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El recital tendrá una duración total de 55min. Junto con la presentación del recital se 
entregaran datos biográficos de los autores y las notas al programa de mano.  
En un documento se integrarán las biografías de los autores, el análisis estructural 
de las obras, así como las estrategias de enseñanza aprendizaje  para superar las 
dificultades  técnico musicales para su aprendizaje y ejecución. 
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RECITAL DE OBRAS CORALES PARA NIÑOS 
                                    

PROGRAMA 
 

OH, Great sea, my hometown                                                 Wang Li Ping 
                                                                                                                  (1873-1944)                                                                                                   

                                                                                     4 min. 
Akai hana, sirio hana                                                              Mie Nakabayashi  
                                                                                                      (1935- 1997) 

                                                                                     4 min.                                                                                                         
Hanerot halalu                                                                                         Baruch J. Cohon 
                                                                                                                  (1946-     )                       
                                                                                                                   5 min.               
El coqui                                                                                           José Ignacio Quintón 
                                                                                                                  (1881- 1925) 
                                                                                                                   3 min.                                  
Tutira mai                                                                                                Tradicional Maori 
                   5 min.                         
Let there be pace on heart                                                                     Bill Jackson                                                                                                                    

(1906- ) 
                                                                                                                  5 min.                         
La lluvia                                                                        Manuel M. Ponce 
                                                                                                                  (1886 -1948) 
                   3 min.                         
El frutero                                                                                            Manuel M. Ponce  
                                                                                                                 (1886 -1948) 
                                                                                                                 Rosaura Zapata. Letra
                                                                       (1898 -1963)                                                                                                    
                  2 min.   
A jugar                                                                      Manuel M. Ponce  

                                                                                                           (1886 – 1948) 
            3 min. 
El palomar                                                                                                Manuel M. Ponce 
                                                                                                                  (1886 – 1948) 
                                                                                                                  Rosaura Zapata. Letra 
                                                                                                                  (1898 – 1963) 
                   3 min. 
Golondrinas viajeras                                                                       Manuel M.  Ponce 
                                                                                                                  ( 1886 – 1948) 
                                                                                                                  Rosaura Zapata. Letra 

                     ( 1898 – 1963) 
           2:50 Min. 

Las golondrinas llegan                                                                            Manuel M. Ponce 
                                                                                                                  (1886 – 1948) 

                                                                                                            Rosaura Zapata. Letra 
                                                                                                                  (1898-1963) 2:30 Min. 
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INTRODUCCIÓN.          
 

Este programa se preparó por Sebastián Tapia para obtener el Título de Licenciado 

en Educación Musical en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, como la opción de 

Titulación Notas al Programa aprobado por el Consejo Técnico de la ENM.   

El día 29 del mes de Noviembre de 2008. 

 Este documento contiene el programa a presentar, las biografías de los autores de 

los cantos incluidos en el programa, el análisis de las obras, las partituras, y un análisis de 

los requerimientos y dificultades para poner el programa.  

 

BIOGRAFÍAS 
 

I. MANUEL MARÍA PONCE1 

Nació en Mineral de Fresnillo, Zacatecas, en 1886; murió en la ciudad de México en 1948. 

Tendría apenas un mes y medio de nacido cuando su familia se trasladó a la ciudad de 

Aguascalientes, donde se crió y educó. Su hermana Josefina lo inició en el estudio del piano. A los 

6 años, estando enfermo, escribió en un papel pautado la Danza del Sarampión. A esa edad ya 

tocaba La Zacatecana y la gavota Amor secreto. Tomó clases con el maestro Cipriano Ávila. En 

1897 pasó a la ciudad de México e ingreso en el Conservatorio Nacional de Música  a la cátedra  

de Vicente Mañas. Amigo del escultor Jesús F Contreras, escribió la danza Malgré tout para la 

mano izquierda, cuando  éste perdió el brazo y esculpió, con el otro, la estatua de ese nombre que 

se conserva en el museo nacional de arte. En 1903 volvió a Aguascalientes, dio clases particulares 

en la academia de música, y escribió crónicas para El Observador, periódico que dirigía Eduardo J. 

