de la  docenc ia  con  per f i l  p rop io ,  fo rmados en  un  rango de  

competenc ias  de  muy  ampl io  espect ro ,  y  con  un  con t ra s tado  

compromiso  deonto lóg ico  que  se  m an i f ies te  en  e l  gus to  y  la  

pas ión  por  ense ñar  (Zaragozá ,  2009 ,  pág .  11 -12) .  

S i  b ien  Zaragozá  ampl ía  la  acc ió n  docente  a l  mane jo  de  las  

competenc ias  den t ro  de  un  per f i l ,  y  las  acc ion es especí f i cas  de l  

compromiso ,  e l  g us to  y  la  pa s ión ,  hay  e lementos  d e  la  acc ión  

docente  que  no  se  cons ideran ,  com o la  neces idad  de  la  re f lex ión  

pedagóg ica .  Aunado  a  lo  an te r i o r ,  muchas  aprox imac iones  

teór icas  de  la  enseñanza  mus i ca l ,  como  se  de ta l la  en  

an tecedentes ,  no  es tán  p rop iamente  encaminad as a  la  enseña nza  

de  la  EVR en  a lumnos de  bach i l le r a to ,  s ino  a  una  v i s ión  gene ra l  

de  la  cua l ,  por  lo  genera l ,  se  en fo can  en  e l  aprend iza je  de  los  

in fan tes  y  no  de  los  jóvenes d e  bach i l le ra to .  Vern ia  (2012)  seña la  

cómo la  edad de  los  es tud ian te s  es  de te rminan te  para  e l  mode lo  

de  enseñanza  y  e l  aprend i za je  q ue  pue da ob tenerse  en  los  

métodos mus ica les :  
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La  educac ión  mu s ica l ,  de sde  su  en foque pedagóg ico ,  no  

puede desar ro l la rse  en  e l  m ismo con tex to  de  enseñan za  

aprend iza je  para  a lumnado in fan t i l ,  joven  o  adu l to .  Los  

adu l tos  no  p re sen tan  l as  m isma s car ac te r ís t i cas ,  n i  t ampoco  

t ienen  los  m ismo s in te reses  y  mot ivac ione s;  neces i tan  

desar ro l la rse  en  un  con tex to  d i fe re n te  a l  que  hab i tua lmente  

se  les  ub ica  den t ro  de  la  f o rmac ió n  mus ica l  (Vern ia ,  2012 ,  

pág .  47) .  

La  l i te ra tu ra  que  se  encont ró  hace  re fe renc ia  a  la  educac ión  de  

manera  genera l ,  has ta  e l  mome nto  no  se  ha  encont rado  

in fo rmac ión  que  de ta l le  de  manera  especí f i ca  la  enseñanza  de  la  

EVR en  a lumnos  de  ba ch i l le ra to  en  Queré ta ro .  Es to  re su l ta  

fundamenta l  en  tan to  mu cha de  l a  teor ía  se  cons t ruye  desde  

pa íses  desar ro l la dos  en  donde,  po r  e jemp lo  y  para f raseando a  

Aguaded y  Urbano (2014) ,  e l  mo de lo  europeo de  educac ión  

p resen ta  d i fe renc ias  s ign i f i ca t i vas  con  o t ras  par tes  de l  mundo a l  

buscar  desar ro l la r  la  c rea t iv id ad ,  ingen io ,  mot iva c ión  y  

aprend iza je  de  los  n iños  por  med io  d e  la  a l fabe t iza c ión  med iá t ica ;  

hecho  que  en  pa íse s  en  desar ro l l o  cómo Méx ico ,  n o  s iempre  

sucede.   

Por  o t ro  lado ,  un  número  cons ider ab le  de  inves t igac iones  

sobre  e l  tema  de  la s  competen c ias  de  la  docen c ia  mus ica l  

emergen den t ro  de  las  cua les  l a s  co ns ideradas den t ro  de  las  más  

s ign i f i ca t i vas  por  Car r i l l o  (2015) ,  son  Klo tman (1972 ) ,  Mount fo rd  

(1976) ,  Leong (1995) ,  Teachout  (1997) ,  Temmerman (1997 ) ,  

Mus ic  Edu ca t ion  Net work  (meNet )  (2009)  y  Car r i l lo  and  V i la r  

(2014) ,  por  de scr ib i r  a lg un os de  la s  más  impor tan te s .  Es to s  se  

adscr iben  a l  uso  d e  la s  competenc ia s  que  e l  docen te  de  edu cac ión  

mus ica l  debe  segu i r ,  pero  en  cad a uno  de  es tos  escr i tos ,  se  
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te rm ina  pun tua l izando  la  ne ces ida d  de  hab i l idades  persona le s  

d iversas  que  no  con t ienen  e l  l i s tado  cas i  genera l izado  de  

competenc ias  en  educa c ión  mus ica l .   

Por  e jemp lo ,  la  nece s idad  de  h ab i l idade s soc ia les  de  

Klo tman (1972) ,  las  ac t i tudes  per sona les  de  Mount fo rd  (1976)  o  

la  p ropuesta  de  l as  compe tenc ia s  de  Leong (1995)  en  donde  

muchas se  cen t ran  en  e l  de sempeño  de  hab i l idades te cno lóg i cas .  

Por  o t ro  lado ,  Teachout  (1997)  d escr ibe  la  ne ces idad  de  las  

ac t i tudes  persona les  de  au tocon t ro l ,  l ide razgo  y  mot ivac ión  hac ia  

los  es tud ian t es .  Temmerman (1997)  des taca  la  hab i l idad  persona l  

de  adapta r  los  con ten idos  cur r i cu la r es ,  Mus ic  Educa t ion  Net work  

(meNet )  (2009)  y  Car r i l lo  y  V i la r  (2 014)  des taca n  la s  hab i l idade s  

soc ia le s  en  genera l .  De  es ta  maner a ,  se  sabe  que  e l  segu im ien to  

de  un  l i s ta do  de  competen c ias  d e l  docen te  de  mús ica  no  e s  

su f ic ien te  para  e l  desempeño de  ta l  labor .   

 

 

2 .1 .2  E l  per f i l  de l  edu cador  mus i ca l  

 

E l  per f i l  de l  docen te  en  educac ión  mus ica l  ha  s ido  por  lo  genera l ,  

poco  regu lado  por  las  i ns t i tu c io nes  educa t i vas ,  inc lu so  en  

aque l los  pa í ses  en  los  que  l a  educac ión  mus i ca l  es tá  má s  

regu lada  e  incorporada  a l  Cur r ic u lu m.  López  (2010)  mue st ra  c ómo  

en  España ,  por  e jemp lo ,  p a ís  en  desar ro l lo ,  se  ha  carec ido  

h is tó r icamen te  de  una  es t ruc tu ra  de  la  p reparac ión  docente  

espec ia l izado  en  mús ica :  

La  fo rmac ión  mus i ca l  d e l  p ro fesorad o  en  España  ha  rec ib ido  

una  cons idera c ión  i r regu la r  a  lo  la r go  de  la  h is to r ia  y ,  en  la  
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mayor ía  de  los  casos ,  inade cuada e  insu f i c ien te .  

Para le lamen te ,  la  p resenc ia  de  la  m ús ica  en  las  escue las  de  

Pr imar ia  es taba  su je t a  a  la  buena vo lun tad  de l  p ro fe sorado  

que ,  par t iendo  más de l  in te rés  que  d e  la  fo rmac ión ,  rea l izaba  

ocas iona les  ac t iv idad es mus i ca les  ( López ,  2010,  pág .  3 ) .  

La  p rob lemát i ca  en  España  fue  regu lada  por  la  L ey  de  Ordenac ión  

Genera l  de l  S is tema  Educa t i vo  o  LOGSE en  1990 que  apor tó  

espec i f i cac ion es para  e l  á rea  de  la  f o rmac ión  a r t ís t i ca  y  un  nuevo  

per f i l  docen te ,  es te  per f i l ,  en  e l  á rea  de  p r imar ia  señ a la  que :  

[…]  como persona,  debe fomen tar  ac t i tudes  demo crá t ica s ,  

re fo rzar  e l  au tocon cepto  de  fo rma  pos i t i va  y  de fend er  la  

c r í t i ca  cons t ruc t iva ,  as í  como la  co laborac ión  y  e l  respe to  

en t re  e l  g rupo .  Como mús ico  debe ser  un  mode lo  de  

mus ica l idad  en  cuanto  a l  desar ro l lo  de  las  ap t i tudes  

na tu ra les  y  la  sens ib i l idad  es t é t ica ,  favorec iendo la  

c rea t iv idad  a  t ravés  de  a c t i tude s  menta les  [ …]  p or  ú l t imo,  

pero  no  menos impor tan te ,  debe  se r  capaz de  t ransmi t i r ,  y  

sobre  todo  compar t i r  y  mo t iva r  a  sus  a lumnos  hac ia  la  

va lo rac ión  de  la  educac ión  mus i ca l  como fundamento  de  la  

educac ión  in tegra l  ( A lbero la ,  2001 ,  pág .  185 -186) .  

S in  embargo ,  Reyes seña la  que  e l  p er f i l  an tes  men c ionado es tá  a  

pun to  de  desaparecer :  

En  e l  p roceso  de  convergenc ia  con  Europa  para  la  c reac ión  

de l  Espac io  Europeo de  Educac ión  Super io r  ( EEES)  en  e l  

que  España e s tá  inmersa ,  la  red  de  Mag is te r io  ha  t omado la  

dec is ión  de  reduc i r  los  t í tu lo s  de  Maest ro  a  só lo  dos  

espec ia l idades,  de  Educac ión  In fan t i l  y  de  Educac ión  
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Pr imar ia ,  en  de t r imento  de  la  fo rma c ión  de  lo s  e spec ia l is t as  

(López ,  2010,  pág .  3 ) .  

En  Méx ico  se  han  imp lementado  a lgunos in ten t os  a  t ravés  de  

mecan ismos  ins t i tuc iona les  para  de te rminar  y  garan t iza r  e l  per f i l  

docente  como:  “e l  Concurso  Na c iona l  para  la  As igna c ión  de  

Plaza s  Do centes  para  maest ro s  en  serv ic io  y  maest ros  de  nuevo  

ingreso ,  en  2008;  los  Es tándare s  d e  Desempeño para  Docentes  

de  Educac ión  Bá s ica ,  en  2010 ,  y  l a  rees t ruc tu rac ión  de  Car re ra  

Magis te r ia l  en  2011”  (Luna e t .  a l . ,  2 012 ,  pág .  241)  

S in  embargo ,  r e fe ren te  a  la  ed ucac ión  mus i ca l  en  l a  

educac ión  bás ica ,  s i  b ien  la  Secre t a r ía  de  Educac ión  Púb l ica  o  

SEP con templa  den t ro  de  lo s  p la ne s  de  e s tud ios  para  docentes  

fo rmados en   L icenc ia tu ra  en  Edu cac ión  Pr imar ia ,  la  mater ia  de  

Educac ión  Ar t ís t i ca  (mús i ca ,  expres ión  corpora l  y  danza)  (2012) ,  

no  se  t iene  co n templado  la  con t ra tac ión  d e  persona l  

espec ia l izado  en  e l  á rea ,  de  e s t a  manera  los  asp i ran tes  a  

maest ros  l levan  l a  as igna tu ra  d e  Educac ión  Ar t ís t ica  con  

so lamente  4  horas  de  capac i t ac ión ,  donde  sobra  d ec i r ,  

d i f í c i lmente  se  d esar ro l la rán  las  ha b i l idade s de  EVR :  
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Imagen 1 .  Por tad a  e  in fo rma c ión  de  curso  de  fo rmac ión  a r t ís t ica  

de  la  SEP  

 

Fuen te :  Tomada  de  P lan  de  Es tud ios  de  la  S EP  (2 0 1 2 )  

 

Para  l a  educac ión  med ia  bás i ca  y  a  par t i r  de  l a  Re fo rma In te gra l  

de  la  Educac ión  Bás ica  o  R IEB e n  e l  año  2 0 11 ,  la  educac ión  

a r t ís t ica  es  cons iderad a  como una a s igna tu ra  ob l iga to r ia .  L a  SEP 

cons idera  impar t i r  la  as igna tu ra  de  educac ión  a r t ís t i ca ,  ba jo  la  

moda l idad  o  espec ia l izac i ón  que  e l  docen te  as ignado  cuente  de  

acuerdo  con  su  per f i l .  En  e l  ca so  de  la  educac ión  mus ica l ,  se  

p resen ta  e l  s igu ien te  en foque ped a góg ico :  

Los  p rogramas  de  Mús ica  en  secund ar ia  buscan que  los  

es tud ian tes  v isua l ice n  y  con fo r men un  grupo a r t ís t i co  

voca l  donde  todo s  par t ic ipen  en  e l  monta je  de  un  reper to r io ,  

a  t ravés  de  la  p rác t ica  a r t í s t ica  (e nsayos y  p resen tac ione s  
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púb l icas) .  En  es te  sen t ido ,  e l  g rup o  a r t ís t ico  vo ca l  monta  

d iversas  can c iones duran te  e l  c ic lo  esco la r  para  desar ro l la r  

una  escucha a ten ta  de  los  son idos  que  los  rodean;  de  su  

voz ,  la  de  sus  compañeros  y  de  los  ins t rumentos  mu s ica les ;  

as í  como la  en señanza  y  aprend i za je s  re lac ionad os co n  

r i tmo,  me lod ía ,  a rmonía  y  t imbre  (SEP,  2019) .  

S in  embargo ,  den t ro  de  las  en señan zas re lac ionados con  e l  r i tmo,  

no  se  espec i f i can  n ive les  e sperado s en  to rno  a  la  enseña nza  de  

la  EVR,  pues  e l  f in  pedag óg ico  es  l a  e jecuc ión ,  de jando de  lado  

e l  p roceso  de  las  ba ses  de  la  escr i t u ra  mus ica l :  

E l  maes t ro  que  sea  espec ia l is ta  en  mús ica  puede  p ro fund i zar  

en  la  no ta c ión  mus ica l  y  r í tm ica ,  s iempre  y  cuando d i cha  

p ro fund izac ión  s i r va  para  me jo ra r  e l  resu l tado  f ina l  de l  

monta je .  De  es te  modo,  la  p rác t ica  a r t ís t ica  en  Mús i ca  es  e l  

p roceso  c rea t i vo  que  con l le va  en  s í  m ismo dos  p rocesos:  e l  

monta je  y  l a  p resen tac ión  púb l ica  como meta  (SEP,  20 19) .  

Referen te  a l  ámb i to  de  la  educa c ión  med ia  super io r  o  bach i l le ra to ,  

no  se  t ienen  con templado s den t r o  de  lo s  p l anes  edu ca t ivos  

genera les  la  as i gna tu ra ,  por  lo  que  l as  hab i l idad es se  tendrán  que  

adqu i r i r  de  manera  ex t racur r icu la r  o  a l  ing resar  a  u n  bach i l le ra to  

espec ia l izado  en  a r tes  como e l  Ce nt ro  de  Educac ión  Ar t ís t ica  o  

CEDART en  Queré ta ro ,  e l  bach i l le ra t o  mus ica l  en  e l  Conserva to r io  

J .  G.  Ve lá zquez  de l  es tad o  o  e l  p ropedéut ico  de  dos  semes t res  

para  ingresar  a  la  l i cenc ia tu ra  en  mús ica  en  la  Facu l tad  de  Be l las  

Ar tes  de  la  UAQ.  Ca be re i te ra r ,  qu e  no  se  en cont ra ron  e s tud io s  

que  aborden  e l  per f i l  do cen te  en  e s t a  pob lac ión .  

  Una p ropues ta  de  la  p re sen te  inve s t igac ió n  va  encaminad a  

a l  per f i l  docen te  de  mús ica  en  b ach i l le ra to .  E l  per f i l  idóneo  
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deber ía  cons iderar  e l  cúmulo  de  lo  a n tes  menc ionado,  es  dec i r ,  e l  

p ro fesor  podr ía  desar ro l la r  la s  s igu ien te s  her ramien tas ,  la  

mot ivac ión  en  e l  doce n te  para  con t ag ia r  de  es ta  a  sus  a lumnos .  

La  cord ia l id ad  para  d i r ig i r se  a  los  es tud ian tes  y  para  seña la r  e l  

e r ro r .  E l  in te rés  por  t ransmi t i r  la  enseñanza  de  la  escr i tu ra  de  

va lo res  r í tm icos  y  no  só lo  en focarse  en  la  e jecuc ión  ins t rumenta l .  

La  fo rmac ión  y  capac i ta c ión  cons t a n te  tan to  en  conoc im ien to s  

d isc ip l ina res  como en  los  ámbi tos  d e  la  d idác t ica  y  la  pe dagogía .  

 

2 .1 .3  Las  cua l idade s y  o t ras  acc ion es de l  educa dor  mus ica l  

 

S i  b ien  ex is ten  recomendac iones genera les  para  todo  docente  

dadas por  o rgan ismo s in te rnac iona les  como  la  UNESCO  (1998) ,  

en  donde se  seña la  q ue  los  ma est ros  deber ían  con ta r  con :  

“ cua l idades  humanas,  p edagóg ica s  y  p ro fes iona le s  de  cad a  

educador ”  (UNESCO  en  A lbero l a ,  2001 ,  pág .  16 ) ,  la  educac ió n  

mus ica l ,  y  en  espe cí f i co  la  EVR,  con l leva  o t ra s  cua l ida des  

concre tas  a l  t ra ta rse  de  una  hab i l id ad  sumamente  comple ja .   

 Ot ra  cua l idad  e s tud iada  en  e l  docen te  de  edu cac ión  mus i ca l  

es  la  capac idad  de  improv isar ,  tan t o  como su  uso  como recurso  

metodo lóg ico  ins t rumenta l ,  como la  capac idad  pedagóg ica  ac orde  

a  las  nece s idades  d iversa s  de  l os  d is t in to s  g rupos:  

Improv isar  no  imp l i ca  que  e l  maest ro  no  haya  p reparado  y  

p rogramado su  t raba jo ,  só lo  que  se  debe ser  f lex ib le  an te  

s i tuac io nes imprev i s tas  p ropuesta s  por  los  n iños  y  adapta rse  

a  las  neces idade s y  ob j e t i vos  que  e l  momento  as í  lo  requ ie ra  

(Cone jo ,  2012 ,  pág .  268) .  
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A par t i r  de  la  ca pac idad  de l  docen te  en  to rno  a  la  c rea t iv idad ,  

A ls ina  (2006)  der iva  o t ras  cua l id ades como la  de  in te rp re ta r  

s i tuac io nes,  asum ir  r iesgos o  la  des t reza  para  con t ro la r  even tos ,  

lo  que  se  l iga  a  d is t in tas  ac tuac ione s docentes :  

[…]  l a s  hab i l i dades me jo r  va lo radas  por  los  fu tu ros  docente s  

son  la s  re lac ionada s con  la  in te r p re tac ión  mu s ica l  y  l as  

ac t i tudes  persona le s  (A ls ina ,  2006,  p .  1 )  

 

Ot ra  cua l i dad  impor tan t e  es  la  capac idad  de  con v ivenc ia  y  

comun icac ión  aser t iva  en  donde :  

Se  ev idenc ia ,  por  ta n to ,  que  en  l a  soc iedad p lu ra l i s ta  ac tua l  

se  va lo ra  cad a  vez  más  la  con v ivenc ia ,  la  capac idad  de  

d iá logo ,  de  re lac ión  y  de  comun ica c ión  (Cone jo ,  2012 ,  pág .  

272) .  

Por  o t ro  lado ,  se  t iene  reg is t r o  de  inves t igac iones que  des ta can  

la  impor tanc ia  de  o t ras  cua l idad es o  acc io ne s de l  docen te  den t ro  

de l  au la  en caminadas  a  favorecer  la  enseñanza ,  por  e jemp lo ,  

den t ro  de  la  teor ía  de  la s  In te l igen c ias  Mú l t ip les  de  Gardner  la  

in te l igen c ia  in t rapersona l ,  la  c ua l  se  des taca  como un a de  las  

in te l igen c ias  c lave  para  e l  desar ro l l o  de  la  ac t iv idad  docent e ,  en  

donde se  de f in e  como:   

E l  con oc im ien to  de  los  aspe ctos  in t e rnos  de  una  person a:  e l  

acceso  a  la  p rop ia  v ida  emoc iona l ,  a  la  p rop ia  gama de  

sen t im ien to s ,  la  cap a c idad  de  e f ec tuar  d isc r im inac iones  

en t re  es tas  emoc io nes y  f ina lment e  poner las  un  nombre  y  

recur r i r  a  e l las  como med io  de  in te rp re ta r  y  o r ien ta r  la  p rop ia  

conducta  (Arms t rong ,  R ivas ,  Gardn er  y  Br izue la ,  1999 ,  p ág .  

9 ) .  
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Los  m ismo s au to re s  seña lan ,  com o o t ra  de  las  in te l igen c ias  la  

mus ica l ,  la  cua l  e v iden temen te  e l  do cen te  deberá  tener  de  manera  

desar ro l lada  y  qu e  imp l ica  las  hab i l i dades p rop iamen te  mus ica le s ,  

s in  embargo ,  tan to  la  e jecuc ión  mus i ca l  como la  docenc ia ,  imp l ica  

e l  mane jo  y  desempeño de  o t ras  ha b i l idade s:  

Por  e jemplo ,  e l  e n t renamien to  mu s ica l  de l  s i s tema Susuk i  

p res ta  esca sa  a t enc ión  a l  s is tema n o tac iona l ,  a l  t iempo  que  

p roporc iona  una  g ran  can t idad  de  a poyo  o  andamia je  p ara  e l  

aprend iza je  de  los  pun tos  funda menta les  de  la  técn ica  

ins t rumenta l  ( Armst rong ,  Armst ro ng ,  R iva s ,  Gardner  y  

Br izue la ,  1999 ,  pá g .  9 ) .  

Ot ro  es tud io  l igado  a l  desar ro l lo  de  la  in te l igenc ia  emo c iona l  en  

e l  docen te  de  educac ión  mus i ca l  e s  Ma lbarán ,  qu ien  seña la  que :  

Se  t ra ta  de  pensar  p roye c t ivamen te ,  poner  en  juego ,  ens ayar  

mú l t ip le s  in i c ia t i vas ,  de ja rse  f lu i r ,  compar t i r  empat ías  

ind iv id ua les  y  co lec t ivas ,  emoc ion arse  con  los  peque ños  

logros  que  se  van  ob ten iendo y  d is f ru ta r  conduc iendo la  

marcha  sobre  e l  ha cer  (Ma lbarán ,  2 011,  p .  44) .  

S in  embargo ,  n in guno de  los  es tud io s  an te r io re s  se  cen t ra  en  e l  

docen te  de  educa c ión  mus i ca l  con  a lumnos de  bach i l le ra to  n i  en  

las  hab i l idades  especí f icas  de  la  EVR.  

Por  o t ro  lado ,  ex is te  s iempre  la  pos ib i l idad  de  que  e l  docen t e  

de  bach i l le ra to  sea  espe c ia l is ta  e n  mús ica  pero  nove l  en  la  

enseñanza  de  es ta  o  e l  caso  de  qu e  a  pesar  de  ser  un  docen te  

con  años de  e je rcer  no  le  ape tezca  segu i rse  fo rmando,  y  s iga  

impar t iendo  su s  c la ses  s iempre  de  l a  m isma manera  y  cómo s i  l os  

g rupos fueran  s iempre  los  m i smos,  a l  igua l  que  pueden ex i s t i r  

docen tes  poco  mo t ivado s .  S in  emb argo ,  en  e s tos  caso s  es  muy  
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pos ib le  no  logra r  t ransm i t i r  la  en señanza  de  la  escr i tu ra  de  

va lo res  r í tm ico s  o  la  impor tanc ia  de  es ta  hab i l idad  en  su  

desar ro l lo  p ro fes iona l ,  lo  que  l im i ta  la  fo rmac ión  de  lo s  

es tud ian tes .   

E l  p ro fe sor  deb e in te resarse  e n  l ogra r  t ransmi t i r  d ichas  

enseñanzas y  buscar  nuevas es t ra te g ias  o  her ramien tas ,  como en  

m i  caso ,  la  e laborac ión  de l  métod o  Range l  que  respo nde a  las  

neces idades  espe cí f i cas  de  m is  a lu mnos.  Luego  de  los  resu l tados  

ob ten idos ,  se  sug ie re  a  lo s  docen tes  de  mú s ica  s in  fo rmac ión  

pedagóg ica  qu e  in ves t igue n  es t ra te g ias  d i dác t i cas  o  inc luso ,  qu e  

tomen cursos  o  po sgrados en f ocado s en  e l lo .  

 

 

2 .1 .4  D i f i cu l tades  l igadas a  la  ense ñanza  de  la  EVR  

 

E l  tema de  la  EVR es  un o  de  los  p ro cesos más comple jos  de  logra r  

den t ro  de  la  enseñanza  mus ica l :  “e l  r i tmo es  par te  esenc ia l  

cuando hab lamos de  mús ica  y  se  e r i ge  como la  base  de  es ta  para  

e l  desar ro l lo  y  e l  aprend iza je ,  s ie ndo  una  de  las  par te s  más  

d i f i cu l tosas  en  la  e nseñanza  de l  len gua je  mus ica l ”  (Vern ia ,  201 4 ,  

p.  1 ) .  

Argumento  que  podemos enco nt ra r  de  igua l  modo en  Agu i la r  

y  Or tega  cuando seña lan  que :  

La  lec tu ra  mus ica l  supone  la  compr ens ión  de l  t ex to  mu s ica l  

imp l ica  numerosos conoc im ien tos  y  des t rezas .  La  na tu ra leza  

comple ja  de l  p rop io  cód igo  mus ica l  en  s í  queda  de  

man i f ies to  cuando se  ana l izan  los  d i s t in to s  t ipo s  d e  

in fo rmac ión  q ue  apor ta .  Como se  h a  v is to ,  es  u na  des t re za  
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bas tan te  comple ja  de  desar ro l la r  que  inc luye  d i fe ren te s  

conoc im ien t os  y  ha b i l idad es ( Agu i l a r  y  Or tega ,  2015 ,  pág .  

2 ) .  

