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INTRODUCCION 

La utilización de la mOsica, como un sistema educativo int~ 
gra es una nueva corriente pedagógica que ha logrado obtener r~ 

sultados positivos y favorables en la educación general del niño. 

Si estos resultados ocurren en la educación del niño prome

dio, es de esperarse que la aplicación de la música en los niños 
con problemas en su desarrollo,tR~ ncce~itados ~e ex11erienci?S i~ 

~ePr?doras como es la mfisica, la situaci6n sea aan m5s alentadora. 

Los estudiosos de la materia estfin vagamente de acuerdo en 

que "la. ma!Jic.a e.6 buena palta .Co.6 nú10/J d.i..!Jm-ltw1.do!J o c.n que Jte..6-

ponden 6avoJtablemente a ta mdaica''; si esto es realmente así, 
¿podriamos utilizar la música en un nivel mfis profundo y m~s 

efectivo a fin de favorecer específicamente la maduración motriz, 
social y cognoscitiva de los nifios disminuidos, necesitados de 
experiencias ricas e integradoras dentro de su propio nivel? 

La respuesta a este cucstionamiento es la que pretendo al-

canzar a lo largo de esta tesis. Busco, además, ampliar los hor.!, 

zontes del campo de acci6n de la pedagogía musical especializada 
para nifios con problemas en su desarrollo. 

Para internarme en este campo, que ha sido tan so1ncramente 

investigado, he dividido la tesis en tres partes: la primera pa~ 
te, ab:?r<::i el .:lspcctc t-::6rico (capít:...:.los I .::il III), en el cual 

fundamento la creación del ~létodo ~lusicnl PAUKOllN. Ln segunda, 
trata sobre el aspecto metodol6gico, mediante el cual intento d~ 
mostrar que la aplicaci6n del Método ~1usical PAUKOflN al grupo de 



niños D~wn _!av<?i:cc~·6 ~i_ desarrollo <le las áreas motriz, social 

y co~110sciti~~-'.(Ca!i.- IV_) •. _ J~n t~-r~,c~a ._!lartc_,- ~?_scribc los e leme!!. 
tos que irftcgrair el ~léfodo-)lus;cai P,\lÍKOWi (Cnp. \'). 

En c;l C_apítulO .1 ,~.:·~·bOr.do.:i·a cst~·eC:hn relación que existe en. 

trc el hombr.-c ·y. la -masica ;- ant~ccdent~ histórico que nos ayudará 
a comr>rcndCr-.··l·~s funclm~cntos y 11rincipios <le la musicotcrapia y 

su rclació11 con la educación m~~ical. 

En el capitulo II, explico el concepto y los componentes.de 
la educación inte~ral en un contexto musical, en el cual,anali:o 
cómo la música confiere un poder intcr,rador en 1~1s áreas de des!!.. 
rrollo del nifio Do~n. 

E11 el tercer cnpftulo, me avoco de lleno, hacia una aproxi
mación de la educación musical en el nifto IJown, scgan-tuatfo ~~
tores. Presento también, un¿:¡; unificación de dichos auto-res den::.
tro del desarrollo intc~ral del nifto Down. 

En el cnYJítulo I\', an:i.lizo la aplic.1ci6n del \!étodo ~Iusical 
PAUKÜH:-1 como medio par:i favorecer el <lcsarrol lo de !ns áreas mo
triz, social y co~noscitiv:i. del nifto Down. Aquí se incluye tam-
bi6n, l:i descripción de la nplicaci6n del M6todo, asf como el m~ 
tcrinl didáctico instrumental utilizaclo. 

En el capítt1lo V, describo las partes que intc~ran el )léto
do ~.tusical PAUK5HN, las cuales responden a los di fercntes e leme!!_ 
tos fundamentales <1uc abarcan la educ.:u.:ión r.iusic:il. 

A travds de la realización de estn tesis, hcch:1 sobre mi e~ 

periencin de trabajo, espero ampliar la form:i.ci6n de todas aque
llas personas que nos interesamos en utiliz:ir la mfisica como un 
instri.Jmento \.'alioso en la educación intc 1~r:il de los niftos que P!!. 
Jec~n problemas en su desarrollo. 



Capítulo 

EL HOMBRE Y LA MUSICA 

"La. ma.&.lc.a et. una 1tevetac.l611 111cfti 

atta que.c.ualquie.Jt tiabidu1tLa y 

que cuatqui.e.Jt 6..tlo.&orí.ta; qul.en P!:_ 

11.et1te en el ti ent.ldo de la mú. .. Lic.a 

& e v eltá t.éblte de .toda ta m.é& e1t.éa 

e11 la que de a1t1tatit1tan loti homblteti''. 

L. Van Beethovcn 



1.1. BOSQUEJO HISTORICO: 

Einsten ha dicho al8o que necesitaba ser expresado y que 
nadie ha hecho mejor que él: 11 .e.o má~ .lncomp!t.e.n.&.ibie. ac.e.tr.c.a del 

mundo e.& que. pu e.de. c.0111p1te.11de..1t.1. e". (1) Esta observaci6n signif! 

ca, en parte, que lo más dificil de entender sobre el hombre 

es, c6mo llega a conocer el mundo que le rodea. Si no existie
ra la posibilidad de comprender el mundo externo, no habría m~ 
sica, dado que es precisamente del mundo externo del que provi~ 
nen los primeros datos de todo lo que el hombre piensa, hace y 

siente. 

A trav6s de la historia encontramos que muchos pueblos han 

utilizado la mGsica como un ele1ue11to importante dentro de su 
cultura, sobre todo como un elemento fundamental en el trata-· 
miento. 

Como antecedente histórico a continuación presento vaTios 

ejemplos, los más sobresalientes, sobre la utilización de la m~ 
sica como un elemento curativo e importante en las diferentes 
culturas que se han manifestado en diferente tiempo y espacio 

histórico. 

El hombre primitivo, por ejemplo, explicaba los fenómenos 

naturales en términos de magia, y pensaba que el sonido tenía 
origen sobrenatural. ''El aonldo -dice Alfred Einstein- debe de 

habelt. ~.ido pa.'La e.f. ltomblt.e pll..im.i..t.ivo a.!90 úic.omplten.a.ibt" y polt 

co11.6igu.iente m.l-5.teti.ia~a y mc!g.lc.a". [2} Al respecto ~fargaret ~·1ead 

(J. Alvin 1 1984) menciona que, en ciertas tribus africanas el 
sonido de la flauta y del tambor estfi relacionado por los abar! 
genes con voces de los espíritus. Ella menciona cómo en los pu~ 

{1} THAYER Gas ton y otros, T-"tatado de Mu.a.icoteJta.pia., p. 32 

(2) lbfdem., p. 32-33 
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blos primitivos, los ritmos, los cantos y las danzas, desempe

fiaban un papel vital en los ritos curativos mágicos; así, los 
sonidos y la música -interpretados como mágicos- eran emplea-

dos para comunicarse con los espíritus. 

Además, en algunos ritos griegos, se utilizaban los can-
tos y ciertos instrumentos ''pa~a di~igi~6e a lo6 dioJe6 c.011 la 

e..SpVtanza de .Se/t. Mc.uc.hado6 y 6anado6". (3) Los griegos aplic~ 
ban en forma sistemática la masica como medio curativo o prc-
ventivo que podía y debía ser dosificado, pues sus efectos so

bre el estado físico y mental del hombre, eran predecibles.Fu~ 
ron ellos (los griegos) quienes establecieron tina interrclaci6n 
entre la medicina cientifica y la mGsica. 

Al mencionar que los griegos aplicaron en forma sistemá
tica la mOsicil, me refiero a la creación de las escalas doria, 
frigia y ridia, las cuales se utiliz~1ron para producir difcre~ 

tes efectos en el hombre. Así por ejemplo: la escala ridia,que 
la forma la siguientes not;1s musicales DO, RE, MI, FA#, SOL, 
LA, SI, DO, es una escala musical cuyo sonido da la sensaci6n 

de tranquilizar. 

En la Sagrada Escritura se hace referencia t~mbi61l sobre 
la música curativa: "c.ua.ndo e.l E.&p.[Jt.i~u de. V.i..06 a6al.ta.ba. a Saúl 

.tomaba. Vavid la c..<:.ta.Jr.a, la .toe.aba y Saúl enc.on.t,'l.aba e.alma y 

b.lene~.taJt y el "P.l.Jt.l.tu. malo ~e apaJt.taba de U". ( 4) 

(3) ALVIN Juliette, Mu.Jico.te1tap.la, p.33 

(4) 1 Samuel 16,23 
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Entre los persas e hindúes, el universo fue creado por 

una sustancia acastica emergente del profundo abismo, transfo~ 

mfindosc en luz y finalmente en materia, aunque no en su total! 

dad, porque todos los seres existentes retienen en mayor o en 

menor medida ese toque sonoro imaginario. 

Para los primitivos, cada ser vivo o muerto tenía su pro

pio sonido y/o canto, el cual se relacionaba con el timbre de 

voz personal, que hoy sabemos, es un factor universal. 

En India, dentro de la casta Sudra, la utilización de los 

sonidos durante las ceremonias mortuorias, fueron con el fin 

de espantar a los espíritus. 

Los griegos, con su 16gica y razonamiento, emplearon la m~ 

sica e increme11turon su aplicaci6n previniendo y curando enfer

medades físicas y mentales. Para entonces, Aristóteles ya podría 

llamarse un precursor de la musicoterapia, puesto que él le 

atribuyó a la m6sica los efectos benéficos como catártico emoci~ 

nal. 

Existen, además, una serie de relatos descritos por disti~ 

tos médicos, en donde se utiliza la música como un efecto de e~ 

ración. Entre los más conocidos están: 

El de Lorry, quien da las primeras nociones de melancolía 

nerviosa, atribuyendo a la música un efecto triple: excitante, 

calmante y armonizante. 

Marquet, médico francés, quien describe un procedimiento 

para conocer la irregularidad del pulso. El principio más impo~ 

tante, es que éste, puede ser variado según los sonidos y/o ri! 

mas que se utilicen. 

. - 3 -



Pierre Buche:, se convierte en el precursor del principio 
del ISO, al proponer una "gJt.a.dac..i6n aJtm6n.(c.a" para que las fi-

bras tensas, acostumbradas a diferentes grados de vibración, se 

aflojen paulatinamente. 

André Tissot, médico suizo, distingue entre la ''múh.ic.a in

c..i.tat.lva y .la mú.6.lc.a c.a.lma11te." ¡ para él la ventaja estriba en 

que hace olvidar las dolencias, aunque no suprima la causa del 
mal. 

Durante el Renacimiento, las ciencias y el arte tuvieron 
un desarrollo muy importante. Con el creciente interés de los 
científicos 1·enacentistas por los conocimientos de la Grecia aQ_ 
tigua, algunos médicos inicieron investigaciones sobre el valor 

terapéutico otorgado a la música por los griegos; fue Robert 
Burton uno de los primero~ que escribieron acerca del valor cu

rativo de ésta. 

Muchos médicos, quienes probablemente disfrutaron de la mQ. 

sica como un recreo y como un modo de relajar a la mente, admi-
tieron su valor como un factor de bienestar, como una distrac--

ci611 de las preocupaciones y temores. Entre ellos, Philip Barrough 
decíJ de sus pacientes mcntJlcs: 11 de.jctdlo!i que e..6tl'!.n ate.gJte.-6 ta.!!_ 

to como puedan IJ que .tengan in.6tJtume.nto;6 muJic.a.te..& C.J c.ante.n". (5) 

Ya en el siglo XVIII encontramos cierto material de investi 

gaci6n sobre los efectos fisiológicos causados por la mGsica. Los 
autores descubrieron una relación entre los ritmos corporales y 

la m6sica, el pulso y el tiempo musical. 

(5) THAYER Gas ton, o.e., p. 71 
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Richard Browne, pensó que el canto ".itt6tu<.a e.i. mov.lmle.nto 

de.l c.oJta.z6n, de .la. cL.\c.ulac..ló'H de !a 4a.11.gite., ta d.l9Mt-lán, lo-6 

pulmone.!i !1- ea. lte4p.lita.c..i.6n". (6) 

En el siglo XIX una aplicación creciente a los tratamien
tos médicos de las enfermedades y físicas, despertó en los médi 
cos un interés por los terapéuticos auxiliares. Pargctter, fue 
uno de los médicos que comprendi6 que era necesario un conoci-
miento específico de la música para dosificar su empleo tcrapé~ 
tico. 

DespuGs de hnber recopilado los datos acerca de los efec
tos biológicos que produce la música en el ser humano, podemos 
decir que, según el ritmo, incrementa o disminuye la energía 
muscular, acelera la rcspiraci6n y/o altera su reP,ularidad,pro
duce efectos sobre el pulso, la presión sanguinca y la funci6n 
end6crina, disminuye el impacto de los estímulos sensoriales, 
tiende a reducir o demorar la fatiga, aumenta la actividad.vo-
luntaria, es capaz de provocar cambios en el metabolismo y en 
la biosíntesis. 

Hemos visto c6mo la mGsica, a trav~s de diferentes 6pocas 
y el espacio histórico, ha tenido aplicación en cualquier trat~ 
miento curativo. 

Estos efectos son múltiples e interdependientes y requie
ren de un estudio especial si queremos comprender la aplicación 

(6) ALVIN Ju! lette, o.e., p. 67 
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de la musicotcrapia. Para tal análisis, es necesario conocer el 
concepto, los fundamentos y los principios de la musicoterapia 

que a continuación presento. 

1.Z CONCEPTO, FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS DE LA MUSICOTERAPIA: 

CONCEPTO DE MUSICOTERAPIA.- Vemos entonces que, en ester~ 

corrido sobresale la función rehabilitadora de la música, misma 
que ha sido conccptualizada con el término de mu.s.i.c.o.teJt.ap.i.a. 

Para J. Alvin, la mCsicoterapia consiste en ''el uJo do.sl6~ 

c.ado de ta. mú~.lca en e.e .t1t.ata.m.ien.to, l.a -'teltá.b.Ll.Ltac..i .. 611, ea educ.~ 

c..l6n y el ad.i-s.t-'I.am.i.en.to de ctdul.to.!i y 11.liio.s que padec.en .t1ta&.to1t.-

no.6 6.l.s.ic.oJ y emoc..lo11a.le.s". (7) 

De esta definici6n lo que m5s nos concierne, es la utiliZ! 
ci6n de la música en la educación, ya que por medio de la mfisica 

podemos reforzar y favorecer de distintas maneras el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del educando. Por ejemplo, en una invcsti
gaci6n sobre c6mo influye la mdsica en la educación, se encontró 

que, al grupo a quien se le dieron clases de música durante un 

periodo lectivo, mejoró m5s en sus c;1lificaciones, que el grupo 
a quien no se le dieron clases de música. 

Pero lo que :iquí nos interesa, es la utilización de la mús_i 

ca en la educación especial, como un instrumento valioso para m~ 
jorar las áreas de desarrollo en los niños que padecen trastor--

(7) lbfdem., p. 11 
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nos físicos y/o mentales. 

R. Benenzon, otro estudioso de la musicotcrapia, amplía 

esta definición, diciendo que la mfisicoterapia es la "e6pec.ialf 
zac..i.ón c..len.t.l6.lc.a que -6e oc.upa del e&tud.io e .lnve&t..i.9ac...i.6n def. 

compleja Jon.ida-Jeit humano en Ju total.i.dad, Jea Jan.ido mu.J.foal 

o no, -tend.ien.te a bu&ca.'t f.o& método.& dia.gn6&t.i.c.oh y to& e6ec.to& 

te~apéut.lco& de lo& m.l&mo&''. (8) 

De los elementos incluídos en esta definición, el más in
teresante y valioso, a mi manera de ver, es el estudio del com

plejo sonido-ser humano como campo de investigación de la mOsi
cotcrapia. Bcnenzon incluye, dentro de dicho complejo: 

a) Todos los elementos capaces de producir sonido,c~ 
mo son: la naturaleza, el cuerpo humano, los ins
trumentos musicales, los aparatos elcctr6nicos,etc. 

b) Todos los elementos capaces de producir estímulos, 

como son: el silencio, los sonidos percibidos in
ternamente (latido del corazón, ruidos articula-

res, etc.), las palabras, los sonidos rítmicos,m~ 

lódicos y armónicos. 

c) El recorrido de las vibraciones con sus leyes fí

sicas. 

(8) BENENZON, Rolando, MúJfootekap.la y Edu.cac.i6n, p. 14 
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d) Los 6rganos receptores de estos sonido~.Y esti

mules, la impresión y la percepción en el sist~ 
ma nervioso. 

e) Toda la repercusión biológica y psicológica de~ 
tro del ser humano para elaborar luego: 

f) La respuesta, que puede ser de conducta, motora, 
sensitiva o de comunicación a través del grito, 

del llanto, del canto y/o de la danza. 

FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS DE LA MUSICOTERAPIA.- Los antec~ 

dentes y los relatos médicos mencionados, son la base para com

prender que si la música es una forma esencial del comportamie~ 
to humano, entonces habremos asegurado los fundamentos de la m~ 

sicoterapia. 

Esta disciplina, la musicoterapia, para formar su estruc

tura conceptual, teórica, necesita, en gran medida, concordar 
con los conceptos biológicos y psicológicos del paciente, es d~ 
cir, es necesario tomar en cuenta las consecuencias físicas y 

psicológicas que causan la alteración cromos6mica en el síndro
me de Down. 

Asimismo se requiere de un conocimiento derivado de un e!!. 
foque multidisciplinario, ya que mientras el médico nos aporta 

conocimientos relacionados con la salud del niño, el terapista 
de lenguaje nos habla precisamente de sus problemas en esta lí

nea y así, conjuntamente, con la colaboración de diferentes esp~ 
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cialistas,. se obtfen~ .. un panOrama más amplio y profundo sobre el 
desarrollo g~nerai ·a~1·~ifio·:y,p¿s~~riormente, se pueden planear 
posibles soluciones a los problemas -fisicos y/o mentales del mi~ 
mo. 

La música, como conducta humana, ejerce una influencia ún~ 
ca y poderosa. Por medio de ella, los deficientes mentales pue-
den modificar su conducta, sea adquiriendo nuevas pautas o mejo
rando las que ya tienen. En algunos casos, es la masica misma la 
que provoca esos cambios, pero con mayor frecuencia existe la 

persuasión intencionada del terapeuta que directa o indirectame~ 
te influye para que se realicen modificaciones, ya sea mediante 
la música o la pcrsuasi6n; la meta última es siempre producir 

cambios deseables. 

El ser humano necesita expresarse y tener experiencias es
téticas y istas van a depender, en gran medida, de la diversi-
dad de estímulos sensoriales que recibe. El papel que la música 
tiene en la vida del hombre, es precisamente enriquecer su mun
do externo. Es también uno de los fundamentos de la musicotera
pia, pues muchos de los pacientes> en especial los niños defi-
cientes, carecen del enriquecimiento que se logra mediante la mú
sica. 

J. Alvin y R. Benenzon, desarrollan algunas de las expe-
riencias biológicas y psicológicas que fundamentan el por qué 
de la utilización de los sonidos y de la música para los proce-
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cesas terapéuticos; 

a) Reacciones psicológicas 

- Comunicación.- La música, considerada como un 
lenguaje universal, puede utilizarse como un m·c-
dio de comunicación no verbal, aspecto que favor~ 
ce el establecer un primer contacto natural con 
el paciente. 

- Identificación.- Se refiere al gusto, al rechazo 
y a la variedad de resouestas ante los diversos e~ 
tímulos musculares. Es la expresión de sentimien-
tos y características de la personalidad. 

- Asociación.- Su función es evocar recuerdos: co
lor, sabor, olor, etc. Experiencias sonoras que de 

jan profundas huellas en cada individuo. 

- Fantasía.- La música como estímulo para crear im! 
genes mentales. Establece puentes c11tre lo real y 

lo irreal, lo consciente y lo inconsciente. 

~ Autoexpresión.- En cuanto a hacer emerger las em~ 

cienes, como un medio para expresar las necesidades 
y sentimientos en cualquiera de las formas de expr~ 

sión: corporal, pl5stica y literaria, las que ade-
más, son social~ente aceptables. 
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- Socialización.- Promueve las situaciones de co

laboración y participación, así como la liber-

tad de expresarse dentro de un grupo. 

b) ... Reacciones fisiológicas 

- Cambios de la frecuencia cardíaca. 

- Redución de ln fatign. 

- Incremento del metabolismo. 

- Alteraciones en el pulso y la circulación sangu1 
nea. 

Aumento o disminución.de la energía muscular. 

Otro fundamento, es el valor primordial de la música que 
se encuentra en la comunicación no verbal que ésta posee, una e~ 

racterística que le otorga poder, valor, y capacidad para expre

sar un sinnúmero de sentimientos para los cuales las palabras son 

insuficientes y ademfts, es un medio naturnl para poder esta~le-
cer el primer contacto con el paciente. 

R. Benenzon (1981), basándose en esta característica impo~ 
tante de la música, define el objeto principal de la musicotera
pia diciendo que "ta. mu.6.i.c.otc.nap.ia. c.om.lenza en el e..6.ta.do máó Jt.e
glle.&-ivo de.. e.a c.omu11..i.c.a.c.-l6n, ha.b.ta el momento en que el .ind.iv.iduo 

loglla. el buQic.ie1ite númen.o de c.a.nale..6 de c.omun.ic.a.c..i.6n e.amo pa.1t.a. 

e.mp11.rndo11. el p11.oceoo ed<Lcat:.lvo". (9) 

(9) 1 dem. 
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Uno de los principios que se manejan en la técnica de la 

musicoterapia, es el principio de ISO, que quiere decir ''igual'' 

y el cual .resume la noci6n de la existencia de un sonido o fcni 
menos sonoros internos que nos caracterizan y nos individuali-
zan. 

En términos simples, ejemplifico el principio de ISO: pa
ra producir un canal de comunicación entre el terapeuta y el p~ 
ciente, debe coincidir el tiempo mental del paciente con el tie~ 
po sonoro musical ejecutado por el terapeuta. 

Por eso, en el contexto terapEutico, el verdadero canal 
queda ampliamente abierto cuando se logra la coincidencia del 

descubrimiento del ISO del paciente con la comprensi6n del ISO 
del terapeuta. 

Es importante señalar que si el músico terapeuta conoce y 
tiene clarificado su propio ISO, entonces es capaz de crear un 

instrumento acorde al ISO de su paciente, lo cual significa que 
habrá creado un objeto intermediario, óptimo para la comunica-

ci6n. 

1.3. - CONCEPTO Y ELEMENTOS DE LA EDUCACION MUSICAL: 

La educaci6n musical s~ estudiarA m6s detalladamente en 
el capítulo tres; sin embargo, consideré necesario mencionarla 

en este lugar para poder comprender la relaci6n entre la music~ 
terapia y la educaci6n musical. 
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CONCEPTO DE LA EDUCACION MUSICAL.- Este va a depender, en 

gran medida, n quién esté dirigida y en dónde se lleva a cabo,

puesto que es diferente concebir la educación musical para una 
institución educativa propinmc11tc music:1l que para una escuela 
en donde la educación musical es sólo una materia más del plan 

de estudios. 

En términos generales, la educación musical debe estar 
orientada hacia el desarrollo de la sensorialidad y de la sens! 
bilidad al lado del desarrollo intelectual en un sentido artís

tico. La educaci6n musical ha de procurar ampliar na1·a t~ 

dos los estudiantes, la base de la experiencia musical que dese~ 

hoque no sólo en una mayor comprensión de la naturaleza de este 
arte, sino que implique también modificar la orientación de la 
conducta y del conocimiento. 

La buena disciplina musical deberá reflejarse en un buen 
comportamiento. Por ejemplo, si a un estudiante de música desde 
la infancia se le inculcan hábitos de estudio de un X instru-

mento musical, cuando sen mayor obtendrá buenos resultados, gr~ 
cias a la disciplina musical adquirida; por ejemplo, tocar como 
solista, componer sus propias piezas, dirigir un grupo musical, 
etc. 

En síntesis, la educací6n musical puede ser un efectivo 
método pedagógico, siempre y cuando el concepto no se reduzca 

s6lo a la mera instrucci6n o a la enseñanza musical, que sería 
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en el caso de inform.'.lr e impartir sólo Conocimientos musicales; 

sino que, mediante la educación musical se busque formar al ho~ 
bre. 

ELEMENTOS DE LA EDUCACION MUSICAL.- Los principales ele-
mentes musicales que se mnnejan en la educación musical son: el 

ritmo, la melodía, la armonía y el timbre; todos ellos dentro 
de una dinámica. 

RITMO.- "El 11..i..tma e.6 e.! e..6quel.e.to de la mú.6.lc.a.", di
ce Beethoven. Ritmo significa en griego, 
"dlu.l11." y es el elemento de la mfisica que se 
encarga de la sucesión de los sonidos y de 
los silencios en el tiempo, controlando su d~ 
raci6n y organizando la acentuación de los s~ 

nidos. 

No hay que confundir el ritmo con el compás 
ni con el tiempo. En los compases, represen

tamos gráficamente la duración de los sonidos 
y de los silencios y una idea rítmica, puede 
plasmarse dentro de este compás. El "tempo" 
en cambio, se encar~a de indicarnos la rapi

dez o la lentitud con que una idea rítmica 

se ejecuta. 

MELODlA. - "La. melod.l<t e• pea lo geneaa.l aquello de 
lo que taa.ta. la. obaa.", segDn Aar6n Copland. 
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La melodía es el elemento musical formado 
con la sucesión de sonidos de diferente e 
igual altura y en donde es posible interc~ 
lar silencios. Puesto que la melodía se m~ 
nifiesta dentro del tiempo, ésta siempre 
tiene un ritmo. 

"La melad.ta, dice Haydn, eh lo que con&.t.i.

.tuye el. en can.to de ..fa mú&.ica y .lo que lLe.6 uf. 
ta rmfa d.i.6.ic.il de 1teal..iza1t. 11

• 

ARMONIA. - "La múh.ic.a, paJta CII.ean. anmon.ia, debe .inv~ 

.Ugalt. lo de4aco1t.de" (Plutarco). La armonia 

es el elemento de la mOsica que resulta de 
la cornbinaclón simultánea de dos ó más so
nidos distintos. Implica la organizaci6n de 
los tonos en una obra musical, de tal forma 
que se traduzcan en orden y unidad .. 

TIMBRE.- Es la personalidad sonora de cada instru-

mcnto musical. Aquello que nos permite re
conocer la presencia de un instrumento con 
s6lo escucharlo. El timbre est5 determina
do por el tamaño, la forma y el material 
de cada instrumento. 

