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Resumen 

El trabajo monográfico reúne definiciones importantes para la enseñanza de la música 

(sistema tonal-armónico y solfeo), que son base para estructurar y clasificar los contenidos 

temáticos seleccionados encontrados en el syllabus del espacio académico gramática 

musical I, tomando como énfasis las notas extrañas al acorde, luego, hace una descripción 

de la didáctica y sus categorías.  

De este modo, se clasifica el texto musical a voces como recurso didáctico, se realiza la 

adaptación de obras corales, y se diseña un material didáctico de apoyo para el espacio 

académico, el cual consta de quince fragmentos de obras corales a cuatro voces con el 

objetivo de colaborar con la comprensión de los contenidos temáticos seleccionados a su 

vez que complementa el desarrollo del oído musical polifónico. 

 

Abstract 

The monographic work gathers important definitions for the teaching of music (tonal-

harmonic and solph system), which are the basis for structuring and classifying the selected 

thematic contents found in the Syllabus of the academic space musical grammar I, 

emphasizing the strange notes to the chord, then gives a description of the didactics and its 

categories. 

In this way, the musical text is classified as a didactic resource, the adaptation of choral 

works is carried out, and a teaching material is designed to support the academic space, 

which consists of fifteen fragments of four vocal choral works with the aim of collaborating 

with the understanding of the thematic contents selected in turn that complements the 

development of the polyphonic musical ear. 
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INTRODUCCIÓN  
 

El espacio académico gramática musical I de la Licenciatura en Música de la Facultad de 

Bellas Artes de la Universidad Pedagógica Nacional, se encarga de formar los contenidos 

de solfeo, siendo la tonalidad, un sistema de estructuración del sonido musical, la 

percepción armónica, polifónica y homofónica, resulta fundamental en la formación 

disciplinar musical. 

Por lo tanto, es indispensable el uso y paulatino dominio de las partituras a una y varias 

voces para el desarrollo del oído musical (para el caso específico de la música coral, el oído 

polifónico). 

La metodología para la enseñanza de gramática musical busca que el estudiante “…vincule 

los elementos teóricos, rítmicos, melódicos y armónicos entre sí, con el objetivo de lograr 

una comprensión de los contenidos de una manera holística y vivencial.” (Villalobos, 2018, 

pág. 3). Por consiguiente, el profesor cuenta con recursos que posibilitan la enseñanza, 

además de recursos didácticos que surgen del proceso de lectura y escritura de la partitura, 

como el material sistemático para obtener el resultado esperado: el solfeo. 

Es labor del músico analizar la partitura, es decir, situar elementos gramaticales y 

contextuales para su ejecución, no obstante, la falta de comprensión frente al texto musical 

conlleva a una lectura desprovista de significado, así pues, el solfeo puede ser visto de tal 

manera que el estudiante reconozca los temas de la clase escuchando a sus compañeros, el 

trabajo en grupo donde cada uno asume una voz sin dejar de percibir la homofonía y/o 

polifonía que se crea. 
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El frecuente ejercicio de repetición asegura la afinación para así, dominar la disciplina del 

solfeo. Pensando en la complejidad temática, es imprescindible lograr en la clase una 

práctica que involucre la teoría musical y la voz, siendo este último, la base de saber lo que 

piensa el estudiante, de tal modo que, la intervención del profesor sea una corrección o 

argumentación. 

En este orden de ideas, el texto musical juega un papel fundamental en la formación del 

estudiante, encontrado primero en el solfeo como disciplina teórica, y segundo, en la 

actividad coral, en otras palabras, es el escenario de realización de la apropiación de la 

partitura que, a través de la lectura, hace comprensible la sintaxis de la música; es decir, lo 

homofónico y/o polifónico que en ella se enuncia. 

Específicamente en gramática musical I, el estudiante domina contenidos vistos en 

semestres anteriores de solfeo, para lo cual, se pueden abordar melodías superpuestas 

tonales (homofónicas y/o polifónicas) encontradas en la actividad coral. De este modo, 

resulta ser un recurso didáctico apropiado para el desarrollo de la lectura a través de la 

entonación. 

Las razones aquí expuestas, han permitido pensar al autor de la monografía en la 

realización de un material didáctico con partituras corales tonales, que la lectura del texto 

musical a voces sirva como material de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

actividad musical y su relación directa con la teoría musical en la tonalidad, en el marco del 

espacio académico gramática musical I en la Licenciatura en Música de la Universidad 

Pedagógica Nacional. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

El proyecto de investigación busca complementar la formación del estudiante de la 

Licenciatura en Música del espacio académico gramática musical I de la Universidad 

Pedagógica Nacional, tomando como concepto las notas extrañas al acorde, a través de la 

lectura de la partitura en la textura coral. 

El interés particular de la monografía consiste en aportar un material didáctico de apoyo 

para el espacio académico, justamente porque es necesario que la lectura de la partitura 

ayude a desarrollar el oído polifónico a la vez que complementa los otros cuatro 

componentes del oído musical (melódico, metro-rítmico, armónico y tímbrico). 

En este sentido, el material didáctico de apoyo corresponde a quince fragmentos musicales 

corales, en los que se encuentran ejemplos tácitos del contenido teórico-práctico 

correspondiente al syllabus del tercer nivel de solfeo en la Licenciatura en Música de la 

Universidad Pedagógica Nacional. 

Es importante resaltar que la monografía no pretende ser un libro de texto, una 

caracterización de actividades consecuentes al desarrollo del oído musical, como tampoco 

un compilado de partituras para el solfeo. Sin embargo, el material didáctico aquí propuesto 

colabora con la formación del pensamiento musical de los estudiantes en cuanto permite 

identificar notas extrañas al acorde en el sistema tonal y desarrollo práctico de la lectura de 

la partitura a cuatro voces. 

El desarrollo del pensamiento musical tonal, sigue siendo en el ámbito universitario la 

actividad práctica aplicada que permite consolidar la formación profesional del músico en 

general, debido a que sistemas de estructuración musical anteriores (modalidad) y 
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posteriores (neotonalidad, atonalidad, entre otros), pasan por el conocimiento explícito de la 

tonalidad gracias a la cosmovisión musical que – desde el siglo XIX – continúa formando 

parte del panorama sonoro musical de manera global. 

En ese sentido, Garcés (2016) afirma: 

“En la actualidad, existe una intensa búsqueda por re-significar y resaltar las líneas que 

tiene poder de influencia en los diferentes espacios y procesos que inciden de forma 

directa o indirecta en la formación de las personas, admitiéndolas como elemento clave 

de desarrollo ya que garantizan un aprendizaje constructivo, significativo y eficaz.”      

(p. 89). 

Desde este punto de vista, nuevas estrategias se suman al panorama sonoro musical gracias 

a la implementación de recursos que lleven a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, por 

ejemplo, la elaboración de un material que busque la re-significación de conceptos teórico-

musicales en los ámbitos estructurales de la tonalidad. 

