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Con misica 

los nifios juegan, 
dicen, 

duermen 
o aprenden 

a cantar, 

a escuchar, 

a refr 

y a pensar. 

Con mfsica, 
los nifios 
pueden sofiar...
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INTRODUCCION 

El presente trabajo, surge de la inquietud dé proponer 

ie educacién musical integrada a las actividades escolares co 

tidianas de la escuela primaria, ‘en todos los grados, en las 

materias de espafiol y matemdticas, por considerar que le misi 

ca es de suma importancia en el desarrollo integral del nifio 

dentro de su contexto social -ya que le proporciona elementos 

para la instauracién armoniosa, de las bases de su personali- 

dad-, por tener un cédigo propio, necesario de conocer y por- 

que como todas las bellas artes, expresa los sentimientos y 

emociones de los individuos; fomenta su sentido histérico-cul 

tural (al provorcionarle elementos relacionados con el amplio 

dmbito de la cultura: lenguaje, usos, costumbres, mitos, fol- 

klore, etc.), y de manera muy varticular, puede constituir, 

desde el punto de vista escolar, una disciplina (mda que un 

esquema especializado y limitado)}, muy asequible a los educan 

dos, si se maneja adecusdamente en esta etapa de su vida. 

El trabajo tiene como prorésitos, los siguientes: anali- 

zar el papel que juega la educacidn musical en la escuela pri 

Maria, para promover aprendizajes; proporcionar elementos ted 

rico-metodoldgicos de educacién musical, que sirvan de base 

para apoyar d4reas de aprendizaje como son el espafiol y las ma 

teméticas, de manera interesante y divertida; contribuir al 

conocimiento del potencial de la mfsica como actividad educa- 

dora, para el desarrollo intelectual y afectivo del nifio. 

Intentar alcanzarlos, no ha sido ssunto fdcil, pues se 

trataba de fundamentar teéricamente las caracterfsticas de 

los signos musicales, para buscar su articulacién, con los



  

signos de los cd@igos del espafiol y las matem4ticas -por pro- 

porcionar contenidos bdsicos, en términos de conocimientos 

que permiten adquirir, organizar y aplicar saberes de diverso 

orden y complejidad-, asf como el papel que desempefar{fan en 

estas disciplinas. 

Para ello, en le medida de lo posible se trabajé en equi 

po con profesores de nifios de nivel primaria, tanto de grupo 

como de misica, para encontrar la relacién que guardan los e- 

lementos musicales con los elementos gramaticales y matemdti- 

cos, e ir desarrollando la propuesta de considerar ala educa 

cién musical como elemente de aprendizaie y madurecién en la 

escuele primaria y a que la integracién contribuyera a estruc 

turar actividades educativas, que Gesarrollaran al m&ximo las 

potencialidades de los educandos. 

Para logrerlo, se partié de realizar observacidn de tipo 

participante en clases de misica con nifios de nivel primaria, 

asf como entrevistas a maestros de grupo y de misica del mis- 

mo nivel, pues se consideré que estas técnicas permitirian ob 

servar al grupo y estudiarlo desde dentro, tomanéo en cuenta, 

lo referente a: el manejo de los elementos musicales; el tipo 

de actividades realizadas en clase y como es la relacién que 

se establece con otras disciplinas. 

Todo esto, desde un enfogue psicogenético, en el cual al 

nifio se le considera como un ser individual-social, con carac 

terfsticas propias que le permiten su desenvolvimiento en un 

econtexto determinado, adem&s de que en 61 confluyen aspectos 

tanto biolégicos como sociales, que se encuentran en permanen 

te interaccién.



Es por eso, gue el desarrollo del trabajo estd4 integrado 

en cuatro cap{tulos que se consideran fundamentales en la pro. 

puesta de la tesis. 

En el primer capf{tulo LA MUSICA EN LA ESCUELA: ELEMENTO 

DE APRENDIZAJE Y MADURACION, se hace referencia (entre otras 

cuestiones), a las posibilidades evolutivas de los nifios, que 

son les caracter{sticas que los éefinen en sus distintas eta- 

pas de desarrollo y que es importante que sé conozcan, con el 

fin de informar de los distintos cambios que se suceden en es 

te periodo madurativo, para saber aplicar oportuna y edecusda 

mente, las actividades y los conocimientos que el nifio necesi 

ta ejercitar, as{ como tener en cuente las caracterfsticas e- 

senciales de su personalidad y les directrices para su inte-- 

gracién al grupo escolar. 

En el segundo capftulo ,QUE ES LA MUSICA?, mds que defi- 

‘nir a esta expresién artistica, se pretende proporcioner ele- 

mentos de andlisis que contribuyan a apreciar su valor forma— 

tivo y fundamental, en la educacién armoniose de la infancie. 

En el tercer cavitulo RELACION DE LA MUSICA CON OTRAS MA 

TERIAS, se habla, como su nombre lo indica, de la relacién 

que se establece entre la misica y otras materias educetives 

(espatiol y matemdticas), para éecarrollar un conjunto de capa 

cidades en el nifio escolar. 

En el cuerto y Ultimo cap{tulo FORMAS DE INTEGRACION DE 

LA MUSICA A LAS ACTIVIDADES ESCOLARES, se proporciona una se- 

rie de ideas de cémo podria ser integrada la misica como ele- 

mento bésic»o para estructurar actividades escolares, en las 

cuales entren elementos afines a la misica.
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Es importante sefialar, que mds que un método de ensefan- 

za de la misica en la escuela primaria, este trabajo represen 

ta una promesta pedagégica, para considerar a la misica como 

un recurso diddctico de indiscutible valor, por su cardcter 

formativo en este nivel. En el cual, el nifio de edsd escolar, 

es un sujeto activo en el proceso de aprendizaje, que elabora 

los est{mulos que la realidad le ofrece y no se comporta nun- 

ca como un receptor pasivo. 

Por otro lado, es conveniente comentar, que el contenido 

de la tesis lo podemos relacionar, con los contenidos de va—~ 

rias asignaturas que se imparten en la carrera de pedagogfa, 

como son: Diddctica General, Conocimiento de la Infancia, Psi 

cologfa de la Educacién, Teorfa Pedagdégica, Auxiliares de la 

Comunicacién y Prdcticas Escolares. 

Esto se puede dar, de la siguiente manera: Diddctica Ge- 

neral, al nrovorcionar elementos que los estudiantes de la 

prdéctica educativa pueden retomar, en el andlisis Jel proceso 

de ensefianza~avrendizaje; Conocimiento de la Infancia, al ubi 

car al estudiante dentro del complejo mundo del nitio; Psicolo 

gfa de la Educacién, al enfocar aspectos espec{ficos de su am 

plio campo de estudio, como son el proceso de aprendizaje y 

la relacién educativa;: Teoria Pedagdégica, al proporcionar ele 

mentos de andlisis para estudiar la problemdtica educativa 

(el tipo de hombre que se quiere formar, los recursos y técni 

cas que toma en cuenta, la organizacién educativa que se pro~ 

pone, etc.); Auxiliares de la Comunicacidn, al proporcionar 

elementos para seleccionar y organizar materiales y activida- 

10



  

des de aprendizaie pertinentes; Prdcticas Escolares, al con-- 

juntar el bagaje de conocimientos recibidos en la formacién 

profesional, para su armonizacién y su consecuente aplicacién 

en el campo profesional. 

11
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I. LA MUSICA EN LA ESCUELA: ELEMENTO DE APRENDIZAJE Y MADURA- 

cION. 

No todos los nifios aprenden de la misma manera: tienen 

capacidades, necesidades, intereses y experiencias, distin--- 

tas. Los estimulos que reciben, también son distintos. 

Para que el proceso de aprendizaje en el nifio escolar se 

lleve a cabo -de acuerdo a la teorfa psicogenética-, se nece- 

sita la intervencién de una serie de factores que se encuen- 

tran relacionados y en interaccién constante: 1) la madura--- 

cién que presenta de acuerdo a la etapa de desarrollo por la 

que atraviesa; 2) la experiencia que adquiere al interactuar 

con el ambiente; 3) la informacién que recibe de su entorno 

social y 4) la estructura de conocimiento con la que estable- 

ce relaciones entre los objetos de conocimiento (todo lo que 

sea susceptible de despertar su interés}. Esto, porque "el 

concepto de aprendizaje implica un proceso por el cual el ni- 

fio construye sus conocimientos, mediante la observacién del 

mundo circundante, su accién sobre los objetos, la informa--- 

cidn que recibe del exterior y lea reflexidén ante los hechos 

que observa", y porque el objetivo fundamental del aprendiza 

je de los nifios de edad escolar, es que éstos “incorporen co- 

nocimientos generales a su vida cotidiana, que les permitan 

un adecuado manejo de su realidad, asf{ como crear condiciones 

para su posterior independencia personal" .* 

  

1. v. Gémez Palacio, Margarita. et. al. Propuesta para el 
aprendizaje de la lengua escrita. México, DGEE/SEP, 1986, 

pe 34. 

2. Lépez Loyo, Clara. "De lo concreto a lo abstracto", en: El 
Papalote. La Revista de la escuela. No. 10, México, marzo- 
abril, 1993, p. 19. 
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En este sentido, es importante destacar que la misica en 

le escuela primaria, puede ser un elemento muy valioso para 

lograr una personalidad integralmente equilibrada, por su 

fuerza comunicativa (mede expresar ideas, intereses, senti-- 

mientos) y por ser una constante en la vida de los nifios. 

La misica no puede considerarse como una materia mds, de 

aspectos absolutamente acumlativos. Es mds bien, un lenguaje 

que tiene su propio cédigo, necesario de conocer; una activi- 

dad que puede proporcionar muchas posibilidades de adcuirir 

informacién, conocimientos, no sélo para registrarlos en la 

memoria, sino para aplicarlos funcionalmente. Para hacer de 

ella, un elemento de aprendizaje y maduracién (presentdndola 

en un contexto real y cotidiano). 

1. Posibilidades Evolutivas de los Nifios 

Conocer y respetar el proceso evolutivo de los nitos en 

edad escolar, es indispensable para crear las condiciones ne- 

cesarias en las que puedan aprender. Ya que esto permite que 

se reconozcan fdcilmente los estadios de desarrollo en que se 

encuentran y determina el tipo de estimulacién oue se reouie- 

re en su proceso ce aprendizaje. 

Al tomar en cuenta le etapa de desarrollo por la que 

atraviesan los nifios, asf como los sspectos que conforman la 

instauracién de su personalidad -vida afectiva, social e inte 

lectual-, las actividades y recursos utilizados serdn presen- 

tados, en el momento oportuno y aquéllos podrdn incorporar 

los conocimientos adquiridos a su vida cotidiana y cresardn 

condiciones para su independencia personal posterior. 

13



  

En el caso Ge los nifios de la escuela primaria, éstos se 

encuentran entre los 6 y los 12 afios de edad, los cuales se 

caracterizan en términos genersles, por lo siguiente: 

a) Su metricidad 

El nifio de la escuela primaria, e diferencia del preesco 

lar que se distingue por su gran movilidad, aunque todavia no 

ha adquirico precisién en sus movimientos ya que se encuentra 

en un proceso de control corporal, se caracteriza por ser my 

activo. El cambic de forma de su cuerpo, se lleva a cabo para 

lelamente a la maduracién de su sistema nervioso central, que 

es parte del sistema nervioso, que incluye toda la masa ner-- 

viosa albergada dentro de la cavidad ésea del créneo (el cere 

bro), y de la columna vertebral (médula espinal), lo ove le 

permite coordinar y dominar mejor sus movimientos, principal 

mente los finos y vrecisos, necesarios para la escritura. Ya 

que ol] madurar el sistema nervioso, las posibilidades de rea- 

lizar acciones y adquirir conocimientos se amplian, y son 

susceptibles de consolidarse en funcién de la experiencia ver 

sonal y la interaccidén social: "El desarrollo del sistema ner 

vioso central va inseparablemente ligado, en el curso de la 

evolucién, al desarrollo de los dérganos sensorizles, los cua- 

les tienen una gran importancia pare el desarrollo de la psi- 

que" .3 

Su motricidad, entonces, estd& en funcién del dominio del 

espacio, por medio del movimiento. 

  

3. Rubinstein, S.I,. Principios de Psicologia General. México, 
Grijalbo, 1976, p. 146. 
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Sin embargo, el fuerte impulso que tiene el nifio a mover 

ge, en ocasiones le causan dificultades por la exigencia del 

dominio del cuerpo para las actividades del aule. 

La psicomotrista Francoise Dartois, del Instituto J. N. 

Naverro, plantea en la revista El Papalote, que la sociedad 

limita la expresién corporal y en eso la escuela, juega un pa 

pel fundamental, ya que "al entrar a la primaria nifios y ni-- 

flas tienen que quedarse sentados sin moverse durante largo 

tiempo. Se tiende al silencio y le inmovilidad dentro del sa- 

l1én; los gritos y el correr quedan efuera. Allf ‘adentro', se 

aprende a levantar la mano para pedir la palabre. Expresarse 

es posible pero dentro de un cierto orden" .4 En este sentido, 

la especialista propone que sea en el nivel preescolar, donde 

los maestros estructuren un maéximo de actividades corporales 

para los nifios, apoydndose @e cuerdas, llantes y pelotas, y 

de las propias ideas de los nifios, lo que representa como ma- 

terial diddctico, miltiples posibilidades de actividades. Pa- 

ra que en el momento de entrar a le escuela primaria, los ni- 

fios puedan ya asumir la discipline de quedarse sentados por 

més tiempo -lo cual es un requisito para que puedan estudiars 

con lo que logran sus primeras manifestaciones intelectuales, 

que se reflejan en sus movimientos volunterios.° 

4. v. Dartois, Prancoise. "El cuerpo y el aprendizaje", en: 

El Papalote. La revista de la escuele. Publicacién bimes—- 

tral. No. 11. México, mayo-junio 1993, p. 15. 

5. Rubinstein plantea que "el éeserrollo de los movimientos 
voluntarios hace que sean posibles los primeros actos voli 

tivos racionales del nifio, que se orientan hacis la reali- 

zacién de un deseo, a la consecucién de un fin". Op. cit. 
pe. 581. 
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b) Su pensamiento : 

En términos generales, el juego es una actividad funda-- 

mental vara que el nifio veya configurando la forma ce verse a 

s{ mismo, sus posibilidsdes, asi como al mundo que le rodea. 

Sin embargo, en la etapa escolar, es el aprendizadje -a través 

del estudio sistem&tico-, lo que se va conformando como la ba 

se de la actividad infantil. Ya que, es a través de éste, que 

se pone en primer pleno el aspecto cognoscitivo, y se mani--- 

fiesta y desarrolla también un nuevo nivel en el desarrollo 

de su personalidad. A veces, sin que logs mismos padres lo no- 

ten. Pero haciendo que sus intereses, vayan cambiando poco a 

poco. 

Es decir, a medida que el nifio se va apropiando del con- 

tenido histérico de la cultura, se desarrolla y modifics tame 

bién su forma de pensamiento: "...si el pensamiento era 'si-- 

tuacional' en el nivel anterior, en este nivel nuevo puede 

llamarse -por su contenido- empfrico. A base del nuevo conte- 

nido se forman también nuevas formas de una actividad mental 

‘racionalt. En el contenido sistematizado y generalizado del 

conocimiento experimental, e1 raciocinio alcanza los suficien 

tes puntos de apoyo para la distincién de los nexos esencia—- 

les y coincidencias casuales inasequibles todavia al pensa--- 

miento situacional, de lo esencialmente general de la mera 

vineulacién con respecto a la misma situecién. Esto se mani— 

fiesta en las generalizaciones del nifio, en sus conclusiones 

yen todo su pensamiento".© Esto es, "al pensamiento infentil 

  

6. Rubinstein, S.L. Op. cit. p. 437 (subrayado en el origi--- 
nal). 

16
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en este nivel le es posible ya el conocimiento cient{ifico, en 

tanto estd contenido en el conocimiento de los hechos concre- 

tos, su clasificacién, sistematizacién y explicacién empfri-- 

ca. Las explicaciones tedricas, las teorfas abstrectas, los 

conceptos y las normas son poce asequibles en este nivel del 

desarrollo del intelecto".! Por lo que Clauss y Hiebsch en su 

obra Psicologfa del Nifio Escolar, consideran que los nifios 

-por lo general-, en esta fase del desarrollo, se conducen 

frente a los fendmenos de una manera, en gran medida ingenua, 

porque toman al mundo como se presenta, sin buscar relaciones 

y vineulos que estdn detrds de las cosas.° Sin embargo, duran 

te esta etapa de desarrollo (la de las operaciones concretas, 

en la que segun Piaget, la experimeritacién mental todavia de- 

pende de la percencién: no se pueden ejecutar operaciones men 

tales, si no se consigue percibir concretamente, la légica in 

terna de los objetos de conocimiento), la actividad cada vez 

més comple ja que el nifio escolar realiza para manejar la rea- 

lidad, le permite asimilar un mayor mimero de aprendizajes, 

reglas y normas sociales, asf como interesarse por cuestiones 

novedosas en las que se aplica su razonamients, lo cual lo va 

preparando nara ubicarse en el periodo de las oneraciones for 

males (que se sitiia en la edad del comienzo de la adolescen-- 

cia y se caracteriza por el uso del razonamiento légico-deduc 

tivo: la funcién simbélica en la conducta cognoscitiva, asi 

como por el interés de establecer mds relaciones sociales). 