Las  compl i cac ion es en  su  la  en señ anza  se  re la c ionan t an to  con  

e l  mane jo  de  cód igos  como con  e l  p roceso  de  equ iparac ión  o  

in te rp re tac ión  y  con vers ión  de  la  re presen tac ión  re c ib ida :  

Las  p r inc ipa les  d i f i cu l tades  ocur ren  cuando la  in fo rmac ió n  

p roven ien te  de  la s  represen tac i o nes f igu ra t i vas  no  es  

congruen te  con  la  p rove n ien te  d e  las  conven c iones d e  

escr i tu ra…pr i nc ipa lmente  cuand o e l  ap rend iza je  de l  cód ig o  

convenc iona l  se  rea l iza  des fasa d o con  l a  p rá c t ica  de  

e jecuc ión  mus ica l  ( Bamberger  en  Burce t ,  2013 ,  pág .  3 ) .  

Aunado a  lo  an te r io r ,  e l  es tud io  de  Es ta r r iaga  y  Landa,  demuest ra  

cómo la  fa l ta  de  aná l is is  en  los  fu ndamentos  pedagóg i cos  en  la  

enseñanza  de  la  EVR  puede tener  g raves  consecuen c ias  en  e l  

desar ro l lo  óp t imo de  la  educac ión  m us ica l :  

E l  sen t ido  r í tm ico  y  su  memor i a  se  desar ro l lan  más  

l ib remente  en  e l  n iño  s i  no  se  le  t rab a  con  las  compl ica c iones  

teór icas  de l  compás y  su  escr i tu r a  (Es ta r r iaga  y  Landa ,  

2012,  Pág.  4 ) .  

A lgunos  de  los  fundamentos  pe dagóg ic os  en  la  EVR son :  

reconocer  los  cono c im ien to s  p rev i os  de  los  es tud ian tes .  Sean  

bás icos  o  e lemen ta les ,  e l  d oce n te  deber ía  dar les  pe so  y  

reconoc im ien to .  E s to ,  según los  r esu l tados  ob ten idos  en  es ta  

inves t ig ac ión ,  l l eva  a  sembrar  con f i anza  en  los  e s tud ian te s ,  d icha  

con f ianza  co nduce  a l  i n te rés  por  la  c lase .  Es  dec i r ,  s i  e l  do cen te  

de  mús ica  re conoce  y  va lo ra  lo s  conoc im ien to s  p rev io s  de  sus  

es tud ian tes ,  en tonce s la  con f ian za  en  e l lo s  m ismo s podrá  
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sembrarse  a l  t iempo de  in te resarse  en  la  c la se ,  pues  se  sen t i rán  

escuchados,  as í  que  po s te r io rm ente  podrá  cosechar se  la  

enseñanza  de l  tema propuesto  por  e l  maest ro .  

La  improv isa c ión  q ue  se  men c ionó  an te r io rmente  va  

encaminada a  recono cer  como doce ntes  que ,  no  todos  los  g rupos  

t ienen  la s  m i smas cara c te r ís t icas ,  as í  co in c id an  en  número  de  

a lumnos,  c ic lo  esco la r  y  co l eg io .  Los  g rupos  son  d i fe ren te s ,  

porque  es tán  comprend idos  por  in d iv iduos  con  cara c te r ís t icas  

persona les ,  por  tan to ,  la  en señanza  deb ie ra  ser  d inámica ,  para  

as í ,  adap ta rse  a  las  n eces id ades de  cada s i tu ac ión  e specí f ica .   

Ya  c imen tado  e l  in te rés  y  la  con f ia nza ,  se  p ropone  la  ZDP.  

E l  docen te  debe p lan tearse  metas  a lcanzab le s  y  sub i r  e l  n ive l  de  

d i f i cu l tad  con  la  g radua l idad  p re c isa  para  cada  g rupo  a  su  cargo ,  

como ya  se  d i j o ,  porque  no  todos  los  g rupos  son  igua le s .  Para  

l legar  a  la  ZDP se  sug ie re  e l  repaso  con t inuo ,  seña la r  e l  e r ro r  con  

cord ia l ida d ,  as í  como recono cer  s iempre  los  ac ie r tos  de  lo s  

es tud ian tes  para  mantener  en  e l los  la  con f ian za  necesar ia  para  

p regunta r  cada  que  se  p resen te  una  duda.   

Es  impor tan te  q ue  e l  docen te  m antenga una  fo rmac ión  

cons tan te ,  as í  l leve  años de  exper i enc ia ,  a s í  haya  conc lu ido  un  

posgrado ,  as í  c rea  que  no  lo  requ ie r e .  No  só lo  e x is ten  novedade s  

cons tan tes  en  cua lqu ie r  d i sc ip l ina ,  s ino  que ,  e l  in te rés  genera  

in te rés ,  es  dec i r ,  un  doce nte  p reocu pado por  aprender  de  manera  

cons tan te  podrá  con tag ia r  a  sus  es tud ian tes  e l  in te rés  por  

aprender .  

   

 



39 
 

2 .1 .5  Método  t rad ic i ona l  mus ica l  para  la  enseñanza  de  la  EVR  

 

E l  método  t rad ic iona l  de  enseña nza  de  la  EVR t iene  como  

f ina l idad  e l  dom in io  de l  lengua je  mu s ica l :  

Los  en foques t rad ic iona les  de  la  enseñanza  mus ica l  se  

d i r igen  hac ia  e l  conoc im ien to  de  los  s ímbo los  de  la  no tac ión  

mus ica l  occ id en ta l .  Su  f ina l idad  e s  que  e l  a lumno  pueda  

emplear ,  de  modo prec iso  y  e f icaz ,  un  s is tema especí f ico  y  

ex tend ido  un i versa lmente  para  de sc i f ra r  par t i tu ras  o  ano ta r  

ideas  mus i ca les  inven tada s o  escu chadas (Peña lver ,  2012 ,  

pág .  48) .  

E l  método  t rad ic iona l  t iene  como  f ina l idad  las  hab i l idades de  

lec to -escr i tu ra  mus i ca l :  

[…]  la  p reocup ac ión  p r inc ipa l  de  lo s  educadores  mus ica le s  

de l  s ig lo  XI X parece  ser ,  p rec isamen te ,  e l  aprend iza je  de  las  

hab i l idade s lec toe scr i to ras .  […]  Joh n  Curwen […]  qu ien  tomó  

como mode lo  e l  t raba jo  rea l izado  por  la  mae st ra  norue ga 

Sarah  Ann a Glover  en  1835 pub l icad o  en  e l  tex to  Scheme fo r  

Render ing  Psa lmody Congregat i on a l  […]  se  concen t ra ron  

esenc ia lmen te  en  desmenuzar  cu idadosamente  los  

p rob lemas de l  aprend i za je  d e  la  lec toescr i tu ra  mu s ica l ,  

l legando a  ob tener  resu l tados  co ns iderab les .  Se  puede  

a f i rmar  que  los  mét odos de  e s tos  au to res  se  con s ideran  

como mode lo  t rad i c iona l  ( Agu i la r  y  Or tega ,  2015,  pág .  3 )  

S in  embargo ,  lo s  desar ro l los  de  nue vos métodos de  la  en señanza  

mus ica l  se  basaron  en  d iversas  c r í t i cas  hac ia  és te ,  a lgunas  de  

e l las  so n  las  que  se  mues t ran  en  la  imagen 2 .  
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Imagen 2 .  D i fe renc ia s  en t re  escue la  pas iva  y  ac t i va  

 

Fuen te :  Tomado  de  Jo rque ra  (2004 ) .  

 

Lo  que  e l  cuadro  an te r io r  p rese n ta  den t ro  de  la  educac ión  

t rad ic iona l  mus i ca l  no  se  ap l ica  d e l  todo  a  l o  que  re f ie re  a  la  

enseñanza  de  la  EVR,  en  tan to  que  e l  aprend iza je  y  aprop iac ión  

de l  lengua je  mus ica l  “ la  lec toescr i tu ra  cons t i tuye  una  técn ica  

cent ra l  e  ind ispensab le ,  m ien t ras  en  e l  caso  de  la  edu cac ión  

musica l  esco la r  será  una  técn ica  más en t re  o t ras”  ( Jo rquera ,  

2004,  pág .  52) .  De  es te  modo,  den t r o  de  lo  que  e l  cuadro  an te r i o r  

se  cons idera  como punto  uno  o  base  de l  p rograma,  den t ro  de  la  

EVR se  debe p r iv i leg ia r  la  acumulac ión  de  conoc im ien tos  q ue  

serán  la  base  de  la  lec tu ra ,  a  sab er ,  los  va lo res  r í tm ico s ,  sus  

g ra f ías ,  e l  esquema  var iab le  de  l o s  compases  e tc .  Dent ro  de l  

cuar to  pun to ,  respecto  a l  p r inc ip io  de  los  s imp le  a  lo  compue sto  
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sobre  los  in te reses ,  se  pue de des ta car  la  es t ru c tu ra  de l  ob je to  de  

es tud io .  

Recap i tu lando,  s e  puede de c i r  que  e l  esquema  ac t ivo  y  la s  

d iversas  met odo log ía s  der ivad as de l  m ismo son  una  her ram ien ta  

sumamente  va l iosa  en  to rno  a  la  en señanza  mus ica l .  S in  embargo ,  

deb ido  a  l as  cara c te r ís t i cas  e spe cí f icas  y  necesar ias  para  la  

enseñanza  de  la  EVR,  a  sab er ,  una  e nseñanza  cen t rada  en  la  gu ía  

de l  docen te ,  los  conoc im ien tos  debe n memor izarse  y  acumular se ,  

los  co n ten idos  deben  admin is t rase  e n  es t r i c to  sen t ido  de  lo  s imp le  

a  lo  comple jo .   

Por  o t ro  lado ,  para  segu i r  lo s  e je rc i c ios  la  lec tu ra  se  l le va  a  

cabo  de  manera  co lec t iva  y  cen t ra da  en  la  med ia ,  en  donde ,  e l  

docen te  gu ía  la  p rác t i ca  a  par t i r  de  c ie r ta  metodo log í a .  L l eva  en  

su  con jun to  a l  reconoc im ien to  de  c ie r tas  carac te r ís t i cas  de  la  

metodo log ía  t rad ic iona l  para  la  e nseñanza  de  la  EVR,  s in  q ue  por  

es to  se  de sest ime  la  d ivers id ad  de  acc iones  pedagóg icas  que  e l  

docen te ,  en  su  deven i r  como ser  h is tó r ico ,  ha  adq u i r ido  p or  med io  

de  la  adopc ión  de  compe tenc ia s ,  pe r f i les ,  hab i l idades,  e t c .   

Para  conc lu i r ,  se  pu ede recuperar  lo  que  Rodr igo  (20 13) ,  

e labora  en  to rno  a  la  educac ión  mus ica l  en  España,  en  donde la  

LOGSE con t iene  e lementos  t rad ic io na les ,  ev i den temente  va l ioso s  

de  la  pedagogía  t rad ic i ona l ,  suma ndo e lementos  de  un  mode lo  

p rogres is ta ,  a s í :  

Desde la  per spect i va  pedagóg i ca ,  l a  as igna tu ra  de  mús ica  

o f rec ía  e lem entos  de l  mode lo  t rad i c iona l ,  pero  sobre  todo  

incorporaba  un  acercamien to  a l  mode lo  p rogres is t a  

(Rodr igo ,  2013,  pág .  162) .  
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CAPÍTULO III. Marco teórico 
 

En es te  cap í tu lo ,  se  de ta l la rán  los  encuadres  te ór icos  que  

de l im i tan  la  p resen t e  inve s t igac ión .  Desde la  d e f in i c ión  de  la  EVR,  

los  p rocesos cogn i t i vos  en  to rno  a  la  enseñanza  de l  lengua je  

mus ica l ,  e l  p roceso  de  s imbo l i zac i ón  y  co nvers ión  a l  lengua je  

mus ica l ,  la  impor tanc ia  de  é s te  en  la  fo rmac ión  de l  mus i co ,  

además ,  se  descr ib i rán  e lem ent os  cen t ra les  de  la  teor ía  

soc iocu l tu ra l  de  V igo tsky  y  la  ZDP e n  e l  p roce so  de  la  enseñan za  

de  la  EVR,  f ina l izando con  la  de te r minac ión  de  las  cua l ida des de l  

docen te  c r í t i co  y  la  in t e l igen c ia  emo c iona l .  

 

 

3 .1  Def in ic ión  de  la  Escr i tu ra  de  Va lo res  Rí tm i cos  

 

Aún s in  con ta r  con  una  de f in ic ión  u n i f i cada  de  mús ica ,  sabemo s  

que  e l  r i tmo fo rma par te  esenc ia l  en  la  mayor ía  de  l as  

enunc iac i ones  que ,  a  su  vez ,  la  descr iben  como ar te  y  c ienc ia .  La  

Rea l  Academia  Españ o la ,  por  e je mp lo ,  d ice  que  la  mús ica  es :  

“me lod ía ,  r i tmo y  a rmonía  comb inados”  (RAE,  2016) ,  o t ra  

def in ic ión  es  la  de l  d icc ionar io  de  O xfo rd  según la  cua l  la  mús i ca  

es e l  “Ar t e  de  combinar  lo s  son ido s  en  una  secuenc ia  t empora l  

a tend iendo a  la s  le yes  de  l a  a rmoní a ,  la  me lod ía  y  e l  r i tmo,  o  de  

p roduc i r los  con  ins t rumen tos  mu s ica le s”  (Oxfo rd ,  2019) .  Es  

impor tan te  ad ver t i r  que ,  en  los  e lem entos  de  a mbas  de f i n ic i ones ,  

los  va lo res  r í tm icos  son  i mpresc ind ib le s  en  la  e s t ruc tu ra  y  

concepto  m ismo de  la  mú s ica .  
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De ta l  man era ,  la  de f in ic ión  a  l a  que  se  re fe r i rá  es t a  

inves t ig ac ión  en  re la c ión  con  lo s  va lo res  r í tm icos  e s  la  de  un  

e lemento  que  j un to  a  la  me lod ía  y  la  a rmonía ,  con fo rman la  mús ica  

y  una  de  las  hab i l idade s p rop ias  de l  quehacer  mus ica l ,  que  

favorece  y  desar ro l la  la s  capac ida des tan to  de  le c tu ra  como de  

escr i tu ra  mus ica l ,  as í  lo  re fe ren te  a  la  compos ic ión ,  es  dec i r ,  las  

bases  de  un  mús ico  p ro fes i ona l .  De  igua l  modo ,  se  toma a  la  EVR 

como un  p ro ceso  que  imp l ica  e l  p roceso  de  convers ión  a  par t i r  de  

los  s ignos  mus i ca les  y  que  con l leva  es t ra teg ias  de  p lan i f i cac ión ,  

t raducc ión ,  re v is ión  y  va lo rac i ón ,  e n t re  los  más d es tacado s.   

F ina lmente ,  e l  r i tmo no  so lo  se  apre c ia  en  e l  uso  de  d i s t in ta s  

no tas ,  s ino  tamb ién  en  la  in te r re lac i ón  de  es tos  con  los  s i l enc ios  

que  con fo rman cua lqu ie r  p ieza  mus i ca l .   

 

3 .1 .1  Pro cesos  cogn i t i vo s  re la c iona dos con  la  e scr i tu ra  de  la  EVR  

 

E l  desar ro l lo  de  las  hab i l idade s de  EVR con l leva  t rans i ta r  por  un  

p roceso  comp le jo ,  s im i la r  a l  que  de sar ro l la  en  la  a dqu is ic ión  de  

las  hab i l idades  de  lec toescr i t u ra  regu la res .  De  ta l  manera  y  

para f raseando a  Dan ie l  Cassany ( 1989)  y  a  los  p roce sos  de l  

cód igo  de l  lengua je  hab lado ,  la  escr i tu ra  se  p resen ta  como  un  

s is tema de  s igno s  que  se  u t i l i za  p ara  t ranscr ib i r  e l  cód igo  o ra l .  

Cassany compara  l as  carac te r í s t icas  de l  cód igo  escr i to  con  la s  

de l  cód igo  o ra l  y  con c luye  que :  “ … no  se  t ra ta  de  un  s imp le  

s is tema de  t ranscr ipc ión ,  s in o  que  cons t i tuye  un  cód igo  comple to  

e  independ ien te ,  u n  verdadero  med io  de  comun icac ión ”  (Cassany,  

D.  1989 p .  27) .   

Para  F lower  y  Hayes,  e l  p roceso  d e  escr i tu ra  t rad i c iona l ,  se  

d iv ide  en  t res  subca tegor ías :  “p lan i f i cac ión ,  t raducc ión  y  rev i s ión ,  
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además de  un  p roceso  de  va lo rac ió n  a  cargo  de l  mon i to r ”  (F lo we r  

y  Hayes en  Bjö rk  y  B lomst rand ,  20 00,  p .  25) .  A su  vez ,  cu ando  

d ichos  au to res  hacen  re fe renc ia  a  l a  p lan i f i ca c ión ,  la  d iv iden  en  

t res  subproceso s,  a  saber :  “gene rar ,  o rgan izar  y  es tab lecer  

ob je t ivo s”  (p .  25) .   

En  cuanto  a l  lengua je  mus i ca l ,  encuent ro  la  s ig u ien te  

s im i l i tud ,  generar  con s ta  de  recuper ar  ideas  de  la  memor ia  a  la rgo  

p lazo ,  e l  es tud ian te  debe re cordar  t odos  los  va lo res  r í tm icos ,  as í  

como sus  var ian t es  mét r ica s .  A l  o rgan izar ,  debe  recuperar  e l  

mater ia l  que  se  t ra ta  en  n i ve les  super io res  e  in fe r io r es ,  lo s  

n ive les  in fe r io re s  ser ían  los  va lo re s  r í tm icos  s in  a l te rac ión  y  los  

n ive les  super io re s  de  ma yor  comp le j idad ,  ser ían  las  var ian te s  

mét r icas  que  a l te ran  e l  va lo r  o r ig ina l  mét r ico .   

En  cuanto  a  es tab lecer  ob je t ivo s ,  l o  esenc ia l  se r ía  e scr ib i r  

los  va lo res  r í tm i cos  de  los  son idos  escuchados (s i  se  t ra ta  de  un  

d ic tado) ,  o  b ien ,  la  idea  mus i ca l  que  se  t iene  en  mente  (s i  se  t ra ta  

de  una  compos i c ión)  con  los  va lo res  r í tm icos  p rec isos .  En  cuanto  

a  la  rev is ión ,  que  seña lan  F lo wer  y  Hayes en  los  subprocesos de  

eva luac ió n  y  cor recc ión ,  se  pun tua l i za  que  pueden tener  lugar  en  

cua lqu ie r  momento .  E l  mon i to r ,  resu l ta  e l  es t ra tega  de  la  escr i tu ra  

y  se  encarga  de  la  func ión  de  con t ro l ,  de te rm ina ,  además,  cu ánd o  

e l  escr i to r  d ebe  avanzar  de  un  p r oceso  a l  s igu ien t e  (F lowe r  y  

Hayes en  Bjö r k  y  B l oms t rand .  200 0.  pág .  25) .  Es  a s í  como la  

t raducc ión  no  se  t ra ta  ún icamente  d e  escr ib i r  o  t ranscr ib i r .  

La  EVR,  a l  igua l  que  e l  p roceso  de  escr i tu ra  de  la  lengua,  

en  un  p ro ceso  comple jo .  E l  va lo r  r í tm ico  o cupa un  lugar  en  e l  

t iempo y  para  d e te rminar  su  durac ión  se  es tab lece  en  p r imera  

ins tanc ia  una  un idad  de  t iempo.  Pa ra  de te rminar  una  un idad  de  

t iempo  se  requ ie re  un  pu lso .  E l  pu l so  es  un  r i tmo constan te ,  por  
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e jemp lo ,  un  re lo j  de  mane c i l las  no s  o to rga  sesent a  pu lso s  por  

m inu to  o  beat s  per  m inu te  ( BPM,  po r  sus  s ig las  en  ing lés) ,  lo  que  

equ iva le  a  un  pu lso  por  segundo.  A l  conocer  e l  pu l so ,  se  pueden  

ob tener  los  va lo re s  r í tm i cos  de  lo s  son ido s  y  s i lenc io s .  Para  

de te rminar  los  va lo re s  r í tm icos ,  es  necesar io  recur r i r  a l  uso  de  

f racc iones  mate mát i cas  (números  r ac iona les) .  La  durac ión  de  un  

son ido  se  d iv ide  o  mu l t ip l i ca  por  l a  un idad  es tab lec ida  (por  e l  

pu lso)  para  ob tener  su  va lo r  r í tm ico .   

Ot ros  p rocesos cogn i t i vos  se  l le van  a  cabo  en  la  EVR l iga dos  

a l  desar ro l lo  de  hab i l idad es soc ia les ,  emoc i ona les  y  de  la  

enseñanza .  Por  e jemplo ,  las  d is t in tas  ac t iv idade s c rea t ivas  e n  

to rno  a  la  compos ic ión  mus i ca l  e n  g rupo  que  p ropone Bravo ,  

Bravo  y  Are l lano  (2010) ,  en  donde d e  la  mano y  a  par t i r  de  la  EVR,  

se  desar ro l la  la  c rea t iv ida d ,  la  e xp er imentac ión  y  l a  l ibe r tad  de  

ideas  y  sen t im ien tos .  

F ina lmente ,  e l  lengua je  ta n to  de  la  lengua materna  como e l  

lengua je  mus ica l  e scr i tos ,  p rev io  a  ser lo ,  se  encuent ra  en  su  

es tado  de  mayor  abs t racc ión ,  porq ue  es tán  s i tuado  so lo  en  la  

mente  de l  escr i to r ,  en  e l  ca so  de  m i  i nves t igac ión :  en  la  mente  

de l  es tud ian te  de  mús ica .  En  camb io ,  cuando e l  es tud ia n te  lee  los  

s ignos ,  ex is te  una  menor  ab s t racc ión  pues e l  re fuerzo  v i sua l  

favorece  la  o rgan izac ión  menta l  par a  los  s ig nos ,  en  es te  caso ,  de  

los  va lo res  r í tm icos ,  por  lo  que  es  r ecomendab le  que  la  le c tu ra  

mus ica l  an teceda a  la  EVR.  

 

3 .1 .2  La  EVR como proceso  de  s imb o l izac ión   

 

Cabe seña la r  que ,  en  la  escr i t u ra  mus ica l ,  pasar  de l  va lo r  

abs t rac to  de  durac ión  mét r ica  a l  s í mbo lo  mus i ca l  escr i t o ,  es  en  
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rea l idad ,  un  p roceso  de  con vers ión  de  lo  abs t rac to  a  lo  rea l ,  de  

s imbo l i zac ión ,  Bar t he s  (1964)  seña la :  

[…]  una  pe l ícu l a  c in ematográ f ica ,  una  mús ica ,  u na imagen  

pub l ic i ta r ia ,  un  mob i l ia r io ,  un  t i tu la r  de  d ia r io ,  he  ah í  ob je to s  

en  apar ienc ia  to ta lmente  he te róc l i to s .  ¿Qué pueden tener  en  

común? Por  lo  men os e s to :  son  tod os  s igno s  [y  s i gno  es  la ]  

operac ión  med ian te  la  cua l  un  mensa je  cua lqu ie ra  se  

impregna de  un  segundo sen t id o ,  d i fuso ,  en  genera l  

i deo lóg i co ,  a l  que  se  denomin a  “sen t ido  connota do”  

(Bar thes ,  1964 ) .  

En  e l  ca so  de  la  mús ica  se  toma  e s te  sen t ido  de  s igno  desde  la  

escucha  de l  fenómeno de  la  mús ica ,  es  dec i r ,  como  un  p ro ceso  

ya  f ina l izado  que  con t iene  d i versas  s ign i f i ca c iones  soc ia les .  S in  

embargo ,  en  la  EVR e l  s ímbo lo  o  fenómeno mus ica l ,  a rb i t ra r io  

desde la  noc ió n  de  Saussure  ( 1916 ) ,  debe  pasar  por  e l  p roceso  

de  s ign i f i ca c ión  o  con vers ión ,  para  a  su  ve z ,  se r  reves t ida  por  un  

nuevo  s ímbo lo ,  a  saber ,  la s  no t as ,  s i lenc io s ,  compa ses,  y  

adornos ,  por  nombrar  a lguno s,  en  l a  EVR.  

 Es tas  no tas  o  s ímbo los  g rá f ico s  se  con fo rmarán  desde lo  que  

Saussure  denomina  como s is tema  “en  e l  que  los  e lement os  no  

t ienen  n in guna rea l idad  tomado s de  manera  independ ien te  de  su  

re lac ión  con  e l  res to  de  lo s  que  com ponen e l  s is tema  o ,  como d io  

en l lamarse  en  lo  suces ivo ,  la  es t ruc tu ra ”  ( Saussure ,  1916 ,  p .  31 ) ,  

es  dec i r ,  e l  fenómeno mus ica l  acús t ico  se  s ig n i f i ca  acorde  a  su  

connotac ión  soc ia l ,  es  dec i r ,  se  s ign i f i ca  como mús ica .  

Pos te r io rmente  y  para  su  escr i t u ra ,  especí f i camente  para  la  EVR,  

se  re toman  s ímbo lo s  de l  s is tema  mu s ica l  para  su  concrec ió n ,  que  

se  a  su  vez  t iende  lazos  con  las  mat emát icas  ba jo  la  p remisa :  lo s  

s ímbo los  mus i ca les  represen tan  l a  convers ión  o  s imbo l iza c ión  de  
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una  durac ión  sonora  que  equ iva le  a  un  número  rac iona l  u t i l i zando  

la  l ingü ís t i ca  como puen te  en t re  uno  y  o t ro ,  pasan do de  es te  modo  

de  lo  abs t rac to  a  lo  rea l .  

Cabe seña la r  que  e l  uso  de l  té rm in o  de  s ign i f i cac i ón  dev iene  

de  la  semio log ía  y  se  ap l ica ,  de  ma nera  genera l izada ,  a  la  acc ión  

de  do ta r  o  e vocar  sen t ido  a  un  s ign o  o  fenómeno.  De es te  modo,  

una  de  las  apor tac ione s  de  la  p resen te  in ves t i gac ión ,  es  la  

aprop iac ión  y  u so  d e l  té rm ino  con vers ión ,  noc ión  comprend id a  

como un  té rm ino  que  exp l ique  de  manera  concre ta  e l  re su l tado  

de l  p roceso  menta l ,  donde l o  abs t rac to  de  un  va lo r  r í tm ico  se  

conv ie r te  por  med io  d e  un  s ímbo lo ,  en  un  va lo r  mu s ica l  rea l .  Es  

dec i r ,  conver t i r  una  durac ión  sonor a  a  una  f racc ión  matemát i ca  

de  números  rac iona les ,  acorde  a  un  re fe ren te  p rede te rminado,  e l  

pu lso ,  tomando como base  e l  lengu a je  na t ivo .  

