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RESUMEN 

Este trabajo de grado consiste en el diseño conceptual de un entorno virtual de 
aprendizaje para el director de coros infantiles en Venezuela, con la finalidad de 
brindar estrategias para la mejora continua de sus competencias claves, identificadas 
a partir de la triangulación de resultados provenientes de fuentes mixtas. Esta 
investigación busca generar sinergia entre las herramientas telemáticas y la mejora 
del desempeño en la dirección de coros infantiles en Venezuela. Se aborda el trabajo 
desde una perspectiva proyectiva y exploratoria, dada la ausencia de antecedentes 
directos, a través del desarrollo de cuatro etapas metodológicas. La primera 
comprende la revisión de la base teórico-referencial contenida en bibliografía 
especializada y recursos de Internet, referidos tanto al área de formación musical, 
como a la telemática educativa aplicada al área de música. La segunda etapa se 
refiere a la recopilación de información sobre requerimientos para construir el perfil 
ideal de un director de coros infantiles, en función de conocimientos, capacidades y 
destrezas, realizada a través de una entrevista a expertos. Los resultados de esta 
entrevista, junto con la base teórica, permitieron elaborar un segundo instrumento: la 
encuesta de percepción de necesidades dirigida a directores. A partir de la tercera 
etapa, el análisis de resultados de los dos instrumentos y su triangulación posterior 
con la teoría y la síntesis interpretativa de la autora, se construyen los parámetros 
que sirven de base al diseño conceptual del Entorno Virtual de Aprendizaje. 
Finalmente, en la cuarta etapa se define la estructura del mismo y se ofrecen 
ejemplos de actividades en las áreas claves de competencia.  

PALABRAS CLAVES: música, dirección coral, coros infantiles, EVA, TIC.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La formación virtual o educación mediada por las tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC, por sus siglas), se ha convertido en una modalidad  cada vez 

más relevante en el contexto de la formación continua de los adultos, constituyendo 

hoy en día una verdadera alternativa a la educación tradicional desarrollada en las 

aulas de clase, con especial impacto sobre el mejoramiento técnico del desempeño 

de aquellos grupos de personas que no han culminado estudios universitarios o que 

simplemente requieren de instrucción, capacitación y/o actualización en su quehacer 

laboral. 

La utilización de las TIC y, en particular, su introducción en las diferentes 

modalidades de la capacitación a distancia aprovechando las potencialidades 

comunicacionales e informacionales de Internet, permite superar las limitaciones en 

cuanto a espacio físico, acceso geográfico y cumplimiento de un horario rígido de 

clase, entre otros atributos que definen el estilo y la oportunidad del aprendizaje, 

promoviendo novedosas prácticas para el desarrollo de las actividades, diferentes 

presentaciones de los contenidos y cambios en las estrategias didácticas orientadas 

en muchos casos al desarrollo de habilidades prácticas claves para el 

desenvolvimiento de las tareas en distintos ámbitos de competencia.  

Lo expresado anteriormente adquiere particular significación en el caso de 

ámbitos de profesionalización en los que se verifica un acceso desigual a centros o 

recursos de estudio y/o que no forman parte del sistema tradicional de educación 
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formal. Ambas condiciones pueden aplicarse a la dirección de coros infantiles. Esta 

especialidad reviste singular importancia en razón de ser una disciplina que no sólo 

requiere de preparación musical por parte de quien la ejerce, sino que además 

representa una faena de gran responsabilidad al involucrar el trabajo con niños, 

personas que se encuentran en pleno proceso de formación y desarrollo. 

Aun cuando en Venezuela, para el momento de esta investigación, existe un 

número significativo de coros infantiles, no hay en el país una especialidad vinculada 

a la dirección de este tipo de agrupaciones en el nivel de la educación formal. Las 

opciones de capacitación en esta área se inscriben en el nivel de la educación 

informal y son ofrecidas por un número limitado de instituciones. Lo anterior sirvió de 

motivación para elaborar este trabajo de grado como aporte a la búsqueda de 

instrumentos para la mejora del desempeño en las destrezas de los directores de 

coros infantiles.  

Para abordar la propuesta de investigación, el presente trabajo se estructuró en 

diez (10) capítulos, organizados en una introducción y tres grandes áreas de 

desarrollo:  

1. La introducción (capítulo I), que comprende el planteamiento del problema, la 

justificación del trabajo de grado y los objetivos planteados, así como las 

preguntas de investigación que motivaron su investigación. 

2. El marco teórico referencial (capítulos II, III, IV, V, VI), el cual se organiza en 

torno a dos grandes temas: en primer lugar, los aspectos claves sobre la 

formación del director coral y el ejercicio de la dirección coral infantil. Dicha 

investigación documental requirió de una búsqueda exhaustiva, así como de la 

adaptación y elaboración conceptual por parte de quien escribe, debido a la 

poca sistematización que presentan los elementos teóricos vinculados con 

esta especialidad. En segundo lugar, la base teórica que sustenta el diseño de 
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los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) y el enfoque de enseñanza-

aprendizaje, partiendo de la comprensión del marco general del aprendizaje 

en los adultos, la educación a distancia con base en la formación de 

competencias y la utilización de las TIC como mediadoras de la formación. Se 

abordaron también los antecedentes de la propuesta, revisando herramientas 

existentes en Internet en el área de la música y en particular, en aquellas 

áreas vinculadas con la dirección coral.  

3. El marco metodológico y los resultados de la investigación  propiamente 

dicha (capítulos VII y VIII). En esta sección se describe el tipo de 

investigación, las etapas  y procesos de la misma, así como las técnicas e 

instrumentos de recopilación de datos que incluyen una entrevista a expertos 

que complementa la base teórica y sirve de insumo para el diseño de una 

encuesta exploratoria a directores de coros infantiles. Finaliza esta área con el 

capítulo de análisis de resultados que incluye los instrumentos de campo y 

una triangulación final, herramienta propia de la investigación cualitativa que 

permite la construcción de categorías de competencias referidas al 

desempeño de los directores de coros infantiles susceptibles de mejora 

mediante un instrumento como el que se propone en este trabajo.  

4. La propuesta específica para la elaboración del diseño conceptual de 

un EVA para la mejora continua del desempeño de los directores de coros 

infantiles (capítulo IX), que incluye el diseño instruccional y el esquema 

conceptual de la interfaz. 

Finalmente, se elaboran conclusiones y recomendaciones en varios ámbitos: en 

lo referente la investigación como un todo, a las competencias claves del director de 

coros infantiles, y en lo relativo al EVA propuesto y los pasos que habrían de darse 

para llegar en el futuro hasta su implementación.  
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1.1 Planteamiento del Problema 

El movimiento coral en Venezuela ha tenido un crecimiento vertiginoso durante 

el siglo XX y lo que va del siglo XXI, lo cual ha motivado el desarrollo de una gran 

cantidad de coros de diferente naturaleza. María Guinand (2011: 529-537) explica en 

el libro Aproximación a Nuestra Cultura a propósito del desarrollo del canto coral en 

Venezuela, que en la actualidad existen agrupaciones corales de diferente tipo en las 

distintas regiones del país: coros universitarios, corales de organismos oficiales y 

empresas privadas, coros de clubes, de adultos mayores, coros de fundaciones, 

corales juveniles e infantiles. En particular, estas últimas han venido tomando cada 

vez más espacios en escuelas de distinta adscripción, conservatorios, dentro del 

Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles (hoy FundaMusical Bolívar) e 

incluso dentro de instituciones públicas y privadas con objetivos tan diversos como 

las finanzas, las comunicaciones, la educación superior, los servicios públicos, entre 

otros1. 

Las personas que dirigen las agrupaciones corales, en particular, aquellas 

conformadas por niños, necesitan información  y herramientas especializadas para el 

mejor desempeño de su trabajo. El acceso a esta información, así como al resto del 

material musical asociado a la práctica coral no está distribuido de manera equitativa 

en todo el territorio nacional. Según información reciente de la Oficina de 

Planificación del Sector Universitario 

(http://loeu.opsu.gob.ve/vistas/carreras/areas_subareas_conocimiento.php), los 

cursos universitarios referidos directa o indirectamente al área de la Dirección Coral 

                                            

1 El Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria y Aduanera (SENIAT), el Banco 
Central de Venezuela (BCV), la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad de Los 
Andes (ULA), el Banco Occidental de Desarrollo (BOD), - son sólo algunos ejemplos de instituciones 
que sostienen coros o redes de coros de niños dentro de sus estructuras. 
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en el nivel de Pregrado (i.e. Licenciatura en Música mención Dirección Coral, 

Educación Musical, disciplina que utiliza la dirección de coros, sobre todo escolares, 

como salida laboral) se concentran en las regiones Central y Occidental de 

Venezuela.  A lo anterior se suma el hecho de que no existe un área académica 

especializada para la dirección de coros infantiles.  

Por otra parte, aun cuando diversas organizaciones promotoras del canto coral 

infantil en Venezuela desarrollan talleres de capacitación para directores dentro del 

marco de programas de educación no formal, éstos se circunscriben a una pequeña 

parte del universo, que se localiza dentro del ámbito geográfico de actuación de cada 

una de estas organizaciones. La Fundación Schola Cantorum y la Fundación del 

Estado para el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela-

FESNOJIV (ahora FundaMusical Bolívar) son las principales instituciones que 

promueven este tipo de actividades. Cabe destacar que la primera lleva a cabo 

cursos y talleres para la capacitación de los directores de su proyecto Construir 

Cantando y para otras redes de coros infantiles como la de la Fundación Enclave del 

Banco Occidental de Desarrollo (BOD) y la del Programa Voces Andinas a Coro de la 

Corporación Andina de Fomento (CAF).  

La situación descrita remite a la necesidad de búsqueda de opciones para la 

formación del director de coros infantiles, con autonomía del sistema de educación 

formal e independencia de la localización geográfica. De ahí que la presente 

investigación se haya propuesto como objetivo central el diseño conceptual de una 

herramienta que busca potenciar las capacidades de quienes dirigen coros formados 

por niños (entre siete y catorce años)2, a través de un proceso autogestionado de 

                                            

2 Límite inferior que responde a la edad a la que los niños comúnmente inician la práctica coral 
a dos voces y son susceptibles de desarrollar las mismas destrezas musicales y motrices que los de la 
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mejora continua, susceptible de transferir estrategias que les permitan a los 

directores incrementar su desempeño, mediante el desarrollo de destrezas claves y 

por ende, elevar la calidad de su trabajo. El instrumento a utilizar es un Entorno 

Virtual de Aprendizaje (EVA), el cual puede definirse, de acuerdo con la Cátedra 

UNESCO de educación a distancia como el instrumento de aplicación de un nuevo 

paradigma educativo asociado a las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), representado por un ambiente o aplicación interactiva de 

carácter pedagógico con capacidad de comunicación integrada y disponible a través 

del uso de Internet, el cual ofrece nuevas oportunidades a los adultos para el 

autoaprendizaje (UNESCO, 1998: Citado por Arrieta, et al. 2009). 

Dos preguntas han guiado la investigación: ¿Cuáles son las competencias, 

entendidas como capacidades y destrezas que necesita un director de coros 

infantiles? ¿por medio de qué herramientas es posible la transferencia efectiva de 

información y conocimientos para el desarrollo y la mejora continua de  su 

desempeño a través de un proceso autogestionado y a distancia? 

1.2 Justificación 

En los inicios de la década de 2000, el Estado venezolano adoptó, como una de 

sus líneas estratégicas, la declaración del “acceso y uso de Internet como política 

prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político de la República 

Bolivariana de Venezuela”, conforme quedó establecido en el Decreto Presidencial 

825 (2000). En ese decreto, el Ejecutivo Nacional señala que es de prever el impacto 

favorable de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el progreso 

social y económico del país, así como en la generación de conocimientos y el 

incremento de la eficiencia empresarial, entre otros ámbitos.  

                                                                                                                                         
edad  límite superior correspondiente al tiempo en el que es común el cambio de voz en los varones 
(Aranguren y Jimeno, 2009:19-29).   
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El Plan de Telecomunicaciones (2001), la Ley de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (2001), el Decreto 3390 (2001), éste último relativo a la prioridad de uso 

de desarrollos computacionales de código abierto (software libre) en la 

administración pública, la creación de la Fundación Infocentro con el objetivo de 

democratizar el acceso a las tecnologías de información y comunicación y la 

aparición más reciente de portales educativos para el manejo de materiales 

multimedia destinados a los niveles de educación primaria, básico y diversificada, 

promovidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (2010) constituyen hitos que 

configuran un marco favorable para la creación de instrumentos que sirven para la 

formación a través del medio telemático. 

En la actualidad, cerca del 40% de las universidades venezolanas tiene algún 

programa académico virtual, si bien estos son casi inexistentes en el área de las 

artes (Curci, 2003: 24). Una consulta a Internet permite comprobar una amplia oferta 

de cursos de educación continua, diplomados, talleres virtuales y recursos digitales 

para el mejoramiento profesional ofrecidos por un universo heterogéneo de 

instituciones e individuos en distintas áreas, tan sólo en Venezuela. También en el 

campo musical existen en el país algunas experiencias de educación ‘no formal’ a 

distancia. Tal es el caso de los  teletalleres creados por FundaMusical para el estudio 

de los siguientes instrumentos: fagot, flauta, trombón, clarinete, contrabajo, viola, 

violín, así como para la formación en dirección orquestal 

(http://www.fesnojiv.gob.ve/es/teletalleres/1035-tele-dir-osq-intro.html). Estos talleres 

utilizan una plataforma inserta en la página web de la organización y se valen de 

Internet para su divulgación.  

En el área de la dirección coral en general, y de la dirección de coros infantiles 

en particular no existen, por el contrario, para el momento de la elaboración de este 

trabajo de grado, herramientas como la descrita en el párrafo anterior, basadas en el 

formato de video ni de algún otro tipo; menos aún espacios virtuales de aprendizaje, 
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ad hoc, desarrollados en Venezuela, que integren recursos y estrategias para el 

adiestramiento a distancia. Cabe destacar que este último requiere del desarrollo de 

habilidades de distinto ámbito en el director:  

 Aplicación del conocimiento musical propiamente dicho 

 Afinación de destrezas auditivas  

 Empleo de herramientas pedagógicas (especialmente importante en el caso del 

trabajo con coros de niños), entre otras.  

La utilización de un Entorno o Espacio Virtual de Aprendizaje (EVA) para la 

mejora continua del director de coros infantiles en nuestro país se presenta como 

una oportunidad de aprovechamiento de Internet para el desarrollo de las destrezas 

que lo ayuden en su desempeño cotidiano, incrementando de manera especial las 

oportunidades de capacitación de aquellos localizados en regiones del país que no 

ofrecen el fácil acceso a contenidos, repertorio o la posibilidad de nutrirse del 

intercambio con otros colegas.  

Además de beneficiar de manera directa a los directores de las agrupaciones 

corales infantiles, la aplicación futura del diseño de un EVA como el que se propone 

podrá brindar  aportes, de manera complementaria, a otro tipo de población como la 

de los compositores de música coral infantil, pudiendo convertirse también en un 

instrumento para la divulgación de obras, el fomento de la creación de música coral 

para agrupaciones infantiles y, en general, en un espacio colaborativo y de difusión 

de la música coral venezolana. 

Finalmente, si bien es cierto que la investigación se centra en Venezuela, al ser 

una propuesta que involucra el uso de Internet su alcance no está limitado por las 

fronteras del país. 
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Desde el punto de vista académico, la elaboración de este trabajo de grado 

puede abrir una línea de investigación sobre la aplicabilidad de las TIC como 

herramientas de apoyo para la formación musical en las diferentes áreas 

relacionadas con la dirección. 

1.3 Objetivos del Estudio 

En los siguientes párrafos se definen los objetivos generales y específicos de 

esta investigación. 

1.3.1 Objetivo General 

Elaborar el diseño conceptual de un entorno virtual de aprendizaje (EVA) que 

brinde al director de coros infantiles en Venezuela herramientas para la mejora 

continua de sus capacidades y destrezas básicas para el desempeño de la dirección 

coral.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Investigar la base teórica que sustenta la formación del director de agrupaciones 

corales infantiles. 

2. Identificar las áreas básicas de conocimiento asociadas al perfil ideal de un 

director de coros infantiles. 

3. Explorar las necesidades existentes en la comunidad de directores de coros 

infantiles que llevan a cabo la actividad en Venezuela, en referencia a las 

capacidades y destrezas requeridas para ejercer la dirección coral. 
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4. Analizar y organizar las áreas básicas de conocimiento que definen el perfil ideal 

de un director en función de capacidades y destrezas agrupadas en competencias 

claves para el desempeño del director coral. 

5. Investigar la base teórica que soporta la utilización de entornos de aprendizaje 

virtual y antecedentes del trabajo de investigación en esta materia. 

6. Elaborar el esquema instruccional y los lineamientos preliminares de la interfaz del 

entorno virtual que se propone.  

1.3.3 Objetivos Complementarios  

1. Servir de punto de partida para la investigación sobre la aplicación de las TIC 

como herramientas de soporte para el adiestramiento y la capacitación en el área 

coral. 

2. Proveer de un espacio para la divulgación de obras nuevas y existentes del 

repertorio coral infantil. 

3. Fomentar el intercambio y la comunicación entre los miembros de la comunidad 

coral (coralistas, directores, compositores, etc.). 
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CAPÍTULO II 

EL CORO INFANTIL 

Un coro es “una entidad musical constituida por un conjunto de personas 

reunidas para cantar en común, teniendo como objetivo principal la interpretación y 

difusión de repertorio coral (al unísono, homofónico o polifónico) y que puede 

integrarse tanto por aficionados, sin mayores conocimientos musicales, [como por 

personas que poseen una formación musical completa],”. La anterior es una 

definición aportada por Hector Nardi (1979: 11) y adaptada para hacer referencia al 

coro de manera general, por considerarse que incorpora todos los elementos 

descriptivos de una agrupación coral.  

2.1 Clasificación general de los coros 

Los coros pueden clasificarse según diversos criterios. Se parte en este caso de 

la categorización realizada por el profesor Hugo Lino 

(http://www.mundocoral.galeon.com  consultado desde Internet el 10 de Noviembre 

de 2010), educador musical y docente de la Universidad de Carabobo, afinando los 

criterios con la experiencia de quien escribe.  

A. Según sus objetivos, los coros pueden ser:  

 Escolares: Son aquellos creados en la escuela, con el objetivo de formar 

de manera integral al niño. La función educadora del coro queda 

manifestada en la siguiente afirmación sostenida en la introducción a la 

monografía Los Coros Infantiles, escrita por el consejo directivo de 

Eufonía, revista de Didáctica de la Música (Eufonía, 45, Enero-Marzo, 

http://www.mundocoral.galeon.com/
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2009: 5), dedicada a la divulgación de métodos y enfoques de educación 

musical dirigida a las aulas escolares: “El coro permite a nuestros 

escolares participar de una actividad en la que pueden tomar conciencia 

del placer de cantar no sólo individualmente sino en conjunto, es decir, en 

un contexto de socialización (…).permite que los niñas y niñas puedan 

expresarse musicalmente”.  

 Profesionales: Son aquellos en los cuales todos los miembros (director y 

coralistas) reciben una remuneración por la tarea que desempeñan.   

 De diletantes o aficionados: Formados por  personas que no se dedican al 

canto como profesión. 

 Académicos: aquellos que pertenecen a instituciones especializadas en 

estudios musicales o en la actividad  musical. Son los coros de las 

escuelas y academias de música, conservatorios.  

 Institucionales: aquellos que representan a alguna institución. En 

Venezuela, por ejemplo, muchas instituciones bancarias tienen coros, así 

como también ministerios y otras dependencias del Estado, empresas 

privadas y fundaciones sin fines de lucro.  

 

B. Por la edad de las personas que lo conforman:  

 Coros infantiles: conformados por niños y niñas que no han llegado a la 

adolescencia. Este coro es objeto de estudio del presente trabajo y se 

dedica el próximo apartado a describir sus principales características. 

 Coros juveniles: por lo general son los coros conformados por jóvenes en 

la adolescencia, con edades propias de la enseñanza secundaria, por 

ejemplo coros de liceos.  

 Coros de adultos: conformados por personas que han pasado ya la etapa 

de la adolescencia. 



14 

 

 

 

 Coros de la tercera edad: formados por adultos mayores, en el rango de 

edades considerado en cada sociedad. 

C. Por el tipo de voces que lo conforman: 

 Coros de voces mixtas: formado por personas de ambos sexos. La 

conformación interna de las voces comprende, grosso modo, sopranos, 

contraltos, tenores y bajos. 

 Coros de voces iguales: se subdividen en 

- Coro de voces blancas: formado por niños y niñas. 

- Coro de voces oscuras: formado por hombres exclusivamente.  

- Coro de voces claras: formado por mujeres3.   

 

D. Por la cantidad de integrantes:  

 De Cámara: son agrupaciones generalmente formadas por menos de 

veinticinco integrantes. También son llamados ensamble o grupo vocal. 

 Orfeón: es una agrupación de más de cien integrantes, aunque en la 

práctica no hay un número máximo para ello. Hoy en día el término puede 

utilizarse como sinónimo de coro. 

 

E. Por el tipo de repertorio que interpretan:  

 Coros dedicados a un estilo particular, de ópera, de jazz, de góspel, de 

música antigua, de canto gregoriano, es decir, de acuerdo al estilo y 

género de música al que se dediquen. En esta categoría se incluyen los 

coros que realizan de manera exclusiva algún tipo de repertorio. 

 Sinfónicos: su objetivo es la interpretación de repertorio sinfónico-coral. 

                                            

3 Algunos autores incluyen en esta categoría también a los niños.   
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La Figura 2.1 presenta un resumen de la clasificación utilizada.
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Figura 2.1 Clasificación de los Coros 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en clasificación adaptada del Prof. Hugo Lino (2005). 
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Finalmente, es posible también caracterizar a una agrupación según alguna 

combinación de los criterios expuestos en los párrafos precedentes.  

Este trabajo de grado está dirigido al diseño de una herramienta para directores 

de coros infantiles, por lo cual la parte central de este capítulo se dedica a este tipo 

de agrupación. 

2.2  El Coro Infantil 

De acuerdo con Aranguren y Jimeno (2009: 19) un coro infantil es aquel 

“formado en su totalidad por niños de edades entre seis y catorce años, edad en que 

[el niño] muda la voz”. Como  ha sido mencionado en el capítulo anterior de este 

trabajo de grado, la investigación está referida a coros infantiles formados por niños y 

niñas con edades comprendidas entre siete y catorce años. Se adoptó siete años 

como límite inferior debido a que el desarrollo del niño en esta edad, como se explica 

en los próximos párrafos, permite que esté en capacidad de realizar actividades 

musicales y motrices que también puede dominar un individuo de catorce años 

(límite superior). Adicionalmente, en el contexto geográfico considerado, los  coros 

de niños, especialmente los escolares, suelen ser grupos comprendidos en  este 

rango de edades.  

De acuerdo con los autores arriba mencionados, el trabajo con un coro infantil 

puede abordar aspectos de la educación ‘no formal’  e ‘informal’. La primera ocurre 

porque hay una “intención y organización (de contenidos educativos) fuera del 

sistema educativo formal” (Aranguen y Jimeno, 2009: 20). En este sentido, los niños 

aprenden principalmente lenguaje musical y técnica vocal, a la vez que desarrollan 

diversas destrezas audioperceptivas y motrices en un ambiente que favorece las 

relaciones interpersonales, la sociabilización, la sensibilización, la intuición y la 

comunicación. En cuanto a la educación informal referida al aprendizaje no 
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estructurado que se obtiene en actividades de la vida cotidiana relacionadas con el 

trabajo, el ocio, la familia, Aranguren y Jimeno (2009: 21) destacan que en el caso de 

los coros de niños “surge de la propia actividad artística y afecta su entorno 

sociocultural”.  El niño, al pertenecer al coro, emplea su tiempo de manera positiva y 

esto repercute en sus relaciones familiares, con la comunidad y con el mundo (i.e. 

cuando el coro realiza giras se beneficia la cultura del niño). “Para muchos autores 

es desde el ámbito informal donde se ejerce la mayor influencia educativa”  

(Aranguren y Jimeno, 2009: 21). 

2.2.1 Clasificación de los coros infantiles  

La clasificación de los coros infantiles se aborda aquí considerando la afiliación 

a instituciones, la separación por género (niños/niñas), o alguna condición particular 

de los niños que conforman las agrupaciones. 

En cuanto a la primera categorización los coros infantiles pueden pertenecer a 

un amplio espectro de instituciones: de educación regular, escuelas de música, 

instituciones culturales, direcciones de cultura de universidades, centros religiosos, 

entre otras, incluso pueden representar a organizaciones de servicios (i.e. banca, 

etc.) a empresas o fundaciones (i.e. Polar).   

En lo referente al género, existen coros de niños conformados exclusivamente 

por varones, como es el caso de la famosa Escolanía de Montserrat, en Barcelona, 

España o en Venezuela los Niños Cantores de Los Teques.  También los hay 

integrados sólo por niñas, como las venezolanas Niñas Cantoras de Villa de Cura y  

son abundantes las agrupaciones corales formadas a la vez por niñas y niños. 

En nuestro país también hay coros infantiles formados por niños con una 

condición o cualidad particular, como agrupaciones para niños con necesidades 
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especiales, enfermedades terminales y/o niños en condición de abandono. Es el 

caso, por ejemplo, de la Coral Infantil Integrada  de Guayana – UNEG (Universidad 

Nacional Experimental de Guayana) y el Coro de los Pequeños Cantores Modelo del 

Este (que funciona en una escuela integral y  forma parte en Caracas del Programa 

Construir Cantando de la Fundación Schola Cantorum). 

2.2.2 El canto en los niños entre siete y catorce años 

El Profesor Ireneo Segarra (1968: 17) en su libro La voce del fanciullo cantore 

(La voz del niño cantor), basado en su experiencia al frente de la Escolanía de 

Montserrat, afirma que entre los seis y los ocho años el niño está en las mejores 

condiciones para iniciarse en el canto. Agrega que una de las mayores ventajas de 

comenzar dentro de este rango de edad reside en la posibilidad de 

perfeccionamiento en la formación musical. Manifiesta  que los niños que han 

comenzado en estas edades adquieren mayor desarrollo que los que se inician más 

tarde. Tomando en cuenta que en este trabajo se hace referencia al coro formado 

por niños entre los siete y los catorce años, puede decirse con base en este 

especialista que el abanico de capacidades susceptibles de ser desarrolladas es 

amplio, lo cual permite abordar repertorio diverso. Debe considerarse que hay 

variables que hacen que cada agrupación sea distinta de otra, por ejemplo, el tiempo 

que los integrantes tienen cantando juntos, el tiempo que el director tiene al frente de 

la agrupación, así como la experiencia y las condiciones individuales de los 

integrantes. Como afirma Zuleta (2004:99) “…la habilidad para cantar a varias voces 

depende más de la experiencia tonal previa y de la habilidad para cantar 

independientemente, que de la edad de los niños”.  Especialistas en el área 

foniátrica, como Ana De Mena (1994: 81) afirman que el ambiente musical en el cual 

se desarrolla el niño es uno de los factores que puede influir en la extensión de su 

voz. 
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De manera general, las características del grupo etáreo referido en cuanto a su 

relación con el canto se sintetizan a continuación (Zuleta, 2004: 111): 

 Son niños que, en su mayoría, distinguen entre hablar y cantar. Lo anterior no 

es condición sine qua non en los niños menores de 7 años. 

 La mayoría está en capacidad de afinar con exactitud. 

 En estas edades ya se ha desarrollado el lenguaje, por lo que los niños 

pueden pronunciar y aprender los textos con cierta rapidez. 

 Experimentan la sensación de tonalidad y los rudimentos del canto en 

armonía. 

 Su instrumento vocal tiene una resonancia y capacidad respiratoria suficiente 

para mantener una producción vocal sana. 

 Con la guía del director, la voz desarrolla claridad y pureza especialmente en 

las notas agudas.  

 Su capacidad de concentración permite comprender el hecho musical y 

favorece el logro de la articulación y el fraseo. 

 Existe un campo fértil para desarrollar la memoria tonal y rítmica permitiendo 

el aprendizaje de música cada vez más compleja. 

 Muchos niños se vuelven cantores independientes, es decir, dominan el hecho 

de poder cantar su parte sin confundirse con otras voces y sin la ayuda de 

otros niños.  

En cuanto al rango vocal del niño, no hay acuerdo entre los especialistas  sobre la 

extensión específica de las voces, pero puede promediarse del Si2 hasta el Fa4. La 

clasificación de las voces estará dada más por el timbre y el color que por la 

extensión tonal (Perelló, et al. 1982: 166). Por tratarse de un grupo de niños de 

distintas edades, el rango vocal del coro podría ser del La 2 al Sol 4, sin embargo el 

tiempo que tiene el coro y la experiencia de sus integrantes influyen en la amplitud 
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del rango sonoro del instrumento. Zuleta (2004: 113) ubica la extensión promedio de 

un coro escolar entre el Do3 (Do central) y el Mi4. Lo anterior permite constatar que 

no existe un rango vocal específico para estas agrupaciones.  

2.2.3 Características del repertorio 

El repertorio es una variable que permite conocer el nivel de desempeño de un 

coro de niños. A continuación se señalan algunas características del repertorio que 

puede ser abordado por este tipo de agrupación, en el entendido de que será el 

director quién organice la secuencia progresiva en orden de dificultad, en la que irá 

perfilando el camino de progreso de su coro.  

 Los coros de niños pueden interpretar repertorio a una, dos, tres y hasta seis 

voces o más, según se desprende del conocimiento de quien escribe. Esto 

dependerá de factores culturales, de selección de los niños, frecuencia de 

ensayo, nivel del director, entre otros.  

 En la obra de compositores venezolanos que han escrito música coral para 

coros infantiles, como es el caso de Modesta Bor, se encuentra homofonía, 

melodía acompañada o polifonía (Parra, 2010: 94).También hay repertorio que 

incluye sonidos no cantados, como en algunas canciones para coros infantiles 

compuestas por Alberto Grau. 

 Puede incluir trabajo eurítmico combinado con el canto, debido a las 

posibilidades que brinda el desarrollo psicomotriz de los coralistas.  

 En cuanto al texto, abunda repertorio sacro en latín, con o sin 

acompañamiento instrumental. 

 Existe también repertorio de música profana, con o sin acompañamiento 

instrumental, basado en temas folclóricos de distintos países, así como  

composiciones originalmente escritas para este tipo de coro. También hay 

muchos arreglos de excelente calidad musical. 
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Es interesante tomar en cuenta las conclusiones obtenidas en un trabajo de 

investigación hecho por Anita P. Davis (1998: 8-10) del Departamento de Música 

Rutgers, The State University of New Jersey, titulado “Analysis of Compositional 

Techniques Used in Selected Children's Choral Literature” (Análisis de las técnica 

compositivas usadas en literatura seleccionada de repertorio coral infantil), el cual 

está basado en el análisis de cuatro obras interpretadas por coros de niños que se 

presentaron en la Convención Nacional Americana de Directores Corales en 1993. El 

objetivo de esta investigación fue determinar elementos compositivos comunes en el 

repertorio coral infantil. De acuerdo con esta investigación, éstos serían los que 

siguen: 

a. Los intervalos tienden a ser consecutivos con distancias de una quinta o menos 

siendo estos más frecuentes que las sextas, séptimas y octavas, en su mayoría 

ubicados en el pulso principal o subdivisiones del mismo.  

b. Las melodías están centradas predominantemente alrededor de una base tonal y 

en intermitentes ocasiones se desvían de las tríadas de dominante y tónica y del 

patrón rítmico para hacer variaciones.  

c. La longitud de las frases es razonablemente accesible y el rango vocal para 

todas las voces se adapta a la habilidad del niño. 

d. En la mayor parte del tiempo total de las composiciones analizadas  las voces 

son escritas a unísono o a dos voces. Cuando se agregan partes suele ocurrir 

hacia los compases finales de la composición.  

e. Frecuentemente las partes vocales son estructuradas de manera homofónica 

resultando movimiento simultáneo entre las voces. El uso de variaciones 

ocasionales como el canon, la imitación, o una contramelodía se aplica para 

evitar la repetición. Uso selectivo de armonía cerrada también es un método que 

provee textura adicional a la composición para niños.  . 

f. Todas las composiciones analizadas incluyen piano acompañante. La mayoría  

inicia con una breve introducción del instrumento para establecer el centro tonal, 
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elementos melódicos y armónicos de la composición, además de funcionar como 

enlace para los puentes entre los versos del texto. El limitado uso del canto a 

cappella (aceptado por el RAE como “a capella” (s.f. avance 23a.edic), puede 

reflejar preferencia por el interés melódico, armónico y textural que provee la 

combinación del piano y las voces de los niños. 

Tal como se establece en sus conclusiones, el estudio revisado, pese a sus 

limitaciones en cuanto a la representatividad de la muestra, brinda información sobre 

las técnicas compositivas más comunes y puede servir como un referente para 

entender las características básicas que debe tener el repertorio para coros 

infantiles. 
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CAPÍTULO III 
EL DIRECTOR CORAL Y SU FORMACIÓN EN VENEZUELA 

Según el Diccionario de la Real Academia (DRAE), una de las acepciones de la 

palabra ’dirigir’ es “conjuntar y marcar una determinada orientación artística a los 

componentes de una orquesta o coro” (DRAE, 2011).  En lo que respecta a éste 

último, la tarea del director coral implica el conocimiento de los vínculos que unen 

todos y cada uno de los elementos sonoros (fonéticos, sintácticos y semánticos de 

una partitura e igualmente, el desarrollo de las habilidades técnicas propias de su 

oficio que están relacionadas con el lenguaje musical, con la transmisión al grupo 

coral de su pensamiento, de la  comunicación al público - a través del coro- del 

mensaje escrito por el autor y re-creado por él (Grau, 2005:  78).  

3.1 Áreas claves para el desempeño de un director coral 

De acuerdo con Amantegui y Busto (1983: 1), el director coral debe tener la 

suficiente capacidad para descifrar cualquier partitura que llegue a sus manos-

además de tener criterios claros  en lo referente  a educación y fusión de las voces - 

buscando siempre el máximo equilibrio. Debe aprender la partitura hasta el punto de 

identificarse completamente con ella para así poder transmitir su conocimiento y 

concepción de la obra, primero a través de la técnica de ensayo y finalmente, en el 

concierto, con el poder comunicativo de su técnica gestual, tal como señala Kaplan 

(1985: xiv). 
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Dirigir es además, en muchas maneras, enseñar. Así lo señala Imogen Holst en 

la introducción de su libro Conducting a Choir (1991: 3-5). Las mismas virtudes son 

necesarias: coraje, paciencia y sensibilidad; los otros requerimientos son: sentido del 

ritmo y buen oído. El sentido del ritmo alude a la comprensión del mismo como algo 

que fluye y su relación con el gesto. En cuanto al buen oído, refiere la autora que 

debe incluir una buena comprensión del lenguaje musical, imaginación acerca de 

cómo deben sonar las notas escritas, sentido de autocrítica al entonar y cantar y 

finalmente, oído armónico.   

Un coro es ante todo un grupo humano. En este sentido, cada integrante tiene 

sus particularidades, unos aprenden más rápido que otros, unos son más tímidos, 

otros se sienten más a gusto con un determinado tipo de repertorio. Por eso es 

importante que el director conozca a su agrupación, sepa cómo motivarla y lograr de 

ella resultados satisfactorios, en pocas palabras, ejerza liderazgo. Esta cualidad 

permite hacer el trabajo musical y formativo que desarrollará en los coralistas las 

destrezas para el logro de una labor más eficiente y reflexiva hacia el hecho musical.  

Un director, como líder, debe ser un buen observador de su coro, que es en sí mismo 

un grupo heterogéneo, pues aunque todos deseen realizar buenos conciertos, no 

todos obedecen al mismo tipo de estímulo.  Debe tener un buen manejo de las 

relaciones humanas y herramientas para resolver conflictos que pudiesen 

presentarse durante los ensayos. Debe ser jovial pero firme, así como 

contemporizador cuando sea conveniente (Grau, 2005: 82). 

Existen otras habilidades que el director de coros debe poseer y no son 

aprendidas en los estudios profesionales, tales son la creatividad y la intuición. Grau 

(2005: 86) lo afirma de esta manera: “la intuición, la sensibilidad, el poder creativo, no 

son asignaturas que puedan aprobarse en instituto alguno”. Por ello concluye que es 

la combinación de estas destrezas conductuales junto a los conocimientos teóricos y 
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técnicos impartidos en las instituciones educativas la que define el mejor desempeño 

de un director coral. 

Las condiciones señaladas hasta este punto aplican no sólo para el director de 

coros de adultos, sino también para aquel que lidera agrupaciones formadas por 

niños. El coro infantil es un instrumento particularmente delicado, está integrado por 

personas en formación para quienes “el director es, ante todo, un maestro” (Zuleta, 

2004: 71), cuya responsabilidad es educarlos musicalmente y también como seres 

humanos en su totalidad.    

A partir de los aspectos descritos en los párrafos precedentes, es posible 

organizar algunas áreas de conocimiento y actitudinales que inciden en el 

desempeño del director frente al coro: entrenamiento auditivo, técnica vocal, técnica 

gestual, técnica de ensayo, lenguaje musical suficiente para comprender e interpretar 

una partitura, comunicación pedagógica, conocimientos fonéticos, liderazgo. Todo 

ello aunado a la sensibilidad, el sentido del ritmo, el concepto sonoro, el sentido de 

autocrítica y a la imaginación sobre cómo deben sonar las notas escritas.   

Russo (1979: 31-32) establece parámetros relacionados con el desempeño del 

director de coros, que involucran el dominio mínimo de destrezas específicas cuando 

señala que, si bien el director puede no contar en un principio con los conocimientos 

técnico suficientes para ejercer su labor, hay elementos esenciales que resultan 

imprescindibles, los cuales son: un sano instinto musical,  el sentido rítmico, la 

discriminación auditiva de los intervalos melódicos y armónicos, así como la 

comunicatividad vinculada al instinto pedagógico.  Incluye como conocimientos 

mínimos aquellos que le permitan leer y entonar perfectamente los intervalos 

melódicos,  así como las funciones de acordes más importantes (funciones de tónica, 

subdominante, dominante, segundo y sexto grado). Debe además ser capaz de 

solucionar problemas rítmicos sencillos resultantes de la combinación simultánea de 
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voces. Agrega el autor que para que el director progrese en su formación, debe 

proseguir su preparación en las siguientes materias: Armonía, Contrapunto, Técnica 

de Dirección, Canto, Idiomas (fonética latina, italiana, alemana, inglesa y francesa) e 

Historia del Arte.  

En los próximos apartados se presenta la evolución de los estudios de dirección 

coral en Venezuela, desde los antecedentes tempranos en el período colonial hasta 

nuestros días. 

3.2 Antecedentes: La práctica coral en Venezuela antes de los estudios de 
dirección coral 

Escribe José Antonio Calcaño (1985: 19) en su libro La Ciudad y su Música que 

la historia de ésta última pasa por tres pasos comunes a la evolución de la cultura 

occidental: suele comenzar en el templo, en su función religiosa, luego pasa a los 

palacios o salones de los nobles, y finalmente al teatro y las salas de concierto. 

Conforme a ello, en el caso venezolano debe buscarse el origen del ejercicio musical 

en la ciudad de Coro, sede de la primera catedral, donde ya en 1534 existía el cargo 

de maestro de capilla y se hacía música vocal para acompañar la liturgia. Entre 1636 

y 1639 la catedral se traslada a Santiago de León de Caracas y es en el año de 1640 

cuando el Cabildo Metropolitano establece una escuela de canto llano que, al decir 

de Calcaño, funge como la primera escuela verdadera de música de la capital. A lo 

anterior se suman, en 1671, las clases impartidas por el Padre Gonzalo Cordero, 

nombrado primer Maestro de Capilla de la Catedral en ese año, el cual tenía la 

obligación de enseñar música, órgano y canto llano, en un principio a los ministros 

eclesiásticos y luego a la población en general, hecho que denota que la iglesia era 

el único lugar que ofrecía por entonces algún tipo de preparación musical. Su 

sucesor Francisco Pérez Camacho, Maestro de Capilla para 1687, se convirtió 

posteriormente en el primer catedrático de música en la Real y Pontificia Universidad 

de Caracas, fundada entre 1724 y 1725 (Calcaño, 1985: 33). De acuerdo con 
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Calcaño, esta cátedra se mantiene hasta 1854 (1985: 33). De acuerdo con Arístides 

Rojas, citado por Calcaño (1985: 40) en 1712 había aparecido también, en un ámbito 

distinto del eclesiástico, una escuela particular de solfeo en Caracas. Serían 

entonces tres los lugares destinados a la enseñanza de la música, contando la 

escuela establecida por el Cabildo y las clases impartidas por los Maestros de 

Capilla.  

El primer gran hito a lo largo de este proceso de surgimiento y desarrollo de la 

actividad de la música vocal en el país lo constituye, al decir de Guinand (2011: 525), 

la aparición de la llamada “Escuela de Chacao”, fundada por el Padre Sojo, quien 

con la asistencia del joven Juan Manuel Olivares lleva a cabo una  labor pedagógica 

desde 1770 hasta 1820, aproximadamente. Los estudiantes de composición de esta 

escuela realizaban obras corales, pues contaban con un grupo de voces para 

interpretar sus composiciones. Entre los aprendices destacados se puede mencionar 

a José Ángel Lamas, José Francisco Velázquez, los hermanos Landaeta, Juan 

Meserón, Lino Gallardo, Cayetano Carreño, Pedro Nolasco Colón, José Caro de 

Boesi. Sus composiciones eran fundamentalmente cantos litúrgicos escritos en latín, 

pero además escribieron “tonos de navidad, de velorio y villancicos”. 

En los años siguientes la lucha por la independencia mermó las actividades de 

la escuela del Padre Sojo. Los compositores componían canciones patrióticas 

pensadas para ser cantadas por la gente común y no necesariamente por un coro 

adiestrado. El interés pasó a la música de salón, predominando las obras para piano. 

Si bien los primeros años del siglo XIX no muestran una particular actividad coral, se 

mantuvo el trabajo de la Tribuna de la Catedral (Guinand, 2011: 526).  

En ese mismo siglo fue creado el Instituto Nacional de Bellas Artes durante el 

gobierno del General Francisco Linares Alcántara, por decreto del 03 de abril de 

1877. Este Instituto estaba conformado por dos Academias: la Academia de Música y 
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la Academia de Dibujo y Pintura (Calcaño, 1985: 339). La  Escuela de Música de la 

Academia se convirtió con el tiempo en la Escuela Superior de Música, hoy Escuela 

de Música José Ángel Lamas. Calcaño (1985: 347) refiere que el pensum abarcaba 

las materias: melodía, solfeo, canto, solfeo, música instrumental, armonía, 

contrapunto y fuga, instrumentación, composición, historia del arte, estética y filosofía 

crítica de la música.   

Hacia el primer cuarto del siglo XX emergen dos personajes fundamentales 

para el repunte de la actividad musical en el país, la cual había disminuido por efecto 

del poco estímulo gubernamental, la sucesión de guerras caudillistas y las 

enfermedades que caracterizaron el período final del siglo XIX e inicios del siglo XX. 

Estos fueron: Vicente Emilio Sojo (1887-1974) y Juan Bautista Plaza (1898-1964). El 

primero es responsable del siguiente gran hito de la actividad coral en el país, al 

fundar el Orfeón Lamas en 1929, señalado por Guinand (2011: 527) como 

agrupación simiente del movimiento coral en Venezuela. También fue responsable 

de la reorganización e impulso de la Orquesta Sinfónica de Venezuela en 1930 

(Palacios, comunicación personal, octubre 2011). Sojo generó un fuerte impacto 

sobre la creación coral en el país, a través de su cátedra de composición, de la cual 

surgieron obras de carácter nacionalista. De igual forma recopiló y realizó arreglos de 

música popular venezolana y compuso obras corales y destacadas obras sinfónico-

corales (Guinand, 2011: 527).  

Por su parte, Juan Bautista Plaza fue el encargado de implementar en 

Venezuela las reformas decretadas en el campo litúrgico por el Papa Pio X. Estudió 

en la Escuela Pontificia de Música Sagrada en Roma y fue Maestro de Capilla de la 

Catedral de Caracas durante 25 años. Su legado como investigador y pedagogo es 

invaluable. Dedicó muchos años de trabajo al rescate y catalogación del archivo de 

música colonial venezolana y fundó la Escuela Preparatoria de Música, como 

producto de su interés por la educación musical a nivel infantil, que hoy se conoce 
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como Escuela de Música Juan Manuel Olivares (Guinand 2011: 527). Es el 

compositor más prolífico del siglo, con más de 265 títulos en su catálogo musical, 

entre los que destacan más de 100 obras sacras (Plaza, 1985: 24). Fue el encargado 

de establecer la versión definitiva oficial del “Himno Nacional de Venezuela” 

(Guinand, 2011: 528). 

La labor desplegada por estos dos maestros en lo pedagógico junto a la intensa 

actividad del Orfeón Lamas dio pronto como fruto la aparición de nuevas 

agrupaciones corales en los ámbitos más diversos (universidades, liceos, empresas 

privadas, instituciones gubernamentales) dirigidas sobre todo por alumnos de Vicente 

Emilio Sojo. Dice Antonio Estévez, citado por María Guinand (2011: 528), que “la 

formación del director de coro para ese entonces era totalmente empírica, no había 

una educación especializada que contara con materias específicamente relacionadas 

con el canto coral, ni siquiera se hacía énfasis en la técnica vocal, lo importante era 

difundir el arte musical a otras esferas y el canto coral fue el mejor vehículo”. 

En este punto cabe mencionar a importantes representantes de la generación 

de músicos formados por Sojo, que posteriormente consolidarían las bases de la 

actividad coral en Venezuela y algunos de los cuales darían los primeros pasos en el 

diseño de estudios formales para los directores corales. Ellos son: Antonio Estévez, 

fundador del Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV) 

(1942); Angel Sauce, Coral Venezuela que nació como un coro obrero (1943) y 

fundador de la Coral de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB); Inocente 

Carreño, Coro del Liceo Juan Vicente González; Gonzalo Castellanos, fundador de la 

Coral Filarmónica (1968); Modesta Bor, fundadora del Coro de Niños de la Escuela 

de Música Juan Manuel Olivares (1964); Antonio Lauro, fundador del Coro del Liceo 

Fermín Toro; José Antonio Calcaño, fundador de la Coral Creole (1952); Alberto 

Grau, fundador de la Schola Cantorum de Caracas, hoy de Venezuela (1967); José 
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Antonio Abreu, fundador del Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de 

Venezuela (FESNOJIV, hoy FundaMusical Bolívar) (1975).  

“La fundación de cada una de estas agrupaciones corales dibujó el mapa coral 

del país, donde esta actividad se realiza hoy en los ámbitos escolares, liceísticos, 

universitarios, comunitarios, empresariales y gubernamentales” (Guinand, 2011, p. 

528). 

3.2.1 El desarrollo de los estudios de dirección coral en Venezuela 

Como se ha visto en el apartado anterior, la práctica coral en Venezuela 

antecedió por varios siglos a la existencia de estudios sistematizados en dirección 

coral.  

Para finales de la década de los sesenta, el movimiento coral en Venezuela se 

encontraba ya consolidado y su madurez permitía convocar una cantidad cada vez 

mayor de agrupaciones para abordar repertorio sinfónico coral. Ángel Sauce y 

Gonzalo Castellanos, quien para el momento se desempeñaba como director de la 

Orquesta Sinfónica de Venezuela, emprenden entonces montajes sinfónico corales 

reuniendo agrupaciones como el Orfeón Universitario de la UCV, la Coral de la 

UCAB, la Schola Cantorum de Caracas, la Coral Venezuela y alumnos de los 

conservatorios de música.  

En este contexto de masificación de la actividad coral y de gran actividad de la 

Sinfónica de Venezuela, Gonzalo Castellanos4, quien estudió Dirección Orquestal en 

Siena con Sergiu Celibidache y realizó estudios en otras áreas de la música en 

                                            

4 (Enciclopedia de la Música en Venezuela V.I.,1988:344) 
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Francia y Alemania comienza a preocuparse por establecer los primeros estudios en 

dirección en el país, para dar herramientas a los músicos ya formados5 Esta labor la 

realizó siendo director de la Escuela de Música Juan Manuel Olivares (1963-1968) 6.   

Tal experiencia formativa es la inspiración para la creación de lo que será el 

germen de los actuales estudios profesionales en Dirección Coral en Venezuela. Al 

respecto, explica Romera (2011), que la primera cátedra de Dirección Coral, fue 

fundada bajo el nombre de de Escuela de Canto Coral en Caracas en 1972 por 

Alberto Grau, discípulo de Castellanos y de Sojo, en la Escuela de Música José 

Lorenzo Llamozas de la Asociación Venezolana de Conciertos. Es éste un 

importante hito en la historia moderna de la práctica coral en Venezuela.  

En 1974 se crea la Fundación Schola Cantorum de Caracas, para fortalecer el 

movimiento coral venezolano a través de la creación de nuevos coros y la asesoría a 

directores corales (Guinand, 2011: 529). Entre sus áreas de actuación se encuentra 

la referida cátedra, fundada por Grau. En 1979 esta cátedra fue adscrita al 

Conservatorio de la Orquesta Nacional Juvenil Simón Bolívar (Guinand, 2011: 524). 

Posteriormente, se inserta como Cátedra de Dirección Coral en los estudios 

superiores de música dictados en el Instituto Universitario de Estudios Musicales  

(IUDEM), fundado en 1985. Es en este momento cuando los estudios de Dirección 

Coral adquieren nivel profesional, al otorgarse por primera vez en el país el título de 

Licenciado en Música, Mención Dirección Coral (Guinand, 2011: 524).  

                                            

5 (Marisa Romera, comunicación personal, 28 de septiembre de 2011) 

6 (Alberto Grau, comunicación personal, 18 septiembre de 2011) 
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La mención en dirección coral en el nivel de pregrado se extendió a otras 

regiones de Venezuela siendo incorporadas en la Licenciatura en Música en 

universidades como la de los Andes (ULA), en Mérida, la Cecilio Acosta (UNICA), en 

Maracaibo y más recientemente, en la Universidad Centro-Occidental Lisandro 

Alvarado (UCLA), en Barquisimeto. A nivel de postgrado aparece también la Maestría 

en Música, mención Dirección Coral en la Universidad Simón Bolívar, en Caracas 

(Guinand, 2011: 524). 

En el año 2008 se crea la Universidad Nacional de las Artes (UNEARTE) 

mediante el Decreto N°6.050 (en Gaceta Oficial del 28 de Julio de ese año) y 

comienza a funcionar en Caracas, desde Enero de 2009. Esta Universidad se creó 

integrando los distintos institutos universitarios dedicados a la formación artística que 

ya existían. Es así como el IUDEM pasó a formar parte de dicha institución, en lo que 

se conoce actualmente como el Centro de Estudios y Creación Artística (CECA) 

Sartenejas, manteniéndose la mención de Dirección Coral dentro de la Licenciatura 

en Música. 

Adicionalmente, se han sumado otras salidas profesionales hacia la dirección 

de ensambles vocales (coros), provenientes de las carreras de educación musical 

(UPEL y otras), la licenciatura en artes-mención música (UCV), y la licenciatura en 

música propiamente dicha (UCLA y UNEARTE).  

Un ámbito menos conocido es el de la formación de directores corales en las 

escuelas de música. Ya Modesta Bor, en 1990, fundó una cátedra de dirección coral 

en la Escuela de Música de la ULA (Parra, 2010) que fue determinante para la 

posterior creación de la Licenciatura en Música, Mención Dirección Coral en Mérida. 

Miguel Astor (comunicación personal, 21 de enero de 2011), egresado de la Cátedra 

de Canto Coral de Alberto Grau, impartió en Caracas un curso de dirección coral, 

entre los años 1989 y 1990,  en la Escuela de Música Juan José Landaeta por 
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sugerencia del Maestro Ángel Sauce, director de la misma y a su vez, discípulo de 

Sojo. No se posee información sobre el tiempo que estuvo activo este curso. 

Para el momento de la elaboración de este trabajo se conoce que Pedro Silva 

(comunicación personal, 22 de marzo de 2012) está al frente de una cátedra de 

dirección coral en la Escuela de Música José Ángel Lamas con una duración de 

cinco años.  

 Debido a limitación de recursos y por no ser éste el objetivo central de la 

investigación, no se accedió a información sobre otros cursos que pudieran dictarse 

o haberse dictado en las escuelas de música de la capital y del interior de Venezuela.  

Finalmente, en las últimas décadas varias instituciones que promueven el canto 

coral, tales como la Fundación Schola Cantorum de Venezuela (FSCV), la Fundación 

ENCLAVE del Banco Occidental de Descuento (BOD), la Corporación Andina de 

Fomento (CAF), FundaMusical Bolívar, han ofrecido talleres y cursos de dirección 

coral dentro del ámbito de la educación no formal, mayoritariamente referidos a 

agrupaciones de coros de niños debido, esto último, a que sostienen  programas 

infantiles de canto coral y a la ausencia de estudios formales en esta materia.  

Algunas universidades e institutos pedagógicos ofrecen en este sentido seminarios y 

talleres. Otras instituciones, como la Universidad Politécnica Libertador (UPEL) en 

colaboración con fundaciones como FundaEscucharte (Estado Lara) también han 

incursionado en el diseño y realización de cursos y talleres relacionados con la 

educación musical, los cuales tocan en alguna medida elementos de la formación de 

directores corales dirigidos principalmente a brindar herramientas para la 

consolidación de coros infantiles en el ámbito escolar.  

Sobre las áreas de profesionalización señaladas arriba se vuelve en el próximo 

apartado. 
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El siguiente gráfico sintetiza los hitos a lo largo de la aparición de los estudios 

de dirección coral en Venezuela (ver Figura 3.1).  

3.3 La educación formal del director coral en Venezuela en la actualidad 

En Venezuela, como se ha referido al final del apartado anterior, los estudios 

formales de dirección coral se han desarrollado a través de las siguientes 

modalidades: 

 Como unidad curricular en la carrera de Educación Musical en las universidades 

pedagógicas y en las carreras que, desde la Educación, ofrecen salida hacia la 

docencia en música. Estas carreras permiten laborar en la dirección de coros 

infantiles. 

 Como salida tangencial en  la Licenciatura en Artes, mención Música (UCV). 

 Como carrera profesional propiamente dicha, en pregrado y postgrado, en 

universidades que otorgan el título de Licenciatura en Música, Mención 

Dirección Coral.  
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Figura 3.1 Evolución de los estudios formales de Dirección Coral en Venezuela (S.XX-S.XXI) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en autores citados en el texto. 
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Cabe destacar que a los fines de este estudio no se consideró el nivel de 

postgrado, debido a que se trata de una investigación centrada en la mejora de las 

capacidades básicas para ejecutar las tareas propias del director de coros infantiles. 

 En los próximos apartados se enuncian las carreras que, en el nivel 

universitario de pregrado contemplan dentro de su contenido curricular la disciplina 

de la dirección coral, bien como salida tangencial (en el caso de la Licenciatura en 

Educación Musical o de la Licenciatura en Artes) o como mención u orientación de la 

Licenciatura en Música. La información ha sido tomada del sitio web: Libro de 

Oportunidades de Estudio-LOE-OPSU (http://loe.opsu.gob.ve/) revisado en diciembre 

de 2011. También fueron consultados los sitios web de las universidades y los pensa 

de estudios en cada una. 

Para finalizar este capítulo se presenta una síntesis general de la estructura que 

define el cuerpo común de materias impartidas en las carreras universitarias con 

salida hacia la dirección coral. Tal síntesis representa una primera aproximación a las 

áreas de conocimiento que debe manejar un director coral en general, que se 

profundizarán, para el caso específico del director de coros infantiles en el próximo 

capítulo de este trabajo de grado. Vale destacar que no ha sido el objetivo realizar un 

análisis curricular exhaustivo de los contenidos de cada materia, sino obtener una 

relación de temas directamente relacionados con la educación formal en la materia a 

efectos de un análisis posterior para evaluar la incorporación de áreas claves para la 

mejora del desempeño en la propuesta conceptual del EVA, producto final de esta 

investigación. 

 

 

http://loe.opsu.gob.ve/
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3.3.1 La salida profesional hacia la dirección coral desde la Educación 

Los egresados de la carrera de Educación Musical son los que ejercen la 

docencia en el campo de la música en los niveles de Educación Preescolar, 

Educación Básica, Educación Media, Diversificada y Profesional, Educación 

Especial, Educación Rural  y Educación Superior.   

La formación en Educación Musical se obtiene en Venezuela en las sedes de la 

Universidad Pedagógica Libertador (UPEL), en la Universidad Nacional Experimental 

Francisco de Miranda (UNEFM) y en la Universidad de Carabobo, como especialidad 

de la Licenciatura en Educación. En la Universidad Centro-Occidental Lisandro 

Alvarado (UCLA) y en la Universidad de las Artes (UNEARTE), existe una mención 

Educación en la Licenciatura en Música. En el Cuadro 3.1 se detalla la localización 

de estas universidades, la duración y título que otorgan. 

Cuadro 3.1 La formación en Educación Musical en las universidades 
venezolanas 

Institución Duración  Título otorgado Estado 

UPEL-Sedes: 

-Instituto Pedagógico 
de Caracas (IPC) 

-Instituto Pedagógico 
de Miranda José 
Manuel Siso Martínez 

 

 

10 Semestres (5 años) 

 

 

Profesor en la 

Especialidad Música 

(equivale a Licenciado) 

 

Distrito Capital 

 

Miranda 
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Institución Duración  Título otorgado Estado 

(UPEL) 

-Instituto Pedagógico 
Rural Gervasio Rubio 
(IPRGR) 

-Instituto Pedagógico 
Rafael Alberto Escobar 
Lara (IPMAR) 

-Instituto Pedagógico 
Luis Beltrán Prieto 
Figueroa (IPB) 

 

 

Táchira 

 

Aragua 

 

 

Lara 

Universidad de las 
Artes (UNEARTE) 

8 semestres (4 años) Licenciado en Música 

Mención Educación 

Música 

Distrito Capital 

Universidad Nacional 
Experimental 
Francisco de Miranda  

8 semestres (4 años) Licenciado en 

Educación Mención 

Música 

Falcón 

Universidad de 
Carabobo (UC) 

10 semestres (5 años) Licenciado en 

Educación Mención 

Carabobo 
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Institución Duración  Título otorgado Estado 

Música 

Universidad Centro-
Occidental Lisandro 
Alvarado (UCLA) 

8 semestres (4 años) Licenciado en Música 

Mención Educación 

Lara 

Fuente: Elaboración propia con base en revisión de LOE-OPSU 2011 y sitios web de las 

universidades.  

3.3.2 La Licenciatura en Música, mención u orientación en Dirección Coral 

De acuerdo con el Libro de Oportunidades de Estudio 2011 de la  Oficina de 

Planificación del Sector Universitario (OPSU, 2011),  seis universidades ofrecen 

mención u orientación en Dirección Coral. Se muestra el tiempo de duración, lugar y 

el título otorgado en cada caso.  
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Cuadro 3.2 La formación en Educación Musical en las universidades 
venezolanas 

Institución Duración  Título otorgado Estado 

Universidad Nacional 
de las Artes 
(UNEARTE) 

8 Semestres (4 años) Lic. en Música, 

Mención Dirección 

Coral 

Distrito Capital 

Universidad de los 
Andes (ULA) 

 10 semestres (5 años ) Lic. en Música, 

Mención Dirección 

Coral 

Mérida 

Universidad del Zulia 
(LUZ) 

10 semestres (5 años) Lic. en Música, 

Mención Dirección 

Coral 

Zulia 

Universidad Centro-
Occidental Lisandro 
Alvarado (UCLA) 

8 Semestres (4 años) Lic. en Música, 

Mención Dirección 

Coral 

Lara 

Universidad Nacional 
Experimental del 
Táchira (UNET) 

10 semestres (5 años) Lic. en Música (con 

orientación de mercado 

de trabajo hacia 

dirección de 

agrupaciones vocales) 

Táchira 
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Institución Duración  Título otorgado Estado 

Universidad Católica 
Cecilio Acosta (UNICA) 

 8 semestres (4 años) Lic. en Música (con 

orientación de mercado 

de trabajo hacia 

dirección de 

agrupaciones vocales) 

Zulia 

Fuente: Elaboración propia con base en revisión de LOE-OPSU 2011 y sitios web de las 

universidades.  

3.3.3 La Licenciatura en Artes, mención Música 

La Universidad Central de Venezuela ofrece la Licenciatura en Artes mención 

Música. En el documento - ‘Pensum de la Escuela de Artes’- revisado desde Internet 

el 02 de febrero de 2012 

(http://www.ucv.ve/uploads/media/Pensum_de_la_Escuela_de_Artes.pdf,) se 

describe que la formación ofrecida en esta carrera es fundamentalmente teórica y 

orientada hacia la formación de un profesional de la musicología. Se indica en el 

perfil del egresado que éste podrá trabajar además, entre otras áreas, en la creación 

de conjuntos musicales, lo cual puede expresarse en el hecho de que se cursan 

materias vinculadas a la dirección coral. 

http://www.ucv.ve/uploads/media/Pensum_de_la_Escuela_de_Artes.pdf
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Cuadro 3.3 Especificaciones de la Licenciatura en Artes 

Institución Duración  Título otorgado Estado 

Universidad Central de 
Venezuela  (UCV) 

10 semestres (5 años) Licenciado en Artes 

Mención Música 

Distrito Capital 

Fuente: Elaboración propia con base en revisión de documento de la Escuela de Artes, Facultad 
de Humanidades y Educación de la UCV (en línea). 

3.4 Áreas comunes  de conocimiento en la educación formal con salida 
laboral hacia la dirección coral 

En los próximos párrafos se presenta el producto de la revisión de las áreas de 

conocimiento que conforman las distintas modalidades de la educación que forma 

profesionales en el nivel universitario con posibilidad de salida laboral hacia la 

dirección coral. El  

Cuadro 3.4 presenta el cuerpo común de materias relativas a la dirección coral, 

que forman parte del pensum de las instituciones descritas en el apartado 

precedente. Se incluyen la carrera de Educación Musical, Educación mención Música 

y la Licenciatura en Artes, por las razones expuestas al inicio de este capítulo. 

De la aproximación a los pensa revisados es posible derivar que7: 

                                            

7 Debe acotarse aquí que se hizo una revisión general de los temas de conocimiento impartidos 
en las distintas carreras. No se trata de un análisis exhaustivo sobre el contenido curricular, o sobre el 
nivel de profundidad en el cual se imparte cada materia, ya que esto escapa a los alcances del trabajo 
de grado. El objetivo fue contar con una estructura básica de temas comunes, propios de la 
enseñanza de la dirección coral, que sería posteriormente enriquecida, en el caso de los directores de 
coros infantiles, con la información obtenida de expertos. 
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 Los estudios formales de dirección coral a nivel universitario en Venezuela 

se concentran en la región central y occidental del país.  

 No todas las universidades ofrecen la mención de dirección coral sino que 

capacitan para que el egresado se desenvuelva en áreas musicales entre 

las cuales se incluye la dirección coral (caso de la Educación Musical).  

 En cuanto a los temas de conocimiento abordados en las carreras de las 

universidades  consultadas: 

- En más del 80% de los pensa revisados se incluyen materias que 

hacen referencia a: lenguaje musical, armonía, piano e historia (cultura).  

- En más del 50% de los pensa revisados se incluyen como materias las 

relativas a técnica vocal/canto, entrenamiento auditivo, contrapunto, 

pedagogía musical, estética.  
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Cuadro 3.4 Cuerpo común de áreas del conocimiento vinculado con la dirección coral 

ÁREAS 
Lic. En Música-Mención  

Dirección Coral Lic. en Música Lic. En Educación-Mención 
Educación Musical 

Lic. en 
Música-
Mención 

Educación 

Lic. en 
Música 

Mención 
Educ 

Musical 

Lic. en 
Música 

Mención 
Educaciónl 

Lic. en 
Artes 

Mención 
Música 

UNEARTE ULA LUZ UCLA UNICA UNET IPMAR IPB IPC ISM UCLA UNEARTE UCLA UCV 

Armonía X X X X X X X X X X X X X X 
Contrapunto X X X X   X         X X X X 

Lenguaje 
Musical 

X X X X X X X X X X X X X X 

Entrenam 
Auditivo 

X   X X X X         X X X   

Formas 
Musicales 

    X X X X         X X X   

Historia/ 
Cultura 

X X X X X X X X X X X   X X 

Instrumento 
(ad piano) 

    X X X   X X X X X X X   

Técnica 
Vocal/Canto 

X X X X X   X X X X         

Dirección 
Coral 

X X X X X X X X X X X   X X 

Práctica Coral X X X X                   X 
Pedagogía 

Musical 
  X         X X X X X X X X 

Fonética X X   X   X                 
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ÁREAS Lic. En Música-Mención  
Dirección Coral Lic. en Música Lic. En Educación-Mención 

Educación Musical 

Lic. en 
Música-
Mención 

Educación 

Lic. en 
Música 

Mención 
Educ 

Musical 

Lic. en 
Música 

Mención 
Educaciónl 

Lic. en 
Artes 

Mención 
Música 

Estética   X   X   X   X X X X   X X 
Arreglos X X   X X           X   X   

Piano X X X X X X X X X X X   X   
Composición X   X                       

Gerencia de P, 
Culturales  

     
X 

   
X 

 
X 

               
X 

Fuente: Elaboración propia con base en revisión documental 
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- Algunas precisiones necesarias: pedagogía musical se imparte como 

materia (independientemente de que algunos aspectos puedan tocarse 

en cursos como el de dirección coral) en apenas el 25% de las 

instituciones en las que existe la dirección coral como mención. El 

entrenamiento auditivo como materia (más allá de su presencia en 

cursos específicos con un contenido particular) se dicta en el 35% de 

las carreras de educación musical/música mención educación. El área 

de conocimiento correspondiente al aprendizaje de arreglos, si bien no 

figura entre los mayores porcentajes al considerar el total de pensa 

revisados, al estudiar sólo los de la mención dirección coral adquiere un 

peso de 75%. Lo mismo ocurre con la fonética. 

