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La Revista Educación Superior y Socie-
dad (ESS) es una publicación semestral, 
editada por el Instituto Internacional para la 
Educación Superior en América Latina y el 
Caribe (IESALC) de la Unesco, con sede en 
Caracas, Venezuela. La Revista Educación 
Superior y  Sociedad (ESS)  está consa-
grada a publicar resultados de Investigacio-
nes; identificar brechas del conocimiento y 
nuevas prioridades de investigación; traer 
al ámbito del debate  cuestiones y proble-
mas actuales; promover la investigación 
en y sobre la educación superior; disemi-
nar información sobre políticas y buenas 
prácticas; contribuir al establecimiento de 
puentes entre los resultados de la investi-
gación y la formulación de políticas; facilitar 
y estimular arenas internacionales e inter-
disciplinarias para el intercambio de ideas, 
experiencias y el debate crítico, estimular 
la organización de redes y la cooperación 
entre actores, fortaleciendo las condiciones 
para la innovación de la educación supe-
rior; fortalecer una plataforma comunica-
cional para investigadores y un repositorio 
de investigaciones relacionadas con la edu-
cación superior en los distintos países de la 
región. La Revista Educación Superior y  
Sociedad (ESS), Colección 25º Aniversario, 
se consolida como un órgano de circula-
ción científica que responde a la misión 
encomendada desde enero de 1990  y es 
consecuente con los objetivos misionales 
de hacer del conocimiento un valor so-
cial,  para un diálogo de saberes desde la 
contextualidad local, transitando la trans-
formación para un nuevo consenso en el 
desarrollo humano sostenible en la región.

Educación Superior y Sociedad (ESS), 
is bi-annual journal published by the 
International Institute for Higher Educa-
tion in Latin America and the Caribbean 
(IESALC) of Unesco, located in Caracas, 
Venezuela. Educación Superior y So-
ciedad (ESS) is dedicated to publishing 
research results; Identify knowledge gaps 
and new research priorities; bringing to 
the domain of debate current issues and 
problems; promoting research in and on 
higher education; disseminating infor-
mation about policies and good practi-
ces; contributing to the establish bridges 
between research results and policy 
formulation; facilitating and fostering  
international and interdisciplinary arenas 
for the exchange of ideas, experiences 
and critical dialogue, fostering the or-
ganization of networks and cooperation 
among social actors, strengthening the 
conditions for innovation in higher edu-
cation; reinforcing a  communications 
platform for researchers and a repository 
of research related to higher education 
in the different countries of the region. 
Educación Superior y Sociedad (ESS), 
Anniversary Stage - 25 Years of disse-
minating knowledge is consolidated 
as an organ of scientific circulation that 
responds to the mission entrusted sin-
ce January 1990 and is consistent with 
the missionary objectives of making 
knowledge a social value, for a dialogue 
of knowledge from the local contextua-
lity, passing the transformation for a new 
consensus in the sustainable human de-
velopment in the region.
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Educación Superior y Sociedad (ESS), est 
une publication semestrielle, publiée par 
l’Institut international pour l’enseignement 
supérieur en Amérique latine et dans les 
Caraïbes (IESALC) de l’Unesco, basée à Cara-
cas, Venezuela. Educación Superior y So-
ciedad (ESS), se consacre à la publication 
des résultats de la recherche; identifier les 
lacunes dans les connaissances et les nou-
velles priorités de recherche; ramener le 
niveau de débat des questions et des pro-
blèmes actuels; promouvoir la recherche 
et l’enseignement supérieur; diffuser des 
informations sur les politiques et les bon-
nes pratiques; contribuer à la construction 
de ponts entre les résultats et la politique 
de recherche; faciliter et encourager les 
arènes internationales et interdisciplinaires 
pour l’échange d’idées, d’expériences et un 
débat critique, stimuler l’organisation de la 
mise en réseau et la coopération entre les 
acteurs, le renforcement des conditions de 
l’innovation dans l’enseignement supérieur; 
construire une plate-forme de communica-
tion pour les chercheurs et un référentiel de 
la recherche liée à l’enseignement supérieur 
dans les différents pays de la région. Edu-
cación Superior y Sociedad (ESS), Co-
llection 25e anniversaire, elle-même a mis 
en place en tant qu’organe de scientifique 
exceptionnel qui répond au confiée depuis 
Janvier 1990 et est compatible avec les ob-
jectifs de la mission de faire la connaissance 
d’une valeur sociale, un dialogue de la mis-
sion de connaissances à partir contextualité 
locale, en passant la transformation à un 
nouveau consensus sur le développement 
humain durable dans la région.

Educación Superior y Sociedad (ESS), 
em uma Carta Semestral, editada pelo 
Instituto Internacional para a Educação 
Superior em América Latina e Caribe (IE-
SALC) da Unesco, sede em Caracas, Vene-
zuela. Educación Superior y Sociedad 
(ESS), é consagrada a resultados públicos 
de Investigações; Identificar brechas do 
conhecimento e novas prioridades de 
investigação; Trainer al ámbito del de-
bate cuestiones y problemas actuales; 
Promover a investigação e a educação 
superior; Diseminar informações sobre 
políticas e boas práticas; Contribuir para 
o estabelecimento de puentes entre os
resultados da investigação ea formulação 
de políticas; Facilitar e analisar as arenas
internacionais e interdisciplinares para o
intercâmbio de ideias, as experiências eo
debate crítico, estimular a organização
de redes e a cooperação entre actores,
fortalecer as condições para a inovação
da educação superior; Fortalecer uma
plataforma de comunicação para os in-
vestigadores e um repositório de inves-
tigações relacionadas com a educação
superior nos diferentes países da região.
Educación Superior y Sociedad (ESS), 
Colecção 25º Aniversário, consolidado
como um órgão de divulgação científica
que responde à missão encomendada
desde janeiro de 1990 e é consecutivo
com os objetivos misionais de fazer um
conhecimento social, para um diálogo
de saberes La contextualidad local, tran-
sitando a transformação para um novo
consenso no desenvolvimento humano
sustentável na região.
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TEMA 1

TEMA 2

DIMENSIÓN ÉTICA EN LA FORMACIÓN 
DE FORMADORES Y FORMADORAS

PRESENTACIÓN 
Alix M. Agudelo P.
Directora Decana (E) UPEL-IPC

EMOCIONES Y NEUROCIENCIAS EN LA 
FORMACIÓN DE FORMADORES Y FORMADORAS

• La formación del docente como garante de 
los derechos de los niños y niñas: un proyecto 
pedagógico–comunitario con enfoque de derechos
Keyla Fernández de Ruiz
Instituto Pedagógico de Caracas, IPC
Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL

• Dimensión humana y axiológica de la praxis 
pedagógica del formador de formadores
Dácil I. García Salas
Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL
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UNESR

• Corpus teórico para la formación del docente 
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Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL
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• Neurodidáctica musical y procesos de aprendizaje: 
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Mayra León
Centro de Investigación Desarrollo y Experiencias 
en la Praxis Docentes, CIDEP
Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL

• Propuesta de un plan de formación y desarrollo 
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ámbito de la transformación universitaria
Alix M. Agudelo P. 
Directora Decana (E) 
Instituto Pedagógico de Caracas, IPC
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Alix M. Agudelo P. 
Directora Decana (E) 

UPEL-IPC
Venezuela

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador - Instituto 
Pedagógico de Caracas (UPEL-IPC), en el marco de su octogésimo 
(80) aniversario, es motivo de complacencia mostrar una selección 
de los trabajos relacionados con la Formación Docente en la Re-
vista “Educación Superior y Sociedad”  (ESS) y presentar a la comu-
nidad académica de América Latina y el Caribe, los aportes de los 
docentes investigadores  de esta casa de estudio, y por esta vía 
dar a conocer productos y resultados a la discusión de temas de 
importancia  para el sistema de la educación superior en la región.