  

7. Ibidem. 

8. Cfr. Clauss, G. y Hiebsch, H. Psicologfa del Nifio Escolar. 
México, Grijalbo, 1975, p. 47. 
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ec) Su percevcidéna 

Hablar de la percencidén, es hacerlo de un proceso de di- 

ferenciacién. En la edad preescolar, el nifio percibe los obje 

tos de una manera global, totalizadora. Esto es: la percep--- 

cidn del nitio pequefio es un campo total. No tiene vivencias 

separadas de las cosas (objetivas), sino que sus vivencias es 

tén {ntimamente ligadas a sus necesidades y deseos (son subje 

tivas), no las caracteriza por sus partes o elementos (vor 

andlisis). Le interesa el todo. As{ caracteriza 41. 

En cambio, 21 nifio de edad escolar, empieza a ver poco a 

voco -a diferenciar-, la forma de las cosas, sus detalles. 

Consolida progresivamente sus direcciones espaciales (arriba- 

abajo, izquierda-derecha), independientemente de s{ mismo y 

en funcidén solamente de los objetos: del mundo que le rodea. 

Las propiedades de éste, se hacen cada vez md4s notorias para 

el nifio: color, forme, tama%o, distancia, iluminacién, vosi-- 

cidén, etc. 

Lo que significa, que la percepcidn "...se convierta en 

actividad de observacién conscientemente regulada (...) en un 

acto de voluntad...7, puesto que ésta, no sdlo se encuentra 

relacionada con las sensaciones, debido a la naturaleza fisio 

légica de los receptores -ofdos, ojos, piel, etc.-, sino que 

"estd implicada en el proceso de la evolucién histdérica de la 
. : 10 

conciencia". 

  

9. Rubinstein, S.L. Op. cit. p. 285. 

10. Ibidem. p. 284. En este sentido, este autor considera que 

la percepcién humana es un proceso consciente histérica-- 

18



  

El pintor José Gordillo, fundador del Centro de Activida 

des Creadoras e Investigacién Educativa del INBA, dice en su 

articulo Una revolucién vfa el arte, respecto a esta cavaci~- 

dad infantil: "El acto de percibir hace del nifio un organiza- 

dor de formas, un productor de arte que supera el concepto de 

realidad para establecer en forma categérica el conocimien-~- 

ton 1+ 

El cambio de forme corporal en el nifio, cambia también 

su manera de percibir, que se desliga -aunque de manera rela- 

tiva-, de sus estados afectivos. Lo cual le permite, aproviar 

se de un acervo cultural en la escuela. 

La percepcién entonces, debe de entenderse no e610 como 

un proceso que supone la avtitud del sujeto vara reaccionar a 

un est{mulo sensible, sino también al devenir consciente de 

las cualidades del objeto. "La percencidén del objeto vor var— 

te del sujeto no solamente presupone la existencia de un re-- 

flejo de dicho objeto, sino también un determinado enfoque ac 

tivo, el cual sélo se produce por una actividad ténica bastan 

  

mente condicionada, ya que "la percepciédn directa de la 

realidad se produce en un determinado nivel de la evolu--- 

cién a partir de toda la prdctica social precedente". Para 

esto cita a Marx de sus Obras Completas, en donde afirma 

que "sdélo gracias al despliegue de la riqueza del ser huma 

no se alcanza la riqueza de la subjetiva facultad sensiti- 

va humana; se desarrolla el ofdo musical, le vista, que es 
capaz de comprender la belleza de las formas; ...la humani 

dad de los drganos sensoriales; se forman sus objetos gra~ 
cias a su ser, gracias a la naturaleza humanizada. El per— 

feccionamiento de los cinco sentidos es el producto de to- 
da la historia universal". 

11. Léase en El Papalote. La revista de la escuela. No. 19. 
México, noviembre-diciembre 1994, p. 5. 
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te desarrollada (del cerebelo y de la corteza cerebral), 1s 

cual regula la tonicidad motr{z, garantizando el estado de 

esa calma activa que se necesita para la observacién. Por 

ello la vercepcién presuvone un desarrollo bastante elevado, 

a . ss . 12 
no sdélo del aparato sensitivo, sino asimismo del motor". 

En cuanto a la percepeidn del ofdo humano se refiere, és 

ta se encuentra muy relacionada al habla y a la misica, por-- 

que existen tonos y sonidos caracter{sticos de la palabra hu- 

mana, que constituyen sus formantes (zonas de resonancia ca-- 

racter{sticas), las cuales son significativas para cada voz. 

Rubinstein plantea -de acuerdo a las investigaciones oue 

ha realizado sobre las sensaciones auditivas-, que "toda vo-- 

cal, sea cual fuere la altura o agudeza en que se emita, dis 

pone siempre de una determinada zona de intensidad o acentue- 

cién de los érganos superiores. La zona de las frecuencias re 

forzadas caracterfstica de toda vocal estd may delimitada, y 

por ello se manifiesta de forma especialmente clara. Las con- 

sonantes (que se aproximen a los ruidos) son, por su estructu 

ra, considerablemente mds complejos que las vocales; las zo-- 

nas formantes estdn aqui muy ampliadas. No obstante, las dife 

rentes caracter{sticas de las consonantes son, a menudo, tan 

fnfimas, que no pueden ser captadas por los aparatos ffisicos. 

Sorprende, pues, mucho que el ofdo humano los cante con tanta 

faciliaaa" 23 En este sentido, una forma de las sensaciones 

  

12. Rubinstein, op. cit. p. 272. 

13. Ibidem. pp. 254-255. 
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auditivas superior y esnecffica del ser humano es la del ofdo 

musical, en el cual "confluyen en un todo inseparable la per- 

cepcién de la altura o agudeza, intensidad y tonalidad, e in- 

cluso elementos mds complejos como el fraseo, 1a forma, el 

ritmo, ete. t4 

Ahora bien, en cuanto a la misica se refiere, en la apti 

tud de percibir imdgenes y representarlas, es muy importante 

la percepeién del tiemno y del espacio, ya que éstos como ele 

mentos estructurales de las expresiones artisticas, permiten 

por un lado, la determinecién del transcurrir de un aconteci- 

miento; el complejo proceso de la percevcién del movimiento 

(el tiempo), y vor otro, la determinacidén de la posicién, di- 

reccién, distancia, tamato y forma de los objetos (el espa--- 

cio). 

Esto, porque como elementos de las expresiones art{isti-- 

cas, conforman estructuras y se interrelacionan: e1 movimien- 

to no puede existir sin el espacio y es inconcebible sin la 

relacién con el tiempo. 

En el caso de los nifios de edad escolar, &stos reconocen 

el espacio en la medida en que aprenden a dominarlo: a mover- 

se por sf solos. Pero, por lo general, surgen grandes dificul 

tades en la conformacién mental de grendes espacios tempora-— 

les. Pueden distinguir el tiempo con mayor agudeza si se uti- 

lizan signos cualitativos distinguibles y rasgos condiciona~- 

@os por évocas del ato (primavera, verano, otofio, invierno). 

Es decir, si se utilizan experiencias de su vida cotidiana y 

de su ocupacién en la escuela. 

  

14. Ibidem. p. 255. 
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d) Su memoria 

Generalmente, cuando se tratu de experienciss relaciona- 

@as con mucha afectividad, el nifio de ecad escolar tiende 2 

graberlas en su memoric, por lo aue para 461, representen; un 

cambio de casa, la visite al dentista, una ida al cine, el ha 

ber sufrido un accidente, la llegada de un pariernte, le asis- 

tencia a una fiesta, unas vaceciones, etc., ya que su memoria 

"... tiene princinalmente un cardcter reproductivo, y corres- 

ponde, por lo general, al tino éceulo-motriz".° 

En este orden de idees, la memoria estdé constituida por 

la formacién de los recuerdos, que en el nifio escolar refle-- 

jan vivencies de representaciones en las cuales ha preéomina- 

@o la eccién. Su retencidn de los hechos, diffcilmente se ¢a 

de una manera conscientemente regulaca. Sin embargo, en esta 

edad, la grebacién en la memoria se da ¢e manera metédica, a 

través del estudio (los temas se dividen y se repiten consten 

temente), corn el cuel se producer. les represerntaciones. 

Ahora bien, "le participacién en le vida social reouiere 

la conversacién y fijacién del recuerdo y precisamerte ello 

nos proporcione los rmuntos de apoyo", /o lo cual e1 docente ce 

be retomar, utilizando materiales adecuedos 4«l csesarrollo de 

su lenguaje y de su pensamiento: rimes, refranes, trabalen--- 

guas, poesfas y canciones sencillas. Por ejemplo: 

  

15. Tomaschewski, K. Diédctica Generel. México, Grijalbo, 
1980, p. lll. 

16, Rubinstein, S.I. op. cit. p. 242. 

22



  

El Empere jilado 

Perejil comf, 

perejil cené, 

ecémo me desempere jilaré? 

Ya que se trata, no sélo de cesarrollar la memoria mecd- 

nica, sino también la idégica,?! a partir de metodologfas que 

promuevan el camino de lo concreto a lo abstracto, como un 

proceso continuo en el cual se lleve al nifio a adquirir con-- 

ceptos que den como resultado un verdadero aprendizaje y no 

memorizaciones mecdnicas de resnuestas, ante situaciones espe 

efficas. | 

Ramiro Cisneros Zuckerman, entre otros autores, afirma 

en Diddctica de la Lectura-Escritura, que las imdgenes del ni 

fio, dominantemente representetivas, se combinan con su imagi- 

nacién creaéora, a través de los juegos de construccién, lo 

cual lo ayudaré en las tareas escolares, en los trabajos de 

expresién concreta y de composicidn. Para ellos, "el nifio 

(...) es capaz de componer, es decir, de treducir a1 lenguaie 

oral o escrito sus vivencias y sus pensemientos rudimenta---- 

rios, siempre que el maestro lo estimule, evite conibirlo y 

lo deje en libertad para expresarse como pueda sin enfrentar- 

lo, por medic de interrupciones desatinadas, con el fantasma 

  

17. Rubinstein consi€era que hay clases de memoria y que és-- 

tas se distinguen por lo que se ha inculcado o reproduci- 

do: la memoria motrfz, se expresa o manifiesta en hdbitos 
y costumbres; la memoria gerdfica (visual, auditiva, tdc— 
til, etc.); memoria para pensamientos (légica) y la memo- 

ria para sentimientos (afectiva). 
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de la ortograffa y el bien decir” 28 

Lo anterior, los autores lo ejemolifican con una composi 

cidén realizada por un nifio de seis afios -Antonio G.-, sobre 

el descubrimiento de América, a la cual sdlo se le hicieron 

ligeras correcciones de puntuacién y ortograffa;: 

Colén era un héroe. Fue con todos los reyes, con 

los Reyes Catélicos y le hicieron las bondades. Les 

@ijo que la tierra era redonda, pero los reyes no le 

quisieron hacer caso: les pidié dinero, pero el rey 

ne le quiso dar dinero y la reina fue 9 su habitacion 

y se quité su corona; la coroha la echdé en una cejita 

y eché las sihajas y sus aretes y se los dio a Colén, 
y fue a la barquerfa y compré tres barcos y fue con 
los marineros a decirles que si auerfan acompafiarle a 

un vieje y nadie quiso y fue a las cérceles y les di- 

Jo: -"gQuién quiere ir conmigo a un viaje?, y todos 
ouisieron y se fueron, pero ya habfan pasado muchos 
meses y se les andaba acabando la comida y el agua, y 
Colén les dijo: -"Doy un premio al vrimero que diga: 
jTierrai", y todos voltearon para todos ledos y una 
noche todos andaban durmiendo y uno dijo: ";Tierrat!", 
y desperté a todos y todos quisieron ver, y el prime- 

ro que se bajé fue Colén y se puso de rodillas y le 
dio gracias a Dios, y vieron a los indios y se queda~ 

ron asombreados y los indios también, y Colén dijo: 

-"Ya descubrimos un nuevo mundo", y fueron con los re 

18. En este sentido, los autores plantean que corregir el tra 

bajo de un nifio delante de los demf4s, es exhibirlo ante 
el grupo y provocar el bloqueo emocional, que vosterior-— 
mente le impedird expresarse sin trabas. v. Cisneros 
Zuckerman, Ramiro. et. al. Diddctica de la Lectura-Escri- 
tura. Funcamentos Biosfquico-sociales. Tomo I. México, 
Oasis, 1973, p. 197. 
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yes y Colén se llevé pericos, guajolotes y tres in- 

dios y se fueron y llegaron con la reina, y le dijo 
el guardia: -<"Ya vino Colén", y dijo la reina: 
-"Que pase", y vasd y los reyes se quedaron asombra 

dos, y festejaron una fiesta en todo el mundo, vor 
eso se festeje e1 dfa del descubrimiento el 12 de 

octubre gy supieron que la tierra era redonda y cre- 

yeron.-~ 

  

e) Sus intereses 

El juego, sigue siendo pars el nifio de la escuela prima- 

ria, un interés dominante. Sélo que en esta etapa del desarro 

Llo del nifio, el juego cambia su manera de ser: empieza a ad- 

gquirir forma organizada y por lo general, tiene un cardcter 

competitivo (se somete a reglas). 

Sin embargo, logs nifios de edad escolar, en términos gene 

rales, se caracterizan por interesarse de manera particular 

por alguna actividad relacionada con su ambiente mds cercano 

(escribir, leer, dibujar, ver televisién, etc.)}, o vor deter- 

minados temas (dinosaurios, viajes espaciales, biograffas de 

personas famosas, plantas, animales, etc.), lo cual no debe 

de entenderse como una aptitud esnecial o como reflejo de una 

inclinacién vocacional, ya que en la edad escolar no existen 

todavia intereses constantes -definidos-, que a la larga pue- 

dan determinar sv orientacién profesional. Mds bien, en esta 

19. Ibidem. 
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etapa de desarrollo del nifio, los intereses,°° que se pueden 

vrovocar fdcilmente (de la misma manera que se apagan), res-- 

ponéen a su ansie de conocer: a su despertar intelectual. 

Por lo tanto, la orientacidén de la perscnaliéad del suje 

to -su atencién-, hacia un objeto determinado, debe darse de 

una manera hdbil y cuidadosa, para la formacién de intereses 

efectivamente valiosos (con significados concretos y atracti- 

vos para é1). / 

En el caso del nifio escolar, su asistencia a la escuela 

primaria es un acontecimiento muy importante, al ampliar su 

campo de experiencias (distintas al grupo familiar) y por lo 

tanto, al modificar sus intereses. Su canacidad mentai se de- 

sarrolla notablemente, asf como también al desarrollo de su 

lengueje que en esta etana de su vida, se enricuece en gran-- 

des provorciones. Lo que permite asimilar las distintas disci 

plinas de estudic (la misica, por ejemvlo, aue integrada a 

las actividades escolares coticienas, de manera oportune, 

ofrece experiencias realmente significativas). 

  

20. “la direccién determinada que tienen las funciones cognos 

citivas hecia los objetos y fendmenos de la realidad 

(...) en funcién de la setisfaccién de una necesidad". 
Cisneros Zuckerman, Ramiro. et. al. op. cit. p. 67 

26



  

f) Su lenguaje 

El lenguaje es un sistema de signos a través del cuai se 

transmite el pensamiento. Su objetivo primordial es la comuni 

cacién: "constituye el evento que agudamente caracteriza lo 

humano. Sirve de conexidn entre los seres y sus motivos; los 

elementos que lo forman, sonoros, visuales y de otros tipos, 

forman el material que objetiva e2 mundo simbélico emocional 

e intelectual del ser”, Es decir, el lenguaje es el resulta 

do de la interaccidén de factores fisiolédgicos y psfquicos y 

no mede desarrollarse sin un contexto social adecuado. De 

tal manera, que si fallara une de estos componentes determi-- 

nantes, quedarfa desnrovisto de su efecto significativo: la 

comunicacioén. Ya aue, "el desarrollo y ejercitacién de los ér 

ganos de fonacién, audicién, visién y anarato locomotor condi 
: ar ae . 22 

cionan el aprendizaje lingtifstico natural". 

  

21. Sanchez Ramfrez, Emma. “Aspectos de la psicologia del len 

guaje", en: Psicologfa Evolutiva. Estedios de Desarrollo 

Mental. México, S8P/Oasis, 1967, p. 59. 

22. Santillana. "Evolucién del lenguaje en el nifio", en: Enci 

clonedia Técnica de la Educacién I'l. México, Santillana, 
1985, p. 48. 
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En el caso del nito escolar, éste, al ingresar en la es- 

cuela primaria, ya es capaz de entender y hacerse entender en 

la forma requerida (palabras, gestos, movimientos), lo cual 

es indispensable vara noder trabajar en el aula y vara com--- 

prender el desarrollo de su pensamiento, el cual se encuentra 

intimamente ligatio a su grupo cultural: “las creencias y los 

valores, las formas de conocimientos son comunicados entre 

los individuos mediante contactos cara a cara que bdsicamente 

se guardan en 1a memoria” .°? 