 El gráfico siguiente (ver Figura 3.2) permite observar la distribución en la 

proporción de las distintas materias para todo el universo contemplado. 

Figura 3.2 Materias comunes a los pensum de las carreras con salida 
laboral hacia la Dirección Coral (proporción) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en revisión documental. 

100% 
64% 

100% 

57% 

50% 

93% 
71% 64% 
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29% 
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43% 
86% 
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Armonía

Contrapunto

Lenguaje Musical

Entrenamiento Auditivo

Formas Musicales

Historia/Cultura

Instrumento (ad piano)
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El esquema de la Figura 3.3 muestra una síntesis de las áreas consideradas 

básicas para el desempeño del director coral según la literatura consultada (referida 

al inicio del capítulo) y su relación con los temas de conocimiento impartidos en las 

universidades revisadas. Nótese que conforme a los autores revisados estas áreas 

también incorporan rasgos de personalidad (actitud) que no representan materias a 

aprender en la educación formal. Sobre este aspecto se regresará a lo largo de la 

investigación dado que constituye un importante insumo para el diseño conceptual 

del EVA - que se propone en la última parte de este documento. 
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Figura 3.3 Vínculo entre áreas comunes en los pensum y áreas básicas 
requeridas por el director coral según base teórica 

ÁREAS COMUNES 
PENSUM UNIVERSIDADES 

 ÁREAS BÁSICAS 
LITERATURA CONSULTADA 

Lenguaje Musical  Lenguaje Musical 

Armonía  Armonía 

Contrapunto  Entrenamiento Auditivo 

Formas Musicales  Técnica Vocal 

Entrenamiento Auditivo  Técnica de Ensayo 

Técnica Vocal/Canto  Técnica Gestual 

Dirección Coral  Comunicación Pedagógica 

Pedagogía Musical  Conocimientos Fonéticos 

Fonética  Cultura 

Cultura  ACTITUDES/PERSONALIDAD 

Piano  Liderazgo 

Estética  Creatividad 

Instrumento (adic. piano)  Imaginación 

  Sensibilidad 

  Autocrítica 

Fuente: Elaboración propia con base en revisión documental. 
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CAPÍTULO IV 
EL DIRECTOR DE COROS INFANTILES 

El capítulo anterior trató sobre el director de coros en general y las áreas 

básicas de competencia requeridas para ejercer su oficio de acuerdo con la base 

teórica de este trabajo.  De igual forma se hizo un recorrido a lo largo de la evolución 

de la formación del director coral en el ámbito universitario y los temas principales de 

conocimiento incluidos en los programas de estudio, todo lo cual contribuye a la 

mejor comprensión del presente capítulo en el cual se profundizan las características 

del director de coros infantiles, sector a quien va dirigida la propuesta de diseño de 

un EVA, objetivo final de este estudio. 

Parece haber coincidencia entre los autores de la literatura consultada en el 

hecho de que la formación de un director de coros infantiles ha de ser la misma que 

la requerida para estar al frente de un coro de adultos. Debe poseer una preparación 

como músico y como director que le permita abordar una amplia gama de repertorio 

coral. Adicionalmente, es necesario que conozca también las particularidades de la 

voz del niño, la pedagogía necesaria para trabajar con un grupo infantil  y el tipo de 

repertorio que existe específicamente para este tipo de agrupación (Zuleta, 2004: 

11). Cabe destacar que dichos aspectos escapan en gran medida a los programas 

de estudios en dirección coral en el nivel universitario. Resaltan los pensum de 

Educación Musical en los cuales se incluye la pedagogía musical, aunque no 

orientada de manera intencional hacia el trabajo de tipo coral.  
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Por las razones explicadas arriba, al no existir en el país una educación en el 

ámbito formal estrictamente dirigida a la preparación de directores de coros de niños, 

una persona interesada o, incluso, un egresado en dirección coral en Venezuela 

debe acudir a la oferta de talleres o cursos ofrecidos dentro de esquemas de 

formación no formal, específicamente orientados hacia la dirección de coros de 

niños, a fin de ampliar sus capacidades, así como al conocimiento de repertorio.  

En los apartados que siguen se describe la tipología de los talleres y cursos 

ofrecidos a los directores de coros infantiles y se profundiza en las áreas claves de 

desempeño que deben poseer para ejercer el oficio, conforme lo señalado por los 

autores revisados en esta investigación. 

4.1 La formación del director de coros infantiles en Venezuela 

En el capítulo anterior ha quedado establecido que en Venezuela no existen 

estudios particulares de carácter formal en Dirección de Coros Infantiles, más allá de 

los contenidos que se vinculan con este tema en la carrera universitaria de 

Educación Musical, lo que responde al hecho de que los egresados en esta 

especialidad están llamados a laborar en el ámbito escolar y, entre otras tareas, 

pueden liderar coros de niños y jóvenes en escuelas y liceos. En este contexto, la 

UPEL destaca por ser una institución que realiza con cierta frecuencia, en algunas 

regiones del país, talleres y cursos que tocan tópicos relacionados con la dirección, 

dirigidos a los Educadores Musicales, lo que hace presumir su impacto sobre el 

contexto de las agrupaciones infantiles.  

Ejemplos recientes de los cursos promovidos por la UPEL son los dictados en 

conjunto con la organización FundaEscucharte (http://fundaescucharte.blogspot.com/ 

consultado el 03 de septiembre de 2011) por docentes de la universidad, entre los 

que destaca la directora coral Cira Parra, en temas de audiopercepción y técnica 

http://fundaescucharte.blogspot.com/
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gestual. En 2011 este tipo de talleres se dictó en ciudades como Caracas, Valencia, 

San Felipe, Coro, El Tocuyo, Barquisimeto, Maracaibo (es de notar que se trata del 

eje centro-occidental, donde se concentran también los estudios universitarios de 

dirección coral). 

Por otra parte, instituciones como la Fundación Schola Cantorum de Venezuela 

(FSCV) y FundaMusical Bolívar, con el apoyo en recursos de la Corporación Andina 

de Fomento (CAF) y la Fundación ENCLAVE (Banco Occidental de Descuento), 

entre otras, han organizado de manera periódica talleres y cursos de orientación 

práctica y corta duración, destinados a formar tanto a directores de coros de niños, 

como de coros de adultos. Este apartado sólo se refiere a los primeros, debido al 

objetivo de la investigación. 

La mayoría de estos talleres suele estar en función del repertorio que se desea 

montar en un período de tiempo determinado, de modo que pueda tener aplicabilidad 

en los proyectos propios de cada institución, por parte de los directores.  

Como se desprende de la revisión de listas de participantes a talleres de la CAF 

y la Fundación Schola Cantorum (Fundación Schola Cantorum, consulta a archivos 

en formato impreso y digital, octubre de 2011) el perfil de los asistentes a los talleres 

es heterogéneo, ya que se cuentan entre ellos estudiantes de música, profesionales 

de la dirección coral y personas de otras disciplinas que llevan adelante una 

agrupación coral sin haber tenido preparación previa.  

Algunos aspectos a resaltar en vinculación directa con la propuesta de este 

trabajo de grado, se exponen a continuación. 
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 Se trata de actividades de formación de corta duración y no continuas en 

el tiempo, que evidencian la necesidad de contar con más opciones para 

la mejora del desempeño de los directores. 

 Las instituciones organizadoras dirigen estos talleres principalmente a los 

directores de los núcleos de sus programas de coros de niños. Aún 

cuando no son restringidos, existe una población excedente que puede 

demandar este tipo de cursos para  desarrollar mayores destrezas. 

 Los talleres a los que se refiere este apartado se concentran 

fundamentalmente en la región centro-occidental del país, al igual que 

ocurre con los estudios de educación formal universitaria. 

 

El Cuadro 4.1  resume las características de estos talleres. 
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Cuadro 4.1 Características de los talleres ‘típicos’ para directores de coros infantiles en Venezuela 

Área Descripción Repertorio 
Duración 
Promedio 

Localización 
Población 
atendida 

Organización 

Dirección Coral 
para Coros de 
Niños: técnica de 
ensayo, técnica 
gestual. En 
función de 
repertorio 
específico. 

Talleres dictados por directores 

invitados nacionales e 

internacionales, basados en el 

montaje de un repertorio 

seleccionado, que sirve para 

ilustrar herramientas de 

metodología de ensayo, 

técnicas de dirección y 

pedagogía musical. 

Obras para niños: 

a dos y tres 

voces. Pueden 

implicar una 

muestra o 

concierto final. 

Una semana Región central 

Región Centro-

occidental, en 

Venezuela 

 

Países andinos, 

Panamá, 

Uruguay, Brasil 

(programa 

Voces Latinas a 

Coro, de la 

CAF) 

Fundamentalm

ente directores 

corales de las 

instituciones 

organizadoras.  

 

 

FSCV 

FundaMusical 

Bolívar 

(para CAF, 

ENCLAVE) 
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Área Descripción Repertorio 
Duración 
Promedio 

Localización 
Población 
atendida 

Organización 

Temas de 
educación 
musical vinculada 
con la práctica 
coral y dirección 
de coros 
infantiles. 

Talleres sobre temas de 

audiopercepción, educación 

musical, didáctica de la canción, 

técnica gestual e interpretativa. 

No implican 

necesariamente 

montaje de 

repertorio para 

una muestra final. 

Duración 

variable 

Región centro-

occidente 

Educadores 

musicales y 

directores de 

coros infantiles 

en las 

regiones 

donde se 

imparten. 

UPEL, con 

apoyo de 

instituciones 

vinculadas o 

fundaciones. 

Fuente: Elaboración propia con base en consulta a organizaciones (revisión de talleres de 2010-2011) y consulta en Internet 

Sobre talleres-cursos UPEL 2011).
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4.2 Áreas claves en el desempeño del director de coros infantiles 

En este apartado se hace una descripción de las áreas que debe dominar el 

director coral, directamente vinculadas con el trabajo al frente de coros infantiles.  

Cabe destacar que quien escribe comparte el criterio de que un director de coros 

infantiles debe tener una formación musical sólida y por tanto es conveniente que 

llegue a conocer y sea capaz de aplicar los temas básicos de conocimiento a los que 

se ha hecho referencia al hablar del director de coros en general, al inicio del capítulo 

anterior.  

Las áreas claves en el desempeño de un director de coros infantiles han sido 

definidas así en concordancia con lo establecido por los autores de la literatura 

consultada en este trabajo, vinculados de manera directa con el trabajo con coros de 

niños, a saber (en orden alfabético): 

Ana Isabel Aranguren, educadora musical, investigadora, doctora en música. 

Ha desarrollado su trabajo en Navarra, España, en el ámbito de las interacciones 

entre la práctica coral infantil en la escuela y la educación musical. En la actualidad 

es la encargada del diseño y la aplicación de una nueva modalidad de bachillerato en 

Música, Artes Escénicas y Danza, en Pamplona. En conjunto con María Manuela 

Jimeno escribió el artículo “Los coros infantiles como contextos de aprendizaje y su 

proyección sociocultural” en la revista Eufonía, 45 (Febrero-Marzo 2009: 19-29) 

revisado para esta investigación. 

Jean Ashworth Bartle, galardonada directora coral, tallerista y conferencista 

canadiense en el área de la dirección coral infantil, directora de los coros de niños: 

The Toronto Mendelssohn Choir y Leslie Bell Scholarship Choir. Para el momento en 

el que escribe su libro Lifeline for Children’s Choir Directors (1988), consultado para 



57 

 

 

  

esta investigación, era la presidenta del área de Repertory and Standards de la 

Asociación Canadiense de Directores Corales.   

Milagro Brünner, compositora, directora coral y orquestal argentina, dirigió por 

varios años la Orquesta de Córdoba. Ha sido directora de los Niños Cantores de 

Córdoba, entre otros coros infantiles y juveniles a su cargo, docente universitaria en 

el área de dirección y práctica coral, tallerista en temas de dirección de coros 

infantiles, socia fundadora de la Asociación de Directores de Coros de la República 

Argentina. Su artículo “Formación de coros escolares” publicado en la revista 

Eufonía, 45 (Febrero-Marzo 2009: 19-29) forma parte del marco teórico de este 

trabajo. 

Alberto Grau, director coral catalán-venezolano de larga trayectoria,  maestro de 

directores, compositor de música coral infantil con reconocimiento internacional. 

Precursor de los estudios formales de dirección coral en Venezuela al fundar la 

Escuela de Canto Coral (Caracas, 1972) que derivaría finalmente en  la primera 

Licenciatura en Música mención Dirección Coral surgida en el país (IUDEM, 1985).  

Fundador de la Fundación Schola Cantorum (antes Schola Cantorum de Caracas), 

organización tutora de varios coros de niños, jóvenes y adultos, con un programa de 

coros infantiles (Construir Cantando) con sede en varias ciudades de Venezuela. 

Autor del libro Dirección Coral, la forja del director (2005), consultado extensamente 

durante la elaboración de este trabajo de grado. 

María Manuela Jimeno, profesora e investigadora en la Universidad Pública de 

Navarra, España. Especialista en pedagogía y didáctica musical. Docente en el área 

de la dirección coral infantil, en particular en el ámbito escolar. Doctora en ejecución 

pianística. Ha sido directora de coros de voces iguales y agrupaciones mixtas. Junto 

a Ana Isabel Aranguren escribió el artículo “Los coros infantiles como contextos de 
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aprendizaje y su proyección sociocultural” en la revista Eufonía, 45 (Febrero-Marzo 

2009: 19-29) que forma parte de la literatura revisada para esta investigación. 

Erkki Pohjola, músico, pedagogo, director coral y conferencista finés, fundador 

del reconocido Tapiola Choir, uno de los ensambles vocales de niños más famosos 

del siglo XX. Su metodología de enseñanza abrió un nuevo paradigma en la 

educación musical y la práctica coral infantil. Promovió la música coral infantil a 

través del Songbridge Project, que reúne a compositores y coros de niños de 

distintos lugares del planeta, persiguiendo elevar el nivel de las agrupaciones e 

incentivar la creación de repertorio para coros de niños. También fue el director 

artístico de festivales internacionales de coros infantiles que han adquirido notable 

relevancia en el tiempo, como el International Choral Sympaatti, el Joensuu Song 

Festival, el International Choir Espoo.  Escribió varios libros, entre ellos, Tapiola 

Sound (1993), el cual forma parte de la base teórica de esta investigación. Falleció 

en el año 2009. 

Ireneo Segarra, presbítero fallecido en 2005, fundador y director de la Escolanía 

de Montserrat, coro de niños orientado hacia la música sacra, fundado en 1953, 

agrupación para la cual creó métodos de canto, escribió obras sacras y con la que 

desarrolló una fructífera trayectoria internacional. Su obra pedagógica abarca 

también el método de enseñanza expresado en su texto Mi libro de Música para ocho 

grados escolares, que actualmente es implementado en la Escuela de Pedagogía 

Musical que lleva su nombre. El libro La Voz del Pequeño Cantor, curso de 

educación vocal de la Escolanía de Montserrat, en su versión italiana (1968) fue 

revisado en el curso de esta investigación. 

Alejandro Zuleta, director coral colombiano nacido en Bogotá egresado de la 

Aaron Copland School of Music de Nueva York., con especialización en Dirección 

Coral. Ha realizado cursos de perfeccionamiento en dirección con Helmuth Rilling y 
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de pedagogía Kodaly en la New York University. Investigador principal del gupo 

Kodaly de Colombia, encargado de realizar una adaptación de la metodología Kodaly 

usando la música colombiana. Director de diversas agrupaciones corales infantiles, 

juveniles y de adultos, entre éstas últimas la reconocida Sociedad Coral Santa 

Cecilia ganadora del Premio Excelencia 2001 del Ministerio de Cultura de Colombia. 

Es el fundador y director de la Especialización en Dirección de Coros Infantiles y 

Juveniles de la Pontificia Universidad Javeriana. Su libro Programa Básico de 

Dirección de Coros Infantiles (2004) publicación del Plan Nacional de Música para la 

Convivencia del Ministerio de Cultura de su país forma parte de la base teórica de 

este trabajo de grado. 

Una vez establecidas las áreas claves en común para el conjunto de autores 

mencionados, las mismas quedaron especificadas como sigue: 

 Aspectos de pedagogía musical en la práctica coral infantil 

 Selección del repertorio 

 Técnica vocal 

 Lenguaje musical 

 Destrezas auditivas 

 Técnica de dirección 

 Destrezas conductuales 

 Metodología de ensayo 

Los temas a los que se hace referencia en la lista anterior se interrelacionan en el 

trabajo del director ante el coro, por lo cual en alguna de las descripciones que 

siguen es posible aludir a alguno de ellos como parte de la explicación de otro.  
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4.2.1 Aspectos de pedagogía musical en la práctica coral infantil 

A través del canto coral es posible guiar a los niños hacia la comprensión de la 

música (Zuleta, 2004: 71). Tal como señalan Aranguren y Jimeno (2009: 21) es 

necesario que el director de coros infantiles conozca la formación psicológica del 

desarrollo del niño y posea recursos adecuados para trabajar con ellos. La función de 

formador  frente a un coro infantil requiere desarrollar la destreza de adaptar las 

actividades al modo de pensamiento y particularidades propias de estas edades. 

Como afirma Grau (2005:84), “el director principiante, trabajando con coros de 

niños o adolescentes, les enseñará y demostrará el grado de perfección que pueden 

alcanzar (…). Para ello el director deberá demostrar con ejemplos claros, la mejor 

forma de interpretar un pasaje musical, inculcándoles el deseo de superación y 

haciéndoles ver que siempre existe una interpretación óptima, la cual raramente se 

logra, pero que se debe buscar.” Para lograr este objetivo es menester que en la 

técnica de ensayo se integre el uso de herramientas pedagógicas, ya que son de 

gran utilidad para conseguir los objetivos trazados. 

A continuación se presenta una breve reseña de los aportes, realizados por 

diversos pedagogos musicales, con base en la revisión hecha desde la perspectiva 

de la educación musical por la educadora y pianista argentina Violeta Hemsy (2004: 

74-81). Esta relación de métodos con sus fundamentos particulares fue adaptada por 

quien escribe para incorporar en cada caso, las herramientas susceptibles de ser 

aplicados en la práctica coral infantil (ver Cuadro 4.2 ). 

 Zoltan Kodaly (1882 – 1967), músico y compositor húngaro, creador del 

método de enseñanza musical que lleva su nombre, afirma que el canto es la mejor 

manera de iniciar a los niños en la educación musical. Su método de manera 
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específica conduce al conocimiento de los elementos de la música a través de la 

práctica vocal (a una, dos y tres voces) e instrumental.  

Por su parte, Carl Orff (1895 - 1982) músico y pedagogo alemán, enfatiza que la 

célula generadora del ritmo se encuentra en la palabra hablada, por lo que los niños 

deben recitar rimas, refranes resaltando las riquezas rítmicas y expresivas que de 

manera natural se encuentran en la palabra.  

Adicionalmente, los aportes del ingeniero y compositor francés Maurice 

Martenot (1898 – 1980) en lo que respecta al desarrollo de la audición interna y de 

Jacques Dalcroze, compositor y educador vienés (1865 - 1950) en cuanto a la 

experiencia corporal del ritmo, ponen en evidencia la posibilidad de vinculación 

directa entre los aspectos pedagógicos en los que se basa la educación musical 

infantil y el ejercicio de la práctica coral en las agrupaciones de niños.   

El Cuadro 4.2 ofrece más detalles sobre los métodos ya citados e incorpora 

elementos particulares de otros métodos que pueden aportar mayor efectividad en el 

trabajo de los coros infantiles, de ser adaptados al formato del ensayo coral.   

Cabe resaltar que todos estos métodos son susceptibles de aplicación en niños 

de 7 a 14 años, segmento de edades que conforman el coro de niños al que se hace 

referencia en este trabajo. 
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Cuadro 4.2 Herramientas y métodos de Pedagogía Musical para el trabajo con coros de niños 

Período Método Autor Fundamentos Herramientas Ejercicios Tipo País 

1930-1940 

Métodos 
precursores 

Tonic  Sol-Fa    

(siglo XIX) 

Inspiró  a 

Kodaly. Se le 

atribuye a John 

Corwen (1816-

1880) 

(Inglaterra),  

quien se basó 

en el método 

elaborado por 

Sarah Glover  

(1786- 1867) 

(Noruega)  

Es un método para la 

enseñanza rápida de 

la lectoescritura 

musical. Enseña de 

manera natural las 

relaciones sonoras. 

Retoma las sílabas 

guidonianas 

empezando en Do 

para las escalas 

mayores y La para las 

menores.  Usa sílabas 

para las alteraciones. 

Muy difundido en 

Europa. Usa el Do 

móvil. 

Enseñar a los niños el 

símbolo para cada nota 

para que la entonen y 

varíen según el 

movimiento del director.   

Inglaterra 

Métodos 
precursores 

Tonika-Do   Nombre dado en 

Alemania  al método 

 Alemania 
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Período Método Autor Fundamentos Herramientas Ejercicios Tipo País 

(cont)  anterior. 

1940-1950 

Métodos 
Activos(el 
educando 
participa de 
manera 
dinámica para 
lograr el 
aprendizaje) 

 E. Jacques 

Dalcroze (1865-

1950) 

Plantea la educación 

paidocéntrica a partir 

del descubrimiento y 

la sensorialidad. 

Propone el uso de la 

improvisación y la 

sensibilidad en la 

totalidad del cuerpo. 

Basado en la Euritmia. 

Utiliza 

fundamentalmente el 

ritmo y el movimiento 

corporal 

Dictados rítmicos a los 

cuales los niños 

responden con 

movimientos 

relacionados con las 

figuras. 

Ejercicios de disociación 

rítmica o polirritmia. 

Suiza 

 

Métodos 
Activos (cont) 

 E. Willems 
(1890-1978) 

(aprendiz de 
Dalcroze) 

Se centra en el niño 

como sujeto de la 

educación. 

Se fundamenta en 

Canciones populares 

tradicionales. Otras 

canciones creadas por 

el docente  para 

distintos objetivos. 

Escuchar un sonido, 

contar hasta diez y 

luego reproducirlo 

Bélgica 
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Período Método Autor Fundamentos Herramientas Ejercicios Tipo País 

 

 

 

Métodos 
Activos (cont) 

que la audición 

interior es la base de 

la inteligencia 

auditiva. La atención 

a la sensorialidad en 

el niño es central. La 

rítmica está basada 

en la improvisación. 

Aún cuando su 

objeto de trabajo 

fueron niños con 

edades entre los 4 y 

6 años, sus 

ejercicios aplican 

para el 

entrenamiento 

auditivo en cualquier 

edad. 

Trabaja la 

discriminación 

auditiva. 

Hacerlo con dos sonidos 

Entre la audición y 

reproducción cantar una 

melodía. 

Ritmos corporales con 

distinción de timbres 
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Período Método Autor Fundamentos Herramientas Ejercicios Tipo País 

 

 

Métodos 
Activos (cont) 

 M. Martenot 

(1898-1980) 

La audición interior 

es fundamental para  

generar el 

pensamiento 

musical. Es la 

progresión rigurosa y 

lúdica de estos 

ejercicios  la que 

permitirá el logro del 

pensamiento 

musical. 

Relajación. Conciencia 

de la audición. 

Trabaja los siguientes 

elementos 

simultáneamente, pero 

separadamente y en 

orden riguroso. 

Utiliza el eco, pulso y 

relaciones de 

intensidad y 

conducción en todo 

modelo utilizado. 

Moverse como  muñeco 

de trapo 

Juego del silencio 

(descubrir todos los 

ruidos que pueden 

percibir) 

Ecos rítmicos con 

acentos y reguladores 

Reconocimiento de 

melodías 

Memoria 

Dibujos melódicos 

 



66 

 

 

  

Período Método Autor Fundamentos Herramientas Ejercicios Tipo País 

1950 – 1960 

Métodos 
Instrumentales 

Se valen de 
instrumentos 
musicales 
(percusión, voz, 
grupo coral, 
instrumentos 
musicales en 
general) 

 C. Orff (1895-
1982) 

Tiene una alta 

producción de piezas 

y materiales 

orientados a 

estimular la 

ejecución grupal 

(instrumental, vocal, 

corporal). Usa la 

improvisación. 

Fundamentalmente 

trabaja las relaciones 

rítmicas, acentos, 

pulso y tiempo. Se 

enfoca en la 

participación activa 

del niño. 

Instrumentos de 

percusión. Juegos 

lingüísticos y 

canciones infantiles 

conocidas por los 

niños.  

 

Material rítmico creado 

por los niños con 

palabras para 

comprender escritura 

musical, pulso, acento y 

luego agregar melodías 

y dinámicas expresivas 

combinando recitado, 

percusión corporal y 

canto.  

Ostinatos. 
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Período Método Autor Fundamentos Herramientas Ejercicios Tipo País 

 

 

 

Métodos 
Instrumentales 
(cont) 

 Kodaly(1882-
1967), 

Trabaja la 

fonomimia, la 

afinación, usa el do 

relativo y enseña 

lecto -escritura 

musical y 

comprensión de los 

elementos 

musicales. 

 

Símbolos asociados 

con cada nota. 

El canto y el coro. 

Canciones folklóricas.   

Fonomimia como el 

Método Tonic Solfa 

(ejercicios de dictados y 

entonación) 

Cantar una melodía 

mientras palmean un 

ostinato 

Intercambio de melodías 

entre sí en una obra a 

dos voces 

 

1970-1980 

Métodos 
Creativos 

 J.Paynter,(1931-
2010) 
M.Schaeffer, 
(1933-B.Dennis 
(1941-
1998),G.Self 
(1921- ) 

Están basados en la 

libertad de creación. 

Su interés es la 

conciencia del 

sonido como 

Por influencia de los 

compositores 

contemporáneos 

(década del 70), se 

fomenta la 

Con los ojos 

cerrados, identificar las 

voces cantadas de los 

compañeros 
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Período Método Autor Fundamentos Herramientas Ejercicios Tipo País 

(Dalcroze y Orff 
también pueden 
incluirse en este 
tipo) 

elemento que nos 

envuelve. 

 

improvisación y la 

creación sonora en el 

niño. 

Crear un cuento musical 

a partir de sonidos que 

se puedan realizar con 

la voz y el cuerpo. 

Ejercicios de 

vocalización propuestos 

por los niños para lograr 

representaciones de 

emociones, situaciones, 

etc. 

Fuente: Elaboración propia con base en adaptación de Cuadro de Modelos Pedagógicos de la educadora musical y pianista Violeta Hemsy 

de Gainza (2004). 
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El uso de estos métodos se encuentra presente en alguna medida en las 

herramientas utilizadas en los temarios de los cursos y talleres de dirección para los 

coros infantiles revisados. Como afirma Zuleta “… el director de un coro de niños 

debe contar con conocimientos de pedagogía vocal, así como de pedagogía coral” 

(2004:11). En este mismo sentido, Segarra (1968:18), al describir al director de coro 

para la Escolanía de Montserrat, afirma que la primera cualidad del director de coros 

infantiles debe manifestarse en el hecho de ser un músico verdadero, de excelente 

preparación y añade que debe ser un pedagogo, para saber aproximarse al hecho de 

cómo enseñar al niño. La manera en que el director ordena los pasos a seguir para la 

enseñanza de la obra musical se conoce también como didáctica de la canción, 

entendiéndose el término ‘didáctica’ como el arte de enseñar, remitido 

etimológicamente al término didastékene, proveniente del griego didas: enseñar y 

tékene: arte (DRAE, 2011). 

4.2.2 Criterios de selección del repertorio 

Como líder de una agrupación coral, el director debe tener claro cuál es el 

objetivo del trabajo con su coro para, en función de ello, seleccionar el repertorio más 

conveniente. “Dicha escogencia debe obedecer tanto a un objetivo estético como a 

un objetivo pedagógico” (Zuleta, 2004: 99). Hay coros que sólo trabajan un tipo de 

repertorio, por ejemplo, repertorio sacro o popular venezolano, bien sea porque, en el 

primer caso, el coro sólo se presenta dentro de la iglesia o, en ambos casos, debido 

a que el director toma esa decisión para hacer un trabajo musical específico. Hay 

otros que abordan todo tipo de repertorio porque el director decide enseñar a su coro 

un panorama musical amplio que le permita trabajar obras de creadores de 

diferentes épocas, estilos y dificultades (Grau, 2005: 95). Sea cual sea su decisión, lo 

que debe tener siempre presente el director es que los niños canten un repertorio de 

buena calidad y de manera bella y expresiva  (Zuleta, 2004: 99), que satisfaga el 

esfuerzo realizado en los ensayos. La secuencia pedagógica lógica en este sentido 
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consiste en comenzar desde el unísono hasta alcanzar el canto a varias voces, sin 

querer esto decir que todo unísono carece de dificultad. La autora comparte con 

Zuleta (2004: 99) que es preferible escuchar un coro infantil interpretando una 

melodía al unísono, expresivamente cantada, con buena afinación y dinámicas, que 

ver el mismo grupo intentando sin éxito cantar a tres voces. A continuación (ver 

Figura 4.1)¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se lista, explica y 

adapta dicha secuencia con base en la revisión de los trabajos de Zuleta (2004:99) y 

Brünner (2009: 13).  

Figura 4.1 Secuencia básica propuesta en la literatura para la selección de 
repertorio-Coros Infantiles 

 

Fuente: Elaboración propia con base en revisión documental 

Se entiende el unísono como una misma melodía cantada por todo el coro, con 

o sin acompañamiento instrumental (Zuleta, 2004: 100). Cantar al unísono implica 

hacerlo de una manera musical, esto es, con afinación impecable, color vocal 

homogéneo, óptimos fraseo, articulación, matices y tempo, buena mezcla y balance. 

Unísono 

Unísono con 
ostinato 

Canciones 
simultáneas 
(Quodlibet).  

Canon 

Canciones 
con ostinato 
rítmico-
melódico 

Obras a dos 
voces 

Obras a tres  
o más voces 
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Posteriormente será posible acompañar el unísono con algún ostinato rítmico o un 

corto patrón melódico (Zuleta, 2004: 102). 

El siguiente paso será enseñar canciones simultáneas o -‘quod libet’-, las 

cuales son canciones que se cantan a la misma vez porque comparten la tonalidad y 

los cambios armónicos, pero al ser distintas permiten que el niño inicie la escucha de 

la polifonía sin que le resulte difícil. El niño canta su melodía mientras escucha otra. 

Al armar un -‘quod libet’- suele suceder que una canción está en un registro más 

agudo que la otra (Brünner, 2009: 14). Se recomienda que las canciones a combinar 

sean pentatónicas, ya que éstas no están en un contexto armónico que implique 

dominante y tónica creándose una armonía estática y más simple que permite la 

aparición de disonancias (Zuleta, 2004: 104). Las melodías -‘quod libet’- se pueden 

enriquecer posteriormente con ostinatos rítmicos instrumentales o vocales.  

En la selección del canon, el cual se define como una misma melodía que todos 

cantan, comenzando en distintos momentos, de forma imitativa (Brünner, 2009: 15), 

ha de tenerse en cuenta que al superponerse las voces no formen entre sí intervalos 

de terceras paralelas, ya que a esta altura de su preparación representan una 

dificultad (Brünner; 2009: 16). Es preferible comenzar con cánones más simples, 

pentatónicos y no hacerlo antes de que el grupo haya cantado con éxito canciones 

en forma -‘quod libet’- ya que la misma melodía superpuesta constituye una dificultad 

mayor para los niños. 

El inicio del trabajo de las canciones a dos voces puede ser simultáneo con el 

canon ya que “las dos  etapas del proceso se complementan, no siendo una pre-

requisito de la otra” (Zuleta, 2004: 104). Se recomienda trabajar canciones de tipo 

antifonal, esto es, de pregunta y respuesta. Luego canciones que consisten en una 

melodía con texto, acompañada por otra que no lleva texto. O también canciones 

cuyas voces sean simultáneas pero contrastantes, por ejemplo una melodía con una 
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contramelodía, independientemente de que tenga otro texto del mismo tema y cuyos 

valores de las notas sean, por ejemplo, de mayor duración.  

Al inicio de la etapa que se describe en el párrafo anterior se deben evitar 

canciones cuyas voces estén a distancia de terceras paralelas, ya que por la 

cercanía del intervalo y la consonancia tonal representan dificultad para el niño.  

Finalmente es conveniente elegir canciones a dos voces que tengan gran variedad 

de texturas.  

Las canciones a tres voces no deberían representar dificultad para aquellos 

coros que han dominado el canto a dos voces con diferentes texturas. Sin querer 

establecer un orden progresivo de dificultad, ya que esto puede ser distinto para 

cada coro, los aspectos que siguen pueden considerarse como una guía para los 

directores (Zuleta, 2004: 108): 

 Canciones con tres voces independientes. Con textura del -‘quod libet’- o similar 

al canon. Evitar las canciones que presenten homofonía rítmica y melódica. 

 Una voz lleva la melodía y las otras dos voces acompañan. Es similar a cuando 

se añade una segunda voz a un ostinato. Pueden ser por ejemplo dos voces en 

canon y la tercera hace un ostinato. 

 Tres voces homofónicas. Es frecuente que esta textura ofrezca la mayor 

dificultad, ya que las voces que acompañan a la melodía son dependientes y 

suelen ser poco melódicas.  

Es conveniente recordar que la calidad del repertorio no tiene relación alguna 

con su grado de dificultad. “El afán de montar repertorio no puede ir en detrimento de 

la formación de una base técnico-vocal sólida y de la adquisición de habilidades 

musicales que faciliten el abordaje del repertorio a varias voces” (Zuleta, 2004: 110). 
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Para la reconocida directora de los Niños Cantores de Toronto, Jean Ashworth 

Bartle (1988: 150), los elementos importantes a tomar en cuenta en la selección de 

repertorio son (ver Figura 4.2). 

Figura 4.2 Criterios para seleccionar repertorio infantil (Jean Ashworth) 

 

 Fuente: Elaboración propia con base en Jean Ashworth (1988: 150) 

4.2.3 Técnica Vocal 

Como afirma Ireneo Segarra (1968: 92), el director debe conocer, antes que 

nada, la técnica vocal. Autores como Antonio Russo (1979:57) y Jean Ashworth 

(1988: 7), entre otros, coinciden en señalar que el mejor ejemplo para explicar una 

línea melódica al coro es que el director la cante, es decir, sirva de modelo a los 

coralistas. Así mismo es esencial  “que el director conozca la anatomía y fisiología 
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interesantes y que 
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del aparato vocal como medio para llegar al dominio de la técnica del canto” 

(Segarra, 1968: 57). Este conocimiento puede darle herramientas al director para 

evitar posibles problemas vocales en los niños y para entender las causas de 

algunas elementales patologías vocales, lo cual resulta fundamental al trabajar con 

voces infantiles. 

Es el director el más indicado para enseñar a su coro cómo cantar y es a través 

de enseñar bien, como se desarrolla su instrumento. Por tanto, el cuidado y atención 

a la respiración y emisión vocal deben estar presentes durante todo el ensayo, desde 

las vocalizaciones hasta el trabajo musical de las obras. El entrenamiento de 

diversas habilidades vocales resultará en un mejor desempeño vocal y una mayor 

posibilidad de abordar obras de variada dificultad.  Al inicio de cada ensayo el 

director debe tener ya seleccionados los ejercicios de respiración y vocalización que 

realizará. Una vez iniciado el trabajo de lectura o de interpretación del repertorio 

deberá estar atento al uso adecuado de la voz por parte de los niños y anticiparse a 

posibles problemas o dificultades que las obras presenten, diseñando las actividades 

necesarias para superarlos. Tal como afirma Jean Ashworth Bartle (1988: 27): “Si se 

emplean los fundamentos del buen canto, si los niños tienen buen oído y el director 

dirige de manera efectiva, debería resultar en consecuencia una buena entonación”. 

A partir de esta aseveración se observa que la afinación está vinculada tanto al 

llamado ‘buen oído’, como a la manera de emitir el sonido, por lo que durante las 

vocalizaciones el director debe estar atento a la entonación. Esta misma autora lista 

algunas posibles razones por las cuales un coro puede desentonar (Ashworth, 1988: 

27):  

 Mala respiración.  

 Mala postura al cantar. 

 Carencia de uniformidad y brillo en las vocales. 

 Insuficiente concentración. 
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 La tonalidad de la canción no es acorde con el instrumento vocal a esas 

edades. (La autora aclara que suele transportar las obras que están en Do M y 

en Fa M un semitono más arriba ya que son tonalidades en las que, según su 

criterio, la voz infantil no luce). 

 El ensayo ha sido muy largo o se ha dedicado mucho tiempo a una sola 

canción. 

 Letargo, carencia de energía, director poco inspirador, aburrido. 

 El director no escucha, no detecta y no corrige. 

 El director da malos ejemplos cantados y los niños imitan. 

 Hay mucha dependencia del piano y poca ejercitación del canto a capella. 

 Hay tensión en la mandíbula, lengua y/o labios. 

 El director tiene un gesto muy tenso o demasiado laxo. 

 Los niños cantan muy fuerte y no se escuchan entre sí. 

Deben también ser considerados problemas individuales de entonación, los cuales 

pueden tener causas tan diversas como falta de estimulación melódica y ejemplos 

pobres en el entorno, falta de estímulo y desarrollo de la memoria auditiva del niño, 

dificultades fisiológicas (i.e. nódulos) (Ashworth, 1988: 13). 

El director debe ser capaz de hacerse cargo de estos aspectos, para lo cual entran 

en juego también sus destrezas audioperceptivas, área importante que se describe 

en un próximo apartado de este capítulo.  

 

 

4.2.4 Lenguaje musical 
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El ‘lenguaje musical’ es un área de la enseñanza de la música que ha sido 

definida de diversas maneras, abarcando distintos elementos de contenido, conforme 

al enfoque pedagógico y a la evolución en el tiempo, desde solfeo hasta dictado y 

entrenamiento auditivo, tal como refiere Germán Romero en su artículo “Solfeo y 

Entrenamiento Auditivo” (Revista Musical Catalana, 281, 2008: 4-6). 

A los fines del presente trabajo y para establecer una terminología común, al 

hablar de ‘lenguaje musical’ se hace referencia a los conocimientos de teoría musical 

que le permitan al director extraer de una partitura la idea que el autor quiso plasmar. 

Ello implica solfeo, comprensión de la escritura rítmica y melódica, conocimiento de 

intervalos, cadencias, funciones armónicas, comprensión de las tonalidades y sus 

relaciones, símbolos de expresión y toda nomenclatura musical que pueda aparecer 

escrita en una partitura.  

Con respecto a los coralistas, existen algunos coros infantiles en los cuales sus 

integrantes reciben o han recibido formación en lenguaje musical, lo cual les permite 

comprender los símbolos escritos en una partitura. Sin embargo, es conocido que en 

nuestro contexto, al considerar gran parte de las agrupaciones corales formadas por 

niños, se encuentra que éstos no tienen las herramientas técnicas para descifrar una 

partitura, o en el mejor de los casos no la tiene la totalidad del coro, lo cual obliga al 

director a diseñar actividades dirigidas al aprendizaje eficiente de la misma. Este es 

un aspecto que se vincula por lo tanto, en la perspectiva del trabajo hacia el coro, 

con otra de las áreas claves que se expone en un apartado posterior: la metodología 

o técnica de ensayo. 

 

4.2.5 Destrezas auditivas 
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El director, como todo músico, debe desarrollar un ‘buen oído’. Su desempeño 

frente al coro implicará (Zuleta, 2004: 28-43): 

 la búsqueda de una buena calidad de sonido,  

 acordes balanceados,  

 afinación justa,  

 realce de los temas,  

 color sonoro según su criterio interpretativo.  

Debe también estar atento a: 

 inicios y finales precisos,  

 correcta dicción,  

 respiraciones apropiadas,  

 homogeneidad de las vocales,   

 precisión rítmica,  

 ejecución correcta de lo que le exige al coro en términos interpretativos.  

En resumen, como escribe Imogen Holst (1991: 3), un ‘buen oído’ implica oír y 

también escuchar, entendiendo la escucha como la audición atenta. Por ello esta 

autora concluye que “la parte más importante del trabajo del director es escuchar lo 

que oye” 8. 

4.2.6 Técnica de Dirección 

                                            

8 “The most important part of a conductor’s job is to listen to what he is hearing” (Holst, 1991: 
3). Traducción propia  
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Jean Ashworth Bartle (1988: 31), afirma que la dirección es un arte altamente 

especializado que requiere de muchos años de estudio. Añade que el director de 

coros infantiles debe estar tan familiarizado con los patrones de la técnica gestual 

(nombre con el cual también se conoce la técnica de dirección) que su uso sea 

automático. Así mismo, opina que es una falacia pensar que la técnica gestual de un 

director de coros de niños deba ser adaptada a ellos para que la puedan entender. A 

los niños se les pueden explicar los patrones básicos de dirección de modo que el 

coro sea capaz de seguir a cualquier buen director con quien tenga la oportunidad de 

trabajar.  

La técnica de dirección, frente a un coro infantil no sólo se limita al uso de los 

brazos para comunicar la música al grupo, sino que implica una gran dosis de 

intuición y creatividad. El compositor Jonas Kokkonen citado por Erkki Pohjola (1993: 

53-54) sugiere que la creatividad no está reñida con el aprendizaje en un coro de 

niños, por el contrario, ayuda a la mejor comprensión y genera un sentido de 

satisfacción y placer que favorece la asimilación de lo que el director desea 

transmitir.  

Pohjola (1993: 105)  sugiere ejercicios para lograr que el coro aprenda a seguir 

el gesto del director, a los cuales llama ‘ejercicios de contacto’: por ejemplo, tomar 

una canción que el coro ya conoce y hacer variaciones en el tempo y la intensidad 

para que los niños se acostumbren a los cambios en la expresión corporal del 

director. Añade en su libro que cuando el coro está de gira y el repertorio suele 

interpretarse una y otra vez, el director debe usar su imaginación para evitar la rutina. 

Conforme a su experiencia indica que, en esos momentos, puede decirse a los 

coralistas que es probable que esa noche en el concierto haya algunos cambios de 

velocidad en determinada obra, lo cual puede traer como consecuencia que los niños 

incrementen su atención para con el gesto. Estos pequeños detalles muestran el 
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conocimiento del coro por parte de su director, así como otorgan frescura, flexibilidad 

y mayor confianza en la relación de éste con sus cantores.   

 

4.2.7 Destrezas conductuales 

Tal como ya se ha escrito en apartados anteriores, el director debe conocer a 

su coro. Esto se refiere no sólo a las capacidades técnicas que posee y a su 

velocidad de aprendizaje, sino también, y en especial cuando se trata de niños, a la 

estrategia o estrategias que mejor funcionan para que ellos adquieran mayores 

destrezas como coralistas y aprendan con eficiencia. Es necesario también que el 

director sepa la mejor manera de mantenerlos atentos y entusiasmados con la 

actividad (Pohjola, 1993: 99). 

El director debe procurar que los niños de ninguna manera se sientan 

desalentados ante el abordaje de una obra determinada (Ashworth, 1988: 38). En 

este orden de ideas, la creatividad y la facilidad para improvisar actividades en los 

ensayos son atributos de gran utilidad para quien trabaja con niños, ya que brindan 

herramientas que sirven para enseñar repertorio de diversas maneras, así como para 

resolver problemas técnicos aportando soluciones y ejercicios divertidos y eficaces. 

En el caso del director de coros infantiles, tanto como en el del director de 

agrupaciones corales de jóvenes y adultos, al tratarse de un trabajo con personas, se 

hace necesario saberlo hacer en grupo, en calidad de líder, preservando el equilibrio 

entre la preservación de la disciplina y la firmeza ante el grupo cuando así sea 

requerido y, la actitud comprensiva y contemporizadora (Grau, 2005: 82) 

particularmente importante en la relación con los niños. 
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4.2.8 Metodología de ensayo 

Se conoce también como ‘técnica de ensayo’. Como afirma el director Stan De 

Rusha, citado por Steven Grimo 

(http://www.usafacademyband.af.mil/shared/media/document/AFD-070615-054.pdf 

recuperado desde Internet el 04 de noviembre de 2011), “la metodología es el 

proceso mediante el cual el director educa a su agrupación en la ejecución musical” 9. 

Es por ello que la metodología implica tomar en cuenta la visión y el conocimiento 

que tiene el director de su coro, así como sus conocimientos técnicos individuales, 

para poder elegir un repertorio apropiado, planificar los ensayos y diseñar la manera 

en la cual logrará conseguir resultados de forma eficiente en cada ensayo. Como 

proceso involucra, por tanto, las áreas descritas en los apartados anteriores. 

Con anticipación suficiente y gracias al estudio previo de la partitura, el director 

está en capacidad de anticipar los problemas que podrían suceder en  el trabajo de 

una obra musical, diseñar los ejercicios pertinentes para preparar al coro  y organizar 

la secuencia de actividades a realizar en el ensayo. Tal como asevera Jean Ashworth 

(1988: 31), el mejor ensayo es aquel que ha sido preparado al detalle con antelación.  

Vale acotar aquí que el proceso al que hace referencia la definición de 

DeRusha involucra a su vez las áreas tratadas en los apartados anteriores, de tal 

suerte que la metodología de ensayo se convierte en un área mayor que constituye 

el centro del quehacer del director coral, sea o no de coros de niños.  

                                            

9  En el idioma original: "The process by which a conductor educates an ensemble in the 

performance of music": Stan DeRusha. Traducción propia. 

http://www.usafacademyband.af.mil/shared/media/document/AFD-070615-054.pdf
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Entre las facetas más importantes de la técnica de ensayo está la organización 

de las actividades. No existe una sola manera de realizar la secuencia de actividades 

en cada ensayo.  Lo que es imperativo es que el director tenga una estructura 

planificada de trabajo por ensayo en la cual no sólo establezca el orden de las 

actividades sino el tipo de ejercicios y su objetivo.  

Autores como Zuleta (2004: 74-93) señalan que un ensayo normalmente puede 

constar de un tiempo inicial para relajación, concentración y respiración. 

Posteriormente, se suelen realizar ejercicios de vocalización combinados con 

prácticas de destrezas auditivas. Al comenzar a trabajar las piezas es posible 

combinar el trabajo de lectura de alguna canción menos trabajada, o iniciar cantando 

una obra más conocida o perfeccionando otra que esté más adelantada. Es posible 

también que exista tiempo para algo de entrenamiento en lectura musical o una 

breve charla de contexto histórico-anecdótico de alguna obra, autor o período.  

Finalmente, un aspecto que también debe ser considerado al hablar de la 

técnica o metodología de ensayo es el que se relaciona con la comunicación entre 

coralistas y director a los efectos de llevar a cabo las actividades. Aunque no se trata 

de aspectos referidos a los coros de niños, se ha querido incluir algunos lineamientos 

provenientes de la experiencia de la directora norteamericana Etha Barror, 

(recopilada por  Mc Donagh, 2008: 52), debido a que se consideran de utilidad en el 

trabajo de los directores corales, sea cual sea el perfil de la agrupación que lideran. 

En los ensayos, se recomienda: 

 Saludar a los coralistas, memorizar los nombres. 

 Si se trabaja con partituras, asegurarse de que cada persona tenga una copia 

de la música que se trabajará. 

 Mantener a los coralistas concentrados en la música, aún en los momentos en 

que no estén cantando. 
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 Crear interés haciéndolos cantar otras voces que no les corresponden. 

 Alternativamente pedir a todo el coro cantar a una voz una de las líneas. Esto 

los familiarizará con la obra y los hará conscientes del papel desempeñado por 

otro del equipo. 

 Crear actividades nuevas para entrenar al coro en seguir el pulso indicado por 

el director. 

 Variar la velocidad de una obra para crear la flexibilidad y generar libertad en 

el momento de la interpretación al seguir el gesto del director. 

 Animar a los coralistas a escucharse. 

 Nunca terminar un ensayo cuando algo no ha terminado de ser corregido. 

 Tratar siempre de terminar el ensayo en una atmósfera positiva. 

 



83 

 

 

  

 
 

 

CAPÍTULO V 
BASES TEÓRICAS Y CONCEPTUALES DE LA FORMACIÓN 

VIRTUAL DE LOS ADULTOS 

Una vez realizada la revisión teórica de los aspectos musicales relativos a la 

formación de los directores de coros infantiles, así como las áreas claves de 

conocimiento y los atributos de conducta requeridos en su oficio conforme a los 

autores consultados, en los siguientes apartados se presentan una serie de 

definiciones que permiten una mejor comprensión de la propuesta de diseño 

conceptual del EVA para la mejora continua de los directores de coros infantiles, que 

se describe en la parte final de este trabajo de grado. Se explica la relación entre las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (denominadas en adelante TIC) y 

la educación a distancia, en particular en lo relativo a la modalidad de formación 

permanente para adultos,  bajo el enfoque de la formación por competencias que se 

adopta para la propuesta. Con este fin, se exploran las características de la etapa de 

la adultez y los estilos de aprendizaje expresados en modelos psicopedagógicos 

asociados a ésta, así como la relación que puede existir entre estos estilos y el 

aprovechamiento educativo de las herramientas telemáticas.  

5.1 TIC, Internet y educación a distancia para adultos 

De acuerdo con el documento ICT Transforming Education: A Regional Guide, 

publicado por la UNESCO Bangkok (Anderson, 2010: 3), las TIC se refieren a todas 

aquellas posibilidades que brindan la informática y la telemática, esta última, 

disciplina fusión de la telecomunicación y la informática,  para recibir e intercambiar 
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información con otros, de manera síncrona o asíncrona con el uso de las 

computadoras y la conexión a Internet.  

5.1.1 TIC e Internet: precisiones conceptuales  

La adopción del término TIC tiene su origen en la propia evolución tecnológica. 

En la década del 70 ya se venían usando computadoras en las escuelas de algunos 

países desarrollados, y con ellas, se extendió también el uso de la impresora, el 

escáner, los discos de almacenaje de información, así como las primeras cámaras 

digitales. Se comenzó a utilizar entonces el término Tecnología de Información (TI) 

para describir los equipos de computación y sus complementos tecnológicos. Luego, 

en el año 1995, con el lanzamiento del sistema operativo Windows 95 y la aparición 

del motor de búsqueda Netscape, Internet tomó  popularidad al ser incorporado 

comercialmente en las computadoras r A ello se unieron pronto las redes 

computacionales, la ‘World Wide Web’ (WWW), el correo electrónico y los demás 

buscadores de información. Todas estas tecnologías integradas, que permiten la 

comunicación e intercambio de información con otros, fueron englobadas en el 

término Tecnologías de Información y Comunicación: TIC (Anderson, 2010: 3-4). 

Cabe diferenciar en este punto los conceptos de Internet y de WWW (‘World 

Wide Web’, abreviado ‘Web’). Internet es un acrónimo de INTERconnected 

NETworks (redes interconectadas). Es un conjunto de redes de diferente tamaño y 

tecnología unidas entre sí, en el que todas las máquinas conectadas utilizan un 

lenguaje o protocolo común (TCP/IP) que garantiza la comunicación abierta de los 

participantes para compartir recursos a escala mundial (Álvarez y Bravo, 2008 

[diapositivas de PowerPoint] recuperado de http://ocw.usal.es/ensenanzas-

tecnicas/aplicaciones-informaticas-para-humanidades/contenidos/Temas/Tema8_-

_Internet_y_la_WWW_-_2ppt.pdf). 

http://ocw.usal.es/ensenanzas-tecnicas/aplicaciones-informaticas-para-humanidades/contenidos/Temas/Tema8_-_Internet_y_la_WWW_-_2ppt.pdf
http://ocw.usal.es/ensenanzas-tecnicas/aplicaciones-informaticas-para-humanidades/contenidos/Temas/Tema8_-_Internet_y_la_WWW_-_2ppt.pdf
http://ocw.usal.es/ensenanzas-tecnicas/aplicaciones-informaticas-para-humanidades/contenidos/Temas/Tema8_-_Internet_y_la_WWW_-_2ppt.pdf
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Al hablar de Internet se suele hacer referencia comúnmente a su acepción más 

simple, la de ‘red de redes’, en realidad comprende una serie de servicios entre los 

que destacan: mensajería (correo electrónico), conversación (chat), noticias, 

transferencia de ficheros (FTP), terminal remoto (TELNET), búsqueda de información 

(motores de búsqueda) (Álvarez y Bravo, 2008 [diapositivas de PowerPoint] Álvarez y 

Bravo, 2008 [diapositivas de PowerPoint] recuperado de 

http://ocw.usal.es/ensenanzas-tecnicas/aplicaciones-informaticas-para-

humanidades/contenidos/Temas/Tema8_-_Internet_y_la_WWW_-_2ppt.pdf). 

Para llevar a cabo el acceso a dichos recursos, Internet se vale de la WWW, 

colección de archivos (lugares) llamados ‘páginas web’ los cuales incluyen 

información textual, gráfica, multimedia, así como vínculos a otros archivos. Estos 

últimos son identificados por un localizador universal de recursos (URL, por las siglas 

en inglés de Uniform Resources Locator) que tiene una estructura única como sigue: 

HTTP: identificación del formato, \\WWW: computadora con la página; UCLM: ruta de 

acceso; VE: país de origen (Venezuela) y “/” que significa como Internet propio 

(Alonso et al. 1998:1).  

El contexto explicado anteriormente devino, al decir de investigadores en la 

materia como Macedonio Alanís González, del Instituto Tecnológico de Monterrey 

(2007: 107) en que el conocimiento comenzó a ser accesible y portátil para todo el 

que tuviera una computadora y conexión a Internet. Debido a que se eliminan las 

distancias entre el conocimiento y las personas a través de estos medios, se facilitó 

el aprendizaje con independencia del lugar donde el primero se genera y donde se 

recibe, apareciendo la ‘formación a través de Internet’. De acuerdo con Badrul Khan 

(1998: 6), coordinador del Programa de Educación Tecnológica de la Universidad de 

Texas, ésta puede ser considerada como “un programa instruccional hipermedia (que 

http://ocw.usal.es/ensenanzas-tecnicas/aplicaciones-informaticas-para-humanidades/contenidos/Temas/Tema8_-_Internet_y_la_WWW_-_2ppt.pdf
http://ocw.usal.es/ensenanzas-tecnicas/aplicaciones-informaticas-para-humanidades/contenidos/Temas/Tema8_-_Internet_y_la_WWW_-_2ppt.pdf
file://www:
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incluye texto, video, mapas, audio y otros soportes de información) el cual utiliza los 

atributos y recursos de Internet para crear ambientes de aprendizaje significativo” 10. 

Su desarrollo ha enriquecido las posibilidades de la modalidad de educación a 

distancia. 

La educación a distancia es un tipo de formación, cada vez más usada en los 

procesos instruccionales, en el cual es posible desarrollar un aprendizaje particular 

en un lugar y un tiempo que pueden ser distintos, uno o ambos, a los de la fuente 

originaria de la enseñanza. Requiere del diseño de cursos, técnicas instruccionales y 

métodos de comunicación especiales que pueden estar basados en distintos tipos de 

materiales e instrumentos: (a) impresos, como suele ocurrir en los estudios por 

correspondencia, o (b) virtuales, cuando el estudio se realiza a través del uso de 

medios tecnológicos (Escamilla, 2007: 24).  En lo que respecta al segundo tipo, es 

evidente que las TIC han permitido incrementar y potenciar el uso de las 

computadoras en la educación y, en general, en todos los procesos de formación. 

Entre sus muchas ventajas se puede mencionar (Ávila y Bosco, 2001: 4):  

 No es necesario estar o trasladarse a un salón de clase. 

 No requiere de la presencia física de un profesor y según el estilo 

adoptado, ésta podrá ser suplida en mayor o menor medida por los 

contenidos diseñados previamente. 

 No es necesario sujetarse a horarios fijos. El estudiante puede administrar 

su tiempo de dedicación al estudio sin interrumpir su ritmo de vida laboral 

y familiar. 

                                            

10  En el idioma original:  “…a hypermedia-based instructional program which utilizes the 
attributes and resources of the World Wide Web to create a meaningful learning environment”. 
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 El estudiante puede abordar el conocimiento desde sus propias 

perspectivas en un currículum flexible. Gestiona su propio aprendizaje por 

cuanto desarrolla habilidades técnicas y cognitivas diferentes. 

La calidad de la educación a distancia puede ser equiparable hoy en día a la de 

la educación presencial. Estos cursos, cuando son hechos dentro del marco de la 

educación formal académica son validados cada vez más por reconocidos centros 

internacionales de acreditación. 

5.1.2 Necesidades de aprendizaje en los adultos y educación permanente a 
distancia 

El desarrollo acelerado de las TIC ha coincidido con el apogeo de la llamada 

Sociedad de la Información, en la que el crecimiento personal, nacional y regional se 

define por la capacidad de crear, difundir e innovar en la producción del 

conocimiento. De este modo, se ha intensificado la velocidad y heterogeneidad en el 

intercambio de información a nivel mundial, permitiendo que el usuario participe en 

redes y comunidades virtuales que pueden potenciar los aprendizajes e incluso 

modelar la opinión pública. Por otra parte, la globalización permite que exista un 

mayor flujo de personas de un lugar a otro que necesitan adaptarse al nuevo medio 

cultural. Todo ello refuerza la necesidad de aprender y exige que los adultos 

adquieran más información, mejoren sus competencias y reexaminen sus valores 

(UIL, 2010: 12).  

El aprendizaje en los adultos debe poseer unas características específicas, 

dadas por la etapa de vida en la que se encuentran. La palabra ‘adulto’  significa ‘el 

que ha crecido’ así como adolescente se refiere a ‘el que está creciendo’, por lo que 

el adulto es ya una persona que se encuentra en el período posterior a la 
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adolescencia y anterior a la vejez, es decir está en el período más largo de la vida 

(Villanueva, 2001: 63).  

 La definición de adulto varía según el contexto cultural de las sociedades. En 

algunos países, ser adulto, en el aspecto legal,  es tener más de 18 años, edad que 

le otorga ciertos deberes y derechos ciudadanos. Desde el punto de vista social, el 

adulto es una persona capaz de tomar sus propias decisiones, independiente del 

seno familiar, autoconsciente, responsable y capaz de tener familia y trabajo. 

Psicológicamente, la definición del adulto no ha sido suficientemente estudiada y es 

ahora, debido a los vertiginosos cambios que se están viviendo en la sociedad del 

siglo XXI, que están surgiendo distintas investigaciones al respecto. La Psicología 

Evolutiva, así como la Pedagogía, se han detenido en la infancia y la adolescencia, 

quizás por ser etapas de plena formación de la personalidad, sin embargo, se 

observa que la adultez es un período de muchos cambios, altos y bajos, procesos de 

evolución, avances y retrocesos. Pese a esto, aún no se ha estudiado a qué 

obedecen estos cambios, si son previsibles, si responden a un orden o suceden en 

específicos períodos de tiempo (Villanueva, 2001: 63).  

En consonancia con lo explicado en el párrafo anterior, el diseño del entorno 

virtual de aprendizaje (EVA) que se presenta en este trabajo constituye un espacio 

para la formación de personas adultas que tienen experiencia en la dirección de 

coros de niños, por lo tanto para su diseño conceptual se parte de la premisa de que 

están en capacidad de identificar lo que quieren y desean mejorar a través del EVA. 

Esto hace posible que, al momento de convertirse en usuarios, puedan gestionar su 

aprendizaje eligiendo y organizando la o las actividades de acuerdo a sus 

habilidades e intereses específicos.  

La UNESCO señala en sus investigaciones más recientes que  “la educación de 

adultos se percibe hoy como una clave en la transformación económica, política y 
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cultural de las personas, las comunidades y las sociedades en el siglo XXI” (UIL, 

2010: 12). Los estudios aluden al ‘aprendizaje para toda la vida’ o ‘aprendizaje para 

adultos’ para referirse a una educación sin límites que permita a las personas 

enriquecer sus conocimientos, mejorar sus competencias técnicas o profesionales, 

haciendo evolucionar sus actitudes y desarrollar en mayor medida las aptitudes que 

requieren a lo largo de su vida (UIL, 2010: 13). La Declaración de Hamburgo sobre la 

Educación de Adultos (1997) citada en el más reciente Informe Mundial sobre el 

Aprendizaje y la Educación de Adultos preparado por el Instituto del Aprendizaje para 

toda la vida, de la Unesco (UIL, 2010: 13) explica que este tipo de aprendizaje 

comprende las modalidades de educación formal y de educación permanente, que 

puede incluir la educación no formal y todo el espectro de oportunidades de 

educación informal y ocasional, reconociéndose los enfoques teóricos tanto como los 

prácticos.  

De manera más específica, la educación formal es aquella impartida por 

instituciones de educación y formación, con objetivos estructurados para el 

aprendizaje, horarios definidos y apoyo en docencia y contenidos. Puede realizarse 

actualmente bajo distintos formatos que combinan los esquemas presencial y a 

distancia y su curso conduce a una certificación (UIL, 2010: 27).  En cuanto a la 

educación permanente, al decir de Agustín Requejo Osorio (2003: 24), catedrático e 

investigador español del área de la educación permanente, ésta desde sus inicios “… 

ha tenido una importante conexión con la educación de adultos. De hecho, son los 

adultos los más necesitados de estar al día, de adquirir nuevas competencias y 

habilidades para su formación”. La educación permanente se refiere a ‘volver a 

aprender’, revisar y reforzar conocimientos ante el creciente desarrollo tecnológico y 

científico (Villanueva, 2001: 64). En este sentido, el citado informe del instituto de la 

UNESCO (UIL, 2010: 13) reconoce a la educación permanente como un proyecto 

global que incluye todas las posibilidades de educación fuera del sistema educativo y 

del período de escolaridad y aquella que busca reestructurar el sistema educativo 
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vigente. En ella “el hombre es el agente de su propia educación por medio de la 

interacción permanente de sus acciones y su reflexión” (UIL, 2010: 13). Así, la 

educación permanente debe incluir “todas las ramas del  saber y los conocimientos 

prácticos que puedan adquirirse por todos los medios, contribuyendo a todas las 

formas de desarrollo de la personalidad” (UIL, 2010: 13). De esta manera, engloba 

por un lado, a la educación informal, la cual está constituida por aquellos 

mecanismos relacionados con actividades de la vida diaria, la familia, el trabajo, el 

ocio, la pertenencia a alguna organización, que generan un aprendizaje no 

estructurado (en lo que respecta a objetivos, horarios y apoyo material y docente), no 

conduciendo a una certificación. El aprendizaje entonces puede no ser intencional y 

darse con frecuencia de manera ocasional (UIL, 2010: 27). 

Por el otro lado, la educación permanente incluye también a la educación no formal, 

representada por aquella que no está inserta en el sistema educativo y sin embargo, 

ofrece educación sistemática y organizada de tipos seleccionados de aprendizaje,  a 

subgrupos específicos de la población. Ejemplos de este tipo de educación son los 

cursos de alfabetización de adultos, la formación para la adquisición de 

competencias ocupacionales fuera del estudio formal, en distintas modalidades, 

programas comunitarios laborales, por citar algunos. Es en esta modalidad de 

educación en la cual se concibe la propuesta de este trabajo, sostenida entre otros, 

por el criterio de los investigadores consultados al decir que el empleo de las TIC 

otorga mayor flexibilidad a la formación permanente incrementando la diversificación 

de la oferta.  

 La relación entre los requerimientos del adulto en cuanto a la formación y lo 

que ofrecen los estudios a distancia basados en TIC se puede observar en el Cuadro 

5.1. 
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Cuadro 5.1 Relación entre las necesidades y expectativas del adulto y las 
posibilidades que ofrecen las TIC para la educación a distancia 

Necesidades y Expectativas Posibilidades de la Educación a 
distancia con TIC 

El estudiante adulto es capaz de tener iniciativa, 

gestionar su propio conocimiento y participar 

activamente en la satisfacción de aprender 

Estudio independiente guiado (a través del 

diseño de los contenidos) 

Desea estudiar con flexibilidad de tiempo  El estudio es completamente flexible en la 

variable temporal (sólo requiere una 

computadora  con conexión a Internet) 

Desea estudiar con flexibilidad en el espacio El estudio es completamente flexible en la 

variable espacial (sólo requiere una 

computadora  con conexión a Internet) 

Es capaz de estudiar lo que desea, en función de su 

experiencia o necesidades 

Favorece el incremento de la  oferta educativa 

Es capaz de compartir conocimiento (recibir y 

aportar) 

Es posible a través de las redes de 

comunicación, foros, grupos de correo 

Necesita estudiar a su propio ritmo Gran cantidad de modelos están diseñados 

con esta posibilidad 

Puede decidir qué competencia o habilidad 

desarrollar 

Gran cantidad de modelos están diseñados 

con esta posibilidad 
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Necesidades y Expectativas Posibilidades de la Educación a 
distancia con TIC 

El adulto suele  preferir menos memorización y más 

práctica 

La modalidad ofrece recursos que el diseño 

puede emplear  

Fuente: Elaboración propia con base en contenidos desarrollados por Escamilla (2007) y Castro 

(1983). 