La mayoría de música en el ambiente educativo universitario sigue siendo tonal. Por ello, 

desarrollar el pensamiento musical pasa por la adquisición de conceptos eminentemente 

prácticos-teóricos-aplicados que son posibles a través del solfeo como disciplina teórico-

musical. 

En el plan de estudios de la Licenciatura en Música de la UPN, se encuentran tres 

disciplinas musicales secuenciales y complementarias cuyo objeto de formación profesional 

es la tonalidad: solfeo, armonía y análisis musical. 

Allí, el solfeo se encuentra en un lapso de tiempo de tres años de formación profesional 

musical, nombrando al espacio académico así: Formación teórica y auditiva (primer año), 
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Gramática musical (segundo y tercer año). En estas circunstancias, los conceptos propios de 

la disciplina del solfeo son organizados de manera secuencial y ascendente en el nivel de 

dificultad teórico y práctico-aplicada, puesto que apropiar lo gramatical del lenguaje 

musical- tonal solo es posible si se involucran la concepción del concepto musical tonal con 

la práctica de la lectura entonada. 

Debido a la inmensa lista de conceptos tonales que se deben aprender para el dominio del 

solfeo, y por ende, del pensamiento musical tonal, el material didáctico de apoyo lo 

construye el concepto notas extrañas al acorde1 que se encuentra al inicio del segundo año 

de formación, teniendo en cuenta que en el primero se adquieren los conocimientos básicos 

prácticos que permiten relativa fluidez en la lectura entonada. 

Por ello, el espacio académico (gramática musical I del tercer semestre de formación en el 

pregrado) fue considerado el propicio para la realización y diseño del material didáctico, 

propuesta de la monografía, porque en este momento de la formación del pensamiento 

musical tonal mediante la práctica continua de la lectura entonada, corresponde al docente 

de la asignatura hacer identificable el concepto “notas extrañas al acorde” en el discurso 

melódico. 

Para lo cual, el proceso de selección del material didáctico requiere de una sistematización 

del repertorio coral en el que sea posible identificar la construcción polifónica a propósito 

de las notas extrañas al acorde del sistema tonal. Sin embargo, el material didáctico aquí 

propuesto ejemplifica perentoriamente el uso de una o varias categorías de las notas 

extrañas en relación con la estructura armónica de un fragmento musical coral a cuatro 

                                                      
1 Para el caso específico de esta monografía, apoyatura, nota de paso, bordadura. 
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voces. Como el punto de la formación es el oído polifónico, los fragmentos musicales 

corales carecen del texto, dada la importancia del solfeo con nombre de notas y el 

desarrollo de la visión global de una partitura con más de una línea melódica. 

Así pues, el uso de notas extrañas al acorde en un texto musical a cuatro voces, plantea el 

diseño de un material didáctico con base en estructuras músico-tonales en pro al desarrollo 

del oído musical polifónico, las afirmaciones e ideas aquí expuestas, son la base de 

investigación del trabajo monográfico. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

A partir del repertorio coral, ¿cómo organizar y orientar un material didáctico con el 

contenido notas extrañas al acorde que promueva el desarrollo del solfeo (homofónico y 

polifónico) en el primer nivel de gramática musical de la Licenciatura en Música de la 

UPN? 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Proponer un material didáctico para el solfeo a partir de la transcripción y adaptación de 

fragmentos de obras corales tonales en los que se encuentre presentes los contenidos 

seleccionados del espacio gramática musical I. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Identificar los contenidos relevantes del espacio académico de gramática musical I. 

• Realizar la adaptación de obras corales para la lectura de la partitura en el espacio 

académico de gramática musical I. 

• Diseñar el material didáctico a partir de la adaptación de obras corales para la 

lectura de la partitura en el espacio académico de gramática musical I. 
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CAPÍTULO I  
La tonalidad, sistema de estructuración del 
sonido musical 
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La música, si bien, ha sido partícipe de momentos emocionales y trascendentales en el ser 

humano, a lo largo de la historia, se ha llevado a niveles artísticos y académicos para 

comprender su proceder, sus influencias y su importancia, por otra parte, siendo 

conscientes de su evolución, a finales del barroco e inicios del clasicismo, un estilo musical 

llamado la modalidad se hacía menos importante y daba paso a nuevas manifestaciones, en 

otras palabras, fue el origen de la Tonalidad. 

Se trata, en primera instancia, de un sistema que logra organizar los sonidos musicales en 

acordes, y estos mismos, según su importancia, clasificarlos en funciones principales 

(Tónica, Subdominante y Dominante) y en funciones secundarias (II, III, VI y VII grado) 

haciendo hincapié en generar sensaciones de tensión a distensión, siendo así, la 

característica principal y el elemento estructurante del sistema. 

Tratándose del acorde en la tonalidad, hay que establecer su ubicación aparte del discurso 

melódico, para lo anterior está la armonía, es la disciplina que estudia el sistema tonal, 

analiza y clasifica al acorde según su función, inversión y triada en relación con los demás 

acordes que conforman la pieza musical; independientemente del modo (mayor - menor) en 

que se esta se encuentre, es decir, el acorde debe seguir ciertas normas en cuanto a su 

ubicación teniendo en cuenta la melodía que acompaña. 

En la tonalidad, independientemente del modo, el acorde dominante debe resolver a la 

tónica provocando una sensación de tensión a distensión, la función de subdominante es 

una tensión armónica de resolución conclusiva (a tónica) y no conclusiva (a dominante), los 

acordes que pertenecen a las funciones secundarias aportan a la sonoridad y variabilidad en 
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el discurso sonoro, no obstante, las funciones secundarias remplazan las funciones 

principales sin llegar a sustituirlas. 

Obviamente, se trata del sistema tonal armónico que, en la actualidad, puede pensarse desde 

diferentes ámbitos de la enseñanza pero que siempre recurre a los mismos elementos 

constitutivos teóricos, lo que provoca que la música tonal sea vigente aún, con la evolución 

académica de la música y/o la posición que ésta ocupe en diferentes contextos 

socioculturales. 

Según Rodgers 1997:  

“la teoría de la música está pasando por una mini-evolución. Encuentros recientes con la 

teoría y la lingüística critica, estructuralista y posestructuralista han permitido a teóricos 

de la música ver su disciplina con nuevos ojos y escuchar música con oídos frescos (…) 

el estructuralismo tiene como objetivo establecer una ciencia del idioma para describir y 

explicar la estructura, o código, que permite a un dado idioma impartir significado (…) 

según Barthes, el significado es generado por el acto de la lectura tanto como por el acto 

de escribir (…) no podemos mirar a un texto clínicamente como un estructuralista haría 

para determinar cómo o lo que significa, porque traemos nuestras propias sensibilidades 

y por lo tanto, irremediablemente se confunde con cada texto al que nos enfrentamos” 

(p. 75 - 77). 

Así las cosas, el sistema tonal armónico requiere del conocimiento y manejo de las 

estructuras musicales que lo conforman y que son representadas mediante la partitura y su 

relación con distintas imágenes cognitivas expresadas a través de la voz entonada (solfeo), 

como el proceso de transformación del hecho musical real en acciones consientes sobre el 
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manejo del conocimiento musical tonal; para el caso de la monografía: las notas extrañas al 

acorde. 

