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Resumen 
______________________________________________ 

 
Derivado de la falta de una Curriculum Nacional Base para música, y la carencia 

de guías metodológicas musicales de parte del Ministerio de Educación de El Salvador, 
se presenta esta guía docente para el proceso del aprendizaje musical en primer grado 
primaria, para que un maestro de música sin/con experiencia pueda aplicarla sin ningún 
problema en cualquier centro educativo ya sea público o privado; esta guía puede 
completarse más o menos en un período no máximo a 40 semanas según el calendario 
escolar del Ministerio de Educación de El Salvador. Esta propuesta permitirá tener una 
visión más clara del panorama de la educación musical, y puede servir como referente 
a las políticas públicas, se permite su reproducción para que pueda ser ejecutada.  

 
La propuesta presenta un compromiso que adquiere el profesor con respecto al 

contenido y los recursos didácticos; los procedimientos descritos en el documento 
pueden cambiar durante el curso de la práctica docente, pero debe evitarse la 
modificación excesiva, especialmente la incorporación de gamificación que pueda 
atrasar el proceso de enseñanza.    

 
La propuesta de esta guía docente para el proceso del aprendizaje musical en 

primer grado primaria es una oportunidad para apostar por la educación musical en 
cualquier nivel educativo; porque la música debe sentirse, se debe notar, debe ser 
accesible para todas las personas no importado su condición socioeconómica.  

 
La entrega incluye una guía docente para el proceso del aprendizaje musical en 

primer grado primaria este incluye actividades, hojas de trabajo y partituras que el 
docente podría ocupar. Esta propuesta es totalmente replicable y funcional; la cual se 
entregará en un documento por separado que contiene la guía docente para el proceso 
del aprendizaje musical en primer grado primaria y todos los recursos para su 
implementación.    

 
Como evidencia de la aprobación del presente modelo de trabajo profesional, se 

entrega una copia de este documento a la Universidad del Valle de Guatemala.  
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______________________________________________ 

 
Abstract 

______________________________________________ 
 

Derived from the lack of a Music National Base Curriculum and the lack of 
musical methodological guides from the Ministry of Education of El Salvador, this 
“Teaching guide for the musical learning process in primary first grade is presented, so 
that a music teacher without/with experience can apply this without any problem in any 
educational center, public or private.; This guide can be completed more or less in a 
period of no more than 40 weeks according to the school calendar of the Ministry of 
Education. This proposal will allow us to have a clearer vision of the panorama of 
musical education and can serve as a reference for public policies; its reproduction is 
allowed so that it can be run. 
  

This guide presents a commitment that the teacher acquires with respect to the 
content and didactic resources.; The procedures described in this degree work may 
change during the course of teaching practice, but excessive modification should be 
avoided, especially the incorporation of gamification that may delay the teaching 
process. 
  

The proposal of this “Teaching guide for the musical learning process in primary 
first grade is an opportunity to support musical education at any educational level; 
because music must be felt, it must be noticed, it must be accessible to all people 
regardless of their socioeconomic status. 
  

This degree work includes a “Teaching guide for the musical learning process 
in primary first grade with activities, worksheets, and scores that the teacher could use. 
This proposal is totally replicable and functional, which will be delivered in a separate 
document that contains the “Teaching guide for the musical learning process in primary 
first grade” and all the resources for its implementation. 
  

As evidence of the approval of this professional work model, a copy of this 
document is delivered to the Universidad del Valle de Guatemala.



 

1 
 

Capítulo 1 
 

______________________________________________ 
 

Introducción 
______________________________________________ 

 
Los aspectos metodológicos que orientan este modelo de trabajo profesional se 

basan en un estudio aplicado, el propósito primordial es la creación de una guía docente 
para el proceso del aprendizaje musical en primer grado primaria; por medio de este 
documento se pretende proponer y transformar las condiciones del que hacer didáctico 
y mejorar la calidad de enseñanza-aprendizaje. Se presenta una investigación 
transversal, que integra aspectos teóricos aplicados a la práctica profesional docente.   

 
Este modelo de trabajo profesional presenta una perspectiva coherente para la 

comprensión de conceptos claves en educación, para ello se indagará en textos escritos 
palabras claves como: didáctica, pedagogía, saberes, metodologías activas del 
aprendizaje, importancia de la educación musical, etc. El presente modelo de trabajo es 
realizado en El Salvador, por esa razón se consultarán textos e investigaciones sobre el 
Ministerio de Educación, para comprender qué es lo que ha pasado en los últimos años 
con la asignatura de música, además se realizarán una serie de preguntas a docentes en 
función en El Salvador con el propósito de conocer como es el que hacer docente 
musical.  

 
Este modelo nos lleva a desarrollar una propuesta de investigación de carácter 

cualitativo, de este modo se dará una mayor comprensión de procesos de aprendizaje 
de la signatura de música. Siguiendo a Martínez (Martínez, 2014, p.5), La investigación 
cualitativa “conecta mediante la descripción y comprensión las interacciones internas, 
externas del sentido y significado que la estructura social de la institución educativa 
atribuye al sentimiento, pensamiento y acción colectiva”. Lo que nos manifiesta es que 
la investigación cualitativa nos permitirá no solo investigar al respecto del problema, 
sino también proponer una solución y una oportunidad de mejora emergente.  

 
Para la validación de la propuesta, se confrontarán el marco teórico con la 

investigación y posteriormente, se presentará un documento que contengan una guía 
docente para el proceso del aprendizaje musical en primer grado primaria. La 
delimitación es para primero primaria, pero puede servir como modelo para grados 
superiores. 
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Capítulo 2 
 

______________________________________________ 
 

Antecedentes 
______________________________________________ 

 
Con la entrada en vigencia de la Reforma Educativa de 1994, y la abolición de 

los bachilleratos diversificados en artes, desaparece el bachillerato en música, y se da 
la implementación de esta asignatura orientada exclusivamente a nivel básico.   
 

Durante esta etapa, El Salvador se ha enfrentado a diferentes cambios en la 
estructura educacional. Los giros sociales de gobierno y su gabinete modifican las 
políticas educativas, e intensifican el desarrollo de las mallas curriculares, los 
programas de estudio y la implementación del contenido a desarrollar. Estos cambios a 
lo largo de los años han ocasionado la carencia de una malla curricular para la educación 
musical, esto sigue siendo un tema sensible en materia formativa en El Salvador; 
algunos colegios con un poder mayor adquisitivo tienen los recursos económicos para 
poder cubrir los honorarios de un maestro de música, pero son pocas las instituciones 
que en realidad pueden hacer frente a esta inversión.  

 
Desde el año 2017 hasta la fecha, el Ministerio de Educación de El Salvador 

(MINED) cuenta con un bachillerato especializado en música, el cual tiene una duración 
de tres años. Algunos maestros del plantel no tienen conocimientos en artes, sin 
embargo, son puestos a enseñar el eje transversal de educación artística (danza, música, 
artes escénicas y artes plásticas). En consecuencia, la calidad en estas áreas está limitada 
por la poca o nula preparación académica del profesor. Es por eso que, con este modelo 
de trabajo profesional se pretende brindar un panorama inicial de la materia de música 
a nivel primario, para que todo profesor del sector público o privado pueda desarrollar 
de una manera más eficiente el contenido musical. 
 

La guía docente para el proceso del aprendizaje musical en primer grado 
primaria propone un punto de partida para el desarrollo y la creación de una malla 
curricular que marque un hito en la historia de educación en El Salvador; las 
Metodologías Activas de Aprendizaje y Metodologías Musicales disminuirán las 
brechas existentes de la educación musical y las nuevas formas de enseñanza del siglo 
XXI.  
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Capítulo 3 
 

______________________________________________ 
 

Justificación  
______________________________________________ 

 
El presente modelo de trabajo ambiciona que la asignatura de música pueda ser 

implementada en todos los centros educativos de El Salvador, tanto públicos y privados; 
y que hacer oficial el estudio de la música es una asignatura pendiente de varios países, 
especialmente en Latinoamérica. Suiza ha apostado por la educación musical de calidad 
al incluirla en su Constitución. Otros países europeos, entre ellos Francia, no se quedan 
a la zaga. Todos están convencidos de que la música es esencial para el desarrollo 
intelectual del niño (Peretz, 2019, p. 31).  

 
La implementación de la asignatura de música en los centros educativos es un 

gran reto que como salvadoreños tenemos por delante, así mismo el diseño de una malla 
curricular que responda al proceso de enseñanza-aprendizaje es primordial para dar los 
primeros pasos hacia una educación más holística. Este documento podrá servir a los 
docentes de música, como un punto de partida para la enseñanza musical a nivel 
primario, ayudará a comprender que la música juega un papel importante en el proceso 
de formación en edades tempranas.  

 
Según la página oficial del Ministerio de Educación de El Salvador, se menciona 

que a partir del 2018 empieza el Bachillerato Técnico Vocacional en Música, su 
propósito es: “Fomentar en los jóvenes las competencias específicas del área productiva 
de la música… potenciar en los estudiantes las competencias claves del área académica, 
humana, social y metodológica en la Educación Básica.” Luego de 22 años, se vuelve a 
implementar el bachillerato en música en instituciones públicas, sin embargo, queda el 
vacío en la educación primaria, es por eso, que al poner en marcha una guía docente 
para el proceso del aprendizaje musical en primer grado primaria va a permitir 
desarrollar una serie de actividades lúdicas, en las cuales la música sirve como un 
vehículo para mejorar las habilidades de comunicación, relaciones interpersonales, etc.  

 
Existen diversos beneficios que se pueden obtener al incorporar música en los 

centros educativos, contar con una guía docente para el proceso del aprendizaje musical 
en primer grado primaria con metodologías activas del aprendizaje y metodologías 
musicales, va a permitir desarrollar y mejorar las habilidades psicomotrices, desarrollar 
aptitudes cognitivas, aumentar la capacidad de concentración, memoria y, sobre todo, 
tendrán la oportunidad de experimentar el mundo sonoro que los rodea.  La presencia 
de la música en la educación es un pilar para la inclusión en cualquier nivel educativo, 
la práctica musical en edades tempranas permite el desarrollo de la imaginación, 
promoviendo una libertad de pensamiento que va unida a la libertad creativa e 
interpretativa que existe en el arte musical; es por eso que en la guía docente para el 
proceso del aprendizaje musical en primer grado primaria se ha incluido situaciones de 
actividad colectiva, donde los estudiantes tienen la oportunidad de tocar piezas en 
pequeños ensambles de flauta, estimulando sus dotes sociales y aprendiendo el 
significado de cooperación, respeto y responsabilidad propia.  

 



 

4 
 

Esta guía docente para el proceso del aprendizaje musical en primer grado 
primaria servirá como un manual o apoyo para los docentes musicales, constituye una 
estrategia efectiva y eficaz que lleva al estudiante a conocer el mundo de la música, el 
presente documento brinda hojas de trabajo, audios, papel pautado, estrategias, enlaces 
y métodos de enseñanza, con la finalidad de fortalecer y reforzar el proceso educativo.  

 
Sirva este modelo de trabajo como una luz en el sendero que llamamos 

educación, que la misión de esta luz sea para mejorar la enseñanza a través de la música.   
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Capítulo 4 
 

______________________________________________ 
 

Objetivos  
______________________________________________ 

 
 
4.1 Objetivo general 
 

Diseñar una guía docente para el proceso del aprendizaje musical en primer 
grado primaria, que responda a la necesidad de tener un punto de partida base, sirviendo 
para la práctica docente de aquellos maestros sin/con experiencia para orientar la 
adquisición de competencias pedagógicas para la enseñanza de la música, garantizando 
el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el paradigma pragmático, que busca la 
ejecución o la realización efectiva de la teoría, aplicando las nuevas tendencias 
curriculares en un ambiente significativo para la educación artística.    
 
 
4.2 Objetivos específicos  
 

1. Realizar una investigación de campo y documental de los conceptos teóricos y 
prácticos de acuerdo con las tendencias actuales para la planificación y el diseño 
de los recursos didácticos para la asignatura de música.  

 
2. Planificar actividades de aprendizaje dentro de la guía para la mejora continua 

del diseño curricular, organizando de manera coherente lo que se pretende lograr 
con los estudiantes en el aula. Tomando decisiones sobre la práctica docente y 
estableciendo actividades académicas que garanticen el éxito en la clase de 
música. 
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Capítulo 5 
 

______________________________________________ 
 

Marco contextual   
______________________________________________ 

 
El presente modelo de trabajo de graduación se desarrollará principalmente en 

Academia Británica Cuscatleca. La cual es una escuela bilingüe internacional de mucho 
prestigio ubicada en el departamento de La Libertad, El Salvador. La institución cuenta 
aproximadamente con 1350 estudiantes y cuenta con acreditaciones locales como el 
Consejo de Escuelas Internacionales (CIS) y cinco acreditaciones internacionales como: 

 
• Baby Bulldogs  
• Early Years (EYE) 
• Internacional Primary Curriculum (IPC) 
• Middle Years Programme (MYP) 
• IB Diploma Programme (IB) 

 
 El personal docente que recluta la escuela es 50% extranjero con maestros de 
Inglaterra, Asia y África, así como un personal docente salvadoreño. fue inaugurada 
para brindar una educación de estilo internacional basada en los mismos estándares de 
educación de una escuela del Reino Unido. Los alumnos al graduarse ingresan a 
programas de educación superior en más de 20 universidades alrededor del mundo. 
 
 Institución: Academia Británica Cuscatleca  
 
 Año de fundación: 1970 
 
 Ubicación: Km. 10 1/2, Carretera a Santa Tecla, Pasaje Edimburgo, La 
Libertad. 
 
 Misión: Cambiar el mundo mediante la formación de ciudadanos destacados, 
responsables a través de un compromiso con una experiencia de aprendizaje holística 
basada en valores.  
 
 Valores: Honestidad, empatía y liderazgo.  
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Capítulo 6 
 

______________________________________________ 
 

Marco teórico   
______________________________________________ 

 
 
6.1 Evolución e historia de la educación musical en El Salvador  
 

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología en su libro de memorias 
laborales 1991 - 1992 menciona que en el año de 1832 surge el Primer Reglamento de 
Enseñanza Primaria, el cual contempla la creación de escuela primarias en cada 
municipio del país, en este tipo de escuelas, el docente atendía dos o tres secciones 
diferentes. El modelo de enseñanza era el positivista el cual tuvo por objeto impartir 
una educación integral. “Dibujo, caligrafía, el trabajo manual, la agricultura y el canto 
dominó el pan de estudios oficial hasta 1940”. (Escamilla, 1981. P.27). El 15 de febrero 
de 1841 se constituye el sistema educativo en tres niveles, los cuales fueron: educación 
primaria, media y superior.  

 
Un porcentaje de maestros durante era época eran empíricos, es porque eso que 

para 1860 habían tres Escuelas Normales para docentes dando inicio de manera formal 
a los maestros a nivel primario, un buen porcentaje de ellos eran empíricos. Los 
maestros a nivel medio se formaban en la única Escuela Normal para maestros o en 
colegio privados.  

 
“Durante la dictadura del General Martínez, se hace la primera Reforma 

Educativa la que toca solo el nivel de educación primaria.” (MINED, 1991, p.80). La 
reforma educativa de 1940 pretendía que los Planes y Programas de Estudio fuera 
continuos y secuenciales, otorgando la oportunidad a los maestros de seguir el plan de 
una manera didáctica. Esta reforma también involucra la educación artística 
implementando desde primer grado hasta sexto grado asignaturas de: dibujo, pintura, 
música y canto. Estas asignaturas artísticas eran contempladas dentro de la carga 
académica de los estudiantes, pues constituyen un elemento clave para el desarrollo de 
habilidades, destrezas, imaginación, creatividad y potencian las motricidades finas y 
gruesas. La educación artística en niveles primarios son un cimiento que contribuyen al 
desarrollo integral de los niños, enriqueciendo el proceso cognitivo y las múltiples 
destrezas. “Dentro de los acuerdos se estableció que todos los niños de 7 a 14 años 
debían recibir educación primaria, sería de 6 años y tendría carácter obligatorio.” 
(MINED, 1991 - 1992, p.82). 

 
Durante la época 1968 y la reforma educativa de ese año, la educación se somete 

a una nueva reestructuración, la educación básica obligatoria aumentó de seis a nueve 
años, se crearon los bachilleratos diversificados y se impusieron estrategias para reducir 
el analfabetismo. Esta reforma crear el bachillerato en artes y el bachillerato docente, 
dónde el alumno estudiaba materias comunes y las materias de especialidad en el área 
de artes. La reforma educativa de 1968 también apostaba por la formación de docentes 
especializados en Educación Musical, Artes plásticas y Artes Escénicas.   
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El sistema educativo salvadoreño de acuerdo a la Ley General de Educación de 

1900, en el título III, capítulo I, Artículo 12 establece que la estructura del sistema 
educativo formal está compuesto por cuatro niveles:  
 
Educación Parvularia: gratuita y no tiene carácter obligatorio. Fue incorporada en la 
constitución de 1983. Comprende tres años de duración y atiende a niños de cuatro a 
seis años. Su objetivo es ejercitar el aparato psico-motor, el lenguaje, realizar 
actividades manuales y lúdicas. Según cifras del Ministerio de Educación en el período 
de: “1981 y 1984 solo el 5% de la población infantil visitó estos centros” (Castellano, 
1986, p. 32).   