DINANICA. - Es considerada como otro elemento mu~.lc~l 
encargada de las diferentes formas en que 
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es posible emitir sonidos. La dinámica e~ 
tá presente en todo trozo musical. Exis-
ten dos tipos de dinámica: 

- Dinámica de volunen.- Sirve para indi-
car las diferentes graduaciones de vol~ 
men y utiliza las siguientes expresio-
ncs: p=piano (suave) 

mz= mezzofortc (medio fuerte) 
f= forte (fuerte) 

Para indicar las intensidades de volumen 
mayores, menores o intermedias, utiliza
rnos: 

pp=pianissimo (suavísimo) 
ff=fortíssimo (fuertísimo) 
mp=mezzopiano (medio suave) 

Sobre un volumen dado podemos indicar 
que éste va aumentando o disminuyendo: 
cresc crescendo ¡_:::=:==; 
dim = diminuendo ( :::::=- ) 

- Dinámica del tiempo.- Nos permite indi
car la velocidad en la que un pasaje s~ 
noro debe ser .ejecutado o cantado. Para 
indicar las más comunes graduaciones de 
tiempo, se utilizan las siguientes cxpr~ 
sienes: 
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adagio = despacio 

andante tranquilo, pero no lento 
allegro = rápido ó alegre 

Existen otros elementos musicales que dan forma también y 

sentido expresivo a la educación musical; éstos son: la frecue!!_ 
cia (la altura de sonido), la intensidad (amplitud de las vibr~ 
cienes, que afecta a su volumen y a su potencia), los interva-
los (basados en la distancia entre dos notas que tienen relación 
con la melodía y la armonía) y la duración (que tiene relación 
con el ritmo). 

1.4 MUSICOTERAPIA Y EDUCACION MUSICAL: 

En relación a lo expuesto, existe una función complcment~ 
ria relacionada con la rnusicoterapia y la educación musical. 

La musicoterapia y la educación musical se complementan, 
pues llegan a ser parte la una de la otra. Si bien es cierto que 
un buen educador musical sigue muchos de los principios y técni
cas de la musicotcrapia, también es cierto que un buen músico t~ 
rapeuta sigue muchas de las prácticas utilizadas en la educación 
musical. Es probable que la musicoterapia y la educación musical 
puedan distinguirse mejor, porque siempre el músico terapeuta se 
ocupa fundamentalmente de obtener cambios de conducta y no de l~ 
grar un perfeccionamiento musical. Lo opuesto es, también, apli
cable al educador musical. 
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Por tratarse de una educación especial, como se hablar5 en 

el capítulo dos, es necesario reconsiderar y tomar en cuenta 

los principios y fundamentos que aporta la musicoterapia para lle 

var a cabo de una manera más eficaz y provechosa, la educación m~ 
sical del niño Down. 

Entre los elementos musicales más utilizados, tanto la rnu
sicoterapia como la educación musical, está el ritmo. T. Gastan 

menciona que "e.e 1tLtmo no c.~ -tJ6i.o et 6ae.to1t pltútc.i.pat en .e.a. 01tg~ 

11.izac..l6n de ta múJ.i.c.a, &.ino qu.e., p>r.opotr.c..lona .tamb..C:é11, la ene1t.9.[a 

c.omo 6ac..toll. plt.i.mi..t.lvo .lmpul..5olt de. .ta mú.6.lc.a.". (1 O) 

Ademús, es el rit~o el que hace posible Ja danza, y la m~ 
yor parte de la música es música bailable. Esta -la unión de la 
danza con la mOsica-, es una consideración fundamental en la mu

sicoterapia y en la educación musical, ya que permite que dos 6 

más personas se unan en una misma actividad, lo cual es típico 
de la naturaleza del hombre sano. 

Lamentablemente esta uni6n para realizar actividades en 
conjunto resulta difícil para los niños y adultos enfermos y/o 
deficientes mentales. Las actividades rítmicas facilitan el tr~ 

bajo en conjunto, porque no es necesaria la comunicación verbal. 

Uno de los estudios más completos, basados en actividades 
rítmicas, es el desarrollado por Carel Bitcon, quien organizó 

una banda de tamborileros con pacientes deficientes mentales y 

(TO) THAYER Gaston y otros, o.e., p. 38 
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disminuidos, de diversos tipos, de un hospital estatal. Las me

joras m5s notables se dieron en las fireas de coordinación mo-

triz, autocuidado, autoestima, sociabilidad y disciplina. 

En el campo de la educación musical, las canciones popul~ 
res y los cantos improvisados constituyen un excelente reperto

rio para la expresión espontánea, debido a que generalmente son 

del agrado de los niños y no requieren saber leer música. Al re~ 
pecto J. Alvin ha mencionado que "el mú.6.<.c.o .te1ta.peu.ta de.be ene.O!!_ 

.tli.alt.. la. óoJtma de p1tovoc.a1t.. lj de. .tec.upeltalt ea. mo.t.lvaci6n de ea v.ida 

a. tJtavéJ de .f.06 med.lo.& muti.lc.al~ que, aunque no .6 ean 01ttodox.oti, 

puedan dait btteno~ .u4uUado4". (11) 

Ludwig (1970) reali:ó un estudio acerca de la influencia 

del canto como un medio de aprendizaje en la ~emorización a COE 

to plazo. Encontró que los sujetos que clcgian cantar la respue~ 

ta adecuada en vez de sólo decirla, tuvieron tin puntaje signifi

cativo en el examen posterior, sugiriendo que el canto puede pr~ 
longar el recuerdo. (12) 

Cada uno de estos elementos musicales, son un atributo del 
sonido, que si bien se sabe aprovechar y combinar, pueden tener 
gran importancia en la rehabilitación y educación del niño. Emi

lic Dalcroze afirma que "ta múti.lca. debe jugalt un pape.e .impolt.ta.nte. 

en .ea educ.ac.lón v1 ge11e1ta.e., pue.6 e.t'.la 1t..e!Jpo11de a. .f.o.6 de.& eo.6 má& 

d.lve1t60~ del homb1te; el eJ.tttd.lo de la mú~.lea, e6 el e~.tttd.lo de ttno 

m.l.6mo". (13) 

(11) ALVIN Jullette, o.e., p. 92 

( 12) 1 dem. 

(13) THAYER, Gas ton y otros, o.e., p. 63 
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Capítulo JI 

LA EDUCACION INTEGRAL 

EN UN CONTEXTO MUSICAL PARA EL NIÑO CON SINDROME DE DOWN 



2. - LA EDUCACION INTEGlt\L EN UN CONTEXTO MUSICAL PAP.A EL N!flO 

001\"N: 

En sentido ~cnqral, la cducnci6n es un ~receso social, re-
presentado por cualquiera influencia sufrida por el individuo y 
que sea capaz de modificar su .comnortamicnto. A la vez, es un pr~ 
ceso individual, ~arque su finalidad reside en el ~crfcccionamie~ 
to intc~ral de las ~otcncialidades bio-psicosociales del educan
do. 

Pero cuando el educando presenta características bio-psico
socialcs que lo <lesvinn de la mayoría, entonces necesita de una 
educación especial q11c se pueda adaptar a su situación; 6sta va 
a tener como finali(lad el apoyar y brindar el mayor namero de 
oportunidades posibles ~ara que los nifios y los adolescentes, 

que se cncucntra11 en cierta desventaja con la rnayorfa, puedan 
desarrollar stis potencialidades en una forma integrada, orien-

tándolas hacia una mayor adaptaci6n al medio. 

Par~ llevar a cabo tal finalidad, es necesario utilizar un 
m6todo individualizado, que ofrezca al educando oportunidades 

~ara u11 desenvolvimiento m5s eficiente, teniendo en cuenta con

ducir, según su capacidad física, psico16~ica y/o mental, hacia 
un com¡1lcto desarrollo de sus potencialidades. 

En ~)rincipio se trata también de considerar cada una de e~ 

tas áreas de desarrollo (física, social e iritelectual), pero no 
en forma aislada, sino en la unidad del ser, es ~ccir, en su i~ 
tcracci6n con el medio que le rodea y de incluirlo en la probl~ 
mática de su persona, llegando al máximo en la realizaci6n de 

sí mismo. 
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De acuerdo a estas gencralid~1<les, el concepto de educa

ción integral tal como vn a ser enfocado, consiste en la ••dyuda 

plte.6.ta.da. al 6 e.11. en cJtec..lm-len.to, pa.ta 6a.vo11.e.c.ell. .&u dc..&all.ll.o.f.to e.n 

.todo.6 lo.& 6ec.toJte~ que aba.1Lca., .&-ltt de.ja.Jt n-l un 1tecu1t.60 poJt. e.m-

plea1L". (14) 

Este concepto se ve esquematizado por J. Bleger, cuando 
propone explicar las áreas de desarrollo de la siguiente manera: 

área social 

área motriz 

área co~noscitiva 

Aquí se representa que la conducta siempre va implicar ma
nifestaciones coexistentes en las tres áreas: motriz, cognosciti 

va y social. Son una manifestaci6n unitaria del ser total, en 
donde "no pueden a.pa11.ec.e.ll. óen6meno.& en 11-lngu.na de. la.t. .t11.u áJte.a.t., 

.6-ln que .impliquen 11e.c.e.t.a1L.ia.me.nte. la.& otl'La.t. dot. y, polt lo .tan.to, 

la• .tlLU 1illea• •on ol-lemplLe coexü.ten.te•". (15) 

El pensar o imaginar -por ejernpl~- conductas del área cog
noscitiva, no pueden darse sin la coexistencia de manifestacio

nes en el cuerpo y en el mundo externo y respectivamente tambiEn 
a la inversa. 

(14) NOT, Luis, La Educac-l6n de lo• Vlb-lleol Men.tale•, p. 53 
(15) BLEGER, José, P•-lcolog.la de la Conduc.ta, p. 19 
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I~11 0stn pcrma~c11tc coexistencia ele las tres 5ren~, no se_c~ 

clu~·c l:i rosibilida<l del predominio de nl~una d0 el.las en un mo

mento <lado. lll~gcr rncncionn que l1ay casos ~n. los que el pre<lomi

nio <le una <le estas 5rcns ~uc<lc ser permanente en el sentido de 
que las otras <los, cst5n muy poco· dcsarrolla<las. 

Ciertamente se trata de una cducnci6ri il}fegr·a.1 en lci's _sent! 

dos total y unitaria y es en este_. con-texto.,cn ·c·l~~-~qtie~debe ·dcsa-

rro_l~nrse ln educnci6n-musical para·~cl.: n·ifi.o:-09-wn~-~:-:~;-E·S:(~C~~s_ario e~ 
plicnr cada Una de l:is 5rcns de <lcsarrollo· flÜ'C:'..ÜbÜ·r'ca:.1<,l .C.duca--

ción integra 1, para así comprcrldei" ... Có~O· ~~-·--~~~~-~~{: s:e. ·;re1~ciona 
con cada una de cllis; 

2. 1 CO~IPONENTES DE LA EDUCACION iNTEGR;\Lf' 

2.1.1 ~IOTRIZ.- Dtiprc fu~. C1-:,,primCr~·-·.q':le mos-tr6. el parale

lismo cn-tre la ·<lcbili<l~·<l ·ment3.l'·_y_ 1:a-:--iís~-c~~~é"i6h_ ciOh la-- debilidad 

motriz. 11 fi1.t1t.c. c.le1ttas·--at.télt.aé..lo11e.J.- 111~tt.ta:~~~- !(-a.c.te-.'tcl.c:tc1ú~~ 1_110-

Vt..i.c.e.& co1t1t.e..&poud.ie.n.tc..~, ex.lJ.te u1~.á. ú.n:(6u .tan .Lnt.inhi. IJ un pa1te.c.i. 

do tal., que. con,~.t.Ltuycn vettda.de1ta.6 .. pa.ll~}ah; p.&.i.c.01110.t1t..i.ce.J" ( 16). 

Otros autores hnn c~-i~Ci_dído .tam~_ién._en·)a nfirmaci6n de e~ 
ta correl.1ción: 

.·. -:: 

11. Wallon en Pic<f y Vayc-r:., ~~:~.i-;-~·.crcX~-~{bf6 CSt-a. íntima re

lación entre maduración orr,á~_ikµ.::.Y::' c·~.P~-·~-i"~b~)~·-: n __ eU·~·o_m~'triz, ._se
ñal n.ndo que el niño pnsn sUces.ivaffic~1:c.,_·p¿'-¡.·---di'fere~ú:eS estadios: 

.. '·;· __ ,,'::~ 

Estadio <le im:rn1's_i":·~<{~<l_-'.-·.~q~'.({~ ~:~,·~n~~~j .:·~~al~,los _ac:. 

tos son simples dcsc;·rg;s.-~·c '~efi.~j~s-. 

(15) NOT, Luis, o.e., p. 5 
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- Estadio cn~t.ivo, C'TI -C'l cu:il· fas !Himcra:. C'11ioci01fcs 

se nanific·st'.an. ·:ior _mcdi.o dc-1 .t:DnO ·MusCuLUr .. L:i's si_ 

t11acioncs:Í~s conocc~os ~or l~ .. ·n~it?ci~~~ 9l1c !lio<l~ 
ccn. -y ·no·~:?9f ~í.··-~i.~-ríúf~ .-.-

-, ,-" ,- ·,; -· . .f~· ·::~\: :-:- -

.Es t:lai'od •. c: ~ .. ·e
1
-_·:.s.: ~ .. d~i~:.v~meor·::.t5.·~;º.-.J.r .. _t>~_{ 4"6.t).-!;:~:; =in :-~6·0~·-~1 fh-~C:ión 

mutua __ u _ •• ~:~:r~-~p-c_~:é,~~-·i~"~~~~)~~c:~f-'./ ~-~~ílif!. 
ci~h, _ _ ( .. ,: .. ;:'~E:',\··, -··;~.;· :-:S ::::.·~·;/.) 

···::·,-- .. ·o'¿~:-:-~-::~r- ~~-~.:,--.-._r~." ... -;.::.:.):/· 

Estadio proyectivo·; o sea,. el ~:i~i'V_~~~'inl'i'.Có!-ri~-;tl~-;':· 'fa 

moví 1itlad_.intencion·~1 oY._i~_ry_tad·a ::_h~.~·i~::"_µ.·r(·:t)bj-~t~ ~-

En todos -estos--estndios, -el din~miSiTio--ílú5~~·~.-~~~~·t5-~,·~-~~}{ctñ-~
mente li,C?ado a la actividad mental: desde el acto motor ·h':lsta la 
represcntaci6n mental se escalan todos los niveles, t~das las 

eta~as de la relaci6n entre el or~anismo ~· el medio. 

Estas correlaciones que se prosi~ucn durante todo el perío
do educativo, me llevan n una conclusión: es imposible separar 
la educación de las func\oncs Motrices, neuromotriccs y p~rccp

tivomotriccs de las funciones ~urnmcnte intelectuales. ttta edu
c.ac..i.6n de.e. n.i.1io de~.ic..lente. n1e.11taf., de.be -6eJt, en p11.-lme.1t lu!Jalt. ·t], 

ante todo, una educ.ac..<.611 mot11..l: y p-6-lc.01no~11.iz"(11). 

Piagct, ~sic6logo sui:o, afirma en s11s anotaciones. ~obre el 
desarrollo mentol de los niftos, que la actividad motora ~·la-nc
tividad psíquica se conju~an. 

,,',_.,. 
·:. ;_~·.::_--~ 

La or.i:?nnizaci6n co?,nosciti-,Ta --c-St5~:7rti&C~~'rlt~~~3 -~o_r - i-:;º- nc-
ción que, al repetirse, se v,cncTaliz•{'.;'X-:~~::/~~i~-j_~-~~:; lós objeti

vos nuevos a través de un !lr~ceso de ~c:~~~~.3-~;~6~:· · El-:·equil ihrio 

_::~.~--- . ···~"-": . . :. , . 
(17) PJCQ y VAYEP., Educac.i.611 P•.lca11la.t1L.lz'·!f:Retí;.,MO Mental, p. 
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entre la nsiM~laci6n r la ncomodoci6n, const.ltuyc para el nino
una formn Uc_·dc;spcrtz11~ ;;i'l mundo ·.exterior, !insnn~o ·por ·~n ¡lr_occso 
<le desarrollo que a~nrca Jo~· <lif~rentes _csta<lids q~~ enseguida 
se anotan: 

Estadio de Íos reflejo~;\ Que fa las p;:i:~~~~ ten--
den~i~s :ih?:~i~,ti~n·s~~~~;~: --~(-- 1 :-/-~;.· ·:-:z:~:., }ij.:< ---- 1 

Estad.io·,de. fos. ·primeros hiíbitos motores y ·de las rr!. 
merns·.: r·~·~_ceP\:·fo~"ci~f.-·b-r-ga~í ~;das:.:~.-

.:· '_,: .. ·.:_;·<,~ -·.:)::,·'.:··"::;_"·"- ~- ··. . ·. 

- E~tU,dió: '4c-_i_-a-.-_.intelige.né_ia sensomotriz o práctica,de 
_fas -.Pri~cTzis. ·cfij Oc iones exteriores de la afectividad. 
Est6~---pr-1iner0s- e.Stadio? constituyen el período del 
1a~tan~e, aproximadamente hasta un afio y medio a dos 
afibs, ·es· decir, antes de desarrollarse el lenguaje 
y el' pensamiento propiamente dicho. 

Estn~io de ia intcliftencia intuitiva, de los senti
mientos individuales espont5ncos y de las relaciones 
sociales de sumisión al adulto. Este estadio corres
ponde de los dos a los siete años. 

- Estadio de las operaciones intelectuales concretas, 
es decir, cuando aparece la 16gica, los sentimientos 
morales y sociales de cooperación. Este estadio co
rresponde de los siete a los doce años. 

Est3dio Je l3S opcracio11cs ~1bslractas, <le la forma
ción de la pcrsonali<lad y ele la inserci6n afectiva 
e intelectual en la sociedad de los adultos. Este e~ 
tadio constitl1yc la adolesccnci;1. 
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En c.ad::i uno de dichos estnJ.ios, 1~ acción. se áncucntr:t dc

sequilibrn<ln !'Ol' las transformncioncs q~c su_r::cn ~n _cl mundo ex
terno e interno, y cadn contl11ctn nueva, no. s6lo consiste c11 res

tablecer el eq11ilibrio, sino q11e tiende tnmbién hacia un cquili~ 

brio mfis cst:tble del que existí::i antes de la ,erturbaci6n. 

Ambos autores desarroll::m un mismo objetivo, pero cnda uno 

en su propia ruta; de modo que entre ellos existe una complemen

taci6n. Tanto Wallon como Pin~et tienden a fomentar la nctividatl 
corporal en el desarrollo de las funciones co~noscitivas. 

Esta interacción que existe entre las diversas funciones m~ 
trices y psíquicas, como lo define R. Bcncito, 11 e4 ea educaci6n 

de. ta. .6en.6.i.b.U: . .idad Jtecc.p.t.iva a L'tauéJ dc.t mov.imien.to paJta Jteen-
con.tJLa.Jt et equ.il.i.b1t.io a1:.n1on,(o.so de. .todo ee. .&eJt, no <!iepa.Jtando-mi:!.6 

c.ueJtpo !J etip.lJt.i.tu" (18). 

"La c.duc.ac-i.611 det. núlo Vown debe .s c.Jt, en pJi.,(meJt .f.u9cu1., y at!_ 

te. .todo IJ.na educa.ci611 motJt.lz IJ p&.leomo.tJt.l:" (19). Esto si~nifica 
que es imposible senarar la educaci6n de las funciones motrices, 

ncuromotrices y perceptivomotrices de las funciones puramente i~ 

tclectuales. 

La nnomal!a cromos6mica que causa. el slndrome de Down es lo 
que ~reduce los diversos problemas y modificaciones que afectan 
el desarrollo físico y fisiol6gico. 

(18) HOT Louis, o.e. p. 5 

(19) Ibídem, p. 
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La mayor parte de estas alteraciones org5nic3s se producen 

antes del n~cimicnto y partict1larmente .durante ~l período de d~ 
sarrollo del feto, es decir durante los 6 Qltimos meses del pe

riodo intrauterino. 

Las características fisicas más comunes que presenta el ni

ño Down son: tamaño corporal más pequeño; carecen del reflejo ~te_ 

ro (fracci6n que presentan los recién nacidos causada por quitaL 
les el apoyo en donde est5n colocados), y de hipotomia muscular 

(que tiene la tensi6n musuculnr anormalmente disminuiJa); lo que 
explica el retardo en su desarrollo motor. 

Existen diferentes métodos para 1:1 educación psicomotriz 

de los niños con dificultades psicomotrices, como lo son, el de 

~artha Shinca, del equipo del Centro de Investigaciones y Oriea 
taci611 Psicológica (C.I,O.S.); el de Elena Gazzano; Pilar 

Bandr~s y ~tar1n Sebnter, entre otros; pero el que m5s me pare

ci6 claro y completo para su aplicaci6n en el Método ~usical 
PAUKOllN (ver Ca;>ítulo V), fue el ~tétodo de ?ierre Vayer, D

0

ircc

tor y Profesor del Centro de Educaci6n Física y actual Presiden

te <le la Sociedad Francesa de Educación y Rceducaci6n Psicomo
triz. 

La educación psicomotriz de Pierre Vaycr se puede entender 
como una acción educativa en la que, a trav~s del reconocimiento 
y del movimiento corporal, el nifio Down logra un dcsarro-
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Ilo global y una mayor a~np~nci6n 
ción sistcmatizu 
ces. 

Pierre Vayer propuso, 
llevada de acuerdo a una 
den lógico: 

Concicnciri y 

Dominio del 

scgmenturius. 

- Control de la re5piraci6n. 

- Organizaci6n del esquema corporal . .iy 

Orientación en el espacio para mejores posibilida-
des de a<laptacidn al mundo exterior. 

Para el doctor Le Boulch, Fisicotcrnpista, "el dominio ca~ 

pOJta!. 2.6 ~l p.t.imcll. elemento del dom,¿11.Lo de.t.. compo1t.tam.lento 11
• 

(20) El, junto con P. \'ayer, señaló los objetivos para una cdu
caci6n psicomotriz sistcmfitica, que son los siguientes: 

(20) ESCAHILLA García s. Et N..iiic c.on S-l11dJt.ome de. Vown, p. 64 
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EDUCACION PSICOMOTRIZ 

l 
-Conciencia del propio Niño Down 

cuerpo. 1 l 
-Dominio del equilibrio. 

-Control de las diversas coordinaciones 

globales y segmentarlas. 

-Lateralidad definida. 

-Control dl la respiración 

MANIFIESTA 

t 
-Conductas motrices de base {equilibrio, 

coordinación visomanual y extremidades}. 

-Conductas neuromotrices ligadas a la 

maduración. 

-Conductas perceptivomotrices (organiza-

ción espacial, ritmo y actividad motriz). 

AREAS DE TRA~AJO 

l 
-Educación del esquema corporal. 

-El niño Oown frente al mundo 

-El niño Down frente al mundo de los objetos. 
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Los objetivos <le l~·edt1cnci6n u~icomotriz, representados en 

el esquema ª.!lterior., l~s he dCsnrroi ia<lo en relación a la educa

ción musical, como a continuación los presento:. 

- Conciencia del propio cuerpo.- ~rim~ramentc el Niño 
Downcscuchará mOsica con ritmo marcado (marchaS, val.ses_, niOsica 
moderna ... ) para que El pueda seguir libremente; con-s~ cuerpo,
la mfisica. Como reforzamionto a la conciencia de s~ propio cuer
po, se le ensefiar5n una serie de canciones con las cuales trato 
de propiciar un mayor conocimiento de su cuerpo. Estas canciones 

se titulan: 11 .tengo 11
, "mué.velo, mué.velo", etc.* 

Dominio del equilibrio.- Estd más relacionado con l~ 

terapia física que se da en la Comunidad Uown y en donde se uti
lizan los si~uientes materiales de trabajo: tacos de hule espuma, 
sacos de arena, pelotas grandes. 

Para que la terapia pueda obtener mejores resultados, 
sugiero la utilización de la mOsica en dichas actividades. 

- Control de las diversas coordinaciones ~lobnles y 

segmentarias.- La ~ercusión en espejo, es decir cua~ 
do el maestro propone movimientos cspont~neos según el ritmo de 
la música y el cual los alumnos tratan de imitar. Este ejercicio 
es un medio natural y atractivo para e'l :-Jifia Down, ya que de una 

manera espontánea el niño puede realizar el control <le las dive~ 
sas partes de su cuerpo en una forma más específica y armoniosa. 

~-~.tengo", "mué:ve..f.0 1 mu~ve.f.o". Canciones del método PAUKÜHN. 
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Otro ejercicio que se'pUede realizar a través <le la 

utilización de la músi~a, es la práctic~ de los diferentes valo

res del lcn~uaje de la música con el propio cuerpo: 

marcho J corro n , ligerito ~ , salto ~ 
- Lateralidad definida.- Aunque va en funci6n de la 

edad del niño, se puede practicar a través de bailes en donde se 
invita al niño Down a ir señalando y jugando con las partes ex-
tremas de su cuerpo. Sirven de ayuda para este ejercicio, tanto 
cassettes previamente grabados, como mGsica en vivo. 

- Control de la resp iraci6n.- Se maneja a través de 
la música tranquila, con ritmos lentos: 3/4 y 6/8, que corres-

panden al vals y a una especie de columpio, lo cual ayuda a que 
el n~ño tenga un mayor control de su respiración y de su vocali-
zación. 

- Conductas motrices de base.- Una vez que el niño 
Oown tuvo un entrenamiento en s11 educación musical, su coordina

ci6n visomanual mejora a trav6s de ejercicios cali~rfificos, que 
consisten en la utilización de una hoja y un plumón, siguiendo 
el ritmo de la música. Mejora:1también la coordinación de sus C'X· 

tremidadcs, gracias al lenguaje de la ~Gsica, practicado primer! 
mente con su pro~io cuerpo y posteriormente con diversos instru· 
mentes de percusi6n, las cuales le ayudan a tener mayor precisión 
en sus movimientos. 
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- Conductas neurcmotriccs ligadas a l~l maduración.-

La calidad de los Movimientos est~ íntimamente vincul:ida al t~ 

no de base, es decir, a los datos neuro16gicos y a la maduraci6n 

nerviosa. Los ejercicios <le control del propio cuerpo logrados a 
trav6s de la música, favorecen la cvoluci6n del proceso de las 

conductas neuromotrices del niño Down. 

- Conductas perceptivomotrices.- Pueden ser favorcci-
das por medio de la práctica de la percusión corporal e instru-
mental, mediante el seguimiento de los s,ignos musicales, tales 

como: f (fuerte), p (riiano), z (shz). Se utiliza también la ex-
presión corporal, según lo dicta la músi~~(:' ráp-ido, lento, aden

tro, afuera, fuerte, piano, etc., a travis de_instrumentos musi
cales ejecutados por el educador. 

L0s ejercicios musicales mencionados asocian íntimamente la 
actividad psíquica con la corporal, creando una armonización ca~ 
peral general del niño Down. 

Z.1.2. COGNOSCITIVO.- Afin no se sabe con exactitud c6mo afe~ 

ta al cerebro la alteración cromosómica en los niftos Down; lo· 
que si se sabe, es que dich~ olternci6n impide un desarrollo pr~ 

medio de las habilidades intelectuales del niño Down. 