5.2 Formación por competencias, mejora continua y modelos de 
aprendizaje  

A pesar de que la educación a distancia ha ido transformándose en función de 

los avances tecnológicos, como se ha descrito hasta este punto, las TIC no dejan de 

ser sólo un medio, el fin  ha de ser siempre el propósito particular que se busca con 

el aprendizaje. De ahí que, como afirma el investigador Escamilla (2007: 25), las 

nuevas tecnologías necesitan ir acompañadas de un modelo pedagógico que permita 

aprovechar las herramientas que este medio ofrece y las potencialidades y 

requerimientos de aprendizaje del adulto motivado. 

En función de lo dicho en el párrafo anterior, debe señalarse que el ‘aprendizaje 

para toda la vida’ implica que el adulto llegue a tener la oportunidad de desarrollar 

habilidades o destrezas que permiten la conformación de competencias que le 

garanticen un mejor desempeño en el momento actual en que el mundo, como lo 

describe el Informe Mundial sobre el Aprendizaje y la Educación de Adultos (UIL, 

2010: 14), atraviesa por cambios sociales y económicos que justifican una 

modernización concertada de los sistemas de educación y formación para dar 

respuestas eficientes a tales transformaciones.   
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En este marco ha emergido en las últimas décadas el enfoque de la ‘formación 

por competencias’ como respuesta a la necesidad de encontrar un punto donde 

converjan de manera sinérgica la educación y el empleo, los esfuerzos de formación 

de mano de obra por una parte y el funcionamiento del mercado de trabajo por la 

otra, bajo la premisa de que en el contexto actual no basta crear puestos de trabajo 

sino mejores puestos de trabajo y que la mejora en la calidad y las capacidades de 

cada ser humano son claves para la calidad del empleo al que aspira y el resultado 

de su labor dentro del funcionamiento de su sociedad (Blumschein y Fischer, M., 

2007: 16). 

En las siguientes líneas se desarrolla en qué consiste la ‘formación por 

competencias’ y de qué manera se vincula con la propuesta de diseño conceptual 

que presenta este trabajo. 

Lo primero a destacar es que la palabra competencia ha sido utilizada en esta 

investigación como un “…saber-actuar o realizar a conciencia una tarea 

compleja….”, es decir, poner en práctica un conocimiento de manera eficaz. Así, una 

competencia es un “ser capaz de…”, por lo se suele hacer equivalente el término 

‘capacidad’, y la manera en la que esto se logra es a través de la integración de 

habilidades diversas (Torres y Rositas, 2011: 30).  

Estas habilidades son llamadas en esta investigación ‘destrezas’, las cuales 

pueden ser cognitivas, sociales, prácticas, actitudinales, entre otras, de acuerdo con 

la clasificación adoptada. El desarrollo de destrezas como las citadas es requisito 

fundamental para efectuar tareas y resolver problemas. Tal desarrollo se lleva a cabo 

seleccionando y aplicando métodos, herramientas, materiales e información básica 

(Sellin, 2006:16). 
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Como ha sido mencionado antes, una competencia resulta de la integración de 

habilidades diversas que se relacionan con el desempeño específico de una 

actividad. Como afirman los autores Torres y Rositas (2011: 43) citando al 

investigador Díaz Barriga,  es posible identificar y describir las competencias 

específicas que identifican el grado de conocimiento que los profesionales 

desarrollan en su vida laboral. Estas competencias son susceptibles de ser 

mejoradas continuamente, en el marco de la perspectiva del aprendizaje para toda la 

vida. En este sentido, en los últimos años cada vez más los planes educativos y de 

formación, en muchos países de América y Europa, están tendiendo al enfoque por 

competencias y hacia la educación permanente, que persigue la mejora continua de 

las competencias o capacidades. En Venezuela, las universidades nacionales de 

reciente creación, entre ellas, la UNEARTE (donde se dicta la Licenciatura en 

Música, mención Dirección Coral) han adoptado este esquema de formación por 

competencias, a través del Programa Nacional de Formación (PNF), el cual se 

encuentra actualmente en proceso de aplicación incipiente. 

La metodología para diseñar un plan de formación por competencias sugiere 

que se elabore el perfil general de las capacidades que debe manejar el estudiante 

en el ámbito en el que espera ser capacitado. En un diseño de plan formativo basado 

en las competencias se realizan preguntas-guía tales como (Torres y Rositas, 2011: 

37):  

 ¿qué debe ser capaz de hacer? (perfil) 

 ¿para qué lo hace? (objetivo-áreas) 

 ¿dónde y cómo? 

 ¿qué resultado o logro obtiene? (meta-destreza obtenida) 

 ¿fundamentados o condicionados bajo qué criterios? (método) 
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La adaptación de este esquema al área que nos ocupa consiste en la 

adecuación a un formato de mejora continua, propuesto para quien ejerce el campo 

de la dirección de coros infantiles. Lo anterior requirió previamente de una 

elaboración metodológica, por parte de quien escribe, para la organización de las 

destrezas  básicas requeridas por un director de coros infantiles a partir de la base 

teórica y los resultados de un estudio de campo, todo lo cual se explica en los 

capítulos finales de este trabajo. 

La  Figura 5.1 resume los contenidos abordados en los apartados de este 

capítulo.  

Figura 5.1 Educación de adultos-conceptos relevantes 

 

Fuente: Elaboración propia  
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el Estudiante 
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Profesor 
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Educación 
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Educación Permanente 

Educación No 
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Educación 
Informal 
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A través de interacción 
diaria, aprendizaje no 
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5.2.1 Modelos psicopedagógicos de enseñanza-aprendizaje en la formación 
por competencias y la mejora continua del desempeño a través de las 
TIC. 

Los programas por competencias privilegian un enfoque mediante logros que se 

suceden a lo largo del proceso, más que por asimilación de conceptos, si bien ya que 

siempre será necesaria una aproximación a éstos últimos, algunos autores prefieren 

llamarlos ‘programas mixtos’. Es por esa razón que los programas de formación por 

competencias no se restringen a un solo modelo pedagógico o psicopedagógico, 

como refieren los autores mexicanos Gabriela Torres y Juan Rositas (2011: 50) sino 

que se alimentan de lo que un conjunto de ellos es capaz de aportar, aunque ponen 

el acento en los modelos cognitivo y constructivista. Ello es así, debido a que éstos 

se vinculan directamente con la experiencia práctica, a través de la cual las personas 

son capaces de crear su propia comprensión de un fenómeno, a través de la 

reinterpretación y procesamiento de la información exterior, así como a partir de la 

combinación de lo que ya saben y sus creencias, con las nuevas experiencias a las 

que se confrontan, tal como refieren los autores citados (2007: 94). 

Esta acumulación y asimilación de experiencias está vinculada con un proceso 

de ‘mejora continua’,  enfoque tomado por la educación en los últimos años, del 

contexto de la gerencia organizacional (Álvarez y Topete, 1997: 13). La mejora 

continua es favorecida por modelos de aprendizaje abiertos que faciliten el 

aprendizaje centrado en el aprendiz y la construcción de nuevo conocimiento a partir 

de la asimilación de los anteriores. 

Seguidamente se presenta un cuadro comparativo de los modelos 

psicopedagógicos más relevantes a los efectos de este tema (ver Cuadro 5.2), 

comparando sus enfoques de enseñanza-aprendizaje que dan pie a la comprensión 

posterior de su aprovechamiento en la formación por competencias que se ilustra en 
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el EVA propuesto, el cual aborda tanto conocimientos teóricos como actividades 

prácticas, haciendo énfasis en estas últimas. 

Se evidencia que, los modelos cognitivista y constructivista están en 

concordancia con las pautas planteadas por el enfoque de formación por 

competencias, ya que se orientan hacia procesos más que a resultados y a la 

búsqueda de la construcción del conocimiento basado en el autoaprendizaje. En 

cuanto a la aplicación de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje, resultan 

igualmente relevantes los aportes del cognitivismo y el constructivismo, 

particularmente en su dimensión social o socioconstructivismo (Trejo, 2010: 5-18). 

El  Cuadro 5.2    presenta las características más resaltantes de los modelos 

explicados y su relación con los estilos de aprendizaje. 
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Cuadro 5.2 Relación Modelos psicopedagógicos y estilos de aprendizaje 

Modelos Aprendizaje Método Rol del Docente Rol del Aprendiz 

Conductismo 

(Pavlov, Thorndike, Watson, 
Skinner) 

Se da mediante 

estímulos de 

condicionamiento 

(Pavlov) y 

retroalimentación 

positiva del 

reforzamiento 

(Thorndike). El término 

fue introducido por 

Watson.  

De manera general, el 

proceso está   basado en 

la enseñanza para la 

asimilación de contenidos 

y la prueba de resultados 

(respuesta). Es adecuado 

para un aprendizaje 

introductorio, cuando el 

aprendiz no posee 

conocimientos previos. 

Transfiere conocimientos 

a partir de su visión 

objetiva. Subdivide tareas 

en actividades pequeñas. 

El docente es la fuente 

proveedora del 

conocimiento, es quien 

controla el programa, 

contenidos y actividades 

en la secuencia que 

decide. 

Es un receptor del 

conocimiento que le 

brinda el docente. 
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Modelos Aprendizaje Método Rol del Docente Rol del Aprendiz 

Cognitivismo 

(Ausubel, Piaget, Gardner) 

 

El aprendizaje es el 

resultado de la 

organización y 

reorganización de 

procesos internos. 

Está directamente 

vinculado con el 

constructivismo. 

El método se basa en el 

procesamiento de la 

información, ya que se 

concibe al aprendiz como 

sujeto activo cuya mente 

funciona a través de 

esquemas, no se trata de 

estímulo-respuesta sino 

de memorización y 

recuperación de datos. 

También se aprende a 

través de la observación 

de otros. 

El docente es un 

organizador y 

desarrollador de 

experiencias didácticas 

que favorezcan el 

aprendizaje del 

estudiante. Debe 

promover estrategias 

cognitivas a través de la 

experimentación y la 

experiencia. 

Tiene rol activo en su 

proceso de aprendizaje. 

Está encargado de buscar 

relaciones, tomar 

decisiones, realizar tareas 

y elaborar conclusiones.  

Ya que también se 

aprende observando a 

otros, el estudiante entra 

en interacción con los 

demás y aprende de sus 

compañeros. 

Constructivismo 

(Piaget, Pourlan, Plourde, 
Bartlett, otros) 

Se aprende por un 

efecto combinado de 

experiencias y 

creencias y a través 

de la construcción o 

Los métodos son 

personalizantes, varían 

de estudiante a 

estudiante. Se busca 

favorecer el desarrollo de 

El docente es un 

entrenador u orientador 

que transforma la 

información en un formato 

comprensible, ha 

Es responsable de 

construir sus 

conocimientos a través de 

sus propias experiencias, 

las cuales él organizará 
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Modelos Aprendizaje Método Rol del Docente Rol del Aprendiz 

 

 

Constructivismo (cont) 

 

 

interpretación de la 

realidad. Las 

estructuras mentales 

se acoplan a las 

estructuras externas. 

(Bartlett) El 

aprendizaje es 

entonces un proceso 

dinámico e interactivo 

a través del cual la 

información externa es 

reinterpretada e 

interiorizada. 

los procesos cognitivos y 

creativos. Resultan 

importantes las 

representaciones, 

asociaciones, estructuras 

de significado. Se busca 

que el estudiante 

confronte la teoría con los 

hechos, es decir que 

interactúe con su entorno. 

organizado el cuerpo 

didáctico de modo que 

sea una espiral en la cual 

el estudiante puede 

construir nuevos 

conocimientos a partir de 

los que adquirió 

previamente. Promueve el 

ambiente de aprendizaje 

que ofrece muchas 

interpretaciones y 

representaciones. 

según sus intereses. 

Socioconstructivismo o 
Paradigma Sociocultural  

(Vygotsky, Nunes, Mc 
Pherson) 

El aprendizaje se logra 

a través de la 

interacción con 

individuos más 

preparados. 

Intercambio con el 

Crea zonas de desarrollo 

próximo con los 

aprendices, que consisten 

en relacionar lo que es 

capaz de hacer en el 

momento presente con lo 

El docente induce, 

modela, clarifica, resume. 

Es un mediador entre el 

saber sociocultural y los 

procesos de apropiación 

del estudiante. 

Los estudiantes se dan 

apoyo mutuo, favorece el 

intercambio de 

información. Los 

estudiantes proponen y 

ejercitan las habilidades 
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Modelos Aprendizaje Método Rol del Docente Rol del Aprendiz 

 

Socioconstructivismo o 
Paradigma Sociocultural 
(cont) 

 

mundo físico y las 

personas que rodean 

al individuo. 

Fundamenta el 

aprendizaje 

colaborativo a 

distancia, el tutelaje 

experto y la educación 

basada en 

competencias.  

que será capaz de hacer 

en el futuro. 

que se desea enseñar. 

Fuente: Elaboración propia con base en contenidos de Torres y Rositas (2011), Lozano y Burgos (2007), Trejo (2010), Buendía y Martínez 

(2007). 
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De lo referido en el cuadro, se desprende que es posible aplicar cada uno de 

los modelos a la modalidad de formación por competencias mediada por las TIC. Sin 

embargo, resultan relevantes los aportes del cognitivismo y el constructivismo 

(particularmente en su dimensión social o socioconstructivismo).  

Desde el punto de vista cognitivista el uso de las TIC permite crear 

aplicaciones, programas y sistemas que le permiten al estudiante resolver 

problemas, tomar decisiones para conseguir determinados objetivos, de manera 

activa. Este tipo de herramientas motiva el desarrollo de las capacidades cognitivas y 

entre éstas se puede citar: la videoconferencia, los foros de debate, mapas mentales, 

correo electrónico, aplicaciones de ejercicios construidos ad hoc para la simulación o 

resolución de problemas, audioforos (foros de debate con audio), chat, 

autoevaluación, entre otros. Todas estas herramientas fomentan la construcción 

mutua de conocimientos, valoran el aprendizaje adquirido por el estudiante, ayudan a 

la organización del conocimiento asimilado y su procesamiento (Trejo; 2010: 13-14). 

En cuanto al constructivismo y al socioconstructivismo, es ya conocido por 

todos su vínculo directo con la aplicación de las TIC a la enseñanza y el aprendizaje 

en red. Plataformas de educación a distancia como Moodle o Sakai (cuya descripción 

es objeto de un apartado posterior) señalan que su esquema de desarrollo está 

basado en este modelo. Nunes y McPherson, citados por  Trejo (2010: 15) ponen de 

relevancia la retroalimentación entre la concepción avanzada del constructivismo y el 

rol de las TIC como mediadoras del aprendizaje. La filosofía de la Web 2.0 en la cual 

el conocimiento se construye mediante la colaboración pública y participativa de 

todos forma parte también hoy en día de los paradigmas constructivistas. De manera 

específica, algunas herramientas que deben ser mencionadas: las redes sociales (en 

el contexto de la formación pueden estar asociadas con comunidades de 

aprendizaje, como por ejemplo usuarios del EVA para la mejora de directores de 
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coros infantiles); los espacios Wiki, lugares colaborativos de construcción del 

conocimiento donde no sólo es posible obtener información sino además puede ser 

creada por los usuarios y compartida para ser socializada. Las bitácoras (blogs) son 

otro medio de comunicación colectivo relacionado con el modelo constructivista, 

donde los usuarios pueden también hacer comentarios sobre sus temas de interés y, 

en ocasiones, aportar imágenes y otros materiales multimedia (Trejo, 2010: 16-17). 

Todos los anteriores son ejemplos de herramientas que pueden utilizarse en los 

modelos interactivos de formación basados en TIC, los cuales por vía del enfoque 

constructivista cada vez más se insertan en la perspectiva de cambio, desde un 

modelo de aprendizaje ‘centrado en el profesor’ hacia un modelo ‘centrado en el 

aprendiz’, en el cual los contenidos (áreas de conocimiento y de desarrollo de 

destrezas) y la interacción colectiva (aprendiz-aprendiz) pasan a convertirse en 

mediadores tan o más importantes que el profesor mismo. Este cambio de 

perspectiva hace que los instructores o profesores puedan ver disminuida su 

presencia en el proceso de aprendizaje, asumiendo un rol de organizador, 

observador y evaluador en mayor o menor medida, según el tipo de interacción y 

modelo asumido (Fandos, 2003: 237). Lo anterior se ilustra en la  Figura 5.2. 
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Figura 5.2 Presencia del instructor en el proceso formativo virtual 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Fandos (2003)  

5.3 Las TIC y la educación en Venezuela. Aspectos normativos y 
aplicaciones en la educación superior. 

En los siguientes apartados se describe el marco referencial de la aplicación de 

las TIC en Venezuela. Se hace una síntesis de los antecedentes normativos y se 

presenta un acercamiento a la aplicación que, en el nivel de educación superior se 

ha hecho en el presente, considerando finalmente las áreas afines a la dirección de 

coros infantiles. 

5.3.1 Antecedentes normativos de la utilización de las TIC en la educación en 
Venezuela 

En este apartado se hace una síntesis de los referentes legales relacionados 

con el uso de las TIC en Venezuela.  

C
entrado en  

el estudiante 
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Difusión 
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Durante la última década se ha venido verificando en Venezuela un cambio 

cualitativo y cuantitativo en los servicios de teleinformática, representado entre otros 

aspectos por la creación de una plataforma nacional de apoyo al uso de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las áreas de gobierno, 

ciencia y tecnología, así como por un interés expreso por parte del Estado en invertir 

en la mejora de las conexiones y el estímulo al incremento de usuarios.  

Esta transformación expresa el contenido del Artículo 108 de la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela (Asamblea Nacional de la República 

Bolivariana de Venezuela, 2000:113), el cual señala que “… el Estado garantizará 

servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el 

fin de permitir el acceso universal a la información. Los centros educativos deben 

incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus 

innovaciones, según los requisitos que establezca la Ley”. 

La afirmación anterior se expresa, desde el punto de vista normativo, en la 

configuración de un cuerpo legal conformado en la actualidad por los siguientes 

instrumentos: 

 Decreto Presidencial N° 825 (Mayo, 2000). Declara el acceso y el uso de 

Internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y 

político de la República Bolivariana de Venezuela. 

 Decreto Presidencial N° 3390. (Diciembre, 2004). La Administración Pública 

Nacional empleará prioritariamente Software Libre desarrollado con 

Estándares Abiertos, en sus sistemas, proyectos y servicios informáticos. A 

tales fines, todos los órganos y entes de la Administración Pública Nacional 

iniciarán los procesos de migración gradual y progresiva de éstos hacia el 

Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos. 
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 Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. (Agosto, 2005). 

 Decreto Presidencial de creación de la Fundación Infocentro. Decreto N° 

5263, publicado en Gaceta Oficial N° 38.648 del 20-03-07. 

En particular, la promulgación del Decreto Presidencial N° 825 (2000) aceleró 

los avances en la materia. Este decreto compromete al Gobierno Nacional con la 

implantación de sistemas de información y servicios relacionados con Internet, 

reconociendo como de interés público la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la 

innovación. El decreto N°825 (2000: 2) considera a Internet “… un medio que permite 

acceder a nuevos conocimientos, empleos y mano de obra especializada, además de 

ser un importante generador de iniciativas que incentivan el espíritu emprendedor de 

la población, sin distinción de clases sociales ni de generaciones…”, razón por la 

cual el Estado “… promoverá activamente el desarrollo del material académico, 

científico y cultural para lograr un acceso adecuado y  el uso efectivo de Internet, a 

los fines de establecer un ámbito para la investigación y el desarrollo del 

conocimiento en el sector de las tecnologías de la información” (Artículo 11: p.4). De 

ahí que se declare a partir de su promulgación, el uso y acceso a Internet como una 

“… política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político de la 

República Bolivariana de Venezuela” (2000: 2).  

La aplicación de este contexto al proceso de enseñanza-aprendizaje ha 

derivado en la creación de Infocentros, “espacios de participación e intercambio de 

conocimiento (…), para resolver necesidades de información y comunicación, para 

garantizar el acceso a las TIC e impulsar los procesos de organización y desarrollo 

de las comunidades” (http://www.infocentro.gob.ve/index.php?id=91, consultado 

desde Internet el 2 de febrero de 2011). Al mismo tiempo se han ido incrementando 

otros espacios para la utilización sistemática de Internet con fines educativos y de 

investigación en instituciones como bibliotecas, escuelas y universidades, y han 

http://www.infocentro.gob.ve/index.php?id=91
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surgido comunidades virtuales de intercambio promovidas desde el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología (http://comunidades.mct.gob.ve, consultado desde Internet el 2 

de febrero de 2011). 

El marco normativo, así configurado, resulta propicio para la propuesta objeto de 

este trabajo de grado. 

5.3.2 El componente virtual en la Educación Superior venezolana 

En los próximos párrafos se hace una revisión de las características principales 

de los programas académicos virtuales en las universidades venezolanas. Se ha 

escogido el análisis de este ámbito debido a que se trata del nivel académico que 

presenta un desarrollo sistemático mayor en cuanto al tema de las TIC en la 

educación en el entendido de que, si bien, el producto final de este trabajo de grado 

no se enmarca en este contexto particular, puede nutrirse significativamente de las 

lecciones que brinda esa experiencia. 

Hoy en día, el uso de la mediación de Internet en las universidades nacionales 

se encuentra en distintas etapas existiendo en algunos programas ya consolidados, 

mientras otras apenas se inician en el área. Esta conclusión, se desprende de la 

búsqueda directa en Internet de quien escribe y sobre todo, de la revisión del 

Diagnóstico de la Educación Superior Virtual en Venezuela (Curci, 2003), realizado 

en el marco del estudio regional sobre el mismo tema, auspiciado por la UNESCO 

(United Nations Educational Scientific and Cultural Organization). La investigación 

que sirve de base a este apartado se llevó a cabo a través del Instituto Internacional 

de Educación Superior para América Latina y el Caribe (IESALC) y fue encargada a 

la investigadora Renata Curci, de la Universidad Metropolitana. Arroja resultados 

relevantes sobre el estado del arte y las tendencias de la educación virtual en 

Venezuela, la cual se define en el documento como “… la educación superior a 

http://comunidades.mct.gob.ve/
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distancia realizada mediante el uso de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación” (Curci, 2003: 5).  

El estudio arriba citado incluyó los distintos tipos de organizaciones educativas 

que conforman el nivel superior: universidades, colegios universitarios, institutos 

universitarios, tanto públicos como privados. Muestra que son las primeras las que 

presentan un mayor desarrollo en materia de utilización de TIC: el 38% de las 

mismas para 2003 poseen programas y un 24% adicional planteaba ya para la fecha 

proyectos en el corto plazo (Curci, 2003: 23). 

Fue en el año 1997 cuando algunas universidades se convirtieron en pioneras 

al comenzar a elaborar programas, experiencias o actividades académicas virtuales, 

siendo la Universidad de Yacambú (Estado Yaracuy) y la Universidad Nueva Esparta 

(Estado Miranda) las que dieron los primeros pasos, específicamente con el diseño 

de Estudios de Postgrado Virtuales (EPV). La Curci (2003: 28) señala que los 

porcentajes indicados en el gráfico que sigue pueden estar directamente 

relacionados con la oferta de carreras universitarias en el país, que otorga mayores 

ventajas a la Educación y la Administración, disciplinas que se ofrecen en la casi 

totalidad de universidades públicas y privadas. Ello podría explicar que se desarrolle 

una gran cantidad de programas virtuales en dichas áreas. 
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Figura 5.3 ilustra la distribución de éstos según las distintas áreas de 

conocimiento. 

Curci (2003: 28) señala que los porcentajes indicados en el gráfico que sigue 

pueden estar directamente relacionados con la oferta de carreras universitarias en el 

país, que otorga mayores ventajas a la Educación y la Administración, disciplinas que 

se ofrecen en la casi totalidad de universidades públicas y privadas. Ello podría 

explicar que se desarrolle una gran cantidad de programas virtuales en dichas áreas. 
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Figura 5.3 Programas virtuales de educación superior según áreas de 
conocimiento-Venezuela (2003) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos contenidos en Curci (2003) 

Algo similar ocurre con las ingenierías. A partir del diagnóstico revisado no fue 

posible obtener información acerca de la situación específica dentro del área de las 

Artes, aunque se conoce que se trata de un porcentaje minoritario dentro del área 

Humanidades por lo que su participación es escasa en el total del universo 

considerado. 

Un aspecto interesante es el relacionado con el nivel académico en el que se 

desarrollan los programas virtuales, particularmente en lo que tiene que ver con los 

cursos de educación continua, capacitación y extensión, más cercanos por su 

naturaleza, al objetivo de este trabajo de grado. La Figura 5.4 detalla los porcentajes 

correspondientes a los distintos niveles académicos. 

29% 

21% 19% 

10% 

8% 
5% 

5% 3% Humanidades y Educación

Economía, Administración, Afines

Ingeniería

Derecho, Filosofía, Teología, Ciencias Soc

Ciencias de la Salud

Ciencias Básicas

Tecnología

Otras  áreas



111 

 

 

  

Figura 5.4 Programas virtuales de educación superior según nivel 
académico-Venezuela (2003) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos contenidos en Curci (2003) 

En las universidades venezolanas con programas virtuales existe un 28% de 

cursos de educación continua y de extensión que hacen uso de las TIC como 

instrumento para la educación a distancia y un 6% en el caso de cursos de 

capacitación ofrecidos por este tipo de instituciones. En la Figura 5.5¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. se observa que el mayor porcentaje de 

programas virtuales corresponde al nivel de postgrado, seguido del nivel de 

pregrado. Vale la pena destacar el escaso porcentaje dedicado a los cursos de 

capacitación profesional o de mejoramiento continuo. Explica Curci (2003: 30) que 

esta tendencia mayoritaria hacia el uso de las TIC en el nivel de postgrado 

(particularmente en las salidas de ‘especialización’, más que de ‘maestría’), podría 

deberse  “… a la creencia que se tiene sobre el hecho de que el ser adulto es más 

responsable y puede manejar mejor el tipo de estudio apoyado en tecnologías de 

información y comunicación”.  Agrega que al tratarse de personas que generalmente 

trabajan, esta modalidad ofrece al individuo la oportunidad de organización en el 

tiempo y el espacio, que se vería limitada si su dedicación fuese sólo presencial. Sin 
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embargo, lo anterior no explica la poca atención a los cursos de mejoramiento 

continuo, que puede considerarse afín al producto de este trabajo de grado. 

En cuanto a los medios y recursos utilizados por las universidades que poseen 

educación virtual la Figura 5.5 describe la riqueza existente. Destaca el uso de las 

videoconferencias y audioconferencias, así como el bajo desarrollo de la 

interactividad y formación de redes, lo cual se hace evidente en el escaso porcentaje 

de comunidades virtuales, frente al predominio de aulas virtuales que intentan 

replicar la situación existente en la educación presencial.  

Figura 5.5 Recursos y medios utilizados en los programas académicos 
virtuales-Venezuela (2003) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos contenidos en Curci (2003) 

Por otra parte, tal como se observa en la Figura 5.6 el modo asíncrono de 

comunicación mediante el correo electrónico y las listas o grupos de discusión (foros) 

son los medios preferentes para el intercambio (Curci, 2003: 38). 
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Figura 5.6 Herramientas de comunicación utilizadas en los programas 
académicos virtuales-Venezuela (2003) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos contenidos en Curci (2003) 

Finalmente, el documento de Diagnóstico de la Educación Superior Virtual en 

Venezuela expresa que, un rango de 0% hasta 25% de los cursos virtuales 

existentes para la fecha del estudio utilizan ejercicios aplicativos, simuladores y 

laboratorios virtuales (Curci, 2003: 39), lo cual permite concluir que en la práctica, 

muchos de los programas intentan reproducir los elementos pedagógicos y de 

contenido de  un aula presencial. Esto último es importante y marca una distancia 

con el objetivo que se pretende alcanzar en este trabajo de grado, en el que se 

sostiene que los contenidos a incorporar deben ser adecuados a la modalidad virtual 

tanto como al tipo de capacitación a realizar, para que representen un valor 

fundamental del producto. 

5.3.3 Las TIC en la enseñanza de la música. Experiencias de la educación 
formal en Venezuela. 

Antes de pasar a hacer una revisión de la situación de la educación formal 

virtual en el área de la música en Venezuela resulta necesario compartir algunos 

100% 

84% 

79% 

74% 

0 20 40 60 80 100 120

Correo electrónico

Grupos o foros de discusión

Listas de discusión

Chat



114 

 

 

  

apuntes generales sobre el impacto de las TIC en la enseñanza de la música, el cual 

se mueve en dos sentidos: el primero está referido al campo de la didáctica de la 

música, en la que se han incorporado recursos que favorecen y fomentan el 

aprendizaje significativo de las materias correspondientes al currículum musical. Tal 

es el caso del uso de paquetes computacionales especializados, dispositivos como 

teclados, MIDI, programas secuenciadores y recursos digitales elaborados ad hoc 

para el aprendizaje de contenidos que favorecen el desarrollo de la capacidad 

compositiva, la discriminación auditiva, la ejercitación del lenguaje musical, entre 

otras habilidades (Galera y Gutiérrez, 2010: 7). Así, las TIC cuentan con utilidades 

que permiten, entre otras opciones (Álvarez, 2004: 1): 

 La edición de partituras 

 Realizar grabaciones 

 Sustentar interacciones multimedia con imagen, audición, video, animación, 

texto, entre otros recursos 

 Manipular una grabación para analizarla mejor (ralentizar el tempo) 

 Introducir el conocimiento y el aprendizaje de instrumentos diversos 

 Estudiar con acompañamiento musical, sin necesidad de intérpretes 

 Realizar ejercicios para asimilar los distintos contenidos de la música 

En el otro sentido y, en relación directa con lo anterior, estas utilidades pueden 

tener incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo cuando se 

integran en plataformas virtuales, vía Internet, a través de las propuestas de 

aprendizaje a distancia de la música, que en la actualidad se inscriben en programas 

de educación formal (conservatorios, universidades) y en otros instrumentos de 

aprendizaje permanente que utilizan entornos diversos: blogs, páginas web, entornos 

virtuales de aprendizaje, wikis (espacios colaborativos), entre otros. Este tipo de 

aplicaciones presentan ventajas como las que se enuncian a continuación (Álvarez, 

2004: 1): 
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 Facilitan el estudio de la música a todo aquel que cuente con una conexión a 

Internet 

 Favorecen el aprendizaje de las destrezas asociadas al área de la música 

 Permiten integrar elementos de imagen, sonido, texto, aspectos culturales y 

de educación, en un solo espacio 

 Motivan el acercamiento y consumo musical 

Retomando el punto de la situación de la educación formal virtual en el área de 

música, en los próximos párrafos se presenta el resultado de la investigación en 

Internet de las herramientas de aprendizaje virtual disponibles en los sitios web de 

las instituciones que, como se describió en el Capítulo 3, ofrecen carreras vinculadas 

con la dirección coral. Estas son: UNEARTE, ULA, LUZ, UCLA, UNET, UNICA, UPEL 

y sus institutos asociados, UC y UCV. 

Se recuerda también que, en el caso específico de los directores de coros 

infantiles no existe en la educación formal una carrera que ofrezca una formación 

específica, si bien hay afinidad con la Educación Musical. La formación en este caso 

se ofrece a través de cursos y talleres ofrecidos por instituciones y universidades, en 

particular la UPEL. 

La investigación de los portales de esas instituciones realizada desde Internet 

en el mes de febrero de 2012 permitió conocer que: 

 Aunque existe en la mayoría de los casos revisados las modalidades de 

campus virtual y aula virtual éstas están reservadas para: (A) el nivel de 

postgrado a distancia (maestría y especialización) y en diplomados (cursos de 

extensión que pueden o no tener validez como materia en nivel de postgrado). 

(B) las llamadas aulas virtuales que funcionan como espacios virtuales, 

repositorios de material para cursos de pregrado y postgrado, siendo también 
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en alguna medida utilizados para establecer vínculos profesor-estudiantes a lo 

largo de un ciclo lectivo, a través de foros e intercambio de archivos. En este 

sentido, se encontró que la UPEL e institutos vinculados (pedagógicos) tienen 

en línea algunas materias del pensum de la Licenciatura en Educación 

Musical. Para el momento de la consulta se encuentran los cursos de 

Lenguaje musical y Percepción I y II, de acceso restringido, sólo para los 

estudiantes de las materias correspondientes. (C) recursos para docentes de 

uso interno de las instituciones, como en el caso de la UPEL y centros de 

estudio vinculados (IPR, IPMAR, etc.). 

 Si bien se encontró que las facultades/escuelas de Humanidades y Educación 

a las que pertenecen las carreras vinculadas con la dirección coral en las 

universidades consultadas poseen ya plataformas virtuales no se observó 

para el momento de la elaboración de este trabajo de grado diplomados, 

postgrados o cursos de mejoramiento profesional que incluyan los temas 

vinculados con la dirección coral, en particular, o las áreas básicas de 

desempeño del director, menos aún del director coral infantil. 

 Pudo conocerse que la plataforma utilizada comúnmente para albergar las 

aulas/campus virtuales es Moodle, plataforma abierta, de uso libre que permite 

sobre todo colocar material textual y multimedia en formatos específicos 

dentro de un sencillo esquema de navegación, muy usada por estas razones 

por los docentes sin conocimientos previos de lenguajes de programación. No 

fue posible conocer si en estos sitios se dispone además de herramientas que 

utilicen los recursos señalados al inicio de este apartado.  

 Existen espacios en Internet, tales como blogs en el área de la Educación 

Musical, realizados o bien de manera personal por profesores vinculados con 

el área de educación musical o como parte de las herramientas de 

comunicación de las instituciones educativas (caso UPEL). Destacan entre los 

primeros, el blog Aula de Música 
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(http://educacionmusicalvenezuela.blogspot.com, consultado el 01 de febrero 

de 2012) gestionado por Alfredo García, profesor del IPJMSM, adscrito a la 

UPEL). En este blog se encuentra información general y artículos vinculados 

con áreas de la educación musical, desarrollados por el autor o por terceros. 

En cuanto al segundo tipo, resalta AVIEDMUS, Aula Virtual Interactiva de 

Educación Musical (http://www.aviedmus.com, consultado desde Internet, el 

24 de febrero de 2012) del mismo instituto pedagógico. De acuerdo con la 

información disponible en el sitio web, se trata de un espacio que sirve como 

medio de comunicación entre profesores y aprendices, proporcionando la 

oportunidad de hacer consultas, envíos de trabajo, chats, videoconferencias o 

de utilizar cualquier otro tipo de recurso vinculado con los cursos y fases de la 

citada especialidad. Es también de acceso restringido salvo por la información 

general.  

En síntesis, para el momento de entrega de esta investigación no se encontró 

herramienta alguna en el contexto de la educación formal en Venezuela que pueda 

ser considerada antecedente directo de la propuesta objeto de esta investigación. No 

hay, asociado a alguna institución educativa venezolana de nivel superior, un espacio 

de aprendizaje que reúna contenidos básicos para la dirección de coros o la 

dirección de coros infantiles y que sea de libre acceso a los internautas.  

Sobre la base conceptual de un EVA y la investigación sobre antecedentes 

indirectos de la propuesta en contextos distintos al de la educación formal se 

profundiza en el próximo capítulo.  

http://educacionmusicalvenezuela.blogspot.com/
http://www.aviedmus.com/
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CAPÍTULO VI 

LOS ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 

La propuesta de este trabajo de grado consiste en el diseño conceptual de un 

entorno virtual de aprendizaje (EVA), razón por la cual resulta fundamental conocer 

los aspectos conceptuales vinculados con éste. En el siguiente capítulo se abordan 

aspectos relativos a su definición, características y componentes. También se define 

el concepto de plataforma tecnológica estrechamente ligado al de EVA y se 

presentan sus principales tipos. Finalmente, se presentan los lineamientos básicos, 

según la literatura consultada, para el diseño conceptual de un EVA. 

6.1 Definiciones del entorno virtual de aprendizaje 

Es importante comenzar este apartado estableciendo que no existe una sola 

definición para el término entorno virtual de aprendizaje, también llamado 

comúnmente espacio de enseñanza-aprendizaje basado en la web o entorno de 

aprendizaje apoyado por TIC. Lo encontramos asociado, en primer lugar, a los 

modelos de aprendizaje basados en la web, tal como son descritos por Casey (1998: 

52) y que señalan que la web puede ser usada como: 

 Almacén de información: en este modelo la web funciona como repositorio de 

material y datos de soporte para los aprendices. 

 Libro electrónico: permite al aprendiz interactuar con el material de estudio a 

través de demostraciones, simulaciones o pantallas que muestren 

explicaciones de los contenidos en distintos formatos (multimedia). 
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 Profesor/Docente: en este modelo se explotan las posibilidades de 

interacción aprendiz-profesor, usando herramientas de comunicación 

sincrónicas y asincrónicas para establecer una comunicación bidireccional.  

 Ambiente o entorno de aprendizaje: este enfoque enmarca a la web en un 

espacio que provee a los usuarios de medios de comunicación y 

herramientas para la interacción que favorecen el trabajo colaborativo.  En 

este modelo se propician las relaciones horizontales aprendiz-aprendiz y se 

integran herramientas propias de los modelos anteriores. 

Por su parte, Adelle y Gisbert (2000), (citados por Lara, 2001: 132) señalan, en 

el mismo sentido del autor anterior, que el EVA remite a un conjunto de aplicaciones 

informáticas y telemáticas adecuadamente integradas, que proveen información y 

conocimiento, conformando un ambiente rico en formas de interacción y flexible en 

estrategias didácticas.  

Salinas (2004: 8) por su parte, ofrece mayor especificidad al definir un EVA  

como el espacio o comunidad que  integra tres funciones:  

 Una función pedagógica (objetivos de aprendizaje, materiales y actividades de 

apoyo)  e interacción (gestión de espacios comunicacionales) 

 Una función organizativa (estrategia de implementación, contexto) 

 Una función tecnológica, que debe adecuarse a la función pedagógica 

(requerimientos de infraestructura, sistemas de comunicación, herramientas 

TIC seleccionadas en función de aquel y las actividades asociadas al mismo).  

Finalmente, Duart y Sangrà (2000: 15) añaden a lo anterior que un EVA sólo 

puede denominarse así, si es capaz de: 
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 Incentivar el aprendizaje individual, a través del acceso permanente a una 

diversidad de materiales diseñados ad hoc y recursos en Internet, susceptibles 

de ser enlazados e interrelacionados 

 Funcionar como espacio para el trabajo colaborativo, propiciando el 

intercambio y la construcción colectiva del conocimiento.  

A los fines de este trabajo de grado, las definiciones anteriores han sido 

consideradas como complementarias. 

6.2 Características de un entorno virtual de aprendizaje 

Las características fundamentales que describen un EVA y sirven para su 

conceptualización y diseño están referidas a las posibilidades de acceso a la 

información, la manera en la que aquella puede ser representada y las posibilidades 

para la interacción (Coll, 2004: 10): 

 Interactividad: Por vía de la telemática el estudiante puede establecer una 

relación inmediata entre la información y sus propias acciones de búsqueda 

teniendo acceso instantáneo al conocimiento o a la práctica requerida. Esta 

característica potencia el protagonismo del aprendiz y facilita la adaptación a 

distintos ritmos de aprendizaje pudiendo tener influencia positiva en la 

motivación. 

 Dinamismo: Esta cualidad ayuda a trabajar con simulaciones de situaciones 

reales. Favorece la exploración y la experimentación por parte del aprendiz 

ante la variedad de recursos e información. 

 Multimedia: Es la capacidad que poseen los entornos basados en TIC para 

combinar diversas tecnologías. Permite la complementariedad entre distintos 

formatos de representación (imágenes, lenguaje matemático, sonido, 

sistemas gráficos, etc.).  
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 Hipermedia: Es el medio por el cual la información interconectada en forma 

de redes permite asociaciones interactivas de múltiples formatos, 

posibilitando la conformación de una organización flexible y diversa de la 

información. Alude a la combinación entre hipertexto y multimedia. De 

manera específica, el término hace referencia a los procesos por los cuales 

es posible diseñar e integrar contenidos que integran formatos de distinto 

tipo: (texto, imagen, video, audio, mapas, entre otros). Facilita la exploración 

y la indagación. potenciando el protagonismo del usuario aprendiz. 

 Conectividad: Esta característica permite el trabajo en red de los agentes 

involucrados (entre aprendices y con el docente). Abre ventanas de trabajo 

colaborativo, facilita la diversificación de información en cantidad y calidad y 

multiplica el apoyo a los usuarios. 

 Deslocalización geográfica: Es la propiedad que permite a los usuarios 

acceder al EVA con independencia del lugar en el que se encuentren e 

interactuar con otros que pueden estar en sitios distantes. 

6.3 Elementos de un entorno virtual de aprendizaje 

De acuerdo con Miguel Ángel Herrera (2006) investigador en el tema de la 

formación virtual de la Universidad Autónoma de México, en la conformación de los 

EVA pueden diferenciarse dos tipos de elementos: constitutivos y formales (ver 

Figura 6.1.) 
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Figura 6.1 Elementos de un EVA 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Herrera (2010) 

Los elementos constitutivos del EVA se refieren a: 

1. Medios de interacción: A diferencia de los entornos de aprendizaje presencial 

donde predomina la interacción verbal, en los entornos virtuales predomina la 

interacción escrita, la cual puede ser: (a) Multidireccional, cuando la 

información fluye en dos o más sentidos. Esto puede realizarse a través de 

aplicaciones síncronas o asíncronas según sea la posibilidad de coincidencia 
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en un mismo período de tiempo entre el usuario y el medio. Entre las 

aplicaciones síncronas destacan las videoconferencias y las salas de chat o 

espacios que permiten el intercambio en tiempo real entre dos o más 

usuarios. Entre las aplicaciones asíncronas pueden mencionarse los foros de 

discusión, las listas de correo, los espacios colaborativos (Wiki) que 

potencian el aprendizaje colectivo (la llamada Web 2.0) base de los entornos 

de aprendizaje mediados por las TIC según el enfoque constructivista. (b) 

Unidireccional, a través de la lectura o decodificación de los materiales 

informáticos (multimedia, textuales) donde la información fluye en sentido 

emisor (material, contenido, docente)-receptor (aprendiz, usuario). 

2. Recursos: En los espacios virtuales los recursos son digitalizados (texto, 

imágenes, hipertexto o multimedia). Se puede contar con apoyos adicionales 

como bibliotecas, hemerotecas, sitios web, libros electrónicos, etc. 

3. Factores Físicos: Los factores ambientales (iluminación, ventilación, 

disposición de mobiliario) pueden no ser susceptibles de control cuando se 

trata del acceso a un entorno virtual de aprendizaje, sin embargo, siguen 

siendo tan importantes como en un entorno presencial. Por otro lado, el uso 

de las TIC en los EVA pueden ayudar a hacer más confortable su utilización, 

al estimular los sentidos a través de imágenes, colores, sonido. 

4. Relaciones Psicológicas: Las relaciones se median a través de la interacción 

por computadora. En este sentido las TIC actúan como facilitadoras de la 

mediación cognitiva entre las  estructuras mentales de los usuarios. Este es 

uno de los factores centrales del aprendizaje. 

 

 

Los elementos formales del EVA son: 
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1. El diseño instruccional: Debe responder al concepto que se tiene del acto 

educativo y al modelo de aprendizaje asumido. Se hace operativo en la 

definición de objetivos y en el diseño de las actividades, la planificación, el uso 

de técnicas didácticas, la evaluación y retroalimentación, según sea el caso ya 

que estos componentes variarán dependiendo del modelo de enseñanza-

aprendizaje elegido. 

Existen diversos modelos de diseño instruccional. En general, estos han sido 

concebidos para su aplicación en el ámbito de la educación formal. En el caso de 

este trabajo de grado se han tomado los elementos más relevantes del modelo 

clásico ADDIE, los cuales han sido adaptados a un esquema de adiestramiento, 

basado en el autoaprendizaje y la construcción colectiva de conocimiento,  centrado 

en la disponibilidad de materiales/recursos organizados para la mejora del 

desempeño en diversas áreas. 

El modelo ADDIE forma parte de la generación de modelos surgidos en los 

años 90 con base en la aplicación conjunta de la teoría constructivista y la teoría de 

sistemas. Debe su nombre a las siglas que lo componen, las cuales hacen referencia 

a las etapas en las que debe ser desarrollado el diseño instruccional: Análisis, 

Diseño propiamente dicho, Desarrollo, Implementación y Evaluación de materiales y 

actividades. Se trata de un modelo que propone que el diseño de contenidos debe 

realizarse a partir del análisis de las necesidades del estudiante. Busca ser lo 

suficientemente flexible para permitir la modificación y la elaboración a partir de 

necesidades particulares de cada situación instruccional (Mc Griff, 2000: 2).  

La fase de análisis define el problema (de educación/instrucción) y determina 

sus posibles soluciones a partir de la investigación específica de análisis de 

necesidades y de tareas. Los resultados incluyen objetivos-metas y una lista de 

actividades. Son estos los insumos de la fase de diseño propiamente dicha. Esta 
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última comprende la utilización del análisis anterior para planificar estrategias 

instruccionales delineadas para alcanzar dichos objetivos.   

Cabe acotar que en el marco de procesos de capacitación (educación no 

formal), el manual de diseño de entornos virtuales de aprendizaje (Blumschein y 

Fischer, 2007: 32) señala que es necesario definir como punto de partida las 

habilidades que se pretenden alcanzar. En este caso se precisa la formulación 

exacta de los objetivos del aprendizaje puesto que será necesario integrarlos en un 

escenario basado en el alcance de los mismos a partir de actividades de 

adiestramiento. Son esos los insumos para la posterior fase de desarrollo, la cual se 

estructura a partir de las fases anteriores y cuyo propósito es generar los materiales 

y medios a utilizar para llevar a cabo las estrategias. Esto puede incluir desde 

programas computacionales y  sitios en Internet hasta material escrito (textual). La 

siguiente fase es la de implementación  y se refiere a la entrega y puesta en marcha 

del proceso de instrucción, de manera presencial o a distancia. En esta fase se debe 

promover la comprensión del material y asegurar la transferencia de conocimientos. 

Como último paso, el modelo señala la importancia de la fase de evaluación, en la 

cual debe medirse la eficacia y la eficiencia del diseño realizado e implementado. 

Esta evaluación puede ser formativa (realizada durante las fases anteriores) de modo 

que se mejore el diseño instruccional antes de la versión final, o sumativa, cuando se 

realiza luego de la implementación (Mc Griff, 2000: 3-4). 

Finalmente, cuando se trata de un diseño en formato electrónico realizado para 

publicar en la Internet, se complejiza el rol de las estrategias instruccionales, al ser 

éste un esquema no lineal ni secuencial. En este caso, una persona puede ‘navegar’ 

de uno a otro lugar sin un orden lógico, puede explorar vínculos asociados, no tiene 

por qué seguir la secuencia sugerida para la instrucción. En ese caso, que es al que 

se refiere este trabajo de grado, resulta importante que las estrategias diseñadas 

para la asimilación y la práctica de contenidos abran opciones y faciliten alternativas 
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de exploración pero siempre con la posibilidad de seguir una ruta clara ofrecida como 

camino principal al usuario (Yukavetsky, 2003: 7). 

2. El diseño de interfaz: Referido a la expresión visual y la estructura de 

navegación del EVA, que pueden ser determinantes para la eficacia del diseño 

instruccional, las cuales se definen en un grado significativo por la plataforma 

de desarrollo tecnológico utilizada, tal como se explica en el siguiente apartado.  

El diseño de la interfaz, comprende en primer lugar, la presentación o modelo 

mental desarrollado para la estructura de navegación a través de la cual el usuario 

participante podrá acceder a los contenidos. Esta estructura puede ser secuencial, 

jerárquica o hipermedial según sean las necesidades detectadas y el enfoque a 

utilizar. Puede optarse también por esquemas con base en mapas conceptuales. La 

forma de presentar el sistema influye de manera determinante en el éxito que 

tendrán los usuarios al encontrar la información que necesitan y guiarse a lo largo del 

proceso de instrucción (Mendoza y Galvis, 1999: 308). En otras palabras, si la 

presentación es muy compleja habrá limitación en la realización de las tareas y por 

ende en la efectividad del proceso de capacitación. 

El diseño de interfaz también contempla la consideración de los aspectos 

específicos a través de los cuales los usuarios interactúan con el sistema, es decir, 

aquellos vinculados con los colores, la configuración de pantalla, la legibilidad de los 

distintos tipos de recursos y de grafismo, la forma en la que se organizan los 

elementos en las diferentes ventanas o capas. Deben tenerse en cuenta los 

diferentes perfiles de usuarios aprendices (en edad, manejo de Internet, etc.), así 

como la posible velocidad de transmisión que generaría una u otra configuración 

(Mendoza y Galvis, 1999: 308). 



127 

 

 

  

La decisión sobre el tipo de plataforma tecnológica resulta relevante para el 

diseño de interfaz, algunos autores incluso lo consideran un componente dentro de 

este diseño ya que determina las limitaciones o ventajas del mismo (ver siguiente 

apartado).  

El siguiente esquema presenta los componentes del diseño instruccional y el 

diseño de interfaz (ver Figura 6.2 ). 
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Figura 6.2 Componentes del diseño instruccional y el diseño de interfaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación de esquema  de Sanabria, Ramírez y Aspée (2007) 
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6.4 Plataformas tecnológicas educativas 

La expresión ‘plataforma tecnológica educativa’ fue acuñada por la Agencia 

Educativa Británica para las Comunicaciones y la Tecnología (BECTA) ‘para 

englobar en el sector escolar términos como ILS (Integrated Learning System, en 

español Sistemas Soporte del Aprendizaje), CMS (Course Management System, 

traducido como Sistemas de Gestión de Cursos), LMS (Learning Management 

System, Sistemas de Gerenciamiento del Aprendizaje) y LP (Learning Plataform, 

Plataforma de Aprendizaje), entre otros similares (Sánchez, 2009: 218). 

  Algunas de las acepciones citadas ponen énfasis en el uso de este tipo de 

sistemas como ‘contenedores de cursos’, otras se refieren al espacio en el que se 

desarrolla el aprendizaje de una manera organizada,  haciendo equivalente el 

término a entornos virtuales de aprendizaje. Otras más hacen énfasis en el requisito 

de integración y organización de actividades para el aprendizaje en una estructura 

virtual.  A objeto de la propuesta elaborada en el trabajo de grado, se adapta la 

definición que señala que una plataforma de aprendizaje es un conjunto completo de 

aplicaciones interoperables “(…) instaladas en un servidor cuya función es facilitar la 

creación, administración, gestión y distribución de material y recursos a través de 

internet” (Sánchez, 2009: 218). 

De manera general, las plataformas tecnológicas utilizadas en la educación 

suelen estar conformadas por los siguientes componentes (Sánchez, 2009): 

 Herramientas de distribución/repositorio de contenidos: editores de textos, 

inserción de hipervínculos, imágenes, videos, administración de calendarios 

de contenidos. 
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 Herramientas de discusión y colaboración: foro, salas de chat, espacios de 

trabajo colaborativo (Wiki), grupos de trabajo y/o listas de correos, 

mensajería interna, calendarios. 

 Herramientas para el seguimiento y la evaluación: Fichas personales de 

usuarios, seguimiento de cada usuario, sistema para publicación y agenda 

de exámenes, reportes, evaluación. 

 Herramientas de administración: Asignación de permisos según perfil del 

usuario, autorizaciones, espacio para la gestión del sitio por parte del 

docente o instructor, protocolos para inscripción de cursos. 

Las plataformas tecnológicas educativas pueden clasificarse en (Sánchez, 2009: 

220-223):  

 De software libre: Disponen de la licencia GPLs (General Public License) la 

cual permite a los usuarios usar el programa  con cualquier propósito y 

adaptarlo a sus necesidades, así como distribuir copias a terceros con 

libertad. Cuando las plataformas son además de ‘código abierto’ es posible 

para los usuarios hacer mejoras y publicarlas de modo que se beneficie toda 

la comunidad.  

 Comerciales: Por su utilización se paga una cuota de instalación y 

mantenimiento que depende generalmente del número de usuarios y que 

debe ser renovada periódicamente. Son paquetes ‘cerrados’ es decir pre-

programados y no es posible adaptarlos a las necesidades particulares de los 

distintos tipos de usuarios. Han venido complejizándose con el tiempo para 

ofrecer una cantidad cada vez mayor de opciones de interactividad. Como 

ventajas frente a las anteriores se suele señalar la posibilidad de asistencia 

técnica ante problemas, la garantía de pruebas de control de calidad y la 

posibilidad de obtener actualizaciones y mejoras con frecuencia. 
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 De desarrollo propio: Son diseñadas ‘ad hoc’ por las instituciones de acuerdo 

con las necesidades y requerimientos de sus espacios virtuales de 

aprendizaje. No están dirigidas a la comercialización ni se pretende su 

distribución masiva como en el caso de las de software libre. Su principal 

ventaja es que garantiza que la plataforma esté en consonancia con el 

enfoque educativo y las estrategias instruccionales. Como inconveniente 

destacan los posibles costos asociados al diseño, ya que debe contarse con 

un equipo para el desarrollo y además para el mantenimiento/actualización, o 

recurrirse a la contratación de terceros. 

El  Cuadro 6.1 presenta algunos ejemplos de las plataformas tecnológicas de 

software libre y comerciales más usadas en el ámbito educativo. 

Cuadro 6.1 Clasificación de Plataformas tecnológicas educativas 

Tipo Nombre Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

De software 
libre  

 

Moodle 

http://moodle.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moodle fue creada en 2002  para 

producir cursos basados en 

Internet, además de páginas 

web. Es la plataforma de 

aplicación educativa más usada 

en el mundo, habiendo sido 

traducida alrededor de 75 

idiomas. Es un proyecto 

desarrollado para su libre 

distribución y para apoyar el 

constructivismo social dentro del 

marco educativo (Sánchez, 

2007: 223). Sus mayores 

ventajas radican en su diseño 

intuitivo y fácil de usar y el apoyo 
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Tipo Nombre Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

De software 
libre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moodle (cont) 

 

de una extensa comunidad de 

usuarios. Puede personalizarse 

la apariencia a nivel de temas, 

colores, tipos de fuente, 

elementos visuales puntuales. 

Permite videoconferencia pero 

con velocidad muy baja. No 

permite la personalización de la 

apariencia (interfaz), no tiene un 

motor de búsqueda propio y no 

soporta la exportación de 

algunos estándares de e-

learning, 2009: 30) 

Claroline 

www.claroline.net 

Ha sido traducida a 35 idiomas. 

Ha mejorado su diseño en los 

últimos tiempos para hacerlo 

más intuitivo y fácil de utilizar a 

fin de competir con Moodle 

(Sánchez, 2007: 224). Presenta 

la posibilidad de  personalizar a 

nivel visual con base en 

plantillas.  Posee integrados foro, 

chat y lista de correos, posee un 

módulo de importación de los 

principales estándares de e-

learning.  Aunque hay algún nivel 

de personalización sigue siendo 

estándar, los usuarios no pueden 

escoger su propio estilo ni 

adaptarlo a sus necesidades 

específicas. No hay video ni 
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Tipo Nombre Descripción 

 

 

 

De software 
libre 

 

audioconferencias disponibles, 

tampoco motor de búsqueda. 

(Rambo, 2009: 30).  

Dokeos 

http://www.dokeos.com 

 

 

Traducido a 31 idiomas. Ofrece 

una amplia gama 

de herramientas y facilita 

organización de contenidos 

interactivos. Se trata de un 

software libre de código abierto 

lo cual hace que  se puedan 

realizar adaptaciones a las 

necesidades específicas de un 

usuario y publicar las mejoras 

realizadas (Rambo, 2009: 30).   

 

 

 

 

Comerciales 

 

 

 

 

 

 

 

Blackboard Learning System  

www.blackboard.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permite a instituciones 

académicas, corporaciones, 

gobiernos y proveedores 

comerciales de educación 

ofrecer sus servicios 

académicos, administrativos, 

comunitarios y otros servicios 

educativos en línea. Debe ser 

adquirida una licencia que 

permite el uso en un servidor 

según número de usuarios, 

aunque es flexible al permitir 

acceso a varios cursos. Tiene 

opciones de personalización en 

configuración y múltiples 

herramientas para la 

comunicación. No es necesario 
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Tipo Nombre Descripción 

 

 

Comerciales 
(cont) 

 

 

Blackboard Learning System  

 

contar con un software, opera 

desde el navegador Explorer 

(Windows), sólo debe disponerse 

de una cuenta de usuario y una 

contraseña para utilizar 

Blackboard. 

E-ducativa 

www.e-ducativa.com 

 

 

Es una herramienta creada en 

Argentina, estando basada en el 

idioma español (originalmente). 

No  presenta ninguna limitación 

por parte de hardware o software 

ni para el servidor ni para el 

cliente. Su costo de licencia es 

independiente del número de 

usuarios/cursos y funciona bajo 

varios sistemas operativos 

(Windows, Linux, Solaris). Puede 

ser alojada en un servidor 

particular o en Internet. Permite 

seleccionar idioma en la interfaz, 

puede utilizar cualquier software 

para preparación del sitio web y 

admite cualquier tipo de archivo. 

Fuente: Elaboración propia con base en bibliografía consultada 

6.5 Etapas para la implementación de un EVA. Equipo técnico requerido 

Las etapas para la creación y puesta en marcha de un EVA (Mendoza y Galvis, 

1999: 300-315; Sanabria, Ramírez y Aspée, 2007) se muestran en la Figura 6.3.  
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La propuesta objeto de este trabajo de grado se centra en el diseño conceptual 

de un entorno virtual de aprendizaje, por tal razón, han sido detallados los 

componentes correspondientes a este elemento (ver apartados 6.3 y 6.4), el cual se 

asocia también a una etapa a lo largo de la creación del EVA. Sin embargo, para una 

mejor comprensión del alcance de la investigación y de los pasos necesarios para 

llegar a la implementación del instrumento que se propone, resulta de interés señalar 

las etapas faltantes y el equipo humano que requiere ser integrado a estas tareas. 

Una vez realizado el análisis de necesidades y el diseño propiamente dicho, 

deben ejecutarse las siguientes etapas hacia la implementación de un EVA son: 

 Desarrollo: Constituye la etapa de elaboración del producto final. Involucra 

tareas de producción y postproducción de contenidos, así como el desarrollo 

computacional de la interfaz en el(los) lenguaje(s) de programación elegido(s).  

 Evaluación: Comprende los procesos para garantizar la eficacia y efectividad 

del EVA, tal como ha sido explicado también en el caso del diseño 

instruccional (ver apartado anterior).  

 Implementación final y Administración del Sistema: Incluye la puesta en 

marcha del EVA una vez asegurado su correcto funcionamiento. Lleva 

aunados los mecanismos de administración y gestión de los cursos.  

La descripción del equipo involucrado en las etapas anteriores se expone a 

continuación (Mendoza y Galvis, 1999: 302): 

 Director del Proyecto: Su función es liderar el trabajo general del proyecto del 

EVA fijando metas, gestionando los recursos y coordinando el equipo. Su 

responsabilidad abarca todas las fases del proyecto incluyendo el diseño 

instruccional. 
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 Administrador del sistema: Se encarga de todo lo referente al soporte técnico 

para el sistema. Es el encargado de adaptar, sugerir, revisar y proveer los 

recursos necesarios para que el EVA funcione de manera compatible con su 

diseño. Es un programador cuya responsabilidad abarca desde la aplicación del 

diseño conceptual hasta la evaluación de su funcionamiento.  

 Administrador del proceso de aprendizaje: Se encarga de probar el producto 

piloto del EVA para ajustarlo y mejorarlo proveyendo retroalimentación.  

 Consejero legal: Su función es revisar los derechos de autor y todo lo 

concerniente al aspecto legal.  

 Editor: Se responsabiliza de la gramática, el sentido y la claridad de los textos 

usados en las páginas del sitio. Revisa el esquema y el material de texto antes 

de entregarlo a los programadores y artistas gráficos. Su trabajo implica 

presencia en todas las fases del proyecto incluyendo el mantenimiento. 

 Artista(s) gráfico(s): Aportan el estilo creativo y presentación gráfica del proyecto. 

Trabajan junto a los programadores aportando imágenes de formatos propios de 

la web. 

 Webmaster: Su función es mantener y revisar el funcionamiento del EVA, tanto 

en la parte operativa como en la actualización de los contenidos, según los 

lineamientos del diseño instruccional.  
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Figura 6.3 Etapas para la implementación de un EVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en adaptación de Mendoza y Galvis (1999) y Sanabria, Ramírez y Aspée (2007) 
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6.6 Herramientas de formación virtual para la enseñanza de la música.  
Antecedentes cercanos en la WWW e iniciativas en Venezuela 

Luego de la revisión de los sitios web relativos a la educación formal vinculada 

con la dirección coral en Venezuela (ver Capítulo VII) y una vez definido 

conceptualmente lo que es un EVA, se realizó una investigación más amplia en la 

WWW (con independencia del origen geográfico de la fuente)  en torno a 

experiencias que pudieran servir de antecedentes cercanos, directos o no, de la 

propuesta contenida en este trabajo, bajo los criterios que siguen. 

 Con el fin de mantener la unidad en el enfoque de búsqueda, la misma se 

centró en la exploración de ambientes virtuales y plataformas para el 

aprendizaje asociados a herramientas de apoyo para la formación de 

directores orquestales, directores corales o educadores musicales, en  niveles 

académicos de educación superior (pregrado, postgrado), cursos de extensión 

o educación continua/permanente.  

 La selección de los sitios obedeció a la presencia de contenidos vinculados a 

las áreas de conocimiento musical siempre y cuando se encontraran 

integradas dentro de un espacio de interacción del tipo EVA. 

 Se excluyeron, por lo dicho en el punto anterior, los blogs, foros, páginas webs 

no integrados en ambientes de interacción. 

 Se privilegió la búsqueda de sitios diseñados y soportados desde Venezuela.  

La exploración realizada abarcó varias fases de depuración de resultados, 

mediante el uso de motores de búsqueda, bibliotecas e índices virtuales. Fueron 

seleccionados al final del proceso algunas pocas experiencias, que pueden 

considerarse antecedentes indirectos de la investigación planteada. Esto otorga valor 

especial al producto del trabajo de grado ya que se trata de una iniciativa de 

desarrollo muy incipiente en la WWW, de la que no se conoce un antecedente directo 
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y que puede brindar beneficios a un grupo de usuarios que actualmente no posee la 

opción de capacitación a distancia. 

En el Cuadro 6.2 se resumen las características de los casos considerados.
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Cuadro 6.2 Antecedentes indirectos de la Investigación 

Nombre de 
sitio 

Idioma Dirección Descripción Áreas temáticas Recursos y 
herramientas 

Vinculación con el 
objeto de estudio 

Teletalleres del 

Sistema Nacional 

de Orquestas y 
Coros de 

Venezuela 

(FundaMusical 

Bolívar) 

Español http://www.fesnojiv.gob.

ve/es/teletalleres/1035-

tele-dir-osq-intro.html 

El Sistema 

actualmente tiene 

en línea, entre 

otros, un teletaller 

de formación en 

dirección orquestal, 

basado en formato 

de video. 

Está organizado en 10 

capítulos de distinta 

duración, con los 

siguientes temas: 

 El director de 

orquesta 

 El estudio de la 

partitura 

 La gestualidad 

 Alineación y 

respiración 

 El uso de los 

brazos 

 El gesto en la 

comunicación del 

pulso 

Videos con 

animaciones 

Los temas “Técnicas 

de ensayo” y “Técnica 

gestual” aplican como 

conocimiento para la 

dirección coral. El 

contenido restante 

invita a la reflexión de 

un director como 

músico, formador y 

líder. 



141 

 

 

  

Nombre de 
sitio 

Idioma Dirección Descripción Áreas temáticas Recursos y 
herramientas 

Vinculación con el 
objeto de estudio 

 La gestualidad 

integral 

 Acompañamiento 

de solista 

 Técnica de 

ensayo 

 El director como 

educador y líder 

de la comunidad  

Inside the music  

Sitio creado por el 

Profesor Pete 
Whitfield 

(Inglaterra) 

Inglés http://www.insidethemus

ic.co.uk 

Integra recursos de 

aprendizaje 

interactivo para 

músicos creados 

especialmente para 

este sitio. Los 

contenidos están 

organizados de lo 

simple a lo 

Lenguaje musical a 

través del uso del 

teclado: tipos de 

escalas, acordes, 

transposiciones, 

funciones de acordes, 

lectura rítmica 

Teoría de la música y 

Texto sólo para 

instrucciones.   

Aplicaciones: 

Teclado virtual y 

sonido asociado 

Posibilidad de 

Presenta ejercicios de 

mejoramiento 

profesional en  áreas 

vinculadas a la 

formación del director 

coral. 

Su énfasis es el 

desarrollo de 
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Nombre de 
sitio 

Idioma Dirección Descripción Áreas temáticas Recursos y 
herramientas 

Vinculación con el 
objeto de estudio 

complejo por área 

temática y poseen 

una breve 

explicación del 

objetivo de cada 

ejercicio o actividad 

propuesta. 

