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RESUMEN 

UNICOMS, es un modelo didáctico-musical con tecnología móvil que está dirigido a 

un público amplio de interesados que deseen iniciarse en la música mediante la adquisición 

de conocimientos básicos, así como en el desarrollo simultáneo de sus habilidades 

auditivas y la escritura de la música. UNICOMS Móvil puede utilizarse por principiantes 

de música popular o música clásica y también puede emplearse bajo la dirección de un 

profesor en las escuelas del Sistema Educativo Nacional como complemento didáctico. El 

modelo está ampliamente fundamentado en conocimientos y hallazgos recientes de la 

cognición de la música, así como en conocimientos y constructos teóricos de la didáctica 

específica de la música y la educación auditiva. La palabra UNICOMS es un acrónimo de 

las palabras Unidad Cognitivo-Musical. Este acrónimo pretende resaltar que en la 

construcción del modelo han sido prioritarios los conocimientos y hallazgos sobre el 

procesamiento cognitivo de la música en las funciones de percepción, memoria y 

representación mental de unidades musicales significativas de manera íntegra y dentro de 

contextos musicales. El modelo utiliza el lenguaje hablado para facilitar a los principiantes 

la integración de varios sonidos como una unidad. En la construcción del modelo se han 

seguido los conocimientos de la didáctica específica de la música y de la educación 

auditiva. Los ejercicios incluidos en el modelo pretenden desarrollar habilidades musicales 

con una planeación óptima y economizando esfuerzos de los usuarios. El modelo 

UNICOMS Móvil se apoya en las ventajas que ofrece el aprendizaje por medio de las TIC 

como es la ilustración por medio de ejemplos musicales grabados en audio y en video, así 

como la accesibilidad y las posibilidades del aprendizaje individualizado.  

Palabras clave: Educación auditiva, Música, TIC  
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ABSTRACT 

UNICOMS is a mobile-platform-based music teaching model targeting a broad public 

interested in learning music by acquiring basic knowledge while simultaneously developing 

their hearing and music writing skills. UNICOMS Móvil may be used by beginning 

learners both popular and academic music or with guidance from instructors within 

Mexico’s National Educational System’s schools as a complementary teaching tool. The 

model is soundly based on established musical cognition science and recent findings in that 

field, and on knowledge and theoretical constructs of music teaching science and ear 

training. The word UNICOMS is an acronym for the phrase “Unidad Cognitivo-Musical” 

(Cognitive-Musical Units). The acronym is intended to highlight that, in building the 

model, knowledge of and findings on the cognitive processing of music in the functions of 

perception, memory, and full mental representation of significant music units in musical 

contexts have been a priority. The model uses the spoken language to facilitate the 

integration of multiple sounds as one unit for beginners. In building the model, the 

knowledge of music-specific teaching and ear training has been followed. Exercises 

included in the model are intended to develop music skills through optimal planning to 

spare users unnecessary efforts. The UNICOMS Móvil model relies on the advantages 

offered by learning through TIC, like illustration through music examples recorded in 

audio and in video, and through the accessibility and the possibilities of individualized 

learning. 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 
“¡Oh, arte benévolo, en cuántas horas sombrías, cuando me atenaza el 

círculo feroz de la vida, has inflamado mi corazón con un cálido amor, me 
has conducido hacia un mundo mejor! 

Con frecuencia se ha escapado un suspiro de tu arpa, un dulce y 
sagrado acorde tuyo me ha abierto el cielo de tiempos mejores 

¡Oh, arte benévolo, te doy las gracias por ello! 
Franz von Schober 

México es un país de tradiciones musicales muy ricas y diversas, sin embargo, dentro 

de los ciclos de educación preescolar y básico del sistema educativo nacional no existe hoy 

día una clase exclusivamente de música, tal y como sí existe en muchos países. La 

educación musical en los niveles de primaria y de secundaria solamente es parte de una 

asignatura denominada educación artística en la que también se pretende enseñar teatro, 

danza y artes plásticas. En el nivel primaria esa clase no es impartida por profesores 

especialistas sino por el profesor de grupo, mientras que, en el nivel secundaria, 

dependiendo de la disponibilidad de profesores especialistas, los alumnos reciben clase de 

alguna de las disciplinas antes mencionadas. No obstante, como se verá más adelante, hay 

algunos planteles que carecen de profesores de educación artística, lo que ocasiona que 

algunos alumnos no tengan en lo absoluta ninguna educación musical formal. Por lo 

anterior puede afirmarse que en el sistema educativo nacional se descuida la formación 

musical y el consecuente desarrollo de habilidades musicales en los años más importantes 

de formación. Tampoco existe a nivel nacional un sistema de educación musical a nivel 

municipal, solamente en algunos estados hay centros de iniciación artística del INBA. Lo 

mismo sucede en el nivel profesional ya que solamente algunas universidades de los 

estados ofrecen carreras profesionales de música.  

Debido a lo anterior UNICOMS Móvil es un proyecto que nació con la intención de 

promover el aprendizaje de la educación auditiva a través de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), aprovechando las virtudes de la web y la tecnología 

móvil, con el objetivo de presentar una propuesta innovadora y accesible a personas de 

cualquier edad interesadas en aprender música en línea y de manera autodidacta pero 
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también para utilizarse por un profesor como recurso didáctico en una clase de música de 

nivel inicial. 

UNICOMS (Unidad Cognitivo-Musical) es un constructo teórico creado para nombrar 

este modelo didáctico de iniciación musical en donde se replantean los contenidos de 

aprendizaje musical desde la perspectiva de la cognición de la música, la pedagogía y la 

didáctica específica de la música. 

Para lograr este objetivo se ha creado la página web UNICOMS Móvil con un diseño 

accesible, imitando una interfaz tipo aplicación, que puede ser utilizada en computadoras, 

tablets o celulares inteligentes y que tiene contenidos de aprendizaje de educación auditiva 

agrupados en tres elementos musicales que son el ritmo, melodía y armonía. Esta página 

web está diseñada para que pueda ser utilizada por profesores de música, padres de familia 

o estudiantes autodidactas. (Fragoso Guerrero, 2018) 

Estos contenidos están diseñados para que los usuarios puedan aprender en poco 

tiempo las principales características sonoras y de lectoescritura musical. En cada una de 

las lecciones se explica un tema, se elabora, se presentan ejemplos musicales auditivos y de 

escritura musical, después se propone un pequeño ejercicio para que los usuarios puedan 

autoevaluar sus habilidades. Al final se invita a los usuarios a que compartan sus ejercicios 

en la página de UNICOMS Móvil en el Facebook que tiene como fin motivar a los alumnos 

al promover la comparación de los ejercicios con las respuestas y la interacción entre los 

usuarios. (Fragoso Guerrero, 2017) 

Descripción general de los distintos capítulos 

En el capítulo 0 se describe el problema de la investigación, las preguntas de 

investigación, los objetivos de la investigación, los supuestos de investigación, la 

metodología, los límites y alcances de la investigación, las fases de la investigación, la 

revisión de la literatura, el modelo UNICOMS Móvil, la importancia de UNICOMS Móvil 

y la descripción general de los distintos capítulos. 
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En el capítulo I, a través de diversas disciplinas y de autores desde la Antigüedad a 

nuestros días, se pondera la importancia de la música en la sociedad, desde una perspectiva 

antropológica se enfatiza la presencia de la música en todas las sociedades humanas, desde 

las neurociencias se informa de la capacidad de todos los seres humanos de hacer música, 

desde la filosofía se habla del poder de la música en la formación del ser humano así como 

en voz de reconocidos pedagogos se resalta su valor en la educación. Finaliza el capítulo 

con una perspectiva histórica de la educación musical en Mesoamérica y en el siglo XX en 

México.  

El capítulo II inicia el proceder metodológico con la revisión de la literatura centrada 

en cuatro campos principales que proporcionarán los fundamentos de UNICOMS Móvil: el 

campo de la didáctica especializada en la educación musical conocido como Didáctica de la 

Música, los constructos teóricos de la investigación didáctica centrada en la educación 

auditiva (Didáctica de la Educación Auditiva), las teorías y hallazgos relativos a las 

funciones cognitivas involucradas en el procesamiento de la música desde el enfoque de la 

cognición de la música en sus dos vertientes, las neurociencias y la psicología y por último, 

la educación auditiva disponible en formatos digitales.  

En el capítulo III se muestra el modelo propuesto UNICOMS Móvil, las dimensiones 

que lo componen y cómo en UNICOMS Móvil se interrelacionan las dimensiones musical, 

cognitiva, didáctica y tecnológica. En el capítulo IV, se exponen los contenidos de 

UNICOMS Móvil, los textos del curso comentados y revisados desde las perspectivas 

didáctica, musical y tecnológica. En el capítulo V, se muestra la validación del modelo a 

través de los comentarios de un grupo de usuarios sobre las características musicales, 

didácticas y tecnológicas. 

Por último, se presentan las conclusiones y los futuros pasos posibles en la 

investigación. 
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Capítulo 0. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, OBJETIVOS Y 

METODOLOGÍA 

 
 “El verdadero significado del arte no es crear objetos bellos. Es más 

bien un método para entender. Es un camino para impregnar el mundo y 
para encontrar su propio camino.” Paul Auster 

 

Esta propuesta de investigación se deriva de la observación de los distintos problemas 

a los que se enfrentan tanto el pedagogo musical como el estudiante de música en su 

proceso de aprendizaje. A lo largo de mi actividad como docente en el campo de la 

educación musical, específicamente en la enseñanza del canto y la dirección coral, también 

he tenido la oportunidad de participar en varios proyectos, por ejemplo, como cofundadora, 

organizadora y ponente en seis coloquios sobre La Educación Auditiva y la Teoría de la 

Música en la actualidad, realizados en los años 2012, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019 en la 

FaM, UNAM. (Fragoso Guerrero & Estrada Rodríguez, 2012), en los que se tratan temas 

sobre la pedagogía, la cognición, la filosofía y las TIC de la Música. Esta experiencia me 

ha dado la oportunidad de conocer mejor y analizar el estado actual de la educación 

musical en México, así como la de acercarme a la utilización de las TIC en pro de la 

actividad académica musical, por ejemplo, al crear una página en Facebook para convocar 

a participantes y público en general a iniciar una discusión sobre las problemáticas de la 

educación auditiva y la teoría de la música en México (Ibíd.) 

Uno de los problemas que más frecuentemente se mencionan en los coloquios es la 

falta de una educación musical sistemática en los niveles del Sistema Educativo Nacional1, 

una carencia que repercute fuertemente en las habilidades musicales de la población en 

general, pero en particular en aquellos jóvenes que más tarde sienten la inclinación hacia 

las carreras musicales. Esto ha obligado a las escuelas profesionales a ofrecer ciclos de 

                                                

1 Para consultar más información sobre la educación musical en el Sistema Educativo Nacional, 

véase la sección 1.3 de esta tesis. 
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iniciación musical para que los alumnos entren mejor preparados a sus estudios 

profesionales. 

Es importante subrayar que, desde el 2012, al organizar y distribuir los contenidos de 

las discusiones generadas en este foro, a través de la página del Facebook, también se han 

recibido diversas preguntas y sugerencias por parte de la comunidad conformada por 

profesionales, profesores y alumnos de música, tanto de escuelas formales como para 

aficionados, quienes se han unido poco a poco a la página por interés propio, procedentes 

de distintas ciudades del país y de otros países de Latinoamérica y España, llegando en la 

actualidad a 3540 amigos. Algo similar ha sucedido en relación con la participación de 

ponentes y público en general a los coloquios La Educación Auditiva y la Teoría de la 

Música, el primero, organizado en 2012 contó con la participación de 20 ponentes y el 

número se incrementó paulatinamente hasta que en este año se llegó a 53 ponentes. Lo 

anterior revela una demanda real de la comunidad musical actual por encontrar alternativas 

de educación musical, concretamente en los campos de educación auditiva y teoría de la 

música. (Fragoso Guerrero & Estrada Rodríguez, 2012) 

La educación del oído ha formado parte esencial de los programas de estudio en las 

escuelas profesionales de música, así como en aquellos dedicados a la extensión de la 

cultura. Los objetivos principales de la educación del oído podrían resumirse así: 

desarrollar habilidades de percepción y otras habilidades que son necesarias para la 

composición y la ejecución musical vocal o instrumental como leer y escribir la música. El 

desarrollo de estas habilidades auditivas y conocimientos relacionados son necesarios para 

hacer un examen de admisión en las escuelas profesionales de música o para iniciar 

estudios musicales en condiciones óptimas, ya sea para tocar un instrumento o cantar. Los 

exámenes son realizados muchas veces por jóvenes de más de18 años, y es frecuente que 

los aspirantes no hayan tenido oportunidad de tener una mínima preparación para presentar 

el examen. 

En el caso de la FaM, UNAM, como en otras escuelas profesionales, sí se cuenta con 

un Ciclo de Iniciación Musical (CIM) para niños desde preescolar hasta tercero de 

secundaria, pero incluso para poder ingresar a este ciclo de “iniciación”, también se debe 
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realizar un examen de admisión pues para estudiar cualquiera de los instrumentos hay que 

demostrar “estudios previos” y, en consecuencia, son seleccionados alumnos que han 

tenido los recursos necesarios para estudiar, ya sea en academias particulares o con 

profesores particulares. Si además en la FaM se quiere ser profesional en música, se tiene 

que hacer un examen para ingresar al ciclo propedéutico de 3 años (que no tiene validez 

oficial, ni por parte de la UNAM, ni de la SEP). Después de haber aprobado esos 3 años, 

para poder ingresar al ciclo de la licenciatura en música, el alumno realiza un examen-

concierto como intérprete musical, realizando su “examen de cambio de nivel” con un 

cierto nivel técnico-musical que es calificado por 3 sinodales. Además, cada alumno debe 

realizar el examen general de admisión a las licenciaturas en humanidades de la UNAM. La 

licenciatura en música tiene una duración de 4 años. Al finalizar, el alumno tiene que 

presentar una tesis o notas al programa, y organizar un concierto con un alto grado de 

dificultad interpretativa y con 1 hora de duración mínimo. 

Todo lo anterior es evidencia de que hay una problemática real con respecto al acceso a 

la educación musical para la población en general. El número de aspirantes a los estudios 

profesionales en música en el país es muy elevado, y las instituciones públicas no dan 

solución a la cantidad de interesados en tener estos estudios. Por ejemplo, según las 

estadísticas de exámenes de admisión a la Facultad de Música de la UNAM para el ciclo 

escolar 2018-1, se recibieron las siguientes solicitudes: 

 

 
Figura 1 Aspirantes FaM, UNAM 
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En los bajos resultados de esos exámenes de admisión se hacen patentes varias 

consideraciones importantes para la investigación en curso: 

 
Figura 2 Educación musical en México 

Debido a esta problemática, es indudable la importancia de la educación del oído y, en 

el contexto nacional, es también evidente que hay una escasez de producción de materiales 

didácticos para la educación musical en México, como ejemplo, está el hecho de que se han 

producido muy pocos libros de educación auditiva a pesar de la importancia de ésta en la 

formación musical. Los puntos por destacar en esta carencia son los siguientes:  

Sobre materiales didácticos de educación auditiva en México 

Existe escasez de producción de materiales didácticos para la educación musical en 
México. 

Algunas de las ofertas de formación auditiva se reducen a la obtención de habilidades de 
percepción auditiva de componentes musicales por medio una repetición mecánica. 

Por otra parte, existen algunos materiales didácticos disponibles en la internet; pero 
desafortunadamente no están fundamentados en concepciones pedagógicas, y al igual que 

la oferta que existe en los libros de texto impresos, se basan en la concepción del 
aprendizaje a través de la repetición mecánica para adquirir el conocimiento con los 

componentes musicales descontextualizados, aislados y desintegrados. 

Figura 3 Materiales didácticos de educación auditiva en México 

Con respecto a las propuestas metodológicas de la educación auditiva, existe una gran 

diversidad, por ejemplo: 

® En los países latinos como España, Francia, Italia y en países de Latinoamérica, 

cuando se aprende a leer música, se enseña a leer en voz alta los nombres de las 

notas en los métodos tradicionales de solfeo empleados. 
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® En países como el Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, la lectura de nombres 

de notas en voz alta no se practica. Se prefiere el desarrollo de habilidades auditivas 

que permiten una traducción del texto musical directamente en sonido, como la 

percepción y la representación mental de las notas. 

Si bien es cierto que desde hace siglos son compartidos ampliamente los principales 

objetivos del desarrollo del oído, están presentes en la mayoría de los métodos y de los 

programas de estudios, y el “entrenamiento auditivo” como asignatura ha formado parte 

esencial de los programas de estudio en las escuelas profesionales de música a nivel 

internacional, paradójicamente también encontramos que, incluso en la actualidad:  

® No hay acuerdos básicos entre los docentes, por ejemplo, en lo que se entiende 

como leer música. 

® Tampoco hay un acuerdo sobre las habilidades a desarrollar a través de la educación 

auditiva, ni en qué consisten, ni tampoco en cómo se desarrollan estas habilidades. 

Desde el siglo XIX existen diversas corrientes educativas musicales alrededor del 

mundo, corrientes que difieren en sus concepciones, y que probablemente a partir de ellas 

se podría integrar un modelo didáctico musical que las conjunte y que además integre 

conocimientos de disciplinas afines y la tecnología. 

Es por todo lo anterior que la creación de un modelo didáctico musical accesible al 

mayor número posible de personas es uno de los objetivos principales de esta tesis 

 

0.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

La pregunta de investigación de este trabajo que surge después de considerar la 

situación actual de la educación auditiva en nuestro país descrita en la sección anterior es, 

si a través de las TIC y sus diversos recursos, ¿es posible diseñar un modelo didáctico 

dirigido a principiantes de música que pudiera coadyuvar a la solución de los problemas 

anteriormente descritos? 
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Las siguientes son preguntas que surgen de la propuesta del modelo: 

® ¿Qué características debiera tener el modelo didáctico? 

® ¿Qué beneficios reportaría utilizarlo como complemento de una clase de música en 

escuelas del sistema educativo nacional? 

® ¿Cómo funcionaría como curso en línea para diferentes usuarios? 

® ¿Podría resolver algunos de los problemas de otras propuestas didácticas? 

® ¿Es posible crear un modelo didáctico de iniciación musical que se fundamente en 

los conocimientos y hallazgos recientes de la cognición de la música provenientes 

de las neurociencias y la psicología de la música? 

® ¿Es posible que ese mismo modelo utilice la práctica didáctica y la construcción 

teórica originada en la observación y el análisis de propuestas didácticas que le 

antecedan? 

® ¿El avance en los recursos ha ido a la par del avance en propuestas didácticas de la 

música?  

 

0.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general de la investigación: 

® Diseñar un modelo didáctico dirigido a principiantes para desarrollar habilidades 

auditivas básicas, aprender a leer música y los conocimientos básicos de la teoría 

musical. 

Objetivos específicos: 

® Realizar una recopilación de los constructos teóricos y hallazgos de la Cognición de 

la Música, la Didáctica de la Música y la Didáctica de la Educación Auditiva. 

® Adaptar el modelo didáctico para hacerlo disponible a través de las TIC y sus 

diversos recursos. 



 

 

10 

® Realizar el seguimiento de los alumnos participantes, tanto en línea como también 

cuando se use como complemento de una clase de música. 

® Evaluar el uso de los recursos didácticos y la experiencia de los usuarios.  

® Determinar si el aprendizaje a través de las TIC puede ser utilizado como 

complemento en las clases de música del Sistema Educativo Nacional.  

 

0.3 SUPUESTOS DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto de investigación se basa en los siguientes supuestos: 

® Existen suficientes conocimientos y hallazgos de la Cognición de la Música, así 

como conocimientos de la práctica y constructos teóricos de la Didáctica de la 

Música y la Educación Auditiva que pueden fundamentar un modelo didáctico de 

educación musical dirigido a principiantes. 

® Un ambiente virtual de fácil acceso es adecuado para el estudio de la música a nivel 

inicial, permite el desarrollo de los alumnos a diferente velocidad e incrementa las 

motivaciones de los alumnos. 

® Mediante un modelo didáctico a través de las TIC, es posible que personas sin 

conocimientos musicales previos logren desarrollar habilidades auditivas básicas, 

tales como:  

§ El reconocimiento auditivo de ritmos sencillos. 

§ El reconocimiento auditivo de contornos melódicos básicos. 

§ El reconocimiento auditivo de relaciones armónicas simples.  

§ Aprender la teoría musical básica. 

§ Iniciarse en la lectura de música tonal sencilla.  
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0.4 METODOLOGÍA  

“El método de investigación científica no es más que la expresión del 
modo necesario de trabajar de la mente humana.” Thomas Henry Huxley  

Esta investigación se fundamenta en la obtención de conocimiento a través de la lógica, 

la deducción y la inducción. A partir de hechos dados y observaciones, conocimientos, 

supuestos, o axiomas como premisas, se derivan inferencias deductivas o inductivas. 

(Wandmacher, 2002, pág. 4) (Engelkamp & Zimmer, 2006, págs. 613 - 629). En el caso de 

UNICOMS Móvil, las premisas se extraen directamente de conocimientos de 

investigaciones neurocientíficas, como por ejemplo las investigaciones de Gruhn y 

Rauscher (2007) y las de Altenmüller y Gruhn (2002). También se utilizan las 

investigaciones psicológicas, por ejemplo, las investigaciones de Snyder (2000), Karpinski 

(2000) y Malbrán (2007), que son obtenidas por medio de la observación y la 

experimentación. Además, en UNICOMS Móvil se emplean conocimientos y constructos 

teóricos de investigaciones didácticas de la educación musical y la educación auditiva 

como didácticas específicas, por ejemplo, las investigaciones de Kaiser y Nolte (2003) y 

las de Estrada (2008). Las neurociencias de la música y la psicología de la música fundan 

sus conocimientos en investigaciones empíricas, mientras que las investigaciones 

didácticas de la educación musical y la educación auditiva fundan sus conocimientos en 

observaciones de la práctica educativa, análisis de contenidos didácticos y constructos de 

teorías de la pedagogía y la didáctica específica.  

Con el objeto de hacer más accesible el estudio de ciertas características rítmicas 

musicales, en UNICOMS Móvil se aprovechan algunas de las características del ritmo del 

lenguaje hablado, pues son similares (Patel, 2008). Por otro lado, nuestra audición y 

comprensión cotidianas del lenguaje se basa en palabras y conjuntos de ellas, lo que se 

utiliza en UNICOMS Móvil para que los principiantes integren grupos de sonidos con 

significado musical. De todo lo anterior se deriva el Modelo UNICOMS Móvil que por 

medio de las TIC adquiere una dimensión tecnológica que lo hace accesible a cualquier 

persona interesada en desarrollar habilidades musicales básicas para la práctica de música 

clásica o popular.  
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0.5 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

El proceso de la presente investigación se podría describir en las siguientes fases:  

 
Figura 4 Fases de la investigación 

  

FASES DE LA INVESTIGACiÓN 

Revisión del estado del conocimiento y 
Revisión del estado del conocimiento de 

los hallazgos de la cognición musical : 
la didáctica específica de la música y la 

neurociencias y psicología de la música 
didáctica de la educación auditiva 

y el lenguaje hablado 

I I 

• 
Selección de los conocimientos y hallazgos que sean pertinentes como premisas para la 

construcción del MODELO UNICOMS Móvil y deducción de su estructura y sus contenidos 
didácticos 

I 

• 
Construcción y presentación del 

Diseño y producción de las lecciones del 
MODELO DIDÁCTICO 

UNICOMS Móvil I MODELO (composición musical y 
grabación de los ejemplos en audio y 

video) 

Validación de contenidos mediante consulta de expertos 
L-. 

en didáctica de la música, expertos en educación por 
~ Diseño y producción medio de las TIC y un grupo de usuarios 

de la página web 

I • 
Publicación y difusión de la página WEB UNICOMS Móvil en internet 
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0.6 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Como primer paso metodológico, en la presente investigación se hará una revisión a 

profundidad de la literatura pertinente que permita construir un marco teórico robusto para 

el diseño de la propuesta didáctica en el entorno de las TIC, la cual comprenderá los 

siguientes campos: 

® Fundamentos de la Didáctica de la Música.  

® Investigación en Cognición Musical.  

® Constructos teóricos de la Educación Auditiva (objetivos, contenidos específicos, 

secuencias didácticas y formas de acción). 

® Análisis de los programas didácticos disponibles en formatos digitales (software y 

en línea). 

® Diseño de la propuesta didáctica de la educación auditiva en línea. 

® Se definirán los objetivos de aprendizaje a alcanzar por los usuarios de nivel 

principiante en música. 

® Se realizarán varias lecciones con elementos de audio y video, considerando tanto 

los contenidos apropiados de teoría de la música, de audición y lectura musical, con 

sus respectivos ejercicios o formas de acción apropiadas para el entorno musical. 

® Definición del entorno de aprendizaje a través de las TIC más apropiado para los 

fines de esta investigación. 

® Diseño y elaboración de textos didácticos de la propuesta didáctica de la educación 

auditiva en línea. 

® Diseño de una página Web con enlaces a las aplicaciones convenientes para la 

propuesta didáctica. 
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0.7 LÍMITES Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

UNICOMS Móvil es un Modelo Didáctico dirigido a personas interesadas en iniciarse 

en el estudio de la música y adquirir habilidades auditivas que facilitarían estudios más 

profundos o el estudio de un instrumento musical. Debido a que la música tiene una 

dimensión cultural, es importante cuestionar los alcances y limitantes de UNICOMS Móvil 

también desde una perspectiva filosófica, en relación con la naturaleza de las 

investigaciones en que se fundamenta y el uso que podría tener el Modelo UNICOMS 

Móvil.  

Algunas investigaciones aquí citadas sobre la música, desde perspectivas 

antropológicas y neurocientíficas tienen un alcance universal, en el sentido que los 

antropólogos consideran que existe algún tipo de música en todas las sociedades humanas, 

si bien con diferentes manifestaciones musicales, Nettl citado por Patel (2008, pág. 3), y 

los neurocientíficos reportan que todos los seres humanos tienen algún grado de 

musicalidad (Edwards & Hodges, 2008, pág. 15), mientras que en otras perspectivas su 

alcance está limitado al mundo occidental ya que la música, o sea el objeto estudiado en 

esta tesis, está basada en el sistema musical denominado sistema tonal, tonalidad o música 

tonal. Este sistema musical es empleado principalmente en Europa y América, tanto en la 

música clásica como en la música popular de ambos continentes, a excepción de la música 

de algunos compositores contemporáneos que adoptan otros sistemas musicales. 