Los trabajos seleccionados en este número, constituyen la pro-
ducción intelectual de los profesores de la UPEL-IPC, generada en 
su praxis pedagógica y en las investigaciones realizadas en las di-
ferentes áreas del conocimiento de su desempeño académico. Se 
han organizado estos trabajos en cuatro grandes temas, a saber:

• Tema 1: Dimensión ética en la formación de formadores 
y formadoras
• Tema 2: Emociones y neurociencias en la formación de 
formadores y formadoras
• Tema 3: Reflexiones y propuestas para la formación de 
formadores en: ciencias, matemáticas y nivel inicial
• Tema 4: La UPEL-IPC en tiempos de transformación uni-
versitaria 

Los textos invitan a nuestros lectores a discutir, indagar y  
profun-dizar sobre la formación docente desde el marco del 
desarrollo profesional del profesorado universitario ante la 
transformación universitaria; la formación docente basada 
en competencias para la educación inicial; la dimensión 
humana y axiológica de la praxis pedagógica; el docente en 
ciencias y sus implicaciones 

PRESENTACIÓN
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sociales; el docente como garante de los derechos de los niños y 
las niñas; la formación del docente investigador desde la dimen-
sión  emocional; la neurodidáctica musical y el proceso de apren-
dizaje, y la identidad profesional del docente de matemática.

En el tema 1, Keyla Fernández de Ruiz, plantea una investiga-
ción que se encuentra ligada con la Formación Docente como 
Garante de los Derechos de los Niños y Niñas a través de un Pro-
yecto Pedagógico – Comunitario, con Enfoque de Derechos, que 
permite a los docentes de Educación Infantil desarrollar áreas de 
formación sobre los derechos de los niños y niñas, en un ámbi-
to más amplio basado en una educación en derechos humanos, 
justicia social, paz y democracia.

A su vez, en el mismo campo temático, Dácil I. García Salas, rese-
ña en su trabajo la importancia de la Dimensión Humana y Axio-
lógica de la Praxis Pedagógica del Formador de Formadores. Sus-
tentado en la investigación cualitativa, con un abordaje  holístico 
de la educación y bajo el paradigma interpretativo. Lo que llevó a  
caracterizar la práctica pedagógica, identificar las competencias 
personales del formador de formadores y describir e interpretar 
las percepciones de los actores sociales acerca de su praxis peda-
gógica para el desarrollo de competencias personales.

El tema 2 lo desarrollan María Eugenia Bautista y Mayra León. La 
primera investigadora presenta una  investigación basada en un  
Corpus Teórico para la Formación del Docente Investigador en 
la UPEL-IPC, desde la Dimensión Emocional, basada en los prin-
cipios de la investigación cualitativa y la teoría fundamentada y 
el método comparativo constante. Los docentes y estudiantes 
plantearon dos dimensiones comunes: Formación y Emocio-
nalidad, Además, surgieron dos dimensiones diferentes: a) pro-
puestas por parte de los profesores y b) vivencias por parte de 
los estudiantes. Dimensiones que permitieron generar el corpus 
teórico para impulsar la investigación educativa desde el sentir 
personal y social. 

Por su parte, Mayra León, se refiere a la neurodidáctica musical y 
procesos de aprendizaje y nos presenta un enfoque para la For-
mación del Educador Musical. Con una orientación etnográfica 
sustentada en la teoría de la acción de Argyris y Schön (1978). 
Donde se establecen algunos criterios a considerar en los proce-
sos de aprendizaje a partir de la neurodidáctica musical bajo una 
concepción pedagógica de la música en el terreno neuroeducativo. 
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Con una nueva visión en los procesos de aprendizaje y de la for-
mación docente.

El tema 3, cuenta con los trabajos de Dalia Diez de Tancredi, 
Sandra Virginia Leal Huise y Ana Briceño. El trabajo de Dalia Diez 
de Tancredi, aborda la Formación Docente en Ciencias y sus Im-
plicaciones Sociales. Construido a partir la Investigación Acción 
Participativa (IAP) y el paradigma cualitativo, desarrollado en la 
UPEL- IPC, sustentado en el aprendizaje significativo crítico de 
conceptos científicos. En este sentido, se  presenta un modelo 
teórico- metodológico para la formación de docentes de cien-
cias, y su correspondencia con los significados aceptados por la 
comunidad científica (CBA), respaldado en la teoría del aprendi-
zaje significativo (Ausubel, 2002) y los principios facilitadores de 
Moreira (2005).

En cuanto a Sandra Virginia Leal Huise, su trabajo Identidad Profe-
sional Docente del Profesor de Matemática de Educación Media Ge-
neral, realiza una investigación cualitativa sustentada en la teoría 
fundamentada, donde el tema central es la vocación del docente 
de matemática donde se integran diversos conceptos, procesos, 
acontecimientos y experiencias que contribuyen a sentirse pro-
fesor de matemática. De allí, que las razones para escoger la ca-
rrera docente en matemática son diversas, pero la vocación tiene 
un sentido auténtico y mantiene viva  el ejercicio profesional.

Cierra el tema 3 la investigación de Ana Briceño, quien desarrolló 
una investigación que le permitió establecer un Modelo Teórico 
de Formación Docente Basado en Competencias para el Nivel de 
Educación Inicial. Se enmarca en una investigación cualitativa,  
donde se reitera el énfasis en el conocimiento de la condición 
humana en el docente de Educación Inicial. Además, se estable-
cieron para dicho nivel las siguientes categorías de formación 
docente: La Preconcepción, hasta los 6 años; una Perspectiva 
de la Construcción Ética; la Emocionalidad; la Integración de la 
Familia, Comunidad y Escuela; y la Intencionalidad Pedagógica.

De colofón, Alix M. Agudelo P. en el tema 4, nos presenta 
Propuesta de un Plan de Formación y Desarrollo Profesional del 
Profesorado de la Universidad Pedagógica Experimental Liberta-
dor Instituto Pedagógico de Caracas (UPEL-IPC) en el Ámbito de 
la Transformación Universitaria; se basó en una investigación 
cuantitativa y descriptiva, relacionada con las necesidades de 
formación que tiene el profesorado en servicio de la UPEL- IPC, 
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en cuanto a dos (2) dimensiones: La curricular, donde  se abor-
dó lo referido al rol del docente, el currículo flexible, el currículo 
basado en competencias, la interdisciplinariedad, la diversidad, 
las tecnologías de la información y comunicación (TIC); de igual 
modo; la dimensión Relación con la Sociedad,  que comprende 
la educación como un bien público social, la investigación como 
fuente de conocimiento para la sociedad, la responsabilidad so-
cial, y el desarrollo socioambiental y sostenible. 

La Universidad Pedagógica Experimental Libertador Instituto 
Pedagógico de Caracas (UPEL-IPC) en estos ochenta (80) años a 
formando a los docentes en Venezuela, con un reconocimiento 
nacional e internacional y despliega en esta prestigiosa Revista 
“Educación Superior y Sociedad” (ESS), temáticas de interés y ac-
tualidad para el magisterio y la academia. Los artículos están diri-
gidos para los docentes, estudiantes basados en las ideas para la 
motivación, análisis y reflexión del quehacer educativo en el aula 
como formadores de formadores. 



TE
M

A
 2

  :
 : 

 E
M

O
C

IO
N

ES
 Y

 N
EU

RO
C

IE
N

C
IA

S 
EN

 L
A

 F
O

RM
A

C
IÓ

N
 D

E 
FO

RM
A

D
O

RE
S 

Y 
FO

RM
A

D
O

RA
S 

 : 
:

99

NEURODIDÁCTICA MUSICAL Y 
PROCESOS DE APRENDIZAJE. 

