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EDITORIAL BIEM  / ADOMU año 1 n°2           Octubre de 2017  
 

Estimados colegas lectores: 
 

Con placer, presento este segundo número del BIEM / ADOMU... es tarea compleja pero 

grata ir ñempujandoò para que este proyecto pueda desarrollarse. 
 

El público variado de nuestra región y del mundo, va consolidando la necesidad y la 

conveniencia de disponer de artículos por referato de buena calidad... y en distintos 

idiomas. 
 

Solamente esta postura, dentro de los límites de lo adecuado, accesible, posible, 

garantizará que la difusión de la labor investigativa de calidad de nuestra parte del mundo 

se lleve a cabo con algo de equidad. 
 

Ha sido fundamental para consolidar los dos números de este año la colaboración del 

Comité Editorial, así como MUY especialmente, la tarea del Comité científico, de referato. 
 

He sido acompañada en el esfuerzo muy especialmente por el doctorando Ramiro 

Limongi cuya dedicación merece todo mi agradecimiento. 
 

Dejo especial mención aquí del interés de Ofelia del Amo por estos quehaceres. 
 

A partir del año 2 y por el tiempo que así sea oportuno, acompañaré a Ramiro en una 

Dirección conjunta del BIEM / ADOMU: mis casi 82 años, que significan más de 60 de 

profesión en diversas situaciones docentes en mi país y en otros; mi entusiasmo de 

siempre por la investigación formal y seria, han producido el cansancio natural que 

aconseja, por todas las razones, un alejamiento progresivo, en la medida de lo oportuno.   
 

Por ello, este Editorial a mi cargo hasta aquí. Paso la posta a Ramiro Limongi para que 

lo termine... y quedamos en marcha hacia el futuro del BIEM / ADOMU en forma 

conjunta por ahora. 
 

Cordialmente 
 

Dra. Ana Lucía Frega 

Directora del BIEM  / ADOMU  

Dirección de contacto: bien.adomu@gmail.com 

Miembro Honorario ADOMU  / ISME  Honorary Life Member 
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Es para mí un gran honor acompañar a la Dra. Ana Lucía Frega en el nuevo rol para el que 

me convoca planificando ya la próxima etapa de nuestro Boletín de Investigación 

Educativo-Musical de la Asociación de Docentes de Música. 

 

Se trata, es claro, de ¡un muy estimulante desafío! Y agradezco la confianza depositada 

en mí, sabiendo que durante los últimos años me ha ofrecido las herramientas necesarias 

para estar a la altura de esta empresa.  

 

Además de nuestra colaboración en esta publicación, fui su asistente durante los tres años 

en que ocupó la dirección del Centro de Pedagogía Musical de la Universidad Nacional 

de las Artes (UNA), su secretario de redacción en Enseñar música: Revista panamericana 

de investigación, indizada por Latindex, integrante de equipos de investigación bajo su 

dirección en la UNA y, actualmente, en la Universidad Argentina de la Empresa, 

copresentador en Seminarios de la Comisión de Investigación y en Conferencias 

Regionales y Mundiales de la Sociedad Internacional de Educación Musical (ISME) en 

Chile, Brasil y el Reino Unido y próximamente compartiremos una conferencia de la 

Alianza Mundial para la Educación Artística (WAAE) en Nueva Zelanda. También ella 

me ha acompañado en el trayecto de mis estudios doctorales y en el actual proceso de 

completar la tesis. 

 

La tarea encomendada es, sin dudas, importante. Tenemos la necesidad de ofrecer a 

nuestra comunidad profesional este espacio para la publicación y difusión de 

conocimiento, ajustándonos a los más altos estándares de la especialidad. Esperamos 

ayudar en la toma de conciencia acerca del rol fundamental ocupado por la investigación 

también en el campo de las artes, actividad que, aunque sumamente pujante por otras 

latitudes, aún parece resultar desconcertante por estos lares, sobre todo, entre los 

hispanoparlantes. 

 

Como testimonio de esa trascendencia que tiene la educación musical dentro del actual 

paradigma cultural, en este segundo número encontrarán un artículo de la Mg. Ofelia del 

Amo informando sobre el valioso emprendimiento de una universidad argentina al incluir 

cursos de formación artística, entre ellos uno enfocado en el estudio de la música 
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contemporánea, como pilares de una educación humanística en el contexto de carreras de 

grado con diversas especialidades. La Mg. María Fernanda Viñas, también argentina, 

pero radicada en España, nos ofrece otra mirada sobre los aportes de la música en la 

formación integral de las personas, abordando un proyecto interdisciplinar con niños en 

el que música, danza y matemáticas se articulan para potenciar los saberes que les son 

propios. 

 

Por su parte, la Dra. Marta Vela se refiere a un tema mucho más específico, pero no por 

eso menos esencial, en la formación de músicos profesionales: nuevas perspectivas en los 

desarrollos de técnicas de análisis musical. 

 

Tres artículos que, habiendo pasado por un riguroso proceso de referato doble ciego, 

consideramos enriquecedores para nuestros lectores. En la sección Novedades 

bibliográficas, compartimos datos sobre el libro recientemente publicado por la Dra. 

Claudia Gluschankof, argentina radicada en Israel y especialista en Educación musical 

infantil, junto a su colega Jèssica Pérez-Moreno, cuya recensión incluiremos en nuestra 

próxima edición.  Por último, las Miradas sobre el mundo nos ofrecen un panorama de 

las publicaciones sobre la especialidad disponibles en Brasil, un informe preparado por 

Ofelia del Amo a partir de la información aportada por la Dra. Rosalía Trejo León. 

 

De este modo continuamos nuestro trabajo con renovado compromiso e invitamos a 

nuestros lectores a colaborar con nosotros en el fortalecimiento de nuestro lugar, como 

educadores musicales, en el panorama internacional del conocimiento. 

 

Pueden escribirnos a bien.adomu@gmail.com y consultar las Instrucciones para autores 

en www.adomu.com.ar  

¡Esperamos sus comentarios y propuestas! 

 

Mg. Ramiro Limongi  

Secretario de redacción del BIEM / ADOMU  

Miembro de Comisión Directiva de ADOMU  

Miembro de ISME

mailto:bien.adomu@gmail.com
http://www.adomu.com.ar/


 

RESÚMENES, RESUMOS, ABSTRACTS 
 

MÚSICA: ASIGNATURA OPCIONAL EN CARRERAS DE GRADO 

Ofelia del Amo 

Escuela Superior de Educaci·n Art²stica en Danza ñA²da V. Mastrazziò, Buenos Aires, 

Argentina 

ofeliadelamo@yahoo.com.ar 

 

Resumen 

En la Argentina, dentro del marco de la formación integral del hombre, se está innovando 

en algunas universidades con la obligatoriedad de cursar una asignatura de Arte dentro de 

carreras de grado.  

Este artículo se refiere a una investigación realizada en la Universidad Argentina de la 

Empresa, UADE, sobre la evaluación del impacto que tuvo la inclusión de una asignatura 

de Arte en distintas carreras de grado.  En especial, aquí nos referimos al recorte en donde 

se analizan los resultados obtenidos en la materia Música Contemporánea.  

Se implementaron encuestas electrónicas, telefónicas y entrevistas personales para la 

obtención de la data. El universo de análisis fue de N = 7347 egresados pertenecientes a 

las cohortes 2011 a 2014. La muestra, de n = 108 sujetos, se conformó con todos aquellos 

que habían contestado la encuesta electrónica.  Para realizar las encuestas telefónicas se 

formó otra muestra al azar de n = 66 sujetos entre los 7347 sujetos. Finalmente, de los 32 

respondientes a esta última, solamente 6 sujetos accedieron a realizar una entrevista 

personal.  

En sus conclusiones se destacó una tendencia favorable a la inclusión de la Música en los 

planes de estudios dados por el nivel de impacto y la positiva valoración de la cursada. 

 

Palabras clave: música, asignatura optativa, carreras de grado, impacto  
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MÚSICA: DISCIPLINA O PCIONAL NAS CARREIRA S DE GRADUAÇÃO 

Resumo 

Na Argentina, no âmbito da formação integral do homem, está se inovando em algumas 

universidades com a obrigatoriedade de cursar uma disciplina de Arte nas carreiras de 

graduação. O artigo refere-se a uma investigação desenvolvida na Universidade 

Argentina da Empresa, UADE, sobre a avaliação do impacto que teve a inclusão da 

disciplina de Arte nas distintas carreiras da graduação. Em especial, se faz referência ao 

recorte onde se analisam os resultados obtidos na matéria Música Contemporânea. 

Implementaram-se questionários eletrônicos, telefônicos e entrevistas pessoais para a 

obtenção dos dados. O universo da análise foi de N=7347 egressos dos anos de 2011 a 

2014. A mostra, de n= 108 indivíduos, foi conformada por todos aqueles que tinham 

respondido o questionário eletrônico. Para aplicar os questionários telefônicos se formou 

uma mostra aleatória de n= 66 indivíduos entre as 7347 pessoas. Finalmente, dos 32 

respondentes a essa última, somente 6 indivíduos aceitaram fazer a entrevista pessoal. 

Nas conclusões se destacou uma tendência favorável à inclusão da Música nas grades 

curriculares pelo impacto e a positiva valoração do curso. 

 

Palavras chave: música, disciplina optativa, carreiras de graduação, impacto.  

 

MUSIC: OPTIONAL COURSE IN UNDERGRADUATE PROGRAMS  

 

Abstract 

In Argentina, as from an integral education perspective, some universities are offering 

mandatory art courses within undergraduate programs. 

This article refers to a research project completed at the Universidad Argentina de la 

Empresa, UADE, about the assessment of impact such proposals have had on students. 

An analysis of results related to a Contemporary Music class is particularly considered 

here. 

Electronic and telephone surveys, as well as personal interviews were implemented for 

data collection. From a universe equal to N=7347 graduates from the 2011-2014 cohorts, 
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the sample (n=108) included all those that responded to the electronic survey. Another 

random sample (n=66) was taken among the 7347 graduates for the telephone survey, 

from which only 6 respondents voluntarily agreed to a personal interview. 

Conclusions highlighted a favorable trend at considering the inclusion of Music within 

the curriculum both because of the impact level and the positive assessment of the class 

experience. 

 

Keywords: music, optional course, undergraduate programs, impact 

 

ANÁLISIS DE UNA CREACIÓN MUSICAL Y COREOGRÁFICA COLECTIVA 

A TRAVÉS DE UN ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO DE LA SIMETRÍA  

María Fernanda Viñas 

Universidad de Barcelona, España 

fernandavinas@ub.edu 

 

Resumen 

La música y la danza permiten crear escenarios de aprendizajes significativos que 

contribuyen a la formación integral del alumno. Los procesos creativos que se desarrollan 

al elaborar una composición musical y coreográfica ejercen de mediadores en el 

aprendizaje interdisciplinar porque los alumnos deben transferir conocimientos de otras 

áreas para poder seguir avanzando en la creación. El objetivo del presente trabajo es 

describir y analizar en profundidad cómo evoluciona un proceso creativo a partir del 

aprendizaje interdisciplinar de matemáticas, educación plástica, música y danza al 

estudiar al concepto de simetría. Con este propósito y en el marco de la metodología de 

la investigación-acción se diseña e implementa una secuencia didáctica centrada en los 

procesos creativos que llevan a cabo los alumnos de 6º de primaria (11-12 años) de la 

escuela La Ginesta de Castelldefels (Barcelona, España). A partir de los datos obtenidos 

a través de filmaciones de vídeos, notas del diario de campo y entrevistas con los alumnos 

se evidencia que, en los procesos de creación en los que intervienen diferentes áreas 

curriculares los alumnos articulan herramientas de distintos saberes y disciplinas y 

mailto:fernandavinas@ub.edu


 
 

11 
 

generan intercambios dialógicos que favorecen tanto la comprensión del contenido que 

se estudia como la transferencia de este a nuevas situaciones. 