Esto quiere decir que, el proceso de descubrir y explicar la estructura musical que da 

significado a las notas extrañas al acorde en la lectura de la partitura, determina el grado de 

estructuración del conocimiento intencionalmente formado, que pasa por el uso de distintas 

didácticas, metodologías y técnicas para apropiar dicho conocimiento musical. 

Así, el solfeo como disciplina para la formación de la gramática y el oído musical, pone de 

manifiesto dos acciones a saber: la teoría musical desde el concepto y contenido y la 

práctica musical desde la aplicación del concepto y su contenido tonal. 

Para el caso de la monografía, la teoría musical inicial, previamente establecida lleva a la 

comprensión de la armonía estipulada en las cuatro voces, es decir, el conocimiento 

teórico-lógico previo de la tonalidad es primordial para comprender la interacción armónica 

de funciones principales y secundarias. 

Lo anterior mencionado deja, como punto central, el estudio del diseño melódico, su 

relación con la armonía y la práctica de lectura de la partitura, es decir, el análisis de esa 

constante melódica, su aplicación entonada de cada una de las voces se convierte en el 

objeto mediante el cual es posible identificar las notas extrañas al acorde. 
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La formación del oído musical tonal – armónico 
 

Al hablar de la tonalidad, no se puede dejar atrás su desarrollo y evolución, sus 

posibilidades melódicas y armónicas a partir de la teoría y la práctica, un sistema musical 

que, a pesar de los cambios en su estructura en el último siglo, aún está presente su más 

grande característica, la resolución a tónica. Lo anterior mencionado, es considerado 

importante, no solamente en el ámbito académico, sino también cultural. 

Desde este punto de vista, la enseñanza musical para futuros profesionales se plantea 

algunos interrogantes: “Las dificultades de esta disciplina, se encuentran en que ella no 

debe, sobre todo, “ENSEÑAR” sino por el contrario desarrollar y educar.” (Bukhchtaber, 

1995, p. 8), viendo así las cosas y como resultado del estudio de la tonalidad está el solfeo. 

Es la disciplina teórico-práctica aplicada que desarrolla el oído musical, su diseño y 

aplicación es acumulativo, contiene niveles teórico-musicales a manera de ejercicios en 

partituras, la perseverancia y continuación del proceso buscan que el músico en formación 

aprenda a leer, escribir, entonar y escuchar la música, por lo tanto, lo anterior mencionado 

tiene un propósito, la formación del oído musical. 

Siendo así, “el objeto de estudio de la música lo constituye la formación del oído musical 

que ha creado una serie de categorías que permiten abordarlo. Entre estas se distinguen las 

siguientes: oído melódico, armónico, rítmico, tímbrico y polifónico” (Pineda, 2003, p. 9). 

El desarrollo del oído musical se basa en la práctica guiada por el razonamiento teórico y 

siguiendo un proceso formativo gracias al solfeo, por lo tanto, el proceso de enseñanza de 

las cinco categorías “suscitan la necesidad de métodos que permitan día a día el manejo de 
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los elementos conceptuales necesarios para comprender el fenómeno artístico – musical con 

una alta dosis de educación académica.” (Pineda, 2003, p. 11). 

El solfeo favorece la comprensión teórico-práctica de las estructuras sonoras de la 

tonalidad, de esta manera, colabora con el desarrollo del oído musical del estudiante en 

formación, las partituras presentan en su estructura contenidos, a propósito de lograr la idea 

anterior mencionada. Siendo así, el uso de obras corales sin texto son ejemplos tácitos de 

grafía musical con características que colaboran con los objetivos del solfeo, en otras 

palabras, es una herramienta de lectura y análisis para la formación del oído musical 

polifónico. 

Siguiendo este orden de ideas, la lectura entonada de la partitura a cuatro voces plantea el 

uso de la polifonía, tomando su desarrollo en un eje donde el centro de atención es el 

desarrollo del oído polifónico, consiste en “la capacidad de discriminar las voces 

autónomas en la tonalidad de las estructuras verticales sonoras, tanto de los acordes como 

de las líneas melódicas contrapuntísticas” (Pineda, 2003, p. 11), es decir, la condición de 

poder identificar líneas melódicas y diferenciar su papel en la obra musical. 

La actividad musical posibilita un discurso melódico y armónico en donde involucra el 

desarrollo del oído polifónico, las características tímbricas similares otorgan al estudiante la 

viabilidad de percibir, analizar y llevar a la práctica los contenidos teóricos del semestre por 

medio de la partitura a cuatro voces, por consiguiente, la clase de gramática musical I es un 

escenario polifónico donde sus posibilidades prácticas y auditivas buscan lograr que el 

músico en formación continúe con el desarrollo de su oído musical. 
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Contenidos temáticos seleccionados: clasificación en categorías. 
 

Los seis semestres del ciclo de fundamentación de la Licenciatura en música de la 

Universidad Pedagógica Nacional se resumen en desarrollar el oído musical. El análisis del 

texto (partitura) conlleva a poder leer, comprender e interpretar la música con base en los 

cinco componentes ya estructurados que conforman el oído musical. En cada semestre se 

seleccionan contenidos teórico-musicales de manera que, se aborden los apropiados según 

el nivel de formación, por lo tanto, la selección de contenidos se da de tal modo en que, al 

aplicarlos, sean de manera secuencial y acumulativa. 

Sin embargo, esta aplicación de contenidos está premeditada por el syllabus, que es un 

documento elaborado por los profesores de cada asignatura para orientar el programa 

académico a desarrollar, especificando una ubicación contextual, sus objetivos apoyados 

por metodologías aplicadas y una evaluación con la finalidad de aportar y cualificar el 

proceso de formación del estudiante, los cuales se apoyan con un soporte bibliográfico, 

tanto métodos de solfeo como materiales de apoyo que se consideren pertinentes. 

Ahora bien, el abordaje del espacio académico gramática musical I, no solo depende de los 

contenidos que el docente va a desarrollar, sino que el estudiante debe integrar lo aprendido 

de niveles anteriores, debido a que aparecen nuevos contenidos como las notas extrañas al 

acorde que no serán comprendidos sin unos saberes previos.  

De igual manera, este contenido es un nuevo panorama de herramientas teórico – musicales 

para el estudiante, es la posibilidad de continuar con el estudio del sistema tonal y a su vez, 

seguir desarrollando el oído musical. En este sentido, la definición del contenido temático 
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seleccionado en el presente trabajo monográfico dará un panorama general y será clave en 

el inicio de nuevas posibilidades de aplicación. 

Las notas extrañas al acorde hacen parte del discurso sonoro y su función es generar 

consonancias y disonancias provocando enriquecimiento en el diseño melódico. De esta 

manera “El movimiento conjunto, o por segundas, implica una relación disonante entre las 

notas adyacentes, puesto que las segundas mayores y menores son disonancias” (Piston, 

1998, pág. 110), el movimiento conjunto o consonancia se genera por notas diatonicas, es 

decir, que pertenecen a la escala de la tonalidad y la disonancia se presenta como un 

intervalo disonante que “puede resolverse en un intervalo consonante por un movimiento de 

segunda (mayor o menor)” (Piston, 1998, pág. 110). 