Permite la 

construcción 

colectiva de 

conocimiento y la 

formación de una 

comunidad virtual a 

través de un wiki 

creado por el 

mismo autor 

desarrollo de 

destrezas auditivas 

Análisis musical 

(estructura, forma) 

 

autoevaluación 

Dictados  

  

destrezas. 
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Nombre de 
sitio 

Idioma Dirección Descripción Áreas temáticas Recursos y 
herramientas 

Vinculación con el 
objeto de estudio 

Plataforma 
virtual de cursos 

online del 
Berklee College 
of Music (EUA) 

Inglés http://www.berkleemusic

.com/welcome/sampleco

urse_all 

http://lms-

intro.www.berkleemusic.

com/course/view.php?id

number=8238_sample 

Ofrece varios 

cursos integrados 

en una plataforma: 

voz, arreglos, teoría 

musical, entre 

otros,  que incluyen 

materias que son 

comunes y 

fundamentales para 

la dirección coral.  

Requieren 

inscripción paga y 

sólo se permite 

entrar libremente a 

cursos de ejemplo. 

Al ofrecer cursos 

en línea de 

mejoramiento y 

otros cursos que 

Entrenamiento auditivo 

Lenguaje Musical 

Armonía 

Técnica Vocal 

Texto (guías, 

orientaciones 

sobre libros, 

instrucciones de 

orientación para 

uso del curso) 

Espacios de 

intercambio: 

Chat, Foro 

Multimedia: 

Videos, 

grabaciones de 

audio  

Ejercicios 

interactivos 

específicamente 

Ofrece materias 

vinculadas con las 

áreas fundamentales 

en la formación de un 

director coral. 
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Nombre de 
sitio 

Idioma Dirección Descripción Áreas temáticas Recursos y 
herramientas 

Vinculación con el 
objeto de estudio 

otorgan certificado 

académico, es un 

sitio dirigido a 

usuarios de distinto 

nivel 

Tiene organización 

sistemática de 

contenidos tal 

como ocurre en la 

educación formal. 

creados para el 

curso con 

aplicaciones  

 

Recurso Coral 

Portal en español 

sobre música 
coral, gestionado 

desde Argentina  

 http://www.recursocoral.

com.ar/modules/tutorials 
Es un sitio web 

desarrollado en 

forma de wiki 

(espacio 

colaborativo) que 

trata temas de 

interés tanto para 

Aula coral: fonética, 

metodología de 

ensayo, tópicos varios 

que incluyen canto 

coral infantil, 

encuestas, tutoriales 

de programas de 

Texto (guías, 

orientaciones, 

consejos, 

artículos) 

Enlaces a sitios 

web de utilidad 

Ofrece el acceso a 

materiales 

complementarios para 

el trabajo de un 

director coral.  

Tiene un área 
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Nombre de 
sitio 

Idioma Dirección Descripción Áreas temáticas Recursos y 
herramientas 

Vinculación con el 
objeto de estudio 

 coralistas como 

para directores. No 

está sistematizado 

sino que ofrece 

información general 

en distintos tópicos 

del área. Posee un 

sitio específico 

llamado “aula coral” 

con material 

didáctico aportado 

por los usuarios. 

notación musical. 

Actividad coral 

(Calendario) 

 

 

para los 

directores 

corales 

Espacios de 

intercambio: 

foro, lista de 

correos 

específica para el 

mejoramiento del 

director coral. 

 

Choral Net 

Portal sobre 

música coral. 
Gestionado por la 

Asociación 

Inglés http://choralnet.org/list/r

esource# 

Es un repositorio 

de recursos para la 

actividad coral en 

general. 

Aprendizaje 

colaborativo-texto. 

Incluye repertorio  

Técnica de ensayo 

Educación y desarrollo 

Texto (artículos) 

Grabaciones de 

audio (de coros, 

de ejercicios 

Ofrece el acceso a 

recursos para el 

trabajo de un director 

coral. Propicia el 

intercambio. 
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Nombre de 
sitio 

Idioma Dirección Descripción Áreas temáticas Recursos y 
herramientas 

Vinculación con el 
objeto de estudio 

Americana de 

Directores 

Corales (ACDA)  

 

No está organizado 

por contenidos 

educativos sino que 

agrupa los sitios a 

los que enlaza, por 

grandes temas. 

profesional 

Partituras 

Información 

tecnológica para la 

actividad coral 

Actividad coral 

(conciertos, festivales, 

calendario) 

Vínculos a sitios para 

adquirir productos 

relacionados con la 

actividad coral  

fonéticos) 

Videoteca 

Espacio de 

intercambio: 

Foro 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de investigación vía Internet
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SEGUNDA PARTE: 

MARCO METODOLÓGICO Y RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
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CAPÍTULO VII 

Marco metodológico de la Investigación 

Una vez examinadas las bases teóricas y el contexto referencial de esta 

investigación, se describe en el presente capítulo el marco metodológico en el que se 

inscriben los resultados que han dado lugar al desarrollo de la propuesta para el 

diseño conceptual de un espacio virtual de aprendizaje (EVA) para la mejora 

continua del director de coros de niños, enfocado en las necesidades del contexto 

venezolano. 

7.1 Consideraciones generales 

El abordaje del marco metodológico es un requerimiento básico de toda 

investigación, debido a que su revisión permite evaluar la conveniencia de los 

procedimientos desarrollados en la misma, así como la fiabilidad y validez interna de 

sus resultados. De acuerdo con Palella y Martins (2006: 32), lo anterior se logra 

estableciendo el nivel de pertinencia de las estructuras teóricas que sirven como 

fundamento al estudio, así como la coherencia de los elementos estructurales y los 

procedimientos utilizados, conforme al enfoque adoptado sea éste de carácter 

cualitativo, cuantitativo o mixto.  

La operacionalización de este marco en el caso específico del trabajo de grado 

se hizo mediante la definición de los métodos y técnicas instrumentales usados en el 

proceso de recopilación, análisis e interpretación de datos e información que han 

servido para dar respuesta a las interrogantes del problema de investigación y que 
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derivaron en la construcción de los lineamientos generales y en la estructura 

conceptual del EVA.  

Este capítulo se organiza en tres grandes secciones: (A) la descripción del tipo 

de investigación, en la que se precisa el carácter del estudio, que define sus 

alcances desde el punto de vista metodológico; (B) el diseño de la investigación, que 

detalla el plan de trabajo conforme a los objetivos específicos y a las actividades de 

cada etapa de la investigación (C) el diseño y aplicación de los instrumentos de 

recopilación de información. 

7.2 Tipo de investigación 

Existen diversos criterios y enfoques para la clasificación de los tipos de 

investigación. En este caso ha sido adoptada, principalmente, la utilizada por 

Jackeline Hurtado (2006), quien asume el enfoque de metodología de investigación 

holística, considerado apropiado en el caso de investigaciones con un fuerte 

componente cualitativo y con pocos antecedentes como ocurre con este trabajo de 

grado. Tal como dice Valles (1999) citado por Bolseguí y Fuguet (2006), la lógica de 

la metodología cualitativa sigue un proceso que busca interpretar el contexto del 

problema bajo diferentes puntos de vista. La recopilación de información está abierta 

al descubrimiento, porque se basa en la exploración y el análisis se enriquece con la 

interpretación y la elaboración del investigador. 

Este enfoque holístico ha sido complementado con la revisión de la literatura de 

otros metodólogos (Palella y Martins, 2006, Bolseguí y Fuguet, 2006 y Hernández, R. 

et al. 1998). Con base en lo anterior,  se inscribe en el tipo de investigación 

‘proyectiva’, es decir, aquella que “propone soluciones a una situación determinada a 

partir de un proceso de indagación [que implica] explorar, describir, explicar y 
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proponer alternativas de cambio, más no necesariamente ejecutar la propuesta. En 

esta categoría entran los proyectos factibles” (Hurtado, 2007: 114).  

El Manual de Tesis de Grado de Especialización, Maestría y Doctorado de la 

UPEL (citado por Palella y Martins, 2006: 107), llama ‘proyecto factible’ a aquel que 

consiste en la “investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales, puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos”. 

Tal como afirma Hurtado (2007: 98), todos los tipos de investigación involucran 

procesos analíticos, exploratorios, descriptivos, predictivos, proyectivos, 

confirmativos, interactivos y evaluativos y la preponderancia de uno sobre los demás 

define el tipo de investigación. En el caso del presente estudio, debe destacarse el 

importante papel de los procesos exploratorios a lo largo de las etapas 

metodológicas que se describen en este capítulo. Esto se pone de manifiesto, de 

manera particular, en la adaptación de conceptos, así como en el análisis y la re-

elaboración de los aspectos teóricos. Lo anterior resultó necesario debido a que no 

se encontraron antecedentes ni investigaciones directamente vinculadas con el 

problema de investigación.  

7.3 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación se refiere a “la estrategia que adopta el 

investigador para responder al problema, dificultad o inconveniente planteado en el 

estudio” (Palella y Martins, 2006: 95).  

Desde el punto de vista de su clasificación el diseño que ha sido adoptado para 

el trabajo de grado es ‘no experimental’, porque se observan los hechos tal y como 

se presentan en su contexto real, sin manipular ninguna variable (Palella y Martins, 
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2006: 96). En lo que respecta a la recopilación de información es un diseño de 

‘fuente mixta’ porque se alimenta de fuentes vivas o directas y de fuentes 

documentales (Hurtado, 2007: 148). En cuanto a la temporalidad de la investigación 

es un diseño ‘transeccional contemporáneo’, ya que la recopilación de información se 

llevó a cabo en un solo momento y responde a un evento actual (Hurtado, 2007: 

148). 

Al tratarse, como hemos dicho, de una investigación de corte cualitativo, el 

diseño de la misma buscó ser flexible y a lo largo de sus etapas se fue estableciendo 

de manera progresiva la vinculación de distintos métodos y técnicas de recopilación y 

análisis que, integrados, dieron lugar finalmente a la propuesta final. En otras 

palabras, “el diseño emergió a medida que la investigación fue desarrollándose” 

(Guba y Lincoln, 1985 en Bolseguí y Fuguet, 2006: 218). 

7.3.1 Etapas y actividades en el proceso de investigación 

Con base en lo explicado en los párrafos anteriores, se diseñó una estrategia 

de investigación que combina distintos métodos de recopilación y análisis de la 

información, a lo largo de las etapas que se presentan en el esquema de la 

estrategia general de investigación (ver Figura 7.1¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.). 

El momento inicial o  preliminar de la investigación, constituyó el punto de 

partida en el cual se definió y delimitó el problema. En ese momento fueron 

detalladas las preguntas de investigación según una serie de objetivos a ser 

alcanzados, las cuales guiaron los procesos subsiguientes. A partir de allí el proceso 

metodológico atraviesa cuatro etapas, las cuales se muestran en el esquema de 

manera sucesiva a objeto de una mejor comprensión del lector, aunque algunas 
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fueron realizadas de manera simultánea en el tiempo e incluso fueron objeto de 

retroalimentación unas de otras. 

A continuación se describen estas etapas y las distintas actividades que 

comprendió cada una.  

La primera etapa consistió en la revisión de la base teórica y referencial del trabajo 

de investigación, a través de la técnica de recopilación de información documental, 

que incluyó la consulta bibliográfica y recursos archivados en fuentes digitales (en 

Internet). La información consultada se organizó conforme a la siguiente división:  

- Aspectos propios de la dirección de coros infantiles y su formación en 

Venezuela, incluyendo conceptos relativos al coro y al director coral en general, 

la formación del director coral en Venezuela con atención al director de coro de 

niños y las áreas básicas de conocimiento así como las destrezas requeridas 

según la literatura consultada para ejercer el oficio del director de coros 

infantiles. 

- Base teórico-referencial de la educación virtual para adultos, las aplicaciones 

TIC asociadas y los aspectos relevantes de la formación por competencias, 

enfoque de aprendizaje de la propuesta del EVA. 

- Base conceptual de los entornos virtuales de aprendizaje, definición, tipos, 

características, componentes y plataformas vinculadas. 

Cabe destacar que los aspectos teóricos relativos a la formación del director 

coral infantil requirieron de una exhaustiva búsqueda, así como de la adaptación y 

elaboración conceptual, dada la poca formalización de la educación en esta 

especialidad, no sólo en Venezuela sino en el resto del mundo. Lo mismo ocurrió con 

los antecedentes del espacio virtual de aprendizaje propuesto, por no encontrarse 

antecedentes directos. 
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La segunda etapa fue la investigación en campo, mediante la recopilación de 

información sobre el perfil ideal de un director de coros infantiles, realizada a través 

de una entrevista a expertos en la materia en cuestión. Los resultados de esta 

entrevista sirvieron, junto con la base teórica, para construir una encuesta de 

necesidades y expectativas dirigida a directores de coros infantiles. El diseño y 

aplicación de ambos instrumentos se describen en el próximo apartado de este 

capítulo. 

La tercera etapa consistió en el análisis de los resultados. En este sentido, lo ya 

referido con respecto a la falta de antecedentes formales de la investigación, la 

naturaleza de la misma con alto perfil cualitativo y la evidencia de que involucra una 

gran cantidad de variables de distintas áreas de conocimiento (música, educación a 

distancia, nuevas tecnologías, formación por competencias) determinó la utilización 

de la modalidad denominada triangulación de resultados, la cual se usa en la 

investigación de las ciencias humanas considerándose, al decir de Martínez (1999) 

citado por Palella y Martins (2006: 198), una herramienta eficaz en este tipo de 

estudios. 



154 

 

 

  

Figura 7.1 Estrategia general de la investigación 
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De acuerdo a los autores citados, la triangulación consiste en la combinación de 

dos o más estrategias de investigación diferentes en el estudio de una misma unidad. 

Permite optimizar los resultados al combinar diversas maneras, técnicas y 

procedimientos que pueden ser cualitativos y/o cuantitativos y que favorecen la 

obtención de intersecciones o coincidencias a partir de  varios puntos de vista del 

mismo fenómeno (Palella y Martins, 2006).  La ¡Error! La autoreferencia al 
marcador no es válida.Figura 7.2 presenta el esquema de triangulación utilizado en 

este trabajo de grado.  

Figura 7.2 Esquema de análisis a partir de la triangulación de resultados 
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Fuente: Elaboración propia 

Cabe destacar que, como puede verse en el esquema, cada uno de los 

elementos que componen la triangulación implicó la intersección y/o la 

complementariedad en los análisis parciales. El análisis combinado de la revisión 

documental y los datos de campo está directamente vinculado con los objetivos del 

diagnóstico de necesidades y requerimientos, que luego de la triangulación que se 

completó con la síntesis interpretativa, permitió establecer los objetivos de la 

propuesta, a partir de la construcción de las competencias claves de un director de 

coros infantiles y su nivel de aplicación en un instrumento como el EVA. 

La etapa cuatro representa la meta final de la investigación e integra los 

componentes de la propuesta: el diseño conceptual de un EVA para la mejora 

continua del director de coros infantiles en Venezuela. En esta etapa se desarrollaron 

como actividades: 

 El análisis y aplicación de los resultados del diagnóstico de necesidades y 

requerimientos (resultados de la encuesta, entrevista a expertos y aspectos 

claves de la teoría vinculada con el cuerpo de conocimientos del director de 

coros) para construir  lineamientos generales del EVA. 

 La elaboración conceptual de las competencias claves de un director de coros 

infantiles a partir de los resultados de la triangulación. 

 La decisión de las áreas a incorporar a partir de los resultados de la 

triangulación. 

 El desarrollo conceptual de la estructura, recursos, contenido y plataforma del 

EVA. 
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7.4 Técnicas e instrumentos de recopilación de información en campo 

Hurtado (2007: 153-155) señala que existen diferentes técnicas para el registro 

de la información, según sea la manera en la que se captan los ‘indicios’  llamados 

por otros autores ‘indicadores’ del evento estudiado. Si los indicios se observan, se 

está haciendo uso de técnicas de observación (participante o no participante), si se 

leen, se trata de técnicas de investigación documental, usadas en los primeros 

momentos de este estudio. Hay otras técnicas en las cuales la información se recoge 

solicitándola a otra persona, es decir, a través de la experiencia directa de un tercero, 

dialogando (técnica de entrevista) o preguntando (técnica de encuesta). A este grupo 

de técnicas Palella y Martins (2006: 130) las agrupa en la categoría de ‘verbales’ y 

pueden ser a su vez de distinto tipo. Para la recopilación de información en campo en 

este trabajo de grado se eligió la modalidad de entrevista a expertos y de encuesta 

estructurada.  

En los siguientes párrafos se explica el diseño y procedimientos de aplicación 

de la entrevista a expertos y la encuesta de necesidades y requerimientos. 

7.4.1 Entrevista a Expertos 

Meusel y Nagel (1991), citados por Bolseguí y Fuguet (2006: 217), exponen que 

en el estudio de un evento es posible encontrar actores considerados claves “por 

haber participado en construcciones significativas sobre el evento a estudiar”. La 

entrevista a expertos permite conocer esas construcciones que se traducen en 

conceptos elaborados por los propios entrevistados sobre el problema y que pueden 

dar mayor profundidad al marco teórico de la investigación. Esto es especialmente 

relevante cuando se trata de problemas que no han sido suficientemente estudiados, 

sobre los cuales no hay un cuerpo de teorías totalmente desarrollado, en estudios 

confirmatorios o en aquellos que buscan contrastar distintos acercamientos al mismo 
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evento (Bolseguí y Fuguet, 2006: 217). Como ya ha sido explicado, tal es el caso del 

problema relativo a las competencias claves del director de coros infantiles 

susceptibles de mejora a través de procesos educativos (bien sean éstos formales o 

no formales). 

La entrevista a expertos se realiza con el apoyo de un cuestionario, es decir,  un 

guión que orienta la conversación, a través de pautas o preguntas que buscan dar 

respuesta a puntos de interés que se van explorando a lo largo de la misma. Ya que 

el objetivo es extraer información de los especialistas seleccionados sobre los temas 

relacionados con el área investigada, deben registrarse las respuestas de manera 

imparcial, utilizando las mismas palabras de los entrevistados, sin resumir o 

parafrasear (Palella y Martins, 2006: 143). Posteriormente, a la información obtenida 

de las respuestas se les aplican técnicas existentes de análisis de contenido.  

Cabe aclarar en este punto que se adoptó un enfoque que considera 

beneficioso obtener la mayor riqueza posible de cada uno de los expertos 

seleccionados, es decir, el que señala que la diversidad es el valor fundamental que 

sustenta la investigación. Como puede leerse al inicio de este apartado, la atención 

está centrada entonces en la ‘construcción de significados’ y las relaciones 

significativas que aparecen entre ellos, tal como señalan Holstein y Gubrium (1997) 

citados por Bolseguí y Fuguet (2006: 215). De acuerdo con esta perspectiva lo 

importante no es en qué medida se replican las respuestas, dado que éstas surgen 

de la circunstancia particular de cada entrevistado. Lo relevante es la habilidad de 

cada uno de los expertos para transmitir la complejidad del objeto de estudio de 

manera comprensible [desde su perspectiva particular]. A partir de ahí es posible 

luego buscar elementos comunes y complementarios (Bolseguí y Fuguet, 2006: 215). 

Por las razones expuestas, a lo largo de la aplicación de los cuestionarios es posible 

incorporar algunas preguntas diferenciadas e incluir en el registro comentarios 
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específicos de los especialistas capaces de otorgar mayor profundidad en la 

comprensión del evento que se trata de explorar (Bolseguí y Fuguet, 2006: 215) 

El análisis de los resultados toma elementos de las técnicas del análisis de 

contenido en cuanto a la construcción de una categorización equivalente a los temas 

claves a tratar y la selección de unidades de análisis, fragmentos del texto que 

resultan significantes de las opiniones vinculadas a cada categoría. 

7.4.1.1 Selección de expertos 

La selección de expertos para la entrevista se enmarca dentro  del muestreo 

‘intencional’, en el que se elije una muestra para la cual el investigador establece de 

manera previa los criterios de la selección de los sujetos (Palella y Martins, 2006: 

124). Luego, la lógica del muestreo no es en este sentido la de la representatividad, 

sino la de la significatividad de cada uno de los seleccionados (Hurtado, 2007: 146). 

De manera general, la escogencia de los expertos se realizó tomando en 

consideración los objetivos a perseguir con la misma, los cuales fueron: 

 La exploración de los enfoques y opiniones de especialistas nacionales e 

internacionales, acerca del perfil ideal de un director de coros infantiles entre 

siete y catorce años (criterio de selección ya explicado al inicio del estudio, ver 

Capítulo 2: El Coro Infantil), en función de las áreas de conocimiento de su 

dominio, así como las habilidades que deben éstos poseer para su 

desempeño. 

 La confirmación de áreas consideradas claves en la formación de un director 

de agrupaciones corales infantiles, de acuerdo con la investigación 

documental y la experiencia de la autora de este trabajo. 
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Desde un punto de vista más específico, los criterios definidos para la selección de 

los expertos se enumeran a continuación: 

1. Los entrevistados debían poseer amplia y probada experiencia en la formación 

de directores de agrupaciones corales infantiles. 

2. Los entrevistados debían conocer métodos pedagógicos de la enseñanza 

musical.  

3. Los entrevistados debían proceder de contextos distintos, tales que fuese 

posible aprovechar diferentes enfoques y aproximaciones al problema de la 

formación de los directores de agrupaciones corales infantiles. 

4. Se consideró conveniente incluir directores de agrupaciones corales infantiles 

con larga trayectoria y considerados exitosos en cuanto al resultado de su 

labor (reconocimiento público). 

5. Se consideró conveniente incluir personas con experiencia de liderazgo en 

organizaciones directamente relacionadas con el desarrollo sostenible en el 

tiempo de agrupaciones corales infantiles. 

6. Se consideró conveniente incluir docentes con amplia trayectoria en la 

educación formal de directores corales. 

7. Se consideró conveniente incluir personas con experiencia en dirección coral y 

al mismo tiempo, en la composición de repertorio para agrupaciones corales 

infantiles. 

Una vez establecidos los criterios se hizo una lista de posibles informantes. 

Fueron elegidos cuatro, con base en el cumplimiento del mayor número de criterios 

posible y su disponibilidad para realizar la entrevista. A continuación se listan los 

expertos elegidos (en orden alfabético) y se explica brevemente su experiencia y las 

razones fundamentales para su selección. 
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Elisenda Carrasco, nacida en Barcelona (Cataluña). Pedagoga musical con 

especialidad en Canto Coral. Su trabajo ha estado centrado en los coros infantiles. 

Directora musical del proyecto Òpera a secundària del Gran Teatre del Liceu. Dirige 

el Coro Infantil de St. Cugat y el Coro Femenino Vox Alba. Se ha seleccionado por su 

vasta experiencia en el trabajo coral con niños, reflejado en la trayectoria de sus 

coros (en Cataluña) y en el hecho de ser constantemente invitada a dictar talleres de 

dirección coral para coros infantiles en muchos países del mundo, incluido 

Venezuela.  

Alberto Grau, venezolano de origen catalán ya mencionado en la parte anterior 

de este trabajo,  compositor y director coral reconocido internacionalmente. Cumplió 

un papel estelar en la profesionalización de los estudios de Dirección Coral en 

Venezuela (ver Capítulo 3: El director coral y su formación en Venezuela). Fundador 

de la Schola Cantorum de Caracas (hoy de Venezuela) y de la Fundación del mismo 

nombre, la cual tutela el Programa Construir Cantando con coros infantiles en 19 

estados del país. Fue seleccionado para ser entrevistado, principalmente, debido a 

su experiencia como docente de muchas generaciones de directores corales, su 

visión del director coral desde su perspectiva de compositor de obras corales, en 

particular, obras para coros de niños y por su conocimiento acerca de las 

capacidades del niño coralista, tanto en lo correspondiente a la técnica vocal como 

en lo relativo a la euritmia (a partir de su larga experiencia compositiva). Su libro 

Dirección Coral, la forja del director (2005) forma parte del marco teórico de la 

investigación.  

María Guinand, directora coral venezolana formada en Venezuela e Inglaterra. 

Directora titular de la Schola Cantorum de Venezuela, Directora General de la 

Fundación del mismo nombre y directora artística del Programa ‘Construir Cantando’, 

dirigido a la promoción del canto coral infantil como instrumento de desarrollo social, 

con más de 20 años y núcleos en diversas regiones del país. También dirige el coro 
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de la Fundación Polar y es profesora de la Maestría en Música, mención Dirección 

Coral en la Universidad Simón Bolívar. Ha desempeñado distintos roles relacionados 

con la dirección coral: en la docencia (pregrado y maestría), la dirección artística, así 

como cargos ejecutivos en instituciones nacionales e internacionales. Fue 

seleccionada, especialmente, por sus aportes en la organización de talleres para 

directores de coros infantiles y su desempeño al frente del Programa Construir 

Cantando. 

Zimfira Poloz, nacida en Kazakhstan y residenciada actualmente en Canadá. 

Pedagoga musical, directora de coros infantiles de alto nivel y jurado en concursos 

corales reconocidos. Es además conferencista y tallerista invitada a dictar cursos de 

formación para directores de coros infantiles en el ámbito internacional. Ha sido 

seleccionada principalmente por su visión como formadora de los niños coralistas, su 

detallado trabajo vocal y su haber como directora preparadora de coros infantiles 

ganadores en diversos concursos internacionales. 

7.4.1.2 Diseño y aplicación de la entrevista a expertos 

El diseño del guión de la entrevista a expertos partió de la revisión documental 

ya descrita en capítulos anteriores e incluyó aspectos relevantes relacionados con 

las áreas básicas de desempeño de un director de coros infantiles con el fin de 

construir el perfil ideal de un director de coros infantiles que permitiese 

posteriormente, identificar capacidades y destrezas claves susceptibles de mejora. 

Los temas a los que se hizo referencia en la entrevista se enuncian a 

continuación y corresponden a las categorías utilizadas para el análisis, las cuales 

recogen las opiniones de los entrevistados acerca de aspectos claves sobre el perfil 

del director coral y sus áreas de competencia. 
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1. Esferas de competencia que debe dominar un director de coros infantiles, en 

función de los conocimientos y las destrezas que debe poseer el director coral 

y que definen el perfil ‘ideal’. 

Subcategorías: 

 Lenguaje musical (teoría, solfeo, armonía, dictado) 

 Audiopercepción  

 Técnica vocal (incluye conocimiento del aparato fonador)  

 Técnica gestual 

 Cualidades extramusicales: liderazgo, creatividad, intuición, motivación al 

logro, inclinación pedagógica 

2. Aspectos de planificación y metodología de ensayo 

Subcategorías: 

 Tareas de planificación de ensayo 

 Actividades a desarrollar en un ensayo 

 Organización de las actividades en un ensayo 

3. Uso de métodos pedagógicos musicales 

4. Organización de aspectos para medir el progreso de un coro infantil 

Subcategorías: 

Aspectos relacionados con 

 Construcción melódica 

 Complejidad rítmica 

 Expresividad corporal 

 Idioma 

 Relación entre las voces/Repertorio 

 Tesitura y aspectos vocales 
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Estos temas o categorías fueron vertidos en quince preguntas generadoras, no 

limitativas, puesto que sirvieron en todos los casos de punto de partida. La 

entrevistadora realizó re-preguntas e incorporó aspectos producto del intercambio 

particular con cada entrevistado (ver Anexo 1: Guión de entrevista a expertos). 

En el caso de Alberto Grau y María Guinand, la entrevista se hizo de manera 

individual y presencial. Las entrevistas fueron grabadas y luego transcritas (ver 

Anexo 2: Transcripciones de entrevistas realizadas a expertos). Se llevaron a cabo 

en octubre y noviembre de 2008, respectivamente. 

Elisenda Carrasco y Zimfira Poloz realizaron la entrevista de manera individual 

y no presencial, a través del correo electrónico. Se recurrió a un intercambio de 

varios mensajes de correo para hacer repreguntas y ahondar en algunos aspectos 

(supliendo la posibilidad de conversación presencial). Se tradujo el cuestionario al 

inglés para ser respondido por Zimfira Poloz (ver Anexo 2: Transcripciones de 

entrevistas realizadas a expertos). En el caso de la primera entrevistada se realizó un 

intercambio vía internet que contempló la recepción de las respuestas a la entrevista 

y dos mensajes adicionales de re-preguntas con aclaratorias durante el mes de 

noviembre de 2008. En el caso de la segunda tal intercambio ocurrió entre los meses 

de noviembre y diciembre de 2010. 

La duración promedio fue de 40 minutos. Si bien existe una diferencia sensible 

entre la fecha de aplicación de la entrevista a los primeros tres participantes, 

respecto de la última y, en relación a la fecha de entrega de este trabajo de grado, se 

considera que los temas tratados no pierden vigencia ya que se trata de 

fundamentos de base relacionados con el desempeño del director de coros infantiles. 
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El análisis de los resultados hizo uso de algunos elementos de la técnica de 

análisis de contenido, tales como la categorización descrita anteriormente y la 

utilización de unidades de análisis, segmentos de texto considerados significantes 

para la ordenación de las opiniones según las distintas categorías. 

En el Anexo 2 se incluye la transcripción de las entrevistas realizadas y en el 

Anexo 3, un cuadro síntesis con las unidades básicas de análisis. 

7.4.2 Encuesta de necesidades y requerimientos para la formación de 
directores de coros infantiles 

La segunda técnica utilizada para recopilar información en campo fue una 

encuesta a directores de coros infantiles, la cual tuvo por objetivos: 

 Obtener información confirmatoria sobre aspectos claves en el trabajo de un 

director de coros infantiles, seleccionados a partir de lo establecido en el 

marco teórico y la entrevista a expertos.  

 Hacer un diagnóstico exploratorio (a nivel cualitativo) de la percepción de los 

encuestados acerca de sus propias capacidades y las de su instrumento, así 

como acerca de sus necesidades de mejora en áreas determinadas (con base 

en los aspectos referidos como básicos por la literatura consultada y los 

expertos entrevistados). 

 Indagar sobre la disposición de los posibles beneficiarios del EVA, a utilizar un 

instrumento de este tipo para la mejora de .aspectos de su oficio y posibles 

expectativas al respecto. 

La encuesta es una técnica que, a diferencia de la entrevista, utiliza un 

cuestionario con un listado de preguntas escritas, donde predomina la categoría de 

preguntas cerradas, que pueden ser entregadas a los sujetos de la muestra elegida, 
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para ser respondidas por estos sin mediación del entrevistador. Los pasos para la 

preparación de un cuestionario de este tipo son los siguientes (Palella y Martins, 

2006: 134-135): 

1. Preparación y diseño: determinación de la población y muestra, decisión sobre 

el ámbito geográfico, el diseño del instrumento propiamente dicho a partir de 

la determinación de objetivos y la información a incorporar.  

2. Ejecución: Selección de recursos, realización de trabajo de campo y control de 

calidad 

3. Análisis y presentación de resultados 

7.4.2.1 Preparación y diseño 

A los fines de esta investigación se decidió realizar una encuesta de tipo 

exploratorio, bajo el enfoque cualitativo, de modo que no se buscó la 

representatividad por parte de la muestra, sino la obtención de la máxima 

heterogeneidad posible en la información obtenida (muestra de máxima variación) 

(Hurtado, 2007: 146).  

Tipo de muestreo 

De lo dicho en el párrafo anterior se deriva el que se optase por un muestreo de 

tipo ‘intencional’ para elegir a la población de directores corales a encuestar. Dos 

razones motivaron este enfoque: 

 La imposibilidad de conocer el tamaño real del universo de directores de coros 

de niños en Venezuela, lo cual no permitía la cuantificación del número de 

sujetos necesarios para obtener una muestra representativa, que se presume 

además de significativo tamaño debido al desarrollo del movimiento coral infantil 

en el país 
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 La dificultad de acceso, aun contando con una muestra significativa, a un 

número elevado de directores de coros infantiles en todo el territorio nacional, 

dados los recursos limitados de los que se dispone para la realización de un 

trabajo de grado (en tiempo y costo monetario). 

Criterios de elegibilidad de los encuestados 

Una vez establecido el tipo de muestreo se afinaron los criterios para elegir las 

unidades de estudio, con el fin de cumplir con los objetivos planteados. Estos 

criterios se listan a continuación: 

 Los encuestados debían ser directores de coros conformados por niños con 

edades comprendidas entre siete y catorce años 

 Los encuestados debían tener uno o más años al frente de agrupaciones 

corales infantiles 

 Se consideró conveniente incluir en la medida de lo posible directores con 

perfil heterogéneo: de distintas regiones del país, pertenecientes a distintas 

organizaciones de redes de coros de niños (i.e. FundaMusical Bolívar – antes 

FESNOJIV, Fundación Schola Cantorum), directores sin afiliación alguna a 

una institución promotora del canto coral, con distintos niveles de educación 

(formal/no formal) en dirección coral, para ampliar los aportes. 

 Se consideró deseable contar con una muestra no menor a quince sujetos 

(muestra cualitativa amplia) y que estuviese compuesta por hombres y 

mujeres. 
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 Estructura del cuestionario 

A los fines de su presentación, el cuestionario de la encuesta exploratoria se 

estructuró en dos partes (ver en el Anexo 4 el cuestionario): 

 Datos personales del encuestado  

 Información sobre el coro y  el trabajo del director 

Datos Personales del encuestado 

En esta primera parte el encuestado debió aportar información referente al 

género, edad, nivel de estudios en áreas musicales específicas: lenguaje musical, 

dirección coral, técnica vocal e instrumento. En referencia a éste último, se buscó 

también conocer su preparación como instrumentista, nivel de ejecución, tipo de 

instrumento(s) que ejecuta y si lo(s) utiliza en su trabajo como director. En esta parte 

también se solicitó información sobre el tipo de voz del director/a, su tiempo 

trabajando al frente del coro, y la adscripción del mismo a alguna organización, para 

conocer  el lugar de trabajo del director. 

Información sobre el coro y el trabajo del director 

Integró la exploración de datos sobre el coro y aspectos del trabajo del director 

vinculados con su experiencia, así como la percepción de sus propias destrezas. 

A. Datos del coro 

En esta sección del cuestionario se solicitó información sobre el  tiempo de 

existencia del coro y su funcionamiento: cantidad de ensayos, duración de los 

ensayos. Igualmente, con el objetivo de tener una primera aproximación a la 

percepción del conocimiento del coro por parte de su director, se preguntó además el 
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registro del coro  (ámbito vocal tomando la nota más grave y la más aguda entre las 

cuales el coro suele ejecutar el repertorio). Esta información fue complementada con 

otras preguntas diseñadas en apartes posteriores del cuestionario, las cuales se 

muestran agrupadas por contenidos en el momento del análisis (ver  Capítulo VIII). 

B. Aspectos de técnica de ensayo del director 

El cuestionario se estructuró en las siguientes áreas relacionadas con la técnica 

de ensayo: 

 Repertorio 

 Ensayo 

 Vocalizaciones 

Repertorio: En  cuanto al repertorio se quiso conocer la cantidad de voces en 

las que suele cantar el coro, la complejidad rítmico-musical, el tipo de repertorio, los 

criterios de selección y los idiomas con los que han abordado el repertorio. 

Asimismo, se quiso investigar la preferencia por el uso de instrumento acompañante 

o el canto a capella. 

A efectos de conocer mejor el nivel del coro y del trabajo del director se pidió a 

cada encuestado listar el repertorio que para el momento de la entrevista estaba 

siendo trabajado y la obra que hubiese representado el mayor reto de montaje y las 

razones esgrimidas por el director. 

Ensayo: se refiere solamente al uso del canto y/o del instrumento para enseñar 

las voces al iniciar la lectura de nuevo repertorio. Se pretendió así mismo conocer si 

usa o no partituras y cuál es el nivel de lectura de la mayoría de sus coralistas.  
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Vocalizaciones: Se quiso conocer la frecuencia en la que el coro vocaliza, quién 

guía los ejercicios vocales (el director o un profesor de canto)  y los criterios con los 

cuales éstos se realizan. 

C. Premisas del trabajo del director 

Dos preguntas se realizaron para explorar la visión del trabajo que tiene el 

director con su coro. La primera, en función de los objetivos que persigue en el 

trabajo con su coro y la segunda, desde la perspectiva musical, en la cual debía 

jerarquizarse el aspecto de mayor importancia en el resultado final de su trabajo 

entre: la homogeneidad de las voces (trabajo vocal), la expresividad y la afinación. 

D. Percepción de debilidades y fortalezas: de sí mismo como director y de su coro 

Para conocer acerca de este aspecto se hizo uso de dos tablas en las cuales el 

director debía marcar entre las características propuestas aquellas que percibía 

como debilidades y fortalezas según fuese el caso. 

E. Expectativas de uso de herramienta tecnológica para mejorar su desempeño 

El objetivo fue conocer si el encuestado estaría dispuesto a utilizar una 

herramienta tecnológica haciendo uso de Internet, que le permitiría mejorar sus 

destrezas. De esta manera, se quiso saber cuáles aspectos percibía como 

susceptibles de mejora en su desempeño, y finalmente, explorar qué aportes podrían 

sugerir, tales como ejercicios y contenidos, en aras de  favorecer su desempeño.  

Preguntas de control 

Las preguntas de control contenidas en el cuestionario de la encuesta están 

referidas a: 
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 El uso del instrumento y su relación con el trabajo coral. (Corresponde a 

las preguntas 5.2 -26 y 5.2-15). 

 El uso de partituras (preguntas 24-25). 

 La complejidad rítmico-musical y la obra que ha representado el mayor 

reto (preguntas 17-22). 

 Los criterios de selección del repertorio y su relación con la finalidad del 

trabajo con el coro. (Corresponde a las preguntas 13 -19). 

7.4.2.2 Ejecución de la encuesta 

La primera fase de ejecución contempló una prueba piloto aplicada a tres 

personas. Si bien no todas ellas cumplían con la totalidad de los criterios de 

selección citados en la lista del apartado anterior,  se cumplió el objetivo de valorar la 

confiabilidad del instrumento mediante la evaluación de los siguientes aspectos 

(Palella y Martins, 2006: 177): 

 La verificación de la fluidez del cuestionario, es decir, de lógica de la 

secuencia y la consistencia interna 

 La verificación de comprensión de las preguntas por parte del encuestado. 

 La claridad de las opciones en las preguntas cerradas 

 La comprobación de idoneidad en la utilización del correo electrónico como 

medio para envío y recepción de la encuesta. 

 La adecuación del tiempo requerido para responder todas las preguntas (entre 

15 y 20 minutos). 

La aplicación de la prueba piloto permitió afinar la redacción del cuestionario y 

comprobar que resultaba posible el medio a distancia para la aplicación de la 

encuesta.  
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El correo electrónico fue la vía elegida para la aplicación de las encuestas, 

debido a: 

 La facilidad de acceso a las personas a encuestar, de modo que fuese posible 

incluir directores que laboran en el interior del país 

 La flexibilidad en el tiempo para el encuestado y el propio encuestador al no 

ser necesaria la coincidencia en un momento determinado 

 La ventaja de evitar una posible influencia del propio encuestador en las 

respuestas 

Sin embargo, se conoce que este tipo de medio presenta también desventajas 

(Palella y Martins, 2006: 152) que fueron asumidas por la autora de este estudio por 

considerarse que no tenían una influencia determinante en este caso. Estas son: 

 Puede haber un bajo índice de respuesta 

 No existe seguridad de que responda el cuestionario la persona a quien fue 

enviado (necesita un alto nivel de confianza por parte del encuestador) 

 El cuestionario no debe ser muy largo  

El cuestionario fue enviado entonces, por correo electrónico, a treinta y tres (33) 

posibles encuestados, directores de coros infantiles que cumplieron con los criterios 

señalados en el apartado anterior.  

En los mensajes de correo enviados se solicitó a los encuestados que, en el 

caso de dirigir más de una agrupación coral eligieran una de ellas al momento de 

responder las preguntas respectivas.  

No fue posible obtener respuesta de algunos de los directores, por lo que la 

muestra se redujo a dieciocho encuestas recibidas. Fueron recibidas (once) 11 entre 



173 

 

 

  

febrero y abril de 2009, (cuatro) 4 entre agosto y septiembre de 2010 y (tres) 3 en 

enero de 2011 (ver encuestas respondidas en el Anexo 5). A pesar de que existen 

lapsos de tiempo extensos desde la primera y la última encuesta recibida, y distantes 

de la fecha en la que se entrega este trabajo de grado, se considera que las 

respuestas no pierden vigencia al tratarse de una exploración en torno a áreas claves 

en el desempeño del director de coros infantiles. 

Una vez obtenida toda la información se realizó un control de calidad, basado 

en (A) la existencia de preguntas con respuestas en blanco lo cual invalidaría la 

encuesta; (B) la presencia de incoherencias y contradicciones en respuestas 

complementarias por parte de un encuestado. 

Los resultados del control de calidad hicieron necesario descartar dos 

encuestas más, con lo cual la muestra final quedó conformada por dieciséis 

respondidas consistentemente. Se considera que se cumplieron los objetivos de 

obtener un acercamiento, desde el punto de vista cualitativo, a las necesidades y 

requerimientos relativos a la mejora en el desempeño de directores de coros 

infantiles con perfiles heterogéneos en cuanto a contexto geográfico, niveles de 

instrucción en el área y pertenencia a organizaciones vinculadas con el 

sostenimiento de coros de niños. Además se cubrió el objetivo de conocer sus 

expectativas sobre el uso de una herramienta tecnológica como la que se propone. 

El análisis y presentación de los resultados de la encuesta son objeto del 

próximo capítulo de este trabajo de grado. 

7.4.2.3 Operacionalización del cuestionario 

Para llevar a cabo la operacionalización del cuestionario de la encuesta a 

directores se ha asumido el enfoque de investigación holística desarrollado por 

Jacqueline Hurtado (2007), en el cual no se habla de variables e indicadores como 
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suele ocurrir dentro de la metodología hipotético-deductiva, sino de eventos e 

indicios. Estos últimos conceptos se consideran útiles cuando se estudia un 

fenómeno desde la perspectiva exploratoria, tal como es en el caso de este trabajo 

de grado.  

Hurtado (2007: 130) explica que “un evento es más amplio que una variable”. 

Puede estar referido también a una propiedad constante, a una situación (conjunto 

de variables), a un proceso (conjunto de etapas), o un hecho (algo ocurrido en un 

momento determinado). Los eventos se miden a través de indicios, que son aspectos 

observables que permiten caracterizar a los eventos. Los eventos son descritos 

mediante sinergias (tal como las variables tienen dimensiones). El proceso que 

permite caracterizar los indicios y las sinergias de los eventos es lo que llamamos 

operacionalización.  

El Cuadro 7.1 presenta la operacionalización de los eventos en el caso de la 

encuesta aplicada a directores de coros infantiles. Es de notar que cada uno de los 

eventos integra varias sinergias que en algunos casos pueden considerarse 

dimensiones de dos eventos distintos. Esto ilustra la interrelación entre los atributos 

de la disciplina del director de coros en la práctica. Los eventos están vinculados 

fundamentalmente con las características del director en cuanto a conocimientos en 

áreas vinculadas con la dirección de coros de niños, su percepción acerca de sus 

propias capacidades y destrezas, así como sus expectativas ante la posibilidad de 

contar con una herramienta para el mejoramiento vía Internet (EVA). 



175 

 

 

  

Cuadro 7.1 Operacionalización de eventos – Encuesta a directores de coros infantiles 
Evento 

 
Definición 

Operacional 
Sinergias Indicios Escala Item 

 
 
 
 
 
 

Características 
personales del 
encuestado 

Datos que 

permiten conocer el 

perfil de los 

encuestados en 

cuanto a distribución 

etárea, género, 

registro vocal, tiempo 

con el coro, 

Edad Rango de edad al que 

pertenece el encuestado 

Entre 20-29 años 

Entre 30-39 años 

Entre 40-49 años 

Mayor de 50 años 

1, 2, 3, 

6, 7, 

7.1, 9  

Sexo Género del encuestado Femenino 

Masculino 

Registro de la voz del 

encuestado 

Registro de la voz del 

encuestado 

Soprano 

Contralto 

Tenor 

Bajo 

Tiempo que lleva dirigiendo al 

coro 

Tiempo que lleva dirigiendo al 

coro 

1 año 

2 años 

3 o más años 

Registro vocal del director Registro vocal del director Soprano 

Contralto 

Tenor 

Bajo 

Adscripción a Organización Organización a la cual se 

adscribe el coro que dirige el 

encuestado  

Colegio 

Dependencia 

universitaria 
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Evento 
 

Definición 
Operacional 

Sinergias Indicios Escala Item 

Fundación de 

empresa 

Institución con red de 

coros infantiles 

(Cuál) 

 
 
Datos del coro 

 

 

Datos que identifican 

el funcionamiento del 

coro: tiempo de 

existencia, número y 

duración de ensayos, 

registro del coro. 

Sede geográfica del coro Ciudad en la que se realizan 

los ensayos del coro 

(Abierta, cerrada 

posteriormente) 

Caracas 

Los Teques 

Maracaibo 

Ciudad Bolívar 

Puerto Ordaz 

 

Tiempo de existencia del coro Tiempo de existencia del coro Abierta (cerrada 

posteriormente en 

rango) 

1 a 5 años 

6 a 10 años 

11 a 20 años 

21 a 30 años 

Ensayos por semana Número de ensayos por 

semana 

1 

2 
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Evento 
 

Definición 
Operacional 

Sinergias Indicios Escala Item 

3 o más 

Duración de los ensayos  Duración de los ensayos en 

horas 

1 hora 

De 1 a 2 horas 

3 horas o más 

Registro del coro Registro del coro (ámbito 

desde la nota más grave a la 

más aguda) 

Abierta (a cerrar 

posteriormente en 

rangos) 

 
 

Diagnóstico de los 
directores encuestados 
sobre  su desempeño 
relacionado con el 
Lenguaje Musical 

Diagnóstico del 

encuestado sobre su 

nivel de 

Interpretación de los 

símbolos  musicales, 

intervalos, 

cadencias, funciones 

armónicas y sobre el 

desempeño de su 

coro en esta materia 

Nivel de formación 

 

Tipo/Nivel de instrucción en 

lenguaje musical  recibida por 

el encuestado 

Escuela de música 

Universidad 

Clases particulares 

Talleres  

Autodidacta 

No estudió 

4, 23, 

24, 25, 

31 

Percepción de 

fortaleza/debilidad de lectura 

musical propia 

 

Valoración de desempeño en 

lectura musical propia 

Fortaleza 

Debilidad 

Capacidad para adaptar o 

arreglar canciones 

Adapta o arregla Sí 

No 

Uso de partituras Uso de partituras en ensayo 

por parte de coralistas 

Siempre 

A veces 
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Evento 
 

Definición 
Operacional 

Sinergias Indicios Escala Item 

Nunca 

Nivel de lectura de la mayoría 

de los coralistas 

Nivel de lectura de la mayoría 

de los coralistas 

Solfea 

No solfea pero sigue 

la línea (se ubica) 

No usa 

partitura, aprende 

por repetición 

 
Diagnóstico sobre  el 
desempeño relacionado 
con la técnica de 
dirección coral en 
relación con el repertorio 
abordado 

 
 
 

Diagnóstico del 

encuestado sobre su 

dominio en el 

abordaje de 

problemas rítmicos y 

expresivos a través 

del gesto. Conexión 

gesto-expresividad. 

Criterio  

interpretativo. 

 

Nivel de formación 

 

Tipo/Nivel de instrucción en 

técnica de dirección  recibida 

por el encuestado 

Escuela de música 

Universidad 

Clases particulares 

Talleres  

Autodidacta 

No estudió 

4, 5, 

14,   

17, 20, 

31, 32 

Cantidad de voces en 

repertorio 

Cantidad de voces a las que 

canta el coro según repertorio  

A 2 voces 

A 3 voces o más 

Complejidad rítmico-melódica 

y armónica del repertorio 

Complejidad rítmico-melódica 

y armónica del repertorio 

Acordes 

consonantes 

Disonancias 

(intervalos 

aumentados o 

disminuidos) 
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Evento 
 

Definición 
Operacional 

Sinergias Indicios Escala Item 

Voces a un ritmo 

Voces a distintos 

ritmos 

Movimiento corporal del coro 

en el repertorio 

Movimiento corporal del coro 

en el repertorio 

Expresión corporal 

dirigida 

Acompañamiento 

rítmico con el cuerpo 

Sin movimiento 

Percepción de 

fortaleza/debilidad en el uso 

del movimiento corporal en el 

coro 

Valoración del  uso del 

movimiento corporal por parte 

del coro 

Fortaleza 

Debilidad 

Percepción de 

fortaleza/debilidad acerca de 

la capacidad expresiva del 

coro 

 

Valoración de desempeño en 

expresividad por parte del coro 

Fortaleza 

Debilidad 

Diagnóstico sobre  el 
desempeño relacionado 
con la Técnica Vocal  

Diagnóstico del 

encuestado sobre el 

manejo de su propia 

voz en cuanto a su 

Nivel de formación 

 

Tipo/Nivel de instrucción en 

técnica vocal  recibida por el 

encuestado 

Escuela de música 

Universidad 

Clases particulares 

Talleres  

4, 26, 

28, 31 
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Evento 
 

Definición 
Operacional 

Sinergias Indicios Escala Item 

capacidad para 

poder ofrecer al coro 

ejemplos sanos 

desde el punto de 

vista físico y musical.   

Autodidacta 

No estudió 

Guía de la vocalización Guía de la vocalización La realiza el 

encuestado 

La realiza otro 

(profesor) 

Modo de enseñar partituras Uso del canto y/o el 

instrumento para enseñar 

partituras 

Canta las voces 

Las toca al piano o 

con otro instrumento  

Otra 

Percepción del encuestado 

sobre su calidad vocal  

Valoración del encuestado 

sobre su calidad vocal  

 

Fortaleza 

Debilidad 

 
 

Capacidad de ejecutar un 
instrumento en función 
del trabajo con el coro  

Capacidad del 

encuestado para 

ejecutar un 

instrumento y 

utilizarlo como 

Nivel de formación en 

instrumento (piano u otro) 

Nivel de formación en 

ejecución de instrumento  

recibida por el encuestado 

Escuela de música 

Universidad 

Clases particulares 

Talleres  

Autodidacta 

4, 5, 

5.1, 

5.2,  26  
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Evento 
 

Definición 
Operacional 

Sinergias Indicios Escala Item 

herramienta en el 

trabajo con el coro  

No estudió 

Ejecución de instrumento Ejecuta o no un instrumento Sí 

No 

Tipo de instrumento Tipo de instrumento Cuatro 

Piano 

Otros 

Uso del instrumento en el 

trabajo como director 

Uso del instrumento Enseñar voces 

Acompañar al coro 

Estudiar partituras 

Hacer arreglos 

Otros 

Modo de enseñar partituras Uso del canto y/o el 

instrumento para enseñar 

partituras 

Canta las voces 

Las toca al piano o 

con otro instrumento  

Otra 

Diagnóstico sobre  el 
desempeño relacionado 
con las destrezas 
auditivas 

Diagnóstico de la 

habilidad del 

encuestado para 

trabajar con un coro 

según la complejidad 

polifónica, rítmica y 

Complejidad rítmico-melódica 

del repertorio 

Complejidad rítmico-melódica 

del repertorio 

Acordes 

consonantes 

Disonancias 

(intervalos 

aumentados o 

disminuidos) 

17, 31, 

32 
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Evento 
 

Definición 
Operacional 

Sinergias Indicios Escala Item 

musical de las obras. 

Discriminación 

auditiva. Habilidad 

para construir un 

sonido parejo,  

acordes 

balanceados, justa 

afinación. 

 

Voces a un ritmo 

Voces a distintos 

ritmos 

 

Percepción del encuestado 

sobre sus destrezas auditivas 

Valoración del encuestado de 

sus destrezas auditivas  

 

Fortaleza 

Debilidad 

Percepción del encuestado 

sobre la afinación del coro 

Valoración del encuestado 

sobre de la afinación del coro 

 

Fortaleza 

Debilidad 

Percepción del encuestado de 

la calidad vocal del coro 

Valoración del encuestado de 

la calidad vocal del coro 

 

Fortaleza 

Debilidad 

 
 

Manejo del repertorio por 
parte del encuestado 

 
 
 
 

Elementos a 

considerar para 

seleccionar el 

repertorio con base 

en los objetivos del 

trabajo con el coro  y 

los elementos  

musicales a abordar 

Cantidad de voces en 

repertorio 

Cantidad de voces a las que 

canta el coro según repertorio  

A 2 voces 

A 3 voces o más 

13,14, 

15, 16, 

17, 

18,19, 

20,21, 

22 

Tipo de repertorio según uso 

de acompañamiento 

Tipo de repertorio según uso 

de acompañamiento 

A capella 

Con 

acompañamiento 

instrumental 

Siempre con 

acompañamiento 



183 

 

 

  

Evento 
 

Definición 
Operacional 

Sinergias Indicios Escala Item 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manejo del repertorio por 
parte del encuestado 

instrumental 

Idioma del repertorio Idioma del repertorio Castellano 

Latín 

Inglés 

Otro 

Tipo de repertorio por género Tipo de repertorio por género Venezolano 

Sacro  

Internacional S.XX-

XXI 

Otro 

Criterios de selección de 

repertorio 

Criterios de selección de 

repertorio 

Obras que ha 

cantado o trabajado 

anteriormente 

Obras sencillas de 

rápido montaje 

Obras que presenten 

alguna dificultad, 

planteen retos 

Obras ajustadas al 

nivel del coro 

Movimiento corporal del coro Movimiento corporal del coro Expresión corporal 
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Evento 
 

Definición 
Operacional 

Sinergias Indicios Escala Item 

 en el repertorio en el repertorio dirigida 

Acompañamie

nto rítmico con el 

cuerpo 

Sin 

movimiento 

Listado de obras  que trabaja 

actualmente el director 

Listado de obras  que trabaja 

actualmente el director 

Nominal (lista) 

Obra que ha representado el 

mayor reto 

Obra que ha representado el 

mayor reto 

Obra que ha 

representado el 

mayor reto 

 
Percepción del 
encuestado sobre sus 
destrezas conductuales 

Percepción del 

encuestado acerca 

de su manejo de 

aquellas habilidades 

de actitud y conducta 

que sin pertenecer al 

área musical se 

utilizan en el estudio 

del repertorio, la 

metodología y el 

Percepción del encuestado 

sobre su capacidad de 

liderazgo 

Percepción del encuestado 

sobre su capacidad de 

liderazgo 

Fortalezas 

Debilidades 

24, 29, 

31 

Percepción del encuestado 

sobre su creatividad  

Percepción del encuestado 

sobre su creatividad 

Fortalezas 

Debilidades 

Percepción del encuestado 

sobre su intuición 

Percepción del encuestado 

sobre su intuición 

Fortalezas 

Debilidades 
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Evento 
 

Definición 
Operacional 

Sinergias Indicios Escala Item 

manejo de grupo. 

 
 

Estrategias de ensayo del 
encuestado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades del 

proceso a través del 

cual el encuestado 

realiza los ensayos y 

su percepción sobre 

el reflejo de 

efectividad en el 

coro.  

Modo de enseñar partituras Uso del canto y/o el 

instrumento para enseñar 

partituras 

Canta las voces 

Las toca al piano o 

con otro instrumento  

Otra 

 

24, 26, 

27, 28, 

29, 32 

Uso de partituras Uso de partituras en ensayo 

por parte de coralistas 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Guía de la vocalización Guía de la vocalización La realiza el 

encuestado 

La realiza otro 

(profesor) 

Frecuencia de vocalización Frecuencia de vocalización Siempre en cada 

ensayo 

A veces 

No vocaliza 

Función de la vocalización Función de la vocalización Según el repertorio a 

trabajar 

Con ejercicios 

conocidos por el coro 

Proponiendo nuevos 
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Evento 
 

Definición 
Operacional 

Sinergias Indicios Escala Item 

ejercicios 

 

Percepción del encuestado 

sobre la velocidad de 

aprendizaje del coro 

Valoración del encuestado de 

la velocidad de aprendizaje del 

coro 

 

Fortaleza 

Debilidad 

Percepción del 
encuestado sobre su 
cultura musical 

Percepción del 

encuestado sobre su 

cultura musical 

Percepción del encuestado 

sobre su cultura musical 

Valoración del encuestado de 

su cultura musical 

 

Fortaleza 

Debilidad 

 

 
Premisas de trabajo del 
encuestado como 
director coral 

Exploración de los 

criterios que definen 

el trabajo que se 

propone realizar el 

director ante el coro 

Finalidad del trabajo con el 

coro 

Finalidad del trabajo con el 

coro 

Abordar un extenso 

repertorio de un 

mismo nivel de 

dificultad 

Incrementar el nivel 

de dificultad de 

manera progresiva 

Disfrutar del canto 

coral por encima de 

exigencias rigurosas 

Priorizar la calidad 

vocal 

13, 30 
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Evento 
 

Definición 
Operacional 

Sinergias Indicios Escala Item 

independientemente 

de la dificultad del 

repertorio 

Otro 

Jerarquización de cualidades 

del coro  en el resultado final 

Valoración de cualidades del 

coro en el resultado final 

Homogeneidad 

Expresividad 

Afinación 

 
Jerarquía del encuestado 
sobre sus 
expectativas/necesidades 
en áreas de mejora del 
director y del coro a 
incorporar en el EVA 

Percepción y 

jerarquía del 

encuestado acerca 

de las necesidades 

del director y del 

coro, susceptibles de 

ser mejoradas a 

través del EVA. 

Jerarquía del encuestado 

sobre sus 

expectativas/necesidades en 

áreas de mejora del director a 

incorporar en el EVA 

Jerarquía del encuestado 

sobre sus 

expectativas/necesidades en 

áreas de mejora del director y 

del coro a incorporar en el 

EVA 

Lenguaje musical 

para directores 

Técnica del gesto 

Metodología de 

ensayo 

Destrezas auditivas 

para directores 

Otro 

 

 

33 

 
Disposición del 
encuestado a usar una 
herramienta de mejora 

Actitud del 

encuestado ante la 

posibilidad de usar 

una herramienta para 

Disposición del encuestado a 

usar una herramienta de 

mejora vía Internet 

Disposición del encuestado a 

usar una herramienta de 

mejora vía Internet 

Sí 

No 

34 
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Evento 
 

Definición 
Operacional 

Sinergias Indicios Escala Item 

vía Internet mejorar su 

desempeño 

accesible vía internet 

 
Expectativas y 
sugerencias del 
encuestado sobre 
actividades a incorporar 
en el EVA  

Expectativas sobre 

actividades a 

incorporar en el EVA 

provenientes de los 

encuestados 

Expectativas y sugerencias del 

encuestado sobre actividades 

a incorporar en el EVA  

Expectativas y sugerencias del 

encuestado sobre actividades 

a incorporar en el EVA  

Listado de 

sugerencias 

35 

 

Fuente: Elaboración propia con base en enfoque holístico-cualitativo, Hurtado (2007).
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7.4.2.4 Codificación y tabulación de la encuesta exploratoria a directores 

En el proceso de codificación y tabulación se siguieron los siguientes pasos: 

1. Se codificaron las preguntas cerradas del cuestionario antes de la aplicación 

de la encuesta. 

2. Las preguntas abiertas se codificaron luego de la aplicación a toda la muestra 

de directores. 

3. Se elaboró un libro  de códigos incluyendo categorías para ‘datos perdidos’ 

(no respondió/no aplica) (ver  Anexo 6). 

4. Se tabularon los resultados organizándolos en una base de datos (ver Anexo 

7) utilizando el paquete computacional Excel de Microsoft Office 2010. 
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CAPÍTULO VIII 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN: ANÁLISIS DE 
NECESIDADES DE APRENDIZAJE EN LOS DIRECTORES DE 

COROS DE NIÑOS 

 
8.1 Consideraciones generales 

Una vez expuestos en el capítulo precedente tanto las fuentes como los medios 

empleados en el desarrollo metodológico de la investigación, se presenta en los 

próximos apartados el análisis de resultados, que incluye: 

 Los resultados de los estudios de campo: 

- la entrevista a expertos acerca del perfil ideal de un director de coros 

infantiles y las áreas claves involucradas en su desempeño. 

-  la encuesta de diagnóstico de necesidades aplicada a directores de 

coros infantiles. 

 La triangulación de resultados, la cual, como ha sido explicado en el capítulo 

anterior permite combinar distintos procedimientos analíticos y obtener 

conclusiones a partir de enfoques diferentes, en torno al mismo fenómeno. En 

el caso de este trabajo estos enfoques provienen del levantamiento en campo, 

la base teórica recogida en el marco teórico referencial y la síntesis 

interpretativa basada en la propia experiencia de quien escribe en el área de 

la dirección coral.  
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El resultado final de la triangulación permitió la elaboración de los objetivos de 

la propuesta, a partir de la construcción de las competencias claves de un director de 

coros infantiles y su nivel de aplicación en un instrumento como el EVA que se 

presenta en el siguiente capítulo, correspondiente a la propuesta. 

8.2 Perfil ideal de un director de coros infantiles: Análisis de las 
entrevistas a expertos 

¿Cuál es el perfil ideal de un director de coros infantiles? ¿Qué áreas de 

conocimiento debe manejar y en qué nivel de profundidad? ¿Cuáles son las actitudes 

que deben guiar su conducta en cuanto a su trabajo con los niños? ¿Qué destrezas 

debe tener desarrolladas desde el punto de vista individual y en el manejo del grupo? 

¿Es posible organizar en orden de dificultad las capacidades musicales de un coro 

de niños? Estas interrogantes sirvieron como punto de partida para la elaboración del 

guión de la entrevista a los expertos seleccionados de acuerdo con los criterios 

explicados en el marco metodológico.  

En los próximos apartados se presenta un análisis del aporte realizado por los 

expertos consultados a través de estas entrevistas.  

Tal como se indicó en el capítulo anterior sobre el marco referencial, la 

presentación de estos resultados hizo uso de algunas técnicas propias del análisis de 

contenido, en el entendido de que en ningún caso se aplicó un guión cerrado, sino 

que el mismo se fue ajustando a lo largo de cada encuentro, privilegiándose siempre 

el logro de respuestas capaces de enriquecer lo más posible la investigación, en 

función de la experticia particular de cada experto seleccionado. Debe recordarse por 

ello que: (a) hubo algunas variaciones en el guión de acuerdo al perfil específico de 

cada entrevistado y al desarrollo de la entrevista en cuestión (b) no se trató aquí de 

encontrar la mayor proporción de encuestas coincidentes sino de lograr respuestas 

complementarias que brindaran un mayor aporte a una investigación de corte 

principalmente exploratorio.  
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A continuación se exponen los principales resultados de las entrevistas a los 

expertos, los cuales pasaron luego a formar parte de los insumos del análisis final 

por vía de la triangulación de resultados de los distintos tipos de investigación 

(documental y de campo).  

Los apartados que siguen se ordenan con base en las categorías o temas 

claves: 

 Esferas de competencia  

 Aspectos de planificación y metodología de ensayo 

 Uso de métodos pedagógicos musicales 

 Organización de aspectos para medir el progreso de un coro infantil 

8.2.1 Esferas de competencia que debe dominar un director de coros infantiles 

Todos los expertos coinciden en afirmar que la preparación musical de un 

director de coros de niños no debe ser menor que la de un director de coros de 

adultos. Esto significa que el contenido de la malla curricular en la formación 

profesional del director (ver aspecto sobre la formación del director en el capítulo 

correspondiente al Marco Teórico), aplica para el líder de una agrupación coral 

infantil.  

Adicionalmente, los expertos hacen acotaciones específicas en cuanto a las 

cualidades extramusicales  que debe poseer un buen director. Tal es el caso de 

Alberto Grau, para quien la creatividad, el don natural de trato con niños y la pasión 

como elemento motivador son cualidades que ayudan a que los conocimientos 

puedan ser transmitidos al infante; es decir, no basta con que el director tenga los 

conocimientos, debe haber una disposición a estar en la continua búsqueda y re-

creación de los mismos para  transmitirlos de forma eficaz. El liderazgo juega aquí 

papel fundamental. 
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Grau considera que el juego debe usarse como herramienta didáctica. En la 

valoración de la creatividad y el juego coinciden Guinand, Carrasco y Poloz. María 

Guinand también aprecia la importancia de la motivación por la enseñanza. Por su 

parte, Elisenda Carrasco aporta en este punto, que el director debe conocer 

dinámicas de grupo, aspecto que puede incidir en su capacidad de liderazgo. 

Finalmente, Zimfira Poloz refuerza el hecho de la creatividad como un elemento que 

debe estar presente en todo lo que el director hace, particularmente en lo que 

respecta a la búsqueda de un concepto sonoro que cada director debe poseer y 

manejar con su coro.  

Las llamadas cualidades extramusicales se relacionan de manera directa con el 

desarrollo de destrezas actitudinales, comunes al trabajo con grupos.  

 

 

“… diría yo una formación musical bastante completa, es decir, en el sentido de 

que sea una persona que sepa solfear, que tenga entrenamiento auditivo, que 

conozca de armonía, que toque un instrumento (…) creo que el director de coros 

infantiles tiene que ser un músico bien formado” (M. Guinand) 

“… cuánto más sepa de música y cuánto más pueda en algún momento hasta 

intervenir en lo que puede ser los pasajes melódicos y modificar algunos 

momentos melódicos que considere no se adaptan a la voz de los niños pues 

mejor (…). Si además puede dominar un instrumento, o por lo menos conocerlo 

para poder usarlo en los ensayos y en los conciertos pues todavía mejor” (A. 