Considerando lo anterior, UNICOMS Móvil podría ser utilizado por cualquier persona 

interesada en la música en el mundo occidental, a excepción de aquellas personas que 

desearan, por ejemplo, practicar música hindú, o música de cualquier otro sistema musical 

que no sea la tonalidad. La música construida en el sistema tonal nos resulta familiar 

porque este sistema es utilizado en toda la música que nos rodea. No importa que no 

sepamos cómo funciona el sistema tonal o que podamos explicarlo, la música que 

escuchemos y esté construida en ese sistema es comprensible musicalmente para nosotros. 

Es pertinente también señalar, en relación con cuestionamientos culturales y posibles 

malentendidos, que en el caso de la música clásica y la popular practicadas comúnmente en 

Iberoamérica, la mayor parte de esta diversidad musical utiliza la tonalidad o sistema tonal, 
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si bien toda esta diversidad musical, como es el caso de algunas músicas populares 

regionales, adquiere un estilo particular en alguno de sus elementos como el ritmo, la 

melodía o la armonía. En tal sentido, no hay problemas transculturales entre música 

europea y música mexicana. De ahí que muchas veces se diga que la música es un lenguaje 

universal, pues a diferencia de los lenguajes hablados que tenemos que traducir, por 

ejemplo, del francés al español, o del español al mixe, en el caso de la música las 

características más importantes son compartidas por los individuos de comunidades con 

diferentes lenguajes hablados. En el caso de la versión de UNICOMS Móvil de esta tesis 

está desarrollada en idioma español, pero podría adaptarse a otros idiomas. 

Aunque desde el punto de vista del sistema musical empleado en UNICOMS Móvil la 

extensión de los usuarios posibles es el mundo occidental y UNICOMS Móvil puede ser 

utilizado por personas interesadas en la música popular o la música clásica en particular, 

podrían generarse algunas inquietudes respecto a problemas de identidad cultural. En ese 

sentido respecto al problema de identidad, Villoro señala: Identidad colectiva es un 

conjunto de rasgos en el que un individuo se reconoce como perteneciente a una 

comunidad. La identidad no se hereda, es una imagen que se construye, es variable y 

cambiante según circunstancias históricas. (Villoro, 2018) Él mismo expresa que los 

individuos poseemos una multiplicidad de identidades culturales que pueden estar 

imbricadas. (Ibíd.). Esta multiplicidad de identidades culturales en la música nos permite 

escuchar la música clásica, la música pop, la música regional propia de nuestra región o de 

otra.  

Así el Himno a la Alegría de la 9ª sinfonía de Beethoven que invita a sentir una 

fraternidad universal puede conmovernos, así como Las golondrinas nos hace sentir 

mexicanos. Tampoco nos es ajeno y nos emociona de la misma manera escuchar el 

Huapango de Pablo Moncayo o los Sones de Mariachi de Blas Galindo, si bien no somos 

originarios de la Huasteca o de Jalisco. También podemos oír y emocionarnos con un vals 

peruano o una canción de Los Beatles. En otras manifestaciones culturales como la 

literatura es también posible, gracias a esa multiplicidad de identidades disfrutar de obras 

literarias de épocas incluso remotas, así el Don Quijote de la Mancha, Hamlet, La Ilíada y 

Cien años de Soledad son obras que, aunque estén escritas incluso en otros idiomas, 
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podemos comprender y emocionarnos con ellas, porque, aunque hablan de problemas y 

aventuras humanas en contextos diversos, también en cierto sentido son universales. Lo 

mismo pasa con la arquitectura, el Taj Mahal o la Basílica de San Pedro en Roma, son 

motivo de admiración, tanto para los individuos de Oriente como los de Occidente, o para 

algunos de nosotros que no somos necesariamente de la religión que les dio origen.  

He creído conveniente adelantarme a posibles objeciones sobre el alcance cultural de 

UNICOMS Móvil, en particular objeciones en relación al sistema musical empleado que es 

la música tonal y los ejemplos musicales de los contenidos, debido a que muchas veces 

pretenden crearse barreras culturales que no existen desde el punto de vista musical formal 

u objeciones que pretendieran fundamentarse en perspectivas de identidad particulares, 

como si los individuos tuvieran una única identidad, lo cual es falso sobre todo en el 

mundo actual.  

 

0.8 LA IMPORTANCIA DE UNICOMS MÓVIL 

“El nacionalismo es una enfermedad infantil. Es el sarampión de la 
raza humana.” Albert Einstein 

Con todo lo anterior se puede uno dar cuenta de cuál es el impacto que puede tener la 

música en la historia de la humanidad, y esto es sólo un ejemplo, pero ¿por qué el arte 

entonces se vuelve tan importante? 

Si bien, desafortunadamente, la educación musical en ciertos contextos políticos puede 

tener poco significado hoy en día, es importante reconsiderar su valor trascendental en la 

sociedad. Este trabajo de investigación es un esfuerzo en este sentido, ya que intenta 

apoyar la educación musical a través de la tecnología para hacerla accesible a cualquier 

persona que tenga posibilidad e interés de conocer más sobre el mundo de la música y 

desarrollar poco a poco las habilidades musicales independientemente de sus preferencias 

musicales específicas. UNICOMS Móvil pretende ser utilizado por personas principiantes 

que estén interesadas en cualquier género musical, ya sea popular o clásico.  
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El ser humano tiene un gran potencial de desarrollo y consecuentemente eso lo que 

tendríamos que promover para incrementar la calidad de vida de las personas. A mi 

parecer, esa es la meta de todo esfuerzo educativo. Es por eso por lo que es necesario 

reforzar estos diálogos sobre las herencias culturales y la importancia de llevar el 

aprendizaje de la música a la gente que no tiene fácil acceso al conocimiento, dado que, por 

ejemplo, en nuestro país son escasas las escuelas de formación musical, y en los programas 

de formación escolar, no se le da suficiente importancia. Es decir, cualquier gobierno que 

esté preocupado por el bienestar público, debería fomentar la creatividad de su propia 

gente. 

Este proyecto de investigación pretende abrir un nuevo camino de acercamiento a la 

música, por medio de una educación auditiva accesible a mayor número de personas, 

enriquecida con los hallazgos de la Cognición de la Música, la reflexión de la Didáctica de 

la Música y los recursos tecnológicos disponibles a través de las TIC. Es importante 

utilizar este avance tecnológico y hacer que vaya de la mano con la educación del carácter, 

con la educación de las emociones al nivel de la razón y la creatividad. Es por ello por lo 

que es apremiante tener propuestas como la presente sobre la educación en música, para 

facilitar el acercamiento a una audición musical más informada y crítica que permita poder 

distinguir y reflexionar sobre las cuestiones del arte en general y hacerse conscientes de esa 

humanidad más allá de sus fronteras. Con certeza, esa la clave para el bienestar de futuras 

generaciones. 
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Capítulo I.  LA EDUCACIÓN MUSICAL EN UN CONTEXTO 

UNIVERSAL 

 
“La imaginación es más importante que el conocimiento. El 

conocimiento es limitado. La imaginación envuelve al mundo.”  
Albert Einstein 

 

I. 1.  LA IMPORTANCIA DE LA MÚSICA COMO UN BIEN CULTURAL 

UNIVERSAL 

La importancia y el valor que posee la música en las sociedades humanas ha sido 

reconocida ampliamente por estudiosos de disciplinas tan diversas como la antropología, 

las neurociencias, la filosofía y la pedagogía desde la Antigüedad hasta nuestros días. Un 

análisis a través de la historia desde alguna perspectiva en particular acerca de la 

importancia y el valor de la música en la vida de los seres humanos podría ocupar varios. 

estudios, sin embargo, no es el tema central de la tesis. A continuación, sin pretender una 

exhaustividad y solamente como una muestra que puede robustecer la afirmación anterior, 

citaré algunos autores de diferentes perspectivas y épocas. 

La música nos caracteriza como seres humanos. Desde el punto de vista antropológico, 

todos los seres humanos tenemos la capacidad por naturaleza de transmitir nuestros 

pensamientos y emociones a través de la música y las palabras. En la historia de la 

evolución, solamente hay una especie que tiene estas capacidades: el homo sapiens. (Patel, 

2008, pág. 355)  

No hay sociedades humanas sin alguna práctica de la música, aunque su naturaleza 

particular en las sociedades pueda ser diferente. La música y el lenguaje son los únicos 

aspectos culturales que están presentes en todas las culturas. Si bien en algunos grupos 

culturales la riqueza del lenguaje no tiene elementos tan básicos como la numeración o los 

colores, siempre existe en estas comunidades algún tipo de expresión musical. (Nettl, 2000) 

citado por Patel (2008, pág. 3) 
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El mundo sonoro de los seres humanos no descansa. Vivimos siempre con los oídos 

abiertos, aprendemos a hablar el idioma de nuestra cultura a través de la imitación de los 

sonidos hablados que escuchamos, una combinación de consonantes y vocales, en algunos 

casos, también combinación de alturas tonales. De la misma manera aprendemos la música, 

o las músicas de nuestro entorno cultural expresadas por medio de distintos timbres, alturas 

tonales y la riqueza de la configuración rítmica musical. (Patel, 2008, pág. 9)  

Según los conocimientos y hallazgos recientes de las neurociencias, desde su 

nacimiento, todos los seres humanos poseen algún grado de musicalidad. (Edwards & 

Hodges, 2008, pág. 15). Estos avances en la investigación en neurociencias nos confirman, 

lo que desde hace mucho tiempo hemos constatado desde la práctica docente musical: todos 

los alumnos de música pueden desarrollar, en mayor o menor medida, sus habilidades 

musicales.  

Desde la Antigüedad clásica, los filósofos griegos valoraron el poder de la música en la 

formación integral del ser humano en esferas estéticas, morales e intelectuales. Es 

sorprendente la gran cantidad de referencias que hay sobre la educación musical y la 

música dentro de una obra tan trascendente como La República de Platón, obra en la cual, 

Platón como pedagogo, utilizando su sistema dialógico, representa su concepción utópica 

de una sociedad y a la vez habla de lo mejor de la cultura griega. La educación musical es 

central en su concepción de Paideia, por su poder formativo en la moral, la estética y el 

uso de la razón. 

¿Y la primacía de la educación musical -dije yo- no se debe, Glaucón, a que 

nada hay más apto que el ritmo y armonía para introducirse en lo más recóndito 

del alma y aferrarse tenazmente allí, aportando consigo la gracia y dotando de 

ella a la persona rectamente educada, pero no a quien no lo esté? ¿Y no será la 

persona debidamente educada en este aspecto quien con más claridad perciba las 

deficiencias o defectos en la confección o naturaleza de un objeto y a quien 

más, y con razón, le desagraden tales deformidades, mientras, en cambio, sabrá 

alabar lo bueno, recibirlo con gozo y, acogiéndolo en su alma, nutrirse de ello y 

hacerse un hombre de bien; rechazará, también con motivos, y odiará lo feo ya 
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desde niño, antes aún de ser capaz de razonar; y así, cuando le llegue la razón, 

la persona así educada la verá venir con más alegría que nadie, reconociéndola 

como algo familiar? (Platón, 2016, pág. 126) 

Platón es también muy explícito en la relación de la música y el lenguaje en la 

formación del carácter y las competencias de expresión. Él atribuye a los elementos de la 

música, ritmo y armonía, un valor más allá de la misma música. De ahí su importancia para 

una sociedad ideal.  

Además, cuando aprenden a tocar la cítara, les enseñan las obras de otros 

grandes poetas líricos, para que las interpreten con la cítara, y se esfuerzan en 

que los ritmos y armonías queden incrustados en las almas de los niños, para 

que sean más mansos y para que, al ser mejores en el ritmo y la armonía, 

resulten competentes en el hablar y en el actuar, pues toda la vida del hombre 

tiene necesidad de ritmo y de armonía. (Platón, 2018, pág. 326a) 

Por su parte, Pestalozzi reconoce la trascendencia de la música en el mundo de las 

emociones del ser humano, a la vez que le atribuye un valor ético primordial. “No necesito 

recordarles la importancia de la música por su capacidad de generar y reafirmar los 

sentimientos más elevados en los seres humanos.” (Pestalozzi, 2018)  

Además, en sus cartas sobre la educación de niños pequeños, Pestalozzi confiere a la 

vivencia musical un potencial formativo moral de las emociones:  

Lo significativo de la música consiste en su influencia altamente pronunciada 

y benéfica en los sentimientos. Ella prepara el alma para las impresiones más 

nobles y la lleva simultáneamente con ella en consonancia. (Ibíd.) 

Pestalozzi es también preciso en el valor educativo de la canción, más allá de la 

vivencia estética, reconoce su relevancia en la formación en la esfera social y psicológica, 

pero además habla de la canción como vehículo de inculturación en el núcleo familiar: “La 

memoria es entonces la personal y social constatación y visualización del origen propio. Se 

manifiesta en la canción, la cual se transmite por los padres y madres.” (Ehrenforth, Das 

"Zeitalter der Musik" in Geiste Pestalozzis, 2005, pág. 328) 
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Estos pensamientos de Pestalozzi nos hacen reflexionar, además, sobre la importancia 

de la canción como transmisora de la energía emotiva a través del canto en el seno familiar. 

La reflexión de Pestalozzi sobre el valor del canto va más allá de lo estético, moral y 

social, ya que también el canto ejercita el desarrollo de funciones cognitivas en los 

alumnos, por ejemplo, la memoria, así como también propicia un crecimiento espiritual que 

hace que los alumnos se inclinen hacia el saber. 

La memoria, que comprende el canto y los Lieder, desarrolla en el alma el 

sentido para la armonía y sentimientos superiores. Por lo tanto, existe un arte 

para preparar a los niños solamente a través de la memoria para todo tipo de 

ejercicios mentales. El resultado de estos ejercicios produce en mis niños no 

sólo una consideración creciente, sino aparentemente, un crecimiento completo 

de las fuerzas espirituales que permite desarrollar el fundamento de la sabiduría 

humana. Pestalozzi citado por Ehrenforth. (Ibíd.) 

Según los autores citados, que son de diferentes disciplinas como la antropología, las 

neurociencias, la filosofía y la pedagogía, hay un consenso en el valor educativo de la 

música como transmisora de ideas, valores y emociones importantes en contextos sociales, 

culturales e incluso familiares. 
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I. 2.  UNA PERSPECTIVA HUMANISTA. LA SINGAKADEMIE Y LOS 

ANTECEDENTES DE LA PEDAGOGÍA MODERNA DE LA MÚSICA 

En este trabajo se ha considerado indispensable utilizar la perspectiva de la Didáctica 

de la Música, disciplina cultivada principalmente en algunos países del norte de Europa, 

como Alemania y Austria, debido a tres hechos importantes:  

® En los países europeos y en Latinoamérica se utiliza el mismo sistema musical, es 

decir, la tonalidad, como se explica más adelante. 

® La carencia de una tradición de didáctica específica de la música en México 

® El desarrollo que ha tenido la educación musical y la didáctica específica de la 

música en países como Alemania y Austria desde finales del siglo XVIII, a partir de 

la fundación de la Singakademie (Academia de Canto de Berlín).  

Fundada por Carl Friedrich Christian Fasch en 1791, la Singakademie tenía como sede 

las salas reales de la Academia de las Artes de Berlín, en ella se estudiaban obras de Bach, 

y compositores como Joseph Haydn y Ludwig van Beethoven visitaron la academia en 

1796 y compusieron para el famoso coro. El segundo director, fue Carl Friedrich Zelter, 

uno de los amigos cercanos de Johann Wolfgang von Goethe y Alexander von Humboldt, 

fue el profesor de numerosos músicos reconocidos como Fanny y Felix Mendelssohn 

Bartholdy, Otto Nicolai, Giacomo Meyerbeer y Eduard Grell. (Barr, 2017)  

La importancia que la Singakademie tiene para la educación musical es que, en 1817, 

Zelter logró que el Ministerio del Interior de Prusia concediera a la Singakademie el 

reconocimiento como institución que tuviera como fin regular la formación de 

profesionales de la música, muy especialmente la formación de profesores de música. De 

esta manera la educación musical profesional se ancló firmemente en un sistema de 

atención de la música de Prusia. Hay otras razones por las cuales la Singakademie es 

importante para la historia de la música universal, por ejemplo, interpretando fuera de la 

iglesia las obras como las de J.S. Bach, convirtiendo así la música sacra en música 

accesible para el público en general, y por lo tanto coadyuvó en la transición social de la 
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cultura de la música cortesana a la música compartida para los ciudadanos en general, un 

cambio drástico en la cultura musical universal. (Neubauer, 2019) 

Con este pequeño resumen de la historia de la academia berlinesa de canto, podemos 

decir que los acontecimientos antes relatados son muy significativos, ya que la 

Singakademie resultó tener tanto alcance para la historia de la música y de la cultura 

universal que el repertorio del coro (en conjunto con la Filarmónica de Berlín) ha influido 

de manera decisiva en la vida musical para el resto de la humanidad, dado que, hasta hoy 

en día, los planes y programas de estudio de los conservatorios y las universidades en 

música se basan en el estudio de estos compositores que tuvieron relación o fueron 

estudiados en la Singakademie. Además, al examinar esta historia, podemos observar, el 

cómo se le dio continuidad a un proyecto cultural nacional. Alemania es un país en donde 

la música forma parte primordial del programa educativo en las escuelas primarias como 

materia obligatoria.  

Y entonces, ¿por qué es importante que las artes formen parte de las materias 

obligatorias en las escuelas, en la formación y en la educación de las personas? ¿Por qué es 

importante la actividad artística y cómo se relaciona esto con el bienestar de las personas? 

Para mostrar la importancia de la música y las tradiciones clásicas de las que ahora 

hacemos referencia, de entre tantas obras de arte de importancia trascendental, tomemos 

por ahora sólo un ejemplo, la 9ª. Sinfonía de Ludwig van Beethoven, quien en la parte 

coral musicalizó el poema de Friedrich Schiller “An die Freude” (conocida en español 

como la Oda a la alegría) de 1785. Esta obra musical forma parte ahora de la herencia 

cultural de la humanidad. (UNESCO, 2017) No importa cuál sea tu nacionalidad, no 

importa si no entiendes música o el idioma del poema, no podrás negar que siempre se 

vuelve inspirador cada vez que escuchas esta obra, en la que, en el 4º. Movimiento, desde 

una región musical caótica que se desenvuelve en una zona “extraña” con unos compases 

disonantes y sombríos, surge la voz solista de un barítono que canta: “¡Oh, no! No estos 

sonidos, déjanos escuchar algunos más bellos…” (evidentemente una crítica musical por 

parte de Beethoven). Después de esto, la partitura abandona esta “oscuridad” y comienza la 

sección más clara y brillante del movimiento Choral, en donde el coro canta: “¡Abrácense 

millones de seres! ¡Este beso del mundo entero!” 
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La música se vuelve tan poderosa y edificante que despierta un poder, una energía 

positiva en las personas, el cual permanece aún cuando el concierto ya terminó. Es así 

como se reconoce el gran arte con el que la humanidad en fraternidad es evocada, y una 

“chispa divina” está siendo llamada y estimulada en ellos, tal y como en muchas ocasiones 

lo menciona Friedrich Schiller en su libro Cartas sobre la educación estética del hombre, 

una de las obras con las que él también contribuyó en algo extremadamente importante, la 

educación de la personalidad humana. (Schiller, 1879) Independientemente del contexto 

histórico en la que se compuso, tendríamos que hacer un minucioso análisis musical para 

poder explicar las ideas musicales fundamentales en la obra de Beethoven, así como un 

análisis del texto de Schiller, como para conocer cuál es la relación entre el texto y la 

música, y cuál es la importancia de la obra como tal. Pero más allá, ¿por qué esta obra se 

puede convertir entonces en un tema de estudio más del campo de la semiótica, de la 

sociología, de la psicología, entre otras disciplinas especializadas? 

Con la 9ª. Sinfonía de Beethoven, la importancia del exhorto a la fraternidad universal 

ha transcendido las fronteras de Alemania y del lenguaje. Esta obra musical es así una 

especie de monumento, como prueba, la Oda a la alegría ha sido interpretada en 

numerosas ocasiones con motivo de celebración, por ejemplo, al final de una guerra como 

símbolo de la reconstrucción en Japón después de 1945; a la caída del muro de Berlín en 

1989 por la filarmónica de Berlín para el público recién llegado de la DDR; o en el mismo 

año por Leonard Bernstein con un significativo ensamble internacional; en otra ocasión, en 

honor a la destrozada ciudad de Sarajevo; en 2004 fue dirigida por Daniel Barenboim, con 

la orquesta de su academia Oeste-Este Diván integrada por jóvenes músicos palestinos, 

israelíes, de países árabes de Oriente Próximo y de algunos países europeos, con lo cual 

demostraron que es posible la convivencia pacífica entre pueblos tradicionalmente 

enfrentados, dando una solución no militar al conflicto de los pueblos del este del 

Mediterráneo. Por último, en 1972, gracias a François Mitterrand y a la versión dirigida por 

Herbert von Karajan, fue adoptada como himno de la Unión Europea. De esta manera la 

música ha tenido repetidas veces la función de símbolo que une distintos pueblos y 

trasciende los nacionalismos y el etnocentrismo. 
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I. 3.  LA EDUCACIÓN MUSICAL EN MÉXICO 

Con el fin de exponer algunos antecedentes sobre la historia de la educación musical en 

México y conocer su estado actual, a continuación, se presenta la descripción de algunos 

hechos relevantes. 

En el mundo prehispánico la música tenía una gran importancia. La música, junto a la 

poesía y la danza, era parte de rituales, festividades religiosas y no religiosas en culturas 

como la maya y la azteca. (Guzmán & Nava, 1984, pág. 89) (Estrada Rodríguez, 2012, pág. 

231) 

Desafortunadamente, no se conoce qué tipo de música se practicaba en la época 

prehispánica, pero sí se conoce una gran variedad de instrumentos musicales, como el 

teponaztli o el huéhuetl, ambos instrumentos de percusión; también se usaban los caracoles 

y gran variedad de flautas. Lo que también se sabe acerca de los músicos prehispánicos, 

gracias a las referencias de los cronistas de la conquista, es que la música de los indígenas, 

así como sus habilidades musicales, causaron gran admiración en ellos. (Guzmán & Nava, 

1984, pág. 105). Asimismo, tenían una educación musical sistemática y rigurosa en las 

escuelas prehispánicas. (Guzmán & Nava, 1984, págs. 97-100)  

En contraste, sobre la educación musical en el sistema educativo nacional durante el 

periodo virreinal y el siglo XIX, lamentablemente no existe ninguna mención en los libros 

sobre Historia de la Música Mejicana de Miguel Galindo (Galindo, 1933), ni en la Historia 

de la Música en México de Gabriel Saldívar (Saldivar, 1934). En la enciclopedia La música 

de México, que es la última historia de la música en México publicada en las últimas 

décadas del siglo XX, tampoco es mencionada la educación musical en los periodos antes 

mencionados.  

Según los datos disponibles, fue hasta 1933 que se creó la Sección de Música del 

departamento de Bellas Artes de la Secretaria de Educación Pública. Esta sección estaba 

especializada en la enseñanza musical a nivel masivo en las escuelas primarias, secundarias 

y normales (Sandi, 1979, págs. 85-86). Luis Sandi, compositor y pedagogo musical, quien 

podría catalogarse como el más importante impulsor de la educación musical en el sistema 
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educativo nacional describe a nivel nacional los campos de la educación musical, en sus 

palabras: “La educación musical se desarrolla en tres campos: el de la educación general, 

de la que es importante faceta; el de la formación profesional, y el de la difusión artística.” 

(Sandi, 1949, pág. 135) 

Sandi impulsó una educación musical desde los jardines de niños, escuelas primarias y 

planteles de secundaria, él tenía objetivos muy claros en relación con las posibles 

contribuciones de la educación musical a los educandos “…para formar el gusto y el juicio 

estético, afinar su sensibilidad, proporcionarles deleite de exquisita naturaleza y prepararlo 

para que actúe como inteligente y entusiasta consumidor de arte.” (Sandi, 1949, pág. 136)  

Si bien los primeros objetivos que menciona parecen difíciles de evaluar, el último es 

claramente evaluable, ya que habla de la formación de criterios musicales para emitir 

juicios críticos acerca de la música. Esos objetivos siguen aún vigentes, sobre todo si se 

considera la gran cantidad de productos “musicales” de ínfima calidad que invaden hoy los 

medios de comunicación, los que la población consume debido a su falta de formación 

musical. Este hecho evidencia hoy día la falta de una educación musical en la población 

que, en general, carece de una formación musical básica que pudiera capacitarla para 

distinguir la calidad de la música, lo que la hace presa fácil de las estrategias 

mercadotécnicas para consumir productos musicales de escaso valor. 

El presidente de Lázaro Cárdenas emitió un decreto el 21 de junio de 1937, en el que se 

incorporaba la enseñanza del canto coral en la educación básica y se reglamentaba la 

expedición de títulos profesionales para el personal docente requerido, además garantizaba 

que la educación musical llegara a toda la población (Estrada Rodríguez, 1984, pág. 30), 

No obstante, parece que las buenas intenciones del decreto, no llegaron a realizarse. Hacia 

mediados del siglo XX, Sandi reseña ampliamente con una visión realista el panorama de la 

educación musical en México que, desafortunadamente, no es congruente en lo absoluto 

con el decreto emitido doce años antes por Lázaro Cárdenas:  

México es un país pobre y sin tradición educativa musical. Por pobre tiene que 

atender solamente los aspectos de la educación que le parecen esenciales; por 

falta de tradición educativa musical este aspecto de la educación general no le 
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parece esencial… se multiplican escuelas por toda la república y en su planta de 

profesores nunca figura un profesor de música, ni entre su mobiliario un 

instrumento musical, ni en su biblioteca una obra de música. (Sandi, 1949, pág. 

136)  

Sandi reconoce claramente la falta de una tradición mexicana de educación musical, la 

poca importancia que se le otorga en la educación básica y la escasez de recursos 

apropiados para su implementación. Además, provocado por todo lo anterior, acusa la 

carencia de profesionales especializados en música en las escuelas del Sistema Educativo 

Nacional.  

En el campo de la educación general pues, la educación musical tiene sólo las 

cartas de perder. En el Distrito Federal los maestros de música pueden atender 

apenas un 10 por ciento de la población escolar… los pocos maestros de música 

tienen que enseñar sin pianos, sin libros… sin que se comprenda su misión, su 

verdadero papel dentro de la formación integral del hombre. (Sandi, 1949, pág. 