Lo anterior afirma que, las notas extrañas al acorde pueden ser diatónicas o que no 

pertenezcan a la escala (cromáticas), además, las antecede notas diatónicas y resuelven a las 

mismas. Teniendo en cuenta que se clasifican según sus características 2 , el autor ha 

seleccionado los contenidos temáticos del primer objetivo del espacio academico3, son los 

siguientes: 

Apoyatura 

 

Nota diatónica o cromática que, rítmicamente, 

aparece en tiempos fuertes del compás donde 

“En general, la apoyatura resuelve sobre un 

factor consonante del acorde” en un tiempo 

semifuerte y/o débil, “Da la impresión de 

                                                      
2 Para ampliar la definición y las maneras en que se presentan, ver Notas extrañas a la 

armonía, páginas 110 a 134 del libro de Walter Piston (1998), titulado Armonía. 
3 Ver: Anexos, Syllabus, p. 1 
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inclinarse sobre la nota en que finalmente 

resuelve, con un movimiento de semitono o de 

tono” (Piston, 1998, pág. 117). 

Bordadura 

 

Nota que aparece entre dos notas en la misma 

altura provocando movimiento melódico 

ascendente o descendente en tiempo débil, 

puede ser diatónica o cromática (Piston, 1998). 

Nota de paso 

 

 

Se encuentra en medio de dos notas del acorde 

provocando movimiento melódico (ascendente 

o descendente), aparece en tiempo débil del 

compás, puede ser diatónica o cromática 

(Piston, 1998). 

 

Acorde dominante para la dominante (DD)4 

 

Acorde con función de subdominante que 

“incrementa el sentido de la dirección y del 

movimiento en la progresión armónica.” 

(Piston, 1998, pág. 249).5 

                                                      
4 El syllabus usa el término: “Continuación del trabajo con las dominantes secundarias” 

(Villalobos, 2018, pág. 2), no obstante, Para el trabajo monográfico se usará un tipo de 

acorde secundario, acorde DD. 
5 Walter Piston llama a este término Dominantes secundarias (V del V), pág. 249. 
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Modulación pasajera a tonalidades de primer y 

segundo grado de vecindad6 

 

Cambio de centro tonal “a las que están más 

estrechamente relacionadas, en función de su 

proximidad (…) de su armadura” (Piston, 1998, 

pág. 222), para luego, volver a la tonalidad 

inicial.7 

 

Lo mencionado anteriormente, tomando los contenidos temáticos seleccionados del 

syllabus del espacio académico, deja tres categorías que serán base del material didáctico, 

son las siguientes: 

1. Notas extrañas al acorde. 

a. Apoyaturas 

b. Bordaduras 

c. Notas de paso 

2. Acorde dominante para la dominante (DD). 

3. Modulación pasajera a tonalidades de primer y segundo grado de vecindad. 

Los términos expuestos en este capítulo serán base para seleccionar los fragmentos de obras 

corales, los cuales son el eje principal del trabajo de investigación, no sin antes, clasificar el 

material en una de las ramas de la didáctica. 

 

                                                      
6 El syllabus usa el término: “Modulaciones a tonalidades de primer y segundo grado de 

vecindad” (Villalobos, 2018, pág. 2). Para el trabajo monografico se usará un tipo de 

modulación, modulación pasajera, por lo tanto, el título se cambia. 
7 Walter Piston llama a este término Tonalidades vecinas, pág. 222. 
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CAPÍTULO II 
La didáctica 
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La didáctica es la rama de la pedagogía que responde al proceso de enseñanza-aprendizaje 

con estrategias que apuntan a la comprensión, interviene con respecto a problemas 

encontrados en la labor educativa para generar nuevas soluciones, para los cuales plantea 

“los siguientes interrogantes: para qué formar a los estudiantes (…), quiénes son nuestros 

estudiantes y cómo aprenden, qué hemos de enseñar” (Medina, 2009, p. 7). 

La didáctica se enfoca en la interacción social de los partícipes (profesor y estudiantes) en 

torno a plantear diferentes posibilidades de llevar el conocimiento, dicho de otro modo, 

genera procesos socio-formativos para el escenario de intervención de la didáctica, el salón 

de clases. 

En vista de la relación profesor-estudiante, la didáctica “estudia muy en particular las 

situaciones de enseñanza y de formación, la significación de las tareas y actividades 

propuestas a los sujetos en formación” (Astolfi, 1997, p. 75), por consiguiente, la elección y 

preparación de actividades que lleven a la enseñanza se basa en el criterio profesional del 

profesor en relación a su campo disciplinar, por ejemplo, el uso de herramientas teórico-

prácticas del solfeo a propósito de la formación del oído musical. 

El profesor, además de tener estudio y experiencia que lo han llevado a formarse 

profesionalmente en un área específica de conocimiento, debe tener en cuenta dos aspectos 

sociales a la hora de transmitir el conocimiento: primero, debe realizar una observación al 

contexto, por ejemplo, evaluar previos aprendizajes, y el segundo aspecto, el uso del 

lenguaje, además de ser el medio inicial de comunicación, la elección de palabras 

consecuentes ayuda a la apropiación de la información (Zuluaga, 2003). 
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Dicho de otro modo, ubicando a los partícipes en un plano, el profesor, por un lado, domina 

un área disciplinar, además de métodos de observación y lectura de contexto que sirven 

para reconocer a la población a enseñar, por otro lado, los estudiantes y la didáctica en el 

punto medio, siendo así, la didáctica, orientada por las finalidades educativas, es la 

posibilidad, búsqueda y elaboración de métodos que llevan a cabo el proceso de enseñanza-

aprendizaje (Medina, 2009). 

En conclusión, la didáctica permite tomar previos aprendizajes que encaminen la 

formulación de estrategias las cuales guíen la enseñanza, “es una disciplina de naturaleza-

pedagógica” que se basa en la realidad de los estudiantes, en entender su compleja relación 

con el entorno y plantear posibilidades con motivo de transmitir el conocimiento, es la base 

de adaptar y buscar actividades para encaminar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

(Medina, 2009), a propósito de sus categorías. 
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La didáctica, proceso, recurso y estrategia 
 

Si bien, la didáctica tiene en cuenta los aspectos sociológicos y culturales de los sujetos en 

formación para determinar formas que lleven al aprendizaje, tomando como punto 

conector, experiencias y actividades que faciliten la comprensión. En este orden de ideas, 

las tres categorías presentes en la didáctica diagnostican, determinan y aseguran la senda de 

conocimiento que el profesor elabora para el estudiante. 

La primera de ellas, el proceso didáctico, es la posibilidad asertiva que permite identificar 

dificultades específicas en cada paso del proceso de enseñanza-aprendizaje (Hooker. 2007). 

