
Escuela Nº 7 Del Centenario de María Luisa – Lineamientos para la presentación de proyectos para las horas de música.

Como institución adherimos a una postura que piensa la planificación como movimiento y herramienta que nos posibilita la
reflexión y el seguimiento de la enseñanza y los aprendizajes, como la construcción de procesos institucionales. Su elaboración
constituye una oportunidad para debatir, acordar y consensuar lo atinente a la escuela que se quiere, la formación a la que se apuesta,
la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizajes proyectados o puestos en marcha, etc.

La planificación permite anticiparse racionalmente a los hechos, prever situaciones, evitar improvisaciones riesgosas y/o
superfluas, gestionar cambios a partir de una visión – objetivo y proyectar hacia un futuro cercano las acciones institucionales de
manera coherente y colegiada. La planificación constituye un diseño, la invención de un plan donde se propone un recorrido que prevea
detenciones, regresos, puentes y articulaciones con otros recorridos, otros saberes, otros colegas.

Cualquier acto de planificación consiste en escoger la mejor opción para realizar una acción necesaria teniendo en cuenta el
entorno, los recursos, el propio agente y el destinatario.

Preguntas que debe responder la planificación: ¿a favor de qué enseñamos?, ¿qué lugar ocupa el otro – estudiante – en mi
propuesta de enseñanza?, ¿qué busco generar con mi propuesta de enseñanza?

Dentro de los debates habituales que se generan en las escuelas, nos encontramos con el concepto de aprendizaje activo, que
trasciende y supera el simple hecho de escuchar y/o ver algo, ya que ésto no es suficiente para aprender. Sostiene en cambio, que el
verdadero aprendizaje no es mera memorización. La mayor parte de lo que memorizamos se pierde en cuestión de horas. Sin la ocasión
de discutir, formular preguntas, hacer y tal vez enseñar a otra persona no habrá un verdadero aprendizaje.

Se piensa la planificación como movimiento y herramienta que nos posibilita la reflexión y el seguimiento de la enseñanza y los
aprendizajes, como la construcción de procesos institucionales. Su elaboración constituye una oportunidad para debatir, acordar y
consensuar lo atinente a la escuela que se quiere, la formación a la que se apuesta, la evaluación de los procesos de enseñanza y
aprendizajes proyectados o puestos en marcha, etc. La planificación permite anticiparse racionalmente a los hechos, prever situaciones,
evitar improvisaciones riesgosas y/o superfluas, gestionar cambios a partir de una visión – objetivo y proyectar hacia un futuro cercano
las acciones institucionales de manera coherente y colegiada.

La planificación constituye un diseño, la invención de un plan donde se propone un recorrido que prevea detenciones, regresos,
puentes y articulaciones con otros recorridos, otros saberes, otros colegas.

¿Qué se planifica?
El currículum se planifica porque es un lugar de tensiones de los campos de saberes, de las perspectivas epistemológicas,

políticas e ideológicas, de los espacios curriculares dentro de la propuesta educativa de la escuela. Al planificar se ponen en relieve y



discusión esas tensiones y se resuelven o se postergan. La planificación implica una intencionalidad, un desde dónde y un para
qué se concibe dicho proyecto.

¿Para qué se planifica?
Para poder como colectivo docente analizar la situación, la que permitirá construir los problemas prioritarios para trabajar desde

allí los posibles proyectos que permitan abordarlos. Además, es casi imposible en las condiciones actuales de sobreabundancia de
información, asumir un emprendimiento como es la educación sin planificar. Sí hay que tener en claro es que ese texto que se crea o se
construye en cada escuela es una propuesta de planeamiento que se convierte en un compromiso si responde a una fiel lectura de la
realidad de esa escuela y sus actores.

¿Qué tener en cuenta en el proyecto curricular a presentar?, elementos que debe incluir:

● Espacio curricular interviniente
● Destinatarios
● Justificación e importancia / Fundamentación
● Tiempo de enseñanza planificado
● Objetivos de la propuesta de enseñanza: ¿qué logros me planteo como docente, en relación a la enseñanza de mi disciplina?
● Propósitos de la propuesta: aquellos logros, que como docente, pretendo que alcancen los estudiantes.
● Contenidos / recorridos y posibles relaciones con otras disciplinas
● Propuesta metodológica (tener en cuenta los acuerdos realizados al interior de cada área en años anteriores). Incluir y pensar

la propuesta a partir de: ideas previas, creencias, prejuicios. Tener presente como aspectos centrales: la lectura, la comprensión,
la argumentación, resolución de problemas, el trabajo cooperativo y saberes transversales.
Incorporar en esta parte de la planificación: Las distintas estrategias de enseñanza que se implementarán, dinámicas de trabajo,
actividades que se propondrán, recursos, materiales, utilización de las nuevas tecnologías.

● Evaluación: criterios areales e institucionales también deben detallarse en este punto.

Diseño Curricular Resolución 3322/10 CGE

PRIMER AÑO
ESPACIO CURRICULAR: MÚSICA



ARTICULACIÓN CON EL NIVEL PRIMARIO
El Ciclo Básico Común de la Escuela Secundaria dará continuidad a los procesos de enseñanza del Nivel Primario en dos sentidos:
-Utilizando conocimientos sobre contenidos desarrollados en la Escuela Primaria, en nuevas situaciones según la propuesta de este
Espacio Curricular. En tal sentido, en Música, se retomarán para su enseñanza los siguientes contenidos:

✔ El aspecto rítmico
Diferencia de duración / intensidad en distintos estímulos sonoros.
Agrupamientos de canciones sencillas con similitudes rítmicas.
Pulso, acento, caracterización en secuencias rítmicas, como base en la creación y percepción musical. Identificación auditiva de la
naturaleza rítmico-métrica de las obras musicales.