 
Educación Primaria: Atiende a la población entre siete y catorce años, es obligatoria 
y gratuita cuando lo ofrece el estado. La reforma educativa de 1968 fusionó la educación 
básica con la educación media ampliando la base de estudios de seis a nueve años 
divididos en tres ciclos. Su objetivo es el desarrollo armónico de la personalidad en sus 
espacios vitales como familia, escuela, comunidad local, nacional e internacional, así 
como la formación de una disciplina de trabajo, orden, estudio, persistencia, autoestima 
y a la vez hábitos para la conservación de la salud.  
 
Educación Media (Bachilleratos Diversificados): Es el tercer nivel y comprende a 
jóvenes entre dieciséis y dieciocho años y es de tres años lectivos, no tiene carácter 
obligatorio ni es gratuita. “La reestructuración educativa de 1968 bajo el modelo 
desarrollista… pretendía formar a corto plazo recursos humanos en el nivel medio y 
superior e integrarlos al mercado de trabajo como vía de industrializar el país y la región 
centroamericana.” (MINED, 1991 - 1992, p.97). La planificación de los bachilleratos 
diversificados se centró en educación, industria y agricultura. Los programas cuentan 
con un carácter flexible, esto permite el cambio de especialidad en el bachillerato, sin 
embargo, ha sido criticado por estar desajustados con los niveles tecnológicos del 
mercado y algunas opciones son consideradas irrelevantes. Los contenidos son 
extensos, carecen de orden y no tienen congruencia con las exigencias del mundo 
laboral. Las clases se reducen a la exposición y memorización y los alumnos no son 
incentivados a investigar o a reflexionar los temas. 

 
Educación Superior: “De acuerdo con la Ley General de Educación de 1990, se 
establece que los estudios universitarios se imparten en Institutos Tecnológicos y en las 
Escuelas de Educación Superior.”  (MINED, 1991 - 1992, p.99). La duración puede ser 
de 3 años (Técnicos) en adelante dependiendo de la carrera y para su ingreso es 
necesario aprobar un examen de admisión, aunque muchas universidades no lo aplican. 
Desde 1977 las universidades privadas se han reproducido y actualmente hay alrededor 
de cuarenta y cuatro. Están exentas de impuestos, son responsables de contratar 
docentes y de hacer gestiones administrativas para cubrir sus propias necesidades. El 
Ministerio es el que dictamina su apertura. Casi todas están en San Salvador por lo que 
los aspirantes deben trasladarse a la zona metropolitana.  

 
Las carreras para maestro han sido tradicionalmente destinadas a jóvenes de 

familias pobres. El Magisterio era visto como una posibilidad de solucionar a corto 
plazo sus problemas de fondos y asegurar su futuro. Para ser maestro de primaria se 
requería haber cursado la escuela secundaria. En 1981, la formación y 
perfeccionamiento de maestros se incorporó al nivel superior y para su ingreso era 
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necesario haber cursado el bachillerato. La reforma educativa de 1994, bajo la dirección 
del presidente Armando Calderón Sol, y la ministra de Educación, Cecila Gallardo de 
Cano proponen eliminar el bachillerato en artes y no graduar más promociones de 
docentes a nivel de bachilleratos diversificados, sino que todos aquellos que quieran ser 
docentes tendrían que ser niveles universitarios o tecnológicos.  Otra modificación de 
esta reforma también identifica la música y la danza como una de las seis asignaturas 
que tienen que ser enseñadas a nivel básico.  
 

En el sitio web del Ministerio de Educación MINED, menciona que bajo el 
gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén (2017), el Ministerio de Educación de 
El Salvador (MINED) lanza una nueva opción para obtener un bachillerato 
especializado en música, el cual empieza a correr a partir de un año después, 2018, este 
cuenta con una duración de 3 años, este nuevo bachillerato fue empleado en tres 
institutos públicos de El Salvador, ubicados en: Ahuachapán, San Vicente y Usulután. 
Simultáneamente ofertaron el Bachillerato Técnico Vocacional en Patrimonio Cultural 
y el Bachillerato Técnico Vocacional en Diseño Gráfico. Los años de estudio de este 
bachillerato especializado en música se basan en lo siguiente: 
 

1. Primer año: estudian las asignaturas básicas y competencias técnicas musicales 
como Historia de la Música, manejo de instrumento música, canto, lectura y 
composición musical.  

2. Segundo año: Ejecución musical, canto a dos voces, lectura y escritura de 
ensambles musicales. Diseño de la música de las Américas y plan de negocio 
musical.  

3. Tercer año: Expresiones de sentimientos y emociones musicales canto a cuatro 
voces, composiciones iniciales, emprendimiento musical y sentimientos 
orquestales.   

 
Para enero de 2019, se sumaron en apertura 4 instituciones más pertenecientes a los 

departamentos de:  Morazán, Chalatenango, San Salvador y Santa Ana. A esta fecha, ya 
son 7 instituciones que ofrecen el Bachillerato Especializado en Música. Este 
bachillerato se especializa en estudiantes interesados en música para la formación de 
artistas, no obstante, tampoco es un bachillerato técnico en docentes para el área musical 
y no forma parte de algún conservatorio nacional de música. En El Salvador no existe 
ninguna institución para formar músicos académicos como un conservatorio.  
 

Entre los años 2018 y 2020, UNICEF, MINED y Musicians Without Borders 
(Músicos sin fronteras) se unen con el gobierno de El Salvador para promover la 
inclusión y convivencia por medio de la música. Lanzando el martes 01 de diciembre 
su programa: “Soy Música” en el horario de las 8:00 AM.  El propósito de este programa 
era capacitar a 35 docentes y lideres comunitarios interesados en la rama artística para 
que pudieran ejercer un liderazgo musical en sus centros educativos, estos docentes y 
líderes eran de los departamentos de: San Salvador, Santa Ana, San Miguel, Cuscatlán, 
Usulután, Morazán y Chalatenango.  

 
El programa de músicos sin fronteras además de la capacitación a los docentes y 

líderes, también les iba a incluir una guía metodológica adaptada el contexto 
salvadoreño, así como material y recursos para las clases de música. Además, “Soy 
Música” se adaptó perfectamente a las necesidades sanitarias que se estaban viviendo a 
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raíz de la pandemia, pues el Ministerio de Educación transmitió en televisión educativa, 
numerosas clases para cubrir la falta de presencialidad en las aulas. 

 
“Históricamente, El Salvador ha sido uno de los países que menos recursos destinan 

por alumno de primaria, entre los nueve que menos recursos destinan por alumno de 
secundaria y entre los treinta y dos que menos recursos destinan por alumno de 
educación superior.” (MINED, 1991 - 1992, p.86) 
 
6.2 Importancia de la educación musical 
 

En la antigua Grecia la música era parte fundamental de la sociedad, era 
sumamente usada para celebraciones de carácter religioso, festivales, funerales, 
matrimonios y eventos militares. La música también formaba parte del currículo de 
estudio y era un elemento importante en la educación. Aristóteles (384 a. C.-322 a. C), 
por ejemplo, según Moncada (2017), refería lo siguiente: 

 
“La música tiene el poder de producir un determinado efecto en el carácter moral 

del alma, y si tiene el poder de hacer esto, es evidente que los jóvenes deben de ser 
orientados a la música y deben ser educados en ella” (p.3). 
 

Rafael Sanzio en su pintura renacentista: La escuela de Atenas es otro ejemplo 
de cómo la música estaba presente en educación, es una representación perfecta del 
Quadrivium y Trivium de lo que debía enseñarse, la pintura es una perfecta 
representación de las siete artes liberales de la edad media, en ella aparecen filósofos en 
su proceso de formación estudiando las artes y la ciencia como base de una educación.  

 
Desde edades tempranas, las primeras manifestaciones de música en la vida del 

ser humano se dan por medio de los padres, quiénes entonan melodías sencillas de cuna 
a sus hijos o simplemente frases con un carácter melódico. Esta actividad musical se 
mantiene viva incluso durante el primer acercamiento a la escuela, tanto la escuela como 
el entorno familiar juega un papel importante para el desarrollo y aprendizaje de nuevas 
generaciones. Sin embargo, esta práctica se va perdiendo conforme avanzan los ciclos 
de formación.  

 
Promover asignaturas musicales en entornos educativos, fomentará el acceso a 

una educación más justa, además de ayudar a construir más diversidad cultural internas 
en las instituciones educativas. No cabe duda que la clase de música es un instrumento 
de promoción de valores éticos y estéticos. “La educación artística estimula la 
creatividad y la capacidad de gestión de dificultades” (Swanwick, 2000, P.5). Desde 
esta óptica la música también cumple un papel importante al ser una materia 
interdisciplinaria, pues por medio de esta se le brinda al estudiante una experiencia 
académica completa que le permite vivir escenarios para brindar soluciones, además de 
contribuir en la forma de valores, como compañerismo, respeto, empatía, trabajo en 
equipo, inteligencia emocional y mejorar la concentración. Insertar una asignatura de 
música a la malla curricular permite modificar internamente la educación general en 
cualquier institución, este tipo de asignaturas promueve y potencia la disciplina, busca 
crear un hábito en el cual los alumnos planean sus horarios y encuentran un espacio para 
poder estudiar su instrumento. La educación musical mejora el desarrollo intelectual de 
manera integral en los niños (Velecela, 2020) y fortalece habilidades tales como el 
lenguaje, lectoescritura, matemáticas y el pensamiento lógico.  
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6.3 La función de la música en el desarrollo cognitivo de los niños  
 

La música es un elemento que está presente desde las primeras manifestaciones 
de vida, muchas madres entonan canciones a sus bebés desde que estos están en el útero, 
otras madres prefieren solo hablarles, pero cualquier emisión de sonido puede 
considerarse música. “Desde los primeros días… muestra una clara preferencia por la 
voz de la madre” (Cabanyes, 2014, p.4). Casi para terminar la gestación, el feto es capaz 
de poder discernir distintos sonidos como las vocales, diferenciar si una voz es femenina 
o masculina, etc. La música sigue su curso a lo largo de la vida del niño, después de su 
nacimiento las canciones de cuna y los cantos para aliviar su llanto están presentes; Los 
infantes tienen un mayor acercamiento con la música cuando comienzan su etapa 
escolar, los maestros de educación les enseñan diversas canciones, las letras de estas 
melodías sirven como un canal para transmitir conocimiento, en estas edades tempranas 
hay canciones vocales, canciones para expresar sentimientos, canciones para desarrollar 
motricidad fina y motricidad gruesa, por ende, la educación psicomotriz necesita de la 
música, la voz y los instrumentos.   

 
La música es un lenguaje que le permite a los estudiantes disfrutar de ella de una 

manera creativa y artística, con el único propósito de que logren aprender. Las canciones 
en el ciclo preescolar también fomentan la exploración del entorno, integración de 
género, fomento de valores y el respeto por la naturaleza. Montoya y Sánchez (2000). 
Presentan la expresión corporal como una propuesta para estimular la creatividad, como 
parte del giro artístico de la población preescolar. Otro elemento que la música 
contempla es que sirve para la manifestación corporal, la danza por medio de la música 
no requiere aptitudes especiales y todo niño puede gozar de la música por medio de la 
danza, porque la música no puede desarrollarse en un cuerpo sin movimiento. 

 
 La música promueve el desarrollo físico, intelectual, sensorial y emocional; 

estas se pueden aplicar con técnicas de atención, concentración y el elemento creativo. 
Delgado (2008), en el cual se reflexiona sobre la importancia de la educación musical 
en la educación primaria y en la educación en general, y su influencia en el desarrollo 
integral de la persona. Un análisis del currículo musical en el aula de educación primaria 
considera que esté orientado hacia el análisis de los programas de estudio, pero también 
hacia la experiencia aplicada en el aula, mediante la ejecución, la audición y la 
composición; y lo justifican al considerar que el conocimiento en el campo del arte 
involucra a la persona en experiencias en las que participa como protagonista. (Cantón 
y Fabián, 2010, p. 109).  

 
El aprendizaje por medio de la música puede llegar a ser significativo cuando se 

da una relación inductiva o deductiva y cuando se vincula los significados a la 
experiencia musical con procedimientos de aprendizaje.  El aprendizaje significativo 
inductivo es cuando se va de lo particular a lo general, el alumno razona a partir de 
determinadas experiencias u observaciones; El alumno es capaz de observar los objetos, 
comparar y establecer similitudes, el alumno puede razonar o puede generalizar las 
características de los objetos. Por ejemplo, en música hay una canción que se llama: 
“son las diferencias que nos unen”, por medio esta pieza musical los alumnos pueden 
mencionar de qué manera somos diferentes y como nos une, la música también sirve 
como fomento de valores y al mismo tiempo emplea un método inductivo de enseñanza. 
El aprendizaje deductivo basa su premisa que para que se dé el aprendizaje se necesita 
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la comprensión de una regla, se plantea un argumento en el que la conclusión es 
necesaria. “Si las premisas del razonamiento deductivo son verdaderas, la conclusión 
también lo será” (Dávila, 2006, p.6). Desde esta óptica hay canciones infantiles en las 
cuáles el método deductivo está presente, por ejemplo, en canciones de las vocales, los 
números y las canciones de las multiplicaciones, dónde siempre hay reglas.  

 
La música es una de las formas de comunicación que todos comprenden, 

especialmente los niños, esta aporta un inestimable valor en el proceso de desarrollo 
integral, pues su eje abarca aspectos como la creatividad, socialización, coordinación 
motriz, memoria, lenguaje, etc. Otros autores han afirmado lo siguiente: En la educación 
inicial se integran tres aprendizajes fundamentales para el desarrollo del ser social, estos 
son el hacer, el conocer y el convivir, teniendo a la música como un componente 
fundamental que va ligado al proceso de aprendizaje y desarrollo de niños. (Varios 
autores, 2019, p.4).  

 
El docente debe de contar con una serie de recursos musicales que le funcionarán 

como caja de herramientas para el avance de los procesos formativos de sus estudiantes. 
La música tiene el privilegio de desarrollar en los niños ciertas habilidades de 
inteligencia emocional, algunas de ellas pueden ser: automotivación, desarrollo de las 
habilidades sociales y el autocontrol. De esta manera, la inteligencia emocional en los 
estudiantes les va a permitir que puedan desarrollar empatía y la capacidad de poder 
expresar sus emociones y sentimientos que no puedan expresar verbalmente.  

 
 
6.4 ¿Qué son las metodologías activas del aprendizaje?  
 

Las metodologías activas del aprendizaje pueden definirse como el conjunto de 
estrategias pedagógicas que colocan al alumno como el protagonista de su propia 
formación, permitiendo que su nivel de educación pueda aplicarse en otras asignaturas 
y en la vida real mediante un proceso constructivo que invita a la reflexión crítica en 
contextos del mundo real.  

 
“El    papel    de    las    metodologías    activas    de aprendizaje, se   centra   en   

fomentar   la   participación integral y dinámica del estudiante en su propio proceso 
educativo, en    lugar    de    ser    solo    receptor    de conocimientos.” (Villalobo-lópez, 
2022, p.2). Desde esta perspectiva se hace notar que la participación integral y dinámica 
del estudiante genera un fuerte impacto en el proceso de aprendizaje, permitiendo una 
implicación activa sin esperar que el docente pueda decidir por ellos, sino que este funge 
como un guía en el proceso de enseñanza. Las metodologías activas del aprendizaje 
permiten que los estudiantes puedan tomar sus propias decisiones, promoviendo a los 
alumnos a ser autónomos en su proceso, favoreciendo competencias de nivel superior 
como la colaboración, pensamiento crítico, etc.  
 

La educación moderna necesita de nuevas formas para impartir conocimientos, 
es necesario implementar metodologías activas del aprendizaje que puedan ser 
sostenibles, y sobre todo que el aprendizaje sea transversal durante el ciclo de vida del 
estudiante. “Se entiende por metodologías activas al conjunto de métodos didácticos 
que fomenten la participación y actividad de los estudiantes, donde éstos participen en 
la organización y en el desarrollo de su propio proceso de aprendizaje” (Jiménez-
Hernández et al., 2020, p. 77).  
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El objetivo de las metodologías activas radica que el estudiante tiene que 

aprender de manera significativa, es decir que el alumno aprende el concepto, y sea 
capaz de aplicarlo. “Lo   que   aprenda   lo comprenda”. Garduño-Mendieta et al. (2018). 
Las metodologías activas del aprendizaje pueden integrarse con la tecnología, pues 
ofrece tanto al docente como al aprendiz una nueva modalidad de entrega de material 
didáctico que pueda potenciar el aprendizaje significativo. Las metodologías activas del 
aprendizaje y las Tics pueden empoderar al estudiante para que pueda obtener un rol 
más activo, el alumno pasa a descubrir, procesar y aplicar la información aprendida en 
escenarios ficticios o situaciones reales. Algunos ejemplos podrían ser: debates, 
resolución de problemas, solución de retos, etc.   