 

Palabras clave: interdisciplinariedad, procesos creativos, música y danza, matemáticas, 

simetría 

 

ANÁLISES DE UMA CRIAÇÃO MUSICAL E COREOGRÁFICA COLE TIVA 

ATRAVÉS DE UM ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO DA SIMETRÍA  

 

Resumo 

A música e a dança permitem criar cenários de aprendizados significativos que 

contribuem na formação integral do aluno. Os processos criativos que se desenvolvem 

para construir uma composição musical e coreográfica exercem como mediadores no 

aprendizado interdisciplinar porque os alunos devem transferir conhecimentos das outras 

áreas para que possam continuar avançando na sua criação. O objetivo do presente 

trabalho é descrever e analisar em profundidade como evoluciona um processo criativo a 

partir do aprendizado interdisciplinar das matemáticas, educação plástica, música e dança 

estudando o conceito de simetria. Com esse propósito e com a metodologia de pesquisa-

ação se desenha e implementa uma sequência didática centrada nos processos criativos 

dos alunos de 6º de primária (11-12 anos) da escola La Ginesta de Castelldefels 

(Barcelona, Espanha). A partir dos dados obtidos através de vídeogravações, anotações 

de diários de campo e entrevistas com os alunos se evidencia que nos processos de criação, 

nos quais intervêm diferentes áreas curriculares, os alunos articulam recursos de 

diferentes saberes e disciplinas e geram trocas dialógicas que favorecem tanto a 

compreensão do conteúdo que se estuda como a transferência de este a novas situações. 

Palavras chave: interdisciplinaridade, processos criativos, música e dança, matemáticas, 

simetria.  
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ANALYSIS OF A COLLECTIVE MUSICAL AND C HOREOGRAPHIC 

CREATION THROUGH AN INTERDISCIPLINARY APPROACH TO 

SYMMETRY  

 

Abstract 

Music and dance allow the setting of meaningful learning scenarios that contribute to the 

studentsô overall education. Creative processes developed in completing a musical and 

choreographic composition are instrumental for interdisciplinary learning because 

students must transfer knowledge from other areas in order to achieve the goals. The aim 

of this paper is to describe and analyze in depth how a creative process evolves out of the 

interdisciplinary learning of mathematics, visual arts, music and dance when studying the 

concept of symmetry. With this purpose and adopting an action research methodological 

approach, a didactic sequence is designed and implemented focused in the creative 

processes carried out by 6th grade students (ages 11-12) at La Ginesta school in 

Castelldefels (Barcelona, Spain). Data collected through video filming, field diary notes, 

and interviews with students, show that, in creative processes involving different 

curricular areas, students articulate tools from different disciplines and generate 

exchanges that favor both the understanding of the content being studied and its transfer 

to new situations. 

 

Keywords: interdisciplinarity, creative processes, music and dance, mathematics, 

symmetry 
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NUEVAS TEXTURAS ROMÁ NTICAS: LA IDEA DE L A FUGA EN EL 

PRIMER ROMANTICISMO  

Marta Vela 

Universidad Internacional de la Rioja, España 

marta.vela@unir.net 

 

Resumen 

Durante el primer periodo de Romanticismo ïaproximadamente hasta 1850ï los 

compositores inician un nuevo camino estético, encauzado desde las dos primeras 

décadas del siglo XIX por autores de transición como Schubert y Weber, y propiciado, a 

su vez, por los avances técnicos del piano, fundamentalmente, la popularización del pedal. 

De esta manera, frente a la textura más frecuente del Clasicismo ïla melodía 

acompañadaï y a la combinación entre fuga y sonata auspiciada por los compositores 

clásicos, surgieron nuevas texturas que buscaban superponer distintos planos discursivos 

con un resultado sonoro absolutamente novedoso. 

 

Palabras clave: fuga, contrapunto, textura, Romanticismo, análisis 

 

NOVAS TEXTURAS ROMÁNTICAS: A IDEIA DA FUGA NO PRIMEIRO 

ROMA NTISMO  

Resumo 

Durante o primeiro período do Romantismo - até 1850, aproximadamente - os 

compositores iniciam um novo caminho estético, encaminhado desde as duas primeiras 

décadas do século XIX pelos autores da transição como Schubert e Weber, e 

impulsionado, a sua vez, pelos avanços técnicos do piano, fundamentalmente, a 

popularização do pedal. Dessa maneira, diante à textura mais frequente do Classicismo - 

a melodia acompanhada - e à combinação entre fuga e sonata acolhida pelos compositores 

clássicos, surgiram novas texturas que procuravam sobrepor distintos planos discursivos 

com um resultado sonoro muito inovador.  

 

Palavras chave: fuga, contraponto, textura, Romanticismo, análise. 

mailto:marta.vela@unir.net
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NEW ROMANTIC TEXTURES: THE IDEA OF FUGUE IN THE FIRST 

ROMANTICISM  

 

Abstract 

During the early Romantic period ï approximately until 1850 -, composers began a new 

aesthetic path, initially set in the first two decades of the nineteenth century by transitional 

figures such as Schubert and Weber, and propitiated, in turn, by the technical advances 

of the piano, mainly, the popular increasing use of pedal. In this way, instead of the most 

frequent texture of Classicism ï the accompanied melody ï and the combination between 

fugue and sonata favored by classical composers, new textures were developed that 

sought to superimpose different discursive planes with an absolutely novel sound result. 

 

Keywords: fugue, counterpoint, texture, Romanticism, analysis 

  



 

 

ARTÍCULOS  

 

MÚSICA: ASIGNATURA O PCIONAL EN CARRERAS DE GRADO1 

Ofelia del Amo 

Escuela Superior de Educaci·n Art²stica en Danza ñA²da V. Mastrazziò, Buenos Aires, 

Argentina 

ofeliadelamo@yahoo.com.ar 

 

1. Introducción: La educación integral y humanística 

La formación humanística del hombre comprende entre otras, diversas dimensiones del 

hombre: inteligencia, afectividad, sensibilidad estética y voluntad. Diversos autores como 

Gabba en Música para Maestros, coinciden en que el pleno desarrollo del hombre 

requiere de una educación integral desde la formación del niño y continúa a lo largo de 

toda la vida (Frega, 2008, p.9). Por otra parte, Sánchez Calvo (1998) define a la educación 

integral como aquella ñdonde las distintas facultades de la personalidad se hallan 

representadas y se orientan hacia el desarrollo de todas las capacidades del alumnadoò 

(p.98). 

 

A lo largo de la historia de la humanidad el significado de la educación en la sociedad fue 

cambiando y evolucionando.  En diversas corrientes educativas, el Arte, como 

manifestación espiritual del hombre, forma parte de la educación. Sin embargo, si 

                                                           
1 Artículo desarrollado en el marco de la data recogida en la investigación Evaluación del Impacto de la 

cursada de las Asignaturas de Arte a Nivel de grado en las cohortes 2011/2014: un Estudio Exploratorio.  

(Frega & del Amo: 2015) Publicado en el repositorio de la UADE consultado el 23 de agosto de 2017 

https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/handle/123456789/4454   
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hablamos de una educación humanista, según Reale y Antiseri (1995, pp.26-31), el 

término humanista comprende dentro del Romano Antiguo, el retorno a la cultura griega, 

en especial al regreso a las artes y letras helénicas donde la cultura es la identidad propia 

de cada civilización.  

 

Si nos centramos en una educación personalista, Mounier (1972), acuña el término 

personalismo cristiano y declara: ñLlamamos personalista a toda doctrina, a toda 

civilización que afirma el primado de la persona humana sobre las necesidades materiales 

y sobre los mecanismos colectivos que sostienen su desarrolloò (pp. 89). Dejando de lado 

así a toda crítica sobre la inclusión en la educación a una de las dimensiones del hombre 

como la sensibilidad estética. Particularmente aquí nos referimos a la Música y nos 

respondemos a la cuestión de por qué enseñar Música.  Por eso, nuestro criterio es que el 

Arte en sí y como manifestación espiritual del hombre requiere de un espacio en la 

formación integral del hombre sea cual fuere su carrera de grado. Se debería incluir en 

todos los niveles del sistema educativo la ense¶anza de una ñcultura art²sticaò por su 

función de colaborar al desarrollo integral de los educandos (Frega, 2009, p.41).  

 

Incluso, Jaques Maritain (1965, p.104) opina que el Arte es la actividad operativa, 

creadora y productora de la mente humana. Por lo tanto, ¿cómo no incluir a la Música en 

la educación integral del hombre, aún en carreras de grado no específicas? 

 

2. La Música como parte de la educación integral 

En este orden de ideas, se puede entender que la educación artística promueve la 

socialización, la participación y la interacción personal positiva, la creatividad, y el 

aprendizaje de técnicas y reglas, así como también de habilidades para tomar decisiones, 

resolver problemas y contrarrestar consecuencias negativas para una formación integral 

y de crecimiento dentro de la cultura y la educación.  

 

De esta manera, al incluir prácticas artísticas en centros de transferencia de conocimientos 

(instituciones educativas de distintos niveles), la enseñanza se convierte, por su propia 
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naturaleza, en un verdadero instrumento de promoción de los valores, no sólo éticos sino 

también, estéticos.  

 

 Errázuriz (2003) considera que: 

También es fundamental contar con autoridades visionarias que 

reconozcan el valioso aporte que pueden hacer las artes en la educación 

de la niñez y la juventud y, por lo tanto, que demuestren con hechos 

concretos su voluntad de implementar nuevas políticas educacionales 

tendientes a desarrollar la enseñanza de las Artes (p.20) 

 

Idea que rescatamos para revalorizar la labor de las universidades en la implementación 

de la cursada de una materia artística en los niveles de grado. Por lo tanto, es de urgente 

necesidad como dice Delors (1996) en La Educación Encierra un Tesoro aprender a 

conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a vivir juntos.  