Correa; por esa época compuso Bagatelas y se presentó en público en Guadalajara y San Luís 

Potosí. En 1904 viajó a Europa, pensionado por su hermano, para estudiar en el Liceo Musical de 

Bolonia, Italia, con Enrico Bossi y Luigi Torchi. En 1906, estuvo en Leipzig Alemania, en la Lizst-

Verein, al lado de Martín Kreuze y Edwin Kisocher. Regresó a México en 1908 y se consagró a la 

enseñanza del piano y de la historia de la música en el Conservatorio. Fueron sus alumnos, Carlos 

Chávez, Salvador Ordóñez, Antonio Gómez Anda  entre otros. 

 

 

 

                                                
1 Moncada García Francisco. Pequeñas biografías de grandes músicos mexicanos, segunda edición, México, DF. 
Framong. 1979. 
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II. ROSAURA ZAPATA2 

La maestra Doña Rosaura Zapata Castro nació en La Paz capital del actual estado de Baja 

California Sur. Estudió en la ciudad de México, en 1898 obtuvo el título de profesora. También 

estudio psicología y pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Después de 

ejercer el magisterio por algún tiempo, en 1902 fue becada para estudiar pedagogía en escuelas 

de San Francisco, California y New  York. En 1902 regresó a la ciudad de México y ocupó la 

dirección de la Escuela de Párvulos No. 2. Convirtiéndose en la pionera de la creación de los 

llamados Jardines de Niños en 1904 logró la apertura de dos Jardines, ella misma presidió los 

jurados que eligieron a las primeras educadoras.   El ministro de educación don Justo Sierra la 

apoyó para que viajara a Europa, estuvo en Alemania, Francia, Bélgica, Suiza e Inglaterra, visitó 

los jardines de niños creados por Enrique Pestalozzi y Federico Froebel. Regresó a México en 

1906 y se dio a la tarea de incrementar la creación de más escuelas, elaborando programas, 

apuntes, ideando juegos educativos y seleccionando textos escolares. En 1910 impartió clases en 

la  Escuela Nacional de Maestros, durante el gobierno de Venustiano Carranza, la profesora 

Zapata estableció en Veracruz  el primer Jardín de Niños  y en 1928 siendo inspectora  general de   

Jardines de Niños  estableció el sistema nacional de enseñanza. La semilla que doña Rosaura 

sembró, germinó en gran parte del país, hasta en la pobre región de Valle del Mezquital se 

abrieron varios jardines. La labor educativa establecida por doña Rosaura y seguida al pie de la 

letra por sus discípulas no solo se redujo a los pequeños, las profesoras enseñaron a las madres a 

preparar alimentos, a confeccionar ropa y a mejorar su vida familiar. La profesora organizó cursos 

de capacitación por toda la República, gracias  a su intervención se creó el Instituto de Información 

Educativa Preescolar para unificar la formación de las educadoras. Participó en todos los 

congresos panamericanos del niño, sobresaliendo por sus propuestas en el celebrado en 1942 en 

la ciudad de Washington. La profesora Zapata es autora de Cuentos y conversaciones para 

jardines de niños, Rimas para jardines de niños, Cantos y juegos,  Técnica de la educación 

preescolar. Escribió para las revistas El maestro (1923, Aladino y Jardines de niños). En 1954 el 

Senado de la Republica tuvo a bien reconocer su ardua labor educativa otorgándole la  presea 

Belisario Domínguez,  y al cumplir cincuenta años de actividad profesional educativa fue 

galardonada con la medalla Maestro Ignacio M. Altamirano.  Doña Rosaura Zapata  murió en la  

ciudad de México el 23 de julio de 1963. 