 
Las metodologías activas perciben al docente como un servicio al estudiante, es 

decir que la figura del maestro no está aislada del proceso, sino que implica que el 
docente sea un mediador que permite guiar el desarrollo y las disposiciones del 
aprendizaje. El docente crea actividades virtuales o presenciales que potencien al 
estudiante en participación, cooperación, creatividad y reflexión. El docente debe 
confiar en la capacidad de sus alumnos y en la preparación académica de ellos, la 
confianza solo representa la parte perceptiva de la actitud. El docente es considerado 
como la fuente fundamental de información y conocimiento. Las metodologías activas 
del aprendizaje permiten a los alumnos a codificar información nueva, aprender 
conceptos, desarrollar habilidades reflexivas, críticas y enlazar información previa con 
información nueva, es aquí donde nace el aprendizaje significativo. Algunas 
metodologías activas para el aprendizaje son: 
 
6.4.1 Aprendizaje basado en problemas 
 

Un tipo de metodología activa de enseñanza, centrada en el estudiante, que se 
caracteriza por producir el aprendizaje en el contexto de la solución de un problema 
auténtico” (Marra, Jonassen, Palmer & Luft, 2014, p.221). Este tipo de aprendizaje 
utiliza problemas reales que sirven como vehículo para promocionar el aprendizaje que 
se obtienen de la parte de teórica de los conceptos y principios, este tipo de aprendizaje 
promueve el pensamiento crítico, resolución de problemas, habilidades de 
comunicación y negociación.  
 

Algunas características del Aprendizaje Basado en Problemas son: 
 

• Se promueve la auto reflexión.  
• Presenta un problema organizado basado en una problemática real. 
• Trabajo colaborativo, promueve el intercambio de ideas, diálogo y discusión.  
• El docente actúa como facilitador, modela y guía los procesos de aprendizaje. 
• Promueve una serie de procesos cognitivos y afectivos que se pueden investigar 

y resolver.  
• Se les otorga a los estudiantes la responsabilidad de planificación, recoger, 

planificar y procesar la información.  
 

Durante el aprendizaje basado en problemas, los estudiantes analizan diferentes 
escenarios, en los cuáles aplican los conocimientos aprendidos durante las clases 
teóricas, fundamentando su postura, razonamiento y juicio preciso.  
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6.4.2 Aprendizaje basado en proyectos 
 

Los estudiantes tienen la oportunidad de construir su conocimiento a través de 
una tarea o actividad en particular. Los conocimientos previamente adquiridos se 
aplican para llevar a la práctica el proyecto a cargo. Con este tipo de metodología los 
estudiantes se enfrentan a una situación problemática de importancia la cual requiere de 
una solución, los estudiantes al final de su proceso presentan su proyecto, que es un 
producto, presentación o ejecución.  
Flores-Fuentes & Juárez-Ruíz 2017; y Silva (2018), coinciden que: “emplear el 
aprendizaje basado en proyectos como estrategia didáctica, se fortalecen habilidades y 
competencias como: el trabajo en equipo, la comunicación, el aprendizaje autónomo, el 
pensamiento crítico, la habilidad para solucionar problemas, habilidad para investigar, 
el uso de las tecnologías, búsqueda de información, coordinación, planificación, 
organización, entre otras”.  
 
6.4.3 Aprendizaje basado en retos  
 

El marco de aprendizaje se basa en identificar grandes ideas, formular preguntas 
reflexivas, identificar, investigar y resolver un reto. La experiencia de poder aprender 
por medio de un reto motiva a los alumnos a una experiencia de aprendizaje autentica 
que le permite explorar, discutir y construir de manera más significativa. “El 
Aprendizaje Basado en Retos es un enfoque pedagógico que involucra activamente al 
estudiante en una situación problemática real, relevante y de vinculación con el entorno, 
la cual implica la definición de un reto y la implementación de una solución.” 
(Tecnológico de Monterrey, 2020, P. 5). Puede considerarse reto una actividad, tarea o 
algún contexto que implica al estudiante en desafío.   

 
Figura 1 STAR Legacy Cycle. 

 
Fuente: Instituto para el futuro de la educación. Tecnológico de Monterrey. (Cordray, Harris y Klein, 2009). 

El aprendizaje Basado en Retos presenta un acercamiento al estudiante con el 
mundo real y los hace que participen en solución específicas, en esta metodología activa 
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del aprendizaje el propio reto es lo que detona al conocimiento.  Los estudiantes 
fortalecen la conexión entre lo que aprenden en la escuela y lo que perciben del mundo 
que los rodea (Johnson et al., 2009). 
 
6.4.4 Flipped classroom   
 

También conocido como “aula invertida”. Es un modelo de enseñanza que rompe 
con todo el sistema tradicional, los alumnos aprenden y estudian sus lecciones en casa 
y lo practican en la escuela. El Aprendizaje invertido da un giro a dicho método, 
mejorando la experiencia en el aula (Fulton, 2014, pp. 3-4) Toma como base el estudio 
independiente donde el estudiante se compromete consigo mismo a leer, estudiar y 
analizar las lecciones, mientras que al llegar al colegio pueden “hacer una tarea”. Esta 
metodología se combina fácilmente con el uso de las TIC, pues por medio de 
plataformas digitales se puede compartir el contenido y en el centro educativo estar 
preparados con preguntas o algún tipo de conocimientos previos.  

 
 “Enfoque pedagógico en el que la Instrucción directa se realiza fuera del aula y el 

tiempo presencial se utiliza para desarrollar actividades de aprendizaje significativo y 
personalizado.” (Tecnológico de Monterrey, 2014, P. 5). El conocimiento se transfiere 
fuera del aula con el propósito de utilizar el tiempo de clase para el desarrollo de 
actividades de procesos cognitivos de orden superior que favorezcan el aprendizaje 
significativo. El observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey 
plantea los siguientes cuatro elementos de la clase invertida:  

 
1- Ambientes flexibles.  
2- Cultura de aprendizaje.  
3- Contenido intencional. 
4- Docente profesional. 

 
Figura 2 Aprendizaje invertido, secuencia típica de las oportunidades de aprendizaje, antes, durante, y después de 

clase. Adaptado de UT Austin CTL (s.f.). 

 
Fuente: Instituto para el futuro de la educación. Tecnológico de Monterrey.  
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Fuente: Instituto para el futuro de la educación. Tecnológico de Monterrey.  

Flipped Classroom o aula invertida busca en el alumno un papel mucho más 
activo y de protagonista adentro de su propio proceso de aprendizaje.  
 
6.4.5 Gamificación  
 

Es la incorporación de elementos de diseño de juegos en contextos académicos, 
integrando actividades y procesos lúdicos para resolver problemas utilizando 
características de video juegos.  

 
La gamificación busca recompensar acciones concretas por medio de méritos, 

medallas, niveles o insignias al conseguir ciertos o mejores resultados. “La 
Gamificación funciona como una estrategia didáctica motivacional en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje para provocar comportamientos específicos en el alumno dentro 
de un ambiente que le sea atractivo, que genere un compromiso con la actividad en la 
que participa y que apoye al logro de experiencias positivas para alcanzar un aprendizaje 
significativo.” (Tecnológico de Monterrey, 2016, p. 7).  

 

Figura 3 Diferencia entre los modelos de aprendizaje 
inver8do, educación en línea y clases híbridas o 

combinadas. 
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Figura 4 Elementos del juego 

 
Fuente: Instituto para el futuro de la educación. Tecnológico de Monterrey. 

La gamificación al igual que otras metodologías activas del aprendizaje emplea el 
uso de las TIC, por medio de asignaciones online y digitales. El uso de gamificación en 
el aula hace más atractivos los contenidos y se pueden generar dinámicas que hacen que 
los temas sean más digeribles, además, los alumnos pueden trabajar por equipos y lograr 
un objetivo en común con los integrantes.  
 
6.5 Metodologías musicales  
 

La modernización y las formas de enseñanza han incursionado en la producción 
de nuevos métodos de educación. La música siempre está presenta en la realidad del 
niño, y esta hipótesis sustenta la Educación Musical y su importancia en los primeros 
años. Debido a su alcance, se han creado metodologías para la enseñanza de la música. 
Metodología según la Real Academia de la Lengua Española es definida como: 
“Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una exposición 
doctrinal”.  

 
El adoctrinamiento musical en los primeros años y en educación, favorece al 

educando a alcanzar un conocimiento pragmático por medio de la experiencia con los 
sonidos, instrumentos e involucramiento del factor social. Desde esta postura, las 
metodologías musicales se encargarán de transmitir los conocimientos docentes a la 
aplicación coherente musical, permitiendo un aprendizaje significativo basado en el 
procedimiento específico de cada metodología. Algunas de las metodologías musicales 
son: 
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6.5.1 Método dalcroze 
 

Nace en Austria con Émile Jaques-Dalcroze (1865 – 1950). Su filosofía de 
enseñanza se basa en el ritmo coordinado con movimientos, la unión de estos dos logra 
la expansión de las habilidades motoras y auditivas. Según Concepción Romero 
Sánchez en su escrito Historia y Arte cita al método diciendo: “Para Dalcroze, el ritmo 
es la vida misma”. Dalcroze integra el movimiento motor como un factor ritmo del ser 
humano. El método Dalcroze involucra también la retentiva, imaginación y 
sociabilidad, abonando a la concentración, entendimiento, sensibilidad y a la 
motricidad. El eje de esta metodología es transformar la actividad motora en sonidos 
rítmicos, y propone integrar tres elementos básicos:  

1. Solfeo. 
2. Improvisación.  
3. Movimiento rítmico.  

El movimiento es una reacción natural de la música que está presente en las 
distintas edades de los alumnos.   
 
6.5.2 Método kodály 
 

Zoltán Kodály nace un Hungría el 16 de diciembre de 1882, músico destacado 
que incursionó en la música folclórica húngara, su principal eje es la voz y el trabajo 
coral. La enseñanza de este método es aplicable para cualquier nivel musical. El 
propósito de este sistema es desarrollar el oído interno y fomentar las bases de la 
armonía. Los principios pedagógicos en su trabajo destacan: 

• La música es necesaria para la vida.  
• Solo lo artístico tiene validez para los niños/as. 
• La música auténtica es la base de la expresión musical.  
• El conocimiento de los diversos elementos constitutivos de la música 

mediante la práctica vocal e instrumental.  
 
6.5.3 Método orff  
 

Compositor alemán nacido en Múnich de 1985 bajo el nombre de Carl Orff. Fue 
un destacado compositor y maestro musical, su trabajo como educador se basó en crear 
un amplio sistema de ideas al maestro a través de propuestas pedagógicas que 
entusiasmaran el desarrollo de los niños. El método Orff considera un trinomio perfecto 
a la palabra, música y movimiento. Orff consideraba que la educación musical está en 
el ritmo, el cual ocurre de forma natural acorde a los movimientos, el génesis de este 
método son las canciones y rimas infantiles, las cuales van de acuerdo con el desarrollo 
del niño.  

La música bajo este método es practicada en todas las formas: movimiento, 
vocal e instrumental, los instrumentos que se utilizan no requieren una técnica 
específica., sino que considera los instrumentos básicos y simples como: el tambor, 
triángulo, pandero, instrumentos de lámina, madera, percusión, apostando por ejecutar 
piezas instrumentales con facilidad. El método aporta también al desarrollo del habla 
en el estudiante, y propone el juego silábico para desarrollar ritmo y movimiento. 
Basada en la filosofía de Orff, él propone los siguientes elementos en su pedagogía:  

• La canción infantil. 
• La palabra como esquema rítmico.  
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• Los instrumentos más elementales. 
• El recitativo melódico más elemental. 
• Armonía simple con notas pedales y bajos ostinatos.  
• El movimiento dentro de sus manifestaciones naturales (Caminar, correr, 

saltar, etc).  
 
6.5.4 Método willems 
 

Edard Willems, fue un músico y pedagogo belga. Según Willems: “La música 
no se encuentra fuera del hombre, sino dentro de él. La música es vida.”  Basa su 
premisa que la música debe de ser enseñada de igual manera que la lengua materna, los 
estudiantes imitan, repiten y construyen frases para poder expresarse, luego pueden leer 
y escribir. Nunca se debe de forzar a un niño, sino más bien ofrecerles oportunidad para 
que aprendan y amen la música. Este método integra la parte psicológica, porque 
relaciona el interés por la música con la preocupación del humano por su vida interior, 
afectiva y sensorial para el aprendizaje de la música. El método plantea una base pre 
instrumental y de solfeo, la secuencia de aprendizaje empieza por el sonido que se 
relaciona con el canto, seguido con el ritmo y la imaginación motriz, continuando con 
una melodía en la cual, los sonidos, el nombre de las notas y los signos escritos se juntan 
para crear canciones y, por último, el movimiento.  Con el avance la clase se puede 
aumentar el nivel de complejidad en el aprendizaje.  

 
El método propone que para aprender el lenguaje musical se tienen que seguir 

exactamente las mismas leyes psicológicas para las etapas del lenguaje, entre ellas 
destacan: 

 
Cuadro 1 Etapas de la música y el lenguaje 

Música Lenguaje 
Escuchar sonidos, ruidos, música, etc. Escuchar las voces. 

Mirar las fuentes sonoras, instrumentales 
o vocales. 

Mirar la boca de aquel que habla. 

Retener sonidos y sucesiones sonoras. Retener, sin precisión, elementos del 
lenguaje. 

Retener pasajes melódicos, obras 
musicales, etc. 

Retener sílabas, palabras. 

Fuente: Elaboración propia 1 

 
6.5.5 Método suzuki  
 

El talento no es innato, sino que se aprende y cualquier persona está capacitada 
para tocar un instrumento. No pretende la formación de músicos profesionales, sino 
ayuda a desarrollar sus capacidades, el método toma la lengua materna como educación 
musical, el niño aprende mientras escucha y repite, aunque es considerado un método 
más instrumental, se puede orientar en la enseñanza grupal en entornos escolares, 
siguiendo sus principios básicos como: escuchar, repetir, aprendizaje colaborativo, 
repertorio guardado y lectura musical postergada.   
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Cuadro 2 Sesión de aprendizaje Willems & Dalcroze 

Sesión de aprendizaje Willems & Dlacroze   
Carnaval de los animales 

Camille Saint-Saëns 
Paso Aplicación  

Audición 

Empezar con una actividad que llamé la 
atención a todo el alumnado, es una 
actividad dirigida en la cual se les puede 
pedir a los alumnos que cierren los ojos, 
que se acuesten en el suelo y que presten 
atención a los instrumentos que suenan, 
que traten de reconocer aquellos que por 
su sonido lo pueden identificar.  
Esta actividad de introducción favorece el 
desarrollo auditivo.  

Ritmo 

Se emplea el ritmo a través de 
movimientos corporales, los 
movimientos deben de ser coordinados 
con el ritmo que escuchan, de esta manera 
hay mayor presencia de atención y 
concentración. 
El maestro también puede realizar ciertos 
patrones rítmicos corporales y el alumno 
los replica.  

Canción 

Las canciones deben de estar alineadas 
con los objetivos de clase.  
En una canción está presente el ritmo, 
melodía y armonía. Si se emplea el uso 
de la canción estás tienen que ser cortas 
entre dos y cinco notas.  

 
 

Movimiento 

Se pueden emplear movimientos libres y 
naturales que se asocien a la música, se 
puede reproducir música improvisada o 
se puede improvisar movimientos 
corporales acorde a la música.  

Fuente: Elaboración propia 2 

 
6.6 Guía de recursos didácticos y secuencias de aprendizaje 
 
6.6.1 Guía de recursos didácticos 
 

La Real Academia de la Lengua Española define guía como: “aquello que dirige 
o encamina.” “Lista impresa de datos o noticias referentes a determinada materia.” Así 
mismo la RAE define la didáctica cómo: “la finalidad fundamental de enseñar o 
instruir.” Se puede describir que una guía de recursos didácticos es un documento que 
contiene procesos cognitivos planificados, que orientan al estudiante en el proceso de 
aprendizaje, este documento mejora la comprensión pragmática del maestro sobre como 
impartir un tema y facilita la comprensión de los contenidos en los estudiantes. “Se 
considera como guía didáctica al instrumento digital o impreso que constituye un 
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recurso para el aprendizaje a través del cual se concreta la acción del profesor y los 
estudiantes dentro del proceso docente, de forma planificada y organizada, brinda 
información técnica al estudiante y tiene como premisa la educación como conducción 
y proceso activo.” (García & De la Cruz, 2014, p. 4).  

Debe entenderse la guía de recursos didácticos como un apoyo adicional a la 
práctica docente que le ayuda a perfeccionarla en la orientación del proceso de 
enseñanza aprendizaje, más no debe ser usada como la planificación medular de 
contenidos.  

 
La guía de recursos didácticos constituye un apoyo a la dinámica del proceso 

docente, proporcionando una serie de medios como explicaciones, ejemplos, hojas de 
trabajo, comentarios, esquemas, gráficos, audios, estudios de casos y otras acciones 
similares a la práctica docente. La guía debe de ser vista como un recurso informativo 
que apoya a la interacción del que hacer docente con el estudiante.  Algunas funciones 
de las guías didácticas según Ulloa son: 

• Función motivadora. 
• Función facilitadora. 
• Función de orientación y diálogo.  

 
6.6.2 Secuencias de aprendizaje 
 

La Real Academia de la Lengua Española define secuencia como: “Continuidad, 
sucesión ordenada” “serie o sucesión de cosas que guardan entre si cierta relación”. La 
secuencia didáctica se puede definir como una sucesión de temas y actividades 
ordenadas, que serán implementadas en favor del logro de objetivos académicos 
planificados con anterioridad. De esta manera la secuencia de aprendizaje responde 
fundamentalmente a una serie de principios que se derivan de una estructura didáctica 
(actividades de apertura, desarrollo y cierre) y a una visión que emana de la nueva 
didáctica: generar procesos centrados en el aprendizaje, trabajar por situaciones reales, 
reconocer la existencia de diversos procesos intelectuales y de la variada complejidad 
de estos (D’Hainaut, 1985).  
 

