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RESUMEN 

 

 Esta investigación es una propuesta de repertorio y su aplicación para el 

correcto trabajo de las voces blancas en alumnos de primer ciclo básico. Es una 

investigación de enfoque cualitativo y responde a un tipo de investigación-

acción, en la cual, mediante intervenciones en terreno, se realizó un diagnóstico 

y una evaluación final, después de intervenciones en aula, a partir de las que se 

reflejó una gran mejora en el manejo vocal de los alumnos en aspectos como 

afinación, entonación, dinámicas, justeza rítmica, entre otros. El trabajo fue 

realizado mediante un repertorio de canciones y actividades adecuadas para el 

primer ciclo básico, en las que se consideraron diversos criterios, tanto para la 

elección de canciones como para las evaluaciones diagnóstica y final. Debido a 

los resultados positivos alcanzados, se pretende que este repertorio de 

canciones y actividades de vocalizos y ejercicios de respiración puedan ayudar 

tanto a profesores que no son especialistas como a profesores que sí lo son y 

quieran implementar trabajos vocales en los cursos en donde la voz blanca 

predomina, esto también es una ayuda para que los establecimientos 

educacionales puedan considerarlo como repositorio musical.   

 

PALABRAS CLAVE 

Voces Blancas, Técnica Vocal, Bases Curriculares, Docente Especialista, 

Metodología de Enseñanza Musical.  
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ABSTRACT 

This research is a repertoire proposal for the correct work of white voices in 

students in the first basic cycle. It is a qualitative research and responds to a 

type of action research, in which, through field interventions, a diagnosis and a 

final evaluation were made, after classroom interventions, which reflect a great 

improvement in the vocal management of the students after the applied work, 

this improvement is in aspects such as tuning, intonation, dynamics, rhythmic 

fairness, among others. The aforementioned work was carried out through a 

repertoire of songs and activities suitable for the first basic cycle, in which 

various criteria were considered, both for the choice of songs and for the 

diagnostic and final evaluations. Due to the positive results to which reference is 

made, it is intended that this repertoire of songs and activities of vocalists and 

breathing exercises can help both non-specialist teachers and professors who 

are and want to implement vocal work in the courses where the white voice 

predominates, this is also an aid so that educational establishments can 

consider it as a musical repository. 

 

KEYWORDS 

White Voices, Vocal Technique, Curriculum Bases, Specialist Teacher, Musical 

Teaching Methodology.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 A causa de la falta de docentes especialistas en el área musical en el 

primer ciclo básico existen muchos profesores de Educación General Básica u 

otra materia que terminan realizando las clases de música. El problema de esto 

es que los profesores que no son especialistas en la materia que imparten no 

poseen las habilidades necesarias para el correcto trabajo, en este caso, el 

trabajo vocal de los niños, lo cual deriva en grandes complicaciones, tanto para 

el profesor que no está entregando una correcta clase como para los alumnos 

que no reciben un uso adecuado de su voz.  

 El déficit de profesores especialistas se refleja en la investigación de 

“Elige Educar” (2019) en donde se señala que hoy en día existen 

aproximadamente siete mil docentes, que si bien cuentan con un título que los 

certifique para realizar clases, no cuentan con una especialización en el grado 

y/o disciplina que enseñan. Esta investigación señala que si no se empieza a 

abordar de buena manera (contratando personal especializado o instruir en las 

materias a los docentes que ya realizan las clases de ciertas materias) para el 

año 2025 hará falta una cantidad de 32000 docentes especializados, lo cual 

afecta de manera potencial el aprendizaje de los niños:  

 

A partir de la metodología elaborada, se estima que al 2018 

existen 6.898 profesionales no idóneos impartiendo clases. Es 

decir, profesionales que no cuentan con el título de profesor en la 

disciplina y/o nivel de enseñanza en donde imparte. Esto 

representa alrededor del 3% de los profesionales que imparten 

clases en el sistema educativo. La proyección a futuro de este 

número se cuadruplicará al 2025, puesto que se proyecta que a 

ese año faltarán 32.166 docentes, de los cuales 3.792 son de 

enseñanza básica, de 13.822 en enseñanza media y de 14.552 
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docentes de asignaturas transversales (ELIGE EDUCAR, 2019, P. 

5).     

 

En muchos casos los colegios optan por disponer las clases de música en 

manos de profesores de educación general, los cuales no poseen el 

conocimiento total de las estrategias y metodologías para desarrollar y/o educar 

las voces blancas en los niños, ya que en su formación profesional no 

adquieren las herramientas para el desarrollo de esta clase, además del 

conocimiento necesario para poder implementar los repertorios, tanto sus 

tesituras como sus temáticas, las cuales deben ser correspondientes a las 

edades a las que se aplican, a esto se suma el hecho de que en las bases 

curriculares no se ven reflejadas actividades y/o metodologías para el trabajo de 

las voces blancas, lo cual genera un mayor problema, debido a que los 

establecimientos en muchas ocasiones se basan en las Bases Curriculares 

para que su cuerpo docente realice las clases y en el caso de la materia de 

Música, las Bases Curriculares no reflejan un manejo ni en las técnicas vocales, 

repertorio, evaluaciones, entre otros puntos que son de vital importancia a la 

hora de realizar clases en primer ciclo básico. 

 Una mala estrategia en el desarrollo de la voz infantil del primer ciclo 

básico puede generar grandes complicaciones vocales, daños en el registro y 

problemas en la transición de la voz durante la adolescencia. 

 Junto con la escasez de docentes especialistas y docentes que manejen 

las técnicas para el canto existe otro problema a nivel nacional que hace que 

los niños no trabajen las voces blancas (su voz natural a la edad de alumnos de 

primer ciclo básico) y es que el curriculum nacional no incluye programas que 

sean utilizados como la guía para los docentes a la hora de planificar, evaluar y 

realizar actividades, no señalizan nada sobre las voces blancas, ni el trabajo del 

falsete del docente. Este es un problema que viene desde los años 70’, 

específicamente desde el año 1974. En la Revista Musical Chilena, Guillermo 
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Cárdenas aborda una problemática ocurrida debido al golpe militar, que generó 

consecuencias a lo que es el trabajo de la voz actual   

 

Hasta 1974 existió en el Ministerio de Educación una Asesoría 

Técnica de Educación Musical que se encargaba de realizar 

cursos de perfeccionamiento a profesores, proveer repertorio de 

canciones y danzas folclóricas a los establecimientos de 

educación básica de todo el país, como también de 

proporcionarles materiales y apoyo técnico-pedagógico. Este 

repertorio incluía, además de lo concerniente a las 

manifestaciones musicales representativas de las distintas 

regiones, cánones y canciones a dos y tres voces de autores 

nacionales y extranjeros, orientados estos últimos a estimular la 

formación de coros de niños. Así, desde temprana edad, con la 

práctica del canto y el conocimiento de las expresiones musicales 

nacionales y de otros países, los niños aprendían a querer la 

música y amar a su propio país. (Cárdenas, G. 2001, pág.1).  

 

Considerando esto, podemos darnos cuenta de que desde este acontecimiento 

que el trabajo vocal no fue tomado en cuenta de la misma manera, y en las 

actualizaciones del curriculum nacional no toma parte importante para la 

formación de los alumnos, lo que ha generado que el canto en los colegios pase 

a un segundo plano, incluso de parte de los docentes especialistas en el área 

musical, ya que un porcentaje de profesores de música, habitualmente 

postergan el trabajo vocal con los alumnos y no son planificadas actividades en 

donde el canto sea el foco de las clases, sino que existe una preferencia por un 

trabajo más instrumental o rítmico. En algunas ocasiones esto no es realizado 

debido al poco énfasis que el da al canto las bases curriculares, y la nula 

entrega de instrumentos para que este criterio sea evaluado.   
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 A partir de esta investigación, se busca generar un impacto positivo en el 

desarrollo vocal de los niños, a través de estrategias implementadas mediante 

un repertorio musical, aplicando y desarrollando durante un lapso de un mes y 

medio con una cantidad de tres intervenciones en un colegio privado ubicado en 

la comuna de Las Condes aplicando una evaluación de diagnóstico inicial y 

final. Además de ser complementado por bitácoras de cada una de las clases 

desarrolladas.  

 Nuestra investigación busca aportar y beneficiar tanto al alumnado como 

al docente, debido a que al implementar un repertorio acorde a las edades se 

ayudará a que los niños no sufran de complicaciones y/o lesiones vocales que 

perjudicarán su desempeño musical en la clase, también se podría perjudicar el 

uso de su voz diaria al comunicarse con sus pares y su disposición con el ramo 

de música. El otro aporte que pretende brindar esta investigación, como se 

escribe anteriormente, es al docente, ya que le proporcionaremos las 

herramientas necesarias para el desarrollo correcto de actividades que 

beneficien la voz de los niños. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

 

“La voz del niño […] pertenece al exiguo número de 

perfecciones que encontramos en este mundo. Sin embargo, 

resulta triste comprobar que siendo la voz del niño tan perfecta 

como es, no se desarrolla casi nunca como la flor del pimpollo, 

sino que, por el contrario, muchas veces se marchita antes de 

tiempo a causa de las influencias del ambiente o por la falta de 

cuidado y protección por parte de los padres y educadores. ¿No 

debería considerarse un deber sobreentendido de los 

educadores mantener sano y eficiente el órgano con que el niño 

puede no solo “cantar bien”, sino expresar su ser más íntimo?” 

(Nitsche, P, 1973 p.16). 

 

 

1.1 Voces blancas. 

 

 La voz es el instrumento musical más cercano para todos, considerado 

por muchos el instrumento por excelencia, debido a su variedad de timbres y 

colores que algunos instrumentos artificiales por si solos no pueden lograr. 

Todas las culturas utilizan la música, y en especial los pueblos originarios de 

cada rincón del mundo utilizan como base el canto, tanto para sus ceremonias 

religiosas, ritos funerarios, fiestas, conmemoraciones, etc. “En sus orígenes fue 

una forma más elevada del lenguaje, probablemente inspirada por el culto 

primitivo. Hay incluso quienes afirman que el canto existió antes del lenguaje 

hablado” (Stein, 2000, p. 1). Considerando lo anterior, el canto tiene una gran 
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importancia para las culturas en todo el mundo a nivel histórico y, también, para 

el desarrollo de diversos y diferentes ámbitos en la vida de nuestra especie.  

 En consideración con lo descrito se debe señalar que una de las etapas 

donde el canto tiene mayor influencia es en la niñez, donde los niños pueden 

recordar incluso en edad adulta los cantos de sus madres. Además ellos repiten 

sonidos, melodías pequeñas y otras formas de expresiones de la voz durante 

su aprendizaje del habla. Por esto mismo debemos conocer que el tipo de voz 

que se tiene en la niñez es muy particular, por esto mismo es necesario que se 

trabaje con el enfoque adecuado y no como si fueran adultos. 

 Como ya mencionamos anteriormente, los niños, especialmente, de 

primer ciclo básico no poseen una voz igual a la de los adultos, ellos al cantar lo 

hacen con una voz especial denominada “voz blanca”. Una de las 

particularidades de esta misma, es que no existe diferencia entre las voces de 

niños y niñas, debido a que el registro en el que cantan es casi idéntico en sus 

tesituras, siendo incluso la de los niños en ocasiones con mayor agudeza que 

de las niñas.  

 Avanzando en el tema, se denomina voz blanca a la voz los niños y 

niñas previo a la pubertad la cual es equivalente en registro a la voz soprano 

(voz de registro más agudo de las mujeres), teniendo incluso acceso a la voz de 

silbido. Aunque puede haber otras subdivisiones, siempre son dentro del ámbito 

y registro de una mujer adulta. Esto de manera biológica, es debido a la 

secreción de hormonas sexuales, que durante la pubertad cambia el grosor de 

las cuerdas vocales, con lo que también se modifica el tono de la voz y adquiere 

su timbre característico e individual de cada persona. La laringe infantil es más 

corta que la de una mujer adulta, por esta condición fisiológica que las voces de 

los infantes son muy agudas. 

 Antes de la pubertad los niños tienen una extensión vocal inferior a la de 

los adultos, por motivo de que no alcanzan notas graves (que si se alcanzan en 

la madurez) como un barítono o un bajo, además el termino voz blanca hace 
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también referencia a que no son muy ricas en timbre y su vibrato (en el caso 

que tenga) es casi imperceptible.  

 Complementando a lo anterior, las voces blancas, al igual que la de los 

adultos, tanto de hombre y mujeres se clasifican en tres grupos de acuerdo con 

su tesitura, independiente de que la voz sea infantil, como lo señala el Dr. Ruiz 

“La clasificación vocal de cualquier persona, sea niño o adulto es casi obligada, 

si pretendemos introducirnos en el mundo del canto” (Ruiz, 2014, p. 3). Los 

registros en las voces blancas son: 

 

Registro Ámbito 

Soprano Do3-Re5 

Mezzo-Soprano Sol2-La4 

Contralto Fa2-Sol4 

Tabla N°1: Registro de voces blancas (Jackson Menaldi, La Voz Normal, 

1992 p.167)  

 

 En relación con la tabla presentada es importante decir que las voces 

blancas se dividen en los mismos tres registros que las voces adultas de las 

mujeres a la edad adulta.  

 Pese a que las voces blancas tienen los mismos registros que las voces 

de las mujeres, “existen también considerables diferencias entre las voces de 

niño y de mujer, siendo las primeras más frágiles, transparentes, con menos 
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cuerpo y volumen. La menor solidez y tamaño de los resonadores en las voces 

infantiles son las causas de dichas diferencias” (Federación, 2011, p. 2). Esto 

compatibiliza con lo descrito anteriormente, las voces blancas no poseen mucho 

cuerpo y escasean de técnicas como lo es el vibrato, entre otros. Respecto a lo 

señalado, una docente debe tener consideradas las diferencias de su voz con la 

de los niños que describe la Federación de enseñanza de Andalucía sobre todo 

porque se debe considerar a las voces blancas como un tipo de voz que está en 

formación, por lo cual se debe ir trabajando con un cuidado especial para que 

esto no derive en problemas tanto para la misma voz de los niños como para su 

salud. 

 Junto con evidenciar las diferencias que hay entre las voces de las 

mujeres y la de los niños es necesario conocer de manera más precisa lo que 

hace especial las voces blancas, ya que al igual que la de los adultos poseen 

ciertas características que son necesarias conocer para poder trabajar con ellas 

de una manera correcta. Estas características son:   

- Especialmente trasparente y clara, de color cristalino. De menor volumen 

y consistencia. 

- Extremadamente frágil y de poca resistencia. 

- De menor capacidad respiratoria. La caja torácica de los niños es 

considerablemente más pequeña que en los adultos. 

- El aparato resonador posee una capacidad de proyección y resonancia, 

de dar volumen bastante limitada respecto a la voz adulta, debido a un 

menor tamaño del cráneo y a que los tejidos óseos aún no tienen la 

rigidez y dureza que tendrán en un futuro. 

- Falta de agilidad y control en el uso de los distintos órganos 

articuladores: lengua, mandíbula, labios, etc. (Federación, 2011, p. 4). 

 

Muchas de las características que se señalan refieren a la delicadeza y 

fragilidad de la voz de los niños, lo que obliga a realizar trabajos minuciosos 
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para que se desarrollen correctamente su trabajo vocal. Es necesario analizar 

rigurosamente cada una de las características que señala la Federación de 

enseñanza de CCOO de Andalucía, debido a que ellos no tienen de manera 

interiorizada las maneras de respiración, y terminan realizando su ejecución 

vocal mediante imitación.   

 Siguiendo en el tema, las edades en la que los niños cantan con este tipo 

de voz fluctúan entre los 6 a los 10 años, este es el periodo en donde el trabajo 

vocal debe ser cuidadoso, como ya se ha descrito, ya que es una instancia 

crucial para la salud y el desarrollo de los alumnos, y así llevar a un sano 

proceso de la voz en su constante evolución. 

 Las voces blancas, como se señala anteriormente, son voces que están 

en formación, debido a que los niños cantan con este tipo de voz antes de lo 

que se le llama la muda; este es un proceso biológico en la voz en la que 

implica “una transformación radical del cuerpo, que va acompañada, además, 

de considerables cambios en la psicología de los niños/as, consecuencia de los 

cambios hormonales que trae consigo la pubertad y el desarrollo de los 

caracteres sexuales” (Federación, 2011, p. 5). Junto con esto, también se 

destacan:  

Cambios que se manifiestan de manera desigual en niños y niñas. En el 

caso de las niñas, la voz desciende entre tono y medio o dos tonos, y se 

produce un cambio de color. En el caso de los niños, la voz desciende 

alrededor de una octava, consecuencia del agrandamiento de la laringe 

(el cartílago tiroidea o nuez de Adán es una muestra visible). Este 

drástico cambio de altura trae consigo, evidentemente, un cambio en el 

resto de las cualidades vocales. Podemos decir que, en el caso del 

varón, la voz se transforma totalmente. 
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Y es debido a estos cambios radicales que los niños deben llegar a la muda con 

un correcto trabajo de la voz, ya que, con un mal uso terminará generando 

enfermedades que perjudicarían su uso vocal, sobre todo en los varones, 

quienes son los que se ven más afectados en el proceso de la muda, “la voz 

atraviesa por una etapa de gran inestabilidad, manifestándose a través de 

diversas alteraciones o trastornos vocales de distinta gravedad: desde los 

típicos “gallos” hasta auténticas ronqueras, afonías y disfonías.” (Federación, 

2011, p.6). Todo el desarrollo vocal en la adolescencia depende del trabajo de 

voces blancas en la infancia.  