137)  

Es de resaltarse la honestidad, la visión realista de Sandi y el pesimismo que proyecta 

hacia una posible solución en un futuro inmediato de la problemática de la educación 

musical en las escuelas, incluso en el nivel profesional: “… la educación profesional ha 

sido siempre mala o los mexicanos no tienen condiciones para la música.” (Sandi, 1949, 

pág. 138) 

Por lo que respecta a la educación de la música en el Sistema Educativo Nacional, el 

panorama en México lamentablemente no ha cambiado mucho desde entonces (como lo 

comentan más adelante dos autoras), incluso, en cierto sentido ha retrocedido 

drásticamente pues la educación musical se perdió como asignatura especializada en este 

sistema. Además, en nuestro país desapareció la sección de Música del Instituto Nacional 

de Bellas Artes que había sido creada en 1946. Asimismo, en 1993 la música en la 

educación secundaria pasó a ser solamente uno de varios contenidos de la asignatura de 

Expresión y Apreciación Artísticas dentro de los planes de estudio. (Gobernación, 1993)  
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Cincuenta años después de Sandi, la autora Palacios (2005, pág. 110), ya no más 

refiriéndose a la educación musical sino a la educación artística, describe la informalidad 

de la asignatura en la primaria al no ser considerada como asignatura obligatoria y el 

escaso tiempo que se le concede para atender a cuatro disciplinas artísticas. Así también, 

menciona la falta de especialistas en las disciplinas artísticas, el alcance limitado al cubrir 

un porcentaje mínimo de la población, inclusive en el Distrito Federal, entre otros factores 

que afectan de manera significativa a la formación artística en el nivel primaria. La misma 

investigadora reconoce que el campo de la investigación relativo a la educación artística es 

extremadamente escaso (Ibíd.). Por otro lado, si bien reconoce la atención que se tiene a la 

formación profesional, reconoce las enormes carencias formativas de los aspirantes a las 

carreras de música (Palacios, 2005, pág. 112), un problema que las escuelas profesionales 

de música han pretendido que solucionar con paliativos mediante la creación de ciclos de 

iniciación musical en sus instituciones.  

En uno de los escasos estudios sobre los profesores de música del nivel secundaria, 

Servín refiere que no le fue posible obtener el número total de profesores de música en 

activo en el Distrito Federal pues solamente pudo conocer la cifra total de 1567 profesores 

de arte en secundarias para 874 escuelas públicas y 518 privadas. (Servín Morales, 2015, 

pág. 46). Ella misma resalta que mientras en algunas escuelas hay varios profesores, 

también hay variabilidad en su especialidad, pues pueden ser profesores de música, o bien 

de otras disciplinas como artes visuales, danza o teatro. De lo cual se desprende que es 

fortuito si un alumno recibe o no educación musical en ese nivel, al igual la calidad de esa 

educación puede ser muy heterogénea, ya que, en el mismo estudio de Servín, los docentes 

entrevistados comentan que no siguen el programa de manera íntegra y utilizan contenidos 

muy diversos. 

Debido a que actualmente no hay datos confiables disponibles en cuanto al número de 

beneficiados con educación musical en la población en general en México, ni suficientes 

estudios sobre la calidad de esa educación, es necesario tomar en cuenta otros indicadores 

que reflejen el alcance de la educación musical en los sistemas educativos de otros países.  
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El grado de educación musical de una comunidad puede reflejarse en hechos y 

experiencias que hemos tenido en la cotidianeidad y los eventos sociales, como las 

reuniones masivas, los espectáculos y las fiestas entre amigos o familia. Por ejemplo, en 

eventos masivos como el futbol, resalta que mientras los aficionados en algunos países 

cantan espontáneamente durante todo un partido de futbol, y su canto es claramente 

distinguible y afinado a pesar de la cantidad de gente que canta simultáneamente en un 

estadio, en México los aficionados prefieren las porras recitadas o gritadas. La educación 

musical también se muestra cuando en un cumpleaños festejado en un restaurante se 

“cantan” Las Mañanitas, y honestamente, ¿se entonan o se desentonan? Los mexicanos 

algunas veces cantan afinado y gran número de mexicanos lo hace desafinado. No obstante, 

lo más grave no es si cantan afinado o no, si desarrollan al máximo sus habilidades 

musicales o no, lo más grave es que se continúa privando a la población en general de una 

educación musical o artística que pudiera beneficiarlos en su formación como individuos, 

en su integración social, en su sentido de pertenencia a una comunidad y en su seguridad 

personal, además de limitar su goce estético y la formación de un criterio musical que los 

liberara del consumismo musical mediático. 

Este capítulo ha destacado en primer lugar la importancia de la educación musical 

desde tiempos remotos, el valor de la música para la sociedad desde el punto de vista de 

filósofos como Platón y Aristóteles, así como para pedagogos como Rousseau y Pestalozzi. 

Para poder establecer una comparación del desarrollo de la educación musical en los 

últimos siglos y también para justificar por qué se ha utilizado la Didáctica de la Música 

alemana en esta investigación, se establece como ejemplo el movimiento en pro de la 

profesionalización de la educación musical que tuvo lugar a finales del siglo XVIII en los 

países de habla alemana. Al final de este capítulo se reseñan brevemente los antecedentes 

de educación musical en el mundo prehispánico y el desarrollo de la educación musical en 

México en el siglo XX. 
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Capítulo II.  REVISIÓN DEL ESTADO DEL CONOCIMIENTO, 

CONSTRUCTOS TEÓRICOS Y HALLAZGOS DE 

DISCIPLINAS QUE FORMAN PARTE DEL MODELO 

UNICOMS MÓVIL 

 

La propuesta pedagógica de UNICOMS Móvil pretende ser congruente con los 

constructos teóricos de la didáctica específica de la música y de la educación auditiva y los 

hallazgos de la investigación en cognición musical. Las fuentes bibliográficas 

contempladas en esta investigación comprenden:  

 
Figura 5 Fuentes bibliográficas de UNICOMS Móvil 
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II. 1.  DIDÁCTICA ESPECÍFICA DE LA MÚSICA 

En este trabajo se ha considerado indispensable utilizar la perspectiva de la Didáctica 

de la Música, disciplina cultivada principalmente en algunos países del norte de Europa, 

como Alemania y Austria, debido a tres hechos importantes:  

® En los países europeos y en Latinoamérica se utiliza el mismo sistema musical, es 

decir, la tonalidad, como se explica más adelante. 

® La carencia de una tradición de didáctica específica de la música en México como 

más adelante lo reconocerá Luis Sandi, el principal impulsor de la educación 

musical en nuestro país. 

® El desarrollo que ha tenido la educación musical y la didáctica específica de la 

música en países como Alemania y Austria desde finales del siglo XVIII, a partir de 

la fundación de la Singakademie (Academia de Canto de Berlín).  

En los siguientes párrafos se reúnen y analizan diversas concepciones del campo de 

esta didáctica específica de la música, así como sus relaciones con la Pedagogía de la 

Música y otras disciplinas desde las propuestas de algunos autores. Es importante enfatizar 

que los aportes de la Didáctica de la Música son prácticamente desconocidos en nuestro 

país. En México se han difundido extensamente algunos métodos europeos de iniciación 

musical y métodos de solfeo. Estos métodos carecen de una visión teórica amplia que los 

analice más críticamente en la práctica educativa, simplemente si acaso describen su 

propuesta metódica, por ejemplo, es posible mencionar dentro de estos el Método Orff, el 

Método Dalcroze, el Método Kódaly, el Método Martenot, el Método Suzuki, así como 

algunos métodos de solfeo italianos como el Pozzoli, otros franceses como el Dandelot y 

algunos españoles como el Baqueiro Foster. 

El enfoque de la Didáctica de la Música, como didáctica específica, es especialmente 

importante por las características únicas del aprendizaje musical, ya que, a diferencia de 

otros campos de aprendizaje en los que la mayor parte de los contenidos son de tipo 

declarativo, en la didáctica específica de la música son procedimentales.  
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Asimismo, la concepción de contenidos de aprendizaje es más amplia pues el aprender 

música es el encuentro con una diversidad de objetos de aprendizaje y formas de aprender, 

como lo pueden ser las obras musicales, los principios de composición, los temas músico-

sociológicos, los hechos musicológicos; pero también el desarrollo de habilidades como 

cantar, tocar, experimentar, improvisar, etc. (Kaiser & Nolte, 2003, pág. 109)  

 
Figura 6 Sobre el aprendizaje perceptivo en música 

Sin embargo, no solamente se trata del desarrollo de habilidades musicales sino de 

procesos de enculturación, en los que los alumnos interactúan con bienes culturales por lo 

que, es necesario que el especialista de la didáctica específica parta del enfoque propio del 

campo específico, relacione éste con las ideas fundamentales sobre la posición del ser 

humano en la cultura y sociedad contemporáneas, y aporte lo específico: “…La Didáctica 

de la Música entonces tiene como característica una doble perspectiva, la relación al campo 

de la música y la relación a una concepción pedagógica general”. (Otto, 1969, pág. 219)  

Las obras musicales son producto de un contexto sociocultural determinado y no es 

posible aislarlo. Cualquier programa didáctico tendrá influencia en la manera de 

relacionarse con la música sobre los individuos que lo siguen; pero también tiene influencia 

el círculo social en el que ellos se acerquen a la música, por ejemplo, como el círculo de la 

familia, de la comunidad, de la escuela o las TIC, redes sociales, YouTube, etc. 
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DIVERSOS ENFOQUES DE LA DIDÁCTICA ESPECÍFICA DE LA MÚSICA 

Como reflexión teórica a partir de la experiencia docente, la concepción de la 

Didáctica de la Música se ha ido enriqueciendo con contribuciones que ofrecen diversas 

perspectivas en torno a la problemática particular de enseñar música. En las páginas 

siguientes se presentan las ideas de varios autores sobre los constructos teóricos básicos de 

la Didáctica de la Música con el objeto de analizar sus aportes y establecer conceptos que 

sirvan de base para la propuesta didáctica de UNICOMS Móvil. En ese sentido, en algunos 

casos se presentan ideas que muestran acuerdos y en otros casos, desacuerdos, lo cual 

también sirve para mostrar que este campo didáctico está en constante movimiento.  

Ya en la delimitación entre el campo de la Pedagogía de la Música y el de la Didáctica 

de la Música no existe un acuerdo extendido. De la misma manera, es muy diversa la 

descripción que hacen los autores entre la relación de este campo con otros campos del 

conocimiento. Por ejemplo, la concepción de la Didáctica de la Música desde la mirada del 

musicólogo y pedagogo en música alemán, Karl Heinrich Ehrenforth, es muy amplia, pues 

desarrolla y comprueba los aspectos autónomos de la especialidad, sus conceptos y 

objetivos orientados de acuerdo con las exigencias educativo-antropológicas y de 

formación. (Ehrenforth, Musikdidaktik, 1978, pág. 192). Además, la comprensión didáctica 

de Ehrenforth incluye la reflexión sobre los siguientes factores: 

 
Figura 7 Factores de la comprensión Didáctica de la Música 
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Ehrenforth no reduce a la Didáctica de la Música al acercamiento estrictamente 

didáctico – musical, pues las diversas perspectivas disciplinarias que él propone sitúan al 

aprendizaje de la música tomando siempre en cuenta otros factores como son los 

siguientes: 

 
Figura 8 Otros factores en la Didáctica de la Música 

Por otro lado, Walter Kühn enfatiza la importancia de considerar la naturaleza cultural 

de la música con relación a los contenidos, haciendo referencia a la pedagogía y no a la 

didáctica: “En la pedagogía musical todas las cuestiones de la música se tratan desde la 

perspectiva de la formación cultural del ser humano con el objetivo de servir a la práctica 

de la educación musical”. (Kühn W. , 1926, pág. 133) 

La consideración de Kühn es importante debido a que las obras musicales, como 

contenido educativo, no deben verse únicamente como objetos didácticos, que sirven como 

ilustraciones sonoras o para desarrollar habilidades instrumentales, sino que es necesario 

tomar en cuenta todas las implicaciones del contexto cultural del cual han sido extraídas. 

(Ibíd.) 

 
Figura 9 Sobre la teoría de la educación musical 
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Según Kühn, las fuentes que contribuyen a la construcción teórica son la extensa 

experiencia de la práctica de la educación musical y las consultas a las ciencias de apoyo. 

Así, uno de los pilares del quehacer didáctico es el conocimiento de la práctica del campo 

educativo, es decir, la experiencia docente de quienes nos preceden y la sistematización de 

esta para su comprensión, de manera que nos permita analizar y comparar diversas visiones 

didácticas. 

 
Figura 10 Sobre los constructos teóricos 

Para la pedagoga musical Sigrid Abel-Struth, el punto central en su campo de 

investigación es la clase y el curriculum. Según esta autora, existe una relación entre la 

Pedagogía de la Música y la didáctica de esta en el concepto: la pedagogía musical 

contiene a la Didáctica de la Música y a la Pedagogía de la Música. La Didáctica de la 

Música comprende el aprendizaje y la enseñanza de la música relacionados con la clase. 

 Una teoría, que no se confunde con un concepto didáctico de la música actual 

y parcial, una teoría que más bien aclara y ordena los presupuestos, las 

condiciones y posibilidades del aprendizaje musical en correspondencia con la 

investigación de los fundamentos de la pedagogía musical, para precisamente 

establecer medidas y posibilidades de relaciones entre diferentes conceptos de 

Didáctica de la Música y poder recomendar orientaciones especiales. (Abel-

Struth, 1975, pág. 18) 

Ehrenforth también expresa claramente la relación entre la Pedagogía de la Música y la 

Didáctica de la Música con el objetivo común de la construcción de la teoría de la 

educación musical. Asimismo, señala los campos de acción de ambas. (Ehrenforth, 1977, 

pág. 97) 
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Se debe aspirar a una división cooperativa del trabajo entre la Pedagogía de la Música 

y la Didáctica de la Música, que esté dirigida al objetivo común de la teoría de la educación 

musical. La Pedagogía de la Música se encargaría de las siguientes tareas: 

® La investigación empírica psicológica y sociológica de las condiciones y supuestos 

músico-culturales del aprendizaje musical (esto en una estrecha relación de trabajo 

conjunto con la Psicología de la Música y la Sociología de la Música)  

® El proceso y renovación de los conocimientos y teoremas de las ciencias afines 

(como la sociología y la antropología) en la medida en que sean necesarios y útiles a 

una teoría de la educación musical.  

A la Didáctica de la Música se le encargaría: a) reflexionar y relacionar todos los 

aspectos de la intermediación docente de la música y b) desarrollar el planteamiento de 

objetivos de la formación cultural de la música, que tendrá su medida decisiva en qué es lo 

que la música como fenómeno histórico y contemporáneo puede contribuir al proceso de 

formación individual del ser humano. Tal planteamiento de objetivos es necesario en la 

búsqueda de alternativas para las decisiones educativas y de política cultural, y es tarea 

irrenunciable de la didáctica específica. (Ibíd.) 

 
Figura 11 Campos de acción de la Didáctica de la Música 
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Figura 12 Sobre la pedagogía y la Didáctica de la Música 

Sin embargo, para otros autores, como es el caso de Werner Krützfeld, tal división de 

tareas no existe. Para él, la Didáctica de la Música es el hiperónimo que comprende 

también a la Pedagogía de la Música.  

La didáctica específica es el proceso de investigación de tipo teórico que 

intenta esclarecer cómo algo debe enseñarse… la didáctica específica de la 

música se convierte en una teoría científica de la pedagogía musical, una 

metapedagogía de la Música. (Krützfeld, 1968, pág. 6)  

De tal manera que para Krützfeld, el campo de la investigación teórica sobre el proceso 

de enseñanza-aprendizaje se realiza dentro de la Didáctica de la Música y no dentro de la 

pedagogía. Su propuesta tiene la ventaja de situar en un mismo campo a la práctica docente 

y a su teorización, una teoría y práctica de la educación de la música, y así, conduce a 

evitar el dualismo que tiende a desconectarlas y a hacerlas dos campos diferentes que están 

alejados. 

Otras visiones se relacionan más directamente con la práctica de la educación musical. 

Por ejemplo, la definición de Michael Alt sobre la Didáctica de la Música: 

La didáctica se entiende aquí como el aprendizaje que debe evitar los 

esfuerzos desordenados de la práctica a través de la definición de lo 

fundamental.” Sin embargo, también se consideran los “fundamentos músico - 

didácticos (ciencias educativas, didáctica, sociología, psicología) y los modelos 

de trabajo y reflexión recomendados desde la musicología en el sentido de una 

planeación teórica de la didáctica. (Alt, 1968, pág. 7)  

En el caso de las propuestas didácticas de la educación auditiva, como veremos más 

adelante, es muy claro el andamiaje teórico en el que descansan. 
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Las diferentes opiniones de los autores aquí citados, si bien difieren en señalar a la 

didáctica o a la pedagogía de la música como la disciplina que contiene a la otra, sí 

coinciden en que la pedagogía de la música y la didáctica de la música tienen un alcance 

teórico, además coinciden en que para la formulación de sus teorías es importante 

considerar perspectivas de otras disciplinas y crear constructos teóricos que sean aplicables 

en el análisis de diversas propuestas educativas.  

Como la delimitación de los campos de Pedagogía de la Música y de la Didáctica de la 

Música es difícil de realizarse, en este trabajo se utilizará solamente la denominación 

Didáctica de la Música en un sentido amplio. 

 

LAS FORMAS DE INTERACTUAR CON LA MÚSICA 

A diferencia de lo que sucede en otros campos didácticos, en la Didáctica de la Música 

varios autores han coincidido en que la naturaleza de la música, por ser un bien cultural y 

estar íntimamente inmersa en la vida social, requiere de un planteamiento particular que 

enfatice la relación entre los alumnos y la música. Es por ello que ha sido necesario crear el 

constructo Formas de interactuar con la música.  

 
Figura 13 Sobre las Formas de interactuar con la música 

Como en la psicología, se trata de comportamientos observables; pero en este caso se 

trata de comportamientos intencionales, premeditados y variables a voluntad como 

actuaciones humanas.  
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Según Kaiser y Nolte (2003, pág. 31) éstas se reducen a las siguientes: 

 
Figura 14 Formas de interactuar con la música 

El constructo Formas de interactuar con la música puede contener diversas relaciones 

y no siempre se les conceden a éstas la misma importancia. Este constructo aparece en la 

literatura didáctica de diversas maneras: 

 
Figura 15 Constructo Formas de interactuar con la música 

Para la planeación didáctica, el conocer las diferentes formas de interactuar con la 

música y estar conscientes de su multiplicidad brinda excelentes oportunidades de 

enriquecer las actividades dentro de las clases de música. Según Venus, citado en Kaiser y 

Nolte (2003, pág. 33), hay 5 Formas de interactuar con la música: la producción, la 

reproducción, la recepción, la transposición y la reflexión sobre la música. De acuerdo con 

lo anterior, entonces podemos decir que:  
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Figura 16 Formas de interactuar con la música 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

En la Didáctica de la Música se usa frecuentemente el concepto de objetivo de 

aprendizaje y se refiere a las intenciones o fines de la clase de música. Según Kaiser y 

Nolte (2003, pág. 86), también es frecuente utilizar las siguientes denominaciones para 

referirse al concepto:  

 
Figura 17 Diversas denominaciones del concepto de objetivo de aprendizaje 

Según Abel-Struth (1978, pág. 14) es preferible utilizar el concepto de objetivo de 

aprendizaje y situarlo en relación con el proceso de aprendizaje del alumno, ya que los 

objetivos de formación y el objetivo educativo se refieren a los fines institucionales o 

docentes, mientras que los objetivos de la clase no incluyen las actividades que tienen lugar 

fuera de la misma.   
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Figura 18 Sobre el objetivo del aprendizaje musical 

Los objetivos de aprendizaje de la Didáctica de la Música se derivan de los objetivos 

educativos generales y del campo musical específico. Para ejemplificar esta derivación, 

Kaiser y Nolte (2003, pág. 94) citan el comportamiento autónomo en el mundo como 

objetivo educativo general y la capacidad para reconocer la calidad de las ofertas musicales 

disponibles en los contextos culturales, lo que a mi parecer, esto incluiría actualmente a las 

redes informáticas (TIC). De ahí ellos desprenden como objetivos específicos de la clase, la 

capacidad para comprender las características estilísticas de música y el desarrollo de 

valores musicales.  

 
Figura 19 Objetivos de aprendizaje de la Didáctica de la Música 

 
Figura 20 Establecimiento de objetivos 
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“Para los objetivos de aprendizaje musical, es necesario, como para todos los objetivos, 

partir de una relación objeto – sujeto, es decir, de la relación contenido y componentes de 

comportamiento.” (Abel-Struth, 1978, pág. 29)  

 
Figura 21 Relación objeto-sujeto 

 

CONCEPTO DE CONTENIDO DE APRENDIZAJE 

En el caso del aprendizaje de la música, debido a la naturaleza de esta – y como su 

aprendizaje es declarativo, procedimental y perceptivo – hay una amplia riqueza de 

contenidos que pueden ser obras musicales, principios de organización musical, temas de la 

reflexión sobre la misma y acciones musicales como cantar, tocar e improvisar.  

La selección de los contenidos está íntimamente relacionada con los objetivos, es a 

partir de ellos que se procede a seleccionarlos. Sin embargo, esta relación del uso de 

contenidos para lograr objetivos no debe de ser la única consideración.  

El proceder simplemente como si se tratara de una relación entre el fin y el medio de 

obtenerlo – es decir, una relación técnica – puede ser problemático en el caso de la música, 

porque tales contenidos están insertos en una realidad histórico-social, y por ello, también 

en los contextos de experiencia extraescolar de los alumnos con sus implicaciones 

valorativas políticas y culturales. (Klafki, 1979, pág. 26)  

Desde esta consideración de Klafki, se puede decir además que, el elegir contenidos 

solamente en función de los objetivos podría dejar de lado también la naturaleza misma de 

los objetos musicales. Por ejemplo, el abordar una obra musical como medio para 

desarrollar una destreza técnica específica sin tener en cuenta su valor musical, ni sus 

implicaciones socio – culturales, es decir, descontextualizarla y reducirla a un mero 

ejercicio técnico.  
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Lo anterior es lamentablemente bastante frecuente en el caso de la formación de 

instrumentistas y cantantes. El problema es que, una vez que la atención del alumno se 

focaliza en el dominio de la destreza técnica, puede relegar el trabajo interpretativo. 

 

ASPECTOS PARA LA ELECCIÓN DE CONTENIDOS DE APRENDIZAJE DE MÚSICA 

Este problema se resuelve en la Didáctica de la Música contemporánea desde diferentes 

puntos. La elección de contenidos de aprendizaje musical se efectúa bajo aspectos 

diferentes. Por ejemplo:  

 
Figura 22 Aspectos de la elección de contenidos 

Lo anterior da cuenta de los múltiples factores que intervienen en la elección de los 

contenidos de aprendizaje en la Didáctica de la Música y que su definición no es 

únicamente a partir de los objetivos de un curso.  
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SOBRE EL CONCEPTO DE MÉTODO Y OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

A diferencia del método científico que describe un proceso necesario para el avance de 

conocimiento, los métodos del campo de la música organizan los procesos de aprendizaje. 

(Kaiser & Nolte, 2003, pág. 134). En este sentido Klafki habla sobre las formas y maneras 

de procedimiento con las que los seres humanos bajo concepciones de objetivos 

pedagógicos intentan influir consciente y de manera planeada el aprendizaje de otros seres 

humanos. (Klafki, 1970, pág. 129) 

 
Figura 23 Sobre el concepto de método 

A continuación, veremos algunas de las características de los métodos, según 

diferentes autores.  

Características de los métodos 

Klafki: Los métodos son formas de procedimiento para influir de manera planeada en el 
aprendizaje con objetivos pedagógicos definidos. (Klafki, 1970, pág. 129) 

Schulz El método es una estructura para el aprendizaje en la que se relacionan diversos 
componentes pedagógicos y de contexto; como son los fines, las temáticas, los 

medios y el contexto sociocultural. (Schulz, 1979, pág. 30) 

Heimann Los métodos son invenciones que, por un lado, son logros de la fantasía didáctica 
constructiva y diseñadora; por otro lado, al reunirse con otros, forman un acervo 

que sirve para incentivar la creatividad y mantenerla sobre los caminos 
transitables y los esquemas. Heimann citado en Schulze (Schulze, 1978, pág. 21) 

Schulze Otra característica de los métodos es que consisten en un sistema de reglas, a 
manera de instrucciones, están estructurados, son secuencias planeadas de 

operaciones y se encuentran en el contexto de un sistema. (Schulze, 1978, pág. 23) 

Figura 24 Características de los métodos según varios autores 
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De acuerdo con lo anterior, el método señala cómo proceder en el aprendizaje para que 

el alumno logre ciertos objetivos. Normalmente los métodos en música estructuran sus 

contenidos ordenados en grados de dificultad, en algunos casos por niveles congruentes con 

los supuestos de sus autores. Como estructura compuesta de relaciones, los métodos tienen 

una organización que puede comprenderse desde una perspectiva lógica derivada de los 

supuestos de los autores para la consecución de un fin y algunas veces señalan otros 

aspectos relacionados con los temas y el contexto socio cultural. 

Los métodos consisten muchas veces en maneras de proceder recomendadas a los 

profesores; pero también, en instrucciones que deben seguir los alumnos para hacer 

ejercicios.  

 
Figura 25 Sobre los métodos 

Según Kaiser y Nolte (2003, pág. 136) el término “método” en la didáctica general 

también puede ser substituido por otros términos. Por ejemplo: 

 
Figura 26 Otras maneras de nombrar el término método según Kaiser y Nolte 

Según Abel-Struth (1982, pág. 40) los métodos tienen sentido solamente en el contexto 

de los objetivos didácticos establecidos previamente. El concepto método de clase se utiliza 

para todo aquello que organiza y facilita la conducción de la clase, también sirve para 

indicar: 
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® Un proceder determinado del docente para organizar contenidos de la clase y 

presentarlos a sus alumnos.  

® Describir situaciones didácticas y comportamientos docentes.  

® Recomendar el uso de recursos didácticos y delimitar la función del docente para 

favorecer la actividad del alumno. 

 
Figura 27 Otras maneras de nombrar el término método según Kaiser y Nolte 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS MÉTODOS PARA SU USO EN LA CLASE 

Hay diversos enfoques para la organización y uso de los métodos en la clase. En primer 

término, se cita aquí la estructuración del repertorio metódico de la Didáctica de la Música. 

En este caso se utilizan dos aproximaciones sistemáticas de la didáctica general. Una de 

esas fue creada por Klafki y otra por Schulze, ambas pretenden estructurar la diversidad 

metódica en el campo del aprendizaje escolar. Aquí cito la de Klafki (1970, pág. 133) quien 

utiliza el siguiente esquema de orden:  
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Figura 28 Estructuración metódica en el campo del aprendizaje escolar 

La clase también puede dividirse en diferentes fases. Un ejemplo de división de la 

clase es utilizando el esquema de articulación de la clase en distintas fases, por ejemplo, 

Roth citado por Kaiser y Nolte (2003, pág. 149) propone: 

 
Figura 29 Esquema de articulación de la clase 
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La consideración de las fases propuestas es interesante pues comprende el proceso de 

asimilación desde una primera aproximación al objeto de estudio hasta la aplicación de lo 

aprendido en contextos diferentes: 

  
Figura 30 Aproximación al objeto de estudio 

A través de la revisión de la Didáctica de la Música se ha podido conocer cómo se han 

aplicado los constructos teóricos de la didáctica general al campo de didáctica específica de 

la música. También se ha visto cómo dentro de la reflexión de la didáctica especializada en 

música se han creado constructos teóricos propios del campo específico para contemplar la 

música en todas sus dimensiones y a la vez contemplarla como objeto didáctico.  