✔ El aspecto melódico-armónico
Silencio como material en la creación musical. Interpretación vocal de canciones. Movimientos sonoros ascendentes y descendentes, en
relación a lo corporal, discriminación y graficación. Representación gráfica de la línea sonora. Estímulos sonoros identificación de la
altura, los saltos, los pasos y el diseño de series melódicas. Inicio en la lectura y escritura en pentagrama y notas en forma relativa.
Secuencias rítmicas y graficación. Ejecución instrumental y vocal con fuentes convencionales y no convencionales.
-Retomando la enseñanza iniciada en el Segundo Ciclo de la Escuela Primaria sobre contenidos que requieren ser nuevamente
abordados, retrabajados con mayor complejidad y utilizados en nuevas situaciones pedagógico-didácticas. La edad, el grupo, los
recorridos educativos y el contexto institucional -entre otros-, plantean la necesidad de volver sobre la enseñanza de dichos contenidos
sin suponer que en el Nivel anterior se han logrado esos conocimientos. Proponemos retomar la enseñanza de los siguientes contenidos
iniciados en Primaria:

✔ Contextualización:
Modos de producción del sonido en realizaciones audiovisuales y medios de comunicación, así como en torno a los rasgos o
características musicales que definen la pertenencia de una obra a una determinada estética.
Audición de relaciones sonoras, y musicales percepción del entorno sonoro a partir de las cualidades referenciales del sonido y la
relación fuente/sonido, características de estilo y procedencia de la obra.
Variaciones en los géneros y a lo largo de la historia, en las culturas de las distintas sociedades. Cambios generados en los distintos
aspectos por ejemplo a partir del surgimiento de la cultura pop, y que influencia se generó en lo social y cultural.

ENFOQUE ORIENTADOR



La educación musical en este nivel tiene como objetivo, desde las particularidades de su lenguaje, formar pre-adolescentes,
adolescentes, jóvenes, futuros ciudadanos que desarrollen capacidades de producción y análisis crítico, comprometiendo fuertemente la
comprensión de las diversas formas de comunicación y expresión de las manifestaciones artísticas contemporáneas.

Poner en juego los contenidos y las actividades de acuerdo a un nivel progresivo de dificultad, permite crear capacidades en los
estudiantes relacionadas con ser receptor e intérprete de la música, con cimentos en el lenguaje musical y su contextualización, para
posteriormente poder re-crear las posibilidades de esta interpretación.

Para ello es imprescindible pensar la enseñanza de la música mediante la experimentación con el cuerpo, la voz e instrumentos
musicales, interactuando con otros, creando e interpretando música en el aula, teniendo siempre la idea de que lo que se trabaja en el
aula puertas adentro, debería atravesar la institución, como otro modo de decir, de participar, de formar parte de ese proyecto colectivo.

Interrogarse acerca de los recursos pedagógicos musicales que utilizamos y cómo son interpelados por los cánones generados por los
medios de comunicación, constituye uno de los aspectos fundamentales en el desarrollo de capacidades de análisis y reflexión crítica de
los estudiantes, pero también de autoconocimiento y enriquecimiento subjetivo, en tanto permite leer la constitución musical al hilo de la
comprensión de la cultura. De allí la importancia de conocer e interpretar nuestra historia musical.

¿Qué nos dicen las canciones que escuchamos?, ¿por qué hay canciones rotuladas para niños?, ¿cuáles son sus mensajes?, ¿qué
dicen las canciones destinadas al público adolescente?, ¿por qué hay canciones para las distintas edades?, ¿a qué responde esa
diferenciación?

La propuesta diseñada para este espacio curricular de la formación general, que está presente desde primero a cuarto año y se conecta
con los espacios de quinto y sexto en el Ciclo Orientado de Arte, se fundamenta en el enfoque del currículo en espiral, proveniente de la
teoría representacional de Bruner, por lo que se sugiere la revisión periódica de aprendizajes ya realizados con el objetivo de abrir sus
conexiones e ir avanzando a niveles de mayor complejidad, volviendo a algunos contenidos que sirvan como organizadores previos para
introducir otros nuevos.

El criterio de espiralidad en educación musical abre a las características de los procedimientos musicales asociados a conocimientos
técnicos, destrezas en la escucha, creación e interpretación y factores interconectados a lo emocional.

RECORRIDOS POSIBLES Y CONTENIDOS



✔ El aspecto rítmico: diseño de propuestas de reproducción y creación a partir de motivos rítmicos.

Diferencia de duración / intensidad en distintos estímulos sonoros.
Agrupamientos en canciones sencillas con similitudes rítmicas.
Noción de pulso: trabajos a partir de la traducción corporal/instrumental/duraciones, noción de graficación, como base para experiencias
de creación y audición.
El acento, trabajos a partir de la traducción corporal/instrumental/duraciones, noción de graficación, como base para experiencias de
creación y audición.
Audición e interpretación del compás y figuras musicales en relación con grafías no convencionales.
Audición e interpretación de obras musicales e identificación auditiva de la naturaleza rítmico-métrica de las obras musicales.

