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La vida y la fantasía son como la lógica mrsma. 
VTVir esa lóg.ca es un suefto 

que se agota en la 5lgU1ente premisa básica 
el suel'\o es una reabdad, 

la reabdad es un sueno. 
por lo tanto YM< un suel\o es una reakdad posible. 
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RESUMEN 

En un gran numero de estudios se ha ev1denc1ado que la educaeoon musical opera efectivamente en el 
fortalecim1ento de habilidades cognosc1t1vas comun1ca1tvas. sociales y afectivas; a la vez el 
acercamiento a la cualquier experiencia estet1ca o artisllca desarrolla la sens1b1hdad. 1maginac1on y 
creatividad del niño También se ha demostrado que la mus1ca es un recurso importante en el proceso 
educativo porque es un medio de expres1on. herramienta del conocimiento. factor de soc1al1zac1on y un 
efectivo instrumento de desarrollo de las estructuras de pensam.ento en el niño y esta logra su 
intención formahva y estética cuando se considera el proceso evolutivo de los niños de nuestras aulas 
En el proceso de enseñanza. el profesor ocupa un papel relevante quienes se desempeñan como 
·mediadores· obhenen aprend1za¡es s1gn1f1cafivos con sus alumnos 
El presente traba¡o pretende ofrecer una alternativa de formacion musical en educac1on primana 
pnncipalmente en escuelas cuyo entorno social presenta un alto grado de marg1nac1on ademas de 
construir lineas de mvestJgac1on en el an1b1to educativo 

A partlf de 1997. se conformó la ·orquesta T1p1C<l Infantil en lztapalapa· con una estructura sin 
precedentes en el país El proyecto se traba¡o en cinco escuelas pnmanas tres de hempo completo. un 
internado y una regular y se ofrecio como una act1v1daa de apoyo cumcular Pan1c1paron 175 alumnos 
de 7 a 13 años y 16 profesores de educac1on musical distribuidos en las once escuelas. cada una de 
ellas conto con una orquesta integrada por las secciones reglarnentanas para dar un sentido de 
1denhdad. paralelamente se reunian todos los maestros y noños e¡ecutantes quienes pan1c1paban en 
ensayos y presentaciones de la orquesta monumental para generar un senfim1ento de cohes1on e 
integración El ob¡ehvo fue comparar tres metodos de enseñanza musical y su efecfiv1dad en el 
desarrollo de habilidades de los alumnos e¡ecutantes con el fin de proponer estrategias de traba¡o 
docente para lograr los ob¡et1vos del proyecto En 1999 se iniciaron formalmente las ac1tv1dades de la 
orquesta y se realizaron v1s1tas tecmcas y pedagog1cas (una mensual) a cada grupo con el fin de 
observar el proceso de enseñanza aprend1za¡e Se ut•hzaron instrumentos de med1c1on (lisia de cote¡o y 
registros anecdot1cos) en el que se 1denllf1caron :?4 conductas observables de la praC11ca docente y 32 
habilidades en la e¡ecucion musical de los alumnos 

En la practica docente se 1dent1f11:.~ron tres metodos de ense1ial"lza El ·activo· se sustento en los 
pnncip1os pedagog1cos de la leona evolutiva. la mt•todolog1a se baso en la relaoon ritmo lenguaie a 
nrvel vocal. instrumental. verbal y corporal al con¡ugarse elementos relaaonados con el aesarrollo y 
es!Jmulacion sensomotora. la percepcion visual y aud1ln•a. y la c.:ipac1dad hngu1sfica El metodo de 
·repet1c1on· se fundamentó en tas teor1as del aprend1za1e a tra ... es de la d1scnm1naclon. los alumnos 
desarrollaron destrezas musicales por medio de la reproducc1on mecan1ca de las notas mus1C<lles 
marcadas con colores en los instrumentos Poi ultimo en el rnetodo ·comt>inado" los profesores 
emplearon elementos de la teona evolutiva as1 como los pnnclp1os del aprena1za1e Los resultados 
mostraron que e._1st1eron d1ferencJaS s1gn1f1catrvas entre los rnetodos de ens~ñan::l musrcal y en el 
desarrollo de las habilidades de los alurnnos ~JeCutantes A n1w·el cual1ta:rvo se pudo apreciar que los 
docentes que aplicaron et mctodo actwo obtu-.·1eron aprend1:a1es s1gn1f1catr ..... os en el desernpeño de los 

, menores. estos pod1an leer cualquier panitura. 1nterpretar1a 1mpro.,.osar e :ncluso tomar la b•lluta para 
dlng1r a sus compañeros en ausencJa del Director de Orquesta Con bas.e en esta mformac1on se 

1 puede deduCH que la practica a.dachca que contempla el proct>so e·•olut''º Oel n•no y que apoya el 
l desarrollo de habilidades cognitivas. soc1aies. afect1 .. as y coniun1cat1vas cumple su papel forma!J'tO en 
¡ la enseñanza 
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INTRODUCCIÓN 

En 1997 por 1nic1at1va de la Dirección General de Serv1c1os Educaltvos lztapalapa se 

concibe el Proyecto ·orquesta Típica tntant1! de tztapatapa· como una alternativa de 

formación musical en educación pnmana en zonas con altos grados de marginación 

partiendo de los pnnc1p1os de equidad. pert1nenc1a y calidad sustentados en el articulo 3o 

Constitucional. en los Acuerdos para la Modernizaaon de la Educación Bas1ca y en la Ley 

General de Educación 

El proceso de marginación oe grandes sectores de la poblaaón se manifiesta en múlllples 

dimensiones de la vida social de los 1nd1v1duos Su expresión más 1nmed1ata se refleja en el 

perfil ocupacional de los Sujetos (empleados informales de ba¡a product1v1dad e ingreso). en 

los precanos niveles de vida y salud y en las mirnmas C10nd1aones de la v1v1enda y el hábitat 

en general. en las pocas pos1b1hdades de acceso a las estructuras organizativas y de decisión 

de la sociedad en los anos indices de delrncuenc1a asi como en las caracterist1cas 

soaoculturales al mtenor de las familias o comunidades 

Sin abstraerse de la realidad el Proyecto pretendió 1ncid1r en una de las dimensiones. la 

educaaón de los n11~os en edad escolar que viven en condiciones de marginalidad en 

lztapalapa Es posible suponer que el niño no sólo se ve 1nflu1do por determinados tipos de 

problemas del entorno social y familiar a ello también se suman las escasas oportunidades 

para alcanzar la 1nstanc1a formal de la eoucación pnmana 

Este proyecto se inspiró en un esquema compensatono de la educación y parte del 

supuesto de que un programa educativo puede aminorar e incluso ehm•nar el desequ1hbno o 



desigualdad si se actúa intensamente en tos primeros años de vida det mño pnvllegiando Ja 

est1mulación precoz y el aprend1za1e de ciertas habilidades 

El proyecto no fue aislado ni 1ndepend1ente. debido a que lztapalapa atraviesa por un 

proceso de integración de niveles y modalidades de educación básica. de las pos1b1hdades de 

autogestión del currículo de acuerdo a las necesidades educativas de cada escuela Traba¡a 

en la incorporación de programas de atención d1ferenc1ada y compensatoria en zonas 

geográficas que requieren de intervención pedagógica para atender grupos vulnerables y 

abatir el rezago educativo. así corno en el impulso de proyectos y serv1c1os de apoyo al éxito 

escolar con un carácter eminentemente formativo Motivo de traba10 ha sido también. la 

profes1onahzación docente para la revalonzaoón del proceso educativo 

La propos1c1ón de alternativas co curriculares que se apoyen en la pan1c1pac16n de la 

comunidad. constituyó una de las bases que lo sustentan Estas a=1ones llevan a asumir 

ciertos supuestos teóncos relacionados con tas etapas de desarrollo del n11'\o la 1nfluenaa de 

los medios de comunicación en los procesos de soc1ahzac1on. la estructura de valores y otras 

d1mens1ones de la familia del niño porque todos estos elementos tienen un peso importante 

en el proceso educativo Vincularse con los padres de farn1ha favorece la recuperac1on de la 

reahdad cultural y de los propios contenidos provenientes del medio sooal. por ello a este 

esfuerzo se sumó un proceso de sens1b1hzaoón con autondades y padres de fam11ta para 

buscar alternativas que combinaran la reahdad del sistema formal con la educación no formal 

La propuesta co curncular motivo de este repo11e. asume que la educac1on an1st1ca deoera 

estar destinada a lograr una rev1tal1zaoón de la escuela corno 1nst1tuc1on del quehacer 

cot1d1ano del docente y de los alumnos A todo ello se agrega que la apreoaoon artística 

deberá ser coherente con los pnnop1os de la educaoon general del 1nd1v1duo y ocupar. al 
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igual que las otras d1sapllnas. un plano plincipal en el ámbito académico. en tanto que el 

cultivo de la sens1b1hdad y la crea!Jvidad son importantes 1ngred1entes en la formación y 

educación para la vida 

Al respecto Pescet11 (1999) se"ª'ª que la educación artis!lca y estética ayuda a consolidar 

un proceso educativo que impulsa la 1mag1naaón. la creatividad y el talento personal que 

enriquece la formación de 1ndJV1duos reflexivos y crit1cos Trabajar el desarrollo de la 

creat1v1dad. es trabajar en ese 1mag1nano 1nd1v1dual y colectivo de manera de volverlo 

favorable para el 1nd1v1duo y la comunidad 

Hernandez ( 1994) rescala las expenenaas de fonnaaón musical en el aula y af1nna que 

en paises europeos. la practica musical se ha enfocado desde los intereses del nn~o y se ha 

considerado como medio de expresión, herramienta del conocimiento factor de soc1ahzaaón 

e instrumento de desarrollo de las estructuras de pensamiento Además opera efectivamente 

con los medios de ps1comotnc1dad y favorece su personalidad Asirrnsmo señala aue la 

enseñanza musical con¡uga las tres relaciones básicas del proceso educativo el 

descubnrrnento de la conciencia de si mismo. el conoam1ento de los otros y la colaboración 

con los demas y el conoam1ento de los símbolos y sus diferentes relaciones 

El Proyecto ·orquesta Tip1ca Infantil en lztapatapa· es pionero en el D1stnto Federal y el 

resto de la Repubhc.a Mexicana A partir de 1997 la psicóloga 1dent1f1có los hneamoentos y 

onentac1ones pedagóg1C<ls para desarrollar hab1hdades en los pequeños como ejecutantes. 

se dehrnó el proceso de selección de escuelas. docentes y alumnos participantes. se 

autonzaron los recursos economocos para la hc1tac16n adqwsoaón y oorac1on de los 

instrumentos a las aneo escuelas y en 1999 se 1rnaaron formalmente las act1v1dades en los 

planteles 
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Le correspondió a la psicóloga elaborar los contenidos temáticos del Plan y Programa de 

Traba¡o con la participación colegiada de espeaahstas en educaoón musical y pedagogos 

quienes integraron un instrumento que onenta la actrv1dad del maestro y del alumno en el 

proceso de enseñanza-aprend1za¡e para alcanzar ciertos propósitos educativos y concretar la 

relación entre contenidos y actividades 

También. la psicóloga d1se1)ó los mstrumenlos para la observación de los métodos de 

enseñanza y la evolución de las habilidades de los alumnos eiecutantes. capacitó a los 

observadores y evaluó los resultados del proyecto en todas sus fases para cumplir con las 

expectativas marcadas en el Plan de Traba¡o 

Esta m1aat1va 1nst1tucional se ofreoó a cinco escuelas pnmanas de tztapalapa con 

diferentes tipos de organizaaón. d1stnbu1das en las cuatro Regiones que integran la D1recaón 

General a fin de atender la demanda regional en igualdad de circunstanaas De estas aneo 

escuelas. se seleccionaron tres escuelas pnmanas de uempo completo y un internado. 

tomando en cons1derac1ón que los alumnos permanecen tres horas mas después de atender 

los programas formales de cada asignatura en el turno vespen.no se ofrecen talleres que 

apoyan en forma continua y estable a los pequeños para superar d1f1cultades de aprend1za1e 

Por ulllmo se seleccionó una esc1Jela pnmana regular. el proyecto se ofreaó a contra tumo 

como una ac11v1dad extra clase 

Como parte del proced1m1ento y previo a la intervenoón la psicóloga reallzó un diagnóstico 

en el que se obtuvo 1nformac1ón de la planta docente y de las cond1oones soaoculturales de 

la comunidad escol;ir La psicóloga trabajó diferentes estrategias de sens1b1hzaaón d1ng1oas a 

las autondades educativas y a la comunidad escolar y los docentes fueron respon!>ables de 

llevarlos a la practica A partir de los resultados fue ev1den1e la neces1daa ae contar con 
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mecanismos de coordinación -a cargo de la psicóloga- con directivos. maestros y padres de 

familia de las escuelas par11c1pantes para la puesta en marcha del Proyecto y que favoreciera 

un sen11m1ento de pertenencia al mismo 

En la primera fase la psicóloga entrevistó a 89 profesores de música asignados a las 

escuelas secundarias. para conocer su perfil profesional. intereses y aputudes Estos 

profesores estaban contratados por el lnst1tulo Nacional de Bellas Ar1es ya que en educación 

pnmana no se ofrece formación musical De la planlllla ex1stenle seiecc1onó a 15 maestros a 

quienes se d1stnbuyó en las cinco escuelas pnmanas par11c1pantes 

A lo anterior. se agrega que ante la falta de maestros con expenenc1a en dire=1ón de 

orquesta y ar1ist1ca (anegl1sta) fue necesano contratar externamente a dos profesionales de la 

música que cubrieran el perfil a uno de ellos se le asignó la función de Director General de la 

Orquesta. responsable de la onentaoón y et apoyo técnico pedagog1co de los maestros de la 

supervisión y evaluación de la apllcaoón de los contenidos programat1cos y de la 1ntegrac1ón 

del traba¡o a traves de ensayos generales de las aneo escuelas El director ar1ist1co se 

encargó de los arreglos musicales reper1ono y de su correcta interpretación en el plano 

musical 

Para la conformación de la Orquesta los profesores de educaoón musical reclutaron por 

convocatona a 175 de un total de 350 pequel'los cuyas edades fluctuaban entre los 7 y 13 

al'los de edad mismos que fueron sometidos a un proceso de colocación por par1e de los 

profesores de música para determinar el t:po de instrumento que 1nterpretanan 

Operar una Orquesta Sinfónica requiere de recursos humanos con un perfil profesional de 

alto grado de espec1ahzac1on mas aún cuando se intenta traba¡ar con menores al intenor del 
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aula. Por la formación y experiencia docente del personal seleccionado. por la carencia de 

recursos económicos e infraestructura física apropiada. se optó por una Orquesta Tip1ca 

En diversas instituciones de promoción y animación cultural se reconoció la estructura 

organizativa, funaonam1ento y concepción metodológica de este Proyecto ya que a través de 

un Programa de Traba¡o Único se bnndó la pos1b1hdad a cada plantel parl1c1pante de contar 

con una Orquesta Escolar integrada con las secciones reglamentarias (cuerdas punteadas. 

cuerdas frotadas y percusiones) De manera paralela mensualmente se reunian los alumnos 

de las cmco escuelas en ensambles generales ba¡o la batuta del director generar quedando 

de manifiesto que se podia traba¡ar una orquesta monumental conservando el sentido de 

identidad y traba¡o colectivo 

Como resultado del traba¡o de tres al'\os. la Orquesta (con los 175 e¡ecutantes¡ se 

presentó en la Clausura del C1do Escolar 1999-2000 y en el Palacio de Bellas Arles en un 

acto oficial. Ambas presentacmnes s1grnf1caron un reconoc1m1en10 a un esfuerzo común y 

sentaron ras bases de una expenenaa pedagógica ong1na1. sin precedentes en educación 

pnmaria 

En el presente rcporle laboral se exponen los resultados obtenidos en esta m!ervenc1ón y 

del ejercicio profesional de la psicóloga con el proyecto denominado ·orquesta Tip1ca lnfant1/ 

en lztapalapa· cuyo ob¡et1vo se centró en ofrecer alternativas de formación integral por medio 

de la música a los alumnos de educación pnmana de zonas marginadas por ser ésta una 

herramienta de apoyo para favorecer el despliegue de habilidades. actitudes y aestrezas 

acordes a las etapas de desarrollo ps1cogenét1co del rnr'\o. ;ndepend1enternente de las 

cond1aones contex1ua!es en las que esté inmerso el su¡eto. las arles tamb1en proporcionan 



elementos para el desarrollo de la personalidad. tales como la expresión creativa. los valores 

sociales y morales y la autoestima (Hargreaves. 1997) 

Los docentes aplicaron métodos de enseñanza musical no onodoxos pues se postuló que 

el éxito en el desarrollo de habilidades de los pequeños depende de las estrategias que utrhza 

el profesor Así. se observó que éste es un facilitador o mediador en el proceso de enseñanza 

para la construcción del conocimiento del alumno y que cuando existen recursos d1dáct1cos 

que contemplan el desarrollo y las necesidades de los pequeños y el contexto en el que se 

desenvuelven. se obtienen me¡ores resultados en el proceso educativo 

Se realrzó un estudio de tipo expenmental. en el que se observó naturalmente a los 

mismos maestros y alumnos durante un ocio escolar con v1s1tas mensuales Los 

proced1m1entos de observación apuntaron haaa la necesidad de un cuidadoso y sistemático 

entrenamiento de los observadores a cargo de la psicóloga para comprobar la fiabilidad de 

los datos a frn de contar con una interpretación adecuada del trabajo docente (Gronlund. 

1990) 

Durante la mtervenetón la psicóloga realizó una evaluac;ón penód1ca de la eiecuc16n con 

instrumentos. tales como registros anecdóhcos y listas de cote¡o para comparar los métodos 

de enseñanza musical del docente. de igual manera que el desempeño y desarroilo de 

habilidades de e¡ecuaón de los alumnos Los resultados de cada observación fueron 

formatrvos para las etapas postenores es decir. perm11Jeron la 1dentrf1caaon de fallas y 

me¡orar la práctica docente 

La 1ntervenc1ón profesional aporta lineas de 1nvest1gaoón ps1coeducat1va sobre la 

educaoón artística y su valor tonnat1vo a nivel cumcular Evaluar los métoaos de enser'\anza 

musical y el desarrollo de hab111dades en los niños e¡ecutantes pierde su s1gnrf1cado s1 no se 
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retoman las experiencias innovadoras para fortalecer el trabajo docente que revitalice su 

quehacer en el aula 

Más allá de estas reflexiones. nos interesó incidir en el éxito escolar de los educandos al 

propiciar srtuaaones escolares en las que se consideren las condiciones socioculturales del 

entorno escolar y el proceso evolutivo del nir'lo con el fin de garantizar aprend1za¡es 

s1grnf1cat1vos. así como su desarrollo pleno armónico e integral La enser'lanza musical abre 

estas expectativas por ser un recurso importante en el proceso educativo y en la formación de 

los educandos. a pesar de que sus resultados son a largo plazo. pero esto no es una hm1tante 

cuando los ob¡et1vos son daros y se comparte esta preocupación 

IS 



CONTEXTO LABORAL 

1. Proceso de Ocsconcentraclón de los Servicios Educativos en lztapalapa 

La Dirección General de Serv1c1os Educativos lztapalapa es un órgano dependiente de la 

Subsecretaria de Serv1c1os Educativos para el D1stnto Federal Esta Dirección surge en 1993. 

en el marco de la Modernización de la Educación Básica y de los acuerdos para la 

desconcentraoón con el nombre de Unidad de Servicios Educativos lztapalapa (USEI) Su 

creación marca el 1nic10 de una nueva etapa en la búsqueda de alternativas para la 

adm1rnstrac1ón educativa. las funaones técnicas pedagógicas y la estructura escolar En su 

proceso de evolución se d1st1nguen tres momentos que permiten comprender la identidad del 

modelo en sus diversas formas para planear. d1ngir. organizar. desarrollar. supervisar y 

evaluar los serv1c1os de educación básica (Perspectivas Siglo XXI. DGSEl-SEP. 1999. pp 11-

14) 

En 1994. se construye la propuesta de organización y se avanza haaa la reg1onahzac1ón 

de los serv1c1os Se conforman cuatro Regiones (Centro. Juárez. San Lorenzo Tezonco y San 

Miguel Teotongo) para dar respuesta a circunstancias y diferencias locales especiricas En 

este modelo de Reg1onahzación. se incorpora la v1ncu1ac1ón adm1n1strat1va entre los niveles 

educativos (preescolar pnmana y secundana) con el fin de acercar a la autondad a la escuela 

y d1nam1zar los procesos de gestion escolar. sin embargo. aun no se ha profundizado en los 

aspectos ac,1dem1cos 

En septiembre de 1997 se reconoce formalmente la presencia de los Serv1oos Educativos 

en lztapalapa al otorgarsele el rnvel de D1recoón General El traba¡o cotidiano en los 

diferentes niveles se nge por 1os modelos pedagógicos vigentes y se construyen nuevas 

situaciones que promueven la v1nculaoón y vertebraoón de la educación ::>áS1ca. con la 
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participación de todos los involucrados incluyendo a los padres de familia como elemento 

básico para me1orar procesos d1ferenc1ados y necesidades educativas propias 

En este tercer momento. la Dirección General se plantea como m1s16n ·proporcionar los 

servicios de educación 1rnoa1. básica y especial en el amb1to de la delegación lztapalapa. con 

el frn de conlnbu1r al desarrollo armónico de los educandos a través de la 1ntegrac1ón de los 

niveles educativos en una adm1nistrac1ón reg1onal1zada· basada en Jos pnnc1p1os de 

eficiencia. oportunidad. pert1nenc1a y equidad y con un alto nivel de product1v1dad que 

fortalezca la art1culaoón pedagóg1~"1 y la gestión escolar entre los niveles promoviendo la 

conformación de centros educativos vmculados entre si para que se traduzca en aprend1za1es 

sigmficalJvos que responda a las necesidades y expectativas de Ja sociedad en materia 

educallva (Planeaoón Estratégica OGSEI. 1999. p 26¡ 

En 1999. la D1recoón General de Serv1oos Educativos Jztapalapa atendia 1 mil 86 

planteles de educaoón básica (de éstas 498 corresponden a escuelas que ofrecen educaoón 

pnmana). con una matricula de 362 mil alumnos 1nscntos en escuelas de educación 1mc1al 

preescolar. pnmana secundana y educación espeoal cuenta con una plantilla de 17 mil 

profesores y 2 mrl traba1adores de apoyo a la educaoón. todos ellos d1stnbu1dos en cuatro 

Regiones Operativas 

2. Estructura Org:mlca de la Dirección General 

En ofronas centrales traba1an 850 empleados El organigrama parte de Ja Drrecoón 

General de la que dependen cuatro Direcciones de Servicios Educativos Regionales (Centro. 

Juárez. San Lorenzo Tezonco y San Miguel TeotongoJ la Direcoón de Planeaoón Educallva 

y la Dlíecoón T écrnca 
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De la D1recc1ón Técnica dependen la Subdirección de Educaaón Fis1ca y Serv1aos 

Docentes Espeaales y la Subd1recc1ón Técnica Académica De esta úlllma se desprenden los 

departamentos de Investigación Educativa Serv1c1os Extraescolares. Actuahzac1ón 

Mag1stenal y Proyectos Especif1cos (Ver Estructura Organico Funcional. Anexo 1) 

3. Estructura Funcional de la Subdirección Técnico Académica 

La Subdirección Técnico Académica tiene baJO su responsabilidad los proyectos y servicios 

de apoyo al éxito escolar. de bienestar y salud de la comunidad escorar Se definen como 

funciones sustantivas las s1gu1entes (Ver Anexo 2) 

• Oingir y wntrolar proyectos y serv1c1os ofertados a las escuelas de educación 1niaa1. básica 

y especial que apoyen el éxito escolar. cuyos contenidos sean sustantivos a frn de 

fortalecer tos planes y programas de estudio de educación bas1ca a través de la prestaaón 

oportuna. equ1tat1va y pertinente del servicio. bnndando especial atenaón de cobertura a 

los grupos más vulnerables para favorecer la igualdad de oportunodades y el éxito escolar 

de los educandos 

• 01fund1r a través de la estructura regional los proyectos y servicios ofertados por la 

Direcaón General para los alumnos de educación m1oal. bas1ca y espeoal de lztaparapa 

en apoyo a los planes y programas vigentes 

• Prop1oar el desarrollo de la creat1v1dad de ros alumnos a través de la formaaón en la 

apreaaaón artistoca y la manifestación cultural mediante la ut1ilzaoón de los recursos y la 

1nfraestnuctura para las diferentes actov1dades que favorezcan el ex1to escolar 

• Prop1aar y fomentar en el alumno el conoarrnento aentif1co y la necesidad de emplear 

entenas racionales en la ut•hzaaón de la tecnología a través de proyectos y sef'.l>CJOS que 
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fortalezcan el desarrollo de fonnas de pensamiento científico y el trabajo grupal de los 

escolares 

Prop1c1ar la formación de personal docente para formar promotores de la lectura capaces 

de diseñar y desarrollar acciones que fomenten la lectura en los alumnos de educación 

básica (Manual de Organización y Funoonam1ento DGSEI. 1998) 6 

• Proponer, coordinar, supervisar y evaluar la pertmenaa pedagógica y caltdad de los 

proyectos de apoyo al éxito escolar y a la labor docente. considerando las r.cces1dades de 

la comunidad escolar 

• D1ser'lar. proponer y operar proyectos y servicios de apoyo al currlculo para promover el 

éxito escolar de los alumnos de educación básica en lztapalapa 

• Proponer polit1cas. sistemas y proced1m1entos de proyectos y servicios para favorecer la 

igualdad de oportunidades de los grupos más vulnerables 

• Evaluar y proponer medidas preventivas ylo correctivas en la aphcaoón de programas 

proyectos y serv1aos en los planteles de educación básica en el ámbito geograf1co de 

competenaa de la Direcoón General de acuerdo a la normat1v1dad vigente 

• Proponer. evaluar y dar segu1m1ento de proyectos y servicios onentados a la atenoón de 

grupos sooales específicos para elevar la ef1c1enaa terrrnnal y me¡orar el rend1m1ento 

escolar 

• Proponer y establecer mecanismos de coord1naoón con organismos púbhcos y pnvados 

que permitan ampliar ta cobertura de atenCl6n. asi como la cahdad de los servicios de 

acuerdo a la normat1v1dad estableoda 

19 



• Proponer y establecer mecanismos de coordinación con d1recoones de servicios y niveles 

de superv1s1ón para verificar la congruencia, eficiencia y oportunidad de proyectos y 

serv1c1os especif1cos 

Organizar. coordinar y venf1car act1v1dades artísticas. culturales. civ1cas. de salud y 

bienestar del escolar en las que participe la comunidad para apoyar el éxito escolar de los 

educandos 

D1fund1r 11neam1entos para la organización. desarrollo y funcionamiento de asociaciones de 

padres de fam1ha y promover su part1c1paoón para apoyar el rend1m1ento escolar de los 

alumnos (Catálogo de Puestos y Funciones. DGSEI. 1988. p 64) 

3.1. Descripción General del Estudio y de la Intervención Laboral de la Psicóloga 

La propuesta 1nst1tucional del proyecto ·orquesta Típica lntant1l de lztapalapa, surgió en 

1997 como una iniciativa de fonnac16n musical para los alumnos de eaucación pnmana, y le 

correspondió a la psicóloga evaluarlo y darle segu1m1ento en todas sus fases para el 

cumphm1ento de los ob1et1vos 

Durante la intervención laboral se 1dent1f1can dos etapas 

La pnmera correspondió a aspectos operativos 1rncmndo desde los cntenos para la 

conformación de la estructura de la orquesta a partir de los recursos económicos. matenales y 

humanos. la selección de escuelas y maestros ele educaaón musical. el d1ser'lo de 

proced1m1entos para ta sens1b1hzaoón de autonClades educativas maestros de grupo y padres 

de fam111a en las cinco escuelas participantes y la capac1tac1ón de los observadores para la 

etapa de evaluación del trab.i¡o docente 

En la segunda etapa la ps1co1oga rea11zó un traba¡o técnico acaClém1co en el que se 

propusieron reuniones colegiadas con profesores y espeo<ihstas de educacion musical para 
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la elaboración del plan y programa de traba¡o y su estructura curricular. los cntenos de 

evaluación de métodos de enser'lanza del docente y del desarrollo de hab1lrdades de los 

alumnos e¡ecutantes por ultimo el d1ser'\o y aplrcaoón de los instrumentos de observación en 

el salón de clases y el posterior análrs1s de la 1nformac16n para la loma de decisiones 