De la misma manera, al recorrer las diferentes visiones de los autores aquí citados ha 

sido posible comprender la importancia de las visiones educativas generales en las tareas 

específicas de la enseñanza de la música. Por ejemplo, la importancia de la autonomía 

como fin educativo general, y como derivado de ese objetivo general de la educación, se 

infiere la necesidad de contribuir hacia la consecución de la autonomía como seres 

humanos a través de la formación del criterio musical en el campo de la Didáctica de la 

Música. Asimismo, se ha podido comprender la importancia de crear constructos teóricos 

específicos del campo de la música como, por ejemplo, el constructo las formas de 

interactuar con la música, para no perder de vista la relación humana de la música aún 

cuando a la música se le considere un objeto de aprendizaje.  
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II. 2.  DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN AUDITIVA 

La didáctica de la educación auditiva y el solfeo aparecieron al mismo tiempo que la 

formalización de la escritura musical, y el primer especialista en la didáctica de esta fue 

Guido d’Arezzo, quien propuso la escritura musical en un tetragrama, es decir, en lo que 

hoy conocemos como pentagrama. D’Arezzo, al proponer la escritura en el “pentagrama”, 

comprendió inmediatamente que el escribir la música implicaba también el problema de la 

lectura de la música. Para resolver este problema propuso que los principiantes aprendieran 

el Himno a San Juan, en el que cada estrofa contiene una melodía representativa de una 

estructura modal diferente, la que debiera recordarse antes de leer un ejemplo en una escala 

modal determinada. (Ehrenforth, 2005, págs. 168-169) 

Tanto el sistema de escritura propuesto por Guido como sus recursos didácticos para la 

lectura musical fueron difundidos por toda Europa y se han utilizado por mucho tiempo. 

Fue hasta el siglo XIX que se fueron formado tradiciones diferentes en torno a la enseñanza 

de la lectura musical y la educación del oído. Las más importantes según Estrada (2008, 

pág. 18) en el contexto europeo fueron: 

 
Figura 31 Tradiciones de la Educación Auditiva 

La educación del oído se difundió a través de los métodos editados en forma de libros 

desde finales del siglo XIX. Estos libros se dirigieron principalmente a los profesores y su 

contenido principal eran ejercicios rítmicos y melódicos. Algunos libros más recientes, 

hacia la segunda mitad del siglo XX, se dirigen también al alumno, y sólo 

excepcionalmente, están concebidos para ser utilizados de manera autodidacta, como los 

publicados por Kühn (1983) y Estrada (1989). 
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Otros recursos didácticos, que aparecieron en la segunda mitad del siglo XX, 

complementaron algunos libros al ofrecer ejemplos musicales grabados en casette y en CD. 

Más recientemente se editaron también programas de educación auditiva en software. Estos 

recursos tecnológicos por lo general están enfocados para ayudar a los alumnos en su 

“entrenamiento musical” y sus estrategias se reducen a la repetición condicionada, al 

aprendizaje memorístico y descontextualizado. 

Es necesario enfatizar que en nuestro país se utilizan en su mayoría libros editados en 

el extranjero, algunos incluso de finales del siglo XIX y principios del XX con propuestas 

didácticas anacrónicas y sin fundamentos pedagógicos o psicológicos. En México 

solamente han sido editados los libros de Educación Auditiva de Estrada (1984), (1989), 

(1989) y el de Romero (2011). 

 

SOLFEO – EAR TRAINING – GEHÖRBILDUNG 

Nuestro país fue heredero directo de la tradición del solfeo latino, pero desde la década 

de los ochenta, la enseñanza del solfeo se enriqueció con aportes de las tradiciones 

anglosajona, alemana, y con las publicaciones sobre el entrenamiento auditivo básico de 

Estrada (1984) (1989), las cuales se difundieron ampliamente y dieron origen al cambio de 

nombre de las asignaturas de solfeo, agregándoseles las denominaciones de entrenamiento 

auditivo o educación auditiva. 

Por otra parte, dentro de la tradición del Gehörbildung, Mackamul desarrolla uno de 

los conceptos de educación auditiva más amplios: 

“La Educación Auditiva enseña al estudiante a desarrollar y aprovechar al 

máximo su capacidad de concentración y su memoria musical; a fundir la 

imaginación sonora, la escritura musical y la sensación muscular instrumental 

en la imaginación sonora interna; a registrar auditivamente los contextos 

musicales y sus elementos y reproducirlos en su instrumento; a distinguir el 

contenido variable de una pieza de su esencia regular; a separar la vivencia 
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sensorial, y través de una percepción y retención consciente de los sonidos 

aplicar criterios especializados.” (Mackamul, 1969, pág. 8) 

Existen dentro de la educación auditiva algunos contenidos que son compartidos 

ampliamente y otros que son propuestas específicas de cada autor. Mientras que hay un 

acuerdo en contenidos que no debieran faltar, algunas de las propuestas específicas son 

muy interesantes para tomarse en cuenta en la planeación didáctica, debido a que son 

aportes que marcan una diferencia en la forma de concebir el aprendizaje musical.  

Por ejemplo, dentro de las formas de acción, solamente Kühn (1983) y Mackamul 

(1969) consideran acciones cognitivo – musicales, como la lectura en silencio, que es una 

actividad que se basa en lo que la psicología de la música se denomina representación 

auditiva interna a partir de la notación musical y que, según algunos investigadores, como 

Brodsky (2003, págs. 602-612), es uno de los indicadores más importantes de musicalidad 

e inteligencia musical. 

Es importante resaltar que Estrada (2008, págs. 141-142) en su investigación sobre la 

didática y el desarrollo curricular en educación auditiva, hace incapié en que hay cierto tipo 

de funciones cognitivas que son las utilizadas en la educación auditiva, y son las 

siguientes: 

 
Figura 32 Funciones cognitivas en la Educación Auditiva 
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Además, hay otros autores que coinciden en algunas secuencias didácticas en el orden 

en que proponen sus ejercicios (Estrada Rodríguez, 2008, págs. 49-51). Aquí también las 

coincidencias en las secuencias no son lo único interesante pues hay propuestas específicas 

que son dignas de tomarse en cuenta, debido a que descansan en principios de percepción, 

por ejemplo, la teoría de la Gestalt (Wertheimer, 1923, págs. 301-350) y la teoría de los 

esquemas (de la Motte-Haber, 2005, págs. 61-64). 

En suma, la teorización de la educación auditiva revela que su práctica provee de una 

gran riqueza de ejemplos y modelos que están disponibles para nuevas propuestas 

didácticas. El uso de la teoría de los esquemas y de la Gestalt se ha considerado 

fundamental en el diseño de la propuesta didáctica del modelo UNICOMS Móvil, como 

más adelante se verá. 

 

LAS PROPUESTAS DIDÁCTICAS EN LIBROS 

Debido a que hasta ahora no hay una revisión y análisis de las propuestas didácticas 

disponibles en formatos digitales, y que es una tarea imprescindible para este trabajo, citaré 

el trabajo de la revisión y análisis de las propuestas didácticas de educación auditiva 

disponibles en el formato de libro que ya se ha realizado por Estrada (2008)  

Mediante el análisis de trece libros de educación auditiva de la tradición alemana de la 

Gehörbildung2, Estrada llegó a la conclusión que el contenido principal de esos libros son 

los ejercicios para el desarrollo de habilidades auditivas, además que la mayoría de los 

autores no plasman en sus libros los fundamentos pedagógicos, psicológicos o filosóficos 

de sus propias propuestas didácticas. (Estrada Rodríguez, 2008)  

                                                

2 Gehörbildung: Esta denominación tiene dos componentes Gehör que significa oído o 

audición y Bildung que grosso modo significa formación cultural. 
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Estrada también identificó los componentes didácticos característicos de este campo de 

aprendizaje: 

 
Figura 33 Componentes didácticos característicos de la Educación Auditiva 

Las formas de acción de la clase son los distintos tipos de ejercicios que utilizan 

profesores y alumnos para desarrollar las habilidades de percepción y reproducción 

musicales.  

Los ejercicios más conocidos en el Solfeo, en el Ear Training y en la Gehörbildung 

son: la lectura entonada y el dictado. Las funciones cognitivas subyacentes y las acciones 

musicales implicadas en esto se identifican en los ejercicios para su análisis teórico. Por 

ejemplo:  

 
Figura 34 Componentes de la lectura entonada 

 
Figura 35 Componentes del dictado 

Las tradiciones latina, anglosajona y alemana no utilizan las mismas formas de acción. 

En la tradición latina son pocas y en la alemana se utiliza el mayor número de ellas, 73. 

Estas 73 formas de acción comprenden algunas que son cadenas de acciones musicales y 

funciones cognitivas, y otras que utilizan acciones y funciones de manera simultánea. 

Según Estrada (2008), las funciones cognitivas y las acciones musicales básicas son las 

siguientes: 
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Figura 36 Formas de Acción Básicas 

En el análisis de los libros de educación auditiva, los autores integran los ejercicios en 

campos de acuerdo con los elementos de la música y el número de voces de los ejemplos. 

Sin embargo, la división en campos no es compartida en ningún caso entre los autores, cada 

uno presenta su propuesta individual, por ello, Estrada (2008) propuso una categorización 

que pudiera adaptarse a las propuestas individuales y sirviera para el meta análisis: 

10 campos de formas de acción 

La mayoría de las formas de acción se registraron en dos o más columnas si cumplen con 
actividades simultáneas o sucesivas. La última columna muestra la clasificación de los 

siguientes Campos de Formas de Acción: 

Rítmica: 
Cualquier tarea que trata el ritmo como un elemento aislado de la música, 

como golpear el ritmo o aplaudir al ritmo de una melodía. 

Sonidos 
aislados: 

Todos los ejercicios para sonidos aislados. 

Intervalos: 

Esta categoría agrupa todos los ejercicios con intervalos aislados, ya sean 
sucesivos o simultáneos. Aquí también se incluyen ejercicios de intervalos 
que se conectan fundamentalmente con estrategias para leer o escuchar 

música. 

Escalas: 
Formas de acción que consideran las escalas como un bloque aislado: la 

escritura, el canto o reconocer una cierta escala. 

Acordes: 
En esta categoría están las formas de acción de acordes aislados, pero no 

para progresiones armónicas como las cadencias. 

Melodía: Ejercicios para la detección de líneas melódicas, tonales o no tonales. 

Dos voces: Con ejemplos homófonos y polifónicos. 

Tres voces: Con ejemplos homófonos y polifónicos. 

Armonía: Todas las formas de acción que contengan una secuencia de 2 o más acordes. 

Formas 
musicales: 

En esta categoría se encuentran las tareas para la determinación de las 
formas musicales, especialmente aquí se encuentra la forma de una canción. 

Figura 37 Diez Campos de Formas de Acción 
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CONTENIDOS 

Los contenidos de un campo de aprendizaje varían considerablemente en extensión y 

temática según los autores. Por ejemplo, en el campo rítmica, solamente algunos autores 

incluyen tareas básicas como la identificación del metro en un ejemplo musical. 

SECUENCIAS 

Las secuencias son el orden en que las formas de acción se introducen en un campo de 

aprendizaje específico. Éstas son determinadas por los criterios de complejidad que los 

autores adjudican a las formas de acción (por ejemplo, un orden de lo más sencillo a lo 

complicado), algunas veces éstas aparecen presentadas en distintos niveles o simplemente 

en sucesión. 

FORMAS DE ACCIÓN O EJERCICIOS  

El contenido predominante de los métodos de educación auditiva consiste en ejercicios, 

tareas o actividades denominados aquí formas de acción. Estas actividades pueden estar 

integradas por diferentes componentes cognitivo – musicales. Las formas de acción básicas 

son:  

 
Figura 38 Formas de Acción Básicas 
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® Las Formas de Acción Básicas se combinan sucesiva y simultáneamente.  

® Existen más de 70 Formas de Acción diferentes en la Educación Auditiva. Por 

ejemplo, en el dictado aparece esta secuencia de Formas de Acción: 

 
Figura 39 Formas de acción básicas del Dictado 

 

II. 3.  COGNICIÓN DE LA MÚSICA 

Para ampliar la perspectiva tradicional de la formación de profesionales en la música, 

el diseño de la propuesta didáctica en esta investigación considera los hallazgos del campo 

de la investigación musical, que comprende la percepción de la música, otros procesos 

cognitivos como la memoria musical y el estudio del desarrollo de las habilidades 

musicales.  

Si bien la visión desde la teoría musical le ha permitido a la didáctica tradicional de la 

música diseñar sistemas de estudio lógicos y coherentes, tiene el inconveniente de centrarse 

fundamentalmente en la música representada en la notación musical y no en la percepción 

de la música en tiempo real o el desarrollo de las habilidades musicales.  

Si se consideran los hallazgos de la cognición musical sobre el estudio y desarrollo de 

las habilidades musicales se podrían cuestionar y reformular los objetivos, contenidos y 

ejercicios de la educación auditiva.  

Todo lo anterior podría contribuir a disminuir lo que Malbrán denomina la brecha entre 

la teoría de la música, la percepción de la música en tiempo real y la didáctica. La misma 

autora considera que los progresos obtenidos en el campo de la ciencia son una poderosa 

herramienta para fundamentar nuestras decisiones didácticas. (Malbrán, 2007, pág. 7). 
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Es posible que si en la planeación didáctica de la educación auditiva se consideraran 

los procesos cognitivos implicados en la práctica musical podrían evitarse las frecuentes 

incongruencias como las siguientes:  

® En la enseñanza tradicional del solfeo, se continúa insistiendo en ejercicios con 

componentes musicales aislados como los intervalos, argumentando que el 

reconocimiento de los intervalos facilita la percepción de la melodía. Se desconoce 

que la percepción de melodías se basa primordialmente en el reconocimiento de los 

sonidos como grados del tono y la relación de estos con la armonía que la soporta 

(Malbrán, 2007, págs. 125-126).  

® Al estudio de los intervalos aislados se le dedican semestres enteros en el solfeo 

tradicional mientras que el reconocimiento de los sonidos de una melodía como 

grados del tono y la relación melodía – armonía muy rara vez se incluye.  

® Otra incongruencia es que el dictado musical es uno de los ejercicios más utilizados 

en el solfeo tradicional, se supone que desarrolla la audición. Sin embargo, los 

ejercicios del dictado musical provocan mucha frustración en la mayoría de los 

alumnos ya que es un ejercicio muy complejo. (Pratt, 1998, pág. 1) (Kaiser U. , 

2000, S. XVI-XVII).  

Desde la perspectiva de la cognición musical sí es posible conocer la cadena de las 

acciones musicales – cognitivas implicadas en el dictado y comprender su complejidad. 

(Karpinski G. , 2000, págs. 64-73) 

 
Figura 40 Cadena de acciones musicales cognitivas en el dictado 
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Al comprender la complejidad del ejercicio, es posible también comprender que: 

® El poder escribir o no un dictado no depende solamente de “escuchar 

correctamente”. 

® Que el profesor debería advertir cuál es exactamente la acción que el alumno no 

realiza correctamente. El profesor debería entonces detectar el momento exacto en 

el proceso cognitivo del dictado en el cual el alumno se está equivocando, ¿se 

equivoca al momento de escuchar, al focalizar la atención, extraer, memorizar, 

analizar o al escribir? 

® No es correcta la discriminación de los alumnos que escriben el dictado con errores, 

así como tampoco es correcto el pensar que los alumnos que no hacen dictados son 

malos músicos.  

® Que mientras no se analicen los problemas específicos de cada alumno ante el 

dictado continuarán el rechazo y la frustración de la mayoría de los alumnos ante 

esos ejercicios.  

Hay que enfatizar que, en la educación del oído, como en cualquier proceso educativo, 

es muy importante cuestionarse qué formas de acción son las adecuadas para tener una 

variedad suficiente y ofrecerlas al alumno en una secuencia correcta de grados de 

dificultad. Todo ello incidirá en la forma en la que más tarde el alumno procesará la 

música, ya sea como profesional o aficionado, debido a que, según los hallazgos de las 

neurociencias de la música, el modo de enseñanza afecta de manera significativa el proceso 

neuronal de información, el almacenamiento y la recuperación del conocimiento musical 

implícito. (Altenmüller & Gruhn, 2002, pág. 273) 

El modo de aprendizaje es fuertemente influenciado por el método de 

enseñanza y esto puede afectar las actividades funcionales cerebrales. Entonces, 

precisamente el método de enseñanza tiene un impacto en cómo el cerebro 

procesa la música. Consecuentemente si los educadores conocen acerca de 

métodos apropiados de enseñanza que empoderan el cerebro para procesar la 

información musical más eficientemente, para facilitar la construcción de 

representaciones musicales, y mantener accesible el aprendizaje obtenido en la 
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memoria de largo plazo, ellos puedes tratar de implementar este conocimiento 

en su práctica actual. (Gruhn & Rauscher, 2007, págs. 274-275) 

 

ELEMENTOS MUSICALES DESDE LA PERSPECTIVA DE LA COGNICIÓN DE LA 

MÚSICA 

Ritmo y metro 

En relación al ritmo y a la estructura métrica, es pertinente señalar que, desde el punto 

de vista de la investigación en psicología de la música, hay un acuerdo general en que la 

estructura métrica, al tomar en cuenta la segmentación de la forma musical, es un factor 

importante en la percepción y memoria de la estructura musical, y además un fundamento 

cognitivo importante para la comprensión y cognición de la música (Dawe & Racine, 1994, 

págs. 57-76) (Jones & Boltz, 1989, págs. 459-491). 

Una conducta espontánea frecuente al escuchar música es acompañarla con 

movimientos de las extremidades o bien golpeando sobre una superficie. Cuando 

escuchamos música, a menudo seguimos el tiempo con movimientos tales como golpes con 

los pies o las manos en sincronía con el tiempo (Gabrielsson, 1993, pág. 96). Si el 

movimiento o las percusiones siguen diferentes duraciones entonces se está siguiendo el 

ritmo. Si el movimiento o las percusiones son regulares, entonces se está marcando un 

nivel de pulso, que se puede definir como una sensación regular recurrente de énfasis 

musical. (Karpinski G. , 2007, págs. 1-2) 

Según Karpinski, de todas las habilidades involucradas en los aspectos temporales de 

la escucha musical, quizás la percepción del pulso es la más fundamental. De ella se deriva 

la sensación del metro y medir las duraciones rítmicas. Al marcar el pulso es posible 

distinguir dos tipos, los pulsos “fuertes” que tienen más énfasis y otros “débiles” que no 

son tan intensos. Este autor además afirma que el oyente puede diferenciar dos tipos de 

pulso, unos primarios que regularmente llevan más “énfasis” y los secundarios que no 

tienen tal “énfasis”. En la música occidental, los pulsos fuertes son el principio de grupos 
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de dos o tres pulsos, de tal manera que hay grupos binarios o ternarios. La relación entre 

dos niveles adyacentes de pulso puede ser binaria o ternaria. El seguimiento de los pulsos y 

los grupos de ellos (binarios o ternarios) es fundamental para la organización de eventos 

musicales, ya sea al escuchar o al interpretar la música. (Karpinski G. , 2000, pág. 23) 

Por todo lo anterior una de las habilidades fundamentales para el principiante de 

música es aprender a focalizar su atención en la distinción de los agrupamientos métricos, 

sin embargo, esto no es contemplado en la mayoría de los métodos de solfeo y educación 

auditiva. Según Karpinski, pocos libros de texto de habilidades auditivas aíslan la 

percepción del metro como una habilidad fundamental (Ibíd.). De la misma manera, de los 

13 libros analizados en el trabajo de Estrada sobre la educación auditiva alemana, hay 

solamente dos que la contemplan (Estrada Rodríguez, 2008, pág. 49). Un panorama similar 

se encuentra en los libros de solfeo utilizados más frecuentemente en los que el desarrollo 

de la habilidad básica de distinción de compases binarios y ternarios no se considera. Sin 

embargo, proveer de ejercicios para la distinción de grupos binarios y ternarios es 

fundamental para la comprensión auditiva y la ejecución musical pues hay un acuerdo 

general en que la extracción de regularidades pertenecientes a unidades temporales 

subyacentes a la música es un proceso fundamental para la comprensión musical. (Shaffer, 

1982, págs. 109-122) 

El seguimiento y ordenamiento de la escucha musical en unidades métricas binarias o 

ternarias es también un importante recurso para memorizar la música. El agrupamiento de 

componentes musicales funciona como un eficiente recurso de almacenamiento de 

información, al retener paquetes de acontecimientos sonoros en lugar de eventos discretos. 

(Malbrán, 2007, pág. 58) 

De acuerdo con lo anterior, la propuesta didáctica UNICOMS Móvil ha considerado 

introducir a los principiantes a la audición, ejecución y lectura del ritmo partiendo de la 

distinción de los compases binarios y ternarios, basándose en ritmos que utilizan el 

lenguaje y la acentuación natural de las palabras. 

“Estudios interdisciplinarios sobre la evolución de la música (en forma de 

canción) y lenguaje enfatizan que la música es un fenómeno cultural que 
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incorpora una amplia variedad de distintos esquemas sonoros que tienen que ser 

aprendidos a través de imitación por medio de la audición y la ejecución.” 

(Gruhn & Rauscher, 2007, pág. 272)  

Melodía  

En un sentido amplio, una melodía es una sucesión de sonidos graves y agudos con 

duraciones. Cuando oímos música, la melodía es lo que se reconoce más fácilmente: en una 

canción es la parte que el solista canta o, si oímos algo instrumental, es generalmente lo 

que toca el instrumento más agudo; aunque también la melodía puede ser tocada por un 

instrumento grave. La melodía es la parte que tarareamos o cantamos después de oír alguna 

pieza musical que nos gusta. La melodía es una secuencia de eventos acústicos que 

contienen sonidos reconocibles por su altura (agudos y graves) y que en la dimensión 

temporal forman contornos reconocibles de intervalos de altura3 parecidos entre eventos 

sucesivos. (Snyder, 2000, pág. 135)  

El campo de la psicología de la música ha estudiado las siguientes características de la 

melodía: contorno, escala, agrupación y en la música occidental, tonalidad.  

El contorno de una melodía sería quizás la característica más fácilmente reconocible. 

Éste se forma de la siguiente manera:  

® Si la melodía repite varias veces el mismo sonido, entonces el contorno describiría 

una línea horizontal.  

® Si la melodía se mueve de un sonido grave hacia uno más agudo, la línea sería 

ascendente. 

® Si a partir de un sonido la melodía se mueve a uno más grave sería descendente.  

                                                

3 Altura de un sonido es la calidad particular de un sonido (por ejemplo, una nota musical 

individual) que fija su posición en la escala, determinado por lo que el oído juzga como la frecuencia 

de onda más fundamental del sonido con diferencias marcadas de timbre, volumen y contexto 

musical. El tono se expresa combinando un valor de frecuencia con un nombre de nota: La = 440 Hz  
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® También hay contornos con cambio de dirección, en los que puede partirse de un 

sonido, luego un movimiento ascendente y otro descendente o bien partir de un 

sonido, luego un movimiento descendente y otro ascendente.  

Todo esto se explica gráficamente en la página web UNICOMS Móvil, incluida al final 

de esta tesis. 

Para Malbrán (2007, pág. 121) el movimiento de las alturas es un constructo, esto es, 

una construcción de la mente, y requiere una representación mental que asocie los cambios 

de frecuencia con la relación espacial arriba – abajo. Desde luego estas descripciones de 

los movimientos melódicos son metafóricas y están relacionadas a ideas muy básicas de 

nuestra relación humana con el mundo físico. (Snyder, 2000, pág. 136)  

Un contorno además de dirección puede estar formado por movimientos cortos y 

largos. Los movimientos cortos son cuando se va de un sonido a otro contiguo de la escala 

en uso o bien son largos cuando el movimiento melódico va de un sonido a otro no 

contiguo en la escala. 

Una escala está formada por los sonidos que se utilizan en determinado contexto 

musical ordenados por alturas, usualmente del más grave al más agudo. Snyder denomina 

escala a los grupos de alturas de un sistema de afinación, y que el uso de una escala en una 

pieza musical produce consistencia y redundancia de los materiales del nivel melódico. 

(Snyder, 2000, págs. 136 - 139) 

Para Lerdahl y Jackendorf, el proceso de agrupar es común en muchas áreas de la 

cognición humana. Cuando una persona es confrontada con series de elementos o 

secuencias de eventos, segmenta o agrupa espontáneamente los elementos o eventos en 

grupos de algún tipo. (Lerdahl & Jackendoff, 1983, pág. 13)  

Un grupo melódico consiste en varios eventos de altura que se perciben como una 

unidad debido a la similitud de dirección melódica o de intervalos utilizados, la frase 

musical es entonces una agrupación de grupos melódicos. (Snyder, 2000, pág. 135).  
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Algunos experimentos que comparan el agrupar eventos musicales con su análogo 

visual sugieren los principios generales implícitos en las reglas de agrupación preferidas. 

Lerdahl y Jackendorf (1983, pág. 40) formularon reglas de agrupación (Grouping, Well 

Formedness Rules) la primera dice:  

® Cualquier secuencia contigua de eventos de alturas, golpes de tambor o algo similar 

pueden constituir un grupo, y solamente secuencias contiguas pueden constituir un 

grupo. (Lerdahl & Jackendoff, 1983, pág. 37). 

® Esta refiere a dos jerarquías de grupos, los grupos que están formados por 

secuencias contiguas de eventos y los grupos que están formados por grupos 

contiguos de grupos de secuencias contiguas.  

Otra característica de la melodía en la cultura occidental es la tonalidad. La tonalidad 

es un sistema de organización de alturas. Una melodía está en el sistema tonal cuando en la 

escala que utiliza existe una altura central llamada tónica que aparece recurrentemente, ésta 

funciona como eje de las otras alturas y es también la altura final de la melodía.  

Para Snyder (2000, pág. 136) la tonalidad es una manera de utilizar una escala de tal 

manera que parece que tiene una altura central. La primera manera en que una altura 

particular se vuelve central es a través de la repetición: “como ha ocurrido frecuentemente 

en el pasado esperamos que regrese en el futuro.” (Snyder, 2000, pág. 151). La existencia 

de una tónica, su reiteración y su función de eje de las demás alturas, impregnan de 

características individuales a las otras alturas de una escala.  
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II. 4.  EDUCACIÓN AUDITIVA EN FORMATOS DIGITALES 

 
“Música para el entretenimiento... Parece como complemento de la 

reducción de las personas al silencio, la extinción del habla como 
expresión, la incapacidad de comunicarse en absoluto.  