                                                
2  Moreno Rivas. Yolanda. Historia de la Música Popular MEXICANA. Alianza Editorial Mexicana, México. 1995 



 8 

 

III. JOSÉ IGNACIO QUINTÓN3 

Nació en Caguas, 1881 y murió en Coamo en 1925. Compositor y músico puertorriqueño. Su 

familia se trasladó a Coamo cuando tenía solamente dos años de edad. Comenzó sus estudios 

musicales desde muy niño; su primer maestro fue su propio padre, el francés Don Juan Bautista 

Quintón y Luzón, un compositor y organista con grandes conocimientos de instrumentación y teoría 

musical, Graduado en el Conservatorio de Música de París. Más tarde recibió lecciones del 

pianista y compositor catalán Ernesto del Castillo. A los nueve años, ofreció su primer concierto y a 

los once acompañó al violinista cubano Brindis de Salas. Desde esos primeros triunfos, Quintón, 

consagró sus esfuerzos al estudio y cultivo de la música en sus más variadas formas; incluso 

dirigió bandas escolares y municipales, y dio lecciones de piano, violín y otros instrumentos. Ya en 

1917, cuando apenas se conocían en Puerto Rico, tocaba piezas de Debussy, Ravel, Schoenberg 

y otros compositores, de los cuales adquirió amplia información por numerosas revistas musicales 

que leía en inglés, idioma que aprendió pacientemente por sí solo, con el único objeto de poderse 

beneficiar intelectualmente de tales lecturas. 

Quintón fue un compositor fecundo. Aun en sus primeras danzas (que escribió siendo todavía 

un adolescente), como "Confía", "Mi estrella", "Amor Imposible" y otras, se advertía el afán de 

innovar que experimentó en toda su carrera. Además de la danza, cultivó otros géneros y obtuvo 

numerosos premios en certámenes locales. "Cuarteto para instrumentos de cuerda", "Variaciones 

sobre un tema de Hummel", "Obertura" y "Marcha triunfal" son algunas de sus obras. También 

escribió valses, marchas, nocturnos, música religiosa y varias misas, entre estas últimas resalta la 

"Misa de Réquiem", en póstumo homenaje al compositor Puertorriqueño Ángel Mislán. Sobresalió 

como pianista, tanto por su técnica como por sus dotes Interpretativas; era muy hábil con la mano 

izquierda y el uso del pedal, Además de ser un gran lector, capaz de leer y transportar a primera 

vista, sin vacilación, cualquier pieza para piano, por complicada que fuese su estructura. En lo que 

se refiere a la danza puertorriqueña, prevaleció en Quintón, al igual que en Tavárez y Morel, una 

honda inquietud para hacer de ésta una pieza de concierto, y no omitió esfuerzo alguno para llevar 

a la realidad ese propósito. Es notable su serie de "Danzas de Concierto", en las cuales hizo gala 

de sus conocimientos y habilidades musicales. Sin embargo, su danza más popular y reconocida 

fue "El coquí", una danza de sencilla melodía y progresión armónica. En ella, el maestro Quintón 
                                                

3 © Biografías y Vidas, 2004. Quiroz,  
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utilizó un tema obstinato de octavas que imitaban el cantar de este batracio que ha venido a 

convertirse en símbolo de Puerto Rico. 

IV. BARUCH J. COHON4 

Su padre fue rabino, profesor, autor, y orientador de dos generaciones de líderes judíos 

americanos. Nació en Rusia, educado en el Yeshivos de Berezin y Minks a la edad de 16 años, 

emigró a América, en donde él escogió  la Reforma como la expresión judía más adecuada para el 

nuevo país. 

Ordenado en el  Colegio  Unión Hebrea (www.huc.educ) en 1912, se desempeño en las 

congregaciones Springfield, Ohio y en Chicago, Illinois, hasta 1923, cuando fue llamado 

nuevamente a Cincinnati a aceptar la cátedra de Teología Judía en el HUC. En los próximos 33 

años, fue profesor de teología y liturgia  allí y para los tres últimos años de su vida en el campo de 

los Ángeles. Sus libros sobre el judaísmo incluyen Lo que los Judíos Creen, El judaísmo una forma 

de vida, Teología Judía y otros. Su hermana Irma Cohon, 1890-1991 vivió un siglo de dedicación, a 

su Dios y su país, 

 
V. MENDOZA Y CORTÉZ QUIRINO5 

Nació en Tulyehualco, DF. EN 1858; murió el 10 de noviembre de1957. Hijo de un humilde 

agricultor, aprendió a tocar la flauta, el piano y otros instrumentos. Durante muchos años fue 

maestro de música en su pueblo natal. Es autor de “Cielito lindo”, canción universalmente famosa; 

de la polea “Jesusita en Chihuahua” y de los valses “Rosalía”  y “Honor y gloria”. A causa de su 

popularidad son muchos los que se atribuyen la paternidad de esas melodías. 