Toda propuesta de actividades de aprendizaje de cualquier tema se puede 
denominar: “Secuencia de aprendizaje”. Los temas incluidos deben de tener cierta 
relación entre sí. Cabe destacar que una secuencia didáctica está inscrita en el marco del 
proceso de la planificación. 

 
6.7 ¿Qué es una planificación, sesión, secuencia y situación de 
aprendizaje?  
 
6.7.1 Planificación  
 

Instrumento docente que facilita la organización, ejecución y control de la teoría 
curricular, aquí se incluyen procedimientos y prácticas con el propósito de alcanzar los 
objetivos pedagógicos que dicta la malla curricular.  

 
El Ministerio de Educación de Perú, define la planificación como: “trabajo 

pedagógico que permite la toma de decisiones sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Ello implica pensar, diseñar y organizar (acciones, espacios, recursos, 
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estrategias) para generar condiciones que permitan a los niños y a las niñas el desarrollo 
de sus competencias.”  

 
Durante el proceso de planificación se debe de documentar, organizar 

experiencias de aprendizaje que ayuden a los estudiantes a alcanzar los objetivos 
académicos, además se tiene que establecer el tiempo, la importancia y la coherencia de 
los contenidos.  
 

Es importante que los docentes reflexionen sobre que desean que aprendan los 
estudiantes, que competencias son necesarias para lograr obtener un aprendizaje, así 
mismo delimitar las competencias e indicadores de logro, metodologías, estrategias, 
actividades, recursos, tiempo, técnicas e instrumentos de evaluación. Cada uno de esos 
apartados abonará a la calidad educativa, motivación y participación en los estudiantes.  
 
Según el Ministerio de Educación de Guatemala las etapas que debe de contemplar una 
planificación son: 

1. Diagnóstico o evaluación de alumnos y alumnas, de la institución y la 
comunidad. 

2. Determinación de competencias, indicadores de logro y aprendizajes 
esperados. 

3. Selección de estrategias y recursos para el trabajo con: 
- Organización del ambiente.  
- Diferentes ambientes de la rutina diaria.  
- Las y los educando, familias y comunidad. 
 

“"El proceso de la planificación docente inicia con el diagnóstico, fase que constituye 
una investigación que tiene como finalidad la clarificación al máximo posible, de los 
intereses, necesidades, aspiraciones y problemas que viven los alumnos, alumnas, la 
institución educativa y la comunidad." Ministerio de Educación de Guatemala, 2023. 
 
6.7.2 Sesión de aprendizaje 
 

“Es el tiempo durante el cual el estudiante realiza ciertas actividades que le 
permiten desarrollar las capacidades y competencias curriculares y, de ese modo, 
aprender ciertos conocimientos. Una sesión de aprendizaje puede durar 50-60 minutos 
y hasta 90 o 120; todo depende del tipo de actividad y de lo compleja que sea.” (Latorre, 
2017, p.1).  

 
La finalidad de las sesiones de aprendizaje es la interacción entre los alumnos, 

maestros y el objeto de estudio, el docente orienta las acciones según las capacidades y 
actitudes de sus estudiantes y, de manera integral desarrolla aspectos que conforman la 
personalidad del alumnado.   
 
6.7.3 Secuencia 
 

Serie de actividades sistemáticamente diseñadas que llevan un orden específico. 
Una secuencia podría comenzar con una clase inicial, de la cual le siguen varias clases 
/ talleres o sesiones de aprendizaje y terminal con un producto final.  
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La primera sesión suele ser diagnóstica, para que el profesor conozca las 
características del grupo de trabajo. Es una herramienta docente que muestra todas las 
actividades por realizar de manera coherente y permite a los educandos impartir los 
contenidos de una forma secuencial y progresiva.  

 
“La elaboración de secuencias didácticas se concibe como una oportunidad 

inestimable para promover la dialéctica teoría-práctica” (Astudillo, 2014, p. 131). Una 
secuencia de aprendizaje puede integrar varias sesiones intercalando contenidos 
teóricos con sesiones prácticas, de esta manera se cuenta con un aprendizaje por medio 
de la experiencia. Vivir la experiencia hará que el aprendizaje sea más significativo para 
los estudiantes. Es necesario que para diseñar una secuencia de aprendizaje esta sea 
fluida y coherente, que todo tenga un hito y, que cada uno de los diferentes tópicos 
presentados se puedan adaptar al ritmo del estudiante. 

 
6.7.4 Situación de aprendizaje 
 

Pequeñas actividades que el docente puede realizar en un determinado momento 
con el propósito de llevar la teórica a la práctica, de esta manera se pueden aplicar y 
desarrollar competencias que son claves y determinantes para el proceso formativo de 
educación.   

 
De esta manera, las situaciones de aprendizaje son una herramienta que integra 

elementos curriculares con actividades significativas que promueven la reflexión, 
creatividad y cooperación de los alumnos participantes. Es labor del profesor… 
contextualizar y re-personalizar el saber, es decir, buscar situaciones que den sentido a 
los conocimientos por enseñar (Brousseau, 1986). Desde esta óptica, las situaciones de 
aprendizaje tienen que contar con un contexto en específico para que el alumno 
comprenda las diferentes formas de ver la realidad. Cuando se contextualiza una 
situación de aprendizaje, el alumnado tiene la posibilidad de conectar los conocimientos 
previos con los conocimientos actuales y construir un nuevo significado de la vida 
cotidiana aplicado en un mundo real.  

 
Las situaciones de aprendizaje favorecen escenarios múltiples como el trabajo 

en equipo, trabajo individual, permitiendo que todos los estudiantes asuman cierto nivel 
de responsabilidad personal. “Las situaciones de aprendizaje se deben propiciar, 
proponiendo una situación problema que enfrente al sujeto a un escenario en el que deba 
poner en juego los saberes que se requieren; se dice entonces que el individuo está en 
situación de aprendizaje cuando entra en conflicto, es decir, cuando el diseño provoca 
que su respuesta inicial a la tarea encomendada sea errónea y el mismo diseño lo hace 
percatarse de ello” (Reyes, 2011. P. 23). Es por eso que, las situaciones de aprendizaje 
aseguran diferentes contextos como sostenibilidad, convivencia, igualdad de género, 
permitiendo al estudiante actuar en base a los retos del S. XXI. 
 
6.8 ¿Qué son los saberes / contenidos declarativos, procedimentales y 
actitudinales?  
 

“Los contenidos curriculares hacen referencia al conjunto de conocimientos de 
las distintas áreas, procedimientos, capacidades, destrezas, valores y actitudes, que hay 
que aprender en los diferentes ámbitos académicos para conseguir el aprendizaje 
esperado.” (Latorre, 2017, p. 1).  
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Los contenidos o saberes son un conjunto de procedimientos que el maestro 

tendría que aplicar en diferentes ámbitos educativos para alcanzar un aprendizaje 
óptimo. El docente, tiene que considerar la implementación de competencias claves 
desde un enfoque curricular, tomando en consideración los saberes / contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales para que los estudiantes puedan 
establecer relación entre la teoría y la práctica.  

 
Según el Ministerio de Educación de Guatemala, “deben tomarse en cuenta los 

contenidos declarativos (conocimientos), procedimentales (habilidades y destrezas) y 
actitudinales (actitudes).” Los contenidos antes mencionados están establecidos en el 
CNB, pero pueden ser ampliados por los docentes, con la finalidad de que sirvan de 
medio para desarrollar las competencias. 
 

Cuadro 3 Tabla de saberes / contenidos 

Tabla de saberes / contenidos          
Saber / Contenido Explicación Ejemplo 

Contenido declarativo 

“Saber que” 
Este tipo de saber es un 
pilar fundamental en 
cualquier asignatura, pues 
esta referido con el 
conocimiento de datos, 
sucesos, conceptos, leyes y 
principios.  
Este tipo de contenido se 
puede dividir dos: 
1- Conocimientos 
factuales: involucran el 
manejo de información 
literal como: datos, hechos, 
fechas, cifras, 
acontecimientos, etapas 
históricas, lugares, 
vocabularios y signos.  
2-Conocimientos 
conceptuales: es la 
comprensión profunda y 
completa del tema 
abordado. Estos 
conocimientos se aprenden 
asimilando el significado 
profundo y estableciendo 
relaciones.  

Música: Historia de la 
música (Períodos).  
Barroco: 1600 – 1750  
Clásico: 1750 – 1825 
Romántico: 1825 – 1900 
Siglo XX: 1900 – 
Presente  
 
Música: Historia de la 
música  
(El barroco).  
Período de la música que 
se caracteriza por el uso 
excesivo de la 
ornamentación, una línea 
de bajo continuo, armonía 
tonal, primeras dinámicas 
como forte y piano, 
vinculado a la pintura de 
claro y obscuro.   

Contenido procedimental 

“Saber hacer o saber 
proceder” 

Está vinculado con la 
ejecución de un fin. El 
contenido procedimental 
está fuertemente 

Música: Realizar un mapa 
mental que involucre 
todos los períodos de la 
música académica, en el 
cual se incluyan 
compositores, 
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Tabla de saberes / contenidos          
Saber / Contenido Explicación Ejemplo 

relacionado con la saber 
desarrollar ciertas acciones 
u operaciones. Se puede 
definir como la puesta en 
marcha de llevar a la 
práctica la teoría. 

características del 
período, instrumentos y 
bibliografía confiable de 
la información 
consultada. 
Interpretar un fragmento 
musical del barroco en su 
instrumento.     

Contenido actitudinal 

“Saber ser” 
Corresponden a las 
actitudes y valores de los 
estudiantes, se pueden 
expresar de manera verbal 
y no verbal, estos se 
adquieren según el 
contexto social. Elementos 
involucran este contenido 
son: 
1- Afectivos: sentimientos 
y preferencias.  
2- Cognitivos: 
conocimientos y creencias.  
3- Comportamentales: 
acciones e intenciones.  

Música: Los estudiantes 
de Blues & Jazz 
empatizan con los 
esclavos africanos en 
Estados Unidos.  
Los estudiantes aprecian 
la música de Blues & 
Jazz y comprenden que la 
música puede expresar 
toda una ideología, 
entendiendo que la 
cultura blanca dominante 
en Estados Unidos lo 
consideró una 
manifestación musical 
reprobable. 

Fuente: Elaboración propia 3  

6.9 Competencias docentes  
 
6.9.1 ¿Qué es una competencia?   
 

La Real Academia de la Lengua Española define una competencia como: 
“Pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado.” 
La competencia se puede describir como una característica que conforma la capacidad 
de hacer, capacidad de pensar, actitudes y valores que pretenden clarificar una situación 
complicada, ya sea de índole personal, social y profesional. Las competencias integran 
la capacidad de poder resolver situaciones y tomar las decisiones más adecuadas.  

 
Las competencias se adquieren a lo largo de la vida y permiten a las personas 

poder desarrollarse de manera efectiva en diferentes entornos, tanto personales, 
profesionales, académicos, etc. Las competencias pueden incluir: inteligencia 
emocional, comunicacional, empatía, escucha activa, resiliencia, capacidad de resolver 
conflictos. Las competencias nos aseguran lograr el éxito tanto en nuestra vida 
académica, personal y laboral.  
 
6.9.2 Competencias docentes   
 

“Las competencias docentes han sido uno de los componentes clave para lograr 
procesos de enseñanza y aprendizaje acordes con las necesidades de la sociedad 
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moderna.” (Villareal-Villa et al, 2019, p12.). Las competencias son todas aquellas 
habilidades y actitudes que deben de tener los docentes para poder solucionar aquellas 
situaciones que se enfrente en la cotidianidad en sus alumnas y en todo el entorno 
educativo. Las competencias docentes apoyan y mejoran la calidad educativa en todos 
los niveles de educación, y estos componentes son irremplazables para poder lograr una 
educación de calidad, el docente necesita adaptar su práctica a las necesidades de los 
alumnos y del entorno en el que se mueve. Los docentes del siglo XXI deben ser 
formados en competencias y cualidades que estén en favor de la comunidad educativa.  
 

Figura 5 Competencias docentes 

 
Fuente: Competencias docentes y transformacionales en la educación en la era digital. 

Las competencias docentes ayudan a los estudiantes a alcanzar sus objetivos de 
formación, para esto el docente tiene que desarrollar una serie de habilidades que le 
permiten ejercer la docencia de una manera más efectiva, es por ello que las 
competencias docentes también ayudarán a perfeccionar las competencias personales. 
Las competencias implican saber conocer la materia que se está impartiendo, así mismo 
poseer la habilidad, destreza y motivación para actuar a favor del conocimiento mismo, 
las competencias se desarrollan a lo largo del proceso de enseñanza, y muchas de las 
competencias están relacionadas con el dominio de los elementos cognitivos y 
habilidades prácticas.  

“La competencia pedagógica permite al docente trasladar a los estudiantes los 
contenidos de las materias que imparte de manera asequible, pero garantizando el nivel 
científico y tecnológico requerido”. (Orozco et al., 2021, p. 77). Los docentes tienen el 
atributo de recibir una preparación previa a su ejercicio docente, por lo que las materias 
pedagógicas y curriculares constituyen pilares claves para la formación de sus 
competencias. Ayala (2008) en su Modelo de competencias docentes alude a 5 
competencias las cuales se ilustran a continuación: 
 
 
 
 



 

27 
 

 
 

Cuadro 4 Competencias docentes 

1. Diseñador de escenarios, procesos y experiencias de aprendizaje 
significativos. 

• Diseña de manera organizada el proceso de aprendizaje de sus 
alumnos. 

• Diseña procesos y experiencias de aprendizaje en contextos reales.  
• Utiliza técnicas didácticas adecuadas al nivel de sus alumnos y a las 

características de la disciplina académica.  
• Se asegura de que los escenarios incluyan actividades que promuevan 

el desarrollo de habilidades, actitudes y valores.  
• Utiliza la tecnología en el diseño de las actividades para promover la 

comunicación y el aprendizaje.  
2. Experto en disciplina académica 

• Domina ampliamente la disciplina académica.  
• Participa en procesos de actualización constante en su disciplina.  
• Actualiza su curso en función de los avances de su disciplina y de 

acuerdo con el nivel de sus alumnos.  
3. Facilitador y guía de un proceso de aprendizaje centrado en el desarrollo 

integral del alumno 
• Ofrece pautas y guías para llevar a cabo las actividades.  
• Sugiere, orienta y cuestiona a los alumnos orientando el proceso de 

aprendizaje.  
• Facilita los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades.  
• Verifica el desarrollo de la habilidades, actitudes y valores a través de 

las actividades.  
4. Evaluador del proceso de aprendizaje del alumno y responsable de la mejora 

continua de su curso 
• Evalúa y retroalimenta el proceso d desarrollo de los alumnos.  
• Diseña rúbricas para evaluar el desarrollo de habilidades, actitudes y 

valores.  
• Evalúa, documenta y mejora el proceso de enseñanza y aprendizaje en 

el curso. 
5. Un docente consciente y activo en el constante proceso de cambio en 

educación y en un contexto intercultural.  
• Participa en procesos de investigación e innovación educativa.  
• Se actualiza constantemente y se preocupa por su mejora continua 

como docente.  
• Promueve intercambios académicos con alumnos y profesores de otras 

universidades.  
• Contextualiza su curso en ámbitos reales e interculturales.  

Fuente: Profesorado - Revista de currículum y formación del profesorado. 

 
A las competencias anteriormente mencionadas también se le pueden sumar 

otras habilidades como organizar y animar situaciones de aprendizaje, involucrar a los 
estudiantes a participación en la gestión escolar de la institución y a trabajar en equipo, 
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además la implementación de la tecnología en educación y sobre todo aplicar la ética 
en todos los ámbitos de su docencia.  

 
Es importante tener en cuenta que los docentes no solo están formando mientras 

están adentro del salón de clase, su enseñanza es atemporal y eterna, se forma a los 
estudiantes para la vida, es por eso la importancia del saber ser y el saber estar con los 
demás.  

 
6.10 Paradigmas en la educación   
 
6.10.1 ¿Qué es un paradigma?  
 

La Organización de las Naciones Unidas ha asumido como paradigma general 
el desarrollo sostenible, como forma de pensar en un futuro donde se equilibran lo 
ambiental, lo social y lo económico en la búsqueda del desarrollo y una mejor calidad 
de vida (UNESCO, 2012).  

 
Los paradigmas son creencias y teorías que se basan solo en supuestos generales, 

leyes y técnicas. También se establece como paradigma a un patrón que debe seguirse 
en determinada situación. En la actualidad existen diferentes paradigmas y cada uno de 
ellos se relaciona con diferentes conocimientos, por ejemplo: paradigmas en la filosofía, 
educación, lingüística, ciencias, etc. La educación siempre está en constante cambio, 
por eso este sector requiere un nuevo enfoque que abarque una educación para todos, 
una educación de calidad, una educación con equidad y con un costo eficiente. “Si el 
docente aplica paradigmas innovadores puede dar lugar a un aprendizaje dinámico, que 
motive al estudiante, creando un cambio real en este”. (Uceta & Paulino, 2021, p4).  
 