✔ El aspecto melódico-armónico: acerca de cómo lograr una ejecución musical –instrumental y/o vocal- con instrumentos
musicales o recursos cotidianos.

Percepción del silencio como material en la creación musical.
Interpretación vocal de canciones según las características de altura.
Audición e interpretación de movimientos sonoros ascendentes y descendentes, en relación a lo corporal, discriminación y graficación.
Representación gráfica de la línea sonora.
Los estímulos sonoros y la identificación de la altura, los saltos, los pasos y el diseño de series melódicas.
Lectura y escritura en pentagrama y notas en forma relativa.
Secuencias rítmicas y graficación.
Ejecución instrumental y vocal, desarrollo de recursos técnico-instrumentales, que posibiliten una ejecución musical fluida, con fuentes
convencionales (instrumentos musicales) y no convencionales (objetos cotidianos). Identificación y clasificación de las características
sonoras, en referencia a carácter y estilo hacia la interpretación y creación.

✔ Contextualización: la música como expresión singular, situada en determinadas coordenadas histórico, sociales y culturales: sus
movimientos, géneros y estéticas.
El entorno sonoro del contexto local y regional, y las características de la contaminación sonora. Exploración de los diversos modos de
producir sonidos. Identificación de distintos timbres e instrumentos musicales y su utilización en contextos culturales diversos.
Modos de producción del sonido en realizaciones audiovisuales y medios de comunicación, así como en torno a los rasgos o
características musicales que definen la pertenencia de una obra a una determinada estética.



Interdependencia entre la melodía y el ritmo en música de diferentes géneros y estilos.
Usos convencionales de las fuentes sonoras de acuerdo a estilos y situación social y/o contextos culturales determinados, así como de
las vinculaciones entre la melodía en música de diferentes géneros y estilos.
Audición de relaciones sonoras percepción del entorno sonoro a partir de las cualidades referenciales del sonido y la relación
fuente/sonido.
Características sonoras de fuentes convencionales y no convencionales a partir de distintos criterios: familias, material, construcción,
elemento vibrante y modo de acción.
Apreciación auditiva de relaciones musicales, entre las diversas fuentes sonoras y las características de estilo y procedencia de la obra.
Identificación, denominación y representación gráfica de los elementos discursivos atendiendo a las organizaciones rítmicas, melódicas,
texturales y formales abordadas en el nivel.
Variaciones en los géneros y estilos en las distintas manifestaciones musicales a lo largo de la historia. Cambios generados en lo social
y cultural a partir, de la década del 60 y el surgimiento de la llamada cultura pop, donde elementos de la cultura popular ponen en
tensión el concepto de Bellas Artes, de que forma la música toma de lo tradicional, de lo popular separando de su contexto y
combinando con otras, dando lugar en los medios de comunicación a la aparición de la cumbia, el cuarteto originalmente de otros
ámbitos, la música de tradición folclórica con modos puestas en escena y difusión usados en el rock y pop, abiertas a fusiones de hip
hop, reggaetón o reggae.

SUGERENCIAS
En relación a lo estratégico metodológico se propone, tener aproximación a los profesionales de la música que desarrollan su actividad
en distintos ámbitos (instrumentistas, compositores, musicalizadores, sonidistas, cantantes, coristas, etc.), invitándolos a las aulas a
compartir su música y sus experiencias. Si no fuera posible, proponer lecturas, escuchas, de autores locales, regionales, nacionales e
internacionales como forma de aproximación a la música.

En cuanto a la exploración de las fuentes sonoras, se sugiere ir de lo próximo a lo lejano, enfatizando aquellas manifestaciones
musicales a las que los estudiantes no accederían sin la intervención del docente (ciertas especies folclóricas, tango, etc.).

En cuanto a las articulaciones con otros espacios curriculares, en el caso de los vinculados con la educación artística, las mismas deben
ser generadas en relación a los procedimientos y técnicas de los lenguajes, así como también teniendo en cuenta los códigos y la
información de percepción sensorial.

Con Educación Física se puede relacionar lo referido a la expresión corporal en sus dimensiones de autoconocimiento y las
posibilidades expresivas.



En el caso de Lengua y Literatura se pueden presentar las proximidades entre la literatura en su dimensión comunicativa, estética, de
transmisión cultural y manifestación de lo histórico social.

Con la observación y puesta en práctica del lenguaje gráfico y las mediciones, se volverán necesarias las articulaciones con los
procedimientos y técnicas de Matemática

Con espacios curriculares de las Ciencias Sociales se pueden trabajar los vínculos entre la música en sus periodos históricos, así como
la música y las sociedades a través de los tiempos, las actividades humanas y la organización socio cultural.

Las TICs como materiales y herramientas en los procesos de creación, difusión y apropiación artística por parte del público.

Para trabajar las vinculaciones en las estructuras y cambios en la materia en relación a lo sonoro será necesario recurrir a las
articulaciones con las Ciencias Naturales.

Como instrumento de evaluación se propone el uso del portafolio como una posibilidad de abarcar distintas estrategias bajo un mismo
sistema capaz de brindar interesantes márgenes de observación y registro para la evaluación del aula de música. El portafolio como
estrategia de evaluación, se fundamenta en que brinda información acerca de cómo un estudiante se plantea su aprendizaje.