 Según el otorrinolaringólogo Paulo Ruiz no se debe de “enseñar” 

técnicas de canto a los niños, esto debido a que las voces blancas poseen 

todas las cualidades para cantar con las técnicas necesarias de manera innata. 

Señala que: 

Es un error, el niño que canta sano, coloca el sonido donde debe 

de colocarlo, y no necesita aprender canto clásico, que es donde 

se utiliza esa técnica, además de que cuando ese niño adquiriese 

esa habilidad ya no estaría en un coro infantil como comentaba 

con anterioridad, aparte de que en ese proceso es más probable 

que conduzcamos al niño a alguna patología vocal, que le 

llevemos a una técnica depurada e impecable.” (Ruiz, 2014, p.4).  

También agrega que:  

Sus cajas resonanciales y las propias cuerdas están en constante 

cambio, de manera que lo que ayer servía para conseguir una 

emisión nítida y limpia, con buena colocación puede no servir el 

mes que viene. Porque es necesario de 5 a 10 años para adquirir 

una técnica depurada de canto clásico y en ese periodo de 

constante cambio es más fácil dañar la voz del infante que 

educarla. (Ruiz, 2014, p.5). 
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Es por esto por lo que el trabajo de voces blancas ha de ser un trabajo de 

mucho cuidado y de constante formación, trabajo en el que nunca se deje de 

corregir los problemas que vayan apareciendo, es decir, un trabajo con las 

precauciones que se deben de tener en cualquier trabajo infantil.  

 En consideración con la descripción de la voz infantil que hace Nitsche 

(1973) en Higiene de la voz Infantil, podemos rescatar que la voz de los niños 

bordea la “perfección por su limpieza y naturalidad”, pero a la vez es necesario 

resaltar que las personas que rodean al niño, que lo educan, ya sea los padres 

o docentes, también deben tener un cuidado de su voz para que ese sea el 

reflejo que vean los niños y, así, no perjudicar todo su sistema vocal. Esto es el 

trabajo correcto de las voces blancas. Respecto a lo señalado, el docente que 

eduque debe de conocer y manejar las técnicas necesarias para este trabajo.  

 

1.2 Docente especialista. 

 

 Un especialista es una persona que ha profundizado, ha estudiado y 

dedicado gran parte de su formación al dominio de un área, materia y/o 

disciplina específica. Este mismo tiene un rol fundamental dentro del ámbito 

educativo, debido a que si un docente es especialista en lenguaje, ha dedicado 

el tiempo a esa materia en específico y no podrá suplir en su totalidad a otro 

docente que estudio para enseñar historia, artes, matemáticas, entre otros. 

Dicho de otro modo, terminará siendo solo un profesor suplente ante una 

necesidad evidente de una persona formada para esa tarea específica, el cual 

si tendrá las herramientas necesarias para enseñar y el dominio profundo de los 

números, ecuaciones, procedimientos, fórmulas, etc. Además de su 

incomparable dominio de su propia área, tendrá por sobre el profesor de 

lenguaje todos los ángulos de vista posibles para poder lograr un aprendizaje 

óptimo, para adaptar sus clases según los distintos imprevistos que sucedan y 
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las distintas condiciones o características tanto grupales como individuales de 

cada curso. Junto con esto vemos que toda enseñanza tiene un orden, así 

como primero aprendemos a sumar y restar, para luego poder multiplicar y 

dividir, en el área musical también se necesita un orden, primero aprendemos y 

reproducimos pequeñas melodías, hasta lograr canciones y obras más 

complejas. 

 Todo esto es posible teniendo una persona especializada en la 

enseñanza musical, sobre todo en términos más técnicos como enseñar 

postura o corregirla, las correctas digitaciones, más aún para las voces donde 

primero es necesario que el mismo docente maneje una correcta emisión vocal 

al hablar y al cantar, para poder servir de ejemplo a los alumnos o corregir 

aquellas malas prácticas que han adquirido con el tiempo. Cuando se trata de 

voces blancas es impensado que un profesor que no sabe cantar les enseñe a 

los niños de primer ciclo básico, sin importar cuanto vea en el currículo nacional 

las diversas actividades, no sabrá cómo lidiar con problemas de emisión, 

respiración, entonación, afinación, postura, entre otros. Sin embargo no existe 

un ideal donde cada materia tenga su propio profesor especialista, menos aún 

por cada ciclo de aprendizaje en la vida de los alumnos, es por esto que una 

gran cantidad por no decir la mayoría de los alumnos, llegan con problemas 

serios de entonación, habiendo explorado poco o nada su instrumento más 

característico que es la voz, aunque para los colegios y padres sea más 

importante que sepa tocar el metalófono, la guitarra, batería, teclado u otro 

instrumento para algún acto del colegio o junta familiar. Esta carencia se ve 

reflejada también en el currículum nacional, donde si bien se sugieren 

actividades y hay material audiovisual, no existe un hincapié relacionado con las 

voces blancas, mucho menos una exigencia de que los niños canten en el 

primer ciclo básico inclusive no existe sugerencias pedagógicas referentes a la 

voz más allá de las superficiales. 

 

 El no tener a un profesor especialista de música resulta incluso peligroso, 

por ejemplo: digamos que un profesor “x” quiere que su 3ro básico cante una 
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canción, no tomara en cuenta la temática, puesto que solo buscara una canción 

que sea “fácil” o que sean capaces de cantar a corto plazo, tampoco hará 

hincapié en las interválicas dentro de la canción o el ámbito que abarca, mucho 

menos en la tonalidad adecuada para que ellos la canten. En el caso de que 

sea un profesor, nadie nos asegura de que a modo de ejemplo no cante en su 

propio registro cómodo, dejando de lado el falsete que debiese ser de vital 

importancia para un hombre al trabajar con niños de esta edad, dicho lo anterior 

también podemos tener como consecuencia que no podrá instruir a los padres 

de los niños que les digan habla o canta como hombre, en este caso el docente 

no tendrá ningún dominio suficiente de la materia, como para poder 

fundamentar una respuesta al apoderado y así lograr que comprenda el registro 

particular de las voces blancas, que es igual al registro soprano (registro más 

agudo de las mujeres), o el daño que podría causarle al pequeño el forzar su 

voz hacia un registro que no es natural para ellos. 

 El primer paso que debe de considerar un docente que enseña el canto a 

alumnos de primer ciclo básico es conocer las diferencias entre las tesituras y 

ámbitos que existen entre los niños y los adultos. Las cuales son: 
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Voces 

Masculinas 

Voces 

Femeninas 

Voces Blancas 

Tenor Soprano Soprano 

Barítono Mezzo-Soprano Mezzo-Soprano 

Bajo Contralto Contralto 

Tabla N°2: Registros vocales (Creación propia) 

 

 El conocimiento de las diferencias de tesituras entre hombres, mujeres y 

niños es fundamental para poder aplicar los trabajos vocales, y la aplicación de 

un repertorio, esto debido a que con el conocimiento de las canciones, el niño 

va ampliando su repertorio infantil. 

 El canto en la Educación Musical se trabaja de modo colectivo e 

individual, y su forma de expresión es la canción infantil. Esta puede realizarse 

de varias maneras: con acompañamiento instrumental, a capela, al unísono a 

través de juegos musicales, etc. 

Para que el canto cumpla su cometido en la educación musical, es 

imprescindible poder imitar un patrón positivo, de ahí que el ejecutor debe 

poseer buena afinación, ritmo preciso y una emisión de la voz adecuada. 
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1.3 Biología de la voz. 

 

 La voz, tanto de mujeres, hombres y niños utilizan el mismo “mecanismo” 

para la ejecución del instrumento 

 

la voz humana se produce voluntariamente por medio del aparato 

fonatorio. Éste está formado por los pulmones como fuente de energía 

en la forma de un flujo de aire, la laringe, que contiene las cuerdas 

vocales, la faringe, las cavidades orales (o bucal) y nasal y una serie de 

elementos articulatorios: los labios, los dientes, el alvéolo, el paladar, el 

velo del paladar y la lengua. (Miyara, 2000, p.3).  

 

Todas estas partes del cuerpo trabajan en total sincronía para que podamos 

emitir nuestra voz y, también podamos cantar, aunque es importante destacar 

que al cantar trabajan ciertas partes del cuerpo como lo es el diafragma, la 

respiración abdominal en donde incrementamos nuestra capacidad receptora 

de aire, los resonadores.  

 Todas las partes del cuerpo mencionadas anteriormente se pueden, de 

forma general, encasillar en tres procesos para la emisión vocal, estos son:   

 

1.  Aparato respiratorio: Cuya función es permitir la circulación y 

almacenamiento del aire. Sus componentes son: fosas nasales, tráquea, 

pulmones, bronquios y músculos respiratorios, por ejemplo, el diafragma. 

2.   Aparato de fonación: Aquí el aire se convierte en sonido al hacer vibrar 

las cuerdas vocales. Sus componentes son la laringe y las cuerdas vocales. 



29 
 

3.  Aparato resonador: Permite que el sonido adquiera cualidades que 

caracterizan a cada voz. Cavidad bucal, faringe, paladar óseo, senos 

maxilares y frontales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°1: Anatomía de la emisión vocal.  

 

  

 

 

 

 

Figura N°2: Anatomía de la emisión vocal.  
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Figura N°3: Ilustración de respiración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°4: Anatomía de la emisión vocal.  
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 El trabajo vocal debe respetar cada uno de los pasos mencionados para 

su emisión, el forzar la voz de alguna manera y/o no respetar uno de los pasos 

para la ejecución vocal puede derivar en variadas enfermedades vocales en el 

corto o largo plazo.  

 

1.3.1 Enfermedades de la voz. 

 

 Las enfermedades de la voz, como se señala anteriormente, en muchos 

casos son causadas por el mal trabajo de las voces blancas en la niñez, ya que 

se fuerza al menor a hablar y cantar en registros que no son los adecuados, no 

se procura que los niños no griten, y en las escuelas no se realiza un trabajo 

preciso en la forma de respirar y emisión vocal. Las enfermedades que estas 

malas prácticas pueden generar son:  

- Laringitis 

- Trastornos neurológicos de la voz 

- Pólipos, nódulos o quistes en las cuerdas vocales 

- Lesiones precancerosas 

- Parálisis o debilidad de las cuerdas vocales 

- Leucoplasia  

(Mayo Clinic, 2017, https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-

conditions/voice-disorders/symptoms-causes/syc-20353022) 

 

Todas estas patologías de la voz pueden ser, incluso, crónicas. Por lo que el 

incorrecto trabajo vocal en la niñez puede ser una enfermedad que lo 

acompañe el resto de su vida.    

 

 

 

 

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/voice-disorders/symptoms-causes/syc-20353022
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/voice-disorders/symptoms-causes/syc-20353022
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1.4 Metodología de enseñanza musical. 
 

 Uno de los temas primordiales para la correcta enseñanza musical a los 

niños es conocer las metodologías para hacerlo. Como lo dice Violeta Hemsy 

en su artículo “cuando se consigue un empleo o se realiza una tarea específica 

es primordial conocer qué es lo que realmente se hace, para quién se trabaja, 

por qué se trabaja...” (Hemsy, 2004, p.1) 

 Existen diversos métodos de enseñanza musical, los cuales abordan 

diferentes aspectos. 

Un método -o enfoque metodológico- consiste por lo general en una 

creación o producción individual: de acuerdo con sus propias 

necesidades y características, cada autor enfatiza determinado 

aspecto de la enseñanza musical; las actividades y/o materiales se 

presentan cuidadosamente secuenciados, de modo de ofrecer a los 

usuarios un panorama más o menos completo y ordenado de la 

problemática específica que se aborda. (Hemsy, 2004, p.6) 

 

Con esta descripción podemos desglosar los diversos métodos de enseñanza y 

su enfoque especifico en la siguiente tabla:  
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Autor Descripción y Enfoque 

Émile Jacques-Dalcroze 

(Austria)  

Está basado en la coordinación de movimiento 

y sonido. El enfoque principal de este método 

es que el alumno responda con movimientos 

ante cualquier estimulo musical.  

Zoltan Kodály (Hungría) El Método Kodály junta muchos conceptos 

musicales, pero el rol principal es la voz, la 

que considera el instrumento más bello. 

Carl Orff (Alemania) Su método otorga una gran importancia 

a movimientos tan básicos como caminar, 

saltar o correr al ritmo de la música. A través 

de juegos de palabras y canciones populares 

para desarrollar el ritmo.  

Edgard Willems (Bélgica) Este método relaciona lo musical con lo 

personal, por ejemplo: el ritmo, la melodía y la 

armonía la relaciona con la sensorialidad, la 

afectividad y la racionalidad. El encontrar su yo 

interior entrando al mundo musical.  

Shinichi Suzuki (Japón) Este método se relaciona en que todos los 

niños están capacitados para aprender un 

instrumento, solo tienen que ir repitiendo las 

piezas y ejercicios con la ayuda de los padres. 

Sergio Aschero (Argentina) En este método relaciona lo visual con el oído. 

Los colores, números y figuras sustituyen los 

elementos musicales convencionales 

haciéndolo de forma más lúdica para el trabajo 

con los niños. 

Tabla N°3: Métodos de Enseñanza Musical. Creación propia.  

(Red Música Maestro, 2016, https://redmusicamaestro.com/pedagogia-musical-

seis-metodos-para-aprender-musica/) 

https://redmusicamaestro.com/pedagogia-musical-seis-metodos-para-aprender-musica/
https://redmusicamaestro.com/pedagogia-musical-seis-metodos-para-aprender-musica/
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 Para esta investigación, se han considerado dos de estos métodos, los 

cuales se relacionan más con el trabajo de la voz y el ritmo, concepto que para 

esta investigación es importante debido a que gracias al ritmo los alumnos 

consiguen desarrollar de mejor manera la interpretación de canciones y es algo 

que en muchas ocasiones queda al debe en los trabajos en aula lo que genera 

que los niños tengan variados problemas que, con el paso del tiempo, terminan 

siendo difíciles de solucionar. Añadir a lo anterior que uno de los métodos 

escogidos realiza un especial trabajo de voces blancas. Los métodos 

considerados han sido el Método Kodály y el Método Orff.  

 

1.4.1 Método Kodály.   

 

 El Método Kodály es un método de educación musical basado en el 

canto coral que parte de la música tradicional como “lengua materna” a partir de 

la cual un niño aprende a leer y escribir su propio idioma musical. 

 Zoltan Kodály fue compositor, pedagogo, musicólogo y folclorista 

húngaro que ha tenido gran influencia en la metodología de educación musical 

a nivel internacional.  

 Considerando lo anterior, su labor en la investigación de musicología y 

labor pedagógica ha sido fundamental tanto para los docentes como para los 

alumnos, que la han conocido. Su metodología utiliza la música tradicional, la 

cual, según el autor, es conveniente que los niños conozcan dentro de 

ambientes que le son familiares.  

 El principio de su método indica que la música no se entiende como 

entidad abstracta (solfeo en el plan antiguo), sino vinculada a los elementos que 

la producen voz e instrumento. Para esto utiliza como práctica, un instrumento 

de percusión elemental y la ejecución colectiva. 

Los siguientes puntos resumen este método: 



35 
 

-  La música es tan necesaria como el aire. 

-  Sólo lo auténticamente artístico es valioso para los niños. 

-  La auténtica música folclórica debe ser la base de la expresión musical en 

todos los niveles de la educación. 

- Conocer los elementos de la música a través de la práctica vocal e 

instrumental. 

 

1.4.1.1 Método. 

 

Su método, desde el punto de vista pedagógico, se basa en las sílabas rítmicas, 

la fononimia, la lecto-escritura, y el solfeo relativo.  

1. Las sílabas rítmicas: Kodály pretende relacionar a cada figura y su valor 

con una sílaba, con lo cual obtiene cierta sensación fonética y, por 

consiguiente, una relativa agilidad o lentitud en el desarrollo de las 

diferentes fórmulas rítmicas y su contexto global. (ver Figura N°5)  

 

Figura N°5: Ejemplos de sílabas rítmicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fononimia: pretende indicar mediante diferentes posturas y movimientos 

de las manos, la altura de los sonidos y que los alumnos los 
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identifiquen con sus nombres respectivos. En nuestra investigación, 

esta actividad se puede trabajar como un juego, lo que hace que el 

niño aprenda a usar su voz casi sin darse cuenta, aparte de señalar 

que la fononimia es un elemento primordial en el trabajo de esta 

investigación, ya que para los alumnos esta herramienta ayuda a 

guiarse en el trabajo de afinación y entonación. (ver Figura N°6) 

 

En consideración con lo mencionado, en esta metodología importan las manos, 

las cuales se utilizan, por ejemplo, para llevar el compás, expresar 

modulaciones, introducir el conocimiento del pentagrama con los dedos de la 

mano y representar los sonidos relativos con las posiciones de ésta. El uso de 

las manos para representar las notas ayuda en gran parte en la afinación de los 

niños, debido a que cada nota que va de forma ascendente la posición de las 

manos también lo hace, por lo cual tiene como apoyo un ejemplo visual y 

corporal que hace más fácil reconocer cuando un sonido asciende o desciende.   