Una adecuada educación hacia la enseñanza artística s induce a la 

educación para el trabajo: despertar las potencialidades creativas, 

expresivas, humanas, a ser disciplinado, responsable, organizado, 

investigador, creativo, a trabajar cooperativamente, resolver 

problemas y seguir instrucciones y procesos (p. 26)  

 

En un contexto universitario, se logra que los egresados de cualquier carrera se auto 

descubran y despierten sus potencialidades expresivas y creativas, pudiendo minimizar 

sus debilidades y aumentando su autoestima, crecimiento personal y seguridad en sí 

mismos. Así pues se fundamenta el interés de la realización de un recorte  de la 

investigación titulada  Evaluación del Impacto de la cursada de las Asignaturas de Arte 

a Nivel de grado en la cohortes 2011/2014: un Estudio Exploratorio  (Frega, A.L & del 

Amo, O., 2015) realizada en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE en 

adelante). Teniendo presente los datos obtenidos en el informe final, queremos destacar 

la importancia de la existencia de la Asignatura Música en carreras de grado no 

específicas. Poniendo a la música, como rama del Arte, en el plano de la educación 

integral y humanística del ser humano.  

 

El presente artículo describe la evaluación del impacto de la implementación de la cursada 

de la Asignatura Música Contemporánea como opción entre otras asignaturas de Arte, en 
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carreras de grados cuyos planes de estudios son abiertos. 2 Los alumnos pueden elegir 

cursar opcionalmente una asignatura de Arte, entre ellas: Artes Performáticas (Danza y 

Teatro), Cine y Video, Arte y Fotografía y Música Contemporánea.3. Por lo tanto, 

nuevamente Maritain (1965) ilumina y expresa que el objeto de la educación es guiar al 

hombre en el desenvolvimiento dinámico de la formación. Si nos remontamos en la 

historia de la educación, desde la antigua Grecia, Aristóteles cerca del año 384 a.C., 

plantea cómo la Música es un elemento necesario en la educación, que no es solo un 

simple pasatiempo sino un aspecto importante dentro del proceso de enseñanza - 

aprendizaje. La educación musical se presenta entonces como una opción dentro del 

marco curricular para la formación creativa y por lo tanto, humanista.  

 

El rol de la Educación Musical en la formación humanista, es la de ser una herramienta, 

un método mediante el cual el educando se encuentra consigo mismo, y así se produce 

una apertura hacia la realidad en la que se halla el oyente. Arnold Schoenberg (1979) en 

su Tratado de Armonía, expresa su opinión sobre la función de la melodía (alturas y 

timbres) y el sentido que tiene la Música en nuestras vidas: 

Y creo firmemente que contribuirá de una manera extraordinaria a aumentar 

el goce sensible, espiritual y anímico que el Arte ofrece. Creo firmemente 

también que esto nos acercará a lo que nuestros sueños nos reflejan; que 

ensanchará nuestras relaciones con aquello que hoy nos parece inanimado, 

dando vida con nuestra vida a lo que por ahora está muerto para nosotros sólo 

porque nuestros vínculos con ello son mínimos (p. 260).  

  

¿Por qué no pensar que la Música abre nuevos horizontes y desarrolla el pensamiento 

lateral de los futuros profesionales? Uno de los objetivos de la investigación fue el tener 

conocimiento sobre aciertos y desaciertos producidos debido a la innovación y al cambio 

en la currícula. Se indagó sobre los conocimientos adquiridos en los egresados.  Se 

                                                           
2 La información sobre los planes de estudios abiertos surgió avanzada la investigación.  

Quedan excluidos los planes de estudios cerrados como el de Abogacía. 
3 La nomenclatura de las materias opcionales de Arte fue variando con las cohortes. Es 

por ello que en el año que se hizo la investigación se descubre que no había continuidad 

en los programas de estudios de las asignaturas que habían sido informadas al principio 

de la investigación. 
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clasificaron en contenidos conceptuales (cognitivos: nombres de compositores, músicos, 

obras), contenidos procedimentales (quehacer artístico/o apreciativo: experiencias 

estéticas significativas como escuchar Música, ir al teatro o recitales) y contenidos 

actitudinales (cambios conductuales y de apreciación crítica: frecuencia en la asistencia 

o vivencia de experiencias). 

 

Por lo tanto, con el fin de analizar los logros y el desarrollo del programa, se planteó la 

recogida de información sistemática sobre la planificación del programa y la opinión de 

los egresados sobre los efectos de la cursada de una materia de Arte.  El análisis 

comprendió un Universo de 7347 egresados de las cohortes 2011 a 2014 conformándose 

una muestra con n: 108 sujetos que respondieron a una encuesta electrónica. 

 

3. Diseño de investigación  

3.1. Objetivos de la Investigación  

Para lograr los objetivos propuestos en la investigación se realizó un diseño de 

investigación transversal de tipo exploratorio. A continuación, se detallan los principales 

objetivos de la investigación que atañen a este recorte: 

- Indagación sobre cuál es la carrera de grado del egresado que ha elegido Música 

Contemporánea como materia optativa dentro de las obligatorias Arte entre las cohortes 

2011/2014. 

- Descripción contenidos conceptuales retenidos a posteriori de la cursada de la 

Asignatura Música Contemporánea en un lapsus que varía desde el año a los cinco años 

de haber terminado de cursar la materia. 

- Categorización de los logros conductuales y actitudinales resultados del impacto 

de la cursada de Música Contemporánea. 

- Relevamiento de las opiniones a favor y en contra sobre la cursada de Música 

Contemporánea como materia de Arte optativa obligatoria. 
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3.2. Metodología 

El diseño original de la investigación preveía un universo conformado por todos los 

egresados que hubieran cursado una de las asignaturas de Arte a elección, un total de N: 

7347. De allí se obtendría una muestra con los que hubiesen respondido la encuesta 

electrónica y con esa muestra se iba a seleccionar un 20% de las respuestas que se 

supondría estaría dada por lo menos por n Ó 50 para la realizaci·n de entrevistas 

personales. 

 

Ante la baja proporción de respuestas obtenidas en la encuesta electrónica, 1,47 %   n: 

108 de N: 7347, se resolvió cambiar el diseño metodológico. Por lo tanto, la directora de 

la investigación, la Dra. Ana Lucía Frega propuso conformar una muestra aleatoria de 66 

individuos (más de un 60% de los 108 que habían contestado la encuesta electrónica) para 

llamar por teléfono. El objeto de esta muestra fue realizar una encuesta telefónica y 

validar sobre la recepción de la encuesta electrónica.  Las encuestas telefónicas no se 

podían hacer partiendo de la muestra de los n: 108 individuos que habían respondido la 

encuesta electrónica porque esta era anónima y no se tenían los datos identificatorios para 

para llamarlos.  Es por ello que la muestra aleatoria se hizo en base a los N: 7347. 

 

También se planteó la necesidad de tomar entrevistas personales en la sede de la 

Universidad para tener un contacto directo con los egresados. De un total de n: 66 para 

las encuestas telefónicas, han respondido la encuesta n: 32 sujetos.   

 

Finalmente, de los n: 32 sujetos que respondieron la encuesta telefónica, accedieron a 

realizar una entrevista personal en la sede de UADE   6 sujetos. Aunque sólo se 

concretaron solamente 4 entrevistas. A continuación, en la Tabla 1 se observa un resumen 

de la población y de la muestra en la totalidad de la investigación. 
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Tabla 1. Resumen de Población y Muestra en la investigación total. 

Datos 
Demográficos 

Encuestas 
Electrónicas 

Encuestas Telefónicas 
Entrevistas 
Personales 

    

Universo de 
egresados 

N=7347 n=66 al azar de 7347 n=6 que aceptaron 
una entrevista 
personal de los 32 
que contestaron 
telefónicamente 

Muestra  n=108 de 7347 
Contestaron y 
cursaron una materia 
de Arte. 

n=32 de 66 que contestaron la 
encuesta telefónica. 
n=9 cursaron Materia Arte 
 

n=4 asistieron y 
cursaron una Materia 
de Arte 

Porcentaje de 
respuestas 

1,47% de 7347 48,48% de 66 66,7%  

Género de 
respuestas 

70% Mujeres 66 % Mujeres 50% Mujeres 

Edad 45% de 23 a 27 años No se incluye 75% de 23 a 27 años 

Cohorte 55% 2014 55% 2014 75% 2014 

Carrera 21% Lic. En 
Administración de 
Empresas 

14% Lic. en Administración de 
Empresas, 14% Lic. en 
Comercialización, 14% Lic. en 
Relaciones Públicas e 
institucionales 

Variado 

Asignatura de 
Arte cursada 

19% Cine y Video 25% en cada Asignatura 50% Artes 
Combinadas 

 

 

En la Tabla 2 figuran las preguntas realizadas en la encuesta electrónica a un universo de 

N: 7347 egresados que según nos habían informado en un comienzo, todos habían cursado 

una asignatura de Arte. Dato que luego fue revocado, porque en la planilla de datos, no 

estaban separadas las carreras de planes cerrados como Abogacía que no tienen 

contemplado en su cursada la opción de cursar una materia de Arte como optativo 

obligatoria. Cuestión que surgió con posterioridad al realizar las encuestas telefónicas. 
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Tabla 2.  Encuesta Electrónica. Preguntas de la encuesta en línea 

Pregunta Tipo de respuesta 

Marca temporal Automática.  

Apellido y Nombre Opcional. 

¿Cuál es el título obtenido en la UADE? Obligatoria. 

1. Año de egreso Obligatoria. 

2. Género Obligatoria.  

3. Edad al momento de cursar la materia de Arte Obligatoria. 

4. ¿Cuál fue la orientación cursada? Obligatoria. 

5. ¿Cuáles fueron los motivos de la selección realizada? Obligatoria. 

6. ¿Cómo valorarías el dictado de la cursada? Obligatoria. 

7. ¿Cuándo cursaste la asignatura: en el primer o segundo semestre del año 
electivo? 

Obligatoria. 

8. ¿Qué nivel de impacto en la vida real tuvo la asistencia a la asignatura de 
Arte? 

Obligatoria. 

9. Seleccioná una de las experiencias artísticas más significativas para vos 
vividas a lo largo de la cursada 

Obligatoria. 

10. ¿Frecuentás en la actualidad alguna de las experiencias antes 
mencionadas? 

Obligatoria. 

10.1 ¿Cuál de ellas? Obligatoria. 

10.2 ¿Con qué frecuencia realizás la actividad antes mencionada? Obligatoria. 

11. ¿Recordas el nombre de algún autor o título de la bibliografía Obligatoria 
leído en la cursada? 

Obligatoria. 

11.1 ¿Cuál es el autor o título de la bibliografía que te acordas? Obligatoria. 

12. Nombrá algún ARTISTA (músico, actor, pintor, fotógrafo, ŜǘŎΦΧ) que 
recuerde haber analizado en la cursada 

Obligatoria. 

13. Nombrá alguna OBRA de Arte (musical, pictórica, fotográfica, ŜǘŎΦΧ) que 
recuerde haber estudiado en la cursada 

Obligatoria. 

14. ¿Por qué te parece que es parte de la formación integral el desarrollo de 
la sensibilidad artística? 

Obligatoria. 

15. Dejános alguna sugerencia, comentario o idea para compartir Opcional. 

 

Con estas preguntas se realizó una matriz donde se volcaron las 108 respuestas en línea 

de cada sujeto.  