 

VI. BILL JACKSON6 

Nació en Granite, Maryland el  22 de febrero de 1996. Tuvo cuatro hermanos más pero fue el 

único interesado en la música. Cuando contaba con 15 años se sintió atraído por la guitarra gracias 

a Jim Fuller, vecino suyo y un gran guitarrista de la región. Después de 6 meses de rudimentarias 

lecciones con Fuller, Jackson comenzó a tocar en fiestas particulares y bailes  sociales en la zona. 

Con frecuencia se juntaba con otros músicos  en pequeños combos de guitarra, banjo, mandolina y 

violín tocando reels y jigs. 

                                                
4 http://www.cohonaward.com/recommend.htm 
5 © Biografías y Vidas, 2004. 
6 Hhtp://bluescomentando.blogspot.com/2007/08/bill-jackson.steel.rail-.html. 
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Después de varios años trabajando para el ferrocarril de Baltimore y Ohio, se trasladó a 

Filadelfia, Pennsylvania  estableciéndose allí definitivamente con su mujer y su hermana. Trabajó 

durante más de tres décadas en la construcción, como chofer y como bedel. 

 

A principios de los años 60s, el productor y estudioso del folklore americano Meter J. Welding 

localizó a Jackson tras muchos esfuerzos y concertó una cita con él; deseaba grabar una sesión 

que recogiera su música y su estilo. Tras  varias conversaciones y unos meses de ensayo, Bill 

recuperó su técnica y habilidades con la guitarra grabando su único trabajo editado: Long Steeal 

Rail.  

      
 
 
 
    WANG LI PING7 
 

Nací y crecí en China.  Mi madre y hermano se encuentran todavía en China.  Hace cerca de  dos 
años vine a los EE.UU. y comenzó mi estudio en la Universidad de Eastern Michigan.  Mi presente 
es importante la contabilidad.  

 Mi lengua materna es el chino.  Mis principal idioma es el Inglés Lengua y Literatura.  He 
aprendido acerca de algunas lingüísticas en China.  Estoy tan contento que tengo esta oportunidad de 
trabajar por la Lista lingüista.  Es una sorprendente tripulación.  Hacer todas las cosas financieras 
para el lingüista lista.  Por favor, hágamelo saber si usted tiene alguna pregunta acerca de los pagos a 
la Lista lingüista.  Por favor, colabore con nosotros!  Me gusta la lectura y la natación.  También me 
gustan las películas, especialmente las historias románticas. 

 
 
 
 
Nota: No se encontró nada de  biografías de los siguientes autores; ni en Internet ni 
en libros. 
 
MIE NAKABAYASHI8                                                                                  
 
YANG HONG NIAN9 
                                                                                              
MARILYN CARRIÓN 

 

                                                
7 linguistlist.org/people/liping.html 
8  
9  
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Sugerencias metodológicas: Introducción por medio de narración, audio cuento, cuento 
tradicional hablado, imágenes, película que haga referencia a los hechos de la letra de la 
canción; para el empiezo de cualquier canción hay que calentar por medio de 
vocalizaciones sencillas. Después cantar la obra completa, escuchar la melodía,  en tonal 
la melodía con laleos por frases, integrar el texto por frases, cantarla con texto por partes, 
cuidar la afinación, los matices, la dicción, las entradas y los cortes, la línea melódica.  
 
Golondrinas Viajeras, autor Manuel Maria Ponce. 
 
Análisis: 
 
Tempo Compás  Tonalidad Entrada Forma  Rango Núm. De 

Compases 
Acompañamiento Armonía  Duración 

Andante 3/4 Re mayor Tética A-B-C Re 5 –
Do 6 

43 Piano I-V-I-V-I 4 min. 
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Las Golondrina llegan… 
Sugerencia pedagógica: Introducción por medio de alguna de estos medios de contar con 
alguno de ellos; narración, audio cuento, cuento tradicional hablado, imágenes, película 
que haga referencia a los hechos de la letra de la canción.  
Esta serie de canciones cumplen con la función pedagógica de introducir mediante el 
juego simbólico los valores; de formar en el infante una serie de acontecimientos en los 
cuales se dan a su alrededor.  A medida que se repiten con un periodo considerable por la 
educadora, poco a poco le quedara mas claro conforme la vaya conociendo y cantando: Si 
al niño le a gustado la canción con sus gestos y sus ruegos hacia la educadora  le pedirá 
que se la canten un sin número de veces. 
 