Sin embargo, debido a la actitud analf{tica oue noco a no 

co adquiere en esta etana de su desarrollo, el niwio toma con- 

ciencia de la relativa arbitrariedad de la denominacién de 

los objetos, lo cual lo conduce a enriquecer su lenguajeé 2 

partir de acrecentar su vocabulario -as{ como 4 conocer mejor 

el mundo que le rodea-, a través de lecturas oue hablan de 

costumbres y modos de vida de hombres y mujeres cue viven en 

lugares lejanos, as{ como por las nuevas relaciones que esta- 

blece en la escuela. 

g) Su pensamiento y la escuela 

Conforme el nitio va aprehendiendo el contenido de las 

asignaturas en la escuela primaria (espafiol, matem&ticas, geo 

graffa, civismo), su pensamiento se empieza a transformar. Si 

éste era situacional en el nivel preescolar -como ya se habla 

Mencionado-, ahora, a través del estudio sistem4tico, esa mo- 

dificacién se ds gradualmente y en base a una actividad men-- 

tal racional, empfrica. Como dice Rubinstein en Principios de 

  

23. v. Rodrfguez Rojo, Elsa G. "Lenguaje y educacién", en: 
Perfiles Educativos No. 34. México, CASE/CISE, 1986, p. 9 
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Psicologia General: "el pensamiento infantil pasa a un mievo 

nivel. Se apronia un nuevo contenido, un contenido sistemati- 

zado y més o menos generalizado de la experiencia. La expe--- 

riencia sistematizada y generalizada, y no la situacién uni-- 

ca, se convierte en el apoyo y base fundamental de las opera- 

ciones mentales".°4 

En base a esto, el pensamiento infantil adquiere una nue 

va aptitud: la generalizacidén. Lo cual se produce poco a vo-- 

co, pero marcando un nuevo oroceso en el desarrollo del nifio: 

su actividad intelectual. Que de ahora en adelante, se ird 

volviendo cada vez més compleja: "el pensamiento pasa ya de 

los meros nexos casuales a otros cada vez mds esenciales, li- 

mitdndose para ello, sin embargo, todavfa preponderantemente 

a caracterfsticas o signos sensibles externos"*>. A tal gra-- 

do, que el dominio de los conceptos”® ~su generelizacién del 

contenido-, se produce en el nifio, de una manera gradual, de- 

bido a que éste no opera atin en el camno del vensamiento meta 

férico, no comprende todavfa el significado figurativo de las 

palabras (quemarse les pestafias; dormirse en sus laureles: 

romperse la cabeza; etc.), lo que significa que el nifio no es 

td en condiciones de descubrir los nexos esenciales de sus 

econclusiones y, porque formarse un concevto, "es seleccionar 

  

24. Rubinstein, S.L. op. cit. pp. 436-437. 

25. Ibidem. p. 437 (subrayado en el original). 

26. los objetos de pensamiento que estdés provistos de un sig- 
no verbal -la palabra-, lo cual permite que sean utiliza— 

dos en acciones wrdcticas;: vivienda, escuela, padres, sa- 

lud, manzana, etc. 
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las caracter{sticas importantes de ciertos objetes y manifes- 

taciones de la naturaleza, o de la vida social y reunirlos 

después, verbalmente en una definicién””" y, en este caso, en 

la formacién de concentos en el nito escolar, intervienen to- 

davfa, aunque en menor grado con referencia al nito preesco-~ 

lar, sa imagineacién y fantasfa. Lo cual puede ser avrovechado 

convenientemente, al estructurar actividades educativas que 

estimulen su artitud creadora, y en base a un medio para ex-— 

presarse: la misica. 

h) Sus relaciones sociales 

El nitio de la escuela primaria, empieza desde su ingreso 

a independizarse de lea familia (grupo primario). Esto, debido 

a los contactos ffsicos y sociales que empieza 2 establecer,. 

con nifios de su misma edad, y a las vivencias que juntos expe 

rimentan en su proceso de ensefianza-aprendizaje: emiten jui-- 

cios personales; trabajan en grunos peaueios;: compiten entre 

si: conversan sobre temas diversos; etc. 

En otras palabras, en la familia, el nitio ocupa un lugar 

determinado, establecide en funcién de las relaciones de pa-- 

rentesco (hijo, hermano, sobrino, nieto, etc.), que rigen su 

actuacién de acuerdo a valores inculcados, y, por lo mismo, 

de ningune manera intercambiable. 

  

27. v. Tomaschewski, K. op. cit. v- 80. 
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En lea escuela, los grupos que meden formarse est4n en 

funcién de intereses comunes, y la vosicién que adquieren los 

miembros cue los integran, dependen de las relaciones inter-- 

personales que se estsblecen entre ellos: amistad, liderazgo, 

enemistad, solidaridad, rendimiento, inteligencia, etc. 

En la escuela primaria, se da un paso muy importante pa- 

ra el desarrollo social del nifio. Es ahi -grupo secundario-, 

donde el nifio establece relaciones muy distintas a las mante- 

nidas en la familia, por ser la escuela, una institucién edu- 

ecativa con disposiciones y reglas fijas, as{ como por activi- 

dades determinadas de antemano, de acuerdo a objetivos vreci- 

sos. , 

En esta etapa de su vida, el nifio desarrolla poco a po-- 

co, la cavacidad de vivir en grunos secundarios, los cuales 

suelen ser estables. Sin embargo, por lo general, adouieren 

el ndbito de agruvarse vor sexos, a pesar de que la ensefianza 

en el aula sea comin (grupos mixtos). Pero como plantean 

Clauss y Hiebsch, "las causas de las diferencias y tendencias 

a la separacién de muchachos y muchachas hay que buscarlas, 

en su mayor varte, en las normas sexuales condicionadas vor 

la sociedaa".°° 

En fin... las posibilidades evolutivas del nifio escolar, 

antes sefialadas, condicionan el trabajo del docente, quien de 

be tomarlas en cuenta en el momento de organizar las activida 

  

28. Clauss, G. y Hiebsch, H. op. cit. p. 108. 
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des de su clase. Ya que la etapa de Gesarrollo vor le que 

atreviesan los nifos en la escuele yprimaria, determina el ti- 

  

po de objetivos, contenidos y métodos 4 utilizar, que esterdn 

en funciédn de su proceso de desarrollo y de ese votencial que 

como seres humanos poseen. 
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2. Desarrollo ce la Creatividad 

"El nifio necesita que se le gen 

ideas que le motiven, ove lo mevan 

a hacer cosas. Tdeas que, por asf 
decirlo, le hagean cosquillas en las 

manos y remolinos de imdgenes en la 
cabeza". 

Esther Jacob y Antonio Ramfrez 

Ala par de las nosibilidades que constituyen el deserro 

llo evelutivo de los nifios en la etapa escoler, también se en 

cuentra su, capacidad creadora: su feculted para manifestar de 

manera concreta -tengible-, el cumulo Ge representacioneés 

(ideas e im&genes), que expresan sus emociones y sentimientos 

que, 21 iguel que todo artista, el nifio de edad escolar, es 

Capaz de reflejar y plasmar, con completa libertad. Ya que lea 

creatividad, nace de la imaginacién y la fentesfe, las cuales 

se constituyen en la infencia; "cuanto mds vee, oiga y experi 

mente, cuanto mds aprenda y asimile, cvantos més elementos ad 

quieres el infante en su experiencia cotidiana, mayor serd le 

actividad de su imaginacién". $ 

Por lo tanto, si al nifio en esta etapa de su desarrollo, 

se le nermite ejercer con toda libertad sus facultades creado 

ras, éste sera capaz de reflejar en diferentes manifestacio-- 

nes personales (dibujos, propuestes, pinturas, modelados, jue 

gos, movimientos, disfraces, etc.), y con una gran variedad 

  

29. Ocampo, Xéchitl Verdnica. "Cémo nace y se alimente la 
creatividaé", en: El Papalote. La revista de la escuele. 
No. 19. México, 1994, p.17. 

 



  

de temas (la familia, la ecologfa, las fiestas, los amigos, 

las mascotas, los transportes, etc.), sues necesidades e inte- 

reses. 

En este sentido, es conveniente dejar que e1 nifio exte-- 

riorice su vida emocional: no pretender que reproduzca las 

formas del aéulto, @ pesar Ge lo simple que puedan parecer 

sus producciones; propiciar su entusiasmo y curiosidad; des-- 

pertar su sensibilided y fentasfa, a partir de brinderle expe 

riencias y materiales que lo invelucren a realizar activida-~ 

des que fomenten su expresién y comunicacién. Al respecto, 

el comunicadéor y especisliste en ectualizecién del magisterio 

de la SEP, Luis Medranc, considera en La creatividad una ta-- 

rea no cumplida, que les posibilidades creativas, son varte 

de la naturaleze humana. Sin embargo, plantea cue en muchas 

personas se encuentran inhibidas, pues sé les enseté (en el 

hoger o en le escuela), a repetir mecdnicamente y no a pensar 

en algo diferente. La creatividad -afirma-, puede considerar- 

se, bdsicamente, como el factor gue permita incentivar la ca- 

pacidad de los educandos pare producir cosas nuevas y valio-- 

sas que anoyan su formacién integral. 

Ahora bien, al ser la creatividad una actitud, frente a 

la vida (que se encuentre en constante cambio), es necesario 

para que los nifios de la escuela primaria la puedan desarro-~ 

llar, eliminar o transformer ciertos obstdculos que la inhi-- 

ben, como pueden ser; el programa escolar, la rutina en el au 

la, la resistencia al cambio por parte del docente, etc. 

-El programa escolar. En sf, la creetividad representa 

innovacién, originalidad, diversidad, aventura... lo contra-- 
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rio a lo que representa lo establecido, lo conocido, lo vrede 

cible, que tiene que ver con lo indicado en el progrema esco- 

lar, inéependientemente de que corresponda al entorno donde 

se desenvuelve el elumno. En este sentido, es comin que se 

atienda a le metodologfa propuesta y no se cambie por otra, 

que sugiera actividades distintes (juegos, dibujos, cantos, 

rimeg, etc.), que representan alternativas interesantes para 

los nifios; 

-La rutina en el eula. Si bien es cierto que muchos maes 

tros se encuentran abrumagos por la carga de trabajo acminis- 

tretive pare salir adelante con sus compromisos laborales, 

también es cierto ave lo mds comin es que se carezca como do- 

cente, de una promesta metodolégica vare el trabajo en el au 

la, en la que se tomen en cuente los intereses infantiles, pa 

ra involucrar al nifio en un proceso ée ensetanza-aprendizaie, 

donde utilice su accién y su rezonamiento; 

-La resistencia al cambio por parte del focente. Le ten- 

dencia que se tiene a evitar lo nuevo, ya sea por temor a la 

equivocacién o a las propias limitaciones, es una gran enemi- 

ga del pensamiento creetivo, ya que estd estrechamente ligada 

a las estereotipias (conductas fijas), que activen como contro 

les rigidos, y bloquean el proceso de ensefianza-aprendizaje. 

Ahora bien, zcémo enfrentar y eliminar o transformar es—- 

tos obst4culos que inhiben el desarrollo de la creatividad? 

La respuesta no es sencilla, debido a la complejidad del pro- 

ceso creativo, en ¢l cual, fantasf{a e imaginacidén juegan un 
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papel esencial. Sin embargo, esto se puede conseguir, traba-- 

jando cotidianamente ; realizando una lebor conjunta (reflexi- 

va), de todos los involucredos en el proceso de ensefianza- 

aprendizeje (docentes, educendos, autoridages, padres, comuni 

dad), y sobre todo, incorporendo y/o fortalecienéo -consoli-- 

dando-, las actividades artisticas, en la formacién escolar. 

Puesto que: si reconccemos aque las producciones del nifio 

escolar, corresponden a su nivel de desarrollo, experiencias 

anteriores y grupo social; si aceptamos las imdgenes que pue- 

dan ser irrealizables en la prdctica; si evaluamos los traba- 

jos infantiles sin un nvardmetro establecido de antemano: si 

permitimos la exploracidn y experimentacién de materiales di- 

versos; si no inculcamos la mera reproduccidn; si vonemos 

atencién tantc al proceso como ai proéucto de la activided 

creadore del nifio; si estimulamos su aptitud latente; si acen 

tamos el pensemiento divergente; si promovemos le bisaueda de 

soluciones Giferentes y novedoses pars un mismo problema, 

ofreciendo un ambiente de libertad y aceptecién; etc. enton-- 

ces estaremos propiciando el desarrollo de la creatividad en 

el nifio escolar. Ya que, la creatividad, asf entendida, es un 

proceso de produccién original, no de reproduccidén. Consiste 

en desarrollar ideas, en expresarlas. Facilita el desarrollo 

de la personalidad infantil, al estimuler las avtitudes de 

los educendos y ofrecer la oportunidad de la bisaueéa perso-- 

nal. 
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Pera Margarite Paneza, la creatividad es un "preceso 

aue (...) tiene {ntima relacién con un tipo de hombre indenen 

diente y critico, que puede obrer y elaborar proyectos vro--- 

pios, buscar alternativas y oncicnes, yv hacerlas realidad" .-° 

En su ensayo, esta autora evoce sa Francisco Miré Quesada 

quien sostiene ave el concerto de creacién tiene tres notas 

constitutivas: 

1) temporalidad es absolutamente necesario que lo 

creado no haya existido anteriormente 

2) novedad implice la modificacién ée algin conteni- 

60 nosible de conciencia, empfrice a 

ideal 

3) significatividad un producto cualauiera no tiene 
ninguna importancia si no es sig 

nificativo para un gruvo social 

De tal manera oue “el proceso de creacién ofrece al hom- 

bre muchas interrogantes por resolver, pare vensarse a sf mis 

mo como sujeto de conocimiento y como sujeto creador que mane 

31 
ja cédigos simbélicos". 

  

30. v. Pansza, Margarita. “Ensayo sobre el proceso de crea--- 

cién", en: Perfiles Educativos. No. 32. México, CTSE/UNAM 
1986, p. 30. 

31. Ibidem. p. 37. 
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En este sentido, a1 tener el nifio gran cantidad de ener- 

gia que recibe y acumula, a los adultos nos corresnonde brin- 

@arle los est{mulos necesarios, para canalizarla;: vara trans- 

formarla en creatividad -en arte?*_, mediante estrategias co- 

minicativas (investigando sobre sus necesidades, aptitudes e 

intereses); "en el arte se expresan los momentos esenciales 

encarnados en individualidades concretas, en las que se con-- 

centra de elgina manera io fundamental de una existencia huma 

na" 33 

Ahora bien, el arte guede ser una actividad muy intere-- 

sante, ya que contribuye al desarrollo del pensamiento diver— 

gente ya la apertura frente a lo desconocido: exvresa lo oue 

no puede decirse con palabras o con cifras; por lo que, es de 

suma importancia brindarle a los nifios desde temprana edad, 

programas artisticos sue le proporcionen experiencias realmen 

te significativas, si pretendemos contribuir al desarrollo de 

su proceso creador. La misica entonces, como "uno de los la-- 
34 

zos m&s fuertes de identidead",~° puede ser un elemento valio- 

  

32. creacién personal, donde se plasma la realidad interna, 
con toda libertad. 

33. Martinez, Marfa del Pilar. "El drbol morado", en: El Papa 
lote. La revista de la escuela. México, 1994, p. 12. 

34. Enrique Rivas Paniagua =-productor de Radio Educacién-, en 
su programa sabatino "Cohetones y Platillazos". 
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sisimo, por ser un medio para exoresar sus sentimientos m4s 

profundos. Y, en la escuel2 ~que deberfa de ser el espacio de 

promocién de la cultura vor excelencia-, se deberfa de estimu 

lar vy hacer que se desarrollen las potencialidades creadoras 

de los nitos, que les vermitan realizar un trabajo personal, 

espontdneo y significativo pars ellos, a través de la misica 

Y apoyados por el docente, como principal promotor. 

3. El Panel del Docente en la Educacién Musical 

El nido de educacién primaria,-al atravesar nor una eta- 

pa de desarrollo gue se caracteriza por captar la nocién de 

mimero, de causalidad, de tiemoo y espacio (por encontrarse 

en un periodo de razonamiento, sociabilidad y micha activi--- 

dad), tiene necesidades aue geben ser atendidas y muchas capa 

cidades a desarrollar (motricidas fina, observacién, refle-—- 

xidn, compafierismo, etc.). En este sentido, la misica es una 

actividad de mensajes afectivos de los cuales, el docente tie 

ne que estar consciente, procurando que esto lo forme y lo ha 

ga crecer fisica, afectiva e intelectualmente, ya aue debida- 

mente trabajadas, “las actividades musicales permiten al nitto 

organizar, asociar y diferenciar sonidos, melodfas y ritmos, 

adquirir nociones de tiempo, de cantidad, de relacién, etc., 

experimentar sensaciones y emociones que se sitivian en la base 

Ge la formacién de su futura personalidad, descifrar el mensa 

je musical de alegria o melancolfa, de excitacién o reposo, 

descubrir el valor del silencio, facilitar la vocalizacién y 
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comprensién de algunas palabras, en definitiva, adquirir sen- 

sibilidad estética y artfstica".?° 

Ahora bien, tanto la personalidad como la actitud del do 

cente, juegan un papel fundamental en la educacién musical 

del nifio escolar, ya que es el docente quien actiia como vehf- 

culo para contactar al nifio con el mundo sonoro que le rodea, 

de tal manera que si el docente mantiene una actitud respetug 

sa, atenta, de biisqueda de belleza, de elementos formativos, 

de recreacién, el mensaje de la misica ser& percibido por el 

alumno de una forma distinta a cuando el docente acta por im 

posicién institucional: sin comunicar algo; sin hacer realmen 

te misica. "...el conocimiento y la estima hacia la misica, 

ha de presentarse siempre a través de los sentidos (...) En 

la Muisica sélo hay un sistema de asimilacién y conocimiento 

profundo y es el de hnaceria”,?° 

Es pues, importantfsimo y fundamental el papel gel docen 

te en la ensefianza de la misica en la escuela primaria, quien 

ha de procurar una ensefianza creativa, en base al ritmo de 

crecimiento y asimilacién del nifio escolar y a través del ar- 

  

35. v. Odena, Pepa. "Criterios para la escuela infantil 0/3 

afios", en: Cuadernos de Pedagogia. No. 72. Espafia, LATA, 

1980, p. 25. 