 

 

 

 

 

Figura N°6: Gestos de fononimia. 

 

 Utilizando estos gestos, se prescinde de la lectura desde el pentagrama 

y se inicia a los alumnos en la entonación de las notas. Su práctica debe ir en 

forma paralela a la entonación de los sonidos relativos.  

 El uso de la fononimia genera una instancia más lúdica para los niños, ya 

que adquiere mayor trabajo ya sea para reconocer las posturas con la nota a la 
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que pertenece o ir guiando las canciones solo con gestos, es debido a esto que 

el profesor encargado debe realizar ejercicios fononímicos prácticos, y los 

alumnos al ver el gesto de la mano del profesor, emite el sonido 

correspondiente a esa nota. 

 

2. Solfeo: se da la posibilidad de entonar cualquier melodía representada 

en una sola línea desde el punto de la escritura musical. (ver Figura 

N°7)  

 

 Esta línea representa el pentagrama convencional y en ella estarán 

colocadas las diferentes notas con sus nombres respectivos sólo indicando la 

primera letra de este nombre. 

 El solfeo relativo es una base muy importante del método, que supone 

aprender sin clave ni tonalidad previa, los intervalos y las distancias de las 

notas, mezclando así se mezcla su aprendizaje con la fononimia. Esto es una 

enorme ayuda para que el niño desde un inicio pueda leer música. 

 

Figura N°7: Solfeo Silábico 
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1.4.1.2 El canto. 

 

 Según Kodály la voz es el primer instrumento y a partir de ella se deriva 

toda la enseñanza de la música. Todo su trabajo se fundamenta en el canto 

coral a través del folklore húngaro y se basa en el sistema pentatónico. Los 

instrumentos son menos importantes que la voz, pero si son de ayuda para 

acompañar a las canciones. La educación musical con relación al canto se debe 

iniciar, según Kodály por la canción popular, ya que es la lengua materna del 

niño. Este método utiliza estas canciones, lo que motiva y activa fácilmente los 

mecanismos de aprendizaje del canto en el alumno. La destacada compositora 

Violeta Hemsy de Gainza señala:  

 

Entre los años 1963 y 1967 se publicaron los cancioneros Canten 

señores cantores y Canten señores cantores de América, que realicé 

en colaboración con el distinguido compositor y pedagogo Guillermo 

Graetzer (Austria-Argentina, 1914-1993). Estas obras -editadas por 

Ricordi Americana- se contaron entre las primeras colecciones de 

canciones tradicionales de Argentina y de los países americanos que 

circularon en las aulas de nuestro país y en Latinoamérica. Se 

recuperaba entonces, como elemento esencial de la enseñanza 

musical, el folclore, el canto popular. (Hemsy de Gainza, 2013, p.3)  

 

Estos cancioneros están completamente ligados a una rama importante del 

método Kodály, el folclore, ya que como está señalado, Kodály procura trabajar 

con la lengua materna, esto quiere decir que si aplicamos el método Kodály en 

Chile, Argentina o Perú debemos acudir a canciones tradicionales de cada país 

y de preferencia que estén en el idioma original del país en donde esto se esté 

aplicando. Pero pese a la consolidación mundial de este método (el cual está 

declarado por la UNESCO como patrimonio) Ignasi Gómez, jefe del 
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departamento de pedagogía de la escuela superior de música de Catalunya, 

declara que “El método está pensado para la cultura Húngara y es difícil de 

encajar en muchas culturas europeas” (El Mostrador, 2017, 

https://www.elmostrador.cl/cultura/2017/01/03/el-metodo-kodaly-aprender-

musica-no-debe-ser-nunca-un-sufrimiento/).  

 Él lo señala en el contexto europeo, pero se debe considerar que España 

es de habla hispana y esto podría relacionarse con la aplicación del método en 

América latina, pero el método Kodály ha sido implementado en Venezuela, 

Chile, Argentina, Colombia, y en todos estos países ha sido realizado con gran 

éxito. Inclusive en Argentina existe la Asociación Argentina Kodály. Tal como se 

ve descrito anteriormente por Violeta Hemsy, quien realizó cancioneros 

acudiendo al método Kodály en Argentina.   

 Como ya se señaló anteriormente, este método se basa en el sistema 

pentatónico que solo tiene en cuenta cinco notas de la escala (ver Figura N°8), 

lo cual, según Kodály, facilita el aprendizaje. Además de esto se trabaja la 

memoria a partir de los signos manuales. 

 La escala pentatónica es más fácil de utilizar para los alumnos y de 

acuerdo con estudios, tiene buenos resultados. Al determinar que los 

instrumentos son menos importantes que la voz, acerca al estudiante al canto, 

ya que es su principal instrumento. 

 Para los niveles iniciales, Kodály seleccionó canciones con interválicas 

de 3ª menor, la cual es una de las interválicas más fácil de ejecutar para niños, 

y la gran mayoría de canciones infantiles cuenta con este recurso de interválica. 

En los primeros niveles de enseñanza básica, se aprende la lectura y escritura 

musicales con los correspondientes nombres alfabéticos además de cantar a 

varias voces.    

 

 

https://www.elmostrador.cl/cultura/2017/01/03/el-metodo-kodaly-aprender-musica-no-debe-ser-nunca-un-sufrimiento/
https://www.elmostrador.cl/cultura/2017/01/03/el-metodo-kodaly-aprender-musica-no-debe-ser-nunca-un-sufrimiento/
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Figura N°8: Escala pentatónica para piano 

 

 

 

 

 

 

Figura N°9: Escala pentatónica en partitura 

 

 Considera que el valor de la educación musical está en el ejercicio 

musical y la participación en las actividades que incluyan uso de voces, esto 

ayudará al desarrollo de las facultades del niño.  

 En la utilización de instrumentos da importancia al xilófono (en 

comparación con el piano) para acompañar las marchas rítmicas de los niños 

más pequeños, lo cual junto con una escala pentatónica es de gran ayuda y 

facilita la interpretación tanto en niños como en profesores.  

 Pese a la utilización de algunos instrumentos, este método trabaja 

principalmente con el canto, relacionándolo todo a esto, ya sea musicalizando 

refranes, poemas, cuentos, canciones a dos o más voces.  

 Dicho lo anterior este método ayuda en nuestra investigación, debido a 

que se relaciona directamente con la enseñanza del canto, ya que permite 

orientar esta enseñanza y facilitar, en forma lúdica el manejo de la voz en los 
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niños es por esto por lo que varios criterios de nuestra rubrica, para evaluar el 

canto de los alumnos, son basados en elementos de este método, ya que 

facilita la afinación y entonación de los niños.  

 

1.4.2 Método Orff. 

 

 Fue escrito por Carl Orff, compositor alemán, en 1930. Consistió un 

sistema de educación musical basado en el ritmo. Este método es una 

alternativa para el solfeo tradicional y tiene un marcado énfasis en la percusión 

y el ritmo, estableciendo una nueva forma en la educación musical. No busca 

elaborar un sistema rígido, sino que da una serie de sugerencias que sirven a 

los profesores como fuente y orientación de todas las posibilidades musicales. 

(ver Figura N°10) 

 En nuestra investigación, utilizaremos el énfasis en el ritmo, que señala 

Orff. Para profesores y alumnos, esto es muy importante ya que a los alumnos 

les nace el sentido del ritmo y la sugerencia de algunas actividades para los 

docentes, es de gran utilidad.  

 Orff utiliza el lenguaje y las palabras como medio para crear el ritmo o 

bien le pone ritmo a un texto. Esto se relaciona con el trabajo aplicado en esta 

investigación, ya que junto con el Método Kodály, en donde le da afinación y/o 

tonalidad a refranes o textos, con el Método Orff se le integra ritmos, los cuales 

para primer ciclo básico son ritmos simples de cuatro a ocho compases, al unir 

estos dos métodos ya podemos adquirir mayor capacidad interpretativa.  

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°10: Características Método Orff. 

 

 La base del método Orff es “Palabra, música y movimiento” (El atril, p.1) 

 Utiliza las posibilidades sonoras del propio cuerpo, como también 

instrumentos creados en forma específica. Su metodología está basada en la 

relación ritmo-lenguaje. Los niños sienten la música antes de aprenderla a nivel 

vocal, instrumental, verbal y corporal. El punto de partida es la generación del 

ritmo.  

 Con el método de Carl Orff no se requiere una técnica especial (como el 

violín o el piano). Se utilizan pies, manos, etc., o instrumentos básicos como el 

tambor o el triángulo. Se basa en los juegos de los niños y en aquello que el 

niño comprende y utiliza normalmente. 

 Para este trabajo, tomaremos en cuenta el lenguaje del movimiento del 

cuerpo de los niños. Será más fácil ya que no requiere instrumentos especiales 

sino la utilización de sus manos, brazos y pies. 
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 Como se señala con anterioridad, este método está muy relacionado con 

el lenguaje, ya que los ritmos se trabajan muchas veces con palabras. Por lo 

tanto, las palabras se pueden trabajar con los ritmos. Esto significa una gran 

ayuda para el aprendizaje del lenguaje de nuestros alumnos. Para los niños es 

innato el movimiento de sus manos y pies, por lo que resultará motivador la 

aplicación de las actividades sugeridas por este método. 

 Se trabaja también con canciones populares, como hemos visto en el 

método Kodály, para que el niño practique con los elementos musicales más 

sencillos y pueda pasar después a aprender la teoría. 

 Un aspecto muy desarrollado por el método Orff es el del movimiento, 

pero se trata de un movimiento corporal básico, no de ballet. Así, estamos 

hablando de caminar, saltar o trotar al ritmo de la música. Al igual que Kodály, 

Orff toma los elementos del folclore de su país y de su tradición. 

 Junto con lo anterior, es necesario describir que la manera frecuente en 

la aplicación del método es el entrenamiento del sentido melódico recitando 

rítmicamente rimas y adivinanzas, que entonaran utilizando el intervalo más 

sencillo en las canciones infantiles. 

 El método básico de escala que se usa es la escala pentatónica, al igual 

que el Método Kodály: DO - RE - MI - SOL - LA. La escala pentatónica es 

recurrente en los métodos de enseñanza musical, debido a que es un recurso 

que da frutos en el trabajo vocal de los niños, al no ser difícil de ejecutar y que 

puede ser transportada a cualquier tonalidad para poder ejecutarla.  Las ideas 

pedagógicas básicas de este método son: 

        -Dar importancia a la forma de ser y comportamiento del niño. 

        -Eliminar la teorización excesiva. 

        -Insistir en tres conceptos: palabra, música y movimiento. 

 En consideración con lo anterior, Orff basa su método o sistema en los 

ritmos del lenguaje, cuyas palabras son una rica fuente de elementos rítmicos, 
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dinámicos y expresivos. Si a esto se suma el movimiento del cuerpo se forma 

una unión del ritmo (palabra - cuerpo – movimiento) y su vivencia. 

 Dalcroze considera a la rítmica, o ritmo del cuerpo, como la base y punto 

de partida de los estudios musicales, mientras que Orff toma como base los 

ritmos del lenguaje. 

 Añadiendo a lo anterior, para Orff, el cuerpo trabajará como un 

instrumento de percusión con timbres variados, que emplea cuatro planos 

sonoros, pies, rodillas, palmas y dedos, con los que se pueden conseguir 

distintas variedades rítmicas y dinámicas, con esto es posible trabajar mas allá 

del canto para que los alumnos interioricen los diversos timbres y dinámicas 

que pueden haber en el cuerpo y que se pueden llevar a cabo en el canto, 

debido a que después de un trabajo constante los alumnos terminan ejecutando 

canciones con variadas dinámicas.  

 Para acompañar con lo descrito, Orff elabora ejercicios rítmicos y 

melódicos, donde aparecen actividades para instrumentos de percusión, esto es 

considerado para acompañar el canto de lo niños, y para que ellos también 

puedan adquirir conocimientos rítmicos con los instrumentos que están 

especialmente hecho para ello, como lo son el pandero, los timbales, placas, 

entre otros instrumentos. 

 Es por lo señalado, que estudiaremos la aplicación de ejercicios rítmicos, 

de acuerdo con melodías y observaremos los resultados que se obtienen en la 

enseñanza musical, sobre todo del uso de la voz, en donde se trabajara la 

musicalización de refranes añadiéndoles ritmos simples, los cuales varían en su 

velocidad.  

 Como ya se ha descrito, la base de su método es la palabra, el lenguaje. 

Tales palabras se convertirán en generadoras del ritmo, lo que es para Orff el 

inicio de la música. Para esto, busca y asocia una serie de palabras con un 

significado concreto, con ciertos valores musicales. Por ejemplo, en castellano, 

se proponen las siguientes: 
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  Van van               an - do     an - do                 co - rro     co – rro 

 

 De esta manera se logra asociar una determinada sensación lingüística 

de velocidad (ir, andar, correr) con unos valores musicales más o menos 

rápidos.  

 Respecto a lo anterior, Orff comienza el aprendizaje con negras, ya que 

lo considera un pulso más natural. Después surge el resto, aumentando o 

disminuyendo velocidades. 

  El ritmo propiamente dicho, va a ser trabajado con los instrumentos: 

- Primero se proponen los instrumentos corporales, los más próximos a los 

niños (pasos, palmadas, pies, pitos) 

- Luego se utiliza una gran variedad de instrumentos percusión. Esto se 

llama “orquesta o instrumentos Orff”, que es la base de la actual 

iniciación instrumental. (ver Figura N°11) 

 

 

 

 

 

Figura N°11: Instrumentos Orff 
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 Orff comprende que hay un intervalo especialmente difícil para los niños, 

en un primer momento: el de 2a menor. Por facilitar el proceso, utiliza al 

comienzo las escalas pentáfonas (5 sonidos) para pasar, posteriormente, a la 

diatónica o heptáfona (7 sonidos). En primera instancia, se trabaja, al igual que 

Kodály, en la interválica de tercera menor, de la cual se van adquiriendo 

mayores notas al momento en el que los niños van interiorizando los 

movimientos melódicos.  

 Junto con lo anterior, para iniciarse en relación con el método, lo primero 

que nos presenta es un amplio repertorio de piezas musicales para trabajar con 

la escala pentatónica y fórmulas rítmicas muy sencillas, para después ir 

complicándose progresivamente.  

 Añadiendo a lo descrito, la ejecución instrumental debe realizarse con 

instrumentos de percusión para poder ir desarrollando el lenguaje musical y la 

destreza rítmica, uniéndolo a la ejecución vocal.  

 En consideración con lo descrito del Método Orff, es que se han 

considerado como criterios de evaluación para el diagnóstico y para la 

evaluación final temas como lo son el pulso y la justeza rítmica, criterios que 

son imprescindible a la hora de la ejecución vocal, debido a que sin una 

precisión rítmica la interpretación no podría llegar a un correcto resultado.  
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1.5 Bases curriculares para la Educación Musical. 

 

 Las Bases Curriculares constituyen, asimismo, el referente para los 

establecimientos que deseen elaborar programas propios. En este sentido, son 

lo suficientemente flexibles para adaptarse a los múltiples contextos educativos, 

sociales, económicos, territoriales y religiosos de nuestro país. “Estos 

programas de estudio se entregan a los establecimientos como una ayuda para 

realizar su labor de enseñanza. No obstante, su uso es voluntario” (MINEDUC, 

2018, p.11) 

 Educación Musical representa un factor importante en el currículum 

nacional para la formación de los alumnos. La música como experiencia activa 

es una invitación al desarrollo de la creatividad y la experimentación. Se 

considera la creación musical como una forma de desarrollar la capacidad de 

enfrentar desafíos, generar ideas, resolver problemas, tomar decisiones y 

construir de manera individual y cooperativa (MINEDUC, 2018, p.32). Tomando 

en cuenta esta definición, las Bases Curriculares entregan elementos que 

deben de ser desarrollados en los grados escolares:  

 

- TODO LO QUE SE HACE EN CLASE DE MÚSICA DEBE SER 

MUSICAL: En la clase de música se debe hacer música, es decir, 

escuchar, interpretar, crear, comentar, analizar e investigar. Esto significa 

que lo que se hace en clases y las actividades relacionadas con la 

disciplina deben considerar que la música es, en esencia, un fenómeno 

sonoro. A partir del sonido, la clase de música puede abarcar una 

enorme gama de propósitos y actividades. 

 

- INTEGRACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA MÚSICA: Se debe 

comprender la música desde su totalidad, integrando el lenguaje musical, 

sus elementos (las cualidades del sonido, el silencio, la melodía, el ritmo, 

la textura, entre otros) y procedimientos (reiteraciones, contrastes, 
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patrones, variaciones, etcétera) con su propósito expresivo. Para que se 

pueda hablar de expresión musical, deben coexistir sonidos organizados 

y su propósito expresivo. De esta manera, los estudiantes podrán 

comprender la música como un fenómeno integrado y no por medio del 

estudio aislado de sus partes.  