 

3.1 .3  Impor tanc ia  de  la  EVR en  la  f o rmac ión  de l  mú s ico  

 

La escr i tu ra  de  los  va lo res  r í tm i cos  se  cons idera  p r io r i ta r ia  para  

e l  desenvo lv im ien to  p ro fes iona l  y  e l  desar ro l lo  de  d i s t in ta s  

hab i l idade s mus i ca les ,  de  ta l  manera :   

[…]  mucho an tes  de  la  ex i s tenc ia  de  los  conserva to r ios ,  e l  

conoc im ien t o  de  la  escr i tu ra  m us ica l  imponía ,  como  par te  de  

la  fo rmac ión  de  los  mús i cos ,  la  neces idad  de  c ie r tos  

aborda jes  teór icos .  De  ta l  modo,  fue  na tu ra l izándose  e l  

hecho  de  que  e l  desar ro l lo  de  una  técn ica  de  e j ecuc ió n  ya  

sea  voca l  o  ins t rumenta l ,  imp l i que  e l  dom in io  d e  l a  

lec toescr i tu ra  mus i ca l  ( Sh i f res  y  To var ,  2011 ,  pág .  9 ) .  
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Nuevas perspect ivas  abordan  la  imp or tanc ia  de  la  inserc ión  de  la  

escr i tu ra  r í tm i ca  ana lóg ica  y  s imbó l ica ,  p r in c ipa lmente  cen t rada  

en  fac i l i ta r  e l  desar ro l lo  y  aprop iac i ón  na tu ra l  de  la  EVR en  n iños ,  

de  ta l  suer te :  

[…]  la  no tac ión  se  vue lve  ana lóg i ca  y  s imbó l ica ,  cuando  

comienzan a  aparecer  de  manera  ev iden te  las  s im i l i tudes  

es t ruc tu ra les  con  e l  even to  sonoro  que  se  desea  

represen ta r :  son idos  la rgo s  represe n tados por  l íneas  la rgas ,  

suces ione s de  son idos  b reves  desc r i tos  por  una  secuen c ia  

de  pun tos ,  son idos  in tenso s  rep resen tados por  l ín eas  

g ruesas,  son idos  ascen dentes  con  l íneas  que  su ben,  

e tcé te ra  (Bagnu s y  Lea l ,  2010 ,  pág .  87) .  

S in  embargo ,  e  indep end ien te  de  las  cua l idade s pedagóg icas  p ara  

e l  in ic io  de l  desa r ro l l o  de  h ab i l ida des mus i ca les  en  in fan tes ,  e l  

domin io  de  la  escr i tu ra  mus ica l  hab i l i ta  a l  mús ico  para  un  mayor  

y  más e f ic ien te  desempeño pro f es io na l ,  por  e jemp lo ,  escr ib i r  una  

par t i tu ra  garan t iza  q ue  la  compos ic ión  perdure  en  e l  t iempo s in  

var iac ione s ,  a  la  ve z  que  pue de e jecu ta rse  por  d is t in t os  

e jecu tan tes .   

 Aunado a  lo  an te r i o r ,  la  e scr i tu r a  mus ica l  pos ib i l i ta  l a  

sa lvaguarda  de  c reac ione s cu l t u ra les  popu la res ,  lo  que ,  

independ ien temen te  de  lo s  p roce so s pedagóg icos ,  dev iene  en  un  

b ien  cu l tu ra l .  

 

3 .1 .4  Métodos re lac ionado s con  la  EVR  

 

Dada la  comple j idad  i nheren te  a  la  enseñanza  de  la  EVR,  se  han  

desar ro l lado  d i s t in ta s  metodo log ía s  en focadas en  so lven ta r  la s  
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d i f i cu l tades  p roven ien tes  de l  domin io  de  la  escr i tu ra  de l  r i tmo en  

d is t in ta s  e tapas ,  como p or  e jemplo  e l  método  de  Peña l ver  (2012) ,  

e l  cua l  se  d i r ige  de  manera  e specí f ica  a l  n i ve l  ps icoevo lu t i vo  de  

n iños  y  no  de  jó venes de  bach i l le ra to ;  e l  método  de  Parede s  

(2018,  pág .  88) ,  s igue  ten iend o una  base  pedagóg ica  t rad i c iona l  

se  en foca  de  igua l  manera  en  n iñ os ;  Da lc ro ze  (1950)  s i  b ien  

an tepone e l  mov im ien to  corpora l  seña la  la  impor t anc ia  de  la  

escr i tu ra  mus ica l  a  par t i r  de  los  có d igos  convenc iona le s ,  pued e  

usarse  en  d is t in tas  edade s,  pero  se  p r iv i leg ia  la  ap l icac ión  en  

in fan tes .   

Koda ly  (19 67)  re toma l a  impor tanc ia  de  la  escr i tu ra  mus i ca l  

y  “También  p ropone un  s is temát ico  desar ro l lo  de  la  lec tu ra  y  de  

l a  escr i tu ra  mus ica le s ,  que  tambié n  comienza  a  muy temprana  

edad […]  Para  lo s  in i c ios  de  la  lec t o -escr i tu ra  e l  método  Koda l y  

u t i l i za  d ibu jos ,  tan to  para  r epresen t a r  las  f igu ra s ,  como para  la s  

a l tu ras .  D ibu jos  que  tamb ién  pu eden es ta r  sobre  b ig ramas,  

t r ig ramas,  te t ragramas,  pen tagramas. ”  (Ar ráez ,  2013,  pág .  7 -8 )  

en t re  muchos o t ros .  

 Deb ido  a  la  d i f i cu l ta  de  con segu i r  u n  método  adaptado  a  las  

cond ic ion es  espe cí f ica s  de  la  pob lac ión  mex ica na  en  

de te rminadas escue las ,  su rge  en  m i  labor  docente  la  nece s idad  

de  c rear  un  método  p rop io  que  resu e lva  y  gu íe  la  la bor  doce nte ,  

método  espec ia lmente  d i r ig ido  a  co mprender  las  bases  de  la  EVR 

ba jo  un  mode lo  de  enseñan za  con st ruc t iv is ta .  Los  fundamentos  

de l  método  Rang e l  son  descr i tos  en  e l  apar tado  de  met odo log ía .  

 

3 .2  La  teor ía  so c iocu l tu ra l  como e je  cen t ra l  
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La  p resen te  inves t igac ión  toma  com o teor ía  genera l  e l  parad igma  

soc iocu l tu ra l  de  (V ig o tsky ,  1979) .  Reaf i rmada por  Bandura :  De  

acuerdo  con  la  teor ía  de  la  en se ñanza  so c ia l ,  una  fo rma de  

aprender ,  en  lo s  n iños ,  e s  la  de  ob servar  e  im i ta r  a  los  adu l to s  

(Bandura ,  1978) .  De  es ta  manera  e l  docen te  se  p resen ta  como  

agente  soc ia l  para  t ran smi t i r  la  ense ñanza  a  los  es tud ian tes .  Toda  

la  enseñanza  invo lu cra  s iempre  a  m ás de  un  ser  humano (Garc í a ,  

2000 ,  pág .  18) ,  en  es te  caso ,  a l  p r o fesor  de  mús ica  además  de  

los  es tud ian tes .  

V igo ts ky  seña la  que ,  para  tener  a cceso  a l  pensam ien to  lóg ico  

p rop iamente  d i cho ,  a n tes  e s  nec esa r io  que  e l  n iño  tenga  un  c ie r to  

domin io  de l  len gua je ,  como se  c i ta  en  (Garc ía ,  2000 ,  pág .  18) .  

Aqu í  ser ía  per t inen te  para f rasear lo  de  la  s igu ien te  manera :  S i  la  

enseñanza  de  la  escr i tu ra  mus i ca l  ( cons iderada  é s ta  un  len gua je  

abs t rac to ,  es  dec i r ,  comple jo ,  o ,  en  té rm inos  Vigo tsk i anos ,  

per tenec ien te  a  p rocesos ps ico lóg i cos  super io res)  e s  de  por  s í ,  

como ya  se  menc ionó ,  comp le ja ,  en tonces abordar la  desd e e l  

lengua je  monos i láb i co ,  b is i láb i co ,  t r i s i láb ico  a  cua t r i s i láb ico  

acen tuado s iempre  en  la  p r imer a  s í laba ,  podr ía  fac i l i ta r  la  

as im i la c ión  de  su  enseñan za  en  l os  es tud ian tes  de  mús i ca ,  Pues,  

según Vigo t sky ,  e l  domin io  de l  len gua je  fac i l i ta  e l  pensamien to  

lóg ico ,  como se  c i ta  en  (Gar c ía ,  20 00) .   

Las  pa labra s  de  una ,  dos ,  t res  o  cua t ro  s í laba s  que  se  acen túen  

en  la  p r imera  de  e l la s ,  pueden serv i r  de  lazo  en t re  la  mús ica ,  los  

números  rac iona les  y  la  e scr i tu r a  de  va lo res  r í tm ico s .  La s  

pa labras  de  una  s í lab a ,  por  e jemp lo :  tú ,  so l ,  mar .  Las  pa labra s  de  

dos  s í labas ,  por  e jemp lo :  todos ,  mesa,  á rbo l .  As í  como  la s  

pa labras  de  t re s  s í l abas ,  por  e jem p lo :  mí ra lo ,  tóma lo ,  dé ja lo .  Y  

las  pa labras  de  cua t ro  s í laba s ,  por  e jemp lo :  t ómate lo ,  l lé vase lo ,  
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cómprase lo .  Los  e jemp los  de  las  pa labras  an te r io res  acen t uadas  

s iempre  en  la  p r imera  s í laba  pu e den serv i r  de  la zo  en t re  la  

mús ica ,  los  número s  rac io na les  y  la  escr i tu ra  de  va lo re s  r í tm i cos .  

Más ade lan te  se  de ta l la rá  su  u so .  

V igo tsky  p re c isa  e l  lengua je  com o e l  med io  esen c ia l  para  

t ransmi t i r  las  her ramien ta s  cu l tu ra l e s   (Garc ía ,  2000 ,  pág .  22) ,  en  

es te  caso  la  her ramien ta  cu l tu ra l  se r ía  la  EVR.  

 

3 .1 .1  ZDP 

 

V igo tsky  (1931)  de scr ibe  a  los  p roce sos cogn i t i vo s  que  se  pueden  

l levar  a  cabo ,  pue s  con t ienen  e lem entos  que  e l  a lumno  domina  y  

comprende y  e lemento s  que  imp l ica n  un  re to  a lcan zab le  dado su  

g radua l idad :  

La  ZDP es  un  concep to  que  expre sa  de  fo rma concent rada  

una  v is ión  ps i co lóg ica  de l  hombre .  Puede in te rp re ta rse  como  

un  s i s tema dond e se  id en t i f i can  e l  su je to  que  aprende,  e l  

s is tema s imbó l i co  que  es  aprend ido  y  e l  su je to  que  en seña,  

como e lemento s  en  un  espa c io  de  re lac ión .  No  se  p uede  

comprender  como una  po tenc ia l idad  p rede te rminada en  uno  

de  sus  componentes ,  s ino  como  un  emergente  de l  espa c io  

de  re lac ión  m ismo que  se  de sar ro l la  en  su  p rop ia  ex is ten c ia  

(Cor ra l ,  2001 ,  pág .  1 ) .  

 

Igar tua ,  Á lvarez ,  Adr ian  y  Paez (19 94)  exp l ican  de  manera  c la ra  

cómo la  Zona de  Desar ro l lo  Próx im o o  ZDP t iene  re lac ión  con  la  

mús ica :  
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Graver  y  Mand le r  (1987)  seña lan  que  la  comple j idad  de l  

es t ímu lo  cons t i tuye  un  e lemento  cen t ra l  para  exp l ica r  la  

reacc ión  es té t ica  [ …]  una  p ieza  s im p le  perder ía  ráp idamente  

su  impacto ,  ya  que  fác i lmente  se  c rear ían  expecta t ivas  

c la ras  sobre  e l la ,  y  l a  con f i rmac ión  ráp ida  d e  expecta t iva s  

conduce  a l  abur r im ien to .  Por  e l  con t ra r io ,  una  p ieza  mu s ica l  

comple ja ,  q ue  po tenc ia lmente  puede c rear  nuevas  

expecta t i vas ,  perder ía  menos ráp id amente  su  impacto .  S in  

embargo ,  una  comple j idad  ex t rema d e  la  obra  de  a r te  l levar ía  

a  ju ic ios  nega t ivos  ( Ig ar tua  e t .  a l .  1 994 ,  pág .  349  y  350)  

En  la  pedagogía  mus ica l ,  la  Z DP se  l iga  a  la  adm in is t ra c ión  de  

mater ia les  y  la s  hab i l idades que  se  busca  desar ro l l a r .  En  la  EVR 

cada método  de te rmina ,  lo s  e je rc i c ios  que ,  de  manera  g radua l ,  

es tán  den t ro  de  la  ZDP,  re toman do conoc im ien to s  p rev ios  y  

admin is t rando  nuevos  conoc im ien to s  a l  a lcance  de l  de sempeño  

de l  a lumno.  Un e jemp lo  de  e s to  en  la  EVR ser ía  que ,  t ra s  var ia s  

lecc ione s  de  t raba jo  con  las  no tas  r edondas y  b lanca s ,  se  l levara  

a  cabo  un  d i c tado  r í tm ico  que  inser ta ra  a  su  vez  f igu ras  de  negras ,  

sub iendo g radua lmente ,  e l  tempo  d e  las  no ta s .  

 

3 .1 .2  Las  emoc iones,  e l  a r te  y  la  m ús ica  

 

S i  b ien  V igo tsky  no  ahondó  en  to r no  a  las  emoc ione s,  a lgunos  

e lementos  d e  su  teor ía  pueden  ayu dar  a  en ten der  y  dema rcar  e l  

p roceso  emoc iona l  re la c ionado con  la  enseñanza  de  la  EVR.  

En  e l  l ib ro  Psico log ía  de l  Ar te  (2006 )  V igo tsky ,  desar ro l la  un  

en t ramado teór ico  que  permi te  in t egrar  a l  ind iv iduo  desde la  

dua l idad  de  los  p rocesos  in te lec t ua les  tan to  a fec t ivos  como  

cogn i t i vos :  
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Vigo tsky  […]  i nauguró  una  o r ie n tac i ón  que  buscó  superar  l os  

reducc ion i smos de  la  ps ico log ía  t ra d ic iona l  a l  reconocer  la  

un idad  de  los  p roceso s in t e lec tu a les  y  a fec t ivos  en  la  

to ta l idad  de  la  con c ienc ia ,  e l  o r ig e n  soc ia l  y  cu l tu ra l  d e  lo s  

p rocesos ps i co lóg i cos  super io res  y  e l  ca rác te r  med iado  de  

la  mente  y  la  ac t iv idad  humana (De l  Cueto ,  2015 ,  pág .  29)  

Las  emoc iones pueden a  su  vez  ser  generadas por  la  mús ica  o  e l  

a r te  en  genera l ,  pue s to  que ,  e n  tan to  s ímbo lo s ,  p rovo can  

de te rminadas emoc ione s,  según  pa labras  de  Igar tua  y  

co laboradores :  

e l  a r te  […]  induce  la s  emoc iones,  l as  re t iene  y  p rovoca  l a  

comple j i zac ión  tan t o  de l  pensam ien to  como  de  la  v ida  

afec t iva  […]  De hecho,  es  d i f í c i l  conceb i r  los  fen ómenos  

a r t ís t ico s  s in  su  in f l uenc ia  en  las  emoc iones,  su  impact o  

emoc iona l  ( Igar tu a ,  e t .  a l .  1994 ,  p á g .  348) .  

La  sub je t iv idad  y  las  emo c iones,  co mo procesos d e  pensam ien to  

super io r ,  t ien en  a  su  vez ,  re l ac ión  con  la  enseñan za :  

[…]  los  componente s  a fec t i vos  y  mot ivac iona les  de  las  

func iones ps íq u icas  sup er io res ,  tan to  en  la  t rans fo rmac ión  

de  la  rea l idad  como  en  su  fun c ión  de  au to r regu la c ión  de  l a  

sub je t iv idad .  Los  s is temas  s im bó l icos  nunca  son  neu t ra les  

para  los  su je tos  que  los  compar ten :  l levan  en  s í  los  c r i te r io s  

para  de te rminar  sus  re fe ren tes  ob je tab les ,  lo s  l ím i tes  de  

s ign i f i cados  y  s in  dud as,  los  va lo re s  de  su s  sen t idos  y  los  

con tex tos  a  los  cua les  se  ap l ican  (Ruso ,  2001,  pág .  75) .  

De  es ta  manera ,  la  ca ta r s is  re lac ion ada con  la  mús ica ,  e n tend ida  

como la  rea cc ión  emoc ion a l  a  la  obra  de  a r te ,  puede l legar  a  
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de te rminar  las  emoc iones ,  que ,  a  su  vez ,  marcan  de te rminado  

c l ima de  la  enseñan za  en  e l  au la .   

 S igu ie ndo la  teor ía  de  V igo t sky ,  e l  docen te  puede in fe r i r  e n  

la  enseñanza  y  e l  a lumno a  t ravés  de  las  emoc ion es,  a  t ravé s  de  

l a  fac i l i tac ión  o  acompañamien to  en  e l  t raba jo  “ inc luso  dar le  

apoyo  emoc iona l  para  que  co n f íe  en  s í  m ismo”  (Garc ía ,  2000 ,  pág .  

19) .  

 

3 .3  La  in te l igenc ia  emoc iona l  y  la  e nseñanza   

 

La  in te l igen c ia  emoc iona l  o  I E,  es  una  teor ía  con  g ran  renombre  

en  d is t in to s  ámbi tos ,  desd e  e l  aca démico  has ta  e l  pub l ic i ta r io .  

Es ta  teor ía  es  desar ro l l ada  por  G o leman ,  qu ien  toma a lgunos  

e lementos  de  o t ro  mode lo :  

E l  mode lo  de  hab i l idad  de  Mayer  y  Sa lo vey  se  cen t ra  de  

fo rma exc lus i va  en  e l  p rocesamien to  emoc iona l  de  la  

in fo rmac ión  y  en  e l  es tud io  de  las  capac idades re lac ionad as  

con  d ich o  p roce samien to .  Desde  es t a  teor ía ,  la  I E se  de f ine  

como la  hab i l idad  de  las  persona s para  a tender  y  perc ib i r  los  

sen t im ien to s  de  fo rma aprop iada  y  p rec i sa ,  l a  capa c idad  

para  as im i la r los  y  comprender lo s  d e  manera  adecuada y  la  

des t reza  para  regu la r  y  mod i f i ca r  nu es t ro  es tado  de  án imo o  

e l  de  los  demás (Fernández -Ber roca l  y  Pacheco ,  2002,  pág .  

2 ) .  

Go leman nu t re  e l  concepto  en  e l  e n to rno  de l  log ro  de  d is t in tas  

hab i l idade s y  lo  de f ine  como:  
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[…]  una  met a -hab i l idad  que  de te rmina  e l  g rado  de  de s t reza  

que  podemos consegu i r  en  e l  do min io  de  nuest ras  o t ra s  

facu l tades  (Go leman,  1999 ,  pág .  68 )  

A la  pos t re  de  los  fundamentos  neu ro -ps ico f i s io lóg icos ,  Go leman  

de te rmina  un  nuevo  mode lo  de  in te l igenc ia  cen t rado  más  a l lá  de  

los  resu l tado s  de  p ruebas como e l  C I  y  en  hab i l idades que  además  

de  tener  re lac ión  genét ica ,  mu chas  de  e l la s  se  pu eden aprender  

y  desar ro l la r  e n  edad adu l ta :  

La  herenc ia  genét i ca  nos  ha  do tado  de  un  baga je  emoc iona l  

que  de te rmina  nuest ro  temperamento ,  pero  los  c i r cu i t os  

cerebra les  imp l i cados en  la  ac t i v i dad  emoc iona l  son  tan  

ex t raord inar iamente  ma leab les  que  no  podemos a f i rmar  que  

e l  ca rác t e r  de te rmine  nuest ro  des t i no  (Go leman,  1999,  pág .  

10) .  

De  los  e lementos  cen t ra les  de  la  t eor ía  se  pueden des tacar  los  

c inco  e lemento s  en  to rno  a l  d esar ro l lo  de  la  in te l igen c ia  

emoc iona l :  la  conc ien c ia  emoc iona l ,  e l  au to con t ro l ,  la  mot iva c ión ,  

la  empat ía  y  la  hab i l idad  soc ia l  q ue  eng loba  e l  au tocon t ro l ,  e l  

en tus iasmo,  la  perse veranc ia  y  la  ca pac idad  para  mot iva rse  a  uno  

mismo.  

Dada su  impor tan c ia  en  e l  n ive l  fo rmat ivo ,  La  UNESCO ha  

co laborado  en  la  in serc ión  de  p rogramas  que  f omenten  la  

in te l igen c ia  emo c iona l  en  e l  a lumna do:  

E l  con cepto  de  in te l igenc ia  emoc iona l  ha  l legado  a  

prác t icamente  todos  los  r incone s de  nuest ro  p lane ta  […]  

Inc luso  la  UNESCO puso  en  march a  una  in ic ia t iva  mund ia l  

en  2002,  y  remi t ió  a  l os  m in i s t ro s  de  educac ión  de  140  

pa íses  una  dec la ra c ión  con  los  10  p r inc ip io s  bás icos  
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impresc ind ib les  para  poner  en  marcha  p rogramas de  la  

enseñanza  so c ia l  y  emoc io na l  (Go le man,  1996,  pág .  1 ) .  

Los  p rocesos  de  la  enseñan za  se  r e lac ionan con  la  in te l ige n c ia  

emoc iona l  en  tan to  que  es tos  gu í an  e l  quehacer  docente  má s a l lá  

de  teor ías ,  p la nes  cur r icu l a res ,  e s t r a teg ias  d idác t icas  o  métodos:  

“Nada consegu i r ía  e l  que  no  es  maest ro ,  aunque  tenga  a  su  

d ispos i c ión  l os  me jo res  mét odos ”  ( Rébsamen en  Loyo  y  Stap les ,  

2010 ,  pág .  132) .  

En  e l  con tex to  e sco l a r ,  los  edu cad ores  son  los  p r inc ipa les  

l íderes  emoc iona les  de  su s  a lum nos.  La  capa c idad  de l  

p ro fesor  para  cap ta r ,  comprender  y  r egu la r  las  emoc ione s de  

sus  a l umnos e s  e l  me jo r  índ i ce  de l  equ i l ib r io  emoc iona l  de  

su  c lase  (Fernández -Ber roca l  y  Pacheco ,  2002,  pág .  6 ) .  

En  e l  l ib ro  de  Go leman seña la  en  e l  apar tado  de  La esco la r izac ión  

de  las  emoc iones  que  la  e scue la  e s  uno  d e  los  med ios  idea les  

para  e l  desar ro l lo  de  la  I E  y ,  de  e s te  modo,  para  la  v io len c ia  y  

conductas  nega t iva s  a  par t i r  de :  

La  conc ienc ia  de  uno  mismo […]  darse  cuenta  s i  son  lo s  

pensamien tos  o  los  sen t im ien to s  lo s  que  es tán  gobernando  

una de te rminada de c is i ón  [ . . . ]  con t ro la r  las  emo c iones […]  

aprender  fo rmas de  con t ro la r  la  ans iedad,  la  i ra  y  la  t r i s teza ,  

asumir  la s  resp onsab i l idades  de  n uest ras  d e c is iones  y  de  

nuest ras  acc iones […]  una  hab i l i dad  soc ia l  c lave  e s  la  

empat ía  […]  l as  re lac iones  t amb ién  cons t i tu yen  un  tema  

ext raord inar iamente  impor tan te  (Go lem an,  1996,  pág .  226) .    

 

3 .3 .1  La  in te l igen c ia  emoc iona l  en  l a  enseñanza  mus ica l  
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Uno de  los  p i la res  teór icos  de  la  p re sen te  in ves t iga c ión  descansa  

en  e l  desar ro l lo  de  la  teor ía  de  La in te l igen c ia  emoc io na l  y  

enseñanza  de  la  mús ica ,  desar ro l lada  por  Ba lsera  y  Ga l leg o  

(2010) .  En  e l  cua l  se  de sar ro l lan  l os  concep tos  de  in te l igenc ia  

emoc iona l  de  Go leman  en  e l  co n tex t o  exc lus i vamente  mus ica l ,  en  

e l  l ib ro  se  re toma:  

[…]  cómo ha  evo luc i onado e l  concepto  de  “ in te l igen c ia ”  y  

descr ib i remos  las  p r inc ipa les  teor í as  de  la  emoc ión  que  a  

nuest ro  ju ic io  me jo r  ap l icab i l id ad  t i enen  en  la  enseñanza  de  

la  mús ica .  As im ismo,  par t iendo  de  l a  s i tuac ión  ac tua l  de  las  

Enseñanza s de  Rég imen Espec ia l ,  exponemos la  ne ces idad  

a  comienzos de l  s ig lo  XXI  de  una  pedagogía  que  ayude a  

comprender  me jo r  las  ne ces idad es  emoc iona les  de  lo s  

es tud ian tes  (Ba l sera  y  Ga l lego ,  201 0 ,  pág .  8 ) .  

La  exper ienc ia  mus ica l  es  una  de  la s  hab i l idades más comple ja s ,  

pues  imp l ica  e l  domin io  té cn ico  de l  aspecto  f í s ico :  pos tu ra ,  

co r rec ta  pos ic ión  de l  in s t rumento ,  resp i rac ión  y  de te rminados  

mat ices  en  la  fuerza  muscu la r ,  por  n ombrar  so lo  a lgun os.  Por  o t ro  

lado ,  se  ne ces i ta  de l  domin io  de  las  hab i l idade s cogn i t i va s  l ig adas  

a l  p roceso  de  le c tu ra  y  escr i tu ra  mu s ica l  y  l os  e lementos  en  to rno ,  

a  saber :  a tenc ión  a  la  c lave ,  a l  com pás,  a l  reg is t ro ,  la  tona l idad  y  

los  acc iden tes  que  se  desar ro l lan ,  as í  como  la  d emarcac ión  de  

d inámicas  y  o rnamentos .   