"Se. de.duc.e. a ve.c.e.6 qiLe. e.[ ú1te.nto de de&pe.l1...ta:1.. fJ de.¿,a.1t.Jt0l.la.1t 

el jui..c-io y la. .'te.6lex-iótt, c.onduci1t..la. a turn. pé'1..d.i.da. de tiempo; eb 

p1te.6e.1t.lble. 6omenta.1t. e.n ello.& todo ti.po de mec.an.i~mo.t. de. adapta.

c.i.6n" . . ( 21) 

(21) NOT, louis, o.e., p. 46 
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Esta afirmación n;1rtc del hecho de que la inteligencia en 

algunos deficientes mentales es muy limitada, como lo sería en 

el caso de los deficientes profundos; y que, por lo mismo, es 

preferible orientar la intervención educativa hacia el adiestr~ 

miento de mecanismos de adaptación, como por ejemplo: hacer g~ 

lletas, elaborar objetos de artesanía, envolver productos, etc. 

Sin embargo, la educación intelectual del niño Down no pu~ 
de prescindir del adiestramiento, ni reducirse a él; sino que ha 
de buscar un equilibrio entre las actividades intelectuales su

periores y la configuración <le mecanismos de adaptación, y este 
equilibrio se define por las potencialidades del niño y por las 

exigencias de la vida social. 

Este proceso de desarrollo cognoscitivo tiene relación con 
lo que Piaget llama 11 noci6n de equlllb4lo'' , es decir, el niño es 

un ser primitivo que, conforme crece, se va adaptando a la soci~ 

dad mediante un proceso de continua readaptación y de equilibrio. 
Por lo tant~ la inteligencia no puede medirse tanto por la medi

ción del coeficiente intelectual, sino nor 11 ta eapac.ldad que de.
mue..6.tJt.a et ~úio palta Jt.ehoi.ve.Jt. pJt.obtc.ma..6 c.011 c.voluc.l611". (22) 

Un niño estimulado a temprana edad tendrá mayores posibili

dades de desarrollar sus funciones superiores, tales como la ateg 
ción, la memoria, la generalización, la discriminación y la abs
tracción. 

(22) PIAGET, Jean, Sel• E~~udlo• rle P•LcologZa, p. 163 
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Cada una de est~s habilidades intelectuales pueden ser es
timuladas favorablemente por·medio ·de la utilización de la mú

sica, como a continuaci6n presento: 

- ~lemoria.- Sin memoria no habría vida psíquica pr~ 
píamente dicha, el niño no adquiriría hábitos, ni conocimientos, 

no tendría imaginación, ni vida interior, no tendría voluntad, 
pues no podría pensar en sus actos antes de ejecutarlos. 

La memoria, dice M. Ke l ly, es ".e.a 6ac.uf 
~ad de la menLc. polL la c.ual lo~ acto1,, mc.11tale.~ y fo¿, C.btadoJ de 
c.onc..ic11c..ia pa1,,adoh 6e 1Leó.ie1t.en • .\e evoc.a11 y ademd'~ Je '1.cc.onoc.en" 

(23). 

El nifio con sindromc <le Down ''tie11e ex

c.e.ten.te memoll..ia y d.ló.lc..ilme.nte olv-ida e.o que aplle..nde. b.ien". (24) 

Para trabajar en esta habilidad, es muy importante que el mate
rial que se utilice sea reforzante y graduado en el orden de di

ficultad para el niño, ya que esto dará como resultado un apre~ 
dizaje progresivo. 

Una forma de propiciar la memoria audi

tivai es a través del reconociMiento de estimulas sonoros en di 
ferente intensidad, frecuencia y volumen: f, 9, graves, agudos, 
rápidos, lentos, presencia y ausentia de sonido. 

Otra forma de propiciar la memoria au
ditiva en el nifio Down, es a través del reconocimiento y la 
identificaci6n de diferentes canciones, ya sea por su ritmo, me 

lodía, letra o por los instrumentos que se utilizan. 

(23) GARCIA Escami lla, El N.iílo eon Sl11d4ome de Vown,p. 82. 
(24) Idem. 
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- Generalizaci6n.- En Jos niños con síndrome de 
Down esta habilidad es dificil, ya que su atcnci6n es frecue~ 
temente dispersa y por lo tanto no pueden globalizar adecuad~ 

mente. itaneja las generalizaciones muy simples y siempre y cua~ 
do el niño haya sido estimulado pedag6gicamente. 

- Discriminaci6n, "pttoc.c.~o c.ompie.men.tai.lo, l)a que 

e.a ge.ne.ll.al.izac..l6n e.ti una ·te.ac.c..i6n an-te. Üth d.lóe1tenc..la..&". (25) 

En los niños Down esta habilidad tambi6n se debe manejar en niv~ 
les primarios y simples, como lo es el uso de colores, de tama

fio y.formas. 

Esta habilidad (la generaliza-
ci6n y la discriminación) pueden ser estimuladas por medio de 

la masica a trav~s de la identificación de sonidos de los ins
trumentos musicales en cuanto a su familia, forma, tamaño y del 

rnmododmo '~º' O~""º if "º~ ""'; ¡¡' º" "'., 0000' 

Abstracci6n.- ''E& el pa&o del pen~am.lento c.onc.1t~ 

-to al pe•tdam{en.to abst~acto, capaz de 1te6lex.lo11a1t y deduc.itt 

c.onc.iu&lo11e~ 1 ' (26). En con1pa1·aci6n con los niños promedio, di

cho pensamiento es m5s lento y tardío en los niños Down. Esta 
habilidad va a depender del grado de m;tdurez que tiene el nifio 
y de la cstimulaci6n pedagógica que haya recibido. 

(25) GARCJA Escamil Ja, o.c. 1 p. 86 

(26) PIAGET Jean, Seü E&tud-<o' de P&.l~oiogía, p. 95 
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Esta habilidad puede ser reforza

da y estimulado por medio del reconocin1iento y del manejo de 
los diferentes conceptos bQsicos del lenguaje de la mdsica,co
mo son: 

JJJJ n 
ti ri ti ri es más rfipido que tí ti, entonces ti ri ti ri, 

n 
es corriendo "l-lgel!..Lto" y tí ti es corriendo ''noll.mci.t". 

n J n 
tí tf es más rápido que ta, entonces tí ti es "c.oJt.,'t.i.e.n.do" 

J 
ta es "e.aminan.do". 

Una vez que el niño Down ha recen~ 

cldo cada concepto muslcül y Tos ha trabajado corporalmente, 

aunque de una manera simple, se le invita a 
0

Ja práctica instru

mental percutida, de acuerdo al lenguaje de Ja música. 

Otra forni.:1 de apoyar las habi 1 ida

des intelectuales es a través del canto, primeramente de una 

forma simple, como es Ta práctica de ir.tc•·~·QIO!> pequeflos: segu!!_ 

das menores (do-re, re-mi, fa-sol, sol-la, si-do); y posterior

mente, a Ja práctica de canciones más complejas: "Vin.g-dang

dong'', ''Do-~e-mi'', ''el pentag11.ama'', ''Kumba-kumba'', ''Muéuefo-mug 
velo''; estas canciones, forman parte del repertorio del método 

"PAUKOHN". 
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En rc;1li<lad cada un;1 de estas actividades musicales infl~ 

yen de t1r1~1 manera indirecta en cada una de las 6rcas de dcsa-
rrollo del nifio Down. Pero en cualquier actividad, existe una 

predominación que la hace más adecuada para el desarrollo de 
una determinada irea, mfis que para otra. 

2.1.3. SOCIAL Y LENGUAJE.- En los deficientes, "la .len.t.i
:tud de .&u de.sa1t.1t.otto 1t.e.pc.1tc.u.te. e.n e..s-ta t!Jt.e.a, pe.Jt.o aunque .e.a 

e.dad .loc.-ia.t pe.1t.ma.nc.c.e. algo .ú16e1t..io1t.. a la e.dad JLe.a..e, c.& algo &u 

pe..1t.io1t. a. ia e.dad me.n:tal''. (27) 

Smitlt y \\ilson (1976) encontraron que el desarrollo social 
de los nifios con síndrome de Down supera dos 6 tres años de su 

desarrollo intelectual. 

En general los niños Down son alegres, amables y activos; 
tienen 11n gusto especial por la mímica, les gusta imitar a los 

demás y ésto, facilita la enseñanza de conductas socialmente 

aceptables por su cultura. 

Sin embar~o, estas características psicoafectivas de es-
tos niños van a depender en mucho del medio en que se descnvuc! 
van. Si se les proporciona un buen trato, tanto en la escuela 

como en su casa, su adaptación social será sorprendente, y ma
nifestarán aprecio a s11 escuela, su familia y a su medio. 

(27) NOT, Louis, o.e., p. 55 
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En estos niños el área del lenguaje aparece tardíamente y 

alrededor de los cinco años, termina la adquisición del mismo. 

La formación es a menudo áspera, profunda y melódica. La pala
bra hablada es confusa, intederminada, vaga y poco estructura

da (Wunderlich, 1972; Tarasco, 1973; Brauner, 1975; García, 
1983). 

El lenguaje se ve trastornado por las manifestaciones fí

sicas que presenta el niño Down, como son: la obstrucción na-
sal, respiración oral, cavidad bucal pequeña y lengua demasia

do grande, entre otras. 

Es frecuente encontrar en niños con Síndrome de Down, el 

tartamudeo, ya que carecen de medios de expresión suficientes 

~ara traducir su pensamiento en lenguaje. 

Al respecto, el Doctor Tarasco nos dice:~hay que. a.pl.lc.a.Jt 

c.jc.1t.c..i.c.i.o-& de a.te11c...t6n, me.moJ1.i.a., mu6c.ula.1t.e6, g1tue606 y ó..C:np6, 

01t.06a.c-i.a.le6 pa.Jt.a. togJta.Jt la. coo1tdina.c.i6n y la. 6ine1tg.ia muacula.Jt 

nec.e6a1t.ia pa.1t.a. la. a.Jt..t.ic.ula.c.i.611 ... Tmnb.i~n ha.y que. a.pl.ic.a.Jt e.je.Jt.

c.ic.io6 de voz y de a11..t-i.c.ula.c...i.6n paJta de11a.1t.1t.olla.1t loti mov.lmie.n

.to6 mu6c.u.Ca.1te6 a.dec.ua.damen.tc., pa,'l.a. la p1tov.lti-i.6n f.-i.nglL[lJt.ic.a 

que ti e in.ic.ia con la a1t..t.ic.ulac.i6tt, y paJt.a. la memoJt..lza.c..l6n, la 

mec.a.n.izac..i6n y .e.a 0Jt.ga11..i.zac..i6n del lc.nguaj e". (28). 

(28) GARCIA Escaml l la, o.e., p. 72 
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Estas áreas del lenguaje social, pueden ser notablemente 

favorecidas a trav6s de la masica, ya que con frecuencia se le 
considera como ''u11 lenguaje unive4~al'' por medio del cual se 

puede establecer comunicación-no verbal entre las personas de 

infinitas maneras, no importando las diferencias de cultura,de 
idioma y/o raza. 

Una de las formas como se puede establecer un primer con
tacto natural y espontáneo con el nifio Oown a través de la mO

sica, es por medio de la práctica de la expresión corporal de 
acuerdo a la música propuesta. Esta e~ una actividad que los 

niños Down disfrutan mucho, porque crea en ellos, libertad de 
expresión y de comunicación. 

Otra forma puede ser la enseñanza de palabras con rima pa
ra favorecer su articulación y reforzar su lenguaje. En la edu

caci6n musical mexicana infantil existen muchas palabras con rl 
ma, que pueden ser enseñadas a los niños Down. 

Otro medio aprovechable de la educación musical, es la 
práctica de diferentes canciones que, por su ritmo, letra y/o me 

lodía, resulten atractivas para enriquecer su vocabulario y re
forzar su área social. 

La música, además, provee participación en grupo; esta ca
racterística, socialmente aceptable, ayuda a la adquisición de 

valores como la cooperación, el respeto y la búsqueda de la in
tegración a su medio. 
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"La. gJLan ma.yo.'t.t:a. de. e..s.to...s 11.ü1o6 .t.i.e.nen una g,ta.n .&en~\-ib.i.t.i

da.d pa.1ta. ta mú.&.ic.a, .teJ a.g!tada el l'l.l.tmo if la. danza. if óon e.xc.c-

len.te.6 e.je.e.u.tan.te.& de .ü1~.t11.umeu.to& mu~.ic.a.leó, &obJt.e. todo io.s de 

pe/z.c.u~,i,6n if de. .t,f,tmo. Re.p!te.Je.n.ta pa1z.a e.ti.o& un gJz.an ptac.eJz. e.Je~ 

c.haJz. mú&.lc.a., c.anta.t, ba..i.la.Jt o toc.a.JL atgún .in.&t.tumento mu.6,ic.al " 
(29). 

Como conclusión podemos observar que la música confiere un 
poder integrador en cada una de las Breas de desarrollo del nifio 
Down, ya que en una sola experiencia -que es la música- involu-
cra mente, cuerpo y emoción. 

Por lo tanto, puedo afirmar que la utilizaci6n de la música 
en el nifio Down es un elemento esencial para propiciar el máximo 
desarrollo de cada una de las áreas, buscanJo que se integren en 
la unidad de su ser. 

(29) ALVltl Jullette, o.e., p.19 
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Capítulo Ill 

APROXIMACIONES A LA EDUCACIDN MUSICAL 
DEL NIÑO DOWN 

"La educ.ac..<.6n mu.ó-ic.al, polL &e.11. de 

na-tu4al.e.za humana en e.sene.la, .s.i~ 

ve paJta deope.t./:aJt y deoaJtJtof.f.aJt 

la..ó ~ge.u.e.ta.de.,~ hu.mana&, poltque. e& 

nece~a~lc deti~lu: la mdJ.ic.a no 

eo./:d 6ueJta det hombJte, •ino en et 

hombJte". 

Edgar Willems 



3. A~!\OXI!l!\CJO:\f:S ,\ L.\ EOUCACIO~ ~IUSIC.\L DEL NI<!O DQI·;:;: 

liemos coMprendiclo, en los capítulos an.tcriorcs, l<l estrecha 

relación qt1c ha tenido 1:1 ~Qsica ·con el l1ombr6; nsimis~o, c6mo la 

educación musical confiere un ·ro<ler integrador en cada una de las 

5rc;1s de desarrollo en el nifio Down. En este capítulo me avoco 1 

de lleno, a la dcscripci6n de los métodos de educación musical 

que sirven ele fundamento p:ira la creación del ~fétodo 'lusical 

PAUKOHN (ver Capítulo V). 

Esta es la razón por la cunl a este ca~ítulo lo he titulado 

"ap-to.x.imac..ione.c a ta c.ducac.i.6ri nrn6.ic.al de.t 11-iño Voit.111", ya que los 
métodos de educación musical que aquí nl1ordo, est5n dirigidos a 

nifios promedio y se~On la investigaci611 documental rcalizada,no 
se encontró que dichos métodos hayan sido .:iplicados a niiios 

Down de una forma ~lancada. También se observó que, ,ara los ni
ílos promedio l1ay pocos métodos <le cducaci611 musical. 

Existen aproxim3damcntc sólo 8 m6toclos <le eclucaci6n musi-
cal, Je los cuales clc~í cuatro, ~ar co11siderarlos como los mfts 

com~lctos y adaptables a las características físico-mentales y 

sociales del nifto Down. 

Son co~plctos, porque al combinar los cuatro m6todos, rc-

sulta una educación musical inte~ral, es decir, los clcracntos m~ 

sicalcs que aportan cada tino de los m6todos cle~idos, como son: 

el ritmo, el canto y la instr~mcntación, constitt1ycn los elcmerr 

tos b5sicos para llevar a cabo una educación mt1sical propiamen

te dichn. 

Son adaptables, 11orque el contenido <le caJa uno de ellos 

puede adecuarse, sin que ~ar ello cambie s11 estructuro original, 

de ¡1cucrclo nl nivel cduc.1tivo del niño DoHn. 
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Los e un ~·ro ~-~ t-~-~-º~~/.d-~~-. ~P-~c.á'ci6~'~:m¿·~ic3 l; ~ r¡u~· .. -e fcni San los s ! 
gu i en ~és: -fül~ú1 !'. \\'"°~J~l~~~::·: ~J~·é'cj~¡C~·--:°"b~f ~-r6z·¿, _ ... Karl ·''._9r ff- ·y_ ·Zo 1 tan 

Kodoly. :>< ··. • ~! ; :e; '.•'.', . •· ),~; :;~;\'{: 
A« ~6-~·~ i·~-~·~:¿i~~- ·i;;es·qi(t c;~,'.~lo-S~!:.OSWci~ t·-~~« flüSl.Ca les de· cada au

to_r, _ns i '"·cO_m~'~:;SuS ::·~~iii~i·pa les, ~o~-~~Ptos· -;;: las··--ac·t i vidades mus ic!!_ 

les más- relcv~ntcs: 

3. 1 • )IETODO Dr: EDGAR WI LLEMS: 

.. 
Ed~ar Willcms, pedagogo contempor5nco, se bns6 en la psico-

logía ¡1ara fundamentar su quehacer educativo music:1l. La cduca-
ci6n musical es de 1'1ta~u~alcza huma11a y J¿~ve pa~a deJpe~ta~ y 

d e~tvr.1r.o Ela-'L laJ ~a.cultad e& ltwna 1ia&; poJt.qu e e.& nec C-6 aJt..io d e.c.L'l. 

que la mQ.6ica 110 eJl~ 6uc~a del hombJt.c, &ino en el hon1b.1t.e 1
' (30). 

Partiendo de la itlca de que toda acci6n m11sical es un hecho 

humano> el autor ha establecido rcl:1ciones entre los elementos 
fundamentales de la mGsica y los de naturalc:a humana; y observó 

que el "Jt.i-tmo Cj de 11ata1taCe.::a ~L&¿o.f.69.-ica, 111¿e.J1-t1ta.J que .f.a me.l~ 

d.ta C.l de na..tu-'I.a!e.;:a a6e.c-t..i.vn., lj la t?Jt.lllC'll.Ítt, de na.tu-

(30) l/ILLEHS, Edgar, Ee V<tloJt Humano de Ca Educac,:611 llu•.icae, 

p. 1 3 
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le.za. mé.nZ<i. t"·:~ ~ 'y: la. ·a1t.mon..la ·de. . n.atutt:ate.z·a me 11tal {en cuan.to a 

la ~.lnteo.a !I anó.tüú ,i4op~Ó del ltÓi~bitel".(31) 

Fú.lo l6g .feo A~ect<.vó. ·Mentat 

Ritmo XXX X X 

Melod.lct X XXX X 
AJtmon.la. X X XXX 

Willcms basó su preocupación en unir los elementos funda-
mentales de la mósica, con los de la. naturaleza humana; recons! 
deró el concepto de educación musical definido por Plat6n, Dam6n 
y los pitagóricos, según los cuales la música, como formadora 
del alma, contribuye a una mejor armonía del hombre consigo mis
mo, con la naturaleza y con el cosmos. 

Este método, por partir de las bases psicológicas y fisio-
16gicas del hombre, permite establecer flexibilidad según el d~ 
sarrollo motriz, social y cognoscitivo del nifio Down. 

El mEtodo Willems se dirige particularmente hacia los co-

mienzos de la educación musical (iniciaci6n musical), que ernpi~ 

za a partir <le los cuatro años y que consiste en ir agregando, 
poco a poco, la educación auditiv~-sensorial (ritmo), afectiva 
(melodía) y mental (armonía) a la educación musical del niño. 

La preparación musical de los nifios es bfisica para su for
mación, por lo que es taren del educador saber descubrir algunas 

de las aptitl1des a veces ocultas en los alumnos; desarrollando 
su imaginación creadora y su expresividad. Willems propoui= va- -

(3t)cHAPUIS, Jacques, Curso sobre el Método \.li11ems; apuntes t~ 
mados en la Escuela Nacional de Música de la Ul~AM, (1988). 
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rios cjerci~ios consistentes en el reconocimiento de sonidos 

grav~s y agudos, fuertes y débiles (suaves), el movimiento r! 
pido o lento de un trozo melódico, la retentiva de pequeñas 
melodías y su entonación, to<lo realizado en formJ de juego. 

Por ejemplo, segOn Willems, en una clase con nifios de apr~ 
ximadamente seis años, debe tener duración aproximadamente de 
cuarenta y cinco minutos y se debe trabajar lo siguiente: 

a. Desarrollo de la audición.- El propone la "a.ud.i-

ci.6'11 .ln.te.J1..lo1t. 11 
, en donde los niños deben contar del 1 al B en 

voz alta, y otros 8 interiormente, y nuevammnte en voz alta, ca

minando y con la ayuda de instrumentos de percusión. 

También utiliza la graficación como medio para 

desarrollar la audición interior, que consiste en representar 
gráficamente los diferentes movimientos sonoros. Así por ejemplo 
vemos las siguientes formas de graficación: 

A-. __ nJ\r\_ __ /~ 
(l.as lineas enteras representan el sonido ligado; los puntas o 

guione~. s0n los sonidns corta<ln' y ln .1lt11ra <le las líneas re
presentan la altura del sonido. 

b. Desarrollo de la scnsorialidad afectiva.- Aqui 

se trata de que el niño viva y sienta la música antes de comen
zar n trabajar con los valores de las notas. 
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Se trabaja por medio de Ja imitación y luego la 
memorización de sonidos que tensan un significado para los ni-
ñas. 

c. Desarrollo del instinto rítmico.- También se 
comienza con juegos de imitación realizados en forma csportt5-
nea y natural, utilizando varias silabas onomatopéyicas, como 
por ejemplo: 

~ ~ 
toe toe 

d J J J J d 
tac toe toe tac tic tic tic tic tac 

(utilizando el cuerpo como medio de percusi6n y posteriormente 
con instrumentos de percusión. 

d. Canciones elegidas pedagógicamente.- Después de 
las canciones maternas, se partirá de las canciones que deben 
proporcionar al nifio el gozo musical y provocarle a Estos deseos 

de aprender música. Se pueden elegir canciones simples, de dos 
a cinco notas y con intervalos de octava, según la escala musi
cal. Estos intervalos se viven sin ninguna teoría, pero van e~ 
riquecien<lo la memoria musical. 

e. Marchas.- A los ejercicios de ritmo, se les irán 
agregando marchas según el tiempo y el carficter del rit1no. Pu~ 

den crearse al comp5s de un piano o un pandero, u otro instrt1-
mento que disponga el maestro. Willetns aconseja grabar los te
mas que se van a utilizar en las clases, para que, de este modo, 

pueda estar en continuo contacto con los niños. 
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El tiempo es el elemento m5s esencial de la mOsica, porque 
sin duda,"e.&tá miíb d.U1.ec..tame11.te ,\elac...ionado c.011 e.e c.ue.Jt.po qu.e. 

la. metodia y que Ca lUrn1011.[a.. El ·'L..itmo a.c.ompa.iia. la mayoJt. pa1t.te 

de nuc.h.t,tct v..ida. lJ .66lo al 1Le.C.ac...io11ct1t.lo con et 4 e.lt. huma.no pode

mo.!:i c.aptaJt. 6u c.a1t.ác.te.1t. 1t.e.al''. (32) 

Según Willems "pa.1t.a. pode.Jt. emp1t.e.11de.1t. un e.h.tud.lo e.6.lc.az del 
Jt..ltmo mu&.lc.al, e6 .i.nd.l&pe1t.!.a.blc. no c.anh.ldvut11. et Jt..i..tmo en ~oJtma 

a.l.&lada de. la melad.la. 11.l de la ltltmon{a, 6.lno e.amo pa1t.te .lnte.g1t.a.~ 

te. de la. t1t...la.de.¡ pueh &.i. b.i.e.11. e.a.da. uno po6ee. .bu.!. c.a..tac.te1t.l6t.i-

c.a..&, .&e unen en et momento de la 6.ln.te.&.l& a.Jt..t.[&.t.i.c.a.". (33) 

J,a educación musical debe seguir las mismas leyes psicoló
gicas que las de la educación del lenguaje, como se muestra e11 

el siguiente cuadro: 

(32ls1HPSON, Kenneth, Some G4eat Mu•ic Educato4•: A Collection 

06 En•ay•, p. ~5 

(33)VELTRI, Alicia, Apunte• de la Vid•ctica de la Maaica, p. 86 
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Lenguaje 

a. Escuchar lai voces 

Mfisica 

a. Escuchar los sonidos, ruidos y 

cantos. 
b. Eventualmente mira la bo- b. Mira las fuentes sonoras, ins-

ca qu~ habla trumentos musicales o vocal, 
c. Retiene sin precisión ele- c. Retiene sucesiones de sonidos y 

mentas del lenguaje trozos de melodías. 

(sílabas y luego palabras) 

d. Siente el valor afectivo y d. Se vuelve sensible al encanto de 

expresivo del lenguaje los sonidos y las melodías. 

e. Reproduce palabras, aún e. Reproduce sonidos, ritmos y pe-
sin comprenderlas. queñas canciones. 

f. Comprende el significado f. Comprende el sentido de los ele 
semántico de las palabras. mentas musicales. 

g. Aprende las letras: a es- g. Aprende los nombres de las notas: 

cribirlas y leerlas. a escribirlas y leerlas. 
h. Escribe dictados. h. Escribe dictados. 

i. Hace pequeñas redaccione~. i. Inventa pequeñas melodías, ritmos 

.y/o poemitas. y/o canciones. 

El orden psicológico que sigue el desarrollo del lenguaje, 

es el siguiente: 

Para la actividad sensorial: el inciso a. y b. del cuadro 

anterior. 
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Para la memoria retentiva sen~orial: el inciso.·c. 

- Para la actividad afectiva, l.a i~rrn~in~·.ci6n: y ~·ª. ret'en.ti

va afectiva: los incisos d. y e. 

Para la actividad mental, imagi~aci~n y retentiva mental: 

los incisos f., g. y h. 

- Para la actividad inventiva, creadora e imaginación cons
tructiva con los elementos conocidos: el inciso i. 

La educaci6n musical que se propone aquí está enfocada ha
cia todos los niños y adultos, dotados o no. El don es enminent~ 
mente relativo. Es tarea del educador musical tratar de descubrir 

y desarrollar al máximo cualquier potencial que exista, aún si é~ 
ta es en grado mínimo. 

Pero esto exige que el educador musical tenga conocimiento 

de las bases psicológicas de la educación musical y, adem5s, ser 
capaz de adaptarlas a cualquier circunstancia, como lo es en el 
caso de los niños con síndrome de Down. 

En la iniciación musical es muy importante el contacto con 

los niños y, sobre todo, en genernl, en la educación especial 

con cualquier tipo de niño (retardado, disminuido o débil ... )El 

educador musical debe tratar de conquistar a los niños, no tan
to por medio de palabras amables, sino por medio de la música 

(material sonoro, cantos, ritmos y movimientos). Se requiere de
cir poco y hacer mucho. 
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La idea de que el nifio debe aprender jugando, puede se1· un 

peligro real. Willcms insiste en que no hay que jugar con lama
sica, porque la música es de por sí un noble juego. Esta afirma
ci6n se refiere a que los instructores de música frecuentemente 

confunden lo que es educar musicalmente con el simple "paJctJt ei. 

t.le.mpo jugando c.011 .ea múh..i.c.a" , Piensan qüe con poner un cassette 
de música grabada y poner a bailar a los niños, por ejemplo, es· 

tán educando musicalmente. 

Por eso Willems enfatiza que hay que evitar caer en este 
error, es decir, hacer a la música como un juego de pasatiempos. 