 

Pero como el propósito en especial de este recorte es poner la mirada en la Asignatura 

Música Contemporánea, en la Tabla 3 se especifican otros datos complementarios sobre 

la población y muestra. A nuestro entender, no son representativos, dado que la han 

respondido 108 sujetos y solamente 22 han cursado la asignatura Música Contemporánea. 
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En las encuestas telefónicas, 3 son los sujetos entre 9 que cursaron Música 

Contemporánea y de las 4 entrevistas personales concretadas, ninguno ha cursado la 

asignatura en cuestión. Sin embargo, rescatamos estos datos para tener un panorama 

exploratorio de lo que sucedió con la asignatura Música Contemporánea en la 

investigación. 

 

Tabla 3. Datos referidos al recorte de la Asignatura Música Contemporánea. 

Datos Demográficos 
Encuestas 
Electrónicas 

Encuestas Telefónicas 
Entrevistas 
Personales 

Universo N=7347 N=66 N=6 

Muestra n=108 n=32 contestaron el llamado n=4 

Cursaron Música n=22 de 108 
respuestas 

n=9 cursaron Arte 
n= 3 cursaron Música   

Ninguno  

Cohorte 50% de 22 que 
cursaron música 
egresaron en el 2014 

66,66% de 3 que cursaron música 
egresaron en el 2014 

Sin datos 

Carrera 27,27% de 22 egresó 
como Lic. En 
Administración de 
Empresas 

Variado Sin datos 

 

En definitiva, retomando los pasos seguidos en el proceso, en primer lugar, se enviaron 

un total de 14.671 mails donde se incluyen direcciones más de una dirección por sujeto 

que incluían correos de Yahoo!, Gmail, Hotmail y las direcciones institucionales de 

@uade de los 7347 individuos. La encuesta fue realizada en una plantilla de Google 

Drive, así las respuestas fueron volcadas automáticamente en una planilla de Excel.  

 

A continuación, se elaboró una prueba piloto para la realización de las encuestas 

telefónicas. La directora de la Investigación decidió hacer una muestra con un 60% de los 

108. Como dijimos anteriormente, al no tener los números telefónicos de los sujetos que 

respondieron las encuestas electrónicas, se tuvo que conformar la muestra con individuos 

al azar sobre la base de los 7347 egresados. Se realizaron los llamados desde la sede de 

UADE en un lapso de tres semanas en la franja horaria de 13.00 a 15.00 horas pensando 

que iba a ser un horario conveniente para poder responder, dado que es el horario del 
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almuerzo en las oficinas.  Los pasos seguidos para realizar la encuesta telefónica fueron 

los siguientes: 

- Llamado al número fijo que aparece en la base de datos.  

- Si no se encontraba el egresado en el teléfono fijo, se lo llamaba acto seguido al 

celular.  

- Si respondía el contestador automático se pasa seguidamente a un nuevo contacto.  

- Si contestaba el egresado, se le hacía la encuesta telefónica, salvo cuando el 

mismo egresado pidiese volver a ser contactado por imposibilidad de responder 

en ese momento, pero con interés de aportar a la investigación.   

 

Como se mencionó anteriormente, la base de datos de los egresados fue recibida en una 

planilla Excel, sin aparente orden y donde también se incluían alumnos, que, por cursar 

carreras de planes cerrados como Abogacía, no tenían la posibilidad de cursar ninguna 

asignatura de Arte ni optativamente ni obligatoriamente.  Por lo tanto, era un Universo 

sesgado porque no se sabía quiénes realmente habían cursado una asignatura de arte.   Se 

llegó a esa conclusión luego de la toma de las encuestas telefónicas donde los sujetos que 

no contestaban la encuesta aducían que era por razones obvias: no habían cursado la 

asignatura de Arte optativa porque cursaban carreras que no tenían esa opción. Detalle no 

menor que luego fue convalidado por el personal de la Universidad.  

 

 Como último paso, se entrevistó personalmente a aquellos egresados contactados 

telefónicamente que accedieron a acercarse a la sede de la UADE. Se concretaron 

solamente cuatro entrevistas de los seis comprometidos. 

 

En cuanto a los instrumentos de recogida de datos detallamos a continuación: 

 - Un formulario estructurado para las encuestas electrónicas. Las preguntas son de 

respuesta cerrada con escalas de Likert y algunas son de respuesta abierta. En su mayoría 

son de respuesta obligatoria.  

 - Un formulario semi estructurado para las encuestas telefónicas que contenían 

muchas de las preguntas realizadas en las encuestas electrónicas.  

 - Una guía de preguntas para las entrevistas semi estructuradas. 



 
 

25 
 

Algunas preguntas de las encuestas electrónicas realizadas se citan a continuación: 

(Frega, A.L & del Amo, O., 2015) Apéndice A pp. 51-54. 

 

4. ¿Cuál fue la orientación cursada?  

Marca solo un óvalo 

o Artes escénicas: danza y teatro  

o Fotografía  

o Cine y Video  

o Música  

o Otros:  

5. ¿Cuáles fueron los motivos de la selección realizada?* 4 

Seleccionar una opción. Marca solo un óvalo. 

o Tener conocimientos previos en el área  

o No tener conocimientos previos en el área  

o Curiosidad  

o Grado de facilidad de aprobación  

o Conveniencia y disponibilidad para cursar por el día y horario  

o Otros:  

6.  ¿Cómo valorarías el dictado de la cursada? *Explicaciones del 

profesor, participación grupal, bibliografía, ejemplificación, etc. 

Marca solo un óvalo. 

o Excelente  

o Muy Bueno  

o Bueno  

o Regular  

o Malo  

 

Estas preguntas son de respuesta cerradas medidas en una escala de Likert y dieron datos 

que luego se pudieron cruzar y analizar con las respuestas abiertas y de evaluación del 

impacto como: 

12.  Nombrá algún ARTISTA (músico, actor, pintor, fotógrafo, etc.é) 

que recuerde haber analizado en la cursada * Si no recuerda ningún 

nombre, aclárelo por favor. 

13. Nombrá alguna OBRA de Arte (musical, pictórica, fotográfica, 

etc.é) que recuerde haber estudiado en la cursada * 

 

Por último, figuran dos preguntas abiertas de las cuales se podría obtener 

justificaciones, aclaraciones y sugerencias por parte de los encuestados 

electrónicamente.  

14 ¿Por qué te parece que es parte de la formación integral el 

desarrollo de la sensibilidad artística? * 

                                                           
4 El  *   significa que es un pregunta de respuesta obligatoria. 
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15 ¿Qué aportes a tu desarrollo profesional le adjudicas a la 

asignatura de Arte?  

 

Para triangular los datos se volcaron los datos en planillas Excel y se realizaron diagramas 

de porcentajes. Los datos de las entrevistas personales y comentarios y sugerencias fueron 

categorizados según las tendencias favorables o desfavorables a la cursada de una 

asignatura de Arte en la carrera.  

 

7. Resultados relevantes 

En el informe de investigación los resultados se presentaron en dos apartados: los datos 

demográficos y los datos cualitativos de cada muestra (electrónica, telefónica y entrevista 

personal). En cada apartado se describieron los datos obtenidos siguiendo el orden de las 

preguntas de cada encuesta, se dejaron por fuera los datos no relevantes como los de las 

pruebas pilotos. Se realizaron gráficos y tablas comparativas para tener un mayor acceso 

a la información, así como también se transcribieron las entrevistas personales para luego 

poder realizar un análisis de contenido categorizado. A continuación, se detallan algunos 

de los resultados principalmente de las encuestas electrónicas. 

 

7.1. Rasgos generales en las encuestas electrónicas. 

Se mencionan los resultados de las encuestas electrónicas por ser el número mayor de la 

muestra en comparación a las encuestas telefónicas y las entrevistas personales. 

- El 1,47% de la población de 7347 egresados contestaron la encuesta online. 

- Un 54,62% de las 108 respuestas de la encuesta online pertenecen a la cohorte 

2014. 

- Existen otras denominaciones de las Asignaturas de Arte que aparecieron en la 

respuesta Otros. (Artes Combinadas e Introducción al Arte Contemporáneo) 

- En cuanto a los motivos de selección, un 26,89% de n=108 Otros Motivos de 

selección dejando en segundo plano con un 24,07% a la Curiosidad como motivo de 

selección.  
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- Un 38,88% de los n=108 encuestas online valoran positivamente como Muy 

Bueno la cursada y un 27, 77% valoraron como Excelente. Sumando una total de 66,65% 

de 108 sujetos que valoran positivamente la cursada. 

- Referido al nivel de impacto se puede ver el Diagrama 1 

 

 

Diagrama 1. Nivel de Impacto. Encuestas Electrónicas 

 

- Un 25% de los n=108, no ha tenido NINGUNA experiencia artística significativa 

a lo largo de la cursada. 

- Un 65% de los encuestados online no recuerda ningún autor ni título de la 

bibliografía estudiada. 

- En las respuestas abiertas, un 68% de n=108 afirma que el Arte y el desarrollo de 

la sensibilidad artística debe ser parte de la formación integral. 

 

7.2. Rasgos específicos sobre la asignatura Música 

- De 108 sujetos, 22 egresados cursaron Música. La materia que más fue cursada 

fue Cine y Video. 

- Un 50% de los 22 sujetos que cursaron Música Contemporánea destacan de 

manera favorable la labor del docente debido a las excelentes explicaciones y con un 

grado de valoración como Excelente.  
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- Un 22,72% de los 22 han fundamentado que la selección de la Asignatura Música 

Contemporánea se debe al haber tenido conocimientos previos en el área. 

- El 45,45% de los que cursaron Música dicen que el nivel de impacto en su vida 

fue entre Muy alto y Alto. 

- Se destaca como experiencia significativa vivida en la cursada la de Escuchar una 

obra musical en clase. 

- En cuanto al impacto real en la actualidad, el 61,90% de los que cursaron Música 

contestaron que en la actualidad frecuentan alguna de las experiencias antes mencionadas 

ya sea de escuchar Música o asistir a un recital o concierto. 

 

8. Análisis de la data 

Se hizo una lectura integral de los datos ya que había comentarios en las encuestas con 

una tendencia muy favorable y otros con una tendencia muy desfavorable a la cursada de 

una asignatura de Arte en las carreras de grado. Si tomamos los datos fríamente nos 

pueden llevar a conclusiones erróneas. 

 

El número de respuestas online es muy bajo, se cree que el nivel de la muestra no es lo 

suficientemente representativo. Sin embargo, la base de datos de 7347 con la que 

contábamos no discriminaba entre aquellos alumnos que habían cursado la materia de 

Arte y los que no, por lo tanto, no se sabe qué porcentaje de alumnos que sí cursaron Arte 

no contestaron la encuesta. 

 

Dentro de las 108 respuestas, más de la mitad se corresponde con los alumnos que 

egresaron en el año anterior a la investigación, es decir que el nivel de interés en la 

participación decrece con el paso del tiempo.  

 

Entre las respuestas sobre qué Asignatura de arte habían cursado, se encontraron 

apuntadas en la opción Otras distintas denominaciones de las materias. Esto conlleva a 

observar una continua modificación del proyecto inicial cambiando la nomenclatura de 

las materias de un año a otro y su contenido. La no publicación de los programas con 
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anterioridad a la cursada limita la posibilidad de una libre elección. Dato que surgió 

también en las entrevistas personales. 