 

- INTEGRACIÓN DE LA MÚSICA CON OTROS MEDIOS DE 

EXPRESIÓN: Los medios de expresión artística (literario, musical, 

corporal y visual) tienen un origen común: la capacidad de asombro y 

observación del ser humano, la necesidad de volcar la interioridad y la 

capacidad de crear. En la asignatura de Música, se promueve integrar 

estos medios para un doble propósito: comprender mejor la música, y 

comprender mejor los otros medios de expresión artística y sus procesos 

generativos. Integrar la música con las otras artes permite que se 

enriquezcan, complementen y suplementen mutuamente y abre 

posibilidades para que se descubran nexos, se establezcan 

comparaciones y se comprenda mejor la esencia de la expresión 

artística. 

 

- CONSERVACIÓN Y TRANSMISIÓN MUSICAL: Las bases curriculares 

priorizan el desarrollo de habilidades y conocimientos musicales que 

permitirán al estudiante comprender, valorar y disfrutar la música y 

participar activamente en ella. En todas las culturas la conservación de 

las expresiones musicales se ha dado por medio de la transmisión oral 

y/o la transmisión escrita que actualmente están vigentes y validadas. En 

este contexto, el momento y modo de incorporar la grafía musical 

tradicional no se estipula explícitamente, dada nuestra realidad 

educacional. No obstante lo anterior, el programa afirma que es muy 

recomendable que los estudiantes estén siempre en contacto con 

partituras convencionales y no convencionales e interactúen con ellas en 

la medida de sus posibilidades. 
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- EL REPERTORIO MUSICAL: Para cada nivel, las presentes Bases 

Curriculares proponen un repertorio, que pretende proporcionar al 

estudiante la oportunidad de conocer e interactuar con músicas de 

variados contextos y culturas, teniendo a la propia como punto de 

partida. Este repertorio se ajusta a los intereses y las necesidades de los 

alumnos en cuanto a su calidad, variedad y cantidad. Se sugiere un 

repertorio a interpretar, que corresponde a las posibilidades técnicas del 

nivel en que se encuentran los estudiantes. Por otra parte, se propone 

también un repertorio para escuchar que abarca variados géneros y 

estilos, de duración adecuada. Los ejemplos son sugerencias que 

apoyan al docente en sus propias elecciones de acuerdo con sus 

preferencias, necesidades y recursos. 

 

 El repertorio es un elemento importante para la enseñanza y la 

práctica vocal, ya que la elección correcta del repertorio, en sus 

diferentes ámbitos ayudan a que el alumno pueda interpretarlo de mejor 

manera, y es el docente quien debe de procurar la entrega de un 

repertorio adecuado. Así lo señala María Montserrat Hernández en su 

informe donde destaca que “La importancia de cuidar el repertorio que 

ofrecemos a los niños es mayor aún en nuestros días, cuando el acceso 

a la música de cualquier tipo es más fácil. El maestro debe servir de filtro 

sonoro y ofrecer al niño canciones de calidad, sean tradicionales o de 

autor.” (Montserrat Hernández, 2010, p.2). Por lo cual, el docente tiene el 

rol fundamental de entregar un buen repertorio, incluso filtrando el que 

propone el Ministerio de Educación, ya que este no ofrece un repertorio 

apto para las voces blancas, pero el docente si puede usar todos sus 

medios para seleccionar las que si sean aptas.    

 

- PROFUNDIZACIÓN Y EJERCITACIÓN: Para que los estudiantes logren 

los conocimientos y las habilidades que la asignatura de Música propone, 
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se requiere amplia práctica y ejercitación. Para que los aprendizajes se 

consoliden, progresen y se profundicen, es necesario que el profesor 

asigne tiempos para la práctica de las habilidades que definen las Bases 

Curriculares. (MINEDUC, 2018, p.32) 

 

 

1.5.1 Ejes 

 

Dentro de las Bases curriculares podemos encontrar tres ejes que estarán 

presentes en todos los niveles educacionales en el ramo de Educación Musical. 

El trabajo con cada uno de ellos y su interrelación proporcionará a los alumnos 

una visión más amplia y completa de la música. 

 

- Escuchar y apreciar: Este eje tiene como meta generar constantes 

espacios de escucha activa para que los estudiantes puedan apreciar los 

sonidos y la música y reflexionar sobre ella. En primer lugar, implica 

descubrir los sonidos y las músicas que lo rodean, avanzando luego a 

conocer y analizar aspectos técnicos y expresivos del lenguaje musical, 

fomentar conexiones personales entre la música y las propias vivencias y 

emociones, y finalmente permitiendo el análisis, la apreciación y la crítica 

musical. Una escucha activa les permitirá nutrir sus opiniones y sus 

creaciones a partir de su respuesta frente a lo escuchado.  

 

- Interpretar y crear: Este eje incorpora toda actividad musical que surge 

como expresión. En música la respuesta frente a lo escuchado puede 

producirse por medio de la interpretación o mediante una creación 

completamente novedosa. Interpretar y crear surgen como dos 

habilidades fundamentales de este eje. 
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- Reflexionar y contextualizar: La reflexión es parte integral del proceso 

de crecimiento musical y personal de los estudiantes. Este eje abarca el 

pensar y analizar acerca de la actividad musical en el aula y también 

comprender el fenómeno musical en diferentes lugares y culturas, y el 

contexto en que se originan. Es fundamental que los alumnos, mediante 

el contacto con expresiones musicales, puedan a la vez conocer y 

apreciar sus propias fuentes culturales y respetar las de otros, ampliando 

así su visión de la expresión musical y de la diversidad humana. 

(MINEDUC, 2018, p.36) 

 

El eje principal en el que este estudio está basado es “Interpretación y 

creación”, eje que se divide en dos puntos y el principal a abordar es 

“interpretación”; esto debido a que la interpretación musical se entiende como la 

práctica de tocar y cantar obras o expresiones musicales con un fin 

comunicativo y expresivo por medio del cuerpo, la voz, objetos y/o 

instrumentos. (MINEDUC, 2018, p.34). Sin embargo, al hablar de interpretar 

también se debiese de hablar sobre el cómo hacerlo, como conseguir el mejor 

trabajo de manera especifica con los diversos cursos. 

 Como se señala anteriormente, cabe señalar que los ejes descritos 

pertenecen al grado de 3ro básico, pero estos ejes son los mismos que se 

utilizan tanto en 1ro básico como en 8vo básico, lo que muestra de que los ejes 

no se centran en las necesidades específicas de los alumnos de ciertos grados, 

como lo son en el primer ciclo básico en donde se debe tener en cuenta el tipo 

de voz de los niños en esa edad, la cual no es igual que en los siguientes 

grados de segundo ciclo básico, y ante eso el docente debe de tener los 

conocimientos y saber aplicar las técnicas necesarias para el uso correcto de su 

voz como la de los alumnos.  
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1.5.2 Orientaciones didácticas  

 

 Considerando lo anterior, y tomando en cuenta todo lo que se debe 

realizar durante la clase de música para un obtener un buen resultado, las 

bases curriculares proporcionan una serie de orientaciones didácticas para que 

el docente pueda realizar las actividades de variadas maneras; estas son:  

- El espacio físico 

- El ambiente psicológico 

- Elementos del lenguaje musical y su transmisión 

- La importancia del juego en educación musical 

- La lectoescritura musical 

- La importancia de los ejes en la planificación del año escolar 

- La integración con otras asignaturas 

- Procurar en todo momento que lo que se realiza en la clase esté en 

directa relación con la música    

- El estímulo a la reflexión 

- La experimentación y la creación  

- Interpretación vocal e instrumental 

- Repertorio 

- La flexibilidad en la planificación  

- Orientaciones para la planificación de clases 

- Sugerencia de planificación de una clase.   

Si bien son muchas y variadas orientaciones que los planes y programas 

entregan, ninguna de estas se enfoca en el trabajo de voces blancas es por eso 

por lo que para este estudio se han considerado dos de estas orientaciones que 

abarcan el tema específico de la problemática y cada uno de ellos especifica 

ciertas actividades: 
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1) INTERPRETACIÓN VOCAL E INSTRUMENTAL: 

- La escucha atenta y participativa es fundamental en la interpretación 

musical. A partir de la escucha, podemos generar aprendizajes 

significativos que comprendan aspectos técnicos (entradas, silencios, 

dinámicas, etcétera) y las actitudes necesarias para la buena 

interpretación grupal (compromiso, disposición participación, respeto, 

etcétera). 

- El desarrollo de las habilidades interpretativas se logra con la práctica, 

lentamente. Gran parte de la clase será destinada a esto, ya que la 

interpretación irá madurando con el tiempo. Por ello, el docente deberá 

buscar modos novedosos y estimulantes de trabajar este aspecto 

evitando la repetición mecánica. 

- Es importante asignar tareas de modo que todos tengan sensación de 

logro. Por ejemplo: dar la oportunidad de tocar un pedal u ostinato simple 

a los que presentan alguna dificultad, permitir el trabajo en grupos 

pequeños,  

incentivar a los estudiantes a ayudarse entre ellos, etcétera. (MINEDUC, 

2018, p.41) 

 

Si bien, en esta orientación didáctica hace mención a que debe de haber 

ejemplos de parte del profesor para adquirir un buen aprendizaje de una obra 

en el ámbito de dinámicas (criterio considerado para la evaluación de esta 

investigación) lo que, nuevamente, no aparece mencionado de parte del 

MINEDUC es la aplicación de las técnicas vocales necesarias para el trabajo 

con alumnos de primer ciclo básico, es decir que sigue existiendo una total 

ausencia del trabajo de voces blancas, es más, se sigue sugiriendo trabajar lo 

mismo tanto con 1ro básico que con 8vo básico, sin considerar las grandes 

diferencias que hay en su ejecución vocal debido a la edad y los procesos 

biológicos por los que pasan.   
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2) REPERTORIO:    

 

- La clase de música se enriquece con un variado repertorio, 

representativo de diferentes culturas y géneros del amplio espectro 

sonoro. 

- Se recomienda la audición, la práctica y la reflexión de la música que les 

es más familiar a los alumnos; es decir, aquella que proviene de sus 

contextos familiares y locales, incluyendo la que proporcionan los medios 

de comunicación masiva. 

- el repertorio puede ampliarse a la música del país y sus distintos ámbitos 

geográficos, al contexto continental y a diferentes formas y géneros de 

música. (MINEDUC, 2018, p.41)  

 

“Exploratorio, lúdico y sensorial” (Mejías, 2004, p.76), estos adjetivos son los 

que utiliza Pilar Mejías para describir, a grandes rasgos, la manera en la que 

debe ser el repertorio escolar en los primeros dos años de escuela básica, 

luego en los próximos dos años siguientes del primer ciclo básico lo expresa 

como una “expresión más orientada y sistemática” (Mejías, 2004, p.83). 

Pero, para poder poner en práctica un repertorio adecuado a las edades, 

hay que tener en cuenta otras cosas aparte de lo que nos señala Pilas 

Pascual Mejías; y estos puntos son los desarrollos del aprendizaje de los 

niños, los que hay que considerar para poder implementar las actividades y, 

sobre todo, la aplicación del repertorio. UNICEF junto con el Centro de 

estudio del Desarrollo Psicosocial (CEDEP) desarrollaron una guía con el 

desarrollo de los niños en sus diferentes ámbitos, ya sea motriz, lenguaje y 

lecto escritura, pensamiento, entre otros. Y el punto que más importa para el 

desarrollo y aplicación de un repertorio es el de lenguaje y lecto-escritura el 

cual UNICEF señala que es “Es la capacidad de comunicarse a través del 

lenguaje, lectura y escritura.” (UNICEF, 2015, P.16), junto a esto se 

entregan las características del desarrollo de los niños entre los 6 a 7 años y 

de los 8 a 10 años, y en la siguiente tabla están reflejados:  
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Lenguaje y lecto-escritura en niños de 6 a 7 años 

Su vocabulario le permite hablar de acciones, sentimientos, describir 

lugares, hechos, etc. 

Entiende el significado de palabras nuevas a partir de la información del 

texto. 

Conversa con personas adultas haciendo y respondiendo preguntas. 

Cuenta chistes, cuentos e historias. 

Conoce todas las letras del alfabeto. 

Sabe leer libros y materiales apropiados para su edad. 

Escribe palabras (dictadas, copiadas o lo hace espontáneamente). 

     Tabla N°4: Características del desarrollo 6 a 7 años (UNICEF, Tiempo 

de Crecer) 

 

Y en la siguiente tabla, las características de lenguaje y lecto-escritura de los 

niños de 8 a 10 años: 

 

Lenguaje y lecto-escritura en niños de 8 a 10 años 

Puede hablar sobre una variedad de temas como cultura, plantas, 

animales, paisajes, espacio, etc. 

Sabe leer y escribir. Usa la lectura y escritura para expresarse. 

Comprende lo que lee. Puede resumir textos, dejando lo más importante. 

Puede opinar, expresar dudas y comentarios. 

Da su opinión sobre las posibles consecuencias de los hechos de una 

noticia. 

Tabla N°5: Desarrollo del crecimiento 8 a 10 años. 

 

 

 Las orientaciones didácticas que propone el curriculum nacional son 

replicadas para todos los grados escolares de básica, no cambia en ningún 

criterio, no se consideran las edades y los conocimientos que debiesen adquirir 

acorde a su grado escolar. Esto comparado a lo planteado por María Peñas 



56 
 

García y Ana Esparza en su libro Música: Primer Ciclo de Educación Primaria 

Guía Didáctica en donde se propone un variado repertorio y actividades por 

cada grado escolar de la educación primaria en donde señalan que “nuestro 

método tiene en cuenta todos los aspectos relacionados con el desarrollo del 

niño y, en este sentido, hemos hecho una cuidadosa gradación de los objetivos, 

contenidos y estrategias de aprendizaje que cubren toda la etapa” (Peñas 

García y A. Esparza, 1997, p.8). 

 En el caso de las propuestas didácticas que en este libro “se trata de un 

amplio banco de actividades que ofrecen un elevado número de recursos y 

estrategias para que los niños y niñas puedan llegar a las metas establecidas” 

(Peñas García y A. Esparza, 1997, p.13). Cada actividad propuesta por las 

autoras está dedicado al grado correspondiente, un ejemplo claro son las 

canciones que están en el libro, las cuales parten con ritmos simples y solo dos 

notas (Sol-Mi) y mientras se va avanzando las canciones van adquiriendo 

mayor complejidad rítmica y melódica.  

 Lo que se propone en este libro es un trabajo vocal que sea, de un 

principio, mediante la imitación, debido a que como lo señalan “los niños 

escuchan y reproducen, por imitación, movimientos sonoros diatónicos 

producidos” (Peñas García y A. Esparza, 1997, p.25). Es por esto por lo que el 

docente debe tener un manejo total de las obras y de las técnicas vocales para 

que el ejemplo que proporcione a los alumnos sea un ejemplo adecuado para 

su posterior imitación.  

 Se debe considerar un punto importante a la hora de comparar las 

propuestas de María Peñas García y Ana Esparza con las Bases Curriculares, y 

es que las Bases Curriculares no propone un repertorio específico para cada 

año y con objetivos específicos para cada canción que se propone, mientras 

que estas otras orientaciones van paso a paso con canciones para lograr las 

metas que proponen a lo largo del texto.   

Las metas que se esperan alcanzar mediante estos ejercicios son: 
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- Entonación afinada, mediante canciones simples 

- Trabajo instrumental con partituras simples 

- Capacidad de interpretar instrumental y vocalmente de manera individual 

y en grupo. 

- Capacidad de crear composiciones propias.  

  

 

1.5.3 La voz en las bases curriculares. 

 

 La voz es la primera herramienta con la que cuenta el profesor para el 

trabajo en la clase de música. Su fácil acceso y la natural fascinación y encanto 

que sienten los niños al cantar la ubican en un lugar privilegiado al momento de 

hacer música, y fomenta el desarrollo de la percepción auditiva por medio del 

propio quehacer. (MINEDUC, 2018, p.151). 

 

“Para cantar, el niño debe tener una literatura musical buena, pero 

esto no basta para crearle una experiencia musical. Es necesario 

guiarlo para que pueda evaluar la calidad tonal de su voz, la forma de 

la frase musical, la percepción de la precedencia y la lógica de las 

frases, los matices, la dinámica en música, y que al cantar lo hagan 

en el estilo adecuado y con buena dicción. Muchos maestros creen 

que estos factores musicales no pueden ser apreciados por los niños 

pequeños porque son demasiado jóvenes para cantar con 

musicalidad. Si se les guía y se les capacita adecuadamente, los 

resultados musicales pueden ser sorprendentes” (Grentzer Spivacke, 

1964, p.33). 

 

Considerando lo descrito por Rose-Marie, se refleja un contraste con lo 

presentado por las Bases Curriculares, debido a que ella señala que es 
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necesario guiar a los alumnos de manera adecuada, esto quiere decir que debe 

ser con las técnicas necesarias para el trabajo vocal de cada alumno, 

dependiendo de su edad. También, hace énfasis a criterios que hemos 

considerado para la realización de las evaluaciones en esta investigación, que 

son las frases, matices, dinámicas, estilo y dicción, las cuales, tal como señala, 

en muchos casos no se les da énfasis, siendo que estos son criterios de suma 

importancia para que el alumno pueda realizar una correcta ejecución vocal en 

las piezas que el docente quiera trabajar con ellos.  