Grau) 

 



194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El esquema de la Figura 8.1 resume los elementos que componen las dos 

esferas (musical y extramusical) a las que hicieron referencia los expertos 

consultados y los temas principales que involucran y/o sobre los que tienen 

incidencia. 

 

“…es tan frágil  el instrumento (...) depende de esa conexión humana y de esa 

sabiduría del director, no sólo sabiduría en términos musicales, sino también 

sabiduría grupal, sabiduría de liderazgo(…)(A. Grau) 

“…debe manejar las herramientas metodológicas que le permitan transmitir sus 

conocimientos para las edades con las que trabaja (…) y también pienso que 

debe ser una persona altamente creativa, que est muy compenetrado y motivado 

al trabajo educativo…” (M. Guinand) 

“… no enseñar la misma canción todas las veces de un mismo modo (…)  

jugando siempre con ellos, inteligentemente…” (E. Carrasco) 

“Creativity must present in everything the conductor do (…) (La creatividad debe 

estar presente en todo lo que el director haga (…)  (Z. Poloz) 
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Figura 8.1 Esferas de Competencia-Perfil ideal de un director de coros infantiles (Expertos) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en análisis de entrevistas a expertos 
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Todos los entrevistados (100%) coinciden en que el director de coros infantiles 

debe tener una buena preparación musical la cual, a los efectos de una mejor 

comprensión se ha dividido según un área teórica y una práctica, conforme 

predominen unos u otros elementos en cada materia. 

De acuerdo con los expertos entrevistados, el área teórica se circunscribe 

básicamente al lenguaje musical, desglosado en los aspectos de solfeo, ritmo y 

armonía. Estos conocimientos no sólo son necesarios para el contacto del director 

con el material escrito, es decir, el repertorio a seleccionar y estudiar, sino que 

también le brindarán las destrezas necesarias para identificar las múltiples relaciones 

sonoras que se suceden en un ensayo (audio-percepción), así como para organizar 

por dificultad las destrezas que su coro podrá desarrollar a través del repertorio. Así 

mismo podrá hacer arreglos, adaptaciones del repertorio para  su agrupación y, 

eventualmente, corregir errores que pudiesen aparecer en el material original. Otros 

temas teóricos que conciernen al director de coros infantiles de acuerdo con los 

expertos consultados son los de historia de la música, manejo de repertorio y de 

herramientas pedagógicas para la enseñanza a niños. 

En cuanto al área práctica de la formación musical, se pueden identificar tres 

distintos aspectos. La ejecución de un instrumento, la técnica gestual y el canto. Con 

respecto a la primera, se considera que el instrumento es una ayuda para el 

momento del ensayo y del estudio en privado, sin embargo, los expertos señalan que 

delante del coro su uso debe ser limitado y la práctica del canto a capella   debe ser 

fomentada en la agrupación.  

La técnica gestual, por su parte, no se limita al conocimiento y la práctica de los 

esquemas o figuras básicas para marcar los distintos compases, sino a la conciencia 
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de cómo el movimiento gestual puede influir en la cualidad sonora y expresiva de la 

agrupación.  

Finalmente, el hecho de que el director pueda dar un buen ejemplo cantado es 

la manera más eficiente de obtener resultados pues la imitación es una forma de 

aprendizaje que en la música ha demostrado ser de gran valor. El canto no se 

entiende sólo para ser empleado al enseñar las líneas melódicas. Se requiere que 

conozca la voz infantil y esté consciente de que trabaja con un instrumento frágil, en 

proceso de desarrollo. Una vez que el director experimenta en sí mismo el complejo 

mecanismo del trabajo vocal puede entonces estar atento a la sana emisión de las 

voces de los niños y tener herramientas para poder corregir cuando sea necesario. 

Así mismo, podrá tener un mejor criterio en el momento de ubicarlos según el rango 

de sus voces. Cuando el director conoce la relación que se establece entre la 

respiración, el canto, la sincronía muscular en la emisión y la audición está en 

capacidad de trabajar la afinación y la calidad sonora, a partir de su propia 

experiencia.  

8.2.2 Aspectos de planificación y metodología de ensayo 

En cuanto a la planificación de las actividades en el tiempo de ensayo los 

expertos no sólo aportaron el contenido general de actividades que a su parecer 

debe integrar el ensayo, sino también ofrecieron comentarios sobre el orden posible 

de ejecución de las mismas.  
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A continuación las actividades que debe incluir un ensayo de acuerdo con los 

expertos consultados: 

1. Relajación/Respiración  

2. Vocalización (combinar con Lenguaje Musical/Destrezas Audioperceptivas y 

Expresión Corporal) 

3. Repertorio (Material Nuevo - Repaso Material Conocido)  

“Tú no los puedes distribuir siempre igual (…) [hay que] dejar siempre una 

elasticidad y crear ejercicios y juegos y que los niños se sientan estimulados (…) 

antes del ensayo ejercicios que (…) cumplieran con la misión de prepararlos 

físicamente y mentalmente para lo que es el ensayo de la pieza” (A. Grau) 

 “…Debe haber siempre un período de trabajo vocal (…) unido a expresión corporal 

(…) Y este proceso de calentamiento y de expresión corporal puede ir directamente 

relacionado al repertorio (…) después me parece bien importante trabajar lo que es 

el aprendizaje de la música (…) incentivar el aprendizaje del solfeo ” (M. Guinand) 

“… [al principio] relajación de todas las articulaciones, movimientos simples pero 

concretos (para también la concentración mental) (…) la respiración en segundo 

término (…)   (E. Carrasco) 

“Warm up always (…) incorporate theory and sight reading skills, perform pieces 

which were studied and already spent time on them on the previous rehearsals”  

(Calentar siempre (…) incorporar teoría musical y destrezas de lectura a primera 

vista, cantar canciones en las que ya se ha invertido tiempo en ensayos previos” (Z. 

Poloz) 
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4. Comentarios de cultura general referentes al contexto en el que se 

desarrolla(n) la(s) obra(s) que se estudia(n). 

Todos los entrevistados coinciden en que debe iniciarse el ensayo con la 

vocalización, es decir, con la realización de ejercicios preparatorios para el canto, 

incluyendo en ellos la práctica de la correcta respiración y postura, así como 

ejercicios previos de relajación y concentración. Aconsejan que los ejercicios estén 

vinculados con el posterior trabajo musical. Así mismo, en la preparación del 

repertorio debe mantenerse la conexión con el previo trabajo vocal, de manera de 

hacer un trabajo integrado. Destacan, una vez más, que la rutina crea efectos 

negativos, por lo que el director debe variar los ejercicios y estar atento a mantener a 

los niños estimulados. El director debe tener la visión necesaria para sorprender a 

sus coralistas de manera de cumplir con los objetivos previstos estando sujeto a un 

plan que pueda ser flexible. 

8.2.3 Uso de métodos pedagógicos musicales 

En cuanto al uso del material pedagógico, como lo son los aportes hechos por 

Suzuki, Orff, Kodaly, Dalcroze y Martenot, fundamentalmente, ningún experto se ciñó 

de manera exclusiva a alguno de ellos. Por el contrario, aconsejaron que el director 

debe conocer esas herramientas pedagógicas sin aferrarse a alguna, con el objetivo 

de que sirvan de inspiración y modelos para que sea el director quien genere su 

propio sistema  de enseñanza (veren el Anexo 2 la transcripción de las entrevistas). 

Para ello es necesario que conozca los métodos más utilizados para la enseñanza 

de la música a niños y pueda así no sólo extraer de ellos las actividades  más afines 

al canto y a la práctica coral, sino también experimentar cómo éstas se van 

adaptando a la edad del niño y a su entorno cultural.  

Vemos de nuevo en el análisis de estas opiniones que el director, de acuerdo 

con el juicio experto, debe poseer flexibilidad y creatividad para realizar con tino esta 
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labor. Quien suscribe conoce que los trabajos realizados por Kodaly y Dalcroze han 

sido especialmente los más utilizados por Grau, Carrasco y Poloz. 

8.2.4 Organización de aspectos para medir el progreso de un coro infantil 

Se planteó este tema con base en el hecho de que la mejora del desempeño de 

un director de coros (estén o no éstos formados por niños) puede medirse en 

indicadores que describan el nivel de desempeño y progreso de su instrumento, el 

coro. 

Se desea que el EVA propuesto pueda ofrecer a los directores una guía para 

seleccionar un repertorio en función de la dificultad y a la vez brindar al director 

algunos criterios  con los cuales poder ubicar el nivel de su coro y en función de ello 

trazar un camino de progreso. 

El cuadro siguiente muestra una síntesis del aporte de los expertos (veren 

Anexo 2 la transcripción de las entrevistas) sumando las opiniones de los 

entrevistados. Cabe destacar que no se trata de una ‘receta’ o de una lista cerrada, 

sino de una propuesta de guía. 
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Cuadro 8.1 Organización de aspectos para medir el progreso de un coro infantil 

Niveles Construcción 
Melódica 

Complejidad  
Rítmica 

Expresividad 
corporal 

Idioma Relación entre las 
voces. Repertorio 

Tesitura y aspectos 
vocales 

Primer 
Nivel 

3m,5tas, 

8tv,4ts Justas 

Frecuencia de 

intervalos 

conjuntos. 

 

Uso de 

negras, 

blancas, 

redondas y 

corcheas. 

Velocidades 

no muy lentas 

Mov. Corporal 

puntual y 

sencillo 

Expresión facial, 

movimientos en 

el pulso 

Lengua materna y 

latín 

Unísono. Usar 

instrumento 

acompañante de 

apoyo, 

preferiblemente. 

Cánones 

Tesitura cómoda 

para el coro. Se 

aconseja que si la 

canción está en Do 

M, Fa M o Sol M, 

transportarla medio 

tono ascendente. 

El registro del coro 

es aproximadamente 

de Do central  (3) a 

Mi bemol o Fa(4). 
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Niveles Construcción 
Melódica 

Complejidad  
Rítmica 

Expresividad 
corporal 

Idioma Relación entre las 
voces. Repertorio 

Tesitura y aspectos 
vocales 

 

 

Nivel 
Medio  

 

 

 

Añadir 

semitonos 

Escalas M y m 

Añadir 6tas  

Ritmos con 

puntillos, 

tresillos. 

Combinaciones 

de palmas y 

pies en 

compases 

simétricos.  

Precisión rítmica 

En todos los 

niveles el 

movimiento del 

cuerpo debe 

estar en  función 

de la producción 

y expresión 

sonora 

Otro idioma 

La profesora Poloz 

sugiere enseñar el 

Alfabeto Fonético 

Internacional 

A dos voces, con 

imitaciones y no 

paralelas. Alguna 

canción a capella. 

Diferentes melodías 

a la misma vez. 

El niño debe ser 

capaz de cantar en 

armonía. 

El registro: De Si 

bemol (2) a Sol(4). 

Nivel Escala Síncopas, 

contratiempos 

Combinaciones 

de palmas, pies 

 Repertorio a tres 

voces o más, a 

El niño debe ser 

capaz de cantar de 
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Niveles Construcción 
Melódica 

Complejidad  
Rítmica 

Expresividad 
corporal 

Idioma Relación entre las 
voces. Repertorio 

Tesitura y aspectos 
vocales 

Avanzado cromática 

De tonos 

enteros 

Cualquier 

combinación 

de intervalos y 

saltos 

melódicos.  

y cualquier 

complicación 

rítmica. 

y demás 

percusión 

corporal en 

compases 

irregulares. 

Precisión rítmica 

plena 

capella y con 

acompañamiento 

instrumental. 

Lenguaje más 

contemporáneo.  

Polifonía 

manera 

independiente. La 

tesitura y extensión 

de las líneas 

melódicas se 

amplían a medida 

que aumenta el nivel. 

De Sol(2) a La 

(4)(dos octavas y 

sup.) 

Fuente: Elaboración propia con base en análisis de entrevistas a expertos 
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8.3 Percepción sobre destrezas y expectativas de mejoramiento virtual: 
Análisis de la encuesta exploratoria a directores corales 

En los siguientes párrafos se presenta el análisis de resultados de la encuesta 

de diagnóstico y percepción de necesidades aplicada a directores de coros de niños. 

Tal como se ha señalado en el Marco Metodológico de esta investigación (ver 

Capítulo VII), el instrumento fue enviado por correo electrónico a treinta y tres (33) 

posibles informantes. La muestra final está compuesta por 16 encuestas 

debidamente llenas y sujetas a control de calidad. Cabe recordar aquí que se trata de 

encuestas de tipo exploratorio, sin representatividad estadística al desconocerse el 

tamaño del universo, pero que sin embargo, permitieron elaborar conclusiones 

interesantes acerca de las áreas de mejora claves para el desempeño de un director 

y se consideran una de las bases conceptuales de la propuesta para el diseño del 

EVA (próximo capítulo). 

Se realizó un análisis estadístico fundamentalmente descriptivo, organizado con 

base en la operacionalización de los eventos sobre los que se decidió indagar, de 

modo que pudiera establecerse una relación directa con los objetivos de la 

investigación exploratoria que guió este estudio de campo.  

Los eventos cuyos resultados se describen en los próximos párrafos son: 

 Características personales de los encuestados 

 Datos del coro 

 Percepción del desempeño relacionado con el lenguaje musical 

 Percepción sobre  el desempeño relacionado con la técnica de dirección 

coral en relación con el repertorio abordado 

 Percepción sobre el desempeño relacionado con la técnica vocal 

 Capacidad de ejecutar un instrumento en función del trabajo con el coro 



205 

 

 

 Percepción del desempeño relacionado con las destrezas auditivas 

 Manejo del repertorio por parte del encuestado 

 Percepción sobre las destrezas conductuales 

 Estrategias de ensayo del encuestado 

 Percepción sobre su cultura musical 

 Premisas de trabajo del encuestado en su trabajo como director coral 

 Jerarquía del encuestado sobre sus expectativas/necesidades en áreas 

de mejora del director y del coro a incorporar en el EVA 

 Disposición del encuestado a usar una herramienta de mejora vía 

Internet 

 Expectativas y sugerencias del encuestado sobre actividades a 

incorporar en el EVA 

8.3.1 Características personales de los encuestados 

Se describen a continuación los aspectos personales que definen los perfiles de  

los encuestados y caracterizan la muestra, en cuanto a distribución etárea, género, 

registro vocal, tiempo con el coro y adscripción laboral a organizaciones. 

8.3.1.1 Edad y sexo 

El 50% de los directores encuestados es menor de 30 años. El resto de la 

muestra pertenece a distintos grupos etáreos que van desde 30 hasta más de 50 

años (ver Figura 8.2). Lo anterior ha permitido contar con información proveniente de 

personas con un amplio rango de trayectoria,  cuya preparación, en el caso de los 

que han cursado algún nivel de educación, ha respondido a distintos momentos del 

devenir formativo de las disciplinas relacionadas con la carrera de la dirección coral. 

La existencia de tan variados segmentos de población permite además afirmar 

que, a través de este trabajo, se ha podido acceder a un amplio espectro de 

expectativas y necesidades, en cuanto a la existencia y uso de una herramienta para 
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la mejora de las capacidades de los sujetos de la investigación, pese a la presunción 

de que  la muestra no fue estadísticamente significativa. 

Figura 8.2 Edad y Sexo de los Encuestados 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

En cuanto a la distribución por sexo, el 69% de los encuestados corresponde a 

mujeres y el resto a hombres.  

En el grupo masculino el 80% de la muestra está comprendido entre los 20 y los 

39 años de edad, no habiendo ningún caso mayor de 50 años. En el grupo de las 

mujeres, el 73% se ubica entre los 20 y los 39 años de edad y el 23% resulta de la 

sumatoria de los segmentos mayores de 40 años de edad (ver Figura 8.3).   

Figura 8.3 Edad de los Encuestados según Género 

50% 

25% 

12% 
13% 

Edad 

Entre 20 y 29

Entre 30 y 39

Entre 40 y 49

50 y más
69% 

31% 

Género 

F

M
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Mujeres

 

Hombres 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

8.3.1.2 Registro de la voz de los encuestados 

Como se aprecia en el gráfico, el tipo de voz preponderante en las mujeres de 

la muestra es la de soprano, seguido de altos, ambos en un porcentaje mayor al 60% 

(debido a la mayor proporción del género femenino en la muestra). En las voces 

masculinas es mayoritaria la voz de bajo, perteneciente a un 19% de los 

encuestados y finalmente  el 13% restante corresponde a la tesitura de tenor.  

 

 

 

Figura 8.4 Tipo de voz del director 

55% 
18% 

9% 

18% 

Entre 20 y 29 años Entre 30 y 39 años

Entre 40 y 49 años Mayor de 50 años

40% 

40% 

20% 

Entre 20 y 29 años Entre 30 y 39 años

Entre 40 y 49 años
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

8.3.1.3 Tiempo dirigiendo al coro 

En cuanto al tiempo al frente de la agrupación, el mayor porcentaje de 

encuestados se sitúa en el rango de 3 años o más. Sólo una persona encuestada 

tenía el año mínimo que se solicitaba para poder formar parte de la muestra a 

encuestar (ver Figura 8.5). 

37% 

31% 

13% 

19% 

Tipo de Voz Director 

Soprano

Contralto

Tenor

Bajo
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Figura 8.5 Tiempo del director al frente del coro 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

8.3.1.4 Adscripción a organización 

La Figura 8.6 que sigue presenta la distribución de los encuestados según su 

adscripción a diversas organizaciones a las cuales pertenecen las agrupaciones 

corales que dirigen.  

Algunas de estas organizaciones tutelan redes de coros infantiles a nivel 

nacional, suelen además brindar a sus directores algún tipo de capacitación y 

adiestramiento en el área de repertorio coral infantil y estrategias de ensayo con 

niños. Se considera valioso conocer, en este sentido, la composición de la muestra. 

 

 

Figura 8.6 Distribución de encuestados según adscripción a organización 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

Tal como se observa en el gráfico de la Figura 8.6 poco más del 50% del total 

de la muestra corresponde a directores que laboran en agrupaciones a cargo de dos 

organizaciones de larga trayectoria en el sostenimiento de coros infantiles a nivel 

nacional: FundaMusical Bolívar (antes FESNOJIV) y la Fundación Schola Cantorum 

(Pequeños Cantores de la Schola del programa Construir Cantando,). El resto de los 

encuestados ofrece un pequeño ejemplo de la variedad de instituciones a las cuales 

es posible encontrar adscritos coros de niños: universidades, colegios, empresas, 

redes comunitarias. 

Cabe destacar que esta distribución a favor de las organizaciones señaladas no 

fue intencional, sino que obedeció a la oportunidad en la recepción y validación de 

las encuestas. 

8.3.1.5 Distribución Geográfica de los directores encuestados 

En cuanto a la distribución geográfica de los encuestados, tal como se observa 

de manera gráfica en el mapa de la Figura 8.7 la mayoría de los directores que 
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respondió a la encuesta realiza su trabajo en el Área Metropolitana de Caracas, bien 

dentro de los municipios del área conurbada, bien en zonas dormitorio como los Altos 

Mirandinos. 

Figura 8.7 Localización geográfica de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

En efecto, como se aprecia en el gráfico de la Figura 8.8 el 74% de la muestra 

proviene del Área Metropolitana de Caracas (Gran Caracas, que incluye Altos 

Mirandinos). Se considera de gran valor haber podido contar con cuatro (4) 

directores encuestados provenientes del interior del país, de las regiones occidental y 

sur-oriental.  

Figura 8.8 Proporción de encuestados según localización geográfica 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

8.3.2 Datos del Coro  

En los siguientes apartados se presenta la información relativa al 

funcionamiento de los coros con los cuales trabajan los encuestados: tiempo de 

existencia, número y duración de ensayos, registro vocal. 

8.3.2.1 Tiempo de existencia del Coro 

Ninguno de los coros a cargo de los encuestados tiene menos de 2 años, por lo 

que se trata de agrupaciones que, para el momento de la aplicación de la encuesta, 

están consolidados, o van en proceso de consolidación. 

Tal como se observa en la figura siguiente, el 50% de los coros que lideran los 

encuestados tiene entre 1 a 5 años de existencia. Destacan en segundo lugar,  con 

un 31%, coros con una edad entre 20 y 30 años. Vale aclarar que esos datos se 

refieren a la agrupación y no guardan vinculación directa con el quehacer del director 

ante el mismo (como ya se ha visto al hablar del tiempo del director). 
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Figura 8.9 Tiempo de existencia del coro 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

8.3.2.2 Frecuencia y tiempo de ensayo: 

El 50% de los coros a cargo de los encuestados ensaya 3 o más veces por 

semana (coincide con agrupaciones de FundaMusical Bolívar). Un 37% ensaya 2 

veces a la semana y el 13% restante lo hace 1 vez por semana.  

El 63% de las agrupaciones involucradas en la muestra tiene ensayos con una 

duración que está entre 1 y 2 horas. El resto tiene una duración por ensayo de más 

de 2 horas, de lo que se desprende que ningún individuo de la muestra ensaya con 

su agrupación menos de 1 hora.  

 

De manera más detallada los resultados arrojaron que (ver Figura 8.10): 

 Un 31% ensaya 2 veces a la semana y cada ensayo dura entre 1 y 2 

horas. 
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 25% ensaya 3 o más veces a la semana siendo cada ensayo de 2 horas o 

más 

 25% ensaya también 3 o más pero cada ensayo dura entre 1 y 2 horas 

Figura 8.10 Tiempo de existencia del coro 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

El trabajo en ensayos ya sólo por su frecuencia y duración valida la necesidad 

de incrementar el conocimiento y práctica de estrategias para la organización 

efectiva de las actividades a realizar. 

8.3.2.3 Registro del Coro 

Para conocer el dato sobre el registro o distancia entre la nota más grave y la 

más aguda del coro, se asumió el  rango que el coro utiliza al cantar su repertorio, ya 

que algunos encuestados agregaron el rango que el coro es capaz de cantar en 

vocalizaciones (que suele ser mayor).  
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 El intervalo más común es de dos octavas, con un 26% de la muestra, 

sin embargo, sólo el 50% de estos a partir del Sol2 y el otro 50% a partir 

del La2 (Sol2-Sol4, La2-La4). 

 El rango que le sigue en frecuencia, con un 13% de respuestas 

asignadas, es  La2-Si4. 

 La nota más grave de la muestra es el Sol2 en un 33%. La siguiente más 

grave y más común en la muestra es el La2, con un 50%. El Si2 en un 

13%. 

El rango más común según la teoría es del Si2 al Fa4 y se observa un tono de 

diferencia en el nivel más grave (remitirse al Marco Teórico), al compararlo con el 

rango más común de la muestra, que resultó ser del La2 al Fa4, siendo en todo caso 

muy similares. Este es un dato meramente descriptivo, dado el carácter exploratorio 

de este instrumento de recopilación de información. La  Figura 8.11 resume los datos 

sobre el registro del coro. 

Figura 8.11 Registro del coro 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 
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8.3.3 Áreas claves de conocimiento y destrezas de los directores. Percepción 
del desempeño 

Las áreas claves de conocimiento y las destrezas que inciden en el desempeño 

de los directores de coros infantiles fueron presentadas en el Marco Teórico (ver 

Capítulo IV) y luego exploradas a través de la construcción de eventos e indicios 

según el enfoque holístico adoptado. En este apartado, se describen los resultados 

de la encuesta con respecto al diagnóstico de áreas claves susceptibles de mejora 

en el desempeño del director de coros de niños. El orden en el análisis responde al 

orden de aparición dentro de los ítems.  

8.3.3.1 Nivel de formación musical de los directores encuestados 

Lo primero que destaca en la muestra de directores encuestados es el hecho de 

que todos han recibido formación de algún tipo (universitario, escuela de música, por 

medio de talleres o clases particulares), en todas o la mayoría de las áreas 

consideradas claves: lenguaje musical, técnica de dirección, técnica vocal, 

instrumento (ver Figura 8.12).  

Del total de encuestados, apenas uno afirma no haber recibido instrucción 

alguna en técnica vocal, ni en técnica de dirección coral. Dos manifiestan no poseer 

conocimiento ni formación en algún instrumento (en particular el piano).  
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Figura 8.12 Distribución de los directores encuestados según formación 
en áreas claves de conocimiento 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

8.3.3.2 Diagnóstico del desempeño relacionado con el lenguaje musical 

En los próximos apartados se muestra el análisis exploratorio de los datos 

relacionados con el nivel de formación de los directores encuestados que incluye el 

nivel de Interpretación de los símbolos  musicales, intervalos, cadencias, funciones 

armónicas y sobre el desempeño de su coro en esta materia. Este diagnóstico 

incluye la percepción del encuestado acerca del propio desempeño en el área.  

Nivel de formación en Lenguaje Musical 

La totalidad de los directores de coros que respondieron a la encuesta ha 

recibido formación en lenguaje musical bien sea en escuelas de música o en 

universidades, o en ambas. Adicionalmente, un significativo porcentaje ha recurrido 

también a otras modalidades de instrucción como las clases particulares y los 

talleres. 
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El 55% de los encuestados estudió exclusivamente la materia bien sea en 

universidades o en escuelas de música (9). Distribuidos en: 31% en universidades y 

25% en escuelas de música. Un 13%  combinó ambas y complementó con clases 

particulares o talleres (2). Un 13% más combinó alguna de ellas con clases 

particulares y talleres (2). 6 % estudió la materia en escuela  de música y en talleres 

(1) 

Del total de la muestra el 25% (4) participó en talleres, el 19% (3) recibió clases 

particulares. 

Las distintas combinaciones en cuanto a modalidades de formación en lenguaje 

musical pueden apreciarse en la Figura 8.13. 

Figura 8.13 Distribución de los directores encuestados según nivel de 
formación en lenguaje musical 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 
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Capacidad para adaptar o arreglar canciones 

El 81% de los directores que forman parte de la muestra respondió que hace 

arreglos y/o adaptaciones en el repertorio para su agrupación, tal como se muestra 

en el siguiente gráfico.  

 

 

 

 

 

Figura 8.14 Proporción de los directores encuestados que hace arreglos o 
adaptaciones 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 
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El 50% de los directores encuestados utiliza siempre partituras (entrega a los 

coralistas) en sus ensayos con el coro. Un 25% nunca las utiliza y el porcentaje 

equivalente restante lo hace de manera ocasional (ver Figura 8.15). 

Figura 8.15 Proporción de los directores encuestados que utiliza partituras 
con los coros en los ensayos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

Se conoce que los coros que pertenecen a FundaMusical Bolívar cumplen un 

plan de aprendizaje formal de lenguaje musical, por lo que algunos leen, tal como 

indicaron sus directores en las encuestas. Cabe destacar que el hecho de usar o no 

partituras no significa ‘per se’ que el coro esté en capacidad de solfear. Es por esta 

razón que el siguiente item a describir busca conocer si los coralistas realmente 

solfean o si sólo se ubican en la partitura. 

Nivel de lectura de los coralistas  

El 75% de la muestra afirma que la mayoría de los integrantes de su coro no 

solfea, es decir, no están en capacidad de interpretar los símbolos de la partitura. Sin 

embargo, reportaron esos directores que son capaces de ubicarse en la partitura. 
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Figura 8.16 Proporción de los directores encuestados que utiliza partituras 
con los coros en los ensayos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

Al cruzar esta información con los datos correspondientes a la adscripción a 

organizaciones (verFigura 8.17), se observa que dentro del 25% correspondiente a 

aquellos que no usan partituras/no se ubican en la línea se cuentan una escuela 

(estado Bolívar) y agrupaciones de una red comunitaria (estado Zulia). Lo anterior, 

sin embargo, no es una información de la que pueda elaborarse alguna conclusión 

acerca del nivel de los coros con respecto a su localización geográfica o su tipo de 

adscripción, debido no sólo a lo limitado de la muestra, sino al hecho de que el 

ofrecer o no partituras, tanto como el trabajar con coralistas lectores o no, puede ser 

una decisión particular del director y no necesariamente una carencia.  Ahora bien, el 

nivel de lectura en una agrupación sí puede influir en la cantidad de repertorio que se 

puede montar en un corto tiempo. 
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 Figura 8.17 Proporción de los directores encuestados cuyos coros 
utilizan partituras en los ensayos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

Percepción sobre el desempeño propio en lenguaje musical 

Como se observa en el gráfico siguiente, el 87% (14) de los directores 

encuestados percibe como fortaleza su desempeño en Lenguaje Musical, área en la 

cual todos afirmaron tener algún nivel de preparación. 
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Figura 8.18 Proporción de los directores encuestados que utiliza partituras 
con los coros en los ensayos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

8.3.3.3 Diagnóstico del desempeño relacionado con la técnica de dirección con 
respecto al repertorio abordado 

En los próximos apartados se muestra el análisis exploratorio de los datos 

relacionados con dominio de los encuestados en el abordaje de problemas rítmicos y 

expresivos a través del gesto, la conexión gesto-expresividad y el criterio 

interpretativo asociado. Este diagnóstico incluye la percepción del encuestado acerca 

del propio desempeño en áreas que se consideran pueden estar vinculadas como la 

capacidad del coro de ejecutar movimiento corporal organizado.  

Nivel de formación en Dirección Coral 

El 94% de los directores encuestados afirma haber realizado estudios de 

dirección coral (15). De estos, el 69% de los directores encuestados (11) ha realizado 

estudios superiores en el área de música habiendo accedido a formación en el área 

de dirección coral al menos por medio de alguna materia (sin que esto represente 
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que ha estudiado la especialidad). Un 44% la ha estudiado exclusivamente en las 

universidades, el 13% ha complementado además lo anterior con talleres. Una 

proporción menor (6%, equivalente a un encuestado) ha recibido formación en el 

área a través de estudios en escuela de música y talleres, un 6% más ha combinado 

la formación universitaria con clases particulares y talleres. Otro 6% ha 

complementado con escuela de música y talleres (1) y con clases particulares y 

talleres (6%, equivalente a un encuestado).  

El resto de los porcentajes se reparte como sigue: 

 Un 6% del total de la muestra ha recibido formación en dirección coral 

exclusivamente en talleres (1)  

 Un 6 % exclusivamente en escuelas de música (1). 

 Un 6% en clases particulares y talleres (1) 

 Un 13% en escuelas de música y talleres (2) 

Del total de la muestra, 19%  ha cursado la materia en escuela de música, 44% 

ha realizado talleres y 13% ha recibido clases particulares.  

El gráfico de la Figura 8.19 muestra las distintas combinaciones en la formación 

en dirección coral. 
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Figura 8.19 Distribución de los directores encuestados según nivel de 
formación en dirección coral 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

Cantidad de voces en repertorio 

El 50% de los coros cuyos directores formaron parte de la muestra, canta sólo a 

dos voces y la otra mitad aborda repertorio a tres o más voces, tal como se observa 

en el siguiente gráfico. Al establecerse relaciones con otros indicios como los 

referidos a cantidad de ensayos por semana o duración de los mismos, adscripción a 

organización, ubicación geográfica, tiempo del director ante el coro, no se encontró 

un patrón que permitiera explicar la razón para este hecho, que por otra parte, puede 

estar directamente relacionado con la finalidad del trabajo del director con su coro 

(ver apartado correspondiente a este ítem). Debe recordarse en este punto que se 

trata de una encuesta exploratoria con una muestra pequeña que no permite extraer 

mayores conclusiones. 
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Figura 8.20 Cantidad de voces en el repertorio 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

Complejidad rítmico-melódica y armónica del repertorio 

El tipo de intervalos y/o acordes que están presentes en el repertorio y la 

relación rítmica entre las voces son elementos que, como han afirmado los expertos 

y la literatura, pueden dar idea del nivel en el que se encuentra el coro (ver capítulo 

correspondiente al Marco Teórico de este trabajo de grado) y pueden formar parte 

directa o indirectamente de los criterios utilizados por un director para la escogencia 

del repertorio (según su propia percepción de capacidades en cuanto a la técnica 

gestual, entre otras). Los resultados de la encuesta en este sentido arrojan (ver 

Figura 8.21) que: 

 El 25% de los directores encuestados afirma que su coro canta acordes 

consonantes y voces a un solo ritmo. 

 El 44% de los encuestados señala que el coro canta acordes 

consonantes y voces en distinto ritmo. En este rango se integraron 

aquellas respuestas que marcaron las dos opciones referentes al ritmo 

de las voces y a las voces en distinto ritmo. 
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 Finalmente el 31% de la muestra puede abordar repertorio que integre 

todos los elementos mencionados. 

Se puede hacer una organización de niveles en orden de menor a mayor 

dificultad, de la siguiente manera y así obtener una mejor idea de la situación de los 

coros de la muestra según sus directores: 

 Nivel 1: Acordes consonantes, voces a un ritmo 

 Nivel 2: Acordes consonantes, voces en distinto ritmo 

 Nivel 3: Acordes disonantes, voces en distinto ritmo 

Si bien estos resultados deben ser profundizados en un próximo estudio, con una 

muestra estadísticamente significativa, ponen de manifiesto que es posible encontrar 

distintos niveles dentro de los coros de niños en el país, lo que puede asociarse a la 

necesidad de una estrategia de mejora de desempeño progresivo en esta materia. 

De este modo, puede incluirse en la propuesta de EVA una clasificación similar como 

guía para los directores, para difundir más repertorio y/o para solicitar aportes con 

requerimientos específicos a los compositores que pueden hacer uso del mismo. 
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Figura 8.21 Proporción de coros clasificados según cantidad de voces en 
el repertorio 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

Movimiento corporal del coro en el repertorio 

Del total de directores encuestados, el 69% afirma que su coro, en el repertorio, 

realiza expresión corporal a manera de movimientos gestuales y/o con movimientos 

rítmicos. Un 12% hace al menos expresión dirigida y un 6% sólo acompañamiento 

rítmico. El 13% restante no incluye el movimiento corporal como parte del trabajo 

musical con su agrupación. Lo anterior se observa en el gráfico que sigue. 
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Figura 8.22 Proporción de coros clasificados según cantidad de voces en 
el repertorio 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

Es importante señalar que, en el caso de los que no realizan algún tipo de 

trabajo corporal o sólo lo hacen en un nivel simple, esto puede obedecer a varias 

razones: 

 Que no sea objetivo del director incluir movimientos corporales en el 

desempeño de su coro 

 Que el coro aún no esté en capacidad de hacerlo 

 Que el director no esté preparado para abordar este tipo de trabajo 

Percepción sobre el desempeño del coro en el uso de movimiento 
corporal 

Desde el punto de vista de la percepción del director sobre el desempeño del 

coro en cuanto a movimiento corporal (en las categorías antes señaladas) el gráfico 

siguiente permite observar que al menos el 50% de la muestra lo percibe como 
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fortaleza, siendo debilidad para la mitad restante. Cómo enseñar este tipo de 

movimientos que van desde la expresión dirigida hasta la euritmia más compleja es 

uno de los elementos que puede ser susceptible de aprendizaje progresivo y se 

vincula de manera directa con la metodología de ensayo. 

Figura 8.23 Percepción sobre el desempeño del coro en el uso de 
movimiento corporal 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

Percepción sobre el desempeño en expresividad por parte del coro  

En cuanto a la capacidad expresiva, también vinculada con el área a la que se 

refiere este apartado, la próxima figura muestra que se percibe mayoritariamente 

como una fortaleza. 
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Figura 8.24 Percepción sobre el desempeño del coro en expresividad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

8.3.3.4 Diagnóstico del desempeño relacionado con la técnica vocal 

En los próximos apartados se describen los resultados relacionados con las 

respuestas de los encuestados sobre el manejo de su propia voz en cuanto a su 

capacidad para poder ofrecer al coro ejemplos sanos desde el punto de vista físico y 

musical. Este diagnóstico incluye la percepción del encuestado acerca del propio 

desempeño en el área y el de su coro. 

Nivel de formación en Técnica Vocal 

Un 94% (15) del total de la muestra ha cursado estudios en técnica vocal/ 

canto. Del total de la muestra, un 56% ha estudiado en escuelas de música, un.44% 

ha cursado talleres, 38%  ha cursado estudios a nivel universitario, 31% ha tomado 

clases particulares. 
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De manera detallada (ver combinaciones en Figura 8.25): 

 Un 19% exclusivamente en universidades (3) 

 Un 13% lo ha hecho exclusivamente en escuelas de música (2) 

 Un 13% ha recibido instrucción exclusivamente en clases particulares (2) 

 Un 13% cursó en escuelas de música complementando con talleres (2) o 

con estudios universitarios y talleres, en igual porcentaje (2) 

 Un 6% ha recibido formación en escuelas de música y a través de clases 

particulares (1) 

 Un 6% adicional ha hecho uso de todas las modalidades de formación 

consultadas: escuelas de música, universidades, clases particulares y 

talleres. 

Figura 8.25 Distribución de los directores encuestados según nivel de 
formación en técnica vocal 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 
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Guía de la vocalización 

El 100% de los directores encuestados afirma que su coro vocaliza en cada 

ensayo. El gráfico de la Figura 8.26  muestra la frecuencia de las respuestas de los 

directores encuestados al ser consultados acerca de quién guía la vocalización. 

Figura 8.26 Distribución de los directores encuestados según guía de 
vocalización 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

El 100% de los directores encuestados afirma que su coro vocaliza en cada 

ensayo. El 69% de los directores encuestados realiza la vocalización. El 25% del 

total de la muestra cuenta con asistente o profesor de canto, sin querer esto decir 

que eventualmente el director pueda guiar la vocalización. 
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Modo de enseñar las partituras 

En cuanto a la manera como enseñan la partitura (ver Figura 8.27), el 63% de 

los encuestados afirma que usa el canto y el instrumento de manera indistinta. Un 

6% dijo enseñar exclusivamente a través del canto (1) y un 6% más dice no utilizarlo 

(1).  

Algunos directores añadieron otras opciones afirmando que, además del uso 

del canto y del instrumento realizan otras actividades como: (a) estudiar el texto, (b) 

trabajar además de lo anterior, el ritmo, (c) la melodía con el acompañamiento 

armónico, (d) utilizar el canto con el nombre de las notas y (e) llevar al coro al 

contexto del tema de la obra, contando o explicando la historia. 

Figura 8.27 Distribución de los directores encuestados según el modo de 
enseñar las partituras 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 
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Percepción acerca de la calidad vocal propia 

Más del 60% de los directores encuestados tiene una percepción de su propia 

calidad vocal como fortaleza, tal como se muestra en el gráfico que sigue. 

Figura 8.28 Percepción de la calidad vocal propia por parte de los 
encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

Percepción acerca de la calidad vocal del coro 

Al explorar la percepción de la calidad vocal de sus coros, se observa de igual 

forma una inclinación de los encuestados hacia la percepción de la calidad vocal de 

sus agrupaciones como fortaleza (69%), tal como se muestra en la figura siguiente. 
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Figura 8.29 Percepción de la calidad vocal del coro por parte de los 
encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

8.3.3.5 Capacidad de ejecutar un instrumento en función del trabajo con el 
coro 

En los siguientes apartados se describen los resultados relativos a la capacidad 

del encuestado para ejecutar un instrumento y utilizarlo como herramienta en el 

trabajo con el coro. 

Nivel de formación en ejecución de algún instrumento 

El 87% del total de los encuestados señaló tener algún nivel de formación en la 

ejecución de un instrumento (14).  

 El 25% (4) lo estudió exclusivamente como parte de la educación universitaria 

 El 19%  (3) estudió un instrumento exclusivamente en escuelas de música 

 El 13%  (2) sólo en clases particulares 

 El 6% (1) aprendió de manera autodidacta 
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El resto de los porcentajes corresponde a distintas combinaciones de 

instrucción: 

 Un 13% (2) en escuelas de música y clases particulares 

 Un 6% (1) en escuelas música y universidad 

 Un 6% (1) en escuelas de música y talleres 

 Un 6% (1) en universidad, talleres y clases particulares 

De manera general, un 44% de los directores ha cursado estudios de 

instrumento en escuelas de música, un 38% en universidades, un 31% ha recibido 

clases particulares y un 12,5% ha cursado talleres. En el gráfico de la Figura 8.30 es 

posible observar las distintas combinaciones. 

Figura 8.30 Distribución de los directores encuestados según formación 
en instrumento 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 
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Ejecución de instrumento 

Todos los que han estudiado un instrumento (94% del total de la muestra) lo 

ejecutan (ver Figura 8.31). 

Figura 8.31 Ejecución de instrumento 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

Tipo de Instrumento que utiliza 

Todos los directores encuestados que ejecutan un instrumento (15) utilizan el 

piano. El cuatro es el segundo instrumento más utilizado por quienes conforman la 

muestra (ver Figura 8.32). 
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Figura 8.32 Tipo de instrumento que ejecutan 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

Uso del Instrumento 

Con respecto al uso que se le da al instrumento que se ejecuta: 

 El 94% usa el instrumento para enseñar las voces de una partitura.  

 El 81% acompaña al coro con el instrumento tanto en ensayos como en 

conciertos. 

 El 69% lo emplea para el estudio personal de las partituras. 

 El 50% lo usa para hacer arreglos. 

De toda la muestra, vale la pena señalar que el 38% lo usa para dos funciones: 

enseñar las voces y acompañar ensayos y conciertos. El 31% lo emplea para tres 

funciones: enseñar las voces, acompañar ensayos y conciertos y hacer arreglos. El 

13% para otras dos: hacer arreglos y acompañar en ensayos y conciertos, más no 
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para enseñar las voces. Es de hacer notar con respecto a esto último, que sólo un 

director encuestado no utiliza el instrumento para enseñar las voces.  

Aunque no se relaciona directamente con el trabajo en ensayo, algunos 

encuestados señalaron que lo utilizan también para dar clases, para acompañar a 

cantantes o para ejercitar su propia audición. 

Figura 8.33 Distribución de los encuestados según utilización del 
instrumento que ejecutan 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

8.3.3.6 Diagnóstico del desempeño relacionado con las destrezas 
audioperceptivas 

Se refiere a los resultados  relacionados con la discriminación auditiva, la 

habilidad de los encuestados para trabajar con un coro según la complejidad 

polifónica, rítmica y musical de las obras. Incluye la percepción de los encuestados 

sobre sus capacidades para construir un sonido parejo, justa afinación, acordes 

balanceados. 
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Esta exploración incorpora como indicios: 

 La complejidad rítmico-melódica y armónica del repertorio, ya analizada, 

en el sentido de su relación con la percepción de los encuestados sobre 

su propio desempeño que puede representar incluir un repertorio más o 

menos complejo. 

 La percepción del encuestado de la calidad vocal de su coro, que 

también ha sido ya objeto de análisis descriptivo.  

 La percepción del encuestado sobre sus destrezas auditivas. 

 La percepción del encuestado sobre la afinación del coro. 

Vale recordar aquí que la encuesta aplicada es exploratoria y se basa en el 

propio criterio del encuestado, sin ningún otro parámetro o referencia que respalde 

su apreciación. De ahí que escapa a las posibilidades de este trabajo hacer un 

diagnóstico más allá de los límites dados por dicha percepción. Otro tipo de análisis 

requeriría no sólo de un mayor número de encuestas, sino, entre otros parámetros, 

de la observación participante del investigador para determinar el grado de 

consonancia entre lo percibido y la realidad en el caso de los encuestados con 

indicadores de medición más finos. Se considera conveniente, sin embargo, dejar en 

claro que los indicios de la lista pueden ser importantes al considerar el nivel en el 

desempeño de los directores de coros. 

Percepción sobre las destrezas auditivas propias 

En el gráfico siguiente se observa que el 69% de los directores encuestados 

considera como fortaleza sus propias destrezas auditivas. Sin embargo, cabe 

destacar que al examinar sus requerimientos y sugerencias (ver más adelante en 

este mismo capítulo) para un instrumento de mejora del desempeño, es ésta una de 

las áreas que señalan como necesidad. 
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Figura 8.34 Percepción de los directores sobre sus destrezas auditivas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

Percepción sobre la afinación del coro 

La afinación en el coro es percibida como una fortaleza por el 87% (14) de 

los encuestados (ver Figura 8.35).  
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Figura 8.35 Percepción de los encuestados sobre la afinación del coro 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

8.3.3.7 Manejo del repertorio por parte del encuestado 

Se refiere a los resultados  relacionados con los elementos a considerar para 

seleccionar el repertorio con base en los objetivos del trabajo con el coro y los 

elementos musicales a abordar. 

Cantidad de voces en repertorio 

Tal como ha sido referido en un evento anterior ya descrito, el 50% de los coros 

canta a dos voces y el resto a tres o más voces. Este hecho resulta significativo en 

una muestra reducida y permite visualizar la necesidad de establecer actividades y 

recursos que apoyen a ambos tipos de repertorio en un marco de progresión del 

desempeño. 
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Tipo de repertorio según uso de acompañamiento 

Como se indica en el gráfico siguiente, el 62% de los encuestados señaló 

que su coro canta repertorio tanto a capella como con acompañamiento 

instrumental. El 38% restante utiliza siempre el acompañamiento instrumental. 

Figura 8.36 Tipo de repertorio según uso de acompañamiento 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

Idioma del repertorio 

El gráfico a continuación muestra la diversidad de idiomas abordados por los 

coros de la muestra. 
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Figura 8.37 Idioma del repertorio 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

 El 62% de los coros de la muestra ha cantado en castellano, latín e 

inglés. De estos, el 88% ha cantado además, al menos, en un cuarto 

idioma. 

 El 19% en castellano y latín. 

 El 12% ha cantado en castellano e inglés. 

 Un 12% ha cantado en dos idiomas mínimo (castellano/portugués y 

castellano/wayuunaiki, éste último siendo un coro de la región zuliana, 

donde existen zonas en las cuales se habla esta lengua originaria). 

La variedad de idiomas en los que puede cantar un coro podría obedecer, entre 

otras razones, a: 

 Amplio conocimiento de repertorio por parte del director. 

 Facilidad en el manejo de idiomas por parte del director. 

 Interés del director por mostrar obras de otras culturas. 
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Tipo de repertorio por género 

El 32% de la muestra de directores señala haber preparado con su agrupación 

repertorio popular venezolano. Un 22% ha hecho lo mismo con repertorio sacro, un 

22% adicional ha trabajado repertorio internacional y un 24% más otro tipo de 

repertorio, entre los que se mencionó el gregoriano y las obras sinfónico-corales. 

Figura 8.38 Tipo de repertorio por género 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

Criterios de selección del repertorio 

El 40% de la muestra suele seleccionar el repertorio en función del reto 

que represente para la agrupación, un 27% busca repertorio del nivel del coro, 

un 18% más, repertorio conocido y un 15% se inclina por obras de rápido 

montaje. Lo anterior se puede apreciar en el siguiente gráfico. 

 

Figura 8.39 Criterios de selección de repertorio 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

Movimiento corporal del coro en el repertorio 

En lo que se refiere a repertorio con movimiento corporal, ya se ha visto en un 

evento anterior que más del 60% se inclina por el montaje de obras a las que se 

adiciona (o que tienen incorporado originalmente) expresión corporal y/o movimiento 

rítmico. 

8.3.3.8 Percepción del encuestado sobre sus destrezas conductuales 

En los próximos párrafos se describen los resultados relacionados con la 

percepción del encuestado acerca de su manejo de aquellas habilidades de actitud y 

conducta que sin pertenecer al área musical se utilizan en el estudio del repertorio, la 

metodología y el manejo de grupo. 
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Se percibe como fortaleza por el 100% de los encuestados. 

Percepción del encuestado sobre su creatividad 

En el gráfico a continuación se aprecia que el 19% de los directores de coros 

encuestados percibe como debilidad la capacidad creativa. 

Figura 8.40 Percepción acerca de la creatividad propia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

Percepción del encuestado sobre su intuición 

El 75% de los directores de coros encuestados percibe como fortaleza la propia 

intuición. 

 

 

Figura 8.41 Percepción acerca de la intuición propia 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

8.3.3.9 Estrategias de ensayo del encuestado 

Se describen los resultados relativos a los indicios relacionados con las 

actividades del proceso a través del cual el encuestado realiza los ensayos y su 

percepción sobre el reflejo de efectividad en el coro. 

Uso de partituras en ensayo 

Como ha sido ya descrito en un evento anterior, sólo el 25% de los encuestados 

no reparte partituras en el ensayo. Debe recordarse que aunque la mayor parte de 

los coralistas que participan en los coros de los directores de la muestra no lee, sí 

pueden ubicarse en la partitura.  

Guía de la vocalización 

Tal como ya ha sido señalado en otro evento antes analizado, el 70% de los 

encuestados vocaliza siempre a su coro, apenas el 6% utiliza exclusivamente a un 

asistente para esa labor. Esto indica la importancia de apoyar el mejoramiento de 
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esta área con base en ejercicios y recursos destinados a que el director conozca más 

su propio instrumento y el de los niños. 

Frecuencia de la vocalización 

El 100% de los directores encuestados afirma que su coro vocaliza en cada 

ensayo 

Función de la vocalización 

Al observar los resultados de la encuesta, resulta significativo el porcentaje de 

directores encuestados que realiza los ejercicios de vocalización en función del 

repertorio (75%), en conjunto con ejercicios conocidos o nuevos. Lo anterior denota 

un buen criterio en el uso de las vocalizaciones.  

Así mismo, la realización de nuevos ejercicios en conjunto con los ya conocidos 

(13%) pone de manifiesto la búsqueda de asociación a un propósito – romper la 

rutina, mantener la atención, ir trabajando cada vez más aspectos vocales, etc. 

Apenas en un caso las vocalizaciones se realizan exclusivamente con ejercicios 

conocidos, por lo que se infiere una visión mayoritariamente no rutinaria y no 

repetitiva de los ejercicios de vocalización.  
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Figura 8.42 Función de la vocalización 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

Percepción del encuestado sobre la velocidad de aprendizaje del coro 

En la figura que sigue se observa que un 19%  de los encuestados percibe 

como debilidad la velocidad de aprendizaje de su coro. Cabe destacar que ésta 

puede estar relacionada de manera directa con la efectividad de las estrategias de 

ensayo del director. 
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Figura 8.43 Percepción sobre la velocidad de aprendizaje del coro 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

8.3.3.10 Percepción del encuestado sobre su cultura musical 

La cultura musical del encuestado es señalada por los expertos y en la literatura 

consultada como una de las áreas claves para el desempeño de un director de coros, 

en particular de coros de niños. En el caso de los directores encuestados el 75% 

considera como fortaleza su cultura musical.  
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Figura 8.44 Percepción sobre la cultura musical propia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

8.3.3.11 Premisas de trabajo del encuestado como director coral 

En la encuesta también se buscó explorar los criterios que definen el trabajo 

que se propone realizar el director ante el coro. 

Finalidad del trabajo con el coro 

En este sentido la afirmación señalada por el 33% de la muestra resultó ser 

‘priorizar la calidad vocal y expresividad por encima del nivel de dificultad’. Tal como 

afirman los expertos, es preferible escuchar una obra a una sola voz, interpretada 

con un sonido agradable, buena calidad vocal y afinación  que querer abordar 

dificultades que escapan a la capacidad del coro, lo cual devendría en frustración y 

baja calidad. Los resultados detallados se muestran en el gráfico. 
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Figura 8.45 Finalidad del trabajo con el coro 

 
       Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

Valoración de cualidades del coro en el resultado final 

En cuanto a la valoración del trabajo final, el 62% sitúa a la afinación como 

aspecto prioritario. Ninguno concede a la afinación el último lugar. Las alternativas 

que otorgan prioridad a la expresividad y la homogeneidad de las voces presentan el 

mismo porcentaje en el resto de la muestra (19%).  
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Figura 8.46 Finalidad del trabajo con el coro 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

8.3.3.12 A modo de conclusión sobre la percepción del desempeño propio: 
síntesis de fortalezas y debilidades de los directores corales y de sus 
coros 

Fortalezas del Director 

Al observar el porcentaje de directores que observan fortalezas propias, se 

aprecia que cada una  ha sido mencionada por más de la mitad de los directores de 

la muestra. En mayor detalle, como se aprecia en el gráfico,  todos los directores 

perciben como su mayor fortaleza el liderazgo.  En segundo lugar, el lenguaje 

musical, que, como se reflejó al inicio de la encuesta, es un área en la cual todos han 

tenido formación de algún tipo. En el tercer lugar de las fortalezas se encuentran la 

pedagogía y la creatividad. Entre las fortalezas menos presentes en la muestra están 

la calidad vocal y las destrezas auditivas (aunque cada una de ellas ha sido 

mencionada por el 63% de la muestra).   
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Figura 8.47 Fortalezas percibidas por el director en sí mismo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

Debilidades del Director 

En el gráfico referente a las debilidades, se observa que la calidad vocal obtuvo 

un porcentaje de 40%, siendo la opción más referida como debilidad propia por parte 

de los encuestados. Esto permite establecer  que la mayor parte de los directores de 

la muestra percibe en sí más fortalezas que debilidades.  

Tal como se desprende del cuadro de las fortalezas, las áreas que los 

directores encuestados consideran de mayor debilidad en sí mismos son la calidad 

vocal y las destrezas auditivas (40%). Posteriormente se hará una relación entre las 

debilidades del director y las debilidades que ellos perciben en sus coros. Sin 

embargo, vale destacar que las destrezas auditivas son mejorables con la práctica y 

debido a la posibilidad de adaptación de ejercicios en esta área en el medio virtual 

resulta pertinente y susceptible para la mejora continua a través del EVA, como 

puede observarse en los antecedentes en el área existentes ya en la red.  
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Por su parte, el hecho de que la calidad vocal sea considerada como debilidad 

por los directores encuestados podría de manera hipotética obedecer a la necesidad 

de contar con herramientas pedagógicas para trabajar ese aspecto con el coro. Se 

ha visto que el 69% realiza directamente las vocalizaciones con el coro y tienden a 

vincular los ejercicios con el repertorio a estudiar, por lo que podrían necesitar 

mejorar su calidad vocal para resolver problemas en las obras a trabajar.  

Figura 8.48 Debilidades percibidas por el director en sí mismo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

Fortalezas percibidas en el coro 

La percepción de la mayoría de los directores sobre las fortalezas de su coro  

coincide en el área de afinación. En párrafos anteriores se refirió que el 62% de la 

muestra indica que la afinación es prioridad en la valoración final de su trabajo. En el 

gráfico que sigue se observa además que el 75% de los directores señala que sus 

coros tienen buena expresividad y velocidad de aprendizaje. Once directores (69%) 
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mencionan a la calidad vocal como fortaleza. Finalmente el movimiento corporal 

aparece señalado como fortaleza por el 50% de la muestra.  

Figura 8.49 Fortalezas percibidas por el director en el coro 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

Debilidades del Coro 

El 88% de los directores que conforman la muestra señala el lenguaje musical 

como la mayor debilidad en sus coros (relacionada con el hecho de que la mayoría 

de los coralistas siguen la línea pero no leen), le sigue el movimiento corporal, 

declarado por el 50% de la muestra como debilidad y en tercer lugar, la calidad vocal, 

señalada por el 31% de los directores encuestados.  En el gráfico que sigue se 

puede observar la distribución de las debilidades del coro, según la percepción de los 

encuestados. 
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Figura 8.50 Debilidades percibidas por el director en el coro 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

Como ya se ha mencionado, la totalidad de los directores encuestados ha 

recibido preparación en lenguaje musical y el 81% lo ha señalado como fortaleza en 

su desempeño como director, sin embargo el 88% de la muestra señala esta área 

como la primera debilidad del coro. Recordando que el 75% de la muestra señala la 

pedagogía como fortaleza y considera que su coro tiene buena velocidad de 

aprendizaje, podría esto indicar que, existiendo la preparación en el área de lenguaje 

musical y en posesión de habilidades pedagógicas, enseñar lenguaje musical a los 

niños podría no ser de interés por parte de los directores obedeciendo esto a las 

siguientes hipotéticas razones: 

- Se dispone de suficiente tiempo de ensayo para leer y aprender una partitura 

por cualquier método que no implique la lectura musical por parte del coro. 
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- Por ser la velocidad de aprendizaje una fortaleza del coro (como aparece 

señalado por el 75% de la muestra), no se hace necesario enseñar lenguaje 

musical. 

- Se prefiere utilizar el tiempo de ensayo en otras actividades igualmente 

formativas ya que se cuenta con herramientas pedagógicas (la pedagogía es 

señalada como fortaleza del director por el 75% de la muestra) que resuelven 

la carencia de lectores en la agrupación.  

8.3.3.13 Jerarquía del encuestado sobre sus expectativas/necesidades en 
áreas de mejora del director y del coro a incorporar en el EVA 

En los siguientes párrafos se presentan los resultados acerca de la percepción 

del encuestado acerca de las necesidades del director y del coro, susceptibles de ser 

mejoradas a través del EVA. 

Áreas de mejora del director a incluir en la herramienta tecnológica de 
aprendizaje 

La metodología de ensayo, como se ha referido en apartados anteriores, está 

integrada por las áreas que se señalan como claves en el desempeño del director. 

Se interpreta que los directores de la muestra requieren una ayuda para la 

sistematización de su desempeño, que puede resultar en una mejor comprensión de 

lo que la metodología implica.  

Como se observa en el gráfico, destacan otras dos áreas, como son la técnica 

del gesto y las destrezas auditivas. Todas ellas susceptibles de ser incluidas en el 

EVA. 
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Figura 8.51 Áreas de mejora del director a incluir en la herramienta 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 

8.3.3.14 Disposición del encuestado a usar una herramienta de mejora vía 
Internet 

Se refiere a los resultados que resultaron de explorar la actitud del encuestado 

ante la posibilidad de usar una herramienta para mejorar su desempeño accesible 

vía internet 

Expectativas y sugerencias del encuestado sobre actividades a incorporar 
en el EVA 

De existir una herramienta de mejora continua para el desempeño del director de 

coros infantiles, como el EVA, el 94% de la muestra estaría dispuesto a utilizarla 

(apenas 1 encuestado dijo que no lo haría) y como se verá en el siguiente aspecto, 

fueron muchas las sugerencias señaladas al respecto. 
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Figura 8.52 Sugerencias para el EVA 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta a Directores 
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El gráfico  muestra los temas, áreas y actividades sugeridos por los directores 

encuestados, interpretados como sus expectativas de lo que esperarían encontrar en 

una herramienta como el EVA. Tal como se aprecia: 

 la metodología de ensayo,  

 la selección de repertorio y  

 la posibilidad de encontrar partituras  

son las expectativas más solicitadas. Sugirieron además, que se traten los temas de 

técnica de dirección, técnica vocal y ejercicios de adiestramiento auditivo tanto para 

el director como para el coro.  Otras sugerencias pueden apreciarse también en el 

gráfico anterior. 

8.4 Triangulación de resultados: competencias claves para la dirección de 
coros infantiles 

Como fase final del análisis, se llevó a cabo una triangulación de los resultados 

obtenidos con la síntesis interpretativa de la autora de este trabajo. Esta triangulación 

estuvo centrada en la organización de los conocimientos y destrezas claves para el 

desempeño del director de coros infantiles. Los conocimientos y las destrezas  

pueden clasificarse en: 

 Percibidos: Aquellos que son producto de la percepción de los directores 

encuestados acerca de su propio desempeño. 

 Probados: Surgidos a raíz del criterio de los expertos, según fue reflejado en 

las entrevistas. 

 Teóricos: Señalados en la teoría como constitutivas del perfil ideal de un 

director de coros infantiles. 

La triangulación de los resultados de campo con los elementos de la síntesis 

interpretativa de quien escribe, se expone en los siguientes apartados y se expresa 
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en una propuesta de organización de los conocimientos y destrezas del director de 

coros de niños en tres áreas de competencia, identificadas con las funciones que 

ejerce el director de coros infantiles: 

 como intérprete 

 como constructor 

 como formador 

Esta organización busca permitir una mejor comprensión de los requerimientos 

que constituyen el perfil del director coral, a objeto de su operacionalización y 

ordenación en un EVA. Debe acotarse que, las tres competencias identificadas 

interactúan, en la práctica, de manera integrada. 

8.4.1.1 El director intérprete   

Un director debe poseer los conocimientos musicales y de estilo que le permitan 

analizar las obras y  poderlas recrear y transmitir, a través del coro, a la audiencia 

(Grau, 2005: 78).  

Tal como confirman los expertos entrevistados, la preparación en áreas 

musicales claves es indispensable para que un director pueda ejercer su función 

como artista. Junto a esto, escuchar a otros coros, bien sea en vivo o en grabaciones 

y fundamentalmente, mantener una actitud abierta hacia el aprendizaje y la 

búsqueda de la excelencia permitirán que, frente a la partitura, el director tome las 

decisiones adecuadas para conocer qué es lo que quiere. Es esta la pregunta central 

que debe hacerse el director en su rol de intérprete. Una vez respondida esta 

pregunta, la planificación del ensayo podrá hacerse de una manera más eficiente. 

Conforme a lo anterior, la capacidad del director que lo define como intérprete se 

refiere al trabajo que debe realizar ‘sobre sí mismo’, representado por el estudio de la 

partitura, en el cual influirá su manejo de los aspectos musicales identificados con las 

áreas de conocimiento básico, señaladas en la base teórica y por los expertos 
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consultados: lenguaje musical (que a los fines de esta investigación engloba la 

armonía), cultura e historia, estilo, técnica gestual, entre los más importantes. A 

continuación se describe en qué consisten los aspectos señalados en este párrafo. 

Una vez seleccionado el repertorio que desea trabajar, el director debe iniciar el 

análisis de la partitura. Para ello estudia el contexto de la obra y el compositor, 

establece los criterios de interpretación, identifica dónde está el clímax o punto 

culminante de la obra para saber cómo prepararlo. Debe también pensar en la 

conducción melódica de cada voz, decidir el tempo, las dinámicas, el balance de las 

voces, cuál es la voz a destacar en uno u otro momento, cuál el color sonoro. Debe 

analizar el texto y la manera en la que fue musicalizado, decidir cómo aplicar la 

técnica gestual en función de la claridad y la expresividad, prever los pasajes que 

podrían representar puntos de dificultad para el coro y  que necesitarán un diseño 

específico de trabajo. Para el estudio de la partitura, tal como se refleja en el 

resultado de las encuestas, es conveniente el uso del piano. 

Una vez completada la fase anterior, es aconsejable que el director practique en 

soledad, frente al espejo, los movimientos y gestos que serán provechosos para 

extraer del coro las ideas interpretativas fruto de su estudio. También debe 

adiestrarse en la discriminación auditiva para ser más eficiente en el trabajo con el 

coro (ver director como constructor en el próximo apartado). 

El siguiente cuadro resume los conocimientos y destrezas que componen la 

competencia de intérprete. Se hace énfasis en los elementos principales a 

desarrollar, sin que esto implique que no deba considerarse toda la gama de 

aspectos de la teoría musical implicados en la ejecución de una obra. 

Cuadro 8.2 Conocimientos y destrezas - competencia del director intérprete 

Pregunta Base: ¿Qué Quiere lograr? 
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El director como intérprete produce una idea sobre cómo será el producto final, a partir de su 

estudio de la partitura y sus conocimientos musicales. 

Conocimientos Destrezas 

Lenguaje Musical/Armonía 

Cultura/Historia/Estilo 

Concepto sonoro 

Técnica Vocal 

Instrumento (piano para estudio) 

Técnica Gestual 

Conocimiento de la paleta de colores que 

pueden lograrse con la voz 

Conocimiento sobre posible organización de 

repertorio en función del nivel del coro 

Ser capaz de analizar y estudiar una obra en 

todos sus aspectos con el objetivo de obtener el 

mejor resultado musical y artístico. Anticipar los 

puntos de dificultad en una obra  a ser 

trabajados luego con el coro 

Desarrollar la apreciación de las posibilidades 

técnicas de su coro para ser capaz de 

seleccionar de manera apropiada el repertorio 

Desarrollar el criterio de una adecuada 

conducción musical 

Ser capaz de manejar la técnica gestual (saber 

transferir sus ideas interpretativas a través del 

gesto, poder dibujar claramente figuras básicas, 

diferenciar articulaciones, expresar con el gesto 

diversos niveles de intensidad, transmitir a 

través del gesto el carácter de la obra) 

Adiestrar el oído para garantizar en la 

ejecución, la fidelidad a los símbolos contenidos 

en la partitura y a su idea expresiva: identificar 

auditivamente intervalos y cadencias; saber si 

un acorde está balanceado y afinado; 

discriminar auditivamente distintos ritmos y 

articulaciones; adiestrar el oído para escuchar 

la adecuada dicción del texto. 

Fuente: Elaboración propia 
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8.1.1.1 El director constructor 

“El director hace música con un instrumento que pertenece a otros, pero que 

debe dominar a la perfección” (Zuleta, 2004: 16). 

La labor de un instrumentista es hacer música a través de su instrumento: el 

piano, la guitarra, el oboe, etc. Un instrumento que no construye, pues ya está 

mecánicamente hecho, sus sonidos equilibrados, uniformes y parejos. En el caso del 

director coral, su instrumento está conformado por personas, no suena por sí mismo, 

sino que debe construir el sonido progresivamente en cada ensayo y como a menudo 

los coralistas suelen pertenecer a una agrupación por tiempo impredecible, esta 

tarea se convierte en una actividad continua para poder ‘hacer música’ con su 

instrumento. 