 

En cuanto a los Motivos de selección de la asignatura, se plantearon cuestiones de 

horario, curiosidad, accesibilidad de cursada y posesión conocimientos previos. Sin 

embargo, la mayor cantidad de respuestas remite a Otros motivos de selección de la 

Asignatura de Arte.  

 

La valoración de la cursada arrojó resultados muy favorables dado que un 66,65% de los 

n=108 lo han puntuado entre Excelente y Muy Bueno. Por lo tanto, a pesar de ser 

obligatoria, el nivel de satisfacción y valoración de los profesores y de la cursada fue muy 

satisfactorio. 

 

En las Encuestas Electrónicas la sumatoria de respuestas sobre el nivel del impacto entre 

Bajo y Ninguno sumaron un 40% de las respuestas de una muestra de 108 individuos, la 

misma tendencia se reflejó en las encuestas telefónicas. 

 

A pesar de que casi la mitad de encuestados no percibió casi ningún impacto tras haber 

cursado la materia de Arte, un 68% de 108 individuos se encuentra a favor del desarrollo 

de la sensibilidad artística como parte de la formación integral.  Entre los argumentos 

para que el Arte sea parte de la formación integral se encuentra el incremento de la cultura 

general como el más destacado. 

 

En cuanto al Arte como parte de la formación integral, la lectura de los comentarios 

revela que un 68% (73 individuos entre 108) está a favor del desarrollo de la 

sensibilidad artística como parte de la formación integrales y adjudican el aporte al 

fortalecimiento de la Cultura General. Se categorizaron los comentarios a favor en 

Aportes al Crecimiento personal / 6% de los 73) [sic] mejora la personalidad, abre la 

cabeza, apertura al mundo; Aportes al Conocimiento estéticos y sensibilización 

fortaleciendo la creatividad (34% de los 73) [sic] desarrolla de la sensibilidad, 
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incrementa la creatividad y aportes a la Cultura General (60% de las 73 respuestas 

favorables). 

Por otra parte, hay una tendencia desfavorable de un 32% (35 sujetos de los 108) a la 

cursada de una Asignatura de Arte como optativa obligatoria; incluso en la categorización 

se puso de manifiesto la disconformidad con la falta de planificación y presentación de la 

Asignatura en el plan de estudios general y algunas críticas a los docentes.   

 

En cuanto al perfil de los egresados que eligieron Música Contemporánea, el mayor 

porcentaje con 27,27% de n=108 se refiere a egresados de la carrera de Licenciado en 

Administración de Empresas.  

 

Las razones de selección de la Asignatura en cuestión que ya tenían un interés o 

conocimientos previos sobre Música, el interés permanece a lo largo del tiempo y las 

experiencias artísticas sobre la materia persisten. 

 

Sin embargo, si evaluamos el cúmulo de conocimientos cognitivos persistentes a lo largo 

del tiempo, solamente el 47% de los 22 que cursaron Música recuerdan el nombre de un 

compositor. El más nombrado fue John Cage. 

 

Si nos referimos a las obras escuchadas, como es algo netamente subjetivo de apreciación 

estética variada, ninguna respuesta fue coincidente y los que respondieron contestaron 

todas diferentes obras.  

 

Finalmente, cuando se dio la posibilidad de responder abiertamente en la encuesta 

electrónica ¿Por qué te parece que es parte de la formación integral el desarrollo de la 

sensibilidad artística? 

 

Algunas de las respuestas que rescatamos entre aquellos que han considerado el valor de 

la cursada como Excelente las citamos a continuación: 
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nx1 El desarrollo de la sensibilidad artística nos brinda otra 

manera de ver las cosas, y a su vez nuevas formas de resolver 

problemas y situaciones. 

 
nx2 El Arte sirve para fomentar la creatividad del cerebro, el 

análisis, la crítica, el Arte es sumamente importante en la 

formación de las personas. Sigan ofertando materias de Arte, 

que los administradores de empresas también deben aprender 

la cultura general. 

 

nx3 Porque desarrolla habilidades creativas, la percepción se 

entrena en campos que predisponen al profesional a una mejor 

toma de decisiones. El paradigma de la nueva educación debe 

entender que el cerebro necesita un equilibrio de experiencias, 

para lograr un abanico de potenciales modificadores del futuro. 

 

nx4 La sensibilidad artística es parte clave de la formación 

integral ya que le permite al profesional no tener límites en los 

campos de aplicación de su área de estudio. En este sentido, por 

ejemplo, un profesional de las Relaciones Públicas podrá 

gestionar la comunicación integral de un profesional de las 

artes o de una organización artístico-cultural con mayor 

facilidad y eficiencia. 

 

9. Conclusiones 

Se cree que la existe una tendencia favorable para la inclusión de la Música en los planes 

de estudios de diversas carreras de Arte como asignatura obligatoria dado por el nivel de 

impacto y la valoración de la cursada. Se considera que una profunda fundamentación 

epistemológica sobre la formación integral del hombre y la integración de una rama del 

arte en la formación de grado de las personas debería ser el puntapié inicial de esta 

innovación. 

 

Aunque esta investigación sólo fue transversal dada en un momento determinado, se cree 

que la evaluación programa debería ser continúa.  

 

Entre las conclusiones se destacan algunas de las siguientes ideas: 

Un 68% de n= 108 mostró una tendencia favorable a la inclusión de una asignatura de 

Arte, entre ellas la Música, como parte de la formación integral, constituyendo una 

comprobación de la filosofía del proyecto en estudio, aunque la valoración es de valor 
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relativo por la exigua cantidad de la muestra con respecto al universo en estudio de N: 

7347. 

 

Como herramienta de recolección datos, las entrevistas personales aportaron la mayor 

diversidad de opiniones y puntos de vistas. Lo difícil fue encontrar aleatoriamente entre 

66 llamados voluntarios para presentarse a la entrevista. Los asistentes por lo general 

tenían una postura previa muy favorable al Arte. 

 

En cuanto a la formación integral y conocimientos adquiridos referidos a lo que llamamos 

com¼nmente como ñCultura Generalò, existen fallas y datos comunes a todas las 

Asignaturas de Arte que conformen un bagaje cultural artístico con el que deberían 

egresar. 

 

10. Sugerencias 

El equipo de investigación plantea ciertas sugerencias a repensar: la revisión de los 

programas de estudio de cada Asignatura en función a una fundamentación común más 

allá de ajustarse los aspectos perceptivos propios de cada lenguaje del Arte.  Así como la 

manifestación explícita en la fundamentación de la obligatoriedad de la cursada de una 

materia de arte en carreras de grado no específicas.  

 

En cuanto a lo musical, debería existir la inclusión de procedimientos prácticos de 

creación y composición musical dentro de la asignatura y no sólo el desarrollo de la 

apreciación musical a fin de que el aspecto procedimental y actitudinal tengan mayor 

desarrollo. 
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1. Marco teórico 

La idea de integración curricular se ha ido gestando desde principios del siglo XX. Esta 

propuesta metodológica emerge como alternativa al currículo más tradicional 

fragmentado en disciplinas y como una necesidad de articular y unir a través de tópicos, 

ideas, temas, problemas de la vida cotidiana lo que ha sido separado para su estudio. 

(Badilla Saxe, 2009). Las raíces teóricas de la integración curricular se pueden encontrar 

en el progresismo y el constructivismo (Bautista et al., 2015), de hecho, algunos 

pedagogos como John Dewey o Hopkins (Westbrook, 1993) abogaban por la integración 

entre la teoría y la práctica porque consideraban que la meta de la educación radicaba en 

el desarrollo integral de los estudiantes y este objetivo sólo se podía alcanzar a través de 

la integración de las disciplinas académicas. 

 

En la literatura este término presenta una gran variedad de definiciones. Los estudiosos 

han utilizado numerosos vocablos para referirse a la integración curricular como: 

multidisciplinar, disciplinariedad cruzada, interdisciplinar, pluridisciplinar, 

transdisciplinar y los han utilizado de manera intercambiable. A pesar de esto hay quienes 

han definido la integración curricular como un enfoque pedagógico que está centrado en 
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el estudiante y en un tema organizado en torno a cuestiones de la vida real y problemas 

extraídos de varias áreas temáticas (Fogarty, 1991; Beane, 1997; Etim, 2005; Burnarford, 

Brown y McLaughin, 2007). Sin embrago otros, como la Dra. Frega (2007) ha puesto el 

foco en la transferencia de conocimientos que se da partir de la unión entre los contenidos 

procedimentales (hacer) comunes que hay entre las diferentes áreas y el modo de 

conocimiento (saber) propio de cada alumno. 

 

ése basa en la existencia de un modo de conocimiento transferible o 

general. Se buscan características comunes entre los contenidos 

procedimentales de las diferentes disciplinas para propiciar esa 

transferencia. Una de ellas es la estructura del Procedimiento, algorítmico 

o heurístico, y la otra es el Modo de Conocimiento que predomina, 

sensorial y motriz o cognitivoé esto propicia en el alumnado la 

adquisición de procedimientos análogos, llevándolos a comprender su 

esencia más allá de sus diversas manifestaciones, favoreciendo su 

aplicación en nuevas situaciones, concretando el objetivo de aprender a 

aprender. (Frega, 2007 pp. 78 ï 79) 

 

Más allá de los diferentes grados de integración curricular que se puedan llevar a cabo en 

el ámbito educativo en todos ellos se perciben ciertas características comunes que se dan 

como un continuo:  

¶ Por un lado, esta implica la enseñanza de varios sujetos al mismo tiempo.  

¶ Por otro lado, los planes de estudios abordan grandes ideas o centros de interés 

(Parson, 2004) que por su potencial permiten a los estudiantes conectar elementos 

de diferentes campos creando redes de relaciones interdisciplinares.  

¶ Se abordan además temáticas que se desprenden de experiencias o 

problemáticas de la vida cotidiana cosa que permite que los estudiantes 

reflexionen sobre la vida diaria y la vez que promueve la colaboración entre 

estudiantes y docentes (Fogarty, 1991 - Parsons, 2004 ï Etim, 2005 ï Badilla Saxe 

2009) 



 
 

36 
 

¶ Por último, la motivación del alumnado se ve reforzada cosa que favorece la 

implicación y participación en las tareas planteadas (Beane, 1991)  

 

Los docentes que apuesten por un curriculum interdisciplinar deben tener curiosidad, 

creatividad y disposición intelectual para atender al potencial que tienen las disciplinas 

que hay en el currículum y buscar conexiones que generen relaciones recíprocas y 

complementarias entre ellas. Deben poseer también una comprensión profunda de las 

diferentes perspectivas en las que se puede enfocar el estudio de un tema, un contenido o 

la solución de un problema (Barrett, McCoy y Veblen5, 1997 - Frega, 2007) y finalmente 

deben abogar por la realización de actividades creativas que primen el proceso de creación 

y la participación de los alumnos ya que, lo que se considera importante en un aula 

interdisciplinar y creativa es la espontaneidad, el pensamiento divergente y la implicación 

en la tarea (Hernández Bravo y Milán Arellano, 2010).  