6.10.2 Paradigma socio-crítico 
 
 El conocimiento se forma y viene de parte del interés y de las necesidades de un 
grupo. Este paradigma promueve la autorreflexión y el conocimiento profundo de cada 
estudiante, permitiendo a los alumnos que expliquen el porqué de las situaciones. Este 
paradigma propone la comprensión de la realidad y por medio de ella formular y 
entregar una solución. “Tiene como objetivo promover las transformaciones sociales, 
dando respuestas a problemas específicos presentes en el seno de las comunidades, pero 
con la participación de sus miembros”. (Lusmidia & García, 2008, p. 5). Este paradigma 
permite desarrollar en el estudiante un pensamiento crítico y transformador. Algunas 
características de este paradigma: 

• Autorreflexivo. 
• Carácter participativo. 
• Decisiones consensuadas. 
• Visión democrática y compartida. 

 
6.10.3 Paradigma cognitivo 
 
 El ideal cognitivista desatado por el discurso de las teorías del aprendizaje tiene 
como función: 1. Introducir el aprendizaje como una nueva forma de la enseñanza, 2. 
convertir al maestro en un mediador cognitivo, 3. hacer ver que el conocimiento es una 
acción mental autónoma y la inteligencia la capacidad para resolver problemas; 4. 
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permitir la emergencia del sujeto del aprendizaje como constructor autónomo de 
conocimiento y ya no solamente mediador de aprendizajes y 5. Convertir a la escuela 
en un lugar para la investigación. (Barragán, 2007, 2007, P.5). El paradigma cognitivo 
considera las representaciones mentales que el alumno hace de la realidad y como 
adquiere el conocimiento. Este paradigma se centra mucho en los procesos de 
aprendizaje y como estos se van almacenando en la mente. Se considera al docente 
como un mediador cognitivo.  
 
 Para este paradigma, los estudiantes tienden a definir su propio punto de partida 
involucrándose en su propio aprendizaje, de esa misma manera se definen objetivos, 
metas y trazan caminos para alcanzarlos. El maestro bajo este paradigma es un 
procesador de la información, diseña estrategias de aprendizaje, crea conflictos 
cognitivos y enseña a aprender. Es un orientador del proceso curricular.  
 
6.10.4 Paradigma conductista 
 
 El conductismo es la forma de pensar de la ciencia del comportamiento. Este 
paradigma considera que el aprendizaje para que ocurra debe recibir diversos estímulos. 
Refuerzos para conseguir una respuesta favorable de parte del alumno. Este paradigma 
parte de la premisa que el docente crea su propia planificación y establece saberes 
actitudinales que serán desarrollados y no pueden ser alterados durante el transcurso de 
la clase. Para garantizar el aprendizaje del estudiante es necesario reforzar las conductas 
positivas mediante premios o estímulos, y eliminar las conductas negativas mediante el 
castigo.  
 

Su aporte a la educación se fundamenta en la importancia de controlar y 
manipular los eventos del proceso educativo para lograr en el alumno la adquisición o 
la modificación de conductas a través de la manipulación del ambiente; dichos cambios 
conductuales son el aprendizaje de conductas, habilidades o actitudes (Lladó, 2002). Es 
un tipo de condicionamiento cásico para el aprendizaje, el cual se basa en un incentivo 
como primera instancia. Los modelos conductistas más importantes son:  

 
• Condicionamiento clásico de Pavlov. (Mayor porcentaje de aprendizaje a través 

de la memorización).  
• Condicionamiento operante de Skinner. (Refuerzo positivo, refuerzo negativo, 

castigo).  
• Condicionamiento vicario de Bandura. (Cambios cognitivos a través de la 

observación de conductas).  
 

El carácter pasivo del alumno es otra característica de este paradigma en el cual 
mediante estímulos externos puede generar respuestas diversas. “se fundamenta 
específicamente en llevar un proceso de aprendizaje acompañado de estímulos y 
refuerzos para así obtener respuestas positivas por parte del estudiante, es decir siempre 
maneja una estructura rígida de aprendizaje.” (Posso et al, 2020, P. 4). 

 
La educación bajo este paradigma se basa en un método experimental de estímulo 

y respuesta. La conducta es observable, medible y cuantificable, entonces, al modificar 
la conducta este genera aprendizajes.  
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6.10.5 Paradigma constructivista 
 

 El conocimiento es una construcción mental que surge de las representaciones 
de conceptos que se pretenden adquirir. Este paradigma tiene sus raíces en Piaget y su 
teoría sobre el desarrollo de la inteligencia. El alumno es capaz de crear su propio 
conocimiento a partir de experiencias previamente adquiridas en condiciones propicias, 
el. Maestro se convierte en un facilitador. “El sujeto que construye el conocimiento es, 
para cualquier tipo de constructivismo, un sujeto activo que interactúa con el entorno 
y… va modificando sus conocimientos de acuerdo con ese conjunto de restricciones 
internas y externas.” (González & Pons, 2011, p4).  

 
El constructivismo, plantea que el conocimiento es un proceso dinámico, el cual se 

construye con la información externa la cual es interpretada por la mente.  
 

Figura 6 Los tres ejes del constructivismo 

 
Fuente: El constructivismo hoy: enfoques constructivistas en educación. 

 Estos principios en educación tienen una función social y una función 
socializadora, además, las formas culturales y los saberes están inmersos en la malla 
curricular, los cuales potencia procesos de socialización y construcción de una identidad 
personal, la educación siempre debe de considerar la naturaleza constructivista 
psiquismo humano. Este paradigma ayuda a desarrollar habilidades cognitivas 
vinculadas con aprendizajes significativos que fomenten el nivel de desarrollo del 
alumno siempre tomando en cuenta sus conocimientos previos.  
 

Este paradigma fomenta el crecimiento de alumnos autónomos, creativos y 
dispuestos al aprendizaje  
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6.10.6 Paradigma pragmático  
 
 Corriente filosófica que aprecia el valor de las cosas, basa su enfoque en efectos 
prácticos de una teoría con el único propósito para evaluar la verdad. Este paradigma 
otorga un grado superior a la experiencia, aceptando que el conocimiento es construido 
cuando se basa en la realidad que experimentan los alumnos. Cuando las personas 
razonan con tareas que incluyen contenido real, pueden añadir implicaciones 
pragmáticas a su representación de los enunciados condicionales, lo que afectaría a las 
inferencias que elaboran (Evans, Handley, Neilens & Over, 2008, P3). El paradigma 
pragmático apela a la concepción de las prácticas para establecer un aprendizaje 
significativo.  
 
 Prácticamente este paradigma se basa en lo que realmente funciona y que puede 
ser considerado como algo “real y verdadero”. Para los pragmatismos el conocimiento 
se adquiere solo cuando se puede ejecutar una actividad, es decir que se interesa por las 
condiciones efectivas llevadas a la ejecución del conocimiento. Según este enfoque, la 
educación se concibe como un proceso que guía y prepara al estudiante hacia la virtud.  
 
 Dar valor a la experiencia: Sostiene que los docentes tienen que facilitarles 
situaciones reales de aprendizaje de primera mano, para que los alumnos desarrollen 
todas sus facultades intelectuales y sea capaces de poner en práctica sus aprendizajes 
teóricos.  El pragmatismo apuesta más por desarrollar el juicio y análisis crítico sobre 
la memoria, con la finalidad que los estudiantes puedan aprender. “El pragmatismo 
busca la apertura por parte del sujeto de la educación, una apertura que permita la 
comunicación consigo mismo y con los demás a través de la experimentación e 
interrelación con el ambiente y la realidad.” (Aguilar, 2020, p.5).  
 
 Aprender es importante para la adquisición de la propia comprensión, la 
experiencia en este paradigma ofrece ideas y prácticas importantes, estas prácticas 
fomentan un aprendizaje más rico, significativo y una experiencia práctica para toda la 
vida.  
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Capítulo 7 
 

______________________________________________ 
 

Metodología  
______________________________________________ 

 
Los aspectos metodológicos que orientan este modelo de trabajo profesional de 

graduación serán por medio de una investigación cualitativa, para ello se va a realizará 
una investigación teórica basada en fuentes confiables como libros, artículos científicos 
y textos de los cuáles se realizó una revisión previa para corroborar la fidelidad de las 
fuentes de información, y adicionalmente se va a recopilar información de docentes en 
funciones de educación musical en El Salvador por medio de una encuesta.  

 
Para ello, se utilizó un cuestionario digital semi estructurado el cual servirá 

como instrumento para la conducción de preguntas en donde lo que se pretende es 
obtener la opinión de los docentes en relación con las Metodologías Activas del 
Aprendizaje, Metodologías Musicales y otros datos adicionales que sustente mi 
propuesta. 
 
7.1 Población   

 
Docentes del sector público y privado de instituciones que imparten la 

asignatura de música de San Salvador y alrededores. Que corresponden a las siguientes 
instituciones educativas: Academia Británica Cuscatleca, Liceo Francés, Escuela 
Panamericana, Escuela Interamericana, Instituto Nacional de Santa Ana – INSA, 
Escuela Alemana, Colegio Cristiano Juan Benavides.  
 
7.2 Muestra  

 
Debido a lo reducido del tamaño de la población, se encuestará al 100% de la 

misma. 
 

Cuadro 5 Aspectos metodológicos 

Objetivos específicos Unidad de análisis Variables 
OE1 Realizar una 

investigación de campo 
y documental de los 
conceptos teóricos y 
prácticos de acuerdo 
con las tendencias 
actuales para la 
planificación y el 
diseño de los recursos 
didácticos para la 
asignatura de música. 

- Fuentes secundarias 
(Literatura, Web Sites, 
bibliotecas virtuales) 
- Docentes en función   

- Evolución e historia de la 
educación musical en El 
Salvador 
- La importancia de la 
educación musical  
- La función de la música 
en el desarrollo cognitivo 
de los niños Importancia de 
la educación musical 
- ¿Qué son las 
metodologías activas del 
aprendizaje? 
- Metodologías musicales 
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Objetivos específicos Unidad de análisis Variables 
- Guía de recursos 
didácticos y secuencias de 
aprendizaje 
- ¿Qué es una 
planificación, sesión, 
secuencia y situación de 
aprendizaje? 
- ¿Qué son los saberes / 
contenidos declarativos, 
procedimentales y 
actitudinales? 
- Competencias Docentes 
- Paradigmas en la 
educación 

OE2 Diseñar una guía 
docente para el proceso 
del aprendizaje musical 
en primer grado 
primaria, que garantice 
y facilite el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
basado en el paradigma 
pragmático, que busca 
la ejecución o la 
realización efectiva de 
la teoría.   

- Competencia  
- Saberes  
- Recursos 
- Metodologías activas del 
aprendizaje  
- Metodologías musicales  
- Evaluación  
- Actividades de 
aprendizaje  

OE3 Proponer actividades 
de aprendizaje dentro 
de la guía para la 
mejora continua del 
diseño curricular, 
organizando de manera 
coherente lo que se 
pretende lograr con los 
estudiantes en el aula. 
Tomando decisiones 
sobre la práctica 
docente y 
estableciendo 
actividades académicas 
que garanticen el éxito 
en la clase de música. 

Unidad #1: Paisajes 
sonoros.   
  
Unidad #2: Práctica 
instrumental y figuras 
musicales. 
 
Unidad #3: Práctica 
instrumental, figuras 
musicales y recursos 
informáticas.  

Fuente: Elaboración propia 4 
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7.3 Alcances  
 

1. La Guía docente para el proceso del aprendizaje musical en primer grado 
primaria servirá como un recurso de suma importancia para los maestros sin/con 
experiencia que deseen impartir clases de música en cualquier sector educativo.  

2. Los contenidos de la guía docente para el proceso del aprendizaje musical en 
primer grado primaria pueden ser adaptables y modificables según las 
necesidades del contexto educativo.  

3. La Guía docente para el proceso del aprendizaje musical en primer grado 
primaria puede servir como un punto de partida inicial para cualquier maestro 
de música.  

4. El material presentado como hojas de trabajo, partituras e imágenes pueden ser 
impresos gracias a la digitalización de este.  

5. Los contenidos presentados son lúdicos y algunos ejercicios incorporan el uso 
de recursos informáticos para una clase más interactiva.  

6. La digitalización de la guía docente para el proceso del aprendizaje musical en 
primer grado primaria facilita la entrega a distintas bibliotecas de diferentes 
instituciones educativas, así como permite la reproducción, y que sea un recurso 
abierto para cualquier docente.  

7. Debido a la naturaleza de la guía y su formato digital, se puede aplicar tanto en 
Guatemala, El Salvador y cualquier país de habla hispana.  

 
7.4 Limitaciones 
 

1. La Guía docente para el proceso del aprendizaje musical en primer grado 
primaria presenta únicamente tres notas en la flauta. 

2. El maestro deberá crear su propio método de evaluación, ya sea rúbrica, escala 
de calificación, escala de valoración, y de esta manera poder medir los logros de 
los estudiantes.  

3. El maestro deberá crear su propia planificación basada en el formato que maneja 
la institución.  
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Capítulo 8 
 

______________________________________________ 
 

Resultados  
______________________________________________ 

 
 
8.1 Parte #1   

 
El 50% de los encuestados se encuentra entre los 41 y 50 años de edad, el 21.4% se 
encuentra entre los 31 y 40 años de edad al igual que entre los 20 y 30 años, solo el 
7.1% se encuentra entre los 51 y 60 años de edad.  
 

 
El 71.4% de los encuestados pertenecen al sexo masculino, mientras que el 28.6% 
pertenecen al sexo femenino. Siendo hombres la mayor parte de docentes de música.  
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El 85.7% pertenecen a centro educativos del sector privado, mientras que 2 encuestados 
que corresponden al 14.3% trabajan en el sector público, siendo el sector privado con 
más docentes de música que las instituciones públicas.  
 

 
El 71.4% pertenecen a primer ciclo, lo que se quiere decir que imparten clases de música 
entre primer grado y tercer grado primaria. El 36.7% pertenecen a segundo ciclo, 
enseñan desde cuarto hasta sexto grado primaria. El 28.6% imparten clases a nivel de 
Educación Media (Bachilleratos). Finalizando con el 7.1% son docentes a nivel de 
tercer ciclo, impartiendo desde séptimo hasta noveno grado o desde primero básicos 
hasta tercero básico. Se observa que hay una mayor concentración de docentes de 
música en primer ciclo.  
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8.2 Parte #2  

 
El 76.6% que equivale a 11 encuestados mencionan que en su centro educativo existe 
un documento para planificar sus clases de música, mientras que el 21.4% equivalente 
a 3 encuestados manifiestan que no existe ningún documento sobre el cual se puedan 
basar para planificar la clase de música.   
 
 

 
El 64.3% manifiesta que sí conocen un Curriculum base que enliste los temas de música 
a cubrir, mientras que el 35.7% no conoce ningún Curriculum que enliste los temas a 
impartir.  
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El 85.7% manifiesta que para planificar su clase de música crean su propio recurso, 
mientras que el 50% busca guías y secuencias didácticas ya elaboradas, el 42.9% 
consulta el Curriculum Nacional Base de música de otros países, el 14.3% menciona 
que la institución cuenta con una guía base para planificar la clase de música y además 
que buscan planificaciones ya elaboradas.  
El 7.1% respondió que utilizan guías elaboradas por otros docentes de música.  
 
 

 
El 57.1% que equivale a 8 personas encuestas contestó que sí han escuchado sobre las 
Metodologías Activas del Aprendizaje, mientras que el 42.9% que equivalen a 6 
personas encuestadas no ha escuchado hablar sobre estas metodologías, por lo tanto, 
ellos no respondieron la pregunta #5.  
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El 87.5% ha escuchado sobre la Metodología Activa del Aprendizaje: “Aprendizaje 
Basado en Proyectos, (ABP)”. Siendo esta la de mayor frecuencia entre las 
metodologías que aplican. El 25% contestó que implementan el “Aprendizaje Basado 
en Retos (ABR)”. El 12.5% manifiesta que aplican en su enseñanza El Aprendizaje 
Basado en Problemas y el Aprendizaje Basado en Desarrollo de Competencias.  
 
 

 
El 71.4% de los encuestados que equivale a 10 personas, han escuchado acerca de las 
Metodologías Musicales, mientras que el 28.6% que equivalen a 4 personas no ha 
escuchado sobre estas metodologías, por lo tanto ellos no respondieron la siguiente 
pregunta.  
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El 70% de los encuestados ha escuchado la Metodología Suzuki siendo este el método 
musical más implementado entre los encuestados, el 60% de los encuestados han 
implementado el método Kodaly, el cual, apuesta por la voz y el trabajo coral, 
concibiendo al niño como un artista. El 50% ha implementado la metodología Orff, su 
premisa se basa en ensambles musicales con instrumentos básicos. El 40% Ha 
implementado el Método Dalcroze, el cual se basa en el movimiento rítmico y el 10% 
comento que ha usado métodos de maestros latinoamericanos como juacanta y soy 
música.  
 
 
 8- Según su experiencia docente musical, por favor escriba que es lo que más le ha 
funcionado para el desarrollo efectivo de una clase. 
 

1. Basarme en los intereses del niño. 
2. Haber buscado recursos en internet.  
3. La motivación y predicar con el ejemplo. 
4. Que el aprendizaje sea significativo para el estudiante.  
5. Ejercicios rítmicos, aprendizaje de notas musicales y acordes.  
6. Desarrollar empatía y desarrollar confianza no faltando el respeto.  
7. Interacción con los estudiantes, construyendo la clase en conjunto.  
8. La planificación de las clases incorporando todos los elementos que ayuden a 

desarrollar el aprendizaje del niño.  
9. Lo que más me ha funcionado es tener una clase activa, recreativa y sintética. Y 

lo que menos me ha funcionado es establecer una simple planificación y cubrir 
la clase solo por llenar el tema. 