F ina lmente ,  se  t ra ta  e l  reg is t ro  de  l o  emoc iona l  en  d is t in tos  

ámbi tos ,  p r imero ,  para  la  i n te rp re t ac ión  en  la  e jecuc ión  de  las  

me lod ías  y  en  un  segundo  p lano ,  p ara  e l  conoc im ien to  y  dom in io  

de  las  p rop ia s  emoc iones y  sen t im ien tos  a l  sub i r  a l  escenar i o :   



58 
 

S i  queremos me jo ra r  e l  p roceso  de  enseñanza  de  la  mús i ca  

es  impor tan te  tener  en  cuen ta  es te  en foque po l i fa cé t ico  de  

la  in te l igenc ia ,  ya  que  no  só lo  p res ta  a tenc ión  a  las  

hab i l idade s técn i cas  que  ex i ge  la  in t e rp re tac ión  

ins t rumenta l ,  o  a l  desar ro l lo  de  la  capac idad  expres iva  

(aspectos  comple tamente  necesar ios  para  rea l i za r  un a  

in te rp re tac ión  mus i ca l  d e  ca l idad) ,  s ino  que  también  o to rga  

una  g ran  impor tanc ia  a  l a  IE  ( Ba l se ra  y  Ga l le go ,  2010,  p ág .  

25) .  

La  enseñanza  de  la  I E den t ro  de  l a  mús ica  se  cen t ra l iza  en  l a  

incorporac ión  de  los  aspe ctos  esp ecí f icos  l igados  a l  l ide razgo ,  

cua l idad  a  par t i r  de  la  cua l  e l  docen te  de  mús ica  puede a yudar  a  

desar ro l la r  las  hab i l idades  y  des t re zas  necesar ias .  Cab e señ a la r  

que  e l  acen to  en  las  h ab i l idades qu e  e l  docen te  d ebe desar ro l la r  

a  t ravés  de  su  IE para  poder  gu ia r  aser t ivamente  a  sus  

es tud ian tes  queda c la ramente  p la smado  en  la  imagen  3 .  
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Imagen 3 .  E lementos  re lac ionad os con  la  I E en  lo s  docente s  de  

educac ión  mus ica l  

 

Fuen te :  Ba lse ra  y  Ga l lego  (2 0 1 0 ) ,  pág.  26 .  

 

Ensañar  todo  lo  an te r io r  es  sumame nte  comple jo  y ,  como  se  hab ía  

an t ic ipado ,  una  de  la s  hab i l idade s m ás compl icadas  de  desar ro l la r  

y  enseñar  es  la  EVR.  De  es ta  man era  e l  docen te  y  su  l ide ra zgo  

podrán  mot iva r  a l  a l umno en  la s  d i f i cu l tade s  de  aprop iac ión  de l  

lengua je  p rop io  de  la  EVR.   

 

3 .4  E l  p ro fesor  c r í t i co  
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E l  pensam ien to  c r í t i co  es  resu l tado  de  la  d inámica  en  que ,  a  n ive l  

cogn i t i vo ,  se  e labora  o  ree labora  l a  in fo rmac ió n  ob ten ida  de  los  

d is t in to s  med ios ,  de  ta l  manera ,  e l  pensamien to  c r í t i co  se  

desar ro l la  cua ndo:  

[…]  nos  vo lvemos sobre  nuest r o  prop io  p roceso  de  

pensamien to ;  l le vamos a  cabo  lo  que  los  f i ló so fos  l lama n  

au toconc ien c ia  y  lo s  ps icó logo s metacogn i c ión ,  no s  

ded icamos a  exam inar  nuest ra  p rop ia  ac t iv i dad  y  p roce so  de  

pensamien to .  Po demos en tonces  someter  a  aná l is is  y  

eva luac ió n  nuest ras  opera c iones,  conceptos ,  ac t i tudes  y  su  

re lac ión  con  las  rea l idades que  e l los  p re tenden expre sar  

(V i l la r in i ,  2003 ,  pág .  38) .  

Un  p ro fesor  c r í t i co  e s  aque l  que  va  más a l lá  de  las  competen c ias  

encaminadas a  d ar  resu l tado s  inme d ia tos ,  de  u n  mode lo  ba sado  

en  generar  e fec tos  encauzad os  a  l a  p roduct iv ida d  p rop ia  de  la  

indus t r ia :   

Se  genera  as í  e l  c í r cu lo  v ic ioso  d e l  consumo  de  métod os,  

s in  p romover  lo  que  en  rea l id ad  con t r ibu i r ía  a  la  so luc ión  

rea l  de  los  p rob lemas que  se  p lan tea n  en  e l  t raba jo  co t id iano  

de l  au la ,  es  dec i r  la  p rác t i ca  re f lex i va ,  e l  cons t an te  aná l is is  

y  la  rev is ión  de  nues t ras  ac tuac ion es,  para  poder  e laborar  

nuevas es t ra teg ias  (Jorqu era ,  2004,  pág .  54)  

 

Es  p rec iso  un  docen te  que  se  fo rme  en  e l  aná l is is  con s tan te  de  

una  re f le x ión  sobre  su  ac tuar ,  que  responda  a  las  neces idades  

par t icu la res  de l  en to rno :  

[…]  l a  aper tu ra  respe cto  a  d iversos  en foques metodo lóg icos ,  

med iada  por  un  f i l t ro  c r í t i co  person a l ,  permi t i r ía  responder  
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de  manera  más p os i t i va  y  con  más f lex ib i l idad  a  las  

s i tuac io nes mu y var iadas  y  d i fe ren tes ,  con  f recuen c ia  

inc luso  d i f í c i l es  que  se  encuent ran  en  l as  au las  esco la res  

(Jorquera ,  2004,  pág .  52)  

Por  tan to ,  un  do cente  c r í t i co  será  aque l  que  eva lú a  

cons tan temente  su  p rác t ica ,  mé to dos,  resu l t ados  y  recursos  

d idác t icos .  Un  docente  c r í t i co  ser á  aque l  que ,  ba jo  un  

pensamien to  re f le x ivo ,  fuera  de  lo s  mode los  impues tos ,  busque  

t ransmi t i r  los  cono c im ien tos  de  la  me jo r  manera  para  e l  a lumno,  

m ien t ras ,  a yuda a  e laborar  e l  m i smo pensamien to  c r í t i co  den t ro  

de  sus  es tu d ian tes .  A l  re fe r i r se  a  la  r e f lex ió n  se  descr ibe  la  acc ión  

de  aná l is is  de  lo s  p rop ios  pen samien tos ,  en  es te  caso  en  

concre to ,  a  la  re f le x ión  de  lo s  e lem entos  en  to rno  a l  aprend i za je  

de  la  EVR.  Es to  fundamentado  desde la  pará f ras i s  de  los  

fundamentos  de  Brockban k y  McGi l l  (2002)  en donde se  seña lan  

cómo d iá logo  re f lex ivo  e  in tenc iona do,  es  dec i r ,  una  re f lex ión  que  

in t roduce  e l  con tex to  soc ia l  de  su  rea l idad  m ien t ra s  p r ac t ica  e l  

m ismo docente ,  la  re f l ex ión  en  su  p rop ia  p rác t i ca .  

Un  docen te  c r í t i co  de  educac ión  mus ica l  ana l iza  y  c rea ,  

buscando e l  me jo r  método  para  la  enseñanza ,  para f raseando  a  

V io le ta  Hem sy de  Ga in za  (2004)  po dr íamos añad i r  que ,  después  

de  los  años 70  apenas com ienza  e l  su rg im ien to  de  l os  métodos  

c rea t ivos ,  donde e l  p ro fe sor  co mpar te  e l  e je rc ic io  de  la  

c rea t iv idad  con  sus  a lumnos,  d ando a  la  improv i sac ión  y  

compos ic i ón  mus ica l ,  quehaceres  l igados a  la  EVR,  un  pape l  

p r imord ia l .  Crea t iv idad  comprend id a  cómo e l  p ro ceso  en  qu e  e l  

docen te  mod i f i ca  y  adecúa,  de  acu erdo  con  las  neces idades  de l  

g rupo  o  a lumno,  e l  p lan  cur r icu l a r ,  e l  esquema de  t raba jo  o  e l  
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ins t rumento  d idác t ico ,  con  e l  f in  de  buscar  me jo res  re su l tados  en  

e l  aprend iza je :  

L lamamos ac t iv idad  c readora  a  to da  rea l iza c ión  h umana  

creadora  de  a lgo  nuevo ,  ya  se  t ra te  de  re f le jos  de  a lgún  

ob je to  de l  mundo e x te r io r ,  ya  de  de te rminadas  

cons t rucc iones de l  ce rebro  o  de l  se n t im ien to  que  v iven  y  se  

man i f ies tan  só lo  en  e l  p rop io  ser  h umano  […]  La  ac t iv id ad  

creadora  de  la  imag inac ión  se  encu ent ra  en  re lac ión  d i rec t a  

con  la  var iedad  y  r iqueza  de  la  exper ienc ia  a cumul ada  po r  

e l  hombre ;  porque  es ta  e xper ienc ia  es  e l  mater ia l  con  que  la  

fan tas ía  e r ige  sus  ed i f i c io s  (V igo tsky  en  Garc ía ,  2000 .  Pág .  

57 -  63) .  

Cuando e l  do cen te  rea l iza  una  p rá c t ica  c r i t i ca ,  log ra  t ransmi t i r  a l  

estud ian te  “ l a  enseñanza  au té n t ica ,  e l  es tud ian te  e s tá  

invo lucrado  en  una  ac t iv idad  d e  es tud io  que  es  de  carác te r :  

s ign i f i ca t i vo ,  ac t ivo ,  re f lex i vo ,  co labora t ivo  y  empoderador ”  

(V i l la r in i ,  2003 ,  pág .  41) .   

En  la  educac ión  mus ica l ,  especí f i camente  en  la  enseñanza  

de  la  EVR,  lo  an te r io r  se  t radu ce  e n  la  aprop iac ión  de l  lengua je  

mus ica l  desde  l a  p rác t ica ,  l igado  a  la  e jecuc ión  i ns t rumenta l  o  

voca l .  De  igua l  modo,  a l  se r  re f lex ivo  o  c r í t i co ,  imp l ica  la  toma  de  

consc ien c ia  de  la  impor tanc ia  de l  d omin io  de  la  escr i tu ra  mus ica l  

a  n ive l  fo rma l .  F ina lmente ,  e s  emp oderador  en  tan to  e l  a lumno  

adqu ie re  las  hab i l idade s para  po der  t ranscr ib i r ,  compon er  o  

a r reg la r  las  par t i tu ras  necesar ias  para  su  c omple to  desar ro l lo  

p ro fes iona l .  
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3 .5  C l ima  emoc iona l  den t ro  de l  au la  

 

Ot ro  e lemento  impor tan te  en  la  pe dagogía  re f ie re  a l  c l ima  de l  

au la .  D is t in t as  in ves t iga c ione s com o  las  de  McCombs y  Wh is le r  

(2000) ,  Fon tana  (1994) ,  Weem s (2 015)  Fernández,  (2008;  2012;  

2016) ;  Fernández  y  Garc ía ,  (2010) ,  Montañés  (2018)  o  Tamblyn  

(2006) ,  en t re  muchos o t ro s ,  d emues t ran  cómo un  c l ima emoc ion a l  

pos i t i vo   y  con  buen humor ,  fa vore ce  tan to  a l  docen te  como a l  

a lumno,  cons igu iendo  aper tu ra  emoc iona l ,  re l a jac ión  o  d i s tens ión ,  

in te rés  y  mot ivac i ón ,  en t re  o t ros  benef ic io s  que  ayudan a  la  

enseñanza  de  manera  cons iderab le .  De  ta l  manera ,  las  acc iones  

para  c rear  un  buen c l ima son :  

Crean  un  c l ima pos i t i vo  ded ica ndo t iempo a  hab la r  

persona lmente  con  sus  a lumnos,  a  conocer los  b ien ,  c rear  un  

en to rno  cómodo y  es t imu lan te  para  e l los ,  y  most ra r le s  su  

apoyo ,  aprec io ,  reconoc im ien to  y  respe to  (McCombs y  

Whis le r ,  2000 ,  pág .  14)  

De igua l  modo,  es te  c l ima emoc iona l  den t ro  de  la s  au la s  se  puede  

p resen ta r  como una  de  las  competenc ias  o  hab i l idades docente s  

más impor tan tes  desde  la  per cepc ión  y  acer camien to  d e l  a lumno  

hac ia  e l  d ocen te  y  la  mater ia  en  cur so :  

[…]  jun to  a  los  aspe ctos  re lac iona dos con  la  m etodo log ía  

desar ro l lada  en  c la se ,  e l  a lumna do un ivers i ta r io  va lo ra  

ampl iamente  la  ca pac idad  de l  p ro fesorado  para  c rear  un  

buen c l ima emoc iona l  (Gonzá lez ,  D iez ,  López y  Román,  pág .  

16)  

E l  c l ima de l  au la  se  compone  de  d is t in tos  e lemen tos ,  por  e jemp lo ,  

e l  humor ,  en  donde e n  es tud ios  com o los  de  Narváez se  seña la :  
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[…]  respe cto  de  e s ta  t emát ica ,  la  q ue  es  cons iderada  por  la  

neuroc ienc ia  como bás ica  para  desar ro l la r  hab i l idades  

soc ia le s  y  c rear  una  po s tu ra  res i l ie n te ,  ev i t ando  e l  aument o  

de l  es t rés  y  la  depre s ión ,  p rop ios  de  es tos  s ig los  y  que  se  

presentan  desde  los  p r imeros  años de  v ida  […]  la  Pedagogí a  

de l  Humor  es  bás icame nte  e l  bue n  humor  in tegrado  a  la  

pedagogía ,  en  fo rma na tu ra l ,  s i s temát ica  y  s os ten id a ,  

desar ro l lando  una  me jo r  fo rma d e  en f ren ta r  la  v id a  y  

me jo rando la  capac idad  in te lec tu a l  de  los  educandos ,  

aprend iendo c on ten to  y  en señand o con  a legr ía  (Narváez ,  

2006,  pág .  2 ) .  

E l  buen  humor  como p ar te  de  una  in te r acc ió n  pos i t i va  con  los  

a lumnos  ayuda tan to  a  re la ja r  e l  a mb ien te  como a  d is tender lo  y ,  

de  es ta  man era ,  o to rga  segur ida d  a l  a lumno para  in te r ven i r  en  la s  

c lases ,  a  pesar  de  no  tener  exper ie nc ia  o  p resen ta r  e r ro res .  

Recordemos que  los  g rupos son  d i s t in tos ,  cad a  uno  t iene  

a lumnos d i fe ren tes  y  e s tos  a lumn os a  su  ve z  son  ún i cos ,  con  

carac te r ís t i cas  y  pers ona l idades d i s t in tas .  V igo t sky  menc iona ba  

que :  e l  cond ic ionamien t o  soc io cu l t u ra l  no  só lo  in f luye ,  s ino  que  

de te rmina  en  g ran  med ida  las  pos ib i l idades de  desar ro l lo  

(V igo tsky  en  Gar c ía ,  2000 .  Pág.  1 8) .  Por  tan to ,  es  v i ta l  que  e l  

docen te  c ree  e l  amb ien te  p ro p ic io  para  generar  e l  aprend iza je  en  

cada a lumno.  En  la  p resen te  inve s t igac ió n  e l  es tud ian te  deb ió  

par t ic ipar  y  a c tuar  cons tan temen t e ,  nunca  se  most ró  pa s ivo ,  

generó  p reguntas ,  comet ió  e r ro res ,  los  cor r ig ió  y ,  f ina lmente ,  

escr ib ió  va lo res  r í tm icos .   
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CAPÍTULO IV. Supuestos de investigación 
 

 

En  la  p resen te  inves t igac ión  se  p lan tean  t res  supue stos ,  uno  

genera l  y  dos  especí f icos  que  se  de ta l la rán  a  con t inua c ión .   

 

Supuestos genera les  

•  C ie r tos  e lementos  de  la  acc ión  docente  pueden fac i l i ta r  la  

enseñanza  de  la  EVR con  a lumnos de  bach i l l e ra to  en  

Queré ta ro .  Ta les  e l ementos  so n :  la  mot iva c ión ,  la  

enseñanza  g radua l ,  la  cord ia l ida d  y  e l  humor .  Es tos  

e lementos  fa c i l i tan  la  enseña nza  de b ido  a  que  s i  e l  a lumno  

es tá  mot iva do  generará  i n te rés  en  c l ase .  S i  e l  a lumno rec ibe  

una  enseñanza  g radua l ,  log ra rá  u no  a  uno  lo s  ob je t ivos  

p lan teados.  Es to  sembrará  con f ianza  para  acep ta r  los  re tos  

pos te r io res ,  a  su  vez ,  mantend rá  e l  in te rés  en  lo s  

es tud ian tes  p or  aprender .  Cuando e l  docen te  se  d i r i ja  a  cada  

a lumno con  cord i a l idad  a umentará  l as  pos ib i l idade s de  que  

los  a lumno s se  d i r i j an  a  e l  de  la  m isma manera .  S i  se  g enera  

humor  en  c lase ,  e l  amb ien te  será  re la jado  y  los  a lumno s no  

tendrán  temor  en  par t i c ipar ,  podrá n  tener  e r ro res ,  pero  s i  

es tos  son  señ a lados  con  cord ia l ida d ,  vo l verán  a  par t ic ipar  

con  gus to  e  in te rés .   

 

 

Supuestos especí f icos   

 

•  E l  método  Range l  puede fac i l i ta r  la  enseñanza  de  la  EVR en  

a lumnos de  ba ch i l le ra to  en  Queré ta ro ,  deb ido  a  que  ha  
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demost rado  resu l tados  favorab les  con  a lumnos de  educac ión  

bás ica  que  hab lan  y  e scr iben  su  p rop io  id ioma.  E l  método  

toma como ba se  e l  leng ua je  h ab lado ,  a  d i fe renc ia  de l  método  

t rad ic iona l ,  que  par te  de l  p rop io  len gua je  mus ica l .  

 

•  La  enseñanza  de  la  EVR en  un  en t o rno  p r ivado  en  Queré ta ro  

puede l legar  a  tener  me jo res  resu l t ados  que  en  una  escue la  

púb l ica  de  un  mun i c ip io  a ledañ o a  la  c iudad  de  Queré ta ro ,  

deb ido  a  que  es  p robab le  que  var ios  es tud ian tes  cuen te n  con  

fo rmac ión  mus ica l  p rev i a .  Las  p rob ab i l idade s de  lo  an te r io r  

aumentan  en  una  c iudad y  d ismin uyen en  los  mun i c ip io s ,  

pues  en  la  cap i ta l  ex is ten  d iver sas  academias  de  mús i ca ,  

además ,  de  la  o pc ión  d e  tomar  c la se s  par t icu la res  de  manera  

ex t raesco la r .  
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CÁPITULO V.  Ob je t ivo s   

 

 

Los  ob je t ivo s  que  o r ien tan  la  p re sen te  inves t i gac ión  se  de scr iben  

a  con t inuac ión .  

 

Objet ivo  genera l :    

 

•  Descr ib i r  lo s  e lementos  que ,  en  la  acc ión  docente ,  gu ían  e l  

aprend iza je  de  la  EVR en  a lum nos de  ba ch i l le ra to  en  

Queré ta ro .  

 

Objet ivos especí f icos:  

 

•  De te rminar  s i  e l  métod o  Range l  fac i l i ta  la  enseñ anza  de  la  

EVR en  a lumno s de  bach i l l e ra to  en  Queré ta ro .  

 

•  Ana l i za r  s i  e x is te  a lguna  d i f e renc ia  en t re  un  en to rno  púb l ico  

y  escue la  p r ivada  en  la  c iudad  de  Queré ta ro ,  en  e l  p ro ceso  

de  aprend iza je  de  la  EVR.  
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CAPÍTULO VI .  Metodo log ía  

 

En  es te  cap í tu lo  se  abordarán  los  e l ementos  cen t ra le s  en  to rno  a l  

esquema o  p lan  met odo lóg i co ,  desa r ro l lando  en  cad a apar tado  e l  

t ipo  de  en foque metodo lóg i co ,  los  supuestos  de  inves t igac ión ,  e l  

a lcance ,  lo  re fe ren te  a  la  mue st ra  de  in fo rmantes  y  f ina lmente ,  

los  ins t rumentos  y  mé todos de  re co lecc ión  y  aná l i s is .  

 En  cuanto  a l  t í tu lo  de  la  in ves t iga c ión ,  cabe  seña la r  que  se  

rea l izó  una  p rec i s ión  lue go  de  conc lu ido  e l  t raba jo  de  campo .  De  

El  p ro ceso  de  enseñanza  de  la  EVR se  t ran s fo rma a  El  Proceso  

de  enseñanza  de  la  escr i tu ra  de  va lo res  r í tm ico s :  Ac t uac ión  

docente  con  a lumnos de  bach i l le ra t o  en  Queré ta ro ,  deb ido  a  que  

los  resu l tados  l levan  a  un a  espec i f i ca c ión  impor tan te  de l  

quehacer  de l  ins t ru c to r ,  de  es ta  ma nera  no  cambia ,  s ino ,  so lo  se  

de ta l la ,  re f le jando  de  me jo r  manera  e l  ob je to  de  inve s t iga c ión .   

 

6 .1  En foque  y  t ipo  de  in ves t iga c ión  

 

La  metodo log ía  o r ig ina l  de  la  p rese n te  inves t igac ión  in i c ió  como  

un  d iseño  cuas i  exper imenta l ,  s in  embargo ,  e l  avance  en  la  

exp lo rac ión  l l eva  a  la  ne ces idad  de  r ep lan tear  d i s t in to s  e lemen tos  

de  es ta .  As í ,  la  p las t ic id ad  de  la  in ves t igac ión  l leva  a l  aborda je  

metodo lóg ico ,  más a corde  a  los  resu l tados  ta n to  de l  p roceso  como  

de  los  resu l tados  de  la  inves t ig ac ión ,  que  se  descr ib i rá  a  

con t inuac ión .  

Dada la  na tu ra leza  y  p ropó s i to  d e  la  inve s t igac ión ,  los  

e lementos  e n  to rno  a  la  e nseñanza  de  la  EVR ba jo  do s  método s  

en  una  pob la c ión  especí f ica ,  se  fundamenta  en  un  marco  

cua l i ta t ivo ,  en  donde  se  b usca  a na l iza r  un  fenómeno so c ia l :  “La  



69 
 

inves t ig ac ión  cua l i t a t iva  t ra ta  d e  iden t i f i ca r ,  la  na tu ra leza  

p ro funda de  la s  rea l idades,  su  es t r uc t u ra  d inámica ,  aque l la  q ue  

da  razón  p lena  de  su  compor t amien to  y  man i fe s tac io nes ”  

(Mar t ínez ,  2006,  pág .  128)  

Por  o t ro  lado ,  e l  t ipo  de  inves t igac ión  es  exp lo ra to r io ,  pue s  

has ta  e l  momento ,  no  se  en cont ra r on  es tud ios  especí f i cos  sobre  

los  e lemento s  de  la  ac t uac ión  docen te  a l rededor  de  la  enseñanza  

de  la  EVR en  es tud ian tes  de  bach i l l e ra to :  

Los  es tud ios  exp lo ra to r ios  se  e fec túan ,  norma lmente ,  

cuando e l  ob je t ivo  e s  examinar  u n  tema o  p rob lema de  

inves t ig ac ión  poco  e s tud iado  o  qu e  no  ha  s ido  abordado  

an tes .  Es  de c i r ,  cuando  la  re v is ión  d e  la  l i te ra tu ra  reve ló  que  

ún icamente  hay  gu ías  no  inves t iga das e  ideas  vagamente  

re lac ionadas  con  e l  p rob lema  d e  es tud io  (Herná ndez,  

Fernández y  Ba t is ta ,  1997 ,  pág .  70)  

De es ta  manera ,  se  bu sca  iden t i f i ca r  los  fenómenos  l igados  a l  

tema de  inves t iga c ión ,  es  dec i r  la  a c tuac ión  docen te  en  re lac ión  

con  la  enseñ anza  de  la  EVR:  

Los  es tud ios  exp lo ra to r ios  nos  s i r ve n  para  aumentar  e l  g rado  

de  fami l ia r idad  con  fen ómenos re la t ivamente  desconoc ido s ,  

ob tener  in fo rmac ión  sobre  la  po s ib i l i dad  de  l l evar  a  cabo  una  

inves t ig ac ión  más  comple ta  sobre  u n  con tex to  par t icu la r  de  

la  v ida  rea l ,  inve s t igar  p rob lemas de l  compor tamien to  

humano que  con s ideren  c ruc ia les  los  p ro fe s iona les  de  

de te rminada á rea ,  iden t i f i ca r  conceptos  o  var iab les  

p romisor ias ,  es tab le cer  p r io r idade s para  inves t iga c iones  

pos te r io res  o  suger i r  a f i rmac iones ( pos tu lados)  ver i f i cab les  

(Hernández,  Fernández y  Ba t is ta ,  1 997 ,  pág .  70) .  
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Como segundo  momento ,  es ta  inves t ig ac ión  será  de  t ipo  

descr ip t i va :  “Los  t raba jos  descr i p t ivos  rea l izan  d iagnós t ico s  

respecto  de  a lgún  tema en  par t icu la r ”  (Ackerman,  2013,  pá g .  38) .   

De  es ta  manera ,  se  bu sca  de scr i b i r  y  dar  cuen ta  de  lo s  

e lementos  re la c ionado s con  la  lab o r  docente ,  para  e l  lo g ro  d e  la  

enseñanza  de  la  EVR en  la  pob lac ió n  an tes  descr i ta :  

Los  es tud io s  descr ip t ivos  bu scan espec i f i ca r  las  

p rop iedades impor tan tes  de  persona s,  g rupos,  - comun idades  

[…]  M iden  y  e va lúan  d iverso s  aspectos ,  d imens ione s o  

componentes  de l  fenómeno o  f enómenos a  inve s t iga r  

(Hernández,  Fernández y  Ba t is ta ,  1 997 ,  pág .  71) .  

  

6 .2  D imens iones  de  la  in ves t i gac ión  

 

Todas las  d imens ione s  que  re f ie re n  a  la  ac tuac ión  docente  y  la  

enseñanza  d e  l a  EVR serán  descr i t as  a  de ta l le  en  e l  apar tado  de  

aná l is i s :  

 

•  Reconoc im ien to  

•  L iderazgo  

•  Mot ivac ión  docente  

•  Mot ivac ión  en t re  pares  

•  Preguntas   

•  Concent rac i ón  

•  Enseñanza  g radua l  

•  Cord ia l i dad  de l  do cen te  

•  C l ima en  e l  au la  
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•  Humor  de l  docen te  

 

6 .3  D iseño  de  in ves t iga c ión  

 

La  inve s t igac ión  será  ba jo  e l  mode lo  descr i p t ivo  t rans e cc iona l  en  

donde se  busca  encont ra r  la s  var iab les  en  un  momento  y  

pob lac ión  d e te rminados:  

Los  d iseño s de  i nves t igac ión  t ran s ecc iona l  o  t ran sversa l  

reco lec tan  d a tos  en  un  so lo  mome nto ,  en  un  t iempo ún ico .  

