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PALABRAS PRELIMINARES

“NUEVOS CONTEXTOS, NUEVOS DESAFÍOS”

El Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional de Tucumán organizó las 
II° Jornadas Nacionales y III° Jornadas Regionales Música y Educación, actividad académi-
ca y artística que, a diferencia de ediciones anteriores, se realizó en modalidad virtual. El 
impulso fue el de retomar la realización de las Jornadas como espacio de construcción e 
intercambio académico entre investigadores, docentes y músicos atendiendo a las parti-
cularidades que presentan educar y hacer música en el contexto actual; el desafío fue la 
realización completa en modalidad virtual. 

El cambio abrupto del escenario social, en sus diferentes dimensiones y condiciones, 
nos desafiaron como institución a pensar en estas Jornadas desde la actualidad, en un 
contexto que cotidianamente nos invita a explorar la diversidad de posibilidades, formas y 
soportes institucionales, que resignifican y reorganizan la vida, los tiempos y las actividades 
educativas. 

Con estas premisas, el Comité Académico, a través de numerosos encuentros, definió 
los objetivos de las jornadas, los cuales tendieron fundamentalmente a analizar la actual 
situación de la educación musical, a promover el intercambio entre profesionales e insti-
tuciones de formación musical incorporando diferentes actores institucionales y la pro-
ducción musical, y a recuperar las acciones educativas y artísticas de diferentes contextos 
mediante un espacio de visualización.

En función de estos objetivos propusimos diversos ejes temáticos que incluyeron el 
abordaje de las prácticas educativas para enseñar y aprender música en entornos virtua-
les, las relaciones entre la formación musical y el mundo laboral, la educación musical y la 
discapacidad, la transversalidad de la ESI en la educación musical y la descolonización del 
saber musical mediante la construcción de vínculos, identidades y ciudadanía, impulsando 
el estudio y puesta en valor de las culturas y de los rasgos identitarios de las músicas del 
continente latinoamericano. 

Fue así como, entre el 14 y el 16 de octubre del 2021, las Jornadas nos permitieron 
conocer numerosos y excelentes trabajos de investigación y experiencias docentes, en di-
ferentes formatos, presentados por expositores locales, nacionales e internacionales. Asi-
mismo, las Jornadas fueron engalanadas por las brillantes conferencias del Mtro. José Luis 
Castiñeira de Dios, la Prof. Alicia de Couve, la Dra. Carolina Abdala (Secretaria Académica 
de la UNT) y de la Esp. María Eugenia Barros. También quiero destacar el espacio artístico 
“Música a la Carta”, que permitió, a través del canal Yo uTube, disfrutar de una diversidad 
de interpretaciones musicales a cargo de alumnos y docentes del ISMUNT.

Personalmente agradezco al Comité Académico de las Jornadas, a todos los parti-
cipantes que se hicieron presentes a través de sus trabajos y nos acompañaron en forma 
virtual, un reconocimiento muy especial a los Docentes y Alumnos del Instituto Sup. de 
Música, al Consejo de Escuelas Experimentales en la figura de su Director el Prof. Esp. Lic. 
Juan Pablo Gómez, a la Secretaria Académica de la UNT, Dra. Carolina Abdala y al Sr. Rector 
de la UNT, Ing. Sergio Pagani. 
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Este “desafío” nos sirvió para superar las condiciones que nos impuso la pandemia y 
buscar otros modos de organización. Hemos aprendido y nos comprometemos a dar con-
tinuidad a estas jornadas.

Ante los Nuevos Contextos…Nuevos Desafíos…para una Educación Musical inclusiva 
y de calidad.

Sirva esta edición digital como testimonio del éxito de las II° Jornadas Nacionales y III° 
Jornadas Regionales de Música y Educación.

Prof. Mauricio Guzmán
                                                                                       



CONFERENCIAS



CONFERENCIAS

Además de los riquísimos trabajos de investigación presentados, las Jornadas fueron 
engalanadas por las brillantes conferencias del Mtro. José Luis Castiñeira de Dios, la Prof. 
Alicia de Couve junto a la Prof Paula Barragán y de la Dra. Carolina Abdala junto a la Esp. 
María Eugenia Barros. 

“EVOLUCIÓN DE LAS MÚSICAS EN LATINOAMÉRICA” 

Conferencista:  
Mtro.José L. Castiñeira de Dios1

“CREATIVIDAD Y MÚSICA”

Conferencistas:
Lic. Alicia de Couve2  (Conservatorio Sup. de Mús. “Ástor Piazzolla” - CABA)
Prof. Paula Barragan3 (Conservatorio Sup. de Música “Ástor Piazzolla”- CABA)

“NUEVOS CONTEXTOS EDUCATIVOS”

Conferencistas:   
Dra. Carolina Abdala4 (Secretaría Académica UNT)
Esp. Eugenia Barros5 (Fac. FyL UNT)

1 José Luis Castiñeira de Dios. Intérprete, compositor y director de orquesta, periodis-
ta, y gestor cultural, director de cine y académico nacido en Buenos Aires, su obra como 
compositor abarca prácticamente todos los géneros y ha sido ejecutada y grabada por artis-
tas como Miguel Ángel Estrella, Jairo, Enrique Carreras. En 1972 crea el conjunto Anacrusa, 
grupo con el que realizó una profusa carrera internacional que continúa hasta el presente. 
Como arreglador y director musical acompañó a Mercedes Sosa en sus giras. Dirigió la Or-
questa Sinfónica Nacional y la mayor parte de las orquestas argentinas y de latinoamérica. 
Autor de la música de más de 40 films, compartió con Astor Piazzolla la banda sonora de 
“Tangos, El exilio de Gardel”, obteniendo el premio César. Miembro de la Academia Nacional 
de Folklore, de la Academia Nacional de Artes Audiovisuales, fundador de las carreras de 
Gestión y Políticas Culturales en el Mercosur en la Universidad de Palermo, y decano orga-
nizador de la carrera de Artes Audiovisuales en el Instituto Universitario Nacional del Arte 
(hoy UNA). En el 2020 recibió el “Gran Premio a la Trayectoria Musical” del Fondo Nacional 
de las Artes de la Argentina. 

https://youtu.be/0-DCVDKlFEc
https://youtu.be/Cmu4YbIbPtk
https://youtu.be/2UvlzSQJQEE


2 Alicia De Couve. Directora del Conservatorio Superior de Música “Ástor Piazzo-
lla”, profesora de Metodología de la Investigación (DAMus) y de asignaturas pedagógicas 
(Piazzolla). Es Profesora de Música especialidad piano (Conservatorio “Carlos López Bu-
chardo”). Prof. y Lic. en Ciencias de la Educación (Universidad JFK). Prof. y Lic. en Historia 
(UCA). Especialista en Investigación Educativa (J.V. González). Doctoranda en Artes Musi-
cales (DAMus –UNA).Posee publicaciones sobre educación musical a nivel internacional 
(“Cuadernos Interamericanos en Educación Musical” de la UNAM, “International Journal 
of Music Education”, “Ars Education Policiy Review”), como  nacional (“Boletín  de Inves-
tigación Educativo Musical” CIEM, ”Revista 4,33”, “Boletín de SACCOM”). Como Directora 
del CSMAP organizó junto al Damus UNA la “1° Jornada de Música y Género” (2019) y la “1° 
Jornada de Investigación en Educación Musical Superior”(2019).

3 Paula Barragán. Profesora de Educación Superior en Música egresada del Conserva-
torio Superior de Música “Ástor Piazzolla”, con postítulo en Didáctica de las Artes. Docente 
de música  en  los  distintos niveles  educativos  y  actualmente, profesora  en  diversas  
cátedras  del mencionado Conservatorio. Escribió ponencias y artículos para  jornadas y 
publicaciones especializadas. Se desempeña como coreuta y flautista en distintas agrupa-
ciones musicales.

4 Carolina Abdala. Secretaria Académica de la UNT. Prof. en Pedagogía y Dra en Cien-
cias de la Educación (UNT) Diplomada en Educación Crítica, Género y nuevas subjetividades. 
(UNLP). Docente en cursos de posgrado sobre didáctica, currículum, formación docente en 
carreras de posgrado de diferentes universidades: UNT, UNSE, UNCa, UNJu, UTN.  Directo-
ra del Programa: Estudios sobre Educación Universitaria: Curriculum, sujetos y formación 
docente y del Proyecto: Estudiantes universitarios no tradicionales y currículum vivido. Una 
indagación biográfica narrativa. Participó en evaluaciones de artículos para su publicación, 
proyectos de investigación, investigadores, informes finales de proyectos, becarios, concur-
sos y evaluaciones docentes. Ha publicado libros y artículos en diferentes revistas y actas en 
diversos congresos. Integrante del Comité Académico de la Carrera de Posgrado Doctorado 
en Educación. Directora de las carreras de Especialización y de Maestría en Docencia Univer-
sitaria – UTN. Adscripta en Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación de 
la Provincia de Tucumán, Área Diseños Curriculares para la formación docente.

5 Eugenia Barros. Prof en Pedagogía, UNT. Esp. en Cs. Sociales Con Mención En Cu-
rrículum Y Prácticas Escolares en Contexto. (Flacso). Docente en cátedras de Pedagogía y 
Teoría de la Educación en diferentes facultades de la UNT y de la UNJu. Docente en cursos 
de Postgrado en maestrías y doctorados en Fac de Psicología, Fac. de Filosofía Y Letras, Fac. 
de Medicina de la UNT y de la UTN. Docente investigadora directora del Proyecto “Mar-
cas Y Rastros Del Movimiento Reformista En La Configuración Actual De Los Movimientos 
Estudiantiles Y Su Dinámica De Funcionamiento (Agrupaciones, Centros De Estudiantes)” 
entre otros. Integrante del Equipo Técnico Del Área Curricular-Dirección De Educación Su-
perior Y Artística, Ministerio De Educación De La Provincia De Tucumán. Expositora en 
diversos congresos latinoamericanos, cuenta con variadas publicaciones, entre otras del 
libro “Historias De Estudiantes. Educación Superior, Curriculum Y Trayectorias”UNT.
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Música a la Carta

Con gran orgullo presentamos “Música a la Carta”, espacio generado allá en nuestras 
I Jornadas de Música y Educación, en el año 2017, y que seguimos sosteniendo como un 
sello de nuestras Jornadas donde no sólo hay espacio para la comunicación académica sino 
también para la producción artística musical.  

“Música a la Carta”  nació del sabroso encuentro, en la música, de nuestra comunidad 
educativa; se convirtió en una manera de degustar, disfrutar y compartir las producciones 
musicales de los miembros de nuestra institución; en esta edición “Música A la Carta” se 
transformó en la oportunidad de trabajar un repertorio variado donde la música académica 
y popular vayan a la par, así como en la posibilidad de visibilizar la formación de nuestros 
estudiantes y docentes.

Con la convicción de que la música es para ser compartida y degustada, ofrecemos el  
registro audiovisual de esta tercera edición de “Música a la Carta”. De esta manera podre-
mos convidar sin fronteras de tiempo y espacios, nuestro hacer musical. Podrán disfrutar 
de propuestas en vivo especialmente cocinadas para esta ocasión y de otras producciones 
audiovisuales que sazonan el día a día de nuestra institución, algunas gestadas como pro-
yectos de cátedra o intercátedras,  otras como proyectos interinstitucionales.

Los escenarios en donde servimos “Música a la Carta” son espacios que revisten una 
vasta trayectoria cultural de nuestra provincia, como el Teatro San Martín, el Centro Cultu-
ral “Eugenio Flavio Virla” de la UNT, el auditorio “Beethoven” del ISMUNT y el patio de la 
Federación Económica de Tucumán (FET).

Los invitamos a recorrer y degustar nuestra carta y descubrir nuestras Entradas, Pla-
tos principales y Postres con una propuesta diferente en cada día.

 
Menú a la Carta: día jueves
Menú a la Carta: día viernes
Menú a la Carta: día sábado

https://youtu.be/YpcKCevWTHE
https://youtu.be/cFw0GazDjEY
https://youtu.be/GiOrgJ6Tx0E


TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
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REPENSAR LA ENSEÑANZA DE LA NOTACIÓN MUSICAL EN CLAVE 
DECOLONIAL

BELTRAMONE, Camila María
Laboratorio para el Estudio de la Experiencia Musical (LEEM), 

Facultad de Artes, Universidad Nacional de La Plata
camilabeltramone@gmail.com

BURCET, María Inés
Laboratorio para el Estudio de la Experiencia Musical (LEEM), 

Facultad de Artes, Universidad Nacional de La Plata
mburcet@fba.unlp.edu.ar

Palabras clave: Decolonialidad- Educación Musical- Escritura y Lectura Musical- No-
tación Musical- Teoría Psicogenética

El modelo de enseñanza de la notación musical en Latinoamérica ha estado influen-
ciado desde sus inicios por los lineamientos del Modelo Conservatorio. El mismo fue im-
puesto en nuestra cultura por medio del proceso de colonización, el cual suprimió las expre-
siones artísticas preexistentes imponiendo formas canónicas de percibir, sentir, transmitir 
y pensar (Burcet, 2017). Actualmente este modelo continúa vigente en las instituciones de 
formación musical, moldeando la educación musical y el sentido común acerca de lo impli-
ca “saber música”. 

En lo que a educación del músico se refiere, el modelo conservatorio otorga un lugar 
protagónico al aprendizaje de la notación musical considerando su dominio un requisito 
indispensable para acceder a la música. En este punto resulta importante señalar que el 
hecho de que el dominio de la notación musical sea un requisito para acceder a la música, 
implica que toda la música que merece ser enseñada o interpretada es aquella capaz de 
ser escrita o pensada desde la escritura. Se utiliza así a la notación musical como un ins-
trumento de dominación, imponiéndose esta como el modo válido de representación de 
la música por sobre otros posibles (tales como las escrituras vernáculas o las tablaturas), e 
invisibilizando a las músicas de tradición oral que encuentran en la notación limitaciones 
para su registro (Burcet, 2017). 

Desde esta perspectiva, se espera que cuando un estudiante inicia su formación mu-
sical adquiera la notación musical a partir de la incorporación progresiva de los signos mu-
sicales, por medio de la interacción con dispositivos especialmente diseñados con ese fin 
(los métodos de lectura o “solfeo”). Los mismos promueven la aplicación de una didáctica 
basada en la graduación de estímulos simples a complejos, el señalamiento del error, la 
fijación de las respuestas correctas, y el establecimiento de un tiempo de aprendizaje es-
trictamente definido para cada contenido. Se configura así un modelo de estudiante pasivo 
y acrítico que se limita a la práctica repetitiva y al entrenamiento del oído; y un modelo de 
docente que se limita a suministrar adecuadamente las lecciones, asegurándose de que 
un determinado contenido esté “aprendido” para poder pasar al siguiente. Así, el éxito en 

mailto:camilabeltramone@gmail.com
mailto:mburcet@fba.unlp.edu.ar
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la adquisición de la lectura y la escritura se atribuye a los métodos o a las instituciones de 
enseñanza, mientras que el fracaso se vincula con la falta suficiente de práctica del estu-
diante, o en su defecto con la falta de talento o de oído musical. 

El Modelo Conservatorio plantea así un único recorrido posible para el aprendizaje de 
la notación musical que en trabajos previos (Burcet, 2020) hemos identificado como una 
forma de violencia epistémica, en tanto que desvaloriza otros modos de aprender y ense-
ñar, acrecentando la culpabilidad del estudiante por el desarrollo de su desempeño. Estos 
modos de violencia operan en las instituciones a partir de tramas que se hacen mucho más 
profundas, controlando la subjetividad y erosionando la condición de soberanía epistémica 
del sujeto que aprende (Burcet, 2020). 

Con el fin de discutir este modelo tradicional de enseñanza, hemos realizado una se-
rie de investigaciones en pos de revisar el rol del sujeto en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje (Burcet 2014, 2018, 2020; Burcet y Uzal, 2018; Beltramone y Burcet, 2020). Para el de-
sarrollo de este enfoque resultaron clave los estudios de la Psicología Genética en el campo 
del lenguaje y la alfabetización. En esta línea, los aportes de Ferreiro (2002) permiten com-
prender que el sujeto, por estar inmerso en una cultura con escritura, se apropia del siste-
ma de escritura a partir de aproximaciones sucesivas con enunciados “reales”, destacando 
las ventajas del entorno colectivo para el aprendizaje como una situación privilegiada des-
de el punto de vista del desarrollo cognitivo. Así mismo, se subraya la importancia de no 
desvincular el aprendizaje de la lectura y la escritura de la función social y de comunicación 
que dio origen al fenómeno, dado que es a partir de esta necesidad del sujeto de explicarse 
y comprender la naturaleza de este objeto de conocimiento que los sujetos desarrollan hi-
pótesis acerca del modo en que el lenguaje escrito se organiza (Ferreiro y Teberosky, 1979). 

En línea con estos planteos, se llevó adelante un estudio (Burcet, Beltramone, Uzal y 
Rigotti, en prensa) para conocer las ideas que sujetos jóvenes sin formación musical pre-
via elaboran acerca de la relación existente entre la música que escuchan y cantan con su 
versión escrita (la partitura). A tal fin, se realizaron entrevistas estructuradas a 40 sujetos 
adultos jóvenes en edad universitaria (18 a 25 años). Las consignas de la entrevista estuvie-
ron orientadas a conocer los elementos de los que se valen los sujetos para reconocer la 
partitura de una canción (previamente cantada) así como también qué habilidades ponen 
en juego en el proceso. Este trabajo nos permitió observar que las personas son capaces de 
elaborar ideas propias acerca del funcionamiento de la notación musical y la vinculación 
de lo escrito con lo sonoro, sin haber pasado por instancias de formación musical formal. 
Si bien es cierto que este conocimiento es inicialmente pragmático y requerirá de una in-
tervención guiada para que este sistema de representación conlleve a una transformación 
del conocimiento musical del sujeto (Martí, 2012), estas observaciones resultan relevantes 
porque permiten conocer las sucesivas aproximaciones al objeto del conocimiento que rea-
lizan los sujetos hasta lograr su apropiación, colocando al mismo un rol activo en la cons-
trucción de su propio conocimiento. 