Habita los bolsillos de silencio que se desarrolla entre las personas 
moldeadas por la ansiedad, el trabajo y la docilidad sin exigencias.” 

Theodor Adorno 
 

REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PROPUESTAS DIDÁCTICAS ACTUALES DE EDUCACIÓN 

AUDITIVA EN FORMATOS DIGITALES. 

Según los criterios de Cooper, esta revisión tiene las siguientes características: se 

centra en las propuestas didácticas actuales de educación auditiva en formatos digitales, es 

representativa, metodológica, crítica y expone mi punto de vista sobre las nuevas 

posibilidades que ofrecen las TIC para el aprendizaje, así como las limitaciones de las 

propuestas didácticas analizadas en esta revisión. (Cooper, 1988, págs. 104-126) 

El primer recurso tecnológico utilizado en la enseñanza de la música fue la grabación 

de ejemplos y obras musicales alrededor de los años sesenta, primero en forma de discos y 

posteriormente en forma digital ya en una diversidad de formatos incorporados con otros 

recursos como videos y bancos de datos. 

Como en otros campos de la tecnología, hoy día a través de internet, la oferta de cursos 

crece día a día. Sin embargo, la mayoría de los cursos carecen de fundamentos pedagógicos 

y metodológicos adecuados. 

Debido a lo anterior decidí solamente presentar en esta revisión cuatro propuestas 

didácticas.  
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Las propuestas seleccionadas en esta revisión deberían cumplir con los siguientes 

criterios:  

® Contar con el respaldo de instituciones académicas o editoriales reconocidas. 

® Estar dirigidas a principiantes y con un nivel de iniciación específico y completo. 

® Mostrar una coherencia didáctica, aun cuando su perspectiva tuviera o no algunos 

puntos en común con la mía. 

® Ofrecer diversidad en el uso de recursos tecnológicos.  

® Estar ampliamente disponibles, aunque su acceso estuviera restringido mediante el 

pago de inscripción. 

® Que en su elaboración contaran con suficientes recursos y que sus limitaciones no 

fueran producto de falta de apoyo financiero.  

Los objetivos de la revisión y análisis de las propuestas didácticas actuales de 

educación auditiva en formatos digitales fueron: 

® Conocer el uso de una gran variedad de recursos tecnológicos aplicados a propuestas 

didácticas de educación auditiva. 

® Conocer los planteamientos didácticos utilizados en la creación de estas propuestas. 

® Conocer si la introducción de los recursos tecnológicos nuevos implicaba en sí 

misma un avance importante para la didáctica de la educación auditiva. 

De acuerdo con esos criterios seleccioné cuatro diferentes propuestas con las siguientes 

características: 

Denominación 
de la 

propuesta 
Formato 

Recursos tecnológicos 
interesantes 

Recursos didácticos 
interesantes 

Karpinski 
Libro + CD 

ROM 

Sumar al libro, que era el 
formato tradicional, un CD 

ROM 

La concepción didáctica está 
basada en los hallazgos de la 

cognición de la música 

Berklee 
En línea, 
videos, 

Videos de clases, 
cuestionarios para repasar 

Los cuestionarios pueden 
reforzar el aprendizaje. Se 

motiva al alumno a través de 
videos de conciertos ejecutados 

por jóvenes estudiantes 

Auralia App 
Bancos de ejercicios que se 

presentan de manera 
aleatoria. 

El alumno puede estudiar solo 
los ejercicios que más le 

interesen. El reconocimiento 
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Denominación 
de la 

propuesta 
Formato 

Recursos tecnológicos 
interesantes 

Recursos didácticos 
interesantes 

Reconocimiento de 
frecuencias y duraciones 

brinda la posibilidad de una 
evaluación y realimentación de 

la ejecución del alumno  

Khan 
Academy 

En línea, 
videos y 

animaciones 

El audio de ejemplos 
musicales se presenta 

simultáneamente con la 
imagen de la partitura y 

un cursor que sigue el flujo 
de la música en el compás 

correspondiente 

Los ejemplos musicales con el 
apoyo de una orquesta 

sinfónica pueden motivar a los 
alumnos 

 

¿Acaso todo ese avance en los recursos ha ido a la par del avance en propuestas 

didácticas novedosas congruentes con el avance de la Didáctica de la Música, la 

investigación didáctica y la investigación de la Cognición de la Música?  

¿Cuál es el propósito de esta revisión? No es una revisión exhaustiva que intente 

revisar todo lo que hay sino una revisión que nos permita contextualizar y observar cuales 

son los recursos que se han utilizado y cuáles han sido los contenidos musicales. 

 

AURALIA 

Auralia es un software en inglés que se puede comprar en línea en la empresa AVID. 

Se puede obtener en forma de CD-ROM, bajar el programa en internet o comprar las 

aplicaciones en la tienda de aplicaciones de los celulares inteligentes o las tablets. A 

continuación, hago una descripción del contenido de Auralia. 

El programa Auralia me parece que está bien organizado con respecto a la manera en 

cómo poco a poco se van introduciendo nuevos elementos de aprendizaje a los alumnos, y 

en cómo los alumnos mismos van midiendo sus avances. Es un programa muy bien 

diseñado, pero comprar el programa completo resulta costoso. Además, al estarlo 

utilizando aparecen algunas cosas que habría que preguntarse qué tanto ayudan al alumno 

en sus estudios musicales.  
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Se organiza en distintos campos, como son los intervalos, entonación y armonía. Cada 

una de las secciones consta de ejercicios que permite al alumno repetir y cantar a la 

aplicación para saber si se está entonando correctamente o se está escuchando bien. Está 

basado en un sistema de repetición de los ejercicios auditivos y exámenes constantes de 

estos. 

Intervalos y 
Escalas 

Acordes Rítmica 
Armonía y 

Forma 
Afinación y 

Melodía 

Intervalos – 
Comparar 

Acordes – 
Comparar 

Pulso - 
Tapping 

Cadencia 
Tonos - 

Comparar 

Intervalos – 
Imitar 

Acordes – 
Imitar 

Metro - 
Reconocer 

Acordes - 
Progresiones 

Tonos - Imitar 

Intervalos – 
Reconocer 

Acordes – 
Reconocer 

Ritmo - 
Comparar 

Progresiones 
avanzadas 

Tonos - 
dictado 

Intervalos – 
Cantar 

Acordes – 
Cantar 

Ritmo - 
Elementos 

Jazz - 
Progresiones 

Melódica - 
Comparar 

Escalas 
Acordes - 

Cluster 

Ritmo - 
Elementos 

Dictado 
Formas 

Melodía - 
Dictado 

Escalas - Jazz 
Acordes – 

Jazz - Imitar 
Ritmo - 
Dictado 

Modulación Oído Absoluto 

Escalas – 
Cantar 

Acordes – 
Jazz - Cantar 

Ritmo - Imitar  
Notas - 

Reconocer 

Escalas – 
Jazz - Cantar 

Acordes – 
Jazz 

Ritmo - Estilo  
Contrapunto - 

Cantar 

    
Primera vista - 

Leer 

    Afinar 

Figura 41 Tabla de contenidos de Auralia 

Intervalos: 

Unísono 4ª Perfecta 6ª menor 

2ª menor 4ª aumentada 6ª Mayor 

2ª Mayor 5ª disminuida 7ª menor 

3ª menor Tritono 7ª Mayor 

3ª Mayor 5ª Perfecta 8ª Perfecta 

Figura 42 Intervalos en Auralia 
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Tipos de preguntas en Auralia: 

Preguntas de ejercicios sonoros: Opciones de repuestas: Calificación a respuestas: 

¿Cuál intervalo es más pequeño? 
¿Cuál intervalo es más amplio? 

¿El segundo intervalo es más 
pequeño o más grande que el 

primero? 
¿Los intervalos son iguales? Para 

el caso de unísono 

Bien 
Mal 

Las notas tocadas en la 
pregunta se muestran en 

sus pentagramas. 

Continuar practicando 
Salir del tema 
Nivel anterior 
Nivel siguiente 

Repetir la pregunta 
 
 

Figura 43 Ejercicios Auralia 

En Auralia se aborda la enseñanza de los semitonos a través de un teclado: 

 
Figura 44 Enseñanza de los tonos y semitonos en Auralia 

Comentarios sobre Auralia: 

Los Bancos de ejercicios de Auralia tienen como contenido las siguientes formas de 

acción o ejercicios frecuentes: 

(escuchar – reconocer) 
(escuchar - imitar con la voz) 

(escuchar - comparar) 
Cantar a partir de un sonido dado 

Cantar los sonidos de un acorde ascendente o descendentemente  
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Algunos de los ejercicios propuestos son los tradicionales y otros son menos frecuentes 

en otros métodos, por ejemplo, la comparación de intervalos y la comparación de sonidos 

aislados. Además, contiene los siguientes elementos: 

® El auto monitoreo posible al grabar la propia voz en los ejercicios. 

® Utiliza la desintegración de la teoría de la música al manejar los intervalos aislados 

sin explicación del contexto musical al que pertenecen. 

® Uso de términos no explicados. 

® Dudosa musicalidad de los ejemplos. 

® No hay recomendaciones para el estudio previo. 

Los intervalos en Auralia pueden ser tocados melódicamente (una nota tras la otra) o 

armónicamente (ambas notas tocadas al mismo tiempo). A muchas personas se les facilita 

más identificar los intervalos melódicamente porque son tocados individualmente. Si los 

intervalos son tocados armónicamente, es importante que puedas cantar las dos notas del 

intervalo antes de tratar de identificarlos. Cantar los grados de la escala de manera 

ascendente o descendentemente puede ayudar a encontrar las 2 notas de los intervalos. 

 

Karpinski: Manual for Ear training and Sight singing 

Karpinski es el autor del manual para entrenamiento auditivo y lectura a primera vista. 

Está dirigido a principiantes y sus dictados los presenta en un CD grabado que viene con el 

libro. Los contenidos son los siguientes:  

Los fundamentos del metro y el ritmo  
Los fundamentos de la altura del sonido 

Combinando la altura con el metro y el ritmo 
Detección y corrección de errores  

Anotando el ritmo y el metro 
Anotando alturas 

Los 15 tonos mayores 
Ligaduras y ritmos punteados 

Tempo  
Introducción al modo menor 

Tresillos y dosillos 
Indicaciones de interpretación 

La triada dominante 

La clave de Do: Claves de Alto y Tenor 
Sincopa  

Introducción al canto armónico 
Introducción a la escucha armónica: armonía, 

ritmo y cadencias  
Música en dos partes 

Introducción al dictado de la línea del bajo 
Triadas en posición fundamental y primera 

inversión 
Introducción a la voz principal  

Cualidades de la triada  
El tono guía de la triada 

La triada supertónica 
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La triada submediante 
La triada mediante  

El acorde de séptima dominante en contextos 
armónicos  

Técnica de guía de voz  
Figuras de seis-cuatro  

Otros acordes de séptima 
Transposición  

Los modos: Acercamiento relativo 
Los modos: Acercamiento paralelo  

Tresillos avanzados  
Tonos de paso cromáticos 

Saltos a los tonos cromáticos como tonos 
vecinos  

Acordes aplicados a la dominante 
Acordes aplicados a la subdominante 

Acordes aplicados a la supertónica  
Acordes aplicados a la submediante 

Acordes aplicados a la mediante 
El acorde napolitano  

El acorde de sexta aumentada  
Otros acordes  

Secuencias melódicas 
Secuencia armónica 

Otras claves 
Hemiola  

Alteraciones cromáticas de paso 
Leyendo en claves distintas a la que está 

anotada  
Introducción a la modulación  

Modulación relativa cercana del modo mayor  
Modulación cercana relativa des modo menor  

Modulaciones distantes  
Modulaciones sucesivas  

Fragmentos de la tonalidad  
Conceptos métricos avanzados  

Ritmos más avanzados  
Colecciones de tonos comunes no diatónicos 

Hipermetro  
Forma  

 

Karpinski aborda los siguientes recursos didácticos: la pronotación, la solmización, la 

lectura entonada y el enfoque. El material se organiza en los siguientes temas: 

® Formas de acción o ejercicios. 

® Ejercicios de transcripción. 

® Detección de errores. 

® Música tonal. 

® No se distinguen campos de aprendizaje. 

® Combinaciones de altura → Tonalidad. 

® Relaciones rítmicas → Metro. 

® Ejemplos musicales íntegros y coherentes. 
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BERKLEE COLLEGE OF MUSIC ONLINE COURSE. DESARROLLA TU MUSICALIDAD  

El College de Música de Berklee es la universidad privada de música más grande del 

mundo localizada en Boston, Massachusetts. En su curso en Coursera, desarrolla tu 

musicalidad, (Berklee, 2019), se presentan las clases a través de videos en donde un 

profesor enseña a un grupo de alumnos repitiendo la situación didáctica, tal y como 

funciona en un salón de clases de cualquier universidad de música. Enseñan los conceptos 

básicos y los enfoques necesarios para entender, crear e interpretar música contemporánea, 

los videos están en inglés y español. El curso consta de 7 semanas de estudio, de 3 – 5 

horas / semana. Los videos ofrecen una oportunidad de explicar términos y mostrar cómo 

trabajar, las guías pueden complementar la exposición teórica, las pruebas ofrecen la 

oportunidad de evaluar lo aprendido. Los videos se utilizan para motivar a los estudiantes 

al mostrar cómo otros alumnos más adelantados hacen música. 

Algunas deficiencias del curso de Berklee Online son que las secuencias de los temas 

de cada lección no siguen una lógica. Las explicaciones están descontextualizadas de la 

teoría de la música, parecen estar pensadas como caminos cortos que posteriormente 

podrían ser largos e improductivos, por ejemplo, recomienda conocer los intervalos a partir 

del número de segundas que contienen, a través de contar los semitonos visualmente en un 

teclado, y recomienda practicarlos asociando los intervalos a canciones conocidas que los 

contengan. La tonalidad como sistema no se explica y se desaprovecha la oportunidad de 

que su comprensión sirva como referencia para el sistema teórico que existe alrededor de la 

misma. Además, desafortunadamente, el modelado de la entonación no es muy correcto ni 

por parte del profesor, ni de los alumnos. 

Algunos aspectos positivos de este curso son los siguientes: tiene guías de estudio, 

fragmentos de conciertos con alumnos, los alumnos se califican entre sí. 

En los videos se explican conceptos (como en el video del centro tonal), con el apoyo 

de gráficos (por ejemplo, el pentagrama con la escala mayor), los alumnos dan algunos 

ejemplos de los ejercicios cantados, al final de cada grupo de videos se aplican exámenes 

finales.   
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KAHN ACADEMY. ARTES Y HUMANIDADES. CONCEPTOS BÁSICOS DE MÚSICA 

La Kahn Academy en conjunto con la All-Star Orchestra graban obras maestras bajo la 

dirección de Gerard Schwarz, en las que explican los principios básicos de la música con la 

ayuda de gráficas y demostraciones en video. (Kahn Academy, 2019)  

Los contenidos del curso son los siguientes: 

Las notas y el ritmo 
Lección 1: valor, duración y ritmo de las notas 

Lección 2: ritmo, notas con puntillo, ligaduras y silencios 
Lección 3: La métrica de los compases binarios y ternarios; anacrusas 

Lección 4: Las métricas en 6, 9 y 12 
Lección 5: Repaso de compases simples, compuestos y complejos 

Lección 6: Compás constante contra compás cambiante; notación de dosillos y tresillos 
Glosario de términos musicales 

Lectura musical 
Lección 1: el pentagrama, los nombres de las notas y la clave de sol 

Lección 2: las líneas adicionales y la octava 
Lección 3: la clave de fa, el gran pentagrama y la octava 

Lección 4: la lectura musical en clave de sol y la escala de do mayor 
Lección 5: la escala de do mayor en clave de fa y la lectura en clave de fa 

Lección 6: la clave de do y la clave de do en cuarta 
Lección 7: las alteraciones o accidentes 

Lección 8: el becuadro, más sobre las alteraciones y la armadura de tonalidad 
Lección 9: más sobre los sostenidos y los bemoles 
Lección 10: las escalas cromáticas y el semitono 

Glosario de términos musicales 
 

Los videos están elaborados con materiales de diseñadores gráficos, es un contenido de 

teoría musical muy elemental, pero muy claro y bien explicado, aunque no contextualizan 

la teoría con ejemplos musicales. No han ampliado el contenido desde que se inició la 

página de música en el 2015. 
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ANÁLISIS Y CRÍTICA DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS 

DISPONIBLES EN LOS FORMATOS DIGITALES EN LA ACTUALIDAD 

Una primera revisión da cuenta de que hay dos grupos de recursos didácticos utilizando 

las TIC: las propuestas disponibles en software y las disponibles en línea. Los formatos 

digitales tienen grandes ventajas para la educación auditiva, quizás la más importante es 

que los usuarios cuentan con ejemplos musicales en audio y que ya no es necesario que el 

profesor toque los ejemplos musicales en un instrumento dentro del salón de clases. 

Además de tener los ejemplos musicales a su disposición, poderlos estudiar en cualquier 

momento y cuantas veces sea necesario, algunos recursos digitales de educación musical 

cuentan con ejercicios con realimentación inmediata que les informan si sus respuestas son 

acertadas o no. Otros más sofisticados cuentan también con reconocimiento de voz, o sea 

que los alumnos pueden hacer un ritmo o entonar una melodía y recibir una evaluación 

inmediata. 

No obstante, los recursos disponibles para la edición de estos materiales, en algunos 

casos se han detectado fallas en:  

® La precisión de las instrucciones (son superficiales o incompletas). 

® Faltan ejercicios de preparación.  

® Escasez de modelos de ejercicios o formas de acción variadas con la consecuente 

monotonía en las rutinas de ejercicios que provoca respuestas condicionadas y no 

flexibles.  

® La elección de contenidos (por ejemplo, la inclusión de dictados de intervalos u 

otras entidades musicales aisladas y la falta de ejercicios en contexto musical, por 

ejemplo, para el reconocimiento de los grados de un tono). 

® Falta de secuencias didácticas, hay ausencia de programación de lo sencillo a lo 

complejo.  

® La falta de seguimiento y evaluación de un profesor o programación más flexible 

que pudiera ofrecer diversos caminos a cada alumno. 
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Ventajas de los formatos 
digitales 

Algunas deficiencias de los métodos disponibles analizados 

El alumno ajusta el 
software a su medida, de 

acuerdo con su propio 
avance 

Escasez de modelos de 
ejercicios y monotonía en las 

rutinas de ejercicios 
provocando respuestas 

condicionadas y no flexibles 

No hay supervisión de 
profesores que evalúen los 
avances de cada alumno 

Se editan con rapidez y se 
actualizan fácilmente 

Faltan ejercicios de 
preparación antes de los 
ejercicios que se evalúan 

Falta precisión en las 
instrucciones (son 

superficiales o incompletas) 

Facilitan los procesos de 
investigación, permiten la 
búsqueda y hacer notas en 

ellos 

No ejemplifican cómo 
estudiar, cómo se adquieren 

las habilidades 

En las secuencias didácticas, 
hay ausencia de 

programación de lo sencillo a 
lo complejo 

Pueden ser lúdicos y 
funcionar como un juego. 

Incluyen el audio de 
ejemplos musicales 

Las grandes ventajas de los recursos disponibles en los 
formatos digitales no se aprovechan principalmente por la 

carencia de criterios didácticos, cognitivos y musicales, 
desarrollan habilidades aisladas y no integrales 

Proveen realimentación. 
Aceptan entrada de MIDI, 

se puede ver en el 
pentagrama lo cantado o 
tocado como respuesta 

Los MOOC’s incluyen 
multimedia, hipervínculos, 

diccionarios, etc. pero aún no 
los métodos en software 

Aún no existe ayuda a 
personas con discapacidad: 
modifican tamaño y tipo de 

letra, color, pantalla, lectura 
de voz, etc. 

Pueden ser interactivos. 
Promueven la lectura y 
refuerzan la motivación 

La mayoría de los ejercicios gira alrededor de la notación 
musical, por ejemplo, no hay ejercicios de imitación en el 

instrumento o con la voz. Carecen de ejemplos con contextos 
musicales íntegros 

El alumno diseña su 
propio curriculum, 

eligiendo sus propios 
ejercicios automatizados 

por lección. 

La elección de contenidos no es congruente con los hallazgos en 
la cognición musical, por ejemplo, incluyen abundante material 
de dictados de intervalos u otras entidades musicales aisladas; 
pero carecen de ejercicios para desarrollar otras habilidades, 
como el reconocimiento de los grados de un tono, contornos 

melódicos) 

Figura 45 Ventajas y deficiencias de los recursos disponibles 
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Capítulo III.  EL MODELO PROPUESTO. UNICOMS MÓVIL 

 
“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” 

Benjamin Franklin 
 

El acrónimo UNICOMS, significa unidad cognitiva musical, ya que el modelo 

didáctico inicia al alumno con eventos musicales que se perciben como células o palabras 

musicales completas, lo cual es importante ya que hay propuestas didácticas de iniciación 

musical que se inician con el aprendizaje de términos y escritura de los signos musicales 

aislados, como son las notas musicales, sus nombres o los valores rítmicos. Las UNICOMS 

se comprenden mejor si se hace una comparación con el lenguaje hablado. Una UNICOM 

equivaldría a una palabra, que según el Diccionario de la Lengua Española: “Una palabra 

es la unidad lingüística, dotada generalmente de significado que se separa de las demás 

mediante pausas potenciales en la pronunciación y blancos en la escritura”.  

Precisamente por lo anterior, considerando las relaciones entre el lenguaje hablado y la 

música, y debido a la familiaridad de los seres humanos con el manejo consciente del 

lenguaje, en UNICOMS Móvil una palabra equivale a una UNICOM. 

En su contenido musical las UNICOMS están formadas por esquemas rítmicos, 

melódicos y armónicos, que a su vez se unen a otros esquemas de un segundo nivel, como 

en el lenguaje se unen las palabras para formar frases y oraciones. En las primeras 

lecciones se presentarán por separado UNICOMS rítmicas y melódicas, posteriormente se 

estudiarán las UNICOMS rítmico-melódicas. 

Para una mayor difusión del Modelo UNICOMS Móvil y poder alcanzar al mayor 

número de interesados, por medio de la página web de UNICOMS Móvil los ejemplos 

musicales se transmiten al alumno en tecnología móvil, con versiones para computadora, 

tablets y celulares, presentando los contenidos de manera accesible y fácil de manipular. 

De esa manera el término UNICOMS Móvil integra los componentes musical, cognitivo, 

didáctico y tecnológico del modelo.  
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El Modelo UNICOMS Móvil, como modelo didáctico de aprendizaje de la música para 

su comprensión puede explicarse como la integración de varias dimensiones:  

 
Figura 46 Dimensiones de UNICOMS Móvil 

Dimensión epistemológica 

La dimensión epistemológica está constituida por los fundamentos de varias disciplinas 

que han sido extraídos de ellas, como son los constructos teóricos y los conceptos, que con 

el fin de robustecer el modelo didáctico desde varias perspectivas se han integrado al 

mismo. Esta dimensión epistemológica ha sido muy importante por exponer las 

características epistemológicas de los objetos musicales como material de aprendizaje, así 

como lo que es el conocimiento y el desarrollo de habilidades en el campo de la música. Ha 

sido ya ampliamente expuesta en el capítulo II de esta tesis. 

 
Figura 47 Dimensión epistemológica de UNICOMS Móvil 
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Dimensión musical  

La dimensión musical está formada por la interacción entre el alumno y el objeto de 

aprendizaje, comprende los elementos musicales ritmo, melodía y armonía, así como las 

acciones musicales, por ejemplo, cantar. Más adelante explicaré con más profundidad esta 

dimensión. 

 
Figura 48 Dimensión musical 

Dimensión cognitiva  

Esta dimensión comprende las acciones cognitivas que tienen lugar entre el alumno y 

el objeto de aprendizaje, son el escuchar como forma de percibir, memorizar, reconocer, 

representar internamente y representar externamente (escribir o hacer movimientos 

simultáneos al escuchar o cantar). Esta dimensión ya ha sido expuesta en la revisión de la 

literatura de esta tesis, pero será descrita con mayor detalle en la siguiente sección. 

 
Figura 49 Dimensión cognitiva 
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Dimensión didáctica 

La dimensión didáctica comprende los campos de aprendizaje que se han escogido para 

este modelo, y que coinciden con tres elementos de la música: ritmo, melodía y armonía. 

Aunque esto pudiera parecer obvio no lo es, pues abundan las propuestas de dividir la clase 

en eventos aislados como los intervalos, escalas y acordes, o en componentes que son una 

mezcla de elementos musicales y eventos aislados, por ejemplo, ritmo, intervalos y acordes 

(véase: sección II. 4. de la presente tesis). Asimismo, esta dimensión comprende los 

ejercicios con sus formas de acción cognitivo-musicales que se ha decidido utilizar en 

UNICOMS Móvil, las que más adelante se exponen.  

 

La dimensión tecnológica  

En esta dimensión tiene lugar la interacción entre el alumno y el objeto de aprendizaje, 

al utilizar la tecnología como forma de comunicación entre el objeto música y el alumno. 

Esta dimensión se explica en detalle en el capítulo IV de esta tesis. 
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III. 1.  LA CREACIÓN DEL MODELO UNICOMS MÓVIL 

Al integrar conocimientos de diversas disciplinas por medio de la deducción, la base de 

conocimientos crece. También al poder cobrar una dimensión tecnológica el conocimiento 

se pone en la práctica y genera nuevo conocimiento, haciendo así de este proceso, un 

proceso recursivo, al cual llamo espiral epistemológica, dado que el conocimiento crece 

conforme se van añadiendo las distintas disciplinas. 

 
Figura 50 Espiral epistemológica 

El proceso de esta investigación se inició con la fundamentación en los constructos 

teóricos y los hallazgos de las disciplinas comprendidas en la tesis, posteriormente las 

dimensiones musical, cognitiva y didáctica fueron integradas. Estas mismas dimensiones 

cobraron forma a través de la dimensión tecnológica, que es la que facilita la comunicación 

con los alumnos.  

Los alumnos al utilizar la página UNICOMS Móvil y al reportar sus experiencias, 

generan una afirmación o una corrección de lo propuesto y lo transforman, y con base en 

esto también es posible transformar las UNICOMS Móvil en una nueva propuesta. 