También se propone la colección de documentos que permitan conocer el rendimiento y los trabajos (composiciones, exposiciones,
audio) producidos por el estudiante durante el proceso de aprendizaje, dentro o fuera de la escuela. La mirada puesta en capacidades y
avances permitirá ver sus esfuerzos y logros en concordancia a los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos
previamente. Todo lo cual ofrecerá información para revisar la práctica docente, así como permitir un seguimiento de los aprendizajes
que los estudiantes van realizando.

Además de la documentación impresa, el portafolio puede incluir ejemplos de materiales preparados por el profesor, datos de los logros
de los estudiantes, videos, audio que recoja las clases, pruebas escritas, cartas de los estudiantes, planificaciones de sus clases, etc. Es
un instrumento de evaluación que el docente elige, dándole autoridad al proceso evaluador, para seleccionar las evidencias. 1En él se
irán anexando las propuestas y recursos didácticos que se irán poniendo en marcha, y servirán también como material histórico en
donde el docente podrá revisar para adecuar con posterioridad su tarea.

1 Nevo, D. (1997): Evaluación basada en el centro. Un diálogo para la mejora educativa. Bilbao: Ediciones Mensajero.



También se sugiere el uso de las siguientes estrategias, materiales y herramientas integradas a la dinámica del portafolio: red de
contenidos o mapas conceptuales/pruebas de diagnóstico/exámenes, listas de control/registros de seguimiento/entrevistas/grabaciones,
fotos, filmaciones.
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DOCUMENTOS
Consejo Federal de Educación. Documento aprobado para la discusión por Resolución CFE N° 97/10. Educación Artística. N A P Para
2º ciclo de Educación Primaria y Séptimo año de Educación Primaria /Primer año de Educación Secundaria. Música, Artes Visuales,
Teatro y danza.

SEGUNDO AÑO
ESPACIO CURRICULAR: MÚSICA

RECORRIDOS POSIBLES Y CONTENIDOS

✔ El aspecto rítmico: diseño de propuestas de reproducción y creación a partir de motivos rítmicos.

Diferencia por duración / intensidad, en distintos estímulos sonoros.
Motivos rítmicos crear enlaces y secuencias graficando e interpretando.
Audición e interpretación del compás y figuras musicales en relación con grafías no convencionales.
Agrupamientos en canciones sencillas con similitudes rítmicas.
Noción de pulso: trabajos a partir de la traducción corporal/instrumental/duraciones, noción de graficación, como base para experiencias
de creación y audición.
El acento, trabajos a partir de la traducción corporal/instrumental/duraciones, noción de graficación, como base para experiencias de
creación y audición.
Creación de secuencias rítmicas y graficación con grafías.
Audición e interpretación de obras musicales y la identificación auditiva de la naturaleza rítmico-métrica de las obras musicales.

✔ El aspecto melódico-armónico: acerca de cómo lograr una ejecución musical –instrumental y/o vocal- con instrumentos
musicales o recursos cotidianos.

Percepción del silencio como material en la creación musical.
Interpretación vocal de canciones según las características de altura.
Los estímulos sonoros y la identificación de la altura, los saltos, los pasos y el diseño de series melódicas.
Lectura y escritura en pentagrama en forma relativa.



✔ La ejecución instrumental y vocal: los diferentes modos de musicalizar con la voz y los distintos instrumentos sonoros.

Los recursos técnico-instrumentales y la ejecución musical fluida.
Profundización en el manejo de fuentes convencionales (instrumentos musicales) y no convencionales (objetos cotidianos).
Identificación y clasificación de las características sonoras, en referencia a carácter y estilo hacia la interpretación y creación.

✔ Contextualización: la música como expresión singular, situada en determinadas coordenadas histórico, sociales y culturales: sus
movimientos, géneros y estéticas.

El entorno sonoro del contexto local y regional y las características de la contaminación sonora. Exploración de los diversos modos de
producir sonidos. Identificación de distintos timbres e instrumentos musicales y su utilización en contextos culturales diversos.
Modos de producción del sonido en realizaciones audiovisuales y medios de comunicación, así como en torno a los rasgos o
características musicales que definen la pertenencia de una obra a una determinada estética.
Interdependencia entre la melodía y el ritmo en música de diferentes géneros y estilos.
Usos convencionales de las fuentes sonoras de acuerdo a estilos y situación social y/o contextos culturales determinados. Vinculaciones
entre la melodía en música de diferentes géneros y estilos.
Audición de relaciones sonoras percepción del entorno sonoro a partir de las cualidades referenciales del sonido y la relación
fuente/sonido.
Características sonoras de fuentes convencionales y no convencionales a partir de distintos criterios: familias, material, construcción,
elemento vibrante y modo de acción.
Apreciación auditiva de relaciones musicales, entre las diversas fuentes sonoras y las características de estilo y procedencia de la obra.
Identificación, denominación y representación gráfica de los elementos discursivos atendiendo a las organizaciones rítmicas, melódicas,
texturales y formales abordadas en el nivel.
Variaciones en los géneros y estilos en las distintas manifestaciones musicales a lo largo de la historia. Cambios generados en lo social
y cultural a partir, de la década del 60 y el surgimiento de la llamada cultura pop, donde elementos de la cultura popular ponen en
tensión el concepto de Bellas Artes, de que forma la música toma de lo tradicional, de lo popular separando de su contexto y
combinando con otras, dando lugar en los medios de comunicación a la aparición de la cumbia, el cuarteto originalmente de otros
ámbitos, la música de tradición folclórica con modos puestas en escena y difusión usados en el rock y pop, abiertas a fusiones de hip
hop, reggaetón o reggae.