3.1.1. Organización del Trabajo 

La psicóloga fue también responsable de coordinar y supervisar a los profesores de 

educación musical y de proporcionar los recursos matenales y humanos para el logro de los 

ob¡etrvos del proyecto Una labor muy importante en cada etapa fue la de generar los canales 

de información de sens1b1lrzac16n y med1ac1ón con autondades educativas y directores de 

escuela. maestros de grupo. padres de fam1lra. profesores y espec1alrstas en educación 

musical para 1dent1ficar la problcmátrca existente y proponer medidas correctivas ylo 

preventivas en el momento oportuno 

Corno parte de las actividades planeadas en el programa de traba¡o las cinco escuelas 

participantes mensualmente realrzaban ensayos generales para "tutti" la orquesta en un 

auditono ex profeso (con la 1ntegraaón de los 175 alumnos) La psicóloga fue responsable de 

organizar la logisttca de las audiciones y presentaciones publicas 

Penód1camente se realizaron reuniones colegiadas con profesionales ae la educac1on 

musical para evaluar los avances del plan y programa de traba¡o A la ps1có!oga le 

correspondió elaborar los 1nstnimentos de observación {lrstas de coteio y registros 

anecdóticos) destinados a ¡uzgar en el ambiente natural el proceso ae ensel'lanza aprend1za1e 

de maestros de rnus1ca y el desempel'lo de los alumnos eiecutantes 

Para que un programa de intervenoon tenga é)(1to es necesario co,1tar con 1nformac:on 

ob¡et111a y consistente. sobre todo cuando la observaoón se realiza en un meá10 natural y que 



1nterv1ene la sub1et1v1dad de observador Con un programa de capacitación drng1do a los 

observadores y a1señado por la psicóloga en el que se aportaron consideraciones 

metodológicas para el traba¡o se campo Se buscó que la información fuera lo más confiable 

para subsanar las def1c1enc1as detectadas en el salón de ciase 

3.1.2. Diseno de Instrumentos 

Se elaboraron dos hstas de coteio para evaluar los métodos de enseñanza En la pnmera 

se identificaron 24 conductas para obtener información de la práctica docente sobre la 

estructura y metodologia de la clase, métodos de enseñanza y estrategias d1dáct1cas 

utilizadas y otros aspectos pract1cos En la segunda se establecieron 34 conductas 

relacionadas con las habilidades musicales adquindas por los pequenos como son 

percepción visual y aud1t1va. memona ritm1ca y expresión ps1comotnz Ambos instrumentos 

fueron elaborados por el ps1cologo con la colaboración de pedagogos y especialistas en 

educación musical 

3.1.3. Diseno de la Evaluación 

La evaluación se enfocó desae tres perspectivas el proceso de enseñanza, los avances 

en las habilidades musicales de los alumnos eiecutantes y al desarrollo del proyecto global 

que cons1slleron en observar penóa1camente el trabaJO de Jos 16 profesores y 175 alumnos 

d1stnbu1dos en 16 grupos de las cinco escuelas participantes El tratamiento de la 1nformaoon 

a cargo de la psicóloga fue descnpt1va y se le dio un carácter formativo y retroahmentador A 

par1Jr de tales evaluaciones se tomaron decisiones para el cumphmiento de los objellvos 

previstos 



MARCO TEÓRICO 

l. LA EDUCACIÓN BÁSICA EN MEXICO Y LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

La educaoón básica está compuesta por et nivel preescolar. pnmana y secundaria 

constituyendo el con¡unto de conoom1entos esenoales que debe adqu1nr el ind1v1duo para 

enfrentarse a los retos personales y laborales. La instrucción escolar posee caracterist1cas 

como la estructura promoc1onal de grados y la relaoón básica de un docente con un grupo de 

alumnos Hay que reconocer que en la escuela inoden una sene de dimensiones o e¡es que 

atraviesan toda la organización y las prácticas 1nst1tucionales 

Lavin (1990, s/p) define a la educación básica como un proceso - mediante el cual el 

su¡eto desarrolla ~n comunidad· el potenoal cognosc1t1vo y afectivo que su5tenta la 

apropiación de habilidades. destrezas, conoc1m1entos. actitudes y valores tendientes a 

desarrollar una vida digna. grat1t1cante y con proyección a futuro· La escuela por si misma se 

define como trasmisor de conoam1entos y habilidades genéncos. de valores nacionales y 

universales 

Al respecto Lavin ( 1990), retoma de diversos autores (Átvarez. 1989. Calvo Mul'\oz. s f . 

Ennquez. 1971. Ga¡ardo. 1988. Narro. 1990. Noor 1981) la concepción de que la educaoón 

básica debe tener un carácter eminentemente formativo porque proporciona al alumno un 

desarrollo integral que comprende conoam1entos oen!íf1cos y técnicos mediante el mane¡o de 

herramientas de carácter instrumental y contextual adecllados para enfrentar los problemas 

de su entorno y asegurar su par1;opaoón en la vida soaat. cultural y poilt•ca además del 

cul:1vo y for1aleorniento de los valores de l1benad. sohaandad democracia y 1ust1c1a que 

calrf1can al ser humano para desenvOlverse en los d1st1ntos dominios que determinan su 



calidad de vida Asimismo. enfatiza que el dominio y control del cuerpo a través de la 

educación física. estimula la coordinaoón y destrezas motoras del nn'\o y éste adquiere la 

conciencia de sus pos1b1hdades de mov1m1ento de acuerdo al espacio en el que se encuentre 

En esta perspectiva Lavin ( 1990) presupone que los educandos tendrán la oportunidad 

de conocer diversas manifestaciones culturales. para que de este modo enriquezcan su 

capacidad de apreoac1ón y de creación cultural a través de la práctica de la lectura y escritura 

corno soportes raoonales de la reflexión. instrumentos de ennquec1rn1ento cultural y de 

expresión propia 

En el Acuerdo Nacional para Modem1zaoón de la Educación Básica. los nuevos 

programas de pnmana y los libros de texto de Espat'\ol subrayan la 1rnportanc1a formativa de 

la prácltca de la lectura y la escntura. enfattzando el valor educativo de la 1nteracc1ón 

permanente de los educandos con una gran vanedad de libros y textos 

En este esfuerzo. a partir de 1986. la poliltca educativa marca que la formación de los 

nn~os como lectores y productores de textos es un propósito pncritano en educación básica. 

cuyo fundamento se encuentra en las nuevas reflexiones sobre los procesos de aprend1za¡e 

de la lengua oral y esenia. ambas. herramientas básicas para el entend1m1ento del mundo que 

rodea al pequer'\o 

S1 bien es cierto que el libro de teX1o escolar ha sido un importante recurso a partlf de los 

ochenta se han propuesto altemaltvas metodológicas para superar la perspectiva del método 

de anahs1s estructural. vigente desde la reforma cumcular de 1972 La Secretaria de 

Educación Pubhca (RILEC. 1986) conobe que dentro y fuera ae la escuela ta practica 

permanente de la lectura y la escritu:--;i son act1v1dades que sustentan el aprend1za¡e escolar y 



son esencia de la formación básica que sustentan el dominio lrnguíst1co a través de la 

expresión oral y escrita. hasta formas más avanzadas y fonnat1zadas 

Los programas y proyectos de dotación de acervos y fonnac1ón docente a través del 

Programa Rincones de Lectura (RILEC-SEP. 1986) se cons!Jtuyen en los recursos 

estratégicos para impulsar la prác!Jca permanente de la lectura y escntura en la educación 

pnmana para d1nam1zar los aspectos del lengua¡e -entre ellos la lectura- y favorecer la 

adqu1s1c1ón de la competencia comurncattva Rincones de Lectura a través de los Libros del 

Rincón. promueve el hábito de la lectura fundamentada en et gusto y cot1d1an1dad de leer. 

valréndose de promotores y animadores de la lectura que puedan llevar diversas accmnes a 

las escuelas. a las aulas y vincularse con los padres de fam1lra 

Pedagogos y educadores (Gómez Palacm 1988. Schmetkes 1999). han generado 

propuestas que responden a la revalonzaoón do la ensel'lanza. concebida a partir de la 

construcción del conoc1m1ento del alumno. considerando los procesos de desarrollo del nrl'lo. 

han generado alternativas y formas do traba¡o en el aula para que el maestro cumpla la 

func1on de facilitador en el proceso de enser~anza. asi también han propuesto alternahvas 

d1dác1tcas para la formación y capacitación del mag1steno acordes a las cond1c1ones sociales 

e h1stóncas de la escuela para garantizar una correcta formación del alumno. y. además nan 

desarrollado rnatenales educa:1vos lo suf1c1entemente válrdos para que el niño acceda a 

diferentes formas del conoc1m1ento 

Segun Lavin 11992) es indudable que en Mé:..1co. la educación pnmana ha expenmentado 

una refom1a curricular profunda durante los últimos 20 al'los. las onentaoones de esa reforma 

siguen siendo válrdas y apenas ahora el currículum "rear· en las escuelas se acerca al 



curriculum of1c1al el plan de estudios. los programas y los hbros de texto no constituyen 

problemas centrales para rne¡orar la cahdad de la educación 

A pesar de estas polillcas los resultados de un estudio reahzado en mayo de 1990 a 

1rncia1Jva de Nexos y a cargo de Guevara Niebla (1991 ). generaron preocupación de 

1nvest1gadores y educadores En esta evaluación se aplicaron dos exámenes nacionales con 

la finalidad de medir el aprovec11am1ento de los alumnos de educación pnmana y secundaria 

El ob¡et1vo fue obtener 1nformac1ón 1nd1cat1va sobre el desarrollo intelectual de los estudiantes 

en las cuatro areas fundamentales de estudio (Matemáticas. Espa~ol. C1enc1as Soc1ale5 y 

C1enoas Naturales¡ Los resultados de estos exámenes fueron alarmantes ya que el 83 7% 

de los alumnos de primaria y el 96 2% de secundaria obtuvieron cahf1caoones 1nfenores a 6 

puntos en una escala de diez Tales datos ev1denoaron las def1oenc1as del sistema escolar y 

de la calidad de la educaClón en nuestro pais (Nexos. 1990. p 37-45) 

Según las Cifras del XI Censo General de Poblaaón y V1v1enda (INEGl.1990) la tasa de 

analfabetismo paso del 17% en 1980 al 11% en 1983 y a 10% en 1994 Quedó demostrado 

también que en el primer ciclo ( 1 er y 2do grado) existe una alta tasa de reprobación y sus 

efectos acumulativos se traducen en la deserClón y ba¡a ef1aenoa terminal de la pnmana los 

datos oficiales evidencian que de cada 100 alumnos que se inscriben en pnmana. 57 de ellos 

la concluyen. y que de cada 100 que se 1nscnben en secundana 75 la terminan 

El examen se aplicó a 3.248 111~os de sexto de pnmana d1stnbu1dos en 175 grupos 

escolares de 161 escuelas de todo el pais Los resultados obten.dos por áreas de estudio 

informan graves deflC1enoas en el aprovecnam1ento de los educandos En Matemáticas se 

obtuvo un punta¡e de 4 39 y fue aprobada por el 15 3% En Ciencias Naturales el promedio 



fue de 4 83. en Ciencias Sociales 4 88 y en Espar"lol 5 23 Los examinados obtuvieron un 

promedio global de 4 83 puntos sobre diez 

De este estudio Guevara Niebla (1991) desprendió que la apropiación de competencias y 

el proceso de desarrollo de las capaodades fundamentales de lectura y escritura requieren 

más tiempo que el es11pulado como pnmer ar"lo y apoyos más vanados. tanto de matenal de 

lectura corno para e¡erc1tar la escntura 

También se ev1denc1ó que el desarrollo de la escntura pone mayor énfasis en los aspectos 

formales (letra. ortografía. puntuaoón). en detnmento de la expresión esenia Se enser"lan los 

contenidos trad1oonales de la gramática y hnguisllca. que en los pnmeros ar"los tienen poca 

relevancia para el desarrollo de la capacidad de la lecto-escntura y en la comprensión de 

textos 

La educación tiene un carácter eminentemente sOCJal. al respecto. el programa de 

educaaón preescolar (SEP. 1992. p 15) define esta d1mens1ón como la - transm1s16n 

adquisición. y acrecentamiento de la cultura del grupo al que pertenece a través de las 

1nterrelaaones con los distintos integrantes del mismo. que permiten al 1nd1v1duo convertirse 

en un miembro activo de su gr\Jpo ·.es un aspecto importante que se ve favorecido en el 

espaao escolar 

En la práctica coud1ana. las educadoras promueven act1v1dades lúdicas y traba¡o en 

equipos. que propician que el nu'\o {SEP. 1992. p 32) • tenga una mayor apertura hacia el 

otro. al aceptar a los demás. escucharse y exponer con segundad sus puntos de 111sta esto le 

permitirá avanzar en el proceso de descentraoón de si mismo para integrarse al gnupo como 

miembro activo poniendo en ¡uego su iniciativa. libertad de expresión y mov1m1ento 

encaminados al logro de su autonomía • Asi también. se promueve la part1opacl6n de los 



padres y miembros de la comunidad. porque ennquecen las expenenc1as de los n1i'los al 

realizar ¡unto con ellos act1v1dades con valor formativo El ¡ardin de n11'1os es una ampllaa6n 

del hogar y una 1nfluenc1a del soporte ps1cológ1co 

A los 6 at'\os de edad el n1t'\o ingresa a la escuela pnmana. etapa crucial sobre su 

personalidad en desarrollo Para S1mms (1972). esta expenenc1a resulta abrumadora porque 

el educando tendrá que enfrentarse a nuevos maestros con los que manttenen relaciones 

distintas Los nn'los cuentan con un baga¡e cultural diferente entre uno y otro. ahora 

pemianecen por lo menos aneo horas en la escuela El profesor ocupa su atención entre 30 o 

40 alumnos y su act1v1dad está centrada en cumplir con los planes y programas oficiales 

Estas d1f1cullades en si mismas pueden revelar una regresión de conducta del menor. de 

anguslta y de búsqueda de atención 

Diversas invest1gaoones realtzadas para abatir el rezago educaltvo (PARE-CAD. 1992). 

han demostrado que los maestros de los pnmeros grados de la pnmana no han recibido una 

capac1tac16n especial para afrontar la difícil tarea de sooahzar a los rnt'\os y a la vez 

enset'\ar1es las competenaas bi'ls1cas. tales como el uso funcional del lengua¡e y de las 

matemáticas. además. los grupos en muchos casos son demasiado numerosos para permitir 

una enset'lanza que respete diferentes ntmos de desarrollo y capac;dades en los escolares 

Una preocupación compar11da por mvesttgadores psicólogos pedagogos y educadores 

(Gómez Palaaos. 1986. Lavin. 1990. Schme!kes 1999) es la pentnenc:a de los aprend1za1es 

que se pretenden en el rnvel básico del sistema eduC<1t1vo La calidad se mide por logros 

académicos. omitiendo consideraciones acerca del su¡eto al que se educa el contexto en que 

se sitúa y el para qué de la eauc.106n y se propone un concepto de calidad de la eaucac1ón 



básica irrelevante e insuficiente para el desempel'lo del educando como ser humano íntegro 

en su vida cotidiana del futuro 

También existe un intento de definir la educación como un proceso soaal (Lavín, 1990) 

que apena oportunidades de aprend1za¡e organizadas a través de diferentes medios 

formales. no formales e informales Los beneficios potenciales de la educación como un bien 

de consumo no pueden ser separados de ·-·'utilidad como en la transmisora de destrezas 

para satisfacer las necesidades bas1cas de la sobrev1vencia. para me¡orar la calidad de vida y 

capacitar a los 1nd1v1duos para pan1c1par plena y responsablemente en la vida de sus 

comunidades y naciones. para adaptarse a las cambiantes circunstancias y seguir 

aprendiendo según sus necesidades e intereses Las habilidades van acompar'ladas de otros 

logros educahvos que las complementan y hacen posible. como son los conoc1m1entos, las 

actitudes y los valores 

1.1. El Curriculum Básico: Fundamentos Teórico Metodológicos 

En la Dedaración Mundial sobre Educación para Todos. realizada en 1990 en Jomtien. 

Tha1landia, (Tedesco citado en Lavín 1990) se ser'lala que más de un tercio de los adultos del 

mundo no tiene acceso a la lengua esCflta. a los avances del conoom1ento y a la tecnología 

que le permita me¡orar su ca11dad de vida Ademas. se divulga que millones de n1r'los y 

también adultos terminan su educación bas1ca con un nivel de competencias que los lleva a 

desemper'larse precariamente en la vida cotidiana 

Atendiendo a los cambios tan abruptos en ta prOducoón de conoomoentos resalta el 

fenómeno de la .. obsolescencia cumcular" con la cual operan los sistemas educativos Existe 

una d1stanoa cada vez mas s1gnrfícat1va entre la cultura escolar y la cultura social. de tal 



suene que la oferta cultural del sistema educativo no refle¡a ni reproduce los hábitos 

culturales socialmente s1gnif1cat1vos 

Como un intento de subsanar estos desac1erlos. en el Acuerdo para la Modernización de 

la Educación Básica y en el Programa de EducaCJón Preescolar (1992) se reconocen cuatro 

d1mens1ones del desarrollo del nu~o afectivo. sOCJal. intelectual y físico La d1mens1ón afectiva 

implica emociones. sent1m1entos y sensaciones y está referida ó las relaciones de afecto que 

se dan entre el nuio y su entorno fam111ar y escolar Su autoconcepto y su autoestima están 

deterrrnnados por la calidad de las relaciones que establece en su medio sooal Los 

aspectos de desarrollo que están contenidos en esta d1mens1ón. tales como identidad 

personal. cooperación y part1cipac1ón. expresión de afectos y autonomía. son asunto central 

de este traba¡o que aquí se describe 

2. UN MODELO EDUCATIVO: LA EDUCACIÓN BÁSICA EN IZTAPALAPA 

La educación básica requiere solución a problemas emergentes que van desde la 

transfonnaaón de la práctica docente. atención a la demanda. me¡ora de la organización y de 

comunicaaón escolar e innovación de la pamapación sooal del traba¡o en el aula para 

garantizar la pennanenc1a del n11'10 y del adolescente en el sistema escolar hasta la 

culm1naCJón exitosa de los estudios La transf0<maCJón del traba¡o en el aula tiene como 

requisito la actualización del personal docente y de apoyo técnico y administrativo 

(Perspectivas Siglo Xx1. DGSEl-SEP 1997¡ 

Con base en el Acuerdo para la MOdem1zac1ón de la Educación Basica la reforma del 

arliculo 3o Cons11tuc1onal y la Ley General de Educac.ón. se abrió ademas la pos1b1hdad para 

avanzar en el proceso de integración de la educación bas1ca como un conunuo a partir de la 

mOdahdad de organ1zaoón regional untca en el Dtstnto Federal En este contexto y ante la 



necesidad de atender la problemática educativa en zonas con un gran rezago educativo. 

surge en lztapalapa en 1994 una propuesta para mod1f1car esquemas conceptuales 

orientados a articular programas con un enfoque teórico específico de 1ntegrac16n de niveles y 

modalidades de educación básica (1nic1al. básica y especial) que sienten las bases para 

asegurar el éxito académico de cada educando 

En un proyecto piloto. la Unidad de Serv1c1os Educativos lztapalapa se propuso meiorar 

la calidad en el serv1c10 de los centros educativos. brindar formación y actualización a 

docentes y directivos de acuerdo a las necesidades propias y regionales Para ello Ja 

Unidad adoptó un modelo de organización adm1rnstrat1va trad1c1onal. por niveles 

educativos. que s1 bien facilita la 1denl1f1cac16n de condiciones reales y necesidades 

pnontanas, no da respuesta a Ja demanda de un modelo integrador de educación básica. 

adecuado a las condiciones soc1oecon6m1cas e h1stoncas de las diferentes zonas 

geográficas de Jztapalapa, delegación caracterizada por la d1vers1dad de formas culturales 

y una gran part1c1pac1ón social de sus habitantes 

Cuando surge Ja pos1b11tdad de Ja venebrac1ón o art1cutac1on de tos niveles se 

desarrollaron lineas 1nst1tuaonales para que cada escuela a partir de un currículum flexible 

pudiera tomar decisiones. respecto a ·qué". "cómo· y ·cuando· enseflar y evaluar segun las 

características y necesidades locales de la poblac1on a Ja que presta sus serv1c1os 

considerando que los alumnos de esta área geográfica. se encuentran inmersos en una 

amplia gama de 1nfluenc1as y realidades soooculturales que generan poca est1mulaaon y un 

desequ1hbno en sus respuestas educativas d1ftcultad para el acceso a los medios 

electrónicos y hm1tada part1apaoón en ta vida cultural de Ja Ciudad 

)1 



Aunado a lo anterior. se traba¡a en la desconcentración de los serv1aos educativos que 

impactan en el me¡oram1ento de la calldad de los serv1c1os Para ello se diseñó una estrategia 

ae reg1onahzac1ón con oficinas de apoyo a la gestión que contó con centros de operación de 

serv1aos adm1rnstrat1vos y de apoyo técnico pedagógico De esta manera en lztapalapa se 

ubicaron físicamente cuatro direcciones regionales Centro. Juarez. San Lorenzo Tezonco y 

San Miguel Teotongo En ellas se atendieron procesos trámites y operaciones que afectaran 

las acaones. proyectos. programas y propuestas educativas 

En este proceso se replantean los ob¡ettvos que dan ongen al modelo y las estrategias 

1nst1tuct0nales adquieren un nuevo sentido, se forlalecen los Conse¡os Técnicos Regionales 

(ya no por niveles educativos). a efecto de realizar un traba¡o colegiado intem1veles 

Con estas expenenaas innovadoras se avanza en la conformaaón de espaoos para la 

prevenaón de d1f1cultades de aprend1za¡e y la d1sm1nuc1ón de indices de reprobación con el 

apoyo de enlaces 1ntennst1tucionales En reuniones colegiadas con los diferentes niveles 

educativos se elaboraron propuestas pedagógicas para dar continuidad a los planes y 

programas de estudio de preescolar a pnmana de pnmana a secundana y faahtar el transito 

de los alumnos 

2.1. Programas de Atención Diferenciada y Compensatoria 

Los fracasos escolares de¡an de ser una anomalía en el aprendiza¡e y obhgan a buscar 

sus causas mas allá de las desigualdades de las aptitudes naturales de los alumnos y es 

cuando la d1mens1ón sooar cobra relevanoa 

Con el fin de ampliar la coDerlura de atención y asegurar la permanencia de los menores 

durante el ado bas1co e incorporar a lo~ adultos a procesos de alfabe!lzaaór> y capaotaoón 

para el traba¡o. espeoatmenre en zonas de arto grado de margmaoon se ofreaeron 



alternativas de atenoón a grupos especiales de alta vulnerabilidad. Estas alternativas de 

educación básica en el medio urbano proporcionan además, un servicio asistencial. con una 

demanda real importante por la alta movilidad poblac1onal y el número de menores 

traba¡adores 

Educación 1mCtal atiende a nu'\os desde los 45 días de nacidos hasta los 6 ar'los en las 

modalidades. escolanzada sem1escolanzada y no escolanzada En la modalidad escolanzada 

se atiende a los pequer'los en un horario de 7 00 a 1 7 00 horas y se les bnnda serv1c10 médico 

y alimentación los menores reciben el apoyo de trnba¡adoras sooales psicólogos y 

asistentes educativas El creciente fenómeno de la migración en lztapalapa y la taita de 

1nst1tuc1ones para atender a los rnr'los de 2 a 4 ar'los de edad. hacen de las modalidades 

sem1escolanzada y no escolarizada alternativas congruentes con las pos1b11tdades de la 

población usuaria. en la modalidad no escolanzada compete a los padres de familia y 

miembros de la comunidad crear un ambiente propicio para que sus h1¡os logren una 

tormaaón plena 

Los }éJrdmes de nu'los con serv1c10 mr<to son una opoón de educación preescolar para 

nrr'los de 4 a 5 ar'\os 11 meses y se atiende a los h1¡os de madres traba¡adoras. los pequer'\os 

pueden permanecer en la ¡ornada prolongada (hasta las 16 00 horas) El plan y programa de 

estudio contempla el fortalec1m1ento ae tres aspectos básicos competenoa linguistica 

funciones mentales superiores y desarrollo ps1comotor con la f1nal1dad <.le prevenir d1f1cultades 

de aprend1za¡e generadas por la falta de est1mulaC'Jón y para potenciar las capacidades 

intelectuales y físicas del n1r'\o 

Las escuelas p11manas de tiempo completo constituyen una opoon con elementos 

compensatonos a fin de ale¡ar a los menores de s1!uac1ones de nesgo Los nu'los permanecen 

IJ 



3 horas más después del horario regular con actividades en talleres apoyando en forma 

continua y estable el aprend1za¡e de los alumnos 

En lztapalapa existe un mtcrnaao que basa su trabajo en el programa oficial de educación 

pnmana y brinda educación pnmana integral y educación tecnológica con servicio asistencial 

a niños que provienen de familias con llm1tac1ones soc1oeconórrncas 

Para prevenir el rezago educativo y los problemas de reprobación también se ofrece la 

nivelación de nu'\os en s1tuac1ones de extraedad que permite a los alumnos retrasados en 

edad cronológica. respecto a la edad promedio. rec1b1r apoyo 1ntens1vo para adqu1nr los 

aprendizajes de dos grados en un a1'\o lectivo. sin menoscabo de la calidad de la educación 

Cabe destacar que este serv1c10 actualmente tiende a desaparecer 

El serv1c10 escolanzado aceleraao pnmana 9-14. se ofrece a los niños de nueve a catorce 

años de edad corno una opc1on de atención flexible. que les permite 1rnc1ar o concluir la 

educación pnmana en un max1mo de tres años cuando no pueden asistir a la escuela regular 

La migración de la población 1nd1gena a la Ciudad de México es un fenómeno 

demográfico y social que afecta a la escuela Los niños 1nd1ge11as conforman un grupo 

especial en Ja demanda educativa La escuela ofrece a estos niños capacitación y asesoria 

para su integración a los procesos de aprend1za¡e regulares y evitar asi las actitudes 

marg1natonas o excluyentes por par1e de sus compal"leros 

2.2. Programa de Fortalecimiento a las Escuelas 

En 1996. la Subsecretaria ae Servicios Educativos para el D1stnto Federal puso en 

marcha el Programa para el for1alec1m1ento a las Escuelas para el D1stnto Federal con el 

propósito de fomentar la capacidad oe autogeshon de los centros educa!Jvos para articular las 

acciones de las instancias adrn1n1strat1vas los procesos de supervisión y d1recoón. forialecer 



las actividades técnico pedagógicas y el traba¡o colegiado para me¡orar los niveles de 

aprendizaje de los alumnos. En lztapalapa s1gmf1có un traba¡o de 1ntegrac1ón entre los 

directivos de los diferentes niveles y modalidades educativas para emprender acciones 

con¡untas de planeación y de resolución de problemas comunes. de tal manera que la 

organización escolar. respondiera a las necesidades sociales y económ1C<JS especificas Por 

ello se impulsaron procesos de evaluación y segu1m1ento de la planeac1ón anual y su impacto 

en la comunidad educativa. además de la onentación. promoción y apoyo de los grupos 

técnicos 

A partir de la instrumentación de este programa se observó una planeac1ón más acorde a 

las necesidades reales. mayor part1apaaón de las comunidades educativas en la vida escolar 

y en los procesos de comumcación interna a partir del traba¡o colegiado como instrumento de 

prevención. evaluación y fuente de toma de decisiones 

La actuahzac1ón de los docentes y d1rect1vos sobre eiementos teóncos y metodológicos de 

la evaluación para fortalecer la planeac16n y prevenir el ba¡o rend1m1ento escolar fueron 

pnondades del Programa de Fortaleam1ento a las Escuelas del D1stnto Federal 

El Plan Nacional de Desarrollo y el Programa de Desarrollo de Educativo 1995-2000 

consideran al Proyecto Escolar como una herramienta de organización y formac1on escolar 

mediante la cual. la escuela define sus ob¡et1vos establece Sl•S metas y genera procesos 

part1opallvos de v1nculac16n con la comunidad a partir oel anai1s1s de la s1tuacion escolar y la 

def1niaón de propósitos. actividades y estrategia'.; especificas de cada escuela El Proyecto 

Escolar es un aspecto medular en el fortalearniento de las escuelas pues se constituye 

como una parte inherente al proceso enser'\an;:a-aprend<Za¡e y un aux1har en la 

s1stematizaoón en matena educativa 



2.3. Programas de Apoyo al Éxito Escolar 

El apoyo al éxito escolar se concibe para el logro de los propósitos académicos. impulsar 

las act1v1dades en las aulas y vincularlos con los programas de estudio de educación básica 

Los programas y servicios que se ofrecen a las escuelas se realizan a través de actividades 

de extensión educativa que apoyan la act1v1dad académica y pedagógica del docente 

A partir de 1995 se pone en operación el Catálogo de Proyectos y Serv1c1os en las 

escuelas de educación básica del 01stnto Federal para descargar a las escuelas de trámites 

administrativos y obtengan respuestas inmediatas a sus pebc1ones La Subsecretaria de 

Servicios Educativos para el 01stnto Federal establece vincules con las diversas instancias 

que coordinan los niveles educativos para que los educandos cuenten con los apoyos 

requendos para elevar la calidad de su educación Las actJvldades en que participan las 

escuelas de lztapalapa. se realizaron por convocatona de esta Subsecretaria y las que lanzan 

de manera paralela zonas. sectores y regiones para dar impulso a la formación de los 

alumnos en algún aspecto especifico 

Los programas de apoyo al éxito escolar tienen como propósito prop1car el desarrollo de la 

creat1v1dad de los alumnos. facilitar la formación de la apreoación artist1ca y la comprensión 

de sus diferentes manifestaciones culturales. promover la formación de valores. háD1tos y 

actitudes en favor del cuidado del ambiente y la adecuada ut1hzac1ón de los recursos 

naturales. propiciar el acercamiento y part1c1pación en los amb1tos de la c1enc1a y la tecnologia 

a fin de que !os alumnos despierten su interés por la actividad cient1fica preparar a los 

alumnos en respuestas oe autoprotecc1ón y auxilio que permttan a la comunidad e.:iucauva 

afrontar cualquier eventuahdad y superar situaciones de desastre o actos deitct1vos mediante 

el fortaleom1ento de una cultura de prevenoón y segundad 



En este contexto. en tztapalapa se d1se"ó una estrategia general de programas de apoyo 

al éxito escolar en la que destacan dos por su 1mportanc1a 

El pnmero de ellos. relacionado con la promocion de la lectura y de la expresión escnta a 

través del programa de Rincones de Lectura En ella se contó con una estructura técnica 

pedagógica de 3.473 maestros promotores y animadores de la lectura en el salón de clase. 

que a la vez fungían como mu1t1phcadores También se desarrollaron otras acciones como el 

Concurso de Expresión Uterana (con la part1cipac1ón de 216 mil estudiantes de pnmana y 

secundana). las Fenas del Libro Infantil y Juvenil. se realizaron cursos de animación a la 

lectura ding1dos a padres de fam1ila y se acondicionaron b1bl1otecas en las aulas 

El segundo. relativo a una propuesta de educación musical para alumnos de educación 

pnmana con caracter eminentemente formativo y que a continuación a se describe 

2.3.1 Orquesta Tlplca Infantil en lztapalapa 

El espintu del proyecto Orquesta T/p1ca Infantil ha sido dar cont1nu1dad al proceso 

formativo dP. loe alumnos de educación pnrnana mediante el lortalec1m1ento de proyectos que 

penrn!Jeran afianzar aprend1za¡es adquiridos y promover expenenaas pedagógicas para el 

desarrollo de hab1hdades actitudes y capacidades úll!es par a la formación de la personalidad 

y de los valores estéltcos para que los peque"os sean capaces de expresar pensamientos 

ideas y emociones al entrar en contacto con diversas man1festaaones de las artes· 

especialmente con la música. 

