
Universidad Santo Tomás8 68 68 68 68 6

CUERPO Y OÍDO PENSANTE:CUERPO Y OÍDO PENSANTE:CUERPO Y OÍDO PENSANTE:CUERPO Y OÍDO PENSANTE:CUERPO Y OÍDO PENSANTE:
MÉTMÉTMÉTMÉTMÉTODO DE FODO DE FODO DE FODO DE FODO DE FORMAORMAORMAORMAORMACIÓN MUSICCIÓN MUSICCIÓN MUSICCIÓN MUSICCIÓN MUSICAL PAL PAL PAL PAL PARAARAARAARAARA
PERSONAS CON UN NIVEL APTITUDINALPERSONAS CON UN NIVEL APTITUDINALPERSONAS CON UN NIVEL APTITUDINALPERSONAS CON UN NIVEL APTITUDINALPERSONAS CON UN NIVEL APTITUDINAL

DISCIPLINARMENTE NO APTODISCIPLINARMENTE NO APTODISCIPLINARMENTE NO APTODISCIPLINARMENTE NO APTODISCIPLINARMENTE NO APTO

Miguel FMiguel FMiguel FMiguel FMiguel Fererererernando Montnando Montnando Montnando Montnando Montes Tes Tes Tes Tes Torororororooooo11111

ResumenResumenResumenResumenResumen

Por lo general, son los conservatorios y las escuelas de música las instituciones encargadas de los procesos de
formación académica inicial y profesional en las líneas instrumental, teórica y técnica. Es requisito para acceder a
este sistema de formación musical académica el contar con aptitudes personales evaluadas por medio de instrumen-
tos específicos. Los instrumentos utilizados para la selección de ingreso de candidatos siguen las pautas estructurales
del currículo musical centrado en la evaluación de competencias tonales, rítmicas e instrumentales, el cual excluye
a quienes, dentro de esta escala, se consideran arrítmicos, atonales y de bajo desarrollo motor, sin que se les
ofrezcan posibilidades de formación musical acorde con sus aptitudes “disfunsivas”. La exclusión generada por las
pautas de la formación académica musical, centrada en los talentosos, y su incapacidad para incluir a los que no han
desarrollado su talento musical, amerita buscar soluciones acordes con las condiciones específicas de este segundo
grupo con el propósito de desarrollar una creación musical según sus posibilidades rítmicas, melódicas y compositivas.
Esta fractura disciplinar y social, tanto de costumbres musicales como de producción teórica, sugiere, en este caso,
analizar las categorías principales que constituyen la teoría de la inteligencia musical propuesta por Gardner con el
propósito de ampliar el espectro tradicional del aprendizaje y la práctica musical hacia niveles de comprensión que
la hagan asequible a otros grupos humanos interesados en ella.
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Creación musical, partitura textual, partitura musical, partitura corporal, aptitud, C.O.P. (cuerpo y oído pensante).

1 Docente investigador de la Facultad de Cultura Física de la Universidad Santo Tomás. Proyecto presentado para optar al título de Doctorado
en Educación de la Universidad de Costa Rica. San José de Costa Rica. Email:miguelmontes@correo.usta.edu.co



Hallazgos - Producción de conocimiento 8 78 78 78 78 7

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

Las tradiciones académicas en el campo de la investiga-
ción en educación musical se han orientado a la com-
prensión de los fenómenos propios de la música a par-
tir de los patrones y de los modelos teóricos que esta
presenta, preconcebidos en hipótesis que han determi-
nado la marcha en el terreno de la investigación en
educación musical y por análisis positivistas que atien-
den necesidades primarias de las técnicas, la interpreta-
ción, la gramática y la estructura tonal.

Las tradiciones desde las que se pretende abordar la
construcción del método están enmarcadas dentro de
la epistemología de los métodos cualitativos, con el fin
de comprender los fenómenos y las categorías que in-
tegran la estructura “cuerpo y oído pensante”.

Los reportes de investigación seleccionados para la eta-
pa preliminar de lectura y de revisión bibliográfica se
han enfocado al análisis de las premisas teóricas y

metodológicas que plantea cada uno de ellos, con el
fin de seleccionar los documentos que más puedan
aportar a la consolidación del método de formación mu-
sical Cuerpo y oído pensante. La estructura de los docu-
mentos revisados está dividida en conferencias, plena-
rias, informes de investigación y ponencias, desarrolla-
das por profesionales de la música en el nivel de maes-
tría y doctorado. Estos documentos son publicaciones
seriadas, indexadas y electrónicas.