UN ENFOQUE PARA LA FORMACIÓN 
DEL EDUCADOR MUSICAL

Mayra León
UPEL-IPC

: :  Resumen

Se presenta parte de los resultados de 
una investigación cuyo propósito fue 
proponer la Neurodidáctica Musical para 
el desarrollo de procesos de aprendi-
zaje. Se define como una investigación 
de campo bajo un enfoque etnográfico 
sustentado en la teoría de la acción de 
Argyris y Schön (1978). Se asume un en-
foque interdisciplinar integrando  postu-
lados de la neuroeducación al campo de 
la didáctica de la música. En este artículo 
se esbozan algunos criterios para el desa-
rrollo de procesos de aprendizaje desde 
la perspectiva de la Neurodidáctica Musi-
cal. Entre los hallazgos se confirma que la 
teoría de acción de los docentes explica 

las congruencias e inconsistencias de su 
práctica pedagógica. Las implicaciones 
de una neurodidáctica musical revelan 
un nuevo enfoque en la pedagogía musi-
cal al correlacionar estrategias cerebrales 
y estrategias neuromusicales y la confi-
guración de una nueva concepción del 
proceso de aprendizaje y de la formación 
docente.

Palabras clave: neurodidáctica musical, 
procesos de aprendizaje, formación do-
cente.
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: :  Abstract

This work presents part of the results of 
previous research aimed at proposing 
Music Neuro-didactics for the develo-
pment of learning processes. It is a field 
research with an ethnographic approach 
supported on the theory of action of 
Argyris and Schön (1978). An interdisci-
plinary approach is adopted which in-
tegrates statements of neuro-education 
into the field of music didactics. In this 
paper, some criteria for the development 
of learning processes, from the pers-
pective of Neuro-didactics, are outlined. 
Among the findings, it is confirmed that 
the theory of action of teachers explain 
the congruencies and inconsistencies of 

their teaching practice. The implications 
of neuro-didactics reveal not only a new 
approach to music pedagogy as it corre-
lates brain strategies and neuro-musical 
strategies, but also the configuration of a 
new conception of the learning process 
and of teacher formation.

Key words:  music neuro-didactics, lear-
ning processes, teacher formation.
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: :  Résumé

Ce travail présente une partie des résul-
tats de recherche est présentée dont le 
but était de proposer les neurodidactics 
de musique pour le développement des 
processus d’apprentissage. Il est défini 
comme une recherche sur le terrain dans 
une approche ethnographique basée 
sur la théorie de l’action Argyris et Schon 
(1978). l’intégration d’une approche in-
terdisciplinaire postule de neuroeduca-
ción le domaine de l’enseignement de 
la musique est supposé. Cet article pré-
sente quelques critères pour le dévelo-
ppement des processus d’apprentissage 
dans la perspective des neurodidactics 
Musical contours. Parmi les résultats, il 

est confirmé que la théorie de l’action 
des enseignants explique les cohérences 
et les incohérences de leur pratique pé-
dagogique. Les implications d’une neu-
rodidactics musicales révèlent une nou-
velle approche de l’éducation musicale 
pour corréler neuromusicales cérébrales 
des stratégies et des stratégies et définir 
une nouvelle conception du processus 
d’apprentissage et de la formation des 
enseignants.

Mots-clés:  neurodidactics musicales, les 
processus d’apprentissage, la formation 
des enseignants.
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: :  Resumo

Apresenta-se parte dos resultados de 
pesquisa é apresentada cujo objetivo 
era propor as neurodidactics musicais 
para o desenvolvimento de processos 
de aprendizagem. É definida como uma 
pesquisa de campo sob uma abordagem 
etnográfica com base na teoria da ação 
Argyris e Schon (1978). Integração de 
uma abordagem interdisciplinar postula 
de neuroeducación o campo da música 
de ensino é assumido. Este artigo apre-
senta alguns critérios para o desenvolvi-
mento de processos de aprendizagem a 
partir da perspectiva dos neurodidactics 
contornos musicais. Entre as descober-
tas confirma-se que a teoria da ação de 

professores explica as consistências e 
inconsistências de sua prática docente. 
As implicações de um neurodidactics 
musicais revelam uma nova abordagem 
ao ensino de música para correlacionar 
as estratégias e estratégias neuromusica-
les cerebrais e definindo uma nova con-
cepção do processo de aprendizagem e 
formação de professores.

Palavras chave: neurodidactics musicais, 
os processos de aprendizagem, de for-
mação de professores.
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: :  Introducción

Durante estas últimas décadas la neurociencia ha desarrollado un importante 
cuerpo de conocimiento acerca del misterio del cerebro. Sus hallazgos desa-
fían las concepciones tradicionales sobre inteligencia, coeficiente intelectual, 
emoción y aprendizaje, demandando replantear las políticas públicas en con-
sonancia con las metas educativas del siglo XXI. 

La disciplina musical ha cobrado relevancia en el marco de los estudios ce-
rebrales debido a las evidencias sobre diferencias estructurales y funcionales 
entre el cerebro de  músicos y aficionados (Lappe, Trainor y otros 2011;  Gaz-
zaniga 2002; Amunts, Mohlberg y otros 2000),  y al progreso y rehabilitación 
de personas con daño cerebral. Así mismo, al explicar el procesamiento neu-
rocortical de la música muchos neurocientíficos plantean las posibilidades de 
reingeniería cerebral inducida desde la música.

De acuerdo con Dierssen (2004) y Damasio (1992) las bases neurobiológicas 
del aprendizaje musical constituyen el fundamento científico para explicar 
el desarrollo de competencias musicales y de aprendizajes diversos desde la 
perspectiva de la neurodidáctica. Las diferencias en la distribución de la mate-
ria gris entre los músicos profesionales músicos aficionados y no músicos, fue-
ron confirmadas por Gaser y Schlaug (2003); Amunts, Mohlberg y otros (2000). 

Al integrar, los hallazgos de la neurociencia a la pedagogía y los postulados de 
la neuroeducación a la música emerge una nueva perspectiva para la forma-
ción del docente y la práctica educativa musical: la Neurodidáctica musical.
La multiplicidad de información generada desde la Neurociencia contribu-
ye a mejorar la práctica pedagógica del docente, ya que al conocer sobre las 
funciones cerebrales, las bases neurales del aprendizaje, la relación entre las 
emociones-memoria-aprendizaje, contaría con mayores herramientas para el 
diseño de experiencias de aprendizaje novedosas, adecuadas con las caracte-
rísticas de un estudiante que aprende en un mundo globalizado.

De acuerdo con la UNESCO (2012), para América Latina y el Caribe es impres-
cindible repensar la agenda “Hacia la educación de calidad para todos” a pro-
pósito de las problemáticas que enfrenta en el contexto del mundo globaliza-
do. Para ello se requiere una nueva visión de la educación. Es por esto que el 
dominio de conocimientos teóricos, técnicos y prácticos propuestos desde la 
Neurociencia y la Neuroeducación responden a los desafíos de una nueva vi-
sión de la didáctica musical, trascendiendo la visión instrumental y tecnócrata 
del ejercicio docente hacia una visión integral tal como lo postulan Sacristán 
y Pérez Gómez (2002).
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: : La enseñanza de la música supone el desarrollo de capacidades sensoriales, 

cognitivas (audiopercepción, atención, memoria) y sociales (sensibilidad estéti-
ca, trabajo cooperativo, valoración de la diversidad cultural) que se establecen 
de manera natural en el aprendizaje musical. Por ello la formación del docente 
requiere una visión profunda del alcance de esta disciplina más allá de su fun-
ción social (artefacto cultural).