Este espintu adquiere relevancia especial en l;:tapalapa en donde las cond1c1ones 

contextuales han sido y son adversas para la comunidad en general y se traducen en los 

s1gu1entes propósitos 



Fortalecer en el alumno el desarrollo de la sens1b11tdad y hab1hdades artisticas a través de 

conoc1m1entos teónco-pract1cos de la música que le permitan el mane¡o de diferentes 

1nstrumenros 

Elevar el sentido de sohdandad al formar parte de la Orquesta 

Impulsar el desarrollo y la practica de las diferentes expresiones artist1cas. mediante un 

programa de enser'\anza no ortodoxo. que h1c1era posible para nif\os y Jóvenes el 

acercamiento a la música 

Abnr una nueva perspectiva de 1ntegrac1ón a la vida sooal. cultural y educativa de niños y 

16venes de escuelas de educaoón pnmana en lztapalapa 

Ennquecer los contenidos cumculares favoreoendo las expresiones artist1cas de los 

alumnos de educación pnmana 

Prop1c1ar el conocimiento de las raices musicales del pais y el aprecm de manifestaciones 

musicales propias fomentando con ello la formación de una 1dent1dad nacional 

Activar la potencialidad de la escuela como 111st1tuoón capaz de vincularse con los tres 

111veles de Educaoón Bas1ca con metas claras sobre la educación musical 

Contenido Temático del Plan de Trabajo El programa se organizó en cuatro módulos 

secuenc.ados segun su d1f1cu1tad y de acuerdo al desarrollo cognosot1vo de los alumnos Esta 

organización por módulos presupone que a llaves del conoc1m1ento y práctica de la notac.ón 

del lenguaie musical (sotteo) el alumno conocer a la representaoón de la nomendatura con la 

practJca podra d1ferenoar la~ cuahdades musicales del sonido la lectura y la escnrura 

enfatizando tos aspectos relac1onaaos con la apreoac1ón y percepcK>n musical Los mO<Julos 

subsecuentes acerca del conoc1m1ento de ta técrnca instrumental y su integración en 

secciones y tutti ta orquesta. permiten aprovechar tos valores educatJvos que con!lene la 



selección del repertono a través de la producción de ésta y en la que se traba¡a la 

representaaón la 1dent1f1caaón y la expresión A cont1nuac1ón se detalla el contenido temático 

de cada módulo 

El primer módulo denominado ·conoc1m1ento y Práctica de la Notación del Lengua1e 

Musicar. comprendió la lectura de los signos del lengua¡e musical. asi como su interpretaaón 

representada en sonidos. Los contenidos se dos1f1caron de acuerdo al desarrollo de las 

habilidades de los nii'los 

Módulo 1 Conoam1enlo y Práct>ca de la Notaaón del Lenguaje MUS1Cal 
Conlenodo T emábco 

1. INICIACION MUSICAL . Posd:*dades de moV1mJento del Cl.Je'rpo y efectos sonoros . Coordanaetón de moV1mtentos con rrtmo y sontdo . ldenblicaoón del sonodo con dtsbnt.'1 onlensodad (dt'IMI y luer1e) . PoSll>Qdades sonorns de algunos malenales . Los SOflldos graves y agudos . Contra~tes de sorvdos . Movunte"Otos y efectos sonoros al marcar el ntmo . A.._-;oaactOn de 50f'Vdo~ y 5-denoos con wflales corpcwales . Glaftcaoón de la lfl1rOSJdcld del s.orudo . Combtri..1oooes y varktCtOOes r1tmteas . Ritmo de un canto con pera.r.uon~ corporalc-s. . . Secuencias del moV1mK•nto s.tgU1cndo lMl rrtmo . AcompanamK"Oto rltmteo de un canto (putso. acento) . El pulso m•.ISICal y su el<j>l.-s.on s000<a. corpornl y gr ática . J..1oV1mtentos a partil de trC"s. sect.tenc1..1s. r1tmteas . Asoa..--.oon def moVlmtento con la ve-locKiad de lM'la e1"'cuaón musical. . Compo!.I06n SOOOf'3 as.oc,."lndo bempo e ntensKtad del sonKio . Canon rn movimJt"nto y fllmteo . Reors.tro <k- Lna partrtl•a de un~tOn lf'lS.trume-ntal 
11 Apfeaaaon MUS>Cal 111 Rrlmo IV Mek><f13 V Armonía . Estructurn mus.cal . Mt'.-tJtC.il . Pentagrama . lnle.valos . Forma . Putso . Claves . E$C<llas . Penodos . Acento . Notas . Acor~ . Fras,e~ . Anacnua . M~k>d1a5 . Maycwes y . Ensambles . Ftgurds Rrtnucas . Motrvos M .. l(>doc°" Menorf"S 

Timb<lc010 o . Mo~-Fra'M"S . Frases . Circulo armontco 
lnstrumf!fltales Pt>nodo-. . Penodos . Cttdeoc1as . Banas . Comp.'s . Tnno 
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El segundo módulo titulado ·conocimiento. Desarrollo Práctico de la Técnica Instrumentar 

tuvo como objetivo la aplicación práctJca de Jos conoom1entos teóncos adqu1noos. y el 

Clesarrollo psicomotriz fino que le permitiera una adecuada coord1naaón de mov1m1entos para 

la eiecución instrumental. Una ganancia fundamental de este módulo es la est1mulaaón de la 

memona ya que el ml'lo 1ntenonza conde se encuentra cada sonido en su instrumento. eómo 

se produce. con qué 1ntens1Clad y veloadad. etc 

MODULO 11 Conoam~to y Desarrolo de la Pu\ct>ca lnslrum.,ntal 
Contenido Temábco 

1 Seoc*6n de Cuer~ 
Punteada~ ( rnandoW\ato. 
gurtMraa. c::ontrabaJ05) 

Otgrtac.on, pos..clOn '"""' 
cuetd.I y tra$ftt 
R..__, 
Ai.dc.aon y lectura de la 
P'Of1>c~ 
Simb..."liog1a y ~tut¡;¡ 
;tpkc-..ad.a al ~tr~o 
Tcqu.eo y r~..:~ dft 
~ fraw.... Pl"'\'"IOÓOll 

-~d!....~-~· 

11 s«cao,, Oe Cuero... F rotadn. , ___ ........ 10) 

Pow::aón del nfioU'\Jment:O 

111 Sea;t0n de P«~ (MMlft\ba 
bite.ta. pet~ de ta ar-~) 

Prcducc-Q"I del 50ndo 
A...óclOn y ~a de Lil ~ 
Sniboiog1a y lec11..w ,¡ apk;ad.OI al 

Toqoe,. '~~de rTlOttvol. 
,, ..... ~~.,, p.;tr1PSo"" ~pieza 

El tercer módulo ·1megraC1ón de Diferentes Secciones lnstrumentales"tuvo el propósito de 

que maestros y alumnos. orquestaran las melodías del repertono musical conooendo al 

mismo tiempo el mane10 y Ja técnica de cada uno de los instrumentos 



Módulo 111 lnteQritc10n de las Diferentes Secciones Instrumentales 
Conlcmdo Ternátw:o 

I~ 

"'"'6ócos 
( Mandotnas y 
Manmba) 

AudictOn ~ '-t9 
~secc.,._ 

LKtura en 
i-bchPta 
Entonac10n 
T oqur de' IOill patt~ 

Wltegfo\ndo!..b E"l1 

doálogo 
Toque con L.I 
base at moruca 'f 

1nst1Ut~to;1v,~---·r,nstr~ R1tm~ E~s 
(gurbrra~ 'I (b.oitena. petC-~ Mandohna • atmonc.o5 
CCW"trO.~fOS) ~ Of'Q~) Manrnba • ilf"monlCO'S 

Aud1Cion dip 1.;1~ c>os AudfC..IOn de tais doS ~ • armon.cos 

[ntOf"\dc.IOn 

T oqutt ~ loii ~-._¡,tr 

ante-gr~~ en 
cl<óllogo 
lOQl..M" con l4I ha._...,. 
arrnorw:.a y r,tJrnca 

5'>CC""""' 
Lec14..ll"a eon partiche-ta 
E nton.x: JOn 

T cque de' Lt parto 
ll'ltegr-andose e-n 
d1ak)Qo 
TÜIQ'.JI!" con ta ba'MI' 
..llfO\()f'llCa y rltrT'MC.a 

mando'~ • r1trn.c~ 
tn.atrnba • ritrnc..o-. 
rnetodDc"--05 • r1trn1eos 
atrnonlC.05 .. , llrnte.0$ 

~--'-''-''ln'lo(-='-'"'-----'----- ____ . ___ _L _________ _. ____________ __, 

Finalmente. el módulo ·1ntegrac16n de la Orquesta en un TultJ", tuvo como propósito 

reallzar un traba¡o con¡unto con las diferentes secoones instrumentales de la orquesta. 

conociendo el mane¡o y la técnica de todos y cada uno de los instrumentos Estos cntenos se 

tomaron como base para los ensambles y audiciones mensuales para tutti la orquesta con la 

integración de los ¡óvenes eiecutantes de las aneo escuelas 

P.lnduki IV lnkgtac.on de ~1 Otquesta en un Tutb 

~------------------ __ C_'!f:!_~~~ Ternabco _ 
l. AudK::tón de las pteLas que c~1loun;1n ~• re~r10t10 mUS1Cal 
11. lntrgraaóo de k>s nstrumento!t (rn~k>dtcos. ritm1cos y armóntc~ 
111. Practlea nstrumcnt.ll 
IV. Ensayos de sccaon 
V. Ensayos Generales 
vt. Ensambles de·~~~?-~ .. ~ ~-~~~qi.~ c"!!!~!!'~_10<_io ______________ ~ 

Desarrollo de Hab1/Jdades y Actitudes en los Aiumnos El Proyecto estuvo centrado en el 

desarrollo de hab1hdades sociales afectivas. comurncatJVas y cognoscitivas en el nu"to. tales 

como 
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l<Monlific.ar ~ICl"-..s Pn ur.o m1vno y 1 
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El Plan y Programa de Traba¡o tiene las siguientes características 

Su carácter progresivo. pues trata de responder al desarrollo del nu"lo a lo largo de su 

proceso evolutJvo 

Su carácter integral, dado que sus contenidos son formativos Además se complementan 

con los demás bloques en beneficio del desarrollo de la personalidad del nu~o 

Su carácter part1apa11vo. es decir. el nu"lo se lam1l1anza con la realidad musrcal de manera 

activa, más que con la represenlaaón conceptual y gráfica de los sonidos La realtdao 

musical se entiende como la educaaón del oído. la educaoón ritm•ca la practica musical e 

instrumental. la histona de la música y su carácter de traba¡o colectrvo e integrador ae un 

grupo 



• Su carácter cocumcular. se concibe como un e¡ercicio de libertad para el alumno. sin 

renunciar a la d1sc1phna y al esfuerzo Este deade su part1apaaón e 1ntegrac1ón en el 

Proyecto Generalmente en los programas educativos. la música toma la forma de 

d1sc1pl1na o asignatura sometida a una calificación estricta de los resultados obtenidos 

1nd1v1dualrnente En este caso se considera el interés del nu'lo y se respeta su nivel de 

desarrollo de habilidades y destrezas sin que el desempeño tenga que ser evaluado 

formalmente 

3. LA EDUCACIÓN ARTiSTICA Y ESTÉTICA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 estableció como lineamientos generales de la 

política cultural. una mayor vinculación entre la política educativa y la acción cultural. así como 

un me¡or aprovechamiento de las potencialidades del mag1steno para promover la cultura 

En este contexto se elaboró el Plan de Act1111dades Culturales de Apoyo a la Educación 

Pnrnana (PACAEPI cuya propuesta en marcha perrrntió apoyar las 1nic1at1vas en ese sentido 

al d111ers1f1car y sistematizar actividades culturales al 1ntenor de la escuela. complementando y 

revitalizando los contenidos culturales de educación pnmana. para contnbu1r as1 al 

me1oram1ento de la calidad de la educación 

Se partió de una noción amplia de cultura entendiéndola • corno un proceso incesante de 

creación ~· recreac1on ind1v1dua1es y colectivas de los d1st1ntos sectores sociales y que abarca 

las act1v1dades y los productos rnate113ler. y espirituales que los caracterizan·< Pian Rector 

SEP 1994. p 43) El proyecto se 01ng1ó a la población en plena etapa formativa con el 

propósito oe fomentar un mayor contacto de los niños con la creacion cultural quehacer que 

incluye las rnanifes!nc1ones y e•Pres1ones art1sticas con \os procesos tHstoncos y sociales 

que constituyen nuestra Identidad nacional con las act1v1dades oentíflcas y tecnológicas 



porque son las herramientas para conocer y transformar el mundo aue se vive También se 

consideraron las prácticas recreativas para satisfacer la fuente de renovación de ta energía 

creadora 

El Plan se propuso vincular el proceso educativo a la vida de la comunidad y a la realidad 

soc1ocullural del educando. med1an1e actividades d1vers1f1cadas que complementaran y 

consolidaran las enser'\anzas en el aula 

Hemández (1994) ser'\ala que a pesar de estos esfuerzos y que se reconoce el valor 

formativo de la enser'\anza arlíst1ca y estética, no existe un programa integral vinculado a los 

intereses inmediatos de los nir'\os. los contenidos cumculares aún no valoran su importancia 

para el desarrollo de la personalidad Las matenas estéticas y artísticas llenen un caracter 

circunstancial y complementano y se conaben como apoyo de las asignaturas que tienen un 

elevado valor curncular 

A todo ello, habrá que ar'\ad1r que en los programas de educación preescolar las 

actividades artísticas y estéticas son una valiosa herramienta rnet<Xlológica en la que se 

desarrolla la ps1comotncidael. el lengua¡e. la afectividad la soaab11tdael y la estructuración del 

pensamiento del rnr'\o Sin embargo, en la educación pnrnana se le atnbuye todo el valor al 

núcleo obligatono del currículum corno las matemáticas. la legua y las ciencias y no se 

reconoce los méntos de la enser'\anza de las arles además no existe una continu1dael entre 

un nivel educativo y otro 

3.1. El Papel de la Educación Musical en la Educación Primaria 

Según Pesceth (1999) en México existe poco interés por ofrecer una educaCl6n fonnativa 

que integre d1sopl1nas estéticas o arlist1cas ya que aparentemente son poco productivas o 



redituables en un país donde los recursos están destinados a atender las prioridades 

económicas 

La ensenanza musical posee una naturaleza formal. aunque esta sea 1mpart1da 

informalmente. La música es un lengua¡e y una forma de expresión humana que se da entre 

dos sujetos. y precisamente ese lengua¡e. que se presenta de manera abstracta cuenta con 

un sistema de reglas. que conducen a resultados aprendidos de manera expenmental. 

aunque suponga por si misma ya una abstracción. Cuando un su¡eto se aproxima a cualquier 

manrfestación artist1ca o expenenc1a estética. cuenta con una mayor capacidad para entender 

los aspectos que presenta su realidad concreta en su contexto histórico. soaal y cultural La 

verdadera educación consiste en despertar en el nu'lo aquello que tiene ya en si. ayudarte a 

fomentarlo y onentar su desarrollo en una d1recc1ón deterrrnnada 

Para Hernández (1993) en paises europeos tas expenencws de enseñanza musical han 

sido exitosas porque coinciden con los ob¡et1vos de la educación general del 1nd1v1duo a 

través de los d1st1ntos periodos de escolaridad que la componen (fundamentalmente en la 

pnmana) Ademas. el espintu musical trasciende el aula. el ambiente familiar y social. y 

contnbuye a mantener y fomentar lo que se considera como una virtud ciudadana 

También Hemández (1993) señala que a partir de 1900. la Educación Estética de los niños 

y niñas llegó a ocupar un pnmer plano en el ámbito educativo de los paises del norte y centro 

de Europa con Alemania como precursor mas tarde Austna. Suecia. Holanda Francia. Suiza 

e Inglaterra 1moaron el mov1m1ento de la peoagogia artística 

En 1958 se celebró en Copenhague el 11 Congreso de la UNESCO sobre Pedagogía 

Musical En él se discutió la revaloración de la educación musical en la escuela Los 
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argumentos vertidos en este Congreso. son fruto de expenencias en el aula y los pnncipales 

principios que se sustra¡eron de la d1scus1ón fueron 

·La práctica musical crea una sene de lazos afectivos y de cooperación importantes para 

lograr la 1ntegrac1ón en el grupo 

El canto es un medio excelente para el desarrollo de la capacidad hnguíst1ca del nu'\o y 

niña en su doble vertiente comprensiva-expresiva 

La act1v1dad rítmica del niño y la niña v1v1da a través de estímulos sonoros de calidad 

favorece el desarrollo fls101óg1co y motnz. así como la memoria musical" (atado en 

Hemandez. 1993. p 13) 

En diversos estudios (Hemandez. 1993) se ha demostrado que la música enfocada desde 

los intereses del niño y considerada como la génesis de la adquisición del conocimiento 

puede cumplir un rol transformador de la educación pnmana $1 se comprende a la música 

dentro del proceso educatJvo como medio de expresión herramienta del conocimiento. factor 

de socialización y un electivo instrumento de desarrollo de las estructuras de pensamiento en 

el niño. los resultados en el proceso enseñanza aprend1za¡e son fa11orables El sonido y el 

ntmo son 1mport<Jntes en el desarrollo cognoscitivo la memona rítmica (de natura!eza motnz) 

y el sonido (de naturaleza senson<JI afectiva) contribuyen normalmente a la memoria 

semantica de las palabras de naturaleza cognosc1t1va La educación musical alcanza su 

intención formativa y estética cuando las canciones y piezas son sele=onadas de acuerdo a 

los intereses y aptitudes interpretativas de los niños de nuestra aula 

La enseñanza musical opera efect111amente con la ps1comotnc1dad se puede apuntar al 

desarrollo de la personalidad del nil'lo favoreoendo el dom1n10 corporal y el desarrollo de los 

sentidos a partir de las tres relaciones bas1cas del proceso educatrvo 



• Descubrimiento de la conciencia de si mismo 

• Conocimiento de los otros. aceptación y colaboraoón con los demás 

• Conocimiento de los símbolos y sus diferentes relaoones 

Pistrak señala que .. la formación artística da. no tanto el conocimiento ni los hábitos, como 

precisamente el tono de la vida me¡or dicho acaso. el fondo de la actividad vital Las 

conv1caones que podemos adqu1nr en la escuela mediante el conoc1m1ento. solamente 

podrán echar hondas raices en la ps1qu1s 1nfant1I cuando esas convicciones se consoliden 

emocionalmente No se puede ser un luchador convencido si en el instante de la lucha no se 

llene en el cerebro 1magenes claras. brillantes y apas1onadoras que 1noten a luehar no es 

posible luehar contra el v1e¡o s1 no se sabe odiarlo y saber odiar es emoción No se puede 

construir con entusiasmo lo nuevo s1 no se sabe amarlo con entusiasmo. y el entusiasmo es 

fruto de una acertada educación artisllca • (atado en V1gotsky 1930. p 67) 

Hemández (1994) ser'lala que existen tendencias en la reforma del sistema educativo que 

conceden una gran importancia a la educación musical en todas las etapas que comprende 

haciendo espeoal énfasis en 1.:i expresión y percepción musical Este ultimo desarrolla la 

capacidad de escueha activa como sens1b11izac1ón al mundo sonoro en general 

4. LA EDUCACIÓN MUSICAL Y EL DESARROLLO PSICOLOGICO EN EL NIÑO 

Para Agudelo (2001) la ense1'lan.rn de la rnus1ca debe tener un valor lcrmallvo y potenciar 

la maduración de la personalidad del nu'lo El sen1irn1ento de goce y la pos1b1hdad de 

autoexpres1ón que los educandos encuentran en esta actividad con frecuenoa llenen relaoon 

con el grado de destreza adqu1ndo. y con sus autenttcos intereses en un marco que toma en 

consideración su espontaneidad su hbenad y sus pos1b1hdades de autoafirmac1ón que los 

prepara para la act1v1dad sooal 



Agudelo afirma (2001) que por medio de la e¡erct1ac1ón musical. se logra el dominio de los 

movimientos corporales y esta segundad le permite al niño moverse con ltbertad y gozar del 

dominio de su cuerpo en la acción La integración entre la expenenc1a fis1ca y la vivencia 

psicológica encamina a una correcta autoaf1rmac1ón. soc1ahzaaón. desarrollo intelectual y 

equ11tbno emocional. favorece aspectos formativos Al acceder a la música. el niño se 

comurnca con diferentes ob¡etos y personas. en esa 1nterrelac1ón. integra sus vínculos que 

más adelante relaciona con su rol. de su estatus y de cornurncaaón y su conducta en relación 

con los otros 

El rnño desarrolla también nociones de la realtdad concreta y representaciones mentales 

cada vez más comple¡as Los progresos del conocimiento están íntimamente asociados al 

progreso del sistema motor P1aget (citado en Zapata. 1989. p 48) demostró· que las 

relaciones entre los actos reales y los mentales son más in!Jmas de lo que se piensa las 

operaciones mentales son formas 1ntenonzadas de las operaciones concretas" 

Con la e¡erc1tación sensomotora el rnño conoce su cuerpo y construye su "imagen 

corporal"'. en tanto que la imagen del cuerpo actual se estructura mediante la expenencia 

1nrned1ata Este proceso. no necesanamente se vincula al lengua¡e. entendido corno h1stona 

del su¡eto con relación a los otros Al tomar conciencia de la imagen y estructura corporal. 

tarnt>1én lo hace en la ub1cac1on espacio temporal 

Al adqu1nr imágenes y conceptos que tienen una representación real 1rnc1a un proceso de 

pensamiento s1mbóhco y de reflexión sobre sus acaones Los signos (notas musicales¡ se 

organizan en t~spac10 y tiempo que tienen una lógica manifestada en sonidos y ntrnos La 

música se traduce en un lengua¡e y una forma oe expres1on et lengua¡e es el vetliculo 

pnvtleg1ado de la as1m1laoón )' acomodaoon al respecto Zapata ( 1989 pp 49-50) señala que 
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" .. el niño reahza sucesivas identificaciones con la realidad, que le permiten incorporar un 

núdeo de 1dent1dades que habrán de estructurar postenormente. su propia identidad. Por lo 

que. los factores específicos de su personalidad en relaoón con su SOCJedad y su cultura 

estructuran su propia 1dent1dad. en cuanto a la imagen que cada uno tiene de si y la forma de 

usarla " El lenguaie musical manifiesta y trastoca los limites más elementales de la 

sens1b1lidad humana 

Según Zapata. e 1989) la enseñanza musical favorece los procesos de maduraoón 

esenciales para el aprend1za1e de las d1saplinas escolares como la formación de los 

esquemas de organizaoón espacio temporales y el dominio del espaoo graflco. favorece. 

ennquece y s1 es necesano comge. las formas hnguist1cas. desarrolla la coord1nac1ón 

v1somotora. la motnodad general y la lateralidad 

También Zapata ( 1989) señala que para adqu1nr todo su valor la enseñanza musical 

debera estar ligada al desarrollo ps1cológ1co del niño durante las act1v1dades practicas 

1ntu1t1vas. relativas a la comprensión del sonido y del ntmo mediante mov1m1entos corporales y 

act1v1dades lud1cas Al mismo tiempo al integrar act1v1dades lógicas como 1óentif1cac1ón de 

signos. sonidos y ntmo. el suieto construye las noaones musicales en un nivel mas avanzado 

que le penrnten 1den1Jf.1car los signos musicales y representarlos en sonidos 

Por último. por medio de la música y su expresión se logra un punto fundamental en el 

proceso de aprend1za¡e escolar que consiste en alcanzar la adaptaoón soooemooonal del 

niño al ambiente escolar, ubicando a la escuela como lJO espacio para el desarrollo de su 

personalidad 



4.1. El Desarrollo Scnsomotriz y la Memoria Rítmica 

Zapata (1989. p 53) entiende por motnc1dad .. a la capaodad de generar movimientos y 

todas las formas de mov1m1en10 son producto de la contracción muscular que se manifiesta 

por los desplazamientos del cuerpo y sus segmentos. a la vez. que por la actrtud y el 

mantenimiento del equd1bno· 

De los movnnientos corporales hay que d1shngu1r aquellos que son refle¡os innatos. en los 

que no 1nterv1ene la voluntad del su¡eto. de aquellos mov1mrentos activos. basados en la 

voluntad y el control del su¡eto Los mov1m1entos corporales no refle¡os exigen una 