En América Latina la poca producción investigativa en
este campo, sugiere que la consolidación de centros
de investigación y de instituciones dedicadas a esta la-
bor son realmente escasas. Los centros de investiga-
ción en artes musicales de América Latina se formalizan
en los centros de educación superior, con el desarrollo
de proyectos de grado para optar al título de maestro
en música o de pedagogo musical en prácticas
instrumentales, técnicas y mecánicas, que antes que

AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract

In general, the conservatories and the music schools are the institutions in charge of the initial and professional
academic formation in instruments, theory and techniques. One of the requirements to access this systems is to
have personal aptitudes evaluated with specific tools. These tools used to select the candidates follow some structural
patterns of the musical syllabus focused on the evaluation of instrumental, rhyme, and tune competence which
exclude those, who in this scale, are considered no fit with a low development without offering them other possibilities
of musical education according to their aptitudes. The exclusion generated by the norms of academic studies,
focused on talented people and its incapacity to include those from the second group, in order to develop a musical
creation according to their possibilities. This social and disciplinary fracture of musical customs as well of the theoretical
production, suggests in this case, the need to analyze the principal categories that constitute the theory of the
musical intelligence proposed by Gardner in order to broaden the traditional learning scheme and the musical
practice toward levels of understanding that make it affordable by other human groups interested in it.
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generar procesos evolutivos de la investigación misma,
hacen más elemental su práctica y trascendencia.

La investigación en educación musical surge en los paí-
ses europeos y de allí se da a conocer en el mundo a
partir de las tradiciones generadas por métodos con-
vencionales de la enseñanza musical, hasta los nuevos
posicionamientos conceptuales de los teóricos actua-
les, que continúan socavando en los métodos antiguos
y en la estructura tradicional, como únicas posibilidades
de trascender y argumentar la práctica musical.

Estos posicionamientos teóricos, basados en la repeti-
ción, la técnica y la instrumentalización musical argu-
mentan mucho más la necesidad de formalizar un mé-
todo de educación musical, propio, tanto para quienes
han estado excluidos de esta expresión estética y artís-
tica por considerársele sin aptitud, como para los que
disciplinarmente se consideran talentosos.

Un estado del arte de la investigación en educación
musical deja percibir claramente las diferentes perspec-
tivas epistemológicas más usuales en dicho campo. Igual-
mente, permite identificar referentes teóricos claros que
en algunos casos se oponen entre ellos y dejan entre-
ver los intereses de la investigación en educación musi-
cal. Además, permite identificar los diferentes
paradigmas de investigación en los cuales se desarrolla
actualmente la investigación en educación musical, para
dejar en evidencia la posibilidad de abordar este cam-
po desde una posición cualitativa, cuantitativa o emer-
gente.

Los reportes de investigación se clasificaron de acuerdo
con las tendencias epistemológicas en las que cada uno
de ellos se inserta, y, en la mayoría de los casos, la
posibilidad más cercana al ejercicio investigativo se pro-
yecta, por un lado, desde la corriente positivista, para
esperar conseguir resultados que identifiquen inexacti-
tudes en el estudio y aprendizaje de la música, además
de la consecución de un estado de la cuestión a partir
del censo y de la recopilación de datos estadísticos,
como número de estudiantes, tipos de instrumentos,
corrientes pedagógicas y métodos de enseñanza apren-

dizaje; por otra parte, también se observa una tenden-
cia de trabajo investigativo cualitativo, que se proyecta
frente al tema de la educación musical, y de la investi-
gación en educación musical, como una posibilidad de
abrir puertas a nuevas experiencias y tendencias con-
ceptuales de la enseñabilidad y educabilidad de la mú-
sica en el contexto básico y superior.

Estos referentes contextualizan el sistema problemáti-
co del método, en relación con la multiplicidad de co-
rrientes investigativas que convergen en la investiga-
ción educativa actual en el campo de la educación
musical. Esto presenta una visión mucho más amplia de
las posibilidades de búsqueda y análisis que se pueden
tener en cuenta para consolidar un método que convo-
que y acierte con las necesidades de la educación mu-
sical.