Las Golondrina llegan…autor Manuel Maria Ponce. 
 
Análisis: 
 
Tempo Compás  Tonalidad Entrada Forma  Rango Núm. De 

Compases 
Acompañamiento Armonía  Duración 

Vals. 3/4 Fa mayor Tética Forma 
A-B-A 
 

Re5/ 
Do 6 

Compases 
25 
 

Piano I-IV-
VI/V-V-I 

Duración 
3min- 
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El frutero. 
Sugerencia pedagógica: Introducción por medio de alguna de estos medios de contar con 
alguno de ellos; narración, audio cuento , cuento tradicional hablado, imágenes , película 
que haga referencia a los hechos de la letra de la canción. 
Este canto juego introduce al infante en un trabajo oficio, en donde se presentan y se 
pueden evocar diferentes situaciones  que se pueden utilizar de gancho para el profesor 
como son: el valor del dinero, los colores de cada una de las frutas, el sabor de cada fruta, 
la textura así como la relación social con su ámbito social. 
 
El Frutero: Autor Manuel Maria Ponce. 
 
Análisis: 
 
Tempo Compás  Tonalidad Entrada Forma  Rango Núm. De 

Compases 
Acompañamiento Armonía  Duración 

Alegre 
 

3/4 Sol Mayor Ana 
cruza 

A-B-A Fa -Do 24 Piano I-IV-I-V-
I-V-I 

2 Min. 
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El palomar. 
Sugerencia pedagógica: Introducción por medio de alguna de estos medios de contar con 
alguno de ellos; narración, audio cuento, cuento tradicional hablado, imágenes, película 
que haga referencia a los hechos de la letra de la canción.  
En esta canción se sugiere que la educadora introduzcan mediante un cuento los 
diferentes momentos que se dan en el transcurso del día la llegada del sol,  el atardecer y 
la noche. También se puede utilizar de andamiaje para hacer una similitud con lo que 
sucede en cada una de los hogares. En el trabajo de cada uno de los padres, tíos, 
hermanos y vecinos. 
 
El palomar: autor Manuel Maria Ponce. 
 
Análisis 
 
Tempo Compás  Tonalidad Entrada Forma  Rango Núm. De 

Compases 
Acompañamiento Armonía  Duración 

Alegre 3/4 Sol 
Mayor. 

Tético A-B-C Mi 5 
Do # 

105 Piano I-IV-V7-I-
IV-II/VI-I 

2min.90seg 
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A jugar. 
Sugerencia pedagógica: Introducción por medio de algunos de estos medios si es que se 
tienen alguno de ellos; narración, audio cuento , cuento tradicional hablado, imágenes , 
película que haga referencia a los hechos de la letra de la canción.  
Análisis: 
Esta canción hace referencia a la espontaneidad y la inocencia del infante, que pasa todo 
el día en juegos y que merece un descanso después de tanto “trabajar”. También inculca 
los buenos modales el no gritar, no correr en el salón y la escuela. 
 
A jugar Autor Manuel Maria Ponce. 
 
Análisis: 
 
Tempo Compás  Tonalidad Entrada Forma  Rango Núm. De 

Compases 
Acompañamiento Armonía  Duración 

Allegro 3/4 Sol mayor Ana 
cruza 
 

A-B-A 
 

Re5-
Do6 

16 Piano I-V-I-V-I 2’45seg. 
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Oh, Great sea, my hometown 
 
 
“Dejemos la paz sobre la tierra, y que reine conmigo/Dejemos la paz sobre la tierra, la paz 
que pretende ser/Con Dios como nuestro padre, hermanos somos./Hermanos somos. 
Déjame caminar con mi hermano en perfecta armonía” 
“Deja a la paz conmigo, déjalo ser en este momento, 
Con cada paso que de, deja mi solemne voto: 
Tomar cada momento y vivir cada momento en paz eternamente. 
Deja paz sobre la tierra, y deja que reine sobre mí. 
 