Otro factor que debe ser tornado en cuenta, si en realidad 

se quiere educar musicalmc11tc o simplemente instruir, es el po
der vivificador del ritmo, de la melo<lia y Je la armonía que no 

tienen límites. "Et tJt.i.p-f.e va.e.01t. de .CoJ e.e.emen.to.& de .ea múh.lc.a 

pe1tmUe. pene.t1t.aJt en loJ .t1z.e.6 piano~ e:tµ,te.&.ivo.6 del homb1t.e: el 

6ú.lol6g.leo, el a6ec.t.lvo y el 111e11.tal". (34) 

Se puede decir que se ha dado educación musical, ''c.uando 

ta. mú.ó.lca. .&e c.onv.i.vz..te e.11 una e.x.pe,t.ienc,i.a to.:t.al, -Lnteg1t.a. 1 en .ta 
cuaL la mente (a~mon{a.) el co1t.az6n (me.todla) y lo~ hentidoJ (1t.i! 

moJ, ~e al.imen.ta.11 a.e. m.ihmo tiempo 11
• (35) 

Cuando el niño viva y sienta los elementos de la música 

(ritmo, melodía y armonía) en su totalidad, se puede considerar 

(34) lllLLEMS, Edgar, o.e., p. 58. 

(35) MATCHLIS, Joseph, CuHo de Ap1t.ee.lac.l611 Mu~.lcal, p. 11 
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que éste hn tenido· una experiencia.integra, porque está invo-
lucran<lo mente, corazón (en el- sentido ·afcictivo) y los sentidos 

en una sola experiencia~ que es~la -~asica. 

3.2. HETODO DE JACQUES DALCROZE: 

Jacques Dalcroze (1865-1950),fue uno de los primeros mdsi
cos que le.dieron importancia a la actividad musical dentro de 
la escuela. En el año de 1903, en una de sus clases, se dio 

cuenta que sus alumnos sentían mal el ritmo musical y entonces 
condujo a sus alumnos aplicando su rítmica, para que encontra-
ran los ritmos en su vida diaria. Puso en juego las principales 
actividades de nuestro ser, trabajando sobre las siguientes 

áreas: 

- Atención.- Aquí lo que buscó Dalcroze es que el alumno, 
antes que exigirle que analice las cualidades del sonido o que 

ejeCute ideas melódicas y/o rítmicas, es necesario que sea capaz 
de percibir en su cuerpo el ritmo. 

Inteligencia · } 

Rapidez mental 

Sensibilidad 

Son facultades necesarias para poder 

percibir la relación que existe en

tre los tonos y para poder distinguir 
las cualidades del sonido (timbre, 
intensidad, frecuencia y altura). 

- Movimiento.- Dalcroze consideró que debe hacerse concie!!. 

cia del movimiento, para qu
1
e capacite al alumno a interpretar 

ideas melódicas y/o rítmicas en forma libre y espontánea. 
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Toda interici6n de Dal¿roze ni crear s11 método ritmico fue 

solucionar -1?s problemas de ~olfeo que surgieron d0ntro <le In 

clase. 

Drilcioz~ ac6n~ejaba la aplicación· de su m6todo rítmico en 
·1os cúrso-s i'nfantiles, Pl!esto que· los niños .de pocos años pueden 

unir con mayor facilidád lo físico con lo espiritual, en tanto 
que en el ad_olescente ·aparecen disociados. 

La educación rítmica de Dalcroze, más que ninguna otra edu

caci6n es para el infante,''un 6actolt. de 601Lmacl6n y de e.qu.LlibJt.lo 

del .6.i.6tema ueJt.v.Lo.60" (36), aspecto que al niño Down le sirve p~ 
ra estimular su funcionamiento de las células nerviosos y de las 
distintas fases de su desarrollo. 

Mediante la gimnasia rítmica de Dalcroze, el niño aprende a 
conocerse a sí mismo, descubriendo su cuerpo como un instrumento 
rítmico sonoro. El doctor Le Boulch menciona que ''el dominio co1L

po1ta.e. e.n el nú'io Vown, e~ e.f. p11.lmv1. e.teme.nto del domú1.Lo del c.0111 

pol'l.tam.lento" (3 7). 

Le educación del sentido ritmico, ·incluye la educación aud! 
tiva. El niño capta con facilidaU el ritmo de una canci6n infan

til o de una marcha, y su cuerpo es capaz de vivir instintivamerr 
te dichos ritmos en gestos y movimientos.Uno de los rasgos sobre-

(36) VELTRI, Al ieia, o.e., p. !+8, 

(37) GARCIA, Eseamilla, o.e., p. 64 
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sal~cntcS··~lcl -m~to~o. D31crozc, .es apelar- con~tantem_ente al es
fuerzo pc.rson:H .- -);' a la creación espontárÍNL 

Contrariamente al concepto clfisico que tomaban los signos 
musica-lcs en la educación musical: la redonda (O ) , \'alor de 

mayor duración,como punto de partida para la educación musical. 

DalcrozC', en cambio, parte de la negra (~ ) , valor de un tiempo, 
llevando consigo a la estructuración de su mfitodo hacia ejerci-

cios de compás binarios (214.I al) y ternarios (3/4 .1 .1 J). 

El estudio de la rítmica Dalcroze parte del gesto más sim

ple y ritmico, como el caminar; marcha que despu6s engendra to-
dos los principios primordiales del ritmo: la atención, las csp~ 

ras (silencios), y la regu~arid:1d (seguimiento de diferentes ri! 
mas, según el compás. 

La ritmica Je Dalcro:e se basa en la improvisación. Los ni 
ñas comienzan a caminar libremente y entonces empieza el piano a 

seguir el tiempo natural del niño ( ~ ); luego aparece el correr ( n ) ; el saltar ( .r=), cte .... Se realizan juegos de atcn-

ción, consistentes en marchas y detenciones súbitas ( tJ .l z.. ,J 
Jz:~zJ. 

~tfis tarde aparecen los llamados ejercicios de inhibici6n,en 

donde el maestro toca en el piano una frase musical que los ni-
fios acompafia11 con movimientos espont5neos y paran, en espera de 

otra frase musical. Mediante este ejercicio, se busca el dominio. 
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Los fundamentos de la enseñanza deJ ritmo en Jos niños, es 

tán constituidos por: 

a. La distinci6n por el oído de los diferentes val o-

res de duraci6n: nn .J d .J n z o ~ 
b. Adaptar a ellos el movimiento corporal. 

c. Reconocerlos en forma gráfica. 

d. Crear ritmos en base a la improvisación. 

Algunos de los materiales de apoyo que se utilizan en el 
método Dalcroze, son: aros, pelotas, mascadas de colores, pande

retas, triángulos ... 

Es importante señalar que la rítmica de Dalcroze no se li
mita a la etapa de la iniciaci6n musical, como lo es en el caso 

del método Willems, sino que su mAtodo cruza los limites de la 
iniciaci6n para llegar a la educación musical. Asimismo, pode-

mas decir que todos los m6todos modernos de educación musical 
que se aplican en la Escuela Nacional de Música de la UNA.M se b~ 
san en algunos de los conceptos rítmicos que maneja Dalcrozc. 

''La educac,(6n debe, ya -&ea e11 el campo pa1t~icula1t. de la m! 
4.lca o er. la. vi..da aó¿c..t.iv,!., ocupalt..!i e de fo-& Jt.l.tmo-& de.f. b e1t hum~ 

no, 6omen.ta11do en e.f. n..i.ño la .f.,(bvitad de HL~ ac.to.J mu~c.ul.a.1teb-

1te..& lJ ne.1tv.lo.&ob, ayudá.11do.f.e. a .tJti.un6ar.. .&ob:ie .C.a..s Jte.<.\.l.&tenc..ta.& e 
-inlz.lb..lc..ione.&, paJta a.1tmon,iza.1t bU.& 6trnc.io11u ca1tpo:rnee~ c.011 la.J del 

pe.n6am-ie.n.to ••• Tal e..s .e.a me.ta que ltoy pe.1tc.i.bo e.ta.ta.mente. lJ a .f.a. 

c.uai. me conduje1ton .toda-!l mi& e.xpe1tie11c.-ia.&". {38) 

(38) VELTRI, Alicia, o.e., p. 52 
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3. 3. METODO DE KARL a·RFF: 

Karl Or ff,, 'mús_ico y pedagogo alemán tomó como base de su m! 

todo los ritmos del ·lenguaje. La célula generadora del ritmo y 

de la música Orff, estlin representados por la palabra hablada.E~ 
tonces, la manera adecuada y correcta de iniciar al niño en la 

mOsica según Orff, es la utilizaci6n de tres elementos. Núsica, 
lenguaje y movimiento, siempre unidos. 

Desde luego que también se aprovechan la curiosidad y la 
imitación del niño, su deseo de movimiento continuo, su necesi~ 

dad de expresarse por medio del lenguaje al aprender a hablar y 

su tendencia 11atural hacl¡l el ritmo y a la masica. 

Es importante resaltar el objetivo de este método: lograr 

la participación activa del niño, mediante la utilización efec
tiva de los elementos musicales. 

Orff fundamentó los elementos de su método en el folklore 
de su país, en su tradición musical. Si bien comienza a partir 

de la palabra, luego llega a la frase y ésta, es transmitida al 

cuerpo, transformándola luego en un instrumento de pcrcusi6n,c~ 
paz de ofrecer las más variadas combinaciones de timbres e insi~ 

tiendo en la improvisaci6n y creación espontánea. 

Otro de los elementos que Orff utiliza en la práctica de 

su método, es el llamado "o~;t.irta..t.o", término de origen italiano 
que significa repetir insistentemente algo. El ostinato puede 

ser rítmico o melódico y consiste en seleccionar una palabra de 

algGn refrán, rima o canción que se adecue a la manera más agr~ 
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tl¡1hlc en unn canción. Por c_icmrilo: 

l--'"1""------41H----41H---'._..-.~,¡...,,.¡..._¡.-41¡__¡_-11 ~ Canto con mo -
vimiento. 

En su método, Orff utiÍiza tambi6n el llamado "eco'', que 
consiste en la rcpctici6n exacta de un motivo rítmico o mel6dico 
dado por el educador musical. Por ejemplo, el educador propone: 

" z .¡ y el 
la misma manera, el 
y el niño lo repite 

niño tiene que repetir el motivo rítmico. De 
educador propone un eco melódico: ,j ~ 
igual. s mm 

Cebe mencionar que estas propuestas tienen un proceso más 
lento al tratar de aplicarse con niños Down, pero no por ello 
es imposible trabajar con estos "o~tinato4'1 y''eco&". 

Con estos ejercicios, los ' 1 o&~ina~o& 1 ' y 11 eco6 ~Ltmico& y/o 
mel6dico4", el niño Down irá adquirinndo mayor desarrollo de sus 
destrezas y habilidades, a3ilizando así, su mente y su capacidad 
de atenci6n; con lo que facilita el trabajo de preguntas y res
puestas rítmicas y melódicas. 

Orff incluye tambi6n en su m6todo, el llamado 11 aeento 11 ,·e1 

cuál se refiere al acento dinámico de intensidad de cada compás, 
es decir, con el que se debe marcar el primer pulso o el primer 
tiempo de cada compás. Por ejemplo: 
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Acento = es el que se marca en el primer tiempo de cada compás> 

2/4 = es la unidad rítmica que se denomina pulso, y cada pulso 

significa un tiempo dentro dC' cada compás; en este caso 2r~ ,JJ 
que son dos tiempos que tiene el compás de 2/4. 

Orff propone el siguiente orden para aprender la escala 
pentaf6nica: sol-mi-la-re-do y finalmente incorpora el fa-si, 

complementando asi la esc3la mayor. 

Algunos de los instrumentos que fueron inventados por el 
mismo autor fueron: las campanas, xil6fonos, metal6fonos, flau

tas dulces y finnlmente agregó la gttitarra y el violin. También 
seleccionó instrumentos de percusión, tales como: el pandero,el 

triJng~lo, platillos, los pcqueftos timbales y maracas. 

Un hecho significativo parn la educaci6n musical en Mixi

co, fue el concierto didáctico dado por Pierre Van Hauwer, Pe
dagogo musical y seguidor de Karl Orff, en 1986, en la Escuela 
Nacional de Música de la UNA~!. En dicho concierto se ejecuta-
ron las diferentes canciones folkl6ricas de distintos países: 

México, España 1 Alemania, Suiza, Francia, Italia, Grecia, India, 
Jap6n ... compuestos por Karl Orff. 

Lo relevante en este concierto fue que hizo participar e~ 

pontáneamente a los mismos alumnos de tal escuela, niños en su 
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3.4. EL METODO DE ZOLTAN KDDALY: 

Por último tenemos el método de Kodaly, músico y compositor 
hfingaro, quien quien dedicó gran parte de su vida a ln educación 

musical a trav6s <le ln cnscfianza, la crcaci6n y la rcaliznci6n. 
Pnrn Kodaly, el proceso de la edL1caci6n musical se efcctfia ''de 
la p~epa~aci6n a t~aué~ de la 1ndJ.ica viva, a ta ~e~lexi611 abAt~ac 

ta po4 medio de la adqui6lcl6n de fo6 eleme11to6 mu6icale6 y de 
ahl, a la pn4ct.ica n1edla11te la aplicacl61t it1depe11diente 11

• (41) 

Kodaly tomó como base para su método los temas folklóricos 
y nacionales de su pais; la vida de los campesinos húngaros está 

constantemente acompnfiada de campos y danzas y los nifios, desde 
su tierna infuncia repiten las mclodias que aprenden de los may~ 
res. 

Pero en las ciudades, los 11ifios estaban privados de esta 

clase de vida musical, tan natural y espontáne:t en el camp.o;pues 
si bien existían jardines infantiles, la asistencia no era obli

gatoria, con lo que se impedía el acercamiento del nifto hacia la 
música. Actualmente este concepto ha cambiado. 

En 195~, al realizarse la VI Conferencia Internacional de 
la Educación ~usicnl, llevada a cabo en Budapcst, capital de 

Hungría, se hicieron demostraciones con niños pertenecientes 

las escuelas con música y a las escuelas comunes, las cuales 
consistían en cálculos aritméticos, lenguaje, historia 

(41) ERZSEBET, Sztlnyi, La. Edu.cac.i6n Mub.<'.cal en fluttglL.la. a Tlt.a.v~~ 

det Método Kodaty, p. 17. 
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mayoría, y fue de gran interés para todos a~uel~os que nos pre~ 
cupn la evolución y la adaptación de nuevos m~todos.de educaci611 

musical, no sólo la edl1cnci6n regular, sino sobre todo riplicados 
a la educación especial. 

Karl Orff que en la pr5ctica de su método ''de.&aJtJtolla la .l~ 

tel.i9enc..ia; ejeJt.c..i.ta lab po~.ib.ill.dadeti mot1i.,[c.e.1, med.i.ante e.e 

e.je.11.c..i.c.io c.011.pc-'tal ejecutado con út.6 .. f>'twnen.to~ muh.i.c.ale.6; ademd:<!i, 

lo~ n.i.fic6 obtiene11 co•t6ianza en .61 mi6mo.6 al pode.Jt c.otttemplaJt y 

tient,[Jt et e6ecto de &u c.11.eac.i6n pc.1t.&onal'1
• (39) 

Para finalizar cit.:iré un pensamiento de llans Bergcse, quien, 

conjuntamente con Amelissc Schomolke, son los autores del éxito 
de este método Orff en Alemania: "Que nadie olv.i.de tampoco que., 

b.i. el Jt..i.tmo e.ti un elemento e&e.nc..lal de la mú.6.lc.a, lo e& eH 6un
c..i.61t de la melod.{a y de la. aJtmon.la .•• Ett o.tque&.tab .l116a.nt.i.leb 

donde. p1t.e.domúte. tLit.ic.amente la pe-'Lc.ub.i.611 1 pod1t..ia pe.11.de.Jtb e el be~ 

:t.ldo de <tqueU.a máx.lma de W. A. Moza1t.t, 'la melad.fo eJ el ehp.l1t:!:_ 

tu de la múb.lc.a'''. (40) 

(39) GARRESTON, Roberto, La Maa.lca en la Educac.l6n 1n6an.t.ll, 

p. 268 

(40) GRAETZER, y Yepes, 1n.t1toducc.l6n a la P1tác.t.lca de la 

1nhtJtumentaci6n 011.66-SehulWeJtk: eine dokumentation Symposion 

Orff- Schu1werk, p. 33 
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gan:1n<lo fácilmente los nifios que pertenecían a lns escuelas con 
música. 

En esa ocasi6n se trató de demostrar que una buena forma~
ci6n musical colabora para el mejor desarrollo integral del ni
ño, y precisamente es lo que se busca lograr en la educación del 
nifio Down: fomentar su desarrollo integral por medio de la educ~ 
ción musical. 

El método Kodaly est5 enfocado a la práctica de los siguie~ 
tes principios: 

a. La mdsica es tan necesaria como el aire. 

b. 5610 auténticamente artístico es valioso para 
los niños. 

c. Conocimiento de la música a través de la práctica 
vocal e instrumental. 

d. La educación musical para todos, tiene un valor 
equivalente a las otras materias del currículum. 

El desarrollo de este método comienza a partir de los te-
mas muy famil~ares al niño, empleando el intervalo de tercera 
menor descendente (sol-mi) y utilizando los nombres como afina
ci6n relativa o do movible, es decir, que la afinaci6n del do 
puede ser cambiada o movida, segGn sea el punto de partida de 
afinación relativa. 
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11 nra iniciar al nifio en ·el canto de estos intervalos, se 

empicz:1 _con la· comprobación inicial: sol-mi, dos sonidos de di

ferente altura q~c ~e deben identificar con la ayuda de 1:1 expr~ 

sión de la m~1no. ·Entonces la nota sol (nota aguda) se representa 
con el n11tebrazo flexionado, la mano ¡1bicrta y los dedos juntos, 

con ·1a palma hacia adentro, J1acia l¡1 altura del pecho: 

La nota mi (nota grave), se representa manteniendo el antebrazo 

flexio~ado¡ con la mano en la misma posici6n que la antcrior,p~ 
ro- con- la·- palma hacia abajo, como dibujando un semicírculo: 

~<¿) 
Así se sigue, hasta que el niño aprenda toda la escala musical 

a trav~s de expresiones con la mano, que le ayudarán a ide11tif! 
car con mayor rapidez y facilidad cada una de las notas de la 

escala musical. Así vemos cómo se expresa toda la escala musical: 
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~ 
~-

LA 

SOL 

9-__ 
FA 

~ MI 

~~-' __ _ RE 

DO 

Escala musical {Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si-DO) expresada con la mano. 

(Por tratarse de educación musical con niños Down. sólo aparecer. 

de la escala musical: de Do a La; habiendo que señalar que sO!o 

se trabajará el número de notas que el niño Down pueda memorizar). 
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Empleando estas expresiones se pue~en r~alizar ejercicios 
de entonaciónJ se~ún lo qUe se dict6' ge~tua.lmente· con la mano 

del educador o por el .. mi~mo niño, Kodaly también trabaja con la 

escal¿_i' pentaf6nica·J como lo hizo OrffJ. pero preS~ntada en difc-
rente orden: .. sol·-mi-do-re-la. 

En la práctica con los niños Down s.·e. CO!f1bir:iarán las dos p~~ 
se-ntacionc·s d-é i°ti. esc~la JI!uSica1·1 segün. '.Se.· Va'n v-iendo las capaci_ 

dades "del niño para apre~de~: la esc-3.Ia mus1c"al . 

. r·odo- esto. ~e:._:desa~rollá-poi":-.medio ~el Canto! 0 po~que_· Kodaly 
decía-- que.- l~~~c_anc'i6ñ·--.PC>p~~far- -·es-;):i~:-i~.ñg·ua--_mtíter_n_a ·mu's-iCa1 del ni 

ño y.ql!e,:p~·~-lo--mismo, .la educ~~-~ón:·mus.ícal tiéne·que basarse -

en _ella. 

~n~ de ~~s aport~c~~ncs ~is importantes del m6todo -Kodaly, 
no sólo p~ra la aplicación de 6ste a los niftos Down, sino para 

la e<lucaci6n musical en México, es la asignací6n de la silaba 
".ta." para el valor de un cuar_to de tiempo, llamada negra: 

y la asignacf6n de la sílaba ".:ti.." para el valor de un octavo de 

tiempo llamado corchea: facilitando asi la enseñanza y vi--

vencia rítmica. 

Kodaly bas6 algunas de sus enscfianzas rítmicas en el méto

do de Dalkroze en cuanto a la entonación de canciones con la s! 
laba ta y ti, según el valor de la nota, caminando por el salón 
de cl<'l~es. 

Tambi~n utiliza recursos del método Orff, en cuanto los º! 
tinatos y ecos, logrando hacer que el nifio lea casi a primera 

vista valores como: 

- 60 -



Ta Ti-ti 1 Ta ta 1 Ti-ti Ti-ti 1 Ta 

s m f m r d d 

~JI primero con P!!. 
lab~s 'y luego con 
la.voz. 

Luego se hace 
cantado con el 
nombre de las 

notas: s=so, 
f=fa, 

m=mi, 
r=re, 

d=do. 

As1 vemos que en la implementación del método Kodaly se pu~ 

den emplear canciones acompaftadas con las palmas y enseñar jue
gos basados en las respuestas musicales que estimulen la aten-
ci6n y la coordinaci6n ritrnica-melódica del niño Down. 

Esta forma de educación musical resulta atractiva para el 
niño Down, porque la sensibilidad musical que éste posee hace 
que con este tipo de ejercicios pueda vivcnciar más consciente 
y efectivamente la mQsica. 

Kodaly, en su primer ensayo sobre La MtLo.ica eJt .e.ao E6cuela& 

de. P'1.'Lvul.o~, en 1941, destaca que 11 .fa educac..i6n mu.6lca..t c.a11.t1t.-l

buye al dMa44ollo de d~ve4•a• 6a~ultade• del n~ño,que no •ola-
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me11.te. a.6e.c..tan a. .6Uti ap.t.i.tude.6 etipec.,.(6.lc.a.men.te mu" ~~a:.te.&, .&.lno a 

.6U pe1t5ec.c.-i.6u en 9ene1tat, a. .&u c.apac..lda.d de c.onc'er:.-'-II.a.c.-l6n, a .6uti 

1u!.ólejo.6 c.ond.lc.-lona.do.&, a. .&u '101t.izou.te emoc..lona...e. y a .6u c.ul.tuJt.a. 

óZ..lca". (42) 

Nuevamente el autor de este método nos confirma cómo la uti 

lizaci6n de la mOsica dentro de la ensefianza en general, favore
ce notablemente el desarrollo integral del nifio. 

Los objetivos de la pedagogia musical de Kodaly, constitu-
yen hoy en día la base de los programas didácticos del Estado 

hfingaro y algunos de los programas de cducaci6n musical llevados 
a cabo en ~l6xico, e5pccificamente en las escuelas de mdsica ta-

les como: el Instituto Artenc, Instituto Orff, Escuela Montcsso
ri y básicamente en la Escuela Nacional de MOsica de la UNAM así 
como en el Conservatorio Nacional de Música de la SEP. 

3. 5. COMl'IDIENT AC !O:\ DE LOS CUATRO Al!T'1RES 

EN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL Nl<lO DOWN: 

Los cuatro autores rresentan grandes aportaciones a 

la educación musical. Si bien es cierto que un solo método no s~ 
tisface las necesidades educacionales del nifio Down, dado que 

se requiere mayor flexibilidad, por tratarse de una educación e~ 
pecial, los cuatro métodos revisados se complementan para este 
fin. 

(42) lbidem, p. 46 
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El m6to<lo Killcms considcrn 1~ cc.lt1cnci6n musical como un m~ 

dio para despertar y desarrollar las fncultac.lcs in11atns del l1om-

bre, ~orque In mOsic;1 no est5 fuera Jcl l1ombrc, sino en el hombre 

mismo. Esta idea resulta im~ortnntc <lcntro e.le In conccpci6n de l~ 

educación musical pnra el niílo Down, ya qt1c a partir de las facu! 

tadcs innatas que posca el nifto Down, y sin importa~ tanto su gr~ 
do de deficiencia, se vn a tratar de despertar y-desarrollar las 

facultac.lcs al máximo. De \\'illems tor.ié la fundamentación filos6fi
ca del concepto de educación musical ~ara la creaci6n del m~todo 

Musical PAUKOllN. 

El mEtodo Dalcroze resulta mu!' provechoso para los niftos 
Down, por la riqueza que ofrece en su estudio del elemento ritmo, 
ya ~ue éste ayuda a estimular los actos musculares y nerviosos, 

poniendo en armonía las funciones cor~orales_con las del pcnsa-
miento. 

Karl Orff enrio.ucce aan más la educaci6n musical, gracias a 

la creaci6n de su orquesta i11fantil, a la que le puso como base 
los instrumentos mclódico-~ercutidos, con los cuales ncrnite tra 

bajar con el cuerpo (como un medio sonoro) y además de que es 
una forma en la que el ni ii.o Down :iued e part ici ria r a et i vnmcn te 

aprendiendo a respetar n sus co~pafteros. 

Por Oltimo Kodaly presenta una riqueza particular con el e~ 

tt1dio del cnnto, por ~cdio del cual se csldblecc un !lrimcr con
tacto musical con el nino, e.le una manera natural y cspont5nca. 
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De esta m~nern estamos .ofrecien<lo al niño Down, unn O!>ort!:!_ 
ni<lnJ de c<luc.~u:i6n má.S n~pl ia, mns· completa y creadora _qtÍC cu_a!. 

quier otro-ar~e. Es~a c<lucaci6n se convierte en integral porque 
nl nistr10. ti.cmpo que ·está aprendiendo de música, está desarrolla!! 
do sus facultades en las 5rcas motriz, social y cognoscitiva. 

Ln ma-si·c-a· puede contribuir de muchas mnneras al desarrollo 
general del niño Down:"compe1t~aci611, qa que puede p!t.ocu4a!t. la 
9.tatiQicac.i611 1J el ~xLtoj como age11te. de debel!t.Jtollo ..\en.&011..(al; 
como_dehahogo emocia11al; como c~tlmuto mcntae IJ como me.dio de 
hoc.laliza.ci6n". (43) 

Estos mGltiples aspectos de un Qnico factor (ln masica), 

confieren a la mósicn un poder inte~rador, rorquc entrelaza e 
involucra la mente, el cuerpo y la emoci6n del nifio en una sola 
experiencia. 

Joseph Machlis, en su curso de aprcciaci6n musical, mcnci~ 
na al respecto '' ... Si te11emo.6 éxito, et e4cucha'L y chean md4ica 

4C co11uie~te11 e11 una lota expe~iencia total, cuando la n1e11te,et 
co1t.az611 lj l.ol 4entido.b 4C. a.t.imeutan ai m.i,~mo Li.c.mpo" (44). 

Muchas veces la maduración del nino Down se ve retrasada 
en forma dispareja debido a su incapacidad sensorial, emocional 
y mcnt:1l, lo cual impide un desarrollo armónico general coordi
nado. 