Por otro lado, los estudios en el campo del lenguaje nos permitieron poner en valor 
otras funciones que desarrolla la notación musical además de la registro (función cuasi 
exclusiva desde la perspectiva tradicional), y que son accesibles a personas que están en 
instancias iniciales de aprendizaje, o que hacen un uso de las partituras a partir de la prác-
tica musical amateur, cuestionando a la perspectiva que pondera y legitima como válidas 
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únicamente a las prácticas musicales alfabetizadas. Tal es el caso de los coros vocacionales, 
los cuales constituyen espacios de práctica vocal donde no es necesario conocer la nota-
ción musical para acceder a la actividad, aunque sí se promueve el uso de partituras para 
el aprendizaje de las obras. En investigaciones previas (Beltramone y Burcet, 2018, 2020) 
hemos podido dar cuenta de cómo, en intercambio con sus pares, los coreutas desarrollan 
otros usos de las partituras que resultan fundamentales para el desarrollo de su práctica 
musical, tales como anticipar secciones musicales (función epistémica), hablar acerca de 
la música con categorías emergentes de la misma (función metalingüística), y comunicarse 
con el director durante la performance (función comunicativa).

Los estudios realizados han permitido analizar el proceso de apropiación de la no-
tación musical desde la perspectiva del sujeto que aprende, conociendo qué preguntas se 
hace acerca de su funcionamiento, qué estrategias propone y qué soluciones encuentra, 
revalorizando el aprendizaje de la notación musical en los contextos de práctica musical 
con enunciados de música “real” y no como una habilidad particular desvinculada de su 
praxis, tal como sucede en la enseñanza tradicional asociadas al Modelo Conservatorio 
(Shifres y Holguín, 2015). Se pone así la notación musical al servicio del estudiante, y no al 
estudiante al servicio de la continuidad de un modelo de enseñanza de la notación musical. 
Consideramos que conocer los aspectos a partir de los cuales los sujetos problematizan la 
notación musical resulta de fundamental importancia para repensar las prácticas iniciales 
de lectura desde una perspectiva decolonial que permita trascender el recorrido habitual, 
haciendo justicia a las voces de quienes motivados por hacer música se encuentran con el 
desafío de adquirir la notación musical.

Son dos marcos teóricos que tienen un punto de encuentro en la revalorización del 
rol que sujeto que aprende.

El modelo de psicogénesis tiene una ética que se asocia con el marco decolonial. 
No es casual que haya tenido un impacto en el desarrollo de la alfabetización en La-
tinoamérica.
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La presente investigación propone un modelo de Educación Musical al interior de 
la jornada única en la ciudad de Tunja. Dicho modelo pretende la transformación social 
a partir de tres conceptos básicos: escuchar al otro, reconocer al otro e interactuar con el 
otro. Esto teniendo presente un paradigma inclusivo de Educación Musical que pretende 
acercar a niñas y niños inscriptos en colegios públicos de la ciudad de Tunja a repertorios 
de la música tradicional colombiana.

Las categorías que se tienen en cuenta para plantear dicho modelo son: ciudadanos y 
ciudadanas del mundo, inclusión y pensamiento crítico. Desde un punto de vista artístico, 
didáctico y pedagógico, estas tres categorías pueden acercarse a una formación humanís-
tica integral basada en las prácticas cooperativas y colaborativas. Incluso las maneras de 
reflexionar acerca del sentido común en la escuela y las posibilidades que brinda el arte y 
la música permiten acercarnos a una experiencia de libertad en los currículos académicos.

Del mismo modo se tienen en cuenta los Diseños Universales de Aprendizaje (DUA) 
propuestos por el Ministerio de Educación Nacional en Colombia (2016), inspirados en tres 
principios fundamentales: 

1. Contenidos y conocimientos musicales al alcance de todos (opcionalmente se su-
giere: canto e interpretación musical en un instrumento determinado y percusión 
corporal).

2. Motivación y generación de ambientes propicios para el aprendizaje musical.
3. Reconocimiento a cada estudiante, por el esfuerzo realizado en cada una de las 

actividades musicales propuestas.

Para lograr el objetivo de una educación musical inclusiva se establece como punto 
de partida la denominada: pedagogía del encuentro (Martín Buber) según la cual, un en-
cuentro “Genuino” sólo ocurre cuando logramos ir más allá de las palabras, acercándonos 
a las realidades de quienes comparten nuestros espacios públicos y conociendo esa fra-
gilidad que como seres humanos compartimos, pero que en ocasiones mimetizamos en 
comportamientos relacionados con el asco, la vergüenza o el miedo. 

De igual manera se acentúan los matices de la investigación en la importancia de 
utilizar la gran riqueza musical de Colombia y los diversos géneros musicales provenientes 
de las regiones colombianas (El Caribe, el Pacífico, la Orinoquía, la Amazonía, las zonas 
Andina), y, de esta manera, se aspira a tener un vínculo desde la niñez con las raíces musi-
cales de Colombia.
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La exploración realizada tiene como marco de referencia el desarrollo de capacidades 
propuesto por Martha Nussbaum, y analiza las oportunidades que tienen niñas y niños 
para explorar nuevas experiencias de aprendizaje en la escuela y nuevos ámbitos de en-
señanza que pueden promover la solidaridad, la generosidad, la empatía y, en general, la 
generación de emociones de bienestar en la escuela pública. 

De igual manera la investigación se realiza a través de un estudio de carácter mixto, 
que articula un enfoque hermenéutico para determinar la eficiencia del modelo propuesto, 
y así, identificar las estrategias que han representado un avance en los procesos de ambien-
te escolar, convivencia y ciudadanía. Asimismo, es preciso reflexionar en torno a lo que ha 
significado una educación musical de manera remota, pues sin lugar a dudas se han tenido 
que replantear diversos aspectos en la forma de proponer materiales y actividades desde 
casa (elaboración de videos, audios y recursos didácticos). Desde esta mirada se analiza 
el concepto de “Flexibilidad Curricular” y se proponen formas de reinventar el rol de los 
educadores musicales, al mismo tiempo que la responsabilidad, en términos de transfor-
mación social al interior de los procesos de enseñanza-aprendizaje de la música que se 
puedan promover a través de políticas públicas como la Jornada única.

A partir de esta aproximación a la construcción de ciudadanía en el modelo propues-
to se analizan las metodologías planteadas en dos instituciones educativas públicas: en 
un primer momento se realiza una prueba piloto en la Institución Educativa Julius Sieber, 
mostrando gran acogida en la comunidad académica y un positivo impacto entre las niñas 
y niños que forman parte de las agrupaciones musicales de dicha institución. En un segun-
do momento, se dan las condiciones necesarias, por lo que la Secretaría de Educación de 
Tunja indica que el modelo de Educación Musical propuesto se implemente en otras insti-
tuciones públicas que apuestan por el valor de las artes y las humanidades.

Se escoge a la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón, de la ciudad de Tunja, 
como escenario propicio para que dicha experiencia musical en la edad infantil sea lleva-
da a la realidad, pues justamente el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de este colegio 
(2021), se encuentra en periodo de reestructuración, y se proyecta como una de las pro-
puestas más ambiciosas de educación en términos de apostar por la reivindicación de la 
cultura, el arte y el deporte en la región andina colombiana.
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Introducción

En la actualidad autores de diversas líneas de investigación reconocen en el gesto algo 
más que una mera acción corporal, efectora o expresiva, que acompaña a la música. El movi-
miento de nuestros cuerpos al hacer música, según señalan, forma parte también del signifi-
cado musical. La música estaría en el sonido, pero también en la performance, en el cuerpo y 
entre los cuerpos de quienes tocan, cantan o improvisan (Martínez 2014, 2017; Johnson, 2007). 
David Lidov (1987) se refiere al gesto musical como la unidad indivisible con fines expresivos y 
comunicativos. El sociólogo y musicólogo Robert Hatten (2004, 2006) lo entiende como una for-
ma energética en el tiempo que implica la percepción sensorial y la acción motora, y que puede 
ser tanto creada como interpretada por cualquier medio o canal. Mark Leman (2008) indaga 
en sus estudios empíricos sobre la cualidad sonoro-kinética del gesto, identificando perfiles 
similares entre las dinámicas de las formas sónicas y las dinámicas del movimiento corporal. 

Algunos de los trabajos relevantes incluyen la observación de las ejecuciones del 
pianista Glenn Gould (Delalande, 1988), el análisis de la gestica en Keith Jarrett (Lopez 
Cano, 2009). Pérez et. al. (2018) analizan en un grupo de improvisadores el intercambio 
comunicativo y la transferencia gestual entre improvisadores. Se han señalado funciones 
interpretativas para la gestualidad corporal, entendiendo que potencian la construcción de 
significado musical. El cuerpo también “piensa” la improvisación y es de esta forma que el 
gesto cumple además una función epistémica.

En este trabajo toma la idea de cognición musical corporeizada, la cual atiende a la 
música como un modo de conocimiento expresivo que se manifiesta en el movimiento y que 
nos mueve en tanto interactuamos con el otro y con el mundo en el marco de una experien-
cia sentida (Martínez 2009; Johnson, 2007). A partir de considerar que en el gesto musical 
—como fenómeno expresivo que se funde sonido y movimiento— se revelarían importantes 
aspectos para la comprensión de la práctica de la improvisación musical, nos propusimos en 
un estudio de caso analizar los gestos corporales y sonoros de un saxofonista tocando en si-
tuación de Jam Session. Tomando la idea de unidad sonoro-kinética como pattern reconocible 
buscaremos distinguir en la presente performance gestos significativos que podrían recono-
cerse en futuros análisis a realizarse sobre las improvisaciones de otros saxofonistas.
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Objetivos

Observar y describir el gesto corporal individual de un saxofonista improvisador du-
rante la performance musical.

Establecer vínculos entre las dimensiones corporales y sonoras de la experiencia mu-
sical durante la improvisación en dichas prácticas.

Definir implicancias particulares que el gesto musical tiene para la práctica de la im-
provisación.

Metodología

La performance de un saxofonista tenor improvisando sobre el estándar Song For Os-
car James (Tommy Campbell)1 durante una Jam Session en la ciudad de La Plata fue video-
grabada. La misma fue observada de manera repetida con el software de video-anotación 
ELAN, tomando de modelo las metodologías de microanálisis utilizadas en trabajos ante-
riores (Pérez, 2017). 

De la observación se derivaron una serie de categorías descriptivas vinculadas al 
movimiento corporal del improvisador: Movimiento del Torso (sube/baja), Balanceo (ade-
lante-atrás-derecha-izquierda), Flexión de Rodillas y Embocadura (prepara/mantiene/
desarma). La descripción del movimiento se analiza en relación a las unidades de sentido 
musicales sonoras (motivos y frases de la melodía) y se vincula a aspectos expresivos de la 
música que involucran principalmente a la articulación y la dinámica.

Resultados

Se presentan a continuación descripciones del movimiento corporal que resultan sig-
nificativas para comprender la importancia del gesto en la improvisación.

UNIDAD DE ANÁLISIS 1 (Presentación del Estándar) 0:10/0:1:15
El movimiento del torso abajo-arriba se da de manera continua en algunos casos 

acompañando el movimiento ascendente o descendente de la altura desde una posición 
de reposo levemente inclinado hacia adelante. A pesar de esto no siempre resulta coinci-
dente el ascenso melódico con un ascenso en el torso, observándose motivos similares con 
movimientos inversos. La embocadura se arma y desarma solo dos veces en esta unidad 
coincidiendo con la macroforma y la respiración se realiza con la embocadura armada. La 
flexión de rodillas es coincidente con la acentuación de ciertos sonidos y se combina de 
diferentes maneras con los movimientos de torso. Se observan movimientos de balanceo 
en un eje transversal de izquierda a derecha en notas sostenidas o finales de frase.

UNIDAD DE ANÁLISIS 2 (Improvisación) 1:40/3:57
En esta sección el movimiento se intensifica y no parece concordar con los contornos 

de la altura. Hay más cantidad de flexión de rodillas (17) y de balanceos (7 veces), apare-

1  Video disponible en https://www.youtube.com/watch?v=6e1hXNXlnI4
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cen nuevas formas de balanceo (adelante-atrás). La velocidad y distancia recorrida en los 
movimientos resulta mayor, sobre todo en la sección improvisada. Los movimientos en 
concordancia con el discurso sonoro resultan más fragmentarios, sobre todo en aquellos 
momentos donde hay un aumento en la densidad cronométrica 

UNIDAD DE ANÁLISIS 3 (Reexposición del tema y coda) 5:54/8:29
Se observa menor cantidad de movimiento sobre todo en la flexión de rodillas. Los 

balanceos ocurren en momentos distintos de la ejecución, quizás en relación a las varia-
ciones del tema. Se observan balanceos sobre una nota tenida. Se observan balanceos en 
sincronía con el resto del grupo. Todos estos movimientos resultan menos evidentes que 
en las anteriores unidades de análisis. En esta unidad de análisis vemos con claridad la 
relación inversa entre el movimiento y los contornos melódicos. 

Conclusiones

En el análisis se observa un vínculo estrecho entre los aspectos gestuales sonoros 
y aquellos vinculados al movimiento. Se reafirma la función comunicativa y expresiva del 
movimiento corporal como parte del gesto performativo en la música. Si bien algunos mo-
vimientos forman parte de las acciones pragmáticas que el músico debe realizar para tocar 
como armar o desarmar la embocadura estos son incorporados a la performance musical 
expresiva. Se observó que la relación de gesto sonoro con el movimiento expresivo en la 
música no siempre se da en términos directos con aspectos tales como el contorno melódi-
co o el perfil dinámico. Pudo observarse sin embargo que los momentos de clímax, cierres 
de frase, etc. están acompañados y acentuados y resignificados por la gestualidad corporal. 
Los momentos de mayor tensión musical sonora son acompañados con mayor cantidad de 
movimiento, el movimiento corporal parece ocupar una función importante en el alinea-
miento expresivo con el resto del grupo (Leman, 2016). Si bien aquí se enfocó mayormente 
en el vínculo con los aspectos melódicos y dinámicos, resta para futuros trabajos analizar 
otros aspectos rítmicos, armónicos e intersubjetivos/interactivos. 

Se sugiere que el estudio de la función expresiva del gesto en la improvisación puede 
colaborar a la toma de conciencia de su potencia en la performance. La gestualidad corpo-
ral expresiva forma parte de la práctica profesional del músico; la conciencia de su función 
en la performance resulta importante para la formación de improvisadores y de instrumen-
tistas por lo que tiene importantes implicancias pedagógicas. 
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La cultura y las artes no son meras “competencias”, enuncia-
dos vacíos de contenidos, sino realidades plenas de sentido, sólo 
perceptibles a través de la acción, la proximidad y la experiencia 

personal y grupal. Realidades contundentes que requieren poner 
en juego valores profundos de carácter humano, preservando todo 

lo positivo que la humanidad supo construir… y enriquecerlo sin 
torcer el rumbo, sin bastardearlo. 

Violeta Hemsy de Gainza 
(El rescate de la pedagogía musical-2013) 

 Palabras claves: Dispositivo - Educación Artística - ESI - Fotonovela - Integración

Fundamentación

Desde las orientaciones que ofrecen los lineamientos federales y provinciales, la Edu-
cación Sexual Integral (ESI) en la actualidad tomó un fuerte protagonismo en las propues-
tas formativas de todos los niveles educativos. A partir de nuevas investigaciones y teori-
zaciones realizadas en esta área, su valor formativo cobra una relevancia muy significativa 
en los ámbitos escolares no sólo por indagar en saberes y lecturas críticas respecto de con-
cepciones, situaciones y construcciones que circulan en las redes y los medios masivos que 
viven y transitan tanto niños como adolescentes, sino también por la amplitud de los ejes 
que aborda el campo de la Educación Sexual Integral. Siguiendo a Graciela Morgade (2017), 
la interpelación más relevante que tiene este proyecto en la educación es asumir, por una 
parte, que conocer los derechos no es sino una condición para ejercerlos y, por otra parte, 
que queda pendiente el enorme desafío de incluir la dimensión del placer en la pedagogía.

En la formación docente en educación artística, advertir estas nuevas concepciones y 
construcciones sociales, junto a las legislaciones que curricularizan este saber transversal, 
reconfiguran las prácticas docentes promoviendo el diseño de metodologías que rescaten 
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el diálogo, el debate y la conciencia crítica respecto de la ESI como derecho de todos los es-
tudiantes, por estar inscripta en el marco de un proyecto que alberga políticas educativas. 

Asumir el desafío de abordajes interdisciplinares, emancipadores, actuales, críticos, 
democráticos e inclusivos debieran ser una constante para la educación artística, puesto 
que, tal como afirma la pedagoga musical Violeta Hemsy de Gainza (2013), frente a una 
realidad cada vez más intrincada y compleja, los campos de acción y las intervenciones 
pedagógicas deberían abrirse y diversificarse.

La presente contribución sustenta su base en la reflexión de metodologías diversas 
que aborden la ESI desde la integración de los lenguajes artísticos, sostenidas y concebidas 
desde la praxis, entendida esta como la unidad dialéctica acción-reflexión, “práctica-teo-
ría” (Freire, 2006).