El presente artículo expone algunos criterios que deben ser considerados para 
el desarrollo de los procesos de aprendizaje desde la perspectiva de la neu-
rodidáctica musical toda vez que éstos favorecen novedosas experiencias de 
aprendizaje y enseñanza situando la concepción pedagógica de la música en 
un plano neuroeducativo. Para ello fue relevante caracterizar la práctica peda-
gógica de los docentes especialistas de música y de esta forma develar los prin-
cipios teóricos que sustentan la propuesta  musical, el conjunto de orientacio-
nes en términos neurodidácticos, el diseño de estrategias neuromusicales, así 
como una nueva visión en lo referido a los procesos de aprendizaje.

: :  Bases teóricas

La relación entre música y neurociencia se explica a partir de los hallazgos de la 
neuropsicología y la neuroinmunología, corroborando la necesidad de analizar 
y repensar los objetivos de la educación musical en la escuela y con ella un 
nuevo modelo de formación del docente de música. 

De acuerdo con Breznitz (2011), problematizar la educación y en este caso la edu-
cación musical, implica trascender el objeto de la educación y el aprendizaje (in-
formación, conocimiento, conductas, producción cultural) hacia la búsqueda de 
más comprensión sobre el potencial cerebral y consecuentemente utilizar más 
porcentaje del cerebro. De acuerdo con los hallazgos de Flynn (citado por Logatt 
2011) las diferentes generaciones han incrementado su CI por décadas. Las me-
diciones indican que en la actualidad el CI es 100 puntos aproximadamente y en 
el siglo XX fue 70 puntos. Esto señala que las condiciones ambientales y el uso de 
mayor información son determinantes en la ampliación de la capacidad cerebral.

Desde la perspectiva de la psicología humanista y la neuroeducación, el co-
nocimiento es el resultado de la búsqueda de la trascendencia ya que la na-
turaleza humana es existencial. El uso de herramientas rudimentarias hasta el 
desarrollo de alta tecnología describe la evolución del hombre y su necesidad 
de autorrealización. Es posible equiparar este hecho con las diferentes evolu-
ciones del cerebro.

Sobre estas consideraciones las diferentes expresiones musicales (como obra 
de arte) y en su plano educativo a lo largo del tiempo, ha debatido sobre los 
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objetivos curriculares de la música en la formación del individuo. Es relevante 
considerar la disciplina musical como un ámbito de formación que pretende 
desarrollar capacidades integrales en los niños, niñas y jóvenes por lo cual, no 
es concebida como disciplina propiamente dicha como el lenguaje o las ma-
temáticas, aun cuando la mayor parte de sus áreas: canto, lenguaje, ejecución 
instrumental, psicomotricidad y movimiento, rítmica, audición, subsume una 
serie de capacidades y contenidos esencialmente disciplinares.

Los objetivos específicos musicales en el contexto educativo pretende acercar 
a los estudiantes a procesos de la cultura, conocer las grandes obras musicales 
y al tiempo favorecer el uso de códigos y herramientas musicales a favor de la 
expresión creativa, es decir promover el desarrollo de las capacidades artísti-
cas (inteligencia musical). Siguiendo a Alsina (1997), una de las funciones del 
docentes es la de orientar el desarrollo de capacidades de sus estudiante, por 
lo que “cuestionar los propios criterios pedagógicos y didácticos se puede con-
vertir en un enfoque positivo…si aceptamos que incluso para enseñar aquello 
que es nuestra especialidad debemos aprender”. (P. 9).

Es en este sentido que el modelo humanista y la neuroeducación otorgan gran 
énfasis a la reflexión, el razonamiento y la imaginación creadora, proponiendo 
una visión de la enseñanza y del aprendizaje que toma como eje al ser humano 
(estudiante y docente en una relación dinámica), en tanto se reconoce como 
un ser integral, sistémico y complejo. 

En consecuencia, la música en el contexto de la neuroeducación y el humanis-
mo se centra en desarrollar las potencialidades (funciones cerebrales) a partir 
de una concepción holística del estudiante y del fenómeno educativo. Partien-
do de estos supuestos, los diferentes procesos intrapsicológicos que se estable-
cen en el aprendizaje musical, se comprenden al articular desarrollo neuronal 
y contexto (experiencia de aprendizaje). Es decir, reconociendo la existencia de 
una relación retributiva entre las actividades musicales (percepción y expresión 
estética), conexiones corticales (música y su localización cortical) e instrumen-
tos socioculturales (los que se generan en el contexto del mundo globalizado). 
Es por ello que para Vigotsky (1979), el desarrollo psicológico constituye una se-
rie de transformaciones cualitativas, asociada a los “usos” de los instrumentos o 
herramientas. Este carácter intersubjetivo entre aprendizaje y ambiente es una 
de las máximas de la neuroeducación asumidas en el enfoque de Neurodidác-
tica Musical que el docente precisa considerar para comprender la influencia 
de las condiciones contextuales en el aprendizaje.

El docente de música al profundizar en la tríada: música-contexto-desarrollo 
neuronal, replantea su práctica educativa hacia “usos” más pertinentes en con-
sonancia con la naturaleza de la música, de esta forma:
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les (culturales y educativos) tanto como a estructurales (tejido musical y
áreas: canto, rítmica, audición, ejecución);

b) el diseño de actividades musicales privilegia el desarrollo cognitivo e
integral al considerar el carácter lingüístico, lógico matemático y multi-
modal de la música;

c) establece relaciones entre la música y ambiente (ecología y reproduc-
ción identitaria);

d) vincula el aprendizaje musical con otras áreas de aprendizaje; (e) re-
conoce la percepción y la producción musical sujeta a una compleja red
neural distribuida en ambos hemisferios cerebrales y en el sistema lím-
bico como responsable de las determinaciones emocionales y música.

En esa misma línea, estudios experimentales desarrollados por Overy (1998), 
de la Universidad de Sheffield del Reino Unido, confirmaron cómo la música 
contribuye al desarrollo cognitivo y ejecutivo, evidenciando la transferencia de 
habilidades desarrolladas en el plano musical a otras áreas como las verbales, 
numéricas, espaciales, memoria y coordinación motora. Del mismo modo, los 
mecanismos de atención, percepción, memoria y pensamiento que se utilizan 
naturalmente en el aprendizaje musical fueron aprovechados en otras tareas 
relacionadas con la memoria espacial, memoria de trabajo y atención ejecutiva. 
La música como objeto simbólico (herramienta y signo) y su función media-
dora logra un impacto significativo primordialmente en el nivel de desarrollo 
próximo (potencial musical) del estudiante, más que en el nivel de desarrollo 
real. En ese sentido, se suscriben las posiciones conceptuales de Matos-Pineda 
y Vásquez (2012), en su modelo de visión compartida en el cual se proyecta la 
necesidad de crear zonas interrelacionadas en el marco de la Zona de Desarro-
llo Próximo, otorgándole a la transferencia de destrezas un papel relevante en 
la construcción de significados.

Para ello, las imágenes (acústicas, visuales, motoras y sintéticas), en tanto len-
guaje, se estructuran mental y lingüísticamente construyendo imaginarios, po-
sibilitando nuevas formas de acceder a los signos y herramientas, y otras formas 
de relación intrapsicológica que el docente en su versatilidad y experticia peda-
gógica aprovecha para replantear los objetivos de la educación musical.