36. Bonal, Ma. Dolores. "Vivir la misica", en: Cuadernos de 

Pedagogfa. No. 72. Esvafia, LAIA, 1980, p. 11. 
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te. Ya que como dice Ma. Dolores Bonal en su obra Expresién 

musical: "la misica -y el arte en general- es un lenguaje que 

rompe con los esquemas para demostrarnos, con sus peculiares 

elementos, que alin ea posible ser independiente, libre y sen- 

sible; es un medio privilegiado de expresidn, cavaz de trans- 

37 
mitir un lenguaje de cardcter universal". Y por lo mismo, 

el docente “siempre debe tener en cuenta que primero, hay que 

cultivar la sensibilidad; después iniciar la creatividad 

transformando aquello que conocemos: tercero, suministrar una 

parte informativa o intelectual: cuarto poner la téenica 

siempre al servicio del pensamiento" , 29 

Por tal razén, es importante estimar todas las posibili- 

dades alternativas, para considerar la educacién musical en 

la escuela primaria por su valor formativo y no sélo por la 

ensefianza de la m{isica en s{ misma, en este nivel; el ritmo 

natural del cuerpo; la misica como una constante en la vida 

cotidiana de los nifios; la formacidn de grupos interdiscipli- 

narios, etc. Ya que en la escuela primaria, un interés funda- 

mental de un buen docente es proporcionar a los nifios diver-- 

sas oportunidades para desarrollar los variados aspectos ff{si 

cos, socio-afectivos e intelectuales, que integren su persona 

lidad y, una de ellas, puede ser la misica -en base a una sdé- 

lida formacién académica y musical, asf como también a un co- 

37. v. Enciclopedia Prdctica de Pedagogia 5. Espafia. Planeta. 
1988, p. 67. 

38. Bonal, Ma. Dolores. op. cit. o. 11. 
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nocimiento lo m4s rico posible del folklore-, que permite de- 

sarrollar un conjunto de capacidades, como son el escuchar, 

la ejercitacién de la memoria, el andlisis, la abstraccién, 

la imaginacién, la fantasfa, la sensibilidad, el sentido eri- 

tico, etc., lo cual permitird al docente, ofrecerle al nifio 

“en base a sus centros de interdés-, el desarrollo de su poten 

cial humano: "El maestro tiene que cultivar siempre la con--- 

fianza del nifio y velar para que en cada etapa y en cada mo-- 

mento los ejercicios tengan el nivel adecuado, de acuerdo con 

la realidad en que vive: no se pueden saltar etapas ni pedir- 

le un esfuerzo superior a su maduracién mental" .°? 

Por otro lado, la misica en la escuela primaria, desempe 

fia un papel fundamental para apoyar otras dreas de aprendiza- 

je y si no se hace misica con los nifios, se les niega la posi 

bilidad de aprender otro lenguaje. 

  

39. Bonal, Ma. Dolores. "Expresién musical", en: Enciclonedia 

Préctica de Pedagogfa 5. Espafia, Pleneta, 1988, p. 72.



  

II. gQUE ES LA MUSICA? 

",,..del tiempo, es la idea mds perfec- 

ta, la misica... 

«.emada representa la belleza mejor, 

que la misica..." 

Sor Juana Inés de la Cruz 

Por lo general, cuando se habla de la misica, se hace re 

ferencia a una de las bellas artes. La que, a través del soni 

do y el silencio organizados en el tiempo, expresa emociones, 

sentimientos e ideas de los individuos. 

Sin embargo, es diffcil definirla con precisidn, ya que 

son innumerables las consideraciones que se pueden hacer de 

esta expresién artistica. Para mestra, un botén. Juan Arturo 

Brennan (cinefotégrafo mexicano, guionista, productor de ra-- 

dio y televisién, ademds de cr{tico de misica), en su libro 

"Cémo acercarse a la Misica", expone un magnifico ejemplo de 

esta situacién: 

-"La misica es una agradable armonfa para el honor de 

Dios y los deleites permitidos del alma" (Juan Sebas-- 

tidn Bach); : 

-"La misica puede nombrar lo que no tiene nombre, y comu 

nicar lo desconocido" (Leonard Bernstein); 

-"La misica es el lenguaje universal de la humanidad" 

(Henry Wadsworth Longfellow) ; 

-"Lo mejor de la misica no se encuentra en les notas" 

(Gustav Mahler); 
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-"Cuando las palabras del hombre ya no son suficientes, 
entonces comienza el arte de la misica" (Richard Wag-- 

ner): 

-"La Unica realidad en la misica es el estado de dnimo 
que provoca en quien la escucha" (Stendahl). 

Por lo que podrfamos decir, sin temor a equivocarnos, 

que la misica: combina los sonidos y silencios en el tiempo; 

expresa sensaciones que no se pueden describir con palabras o 

con cifras; tiene como parte importante al silencio; levanta 

nuestro 4nimo; provoca nostalgias; crea ilusiones; es un pla- 

cer del cuerpo; crea hdbitos de actitud; es necesaria; ...hay 

que vivirla. 

"El ofdo humano, en el sentido propiamente dicho, no me 

de ser reducido a las reacciones del receptor auditivo; estd 

vinculaéo insepareblemente a la percepcién del habla y de la 

misica™.4° 

Para los fines de este trabajo, diremos solamente con Pe 

pa Odena, que: "la misica no es (...) una materia sino uno de 

los elementos vitales, un medio de comunicacidén, de expre-—-- 

sién, de placer y de progreso...", ‘2 que ‘est& formada por un 

  

40. Rubinstein, S.L. op. cit. pe 254. 

41. v. "Criterios para la escuela infantil 0/3 afios, en: Cua- 

dernos de Pedagogfa. Revista mensual de educacién No. 72, 

diciembre 1980, Aflo VI, Espafia, LAIA, p. 24. 
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eddigo propio -visual, vocal e instrumental-, necesario de co 

nocer: un ritmo, una melodfa y una armonfa (un sentimiento, 
4 

dirfan Hart y Mante11‘), 

1. El Ritmo 

Todo en la naturaleza tiene un ritmo: los latidos del cg 

razén; el correr del agua en el rfo; el canto de los pdéjaros; 

el croar dé las ranas; el dfa y la noche; la voz humana al ha 

blar; la velocidad del viento; etc. 

De tal forma que podemos decir, que el ritmo de manera 

general, es el orden y la proporcién en el tiempo y en el es- 

pacio. Y en particular, en el sentido musical, es la orgeniza 

cidn de los sonidos y silencios en el tiempo, de donde resul-— 

tan ordenamientos de distintas duraciones. 

Es la forma en que la misica se cuenta por tiempos, lar- 

gos o cortos, los cuales se representan por diferentes figu-- 

  

42. quienes plantean que al descubrir el sentimiento, la melo 
dfa y el ritmo, se descubrird el cuerpo, el corazén y el 

alma de la misica. Véase el libro de ambos, Musica para 
nifios. Crea tus instrumentos musicales y forma tu_orques- 

ta. México, Selector, 1994, p. 23. 
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ras rfmicas: 

Nombre Valor (tiempos) 

© unidad (redonda) 4 

3 mitad (blanca) 2 

a cuarto (negra) 1 

é octavo (corchea) 1/2 

é dieciseisavo (semicorchea) 1/4 

las cuales en la escuela primaria -al principio-, no es indis 

pensable reconocer por su nombre, sino por la sensacién gue 

propician (activacién, reposo), lo cual fomenta el movimiento 

y la expresién corporal del nifio, que le ayudan a manejar su 

cuerpo y a controlar su respiracién y su relajamiento miscu-- 

lar, con fines expresivos y de descarga. Vedmoslo, en el si-- 

guiente ejemplo; 

4/4 5 lad Wid d dy | 

vw JEL LT 

al escuchar el nifio una sucesién de sonidos -largos o cortos- 

      
  

  

                        

sabr& interpretar su cardcter musical: lento (blancas), rdépi- 

do (negras), rapidfsimo (corcheas), a partir de exverimentar 

fisicamente, la misica que escucha. Es decir, "el ritmo con-- 
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siste en disponer de tal modo los sonidos, que la distancia 

regular o irregular produzca en quienes los escuche una sensa 

cidén de descanso o movimiento. Si comparamos la misica al len 

guaje hablado, podemos decir que las palabras representan a 

los sonidos y que mediante el ritmo estos sonidos ligados en- 

43 
tre s{ forman las frases musicales" por ejemplo: , 

4/4 Z Zz z Z 

que nos permiten percibir el mensaje que se emite (de triste- 

za, de alegria, de nostalgia, etc.). 

En la escuela primaria, es conveniente preparar activida 

des que contribuyan al desarrollo de la imagen del niwto (can- 

tar canciones donde se mencionen las partes de su cuerpo, a 

la vez que las vaya sefialando; mover las partes del cuerpo 

que vaya escuchando en la cancidn, etc.), lo cual es importen 

te para propiciar el conocimiento de sf mismo, dd4ndole mayor 

seguridad en su comportamiento. ‘4 Y esto se puede manejar con 

ritmo, ya que el ritmo es el mulso de la misica: su elemento 

vital. El cual impulsa al individuo a ponerse en accidn, pues 

to que se realiza en el espacio y en el tiempo. 

Sin embargo, es necesario hacer distincién entre ritmo y 

compds. Ya que regularmente, se llegan a confundir: el ritmo 

43. Carrillo Paz, Gustavo y Catatio M., Fernando. Temas de Cul 

tura Musical. México, Trillas, 1969, p. 31. 

44. La imagen corporal "es la experiencia aque tenemos de nues g p & 
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es causa de movimiento: la vida misma, y el compdés, la férmi- 

la convencional escrita (fig. 1}. El compds, es la unidad de 

medida que sirve para dividir el tiempo en la misica. Este se 

forma de tiempos, que a su vez, se dividen en partes de tiem- 

po igual: 

lfneas divisorias doble 
J J | barra 

2/4 J Zz 

signos ler. compds 20. compds 3er. compds 40. camnds 

    

compdés 

  

tro cuerpo, a través de las sensaciones producidas tanto 

por est{mulos externos como por las propias funciones 

del organismo, cuya informacién vamos registrando. 

La imagen corporal depende del tono. emocional de la 
experiencia personal con la demds gente, de las metas en 

la vida y de las influencias sociales, si nos sentimos 

atractivos o desagradables, si nos agrada o no nuestra 

estatura, peso, agilidad, etc. 
La imagen corporal, entonces no necesariamente co-- 

rresponde a nuestras propias caracterfsticas corporales; 

y una de las razones vor las cuales es importante la ex- 

presidn corvoral en ei desarrollo del nifio, es porque 

propicia una mayor correspondencia entre ambos aspectos™ 

CEMPAE. Expresién y Comunicacién. Primer Grado. México, 

CEMPAE. 1975, p. 187. 

48  



  

Fig. 1 Motivos R{tmicos 

  

  

1 2 2/4 J | 

Modo de marcar el z 2 

compds de 2/4 

3 

1—_——»2 

3/4 Modo de marcar el compds de 

3/4 

  

Modo de marcag el 
compds de 4/4 4/4 

  

  

* . : 
de manera manual, como lo hace un director de grupo musical 

moviendo el antebrazo derecho. 
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El compds se indica, por medio de un quebrado o frac---- 

cién; el numerador indica el numero de tiempos que hay en ca- 

da compds, y el denominador, la figura de nota que debe haber 

en cada tiempo: 

numerador 2 6 3 

/ / 

denominador 4 8 2 

La naturaleza del sentido rf{tmico, es de orden motor: ca 

minar, resvirar, masticar, correr, saltar, etc. Puesto que 

"tenemos cierta vivencia inmediata, una sensacidén o un ‘senti 

miento', para el tiempo. Esta vivencia se debe a sensaciones 

orgénicas y va unida al cardcter ritmico de los procesos ele- 

mentales de la vida orgdnica..."*° Por tal razén, se puede 

ver a los sujetos moviéndose, balanceando el cuerpo o golvean 

do el piso con los pies, siguiendo la oulsacién o el compds 

de un fragmento musical. 

El famoso misico alemdn Carl Orff, propuso un método va- 

ra llevar a‘cabo la ed@ucacién musical de los nifios “El Método 

Orff", en el cual concede gran importancia al ritmo, por ser 

  

45. v. Rubinstein, 3.L. "La percepcién del tiempo", en od. 

cit. p. 296. 
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el elemento con el que se indica tal actividad. 

En este sentido, corresponde al Jocente de la escuela 

vrimaria, descubrir el ritmo de cada nifio y hacerlo conscien- 

‘te de 61 (con ejercicios colectivos, por ejemplo), ayuddndole 

a organizarlo, controlarlo y expresarlo en todas las articula 

ciones del cuerpo y a saberlo usar tanto en sus creaciones mu 

sicales, como de otra {ndole (lectura y escritura, por ejem-- 

Plo). 

Asf, educar progresivamente los movimientos y ritmos na- 

turales del nifio, resulta indispensable en la escuela prima-~- 

ria para que éste vaya dominando su cuerpo y a su vez adquie- 

ra el dominio del espacio. Desarrollar no solamente capacida- 

des escolares, sino seguridad; contribuir al desarrollo de ni 

flos y nifias, con un autoconcepto elevado. Lo cual se podrfa 

lograr, si se proporciona a los nifios una variedad de expe-~- 

riencias, estimlando sus procesos de pensamiento y sus senti 

dos, de manera tal, que aprendan haciendo y puedan generali-- 

zar, incorporando nuevas experiencias. 

En este orden de ideas, a través de la imitacidn de acti 

vidades locomotoras (con las manos, con los pies, con las ro- 

dillas), se logrard una mejor asimilacién de ideas, que resul 

tan diffciles cuando inicamente se le presentan al nifio por 

medio de descripciones orales (las fracciones, por ejemplo). 

Ademds, porque la imitacién es una conducta espontdnea del ni 

flo, y un medio que utiliza para conocer lo que estd a su alre 

dedor. 

Ahora bien, el ritmo es un elemento musical de fundamen- 
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tal importancia, para cualquier actividad. Para escribir por 

ejemplo, necesitamos tener una buena coordinacién visomotora 

y una adecuada ubicacién espacial; el ritmo nos permite la 

discriminacién de acentos, frases. 

En la medida en que el nifio vaya descubriendo la gama de 

sonidos que pueden producirse con las manos, ird desarrollan- 

do su capacidad para acompafiar canciones, para jugar, para 

ejecutar ejercicios, para comunicarse. 

En este sentido, el movimiento se hace indispensable pa- 

ra que el nifio se comunique, para que exprese lo que siente, 

lo que piensa. 

Sin hacer uso de un lenguaje verbal, podrd& comunicarse 

con los demds, dando un gran naso en su desarrollo. 

Los movimientos, generalmente, son producto de actos re- 

flejos. Sin embargo, en 1a ejecucién de todos y cada uno de 

nuestros movimientos, existe una clara armonfa y sincroniza-- 

cidn (parnadear, escribir, correr, hablar, etc.). 

La coordinacién de los dedos, es fundamental para la ma- 

nupulacién fina y precisa, que requiere de elementos tales co 

mo la exactitud del movimiento y la coordinacién con la vista 

Si el nifio marca pulsos constantes con movimientos de 

los dedos, entonces estaremos proporcionando el conocimiento 

sobre el wulso musical, a la vez que propiciamos una me jor 

coordinacién motora. Esta destreza se generalizard a otras ac 

tividades operativas. Ademds, el hecho de cue el nifio sea emi 
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nentemente activo, le ayudard a través del movimiento, a cap- 

tar la realidad que le rodea. 

Por otro lado, el lenguaje tiene un ritmo que es necesa- 

rio reconocer, sentir. Ya que, como instrumento de comunica-- 

cién del que disvone el hombre, emite una intencidn. Lo acom- 

pasado, lo acentuado y sus frases de longitud diversa, vermi- 

ten presentar las palabras de manera agradable y significati- 

va. 
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2. La Melodfa 

"Los nifios est&n plenos de melodfas potenciales". 

Rudolf Schoch 

"Las melodfas son una especie de lfneas ondulantes he--- 

chas con el sonido, van hacia arriba, van hacia abajo, van ha 

cia todos lados", dicen en Misica para nifios, Hart y Mantell. 

Y, en efecto. La melodfa es "la sucesién de sonidos simples, 

diferentes entre s{ por su altura, intensidaé y duracién 

(...) se basa en la inflexién expresiva y lea acentuacién y 

es, por tanto, uno de los medios de expresién"./7 

Es la forma musical oue se identifica con la cancidn: la 

tonada; la idea musical simple. 