Desde un dispositivo diseñado para lograr la construcción de un “disparador” para 
abordar la temática de la ESI desde una producción artística integradora, los estudiantes de 
cuarto año del Profesorado de Música asumieron el desafío de concretar fotonovelas que 
plantearan escenas y narrativas referidas a la temática en cuestión, luego de un proceso de 
análisis y debate en clases. Asimismo, la lectura de material bibliográfico especializado, el 
debate guiado, el análisis de material audiovisual y de las producciones elaboradas junto 
a los recursos utilizados, formaron parte del repertorio metodológico seleccionado por la 
cátedra para materializar el abordaje de la temática antes mencionada. 

En este marco, este trabajo pretende reflexionar acerca de la impostergable demanda 
que convoca a los formadores a revisitar sus prácticas, sus concepciones e ideario y fun-
damentalmente el diseño de estrategias que interpelen el pensamiento de los estudiantes 
para politizar las prácticas docentes y asumir desafíos a través del abordaje crítico de la ESI. 

Localización y contexto de la experiencia

En el marco del curso “La ESI en la escuela: su derecho, nuestra tarea” ofrecido y ges-
tionado por organismos de la U.N.T. como la Secretaría Académica, el Consejo de Escuelas 
Experimentales, la Red EESI y el Vicerrectorado, se designó desde el Instituto Superior de 
Música de la U.N.T. a referentes docentes para realizar el trayecto formativo, quienes ad-
virtieron cuestiones centrales de la temática que inspiraron incluir en la planificación de la 
cátedra Integración de los Lenguajes Artísticos, estrategias diversas para instalar el debate 
y concretar una producción artística integradora. La experiencia con los alumnos se con-
cretó en los meses de junio y julio, concluyendo en agosto y parte del mes de septiembre 
del año en curso. 

Escenas de aprendizajes relevantes en la formación docente

El debate se circunscribe, en un momento inicial, a la presencia de la ESI en el ámbito 
escolar y el aporte de este campo a las problemáticas contemporánea desde las construc-
ciones sociales, los imaginarios que circulan y las controversias que la temática provoca. 
La secuencia didáctica diseñada habilitaba tanto espacios de discusión guiada, como dis-
positivos metodológicos de análisis que intentaron interpelar las ideas de los estudiantes, 
como así también los prejuicios sociales, los mandatos, el papel de las instituciones inter-
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vinientes, las voces minoritarias, las canciones que naturalizamos y cantamos con vestigios 
de violencia hacia la mujer y la inclusión de la ESI en la currícula en términos de concebirse 
como un elemento cultural de relevancia que pasa a ser parte del proyecto político educa-
tivo actual, legitimado por el sistema educativo oficial.

Desde la perspectiva que sostiene Ana Lucía Frega (2006) al afirmar que el arte nos 
permite construir y deconstruir el proceso de conocimiento puesto en juego, la experiencia 
pretendía provocar un espacio propicio para problematizar supuestos, expresiones, prejui-
cios y dictámenes sociales, respecto de la ESI en ámbitos sociales y escolares, para luego 
diseñar una producción artística. 

Definiendo un dispositivo, entendido este como una propuesta que genere un espa-
cio creativo, abierto, productivo, múltiple, diverso, transformable en su potencialidad en 
caminos (Souto 2019), se optó por que el mismo fuera diseñado para alumnos del nivel 
secundario. 

Se acordó así elaborar una “escena disparadora” a través de la producción de una 
fotonovela que logre provocar al espectador adolescente para instalar el debate. Asimismo, 
este género editorial, en su amplitud metodológica y disciplinar, admitía la integración no 
sólo de lenguajes artísticos, sino que además podía potenciarse, siendo compatible con 
otras áreas del currículum, logrando así un currículo activo o experimental (Araujo, 2018). 

Las producciones logradas reflejaron la diversidad de los ejes de la ESI: el respeto a 
la diversidad, el ejercicio de los derechos, la valoración de la afectividad, el reconocimiento 
de la perspectiva de género y el cuidado del cuerpo y la salud. En este sentido, las produc-
ciones dieron cuenta, no sólo, de una integración crítica e inteligente de los lenguajes, sino 
también, de un compromiso social, ético y moral por abordar creativa e inteligentemente 
cuestiones que pueden ser objeto de análisis, para una socialización amena en clave juve-
nil dotada de una provocación inteligente para tratar la temática con los jóvenes del nivel 
medio. 

Los nombres con los que titularon algunas de las producciones fueron: “La prueba 
de amor”, “El machirulometro”, “Hablemos en casa”, “Los estándares de belleza”, “Letras 
obsoletas”, “Cambios”, “¡Cuidate!... anticonceptivos y ETS”, “Una adolescente embara-
zada”, “La revolución femenina en la percusión”, “Otras miradas… todos somos iguales, 
todos somos personas”, entre otros. 

Conclusiones

La lectura del material bibliográfico, el análisis del material audiovisual seleccionado, 
los debates previos al proceso creativo, al montaje de la producción/edición y el análisis 
posterior de las producciones, configuraron una experiencia pedagógica significativa para 
los estudiantes de cuarto año de la carrera del profesorado de música del ISMUNT.

Las entregas de las producciones y la argumentación que cada alumno construyó 
explicitando la justificación de sus elecciones estéticas, disciplinares y pedagógicas para 
elaborar el disparador, evidenciaron la adquisición de aprendizajes y una lectura tanto in-
dividual como grupal acerca de la ESI.

Respecto a la vivencia de formación que implica siempre la metacognición, por ser 
una estrategia para formar expertos competentes en la gestión autónoma, creativa y sabia 
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de conocimiento (Pérez Gómez, 2018), además de analizar y concientizar acerca de los ob-
jetivos y la metodología a implementar seguido de hipótesis respecto del cómo construi-
mos los aprendizajes, podemos concluir que se priorizaron estrategias relevantes que se 
acercaran a las experiencias de los alumnos, puesto que, tal como sostiene la especialista 
Marta Souto (2019), la formación debe apoyarse en los sentidos construidos en la expe-
riencia en la universidad, en un departamento o escuela, en una cátedra, en un equipo de 
investigación, en las clases. Partir de ello implica plantear una formación reflexiva, basada 
en las prácticas, de carácter inductivo donde la indagación teórica provenga de la proble-
matización de las prácticas y no de las teorías para aplicarlas a la práctica.

En el orden de lo didáctico, se puede afirmar que el recorrido teórico y normativo 
realizado en la cátedra impactó directamente en su pensamiento para la concreción de la 
producción artística integral. Sin dudas, la experiencia mostró, una vez más, la potencia de 
la educación artística para la problematización y el abordaje crítico y reflexivo de saberes 
transversales que se sustenten en una pedagogía inclusiva, igualitaria, democratizadora y 
emancipadora.
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La visión actual de los estudios de performance musical concibe la música más allá 
de la partitura y su rendición fidedigna en términos técnicos y estilísticos. En un giro con-
ceptual que viene tomando cuerpo desde los años 90, se amplía la mirada para focalizar 
en los procesos complejos que permiten al intérprete construir su identidad musical, en-
raizada y alimentada por una escena cultural particular. En este último año y medio dicha 
escena cambió drásticamente como consecuencia de la pandemia de COVID-19, y si ya era 
un desafío el cambio de paradigma mencionado anteriormente, la suma de esta nueva va-
riable obligó a nuevos replanteos en la enseñanza de los instrumentos.

Como intérpretes probablemente fuimos educados con el concepto de que nuestra 
meta principal es traducir textos musicales a sonido, atendiendo a convenciones de ejecu-
ción aceptadas como auténticas. Esta centralidad absoluta del texto pasa a ser cuestionada 
por autores como Cook (2001), Blau (2009), Auslander (2006) y López Cano (2014), entre 
otros, quienes priorizan enfocar en los procesos personales y sociales de construcción de 
una identidad musical en los intérpretes a través de la práctica performativa situada en 
diálogo con el entorno. Al adoptar esta mirada, debemos centrarnos en las interacciones 
personales y sociales que permiten a los jóvenes músicos construir su personalidad mu-
sical y comunicarla a través de la interpretación en un sentido amplio de la palabra. Esto 
significa no solo la situación formal del concierto o recital de cátedra, un recurso a veces 
excluyente en las escuelas de música (Elmgren, 2019), sino también diversas transacciones 
sociales en torno a una producción sonora, donde los oyentes y los ejecutantes negocian 
un terreno común para la expresión (Dubatti, 2007). “Un músico, entonces, ofrece mucho 
más que música; también articula una identidad, un rol, un lugar dentro del paisaje cultu-
ral-ideológico que rodea esa música” (Blau, 2009, p. 3)

A partir de estas lecturas, junto con un equipo de docentes-intérpretes de la Facul-
tad de Artes y Diseño – UNCuyo, diseñamos un trabajo de investigación que toma como 
punto de partida una reflexión crítica de nuestras prácticas pedagógicas en la formación 
de instrumentistas. Dentro del conjunto de observaciones realizadas, se destacan las limi-
taciones de la clase individual como única alternativa, la falta de variedad en las prácticas 
performativas, mayormente representadas por el recital dentro de la institución y el escaso 
contacto con el contexto socio-cultural local. Se rescatan iniciativas realizadas en el pasado 
para “abrir el juego” de propuestas pedagógicas, pero se concluye que fueron acciones sin 
suficiente articulación como para sostener un cambio más profundo.
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Dicha reflexión fue la línea de base para el diseño e implementación de un esquema 
de intervención didáctica cuyo objetivo es transformar la clase de instrumento en un entor-
no ampliado de aprendizaje, que pueda acercarse a la nueva concepción de performance. 
La idea original (que la pandemia luego limitó) fue implementar en los cursos involucrados 
(Flauta, Oboe y Piano) un formato modular con cinco espacios de aprendizaje diferencia-
dos pero interrelacionados: Personalizado, Colaborativo, Virtual, Prácticas Performativas y 
Prácticas Socio-Educativas. El marco metodológico adoptado es la Investigación Basada en 
Diseño (IBD), que promueve estudios en su contexto natural con el fin de producir cambios 
específicos a través de los propios actores involucrados en la problemática detectada (Rin-
audo y Donolo, 2010). 

En una primera etapa —2019— se incorporó el espacio Colaborativo. Alejado del con-
cepto de clase magistral, el objetivo fue trabajar colectivamente sobre un tema de índole 
performativa, con la docente en el rol de facilitadora. Por lo general, se proporcionó mate-
rial con una semana de anticipación para su exploración, y luego, a lo largo del módulo de 
dos horas de duración, el grupo recibió directivas flexibles para el trabajo colaborativo. El 
objetivo fue crear conjuntamente un producto performativo original dentro del tiempo de 
la reunión. Cada cátedra tuvo la libertad de elegir las temáticas a trabajar, respetando el 
énfasis en la co-construcción colaborativa. Según lo reportado por los y las participantes, el 
intercambio entre pares de soluciones a problemas performativos y la costumbre de tocar 
frente a otros fueron dos de los beneficios de este espacio.

El paso abrupto a un esquema de enseñanza completamente virtual en 2020 (llama-
do apropiadamente “Enseñanza Remota de Emergencia” –ERD—) nos llevó a dedicarnos, 
en un principio, a tratar de salvar el espacio Personalizado (la clase individual) a través 
de clases vía Zoom, Meet o plataformas similares de acuerdo a las posibilidades tecno-
lógicas de cada díada estudiante/docente. Estabilizada hasta cierto punto esta situación 
(sin pretender minimizar los padecimientos que todos atravesamos) tratamos de volver a 
implementar parte del esquema modular, rescatando el espacio Colaborativo y las Prácti-
cas Performativas a través de recitales virtuales de dúos o ensambles (intercambio UNCu-
yo–ISMUNT), Semana de Juegos Musicales (aprovechando aplicaciones como EducaPlay y 
adaptándolas a la performance) y recitales en streaming (Twitch). También nos acostum-
bramos a hacer autoevaluaciones o evaluaciones entre pares usando Jamboard o Padlet, a 
llevar un blog en Blogger donde subir las producciones personales y compartirlas, y a armar 
trabajos conjuntos de performance en Presentaciones de Google. Lo que había sido pensa-
do, en 2019, como el beneficio acotado de contar con un Aula Virtual Moodle para ciertos 
trabajos, se abrió como un abanico de posibilidades tecnológicas que ya existían, pero que 
no eran mayormente utilizadas en las clases de instrumento. Transitando actualmente un 
esquema de bimodalidad, consideramos que el camino recorrido a la fuerza por las restric-
ciones de la pandemia nos aportó un caudal de posibilidades de acción que no podemos 
dejar de lado. Por el contrario, el desafío es la integración eficaz de recursos para un mejor 
desarrollo de todas las posibilidades de crecimiento.

Ya en el segundo semestre de 2021, y con la facultad retomando paulatinamente la 
presencialidad, nos abocamos a implementar el espacio de Prácticas Socio-Educativas. Ac-
tualmente estamos trabajando en dos áreas diferentes: el espacio de la Memoria, donde 
estudiantes de la Cátedra de Flauta están participando con su música, y “Zumbido”, una 
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iniciativa para trabajar con radios comunitarias en la creación conjunta de contenidos, don-
de participa la Cátedra de Oboe. La implicación con el contexto social y sus problemáticas 
particulares es parte de la formación universitaria en todos los campos de conocimiento 
(según Ordenanza 75/2016 de la UNCuyo) y articula perfectamente con la idea de un mú-
sico comprometido, que dialoga desde su quehacer con el entorno, que está en la base 
teórica de este trabajo.

Con la investigación transitando sus últimas etapas, y atendiendo a los desafíos que 
impuso la pandemia, los resultados parciales indicarían que el formato adoptado puede 
colaborar en la construcción de personalidades musicales diversas, alentando la adminis-
tración de herramientas de aprendizaje propias y compartidas, en contacto cercano con los 
aspectos sociales de la actividad performativa.
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“La interpretación musical”: Punto de convergencia, fue seleccionado en el Bachille-
rato de Bellas Artes de la UNLP como Proyecto de Producción 2019, Proyecto Departamen-
tal 2020 y Proyecto de Investigación 2021. 

El Bachillerato de Bellas Artes es uno de los colegios del sistema de pregrado de la 
UNLP, sostiene sus líneas de trabajo orientadas a la experimentación e innovación en la 
enseñanza secundaria con especialidad artística. Su trayecto está organizado en tres ni-
veles de enseñanza CBFE, ESB y ESS, en todos ellos la producción artística es eje troncal y 
conductora de los procesos de aprendizaje. 

El presente trabajo está planteado atendiendo al Proyecto Académico, Plan de es-
tudios y Programas curriculares del Bachillerato de Bellas Artes, a su funcionamiento, sus 
necesidades y diferentes trayectos. Propone abordar desde la interpretación, contenidos 
de las diferentes asignaturas curriculares y que confluyan, a modo de síntesis, en puestas 
en acto de competencias comunicativas. La interpretación se enfoca entonces como una 
experiencia donde se concentran distintos saberes. Mediante la vivencia de ella, se preten-
de generar nuevos espacios de integración y divulgación que favorezcan a intercambio de 
experiencias y a la construcción cognitiva significativa. 

Fundamentación 

Según se hace mención en el Proyecto Académico y de Gestión 18/22 de la actual 
Directora del BBA, Profesora Andrea Aguerre, acerca de las necesidades a atender durante 
su gestión, compartimos:

[…] Los tópicos más relevantes hasta el momento, que generan preocupación en la co-
munidad institucional, responden a la excesiva carga horaria de los alumnos y al horario, a las 
nuevas formas de construcción de conocimiento a partir de las múltiples miradas disciplinarias y 
el acceso a la información, entre otras posibles.

 La necesidad de realizar miradas transversales entre las disciplinas y de intercambiar 
proyectos con profesores de las distintas áreas permitirá elaborar estrategias y acuerdos de 
trabajo común. 
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 Se habla de cuerpos afectados por la destrucción de la experiencia y el ahorro de pre-
sencia. El poder de lo virtual anestesia al sentir. Ante estas nuevas realidades nos pregunta-
mos: ¿cómo recuperar la potencia de la experiencia?, ¿qué forma debe tener el encuentro 
áulico?, ¿qué particularidades debería tener el proceso de enseñanza y aprendizaje en las 
condiciones contemporáneas? (Aguerre, 2017, p.9)

Ante estos enunciados, nos resulta oportuno detenernos en ciertos puntos que ocu-
paron nuestra atención y sirvieron de disparadores para desarrollar el presente escrito: las 
múltiples afluencias a los que están expuestos los alumnos en relación a la incorporación 
de conocimientos. El alumnado del Bachillerato de Bellas Artes, a lo largo de su recorrido 
en la Institución, se encuentra inmerso en un mundo de asignaturas, contenidos, profeso-
res y situaciones, componentes que no siempre convergen en objetivos comunes. Reciben 
información desde las diversas clases y muchas veces, por distintos motivos, notamos la 
falta de estrategias de conexión. 

En concordancia también con el enfoque expuesto en la Propuesta de Gestión Depar-
tamental/Música de la Profesora Florencia Bertone donde concibe a la producción como 
conjunto de procesos y prácticas que permiten la construcción de los discursos musica-
les, consideramos que resulta necesario pensar en una formación general e integrada que 
oriente sus líneas de trabajo hacia una interpretación entendida como núcleo portador de 
conocimientos y hacia una producción como puesta en acto de los mismos. Nos situamos 
ante una necesidad de conocer más para poder experimentar, abarcar, entender, hacer 
propia y vivir la música. 

Con el foco puesto en sostener una red cognitiva significativa pretendemos brindar 
un material que contribuya en los procesos de cognición e interpretación de los estudian-
tes. La propuesta intenta transferir instancias de síntesis necesarias para la apropiación de 
distintas temáticas. 