Las diferentes discusiones presentadas en los reportes
de investigación permiten establecer tanto las contro-
versias más actuales en el campo de la investigación en
educación musical, como las tendencias. Los tipos de
investigación que convergen en la actualidad permiten
romper con esa tradición excluyente y purista del ejer-
cicio musical desde la práctica que se genera en los
conservatorios, en la etapa de formación profesional,
hasta las metodologías que se aplican en las institucio-
nes educativas del nivel básico y de formación prelimi-
nar; esto constituye un paso fundamental que permite
avizorar un cambio significativo en las prácticas acadé-
micas y de formación musical, aplicada a los contextos
y a las necesidades propias de los sujetos.

Los ejes centrales de interés de los reportes de investi-
gación sistematizados para este proyecto establecen
aportes significativos para concretar los puntos álgidos
de la discusión que se genera en torno a la educación
musical; unos continúan anquilosados en la técnica y
en la formación instrumental como única posibilidad
de avanzar en la producción del conocimiento musical,
y otros permiten ver claramente que esa etapa positi-
vista de la música requiere de ajustes y cambios con-
cretos que puedan hacer del conocimiento musical algo
útil y propio a las condiciones aptitudinales específicas
de los sujetos.
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Las tradiciones musicales provenientes de corrientes en
su mayoría anglosajonas se han expandido por el mun-
do como la manifestación más pura de la música, que
hibrída costumbres, culturas, tradiciones, sensibilidades,
estratos, y asociaciones tribales de las más recónditas y
alejadas. El estudio de la música en los conservatorios,
en su gran mayoría enquista esta tradición mesiánica
en las generaciones de maestros músicos que más tar-
de no tendrán otra visión de la música que no pase de
la mimesis y de la mecánica instrumental. El acto musi-
cal se ha convertido en un artefacto cultural como una
entidad propia capaz de objetivizarse, que opera en
múltiples niveles y que afecta a muchas personas. Esto
hace tambalear la estructura tradicional de la formación
profesional en la música y los procesos pedagógicos de
la enseñabilidad y de la educabilidad que se dan al inte-
rior de éstos.

De acuerdo con los antecedentes teóricos y
metodológicos en el desarrollo de la investigación mu-
sical y de los procesos de enseñabilidad y educabilidad,
se plantea entonces el diseño de un nuevo método de
formación musical que conduzca a niveles de creación
musical según las condiciones aptitudinales de cada
sujeto.

MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología

La siguiente investigación se circunscribe a un estudio
cuasiexperimental con pre y post test. De esta manera
se busca valorar la efectividad del método Cuerpo y
oído pensante.

De acuerdo con lo planteado en el marco conceptual,
el constructo de interés “creación musical de personas
que no han desarrollado su talento musical” está com-
puesto por tres dimensiones: partitura musical – parti-
tura corporal – partitura textual.

Con un grupo de expertos en lingüística y literatura,
artes escénicas, danzas, artes musicales y artes visuales,
nos dimos a la tarea de construir una versión preliminar
del instrumento de medición, el cual pretende ser apli-
cado en una muestra piloto, programada para inicios

del segundo semestre del 2004, a una población repre-
sentativa de estudiantes de primer ingreso de la Facul-
tad de Cultura Física Deporte y Recreación de la Univer-
sidad Santo Tomás de Colombia. Este proceso se realiza
con el fin de establecer evidencias empíricas de su ca-
lidad técnica que permitan generar recomendaciones
para su mejoramiento.

Se busca construir un instrumento práctico, sencillo de
usar y calificar, el cual va acompañado de un instructivo
que permita al evaluador, en caso de ser necesario,
recurrir al mismo para aclarar dudas con relación a las
dimensiones evaluadas.

La partitura textual responde a la definición de una de
las dimensiones que permite identificar la coherencia
entre el escrito textual, la expresión corporal y la crea-
ción musical. Con el fin de que el constructo de interés
“creación musical de personas que no han desarrollado
su talento musical” pueda objetivarse desde diferentes
ópticas, entre ellas la escrita, las cuales permitan obser-
var el proceso creativo en una función integrada de
conocimiento sensible, creación artística, desarrollo
musical, pensamiento simbólico y pensamiento
relacional.