Constituye el elemento horizontal de la misica. Esto es: 

se forma por una sucesidn de sonidos organizados que implica 

también une organizacién rftmica. Sin embargo, se dice que a 

diferencia de otros elementos musicales que se pueden apren-- 

der sistemdticamente, la melodfa no tiene reglas, sino que es 

creecién del genio del compositor. 

Pilar’ Figueras Bellot, profesora de misica cde la Escuela 

Normal de la Universidad Autdénoma de Barcelona, en El panel 

ée la escuela, considera respecto a la meledfa, que es necesa 

rio crear al hdbito de escuchar, sensibilizar el ofdo a los 

  

47. Carrillo Paz, Gustavo y Catafio M., Fernando en: on. cit. 
mp. 20, consideran oue los pueblos rrimitivos no conocie-- 

ron sistemas misicsles, sino simnlemente utilizaron tedos 

los sonides que le vez humana es capaz ¢e crocucir. 
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objetos sonoros de nuestro entorno y adouirir la capacidad de 

reconocimiento de los mismos, tanto por lo oue respecte a la 

localizacién de la fuente sonora en el espacio (;ddnde ofmos 

el sonido? 3de dénde procede?), como a la asimilacidn del so- 

nido al objeto sonoro ove lo produce y a su verbalizacién 

(nombrar aquello que vroduce el sonido). Lo cual serfa el tra 

bajo de base para enmarcar un estudio vostericr de los soni-- 

dos y sus cualidades fundamentales; timbre (color), altura 

(entonacién), intensidad (fuerza) y duracién (frecuencia), 

asf como de sus relaciones (lo que representa un trabajo my 

importante en la educecién musical en la escuela primaria, ya 

que a partir de aquf, el nifio aprenée a cistinguir -msical-- 

mente hablando-, una cosa por otra, a la vez que se va adqui- 

riendo el cédigo de un lenguaje nuevo): 

El sonide, es el efecto cue produce en nuestro ofdo, el 

conjunto de vibraciones reguleres ( APAAL, ), produ- 

cidas por los cuervos sonoros o eldsticos -misica-, ya que 

las hay también irregulares ( Bes ES ), que prody 

cen sonidos imprecisos y confusos -ruido. 

El timbre produce, de acuerdo al material utilizedo -ma 

dera, metal, piel, etc.-, un sonido especffico;: la altura re- 

presenta a los sonidos graves (bajos), y agudos (altos); la 

intensidad es hacer sonidos fuertes, débdiles, etc., y la dura 

cién, ee refiere a los sonidos, largos o cortos. 

Ahora bien, a través de la melodfa, se exvresan estados 

Ge 4Animo, senseciones, deseos, sentimientos. Por lo que se 

considera un elemento de gran utilidsd educativa, ya que @ 
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través de tonadas conocidas (canciones), o sonidos naturales 

(agua, viento, lluvia), se nuede contribuir a desarrollar la 

creatividad de los nifios. As{ como también a modular la voz: 

a desarrollar su sensibilidad (fig. 2). 

  

Fig. 2 Estructura horizontal de "Maria te- 

nfa un corderito" 

Zoltén Koddly, un gran compositor hingaro, gran tedrico 

y pedagogo que fuera nrofesor del Conservatorio de Budapest, 

vlanteé en su tiempo: "no puede haber leccién de misica sin 

cancién"; "toda persona que habla correctamente es canaz de 

cantar correctamente",48 Yes que la cancién, reine tres ele- 

mentos bdsicos, para iniciar la educacidén musical: la voz, el 

ofdo y el ritmo. 

La voz, a través de ejercicios de respiracién, articula- 

cién y entonacién; e1 ofdo, a través de imitacién de sonidos 

con la mdxima nitidez: y el ritmo, a través de identificar 

las variaciones que contiene la cancién. 

  

48. v. Pigueras, Pilar y Giménez, Ma. Teresa en: "Reflexiones 

sobre el futuro", en Cuadernos de Pesagogfa. Revista men- 
sual de Educacidén, No. 72, diciembre 1920, Afio VI, Esnata 
LATA, p. 17. 
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3, La Armonfa 

La armonfa, en lenguaje musical -ya que el término se 

usa en todas las artes-, es el estudio de los acordes, es de- 

cir, la produccién simultdnea de varios sonidos (fig. 3). 

fm nn cenrrnnnnm— 

SS 
Fig. 3 Sonidos simultdéneos (acorde) 

  

De los elementos misgicales, es el mds artificioso. Y, en 

lenguaje usual, se conoce como el acompafiamiento. 

Si el ritmo y la melodfa aparecen como la manifestacién 

esnontdnea de los individuos en todas las civilizaciones, la 

armonfa es ya, vroducto de la cultura evolucionada. A decir 

de muchos autores, la armonfa produce un efecto sutil de cla- 

roscuro, profundidad y dinamismo, dando al oyente cierto mis- 

terio derivado de la nerfeccién sonora que aleanza el acorde. 

Por lo tanto, asf como la melodfa se refiere a la estruc 

tura horizontal de la misica, le armonfa se refiere a su es-- 

tructura vertical, ya que los sonidos cue se aprecian en una 

obra, son construidos y ejecutados en forma simulténea’? 

(fig. 4). 

49. lo que en una vartitura se vuede indicar con letras: C= 
acorde DO (do, mi, sol); G= acorde SOL (sol, si, re); A= 
acorde LA (do, fa, la); ete. 
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= S 

  

Fig. 4 Estructura vertical de "Marfa tenfa un corderito" 

Ahora bien, si como seres humanos tenemos la capacidad 

de fusionar sonidos, entonces también por medio de un trabajo 

adecuado, podemos adquirir la cavacidad de analizar la misi-- 

ca, vara reconocer los distintos sonidos que se fusionan en 

un acorde. 

Ma. Dolores Bonal considera que vara entender la armo--- 

nia, se necestta, adem4s de una parte afectiva y sensorial, 
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ura disvcsicién mental inteligente y abierta. Ya que: "los 

tres elementos, sensoricl, afective y mental, configvran en 

el nifio un éesarrollo euditivo completo, desnertendo noca «6 

voco emociones diversas, imaginaciones auditivas, que le lle- 

van y ayudan 4 realizar comnaraciones, contrastar ideas, juz—- 

ger sivilitudes, sfintesis y andlisis. 

Un estado afectivo previc contribuird a fecuncar e1 inte 

lecto del nifio. La armonfa serfa pues, un tercer estado de 1é 

.s - ; 49 
eveluacién musical, el més intelectual". 

4. La Voz 

La voz es un elemento maravilloso, con el que el hombre 

ha contedo desde siemnre. 

Es e1 instrumento musical de su cuerpo y lo utiliza ¢es- 

ée su nacimiento. 

Por tal razdén, bien ancrovechada en tcéo el nroceso educa 

tivo y en especial en el ciclo escolar pdésico, es de suma im- 

vortancie para desarrollar la musicealidad y creatividad de 

los nifios. Ya que, debidamente trabajedos los asrectos que 

la conforman -ritmo, entonecién, articulacién, expresién, in- 

tensidad, etc.-, se pueden evitar vicios que més tarde sean 

@iffciles de erradicar. 

En este sentido, es necesario tomar en cuenta que la voz 

guarda relacién con el cfdo -érgano que se nabrd de cuider y 

someter a un proceso ce gesarrollo en el nifio-, vor lo que es 

conveniente, que el docente tenga la conviccién ce que el of- 

éo es un érgano que no se educa esnonténeemente, y por lo mis 

mo, es funéamental explorer le propia voz nare trenemitirla: 

  

4°, v. Enciclopedie FPrdctica ce Pedagogia 5. Espafic, Pleneta, 

1988, vo. 74. 
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"el trabajo da resultado cuando el educedor sabe utilizar co- 

rrectamente la suya y sabe sacar partido de las voces de los 

nifios, aprovechando cualquier manifestacién que hagan en ese 

sentido" 0 

Ahora bien, los sonidos somo ya habfamos mencionado, se 

producen cuando los objetos vibran a cierta velocidad, y, en 

el caso de la voz humana, es resultado de un trémulo misculo 

de la gargante que hace vibrar el aire oue, a través de ella, 

emiten los pulmones. ' 

De tal manera, que en le voz humana, se encuentran tanto 

los ruidos, como los sonidos musiceles: “la vibracién é¢e la 

voz humana es una expresidn de la acentuacién de sentimien--- 

tos; probablemente existe desde cue se origind el habla, des- 

de que los seres humanos emvlean sonidos vara exvresar sus 

sentimientos". 54 

Sin embargo, la voz ¢e cade individuo suene ciferente, 

debido a sus cueréas voceles y a su cevidad ce resonancia 

(transmisién de vibreciones). De modo tal, que de acuerdo al 

timbre y tesitura produciéos, las voces se nueden identificar 

de la siguiente manera; 

  

50. Buscué i Bercelé, Monserrat y Malagarriga i Rovira, Ma. 

Teresa. "Criterios pare el varvulario", en: Cuadernos ce 

Pecagogfa. No. 72. Esvafia, LAIA, 1980, p. 28. Ellas consi 

deran oue, como educadores, si no sabemos moculer la voz, 

diffcilmente conseguiremos ove los vecue%os lo hegen. 

51. v. Rubinstein, S.L. "Las sensaciones avditivas", en on. 

cit. 0. 249, 
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Aguda 

Intermedia 

Grave 

Aguda 

Intermedia 

Grave I 

soprano : 
oF : Mujer 

mezzo-soprano 

alto contralto a 
¥ Nifio 

tenor 

varftono Hombre 

bajo 

En el caso del nifio escolar, la voz se asemeja a la de 

mujer, ~orque sus érganos de fonacién (de vroduccidn de soni- 

ao), no se han desarrollado completamente. -- En este sentido, 

Robert Garretson en La misica en la educacién infantil, consi 

dera que la voz infantil debe conservarse razonablemente lige 

ra y que es neceserio evitarse la mds vecada y somprfa carec- 

teristica ce las voces maduras, a fin de vrevenir la cafda de 

la voz, debido a la inexistencia de fuerza corporal y la fal- 

ta general de desarrollo de todo el mecanismo vocal. 

  

52. Bn la s@olescencia, en el caso de los varones, sé vresen- 

ta el cambio de voz, 
¢. oi) uw 

oue covtinmente se conoce como "muda 
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Desde esta perspectiva, es conveniente aprovechar todos 

los recursos oue ofrece -ritmo, entonacién, expresidn, etc.-, 

a fin de desarrollarla y mejorarla progresivamente. Con la in 

‘tencién de utilizarla en su md4ximo rendimiento y aprovechar-- 

la, como la facultad natural que es, y, como tal, el mejor me 

aio de comunicacién. 

5. Los instrumentos 

Los instrumentos musicales emiten ondas sonoras cuendo 

son tocados. Cada uno lo hace a su modo; las cuerdas vocales 

vibran vara dar e la voz, su calidad unice. 

Las @istintas clases ée ondas aciisticas, producer. dife-- 

rentes clases de sonido: "es el ofdo humano el oue califica 

un sonido de fuerte o suave" >? 

Las vibreaciones se extienden en el aire, hasta oue cho-- 

can contra los ofdos. La fuerza con que lo hacen, es la causa 

de que se oiga el sonido. 

Todos los instrumentos, tienen resonancia; nueden cam--- 

piar el tono o hacer notas diferentes: la voz, es el crimer 

instrumento musical. 

  

53. Para amvliar el vunto, v.: "Cémo se forma el sonijo", en: 

Nueva Enciclovedia Tendtica. México, Cumbre, 1984, pd. 

503-511. 

62



  

A nivel orquestal, existen diferentes tinos de instrumen 

tos musicales (vrincivalmente de origen euroveo). La mayor 

parte de ellos, se dividen en cuatro grunos; cuerdas, aliento 

madera, aliento metal y percusiones (fig. 5). Cada uno de los 

cuales, produce sonidos musicales, de distinta manera: 

~-El grupo de cuerdas, estd commesto por instrumentos 

que vroducen sonidos vor medio de cuerdas, que pueden ser fro 

tadas nor un arco o panteados directamente con los dedos (vio 

lin, viola, violoncello, contrabajo);: 

-El gruxo de aliento madera, lo forman instrumentos que 

se tocan sovlando vor una boauilla y tavando con los dedos, 

neoueXos orificios aue reciben el nombre de lleves y sirven 

para acortar o aclarar la columna de aire. Reciben este nou-- 

bre, porcue anteriormente estaban construidos de madera. Ac-- 

tualmente, los construyen de otros materiales: plata, latén, 

cobre, oro, vldstico, etc. (flautin, flauta, oboe, corno in-- 

glés, clarinete, fagot): 

-El grupo de aliento metal, lo constituyen instrumentos 

construidos generalmente de latén, que para vroducir su soni- 

do, se emplea boquilla circular, pabellén y pistones (nara 

alargar o acortar 1a columna de aire): corno francés, trompe- 

ta, trombén, tuba; 

-El gruoo de percusiones, lo forman instrumentos ove org 

ducen su sonido al golvear sobre ellos (vercutirlos), de muy 

diversas meneras. Su origen, es muy remoto, vero se ha verfec 
° , , =



cionado considerablemente (timbal, platillos, tridngulo, xilé 

fono, tarola, vandero, bombo, tam-tam, viano). 

  

Fig. 5 Instrumentos Musicales a Nivel Orouestal 

Tomada de: Planeta. Enciclopedia Préctica 

Ge Pedagogfa 5, vp. 103. 

Pero, para nosotros, los instrumentos para los nifios de 

‘la escuela primaria, se pueden hacer con material de reuso 

{y por ellos mismos), ya que en este nivel educativo, sus ne- 

cesidades motoras son muy fuertes y por tal .razén, se deben 

satisfacer en las actividades escolares. 

Es decir, a través de utilizar instrumentos musicales de 

percusién, se pueden atender esas necesidades infantiles. Ya 

que, manejando un instrumento musical, el nifio puede exvoresar 

y canalizar sus vosibilidades de movimiento. Ademds, voroue 
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no necesitaré de un avrendizaje esvecializado vara voder to-— 

carlo: vara vivir la misica: “las destrezas técnicas y los 

descubrimientos prdcticos sobre la teorfa musical se adquie-- 

ren a lo largo de un proceso que abarca todo el veriodo esco— 

lar" .>4 

Esto es: con el nifio escolar, los instrumentos musica--- 

les, se usardn, para: promover el entendimiento de estructu-- 

ras sonoras: acomvafiar la voz; acompafiar los movimientos; ex- 

presarse con ritmos; desarrollar habilidades v destrezas; fo- 

mentar el sentido grupal: etc. 

Por consiguiente, es conveniente pensar que en la escue— 

la, la construccién de instrumentos musicales, constituye una 

actividad muy interesante. Esto, vorque infinidad de materia-— 

les (cartén, madera, botellas, botes, clavos, etc.), se mue-- 

den convertir de pronto, en un vehficulo de comunicacién sono- 

ra?”, a la vez oue se dessrrolla la creetivided del educando. 

  

54. Bonal, Ma. Dolores. "Expresién Musical", en od. cit. vd. 

80. 

55. En este sentido, puede resultar muy util e interesante, 
la propuesta para fabricar juguetes musicales, de Avery 

Hart y Paul Mantell. Véase la obra de ambos: Musica vara 

Niffios. Crea tus instrumentos y forma tu orouesta, de la 

coleccién Selector. 
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II. RELACION DE LA MUSICA CON OTRAS MATERIAS 

Con misica, los hombres se reconocen 

La misica en la escuela, como se ha venido manejando a 

lo largo del presente trabajo, constituye un elemento de edu— 

cacién, que va m4s alld de vrovorcionarle al nito, asvectos 

meramente musicales; influye benéficamente en otras discipli- 

nas, vara desarrollar un conjunto de cavacidades. Ya aue, co- 

mo se indiceba anteriormente, debicamente trabajada, ecuca la 

voz, desarrolla los sentidos, ayuda a la madurecién nsicomo-- 

tr{z y rf{tmica, cultiva la sensibilidad, crea hndbitos de acti 

tud, de sentido de grupo, etc. Ver ANEXO 2-A. 

Adendés, 21 utilizar grafias, noteciones, comperaciones, 

relaciones, etc., es también un lenguaie gue tiene su orovio 

eédigo, neceserio de conocer: est4 muy relacionada con el de- 

sarrollo nsicomotriz, intelectual y afectivo del nifo, y se-— 

ria conveniente aue se llevara a cabo paralelamente a dicho 

proceso evolutivo. Como plantean Gustavo Carrillo y Fernando 

Catafio en Temas de Cultura Musical: "ningin otro lenguaje co- 

mo este, tan universal y humano, podré conducirlo vor los cam 

pos del esvfritu". 

1. El Espafiol 

En el caso de espafiol, que en la escuela primaria preten 

de "proviciar el desarrollo de las cavacidades de comunica--- 

cién de los nitios en los distintos usos de la lengua hablada 

. 6 : 
y escrita",° la misica contribuye a deserrollar entre otras 

  

56. v. SEP. Educacign 3¢sica Primeria. Plan vy Programas de 

Estucio. México, 19¢2, . 23.