SUGERENCIAS
En lo que refiere a lo estratégico metodológico, se sugiere, observando relaciones de equivalencia, proponer dictados y autodictados
usando la voz el cuerpo, instrumentos convencionales y no convencionales.

A través de actividades que permitan la vivencia sonora, musical, trabajar la noción de tiempo libre.

Plantear en lo posible la aproximación a los profesionales de la música que desarrollan su actividad en distintos ámbitos
(instrumentistas, compositores, musicalizadores, sonidistas, cantantes, coristas, etc.), invitándolos a las aulas a compartir su música y
sus experiencias.

En cuanto a los diálogos con otros espacios curriculares, en el caso de los vinculados a la educación artística, las mismas deben ser
generadas en relación a los procedimientos y técnicas de los lenguajes, así como también teniendo en cuenta los códigos y la
información de percepción sensorial.

Con Educación Física se puede relacionar lo referido a la expresión corporal en sus dimensiones de autoconocimiento y las
posibilidades expresivas.

En el caso de Lengua y Literatura se pueden presentar las proximidades entre la literatura en su dimensión comunicativa, estética, de
transmisión cultural y manifestación de lo histórico social.

Con la observación y puesta en práctica del lenguaje gráfico y las mediciones, se volverán necesarias las articulaciones con los
procedimientos y técnicas de Matemática.

Con espacios curriculares de las Ciencias Sociales se pueden trabajar los vínculos entre la música en sus períodos históricos, así como
la música y las sociedades a través los tiempos, las actividades humanas y la organización socio cultural.

Las TICs como materiales y herramientas en los procesos de creación, difusión y apropiación artística por parte del público.

Para trabajar las relaciones en las estructuras y cambios en la materia en relación a lo sonoro será necesario recurrir a las articulaciones
con las Ciencias naturales.



Como instrumento de evaluación se propone el uso del portafolio como una posibilidad de abarcar distintas estrategias bajo un mismo
sistema capaz de brindar interesantes márgenes de observación y registro para la evaluación del aula de música. El portafolio como
estrategia de evaluación, se fundamenta en que brinda información acerca de cómo un estudiante se plantea su aprendizaje.

También se propone la colección de documentos que permitan conocer el rendimiento y los trabajos (composiciones, exposiciones,
audio) producidos por el estudiante durante el proceso de aprendizaje, dentro o fuera de la escuela. La mirada puesta en capacidades y
avances permitirá ver sus esfuerzos y logros en concordancia a los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos
previamente. Todo lo cual ofrecerá información para revisar la práctica docente, así como permitir un seguimiento de los aprendizajes
que los estudiantes van realizando.

Además de la documentación impresa, el portafolio puede incluir ejemplos de materiales preparados por el profesor, datos de los logros
de los estudiantes, videos, audio que recoja las clases, pruebas escritas, cartas de los estudiantes, planificaciones de sus clases, etc. Es
un instrumento de evaluación que el docente elige, dándole autoridad al proceso evaluador, para seleccionar las evidencias2. En él se
irán anexando las propuestas y recursos didácticos que se irán poniendo en marcha, y servirán también como material histórico en
donde el docente podrá revisar para adecuar con posterioridad su tarea.

También se sugiere el uso de las siguientes estrategias, materiales y herramientas integradas a la dinámica del portafolio: red de
contenidos o mapas conceptuales/pruebas de diagnóstico/exámenes, listas de control/registros de seguimiento/entrevistas/grabaciones,
fotos, filmaciones.

BIBLIOGRAFÍA para el profesor:
Agra, M. J. (2003): El portafolios como herramienta de análisis en experiencias de formación on line y presenciales, en: Enseñanza:
Anuario Interuniversitario de didáctica, nº 21, pp. 101-114. España: Universidad de Santiago de Compostela.
Bruner, J. (1966): Hacia una teoría de la Instrucción. México: UTEHA.
Diaz Gomez Maravillas, R.; Galan, M. E. (2007): Creatividad en educación musical. España: Universidad de Cantabria. Fundación
Marcelino Botín.
Didáctica de la Música. (1998): Medios audiovisuales en el aula de música. Barcelona, España: Eufonía. Ediciones Gorla.
Frega, A. L. (1997): Metodología comparada de la Educación Musical. Buenos Aires: CIEM Coleggium Musicum.
Frega, A. L. (1997): Música para maestros. Barcelona: Ediciones Graó.
Frega, A. L. (1980): Creatividad musical: fundamentos y estrategias para su desarrollo, en colaboración con Margery M. Vaughan.
Buenos Aires: Edición DDMCA.

2 Nevo, D. (1997): Evaluación basada en el centro. Un diálogo para la mejora educativa. Bilbao: Ediciones Mensajero.
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DOCUMENTOS
Consejo Federal de Educación. Documento aprobado para la discusión por Resolución CFE N° 97/10. Educación Artística. N A P Para
2º ciclo de Educación Primaria y Séptimo año de Educación Primaria /Primer año de Educación Secundaria. Música, Artes Visuales,
Teatro y danza.