Su  p ropós i to  es  descr ib i r  va r iab les ,  y  ana l iza r  su  inc iden c ia  

e in te r re lac ión  en  un  momento  da do […]  Pueden abarcar  

var ios  g rupos o  subgrupo s de  personas,  ob je to s  o  

ind icadores .  (Hernández,  Fernánde z y  Ba t is ta ,  1997 ,  pág .  

246) .  

Con es te  d iseño  de scr ip t ivo  t ran sacc iona l  se  busca  encont ra r ,  

de te rm inar  y  d escr ib i r  lo s  e lemen t os  que  se  re lac ionan con  la  

ac tuac ión  do cente  y  la  ense ñanza  d e  la  EVR:  

Los  d ise ños t ran secc iona les  descr ip t i vo s  t ienen  como  

ob je t ivo  indagar  la  inc idenc ia  y  l os  va lo res  e n  que  se  

man i f ies ta  una  o  más var iab le s .  E l  p roced im ien to  con s is te  

en  med i r  en  un  g rupo  de  person as u  ob je tos  una  o  —

genera lmente —  má s var iab les  y  p ro porc ionar  su  descr ipc i ón .  

Son,  por  lo  tan to ,  es tud io s  pura mente  descr ip t ivos  que  

cuando es tab lecen  h ipó tes is ,  és tas  son  también  d escr ip t iva s  

(Hernández,  Ferná ndez y  Ba t is ta ,  1 997 ,  pág .  246)  

 

6 .4  De l im i tac ión  de  la  muest ra  
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Se  de te rmina  una  muest ra  no  p rob ab i l í s t i ca ,  con  cua t ro  g rupos  

represen ta t ivo s  de  a l umnos de  t e rcer  año  de  bach i l le ra to  en  una  

ins t i tu c ión  p r ivada  de  la  c iudad  de  Queré ta ro  y  un  bach i l le ra to  

púb l ico  en  un  mun ic ip io  a ledaño.  La  e lecc ión  d e  los  g rupos  

responde a  ra zones f o r tu i tas  s in  in t e rvenc ión  d e l  inves t igado r ,  e n  

tan to  fueron  des ignados por  las  a u to r idades educa t ivas  de  las  

ins t i tu c iones  cor respond ien t es  a  responder  a l  permiso  para  

rea l iza r  la  inve s t igac ión .  

De cada  ins t i tuc ión ,  se  se lecc iona ron  dos  g rupo s lo s  cu a les  

con taban con  la  s i gu ien te  con fo rma c ión :   

•  Grupo  uno :  escue la  p r ivada  donde se  imp lementó  e l  méto do  

t rad ic iona l .  Comprend ido  por  ve in t is ie te  a lumnos .  

•  Grupo  dos :  escue la  p r ivada  donde se  imp lementó  e l  método  

Range l .  Comprend ido  por  ve in t ic inco  a lumnos.  

•  Grupo  t res :  escue la  púb l i ca  donde se  imp lementó  e l  método  

t rad ic iona l .  Comprend ido  por  t re i n ta  y  dos  a lumno s.  

•  Grupo  cua t ro :  escue la  púb l i ca  do nde se  imp lement ó  e l  

método  Range l .  Comprend ido  por  ve in t iocho  a lumnos.  

Se  o to rgaron  los  permisos  necesar ios  para  rea l iza r  la  p re sen te  

inves t ig ac ión  por  med io  de  la  impar t i c ión  de  t res  c lases  por  g rupo ,  

as í  como se  conced ió  e l  permiso  n ecesar io  para  v id eograbar  la  

c lase  y  las  en t rev i s tas  a  do centes  rea l izadas  para  es te  f in .  Los  

g rupos fue ron  a s ignado s por  la  a u to r idad  de  cada ins t i tuc ión ,  

s igu iendo e l  c r i te r io  de  la  edad :  

en genera l  […]  no s  ex ige  una  mue st ra  que  no  podrá  es ta r  

const i tu ida  por  e lementos  a lea to r i os  descon tex tua l izados  
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[…]  s in o  por  un  todo  s is tém ico  co n  v ida  p rop ia  (Mar t íne z ,  

2006,  pág .  136) .  

De  igua l  manera ,  se  de te rminó  in t ro duc i r  la s  var iab les  de  e scue la  

m ix ta ,  una  p r i vada  y  una  escue la  p úb ica ,  a s í  como una  escue la  

en  la  cap i t a l  de l  es tado  y  o t ra  en  un  mun ic ip io  a ledaño ,  lo  que  

imp l ica  una  d i fe renc ia  cons iderab le  en  e l  n ive l  económico  y  

soc iocu l tu ra l .  En  la  cap i ta l  de l  es t ado  ex is ten  d iversos  lugares  

para  es tud ia r  mús ica  de  manera  ex t raesco la r ,  no  a s í  en  los  

mun ic ip io s  a ledaño s,  es to  supone u na  var iab le  impor tan te :  

S in  embargo ,  conv iene  escoger la  [ l a  muest ra ]  de  fo rma que 

es tén  represen tada s de  la  me jo r  manera  pos ib le  las  

var iab les  de  sexo ,  ed ad,  n ive l  soc ioe conómico ,  p ro fes ió n ,  

e tc . ,  según sea  e l  caso ,  ya  que  su  in fo rmac ión  p uede ser  

d i fe ren te  y  ha s ta  con t ra s tan te  (Mar t ínez ,  2006,  pág .  136) .  

 

6 .5  E l  Mé todo  Range l  y  la  enseñan za  de  la  EVR  
 

E l  mé todo  c reado en  agosto  de  2009  t iene  como  f ina l idad  fac i l i ta r  

la  comprens ión  de  la  EVR.  Es  f ru t o  de  ocho  años u t i l i zando e l  

método  t rad ic iona l  con  resu l tados  no  favorab les  en  m i  p rác t i ca .  

Después de  ocho  año s de  exper i enc ia  impar t ien do  e l  método  

t rad ic iona l  a  m is  a lumnos y  f ru s t r a rme en  repe t idas  oca s iones  

porque  con  d i ch o  método  no  ob t en ía  los  resu l tado s  que  yo  

esperaba  empecé a  e scr ib i r  e l  Méto do  Range l .  

Sus  carac te r í s t ica s  p r inc ipa les  son  u t i l i za r  e l  lengua je  na t ivo  

como punto  de  par t ida .  Es  dec i r ,  p ar t i r  de  a lgo  que  mis  a lumno s  

conocen,  e n  ve z  de  par t i r  de  la  m ús ica  ha c ia  la  p rop ia  mús i ca  

como sug ie re  e l  méto do  t rad ic iona l .  A su  vez ,  e l  leng ua je  hab lado  
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puede ser  una  her ramien ta  fa c i l i tad ora  a l  con tex to  de  los  j óvenes  

aprend ices .  V incu la r  pa labras  de l  i d ioma na t ivo  con  la  mús i ca  y  

és ta  con  l as  f racc iones mat emát ica s .  

E jemplo  de  lo  an te r i o r  y  cen t ro  de  l a  técn ica ,  es  la  man era  

en  que  se  a lcanza  que  las  pa la bras  de  una  s í laba  se  re la c ionan  

con  los  va lo res  de  cuar to  como se  puede observar  en  la  imagen  

4 .  

 

Imagen 4 .  Va lo res  de  una  s í lab a  y  su  re lac ión  con  lo s  va lo re s  de  

cuar to  

 

Fuen te :  Au to r ía  p rop ia  

 

 Las  pa la ras  de  dos  s í labas  se  re lac ionan con  los  va lo res  d e  

oc tavos  ta l  muest ra  la  imagen 5 .  

Imagen 5 .  Va lo res  de  do s  s í labas  y  su  re lac ión  con  l os  va lo res  

de  oc tavo  

 

Fuen te :  Au to r ía  p rop ia  
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Las  pa labras  de  t res  s í la bas  se  r e lac ionan con  los  va lo re s  de  

t res i l lo ,  ya  se a  de  cuar to  u  oc tavo  s igu iendo la  imagen 6 .  

 

Imagen 6 .  Va lo res  de  t re s  s í labas  y  su  re lac ión  con  l os  va lo res  

de  t res i l lo  

 

Fuen te :  Au to r ía  p rop ia  

 

F ina lmente ,  la s  pa labra s  de  cua t ro  s í labas  se  re lac ionan con  los  

t re in ta idosa vos.  S iempre  y  cuan do,  todas  la s  pa labra s  se  

acen túen  en  su  p r imera  s í laba ,  e s to ,  para  marcar  s iempre  e l  

acen to  mus i ca l  en  e l  t iempo uno  co mo se  muest ra  en  la  imagen 7 .  

 

Imagen 7 .  Te t ras í lab os  con  a cen to  en  la  p r imera  s í laba  

 

Fuen te :  Au to r ía  p rop ia  
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Los  resu l tado s  ob ten idos  con  e l  mé todo  Range l  en  e l  t ranscurso  

de  más de  8  años de  exper ienc ia  docente  fueron  sa t is fa c to r ios .  

D igo  sa t i s fac to r ios  porque  p rev i o  a  u t i l i za r  d icho  método  mis  

es tud ian tes  mo st raban d i f i cu l tad e s  cons tan tes  en  la  lec tu ra  

mus ica l .  L legar  a  los  d ic tados  fu e  una  ac t i v idad  ina lcan zab le  

duran te  ocho  año s ya  que  con  e l  método  t rad ic iona l  no  lograba  

conduc i r  a  los  a lumnos a  la  compren s ión  de  l a  EVR.  Cuando u t i l i cé  

e l  método  Range l ,  los  a l umnos no  só lo  le ían  los  va lo res  r í tm icos ,  

s ino  que  l legar  a  los  d ic tado s  pa ra  que  e l lo s  escr ib ie ran  los  

va lo res  r í tm i cos  se  conv i r t ió  por  f in  en  rea l idad .   

E l  Método  se  fue  cons t ruyen do en  e l  t ranscurso  de  año  y  

med io .  M is  es tu d ian tes  d e  la  época  en t re  la  c reac ió n  y  pub l icac ión  

de l  método  logra ron  comprender  la  EVR.  D icho s  resu l tados  me  

mot iva ron  a  con s iderar  e l  método  como ex i toso .  

E l  método  no  só lo  busca  l a  comprens ión  y  domin io  de  l a  

EVR,  en  su  p r imera  e d ic i ón  sug ie re  l levar  a  la  par  la  e jecu c ión  de  

la  f lau ta  du lce ,  la  percu s ión  corp ora l  y  e l  can to  a f inado .  Lo  

an te r io r ,  con  la  in ten c ión  de  que  las  c lases  no  so lo  fueran  

amenas,  s ino  tamb ién  para  re lac io nar  la  teor ía  con  la  p rác t ica .  

Prev io  a  la  u t i l i za c ión  de l  mé todo  Range l ,  m is  a lumnos montaban  

temas,  por  e jemp lo ,  v i l lan c ico s  en  nav idad ,  d e  comple j idad  

s imp le .  Cuand o imp lement é  e l  méto do  ya  menc ionado,  a lguno s de  

m is  a lumnos comenzaron  a  rea l iza r  avances tan  s ign i f i ca t i vos  que  

e jecu taban p iezas  d e  reper to r io  c lás i co  a  una  ve loc idad  

cons iderab le  y  co n  las  no tas  p rec isas .  En  las  imágene s 8 ,  9  y  10  

se  aprec ia  como puede f avorecer  en  la  e jecuc ión  de  la  f lau ta  

du lce ,  e l  can to  y  la  percu s ión  corpo ra l .  
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Imagen 8 .  E jecuc ión  de  l a  f lau ta  du l ce  s igu iendo e l  mét odo  

cen t rado  en  la  EVR  

 

Fuen te :  Au to r ía  p rop ia  

 

Imagen 9 .  E jecuc ión  de  un  e je rc i c io  de  percus ión  corpora l  

s igu iendo e l  método  cen t rado  en  la  EVR  

 

Au to r ía  p rop ia  

 

Imagen 10 .  E jecuc ión  voca l  de  un  e j e rc ic io  s igu ie ndo e l  métod o  

cen t rado  en  la  EVR  

 

Fuen te :  Au to r ía  p rop ia  
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Las  l im i ta c iones  en  to rno  a l  método  son ,  que  los  a lumno s deben  

saber  leer  y  escr ib i r  su  lengua je  n a t ivo ,  es t o  sug ie re  q ue  no  se  

recomienda n iños  menores  de  s ie te  años.  H as ta  e l  momento ,  

tampoco se  ha  ah ondado en  los  va lo res  r í tm icos  comple jos  como  

s ie te  oc ta vos  en  t iempo de  ocho  o  s ie te  oc tavos  en  t iempo de  

se is ,  en t re  o t ros .  

La  dec is ión  d e  usar  es te  método  en  l a  p resen te  inves t igac ión  

para  ana l iza r  la  enseña nza  de  la  EVR  sobre  o t ros  métodos es  

porque  es  de  m i  au to r ía  y  los  resu l tados  ob ten idos  desde su  

p r imera  u t i l i zac i ón  han  s ido  sa t is fac to r ios .  

  

6 .6  Técn icas  e  ins t rumentos  de  reco lecc ión  

 

Para  es te  f in  y  dado qu e  se  s ig ue  un  mode lo  exp lo ra to r io  y  

descr ip t i vo ,  se  de te rminó  como técn ica  cen t ra l  de  reco lecc i ón  la  

g rabac ión ,  t ranscr ipc ión  y  aná l is is  d e  todas  las  c la ses  rea l i zadas  

para  es ta  inves t igac ión ,  as í  como  la  en t re v is ta  para  a l gunos  

docentes  cercanos  a  los  g rup os.  Se  rea l i za ron  t res  c l ases  con  

cada g rupo .  Cada  c l ase  tuvo  u na  durac ión  aprox imada de  

c incuenta  m in u tos .  Se  rea l iza ron  la s  t ranscr ipc iones  de  toda s  las  

c lases  dando  un  to ta l  de  do ce .  La s  g rabac iones de  l as  c lase s  

l levadas a  ca bo  para  es te  f in  t ienen  una  ex tens ión  de  más de  600  

minu tos ,  en  las  cua les  se  basa  e s ta  exp lo rac ió n .   

Cabe seña la r  que  la s  c la ses  impar t i das  en  e l  co leg io  p r ivad o  

se  l levaron  a  cabo  con  e l  án imo y  mot ivac ión  ide a l  tan to  en  e l  

docen te  como en  los  a lumno s t ras  un  per iodo  de  vacac ion es ,  los  

a lumnos se  most ra ron  recep t ivos .  L as  c la ses  en  e l  co leg io  púb l ico  

fueron  rea l izada s con  una  carga  d e  t raba jo  cons iderab le  e n  e l  
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inves t ig ador ,  s in  embargo ,  e l  in t e rés  y  mot ivac ión  en  e l  de sar ro l lo  

de  la  inve s t iga c ión  se  mantuvo  ha s t a  e l  f ina l .  

A l  te rm inar  de  rea l iza r  las  se is  se s iones a  lo s  g rupo s de l  

co leg io  p r ivado ,  se  dec id ió  en t rev is ta r  a l  p ro fesor  de  cá lcu lo  

d i fe renc ia l ,  ya  que  es tuvo  p rese n te  en  las  c lase s  que  se  

impar t ie ron  en  d i cho  co leg io .  La  e n t rev is ta  no  f ue  es t ruc tu rada ,  

fue  más b ien ,  a  modo de  char la  y  más,  con  la  in tenc ión  de  

escuchar  la  op in ió n  de l  p ro fesor  respecto  a  las  d i fe renc ias  de  

háb i tos  y  ac t i tudes  d e  ambos g rup o s en  su  c lase .  La  en t rev i s ta ,  

para  no  in t im idar  a l  p ro fesor  con  l a  v ideo  cámara ,  fue  g rabada 

con  e l  ce lu la r  “La  en t rev is ta  no  es t ruc tu rada ,  in fo rma l ,  ab ie r ta  o  

no d i r ig ida ,  imp l ica  más g rado s  de  l ibe r tad ,  f lex ib i l idad  y  

adaptab i l idad ;  puede  l legar  a  tener  v isos  de  con versac ión  sobre  

un tema”  (N iño ,  2 01 1) .  

E l  reg is t ro  de  las  c lases  fue  tomad o por  una  v ideo  cámara  

co locada en  todas  l as  p r imeras  ses iones e n focada ha c ia  e l  

p iza r rón .  En  la  segunda y  te rce ra  ses ión  con  cada  g rupo  

respect ivament e ,  la  v ideo  cámara  se  co locó  en  la  par te  pos t e r io r  

de l  sa lón ,  e n focando  aun  e l  p iza r rón ,  pero ,  a l  se r  una  toma a b ie r ta  

se  cap tó  la  e spa lda  y  mov im ien t os  de  a lgunos a lumnos.  La  

d ispos i c ión  de  las  cámaras  e s tá  de t e rminada para  no  in t im idar  a  

los  a lumnos y  respe ta r  su  anon imat o ;  luego ,  cuando es to s  

rea l izaban  los  e je r c ic i os  con  p rec is ión ,  se  les  p id ió  su  

consent im ie n to  espe cí f ico  para  g i ra r  un  poco  la  cámara  y  

g rabar los  e jecu tando d i chos  e je rc ic i os .  

En  e l  co leg io  p r i vado  se  tuvo  la  op or tun idad  de  rea l i za r  un  

par  de  tomas  fo togr á f icas  con  un a  cámara  p ro fe s iona l ,  d ichas  

cap tu ras  son  la  imagen  11  co locad a en  cuerpo  de  te x to  y  la  que  
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se  inser ta  en  ane xos.  En  d icha  secc ión  se  in ser ta n  tamb ién  los  

ins t rumentos  de  ambos métodos .   

En  e l  co leg io  p úb l i co ,  la  v ideo  cámara  es tuvo  s iempr e  

co locada a l  cen t ro  y  en  la  par te  pos te r io r  de l  sa lón .  Las  ses iones  

se  impar t ie ron  en  t iempo de  lo  que  sue le  ser  su  hora  l ib re .  Esa  

hora  sue le  ser  u t i l i zada  para  ing er i r  a l imento s  o  jugar  en  la  

cancha de  fu tbo l .  Los  a lumno s as i s t ie ron  vo lun ta r iamen t e  a  las  

ses iones  de  la  p re sen te  inves t iga c ión ,  s in  embargo ,  a lgunos  

p id ie ron  au to r i zac ión  para  ingresar  con  a l imento s  a  la  c lase ,  s in  

embargo ,  se  les  inv i tó  a  que  ingresaran  a l  sa lón  s in  a l imentos .  

Los  a lumnos que  i nger ían  a l imentos  comenzada la  c lase  

escuchaban y  ob servaban desde las  ven tanas,  lo s  g rupos es t aban  

comple tos  a l  t ranscur r i r  máx imo s ie te  m inu tos .  

En  e l  co leg io  púb l ico  no  l levan  la  as igna tu ra  de  mús i ca ,  

tampoco a lgún  t ipo  de  ta l le r  mus i ca l ,  s in  embargo ,  un  par  de  

a lumnos d i je ron  tocar  la  gu i t a r r a .  

 

6 .7  Técn icas  e  ins t rumentos  de  aná l is is  

  

Pos te r io r  a  la  v ideograb ac ión ,  se  separó  e l  aud io  de l  v ideo  con  

aux i l io  de l  so f tware :  Son y Vegas 12 .  D icho s  aud io s  se  n ive la ron ,  

norma l iza ron ,  ed i ta ron  y  conv i r t ie ro n  a  MP3 u t i l i zando e l  so f t ware :  

Coo l  Ed i t  Pro  2 .0 .  Po s te r io rmente  se  cargaron  a l  ce lu la r  y  desde  

ah í ,  con  aud í fono s  para  max im izar  e l  vo lumen y  la s  en tona c iones ,  

se  rea l izó  la  t ran scr ipc ión  en  Word  de  cada  ses ión .   

Ya  rea l i zadas la s  t ranscr ip c iones ,  se  comenzó e l  aná l is is  

u t i l i zando Word  e  inser t ando tab la s ,  de l  lado  izqu ie rdo  de jé  las  

in te rvenc io nes de l  p ro fe sor  y  lo s  a lumnos,  a  la  derecha  de  las  
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in te rvenc io nes e l  aná l is i s ,  y ,  a  la  derecha  d e l  aná l is is ,  la  

ca tegor izac ión .  Debo men c ionar  qu e ,  es to ,  fue  un  p roce so  muy  

len to ,  lo  que  l levó  a  la  búsqu eda de  o t ra  her ramien ta :  At las . t i  

ve rs ión  7 .  En  un  comienzo ,  por  no  con ta r  con  e l  mane jo  p rev io  de  

d icho  so f tware ,  ta mb ién  se  ra len t i zó  e l  an á l is is .  S i n  embargo ,  

luego  de  t res  bor radores ,  f i na lment e  encont ré  las  b ondades d e l  

p rograma y  e l los  me l levó  a  ca te gor iza r  de  manera  ráp ida  y  

e fec t iva ,  a  generar  fami l ias  y  f in a lmente ,  a  c rear  las  redes  

semánt icas  que  aparecen  en  e l  apar tado  de  aná l is is .  

Se  u t i l i za ron  o t ras  her ramien tas  de l  m ismo At las . t i ,  como la  

nube de  pa labras ,  pero ,  a l  no  a por ta r  nada s ign i f i ca t ivo ,  se  

de ja ron  de  l ado .  Por  lo  an te r io r ,  d e jé  de  ana l iza r  en  Word y  u t i l i cé  

e l  so f tware  At las . t i  pa ra  rea l iza r  los  aná l is is  de  la  p resen te  

inves t ig ac ión .  

At las . t i  es  un  método  e fe c t ivo  para  encont ra r  y  de te rminar  

en  los  resu l tados ,  los  concepto s  cen t ra les  y  las  redes  que  ayuden  

a  descr ib i r  los  resu l tados :  

[…]  para  me jo ra r  la  p rác t ica  a na l í t i ca  cua l i ta t iva  [ …]  

conv iene  generar  d iagramas exp l ica t ivos  hac iendo uso  de  

At las . t i  [ …]  Los  d iagramas  o  red es en t re  lo s  con ceptos  

permi ten  esc la recer  la s  re lac ion es ,  most ra r  los  con tex tos  y  

levan ta r  una  ser ie  de  p ropos ic ion es  en  to rno  a l  t ema de  

inves t ig ac ión  ( San Mar t ín ,  2014 ,  pá g .  111 ) .  

Es te  ins t rumento ,  ha  p robado  ser  e fec t ivo  en  e l  aná l is i s  de  

inves t ig ac ione s re lac ionadas a l  cam po educa t ivo :  

Los  p rogramas  de l  t ipo  CAQDAS,  cada  d ía  me jo ran  más en  

sus  po tenc ia l idades y  ap l icac iones,  lo  cua l  se  cons t i tuye  en  

un  incen t ivo  de  impor tan te  cons id erac ión  en  las  d iversas  
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ap l icac iones de  la  in ves t i gac ión  e duca t iva  ( Chacón,  200 4,  

pág .  13) .  

Como se  menc ionó  en  e l  apar tado  Enfoque y  t ipo  de  inve s t igac ión ,  

la  p resen te  inves t igac ión  comenzó con  una  p ropuesta  

metodo lóg ica  cua s iexper imenta l ,  s i n  embargo ,  luego  de  ana l iza r  

la  in fo rmac ión  reco p i la da  en  cam po con  aux i l io  de l  so f t ware  

At las . t i  se  descubre  que  d icha  p ro pues ta  ya  no  e ra  la  ind i cada .  

Ahora  se  permi t ió  m i ra r  y  cons t r u i r  desde  un  en foque má s  

descr ip t i vo -cua l i ta t i vo ,  es to  como  ya  se  d i jo ,  g rac ias  a l  uso  de  

At las . t i  a l  momento  de  rea l iza r  e l  a ná l is i s .  
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CAPÍTULO VI I .  Aná l is i s  y  eva luac ió n  de  los  resu l tados  

 

En  es te  cap í tu lo  se  de scr iben  l os  re su l tados  ob ten idos  de n t ro  de  

las  var ian tes  en  la  ac tuac ión  docen t e ,  e l  e je rc ic io  de  los  a lumnos,  

as í  como  los  resu l tados  de  los  mét odos u t i l i za dos ,  den t ro  de  l a s  

ca tegor ías  y  redes  en  más de  600  m inu tos  de  g rabac ión  de  c lases  

d i r ig idas  a  la  en señanza  de  la  EVR con  a lumnos de  bach i l le ra to .  

 

7 .1  Sobre  e l  uso  de  los  método s  

 

T ras  rea l iza r  a l  aná l is is  en  At las . t i  se  sabe  que  e l  uso  de  l os  

métodos t rad i c iona l  y  e l  método  Range l ,  p resen tan  resu l tado s  

pos i t i vo s  en  t o rno  la  en señanza  d e  la  EVR,  por  lo  cua l ,  no  se  

p resen tan  d i fe renc ias  s ign i f i ca t iva s  en  e l  log ro  de  la  enseñanza  

esperada  en  los  su je t os  de  la  inve s t igac ión .  

Sobre  la  perspec t iva  so c iocu l tu ra l  de  Vigo tsky  surge  l a  

inqu ie tud  de  ap l ica r  ambos mét odos  en  con tex tos  soc iocu l tu ra les  

d i fe ren tes ,  uno  en  co leg io  par t icu la r  den t ro  de  la  cap i ta l  y  e l  o t ro ,  

en  un  co leg io  púb l ico  de  un  mun ic ip io  a ledaño.  Se  esperaba  

encont ra r  una  b recha  en  lo s  resu l tad os  de  la  enseñan za  de  la  EVR 

basada en  e l  sup uesto  d e  que  u na  e scue la  p r ivada ,  con  un  mayor  

de  número  de  c lase s  por  semana,  a cademias  e x t racur r icu la res  y  

con  g rupos  de  menor  tamaño ,  auna d o a l  en to rno  c i tad ino  de  mayor  

acces ib i l idad  a  la  cu l tu ra ,  most ra r í an  una  mayor  comprens ión  o  

avance  en  lo s  con ten idos  de  apr end iza je  sobre  la  EVR.  S in  

embargo ,  t ras  e l  aná l is is ,  es t e  supuesto  no  p resen ta  n ingún  

fundamento  que  lo  con f i rme,  por  lo  que  la  enseñanza  de  la  EVR 

en  ambos con tex tos  es  igua lment e  sa t is fac to r ia .  
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 En  ambos  métodos se  logró  la  comprens ión  y  e jecu c ión  

cor rec ta  de  un  pu l so ,  de  f igu ras  de  redonda,  b lanca ,  ne gra  y  

corchea por  separado  y  en  d i s t in to s  e je rc ic ios  con  e l  uso  d e  todas  

las  f igu ra s .  La  comprens ión  y  u so  d e l  compás quedó cub ie r ta .  Se  

logró  la  comprens ión  y  adop c ión  d e  los  s ign os  mus i ca les  y  su  

cor rec to  uso  en  lo s  d is t in tos  e je r c ic ios .  F ina lmente ,  se  p udo  

t ras ladar  es te  cono c im ien to  a  d is t in t os  campos de  la  mús ica  como  

la  lec tu ra  de  no tas  y  e je rc ic io s  de  e n tonac ión .  