 

Las áreas artísticas desempeñan un papel clave en la articulación de proyectos 

interdisciplinares creativos porque estas fomentan, potencian y desarrollan la creatividad 

de los alumnos y además generan escenarios idóneos para que se lleven a procesos de 

creación que se integran con otras áreas del saber haciendo que las experiencias 

educativas de los alumnos se vean fortalecidas (Barrett, McCoy y Veblen, 1997). En el 

ámbito musical algunos estudiosos han intentado explicar cómo se llevan a cabo los 

procesos compositivos. Unos se han centrado en percibir el grado de fidelidad con la que 

los alumnos ejecutan reiteradamente una composición creada (Kratus,1989). Otros han 

planteado la composición como la resolución de un problema (De Lorenzo,1998) 

                                                           
5 Estos autores proponen la utilización de los diagramas de Venn para encontrar cadenas de 

conexiones e ideas afines como forma de llegar a encontrar temáticas comunes entre los saberes 

de las distintas áreas. Cabe explicar que estos diagramas son llamados así en honor al matemático 

John Venn que los comenzó a utilizar en 1880 con la publicación de su trabajo titulado "De la 

representación mecánica y diagramática de proposiciones y razonamientos" en el Philosophical 

Magazine and Journal of Science para representar gráficamente conjuntos, subconjuntos, 

intersecciones y uniones. Extraído de http://www.ecured.cu/Diagrama_de_Venn 

 

 

http://www.ecured.cu/Diagrama_de_Venn


 
 

37 
 

identificando cuatro características esenciales: la percepción de la estructura del 

problema, la búsqueda de la forma musical, la capacidad para detectar las posibilidades 

musicales y el grado de compromiso personal. Otros han dado importancia a la reflexión 

y el diálogo durante el proceso creativo que ayudan a definir diferentes aspectos del 

lenguaje musical que se están tratando a través del análisis y la conceptualización de los 

elementos musicales y además permiten ir evaluando el propio desempeño compositivo 

(Glover, 2004; Viladot, 2012). Así mismo, todos los autores citados anteriormente 

coinciden que el primer momento de una creación musical siempre está precedido por 

una fase de experimentación e improvisación que sirve de germen para la gestación de 

las primeras ideas musicales, que podrán surgir de manera grupal o podrán ser aportadas 

por un individuo. En el ámbito de la danza los procesos creativos también tendrán cierta 

similitud con los musicales porque en los primeros momentos las coreografías serán de 

carácter más exploratorio ya que los alumnos improvisaran, crearan movimientos y 

establecerán diálogos que servirán de materia prima para la elaboración de la pieza 

danzada. Algunos autores relacionaran estas invenciones con el recurso de ñlluvia de 

ideas (Lynton, 2006), otros como Macara de Oliveira y Lozano (2009) afirmaran que son 

la ñllave del proceso creativoò y que su esencia basada en el juego libre permitir§ luego 

el abordaje de procesos de composición coreográfica. 

 

2. Metodología 

Con el objetivo de describir y analizar cómo evoluciona un proceso creativo musical y 

coreográfico en torno al trabajo interdisciplinar de la simetría, en el presente trabajo se 

han utilizado dos enfoques metodológicos propios de la investigación cualitativa que se 

complementan entre sí: el enfoque interpretativo (metodología observacional) y el 

enfoque crítico (investigación - acción). Esta aplicación se llevó a cabo durante el ciclo 

lectivo 2015-2016 con alumnos de 6º curso de la escuela La Ginesta de Castelldefels 

(Barcelona ï España), entre los cuales 13 eran niñas y 17 niños. Los instrumentos que se 

utilizaron para la recogida de datos fueron: el diario de campo, videos del proceso de 

creación colectiva, las producciones musicales y coreográficas de los niños y entrevistas 
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semiestructuradas al alumnado. Todo el proceso ha tenido tres partes claramente 

diferenciadas que se explican a continuación: 

- 1º trimestre: En el primer trimestre del curso se ha realizado el diseño de la 

propuesta didáctica basado en la metodología pedagógica Aprendizaje Basado en 

Problemas (Orts i Alís, 2011) 

- 2º trimestre: En el segundo trimestre y a lo largo de 10 semanas se ha llevado a 

cabo la propuesta didáctica teniendo en cuenta tres momentos (ver tabla 1): 

PUNTO DE PARTIDA: Consta de 4 sesiones de una hora cada una (entre el 11/1 y el 

19/1) En estas se han explicado las ideas claves sobre el concepto de simetría y la 

presencia que tiene en la música.  

DESARROLLO: Incluye un total de 9 sesiones distribuidas de la siguiente manera: 3 

sesiones de una hora cada una (entre 1/2 y el 9/2) donde se han llevado a cabo las 

composiciones musicales, 3 sesiones de una hora cada una (entre 15/2 y el 22/2) donde 

se han realizado ajustes en las composiciones y se han llevado a cabo los primeros esbozos 

de partituras, 1 sesión de una hora (23/2) donde se han analizado las partituras y 2 sesiones 

de una hora cada una (entre el 29/2 y el 1/3) en las que se han grabado las composiciones 

musicales. Además durante el transcurso de las semanas 5, 6 y 7 se llevaron a cabo 3 

sesiones de matemáticas de una hora cada una (12, 19 y 26/2) donde se explicó el 

concepto de simetría axial, radial y de traslación  y se realizaron ejercicios prácticos y 3 

sesiones de plástica, también de una hora cada una (11, 18 y 25/2), en las que se plantearon 

ejercicios prácticos sobre el concepto de simetría en el plano y se analizaron, corrigieron 

y mejoraron las partituras gráficas de las composiciones elaboradas por los alumnos. 

PRODUCTO: Finalmente se destinaron 4 sesiones de una hora cada una (entre los días 

7/3 y 15/3) en las que se crearon las composiciones coreográficas. Finalmente se 

expusieron para el resto de alumnado y se grabaron en vídeo el día 18/3.  

- 3º trimestre: análisis e interpretación de los datos obtenidos a través de las 

filmaciones, el diario de campo y las entrevistas llevadas a cabo por los alumnos. 
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Tabla 1 ï Cronograma de la propuesta didáctica 
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3. Análisis y resultados de datos 

Para dar respuesta al objetivo de la investigación y poder describir y analizar cómo 

evoluciona un proceso creativo a partir del aprendizaje interdisciplinar de las 

matemáticas, la educación plástica, la música y la danza al estudiar al concepto de 

simetría, se han establecido una serie de categorías en relación a los tres momentos en los 

que se estructuró la intervención didáctica explicada anteriormente. Las tres primeras 

categorías fueron contempladas a priori del análisis de datos y son: Procedimientos de 

Inicio, Momentos Claves y Procedimientos de Resolución de Problemas y Progreso. Sin 

embargo, a partir del estudio de la información obtenida se detectaron dos categorías más 

que emergen del análisis a posteriori de dichas evidencias y valorando la relevancia que 

estas tienen se ha considerado adecuado incorporarlas otorgándoles la entidad de 

categorías. Estas son: la interdisciplinariedad y la interacción entre alumnos. A 

continuación, se muestran las cinco categorías obtenidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 2 ï Cronograma de la propuesta didáctica 
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Teniendo en cuenta las categorías anteriormente explicadas (ver tabla 2) y a partir de la 

triangulación de las entrevistas conjuntamente con las observaciones registradas a través 

del diario de campo y las filmaciones de cada sesión se han obtenido los siguientes 

resultados: 

 

A/ Punto de partida 

Å PROCEDIMIENTOS DE INICIO  

El momento en el que se comienzan a gestar las primeras ideas musicales puede parecer 

un caos. ñEs realmente interesante observar como los alumnos conforman grupos, 

conversan, se mueven por el aula seleccionando instrumentos, explorando sonidos, 

probando ritmos y melodías, descartando aquello que no les gusta y optando por lo que 

si consideran pertinenteò (diario de campo: sesión 5 ï  1/02). Este es un momento de 

gran agitación, pero dentro de esa aparente desorganización los niños exploran y generan 

ideas que surgen de manera espontánea y que tiene un gran valor creativo (recorte de 

vídeo 1). Cuando se les pregunta a los propios alumnos cómo iniciaron el proceso de 

creación musical las respuestas obtenidas señalaron que los niños utilizaban diversos 

recursos y estrategias como, por ejemplo: 

La experimentación e improvisación, el ensayo y error y las anotaciones para no olvidar 

las ideas que se van generando en estos primeros momentos: 

 

-Alumno P: cada uno toco una idea y con eso se nos ocurría más cosas para 

implementar en la música que hemos hecho (entrevista 1/ grupo 5 ï 3 a 5) 

 

-Alumno M: Íbamos probando cosas y lo que nos ha gustado más lo hemos 

anotado. (entrevista 1/ grupo 2 ï 3) 

 

Sus propios conocimientos previos en relación a la música  

 

-Alumno L: Yo hacía antes clases de español y tocaba las castañuelas y entonces 

hacíamos un ritmo y entonces lo dije yé (entrevista 1/ grupo 3 ï 3 a 4) 
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En cuanto a la creaci·n coreogr§fica ñse podía observar como algunos grupos se 

decantan más por lo kinestésico y a partir de la improvisación de movimientos 

seleccionan aquellos que les interesan y descartan los que no funcionan. Otros en cambio 

se ponen de acuerdo verbalmente y luego comienzan a elaborar las formas y secuencias. 

Un tercer grupo, sin embargo, decide agruparse en tríos o parejas y pensar movimientos 

que luego acaban enlazandoò (diario de campo: sesión 14 ï  7/03). En las entrevistas los 

alumnos expresaban que también la experimentación, la improvisación de movimientos 

a partir de la escucha de la composición musical, la lluvia de ideas y el ensayo y error 

fueron los procedimientos más utilizados: 

 

-Alumno MV: Bueno primero íbamos haciendo unos pasos diferentes escuchando 

nuestra música y luego los mezclamos 

-Alumna B: Y los que nos gustaban pues los dejábamos (entrevista 2/ grupo 2 ï 2 

a 4) 

 

-Alumno P: Íbamos como diciendo ideas y después escogíamos. (entrevista 2/ 

grupo 5 ï 7) 

 

También las anotaciones tenían una importante función para dejar registro de las ideas 

que se iban originando: 

 

-Alumna M: Pero primero el M y la R lo empezaron a hacer en un papel para ver 

nosotros las ideas 

-Entrevistadora: ¿Las fueron apuntando? 

-Todos: Si, claro (entrevista 2/ grupo 4 ï 13 a 17) 

 

A continuación, en la Figura 1 se muestran de manera resumida los resultados más 

relevantes evidenciados en el punto de partida. 
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Figura 1 ï Punto de partida 

 

B/ Desarrollo  

Å MOMENTOS CLAVES 

A partir del estudio de la información recogida se ha podido observar que los alumnos se 

han encontrado con varias situaciones de conflictos y problemas que dificultaban el 

avance del proceso creativo. A continuación, se exponen estos momentos: 

Inicio de la composición musical y coreográfica. En ambas situaciones ñLos problemas 

más comunes eran la gran cantidad de ideas que aportaban y que debían seleccionar, 

concretar y organizarò (diario de campo: sesión 5 ï  1/02).  En las entrevistas los niños 

manifestaban: 
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-Alumno N: El primer día fue lioso, porque el primer día estábamos todos cada 

uno sus ideas y hab²a que elegir las melod²as que m§s nos gustarané (entrevista 

1/ grupo 2 ï 10 a 11) 

-Alumno MS: Al principio de hacer la danza, porque no sabíamos cómo plantearlo 

y unos decían unas cosas y otros otra y entonces no nos aclarábamos (entrevista 

2/ grupo 4 ï 29 a 30) 

 

La elaboración de una partitura que reflejara lo que iban componiendo para no olvidar lo 

que debían tocar y la sincronía en la ejecución instrumental era un aspecto que también 

les preocupaba. 