TERCER AÑO
ESPACIO CURRICULAR: MÚSICA
RECORRIDOS POSIBLES Y CONTENIDOS
✔ El aspecto rítmico y métrico: diseño de propuestas de reproducción y creación, a partir de motivos rítmicos.

Diferencia de duración / intensidad en distintos estímulos sonoros.
Motivos rítmicos: creación de enlaces y secuencias, graficando e interpretando.
Audición e interpretación del compás y figuras musicales en relación con grafías no convencionales.



Agrupamientos en canciones sencillas con similitudes rítmicas.
Noción de pulso: trabajos a partir de la traducción corporal/instrumental/duraciones, noción de graficación, como base para experiencias
de creación y audición.
El acento, trabajos a partir de la traducción corporal/instrumental/duraciones, noción de graficación, como base para experiencias de
creación y audición.
Creación de secuencias rítmicas y graficación con grafías.
Audición e interpretación de obras musicales e identificación auditiva de la naturaleza rítmico-métrica de las mismas.

✔ El aspecto melódico-armónico: acerca de cómo lograr una ejecución musical –instrumental y/o vocal- con instrumentos
musicales o recursos cotidianos.

Percepción del silencio como material en la creación musical.
Interpretación vocal de canciones según las características de altura.
Los estímulos sonoros y la identificación de la altura, los saltos, los pasos y el diseño de series melódicas.
Lectura y escritura en Pentagrama y grafías no convencionales.

✔ La ejecución instrumental y vocal: los diferentes modos de musicalizar con la voz y los distintos instrumentos sonoros.

Los recursos técnico-instrumentales y la ejecución musical fluida.
Profundización en el manejo de fuentes convencionales (instrumentos musicales) y no convencionales (objetos cotidianos).
Identificación y clasificación de las características sonoras, en referencia a carácter y estilo hacia la interpretación y creación.

✔ Contextualización: la música como expresión singular, situada en determinadas coordenadas histórico, sociales y culturales: sus
movimientos, géneros y estéticas.

El entorno sonoro del contexto local y regional y las características de la contaminación sonora. Exploración de los diversos modos de
producir sonidos. Identificación de distintos timbres e instrumentos musicales y su utilización en contextos culturales diversos
Modos de producción del sonido en realizaciones audiovisuales y medios de comunicación, así como en torno a los rasgos o
características musicales que definen la pertenencia de una obra a una determinada estética.
Interdependencia entre la melodía y el ritmo en música de diferentes géneros y estilos.



Usos convencionales de las fuentes sonoras de acuerdo a estilos y situación social y/o contextos culturales determinados, así como de
las vinculaciones entre la melodía en música de diferentes géneros y estilos.
Audición de relaciones sonoras percepción del entorno sonoro a partir de las cualidades referenciales del sonido y la relación
fuente/sonido.
Características sonoras de fuentes convencionales y no convencionales a partir de distintos criterios: familias, material, construcción,
elemento vibrante y modo de acción.
Apreciación auditiva de relaciones musicales, entre las diversas fuentes sonoras y las características de estilo y procedencia de la obra.
Identificación, denominación y representación gráfica de los elementos discursivos atendiendo a las organizaciones rítmicas, melódicas,
texturales y formales abordadas en el nivel.
Variaciones en los géneros y estilos en las distintas manifestaciones musicales a lo largo de la historia. Cambios generados en lo social
y cultural a partir, de la década del 60 y el surgimiento de la llamada cultura pop, donde elementos de la cultura popular ponen en
tensión el concepto de Bellas Artes, de que forma la música toma de lo tradicional, de lo popular separando de su contexto y
combinando con otras, dando lugar en los medios de comunicación a la aparición de la cumbia, el cuarteto originalmente de otros
ámbitos, la música de tradición folclórica con modos puestas en escena y difusión usados en el rock y pop, abiertas a fusiones de hip
hop, reggaetón o reggae.

SUGERENCIAS
En relación a lo estratégico metodológico, se propone como sugerencia observar relaciones de equivalencia, proponer dictados y
autodictados usando la voz, el cuerpo, instrumentos convencionales y no convencionales.

A través de actividades que permitan la vivencia sonora, musical, captar la noción de tiempo libre.

Aproximación a los profesionales de la música que desarrollan su actividad en distintos ámbitos (instrumentistas, compositores,
musicalizadores, sonidistas, etc.), invitándolos a las aulas a compartir su música y sus experiencias.

En cuanto a los diálogos con otros espacios curriculares, en el caso de los vinculados a la educación artística, las mismas deben ser
generadas en relación a los procedimientos y técnicas de los lenguajes, así como también teniendo en cuenta los códigos y la
información de percepción sensorial.



Con Educación Física se puede relacionar lo referido a la expresión corporal en sus dimensiones de autoconocimiento y las
posibilidades expresivas.

En el caso de Lengua y Literatura se pueden presentar las proximidades entre la literatura en su dimensión comunicativa, estética, de
transmisión cultural y manifestación de lo histórico social.

Con la observación y puesta en práctica del lenguaje gráfico y las mediciones, se volverán necesarias las articulaciones con los
procedimientos y técnicas de Matemática.

Con espacios curriculares de las Ciencias Sociales se pueden trabajar los vínculos entre la música en sus periodos históricos, así como
la música y las sociedades a través los tiempos, las actividades humanas y la organización socio cultural.

Las TICs como materiales y herramientas en los procesos de creación, difusión y apropiación artística por parte del público.