 Tomando en cuenta lo señalado por las Bases Curriculares, la voz al ser 

una herramienta de fácil acceso, lo primordial es saber cuidarla como se debe y 

las Bases en sus anexos destacan ciertos criterios para considerar en el 

cuidado de la voz: 

- Cuidar la intensidad al cantar: evitar forzar la voz y gritar ayuda a 

promover una escucha entre los alumnos (si no se escuchan entre ellos, 

es porque están cantando muy forte). Es importante que el profesor 

insista en que todo el cuerpo es un instrumento musical, por lo tanto, es 

fundamental aprender a cuidarlo. 

- Priorizar el repertorio con un ámbito no muy extenso (un alumno de entre 

6 y 7 años debería cantar cómodamente dentro de una octava de Do a 

Do). Los niños tienen una voz natural aguda; por imitación buscan 

registros más graves. Se recomienda buscar siempre un repertorio hacia 

el registro agudo y no a la inversa para que la voz se desarrolle sana y 

natural. (MINEDUC, 2018, p.152). 

La terapeuta, Myriam Alió, aborda el cuidado de la voz en su libro Reflexiones 

de la voz, hablando sobre la importancia que existe en el entorno de los niños 

para su desarrollo vocal, y el rol que debe cumplir el docente para trabajar las 

malas prácticas que traen los niños desde sus casas.  

Sabemos que el medio acústico es absorbido por la infancia de tal 

manera que en sus primeros años quedan marcados por la fonética 

de la lengua materna. Es así como el niño cuya madre tenga la voz 
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enronquecida o padezca otros problemas de fonación, es fácil que 

haga propios aquellos defectos por imitación, aunque los demás que 

lo rodean hablen correctamente. No deja esta evidencia de hacernos 

comprender la urgente necesidad de una formación y de una calidad 

en la voz de los primeros instructores que tengan los niños y con más 

razón en los enseñantes de canto infantil. (Alió, 2015, p.18) 

 

En base a esta aclaración, podemos observar que las Bases Curriculares no 

aportan la información necesaria sobre estas problemáticas a los docentes que 

no son especialistas, pero que aun así imparten el ramo de Educación Musical.  

 Se observa que en las indicaciones de las bases curriculares para el 

trabajo vocal no se aborda las voces blancas, sino que simplemente se solicita 

priorizar un repertorio de ámbito agudo, sin solicitar el trabajo de falsete para los 

docentes de sexo masculino.  

 

1.5.4 Evaluaciones.  

 

 En todas las materias que forman parte del currículum nacional se debe 

cumplir con evaluaciones para medir el progreso que los alumnos van teniendo; 

esta es una parte constitutiva del proceso de enseñanza. Cumple un rol central 

en la promoción y en el logro del aprendizaje. Para que se logre efectivamente 

esta función, la evaluación debe tener como objetivos: 

- Medir progreso en el logro de los aprendizajes.  

- Ser una herramienta que permita la autorregulación del alumno.  

- Proporcionar información que permita conocer fortalezas y debilidades 

de los estudiantes y, sobre esa base, retroalimentar la enseñanza y 

potenciar los logros esperados dentro de la asignatura.  

- Ser una herramienta útil para orientar la planificación. 



60 
 

 

 Las bases curriculares proponen diversas pautas para poder evaluar 

diversos ámbitos musicales, las cuales permitirán al docente (y en algunas 

ocasiones, a profesores y estudiantes) evaluar en forma efectiva el trabajo 

musical que se propone en los programas. (MINEDUC, 2018, p.146)  

   En la siguiente tabla se registran las diferentes pautas de evaluación y 

junto a ellas algunos de los ejemplos de cómo evaluar o qué preguntas realizar 

para obtener los resultados: 

Pautas Ejemplos de evaluación 

Pauta para evaluar un alumno/a (o 

un grupo) con respecto a su 

expresión. (BEUCHAT, C. y otros. 

(1993). Desarrollo de la expresión 

integrada: “Club Cli-clo-pips”. 

Santiago: Andrés Bello) 

Evaluación hecha en base a una 

tabla que mide diferentes 

conceptos: 

Los números propuestos que van 

del 1 al 5 se refieren a la cercanía 

que tendrán, así como la actitud y la 

calidad de la expresión respecto del 

concepto indicado. El ideal es que el 

estudiante vaya tendiendo hacia los 

términos del lado derecho de la 

tabla. Este tipo de evaluación debe 

realizarse más de una vez para 

notar la evolución de los alumnos. 

(MINEDUC, bases curriculares, 

2018) 

Pauta para evaluar un juego 

musical. 

Tabla que mide criterios en una 

escala de 1 a 3: 

Esta pauta permite observar 

aspectos actitudinales y musicales 

en una actividad específica. Los 

números corresponden al grado en 
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que se logran estos aspectos. 

Pauta para evaluar un trabajo grupal 

o del curso. 

Con esta pauta se puede evaluar: › 

objetivo al cual está enfocada la 

actividad › aspectos musicales que 

se evidencien › aspectos 

actitudinales. (MINEDUC, bases 

curriculares, 2018). 

Respondiendo a preguntas sobre si 

lograron o no lo planteado, y las 

mejoras que se pueden obtener 

Algunas preguntas para evaluar una 

audición musical. 

Es recomendable que las preguntas 

a partir de una audición permitan a 

los estudiantes expresar sus 

opiniones desde diferentes 

perspectivas. Por ello, deben ser 

abiertas, imaginativas y estimularlos 

a crear nuevas relaciones. 

Pauta de evaluación para un trabajo 

de creación (Mc NICOL, R. (1992) 

Sound Inventions. Oxford/New York: 

Oxford University Press.) 

Esta pauta enfatiza que el profesor 

debe estar presente y guiar a los 

estudiantes en todo momento con 

una actitud inclusiva, positiva y 

respetuosa, infundiendo siempre la 

autoconfianza. ¿Cómo puedo 

evaluar lo que los niños están 

logrando? 

Tabla N°6 Pautas de Evaluación (MINEDUC) 

 

 Se evidencia que en ninguna de las pautas se evalúa el canto y/o el 

trabajo vocal, lo que se sugiere en la gran mayoría de las pautas son 

evaluaciones actitudinales, tanto personales como de trabajo en equipo, es por 
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esto por lo que no existe un trabajo correcto en las voces blancas, debido a que 

las Bases Curriculares no solicita el trabajo específico de aquello. Si bien, un 

profesor especialista debiese de aplicar estas técnicas con alumnos de primer 

ciclo, en muchos casos esto no ocurre, y si un profesor especialista no lo hace, 

es evidente que un profesor que no tiene los conocimientos, como lo puede ser 

un profesor de Educación General Básica, porque como ha sido descrito con 

anterioridad, no poseen los conocimientos necesarios para desarrollarlas.  

 Debido a que las bases curriculares no proponen métodos de evaluación 

para el canto de los alumnos, es preciso señala que los “para que el proceso de 

evaluación resulte efectivo es importante considerar tres instancias: diagnóstica, 

formativa, continua o de proceso y final” (González, 2010, p.2). Considerando lo 

señalado, siempre debe haber una evaluación previa sin preparación para 

conocer el estado vocal de los alumnos, para empezar a aplicar en las clases 

un trabajo dedicado a las falencias que ellos tienen, esto acompañado de 

evaluaciones formativas en donde se va realizando un registro de los trabajos 

diarios ya sea en un bitácora o en una pauta de cotejo. Todo lo descrito debe 

finalizar en una evaluación final en donde queda el registro del trabajo realizado 

acompañado de las conclusiones que pueden ser positivas o negativas. Este 

mismo proceso a sido considerado para esta investigación en donde se fue 

llevando un registro de cada intervención con los detalles a trabajar.  

 Ya teniendo en cuenta lo anterior, es necesario saber con que criterios 

evaluar, en este caso, el canto. Existen variados criterios que se pueden 

considerar, como han sido considerados para esta investigación, algunos son: 

- Afinación 

- Pulso 

- Dinámica 

- Volumen 

- Apoyo 

Entre varios criterios más, estos pueden ser evaluados de manera individual 

como grupal, por lo cual, debido a que no se evidencian en las bases 
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curriculares, es necesario que cada docente emplee sus propias formas 

evaluativas, dependiendo de los cursos y de las necesidades que necesiten.      
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CAPITULO II: MARCO METODOLÓGICO 

 

 

2.1 Tipo de investigación. 

 

 Esta investigación responde a una investigación de paradigma cualitativo 

la cual  

 

se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, 

en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e 

hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos (como en la 

mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden 

desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 

recolección y el análisis de los datos (Hernández, 2010, p.7).  

 

Considerando lo anterior, destacamos que en la investigación cualitativa 

pueden surgir preguntas en el correr de la investigación. También se debe 

señalar que esta investigación es una investigación-acción; lo que quiere decir 

que “su precepto básico es que debe conducir a cambiar y por tanto este 

cambio debe incorporarse en el propio proceso de investigación. Se indaga al 

mismo tiempo que se interviene” (Hernández, 2010, p.496). Respecto a lo 

señalado, la investigación-acción es en donde se pretende realizar un cambio 

social, cambio que puede ser en diversas áreas, en este caso en la educación 

“y que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de 

transformación”. (Hernández, 2010:496). Y en esta investigación, se buscó 

generar un cambio en cierta práctica de la educación musical, esperando que 

los docentes también tomen conciencia de querer generar este cambio en el 

devenir de las clases.  
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2.2 Características de población y muestra. 

 

 Para describir tanto la población como la muestra con la que 

trabajaremos debemos entender, primero, que la población responde a un 

“Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones.” (Hernández, 2010, p.174) y la muestra “es, en esencia, un 

subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que 

pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos 

población (Hernández, 2010, p.175) es decir que a muestra es una parte de la 

población con la cual se trabajará. 

 Para llevar a cabo esta investigación se considera una población de 20 

alumnos de 3ro básico, los cuales pertenecen a un colegio privado en la 

comuna de Las Condes. Dentro del grupo se encuentran niños de 8 a 9 años y 

de distintas nacionalidades. El profesor encargado en el área musical es un 

especialista que ha ingresado durante inicios del año 2019, por lo que no ha 

implementado el trabajo vocal dentro de sus planificaciones. Para la muestra se 

considera a los 20 alumnos, al ser un curso pequeño, los cuales serán 

abordados dividiéndolos según sus dificultades vocales, para un óptimo 

desempeño de la voz. 

 

2.3 Instrumentos de evaluación y recolección de datos. 

  

 Los instrumentos de evaluación “son el medio a través de los cuales se 

obtendrá la información relevante sobre el aprendizaje y constituyen el soporte 

físico que se emplea para recoger dicha información.” (SENCE, 2010, p.1).  

 Considerando lo anterior, para esta investigación utilizaremos como 

instrumento principal para realizar la evaluación una rúbrica, la que se define 
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como “una herramienta de evaluación que se emplea para medir el nivel y la 

calidad de una tarea. En la rúbrica se hace una descripción de los criterios 

utilizados para evaluar el trabajo del estudiante. Así, tanto alumno como 

docente saben qué se debe desarrollar en la actividad y qué se evalúa en ella.” 

(SENCE, 2010, pag.4). En este caso la rúbrica medirá cada uno de los criterios 

considerados para la evaluación en una escala de 0 a 4, en donde 0 será el 

puntaje más bajo y 4 el más alto, descritos con palabras: 

- 0: No realiza 

- 1: Deficiente 

- 2: Suficiente 

- 3: Bueno 

- 4: Destacado  

 En consiguiente, La rúbrica fue aplicada en una evaluación diagnóstica a 

los alumnos y, también, al término del proceso como prueba final para obtener 

el registro del estado vocal de los alumnos y, así, compararlos con los 

resultados de la rúbrica inicial. Descrito lo anterior, cabe señalar los criterios 

considerados para la elaboración de esta rúbrica, los cuales son: 

- Volumen  

- Afinación 

- Entonación 

- Fluidez 

- Modulación  

- Postura 

- Pulso 

- Justeza Rítmica 

- Respiración  

- Apoyo 

- Ataque Vocal  

- Fraseo 

- Dinámica 
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- Agógica  

Como está señalado, son variados los criterios a considerar, esto debido a que 

para evaluar de manera rigurosa el estado vocal de los alumnos se deben 

analizar un variado número de elementos musicales, para poder llegar a 

conclusiones más precisas. Conclusiones que nos lleven a un buen trabajo. (ver 

Anexo x)  

 Aparte de la rúbrica, se fueron registrando todas las actividades y 

acontecimientos que ocurrían en el desarrollo de las clases mediante bitácoras, 

para poder tener el respaldo de todo lo realizado en clases. Raúl Alva (2005) 

define que “la bitácora es el diario de trabajo” (2005, p.1) en donde dejamos 

todos los registros y a donde podemos acudir cuando necesitemos recordar 

alguno de los capítulos realizados.    

 Otro elemento que consideramos para recolectar los datos del estado 

vocal de los alumnos en la etapa previa y en la etapa final de la investigación es 

el registro auditivo y fotográfico. Esto para poder realizar la comparación que 

tuvieron al inicio y final del desarrollo del diagnóstico, y, también, para que los 

mismos alumnos sean conscientes de su estado vocal, y de su desarrollo al 

aplicar las técnicas y ejercicios necesarios para el correcto uso de su voz. Por lo 

cual, se utilizará el registro auditivo para tener la evidencia concreta del estado 

vocal de los alumnos que son utilizados para el desarrollo de la investigación.   

 

2.4 Procedimiento de Aplicación. 

 

 Para la implementación de este repertorio y el posterior análisis, se 

seccionó la investigación en cuatro etapas distintas.  

A continuación se detalla cada una de las etapas realizadas en la investigación.  
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Etapa I Elección y elaboración del repertorio. 

Etapa II Realización del diagnóstico.   

Etapa III Implementación del repertorio en 

clases. 

Etapa IV Realización de evaluación final.  

Tabla N°7: Procedimiento de Aplicación.  

 

En la siguiente parte se describe cada una de las etapas realizadas en la 

investigación:  

 

2.4.1 Etapa 1; elaboración y elección del repertorio aplicado. 

 

 Para la elaboración de un repertorio adecuado para ser implementadas 

en los cursos del primer ciclo básico se han considerado los siguientes criterios, 

seccionando las canciones en grupos que tengan características similares:  

- Tesitura 

- Tonalidad 

- Letra 

- Ámbito 

- Intervalos 

- Ritmo  

- Forma  

- Objetivo de la obra 

Todas estas características de una canción son de vital importancia para poder 

llevarlas al trabajo de los alumnos, ya sea de 1ro, 2do, 3ro y 4to básico. En la 

siguiente tabla se describe en que consiste y por qué considerar cada uno de 

los criterios tomados en cuenta para la elaboración e implementación del 

repertorio:  
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Criterio Descripción  Por qué 

Tesitura La tesitura es el conjunto de notas que un sujeto 

puede emitir en forma confortable. La tesitura 

puede ser relativa pues su extensión dependerá 

de la calidad del mecanismo vocal utilizado y 

puede evolucionar en forma considerable. 

(Jackson Menaldi, 1992, p.173) 

Mientras que 

los adultos 

pueden cantar 

cómodamente 

dentro de dos 

octavas, los 

niños por otra 

parte trabajan 

solo dentro del 

rango de una 

octava (hasta 

que su laringe 

crezca 

volviendo el 

tono de voz 

más grave y 

extienda el 

rango vocal. 

Tonalidad Relaciones de altura que establece una sola 

nota como centro tonal o tónica, con respecto a 

la cual las notas restantes tienen funciones 

subordinadas. Existes dos tipos o modos de 

tonalidad, mayor y menor, y cualquiera de las 

doce notas puede servir de tónica. (Randel, 

2009, p.1121)  

No todas las 

tonalidades 

existentes son 

aptas para el 

canto de los 

niños, una 

canción en una 

tonalidad que 

no es óptima 

puede ayudar a 

las 

complicaciones 
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de la voz.  

Letra El texto de una canción (especialmente de una 

canción popular) o de otra obra vocal. (Randel, 

2009, p.664) 

Las letras 

deben ser con 

temáticas 

adecuadas 

para las edades 

con las que se 

está 

trabajando, no 

hacer cantar y 

leer canciones 

con letras 

ambiguas o que 

estén fuera de 

contexto.  

Ámbito El espectro de notas contenido entre la más alta 

y aguda de un instrumento, voz o parte; también 

gama. (Randel, 2009, p.77)  

Al enseñar una 

canción se 

debe tener 

siempre en 

cuenta la notas 

más grave y 

aguda que se 

presentará en 

el transcurso de 

la obra musical, 

reconociendo 

que esté dentro 

del rango vocal 

de los niños. 

Intervalo La relación entre dos notas […] define el 

intervalo como la distancia entre una nota 

Intervalos muy 

grandes 
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superior y otra inferior. (Randel, 2009, p.606) tienden a 

dificultar el 

desarrollo del 

canto, por lo 

cual lo correcto 

es buscar 

piezas en los 

cuales los 

saltos de una 

nota a otra no 

excedan una 

cuarta. 