Desde esta visión, el potencial musical como referente de la Inteligencia  se 
asume como un conjunto de capacidades cognitivas y ejecutivas relacionadas 
con la genética y modeladas por el medio ambiente que se movilizan desde la 
música a otras áreas. 
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Gardner (1993) comprobó las bases neurológicas de las inteligencias múltiples, 
su interconexión e independencia, caracterizando ocho (8) inteligencias de for-
ma independiente. El aprendizaje de la música y las inteligencias múltiples se 
relacionan estrechamente ya que ambas se localizan primordialmente en los 
lóbulos prefrontales (lugar de las funciones cognitivas y ejecutivas superiores) 
relacionándose con todas las demás áreas corticales. 

Debido a la complejidad de la música y sus posibilidades de aplicación asocia-
das con las diferentes inteligencias, es posible señalar las siguientes vinculacio-
nes, todas ellas configuradas desde la inteligencia musical.

a) textos-canciones-signos musicales (Inteligencia lingüística);

b) Elementos del ritmo: métricas-compases, configuraciones armónicas
(Inteligencia lógico-matemática);

c) ejecución instrumental y percusión corporal-danza (Inteligencia kines-
tésica y espacial);

d) recepción y expresión estética-creatividad musical (Inteligencia Intra-
personal e interpersonal);

e) audiopercepción y producción de mundos sonoros y ecología musical 
(Inteligencia Naturalista).

La concepción sobre el aprendizaje, que se ha desarrollado desde las diferen-
tes teorías, está siendo superada por la Neurociencia y la Neuroeducación por 
cuanto el aprendizaje no consiste en la adquisición de conocimientos o cam-
bios de conductas (estos serían las consecuencias), sino en las modificaciones 
cerebrales a través del desarrollo y potenciación de las Redes Hebbianas.  Brez-
nitz (2011); Logatt (2010).

La neurobiología del aprendizaje explica el aprendizaje como la modificación 
constante del sistema nervioso en función de los estímulos que recibe (Neu-
roplasticidad), confirmando que el ser humano puede aprender de múltiples 
formas, desarrollando sus diferentes inteligencias

 Los factores que condicionan el aprendizaje como la motivación, la predispo-
sición, el ambiente, las emociones, se asumen en este estudio como interde-
pendientes pues implican la conexión entre diferentes nodos y dimensiones 
de la experiencia de aprendizaje. Las variadas formas de aprendizaje, plantean 
diferenciar diversidad de tareas (sensoriales, ejecución o asociación) y conse-
cuentemente activar las áreas corticales implicadas en el procesamiento de la 
información. 
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interés son presupuestos básicos para enseñar y para aprender algo. Estos ele-
mentos son atributos inmanentes a la práctica musical, pues la música influye 
en la bioquímica de las personas, proporcionando diferentes estados emocio-
nales. En la escuela se intenta el goce y el disfrute de una práctica que favorece 
la creatividad, la seguridad en sí mismo y la autoestima, se subraya entonces 
que el docente, debe procurar espacios cálidos pero sobre todo promueva en 
su ejercicio docente cualidades que expresen su ética y valores, no sólo culti-
vando su inteligencia emocional sino desarrollándola en sus estudiantes. 

Según Paterno (2012) la neuroeducación busca desarrollar nuevos métodos de 
aprendizaje sobre la base del funcionamiento cerebral. Como premisa plantea 
una cualidad sustantiva del ser humano: predisposición y disposición, meca-
nismos relevantes del proceso de aprendizaje. Cuando el cerebro se encuentra 
en proceso de aprendizaje realiza dos funciones: (a) Codificar en la memoria la 
información y (b) Predecir si esta información será necesaria a posterior y si se 
podrá recordar (juicio de aprendizaje). 

Dada su importancia, el aprendizaje significativo (Ausubel; 1976), contextuali-
zado (Vigotsky; 1989), reflexivo (Schön, 1998) y el uso de  metodologías activas 
(métodos de enseñanza de la música) constituyen el marco de conocimientos 
y dominios pedagógicos que el docente de música debe procurar, ya que en la 
práctica musical, de manera espontánea, los niños reflexionan y evalúan sus ac-
ciones atribuyéndole significado a las experiencias. De manera que el docente 
en su proceso de planificación, debe considerar estos elementos  en el diseño 
de actividades de aprendizaje musical.

En el campo de la pedagogía los métodos de enseñanza musical (Dalcroze, 
Orff, Schafer, otros) aportan grandes herramientas didácticas para el desarrollo 
de las competencias musicales. Uno de los métodos contemporáneos relevan-
tes en el campo de la didáctica de la música es el de Francisco Romero (2012) 
con su propuesta Metodología BAPNE (Bodypercussion- Percusión Corporal y 
Lateralidad). Se trata de una metodología basada en el funcionamiento cere-
bral y el procesamiento de las música, para estimular la lateralidad en función 
de cuatro tipologías puntuales: somatosensorial, percutida, giratoria y espacial.  
Este método busca la estimulación sináptica en determinadas áreas cerebrales.

Renovar los conocimientos sobre las metodologías de la enseñanza musical 
es una premisa ineludible, que debe considerar el currículo para la formación 
del docente de música, sobre todo considerando la multiplicidad de estudios 
experimentales que en materia de la neurociencia y música se ha venido de-
sarrollando como el de Gazzaniga (2002), Despin (1996), Sacks (2009), Levitin 
(2003), Punset (2006) entre muchos otros.
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En el aprendizaje musical, la relación entre el desarrollo cerebral, las habilidades  
musicales y el número de conexiones neuronales, se establecen a partir del pro-
cesamiento cortical de la música en los diferentes lóbulos y áreas cerebrales.

De acuerdo con los estudios experimentales, la dominancia cerebral establece 
pautas para el procesamiento de la información musical. Weinberger (2004); 
Amunts, Mohlberg y otros (2000) demostraron que en los músicos, el área del 
hemisferio izquierdo llamada Planum Temporale está más desarrollada. Éste se 
considera un sector de gran importancia en el desarrollo de la memoria verbal, 
comprobando que la educación musical contribuye a su desarrollo. 

Por otra parte, el procesamiento musical depende de la naturaleza de la tarea 
que se realice, por ejemplo escuchar pasivamente activa las regiones tempo-
rales, el córtex auditivo primario; en tanto que en la discriminación (diferencia-
ción de cualidades tímbricas) se activa la región frontal derecha. (Auzou, Leche-
valier, y colaboradores) citados por De La Torre (2002). En el lóbulo parietal se 
organiza la memoria tonal y la motricidad fina permitiendo hacer una serie de 
movimientos finos al reconocer posiciones de digitación instrumental y al esta-
blecer relaciones espaciales en el conjunto de actividades temporo-espaciales 
en la educación rítmica.

De acuerdo con De La Torre (2002), la lateralización de la música está condicio-
nada por: el tipo de destreza, la experiencia y el entrenamiento. Para el canto 
(melodía y lenguaje- texto) se involucran los dos hemisferios; el elemento meló-
dico es procesado por el hemisferio derecho. La percepción global del ritmo en 
una obra depende de los dos hemisferios. No obstante, los aspectos métricos 
de la música se llevan a cabo en el hemisferio izquierdo. La Percepción global 
(contornos melódicos) en no músicos en el hemisferio derecho. (Despins, 1986)

Debido a la complejidad de la música y a su carácter multimodal, el procesa-
miento se realiza en forma simultánea en los dos hemisferios y paralelamente, 
en las diferentes áreas corticales primarias, secundarias y terciarias. Es posible 
concluir que la música impulsa el desarrollo de las potencialidades cerebrales, 
el despliegue de las diferentes inteligencias (Gardner 1993) procesos cognitivos 
y ejecutivos superiores, de allí que la función de los educadores musicales sea 
facilitar al máximo la creación de estas conexiones.