10. Pues a mí me ha funcionado mucho la teoría y práctica juntas, ya que en el 
colegio que estoy no puedo implementar tanta teoría musical solo quieren que 
les enseñe canciones. 

11. Escuchar a los niños y trabajar basado en sus propios intereses, es importante 
también hacer una lectura del momento o ambiente que se vive para poder así 
sacar insumos que ayuden a qué la clase sea más atractiva. 

12. Primero que nada, conocer cada grado y personalizar la enseñanza musical en 
base a sus intereses, identificar grupos que aprenden más rápido de manera 
práctica, teórica, auditiva y en base a eso hacer grupos de enfoque, y proveer de 
los materiales necesarios para desarrollar sus ideas. 
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13. Me ha funcionado entender la base de las metodologías y aplicarlas según las 
necesidades y objetivos, tomar cursos donde se ven aplicadas actividades 
prácticas. También me ha funcionado estarme actualizando en la internet con 
música nueva, ideas pedagógicas del aula etc. 

14. Lo que más ha funcionado ha sido la diferenciación a la hora de desarrollar 
habilidades tocando ritmos o melodías con los alumnos. De acuerdo con la 
facilidad y habilidad de cada alumno, el alumno escoge que instrumento tocar 
para seguir una canción; por ejemplo, percusión mientras que otros prueban con 
ukuleles o xilófonos al seguir el pulso o los ritmos de una canción. Esto permite 
que todos estén activamente involucrados en la práctica de acuerdo con su 
capacidad.  

 
 
9- Según su experiencia docente musical, por favor escriba que es lo que menos le ha 
funcionado para el desarrollo efectivo de una clase. 
 

1. La improvisación.  
2. Buscar la perfección. 
3. Una planificación muy rígida.  
4. No tener un espacio adecuado.  
5. Una clase meramente expositora.  
6. Poner ciertas mentas inalcanzables.  
7. Una clase inactiva solo por completar una planificación.  
8. El hecho de ya llevar los ejercicios aprendidos a una canción en algunas 

ocasiones.  
9. Teoría o darles mucha explicación, entienden más cuando las hago que cuando 

explico mucho. 
10. La rigidez en la planificación, de acuerdo con el comportamiento del grupo 

modifico si es necesario la clase. 
11. La enseñanza de la teoría musical en forma pura, creo que hay que jugar un poco 

en clase y dinamizar las actividades. 
12. Creer que todos aprenden al mismo tiempo y al mismo ritmo, generalizar los 

objetivos e implementarlos de una sola forma.  
13. No tener un programa establecido, no tener planeaciones didácticas y casarme 

solo con una metodología, creo que es mejor echar mano de todas.  
14. Cuando hay mucha explicación hablada o mucho contenido a leer o escribir y 

no hay actividades practicas o lúdicas suficientes para mantener a los alumnos 
motivados en la clase. 
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El 7.1% contestó que no estaría dispuesto a usarla mientras que el 92.9% contestó que 
sí están dispuestos a implementar la guía docente para el proceso del aprendizaje 
musical en primer grado primaria. Las razones que dieron para implementarla son: 

1. Porque no cuento con un manual para planificar.  
2. Si me parece el contenido sí la usaría.  
3. Para ampliar mi conocimiento y ayudarme a hacer más dinámica la clase y que 

me ayude a facilitarla. 
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Capítulo 9 
 

______________________________________________ 
 

 Conclusiones 
______________________________________________ 

 
9.1 Conclusiones referidas con los resultados: 
 

1. Los docentes de educación musical en El Salvador buscan guías y secuencias 
didácticas ya elaboradas.  

2. La aplicación simultánea de teoría y la práctica instrumental constituye un 
punto clave para el desarrollo efectivo de la educación musical.  

3. Los centros educativos de índole públicos y privados cuentan con un 
documento para planificar la clase; sin embargo, los maestros crean sus 
propios recursos buscando información en internet.  

4. La Metodología Activa del Aprendizaje más usadas en la práctica docente 
es el Aprendizaje Basado en Proyectos.  

5. La Metodología musical más usada es el Método Suzuki, el cual constituye 
una herramienta efectiva por medio de la escucha, repetición y el aprendizaje 
colaborativo.   

6. Lo que más funciona para una clase de música es contar con práctica 
instrumental basada en la teoría, la cual se fundamente en los intereses de 
los estudiantes por medio de actividades que puedan promover ejercicios 
rítmicos y melódicos.  

7. Lo que menos funciona en una clase de música es tener una planificación 
rigurosa que no involucre escenarios lúdicos ni didácticos y esté basada en 
100% teoría.  
 
 

9.2 Conclusiones referidas con los objetivos:  
 

1. La guía docente para el proceso del aprendizaje musical en primer grado 
primaria responde a la necesidad de tener un documento base que sirve como 
línea de partida garantizando el proceso de enseñanza-aprendizaje y propone 
actividades basadas en el paradigma pragmático.  

2. El trabajo de graduación presenta información relevante de los conceptos 
teóricos musicales e información sobre la práctica docente actual en materia 
de música en El Salvador. Además, la guía presenta una serie de recursos 
didácticos que aseguran la ejecución oportuna de una clase de música.  

3. La guía propone actividades planificadas de forma coherente que involucran 
Metodologías Musicales y Metodologías Activas del Aprendizaje, 
garantizando el éxito de una clase y el desarrollo de conexiones neuronales 
que fomenten el pensamiento y razonamiento.  
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Capítulo 10 
 

______________________________________________ 
 

Recomendaciones 
______________________________________________ 

 
1. Con los resultados de la investigación se puede sugerir a los docentes de 

educación musical que puedan implementar actividades lúdicas y didácticas 
para que los contenidos declarativos y teóricos sean más atractivos al 
estudiante.  
 

2. Se sugiere que los docentes de música sean los responsables de planificar 
los contenidos de sus clases, de esta manera se podrá contextualizar y 
agregar secuencias didácticas enfocadas a los intereses del estudiante, 
siempre tomando en cuenta las Metodologías Activas del Aprendizaje y las 
Metodologías Musicales.  

 
3. Se incentiva a la formación académica para dar respuesta a las nuevas 

tendencias curriculares educativas de las nuevas generaciones, y así 
fortalecer las competencias docentes básicas de enseñanza-aprendizaje.  
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Capítulo 12 
 

______________________________________________ 
 

Apéndice 
______________________________________________ 

 
12.1 Consentimiento informado 
 
 
 
Universidad del Valle de Guatemala 
 
Consentimiento informado 

“Guía docente para el proceso del aprendizaje musical en primer grado 
primaria” 

 
Estimado participante: 
 
Soy estudiante del décimo semestre de la Universidad del Valle de Guatemala, 
perteneciente a la carrera de Licenciatura en Educación con Especialidad en Educación 
Musical. La presente carta tiene como propósito solicitar su colaboración y autorización 
para llevar a cabo un pequeño cuestionario como parte de mi trabajo de graduación. 
 
El objetivo de mi investigación es indagar sobre la experiencia docente en temas de 
Metodologías Activas del Aprendizaje, Metodologías Musicales y que es lo que más le 
ha funcionado en una clase y así mismo, lo que menos le ha servido. Dicho estudio tiene 
un enfoque académico y busca contribuir al conocimiento en el campo de la educación 
musical en El Salvador. 
 
Para llevar a cabo esta investigación, deseo contar con su participación. Su colaboración 
será de gran valor para mí, ya que me permitirá obtener información valiosa sobre las 
vivencias y experiencias de los maestros de música en El Salvador. 
 
Quiero asegurarle que todo el proceso de recopilación de datos se llevará a cabo con 
estrictos estándares éticos y de confidencialidad. La encuesta será realizada de manera 
virtual a través de un Google Forms, garantizando así su seguridad. La información 
proporcionada será tratada de forma confidencial y con fines totalmente académicos.  
 
Si está de acuerdo en participar en el estudio por favor lo/a invito a leer y completar los 
datos requeridos.  
 
Yo, ________________________________, Hago constar que el presente documento 
ha sido leído y entendido por mí en su integridad. Por lo anterior, OTORGO mi 
CONSENTIMIENTO para cubrir los objetivos especificados en el trabajo de 
graduación.  
F_____________________________________________________________ 
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12.2 Encuesta 
 
 
 
Universidad del Valle de Guatemala   
Facultad de educación   
Licenciatura en Educación con Especialidad en Educación Musical 
Instrumento de recolección de datos 
 

 
Aplicación de las Metodologías Activas del Aprendizaje y Musicales 

 
Como parte de mi proceso de graduación y la obtención del título de: "Licenciatura en 
Educación con Especialidad en Educación Musical". Usted ha sido seleccionado 
para formar parte en este proceso y se le solicita llenar la siguiente encuesta, la cual está 
estructurada en dos partes.                                                  

Parte #1: Información general relacionada a quién es usted. 

Parte #2: Preguntas relacionadas con su labor docente, Metodologías Activas del 
Aprendizaje y Metodologías Musicales.  

El propósito de mi trabajo de graduación es conocer las experiencias docentes y la 
aplicación de ambas metodologías en la asignatura de música. Toda información 
recopilada será de carácter anónimo y de fines totalmente académicos.  

Gracias por su colaboración y aporte en mantener el flujo de acciones 
transformadoras.  
 
Parte #1: Información general 
 
Edad:  
Menor de 20 años 
Entre los 20 y 30 años 
Entre los 31 y 40 años 
Entre los 41 y 50 años 
Entre los 51 y 60 años 

Mayor a 60 años 
 
Sexo: 
Masculino 
Femenino 

 
Seleccione el sector educativo al que pertenece: 
Público 
Privado 
 
Nivel de enseñanza (Puede escoger más de una opción)  
Primer ciclo – Desde primer grado hasta tercer grado. 
Segundo ciclo – Desde cuarto grado hasta sexto grado. 
Tercer ciclo – Desde séptimo grado hasta noveno grado. 
Educación Media 
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Parte #2: Información relacionada a su labor docente, Metodologías Activas del 
Aprendizaje y Metodologías Musicales. 
 

1. ¿En su centro educativo existe algún documento para planificar la clase 
música? Sí / No 
 

2. ¿Conoce usted algún Curriculum base que enliste los temas a cubrir en una 
clase de música? Sí / No 

 
3. ¿Cómo planifica su clase de música? (Puede escoger más de una opción) 

• La institución cuenta con una guía base para planificar la clase de 
música. 

• Busca planificaciones ya elaboradas. 
• Busca guías y secuencias didácticas ya elaboradas. 
• Crea sus propios recursos buscando información de internet.  
• Consulta el Curriculum Nacional Base de música de otros países.  

 
4. ¿Ha escuchado sobre las metodologías activas del aprendizaje? Si su 

respuesta es negativa por favor pasar a la pregunta 6, si su respuesta es 
positiva, por favor continue. Sí / No 
 

5. Seleccione las Metodologías Activas del Aprendizaje que usted implementa: 
(Puede escoger más de una opción)   

• Aprendizaje Basado en Problemas. 
• Aprendizaje Basado en Proyectos. 
• Aprendizaje Basado en Retos. 
• Flipped Classroom (Aula Invertida). 
• Gamificación. 
• Ninguna de las anteriores 

 
6. ¿Ha escuchado sobre las Metodologías Musicales? Si su respuesta es 

negativa por favor pasar a la pregunta 8, si su respuesta es positiva, por 
favor continue. Sí / No 
 

7. Seleccione las Metodologías Musicales que usted implementa:                                               
(Puede escoger más de una opción) 

• Método Dalcroze. 
• Método Kodaly. 
• Método Orff. 
• Método Willems. 
• Método Suzuki.  
• Ninguna de las anteriores.  

 
8. Según su experiencia docente musical, por favor escriba que es lo que más le 

ha funcionado para el desarrollo efectivo de una clase. 
 

9. Según su experiencia docente musical, por favor escriba que es lo que menos 
le ha funcionado para el desarrollo efectivo de una clase. 
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10. Si se le comparte una guía docente para el proceso del aprendizaje musical en 
primer grado primaria que contenga recursos para implementar. ¿Estaría 
dispuesto a usarla en sus clases de música? Sí / No ¿Por qué? 

Figura 7 Google Forms 

 
Fuente: Elaboración propia 5 
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Capítulo 13 
 

______________________________________________ 
 

Glosario 
______________________________________________ 

 
 

A 
 
Aprendizaje: Proceso mediante el que se adquiere la capacidad de responder 
adecuadamente a una situación que puede o no haberse encontrado antes.  
Aptitud: Capacidad de una persona o una cosa para hacer correctamente una labor o 
actividad.  
Armonía: Arreglo de las notas individuales en un acorde, así como a la estructura 
general de los acordes de una pieza musical.   
Autocontrol: Capacidad de dominar o regular la conducta de uno mismo.  
Automotivación: Habilidad importante que impulsa a las personas a continuar 
progresando incluso frente a los contratiempos, a aprovechar sus oportunidades y a 
mostrar compromiso con lo que quiere logra.  
Autorreflexión: Mejora continua para comprender por qué y cómo tomamos decisiones.  
 

B 
 
Beneficios: Bien que se recibe o se hace.  
 

C 
 
Canto: Arte y técnica de emitir el ser humano sonidos melódicos con la boca y la laringe.  
Carga académica: Conjunto de asignaturas y actividades valoradas en horas, sea de 
carácter obligatorio o efectivo, en la que se inscribe y cursa el estudiante durante el 
período académico vigente.   
Competencia: Acción, función o responsabilidad que compete o incumbe a la una 
persona u organismo determinado.  
Composición musical: Creación de una pieza de música. Consiste en la combinación de 
los elementos musicales y sus partes.  
Concentración: Dirigir hacia un único punto o lugar a personas o cosas que estaban 
dispersas.  
Contenidos: Cosa que se contiene dentro de otra. 
Cooperación: Obrar dos o más personas o entidades para conseguir el mismo fin.  
Curriculum: Historial académico o profesional de una persona, presentado, por lo 
general por escrito. Plan de estudio. 
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D 

 
Destrezas: Habilidad principalmente manual, para hacer una cosa.  
Diálogo: Conversación entre dos o más personas.  
Didáctica: Parte de la pedagogía que estudia, aplica y fundamenta las teorías sobre la 
enseñanza.  
Discusión: Examinar vairas personas una cuestión detalladamente y exponer cada una 
su opinión.  
 

E 
 
Educación Artística: Involucra las dimensiones sensoriales, intelectuales, sociales, 
inteligencia emocional, afectiva, estética y creativa. Promueve el desarrollo de y el 
descubrimiento de las posibilidades derivada de la recepción y la expresión cultural.  
Educación Musical: Elemento fundamental en el desarrollo integral y cognitivo por 
medio de la música.   
Ejecución: Hacer o realizar una acción. 
Emociones: Estado afectivo intenso y transitorio producido por una situación o estímulo 
del entorno que transforma el equilibrio de una persona.  
Empatía: Sentimiento de solidaridad del que comparte los afectos o emociones de otra 
persona o grupo.  
Enseñanza: Hacer que una persona aprenda una cosa.  
Estudio aplicado: Investigación que tiene como objetivo resolver problemas concretos 
y prácticos de la sociedad o las empresas.  
 

G 
 
Gamificación: Técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos del ámbito 
educativo profesional con el fin de conseguir mejores resultados.  
Guía: Lista o relación ordenada, en general por orden alfabético, en la que se da 
información y datos sobre una materia.  
 

H 
 
Habilidades psicomotrices: conjunto de destrezas que se van adquiriendo a lo largo de 
la vida, estas habilidades desde el inicio proporcionan autonomía, capacidades de 
manipulación, pensamiento y relación social. 
Honorarios: Pago o sueldo que recibe un profesional liberal por sus servicios.  
 

I 
 
Imaginación: Facultad para representar en la mente imágenes de cosas reales o ideales 
y para evocar en el presente experiencias anteriores.  
Implementar: Poner en funcionamiento o llevar a cabo una cosa determinada.  
Inclusión: Cosa que incluye dentro de otra.  
Inteligencia emocional: Capacidad de una persona para gestionar emociones, entender 
a los demás y establecer relaciones interpersonales efectivas. 
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M 

 
Mallas curriculares: Plan de estudios que establece las asignaturas y los requisitos 
necesarios para obtener una determinada titulación.  
Manual: Libro o cuaderno de notas.  
Melodías: Secuencia lineal de notas que el oyente escucha como una sola estructura. 
Memoria: Capacidad de retener y repetir lo que se ha aprendido.  
Metodologías activas del aprendizaje: Pedagogías que motivan al alumno a buscar 
información, a pensar en soluciones de los problemas reales y a superar retos porque ve 
el sentido práctico de lo que aprende. 
Metodologías musicales: Programas musicales que ofrece una nueva realidad educativa 
basada en la música 
Motricidad fina: Coordinación de músculos, huesos y nervios para producir 
movimientos pequeños y precisos. 
Motricidad gruesa: Habilidad para realizar movimientos generales grandes (tales como 
agitar un brazo o levantar una pierna). Dicho control requiere la coordinación y el 
funcionamiento apropiados de músculos, huesos y nervios. 
 