1ntenc1onahdad conformandose en acoón o gesto Estos permiten comunicarse. expresar 

emociones o apoyar las estructuras del lengua¡e cumpliendo asi un papel esencial en la vida 

afectiva y sooal 

Para Zapata ( 1989) la motnc1dad general se subd1v1de en 

a) los mov1m1entos corporales gruesos que ponen en mov1m1ento a las grandes masas 

musculares (caminar. correr gatear). 

b) la coord1naoón motriz dinámica que da la pos1b1hdad de sincronizar los mov1m1entos de 

diferentes panes del cuerpo por separado en trempo. espacio y esfuerzo (saltar. galopar. 

girar sobre si mismo etc 1 

c) la coordrnaoón motnz fina que consiste en mov1m1entos que pueden ser de distintos 

segmentos corporales y tienen como fondo la coord1naoón v1somotnz Puede tratarse de 

la pierna y el pie. el brazo y la mano controlados por la vista 

d) la d1sooaoón de rnov:rnienros que consiste en mover voluntanamente uno o más 

segmentos corporales corno aplaudir y a la vez golpear con el pre el suelo. y. 



e) el desarrollo del equ1hbno que consiste en la integración de las informaciones 

coordinadas por el cerebelo tales como la pos1b1hdad de mantener y adoptar posiciones y 

actitudes a través del sentido del equ1hbno como quedarse parado sobre un solo pie o 

saltar con un solo pie una cierta d1stanc1a 

Zapata ( 1989) afirma que la actividad sensomotora cumple un papel 1mportantis1mo en los 

aprend1za¡es y en la adaptac1on sens1t1vo-motora con los sentidos (vista. tacto. oído) Los 

e¡ercicios motrices experimentados en la enser'\anza musical que operan con el sentido del 

tacto. contribuyen a dar agilidad al mismo y especialmente a la e¡ercitación de los dedos 

pequeños que son generalmente torpes en los educandos Por medio de los e¡erac1os 

auditivos como las consignas sonoras. los ¡uegos y los e¡ercicios ritm1cos se me¡oran y afina 

el oido de los niños Esto d1sm1nuye su tendencia a gntar al hablar y a comportarse 

ruidosamente 

Para produc1r mov1m1ento es necesario conocer nuestro propio cuerpo y en la medida que 

integramos la imagen corporal nos movemos me¡or La representación global y d1ferenc1ada 

de nuestro cuerpo es requ1s110 indispensable para la construcoón de la personalidad Según 

Zapata ( 1989. pp 56-5 7) .. el n"'º comienza por ser parte de su medio y sus necesidades 

b1ol6g1cas estan en manos de la madre. esta forma un todo con el rnr'\o Las pnmeras 

situaciones afectivas de agrado o desagrado. comenzaran a produor la diferenciación El nu"lo 

expulsará todo Jo que le produce desagrado o dolor. tratara de incorporar to agradable Estas 

dos funciones oe as1m1lac1ón y expuls1on formaran dos realidades ps1cológ1cas el mundo 

interno y el mundo externo· Cuando el estaoo s1mb1óllco maore-rnr'\o comienza a romperse 

se establecen nuevas relaciones y el nn'o comienza a refle¡arse en otro ser corno un espe¡o y 

toma conciencia de si rrnsmo 

~· 



No conocemos nuestro cuerpo a menos que nos movamos. el mov1m1ento es un factor 

unificador entre las d1st1ntas partes del cuerpo. puesto que adqu1nmos una relación definida 

con el mundo exterior Es oues que el conoc1m1ento de nuestro cuerpo y el mundo extenor se 

manifiesta en acción. y ésta acción está d1ng1da por la percepaón La percepción y la 

respuesta motriz o movun1ento son la sintes1s de una unidad que es la conducta del niño 

Los ejercicios ritm1cos que se trabajan en la enseñanza musical fac1l1tan el desarrollo del 

lenguaje y la progresiva maduración del cerebro en el que se estructura una notona 

lateralldad corporal y un acelerado progreso de las habilidades motrices Se sabe que la 

lateral1dad corporal esta dada por diferentes estructuras En ella 1nterv1enen además de los 

hem1sfenos cerebrales con predominio del lado 1zqu1erdo en el 90% de los Sujetos. los 

vestíbulos. la sustancia ret1culada. el cerebelo y los reflejos monos1nápt1cos. en los zurdos la 

relación es inversa predomina el lado derecho 

Segun Zapata ( 1 989) los Juegos de laterahdad que se aphcan en la ensel'lanza musical 

operan sobre el eJe corporal en las nociones dereeha e 1zqu1erda y todo lo que implica 

onentac1ón del propio cuerpo aso corno. la onentac1ón proyectada de la laterahdad en otra 

persona u Objeto y es aquí donde el nii'lo al ejecutar alguna pieza musical puede 1dent1f1car 

qué parte del cuerpo realizara algún mov1rn1ento 1nterv1n1endo la propia voluntad para la 

acción 

4.2. Representación Espacio Temporal a Través del Ritmo 

El ritmo es el elemento ce crd<>n en el tiempo en el caso de la mus1ca se refiere a los 

sorndos y a los silencios La repetoc1on regular de un sorndo se denomina pulso el cual forma 

parte del ritmo la 01ferenoa entre uno y otro reside en que el ntmo también puede ser 

irregular Entre las cualidades del ritmo encontrarnos la duracJOn ei orden de ocurrenoa. la 



acentuación. La duración nos indica el tiempo transcurndo desde el 1nic10 hasta la condus1ón 

de un sonido o silencio, el orden de ocurrencia es la relación de antenondad y posteridad El 

movimiento es una de las act1v1dades caracterist1cas que el cuerpo rea11za al ocupar un lugar 

en el espacio. o al desplazarse a través de éste Estos desplazamientos poseen 

direccionahdad y laterahdad (CEMPAE. 1975) 

La adaptación del nu'\o a la realidad social y cultural depende en gran medida de la 

estructuración del tiempo y del espacio La percepción de la realidad es ante todo una 

percepoón espacial cuyo punto de partida es la representación del propio cuerpo Para P1aget 

(2000). las relaciones espaciales en el n11'\o, se elaboran en el estadio sensomotor. desde et 

nacimiento hasta los 18 meses A partir de los cuatro ar'\os. los n11'\os sólo cuentan con una 

percepoón del tiempo d1v1d1da en espacios visuales. espacios táctiles y espacios aud1t1vos. 

que no se integran y sus referentes son los del propio cuerpo 

Por medio del mov1m1ento. el nir'\o desarrolla la estructuración temporal que da como 

resultado la comprensión de la duración. el orden y la sucesión. procesos esenciales para el 

aprend1za¡e de la s1ncronia el ntmo y Ja secuencia Segun Zapata ( 1989 p 59) ·1a adaptación 

correcta de los su¡etos al medio ambiente está condicionada por la estructuración espacio 

temporal. en cuanto que le permite onentarse. moverse y ceroorarse en el espacio. a la vez. que 

dan secuencia a los mov1m1entos locahzar las panes de su propio cuerpo y la de Jos 'otros· y 

ntuales en el espacio· 

Zapata (1989) ar'\ade que con los¡uegos ritm1cos de sornoos o la conducción rítmica de los 

mov1m1entos. el nu'\o adquiere la capacidad de adaptar el movimiento a un ntmo y puede 

repet1r10, aunado a este proceso se incorporan las nooones temporales la capacidad de 

actuar antes y después del mov11n1ento. a ta vez que son Ja base para la onentación temporal 



El ritmo y el movimiento son fenómenos muy fáciles de perab1r y expenmentar directamente 

con las variantes de la velocidad rítmica, con el tamar"ío del mov1m1ento y el espacio del 

mismo 

4.3. Procesos Constructivos en la Educación Musical y la Fonnación de Conceptos 

Para Hargreaves (1997, 1998). la enser"íanza musical es un apoyo curncular importante. 

porque el comienzo de su organización en tanto ob¡eto de conoam1ento precede a las 

prácticas escolares El niño intenta comprender qué clase de ob¡etos son esas marcas 

traduadas en notas o nomenclaturas musicales. sus pos1b1hdades al relaaonar1as en espacio 

y tiempo y los efectos que se producen cuando él puede tener una expenenaa 1nmed1ata. el 

conoam1ento evoluciona. la apropiación de éste se contextualiza y se matenal1za en una 

representación propia 

Segun F erreiro ( 1989). cuando el nir"ío es capaz de establecer un vinculo cogn1t1vo con la 

mus1ca y puede e¡ecutar alguna pieza musical que esta asoaada a una part:tura entonces 

esos signos cobran un sentido real y concreto Existe una progresión en Ja comprensión de 

las notas musicales que pasan de Ja seme¡anza a Ja d1ferenaa en cuanto al ntmo. sonido. 

veloadad. textura y tonalidad 

En el comienzo de Ja d1ferenaaaón entre sonrdo y ntmo (comienzo que puede estar 

marcado por la 1ntenc1ón de quien las produce) se genera un proceso de aprehensión 

abstracta de los sonidos y su representación simbólica A partlf del descubnm1ento del ntmo 

exrste una conc1enc1a centrada en el aspecto corporal que se concreta en lo real El ntmo 

asociado al lengua¡e, hace sentir Ja musica antes que aprenderla 

Al respecto Hargreaves ( 1997) dice que el progreso consiste. por una pane en que el nir"ío 

pueda organizar las notas musicales ritrrncamen!e :::orno actividad sensornotora y asoaartas 



al sonido e introducir vanedad de tonos. de naturaleza sensorial afectiva. situación que lleva a 

un proceso más comple¡o de carácter estnctamente cognoscitivo 

En una partitura. las notas musicales se presentan organizadas linealmente Para el 111ño 

que no ha accedido a ellas todavia. son carentes de sentido y "descontextuadas" La 

presencia de la imagen o signo sugiere una representación en su proxurndad inmediata que 

se ma111t1eslan al 111vel de sensaciones en el momento en que son organizadas en espacio y 

trempo, unas después de otras Cuando se produce el sonido éste requiere un 111vel de 

comprensión y de abstracción más comple¡o. el nu'\o impone una correspondencia b1univoca 

para poner en relación dos con¡untos el de las imágenes u ob¡etos y el de los sonidos 

En la correspondencia signo al sonido. se observa un pasa¡e en que las notas musicales 

no son solamente "notas" sino que tienen "ntmo" y "producen sonido" Es 1mpos1ble 

comprender la evolución de la construcción del conOCJmiento sin tener en cuenta este cambio 

sustancia: 

Hargreaves ( 1998) afirma que no debería asombramos que los signos no sean 

interpretados de 1nmed1ato. es decir. como ob¡etos cuya función es la de representar a otros. 

Una vez d1terenc1ados el signo en su expresión más pura del ntmo y so111do. el nu'\o 

establece una correspondencia uno-a-uno 

Es útil señalar que en este nivel de conoorrnento el -ieer música" no es sinónimo de 

··e¡ecutar o interpretar música" Todas estas apreaaciones testimonian un mismo proceso las 

notas mu51cales son ob¡etos particulares del mundo externo y como cualquier otro ob¡eto 

tienen un nombre Las notas o signos musicales no pueden -decir" nada por si mismas 

rrnentras no exista un referente concreto El s1gnif1cado de las mismas se manifiesta 

solamente cuando se produce el ntmo y el sonido. aunado a ta tesitura y la armenia 



Cuando en ese nrvel en que los signos comparten el mismo espacio con el sonido y su 

rrtmo se articula como srstemas dependientes. entonces se produce la atnbuc1ón de 

srgnif1cado El niño tiene claro que hacen falta por lo menos dos notas para producir el ntmo y 

el sonrdo mus1C<J1 La nota es la representaaón de una imagen sonora Para que los signos 

musicales se conslrtuyan en un sistema relacionado es preciso f1¡ar previamente las 

cond1c1ones de la atribución de s1gnrf1cado 

4.4. Formación del Slmbolo en el Nlr"lo 

Para P1aget. (2000) el equ1hbno entre la noción asimilación acomodaaón supone que el 

su¡eto debe as1rnt1ar elementos del mundo extenor y acomodarse a ellos Este equ1hbno se 

encuentra en todas las act1v1dades cognosat1vas desde los esquemas sensonomotores hasta 

el pensamiento formal 

Por su pane S1nclarr ( 1982 p 127) ser"lala que et desarrollo de la 1ntehgencia sensomotnz 

manifiesta formas de representación y que • la memona de recognrc16n es ontogenétrca y 

f1logenétrcamente muy pnm1t1va y todo el ¡uego de asimilación de los ob¡etos a los esquemas 

de acción así corno la as1m1lac1on reciproca de los esquemas sería 1mpos1ble sin la 

capacidad del bebé de reconocer aertas propiedades de los ob¡etos que los hacen aptos 

para integrarse en un esquema por medro de nuevas acomodaciones La 1ntegrac1ón de un 

nuevo ob¡eto supone una s1g111f1cac1ón atnbu1da a un ob¡eto. sólo en la medida en que la 

s1gnrf1cac1on correspondP y es representada por un s1gn1f1cante se pueden realizar 

construcciones nuevas· La as1m1lac1on es fundamental en el desarrollo de la función 

sirnbóhca pues la acomocsac16r> solo asegura su coherencia interna sin tener que adaptar1a a 

las par11culanoaoes del mundo e~tenor 



Para la teoría psicogenética. todas las acciones de los niños estan acompañadas de una 

representación Ésta es definida por P1aget (1946¡ como .. la d1terenc1ac1ón entre los 

significantes y Jos s1grnf1cados y la capacidad de recordar gracias a estos s1gnif1cantes 

diferenciados. los s1grnf1cados no percibidos en el momento· ¡Citado en S1ncla1r 1982. p 

128) A la representación se le denomina <función simbólica"'. en la que el su¡eto construye a 

partir de su expenencia símbolos personales o 1ntenores. susceptibles de ser compartidos con 

otros a través de signos convencionales y sociales. este proceso desempei'la un papel 

fundamental para el desarrollo del pensamiento Los significados de la función simbólica son 

el resullado de la as1m1laoón exterior a nuestras act1v1dades prácticas y lógicas Debido a que 

la música es un lengua¡e diferente al verbal. necesita una escntura especifica que permite al 

"leena·. reproducir los sonidos registrados. y en ese momento se produce la comprensión de 

ciertos s1grnf1cantes 

Para S1ncJair ( 1982) en los pnmeros meses de vida del infante. la reacción motnz cumple el 

papel de representación en actos. no sólo corno fuente de 1m1tac1ón toda vez que las 

expenenc1as con el mundo extenor también son recordada y reproducida a voluntad y sin 

duda son el antecedente de toda imagen mental La representación naciente no sólo funciona 

al servicio de la 1ntehgenoa. sino también para la creación de situaciones parecidas a las 

realmente vlVldas. pero totalmente dominadas por el su1eto. porque están creadas por él el 

juego s1mbóhco En el ¡uego simbólico siempre 1nterv1ene una gran dosis de 1m1tac.ón. y sobre 

todo de 1m1tación d1fenda (en ausencia del modelo) - En la irrntac1ón el su1ero parece 

espeoalrnente ensayar y acomodarse lo me¡or posible al modelo cuya imagen tia guardado. 

mientras que en el 'hacer corno SI' y en la ftcaón él inserta el esquema 1m1tahvo en un ¡uego 

de as1m1laciones personales • (S1nclair 1982. p 131) 



4.5. Pensamiento Creativo 

El pensamiento infantil supone un modo 1nfan1JI de ver el mundo. el mundo 1mag1nano 

empobrecido coloca al su¡eto en aceptar sumisamente las condiciones en las que vive. la 

persona que no es due~a de sus pos1b1hdades creativas cuenta con pocas pos1b1hdades de 

expandirse en el mundo que le rodea "La 1mag1nación. la lucidez. la capacidad creativa. son 

herramientas que permiten oeno grado de maniobra. ciena 1ndependenaa frente a un 

devenir mecánico de la ex1stenoa Dan la pos1b1hdad de modelar las circunstancias de un 

modo más favorable para la propia evolución ( ) nadie busca lo que no concibe Por eso es 

esencial que ·10 posible' crezca. se ensanche. conquiste nuevos terntonos· (Pescert1. 1999. p 

115) 

V1gotsky afirma (1930) que cuando la act1v1dad humana no se hm1ta a reproducir hechos o 

1mpres1ones v1v1das. sino que crea nuevas imágenes. nuevas acciones. es entonces. cuando 

existe una funoón creadora o combmadora La act1v1dad creadora se manifiesta cuando el 

ser humano 1mag1na. combina. mod1f1ca y crea algo nuevo por 1ns1gn1f1cante que éste 

parezca 

Para V1gotsky (1930). el proceso creador se adviene desde la 1nfanoa. el n1~0 reproduce 

sus expenenoas v1v1das en los ¡uegos. pero tales elementos de expenenc1a a¡ena no son 

llevados a sus ¡uegos como eran en la realidad y existe una reelaboraoón creadora 

construyendo nuevas realidades acordes con sus necesidades A esa facultad de combinar lo 

antiguo con lo nuevo se le llama act1v1dad comb1nadora creadora 

El análisis ps1cológ1co de esta ac1tv1dad presupone su enorme comple¡1dad. aparece 

gradualmente ascendiendo desde formas elementales y simples a otras mas comple¡as La 

actividad creadora esta íntimamente hgada a la fantasía y a la realidad de la conducta 
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humana; ambas tienen una función vitalmente necesaria V1gotsky (1930. p 16-17) plantea 

que la pnmera forma de v1nculac1ón de fantasia y realidad .. consiste en que toda 

elucubración se compone siempre de elementos tomados de la realidad extraídos de la 

expenenoa antenor del hombre ( ) la act1v1dad creadora de la 1mag1nac1ón se encuentra en 

relación directa con la nqueza y la vanedad de la expenenc1a acumulada del hombre .. En la 

comb1nac1ón de los elementos que bnnda el mundo real y la experiencia pasada se construye 

la fantasía. y mientras más nea sea la expenenc1a humana tanto mayor será el matenal del 

que dispone esa 1mag1nac1ón 

Segt:m V1gotsky 11939) la segunda de las formas en que se vinculan fantasía y realidad es 

ya más complicada y d1st1nta No se realiza entre elementos de construcción fantástica y de 

realidad. sino entre productos preparados de la fantasía y detenrnnados fenómenos 

comple¡os de la realidad La 1mag1naaón se integra de elementos elaborados y mod1f1cados 

de la realidad. y se necesita disponer de enormes reservas de expenenc1a acumulada para 

construir con estos elementos tales imágenes en la comb1nac1ón de éstos. existe al menos 

uno que es irreal. en tanto que el otro es producto de la fantasía que corresponde con algún 

fenómeno real 

Al respecto V1gotsky (1930. p 28). sel'lala que .. la vinculación del producto terminal de la 

1magmac1ón con unos o con otros fenómenos reales constituye esta segunda forma. más 

elevada. de enlace de la fantasía con la reahoad Seme1ante forma de enlace sólo es posible 

graaas a la expenenoa a¡ena o social " la 1mag1nac1ón entonces adquiere una función 

1mpo11ante en la conducta y en el desarrollo humano En ei primer caso la expenencia se 

apoya en la reahdad. en el segundo caw la e.~penenc1a toma elementos de la lantasia 



La tercera de las formas de v1nculac16n entre la lunaón 1mag1nat1va y la realidad es el 

enlace emocional que se manifiesta a través del sent1m1ento. al momento de elegir 

1mpres1ones. ideas imágenes congruentes con el estado de ánimo que impera en un 

determinado momento 

De lo antes expuesto se puede conclwr que en el ámbito pedagógico. es necesario 

ofrecer allernalivas para ampliar la expenenc1a del nn'\o y crear bases sólidas que promuevan 

su act1v1dad creadora Cualquier actividad estética o artística apela a las manifestaciones 

superiores y desencadena el proceso creador del ser humano 

4.6. Imaginación y Creatividad 

La imaginación 1nlantli ha sido y será siempre fuente 1nsp1radora de los más fantásticos 

cuentos. fábulas leyendas e h1stonas Es antecedente fundamental de una actitud creativa en 

la c1enc1a. en el arte y la tecnología En el d1ano vivir del nn'\o se va formando un cúmulo de 

expenenc1as y es importante fomentar su confianza para que comunique sus vivencias reates 

e 11nag1nanas y las represente Rodan 1984) nos dice al respecto 

.. La func1on creadora de la 1mag1naaón pertenece al hombre comun. al oentif1co. al técnico. 

es tan necesaria para los descubnm1entos c1entif1cos como para el nac1m1ento de la obra de 

arte es incluso cond1c1ón necesaria de la vida cot1d1ana 

La 1mag1nac1ón del niño eslimulada para inventar palabras. aphcara sus instrumentos sobre 

todos los aspectos de la e"penencia que desafían su creatJv1dad Las fat>ulas sirven a la 

malem.:'!t.ca como la matematica sirve a las ft1bulas Sirve a la poesía a la música. a la 

utop1a al compromiso pol1t1co 

Sirven al homore completo $1 una sociedad basada en el mito de la proouct1v1dad (y sobre la 

realidad del benef1c10¡ sólo tiene la necesidad de hombres mulilados -fieles e1ecutores. 
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diligentes reproductores dóciles instrumentos sin voluntad- quiere decir que está mal hecha y 

que es necesano cambiarla Para cambiarla. son necesarios hombres creativos. que sepan 

ullhzar su imag1naaón "(Citado en Pescett1 1999. p 112) 

Para V1gotsky (1930) la 1maginac1ón constituye un proceso de composición muy compleja 

Los pnmeros puntos de apoyo son la percepción interna y externa que sirve de base a la 

expenenc1a del suieto para construir su fantasía Posteriormente las 1mpres1ones percibidas 

sufren un proceso de d1soc1ao6n y de asociación 

La d1soc1ación esta compuesta por una multitud de panes aisladas en el que las panes se 

separan por comparación con otras. unas se conservan en la memona. otras se olvidan Las 

que se conservan son la cond1oón necesana de la fantasía V1gostky (1930, p 32) nos dice 

"Esta extracción de algunos rasgos. de1ando ignorados los demás. puede ser llamada en 

¡ust1cia disociación Constituye un proceso de extraordinaria 1mpor1anc1a en todo el desarrollo 

mental del hombre que sirve de base al pensamiento abstracto. a la comprensión figurada' 

Al proceso d1soaador sigue el proceso de cambio que sufren los elementos d1soc1ados 

Para agrupar los diversos elementos se vulnera la vinculación de los elementos tal y como 

fueron percibidos Los cambios o mod1f1cac1ones estan basados en las e."citac1ones nerviosas 

internas y en las 1rnagenes concordantes con ellas. las impresiones externas no quedan 

inrnov1hzadas. lo cual garanhza la reelaboración de esas impresiones -Las magnitudes de la 

impresión real cambian de forma aumentando o disminuyendo sus dimensiones naturales· 

(V1gotsky, 1930. p 33) Tanto la exageración como la 1magonaoón en general son necesarias 

en el arte y en ta ciencia 

El momento s1gu1ente en los procesos 1magmat1vos es la asoaaoón es decir. la 

agrupación de elementos d1SOC1ados y modificados Esta asOCJaoón puede tener diferentes 



componentes que van desde la agrupación sub¡et1va de imágenes hasta el ensambla¡e 

ob¡et1vo científico Finalmente. el traba¡o de combinación de imágenes aisladas se a¡usta a un 

sistema La 1mag1nación creadora integra esos elementos y los cristaliza en 1magenes 

externas 

Todos estos procesos aislados dependen de !actores psicológicos El primero de ellos es 

la necesidad que expenmenta el hombre de adaptarse al medio ambiente que le rodea La 

base de toda acaón creadora se funda siempre en la inadaptación. fuente de necesidades 

anhelos y deseos ·Toda necesidad. todo anhelo. todo deseo por si o ¡unto con otros puede 

servir así de impulso a la creación El análisis psicológico deberá en cada caso distinguir 'la 

creación espontánea· en estos elementos pnmanos Toda 1ntervenc16n tiene asi un origen 

motnz. la esencia básica de la invención creadora resulta motnz en todos los casos· (R1baud, 

citado por V1gotsky. 1930. p 36) 

Para inventar se necesita además otra condición el surg1m1ento espontaneo de imágenes 

cuya acción se confunde con una forma oculta del pensamiento ligado necesanamente con el 

estado emocional del su¡eto (función inconsciente del cerebro) Las necesidades y anhelos 

ponen en mov1m1ento al proceso 1mag1nahvo rev1v1endo las huellas de las excitaciones 

nerviosas Para V1gotsky ( 1930) ambas premisas. son indispensables para comprender la 

act1v1dad de la 1maginaoón y los procesos que la integran 

Aunque el proceso 1mag1nat1vo tiene una carga interna y sub¡et1va importante tambtén el 

medio ambiente tiene su papel La act1v1dad creadora part1ra de los rnveles alcanzados con 

antenondad y se apoyará en las pos1b1h<lades que existen fuera de él Las condiciones 

matenales son básicas para crear. por muy tnd1v1dual que parez::a toda acción creadora 



encierra en si un coef1c1ente social La 1mag1naaón generadora del acto creativo hace posible 

transitar por et tiempo así corno representar et pasado y et futuro 

Algunos autores establecen una d1stinc1ón entre la fantasía creadora y ta fantasia lúdica 

La pnmera sería aquella que cuenta con posrbrhdades de representación a través del arte. la 

segunda. la que se requiere para ¡ugar con esas representaaones en forma placentera El 

nu~o está dotado de una gran fantasía y puede usarta para fines creativos o lúdicos 

4.7. La Música y sus Efectos Sensoriales y Afectivos 

La enseflanza musical faalrta el desarrollo de act1v1dades expresivas y de comunicación 

grupal y ta adaptación soaoemoc1onal en el ambiente escolar Zapata ( 1989 p 63) afirma 

que " es qurzá la posrbrhdad de que el nrflo pueda lograr corTectamente aprendrza¡es 

integrales y vrvenaar la escuela como un espaao para su desarrollo. o bren que sea 

marginado por el medio escolar y se conforme con esto una impronta para toda su vida" 

Cualquier manrfes1ac1ón creativa y ar1ística expenmentada por el nrflo pone al descubrer1o 

una rápida y def1111t1va desc..'.lrga de sent1mrentos. de intereses y v1venc1as personales 

Consiste tambren en que ensancha. profundiza y depura la vida emoaonal del nrflo. 

e¡eratando sus anhelos y hábrtos creadores 

4.8. El Proceso de Socializaclon del Nlno a través de la Música 

Para P1aget (2000) en el proceso de soc1alrzac16n rnciden aspectos afectivos. soaales y 

cognosc1t1vos que son 1nd1soaables y se 111terrelac1onan entre si Las funciones sem10llcas y 

cognosc1trvas son importantes en el desarrollo de la afecllv1dad y de las relaciones sOClales 

La socialización (Zapata 1989) es un proceso en el que se incorporan roles. status 

normas. pautas costumbres creenaas de la estructura sooal a la que penenece el su¡eto El 



lengua¡e es el vehículo adecuado que permite al niño reconocerse a través al otro como un 

núcleo de 1dent1dades. que habrán de estructurar posteriormente su propia 1denttdad de 

soc1ahzac1ón se define como desarrollo 1nfant1l 1nciden elementos que la conforman (afectivos. 

motrices. cognitivos y sociales¡ se mterrelacionan entre si 

Durante el proceso de soc1ahzaoón. gracias a la interacción con los otros. el niño aprende 

normas. hábitos. habilidades y actitudes para formar y ser parte del integrante de ese grupo 

En la tarea de socialización del niño. Zapata ( 1989) afirma que el niño de tres a seis años 

de edad su act1v1dad está centrada en él e 1nic1a el conoc1m1ento del mundo que le rodea. 