El segundo enunciado ante el cual nos detuvimos se refiere a la incursión de lo vir-
tual. En una contemporaneidad que nos permite desarrollarnos en cierto modo en sole-
dad, donde lo telemático empieza a cubrir espacios y remplazar a la persona, es necesario 
replantearse el hacer y encontrar modos de operar que contemplen la educación en una 
sociedad nueva en permanente cambio. La pandemia se suma y nos obliga a reinventar 
estrategias que intenten cubrir, momentáneamente o no, la falta del encuentro presencial. 
El hecho vivo se ha vuelto telemático a la espera de una presencialidad futura sabiendo que 
es ineludible e irremplazable Consideramos que un espacio virtual de difusión, integración 
y síntesis, debe estar vigente para contribuir, de algún modo, a cubrir ciertas demandas 
brindando posibles soluciones o abriendo camino a futuras exploraciones. 

Objetivos Generales

Fomentar un “Espacio de comunicación y encuentro desde la virtualidad” basado en 
la producción de obras musicales, donde la experiencia es atravesada disciplinariamente. 
Abordar la ejecución, la escucha reflexiva, su análisis, su contextualización desde las coin-
cidencias y similitudes de los distintos contenidos curriculares. Posicionar al arte como 
disparador de conocimiento que posibilite la convergencia de saberes. Presentar desde la 
música instancias de significación, concientización, reflexión y, por sobre todo, de síntesis 
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y transferencia por medio de “La interpretación musical”; punto de convergencia, como 
experiencia cognitiva, intentar llegar a la comunidad institucional aportándole este nuevo 
ámbito de experiencia áulica. 

Conclusión. Resultados de la experiencia y sociabilización

Enseñar a construir: la presente pretende contribuir a que los alumnos construyan 
conocimientos significativos, utilizando estrategias motivadoras para la trasmisión de los 
mismos, considerando la experiencia previa y subjetividad implicada, aportando en el de-
sarrollo de las capacidades expresivas y comunicativas implicadas en la producción de he-
chos musicales, promoviendo el análisis reflexivo en los procesos de elaboración y puesta 
en acto de las producciones, brindando alternativas que aporten a los docentes y alumnos 
herramientas de trabajo.

Atendiendo a esta demanda y enfocadas en el fortalecimiento de la construcción cog-
nitiva significativa de nuestros estudiantes concretamos, en tiempos de presencialidad: 
clases abiertas, conferencias y audiciones dirigidas a grupos pertenecientes a distintas asig-
naturas de la Institución: Música de Cámara, Composición, Fundamentos Musicales, Semi-
nario de Instrumentación, Dibujo, Historia del Arte, Producción Instrumental. Participamos 
en diferentes espacios de extensión como “Encuentro de las Artes”, Jornadas Académicas.

En tiempos de virtualidad elaboramos una serie de documentales: “Schumann, el 
músico poeta”, “La mujer y la música”, “Beethoven Sonata Op. 69”. “Scherzo, Antonio 
Soler Sonata en Re b Mayor”, “Hoffmeister Viola Etude No. 3”, “Ludwig van Beethoven, en 
homenaje a los 250 años de su nacimiento” (ver Figura 1 como anexo).

Los mismos se han difundido a través de redes sociales institucionales y se encuen-
tran alojados en la página del BBA. Se han compartido con estudiantes y docentes de la 
Institución y Conservatorio de Música Gilardo Gilardi, han sido parte de la programación 
del Teatro de Cámara de City Bell, fueron expuestos en Jornadas Académicas y en el 1° 
Congreso Virtual Internacional e Interdisciplinario de Salud de la Mujer (Secretaría de Ex-
tensión de la UNLP, Cátedra Libre de Medicina de la Mujer y Hospital Italiano de La Plata) 
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Figura 1

Schumann, el músico poeta: https://youtu.be/5dr6U7Bc3QA

 La mujer y la música: https://youtu.be/ulS-cg_WHDk

 Beethoven Sonata Op. 69. Scherzo: https://youtu.be/FQIzLKtET50

 Antonio Soler Sonata en Re b Mayor: https://youtu.be/AxGCeBD0B9w

 Hoffmeister Viola Etude No. 3: https://youtu.be/7Wj1d65wVFM  

Ludwig van Beethoven. Homenaje a los 250 años de su nacimiento: https://youtu.be/SRF2a-fZStA
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Fundamentación

Pinto (2019) afirma que la matriz o núcleo duro de la escuela está conformada por 
cinco dimensiones: “el currículo, los espacios, el tiempo, la evaluación y los vínculos” (p 56). 
Es evidente que todas estas cuestiones se vieron desestructuradas y obligadas a reconfigu-
rarse para dar lugar a otras formas de pensar estos elementos en función de los procesos 
de enseñanza –aprendizaje.

La experiencia pone énfasis en dos aspectos: por un lado, cómo se fueron proban-
do distintos formatos y modalidades para la evaluación, haciendo foco en la evaluación 
formativa; y por otro, cómo se transitó la denominada continuidad pedagógica y promoción 
acompañada para atender a las necesidades de los estudiantes del ISMUNT, a los procesos 
para preparase a esas instancias, y a los acuerdos construidos desde los equipos docentes 
y directivo.

Si bien se reconoce un esfuerzo por modificar los paradigmas en la formación de los 
futuros docentes, la situación mundial constituyó un cimbronazo inesperado, obligando 
a adaptarse con expectativas demasiado altas en la tecnología para un contexto del que 
no hubo un buen diagnóstico, y esto provocó enormes dificultades para interactuar en la 
nueva realidad.

Retomando el concepto de continuidad pedagógica, esta se entiende como una pro-
puesta que garantiza la culminación del recorrido educativo, y que contempla clases de 
nivelación, de consulta e instancias que van ampliando el acompañamiento institucional 
a las trayectorias educativas (CFE, 2020), y está dirigida a los alumnos del trayecto músico 
instrumental y CIPREMUS. En tanto, la promoción acompañada es un dispositivo para iden-
tificar los saberes que no se pudieron acreditar, dirigida a los estudiantes de Nivel Superior.

Localización y contexto 

A lo largo de 2020 quedó demostrado que la eficacia de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje no dependen de la modalidad presencial o virtual (aunque esto naturalmente 
condiciona), sino del tipo de propuesta pedagógica que haga el docente. En ese sentido, 
este trabajo pretende ser una primera memoria que permita reconstruir algunas experien-
cias virtuales en el ciclo lectivo 2020 en el ISMUNT en el proceso de evaluación de Instru-
mento Piano.

mailto:vib79@hotmail.com
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Relato de la experiencia

Si en ocasiones tocar frente a otros provoca ansiedad y nerviosismo, ahora se sumó 
un nuevo elemento: el video. Incluso más que el audio mismo, por sentirse más expuestos, 
o porque obliga a la autoevaluación y a mirarse de forma más crítica. Se hizo masivo el uso 
de plataformas como YouTube, ya que fue la forma que se encontró para que los videos no 
perdieran tanta calidad al tener que comprimirlos. Esto constituye una excelente oportu-
nidad de incorporarlo como una herramienta más del proceso en la evaluación formativa, 
ya que implica una vinculación diferente con la cámara, que se nota en la evolución y los 
cambios desde los primeros videos, hasta el producto final presentado en las evaluaciones.

Para muchos estudiantes la virtualidad no funciona por varias razones, que no siem-
pre se visibilizan: no poseen estrategias de aprendizaje que los ayuden a abordar los re-
pertorios; en otros casos, necesitan la motivación extrínseca y la aprobación permanente 
de sus docentes para avanzar. La organización de los tiempos se ha tornado un tema no 
menor, ya que la crisis económica ha obligado a muchos estudiantes a trabajar, y pueden 
continuar los estudios gracias a la modalidad virtual. Pero el regreso a la presencialidad, o 
la misma bimodalidad, apareja serios problemas de reestructuración de las propias activi-
dades de estudio.

En el mes de setiembre de 2020, luego de sucesivas consultas entre colegas de dife-
rentes instrumentos, y con acuerdos promovidos desde el equipo directivo y las autorida-
des de la UNT, se habilitaron espacios de evaluación en formato de exámenes virtuales. La 
primera intención fue grabar las producciones de los alumnos y escucharlas el día del exa-
men junto a los otros miembros del tribunal, pero esa primera experiencia fue un rotundo 
fracaso dado que, a pesar de ensayar acciones como compartir pantalla, o seleccionar los ar-
chivos correctos, pronto las falencias de conectividad se hicieron presentes, con desfasajes 
entre imagen y sonido; imágenes congeladas o pérdida de señal de internet, videos donde 
no se escuchaban los canales de audio correspondientes, imposibilidad de compartir archi-
vos demasiado pesados, lentitud en la carga de los mismos, etc. De inmediato, se reformu-
laron los protocolos, consiguiendo en una instancia posterior, otro nivel de resultados para 
mantener la categoría de las performances.

Surgieron otras dinámicas para llevar a cabo las evaluaciones, que incluyeron:
• Creación de cada alumno de su propio canal de YouTube, que solucionaba la limi-

tación de compartir videos pesados.
• Confección de los programas de Promoción/Examen adjuntando los correspon-

dientes links, lo cual facilitaba el acceso de cada docente para visualizar con ante-
lación los materiales grabados.

• Conexión de los profesores el día y horario establecido, donde se consensuaba 
la calificación, previo análisis de los criterios establecidos. Luego, ingresaba el 
estudiante, para realizar una devolución de su desempeño con retroalimentación 
formativa.

El éxito de este sistema permitió a alumnos que adeudaban exámenes finales concluir 
ciclos y carrera, y se idearon los protocolos para los exámenes de los alumnos regulares que 
cursaron en 2020. Se propusieron tres instancias de Promoción directa para los meses de 
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octubre, noviembre y diciembre, donde la evaluación la hacía cada docente, de acuerdo a 
los lineamientos institucionales, quedando el registro audiovisual de los repertorios como 
respaldo. En diciembre, quienes no llegaban a esas instancias previas, tenían posibilidad 
de rendir examen con tribunal, bajo un formato muy similar al adoptado para las mesas de 
setiembre.

Cuando se acordaron estándares de contenidos, a partir de objetivos generales de 
cada espacio según sus características, aparecieron nuevos desafíos para acompañar el 
recorrido de cada estudiante, con estrategias que tuvieran en cuenta:

• Flexibilidad en itinerarios e instancias evaluativas.
• Posicionarse en un panorama realista, contemplando ritmos de trabajo dispares.
• Tener en cuenta los ciclos de intermitencias en el cursado.
• Reformulación de objetivos.
• Búsqueda de una interpretación como producto musical-artístico que trascienda 

las limitaciones tecnológicas.

Las herramientas empleadas para la evaluación formativa fueron videos explicativos; 
clases grabadas; audios y videos de los alumnos; comunicación y clases a través de plata-
formas sincrónicas. Y como instrumentos utilizados, se destacan registros narrativos; re-
troalimentación formativa y autoevaluación. Esto último, como algo que se potenció, por 
tener que comprometerse de manera más activa con su formación profesional.

Desde las mesas de febrero-marzo se optó por el sistema de continuidad pedagógica 
para los espacios del músico instrumental y cipremus, y promoción acompañada en nivel 
superior.

Conclusiones

Es indudable que no se puede replicar lo que se realiza en la presencialidad. Al co-
mienzo se intentó mantener la sincronía el mayor tiempo posible, pero es necesario un 
modelo con una organización muy flexible de cada propuesta, promoviendo otro tipo de 
actividades.

En el área de los instrumentos, se visibilizaron muchos contrastes en las diferentes 
producciones que hacen más evidente la necesidad de orientar a los estudiantes, darles 
pautas para conseguir lo mejor de sí mismos en un contexto que no es óptimo, con conexio-
nes deficientes y latencias que alteran la fluidez de las interpretaciones; teclados no aptos 
para los repertorios y obras, entre otros.

En la mayoría de los casos, hubo un acercamiento de tipo autodidacta para integrar 
el uso de los dispositivos, y también, reorganizar los tiempos de exposición a los mismos. 
Cada uno lo fue transitando con los recursos que disponía, pero inmediatamente se iden-
tificó la necesidad de adquirir más herramientas digitales, a fin de reforzar, reformular y 
readecuar contenidos, actividades y estrategias. Ello obliga, además, a repensar nuevas 
configuraciones para las nociones de aula y clase, los modos de entender las prácticas edu-
cativas musicales y su evaluación.
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Resumen Técnico

 El lenguaje musical, a lo largo de la historia, se ha configurado a través de una diver-
sidad de manifestaciones sonoras y el surgimiento de estilos. En las instancias de forma-
ción musical en las materias que corresponden al área del lenguaje, el trabajo se asienta 
fundamentalmente sobre la adquisición de conceptos, procedimientos y prácticas en las 
que ponen en juego procesos de percepción, análisis, memoria, representación y categori-
zación de elementos. De esta manera, el espacio curricular Morfología Musical aborda, con 
enfoque central, la revisión de saberes provenientes del campo de la teoría musical (los 
procedimientos compositivos, las formas, las texturas, los timbres) y del campo armónico, 
atendiendo a los componentes emergentes en obras de diversos estilos de repertorio uni-
versal, provenientes de diferentes contextos y procedencias socioculturales. El propósito de 
este espacio curricular es, básicamente, aportar marcos teóricos-conceptuales que permi-
tan al estudiante desarrollar procesos de discriminación e identificación de los elementos 
que configuran el discurso musical.

 Durante el año 2021, las clases de Morfología Musical de la orientación instrumento 
fueron alternadas entre la modalidad virtual y presencial. En ese sentido, la incorporación 
de herramientas y recursos de la virtualidad para la enseñanza y evaluación me permitie-
ron trabajar de diferentes maneras: en el aula (física) con estudiantes en forma presencial 
y otros en zoom o meet, de manera sincrónica; en el Classroom de manera asincrónica y 
trabajando con aplicaciones on-line. Tal es el caso de las evaluaciones parciales, diseña-
das para ser abordadas completamente en entornos virtuales, a partir de una selección 
de ejemplos de YouTube (videos), utilizados como recursos para el análisis y posterior 
completamiento de grillas, así como preguntas prediseñadas. En ese sentido, previendo 
la proximidad de la segunda instancia de evaluación parcial, preparé la misma a través de 
la utilización de la aplicación Genial.ly, una herramienta on-line gratuita que permite crear 
contenidos visuales y trabajo interactivo de modo rápido y sencillo. Esta herramienta puede 
utilizarse en trabajos individuales o grupales mediante presentaciones, infografías e imá-
genes interactivas. 

El presente trabajo pretende mostrar la utilización de la aplicación on-line Genial.ly en 
el diseño de una evaluación parcial de la materia Morfología Musical, para los estudiantes 
del Profesorado de Música con orientación instrumento, en el Instituto Superior de Música 
de la UNT.

Palabras clave: morfología musical – evaluación – entornos virtuales - aplicación
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Desarrollo
 La evaluación preparada para la materia Morfología Musical a través de la aplicación 

Genial.ly, comienza con el completamiento de los datos personales del estudiante. Luego, 
ya en el área específica de la materia, el proceso evaluativo consta de 3 etapas:

1. Discriminación y Transcripción: con un listado de ejemplos auditivos y cuadro 
para completar. El repertorio de obras seleccionados para esta etapa de la eva-
luación es: 

• Les toreadors – de la Suite Carmen (G. Bizet)
• O bone Jesu – motete (G. P da Palestrina)
• Magnificat (gregoriano)
• Benedictus (gregoriano)
• Primavera – de las cuatro estaciones (A. Vivaldi)
• Fuga y misterio (A. Piazzolla) - en versión coral
• Pequeña música nocturna – (W. A. Mozart)
• Veris Leta Facies – de la obra Carmina Burana (Carl Orff)
• Minuet en Sol Mayor – (J.S. Bach)
2. Análisis Visual: observar y transcribir. Para esta etapa de la evaluación propuse 

elegir y analizar una de las siguientes obras: Veris leta facies - N° de la obra Car-
mina Burana (Carl Orff) y el Minuet en Sol Mayor de J. S. Bach. En ellas se pueden 
advertir aspectos significativos de la forma y diversidad de recursos morfológicos: 
trocados, pedales, imitaciones, entre otros.

3. Revisión de conceptos: en esta etapa del trabajo, se recuperan los contenidos 
trabajados en la clase en referido a: Estructuras musicales: métrica con rítmica 
binaria y ternaria. Organización formal por cambios de métricas y tonalidad. Orga-
nización tonal con diferentes escalísticas. Grados tonales. Modos mayor y menor. 
Diversidad de Modos. Forma y sintaxis musical: estructuras, tipologías formales 
básicas. Macro y microformas. Texturas y procedimientos compositivos

En el poster adjunto al presente trabajo, se realiza una síntesis con imágenes en las 
que se registran las etapas de desarrollo de la evaluación propiamente dicha con la aplica-
ción on-line Genial.ly

https://view.genial.ly/613f5e3624434a0d2f26208c/interactive-content-evaluacion-inte-
gral-morfologia

Conclusión

 La utilización de la aplicación Genial.ly para el diseño e implementación de la evalua-
ción en Morfología Musical ha resultado muy beneficiosa para la enseñanza y el aprendiza-
je. Como docente, me permitió organizar la instancia evaluativa, abarcando diferentes pro-
cedimientos y etapas de trabajo: reconocimiento visual, análisis auditivo, completamiento 
de cuadros y cuestionario para afianzar los contenidos desarrollados. Para los estudiantes, 
la posibilidad de trabajar con esta sencilla aplicación on-line, dinamiza y renueva las for-
mas de aprender y ser evaluados en entornos virtuales. 

https://view.genial.ly/613f5e3624434a0d2f26208c/interactive-content-evaluacion-integral-morfologia
https://view.genial.ly/613f5e3624434a0d2f26208c/interactive-content-evaluacion-integral-morfologia
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Fundamentación
Desde que en marzo de 2020 la OMS clasificó al brote de Covid-19 como una pande-

mia (OMS, 2020), en Argentina, como en muchos otros países, se han adoptado diferentes 
medidas preventivas para poder afrontar la situación, entre ellas, restricciones a reuniones 
sociales y la virtualización de actividades educativas (Gobierno Argentina, 2021). Estas medi-
das han afectado directamente a diversas actividades musicales, como la imposibilidad de 
hacer presentaciones en público por parte de diferentes proyectos musicales, o incluso de 
reunirse a ensayar, o la necesidad de llevar adelante clases de música a través de plataformas 
de videoconferencia, con las limitaciones que plantean estas para su desarrollo, sobre todo 
en lo relativo a la posibilidad de realizar ejecuciones sincrónicas entre dos o más usuarixs.