Esta dimensión ha sido construida por un grupo de ex-
pertos en lingüística y literatura, que determinaron las
categorías que permiten identificar la relación entre el
texto textual y el texto musical, en una función integra-
da de coherencia y de sentido que denote
posisionamiento del saber dinamizado (creación musi-
cal) a través de su uso (estructura textual).

La partitura corporal responde a la definición de las di-
mensiones que permiten identificar la coherencia en-
tre la expresión corporal, el escrito textual y la creación
musical. Con el fin de que el constructo de interés “crea-
ción musical de personas que no han desarrollado su
talento musical” pueda objetivarse en lo corporal, a tra-
vés del movimiento, en una sola función que permita
observar el proceso creativo de significación musical y
textual que hacen parte del proceso de creación musi-
cal de Cuerpo y oído pensante. La ubicación espacio
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temporal y la capacidad de significación de la obra musical
a través del cuerpo, permiten la comprensión del pro-
ceso de creación musical y su ubicación en un contex-
to de conocimiento sensible, creación artística, desarro-
llo musical, pensamiento simbólico y pensamiento
relacional.

Esta dimensión ha sido construida por un grupo de ex-
pertos en artes escénicas, artes visuales y danzas, que
determinaron los mecanismos para identificar la rela-
ción entre la creación musical y el movimiento corpo-
ral, en una función integrada de coherencia y de senti-
do que denote posisionamiento del saber dinamizado
(creación musical) a través de su uso (estructura cor-
poral).

La partitura musical responde a la definición de las di-
mensiones que permiten identificar la coherencia en-
tre la partitura corporal, la partitura textual y la creación
musical. Con el fin de que el constructo de interés “crea-
ción musical de personas que no han desarrollado su
talento musical” pueda objetivarse en estructuras sono-
ras y rítmicas que permitan valorar el proceso creativo
de significación y de apropiación de los elementos para
la creación musical.

Esta dimensión ha sido construida por un grupo de ex-
pertos en artes musicales y composición que determi-
naron los mecanismos para identificar la relación entre
la creación musical, la creación textual y el movimiento
corporal, en una función integrada de coherencia y de
sentido que denote posisionamiento del saber
dinamizado.

La aplicación piloto pretende ser evaluada por un grupo
interdisciplinario de examinadores en cada dimensión.
Los cuales deben recibir instrucciones previas en térmi-
nos de cómo usar el instrumento. Cada prueba se eva-
luará con tres expertos, con el fin de establecer eviden-
cias de la consistencia entre examinadores.

El constructo de interés “creación musical de personas
que no han desarrollado su talento musical” pretende
ser calculado como un promedio ponderado de las pun-
tuaciones en las tres dimensiones, en donde la partitu-
ra musical tenga el doble de importancia comparado
con la partitura textual y corporal.

Para generar los análisis cuantitativos de la calidad téc-
nica del instrumento y para describir el comportamien-
to de los puntajes en cada una de las tres dimensiones
y en el indicador global de creación musical, se usará el
paquete estadístico SPSS para Windows.

Con el instrumento depurado se espera proceder a ob-
tener las calificaciones de cada estudiante en las tres
dimensiones, para determinar el cociente del total de
puntos obtenidos entre el número máximo de puntos
posible. El índice de Creación Musical se pretende cal-
cular entonces mediante un promedio ponderado de
las tres dimensiones, dando doble ponderación a la
partitura musical.

Finalmente, para analizar el grado de consistencia en-
tre jueces, se pretende calcular la correlación entre los
puntajes totales otorgados en cada dimensión por los
tres examinadores.

Unidades de análisisUnidades de análisisUnidades de análisisUnidades de análisisUnidades de análisis

En la consolidación de la estructura conceptual y del
diseño del método de formación musical, este primer
momento concreta las unidades de análisis en la teoría
de las inteligencias múltiples de H. Gardner y la inteli-
gencia musical desarrollada por Xavier Zubiri, respecti-
vamente. Un segundo momento ubica como unidad
de análisis los estudiantes que intervienen en el proce-
so experimental y de control, a partir del pre test y el
pos test, como instrumentos de aplicación. Para el ter-
cer momento surgen como unidad de análisis los datos
arrojados por la muestra.
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Etapas planteadas en el procesoEtapas planteadas en el procesoEtapas planteadas en el procesoEtapas planteadas en el procesoEtapas planteadas en el proceso
de diseño de la investigaciónde diseño de la investigaciónde diseño de la investigaciónde diseño de la investigaciónde diseño de la investigación