Por medio de diferentes medios de observación, permite al profesor establecer rutas hacia la 

cognición de los sujetos en formación de acuerdo a sus características. 

Por ejemplo, en la clase de gramática I de la Licenciatura en Música, el profesor realiza un 

ejercicio de lectura de solfeo y encuentra diferentes falencias de acuerdo a lo que está 

escrito y lo que escucha, así que, busca o elabora alternativas con base en la observación y 

criterio personal del momento inicial de abordaje. 

Debido a esto, el profesor debe tener en cuenta que, la capacidad de cada uno para asimilar 

la información es diferente, los factores por los cuales los estudiantes manifiestan su 

dificultad son, por ejemplo: lectura de la partitura pausada, inconvenientes de emisión de la 

voz, entre otros.  

Lo anterior suscita que, el proceso didáctico se fundamenta en realizar una valoración de 

acuerdo a las dificultades encontradas en los estudiantes para luego, efectuar una serie de 

guías a propósito de la siguiente categoría (Triviño, 2015). 
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La estrategia didáctica, es un diseño de acciones secuenciales a manera de solucionar las 

dificultades encontradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto, se basa en 

llevar el conocimiento (del profesor al estudiante) en una serie de actividades (Triviño, 

2015). 

Siguiendo el ejemplo anterior de la clase de gramática I, el profesor, luego de identificar la 

dificultad, la estrategia es incorporar la práctica vocal en la clase, es decir, ejercicios de 

entonación donde estén distintos intervalos, el compromiso de asumir una voz para luego 

preparar por grupos y presentar ante sus compañeros, para resumir, ejercicios a voces con 

particularidades afines a los inconvenientes a manera de solucionarlos. 

El planteamiento de actividades para lograr fines determinados a propósito de la formación 

de los estudiantes consta de tres tipos: “Actividades de iniciación, (…) Actividades de 

desarrollo, orientadas a la construcción y adquisición significativa del conocimiento (…) 

Actividades de acabado, orientadas a la elaboración de síntesis, esquemas, mapas 

conceptuales, evaluación de los aprendizajes del alumno y problemas que quedan 

planteados.” (Medina, 2009, p. 117). 

Así pues, el aprendizaje se basa, además de la elección precisa de actividades, en la 

aplicación de las mismas considerando, en primera medida, el uso de referentes cognitivos 

apoyados en sensaciones y en segunda medida, tener en cuenta sus aprendizajes previos que 

lleven luego, (según su proceso de enseñanza-aprendizaje) al desarrollo de habilidades. 
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El recurso didáctico como tercer categoría, es el uso de herramientas que facilitan la 

aplicación de la estrategia didáctica, en otras palabras, elementos tangibles o intangibles8 en 

función de agilizar la comprensión (Triviño, 2015). 

El haber estipulado las dificultades y establecer estrategias hacia lograr solucionarlos 

permite el uso de recursos didácticos, para continuar con el ejemplo de gramática I: 

partituras de melodías a voces (tangibles), recuerdos de canciones populares para asegurar 

alguna tonalidad (intangibles), uso de instrumentos armónicos (tangibles), memorización de 

notas musicales y su altura (intangibles), son clave para que el profesor realice correcciones 

específicas y asegure la comprensión de sus estudiantes.  

En resumen, cualquier estrategia o recurso didáctico usado (independientemente de su 

relación con el tema a enseñar), será clave para, poco a poco, consolidar saberes 

disciplinares y sociales, de este modo, colaborar con el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

siempre y cuando cumpla con su propósito, en otras palabras, encontrarse con el agrado de 

la mirada de un estudiante al cual se le dio solución a su pregunta. 

Para acercar los conceptos anteriormente mencionados a la presente monografía, el recurso 

didáctico facilita la implementación de la estrategia didáctica (Triviño, 2015), el cual, debe 

estar acorde a características conceptuales, contextuales, y estructurales, en otras palabras, 

es el conector de ideas y el eje principal de los ejemplos que refuerzan los conceptos, 

además, herramientas que aseguren elementos básicos de la clase.  

                                                      
8 Tangible corresponde a objetos o materiales e Intangible a imágenes mentales o 

imaginarias (Triviño, 2015). 
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Por lo tanto, este material didáctico se centra en la tercer categoría de la didáctica, consta de 

fragmentos de obras a cuatro voces que colaboran con la comprensión de los contenidos 

temáticos seleccionados del syllabus del espacio académico gramática musical I, además 

de ser texto musical para el estudiante con el propósito de continuar con el desarrollo del 

oído musical. 
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CAPÍTULO III 
Recorrido de la Investigación 
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Metodología de la Investigación. 
 

 

El trabajo de monografía corresponde a una investigación de tipo cualitativo – propositivo, 

en el que es posible el diseño de un material didáctico para el solfeo a partir del contenido 

temático seleccionado: Notas extrañas al acorde. 

En este amplio sentido, una investigación cualitativa “es su interés por captar la realidad 

social ‘a través de los ojos’ de la gente que está siendo estudiada, es decir, a partir de la 

percepción que tiene el sujeto de su propio contexto.” (Bonilla, 1997, p. 47), por 

consiguiente, es ver la realidad desde el análisis y la interpretación del problema gracias a 

continuar un proceso y teniendo en cuenta el conocimiento previo, por ejemplo, haber 

cursado los niveles de solfeo y explorar diferentes escenarios corales posibilita el hecho de 

argumentar diferentes estrategias que faciliten la realización de la investigación. 

En torno a lo anterior, la aplicación de la prueba piloto, siendo la herramienta de 

recolección de información, se sustenta en la observación participante “Es un método 

activo, donde al investigador le corresponde asumir múltiples roles y la comunidad le exige 

integrarse a su vida y actividades para conocerla e investigarla. La fórmula que se plantea 

es muy simple: conocer la vida de un grupo desde el interior del mismo” (Cerda, 1993, p. 

244). 

Tomando en cuenta el otro aspecto investigativo, la investigación propositiva “tiene una 

mezcla de lo que son las teorías existentes que están relacionadas (…) al hecho singular que 

es materia de mi investigación, pero que no concluye (…) pretende dar una solución, (…) 

desarrollar una iniciativa a la cual se le denomina propuesta” (Charaja, 2017). Por ende, el 
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material didáctico abarca una parte del syllabus del espacio académico gramática musical I, 

toma referentes de puntos previos de formación para explicar los contenidos temáticos 

seleccionados (notas extrañas al acorde) para colaborar con el desarrollo del oído musical 

polifónico del estudiante, teniendo en cuenta que el punto final del proceso será el 

Licenciado en Música. 

Así las cosas, que la investigación sea de corte cualitativo – propositivo, se da en la medida 

en que es posible organizar el material acorde con la evolución en cuanto a la lectura de la 

partitura según su implementación, además el desarrollo de la misma consolida la 

comprensión del lenguaje tonal armónico y formación del oído polifónico y homofónico. 