En esta última dirección, la experiencia que comentaremos a continuación consiste 
en la realización de arreglos musicales grupales a partir de ensayos a través de una de di-
chas plataformas por parte de ingresantes universitarixs a carreras de Música.

Localización y contexto de la experiencia

La Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata (FDA-UNLP) ofrece, en-
tre otras, 2 carreras de Música (Licenciatura y Profesorado) con 7 orientaciones diferentes: 
Composición, Dirección Coral, Dirección Orquestal, Educación Musical, Guitarra, Música 
Popular y Piano. Los programas de las carreras plantean una duración de 5 años precedidos 
por un Ciclo de Formación Musical Básica (CFMB), el cual está constituido por diversas 
materias propedéuticas y posee una duración estipulada de 1 año. El ingreso a las carreras 
es de carácter irrestricto y la aprobación de un Curso de Ingreso (dictado durante Febrero/
Marzo e idéntico para todas las orientaciones), que se logra con la presentación de los 
trabajos solicitados y el 80% de asistencia. La materia Introducción a la Música, integrante 
de dicho Curso, busca propiciar un primer acercamiento a saberes disciplinares del campo 
musical planteando situaciones en las que lxs estudiantes deban enfrentar diversas proble-
máticas referidas a la producción, la escucha, el análisis y la lectura, con el fin de generar 
un cúmulo de experiencias comunes que sirvan como base sobre las cuales continuar tra-
bajando en cada una de las materias del CFMB.
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En 2021, por la situación mencionada anteriormente, el Curso de Ingreso se realizó de 
íntegramente en modalidad virtual-sincrónica, y, a pesar del gran esfuerzo realizado para 
adaptar las actividades de la modalidad presencial habitual a esta nueva, la situación llevó 
a que lxs estudiantes no pudieran sacar provecho de un tipo de actividad que, a partir de 
la experiencia de las ediciones anteriores del Curso en formato presencial, consideramos 
de vital importancia para este primer contacto de lxs ingresantes con las carreras universi-
tarias de Música, no solo desde lo estrictamente musical sino también desde lo social: el 
armado y ensamble de arreglos musicales en grupos reducidos.

Por esta razón, luego de un sondeo sobre la disponibilidad de ciertos recursos tec-
nológicos y de conectividad por parte de lxs ingresantes (computadoras y/o teléfonos ce-
lulares), decidimos llevar adelante, durante las primeras semanas de la cursada regular del 
CFMB, una actividad de carácter diagnóstico en la que lxs estudiantes tuvieran que -con los 
recursos de los que cada unx disponía- realizar un arreglo de “Octopus’s Garden” de Ringo 
Starr (The Beatles, 1969) en pequeños grupos.

Relato de alguna/s escenas significativas que den cuenta de las acciones realizadas

Para que los grupos pudieran trabajar en forma separada hicimos uso de la opción 
de “Salas de grupos pequeños” que ofrece la plataforma de videoconferencias Zoom. Para 
poder explorar las diferentes ideas que fuera proponiendo el grupo, al no poder tocar si-
multáneamente como en la presencialidad debido a la latencia que presenta este tipo de 
aplicaciones, buscamos mecanismos alternativos, como grabar con el teléfono celular una 
parte individual, por ejemplo una base armónica, luego enviar esa grabación a otrx inte-
grante a través de alguna aplicación de mensajería para que éstx pueda reproducirla y tocar 
encima su parte, por ejemplo la melodía, con el micrófono de Zoom habilitado, de modo 
tal que el resto del grupo pueda escucharla y proponerle nuevas ideas, correcciones, etc.

Por otro lado, se les pidió que durante la semana siguiente al ensayo entreguen en 
formato de audio una “versión final” del arreglo trabajado, la cual podía ser realizada em-
pleando alguna estación de trabajo de audio digital, si alguien en el grupo sabía utilizarla, o 
sino, de forma más casera, grabando con el teléfono celular la propia parte ejecutada sobre 
la grabación de la parte de otrx/s integrante/s del grupo, mientras esta es reproducida por 
otro dispositivo (lxs estudiantes han sabido apelar a su creatividad para lograr la mejor 
calidad posible, dentro de sus posibilidades, en los audios finales).

Finalmente, también les pedimos una devolución escrita individual, donde, además de 
hacer el ejercicio de describir con sus propias palabras el arreglo que habían construido en 
grupo, comentaran su vivencia personal en relación a esta modalidad de trabajo grupal en 
situación de virtualidad.

Conclusiones

Los aspectos de la virtualidad que entorpecen el desarrollo de este tipo de ensayo 
son notables, como explicitaron lxs estudiantes en diversas devoluciones, donde manifes-
taron que “la experiencia de armar el arreglo por Zoom fue, en mi opinión, difícil”, o que 
“con sinceridad, la virtualidad no es lo mejor”, porque, además de la latencia antes mencio-
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nada, “el programa baja el volumen del resto cuando alguien habla, con lo cual cuando yo 
mostraba a mis compañeros algo, no podía al mismo tiempo escuchar lo que me decían”, 
a partir de lo cual “se pierde la agilidad a la hora de comunicar ideas”.

Sin embargo, muchas devoluciones plasmaron una recepción positiva de la activi-
dad, indicando que “me gustó la idea de armar algo con mis compañeros de esta forma”, 
o destacando que “se trató de una experiencia muy rica”, hasta en textos en los que se 
habían enfatizado los inconvenientes de la virtualidad, expresando que “en todo caso, fue 
divertido hacer el arreglo, incluso bajo esta modalidad diferida, y me alegro de haber tenido 
esta experiencia. Siempre es bueno producir algo junto con compañerxs”. En otras devolu-
ciones también se pone de manifiesto lo novedosas que resultan este tipo de actividades 
introductorias para personas que ingresan a las carreras de música contando con poca 
trayectoria previa en prácticas de composición o ensamble musical grupal, cuando explican 
que “el trabajo me agradó mucho, ya que no tuve en mi vida musical muchas experiencias 
grupales”, o que “fue una experiencia totalmente nueva para mí, el hecho de realizar un 
arreglo, e incluso tocar, con gente que no conocía para nada”.

Creemos necesario en estas situaciones de enseñanza musical no presencial, buscar 
alternativas para continuar generando producciones musicales grupales, no solo por los 
aprendizajes que el intercambio musical puede aportar a lxs participantes, sino también 
por los beneficios que la interacción social genera en ellxs, particularmente en una cohorte 
de ingresantes como la de este año, que ni siquiera ha tenido la oportunidad de pisar los 
pasillos de la Facultad e interactuar con compañerxs en esos espacios comunes.
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Fundamentación

El canto coral infantil es una de las actividades que más enriquece la formación mu-
sical de los niños. Como toda práctica de conjunto, el canto coral permite vivenciar una 
serie de aprendizajes que son fundamentales para estimular el desarrollo de la musicali-
dad (Papoušek, 1996). Del mismo modo, esta práctica musical posibilita trabajar algunos 
valores que son propios de las actividades grupales, como la cooperación, la solidaridad 
y el sentido de pertenencia (Ferrer, 2009). Además, las particularidades de este campo de 
la educación musical proponen, por un lado, el trabajo específico de las habilidades re-
lacionadas con el uso de la voz cantada y, por otro lado, el abordaje de las características 
inherentes de las prácticas de concertación musical; situación que refleja la importancia 
y la integralidad que ofrece esta disciplina (Pérez Aldeguer, 2014).

La afinación es una de las habilidades requeridas para poder desenvolverse en la 
actividad coral. Los aportes que han brindado las investigaciones determinaron que esta 
capacidad es un tipo de conocimiento práctico que se desarrolla a lo largo del tiempo 
en diferentes etapas, que están consonancia con los procesos madurativos de los niños 
(Peña, 2010, 2013). En este sentido, la actividad coral ayuda a construir los diferentes es-
quemas de percepción sobre la afinación ya que desarrolla el oído polifónico (Kodály, 
1941). Es decir, el canto coral permite no solo el desarrollo de cualidad de la concertación 
en sus distintas expresiones, sino también posibilita —como en el caso de la afinación— la 
adquisición de ciertas habilidades que también se manifiestan en la expresión vocal indi-
vidual. De igual forma, esta práctica nuclea y aúna el abordaje de los contenidos propios 
del lenguaje musical. 

Localización y contexto de la experiencia

El presente relato de experiencia recupera las acciones que se desarrollaron en la 
Escuela de Música Nº 4 DE 19 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde la imple-
mentación del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en marzo de 2020 has-
ta septiembre de 2021. Las nuevas modalidades educativas llevadas a cabo a partir de la 
pandemia del COVID-19 plantearon la necesidad de rever las prácticas de enseñanza para 
garantizar el acceso a la continuidad pedagógica. Este nuevo escenario ofreció la posibili-
dad de utilizar diferentes herramientas tecnológicas que pudieran generar instancias de 
acercamiento al conocimiento. El actual contexto demandó que toda la oferta curricular de 
la escuela se adaptara a este formato educativo, situación que determinó —luego de instan-
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cias de acuerdos entre el equipo directivo y el plantel docente— que todas las cátedras de 
la institución ofrecieran clases sincrónicas mediante el programa de videollamadas Zoom. 
Una de las mayores dificultades que se encontraron fue cómo abordar la problemática del re-
tardo, ya que esta característica pone en cuestión el abordaje de la enseñanza de la música 
en general y de la enseñanza de las prácticas concertadas en particular. Otro de los aspectos 
consensuados entre los docentes y el equipo de conducción de la escuela fue ofrecer formas de 
vinculación alternativas con las familias de los niños y de las niñas que atendieran a la particu-
lar coyuntura. 

Criterios pedagógico-musicales empleados

El grupo de alumnos estuvo conformado por niños de distintas edades y etapas de 
desarrollo vocal. El sentido de nuclear esta heterogeneidad estuvo fundamentado en sos-
tener los aprendizajes de los alumnos que ya formaban parte del espacio curricular en la 
etapa presencial previa y, además, en incorporar a los alumnos nuevos. 

Como toda actividad concertada, el canto coral posee características que son indis-
pensables para llevar adelante un trabajo musical de calidad. Una de ellas es, sin lugar 
a duda, la sincronía. Tal es su relevancia que se configura como un aspecto sumamente 
importante al momento de encarar el aprendizaje de una obra y su posterior interpreta-
ción. Si bien los formatos virtuales no garantizan que esta cualidad esté presente, desde 
la cátedra se diseñaron propuestas pedagógicas que permitieran desarrollar actividades 
de acercamiento al canto coral en el contexto de educación a distancia, y que guardaran 
relación con los lineamientos estipulados en el diseño curricular que rige en la juris-
dicción a la que pertenece la escuela. En consecuencia, se seleccionaron los siguientes 
contenidos:

• la relajación y su vínculo con la postura correcta para cantar
• el control de la respiración y la dosificación del aire
• la colocación de la voz
• la afinación justa
• la dicción clara
• la expresividad

En líneas generales, la clase contó con tres momentos diferenciados: relajación o 
aprestamiento corporal, para lograr una conciencia sobre la postura; ejercitación sobre 
el soplo respiratorio, para mejorar la coordinación fonorrespiratoria; trabajo sobre la voz 
cantada en vocalizaciones sencillas o en ejercicios fononímicos; abordaje del repertorio 
seleccionado. 

Para trabajar la práctica vocal concertada se utilizaron pistas y grabaciones de obras 
en las que los niños pudieron sostener su parte en un contexto grupal. Del mismo modo, 
se comenzó con el trabajo de coordinación simultánea del canto con movimientos cor-
porales (para graficar el sentido de la frase musical) o bien con fononimia, teniendo en 
cuenta los preceptos de la pedagogía Kodály. Se abordaron ecos melódicos sobre la escala 
pentatónica para favorecer la construcción de una afinación justa y la internalización de las 
distancias entre los sonidos. En este sentido, se estimuló a que los niños pudieran realizar 
los gestos fononímicos a la par que los entonaban.
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Otra de las propuestas planteadas fue ofrecer un panorama general de las formas 
musicales que suelen encontrarse en el repertorio coral. Así pues, se abordaron cánones y 
quodlibets que permitieron que los niños vivencien el canto coral, además del canto al uní-
sono. Si bien no pudieron realizarse prácticas grupales sincrónicas —debido a las particu-
laridades que se explicaron anteriormente—, a través de la implementación del programa 
de edición de video OpenShot, los niños pudieron apreciar cómo sonaban sus voces de 
manera concertada. Asimismo, también se priorizó el diseño de actividades que favorecie-
ran las habilidades de escucha, tan importantes para encarar toda producción vocal. Para 
tal fin, se observaron videos de cantantes solistas y también de grupos corales (infantiles y 
adultos) para desarrollar y sensibilizar la escucha atenta y participativa.

Los niños y las niñas que participaron de los encuentros manifestaron entusiasmo e 
interés por las distintas propuestas ya que realizaron notorios avances en los procesos de 
aprendizaje transitados. De igual forma, el acompañamiento de las familias fue determi-
nante para sostener la continuidad de las clases dado que se pudo advertir el compromiso 
y la dedicación con que recibieron los materiales enviados y las indicaciones propuestas 
por el docente. La tarea docente se vio sumamente enriquecida por este acompañamiento.

Conclusiones

Si bien la presencialidad es imprescindible para abordar el canto coral, la experien-
cia realizada permitió observar que algunos contenidos propios de la disciplina pudieron 
priorizarse para darle lugar a la continuidad pedagógica. En este sentido, el aborde de las 
cuestiones vinculadas al uso de la voz cantada, la postura adecuada para la emisión del 
sonido, la justeza de afinación y la expresividad fueron algunos de los contenidos pudieron 
ser trabajados en esta novedosa modalidad educativa. En referencia a la afinación, fue no-
torio cómo el hecho de cantar de manera individual desarrolló una conciencia mayor sobre 
este aspecto de la voz cantada. La experiencia transitada mostró como la actividad coral 
puede darle paso al desafío y, también, a la posibilidad. 
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Presentación del Tema y caracterización del objeto de estudio
La presente investigación analiza la relación entre las herramientas brindadas en los 

planes de estudio de las Licenciaturas en Instrumento de la Facultad de Artes y Diseño 
(FAD), Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y las exigencias de un puesto de trabajo 
con especificidad en el campo del título obtenido. Para ello, se puso foco en el perfil del 
egresado de la Licenciatura en Flauta y se observó desde el punto de vista de un grupo de 
egresados y de estudiantes prontos a terminar su carrera. 

Según el plan de estudios vigente, los egresados de la Licenciatura en Instrumento 
de la FAD- UNCuyo son personas capacitadas para interpretar en el instrumento variados 
géneros y estilos musicales, ya sea de forma solista o en conjunto (orquestas o música de 
cámara), conducir y planificar proyectos musicales, y llevar a cabo estudios o investigacio-
nes vinculadas a su campo. Frente a esto, se planteó el interrogante sobre si la formación 
brindada por la carrera apunta a nutrir los tres pilares mencionados, capacitando de ese 
modo para un abanico de posibilidades laborales.

Para ello, se utilizó una metodología mixta donde se articularon datos cuantitativos 
obtenidos a través de una encuesta de preguntas cerradas a dieciocho egresados y estudian-
tes avanzados, con datos cualitativos construidos a partir de entrevistas a flautistas profe-
sionales. A su vez, se relevaron los puestos de trabajo afines a la titulación objeto de esta 
investigación, lo que permitió tipificar la realidad laboral actual del flautista profesional en la 
Argentina, y se pudieron describir las dificultades que se les presentan a los egresados para 
lograr una carrera deseable y sustentable en el terreno de la performance musical. 

Marco Teórico

El abordaje y el análisis de la relación entre formación profesional e inserción laboral 
de los egresados de la Licenciatura en Instrumento de la UNCuyo se focaliza sobre “los 
resultados del proceso educativo, a través de la indagación de los procesos y estrategias 
de los graduados para insertarse laboralmente” (Giboin y otras, 2012). Al hablar de inser-
ción laboral, es necesario aclarar que se trata de “un proceso mucho más extendido en el 
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tiempo en el que se alternan períodos de desocupación, empleos precarios, pasantías y/o 
becas, etc. antes de una cierta estabilización en el empleo, si es que este llega” (Jacinto y 
otras, 2004, p. 2). 