Se asumen, por lo tanto, los postulados de la Neuroeducación en cuanto a la 
importancia del contexto, a la dimensión humana del estudiante y del docente, 
y a la localización cortical de la música como factor determinante para el diseño 
de experiencias de aprendizaje musical. Las siguientes premisas sustentan los 
criterios para el desarrollo de procesos de aprendizaje desde una perspectiva 
neurodidáctica musical: 
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activación de redes Hebbianas desarrollando las potencialidades de las
diversas funciones y dominancia cerebrales;

b) los estudios experimentales explican las estrategias utilizadas por el
cerebro para su reingeniería (neuroplasticidad), lo cual favorece propues-
tas de estrategias basadas en la forma en que el cerebro capta, organiza y
activa su propio aprendizaje.

: :  Método

La investigación se desarrolló bajo el enfoque del paradigma naturalista y feno-
menológico. Desde una perspectiva epistemológica, la investigación cualitativa 
favoreció la construcción del conocimiento acerca de la realidad socioeduca-
tiva partiendo de la interpretación que realizaron los participantes del estudio 
desde sus propios contextos.

Se definió como un trabajo predominantemente de campo bajo una perspec-
tiva etnográfica. La teoría de la acción de Argyris y Schön (1978) constituyó la 
plataforma teórica y metodológica afín para caracterizar la práctica educativa 
de los docentes especialistas de música y develar los criterios para la propuesta 
neurodidáctica.

El análisis de la información se desarrolló a partir de un proceso de registro, 
revisión y reflexión considerando la Escalera de Inferencia como herramienta 
heurística utilizando las observaciones y las entrevistas en un proceso de cate-
gorización constante.

Los participantes del estudio fueron un total de seis (6) profesores graduados 
junto a sus estudiantes. Cada uno de ellos realiza su ejercicio docente en Es-
cuelas Nacionales Bolivarianas y Distritales de la ciudad de Caracas, adscritas al 
Ministerio del Poder Popular para la Educación.

: :  Resultados sobre la práctica pedagógica de la música, des-
de la perspectiva de los docentes de música

Las aproximaciones al estado del arte de la educación musical precisan obser-
varla en la misma dinámica educativa. Con la finalidad de elaborar un cuerpo 
teórico coherente  se asumió la teoría de la acción de Argyris y Schön (1978) 
en el intento de interpretar  la teoría educativa subyacente en la práctica pe-
dagógica de los docentes de música partiendo de la complejidad del hecho 
educativo y las problemáticas asociadas a la disciplina musical en el contexto 
educativo. 
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En el desarrollo de la investigación se transitó por diferentes fases (Escalera de  
inferencia), lo cual permitió tener una interacción muy cercana y una imagen 
amplia de la realidad educativa musical desde sus actores (teoría explícita y en 
uso).

Para ello, se realizaron diversas observaciones de la acción didáctica de los do-
centes, es decir de las clases de música en el contexto de sus escuelas.

Así mismo, se hace particular atención a las categorizaciones resultantes de las 
conversaciones con los profesores (entrevistas) en contraposición con las cate-
gorías  emergentes de las observaciones, ya que las diatribas y coincidencias 
entre lo “dicho” (teoría explícita) y lo “hecho” (teoría en uso) permitió profundizar 
sobre los elementos claves que dinamizaban la realidad educativa de cada uno 
de los contextos de los docentes, permitiendo generar criterios en la orienta-
ción del desarrollo de los procesos de aprendizaje.

Figura N° 1. Categorías Emergentes relacionada con la Práctica Pedagógica 
de los Docentes Especialistas (León 2015)
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respecto a sus atributos ilustrando el conjunto de acciones que determinan la 
práctica educativa de los docentes. Se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 1: Perfil y rasgos docentes y Concepción curricular de la educación 
musical.

PROPIEDADES

PERFIL Y 
RASGOS 

DOCENTES

VOCACIÓN 
DOCENTE

• Disposición hacia el aprendizaje 
y el ejercicio profesional. 

• Coherente con los valores que 
predica y reconoce la importancia 
de su rol como formador.

• Reflexión sobre su hacer.

• Favorece la participación estimu-
lando la interacción espontánea y 
amigable entre el estudiante y el 
docente

• Propicia un ambiente positivo y 
de seguridad en sus estudiantes

• Genera un clima afectivo de 
respeto y cordialidad

• Fundamentos teóricos (Teorías 
de enseñanza y aprendizaje, enfo-
ques pedagógicos y psicológicos) 
que sustenta el diseño y la práctica 
pedagógica musical.

• Conocimiento sobre las tenden-
cias curriculares contemporáneas.

• Concepción del área de Estética 
en el Currículo Básico Nacional.

• Concepción de la Música en la 
propuesta Bolivariana. 

• Diseña experiencias de aprendi-
zaje musical de acuerdo al Modelo 
Curricular: CBN (97) Propuesta 
Bolivariana.

• Desarrolla el currículo a partir de 
situaciones significativas buscan-
do la motivación y el interés del 
estudiante

CLIMA 
PSICOLÓGICO

PARADIGMA 
EDUCATIVO

MODELO 
TEÓRICO

DE LA EDUC. 
MUSICAL

CURRICULO 
BÁSICO 

NACIONAL Y 
BOLIVARIANO

COMO 
REFERENTE

CONCEPCIÓN 
CURRICULAR 

DE LA
EDUCACIÓN 

MUSICAL

SUBDIMENSIONES ATRIBUTOS



TE
M

A
 2

  :
 : 

 E
M

O
C

IO
N

ES
 Y

 N
EU

RO
C

IE
N

C
IA

S 
EN

 L
A

 F
O

RM
A

C
IÓ

N
 D

E 
FO

RM
A

D
O

RE
S 

Y 
FO

RM
A

D
O

RA
S 

 : 
:

113

En líneas generales es posible decir que la mayoría de los profesores trata de 
generar un buen clima psicológico en la clase, los estudiantes se muestran cer-
canos a los profesores. La relación docente-estudiante en la mayoría se observa 
dinámica y espontánea y es una constante en el desarrollo de las actividades. 
Por otra parte, los docentes especialistas condicionan la participación sobre el 
ejercicio de los valores.

El desarrollo de las actividades musicales se vincula con la vocación docente 
debido a que las formas de actuación de la mayoría expresan interés, disfrute 
en la acción, la capacidad para resolver situaciones de aula en forma dinámica y 
positiva reconociendo su rol como preeminente en la práctica educativa.

Es relevante decir que la práctica pedagógica de los docentes especialistas 
suele ser dinamizada desde una variedad de temáticas en algunos casos no 
coincidente. Por una parte, se privilegian los contenidos tradicionalmente de-
sarrollados en la práctica musical en la escuela: efemérides, géneros, figuras rít-
micas, parámetros musicales, sonido; y por la otra, se hace poca vinculación de 
la música con otras áreas disciplinares como ciencias, literatura,  matemáticas. 
En líneas generales no se evidenció  la relación con el Proyecto de Aprendizaje. 
En su mayoría, los docentes especialistas, no promueven intencionalmente el 
desarrollo de competencias descritas en el Currículo Básico (1997) ni lo postu-
lado por los principios de la pedagogía musical.

Así mismo, merece especial atención que los contenidos musicales no corres-
ponden a los bloques de contenidos de los programa del área de educación 
estética del Currículo Básico Nacional (1997) ni a la Propuesta Curricular Boliva-
riana. La planificación del proceso de aprendizaje es diversa, parte de los pro-
fesores planifican por objetivos y otros por competencias. Algunos docentes 
expresaron planificar por proyecto de aprendizaje no obstante no se evidenció 
su diseño. 

El desarrollo de la secuencia didáctica está principalmente centrado en el do-
cente quien realiza demostraciones y repeticiones, centrados en los contenidos 
teóricos-prácticos. El criterio para la selección del contenido y del repertorio 
está basado en el calendario festivo o escolar.