 
 
Sugerencia pedagógica: Mediante esta canción religiosa se puede enseñar al infante la 
importancia de la familia, los hermanos y el respeto por nuestros semejantes. 
 
 
 
Oh, Great sea, my hometown. Autor: Wang Li Ping. 
 
 
Análisis. 
Tempo Compás  Tonalidad Entrada Forma  Rango Núm. De 

Compases 
Acompañamiento Armonía  Duración 

Andante 
 

3/4 Fa mayor Tético. A-B-C Do 5 
Re 6 

43 Piano I/IV-
C12,V-
C17,I-
C22,V-
C25,I-
C37,V/VI 
C41,I. 

4min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akai hana, sirio hana 
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Akai Hana, Sirio Hana 
 
 
Akai Hana, Sirio Hana. Autor. Mie Kakabayashi. 
 
 
Análisis.  
Tempo Compás  Tonalidad Entrada Forma  Rango Núm. De 

Compases 
Acompañamiento Armonía  Duración 

Lento 3/4 Fa. 
mayor. 

Tético.   A-B-A 
 

Fa5-
Fa 6 

41 Piano I-V-I-V7-
I-V7-
C,15,IV-I 
C,19,I-V-
I-V-I-
C28,V-I. 

4min. 
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Hanerot Halalu 
 
 
Hanerot halalu 
 
 
 
Tempo Compás  Tonalidad Entrada Forma  Rango Núm. De 

Compases 
Acompañamiento Armonía  Duración 

Con 
espíritu 

3/4 Re 
menor.. 

Ana 
cruza. 

A-B. 1ª voz 
soprano 
Re 6- 
Do 5 
2ª voz 
contralto 
Si 
bemol 
5-Re 6 
 

76 Piano A 
I-V7-
C,14,I-
C,17V7 
I-C25,V7 
C51,I-
C60,I-
C61,I-V- 
C7,V-I-
C75,V-I. 

5MIN. 
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El Coqui 
 
 
 
 
 
El Coqui 
Sugerencia pedagógica: Introducción por medio de algunos de estos medios si es que 
se cuenta con  alguno de ellos; narración, audio cuento, cuento tradicional hablado, 
imágenes, película que haga referencia a los hechos de la letra de la canción. Mediante 
esta canción su puede “enganchar” al infante en diferentes temas como son; los 
pájaros y su importancia para el medio ambiente, la fiesta, el movimiento del mundo el 
día y la noche, las montañas, y las bellas melodías que los pájaros cantan. 
 
El Coqui  Autor. José Ignacio Quinton. 
 
 

Tempo Compás  Tonalidad Entrada Forma  Rango Núm. De 
Compases 

Acompañamiento Armonía  Duració
n 

Moderato 3/4 Si bemol 
Mayor 

Ana 
cruza 

A-B Sol 6- 
Si 4  
 

44 Piano A, B 
I- I IIV-I-
IV- 
2º REP 
I-C29,IV-
I-IV-I. 

3min. 
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Tutira mai 
 
Tutira maingaiwi, tatou,tatoue Tutira maingaiwi tatou,tatoue, Whaia temaramatanga 
Me tearohae engaiwi kia tapatía, akotahira, tatou,tatoue 
 
 
Tutira mai. Canción Maori  
 
 
Análisis. 
 
Tempo Compás  Tonalidad Entrada Forma  Rango Núm. De 

Compases 
Acompañamiento Armonía  Duración 

Allegro 3/4 La mayor Tético A-B-A Fa 5 
Fa 6 

36 
 

Piano I-C21,IV-
C,22V-I-
V-C28,I-
C,29IV-
C32,I-
C,35,I. 

5min. 
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Let there be pace on earth. 
 