Ritmo El movimiento de la música en el tiempo. Un 

patrón de diferente duración sobre el fondo 

constante del ritmo. (Escuela música y maestro, 

https://escuelamusicaymaestro.com/diccionario-

musical/) 

El ritmo debe 

ser acorde al 

nivel que se 

trabaja o a la 

materia que se 

imparte en ese 

momento de la 

asignatura. Al 

momento de 

enseñar, es 

necesario hacer 

énfasis en que 

los ritmos 

deben estar 

bien realizados, 

para una mejor 

asimilación de 

la obra y evitar 

confusiones 

https://escuelamusicaymaestro.com/diccionario-musical/
https://escuelamusicaymaestro.com/diccionario-musical/
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entre 

compañeros. 

Forma Estructura de una obra musical […]Puede 

decirse que forma es la manera en que se 

organizan los diferentes elementos de una pieza 

musical –alturas, ritmos, dinámica, timbres– 

para producir un resultado audible coherente. 

(Latham, 2010, p.598)  

 

Tabla N°8: Descripción de criterios 

 

 Se seleccionaron un total de once canciones las cuales fueron 

analizadas considerando los criterios antes mencionados. Luego de esto, se 

agruparon dependiendo de las dificultados y objetivos que cada una puede 

llegar a cumplir, los objetivos que se alcanzarán con las canciones son:      

 Aparte de las canciones escogidas, se eligieron diversos vocalizos y 

ejercicios de relajación para conseguir un correcto resultado en el alumno; cada 

uno de estos ejercicios tiene, por finalidad, un objetivo específico. Es importante 

conocer cuáles son las razones para aplicar cada uno de los ejercicios, esto con 

el propósito de implementarlas cuando realmente sean necesarias, y no requerir 

a ejercicios que no lleven a un resultado incorrecto.  

 En el caso de los vocalizos a los cuales se recurrirá para la iniciación del 

trabajo vocal son (Se describe el vocalizo y a que parte del canto está 

orientado):  
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Vocalizo: Mejor uso: Orientado a: 

RRR Trabajo con arpegios 

ascendentes y 

descendentes.  

Diafragma. 

RIO Trabajo con arpegios 

ascendentes y 

descendentes.  

Diafragma, 

Resonadores. 

LIO Trabajo  Apoyo, Resonadores, 

Voz de cabeza. 

SI NO, SI NE, SI NI Trabajo con intervalos 

(3ras, 4tas, 5tas). 

Voz de cabeza, 

Resonadores.  

LU Trabajo con acordes 

ascendentes y 

descendentes. 

Resonadores, Voz de 

cabeza. 

NING Trabajo que no 

requiere uso de 

afinación. 

Resonadores.  

Tabla N°9: Vocalizos 

 

2.4.2 Etapa dos; realización del diagnóstico.  

 

 El diagnóstico se basó en la elección de ejercicios vocales, más una 

canción seleccionada del repertorio. Se seleccionó a los alumnos en grupos de 

cinco personas, los cuales fueron sacados de la sala. Para obtener un resultado 

de una forma más precisa de los alumnos, el diagnóstico se aplicó de manera 

individual, de esta manera se obtuvo una mejor apreciación sobre su estado 

vocal.  

 En una sala aparte a los alumnos se les presentó un ejercicio vocal de 

tan solo dos notas, para luego seguir con ejercicios vocales que fuesen 
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agregando una mayor cantidad de notas. Los ejercicios se iban realizando 

mediante la repetición. Luego de los trabajos vocales utilizados en los alumnos, 

se utilizó una canción perteneciente al repertorio elaborado previamente, se les 

enseñó la rítmica de la canción, para luego proseguir a enseñarles la melodía 

con la letra. Sin trabajo de vocalizos que tuviesen un objetivo específico se 

cantó la canción mientras se anotaban los resultados que se obtenían en la 

rúbrica. Esto fue realizado con la totalidad del curso para tener los resultados 

generales del estado vocal de los alumnos. La rúbrica utilizada para poder 

recolectar los resultados de cada uno de los alumnos se puede ver en el Anexo.  

 

2.4.3 Etapa tres; aplicación de repertorio en clases 

 

 Luego del análisis del diagnóstico y, junto a ello, identificar las falencias 

que más se repetían en los alumnos, se prepararon las intervenciones 

enfocando tanto los vocalizos como las actividades para trabajar 

específicamente en los criterios que tuvieron mayor deficiencia en el diagnóstico 

sin dejar de lado aquellos criterios en los que no se evidenció mayores 

falencias. 

 Las actividades preparadas para las intervenciones fueron creadas por 

quienes fuimos parte de estas y también fueron complementadas por 

actividades y trabajos aprendidos mediante las observaciones de clases del 

profesor y director de coro Samuel Elgueta, tanto en sus clases como en sus 

talleres de coro en donde se trabaja de manera rigurosa la técnica vocal, el 

falsete y la gran mayoría de criterios que han sido considerados para las 

evaluaciones de esta investigación. (ver Anexos)   

 Se realizaron tres tipos de vocalizos para el trabajo previo de la voz, 

vocalizos de arpegios ascendentes y descendentes, escalas pentafónicas y 

trabajos en diversas tonalidades para realizar diversos análisis a los 

estudiantes, también se procuró que la postura de los alumnos fuese la indicada 
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y que no decayera en el paso del tiempo mientras cantaban. Hubo un trabajo 

extenso de vocalizos en diversas tonalidades, también acudiendo a lo que se 

señala en el Método Kodály y Orff se trabajó con la musicalización de refranes 

típicos, agregando trabajo de fononimia. Luego del ya mencionado extenso 

trabajo de vocalizos, se comenzó a cantar canciones del repertorio elaborado, 

trabajando primero en la rítmica de las canciones y en su correcta 

pronunciación y modulación para que no existiesen problemas a la hora de 

entrar en el proceso de afinación y entonación. Mediante ejemplos que se iban 

dando, los alumnos iban repitiendo la canción en semi frases, esto para ir 

corrigiendo por secciones si es que se encontraba algún problema en su 

ejecución. 

 De un principio habían variados problemas de afinación y de su 

ejecución vocal en general, pero mediante el trabajo que se iba realizando en el 

avance de la clase los problemas se fueron solucionando en gran medida.  

 Luego de lo mencionado anteriormente, y luego de varios trabajos 

corrigiendo las falencias presentadas, los alumnos lograron un correcto trabajo 

al final de la clase, lo que generó altas expectativas para el desarrollo de la 

evaluación final.  

 

2.4.4 Etapa Cuatro; Realización de Evaluación Final. 

 

 Luego de la intervención ya mencionada, comenzó el proceso de 

evaluación, la cual fue aplicada bajo la misma rubrica con los mismos criterios 

que en el diagnóstico, esto para, como ya se ha mencionado, para realizar una 

comparativa en el trabajo previo y en el trabajo final después de todos los 

trabajos realizados.  

 Para la evaluación final, se realizó un trabajo similar al anterior (ver 

Anexo) en donde se utilizó gran parte de la clase realizando un trabajo 

preparativo, con variados vocalizos, y ejercicios de respiración. Luego de 
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conseguir los objetivos esperados con los vocalizos, se procedió a cantar la 

canción, la cual fue la misma que en el diagnóstico, esto debido a que 

necesitábamos ver si existían mejoras midiendo los mismos parámetros con la 

misma canción que ya habíamos obtenido resultados. El trabajo vocal en esta 

ocasión fue acompañado con un instrumento de percusión como lo señala Carl 

Orff, ya que añadiendo el ritmo los alumnos pudieron comprender mejor la 

canción.  

 Se iba dando un ejemplo de la canción, siempre utilizando el recurso del 

falsete, para que los alumnos fuesen repitiendo; a lo que se evidenció un 

correcto trabajo, se fue seleccionando alumnos al azar para que pudiesen dar el 

ejemplo. Ejemplos que fueron con una ejecución muy correcta para nuestros 

criterios y para esta investigación.  

 Junto con lo anterior, el trabajo también se basó en la interpretación con 

dinámicas, silencios, tempo, respetando el pulso y trabajando rigurosamente la 

justeza rítmica para que, de esta manera, la ejecución de las canciones sea 

correcta. De esta manera se pudo conseguir los resultados que esperábamos 

en la investigación.  

 Por consecuencia de lo anterior, es que con esta última intervención se 

obtuvieron los datos finales para la realización del análisis de datos y de las 

conclusiones posteriores.   
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CAPITULO III: ANÁLISIS DE DATOS 

 

 

3.1 Resultados. 

 

 En los siguientes gráficos se evidencian los resultados, en porcentaje, 

tanto del diagnóstico como de la evaluación final, demostrando las diferencias 

que tuvo el curso luego de las intervenciones en aula con los trabajos vocales 

aplicados. Se agrega, junto a los gráficos, una breve descripción de la 

conclusión que se obtuvo en cada criterio evaluado (ver Anexo). Junto con los 

gráficos mencionados, también se evidencia en números la cantidad de 

alumnos que consiguieron un desempeño destacado, bueno, suficiente, 

deficiente o, simplemente el registro de que algún alumno no haya realizado la 

actividad.  

 

 Al mismo tiempo de graficar lo anterior, se realiza una discusión de los 

resultados, solo en criterios puntuales, esto realizando alusión a los respaldos 

teóricos que ya han sido descritos en esta investigación. 
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Tabla N°10: Criterio de evaluación:  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En comparación con el diagnostico, la mayor concentración de alumnos 

presentó un volumen destacado, sin apreciar gritos o dificultad para escuchar 

las melodías. Podemos ligar el trabajo de vocalizo y las intervenciones a esta 

notable mejoría en el curso, por lo cual el trabajo previo a sido cada vez más 

interiorizado por los alumnos y utilizado al momento de cantar. 

 

VOLUMEN 

0 1 2 3 4 

0 0 5 8 12 

5%

53%

42%

0%0%

Volumen

Destacado Bueno Suficiente

Deficiente No Realiza

48%

32%

20%

0%0%

Volumen

Excelente Bueno Suficiente

Deficiente No realiza

Gráfico N°1: Resultado 

diagnóstico de Volumen. 
Gráfico N°2: Resultado 

final de Volumen. 
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Tabla N°11: Criterio de evaluación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar una mejoría en cuanto a la afinación, siendo la mayor 

concentración de alumnos (52%) aquellos con una afinación destacada. No se 

observan desentonaciones en la mayor parte del curso, donde todos los 

alumnos que han seguido correctamente las instrucciones han evolucionado su 

afinación de suficiente y bueno a destacado. 

 

AFINACIÓN 

0 1 2 3 4 

0 0 3 9 13 

52%
36%

12%

0% 0%

Afinación

Excelente Bueno Suficiente

Deficiente No realiza

5%

53%

42%

0%0%

Afinación 

Destacado Bueno Suficiente

Deficiente No Realiza

Gráfico N°3: Resultado 

diagnóstico de Afinación. 

Gráfico N°4: Resultado 

final de Afinación. 
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Tabla N°12: Criterio de evaluación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La entonación ya supera la mitad del curso en cuanto a un nivel destacado, 

debido a las intervenciones los alumnos ya pueden mantener en su mayor 

porcentaje el eje tonal. 

 

 

 

 

 

 

ENTONACIÓN 

0 1 2 3 4 

0 0 3 8 14 

10%

37%
53%

0%0%

Entonación 

Destacado Bueno Suficiente

Deficiente No Realiza

56%32%

12%
0%0%

Entonación

Excelente Bueno Suficiente

Deficiente No realiza

Gráfico N°5: Resultado 

diagnóstico de 

Entonación. 

Gráfico N°6: Resultado 

final de Entonación. 
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Tabla N°13: Criterio de evaluación: 

 

 

 

La fluidez llego a un 60%, debido a las intervenciones y a la reiteración 

de las canciones, los alumnos ya demuestran un domino de la letra y la 

melodía, además de respirar donde corresponde lo cual facilita la fluidez 

y evita las pausas. 

 

 

 

 

FLUIDEZ 

0 1 2 3 4 

0 0 4 6 15 

16%

58%

26%

0%0%

Fluidez 

Destacado Bueno Suficiente

Deficiente No Realiza

60%
24%

16%
0%0%

Fluidez

Excelente Bueno Suficiente

Deficiente No realiza

Gráfico N°7: Resultado 

diagnóstico de Fluidez. 

Gráfico N°8: Resultado 

final de Fluidez. 
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Tabla N°14: Criterio de evaluación: 

 

 

 

 

 

Los alumnos ya han alcanzado un mejor nivel de modulación, por la reiteración 

y el ejemplo dentro de las intervenciones, recordemos que los niños tienen un 

aprendizaje basado en el inconsciente, donde no van a interiorizar del todo los 

conceptos pero si van a observar el ejemplo que les damos, por lo cual la 

modulación mejoró notablemente debido a la imitación y conocimiento de la 

letra de las canciones. 

 

 

MODULACIÓN 

0 1 2 3 4 

0 0 4 7 14 

10%

37%
42%

11% 0%

Modulac ión 

Destacado Bueno Suficiente

Deficiente No Realiza

56%
28%

16%
0%0%

Modulac ión

Excelente Bueno Suficiente

Deficiente No realiza

Gráfico N°9: Resultado 

diagnóstico de 

Modulación. 

Gráfico N°10: Resultado 

final de Modulación. 
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Tabla N°15: Criterio de evaluación: 

 

 

 

La postura es uno de los ámbitos que más reiteramos dentro de los ejemplos y 

ejercicios, donde constantemente llamamos la atención a tener en cuenta este 

punto, esto se vio reflejado en los resultados donde los niños ya tienen una 

postura para el canto, han descubierto y por repetición lograron tener nociones 

de que para cantar, se necesita mantener el cuerpo en un posición específica 

para evitar tensiones, todo esto lleva a que el 64% tuviera una destacada 

postura, junto con el 32% que tiene una buena nos da un 96% de los alumnos, 

que tiene nociones de postura en el canto a diferencia del inicio, donde 

pensaban que debían permanecer igual que siempre o que podían estar 

recostados en la silla. 

POSTURA 

0 1 2 3 4 

0 0 1 8 16 

5%

48%

47%

0%0%

Postura

Destacado Bueno Suficiente

Deficiente No Realiza

64%

32%

4%

0% 0%

Postura

Excelente Bueno Suficiente

Deficiente No realiza

Gráfico N°11: Resultado 

diagnóstico de Postura. 

Gráfico N°12: Resultado 

final de Postura. 
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Tabla N°16: Criterio de evaluación: 

 

 

 

 

 

El pulso también ha mostrado una gran mejoría, podemos inferir que debido al 

ya conocimiento de las canciones y melodías, los alumnos pueden concentrarse 

en corregir con más claridad el pulso y saber cuándo se están perdiendo dentro 

de la canción, esto mismo podemos ligarlo directamente con la fluidez. 

 

 

 

 

 

PULSO 

0 1 2 3 4 

0 0 5 5 15 

5%

63%

32%

0%0%

Pulso

Destacado Bueno Suficiente

Deficiente No Realiza

58%21%

21%

0% 0%

Pulso

Excelente Bueno Suficiente

Deficiente No realiza

Gráfico N°13: Resultado 

diagnóstico de Pulso. 

Gráfico N°14: Resultado 

final de Pulso. 
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Tabla N°17: Criterio de evaluación: 

 

 

 

Juntando los criterios destacados (48%) y los buenos, (40%), nos da una suma 

de un 88% del curso con una justeza rítmica esperada al momento de abordar 

una canción, podemos derivar esta mejoría a su evolución en cuanto al pulso, 

debido a que los alumnos con buena noción del pulso, podrán tener por 

consecuencia una mejor justeza rítmica dentro de un contexto musical, todo 

esto también es derivado a los ejercicios de agógica y a que el profesor 

encargado de ellos, constantemente trabajó Orff con el curso a la par que 

nosotros realizamos las intervenciones. Todo lo mencionado anteriormente llevó 

a un complemento en la educación musical de los alumnos, que asociado 

directamente al canto demostró una gran mejoría, esta misma la vemos 

reflejada en el gráfico y los datos mencionados anteriormente. 

 

JUSTEZA RÍTMICA 

0 1 2 3 4 

0 0 3 10 12 

16%

68%

16%
0%0%

Justeza Rítmica

Destacado Bueno Suficiente

Deficiente No Realiza

48%

40%

12%

0% 0%

Justeza Rítmica

Excelente Bueno Suficiente

Deficiente No realiza

Gráfico N°15: Resultado 

diagnóstico de Justeza 

Rítmica. 

Gráfico N°16: Resultado 

final de Justeza Rítmica. 
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Tabla N°18: Criterio de evaluación: 

 

 

 

 

 

En cuanto a la respiración, podemos observar que la concentración final 

de niños se encuentra en el tópico de bueno, esto para nosotros era un 

resultado esperado debido a que los niños, tienen una capacidad pulmonar 

menor a la de un adulto (fisiológicamente observable), esto sumado al 

constante crecimiento y cambios que tiene el cuerpo hasta que llega a la 

adultez, genera un cierto grado añadido de dificultad en este ámbito, sin 

embargo con más tiempo de trabajo es posible lograr que los alumnos tuvieran 

aún más control y dominio del aire al cantar. Cabe mencionar que la insistencia 

en la postura y la mejoría de esta misma permitió evitar una respiración tensa, 

alta y contraproducente, llevando en su mayoría a una respiración baja y sin 

tensión apreciable. 