 

-Alumno E: Hacer que se entendiera todo en la partitura para que sepas que hacía 

cada instrumento era difícilé (entrevista 1/ grupo 3 ï 84 a 86) 

 

-Entrevistadora: ¿A nivel de interpretación que es lo que más os ha costado? 

-Alumno P: Coordinar un poco, coordinar que si tocamos dos instrumentos 

iguales que lo hagan al mismo tiempo. 

-Alumno V: También cuadrar el sonido de si el P tocaba el djembé y el D el 

xilófono pues que uno lo hiciese más fuerte que el otro para que el otro no se 

escuchara como de fondo. (entrevista 1/ grupo 5 ï 125 a 130) 

 

Å PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y 

PROGRESO 

Para poder salir de ese emplazamiento los alumnos demostraron poner en juego diversos 

procedimientos de resolución de problemas y progreso. En lo referente al inicio de la 

composición musical y coreográfica los niños expresaron que fueron de gran utilidad sus 

propios conocimientos previos, las explicaciones teóricas sobre el concepto de simetría, 

la guía y supervisión de la maestra a lo largo del proceso de creación y los recursos 

audiovisuales utilizados en el aula.  
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-Alumna B: Yo para hacer lo de tantatatantané. hay una canci·n de cuba que 

utilizan mucho estas cosas, pues había mucho de tambor y había unos ritmos que 

eran papapapampapaé pero luego iban otros y entonces puesé (entrevista 1/ 

grupo 2 ï 51 a 53) 

 

-Alumna E: Sobre la conversación de la simetría, igual nos vino ahí esa imagen y 

de los ejemplos que había en la pizarra de melodías que podían ser simétricas. 

(entrevista 1/ grupo 2 ï 61 a 64) 

 

-Alumno E: Las explicaciones.  

-Alumna L: Yo me dí más cuenta de cuando enseñasteis el vídeo de gente bailando 

que hacían cosas iguales. Cada vez hacían dos grupos y un grupo hacía lo mismo 

que el otro, pero si uno lo hacía hacia la derecha el otro hacia la izquierda. 

(entrevista 1/ grupo 3 ï 53 a 60) 

 

-Alumno J: Si, las explicaciones que el maestro nos puso en la tele 

-Entrevistadora: ¿Os referís al power point en la tele? ¿Eso también os aclaró un 

montón? 

-Alumno I: Si, lo del power point yo creo que es lo que más me ayudó. Me ha 

ayudado en música, en la danza y en matemáticas. (entrevista 1/ grupo 1 ï 69 a 

73) 

 

Para obtener la partitura definitiva necesitaron elaborar varios borradores y las 

explicaciones sobre los diferentes tipos de simetría dados en clase de mates y música les 

permitía reflexionar sobre como representar lo que estaba sonando y así avanzar.  

 

-Alumna E: Cuando en la pantalla de nuestra clase nos explicaste lo que eran 

todos los dibujos de las simetrías ahí nos fue más fácil. 

-Alumna B: Si. Entonces pensamos que si se podía hacer y la E nos trajo un esbozo 

que había hecho con las notas de su piano y luego entre todos los fuimos 

cambiando. (entrevista 1/ grupo 2 ï 100 a 103) 
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Para poder resolver los desajustes de sincronía relacionados a la ejecución instrumental 

los alumnos coincidieron en que era muy importante que la partitura estuviera bien 

organizada porque era una guía muy eficaz que les permitía saber en qué momento tocar 

o no. Una alumna hacía referencia a esto diciendo: 

 

-Alumna C: Antes no lo habíamos hecho muy bien porque no se entendía, pero 

ahora que marcamos las notas y los instrumentos, cada nota que toca ya lo 

entendemos mejor. (entrevista 1/ grupo 3 ï 128 a 129) 

 

En el caso de la sincronía en la ejecución de la danza los alumnos recurrieron a la escucha 

activa y atenta de sus propias composiciones musicales porque esto les permitía unificar, 

pulir y ajustar rítmicamente los movimientos y ñéen las dos ¼ltimas sesiones de 

composición coreográfica los alumnos demostraban interés por acabar la coreografía 

buscando las secuencias o figuras finales que era apropiadas y a medida que las creaban  

ellos mismos corroboraban y reflexionaban sobre si respetan o no la simetría en los 

movimientos nuevos que generaban. Para ello siempre solía haber algún alumno que no 

realizaba el baile y lo mira desde fuera como espectador o bien usaban la cámara de 

vídeo para detectar posibles errores o desajustesò (diario de campo: sesión 16 y 17 - 14 

y 15/03). Finalmente, los ensayos y las repeticiones ayudaban a resolver los problemas 

de sincronía que se iban generando y el contacto visual a través de miradas, gestos o 

movimientos corporales era imprescindible para ir coordinados.  

 

-Alumno V: éde tanto ensayar cuando ensayábamos mucho pues conseguíamos 

arreglarlo y siempre que veíamos los un fallo lo decíamos y repetíamos otra vez 

(entrevista 2/ grupo 5 ï 53 a 59) 

 

A continuación, en la Figura 2 se muestran de manera resumida los resultados más 

relevantes puestos de manifiesto durante el desarrollo de la propuesta didáctica. 
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Figura 2 ï Desarrollo 

 

C/ Producto  

Å INTERDISCIPLINARIEDAD  

Los alumnos ya tenían ciertos conocimientos previos sobre el concepto de simetría, pero 

al trabajar este contenido desde tres áreas diferentes la comprensión del mismo se 

incrementaba: 

 

-Alumna V: Yo tenía más o menos la idea de lo que era la simetría, pero si no era 

por la clase de música, de plástica y de mates no hubiese entendido muchas cosas 

de lo que es la simetría 
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-Entrevistadora: ¿Como por ejemplo que cosa? 

-Alumna M: Los tipos de simetría, el punto de los ejes, que es el punto del medio. 

Que la simetría no sólo son dos puntos iguales, sino que hay otras que son la 

traslación o la radial. (entrevista 2/ grupo 5 ï 95 a 101) 

 

Además, hacían uso del concepto de simetría cada vez con más frecuencia incorporando 

en el lenguaje terminologías específicas como: punto central, eje de simetría, axial, radial, 

traslación, de hecho, realizaban también conexiones entre la idea de trasladar 

matemáticamente una figura y trasladar una melodía a una tonalidad descendente o 

ascendente o realizar en la coreografía una ronda donde todos realizaban el mismo 

movimiento en función del punto central y saber que eso era simetría radial. 

 

-Entrevistadora: Entonces, vosotros cómo habéis resuelto este tema de la 

simetría. 

-Alumno E: Pues bajamos en la siguiente melodía una nota. (entrevista 1/ grupo 

3 ï 25 a 26) 

 

-Alumna B: Ella era la del medio 

-Alumna E: En vez de mover un brazo pues movía los dos 

-Entrevistadora: ¿Por qué? ¿Cuál era tu ubicación?  

-Todos: Estar en el medio 

-Alumna E:  Yo era el eje (entrevista 2/ grupo 2 ï 81 a 88) 

 

Utilizaban también el lenguaje musical, coreográfico, matemático y plástico de manera 

cada vez más integrada. En las declaraciones realizadas en las entrevistas se ha podido 

entrever que existe una conexión muy grande entre lo que han compuesto musicalmente, 

lo que han plasmado en la partitura, lo que han querido representar corporalmente y el 

concepto matemático de simetría. 
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-Alumno G: Pues primero pensamos en una figura de simetría. O sea, lo que hay 

ejes simétricos parecido a la partitura y que fuese algo parecido en lo que 

habíamos hecho en la idea musical.  (entrevista 2/ grupo 1 ï 5 a 7) 

 

-Entrevistadora: Y ¿por qué habíais usado este cambio de nivel espacial? 

-Todos: Para hacer la simetría 

-Alumna M: La traslación 

-Entrevista: ¿Para hacer la traslación que se refleja dónde? 

-Todos: En la partitura 

-Alumna C: Pues porque si aquí bajamos una nota (señala partitura) pues en el 

baile es como si tuviéramos que bajar un poco el nivel de donde hacemos los 

movimientos (entrevista 2/ grupo 3 ï 21 a 30) 

 

-Entrevistadora: O sea que además de pensar el paso pensabais como lo podíais 

haceré 

-Alumno R: Si lo pensábamos en simetría. Ya que la melodía era en simetría, 

bueno se escuchaba la simetría, por eso queríamos hacer una coreografía que 

también que tuviera simetría en los pasos.  (entrevista 2/ grupo 4 ï 65 a 68) 

 

En tercer lugar, tenían una visión satisfactoria de todo el proceso de creación y valoraban 

positivamente poder abordar el aprendizaje de un concepto desde diferentes perspectivas 

o áreas. 

 

-Alumna AI: Porque lo vemos desde diferentes puntos y en realidad es lo mismo 

-Alumna I: En todos es al final la misma explicación 

-Alumna J: Tenemos como más ejemplos para acabar de entenderlo (entrevista 1/ 

grupo 1 ï 146 a 148) 

 

-Alumna I: No hemos aprendido de una cosa más que de otra, sino que todas las 

hemos juntado y al final nos hemos avivado.  (entrevista 1/ grupo 1 ï 150 a 151) 
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-Alumna E: No hubiésemos sido lo mismo por ejemplo sólo lo hacemos en 

matemáticas o sólo lo hacemos en plástica. Si lo hacemos en las tres hemos 

aprendido una parte de cada: un poco de música, un poco de matemáticas y un 

poco de plástica y todo juntado pues ha salido el baile y la música.  (entrevista 2/ 

grupo 1 ï 100 a 103) 

 

Å INTERACCIÓN ENTRE ALUMNOS 

Se pudo observar que  la dinámica de trabajo grupal que implica este proceso de creación 

colectiva ha fomentado el trabajo cooperativo, con lo cual los alumnos para poder llevar 

a cabo las diferentes actividades de la propuesta didáctica han desarrollado: la habilidad 

de trabajar en equipo (consenso, colaboración, distribución de tareas, autorregulación, 

etc.), el pensamiento crítico y lógico al enfrentar momentos claves que debían ser 

resueltos, la creatividad para encontrar recursos que permitiesen resolver conflictos, la 

capacidad de negociar, la actitud de tolerancia, solidaridad, empatía y respeto por las 

opiniones o puntos de vista diferentes. 