De acuerdo a la opinión de los docentes la música no es vista como una discipli-
na propiamente o área de conocimiento, sino como una disciplina auxiliar. Para 
algunos docentes, la música debe circunscribe al desarrollo cultural en el cual, el 
enfoque pedagógico es el relevante. Los docentes participantes en este estudio 
identifican en forma incipiente el propósito curricular de la educación musical. 

En cuanto a los enfoques pedagógicos, la mayoría de los especialistas no sus-
tentan sus diseños sobre teorías psicológicas o de aprendizaje. Para la mayoría 
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en forma natural a través de la música, aunque en sus clases no promuevan 
estos procesos en forma intencionada.

Cuadro N° 2: Acción Didáctica y Rol del Estudiante.

PROPIEDADES

ACCIÓN 
DIDÁCTICA

DIDÁCTICA 
GENERAL 

• Capacidad para integrar la teoría 
y la práctica mediante una adecua-
da selección y aplicación de recur-
sos y estrategias metodológicas

Utiliza las modalidades y técni-
cas instruccionales de acuerdo 
al enfoque pedagógico que 
sustenta su praxis docente

Aplica los principios de los 
métodos de enseñanza de la 
música para desarrollar las ha-
bilidades y destrezas musicales

Adopta metodologías activas, 
participativas y creativas en la 
disciplina musical

Participa activamente en las 
actividades musicales

Disfruta la práctica musical 
(Canto-ejecución instrumental) 
que realiza junto a sus com-
pañeros y propones nuevas 
formas de interpretación

Dominio de contenidos mu-
sicales: Asocia conocimiento 
anterior con el nuevo…

Aplica técnicas básicas para el 
canto y la expresión instrumental

Desarrolla su creatividad a partir 
de la creación y recreación 
musical

DIDÁCTICA 
ESPECÍFICA

FORMAS DE 
PARTICIPACIÓN

HABILIDADES 
Y DESTREZAS 
MUSICALES

ROL DEL 
ESTUDIANTE

SUBDIMENSIONES ATRIBUTOS
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El desarrollo de la clase, se contextualiza a partir de la aplicación de los princi-
pios de la Didáctica General y Específica. Así, es posible describir el uso de la 
técnica de la pregunta y en algunos casos se activan los conocimientos previos. 
La fórmula de aprendizaje por excelencia está basada en la repetición- imita-
ción sobre todo en lo que concierne a las actividades rítmicas, ejecución instru-
mental y aprendizaje de canciones.

La mayoría de las clases de música suelen ser teórico-prácticas, en tal sentido la 
participación del estudiante es activa en cuanto a la repetición de secuencias 
rítmicas y melódicas, y pasiva en lo relativo a la construcción de su aprendizaje.

La memorización y la actividad psicomotora se desarrollan en la dinámica del 
proceso pedagógico, mediante la repetición y la ejecución de secuencias rít-
micas, no se fomentan procesos como clasificación, resolución de problemas o 
audiopercepción, principalmente debido a que se abordan géneros musicales 
y el énfasis se ubica en lo histórico y en la interpretación. Los profesores expre-
saron la importancia de los métodos de enseñanza de la música para el desa-
rrollo de los contenidos, al tiempo que reconocen usarlos esporádicamente. 
Para otros docentes no existe una didáctica musical y su alcance en la escuela 
es nulo.

Es posible afirmar que la variedad didáctica asumida por los docentes está re-
lacionada con las miradas que cada uno posee acerca de la funcionalidad de la 
música en el contexto educativo, esto es: enseñar música o enseñar a través de 
la música, desarrollar contenidos musicales o desarrollar habilidades musicales, 
centrarse en el proceso o en el resultado. La visión de los especialistas es muy 
diversa y no hay unidad de criterio sobre la disciplina  musical,  por lo cual la 
práctica pedagógica suele ser también heterogénea en la forma de abordarse. 
En consecuencia las concepciones que poseen sobre la naturaleza de la disci-
plina  son congruentes con el diseño y ejecución de las actividades musicales. 
La participación y el clima psicológico fueron condicionados a las concepcio-
nes del docente sobre las características del estudiante y el desarrollo de las 
experiencias de aprendizaje variaba de acuerdo a los diferentes grupos de cada 
profesor.

En este estudio es significativo mencionar tres aspectos esenciales de la prácti-
ca pedagógica que fundamentan la necesidad de un cambio en la cotidianidad 
formativa de la música en el ámbito escolar:

a) práctica pedagógica tradicional, centrada en la música principalmente 
como expresión de la cultura más que para el desarrollo de las habilida-
des y potencialidades diversas del estudiante;
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ño de experiencias de aprendizaje musical,

c) desconocimiento de los aportes de la neurociencia al campo de la pe-
dagogía música.

: :  Conclusiones 

• Criterios para el desarrollo de procesos de aprendizajes desde la pers-
pectiva de la neurodidáctica musical
Se propone una serie de criterios de orden neurodidácticos que, desde el cam-
po de la música, permitirán proyectar una nueva visión para la experiencia de
aprendizaje y por ende en la práctica del docente.

• Desarrollo de la potencialidad cerebral desde la música
Gracias a muchos investigadores neurólogos y neuropsicólogos que a la vez
son músicos por ejemplo: Sacks (2009), Despins (1996) y Herholz (2008), se ha
podido reconocer el fenómeno musical como materia neurocientífica.

Lappe, Trainor y otros (2011), estudiaron experimentalmente la plasticidad 
inducida a través de un programa de entrenamiento al piano. Los hallazgos 
indicaron que cuando en el aprendizaje musical se involucra las áreas senso-
riomotoras junto con las auditivas a través de acciones motoras, en lugar de 
sólo las auditivas, se activan de forma más potente los sistemas atencionales 
promoviendo la plasticidad.

Levitin (2003) Mc Gill de Montreal y otros científicos de la Universidad de Stan-
ford, demostraron la capacidad del cerebro para identificar cambios estruc-
turales y melódicos de una obra musical aun cuando la persona no tuviese 
entrenamiento musical. Se comprobó que la región 47, del lóbulo prefrontal 
se modificaba paralelamente a los cambios en la música, identificando que el 
cerebro codificaba las transiciones de la música mediante la segmentando la 
información auditiva. 

Conocimientos como estos son relevantes para comprender las dificultades 
asociadas a las diferentes tareas sensoriales, ejecutivas o de asociación que se 
establecen en el aprendizaje musical. Además se podrán potenciar las funcio-
nes ejecutivas, a saber:

a) anticipación,
b) planificación y consecución de metas
c) autorregulación y monitoreo de tareas;
d) flexibilidad;
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e)   adaptación a los cambios, y herramientas mentales como escaneo del 
espacio, alternancia de tareas, atención dividida entre otras.

Promover el procesamiento cortical de la música respalda el desarrollo de las 
potencialidades cerebrales. Realizar tareas multisensoriales contrastando las 
funciones cerebrales, fomenta programas perceptivos complejos como por 
ejemplo al intentar mencionar verbalmente el color en que está escrita una 
palabra en lugar de la palabra propiamente (tarea de ejecución con disocia-
ción) cada uno de los hemisferios se activan para responder a la tarea. Es decir, 
el hemisferio derecho intenta decir el color pero el hemisferio izquierdo insiste en leer 
la palabra.

Por lo tanto, diseñar estrategias musicales de acuerdo a la localización y proce-
samiento musical favorecería de forma “fácil” y divertida el desarrollo de habili-
dades musicales. Aprender el mismo contenido musical, pero desde distintas 
tareas: sensorial, de asociación y de ejecución, con combinaciones de imáge-
nes sensoriales, visuales y kinestésicas.