 En  ambo s método s y  re fe ren te  a l  p roceso  de  la  EVR,  se  

encont ró  que  to do s  los  a lumnos  logra ron  par t ic ipar  e n  las  

ac t iv ida des y  además cons igu ie ron  sus  ob je t ivo s .  Se  enco nt ró  que  

las  d i f i cu l tades  p r inc ipa les  res id ie ro n ,  en  ambo s método s,  en  que  

los  es tu d ian tes  venc ie ran  e l  m iedo  de  par t ic ipar  f ren te  a l  g rupo .  

S in  embargo ,  tamb ién  en  los  dos  métodos ,  se  logró  la  

par t ic ipac ión  y  e l  resu l tado  de  la  en señanza  esperada .  

 Cabe des ta car  que  tan to  en  e l  mét odo  t rad ic i ona l  como  en  

e l  Range l  y  según e l  aná l is i s  con  At l as . t i ,  de s tacan  dos  concepto s  

cen t ra les  en  la  e nseñanza ,  y  que  tan to  e l  método  t rad ic iona l  como  

e l  Range l ,  dan  un  peso  impor tan t e  en  la  metodo log ía ,  es tos  son :  

e l  pu lso  y  la  re lac ión  de  la  EVR con  l os  números  ra c iona le s .  

 Es te  descubr im ien to ,  demuest ra  qu e ,  s i  b ien  es  necesar i a  

una  metodo log ía  para  gu ia r  la  acc i ón  docente  encamin ada a  la  

enseñanza  de  la  EVR,  hay  mucho s o t r os  e lementos  p resen te s  

den t ro  de l  au la  que  son  de te rmina n tes  para  poder  aprender  de  

manera  e f ic ien te ,  a  saber ,  la  ac tuac ión  de l  do cen te .   

 

7 .2  E lemen tos  re la c ionados  con  la  ac tuac ión  do cente  
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Luego de  ana l iza r  las  c l ases  para  la  enseñanza  de  la  EVR con  lo s  

g rupos de  bach i l le ra to  en  las  g raba c iones  y  red es  d e  At la s . t i  en  

re lac ión  con  la  a c tuac ión  doce nte ,  se  des taca n  d i s t in ta s  

ca tegor ías  cen t ra les  para  la  enseñ anza  de  es ta ,  como lo  son :  la  

mot ivac ión ,  una  labor  y  pensam ien t o  c r í t i co ,  e l  u so  de  d is t in tas  

her ramien tas  de  in te l igenc ia  emoc iona l  y  e l  mane jo  de l  c l ima  

pos i t i vo  den t ro  de l  au la ,  como se  p uede observar  en  la  g ran  red  

de  aná l is is  de  At la s . t i  en  la  f igu ra  1 .  

 

F igura  1 .  Red semánt ica  de  la  e xpe r ienc ia  docente ,  aná l is is  en  

At las . t i  

 

Fuen te :  Au to r ía  p rop ia  
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7 .2 .1  Aná l is is  de  la  mot iva c ión  do ce nte  

 

E l  p r imero  de  e l los  re f ie re  a  la  mot i vac ión ,  que  se  p resen ta  como  

una ca tegor ía  ba se  en  e l  docen te  y  en  e l  a lumno  ta l  como  se  

muest ra  en  l a  f igu ra  2 .  Lo  que  re f ie re  a l  docen te  es  par te  de  las  

competenc ias ,  ac t i tudes ,  per f i l  y  cua l idades  de l  buen  docente ,  

tema ampl iamente  inve s t igado ,  y  que  ap l icado  en  e l  campo de  la  

enseñanza  de  la  EVR no  es  l a  exce pc ión .  

 

F igura  2 .  Mot iva c ión  do cente  en  la  r ed  semánt ica ,  aná l i s is  en  

At las . t i  

 

Fuen te :  Au to r ía  p rop ia  
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D iversos  au to res  cómo Rodr ígue z ( 2006) ,  R inaudo ,  de  la  Bar re ra  

y  Dono lo  (2006)  o  G arc ía  y  Domé nech (1997)  en t re  o t ro s ,  ha n  

de f in ido  la  mot ivac ión  como lo s  cam bios  que  mueven la  conducta ;  

en  e l  en to rno  educa t ivo  se  de te rmina  a  par t i r  de l  t ipo  o  p roceso  

de  re lac ión  en t re  a l umno y  doce nte  que ,  dada la  d inám ica ,  

a l ien tan  a l  e s tud ian te  a  aprender .  E l  p roceso  de  mot ivac ión  

inc luye  a  su  vez  tan to  la  perspect iva  de l  do cen te  como la  de l  

a lumno,  ambos con  sus  in te rese s  p rop ios  den t ro  de  un  ambien te  

p rop ic io .  

As í  en  la  c l ase  de  mús ica  y  EVR,  la  mot ivac ión  se  comprende  

cómo la s  acc iones  espe cí f i cas  e ncaminadas  a  comprender  y  

va lo ra r  la  im por tanc ia  de l  aprend iza je  de  los  va lo res  r í tm i cos  en  

la  fo rmac ión  d e l  per f i l  p ro fes iona l .  

Un  docente  po co  mot i vado  d i f í c i lmente  buscará  e l  métod o  

idóneo para  su  g rupo ,  no  e l abora rá  los  mater ia le s  d idác t icos  

idea les  para  sus  a lumnos ,  d i f í c i lme nte  ana l i za rá  su  p rop ia  labor  

buscando pun tos  d e  me jo ra .  Un  d ocente  poco  mot iva do ,  tampoco  

desper ta rá  la  mot ivac ión  en  l os  es t ud ian tes ,  y  s in  mot iva c ión ,  e s  

mucho más compl icad o  l legar  y  mantener  e l  ob je t i vo  de  la  

enseñanza .   

Por  e l  con t ra r io ,  un  docente  mot i va do  busca  desar ro l la r  su  

quehacer  docente  de  la  me jo r  manera  pos ib le ,  bu scando e l  p rop io  

c rec im ien to  en  cada p rá c t ica ,  s iend o  humi lde  y  reconoc iendo lo s  

e r ro res  comet id os  p ara  su  aná l is is  y  pos te r io r  e r rad icac ión .  

Cuando e l  p ro fesor  mo t iva  a  l o s  a lu mnos no  qu ie re  dec i r  que  sea  

como co loq u ia lment e  podr ía  pensarse :  echando  por ras .  S ino  

cor reg i r  e l  e r ro r  p reguntando ,  va lo rando su s  cono c im ien to s  

p rev ios ,  reconoc iendo  su  a vance ,  dando segur idad  para  

p regunta r ,  in te rv in iendo  de  maner a  pos i t i va  en  de t e rminados  
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inc iden te s  c r í t i cos ,  como ce sar  la  bur la  de  l os  es tud ian te s  a  un  

compañero ,  por  e jemp lo ,  y ,  sobre  to do ,  con f i rmar  sus  respuesta s  

cuando son  cor re c tas .  

Es to  se  sabe  pues en  la  segunda c l ase ,  e l  docen te  impar te  

la  c la se  en  ambos  escenar ios  y  de  man era  in ten c iona l ,  s in  

aparen te  mot ivac ión ,  lo  que  da  com o resu l tado  la  ba ja  de  in te rés  

y  a tenc ión  de l  es tud ian te .  En  o t ras  pa labras ,  la  ba ja  de  su  p rop ia  

mot ivac ión  ra len t izó  de  manera  con s iderab le  la  enseñan za  de  la  

EVR.   

En  la  te rcera  ses ió n  e l  docen te  vo l v ió  a  mos t ra rse  mot i vado  

y  es to ,  a  su  vez ,  con tag ió  a  los  e s tud ian tes .  En  las  segun das  

ses iones  la  mot ivac ión  en t re  pare s ,  es  dec i r ,  e l  l ide razgo  pos i t i vo  

que  e je rc ie ron  a lgunos a lumnos ayudó a  mantener  la  mot ivac ión  

en  e l  g rupo  s in  e l  re fe ren te  mo t ivac ion a l  de l  p ro fesor ,  por  

e jemp lo ,  lo s  a lumnos a yudaban a  mantener  e l  o rden  y  s i lenc io ,  

muest ra  de  l ide razgo  po s i t i vo .  S in  embargo ,  en  las  ses iones que  

e l  p ro fesor  se  v i v ía  mot ivado ,  e ra  más senc i l lo  p ara  los  a lumnos  

con tag ia r se  de  d icha  mo t ivac ión .   

De  igua l  modo,  den t ro  de l  aná l is is  se  des taca  o t ro  pun to  

c l imát i co  den t ro  d e  la  e nseñanza  d e  la  EVR,  cuando  e l  docen te  

muest ra  sorp resa  por  e l  avan ce  de l  g rupo .  La  exper ienc ia  docente  

conduce  a  mo st ra r  d i cha  sorp re sa  con  na tu ra l idad ,  e s  dec i r ,  de  

manera  au tén t i ca .  Lo s  a l umnos va lo ra ron  la  admi rac ión  que  

rec ib ie ron  por  par te  de l  p ro fe sor  y  es to  los  mot i vó  para :  a )  

in te resarse  en  la  c lase  b )  d is f ru ta r  de  e l la  c )  sub i r  e l  n ive l  de  

d i f i cu l tad .  

Los  a lumnos,  después  de  escu char  la  va lo ra c ión  de l  avan ce  

de  par te  de l  p ro fe sor ,  acrecen ta ro n  su  in te rés  en  la  c lase .  En  



89 
 

ade lan te  cada  re to  que  p roponía  e l  p ro fesor  para  sub i r  de  

d i f i cu l tad  fue  acep tado  con  gus to  y  emoc ión .  Sa ber  que  lograban  

avanzar  un  obs t ácu lo  los  mot iva  a  segu i r  a l  s igu ien te .  

Hubo un  momento  de  abso lu to  s i le nc io ,  e l  do cen te  nar rab a  

la  sorp resa  por  e l  a vance  de l  g rupo ,  todos  se  most raban a t en tos .  

A lgunas  a lumna s menc ionaron  que ,  en  var ias  as ig na tu ras ,  los  

tachaban de  ma lo s  e lementos .  Pare c ie ra  que  es to  es t igmat i zó  a l  

g rupo  y ,  a l  ve r  reco noc ido  su  avan ce  por  e l  do cen te  de  mús ica  

cen t ra ron  su  a ten c ión  a  la  c l ase ,  se  s in t ie ron  va lo rados .  

Es  as í  como en  la  p resen te  inve s t ig ac ión ,  se  des taca  c óm o  

la  mot iva c ión  de l  docen te  fue  uno  de  los  e l ementos  de te rm inan tes  

para  e l  log ro  d e  la  ense ñanza  de  la  EVR.  

 

7 .2 .2  Aná l is is  de  la  labor  y  pensamien to  c r í t i c o  docente  

 

La  labor  c r í t i ca  en  e l  e je r c ic io  docente  se  desar ro l la  en  e l  

ad ies t ramien to  metacogn i t i vo  de l  p r op io  quehacer  y  lo s  pun tos  de  

me jo ra .  Para f rasean do a  Sán chez  (2008)  se  exp l ica  como la  

exper ienc ia  docen te  e s tá  l igada  a  la  p rop ia  segur idad  en  la  

p rác t ica  y  cómo,  por  e jemp lo ,  lo s  p ro fesores  exper imentados  

pueden inc luso  t ransmi t i r  es ta  se gur idad  a  los  p ro fesores  s i n  

exper ienc ia  qu e  es tén  ocupado s en  una  labor  y  e je rc ic io  c r í t i co  

de  su  p rác t ica ,  in te resados  en  adqu i r i r  la s  her ramien ta s  y  

des t rezas  para  pa sar  de  la  teor ía  a  la  rea l idad  de  las  au la s  de  

manera  e fec t i va  a  t ravés  de  méto dos como la  ob servac ión ,  la  

im i tac ió n  o  las  tu to r ías .  

En  es te  ca so ,  la s  c lase s  es tán  co n f iguradas  t ras  más  d e  

d iec inueve  años  de  p rác t ica  en  e l  rubro ,  con  d inámicas  
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p rev iamente  p roba das,  con  e jemplo s  la rgam ente  es t ru c tu rados  y  

e je rc ic ios  cu idado samente  d iseñado s,  resu l tado  de  la  e xper ienc ia  

docente  de l  inves t igador  y  au to r  de  es tas  l íne as .   

 De  es ta  manera  y  ta l  como se  mues t ra  en  la  f igu ra  3 ,  la  labor  

c r í t i ca  en  e l  e je r c ic io  docente  se  su s ten ta  en  años  de  e xper ienc ia  

que  d ie ron  a l  d ocen te  segur idad  y  mot ivac ión .  

 

F igura  3 .  Segur idad  y  mot ivac ión  do cente ,  aná l is i s  en  At las . t i .  

 

Fuen te :  Au to r ía  p rop ia  
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7 .2 .3  Aná l is is  de  her ramien ta s  de  la  in te l igen c ia  emoc iona l  

docen te  

 

Una de  las  her ramien tas  de  in te l ig enc ia  emoc iona l  que  des taca  

en  e l  aná l is is  de  red es,  es  e l  l id e razgo  docente ,  es  de c i r ,  la  

mot ivac ión  p rev iamente  descr i ta .  

Por  o t ro  lado ,  der ivada  de  la  in t e l igenc ia  emoc iona l  se  

p resen ta  la  conc ien c ia  soc ia l  como par te  de l  l ide razgo  o  

mot ivac ión  docente  además de  la  e xper ienc ia .  Es  dec i r ,  lo s  años  

como docente  de  la  mano de l  in te ré s  por  cap ta r  la  a tenc ión  de  los  

a lumnos para  lueg o  con ver t i r la  en  i n te rés  n o  es  ta rea  senc i l la .  E l  

p ro fesor  reconoce  que  cu ando  es tá  mot ivado  e s  menos  

compl icado  t ransmi t i r  d i cha  mot iva c ión  a  los  a lumnos que ,  por  

e jemp lo ,  cuan do se  f inge ,  cua ndo n o  es  na tu ra l .   

Con e l  sen t ido  espec í f ico  de  la  cord ia l idad ,  a  sab er ,  e l  

desar ro l lo  de  la  empat ía  y  serv i c i o  de l  docen te  a l  a lumno se  

incrementa  tamb ién  e l  in te ré s  en  e l  a lumno .  Con lo  an te r io r  se  

hace  menc ión  de  que  e l  p ro fesor  no  d ic ta  la  c lase  de  manera  

un i la te ra l ,  es  dec i r ,  toma en  cuent a  la  m i rada  y  ac tuar  de  cada  

es tud ian te  para  c rea r  empat ía .  E l  p ro fesor  puede e xp l i ca r  un  

m ismo tema de  d iversa s  maneras  o  inc luso ,  s i  es  nece sar io ,  

podr ía  hacer lo  de  manera  re i te ra t iva  has ta  que  sea  comprend ido .  

Es te  pun to  e s  c lave  en  tan to  e l  do cen te  puede  d i r ig i r  la  c l ase  e  

inc luso  las  in te r rupc ione s a l  f in  pedagóg ico  de  una  manera  

amab le ,  cap t u rando la  a tenc ión  de l  es tud ian te ,  hac iéndo le  saber  

que  lo  que  é l  p ien sa  es  impor tan t e  para  despu és de sper ta r  su  

in te rés  por  la  c la se .   

Dent ro  de l  aná l is is ,  se  encont ró  qu e  e l  docen te  mot ivado  y  

con  exper i enc ia ,  l lamó la  a tenc ió n  de  manera  cord ia l  a  los  
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a lumnos que  l le garon  a  in te r rumpi r  l a  c lase ,  manten iendo la  c a lma  

tan to  persona l  como de  lo s  compa ñe ros  a tend iendo y  ev i tando  los  

inc iden te s .  De  hecho,  se  us ó  la  in t e r rupc ión  de  manera  pos i t i va  

en  una  c lase  cuando una  a lumna l l eg ó  ta rde  a l  sa lón ,  la  a lumna  

pregunta  s i  pu ede pasar ,  d is t rayend o a l  res to  de  sus  compañeros .  

Con e l  f in  de  i n t egrar la  a  la  d inámica  de l  g rupo  se  le  de ja  pa sar  y  

con  tono  cord ia l  se  toma la  in te r rup c ión  para  dar  un  repaso  para  

todos  como se  mue st ra  en  la  f igu ra  4 .  

  

F igura  4 .  In te r rupc ión  en  c lase  usa d a de  manera  pos i t i va ,  

aná l is i s  de  At las . t i  

 

Fuen te :  c reac ión  p rop ia  
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Sobre  e l  e jemp lo  an te r io r  se  ha  de  seña la r  que  d icha  a lumna  se  

pudo in tegrar  de  manera  po s i t i va  pon iendo a t enc ión  y  

par t ic ipando en  los  e je rc i c ios  pos te r io res .  

Dent ro  de l  ámb i to  a cadémico ,  cuan do un  a lumno par t ic i pa  y  

su  co laborac ión  no  es  acer tad a ,  se ña la r  e l  e r ro r  con  cord ia l idad  

es  de te rminan te .  Es te  e je r c ic i o  tam b ién  requ ie re  exper ienc ia .  En  

e l  aná l i s is ,  re su l tó  c lave  para  la  enseñanza  de  la  EVR,  as í ,  den t ro  

de  las  c lases  con  g rupos con fo r mados por  var ios  años,  con  

háb i tos  como e l  de  bur la rse  d e  lo s  compañeros ,  como  es  e l  caso  

de  los  g rupos ana l izado s según las  en t rev is tas  a  lo s  docentes ,  la  

bur la  hac ia  a l umnos que  cometen  e r ro res  puede per jud icar  la  

enseñanza ,  pues  los  a lumnos p ueden sen t i r se  a tacado s o  

vu lnerab les  y  no  querer  repe t i r  los  e je rc ic ios .  De  igua l  modo,  los  

a lumnos pueden perder  e l  ob je t ivo  de  la  enseñanza  y  desv ia r  e l  

cu rso  de  lo s  ob je t ivos  do centes .   

 Un  e jemplo  de  lo  an te r io r  se  da  den t ro  de  o t ra  de  la s  c la ses  

cuando un  par  de  es tud ian tes  se  equ ivocan  en  un  e je r c ic io .  E l  

docen te  cor r ige  de  manera  cord i a l  y  reconoce  lo  qu e  h ic ie ron  b ien ,  

es to  se  puede  ver  en  la  f igu ra  5 ,  q ue  t ranscr ibe  e l  momento ,  lo  

que  hace  que  los  compañeros  re con ozcan t ambién  su  ac ie r to  y  e l  

momento  no  se  p res te  a  n ingún t ipo  de  bur la  o  comentar io  

negat ivo  hac ia  e l los .  

De  acuerdo  con  los  resu l tados  ob ten idos  en  la  p resen t e  

inves t ig ac ión ,  se r ía  idea l  que  e l  docen te  logre  i den t i f i ca r  lo s  

desac ie r tos  de  los  es tud ian tes .  Pos t e r io r  a  e l lo ,  se  sug ie re  que  e l  

docen te  e labore  una  manera  de  seña la r  y  a  la  vez  cor reg i r  e l  e r ro r ,  

pero  s iempre  con  cord ia l idad .  Una  vez  iden t i f i cado  y  seña lado ,  

deb ie ra  ser  p re tex to  para  rea l iza r  u n  repaso  de l  tema.  Se  sug ie re  

abordar  e l  repaso  de  maner a  genera l ,  es  dec i r ,  s in  hacer  h i ncap ié  
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en  e l  e s tud ian te  que  comet ió  e l  e r ro r ,  s ino  más b ien  cons iderando  

a  es tud ian tes  que  no  ac tuaron  en  ese  momento ,  pero  que  

p robab lemente  tamb ién  te ngan d udas a l  respecto .  D i r ig i r  e l  

repaso  a  todos  los  es tud ian te s  en  lu gar  de  a  un  a lumno en  

par t icu la r  hará  q ue  és te ,  no  se  desan ime,  que  conserve  la  

segur idad  y  t enga  con f ianza  para  p ar t ic ipar  nue vamente .  

 

F igura  5 .  Sobre  la  cor recc ión  cord ia l  y  pos i t i va  en  e l  g rupo ,  

aná l is i s  de  At las . t i  

 

Fuen te :  Au to r ía  p rop ia  

 

 

7 .2 .4  Aná l is is  de l  c l ima de l  au la  

 

Ot ras  de  las  var iab le s  re lac i onadas con  la  acc ión  de l  do cen te  que  

des tacaron  en  e l  a ná l i s is  de  las  red es ,  fue  e l  c l ima en  e l  au la .  Se  

encont ró  que  generar  un  buen c l ima  den t ro  de  las  c lases ,  es  dec i r  

un  en to rno  inc lus i vo  y  re la jado ,  fue  c lave  para  la  enseñan za  de  la  

EVR,  pues los  a lumno s d ie ron  mues t ras  no  so lo  de  la  aprop iac ión  
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de  los  conoc im ien to s ,  s ino  tamb ién ,  de  es ta r  con ten to s ,  re l a jados  

y  sobre  todo  de  d is f ru ta r  la  c lase .   

 Lo  an te r io r  se  puedo comprobar  a l  f ina l iza r  las  se s iones ,  

pues  los  a lumno s se  acercaban  a  e xpresar  de  manera  d i rec ta ,  su  

gus to  y  d is f ru te  po r  las  c lases ,  p id iendo más ses ione s y  

p reguntando,  muchos de  e l lo s ,  por  c lases  ex t racur r icu la res  de  

mús ica  como se  puede ver  en  la  f ig u ra  6 .  

 

F igura  6 .  Expres ione s de  júb i lo  de  l os  a lumnos por  la  c lase  y  e l  

reconoc im ien to  docente ,  aná l i s is  e n  At la s . t i  

 

Fuen te :  Au to r ía  p rop ia  

 

Por  o t ro  lado ,  den t ro  de l  c l ima en  e l  au la  des taca  de  manera  

especí f i ca  la  ca tegor ía  de l  humor ,  en  donde e s te  se  p resen tó  

como una her ramien ta  e f ic ien te  pa ra  desest resar  y  re la j a r  t ras  

e je rc ic ios  comple jos ,  lo  que  en causó  de  manera  pos i t i va  e l  in te rés  

de l  a lumnado hac ia  los  con te n id os  cur r icu la re s ,  pues  como  

seña lan  E l izon do,  Rodr ígue z y  Ro dr íguez (2018) ,  los  es tados  

emoc iona les  tan to  pos i t i vos  como n egat ivos  t ie nen  una  in f luen c ia  

impor tan te  en  lo s  resu l tados  de l  apr end iza je .  
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 Un  e jemp lo  d e  l o  an te r io r  se  pued e ver  e n  l a  f igu ra  7 ,  e n  

donde e l  p ro fesor  in tegra  b romas  a  la  exp l i cac ión  de  l a  teor ía  

mus ica l ,  lo  que  gen era  sonr isas  y  d i s tenc ión  en  e l  g rupo .  

 

F igura  7 .   Momento  de  c l ima en  e l  a u la  pos i t i vo  por  med io  de l  

humor ,  aná l is is  de  At la s . t i  

 

Fuen te :  Au to r ía  p rop ia  

 

7 .3  E lemen tos  re la c ionados  con  e l  e je rc ic io  de  lo s  a lumnos  

 

E l  aná l is is  en  to rno  a  la  enseñanza  de  los  es tud ian tes  a r ro ja ,  

como se  puede  observar  en  la  f igu r a  8 ,  ca tegor ía s  cerca nas a  las  

emergentes  en  e l  aná l i s is  docente ,  de  ta l  manera ,  la  mot iva c ión ,  

e l  pensam ien to  c r í t i co  y  e l  uso  d e  her ramien tas  de  in te l igenc ia  

emoc iona l ,  son  par te  de  la  red  cen t ra l  de l  aná l is is  e n  lo s  

es tud ian tes .  
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F igura  8 .  Red de  ca tegor ías  cen t ra l es  en  e l  a lumno,  aná l is i s  en  

At las . t i  

 

Fuen te :  Au to r ía  p rop ia  

 

Re tomando la  c i t a  de  Vigo t sky  e n  d onde e l  aprend iza je  invo lucra  

a  más de  un  ser  humano ,  un  es tud ian te  aprende de  manera  

par t icu la r ,  pero  no  de  manera  a is la da .  Requ ie re  de  o t ro s ,  és t os  

podr ían  ser  sus  pares .  Para  un  apre nd iza je  g radua l  la  gu ía  d e  un  

p ro fesor  parec ie ra  la  ind icada ,  pue s  e l  docen te  sabr ía  iden t i f i ca r  

e l  pun to  de  par t id a  (conoc im ien tos  p rev ios) ,  para  lue go  p roponer  

la  ZDP y  conduc i r  hac ia  e l la  de  manera  in te resan te ,  amena y  

agradab le .  Por  o t ro  l ado ,  la  ayud a de  los  pares  sue le  ser  un  

recurso  cuando e l  tema ha  s ido  a lcanzado por  un  porcen ta je  de l  

g rupo ,  és tos  podr ían  ayudar  a  los  compañeros  que  aún  no  lo  

comprenden.  
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Es  impor tan te  señ a la r  que ,  as í  com o los  pares  y  los  docen tes  

pueden conduc i r  a  un  a lumno a l  conoc im ien to ,  tamb ién  podr ían  

a le ja r lo  de l  saber ,  de l  in te rés  e  inc luso ,  c rear  un  ambien te  

des favorab le  de  aprend iza je .  Es  dec i r ,  s i  e l  p ro fe sor  es tá  

desmot ivado  o  en  lugar  de  la  cord ia l idad  recur re  a  la  mofa  cuan do  

e l  es tud ian te  muest ra  un  desa c ie r to ,  e l  a lumno d i f í c i lmen te  quer rá  

par t ic ipar  nuevamente ,  es to  permea rá  en  su  in te rés  en  e l  tema y  

en  e l  d is f ru te  de  la  c la se .  En  caso  de  que  sean su s  compañeros  

qu ienes h ic ie ran  bur la  de l  e r ro r ,  e s  p robab le  que  e l  es tu d ian te  

tamb ién  se  desmot ive  y  no  só lo  eso ,  s ino  que  inc luso  cuando  sea  

e l  tu rno  de  o t ro  p ar ,  é l  se  una  a  la  bur la .  