P 
 
Papel pautado: Tipo de papel impreso con líneas generalmente horizontales como guía 
utilizado para la escritura a mano, el cual se utiliza para escribir música.  
Pedagogía: Disciplina para enseñar y educar a las personas, en especial a los niños.  
Pensamiento lógico: Capacidad para resolver problemas, conceder ideas y formalizar 
conclusiones de manera coherente y sin contradicciones 
Planificación: Proceso de organización de la práctica educativa en el cual se articulan 
las competencias, los contenidos, opciones metodológicas, estrategias educativas, los 
textos, materiales y la evaluación para secuenciar las actividades a realizar. 
Práctica docente: Praxis social que enfrentan los docentes al terminar sus estudios, estos 
se encuentran con situaciones, eventos y personas, donde intervienen todos los procesos 
aprendidos a lo largo de su formación universitaria.  
Profesor: Persona que ejerce o enseña una ciencia o arte. 
 

R 
 
Recursos didácticos: Materiales auxiliares que sirve como soporte material o 
tecnológico que facilita o propicia el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Resiliencia: Capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas. 
Respeto: Actitud considerada hacia las personas o las cosas. 
Responsabilidad: Circunstancia de ser una persona responsable de otra o de alguna cosa. 
Reto: Objetivo o acción difícil de llevar a cabo, y que por ello supone un estímulo y un 
desafío para quien se propone realizarlo. 
 

S 
 
Saberes: Formas en las que se exteriorizan y objetivan los aprendizajes logrados y los 
conocimientos construidos. 
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Secuencias de aprendizaje: Conjunto de pasos que el maestro estructura y consiste en 
ordenar el contenido de manera efectiva para que ayude al alumno a alcanzar sus metas.  
Sesión de aprendizaje: Tiempo durante el cual el estudiante realiza ciertas actividades 
que le permiten desarrollar las capacidad y competencias curriculares.  
Situación de aprendizaje: Herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares 
de las distintas áreas mediante áreas y actividades significativas.  
Socialización: Condiciones necesarias para favorecer el desarrollo de las personas de 
un colectivo.  
 

T 
 
Tendencia: Inclinación de las personas o las cosas hacia un fin.  
Trabajo en equipo: Grupo de personas que se unen para mejorar rendimientos, actitudes 
por medio de la cooperación, utilizando sus habilidades individuales y aportando 
retroalimentación constructiva, más allá de cualquier conflicto que a nivel personal 
pudiera haber entre los individuos. 
Transformar: Hacer cambiar a una persona o una cosa. Convertir mediante un proceso 
determinado.  
 

V 
 
Valores: Conjunto de características y cualidades que hacen apreciable a una persona. 
Virtudes y principios que caracterizan a una persona.  
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Evaluación
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UNIDAD #1 

PAISAJES
SONOROS

2



3

PAISAJES SONOROS

Se divide la clase en grupos de trabajo y se les brinda periódico,
cartulina, tijeras, pegamento, marcadores y plumones para que
escriban de tema: “Música es”, los alumnos por medio de recortes,
dibujos e imágenes describirán que es música para ellos. Además, se
les pide escribir todos los sonidos que escuchan y clasificar cual es el
más fuerte, cuál es el más suave, etc.
Al final se realiza una pequeña exposición.

Actividad de aprendizaje:

Describir los sonidos de su entorno y clasificarlos en base a su
intensidad.

Saber actitudinal. 

Tijeras
Cartulina
Plumones
Pegamento
Marcadores
Periódico (2 o 3)
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PAISAJES SONOROS

Actividad de aprendizaje:

Sonido artificial

Empezar la clase con la canción de bienvenida, se sugiere: “haz ruido”
de Cantajuego. Clic aquí. 
Los estudiantes pueden percutir objetos sobre el escritorio o con
diferentes partes del cuerpo. Preguntar a los estudiantes que
piensan que es ruido y lo pueden expresar en sus propias palabras,
pueden ejemplificar el ruido, preguntar: 

¿Es el sonido artificial? 
¿Diferencia entre ruido y música?

Los estudiantes se acuestan en el suelo y cierren los ojos, durante
este momento van a estar en absoluto silencio y se les pedirá que
presten atención a todos los sonidos que escuchan, y que identifiquen
el sonido artificial. Se les comparte una hoja de trabajo (ver
siguiente página), cada alumno escribe su nombre y al revés de la
página van a escribir los sonidos que escucharon y escribir en sus
propias palabras que es sonido artificial. Se sugiere que el maestro
guarde las hojas de trabajo de cada estudiante.

Saber declarativo.
Conocimiento conceptual.

Discriminar sonidos del entorno mediante la identificación del sonido
artificial.

Lapiceros
Hoja de trabajo

https://drive.google.com/file/d/1Ub-jKqDVXs1_eCtY_tIwC_aG_2BWtykN/view?usp=sharing
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PAISAJES SONOROS

Actividad de aprendizaje:

Sonido artificial

Empezar la clase con la canción de bienvenida, se sugiere: “haz ruido”
de Cantajuego. Clic aquí. 
Se les pregunta a los estudiantes que se acuerdan del sonido
artificial, ¿Qué es? Características, etc. Cuando haya terminado el
tiempo de discusión, se les entrega las hojas de trabajo que se
repartieron en la clase pasada y con la ayuda de una bocina se
reproducen los siguientes sonidos:

Bus
Moto 
Ambulancia

Los alumnos con un color rojo deberán de circular el dibujo que lo
represente.

Saber declarativo.
Conocimiento conceptual.

Discriminar sonidos del entorno mediante la identificación del sonido
artificial.

Bocina
Lapiceros
Color rojo
Sonidos en MP3
Hoja de trabajo

6

https://drive.google.com/file/d/1Ub-jKqDVXs1_eCtY_tIwC_aG_2BWtykN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mYVK6IiqnaWjfjdyZGcsAJPRkMaq2DPx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EkzkSE9QBH0GfRhdAkliUDLht0oz5V2P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EkzkSE9QBH0GfRhdAkliUDLht0oz5V2P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1csKa8ig0zI-tNTIwmM3zeyi9GLwSEl29/view?usp=sharing


PAISAJES SONOROS

Actividad de aprendizaje:

Sonido natural

Se les explica a los estudiantes que el sonido natural es toda aquella
onda sonora que proviene de los animales, la naturaleza y el medio
ambiente. Se les devuelve a los estudiantes sus hojas de trabajo y
con un lapicero, se invita a que den un recorrido por las instalaciones
del colegio y que vayan prestando atención a los sonidos naturales
que escuchan, cada sonido que escuchen lo van a tener que anotar
al revés de la página. 
Al final se realiza una pequeña exposición de los sonidos que
escucharon y que describan en sus propias palabras que es sonido
natural.

Saber declarativo. 
Conocimiento conceptual.

Discriminar sonidos del entorno mediante la identificación del sonido
natural.

Lapiceros
Hoja de trabajo

7



PAISAJES SONOROS

Actividad de aprendizaje:

Sonido natural

Se sugiere empezar la clase con la canción de bienvenida, el maestro
puede buscar alguna canción que hable sobre la naturaleza. 
Se les pregunta a los estudiantes: ¿Qué es el sonido natural?,
¿Cuáles son las características?. 
Cuando haya terminado el tiempo de discusión, se les entrega las
hojas de trabajo que se repartieron en la clase pasada, y con la
ayuda de una bocina se reproducen los siguientes sonidos:

Ave
Gato
Perro

Los alumnos con un color verde deberán de circular el dibujo que lo
represente.

Saber declarativo. 
Conocimiento conceptual.

Discriminar sonidos del entorno mediante la identificación del sonido
natural.

Bocina
Color verde
Sonidos en MP3
Hoja de trabajo

8

https://drive.google.com/file/d/14nczRJB9A3TYC9NumggyQ_IfpoCBxGa4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WUyGttSaFAT_jc4LVI8rqlDkseuUPFKY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I4WlIs4-zQA9ceUXwtShoyTTOa81zUSw/view?usp=sharing


Actividad de aprendizaje:
Empezar la clase con la canción de bienvenida, se sugiere reproducir
el vídeo de: “Canción de los instrumentos musicales” de HiDino
Canciones Para Niños. Clic aquí.
Se invita a los estudiantes a observar detenidamente el vídeo y que
presten atención a los instrumentos que salen, se les pregunta a
manera de lluvia de ideas: ¿Qué instrumentos musicales reconocen?
¿Qué es el sonido musical?. Pueden hacer una reflexión en grupo y
mencionar la diferencia entre sonido natural y musical.
Cuando haya terminado el tiempo de discusión, se les entrega las
hojas de trabajo y con la ayuda de una bocina se reproducen los
siguientes sonidos:

Flauta
Violín
Tambor
Campana

Los alumnos con un color azul deberán de circular el dibujo que lo
represente.

Saber declarativo. 
Conocimiento conceptual.

Bocina
Color azul
Sonidos en MP3
Hoja de trabajo

PAISAJES SONOROS
Sonido musical

Discriminar sonidos del entorno mediante la identificación del sonido
musical.

9

https://drive.google.com/file/d/1m9oxIFDu6OCDU83kk_QNzdHrFf0A5tXE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PLaoY0Z2c98o5zCXmqiI2CV6oQyp5Rk8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sSCtClKBSQn4GZ-6mYC6wvbiEf5vt7N_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OJFsBRjOT3OobexUhVq2KYOCtPzUnkMP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r43qhe_lvB5DA0DijdYnVjZgbkT5azN6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r43qhe_lvB5DA0DijdYnVjZgbkT5azN6/view?usp=sharing


Actividad de aprendizaje:
Se les pregunta a los alumnos que expliquen en sus propias palabras
lo que recuerdan del sonido musical. Y luego se van a construir 2
maracas con material casero. Clic aquí. Para ver el tutorial.

Saber procedimental.

Tijeras
Dos vejigas
Frijoles o arroz
Colores, plumones
2 Botes vacíos de yogurt
Hilo, lana o cualquier tipo de cuerda
Cualquier material que sirva para decorar

PAISAJES SONOROS
Taller de musical

Construir un instrumento musical casero. 

10

https://drive.google.com/file/d/1W63OPmrke5TWymg0p8xCf4J5g7dG3QJm/view?usp=sharing


Actividad de aprendizaje:
Se marcará un compás de 4 tiempos, se les pide a los estudiantes
que toquen las maracas en tiempos diferentes, por ejemplo: se les
puede pedir que en el tiempo #1 lo suenen, luego se puede jugar con
los tiempos #1 y #3, y así sucesivamente, esto servirá como una base
previa de como seguir el tiempo. 
Para hacer más participativa la clase, se le puede pedir a un
estudiante que sea el quien decida en que tiempos tocar. Una vez
haya finalizado esta actividad se va a reproducir el siguiente video.
Clic aquí. Para ver el vídeo modelo del maestro Clic aquí.
El vídeo servirá como material para que los estudiantes puedan
seguir un ritmo basado en Danzas Sinfónicas de Rachmaninoff.

PAISAJES SONOROS
Seguir un ritmo con la maraca

Saber procedimental.

Maracas
Video ritmo basado en las
Danzas Sinfónicas de
Rachmaninoff

Seguir un ritmo con su instrumento
musical.

Aprendizaje
basado en
retos

11

https://drive.google.com/file/d/1CmiPV-8jwq0AclWhLv_3bxtZ-IaEbjCu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17SOBFTph6mOt0uFzPFcMK6VlF0jGPu8-/view?usp=sharing
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Actividad de aprendizaje:
Se marcará un compás de 4 tiempos, se les pide a los estudiantes
que toquen las maracas en tiempos diferentes, por ejemplo: se les
puede pedir que en el tiempo #1 lo suenen, luego se puede jugar con
los tiempos #1 y #3, y así sucesivamente, esto servirá como una base
previa de como seguir el tiempo. 
Para hacer más participativa la clase, se le puede pedir a un
estudiante que sea el quien decida en que tiempos tocar. Una vez
haya finalizado esta actividad se va a reproducir el siguiente video.
Clic aquí. Para ver el vídeo modelo del maestro Clic aquí.
El vídeo servirá como material para que los estudiantes puedan
seguir un ritmo basado en sinfonía del nuevo mundo de Dvorak,
movimiento #4.

Saber procedimental.

Maracas
Video ritmo basado en la
sinfonía del nuevo mundo de
Dvorak, movimiento #4

PAISAJES SONOROS
Seguir un ritmo con la maraca

Seguir un ritmo con su instrumento
musical.

Aprendizaje
basado en
retos

https://drive.google.com/file/d/1FM2__X1vyXLQC0i11dJ5PY0KEsCTuJ_z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S9p9nZDksbWocH1GRFC70JpkTLzgaZES/view?usp=sharing
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Actividad de aprendizaje:
Realizar preguntas exploratorias de todo lo que se ha aprendido
durante todo este tiempo, estas pueden ser orales. ¿Qué es ruido?
¿Qué es sonido natural? ¿Qué es sonido musical? ¿Qué es ritmo?
¿Qué es tiempo? ¿Qué es sonido artificial? 

Una vez haya finalizado esta etapa, se les brinda a los estudiantes
una hoja de papel carta o tabloide y tendrán que responder 3 de las
siguientes preguntas:

¿Qué es música?1.
¿Qué es el sonido artificial?2.
¿Qué fue lo que más te gustó?3.
¿Qué fue lo que más se te dificultó?4.
Diferencia entre sonido natural y sonido musical.5.
¿Por qué es importante en música conocer el ritmo?6.
Si tuvieras la oportunidad de volver a realizar las actividades
rítmicas ¿Qué mejorarías?

7.

Se les pueden presentar todas estas preguntas a los estudiantes y
ellos pueden escoger cual responder, tienen que ser 3 opciones y una
obligatoria que es:

Redacta en un párrafo tu experiencia musical durante esta
unidad.

PAISAJES SONOROS
Reflexión final

Saber actitudinal.
Colores
Lapiceros
Papel bond o tabloide
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PRÁCTICA
INSTRUMENTAL Y

FIGURAS MUSICALES

UNIDAD #2



Actividad de aprendizaje:
Empezar la clase enseñando las partes de la flauta, para ello se
sugiere usar el siguiente vídeo. Clic aquí. Puede reproducir el vídeo
enfrente de toda la clase o simplemente mostrar la flauta y que los
alumnos vayan aprendiendo cada parte. 
Para tocar la nota de: “si”, se sugiere mostrar la siguiente imagen
de referencia, taparán el agujero debajo de la flauta con el pulgar y
con el dedo índice el agujero superior.

PRÁCTICA INSTRUMENTAL
Nota de “si” en la flauta 

Saber declarativo / Conocimiento factual.
Saber procedimental.

Flauta 

Conocer las partes de la flauta
Exhalar correctamente para
producir un sonido.

15

https://drive.google.com/file/d/1yG08TlCiE0T_acetJyDupvc05HfzbMiO/view?usp=sharing
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Actividad de aprendizaje:
Activación de presaberes: ¿Cuáles son las partes de la flauta?
¿Dónde se colocan los dedos para la nota de “si”? 
Para tocar la nota de: “la”, se sugiere mostrar la siguiente imagen
de referencia, taparán el agujero debajo de la flauta con el pulgar,
con el dedo índice taparán el agujero superior y con el dedo medio el
siguiente agujero, en total taparán dos agujeros. 
El maestro puede guiar el proceso para exhalar correctamente.

PRÁCTICA INSTRUMENTAL
Nota de “la” en la flauta 

Saber declarativo / Conocimiento factual.
Saber procedimental.

Flauta

Exhalar correctamente para
producir un sonido.
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Se le explica al alumno que es un pentagrama musical, el pentagrama
tiene 5 líneas y 4 espacios, los cuales se enumeran de abajo hacia
arriba. Cuándo los alumnos ya hayan aprendido el pentagrama, se
procederá a escribir la nota de: “si” y la nota de “la”.
Se sugiere usar papel pautado en tamaño grande. 

Actividad de aprendizaje:

EL PENTAGRAMA
Escritura de la nota de “si” y “la”

Saber declarativo / Conocimiento factual.
Saber procedimental.

Lápìces
Papel pautado 

Escribir correctamente las notas
de: “si” y “la” sobre el pentagrama.

La nota de “si” se escribe en la tercera línea
del pentagrama. 

La nota de “la” se escribe en el segundo
espacio del pentagrama. 
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Se utiliza papel pautado y sobre el se les dice a los estudiantes que
van a tener que escribir la nota de: “la” pero en figura musical de la
negra, además se les pueda pedir que dibujen la nota de: “si” en
negra, se les enseña que la figura musical de la negra tiene una
duración de un tiempo. 
El maestro les explica que, si hay dos negras juntas, exhalamos aire
dos veces en la flauta. Al finalizar la actividad se les entrega unas
hojas de trabajo y con el papel de china van a tener que decorar la
figura musical de la negra. El papel de china puede ser de cualquier
color. Se sugiere usar la siguiente hoja de trabajo. 

Actividad de aprendizaje:

FIGURAS MUSICALES
La negra

Saber declarativo / Conocimiento factual.
Saber procedimental.

Lápiz
Flauta
Papel de china
Papel pautado
Hoja de trabajo

Identificar el valor de la figura musical de la
negra y escribirla correctamente.

21



22

M
ed

ina
, J

. (
20

23
).



Se utiliza papel pautado y sobre el se les dice a los estudiantes que
van a tener que escribir la nota de: “la” pero en figura musical de
las corcheas, además se les pueda pedir que dibujen la nota de: “si”
en corcheas, se les enseña que la figura musical de las corcheas tiene
una duración de medio tiempo, y que dos corcheas hacen una negra.
Existen corcheas individuales y dobles corcheas, las corcheas se tocan
“rápido” en comparación de las negras, el maestro puede modelar un
ejemplo. 
Al finalizar la actividad se les entrega las hojas de trabajo y con
plastilina van a tener que decorar una figura musical de doble
corchea. Se sugiere usar la siguiente hoja de trabajo.