 

RESPIRACIÓN 

0 1 2 3 4 

0 0 3 7 15 

5%

63%

32%

0%0%

Respiración

Destacado Bueno Suficiente

Deficiente No Realiza

28%

60%

12%

0% 0%

Respiración

Excelente Bueno Suficiente

Deficiente No realiza

Gráfico N°17: Resultado 

diagnóstico de 

Respiración. 

Gráfico N°18: Resultado 

final de Respiración. 
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Tabla N°19: Criterio de evaluación: 

 

 

 

 

El apoyo a pesar de ser dificil de interiorizar en tan poco tiempo, 

se logro una notable mejoria con un 76% de los alumnos manteniendo 

un apoyo deseado al momento de cantar, podemos derivar este 

resultado directamente de la respiracion baja, esto impulsa al uso del 

diafragma lo cual es la base y origen del apoyo. 

 

 

 

 

APOYO 

0 1 2 3 4 

0 0 6 7 12 

0%

63%

37%

0%0%

Apoyo

Destacado Bueno Suficiente

Deficiente No Realiza

28%

48%

24%

0% 0%

Apoyo

Excelente Bueno Suficiente

Deficiente No realiza

Gráfico N°19: Resultado 

diagnóstico de Apoyo. 

Gráfico N°20: Resultado 

final de Apoyo. 
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Tabla N°20: Criterio de evaluación: 

 

 

 

 

 

El ataque vocal llego a un 83% de lo que se esperaría al cantar, siendo 

un 25% destacado, es decir, sin observar perdida de aire al momento de cantar 

(ataque vocal blando), ni tampoco un abuso de las cuerdas vocales con sonidos 

golpeados (ataque vocal duro).  Para el resto de los alumnos en general se 

pueden apreciar alguno de estos dos problemas pero en una medida muy baja 

en comparación al diagnóstico, podemos derivar este resultado de la mejora en 

cuanto al apoyo y respiración, esto es porque la dosificación del aire permite un 

mejor ataque vocal. 

 

ATAQUE VOCAL 

0 1 2 3 4 

0 0 4 6 15 

0%

47%
53%

0%0%

Ataque Vocal

Destacado Bueno Suficiente

Deficiente No Realiza

25%

58%

17%

0% 0%

Ataque vocal

Excelente Bueno Suficiente

Deficiente No realiza

Gráfico N°21: Resultado 

diagnóstico de Ataque 

Vocal. 

Gráfico N°22: Resultado 

final de Ataque Vocal. 
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Tabla N°21: Criterio de evaluación: 

 

 

Al mejorar el dominio del aire (Apoyo, respiración, ataque vocal, etc.…) 

es más fácil para los alumnos ligar frases o mantenerlas, esto se ve reflejado 

directamente en el fraseo donde a diferencia del diagnóstico, los alumnos 

pudieron llegar a un mayor porcentaje de destacados, es decir, ligando con un 

alto nivel las frases. Cabe mencionar que para ellos fue más sencillo realizar las 

frases trabajadas, al asignar un movimiento corporal a esta misma. 

 

FRASEO 

0 1 2 3 4 

0 0 4 10 11 

11%

16%

68%

5%0%

Fraseo

Destacado Bueno Suficiente

Deficiente No Realiza

44%

40%

16%

0% 0%

Fraseo

Excelente Bueno Suficiente

Deficiente No realiza

Gráfico N°23: Resultado 

diagnóstico de Fraseo. 
Gráfico N°24: Resultado 

final de Fraseo. 
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Tabla N°22: Criterio de evaluación: 

 

 

 

La dinámica ya había dado buenos resultados en el diagnóstico, pero 

con ayuda de las intervenciones y a ser cada vez más detallista en este 

ámbito, podemos apreciar que el oído de los alumnos mejoro con creces 

y junto con ello, su capacidad de percibir las diferentes variaciones en 

las canciones, todo lo antes mencionado nos da un 68% de alumnos con 

una destacada dinámica, además que dos tópicos quedan totalmente 

fuera como lo son suficiente y deficiente. 

DINÁMICA 

0 1 2 3 4 

0 0 0 8 17 

5%

63%

32%

0%0%

Dinámica

Destacado Bueno Suficiente

Deficiente No Realiza

68%

32%

0%

0%

0%

Dinámica

Excelente Bueno Suficiente

Deficiente No realiza

Gráfico N°25: Resultado 

diagnóstico de Dinámica. 

Gráfico N°26: Resultado 

final de Dinámica. 
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Tabla N°23: Criterio de evaluación: 

 

 

 

Si bien las dinámicas tuvieron una notable mejoría, las agógicas son un poco 

más complejas para ellos, debido a que se necesita una justeza rítmica y un 

pulso destacados para lograr una buena agógica, podemos observar que es 

uno de los gráficos más dispersos en cuanto a resultados, aun con todo esto la 

mayor concentración se encuentra en el tópico de destacados (36%), si bien es 

un resultado que demuestra mejoría, con un mayor trabajo focalizado solo a la 

agógica podría subir considerablemente más. Cabe mencionar que los niños en 

primer ciclo básico no realizan en su mayoría agógicas muy complejas, siempre 

que se trabajen canciones adecuadas a su nivel y a sus voces blancas. 

AGÓGICA 

0 1 2 3 4 

0 3 7 6 9 

5%

26%

32%

37%

0%

Agógica

Destacado Bueno Suficiente

Deficiente No Realiza

36%

24%

28%

12%

0%

Agógica

Excelente Bueno Suficiente

Deficiente No realiza

Gráfico N°27: Resultado 

diagnóstico de Agógica. 

Gráfico N°28: Resultado 

final de Agógica. 
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3.2 Discusión de resultados.  

En relación con los resultados ya analizados y explicados anteriormente, 

decidimos considerar, de todos los criterios, solo siete para discutir más en 

profundidad los resultados obtenidos y realizar una comparación con la teoría 

en la que se ha basado esta investigación. Los criterios escogidos para 

profundizar en su análisis se eligieron debido a que son los que más influyen en 

el trabajo vocal de los alumnos. A continuación se describen: 

- Afinación y Entonación: Este criterio, como se evidencia tuvo una gran 

mejora después de las intervenciones, y después de haber aplicado 

diversos vocalizos intencionados y canciones que estuviesen acorde a su 

capacidad, esto se relaciona bastante con lo señalado por Peñas García 

y Esparza en su libro “Música: Primer Ciclo de Educación Primaria Guía 

Didáctica” En donde señalan que se deben de aplicar canciones, en un 

principio, solo con notas Sol-Mi para luego incrementar el ámbito, con 

esto se realizaría un correcto trabajo preparativo para la interpretación de 

piezas más complejas. Esto fue un trabajo previo que finalmente dio los 

resultados positivos que se obtuvieron, por lo cual los señalado por las 

autoras es un aporte positivo para considerar en este tipo de 

aplicaciones en el aula. Kodály señala varios métodos para trabajar la 

voz en niños, la musicalización de refranes, el trabajo de tercera menor, 

el trabajo de fononimia; todos estos recursos fueron utilizados para que 

los alumnos tuviesen un correcto trabajo vocal a la hora de la evaluación 

final, por lo cual, hemos coincidido que estas herramientas de trabajo son 

completamente aptas para que los alumnos lleguen a una buena 

interpretación vocal. El mismo trabajo mencionado generó el correcto 

trabajo en el criterio de Entonación, ya que está completamente ligado a 

la afinación. Por lo cual, al realizar un trabajo con los recursos 

mencionados, inmediatamente se tienen resultados positivos en estos 

dos criterios.  

- Pulso y Justeza Rítmica: Es un punto de vital importancia el que los 

alumnos tengan un precisión rítmica y que sigan, de manera constante, 
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un pulso definido. Y tal como lo señala Orff en su método, el ritmo es 

parte primordial en la educación musical, por lo cual en esta 

investigación se ha compatibilizado completamente con lo que señala 

este método, debido a que trabajando de manera rigurosa en el ritmo los 

alumnos consiguieron cantar de manera adecuada las canciones sin 

mayores problemas que se puedan llegar a solucionar con un trabajo 

más constante.  

- Respiración, Apoyo y Ataque Vocal: Estos tres conceptos vienen de la 

técnica vocal, y en la teoría de esta investigación Paulo Ruiz señala de 

que no hay que enseñarle la técnica a los niños, pero en las 

intervenciones realizadas se evidenció que si es necesario realizar este 

trabajo de enseñanza de técnica vocal, debido a que los alumnos, pese a 

que deberían de colocar las voz de manera automática, vienen con la 

influencia del hogar, por lo cual en muchas ocasiones a su corta edad ya 

presentan problemas vocales, aparte de la influencia del hogar afecta de 

gran manera la contaminación ambiental en la voz de los niños. Por lo 

cual, especialmente en estos criterios, se ha tenido que discrepar de lo 

señalado en la teoría y en lo escrito por el otorrinolaringólogo Paulo Ruiz.          
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Conclusiones 

El objetivo fundamental de esta tesis era poder generar una mejora en el ámbito 

educacional de los niños de primer ciclo básico, más específicamente en su 

educación vocal, donde pudimos observar a lo largo del trabajo en terreno y del 

marco teórico, que no solo existe una falencia en cuanto a la información en el 

currículum nacional, también existe una carencia de docentes especializados en 

esta área o simplemente, no se atreven a abordar el canto en esta etapa como 

una opción primordial.  

Nuestra propuesta como solución a corto plazo de esta problemática es 

entregar las herramientas funcionales, comprobadas a través de intervenciones 

realizadas en terreno para el correcto trabajo y desarrollo de la voz infantil, 

aunque esta misma, estará constantemente sujeta a cambios, mejoras y 

evoluciones a medida que se vaya depurando, hasta lograr ser una solución 

permanente. Esta herramienta estará a la mano de todo docente y se 

presentará de modo que lo pueda entender, ya sea un especialista en la 

materia o un profesor de educación general básica, ambos contarán con el 

mismo material a su disposición junto con indicaciones de actividades, 

planificaciones y metodologías necesarias para su implementación.  

Si bien el material disponible para docentes será un gran aporte a la educación 

en nuestro país, no podemos garantizar un cambio en el currículum nacional, 

esto mismo escapa a nuestro alcance como tesis, donde también creemos 

firmemente que es digno de investigar para generar propuestas que afecten 

directamente al currículum nacional, puesto que a medida que recopilamos 

información respecto a nuestra área, pudimos corroborar que el curriculum no 

está diseñado para fomentar la cultura, lo cual se refleja en cómo se distribuyen 

las horas para los alumnos.  

Nuestra investigación indaga a fondo el tema de las voces blancas junto con 

técnicas de enseñanza vocal apropiada, como el falsete que fue comprobado 

como una herramienta efectiva de trabajo, también logramos aplicar sesiones 

de relajación previo a la actividad, para disminuir los niveles de ansiedad y 

generar un foco de concentración en lo que se llevaba a cabo. 
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De cierta forma, estamos resucitando un material pedagógico de apoyo pero en 

el área vocal, similar a como lo hacía el ministerio de educación hasta el 74, el 

cual se dejó de lado hasta la actualidad, desplazando no sólo la enseñanza de 

la voz cantada, sino también la asignatura misma de música, quitando de esta 

forma la transmisión de la cultura misma de nuestro país, a través de las 

canciones. Esta solución por lo tanto contrarresta la decadencia de material 

visual y agrega a lo que había, material auditivo, para complementar la ayuda 

que pueda entregarse al profesor usuario. 

Para comprobar la efectividad de nuestra investigación, elaboramos un 

diagnóstico que fue aplicado en un curso de 3er año de un colegio privado en la 

comuna de Las Condes, el cual arrojó una decadencia enorme en el área vocal 

de los niños, sumado al nerviosismo y timidez que presentaban por no trabajar 

este ámbito de la música. Posterior a esto, se habían planificado cuatro 

intervenciones a realizar, más debido a la situación que vivía el país, pudimos 

realizar sólo dos intervenciones, con una extensión del tiempo que nos 

otorgaron para lograr obtener resultados considerables. En la ejecución de 

estas intervenciones aplicamos micro sesiones de postura, relajación y 

vocalizos antes de comenzar el trabajo con el repertorio. Para comenzar el 

canto aplicamos fononimia del método Kodály, para trabajar intervalos de 

terceras menores y segundas mayores (está comprobado que son los intervalos 

más fáciles de asimilar para los niños). Consideramos trabajar los ejemplos 

como primera instancia en un registro de tenor, cómodo para nosotros, el cual 

logró que solo algunos niños realizarán la actividad con eficiencia y luego 

hicimos la comparación, dando los ejemplos con falsete, donde la mayoría de 

los niños realizaron las actividades de manera afinada, por lo que continuamos 

realizando desde entonces todas las actividades con falsete. La mejoría del 

trabajo vocal de los niños fue ascendiendo gradualmente, hasta el punto en que 

al finalizar la última intervención, podíamos evidenciar, sin necesidad de una 

evaluación la diferencia existente entre el diagnóstico y el estado actual de la 

ejecución vocal de los niños. Para la evaluación final se confirmaron nuestras 

deducciones, efectivamente el trabajo realizado entregó resultados muy 
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positivos para continuar trabajando la voz cantada de los niños, siguiendo el 

material y técnicas aplicados. 

 

Para concluir debemos decir que nuestra selección y confección del material de 

trabajo, permite que la voz de los niños se desarrolle sin lesiones, sin estigmas 

sociales y sin vulnerar la inocencia de cada etapa de su desarrollo. Esto último 

se ve reflejado en el sistema educativo de chile, el cual no considera la letra 

como un asunto importante que debe ser adecuada a la edad de los niños, un 

claro ejemplo de esto fue nuestra prueba nacional diagnóstica (PND), donde 

una pregunta nos incitaba y obligaba prácticamente a implementar una canción 

de reggaetón para enseñar cualidades musicales, sin considerar el contenido 

de la letra y la edad a la cual se están implementando, teniendo opciones 

mucho más válidas y más efectivas se rige por una postura popular, dejando en 

evidencia que quien desarrolla estas pruebas que miden a nuestros futuros 

profesores, probablemente no son personas especializadas en la materia, ya 

que todas las preguntas muestran una clara desconexión de la realidad de una 

sala de clases y por consiguiente carencias al momento de direccionar la forma 

de educar y conjuntamente con esto, el aprendizaje musical de los niños. 
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Anexo N°2: CARTA SOLICITUD DE VALIDACIÓN 

 

 

        Santiago, 01 de octubre de 2019 

 

Sr. David Magnitzky  

Docente Universidad Andrés Bello. 

 

Nos dirigimos a usted con la finalidad de solicitar su valiosa colaboración en la validación de los 

contenidos de la pauta del instrumento de recolección de datos, que se utilizará para recopilar 

información requerida en la investigación: Repertorio musical para la mejora del trabajo vocal 

de alumnos en primer ciclo básico, Seminario para optar al grado de Profesor de Educación 

Musical para la Educación Preescolar y Básica de la Universidad Andrés Bello. Dicho estudio se 

realizará en The Southland School, ubicado en la comuna de Las Condes. 

 

Por su experiencia profesional y recomendaciones del profesor José Salomón Gebhard, tutor de 

nuestra investigación, nos hemos permitido seleccionarlo para la validación del instrumento que 

se adjunta; sus observaciones y sugerencias contribuirán para el desarrollo de la versión final de 

la investigación; se adjunta también información relevante para contextualizar el estudio. 

 

Agradeciendo de antemano su atención y buena acogida, quedamos a la espera de su respuesta. 

 

Atentamente, 

 

Nicolás Cáceres. Rut: 19.558.018-9  

Miguel Flores. Rut: 18.556.964-0 

Rodrigo López. Rut: 16.213.130-3 

Ezequiel Hernández. Rut: 18.991.820-8 
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INFORMACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Título de la investigación: Repertorio musical para la mejora del trabajo vocal en alumnos 

de primer ciclo básico.  

 

Pregunta/s de investigación: 

1. ¿Existe un trabajo de las voces blancas que se aplique en el aula? 

2. ¿Cuáles son las estrategias para el trabajo vocal que entregan las bases curriculares? 

3. ¿Los profesores están preparados con las técnicas necesarias para el trabajo de las voces 

blancas?  

Objetivos de la investigación 

Objetivo general: 

1. Generar una mejora en el trabajo de las voces blancas en alumnos de primer ciclo básico 

mediante un repertorio de canciones y actividades.  

2. Objetivos específicos: 

1. Seleccionar y elaborar un correcto repertorio para implementar en cursos de primer ciclo 

básico considerando los diversos criterios para las edades.    