Es importante que el director desarrolle un oído atento y una ‘paleta’ de sonidos 

lo suficientemente variada para poder ‘construir’ lo que necesite. La ‘materia prima’ 

de esta construcción es la voz. Es óptimo entonces, tal como se plasma en las 

fuentes de este trabajo, poseer una buena técnica de canto que le permita dar 

ejemplos al coro  y saber cómo lograr los sonidos que desea. Es labor del director, 

como constructor, adiestrar a sus coralistas para obtener un sonido homogéneo, 

flexible y versátil.  

Una vez que ha decidido lo que quiere escuchar, fruto del estudio previo de la 

partitura (como se menciona en el apartado sobre la competencia del director 

intérprete), debe hacer uso de su creatividad y experiencia para saber cómo lograrlo. 

La respuesta a esta pregunta es lo que se llama técnica de ensayo, la cual abarca la 

distribución de actividades en el tiempo y la selección del tipo de dinámicas a 

desarrollar a lo largo del mismo. El director constructor, entonces, diseña los 

ejercicios que llevarán a la consecución de la meta establecida elaborando una 

estrategia de ensayos que pueda producir resultados óptimos. La entrevista a 

expertos ha permitido establecer combinaciones posibles al respecto ya explicadas 
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por los expertos y por la base teórica. El siguiente cuadro presenta los conocimientos 

y destrezas integrados en la competencia del director como constructor. 

Cuadro 8.3 Conocimientos y destrezas - competencia del director constructor 

Pregunta Base: ¿Cómo lograr lo que quiere? 

El director debe construir su instrumento de manera progresiva en cada ensayo. 

Conocimientos Destrezas 

Técnica vocal, conocimientos que le permitan 

un manejo sano y de calidad de su instrumento 

para dar ejemplos apropiados a los niños. 

Lenguaje Musical/Armonía 

Herramientas pedagógicas y su aplicación en 

ensayo 

Conocimiento de la voz infantil y de la sana 

postura y emisión de los niños 

Conocimiento de la organización de posibles 

actividades que definen una estrategia de 

ensayo 

 

Ser capaz de diseñar una estrategia de 

ensayos con la cual alcanzar los objetivos 

trazados fruto de su estudio como director 

intérprete  

Ser capaz de identificar auditiva y visualmente 

si la manera de cantar de los niños es sana 

Ser capaz de diseñar e implementar actividades 

para lograr la cualidad sonora que persigue, a 

través del manejo de la respiración y los 

ejercicios de vocalización 

Ser capaz de diseñar e implementar 

actividades para lograr la expresividad facial y 

vocal del coro 

Ser capaz de cantar expresivamente una línea 

musical y dar buenos ejemplos cantados, con 

afinación y calidad vocal.  

Estar en capacidad de aplicar ejercicios 

conocidos para la solución de problemas 

determinados y de crear ejercicios asociados a 

la consecución de un objetivo. Ser capaz de 

proponer soluciones a los problemas 

detectados. 

Ser creativo para proponer elementos 
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Pregunta Base: ¿Cómo lograr lo que quiere? 

El director debe construir su instrumento de manera progresiva en cada ensayo. 

Conocimientos Destrezas 

novedosos en sus presentaciones, a través del 

empleo de movimientos en escena o del uso de 

elementos no convencionales en los conciertos 

(elementos visuales para realzar espectáculo 

visual). 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.1.2 El director formador   

“El (la) director(a) coral en la época actual debe trascender el montaje artístico 

como fin único de su trabajo, para desempeñarse como educador musical de sus 

coristas” (Rosabal, 2008: 1). 

La frase que inicia este apartado sirve de marco a la tercera competencia clave 

de un director coral, la cual lo define como formador.  En este ámbito el director es el 

líder que guía a su coro como grupo y a cada coralista como individuo, a través de un 

camino diseñado por él, de constante progreso y aprendizaje. El objetivo principal en 

este sentido es lograr que los coralistas desarrollen destrezas audioperceptivas, de 

técnica vocal y de comprensión del hecho musical, de manera tal que puedan 

incrementar su criterio y su capacidad de discriminación, más allá de la mera 

imitación. En este sentido, el director al estimular el aprendizaje consciente y el 

pensamiento crítico en los niños de su agrupación contribuye además, al decir de 

Piaget (1972) al desarrollo progresivo de los procesos cognitivos, en una etapa 

crucial para la formación del pensamiento abstracto. 
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Como líder, el director debe además mantener a los coralistas motivados, 

presentando actividades amenas y variadas, que representen retos. La motivación y 

el reto son dos elementos reconocidos por los expertos como importantes para el 

éxito de la metodología de ensayo con incidencia en el logro de resultados musicales 

óptimos (ver Capítulo VIII – resultados de la entrevista a expertos). 

Las fuentes consultadas coinciden en señalar que es adecuado que el director 

se sirva de herramientas pedagógicas y desarrolle destrezas actitudinales como la 

creatividad y la intuición para entrenar a su coro.  En particular, los expertos 

entrevistados sugieren actividades que ayuden a mejorar las habilidades de los niños 

en las distintas áreas que involucra la práctica coral, tal como se explica en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 8.4 Conocimientos y destrezas integrados en la competencia del 
director formador 

Pregunta Base 1: ¿Para qué quiere lograrlo? 

El director debe formar al niño cantor para que incremente sus propias capacidades y tenga un 

contacto racional y vivencial con el hecho musical. 

Conocimientos Destrezas 

Conocer los ejercicios propuestos por métodos 

o modelos pedagógicos y su aplicación a 

distintos fines en los ensayos 

Conocer ejercicios de dinámicas de grupo 

Conocer cómo aprenden los niños 

Ser capaz de adaptar las actividades al modo 

de pensamiento y las particularidades propias 

de las edades con las cuales trabaja 

Desarrollar la capacidad de observación y la 

atención que le permitan conocer el ritmo de 

aprendizaje de su coro 

Ser capaz de adaptar ejercicios derivados de 

distintos modelos pedagógicos que sean 

susceptibles de realizarse con un coro para 

cumplir determinados objetivos 
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Estar en capacidad de asociar actividades con 

objetivos precisos que se quieran lograr 

Ser capaz de combinar ejercicios de destrezas 

vocales con ejercicios de destrezas auditivas  

Ser capaz de crear ejercicios de destrezas 

auditivas y combinarlos con conceptos de 

lenguaje musical 

Ser capaz de interpretar el momento en el que 

haya que cambiar alguna actividad. Tener la 

flexibilidad y la creatividad para reajustar las 

actividades previstas 

Ser capaz de alterar el ritmo en que discurre el 

ensayo para mantener la atención del grupo 

Estar en capacidad de comunicar de manera 

amena y clara lo que se quiere lograr 

Ser capaz de enseñar elementos de lenguaje 

musical para que el coro pueda conocer el 

idioma escrito de lo que luego interpreta 

Utilizar su creatividad para diseñar diversos 

ejercicios que puedan  cumplir un mismo fin, de 

modo que siempre haya novedad en el ensayo 

y se amplíen las oportunidades para la 

comprensión de parte de los niños 

Ser capaz de vincular ejercicios rítmico-

corporales con el canto o la voz hablada 

Fuente: Elaboración propia 

Las tres competencias claves del director de coros infantiles tal como han sido 

elaboradas en los apartados anteriores, permiten la integración de los distintos pasos 

en el estudio individual, la planificación y la ejecución de los ensayos.  
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Las tres competencias claves del director de coros infantiles tal como han sido 

elaboradas en los apartados anteriores, permiten la integración de los distintos pasos 

en el estudio individual, la planificación y la ejecución de los ensayos.  
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CAPÍTULO IX 

PROPUESTA: DISEÑO CONCEPTUAL DE UN EVA PARA  LA 
MEJORA CONTINUA DEL DIRECTOR DE COROS INFANTILES EN 
VENEZUELA 

En este capítulo se describe el diseño conceptual de un entorno virtual de 

aprendizaje (EVA) para el director de coros infantiles. Se parte de la definición de los 

objetivos y alcances perseguidos, posteriormente se presenta la estructura del EVA, 

detallando el diseño instruccional y la conceptualización del diseño de interfaz. 

9.1 Objetivos de la Propuesta 

9.1.1 Objetivo general 

El objetivo general de la propuesta es el diseño conceptual de un entorno virtual 

de aprendizaje para el director de coros infantiles, que brinde al usuario la posibilidad 

de mejorar su desempeño en el área de la dirección coral,  de manera continua, 

mediante la autogestión de su aprendizaje.   

9.1.2 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos de la propuesta que permitieron el alcance del objetivo 

general, se enumeran a continuación. 

 Describir el alcance del diseño conceptual propuesto. 

 Describir las características de los futuros usuarios del EVA. 

 Desarrollar el diseño instruccional del EVA 
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 Establecer la conceptualización preliminar de la interfaz 

9.2 Alcances 

En las siguientes líneas se expone el alcance de la propuesta en cuanto al aspecto 

técnico de contenido de la misma y al alcance geográfico que determinó su 

motivación. 

9.2.1 Alcance de contenido de la propuesta 

La propuesta del diseño conceptual de un entorno virtual para la mejora 

continua de los directores de coros de niños se basa en el análisis y la organización 

de los resultados obtenidos en la investigación, contenidos en los capítulos 

anteriores de este trabajo de grado, los cuales giran en torno a las destrezas y 

conocimientos que un director necesita para mejorar su labor, según lo expuesto por 

los expertos consultados, la encuesta exploratoria a directores corales y  la base 

teórica revisada. 

No ha sido el objetivo cubrir todas las etapas de creación de un EVA, tal como 

han sido expuestos ya en el marco teórico (ver Capítulo VIII), sino desarrollar los 

lineamientos de su diseño instruccional y la base conceptual de la interfaz que se 

considera adecuada para su futura implementación, proceso que incorporó un 

exhaustivo análisis de las necesidades formativas de los potenciales usuarios. 

El EVA propuesto no es un curso de dirección, ni se pretende que sustituya los 

cursos formales en esta materia. En este sentido, se reconoce que existen temas 

que contemplan aspectos de enseñanza-aprendizaje cuyo abordaje resulta más 

pertinente en un esquema presencial, por lo que se incluyen en el EVA sólo la 

información y los recursos  que se considera pueden ser asimilados de manera 

efectiva con mediación de las TIC.  
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Con base en lo anterior, se pretende que el EVA sea más bien una herramienta 

que permite al usuario avanzar a su propio ritmo en las distintas áreas de su 

desempeño práctico e ir adquiriendo las destrezas asociadas a las mismas.  

9.2.2 Alcance geográfico  

Al tratarse de una herramienta virtual que utiliza la telemática, el acceso al  

EVA, una vez desarrollados los pasos requeridos para su implementación, no tendría 

fronteras geográficas. Sin embargo, debe recordarse en este punto que la motivación 

primera de este trabajo de grado surgió de la inquietud por  brindar a los directores 

de coros de niños de Venezuela un instrumento de aprendizaje y práctica al alcance 

de aquellos que puedan contar con los requerimientos necesarios en el orden 

computacional y de acceso a Internet, independientemente de su localización física. 

9.3 Características de los Usuarios 

Los usuarios potenciales del EVA propuesto pueden ser: 

A. Beneficiarios directos: 

 Profesionales de la música que por estar dirigiendo un coro infantil, 

deseen mejorar sus destrezas musicales, seleccionando aquellas 

ajustadas a su nivel. 

 Personas que dirigen coros infantiles y no han tenido formación 

profesional en el área de la dirección coral. 

B. Beneficiarios indirectos: 

 Pueden convertirse en usuarios del EVA compositores y arreglistas de 

música coral infantil, quienes además podrían aprovecharlo para la 

difusión de sus obras. 

 Directores corales de agrupaciones no formadas por niños, que deseen 

mejorar su desempeño y destrezas. 
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 Coralistas que pueden encontrar herramientas para el aprendizaje 

vinculado con la práctica coral. 

 Otras personas, profesionales o no de la música, interesadas en mejorar 

sus destrezas musicales. 

Figura 9.1 Potenciales usuarios del EVA 

 

Fuente: Elaboración propia 

9.4 Enfoque de enseñanza-aprendizaje 

El EVA, cuyo diseño conceptual es materia de este capítulo, se inscribe dentro 

del enfoque de “educación para toda la vida”, enmarcado en la mejora continua del 

desempeño, tal como fue explicado en el marco teórico de este trabajo de grado. Se 

trata por esto de un modelo que privilegia la práctica sobre la teoría, en el que se ha 

buscado la integración de recursos, herramientas de comunicación y objetos de 

aprendizaje que permitan a los usuarios (aprendices) el desarrollo de capacidades y 
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Otros interesados en 
mejorar sus destrezas 

musicales 



277 

 

 

destrezas claves, conforme a la investigación realizada, para el ejercicio de la 

dirección de coros infantiles.  

En cuanto al estilo de aprendizaje, se privilegia el autoaprendizaje (individual) y 

la construcción colectiva de conocimiento, a través de la facilitación de buenas 

prácticas y del propio intercambio de experiencias entre los usuarios. El énfasis ha 

sido puesto en la calidad y efectividad de los recursos, sin que exista la presencia de 

un instructor o docente a lo largo del proceso. 

9.5 Diseño conceptual del EVA. Etapas, componentes y estructura 

Tal como se expresa en el marco teórico de esta investigación, las etapas en el 

desarrollo de un EVA involucran una serie de pasos que van desde el diseño 

conceptual hasta la prueba y la puesta en marcha del entorno virtual y en cuya 

ejecución debe conjuntarse la acción de diversos tipos de profesionales, entre los 

que se cuentan aquellos especializados en el manejo de redes, programación e 

Internet. 

En el esquema de la Figura 9.2  se presentan de manera general, las etapas 

para el desarrollo del EVA propuesto, y se señalan aquellos componentes que 

forman parte del diseño conceptual, objeto de esta investigación, los cuales son: el 

diseño instruccional y la conceptualización del diseño de interfaz.  
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Figura 9.2 Etapas en el desarrollo del EVA 
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En los próximos apartados se describe el propósito del EVA, el diseño 

instruccional a que da lugar, la estructura conceptual cónsona con este diseño  y la 

aproximación preliminar a su expresión visual y de navegación en el diseño 

conceptual de la interfaz. 

9.5.1 Propósito del EVA 

De acuerdo con la teoría revisada para esta investigación, el propósito de un 

EVA  abarca, por una parte, incentivar al aprendizaje individual a través del acceso a 

recursos y, por la otra generar un espacio de intercambio y de trabajo colectivo 

propiciando la interrelación entre los usuarios para construir conocimiento en 

conjunto. 

El diseño conceptual del EVA propuesto parte de la consideración de ese 

propósito general. Busca permitir a los directores de coros infantiles, principales 

usuarios del sistema: 

 Promover la comprensión de las áreas de conocimiento y las destrezas 

cuyo desarrollo requieren para llevar a cabo su trabajo. 

 Mejorar las destrezas claves en el orden considerado por ellos mismos a 

lo largo del proceso de aprendizaje, con base en el enfoque de 

autoaprendizaje en la llamada ‘educación para toda la vida’ que parte del 

principio de la valoración de las experiencias previas de los adultos y su 

propio criterio, en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Motivar la reflexión sobre distintos tópicos relacionados con el trabajo del 

director de coros infantiles. 

 Obtener información, comunicación e intercambio con usuarios que se 

desempeñan en la misma área. 

 Obtener partituras de música coral infantil y conocer lugares/vías en las 

cuales pueda accederse a las mismas. 
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 Ver buenas prácticas en las materias tratadas en el EVA. 

 Compartir y construir conocimiento en colectivo con otros usuarios con 

perfil similar. 

En síntesis, lo anterior se hace operativo en un diseño que permita que el EVA pueda 

funcionar al mismo tiempo como: 

 Almacén de materiales (documentos, partituras, objetos multimedia) 

 Guía de acceso a recursos (en otras web) útiles para el adiestramiento 

 Espacio de trabajo colaborativo entre usuarios para la construcción de 

conocimiento (con base en experiencias, material compartido, etc) 

 Espacio para el intercambio síncrono y asíncrono (foros, chat, listas de correo) 

9.5.2 Diseño instruccional  

El diseño instruccional del EVA toma como base el análisis de necesidades de 

aprendizaje elaborado en consonancia con el enfoque para la mejora de las 

competencias claves del director de coros infantiles, cada una de las cuales integra 

un conjunto de conocimientos y destrezas requeridos para el ejercicio del trabajo del 

director de coros de niños.  Este análisis ha sido desarrollado de manera detallada 

en el capítulo anterior (ver Capítulo VIII, apartado sobre triangulación de resultados).  

Se encontró que existe un cuerpo común de necesidades instruccionales en 

cuanto a las capacidades y destrezas encontradas en los tres ámbitos (percibido, 

probado, teórico), susceptibles de ser integradas dentro de una serie de 

competencias claves requeridas por los directores corales y con posibilidad de ser 

incluidas en un diseño instruccional de adiestramiento virtual del tipo EVA. 

A partir de lo establecido hasta este punto, en los siguientes apartados se 

presentan: 
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 Los criterios sobre los cuales se apoya el diseño instruccional. 

 La estructura general, áreas, contenidos, recursos, así como espacios de 

intercambio y comunicación que contendrá el EVA 

 El guión instruccional con la propuesta de contenidos y actividades de 

enseñanza-aprendizaje organizados según las destrezas contenidas en las 

competencias claves y la oferta de medios, recursos y materiales 

(herramientas tecnológicas) asociados. 

 La descripción de los espacios de comunicación (síncrona y asíncrona) y de 

trabajo colaborativo 

9.5.2.1 Criterios de diseño instruccional 

Los criterios sobre los que se apoyó la elaboración del diseño instruccional se 

enuncian a continuación: 

 Permitir que los usuarios (aprendices) conozcan y comprendan las áreas en 

las que se divide su trabajo: estudio en sí mismo y trabajo frente al coro, así 

como los conocimientos y destrezas asociados a cada etapa. 

 Permitir que los usuarios elijan las áreas a ejercitar según sus intereses y al 

ritmo de aprendizaje adecuado a su disponibilidad.  

 Orientar a los usuarios brindándoles una organización de actividades según la 

relación existente entre los distintos pasos en el estudio, planificación y 

ejecución de los ensayos, como procesos centrales de su desempeño. 

 Fomentar el aprendizaje construido en colectivo con otros usuarios del 

sistema que puedan aportar conocimiento y experiencia. 

 Fomentar el aprendizaje vía ‘buenas prácticas’ en distintas áreas relacionadas 

con la dirección coral. 
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9.5.2.2 Estructura general: Áreas, contenidos, materiales  y recursos 

Para fines didácticos, el diseño instruccional del EVA ha sido organizado en dos 

macroáreas:  

1. Trabajo en sí mismo: Ordena los conocimientos y destrezas requeridos por el 

director según su competencia como intérprete, es decir, para mejorar su 

desempeño en el estudio de la partitura y sus destrezas en técnica gestual  

que apoyarán la futura planificación y ejecución de los ensayos. 

2. Trabajo frente al coro: Ordena los conocimientos y destrezas que ejerce el 

director desde sus competencias como constructor y formador, es decir, 

aquellos relacionados directamente con su desempeño en los ensayos, ante el 

coro. 

Figura 9.3 Macroáreas instruccionales del EVA 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta división está en relación directa con las etapas de planificación y 

metodología de ensayo, que han sido referidas por la teoría y los expertos 
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consultados. Ha sido también la base de la conceptualización del diseño de interfaz, 

que se explica en un próximo apartado de este capítulo. 

El contenido general que integra el EVA está en relación directa con los 

aspectos relativos al propósito que se persigue con el EVA. De acuerdo con esto, 

contendrá: 

1. Ejercicios organizados según áreas de competencia clave, para la mejora de 

las destrezas y la adquisición de conocimientos asociados al desarrollo de las 

mismas. Se pretende que el EVA en su fase de implementación final 

contemple un significativo número de actividades diseñadas ‘ad hoc’, 

aprovechando las herramientas que ofrecen las TIC. Como ejemplo, durante 

la elaboración de este trabajo  se desarrollaron algunos ejercicios multimedia 

utilizando aplicaciones existentes como Noteflight (http://www.noteflight.com/) 

para la notación musical, Flash (para animación), editores de audio, entre 

otras. También se hizo uso de portales para la creación de actividades 

educativas como Educaplay (ver en un apartado posterior el guión 

instruccional y los anexos de este trabajo de grado). El EVA también podrá 

remitir a ejercicios existentes en diversos sitios web. El aporte en este caso 

está dado por la ordenación de tales ejercicios como parte de los contenidos 

de las competencias claves ya señaladas y la explicación sobre su aplicación 

en el estudio del director frente a sí mismo y en el trabajo con el coro. 

2. Documentos explicativos relacionados con temas de las áreas de 

conocimiento como lenguaje musical, historia de la música, estilos, técnicas 

gestuales, metodología de ensayo. Se incluyen como parte del trabajo de 

grado algunos de estos documentos (texto, notación musical, imágenes) que 

sirven de ejemplo en el caso de destrezas básicas (ver en un apartado 

posterior el guión instruccional y los anexos de este trabajo de grado). 

3.  Documentos de reflexión sobre distintos tópicos relacionados con el trabajo 

del director coral. En este sentido se adaptan fragmentos de esta investigación 

http://www.noteflight.com/
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para ofrecer ejemplos en el caso de las áreas claves de mejora que han sido 

determinadas (ver en un apartado posterior el guión instruccional y los anexos 

de reste trabajo de grado). 

4. Repertorio coral infantil representado por un repositorio de partituras y por 

enlaces que faciliten el acceso a otras (o información sobre cómo 

obtenerlas/comprarlas). 

5. Espacios para el intercambio de experiencias con los demás usuarios (foros, 

chat, lista de correos). 

 Espacio colaborativo para el aporte colectivo (Wiki) de información, partituras, 

audios, recursos, etc, que pasarán a formar parte de los recursos disponibles 

para todos. 

 Recursos sobre ‘buenas prácticas’ en las áreas de la dirección de coros 

infantiles. 

9.5.2.3 Guión Instruccional del EVA 

El guión instruccional propuesto incluye (ver  Cuadro 9.1): 

 Los objetivos de mejora por conocimiento/destreza a ser incorporados en el 

EVA, según las tres competencias claves del director de coros infantiles. 

 La estrategia instruccional, con referencias a ejercicios sugeridos y/o 

documentos explicativos con información sobre los distintos temas. 

 La oferta de medios y recursos con el detalle de formato (multimedia, texto, 

etc.) asociado y los vínculos a cada uno de los objetivos (páginas web, foro, 

wiki). 

Cabe resaltar aquí que el objetivo central del guión instruccional es servir de 

guía para el futuro desarrollo del EVA, fase que excede los alcances de este trabajo 

de grado.  
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Por la razón anterior, los documentos explicativos, ejercicios sugeridos, 

enlaces, videos y demás recursos señalados de manera indicativa, formarían parte 

de una línea de investigación que puede ser abierta a partir de ésta. Sin embargo, se 

decidió elaborar algunos ejemplos de ejercicios ‘ad hoc’, cuya descripción se 

presenta a lo largo del Cuadro y, en el caso de ser muy detallada, remite al Anexo 8. 

Lo mismo ocurre en el caso de ejemplos con notación musical. También se incluyen 

sugerencias de enlaces (que deben ser incrementados a futuro, por el desarrollador 

del sistema, así como mediante la participación de los mismos usuarios, una vez 

haya sido puesto en marcha el EVA). 

En el caso de documentos y presentaciones, videos u otro material multimedia (que 

deben ser creados o seleccionados de otras fuentes) se deja como indicativa la 

actividad/recurso dado, ya que su desarrollo excede los alcances de esta 

investigación. 
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 Cuadro 9.1 Guión Instruccional 
 

Macroárea: Trabajo en sí mismo  
Competencia: Director Intérprete 

 

 
Objetivos de 

Mejora 
 

Estrategia de 
adiestramiento 

 

Recursos 
 

Multimedia 
Documento 

(texto, escritura 
musical) 

Espacios de 
intercambio (foro, 

wiki, correo e) 
Vínculo a sitio referido (web 

externa) 

 

 

 

 

 

Incrementar el 
conocimiento 
teórico y 
práctico en el 

 

 

 

 

 

El practicante podrá 

acceder por vía de una 

biblioteca de recursos 

a sitios web que le 

  Propiciar aportes de 

recursos en el wiki 

(espacio 

colaborativo) 

Algunos sitios y aplicaciones 

sugeridos:  

A.Programas de código abierto para 

practicar lenguaje musical: 

Phonascus (español) – solfeo, 

dictado musical: 

:http://www.lenmus.org/mws/noticias 

Solfege (ingles): : 

http://www.solfege.org/  

B.Sitios web: 

Conocimiento: Lenguaje musical 
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Objetivos de 

Mejora 
 

Estrategia de 
adiestramiento 

 

Recursos 
 

Multimedia 
Documento 

(texto, escritura 
musical) 

Espacios de 
intercambio (foro, 

wiki, correo e) 
Vínculo a sitio referido (web 

externa) 

área de 
lenguaje 
musical y 
armonía 

permitan incrementar 

sus conocimientos en 

el área 

Dicteé Musicale-Web francesa con 

dictados progresivos melódicos y 

rítmicos:http://solfege.ccdmd.qc.ca/t

elechargement.php 

Philharmonia (inglés) – dictados 

musicales sobre audiciones de 

orquesta: 

http://www.philharmonia.co.uk/theso

undexchange/make_music 

resources/dictation/ 

Inside the Music (inglés)  

http://insidethemusic.co.uk 

 

 

  

http://www.philharmonia.co.uk/thesoundexchange/make_music
http://www.philharmonia.co.uk/thesoundexchange/make_music
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Objetivos de 

Mejora 
 

Estrategia de 
adiestramiento 

 

Recursos 
 

Multimedia 
Documento 

(texto, 
escritura 
musical) 

Espacios de 
intercambio (foro, wiki, 

correo e) 
Vínculo a sitio referido (web 

externa) 

Incrementar el 
conocimiento 
del usuario 
sobre historia, 
cultura y estilo 

El practicante 

podrá acceder por 

vía de una 

biblioteca de 

recursos a sitios 

web que le 

permitan 

incrementar sus 

conocimientos en 

el área 

Compilación de 

Videos que deben 

ser clasificados en 

una próxima fase 

(Youtube)  

 Propiciar aportes de 

recursos en el wiki 

(espacio colaborativo) 

Algunos sitios sugeridos: 

Blog Aula de Historia de la 

música: 

http://auladehistoriadelamusica.blo

gspot.com 

El Poder de la Palabra (audiciones 

de música académica, biografías 

de compositores, cantantes, etc): 

http://www.epdlp.com/musica.php 

Artículo-Tendencias musicales en 

el Nacionalismo venezolano (Cira 

Parra): 

http://www2.scielo.org.ve/pdf/ri/v3

4n69/art06.pdf 

Conocimiento: Cultura-historia-estilo 
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Objetivos de 

Mejora 
 

Estrategia de 
adiestramiento 

 

Recursos 
 

Multimedia 
Documento 

(texto, 
escritura 
musical) 

Espacios de 
intercambio (foro, wiki, 

correo e) 
Vínculo a sitio referido (web 

externa) 

El canto coral en Venezuela 

(María Guinand): 

http://mariaguinand.blogspot.com/

2011/11/el-canto-coral-en-

venezuela-4-de-6-por.html 
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Objetivos de 
Mejora 

 

Estrategia de adiestramiento 
 

Recursos 
 

Multimedia 
Documento 

(texto, 
escritura 
musical) 

Espacios de 
intercambio 
(foro, wiki, 
correo e) 

Vínculo a sitio 
referido (web 

externa) 

Ofrecer criterios 
para la selección 
del repertorio de 
acuerdo al nivel del 
coro 

El practicante podrá leer 

criterios de distintos autores 

sobre la selección de 

repertorio. 

 Documentos 

explicativos 

con extractos 

de distintos 

autores (texto, 

esquemas) 

  

Conocimiento: Posible organización de repertorio en función del nivel del coro 
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Objetivos de 
Mejora 

 

Estrategia de adiestramiento 
 

Recursos 
 

Multimedia 
Documento 

(texto, 
escritura 
musical) 

Espacios de 
intercambio 
(foro, wiki, 
correo e) 

Vínculo a sitio 
referido (web 

externa) 

Brindar 
herramientas para 
el análisis y estudio 
de una obra 

El practicante podrá leer 

documentos y ver videos  de 

distintos autores sobre análisis 

y estilos. 

Videos Youtube a 

seleccionar 

Documentos 

explicativos 

con extractos 

de distintos 

autores (texto, 

esquemas) 

  

 

 
 
 
 

 

Destreza: Ser capaz de analizar y estudiar una obra en todos sus aspectos con el objetivo de obtener el mejor resultado musical y artístico 
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Objetivos de 

Mejora 
 

Estrategia de 
adiestramiento 

 

Recursos 
 

Multimedia 
Documento 

(texto, 
escritura 
musical) 

Espacios de 
intercambio 
(foro, wiki) 

Vínculo a sitio 
referido (web 

externa) 

Ejercitar la 
conducción 
musical 

El practicante leerá en 

notación musical un breve 

ejemplo, luego escuchará 

posibles interpretaciones 

cantadas. Se escuchará 

una versión 

expresivamente 

interpretada y otra que no 

muestre conducción o que 

lo haga de manera 

errónea, sin ningún 

criterio interpretativo. 

Deberá seleccionar 

aquella que se adecúe a 

la natural conducción 

musical de la frase. 

Creado ad hoc (archivos de 

audio: grabación de ejemplos 

cantados Texto con explicación, 

aplicación para escritura-

notación musical) 

Documentos 

explicativos 

(extractos de 

literatura) 

  

Destreza: Desarrollar el criterio de una adecuada conducción musical 
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Objetivos de 
Mejora 

 

Estrategia de 
adiestramiento 

 

Recursos 

Multimedia Documento (texto, 
escritura musical) 

Espacios de 
intercambio 
(foro, wiki) 

Vínculo a sitio 
referido (web 

externa) 

Conocer las 
figuras básicas, 
diferenciar 
articulaciones, 
conocer la forma 
de expresar con 
el gesto diversos 
niveles de 
intensidad, 
cambios de 
tempo. 

 

El practicante podrá 

conocer  las figuras  

básicas de la técnica 

gestual a través de un 

video demostrativo. Así 

mismo podrá observar 

cómo marcar distintas 

articulaciones, niveles de 

intensidad y cambios de 

velocidad. 

Creado ad hoc (videos 

demostrativos con las tres 

figuras básicas de batido (2/4, 

3/4, y 4/4). 

Legato y staccato 

Crescendo y diminuendo 

Acelerando y ritardando 

Pulso binario y ternario 

Documento explicativo-

técnica gestual 

(formato texto e 

imágenes) 

  

Destreza: Ser capaz de manejar la técnica gestual (saber transferir sus ideas interpretativas a través del gesto, poder dibujar claramente figuras 

básicas, diferenciar articulaciones, expresar con el gesto diversos niveles de intensidad, transmitir a través del gesto el carácter de la obra) 
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Objetivos de 
Mejora 

 

Estrategia de 
adiestramiento 

 

Recursos 

Multimedia Documento (texto, 
escritura musical) 

Espacios de 
intercambio (foro, 

wiki) 

Vínculo a sitio 
referido (web 

externa) 

Reconocimiento 
de intervalos 

Se remite a ejercicios en 

los cuales el practicante 

debe seleccionar el 

intervalo correcto, a partir 

de una audición del mismo. 

El practicante elige el nivel 

de dificultad del ejercicio. 

Escucha dos notas y 

selecciona qué tipo de 

intervalo es. 

  

Se propiciará un área 

para compartir enlaces 

y ejercicios (Wiki) 

Earmaster (español): 

http://www.earmaster.

com/es/ 

Inside the Music 

(inglés): 

http://insidethemusic.c

o.uk 

 

Reconocimiento 
de cadencias o 
funciones de 
acordes 

Se remite a ejercicios en 

los cuales el practicante 

debe seleccionar la 

secuencia de acordes que 

escucha. El practicante 

  

 

 

Se propiciará un área 

para compartir enlaces 

y ejercicios (Wiki) 

 

Destreza: Adiestrar el oído para garantizar en la ejecución, la fidelidad a los símbolos contenidos en la partitura y a su idea expresiva: ser capaz 

de identificar auditivamente intervalos y cadencias; estar  en capacidad de saber si un acorde está balanceado y afinado; ser capaz de 

discriminar auditivamente distintos ritmos y articulaciones. 



295 

 

 

Objetivos de 
Mejora 

 

Estrategia de 
adiestramiento 

 

Recursos 

Multimedia Documento (texto, 
escritura musical) 

Espacios de 
intercambio (foro, 

wiki) 

Vínculo a sitio 
referido (web 

externa) 
elige el nivel de dificultad 

del ejercicio. Escucha una 

sucesión de acordes y 

selecciona la opción 

correcta. 

Discriminación 
de los sonidos 
de un acorde 

 

 

 

El practicante elige el nivel 

de dificultad del ejercicio. 

Se escucha un acorde 

formado por la cantidad de 

sonidos que seleccione el 

practicante, quien  debe 

identificar aquellos que lo 

conforman. 

 

El practicante elige el nivel 

de dificultad del ejercicio. El 

practicante lee el acorde y 

posteriormente selecciona 

el acorde correspondiente 

después de escuchar tres 

Creados ad hoc 

(archivos de sonido, 

animación flash, uso 

de aplicaciones, texto 

con instrucciones) 

 

 

 

Se propiciará un área 

para compartir enlaces 

y ejercicios (Wiki) 

Inside the Music 

(inglés): 

http://insidethemusic.c

o.uk 
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Objetivos de 
Mejora 

 

Estrategia de 
adiestramiento 

 

Recursos 

Multimedia Documento (texto, 
escritura musical) 

Espacios de 
intercambio (foro, 

wiki) 

Vínculo a sitio 
referido (web 

externa) 
acordes grabados. 

Discriminación 
de los sonidos 
de un ’cluster’ 

El practicante elige el nivel 

de dificultad del ejercicio. 

Se escucha un ‘cluster’ 

formado por la cantidad de 

sonidos que seleccione el 

practicante, quien  debe 

identificar aquellos que lo 

conforman. 

 

Creado ad hoc 

(archivos de sonido, 

animación flash, uso 

de aplicaciones, texto 

con instrucciones) 

   

Práctica 
de la afinación 

El practicante lee una 

melodía en el pentagrama. 

Al  hacer ‘click’ sobre la 

primera nota la 

computadora entona la 

melodía mientras se oye el 

pulso con metrónomo. El  

usuario vuelve a usar el 

cursor para enmudecer el 

sonido y sólo escuchar el 

Creado ad hoc 

(archivo de sonido-

audio de la partitura 

mostrada, animación 

flash, aplicación para 

escritura musical, texto 

con instrucciones) 
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Objetivos de 
Mejora 

 

Estrategia de 
adiestramiento 

 

Recursos 

Multimedia Documento (texto, 
escritura musical) 

Espacios de 
intercambio (foro, 

wiki) 

Vínculo a sitio 
referido (web 

externa) 
pulso, con la idea de cantar 

internamente la melodía. 

Cuando el usuario lo 

decida, puede hacer que 

suene de nuevo y 

comprobar si su afinación 

estuvo precisa. 

Práctica 
de la retentiva 
melódica 

El practicante escucha un 

sonido y lo repite, luego la 

serie inicia de nuevo y 

progresivamente va 

añadiendo sonidos 

(haciéndose más larga) que 

el practicante debe ir 

reteniendo para poder 

repetir la serie mediante el 

cursor. 

Creados ad hoc 

(archivos de sonido, 

animación flash, uso 

de aplicaciones) 

   

Práctica 
de la retentiva 
rítmica 

El practicante escucha un 

motivo rítmico y lo repite 

valiéndose del menú que 

previamente selecciona. 

Creados ad hoc 

(archivos de sonido, 

uso de aplicaciones, 

texto con 

Documento 

explicativo con las 

figuras rítmicas 

(formato texto e 
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Objetivos de 
Mejora 

 

Estrategia de 
adiestramiento 

 

Recursos 

Multimedia Documento (texto, 
escritura musical) 

Espacios de 
intercambio (foro, 

wiki) 

Vínculo a sitio 
referido (web 

externa) 
Progresivamente se 

agregan  motivos nuevos 

haciendo la serie cada vez 

más extensa. El usuario 

debe ir reteniendo los 

sonidos en su memoria 

hasta el final de la misma. 

instrucciones) imágenes) 

Discriminación 
de ritmos 

Por medio de dictados, el 

practicante consolida el 

conocimiento de las figuras 

rítmicas. Selecciona las 

figuras que desea ejercitar 

y al escuchar el dictado 

marca la respuesta 

coincidente con la audición. 

Creados ad hoc 

(archivos de sonido, 

uso de aplicaciones, 

texto con 

instrucciones) 

 

 

 Dicteé Musicale-Web 

francesa con dictados 

progresivos 

melódicos y 

rítmicos:http://solfege.

ccdmd.qc.ca/telechar

gement.php 

 

Disociación 
rítmico corporal 

Con una mano, palmear en 

el muslo una fórmula 

rítmica propuesta, con la 

otra mano palmear, en el 

otro muslo, una fórmula 

Creados ad hoc 

(archivos de sonido, 

video, animaciones 

flash, uso de 

aplicaciones, escritura 
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Objetivos de 
Mejora 

 

Estrategia de 
adiestramiento 

 

Recursos 

Multimedia Documento (texto, 
escritura musical) 

Espacios de 
intercambio (foro, 

wiki) 

Vínculo a sitio 
referido (web 

externa) 
rítmica diferente, luego 

incorporar los pies llevando 

el pulso. 

rítmica, texto con 

instrucciones) 

Discriminación 
de 
articulaciones 

 

 

El practicante selecciona 

las figuras que desea 

ejercitar y al escuchar el 

dictado marca la respuesta 

coincidente con la audición. 

 

 

Creados ad hoc 

(archivos de sonido, 

animación flash, uso 

de aplicaciones, texto 

con instrucciones) 

 

 

Documento 

explicativo- 

conocimiento de 

articulaciones 

(formato texto e 

imágenes) 
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Macroárea: Trabajo con el coro 

Competencia: Director Constructor 

 

Objetivos de 
Mejora 
 

Estrategia de 
adiestramiento 
 

Recursos 
 

Multimedia Documento (texto, 
escritura musical) 

Espacios de 
intercambio (foro, 
wiki) 

Vínculo a sitio referido (web 
externa) 

Obtener 
conocimientos 
que 
contribuyan a 
que el director 
pueda explicar 
al niño de 
manera 
sencilla cómo 
funciona el 
aparato 
fonador. 

Uso de material 

multimedia para 

que el 

practicante 

conozca 

buenas 

prácticas y la 

comprensión 

visual del 

funcionamiento 

del sistema 

fonador. 

Material multimedia 

(visual) con 

funcionamiento del 

sistema fonador. 

Buenas prácticas (videos 

de directores dando 

ejemplos vocales)  

  Videos sobre el aparato 

fonador: 

Video divulgación general-La 

Voz Humana (National 

Geografic): 

http://www.dailymotion.com/vid

eo/x7liqz_la-voz-humana-la-

laringe_school 

 

 

Conocimiento: Técnica vocal, conocimientos que le permitan un manejo sano y de calidad de su instrumento para dar ejemplos apropiados a los 

niños. 

http://www.dailymotion.com/video/x7liqz_la-voz-humana-la-laringe_school
http://www.dailymotion.com/video/x7liqz_la-voz-humana-la-laringe_school
http://www.dailymotion.com/video/x7liqz_la-voz-humana-la-laringe_school
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Objetivos de 
Mejora 

 

Estrategia de 
adiestramiento 

 

Materiales y Recursos 

Multimedia Documento (texto, 
escritura musical) 

Espacios de 
intercambio 
(foro, wiki) 

Vínculo a sitio referido 
(web externa) 

Dar a conocer al 
practicante 
posibles 
opciones para 
diseñar su 
estrategia de 
ensayo 

El practicante podrá leer un 

documento de información 

y reflexión sobre el tema 
Buenas prácticas (videos 

de directores)  

Documento 

explicativo (formato 

texto, esquemas) 

  

 

 

 

Conocimiento: Organización de posibles actividades que definen una estrategia de ensayo  

 



302 

 

 

 

Objetivos de 
Mejora 

 

Estrategia de 
adiestramiento 

 

Materiales y Recursos 

Multimedia Documento (texto, 
imágenes) 

Espacios de 
intercambio 
(foro, wiki) 

Vínculo a sitio referido 
(web externa) 

Dar a conocer al 
practicante 
imágenes que le 
muestren la 
correcta postura 
y emisión vocal 
en los niños 

El practicante tendrá 

acceso a imágenes sobre 

el tema 

 

Material gráfico que 

muestre buenas y 

malas prácticas al 

cantar.  

  

  

Destreza: Conocimiento de la voz infantil y de la sana postura y emisión de voz en los niños 

 

. 
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Objetivos de 
Mejora 

 

Estrategia de 
adiestramiento 

 

Materiales y Recursos 

Multimedia Documento (texto, 
escritura musical) 

Espacios de 
intercambio 
(foro, wiki) 

Vínculo a sitio 
referido (web 

externa) 

Enseñar al niño a 
reaccionar ante el 
gesto del director 
mientras realiza 
ejercicios de 
respiración 

 

El practicante conocerá 

maneras de combinar el 

gesto con ejercicios de 

respiración, utilizando 

diversas articulaciones, 

intensidades y 

velocidades.  Usar como 

ejercicio básico de 

vinculación de 

respiración con gesto 

(ver descripción en 

Anexo 8). 

 

Video mostrando ejercicio 

vinculándolo con gesto del 

director 

 

 

 

 

 

 

Explicación de la 

actividad a realizar 

con el coro (formato 

texto e imágenes) 

 

 

  

 

 

Lograr en el coro 

El practicante podrá 

conocer ejercicios para 

ampliar las cualidades 

de sonido de su coro.  

Video de ejemplo creado ad 

hoc con explicación en texto 

Explicación de la 

actividad (formato 

texto e imágenes) 

  

Destreza: Ser capaz de diseñar e implementar actividades para lograr la cualidad sonora que persigue, a través del manejo de la respiración y los 

ejercicios de vocalización. Vincularlo con la técnica gestual. 
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Objetivos de 
Mejora 

 

Estrategia de 
adiestramiento 

 

Materiales y Recursos 

Multimedia Documento (texto, 
escritura musical) 

Espacios de 
intercambio 
(foro, wiki) 

Vínculo a sitio 
referido (web 

externa) 
distintas 
cualidades 
sonoras, a través 
de imágenes 
didácticas 

 

 

Ejercicio sugerido: La  

Transformación (ver 

descripción en Anexo 

8). 

 

 

Lograr que el 
director propicie 
un correcto inicio 
de la vocalización 

El practicante tendrá 

acceso a material 

explicativo sobre 

ejercicios de 

resonancia. 

Ejercicios sugeridos: 

Ejercicios de resonancia 

(ver Anexo 8) 

Video de ejemplo creado ad 

hoc con explicación en texto 

Documento explicativo 

con instrucciones 

sobre lo que debe 

tomar en cuenta el 

director. 

Documento con 

ejercicios en notación 

musical (en anexo). 

  

Generar en el 
niño conciencia 
sobre la 
actividad del 

El practicante tendrá 

acceso a ejercicios 

sugeridos para 

concientizar el uso del 

Creado ad hoc (archivos de 

audio y video: grabación de 

ejemplos  Texto con 

explicación, aplicación para 
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Objetivos de 
Mejora 

 

Estrategia de 
adiestramiento 

 

Materiales y Recursos 

Multimedia Documento (texto, 
escritura musical) 

Espacios de 
intercambio 
(foro, wiki) 

Vínculo a sitio 
referido (web 

externa) 
diafragma al 
cantar 

diafragma por parte del 

niño al cantar (ver 

ejemplos en Anexo 8) 

 

escritura-notación musical) 

Ejercitar en el 
coro la dicción y 
la agilidad en la 
pronunciación 

El practicante podrá 

acceder a ejercicios de 

vocalización sugeridos, 

con énfasis en la 

pronunciación (ver 

ejemplos en Anexo 8) 

 

Creados ad hoc (archivos de 

audio y video: grabación de 

ejemplos  Texto con 

explicación, aplicación para 

escritura-notación musical) 

   

 

Lograr que los 
niños canten con 
un sonido parejo 
en todo el 
registro vocal  

El practicante podrá 

acceder a ejercicios de 

vocalización para 

propiciar que los niños 

canten con igual calidad 

vocal sonidos agudos y 

graves (ver ejemplos en 

Anexo 8) 

 

Creados ad hoc (archivos de 

audio: grabación de ejemplos  

Texto con explicación, 

aplicación para escritura-

notación musical) 

   



306 

 

 

Objetivos de 
Mejora 

 

Estrategia de 
adiestramiento 

 

Materiales y Recursos 

Multimedia Documento (texto, 
escritura musical) 

Espacios de 
intercambio 
(foro, wiki) 

Vínculo a sitio 
referido (web 

externa) 

 

 

 

 

 

Ejercitar en el 
coro el control de 
la intensidad y 
vincularlo con la 
técnica gestual 

El practicante podrá leer 

y escuchar ejercicios 

tipo en los cuales se 

presenta el manejo del 

crescendo y del 

decrescendo, tanto en 

líneas ascendentes 

como descendentes. El 

objetivo final será que el 

director  los use para 

trabajar con su coro 

indicando a través del 

gesto los momentos de 

crescendo o 

diminuendo.  Ejercicios 

sugeridos (ver  Anexo 8) 

Creado ad hoc (archivos de 

audio: grabación de ejemplos  

Texto con explicación, 

aplicación para escritura-

notación musical). 
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Objetivos de 
Mejora 

 

Estrategia de 
adiestramiento 

 

Materiales y Recursos 

Multimedia Documento (texto, 
escritura musical) 

Espacios de 
intercambio (foro, 

wiki) 

Vínculo a sitio 
referido (web 

externa) 

Práctica del gesto 
facial expresivo y 
superación de la 
timidez por parte 
de los niños 

El practicante podrá 

conocer ejercicios para que 

los niños mejoren su 

expresividad, a través de la 

imitación de gestos 

faciales, entre otros 

ejercicios. 

Ejercicio sugerido: El 

Espejo  

Creados ad hoc 

(aplicación para escritura-

notación musical que 

incorpora audio, 

imágenes asociadas, 

texto con explicación) 

Video de ejemplo creado 

ad hoc con explicación en 

texto 

Presentación 

explicativa de 

ejercicios para 

expresividad facial 

(formato texto e 

imágenes) 

Tema 

propuesto en el foro: 

Aportes de ejercicios 

de expresividad 

facial 

 

 

 

Lograr que los 
niños conecten el 
canto con la 
emoción 

El practicante leerá en 

notación musical ejercicios 

que podrá enseñar luego a 

los niños aplicando 

distintas emociones a la 

interpretación. 

Creados ad hoc 

(aplicación para escritura-

notación musical que 

incorpora audio, 

imágenes asociadas, 

texto con explicación)    

   

Destreza: Ser capaz de diseñar e implementar actividades para lograr la expresividad facial y vocal del coro. 
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Objetivos de 
Mejora 

 

Estrategia de 
adiestramiento 

 

Materiales y Recursos 

Multimedia Documento (texto, 
escritura musical) 

Espacios de 
intercambio (foro, 

wiki) 

Vínculo a sitio 
referido (web 

externa) 

Ejercicios sugeridos: 

Santiago, El monje loco  

(ver Anexo 8). 

Videos de ejemplos 

creados ad hoc con 

explicación en texto  

 

Objetivos de 
Mejora 

 

Estrategia de 
adiestramiento 

 

Materiales y Recursos 

Multimedia 
Documento 

(texto, escritura 
musical) 

Espacios de 
intercambio (foro, 

wiki) 

Vínculo a sitio 
referido (web 

externa) 

Ofrecer al 
practicante 
ejemplos que le 
den ideas para 
hacer propuestas 
en sus propios 
montajes 

 El practicante podrá 

observar recursos 

multimedia y 

documentos de texto 

referidos a conciertos, 

presentaciones, etc, 

con elementos 

diversos. 

Videos seleccionados y 

organizados para el tema 

Guías, 

propuestas 

Tema propuesto en 

el foro: Aportes  

Propiciar aportes 

en Wiki (espacio 

colaborativo) 

Portal Conciertos 

Didácticos: 

www. conciertos 

didácticos.org 

 
 

Destreza: Ser creativo para proponer elementos novedosos en sus presentaciones, a través del empleo de movimientos en escena o del uso de 

elementos no convencionales en los conciertos (elementos visuales para realzar espectáculo visual). 
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Macroárea: Trabajo con el coro   
Competencia: Director formador 

 

Objetivos de las 
Actividades 

 

Estrategia de 
adiestramiento 

 

Objetivos de las Actividades 
 

Multimedia 
Documento 

(texto, 
escritura 
musical) 

Espacios de 
intercambio 
(foro, wiki) 

Vínculo a sitio 
referido (web 

externa) 

Mostrar al 
practicante algunas 
aplicaciones 
prácticas de 
modelos 
pedagógicos 
adaptados para la 
actividad coral, que 
lo ayuden para 
crear y adaptar 
otros según las 
necesidades de su 
coro 

El practicante podrá leer 

diversos ejercicios que se 

desprenden de modelos 

pedagógicos y su 

aplicación en el coro (ver 

Marco Teórico en lo 

correspondiente a Coros 

Infantiles). 

Videos de ejemplos creados ad 

hoc con explicación en texto 

Presentación 

explicativa 

(formato texto 

e imágenes) 

Propiciar 

aportes en 

Wiki (espacio 

colaborativo) 

 

 

Conocimiento: Conocer los ejercicios propuestos por métodos o modelos pedagógicos y su aplicación a distintos fines en los ensayos 
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Objetivos de 
Mejora 

 

Estrategia de 
adiestramiento 

 

Objetivos de las Actividades 
 

Multimedia 
Documento 

(texto, 
escritura 
musical) 

Espacios de 
intercambio 
(foro, wiki) 

Vínculo a sitio 
referido (web 

externa) 

Lograr en los niños 
el afinamiento 
progresivo de la 
percepción 
auditiva, que sean 
capaces de 
identificar los 
sonidos y entonar 
correctamente. 
Para ello se 
pretende cultivar la 
retentiva, la 
discriminación 
auditiva y el canto 
como un hecho 
vinculado al 

El practicante tendrá 

acceso a ejercicios para 

que los niños (ver Anexo 8):  

-Conozcan los sonidos 

graves y agudos de su 

instrumento. Ejercicio 

sugerido: ‘La Sirena’ 

-Entonen con exactitud y 

sana emisión un sonido 

dado. Ejercicio sugerido: 

‘La bomba de sonido 

-Tomen conciencia de la 

audición y de la importancia 

del silencio. Ejercicio 

sugerido:  ‘El juego del 

Videos de ejemplos creado ad 

hoc con explicación en texto 

Presentación 

explicativa 

(formato texto 

e imágenes) 

Propiciar 

aportes en 

Wiki (espacio 

colaborativo) 

 

Destreza: Ser capaz de combinar ejercicios de destrezas vocales con ejercicios de destrezas auditivas. 
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Objetivos de 
Mejora 

 

Estrategia de 
adiestramiento 

 

Objetivos de las Actividades 
 

Multimedia 
Documento 

(texto, 
escritura 
musical) 

Espacios de 
intercambio 
(foro, wiki) 

Vínculo a sitio 
referido (web 

externa) 

razonamiento silencio’ 

-Adquieran la destreza de 

escuchar otros sonidos 

mientras cantan el propio. 

Ejercicio sugerido: ‘El 

Vecino’, ‘Toma y dame’ (ver  

-Discriminen los sonidos y 

comprendan sus relaciones 

de alturas.              Ejercicio 

sugerido: ‘Cuántos y 

cuáles’  

-Desarrollen  la retentiva y 

el oído interno, lo cual 

derivará en una mejor 

afinación. Ejercicio 

sugerido: ‘La Serie’, ‘La 

maleta de mi abuela’  
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Objetivos de 
Mejora 

 

Estrategia de 
adiestramiento 

 

Objetivos de las Actividades 
 

Multimedia 
Documento 

(texto, 
escritura 
musical) 

Espacios de 
intercambio 
(foro, wiki) 

Vínculo a sitio 
referido (web 

externa) 

Desarrollar en los 
niños la destreza 
de la disociación 
rítmica en su 
cuerpo para afinar 
su concentración y 
atención. 
Posteriormente 
agregar la voz 
hablada y/o 
cantada 

El practicante podrá 

tener acceso a ejercicios 

que persiguen el 

desarrollo de la 

retentiva, del oído 

rítmico y la asociación 

visual de los coralistas. 

Ejercicio sugerido:  

Canon rítmico (ver 

Anexo 8)  

Video de ejemplo creado ad hoc 

con explicación en texto 

Presentación 

explicativa 

(formato texto 

e imágenes) 

Propiciar 

aportes en 

Wiki (espacio 

colaborativo) 

 

 

 

Destreza: Ser capaz de vincular ejercicios rítmico-corporales con el canto o la voz hablada 
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bjetivos de Mejora 

 

Estrategia de 
adiestramiento 

 

Objetivos de las Actividades 
 

Multimedia 
Documento 

(texto, escritura 
musical) 

Espacios de 
intercambio (foro, 

wiki) 

Vínculo a sitio 
referido (web 

externa) 

Desarrollar en los 
niños la destreza 
auditiva vinculada 
al conocimiento de 
conceptos del 
lenguaje musical 

El practicante podrá 

acceder a ejercicios 

que lleven al niño a 

cantar e identificar  las 

diferencias entre la 

tonalidad mayor y la 

menor, así como las 

distintas articulaciones 

e intervalos. 

Los ejercicios 

sugeridos se describen 

en el Anexo 8. 

Creados ad hoc (aplicación para 

escritura-notación musical que 

incorpora audio, imágenes 

asociadas, texto con explicación 

(ver ejemplos en Anexo 8).  

Presentación 

explicativa 

(formato texto e 

imágenes) 

Propiciar aportes en 

Wiki (espacio 

colaborativo) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Destreza: Ser capaz de crear ejercicios de destrezas auditivas y combinarlos con conceptos de lenguaje musical 
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9.5.3 Diseño conceptual de la Interfaz   

La conceptualización del diseño de la interfaz del EVA propuesto partió del 

análisis del esquema didáctico desarrollado en el guión instruccional y tuvo por 

objeto obtener una visión preliminar de la expresión visual, así como del esquema de 

navegación que puedan facilitar la operatividad del sistema por parte de los usuarios 

aprendices, facilitando por ende el logro de los objetivos de mejora planteados en las 

distintas competencias y macroáreas.  

Desde el punto de vista del diseño propiamente dicho, se buscó reflejar las 

interrelaciones entre los contenidos existentes e interconectar de manera fluida los 

recursos, espacios de intercambio/construcción colectiva del conocimiento y enlaces, 

de los que se espera disponer a futuro. 

El diseño conceptual de la interfaz que se presenta en los siguientes apartados 

incluye: 

 Criterios de diseño de interfaz 

 Selección de plataforma educativa tecnológica para soportar el EVA 

 Estructuración de relaciones entre contenidos y áreas instruccionales 

 Esquema conceptual y lineamientos de navegación para la interfaz 

9.5.3.1 Criterios de diseño de la interfaz 

Se adoptaron los siguientes criterios: 

 Usabilidad, entendida como la facilidad que debe brindar la interfaz para que 

los usuarios puedan comprender los objetivos del sistema a través del 

esquema de navegación, entender las vinculaciones entre los contenidos y 

encontrar aquello que necesitan en un tiempo razonable.  
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 Simplicidad, ya que al tratarse de usuarios que se presume tienen diferentes 

niveles de manejo de las TIC y de edades muy diversas, el diseño debe ser 

intuitivo y brindar de manera visual instrucciones claras en cada una de las 

áreas y espacios. 

 Representación, mediante el uso de imágenes mentales para la definición de 

nombres e ilustraciones gráficas de la interfaz, que faciliten el empleo de 

metáforas para la comprensión de los usuarios. Por ejemplo: “frente al espejo” 

para denotar contenidos relacionados con el trabajo de estudio de la técnica 

gestual. De este modo se puede favorecer las conexiones mentales en el 

sistema de reconocimiento y hacer más efectivo el aprendizaje. 

 Flexibilidad, de modo que, pese al volumen de objetos multimedia, sea posible 

un uso del sistema por parte de usuarios que no posean tecnología de última 

generación o servidores con alta velocidad de conexión y navegación. Para 

esto, el diseño de interfaz debe tender a lo minimalista cuando se trate de 

espacios con elementos multimedia e hipermedia. 

 Integración, de modo que sea posible para el usuario vincular distintos 

recursos y espacios (estar en uno de ellos y recibir una sugerencia para ir a 

otro) en consonancia con los objetivos y las interrelaciones señaladas en el 

apartado anterior. 

9.5.3.2 Selección de plataforma educativa tecnológica 

El diseño de la interfaz de un EVA está estrechamente vinculado con la 

selección de la plataforma tecnológica que dará soporte a los contenidos, recursos, 

espacios e interactividad. En este caso, una vez realizado el análisis de las 

plataformas comerciales y de código abierto revisadas en el marco teórico, dada la 

particularidad de los elementos que componen el instrumento de capacitación, en lo 

relativo a los objetos de aprendizaje y para favorecer la flexibilidad en las 

interrelaciones, se sugiere la construcción de una plataforma ‘ad hoc’ de desarrollo 

propio. Si bien no es objetivo de este trabajo de grado cabe destacar que la gestión 
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para la obtención de una plataforma de este tipo podría aprovechar, en el supuesto 

de continuación de este trabajo en otro proyecto, la existencia de la red de 

desarrolladores de productos TIC de código abierto (software libre) en el Ministerio 

de Ciencia y Tecnología (MCTI) y el apoyo que brinda a proyectos de esta 

naturaleza. 

La plataforma virtual a desarrollar en el futuro deberá poseer de manera 

general, como principales funcionalidades, la gestión de los usuarios (administración 

de su propio proceso de aprendizaje), el almacenamiento de material didáctico 

clasificado según el guión instruccional, la posibilidad de vinculación entre áreas de 

ejercicios, material documental y de otra índole, de manera expedita, espacios de 

alto nivel de intercambio (chat, wiki, foro). Su expresión visual dada por el esquema 

de navegación del sistema debe estar relacionada directamente con la manera en la 

que se estructuran las relaciones entre contenidos y áreas de aprendizaje, tal como 

se explica en los siguientes apartados. 

9.5.3.3 Estructuración de relaciones entre contenidos y áreas 

El EVA que se propone debe facilitar, tal como se ha expresado en los criterios 

detallados anteriormente, la comprensión de los requerimientos de mejora del 

desempeño del director y facilitar el acceso a las áreas seleccionadas por el usuario 

de acuerdo a su interés y necesidad. Para esto debe servirse de un  esquema de 

navegación que exprese de manera fácil las competencias y destrezas asociadas, 

así como hacer uso de imágenes y lenguaje afines con el trabajo del usuario. Por 

esta razón, a nivel de la conceptualización de la interfaz las macroáreas 

instruccionales fueron desagregadas en consonancia con los pasos para el estudio y 

planificación del ensayo, tal como se aprecia en el esquema que sigue (ver Figura 

9.4 ) utilizándose para ello como metáforas, los términos cubículo y Sala de ensayo. 

El esquema presenta la manera en la que se integran, a los fines del diseño 

conceptual de la interfaz del EVA propuesto, las interrelaciones entre los 
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conocimientos y las destrezas que conforman las capacidades claves a mejorar por 

parte de los directores. 
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Figura 9.4 Estructuración de relaciones entre contenidos y áreas EVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.5.3.4 Esquema conceptual para la Interfaz 

El EVA propuesto ha sido concebido conceptualmente como un sistema de 

espacios y páginas interconectados y publicados en Internet, donde se ubicará e 

integrará información de distinto tipo relacionada con la mejora de las destrezas y 

capacidades claves para el desempeño de un director de coros infantiles. Esto remite 

de manera directa al Guión Instruccional desarrollado en este mismo capítulo (ver 

apartado 8.9.2.3). Pueden diferenciarse los siguientes componentes, a nivel general: 

 Registro e Identificación: Permitirá la inscripción o afiliación de los usuarios. 

Deberá contener los elementos de identificación del usuario aprendiz. Se 

estructura mediante fichas/formularios que deben ser llenados y enviados al 

sistema para formar parte de la comunidad del EVA. El usuario deberá  luego ser 

capaz de visualizar su status en el área de Espacio de Intercambio (Bajo la Mata 

de Mango), junto a la descripción de los demás miembros de la red (en el 

entendido que será posible para cada uno compartir aquellos datos que desee, 

pero será obligatorio conocer aquellos que definen su perfil como director o 

compositor, arreglista, coralista, etcétera). De ese modo se busca potenciar los 

beneficios de los distintos perfiles participantes. Desde la página de identificación 

será posible para cada aprendiz acceder a la ‘hoja de ruta’ de las macroáreas del 

EVA. 

 Contenidos: En este módulo se integrarán las actividades instruccionales, 

organizadas en las dos macroáreas representadas por los espacios de ‘Cubículo’ 

(trabajo frente a sí mismo, como intérprete) y ‘Sala de Ensayo’ (trabajo frente al 

coro como constructor y formador). Presentará enlaces de hipertexto donde 

reside la información para desarrollar las actividades, así como ejercicios 

interactivos organizados por cada área de destreza y conocimiento, con 

posibilidad de autoevaluación y enlaces locales y externos con información para 

profundizar cada tema (textual, multimedia) desde el punto de vista explicativo y 

a través de la presentación de buenas prácticas.  
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 Autoevaluación y seguimiento: El sistema permitirá al usuario llevar un histórico 

de sus autoevaluaciones (realizadas de manera automática), y registrar sus 

avances en los ejercicios realizados, de modo que sea capaz de llevar una 

bitácora que le facilite el proceso de autoaprendizaje y mejora a lo largo del 

tiempo. 

 Central de recursos (mediateca): Todos los recursos: enlaces locales y externos, 

documentos, grabaciones, videos, partituras, estarán organizados en un espacio 

previsto para ello al que se denominará, como es usual en estos casos, 

‘mediateca’. La mediateca ha sido concebida como un gran mapa conceptual de 

acuerdo con el enfoque de desarrollo de competencias y destrezas que busca 

potenciar el desempeño a partir de asociaciones mentales y de las experiencias 

previas del aprendiz. 

 Espacio de intercambio: El espacio de intercambio adopta el nombre de ‘Bajo la 

mata de mango’ para emular un espacio que puede ser asociado con la 

interacción social, de relajación, por parte de los usuarios. Se desarrollará 

mediante el uso de chat  y foro, así como a través de la conformación de una 

lista de correos. El objetivo de este espacio es propiciar el encuentro y el 

intercambio de experiencias entre los usuarios. Se generarán temas iniciales en 

el foro relacionados de manera directa con las áreas claves de mejora. 

 Espacio colaborativo: El EVA tendrá un Wiki asociado, el cual permitirá la 

colaboración a través de la web (Web 2.0). El Wiki del EVA propuesto buscará 

fomentar la creación de un banco de obras compartidas para coros de niños, así 

como el enriquecimiento de los recursos instruccionales relacionados con las 

distintas áreas. En cuanto al aporte de partituras, se propone organizar el Wiki 

según tres niveles de dificultad: básico, intermedio y avanzado, de modo que el 

colaborador no sólo entregue la partitura sino que además pueda ubicarla según 

su criterio. Esto debe estar sujeto a reajustes y comentarios de la propia 

comunidad y permitiría que esta sección funcione como parte de las estrategias 

de mejora del desempeño y no tan sólo como un repositorio. 
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 Navegación y búsquedas: Presentará el ‘mapa de ruta’ del EVA, organizado 

según el esquema conceptual. Permitirá encontrar información relevante en el 

EVA para las distintas áreas de competencias y destrezas; permite ordenar y 

estructurar la información relevante (jerarquización de resultados). Los tipos de 

búsqueda responderán a las áreas de conocimientos y destrezas en cada 

competencia y macro área. 

 Administración del EVA: Área dispuesta para la gestión por parte de un 

administrador (webmaster) que estará encargado de gestionar los contenidos, 

actualizar y mantener los espacios y sitios asociados. 

El esquema de la Figura 9.5 muestra la estructura conceptual del EVA que debe 

encontrar su expresión visual formal en el diseño de la interfaz, cuya aproximación 

preliminar se resume en los párrafos finales de este capítulo. 

El  

Cuadro 9.2 muestra la clasificación de los contenidos y recursos, según su 

cualidad síncrona o asíncrona de comunicación. 
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Figura 9.5 Esquema conceptual EVA-para configuración de Interfaz 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 9.2 Comunicación síncrona y asíncrona según componente 

Categoría Componente 

Síncrona 

Registro e identificación 

Ejercicios interactivos 

Chat 

Asíncrona 

Foro de discusión 

Lista de correos 

Cartelera 

Enlaces-Sitios Web (externos) 

Mediateca (recursos documentales, multimedia, 

enlaces)  

Wiki (espacio colaborativo) 

Fuente: Elaboración propia 
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9.5.3.5 Aproximación preliminar a la Interfaz visual  

Dado que los alcances de la propuesta de este trabajo de grado llegan hasta el 

diseño conceptual del EVA, no se pretende en este apartado desarrollar la interfaz 

del mismo desde el punto de vista detallado de pantallas y programación, que forman 

parte de pasos que deberían ser objeto de una investigación posterior. Sin embargo, 

se ha realizado un primer acercamiento a lo que se considera una interfaz visual 

susceptible de ser utilizada para una adecuada interacción aprendiz-sistema, a 

través de bocetos que buscan integrar el concepto. 