Actividad de aprendizaje:

FIGURAS MUSICALES
Las corcheas

Saber declarativo / Conocimiento factual.
Saber procedimental.

Lápiz
Flauta
Plastilina
Papel pautado
Hoja de trabajo

Identificar el valor de la figura musical de las
corcheas y escribirlas correctamente.

23
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Se utiliza el papel pautado para escribir las notas de: “la” y “si“ se
sugiere combinar negras y corcheas para que el estudiante aprenda
a interpretarlas en la flauta, seguido de eso, se les explica que el
silencio también es parte de la música.

Actividad de aprendizaje:

FIGURAS MUSICALES
El silencio

Saber declarativo / Conocimiento factual.
Saber procedimental.

Lápiz
Flauta
Plastilina
Papel pautado
Hoja de trabajo

Identificar el valor de la figura musical del
silencio y escribirlo correctamente.

El maestro puede dibujar el silencio en el pentagrama
junto con las demás figuras musicales, y modelar como se
tocaría una pieza musical con silencio de negra. 
Al finalizar la actividad se les entrega las hojas de
trabajo y con plastilina van a tener que decorar el
silencio de negra.

25
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Actividad de aprendizaje:
Con las notas musicales previamente aprendidas y las figuras
musicales de las negras, corcheas y silencio, se compartirá la
partitura de: “Running round the world ” con los estudiantes.
Proyectar la partitura a los estudiantes e incentivar a la lectura
musical preguntando que notas son, que figuras musicales pueden
identificar y como sonaría. Cuándo los alumnos hayan aprendido a
interpretar la pieza musical en flauta se puede usar la pista de
acompañamiento. Clic aquí.

Pista docente: Clic aquí.

PRÁCTICA INSTRUMENTAL
Running round the world 

Saber procedimental.

Flauta 
Partitura
Pista instrumental

Interpretar una pieza musical en
flauta haciendo uso de las figuras
musicales y las notas de: “si” y “la”.

Método Willems
The Magic Recorder

https://drive.google.com/file/d/1OlDDLtMckmt4xK4mi7CF-zKzPgP1t6RE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_LjRiIuWH3eA5r6pEqtmzsjlAEQhrlqV/view?usp=sharing
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Recuperado del libro: Recorder Magic Book #1
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Actividad de aprendizaje:
Con las notas musicales previamente aprendidas y las figuras
musicales de las negras, corcheas y silencio, se compartirá la
partitura de: “Gymnastics” con los estudiantes.
Proyectar la partitura a los estudiantes e incentivar a la lectura
musical preguntando que notas son, que figuras musicales pueden
identificar y como sonaría. Cuándo los alumnos hayan aprendido a
interpretar la pieza musical en flauta se puede usar la pista de
acompañamiento. Clic aquí.

Pista docente: Clic aquí. 

PRÁCTICA INSTRUMENTAL
Gymnastics

Saber procedimental.

Flauta 
Partitura
Pista instrumental

Interpretar una pieza musical en
flauta haciendo uso de las figuras
musicales y las notas de: “si” y “la”.

Método Willems
The Magic Recorder

https://drive.google.com/file/d/1qolXk1yTT9zDtIFZs9ZFgeE5fJVmHuKp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jLwVIA64MXtjcRXni7IiNgN2xATdBhok/view?usp=sharing
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Actividad de aprendizaje:
Con las notas musicales previamente aprendidas y las figuras
musicales de las negras, corcheas y silencio, se compartirá la
partitura de: “One Recorder” con los estudiantes.
Proyectar la partitura a los estudiantes e incentivar a la lectura
musical preguntando que notas son, que figuras musicales pueden
identificar y como sonaría. Cuándo los alumnos hayan aprendido a
interpretar la pieza musical en flauta se puede usar la pista de
acompañamiento. Clic aquí.

Pista docente: Clic aquí. 

PRÁCTICA INSTRUMENTAL
One recorder

Saber procedimental.

Flauta 
Partitura
Pista instrumental

Interpretar una pieza musical en
flauta haciendo uso de las figuras
musicales y las notas de: “si” y “la”.

Método Willems
The Magic Recorder

https://drive.google.com/file/d/1-VSlAsZM5VC3KYx7a66FFSEFTt7byMv8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rv6ELQHH_UKslZkIC6eTPcE2ZVwwjTVw/view?usp=sharing
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Recuperado del libro: Recorder Magic Book #1



Saber actitudinal.
Saber procedimental.

Actividad de aprendizaje:
Con las piezas aprendidas anteriormente:

Running round the world 
Gymnastics
One recorder

Se realizará un pequeño ensamble instrumental de flauta, se sugiere
invitar a los demás maestros y otros grados de primaria para que
puedan ver el pequeño ensamble que se ha realizado con los alumnos
de primero primaria.

PRÁCTICA INSTRUMENTAL
Ensamble musical en flauta

Flauta 
Partitura
Pista instrumental

Realizar un pequeño ensamble
musical en flauta haciendo uso de
las figuras musicales y las notas de:
“si” y “la”.

Método Orff
The magic recorder

32



Saber actitudinal.
procedimental.

33

Actividad de aprendizaje:
Se proyectará el siguiente vídeo: clic aquí.
Como primera parte de la actividad se les pide a los estudiantes que
vean el vídeo y presten atención a la música y a las imágenes, se les
pueden hacer preguntas como: ¿Qué instrumentos escuchas? Y se les
describe la pieza del: “El Danubio azul”, se les pide que presten
atención a los sonidos emitidos por los patos.
La segunda parte de la actividad consiste en explicarles a los
alumnos que cada vez que escuchen el parpeo de un pato, es decir el
“cua cua cua” ellos van a hacer un puntito. ¿Cómo? Se van a colocar
un poco de pintura o témpera en uno de sus dedos, y al mismo tiempo
que suenen los parpeos ellos hacen los puntos, por ejemplo, en el
segundo 32 se escuchan 4 parpeos, se espera que los alumnos dibujen
4 puntos de un color, si el niño desea puede tener dos dedos pintados
de diferentes colores y alternarlos.

PINTURA RÍTMICA

Vídeo ritmo
Página en blanco
Témpera, acuarela o pintura 

Seguir el ritmo de una melodía para
favorecer la motricidad final y el
desarrollo auditivo.

Dactilorritmia
Aprendizaje basado
en retos

https://drive.google.com/file/d/1gnDxDpX9-h3_87f0MXKYiXfYsNsVQ38F/view?usp=sharing


PRÁCTICA
INSTRUMENTAL,

FIGURAS MUSICALES
Y RECURSOS

INFOMÁTICOS

UNIDAD #3

34



Actividad de aprendizaje:
Activación de presaberes: ¿Cuáles son las partes de la flauta?
¿Dónde se colocan los dedos para la nota de “si” y “la”? 
Para tocar la nota de: “sol”, se sugiere mostrar la siguiente imagen
de referencia, taparán el agujero debajo de la flauta con el pulgar,
con el dedo índice taparán el agujero superior, con el dedo medio el
siguiente agujero y con el dedo anular el siguiente agujero, en total
taparán tres agujeros. 

PRÁCTICA INSTRUMENTAL
Nota de “sol” en la flauta 

Saber declarativo / Conocimiento factual..
Saber procedimental.

Flauta

Exhalar correctamente para
producir un sonido.

35
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Activación de presaberes: 
¿Qué es un pentagrama?
¿Cuántas líneas y cuántos espacios tiene un pentagrama? 
¿A dónde escribe la nota de: “si” / “la”?
Se procederá a escribir la nota de: “sol” sobre la segunda línea del
pentagrama. Se sugiere usar la siguiente hoja de trabajo. 
Al mismo tiempo que escriban la nota de “sol”, se enseñará la figura
musical de la blanca, esta tiene una duración de 2 tiempos. 
Los alumnos tendrán que escribir la nota de sol en blanca sobre el
pentagrama.

Actividad de aprendizaje:

EL PENTAGRAMA
Escritura de la nota de “sol”

Saber declarativo / Conocimiento factual.
Saber procedimental.

Lápìces
Papel pautado 

Escribir correctamente la nota de:
“sol” sobre el pentagrama.

La nota de “sol” se escribe en la segunda línea
del pentagrama. 

37
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Actividad de aprendizaje:
Con las notas musicales previamente aprendidas y las figuras
musicales de las negras, corcheas, silencio y blancas, se compartirá la
partitura de: “Hot Cross Buns” con los estudiantes.  
Proyectar la partitura a los estudiantes e incentivar a la lectura
musical preguntando que notas son, que figuras musicales pueden
identificar y como sonaría. Cuando los alumnos hayan aprendido a
interpretar la pieza musical en flauta se puede usar la pista de
acompañamiento. Clic aquí.

PRÁCTICA INSTRUMENTAL
Hot Cross Buns

Saber procedimental.

Flauta 
Partitura
Pista instrumental

Interpretar una pieza musical en
flauta haciendo uso de las figuras
musicales y las notas de: “si” “la” y
“sol”.

Método Willems

39

https://drive.google.com/file/d/1u5lJjWNE8U-BoLfYdDG0f_7YfeVKge55/view?usp=sharing
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Se utiliza el papel pautado y sobre el se les dice a los estudiantes que
van a tener que escribir la nota de: “sol” pero en figura musical de
redonda, se les puede pedir que dibujen la nota de: “si” “la” o “sol” en
redonda, se les enseña que la figura musical de la redonda tiene una
duración de cuatro tiempos. 
Al finalizar la actividad se les entrega las hojas de trabajo y con el
papel de china van a tener que decorar una figura musical de la
redonda. 
El papel de china puede ser de cualquier color. 
Se sugiere usar la siguiente hoja de trabajo.

Actividad de aprendizaje:

FIGURAS MUSICALES
La redonda

Saber declarativo / Conocimiento factual.
Saber procedimental.

Lápiz 
Papel de china
Hoja de trabajo

Identificar el valor de la figura musical de la
redonda y lo escribe correctamente.

41
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Actividad de aprendizaje:
Con las notas musicales previamente aprendidas y las figuras
musicales de las negras, corcheas, silencio, blancas y redondas se
compartirá la partitura de: “Mary had a little Lamb” con los
estudiantes.  
Proyectar la partitura a los estudiantes e incentivar a la lectura
musical preguntando qué notas son, qué figuras musicales pueden
identificar y cómo sonaría. Cuándo los alumnos hayan aprendido a
interpretar la pieza musical en flauta se puede usar la pista de
acompañamiento. Clic aquí.

PRÁCTICA INSTRUMENTAL
Mary had a little Lamb

Saber procedimental.

Flauta 
Partitura
Pista instrumental

Interpretar una pieza musical en
flauta haciendo uso de las figuras
musicales y las notas de: “si” “la” y
“sol”.

Método Willems

43

https://drive.google.com/file/d/1vgltRm9z5NvyDD8y7W6620igSQ6dBR2e/view?usp=sharing
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Actividad de aprendizaje:
Con las notas musicales previamente aprendidas y las figuras
musicales de las negras, corcheas, silencio, blancas y redondas, se
compartirá la partitura de: “Rover” con los estudiantes.
Proyectar la partitura a los estudiantes e incentivar a la lectura
musical preguntando qué notas son, qué figuras musicales pueden
identificar y cómo sonaría. Cuando los alumnos hayan aprendido a
interpretar la pieza musical en flauta se puede usar la pista de
acompañamiento. Clic aquí.

Pista docente: Clic aquí. 

PRÁCTICA INSTRUMENTAL
Rover

Saber procedimental.

Flauta 
Partitura
Pista instrumental

Interpretar una pieza musical en flauta
haciendo uso de las figuras musicales y
las notas de: “si”, “la” y “sol”.

Método Willems
The Magic Recorder
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https://drive.google.com/file/d/1HnIMMYmIlb8YNRDb_V1iIijUU_xa5Fy1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/140aGdGT61UZ5GlgkLlhQjjFXzboDBmgy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/140aGdGT61UZ5GlgkLlhQjjFXzboDBmgy/view?usp=sharing
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Actividad de aprendizaje:

PRÁCTICA INSTRUMENTAL
Duck’s Delight

Con las notas musicales previamente aprendidas y las figuras
musicales de las negras, corcheas, silencio, blancas y redondas se
compartirá la partitura de: “Duck’s Delight.
Proyectar la partitura a los estudiantes e incentivar a la lectura
musical preguntando que notas son, que figuras musicales pueden
identificar y como sonaría. Esta partitura se divide en 2 partes:

�La mitad de los estudiantes van a tocar en la flauta las notas
de: “sol”, “la” y “si”. La otra mitad de los estudiantes van a
simular el parpeo de los patos. Los alumnos en el tiempo 2 y 3
harán el “cua cua” de los patos, mientras que los demás
estudiantes tocaran las notas que tienen blanca con puntillo.

1.

Cuando los alumnos ya se hayan aprendido su parte, cambiarán
con los alumnos que tocaron flauta, ahora serán patos y quienes
fueron patos ahora tocarán la flauta. 

2.



Actividad de aprendizaje:

PRÁCTICA INSTRUMENTAL
Duck’s Delight

Para terminar la actividad, voluntariamente se pregunta quién desea
tocar flauta y quién quisiera ser un pato.

Cuando los alumnos ya hayan aprendido a interpretar la pieza
musical en flauta se puede usar la pista
de acompañamiento. Clic aquí.

Pista docente: Clic aquí. 

Saber procedimental.

Flauta 
Partitura
Pista instrumental

Interpretar una pieza musical en flauta
haciendo uso de las figuras musicales y
las notas de: “si”, “la” y “sol”.

Método Willems
The Magic Recorder

47

https://drive.google.com/file/d/13-XOXbVWT1RtksDlTlP8YNNXzlszk6Vl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sQhtRNAWkL4gSJDgy-PpjrBcWudiZZuy/view?usp=sharing
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Recuperado del libro: Recorder Magic Book #1



Saber actitudinal.
Saber procedimental.

Actividad de aprendizaje:
Con las piezas aprendidas anteriormente:

Hot cross buns 
Mary had a little lamb 
Rover 
Duck's delight

Se realizará un pequeño ensamble instrumental de flauta, se sugiere
invitar a los demás maestros y otros grados de primaria para que
puedan ver el pequeño ensamble que se ha realizado con los alumnos
de primero primaria.

PRÁCTICA INSTRUMENTAL
Ensamble musical en flauta

Flauta 
Partitura
Pista instrumental

Realizar un pequeño ensamble
musical en flauta haciendo uso de
las figuras musicales y las notas de:
“si”, “la” y “sol”.

Método Orff
The magic recorder
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Saber declarativo / Conocimiento factual.
Saber procedimental.

Actividad de aprendizaje:
Por medio de la página web de: aprendo música, se va a compartir
el siguiente enlace de aprender ritmos. Clic aquí.

Los niños tendrán que identificar el ritmo y seleccionar la figura
musical que hace se apega al ritmo. El objetivo es que sean capaces
de reconocer ritmos musicales mientras están jugando. 

MÚSICA CON LAS TIC 
El ritmo

Dispositivo electrónico como:
computadora o tablet

Reconocer un ritmo musical. Método Willems
Gamificación

https://aprendomusica.com/const2/04dictadoRitmico/game.html


Actividad de aprendizaje:
Por medio de la página web de: aprendo música con las tic, se va a
compartir el siguiente enlace para atrapar las notas musicales de si,
la y sol. Clic aquí.

Seleccionan primero el ícono de ojo, luego: “elige tú las notas” y en el
teclado virtual quitarán todas las notas que no se necesitan dejando
solo las notas de “sol”, “la” y “si". Por último, hacer clic en iniciar.

MÚSICA CON LAS TIC 
Atrapa notas

Reconocer las figuras musicales de:
“si”, “la” y “sol” en el pentagrama.

Saber declarativo / Conocimiento factual.
Saber procedimental.

Dispositivo electrónico como:
computadora o tablet

Gamificación
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https://aprendomusica.com/const2/03atrapanotas/game.html
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Saber declarativo.
Conocimiento conceptual.
Saber procedimental

Actividad de aprendizaje:
Se imprimen las plantillas de la cara de ratoncitos, se reparten entre
los estudiantes y estos las cortan, con el pegamento las colocan
sobre una base más firme como es el cartoncillo o la cartulina y a
los extremos se les abre un agujero para poder introducir el elástico.
Cuando los alumnos ya tengan su máscara de ratoncito, se las van a
poner y al mismo tiempo se colocan los aros hula hula en el suelo.
Se reproduce la canción “los ratones y la lluvia”, los niños tendrán
que seguir el ritmo y el tiempo de la canción, deberán saltar sobre lo
aros hula hula, cada que la canción dice: “plash, 2, 3 y plash” los
niños saltaran sobre diferentes aros. 

Ver vídeo ejemplo: Clic aquí
Pista de acompañamiento: Clic aquí

LOS RATONES Y LA LLUVIA 
Movimiento rítmico - corporal

Reconocer las figuras musicales de:
“si”, “la” y “sol” en el pentagrama.

Método Dalcroze

https://drive.google.com/file/d/1UNyf6675hXnr7oMHGnIUJrr5ZYJ0GWGE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ltim1LkLwcvHbvoweKawfLOVkGM3aUnU/view?usp=sharing
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