(43) ALVIN , Jullcttc, o.e. p. 44 

(44) HACHLIS, Joseph, Cuuo de Ap1Lec.iac.i611 Mti&.ical, p. 11 
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Aqui toma importancia lo ex;ircsado por ~1nchl is, y subrayado 

por Alvin: "Se c..\ee que. lo& med.i.o.& de madu,'l.ac.i.61t mlf..!i val.i.o.&o.& 

.6on aquel.to& que pueden .i.11.te9.'la1t e.a.s di..!i.t.i.11.ta~ pa!t..te.\ del. de..&a

Jt.ILol.to del 11.i.iio 1J e~t-imul.aJL .todo .!iu .&eJL". (45) 

Esto es cierto en el cnso de In mOsica, ya que ella puede 
ofrecer al nifio Down un ~ran ndmcro de experiencias sensoriales, 
emocionales, intelectuales y sociales, que tal vez no se !agra

ria alcanzarlas en otros medios. Ademfis de que la masica es lo 
suficientemente flexible como para ndaptarse no sólo a la incapa
cidad específica del niño, sino a las etapas de maduración del 
niño Down. 

A continuación explicaré el valor de lns experiencias musi
cales aportadas por los cu3tro autores en la maduraci6n motriz
emocional, cognoscitiva y social del niño Down: 

(45) ALVIN, Jul i~tte, o.e. p. 45 
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3 • 5 • 1 • MADURAC ION MOTR l Z, - EMOCIONAL : 

La maduraci6n motriz-emocional del niño, va a depender de 
la variedad y de la riqueza de las experiencias que él reciba. 

Durante la infancia y la adolescencia se desarrollan gradualmen
te las relaciones afectivas y van pasando del estado egocéntrico 

a la comprensión de emociones más maduras y complejas. 

En el casa del niño Down, quizás aón más que en el niño pr~ 
medio, la música puede reflejar y apoyar esta maduración emocio

nal-motriz, porque está íntimamente relacionada con su vida emo
cional, la cual es a menudo muy compleja. De ahí la importancia 

de concebir la música de naturaleza humana, como la describe 

Willems; además de que, una buena iniciación musical es la que 
ayuda a establecer un equilibrio emocional y motriz sin el cual 
no podría desarrollarse. 

Dado que el proceso de maduración motriz-emocional se ca-
racteriza por una creciente conciencia de sí mismo,el proceso 

puede ser penoso para el niño Down, quien advierte cada vez más 

la extensi6n y las consecuencias de su incapacidad en el prese~ 
te y para el futuro. Entonces es esencial encontrar para él un 

apoyo por medio del cual le sirva de desahogo emocional y ade-
más obtenga una mayor conciencia de sí mismo para su coordina-

ci6n motriz, como es la mOsica. 
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La música puede ofrecer al niño Down numerosas formas da i! 

tegraci6n a su medio y puede ser adaptada a cualquier etapa de 
dc?arrollo, por lo que cada uno de los cuatro métodos estudiados 
pueden ser modificados según las necesidades psicobiol6gicas del 
niño Down. 

Cantar o tocar algún instrumento, son actividades creado-
ras donde el nifio Oown tiene la oportunidad para producir su pr~ 
pio mundo a través de los sonidos. 

El sentimiento de seguridad que el niño Down necesita, pu~ 
de desarvollarse por medio de la asociaci6n y de la familiariz! 
ci6n con ciertas experiencias placenteras. Esto se relaciona y 

se aplica también con la música, por ejemplo, un bebé a quien 
su madre le ha cantado, puede asociar el canto con un sentimie~ 

to de bienestar y de afecto. (Método Kodaly: el canto; m&todo 
Willems: el lenguaje y la música). 

Es beneficioso para el desarrollo musical del niño Down el 
pasar primero por lo irracional, puramente intuitivo, como lo 
menciona Willcms, "v.lv.i.Jt. y .& en.t.i.Jt. an.t:e.& de pen.&aJt." (46). Expl~ 

rar el sonido, cantar inconscientemente, probar las notas de un 
teclado o de in instrumento de cuerda, para que por medio de 

esas experiencias vaya cobrando conciencia de su propio mundo 
familiar de los sonidos. 

(46) lllLLEHS, Edgar, o.e., p. 60 
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Cuando el niño llegue a una madurez mayor en las activida
des cooperativas, sus actividades tempranas le ayudar5n a unir
se con otros niños del grupo, y juntos podrán hacer música. 

La cooperación que supone en un grupo vocal o instrumental, 
donde el uso, el cuidado y el respeto implican responsabilida-
des que van exigiendo del niño Down cierta madurez emocional y 
motriz. 

3.5.2. MADURACION COGNOSCITIVA: 

El proceso de maduraci6n del área cognoscitiva depende del 
desarrollo. p~rceptivo que se da en diversos campos, como lo es 
la percepción visual, la táctil y el control motor en un esque
ma organizado. 

La masica, aunque es una experiencia auditiva, puede ayu-
dar también a lograr el desarrollo de la percepci6n visual,tác
t il y el control motor en un esquema organizado. 

La masica se compone de sonidos organizados y, como tal,es 
un producto de la mente humana que requiere orden y forma. Esta 
organizaci6n mental del sonido es uno de los mayores logros del 
hombre~ ya el filósofo alemán Kant habia mencionado algo al re~ 
pecto: ".Ca mú.6.lc.a. eJ un e.jeJLci.c..lo he.elle.to de. la a.1t.ltmét.ica y 

qu.le.n Je .l-i.bJr.a a ~.t. 1 .ignoJr.a que mane.ja. núme1toh". (47). 

(47) lbidem, p. 173 
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Los sonidos se tornan simbólicos a través de un signific~ 
do aceptado: el lenguaje; dichos simbolos requieren d~ un pro
ceso intelectual para poder ser interpretados y comprendidos. 
En el método Orff, el ostinato, los ecos rítmicos y/o melódicos; 
método Kodaly, la silaba Ta y Ti 

Ju les· Combar icu, musicólogo francés menciona que "ta. mú.s-l

c.a e.s et a.1t.te de pen.&aJt c.on .son.id oh, .&.i.n conc.ep.to.&, c.011..&.t1tu.ldo.& 

en 601t111a. 4,ttm-lc.a; .tita.duce f.a.4 emoc..iotte.& de mane-ta. .lndi.!Lec..ta a 

.tJtavéh de .imd'.geneó .•• La mú.&.ic.a e.& un a.e.to .&upeJt.i.oJt de la .i.n-te.

l.lgenc.la tJ <lu~ge de laJ p~oótrnd.ldade• del •en.t.lm.len.to". (48) 

La música puede ser relacionada con la percepci6n auditi
va del niño y, por consiguiente, con los dos procesos de oír y 

de escuchar, que se distinguen perfectamente entre sí. 

A los niños frecuentemente se les dice que "miren" o 11 vean", 
pero pocas veces se les dice que 11 oigan" o "escuchen", salvo 
en lo que concierne al lenguaje. El resultado es que la perceE 
ci6n auditiva del niño se ve desarrollada en forma imperfecta 
porque no ha tomado la suficiente conciencia de su aparato au
ditivo. 

Observemos tan sólo cómo un ciego sustituye la percepción 
visual por la auditiva, lo cual nos hace darnos cuenta hasta 
qué punto podemos hacer uso de nuestro oído, un uso que podría 

(48) Ibídem, p. 172 
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ser muy Gtil en la maduración general del nifio Down, cuya pcrce~ 
ci6n del mundo se ve modificada e incompleta. 

Las actividades musicales propuestas por los métodos de cd~ 
cación musical mencionados, ayudan al nino Down a utilizar much! 

simos procesos mentales conectados con el sonido y con el movi-
miento; operaciones mentales que forman parte del proceso del 

aprendizaje, tales como la memoria, la nprehensi6n de esquemas 
de sonidos y discriminación, la compre11si6n de causas y efectos 
relacionados con la producción de soni<los musicales, la relación 

entre el sonido con el movimiento y los símbolos gráficos. (~lét~ 

do Dalcroze: movimientos libres; método Willcms; Orff y Kodaly). 

En cualquier nivel de desarrollo cognoscitivo, la música 
representa una experiencia creadora de la mente. El desarrollo 

de esa área, depende de las experiencias sensoriales recibidas y 

adquiridas a trav~s de los elementos de la,música. 

3. 5. 3. MADURACION SOCIAL: 

"La mú.6.lc.a e6 ta tná.6 6oc.ial de .toda6 ia.6 a.Jt.te.&, c.Jt.ea c.omu

n.lc.ac..l6n ent1te la.6 pe..1t.1Jona.6 de .l1tbú1.ita.6 manelta..6, da.do que f.a.6 

expeJL.lenc..i.a.& mu.6-ic.ale.6 6 e ba1Ja11 .6ob1te la¿, ac..t .. {~,:dade.& c.onjunta.6" 
(49). 

(49) ALVIN, Jul iette, o.e., p. 76 
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Wall, en sus observaciones acerca de la adaptaci6n social 
del niño Down afirma que "el n.iiio Vown .t.lette que a.p1t.ende1L a ILe.~ 

pe.tan. lol:J de1t.ec.ltot. de o.t.Jt.oh y a.ju6.ta.1t.he a. la.h ex.lgenc.la.6 que 

hOn a. menudo con.t1t.a.ll.la.1J a l:Ju.6 deheot. ego.[1J.ta.h; debe llega)[. a. e.!. 

pe1t..úne.nta.1t. IJ a d.ltic1t...i.m.ln.a1t., ca.da vez md:t. y en 601t.ma. ca.da vez md'.6 

compleja, en.tlle la.ti h.i.tua.c.lone.h e.u donde debe a.ba.t1do11a.1t. y mod..C:.

d.lc.all un deh eo plt.o p..i.o, a. 6.ln de a.da.p.ta.Jt.h e a. la. v.lda. de una h o c..l! 

dad y ot•a• e• la• que tie•e que de6ende• •u• p•opio• de•echo•"· 
(SO) 

Esta afirmación de Wall tiene relación con la educación mu
sical, ya que las actividades que ésta ofrece en las clases,pro
veen al niño Down de una serie de comportamientos de rcspeto,c~ 
municaci6n y control de si mismo, que lo van preparando para uni~ 
se con otros grupos sociales, ya sean familiares, amistades o 
personas desconocidas de una manera m§s consciente y equilibra
da. 

De ésta y de otras muchas maneras, la música puede contri
buir eficazmente en el desarrollo social del niño Down, hacia 
una vida integrada y armoniosa. 

Herman Scherchen, músico alemán, dice al respecto que "la. 

múl:J.lca e1;, el a.llte que máti ..C:.nóluenc.-la. tiene .1Job1t.e el homb1t.e. y que 

md.6 lo conmueve. Ctt.e.a.llla. e.& dan. 6ollma. al ltombn.e m.ll:Jmo; eje.cu.ta.'.!_ 

la., e.s .lnól.u.ill. a.l hett. que e1Jcuclta.; c.omp1Lende1t.la., e.ti e11f11t.a.11dece1t.-

1:J e como h e..1t. huma.no". { 5 ll) 

(50) llALL, o. Educatún and Ment<tl Health, p. 60. 

(51) lllLLEHS, Edgar, o.e., p. 178 
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Capitulo IV 

ASPECTO METODOLOGICO 



4. - ASí'ECTO METODOLOGlCO: 

1 •. - jUSTIFICAClON: 

~-: :· .. '. ·:-.:_:::: :- ~.-.-
Se hri ;.en'cOTit~adq 'qUe la mayoría de los autores mencionan la 

scnsib1:1i~·;~Ú-~~-~i~~l1 .... (\u'e ·pa·seen los niños con síndrome de Down, 

ta-~~o ~~·: ·l~O·::·_q'J;: S~" ·r~fÍ.ere a la apreciación musical, como a la 

ej~ct.1c:i6n~:-"·(Ga_sto_n, 1971; Smith, 1976; Mayagoitia, 1978; Benen-

·:zon· ··198Í.; Alvin·, 1984; Villegas, 1985). 

P6~os' estudios se conocen acerca de cómo y por qué es impoL 

tñ·ntc· fa educaci6n musical en el niño con retardo en su desarro

llo. Alvin, uno de ellos, musicoterapeuta, afirma:''la.s act.lv.lda

de..s mu.sica.le.6 puede.11 te.ne.Jt un &.lgn.lQ.lcado e&pec.ia.t pana e..sto.6 ni_ 

ílo.s, como n1ed.lo de exp~e..s~Jn y de. comu11lcac.i6n'1
• (ALVIN, Juliette. 

Música para el nifio dismin11ido, p. 181). 

Según ella, J. Alvin, estos nifios reaccionan a las experie~ 

cias musicales igual que los nifios promedio; pero aún asi, no es 

de esperarse que sean ejecutantes de standard normal o que lle-

guen a comprender, en general, el proceso creador de la música 

en cada uno de sus elementos constitutivos: ritmo, melodía, arm~ 

nía y timbre. Sin embargo, menciona que a través de la educación 
musical elemental, se pueden sentar las bases fundamentales para 

ser desarrolladas en la medida que su caoacidad se lo permita. 

Wolfgart, otro de los estudios, afirma que "loh eleme.n.toti 

de. e.duc.ac..i611 muh.ic.a.l ~unc..ion.a.n e.11 ftoJt.mct .. út.teg:ta.da. 6ob11.e. la.ti dJt.e.a..6 

de de.tiaJt.Jt.ollo; de. tal mctne.Jt.a. que c.ua.lquie.Jt.a que. ~e.a e.e impedi-
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me.n.to O .t/f.a..!l.tOILltO del n.liio; é&te &e.JL~ e~.t.i.mu.fddo en ·tad~& &U~ 
.íJLea& de de&MJLotlo". (NOLFGART ,',Hans., fin-e D,bk;J~~ntnt i.o·ll sympo-

sium Orff-Schulwerk, p. 9). 

Nolfgart sugiere la utilizáci6n :_ci~{!'1-lét~do Karl Orff para 
la educaci6n mus ica1 de ·10s nifi~~·.:· c·~ri · ;·~t·a~·do:, ñi~nt~·i. ·y to -cual- -
quier otro tipo de incapaCidad, :p~"~qti·e graci·a·s a la crcaci6n· de 

la pequefia orquesta infantil -6~rt,~W~lfgart consider~1 que con 
ella abarca todos los elementos fundamentales de la educaci6n mu 
sical. 

El método Willems 1 aunque en-la invcstigaci6n documental 
realizada no se encontró que haya sido utilizndo para nifios con 
síndrome de Down 1 se seleccion6 como punto de partida y fundamcn 
taci6n para la elaboración del método musical PAUKBHN, ya que -

este autor uni6 los elementos de la educaci6n musical con los de 
la naturaleza humana y, por consiguiente, la música no est5 fue
ra del hombre, sino en el mismo hombre. 

Esta conceptualización de la música, considerada como algo 
innato en el hombre por··Willems, puede aplicarse a la cdt1caci6n 
musical de los niños Down, ya que lo que interesa al método mu
sical PAUKBHN no es tanto medir el grado de deficiencia mental 
del nifio Down, sino que, a partir de sus facultades innatas ha
cia la mGsica, despe1·tar y desarrollar al m5ximo dichas facult~ 
des con 11 un mínimo de esfuerzo. 

Por ser el ritmo el elemento mfis din5mico e impulsor de la 
música, se eligi6 tambi6n el m6totlo Dalcroze, que utiliza al 
elemento ritmo como un medio para fomentar la libertad muscu-
lar y nerviosa, buscando propiciar la impro\•isnci6n y ln crea-
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ción de diferentes ritmos; aspecto que, para el niño Down, rc-

sulta muy atractivo, llamativo y favorable para la armonizaci6n 
de su coordinación psicomotriz en general. 

El método Kodály utiliza otro de los elementos necesarios 

para la educación musical: el canto, un medio tan natural y es
pontáneo del niño a través del cual, se pueden desarrollar dive~ 
sas facultades del niño Down, como son: la percepci6n en general, 
la articulación de palabras, la capacidad de concentraci6n, am

pliaci6n de su horizonte emocional y cultural en general. 

Cada uno de estos métodos mencionados, en la práctica se 
complementan, puesto que cada autor aporta un elemento constit~ 

tivo para llevar a efecto una educación musical completa: ritmo, 
melodía, armonía, canto e instrumentación. 

Otro punto que cabe mencionar es la relación que existe 
entre la educación musical y la musicoterapia. Si bien es cier

to que un buen educador musical sigue muchos de los principios 
y fundamentos de la musicoterapia, aunque quizá no se haya dado 
cuenta, también es cierto que un buen musicoterapeuta sigue mu
chas de las prácticas utilizadas en la educaci6n musical. 

El método musical PAUKÜHN está enfocado hacia una educa-
ción especial, por tratarse de niños con síndrome de Down, y 

por lo mismo reconsidera los fundamentos y principios que la m~ 
sicoterapia aporta para llevar a la práctica las actividades 

de educación musical propuestas en el mismo.(En el Cap. V se des 
cribe con mayor detalle el )!~todo Musical PAUKOHN). 
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En la actualidad la utilizaci6n de la música en institucio

nes de edl1caci6n especial, actividades musicales tales como: el 

manejo de instrumentos de percusión no afinables (pandero, case~ 

beles, maracas, glliro, triángulo, claves, etc.) y la audición de 
la mOsica, han existido siempre; pero por la falta de conocimie~ 
to sobre la importancia que tiene la educación musical en los n! 
ftos con retardo en su desarrollo y por la falta de conocimiento 
sobre la estructura musical por parte de los maestros que traba
jan en dichas instituciones, tales actividades carecen de un plan 

desglosado y objetivos de trabajo específicos. 

De aquí surgió el interés por investigar y planear un mAt~ 
do de educación musical que sirva como de refuerzo y apoyo a la 
educación integral del nifio Down. Es importante seftalar que el 

método musical PAUKOHN forma ya parte integrante del plan de e~ 
tudios de la Comunidad Down, lugar donde se llevó a cabo la apl! 
cación del mismo. 

2. - PLANTEAMIENTO: 

Partiendo de las cuestiones anteriormente citadas, surge 
01 siguiente cuestionamiento: 

¿Favorece el método musical PAUKOHN el desarrollo de las 

áreas motriz, social y cognoscitiva en un ~rupo de 20 niños de 
6 a 11 años con síndrome de Down? 

- 76 -



3.- OBJETIVOS DE INVESTIGACION: 

AREA MOTRIZ 

Realizar un estudio de caso con un grupo de nifios 
Down, a trav6s del cual, se pondrá en práctica la 
teoría planteada sobre la relaci6n entre la educ~ 
ción musical y la musicoterapia. 

- Identificar si por medio del método musical PAUKOHN 
se fomenta el desarrollo de las áreas motriz 1 so-

cial y cognoscitiva, favoreciendo su desarrollo i~ 
tegral. 

El desarrollo de cada una de las áreas (social,m~ 

triz y cognoscitiva) está dirigido hacia las si-
guientcs conductas: 

- Sigue una secuencia de movimientoS segOn .el r_i tmo de la 

música. 

Identifica las partes de su cu·crpo-: ·cab~~·~' ·~a-r.-iz, ojos, 

boca, manos , dedos, pies, estómago ·y:·· es_P.~l~ll>::~,~-: .,' 

Elabora instrumentos musicales de P~!c~s}._,_~!1-: ·:·m·aY.'acas de 

diferentes sonidos. 

Crea movimientos de expresión 
dos de finimo, imita animales y 
transporte. 

·:· ... ·-·:· 

corpl?r~l_·;/'d~~~·i~'~:t-es esta· 
so~id~s· dC,_--1~~;--~-cdios .de 

Sigue el ritmo y la melodía con movimientos ca~igrfificos. 
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Coordina las P.~rtes exte_rnas· de su cuerpo: manos y pies_ 
en r~laci6n al· ien~~~je ~~ ·1a mfi~ica.; 

Coordina percepc.ión _vis.u al _en·_ J:e·~~-c·16X "~ f:·.1é_~gua'j e -de ~-ª 
mOsica. 

AREA SOCIAL 

Comprende el cuidado de los instrumentos. 

- Comprende las siguientes órdenes: "toma-dame", "recoge", 
"no avicntes 11

, "responde a su nombre", "rresta instrume!!. 
tos musicales", "toca-no toques", "páratt!-siéntate", 
"camina-alto". 

- Distingue los días de fiesta: Día de la Bandera, Navidad, 
Reyes, Día del Nifto, el Dia de la ~ladre. 

Participa en festivales escolares con nfimeros musicales. 

Conoce y sigue las normas de comportamiento durante los 
festivales. 

- Ayuda a su compaftero dentro del salón de clases. 

Respeta el turno de las actividades musicales. 

Expresa los sentimientos y deseos segfin la mGsica. 

- Participa en rondas musicales y en juegos. 
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Crea movimientos -1ibreS con mascadas y aros, se
gún la música. 

AREA COGNOSCITIVA 

Reconoce las.formas geométricas de los instrumentos musi 
cales: círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo e irreg~ 
lares. 

- Distingue auditivamente los timbres de los instrumentos 
musicales: violín, guitarra, órgano, arpa, metalófono, 
xilófono, tambor, pandero, maracas, campanas, etc. 

- Comprende los siguientes conceptos: "arriba-abajo", 
11 adentro-afucra11

, "adelante-atrás", ''rápido-lento", 
"fuerte-piano", 11 silcncio-pausa" ,según la música. 

Busca en el salón de clases medios sonoros. 

Expresa los números del 1 al 5 en relación al lenguaje 

de la música: pentagrama, valor de las notas y coloca
ción de las mismas. 

Reconoce el lenguaje de la música: ~ j> J O d 7. 

- Utiliza los siguientes conceptos: ta ,J ,ti-ti n 
zchZ ,taa.d 

- Reconoce cantos. 
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Emite por medio de la voz intervalos de segunda menor 
(do-re, re-mi, fa-sol, sol-la, la-si) y tercera mayor 
(mi-so, do-mi). 

- Relaciona el lenguaje de la música con su cuerpo. Palmas, 
muslos, pies e instrumentos de percusión. 

~lantiene la atención por 5 minutos. 

4.- HIPOTESIS: 

Si un grupo de niños Down reciben educaci6n musical a tra-
v~s del método musical PAUKB~INJ se estimularfin entonces las áreas 
motriz, social y cognoscitiva de los mismos, favoreciendo su de
sarrollo integral. 

S.- VARIABLES: 

Variable independiente.- Mltodo musical PAUK6HN. 

- Variable dependiente.- Areas motriz, social y cognosciti
va. 

6.- POBLACION: 

Para obtener el grupo con el que se trabajó, se procedió en 
primer lugar a elegir la institución. Después de varias visitas 
a distintas instituciones de educación especial para niños con 
deficiencia mental, se seleccionó la Comunidad Down por sus ca
racterísticas de accesibilidad, deseo de colaboración por parte 
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de la directora, maestros, padres de fa~ilia y por el tipo de 
alumnos. 

Comunidad Down es l1na insti~uci6n ~rivada para nifios con 
síndrome de Down, est5_asociada ~la Confederación Mexica~a en 
Pro de la Deficiencia ~cntal, A.C. y tiene un total aproximado 
de 140 alumnos, cuyas edades fluctúán entre los dos y los vein· 
tiseis años. 

Los alumnos de tomu~idad Down reciben clases de lunes a 
viernes de 9:30 a las 14:30 hs., cuenta, además, con terapias 
de lenguaje, motora, estimulaci6n temprana y natación. Asimismo 
cuenta, actualmente, con tnllcres de panadería> envoltura de c~ 

charas y de computaci6n, así como las sesiones de educación 
musical. 

Por cuestiones administrativas la distribución de alumnos 
y de horarios fue la siguiente: el grupo de estudio constó de 
un total de 20 niños Down, y el número de clases de música fue 
de 24 sesiones> distribuidas en el período de un afio escolar 
-1988-1989-. 

A continuación se muestra un cuadro representativo de la 
~oblación y de la distribución de las sesiones de educación m~ 
sical: 
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NUMERO 
DE 

NIIWS 

CUADRO 1. DATOS GENERALES DE LOS .suJ.E.TOS 

NO!!BRE / APELLIDO 

Fernando Juárez 

Kukis Reinoso 

Damián Parodi 

4 Jeser Matus 

Ruth Corona 

6 Anabelle Toscano 

Manolo García 

Bárbara Calderón 

9 Angelina Fontán 

10 Garniel Plata B. 

11 Yamel Hernández 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

José 

Iván 

José 

Erika 

César 

Tania 

Luis Rosa 

Pavón A. 

J. Gonzá lez 

Iturbide 

Rodríguez 

Chávez 

18 Tomás A. 
19 Viviana Guerre'.ro 

20 Humberto P. 



CUADRO 2. DISTRIBUCION DE CLASES 

No. SES ION DIA MES AflO ESPECIFICACIONES 

1 . 7 Septiembre 88 Inicio del M~todo 

2 14 Septiembre 88 

3 21 Septiembre 88 

28 Septiembre 88 

Octubre SS 

12 Octubre 88 No hubo clases 

6 19 Octubre 88 

26 Octubre SS 

Noviembre 88 No hubo clases 

8 9 Noviembre 88 

9 16 Noviembre 88 

10 23 Noviembre 88 

11 30 Noviembre 88 

12 Diciembre 88 

13 14 Diciembre 88 Festival Navideño 

7-31 Die-Enero 88-89 Vacaciones 

14 Febrero 89 

8 Febrero 89 

15 Febrero 89 

22 Febrero 89 

Marzo 89 

8 Marzo 89 

1 s Marzo 89 

22-29 Marzo 89 Semana Santa 

s Abril 89 

12 Abril 89 

· 19 Abril 89 

26 Abril 89 

9 Mayo 89 Festival Madres 
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7. - INSTRUMENTOS Y ESCENARIO: 

El escenario del sal6n donde se llev6 a cabo la aplicaci6n del 
método, mide aproximadamente 12 X 5 metros. El sa16n estuvo ilu
minado por· luz natural, sin ruidos externos, bien ventilado y con 
una vista panor5mica hacia el campo. 

Durante las sesiones de educación musical se contó con recu~ 
sos humanos: dos maestras y dos auxiliares. 

El material utilizado durante la aplicaci6n del método, fue 
el siguiente: 

Programa de actividades musicales (que se describirá eri el 
capítulo 5). 

Pizarrón y accesorios. 

Cartulinas e imanes. 

- Una grabadora. 

- Quince cassettes con música adecuada. 

Un tambor de 35 cms. de diámetro y con un tripié de SO 
cms. de altura. 

Una pandereta de 25 cms. de diámetro. 

- Dos panderos de 20 cms. de diámetro. 

- Un triángulo chico 
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20 pulseras de cascabel. 

- Tres maracas. 

- Dos claves. 

- Tres campanas de sonido diferente. 

- Un xilófono. 

Un metalófono. 

Diferentes objetos productores de sonido (silbatos, cajas, 
etc. J. 

- Un gUiro 

- Veinte listones de tela de un metro de largo por S de an
cho, de diferentes colores: rojo, azul, verde y amarillo. 

- Láminas de cartón, con diferentes conceptos musicales,in! 
trumentos musicales, animales y medios de transporte. 

- Una cuerda de dos metros de largo y un cm. de ancho. 

- Una pelota de 20 cms. de diámetro. 

Hojas en blanco y plumones de colores. 