 
Let there be pace on earth. 
1-“Que haya paz en la tierra,/Y deja que comience conmigo /  Que haya paz en la tierra 
La paz que quiere ser / Con Dios como nuestro padre/ hermanos somos/Déjame caminar con 
mi hermano en perfecta armonía. / Deja la paz reinar en mi/ deja este momento. 
Con cada paso que de /deja mi solemne voto/ para tomar cada momento / y vivir cada 
momento en paz, eternamente. /Deja reinar la paz en la tierra,/ y deja que comience conmigo.” 
 
Let there be pace on earth. Autor: Bill Jackson. 
 
 
Análisis. 
 
Tempo Compás  Tonalidad Entrada Forma  Rango Núm. De 

Compases 
Acompañamiento Armonía  Duración 

Adagio 
 

3/4 Mi bemol 
mayor. 

Tético A-B-A La 4 
Mi 6 

143 Piano I-V-I-IV-I 
VII/V/II-V 
-C25,I-
IV-C33, 
VI-C41,I 
C,56V-
C77,I. 

5 min. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 

En alta mar 
 

 
En alta mar 
Sugerencia Pedagógica. Introducir al infante acerca de los marineros que viven el “alta mar”. 
Comentarles lo que viven los marineros en un barco, de manera chusco, presentarles las 
partes del barco como son; la vela, el casco, las cuerdas, el ancla, los botes salvavidas, la 
sirena, el motor etc. 
 
En alta mar.  Tradicional española Arreglo: Marilyn Carrión. 
 
Análisis 
Tempo Compás  Tonalidad Entrada Forma  Rango Núm. De 

Compases 
Acompañamiento Armonía  Duración 

Allegro 
 

3/4 La mayor Ana 
cruza 

A-B-A Mi 6-
Mi 5 

44 
 

Piano A    B A 
I-V-V-IV- 
V/I/IV/IV-
I 
 
 

5min. 
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FUNCION PEDAGOGICA 
 
 
 
La educación artística en la escuela primaria y en especial la música que es la que nos 

compete, tiene como propósito fundamental fomentar y continuar en el niño, el gusto y la 

capacidad de apreciar las manifestaciones artísticas como son: la música y el canto, la plástica, 

la danza y el teatro. De igual forma, se propone contribuir a que el niño desarrolle de la mejor 

manera sus posibilidades de expresión, utilizando las formas básicas de esas manifestaciones. 

“los objetivos de la educación preescolar son la base sobre la que se establece una continuidad 

con los de la escuela primaria. En el cumplimiento de los mismos se atiende la especificad del 

desarrollo integral del niño en esta edad y se sientan las bases para sus aprendizajes 

posteriores. Con estos objetivos se asume la posibilidad de abatir en parte, la deserción y 

reprobación escolar a nivel primario” 10 

Otro punto muy importante es el de que la actividad artística, pueden ejercer en el infante una 

influencia positiva en el aprovechamiento de su tiempo libre. La delgada línea que separa al 

juego  del canto es muy tenue ya que en ambas existe el disfrute y  juego de representación.  

“La educación mediante el juego es necesario realizarla de forma tal de que el niño no se harte 

de ella y sepa pasar a las actividades programadas11. La Secretaria de Educación Pública en 

su plan y programa de estudio propone al educador la incorporación de cantos juegos y rimas 

dentro de su planeación didáctica. De esta manera el profesor y la educadora tendrán en su 

mano un rico andamiaje para poder potencial izar las competencias en sus niños. 

Dentro de la lírica mexicana podemos encontrar muchas canciones referentes a los valores que 

podemos incluir en nuestra planeación didáctica, para infundir mediante el canto y juego estos 

valores que tanta falta hace a los infantes.  El uso de cantos y juegos en donde el principal 

objetivo no sea solo el de entretenimiento sino el de mediante estos,  la de insertar  e introducir 

diferentes temas educativos. Es mediante la práctica coral y los juegos,  en donde se pueden 

fusionar  diferentes campos formativos como son: Con el canto se estimula el lenguaje, el  

ritmo,  la audición,  así como la comunicación con sus iguales. También podemos encontrar 

cantos que en su texto hagan referencia a la naturaleza  con esto se le acerca al   conocimiento 

                                                
10 Arroyo Margarita. (1994). “La calidad educativa en Preescolar, una perspectiva Teórica y Metodológica, los niños 
como centro de proceso educativo.” *(Serie Documentos de Trabajo de   Preescolar 1. México Fundación. SNTE 
para la cultura del maestro Mexicano  pp16-43 
 
 
11 Zhukovskaia.(1987) “ El juego y su importancia pedagógica” Habana pueblo y educación. Pág. 5-36. 
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de su  medio ambiente. Con las canciones que promuevan las buenas costumbres  y  los 

buenos hábitos, estaremos potencial izando los valores. Al actuar sobre los objetos, los niños 

estructuran gradualmente su espacio y su tiempo.  