Las siguientes imágenes resumen esta primera idea conceptual. 

Figura 9.6 Página de  Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La página de inicio muestra todos los componentes del EVA de manera 

integrada. Busca acercarse a la terminología y el lenguaje que es familiar para los 

directores de coros y a una expresión gráfica lúdica que invite a la imaginación, 

elemento esencial en el trabajo con niños. 

Figura 9.7 Secuencia de introducción ¿Qué es esto? (parcial)  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

¿Qué es esto? Se concibe como una introducción organizada en varias 

pantallas que debe desarrollarse a partir de lo descrito sobre las competencias 

claves del director de coros infantiles y sus destrezas asociadas, de modo que el 

aprendiz pueda tomar conciencia de la posible organización de su propia mejora del 

desempeño  

La guía de ruta es el índice o mapa del EVA con todos los vínculos y espacios 

existentes, similar al mapa existente en todo lugar web. 

. 
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Figura 9.8 Cubículos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los cubículos engloban, de una manera organizada todos los recursos y 

ejercicios correspondientes a las destrezas que el director de coros debe adquirir 

“frente a sí mismo” (como intérprete). La figura anterior muestra una aproximación a 

lo que podría ser la página general con vínculos a los distintos lugares de ejercicios y 

recursos asociados, así como las explicaciones correspondientes.  
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Figura 9.9 Sala de Ensayo 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Sala de Ensayo es un espacio que permite la vinculación con los recursos y 

ejercicios correspondientes a las destrezas que el director de coros debe desarrollar 

“frente al coro” (como constructor y formador). 

La Mediateca es la central de recursos. Siguiendo el enfoque constructivista se 

concibe como un gran mapa conceptual que permite al aprendiz además de acceder 

a los recursos ubicarse en los elementos relacionados con cada una de las 

competencias que debe desarrollar el director de coros infantiles. Como herramienta 

para la creación de este tipo de mapas se optó por Mindomo 

(http://www.mindomo.com/es), que permite el diseño de los mismos y el acceso 

http://www.mindomo.com/es
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desde cada uno de los elementos, a través de un vínculo o link el ingreso a los 

distintos espacios del EVA donde se encuentran los recursos asociados. 
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Figura 9.10 Central de recursos (Mediateca) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9.11 Espacio Colaborativo (Wiki) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ya se ha dicho a lo largo del trabajo que el aprendizaje colaborativo tiene especial 

relevancia en la propuesta del EVA. El Wiki se concibe como un repositorio a 

enriquecer con ejercicios y recursos organizados, una oportunidad para el 

intercambio sobre temas comunes (foro), para la difusión de eventos, así como para 

la organización de repertorio que puede incorporar el aporte de compositores. Se 

propone el uso del portal Wikispaces (http://www.wikispaces.com/), de utilización 

masiva y fácil interfase. 

Junto al Wiki, el otro espacio de interacción a crear es el que reúne los vínculos 

a los distintos medios síncronos y asíncronos de comunicación.: Bajo la Mata de 

Mango, que agrupará: 

 Lista de correos 

 Foro (otra forma de entrar al que está en el Wiki) 

 Chat 

http://www.wikispaces.com/user/my/anamraga1
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 Cartelera de eventos a construir colectivamente (también accesible 

desde el Wiki) 

Figura 9.12 Espacio de interacción (Bajo la mata de mango) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, el EVA deberá estar dotado de un sistema legible y fácil de operar 

que posibilite las actividades de  

 Registro de usuarios aprendices y asignación de claves 

 Seguimiento por parte de aprendices 

 Administración del sistema 

Estos son elementos que requieren de manera particular del trabajo de 

especialistas en programación, desarrollo Web y bases de datos. 
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9.5.4 Análisis de requerimientos de equipo computacional e Internet 

Conforme a la conceptualización concebida para la interfaz, es posible  

determinar de manera preliminar los requerimientos técnicos relativos a equipo y 

recursos de Internet que debe cubrir el usuario para poder acceder en el futuro al 

sistema se resumen a continuación y deben ser objeto de afinación por parte de los 

desarrolladores que pudiesen estar vinculados a las siguientes fases en el diseño y 

puesta en marcha del EVA. 

Requerimientos de equipo (Hardware): 

Para Windows: 

 IBM compatible Pentium II 500 MHz  

 PC y categorías superiores  

 Sistema operativo de Windows XP, Vista o Windows 7 

 Resolución mínima 800 X 600 (1024 x 768 recomendada) 

 Internet (recomendable de alta velocidad) 

 Tarjeta de sonido y altavoces  

 Auriculares (recomendables) 

 Espacio en disco al menos 40 MB de espacio libre  

Para Macintosh: 

 Power PC, máquinas G4 233 MHz o superior  

 Mac OS 9 o superior 512 MB de RAM (o más)  

 Resolución mínima 800 X 600 (1024 x 768 recomendada)  

 Internet (recomendable de alta velocidad) 

 Tarjeta de sonido y altavoces  

 Auriculares (recomendables) 
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 Espacio en disco al menos 40 MB de espacio libre  

Requerimientos de programas (Software): 

 Microsoft Word,  (OpenOffice) o cualquier otro programa de 

procesamiento de  textos capaz de guardar archivos en formato RTF 

(Rich Text Format).  

 Power Point (Microsoft Office) 

 Adobe Acrobat Reader 

 Flash instalado. 

 QuickTime instalado. 

 RealPlayer instalado. 

 Windows Media Player instalado. 

El navegador de Internet (browser) debe tener: 

 Cookies activadas. 

 Java Script habilitado. 

 Java habilitado. 

 Un explorador web capaz de apoyar la actividad de correo electrónico, 

incluyendo el envío o archivos de recepción adjuntos. 

El diseño de interfaz contempla que se provea a los usuarios de los enlaces a 

lugares web desde los cuales es posible acceder a las aplicaciones que requiere el 

navegador. 
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CAPÍTULO X 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El presente capítulo integra las conclusiones devenidas de la elaboración de 

este trabajo de grado y de la propuesta del EVA para la mejora del desempeño del 

director de coros infantiles. Asimismo se propone una serie de recomendaciones en 

la línea de profundizar la investigación acerca de la formación de los directores de 

coros de niños, así como para la continuación de los pasos requeridos para llegar 

hasta la ejecución del EVA. 

9.6 Conclusiones 

Acerca de la formación y las competencias claves del director de coros 

infantiles 

La educación formal de los directores corales se concentra desde el punto de 

vista geográfico en la región centro-norte-occidental del país. Esto es así también en 

el caso de la formación en el ámbito de la educación no formal impartida a los 

directores de coros infantiles, lo cual pone en evidencia la necesidad de contar con 

herramientas que favorezcan el acceso a recursos que mejoren la capacitación en el 

resto del país. 

La dirección coral infantil no se inserta en el sistema de educación formal en el 

país y tampoco existe sistematización a nivel de la educación no formal. Dado que 

los profesionales formados en el área de la dirección coral podrán luego dedicarse al 

trabajo con niños, es necesario incluir temas como la pedagogía musical, el 
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tratamiento de la voz infantil, manejo de repertorio específico y criterios para su 

selección, así como otras herramientas relacionadas directamente con las destrezas 

conductuales desarrolladas a partir de la creatividad y la intuición (improvisación, uso 

de lo lúdico, etc.). 

Existen áreas de conocimiento y habilidades reconocidas por los teóricos y por 

los expertos como claves para el buen desempeño de un director de coros infantiles, 

los cuales pueden ser organizados en competencias susceptibles de mejora a través 

de la sistematización de actividades que pueden ser integradas en un instrumento de 

capacitación. 

El proceso metodológico empleado, basado en la triangulación de resultados, 

permitió la construcción de competencias claves para el desempeño de un director 

de coros infantiles las cuales se basan en sus atribuciones como intérprete, 

constructor de su instrumento y formador de los coralistas. Cada una de estas 

competencias requiere de la adquisición de conocimientos y el desenvolvimiento de 

destrezas que abarcan desde una completa formación como músico, en lo teórico y 

en lo práctico, hasta aspectos relacionados con el liderazgo y otras destrezas 

actitudinales. 

Sobre el EVA para la mejora del desempeño del director de coros infantiles 

La situación de desequilibrio en el acceso a la formación y en el acceso a 

recursos y experiencias por parte de los directores de coros infantiles localizados en 

distintas regiones de Venezuela, comprobado a partir de la revisión teórica y la 

encuesta exploratoria realizada como parte del diagnóstico, justifican el diseño de un 

instrumento como el EVA propuesto.  

La adopción de un enfoque de aprendizaje por competencias para el diseño 

conceptual del EVA permite la comprensión y reflexión acerca del desempeño del 
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director por parte de los usuarios, de una manera integral e interrelacionada, más allá 

de la función primaria de repositorio de recursos y materiales. 

El uso de un posible instrumento de capacitación como el EVA propuesto, que 

permita el acceso a material y recursos, es valorado positivamente, en una primera 

exploración, por parte de directores de coros infantiles de distintas regiones de 

Venezuela. 

La metodología de ensayo, la técnica gestual y el desarrollo de destrezas 

auditivas son tres áreas reconocidas en la exploración diagnóstica de las 

necesidades de los directores de coros infantiles y susceptibles de ser incluidas en el 

EVA. 

El EVA propuesto es capaz de incorporar un amplio espectro de temas incluidos 

en las sugerencias aportadas al diagnóstico por los directores corales encuestados, 

lo cual lo convierte en un instrumento de capacitación versátil e incluyente. 

Debido a la naturaleza del trabajo del director de coros infantiles en Venezuela 

y la dificultad de acceso a materiales y a buenas prácticas, tal como fue corroborado 

por los directores encuestados, el EVA se presenta como un instrumento apropiado 

de enriquecimiento, al fomentar el aprendizaje colaborativo y posibilitar el acceso a 

material multimedia, recursos y buenas prácticas relacionadas de manera específica 

con las actividades y los requerimientos de un director de coros infantiles. 

De manera complementaria a lo mencionado en el párrafo anterior, una de las 

necesidades manifestadas de manera explícita por los encuestados es el acceso a 

repertorio. Un EVA como el propuesto permitiría vincular a directores y compositores 

para la satisfacción de esta necesidad. Podría de manera indirecta incentivar la 

creación de nuevas obras con los beneficios que esto traería aparejados. 
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9.7 Recomendaciones 

Se recomienda profundizar el diagnóstico de necesidades de los directores de 

coros de niños en un futuro estudio, ampliando la muestra para lograr un tamaño 

significativo que pueda reflejar los requerimientos de mejora para una mayor 

diversidad de perfiles. 

A partir de la revisión general de la situación actual de la formación de los 

directores corales en las distintas regiones de Venezuela se propone abrir una línea 

de investigación que permita conocer con mayor detalle el estado del arte de la 

educación en dirección coral infantil, así como su práctica, especialmente en la zona 

sur-oriental del país. 

Los resultados del diagnóstico revelan la pertinencia de una herramienta como 

la que se propone en este campo en específico por lo que se recomienda cumplir con 

los pasos necesarios para llegar hasta su implementación, para lo cual será 

necesario completar las etapas de diseño computacional de la interfaz, el desarrollo 

del prototipo, la prueba, evaluación y puesta en marcha. Se requerirá para ello la 

integración de un equipo multidisciplinario de especialistas. 
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GUIÓN DE ENTREVISTA A EXPERTOS 

Fecha de realización: _________ Entrevistado: ____________________________________ 

 

1. ¿Cuáles son las áreas de competencia que, a su juicio, debe dominar un director de coros 
infantiles? 

2. ¿Cuáles son los temas de lenguaje musical que debe dominar un director de coros 
infantiles? 

3. ¿Debe ser capaz de identificar los intervalos?  Sí_________               No__________ 

4. ¿Cuáles son las destrezas audioperceptivas que debe tener un director de coros infantiles? 

5. ¿Debe ser capaz de solfear a primera vista?  Sí_________               No__________ 

6. ¿Debe ser capaz de tomar dictado?                Sí_________               No__________ 

6.1. Si respondió afirmativamente en 6 ¿A cuántas voces? 

 

7 ¿Debe poseer conocimientos de armonía 

ACOTACIONES PRELIMINARES: El objetivo de esta entrevista es realizar una exploración sobre 

los aspectos considerados por los expertos como relevantes para establecer el perfil “ideal” de un 

director de agrupaciones corales infantiles. Al hablar de coros infantiles nos referimos a grupos de 

niños entre 07 y 14 años, capaces de cantar al menos a dos voces.  
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Sí_________               No__________ 

7.1. Si respondió afirmativamente ¿Cuáles? 

8. ¿Debe conocer la fisiología y funciones del aparato fonador?   

Sí_________               No__________ 

9. Si considera que es importante que tenga conocimientos de técnica vocal ¿para qué los 
utilizaría? 

10. ¿Debe  tener conocimientos de técnica gestual?   

Sí_________               No__________ 

10.1. Si respondió afirmativamente en 10 ¿Cuáles es el manejo mínimo que debe poseer un 
director de coros infantiles sobre técnica gestual? 

11. ¿Cómo distribuye Usted el tiempo de un ensayo? 

12. En un coro infantil ¿qué tipo de actividades realizaría en la vocalización? 

13. ¿Es la creatividad una cualidad que debe tener el director? 

Sí_________               No__________ 

13.1 De ser afirmativa su respuesta en 13. ¿De qué manera la emplearía en el ensayo? 

13.2 ¿Cómo se puede incentivar la creatividad en el director?  

 

14. ¿Qué tipo de actividades propone para resolver problemas de afinación en el coro? 
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15. A su parecer ¿Cuáles son los aspectos que permiten organizar los niveles de progreso de 
un coro de niños? 

15.1 ¿Cómo gradaría, en pocas palabras, los siguientes aspectos del desempeño de un coro de 
niños en niveles? (nivel básico, nivel medio, nivel avanzado) Puede incluir otros. 

Nombre de Aspecto Nivel Básico Nivel Medio Nivel  Avanzado 

Repertorio 

 

Unísono (dar 

este ejemplo) 

  

Construcción melódica    

Complejidad Rítmica    

Expresividad Corporal    

Idiomas    

Textura    

Aspecto Técnico Vocal    
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Nombre de Aspecto Nivel Básico Nivel Medio Nivel  Avanzado 

Registro Vocal    

Interpretación    

16. ¿Qué modelo(s) pedagógico(s) recomendaría utilizar a un director de coros infantiles? 
(Kodaly, Dalcroze, Martenot, etc) 

 

17. ¿Desea agregar algo que le parezca relevante y no esté incluido en esta entrevista? 

 

 

Muchas gracias por su generosidad en conocimientos y tiempo.
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ANEXO 2: Transcripción de Entrevista a expertos 
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ENTREVISTA A EXPERTOS 

Fecha de realización: Noviembre, 2008, Entrevistado: Alberto Grau 

 

AMR: ¿Cuáles son las áreas de competencia que, a su juicio, debe dominar un director de 
coros infantiles? 

AG: Yo diría que la primera es el don natural de contacto humano con los niños. Eso es 

imprescindible. 

AMR: Esa comunicación. 

AG: Comunicación, sí. Luego tal vez lo otro sería su capacidad de cantar afinado y de aprenderse de 

antemano y profundamente las canciones que va a montar, a enseñar a los niños y comenzar ya a 

desarrollar una especie de guión de cómo quisiera que los niños reaccionaran frente a la música y 

frente al ritmo, utilizando pues ejercicios corporales y todas esas cosas. 

AMR: ¿Cuáles son los temas de lenguaje musical que debe dominar un director de coros 
infantiles?  

AG: Los temas, ¿los temas te refieres a textos y música? 

AMR: No, temas de lenguaje musical en el sentido de como materia en la escuela de música, 
cuando te dan lenguaje musical, símbolos, solfeo. Ya en su pensum, pues. En cuanto a 
lenguaje musical, qué debe saber él. 

A.G: Bueno claro, lo imprescindible sería que supiera leer en lenguaje sencillo, lo que puede ser una 

melodía y de ahí puede ir hasta el infinito, cuánto más sepa de música y cuánto más pueda en algún 

momento hasta intervenir en lo que puede ser los pasajes melódicos y modificar algunos momentos 

ACOTACIONES PRELIMINARES: El objetivo de esta entrevista es realizar una exploración sobre 

los aspectos considerados por los expertos como relevantes para establecer el perfil “ideal” de un 

director de agrupaciones corales infantiles. Al hablar de coros infantiles nos referimos a grupos de 

niños entre 07 y 14 años, capaces de cantar al menos a dos voces.  
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melódicos que considere no se adaptan a la voz de los niños pues mejor. Pero los conocimientos 

tienen que ser, cuánto mejor músico sea pues mejor para su trabajo. Si además puede dominar un 

instrumento, o por lo menos conocerlo para poderlo emplear en los ensayos y en los conciertos pues 

todavía mejor. Debe ser capaz de identificar los intervalos, sí. 

AMR: ¿Cuáles son las destrezas audio perceptivas que debe tener un director de coros 
infantiles. Digamos, a través del oído que sea capaz de qué. Esa relación oído-cerebro, oído-
música, oído-conocimientos musicales, o sólo se limita a la afinación. Hasta dónde ese 
desarrollo auditivo. 

AG: Digamos, su desarrollo auditivo debería de ser el de una persona con vastos conocimientos o 

profundos conocimientos de música. El hecho en sí de ser un director de niños no implica una 

categoría o un nivel de conocimientos bajo. Para que un director de coros infantiles sea bueno tendría 

que ser una persona que en un momento dado pudiera arreglar una canción infantil, e inclusive pues 

agregarle una melodía más y si es necesario hasta buscar alguna manera de corregir errores que 

pueda tener en un momento dado una partitura. Ahora, destrezas audioperceptivas, el problema es si 

en algún momento alguien considera que alguien que sea un músico poco preparado puede trabajar 

con coros de niños, cuando eso es totalmente al revés. Yo diría que una de las cualidades más 

complicadas para trabajar con coros de niños es tener, digamos, los conocimientos para poder hacer 

que esos coros de niños realmente progresen constantemente. Que no sea en un momento dado una 

persona conformista que piensa que conque los niños balbuceen una melodía y la canten más o 

menos afinada y con una voz mal colocada está todo justificado. 

AMR: ¿Debe ser capaz de solfear a primera vista? 

AG: No, yo creo que no. 

AMR: ¿Debe ser capaz de tomar dictado? 

AG: Sí, pero un momento, a ver, porque tomar qué es tomar dictado. Todo depende. Porque si es 

tomar dictado de una canción infantil es algo relativamente fácil, debería poderlo hacer. Ahora si le 

meten ahí una obra sinfónica. 

AMR: O sea que sí por lo menos a tres voces, porque su coro podría cantar a tres voces. 

AG: Sí, pero para eso existen las partituras, yo no creo que sea necesario que un director de coros 

infantiles pueda hacer un dictado. 

 AMR: Yo lo pregunto porque eso podría ser una herramienta de ejercicio, un ejercicio para que 
cuando él esté en un ensayo, no es porque necesariamente se va a limitar a tomar dictados, 
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porque esa no es su faena, pero si te parece que ese puede ser un ejercicio conveniente para 
que él desarrollo oído armónico en el ensayo. 

AG: No lo creo necesario. No lo creo porque ya, de hecho, el director de coros infantiles o es 

compositor y digamos no necesita poder escuchar tres melodías simultáneas, o es una persona que 

va a trabajar con partituras ya escritas por otros aunque las pueda modificar y en ningún momento va 

a tener que hacer ejercicios de dictado directamente, o sea que no creo que sea necesario, realmente. 

AMR: ¿Debe poseer conocimientos de armonía? Bueno, sí porque antes habías dicho que 
debía poder arreglar una canción. 

AG: Eso sí, sería el colmo. 

AMR: ¿Debe conocer la fisiología y funciones del aparato fonador? 

AG: Yo creo que no, no. Saberlo utilizar sí, pero no en el sentido de conocer la fisiología. Es decir, si 

yo los conocí alguna vez ya se me olvidaron todos y hace muchos años de eso. 

AMR: Si considera que debe tener conocimientos de técnica vocal ¿para qué los utilizaría? 

AG: Bueno, pues para, especialmente si es para trabajar con niños esta es la gran ventaja que 

pueden tener las mujeres sobre los hombres para trabajar con un coro de niños. El niño aprende por 

repetición, por la demostración que le puede hacer el director o la directora. Si tú tienes conocimientos 

de técnica vocal y los empleas, pues el niño lo que va a hacer es copiar y repetir cómo lo estás 

haciendo tú de bien. El resultado será mucho mejor si el profesor canta que si el profesor toca un 

instrumento de viento, o piano o lo que sea. El niño aprende más directamente por el modelo que le 

pueda hacer el profesor o la profesora. Sí es bueno que los tenga los conocimientos. Ojalá fuera 

cantante. 

AMR: Tengo que regresarme a la pregunta de la armonía porque te quería preguntar, para hacer 
un arreglo pues, que es lo mínimo que podría hacer un director de coros, cuáles serían los 
conocimientos elementales que tendría que tener en armonía. 

AG: Sí, el mínimo, cuando el mínimo no sea lo ideal, partamos de esa base. Porque los conocimientos 

mínimos pues serían poder armonizar una melodía simple de una canción para niños, eso sería el 

mínimo. Pero siempre partiendo de la base que siempre será mejor un director cuando más preparado 

esté como músico. Siempre estamos con los mismos – un coro de niños- bueno vamos a mandar a 

fulanito de tal que no sirve para otra cosa. No pasa con todos los coros de niños, pero sí pasa que la 

persona que no tiene muchas condiciones para defenderse con un coro juvenil o un coro de adultos 
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entonces le encasquetan que vaya para un coro de niños y yo creo que es un error eso. Creo que a la 

larga eso no da resultado. 

AMR: ¿Debe tener conocimientos de técnica gestual? 

AG: Sí, claro que sí, debería de tener. Porque algunos (tienen), otros desarrollan pues… otros no han 

estudiado técnica gestual pero la emplean, la emplean de una manera si tú quieres intuitiva. Esa es la 

diferencia. Por eso es que estas preguntas a veces son un poco complicadas de responder, porque 

cuántas personas uno les enseña técnica gestual, hasta para hacer una vocalización y después no la 

emplean nunca. Y ellos la conocen, la técnica, el paquete no es conocer algo en un momento dado, 

sino aplicarlo ¿entiendes? Eso mismo, yo en un momento en mi libro digo que los niños tendrían 

hacer ejercicios de respiración y les pongo, que si el trencito, que si tal cosa o la otra, aunque después 

yo vea que todos los directores, hasta cuando yo estaba trabajando en el IUDEM, que les ponía 

tareas, inventaban unas vocalizaciones buenísimas y ponían unos dibujos y todo eso y después tú los 

oyes siempre con la: ‘ha ha ha ha ha tan tan ha ha ha ha ha tan tan’ a como dé lugar. Se van por lo 

más fácil, pues. El paquete a veces no es que las personas tengan el conocimiento, sino que estén 

dispuestas. Que ahí es donde yo creo que entra lo que tenía la primera pregunta, esa comunicación. 

Sobre todo para trabajar con niños, esa pasión. Porque el niño aprende. Es como Luisa, la que trabaja 

con el coro ese… 

AMR: Luisa Valery. La de los niñitos que tienen problemas. 

AG: Exacto. Problemas, síndrome de Down y todas esas cosas. Ella canta en la Polar. Esa mujer es 

bastante ‘torpe’ para la música a unos niveles, pero es una persona que, lo que ella hace yo no lo 

podría hacer. No es un problema de grandes conocimientos, pero es una mujer que se entrega y que 

trabaja con una pasión y un cariño por lo que está haciendo, que rebasa digamos, todo lo que podría 

darle qué se yo, una carrera pedagógica en una universidad donde le enseñaran toda la parte teórica,  

y ella lo suple con un deseo y con unas ganas y con un entusiasmo que eso tú no lo compras en la 

botica, no hay profesor que te lo enseñe. Ese es el paquete con el arte y con la música de las 

universidades y todas estas cosas. Tú puedes aprender teóricamente todo, pero de ahí después a, 

digamos, a entregarte con pasión a una disciplina que puede ser coros de niños retrasados mentales 

hasta, qué se yo, un coro de niños seleccionados hay una diferencia enorme. Todo para que se haga 

bien necesita específicamente, yo diría que lo más importante que necesita un profesor de coros 

infantiles es pasión, entrega entera ¿entiendes? Una persona que, cuando termina el ensayo, sale 

contento de ahí y casi no duerme pensando qué va a inventar para que aquellos niños terminen felices 

el próximo ensayo. Eso es lo más complicado de todo. 
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AMR: Bueno yo te preguntaba como una parte b de esa, pero ahora después de esa respuesta, 
qué era lo mínimo de técnica gestual que debía conocer. 

AG: Sí porque ahí está. Qué es lo mínimo. Yo he tenido experiencias con gente que ni siquiera ha 

estudiado conmigo. Un día me encontré a un señor que venía del interior con un coro de niños que, 

empezaba a dirigir y cuando veía que los niños, chiquiticos, un coro de niños de cuatro o cinco años 

no le hacían mucho caso, se arrodillaba. O les hacía un gesto o inventaba y se ponía y hacía cosas 

para volver a recuperar la atención de los niños. Y eso quién se lo enseñó a ese tipo. Además, que 

hasta, pobrecito, podía pensar, a lo mejor piensan que soy un ridículo por estarme arrodillando en el 

suelo o sentándome, pero él tenía una técnica que nadie se la había enseñado y la había desarrollado 

él mismo. Y le funcionaba, el coro, aquellos niños… porque además él tenía un piano eléctrico y le 

salía ya todo grabado, la pista y ahí se arrancaba él con los niños a cantar y a bailar. Pedro también, 

el del interior, tenía un coro infantil también muy bueno y era una persona con conocimientos de 

música muy escasos, pero el hombre era de una creatividad  para trabajar con niños. Inventaba hasta 

historias, les escribía cosas o a lo mejor ni se las escribía, pero los niños cantaban una historia con 

movimientos y cosas. El problema es siempre el mismo, hay gente que, está bien que tenga esos 

conocimientos, pero, por ejemplo aquí me dices ¿cómo distribuye el tiempo de un ensayo? Tú no 

los puedes distribuir siempre igual, si lo distribuyes siempre igual estás perdido, estás perdido 

¿entiendes? Porque, simplemente, sobre todo siendo niños, algún día tendrás que empezar con 

juegos. Tú lo haces seguramente. Y otro día empezarás directamente con la canción. Pero a veces les 

pondrás un ejercicio de respiración, aún cuando tú sabes que aquel niño en aquel momento todavía 

no está en capacidad de entender qué es lo que tú le quieres explicar con eso. Tú le haces un 

ejercicio de respiración pensando que de aquí a cuatro cinco años a lo mejor él empezará a tomar 

conciencia de lo que es su aparato respiratorio. Y tú se lo pones. Entonces ¿cómo distribuir el tiempo 

en un ensayo? Hay que distribuirle un gran tiempo al repertorio porque tú sabes que tienes un 

concierto en ciernes y que tienen que aprenderse unos textos y unas melodías y dejar siempre una 

elasticidad y crear ejercicios y juegos y que los niños se sientan estimulados y contentos de estar en 

el ensayo. Creo que sería lo más importante. 

AMR: Y si nos vamos directo a la vocalización qué tipo de actividades realizarías en la 
vocalización. 

AG: La misma cosa. Lo bonito, lo interesante sería que el profesor del coro, o el profesor de 

vocalización si es que el coro tiene un profesor de vocalización pudiera dedicarle diez minutos antes 

del ensayo a crear ejercicios que se combinaran con juegos y que realizados pues cumplieran con la 

misión de prepararlos físicamente y mentalmente para lo que es el ensayo de la pieza. Yo, digamos, 
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estoy seguro de que el vocalizar no es la idea de, qué se yo, hacer como una especie de 

calentamiento de las cuerdas vocales, sino más bien es prepararlos mentalmente y físicamente para 

lo que después tiene que ser un ejercicio donde los niños tienen que estar muy despiertos que es 

cantar, que es hacer música. Más que en un momento dado ponerlos a hacer unos ejercicios 

rutinarios, repetidos, que los vas a emplear siempre de la misma manera, como hacen algunos 

profesores. 

AMR: Bueno, la que sigue ya la has contestado ¿es la creatividad una cualidad que debe tener 
un director? 

AG: Sin duda alguna.  

AMR: No sé si quieres agregar algo más. 

No claro, pero tú tendrías que poner el buen director. Porque hay otros que no la emplean. Yo he visto 

unas catástrofes a veces de directores que lo extraño es que el niño pueda emitir algún sonido. 

Porque hay unos que no tienen idea, ni tienen idea y lo peor es que ni les interesa tenerla. Son seres 

aparentemente felices, de un conformismo destructivo de cualquier cosa que se pudiera hacer con los 

niños. 

AMR: Y de qué manera se emplearía en el ensayo, creo que lo dijiste antes, tanto en 
vocalizaciones, en la manera de planificar el ensayo, ser creativo. ¿Cómo se puede incentivar 
la creatividad en el director? Yo sé que no se puede enseñar como profesor. Yo no le puedo 
decir a los alumnos te voy a enseñar creatividad, pero de qué manera se puede incentivar 
¿Habrá alguna actividad que pueda ayudar a desarrollar eso? 

AG: Sí, tal vez sí se puede enseñar. Tal vez algunos de ellos se quedan cortos en el momento de 

hacer el ensayo porque son personas que se ciñen exclusivamente a una melodía y a una pieza 

infantil que tiene, bueno que tiene unos compases, que tiene una duración, que tiene unas alturas, un 

texto y que consideran que con esto ya cumplieron con su misión, digamos. ¿Cómo se puede hacer? 

es también tratar de incentivar en ellos el deseo de ser mejores maestros, mejores directores, 

digamos. Es buscar la manera de combatir en ellos ese espíritu conformista, a veces, del salario que 

van a percibir por hacer un trabajo. Eso digamos es criminal para un director de coros infantiles, el 

director que hace un trabajo porque percibe un sueldo y más nada pues. Y está sólo pendiente de 

cumplir con un horario, eso es horroroso, además es deprimente para él mismo, pero hay gente que 

es así pues. 

AMR: ¿Qué tipo de actividades se te ocurren para resolver problemas de afinación en el coro? 
Ya aplicadas, que te hayan sido de utilidad, que hayas utilizado. 
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AG: Yo diría que la principal actividad es la asistencia a los ensayos, porque los problemas de 

afinación son individuales, totalmente. Hay niños que son afinados desde el primer contacto que tú 

tienes con ellos y hay otros niños que la afinación la irán desarrollando con los años, entonces es algo 

que, digamos, tú no puedes crear conciencia en un niño acerca de su posible afinación. La afinación 

es algo, para mí, que viene paralela a la inteligencia que podríamos llamar musical. Casi podríamos 

decir que tendría que haber un deseo, una necesidad en el niño de ser afinado. Si ese niño se 

conforma con una desafinación o con una afinación aproximada pues es muy difícil de combatir.  

AMR: Y suponiendo que la tuviera ¿qué actividad harías? consigues un niñito que: Profe yo 
entiendo, yo quiero. Nunca puede hacer un solo y es el niñito que siempre está en el ensayo y 
tienes que darle la pandereta ¿qué le propondrías? Vamos a trabajar ¿qué harías? ¿hay alguna 
actividad específica? 

AG: Yo diría que tendría que ser casi una actividad individual. 

AMR: Individual. De él con él aparte. 

AG: Si hubiera posibilidad de trabajar con un asistente o trabajar con él aparte. Lógicamente tener una 

gran paciencia, un paso a paso, a sabiendas además que ese niño, si no tiene problemas de emisión 

de sus cuerdas vocales, si es un niño que tiene una sana capacidad respiratoria y digamos, un buen 

desarrollo de las cuerdas vocales y todo eso, pues simplemente este niño lo que necesita es aprender 

a cantar, es aprender a afinar. Pero de hecho, siento yo que los niños que afinan menos son los que 

no les preocupa la afinación. Es raro que un niño que desafina en un principio diga yo quisiera afinar 

más, porque en el momento en que dice yo quiero afinar más afina, porque no es que sea imposible. 

Es como el niño que dice yo quisiera aprender a patear una pelota, si quiere aprender aprenderá, no 

será un gran futbolista, pero por lo menos podrá patear una pelota. No son cosas extremadamente 

complicadas, la afinación, pero sí es una cuestión que necesita de un deseo y de una conciencia. Yo 

sí considero que todo ser humano con el tiempo puede aprender a afinar bien. El hecho de que hasta 

un adulto en un momento dado desafine un poco, es que su mente es la que no funciona bien. Porque 

no es que no puede llegar a esa frecuencia, no, no, ese no es el problema. El problema es que no se 

preocupa lo suficiente. Para mí la afinación y toda la vida he estado siempre repitiendo eso, no es 

exclusivamente un problema de vocalización y de aprender a emitir un sonido. Para mí es más bien un 

problema más bien de inteligencia musical. Es un problema mental. Yo quiero ser afinado, yo quiero 

que cada nota me salga afinada utilizo antes que cualquier otra cosa mi inteligencia. Después viene la 

posición de la lengua, la cavidad bucal, el diafragma, todas estas cosas vienen después. Pero a mí me 

consta que un gitano que canta de garganta es afinado y me consta que alguien que sepa silbar 

puede afinar sin necesidad de aprender a proyectar su voz. Es un don que nos ha dado la naturaleza 
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a los seres humanos y los seres humanos nos distinguimos del resto de las especies, digamos, en 

que tenemos una inteligencia superior. Entonces el hecho de ser afinados, principalmente es un hecho 

de inteligencia, para mí. Y pienso que eso es lo que hay que desarrollar en los niños.  

Ahora el niño que se siente feliz cantando: Gloria al bravo pueblo (desganado) ese es muy difícil 

enseñarle. Hay gente de cuarenta, cincuenta años, que dice: ‘no, es que yo soy un tipo que, no tengo 

oído’, bueno no tienes oído porque no te han educado desde chiquito y porque ahora para ti es hasta 

una gracia cantar el cumpleaños feliz desafinado, pero ahora tú ya te has fabricado, digamos, tu 

personalidad dentro de una desafinación y a lo mejor tú bailas muy bien. Pero, simplemente, le parece 

simpático ser desafinado. Ese está perdido, ese está totalmente perdido. Pero todos los demás, 

bueno, a ti te ha pasado como directora que te han llegado a veces unos niños que no afinan nada, y 

al cabo de años, a lo mejor, afinan. Pero no es que tú vas a desarrollar o que hay un sistema que de 

un día para otro vas a ver grandes mejorías en los niños que desafinan sino que unos pasarán meses, 

otros pasarán años, son casos totalmente distintos los unos de los otros. Por eso es que el niño que 

quiere ser solista, punto uno debe tener un buen instrumento, una emisión de sonido agradable, bonita 

y punto dos, tiene que trabajar, unos mucho y otros poco, para ser afinado. Pero tú no puedes crear 

una fórmula mágica para que todos los niños que no hayan pasado por una selección puedan afinar 

en un coro. Y por el otro lado, el hecho en sí de tener coros selectos es bueno, pero yo creo que todos 

los niños tienen derecho a cantar y afinar, y como esa es una cuestión colectiva, tienes que aceptar a 

todos los niños pensando que al cabo de un tiempo afinarán mejor. 

AMR: Ok. Ahora viene una pregunta, que es cuáles son los aspectos que crees  permiten 
organizar el progreso de un coro infantil (de siete a catorce años). O sea, en un nivel básico es 
un coro que debería ser capaz de hacer esto, en un nivel medio ya puede hacer estas otras 
cosas y en un nivel avanzado puede hacer tales otras. Por ejemplo, construcción melódica, 
complejidad rítmica puede ser otro criterio, que vaya en aumento, o la expresividad corporal, 
cómo se organizaría, un coro que es capaz de tal, ¿capacidad de cantar en otros idiomas puede 
ser un parámetro para organizar un coro por niveles?, la textura, el registro, ¿la interpretación 
se puede organizar o tiene que ser siempre avanzada? Esa es la idea y es la última. Estos 
(aspectos) los puse yo como ideas, pero puede haber otras que yo no contemplé. 

AG: Bueno, nivel básico puede ser unísono sin duda alguna, bueno, no necesariamente es fácil cantar 

un unísono afinado. Digamos, nivel básico, unísono con acompañamiento de algún instrumento. 

AMR: Un nivel medio podría ser unísono a capela ¿o ya a dos voces? 

AG: Unísono con divises, podríamos llamarlos temporales, accidentales. Y ya avanzado dos o más 

voces. 
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AG: Construcción melódica, ¿qué entendemos por construcción melódica? 

AMR: Construcción Melódica se quiere referir a los intervalos que estén dentro de una melodía, 
por ejemplo, si hay una cuarta disminuida. 

AG: Eso los desafinados, tú les escribes la cuarta justa y ellos cantan la disminuida. Construcción 

melódica: Nivel básico- intervalos consonantes 

AMR: En una misma melodía, quiere decir eso. 

AG: Exactamente. 

AMR: Y puede haber criterios que te parezca que tienen sólo dos niveles. Siéntete libre en eso. 

AG: Para un nivel básico intervalos consonantes y cercanos.  

AMR: No más de una quinta. 

AG: Con una tercera, para que nos rinda. No, es que es verdad. Una sexta menor, mayor, es más 

difícil hacer ‘do la’ que hacer ‘do re mi’, todo lo que sean intervalos conjuntos es más fácil que hacer 

grandes brincos. Nivel Medio, ahí tendrías que poner sí distancias mayores, de quinta y sexta. Y nivel 

avanzado ya poder hacer saltos de séptima, octava y novena, o sea todos los demás. 

AMR: Complejidad rítmica puede ser un criterio o no necesariamente 

AG: Yo creo que sí. ¿Tú no crees? El nivel básico tiene que ser movimientos muy simples, de pies, 

llevar ritmo con los pies. 

AMR: Pero esto todavía no es euritmia, habla de contratiempos, o síncopas o ese tipo de 
cosas. 

AG: Claro, claro. Olvídate de síncopas o contratiempos en el nivel básico. Yo diría ritmos no muy 

lentos, las notas largas o los silencios son fatales. Pero no sólo en los niños, no voy a nombrar el coro. 

AMR: No asocian canto con cuenta. 

AG: No, es demasiado para ellos. 

En el segundo sí ya podría ser ritmos un poco más estirados, lentos y espacios con silencios., que 

también a ellos les cuesta mucho, y silencios, qué se yo, de negras, blancas, etc. Y luego nivel 

avanzado de complejidad rítmica ya sí podría ser síncopas, contratiempos. 

AMR: ¿Y en cuánto a la expresividad corporal? ahí yo quiero englobar todo, desde que se 
mueva de cualquier manera, ¿se podrían organizar sus niveles? 
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AG: Sí, claro. Digamos que expresividad corporal en su nivel básico debería ser una expresividad 

corporal aproximada, es decir, que si un niño hace así y otro niño hace así (distinto) lo importante es 

que se mueva.  

AMR: Tú dices que la uniformidad aproximada. Pero ese tipo de movimiento es rítmico o es 
expresivo, con la letra. ¿Sabes? porque hay la euritmia y hay los movimientos, como ‘flor’ 
(gesto) a eso me refiero ¿o la misma euritmia, es decir, ya esos niñitos que hacen la flor 
pueden hacer una euritmia básica, además?  

AG: Pero como no estamos hablando todavía de euritmia. 

AMR: No, la metí aquí. Porque la euritmia puede ser expresiva pues, o sea es una expresividad 
corporal, sólo que la expresividad corporal puede ser como rítmica y otra puede ser que va 
sólo con las palabras, o describiendo con movimientos suaves, no rítmicos. 

AG: No son rítmicos pero son rítmicos, en el sentido de que puede no durar todo un compás, pero ya 

uno va buscando que coincidan con un acento, con la sílaba de una palabra, todas esas cosas. 

AMR: ¿Eso se puede organizar por dificultad? o sería equivocado decir: no, el movimiento que 
es suave, que no es chasquear, palmear… 

AG: Que no suena… 

AMR: Ajá, el movimiento que no suena ¿es necesariamente más fácil o todo lo contrario, es 
para un nivel más avanzado? porque uno suele ver eso en los coros de pre-escolar, que no es 
este el caso, éste es para de siete en adelante. Pero a eso me refiero. 

AG: Se puede pensar en la combinación de las dos fórmulas constantemente, como es expresividad 

corporal, entonces eso se podría. 

A.M.R: Entonces tú puedes catalogar, ¿tú puedes ver una obra y sólo por ver el movimiento 
escrito decir, estos movimientos son difíciles, son para tal nivel, en función de qué? o sea 
cómo podemos decir es difícil, esto es para un coro avanzado porque, o tiene poliritmia.  

AG: Claro, por ejemplo un canon, tú no puedes ponerle eso a un niño chiquitico.  

AMR: No, a niños de siete. (Susurrado), pero eso yo lo he hecho con niños de siete, pero es 
porque hay más grandes o más expertos.  

AG: Bueno, así como hiciste La Opereta Ecológica con niños de siete y lo hicieron bien. Es que no se 

puede, es tan difícil este tipo de cosas. Yo diría que en el primer nivel que debe ser una expresión 

corporal aproximada. Una aproximación a la expresión corporal. El nivel medio necesitaría de una 
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expresión y una capacidad rítmica más precisa, una perfección rítmica, ya se puede trabajar con 

precisión.  

Y el nivel avanzado es ya buscando yo diría pues la precisión plena, la exigencia, la perfección en la 

expresividad, pon eso, precisión plena del movimiento. 

AMR: ¿Y los idiomas? si te parece que un coro de nivel básico debe cantar sólo en su idioma, y 
si se pueden agregar por dificultad más. 

AG: Por idiomas, aquí no (en el básico). El idioma materno, el propio. Aquí yo tampoco lo pondría, un 

niño de diez años, (medio). Difícil. 

AMR: Textura se refería a si la textura de una pieza, también, oye no, esta pieza no, para un 
nivel, si eso refleja también un nivel de coros. 

AG: No entiendo muy bien si es textura vocal o de calidad vocal.  

A.M.R: O ponle otro nombre, ponle repertorio. Por repertorio cómo lo podrías organizar, un 
repertorio de tal descripción, es para un nivel medio, no básico. Ahí me quería referir al tipo de 
repertorio en su estructura o en la manera que esté escrita, no necesariamente en la cantidad 
de voces porque puedes tener catorce voces todas homofónicas. ¿Cómo podría el repertorio 
organizarlo por dificultad? 

AG: Yo creo que de todos modos ya lo pusimos arriba 

AMR: No, porque hablamos de melodía solamente, de construcción melódica. 

AG: Yo diría calidad de texto o texto adecuado para unos niños pequeños. 

AMR: Sólo por el texto digamos… 

A.G: Sí, aquí poesía infantil adecuada, aquí (medio) poesía un poquitico más, en donde pudieras 

incluir ya música popular más difícil y aquí (avanzado) pues podrías, a los catorce años, podrías ya… 

AMR: No pero es el mismo coro, de siete a catorce. Por si creías que era un coro de siete, y 
luego un coro de catorce.  

AG: Yo creo, yo lo veo muy difícil de contestar eso, ¿no lo podemos dejar en blanco? 

AMR: Ok. Yo quería decir algo como qué te hace decir a ti ‘esto lo puedo montar con mi coro,  o 
esto mejor después’, que no sea por construcción melódica ni por ritmo, si había algo en la 
armonía, algo en la polifonía. Por eso lo llamé textura, pues.  

AG: Sí, lo que pasa es que esto fíjate, está un poco aquí. 
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AMR: Ok, lo dejamos contenido en lo de arriba. Alberto, y la interpretación conociéndote, yo 
siempre te he escuchado que sea el coro básico o avanzado siempre su repertorio tiene que 
estar bien interpretado. ¿Qué puedes agregar? 

AG: Hay coros de niños a veces que tú los oyes y te impactan y te conmueven tanto como un coro de 

adultos. Depende de la pieza y depende de cómo puedas acompañar esa pieza y depende de cómo tú 

los hayas enseñado a interpretar. Ahora lógicamente en interpretación, es difícil que un coro de niños 

pequeños pueda hacer frases musicales muy ligadas y lentas, tienen que ser cosas, digamos, a una 

velocidad media, puede ser negra 72 o qué se yo, pero a una velocidad media. 

AMR: De acuerdo a su capacidad respiratoria 

AG: Exacto, de poca dificultad respiratoria y poca dificultad rítmica; ésta ya de nivel medio, poesías y 

música que exigen mejores matices o matices más definidos. Sí, porque eso más bien y luego 

(avanzado) la interpretación ahí pues, interpretación de composiciones, como tú dices, pues 

composiciones a varias voces, con problemas contrapuntísticos, así como puede ser una obra como la 

de Osvaldo o alguno de esos.  

AMR: Ok, muy bien. Y una ñapita que yo te quería preguntar, si de lo que tú has leído de los 
modelos pedagógicos por ejemplo, de Kodaly, Dalcroze, no sé si de Willems, si hay alguno de 
ellos que particularmente a ti te haya inspirado más y que te parezca: oye esto es lo que más 
aplica para los niños, dentro de lo que tú conoces de esa parte. O algún otro que no te esté 
nombrando. 

AG: Sí, como el método Suzuki. Todas estas cosas yo les encuentro que son válidas, todos ellos, el 

método Martenot, todos. El problema es que la inmensa mayoría de los profesores que se 

especializan, entre comillas, en estos métodos, piensan que estos métodos son únicos y son los que 

realmente pueden desarrollar el oído interno, que pueden desarrollar la musicalidad en el niño. Y yo 

creo que ahí es donde están equivocados, que todos como base son buenos y habría que estudiarlos, 

pero lo lógico es que luego el educador, el director debería de buscar la manera también de crear su 

propio método, utilizando todo lo que le hayan podido legar sus predecesores.  El hecho de que exista 

un Kodaly no quiere decir que ahí se acabó todo en la música para coros de jóvenes e infantiles. Ahí 

está el problema, los directores en un momento dado se aferran a una sola tendencia. Yo creo que 

todos nosotros estamos en la capacidad, si queremos, de poder organizar después unas técnicas, 

unos sistemas de enseñanza. Todos son buenos, pero sólo como punto de apoyo para nosotros 

después hacer cosas distintas.  
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AMR: Es bueno que se conozca digamos en qué consiste cada uno, las bases, para tener 
inspiración para la creación de otras cosas. 

AG: Ahora yo no estoy de acuerdo con la persona que toda la vida se dedica a hacer el método 

Dalcroze. Me parece que es muy limitado su trabajo. Fue, digamos que Karl Orff en un momento dado 

inventara todo un sistema de educación para los niños a través de los instrumentos de percusión y 

todo eso, perfecto, admirable; pero que nosotros sólo… Ahora que agarremos algunos de los 

instrumentos del método Dalcroze y que los empleemos para que después otros niños canten y para 

hacerlos con la música popular o con fórmulas que no se habían escuchado nunca, eso tiene 

muchísima más gracia. Así que yo estoy de acuerdo con todos esos métodos, pero como un punto de 

partida para que el director de coro de niños que debería ser un excelente músico y un excelente 

pedagogo pueda desarrollar todo lo que él piense que puede hacer y que es óptimo y que se amolda a 

un grupo de niños que será totalmente distinto a otro grupo de niños, ahí está el asunto. 

AMR: Muchísimas Gracias. 
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ENTREVISTA A EXPERTOS 

Fecha de realización: Octubre, 2008, Entrevistada: María Guinand 

 

AMR: ¿Cuáles son las áreas de competencia que, a su juicio, debe dominar un director de 
coros infantiles? 

MG: Pienso que debe tener una buena formación musical. 

AMR: Cuando dice formación musical, ¿en qué materias? 

MG: Preferiblemente diría yo una formación musical bastante completa, es decir en el sentido de que 

sea una persona que sepa solfear, que tenga entrenamiento auditivo, que conozca de armonía, que 

toque un instrumento. Sería ideal que toque piano y que tenga también cultura histórica. Pienso que 

porque trabaje con niños no tiene que estar menos formado que por trabajar con adultos. 

Básicamente, creo que el director de coros infantiles tiene que ser un músico bien formado. Luego 

debe manejar herramientas metodológicas que le permitan transmitir sus conocimientos para las 

edades con las que trabaja, es decir, conocer, de lo que es el proceso de aprendizaje, conocer 

herramientas pedagógicas, o sea, conocer los niveles de aprendizaje y las facilidades de acuerdo a 

las edades de los niños con los que vaya a trabajar. Y también pienso que debe ser una persona 

altamente creativa, y que esté muy, digamos, compenetrado y motivado al trabajo educativo, es decir, 

al trabajo pedagógico, a transmitir conocimientos.  

AMR: ¿Cuáles son los temas de lenguaje musical que debería dominar un director de coros 
infantiles? (los cruciales)  

ACOTACIONES PRELIMINARES: El objetivo de esta entrevista es realizar una exploración sobre 

los aspectos considerados por los expertos como relevantes para establecer el perfil “ideal” de un 

director de agrupaciones corales infantiles. Al hablar de coros infantiles nos referimos a grupos de 

niños entre 07 y 14 años, capaces de cantar al menos a dos voces.  
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MG: Bien. Yo creo que tiene que manejar muy bien el solfeo, que tiene que manejar muy bien todo lo 

que es la comprensión rítmica, más no solamente en términos teóricos sino en términos físicos, o sea, 

lenguaje musical completo. Tiene que manejar muy bien la afinación, el concepto de afinación, no sólo 

el concepto auditivo de afinación, sino también el concepto sonoro de afinación, es decir, tiene que ser 

capaz de cantar y afinar, aunque no tenga la mejor voz. Yo diría que básicamente eso. 

AMR: ¿Y debe ser capaz de identificar los intervalos, por ejemplo? 

MG: Por supuesto. 

 

AMR:  ¿Cuáles son las destrezas audioperceptivas que debe tener un director de coros 
infantiles? 

MG: Yo diría que todas. Es decir, si entendemos por destrezas audioperceptivas la posibilidad de 

corregir lo que escucha porque tiene una noción audioperceptiva de qué es lo que quisiera oír, 

entonces porque sabe qué es lo que quisiera oír, tiene la capacidad de corregir 

AMR: ¿Debe ser capaz de solfear a primera vista? 

MG: Bueno, yo no creo que es obligatorio el solfeo a primera vista, como que agarras una partitura y 

te la bebas. Creo que debe manejar el solfeo pero no es indispensable que lea a primera vista. 

AMR: ¿Y que sea capaz de tomar dictado? 

Que sea capaz de tomar dictado escrito es ideal, pero no es fundamental. Que sea capaz de distinguir 

auditivamente, sí, los aspectos sonoros que están, digamos, que están detrás de lograr un buen coro. 

Es decir, que sea capaz de distinguir auditivamente los problemas de afinación, es decir que entienda 

los problemas de afinación, y auditivamente los sepa distinguir y los pueda resolver. Y que sea capaz 

también de  distinguir en un momento dado la separación de voces. Pero en el coro infantil, 

dependiendo de la edad, tú empiezas es a trabajar, sobre todo con el concepto de afinación, a una 

voz, en unísono.  

AMR: Pero quizás esa capacidad de distinguir la puede dar un entrenamiento de tomar 
dictado... 

MG: Yo no estoy tan segura de que una persona capaz de tomar dictado tiene tan claro el concepto 

de afinación. Para mí la capacidad audioperceptiva de un profesor de coros infantiles radica más en 

su capacidad de comprender y transmitir la afinación. O sea aclarar el concepto de afinación. 

AMR: ¿Y cómo se podría entrenar eso? 
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MG: Yo creo que eso se puede entrenar a través de, digamos, de ejercicios, yo diría  a través de 

ejercicios sobre todo activos, es decir donde el maestro que quiere ser director de coros infantiles 

participa activamente cantando; es decir,  en el  concepto de afinación. Y él también puede entonces 

participar siendo escucha de otros que cantan. El punto es que la afinación de la voz no es lo mismo 

que la afinación de un piano, no es lo mismo que la afinación de un violín.  

AMR: O sea debería cantar en coro un director. 

MG: Claro, evidentemente… yo creo que ese es un criterio fundamental. 

AMR: ¿Y debe poseer conocimientos de armonía? ¿cuáles?  

MG: Sí. Yo creo que un director de coros infantiles tiene que estar en capacidad por ejemplo, de 

acompañar con un instrumento armónico una melodía. O sea de poder hacer sus acordes armónicos 

en la melodía. Debe estar en capacidad de hacer un pequeño arreglo vocal para dos o tres voces, en 

un momento dado unas adaptaciones. Lo cual significa que tiene que tener conocimientos, yo diría, 

que de toda la armonía, porque no basta con saber simplemente un bajo cifrado, o haber hecho un 

primer año de armonía. Yo creo que se necesita, digamos, entender el concepto de la armonía como 

agregado de sonidos. También cómo trabajar después a los niños no sólo para la armonía 

consonante, sino para la armonía disonante. Es decir, cómo hacer una disonancia, cómo resolver una 

disonancia en un unísono, cómo llegar a una quinta. Es decir, cómo escuchar una tercera, una tercera 

menor. Es decir cómo resolver el concepto vertical de la voz. 

AMR: ¿Debe conocer la fisiología y funciones del aparato fonador? 

MG: Sí, porque está trabajando con niños, cuyo aparato fonador está en proceso de desarrollo y es 

frágil. Entonces tiene que saber, por lo menos, cómo es el instrumento con el que está trabajando. 

AMR: Es importante que tenga conocimientos de técnica vocal, ya lo sabemos. Pero sus 
conocimientos de técnica vocal ¿cómo los utilizaría? 

MG: Bueno yo creo que no tanto que  tenga los conocimientos de teoría, sino que la tenga asimilada. 

Que sepa cantar, es decir, el director de coros infantiles tiene que tener medianamente una técnica 

vocal asimilada. Porque el niño aprende sobre todo por imitación. Como el niño imita, si el director 

canta mal, por más que teorice sobre el instrumento o sobre la afinación los niños cantarán mal. 

Entonces, creo que el director es un ser muy delicado en el sentido de que es un espejo. Entonces por 

esa razón mientras mejor músico sea, más exitoso será su trabajo.  

AMR: ¿Debe tener conocimientos de técnica gestual? (estamos hablando de un coro de niños 
de 7 a 14 años y que pueda cantar mínimo a dos voces) 
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MG: Sí, yo creo que sí. Por supuesto que sí, para poder manejar todo tipo de repertorio. AMR: ¿Cuál 
es el mínimo manejo de la técnica gestual? 

MG: Bueno yo creo que además de tener las figuras básicas, creo que tiene que tener una capacidad 

de anticipación en el ensayo, que tiene que tener una capacidad de poder resolver distintas 

articulaciones con su gesto, que tiene que tener la capacidad de saber cuándo dirigir con figuras o 

cuando moverse gestualmente de otra manera, con expresión corporal, para lograr su resultado. 

AMR: ¿Cómo distribuyes el tiempo de un ensayo de coros infantiles? 

MG: Depende para qué o quién sea ese ensayo 

AMR: Para esta agrupación, un coro de siete a catorce años 

MG: Bueno, yo creo que siempre es importante… el coro ya es un coro que está constituido ¿no?  

AMR: Sí, ya está constituido y vamos a suponer que tiene cantando un año. 

MG: Ok, entonces tiene que haber siempre un período de trabajo vocal solo. Es decir, de un trabajo 

vocal, digamos de concienciar el sonido, el sonido y la afinación, vamos a llamarlo así. Eso puede ser 

una primera parte del ensayo, pero unida a expresión corporal. Y este proceso de calentamiento y de 

expresión corporal puede ir directamente relacionado al repertorio que se vaya a ensayar ese día o a 

una parte del repertorio que se vaya a ensayar ese día. Es decir, que la preparación previa no debe 

estar desligada del repertorio, yo hago unos ejercicios de vocalización de una forma y después 

empiezo a cantar de otra forma, sino conectar, o sea buscar una conexión. Después me parece bien  

importante, por supuesto, trabajar lo que es el aprendizaje de la música y dentro de ese aprendizaje 

de la música, si hay tiempo, porque no estamos apurados que mañana tenemos que hacer el 

concierto, sino si hay tiempo, podemos a través de la música que están aprendiendo incentivar el 

aprendizaje del solfeo y de la música a los niños también. Corregir sobre la música todo el tiempo los 

aspectos vocales, los aspectos de afinación, los aspectos de pronunciación. Creo que hay que 

trabajar mucho con los niños la dicción, es muy importante porque hablan mal, sobre todo nuestros 

niños aquí en Venezuela el castellano es bastante deficiente como lo están aprendiendo. Y después 

también creo que hay que dedicarle, digamos, espacios del ensayo, así sean flashes, a aspectos que 

pueden ser hechos en forma coloquial pero que tienen que ver con la historia de la música. O sea, que 

ellos sepan qué es lo que están cantando, de quién es, por qué, a qué se refiere, dónde fue escrito, en 

qué momento de la historia. O sea, cómo se sitúan ellos dentro de ese panorama artístico. 

AMR: Gracias. Yo tengo aquí la siguiente ¿Qué tipo de actividades realizaría en la 
vocalización? Que es eso que decías también. 
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AMR: Ahora ¿de qué manera debe emplear el director esta creatividad de la que hablabas, en el 
ensayo? 

MG: Yo creo que el director de coros infantiles no está hecho. O sea, tú no puedes decir que estás 

hecho. Simplemente te vas haciendo, como todos los directores, te vas creciendo en la vida. Entonces 

dependiendo de la circunstancia y del momento en el que tú estés ser creativo significa mantener el 

interés en el ensayo. Para mí. O sea, ser creativo significa mantener el interés, encontrar los caminos 

para solucionar los problemas y solucionarlos y hacer que el coro se fortalezca. Porque no hay nada 

más frágil que un coro y que un coro infantil. Son entidades muy frágiles. O sea cuando tu buscas es 

por ejemplo en la rutina, o cuando descuidas un cierto aspecto del trabajo, inmediatamente el brillo se 

empaña y se echa a perder como el trabajo. O sea, es como un encaje, entonces mantener ese 

encaje así limpiecito, bordadito, planchadito, implica creatividad. Y creatividad para esos aspectos. 

AMR: ¿Y cómo se podría incentivar la creatividad en un director? ¿qué se podría hacer para 
que el director pudiese tener esa creatividad? Es decir, la creatividad es una semilla que uno 
tiene, que todos tienen, pero ¿cómo se puede desarrollar? ¿cómo se podría incentivar? por 
ejemplo, en un instituto universitario. 

MG: Bueno, en una clase de dirección se pueden crear situaciones, se pueden poner como 

situaciones problema y ante esa situación problema, cómo lo resolverían. Y esas situaciones se 

pueden plantear en términos teóricos, pero también se pueden plantear en términos prácticos. Es una 

fórmula. Otra, puede ser, por ejemplo, explicar experiencias.  Es decir, compartir experiencias con 

colegas sobre situaciones que requieran creatividad para resolver los problemas. Otra podría ser que 

el profesor que es una persona más experimentada ya no sólo comparta  experiencias, sino que dé 

tips. O sea que dé pequeños caminos, pequeñas luces, que les diga mira, a mi me ha funcionado 

esto, me funciona esto, me funciona esto. O sea que el maestro enseñe, no se guarde su receta sino 

que la dé, que la enseñe. Porque eso también genera incentivo. Y después viene en el oficio, en el 

ejercicio del oficio, creo que, juntarse con otros coros de niños, por ejemplo en conciertos y ver 

resultados, o sea un poco de competencia, o sea, por qué fulanito logra esto y yo no, o por qué yo sí y 

él no. Es decir, yo creo que esa parte también motiva la creatividad. 

AMR: ¿Qué tipo de actividades propones para resolver problemas de afinación en un coro? 

MG: Bueno, en primer lugar, una actividad que tenga que ver con la producción del sonido. Porque yo 

sí creo realmente que la afinación está relacionada con la memoria auditiva que tú tengas, pero 

también con los problemas que tú tengas para producir el sonido. Entonces tengo que ver primero si el 

problema es un problema auditivo, o sea es que no lo entiende, o si es un problema de emisión, 

entonces haría ese tipo de ejercicios: ejercicios de memoria, o sea por ejemplo, qué se yo, volver 
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siempre sobre un mismo sonido habiendo paseado por muchos sonidos, ver cómo está tu memoria de 

regresar siempre sobre el mismo punto, en términos de unísono. Y después se pueden hacer 

ejercicios de cómo se llama, de acordes, de afinación de acordes, de acordes disonantes volviendo 

sobre acordes consonantes, o volviendo sobre unísonos, hasta que vaya como empastando y se vaya 

encontrando ese nivel de equilibrio, porque la afinación es como un equilibrio, es un equilibrio en la, 

digamos, en la frecuencia. Cuando la frecuencia se desequilibra es que estás alto o estás bajo.  

AMR: ¿Y cuáles serían los aspectos que permiten organizar los niveles de progreso de un 
coro? Y esa está vinculada con ¿cómo gradarías los aspectos anteriores en niveles? de lo que 
habíamos hablado. Yo para hacer esta pregunta me acordé por ejemplo cuando se es jurado, 
cuando se es jurado en un concurso. Esos aspectos ¿qué aspectos serían?  

MG: Bueno, en cuanto a afinación se está o no se está afinado, pero no se es. Es una actitud. Está 

afinado o no está afinado. Punto. Que yo creo que ese es un parámetro importantísimo. 

Creo que otro parámetro importantísimo es la actitud hacia la música, es decir, cuán entusiasmo el 

coro manifiesta en relación a lo que está cantando porque eso ayuda mucho a resolver otros 

problemas. Lo que tú sientes, cómo tú percibes al grupo. Es decir, el nivel de compromiso que tú 

percibes del grupo. A mí me ayuda mucho a entender su nivel de progreso, porque ese nivel de 

comunicación incide en su nivel de concentración y eso también tendrá que ver entonces con su nivel 

de reproducir lo que tú hayas trabajado en el ensayo de manera fiel. Es decir, si no hay compromiso, 

si la gente está aburrida, la gente no está comprometida, la gente no está comprometida, la gente está 

dispersa, todo lo demás es como una cadena de errores. Entonces yo pienso que ese es uno de los 

puntos para mí importantes. Evidentemente después vienen los aspectos que tienen que ver con el 

conocimiento del repertorio, con la emisión vocal, pero también como el director maneja al grupo, es 

decir la capacidad que tiene el director de liderazgo para que el grupo produzca un resultado, un buen 

resultado. Es decir, no solamente medir al coro sino en realidad medir al director, como líder del 

producto del coro. 

AMR: Pero uno cómo ve… en un concierto, esto es, preguntando las cosas que uno puede ver 
cuando llega a un concierto. Porque el entusiasmo todavía sí se puede percibir. Pero, la 
capacidad de liderazgo pienso que también ¿no? se ve mucho en la actitud 

MG: Mira, yo me he cansado de ver en concursos coros excelentes que suenan regular porque el 

director es regular, porque el director tiene un techo y no ‘echa pa’ lante’ la maquinaria que tiene. Y tú 

dices –este coro con otro director sonaría increíble-. Es decir, yo sí creo que en materia coral el 

director es altamente responsable del, digamos, del resultado final. Es como un espejo. Es decir, no 

sucede tanto en la música sinfónica. Pero en la música coral sí. Porque es tan frágil el instrumento 
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que el instrumento depende de esa conexión humana y de esa sabiduría del director, no sólo 

sabiduría en términos musicales, sino también sabiduría grupal, sabiduría de liderazgo, de timing, de 

cómo manejar las cosas, de cómo resolver una situación, de cómo limar tensiones, de cómo, o sea, 

de cómo aglutinar, de cómo agrupar. Todo eso produce el, como el resultado final y yo creo que en el 

coro de niños es fundamental. Cuando tú ves un coro de niños empapado con su director, ilusionado, 

emocionado, inmediatamente ese coro, ese coro como que brilla, aunque tenga defectos, en un 

momento dado de afinación, o se equivoca en una letra. Pero lo que cautiva al final es algo que va 

más allá sólo de la parte técnica. Y ahí, la parte, yo creo que la parte del liderazgo es muy importante. 

AMR: Y la última es, la gradación, en pocas palabras, nivel básico, nivel medio, nivel avanzado, 
de algunas de estas características que tengo aquí o algunas otras que se te puedan ocurrir, 
porque ahí no está, por ejemplo, el punto éste (de liderazgo) del director. 

MG: Por ejemplo, para mí aquí construcción melódica, para mí aquí tiene que ser intervalos, 

pequeños, no semitonos, tonos, terceras, cuartas y quintas, no más. En el nivel medio, yo agregaría 

sextas, séptimas, octavas y eventualmente semitonos. Y en el nivel avanzado introduciría el semitono, 

con los intervalos aumentados y disminuidos, en la melodía. 

AMR: ¿Y en cuanto a complejidad rítmica? 

MG: Complejidad rítmica, la mayor complejidad rítmica es la síncopa, es la mayor complejidad rítmica, 

para mí. Entonces, yo creo que, digamos, yo pondría la síncopa en el nivel avanzado pero la síncopa 

se podría ir estudiando antes. Pero comprenderla en términos rítmicos… 

AMR: Pero digamos un coro que ya pueda hacer una síncopa con soltura es un coro que está 
en un nivel avanzado. 