  

capacidages, la sensibilidad auditiva, le articulacién del 

lenguaje, la vosibilidad rftmica, la ejercitacién de la memo- 

ria, etc., @ través de interpretar sus sienos, que guardan 

gran seme janza con el lenguaje gramatical. A saber; 

-El ritmo es un elemento musical de fundamental imvortan 

cia para cualquier actividad. Para hablar, para moverse, vara 

leer, vare jugar, vara caminar, vara correr, etc., necesita-- 

mos sentirlo. Si lo ejercitamos, obtendremos una mayor coordi 

nacidén percevtivo-motora, lo cual ayuderd al nifio a todo tipo 

de avrendivaje, pero princinalmente el ce la lecto-escritura, 

ya cue es necessrio educar completamente la mano, la vista y 

el ofdo: “los ritmos se sienten fisicemente y asf ‘entran en 

la sangre'".>! 

En este caso -en el del esvaiiol-, sera Ge gran utilidad 

apoyarse en rimas, las cuales vor su formacién rftmica, con-- 

tribuirdn a ove el nifio comprenda la distribucién de los acen 

tos (ortograffa): 

De tin marin de do pingté 

etcara méicara titere fue 

yo no fui fue Tetd 
pégale pégale que ella fue 

Con la métrica de las palabras, introducimos al nifio de 

manera natural, al mundo de la misica: "hacer intervenir le 

misica en cuantes ovortunidades se presenten, tendrA vor con- 

  

57. Schoch, Rudolf. Educacién Musical en la Escuela, Argenti- 

na, Kavelusz, 1980, vo. 58. 
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secuencia el que serd sentida como varte de la vida misma yv 

no sélo como un adorno hermoso" .°° 

Asi contribuimos, a vartir de experinentar las vosibilida 

des sonoras del cuerpo (ya que vodemos avoyarnos de las manos 

y los vies vara sentir el ritmo}, a aue se desarrolle su coor- 

dinacién vsicomotriz, a la vez que fomente su sentido musical. 

-A través del sonido, también nos comunicamos con los de- 

mds. Ya que, "los sonidos que vercibimos nos suministran gran 

cantidad de informacién".°2 Por esta razén, debemos lograr el 

ndbito de escuchar, que se hace indisvensable vara cualquier 

actividad escolar. Ver ANEXO 2-C. , 

Por medio de algunos ejercicios, vodremos favorecer la ca 

pacidad de concentracidn, cavtando, reconociendo v revitiendo 

sonidos, fdciles de revroducir. 

El eco o la onomatoveya, mueden ser los elementos a utili 

zar vara ous se logre el hdbito de escuchar y la ubicacién en 

el esvacio, que le ayudard al nitio, en la ejecucién y prdctica 

de la lectura, la escritura y la discriminacidn de formas: 

  

58. Ibidem. p. 2 

59. Grolier. "Sonido", en: Enciclonedia de las Ciencias 5. Mé- 

xico, Cumbre, 1984, o. 76. 
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Ay- ay (ay- ay) 

ay- av (ay- ay) 

yo soy un mono de verdad. 

Ay- ay (ay- ay) 

ay- ay (ay- ay) 

quiero que me conozcas bien. 

Ay- ay (ay- ay) 

ay- ay (ay- ay) 

poraue me varezco a tf. 

Ay- ay (ay- ay) 

ay- ay (ay- ay) 

yo soy un mono de verdad. 

Hiromi Aida/Seiichiro Uno 

La repeticidn en forma de eco, también ayuda a los nifios 

a ejercitar la memoria. Los nifios, al repetir en forma de 

eco, aprender4n a escuchar, ya que el memorizar, aparte de 

servirles de recreacién de formas visuales, les sirve también 

como medio de adquirir resmuestas sonoras, incluyendo el len- 

guaje, que utilizan para exvresarse con vroviedad, ya sea en 

forma oral o escrita. Ver ANEXO 2-F. 

63



  

-El silencio es otro elemento fundamental -msicalmente 

hablando-, mues le nermitird al nifio realizar adecuadamente 

la funcién de respiracién y le ayuéard vara oue logre la con- 

prensién de los signogs de vuntuacién, tan imvortantes en la 

ejecucién y vordctica de la lectura y la escritura. Ya oue el 

silencio en misica, representa le durecién de la interrurcién 

6el sonido y, vara esto, existen varias figures oue lo indi-- 

can: ame (silencio de unidad): =m. (silencio de mitad); z 

(silencio de cuarto); 7 (silencio de octavo): FY (silencio 

de 1/16); 7% (silencio de 1/32) y # (silencio de 1/64): 

Mi viouito 

  

ac
 

él-ni qui - to de mi na-ja - ri - to 

  

CO-ME, co-me, conney ya se var 

Ercilia Calvo 

Asi como ocurre en esvafiol. Existen varios tinos de vau- 

sa, de acuerdo al signo grematical utilizado, lo cual le ayu- 

da al nifio a desarroller su capacidad vara internretar un tex 

to, adends de anrender nuevas formas de exnresién: . (vun-- 
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to); » (coma); : (punto y coma): : (dos puntos 

»-. (puntos suspvensivos); 3? (interrogacién) ; it 

racién); * " (comillas); - (guidn); _ (raya) y 

(barra) + 

Luna Lunera 

4Cudntos toritos? 
4Cudntas terneras? 

“Luna lunera, 

cascabelera, 
cinco toritos, 

y una ternera” 
-3Por qué la luna 
se va o se queda? 

-;Vaya preguntat 
Porque es viajera. 

-3For qué tan frfa 
su luz nos llega? 

-Poraue la roba, 
vorque no es de ella. 

-3Por cué las olas 
siempre la esperan? 

-Poraue las alza, 
porque las besa. 

-3Por qué se varte? 
;Yo no auisiera, 
siendo tan linda, 
que- se romvierat 

-;\Vaya deseo! 

"Luna lunera, 

cinco toritos 

y una ternera" 

Emma Pérez 

): 

(admi- 

/ 
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-Por medio de la mimica (expresién corporal), el nifio po 

a@r4 adquirir miltiples imdgenes sensoriomotricés que le ayuda 

rén a entender, mediente la vista, lo cual es imprescindible 

vara cualquier actividad escolar. Es decir, a partir de la me 

morias visual, el nifio puede caracterizar a los objetos. Ade-- 

mds, esta comunicacién se muede lograr con movimientos muy 

simples y esvontdneos de las partes de nuestro cuerno: "en la 

comunicacién humana normal los gestos y las valabras avarecen 

estrechemente vinculados y, aunque se tiende a prestar mayor 

atencién a lo que las valabras dicen, su significado dentro 

de un contexto varticular sélo wuede entenderse si se atiende 

a los gestos: éstos contribuyen a la transmisién de un mismo 

mensaje".°° 

Los movimienteos cornoreles, contribuyen a desarrollar la 

imaginacién del nifio y ésta se podrd canalizer en la realiza- 

cién de actividaées que reouieren cevacidad de observacién y 

“ andlisis (la literatura). Como dice Marco Eduardo Murveta: 

“el cuervo también habla, aunque haya silencio". °? 

-El cento en la escuela primaria, wuede ser una activi-- 

dad muy corveniente vara aue el nifio adauiera, en un ambiente 

de confianza y alegria, miltiples habilidades,- entre les que 

destacarfan las de concentracién y adquisicidén de vocabula--- 

rio, asf como la utilizacién adecuada de la voz, tan importan 

tes para la comunicacién oral y escrita. Ver ANEXO 2-D. 

  

60. Alareén, Irma. “Los gestos, reveladores de emocicnes y 

afectos", en: EL Pavalote. Nim. 25, México, 1996, p. 4 

61. v. El Pavalote. La revista de la escuela. No. 25. México 

1996, no. 11-13 
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A través de cenciones que el nifio disfrute -para lo cual 

deberdn de escogerse cuidadosamente; de melodfa sencilla yv 

texto adecuado a su edad-, se puede vromover su creatividad 

({ntimamente relacionada con el sujeto critico) y su deshini- 

bicién (fundamental para el desarrollo de sus potencialida--- 

des). 

La misica, dice Flora Mora, "nos sirve para exnvresar las 

ideas que no alcanzan a describir las palabras, y si no nos 

dice mds ni a todos vor igual, consiste en que los limites de 

la exvresién de la Belleza, en el Arte, dependen de la capaci 

dad que tengamos vare exvresar nuestros sentimientos y vara 

igentificarnos con los de los demds.. "0" 

2. Las Matemdticas 

En el caso de las matemdticas ~que en la escuela vrima-- 

ria pretenden que rermitan al nifio resolver problemas en di-- 

63 
versos dmbitos-, ocurre lo mismo ove en el espafiol. La misi 

ca contribuye a desarrollar un conjunto de capacidades (repre. 

sensaciones grdéficas, organizacién formal, representacién de 

formas), a través de interpretar sus signos, que son tan vre- 

cisos, como los de todo idioma: 

62. v. Mora, Flora. "La Miisica en la Cultura", en: Revista Cu 

bana. Cuba, 1935, po. 173. 

63. Cfr. SEP. ov. cit. o. 51. 
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-El ritmo, como ya se habfa mencionado, es un elemento 

musical de fundamental imvortancia, vara cualquier actividad. 

Para escribir por ejemvlo, necesitamos tener una buena coordi 

nacién visomotora y una adecuada ubicacién espacial: el ritmo 

nos permite la discriminacién de formas, lo aue es de gran im 

portancia en el sprendizaje de la geometrfa, y un manejo con- 

veniente del espacio, imprescindible en la escritura de si{mbo 

los (para sumar, vare restar, vara multinlicar, vara dividir, 

para representar fracciones). 

Sin hacer uso de un lenguaje verbal, el nifio de la escue 

la primaria, vodrd comunicarse con los demds, dando un gran 

vaso en su desarrollo intelectual. Ver ANEXO 2-E. 

-A través de la imitacidn de actividades motoras, el ni- 

fio logrard una mejor asimilacién de ideas, sue resultan diff- 

ciles de comnrender, cuando Unicamente se le pvresentan nor me 

dio de descrinciones orales (las matemdticas). 

El que los nifos recorran espacios de diferentes tamafios 

y formas, los ensefia a moverse en ellos, a formar estructu--- 

ras, conjuntos, grupos y a descomponerlos en partes. 

El saber desplazarse adecuadamente en el luger ce oue se 

disponga, es condicién indisnensable vara cualquier actividad 

que requiera del manejo del espacio (como son las matemdti--- 

cas), por lo que serd de suma imvortancia, promover y dirigir 

esta destreza en los nitos. Ver ANEXO 2-3. 

Los movimientos simbdlicos que realicen, desarrollaré su 

imaginacién y favorecerd su coordinacién motora. 
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-El compds, como la unidad de medida que sirve vara divi 

dir el tiempo en la misica y oue se indica vor medio de un 

quebrado o' fraccién, vermitird lograr una mejor asimilacién 

de ideas, que resultan dificiles cuando Unicamente se le cre- 

sentan al nifio por medio de descripnciones orales (fracciones) 

a través de la imitacién de actividades locomotoras (con las 

manos, con los pies, con las roéillas), porque la imitacién 

es una conducta espontdnea del nifio y un medio oue utiliza pa 

ra conocer lo aque estd a su alrededor. 

~En lo ove respecta al juego, éste es fundamental en el 

nitio de edad escolar, ya que constituye en 61, un medio impor 

tante de exoresién y vorque reauiere de esta actividad, vara 

ejercitar las veartes de su cuervo y conocer el mundo ove le 

rodea. 

Contribuye ademds, a que el desarrollo del niftio se efec— 

tiie de modo arménico, puesto cue es a través del juego, oue 

éste asimila la realidad en oue vive y obtiene un entrenamien 

to para la realizacién de actividades futuras; tiene un fin 

en si mismo: exige la varticinacién activa de quien juega y 

guarda cierta relacién con actividades que no son prooiamente 

juego (resolucién de problemas). 

En fin, "... el propésito fundamental de la ensefianza de 

las matemdticas es el desarrollo del pensamiento cuantitativo 

y relacional de los alumnos, desde el jardin de nifios hasta 

los estudios superiores".°¢ 

  

64. Ayala de Arreole, Nydia. "Nuevas ideas sobre la ensefanze 

de las matem4ticas", en: Revista Matemdtica. México, 1962 

po. 4. 
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Ahora bien, 1a educacién msical en la escuela vrimaria, 

integrada a las actividades cotidianas del espafiol y las mate 

méticas, implica una relacién diferente entre los actores del 

vroceso ensefianza~-aprendizaje; constituye una motivacién ha-- 

cia el estudio formal de la misica. asf como también, crea 

una sensibilidad musical, de acuerdo a las potencialidades 

evolutivas del educando. 

Con base en esto, se puede decir que la educacién musi-- 

cal en la escuela vrimaria, trasciende el hecho de nrooorcio- 

narle al nifio aspectos musicales: suede ser un elemento de 

avrendizaje y maduracién, que coadyuve a su desarrollo histé- 

rico-cultural (al vrovxorcionarle elementos relacionados con 

el amnlio dmbito de la cultura: lenguaje, usos, costumbres, 

mitos, folklore, etc.). Sin embargo, a vesar de gue en el 

vlan de estudios de la escuela vrimaria, existe la materia de 

educacién artistica, donde se incluye le misica (con un tema- 

rio muy interesante, vor cierto), ver ANEXO 1, sdlo se desti- 

na l hora semanal para la materia (en el mejor de los casos), 

teniendo que abarcar las distintas manifestaciones artisti--- 

cas, como son; misica, canto, plastica, danza, teatro, sin 

que por lo general, se cuente con el avoyo de un maestro de 

educacién artistica en el plantel, que varticipe directamente 

con los contenidos de la discivlina. Sélo en algunos casos, 

cuando las escuelas van a participar en el concurso de inter- 

vretacién del himno nacional, que aflo con afio se lleva a ca-~ 

bo, se cuenta con este tipo de avoyo, que vor su cardcter, no 

vasa de alli. Lo cue hace pensar ove en México, la educacién 

musical como tal, se ha descuidado mucho. En otros naises 
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(Hungrfa, Esvafia, Cuba, Argentina, Alemania, Janén, etc.), la 

educacién musical, es una actividad comin, desde la més tier- 

na infancia. 

Desde esta persvectiva, el hecho de corformar un eruno 

65 
interdiscivlinario para articular los elementos de las acti 

vidades educativas, es de suma importancia vara cubrir los as 

pectos educativos necesarios vara el anrendizaje escolar. Que 

seria dificil de realizar, sélo vor el vrofesor de gruno, 

mues se trata de interrelacionar los elementos de la misica 

afines 2 los de las distintas discivlinas (esva%iol v matemdti 

cas), hasta conformar activijades educativas, oue ayuden a de 

sarrollar 21 méximo, las votencialidades de los educendos, 

con los anortes de los varticivantes -misico y vrofesor (es) 

de grupo. Esto, porque al no ser el vrofesor de gruvo un maes 

tro de arte, "vodrd ensefar técnicas, mas nunca transmitir al 

nifio la cavacidad de exnoresidn y la nasidn nor el ouehacer ar 

tistico".© 

  

65. “un gruvo interdiscivlinario estd commuesto vor versonas 

que han ‘recibido. una formacién en diversos dominios del 

conocimiento (disciplinar), que tienen diferentes concev- 

tos, métodos, datos y términos, y que se organizan en un 

esfuerzo comin alrededor de un »roblema comin y en donde 

existe una intercomunicacién continua entre los vartici-- 

vantes de diversas discivlinas”. Avostel, Leo. et. al. In 

terdiscivlinariedad. México, ANUIES, 1975, v. 328. 

66, v. Arriaga, Patricia. "El Nito y el Arte: Las Artes Plds- 

ticas", en Papalote. No. 3. siéxico, 1991, ». 27. 
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IV. FORMAS DE INTEGRACION DE LA MUSICA A LAS ACTIVIDADES ESCO 

LARES 

La misica, como todas las bellas artes (vintura, éanze, 

teatro, escultura, etc.), expresa los sentimientos y emocio-—~ 

nes de los individuos; fomenta su sentido histérico-culturel; 

Y, de manera muy varticular, ouede constituir, desde el vunto 

de vista escolar, una Giscivlina muy asequible 2 los educan-~ 

dos, si se maneja adecuaéamente en esta etana de su vida. En 

la cual, "los avrendizsjes que el nifio realiza (...) tienen 

una doble finalidad;: adouirir conocimientos, habilidades, des 

trezas, hdbitos, etc., y deserrollar les cavacidades intelec- 

tuales mediante el ejercicio".°” 

En les materias de esnatol y matemfticas, por ser en és—- 

tas donde se mede encontrar una erticulacién entre sus ele-- 

mentos, a través de rimas, centos, relaciones, juegos, onoma— 

toveyas, trabalenguas, comnaraciones, ecos, etc., es vosible | 

potencializar anrendizajes. Lldmense lectura, escriture, len- 

guaje oral, lenguaje escrito, ortograffa, literatura, repre-- 

sentacién formal, etc., ya sea para nombrar, pare conter, va- 

ra describir, para ilustrar, vara introducir, etc., vropvorcio 

nando de esta manera contenidos bdsicos, en términods de cono- 

cimientos, que vermitan adauirir, organizar y anlicar seberes 

de diversa {ndole y complejidad. 