Para el diseño del material didáctico para gramática musical I, se contemplaron las 

siguientes fases: 

FASE DESCRIPCIÓN 

Fase 1:  

Identificación y selección de 

contenidos temáticos  

 

a. En el trabajo de investigación se buscó el plan 

curricular (syllabus) de gramática musical I de la UPN 

para seleccionar los contenidos temáticos. 

b. Se investigó acerca del oído polifónico, por 

consiguiente, se debe enlazar con los contenidos 

temáticos seleccionados. 

c. Hacer un proceso de selección de obras a cuatro voces. 

Para ello, se investigó material coral de repertorio 
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universal. 

Fase 2:  

Adaptación de fragmentos de 

obras a cuatro voces 

Las condiciones que debe reunir todo fragmento de obra a 

cuatro voces son las siguientes: 

1. Texto musical (partitura). 

2. Desarrollo del oído polifónico, cuatro líneas melódicas 

superpuestas (Soprano, Alto, Tenor, Bajo). 

3. Contenidos temáticos (Notas extrañas al acorde, 

Acorde dominante para la dominante (DD) y 

Modulación pasajera a tonalidades de primer y 

segundo grado de vecindad), uno por cada fragmento.  

Se buscaron maneras adicionales que faciliten la 

implementación del material: 

a. Cifrado (armonía). 

b. Tesitura vocal. 

Fase 3: 

Diseño del material didáctico  

 

Además de contar con los fragmentos de obras a cuatro voces, 

el material didáctico contiene indicaciones de aplicación para 

el espacio académico gramática musical I, son las siguientes: 

1. A tener en cuenta. 

2. Recomendaciones metodológicas para el profesor. 

3. Aplicación práctica. 
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4. Tres fragmentos de obras a cuatro voces por categoría 
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CAPÍTULO IV 
Propuesta didáctica para el desarrollo del oído 
musical a través del repertorio coral 
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Resultados y análisis 
 

En capítulos anteriores se hablaba de la tonalidad, siendo un sistema musical vigente para 

la enseñanza, el uso de obras a cuatro voces para la formación del oído polifónico, además 

de reafirmar los conceptos teórico-musicales seleccionados del syllabus de gramática 

musical I, y clasificar el material didáctico en una rama de la didáctica. Es momento de 

especificar la realización de dicho material. 

 

Fase 1: Identificación y selección de contenidos temáticos  

Tomando el syllabus para el espacio académico gramática musical I, llevó a conocer cada 

aspecto y metodología que el profesor elije para cumplir con los objetivos que se propone. 

Seleccionar los contenidos temáticos para el material didáctico llevó a encontrar un punto 

en común entre los mismos, el cual fué: cada nota ajena a la tonalidad, que resuelva a una 

nota diatónica por medio del uso de intervalos de segunda (mayor o menor). (Piston, 1998). 

Por lo anterior, ocurrió la selección de algunos contenidos y se clasificaron en tres 

categorías9.  

El desarrollo del oído polifónico requiere el uso de melodías superpuestas en el contexto de 

la tonalidad, es importante poder involucrar texto musical (partitura) que contenga esta 

característica, además, en su estructura, ubicar los contenidos temáticos seleccionados. Por 

consiguiente, se llegó al uso de obras a cuatro voces. 

                                                      
9 Ver: Capitulo I, Contenidos temáticos seleccionados, clasificación en categorías. 
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A lo largo del proceso de investigación, se analizaron 85 obras a cuatro voces10, con motivo 

de encontrar en su estructura los contenidos temáticos seleccionados. 

 

Fase 2: Adaptación de fragmentos de obras a cuatro voces 

Con el fin de comparar la definición teórica con el texto musical a cuatro voces 

seleccionado, se tomará una sección de un fragmento de obra a cuatro voces del material 

didáctico, de esta manera, se indicará el por qué fue seleccionado, a continuación, 

encontrará la categoría, y el análisis correspondiente: 

1. Notas extrañas al acorde 

a. Apoyatura 

Fragmento de La llamada (ver Material didáctico) 

Análisis y adaptación por: Rodrigo Colorado Farfán 

                                                      
10 Ver: Anexos, Obras corales analizadas. 
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En el compás 6, en los recuadros de color rojo, aparecen, en las voces Soprano, Alto y 

tenor, en tiempo fuerte, notas que no corresponden a acorde (en color verde), se puede 

observar las siguientes notas hacen parte del acorde Re mayor, por consiguiente, resuelven 

por medio de intervalos de segunda (mayor o menor), la misma situación en el compás 8 en 

la voz tenor con el acorde La mayor, y el compás 10 es repetición del compás 6. 

b. Bordadura 

Fragmento Al filo de media noche (ver Material didáctico) 

Análisis y adaptación por: Rodrigo Colorado Farfán 

En el compás 2, para las voces Soprano, Alto y Bajo, la bordadura es la segunda nota de 

cada recuadro rojo, hay dos bordaduras superiores diatónicas, a excepción de la voz del 

bajo, es una bordadura inferior diatónica. 

c. Nota de paso 

Fragmento Marcha de la creación (ver anexos, material didáctico) 
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Análisis y adaptación hecho por: Rodrigo Colorado Farfán 

En los recuadros de color rojo, en las voces Soprano y tenor, aparecen notas de paso 

diatónicas con movimiento ascendente que resuelven a notas de los acordes Si bemol y Fa 

mayor (recuadros verdes). 

2. Acorde dominante para la dominante (DD) 

Fragmento Gloria patri (ver Material didáctico) 

Análisis y adaptación por: Rodrigo Colorado Farfán 
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La tonalidad del fragmento es Fa Mayor, en el recuadro rojo está el acorde Dominante para 

la dominante (DD), puesto que, la nota Si becuadro (compás 17 de la voz Soprano) es la 

tercera del acorde de Sol mayor, una nota que, por movimiento cromático, resuelve en el 

siguiente compás a la fundamental del acorde Do mayor, para concluir con la Tónica. 

3. Modulación pasajera a tonalidades de primer y segundo grado de vecindad 

Fragmento Ansiedad (ver Material didáctico) 

Análisis y adaptación por: Rodrigo Colorado Farfán 

La tonalidad original es La Mayor, si se observa el primer acorde resaltado en verde, este 

no hace parte de la misma, lo que significa que, previamente hubo una modulación a la 

tonalidad relativa (Fa sostenido menor) y ese acorde es su Dominante, el compás 8, en vez 

de ser nuevamente tónica, es sexto grado de la tonalidad original donde, en los compases 9, 

10 y 11 hace Tónica, Subdominante y Dominante de la tonalidad original, de esta manera, 

hace modulación pasajera a la tonalidad relativa (primer grado de vecindad).  
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Para facilitar la comprensión del estudiante a la hora de su aplicación, cada fragmento de 

obra coral seleccionado contó con lo siguiente: 

a. Cada fragmento de obra coral tiene en la parte superior el cifrado (armonía) con los 

acordes respectivos de acompañamiento. 

b. Si alguna melodía no está en una tesitura vocal11 cómoda para entonar, se cambia la 

tonalidad original. 