Actualmente, se entiende la inserción laboral como un proceso que el individuo debe 
atravesar en búsqueda de un empleo que le brinde un medio de vida sustentable a lo largo 
del tiempo. No obstante, existe la posibilidad de que existan lapsos indefinidos en el que se 
encuentre desocupado, o desenvolviéndose en una actividad que no le permita sostenerse 
económicamente o sentirse realizado (Jacinto y otras, 2004). Entendiendo la inserción la-
boral como lo expuesto con anterioridad, se abordará la problemática del egresado de la 
Licenciatura en Flauta. Como toda temática del campo de las ciencias sociales, el problema 
no puede “descifrarse desde la linealidad causa-efecto, sino desde multiplicidades interac-
tuantes que son objeto de interpretación” (Díaz, 2007, p. 80)

Por un lado, el investigador español especialista en temáticas musicales Alejandro 
Bújez (2008) expresa la importancia de resaltar la posición que se toma desde las insti-
tuciones en prevalecer o darle mayor importancia a la interpretación instrumental, más 
que al estudio teórico de la composición, de la enseñanza, la investigación o el estudio y 
ejecución de otras prácticas musicales. Sumado a “la prolongada duración de la formación 
y la necesidad de perfeccionamiento constante” de los estudiantes (Giboin y otras, 2012). 

Mientras que, por otro lado, la problemática de la inserción laboral se halla en que 
“hay más personas que optan a entrar que puestos disponibles” (Metier, 2001, citado en 
Bennett, 2010, p. 68) siendo este uno de los mayores problemas a los que debe enfrentarse 
un Licenciado en Flauta al momento de insertarse en un puesto laboral deseado y acorde 
a su titulación. Resulta paradójico que, a pesar de que las posibilidades de formar parte de 
una orquesta u obtener un trabajo de músico intérprete sustentable son cada vez menores, 
se persista en este camino y no se les brinde a los estudiantes herramientas para enfrentar 
las dificultades laborales a las que se enfrentaran actualmente. Es por esta razón que la 
investigadora Bennett sostiene que “los músicos profesionales siempre han desempeñado 
varias funciones para seguir siendo financieramente viables o para aumentar la satisfacción 
laboral” (Bennett, 2010, p. 58). 

Aunque muchos flautistas quisieran dedicarse sólo a la interpretación, la realidad ac-
tual requiere de músicos “multifacéticos”, es decir profesionales con aptitudes para desen-
volverse en otros campos musicales como la “enseñanza, la tutoría, la dirección, la tecno-
logía, los negocios y la gestión” (Bennett, 2010, p. 59). Es verdad que “es imposible que los 
músicos obtengan un título que les permita dominar la cantidad de habilidades necesarias 
para ejercer su profesión” (Bennett, 2010, p. 177) pero una mejor comprensión del mundo 
laboral actual, le permitirá a la institución y a los estudiantes seleccionar las aptitudes a 
desarrollar o fortalecer. 

Principales ideas / Conclusiones

Tras la investigación realizada, se observó que la temática es compleja de abordar 
debido a su multicausalidad, la cual genera responsabilidades compartidas entre las partes 
estudiadas, es decir el colectivo de egresados y estudiantes avanzados de la Licenciatura en 
Flauta, los planes de estudio, y el campo laboral. 
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Expectativas laborales vs. Inserción laboral real
Se observó una tensión entre las expectativas que se generan en los estudiantes du-

rante su formación universitaria y las posibilidades reales de inserción laboral de los mis-
mos. Como consecuencia, el egresado debe buscar otros trabajos para sustentarse, como 
por ejemplo la docencia musical, pudiendo implicar que este enfrente sentimientos cerca-
nos a la frustración, si esta no era su meta. El origen de este posible sentimiento de frustra-
ción puede relacionarse con el desencuentro entre las expectativas que tienen la mayoría 
de los estudiantes en relación al desarrollo de una carrera performativa, sumado al peso 
que le da el Plan de Estudios a la interpretación, por un lado, y la realidad del acotado mer-
cado laboral en el terreno de la performance musical a la cual el licenciado en flauta debe 
adecuarse, por otro. 

Realidad Laboral Actual del Flautista Profesional en Argentina
Se observó que los puestos de trabajo para un flautista profesional en el terreno de 

la performance musical son escasos, habida cuenta de que solo el 39,1% de los 150 puestos 
recabados, son de tiempo completo. Es decir, la problemática radica en que continúan ha-
biendo muchos más flautistas que puestos dentro de los organismos, ya que una vez que 
los cargos son cubiertos, el tiempo suele ser prolongado hasta que se genera una nueva 
vacante debido a que esta depende de que el flautista se jubile, renuncie o alguna razón 
lo imposibilite a continuar en su cargo. Sumando la problemática de la pérdida de cargos, 
congelados o desfinanciados, que son suplantados por músicos eventuales, contratados 
por concierto y en carácter de refuerzo artístico, se aumenta la precariedad laboral y se 
produce el famoso “cuello de botella” en el ingreso a la profesión (Doñate, 2011).

Por otro lado, dando respuesta a la viabilidad de desarrollar una carrera sustentable 
como interprete solista en la Argentina, se concluyó que se trata de una actividad que se 
complementa y se desarrolla paralelamente a otras, ya que sería imposible hacer de ella un 
único medio de vida. Habida cuenta de que, es necesario desarrollar otras habilidades que 
van más allá de las adquiridas en la formación musical, las cuales son: poseer una prepara-
ción técnica-interpretativa y psicológica diferente a la usada habitualmente, acompañado 
de carisma, personalidad fuerte y placer ante la exposición.

Consideraciones Finales

Si bien, la formación flautística recibida es muy valorada en términos de brindar he-
rramientas reales para la inserción laboral en el ámbito de la performance, convirtiéndose 
en una de las cátedras que más egresados insertó e inserta en el mundo laboral de las or-
questas, bandas sinfónicas, conjuntos de cámara e interpretación solista, se llegó a la con-
clusión de que es necesario contar con planes de estudios más flexibles y con flautistas con 
mentes abiertas y un criterio de capacitación constante. De esta manera, lograr un enfoque 
que responda mejor a la realidad dinámica del mercado laboral donde pueden insertarse 
los Licenciados en Flauta. Es decir, abrir el abanico hacia nuevos horizontes laborales que 
esta época moderna y digitalizada posibilita. 
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El Instituto de Enseñanza Superior “Santa María”, como institución de educación 
superior, ofrece carreras de formación docente en Lengua, Geografía, Historia, Educación 
Física y Matemática. En el año 2019 la institución abrió sus puertas a la formación docente 
artística, implementando la carrera Profesorado de Música en las especialidades instru-
mentales guitarra, vientos, violín y piano. Destaco aquí que el ingreso a esta oferta no prevé 
requisitos de formación musical previa.

La decisión de abrir el profesorado de música tuvo como propósitos formar docentes 
de música que se inserten laboralmente en las escuelas de nivel inicial, primario y secunda-
rio de la región. De este modo, se busca cubrir un área laboral de vacancia histórica.

Durante 2019 y 2020 tuve a mi cargo la cátedra Prácticas de Producción Musical, es-
pacio curricular de 1° año de la formación docente en música. Como su nombre lo indica, 
el perfil de la asignatura es netamente práctico, lo que me llevó a diagramar clases que pre-
vean por un lado la enseñanza y aplicación de los métodos de la pedagogía musical (Orff, 
Kodaly, Willems, Dalcroze, Suzuki, entre otros) y por el otro, a trabajar con los estudiantes 
la preparación y prácticas que reflejen la aplicación de las metodologías estudiadas. Desde 
mi lugar de formadora puse especial atención en este aspecto, reforzando la idea de capi-
talizar estas prácticas como herramientas para el desarrollo profesional y el mundo laboral 
al momento del egreso.

Palabras Claves: pedagogía musical - producción musical - métodos – mundo laboral

Lineamientos curriculares para prácticas de producción musical

Es función del docente-artista abrir ventanas para sus alum-
nos, llevarlos desde donde están hacia la superación cualitativa de 

manera en materia de logros

 (FreGa, 2009, p. 55)

Los lineamientos prescriptos en el Diseño Curricular para el espacio Prácticas de Pro-
ducción Musical invitan al trabajo áulico en formato Taller. Desde ese formato, se piensa la 
enseñanza y aprendizaje poniendo en juego todo el bagaje musical con el que un estudiante 
del profesorado inicia su trayecto formativo, ya sea que este haya sido construido en forma 
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empírica o académica. Entre los objetivos planteados para este espacio, se destacan los 
que plantean sistematizar el abordaje de obras musicales al poner en juego el conocimien-
to acerca de los elementos del lenguaje, organizar producciones musicales apropiadas para 
distintos niveles de aprendizaje, elaborar un repertorio de obras musicales interpretadas 
en forma individual y grupal, para ser usado como material didáctico en la práctica docente 
y generar recursos de producción musical para trabajar con grupos diversos y en ámbitos 
diversos. A partir de estos lineamientos y objetivos propuse clases donde los estudiantes 
pudieran hacer foco en dos aprendizajes:

a. Observación detenida del trabajo con los métodos de educación musical (Orff, Wi-
llems, Kodaly y Suzuki) no solo para la instancia de la clase sino pensando una poste-
rior aplicación en su desempeño profesional docente.
b. Participación activa en experiencias de producción musical de carácter grupal, 
acrecentando su repertorio para el trabajo en el aula de música.

Desde un comienzo procuré que los estudiantes tuvieran instancias de experiencia 
musical, tanto de creaciones artísticas propias como en la imitación de modelos. En este 
proceso de formación docente y musical, procuré la “adquisición de conocimientos claros y 
experimentados, con nociones diáfanas, con buenos y correctos niveles de síntesis que ha-
biliten el trabajo conceptual con apropiadas elecciones de contenidos” (Frega, 2009, p. 54).

Los principios de la pedagogía musical en el trabajo áulico

La música se aprende haciendo música, participando acti-
vamente en experiencias musicales. Para enseñar música, no basta 
conocer un método el primer paso en la formación de maestros es 
ayudarlos para que emprendan su propia musicalización, es decir, 

su propio desarrollo musical y creativo

(Hemsy de Gainza, 2002, p. 20)

En 2019, desde el comienzo hubo cerca de 50 estudiantes cursando la materia. En una 
evaluación diagnóstica inicial pude ver el nivel de heterogeneidad en experiencias musica-
les previas. Frente a este panorama, tuve que pensar estrategias para abordar la clase pen-
sando en la interacción y el armado de los grupos, los tiempos de aprendizaje y la puesta 
en común. Para ello, preparé actividades que promovieran un trabajo musical colaborativo 
y reflexivo, congruente con los objetivos del espacio y con el perfil de egresado.

En el comienzo solo contaba con una guitarra, la flauta dulce y algunos instrumen-
tos de percusión: chaschas, caja china, toc-toc1. Sosteniendo el valor que las experiencias 
corales y de prácticas de conjunto tienen en el desarrollo musical, propuse comenzar con 
juegos (a modo de canon o quodlibet) que promuevan el canto colectivo. A modo de ejem-
plo, presento un diagrama de clase:

1  El IES no tiene instrumentos musicales propios y un gran número de estudiantes no tenían aun el acceso a ellos. 
Santa María es un lugar que tiene solo una casa pequeña de música, con cosas básicas y que la mayoría de las veces son 
por encargos hacia Tucumán
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Momentos 
de la Clase

Recurso Canción/ Obra
Actividad

Métodos de la 
Educación

Musical

Inicial

Juego de Bienvenida: 
“Saludando ando, 
saludando estoy”

Canción inicial: “Aram sam 
sam”

Crear un saludo de presentación a
partir de un verso simple “Saludando 

ando, saludando voy”. Proponer un diseño 
melódico simple y un ritmo consonante al 

nombre mismo.

Con la canción “Aram Sam Sam” 
atenderemos a las tres frases motívicas con 
su movimiento corporal y diseño melódico 

correspondiente.
Nos dividiremos en tres grupos

1er grupo: Aram sam sam
2do grupo: Guri guri 

3er grupo: Arabi

Cada grupo debe cantar y realizar los 
movimientos que le corresponde, una vez 

observados en la ejecución que hizo la 
docente.

La actividad es en forma de circuito, hasta 
que todos hayan pasado por los tres 

grupos.
Se puede agregar dinámicas de

velocidad, intensidad, etc.

CARL ORFF

EMILE J. 
DALCROZE

Desarrollo Canción: “Picaflor”
Escuchar la canción Cantar la canción (con 

acompañamiento armónico y rítmico)
Proponer un juego de roles,

EDGARD 
WILLEMS

En una segunda ejecución, trabajar las 
alturas del diseño melódico (intervalos) 

relacionándolos a las alturas de los sonidos 
ubicadas en el cuerpo.

ZOLTAN 
KODALY

Aplicación
Aspectos centrales: 

atención, escucha activa, 
imitación, creatividad y 

producción, coordinación.

Se abordará la canción desde una 
perspectiva rítmica, corporal y melódica.

poner en práctica la reproducción
rítmico melódica del alumno a partir de la 

observación al docente 

Cierre
Análisis de los elementos 
presentes en la canción: 

ritmo: compás – figuración. 
Melodía: diseño – intervalos 

– escalas – ubicación de 
alturas en relación al cuerpo.

Metodologías trabajadas: 
Orff, Dalcroze, Willems, 

Kodaly
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Durante el transcurso de la clase, abordaba de manera específica algunos de los mé-
todos, e iba preguntando si podían identificar cuál era el método que estaba utilizando y 
fundamentar su respuesta. El hecho de conocer y trabajar con diversidad de métodos habi-
litó la reflexión sobre los beneficios que aporta la utilización de cada uno y los obstáculos 
o dificultades que se presentan, así como la posibilidad de complementar entre varios de 
ellos. Tal como expresa Hemsy de Gainza “cada método privilegia un aspecto particular del 
proceso de musicalización […] siendo todos válidos y complementarios. En la pedagogía 
musical, la tendencia creciente actualmente es evitar los caminos únicos y excluyentes” 
(Hemsy de Gainza; 2002, p. 26).

Conclusión

Los métodos de la educación musical son caminos, herramientas útiles para que los 
estudiantes (futuros docentes) logren este objetivo en su desarrollo profesional y laboral. 
Cada método brinda formas de trabajo diferentes, aportando de manera significativa al 
proceso de musicalización. El trabajo con los métodos de la Pedagogía Musical con los 
estudiantes del IES Santa María llevó a producciones en las que se pudo advertir el apren-
dizaje y la especificidad de cada metodología, así como la riqueza del trabajo musical com-
plementando las mismas. Es nuestro deber como formadores brindar herramientas de 
calidad a los estudiantes, preparándolos estratégicamente para el mundo del trabajo y la 
profesión docente artística.
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Introducción

La improvisación musical ha sido considerada tradicionalmente desde la educación 
musical como un punto de llegada, una meta en sí misma que refleja tanto la pericia instru-
mental como el conocimiento estructural y funcional del lenguaje musical. De este modo, 
se toman como punto de partida para el desarrollo de la habilidad de improvisar conoci-
mientos de determinadas estructuras tales como la forma musical, los enlaces armónicos, 
las escalas sobre las cuales repentizar la ejecución, etc. Esta perspectiva de la improvisación 
construida sobre la base del background de estructuras instaladas en la memoria de largo 
plazo y en la teoría musical es la que sostiene las propuestas de los modelos de improvisa-
ción de la perspectiva cognitivista clásica (c.f. Pressing, 1988; Johnson-Laird, 1991; Kenny y 
Gellrich, 2002). Por su adscripción al paradigma clásico, estas perspectivas, se apoyan en la 
idea de representación de las estructuras lingüísticas que pueden advertirse en el análisis 
a posteriori de un proceso improvisatorio (Pressing, 1988). Tanto la perspectiva psicológica 
de base como sus derivaciones educacionales soslayan el basamento corporizado de la 
improvisación, su vinculación con las predisposiciones comunicacionales ostensibles a lo 
largo del desarrollo cognitivo y los componentes expresivos dinámicos de la performance 
musical, desconociendo que en ella no siempre aparece una estructura a priori sino un 
cuerpo actuando. 

En el campo educativo, el foco puesto en las estructuras lingüístico-musicales re-
sultantes de la improvisación, orienta el trabajo hacia el desarrollo de expresiones que se 
corresponden con lenguajes particulares (típicamente la improvisación en el barroco, en 
el jazz, entre otros). Por el contrario, la atención puesta sobre los rasgos expresivos del 
sonido modelado y sus implicancias en los aspectos vinculares subjetivos de los sujetos 
que improvisan permite pensar la improvisación no como el resultado de un proceso de ad-
quisición de conocimientos específicos correspondientes a un estilo musical sino como el 
desarrollo de capacidades comunicacionales e intersubjetivas. Desde este punto de vista, 
la denominada improvisación libre, que no establece pautas lingüísticas a priori puede ser 
un campo fértil para ese desarrollo. En él, las oportunidades para establecer la comunica-
ción y la interacción y sus consecuencias vinculares pueden ser más importantes que todo 
background de conocimiento formal. 

mailto:pereiraghiena@fba.unlp.edu.ar
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Este trabajo se propone aportar evidencia sobre ciertos detalles de las estrategias cor-
poreizadas que llevan adelante los improvisadores en la improvisación libre para sostener 
la performance como un sustrato para la interacción y la comunicación intersubjetiva. Con 
el objeto de estudiar la improvisación musical desde esta perspectiva se desarrolló un estu-
dio sobre la performance improvisada de dos pianistas tocando a cuatro manos. Se buscó 
observar de qué manera se involucran los cuerpos en la producción sonora y cómo ese invo-
lucramiento puede dar cuenta de la emergencia del cuerpo en interacción con el otro como 
organizador de la improvisación libre más allá de las estructuras musicales conocidas. 