Una guitarra, un violín, un arpa chica y un órgano Yamaha 
portátil. 
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A continuación presento una ilustraci6n de todos los instru
mentos musicales utilizados durante la aplicaci6n del método PAg 
KOHN: (ver cuadro No.3). 

g~/:0;r~~11w.u11· 
¡e 11 11; 11 11 1 1 ¡-¡ fi'TITfí"i 
------····· -------1l 

~,. 

/" 
~/CUADRO 3, ILUSTRACIONES DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES 
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8. - PROCEDl)llf:NTO: 

Determinada ra institución, l;1 población-, c.•l hor;:1rio r la dú 

ración de las-sesiones, se proccdi6 de la ~i~uicntc njncr;1: 

1.- Se elnbor5 una hoja de registro con el fin de or~aniz:1r, si~ 

temariznr y evaluar las conductas ~cncionndns en el 6bjetivo 

de invcstinaci6n. Esta J10Ja fue sacada de la Guia I1ortnrc ~e: Ed~ 
caci6n Preescolar que utiliza actualmente Comunidad_ Uowi1'_ y rn 
cual contiene las siguientes úreas: motriz, sOcial, :~o~,n~c.~6n_· y 

lenguaje. Lo que se hizo fue co11si<lcrnr s61o aq~~l.l~~-~o~<l~~~~s 
que pueden ser aplicadas en la cducaci6n music31 dei -n·i~í·a ·na-liÍl. 
(Ver en el Cuadro 4 las hojas <le re~istro). 

2.- Dicl1as hojas de rc~istro se nrlicaron a los nino~ ~~n-~el- fi~· 

de obtener un rcsul ta<lo comparativo, anfiis- y ·~dcsr)~é~ .~de · 1a 

aplicación del M!todo ·~sical PAUKHHN. La aplicaci6n,de 1as,ho
jas de registro consisti6 en anotar un si~no ·~ráfi~o'.y_un ~nlor 

correspondiente, de la sip.uiente ~an~rn: 

X si el niño 
de un punto. 

/\.,/\.Si el niño hizo la co,nd,uc:tn 

lor de 2 puntos . 

./ si el niiio 

puntos. 

3.- Obtenidos 

mas que se , se_ ·c~ta~_l~c_ió_ ~J .p.r_i-
mer contacto music-a1-·con-'"l'é)s'O~hiñiJ'S"{-Cs-- ~cclr, -se mofiV6 -·3 :u>(_._ 
niftos para iniciar co~ cl.pro~ram~ Je ·actividades musicalc~. 
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4.- Posteriormente se comenzó a llevar a cabo la aplicaci6n del 
método musical PAUKÜHN. El desarrollo general de las sesiones 

de educaci6n musical fue el siguiente: 

4.1.- Rítmica y expresi6n corporal.- Es esencial que el niño vi-

va y sienta la música antes de aprender sus conceptos ese~ 
ciales, por lo que se comenzó con la vivencia rítmica mediante m2_ 

vimientos libres del cuerpo acompañados por composiciones rnusic~ 
les con diversas características rítmicas: marchas (música de 
bandas de diferentes países: ~léxico, Alemania, Estados Unidos,
etc.), música clásica (obertura de Carmen de Bizet, Serenata No~ 
turna de Mozart), música moderna y de sintetizadores. 

En algunas ocasiones, antes de realizar este ejercicio se 

platic6 con los niños acerca del carácter o el tema de la músi
ca; esto se hizo con el fin de motivar sus movimientos. Para ha
cer más atractiva la actividad, se utilizaron tambi6n objetos 

como listones y aros, combinados can la música. 

Al principio de esta actividad el educador musical sirvi6 e~ 
mo modelo para los nifios, pero poco a poco se fue eliminando, 
hasta que los niños encontraron sus propias formas de movimien
to. 

Las actividades de expresi6n corporal dirigida, consistieron 

en la ejecuci6n de diversos modos de desplazamiento, acompañ~dos 
siempre por estímulos sonoros, como lo es el sonido del tambor o 
de una melodía tocada con varios instrumentos. De esta manera se 
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CUADRO 4, HOJAS DE REGISTRO 

A R E A 11 o T R 1 z 

· st "~i 
1 B . ~ º'º ~·.,.~ ~'~'· "' ~a i~ ¡¡ ~ §i~ .¡!,Q! '! lll " ·~~ ., ~ '8 o .. . 

~~ - . ~ 8i~ º~~ IZ §~H ~ ~ " !i ~~~ - "'"' lil~ rl ill ~B C) ·,..¡'O ~U· 
.~~:~" w¡ .. ~~ Hl §si~ z ;:i a ., lii ¡¡" :Jl al~ Ul >., W E "'"' 

1, Fernando 

2.Kukis 

3.Damián 

4.Jeser 

S.Ruth 

6.Anabelle 

7 .Manolo 

8.Bárbara 

9.Angelina 

10.Gamiel 

11. Yamel 

12.José L. 

13. Iván 

14.José l. 

15.Erika 

16.César 

17 ,Tania 

18.Tomás 

19.Viviana 

20.//umberto 
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ejercitó la práctica de diferentes marchas, en diversas veloci-
dades, salto en distintas posibilidades (pies juntos, uno solo y 

alternados), gateo, siguiéndose diferentes trayectorias (lineal, 
circular, etc.) 

Entre otros se realizaron juegos de mímica facial y corporal 
en los que se representaron diferentes estados de ánimo (trist.e, 
alegre, etc.), acciones comunes (comer, escribir, etc.), anima
les conocidos por los niños y personajes de la vida real. 

Dentro de ese tipo de actividades se incluyeron ejercicios 
de relajamiento y respiración a través de juegos en los que el 
niño tuvo que tensar (estirar) o relajar (soltar) su cuerpo o pa~ 
tes de él. Durante estas acciones se le mostró al niño como cog 
trolar sus mecanismos de aspiración y de expulsión del aire; se 
hicieron ejercicios de aspiraci6n lenta y expulsi6n rápida y vi
ceversa, con la ayuda de la música clásica en tiempo de vals. 

En cuanto a la rítmica, se practicó la percusi6n corporal en 
espejo, la cual consisti6 en la imitaci6n de movimientos crea
dos por el educador; dichos movimientos fueron ejecutados con 
las diferentes partes del cuerpo, que funcionaron como instru-
mentos de percusión (manos, pies, muslos y combinación de éstos). 
Se consideró que dichos movimientos fueron bien ejecutados cuan
do éstos coincidieron con el ritmo de la masica que se escuchó. 

La m(1sica siempre fue de ritmo binario (2/4, 4/4) y en tie!!!_ 
po moderado (andante); por considerarse que son los que más ca~ 
cuerdan con el movimiento natural del niño. 

SegOn Orff, la base para la ejecución del ritmo es la pala
bra hablada. Smith y Wilson, por otro lado, (1976) 1 mencionan 
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que una de las características del niño Down es la dificultad 
para hablar con claridad y fluidez. 

Con.base en lo anterior, se practicaron primero movimien-
tos acompañados con ritmos determinados y poco a poco se apare~ 
ron palabras a estos ritmos. Se tom6 como primera ejecuci6n la 
de caminar} después la de caminar dando una palmada y seguida-· 
mente la de tocar un instrumento de percusión. 

Para la práctica de los ritmos básicos se procedi6 de la si 
guiente manera: se ejecutaron ejercicios de desplazamiento que 
se acompañaban con el sonido del tambor a un ritmo de 7f8 (~ ). 
Se hizo un silencio y después se volvieron a introducir sonidos 
con el tambor, pero a una velocidad mayor, o sea a ritmo de 4/16 
( ~ ). Esto se repiti6 varias veces de manera que los ni-
ñas se desplazaran a diferentes velocidades, según el estímulo 
producido por el tambor. Una vez que los niños discriminaron e~ 
tre estas dos figuras, se procedió a presentarles un nuevo valor 
( • ). Se procedi6 de la misma manera que con los anteriores, 
hasta que los niños discriminaron las diferentes velocidades (el 
tiempo al que se tornaron estos ritmos era relativo a la agilidad 
motriz de los niños). De manera simultánea a la ejecuci6n del 
movimiento se apareó la emisi6n de la palabra correspondiente al 
ritmo ejecutado. 

Una vez que los niños controlaron su desplaz.arniento a estas 
tres velocidades, se les pidió que al desplazarse dieran una pa! 
mada al ritmo que escuchaban el sonido y dcspuEs se les pidi6 
que tocaran un instrumento de percusión. 

Estos ejercicios se hicieron primeramente con ritmos bina
rios (1/4, 2/B, 4/4)y despu~s se introdujeron otros ritmos (tre
si !lo ( ~. J>. y J:j w) que son de dificultad mayor por ser ri t
mos ternarios. 1 
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Con base en~estas actividades, s~realizaron variaciones· y 

combinac.iones d.e- -~a.s. m~s'ma·s·, ~e t~l ma.-rie~-~'_.q~;e_ fu~ra·n' ·~_r_emPré 
atractivas para·:i~s- ni-ñ~s y fueran~ aument"~ndo·~··e:1 &r.ado ae·:~ifi
cultad . 

. ~.2.- EDUCACION AUDITIVA 

Para la discriminaci6n de presencia y ausencia de sonido,se 
apareó ~a ejecuci6n del movimiento corporal a la presencia del 
sonido;y a ~a ausencia de éste se mantuvo estático el cuerpo. 

Se presentaron las dos posibilidades en forma alternada, en 
periodos de corta duraci6n (10 a 15 segundos cada uno, aproxima
damente). También se emplearon de manera simultinea instruccio
nes verbales, por ejemplo alto-caminar, adentro-afuera, rápido
lento, fuerte-piano, adelante-atrás, bailar, etc. 

En ocasiones, para hacer más atractiva la actividad, se uti 
!izaron diferentes objetos (listones, aros ... ) durante los eje~ 
cicios que implicaron movimientos. 

Una vez que los niños fueron capaces de discriminar entre 
presencia y ausencia de sonido, se les presentaron estímulos s~ 

noros provenientes de diversas fuentes, principalmente aquellas 
comunes en su ambiente natural (ruidos de animales, de automóvi 
les, de diferentes voces humanas, etc.). 

Paulatinamente se introdujeron objetos desconocidos para 
los niños, como instrumentos musicales; se les mostr6 el sonido 
que producen, la manera como se tocan, así como su forma, color 
y tamaño. Durante estas presentaciones se hicieron resaltar las 
características sobresalientes de cada uno de los sonidos o rui 
dos que los instrumentos u objetos produjeron: timbre, altura, 

- 91 -



(que si era"-chil lantc", "i"onco", 11 ~gu<lo 11 , "grave''), intensidad, 

("fu_ert.e 1
', 

11 qu,edo 11
)', y dui:-nci6n (("largo", "corto") .. en un pri!!. 

cipio, .para ~acilitar su discrimina¿i6n, se mostraron st1s dife

rencias extremas dentro de una misma característica. 

Se realizaron actividades de movimiento corporal como res-
puesta a los estímulos sonoros específicos (movimientos lentos n 

sonidos débiles y rápidos a sonidos fuertes; diferentes movimie!!. 

tos en respuesta a diversos timbres; movimientos arriba o abajo, 
segfin la agudeza o gravedad del sonido; ascendentes y descenden
tes a secuencias de sonidos ascendentes o descendentes; movimic~ 

tos continuos a sonidos largos y cortados a sonidos cortos cor-
tos). También se hicieron ejercicios de movimientos caligráficos 

(con líneas ~./\...--\,/VV\1j) según el tipo de música. 

Otras de las actividades que se realizaron fueron: la práctl 

ca de la audición interior por medio de la cual se hizo que el 

niño contara del uno al cinco en voz alta y luego mentalmente 
del 1 al S. Posteriormente -de la misma manera- se introdujeron 

las notas musicales pero, ahora con mOsica, para facilitar la 

realización de este ejercicio. 

La actividad que se realizó para la educación auditiva fue

ron las audiciones de composiciones musicales interpretadas casi 
en su mayoría en vivo o a veces con grabaciones. Estas audicio

nes se ilustraron con pláticas acerca del tema de la obra; y, 

además, se mencionaron los instrumentos que tomaron parte en la 
obra. A través de estas audiciones, se enseñ6 a los niños ar! 

conocer el timbre de los instrumentos, la existencia de una de-

terminada melodía y/o canci6n y la expresión de un sentimiento. 

Las composiciones musicales se seleccionaron de acuerdo al 
nivel de comprensi6n de los nifios; por lo general, aq11cllas cu-
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yo tema prin'cipal .era claro, .sencillo y cuya orquestación o le

tra no fuera muy compleja. En la mayoría de las ocasiones sola

mente se presentó el trozo mfis representativo de la obra y dura~ 

te lapsos .cortos (un máximo de S minutos) .. Por ejemplo: el terna 

principal d~ la Sinfonia 9 de L.V 1 Bcethoven, tercer Movimiento, 
"Himno a· la Alegría", Serenata Nocturna de W.A. Mozart. 

4,3,- LENGUAJE Y CANTO 

Los primeros ejercicios de lenguaje se hicieron junto con 
los de reconocimiento auditivo de sonidos y ruidos. El educador 

musical mostró a los niños como se podían producir sonidos a 

través de la voz y luego les pi<lió que trataran de imitarlo. 

Cuando se jugó a representar los animales, se imitó tanto su 

manera de desplazarse como su sonido característico (miau, mu, 

guau, pío, etc.). 

También como ejercicio de lenguaje, se repitieron los nom-

brcs propios de los niños y algunas palabras sencillas y comunes 

de su vocabulario, por ejemplo partes del cuerpo, alimentos, an! 

males e instrumentos musicales y posteriormente, se percutió cor 
poralmente el ritmo de la palabra y luego, por medio de instru

mentos de percusión. 

Las primeras palabras fueron elegidas del repertorio general 

de los niños y gradualmente, se les comenzó a mostrar palabras 

de objetos desconocidos; para la selección de estas palabras, 

siempre se tuvo en cuenta el grado de dificultad del ritmo, la 
articulación y el significado de la misma. 

Para hacer mfis entretenida la actividad, se vari6 la inten

sidad y la altura de la voz durante la pr~ctica de este ejerci

cio. En seguida presento algunos ejemplos de palabras utili:adas, 

ennumer5ndolas de menor a mayor, scgGn el grado de dificultad 

del ritmo Je cada una de ést11s: 
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PALABRAS EJEl!PLOS RITHO 

De wm sílaba Do, re, mi, sol, pan, gis 

Graves de dos sílabas Gato, claves, Claudia, .. 

Agudas de dos sílabas Martín, vioHn, tambor, .. 

Graves de tres sílabas Sombrero,pandero,_guitarra 

Esdrújulas de tres sílabas Plátano, triángulo,cámara 

Graves de cuatro sílabas Pajarito, escalera ,p<mdereta 

EsdrOjulas de cuatro sílabas Jug§brunos,baiUibamos, .. 

Este ejercicio se hizo cantando. Las palabras se entonaron 

en una tercera menor (sol-mi), en la altura más accesible para 

los niños, alrededor de la octava cchtral del piano. La sílaba 
fuerte de la palabra se entonó en el tono agudo, por ejemplo: 

De esta manera los niños empezaron a cantar. Las primeras 

canciones que se eligieron para enseñar a cantar, fueron aque
llas cuya nieloJia eran una tercera menor (sol-mi) o un3 segun

da mayor a partir de la nota de sol (la-sol,sol-mi). El ritmo 
de estas canciones estuvo formado por figuras de 2/4 y 4/4,por 

considerarse como elementos rftmicos bin~rios sencillos. 

94 -



El canto se prnctic6 ejecutando simult5ncamente el ritmo de 

la cnnci6n con movimientos de las manos, pies y muslos. Para 

ejercitar la voz del niño se practicaron ejercicios de vocaliza
ci6n con movimientos y mGsica. 

Otro tipo de canciones que también se practicaron, fueron 
aquellas en las que los ninos llevaron a cabo un movimiento esp~ 

cifico, como scfialar las partes de su Cl1erpo, simulando una ac-
ci6n. Por ejemplo: "tengo", "mul'!velo, muévelo", "do,re,mi", 11 :..ta

ría Isabel", "Viva la gentc 11
, "pajaritos a volar", "kumba, kumba". 

'""""$"~";;";';'¡ ;""~ J 1 A 1 

Ten-go w1a e.et.be-za. ten-.qo una. ita- !Llz, te.n-go, ... etc.. 

En todas y en cada una de las sesiones se realizaron ejerci 
cios de canto y de lenguaje: emisi6n de sonidos, de palabras y 
de can e iones. 

En los ejercicios de lenguaje se inC!uyeron juegos de pre
gunta y respuesta, llamados "ec.o.6 /l.(tm..lc.c.6 y mel6d.lco6", según 
Orff y, ademfis, se practicaron rimas y adivinan:as tradiciona-

les, por ejemplo: 
s m s 5 m 

Pregunta: ~ J ~ ~ ll :iHd - ia. ¿c.6'mo ea - tál>? 

Alumno: s m s 
11 rvo euy ~Ú~i~ 

s m s s s s rn 
Pregunta: -.l.J~~~ ~a- .~L 11 Ho-Ca ¿c~te 

Alumno: s IY\ 5..,...L...S s m 

11 ~ ~ rn_rl-t. Yo me 
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Es importante señalar que en estos ejercicios se practicó 

tanto el ritmo como la entonación, acompañados con percusiones 

corporales ~ instrumentales. 

El tipp <le ejercicios de-canto y de lenguaje fueron selecci~ 

nadas de acuerdo a las.características del repertorio de los ni
ños. 

4. 4 INSTRUMENTOS 

La primera ocasión en que se emple6 un instrumento, se pre-
sentó a los niños haciéndoles ver la forma, color y tamaño, así 

como la manera de tocarlo y de cuidarlo y las características s~ 
noras que producía cada instrumento. 

DespuAs se dejó que los niños lo tocaran y experimentaran 
las diferentes maneras de producir sonidos. Una vez que los ni-

ñas se familiari:aron con el manejo del instrumento, se procedi6 
a explicarles c6mo lo iban a utilizar en la actividad musical. 

Por ejemplo, después de mostrarles el tambor, se les dijo: ''aho

ra caminaremos al mismo tiempo que toca el tambor''. 

Los instrumentos musicales se utilizaron, inicialmente, por 

el educador, para acompañar las actividades de desplazamiento 
y canto. Po~tcriorrJcntc :;e estimuló a los niños para que los uti 

!izaran para acompañar sus cantos y melodias senci1las, jtJnto 
con una grabaci6n. 

Para enseñar a los niños a producir sonidos con los difere~ 

tes instrumentos, se empleó la observación, la imitaci6n (tan 
rica en el nifio Down) y el seguimiento de instrL1cciones; cuando 
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esto no era st1ficiente, el ~dutador ayud6 a los nifios a producir 

los sonidos de los diferentes instrumentos. 

Para acompañar el canto de los niños solamente se utilizaron 
dos· 6 tres instrumentos cuyos sonidos permitieran escuchar sus 
voces. 

Los instrumentos de orquesta, tales como el violín, el pia
no, el órgano, se utilizaron para los juegos de discriminación 
de las características del sonido. Se les mostró alguno de los 

instrumentos orquestales en forma real, pero otros fue mediante 
una grabación o una ilustración gráfica del mismo. 

Algunos de los instrumentos de percusión fueron elaborados 

por los mismos niños por medio de cajas de leche u otro alimen

to, a los que se les instrodujeron diferentes tipos de semillas 
para crear distintos sonidos. 

Por último, se hicieron ejercicios de solfeo por medio del 

propio cuerpo y, posteriormente, con los instrumentos de perc~ 
si6n. En estos ejercicios se recalcó el acento de cada canci6n. 

La utilización de los instrumentos musicales fue indispen
sable para las actividades, por ser los principales productores 
del sonido. 

Para tener una visión más clara, total e integradora de 
las actividades que se realizaron con los niños, ver el cuadro 

No. 5: 
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o 
> 

< 

u 
o 

R I T M O 

* Pcrcosión corpo 
ral en espejo:
imi tación de mov. 

* Seguimiento cor
poral de 1 compás: 

- Binario (2/4) 
- Ternario ( Y'd 

·~ Ejecución de mgv. 
determina.dos con 
ritmos básicos: 

- J 

=~ 
=m 
-~ J> 

1'< Expres Ión corpo
ra I 1 ibrc, 
s~gúnc\ ritmo 
de la música. 

EDUCACION MUSICAL 

AUDICION 

* Movimientos libres 
de acuerdo a la 
frase musical, 

* Sigue la música 
can moví mi en tos 
caltgráflcos 

t, Discrimina: ruidos 
presencia y ausen
cia de sonido, agu 
dos y graves, f y P 
rápidos y 1 en tos. 

*Practica la audl-
ción interior. 

to l1cmor ¡za audi t I ·1a
mente: ritmos, mela 
días 1 c:anciones e -
instrumentos por su 
timbre 

LENGUAJE Y CANro 

* ~~~~~!~:c{~~l~n~=~}:raeión 
* Ejecuc:lón del ritmo de pa

labras con percusión - de 
1 a 11 sílabas- (su nombre, 
1 ns trumentos ,anima Jes, ves
t lmcnta •.• )en forma de 
eco: ritmo, melodía 

tt Cancloner.: tengo,muévelo .. 
marchas y valses 

Entona intervalos de: 2as. 
mayores, 3as. mayores, Sas. 
justas y 2a. menor. 

it Comprende gestos de Ja ma
no para nombrar y eml e ir' 
las notas de la escala. 

*Canciones: kumba,kumba, 
ding - dan9-don9 1 do-re-mi, 
falcrT-falerá y et penta
grama. 

f: Sigue i., música con \~ Olee palabras con rima. 
mov. caligráficos. 

Pract 1 ca onomatope
ya• 

Expresa sentimien
tos o ideas según 
mús J ca 

* Oramat l ;:.J cu.;ntos mus i -
cales 

* Canciones: el juego del 
calentamfento,jugando al 

1e_~c~!!~Jte, Ma. Isabel, 

CUADRO 5, 

INSTRUMENTACION 

* Pcrcus t ón corpora 1: manos, 
ples y muslos. 

* Ejecuctón de lnstrum, de 
percusión según ritmo. 

*Elabora lnscr. musicales 

*Practica "ostinato", ecos 
y acentos. 

n Relaciona el lenguaje de la 
mú$ica corporal e instrumen 
:alJente: _ d -
_jjJ -O -:z:. 

* Reconoce los iostrumenrns por 
su: sonido, tamaño, forma y 
familia. 

* Comprende el uso y el cuidado 
de cada lnstrumenlo. 

"'= Participa en festivales. 



S.- D~spués de la aplicación del método, se realizaron algunos 

festivales musicales, como el de Navidad y el Din de la Ma

d1·e, en donde los niños participaron con diferentes nOmeros mu

sicales; algunos cantando, otros tocando y otros siguiendo con 
movimientos la letra y el ritmo de la canción. 

6.- Al terminar de aplicar el método (9 de mayo de 1989), se 
aplicó de nuevo la misma hoja de registro utilizada antes 

de iniciar el método PAUKOHN. 

7.- Se obtuvieron ambos resultados (antes y después del método), 

y se analizaron y graficaron cada uno de los datos obtenidos 
en cada área. 

8.- Finalmente, se elaboraron las conclusiones generales con 

sus posibles aplicaciones en áreas similares de trabajo. 

9.- ANALISIS DE DATOS: 

9.1.- Evaluación Previa.- Es la hoja de registro que se apli 

có antes de iniciar con el método a los 20 sujetos. En el cuadro 
6, se anexan los resultados obtenidos en dicha evaluaci6n. 

9.2.- Evaluación Posterior.- Es la misma hoja de registro 

pero aplicada al finalizar el método a los 20 sujetos, con obj~ 
to de obtener un Tesultado comparativo y determinar si se cum

plió la hip6tcsis propuesta. En el cuadro 7, se anexan los re-
sultados obtenidos en dicha evaluación. 
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9.3.- Análisis de datos.- Para obtener ambos resultados, 
se procedió de la siguiente manera (tomando como ejemplo una de 
las áreas aplicadas antes del método): 

El área motriz cuenta con siete conductas, mismas que se 

plantearon en el objetivo de investigación. Para obtener el re
sultado de la misma, se sumaron las respuestas logradas del su
jeto, según la tabla de datos siguiente: 

X si el niño hizo la conducta con total ayuda=1 punto 

~si el niño hizo la conducta con regular ayuda= 2 pts. 

/si el niño hizo la conducta sin ayuda = 3 puntos 

Posteriormente se sacó el total de puntos óptimos, medios y 

bajos, según el número total de sujetos multiplicado por el nú
mero calificativo de cada conducta: 

El nivel ÓptiMo es 60 puntos (sin ayuda) 
El nivel medio es 40 puntos (regular ayuda) 
El nivel bajo es 20 puntos (total ayuda). 

Se sumaron, as1m1smo, los resultados de las siete columnas 
de cada conducta y se sacó la media (X). 

Para graficar los resultados, se hizo una regla de 3 para 
obtenerlos en porcentaje: 

60 pts (nivel óptimo) 1ooi 
z4.s1 c:<i 

40.9Si 
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Para comparar el resultado obtenido antes de la aplicación 

del método musical PAUKÜllN, con el resulta do obtenido después de 
la aplicación del mismo, se restó el total del porcentaje de la 

evaluaci6n posterior, menos el porcentaje logrado en cada 5rea, 

9.4.- Descripción de los resultados.- Para tener una visi6n 

clara de los resultados, dividí éstos en las tres áreas: motriz, 
social y cognoscitivo: 

9.4.1.- Arca Motriz.- El resultado del estudio muestra una m~ 

dia grupal de 24.57 puntos, que alcanza solamente el 40.95\·del 

nivel 6ptimo, lo que demuestra que el grupo se encuentra en un ni 
vel bajo y, por lo tanto, los nifios requieren apoyo para mejorar 

su nivel de desarrollo. 

9.4.2.- Arca Social.- La media grupal se encuentra en 27.33 
puntos, equivalen al 45.55% del nivel óptimo, lo que demuestra 

que el grupo se encuentra en el nivel bajo y, por lo tanto, los 
nifios requieren ayuda para mejorar su nivel de desarrollo. 

9.4.3.- Area Cognoscitiva.- El resultado del estudio muestra 
una media grupal de 22.8 puntos, los cuales equivalen al 38\ del 

nivel óptimo, lo que demuestra que el grupo se encuentra en un 

nivel bajo y, por lo tanto, también requieren de apoyo para me
jorar su nivel de desarro¡lo. 

Estos resultados arrojados por el análisis de las áreas mo

triz, social y cognoscitiva antes del inicio de la aplicaci6n 

del método, demuestran que el grupo de sujetos estaban, en ge
neral, en un nivel bajo, ya que sus calificaciones no superaron 

el rango de este nivel. 
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Después de la aplicación del método, se encontraron los si

guientes resultados: 

9.4.4.- Area Motriz.- La media grupal fue de 52.8 puntos,lo 
que equivale al 88~ del nivel óptimo; esto demuestra un increme~ 
to en desarrollo del 47.05\ y que el nivel óptimo del grupo fue 
medio superior. 

9.4.5.- Area Social.- La media grupal fue de 53.9 puntos,lo 
que equivale al 89.83\ del nivel óptimo; esto demuestra un incr~ 
mento en desarrollo, de 44.28\, por lo que el nivel del grupo 

fue medio superior. 

9.4.6.- Area Cognoscitiva.- La media grupal fue de 42,11 pu~ 

tos, lo que equivale al 70.18\ del nivel óptimo. Esto demuestra 
un incremento en desarrollo de 32.18i, es decir, el grupo se en

contró en un nivel medio. 

En el cuadro No. 8, se presenta el análisis estadístico de 
cada una de las áreas, antes y después de la aplicaci6n del mé

todo musical PAUKOflN y sus gráficas correspondientes: 
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CUADRO 6. EVALUACION PREVIA ---
A R E A /ol o T R 1 z 

, ª¡ to ff 1 j~ 
E. :a.!l'.~ [1. 3 f~ "' .!la ii ~ !i ~¡ ~to~ 51" to. ~~ 

.,, al 11 o _g :s ,; e>. 

H~ .~t~ IZ g~H 
ih1j 

~ ¡¡ §~ B~~ 
~] ¡¡¡ ~s 1l ~ ~c'O 'E to " • - ~h §zl §Si~ z u;ª'~ í;J ~ ~~ ui oPa 

1.Fcrnando vV vV X \IV .)( X ;( 

2. Kukis X \,IV X X. ;( /\ X 
3.Damián X vv X. '/.. X )( )( 

4.Jeser vV -;.. X w X w X 
S.Ruth X X. X 1' f.. X X 
6 .Anabelle ../ V'J' '/- X X w X 
7 .Manolo ../ "' X w X w X 
S.Bárbara 1' X x X X. X X 
9.Angelina v vV X x; X :< X 
TO.Garniel vV vv X X X ;< X 
11. Yamcl X j., X " X X X 
12.José L. X X X X X X X 
13. Iván X vv X \1\/ )( X X 
14.José I. X X X. vv' X X X 
15.Erika X X X. X X X X 
16.César \/\/ -¡. X )< X w X 
17.Tania v X X vJ X vJ' X 
18.Tomás 

X vv' X w )( X X 
19.Viviana X X X X X. X X 
20. Humberto X \/\/ X X )( >< L_b_ 
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CUADRO 6. EVALUAC!ON PREVIA ---------------------.---
A R E A s o e 1 A L 

-----
" ~ j' ~ 411 .&J ~I 1 

j 'f :U " ~ ID t .,. 
"' ~ 

'E U! 11'.1 lM >- fil 
o 8 . g .8~ ~ ffi ~ 
12: ~. ~ ¡¡ "'~ 

~§ 
Íing~ u ¡¡ .... '2 .Q .~ ~ 

O) m ~ 3 ]"'' "'r. 
" " ~ ~~ " s ~ íl. 

~ Ql ~ 2 f1"Cl•.-I ·.< ~ §' "' " " 
i ~. 1t ID~~ .~ ·r- Kl~. lll § .~ .~ 111 

s:S§ H ~ h"' ~ iii p "'¡¡,·~"'~" 
o.> ¿j~,g_~iR.&J~O.~ 

.Femando ;i<. IN X Ir' X w X ;< X o 

.Kukis ~ w X vv X w X X vv o 
~.Damián ~ w X vv X X X X w o 
~.Jeser X )( X X X \IV X w w o 
o.Ruth Á w X x X w X X vV o 
6.Anabelle X w Vv' 'f., X IN' w )( 1/1/ o 
7 .Manolo l( "" X X X vV ¡( X X o 
8.Bárbara X w X w X X X X w o 
19.Angelina l( \;V vv X X w vv w X o 
10.Gamiel ~ w X X X X \N 'N vV o 
11. Yrunel X w X w X X X X \¡\/ o 
lZ.José L. X vv X 'f, X X x vJ X o 
13. Iván X w X vi X X w X vV o 
14.Jose l. X \IV X w X VI/ X ww o 
15.Erika X Vol' X \IV X \/V V/ 

., v/ o /\ 

16.César X vv X X X ../ w X. X o 
17.Tania X )( X X X vv w X X o 
18.T~s X vv X X ___ X X VV' IX X o 
19.Viviana X vv X .X X ""' ';( X W o 
ZO.Hunberto X vv X X X --- X X X X __Q__ 

- 104 -



CUADRO 6, EVALUAC!ON PREVIA 

AR E A ·COGNOSCITIVA 

"M "' ~'vi . " . "' 
.üt.~ ·H o b . e"' '"o U') " - . '"" fr"' ...... ;-,, ""' "' :;~ 

o o ~~ ~". o 
~~~~ 