 

Fase 3: Diseño del material didáctico  

El material didáctico contiene indicaciones de aplicación y 15 de fragmentos de obras 

corales, es el recurso didáctico para el espacio académico gramática musical I, colabora 

con uno de los objetivos propuestos en el syllabus: “Comprender las implicaciones teóricas 

y aplicaciones prácticas de las notas extrañas al acorde y los aspectos cromáticos como la 

modulación a tonalidades vecinas y de segundo grado de vecindad.” (Villalobos, 2018, pág. 

1). Las indicaciones de aplicación son las siguientes: 

1. Introducción: contiene información general del material didáctico, por ejemplo, el 

número de fragmentos de obras a cuatro voces, las tres categorías con los 

contenidos temáticos seleccionados y la forma en que se encuentra el título de la 

obra y el fragmento seleccionado. 

                                                      
11 “Con respecto a un individuo: área del rango donde se canta con mayor comodidad y 

donde se tiene el mejor sonido” (Piñeros, 2004, p. 98) 
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2. Recomendaciones metodológicas para el profesor: son pautas generales y 

especificas a la hora de aplicar el material, están dirigidas al profesor del espacio 

académico. 

3. Aplicación práctica: contiene cuatro pasos (leer, entonar, escuchar y analizar) en los 

que se puede diagnosticar y corregir a los estudiantes mientras se hace la aplicación 

de cada fragmento de obra a cuatro voces12, están a manera de sugerencia para el 

profesor del espacio académico. 

Cada categoría cuenta con tres fragmentos de obras a cuatro voces, en la parte superior de 

cada uno se indica: el título (en negrilla). El nombre del compositor, en algunos casos el 

arreglista, seguido del número de compás de la obra original desde donde se toma, por 

último, si hay cambio de tonalidad o ajuste para una mejor entonación (registro), como se 

indica en la siguiente imagen: 

Análisis y adaptación por: Rodrigo Colorado Farfán 

No obstante, el material didáctico, al estar compuesto generalmente con texto musical, el 

profesor puede implementarlo con otro sentido de formación de acuerdo a su criterio y 
                                                      
12 Tomado de: Técnicas y dirección de Coros, espacio académico de la Licenciatura en 

Música de la UPN, dirigido por el Profesor Andrés Pineda. 
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problemas que encuentre en los estudiantes, de tal modo que, puede tener distintas 

utilidades adicionales que el profesor puede usar en la clase: 

• Ejercicios de lectura a primera vista. 

• Lectura con motivo de analizar el sentido armónico, es decir, leer verticalmente para 

establecer la posición de las notas en relación a la armonía. 

• Tocar dos voces en el piano y otra entonando, buscando que el estudiante haga la 

lectura de múltiples sistemas. 

Los fragmentos de obras corales presentes en el material didáctico, además que, se pueden 

usar de acuerdo a las utilidades anteriormente mencionadas, apuntan al desarrollo del oído 

polifónico y en su dinámica de cantar a voces se presta para discriminación e identificación 

auditiva de las notas extrañas al acorde seleccionadas "to guide and encourage this process 

of looking ahead"13 (Berkowitz, 1988, p. 2), tanto en la lectura del texto musical como en 

su proceso de formación. 

Dicho de otro modo, el formato de cuatro voces sin texto, permite al grupo de estudiantes 

entonar simultáneamente, la identificación de cada melodía y relacionar su ubicación frente 

al discurso tonal-armónico colabora con la formación del oído musical polifónico.  

Por último, se resalta que el autor de la presente monografía hizo la aplicación de una de las 

categorías del material didáctico a los estudiantes de Gramática musical I de la UPN, el 

jueves 19 de abril de 2018, grupo a cargo de la Profesora Angélica Vanegas.  

                                                      
13 “para guiar y alentar este proceso de mirar hacia delante” traducción propia. 
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La categoría seleccionada fue Notas extrañas al acorde, Apoyatura, y el fragmento de 

obra a cuatro voces fué La llamada (Ver: Material didáctico). 

Luego de aclarar la definición, los estudiantes se agruparon por voces (Soprano, Alto, 

Tenor, Bajo), y se usaron los pasos para diagnosticar y corregir a los estudiantes (ver: 

Material didáctico, Aplicación práctica), primero, la entonación del fragmento voz por voz 

y terminar con las cuatro voces simultáneas. 

Para finalizar la intervención, se dio la instrucción de, en el texto musical, encerrar en un 

círculo las apoyaturas presentes en el fragmento, de esta manera, evaluar la implementación 

de esta categoría. (Ver: Anexos, Resultado de la implementación). 

De los cinco grupos de estudiantes que tenían el fragmento de obra a cuatro voces, hubo 

una calificación perfecta (7/7), a excepción de un grupo (6/7)14 , lo cual, evidencia la 

factibilidad de usar el material didáctico en el espacio académico gramática musical I. 

 

 

 

 

 

 
                                                      
14 Para comparar la respuesta de los estudiantes ir a: Capitulo IV, Resultados y análisis, 

Fase 2: Adaptación de fragmentos de obras a cuatro voces, 1. Notas extrañas al acorde, a. 

Apoyatura (p. 36). 
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CAPÍTULO V 
Conclusiones 
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La actividad coral en sus aspectos auditivos y analíticos, compromete la lectura de la 

partitura, la entonación de una voz y la escucha de las demás para desarrollar el oído 

musical polifónico. En esencia, el material didáctico es un recurso didáctico para el 

desarrollo del oído musical y llevado a contenidos temáticos seleccionados, colabora con el 

espacio académico y enmarca nuevas alternativas hacia los objetivos de la disciplina del 

solfeo (escribir, leer, entonar y escuchar la música). 

Por consiguiente, el autor de la monografía presenta las conclusiones con respecto al 

proceso de elaboración del material didáctico a partir de la consulta y análisis musical: 

• Se identificó los siguientes contenidos relevantes del espacio académico: apoyatura, 

bordadura, nota de paso, acorde dominante para la dominante (DD) y modulación 

pasajera a tonalidades de primer y segundo grado de vecindad, estos fueron 

seleccionados por la similitud que comparte cada contenido, la razón teórico-

musical es que, son notas extrañas al acorde que involucran notas diatónicas o 

cromáticas y que resuelven a notas de la tonalidad. Se debe resaltar que los 

contenidos mencionados se seleccionaron del syllabus, debido a que, al realizar la 

búsqueda del sustento teórico que los apoya, este fue la guía para poder generar 

recursos didácticos pensados para el espacio académico. De igual manera, se 

determinó que el syllabus es la base de apoyo hacia la elaboración de materiales 

para los estudiantes porque consolida los contenidos a desarrollar.  

En el plan de estudios actual de la Licenciatura en Música de la UPN, la actividad coral 

no está presente de manera explícita, sino que se encuentra vinculada a una exploración 

vocal-instrumental a manera de taller en los dos primeros semestres, por esta razón, es 
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prudente adicionar material a cuatro voces para gramática musical I que propicie el 

desarrollo del oído polifónico. 