Método

Se les pidió a dos pianistas que improvisaran conjuntamente en el mismo instrumen-
to (piano a cuatro manos). Las únicas restricciones fueron que la improvisación no debía 
superar los 3 minutos de duración y que no podían acordar verbalmente qué improvisar an-
tes ni durante las ejecuciones. El registro de la sesión consistió en la grabación en video de 
cuatro planos simultáneos del conjunto piano/intérpretes: perfil izquierdo, derecho, plano 
normal (frontal) y cenital. El audio analógico producido por el piano eléctrico fue registrado 
por las cámaras de video mientras que el audio e información digital en formato MIDI fue 
capturado en una PC mediante un programa de grabación y edición de audio profesional. 
En este trabajo nos concentrarnos en las miradas de las improvisadoras como uno de los 
aspectos corporales manifiestos de la interacción musical. Para el análisis de las miradas se 
utilizó principalmente la toma del plano normal y la composición de los cuatro planos en 
el mismo cuadro. Se utilizó el software ELAN 5.7-FX para el registro de las observaciones de 
las miradas y para el análisis de timing de los motivos melódicos.

Resultados

Siguiendo algunos principios de la perspectiva enactiva de la cognición social (De 
Jaegher y Di Paolo, 2007; Di Paolo, 2016), la observación se basó en la búsqueda de corres-
pondencias y correlación de las acciones de las participantes. Así se estudió el timing de 
las miradas con relación a la organización temporal (estructura de agrupamiento) de los 
sonidos tocados y sus rasgos melódicos (tonales y de contorno de alturas), y su integración 
en la textura musical resultante.

Observamos una sincronía entre determinadas unidades musicales y la manera en 
que se orientan las miradas. Como puede verse en la figura 1, la orientación de la mirada 
de la participante 1 cambia de sus manos a las manos de su compañera antes de comenzar 
la ejecución de cada unidad melódica improvisada de manera consistente a lo largo de 
la ejecución. Tal como ocurre en un diálogo sobre la base del lenguaje hablado, en esta 
improvisación puede verse un foco de atención al balance de la participación personal y la 
alternancia con el otro. Así, la coordinación entre la dirección de la mirada y la unidad me-
lódica puede entenderse como un indicador de la intención comunicativa, lo cual sugiere la 
relevancia del cuerpo en el establecimiento de la comunicación que posibilita la dinámica 
de turnos en la improvisación libre.
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Conclusiones: implicancias para la educación musical

A partir de estos resultados que dan cuenta de una emergencia del cuerpo en la or-
ganización de la improvisación es posible pensar esta habilidad desde otro lado cuando 
la trabajamos en el aula. Como se ve en el gráfico lo que organiza el discurso (la forma 
musical) no es una estructura preestablecida sino la intencionalidad comunicativa de P2 
manifiesta en la direccionalidad de su mirada. Así, lo que emerge es una estructura dialó-
gica en la que se prioriza la comunicación/enacción de las participantes a cualquier otra 
consideración estructural. A partir de esto, es posible pensar la improvisación no como un 
punto de llegada (basado en la articulación del lenguaje) sino como una estrategia para 
el establecimiento de un vínculo. Esto mismo ocurre en los protodiálogos durante la tem-
prana infancia, que anteceden la adquisición del lenguaje, en los cuales el adulto utiliza 
estructuras lingüísticas (palabras, frases, etc.) modeladas musicalmente en el habla dirigida 
al bebé (Papousek, 1996; Trevarthen, 2000), mostrando cómo es el vínculo el que construye 
la estructura. Del mismo modo, la improvisación está motorizada por la intencionalidad 
comunicativa (dialógica en este caso), que se halla corporizada, y no necesariamente está 
mediada por representaciones internas de estructuras conocidas a priori. Es esa intencio-
nalidad comunicativa la que modela la estructura.

Así, la improvisación no debería ser vista como una especialización de las habilidades 
performativas sino como una base desde la cual desarrollar las estrategias expresivas en 
la performance. Es posible pensar, a partir de esto, en una didáctica de los instrumentos 
musicales que tome como base no la reiteración de estructuras lingüísticas instrumenta-
lizadas (corporizadas en las acciones sobre el instrumento), sino la intencionalidad expre-
sivo comunicacional y las lógicas que emergen de la interacción, que son naturalmente 
corporizadas. 
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Anexo

Figura 1. Captura del análisis de la relación entre la dirección de la mirada y las unidades 
melódicas.

u
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Introducción

La aparición del COVID-19 en el mundo ha significado, por su nivel de gravedad y 
alcance, un desafío mundial y ha afectado enormemente al campo educativo, siendo la 
propuesta a distancia o virtual la primera opción para mantener activa la enseñanza. “Se 
observó como dificultad general la implementación de los saberes tecnológicos; por lo que, 
la tarea principal de los estudiantes y profesores fue adaptarse a la «nueva normalidad»” 
(Melgar Morán, 2021).

Antecedentes

En este trabajo se tienen en cuenta los informes incluidos en las Iº y IIº Jornadas In-
ternacionales “Problemáticas en torno a la enseñanza en la Educación Superior. Diálogo 
abierto entre la Didáctica General y las Didácticas Específicas”, y los informes Instituciona-
les referidos a los procesos de enseñanza en época de pandemia.

Somos conscientes que la incorporación de las TICs no implica solo entrega de equi-
pamiento y/o provisión de equipo de conectividad, sino que se necesitan propuestas peda-
gógicas firmes, capacitación docente y apoyo institucional que permitan sostener la tarea 
del docente y del alumnado. Existe una relación entre el uso de las TICs y el aprendizaje que 
no es lineal, en tal sentido coincidimos con Sunkel (2010) en que debe explorarse la relación 
que existe entre el tipo de uso de la tecnología, los resultados de aprendizaje, las condicio-
nes pedagógicas, las características sociales y las particularidades individuales. Adherimos 
al enfoque abierto que propone Vinacur (2012), para quien el uso de estas herramientas pre-
senta tres aspectos: 1) personal, vinculado a la capacitación de los profesores en el uso de 
las mismas, que implica una actualización permanente y dinámica; 2) institucional, donde 
juega el apoyo y aporte que brinde la institución en infraestructura, recursos, apoyo técnico 
entre otros; 3) político, donde la promoción de TICs en los establecimientos educativos debe 
fomentar la capacitación docente con un esquema de incentivos y un acompañamiento fi-
nanciero y técnico constante. Pero agregamos también que es necesario considerar la capa-
citación y medios de que disponen los propios alumnos y las expectativas de estos.

mailto:fplana@fibertel.com.ar
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La institución

El Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos “Astor Piazzolla” es una 
Institución Superior de Formación de Músicos-Docentes cuyos títulos los habilitan para el 
ejercicio en los Niveles Inicial, Primario, Secundario, Artístico, Especial y Superior. 

Pionera en la inclusión de recursos informáticos en dicha formación, desde 2015 los 
profesorados de Composición con Medios Mixtos y Producción Musical Artística respon-
den a las necesidades del contexto cultural actual, que fomenta la utilización de las nuevas 
tecnologías. Los docentes cuentan con un campus virtual institucional, que previo al con-
texto actual era utilizado por pocos.

Tomando estos antecedentes y en el contexto de la aplicación de los nuevos planes 
de estudio y cercanos a una nueva reforma, se decidió realizar esta investigación ya que se 
carece de información sistemática y detallada sobre el uso de las TICs durante el tiempo 
de la pandemia por parte de los docentes y de los alumnos en cátedras del profesorado 
superior de música.

La investigación se enfocó en los alumnos de Nivel Superior que se encontraban cur-
sando las carreras de Profesorado, en las que cursan materias tanto prácticas como teóri-
cas con utilización de las TICs.

Metodología

El presente informe de investigación tuvo como objetivo general relevar las caracte-
rísticas y la aplicación de las nuevas tecnologías en el contexto de pandemia en las clases 
impartidas en lo/as alumno/as del Nivel Superior. 

A fin de abordar esta problemática, se utilizaron dos técnicas de recolección de datos 
complementarias. En primer término, se aplicó una encuesta semi estructurada dirigida a 
los estudiantes que estuvieran cursando espacios curriculares que conforman los campos 
de Formación General, Formación Específica del Nivel Superior de los Profesorados y Pro-
fesorados de Educación Superior en Música. Si bien se procuró obtener una muestra censal 
del alumnado del Nivel Superior, no todos los potenciales informantes cumplimentaron el 
protocolo de la encuesta. Contestaron cuarenta informantes al protocolo que contemplaba 
dos ejes temáticos: la utilización y recursos de las TICs a nivel personal y como alumno/a 
en el Conservatorio; y puntualmente en las clases cursadas durante el período de análisis.

En segundo lugar, se realizaron diez entrevistas en profundidad a alumno/as quienes 
fueron seleccionados en forma accidental incluyendo tanto a quienes realizan un uso inten-
sivo de las TICs como a los que manifiestan su renuencia a ello, procurando profundizar la 
información proporcionada a través del primer instrumento.

Resultados

Ejes de análisis: Programas utilizados, Recursos a disposición, Tipos de contenidos 
abordados en los espacios curriculares, Dinámicas desarrolladas.

Con respecto a la herramienta sincrónica, diferente al campus, se advierten deficien-
cias en la producción de sonido y a las posibilidades de enlace de los alumnos.
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1. Dentro de las estrategias adoptadas en el dictado de clases en este contexto ense-
ñanza-aprendizaje, podemos destacar lo siguiente:

Hubo docentes que prefirieron el manejo exclusivamente asincrónico: Clases asin-
crónicas dentro del campus, proponiendo lecturas de material, guías de estudio, activida-
des en foros y realizaciones de Trabajos Prácticos. Otros se vincularon exclusivamente por 
mail desarrollando su propuesta desde un enfoque de tutoría.

Los docentes que utilizaron la modalidad sincrónica lo hicieron incorporando ambas 
modalidades, mayoritariamente utilizaron alguna plataforma sincrónica conjuntamente 
con la entrega de materiales para su posterior trabajo.

2. Con respecto al alumnado se adaptó en su gran mayoría a las distintas propuestas. 
Utilizando tanto computadoras como celulares. Se pudo advertir que no todos contaron 
con todos los medios. Las diferencias socio-culturales y económicas jugaron un papel im-
portante, y se intentó comprender a aquellos alumnos que presentaban mayores dificul-
tades por carecer de herramientas y para lograr la conectividad. Pudo advertirse, que un 
grupo minoritario tenían grandes dificultades para la utilización de ciertas plataformas sin-
crónicas, dependiendo del equipo, sus sistemas operativos o recursos informático. En este 
caso, las propuestas de cátedra debieron realizar ajustes y adaptarse a estas circunstancias.

Con respecto a los contenidos abordados: 
Los contenidos teóricos son los que se han podido adaptar con mayor facilidad a este 

tipo de dinámica. Aquellos docentes y alumnos que ya habían estado utilizando herramien-
tas digitales y la plataforma del campus fueron quienes rápidamente pudieron adaptar sus 
contenidos a esta nueva realidad.

Con respecto a la preparación de los materiales, docentes y alumnos concuerdan en 
el mayor tiempo de trabajo que requirió la preparación de los mismos, para preparar mate-
rial, realizar recortes, subir clases en formato escrito en las plataformas asincrónicas, crear 
materiales interactivos. 

Conclusiones

Hemos podido visualizar, tendencias diferenciadas en el grado de aplicación de las 
TICs al momento de enseñar en la modalidad virtual por parte de los docentes, en función 
de los diferentes campos disciplinares y orientaciones en las que se desempeñan.

En las respuestas de los entrevistados no se observa una resistencia al uso de las 
TICs, tanto en su vida personal como en el aula, todos manifiestan estar interesados en 
estar actualizados en las nuevas herramientas tecnológicas.

Desde la mirada de los alumnos resulta sumamente interesante abordar el tema en 
las materias que lo permiten desde una perspectiva asincrónica, si bien debiendo mejorar-
se el sistema en virtud de las dificultades que hemos indicado en cuanto al uso de celulares 
en lugar de computadoras, de no contar totalmente con los equipos adecuados, con dificul-
tades para el acceso a la red.

Seguramente esta experiencia que todos hemos tenido que atravesar nos ha dejado 
enseñanzas y lecciones, con una aceleración hacia el mundo digital que nos promueve a se-
guir estudiando, profundizando y depurando nuestros saberes y comprensión del mundo.
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Introducción 

Durante los períodos de aislamiento social motivados por la pandemia de COVID-19, 
la virtualización general de la educación llevó las aulas de instrumento musical a la compu-
tadora. Aunque los encuentros sincrónicos procuraron mantener la estructura y la función 
de las clases habituales, la mecánica de los intercambios se vio sensiblemente modificada. 
La mediación de las TICs evidenció niveles de familiaridad con ellas cuyo desarrollo no se 
hallaba en las prescripciones de las currícula institucionales. Así, se incorporó casi formal-
mente a ellas un recurso de enseñanza que, hasta el momento, no formaba parte de los 
programas de estudio: el tutorial. 

Literalmente, el tutorial, se refiere a un dispositivo de enseñanza, cuyo objeto es un 
know how, y por ello, el mismo se centra en la guía más o menos detallada para la realiza-
ción de un determinado procedimiento. Para la Real Academia Española (2014) la palabra 
“tutorial” tiene dos significados: «1. “adj. Perteneciente o relativo a la tutoría o a la persona 
que ejerce el cargo de tutor” y 2. “m. Inform. Manual de uso en soporte electrónico”». De 
este modo, se concibe al tutorial como herramienta pedagógica con un objetivo determi-
nado de corta duración. En el mundo de Internet, el tutorial está asociado fuertemente a la 
visualización de los detalles del procedimiento, a través de la multiplicidad de recursos vi-
suales y auditivos que ofrece la red. En lo referente al aprendizaje musical, en general, y del 
dominio del instrumento musical, en particular, el tutorial es un recurso de comunicación 
de saberes cada vez más extendido. 

A pesar del uso profuso los principios que lo fundamentan parecen ser diametral-
mente opuestos a algunos sostenidos por la tradición de la enseñanza de los instrumentos 
musicales en los ámbitos institucionales. En el tutorial, entre otras cosas, el aprendizaje 
se basa en la imitación, el rol docente está fuertemente sesgado a la representación de un 
modelo de acción, la secuencia de actividades está preestablecida, y fundamentalmente, el 
aprendiz carece de feedback directo. En este tipo de aprendizaje prima la autorregulación. 
En palabras de Omar López Vargas “la autorregulación puede definirse como la capacidad 
que una persona adquiere para orientar su propia conducta” (citado por Ruiz, 2014; p.235). 
Por el contrario, en la tradición, el aprendizaje se basa en la propuesta personal del estu-
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diante que es fuerte y detalladamente monitoreada por el docente, quien tiene una rela-
ción relativamente ambigua con el hecho de colocarse como modelo de la acción1. Si estas 
lógicas son tan opuestas, ¿qué implicancias tiene la familiaridad con el uso de tutoriales 
en el aprendizaje instrumental?, ¿qué ventajas tiene una lógica por sobre otra?, ¿son com-
patibles?, ¿qué le aporta el tutorial a quien aprende en la construcción del conocimiento?

Con el objeto de comenzar a responder algunas de estas preguntas, abordamos una inves-
tigación de corte exploratoria sobre el uso del tutorial y el porqué de su elección a través de un 
cuestionario dirigido a músicos en general. Se espera conocer los modos en los que las personas 
que estudian un instrumento musical se acercan al tutorial como fuente de conocimiento. 

Método

Sujetos 
Participaron 283 personas entre 17 y 69 años (media = 31 años) con un promedio de 

14,5 años de estudio musical. 
Procedimiento

El cuestionario se realizó a través de un formulario autoadministrado de respuesta 
anónima de modalidad en línea con preguntas cerradas cuya resolución tuvo una duración 
aproximada de diez minutos. 
Instrumento

Las preguntas fueron diseñadas para indagar las motivaciones para el uso del tutorial, 
la frecuencia de uso, razones de la elección de un tutorial y las características del tutorial 
que los usuarios valoran. 

Resultados

Los resultados mostraron que una gran mayoría de los participantes tienen experien-
cia en el uso de los tutoriales (ver gráfico de la figura 1).

Los participantes que nunca utilizaron tutoriales no respondieron el resto del cues-
tionario. El cuestionario permitía a los participantes marcar diferentes razones para su uso. 
Así se pudo ver que las principales razones para el uso están vinculadas con: 

1. la disponibilidad: el 64% lo usa porque puede acceder muy rápidamente al tema 
buscado, y un 61,8% por qué es de acceso libre y gratuito.

2. la autorregulación: el 62,6% por qué puede repetirlo las veces que quiere; el 
50,4% elige qué parte ver; y por último, el 35, 7% valora la elección libre del reper-
torio a tocar. 

3. la amplitud epistemológica: el 25,2 % valoró la posibilidad de vinculación con otros 
conocimientos; el 46,6% destacó la posibilidad de acceder a diferentes enfoques 
sobre un mismo problema simultáneamente. 

4. otras ventajas: el 21,4 % le resulta fácil comprenderlo; para el 23,9 % es una mane-
ra actual de aproximarse al aprendizaje; un 11,8 % valoró no tener que leer parti-
turas y un 15, 5% el hecho de lograr los objetivos en menor tiempo. 

1  Véase una discusión sobre esto en Berry (1989).
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En cuanto a las razones por las cuales elige un determinado tutorial se destaca la 
búsqueda de solución para un problema en particular (95,4%). Otras razones arrojaron 
porcentajes mucho menores: me lo recomiendan (10,1%); sigo a un influencer (22,3%); sigo 
las recomendaciones de YouTube (15,1%).

Entre las características que más valoran los usuarios de tutoriales se destacan: (1) la 
claridad en la explicación; (2) la calidad de la interpretación; (3) la diversidad de la información 
que proporciona; (4) la focalización sobre un determinado aspecto de la ejecución; (5) la pro-
puesta audiovisual.