descubre que hay una reahdad exterior e 1ndepend1ente de él. la cual generalmente está 

asociada a su incorporación al ambiente escolar En una segunda etapa aprende que es 

necesano contar con los otros para lograr sus fines. y en una tercera etapa. descubre que la 

colaboración con los otros presupone una cond1c1ón esencial y que tiene grandes 

consecuencias para su propio desarrollo 

Para P1aget (2000) una de las caracteris!Jcas fundamentales de los niños ya de siete a 

diez años es su interés y capacidad de relacionarse con los demás Los grupos de amigos se 

conforman con mayor estab1hdad. a la vez que se tornan homogéneos en edad sexo e 

interés La selección de los m•ernbros del grupo se realiza en forma natural a par'Jr de reglas 

internas Sus act1v1dades 1mphcan códigos hnguisticos secretos. reuniones de equipo, con 

d1stnbución de roles. fidelidad y d1sc1phna 

La inserción en el grupo lleva consigo el descubnm1ento del valor de vivir en comunidad. 

por lo tan:o la lealtad y la cooperación al grupo adquieren el s1gn1f1cado en toda su d1menstón 

a par11r de los diez años 



El nil'\o establece sus propias normas y no acepta fáolmente las impuestas por los adultos 

a menos que se le ¡ust1f1qLJen Es más ob¡et1vo al emitir ¡u1oos de valor y es capaz de 

reflexionar sobre los resultados de sus acc:iones y proponer soluoones 

Las emooones son más duraderas y se van conv1rt1endo en sent1m1entos. por lo tanto el 

rnl'\o se d1nge hacia tas cosas de una manera más reflexiva Empieza a valorarlas no por la 

relaoón que puedan tener con el sino por sí mismas se 1rnc1a el cuadro de valores y es 

capaz de prefenrlas unas a otros de acuerdo con las situaciones en que se encuentra. 

aunque le resulta d1fic11 adquirir un claro sentido de ellos 

Según el modelo de transm1s16n cultural la enser'\anza de la música tiene una función en 

el proceso de soc1ahzac1ón porque el rnr'\o (Hargreaves. 1997, p 82) • cada vez más 

sooalizado recibe habilidades valoradas convenoonalmente y conoom1entos tal como tos 

ofrece Ja cultura· 

Cuando los rnr'\os (Zapata. 1999) se organizan y part1opan integradamente en cualquier 

traba¡o, se mvo!ucran en él y lo desarrollan con mayor ef1caoa Los ensayos musicales 

ayudan a los alumnos a desenvolverse con mayor soltura A partir de la expresión y 

comurncaoón tnd1v1dual evoluoona el carácter grupal. en la que cada niño. a través de 

acoones concretas y coordinadas contribuye a la reahzaoón de una actividad determinada 

5. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

Para Savater ( 1997) el proceso educativo se construye a partir de la vinculación 

111tersub¡et1va con otras conoenoas en esta 1n1errelaoón aprendemos s1grnl1cados ·No es lo 

mismo procesar 1nformaoon que procesar s1grnf1cados N1 mucho menos es igual que 

part1opar en la translormaoón de los s1grnl1cados o en la creación de otros nuevos· 



Diseñar s1tuaC1ones de construcción del conoCJmrento no es una tarea fácil y menos 

llevarta a cabo en el salón de clases Tal proceso 1mp1tca un sujeto en su relación con el 

Objeto de conocimiento y esto no se logra al llevar al niño de la mano por una secuenCJa de 

etapas (de lo concreto a lo abstracto). por muy bren diseñada que esta parezca 

Esta expl1cac1on del proceso de adqurs1c1ón del conoc1mrento ha tenido un impacto 

1nobjetable. s1 el propósito es que el niño construya su conoom1ento a partir de su expenenoa 

propia. de la reflexión sobre la organización de su misma act1v1dad. es necesano transformar 

las sttuac1ones d1dact1cas para producir las cond1c1ones que lleven a una génesis escolar del 

conocimiento 

En general. en toda s1tuac16n d1dácltca. en un salón de ciase 1nterv1enen cuatro 

protagonistas el maestro. los alumnos. el conocimiento que se va a enseñar y el medio El 

maestro 1nterv1ene con la voluntad de enseñar y como representante del sistema educativo. 

los alumnos part1C1pan con la voluntad de aprender corno grupo de edad con intereses y 

saberes previos comunes Cada alumno participa corno su¡eto particular único El 

conoc1rn1ento que se va a enseñar interviene al reconocerse corno una hab11tdad. un dato. un 

instrumento o un concepto El medio ex1enor da contexto a la escuela y al aula según sea su 

Situación geográfica. h1stónca. sooal y cultural Cada contexto dara una s1gnif1cac1ón particular 

al saber enseñado 

Las teorias ps1cológ1cas del aprend1za¡e han evolucionado considerablemente en !a 

segunda mitad del siglo pasado lo cual ha impactado la manera de comprender organizar 

realtzar y evaluar el proceso enseñanza-aprend1za1e en la actualtdad se pueden integrar tres 

grupos de teorias ¡Mergel. 1998) que por sus aportes merecen ser reconocidas conduct1smo. 

cogn1l!v1smo y constuct1v1srno 



Conductísmo. Esta teoría enfatiza la conducta que se observa en los 1nd1v1duos como el 

único Objeto de interés. Lo que importa investigar son las relaciones entre estimules. las 

respuestas que inducen a las personas y las consecuencias que dichas respuestas tienen no 

sólo sobre la del propio 1nd1v1duo. sino también sobre el comportamiento de las demás 

personas Según Mergel (1998). el conducusmo considera el aprendizaje corno los cambios 

observables en la conducta como resultado de la expenenc1a El aprendizaje tiene como 

propósito obtener un nuevo patrón de conducta. la cual se repite hasta que se hace 

automático 

En el terreno pedagógico. se da 1mportanc1a a la elaboraoón de ob1ellvos operativos que 

definen formas concretas de acción y resultados en los alumnos La estructura del 

conoc1m1ento se d1v1de en partes pequeñas. para cada una de ellas se define un objetivo 

especifico Los ob1et1vos conductuales se clas1f1can de acuerdo al nivel de complejidad. 

siendo la taxonomía la mayor aplicación (Bloom. 1974) 

El papel pnnc1pal del profesor es suministrar los estimulos estableados y aplicar controles a 

llempos. actividades. respuestas y métodos No considera el pert1l 1rnoal del alumno. ni las 

diferencias entre los ntrnos de aprendizaje de los estudiantes El Objetivo pnnopal de la 

enseñanza es la s1sternatizac1ón de las act1v1dades ligadas a reforzadores pos1t1vos y 

negattvos para obtener la conducta preestableoda El curriculurn se estructura. por lo general. 

con la rnodahdad de asignaturas obligatonas y el profesor debe cumplir con él a través de 

cartas descnptivas 

El alumno es un receptor de conterndos. cuya pnncipal preocupaoón es aprender lo que 

se enseña. su comportamiento es pasivo en la interpretaoon de la realidad Las act1v1dades 

que realiza est1rnLJla el pensamiento convergente 



El enfoque conduchsta sirvió de base al desarrollo de la enser'\anza programada. y 

postenormente al desarrollo de la instrucción as1st1da por computadora 

Cognitivismo. Según Mergel (1988) el cogmt1v1smo conabe a la mente humana como un 

sistema comple¡o que recibe. almacena. recupera. transforma. transmite 1nformaaón para 

aprender y solucionar problemas Pone énfasis en los procesos intelectuales. los cuales son 

básicos para que el comportamiento deseado se prOduzca Esta teoria se fundamente en el 

modelo teónco estruclural conoodo como procesamiento tiumano de la 1nformac1ón Se 

asume que el conoc1m1ento es una representación interna que se construye y organiza en 

estructuras llamadas esquemas mentales. es decir las representaciones constituyen los 

formalos en los que se registra internamente la información del ambiente El aprend1za¡e se 

concibe como una act1v1dad mental mediante la cual se desarrollan las estructuras internas 

del conoc1m1ento 

Las estrategias d1dác11cas conaben al profesor como fao11tador de los aprend1za1es que 

previo a su traba¡o en clase ha de conocer las caracteristocas del conoc1m1ento por enser'\ar. 

tales como la eslructura conceptual. los métOdos para generar1o y l<'s relar1ones de su 

d1sc1phna con otras ramas del conoam1ento Para Piagel (atado en Megel. 1998). la 

enser'\anza con este enfoque. esta onenlada a lac11ttar los procesos ele as1mt!aoon y 

acomodación de las caracterist1cas del contenido a la eslructura cognitiva del alumno. 

teniendo en cuenta que este no es sólo intelecto. sino tarnb1en expenenoa afectiva y sooal 

El papel del maeslro es establecer conectores enlre la estructura mental de los conlemd.os 

por aprender y la expenenoa previa adquinda por el alumno sobre dicho tema A la relaaón 

entre los conocim1en1os 1moales del alumno y los nuevos contenidos. se le denorrnna 

aprendrza¡e s1gnif1cat1vo 



El currlculum es abierto y flexible. el profesor selecoona los métodos adecuados para el 

desarrollo mental de las habilidades del alumno Las actividades del aprend1za¡e tienden a 

fomentar el pensamiento convergente El alumno es activo en la 1nterpretac1ón de la realidad 

y participativo en el desarrollo de sus habilidades intelectuales 

La evaluación pretende valorar procesos. considera los cambios en la conducta como 

indicadores de la transformación de la estructura mental del ind1v1duo La evaluación se hace 

con referencia a criterio 

Constructivismo. Se sustenta en las teorías cognit1v1stas. es una postura psicológica y 

filosófica que argumenta que los 1nd1v1duos forman o construyen gran parte de lo que 

aprenden y comprenden Un supuesto básico del construct1v1smo es que los 1nd1v1duos son 

participantes activos y deben construir el conoc1m1ento 

Según Días Barnga (1998) el pensamiento produce aprend1za1e. el pensamiento está 

ligada a la act1v1dad. el estudiante aprende lo que hace La esenoa del método construct1v1sta 

consiste en que el conoom1ento se adquiere cuando el ind1v1duo experimenta con fenomenos 

(ob¡etos. eventos. act1v1dades procesos) e interpreta sus expenenc1as. basadas en la 

estructura mental que posee 

El construct1v1smo pane de que el aprend1za¡e nunca puede ser 1ndepend1ente de quien 

aprende no puede transfenrse de una persona a otra cada ser humano debe concatenar 

ideas y estructuras que tengan un s1grnf1cado personal Cada alumno construye sus 

conoom1entos científicos mediante su propia act1v1dad intelectual basaca en la activación de 

sus conocimientos o ideas previas sobre el tema 

Los ob¡etivos educacionales son abiertos y negooaáos con los alumnos El plan de 

estudios es abierto y flexible Los maestros tac111tan la elaboración de rnooelos conceptuales 



en ros alumnos teniendo como base la estructura cognitova de los estudiantes y generar 

actividades apropiadas de aprend1za¡e que ayuden a constrwr su conoc1m1ento El alumno es 

responsable de su propio aprendizaje Las tareas que realiza fomentan el pensamiento 

divergente. que les permite formular nuevas h1pótes1s y estimular su creat1v1dad 

Diaz Barnga (1998) señala que aprender es construir Se aprende cuando se es capaz de 

elaborar una representación personal sobre un Objeto de la realidad Todo conOC1m1ento 

nuevo se construye a partir del anterior. todo lo anterror pone de relieve la importancia de! 

contenrdo en los procesos de aprend1za¡e La construcción del conoc1m1ento 1nduye la 

aportación activa y global del alumno. su d1spon1b1lidad y conocirnrentos previos en el marco 

de una situación activa entre el estudiante y su profesor El conoc1m1ento es producto de la 

1nteracc1ón social y de la cultura. no se considera el aprend1za¡e como una act1v1dad 

1nd1v1dual. sino más bren social 

La evaluación es un proceso abierto. en donde lo más importante son las tareas realizadas 

y el desempeño de los alumnos. se estimula el proceso de autoevaluación 

5.1. Métodos en la Ense.,anza Musical 

Por su importancia y aportaciones en el terreno pedagógico. Hargreaves ( 1998) 1dent1f1ca 

tres de métodos de enseñanza musical tas teorías del aprendizaje las aprox1maaones 

pedagógicas y las aproxrrnacrones programadas 

Teorlas del aprendizaje 

Las aproximaciones conductistas de la enseñanza musical basadas en las teorías del 

aprendizaje. según Hargreaves (1998 p 24) ·consideran esencialmente el desarrollo 

humano como la acurnulaoón de respuestas de conductas del entorno. aprendidas como 
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resultado de patrones diferenciales de refuerzo". La investigación experimental se centra en 

las conductas abiertas y externamente observables 

K1mble ( 1961). sostiene que toda conducta puede ser explicada en términos de las leyes 

de condicionamiento operante y clásico Empleó las técnicas conduct1stas han sido aplicadas 

para mod1f1car la conducta musical en diversos ámbitos prácticos. basados en los pnnc1p1os 

de aprend1za¡e 

Existen dos tipos de 1nves1tgaaón operante relaaonada con la motivación Madsen y 

Forsythe (1973) utilizan la música como refuerzo para el desempeño de los nu'\os en tareas 

tales como el aprend1za¡e verbal y matemático Por otra parte Geer. Randall y T1mber1ake. 

(1971). Madse. Oorow. Moore y Womble. (1976). sostienen que la enser'\anza musical y la 

e¡ecuc1ón también pueden actuar como refuerzos efectivos de vanas destrezas académicas y 

sociales (Citado en Hargreaves. 1998) 

Madsen y Kuhn ( 1978) han influido pnncipalmente en los Estados Unidos Sus estudios 

han aportado diversas apl1caaones a la práctica en el aula poniendo énfasis en el uso de la 

música como refuerzo para el aprend1za¡e en general y también para el aprend1za¡e musical 

Greer ( 1989) realiza investigaciones para la observaoón sistemática de la enseñanza y el 

aprend1za¡e dedicando su traba¡o a la aphcaoón de pnnop1os conduct1stas para obtener 

:nforrnaaon relal!va a la atenaón de los estudiantes y a la ·enseñanza de las d1scnm•naaones 

musicales· a través de la 1nterpre1aaón el análisis y la creaaón musical Entre sus 

aportaciones propone un Sistema Personalizado de Enseñanza cuyo modelo se cen:ra en !as 

acciones y reacciones 1conduct<Js) del educando en términos de ob¡et1vos educacionales de 

act1v1dades de aprend1za¡e por categorias y ¡erarquias de ntmos >' niveles de aprenaiza¡e que 

se monitonzan y miden s1stemá11camente. en estrategias de enser'ianza basados en pnnop1os 
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científicos. de técnicas concretas practicadas sistemáticamente por el maestro en el aula y en 

la sala de ensayo. en la med1c16n a través de un sistema de rendición de cuentas a través de 

estrategias. pnnc1p1os y tecn1cas y aprendizaje de los alumnos y, por últJmo en la 

responsabilidad del docente en el aprendizaje del alumno Los grupos son sometidos a 

rigurosas técnicas de observación y de registro a través de sistemas de créditos y otras 

ayudas prácticas Los logros concretos se evalúan permanentemente y son expliatamente 

tabulados 

Lund1n ( 1967). ha desarrollado invest1gac16n sobre el aprendizaje de destrezas, cuyos 

resultados han demostrado que en la ·práctica d1stnbu1da" se adquiere nuevo matenal en un 

número de sesiones d1scont1nuas y ésta es más efectiva que la ·practica masiva·. es decir. la 

misma cantidad de tiempo total se aplica en una única sesión para el aprendizaje de una 

nueva pieza musical Este metodo de enser'\anza d1st1ngue el aprend1za¡e total y paraal. las 

piezas cortas deben ser estudiadas como un lodo para adquinr el sentido general de su 

unidad sin prestar atenc1011 a Jos detalles Por el contrano en las piezas largas. las partes se 

aprenden por separado antc>s de combinarlas nuevamente 

Para Hargreaves ( 1998\ estas investigaaones tienen un rasgo comlln los métodos son 

más efectivos para la ense1ianza de las destrezas de ejecuaón musical de un nivel más bajO 

que para las requendas en la composición y en la 1mprov1saaón que suponen niveles de 

complejidad más elevados 

Aproximaciones pedagógicas: Ortf, Kodá/y, Dalcroze y Suzuki 

Para Hargreaves ( 19981 las aproximaciones pedagógicas se sustentan en el desarrollo 

evolutivo del Sujeto puesto que ponen· énfasis en las teor1as 1nternahzadas. las operaaones 

y las estrategias que las personas utilizan en la conducta inteligente asi como en las 
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marnfestaoones de conductas en relación a estos procesos Este énfasis ha tomado la forma 

de mvest1gac1ones sobre temas tales como las representaciones internas de las personas o 

sus imágenes mentales en el mundo y los determinados sistemas s1mbóhcos que utilizan. 

sobre los mecanismos de procesamiento perceptual y sobre la plarnf1caaón interna de 

secuencias de conducta .. Los autores de esta aprox1mac1ón. destacan diferentes aspectos 

del proceso de aprendizaje. pero co1nc1den en que los nu~os pueden y deben benef1c1arse de 

la enseñanza musical sin 1mpor1ar el nrvel de talento o musicalidad (p 28) 

Al margen de otras prácticas en la enseñanza el aprendizaje de la música sigue 

orientándose hacia la act1v1dad del nrr'lo Entre los pnncrpales autores de los llamados 

<métodos activos:· cabe d1st1nguir a Jaques Dalaoze. Kar1 Orff. Zoltán Kodály y Suzuky 

Según Hernánoez ( 1993) y Hardreaves ( 1998) estos autores tienen un rasgo común par1en 

de la expenenc•<:i v1vrda para encaminarse h<:ic.ra el conocimiento teórico y la aprehensión 

abstracta de los sonidos y su representación en símbolos Estas concepaones están 

fundamentadas en el desarrollo del sentido rítmico descubrirlo como una toma de conciencia 

fis1C<-i corpornl y no como noción sin un sentido real y concreto 

Para Hernández ( 1993 p 15) Dalcroze fue el pionero en traba¡ar sobre la acc1on motnz y 

el mov1m1ento con¡ugando músr= y espacio Afirma que para Dalcroze ( 1912 1921) - el 

sentido rítmico es un sentido muscular d1¡0 por ello su método consiste en poner siempre en 

funoonam1ento el sentido corporal y el sentido muscular La Rítmica. el Solfeo y la 

1mprov1sac1ón (al piano) forman et corazón de este método· Los niños son entrenados en 

movimientos especiales y en silabas de solfeo y responden a la música. plasman el compas 

el registro los tonos o la forma de la mus•C<-i con sus cuerpos y voces Se estimula para que 

1mprov1sen por su cuenta creando fragmentos musicales cor1os de esta manera el ¡oven 
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es entrenado en las pnmeras destrezas de alfabehzación antes de comenzar la adquisición 

del repertono 

Orff (1950) basa su metodologia en la relación R1tmo-Lengua1e a través de la 

1rnprov1sac16n ritmica y melódica. que se realizaba con instrumentos de percusión simples 

Insistió en que las destrezas que se consideran difíciles o avanzadas son parte integrante de 

la expenenoa musical del nrño y pueden expresarse fac1lmente en la improvisación creativa 

Aunque el método no es nguroso o s1stemahco, 1mpltca una sene graduada de modelos 

musicales • Estos modelos comienzan con patrones rítmicos simples y llamadas (de cucú) 

de dos notas. basadas en terceras menores descendentes. y se mueve a través de las 

escalas pentatón1cas y mayores hacia los modos menores. y hacia patrones armónicos mas 

sof1st1cados" Destacó la 1mpor1anc1a de la voz cantada y la palabra hablada y propone 

act1v1dades lúdicas para el aprend1za1e de la música así hace sentir la mús1= antes de 

aprenderla a nrvel vocal. instrumental. verbal y corporal (citado en Hargreaves 1998 p 242) 

Kod31y (1973) parle de la pnmacía del ntmo al igual que sus colegas aptrC<J 

proced1m1entos mas específicos y basó su sistema en el repertorio de canaones folcklóncas 

húngaras El esquema de enseñanza es nguroso y elaborado pone un fuer1e énfasis en la 

voz Se interesó por el desarrollo de la 1mag1naoón auditiva o el oido 1n!enor quP eso debía 

lograrse a traves del canto antes de que hubiera alguna introducción a la e1ecuaón musical 

'El método se basa en un sistema graduado de entrenamiento con el sistema tonrc sol-la ( 

Las cancmnes de cuna y los ¡uegos cantados se utrlrzan en ios pnmeros años para construir la 

escala pentaton1ca esto es gradualmente reemplazado por canciones folklóncas y luego. en 

etapas cuidadosamente graduadas. por fonnas musicales progresivamente más comple1as • 

(citado en Hargreaves 1998. p 242) Los nil'los aprenden a leer y escnbir la notación musical 



desde muy temprana edad y es considerado un elemento importante para el aprendiza¡e de ta 

lecto-escntura. también la memorización es un recurso en la alfabehzaoón musical 

El método Suzuk1 (1969) se interesa en el desarrollo de las destrezas de e¡ecuoón, 

argumentando que • el lalento musical puede ser fomentado en cada nir'to. trazando una 

analogia con el aprend1za¡e del lengua¡e natural" (otado en Hargreaves 1998. p 243) 

Considera que el aprend1za¡e de las destrezas instrumentales debe hincar a temprana edad 

La madre ¡uega un papel importante en la enser'tanza musical ella pan1opa activamente en la 

práctica diana para despenar el interés de su h1¡0 sólo cuando el niño manifiesta interés y 

mohvación se les permite tocar Ambos traba¡an 1ntens1vamente cuando el niño progresa la 

madre gradualmente abandona la 1nterpretaaón Para avanzar a la etapa siguiente el 

pequeño debe demostrar el dominio y exactitud en la e¡ecuc1ón El currículo se basa en tocar 

de oido. más que leer música escnta y hay un fuene énfasis en el en:renam1ento de la 

memona. la 1m1taaón y la repetición más que en la creat1v1dad 

A partir de estos <métodos activos> se construyó una propuesta metodológica para la 

educación pnmana. a fin de que profesores de educaaón musical pudieran integrarlas en sus 

propias act1v1dades musicales de aud1c16n de acuerdo a su capacidad y pos1b1hdades. pero 

con la efectividad y ngor que propone esta metodologia 

El éxito de los nu'los en la e¡ecuaón musical depende de sus estrategias para reahzar1a. 

generalmente son refle¡o de la aprox1maaón 1nstrucoona1 que tienen y ésta impacta por su 

def1rnc1ón 1mplic1ta o explicita a quien instruye Dependiendo de los melados de enser'tanza 

que el maestro tenga. pendra más o menos énfasis en su elemento de decod1flcaaón -la 

pos1b1hdad de desolrar los signos y agruparlos para producir sonidos armorncos y ntm1cos- o 
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de comprensión -que trata sobre el proceso de obtener significado de las combinaciones de 

los simbolos 

Aproximaciones programadas 

En este rubro se incluyen los textos de enser'\anza programada en música y los programas 

as1st1dos por ordenador administrados electrónicamente. con una gran capacidad de 

ram1f1cac1ón Estos prograrn<Js son d1ser'\ados con base en los pnnap1os conduct1stas. aunque 

no necesanamente sea la regla 

Cartsen y Wilflams ( 1978¡ :ncluyen - la enser'\anza de teoría. análisis y estructura musical 

de destrezas de aud1c1on a través de la d1scnminación rítmica y el reconoc1m1ento de timbres. 

de destrezas instrumentales con técnica de tambor redoblante, canto a pnmera vista. y otras 

técnicas corales e instrumentales de lectura de par11turas. de técnicas de 1mprov1sac1ón de 

1azz. de dictado rnelod1co etc (Citado en Hargreaves 1998. p 244) En algunas ocasiones 

se incorporan los pnnc1p1os de los programas pedagógicos de los métodos de Orff y Kodály 

Los alumnos utilizan metodos de autoenser"lanza que les permite avanzar a su propio 

ritmo. a d1ferenc1a de una s1tuac1on de enser'\anza grupal Las técrncas as1st1das por 

ordenador proporcionan privacidad y atención 1nd1v1dual. el progreso del estudiante es 

retroahmentado y registrado acumulativamente El ordenador siempre esta d1spon1b!e para 

periodos de practica 1rm1tados 

5.2. La Evaluación Psicoeducativa 

La eva1uac1on educativa e:;. par1e integral de una buena enser'lanza. porque aporta al 

docente un mecanismo de <Jutocontrol que la regula y le pembte conocer las causas de los 

problemas u obstáculos que se susatan y la perturban 
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Para Diaz Barriga (1998) la evaluación 1nduye actividades de estimación cual1tat1va o 

cuantitativa, al mismo tiempo involucra otros factores que la definen tales como la 

demarcación del ObJeto. situación o nrvel de referencia que se ha de evaluar. el uso de 

determinados cntenos para la realización de la evaluación. tomando en cuenta como fuente 

pnncipal las intenciones educativas predefinidas en la programación del plan de clase. del 

programa ylo del curriculo en cuestión. una s1stemat1zac1ón mirnma necesaria para la 

obtención de la información. para la aplicación y selecoón de técnicas que permitan una 

visión lo más f1ded1gna posible al ob¡eto de evaluación. la em1s1ón de Juicios de naturaleza 

cualttativa de lo que hemos evaluado y la toma de decisiones para retroahmentar. a¡ustar y 

mejorar las situaciones de aprendizaje y de enser'\anza 

La evaluación del trabajo docente resulta importante cuando se obtienen avances en el 

desarrollo de las habilidades y destrezas adqu1ndas por los alumnos La 1nformac16n obtenida. 

aunada a los resultados o acciones de evaluación más específicas perrrnte altmenlar los 

procesos de toma de deas1ones en cuanto a la pert1nenaa de los métodos de ensel'lanza y 

recursos d1dáct1cos para atender las necesidades de formación ylo actualización 

Un gran número de productos de aprend1za¡e puede medirse med1.:mte pruebas por 

escrito. especialmente las relaaonadas con el dominio cognosc1t1vo como son los 

conoc1m1entos. la comprensión y las llab•hdades del pensamiento 

Beltrán (1988) ser'\ala que los productos del aprend1za¡e en las áreas de habilidades. así 

como las transformaaones del comportamiento en la evolución personal-social. son 

espeaalmente drfiales de valorar mediante la prueba usual por escrito y por esta razón se 

evaluan mediante uno de los siguientes procedimientos 1) observación del alumno en plena 

actuaaón para asi describir o ¡uzgar su comportamiento (evaluaaon del discurso l. 2) 



observación y ¡ustipreciación de la calidad del producto (evaluación de su escritura a mano). 

3) pedir a sus iguales que manifiesten su oprntón sobre él (evaluación de relaciones sociales). 

y 4) preguntarle directamente a él (evaluación de intereses expresados) Aunque las técnicas 

de observaoón de valoración de sus iguales y de auto1nforme son sub¡et1vas proporcionan 

información para evaluar vanas importantes conductas 

Cabe resaltar que las observaciones proporcionan información relativa al aprend1za¡e o 

desarrollo de los alumnos lo cual puede usarse para obtener datos sobre productos de 

aprend1za¡e, asi como de aspectos de la evolución personal y sOCtal 

Para llevar a cabo la observación de la evolución del aprend1za¡e, es necesano conocer los 

ob¡ellvos y los productos que deseamos evaluar Esto nos guiará en la determinación de qué 

conductas son las que vale la pena tornar en cuenta Para hrn1tar y controlar nuestras 

observaciones de manera que pueda elaborarse un sistema realista de registros se deben 

confinar en las observaciones. aquellas áreas de comportamiento que no pueden valorarse 

por otros medios. y 1trn1tar las observaciones de todos los alumnos a unos cuantos tipos de 

comportamiento y restnng1r el uso de observaciones extensivas de comportamiento a 

aquellos alumnos que más necesiten de ayuda especial Los registros de comportamiento en 

Ja realidad actual se usan de manera óptima para evaluar de qué manera un alumno se 

comporta tip1camente dentro de un escenano natural 

Para utiltzar bien los proced1m1entos de observación del comportam•er.to de docentes y 

alumnos se debe detenrnnar previamente lo que hay que observar Un e¡emplo de 

proced1m1en10 ae observación es la ut1hzac1on ae hstas de cote10 o corroooraaón Estas listas 

muestran un cuadro comun de reterenaa para comparar a los alumnos segun el mismo 

con¡unto de caracteristicas e tnd1can si una caractenshca está presente o ausente o si un 

'"' 



acto se efectuó o no se llevó a cabo Estos instrumentos son úttles para evaluar aquellas 

destrezas para la actuación que pueden dividirse en una sene de actos específicos 

claramente definidos 

2.STA TE .. _*';IS NO SA.L!
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PROCEDIMIENTO 

1. Programa de Trabajo, Diser'lo de Estrategias y Materiales Didácticos 

• Plan de Trabajo Garan11zar el buen lunc1onam1ento de la Orquesta a través del 

dominio del repertono musical. llevó a la creación de un plan de traba¡o su¡eto a métodos y 

lineamientos pedagógicos. así como a la estncta aplicación de los mismos para una correcta 

e¡ecución instrumental con grados de d1l1cultad progresivos. cada vez con mayor expres1v1dad 

y musicalidad artisllca 

Con el fin de unificar los cntenos de los maestros de educación musical de las diferentes 

secciones que conformaron la Orquesta Típica Infantil. se procedió a elaborar un programa 

que perm1t1era alcanzar propósitos educativos comunes de desarrollo y consolidación de 

capacidades de expresión creativa y de comunicación con el alumno 

Este programa contó con el apoyo de especialistas en ta matena y operó en las cinco 

escuelas pnmanas (tres de tiempo completo. un internado y una escuela regular) A partir de 

métodos no ortodoxos. se enunciaron los propósitos generales que se pretendian lograr en 

funaón de la evolución de cada uno de los alumnos. especificando su alcance en la 

adqU1s1ción de conoam1entos. habilidades y destrezas a l1n de alcanzar el mane¡o de planos 

estéticos y artísticos. 