1. Rimas 

Las rimas son un elemento interesante nara nue los niftos 

  

67. v.: Moreno, Monserrat. "Desarrollo intelectuel", en: Enci- 

clovedia Pr&ctica de Pedegogfa 1. Esnafia, Planeta, 1985, 

D. 33 
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. 68 a . 
eseuchen y revitan . Estas se meden definir como la reneti- 

cién de fonemas @ vartir del Ultimo acento de nalabras o ver- 

sos: 

1) valabras 

famoso ricura excelente 

sabroso quemadura caliente 

2) versos 

Soy la mejor costurera. 

Coso trejes de orimera ) 

y corto sedas sin miedo... 

aunaue a veces, con la vrise, 

vor coser bien una sisa, ) 

me cosc, ;cérambat, un cedo. 

  

(SEP. Esvatiol. Tercer Grado. Lecturas, p. 42) 

  

68. Saber escuchar, se hece imprescindible en la educacién mu 

sical, ya oue no se trata de vercitir solamente sonidos, 

sino de diferenciarlos, de revroducirlos. Para lo cual, 

se requiere aumentear la recevtividad del educando, forman 

do el cfido musical y vara esto, es neceserio "sentir", la 

misica. Pero también, saber escuchar es una tarea imvres- 
cindible vara cuelouier ectiviceé y, en la escuela crima- 

ria adquiere mayor interés, vor ser el nivel donde se vre 

tende deserrollar votencialidaces ove intezren las bases 

de la instavracién de la versoneligad de los edcucandos. 
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Como se vuede ver, todas las voceles y consonantes, a 

partir cel ultimo acento, son idéntices (rima perfecta). Pero 

también, las hay que coinciden sélo las voceles, a partir éel 

Wltimo acento (rimas imverfectas): 

La sirena se embarcd 

en un buque de madera; 

como el viento le falté 

no vudo salir a tierra, 

y a medio mar se auedé, 

cantando la Petenera. 

(SEP, Espafiol. Cuarto Grado. Lectures, p. 81) 

Esto es, por su formacién ritmica, les rimas contribuyen 

a comprender la distribucién de los acentos, ya que vor la mé 

trica de las palabras (aque estén comoestas de silabes), se 

mede entender ese elemento musical -el ritmo-, que, como di- 

ce Ma. Dolores Bonal en Vivir le misica, “impulsa al indivi-- 

duo 2 ponerse en accién": 
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Alza una gaviota el vuelo, 

y hecia la estrella remota, 

parece que la gaviota 

fuera hundiéndose en el cielo. 

Quién mdiera sobre el mar, 

como le gaviota aquella, 

darse al viento, dulce estrella, 

y hecia ti volar, volar... 

(SEP. Esvatiol. Cuarto Grado. Lecturas, 0. 92) 

Las rimas entonces, 2 partir del ritmo (aue relacionadco 

con sonidos y silencios nos indica regularidad-irregularidad, 

durecién breve o larga, velocidad lenta o rdvida), serdn de 

gran utilidad, para que se obtenga una mayor coordinacién ver 

ceptivo-motora, ove evudardn al nifio a todo tipo de avrendizs. 

jes, vero vrincitralmente al de lecto-escritura: 
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Cuando mi maestra 

escribidé la a, 

una garrapata 

yo cref mirar. 

Hoy bien la conozco, 

en asa y en ala 

esa letra estd. 

(Cisneros Zuckerman, R. Diddctica de la Lectura-Escritu- 
ra. Fundamentos Biosfquico-sociales T. II. ox. 202-203) 

Esto, porove al utilizar una rima vara marcar el ritmo 

(con les manos, con las rodillas, con los vies), se proporcio 

neré el conocimiento dei sulso musical (reveticién regular, 

constante de un soni¢o), a la vez aue se comerenderd la acen- 

tuacién de las valabras, de manera interesante y divertida 

Clos nifios pueden palmotear, correr, detenerse, tecar vartes 

de su cuervo, etc.). 

Las actividedes que conduzcan a los nifios a practicar la 

lengua hablada, les ayudardn a acelerar su desarrollo y a fa- 

cilitar 21 aprendizaje de la lectura-escritura: “el fin de la 

lectura y de la escritura coneierne a que, sobre la base del 

conocimiento de los simbolos escritos -letras, valabras, con- 

junto de palabras-, el escolar arribe a la nds completa com-- 

prensién de la escritura hablada (lo que se lee), del lengua- 

je escrito (lo que se escribe), con sus sistemas vocales, con 
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- 6 
sonantes y el sistema de suntuacidn elemental". 3 

Hay oue recordar, oue los nifios aprenden a exvresar sus 

nensamientos e ideas, nor medio de la nalabra hablada, antes 

que la lectura, y ambos avrendizajes, se enlazan con la adaui 

sicién de la escritura. 

Ahora bien, vara escribir, se necesita realizar variados 

ejercicios de visualizacién y lectura y vara tal caso, nos 

sirven las rimas: 

En esta casita vive dofla Fe: 

dibujas el humo y sale la e. 

EI columoio sube y baja, 

en 61 vemos a Luli: 

si lo ointas con cuidado 

te queda muy bien la u. 

Al voltear una esquina 

un chinito se asustd, 

y cuando yo le di un grito 

61 nada mds dijo 0, 0, 0. 

(Cisneros Zuckerman, R. Qo. cit. p. 238) 

  

69, v. Cerna, Manuel. "Contextos teleoldgicos de la lectura y 

de la escritura", en: Diddctica de la Lectura-Escritura. 
Fundamentos Biosfquico-sociales. Tomo I, México, Oasis, 

1980, vo. 83.



  

De esta manera, los niwttos comprenderdn mejor el tema y 

desarrollardn a la vez, una serie de notencialidades a vartir 

del ritmo y en base a relaciones afectivas, que son fundamen- 

tales en el desarrollo infantil. 

2. Cantos 

",,.,el canto es el medio mds direc- 
to y simple vor el cual el hombre 

toma contacto con un arte que ha 

acomnatiado a la humanidad desde muy 

antiguos tiempos". 

Ruth Pridman 

Cantar es una exveriencia natural y satisfactoria vara 

el nifio, va que con su ligera voz, puede imitar las valabras 

o sonidos oue le interesen o emocionen del medio, muchas ve-- 

ces acompafiados con movimientos del cuerpo. 

Ademds, muchos nifios conocen la cancién, a partir de es- 

cuchar la voz de su madre al mnecerlo en la cuna, u oir cantar 

aun familiar de manera informal: "el canto, como expresion 

del dinamismo sonoro libre y como reflejo de elementos afecti 

vos, es accesible para el nifio antes que la palabra. La memo- 

ria ritmica (de naturaleza sonora) y la memoria del sonido 

(de naturaleza sensorial y afectiva) preceden normalmente a 

la memoria sem4ntica de las valabras (de naturaleza mental).. 
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79. Edgar Willems, vedagogo misical suizo, quien en su tarea 
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Es decir, el canto es una forma de exvresién tan natural 

como el habla. Por lo que, avrender a cantar, es un »vroceso 

imitativo y la mayor varte de los nifios lo logran, con la mis 

ma naturalidad con la que avrenden a hablar. 

El canto es un medio muy importante vara ayudar a los ni 

fios a trabajar en equipo y para adquirir confianza en s{ mis- 

mos. Lo cual es muy conveniente como parte integral de las ac 

tividades escolares. Como dice Ruth Fridman (pedagoga musical 

argentina): "la misica le comunica al nifio m4s afecto que la 

valabra hablada y la emotividad aue le vrovoca nermite distin 

tos tivos de expresién, lo cual favorece e1 desarrollo de la 

personalidad". /+ 

Sin embargo, antes de cantar en la escuela vrimaria, de- 

bemos de ensefiar a los nifios a hablar bien, vivenciando las 

diversas formas de una correcta y exnresiva articilacién (res 

pirando y vocalizando al articular cada silaba, a la vez aue 

comuniquen el sentimiento de las valabras). 

Esto es: a partir de una constante articulacidén de vala- 

bras, pronunciadas correctamente (donde el sonido no se vier- 

da), se logrard una debida flexibilidad de los érganos que 

participan en la fonacién. Asf como también se vosibilitard 

la prdctica del lenguaje oral y escrito, indisnensable en to- 

do dmbito educativo. 

  

como educador, vcretende desarrollar todo e vetencial ex- 

vresivo de los nifios, auspiciando la labor de su imagina- 

cidén creadora. : 

  

71. v. Peouetos cantos, pveauezos nitos. México, Trillas, 1995 

yp. 19. 
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Ahora bien, a vartir de canciones que el nifio disfrute 

(populares, inventadas vor 61 mismo, vor otros nivjios, vor el 

docente, etc.): de texto claro, corto, adecuado a su edad: 

ritmo y melodfa sencillos, se pueden vnroponer actividades di- 

vergas que vromuevan su creatividad y deshinibicidn. Por ejem 

vlo: 

-Se oueden cramatizar canciones que sean familiares a los ni- 

fios (nreviamente se comentard de manera amplia la cancién, 

sin olvidar el significedo de las nalabras): 

Un negrito bailarin, 
de bastén v con bombfin 
con clavel en el hojal, 

pero aue se norta mal. 

Hey amigo lo comoré 
vara ver bailar a usted 

nerezoso mueva los nies. 

Las canciones para contar -dice Edgar Willems-, vor su 

sencillez y vor su cardecter de encantamiento son interesantes 

vara el desarrollo musical del nifio. 

-Se puede crear el aconvatamiento descriptivo, mientras se 

canta la cancién: 
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Bellas meloéfas entonan los violines 
Primeros, segundos, prevdrense para tocar 

El clarinete dulcemente 

toca Gua dua clarinet 

La trompetea resuena 

pa ra va nara na na pa na va 

El fagot sefiala al contrapunto 
TO DO DO DO DOD 

Fu m suena el corno 

ma wm ow 

Tan sdlo cos notas tocan los timbales 
don don don don 

-Se wecéen center estrofas, con distintos reristros (grave, 

aguco, subiendéo, bajando): 

Juan, Pedro, Fable de la mar, 

es mi nombre esf, 

y cuando me ven, me dicen al nasar: 
Juan, Peéro, Pablo ée la mar, 

lara, la, la, la la la la. 

"...E1 dominio del lenguaje significa no sélo madure--- 

cién fisica, sino enrender la relacién entre sonido y sieni- 

Fieago..." 

  

> 10
 72. v¥. Pridman, Ruth en: ov. cit. 2. 
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-Se vueden completar o cambiar frases ce una cancidn, con 

labras que rimen: 

Tengo un osito 

muy chiquitito 

tiene bigctes 

dientes grandotes 

come frambuesas 

chin chirimbesas 

come melén 

chi chirimbén 

Tengo un nc 

muy — 

tiene — 

dientes _— 

come 
  

ehi 

  

ne 

La rima fortalece al ritmo. Rima y ritmo, nada son sin 

tiempo. 

»



  

-Se pueden cambiar estrofas o valabras de canciones conoci--- 

das: 

Estos son todos los signos 

que tenemos que aprender 

para resolver vroblemas 

y voder sacarnos diez 

(eon la tonada Ge Las Mafianitas) 

“Se puede susurrar, murmurar una cancién: 

Debajo un botén, ton, ton 

que encontré Martin, tin, t{n 

habfa ur ratén, ton, ton 
jay! que chiquitin, tin, tin. 

jAy! que chiguitin, tin, tin 
era el ratén, ton, ton 

~ que encontré Martin, tin, tin 
debajo un botén, ton, ton. 

Las actividades que conducen a los nifios a practicar la 

lengua hablada, les ayudan a acelerar su desarrollo vocal. Es 

conveniente que éstos expresen sus ideas, escuchen a los de-- 

m4s, participen en discusiones y manifiesten sus exveriencias 
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-Se meden contestar vregurtas, cantando: 

-,De quién es este ldpiz? 

-jEs mio! 

-,Cudnto es dos por dos? 

-j;Cuatrot 

-Dime, zcémo te llamas? 

-Yo me llamo Diana. 

-Se pueden elegir cenciones que guarden relecién con el tema 

* que interese al gruvo: 

Son las esdriijulas 
simpdticas y fdciles 

para avrendértelas 
cantdndolas lo hards 
vorque diciéndolas 
con un poco de misica 
acomoddéndote al ritmo baila un vals 

esciichalas, son rftmices, son ddciles, 

versdtiles, 
animate y avréndelas 

y luego me cirds 

cuando es ténica 
la antepeniltima 

por ser esdrijula 
se formard 
siempre recuérdalo 
que en estas sflabas 

acento grdfico 
deben llevar 

30



  

-Se puede varticinar en un canon (melodia que se revite a in- 

tervalos regulares de tiempo). V. gr.: 

ler. Grupo: 260. Gruvo: 

Martin tenfa un violin 
y con 61 se divertfa Martin tenfa un violin 

cuando su miier le decfa y con 61 se divertia 

toca el violin Martin cuando su mujer le decia 
toca el violin Martin 

-Se puede centar y erabar... 

Todo esto, con la intencién de cue, a vartir ¢el cento 

se forme un tuente entre el] hablar y el cantar, de manera es- 

vontdnea, divertida y con naturalidad: se cesarrolle le cava- 

cidad creadora; se promueva la integracién grupal; etc., ya 

que repetir sistemd&ticamente, percibir y realizar ritmos, con 

ducen al nifio a incrementar sus posibilidades de utilizacién 

de la voz, asf como de facilitacién del aprendizaje: "las re- 

cientes investigaciones sobre el desarrollo infantil subrsayan 

la importancia de las experiencias tempranas del nifio para su 

desarrollo intelectual total. Aceptando que algunos factores 

son innatos, la inteligencia estdé considerada princivalmente 

ahora como una consecuencia, mds que como una condicién vre-- 

via, de los estfimlos del ambiente: el desarrollo emocional 

del nifio también es una consecuencia de sus onortunidades va— 
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ra vercibir, manipular y vineularse con le gente y los objie-- 

tos". 7? 

3. Juegos 

Como se vleanteaba anteriormente, el juego es una activi- 

dad fundamental que el nifio requiere para conocerse a si mis- 

mo y al mundo aue le rodea, ya que "es una via por la cual el 

nifio deja correr su capacidad creadora e imaginativa, tenien- 

do presentes elementos del mundo real, que, durante el juego 

toman otro lugar, tama%io y significado. Fisura por donde él 

reordena y resignifica el orden externo erigiéndole como ver- 

sonaje vrotagénico y ereador". 4 

En este sentido, el juego constituye un mecio importante 

de exvresién, donde la fantesfa le ofrece al nifo un sinfin 

de posibilidades oue enriquecen su exneriencia vy desarrollo. 

Por esta razén, prevarar juegos significativos -educati- 

vos-, es una tarea primordial del docente, que ofrece activi- 

dades llamatives, interesantes, ove incorvoran al nifio en un 

grupo de juego, estimulando su vropia actividad. 

  

73. Weber Aronoff, Frances. Peque*os cantos... p. 63. 

74. Posada Barnard, Elizabeth. "A pronésito de juegos y jugue 

tes", en: Panalote. No. 4. México, 1991, p. 2. 
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Bl juego educativo es un medio de socializacién, donde 

los niiios aprenden a controlar sus impulsos, sus deseos y # 

cumnlir con unas reglas, sin que nadie se lo imnonga desde 

fuera, sino vorque les place hacerlo, voraue encuentran satis 

faccién en la actividad. Lo cual resulta una cuestién impor-- 

tantfsima para el desarrollo de su versonalidad, que es una 

de las finalidades de la educacién odsica. 

Ahora bien, en el caso de la integracién de la misica a 

las actividades escolares de la escuela vrimaria, los juegos 

constituyen un medio excelente vara cromover avrendizajes, 

vor la disnosicién ove siemore tienen los nifios vara jugar, 

ya oue los juegos constituyen junto con el conociniento, en 

este nivel, su vrincinal centro de interés, lo cual contribu- 

ye decisivamente en su desarrollo general y en articular en 

su vroceso auditivo e imitativo, oue lo crenara vara realizar 

zar movimientos araénicos (para leer, vara escribir, nara di- 

  

bujar, etc.). 

Entre los juegos que se sweden realizar con los niwios de 

edad escolar, destacan los siguientes: 

~Juegos con movimientos 

Los juegos con movimientos incluyen diversas actividades 

con base en la movilidad corporal del nito -exvlorando el es- 

pacio provio y el esnacio comin al desplazarse en distintas 

direcciones-, lo cual le vermitird el control vy desarrollo de 

su cuerpo, encauzados a diversas metas (escribir, leer, resol 

ver problemas, tocar un instrumento musical, bailar, etc.) 

utilizando sus capacidades intelectuales y afectivas. Ver 

ANEXO 2-5. 
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Pueden realizarse de manera individual, en grunos veque— 

filos o con todo el grupo, y en diferentes esnacios (en hile--- 

ras, en cireulo, en zig-zag, etc.). 

~Juegos de imitacién 

La imitacién es una actividad interesante y divertida va 

ra los nitios en edad escolar, ya que éstos pueden asociar ges 

tos, movimientos y sonidos a una situacién concreta (saludar, 

éesvedirse, enojarse, emocionarse, comnrender, etc.), lo cual 

lo realiza cuando.ya tiene un control absoluto de sus movi--— 

mientos y mantiene un correcto equilibrio corporal. !> 

Ademds, en forma de juego imitativo, el nixo coordinard 

el movimiento y el equilibrio corporal con el espacio y el so 

nido, aumentando y disminuyendo su intensidad. Lo cual le ayy 

dard a desarrollar su sensibilidad y su capacidad de exvure~-- 

2 
sion. 