u >. ""' 'u e. ffi e B " IZ 
e: "o e u " "' ª· ..... 8::; as ~g . e: >. .. ~ .~ - o"' >.~ 

. ,,,_ - e: e: 
C>l+-4 3·;¡; ""' .g!. "" " >." 28~ 

u 
":i: o" e Ei ::;~ s z d>lll· .... ~ ?o.S ~u.;: g~ Ul'll 1-o e >. •f"'i •C:: o-

Or<I ,µ • .s" """ "' ·~i'ª B~ ~ B ·as~ e: e: ...... ... 'O u "o "'~ fl oQ §....., ...... ¡¡- ·~ ~ :g 8 ... 
~·i·: ~~ oo·S "'e: "'"' 'E cu 1ª ~ " ;5 11 8 º"' .¡¡e 'O ... " "" 8 ... e -"'"' 0: N t!J"tlt'l t>C 

1.Fernando vv X w f.. /\ X X X X 
2.Kukis ,X \/\/ X X X X X X X 
3.Damián X X X w f.. X X X j., 

4 ,Jcser X X X w X. X X X X 
5.Ruth X X X vJ X X X X X 
6.Anabelle /( w X "" X X x. X X 
7.Manolo X vv w X X X X X X 
S.B5rbara X X X X X X X X X 
9.Angelina X w X w X. X )( X X 
10.Gamiel X X X w X X X X X 
11. Yamel X \/\/ X X X X X X X 
12.José L. X X X X X X X X X 
13.Iván X X w w X X X )< X 
14.José l. X X X X X X X X X 
15.Erika X w X X X X X X X 
16.César vv X X w X X X X )( 

17.Tania X w w w X X X X X 
18.Tomás X X vV X X X X X X 
19.Vivi:ma X w X X X X X X __ ~ 
ZO.lhll'llberto Vv' X X w X X X X X 

. 105 • 



CUADRO 7, EVALUAC!Otl POSTERIOR 
----------------

A R E A l'I o T R 1 z 

~él ~n 
1 Bü r·~ ~·,;~ f.!i~ "' H ~e ¡·~ 

~1 !Q ,, 'i1 .... ~'ª ·n<l,. o 
~~ B d 3 :s . o .... 

lz ~ i ~B ~i ªE~ h~ ~i~ ~i §~ rl!il l1l ·~'O "tlUl al. - $ ~ .. ~h ~~ §w ~~~ &Bt §2I~ z "' ~ .... "'"' ' 
1. Fernando w .,¡ X .; .,¡ v ./ 
2. Kukis v .,¡ /(, w v v' vv 
3.Dami:in w v w vv' v' v \/\/ 
4.Jeser v .,¡ w v v 1/ v 
S.Ruth v v X w ,¡ v 1,/1/ 

6.Anabelle ./ v .¡ w v' v' ,/ 

?.Manolo ,¡ .¡ X v' vV v v' 
8. Bárbara ./ v w \ji/ ./ v w 
9.Angelina v ./ vi/ \/ ./ v' v' 
10.Gamiel ,/ ../ w w ./ v v 
11.Yamel ./ ./ ;<. \ji/ v v vv' 
12.José L. ,/ ../ w w ./ v v 
13.Iván v v' X w ,/ v' vv 
14.Jos6 l. .,¡ v w w ../ ./ w 
15.Erika v ./ .,¡ w ..; ,/ v 
16.CEsar .,¡ ,/ V\/ w ./ ./ vv' 
17.Tania ./ ,/ X v vV ./ w 
18. Tomás v ./ vv v' ./ v v 
19.Viviana vV ./ vv vV v ,/ w 
20.J-lumberto ,¡ .,/ vV v' w v ./ 
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CUADRO 7, EVALUACION POSTERIOR 
--·--- --

A R E A s o e 1 A L 

1r l' :U " ~I 

ií i' ·~ 
U) ill 

Ñ 
~ 

B~ "' ,,, ti 
o ¡¡ . ¡¡¡ g 

" 5! ~ 
"' " ] ~ 

~ "" ~~ 
8·n3 ~ ~'1 ' ii H 

P·~ " ol ¡¡¡ lil :~~¡ ~h] " l "ill 3 .~ • i m 'O ·r;t ·~ ~ ~~re M ~a 
.¡J -

-~ .¡::. 
• 111 ID .S .~ ill 

~~B 8 H !~~ ~ ¡¡¡ ~ erl 
~ ·ª'¡ m ~~ .s '1 o.>- b~{ o tll.&..14-1 o.> 

.Fernando v v' \/\/ v' ,/ ./ ,/ ¡ ../ ..; 

~.J(ll]ds v v' ,/ .J v .¡ VV' ,/ v' ./ 
13.Dami§n ../ ./ w -/ w .¡ ,/ ..; ./ ../ 
~.Jeser ./ ..¡ ./ w w .¡ ./ ..¡ v ./ 
5.Ruth ./ ./ w w w .J w ,/ ./ ./ 
6.Anabelle ,/ ./ ./ ./ vv' ./ ./ ./ ./ v' 

7.Manolo 1/11 ./ VII w ./ .j ./ .¡ w .,/ 

a.Bárbara ./ .,/ w ..; }.. -/ v .¡ ./ ../ 
9.Angclina ./ ../ ./ .,/ ..; ,/ ../ ,/ w' v' 
10.Gamiel w ./ VII w v' ,/ v ../ v v' 

11.Yamcl ../ ./ v w \ji/ ,/ v .¡ ..¡ v 
lZ.Jos~ L. vV v w vv vi/ .,/ w ./ w .,/ 

13.Jviín v-/ v w w vV ,/ v' ./ v' v 
14.Jo§e L vv' ./ w \/V w v v .¡ ./ ./ 
15.Erika v' ./ v vv w ./ w .¡ ./ v' 

16.César v.í ./ Vv' w vv' ./ v' .¡ vv ./ 
17.Tania \.,/' ./ v w vV -/ v ..¡ vv v' 
18.Tomás v v' vv v' vv' ./ 1' v vV v 
19.Viviana v v VI/ \IV w v' vv ./ v v' 
20.llunbcrto vil .,¡ ./ w w ./ w lv w v' 
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CUADRO 7. EVALUACION POSTERIOR 

----
AR E A COGNOSCITIVA 

·~ "' ~'vi . " "' 
. "' 

1l §~~ ·H .s . e"' '"o 
"' 

.., '" .. fr"" l:l. 
....., 

;;, ="' "' .., ... 
8~ ~3 ?o" . o GJnJCVCV :g~ u >. ="' - e., á3 a B = ~~'tt~ 8:; .. o "' "' a: as >." e>- e;>-. .. r: o 

"'"' n l:! . . ,,,_ -== ·¡; - .,.¡¡ iJ·" .. g¡> "" >."' .. >. .. o" 
""' "Sl u o"' ~ 2 ;.g §~ 2 B z t:~·c a &.S -g- . >. ~u.;! eg ...... e g-j.: ·§~ """' "' .... c:JVl g,~ "'""' ·0 5 t;; " ... .,, u e.s ~-g ·~ .~~ ~~ 8 º"' .., ¡¡. '" 8 ... ¡o .... e: 

uu "' "'" ~i 
.... 

~ ª': " .§!iC ... 'i i5 1l 8 :g,~ .,, ..... ""' J:.g~~ 8 .., e - C."O 0: N 

1.Fernando -./ v -./ ·./ w w X w X 
2.Kukis Vv' v v w w w X w f. 
3.Damián ./ v v' w vv w X w X 
4.Jeser w ./ ,/ w v' w X w w 
S.Ruth v v v w vv vi/ vv ;( x 
6.Anabelle v' v' v w ./ w w w X 
7.Hanolo VI/ v' w vV v' .,¡ X vV w 
8.Mrbara vv v v' vV ./ V ;( vV w 
9.Angelina ./ v v' w -./ w \;\/ VI/ l( 

10.Gamiel -./ v w vv -./ y./ IN VI/ '/. 
11.Yamel v' .,/ vV vJ -./ w \,JI/ w X 
12.Jos~ L. vV ../ vV v-./ vV w X X X 
13. Ivlin w v' -./ y./ 

>------
w w w X X 

14.Josd l. vv ./ v" vV vv' v w X X 
15.Erika vJ ./ v vJ X v X ;( ¡( 
16.~sar v" v' w' w w w' \/V w X 
17 .Tania w -./ w \)\/ vv \/V X w X 
18.Tanás w ./ ../ w X 1/1/ X vV w 
19.Viviana w v' w \j\/ X. v' vv w w 
20.1\Jmbcrto v ./ w w v v' X vV X 
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CUADRO 8, ANALISIS DE DATOS 
-·--------

A R E A M o T R 1 z 

~él. En 1 Jl. m~'-~ [' • ll ~~ "' ilíl iii ~ 
o ri:i "'° j l1ii El~ ·na:l 111 

§,g!ld _g;g.· ~ 'M 

8 i~ 
o ~ . ~ ~ID ~t-8 lz . " .. ~ e .B ·~~~ .. 'M iii"' :;:1 ID ~~ - ¡¡,~·~~ iiii .. ~~ 

~-~'O ht 'll"' ... 
z '"il' • 'O 8. ... iíl Qj -:8 ~2H U) :>..-1 H "''O 

1. Fernando 2 2 1 2 1 1 1 
2. Kukis 1 2 1 1 1 1 1 
3. Dami5n 1 2 1 1 1 1 1 
4.Jeser 2 1 1 2 1 2 1 
5. Ruth 1 1 1 1 1 1 1 
6.Anabelle 3 2 1 1 1 2 1 
7 .Manolo 3 1 1 2 1 2 1 
B. Bárbara 1 1 1 1 l 1 1 
9.Angelina 3 2 l 1 1 1 1 
10.Gamiel 2 2 1 1 1 1 1 
11.Yamel 1 1 1 1 1 l 1 
12.José L. 1 1 1 1 1 1 1 
13. Iván 1 2 1 2 l 1 1 
14 .José l. 1 1 1 2 1 1 1 
15.Erika 1 1 1 1 1 1 1 
16. César 2 1 1 J. 1 2 1 
17.Tania 3 1 1 2 1 2 1 
18. Tomás 1 2 1 2 l l 1 
19.Viviana 1 1 1 1 1 l 1 
20.llumberto l 2 1 1 1 1 1 

32 29 20 26 20 25 20 
• 109 



CUADRO 8, ANALISIS nE DATOS 

A R E A 

32 
29 
20 
26 
20 
25 
20 

M O T R 1 Z 

172 / 7 = X = 24, 57 PUNTOS 

60 PUNTOS = lOOi 

24,57 PTS,= 40.95% 
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CUADRO 8, ANALISIS DE DATOS 
--------------------

A R E A s o e 1 A L 

~r j 11 :~l ~ :K' ~ f',, ~ "' j sg o B .. 11! o¡:¡ 

"' al. ~ 
~ Hll s§ m·n~ :a .. ~ . ¡,j 

H 

'§~ ~ ] al :g~~ t 1~~ .~ z ~ 

i m 'C ·~ ·~~ ~~~ r~ 
u"" • di ai .~ ~ .. 

i ],,; !i; ~§ ~" .~ ª' il!l ~~ .a.a "'ª "'> (J:§ { Q V> .a.J lM "'> 

R .Fernando 1 2 1 2 1 2 1 1 1 n 

~.Kukis 1 2 1 2 1 2 1 1 2 n 

~.Damifill 1 2 1 2 1 1 1 1 ? n 

~ .Jeser 1 1 1 1 1 2 l ? ? n 

s.Ruth 1 2 1 l 1 ? 1 , ? -G--
16.Anabelle 1 2 2 1 1 ? ? 11 ? n 

7.Manolo 1 2 1 1 1 ? 1 il 1 n 

a.Bárbara 1 2 1 ? 1 1 1 11 ? n 

19.Angelina 1 2 2 l l ? ? ? 1 n 

10.Gamiel 1 2 1 1 1 1 2 2 ? n 

11.Yamel 1 2 1 2 1 1 1 ,, ? n 
12.José L. 1 ? 1 1 1 1 1 ? 1 n 

13.Ivful 1 2 1 2 1 1 ? 1 ? n 

14.Jo&e !. 1 2 1 2 1 2 1 2 2 o 
15.Eril<a 1 2 1 2 1 2 2 1 2 o 
16.G;sar l 2 1 1 1 3 2 1 1 o 
17.Tania 1 1 1 1 1 2 2 1 1 u 
18.TO!Ms 1 2 1 1 1 1 2 1 1 n 
19.Viviana 1 ? 1 1 1 ? 1 , ~ n 

20.Hunberto 1 2 1 1 1 1 1 1 1 o 
20 38 22 28 20 33 28 25 32 o 
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CUADRO 8, ANALISJS DE DATns 

21) 
38 
22 
28 
20 
33 
28 
25 
32 

A R E A SOCIAL 

246 I 9 =X = 27.33 PUNTOS 

60 PUNTOS = 100% 

27,33 PTS,= 45,55% 
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"' o 
cz: 

1 .Fernando 

2.Kukis 

3.Dami:ln 

4 .Jeser 

5.Ruth 

6.Anabelle 

7 .Manolo 

a.Bárbara 

9.Angelina 

10.Gamiel 

11. Yamel 

12.José L. 

13.Iván 

14.José I. 

15.Erika 

16.César 

17. Tania 

18.Tomás 

19.Viviana 

20. llumberto 

CUADRO 8. ANALISJS DE DATOS 

2 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

l 
1 

1 

1 
1 

2 

1 

l 

1 

2 

23 

AREA ·COGNOSCITIVA 

1 2 
l 

1 l 

1 1 

1 1 

2 1 

2 2 

1 l 

2 1 

1 l 

2 1 
1 l 

1 2 
1 l 

2 l 

1 l 

2 2 

l 2 

2 

l 

23 25 

1 

1 
2 
2 

2 
2 
1 

1 

2 
2 

1 

1 
2 

1 

1 
2 

2 

1 

1 
2 

30 
113' -

1 1 

1 1 
1 1 

l l 

1 l 

1 l 
1 1 

l l 

1 l 

l 1 

1 l 

1 1 

1 1 

1 1 

1 l 

1 1 

l l 

1 1 
1 l 

l 

20 20 

l 1 1 

1 l 1 

1 l 1 
l 1 1 

1 l 1 

1 1 l 

1 1 1 

1 1 1 

1 l 1 
1 1 1 

1 1 1 
1 l 1 
1 1 1 
1 l 1 

1 1 1 
l 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
l 1 1 
l 1 1 

20 20 20 



CUADRO , !J, ANAU S_JS ÓE, DATOS. 
- - --~:; - -_ .. :_ - -- _._ 

AR E A ~O ~'NOS C J.T 1 V A 

23 
28 
25 
30 
20 
20 
20 
20 
20 

206 I 9 =X = 22.8 PUNTOS 

60 PUNTOS = 100% 
22.8 PTS, = 38% 

. ll't. 



CUADRO 8, ANALIS IS DE DATOS 

-·--------
A R E A M o T R l z 

1 éi En 1 B • ~.!'i'.~ il.'. 3 f.§¡ (/) H l;j ~ ~ ~~ E~~ o 5! .. 
.~ ¡ ·~ '° ~al~ .& • 3 :8 . i¡·~ 

~i~ l:Z: il~H ~ j e~ 
s g¡ 8~~ ~ .. ~ . ~"' :¡J :¡¡ 
1l ~ }! ~i - Uiª U.a ~~ 

~·e 'O 'B"':!!.d 
:z: t;i a>~ ~" Ul al :a §~"' § 2 ~·;;; o: 'O 

1. Fernando 2 3 1 5 3 3 3 

2. Kukis 3 3 1 2 3 3 2 
3.Dami!in 2 3 2 2 3 3 2 
4.Jeser 3 3 2 3 3 3 3 
S.Ruth 3 3 1 2 3 3 2 
6.Anabelle 3 3 3 2 3 3 3 
?.Manolo 3 3 1 3 2 3 3 
8.Bárbara 3 ) 2 2 3 3 2 
9.Angelina 3 3 2 3 3 3 3 
10.Gamiel 3 3 2 2 3 3 3 
11.Yamel 3 3 1 2 3 3 2 
12.José L. 3 3 2 2 3 3 3 
13.Ivfo 3 3 1 2 3 3 2 
14.José I. 5 3 2 2 3 3 2 
15.Erika 3 3 2 2 3 3 ) 

16.César 3 3 3 2 3 3 2 
17.Tania 3 3 1 3 2 3 2 
18. Tomás 3 3 2 3 3 3 3 
19.Viviana 2 3 2 2 3 3 2 
20.Humberto 3 3 2 3 2 3 3 

57 60 35 45 57 60 50 
11 s 



CUADRO 8, ANAL! S l S DE DATOS 

57 
60 
35 
45 
57 
60 
50 

A R E A M O T R l Z 

3G4 / 7 = X = 52 PUNTOS 

60 PUNTOS = 100% 

52 PTS, = 88% 
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AREA MOTRIZ 
100/. 

80/. 

60/. 

40/. 

20/. 

01. 
PRE-TEST POST-TEST 

DIFERENCIA = 47.05/. 



CUADRO 8. ANAL!S!S Dli DATOS 

--------·-------------
A R E A s o e l A L 

l u i m• fil il 1 

]jm ID j "' § ~ B m .... "' o 
'E ¡;~ .. .. 5l 

"' al ;: "' ¡¡ u ii m ·~:s.~ ia .. .!l . íi ... 
Q) .. ~ Q) '¡j .. ID~ ~g . ~i " ~~ID ,¡i. z 'E o'" ] E SB~ M <n .. 

i fil"'" ~~.'.I e w ~ ,,, .. U ·r 
111 ái .~ ~ :¡¡ J ~. ~ .. 'i1 ~fil g~:s ~8 

i ~ -~ .s.·~ fil ~~ B.'.I "'> bil~ Q tl)-4J~ "'> 
p .Fernando 3 3 2 

., ; ' 
.,, 

' ' ' 
~.lúlkis 3 3 3 3 3 3 2 3 3 ' p.D311lián 3 3 2 ) 2 3 3 3 ' ' 1.Jcscr 3 3 3 2 2 3 3 3 3 ' S.Ruth 3 3 2 2 2 3 2 3 3 ' ~.Anabelle 3 3 3 3 2 3 3 3 3 ' 7.Manolo 2 3 2 2 3 3 3 3 2 ' a.Bárbara 3 3 2 3 1 3 3 3 3 ; 
9.Angelina 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
10.Gamiel ? ' ? ,, ., ' ' ' ' ' 
11.Yamel 3 3 3 2 2 3 3 3 ' ' 12.José L. 2 3 2 2 2 3 ,, 3 2 ' l.. 

13. fván 2 3 2 L 2 3 3 3 ' ' 14 .Jose I. 2 3 2 2 2 3 3 3 ' ' 15.Erika 3 3 3 2 2 3 2 3 ' ' lb.César ~ 3 2 2 2 3 3 3 2 3 
17.Tnnia 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
18.Tomás 3 3 2 3 2 3 l 3 ? ' 19.Vivia.na 3 ) 7 7 ,, 

' ? ~ 

' ' 20.HlJTlberto 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 
42 60 117 47 114 60 SS 60 54 60 



CUADRO 8, ANALIS IS ng DATOS 

52 
60 
47 
L¡7 
44 
60 
55 
60 
54 
60 

A R E A S O C 1 A L 

539 ! 10 =X= 53,9 PUNTOS 

60 PUNTOS = 100% 

53,9 PTS, = 89,83% 
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AREA SOCIAL 

100% 

60% 

40% 

20% 

01. 
PRE-TEST POST-TEST 

DIFERENCIA = 44.28% 



"' o 
lZ -:z: 

1.Fernando 

2.Kukis 

3.Damián 

4.Jeser 

S.Ruth 

6.Anabelle 

7.Manolo 

a.Bárbara 

9.Angelina 

10,Gamiel 

11. Yamel 

12.JosG L. 

13.Iván 

14.Jos~ I. 

15.Erika 

16.César 

·17.Tania 

18.Tanás 

19.Viviana 

20.filmberto 

CUADRO 3, ANAL IS IS JlE DA TOS 

AR E A COGNOSCITIVA 

'M "' .~¡~ . " . "' .s . t. e"' 'M 0 
µ fr"" ... µ 

""' "' ...... ºº "~ ~~.g~ j~ 
u >. ""' U"' 

8; "o c. 1J u a:; >. 8 ~~ .,.s:: i3 •M 

.g~. "" ~" 
s~·¡: a ~~ "5l .;! 8 B 8íl >. 