Teniendo en cuenta que UNICOMS Móvil está dirigido a principiantes sin 

conocimientos o escasos conocimientos teórico-musicales y sin práctica musical 

escolarizada con el objetivo de coadyuvar en el desarrollo de habilidades musicales de 

audición, ejecución y lectura musical, se ha decidido trabajar con base en la dimensión 
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musical, es decir, en los tres campos de ejercicios: ritmo, melodía y armonía. Esta elección 

tiene las siguientes ventajas: 

® Los oyentes están más familiarizados con los elementos musicales que se han 

escogido que con componentes musicales, como intervalos, acordes y escalas, que 

son usualmente los campos de ejercicios de la mayoría de los métodos. 

® Los elementos musicales ritmo, melodía y armonía permiten trabajar desde un 

principio con unidades musicales íntegras lo que es congruente con los hallazgos de 

la psicología de la música y con algunos especialistas en la didáctica de la 

educación auditiva como Estrada, Malbrán y Karpinski. De esta manera se pretende 

evadir uno de los problemas frecuentes de la enseñanza de la educación auditiva al 

iniciar la formación en torno a relaciones musicales aisladas y descontextualizadas 

como los intervalos, los acordes y las escalas.  

En cada uno de los campos de aprendizaje, las lecciones se presentan secuenciadas de 

lo más sencillo a lo complejo, de acuerdo con principios cognitivos de percepción, 

memoria, ejecución musical y composición, por ello la concepción de lo sencillo a lo 

complejo difiere sustancialmente de las clases tradicionales de solfeo. De acuerdo con los 

principios ya especificados antes, en el campo del ritmo, el material musical está 

constituido por grupos de valores musicales ya sea en compases binarios o ternarios que 

forman esquemas que se unen a otros esquemas y utilizan simultáneamente palabras o 

rimas para facilitar su asimilación como células musicales íntegras, que en la teoría de la 

música reciben la denominación de motivos (Riemann, 1929, pág. 25)  

En un principio, en el campo de la melodía el material musical está constituido por 

contornos melódicos ascendentes, descendentes y con cambio de dirección que se presentan 

simultáneamente con palabras y rimas. Los contornos melódicos equivalen a células 

musicales que pueden variarse utilizando los cambios de dirección que se unen a otros 

contornos para formar ideas musicales más largas. (Riemann, 1929, págs. 20-29)  

Otra característica del Modelo UNICOMS Móvil es que una de las acciones cognitivo-

musicales más utilizadas es la representación mental musical o audición interna que se 

integra en secuencias de acciones como componente posterior a la audición de los ejemplos 
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musicales. Lo anterior es congruente con las recomendaciones de las neurociencias de la 

música:  

“Si el aprendizaje de música en todas sus facetas está fundado en el desarrollo 

de representaciones mentales musicales y su interacción dentro de las redes 

neuronales, entonces debe ser un objetivo primario del aprendizaje de la música 

el desarrollo de representaciones musicales genuinas.” (Gruhn & Rauscher, 

2007, pág. 275) 

Aunque las representaciones mentales musicales pueden ser evocadas de manera 

espontánea, en los ejercicios de este modelo son evocadas de manera consciente para que 

los alumnos formen un hábito de estudio: “La importancia del impacto de las acciones 

repetidas en el desarrollo de las representaciones mentales y su consecuente 

diferenciación.” (Gruhn & Rauscher, 2007, pág. 272) 

Las UNICOMS con las que se inicia el estudio de la melodía son susceptibles de unirse 

a otras, en este caso un contorno melódico se une a otro. Al unir un contorno melódico con 

otros, es decir, con otros motivos musicales, se forman ya pensamientos musicales que 

tienen la forma antecedente – consecuente, es decir, se hace uso de la lógica musical según 

Riemann. (De la Motte-Haber, 2005, págs. 203-223) 

De esa manera, se intenta cubrir las expectativas de Rousseau en el sentido de que 

enseñar música, no es solamente hacerla sino también componerla. 

“Además, para conocer bien la música, no basta con hacerla, es necesario 

componerla, dominar lo uno y lo otro, sin lo cual no se sabe nunca bien. 

Ejercitad primero a vuestro pequeño músico en formar frases muy regulares, 

bien cadenciadas: a continuación, ligarlas con una modulación sencillísima, a 

fin de marcar sus diferentes reglas mediante una puntuación correcta.” 

(Rousseau, 1985, pág. 169) 

Los siguientes apartados reseñan la integración de las dimensiones musical, cognitiva y 

didáctica en cada uno de los campos de ejercicios que comprenden este modelo. 
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El ritmo en UNICOMS Móvil 

En UNICOMS Móvil se define el ritmo como todo lo que está relacionado con las 

duraciones de los sonidos, su organización en el tiempo y la dinámica de estos, o sea, 

sonidos más fuertes o más débiles. En la mayoría de los ejemplos musicales el ritmo se 

organiza en patrones, ciclos o impulsos regulares que se repiten durante un cierto tiempo y 

forman un nivel métrico conocido como compás. Los compases más simples son de dos o 

cuatro tiempos, conocidos como binarios y los de tres tiempos conocidos como ternarios. 

Considerando que cualquier persona tiene una gran familiaridad con las características 

de su lenguaje materno y lo habla con fluidez, los ejemplos para abordar el ritmo musical 

se acompañan de textos como palabras y rimas. 

El término ritmo se utiliza en muchos contextos además del habla y de la música, tal 

como los ritmos circadianos, oscilaciones del cerebro y los llamados rítmicos de ciertos 

animales. En la mayoría de esos contextos, el ritmo tiene periodicidad, en otras palabras, 

un patrón repetido de manera regular en el tiempo. Patel (2008, pág. 96) define el ritmo 

como el estructurar sistemático del sonido en términos de tiempo, acento y agrupación.  

Hay que definir el ritmo en relación con el lenguaje, teniendo en cuenta que esta 

noción no es comúnmente conocida. Es por ello por lo que podría entenderse mejor en 

relación con el proceso de aprender un idioma nuevo, en el que además de dominar los 

fonemas, el vocabulario y la gramática, uno debe dominar los patrones de cadencia y 

acentuación que caracterizan la fluidez de las sílabas en oraciones. “…Cada lenguaje tiene 

su ritmo que es parte de su estructura sonora y el conocimiento implícito de este ritmo es 

parte de las competencias de un orador en su lenguaje”. (Patel, 2008, pág. 97)  

Introducir al ritmo y su representación gráfica a través del lenguaje hablado ha sido 

utilizado ya en algunos métodos de iniciación musical como el Orff y también en la 

educación auditiva para profesionales de la música como es el caso de Mackamul. 

(Mackamul, 1969). 
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De esta manera UNICOMS Móvil pretende apoyarse en el dominio de las 

características del lenguaje hablado para introducir a los principiantes al ritmo musical y su 

representación, y así propiciar un aprendizaje significativo.  

De la misma manera la construcción y las secuencias de las tareas a realizar se 

fundamentarán en los hallazgos de las investigaciones en psicología de la música, por 

ejemplo, se introducirá a la distinción del metro binario y ternario utilizando movimientos 

con los brazos pues de acuerdo con la cognición de la música: “La percepción de compases 

que se encuentran en metro ternario o binario es fuertemente influenciada por el 

movimiento y experiencias corporales.” Phillips-Silver y Trainor citados en Gruhn y 

Rauscher (2007, pág. 273)  

Es de esperarse que este modelo pueda evitar la fragmentación, falta de integración y 

fluidez del ritmo que se produce muy frecuentemente cuando se introduce su estudio a 

partir de los valores rítmicos aislados y descontextualizados, lo que es un fenómeno común 

en clases de solfeo, incluso en escuelas profesionales de música. 

La melodía en UNICOMS Móvil 

El segundo de los elementos musicales que estudiaremos es la melodía. Una melodía 

está formada por varios sonidos de diferente altura, es decir, sonidos más agudos o más 

graves unos que otros. Esta sección también utilizará el lenguaje hablado como elemento 

integrador en sus primeros ejercicios, para ello se utilizará en los ejercicios cantados, 

palabras y frases como texto de la melodía. Asimismo, se aprovechará la experiencia 

adquirida en la sección ritmo. Considerando la investigación de la psicología de la música, 

la introducción al estudio de la melodía abarcará simultáneamente desde los primeros 

ejercicios los siguientes aspectos: 

 
Figura 51 Características de la melodía 
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® Así se iniciará con ejemplos que consistirán en pequeños grupos melódicos (A) de 

tres o más sonidos compuestos siguiendo diferentes tipos de contornos (B), 

(contornos horizontales, ascendentes, descendentes y con cambios de dirección). 

® Estos motivos melódicos utilizarán los movimientos melódicos siguiendo los 

sonidos contiguos en una escala (C) mayor y se construirán sobre los tres primeros 

grados de la tonalidad (D).  

El alumno primero aprenderá los ejemplos y las explicaciones sobre las características 

de la melodía se le presentarán paulatinamente.  

La armonía en UNICOMS Móvil 

El elemento musical armonía se introduce como el acompañamiento musical de una 

melodía, ya que precisamente la construcción musical del acompañamiento se hace con 

base en relaciones de tipo armónico. En su forma más sencilla, un enlace armónico está 

formado por dos acordes tonales, o sea, por una combinación de los acordes I, IV o V. En 

UNICOMS Móvil, los primeros ejemplos utilizan los enlaces I – V y V – I. 
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III. 2.  OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS DEL MODELO 

UNICOMS Móvil comprende tres tipos de aprendizaje: 

  
Figura 52 Tipos de aprendizaje en UNICOMS Móvil 

Dentro de los objetivos de aprendizaje y contenidos de aprendizaje perceptivo está la 

audición y el reconocimiento de características musicales, por ejemplo, distinguir entre un 

ritmo binario y un ritmo ternario, distinguir entre un ritmo tético y un ritmo ternario. 

Los contenidos de aprendizaje procedimental consisten en ejecutar acciones musicales, 

por ejemplo, poder decir palabras o rimas con ritmos binarios o ternarios, poder decir las 

palabras o rimas marcando el compás correspondiente. 

Los contenidos de aprendizaje declarativo son el conocimiento y el uso correcto de 

términos de la teoría básica de la música.  
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Objetivos de aprendizaje y contenidos del modelo por campos 

Los objetivos y contenidos en el aprendizaje musical son también acciones del alumno 

con relación a la música, de acuerdo con las características de la música como objeto de 

estudio (véase la sección II. 1. en la presente tesis). También como contenidos se incluyen 

los términos y conceptos de la teoría básica de la música. En el caso de UNICOMS Móvil 

se utilizan las siguientes acciones cognitivo-musicales y se introducen los siguientes 

términos y conceptos: 

Ritmo 

Audición - distinción auditiva de ritmos binarios y ternarios 
Ejecución vocal de palabras y rimas con ritmos en compás binario y ternario 

Audición – reconocimiento de tiempos fuertes y débiles 
Audición – reconocimiento de ritmos téticos y anacrúsicos 

Audición – reconocimiento del pulso 
Audición – reconocimiento de diferentes tempi 

Conocimiento de todos los términos: 
Ritmos binarios y ternarios 

Compás; Tiempos fuertes y débiles; Ritmos téticos y anacrúsicos; Valores rítmicos: 
octavo, cuarto y mitad; Pulso y tempo. 

Audición - Escritura de ritmos 

 

Melodía 

Contornos melódicos 
Sonidos graves y agudos 

Contornos melódicos ascendentes y descendentes. 
Escala, salto melódico, grados de la escala, tónica y tonalidad. Frases 

antecedente y consecuente. 
Audición  

Audición – distinción de sonidos graves y agudos 
Contornos melódicos ascendentes y descendentes, contornos melódicos con 

cambios de dirección. 
Audición – imitación vocal 

 

Es conveniente destacar que las formas de acción utilizadas en UNICOMS Móvil 

inician con la audición e imitación de melodías, que ya desde hace algún tiempo ha sido 

recomendada para los principiantes, pero que desafortunadamente no es muy valorada hoy 

día. El mismo Rousseau tenía esa misma idea: "Pero, primero en lugar de leerlas se pueden 

oír, y un canto se capta por el oído más fácilmente que por los ojos." De lo que se concluye 

que Rousseau está muy claro en que se posponga la lectura de las notas. (Rousseau, 1985, 

pág. 169) 
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La educación del oído, la familiaridad con las representaciones auditivas internas como 

estrategias iniciales, escuchar y cantar antes de la introducción de conceptos y la 

representación gráfica, también son recomendadas por estudios de la cognición: “La mejor 

manera de lograr este objetivo es enfatizar el aprendizaje procedimental e implícito, ya que 

la investigación ha indicado que estrategias procedimentales parecen ser más efectivas para 

el logro a largo plazo que las estrategias declarativas.” (Gruhn & Rauscher, 2007, pág. 275) 

Armonía 

 Acompañamiento 
Acorde, tónica y dominante, Primer grado y quinto grado, secuencia armónica, frase 

 

Formas de acción listadas por campos de aprendizaje musical 

Es la descripción de los componentes cognitivo-musicales que constituyen los 

ejercicios. 

Ritmo 

Audición- imitar con la voz 
Audición- imitar- escribir 

Conocer términos teóricos – representar por medio de la escritura musical 
crear ejemplos similares y escribirlos 

audición -reconocer. 
Audición -memorizar- reconocer 

Audición-reconocer  
Audición- reconocer (con el apoyo de imágenes cinéticas y el lenguaje hablado) 

audición-reconocer-escribir 

 

Melodía 

Audición -cantar-audición en silencio (representación auditiva interna) 
Audición-audición en silencio- cantar 
Audición-audición en silencio-cantar 

Audición-cantar- audición – en silencio 
Audición -reconocer 

Escribir-audición 
Audición-cantar-audición en silencio-memorizar-escribir 

 

Armonía 

Audición reconocer 
Cantar-audición 

Creación de ejemplos propios 
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Procedimientos didácticos utilizados en los distintos ejercicios didáctico-musicales 

Ritmo 

Ejemplos binarios y ternarios apoyados con el lenguaje hablado, sílabas graves y esdrújulas. 
Ejemplos imitando movimientos conocidos, p. ej. movimiento del brazo imitando el columpio como 

movimiento binario 

 

Aprendizaje multimodal en UNICOMS Móvil 

El aprendizaje multimodal es el aprendizaje auditivo, visual y cinético, reforzamiento a 

través de ejemplos para escucharse e imitarse, apoyados con movimientos descritos en 

gráficas y en video, también se aprovecha la propiocepción4. El énfasis en estas acciones es 

muy importante según estudios neurocientíficos “La enseñanza elemental de esquemas 

rítmicos y tonales debiera ser siempre acompañado de movimientos de tal manera que los 

niños puedan desarrollar una representación basada en actividades motoras y peso 

métrico.” (Gruhn & Rauscher, 2007, pág. 275) 

Secuencias de contenidos en UNICOMS Móvil 

 

                                                

4 Según la RAE es la percepción inconsciente de los movimientos y de la posición del cuerpo, 

independientemente de la visión. 
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Figura 53 Secuencias de contenidos en UNICOMS Móvil 

Melodía 

Representación cinética de los contornos melódicos apoyo con gráficos y videos. 
Apoyo con grabaciones del alumno 

Incentivos para la creatividad 

 

Armonía 

Audición de ejemplos armonizados con los acordes I y V 
Acompañamiento de melodías cantadas por el alumno con acordes grabados 
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Proceso educativo en UNICOMS Móvil 

En síntesis, el proceso educativo en UNICOMS Móvil podría describirse, en tres fases. 

La primera fase inicia con la presentación de los objetos rítmico- lingüísticos y rítmico- 

melódico lingüísticos a un nivel sensorial mediante la audición y la reproducción por 

imitación, es un primer contacto para que los alumnos puedan familiarizarse con ellos. En 

una segunda fase, los alumnos, además de la audición y la imitación, se familiarizan con 

las representaciones mentales auditivas y la variación de los objetos musicales por medio 

de la improvisación, para que ellos mismos los manipulen. Finalmente, además de las 

acciones ya conocidas, se propicia en los alumnos la creación de objetos musicales propios, 

mediante juegos de palabras en los que, el alumno conteste a un antecedente con un 

consecuente. Al alumno se le motiva a “inventar”, crear o componer. En este proceso se 

pretende que el alumno reconozca las estructuras propias del lenguaje y éstas le permitan 

familiarizarse y dominar las estructuras propias de la música. 

 
Figura 54 Objetos perceptivos lingüísticos musicales UNICOMS 
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Capítulo IV.  LA TECNOLOGÍA EN UNICOMS MÓVIL  

 
“El poder de la Web está en su universalidad. El acceso por cualquier 

persona es un aspecto esencial, independientemente de la discapacidad.” 
Tim Berners-Lee 

 

IV. 1.  EL MICROAPRENDIZAJE Y EL APRENDIZAJE MÓVIL EN UNICOMS 

MÓVIL.  

En este modelo, se utiliza la manera de acercarse al aprendizaje musical tomando en 

cuenta las perspectivas del micro aprendizaje el cual está basado en la utilización de 

unidades pequeñas de contenido de aprendizaje y de tecnologías flexibles para hacerlos 

más accesibles en condiciones cotidianas. (Salinas & Marín, 2014, págs. 46-61).  

El diseño del modelo UNICOMS Móvil surgió de la intención de coadyuvar a solventar 

las carencias de educación musical en nuestro país y poder llegar, al menos como 

posibilidad, a cualquier interesado en el extenso territorio del mismo. Fue construido para 

que cualquier persona pueda aprender música, aunque no cuente con conocimientos o 

experiencias previas musicales. La idea fue proporcionar un curso introductorio que 

motivara a continuar con los estudios musicales, ya sea para cantar o tocar un instrumento. 

Un curso con estos objetivos debía plantearse en términos realistas de economía de 

esfuerzo y máximo logro. Por ello, las primeras lecciones debieran estar diseñadas para 

aprender pequeñísimas cantidades de contenido, en lecciones cortas y con contenidos muy 

específicos y accesibles. Estas lecciones cortas podrían a su vez secuenciarse para ir 

paulatinamente avanzando y ampliando las habilidades de los usuarios, así como sus 

conocimientos. Algunas de las características de este curso fueron concebidas con base en 

los conocimientos y hallazgos de la cognición de la música, por ejemplo, las características 

más básicas del ritmo y de la melodía. Otras encontraron fundamento en la didáctica de la 

educación auditiva, por ejemplo, el cómo construir ejercicios musicales directamente 
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relacionados con las funciones cognitivas. De esa manera se diseñaron todos los contenidos 

del curso en forma de cápsulas de pequeñas dosis de aprendizaje.  

Con todo ello resuelto, siguió la búsqueda de alternativas en la tecnología que pudieran 

conectarse a la naturaleza del diseño didáctico UNICOMS Móvil. De todo ese mundo 

tecnopedagógico, lo que parecía más adecuado era optar por el microaprendizaje. Al 

acercarme más al microaprendizaje me pareció que, o esta manera de aprender estaba 

pensada para UNICOMS Móvil o la concepción didáctica a la que había llegado ya a través 

del planteamiento de características necesarias para el diseño estaba de antemano pensada 

para el microaprendizaje, fue curioso. 

En ese sentido como Lindner dice, el microaprendizaje no es algo que se haya tenido 

que inventar, pues éste ya ha sido practicado por personas que se dedican a aprender toda la 

vida y necesitan obtener conocimientos en la web. Lindner, 2006 citado por Friesen (2007, 

pág. 74). En realidad, desde hace tiempo utilizamos todos el microaprendizaje cuando 

sobre un tema totalmente desconocido para nosotros para ahorrar tiempo consultamos la 

Wikipedia.  

En los estudios musicales, por ejemplo, un microaprendizaje se lleva a cabo cuando 

alguien tiene que aprender una obra nueva, procede a hacerlo al seccionar y estudiar 

pequeñas cantidades de música para tener una práctica más efectiva y distribuir la obra en 

varios días. 

Pensando en los usuarios, el microaprendizaje parecía también una opción interesante, 

sobre todo para los jóvenes que al aprender un juego nuevo se hacen cargo ellos mismos de 

su aprendizaje. Además, que ellos mismos lo hagan es opuesto a lo que es el diseño 

curricular. Papert, 1998 citado por Friesen (2007, pág. 73). Como UNICOMS Móvil no es 

parte de un curriculum, se espera que el interés en aprender música se transforme en un 

compromiso propio, no impuesto desde fuera.  

Según Friesen, el microaprendizaje se define en términos de su contenido, sus procesos 

y tecnología, en los que se hace énfasis en su nivel micro como opuesto a lo meso o macro, 

también utilizable en tecnología portable (Friesen, 2007, pág. 65). Precisamente al contar 
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ya con los contenidos dosificados de UNICOMS Móvil, que son realmente 

microcontenidos, esta opción tecnopedagógica parece ser la más adecuada. 

Otras características del microaprendizaje, además de los microcontenidos, es el uso de 

tecnologías flexibles que permitan una visualización en condiciones y momentos 

cotidianos, como pueden ser momentos de descanso o en viajes (Salinas & Marín, 2014, 

pág. 47) igualmente compatibles estas características con UNICOMS Móvil. 

La duración de las lecciones de UNICOMS Móvil, de un máximo de cinco minutos 

también se ciñe a las propiedades del microaprendizaje. Esta duración está dentro del rango 

de tiempo estimado por Lindner (2006) citado por (Salinas & Marín, 2014, págs. 47-48) 

que es de unos segundos a quince minutos. 

Si bien Hug no ofrece una definición de microaprendizaje, sí señala algunas 

dimensiones propias del mismo de entre ellas se mencionan aquí: 

Tiempo y esfuerzos reducidos, pequeñas unidades de contenidos, forma parte de un 

módulo, son episodios, cápsulas de conocimientos, actividades situadas o integradas, uso 

de multimedia y tipo de aprendizaje como tareas o ejercicios. Hug (2005, 2006) citado por 

Salinas y Marín (2014, pág. 48) 

Estas dimensiones son propiedades de UNICOMS Móvil, por lo que respecto a la 

tecnología este modelo puede claramente decirse que utiliza el microaprendizaje y es un 

ejemplo del mismo.  

Es importante para mi resaltar el hecho de que gran parte del contenido tecnológico 

implementado en la tesis, surgió a raíz de las discusiones con colegas y presentación de mi 

proyecto en los seminarios sobre tecnología de mi tutor de tesis, el Dr. Enrique Ruiz-

Velasco, y la presentación de los avances del proyecto en los coloquios de doctorandos en 

pedagogía de la UNAM, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en los coloquios 

EDAUTEMUS, así como en ponencias en Alemania. 

Este proyecto pasó por varias etapas y me parece valioso rescatarlas y presentarlas 

aquí, en forma de relatoría, ya que la problemática que yo enfrenté al iniciar este proyecto, 
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podría ser un tema común para cualquier profesor no especialista en tecnología que 

pretenda acercarse al mundo de la pedagogía a través de las TIC, pues se puede encontrar 

con un océano de posibilidades de medios para transmitir contenidos de aprendizaje de 

cualquier tema que se quiera enseñar.  

¿Cuál sería la mejor manera de presentar los contenidos de aprendizaje musical en 

línea? 

En primera instancia, lo que 

pensé es que, el proyecto tiene que ser a 

través de una tecnología móvil, en 

línea, con posibilidad de tener 

acceso a los contenidos a través del 

celular, de la computadora o de una 

Tablet. Ya que, según el INEGI, los 

usuarios de teléfono celular 

representan el 73.6 por ciento de la 

población, y tres de cada cuatro usuarios cuentan con un teléfono inteligente (Smartphone). 

(INEGI, 2017). En un país como el nuestro, en donde la extensión territorial es de 

1,973 millones km², la educación móvil puede coadyuvar a contrarrestar la escasez de 

centros de formación musical a lo largo del país.  

En segundo lugar, pensé que tendría que hacerse a través de una plataforma muy 

sencilla y accesible para usuarios sin muchas destrezas o habilidades en el uso de la 

tecnología móvil. Así que opté por la construcción de un Blog en Google y otro en 

WordPress, ya que el Blog es una de las plataformas más utilizadas a nivel mundial. 

“El 16 de febrero de 2011, existían más de 156 millones de blogs públicos. El 

20 de febrero de 2014, había alrededor de 172 millones de blogs de Tumblr y 

75.8 millones de WordPress en todo el mundo… Technorati enumera 1.3 

millones de blogs al 22 de febrero de 2014.” (Wikipedia, 2019)  
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El problema para mi investigación es que con el Blog y el WordPress, no se puede 

organizar el contenido por medio de temas, sino que, su organización es por medio de 

entradas de publicaciones ordenadas por día de publicación y por etiquetas, además de que 

no permite subir a la página audios, lo cual es vital para esta propuesta didáctica. En un 

principio pensé que estas carencias se podrían solucionar utilizando aplicaciones que, en 

2016, servían para subir los audios, en páginas como Tumbl, aplicaciones como Sparkol 

para hacer videos más dinámicos, y subir los audios a Spreaker, entre otras combinaciones. 

Pero eso tenía el inconveniente para los participantes, de que había que entrar y salir de 

varias aplicaciones y páginas haciendo difícil la fluidez del curso. 

Encontrándome en la situación anterior, 

opté por hacer una versión de los contenidos, 

presentando videos “lúdicos”, utilizando un 

avatar basado en una foto mía. Este trabajo lo 

hice con la aplicación Crazy Talk, redactando 

el guion de manera que se pudiera presentar 

clases fluidas y breves en videos de 5 minutos 

máximo de duración. 

Al presentar los videos al seminario de 

investigación del Dr. Ruiz Velasco, me percaté de que los videos no eran tan lúdicos como 

yo pensaba. Además, me di cuenta de que estaba yo repitiendo en video, el mismo esquema 

de presentación de contenidos que se utiliza normalmente en un salón de clase de alguna 

escuela de música tradicional. 

Entonces, de estas dos experiencias, ¿qué es lo que se podía cambiar para presentar los 

contenidos de manera innovadora? Era importante también hacer notar que los mismos 

contenidos se tenían que modificar, implementando los conocimientos basados en la 

pedagogía con tecnología, en la Didáctica de la Música y en la cognición. Aunado a la 

experiencia de que el uso de los videos funcionaba como distractor, pues en UNICOMS 

Móvil la atención de los participantes se debería de enfocar hacia el contenido auditivo, era 

evidente que la presentación de los contenidos a través de audios era primordial y la de los 
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videos solamente en casos muy necesarios para el modelado de movimientos rítmicos de 

apoyo.  

Dado que las redes sociales, y en especial la plataforma de Facebook es la marca líder 

actualmente, “con más de 1.86 mil millones de usuarios activos mensualmente”, (Statista, 

2019), busqué la manera de publicar el curso en línea a través de una página de Facebook y 

de una página de Google+ para comparar el uso de las dos plataformas. El resultado fue 

que, el contenido en estas páginas se organiza también cronológicamente, no permite la 

división de campos de conocimiento y los usuarios no pueden escoger libremente un campo 

de conocimientos de acuerdo con sus intereses en un determinado momento. Tampoco es 

posible ordenar las secuencias didácticas de tal manera que los interesados accedan a la 

página en forma ordenada conforme a lo que se quiere lograr enseñar paulatinamente.  