Para trabajar las relaciones en las estructuras y cambios en la materia en relación a lo sonoro será necesario recurrir a las articulaciones
con las Ciencias Naturales.

Como instrumento de evaluación se propone el uso del portafolio como una posibilidad de abarcar distintas estrategias bajo un mismo
sistema capaz de brindar interesantes márgenes de observación y registro para la evaluación del aula de música. El portafolio como
estrategia de evaluación, se fundamenta en que brinda información acerca de cómo un estudiante se plantea su aprendizaje.

También se propone la colección de documentos que permitan conocer el rendimiento y los trabajos (composiciones, exposiciones,
audio), producidos por el estudiante durante el proceso de aprendizaje, dentro o fuera de la escuela. La mirada puesta en capacidades y
avances, permitirá ver sus esfuerzos y logros en concordancia a los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos
previamente. Todo lo cual ofrecerá información para revisar la práctica docente, así como permitir un seguimiento de los aprendizajes
que los estudiantes van realizando.

Además de la documentación impresa, el portafolio puede incluir ejemplos de materiales preparados por el profesor, datos de los logros
de los estudiantes, videos, audio que recoja las clases, pruebas escritas, cartas de los estudiantes, planificaciones de sus clases, etc. Es
un instrumento de evaluación, que el docente elige, dándole autoridad al proceso evaluador, para seleccionar las evidencias. 3En él se

3 Nevo, D. (1997): Evaluación basada en el centro. Un diálogo para la mejora educativa. Bilbao: Ediciones Mensajero.



irán anexando las propuestas y recursos didácticos que se irán poniendo en marcha, y servirán también como material histórico en
donde el docente podrá revisar para adecuar con posterioridad su tarea.

También se sugiere el uso de las siguientes estrategias, materiales y herramientas integradas a la dinámica del portafolio: red de
contenidos o mapas conceptuales/pruebas de diagnóstico/exámenes, listas de control/registros de seguimiento/entrevistas/grabaciones,
fotos, filmaciones.

BIBLIOGRAFÍA para el profesor:
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Zaragozà J. L. (2009): Didáctica de la música en la educación secundaria. Competencias docentes y aprendizaje. Barcelona: Editorial
Graò. Biblioteca de Eufonía.

DOCUMENTOS
Consejo Federal de Educación. Documento aprobado para la discusión por Resolución CFE N° 97/10. Educación Artística. N A P Para
2º ciclo de Educación Primaria y Séptimo año de Educación Primaria /Primer año de Educación Secundaria. Música, Artes Visuales,
Teatro y danza.

CUARTO AÑO
ESPACIO CURRICULAR: MÚSICA

RECORRIDOS POSIBLES Y CONTENIDOS

✔ El aspecto rítmico: diseño de propuestas de reproducción y creación a partir de motivos rítmicos.

Diferencia de duración / intensidad en distintos estímulos sonoros
Motivos rítmicos: creación de enlaces y secuencias, graficando e interpretando.
Agrupamientos en canciones sencillas con similitudes rítmicas.
Las nociones de pulso, acento y subdivisión: expresión corporal / instrumental / duraciones, iniciando la noción de graficación, como
base en la creación y percepción musical. Identificación auditiva de la naturaleza rítmico-métrica de las obras musicales.
Creación e interpretación de secuencias rítmicas.
Audición e interpretación del compás y figuras musicales en relación con grafías no convencionales.
Creación de secuencias rítmicas y graficación con grafías.
Audición e interpretación de obras musicales y la identificación auditiva de la naturaleza rítmico-métrica de las mismas.
Noción de tiempo libre.
Sincronía y repetición periódica, incluyendo nociones de apertura de la métrica hacia la duración.

✔ El aspecto melódico-armónico: la ejecución musical –instrumental y/o vocal- con instrumentos musicales o recursos cotidianos.

Percepción del silencio como material en la creación musical.
Interpretación vocal de canciones según las características de altura.
Los estímulos sonoros y la identificación de la altura, los saltos, los pasos y el diseño de series melódicas.



Lectura y escritura en Pentagrama y grafías no convencionales.

✔ La ejecución instrumental y vocal: los diferentes modos de musicalizar con la voz y los distintos instrumentos sonoros.

Los recursos técnico-instrumentales y la ejecución musical fluida.
Profundización en el manejo de fuentes convencionales (instrumentos musicales) y no convencionales (objetos cotidianos).
Identificación y clasificación de las características sonoras, en referencia a carácter y estilo hacia la interpretación y creación.

✔ Contextualización: la música como expresión singular, situada en determinadas coordenadas histórico, sociales y culturales: sus
movimientos, géneros y estéticas.