 

7 .3 .1  La  mot ivac ión  d e l  a lumna do  

 

El  p roceso  y  los  benef ic ios  de  l a  mot ivac ió n  en  la  enseñanza  de  

la  EVR n o  es  e xc lu s iva  d e l  docen te  exper imentado ,  los  a lumnos  

también  demost ra ron  generar la  e n  s í  m i smos.  Dent ro  de  las  

c lases ,  los  a lumnos que  compren dían  los  con ten ido s ,  que  se  

sen t ían  capaces o  que  sen t ían  sus  es fuerzos  va lo rado s,  

desar ro l la ron  au tomot i vac ión  en  d is t in tos  momentos  de  la  c lase .  

Por  e jemplo ,  en  la  f igu ra  9  se  t ra sc r ibe  cuando una  a lumna,  t ras  

fa l la r  en  un  e je rc ic io  qu ie re  in ten ta r lo  nuevamente ,  no  ac ie r ta  y  

e l  p ro fesor  sug ie re  a yuda ,  pero  la  a lumna ind ica  que  e l la  pu ede  

reso lver lo  so la .  
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F igura  9 .  E jemplo  de  e jecuc ión  de  a lumna au tomot i vada ,  aná l is i s  

de  At la s . t i  

 

Fuen te :  Au to r ía  p rop ia  

 

De  es ta  manera ,  la  mot i vac ión  doce nte  puede generar  y  a yudar  a  

que  e l  a lumno de sar ro l le  su  p rop ia  mot ivac ión ,  lo  que  ayudará  en  

g ran  med ida  en  la  en señanza  de  la  EVR como se  puede ana l i za r  

en  la  f igu ra  10 .  
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F igura  10 .  Re lac ión  en t re  la  mot iva c ión ,  e l  l ide ra zgo  pos i t i vo  y  

e l  in te rés  en  los  a lumnos,  aná l i s is  e n  A t la s . t i  

 

 

Fuen te :  Au to r ía  p rop ia  

 

De  igua l  manera ,  los  e s tud ian te s  d emost ra ron  no  só lo  mot i va rse  

a  e l los  m ismos s ino  tamb ién  mot i va r  a  sus  compañero s  de  g rupo  

o  pares ,  lo  que  po ten c ió  y  ayudó a  in te resarse  en  la  c lase  y ,  de  

es ta  manera ,  cumpl i r  las  metas  edu ca t ivas ,  lo  que  de  o t ra  fo rma  

hub iese  impo s ib i l i t ado  o  a l  meno s r e t rasado e l  aprend iza je  de  la  

EVR.  Es ta  mot i vac ión ,  como  se  pue de observar  en  e l  re su l tado  de  

las  rede s  de  At las . t i  e n  l a  f igu ra  1 1  p resen ta  dos  ca tegor ía s  la  

l lamada de  a ten c ión  en t re  pares  y  l a  so l idar idad .  
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F igura  11 .  Re lac ión  en t re  la  mot iva c ión ,  la  cor recc ión  y  la  

so l idar ida d  en t re  pares ,  aná l i s is  e n  At las . t i  

 

Fuen te :  Au to r ía  p rop ia  

 

L igado  a  l o  an te r io r  y  v incu lado  con  la  mot ivac ión  resu l ta  e l  

l ide razgo  pos i t i vo ,  en  donde,  a lguno s a lumno s duran te  l as  c lase s  

ana l izada s luego  de  rec ib i r  recono c im ien to  a  sus  cono c im ien to s  

p rev ios  por  par te  de l  p ro fesor  most r a ron  l ide razgo  pos i t i vo .  D icho  

l ide razgo  fa c i l i taba  impar t i r  la  c lase ,  como se  demuest ra  en  la  

f igu ra  12 ,  pu es  e ran  los  l íderes  qu ie nes so l ic i tab an  la  a tenc ión  de  

los  compañero s  que  a  momentos  p arec ían  d i s t raerse .  D icho  de  

o t ra  manera ,  los  l íderes  pos i t i vos  y  mot ivado s,  rea l izab an  

l lamadas de  a tenc ión  en t re  pares  p ara  es ta r  a ten tos  a  c la se .  
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F igura  12 .  E jemplo  de  e jecuc ión  de  a l umna con  l ide razgo  

pos i t i vo ,  aná l is is  de  At las . t i  

 

Fuente :  Au to r ía  p rop ia  

 

Aunado a  lo  d i cho ,  e l  aná l is is  de  l as  redes  de  At las . t i  mue st ra  

como los  a l umnos p resen tan  comp or tamien tos  c la ros  de  temor  

an te  exponer  sus  fa l la s  en  los  e je rc i c ios ,  lo  que  se  v incu la  con  la  

t im idez  p ara  p regunta r  dudas ,  co mo se  puede  observar  e n  la  

f igu ra  13 .   
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F igura  13 .  Re lac ión  e n t re  e l  temor  a  equ ivocar  y  la  t im idez  de  

p regunta r  con  la  mot i vac ión  y  l ide ra zgo  g rupa l ,  aná l i s is  de  At las . t i  

 

Fuente :  Au to r ía  p rop ia  

 

Es to  se  l iga  a  su  ve z  con  la  mot iva c ión ,  pues to  que  mien t ra s  los  

a lumnos se  fueron  mot i vando a  lo  la rgo  de  las  ses iones,  

generaron  tan to  l i de razgo  pos i t i vo  como reconoc im ien to  de l  

es fuerzo  de  su s  pares .  A l  comien zo  de  las  ses iones  a lguno s  

a lumnos most raban t im idez  para  p re gunta r  dudas,  s in  embargo ,  a l  

t ranscur r i r  la  c lase  no ta ron  que  lo s  e r ro res  e ran  seña lados  con  

cord ia l ida d  por  par te  de l  p ro fesor  y  que  los  compañeros  no  los  

seña la ron  o  se  bur la ron  de  sus  e r ro res ,  as í ,  e l  temor  a  ser  

expuestos  en  e r ro r  fue  d isminu yen do,  perd ie ron  la  t im idez  para  

p regunta r ,  comprend ie ron  e l  tema y  en tonces pu d ie ron  d i s f ru ta r  

la  c lase .  
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Los  a lumnos a l  es t a r  mot ivado s  con t r ibuyeron ,  de  igua l  

manera ,  a  genera  un  buen c l ima en  e l  au la .  E l  uso  de  expre s iones  

como “wow ”  que se  l levaron  a  cabo  en  voz  a l ta  después de  una  

ses ión  re tadora ,  como se  puede ob servar  en  la  t ranscr ipc ión  de  

la  c lase  de  la  f igu ra  14 ,  demo st r ó  e l  gus to ,  án imo,  i n te rés  y  

a tenc ión  por  l a  c lase ,  lo  que  con t r i buyó  de  manera  s ign i f i ca t iva  

en  e l  aprend i za je  de  la  EVR.  

Cabe seña la r  que  para  Vigo tsky  (19 79)  la  ZDP es :   

La d is tanc ia  en t re  e l  n i ve l  rea l  de  d esar ro l lo ,  de te rm inada  por  

la  capa c idad  de  reso lver  independ ie n temente  un  p ro b lema,  y  e l  

n ive l  de  desar ro l lo  po tenc ia l ,  d e t e rm inado a  t ra vés  de  la  

reso luc ión  de  un  p rob lema  ba jo  l a  gu ía  de  un  adu l to  o  en  

co laborac ión  con  o t ro  compañero  más capaz  ( cu rs ivas  en  e l  

o r ig ina l  V igo tsky ,  1979 ,  pág .  1 33) .   

Proponer  una  ZDP congruen te  con  cada g rupo  y  cada  a l umno ta l  

vez  no  sea  ta rea  senc i l l a ,  pero  la  e xper ienc ia  e  in te rés  por  par te  

de l  docen te  hará  que  en  caso  de  so bre  pasar  e l  n ive l  de  d i f i cu l tad  

p lan teado se  con t inúe  a  una  nueva  ZDP.  As í  como en  caso  de  no  

a lcanzar la  en  una  p r imera  ins tan c ia ,  e l  docen te  podrá  generar  una  

ZDP que po s te r io rmente  v incu le  a  la  ZDP or ig ina lmente  

p lan teada.  Es  d ec i r ,  se  requ ie re  que  e l  docen te  cuen te  con  

d iversas  carac te r í s t ica s ,  no  só lo  como esp ec ia l is ta  en  su  

d isc ip l ina ,  s i no  q ue  cuen te  con  sa b eres  d idá c t ico s  y  pedagó g icos  

tan to  para  p lan tear  ZDP congrue n tes  como su  cu lm inac ión  y  

pos te r io rmente  con segu i r  nue vas.   

Lo  an te r io r  seg ún los  resu l t ados  ob ten idos  en  la  p re sen te  

inves t ig ac ión ,  generará  u n  ambien te  agradab le ,  pues  los  a lu mnos  

verán  consumado su  es fuer zo  en  cada ac t iv idad .  La  g raduac ión  
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p rec isa ,  generará  e l  in te rés  en  los  a lumnos por  sub i r  de  n ive l  y  

con t inuar  aprend iendo nuevo s tema s.   

También ,  como  ya  se  menc ionó ,  i n te rés  genera  in te ré s ,  e s  

dec i r ,  en  caso  de  que  un  a lumno  no  es té  mot ivad o  de l  todo ,  

cuando obser va  que  sus  compañero s  s i  es tán  mot iva dos,  será  más  

senc i l lo  con tag ia r se  de  d icha  mot ivac ión .  D i r ía  V igo tsky  en  

Garc ía :  e l  conoc im ien to ,  más que  ser  cons t ru ido  por  e l  a lumno,  

es  co -cons t ru ido  e n t re  e l  a lumno  y  e l  med i o  soc ia l  que  lo  rodea  

(Garc ía ,  2000 .  Pág.  18) .   

 

F igura  14 .  Momento  de  au t omot iva c ión  y  gus t o  de  lo s  a lumnos ,  

aná l is i s  en  At las . t i  

 

Fuen te :  Au to r ía  p rop ia  
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Ot ro  e lemento  c lave  para  e l  su rg im ien to  de  la  au tomot i vac ión  en  

los  es tud ian tes  es  la  ca tegor ía  de  l a  segur idad .  S i  e l  docen te  no  

s iembra  segur idad  en  los  es tud ian t es ,  se rá  más comp l icado  que  

de  e l lo s  nazca ,  o  s i  nace ,  es  d i f í c i l  que  permanezca  la  mot ivac ión  

duran te  las  ses io nes con secuente s .  Es to  se  puede  comprobar  en  

la  f igu ra  6 ,  cuando  una  a lumna hace  a lus ión  a  l a  fa l ta  de  

reconoc im ien to  que  t iene  e l  g rup o  y  como  es to  genera  mayor  

mot ivac ión  en  las  c la ses  y  su  dese mpeño.   

De  igua l  modo,  la  p resen te  inve s t igac ión  seña la  que  una  

manera  de  reconocer  la  ac tua c ión  d e  los  a lumnos es  a  t ra vés  de  

va lo ra r  lo s  cono c im ien tos  p rev ios .  Cuando un  es tud ia n te  se  sabe  

escuchado y  va lo rado  por  lo  q ue  e s  y  conoce ,  e l  a lumno genera  

in te rés ,  pue s  se  s ie n te  a tend ido  e  impor tan te  para  e l  docen te .  

Ar tav ia  seña la  como:  

La  re lac ión  a fe c t iva  [… ]  es tá  cara c t e r izada  por  e l  desar ro l lo  

y  la  permanenc ia  de  re lac ion es  in te rpersona les ,  basada s en  

e l  respe to  y  la  aper tu ra  de  espac io s  que  son  aprovechado s  

por  los  n iños  y  n iñas ,  para  l le var  a  cabo  un  aprend iza je  más  

s ign i f i ca t i vo .2 -  E l  c l ima emo c iona l  que  se  observa  en  e l  

sa lón  de  c lase s  fac i l i tó  la  comun ica c ión  verba l  y  no  verba l ,  

permi t iendo  con  e l lo ,  que  e l  p roceso  comun i ca t ivo  se  to rn e  

par t ic ipa t ivo ,  aspecto  que  va  a  permi t i r  un  p ro ceso  de  

enseñanza  y  apren d iza je  e f i c ien te  ( Ar tav ia ,  2005 ,  pág .  16) .  

De  esa  p r imera  va lo rac ión  surge  t ambién  la  p rop ia  mot iva c ión  

para  par t ic ipar  en  c lase .  Como se  m uest ra  en  la  f igu ra  1 5 ,  cuando  

a l  a lumno se  le  reconoce  ava nce  en  r e lac ión  con  sus  

conoc im ien t os  p rev ios  s ign i f i ca  va lo ra r  sus  logros .  Por  lo  tan to ,  

reconocerse  como u na persona capaz,  un  aprend i z  ac t ivo  y  

c reador ,  no  so lo  obed ien te  de  lo  q u e  debe hacerse  en  e l  au la .  
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F igura  15 .  Va lo rac ión  de  los  conoc im ien tos  p rev ios ,  aná l is is  en  

At las . t i  

 

Fuen te :  Au to r ía  p rop ia  

 

Todo lo  an te r io r  genera  un  c í rcu lo  v i r tuoso :  cuando lo s  a lumnos  

rec ib ie ron  en  p r imera  ins ta nc ia  va lo rac ión  por  sus  conoc im ien tos  

p rev ios ,  por  bá s ico s  que  fueran ,  g eneraron  in te rés  en  la  c lase .  

Cuando los  a lumnos  par t ic ipa ron  de  manera  e r rónea  o  a cer tada  y  

en  ambos casos  rec ib i e ron  mot iva c ión ,  genera ron  co n f ianza  en  

e l los  m ismo s  para  con t inuar  par t ic ipando en  c lase .  Por  ú l t imo,  

cuando los  a l umnos rec ib ie ron  reconoc im ien to  por  avance ,  

genera ron  in te rés  en  las  s igu ie n tes  ses iones  y  mo st ra ron  

concent rac ión  para  la  comprens ión  de l  tema y  a s í ,  los  e s tud ian te s  

se  aprop ia ron  de l  cono c im ien to ,  lo  que  permi t ió  en  la  

inves t ig ac ión ,  l legar  a  la  en señanza  de  la  EVR.  
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Es  impor tan te  reg is t ra r  que ,  en  oca s iones,  aunque e l  do cen te  

reconozca  y  va lo re  lo s  conoc im ien to s  p rev ios  de  los  a lumnos y  se  

muest re  en tus ias ta  para  genera r  in te rés  en  e l los ,  d i cha  

mot ivac ión  no  se  co ns iga .  Ex i s ten  momentos  y  c i r cuns tan c ias  

impredec ib le s ,  é s tas  pueden  ser  de sde una  s i t uac ión  que  a fec te  

la  p reocupa c ión  d e l  g rupo  en  ge nera l ,  por  e jemp lo ,  tener  un  

examen compl i cado  a l  té rm ino  de  la  c lase  mús ica .   

Ot ro  e jemplo  podr ía  ser  la  hora  de  la  c lase  combinada con  

la  tempera tu ra  de l  amb ien te  y  e l  d ía  de  la  semana .  Luego  de  

d iec iocho  años de  e xper ienc ia  doce nte  reconozco  qu e  impar t i r  la  

ú l t ima c la se  en  v ie rnes  por  l a  ta rde  en  verano ,  es  no  p rec isament e  

senc i l lo .  Lo  que  la  p resen te  inves t i gac ión  sug ie re  no  es  e l  éx i to  

con t inuo  en  todas  las  ses iones,  s ino  i r  t ras  é l .  Buscar l o ,  

p rop ic ia r lo  e  in ten ta r  con tag ia r  a  los  a lumnos.  Cuando no  se  

cons iga ,  lo  idea l  se r ía  que  no  sea  p o r  desmot iva c ión  docente ,  s ino  

por  o t ras  c i r cu ns tanc ias  ex t raord ina r ias .    

 

7 .3 .2  E l  pensamien to  c r í t i co  en  e l  a l umnado  

 

La  enseñanza  y  e l  aprend iza je  con l le van  e l  de sar ro l lo  de  

hab i l idade s metacogn i t i vas  o  de  pensamien to  c r í t i co  en  e l  

a lumnado ,  ya  sea  en  re lac ión  con  su  compor tamien to ,  sus  meta s ,  

sus  mot i vac ione s y  todo  lo  re lac ion ado con  e l  quehacer  cogn i t i vo  

necesar io  para  e l  log ro  d e l  ob je t ivo  o  aprend iza je  de  la  EVR.  

E l  aná l is is  de  las  rede s  en  At las . t i  seña la  cómo e l  

aprend iza je  de  la  EVR se  v in cu la  con  o t ras  hab i l idades de  

pensamien to .  As í ,  c uan do e l  a lu mno iden t i f i ca  cada  durac ión  

sonora ,  iden t i f i ca  tamb ié n  la  can t i dad  de  s í labas  (son idos)  en  
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cada  pu lso ,  por  tan to ,  l leva  a  ca bo  la  conver s ión  a  la  g ra f ía  

mus ica l  de  cada  va lo r  r í tm ico .  Es  d ec i r ,  en  un  d ic tado  rea l i zado  

por  e l  p ro fesor ,  e l  a lumn o conv ie r te  la  durac ión  de  cad a son ido  a  

va lo res  r í tm i cos .  

Cabe seña la r  que  e l  p roceso  de  con vers ión  e s  comp le jo ,  se  

pudo ev iden c ia r  en  las  c lase s  an a l izadas  cuando los  a lumnos  

escucharon  por  e jemp lo  e l  s igu ien te  d ic tado ,  ver  imagen 1 1 .  

 

Imagen 11 .  D i c tado  

 

Fuen te :  Au to r ía  p rop ia  

 

E l  d ic tado  comienza  con  dos  t iempos  de  s i lenc io  y  po s te r io r  a  e l lo ,  

se  suma  o t ro  med io  t iempo de  s i lenc io .  Luego  e l  segundo  va lo r  de  

cuar to  de l  t iempo t res  lo  ocupa  la  no ta  so l  (percu t ido  con  go lpe  

en  los  mus lo s  con  ambas  pa lma s de  las  manos) ,  f ina lmente  e l  

t iempo cua t ro  e s tá  comprend ido  po r  dos  cuar tos ,  e l  p r imero  con  

la  no ta  s i  (percu t ida  con  cha squ id o  de  la  mano derecha)  y  e l  

segundo co n  la  no ta  do  (percu t id a  con  chasqu ido  de  la  mano 

izqu ie rda) .   

Lo  p r imero  que  se  sug i r ió  a  lo s  a l umnos fue  iden t i f i ca r  e l  

pu lso  de l  d i c tado .  Para  e l lo ,  en  e l  m étodo  Range l  pud ie ron  recur r i r  

a  las  pa labras  de  una  s í laba  para  iden t i f i ca r  e l  pu lso ,  en  tan to  

para  e l  método  t rad ic ion a l ,  iden t i f i ca ron  los  números  de l  uno  a l  
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cua t ro .  Una  vez  iden t i f i cado  e l  pu lso ,  deb ían  iden t i f i ca r  las  

var iab les  r í tm ica s  en  cada t iempo,  cosa  bas t an te  se nc i l la  en  los  

dos  p r imeros  t iempos de l  e jemp lo ,  no  as í ,  en  e l  te rcer  t iempo,  

pues  deb ían  d i fe renc ia r  con  númer os  (método  t rad ic iona l )  o  con  

pa labras  (método  Range l )  en  qué  momento  aparec ía  e l  p r imer  

son ido  y  a  qué  no ta  cor re spondía  to mando en  cuenta  la  percus ión  

corpora l .    

Ya  iden t i f i cado  e l  pu lso  y  las  var i ab les  r í tm icas  de  cada  

t iempo los  es tud ian tes  deb ie ron  d ibu ja r  e l  va lo r  r í tm ico  que  

cor respondía  a  cada  número  rac iona l  en  cada t iempo .  S i  hacemos  

re fe renc ia  a l  d ic tado  de l  e jemp lo ,  e l  t iempo  uno  equ iva le  a l  

número  rac iona l  de  cuar to  y  su  d i bu jo ,  a l  de l  va l o r  r í tm ico  de  

s i lenc io  de  cuar to ,  la  m isma s i tuac ión  ser ía  para  e l  t iempo dos .  

Ahora  b ien ,  a l  t iempo t res  cor respo nden los  números  rac iona les  

de  dos  oc tavo s  y  lo s  d ibu jos  de  lo s  va lo res  r í tm icos  de  s i lenc io  

de  oc tavo  se gu ido  de  u n  oc tavo  en  l a  no ta  so l ,  respect ivamente .  

F ina lmente ,  a l  t iempo cua t ro  cor responden también  los  

números  rac iona les  de  dos  oc ta vos ,  pero ,  a  d i fe renc ia  de l  t iempo  

t res ,  aqu í  no  hay  s i len c io ,  ambas son  no tas ,  as í  que  los  a lumno s  

deb ie ron  d i fe renc ia r  la  a l tu ra  de  cada una  de  e l las  tomando en  

cuenta  la  percu s ión  corpora l .  Com o e l  p r imero  fue  cha squeado  

con  la  mano derecha  deb ie ron  escr ib i r  la  no ta  s i  y  como e l  

segundo son ido  fue  e jecu t ado  chasqueando con  la  mano  

izqu ie rda ,  de b ie ron  escr ib i r  la  no ta  do .   
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Imagen 12 .  A lumno de  uno  d e  los  g rupos de  la  inves t igac ión  en  

p roceso  de  con vers ión  a  los  va lo res  r í tm icos  

 

 

Fuen te :  Au to r ía  p rop ia  

F ina lmente ,  la  g ran  red  de l  aná l is i s  en  At las . t i  seña la  cómo los  

e lementos  an te r io rment e  descr i t o s  se  re lac io nan tan to  a  la  

ac tuac ión  do cente  como a  las  ca t egor ías  re lac io nadas con  e l  

a lumno,  hac iendo de  la  enseñanza  de  la  EVR,  e l  resu l tado  de  l a  

in te r re lac i ón  de  todos  los  fac to res ,  ta l  como se  aprec ia  en  la  

f igu ra  16 .  
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F igura  16 .  Red semánt ica  cen t ra l  d e  todos  lo s  e lemento s  en  

to rno  a  la  ense ñanza  de  la  EVR,  an á l is i s  de  At las . t i  

 

F uen t e :  A u t o r í a  p r op ia  
 

 

Dado lo  an te r io r ,  se  puede seña la r  cómo e l  aprend iza je  de  la  EVR 

puede generar  me jo res  re su l tado s  cuando e l  doce n te  se  en cuent ra  

mot ivado  por  me jo ra r  su  p rác t ica  docente .  A  par t i r  de  una  

enseñanza  basa da en  e l  reconoc im ien to  de  los  cono c im ien tos  y  

apor tac iones  de l  a lumno den t ro  de  un  buen c l ima en  e l  au la ,  los  

a lumnos pued en desar ro l la r  su  a u to mot ivac ión  y  a lca nzar  de  esa  

manera ,  la  comprens ión  y  e l  dom in io  de  las  meta s  cur r icu la res .  

Lo  cua l  podr ía  ap l i ca rse  no  so lo  a l  aprend iza je  d e  la  EVR o  de  la  

mus ica l ,  s ino  t amb ién  a  la  pedagogí a  en  genera l .  
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CAPÍTULO VI I I .  Conc lus ione s   

 

E l  r i tmo es  par te  de  la  v ida  d e  los  seres  human os y  su  

comprens ión ,  e s  par te  de  una  fo rma c ión  mus i ca l  in tegra l .  La  EVR 

es  comprend ida  como la  convers i ón  de  un  va lo r  r í tm ico  abs t rac to  

a  un  s ímbo lo  mus ica l  rea l  que ,  a  su  vez ,  imp l ica  la  compres ión  de  

las  es t ruc tu ra s  y  los  s ímbo los  convenc iona les  de l  lengua je  

mus ica l .  

La  EVR es  un a  hab i l idad  que  no  to dos  los  mús icos  poseen .  

Los  a lumnos in te re sados en  ingresar  a  la  educac ión  super io r  en  

e l  á rea  de  mús ica  pueden es ta r  po co  p reparados  y  quedar  fu era  

de  las  o fe r tas  ins t i tuc iona les  deb id o  a  la  fa l ta  de  es ta  des t reza ,  

pues  la  p reparac ión  dad a en  la  e ducac ión  bás i ca  ra ra  vez  se  

ded ica  a l  aprend i za je  de  la  mú s ica  como ta l  y  meno s aún  a l  

aprend iza je  de  la  EVR.   

De  igua l  modo,  los  mús icos  que  no  cuenten  con  e s ta  

hab i l idad  pueden  ver  l im i tada  sus  h ab i l idade s y  per f i l  p ro fes io na l .  

Ot ro  fac to r  impor tan te  para  e l  desar ro l lo  de  la  inves t igac ión  

res ide  en  la  comprens ión  de  que  e l  domin io  de  la  mú s ica  y  de  la  

EVR pueden ayudar  en  d iver sos  ám bi tos ,  como es  l a  e jecuc ión ,  la  

escr i tu ra ,  la  t ransmis ión  de  a fec to s ,  sen t im ien tos  y  emoc iones,  la  

t ranscr ipc ión  de  obras  de  un  ins t rumento  de te rminado a  o t ro  

d i fe ren te ,  la  lec tu ra  y  la  compo s ic ión ,  den t ro  de l  quehacer  de l  

mús ico .  De  la  m isma manera ,  e l  a prend iza je  de  la  EVR puede  

ayudar  en  la  po tenc ia c ión  de  la  cap ac idad  mu s ica l ,  la  emoc iona l  

y  cogn i t i va  a l  desar ro l la r  d i ve r sos  a fe c tos ,  sen t im ien tos ,  

emoc iones y  conex iones neurona les  en  la  pob la c ión  en  genera l .  