En el plan de traba¡o se descnb1eron los lineamientos d1dáct1cos para promover una 

interacoón del alumno con el mundo de los sorndos y la fam1hanzaoón con d111ersos 

instrumentos hasta que él mismo ehg1era el de su predilección para su práct1~1 y estudio 

El d1sel"lo del plan de trat:>a¡o perm1t16 que cada maestro determinara los contenidos de 

cada módulo susceptibles de ser ennquecidos. ademas de elaborar un s•s!erna de graduación 

del repertono catalogado en los niveles MSlCO y elemental con grados de d1!1cultad O. 1 y 2 El 
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grado O es para los alumnos con pocos conocimientos en música. Al inicio del curso se 

informó al grupo acerca de las dinámicas de trabajo para que los alumnos y el maestro 

desarrollaran las actividades adecuadas para el logro de los propósitos y al mismo !lempo 

establecieran lazos de comunicación y respeto mutuo para favorecer el aprend1za1e 

ORQUESTA TIPICAJtifANTIL 
GRADO DE OJFICUL TAO DE.L RE.PERTORIO MUSICAL 

CICLO ESCOLAR HT.J9-2'CXXl 

Hío'MuSicAi--·- ~·--G~R~A~oo=-=-=s--,O~E=-=0"'1F°'1"c7u"°L"T-c-A-=oc---, RE.PE.RTO 
AOJOS MI CHAPARR 
RANCHOALEGRt 
TEHUANA 

ITA'---------- ---·------ºC---·----f 
·-------·-· --·------'-,-------! 

Al.LA EN EL RANCH O GRANO[ 2 
CAMINOS DE MICH 
PELEA DE GAi.LOS 

Las herramientas d1dáct1cas se aplicaron de manera gradual. con el fin de avanzar haaa 

una dinámica cada vez más nea El conoam1ento y desarrollo de habilidades fueran 

acumulativas y no exduyentes. es dear. el hecho de pasar a una nueva fase no significó que 

abandonaran o deiaran de practicar las fases antenores 

Recursos Didácticos Los recursos y otros materiales didácticos elaborados por los 

propios maestros apoyaron la comprensión. as1m1laaón y dominio del repertono musical. 

fueron herramientas que a maestros y alumnos se les proporcionaron para resolver posibles 

dificultades que se les presentaran para eiecutar correctamente y con calidad los arreglos 

musicales. tanto en técrnca instrumental como en el dominio del tiempo ntmo y afinación. los 

materiales y recursos d1dáchcos se seleccionaron considerando los intereses de los nil"los. 

según su edad y su etapa de desarrollo Se emplearon grabadoras. partituras. p1za1Tón 

pautado. láminas con contenidos temáticos. s1rnbologia musical. percusiones corporales e 

instrumentos 1nd1v1duales. entre otros 
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El maestro actúo como guia en esta dinámica grupal. concediendo a los alumnos la 

pos1b1hdad de expresar sus emociones y sentimientos. además de crear un espacio para la 

construcaón del conoc1m1ento en el ámbito musical a través del trabaJO ind1v1dual y grupal 

Los profesores se apoyaron en las partituras y part1chelas del repertorio musical La 

partitura es la música escrita que contiene todos los ntmos. melodias. armonía. recursos 

orquestales y toda la sombologia musical de todos los inslrumentos que conforman un arreglo 

para la orquesta y la partichela es la rnusoca esenia que contiene las simbologías musicales 

para e¡ecutar cada instrumento de manera ind1v1dua1 

Carga Horaria Se 1mpart1eron ciases extramuros con duración de dos horas dianas 

(diez semanales). considerando el horano dedicado a los talleres de ·1niaac1ón artística y 

manifestaciones culturales·. de acuerdo al modelo pedagógico vigente en las escuetas 

pnmanas de tiempo completo 

Estructura y Metodologia de Trabajo El programa de ensel'\anza se d1ser"ló en aneo 

niveles 

Por instrumento 

2 Porsecaón 

3 Por ensamble de instrumentos melódicos. amlónicos y ritm1cos 

4 Por ensamble de orquesta por escuela 

5 Por ensamble de orquesta de las cinco escuelas 

Por instrumento. Se organizaron grupos de traba¡o con los alumnos e¡ecutantes del 

mismo instrumento (guitarras. guitarrones mandolinas. acordeón contraba¡o. etc). se les dio 

a conocer la simbología. estructura y lectura bas1ca de la notaoón musical aplicada al 

instrumento. de acuerdo a los conten•dos temáticos previstos en et plan de traba¡o 



Por Sección Se integraron grupos de ejecutantes de cada sección por cuerdas 

frotadas (v1ohnes y saltenos). cuerdas punteadas (mandolinas guitarras. contraba1os) y 

percusiones (batería. manmba, acordeón y percusiones de orquesta) Los alumnos traba¡aron 

con su partJchela a fin de integrar la pieza por las secciones antes enunciadas 

Por ensamblo de Instrumentos Melódicos. Armónicos y Rítmicos Se agruparon 

los e¡ecutantes por instrumentos melódicos (mandolinas y marimba) armónicos (guitarras y 

contrabajo) y rítmicos (batería y percusiones de la orquesta) Posteriormente se realizaron los 

siguientes ensambles Mandolina + armónicos. Manrnba • armónicos. Melódicos + armónicos, 

mandolina + rítmicos. manmba + rítmicos. melódicos + rítmicos. armónicos + rítmicos. todos 

ellos basados en el repertono musical contemplado en el programa 

Por ensamblo de Orquesta por Escuela Realizadas las act1v1dades antenores, todas 

las secciones do la orquesta. ba¡o la dirección del Dlfector de Orquesta. se integraron para 

ensamblar las piezas contenidas en el repertono musical Los alumnos se apoyaron en las 

partichelas y el Director de Orquesta en las par11turas 

Por ensamblo de Orquesta de las Cinco Escuelas Las escuelas. con los 175 

e¡ocutantes 1rnoaron su traba¡o a partlf de la 1ntegraocn por instrumentos. ensambles por 

secoones. por instrumentos armónicos. rítmicos y melódicos. y por ultimo un ensamble 

general con la totalldad de los alumnos e¡ecutantes Correspondió ai Director General de la 

Orquesta llevar la batuta del mismo. con el apoyo de Directores de Escuela y Directores de 

Sección 

El Plan de Traba¡o perm1t16 que cada escuela contara con una Orquesta Tip1ca con tas 

secoooes reglamentanas la cual podía actuar de manera 1ndepend1ente de las otras A ta vez 
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se unieron esfuerzos de los maestros para lograr la integración de todas ellas en una 

orquesta monumental con la participación de los 175 nil'\os ejecutantes 

2. Criterios para la Conformación de la Orquesta Tlpica Infantil 

La Orquesta se conc1b1ó en 1997 En los dos primeros años se elaboró la propuesta 

metodológica, se definieron contenidos temáticos y las sE<caones reglamentarias para su 

func1onam1ento. se aprobaron los recursos económicos para la compra y dotación de 

instrumentos en las escuelas. se selecaonaron escuelas. maestros y alumnos par11cipantes 

en el proyecto. y a partir del ciclo escolar 1999-2000. se formalizaron las act1v1dades en cinco 

escuelas primanas de lztapalapa (tres de tJempo completo. un internado y una escuela 

regular) Por las características de operación. funcionamiento y concepción teórico 

pedagógica se puede decir que este Proyecto de Educación Musical d1ng1do a las escuelas 

pnmanas es pionero en la República Mexicana Hasta el momento no existe en ninguna 

Entidad Federativa una propuesta seme¡ante 

A pariir de la rev1s16n de los peñ1les profesionales de los profesores de enseñanza 

musical, se encontró que poseían poca o nula preparación como directores de orquesta 

sinfónica. por tal motivo se impulsó una Orquesta Típica a fin de que profesores y alumnos 

pudieran par11cipar en un proyecto de fonnación musical También. se consideró que la 

Orquesta Típica tiene como ob¡et1vo que los alumnos conozcan las ra1ces musicales de 

nuestro pais y aprecien las diferentes manifestaciones culturales como formas de expresión y 

comunicación humana 

• Estructuro Orgánica de la Orquesta La orquesta se caracteriza por la agrupaoón de 

los instrumentos por fam1ha en cuanto a su constn.1caón o percusoón El ténn1no Orquesta 



Típica se deriva del empleo de instrumentos característicos de cada región y tiene como 

función difundir la música trad1aonal mexicana que ha surgido a través de la h1stona 

A partir de las secaones reglamentanas de una orquesta sinfónica. la Orquesta Típica 

Infantil de lztapalapa. se integró por la familia de las cuerdas. subd1v1d1da en la sección de 

cuerdas frotadas (v1ohnes) y la sección de cuerdas punteadas (mandolinas. guitarras. 

guitarrones. salterio y contrabajos). la fam1ha de percusiones (acordeón. batería y platillos). y, 

la fundamental. la fam1ha de los instrumentos típicos que son saltenos y marimba En las cinco 

escuelas pnmanas se consideró la misma estructura orquestal. conformada de la s1gu1ente 

manera 

COCUCLA PRIMARIA SECC ICif< OC SECCK.JIN DE CUERDAS SECCK...JRI DE CUERDAS 
PERCUSl<>NES FROTADAS PUNTEADAS 

tnternado 28 •tazaro Acce!itOI~ V- Mandohna 
<:atóonas· Plabllos Gutan¡n 

Mar..- Gurtam:lf·-
Acordeón Contrat>aio 

~lteoo --
J~R""""'a M.oirwntx.t Mandol>n.o 

Acor_,,, 

j 
Gutar• ... 
C~;o 

5->0 
Br....-, Rcdtguez "'"-o<.,,. V-- Mandolna 

B.tttw1.1 

1 

Gu<ta<rn 
M...-Yroba Guto<T"""" 

~"""' 
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Cc:Yltraba,o 
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3. Selección de Maestros de Educación Musical y Alumnos Ejecutantes 

• Selección de maestros de educación musical. Tomando como modelo la Orquesta 

Tip1ca Infantil se 1dent1f1caron las necesidades de maestros de educación musical. el peñ1I 

profesional y las funciones y responsabilidades de cada uno de ellos 

De acuerdo a la estructura cumcular de planes y programas de pnmana. no se cuenta con 

maestros de educación musical porque esta asignatura no se ofrece formalmente a los nu'los 

en esta edad escolar. por esto se echó mano de los profesores asignados a las escuelas 

secundarias Se elaboró una ficha de diagnóstico (Anexo 1) a fin de opt1m1zar el empleo de 

los recursos humanos o bien detectar las áreas en las que el personal requeria actualización 

profesional para organizar y planificar encuentros. cursos. talleres. entre otros. de una manera 

más articulada y racional 

De una planlllla existente de 89 profesores de educación musical d1stnbu1dos en las 

escuelas secundanas de lztapalapa (contratados por el lnslltuto Nacional de Bellas Anes). se 

preselecoonaron a 30 de ellos. y fueron entrevistados para conocer sus intereses y 

d1sponib1ildad de horario Debido a que los recursos económicos fueron limitados el apoyo 

para los docentes fue gradual en la medida que los resultados favorecian sus cond1c1ones de 

traba10 Por ulumo se contó con la participación de 11 profesores de sección y 5 directores de 

orquesta (uno por cada escuela) Como en la plantilla existente no t1abia profesionales de la 

mus1ca para cubnr el peñ11 del Director General de Orquesta y del Arreghsta o Director MuSlcal 

fue necesano contratarlos e:.ternamente 

• Funciones de los profesores de educación musical. Se asignaron funoones de 

acuerdo al puesto 



• Un director artístico o arreghsta. responsable de la creación del repertorio. de los 

arreglos musicales y su correcta interpretación en el plano musical 

• Un director general de la orquesta. responsable de ding1r la formación. organización y 

desarrollo del traba¡o de las orquestas de las escuelas participantes También tendría como 

función desarrollar y articular los elementos que conformaron el Plan y Programa de trabajo. 

además de programar actividades de apoyo pedagógico supervisar y evaluar la aplicación de 

los contenidos programátrcos e integrar el traba¡o a través de ensayos generales (de las cinco 

escuelas) con la correcta interpretación del repertono musical Por ultimo. programar y 

coordinar la realización de eventos artishcos y muestras pedagógicas para fomentar el trabajo 

conjunto y eficiente de las orquestas 

• Cinco directores de orquesta (uno por escuela). encargados de ding1r la formación. 

organización y desarrollo musical e instrumental de los integrantes de la orquesta en su 

escuela Ellos encontraron los medros adecuados para conducir a la excelencia académica. a 

la d1vers1f1cac1ón y al fortalec1m1ento de las diferentes secciones musicales. vigilando la 

correcta aplicación del Programa. métodos y técrncas de enser~anza aprend1za¡e. mediante la 

evaluación penód1ca de los progresos de los alumnos Además. se encargaron de ding1r los 

ensayos de la orquesta con los d1st1ntos grupos instrumentales (Secciones y ensambles) 

• Once directores de sección. quienes aplicaron el Plan de traba¡o propuesto a través de 

metodologías básicas relacionadas con los instrumentos y el repertono orquestal oe su 

sección, llevando una ho¡a de registro de actJV1dades y avances para cada alumno. además 

de realizar tos ensayos correspondientes 
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Los maestros de educación musical han asistido a cursos de formación en dirección 

orquestal y de aphcación de diversos métodos de enser'\anza musical en diferentes 

1nstrtuc1ones educativas 

• Selección y audición de los alumnos ejecutantes Iniciadas las actividades 

escolares. los Directores de Orquesta y Sección solicitaron el apoyo de autondades y 

maestros de grupo con el fin de seleccionar a los niños que mostraran madurez. aptitudes y 

agrado por la música Aud1cionaron aproximadamente 350 alumnos de 3º a 6º ar'ro de 

pnmana (de 7 a 13 al'los de edad) de los cuales se integraron 175 

Cuando se contaba con todos los elementos para dar 1nrc10 a las act1v1dades establecidas 

en el Plan de Traba¡o, se observó que el tamar'ro y forma de los instrumentos musicales 

disponibles no eran antropométncamente apropiados para los niños aunque existen 

instrumentos musicales diseñados especialmente para las medidas de los pequer'\os Por este 

motivo la selecaón de las piezas y los arreglos sufneron mod1flcac1ones a efecto de que notas 

y ntmos musicales pudieran ser interpretados por los menores 

Muchas veces los padres de fam1ha 1ntervenian en las dec1s1ones tomadas por los 

profesores ya que tenían una mayor 1nchnaoón por ciertos instrumentos (violines y 

violonchelo) Nuevamente el profesor tuvo que convencerlos de que no eran los más 

apropiados por las caracteris!lcas de desarrollo y maduración del niño La confonnaaón final 

de la Orquesta por instrumentistas y por escuela fue la siguiente 



ESTRUCTURA DE LA ORQUESTA TIPICA INFANTIL POR INSTRUMENTISTAS 

4. Sensibilización de Autoridades Educativas y Padres de Familia 

La educaoón es una tarea cotidiana en la que part1c1pan con objetivos explícitos o 

ompliotos maestros y padres de famoha So bien el proceso de enseñanza-aprendoza¡e formal y 

s1stemat1zado tiene ámbitos específicos contenidos y propósitos delimitados con prec1s16n, se 

reconoce que los niños también aprenden doanamente fuera de la escuela Ambas 

educaoones. formal e onforrnal. contnbuyen a la formacoon integral del niño La escuela pone 

énfasis en los contenidos de 1nformac1ón e 1nstrucc16n. pero en los ámbitos !amollar y social es 

donde el educando adquiere de preferencia. costumbres habotos. haboiodades modos de 

pensar y actuar propios de su cultura La sotuaaón educ<1t1va ideal es aquella en la cual 

escuela, !amolla y comunidad colaboran en la formación del niño 

Por ello el Programa de la Orquesta pretenaoó fortalecer los planes y programas de 

pnmana y colaborar a una 1ntegrac1ón de los padres de fam1l1a en los aostontos ambotos en que 

transcurre la vida del nir~o contribuyendo así a la formación integral y al fortaleornoento de la 

identidad cultural de los educandos 

En las escuelas pnrnanas de tiempo completo y el internado los alumnos permanecen tres 

horas más. después de atender los programas formales En el turno vespertino se ofrecen 

talleres que se desarrollan de acuerdo al mOdelo pedagógico vigente (apoyo curncutar 

1<'1 



organización y desarrollo escolar. iniciación artística. manifestaciones culturales y educación 

flsica). Esta organización escolar en las escuelas de tiempo completo y del internado, permitió 

trabajar el Proyecto y superar d1f1cultades de horanos para los profesores y la permanencia de 

los alumnos 

No obstante estas condiciones favorables. los directores de los planteles consideraban 

que operar la Orquesta s1gmf1caba una carga adm1mstrativa adicional. con poco o nulo 

beneficio para tos nu'los. por ello se implementó un proceso de senSJb1/1zac1ón a través de 

reuniones. conferencias y platicas 1nformat1vas sobre los beneficios de la educación musical 

dirigidos a directores y padres de familia para que sintieran propio el Proyecto 

Sensibilización a maestros de grupo Partiendo de la conv1caón de que profesores 

de grupo y autondades de la escuela involucradas. deberían de estar permanentemente 

informados de la realización del Proyecto. se propiciaron reuniones. platicas y encuentros 

para informar sobre los beneficios de la educación musical Se buscó su participación para 

atender las observaciones y sugerencias para el cumplimiento de los propósitos del proyecto 

y apoyar la formación de los alumnos 

• Sensibilización de padres de familia El maestro de educación musical o director de la 

orquesta. fue el responsable de establecer la interacción entre padres de familia y escueta a 

través de la sooahzación del plan de traba¡o. resaltando la 1mportanoa de su participación 

para lograr los propósitos del Proyecto y el impacto en ta formación de sus tu¡os Los 

resultados fueron exitosos puesto que los padres de familia partooparon con mano de obra 

para la adaptación de espacios fis1cos para las secoones. con el arreglo y compostura de 

algunos instrumentos en mal estado. con apoyos económicos para la compra de accesonos 

para los instrumentos y lo mas 1mponante. con la promooón del Proyecto con otros padres 



Además, generaron un sentimiento de entusiasmo y de pertenencia a la escuela y a la 

comunidad educativa por el hecho de que los menores participaban actJvarnente como 

ejecutantes instrumentistas en la Orquesta 

5. Evaluación de Métodos de Enser'lanza y Desarrollo de Habilidades Musicales 

Para determinar el cumplimiento de tos obiet1vos estableados y asegurar la continuidad 

del Proyecto, se d1ser'\ó un proced1m1ento para comparar los métodos de enser'\anza musical 

mediante observaciones estructuradas. utilizando listas de cote¡o y registros anecdóticos 

Naturalmente se definieron las conductas a observar. y se tomó registro del desernper'\o de 

los nir'\os para conocer et grado de avance en el desarrollo de habilidades musicales 

• Comparación de los métodos de enseñanza aplicados por los docentes Se 

definieron conductas observables en et aula para conocer la evolución del proceso de 

ensel'lanza. las act1v1dades y métodos d1dact1cos empleados por et docente y los ob¡etlvos 

alcanzados en el programa de traba¡o A través de listas de cote¡o se obtuvo la s1gu1ente 

información 

a} Estructura y Metodología de la Clase Se consideró la elaboración del Plan de Clase 

por cada maestro. la estructura y calidad del mismo. la planeaaón y aportación de 

sugerencias d1dact1cas 

b} D1dáct1ca Se consideraron tos métodos de ensel'lanza empleados. ¡uegos y 

estrategias d1dact1cas. tas 1nteracoones entre los alumnos y sus intenciones. ta 

retroahmentaaón del av;incc de tos alumnos 1nd:v1duates y la d1nám1ca del grupo. la 

atención de los alumnos. ta fam1handad con tos instrumentos. ta actitud del profesor y 

del alumno. los estilos de comunicaoón y ta utilización de recursos y matenates 

dldáCbCOS 
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c) Aspectos prácticos Se evaluó el uso y cuidado de los instrumentos. los horanos de 

trabajo, la colaboración y el compal'\ensmo. la disciplina y puntualidad de los 

ejecutantes y otras act1v1dndes cornplementanas 

Habilidades musicales adquiridas por los alumnos ejecutantes. Para conocer los 

efectos de la aplicación de los métodos de ensel'\anza del docente en el desempel"lo de los 

escolares. se d1sel"l6 una hsta de cote10 Con este instrumento se 1den!lf1caron conductas 

relacionadas con la percepción visual y aud1t1va. memoria rítmica y expresión ps1comotnz 

En el cuadro s1gu1ente se muestran los instrumentos empleados para la obtención de 

inlormac16n 
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• Evaluación de resultados Las observaciones del traba10 de los 16 profesores y 175 

alumnos d1stnbu1dos en 16 gn.1pos se reahzarun en los centros escolares La psicóloga 

definió las conductas a observar tanto de docentes como de alumnos; asimismo 

coordinó, programó, supervisó y analizó los resultados de las observaciones a fin de 

proponer mediadas preventivas ylo correctivas para la corTecta aplicación del Plan de 

Trabajo. 



La evaluación aportó elementos formativos que guiaron et diseño y la aphcaoón de 

estrategias didácticas para desarrollar o fortalecer las habilidades y destrezas de los 

educandos. además de 1dent1f1car posibles talentos 

• Visitas de observación del trabajo docente Se diseñó un cronograma de v1s1tas 

mensuales durante un año escolar (sep11embre de 1999 a ¡un10 de 2000) Los docentes y los 

pequeños fueron observados en su ambiente natural (salón de ciases) Se levantaron 

registros de 6 sesiones En cada una de ellas. se evaluó el desempeño docente de los 16 

profesores de educación musical y el avance en el desarrollo de hab1hdades de los 175 niños 

e¡ecutantes d1stnbu1dos en los 16 grupos Se obtuvo un total de 96 observaciones de 

profesores y un número igual. de los alumnos 

El Director General de Orquesta, acudió a las v1s1tas a efecto de supervisar el traba¡o en el 

aula de cada uno de los maestros de educación musical y el avance de los niños e¡ecutantes 

y sugenr también, fonnas de traba¡o para me¡ores resultados As1m1srno se observo el traba¡o 

durante los ensambles tutti la orquesta (reunidos ex profeso los 175 alumnos y 16 profesores 

en un aud1tono). al momento en el que se integraban las diferentes secciones instrumentales. 

orquestando las melodías contempladas en el repertono 

Las v1s1tas de superv1s1ón técnica estuvieron ba¡o la respcnsab1hdad del Director General 

de la Orquesta. quién contó con el apoyo de un observador externo (personal de apoyo 

técnico pedagógico adscnto a la Subdirección Técnico Académica) para el levantamiento de 

1nfonnaoón en las listas de cote¡o y el registro anecdottco En cada fecna programada se 

visitaron las once escuelas con el hn de que en la med1oón de los resultados no 1nterfmeran 

vanables extrañas. como un mayor !lempo de preparación de los alumnos y de los profesores 



• Proceso do construcción del instrumento de obsetVación Para la elaboración de 

las listas de cote¡o de docentes y alumnos se aplicó un proceso metodológico que penrntJera 

evaluar los métodos de enseñanza y el desarrollo de hab1hdades y destrezas de los alumnos 

El instrumento se sometió a ¡u1ao de expertos de educación musical para determinar su 

pert1nenc1a. ademas de adecuarlos a las caracterist1cas de ta población a evaluar 

considerando las cond1c1ones contextuales de los docentes y el desarrollo ps1cológ1co de los 

educandos (Ver Anexos 2 y 3¡ 

En el instrumento destinado a observar a los profesores se incluyeron 24 conductas 

observables Para valorar el desempeño de habihdades adquindas por los a!umnos. se 

detenmnaron 32 conductas susceptibles de ser observadas 

• Población. Se selecaonaron a 16 profesores y 175 alumnos de 7 a 13 años de edad. 

distnbuidos en 16 grupos de l<Js cinco escuelas pnmanas parucipantes Los alumnos no 

tenian con0Ctm1entos previos de música T amb1én se elaboró un diagnóstico para conocer los 

antecedentes soaodemográficos de la población escolar y se levantó una encuesta a 182 

padres de familia de los nu'los parllapantes en el proyecto para conocer el nrvel de estudios. 

la ocupación e ingresos familiares que arro¡ó los siguientes resultados 

a Antecedrmtes sociodemográficos 

El Internado 28 -L/1zaro C11c.1enas del Rio se sitúa en el centro de ta Delegación 

lztapalapa. en las calles de Pacn1ca!co esq E¡e 6 El plantel tiene buenas condiciones de 

mantenimiento. cuenta con lodos los serv1oos urbanos y cond1aones aceptables de 

satubndad. sin embargo se presentan problemas de 1nsegundad (asaltos y robos a vehlculos} 

que a veces afectan el desanollo de ta vida escolar y comun1tana 



La escuela pnmaria Braulío Rodrlguez se encuentra ubicada en la Balbanera muy cercana 

a la Calzada Ermita Zaragoza y limita con Nezahualcoyotl y Los Reyes la Paz. ambos 

pertenecientes al Estado de México En el plantel existen carenaas de serv1c.os urbanos 

como agua potable. 1lum1nac1ón de calles aledañas. salitre que afecta el subsuelo y poco 

mantenimiento del ed1f1c10. en el entorno se presentan problemas graves de inseguridad 

(asaltos. venta de drogas y robos a vehículos) que entorpecen la organización escolar Existe 

una descompos1oón familiar importante debido bas1camente a problemas de alcoholismo con 

brotes de v1olenc1a 1ntrafam1har 

El plantel J Concepción Rivera se localiza entre el E¡e 5 y Penfénco. cercana a la Unidad 

Hab1taaonal denominada los Frentes (orgamzaoón polit1ca) en la que habitan ·paraca1d1stas· 

demandando v1v1enda digna Las autondades delegac1onales han intentado. sin éxito 

desalo¡ar los terrenos que se encuentran ocupados ilegalmente En este entorno la escueta 

tiene problemas de abastec1m1ento de agua 1luminaaon adecuada. 1nsuf1c1ente serv1ao de 

limpieza y problemas de segundad públ1C<-i (asaltos a mano armada con lu¡o de v1olenaa y 

robo de vehículos l Estos factores afectan la organizaaón de la comunidad escolar Un gran 

numero de familias viven hacinadas y en los hogares se presentan problemas de v1olenc•a 

1ntrafam11iar en especial hacia el menor. del1ncuenaa ¡uveml. alcohohsmo y des1ntegrac1on 

familiar 

La escuela Jesus Sote/o lnclán se encuentra ubicada en la colonia San Lorenzo Tezonco 

caractenzada por los mov1m1entos soaales y políttcos de los habitantes de la zona. en este 

contexto. pudimos observar que los padres de fam1ha de los alumnos 1nscntos en el plantel 

tenían una actitud combativa y de rechazo a los proyectos propuestos por autondades 



educativas y docentes El problema más común que encontró en el entorno escolar fue la 