-Juegos de discriminacién 

Los juegos de discriminacién -diferenciacién de formas, 

de sonidos, etc.-, son de gran utilidad para los nifios en 

edad escolar, ya que son una experiencia oue sirve a los ni-- 

fios para ejercitar sus sentidos, al descubrir las earacter{s- 

ticas de los objetos que existen a su alrededor. Puesto que, 

  

75. En el desarrollo del equilibrio corporal -dice P. Vayer-, 
al igual que en todo comportamiento humano, siempre se ha 
lla implicado el ser entero, vor lo que la relacién de 

ayuda déebe facilitar el desarrollo y la estructuracién de 

las actividades que pongan en juego los diferentes nive-- 

les de la organizecién neurovsicolégica. v. Vayer, P. El 
Cul hibe.e corporal. Esvaiia, Cientifico-Médica, 1982, pb. 

180. 
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si bien es cierto que en este nivel escolar, los nifios empie- 

zan a utilizar simbolos, también lo es que la accidn directa 

-concreta-, sigue siendo un medio importante de conocimiento 

para alcanzar formas més complejas de comnrensién. 

-Juegos r{tmicos 

Los juegos ritmicos -que wueden acomvafiarse con misica, 

palmadas, marchas, saltos, cantoa, etc.-, tienen la intencién 

de formar 1a capacidad de reaccién ritmica, en 1a que entra 

en accidén la respuesta corporal que vermite a los nifios com-- 

prender el vulso musical, ademds de servir de estfmulo a su 

imaginacién creadora. 

Esto, poroue el moverse -que es desplazarse en el esna-- 

cio-, exige una clara idea de las relaciones temporales y es- 

‘peciales que comnlementa y ayuda a integrar el esouema coroo- 

ral. Lo que es imorescindible, en el avrendizaje de la lectu- 

ra y escritura, ya que el nifio tiene que discriminar el espa- 

cio gréfico (al usar las hojas de su cuaderno, o al resolver 

una operacién matemdtica) y el transcurrir del tiempo (al em- 

plear los signos de puntuacién, o usar correctamente los tiem 

pos del verbo). 

-Juegos de dramatizacién 

Las palabras o frases de alguna cancién, tal vez sugie-- 

ran formas de dramatizar la misica. Para esto, es necesario 

que los nifios comprendan perfectamente el significado de la 

cancién, asi como de todas y cada una de las palabras que la 

conforman. 
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Los juegos de dramatizacién en la escuela vrimaria, se 

realizan a través de incorvorar gestos, valabras y movimien-~ 

tos que estimulan la creatividad de los nifios y propician la 

expresién y comunicacién de lo que pviensan, sienten y desean 

(a partir de una serie de actividades: ensayar diversos pane- 

les, perfeccionar el lenguaje oral, trabajar en equivo, coove 

rar entre sf, representar gituaciones del medio ambiente, 

etec.). 

-Jyegos de repeticién 

Al revetir en forme de eco, los nifios aprenderdén a escu- 

cher y a memorizar con mayor facilisSad, lo cual les avudar4d 

en la adquisicién y desarrollo del lenguaje. Para esto, es 

conveniente que se cante o se hable con claridad y vrecisién, 

a fin de que el nifio fije las palabras auditivamente y ejerci 

te la voz al repetirlas. Ver ANEXO 2-F. 

4. Mimica 

“Una de las condiciones bdsicas para desa-- 

rrollar la musicalidad en el nitio consiste 

precisamente, en fomentar el movimiento y 
la expresién corvoral. Aprender& asi a mo-- 
verse con naturalidad bajo el influjo direc 

to de la misica -de su cardcter, su melodia 

o su ritmo-, serd capaz de manejar su cuer- 

po y de controlar su respiracién y su rela- 

jamiento muscular con fines expresivos y de 

descarga”. 

Violeta Hemsy de Gainza



  

El movimiento es durante la infancia, un medio imvortan- 

te de crecimiento y maduracién, ya que a través del movimien- 

to -que el nifio realiza como una necesidad natural-, se alcan 

za el desarrollo corporal. 

Por lo que se considera que es fundamental su estudio pa 

ra comprender y guiar al nifio en edad escolar: “Hay que expe- 

rimentar, conocer y dominar progresivamente, el propio cuerpo 

(ejercicios de lateralidad, exploracién y exverimentacién de 

las posibilidades de movimientos), las relaciones con el espa 

cio de los otros y también sus movimientos, elementos a tener 

76 Ver ANEXO 2-E. en cuenta para un trabajo comin". 

Al ser el nifio eminentemente activo y captar la reslidad 

que le rodea a través del movimiento, es éste un medio de ex- 

presién y comunicacién que a la vez que desarrolla s. imagina 

cidén creadora, le provorciona ejercicio corporal. 

En este sentido, el movimiento corporal -mimica-, tiene 

una fuerza exvresiva vor si mismo y enriquece la comunicacién 

verbal, siendo un medio de expresién de mestros sentimientos 

més profundos: alegrfa, tristeza, coraje, ternura, etc., por 

lo cual es muy imvortante que el nifio realice estas expresio- 

nes, ya que no sélo le dan destreza, sino lo van haciendo un 

individuo hdbil para cavtar los estimulos del medio ambiente, 

entenderlos y reproducirlos. 

  

76. Figueras Bellot, Pilar. "El papel de la escuela", en: Cua 

dernos de Pedagogia. Esnafia, LAIA, 1980, p. 8. 
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Asi, vor medio de.la mimica, se le vermite el nifio desa- 

rrollar su sensibilidaé para anreciar el ritmo y exrerimenter 

lo de mil maneres: bailando, ceminando, trotando, girando, 

saltando, etc., lo cual lo entrena vara explorar el esvacio 

con el que cuenta para desnlazarse en distintas direcciones. 

Ademds, desarrolla su creatividad y comunicacién; "la creati- 

vidad es la clave de la educacidn del hombre a través del Ar- 

te. Debemos votenciar las ideas de los nifios, respetando sus 

vequefias creaciones, si éstas son fruto de procesos de refle- 

xién y no de la casualidaa".’? 

Con movimientos espontdneos dei cuervo, se oueden decir 

muchas cosas; expreser estados de dnimo, saludar, despecirse, 

rechazer, imitar accicnes, etc., vor la cavacidad exnresive 

oue tienen y porovue enriguecen le exnresién verbal; "El movi- 

miento espont4neo para seguir y reforzar el ritmo de las nala 

bras, o como resvuesta al impulso sonoro, #yudar4 a logrer 

los objetivos aue se pretenden". 7° 

Sin embargo, si propiciemos movimientos encaminados 4@ de 

sarrollar adecusdamente el cuerpo, adauiriendo destrezas de 

coordinacién visomotoras, esto le nermitirdé al nifio reelizar 

las actividades escolares y de la vida cotidiana, en forma 

més eficiente. Puesto que, el hecho de que el nifio represente 

con movimientos corporales -mfmica-, alguna situacién, lo ayu 

da a asimilar mds fdcilmente eeos conocimientos y promoverdn 

  

77. Bonal, Ma. Dolores. "Vivir le misica", en: op. cit. ov. 11 

78. Sanuy, Monserrat. "Criterics vara la EGB", en: Cuadernos 

de Pecapopia. No. 72. Espafia, LATA, 1980, p. 33. 
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su desarrollo fisico, al vroporcionarle ejercicio corporel, 

que estima la coordéinacién perce ptivo-motora. 

5. Grafifas 

A pesar de gue la comunicacién escrita es m4s diff{eil 

que la hablada por ser menos espontdnea y vor carecer de los 

recursos de exvresividad que acomnafian al lenguaje habledéo, 

las grafiae suelen ser un elemento interesante para integrar 

la misica a las actividades escolares ce la educecién nrima-- 

ria. . 

Sin embargo, la utilizacidn de los signos (notacién musi 

eal), se hace necesaria siempre y cuando éstos corresnonden 2 

une serie de sonidos o ritmos oue vreviemente se heyan ejecu- 

tado, o, por decirlo de otra manera, hayan vasado por los sen 

79 
tidos. 

  

79. Ma. Dolores Bonal plantea que "si comparamos este avrendi 

za con el ce la escritura y la lecture, enseguida nos 
daremos cuenta de que el nifio que empieza a leer y & es-- 

cribir ha adouirido ya anteriormente un extenso vocabula-— 

rio que ha ido utilizando » medida que empezé a hablar, 

vocabularic que va ampliando con nuevas valabras, sin que 

se le ensefien (...), primero por medio del ofdo y luego 

conectando la palabra con la eccién correspondiente, en-- 

tendiendo de una forma sensible su significado: primero 

ha utilizado el movimiento expresivo, luego ha vronuncis- 

eo le palabra". v. on. cit. mn. 10.



  

Esto, porque le escriture es una etava posterior en el 

desarrollo de las lenguas. 

Isabel Vila, plantea que los investigedores distinguen 

varios niveles en la comprensién de la escritura: 

1) de conceptualizacién 

los signos grdficos no tienen funcién simbélica, 
son vistos como dibujos sin significado y la re- 

presentacién que los nifios hacen de ellos cuando 
escriben est& muy relacionada con el objeto mis— 

mo; 

2) simbélico 

la escritura se considera un s{mbolo de la reali 

dad. 

Ahora se ha evidenciado la relacién entre 
significado y escritura, v auncue ésta no se 280 
cie con los aspectos sonoros ¢el habla, muede 

ser lefda e intervretada; 

3) lingtifetico 

el nifio relaciona grafemas con fconemas. Revresen 

ta los sonidos percibidos vor el ofdo con gra--- 

ffas percibidas por la vista: ha descubierto la 
esencia del sistema: el v{nculo entre graffas y 

sonidos. 

EBs decir, la adquisicidén de la escritura en el nifio de 

edad escolar, es un proceso complejo, pues éste necesita lle- 

gar a conocer algunos aspectos formales del sistema alfabéti- 

co, como gon la direccién de la lecto-escritura, as{ como la 

diferencia que existe entre letras, niimeros y signos de pun-- 

tuacién. 

En este sentido, es necesario pensar en la conveniencie 

ée llevar a cabo un arrendizaje efectivo, resnetancc ei rroce 
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so cognitivo de cada educando, asf como también sustituir los 

métoéos tradicionales de ensefianza, de tino mecdnico, nor ac- 

tividades interesantes que estimlen el intercambio de oninio 

nes entre los varticinantes del nroceso; "a lo largo de la es 

colaridad vrimaria el nifio va acrecentando su caudal linetifs- 

tico y verfeccionando su exvresidén oral y escrita. El desarro 

llo natural del lenguaje se afianza y consolida mediante los 

ejercicios de vocabulario, conversacién, lectura y composi--- 

cién escrita. Sin embargo, no basta conducir 41 nifio hasta la 

posesidn de un lenguaie rico y correcto. Es preciso hacerle 

reflexionar sobre ese mismo lenguaje que utiliza, inéucirle e 

que vrofundice en su estructura y comnrenda su sentido mds 

profundo” .©° 

Por ejemplo: 

-comvaranéo signos musicales ( 7 Z mm ) cuando ya se 

conoce su funcidén esnecffica, con signos frematicales 

( , . +), se puede llegar a realizar lectura oral 

y/o silenciosa, de manera interesante y divertida y ob- 

teniendo resultados satisfactorios: "Es indisvensable 

que cada palabra, cada vensamiento lefdo, produzca en 

nosotros una reaccién y nos lleve a dar una respuesta 

en consecuenciz, qué bien mede ser apreciacién erfti-- 
: . . 81 

ca, una emocién, una meva actitud, una reflexién". 

  

80. Santillana. "La ensefianza de la gram&tica", en: Enciclope 
dia Técnica de le Eéducacién III. México, Santillana, 1985 

pe 144. 

81. Rolddn Montoya, Onelia. "La lecture: concepto, fines y 

problemas", en: La Ense%anza de las Materias Lingttf{sticas 
en la Escuela Primaria. Cuba, Cultural, p. 30. 
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-Comvarando signos musicales (~>> «<“_) conociendo de 

antemano su nanel, vorove ya se ha muesto en préctica, 

con signos matemdticoe (> << ), se wuede llegar « 

comvrender, sin mayor problema, la intencién de su in-- 

clusidén en los ejercicios escolares. 

La integracién de la misica a las actividades escolares, 

se debe de encaminar a nvromover en el nifio -mediante el desa- 

rrollo de sus capacidades innatas, educdndole vy avudaéndole se 

min su edad-, su desarrollo fisico, socio-afectivo e intelec- 

tual. 
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CONCLUSIONES 

La educacién musical en la escuela vrimaria, representa 

una actividad fundamental vara propiciar el desarrollo inte-- 

gral del nifio escolar, ya que estd muy relacionada ‘con gu de- 

sarrollo psicomotriz, intelectual y afectivo, lo cual le ayu- 

da a conformar su personalidad. 

A vartir de exvlorar el mundo sonoro que rodea al nifio, 

y desarrollar su sensibilidad, poniéndolo en contacto directo 

con los elementos msicales (ritmo, melodfa y armonfa), la mi 

sica constituye no sélo un medio insustituible vara ocromover 

su ecuilibrio emocional, por su fuerza comunicativa al exnre- 

sar ideas, intereses, sentimientos), sino también un imnortan 

te factor de desarrollo y maduracién, mes en 1a escuela ori- 

maria, lo que el nifio desea, es caminar, hablar, correr, mo-~ 

verse, saltar, jugar, aprender, ete. (lo cual exige una clara 

idea de las relaciones temporales y espaciales que comolemen- 

ta y ayuda a integrar el esquema corporal), y en todo eso, la 

misica se lo ofrece. 

En lo que respecta al movimiento, éste es un medio imvor 

tante de crecimiento y maduracién en la infancia, ya que a 

través del movimiento, que el nifio realiza como una necesidad 

natural, se alcanza el desarrollo corporal. 

En la escuela primaria, la misica integrada a las dis-- 

tintas disciplinas escolares y de acuerdo a las posibilidades 

evolutivas de cada nifio, puede llegar a constituir una mate-- 

ria habitual, que enriquezca la formacién y la nersonalidad 

éel nifio, proviciando su creatividad, que es un oroceso de 
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produccién original, no de revroduccién, que estimila las an- 

titudes de los educandos, al ofrecerles la ovortunidad de la 

tisoqueda personal. 

El docente vor su varte, desemve%a un pavel fundamental 

porque al conocer las necesidades de los nifios que conforman 

el grupo escolar, suede hacer de la mfisica una actividad inte 

resante y significativa, al integrarla a les actividades coti 

dianas de la escuela. Sin embargo, no siempre cuenta con la 

formacién y habilidaées necesarias vara ensefiar o utilizar la 

misica en forma adecuada, por lo oue se hace necesaria la con 

formacién de. grunos interdiscivlinarios vara interrelacionar 

los elementos de la misica, afines a los de las distintas dis 

civlinas, hasta conformar actividades educativas, que ayuden 

a desarrollar al méximo, las votencialidades de los educandos 

Pues de otro modo, vara vincular el lenguaje musical, con las 

materias escolares, tendria que cultivar ciertas condiciones 

personales que a veces, no vosee: buena voz, sentido del rit- 

mo, imeginacién creadora, etc., asf como también preparar na— 

terial diddctico adecuado. Ya que la calidad de la particina-— 

cidén musical del nifio, denende de la riqueza musical del am-- 

biente en el que se esté desarroliando. 

Por otro lado, a vesar de que en los programas del plan 

de estudios de la escuela primaria se considera a la educa--- 

cién artfstica -en donde se incluye 1a misica-, como parte de 

la formacién de los educandos, el tiemvo que se le asigna en 

relacién a otras discivlinas (espaol y matemdticas), es mini 

mo (1 hora por semana, abarcando distintas manifestaciones 

del arte: misica, canto, vldstica, ¢anza y teatro), y vor lo 
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general, no se cubre en el salén de clases. De hacerlo, esto 

va vor cuenta y riesgo del vrofesor. 

En algunos casos, sélo se acuerdan de la formacidén msi- 

cal en la escuela primaria, cuando se tiene oue particivar en 

los coneursos que afio con afio se llevan a cabo, para interore 

tar el himno nacional. Lo oue hace pensar, que en México, la 

educacién art{stica se ha descuidado mucho. 

Por esta razén, la pronuesta vedagdégica de este trabajo, 

es considerar al nifio de la escuela primaria, como un sujeto 

activo en el nroceso de avrendizaje, que elabora los estim-- 

los cue la realidad le ofrece vy no se comnorta nunca como un 

receptor nasivo, y a la misica, como un elementc de educe---- 

cidén, que va w4s e11dé ce vrorcrcicnarle asnectos musicales; 

influye benéficamente en discinlinas como son esvafiol y mate— 

mdticas, para nroniciar un conjunte de canecidades cue favere 

cen su éesarrollo integral. 
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ANEXOS 

1.- Programas de educacién artistica del vlan de estu--- 

dios de la escuela rrimaria. 

2. Potogreffas de nifios de educacidén primaria con activi 

dadee musicales. 
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