No  se  encont ró  l i te ra tu ra  especí f ica  sobre  los  e lementos  e n  

to rno  a  la  ac t uac ión  docente  f ren te  a  la  e nseñanza  de  la  EVR en  
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bach i l l e ra to .  As í  co mo tampoco  se  encont ró  a lguna  inve s t igac ión  

que  ana l iza ra  l a  e f ica c ia  de  d i s t in to s  métodos para  la  enseñan za  

especí f i ca  de  la  EVR en  la  pob lac i ón  an tes  descr i ta ,  por  lo  que ,  

de  igua l  modo,  es ta  inves t igac ión  ana l iza  la  e f i cac ia  de l  método  

t rad ic iona l  y  e l  método  Range l .  Lo  an te r io r  se  con f igura  como e l  

p rob lema de  la  p re sen te  in ves t i gac ión .  

Dada la  comple j idad  de  e s ta  hab i l id ad  de  la  EVR en  par t icu la r ,  

la  gu ía  y  la  med iac ión  docente  resu l tan  esen c ia l es  para  su  

comprens ión  y  aprop iac ión .  La  p reg unta  de  inves t igac ió n  genera l  

busca  de t e rminar  qué  e l ementos  especí f i cos  d e  l a  ac tuac ión  

docente  resu l tan  impor tan te s  en  la  enseñanza  de  la  EVR a lumnos  

de  bach i l le ra to .  Las  p reguntas  secundar ias  t ra ta n  de  de te rminar  

que  método  en t re  e l  t rad i c iona l  y  e l  Range l  e s  m ás e fe c t ivo  en  la  

enseñanza  de  la  EVR y  s i  e l  con te x to  soc io cu l tu ra l  e s  un  fac to r  

re lac ionado  a  e s ta  e nseñanza .   Lo s  su je tos  de  l a  i nves t igac ión  

fueron  dos  g rupo s m ix tos  de  6 to  se mest re  de  bach i l l e ra to  de  u n  

co leg io  p r ivado  en  Queré ta ro  y  d e  una  e scue la  pú b l ica  en  un  

mun ic ip io  cercano a  la  c iudad .  

La  búsqueda  de  t raba jos  an te r io res  re lac ionados  con  e l  tema 

de  inves t iga c ión ,  most ra ron  d is t in t as  aprox imac ione s sobre  las  

competenc ias ,  per f i l  y  hab i l idade s  de l  do cen te  d e  mús i ca  en  

genera l .  De  e s tas  inves t igac io ne s se  puede de te rminar  q ue  la  

ac tuac ión  de l  docen te  in f ie re  en  d is t in tos  ámb i tos  como e l  

p ro fes iona l ,  en  e l  au la ,  en  e l  cen t ro  esco la r ,  e l  ámb i t o  é t ico ,  

desar ro l lo  de  hab i l idades de  escucha,  in te rp re tac ión  o  c rea c ión  

mus ica l ,  de sar ro l lo  de  escenar ios ,  s i t uac io nes y  secu enc ias  d e  

enseñanza  aprend iza je  de n t ro  de  la s  competenc ias .   

Aunado a  lo  an te r io r ,  se  de te rm inó  q ue  las  competen c ias  como  

ta l  son  insu f ic i en tes  para  de te rmina r  los  e lementos  en  to rno  a  la  
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ac tuac ión  do cente  para  e l  log ro  de  la  enseñanza  mus ic a l .  Es  as í  

como se  in t roduce  la  nece s ida d  de  cons iderar  d is t in tas  

hab i l idade s persona les  como las  hab i l idades soc ia les  o  las  

ac t i tudes  persona les ,  en t re  las  que  des tacan :  e l  au to con t ro l ,  e l  

l ide razgo  y  la  mot ivac ión .   

Ot ras  cua l ida des docente s  necesar ias  p ara  la  enseñanza  

mus ica l  son  las  cua l idades  humanas,  pedagóg ica s  y  

p ro fes iona le s ,  en t re  las  qu e  de s tacan  la  impro v isac ión ,  la  

c rea t iv idad ,  la  conv ivenc ia  aser t i va  y  todas  las  acc iones que  

con fo rman la  in te l igenc ia  emoc iona l .  Igua l  de  ne cesar io  para  e l  

aprend iza je  re su l ta  e l  favorec im ie n to  de  un  c l ima emoc ion a l  

pos i t i vo ,  e l  cua l  po s ib i l i t a  la  au tomo t ivac ión  y  pued e  de  la  m isma  

manera ,  generar  la  con f ia nza  par a  rea l iza r  cue s t ionamien tos ,  

rea l iza r  e je rc i c ios  y  aprender  de  lo s  e r ro res .  Formando,  después  

de  todo ,  las  competenc ias ,  e l  per f i l  y  las  cua l idades  menc ionada s  

un  todo  complement ar io .  

Los  e je s  teór i cos  q ue  fundamen tan  la  in ves t iga c ión  par ten  de  

la  comple j idad  de l  p roceso  de  la  EVR,  pues es  a  par t i r  de  la  

represen tac ión  rec ib ida  q ue  se  l l eva  a  cabo  e l  p roc eso  de  

iden t i f i cac ió n ,  in te rp re tac i ón ,  convers ión  y ,  por  ú l t imo,  e l  de  

escr i tu ra .  T ras  fundamentar  la  impo r tanc ia  de  la  EVR como par te  

de  la  fo rmac ión  in tegra l  mus ica l ,  se  de te rmina  e l  ro l  y  ac tuac ión  

docente  den t ro  de  la  teor ía  soc iocu l tu ra  de l  V igo t sky  y  con ceptos  

cen t ra les  de l  m ismo au to r  como l a  ZDP y  la  re la c ión  en t re  la  

enseñanza  y  l os  p roceso s de  p ensamien to  super io r  de  la  

sub je t iv idad  y  las  emoc iones re lac io nadas con  e l  a r te  y  l a  mús ica .  

Ot ro  fundamento  teór ico  cen t ra l  son  las  cua l idad es de  la  

in te l igen c ia  emoc iona l  y  pensamie n to  c r í t i co  en  e l  d ocen te  d e  

mús ica ,  en  donde  se  des tacan  cu a l idades como la  con c ienc ia  
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emoc iona l ,  e l  au tocon t ro l ,  la  mo t ivac ión ,  la  empat ía  y  la s  

hab i l idade s  soc ia les  como e l  en tu s iasmo,  la  perseveran c ia  y  la  

au tomot ivac ión  den t ro  de  un  c l ima p os i t i vo  en  e l  au la .  

La  inves t igac ión  se  l le vó  a  cabo  ba jo  un  esquema me todo lóg ico  

cua l i ta t ivo ,  pues  se  ana l iza  un  fenó meno soc ia l ;  exp lo ra to r io ,  en  

tan to  no  se  encuen t ran  inve s t igac iones de l  tema esp ecí f i co ,  y  

descr ip t i vo  deb ido  a  la  búsqu eda  d e  un  d iagnó st ico  en  to rno  a  la  

ac tuac ión  docente  y  la  enseñanza  d e  la  EVR.  De i gua l  manera  se  

s igue  un  mode lo  descr ip t ivo  t ransacc iona l  pues  responde  a  la  

búsqueda de  var iab les  en  un  mome nto  y  pob la c ión  espec í f ico s  y  

de te rminados  para ,  de  es te  modo,  d escr ib i r  lo s  e lementos  que  se  

re lac ionan con  la  ac t uac ión  do cent e  y  la  enseñan za  de  la  EVR,  

as í  como la  e f icac ia  en t re  e l  u so  de l  método  t rad ic ion a l  y  e l  

método  Range l  en  la  pob lac ió n  de  bach i l le ra to ,  se le cc ionada  

como una muest ra  no  p roba b i l í s t i ca .  

Los  ins t rumento s  de  reco le cc ión  y  aná l is is  fueron  las  

g rabac iones,  t ran scr ipc iones  y  a ná l is i s  de  t res  c lases  de  

c incuenta  m inu tos  en  cada g rupo ,  con  más de  600  m inu tos  de  

g rabac ión ,  en  la  cua l  se  u t i l i zó  tan t o  e l  so f tware  Sony Vegas 12  y  

Coo l  Ed i t  Pro  2 .0 .  pa ra  la  norma l iza c ión ,  ed ic ió n  y  conver s ión  de  

los  aud ios  de  la s  g rabac iones,  as í  como e l  so f tware  At la s . t i ,  a  

par t i r  de l  cua l  se  de te rminan  ca tego r ías ,  redes  y  re lac iones  de  la  

inves t ig ac ión .  De  igua l  modo,  se  rea l i za ron  y  ana l iza ron  

en t rev is tas  ab ie r tas  a  doc ente s  cer canos a l  g rupo .  

Los  resu l tados  d e l  aná l is is  señ a lan  que  e l  p ro ceso  de  

enseñanza  de  la  EVR l levado a  cab o  con  la  exper ien c ia  do cente ,  

conduce  a  la  enseñanza  tan to  con  e l  método  t rad ic iona l ,  como con  

e l  método  Range l .  No  se  encont ró  n inguna d i fe renc ia  en  to rno  a  

la  e f icac ia  de  la  enseñanza  con  am bos métodos,  lo  que  pos ib i l i ta  
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a  ambos para  la  adqu is ic ión  de  las  hab i l idades en  la  pob lac ión  

an tes  descr i ta .  

E l  aná l is is  de  los  e lementos  v in cu lados con  la  a c tuac ión  

docente  y  la  en señanza  de  la  EVR seña la  d en t ro  d e  lo s  más  

s ign i f i ca t i vos ,  a l  u so  de  la  mot ivac i ón  y  au tomot iva c ión ,  d i r ig ida  

tan to  a l  docen t e  como a l  a lumno.  I gua lmente  des ta ca  la  acc ión  

docente  ba sada y  fu ndamentada  e n  e l  pensamie n to  c r í t i co  y  la  

enseñanza  de  es te  t ipo  de  pensam ie n to  en  e l  a lumn o.  F ina lmente ,  

e l  uso  de  d is t in ta s  her ramien tas  d e  in te l igenc ia  emoc iona l  y  e l  

mane jo  de l  c l ima pos i t i vo  den t ro  de l  au la  se  de te rminan  den t ro  de  

los  e lemen tos  cen t ra les  en  to rno  a  la  ac tuac ión  de l  docen te  

exper imentado  e  in te resado en  la  e nseñanza  de  la  EV R.  

De igua l  manera ,  se  iden t i f i có  cómo  la  labor  docente  inc ide  en  

la  fo rmac ión  d e l  a lumno  a  t ravés  d e  la  enseñan za  de  la  EVR en  

tan to ,  ayuda a l  desar ro l lo  de  la  au toconc ienc ia  corpora l  y  

cogn i t i va ,  la  con f ianza  y  va lo ra c ión ,  la  au toge st ión  y  e l  

au tocon t ro l  a l  comprender ,  dom in ar  y  usar  una  hab i l idad  tan  

comple ja  como  la  de  EVR.  

Por  o t ra  par te ,  es  c ruc ia l  para  e l  log ro  de  la  EVR la  

p lan i f i cac ión  de  los  mater ia le s  y  con ten idos  par t iendo  de  sus  

conoc im ien t os  p re v ios  ba jo  un  esquema de  ZDP o  en señanza  

g radua l ,  t ras  reconocer  y  mot iva r  su  avance .  

F ina lmente ,  e l  aná l is is  a r ro ja  l a  impor tanc ia  de l  humor  y  e l  

buen  c l ima  en  e l  au la  como uno  de  los  e lementos  de te rminan tes  

para  e l  log ro  de  l a  ense ñanza  de  l a  EVR.  És tos  pos ib i l i tan  e l  t ra to  

cord ia l  en  e l  qu e  se  pu ede co r reg i r  o  so l ic i ta r  la  a tenc ió n  de  

manera  e fec t i va  y  de  buen  án imo ,  m ien t ras  se  es tab lece  una  

re lac ión  de  co n f ianza ,  in te rés  y  mot ivac ión  con  e l  g rupo .  De e s ta  
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manera ,  se  va  venc iendo la  t im idez  de  par t ic i par  y  van  surg iendo  

l íderes  seguros  y  po s i t i vos  que  ayu dan a l  docen te  en  e l  log ro  de  

los  ob je t ivos  de  aprend iza je  por  me d io  de  la  a yuda,  mot i vac ió n  y  

cor recc ión  en t re  pare s ,  lo  que  l leva  de f in i t i vamente ,  a l  gus to  y  

d is f ru te  de  la  c l ase .  

Como conc lus ión ,  y  dado que  los  es tud ian tes  tan to  de  la  

escue la  púb l ica  como e l  co leg io  p r i vado ,  ya  fuera  con  e l  método  

t rad ic iona l  o  e l  método  Range l ,  e sc r ib ie ron  y  comprend ie ron  los  

va lo res  r í tm i cos  de  manera  cor rec ta .  S e  a f i rma que  la  en señanza  

de  la  EVR  gu iada  con  l os  e l emen tos  de  la  ac tua c ión  d ocente  an tes  

descr i ta ,  puede conduc i r  a  la  enseña nza  de  la  EVR en  los  a lumno s  

de  bach i l le ra to  en  Queré ta ro .  Que d a  como un  campo  por  exp lo ra r  

y  desar ro l la r  la  en señanza  de  la  EVR en  n ive l  l i cenc ia tu ra  con  

d is t in to s  mode los  metodo lóg icos .  
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ANEXOS 
 

 

Reg is t ro  fo tográ f ico .  

 

 

A lumnos de  escue la  par t i cu la r  par t í c ipes  de  la  in ves t iga c ión .  

 

Fuente :  Au to r ía  p rop ia  
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Instrumento  

Prueba p ráct ica  método Rangel  

 

Exp l ica r  m i  tema  y  e l  porqué  de  m i  tema,  re lac ión  con  e l  va lo r  

f i losó f ico ,  cone x ión  neurona l ,  re lac i ón  con  las  matemát i cas  y  con  

la  t ransmis ión  de  sen t im ien to  y  emo c iones humana s .  2min .  

Nar ra r  la  re lac ión  que  haremos  con  pensamien to  y  lengua je  1min .  

Ped i r  a  los  es tud ian te s  sug ie ran  cu a t ro  pa labras  de  u na  s í l aba .  

 

E jem 1   

                 So l           Ma r         Tú           Si  

 

Descr ib i r  la  re la c ión  en t re  pu lso  y  un idad ,  es  de c i r ,  ca da  cua t ro  

pu lsos  tendremos una  un idad ,  cada  s í laba  será  un  pu lso  y  cada  

un idad  será  un  compás.  

Para  separar  cad a  compás u t i l i za re mos una  l ínea  ver t ica l .  

Ahora  suger i rán  o t ras  och o  pa labra s  monos i láb icas .  

 

Ejem 2 .1   

Sol   Mar   Tú   Si  │ Más  Sa l   Ya   No  │ So y Mi  Mu y Yo │  
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A l  te rm inar  leer  en  vo z  a l ta  e l  e jemp lo  a l  m ismo t iempo,  añad i r  un  

pun to  deba jo  de  cada s í laba ,  luego ,  d ibu ja r  una  l ínea  hor izon ta l  

deba jo  de  lo s  cua t ro  pu n tos .  

 

E jem 2 .2   

        So l   Ma r Tú   Si  │ Más Sal  Ya   No  │  Soy Mi  Mu y  Yo  │  

 

 

Vo lver  a  leer ,  pero  ah ora ,  darán  un  ap lauso  por  cad a  s í la ba .  

Ahora  se  d i bu ja rá  una  p l ica  a  la  izqu ie rda  de  cada  pun to  y  

a t ravesará  la  l ínea  hor izon ta l  p ara  en tonce s l lamar las  no ta s  

mus ica les  con  va lo r  de  ¼ un  cuar to .  

 

E jem 2 .3  

 

        So l   Ma r Tú   Si  │ Más Sal  Ya   No  │ Soy Mi  Mu y  Yo  │  
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Después de  dos  veces  de  leer  en  voz  a l ta  y  ap laud i r  a l  m i smo  

t iempo,  las  pa labras  monos i láb ica s  serán  bor radas.  

En  la  esqu ina  super io r  dere cha  d e l  p iza r rón  se  escr ib i rán  las  

cua t ro  p r imeras  pa l abras  con  su  pu n to  y  l ínea .  

 

Ejem 3  

 

 

A con t inuac ión ,  se  ped i rá  a  lo s  a lumnos p ropo ngan cua t ro  

pa labras  g raves  b is í labas .  

 

E jem 3 .1 :  

                        Mesa     Ca ma    á rbo l    Tuyo  

 

Se exp l ica rá  en tonces  que  ahora  e l  pu lso  comprenderá  a  cada  

pa labra ,  es  de c i r ,  ahora  se  d i rán  dos  s í laba s  por  cada  pu lso .  

Exp l ica r  la  re lac ión  con  lo s  núme ros  rac ion a les ,  es  dec i r ,  la  
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un idad  (e l  compás)  seg u i rá  s ien do  l a  suma de  cua t ro  pu lso s .  Por  

tan to ,  cada  pu lso  es  igua l  a  un  cuar to  de  Un idad .  

Escr ib i r  en  la  esqu ina  super io r  dere cha  los  número s  rac iona les  

1 un idad  = 1  compás  

4  pu lsos = 4 /4    

¼ = una nota  musica l  

Por  tan to ,  ah ora  cada  s í laba  será  1 / 8  de  un idad .  

Ped i r  a  los  es tud ian tes  que  sug ie ran  o t ras  c ua t ro  pa labras  g raves  

b is í laba s .  

 

Ejem 4 :  

Mesa    Ca ma    á rbo l    Tu yo  │   Corre    Tanto    Sube   Ba ja  

Ahora  se  co locan  p un tos  deba jo  de  cada s í laba .  

Exp l ica r  que  cada  s í laba  es  un  so n ido ,  por  e so ,  cada  pa labra  

tendrá  deba jo  dos  pun tos .  

Vo lver  a  leer  en  vo z  a l t a  y  a l  m ismo  t iempo.  

D ibu ja r  o t ra  l ínea  hor izon ta l  y  l as  p l icas  cor resp ond ien te s .  

Exp l ica r  que  en  e l  lengua je  mus i ca l  la  escr i tu ra  de  va lo res  

r í tm icos  de  1 /8  jun to  a  o t ro  1 /8  se  unen con  una  l íne a  hor izon ta l  

y  se  l lama corche te .  

D ibu ja r  en t onces los  c or che tes  cor r espond ien tes .   

Ahora ,  vo lver  a  l eer  en  voz  a l ta  e l  e je rc ic io .  

A con t inuac ión ,  bor ra r  las  pa labras  y  so lo  ap laud i r .  
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Ahora ,  descr ib i r  la  func ión  de l  mono grama ( l ínea  hor izon ta l )  

En tonces ha cer la  una  var i ac ión  a l  e je rc ic io  y  mover  las  p r imera s  

cua t ro  no tas  deba jo  de  la  l ínea  y  exp l ica r  qu e  ahora  esos  son ido s  

serán  percu t idos  con  go lpes  sobre  l os  mus lo s  con  ambas  pa lmas  

de  las  manos.  

Menc ionar  que ,  e l  es ta r  deba jo ,  en ,  o  sobre  la  l ínea ,  t iene  re lac ión  

con  la  a l tu ra  de  la s  no tas  d e  la  e sca la  mus ica l .   

Se  rea l iza rán  lo s  e je rc ic ios  de l  P i l o ta je  con  e l  so f tware :  Gu i ta r  

Pro  5 .   

A con t inuac ión ,  una  se lecc ión  de  d i c tados .  

 

 

Imagen 1 .  D i c tados uno  a  cua t ro .  

 

Fuente :  Adán Gar c ía  Rang e l  

 

 

 

Imagen 2 .  D i c tados c inco  a  nueve  

 

Fuente :  Adán Gar c ía  Rang e l  
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Imagen 3 .  D i c tados d iez  a  ca to rce  

 

Fuente :  Adán Gar c ía  Rang e l  
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Instrumento  

Prueba p ráct ica  método t rad ic ional  

 

Exp l ica r  m i  tema  y  e l  porqué  de  m i  tema,  re lac ión  con  e l  va lo r  

f i losó f ico ,  cone x ión  neurona l ,  re lac i ón  con  las  matemát i cas  y  con  

la  t ransmis ión  de  sen t im ien tos  y  em oc iones humana s.  2min .  

D ibu ja r  la  c lave  de  so l  en  e l  p iza r ró n  y  p regunta r  a  los  a lumnos s i  

a lguno  sabe cómo se  l lama ese  s ím bo lo .  

 

Dibu jo  1 .  C la ve  de  So l .  

 

 

Si  n in gún a lumno co noce  e l  s ímbo lo ,  dec i r  su  nombre  y  exp l ica r  

porque  se  l lama  de  esa  manera .   

S i  a lgún  a lumno  conoce  e l  nombre  d e l  s ímbo lo ,  p regu nta r  s i  sabe  

por  qué  l leva  ese  nombre .  

Pregunta r  a  los  a lumnos s i  saben lo  que  es  un  pen tagrama y  para  

qué  se  u t i l i za .  

D ibu ja r  un  pen tagrama en  e l  p iza r ró n  
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D ibu jo  2 .  Pen tagrama  

 

 

S i  n i ngún  a lumno conoce  e l  nomb re  de l  pen tagrama,  de c i r  su  

nombre  y  exp l ica r  porque  se  l lama de  esa  manera .   

S i  a lgún  a lumno  conoce  e l  nombre  de l  pen tagrama,  p regu nta r  s i  

sabe  por  qué  l leva  ese  nombre .  

Pregunta r  a  los  a lumnos s i  cono cen e l  o rden  de  las  n o tas  

mus ica les .  En  caso  de  que  lo  sepa n,  p regunta r  s i  saben por  qué  

van  en  ese  o rden  y  cómo fue  que  re c ib ie ron  su  nombre .  

S i  los  a lumno s no  conocen e l  o rde n  de  las  no tas ,  menc ionar lo  y  

exp l ica r  porqu e  l le van  ese  n ombre  e specí f i co .  

Descr ib i r  la  fun c ión  de  la  esca la  de  do .  

Luego,  exp l ica r  cuá l  se rá  la  d inám ica  para  que  todos  los  a lumnos  

par t ic ipen  con te s tando  p reguntas ,  t e rm inando f rase s  de  repaso  o ,  

pasando a l  p iza r rón .  

Ub icar  la  no ta  so l  en  e l  pen t agrama con  va lo r  r í tm ico  de  en te ro ,  

ped i r  en  e l  o rden  e s tab le c ido ,  que  d i gan  e l  nombre  de  la  s igu ien te  

no ta  ascen dente  ha s ta  l legar  a  la  n o ta  mi  de l  cuar to  espac io  de l  

pen tagrama.   

Exp l ica r  la  re lac ió n  de  lo s  s ímbo los  con  un  en te ro .  

D ibu ja r  en  la  esqu ina  super io r  der echa  de l  p iza r rón  un  c í rcu lo ,  

luego ,  d i v id i r lo  con  una  l ínea  ve r t ica l  e  in te rac t uar  con  los  

a lumnos para  que  iden t i f iq uen  ahora  los  dos  med ios  resu l tan te s  
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de  la  l ínea  ver t i ca l .  A  con t inuac ión ,  d ibu ja r  una  l ínea  hor izon ta l ,  

in te rac tuar  con  los  a l umnos para  que  iden t i f iq uen  lo s  cua t ro  

cuar tos  resu l tan tes  de  la  nueva  d iv i s ión  con  la  l íne a  hor izon ta l .  

 

D ibu jo  3 .  Cí r cu lo  en te ro ,  lu ego ,  d i v id ido  en  dos  y  f ina lmente  en  

cua t ro  par tes  igua le s  t razando una  l ínea  ver t ica l  y  o t ra  hor izon ta l  

respect ivament e .  

  

Un  en te ro              Dos  med ios             Cuat ro  cuar tos  

 

 

 

 

Hab la r  de  l a  re lac ión  de  l os  número s  rac iona le s  con  la  escr i tu ra  

mus ica l  y  de  manera  esp ecí f i ca  con  los  va lo res  r í tm i cos .  

D ibu ja r  los  va lo res  r í tm icos  de :  un  en te ro ,  dos  med io s  y  cu a t ro  

cuar tos  respec t ivamente .  

 

D ibu jo  4 .  Va lo res  r í tm i cos  de  u n  en t e ro ,  dos  med ios  y  cua t ro  

cuar tos .  

 

Pregunta r  a  los  a lumnos  s i  saben a lgo  respec to  a l  compás.  S i  lo  

saben,  que  lo  descr iban .  S i  no  lo  saben,  exp l ica r  su  fun c ión .  

Escr ib i r  e l  compás de  cua t ro  cuar to s  de lan te  de  la  c la ve  de  so l .  
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D ibu jo  5 .  Compás de  cua t ro  cuar tos  de lan te  de  la  c la ve  de  so l  

 

Pregunta r  ahora  s i  conocen la  l ín ea  d iv iso r ia .  S i  la  conocen,  que  

la  descr iba n .  S i  no  la  conocen ,  d ibu ja r la  y  de scr ib i r  su  func ión .  

 

D ibu jo  6 .  L íneas  d iv iso r ia s  pos te r io res  a l  compá s de  cua t ro  

cuar tos .  

 

 

Descr ib i r  la  cuen ta  de l  compás ,  e je mp l i f i ca r  e l  mov im ien to  de  la  

mano derecha  y  su  re lac ión  con  e l  p u lso .  

A con t inuac ión ,  rea l iza r  la  lec tu ra  de  la  e sca la  mus i ca l  re spe tando  

e l  nombre  de  las  no tas  y  su  durac ión  e n  re lac ión  con  e l  va lo r  

r í tm ico  cor respond ien te .  

Una vez  e jecu t ada  la  esca la ,  combinar  los  va lo res  r í tm i cos  para  

c rear  un  nuevo  e je rc ic io .  Se  p regun ta rá  a  los  a lumnos que  va lo r  

e l igen  para  cada  no ta ,  a l  te rm inar ,  t odos  leerán  e l  e je rc ic io .  

La  cap tu ra  de  lo s  e je rc ic ios  de l  P i lo t a je  se  rea l i za rá  con  e l  

so f tware :  Gu i ta r  Pro  5 .   

A co n t inuac ión ,  una  se lecc ión  de  d ic tados  que  serán  ap l ica dos  

tan to  con  e l  métod o  t rad i c iona l  com o con  e l  método  Range l  para  

comparar  los  resu l tados .  
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Imagen 1 .  D i c tados uno  a  cua t ro .  

 

Fuente :  Adán Gar c ía  Rang e l  

 

 

 

Imagen 2 .  D i c tados c inco  a  nueve  

 

Fuente :  Adán Gar c ía  Rang e l  

 

 

 

Imagen 3 .  D i c tados d iez  a  ca to rce  

 

Fuente :  Adán Gar c ía  Rang e l  

 