Entonces decidí presentar el contenido de este curso en una página web de WIX. 

Compré el dominio y pagué una suscripción para poder tener el contenido en línea y de 

libre acceso. En esta página sí fue posible subir ejemplos de audios, y los videos (los cuales 

se pueden utilizar en UNICOMS Móvil sólo cuando no funcionan como distractor y si para 

mostrar algún tipo de movimiento). Además de que da la posibilidad de mostrar una 

interfaz accesible, combinando el uso de esta página con el uso del Facebook, dado que en 

México las compañías telefónicas venden paquetes de datos en los que el uso de las redes 

sociales es ilimitado y gratuito. En este sentido, fue muy importante utilizar hipertextos 

para poder combinar los beneficios de estos paquetes de datos, también como medio para 

fortalecer los posibles beneficios del uso de las redes sociales, por ejemplo, discusión de 

los contenidos entre pares, publicación de los trabajos de los participantes, la publicación 

de videos, de ejercicios musicales, ejemplos gráficos y de cuestionarios para que los 

usuarios puedan auto evaluar su aprendizaje. 

Los contenidos en UNICOMS Móvil, fueron planeados con anticipación con respecto a 

las dimensiones epistemológicas, ya anteriormente descritas en otros capítulos de esta tesis. 

Además, los contenidos se presentaron en pequeñas dosis formativas estructuradas en 

lecciones con metas específicas que necesitan un tiempo de realización menor a 5 minutos, 
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de manera que UNICOMS Móvil tiene una duración total que es menor a 20 horas, 

dependiendo de las necesidades de cada usuario.  

Al construir los contenidos y la presentación de la página, se tuvo en cuenta que la 

educación a través de las TIC es favorecida por sus características de disponibilidad (que 

esté en línea), conectividad, accesibilidad técnica, ubicuidad (en todas partes todo el 

tiempo), y usabilidad (facilidad de uso) gracias a su diseño de interacciones centrado en el 

usuario. (Wkipedia, 2019)  

 
Figura 55 Contenidos en el aprendizaje móvil 

En síntesis, el diseño de la página UNICOMS Móvil puede representarse de la 

siguiente manera, como base la página WIX de UNICOMS Móvil y el uso de hipertextos a: 
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A continuación, se presentan los textos del curso comentados y revisados desde una 

perspectiva didáctica, musical y tecnológica, por medio de algunos recortes de la página 

web UNICOMS Móvil, se describen de manera general algunos ejemplos del curso y cómo 

se presentan los contenidos. 

Los enlaces a la página web y Facebook de UNICOMS Móvil son:  

https://www.UNICOMSmovil.com, https://www.Facebook.com/UNICOMSmov/ 
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Aprende música a tu propio ritmo 

J ' UNICOMS es un modelo di~fiado con fundam~nto ~n los hallazgos d~ la Cognición y lÑFo It-MAcaOt\) 
la Didáctica d~ la. Música para que aprendas música de manera autodidact2. También c;c, BU LII; .f'A't<tfA. 

sirv~ como guía para profesores d~ música o padres d~ fimilia.. 

IMSLP 

= 

¿Qué necesitas para este curso? fd 
Celular, tablet o computadora con micrófono y audffonos. 

,.) Una cuenta de Facebook para ver los ~j~mplos. 

~ C uaderno pautado, lápiz y borrador , 

Si pr~fi~r~s pued~s escribir partituras en tu comput::Jora: 

1'" R;r IT\J'K.A3 
GIi'.<\T IS EN 
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o Le. p.lebre. u.ede •• n lo •• J.mplos, .Igu.n un rItmo bln.rlo 
•• nclllo V' que consten .olemenle de do •• nebe • . 
o Por .j.mplo. ls petebre "PUMA" con .llr V v.nlr d.1 movlml.nto, .n ls 
sn.be "PU".s.1 InicIo d. un Impuleo. le ene be tónlce (equ.lIe que 
lI.ve .1 ec.nto prosódico) 
• L. sll.b. 'tone es "MA" (te que no tl.n •• c.nto) . 

í r.r Esto en musica e, un ciclo conocido como compás. 
CONO,V'-' 

"'~\OH, ~l1SlUtL 

rn 
, , , .... 

-rJ'.;. 

¿Cómo hacer un Ritmo S.nclllo en un Comp'. Bln.rlo' J 
o R.p.tlr une pelebre grev. d. doe .nebee v.rl •• vec.e .In Int.rrupclón V ~~(; 
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vedendo .1 t.mpo. Ve •• e r6pldo o t.nto, 

o "hore elmuIl6n.em.nle 
el d.clr le pelebre pume, 
podemos hecer un 
movlml.nto con .1 b.llo. 
Imltendo .1 mo ... lml.nto d.l 
Ir V .... nlr d. un columpio. 

Elte tipo de movimIento .e 
elmlter e l que u .. n lo. 
dlrectore. de orque.te pere 
mereer el tiempo de le obre e 
lo. múelcoe. E.t •• e .1 ritmo 
blnerlo m6, ,enclllo: 

~ 
pIII ¿Cómo escribo e:I ejercicio en notas musicales? IMí podré guardar 
~ 411 mis ideas yOlros también podrán leer mi obra1 

Un. sol. sflebe •• Iguel e un. note, .n •• te ce.o le nole e. lIeme "Cuerto" 
o "Negre"v se repre.ente esr: 

¡Crea tus propios ejemplos y compárte:losl 

• Escribe pelebre. greves de 2 .nebes . 
• Merce el tIempo 1" 2 con el "¡r" " ""enlr' del ritmo. 
- Grebe tu. eJerclcloll en eudlo V e.cuche cómo lo heces. 
_ Comperte ls loto de tu ejercicio escrito o elenlece d. tu sudlo o "Idso: 

{..N:t....AC.C ... YB 
Dofo4.{;t: Ct3Mj>AQ;':f,Q.. ____ 0 
""1i>1"'Lóe,~ ~ 
Wnt.~ PASL't.~ 

¡Terminaste la lecciónl 
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M. \"SIG.NIA . 'P..un. t>€. LA \J:Cc.~ 
t.p:J ~ ,. <"::tAL.~"'A 1t\\JS~. 

Uf04It-.. 
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,Cómo h.acer el Tiempo Fuene en un compaa blnarto? 

1. ¡mltam" nu ..... m.nt. al mOlllml.nto d.1 columpio (m.,umo •• 1 
compb binario) 

3. La all.b. '-M'" la Im.gln.mo •• In dscl,la '. 
En asta u.o a.ta,l.mo. dlclando .olamanta.1 p,lma. Ilam~ d.1 
com~ •. a. dacl •. al Ilampo rua".: 

o 

¿Puedes crear lus propiol ejemplol? _ c(t.V.C~ IX. ~~S f"IIoPIOS 
~ ... 1lc;'""1"a~1L .... 0 A f'ltc'IItuo 

1. Busc. p.l.bnl.g ...... da do •• n.ba. 
2. M.re. al comp"s da ~ con una m.no (como.1 movlml.nlO d.1 

columpio) 
3 . CInta .ólo l. primata .Ilab •• Im.gln. l ••• gunds .llab • . 

iCómo escribir con notación musica1 una rima que sip un compi. 
bi.,.rto? 

E.crib. una fra.a d. palabr.a gr ...... d. do •• lIaba •. o bi.n. pu.d.n 
•• r do. p.l.bra. d. un. allabl como . ucad. an alguna. rim • • . Por 
.¡'mplo: 

u.: .. ~ 
UHc..ii ís'11CO -
U. ti'¡ 1 C/'I'L 

_____ --'> S.ba nHO todo trio 
Agua pa.a por mi casa 

Sub,.W. l., ,n.ba, 16nlcal di las pllabrl. gflvss o blln 111 pllab,al 
monOlnaba. qua corrl.pondan a 101 t llmpo. fU.rI •• : 

.5.Abl aro 12do!do 
o!,gua lala por mi "la 

Olvld. con una IInaa o una 'blrrl d. compa.' d •• pu". d.l "nal di 
cada palabra grava d. dOI .Ilaba • . 
Al "nll di I1 Ira ••. un. blrrl dobla o barrl "n.l, 
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8. AnKru5ll 
e:rE:RCIC.OS DE. 

1>.'1,f'o ~'tAM II,;r-t TO 
De: LA ME.MOI':IA 
OJ Repaso: Comp's Binario. Ritmos tétlcos 

Heste ehore les pelebres utilizedes hen inidedo ton sflebes etentuedes o 
tónicas. Estes pelebres en le estriture musitel "rltmite" se estriben en el 

primer tiempo (1), también tlemedo el tlampo fuerte del tompás. Cuando 
el ritmo initla en el primer tiempo del tompás se le denomine ritmo 
tét ico titleo. 

S"NSACIÓ~ 1lC 
~\fIMlE.NT<l ____ 

Co~fb~L ~ 
CoN.OCIDQ 

Tiempo 1 Tiempo 2 

·H"'·" • .... r" 

OJ Compás Binario. Ritmos anaerúsleos 

Pero, ¿qué pese tuendo el ecento no está en le primere sflebe? Por 
ejemplo, las palabras papá, castor, ciempiés, dragón. 

Estas palabras son motivos rltmlcos anaerúsleos o que Inician en el 
"tiempo débil", pues 1111 pellllbre inicio con unlll slleblll no ocentullldo, 1111 
sIlaba átona. 

Pere que quede mas clero. observe el siguiente ejemplo con le pelebre 
"papa'; 

Compilo 11n.,50 
(Tllmpo 2) (Tllmpo 1) 

Ritmo Anlcni dco 

í;,i) "pi'" """9'" 

ti \s ~á 

¿Cómo escribo el ejercicio en notas musicales? 

los ritmos anacrúsicos binarios se escriben de la siguiente manera: 

I\;C'E-tt'-GS 0(;(.. ~~Ol... 
f",.RA Af'R&N.D~ 1C:. 
It.\.. Jl,t1"r-'lO MuS 1"',-

o 

o 

~ J 1 J J 1 1I 
pa pa • cas 

~ .J 1 .J .J 1 .J 1I 
cicm piés. dra gón -- --

LOI ritmol IInacrÚlicOI tllmbi'n SI pueden encontrllr en compases 
ternarios, como en lel plllllbras coyotl. mapache. lengoltll. leoperdo. etc. 

o 1 .J I .J .J .J I.J .J .J I.J .J 1I 
ma - pa-che ma _ paRche ma - paRche 

PUldes observar que 111 IInllcrusa se Iscribl antes de la barre del comp6s 
Iof que por lo tento el último tomp6!! tomplete !!U!! tiempo!! (en elIte te!!o 3J 
con la anacruslI del Inicio. 

:11 
Otra mane .. de escribir con notes algo que se repite es 
utilizllndo la ' barra nnel de repetición' . la cual el unll doble 
barre con dos punto!!; 

o ~ J 1 J J :11 
ma - paRche 

(En ese ceso recuerde que, como apoyo, para los ritmos en compeses 
ternarios hllcemos un movimiento clrculllr con el brazo pllra medir el compás) 

, ¡Crea tus propios ejemplos y compártelos! 

• Inventa 4 fr8ses con palabres con acento tético o anacrúclco en campas 
binerio o ternerio. 
• Escribe el ritmo con notas de "cu arto' o · negrIlS". 
• Utilize todos los compeses que quieras p8rll tu piez8. 
• MarCII el campas y cllnta tus ejemplos. 
• Escrfbelos en tu cU8derno bI comp8rte tus ejercicios. 
• Compllrte tll foto de tu ejercicio escrito o el enlece de tu eudio o video; 
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OJ 

10. [je'rc:kIOl 

Ahora ya sabes reconocer dos características imponantes de Jos 
ritmos: en que compás se encuentran y en qué tiempo del compás 
inician. 

¿Recuerdas Jos compases binarios o ternarios? 
P.r. Id.nt lflc.r.1 l •• ,r • • •••• t6n .n: 
• Comp" bln.rio • r.cu.rd •• 1 movlml.nto del columpio 
• Comp" l.rn" lo • movlmlentoe clrcular.e de la c uerd. , l.,lter 

¿Recuerdas los molivos rítmicos tet icos y anacrusicos? 
P.r. Identlflcar.1 •• trata de: 

Ritmo. t'tlco • • Inician con .Uabe. tónica • . 
Ritmo • • n,crú. lco •• Inlcl.n con .naba. 6tonal. 

fl -- ¡J I U !)II -- po ".- ... ---- ¡J I J.J II ~"F'A Co~P"f2.ATtUO ........ 
~ loS '" LE: M" kl.,..,S -- ¡ ! ! ,! ! '" US I CAL-eS -- ~ . - " .-----

C'\ ~ .... Lu ,,~~ola ~~ y dilliope~1 ~mptl que ulln y li 0::1 
., ntmoaaoacnou~OIe1I~ 

~" ~" ~" O O O 
_ te . . .. x,o, ... lI<eu . .... n.be. K. n'u. ct .. 
(Kr~ coro nott ....... . a cu . .. ge· 
o.ft ... t I co ... ot_ ...... rIo O te, ... ,." 
(K'~" rtt ..... <M ico a . ... cnl •• co coro.u b." .. ct. c,,"'~ ._ 

AVO<O OC \a' 
es.e.I2CIClOS 

DUlinrue.i 11 ol'llción que 1~llnlc:ll con "n motivo . í,,,, ;co let;coo 
lnacru.ico. y s.i ellA en un compAI bh'lrlo o Io::rnl . ;o y ~I I)Onde cl 
.¡piCnIC cualionario. 

Cornpon 1\11 ponirunu do: loo ~ 

~, ,~, ,~, 

-" Prz.Ual4 D'" U> 
e.SCOC.HAOO 

~. 

, ""~~.,.m""~",,,""" 1 ._ ... _--_ ..... ..,--.--.... -_.-
-~ .. _ .... _ ... _.---. --_ .... _--,.._ ......... · -... .. ·_Wc.ft .. _ ........... 
--.... .. _ .. ......... IcIo_rIot ... .......... w_._ 

ftitmo.l.ecd6n 10. LTMIcoo 
8MCI'llIico? ¿1INrIo o MmIrto? 
s.w.donII 2 ~ por pr ........ -_ ... __ .-
,~-.-
l~-,_", 

J ~ __ ""'" 

. ~--.-- ...M1 ____ o 

0 _ 

0 _ 

0 _ 

0 _ --_ ... -. 

......... -_. 
0 _ 
0 _ 

0_ 0 _ 

............... _. 
0 '_ 
0 _ 

0 _ 

0 '_ 

--

--
--
--
--

Ritmo tO. (jetdcioe.. hIIps:J,Iwww.~.COfI\II'IlrIWI-lO 
FIlASE 1: SMIIoIo ,jpkIo ... __ 

J ¡ ¡ 
5ál · ta·lo rá . pi-do sin re- tar · dar 
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, 
Co"'I.lJ~ 
Qc. cor-(c.-c; f"t"OS 
C of'IOC.IOo.s 

Abon eambiemoslos numero& por UIUI ncnlun musical con 
mora riunicos, sqiln lu lilUicn1etl in5trurool1C:$: 

" ~Jo de ••• dlHI lar ... _-.cribe 101 .110 ... "'micos c .. ..-t_ o 
_11"', que t" \/1 conoc ••. 

3 . [acrl" l' Ilpo di comp6. q ... corr •• pondl • LI ,Iml QUI •• " .. cll" ... 
(81_tlo 2j4, o 1 •• n •• 1o 3~1 

l . CUlndo Lo hl", ••• e.11O p"ld,. comp .... lo qUI •• e,lb11'1 cOn 1I 
.J.rclclo •• c,lto QUI IIIIUI. 

_12._,*,,-2 ~ ___ ' 2 

o·.., hay en el mar que le' • le-jan y le van. 

'hc: .. _ q .......... 1 ..... _" .. l..eont,., .1''' .... . 'NAU'", In .. , c-OOl 
_ q ...... tU,.. ... une MI, ...... _.lce! P'" unir" 0)4."". -..1 de ..... 
pet_ c_ I1 "",_ti ooc:eI de ...... Ieno: ...... /0<_ unl MI, .n .... 

h-~- I t....J I -pu...,.-d •• 11 alta .... 

-----
Sinalefa -_ .. __ .. _ ... _ ... -... _ .... _~ .. -_._-" ... _---_._-

m un. "Clt, II un 11 ..... "0 di sonido. Q"'" .. Impl ..... In ..... mlloeUa 11 
qul .. , ... o..,.....,.,..,., ..... 11'_ 1I m" .gudo O ,.;c;_ ... . 

HUtl I"or, 101 contomo ..... tc)dlc:01I Q"'" h ........ ,'udlado .. han 
"ompu •• 'o c:on , ... IOnIClO. "Ontlguo •• n u .... SCIOt. ••• CI.clt. no .. 
poCl,I •• nl ... 1.10. Int.n;.t" OCro aonldo QUE NO FUERA propio d. t. 
.. ".t •. 

e .. e 1I 

PI,o lo. conlo,no. m.todlco. "mbl'n pu.CI.n con" ... , lo \1 ...... "onoc. 
como •• 110. m.I(lCllco •. 

Por .J.mplO. .1 "n.mo.t ... IOnIClO •• ·.L .. Ito ..... 16(llco" Ir J. "-L .0nlClo 
m6. 11""" .L m6. 'II"'CIo ClI .. "" ..... nl .. o a' m6. 'IIUClo Cli .. ctem.n".1 
m6.1I ...... "omo .n L •• llIul.nll .... 10<11" 

....t.ec. H ... J fAIiZ4 
ItII.:SN..T ..... R. (...fIo 

O.~CC.IC:!1'I,j OE.\.. 
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OJ 

15. 1~"'fHJ ~N~C~ A ~ou~VB~ 
PARA cAÑOCXIt- " :JeMf"(.Q$ 
be.L. 12.e"~~IO CLAS ICO 

Tempo, es le pelebre que se utlllze pe re hebler de le veloclded en 
músi ce. Pere etto se utHizeln palllbrlls en itlllieno como: largo, lento, 
and8nte, 81legro, presto. 

L8rgO y lento se utillzlIn cUlIndo le múslce es lente . 

Ombra m. l lu 
ópare )(ar~e. 
o.orga Frldarlo; 
H&ndel 

LI!! pl!!ll!!brll 8ndI!Jnte refiere I!! le velocidad con II!! que uno cl!!mina. 

CA Slnfonla no. ;, ~ ti 40. Andente . Wolfgeng ______________ _ 

Amadau. MO~li"t 

Allegro serll!! milis rllipido que ell!!ndente \01 el presto serll!! I!!ún milis 

répido. ~ Slnfonla no, 3.n la 
menar "E.coceee". 
AlI.gro 
vl"ecl •• lmo 

¡Terminaste la lección! 

a VouTub. Buscar 

O/, ... i. 

1 
:I ,t,i" .. l1i l. 

t'm,t ... 

Obol. 

~"'!Qtli. 

' ·u.,'; l. )~~ l<!=. 

\,¡ .. Ii. " l . 

\ ' j"Ii,1O 11. 

1"" ~ J 
Vioh •. 

, '¡,¡I ... n~lI .. I .~ 1 

~ 1I. ~_ .... 
" 

Mozart. Sinfonfa na 40 Kv 550. II-Andante. Partitura e Interpretación 
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Si e l primer sonido es el más agudo ycada vez sigue uno más 
grave, se dice que el contorno melódico es descendente: 

1. Escucha con atención 
2. Cantalo 
3. Escúchalo internam ente en silencio 

¿Puedes can tarlo 'd 
simul tanee mente seguir con tu 
meno le d irecció n de los sonido s? 

o 
Ejc:mplQ 

Conto rno descendente 

Este ejemplo se escribe así: 

Por a cá 

¿Reconocerías contornos melódicos ascendentes y descendentes 
en los siguientes fragmentos melódicos? 

Instrucciones pere cede ejemplo de eudlo: 

1. Escuche con etención 
2. C6ntelo 
3. Escuchelo internemente en silencio 
4 . Escrlbelo en el pentegreme 
S. Cuendo estas seguro de les respuestes contests las .ncuestl,. 101 de 
cllc .n le respueste correcte (escendente o descendents) 

' 0 ·0 ' 0 ' 0 
I F.ncuu u 2 EnCUttU l F.ncuttu • [ncuelu , [ncuu la 

Compal1llUS J"espuesw: 

I r.c.p.c.u 2 .......-. 1 1...,..... .. 

#. ¡Crea Iw propios ejemplos y compártelosl 

o Escribe IU. 'r •••• d. tres .n.b •• con conlorno. escendentes W 
d.scendentes de tres sonidos slmlleres s los ejemplos .nterlores 
o (¡rsbs tus ejercicio. en .udlo W •• cuch. cómo lo heces 
o UIIII1.. todos los compe.es que quIeres pere tu p le1.e. 
o Merce si compb W cente tuS eJlmplos. 
o Comp.ne t. loto d. tu .J.rclclo .Ic,ito o el entece de tu eudlo o "ldlO: 

~=7.""Con'_~' _,e-... __ , ___ , 

rb"'_ 0--1".> __ 

Ol\ u..-...... M6wII CN6 ..... .........u.. 
W ',,"JIOIoo,,"_ a 
~1. hCUIe:I""-.u l. .. ", zI s.ccianI lo _ c:omocQ. 

¿U "",,*"_0_1 
Ft_l: ""YIo ..... • 

,.-

o· 
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t-t ¿Reconocerías contornos melódicos ascendentes y descendentes 
en los siguientes fragmentos melódicos? 

Instrucciones pere cede ejemplo de eudio : 

1. Escuche con etendón 
2. Ci!lntelo 
3. Escúchelo internamente en silencio 
4. Escrlbelo en el pentegreme 
5. Cuendo estés seguro de les respuestes conteste les encuestes y de 
elle en la respueste correcte (Contorno escendente-descendente, 
Contorno descendente- ascendente) 

1 Encuuta Z Encuesta 3 Encuesta 4 En(uena S Encuesta 

¿Pudiste contestar correctamente los ejercicios? 
Compara tus respuestas: 

1 Respuut2 2 Rapucsu. 3 Rapuc.Jta 4 Respuut2 S Respuesta 

, ¡Crea tus propios ejemplos y compárteJosl 

- Escribe tus fre ses de tres sila bes con contornos ascendentes ~ 
descendentes \:j los contornos con cambio de dlreccl6n de t res sonidos 
slmill!lres e los ejemplos enteriores 
- Grebe tus ejercicios en audio 101 escucne c6mo lo na ces 
- Ut iliza todos los compeses que quieres pe re tu pieza. 
- Merce el com pés U cente tus ejemplos. 
- Co mperte la foto de t u ejercicio escrito o el enlece de tu eudlo o video: 

¡Terminaste la lección! 

éN(.lJ€-Sf"A De. 
MD\l\~Ie;N-r() 
f,/\~t..ÓI:HCO 

,... 

~ Unicoms M6vil c re6 una encuesta. 
W 8clli juliode2018 · 0 

Melodía 2. Contorno descendente-ascendente 
https:/Jwww.unicomsmO'olil .comJmelodia-2 
Frase 1: El caimán 
Selecciona el t ipo de contorno correcto: 

Ascendente-Descendente Descendente·Ascendente 

~ =7".~,=:.:=::::::= 

() ... _o_t:>_ 
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1. EjcrddOl 

¿Puedes distinguir entre un enlace l . V 1,1 un enlace V. 11 

lntanla raconocer los slgulanlls anlacls " contasla la Inculsta d6ndota 
clic a la raspuasta corrllcta. 

Enlacll EnlllcI3 

IlC02.t>e5 "2ABAoo.s 
eN. lIN ~,ANO 

o Enlllca 2 o o 
Enlllca4 r 
O 

t l .VoV. 11 t lN o V.11 
¡INo V.I ~ ,I-Vo V.U 

Enlaca 5 EnlaCI e Enlaca 7 

o o O 
tlNoV.11 t l ·VoV· 11 

t l.Vo V. 11 

Enlace 9 
Enlaca a o Enlacl lO 

o O 
, 1-VoV-11 

, 1.VoV_I? , 1_VoV_11 

E. crlb. tu . ... . pu.st • • \j comp.r.la, d.s pu •• con t •• r •• pu •• ta, 
corr.cta" tat;S'PIJ8"'Ti'"tS ooR,2lc;crolllú 

~N t=AC~tsOOt:::. 

--------------------~ 

¡Terminaste la lección! 

0\ unicom. Móvil e.1tÓ Unll aneuetl •. 
., 22 <lo OC!ubr. <lo 20\' '" 

Armonle 2. Enlse. 1 
htIPl:Jfwww.unlcomllTlOYil .eOffl/ennOl'lIs-2 
¿OtM!ipo de 1Ifl1ac • .mónIco escucha., I-V o V-I ? ...-----, 

v 
TÓftIC. · Domlnln!. 

c;;-.. Unlcom. MÓVU agrt'gÓ l,lna lI.to . 
., 22 <Iooctulft <lo 201. '" 

v 

Armonlil2. hup.:Jfwww,l,Inlcomlmovl!.comJ.unonls-2 
¿0tM tipo de .nlse. em6nlco sscl,lchn, I·V o V· I ? 
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3. Ejemplos armónicos 

¿Recuerdas las unlcoms melódicas d. tres sonidos? 

EN UNA SOtA. t.r:CCtó .... 
Sto UPa.S:" L.O A~ÑDtt>o. 
I!:.S'TO heMlT'C COMf"At2.Ae 
t...AS 01 'FI!:.lae.N<:IA$' . 

En Les Lecciones de meLodle conociste cómo suenen Los distintos 
contornos meLódicos, por ejempLo, le melodle escendente de 3 sonidos 
o Los contornos con cembio de dirección escendente o descendente. 

Estas metodlas se pueden ecompel'ler, \:la see con un acorde de tónice o 
con un acorde de dominen te. 

Cuendo el tempo es mU\:I lento, entonces se puede uSelr une ermonlel por 
cada sonido de l a meLodla . 

Ejemplo l.Contorno escendente ermonizado con enLeces de Tónice (1) y 
Dominente M 

o 
Contorno ascendente 

a 
Por 

.. 
a 

a 

quí 

Ejemplo 2. Contorno descendente armonizado con enLeces de Tónice 
(1) Id Dominante M 

o 
Contorno descendente 

a ! 
Por 

.. 
a 

1 a 
cá 

Ejemplo 3. Contorno escendente - descendente elrmonlzedo con 
enlaces de TÓnica (IJ ~ Domimmte M 

Contorno ~ndentc-deK1:ndenle 

o a r .. I a 

Cán ta lo 

Ejemplo 4. Contorno descendente - escendente ermonlzedo con 
enlaces de TÓnica (IJ ~ Domimlnte M 

Contorno d escende nte-ascendente 

o ., * ., 
Mi lo 

Ejemplo 5. Contorno metódico descendente armonizado con enlace. de 
Tónica el) 1.1 Caminante M 

Contorno m.!ódlco con .. p.tlcI6n. Contorno t 

o 
s; d .. 