• Ambiente escolar dinámico y divertido
Resulta importante propiciar un ambiente que favorezca la atención y evite 
interferencias. El contexto influye en los mecanismos cerebrales y éstos en el 
aprendizaje. El SARA (Sistema Activador Reticular Ascendente) constituye un 
filtro que se activa para evaluar la tarea (anticipación y predicción) como esti-
mulante, aburrida o demasiado exigente. Si la información pasa por el SARA, lle-
ga a otras regiones cerebrales como la amígdala, el hipocampo y el neocórtex.

La influencia fisiológica de la música se evidencia en las respuestas inmediatas 
del cuerpo ante el estímulo sonoro: marcar el pulso con el pie, bailar, moverse 
de acuerdo a la velocidad del ritmo, entre otros. La música también evoca el 
recuerdo generando estados afectivos. Calibrar el estado emocional del estu-
diante con el clima psicológico de la experiencia de aprendizaje es vinculante 
al aprendizaje emocional.

El aprendizaje emocional incidirá en las funciones ejecutivas y, de acuerdo con 
Loggatt (2011), la respuesta emocional incidirá en la disminución o anulación 
de las funciones de los lóbulos prefrontales.

Así mismo, la asociación y secuenciación músico-emocionales otorgan a la 
música un carácter interactivo a favor de la inteligencia emocional. El recono-
cimiento de estados emocionales y fisiológicos generados por las diferentes 
estructuras musicales (cadencias y modos) permite desarrollar el sentido crítico 
del estudiante en la selección de géneros favoreciendo el gusto por la música,  
criterios de selección y diversos usos de ella.
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se producen niveles de dopamina (neurotransmisores) favoreciendo el apren-
dizaje, la autopercepción y el autorreconocimiento (motivación al logro). Un 
contexto estimulante implica evitar las rutinas y la mecanización en pro de 
generar nuevas redes Hebbianas (rutas de aprendizaje desde la óptica de la 
neuroeducación)

Introducir cambios, sorpresas y diversidad en las tareas como parte del entrena-
miento cerebral, logra nuevas formas de respuestas y habilidades minimizando 
la desmotivación ansiedad o el rechazo. En este sentido la selección de reperto-
rio estará suscrita  a propiciar un contexto estimulante, divertido y de seguridad 
personal generando zonas de desarrollo próximo desde las habilidades musi-
cales y de acuerdo a las capacidades del estudiante.

• Aprendiendo como aprende el cerebro
Desde la óptica de la Neurodidáctica, el aprendizaje es un mecanismo constan-
te determinado por la interacción del cerebro con el entorno.  En el aprendizaje 
se involucran muchas estructuras del sistema nervioso como el neocórtex, las
áreas corticales de asociación, principalmente la corteza prefrontal; el hipocam-
po, el cerebelo y muchas otras.

El aprendizaje musical privilegia la activación de muchas áreas corticales en forma 
simultánea. El elemento clave de  este proceso se llama sinapsis, y su resultado es 
la generación de  una red de vías por las que la  información fluye (Redes Hebbianas). 

Las modificaciones sinápticas explican la neuroplasticidad, es decir: generacio-
nes y modificaciones constantes de redes. 

La lógica cerebral señala que es el órgano que aprende a aprender (reingeniería 
cerebral). Esto es: aprende por patrones, los identifica, los registra y les da un 
significado conformándolo en sistemas y subsistemas de datos que luego son 
contrastados y combinados. Esto lo hace junto a los mecanismos de anticipa-
ción y predicción.

De acuerdo a la propuesta de la Neurodidáctica, la forma en que puede ser 
aprovechado el mecanismo cerebral es por medio de: patrones, anticipaciones, 
repeticiones con variaciones, elaboraciones, tareas sensoriales, experimenta-
ción y práctica, relaciones temporosecuenciales y visoespaciales, novedades y 
cambios, Logatt (2011).

El aprendizaje de la música es complejo ya que requiere de diversos mecanismos 
corticales a la vez. La música es la expresión más evidente de construcción de 
redes Hebbianas. La Visión Compartida, propuesta por Matos, Pineda y Vásquez 
(2012), constituye la mediación como estrategia para la expresión musical, en 
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la cual se hará uso de diferentes elementos plásticos, imágenes, ilustraciones, 
estrategias multisensoriales entre otros. Se estiman tareas sensoriales, de ejecu-
ción y asociación relacionada con las diferentes formas de expresión musical, 
considerando los retos musicales y cognitivos.

Paralelamente es posible describir el tejido musical como una sucesión de 
patrones continuos, discontinuos, yuxtapuestos, antagónicos, paralelos y en 
espejo. Es decir, las estructuras rítmicas, melódicas y armónicas de las obras 
susceptibles de revisión y análisis para el diseño de las actividades musicales.

En el aprendizaje de la música, la práctica sensoriomotriz se expresa en la repe-
tición con variaciones de movimientos conscientes, posturas o acciones, per-
cusiones corporales necesarios para la internalización de esquemas internos de 
elaboración (representaciones cognitivas musicales).

Para ello la discriminación, identificación, ejecución de patrones y secuencias 
musicales asociados a diferentes códigos (notación musical y otros códigos ar-
tísticos como imágenes auditivas, sensoriales y visuales) permitirán abordar dos 
dimensiones de la enseñanza y aprendizaje de la música: Nivel Perceptivo  y 
Nivel Expresivo.

Diversificar las tareas sensoriales de ejecución y asociación permitirá formas 
más rápidas de crear y recrear la música ya que utilizaría simultáneamente dife-
rentes canales sensoriales y mecanismos cerebrales como la atención dividida, 
auto-observación,  la alternancia de tareas, toma de decisión entre otras.

Analizar el tejido del repertorio musical permitiría diseñar diferentes activida-
des asociadas al aprendizaje de las habilidades musicales. Por ejemplo: cambiar 
una frase musical por otra; crear textos sobre patrones rítmicos de obras cono-
cidas; anticipar la línea melódica subsiguiente a partir de patrones regulares. 
Incorporar el trabajo motor  y el movimiento (tareas sensoriales y de ejecución) 
al aprendizaje de una estructura melódica vocal o instrumental; descubrir las 
diferencias entre secuencias rítmicas a partir de patrones parecidos; reelabo-
ración, recreación o improvisación musical. Así mismo, toda la diversidad de 
estructuras que favorecen la sincronía, la coordinación y la disociación a favor 
de la dominancia cerebral con movimientos cruzados y antagónicos.

La gimnasia cerebral vinculada con la rítmica como tareas multisensoriales 
privilegia los esquemas motores de movimiento cruzados. Combinar los mo-
vimientos simples y complejos en una organización temporosecuencial a par-
tir de células, patrones y secuencias rítmicas, constituirían una genuina danza 
neuronal a propósito de los diferentes niveles de organización mental y res-
puesta motora implicados en la percepción del ritmo y su consecuente res-
puesta sensorial.
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: : Al realizar secuencias rítmicas y movimientos eurítmicos se necesita del “esca-

neo” del espacio y sus dimensiones temporosecuenciales; la memoria operativa 
implica la selección de la información requerida para el desempeño de una 
tarea musical.

Finalmente, el ámbito musical amplio y complejo promueve la potenciación a 
largo plazo y la plasticidad inducida en el desarrollo de las funciones ejecutivas. 
El docente de música requiere ampliar su visión sobre el alcance de la música 
en el desarrollo de competencias diversas y renovar la práctica pedagógica en 
el desarrollo de estrategias musicales compatibles con las estrategias cerebra-
les al integrar los hallazgos de los estudios experimentales al campo de la pe-
dagogía musical.
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