Conclusiones

Al observar las implicancias que tiene el uso del tutorial para el aprendizaje de un 
instrumento musical hemos encontrado que funciona como una herramienta pedagógica 
a la que recurre una gran mayoría de usuarios, quienes destacan su accesibilidad directa y 
rápida en la búsqueda de un contenido, como uno de los aspectos más relevantes. En este 
escenario el tutorial promueve un tipo de aprendizaje que debe realizarse con los propios 
medios y sin ayuda de un maestro, situación que mantiene al sujeto activo y reflexivo en 
la preparación y ejecución de dicho aprendizaje. Así, encontramos varias acciones enun-
ciadas como significativas, entre ellas: la repetición del contenido completo que otorga la 
oportunidad de afianzar el tema buscado, la selección de un fragmento particular que per-
mite abordar en detalle un aspecto del contenido y la posibilidad de vinculación con otros 
contenidos.

Desde el punto de vista de la autorregulación, estas acciones planificadas por el usua-
rio le permiten autopercibirse en la tarea a desarrollar y autoevaluarse a través del monito-
reo momento a momento dependiendo sólo de su propia motivación. Este sentido de au-
tonomía carente de feedback externo parecería que autoafirma al sujeto en la construcción 
de su propio recorrido. En otras palabras, este despliegue de estrategias que el sujeto debe 
realizar para lograr sus metas le permite ejercer el control sobre sus acciones en el logro de 
dichas metas, habilitando así, variedad de recorridos y formas de aprendizajes ajustadas a 
sus propias necesidades. El tutorial, entonces, aumentaría la autonomía del sujeto otorgán-
dole al mismo tiempo herramientas cognitivas para nuevos aprendizajes.

De esta manera, al comparar los modelos de enseñanza tradicionales con el uso del 
tutorial nos encontramos con dos lógicas diferentes: una donde el estudiante es modelado 
por el profesor, a través del monitoreo momento a momento y otra, que se elabora a partir 
de lo que el tutorial le ofrece al usuario promoviendo la libertad de acción guiada por su 
propio deseo y motivación. Por esta razón, este estudio requiere ser complementado con 
un examen detallado de la interacción del usuario con el tutorial. 
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Figura 1. Frecuencia de uso de tutoriales
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Resumen Técnico

Durante 2020 y gran parte del 2021, el contexto sanitario cambió las formas de ense-
ñanzas, de aprendizajes, de encuentros y, entre ellos, de celebraciones. En el tiempo de Ais-
lamiento Social Preventivo y Obligatorio, las herramientas de trabajo en entornos virtuales 
se convirtieron en aliados cotidianos para el desarrollo de la tarea educativa.

En ese contexto y como una experiencia piloto, el Equipo Directivo del ISMUNT tomó 
la iniciativa de celebrar los actos patrios en entornos virtuales. Esta decisión innovadora 
tuvo dos propósitos fundamentales: primeramente, recordar los sucesos de la historia ar-
gentina y latinoamericana que hacen a la construcción de nuestra identidad, y, en segundo 
lugar, generar una oportunidad de participación activa de la comunidad educativa a través 
de las producciones artísticas audiovisuales hechas en casa

El presente trabajo da cuenta de los actos patrios en entornos virtuales realizados 
con estudiantes y docentes del Instituto Superior de Música de la UNT, apelando, desde el 
arte, a la formación de ciudadanía con sentido crítico y reflexivo.

Palabras clave: actos patrios – entornos virtuales – formación ciudadana

Actos en la historia

Los actos patrios han sido desde siempre un momento especial en la vida de las 
instituciones educativas. El día del acto la comunidad toda se prepara para recordar y ce-
lebrar convocando a docentes, estudiantes y sus familias. Esta actividad debe entenderse 
como un alto en el camino para revisar la historia, situar el presente y, por qué no, desear y 
proyectar futuro.

El acto patrio es una instancia de aprendizaje particular, con características de pre-
paración y desarrollo que lo diferencian de la actividad cotidiana en el aula. De acuerdo a 
los calendarios escolares, los actos y las conmemoraciones tienen por objeto fortalecer la 
formación integral de los estudiantes; además, son una oportunidad para reunir a la co-
munidad educativa y las familias, compartir y mostrar las producciones llevadas a cabo por 
dicha comunidad. 

Para que un acto se concrete se hace necesario trabajar mancomunadamente; las 
etapas de preparación involucran y requieren de la interacción de estudiantes y docentes. 

mailto:ismusica.unt@gmail.com
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El análisis de las particularidades del suceso histórico, las formas posibles de homenajear, 
el esbozo de la estructura general, la selección de las manifestaciones artísticas son algu-
nas de las cuestiones que se ponen sobre la mesa a la hora de comenzar a pensar. Los actos 
patrios tienen la particularidad de conformar subjetividades; en el devenir de la historia 
han tomado cuerpo como una especie de ritual que se repite en todo el territorio argentino. 
Zulema Noli (2012) expresa que los actos son “prácticas que sedimentan los conceptos y 
creencias, los valores, las actitudes y la visión del mundo que el sistema educativo tiene 
como función reproducir y sostener… además de la fuerte emoción que aportan los actos 
patrios, marcando las subjetividades”. En ese sentido, la música, el teatro, las danzas y la 
pintura como lenguajes artísticos, toman lugar relevante en el diseño y desarrollo de un 
acto. 

Actos patrios, hoy

En el contexto actual, la diversidad de culturas, abiertas, flexibles, móviles, de las 
que forman parte los jóvenes y adolescentes, desafían a las instituciones educativas en 
los modos y estrategias de desarrollo de su tarea. La interacción con la diversidad de ma-
nifestaciones estéticas obliga a reflexionar sobre el propósito y la misión docente de darle 
verdadero sentido a la experiencia educativa, procurando el desarrollo de la identidad, la 
cultura, el sentido artístico y estético. 

En el ISMUNT, la idea de realizar actos patrios de manera virtual surgió en el contexto 
de aislamiento social preventivo y obligatorio, transitado durante el año 2020 y parte del 
2021. En charlas internas del Equipo Directivo, se pensó en diseñar el acto patrio cambian-
do la sede física, generalmente el Auditorio de la institución, por una sede virtual. Para ello, 
se contrató una cuenta en plataforma de video conferencias Zoom1

Esta iniciativa, que fue tomando forma con el correr de los días, posibilitó abordar 
un trabajo con estrategias y recursos pedagógicos variados, impulsando la producción ar-
tística de manera creativa, con sentido histórico y contextualizado. Luego de realizar una 
convocatoria a docentes y estudiantes, se habilitó un Drive para organizar y ordenar las 
producciones. Antes del acto en vivo, se realizaron los ensayos correspondientes de mane-
ra que, para el momento de la presentación on-line, la continuidad y el compartir pantalla 
estuvieran bien organizados. De ese modo, el primer acto celebrado de esta manera fue el 
del 20 de junio del 2020 “Día de la Bandera”, al que asistieron virtualmente, además de la 
comunidad educativa del ISMUNT, directores de las Escuelas Experimentales de la UNT, 
el director del Consejo de Escuelas Experimentales, la secretaria Académica de la UNT y el 
Sr. Rector.

 A modo de síntesis, dejamos aquí un registro de los actos virtuales desarrollados 
durante 2020 y parte de 2021:

1  Zoom es un servicio de videoconferencia basado en la nube que puede usar para reunirse virtualmente con 
otras personas, ya sea por video o solo audio o ambos, todo mientras realiza chats en vivo, y le permite grabar esas sesio-
nes para verlas más tarde. Según los informes, más de la mitad de las empresas de Fortune 500 usaron Zoom en 2019 y 
durante 2020 alcanzó niveles aún mayores, acumulando un crecimiento del 227 por ciento durante el año.
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AÑO FECHA ENCARGADO RECURSOS UTILIZADOS

2020

20 de junio 
Día de la Bandera Equipo Directivo

Guion del Acto 
(detalle y duración)

Conducción General
Asistencia Técnica de un docente

Plataforma ZoomPro
Conexión a internet

PowerPoint 
(placa de abanderado y escoltas)

Programas de edición de video (Filmora, 
Movavi, entre otros)

Producciones Musicales (videos)
Video General (YouTube)

Producciones Musicales en vivo y en video

9 de julio
Día de la Independencia

Cátedra de Guitarra

21 de septiembre
Día del Estudiante

Equipo Directivo 
y Comisión de 

Estudiantes

2021

25 de mayo
Revolución de Mayo Equipo Directivo

20 de junio
Día de la Bandera Cátedra de Guitarra

9 de julio
Día de la Independencia Cátedra de Vientos

Conclusión

Estos actos son generadores de inclusión ya que en las experiencias realizadas se pu-
dieron incorporar estudiantes y familias del interior provincial y de otras provincias. Cuan-
do hoy se admite que la virtualidad llegó para quedarse y se van incorporando sistemas 
híbridos en los espacios educativos, esta experiencia, más allá de la descripción realizada, 
fue un desafío que trajo como recompensa grandes satisfacciones. Abrimos la puerta, cru-
zamos el puente, pasamos del no se puede, al me gustaría participar en el próximo acto, como 
marcas de innovación educativa. 

En el futuro, es nuestro objetivo poder incorporar la participación de egresados, per-
sonal no docente y personalidades destacadas de la cultura.
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Sabemos que las producciones artísticas del pasado y del presente expresan conoci-
mientos, modos de producción y valores simbólicos. En ese sentido, diseñar el acto patrio 
con una visión artística en el contexto contemporáneo fue esencial y trascendente. Como 
equipo de gestión educativa, generamos las condiciones para que la enseñanza y el apren-
dizaje tengan el lugar predominante en la institución y esto permitió continuar la formación 
de estudiantes, con mirada crítica y comprometida, como personas libres, democráticas y 
solidarias que construyen su identidad y transforman la realidad. 
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Dimensión histórica del contrapunto

En el contexto de la música occidental, los modos de producción contrapuntística 
ocupan un lugar central en los procesos de acreditación y legitimación de conocimiento, 
sobre todo en el estrato académico. El conocimiento de recursos, estrategias, nociones, 
categorías, didácticas, códigos y elementos del contrapunto puede considerarse como una 
clave de acceso al mundo laboral, tanto en el plano educativo, como en el interpretativo.  
Medio por el cual se busca desarrollar, garantizar y acreditar un conocimiento experto que 
suele formalizarse como capital simbólico.

Tomando como referencia estudios musicológicos y pedagógicos (Galán, 2014, 2018; 
Rotem 2018, 2020) que indagan sobre las prácticas contrapuntísticas en diferencias con-
textos históricos, encontramos una especial relevancia en profundizar sobre su dimensión 
improvisatoria. Estas formas de estudio posibilitan percibir al contrapunto desde su di-
mensión práctica y, sobre todo en nuestro caso, didáctica. A través de estos enfoques se 
pueden intensificar aprendizajes sobre mecánicas, modos y procedimientos de produc-
ción, logrando abordar contenidos cristalizados en el tiempo historiográfico y reactivando 
el sustrato performático y creativo, que dicho campo específico, posee latente en sus con-
tenidos arquetípicos.

Modos de producción

Entendiendo a lo contrapuntístico como un fenómeno que indaga, experimenta y di-
seña prioritariamente sobre el campo de las alturas tónicas, en un tiempo/espacio musi-
cal y acústico determinado, articulando el eje vertical y horizontal, podemos considerarlo, 
fundamentalmente, como una práctica creativa que puede plasmarse en dos modos de 
producción: una práctica reflexiva desarrollada sobre lo escrito, y otra improvisada, desa-
rrollada sobre la acción interpretativa, la puesta en acto a través de la ejecución. Ambas, 
lejos de ser antagónicas, se pueden presentar como complementarias y posibilitadoras de 
desarrollo de capacidades diferentes en lo que refiere a la formación musical y docente.

Las prácticas creativas reflexivas cuentan con la mediación del tiempo, propiciando 
una estesis de “ida y vuelta”. En ellas las ideas se plasman en lo escrito y sobre ese soporte/
código podemos refluir en acciones que articulan instancias de decisión, análisis, correc-
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ción y una percepción objetivada por la posibilidad de “alejamiento” y “mirada” panorá-
mica. 

Una de las capacidades que esta forma de creatividad nos requiere desarrollar es la 
comprensión de un código de escritura y lectura —cambiante según el contexto histórico—, 
así como un alto nivel de conceptualización y abstracción. Nos desafía a mantener vínculos 
de sentido entre prácticas de escritura y prácticas de ejecución; requiriendo vincular cohe-
rentemente el fenómeno perceptivo de la escritura con el de la puesta en acto. En síntesis, 
que las proyecciones creativas a las que nos abre la distancia reflexiva de lo escrito, man-
tengan el anclaje ontológico del hecho musical: poder sonar.

Por otra parte, las prácticas creativas improvisadas se dan en única dirección de 
transcurrir, sin posibilidades de reflexión detenida. Configuran y materializan un tiempo 
presente intenso y densificado, signado por las experiencias que implica poner a sonar 
aquellas ideas que sincrónicamente van surgiendo en el interacción y transcurso de la in-
terpretación (Nettl, 2004). Sumando a ello la audición del contexto que da sentidos y define 
pertinencias. En este tipo de acciones creativas tienen especial relevancia las capacidades 
vinculadas a la interdependencia, aspecto que hace posible llevar a cabo experiencias ba-
sadas en una audición activa, en un contexto que no da posibilidades de revisión. Lo puesto 
a andar se proyecta en una memoria lábil y condensada, internándose en el desgaste ince-
sante del devenir. 

Por la presencia histórica del contrapunto y la centralidad que los documentos di-
dácticos y pedagógicos tomaron para su relevancia en el plano de la música occidental, los 
modos de producción enfocados en la escritura ocupan un lugar preminente en las tramas 
de sentido y referencia. Por tal motivo, se considera significativo impulsar experiencias pe-
dagógicas sobre su rasgo improvisatorio, a fin de propiciar enfoques con mayores niveles 
de integración, buscando trascender la difracción epistémica (Tagg, 2017) a la que dichos 
procesos históricos y pedagógicos arribaron. 

Una experiencia reciente

A continuación, compartimos una experiencia desarrollada en el transcurso del año 
2021 en la unidad curricular Elementos de Contrapunto del 3° año de Profesorados de Mú-
sica con orientación en Educación Musical y orientación Dirección Coral del Instituto Supe-
rior de Música de la Universidad Nacional de Tucumán. En este contexto se llevó adelante 
una experiencia didáctica sobre figuras convencionales de tratamiento de disonancias en 
el contexto de los siglos XVI y XVII (Cornú, 2007), con el propósito de abordar la dimensión 
improvisatoria de las prácticas de contrapunto.

En dicha experiencia se trataron los contenidos por medio de ejercitaciones de canto 
a intervalos fijos (terceras y sextas, consonancias imperfectas en el denominado contexto 
renacentista) sobre melodías dadas, sin apoyo de notación, a través de la oralidad. Sobre 
las mencionadas estructuras consonantes se aplicaron, de manera improvisada, figuras 
convencionales de tratamiento de disonancias (bordaduras, notas de paso, retardos, anti-
cipaciones y escapes) previamente aprendidas como estructuras formularias (Moreno Chá, 
2016) de diseño melódico. A través de dichas acciones didácticas se lograron experimentar 
técnicas de improvisación polifónica, nombradas por la historia como canto de órgano, com-
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posición de improviso, canto sobre pensado, canto a vista, entre otras denominaciones (Galán, 
2018); así como impulsar procesos de intensificación de aprendizaje y sentido sobre lega-
dos históricos centrados en la pedagogía contrapuntística.

En el proceso de implementación de las propuestas cobró relevancia la dimensión 
gestual de las estructuras convencionales de tratamientos de disonancia. Articulando 
aprendizajes que integraron lo intelectual y lo sensorial. De este modo se intensificó, por 
medio del canto, la percepción de la impronta satelital y gravitacional de las bordaduras, 
la carga direccional de la nota de paso, el modelaje rítmico que implican el retardo y la 
anticipación, el perfil melódico que emerge de los escapes; experiencias que, a través de lo 
performático, devienen gestos formularios (o fórmulas gestuales) que amplían posibilida-
des de aprendizaje de prácticas polifónicas improvisadas. Formalizándose en figuras de la 
memoria codificada y activadas en el trascurso de la interpretación, estos modos de pro-
ducción musical se configuran como insumos significativos para una retórica de lo sonoro. 
Fenomenología de prácticas creativas sobre la característica fluyente e incandescente del 
tiempo presente de lo improvisatorio. 

Mínimas conclusiones

De las recientes experiencias descriptas pueden ser compartidos algunos rasgos po-
sitivos que quedarán a la espera de posteriores reafirmaciones y análisis basados en la 
experiencia pedagógica cotidiana:

• En el contexto de la enseñanza de contrapunto, el abordaje de lo improvisatorio 
posibilita una diversificación de prácticas de aprendizaje, enseñanza y evaluación, 
poniendo en diálogo modos de hacer creativos que transitan, en movimiento de 
ida y vuelta, entre lo especulativo/reflexivo y lo espontáneo.

• Se presentan como propuestas pedagógicas con posibilidad de desarrollo en acti-
vidades presenciales y no presenciales, tanto sincrónicas como asincrónicas. 

• El aprendizaje de la improvisación a través de estructuras formularias se muestra 
como una instancia iniciática eficaz, generando accesibilidad a una práctica mu-
sical compleja.

• La oralidad se muestra como un modo óptimo para lograr aprendizajes vincu-
lados a conceptualizaciones y categorías que guían las prácticas de ejecución y 
puesta en acto de lo musical.

• El ejercicio de la improvisación puede considerarse como un posible insumo for-
mativo para la práctica docente; posibilitando estrategias y recursos para diferen-
tes contextos y campos laborales en los que emergentes de coyuntura cotidiana 
requieren capacidades disciplinares y acciones didácticas interdependientes y 
performáticas. 
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