"' '.:: ~ ·;; g-¡,; -~ ~ e .g o oµ 
~o ~-g·g C•M 

8G t: if 'M U•M 8 ... 
"'" 8 ~~ 

,,,.,, .g ¡: d> CJ•r-1 s º~ ól ~ "" C:::l+-<OCi• ..., e - C.'O « N 

3 3 3 3 2 2 
2 3 3 2 2 2 
3 3 3 2 2 2 
2 3 3 2 3 2 
3 3 3 2 2 2 
3 3 3 2 3 2 
2 3 2 2 3 3 

2 3 3 2 3 3 

3 3 3 2 3 2 
3 3 2 2 3 2 
3 3 2 2 3 2 

- 3 2 2 2 2 

2 3 3 2 2 2 
2 3 ' 2 2 3 

2 3 3 2 l 3 

3 3 2 2 2 2 
2 3 2 2 2 2 
2 3 3 2 l 2 
2 3 2 2 1 3 

3 3 2 2 3 3 

49 60 52 42 
119 -

45 46 

~ ~f~~ H ;;, ª" . ';;E~ e: a :g " ¡: >. • " " µ ·3 . ,,,_ -"" " >." o" 
~ m ::;.g §~ 2 e ..... e:: ;: 
d> ¡!j ~ :g ...... r: µ 

u u"' 8 
~~~~ 

(O•r-1 = 
~ ª': " 8 

1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 2 1 
1 2 2 

1 2 2 

2 2 1 
2 2 1 

2 2 l 

1 l l 

2 l l 

2 1 l 

l l l 

2 2 l 

1 2 l 

l 2 2 
2 2 2 
l 2 1 

29 35 25 



CUADRO 8, ANAL! S l S OE DATOS 

A R E A e o G N o s e 1 T l V A 

49 
60 
52 
42 
Q5 
!¡6 

29 
35 
25 

379 / 9 = X = 42.11 PUNTOS 

60 PUNTOS = 100;_: 

42,11 PTs,= 70,13~ 
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AREA COGNOSCITIVA 

PRE-TEST POST-TEST 

DIFERENCIA = 32.18/. 



Capítulo V 

METODO MUSICAL PAUKOHN 

"La mú.&.ic.a e.& et alLte. que. má.& .in-

6.tuenc..la t.iene ¿ obJt.e e.t homblLe. y 

que má..& to conmueve.. C1te.aJtta e.& 

daJt. óoJtma al hombJt.e. m.i.&mo; e.je.c.u
.taJtla e• -lnólu-lJt ai •eJt que ucu
c.ha; c.omp1te.ndc.1t.ta e.& e.ngJt.ande.c.e.IL

.& e e.orno 6e.Jt. humano'' 
Hermann Scherchen 



5. DESCRIPCION DEL ~IETODO ~IUSICAL PAUKOHN: 

Ante~ de comenzar a explicar y desarrollar el M~todo Musical 

PAUK.ÓHN, es conveniente aclarar por qué lo denominé método y no 

una técnica o un sistemn. 

La palabra técnica refiere a un conjunto de reglas precisas 

para alcanzar un fin determinado. Sistema, en cambio, es un con
junto de conceptos o estructuras aisladas que parten de un todo. 
Entonces, técnica y sistema son más particulares que el método. 

El método es todo un procedimiento ordenado, secuencial y 

lógico sujeto a ciertos principios para alcanzar, en un minimo 

esfuerzo, un fin determinado. El método educativo, que es el que 
nos interesa, 11 e& el c.onjun.to de. p:ioce.d.i.n1.lc.11.to.!i que .tJt.a.ta11 de a~ 

canza.Jt. el de~a1t.1tot.e.o .i.11teg1ta.f. de.f. &e.Jt. -i.nd,(v.i.dua..f., med.lan.te ac..t.l

v.ida.de.6 que. e.f. educadoit c.on~,(deJta ne.ce~a.IL.i.a.& e.11 v.i6ta.& a .f.ct6 c.a.
Jta.c..te.1t.L&.t.lc.a& b.loph-i.c.oto6gica~ del educando y de lo& 6l11e6.pe1t&~ 

guido&'' (Luzuriaga, Pedagogfa, p.222). 

El método tiene un concepto de la educaci6n más 
amplio y ~eneral que la tEcnica y el sistema. La técnica está 

más adscrita a las formas de presentación inmediata del conteni
do educativo, y el sistema es una representación aislada de al

gón conocimiento en base a un principio. Por lo que la palabra 

método significa una conceptualizaci6n más profunda de la educ~ 
ci6n, que parte de un conocimiento completo de educando. 

El Método Musical PAUKOHN es un conjunto de actividades m!!_ 

sicales ordenadas y secuenciadas que buscan favorecer el desarr~ 
llo integral del niño Down, mediante una serie de procedimientos 

- 121 -



basados en la musicoterapia y en lás a~ortaciones de los cuatro 

autores tratados de acuerdo a las características generales que 

presenta el niño Down. 

El Método ~lusical PAUK
0

ÓHN presenta las siguientes caract!!_ 

rrsticas: 

- Es completo en su contenido, porque abarca los 

elementos de la música más importantes, tales como: el ritmo, la 

audición, el lenguaje, el canto y la instrumentaci6n para poder 

llevar a cabo una educaci6n musical inte~ral. 

- Es flexible en la práctica, porque puede adap-

tarse según las circunstancias educativas, es decir, puede ser 

adaptado a otro tipo de deficiencias e incluso puede utilizarse 

en niños promedio. 

- Es secuencial, porque el orden de las activida

des presentadas va desde lo más simple y esencial hasta lo mis 

complejo y difícil, sin olvidar que lo complejo y lo difícil es

tá determinado según la capacidad del niño Down. 

Existen otros aspectos que hay que considerar para aplicar 

el Método Musical PAUK
0

ÓH~, que son los siguientes: 

- La duraci6n aproximada de la aplicaci6n del Mé 

todc es de un cicla escolar, unh vez a la semana con sesiones de 

45 minutos. Sin embarco, para obtener una mayor efectividad del 

método, su~iero que el número de sesiones por semana sea mayor: 

dos o tres veces a la semana con tiempos de aplicación de una 

hora cada sesión. La duraci6n del MStodo puede variar, dependic~ 
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do del número de sesiones, así como de las características de ca 

da niño. 

- Para llevar a la práctica el Método Musical 
PAUKOHN lo más conveniente es que sea por medio de un pedagogo 
musical 0 1 en su caso, una persona cuya formación profesional 
cuente con conocimientos básicos de la música y de la educaci6n 

en general. De esta manera su trabajo ser5 más efectivo y produs 

tivo. 

- La actitud del educador musical será la de ob

servar constantemente las reacciones del niño ante las activid~ 

des presentadas; conducir al nifio hacia las actividades que se 
deban realizar; adaptarse al principio de ISO de cada niño y del 

grupo en general y mostrar siempre una actitud de paciencia, de

dicaci6n, afecto a este tipo de niños. Ademfis se requiere una 
sensibilidnd especial para establecer un contacto más cercano 

con el niño Down. 

- El material necesario para llevar a efecto el 

Método Musical es el siguiente: 

+ Una grabadora 

Diferentes cassettes de la siguiente ma
sica: clásica (valses, marchas, concier
tos, etc.); contemporánea (efectos sono

ros y sintetizadores); distintos países; 

infantil. 
+ Instrt1mentos de cuerda: violín, guitarra, 

arpa infantil y otros. 

+ Instrumentos de teclado: ór~ano, xi16fo

no y metal6fono. 
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+ Cartulinas e ilustraciones 

+ Pizarróri y acces0Ti9s 
+ Hojas y plumones 
+Una cuerda larga, una-pelota y 20 listo

nes (ver fotos de la plg. 86) 

A continuaci6n presento la descripcidn del ~!~todo ~lusical 
PAUKÜH:-1. Para su estudio lo he dividido en cuatro partes, pero 
en la práctica éstas se complementan: 

T. Ritmo y expresión corporal. 
2. Audición. 
3. Lenguaje y canto. 
4. Instrumentacidn. 

5. 1 • - RintO Y EXPRESION CORPORAL: 

El punto de partida para educar rítmicamcntc al niño, es 
considerar al cuerpo humano como el primer instrumento sonoro de 

comunicación. El ritmo puede ser ejecutado mediante movimientos 
corporales asociados con sonidos. 

Una forma de realizar esta idea, es por medio de la prácti 
ca de la expresión corporal seguida de acuerdo nl tipo de masica 
que se escucha, ya sea en vivo o en grabaci6n. El niño debe apre~ 
der a sentir y a vivir la música, y a eliminar las tensiones que 
inhiben su movimiento para crear movimientos libres y espontá-
neos. De ahí que la conceptualizaci6n de la música, como lo co~ 
sidera Willems, sea la de despertar y desarrollar las capacida
des innatas del nifto hacia la rnGsica. 
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Esta actividad musical apoya lo que Pierre Vayer menciona 

sobre la educación psicomotriz, quien considera que la concien

cia y el dominio del propio cuerpo es, el primer paso para ree~ 

centrar un e~uilibrio armonioso en todo el ser. 

El siguiente paso, que es el control de las diversas coordi 

naciones globales y segmentarlas según el mismo autor, es la prá~ 

tica de ritmos básicos asociados con movimientos corporales. Los 

ritmos básicos son Jos cinco elementos rítmicos constitutivos 

por los valores más sencillos de la estructura musical: 

J n fm J__;.,J J. i 
1/4 2/8 4/16 tresillos de 1 /4 1/4;1 /8 

Para esta actividad musical es importante detectar el pri~ 

cipio de ISO que tiene ca<la niño para así adaptar los ritmos de 

acuerdo al principio de ISO grupal. 

Los movimientos corporales que se siguen según el ritmo, 

son los que Dnlcrozc propuso para enseñar el ritmo. Por otra 

parte, Kodály lo complementa con la utilización de sílabas sin 

sentido, para facilitar aan más, la enseñanza y la vivencia de 

los ritmos básicos tal como es: 

~ ¡---;¡ J J lJ J_J_J J. ) 
voy mar - cho li-ge-ri-to rá-pi-do sal-to 

(Dalcro:e). 

Ta Ti - ti Ti-ri-ti-ri Tri-o-la tim-ri 

(Kodály) 
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En esta etapa se debe hacer mucho énfasis, hasta que el n~ 

ño Dow11 logre adquirir una conciencia plena de su cuerpo y del 

ritmo y para que posteriormente se pueda iniciar con la práctica 

instrumental, tal como lo menciona Karl Orff. 

La utilizaci6n de los instrumentos de percusi6n debe darse 

por medio de "ecos" y 11 ostinatos" rítmicos, los cuales le faci~ 

litan al niño encontrar un equilibrio armonioso en su esquema 

corporal. Los ecos rítmicos consisten en que el educador prese~ 
ta ritmos b5sicos, ya sea con el cuerpo o con un instrumento mu

sical y el niño debe responder de la misma manera. El ostinato 

rítmico es la·;repetici6n de ritmos, siempre en un mismo valor; 

por ejemplo: ta-sh ta-sh, cte. 

Una característica del niño Down es la facilidad que tiene 
para imitar, cualidad que favorece la pr5ctica de los ecos y os

tinatos rítmicos propuestos por Karl Orff. 

Puede resultar aan más variada esta actividad si se combi

nan diferentes posibilidades en la presentaci6n del ritmo, tal 
como es: el aplauso, con el muslo, con los pies o con diferen-

tes instrumentos de percusión. 

Otro paso, es la iniciación del lenguaje de )a mGsica rea

lizada con las mismas actividades musicales descritas. 

Esta parte del Método Musical es bfisica para el niño Down, 
ya que el elemento ritmo resulta ser una atracción muy especial 

para él, por lo que es importante aprovecharlo, para conquistar 
al nifio a través de la música. 
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5.2.- AUDICION: 

La audición va a la par con la educaci6n rítmica, porque 
por medio de la primera, el nifio va aprendiendo a diferenciar 
las principales características del sonido. 

Uno de los principales pasos para desarrollar la audición 
en el niño, es la práctica de la audici6n interior propuesta por 
Willems 1 que consisLe en adiestrar al nifio en la discriminación 
de la presencia y ausencia del sonido. Esta actividad se puede 
presentar con diferentes objetos sonoros, con t:.n instrumento o 
con la voz. Se trata de que el niño cuente del 1 al 5 en voz a! 
t.:1 y luego, interiormente n.1 l al S. Este nQmero va a estar de~ 

terminado por los golpes dados por el instrumento o la voz. 

Otra actividad, propuesta por el mismo autor es la prácti~ 
en de movimientos caligráficos, según el ritmo y la melodía de 
la música. Sugiero que no sean cantos, porque éstos distraen al 
niño del contexto musical, por lo que es conveniente que sea mQ. 
sica instrumental o clásica y, de preferencia, con un ritmo, una 
melodía y una armonía clara e inteligible. 

Expresar ideas sueltas o sentimientos segGn sugiere la mú
sica, es otra actividad musical. Al principio no será fácil ha
cer hablar a los niños p~ra ~ue expresen lo que sienten de la 
música, por la dificultad que tienen en su lenguaje; sin embar
go, poco a poco el niño adquirirá mayor sensibilidad para este 
arte, 

El siRuiente paso ·consiste en trabajar en discriminación 
de las características del sonido, que pueden ser presentadas a 
través de una melodía, un ritmo, por un instrumento o con la voz: 
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- Altura. - Es el· g·rado. de agudeza o de ¡¡ravedad de 

. . . -' 

- Intens idaci.'; Es el gradó de. fuer.za o de. poten-

:});.~~l~~°;~[tª}!~fes. rj ec~tado un so-

- Timbre;~·· Es :~ '~,j~id(¡ ~~;~ct~~¡stico de un ins
; 1:ru~eñ.to_; 0~.d~: ·:~~a. Vóz.-.-

- Duración.- Es el tiempo de existencia de un so
nido. 

El niño aprende a reconocer y a discriminar estas caracteri~ 
ticas mediante juegos en los que tiene que representar corporal
mente, o con la ayuda de un instrumento, la característica del 
sonido escuchado. Es convenie11te presentar al nifio de d6nde pro

viene el sonido y que-.6~ lo asocie con animales, con la natural~ 

:a y con ruidos cotidianos del ambiente. 

La educación auditiva del niño Down es importante, porque 

en la medida en oue éste amplie su capacidad de discriminaci6n 
auditiva, se verá favorecida su atención, su capacidad de rete~ 

ción. de información, asi como la habilidad para escuchar corre~ 

tamente música. 

5.3.- LENGUAJE Y CANTO: 

Willems expresa que la educación musical debe seguir las 

mismas leyes que 1n educación del lenguaje. Karl Orff sugiere 

que la manera adecuada para iniciar al niño en l~ música es a 

través de los ritmos del lenguaje. 
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Las actividndes musicales descritas han seguido el orden 

psicológico del desarrollo del lenguaje propuesto por Willems. 

Una forma de refor:nr y desarrollar el lenguaje del niño es 

la ejecuci6n del ritmo de la palabra por medio de una percusión 

corporal en diferentes posibilidades e instrumentos de percu-

si6n. Se conien:a con la ejecL1ci6n de una a cuatro 6 cinco sí

labas que generalmente es lo que el niño Down puede hncer y de~ 

pués con palabras mas largas. El contenido de éstas debe ser 

de repertorio conocido, como por ejemplo: su nombre, el nombre 

de algt1nos instrumentos musicales, de animales, de comida o ro

pa, etc. La forma de practicar esta actividad también puede ser 

por medio de los ecos rítmicos y mel6dicos que propone Karl Orff. 

Otra manera de estimular el lenguaje es por medio de la 

emisi6n de ruidos o efectos cotidianos al mundo, tales como: el 

claxon de los automóviles, los ruidos de la naturaleza, el lati

do del corazón. 

El siguiente paso es la práctica de la respiración y del 

balanceo acompañados por la música. Uno de los problemas que 

acarrea el síndrome de Down es la deficiencia cardiaca que ge

neralmente presenta un ritmo irregular de pulsaci6n. Esta activi 

dad ayud¡1a ·regular las pulsaciones cardiacas, tal como lomen

ciona el médico francés Marquet, quien afirma que el pulso pue

de ser variado a tr3vés de la música. 

Willems describe on su método la relación que tienen las 

pulsaciones con el ritmo y en especial con el compás ternario, 

es decir, el compás de 3/4, 3/8. En la actividad anterior el b~ 

lanceo debe ser acompañado por música cuyo ritmo sea de vals, o 

sea con un compás de 3/4, 3/8 y 6/8.El procedimiento consiste en 
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~oner a 1os niños en círculo, tomados de la mano y se les pide 
que se balanceen de acuerdo al ritmo de la rnOsica. El educador 
debe nyudar al principio, a que el niño encuentre el ritmo en· su 
cuerpo. 

La vocalización es el siguiente paso, que viene siendo con
secuencia del balanceo y de la respiración. El procedimiento 
consiste en mostrar al niño unas láminas que contienen flechas, 
las cuales debe seguir vocalmente según el sentido de la flecha: 

__/ ~ 
a (hacia arriba) (hacia abajo) 

(abajo arriba) 

El canto es una actividad muy compleja para el niño Down; 
sin embargo, a través de él se ejercita su voz, corriRe y amplía 
su lenguaje, desarrolla su sensorialidad auditiva y su capacidad 
creadora. 

Kodály desarrolló una técnica para iniciar al niño en el 
canto; ésta consiste en representar, con la ayuda de la expre-
sión de la mano, los diferentes nombres de la escala musical. Se 
empieza con sonidos de intervalos pequeños, tales como: sol-mi, 
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sol-la, sol-do, do-ie~ do~mi, Estas notas son intervalos de: se

gund~s mayor.es Y-me:nores: terceras mayores y menores y quintas 
justas. (Ver pág •. 59). 

En seguida se le enseñan al niño diferentes canciones. Pero 

por ser el caóto una actividad compleja, es necesario clasifica~ 
lo en.funci6n del objetivo que se persigue en la práctica: 

1.- Cantos didficticos.- Son aquellos en donde el niño apre~ 
de funciones específicas tales como: señalar las partes de 

su cuerpo, distinguir los sonidos, conocer el lenguaje de 
la mOsica. En esta sccci6n se encuentran los siguientes ca~ 

tos: 

-"DING DANG DONG".- Canto compuesto ror el mismo 
autor del ~!& todo, con el fin de desarrollar el 

área cognoscitiva a través de la identificaci6n 
y reconocimiento de tres sonidos: ag11do, medio y 

grave. El procedimiento: el niño debe tocar una 
campana de acuerdo a lo que pide la canci6n. Por 
ejemplo, cuando dice DING, el nifto toca la cam

pana aguda. 

-"TENGO".- Canto compuesto por el autor del Mé
todo, con el fin de aroyar el área motriz. El 
procedimiento: el niño señala las partes del 
cuerpo según lo que le pide el canto. Primero 
se canta muy despacio, para dar tiempo a que el 
nifio ubique lo que Jebe scfialar y poco a poco 

se acelera el ritmo . 
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"~IUEVELO, MUEVELO" .- Canto compuesto por el ª!! 
tor del ~f~todo PAUKB~!N para apoyar el ~rea mo

triz con el elemento más llamativo para el ni

ño Down, el ritmo. El procedimiento: seguir con 

su cuerpo el ritmo del canto y, a la vez, seña
lar las partes del cuerpo de acuerdo a lo que 

la canción pide. Este canto busca tambi6n que 

el niño cante lo más posible. 

"DO RE ~U". - Autor: Richard Rogcrs; letra <le 

Osear Hammerstein II, de la película ''La Novi
cia rebelde". L.:i. finalidad es que el niño apre!!_ 

da las notas de la escala musical jugando. 

- "EL PENTAGRAMA" Música de la Naranja Dulce,le
tra de V.E. Fuentes. La finalidad: que el niño 
conozca los principales elementos de la teoría 

musical. 

He aquí la escritura musical de los cantos compuestos ~or 

la autora del Método Musical PAUKOHN: 
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2.- Can.tos .Recreaüvos.-Son aquellos cuya finalidad es ha

cer_participar -ª~ nifio en actividndes recreativas. Se encuen 
tran los siguientes cantos: 

- "VIVA LA GENTE" de Paul Colwell y Ralph Colfell. 
Se escogió este canto por la riqueza de su ritmo. 
El procedimiento: el niño sigue el ritmo con 
sus !Jalmas y canta el 11 cstribillo11

• 

"MARIA ISABEL" de José Moreno Hurtado y Luis \f~ 

reno. Este canto sirve para apoyar también el 

área social mediante la participación activa del 

niño, quien actaa lo que está cantando y aplau

de segQn el ritmo de la canción. En estn can-
ci6n se manejaron los signos de ''fuerte'' y 1 'pi~ 

no". 

"PAJARITOS A VOLAR". Canción popular alen¡ana 
que apoya el área social y recreativa. 

3.- Cantos Tradicionales.- Son aquellos en los que el niño 
aprende las rondas y juegos que pertenecen al patrimonio 
cultural del país y que por lo general se transmiten por 
tradici.6n oral de padres a hijos. Se encuentran los si2uie~ 
tes cantos: 

- "EL JUEGO DEL CALENTAMIENTO". Canción popular 
infantil cuya finalidad es motivar al niño pa~ 
ra iniciar las sesiones de educación musical. 
Autor: Paulina K"ohn. 
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"JUGANDO AL ESCONDITE" Canci6n del folklore m! 
xicano, cuya finalidad es hacer participar al 
niño actuando lo que la canción le pide. 

- "LA CUCARACHA". Canci6n del folklore musical m! 
xicano. 

Durante la práctica de estos cantos, se recomienda la util~ 
zaci6n de instrumentos de percusi6n, para que el niño esté más 
motivado a participar. 

5.4.- INSTRU!>IENTAClON: 

Muchas de las actividades mencionadas en las otras partes 
del Método pueden considerarse también como integrantes de la 
instrumentación. 

Uno de los principales objetivos de Karl Orff es lograr la 
participación activa del niño mediante la utilización de los in~ 
trumentos musicales. El primer paso para iniciar al niño en la 

instrumentación es presentarle las características sonoras de e~ 
da uno de los instrumentos musicales.Una forma de iniciar al ni 
fio en esta práctica es aprovechando la música existente; por 
ejemplo, el "Carnaval de los Anirnalcs 11 de Saint Saens, obra que 
ayuda a reconocer los instrumentos musicales asociados con los 
sonidos que emiten los animales Je la selva. "La Guía Orquestal" 
de Benjamín Britten es otra obra que muestra los instrumentos de 
la orquesta. 

La utilización de esta mGsica puede ser reforzada con lámi 
nas ilustrativas de los instrumentos de la orquesta. 

Una vez que el niño conoce las características sonoras de 
los instrumentos, se prosi~ue con 1~ ejercitación de la lectura 
musical ejecutada con los instrumentos de percusión. Debem mane-
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jarse conceptos simples de la teoría musical,-~~les: co~o:-val~ 
res de 1/4, 1/8 y silencios de 1/4. 

La presentaci6n de estos conceptos ha de ser variada, es d~ 
cir, combinar los valores de una forma irregular, para que el ni 
ño no memorice el ritmo, sino que se esfuerce a leerlo. Por eje~ 
plo: 

z n n z 
Ta sh ta ti-ti ti-ti ta sh 

Al niño Down se le dificulta relacionar el lenguaje de la 
música con el instrumento musical, por lo que se sugiere que pri 
mero se practique esta actividad con su cuerpo. 

La actitud del educador es muy importante principalm~te en 
esta parte, porque de no ser así el niño puede tener sentimien
tos de frustraci6n ante los instrumentos. 

Mediante el ejercicio corporal ejecutado con los instrumen
tos musicales los niños obtienen una mayor confianza en sí mis
mos, al poder contemplar y sentir el efecto de su crcaci6n per
sonal, adem6s de que aprenden a convivir con sus compafteros y a 
respetarse mutuamente, lo que les da mayor seguridad en si mis
mos y aceptaci6n social. 

En el cuadro No. 5 (p§g 98) se encuentra la síntesis de las 
actividades del Método Husical PAUKOllN. 
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e o~ e L u s I o~ E.S 

En la pnrtc teórica del presente trabajo, concluyo ~uc la m~ 
sien sicm~rc 11a tenido un~ íntiM:i nsocia¿i6n con el hombre, hecho 
que permite hablar de una cducaci6n musical como alg~ interno e 
innato del hombre a des~ertar y a desarrollar al máximo. Esta co~ 
cepción musical en el hombre confiere ::i la mOsica un poder inte

grador de las tres 5rcas de desarrollo en el nifto Down y una cs
timulación en todo su ser. 

Las conclusiones de esta invcsti~aci6n en el disc~o de un 
método de.' educación musicai para apoyar y reforz.ar l:i educación 

integral del nifto Down son: 

- Que el método propuesto debe fornnr parte de la ecología 
institucional; así, el Método Musical PAUKOHN forma parte 
del plan de estudios de la Comunidad Down. 

Que la aplicnci6n del Método demostr6 un desarrollo not~ 
ble en lns 5rcas motriz, social y co~noscitiva, favore-
ciendo su desarrollo inte~ral en el nifio Down. 

Que este desarrollo integral se ve favorecido cu3ndo se 
lleva a cabo en condiciones institucionales óptimas. Ve
mos que es difícil afirmar que el desarrollo de las 5reas 
haya sitlo únicamente producto de las sesiones Je educa
ción musical. 

Que las áreas más favorccidJs, según los resultados, fue
ron la motriz y la social; y si el área co~noscitiva no 
fue tan favorccid:>, probablemente haya sido por la f:-il ta 

de un mayor nfimero de sesiones a la semana, debido a la 

facilidad con la que el nifio Oown olvida lo que a~ren<lc. 
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En cunnto a los elementos que form:in parte del Hétodo Musi

cal PAUKOHN, concluyo lo siguiente: 

- El elemento ritmo resultó muy llamativo y atractivo para 

el niño Down, lo que facilitó la enseñanza en movimientos 

coordinados y armonizados dentro de un tiempo determinado. 

Comprobé la íntima relación existente entre el lenrruaje y 

la mOsica; pero esta área no fue muy favorecida por las 
deficiencias del aparato fonoarticular del niño Down. El 
desarrollo logrado se dcbi6 a la pr5ctica de palabras con 
ritmo percutido. 

El elemento canto favoreció el contacto social de los ni
ños al participar en actividades en grupo; sin embargo, 

no logr6 que el nifto Down pudiera cantar una melodía ca~ 

rlcta. 

La utilización de los instrumentos musicales fue muy im

portante para los ejercicios de <liscriminaci6n auditiva 
y coordinaci6n corporal, además de que propició una mayor 

actividad grupal, aspecto que ayudó a que los niños tu

vieran un mayor sentido de respeto. Asimismo la utiliza
ci6n de los instrumentos musicales reforzó mucho en la 
pr5ctica del canto y del ritmo. 

Por In flexibili~arl que caracteriza ·al Método .Musical PAU

r.Otm.,.. ·i'ucde ada!1tarsc a di fe rentes condiciones específicas, ta

les como: 

A nifios promedio, ~ero m5s pcquefios de edad (de 3 a 6 

afias); e incJ11so a niftos promedio cu,·as edades fluctaen 
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cntr~ los 6.Y los 15 iftos, pero sic~prc y .. cuando el con
tenido Se núécuc nl -nivel de np~cnd~zajc_ ~el educando. 

- A. niñoS<con · !"robiemás cl~ C:Ool-dina·~i'ón .motrÍ:_z·,"'. reforzando 

nl!ís eri·. cL e1cmerit~. ;·i.tm~,.- ..... · > .~;o• ; 
- A ·n~ños con prab1_emas·-C:1~:~ i~:~iJ~j-~~;:~ ~:éfO'r.~_an~_O, más las 

elementos ritmo y·cnnto. 
-:-- . ~-- - :.::·:_ :-:·- .. ~- ~. 

A insti tucíones educa ti Vas" esp~-~,f~1Xz_;'d~s 'en '·der"icielicia 
mental y otras deficiencia~ ~''"-CO~o--~Par·t~ de. su ecología 

institucional. 

A instituciones educativas de formnci6n docente, como 
parte del ~lan de estudios. 

Considero que la aplicación del ~létodo ~tusical PAUKOl!N se
ria aGn mfis efectiva en nifios deficientes cuyas edades fluctua
ran entre los 12 y 25 afies, ya que su ca~acidad de comprensión 
es mayor y esto facilit3 la cnseílanza Je aspectos musicales m5s 
complejos y diversos. 

Para la aplicación del Método PAUK6HN es necesorio contar 
con personas prc~aradns profesionalmente, no sólo en el área 
musical o educativa por separado, sino en ambas n la vez; es 
decir, requiere de una capacita~ión integral para poder reoli
zar un trabajo de esta índole. En esta línea puede afirmarse 
que en ~t~xíco existe una ~ran riqueza en la e<lucací.6n musical 
infantil, pero que n.Qn hacm falta pedagogos musicales que dedi 

quen su tiempo a la investi~aci6n, planeaci6n y realización de 
actividades musicales enfocadas a los nifios con ~roblcmas en 
su desarrollo. 
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Pueden llevarse a cabo las sir,uícntcs invcst~gac.iories: 

- Investi~acioncs 

r>ropucstas. 

Investigaciones en cuanto a 
centcs. 

Investiy.acioncs en cuanto 
r~ción de la aplicación. 

d2. 

- Investigaciones en cuanto a las modificaciones en difere~ 
tes situaciones socioacon6micas~ 

Concluyo que la utilización de la música en el niño Down es 
un elemento esencial par~ prqpiciar el máximo desarrollo de cada 
unn de sus áreas. 
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