1nsegundad públtca (asaltos y robo de vehiculos¡ 

Por último. la escuela pnmana Uganda está ubicada en la Sierra de Santa Catanna. en la 

zona geográfica denorrnnada San Miguel Teotongo Es útil sel"ialar que el plantel es de los 

más distantes en la Delegación lztapalapa y que el entorno se caracteriza por una grave 

marg1nac1ón social y pobreza extrema además de que existen problemas de infraestructura 

urbana. tales como def1oenle suministro de agua. 1lum1nac16n inadecuada en las calles. e 

1nsuf1oente serv1c10 de limpia. entre otros Generalmente las familias están integradas por 5 

miembros y habitan hasta 10 personas en una misma v1v1enda. por ello es frecuente el 

maltrato 1nfanlll. la desintegración familiar y los problemas de alcoholismo y drogadicción 

b) Contoxto Sociocultural do la Comunidad Escolar 

• Nivel de Escolaridad do los Padres de Familia De los datos obtenidos. encontramos 

que el 64% de los padres de farrnlia de los alumnos seleccionados para la Orquesta. 

contaban con nivel de escolandad básica De este porcenta1e. el 27% estudiaron sólo la 

pnmana y el 37% hab1a cursado la secundana 

El 23% de los padres de familia manifestaron haber cursado carreras técnicas o 

comeroales. el 10% repor1aron estudios de nivel medio supenor 'i solamente el 3% de la 

poblaoón encuestada contaba con estudios de nivel superior 

Por escuela. las cifras mostraron que en el Internado 28 los padres de familia tuvieron el 

promedio más alto de escolanaad el 7% contaban con estudios de nivel supenor En las 

Escuelas Pnmana Brauho Rodriguez J Concepoón Rivera y Jesús Sotelo lndán tenían un 

promedio de 7 a 9 ar~os de estudios (secundana o carreras técnicas) Por su parie la escuela 

pnmana Uganda tuvo el mas ba¡o nivel oe estudios. el 41 % de los padres de familia tenia un 



promedio escolar de primaria. quizá porque en esa zona geográfica muchos de los habitantes 

han dejado su fugar de origen en busca de me¡ores oportunidades de empleo En el siguiente 

cuadro pueden verse fas ofras mencmnadas 

Escuela 
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Ocupación de los Padres de Familia Mediante la entrevista realtzada a los padres de 

familia se conooó su ocupación. con la finalidad de determinar las pos1b1lldades de respuesta 

a las necesidades de atención de los pequel'los part1apantes en el Proyecto 

De acuerdo a los datos obtenidos en el Cuadro No 2. pudimos observar que el 22% se 

dedicaban a las labores del hogar. el 24% de los padres y madres traba1aban en 

dependenoas del sector público. el 34% obtenía ingresos a través de act1v1dades 

comeroales. el 9% de los padres e¡ercian of1oos (plomeros. albal'l1les. etc) y el 13% no 

contaba con un empleo al momento de realizar la encuesta 
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Nivel de Ingresos de los Padres de Familia Actualmente en los hogares se producen 

cambios muy s1gniflcat1vos en los papeles o roles de cada miembro de la familia. en particular 

los asignados a hombres y mu¡eres Por e¡emplo. unos 5 6 millones de mu¡eres contnbuyen 

de manera única o pnnc1pal a la economía familiar Un rasgo caracterist1co en lztapalapa es la 

proporción de hogares que carecen de ingresos min•mos 1nd1spensables para satisfacer sus 

necesidades basteas Por ello. se consideró unportante conocer las características 

socioeconóm1cas de las familias de los pequer'\os 1nstn.iment1stas a fin de generar condiciones 

que perm1t1eran un rne¡or desemper'lo de éstos 

En la encuesta realizada se encontró que el 32% de la población no contaba con ingresos 

f1¡os o regulares cifra que se torna alarmante y da muestra de las cond1c1ones en las que vive 

la poblaaón escolar El 45 % tenia entre 1 y 3 salanos minimos para satisfacer las 

necesidades fam111ares el 17% de los padres de fam1ha tenia ingresos mensuales de 3 a 6 

salanos mínimos mensuales. el 4% reabia ingresos entre 6 y 9 salanos mínimos y solamente 

el 2% reportó ingresos supenores a los 9 salanos 



Por escuela. se encontró que en el Internado 28 los padres de familia reportaron ingresos 

promedio entre 6 y 9 veces el salario mínimo vigente El perfil soooeconóm1co de la poblélc1ón 

escolar se ubicaba en el nivel medio bajo y medio medio El perfil soooeconóm1co de los 

padres de familia de las Escuelas Primaria Braul10 Rodríguez. J Concepción Rivera y Jesús 

Sotelo se ubicó en el nivel bajo alto y medio baJO Por útt1mo, en la escuela Uganda. la 

principal fuente de ingresos es la práctica de of1oos como albar'11lería. plomería. act1v1dades 

domésticas. entre otras Los ingresos fluctúan entre 1 y 3 veces el salario mínimo vigente 
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ANALISIS Y EVALUACIÓN 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos, mediante un anahs1s descnpttvo 

de las observaciones antes mencionadas 

1. Estudio comparativo de los métodos de enseñanza aplicados por el Profesor de 

Educación Musical 

a. Familiaridad con el Plan y Programa de Trabajo de la Orquesta Tlpica Infantil A los 

16 profesores de ensel"lanza musical se les dio a conocer el Plan y Programa de Traba¡o de la 

Orquesta Típica lnfan!ll al 1niao del ciclo escolar 1999-2000 mediante reuniones colegiadas 

para abordar los aspectos técnico pedagógicos Al respecto. contamos con la siguiente 

información 

En las v1s1tas realizadas se entrevistó a los 16 profesores de educaaón musical asignados 

al proyecto. el 76 04% manifestó tener fam1l1andad con el Plan y Programa de la Orquesta 

Tip1ca y conocer los propósitos del mismo (Ver Cuadro No 4) 

Con relación a los módulos. el 64 58% de tos profesores los conocía. con respecto a los 

contenidos temáticos sólo el ~4 1 7% tenia clandad sobre éstos. lo que md1ca que a pesar de 

que en reuniones colegiadas se les dio a conocer el Proyecto y el Plan de traba¡o existía un 

desconoom1ento marcado de estos elementos y que en muchos de tos casos se requería una 

onentaaón y superv1s1ón más puntuales para dar continuidad y congruenaa a las actividades 

planteadas 
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b) Plan de Clase En cada v1s1ta se les solicitó a los profesores su Plan de Clase a efecto 

de venficar s1 contenia los lineamientos técrncos y pedagógicos e 1dent1ftcar las fonnas de 

traba¡o en el aula 

En el 75 4% de las v1s1tas realizadas los profesores contaban con su Plan de Clase. 

destacando por su interés, los docentes de las escuelas J Concepción Rivera y Uganda En 

la escuela Brauho Rodríguez. el 47% de las veces los profesores habían elaborado su plan de 

ciase y no siempre contenía todos los elementos necesanos como la descnpc1on de 

lineamientos d1dáct1cos. empleo de matenales y recursos d1dact1cos Finalmente. no se cuonó 

el programa y los contenidos temáticos se dosificaron con d1f1cu1tad 
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Con respecto a los elementos técnico pedagógicos que debia contener el Plan de 

Clase. se observó que no siempre se contó con todos los elementos descnpt1vos de traba10 

en el aula, incluido el uso de recursos d1dact1cos previstos en el Plan de traba¡o Los 

contenidos temat1cos se dosificaron de acuerdo a los avances y a las caracteristicas 

1nd1v1duales y del grupo, sin que esto 1mphcara el incumphm1ento del calendano establecido 
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Calidad del Plan de Clase. Dosificaetón de contenidos lemllbcos 
Ciclo Escolar 1999-2000 

Cuadro No 6 

[)ouhc..aon dot Conf..-lldos T~te-os 

T..na~hco PropDMl:o• LM'-~os. Act~sa 

o.d..:tctlCO'S ~ ..... ,on., .. .,, 1 ... hoc 1 ... h~ 1 .... .... 1 ... 
tTV , 1000 s 1000 "°º J 600 

lnt«nado211 2-R. A- "°º t(.:JO ""º l!tO 
lR O ""º ""º ""º 1000 

... p "º ,, o o 2'5" 5 
BRAUUO &O 5 ""º ""º ]~o >O o 
ROORloUEZ ICG 1000 661 ""7 66 1 

C RfVERA 7 A M 1000 1000 1000 100 o 
O R C 1000 1000 000 000 

.JESUS 1 RO 1000 1000 60 o 600 
SOTELO 1000 100 o "º ""o "o 
INCLAN ,, .Jo 1000 ,, o ""º '°º t:-OM 1000 HJOO 66 1 )) ) 

tlM R 6 100 o 1000 
UGANDA 14A R 1000 6 1000 3)) ]) 3 

t6.J A 1000 "°º 000 000 
16 CH 1000 7>0 

e) Desempeño del Profesor de Enseñanza Musical frente a sus alumnos En este 

indicador se observaron diferentes conductas del profesor. como la mollvaoón e interés en el 

Proyecto y en el Plan de Traba¡o. su actitud física. el aliento a la part1c1pac1ón y colaboraoón 

de los alumnos. el mane¡o adecuado para adarar dudas y superar d1f1cu1tades y el ntmo de la 

ciase y el interés despertado en los rnr"los durante la ciase 

Para calificar el desempcr"lo del profesor se aplicó una escala de valoraoón, de acuerdo a 

la s1gUJente das1f1caoón 

La calificaoón de cada profesor se fonnó por el punta¡e obtenido en cada sesión 

mul!Jphcado por seis que corresponde al número de sesiones observadas Excelente da 4 
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puntos. Bueno da 3 puntos, Regular da 2 puntos y Mal da 1 punto. de ahí las calif1cac1ones. 

(Ver cuadro 7¡ 

De acuerdo a la información recabada se pudo observar que los profesores T V ( 141 

puntos) y R A (143 puntos) del Internado 28, A.M. (144 puntos) de la escuela Concepción 

R1vera,ylosprofesoresM R (142puntos),AR(139puntos).J A (138puntos)yJ Ch 

( 1 31 puntos) mostraron una excelente motivaaón e interés en el programa. manifestándose 

directamente en diversos aspectos tales como su actitud física e indirectamente. como es la 

pan1apaaón e interés de los alumnos Durante las clases adararon dudas y conceptos y 

siempre mantuvieron un ntmo óptimo en el proceso enser'lanza-aprend1za1e 

En contraste. los profesores de las escuelas Brauho Rodríguez y Jesús Sotelo lnclán 

tuvieron un desemper'\o regular o def1aente ya que demostraron poco interés y motrvaaón 

haaa el programa Su calif1cac16n se desprende que no resolvieron adecuadamente las 

dudas. ideas y conceptos en los pequel"los y que no captaron la mobvación, además de que 

el traba¡o en equipo lo h1aeron poco relevante 
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Oesempello del Profesor de Ensellanza MUS1cal """'"al Grupo 
Ctclo Escolar 1999·2000 

Cuadro No 7 

OESEMPEP«l DEL PROFE~ DE ENS.ENANZA MUSICAL 
CAnO n 

•C-& •Tt.•&.8 1-• ll. PAJltTC.-ACIOtl DI.A& 'f ~T..-0 T 
ESCUELAS "'(W&.90 MOtNACIOll I ACTITUD rtMC.A 1 WVTTO .. LA 1 ACLAJtO OUOAS 1 ...... nvvo llUT..a 

•TERllS T P'UIST.._,. 
1-,=-'-••or00~eé-~r-=~ .. ~ .. =-+_,•,....,""'•~""' .. ~"' .. 1?-l~-~rrJ1l--IT-ri0ª-.-- --E~--Tiuo .. MOTfVACIOll TOTAL 

IE 1 a R 11 

d. Comparativo de Tres Métodos de Enseñanza Musical aplicados por los 

profesores. 

En seis 111s1tas mensuales se observó el trabaio en el aula de los 16 profesores de 

educaaón musical El observador tomó registro de la presencia o ausencia de 24 conductas 

pre111amente 1denhl1cadas por espeoahstas en la matena 

Se d1shngu1eron - rres merados de ensetlanza musical' aphcados por los profesores en las 

escuelas pan1opantes El pnmero de ellos cons1sll6 en el método de repettCJón. en el que a 

los alumnos se les sohotaba que reprodu¡eran los sonidos mecánicamente a través de la 

1dent1!1caaon de las notas musicales con colores en los instrumentos As1 se traba16 en el 

Internado 28 y en las escuelas Brauho Rodríguez y Jesus Sotelo lnclan 

El segundo. se fundamentó en un rnétOdO é/Ct1vo. en el que se con¡ugaron aspectos 

relacionados con el desarrollo y eshmulaoón sensomotora. la percepoón 111sual y aud1trva 

directamente vinculadas con et desarrollo de la memona ritm1ca el desarrollo de la 
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capaadad hngúíst1ca en su vertiente comprensiva-expresiva, el conOCJmiento. lectura y 

práctica de la notación del lengua¡e musical y Ja práctica instrumental. y por último. el traba¡o 

de equipo El método se basó en la relaaón ntmo-lengua¡e a nivel vocal, instrumental. verbal 

y corporal y fue aplicado en la escuela Concepaón Rivera 

El tercer método fue una comb1naaón de los dos antenores y se aplicó en la escuela 

pnmana Uganda 

La d1stnbuc1ón de la población por métodos de enset'lanza musical quedó conformada 

como se muestra en el s1gu1ente cuadro 

Or.;tnbuoón por bpo de poblaoón de acuNdo al mt-tO<lo de ensel\anza mus-cal 
Ciclo ~olar 1999 :WOO 

MllTOOOI MCTOOO• Ml:T000'8 

POBLACIOH ,.E.Jl'«'TCOH ACTl'YO ~ 

PROf" E SORES " 
, 

' 
ALUMNOS '"" ll •• 

No DE ESCUELAS , , 
1 

, 

º""" TOTAL .. 
,,. 
• 

Con referencia a la información relallva a los métodos de ense1'anza aplicados (ver cuadro 

No 8) se puede observar que los profesores del Internado 28 y de las escuelas Concepción 

Rivera y Uganda presentaron conductas más d1versrt1cadas y un mayor número de recursos 

didácticos para la enser'lanza musical De acuerdo al avance programático y la dificultad de 

las piezas musicales. en cada ses1on se ampl:ó el numero de situaciones didácticas por parte 

de los docentes generando con ello un mayor desarrollo en las nab1l1dades musicales de los 

alumnos 

Cabe recordar que el traba¡o de los profesores del lnternaao ::'8 cons1sho en el metodo de 

repetición y aunque obtuvo buenos resultados con los rnr'los es:os de5arrcllaron poco la 
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percepción auditiva y la estimulación sensomotriz. dando pnondad a la percepción visual. De 

ahl que los nir'\os sólo fueron capaces de interpretar las piezas contempladas en el repertono. 

En contraste. el profesor de la escuela Concepción Rivera dio 1mportanc1a a la est1mulación 

sensomotriz y a la percepción visual y aud1t1va. de la misma manera que a la comprensión de 

la notación musical para la interpretación de las piezas del repertorio 

En las escuelas Brauho Rodríguez y Jesús Sotelo lnclán los profesores aplicaron pocos 

recursos metodológicos y d1dáct1cos para la enser'\anza musical Consecuentemente. hubo 

poca presencia de conductas y los avances programáticos fueron pobres 

Con relación a los recursos d1dáct1cos se puede apuntar que en todas las sesiones 

relacionaron sonidos y notas musicales (96 veces). traba¡aron la técnica de repelloón (96 de 

los casos) y en casi todas las observaciones. los profesores ser"lalaron seme¡anzas y 

diferencias entre los sonidos (92 de los casos) También se traba¡ó marcando el pulso a base 

de percusiones corporales 

Se encontró que con menor frecuencia los profesores traba¡aron diferentes formas de 

producción sonora (77 de los casos). leyeron las notas escntas en el pentagrama (74 de las 

veces). realizaron 1m1taoón de movimiento. mímica y expresión gestual. traba¡aron escalas de 

graduaoón ascendente-descendente e intercalaron diferentes alturas e 1ntens1dades de los 

sonidos Por último. bnndaron una explicación adecuada ayudando al alumno ( 72 de las 

veces en los tres casos) y casi la m1tao de las veces con¡ugaron est1mulos visuales y sonoros 

En menor medida se traba¡ó 1dent.ftcando sonidos y notas musicales con colores en el 

instrumento. en la def1niaón de conceptos ideas y sentimientos que producen las piezas que 

estaban interpretando (59 de las veces) en la 1ntegrac10n de 1magenes sonidos y 

mov1m1entos corporales Sin embargo. no se prop1c10 la part1c1pac16n del grupo (56 de los 
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casos) y pocos de ellos mane¡aron adecuadamente las íntervenoones de los nil'los (57 de las 

veces) y no generaron un ambiente de d1sciphna y puntuahdad entre los alumnos (43 de los 

casos). 

La técnica de canoón audición fue un recurso poco aprovechado por los profesores (29 de 

las veces). al igual que la dramat1zac16n músico corporal. destaca el contenido y las 

características expresivas de la música (39 de las veces) En pocas ocasiones asociaron 

sonidos a objetos. personas. situaciones. épocas y estados de ánimo (37 de los casos) y 

relaaonaron poco los sonidos con rnov1rn1entos corporales y signos (32 veces) 

Por ultuno. salvo en contadas excepaones vincularon las piezas musicales contempladas 

en el repertono con el contexto soc1oeconórn1co en el que se produ¡eron y no se aprovechó la 

técnica de ilustraaón musical al no destacar el valor anis!lco de la pieza musical (7 veces en 

ambos casos) 
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Comparativo de k>s Métodos de E~nnra MuMcal apkadO"S por los PfOfC'S()(e5 
Cwidto No 8 
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De acuerdo a la infonnaoón sobro IOs recursos C1<dactKXJs C1e ensellanza por seSIÓn (ver 

cuadro No 9) se puede inferv que IOs profesores ut1hzaron un numero aceptat-le ele recursos 

d>dácttCOS. srtuaoón que estuvo vinculada al desarrollo del avance CC<llempiaoo en el 



Programa de Trabajo. Tan sólo en la primera sesión emplearon 12.1 estrategias de un total de 

24, y en la sexta sesión se registraron 16 conductas observadas. En promedio general los 

docentes aplicaron en su práctica 14.5 estrategias y recursos didácticos para la enseñanza 

musical 

Comparatl\lo de ao& RfCUf"°5 Dtdacbcos de E.m..<.ot\;¡nza Ml.l!!,.lf"'...al apf~ por k:l'!lo J:KC'f~mo 
R~ ~ de la ptPSoOOC&a ct.to c.onducta<so por ~o 

ClMdfo t.;o 9 

TOTAL DE ,.•aaa..c1A o. oo.oucT•• o. ACu11•00 AL ~•o oe oe>ca•ta ~ •scuau 
CONDUCTAS "''ª"la.t.00 n """"'-">aDO e .1a•u• aotno -.cL1J1 ........... 

'º'." PRESENTES .. 
c:~t• , , 

' • • • , • • .. ,, ,, 
" .. .. .. ,..,._.,, 

PHIME RA 5[5t0N ·" ,. . . . . .. .. " ' . . .·· ,. ,. 
" 1Ml1~!__ 

SEGUNDA SlSION .'• " . " . . ,. ,.;-
" • • . .. ,, 

" " z1~u .. 
l[RC[RA SlSIOt .. ,, ,, 

"' ¡ . ~ -,-.-->--,¡;-- '° • : ::2 , . ,, tlYi•.• . ~ .. -· -~c-u¡H-TA5[So¡-- ;¡- ~---
,_ 

z..,,~-~ .. .... ,, 
" • . " 

,. 
" • • ~·'} . . ,. ,, 

QU1'4 TA ~[ 5K>N .. " ,, ,. • . " '" " " " ' .. ·- ,, ., ,.,..., .. 
:.~,->--- r.Ai/1 •. 0 S[>..lA SESK:>N .. " '" • . ... .. '" " '° " . . ].' .'O ., 

~a.OfO 
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Nota El punta¡c mloomo de cada ptol<'SOt estarla dado por las 24 conductas obSE'rvadas, mulbpbcada por 6 que 
es el número oe SeS1oncs que da lM1 lotal de 144 ptJltOS la media de cada profesor re-presenta cl monto de 
rectur.<n> ,;1phcado~ 

Comparando los tres métodos de ensel'\anza musical (Ver cuadro No 10) se observó que 

en el método ·activo·· se empleó un mayor numero de estrategias en la práctica cc1td1ana (el 

96 8% de las 24 conductas) Los datos indican también. que en el método ·combmado". los 

docentes utilizaron 65 5% de los recursos d1dáct1cos y en el de ·repet/CIÓn· sólo aplicaron el 

45 0% de las estrategias para la ensel'\anza en el salón de ciases Lo antenor. hace suponer 

que quienes aplicaron el "método activo· contaron con una amplia gama de recursos para la 

transm1s1ón del conocimiento de la mus1ca hacia los Jóvenes e¡ecutantes Por el contrano 

quienes utilizaron el método de repet1Ctón llevaron a cabo una enser'lanza pobre que llevó a 

los alumnos a relacionar las notas musicales sólo cuando el instrumento estaba marcado con 

alguna ser'lal que penrntia reproducir el sonido. por lo tanto no habia una base sólida sobre el 

conoom1ento de la notación musical que les penn1t1era leer e interpretar las partituras del 

repertono 

"" 
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Comparnllvo de los tres Mélodos de Ensel\anza Mus.cal apllcados por los profesores 
Media de presenaa de conductas de acuerdo a recursos didácticos 

Cuadro No 10 

..-TOOO t Mll"TOOO • ) ._TOOO • 
{11~1CIOll' ACTflil'Cll 1 .. f M f M M 

l._.. Llls. rida1' ~r••' e-n ~~.al"na ___ oM 66 6 
11.,,.,. a. rrc.n.c ... o. c.vocll('tr'> audtc"tOn ¡~.., un.1 W.ra .oor• l.at. m.too•• t 1 16 6 

66. M t Wl 
41. -n--r-:&o& 

1 

100 ., ... 
100 _ _.!I__L!~ 
100 12 j Hll 

91 6 72 1 ,. o 
100 .. 1 17. 

87 ~ ,, 1 ,. o ... 100 
o 

100 " ! 100 o 

1~ n1 ·~ 8 32 1 Jl, 
19 ia 1 ""º ,, 1 ,. . 
1 " ., 1 ! 7l 

o o ., 7l 
100 " 100 o 

2. Comparativo de las habilidades como ejecutantes adquiridas por los alumnos. 

Se selecoonaron 32 habilidades que los pequer'los deberian de haber adqwndo e igual 

que se hizo con los docentes. durante las observaciones se tomó registro de las conductas 

presentes o ausentes en una lista de cote¡o Es importante recordar que los alumnos al 1nic10 

del ocio escolar fueron sometidos a un proceso de selecoón a traves de audiciones y quedo 

de manifiesto que en rnngun caso contaban con conoam1entos musicales y que. por lo tanto. 

estaban en igualdad de arcunstanaas 

111 



De acuerdo a la información oblenida en los registros de los alumnos (ver cuadro No. 11 ). 

se puede afirmar que los docentes que aplicaron un mayor número de estrategias para ta 

ensei1anza musical obtuvieron me¡ores resultados 

Con relación a la actitud de los alumnos. se observó que siempre aceptaron las 

sugerencias y ayuda de su profesor (96 de los casos). se apegaron a las decisiones 

adoptadas por el grupo y trabaiaron en armonía al lado de terceros (86 de los casos. 

respectivamente) 

De las habilidades para la eiecuoón musical los datos indican que en la mayoria de los 

casos los nu'los 1denllf1caban el sonido con distinta 1ntens1dad (72 de los casos observados); 

al signo lo denominaban por su nombre. podian leer las notas escntas en el pentagrama. eran 

capaces de coordinar movimientos con ntmo y sonido e 1dent1ficar sonidos graves y agudos 

(en 70 de las observaciones realizadas) También desarrollaron su capacidad para reconocer 

diferentes formas de producción sonora (en 68 registros). 1dentlf1car las notas del pentagrama 

y reproducir el sonido. contrastar sonidos y relacionar sonidos y notas musicales (en 67 

casos) 

Otras habilidades que se desarrollaron de manera importante en los e¡ecutantes 

correspondió a la asooacoón de mov1m1en1os y efectos sonoros al marcar el ntrno (64 y 62 de 

los casos respectivamente) a la 1nterpretac1ón de un tema musical (59 casos). a la reahzaoón 

de secuencias del mov1m1ento siguiendo un ritmo y al acompar'\am1ento ritm1co de un canto 

(56 en ambos casos) y por ultimo a la capaodad de realizar combonaoones y vanaciones 

ritm1~1s (54 casos) 

Algunas hab11tdades QUl' presentaron oertas d1hcu1tades. fueron sel\alar seme¡anzas y 

diferencias entre los sonidos (48 casos) la asooacoón del mov1m1ento con la velocidad de una 
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ejecución musical y la con¡ugación de estimulas sonoros y visuales (47 casos). la composición 

sonora asociando tiempo e intensidad del sonido. También se marnfestaron poco diestros en 

movimientos (42 casos) y en el ntmo de un canto con percusiones corporales (41 casos) 

Igualmente se encontraron d1f1cu1tades para graf1car la intensidad del sonido y para la 

1m1tac16n de mov1m1ento. mim1ca y expresión gestual (31 casos) 

Finalmente aquellas hab1l1dades cuya evolución fue prácticamente nula, se asooaron con 

que el alumno fuera capaz de escnbir el signo correctamente cuando se le indicaba (25 

casos). con que intercalara diferentes alturas e 1ntens1dades de los sonidos (21 casos), con 

poder 1dent1f1car el pulso musical y su expresión sonora corporal y gráfica. con reproducir 

mov1m1entos a partir de tres secuencias ritm1cas ( 16 y 15 casos respectivamente), y con 

integrar 1magenes. sonidos y mov1m1entos corporales (6 casos) Los alumnos e1ecutantes no 

podían traba¡ar sin 1nstrucc1ones del profesor (2 casos) Cabe recordar que los alumnos 

e¡ecutantes tenían edades que fluctuaban entre los 7 y 13 ar'\os de edad. es de suponer que 

por esta razón se d1f1cultó la adqu1s1ción de hab1hdades que requerían un mayor desarrollo del 

nu'\o 



Comparativo de la evoluci6n de habiidadel> de los alumnos e1ecutanles de la Orquesta T ipoca 
Concentrado total de pr~ de conductas 

Cuadto No 11 
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fTro.Je1'laa'I <"fltr 66 p..ftO'lo, para~ nW1odo octrvo 'W' tornó corno re-f~e-nc:Lit ~ tr~~ Mlbrir 6. y"'"~ ml!"!odo 
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método aobrr 96 

Como es natural. en la med!da que avanzo el ado eseolar IOs nu'\os lograron más 

habd1dades para la e¡ccuoón muS><:al (ver cuaaro No 12) En cada se~ se manifes!O 
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claramente una evolución de las habilidades adqu1ndas por los ejecutantes En la pnmera 

ciase, los 16 grupos de alumnos ejecutantes registraron un promedio de 10 3 habilidades de 

las 32 contempladas en el Programa En ta sexta sesión se tuvo un avance s1gmf1catrvo 

puesto que se obtuvo un promedio de 22 conductas 

Destaca por su importancia. el trabajo realizado en la escuela Concepoón Rivera Con el 

método activo el profesor logró mejores resultados. la evolución de las habilidades fue 

sorprendente. al grado que los menores eran capaces de d1ng1r a la Orquesta en ausencia del 

Director de ésta. 