1. Diseño de instrumento “niveles de creación mu-
sical”

2. Diseño de instrucciones para los examinadores
externos

3. Aplicación piloto

4. Validación del instrumento

5. Aplicación del método

6. Elaboración del documento final.

DiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusión

La creación del método Cuerpo y oído pensante parte

de que la educación musical en personas disciplinar y

culturalmente no aptas para su práctica debe reconocer

en ellas una capacidad natural, biológica, que le permi-

te a través de los sentidos comprender, aprehender y

construir estructuras llenas de sentido, solo por la con-

dición biológica que tenemos de escuchar y de comu-

nicar con otros lenguajes. De igual manera, es funda-

mental abordar el problema de lo social cultural, en el

sentido estricto de las interpretaciones, visiones y

constructos culturales sociales que se han anidado en

la sociedad, con el pretexto de organizar las movilida-

des sujetales que en muchos casos lo que hacen es

cerrar las posibilidades de diálogo entre ellas y provo-

car en el individuo una serie de inseguridades que le

determinan sus campos de acción y que lo excluyen

con sus sistemas simbólicos clausurados, sin ni siquiera

conceder al individuo la exploración mínima de sus ca-

pacidades en otros campos o dominios del conocimien-

to, en este caso el de la educación musical.

Esta tendencia a la paradigmatización de los saberes y

habilidades connaturales del ser humano es lo que ha

generado hombres y mujeres que a los cuarenta años

de vida se consideran frustrados en diversos campos,

como la música, porque alguna vez el sistema mismo
los catalogó como insuficientes para su práctica. El mé-
todo de formación musical de Cuerpo y oído pensante,
plantea el reto de romper la estructura tradicional en la
que unos pocos, lo dotados, pueden acceder al conoci-
miento musical, apropiarse de él y hacerlo parte de su
vida.

En tercer lugar, el problema de las prácticas y de los
supuestos teóricos que condicionan las prácticas es par-
te constitutiva del método de Cuerpo y oído pensante,
ya que las distancias entre lo que dicen las teorías y lo
que realmente puede lograr el ser humano a través de
los sentidos es realmente enorme. Las prácticas comu-
nes de los seres humanos son posibles a través de la
realización de los sentidos. En este caso, el gran proble-
ma se centra no en que existan personas con aptitudes
y personas que no, sino en que las teorías han delimita-
do ya de entrada su existencia al ubicar categorías sin
opuestos como el ritmo, lo afinado, etc., sin dejar la
posibilidad de que en dicho mundo, el de la música, se
permee algo que esté por fuera de sus estructura tradi-
cional y convencional.

Es momento de redimensionar las prácticas y de cam-
biar los sistemas de códigos con los que nos entende-
mos al interior de la música, abrir los campos
conversacionales, validar y reconocer que el otro dis-
curso, nuevas escalas, ritmos... puede llegar a ser igual-
mente musical y válido. Si hoy en día puede conversar
la filosofía con la neurociencia, ¿por qué no la música
puede dialogar con otro tipo de escalas que no sean las
diatónicas o las cromáticas, o con otro tipo de ritmos
que no necesariamente necesitan de metrónomos para
acomodarse a lo “real”? El último problema es el de la
educación, siendo esta la base que nos permite tender
el tamiz en donde se puede generar la discusión y la
reflexión sobre la operacionalización del método Cuer-
po y oído pensante. Las distinciones en la escuela acer-
ca de la educación musical no son más que un indica-
dor de que la formación de quienes dirigen cátedras de
música debe reconocer en los sujetos, más que tiem-
pos preestablecidos de rítmicos o arrítmicos, seres
sentientes, productivos, e igualmente capaces de
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operacionalizar sus sentidos para la creación de la músi-
ca, la composición, el entendimiento de sus códigos, la
instrumentalización de las obras que componen y, por-
que no, el canto y la interpretación.

Las prácticas educativas se deben enfocar al logro de
espacios concertados y a la creación de sistemas sim-
bólicos que eliminen distancias comunicacionales ani-
dadas en las disciplinas y enquistadas en las personas.

FFFFFigurigurigurigurigura 1a 1a 1a 1a 1..... Delimitación de la estructura conceptual de Cuerpo y oído pensante.
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