• Consecuentemente se realizó la adaptación de las obras corales, en el proceso de 

análisis se encontraron distintas notas extrañas al acorde en una misma sección de la 

obra a cuatro voces, tomar un fragmento de la misma, estuvo premeditado por el 

mayor número de notas que explican los contenidos temáticos seleccionados, es 

válido mencionar que, por ejemplo: en la categoría Acorde dominante para la 

dominante se encuentren Notas de paso. Para lo cual, el material didáctico se presta 

para que el estudiante realice un análisis extra teniendo la posibilidad de encontrar 

diferentes contenidos temáticos en un mismo fragmento. 

• Posterior a la adaptación se prosiguió a diseñar el material didáctico, donde gracias 

al análisis previo, se pudo consolidar 15 fragmentos de obras corales a cuatro voces 

en cinco categorías, además de tener en su estructura los contenidos temáticos 

seleccionados, lleva a desarrollar la habilidad de leer en claves y sistemas 

diferentes, en sus aspectos auditivos, busca que el estudiante reconozca su particular 

sonoridad de manera polifónica, ya sea por medio de la entonación o de la escucha. 

• En concreto, se propuso un material didáctico para gramática musical I a partir de 

la transcripción y adaptación de fragmentos de obras corales tonales, porque 

involucra el canto a voces para lograr la comprensión de los contenidos temáticos 

seleccionados a la vez que colabora con el desarrollo del oído polifónico, en otras 

palabras, es un escenario a cuatro voces para el espacio académico que acompaña el 

proceso del estudiante en función al propósito del solfeo, desarrollar el oído 

musical. 
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ANEXOS 

Syllabus  
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Resultado de la implementación 
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Obras corales analizadas 
 

 

1. A GAELIC BLESSING – John Rutter 

2. Weep, o mine eyes – John Bennet 

3. El ultimo café – Emilio Dublanc (arreglo), Héctor Estamponi (música) 

4. As Torrents In Summer – Edward Elgar 

5. Coral 147 (Werde munter, mein Gemüthe) – J.S. Bach 

6. Aquella boca – Eusebio Delfin 

7. La llamada – Armando Bernabeu Lorenzo 

8. Celebre largo – Juan E. Martin 

9. Amazing grace – Adriano Secco 

10. Rockalluia – Virginia Becraft 

11. Tears in heaven – Eric Clapton, Arreglo Angelica Gonzalez  

12. The gift to be simple – Traditional Shaker Tune, Arregled by Bob Chilcott 

13. Panis Angelicus – L. Lambillote 

14. O come, All Ye Faithful – John Francis Wade 

15. It came upon the midnight clear – Carol C, Richard S. Willis 

16. Has crecido en la tarde como la lluvia – César Alejandro Carrillo  

17. HORATII CARMEN II. 10 (1935) 

18. Fair is the crystal – Orlando di Lasso 

19. EL CAVALLER ENAMORAT – Música: Joan Maném i Planas 

20.  Estrellita del sur – Enrique Iturriaga 

21. Consentida – Alfredo Nuñez de Bonbon, Arreglo: Alberto Carbonell 

22. Amo – Arnulfo Briceño, coral: G. Yepes 



65 

 

23. Angels we have Heard on high – GLORIA  

24. Algo contigo – Chico N. Arr: Roberto Golda 

25. Choose something like a star – Randall Thompson 

26. Marcha de la creación – G.F Haydn 

27. The heav´ns Resourding – Ludwing Van Beethoven, Oscar R. Overby, alt 

28. EL GUAYATUNO – EFRAIN MEDINA MORA 

29. Ave, maría – Sir Edward Elgar 

30. Al filo de media noche – Anónimo del siglo XVIII 

31. Goin´ Home – Antonín Dvorak, Arr. Joel Blahnín 

32. Ave María – Tomas Luis de Victoria  

33.  Ansiedad – Chelique Sarabia 

34. Ausencia – Samantha Pino, Arr. Gregory Pino 

35. Bambuco - Arr. Gregory Pino 

36. Cantando entre las piedras – Arr. Gregory Pino 

37. Dama Antañona – Francisco de Paula Aguirre, Arr. Gregory Pino 

38. Desesperanza – Maria Uisa Escobar, Arr. Gregory Pino 

39. El diablo suelto – Eráclito Fernandez 

40. El libertador – José Betancourt 

41. Golosinas criollas – Luis Laguna, Arr. Gregory Pino 

42. Mónica Pérez - Gregory Pino 

43. Preciosa merideña – Pedro Carreño 

44.  Por el camino – José Reyna 

45. Presagio – Enrique Hidalgo 

46. Serenata – Luis Laguna 
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47. Soneto perfumado… y para siempre – Juan Beroes 

48. Poema a un olmo seco – Antonio Machado 

49. Poema del polvo y la verdad – Javier Busto 

50. Con nostalgia… ejea – Javier Busto 

51. For us – Javier Busto 

Antología Coral Catalana 

52. Llir entre cards, (SATB), Joan Brudieu 

53. Gloria Patri, (SATB). Anónim s.XVI  

54. Ay que dolor, (SSATB), Joan Ccrcrol 

55. Confitebor tibi domine, (SATB), Pare Antoni Soler 

56. Aesttmatus sum, (SATB), Narcis Casanovas  

57. 0 crux, (SATB), Fen-an Sors  

58. Les Hors de maig, (ТTВВ), J. Anselm Oav  

59. Jovenivola, (STBB), Lluís Millet   

60. L'emigrant, (ГГВВ), Amadeu Vives 38  

61. Cançó del Pelegrí, (TTВВ), Antoni Nicolau 

62. L'Empordu, (SATB), Ernie Morera  

63. Muntanyes regalades, (SATTBB), Josep Sancho Marraco 

64. L'Hereu Riera, (SATTBB), Joan CumcIlas-Ribó  

65. L'amada morta, (SATTBB), Ricard Lamote de Orignon  

66. O vos omnes, (SATTBB), Pau Casáis  

67. Ego sum Panis, (SATB), Francesc Ciwl  

68. Madrigal, (SATB), Cristófor Taltabull  
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69. Cirerer florit, (SATB), loan Just  

70. Cançó de batre, (SATB), Oscar Espía  

71. El cant dell ocells, (SATB), Enric Ribó 

72. Aquestos muntanyes, (SATB), Rtfael Feirer  

73. Sa ximbomba, (SATB), Narcis Bonet 

74. La dama de Mallorca, (SATB), Baltasar Bibiloni 

75. Bacil, (SATB), Manuel Oltra 

76. Cançóneta del moro muça, (SATB), Matilde Salvador 

77. Antífona, (SATB), Joaquim Homs 

78. Era guellera, (SATB), Josep Prenafeta  

79. La meva enamorada, (SATB), Jaume Padres 

80. El desembre congelat, (SATB), Salvador Mas  

81. Son teus ullets, (SATB), Salvador Brotons  

82. Ja no esper, (SATB). J. Ramón Gil Tárrega  

83. Sanctus Benedictus, (SATB), JosepVila 

84. T'he mirat, (SATB), Francesc Vila 

85. Dana, m la mà, (SATB), Josep Crivillé  