2.  Implementar el repertorio en un diagnóstico para medir el estado vocal de los alumnos.  

3. Desarrollar clases aplicando las técnicas necesarias para el trabajo de las voces blancas para 

generar una mejora en el estado vocal de los alumnos. 
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Tipo de instrumento de recolección de información: 

 

Fecha/s de aplicación 09/10 al 06/11 

Participantes Nicolás Cáceres, Miguel Flores, Ezequiel Hernández y Rodrigo López 

Lugar The Southland School  

 

Características de los instrumentos 

 

Instrumento Nº1 

Rúbrica 

Descripción: Es una rúbrica, la cual va desde 0 (puntaje más bajo) hasta 4 (puntaje más alto), 

esta rúbrica mide diversos criterios del ámbito musical, en ejercicios vocales y en canciones 

pertenecientes al repertorio elaborado. Esta rúbrica será utilizada en una evaluación diagnóstica 

para medir el estado vocal de los alumnos y como prueba final para evaluar la mejora que 

debiesen obtener los alumnos con la implementación del repertorio.   

 

Instrumento Nº2 

Planificaciones 

Descripción: Con la realización de planificaciones iremos manteniendo el orden de las 

actividades a realizar, tanto en las clases evaluadas como en las clases de implementación del 

repertorio.  

 

Nota: Además, mediante bitácoras iremos registrando las clases en las que se estén 

implementando el repertorio, para poder mantener anotados todos los acontecimientos que vayan 

surgiendo en las clases.    
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Anexo N°3: RÚBRICA 

Criterios 0 1 2 3 4 Total 

Volumen No 
realiza la 
actividad 

No mantiene un 
volumen 
adecuado en 
ningún 
momento de la 
canción, con 
constantes 
gritos o 
susurros. 

Pocas veces 
logra un 
volumen 
adecuado 
durante la 
canción. 

Mantiene un 
volumen 
adecuado en 
gran parte de la 
canción, con 1 o 
2 desajustes de 
volumen, puede 
mejorar. 

Mantiene un 
volumen 
adecuado 
durante toda la 
canción. 

 

Entonación No 
realiza la 
actividad 

No entona en 
durante toda la 
canción. 

Logra entonar 
en pequeños 
segmentos de 
la canción 
pero 
perdiendo 
constantemen
te el eje tonal. 

Mantiene una 
entonación 
moderada 
durante toda la 
canción, 
perdiendo 1 o 2 
veces el eje 
tonal. 

Mantiene una 
entonación 
destacada, 
cantando 
dentro del eje 
tonal durante 
toda la obra. 

 

Afinación No 
realiza la 
actividad 

No afina 
durante toda la 
canción aunque 
se mantiene 
dentro del eje 
tonal. 

Logra afinar 
en algunos 
segmentos de 
la canción, 
pero con 
constantes 
desafinaciones
.  

Canta 
afinadamente 
con una o 2 
desafinaciones 
durante toda la 
canción, puede 
mejorar. 

Canta con una 
afinación 
destacada 
durante toda la 
canción. 

 

Fluidez 
 
 
 
 
 
 
 

No 
realiza la 
actividad 

La canción 
presenta escasa 
o ninguna 
fluidez, con 
continuas 
interrupciones a 
lo largo del 
tema.                                                                                   
 

La canción 
presenta poca 
fluidez, 
logrando por 
momentos 
mantenerla 
pero en su 
mayoría 
interrumpida. 

La canción 
presenta una 
buena fluidez 
con una o 2 
interrupciones, 
puede mejorar. 

La canción tiene 
una fluidez 
destacada, sin 
interrupciones a 
lo largo del 
tema. 

 

Modulación No 
realiza la 
actividad 

La escasa 
apertura de la 
boca no permite 
una correcta 
modulación, 
siendo más 
melodías o 
tonos sueltos 

El alumno 
presenta una 
modulación 
moderada, 
logrando 
apreciar la 
letra de la 
canción por 

El alumno posee 
una buena 
modulación, con 
claridad en la 
mayor parte de 
la canción 
aunque puede 
mejorar. 

El alumno 
posee una 
destacada 
modulación, 
cantando con 
claridad toda la 
letra del tema. 
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sin letra. segmentos. 

Postura No 
realiza la 
actividad 

Presenta una 
postura no 
acorde al canto, 
con la espalda 
encorvada, los 
pies no 
alineados y el 
cuello inclinado. 

Presenta una 
postura 
aceptable, con 
2 o más 
errores dentro 
de la misma. 

Presenta una 
buena postura 
con un mínimo 
error en la 
posición de la 
espalda, piernas 
o cuello. 

Presenta una 
destacable 
postura. 

 

Pulso No 
realiza la 
actividad 

No logra 
mantener en 
ningún 
momento el 
pulso de la 
canción. 

El alumno 
logra 
mantener por 
breves 
segmentos el 
pulso de la 
canción. 

El alumno 
mantiene el 
pulso durante la 
mayor parte de 
la canción, 
puede mejorar. 

El alumno 
mantiene un 
pulso destacado 
durante toda la 
canción. 

 

Justeza 
rítmica 

No 
realiza la 
actividad 

El alumno no 
logra realizar los 
diferentes 
ritmos de la 
canción. 

El alumno 
logra replicar 
pequeños 
segmentos 
rítmicos de la 
canción. 

El alumno 
mantiene una 
justeza rítmica 
durante gran 
parte de la 
canción, con 1 o 
2 errores, puede 
mejorar. 

El alumno 
mantiene una 
destacable 
justeza rítmica 
durante toda la 
canción. 

 

Respiración No 
realiza la 
actividad 

El alumno 
presenta una 
respiración alta, 
subiendo los 
hombros y 
abriendo la 
boca para 
obtener aire lo 
cual produce 
una clara falta 
de este mismo 
en las frases. 

El alumno 
presenta una 
respiración 
medianament
e alta, con 
pequeñas 
tensiones en 
los hombros 
pero 
respirando por 
la nariz. 

El alumno 
presenta una 
respiración 
medianamente 
baja, quedando 
sin aire en 1 o 2 
partes de la 
canción. 

El alumno 
posee una 
destacable 
respiración, 
utilizando 
totalmente la 
parte baja de su 
cuerpo (costo-
abdominal) 
para una 
obtención y 
retención 
optima del aire. 
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Apoyo No 
realiza la 
actividad 

El alumno no 
presenta apoyo 
durante la 
canción, con 
constante 
tensión en 
cuello, hombros 
y cara. 

El alumno 
presenta 1 o 2 
veces un 
indicio de 
apoyo durante 
toda la 
canción. 

El alumno 
presenta un 
buen apoyo con 
1 o 2 carencias 
de este a lo 
largo de la obra. 

El alumno 
posee un apoyo 
destacable 
durante toda la 
canción. 

 

Ataque 
vocal 

No 
realiza la 
actividad 

El alumno posee 
un ataque vocal 
duro, forzando 
principalmente 
su garganta al 
cantar y 
golpeando cada 
nota de la 
canción. 

El alumno 
presenta un 
ataque vocal 
blando, con 
una clara 
perdida de 
aire durante 
toda la 
canción. 

El alumno posee 
un buen ataque 
vocal, con una 
mínima perdida 
de aire y 
golpeando 1 o 2 
veces las notas 
de la canción.  

El alumno 
posee un 
destacado 
ataque vocal, 
utilizando n 
correcto flujo 
de aire al dar 
cada nota de la 
canción. 
 

 

Fraseo  No 
realiza la 
actividad 

El alumno no 
realiza los 
fraseos de la 
canción. 

El alumno 
realiza 1 o 2 
fraseos 
durante toda 
la canción. 

El alumno 
realiza 
correctamente 
la mayor parte 
de los fraseos 
de la canción, 
puede mejorar. 

El alumno 
mantiene un 
fraseo 
destacable 
durante toda la 
canción.  

 

Dinámica  No 
realiza la 
actividad 

El alumno no 
realiza las 
dinámicas 
correspondiente
s, generando 
una 
interpretación 
plana a lo largo 
del tema. 

Se puede 
apreciar 1 o 2 
dinámicas a lo 
largo de la 
canción. 

El alumno 
mantiene una 
buena dinámica 
durante toda la 
canción, con 1 o 
2 errores en su 
ejecución, 
puede mejorar. 

Se observa una 
destacable 
dinámica, 
respetando 
todas las 
presentes en la 
canción y 
ejecutándolas 
con total 
claridad. 

 

Agógica  No 
realiza la 
actividad 

No se observan 
agógicas 
durante todo el 
tema. 

Se observa la 
utilización 
correspondien
te de 1 o 2 
agógicas. 

Se observa una 
buena agógica a 
lo largo de la 
canción, con 1 o 
2 errores, puede 
mejorar. 

El alumno 
presenta una 
destacada 
agógica en su 
ejecución. 
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Anexo N°4: Planificaciones 

Actividades Recursos Evaluación Observaciones 

- Escuchan al 

profesor 

interpretar 

cantada de la 

canción.  

-Realizan 

ejercicios vocales 

de dos notas (Sol-

Mi) 

-Cantan la 

canción “Oelele” 

con ayuda del 

profesor. 

-Repiten diversas 

melodías 

presentadas por 

el profesor. 

 

- Guitarra Diagnóstico  

Rúbrica  

Intervención 

dedicada a la 

realización del 

diagnóstico.  
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Actividad Recursos Evaluación  Observaciones 

Inicio (tiempo: 10 min.) 

-Escribir el objetivo de 

clase en la pizarra. 

-Realizan ejercicio de 

relajación siguiendo las 

indicaciones del 

docente. 

-Vocalizan con los 

distintos fonemas 

indicados por el 

profesor, acompañados 

por el instrumento 

piano. 

Desarrollo (tiempo: 30 

min.) 

-Imitan las alturas 

dadas por el profesor, 

utilizando la fononimia. 

-cantan un refrán 

siguiendo la 

fononimia del 

docente. 

-leen la letra de la 

canción “El grillo”, 

respetando la rítmica 

de la canción. 

-Cantan con la ayuda 

del profesor la 

canción “Canta 

grillo”. 

-Refuerzan los 

contenidos 

aprendidos en la 

clase con la ayuda 

del profesor. 

Teclado  

Djembé  

Formativa  
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Actividades Recursos Evaluación  Observaciones 

Inicio (tiempo: 10 min.) 

-Realizan ejercicios de 

relajación, siguiendo las 

indicaciones del 

docente. 

-Cantan diversos 

vocalizos indicados por 

el profesor, con la 

ayuda del instrumento 

piano. 

Desarrollo (tiempo: 30 

min) 

-cantan la canción 

“Oelele”, con ayuda del 

docente. 

-Agrega diferentes 

dinámicas a la 

partitura, según lo 

indica el docente. 

-Cantan en canon.  

Cierre 

-Realizan reflexión 

sobre las técnicas 

aprendidas 

Teclado  

Djembé 

Rúbrica Intervención 

dedicada a la 

realización de 

evaluación final.  
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Anexo N°5: CARTA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

  

Yo, David Magnitzky Vargas, portador(a) de la C.I. Nro: 13191065-7, por medio de la 

presente hago constar que he leído y validado el instrumento de recolección de datos 

(objetivos, rúbrica y planificaciones), elaborado por los tesistas Nicolás Cáceres, Rut: 

19.558.018-9, Miguel Flores, Rut: 18.556.964-0, Rodrigo López, Rut: 16.213.130-3, 

Ezequiel Hernández, Rut: 18.991.820-8, para su aplicación a la muestra seleccionada, 

con la finalidad de llevar a cabo estudio correspondiente al Seminario titulado: 

Repertorio musical para la mejora del trabajo vocal de alumnos en primer ciclo básico, 

estudio realizado en The Southland School, ubicado en la comuna de Las Condes, para 

optar al grado de Profesor de Educación Musical para la Educación Preescolar y Básica 

de la Universidad Andrés Bello. 

 

 

 

                                                 ____________________________ 

Firma 

                                         

Fecha: 08/10/2019 
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Anexo N°6: Bitácoras 

Día 3 de octubre 2019. 

Asistimos a una clase realizada por el profesor de música y director de coro 

Samuel Elgueta en el establecimiento en el que imparte clases. Ingresamos a la 

clase de un 1ro básico en donde había un total de 36 niños, nos saludamos 

ante ellos y el profesor continuó con su clase.  

Pudimos apreciar muchas cosas que nos servirían en la implementación de la 

investigación, el profesor procuraba que los alumnos colocasen correctamente 

la voz al cantar, que la postura en su puesto fuese correcta, también hacía 

énfasis en que los alumnos se escuchasen a sí mismo y, mediante una 

autoevaluación, pudiesen darse cuenta si habían fallado en algo o no.  

Un punto muy importante que logramos apreciar es que los alumnos reconocían 

las canciones con solo escuchar dos notas, e inmediatamente daban con el 

tono y comenzaban a cantar. Esto es el reflejo de un correcto trabajo vocal.  

El profesor, en cada momento en el que presenciaba algunas desafinaciones 

daba el ejemplo utilizando falsete para que los alumnos pudiesen corregir los 

errores. 

Fue una clase que nos sirvió mucho para ver cómo se realiza el trabajo correcto 

de las voces blancas, y presenciar de la gran capacidad que llegan a tener los 

niños.  
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Día 4 de octubre 2019.  

Hoy asistimos al taller de coro del profesor Samuel Elgueta, esta visita la 

realizamos netamente para conocer el trabajo de los vocalizos y el resultado 

que estos llegan a tener.  

El profesor comenzó con vocalizos que activan el diafragma, luego los 

resonadores, para seguir con el apoyo. Fueron aproximadamente 25 minutos de 

vocalizos, de correcciones y de ejemplos que el mismo daba utilizando falsete. 

Los estudiantes que estaban en el taller demostraban una gran técnica vocal, 

que se reforzaba con los vocalizos constantes que realizaba el profesor.  

Cuando comenzaron a cantar las diferentes canciones que tenían en su 

repertorio pudimos apreciar la gran calidad de su voz, la que viene siendo un 

trabajo constante de mucho tiempo.  

Debemos destacar que en medio de la clase el profesor le asignó una parte 

solista a una estudiante, quien no estaba preparada para realizarla pero aun así 

lo hizo, el resultado fue correcto, pero a no tener estudiada la sección la pudo 

ejecutar de una gran manera. 

Al terminar el taller de coro el profesor nos dio consejo para la utilización de 

vocalizos, algunos que conocíamos y otros de su creación.  
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Día 9 de octubre 2019.  

El día de hoy comenzamos las intervenciones en el colegio, al ser la primera 

intervención teníamos la tarea de realizar el diagnóstico. Al llegar al curso el 

docente encargado saludó y nos presentó ante el alumnado, para posterior 

presentarnos personalmente cada uno. Inmediatamente dimos las indicaciones 

de lo que se iba a realizar, nos dirigimos a otra clase para tomar el diagnostico 

a los alumnos, quienes fueron realizando las actividades en grupos. 

Se trabajaron ejercicios de dos notas (Sol-Mi) y luego de tres (Sol-MI-La). El 

formato era, dar un ejemplo y que cada uno fuese repitiéndolo para tomar nota 

y evaluar de manera más precisa a cada uno. Posterior a estos ejercicios se 

empezó a interpretar la canción “Oelele”. Esta canción cumplió con el mismo 

proceso que las actividades anteriores, se daba el ejemplo de una frase, para 

que ellos lo repitiesen. Se realizó el mismo trabajo con todos los alumnos para 

poder obtener datos precisos. 

Al terminar con el último grupo, nos dirigimos a la sala en donde estaban todos, 

para dar por cerrado el proceso de evaluación diagnóstica. 
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Día 6 de noviembre 2019.  

Hoy, después de todo el estallido social, pudimos volver a realizar la 

intervención en el colegio, en esta intervención tomamos la clase completa para 

que fuese como si hubiésemos hecho dos. 

La primera parte de la clase fueron vocalizos, los estudiantes iban realizando lo 

que le pedíamos que realizaran. Fueron diversos vocalizos tanto de activación 

de diafragma, de resonadores, de apoyo. Todo esto después de un ejercicios 

de activación del cuerpo.  

Se estuvo gran parte de la clase realizando vocalizos para confirmar que el 

trabajo de estos nos lleva a una correcta emisión vocal. Luego de los vocalizos 

realizado se hicieron trabajos entonando series melódicas acompañadas de 

fononimia, estas series era de dos y tres notas. Cuando los alumnos las 

estaban ejecutando correctamente pasamos a la musicalización e 

interiorización rítmica de refranes, en esta parte nos detuvimos para que los 

alumnos pudiesen ejecutarla de manera correcta, debido que presentaban 

ciertos problemas de afinación y ritmo, pero terminaron siendo solucionados 

con éxito.  

Todo este trabajo sirvió que para cuando comenzaron a ejecutar la canción lo 

hicieran de una correcta manera, sin mayores complicaciones ni dificultades, 

tanto rítmicas como de afinación. El trabajo con la canción fue acompañado por 

una base rítmica de Djembé lo que hacía que los alumnos realizaran el trabajo 

respetando un pulso constante. El buen trabajo que realizaron permitió que 

pudiésemos sacar a alumnos adelante para que interpretaran la canción y que 

sus compañeros repitiesen. Al termino de los ejemplos que dieron ellos mismos, 

se trabajó la canción con diversas dinámicas, realizando movimientos 

corporales para cuando la canción pasara de piano a forte o viceversa.  

El trabajo terminó con muy buenos resultados, dando a entender que la 

investigación cumplió con los objetivos planteados.      
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