El entorno sonoro del contexto local y regional y las características de la contaminación sonora. Exploración de los diversos modos de
producir sonidos. Identificación de distintos timbres e instrumentos musicales y su utilización en contextos culturales diversos
Modos de producción del sonido en realizaciones audiovisuales y medios de comunicación, así como en torno a los rasgos o
características musicales que definen la pertenencia de una obra a una determinada estética.
Interdependencia entre la melodía y el ritmo en música de diferentes géneros y estilos.
Usos convencionales de las fuentes sonoras de acuerdo a estilos y situación social y/o contextos culturales determinados, así como de
las vinculaciones entre la melodía en música de diferentes géneros y estilos.
Audición de relaciones sonoras percepción del entorno sonoro a partir de las cualidades referenciales del sonido y la relación
fuente/sonido.
Características sonoras de fuentes convencionales y no convencionales a partir de distintos criterios: familias, material, construcción,
elemento vibrante y modo de acción.
Apreciación auditiva de relaciones musicales, entre las diversas fuentes sonoras y las características de estilo y procedencia de la obra.
Identificación, denominación y representación gráfica de los elementos discursivos atendiendo a las organizaciones rítmicas, melódicas,
texturales y formales abordadas en el nivel.
Variaciones en los géneros y estilos en las distintas manifestaciones musicales a lo largo de la historia. Cambios generados en lo social
y cultural a partir, de la década del 60 y el surgimiento de la llamada cultura pop, donde elementos de la cultura popular ponen en
tensión el concepto de Bellas Artes, de que forma la música toma de lo tradicional, de lo popular separando de su contexto y
combinando con otras, dando lugar en los medios de comunicación a la aparición de la cumbia, el cuarteto originalmente de otros
ámbitos, la música de tradición folclórica con modos puestas en escena y difusión usados en el rock y pop, abiertas a fusiones de hip
hop, reggaetón o reggae.



SUGERENCIAS
En relación a lo estratégico metodológico, las sugerencias son: observar las relaciones de equivalencia, proponer dictados y
autodictados usando la voz, el cuerpo, instrumentos convencionales y no convencionales.

A través de actividades que permitan la vivencia sonora, musical, captar la noción de tiempo libre.

Aproximación a los profesionales de la música que desarrollan su actividad en distintos ámbitos (instrumentistas, compositores,
musicalizadores, sonidistas, etc.), invitándolos a las aulas a compartir su música y sus experiencias.

Para propuestas de creación en el aula partir del paso de la noción de métrica hacia duración, de la forma cerrada hacia procesos más
complejos, usando instrumentos convencionales y no convencionales, ruidos, murmullos, inflexiones de la voz.

Sonorización de representaciones dramáticas, expresión corporal, danza, imágenes y video.

Creación con libertad de estructuras partiendo del timbre, realizando variaciones en referencia a altura, intensidad y tiempo, graficar con
propuestas propias que incluyan lo convencional y no convencional.

Será de vital importancia la conservación y difusión de las creaciones musicales, registrando a través de distintas formas de notación y
diferentes técnicas de grabación, utilizando recursos informáticos y dispositivos electrónicos.

En cuanto a los diálogos con otros espacios curriculares, en el caso de los vinculados a la educación artística, las mismas deben ser
generadas en relación a los procedimientos y técnicas de los lenguajes, así como también los códigos y la información de percepción
sensorial.

Con Educación Física se puede relacionar lo referido a la expresión corporal en sus dimensiones de autoconocimiento y las
posibilidades expresivas.

En el caso de Lengua y Literatura se pueden presentar las proximidades entre la literatura en su dimensión comunicativa, estética, de
transmisión cultural y manifestación de lo histórico social.



Con la observación y puesta en práctica del lenguaje gráfico y las mediciones, se volverán necesarias las articulaciones con los
procedimientos y técnicas de Matemática.

Con espacios curriculares de las Ciencias Sociales se pueden trabajar los vínculos entre la música en sus periodos históricos, así como
la música y las sociedades a través los tiempos, las actividades humanas y la organización socio cultural.

Las TICs como materiales y herramientas en los procesos de creación, difusión y apropiación artística por parte del público.

Para trabajar las relaciones en las estructuras y cambios en la materia en relación a lo sonoro será necesario recurrir a las articulaciones
con las Ciencias Naturales.

Como instrumento de evaluación se propone el uso del portafolio como una posibilidad de abarcar distintas estrategias bajo un mismo
sistema capaz de brindar interesantes márgenes de observación y registro para la evaluación del aula de música. El portafolio como
estrategia de evaluación, se fundamenta en que brinda información acerca de cómo un estudiante se plantea su aprendizaje.

También se propone la colección de documentos que permitan conocer el rendimiento y los trabajos (composiciones, exposiciones,
audio) producidos por el estudiante durante el proceso de aprendizaje, dentro o fuera de la escuela. La mirada puesta en capacidades y
avances permitirá ver sus esfuerzos y logros en concordancia a los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos
previamente. Todo lo cual ofrecerá información para revisar la práctica docente, así como permitir un seguimiento de los aprendizajes
que los estudiantes van realizando.

Además de la documentación impresa, el portafolio puede incluir ejemplos de materiales preparados por el profesor, datos de los logros
de los estudiantes, videos, audio que recoja las clases, pruebas escritas, cartas de los estudiantes, planificaciones de sus clases, etc. Es
un instrumento de evaluación que el docente elige, dándole autoridad al proceso evaluador, para seleccionar las evidencias. 4

En él se irán anexando las propuestas y recursos didácticos que se irán poniendo en marcha, y servirán también como material histórico
en donde el docente podrá revisar para adecuar con posterioridad su tarea.

También se sugiere el uso de las siguientes estrategias, materiales y herramientas integradas a la dinámica del portafolio: red de
contenidos o mapas conceptuales/pruebas de diagnóstico/exámenes, listas de control/registros de seguimiento/entrevistas/grabaciones,
fotos, filmaciones.

4 Nevo, D. (1997): Evaluación basada en el centro. Un diálogo para la mejora educativa. Bilbao: Ediciones Mensajero.
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