Comparativo de la evolución de habtlodades de los aJunmos ejecutantes de la Orquest" T iptea 
Concentrado total de prescnaa de conductas 

Cuadro No 12 

,., n 
'" : ... : 

MECXAOECOHCXJCTASPRESENTES 2'1.i 2'\A 11• u• ,., 'º )t111l' Hl u~ ... i", 11~ nt , •• u• .,.,11111 
NOTA Cada columna con~~ porc~nta1e ak:.arva{j(J por las C"SCuelas ~ cad.1 l.Mla de kJs ~~ El maxsmo 
seria 32 que conesponde al nUm~ro de- conducta~ ob'Sc-rvada~ La uttJma columna conbc.-n~ la media de conductas 
presentes en tas drferC>n1es e-scuclas 

Con relación a la evolución de habilidades de los alumnos e¡ecutantes vinculada a los 

métodos de enser'lanza del profesor (ver cuadro No 1 3 ). destacó el grupo sujeto al me todo 

activo. los ¡óvenes presentaron el 96 8% de las 32 conductas observadas Por otro lado los 

datos nos muestran que los docentes que aplicaron el método combinado obtuvieron una 

evolución del 65 49% en las hab11tdades de los pequer'los 

Asimismo. la información recopilada en los registros nos 1nd1ca que el metodo ae repet1c16n 

tuvo pobres resultados. puesto que los e¡ecutantes desarrollaron el 45 0% dP las 32 

conductas observaoas Quiza esto obedezca a que los profesores asignados a estos grupos 
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emplearon menos recursos y estrategias didácticas para la ense~anza musical. mostraron 

una actitud más displicente con relación al Programa ele Traba¡o. en pocas ocasiones 

contaban con una planeaaón ele la ciase y manifestaban poca mot1vaaón e interés en el 

Proyecto. lo que les el1f1cullaba tener un ntmo óptimo y continuo en la práctica cot1d1ana. de tal 

suerte que no se cumplió con tas expectativas previstas 

Comp,tratrvo de tos las h.abdtdades adqutr1das por k>s alunmos ejecutantes 
Media de pres.enoa de conductas de acuerdo de acuerdo a los métodos de enseflan.za 

Cuadro No 13 

_....... . ...,.., .. __ __ 

¡ 

.,. . ... 
"º n.o -· ... .... 
"" .. , 
42.T .... ..... 
··-· ... ... ._._, ... 
U.l 

•2 ... ,,.. 
;.,--¡-..... 

NOTA La media se calculó sob<" 1.1 ~" l>a~ Para cl m"lodo pot r"!><'baón &e tomo como re!..,enaa In 
frccuenaas Mltc 66 pu-tlos.. pata f"l mt'todo actrvo se tornó como rt'"ff"f~ las httC.UC"'003'S ~~ 6. y en el mt>todo 
combfnado la s.umatooa de l."ls hecue-'1Cla5 ~ntre 24 POf UltJmo. eo e-1 tot..~ la 'SUfTlatona de la~ !re-c:::ue-naa-s de cada 
melado sobre 96 

El cuaelro No 14 nos muestra la relaoón emre los recursos c:11e1acttcos empleados por los 

elocentes y la evoluaón de las habthdades en la e¡ecuaón musical de los pequel'los Al 
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parecer existe una correspondencia entre el método de enseñanza y el desempeño de los 

alumnos corno e¡ecutantes Basta observar que en el método activo el profesor mostró un 

pleno desarrollo de las estrategias (98 6 de las conductas observadas). en tanto que los 

alumnos lograron importantes niveles de e¡ecuaón (96 8) En el método combinado la 

diferencia fue marcada ya que los docentes aplicaron en promedio 78% de los recursos 

d1dáct1cos. y sin embargo los ¡óvenes sólo lograron el 65 4% en el desarrollo de habilidades 

Por últ1rno. en el método de repetiaón se obtuvo el 45% de desempeño entre los estudiantes 

y queda claro que los profesores emplearon pocos recursos y estrategias (50 6) 

A partir de lo anterior. podernos deducir que el método activo es funcional para lograr 

niveles de desempeño y desarrollo de habilidades en los pequeños 

l'OBLACION 

OOCE.NTE.S 

Al..-.OS 

Rr.lact0n de metodos de C"ns.et\arva y evokJCIÓC'l de habMtdades 
Cuadro No 1• 

MElOOOI MI.TODO• ..,.000. 
flltE""'"1~ ACTJVO C09111BINADO 

::: 1.- 1 •• ., 1 • .,::_ 1 .::::. 1 • •O< 1 • - 1.::::. 1 ··~ 1 • -,, 1 " 1 802 1 60 1 , 1 • 1 •42 1 "1 ' 1 24 1 .t.64 11'80 .. 
..... 1 " 1 •!1 1 .&6 o 31 1 • 1 18' 1 "ª u 1 2' 1 60l ,,..,, 175 

º""" TOTAL 

1.:=.1 ••k 1 " 
1 ~l1J- 1 607 

1 >072IH60 1 53' 
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CONCLUSIONES 

La investigación de la enseñanza musical enfrenta grandes retos que exigen 

métodos de medición precisos para dar cuenta de diversos aspectos. entre ellos· el 

desarrollo de las habilidades de los educandos y la resolución de problemas con 

símbolos gráficos nuevos o convencionales. la observación y el conoc1m1ento de nuevos 

aspectos del desarrollo musical y de la cognición musical. las cond1c1ones de 

entrenamiento con los grados de preparación del alumno. el desarrollo de hab1l1dades 

en función de las modalidades del conocimiento musical a parlor de la percepción. 

ejecución. compos1c1ón y la representación. evaluar la práctica docente y el apoyo 

proporcionado por d1feren1es sistemas pedagógicos trad1c1onales en términos de 

desarrollo cognitivo musical. y. por ultimo la art1culac1ón entre las secuencias evolullvas 

de los niños en el contexto o efectos del aprend1za¡e (Hargreaves. 1997) 

Los estudios llevan consigo distintas tendencias que desempeñan papeles centrales 

en el diseño de las evaluaciones educativas (Kohlberg y Mayer. 1972) Al respecto se 

asumen diferentes puntos de vista que van desde la valoración madurativa y que 

supone que el niño dispone de de un conjunto de rasgos deseables cuyo desarrollo 

debe promoverse. desde la perspectiva de la transmisión cultural. se afirma que el niño 

cada vez mas socoahzado recibe habilidades valoradas convencionalmente y 

conoc1m1entos que ofrece la cultura. y las tendencias cognitivo evolutivo consideran 

que el niño que va madurando onteractua con un ambiente estructurado que estimulan 

tas transformaciones cognitivas (Cotado en Hargreaves. 1997) 

llll 



El Proyecto "Orquesta Típica Infantil de lztapalapa" se conformó como un 

esfuerzo educativo en el que la educación artist1ca y estética son un componente 

importante para que los estudiantes puedan acceder a diferentes formas de 

conocimiento de las artes y el conoc1m1ento en general (Gardner. 1998) Cuando nos 

propusimos comparar los tres métodos de enseñanza musical y el desarrollo de las 

habilidades musicales de los educandos nos planteamos que entre ambos existía una 

correlación significativa. esta premisa nos permitió estudiar el proceso de enseñanza 

aprendiza¡e. 

Los métodos de enseñanza musical aplicados por los profesores fueron el método 

de repetición. en el que a los alumnos se les solicitaba que reprodu¡eran los sonidos 

mecánicamente a través de la 1dent1f1cac1ón de las notas musicales con colores en los 

instrumentos. y se sustenta en los pnnc1p1os de la teoria del aprend1za¡e El método 

activo con¡ugó aspectos relacionados con el desarrollo y la est1mulac1ón sensomotora 

la percepción visual y aud1t1va directamente vinculados con el desarrollo de la memoria 

rítmica. el desarrollo de la capacidad linguistica en su ver1iente comprensiva-expresiva, 

el conoc1m1ento, lectura y la práctica instrumental. y por ultimo el traba¡o en equipo Este 

método encuentra su soporte en las teorías evolutivas (Dalcroze 1912, 1921 11 Orff 

1995) Por ultimo el método combinado retomó elementos de los metodos 

anteriormente expuestos 

De acuerdo con esta premisa y los resultados de esta intervencion educativa. 

podernos afirmar qlle el éxito en et desarrollo de habilidades de los pequeños fue 

posible en mayor o menor grado por las estrategias que uti11;:0 el profesor Este es un 
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facilitador o mediador en el proceso de enseñanza para la construcción del 

conoc1m1ento del alumno y cuando existen recursos didácticos que contemplan el 

desarrollo y tas necesidades de los pequeños en el contexto en el que se desenvuelven, 

se obtienen meiores resultados (Diaz Barriga, 1998; Gardner. 1998. Hargreaves. 1997. 

1998a, Hernández, 1994; K1ngler, 2000. Pescet11. 1999) 

Cuando un profesor conoce con claridad los ob¡et1vos y las metas previstas en 

cualquier intervención en el ámbito escolar. existe un mayor compromiso y 

corresponsabihdad Las reuniones colegiadas con los profesores de educación musical 

prop1c1aron que éstos aclararan dudas. corrigieran deficiencias en los métodos de 

enseñanza e intercambiaran sus experiencias Las 111s1tas técniecis del Director General 

de la Orquesta retroahmentaron el traba10 de los docentes. unificaron entenas y 

resolvieron problemas de la práctica escolar 

Se ev1denc1ó que el docente que aplicó un mayor número de estrategias para la 

enseñanza musical obtuvo me1ores resultados Y a la inversa. es posible inferir que los 

profesores que emplearon pocos recursos y estrategias d1dáct1cas no cumplieron con 

las expectativas del programa de traba¡o con relación a Ja adqu1s1c16n de habilidades 

básicas para la comprensión y e¡ecuc1ón musical (Diaz Barriga, 1998. Gardner. 1998. 

Hargreaves 1997. 1998a. Hernandez. 1994. K1ngler. 2000. Pescett1. 1999) 

Eiemplo pos1t1vo de lo anterior. es el traba¡o desarrollado por los profesores de las 

escuelas J Concepción Rivera y Uganda En estas escuelas los directores de la 

orquesta aplicaron métOdos activos en la enseñanza musical lo que 010 como resultado 

que los alumnos fueran capaces de leer e interpretar cualquier partitura no incorporada 
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al repertorio. Además los jóvenes pudieron dirigir el trabajo orquestal en ausencia de Jos 

profesores responsables Los contenidos temáticos se dosificaron de acuerdo a los 

avances y a las características individuales y del grupo. sin afectar el cumplrm1ento del 

calendario establecido 

Aquellos profesores que trabaiaron con nociones conceptuales de la música a través 

de la animación musical. lograron que el alumno estableciera un vinculo emocional y 

cognosc1tivo con la música. los signos cobraron un sentido real y concreto El ntmo se 

asoció al lenguaie. de manera tal que el ioven pudo organizar las notas al sonido e 

introducir variedad de tonos (Pescett1. 1999) 

Más allá de los resultados de esta 1ntervenc1ón se observó que el estudio da cuenta 

de los niveles de eiecuc1ón de los alumnos y que es necesario contar con instrumentos 

de medición precisos para valorar el desarrollo de habilidades musicales de los 

1nstrumentalrstas 

También los datos ev1denc1aron que los alumnos no fueron capaces de componer 

sus propias piezas musicales Para lograr meiores resultados. se tendra que integrar al 

programa de trabaio. contenidos temáticos relacionados con la composición además de 

proponer nuevas estrategias didácticas para favorecer la representación mental en el 

ámbito musical de los pequeños (Hardgreaves 1997) 

El proyecto de educación mu51cal planteo la cont1nu1dad y permanencia del mismo. 

ya que los alumnos e¡eculante5 permanecerán en la Orquesta hasta que concluyan su 

educación primaria Esta cond1c1ón. perrrnte 1nvest1gar la 1nteracc1ón de los tipos de 

conoc1m1ento musical con los grados de preparación relacionados con la percepción. 
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ejecucíón y la representación a través de su desarrollo evolutivo En este sentido 

estamos contribuyendo con la pedagogía a la comprensión del desarrollo de habilidades 

y de la cognición musical en el proceso de enseñanza aprend1za¡e por la importancia de 

plasmar el desarrollo evolutivo de los niños en ambientes naturales e innovar la práctica 

docente a fin de lograr un aprend1za¡e sigrnf1cat1vo (Hardgreaves. 1997, 1998, Gardner 

1998) 

La enseñanza musical en la educación primaria debería ocupar un lugar 

preponderante en el currículo puesto que impulsa en el niño el desarrollo de hab1l1dades 

afectivas. cognitivas. sociales. comunicativas y aún motrices de suma 1mportanc1a para 

acceder a la comprensión de otros ámbitos del conocimiento y para el desarrollo de un 

pensamiento creativo (Hernández. 1994. Gardner. 1998 Pescett1. 1999) Los 

estudiantes aprenden me¡or. y de un modo más integral. a partir de act1v1dades que 

tienen lugar durante un período de tiempo s1gnif1cat1vo que se encuentran anclados con 

el conocimiento perceptivo. reflexivo y artist1co escolar 

Aunque el proyecto fue ong1nalmente ideado como un medio para valorar la 

evolución de aprend1za¡es musicales. los instrumentos de observación apuntaron a la 

necesidad de contar con medios más finos para observar la aprop1ac1ón del 

conocimiento y el papel que desempeña el profesor corno apoyo para que éste se dé 

En esle traba¡o y en diversos estudios se ha demostrado que !os estudiantes aprenden 

de manera eficaz cuando se ven comprometidos en proyectos neos y s1gniflcat1vos 

( Gardner. 1998) 

122 



Más allá de los resultados cuantitativos. esta in1ervenc1ón demostró (Hargreaves. 

1997, 1999a). que las experiencias estéticas en tanto formas expresivas del sent1m1ento 

humano, que van más allá del plano mlelectual son útiles para entender la naturaleza. 

forman nuestra experiencia emotiva y nos dan un nuevo modo de sentir. (Hernández 

1994; Pescetti. 1999) 

La tarea más 1mportanle y más d1fic1I en la educación de un niño es la de ayudarle a 

encontrar sentido a la vida Mientras se desarrolla. se espera que aprenda a 

comprenderse meior. que se haga capaz de comprender a los otros y a relacionarse de 

un modo satisfactorio y lleno de significado (Gardner. 1998. Pescett1, 1999) La música 

contribuye a desarrollar recursos de carácter interno. emotivo. 1mag1nativo e intelectual 

Esta inlervención favoreció el desarrollo de la sens1b1hdad de los pequeños. del 

trabajo en equipo. del conoc1m1ento de si mismo y muchas veces prop1c1ó la definición 

de vida fulura del alumno Es 1mpor1ante mencionar que algunos e¡ecutantes 

part1c1pantes en el proyecto. al concluir la primaria optaron por escuelas de m1c1ac1ón 

artística y fueron aceptados por el Instituto Nacional de Bellas Artes en planteles de 

educación secundaria que ofrecen esta opción 

Por otro lado. el éxito de algunas intervenc10nes pedagógicas como la que se 

describe. se sustenta en el apoyo de la comunidad escolar. a la vez es posible 

desarrollar sistemas de evaluac10n que puedan tratar cuestiones de responsabilidad de 

la comunidad en general Los resultados que aportó esta experiencia en la etapa de 

sens1b1ltzaoón se tradu¡eron en un gran compromiso de la comunidad escolar 

involucrada (autoridades educativas. maestros y padres de farn1ha) pues se apropiaron 



del proyecto al sentirse incluidos y participes del mismo. lo que generó un sentimiento 

de pertenencia al ámbito escolar. En las escuelas participantes se construyó un 

ambiente escolar más sano que cooperó a elevar el nivel académico de los ¡óvenes 

e¡ecutantes. La v1nculac1ón con los padres de familia favoreció la recuperación de la 

realidad cultural y de los propios contenidos provenientes del medio social Revitalizó a 

la escuela como inst1tuc1ón. y al quehacer cot1d1ano del docente y de los alumnos al 

cultivar la sens1b1hdad y la creatividad. (Hernández. 1994. S1mms. 1972) 

La educación musical es una práctica a todas luces complementaria de los aspectos 

cognitivos. puesto que desarrolla competencias sociales y emocionales Aunque no fue 

el ob¡eto de estudio de esta intervención. se pudo observar informalmente que los niños 

mostraron una actitud de mayor cooperación con sus compañeros y de d1sc1pl1na en el 

salón de clases Además. los alumnos e¡ecutantes demostraron una actitud pos1t1va ante 

las autoridades escolares. sus profesores comparieros de traba¡o y ante si mismos 

manifestando una mayor colaboración en las act1v1dades propias de la vida escolar 

Diversos investigadores han planteado que la enseñanza mus1=I. desarrolla 

capacidades mentales superiores y que los niños que están su¡etos a este tipo de 

entrenamiento tienen un me¡or desempeño escolar A nivel cual1ta11vo. se compararon 

los resultados académicos de los escolares. los alumnos par11c1pantes en el proyecto 

tuvieron un avance 1mpor1ante en el desem[."'Cño acadérrnco y obtuvieron merores 

resultados en asignaturas como matemáticas y español Como es de suponer. cualqwer 

act1v1dad co curricular valiosa se constituye como una parle inherente al proceso 

enseñanza-aprend1za¡e y un aux1har en la s1stemat1zac1on y en la continuidad en materia 
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educativa. Al mismo tiempo, funciona como una herramienta básica para fortalecer los 

planes y programas de estudio. y para apoyar la actividad académica y estimular el 

aprendizaje precoz de ciertas habilidades 

El proyecto favoreció los factores de socialización pues se desarrolló el conoc1m1ento 

de los otros y la colaboración con los demás, además se me¡oró efectivamente la 

psicomotricidad y algunos aspectos de su personalidad (Hernández. 1994. Zapata 

1989) 

Con la realización de un proyecto de esta naturaleza se comprueba que 

1ndepend1entemente de las limitaciones económicas que sufren las zonas geográficas 

con más problemas sociales. es posible potenciar el trabajo organizado Bastan el 

deseo. la dec1s1ón de realizarlo y la claridad en los Objetivos 

Este proyecto de educación musical. cristalizó una perfecta 1ntenc1ón de enriquecer 

el encuentro con los niños en el ambiente en que éstos se desarrollan. con la conv1cc16n 

de que la música no es un lugar al que se llega. sino un punto del cual se puede partir. 

encontrando un modo de enseñar y a transmitirla de tal forma que se exalte su aprecio 

Considerando. además que la mus1ca no está d1soc1ada del su¡eto. s1110 que es sentida 

y compartida de una manera motriz 

Aunque se sabe y se ev1denc•o que la educac1on musical fortalece las habilidades de 

pensamiento. los alcances de este reporte no abarcan el estudio de ese fenómeno San 

embargo, tanto las observaciones formales como informales del desarrollo de los 

alumnos deberian alentar la mult1pl!cac1ón de experiencias tan valiosas y necesarias 

como la relatada en este traba¡o 
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OIRECCION DE 
SERVICIOS 

EOUC"TIVDS 
CENTRO 

ANEXO 1 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL DISTRITO FEDERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS IZTAPALAPA 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 1999 

OIRECCION DE 
SERVICIOS 

EDUCATIVOS 
JU"REZ 

SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS PARA EL D.F. 

DIRECCION GENERAL 

OIRECCIQl',j 0( 
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EDUCATIVOS 
SANLOREPUO 
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SAN UtGlJ[l 
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[)f P~T ~NTO De: 
~YfCT~ 

rsi-ec~~. 

~P~AMllr.NTODr 

:.e~ 
r:x'!5'.4.fXCll.AAf.~ 

OIRECCION DE 
PLAP.,E_ACIOP4 

:ue,ouql!cco,¡ oe 
f"Oil..IC "l51CA y =.l:RV 

OOC~N'Tr:~ 
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DIRECCION DE 
SERVICIOS 

EDUCATIVOS 
CENTRO 

ANEXO 2. 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS IZTAPALAPA 
SUBDIRECCION TECNICO ACADEMICA 

ESTRUCTURA FUNCIONAL 1999 

DtRECCION CE 
SERVICIOS 

EDUCATIVOS 
JUAREZ 

DIRECCION GENERAL 

DIRECCION DE 
SERVICIOS 

EDUCATIVOS 
SAN LORENZO 

DJf.UCCI0,.4 DE 
SERVICtOS 

EDUCATIVOS 
SANM1GU[l 

l"~P'<TO ARTS.:.TIC:O 
Y a,_)\.Tl""-~ 

l"Ol"TA¿.tC'a.rS'TO A 
L.A C\.. ... Tl,illitA. ave.A 

DtR[CCIOP4 
TECNICA 

DIRECCION 0( 
PLANEACION 

~uetld'Crcoe>N De 
t:OUC 1-"s:.ac:::,A Y ~r:RV 

OOCe:N'T!:S 
l!SPrCW..t:S 
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ANEXO 3. 

CEOULA DE OBSERVACION PARA PROFESORES 

OIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS IZTAPALAPA 
CICLO ESCOLAR 1999-2000 

ORQUESTA TIPICA INFANTIL 

1 DATOS GENERALES 

NOMBRE DE LA ESCLIElA 

~g~::~ g~~ g::~~~g~ ~~L:~~El ____________________ _ 

SECCION __________ ----··-· ----- No DE ALUMNOS 
FECHA DE VISll A ______ _ 

nat""ó f>lan oe c..;.~------r------.,----.-----.,-------,--------1 
PrPoOIVO malrnal Odactw:o 1 1 
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ANEXO 3 (CONTINÚA) 

CEDULA DE 06SERVACION PARA PROFESORES 

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS IZTAPALAPA 
CICLO ESCOLAR 1999-2000 

ORQUESTA TIPICA INFANTIL 

l. DATOS GENERALES•-

NOMBRE DE LA ESCUELA --------------------
NOMBRE DEL DIRECTOR DEL PLANTEL _________ _ 
NOMBRE DEL DIRECTOR DE MUSICA 
SECCION _______________ _ 

t •Ct;f tíl . 
No DE ALUMNOS _______ _ 
VECHA DE VISITA 

--·-----------------·--- ·----+----<>----+----·+--------< 
-~ Mt-t~ die~~-------·--------
!!_~lCJÓl'l 'oM.U.ai 

lr"IP las notas~,~"'"~ ,_..,Al"Wam.I 

Trabafa Y•~ di! canc.::in ~ (~ 
11'1.1 letr• ~r &ai. """""xf•.t pnnctpro,M de' la p.e.t• 
'1'lU5.ae.al) 

.~~~'CtOn A.udltrva ________________ _ 
A l q•~ f1'1U'M:O COfp!.)i.M 

• Tr<11ha¡.1 c.:.i nwtacaon ór ~o m1mte...1.,. 

¡-:._?;~7!E_:~-;_;.=-_m__ ___ ----- ------
t • Tro11b.i)o! l.a dro!ltnaftr~ ~ ccwpcwal 

~ - -~~;_;;;:;y C4ac1"t~~ ---t----+--------j 
¡• __ C:""!"l!"~.!!"Aos.--'~~I~---~ 
t-·---_!!~~-~rtlt'f'C~-~m,H óe .1!.._oduc:c.tOn ~· ------- --· 

r-~-~~~} dl'f~f'f'\C.Ln rntrl! IOt ~ ·----+------+-----+--------< 
¡ • ~~~Ofo Q!'-.luaellYla~~'tllf' 
~~--~~~~~~~..f;~i;:= ·----+----+-----1--------t 

i---~---~~~-~-;;-~=-----
' • Rl"'bc..Kn.l ~ c.cll"l ~ ..... coriu..,._ y 

~ - --~~i'"~-~~- --------------· -------.----··------·--·--+----<---------1 ¡ • A11o.~ ~11!1. a (°C:~l~ ~-,.~ 'Mlu.K~ 

4 -----~~ ~~-~------------+--- --+-----+----+-----+---------< 
1 • Rf"'lac~ a."S pe..'"'H ~a....., r' c.ontl"do 

t .---r,~:;.~:~;~;!J,CÓJC-~--'"----·--+-----<>---~----·>-----+--------1 
L t~ac.anoo~vñ.Y~hMicode~pe....~_mu..oc.al __ ~•l_, ____ +----+-~·--<-----0-------< 

l~-~~~~-------------'-----'-----·---~----~------~ 
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l. DATOS GENERALES 

ANEX04 

CEDULA DE OB.SERVACION PARA ALUMp,¡()S 

OIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS IZT APA!.APA 
CICLO ESCOLAR 1ttt-:to00 

ORQUESTA TIPICA INFANTIL 

NOMBRE DE LA ESCUELA,_-,----=--------------------
NOMBRE DEL DIRECTOR DEL PLANTEL __________________ _ 
NOMBRE DEL DIRECTOR DE MUSICA ___________________ _ 
SECCION________________ No DE ALUMNOS 

FECHA DE VISITA-------

-~ -- - ----- --------------·--·--------- ---r--- ----+-----+----·------·---< 
19 J;f..-.:. '-~ ...... ~- •w..-~ ~. ~ -M---~-.~·:;p,~~~-,;_:;¡~-----·-------- ---- -·-----t------1f---+----------i 

·:·1 T,~ cic.n-~~.-.cM~~~~· .. ....,~ 

. ---~---~---·------·----------·----;------t---+----+----1---------t 
-~i-~ ~ ::::' ,"~~~~~ --r-·--·- ----·+-----+-----+---------< 

-:'·-~-~~~~-~~~~-~~~-.-:~~~----= =-----------+---+------t---+---------j 
~-~ ~-~·~--!u.-t~-~·~~-~----- ------+-·----+----<>---... -----------1 

~~~~~~~:::::_----+-----+----t---------t 
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ANEXO 5A 
LISTAS DE COTEJO PARA PROFESORES DE EDUCACIÓN MUSICAL 

Comparativo de los Métodos de Enseñan.za MuS>cal aplicados por los profesores 
Pnrnera Ses1on Octub<e de 1999 



ANEXO 5 B. 
LISTAS DE COTE.JO PARA PROFESORES DE EDUCACIÓN MUSICAL 

Comparahvo de los Métodos de Enseñanza Musical aplicados por los profesores 
Segunda Sesión Noviembre de 1999 
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ANEXO se. 
LISTAS DE COTEJO PARA PROFESORES DE EDUCACIÓN MUSICAL 

Comparativo de los Melados ele Enseñanza Mus.ical apllCB<los por los profesores 
T<>rcera S"s1ón Enero ele 2000 
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ANEXO 5 D. 
LISTAS DE COTEJO PARA PROFESORES DE EDUCACIÓN MUSICAL 

Comparatrvo de los Métodos de Enseñanza Musical aplicados por los profesores 
Cuarta Sesion Febrero de 2000 
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ANEXO 5 E. 
LISTAS DE COTEJO PARA PROFESORES DE EDUCACIÓN MUSICAL 

Comparativo de los Melados ele En!>eñanza Musical aplicados por los profesores 
Oumta Ses1on Abnl de 2000 
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ANEXO 5 F 
LISTAS DE COTEJO PARA PROFESORES DE EDUCACIÓN MUSICAL 

Comparativo de los Melados de Enseñanza Musical aplicados por los profesores 
Se~la Ses.ón Junio de 2000 
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ANEXO 6A. 
LISTAS DE COTE.JO POR SESION PARA ALUMNOS 

Comparativo de las habthdades adqu1ndas por los alumnos ejecutantes de Ja Orquesta 
Pnmera Ses.ón Ociubrc de 1999 
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ANEXO 6 b 
LISTAS DE COTEJO POR SESION PARA ALUMNOS 

Comparativo de las habihdades adqu1ndas por Jos alumnos e¡ecutantes de la Orquesta 
Segunda Sesión Noviembre de 1999 
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ANEXO 6 c. 
LISTAS DE COTEJO POR SESION PARA ALUMNOS 

Comparativo de las habilidades adquiridas por los alumnos ejecutantes de la Orquesta 
Tt•rcera Sesoon Enero de 2000 
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ANEXO 6 d. 
LISTAS DE COTEJO POR SESION PARA ALUMNOS 

Comparativo de las hab1hdadcs adQu1ndas por los alumnos e¡ecutantes de la Orquesta 
Cuarta Sesión Febrero de 2000 

u<.llN: .... 

,. ,. ,. 
p p p 
p p p 

p 

p p p 

p p p 

p p p 

1"4 



ANEXOS e. 
LISTAS DE COTEJO POR SESION PARA ALUMNOS 

Comparativo de los habdidades adqu1ndas por los alumnos e1eCU1antes de la Orquesta 
Quinta Sesión Abnl de 2000 
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ANEXO 6f. 
LISTAS DE COTEJO POR SESION PARA ALUMNOS 

Comparativo de las hab11tdades adquondas por los alumnos eiecutantes de la Orquesta 
Sexta Sesión Jumo de 2000 
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