Ejemplo B. Contorno melódico ascendente ermonizado con enleces de 
Tónica {I) 1.1 Comlnante M 

Contorno m.!ódlco con .. ~llcI6n . Contorno 2 

o 
VI - mol po' - qui 

¡Terminaste la lección! 
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Capítulo V.  VALIDACIÓN Y RESULTADOS DEL MODELO 

UNICOMS MÓVIL 

Para la validación seguí el siguiente proceso. A un grupo de personas con perfiles 

diferentes les solicité que revisaran la página web UNICOMS Móvil y que me hicieran 

llegar sus comentarios después de conocerla. Básicamente conté con los comentarios de 

cuatro perfiles diferentes de personas: 

® Profesores de educación musical de diferentes niveles educativos, quienes aplicaron 

el modelo UNICOMS Móvil en sus aulas, desde el jardín de niños, primaria, 

secundaria, preparatoria y hasta alumnos que comienzan sus estudios formales de 

música. 

® Profesores de pedagogía interesados en TIC. 

® Alumnos principiantes de escuelas profesionales de música. 

® Interesados en la música sin estudios musicales previos. 

Además, publiqué abiertamente la página a usuarios no conocidos previamente por mí. 

Todos ellos me hicieron llegar sus comentarios por medio de la página del Facebook 

UNICOMS Móvil y también por medio de los formularios de Google. Algunos de los 

comentarios que recibí son los que presento en esta sección.  

En la validación de este trabajo de investigación, he integrado, por un lado, las 

opiniones de especialistas en el objeto de estudio y pedagogía, y, por otro lado, las 

opiniones de potenciales usuarios de la página. Los participantes son, por ejemplo, usuarios 

expertos en música, en pedagogía y tecnología, así como personas con escasos o nulos 

conocimientos musicales. Otros usuarios no tienen experiencia de aprendizaje musical 

formal, pero trabajan como músicos profesionales en música popular.  

 



 

 

 

V. 1.  VALIDACIÓN 

A continuación, algunos de los comentarios vertidos sobre la página web UNICOMS Móvil. 

# Lugar de 
procedencia 

Estudios Antecedentes 
musicales 

Lugar de 
trabajo 

Comentario 

1 Cuernavaca, 
Mor. 

Doctorado 
en 
antropología 

Coro Facultad de 
Artes, UAEM. 
Universidad 
Pedagógica 
Nacional 

Me gustó aprender más sobre las bases de la música 

2 Temixco, 
Mor 

Preparatori
a 

Estudiante de 
música en la 
universidad 

- Me gustó la página, me ayuda a aprender las bases de la música 

3 Cuernavaca Lic. 
Administrac
ión de 
empresas 

Ninguno Particular Me agradó mucho la página, muy práctica y fácil de 
comprender, los enlaces excelentes y el modo de explicar muy 
claro, creo que esta página puede ayudar a resolver muchas 
dudas y encontrar información muy valiosa e importante. 

4 Tlalpan Lic. en 
música 

Director de la 
bigband 
México 

Tec de 
Monterrey, 
FaM UNAM 

Excelente página 

5 Cuernavaca Lic. En 
psicología 

Ninguno Gobierno del 
estado de 
Morelos 

Muy útil y practica tu página 

6 Tlalpan Lic. en 
música y 
Lic. en 
actuación 

Profesora de 
música 

Ollin Yolitztli 
 

Un trabajo meticuloso sin duda y apropiado para todos 

7 CDMX Doctor en 
Música 

Investigador FaM, UNAM La página web es un parteaguas a lo convencional, y bien valdría 
mencionar tu logro como investigadora 

8 San 
Francisco, 
CA, USA 

Mtro. en 
física y 
matemáticas 

músico 
profesional de 
banda rock 

Particular “Me gusta la página Web de Cynthia porque separa los 
elementos musicales a un nivel de granularidad de manera que 
cada elemento puede ser entendido individualmente. Yo 
generalmente hago uso de los principios que Cynthia cubre a 
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# Lugar de 
procedencia 

Estudios Antecedentes 
musicales 

Lugar de 
trabajo 

Comentario 

través de su sitio y ahora tengo un entendimiento más preciso”. 
“Aquí estoy yo utilizando los principios de ritmo y melodía”. 
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# Lugar de 
procedencia 

Estudios Antecedentes 
musicales 

Lugar de 
trabajo 

Comentario 

9 Quebec, 
Canadá 
 

Mtro. En 
Música 

Profesor de 
música, música 
profesional de 
música antigua, 
cineasta. 

Particular 

 

“¡Qué bien! Recién vi la página en mi 
celular. Todo es muy claro. Lo veré 
con más detalle en mi computadora 
cuando esté en mi casa. ¡Muy buen 
trabajo! Incluso puedo practicar 
español.” 

10 Sardenia, 
Italia 

Mtra. en 
derecho. 
Artista 
plástica 
 

Nociones básicas  Particular 

 

 “Me parece útil, claro y simple de 
usar, no entiendo música desde el 
punto de vista técnico, tengo recuerdos 
de la escuela secundaria y me parece 
una oportunidad de acercarse a la 
música y al canto seriamente.” 

11 Guadalajara
, Jalisco 

Mtra. en 
música. Lic. 
en piano 

Mtra. en música. 
Lic. en piano 

Profesora de 
la escuela de 
música de la 
Universidad 
de 
Guadalajara 

 

Yo cada vez creo menos en los sistemas 
establecidos. No creo que las escuelas 
acutales generen músicos, en masa. 
Sino que son limitadas y coartan la 
libertad y la creatividad. Y tu proyecto 
propone algo especial, es muy claro y 
fácil de entender. Didáctico. 
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# Lugar de 
procedencia 

Estudios Antecedentes 
musicales 

Lugar de 
trabajo 

Comentario 

12 Tlalpan Lic. en 
administraci
ón y 
bailarina 
profesional 

Ninguno Profesora de 
danza 
contemporán
ea. 
Fundadora 
de 
senzodanza  

 

Estoy navegando en la página. En mi 
celular. No he terminado de navegar 
todo lo que tiene, pero en principio, sí 
me funciona, ¡yo que no sabía ni qué 
era el ritmo sencillo! Sí está súper 
funcional para gente como yo, por 
ejemplo, ¡los bailarines luego ni saben 
ni qué es una sílaba tónica!  
Por ejemplo, yo la encuentro funcional 
para cosas aparentemente sencillas 
pero que luego no sabemos en los 
montajes, como que nos den la 
instrucción precisa 

13 CDMX Doctorado 
en 
pedagogía 

ninguno Particular 

 

Cuando estaba repitiendo las palabras 
me emocionaba y me metí al ejercicio, 
lo cual tiene que ver con ese 
“concepto” de flujo. 

14 Ecuador Ingeniero en 
robótica. 
Doctorado 
en 
pedagogía 

Ninguno UNAE, 
Cuenca, 
Ecuador 

 

Sí, es muy fácil de usar y tiene todo 
bien conectado, a la mano, para hacer 
más efectivo el tiempo en la aplicación 
/ página. 
 

15 Paris Ingeniero  Ninguno Particular 
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# Lugar de 
procedencia 

Estudios Antecedentes 
musicales 

Lugar de 
trabajo 

Comentario 

 

“Hiciste un trabajo remarcable en esta página web. Yo sé que 
pusiste tu corazón en el proceso y que tú debes de estar muy 
orgullosa de lo que has logrado. Como tú sabes, yo soy francés y 
estoy aprendiendo español, así que no entiendo todo lo que está 
en la página, pero puedo seguir mucho tu método de enseñanza y 
me parece suficientemente claro para mi. Puedo imaginar que un 
nativo que esté interesado en aprender música podrá apreciar y 
aprender de este curso. Pienso que debería de haber una sección 
en dónde dejar un comentario. En un punto me atoré en la 
página pues me pedía que me inscribiera para poder continuar, 
pero no pude continuar y tuve que salir. Esto puede hacer que 
pierdas a algunos curiosos (posibles clientes) si no pueden 
regresar en la página. Me gustaría tener la ventaja de un menú 
debajo de los tres temas principales (ritmo, melodía y armonía) 
en lugar de tener un botón de “+info”. De nuevo, muchas 
felicidades por perseguir tu sueño y que el universo pueda 
responder a tus demandas…” 

16 CDMX Lic. en 
biología  

Soy autodidacta Preparatoria
s UNAM 

 

 



 

 

124 

# Lugar de 
procedencia 

Estudios Antecedentes 
musicales 

Lugar de 
trabajo 

Comentario 

18 Puebla Doctora en 
pedagogía 

Ninguno Particular 

 

 

 
19 CDMX Lic. En 

Música, 
Músico Colegio 

Alemán 
Alexander 

Muy buena página, me ayuda a poder organizar 
mejor mi clase. 
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# Lugar de 
procedencia 

Estudios Antecedentes 
musicales 

Lugar de 
trabajo 

Comentario 

FaM, 
UNAM 

von 
Humboldt, 
Instituto 
Nueva 
Generación 
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V. 2.  RESULTADOS DEL PROCESO DE VALIDACIÓN DE LA PÁGINA 

UNICOMS MÓVIL 

Interfaz 

Los participantes de curso expresaron que la página cuenta con una interfaz gráfica 

amigable y ayuda a la fácil navegación. Además, que es intuitiva y de fácil uso, algo 

indispensable para que el alumno permanezca en la página. Tiene elementos sencillos, lo 

cual siempre ayuda, ya que hace que se ponga énfasis en lo que se quiere enseñar y no 

tanto en el diseño de la interfaz. La facilidad para moverse en la página con los símbolos 

ayuda a navegar de un área de interés a otra, lo cual también favorece que el estudiante 

permanezca más tiempo dentro de la página.  

Contenido 

Los participantes expresaron que la exposición didáctica es bastante clara, el contenido 

es conciso, preciso, aplicable y de fácil acceso. Presenta teoría y práctica, lo cual hace el 

aprendizaje más “auténtico” y aplicable de manera inmediata. Hay hipertextos a Wikipedia 

y a YouTube para que el alumno pueda ahondar o profundizar en el conocimiento. Contiene 

elementos gráficos de escritura musical y videos que pueden ampliar la explicación de los 

ejercicios.  

Realimentación  

Realimentación “justo a tiempo” o casi inmediata para corroborar el aprendizaje 

obtenido. Cuenta con cuestionarios en Facebook y en Googleforms que ayudan a “reforzar 

y fijar” el aprendizaje. Además de que propone tareas que el alumno puede desarrollar para 

practicar lo aprendido. La forma de presentar el contenido favorece el proceso de 

autorregulación y autogestión del estudiante interesado en estudiar música.  
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Comunidades de aprendizaje 

Los vínculos a Facebook para observar movimientos, comparar forma de escritura han 

sido calificados como muy adecuados para formar comunidades de aprendizaje. Además, 

los usuarios expresaron que se hace énfasis en la interacción con otros a través de los 

diversos comentarios en Facebook al compartir su experiencia con la temática en cuestión.  

Emocional 

Otros comentarios son acerca de la motivación que UNICOMS Móvil ofrece, pues el 

modelo contiene palabras de ánimo para elaborar tareas y saber que has terminado una 

sección. Además de que se ofrece como premio las galletitas musicales al final de cada 

lección con enlaces a diferentes videos de música clásica en YouTube. 
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CONCLUSIONES Y FUTUROS PASOS DE LA INVESTIGACIÓN DEL 

MODELO UNICOMS MÓVIL 

CONCLUSIONES 

Los supuestos de la investigación acerca de la existencia de suficientes conocimientos 

y hallazgos de cognición de la música y los constructos teóricos de la Didáctica de la 

Música y la Educación Auditiva, en la dimensión epistemológica de UNICOMS Móvil, 

fueron comprobados al haber encontrado suficientes referencias de estas disciplinas para 

fundamentar el proyecto de investigación.  

Al comprobar lo anterior, la pregunta que surge es, si es que hoy en día existe 

suficiente bibliografía para la planeación didáctica de la educación auditiva, ¿por qué no se 

refleja en la planeación didáctica de planes y programas de las escuelas y universidades de 

música, así como en los cursos en línea que hay sobre este tema?  

Una razón puede ser que la literatura consultada se localizó en inglés y en alemán, que 

son los idiomas en que se ha producido más conocimiento especializado en los campos 

contemplados. Sin embargo, esta no podía ser la justificación de los programas educativos 

que he analizado en el estado del arte sobre las ofertas educativas que hay en TIC, por 

ejemplo, en los programas como el AURALIA, la Kahn Academy o los cursos de Berklee 

que son producidos en países como Estados Unidos. Por lo tanto, puede suponerse que haya 

un prejuicio extendido no solamente en nuestro país sobre el valor de los estudios en 

cognición musical y didáctica de la música para la educación musical en general. 

En México, se justifica que se argumente que nuestro contexto cultural sea diferente, 

pero se pasa por alto y no se reconoce que los procesos cognitivos, como la percepción, la 

memoria y otros, son universales.  

Si el argumento es netamente cultural, como ya se ha visto en relación con las 

identidades, está el pensamiento de Villoro ya antes expuesto acerca de la multiplicidad de 

identidades.  
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Otra razón puede radicar en lo destacado por Piaget, al comparar las comunidades 

docentes con las científicas, ya que en las docentes la reflexión y la comunicación entre 

pares es difícil mientras que las científicas los pares la cultivan para avanzar más 

rápidamente (Piaget, 1969, págs. 21-22). Es deseable entonces que la comunicación entre 

docentes se fortalezca.  

En todo caso es una reflexión que deseo compartir con otros docentes especializados en 

educación musical, para que se aprovechen todos los conocimientos disponibles de las 

ciencias afines y esto coadyuve al flujo y enriquecimiento de la comunicación, ya sea, a 

través de la investigación, de continuar las acciones de difusión y de fomentar el diálogo y 

el trabajo colaborativo en los coloquios especializados en música, como es el coloquio 

EDAUTEMUS, que desde 2012 se organiza en la Facultad de Música de nuestra 

universidad, y trata temas de educación auditiva para músicos de cualquier género musical; 

teoría de la música y análisis musical; filosofía de la música y de la educación musical; 

psicología y neurociencias de la educación musical; matemáticas y música; y TIC en 

música. Desde su fundación participo en el Comité Organizador de este Coloquio. Lo 

menciono porque para su organización ha sido importantísima la comunicación vía las 

redes sociales, medios por los cuales se publica la convocatoria, se editan los programas, 

así como los resúmenes de los trabajos aceptados, los resúmenes curriculares de los 

ponentes y materiales de apoyo para el trabajo durante los coloquios.  

En relación con la integración de las dimensiones musical, cognitiva y didáctica, el 

trabajo se simplificó considerablemente al haber encontrado que las diferentes fuentes de la 

investigación en cognición coincidían con los elementos musicales ritmo, melodía y 

armonía como en la teoría de la música. Si bien en las propuestas didácticas ha habido muy 

diversas maneras de agrupar los contenidos, teniendo en cuenta que los interesados en 

música tienen algún grado de familiaridad con los elementos musicales ritmo, melodía y 

armonía, lo que pareció más sensato fue utilizar esos mismos elementos musicales como 

campos de aprendizaje, por ello se escogió esta opción.  

En este caso, también hay un cuestionamiento para docentes e instituciones, ¿por qué 

razón existen hoy día propuestas didácticas que en lugar de tomar en cuenta lo anterior 
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dividen sus contenidos en componentes aislados como los intervalos y las escalas 

desintegrándolas de los elementos musicales?  

Este no es un problema de nuestro país, ni tampoco de recursos económicos, ya que 

universidades de otros países, así como editoriales especializadas en música ofrecen 

actualmente programas de educación auditiva en línea que no están fundamentadas ni en 

hallazgos de la cognición de la música, ni tampoco en construcciones didácticas.  

Resumiendo lo anterior, el uso de las TIC por sí mismo, independientemente de su 

innegable valor, no resuelve la dimensión epistemológica, ni la didáctica.  

En relación con la dimensión tecnológica, el uso de las TIC como lo he podido 

desarrollar en UNICOMS Móvil, ha cumplido más allá de mis propias expectativas al 

contar con los recursos de audio y video, poder aislar estos y combinarlos dependiendo de 

las necesidades de focalización de la atención. Además, ha sido importante el recurso de 

las conexiones a redes sociales para la resolución de tareas y la comunicación con los 

usuarios, en donde también fue posible presentar los contenidos de una manera sencilla y 

accesible, y tener buenos resultados de aprendizaje. Todo ello ya ha sido valorado en el 

proceso de validación. 

Para finalizar, el modelo UNICOMS Móvil que fundamentalmente consiste en el 

proceso de iniciar una propuesta educativa con la dimensión epistemológica, la integración 

de las dimensiones musical, cognitiva y didáctica, y finalmente, desarrollar la dimensión 

tecnológica, ha sido utilizado y probado con relación a la iniciación de la música. El 

modelo en sí podría ser utilizado también con otros objetos de estudio, otros contenidos y 

otros objetivos. En ese sentido el constructo de “interactuar con la música” que proviene de 

la didáctica específica, ha sido medular, pues el interactuar entre el objeto de estudio y el 

alumno es recursivo.  
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FUTUROS PASOS EN LA INVESTIGACIÓN 

Podrían ser recomendables en un futuro las siguientes acciones: 

® Análisis de otros métodos similares que pudieran publicarse. 

® Ampliar la investigación didáctica. 

® Actualizar la información disponible en cognición. 

® Hacer una propuesta didáctica innovadora de educación auditiva que considere 

ampliar los contenidos, y que estén disponibles de manera gratuita en línea. 

® Traducir la página para que la gente aprenda idiomas con música (utilizando los 

mismos contenidos de UNICOMS Móvil). 

® Añadir más características de los juegos y simulaciones, con sus distintos 

elementos: reglas, desafíos o retos, competencia, armar desafíos o “puntajes”. 

® Sería interesante ver cómo se conectan los contenidos de la plataforma con los 

intereses o aplicaciones de la música en las personas. Esto puede hacerse a través de 

diversificar las actividades, abrir una sala de charla y recuperar estas experiencias 

para futuros rediseños. 
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~ UNICOMS MÓVIL 

4. Acordes 

..... Utiliza los siguientes audios para acompañarte cantando 
los contornos melódicos que Ida conoces. 

Tónica (1) Dominante ( V ) 

o o 

, ¡Crea tus propios ejemplos y compártelos! 

- Escribe tus frases de tres sílabas con contornos ascendentes Id 
descendentes Id los contornos con cambio de dirección de tres sonidos 
similares a los ejemplos anteriores 
- Graba tus ejercicios en audio Id escucha cómo lo haces 
- Utiliza todos los compases que quieras para tu pieza. 
- Comperte ll!! foto de tu ejercicio escrito o el enlece de tu eudio o video: 

iTennÍnaste la lección! 

0002620 • • 
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ENLACES A LAS ENCUESTAS EN FACEBOOK Y FORMULARIOS DE GOOGLE: 

UNICOMS Móvil - Ritmo 6. https://www.UNICOMSmovil.com/ritmo-6 ¿La... 
UNICOMS Móvil - Ritmo 6. https://www.UNICOMSmovil.com/ritmo-6 ¿La... 
UNICOMS Móvil - Ritmo 6. https://www.UNICOMSmovil.com/ritmo-6 ¿La... 
UNICOMS Móvil - Ritmo 6. https://www.UNICOMSmovil.com/ritmo-6 ¿La... 
UNICOMS Móvil - Ritmo 6. https://www.UNICOMSmovil.com/ritmo-6 ¿La... 
UNICOMS Móvil - Ritmo 9. Ritmos anacrúsicos... 
UNICOMS Móvil - Ritmo 9. Ritmos anacrúsicos... 
UNICOMS Móvil - Ritmo 9. Ritmos anacrúsicos... 
UNICOMS Móvil - Ritmo 9. Ritmos anacrúsicos... 
UNICOMS Móvil - Ritmo 9. Ritmos anacrúsicos... 
UNICOMS Móvil - Ritmo 9. Ritmos anacrúsicos... 
UNICOMS Móvil - Ritmo 9. Ritmos anacrúsicos... 
UNICOMS Móvil - Ritmo 9. Ritmos anacrúsicos... 
UNICOMS Móvil - Ritmo 9. Ritmos anacrúsicos... 
UNICOMS Móvil - Ritmo 9. Ritmos anacrúsicos... 
UNICOMS Móvil - Ritmo 9. Ritmos anacrúsicos... 
UNICOMS Móvil - Ritmo 9. Ritmos anacrúsicos... 
UNICOMS Móvil - Ritmo 9. Ritmos anacrúsicos... 
UNICOMS Móvil - Ritmo 9. Ritmos anacrúsicos... 
UNICOMS Móvil - Ritmo 9. Ritmos anacrúsicos... 
UNICOMS Móvil - Ritmo 9. Ritmos anacrúsicos... 
UNICOMS Móvil - Ritmo 9. Ritmos anacrúsicos... 
UNICOMS Móvil - Ritmo 9. Ritmos anacrúsicos... 
UNICOMS Móvil - Ritmo 9. Ritmos anacrúsicos... 
UNICOMS Móvil - Ritmo 9. Ritmos anacrúsicos... 
Ritmo. Lección 10. ¿Tético o anacrúsico? ¿Binario o ternario? Selecciona 2 opciones por pregunta 
Ritmo. Lección 11. ¿Es una frase en ritmo tético o anacrúsico? ¿Compás binario o ternario? 
Ritmo. Lección 12. ¿Es una frase en ritmo tético o anacrúsico? ¿Compás binario o ternario? 
UNICOMS Móvil - Melodía 1. https://www.UNICOMSmovil.com/melodia-1... 
UNICOMS Móvil - Melodía 1. https://www.UNICOMSmovil.com/melodia-1... 
UNICOMS Móvil - Melodía 1. https://www.UNICOMSmovil.com/melodia-1... 
UNICOMS Móvil - Melodía 1. https://www.UNICOMSmovil.com/melodia-1... 
UNICOMS Móvil - Melodía 1. https://www.UNICOMSmovil.com/melodia-1... 
UNICOMS Móvil - Melodía 2. Contorno descendente-ascendente... 
UNICOMS Móvil - Melodía 2. Contorno descendente-ascendente... 
UNICOMS Móvil - Melodía 2. Contorno descendente-ascendente... 
UNICOMS Móvil - Melodía 2. Contorno descendente-ascendente... 
UNICOMS Móvil - Melodía 2. Contorno descendente-ascendente... 
UNICOMS Móvil - Armonía 2. Enlace 1... 
UNICOMS Móvil - Armonía 2. Enlace 2... 
UNICOMS Móvil - Armonía 2. Enlace 3... 
UNICOMS Móvil - Armonía 2. Enlace 4... 
UNICOMS Móvil - Armonía 2. Enlace 5... 
UNICOMS Móvil - Armonía 2. Enlace 6... 
UNICOMS Móvil - Armonía 2. Enlace 7... 
UNICOMS Móvil - Armonía 2. Enlace 8... 
UNICOMS Móvil - Armonía 2. Enlace 9... 
UNICOMS Móvil - Armonía 2. Enlace 10... 
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GALLETAS MUSICALES 

Ritmo 

Cesar Franck Violin Sonata https://www.youtube.com/watch?v=YCp5XC2rsEM 
Mozart - Piano Solo https://www.youtube.com/watch?v=x8N7mFboGnc 
The Best of Classical Music - Mozart, Beethoven, Bach https://www.youtube.com/watch?v=jgpJVI3tDbY 
Tchaikovsky - Waltz of the Flowers https://www.youtube.com/watch?v=QxHkLdQy5f0 
Symphony No. 9 ~ Beethoven https://www.youtube.com/watch?v=t3217H8JppI  
Beethoven - Symphony No. 5 https://www.youtube.com/watch?v=6z4KK7RWjmk&t=3s 
Lo Mejor de Tchaikovsky https://www.youtube.com/watch?v=7_WWz2DSnT8 
Lo mejor de Chopin https://www.youtube.com/watch?v=wygy721nzRc  
Mahler No. 9 | 3D Sound | 360° Video https://www.youtube.com/watch?v=IuC_u7HkA-E 
 Franz Schubert Symphony No.8 "Unfinished" D 759, Leonard Bernstein 
https://www.youtube.com/watch?v=uWnKMzAedK4 
Edvard Grieg - Violin Sonata No. 3, Op. 45  https://www.youtube.com/watch?v=iwTZoiRvp1U 
Erik Satie - Once Upon a Time in Paris https://www.youtube.com/watch?v=_fuIMye31Gw 
Rhapsody In Blue: Gershwin https://www.youtube.com/watch?v=ynEOo28lsbc  
A different way to visualize rhythm https://www.youtube.com/watch?v=2UphAzryVpY 
Handel - Xerxes: Ombra Mai Fu https://www.youtube.com/watch?v=8rjMS13CgT4 
Mozart. Sinfonía nº 40 Kv 550. II-Andante. https://www.youtube.com/watch?v=gANNbU2SveY 
Mendelssohn - Symphony No. 3 in A minor "Scottish" - IV. Allegro vivacissimo 
https://www.youtube.com/watch?v=y5vfKLxYDWs 
Claude Debussy - Suite Bergamasque - Clair de Lune https://www.youtube.com/watch?v=Nft7tiy5E-w 

Melodía 

Pachelbel's Canon - London Symphony Orchestra https://www.youtube.com/watch?v=s3RRQypEf4I 
Mozart Eine kleine Nachtmusik https://www.youtube.com/watch?v=o1FSN8_pp_o 
Verdi: Requiem / Bychkov · BBC Symphony Orchestra · BBC Proms 2011 https://youtu.be/1PdcmFvZvuI 
Huapango | Gala 60 Años Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández 
https://www.youtube.com/watch?v=45KAm_pUEFE 
Elisabeth Schwarzkopf, Vier letzte Lieder, Richard Strauss 
https://www.youtube.com/watch?v=Cs0vSC9DUhU 
Jacqueline du Pre & Daniel Barenboim - Elgar Cello Concerto 
https://www.youtube.com/watch?v=OPhkZW_jwc0 

Armonía 

Gabriel Fauré - Apres un Reve, Cello and Piano https://www.youtube.com/watch?v=XTOkWD6xvTI 
F. Liszt - "Ständchen" Piano Transcriptions After Schubert - Khatia Buniatishvili 
https://www.youtube.com/watch?v=SlTTgJau33Q 
Mozart Königin der Nacht https://www.youtube.com/watch?v=BOYZ0t6T410 
Four Seasons ~ Vivaldi https://www.youtube.com/watch?v=GRxofEmo3HA&feature=youtu.be 
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