 

-Alumna A: Pues sincronización, porque nos juntábamos entonces cada uno decía 

donde lo quería poner entonces luego hacíamos como una votación y luego 

escuchábamos como quedaba y según como quedaba lo cambiábamos. (entrevista 

1/ grupo 5 ï 32 a 34) 

 

-Alumno P: Le decíamos al grupo y entonces nos ayudábamos. (entrevista 1/ 

grupo 5 ï 108) 

 

A continuación, en la Figura 3 se muestran de manera resumida los resultados más 

relevantes hallados en el momento final de la propuesta didáctica (producto) 
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Figura 3 ï Producto 

 

4. Conclusión 

Los resultados obtenidos a partir del análisis de los datos ponen de manifiesto que la 

evolución que tienen los procesos de creación en los que intervienen diferentes áreas 

curriculares facilita el aprendizaje y la comprensión de conceptos, como es en este caso 

el de simetría.  Pero, además, como sostienen Fogarty (1991), Etim (2005), Parson (2004) 

y Frega (2007) cuando los estudiantes conectan elementos de diferentes campos no sólo 

crean redes conceptuales de relaciones interdisciplinarias, sino que también propician la 

adquisición de procedimientos análogos que pueden transferidos a nuevas situaciones o 

resolución de problemas. Es por esto que, si bien la integración de la música y la danza 

con otras áreas de conocimiento como las matemáticas es poco frecuente en España 
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(Casals, Carrillo y González-Martín, 2014) sería altamente recomendable que en el futuro 

las instituciones implementasen proyectos o propuestas didácticas que integrasen los 

lenguajes artísticos con otras disciplinas del currículum. 

 

Referencias bibliográficas 

 

Badilla Saxe, E. (2009). Diseño curricular: de la integración a la complejidad. 

Actualidades Investigativas en Educación 9(2), 1-13. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44713058019  

Barrett, J. R., McCoy, C. W. y Veblen, K. K. (1997). Sound ways of knowing: Music in 

the interdisciplinary curriculum. New York: Cengage Learning. 

Bautista, A., Ver Tanb, L., Devi Ponnusamyc, L. y Yaua, X. (2016). Curriculum 

integration in arts education: connecting multiple art forms through the idea of 

óspaceô. Journal of Curriculum Studies 48(5). Recuperado de 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220272.2015.1089940  

Beane, J. (1991). The Middle School: The Natural Home of Integrated Curriculum. 

Educational Leadership 49(2), 9-13. Recuperado de 

http://www.ascd.org/publications/educationalleadership/oct91/vol49/num02/toc.as

px 

Beane, J. (1997). Curriculum Integration: Designing the core of democratic education. 

New York: Teachers College Press. 

Burnaford, G., Brown, S., Doherty, J. y McLaughlin, H. J. (2007). Arts Integration 

Frameworks, Research Practice. Washington: Arts Education Partnership.  

Casals, A., Carrillo, C. y González-Martín, C. (2014). La música también cuenta: 

combinando matemáticas y música en el aula. LEEME 34, 1-17. Recuperado de 

http://musica.rediris.es/leeme/  

De Lorenzo, L. (1989). A field study of sixth-grade studentsô creative music problem-

solving processes. Journal of Research in Music Education, 37(3), 188-200. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44713058019
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220272.2015.1089940
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/oct91/vol49/num02/toc.aspx
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/oct91/vol49/num02/toc.aspx
http://musica.rediris.es/leeme/


 
 

53 
 

Etim, J. S. (2005). Curriculum integration K-12. Theory and practice. Lanham, USA: 

University Press of America. 

Fogarty, R. J. (1991). Ten ways to integrate curriculum. Educational Leadership 49(2), 

61-65. Recuperado de http://www.ascd.org/publications/educational-

leadership/oct91/vol49/num02/toc.aspx  

Frega, A. L. (2007). Interdisciplinariedad. Enfoques Didácticos para la Educación 

general. Buenos Aires: Bonum.  

Glover, J. (2004). Niños compositores (4 a 14 años) Barcelona: Graó.   

Hernández Bravo, J. R. y Milán Arellano, M. A. (2010). Actividades creativas en 

educación musical: la composición musical grupal. Ensayos 25, 11-23 Recuperado 

de https://previa.uclm.es/ab/educacion/ensayos/ensayos25/25_2.asp  

Kratus, J. (1989). A time analysis of the compositional process used by children ages 7-

11. Journal of Research in Music Education, 37 (1), 5-20. 

Lynton Snyder, A. (2006). Crear con el movimiento: la danza como proceso de 

investigación. REencuentro. Análisis de Problemas Universitarios, 46. Recuperado 

de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34004609   

Macara De Oliveira, A. y Lozano, S. G. (2009). Danza Educativa. Creación Coreográfica: 

Cómo y Por Qué. Revista del Centro Investigador Flamenco Telethusa 2(2), 29-31. 

Recuperado de 

http://www.flamencoinvestigacion.es/articulos/0202052009/danza_coreografia_ed

ucativa_como_y_por_que.pdf  

Orts i Alís, M. (2011). El aprendizaje basado en problemas (ABP). De la teoría a la 

práctica: una experiencia con futuros maestros. Barcelona: Graó.  

Parsons, M. (2004). Art and Integrated Curriculum. En Eisner, E. W. y Day, M. D. (Ed.), 

Handbook of Research and Policy in Art Education (pp. 775ï794). Mahwah, USA: 

Lawrence Earlbaum Associates. 

Viladot, L. (2012). De la poesia a la composició musical col·lectiva: una experiència a 

http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/oct91/vol49/num02/toc.aspx
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/oct91/vol49/num02/toc.aspx
https://previa.uclm.es/ab/educacion/ensayos/ensayos25/25_2.asp
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34004609
http://www.flamencoinvestigacion.es/articulos/0202052009/danza_coreografia_educativa_como_y_por_que.pdf
http://www.flamencoinvestigacion.es/articulos/0202052009/danza_coreografia_educativa_como_y_por_que.pdf


 
 

54 
 

lôescola de m¼sica. Temps d'Educació, 42, 93-110. Recuperado de 

http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/259197  

Westbrook, J. (1993). John Dewey. Prospects 23(1-2), 277-291. Recuperado de 

https://link.springer.com/article/10.1007/BF02195040  

 

Recibido 11/7/2017   Aceptado 8/10/2017 

 

María Fernanda Viñas 

Es egresada de la Escuela Superior de Danza de Morón y del Conservatorio de Música del 

Colegio Ward. En 2002 obtiene el título de Licenciada en Enseñanza de la Música por la 

Universidad CAECE (Bs. As.). Al establecerse en Barcelona se gradúa como Maestra de 

Primaria con mención en Música (Universidad de Barcelona) y en 2016 obtiene el Master en 

Musicología, Educación Musical i Interpretació de la Música en la Universitat Autònoma de 

Barcelona. Actualmente es Profesora Asociada de la Universidad de Barcelona y profesora de 

música en el nivel infantil y primario de la Escuela La Ginesta. 

 

http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/259197
https://link.springer.com/article/10.1007/BF02195040


 

 

ARTÍCULOS  

 

NUEVAS TEXTURAS ROMÁ NTICAS: LA IDEA DE L A FUGA EN EL 

PRIMER ROMANTICISMO  

Marta Vela 

Universidad Internacional de la Rioja, España 

marta.vela@unir.net 

 

1.- Introducci·n: la fuga en el Clasicismo 

La textura, conjunci·n de las relaciones verticales y horizontales del discurso musical, 

tuvo una importancia fundamental durante el per²odo cl§sico y rom§ntico, que cristaliz· 

en una dicotom²a formal: fuga versus sonata (K¿hn, 2003, 2007).  

 

Por esto, antes de entrar espec²ficamente en las cuestiones est®ticas del Clasicismo 

musical resulta necesario comentar algunos de sus antecedentes en el per²odo art²stico-

musical anterior: el Barroco. 

 

El predominio de las relaciones horizontales en la m¼sica erudita en la primera mitad del 

siglo XVIII dio lugar la tendencia contraria durante los primeros a¶os de la segunda 

mitad, en los que surgi· el llamado estilo galante, y comenz· as² el desarrollo de la sonata 

precl§sica, cuya textura conoci· una dr§stica simplificaci·n desde el modelo 

contrapunt²stico, hacia un discurso m§s homof·nico y sencillo, compuesto por la melod²a 

acompa¶ada. 
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Bajo los preceptos est®ticos de simetr²a, belleza y perfecci·n, la manera de componer 

m¼sica, a partir de 1750, se cimentaba en el uso de una melod²a ïagradable, ocurrente, en 

bloques casi siempre sim®tricos y equivalentesï sobre diversos modelos de 

acompa¶amiento, basados en el arpegiado de acordes y, desde el §mbito estructural, 

organizados en esquemas fijos de cuatro y ocho compases, sobre un armaz·n arm·nico 

igualmente simple, a partir de la alternancia entre t·nica y dominante. 
 

El m§s famoso de estos esquemas de acompa¶amiento fue el llamado bajo de Alberti, 

sobre un modelo de acordes quebrados que ofrece fluidez a la l²nea del acompa¶amiento 

sin complejidades a¶adidas, que fue utilizado por diversos compositores hasta finales del 

siglo XVIII, como puede observarse en la Sonata KV 457, de 1784, o en una de las sonatas 

tempranas de Beethoven, compuesta hacia 1793. 

 

Figura 1: J. Haydn, Cuarteto Op. 20 n Ü 3, IV. 

 

La fuga comenz· a ser considerada como una forma erudita y prestigiosa, que confer²a 

un valor art²stico intr²nseco a la obra que la conten²a, por un lado, y, por otro, representaba 

el contaste perfecto al estilo homof·nico de la sonata gracias a su desarrollo 

contrapunt²stico.  Por tanto, en los ¼ltimos treinta a¶os del siglo XVIII, la fuga se incrusta 

en uno de los movimientos de la sonata cl§sica, generalmente, el ¼ltimo, sobre todo, 
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gracias al camino abierto por Haydn. 

 

Pero la inclusi·n de la fuga como un movimiento de sonata no iba a ser el ¼nico 

experimento textural y contrapunt²stico de Haydn, sin duda, uno de los m¼sicos m§s 

audaces e imaginativos que hayan existido, sobre todo, en su constante trabajo de 

desarrollo tem§tico. A parte de escribir fugas para sonatas y cuartetos, simplific· la 

t®cnica polif·nica del Barroco en una polifon²a de tipo clasicista ïla  nueva polifon²a 

(Motte, 1998)ï, m§s asequible al oyente y tambi®n al int®rprete, en que una voz principal 

predomina sobre el resto, permitiendo seguir el discurso musical sin interrupciones, 

mientras que el resto de las voces acompa¶an a la principal con el mismo material 

tem§tico, en un segundo plano, que se deja escuchar en distintas tesituras y registros, 

aparece o desaparece, seg¼n el dise¶o del juego mot²vico.   

 

Esta nueva polifon²a puede apreciarse en innumerables obras de Haydn, como, por 

ejemplo, en el ¼ltimo movimiento de la Sinfon²a n Ü 103, estrenada en Londres en 1795: 

parte de un sencillo tema en forma de per²odo, cuyos motivos se alternan en los distintos 

registros de la instrumentaci·n:  

 

Figura 2: Sinfon²a n Ü 103, IV (reducci·n para piano). 