MG: Sí 

AMR: Ok 

AMR: ¿En cuanto a expresividad corporal? 

MG: A mí me parece que al principio debe ser altísima en el nivel básico. O sea que la expresividad 

corporal puede disminuir, puede ir en diminuendo. Yo empezaría con una alta expresividad corporal 

en el nivel básico, después en el nivel medio una expresividad corporal más rítmica, más controlada. Y 

después en el nivel avanzado una expresividad corporal aún más imbuída dentro de la música, o sea 

más controlada porque la expresividad ya puede ser contenida… 

AMR: Puede reflejarse de otra manera 
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MG: Exactamente. 

AMR: En cuanto a los idiomas, ¿eso puede ser una categorización de niveles? o no 
necesariamente? 

MG: Yo creo que no 

AMR: ¿Y la textura? me refería era al canto homofónico, si se puede organizar de esa manera, 
si necesariamente algo homofónico podría ser básico, o no necesariamente 

MG: Bueno, texturas, unísono, dos voces, donde puedes tener polifonía primero, canon, 

diferenciación.  

AMR: Ah ¿el unísono no lo pondríamos acá? ¿en el nivel básico?  

MG: Ah no entonces sí, lo pondría acá, unísono, canon. 

Aquí (nivel medio) dos voces, pero ya no tanto el canon sino dos voces polifónicas y homofónicas. 

Primero polifónica que homofónica, me parece más difícil que canten homofónicamente, me parece 

más fácil que canten polifónicamente.  

AMR: Tipo diálogo-respuesta 

MG: Por ejemplo, yo trabajaba con mi coro universitario y les ponía a cantar: “Il grillo, Il grillo e buon 

cantore” a cuatro voces y no había forma de que cantaran todos. Y este: “che tiene longo…” 

(polifónico), eso se lo aprendían en tres patadas, lo otro les costaba más trabajo. 

AMR: Eso también se ve con las terceras paralelas, que creen que es fácil. 

MG: Las terceras paralelas es difícilísimo. Y bueno, mayor complejidad polifónicamente. 

AMR: Y en cuanto al registro vocal eso también puede ser una manera de medir el progreso de 
un coro? 

MG: Sí. Exactamente. O sea, a medida que el registro va creciendo va creciendo también la destreza 

vocal del coro. 

AMR: ¿Y la interpretación se puede medir de alguna manera? ¿como el nivel de progreso? 
Obviamente de un coro significa del director. 

MG: Tú puedes tener una cosa muy sencilla bellamente interpretada, aunque las voces no sean 

perfectas, aunque haya problemas todavía, con comprensión. Yo creo que la interpretación no tiene 

que esperar resolver todos los problemas técnicos para hacerse, ¿tú no crees? 

AMR: Sí, precisamente en el unísono es que se permite hacer música desde el principio. 
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MG: Tú puedes hacer cosas tan musicales con cosas tan sencillas. Tú no necesitas llegar a los 

niveles de mayor desarrollo para llegar a una buena interpretación, todo lo contrario. 

AMR: Buenísimo, esto era todo. Gracias por tu generosidad. 
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ENTREVISTA A EXPERTOS 

Fecha de realización: Noviembre, 2008, Entrevistada: Elisenda Carrasco (vía e-mail) 

 

 

1. ¿Cuáles son las áreas de competencia que, a su juicio, debe dominar un director de coros 
infantiles? 

Lenguaje musical 

Técnica vocal propia suficiente 

Didáctica de la canción 

Dirección, gesto 

Dinámicas de grupo 

Amplia visión del repertorio 

 

2. ¿Cuáles son los temas de lenguaje musical que debe dominar un director de coros 
infantiles? 

Todos. Debe poseer amplia formación. 

 

3. ¿Debe ser capaz de identificar los intervalos?  Sí__X_______               No__________ 

 

4. ¿Cuáles son las destrezas audioperceptivas que debe tener un director de coros infantiles? 

Saber identificar para poder corregir: una, 2, 3 voces a la vez 

Sentido armónico del oído 
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5. ¿Debe ser capaz de solfear a primera vista?  Sí____X_____               No__________ 

 

6. ¿Debe ser capaz de tomar dictado?                Sí____X_____               No__________ 

 

6.1. Si respondió afirmativamente en 6 ¿A cuántas voces? 

Mínimo 3 

 

7 ¿Debe poseer conocimientos de armonía? Sí____X_____               No__________ 

 

7.1. Si respondió afirmativamente ¿Cuáles? 

Realización de arm. a 4 voces 

Acompañar canciones sencillas con acordes 

 

8. ¿Debe conocer la fisiología y funciones del aparato fonador?   

 

Sí___X______               No__________ 

 

9. Si considera que es importante que tenga conocimientos de técnica vocal ¿para qué los 
utilizaría? 

Para enseñar a cantar CORRECTAMENTE 

 

10. ¿Debe  tener conocimientos de técnica gestual?   

 

Sí_____X____               No__________ 
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10.1. Si respondió afirmativamente en 10 ¿Cuáles es el manejo mínimo que debe poseer un 
director de coros infantiles sobre técnica gestual? Las figuras básicas  

Saber dar entradas 

Salidas 

Dinámicas  

(como mínimo) 

 

11. ¿Cómo distribuye Usted el tiempo de un ensayo? 

Vocalización 

Obra nueva 

Profundizar en obras ya conocidas 

Repaso de obras 

 

12. En un coro infantil ¿qué tipo de actividades realizaría en la vocalización? 

Primeramente trabajo el cuerpo: relajación de todas las articulaciones, movimientos simples pero 

concretos (para también la concentración mental), sentir el eje de la columna (posterior del aire), dejar 

el cuerpo en un posición que nos permita iniciar un movimiento, o sea no activo pero no dormido.  

La respiración en segundo termino: inspiración y expiración. Ésta última, controlada o sin controlar si 

son niños muy pequeñitos. Controlar la "densidad" del aire.   Si es largo o corto y la dirección de éste: 

para el posterior control de la proyección del sonido, para mi la base del canto es el legato. 

Y luego propiamente la vocalización, empezando con sonidos suaves, m n y poco a poco después de 

consonantes oclusivas que nos impulsen el aire pues trabajo de vocales. Ligado siempre a la 

ejercitación sobre las tesituras que puedan controlar. 

13. ¿Es la creatividad una cualidad que debe tener el director? 

 

Sí____X_____               No__________ 
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13.1 De ser afirmativa su respuesta en 13. ¿De qué manera la emplearía en el ensayo? 

Creando imágenes que ayuden a cantar mejor 

 

13.2 ¿Cómo se puede incentivar la creatividad en el director?  

Que el director se esfuerce por intentar crear un ejercicio nuevo cada día en la vocalización. 

No enseñar de la misma manera la misma canción cuando pasan los años y repites la  canción, pero 

no los niños, jugando siempre con ellos, inteligentemente. 

No sé, podría decir que: intentar crear un ensayo "único" irrepetible"!  

 

14. ¿Qué tipo de actividades propone para resolver problemas de afinación en el coro? 

Muchas, la primordial es escuchar. Por ejemplo: 

Hacer todos la nota que quieran, preguntar de repente qué nota hacia el de su derecha ¿y el de la 

izquierda? 

Hacer sirenas con la mano (director) y ellos cantan. De repente la sirena es mucho más definida y 

pequeña, menos de medio tono. 

Aplicarlo en una canción. 

Cantar la voz del compañero de otra cuerda. 

Escuchar los sonidos que hay en una sala en silencio 

Escucharse a uno mismo 

 

15. A su parecer ¿Cuáles son los aspectos que permiten organizar los niveles de progreso de 
un coro de niños? 

El empaste vocal 

La soltura de los cantantes 

El conseguir cantar bien un repertorio dificultoso 

Que el coro haga música sin ayuda del director 

 



Diseño de un Espacio Virtual de Aprendizaje para el mejoramiento de capacidades y  
destrezas del Director de Coros Infantiles 

Trabajo de Grado para optar al título de la Maestría En Música 

381 

 

 

15.1 ¿Cómo gradaría, en pocas palabras, los siguientes aspectos del desempeño de un coro de 
niños en niveles? (nivel básico, nivel medio, nivel avanzado) Puede incluir otros. 

Se me hace difícil la gradación. Lo haré con los aspectos que me parecen fundamentales. Amplío 

fuera del cuadro 

 

Nombre de Aspecto Nivel Básico Nivel Medio Nivel  Avanzado 

Repertorio 

 

Unísono cánones 2 i 3 voces 

Construcción melódica    

Complejidad Rítmica    

Expresividad Corporal - Algún mov 

puntual 

euritmia 

Idiomas propio Algún idioma de 

más 

indistinto 

Textura    

Aspecto Técnico Vocal    

Registro Vocal    

Interpretación    

 El repertorio me parece que es lo que define mejor: 

Básico: a una voz, con frases asequibles a nivel de legato y aire, sin muchos saltos en la melodía, unísono, 

tesitura agradable para ellos, canciones no muy largas, movimiento corporal puntual y sencillo, idioma de origen, 

algún canon...con acompañamiento instrumental siempre será más sencillo, estilo popular o de autor regido por 

estos parámetros 

Medio: repertorio a dos voces con imitaciones, no en paralelo (es más difícil), con frases mas largas, vocalmente 

más dificultad, a capela algunas de las canciones, puede ser en otro idioma, con movimiento si lo pide la pieza. 
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Avanzado: a tres voces o más, a capela o instrumental, con frases más largas, las tesituras se amplían, las líneas 

melódicas también. Se hace repertorio de autores contemporáneos, arreglos. 

 

16. ¿Qué modelo(s) pedagógico(s) recomendaría utilizar a un director de coros infantiles? 
(Kodaly, Dalcroze, Martenot, etc) 

Todos son importantes. 

 

17. ¿Desea agregar algo que le parezca relevante y no esté incluido en esta entrevista? 

 

Muchas gracias por su generosidad en conocimientos y tiempo.  

  



Diseño de un Espacio Virtual de Aprendizaje para el mejoramiento de capacidades y  
destrezas del Director de Coros Infantiles 

Trabajo de Grado para optar al título de la Maestría En Música 

383 

 

 

 

INTERVIEW TO EXPERTS 

Date: October, 2010                                                                   Name: Zimfira Poloz (email) 

 

1. Name the skills that you consider should have a children’s choral conductor 
 Understanding and have vision of sound concept 
 Knowledge of child voice 
 Trained voice as children modeling conductors voice  
 Conducting skills 
 Teaching pedagogy, strategies 
 Knowledge of high quality literature suitable for age range 

 

2. Which musical concepts do you think are fundamental for him/her to manage? 
 Leadership skills plus to all knowledge above 

 
3. Should a children’s choral conductor identify intervals?   

Yes_X________               No__________ 

4. What are the audio perceptual skills that he/her should manage? (referring to what a 
conductor should be able to listen) 

 Healthy Sound production 
 Correct vocal range 
 Shape of the pure vowels 
 Breath management  
 Insist on intonation accuracy 

 

PRELIMINAR COMMENT: The purpose of this interview is to explore the aspects that experts 

consider should be relevant in a conductor of children choirs. Considering a children choir from 07 

to 14 years old, able to sing minimum in two parts.  
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5. Should he/she be able to read at first sight?  

Yes__X_______               No__________ 

6. Should he/she be able to take dictation?                 

    Yes__X_______               No__________ 

6.1. If yes, how many voices?  

 Preferably 2pt but unison from sure   

7. Should he/she have knowledge in Harmony? Yes__X_______               No__________ 

7.1. If positive, which kind of knowledge? 

 Be able to understand harmony, structure of the songs she/he is going to teach 

8. Should he/she know the physiology of the “vocal apparatus”?   

Yes___XXX______               No__________ 

9. If you consider important that a conductor should know about Vocal technique, how should it 
be used? 

 Warm ups, teaching song- constantly listening for sound production 

10. Should a children’s choral conductor know about technical gesture?   

Yes____XXX_____               No__________ 
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10.1. If  yes, what is the minimum  skill he /she should manage?  

 Basic Conducting skill at least 
 Different conducting patters 
 Have the knowledge of how gesture affect the sound 
 Constantly work on gesture ( conduct at the front of the mirror) 

11. How do you distribute your time during a rehearsal? 

 Warm up always 
 New material  
 Incorporate theory and  sight reading skills 
 Perform pieces which were studied  and already spent time on them on the previous 
rehearsals 

12. In a children’s choir what kind of activities would you use during the warming up? 

 Dalcroze 
  Movements, engaging full body for sound production 

13. Should a conductor have creativity? 

Yes_XXX__ No__ 

13.1 If yes, how do you think he/she would use it during the rehearsal? 

 Creativity must present in everything the conductor do 
 Physical and movement movements 
 Visual tools 
 Kinesthetic tools 
 Give image 
 Using space and acoustic of the room in a different ways 
 Using colour and weight of sound 
 Theme of the concerts: using multimedia tools 
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13.2 How can creativity be incentivated or cultivated in a conductor?  

 Collection of different tools 
 Constantly teaching young conductor to pay attention to this important side 
 

14. What kind of activities would you propose to solve pitch problems in the choir? 

 Sing a cappela more without support of piano 
 Singing different scales and sequentials  
 Shape of the vowels 
 Placement of the sound 
 Singing in a high position 
 Teach basic theory on pieces your choir is singing to understand relationship between 
pitches 

15. What do you think are the aspects that can serve to organize the level of progress in a 
choir? 

 1st step- safe environment  
 Choose appropriate repertoire  
 Teach your singers skills; breathing, shape of the singing vowels, ear training, ext BUT 
constantly work on expression (connection to the music)  
 Make sure that your singers feel successful. 

15.1 Could you write different levels of difficulty in each of the following aspects? 

Name of the aspect Basic Level Medium Level Advanced Level 

Repertoire (for 
example, in the 
basic level should 
be Unison. Please 
write the others) 

Unísono 2 pt 3-4 pt 
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Name of the aspect Basic Level Medium Level Advanced Level 

Intervals within the 

melody 

 

 

Minor 3d down ( s –

m)  

s-l-s-m 

perfect 4th up 

l-s-m-r-d  

perfect 5th 

Perfect octave 

chromatics- are hard 

 

Adding semitones or 

half steps 

Major scale,  

Minor scale  

Add 6th,  

Chromatic scale 

Whole tone scale 

Skips any intervals 

 

 

Rythmic complexity 

 

 

Quarter, half, whole, 

8th notes 

Dotted rythym 

16th notes 

Syncopations  

Complicated rythym 

patters 

Triplets,  

Body Expression 

 

Pulse  

Moving on the beat  

On all levels 

engaging whole body 
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Name of the aspect Basic Level Medium Level Advanced Level 

 Small body 

movements suitable 

for the song 

Facial expression 

In sound production 

Plaus facial 

expression 

Sence of pulse and 

metre  

Lamguages 

 

 

Mother language  

Latin  

Add different 

languages  

TEACH IPA  

Any language  

Texture 

 

 

 

canons Canons 

Partner song 

Two different 

melodies at the 

same time  

Hamophonic  

Add poliphony 

 

Vocal Technical 

If Young children 

don’t use following 

Be able to sing in 

harmony.  

Be independent 

singer 
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Name of the aspect Basic Level Medium Level Advanced Level 

aspects 

 

 

keys: 

C major, F major, G 

major sing a 

semintone higher 

 

Register 

 

 

From C to E flat F,  B flat- G G- A ( 2,5 octaves) 

Interpretation 

 

   

 

16. What pedagogic model  or school would you recommend? (Kodaly, Dalcroze, etc) 

 Elements of all  different schools.  
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17. Would you like to add any other theme or observation that is not contemplated in this 
interview and you consider important? 

 Connection to the music 
 Expressive singing 
 Communication of the text 

 

Thank you for your generosity, knowledge and time. 

You are welcome  
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Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4

Categorías/Subcateg
orías Alberto Grau María Guinand Elisenda Carrasco Zimfira Poloz

Formación musical 
(general)

... capacidad de cantar afinado y de
aprenderse de antemano y profundamente las
canciones que va a montar, a enseñar a los
niños. El hecho en sí de ser un director de
niños no implica una categoría o un nivel de
conocimientos bajo(...) cuánto más sepa de
música...mejor (…). Si además puede dominar
un instrumento, o por lo menos conocerlo para
poder usarlo en los ensayos y en los
conciertos pues todavía mejor.

Tiene que tener una buena formación 
musical. Preferiblemente diría yo una 
formación musical bastante completa, 
es decir en el sentido de que sea una 
persona que sepa solfear, que tenga 
entrenamiento auditivo, que conozca 
de armonía, que toque un instrumento. 
Sería ideal que toque piano y que 
tenga también cultura histórica. Pienso 
que porque trabaje con niños no tiene 
que estar menos formado que por 
trabajar con adultos. Básicamente, 
creo que el director de coros 
infantiles tiene que ser un músico bien 

Lenguaje musical, técnica
vocal propia suficiente,
dirección-gesto.

Understanding and have vision of
sound concept. Know ledge of child 
voice. Trained voice as children
modeling conductors voice.
Conducting Skills.

Lenguaje musical

... lo imprescindible sería que supiera leer en 
lenguaje sencillo, lo que puede ser una melodía 
y de ahí puede ir hasta el inf inito (...) cuánto 
más pueda en algún momento hasta intervenir 
en lo que puede ser los pasajes melódicos y 
modif icar algunos momentos melódicos que 
considere no se adaptan a la voz de los niños 
pues mejor. Que pueda identif icar los 
intervalos. No creo necesario que solfee a 
primera vista. De tomar dictado, todo depende, 
porque si es tomar dictado de una canción 
infantil, sí, eso es relativamente fácil. 

... tiene que manejar muy bien el 
solfeo, que tiene que manejar muy 
bien todo lo que es la comprensión 
rítmica, más no solamente en términos 
teóricos sino en términos físicos, o 
sea, lenguaje musical completo. Tiene 
que manejar muy bien la afinación, el 
concepto de afinación, no sólo el 
concepto auditivo de afinación, sino 
también el concepto sonoro de 
afinación, es decir, tiene que ser 
capaz de cantar y afinar. Que sea 
capaz de tomar dictado escrito es 
ideal, pero no es fundamental. Que 
sea capaz de distinguir auditivamente, 
sí, los aspectos sonoros que están, 
digamos, que están detrás de lograr 

Todos los temas de lenguaje 
musical. Debe tener una 
amplia formación. Debe poder 
solfear a primera vista, 
identif icar los intervalos, 
tomar dictado como mínimo a 
3 voces.

Leadership skills plus to all 
know ledge above, identify 
intervals, to read at f irst sight, to 
take dictation preferably 2pt but 
unison from sure.

Destrezas 
audioperceptivas

… su desarrollo auditivo debería de ser el de 
una persona con vastos conocimientos o 
profundos conocimientos de música (,,,( una 
de las cualidades más complicadas para 
trabajar con coros de niños es tener, digamos, 
los conocimientos para poder hacer que esos 
coros de niños realmente progresen 
constantemente. Que no sea en un momento 
dado una persona conformista que piensa que 
conque los niños balbuceen una melodía y la 
canten más o menos afinada y con una voz 
mal colocada 

... la capacidad audioperceptiva de un
profesor de coros infantiles radica
más en su capacidad de comprender
y transmitir la afinación. O sea aclarar
el concepto de afinación.Yo creo que
eso se puede entrenar a través de,
digamos, de ejercicios, yo diría a
través de ejercicios sobre todo
activos, es decir donde el maestro
que quiere ser director de coros
infantiles participa activamente
cantando; es decir, en el concepto
de afinación. Y él también puede
entonces participar siendo escucha
de otros que cantan (...) tiene que
cantar en coro, ese es un criterio 

Debe saber identif icar lo que 
pasa para poder corregir: 
escuchar 1, 2, 3 voces a la 
vez. Debe desarrollar sentido 
armónico del oído.

Healthy Sound production.  Correct 
vocal range. Shape of the pure 
vow els. Breath management. • 
Insist on intonation accuracy.

Armonía

... los conocimientos mínimos pues serían
poder armonizar una melodía simple de una
canción para niños, eso sería el mínimo. Pero
siempre partiendo de la base que siempre será
mejor un director cuando más preparado esté
como músico.

... tiene que estar en capacidad por
ejemplo, de acompañar con un
instrumento armónico una melodía (...)
de hacer un pequeño arreglo vocal
para dos o tres voces, en un
momento dado unas adaptaciones. Lo
cual signif ica que tiene que tener
conocimientos, yo diría, que de toda la
armonía, porque no basta con saber
simplemente un bajo cifrado, o haber
hecho un primer año de armonía. Yo
creo que se necesita, digamos,
entender el concepto de la armonía
como agregado de sonidos. También
cómo trabajar después a los niños no
sólo para la armonía consonante, sino
para la armonía disonante. Es decir,
cómo hacer una disonancia, cómo
resolver una disonancia en un
unísono, cómo llegar a una quinta. Es
decir, cómo escuchar una tercera,
una tercera menor. Es decir cómo
resolver el concepto vertical de la
voz.

Realización de arm. a 4 
voces.Acompañar canciones 
sencillas con acordes.

Be able to understand harmony,
structure of the songs she/he is
going to teach.

Fisiología y funciones 
del aparato fonador

Yo creo que no, no. Saberlo utilizar sí, pero no
en el sentido de conocer la fisiología. Es decir,
si yo los conocí alguna vez ya se me olvidaron
todos y hace muchos años de eso.

… está trabajando con niños, cuyo
aparato fonador está en proceso de
desarrollo y es frágil. Entonces tiene
que saber, por lo menos, cómo es el
instrumento con el que está
trabajando.

Debe conocer la f isiología y 
funciones del aparato 
fonador

Yes. (Debe conocer). 

Esferas de competencia que debe dominar un director de coros infantiles

Unidades de Análisis
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Técnica Vocal

El niño aprende por repetición, por la
demostración que le puede hacer el
director o la directora. Si tú tienes
conocimientos de técnica vocal y los
empleas, pues el niño lo que va a
hacer es copiar y repetir cómo lo estás 
haciendo tú de bien. El resultado será
mucho mejor si el profesor canta que
si el profesor toca un instrumento de
viento, o piano o lo que sea.

... yo creo que no tanto que  tenga los 
conocimientos de teoría, sino que la 
tenga asimilada. Que sepa cantar, es 
decir, el director de coros infantiles 
tiene que tener medianamente una 
técnica vocal asimilada. Porque el niño 
aprende sobre todo por imitación. 
Como el niño imita, si el director canta 
mal, por más que teorice sobre el 
instrumento o sobre la afinación los 
niños cantarán mal.

Debe manejar la técnica vocal, 
conocer la voz del niño, para enseñar 
a cantar CORRECTAMENTE.

Warm ups, teaching song-
constantly listening for sound
production

Técnica Gestual

Sí, claro que sí, debería de tener. 
Porque algunos (tienen), otros 
desarrollan pues… otros no han 
estudiado técnica gestual pero la 
emplean, la emplean de una manera si 
tú quieres intuitiva. Esa es la 
diferencia. Por eso es que estas 
preguntas a veces son un poco 
complicadas de responder, porque 
cuántas personas uno les enseña 
técnica gestual, hasta para hacer una 
vocalización y después no la emplean 
nunca. Y ellos la conocen, la técnica, 
el paquete no es conocer algo en un 
momento dado, sino aplicarlo.

... yo creo que además de tener las
figuras básicas, creo que tiene que
tener una capacidad de anticipación
en el ensayo, que tiene que tener una
capacidad de poder resolver distintas
articulaciones con su gesto, que tiene
que tener la capacidad de saber
cuándo dirigir con figuras o cuando
moverse gestualmente de otra
manera, con expresión corporal, para
lograr su resultado.

Como mínimo saber dar entradas, 
salidas, dinámicas.

Basic Conducting skill at least. 
Different conducting patters. Have 
the know ledge of how  gesture 
affect the sound. 

Cualidades 
extramusicales

Yo diría que la primera es el don 
natural de contacto humano con los 
niños (...) es tan frágil  el instrumento 
(...) depende de esa conexión humana 
y de esa sabiduría del director, no sólo 
sabiduría en términos musicales, sino 
también sabiduría grupal, sabiduría de 
liderazgo (...) yo diría que lo más 
importante que necesita un profesor 
de coros infantiles es pasión, entrega 
entera ¿entiendes? Una persona que, 
cuando termina el ensayo, sale 
contento de ahí y casi no duerme 
pensando qué va a inventar para que 
aquellos niños terminen felices el 

Luego debe manejar herramientas 
metodológicas que le permitan 
transmitir sus conocimientos para las 
edades con las que trabaja, es decir, 
conocer, de lo que es el proceso de 
aprendizaje, conocer herramientas 
pedagógicas, o sea, conocer los 
niveles de aprendizaje y las 
facilidades de acuerdo a las edades 
de los niños con los que vaya a 
trabajar. Y también pienso que debe 
ser una persona altamente creativa, y 
que esté muy, digamos, 
compenetrado y motivado al trabajo 
educativo. 

Dinámicas de grupo, didáctica de la 
canción,  creatividad, no enseñar la 
misma canción todas las veces de un 
mismo modo (…)  jugando siempre 
con ellos, inteligentemente.

Teaching pedagogy. Creativity 
must present in everything the 
conductor do (…) Constantly w ork 
on gesture ( conduct at the front of 
the mirror)

Distribución de 
actividades en el tiempo 
de ensayo

Tú no los puedes distribuir siempre 
igual (…) si lo distribuyes siempre igual 
estás perdido (...) Hay que distribuirle 
un gran tiempo al repertorio porque tú 
sabes que tienes un concierto en 
ciernes y que tienen que aprenderse 
unos textos y unas melodías y hay que 
dejar siempre una elasticidad y crear 
ejercicios y juegos y que los niños se 
sientan estimulados (…) antes del 
ensayo ejercicios que (…) cumplieran 
con la misión de prepararlos 
físicamente y mentalmente para lo que 
es el ensayo de la pieza. Creo que 
sería lo más importante.

Debe haber siempre un período de 
trabajo vocal (…) unido a expresión 
corporal (…) Y este proceso de 
calentamiento y de expresión corporal 
puede ir directamente relacionado al 
repertorio (…) después me parece 
bien importante trabajar lo que es el 
aprendizaje de la música y dentro de 
lo que es el aprendizaje de la música,  
si hay tiempo, porque no estamos 
apurados que mañana tenemos que 
hacer el concierto (...) incentivar el 
aprendizaje del solfeo. Corregir sobre 
la música todo el tiempo los aspectos 
vocales, los aspectos de afinación, 
los aspectos de pronunciación. 

… [al principio] relajación de todas las 
articulaciones, movimientos simples 
pero concretos (para también la 
concentración mental) (…) la 
respiración en segundo término (…)   

Warm up alw ays (…) incorporate 
theory and sight reading skills, 
perform pieces w hich w ere 
studied and already spent time on 
them on the previous rehearsals

Aspectos de planificación y metodología de ensayo

Esferas de competencia que debe dominar un director de coros infantiles
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Método para la 
vocalización

Lo bonito, lo interesante sería que el 
profesor del coro, o el profesor de 
vocalización si es que el coro tiene un 
profesor de vocalización pudiera 
dedicarle diez minutos antes del 
ensayo a crear ejercicios que se 
combinaran con juegos y que 
realizados pues cumplieran con la 
misión de prepararlos físicamente y 
mentalmente para lo que es el ensayo 
de la pieza. Yo, digamos, estoy seguro 
de que el vocalizar no es la idea de, 
qué se yo, hacer como una especie de 
calentamiento de las cuerdas vocales, 
sino más bien es prepararlos 
mentalmente y físicamente para lo que 
después tiene que ser un ejercicio 
donde los niños tienen que estar muy 
despiertos que es cantar, que es 
hacer música.

... un trabajo vocal, digamos de 
concienciar el sonido, el sonido y la 
afinación, vamos a llamarlo así. Eso 
puede ser una primera parte del 
ensayo, pero unida a expresión 
corporal (...) la preparación previa no 
debe estar desligada del repertorio, 
yo hago unos ejercicios de 
vocalización de una forma y después 
empiezo a cantar de otra forma, sino 
conectar, o sea buscar una conexión. 

Primeramente trabajo el cuerpo: 
relajación de todas las articulaciones, 
movimientos simples pero concretos 
(para también la concentración 
mental), sentir el eje de la columna 
(posterior del aire), dejar el cuerpo en 
un posición que nos permita iniciar un 
movimiento, o sea no activo pero no 
dormido. La respiración en segundo 
termino: inspiración y expiración. Ésta 
última, controlada o sin controlar si 
son niños muy pequeñitos. Controlar 
la "densidad" del aire.   Si es largo o 
corto y la dirección de éste: para el 
posterior control de la proyección 
del sonido, para mi la base del canto 
es el legato. Y luego propiamente la 
vocalización, empezando 
con sonidos suaves, m n y poco a 
poco después de consonantes 
oclusivas que nos impulsen el aire 
pues trabajo de vocales. Ligado 
siempre a la ejercitación sobre las 
tesituras que puedan controlar.

Dalcroze activities. Movements, 
engaging full body for sound 
production 

Actividades para 
resolver problemas  de 
afinación

Yo diría que la principal actividad es la 
asistencia a los ensayos, porque los 
problemas de afinación son 
individuales. Hay niños que son 
afinados desde el primer contacto que 
tú tienes con ellos y hay otros niños 
que la afinación la irán desarrollando 
con los años, entonces es algo que, 
digamos, tú no puedes crear 
conciencia en un niño acerca de su 
posible afinación. La afinación es algo, 
para mí, que viene paralela a la 
inteligencia que podríamos llamar 
musical. 

... en primer lugar, una actividad que 
tenga que ver con la producción del 
sonido. Porque yo sí creo realmente 
que la afinación está relacionada con 
la memoria auditiva que tú tengas, 
pero también con los problemas que 
tú tengas para producir el sonido. 
Entonces tengo que ver primero si el 
problema es un problema auditivo, o 
sea es que no lo entiende, o si es un 
problema de emisión, entonces haría 
ese tipo de ejercicios: ejercicios de 
memoria, o sea por ejemplo, qué se 
yo, volver siempre sobre un mismo 
sonido habiendo paseado por muchos 
sonidos, ver cómo está tu memoria de 
regresar siempre sobre el mismo 
punto, en términos de unísono. Y 
después se pueden hacer ejercicios 
de (...) acordes, de afinación de 
acordes, de acordes disonantes 
volviendo sobre acordes 
consonantes, o volviendo sobre 
unísonos, hasta que vaya como 
empastando y se vaya encontrando 
ese nivel de equilibrio. 

Muchas, la primordial es escuchar. 
Por ejemplo: Hacer todos la nota que 
quieran, preguntar de repente qué 
nota hacia el de su derecha ¿y el de 
la izquierda? Hacer sirenas con la 
mano (director) y ellos cantan. De 
repente la sirena es mucho más 
definida y pequeña, menos de medio 
tono. Aplicarlo en una canción. Cantar 
la voz dle compañero de otra cuerda. 
Escuchar los sonidos que hay en una 
sala en silencio. Escucharse a uno 
mismo.

Sing a cappella more w ithout 
support of piano, singing different 
scales and sequentials, shape of 
the vow els, placement of the 
sound,  singing in a high position, 
teach basic theory on pieces your 
choir is singing to understand 
relationship betw een pitches.

Creatividad en los 
ensayos. Cómo 
incentivarla en el 
director.

... desarrollar una especie de guión de 
cómo quisiera que los niños 
reaccionaran frente a la música y 
frente al ritmo, utilizando pues 
ejercicios corporales y todas esas 
cosas (…) crear ejercicios que se 
combinaran con juegos y que los 
prepararan para el ensayo (...) tal vez 
sí se puede enseñar. Tal vez algunos 
de ellos se quedan cortos en el 
momento de hacer el ensayo porque 
son personas que se ciñen 
exclusivamente a una melodía y a una 
pieza infantil que tiene, bueno que 
tiene unos compases, que tiene una 
duración, que tiene unas alturas, un 
texto y que consideran que con esto 
ya cumplieron con su misión, digamos. 
¿Cómo se puede hacer? es también 
tratar de incentivar en ellos el deseo 
de ser mejores maestros, mejores 
directores, digamos. Es buscar la 
manera de combatir en ellos ese 
espíritu conformista... 

… ser creativo signif ica mantener el 
interés, encontrar los caminos para 
solucionar los problemas y 
solucionarlos y hacer que el coro se 
fortalezca. Porque no hay nada más 
frágil que un coro y que un coro 
infantil (…) en una clase de dirección 
(...) se pueden poner como 
situaciones problema y ante esa 
situación problema, cómo lo 
resolverían. Y esas situaciones se 
pueden plantear en términos teóricos, 
pero también se pueden plantear en 
términos prácticos. Es una fórmula. 
Otra, puede ser, por ejemplo, explicar 
experiencias.  Es decir, compartir 
experiencias con colegas sobre 
situaciones que requieran creatividad 
para resolver los problemas. Otra (...) 
que el profesor (...) dé tips (...) Y 
después viene en el oficio, en el 
ejercicio del oficio, creo que, juntarse 
con otros coros de niños, por ejemplo 
en conciertos y ver resultados...

La creatividad es útil en los ensayos, 
creando imágenes que ayuden a 
cantar mejor. Que el director se 
esfuerce por intentar crear un 
ejercicio nuevo cada dia en la 
vocalización, no enseñar de la misma 
manera la misma canción cuando 
pasan los años y repites la  Canción, 
pero no los niños, jugando siempre 
con ellos, inteligentemente. No sé, 
podría decir que: intentar crear un 
ensayo "único" irrepetible"! 

Creativity must present in 
everything the conductor do: 
Physical and movement 
movements, visual tools, 
kinesthetic tools, give image, using 
space and acoustic of the room in 
a different w ays, using colour and 
w ait of sound, theme of the 
concerts: using multimedia tools. 
Creativity  must be incentivated in a 
conductor: collection of different 
tools, constantly teaching young 
conductor to pay attention to this 
important side.

Unidades de Análisis
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Aspectos que permiten 
organizar los niveles de 
progreso de un coro de 
niños

Se ciñe a los aspectos específicos 
planteados por la entrevistadora en el 
guión.

Bueno, en cuanto a afinación se está 
o no se está afinado, pero no se es. 
Es una actitud. Está afinado o no está 
afinado. Punto. Que yo creo que ese 
es un parámetro importantísimo (...) 
otro parámetro importantísimo es la 
actitud hacia la música, es decir, cuán 
entusiasmo el coro manif iesta en 
relación a lo que está cantando 
porque eso ayuda mucho a resolver 
otros problemas. A mí me ayuda 
mucho a entender su nivel de 
progreso, porque ese nivel de 
comunicación incide en su nivel de 
concentración y eso también tendrá 
que ver entonces con su nivel de 
reproducir lo que tú hayas trabajado 
en el ensayo de manera f iel (...) 
después vienen los aspectos que 
tienen que ver con el conocimiento del 
repertorio, con la emisión vocal, pero 
también como el director maneja al 
grupo, es decir la capacidad que tiene 
el director de liderazgo para que el 
grupo produzca un resultado, un buen 

El empaste vocal, la soltura de los 
cantantes, el conseguir cantar bien 
un repertorio dif icultoso, que el coro 
haga música sin ayuda del director.

1st step- safe environment. 
Choose appropriate repertoire. 
Teach your singers skills; 
breathing, shape of the singing 
vow els, ear training, ext BUT 
constantly w ork on expression 
(connection to the music). Make 
sure that your singers feel 
succeed. 

Repertorio

Nivel básico, unísono con 
acompañamiento de algún 
instrumento(…) un nivel medio unísono 
con divises, podríamos llamarlos 
temporales, accidentales. Y ya 
avanzado dos o más voces.

Lo que dice en textura vale aquí 
también

 El repertorio me parece que es lo que 
define mejor: Básico: a una voz, 
con frases asequibles a nivel 
de legato y aire, sin muchos saltos en 
la melodía, unísono, tesitura agradable 
para ellos, canciones no muy largas, 
movimiento corporal puntual y 
sencillo, idioma de origen, algún 
canon...con acompañamiento 
instrumental siempre será más 
sencillo, estilo popular o de autor 
regido por estos parámetros. 
Medio: repertorio a dos voces con 
imitaciones, no en paralelo (es más 
dif icil), con frases mas largas, 
vocalmente más dif icultad, 

Basic Level: Unísono/Medium 
Level: 2pt/Advanced Level: 3-4pt

Construcción melódica

Para un nivel básico intervalos
consonantes y cercanos. Con una
tercera, para que nos rinda. No, es
que es verdad. Una sexta menor,
mayor, es más difícil hacer ‘do la’ que
hacer ‘do re mi’, todo lo que sean
intervalos conjuntos es más fácil que
hacer grandes brincos. Nivel Medio,
ahí tendrías que poner sí distancias
mayores, de quinta y sexta. Y nivel 

... para mí aquí tiene que ser
intervalos, pequeños, no semitonos,
tonos, terceras, cuartas y quintas, no
más. En el nivel medio, yo agregaría
sextas, séptimas, octavas y
eventualmente semitonos. Y en el
nivel avanzado introduciría el
semitono, con los intervalos
aumentados y disminuidos, en la
melodía.

Basic Level: Minor 3d dow n ( s –m) 
s-l-s-m perfect 4th up l-s-m-r-d -
perfect 5th- Perfect octave-
chromatics- are hard/Medium
Level: Adding semitones or half
steps, mayor scale, minor scale,
add 6th/Advanced Level:
Chromatic scale, Whole tone scale,
Skips any intervals.

Complejidad Rítmica

El nivel básico tiene que ser
movimientos muy simples, de pies,
llevar ritmo con los pies. Yo diría ritmos
no muy lentos, las notas largas o los
silencios son fatales. Pero no sólo en
los niños. En el segundo sí ya podría
ser ritmos un poco más estirados,
lentos y espacios con silencios., que
también a ellos les cuesta mucho, y
silencios, qué se yo, de negras,
blancas, etc. Y luego nivel avanzado
de complejidad rítmica ya sí podría ser
síncopas, contratiempos.

… la mayor complejidad rítmica es la
síncopa, es la mayor complejidad
rítmica, para mí. Entonces, yo creo
que, digamos, yo pondría la síncopa
en el nivel avanzado pero la síncopa
se podría ir estudiando antes. Pero
comprenderla en términos rítmicos…

Basic Level: Quarter, half, w hole, 
8th notes/Medium Level: Dotted 
rythym, 16th notes, 
syncopations/Advanced Level: 
Complicated rythym patters, 
Triplets.

Expresividad Corporal

Digamos que expresividad corporal en
su nivel básico debería ser una
expresividad corporal aproximada, es
decir, que si un niño hace así y otro
niño hace así (distinto) lo importante es
que se mueva. El nivel medio
necesitaría de una expresión y una
capacidad rítmica más precisa, una
perfección rítmica, ya se puede
trabajar con precisión. Y el nivel
avanzado es ya buscando yo diría
pues la precisión plena, la exigencia, la
perfección en la expresividad, pon
eso, precisión plena del movimiento.

A mí me parece que al principio debe
ser altísima en el nivel básico. O sea
que la expresividad corporal puede
disminuir, puede ir en diminuendo. Yo
empezaría con una alta expresividad
corporal en el nivel básico, después
en el nivel medio una expresividad
corporal más rítmica, más controlada.
Y después en el nivel avanzado una
expresividad corporal aún más
imbuída dentro de la música, o sea
más controlada porque la
expresividad ya puede ser
contenida…

Basic Level: Pulse, moving on the 
beat, small body movements 
suitable for the song, facial 
expression/Medium-Advanced 
Level: On all levels engaging w hole 
body. In sound production. Plaus 
f lacial expression, Sence of pulse 
and metre.

Organización de aspectos para medir el progreso de un coro infantil

Gradación de Aspectos en niveles de desempeño de un coro infantil
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Idiomas
En el básico el idioma materno, el 
propio, medio y difícil otro.

Basic Level: Mother language, 
Latin/Medium Level: Add different 
languages, TEACH IPA/Advanced 

Textura

Yo lo diría por calidad de texto o texto
adecuado para unos niños
pequeños.aquí poesía infantil
adecuada, aquí (medio) poesía un
poquitico más, en donde pudieras
incluir ya música popular más difícil y
aquí (avanzado) pues podrías, ya algo
más… (no contempla textura en lo
musical)

unísono, dos voces, donde puedes
tener polifonía primero, canon,
diferenciación. Aquí (nivel medio) dos
voces, pero ya no tanto el canon sino
dos voces polifónicas y homofónicas.
Primero polifónica que homofónica, me 
parece más difícil que canten
homofónicamente, me parece más
fácil que canten polifónicamente. Y
bueno cda vez mayor complejidad
polifónicamente.

Basic Level: Canons/Medium Level: 
Canons, partner song, tw o diferent 
melodies at the same time, 
hamophonic/Advanced Level: Add 
poliphony.

Aspecto Técnico Vocal

Basic Level: If  young children don't 
use follow ing keys: C major, F 
major, G major sing a semintone 
higher/Medium Level: Be able to 
sing in harmony/Advanced Level: 
Be independent singer.

Registro Vocal
a medida que el registro va creciendo
va creciendo también la destreza
vocal del coro.

Basic Level: From C to E f lat 
F/Medium Level: B f lat- 
G/Advanced Level: G- A ( 2,5 
octaves)

Interpretación

… en interpretación, es difícil que un
coro de niños pequeños pueda hacer
frases musicales muy ligadas y lentas,
tienen que ser cosas, digamos, a una
velocidad media, puede ser negra 72 o
qué se yo, pero a una velocidad media. 
Básico de poca dif icultad respiratoria y
poca dif icultad rítmica; ésta ya de nivel
medio, poesías y música que exigen
mejores matices o matices más
definidos. Sí, porque eso más bien y
luego (avanzado) la interpretación ahí
pues, interpretación de composiciones, 
como tú dices, pues composiciones a
varias voces, con problemas
contrapuntísticos

Tú puedes tener una cosa muy 
sencilla bellamente interpretada, 
aunque las voces no sean perfectas, 
aunque haya problemas todavía, con 
comprensión. Yo creo que la 
interpretación no tiene que esperar 
resolver todos los problemas técnicos 
para hacerse. Tú puedes hacer 
cosas tan musicales con cosas tan 
sencillas. Tú no necesitas llegar a los 
niveles de mayor desarrollo para 
llegar a una buena interpretación, todo 
lo contrario.

Método de pedagogía 
musical recomendado

El problema es que la inmensa mayoría 
de los profesores que se especializan, 
entre comillas, en estos métodos, 
piensan que estos métodos son únicos 
y son los que realmente pueden 
desarrollar el oído interno, que pueden 
desarrollar la musicalidad en el niño. Y 
yo creo que ahí es donde están 
equivocados, que todos como base 
son buenos y habría que estudiarlos  
(...) que agarremos algunos de los 
instrumentos del método Dalcroze y 
que los empleemos para que después 
otros niños canten y para hacerlos 
con la música popular o con fórmulas 
que no se habían escuchado nunca, 
eso tiene muchísima más gracia. Así 
que yo estoy de acuerdo con todos 
esos métodos, pero como un punto de 
partida para que el director de coro de 
niños que debería ser un excelente 
músico y un excelente pedagogo 
pueda desarrollar todo lo que él piense 
que puede hacer y que es óptimo y 
que se amolda a un grupo de niños...

No fue consultada con respecto a 
este item Todos son importantes. Elements of all  different schools.

Uso de métodos pedagógicos musicales

Unidades de Análisis

Gradación de Aspectos en niveles de desempeño de un coro infantil
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ANEXO 4: Cuestionario Encuesta exploratoria de necesidades y 
expectativas para directores de coros de niños 
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ANEXO 5: Encuestas exploratorias a directores respondidas  
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ANEXO 6: Libro de Códigos. Encuesta exploratoria a Directores 
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Libro de Códigos. Operacionalización de eventos – Encuesta a directores de coros infantiles 
Evento 

 
Sinergias Indicios Códigos Valores 

 
 
 
 
 
 

Características 
personales del 
encuestado 

Edad Rango de edad al que 

pertenece el encuestado 
RGOED 

1=Entre 20-29 años 

2=Entre 30-39 años 

3=Entre 40-49 años 

4=Mayor de 50 años 

Sexo Género del encuestado 

GNRO 

1=Femenino 

2=Masculino 

Tiempo que lleva dirigiendo al 

coro 

Tiempo que lleva dirigiendo al 

coro TIEMDIR 

1=1 año 

2=2 años 

3=3 o más años 

Registro vocal del director Registro vocal del director 

VOZDIR 

1=Soprano 

2=Contralto 

3=Tenor 

4=Bajo 

Adscripción a Organización Organización a la cual se 

adscribe el coro que dirige el 

encuestado  ORG 

1=Colegio 

2=Dependencia 

universitaria 

3=Fundación de 

empresa 
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Evento 
 

Sinergias Indicios Códigos Valores 

4=Institución con red de 

coros infantiles  

5=Otro 

 
 
Datos del coro 

Sede geográfica del coro Ciudad en la que se realizan 

los ensayos del coro 

CDAD 

1=Caracas 

2=Los Teques 

3=Maracaibo 

4=Ciudad Bolívar 

5=Puerto Ordaz 

Tiempo de existencia del coro Tiempo de existencia del coro 

TIEMCOR 

1=1 a 5 años 

2=6 a 10 años 

3=11 a 20 años 

4=21 a 30 años 

Ensayos por semana Número de ensayos por 

semana ENSPSEM 

1=1 

2=2 

3=3 o más 

Duración de los ensayos  Duración de los ensayos en 

horas DURENS 

1=1 hora 

2=De 1 a 2 horas 

3=3 horas o más 

Registro del coro Registro del coro (ámbito 

desde la nota más grave a la 

más aguda) 

REGCOR 

1=La2-Si4=1 

2=La2-Fa4=2  

3=La2-La4=3  
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Evento 
 

Sinergias Indicios Códigos Valores 

4=Si2-Re4=4  

5=La2-Do5=5  

6=Sol2-Do5=6  

7=Sol2-Fa4=7  

8=Si2-La4=8  

9=Sol2-Sol4=9  

10=Sol2-Fa4=10 

 
 
 

Diagnóstico de los 
directores encuestados 
sobre  el desempeño 
relacionado con el 
Lenguaje Musical  

Nivel de formación 

 

Tipo/Nivel de instrucción en 

lenguaje musical  recibida por 

el encuestado 
NFORLM 

1=Escuela de música 

2=Universidad 

3=Clases particulares 

4=Talleres  

5=Autodidacta 

6=No estudió 

Percepción de 

fortaleza/debilidad de lectura 

musical propia 

 

Valoración de desempeño en 

lectura musical propia 
VALDIRLMUS 

1=Fortaleza 

2=Debilidad 

Capacidad para adaptar o 

arreglar canciones 

Adapta o arregla 
ADAPARR 

1=Sí 

2=No 

Uso de partituras Uso de partituras en ensayo 

por parte de coralistas 
USOPAR 

1=Siempre 

2=A veces 
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Evento 
 

Sinergias Indicios Códigos Valores 

3=Nunca 

Nivel de lectura de la mayoría 

de los coralistas 

Nivel de lectura de la mayoría 

de los coralistas 

NIVLEC 

1=Solfea 

2=No solfea pero sigue 

la línea (se ubica) 

3=No usa partitura, 

aprende por repetición 

Percepción de 

fortaleza/debilidad de lectura 

musical de los coralistas 

 

Valoración de desempeño en 

lectura musical de los 

coralistas 

VALCORLMUS 1=Fortaleza 

2=Debilidad 

 
Diagnóstico sobre  el 
desempeño relacionado 
con la técnica de 
dirección coral en 
relación con el repertorio 
abordado 

 
 
 

Nivel de formación 

 

Tipo/Nivel de instrucción en 

técnica de dirección  recibida 

por el encuestado 
NFORDC 

1=Escuela de música 

2=Universidad 

3=Clases particulares 

4=Talleres  

5=Autodidacta 

6=No estudió 

Cantidad de voces en 

repertorio 

Cantidad de voces a las que 

canta el coro según repertorio  
NUMVOZ 

1=A 2 voces 

2=A 3 voces o más 

Complejidad rítmico-melódica 

y armónica del repertorio 

Complejidad rítmico-melódica 

y armónica del repertorio COMPRM 

1=Acordes consonantes 

2=Disonancias 

(intervalos aumentados 
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Evento 
 

Sinergias Indicios Códigos Valores 

o disminuidos) 

3=Voces a un ritmo 

4=Voces a distintos 

ritmos 

Movimiento corporal del coro 

en el repertorio 

Movimiento corporal del coro 

en el repertorio 

MOVCORP 

1=Expresión corporal 

dirigida 

2=Acompañamiento 

rítmico con el cuerpo 

3=Sin movimiento 

Percepción de 

fortaleza/debilidad en el uso 

del movimiento corporal en el 

coro 

Valoración del  uso del 

movimiento corporal por parte 

del coro 
VALCORMOVC 

1=Fortaleza 

2=Debilidad 

Percepción de 

fortaleza/debilidad acerca de 

la capacidad expresiva del 

coro 

 

Valoración de desempeño en 

expresividad por parte del 

coro VALCOREXP 

1=Fortaleza 

2=Debilidad 

Diagnóstico sobre  el 
desempeño relacionado 
con la Técnica Vocal  

Nivel de formación 

 

Tipo/Nivel de instrucción en 

técnica vocal  recibida por el 

encuestado 

NFORTVOC 

1=Escuela de música 

2=Universidad 

3=Clases particulares 
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Evento 
 

Sinergias Indicios Códigos Valores 

4=Talleres  

5=Autodidacta 

6=No estudió 

Guía de la vocalización Guía de la vocalización 

GUIAVOC 

1=La realiza el 

encuestado 

2=La realiza otro 

(profesor) 

Modo de enseñar partituras Uso del canto y/o el 

instrumento para enseñar 

partituras 

ENSPAR 

1=Canta las voces 

2=Las toca al piano o 

con otro instrumento  

3=Enseña el ritmo 

4=Canto con nombre de 

notas 

5=Estudia el texto y el 

contexto/tema 

6=Melodía con acomp. 

armónico 
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Evento 
 

Sinergias Indicios Códigos Valores 

Percepción del encuestado 

sobre su calidad vocal  

Valoración del encuestado 

sobre su calidad vocal  

 
VALDIRCVOC 

1=Fortaleza 

2=Debilidad 

 
 

Capacidad de ejecutar un 
instrumento en función 
del trabajo con el coro  

Nivel de formación en 

instrumento (piano u otro) 

Nivel de formación en 

ejecución de instrumento  

recibida por el encuestado 
NFORINS 

1=Escuela de música 

2=Universidad 

3=Clases particulares 

4=Talleres  

5=Autodidacta 

6=No estudió 

Ejecución de instrumento Ejecuta o no un instrumento 
EJECINS 

1=Sí 

2=No 

Tipo de instrumento Tipo de instrumento 

TIPOINS 

1=Piano 

2=Cuatro 

3=Flauta dulce 

4=Guitarra/mandolina 

5=Violín 

6=Percusión 

Uso del instrumento en el Uso del instrumento USOINS 1=Enseñar voces 
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Evento 
 

Sinergias Indicios Códigos Valores 

trabajo como director 2=Acompañar al coro 

3=Estudiar partituras 

4=Hacer arreglos 

5=Otros 

Modo de enseñar partituras Uso del canto y/o el 

instrumento para enseñar 

partituras 

ENSPAR 

1=Canta las voces 

2=Las toca al piano o 

con otro instrumento  

3=Enseña el ritmo 

4=Canto con nombre de 

notas 

5=Estudia el texto y el 

contexto/tema 

6=Melodía con acomp. 

armónico 

Diagnóstico sobre  el 
desempeño relacionado 
con las destrezas 
auditivas 

Complejidad rítmico-melódica 

del repertorio 

Complejidad rítmico-melódica 

del repertorio 

COMPRM 

1=Acordes consonantes 

2=Disonancias 

(intervalos aumentados 

o disminuidos) 

3=Voces a un ritmo 

4=Voces a distintos 

ritmos 
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Evento 
 

Sinergias Indicios Códigos Valores 

Percepción del encuestado 

sobre sus destrezas auditivas 

Valoración del encuestado de 

sus destrezas auditivas  

 

VALDIRDAUDIT 

1=Fortaleza 

2=Debilidad 

Percepción del encuestado 

sobre la afinación del coro 

Valoración del encuestado 

sobre de la afinación del coro 

 

VALCORAF 

1=Fortaleza 

2=Debilidad 

Percepción del encuestado 

de la calidad vocal del coro 

Valoración del encuestado de 

la calidad vocal del coro 

 

VALCORCVOC 

1=Fortaleza 

2=Debilidad 

 
 

Manejo del repertorio por 
parte del encuestado 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cantidad de voces en 

repertorio 

Cantidad de voces a las que 

canta el coro según repertorio  
NUMVOZ 

1=A 2 voces 

2=A 3 voces o más 

Tipo de repertorio según uso 

de acompañamiento 

Tipo de repertorio según uso 

de acompañamiento 

FRECACOMP 

1=A capela 

2=Con acompañamiento 

instrumental 

3=Siempre con 

acompañamiento 

instrumental 

Idioma del repertorio Idioma del repertorio 

IDREP 

1=Castellano 

2=Latín 

3=Inglés 

4=Otro 
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Evento 
 

Sinergias Indicios Códigos Valores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manejo del repertorio por 
parte del encuestado 
 

Tipo de repertorio por género Tipo de repertorio por género 

TIPOREP 

1=Popular venezolano 

2=Sacro  

3=Internacional 4=S.XX-

XXI 

5=Otro (gregoriano, 

sinfónico coral) 

Criterios de selección de 

repertorio 

Criterios de selección de 

repertorio 

SELREP 

1=Obras que ha 

cantado o trabajado 

anteriormente 

2=Obras sencillas de 

rápido montaje 

3=Obras que presenten 

alguna dificultad, 

planteen retos 

4=Obras ajustadas al 

nivel del coro 

Movimiento corporal del coro 

en el repertorio 

Movimiento corporal del coro 

en el repertorio 

MOVCORP 

1=Expresión corporal 

dirigida 

2=Acompañamiento 

rítmico con el cuerpo 

3=Sin movimiento 
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Evento 
 

Sinergias Indicios Códigos Valores 

 
Percepción del 
encuestado sobre sus 
destrezas conductuales 

Percepción del encuestado 

sobre su capacidad de 

liderazgo 

Percepción del encuestado 

sobre su capacidad de 

liderazgo 

VALDIRLID 

1=Fortalezas 

2=Debilidades 

Percepción del encuestado 

sobre su creatividad  

Percepción del encuestado 

sobre su creatividad 
VALDIRCREAT 

1=Fortalezas 

2=Debilidades 

Percepción del encuestado 

sobre su intuición 

Percepción del encuestado 

sobre su intuición 
VALDIRINTUIC 

1=Fortalezas 

2=Debilidades 

 
 

Estrategias de ensayo del 
encuestado 

Modo de enseñar partituras Uso del canto y/o el 

instrumento para enseñar 

partituras 

ENSPAR 

1=Canta las voces 

2=Las toca al piano o 

con otro instrumento  

3=Enseña el ritmo 

4=Canto con nombre de 

notas 

5=Estudia el texto y el 

contexto/tema 

6=Melodía con acomp. 

armónico 

Uso de partituras Uso de partituras en ensayo 

por parte de coralistas USOPAR 

1=Siempre 

2=A veces 

3=Nunca 

Guía de la vocalización Guía de la vocalización GUIAVOC 1=La realiza el 
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Evento 
 

Sinergias Indicios Códigos Valores 

encuestado 

2=La realiza otro 

(profesor) 

Frecuencia de vocalización Frecuencia de vocalización 

FRECVOC 

1=Siempre en cada 

ensayo 

2=A veces 

3=No vocaliza 

Función de la vocalización Función de la vocalización 

FUNCVOC 

1=Según el repertorio a 

trabajar 

2=Con ejercicios 

conocidos por el coro 

3=Proponiendo nuevos 

ejercicios 

 

Percepción del encuestado 

sobre la velocidad de 

aprendizaje del coro 

Valoración del encuestado de 

la velocidad de aprendizaje 

del coro 

 

VALCORVEL 

1=Fortaleza 

2=Debilidad 

Percepción del encuestado 

sobre sus habilidades 

pedagógicas 

Valoración del encuestado 

sobre sus destrezas en la 

aplicación de herramientas 

VALDIRPEDAG 

1=Fortaleza 

2=Debilidad 
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Evento 
 

Sinergias Indicios Códigos Valores 

pedagógicas 

Percepción del 
encuestado sobre su 
cultura musical 

Percepción del encuestado 

sobre su cultura musical 

Valoración del encuestado de 

su cultura musical 

 

VALDIRCMUS 

1=Fortaleza 

2=Debilidad 

 
Premisas de trabajo del 
encuestado como 
director coral 

Finalidad del trabajo con el 

coro 

Finalidad del trabajo con el 

coro 

FINTRAB 

1=Abordar un extenso 

repertorio de un mismo 

nivel de dificultad 

2=Incrementar el nivel 

de dificultad de manera 

progresiva 

3=Disfrutar del canto 

coral por encima de 

exigencias rigurosas 

4=Priorizar la calidad 

vocal 

independientemente de 

la dificultad del 

repertorio 

5=Otro 
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Evento 
 

Sinergias Indicios Códigos Valores 

Jerarquización de cualidades 

del coro  en el resultado final 

Valoración de cualidades del 

coro en el resultado final VALRESF 

1=Homogeneidad 

2=Expresividad 

3=Afinación 

 
Jerarquía del encuestado 
sobre sus 
expectativas/necesidades 
en áreas de mejora del 
director a incorporar en 
el EVA 

Jerarquía del encuestado 

sobre sus 

expectativas/necesidades en 

áreas de mejora del director a 

incorporar en el EVA 

Jerarquía del encuestado 

sobre sus 

expectativas/necesidades en 

áreas de mejora del director y 

del coro a incorporar en el 

EVA 
AMEJD 

1=Lenguaje musical 

para directores 

2=Técnica del gesto 

3=Metodología de 

ensayo 

4=Destrezas auditivas 

para directores 

5=Otro 

 

 

 
Disposición del 
encuestado a usar una 
herramienta de mejora 
vía Internet 

Disposición del encuestado a 

usar una herramienta de 

mejora vía Internet 

Disposición del encuestado a 

usar una herramienta de 

mejora vía Internet USOHERR 

1=Sí 

2=No 

 
Expectativas y 
sugerencias del 

Expectativas y sugerencias 

del encuestado sobre 

actividades a incorporar en el 

Expectativas y sugerencias 

del encuestado sobre 

actividades a incorporar en el 

SUGEVA 

1=Selección de 

repertorio/características 

por nivel 
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Evento 
 

Sinergias Indicios Códigos Valores 

encuestado sobre 
actividades a incorporar 
en el EVA  

EVA  EVA  2=Repertorio 

(Partituras-obtención) 

3=Metodología de 

ensayo/pedagogía 

4=Técnica del gesto 

5=Adiestramiento 

auditivo director/coro 

6=Ejercicios interactivos 

director/coro 

7=Red/ mecanismo para 

consultas directas a 

expertos 

8=Clasificación de las 

voces 

9=Ejercicios de 

vocalización y 

respiración de otros 

directores 

10=Videos de trabajo de 

otros directores 

11=Ejercicios para 
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Evento 
 

Sinergias Indicios Códigos Valores 

abordar la euritmia 

12. Consejos para 

abordar grupos nuevos 

13=Técnica vocal 

14=Propuesta 

secuencial de mejora 

15=Ejercicios de 

balance 

16=Tour virtual sistema 

respiratorio, cuerdas 

vocales 

17=Consejos sobre 

casos específicos 

trabajo grupal 

18=Audios y videos de 

coros (buenas prácticas) 

19=Información sobre 

cultura musical (historia, 

estilos) 

20=Trabajo social 

(grupos de riesgo) 
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Evento 
 

Sinergias Indicios Códigos Valores 

21=No sabe/No 

contestó 

 

Fuente: Elaboración propia con base en enfoque holístico-cualitativo, Hurtado (2007) 
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ANEXO 7: Base de datos. Encuesta exploratoria a Directores 
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Eventos de un solo indicio (una dimensión)  

 

Eventos de más de un indicio (más de una dimensión)  

 

ID RGOED GNRO EJECINS USOINS VOZDIR TIEMDIR ENSPSEM DURENS ADAPARR USOPAR FRECVOC USOHERR TIEMCOR REGCOR NUMVOZ
1 2 1 1 1 1 2 3 3 2 1 1 1 4 1 2
2 2 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 4 1 1
3 1 1 2 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2
4 3 1 1 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 2
5 1 1 1 1 2 3 3 3 1 3 1 1 1 0 1
6 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 3 2
7 1 1 1 1 2 2 3 3 1 3 1 1 1 4 1
8 2 2 1 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1 5 2
9 3 2 1 1 4 3 1 3 1 2 1 1 4 6 1

10 2 2 1 1 4 3 2 2 1 1 1 1 4 6 2
11 1 2 1 1 3 2 3 2 1 2 1 1 1 7 1
12 4 1 1 1 1 3 2 2 1 3 1 1 4 8 2
13 4 1 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 9 1
14 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2
15 1 2 1 1 4 3 2 2 1 3 1 1 1 8 1
16 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 2

ID
1 1 2 1 2 4 1 2 4 1 1 3 1 2 2 4 2 1 2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 1 1 1
2 1 4 1 3 1 2 1 2 6 1 2 3 4 2 2 3 4 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1
3 2 2 3 6 1 2 2 3 2 1 2 1 2 3 1 3 2 1 1 2 1 1 1
4 1 2 3 2 3 4 1 4 1 3 1 2 1 2 3 2 5 6 2 1 2 3 5 6 1 2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1
5 2 2 2 2 1 2 1 2 3 6 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1
6 2 2 1 3 4 1 4 1 1 2 3 4 5 2 4 5 6 2 1 2 3 5 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 2
7 2 2 2 2 1 2 2 4 3 3 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 2 2
8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 1 3 2 4 2 1 2 4 1 1 2 3 3 1 2 1 2 1 2 1 1
9 1 2 1 6 1 2 3 1 2 3 4 4 2 1 2 1 1 2 3 3 1 2 1 2 1 1 1 1

10 1 2 2 2 1 2 3 4 1 2 4 6 7 2 1 2 1 1 3 1 3 2 1 1 1 2 1 1
11 2 3 4 6 6 2 3 4 1 1 2 3 4 4 2 1 2 1 2 3 2 3 1 1 1 2 1 1 1
12 1 3 4 1 4 1 4 1 3 1 2 1 2 3 4 7 2 3 1 2 3 1 1 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1
13 1 1 4 3 1 1 2 1 2 3 3 2 1 2 2 1 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 2
14 1 2 4 4 3 1 1 3 4 2 3 2 1 2 1 2 1 2 3 2 3 1 1 1 1 2 1 2
15 1 2 4 2 4 1 2 4 2 1 2 1 3 4 4 3 1 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 1 1 1 2
16 2 2 1 3 1 5 1 2 3 8 4 2 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2

VALDIRPEDAG VALDIRLMUS VALDIRCVOCGUIAVOCNFORTVNFORLM NFORDC NFORINS TIPOINS USOINS FINTRAB NIVLEC ENSPAR FUNCVOC VALRESF VALDIRINTUICVALDIRCREATVALDIRLID

1 1 1 2 1 1 1 1 2 4 2 1 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 1 1 1 1 2 1 4 1 3 2 2 4 5 6 8 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 3 1 2 3 4

2 2 2 1 1 1 2 2 4 5 2 3 1 1 4 9 3 1 2 3 1 2 1 3 1 2 3 1 3
1 1 1 2 1 1 2 1 4 1 3 2 1 4 7 8 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 5 3 4 1 2 3 4

2 2 1 2 1 1 2 1 3 4 1 2 3 1 2 1 3 3 1 2 3 1 2 4
2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 4 5 11 12 3 1 3 4 1 2 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4

1 2 1 2 1 1 2 3 2 1 2 3 4 1 2 1 3 1 1 3 4 1 4
2 1 1 2 2 1 2 1 4 1 2 3 5 6 11 13 14 1 2 1 2 3 4 2 1 2 1 3 4 1 2 3 4

1 1 2 2 1 1 2 1 4 3 1 2 4 1 2 1 2 3 4 2 1 2 3 3 1 2 3
1 1 1 2 1 1 2 2 4 3 1 2 3 15 1 2 1 2 3 4 3 1 3 1 2
1 1 1 2 1 1 2 1 4 2 1 3 16 1 2 1 3 1 1 2 4 1 2 4
1 2 1 1 1 1 2 1 3 2 4 1 21 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 3 1 2 3 4
1 1 1 1 1 2 2 1 4 3 1 2 2 4 15 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 2 3 4 1 2 3 4
1 1 2 1 1 2 2 2 4 1 3 2 4 15 17 18 19 3 1 2 3 4 1 2 1 3 3 4 1 2 3 4

2 1 1 1 2 2 2 1 4 3 1 2 3 6 20 21 3 1 4 1 2 1 3 2 3 1 3 4
1 2 2 1 1 2 2 1 2 4 3 1 21 3 1 2 3 1 2 1 3 1 4 1 2 3

IDREPVALDIRCMUS VALDIRDAUDIT COMPRM MOVCORP TIPOREP SELREPAMEJD SUGEVA FRECACOMPVALCOREXP VALCORMOVC VALCORAF VALCORCVOC VALCORLMUS VALCORVEL
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ANEXO 8: Muestra de ejercicios del Diseño Instruccional 
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