El canto se puede utilizar como un medio de objetivación  y como material auxiliar para el 

docente para su incorporación al medio educativo. Es por esta razón que los cantos con un 

contenido cognitivo se han implantado en la gran mayoría de las escuelas de preescolar y 

primaria. La actividad de cantar tiene una función pedagógica que es la de desconcentración y 

que esto contribuye a que los niños se reconcentren mejor en sus actividades de razonamiento. 

“los estudios psicoanalíticos infantiles han demostrado que en los juegos representativos libres 

los niños resuelven sus conflictos internos, disminuyendo así la presión del conflicto y de la 

culpabilidad” (ISSACS SUSAN 1997).Mediante la fusión de la práctica coral acompañada de 

mímica y expresión corporal se lleva a cabo una total representación de la vida.  

 

LA RELACIÓN  ENTRE EL CANTO Y EL JUEGO SIMBÓLICO 

 

La teoría del constructivismo defiende las nuevas propuestas pedagógicas contemporáneas, y 

que estas contribuyan al desarrollo los campos formativos comprendidos en las competencias. 

“La asimilación de la realidad es una condición vital para la continuidad y el desarrollo, por la 

falta de equilibrio que tiene el pensamiento del niño, y simbólico satisface esta 

condición”12Mediante el canto y el juego simbólico  se prepara al infante para una 

representación de las situaciones, Inclusive al incluir representaciones teatrales las acciones se 

alojan con mayor claridad en el pensamiento de los infantes. Según Piaget, los juegos 

simbólicos (o, como muchos lo conocen, los juegos de fantasía) provienen de la representación 

que el niño pequeño hace de un acontecimiento diario normal (irse a dormir, comer, saludar, 

higiene, la noche, el día, formas geométricas etc.) Mediante el canto se pude estimular un 

monólogo egocéntrico invitando al niño a romper su aislamiento si es que lo hubiere. 

El juego simbólico en relación con el canto tiene muchas funciones y parece ser que los niños 

entre los tres y cuatro años lo necesitan en particular para aceptar la vida con todas sus 

experiencias, alegres, tristes y enigmáticas.  

 

                                                
12 November Janet. (1997)” El juego simbólico”.en: Experiencias de juego con preescolares. Madrid, EDT Morata. 
Pp.110-122. 
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El Programa Nacional de educación 2001-2006 plantea que: “La educación básica 

nacional estará dirigida a que la relación que se establece entre el profesor y sus alumnos 

propicie el desarrollo de las competencias fundamentales del conocimiento y el deseo de saber. 

 

“Entre las competencias cognoscitivas fundamentales que es preciso que adquieran los 

alumnos en su tránsito por la educación básica destacan las habilidades comunicativas 

básicas: leer, escribir, hablar y escuchar; el desarrollo del pensamiento lógico y la creatividad; 

así como el mundo natural y social, su evolución y dinámica.” 

De igual manera, es importante para la formación integral de las personas que la 

escuela les brinde la oportunidad de ejercer plenamente sus capacidades de expresión- 

mediante diversos recursos del arte, la creatividad y la cultura, y que desarrolle su sensibilidad 

y sentido estético. 

Propósitos generales de la práctica coral 

♣ Desarrollar el gusto por el canto, y sus diferentes formas como son; capela, canon, 

solista, ostinato, una, dos y tres voces. 

♣ Estimular   aumentar la sensibilidad y percepción en los niños. 

“Las sensaciones auditivas nos dan la noción de Espacio-Tiempo (ritmo), profundidad y 

consistencia….Las reacciones afectivo-emocionales de la música son muy importantes 

para motivar nuestra materia de Expresión Corporal” 
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