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1. Resumen 

 

 

Existe un considerable número de trabajos anteriores que han explorado el campo de la rítmica, 

la memoria y el lenguaje verbal. Distintos trabajos de esta índole se han enfocado principalmente 

en la enseñanza básica, por lo que este estudio está orientado en enseñanza media. El objetivo 

principal es determinar a través de una prueba de memoria y reconocimiento musical, si el uso de 

las sílabas contribuye al reconocimiento y memorización de secuencias rítmicas en estudiantado 

de 1° y 2° Medio de la Región Metropolitana. El método utilizado es cuantitativo, los 

participantes serán estudiantes de 1° y 2° Medio que cuenten con una formación musical básica. 

Esta investigación tiene como objetivo paralelo generar orientaciones didácticas que sirvan como 

guía para el docente, dentro de las cuales destacan: 1) El test que contiene esta investigación 

funciona como una evaluación para el aprendizaje, tomando en cuenta el orden en que se 

presenta cada ítem (1-palmas; 2-sílabas y 3-mixto); 2) La ubicación de la figura rítmica de mayor 

complejidad dentro de las secuencias rítmicas resulta fundamental para su mejor aprendizaje, ya 

que si la figura en cuestión (en este caso la cuartina) es ubicada en medio de la secuencia rítmica 

resulta más fácil ser recordada que si fuera incluida al principio o al final; y 3) Al momento de la 

escritura de cada figura rítmica comienzan ubicando la cuartina dentro de la secuencia escuchada 

y que luego se completen las figuras restantes. Dentro de los principales resultados que se 

pueden observar es que los participantes del estudio recuperaron un 94,9% de las figuras rítmicas 

presentadas con sílabas. Por otra parte, al presentar las secuencias rítmicas percutidas con las 

palmas, los estudiantes recuperaron un 70,1% de las figuras rítmicas.  

 

Palabras claves: ritmo, memoria a corto plazo, memoria de trabajo, lenguaje, estrategias 

didácticas. 
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Abstract  

 

 

There is a considerable amount of previous work that has explored the field of rhythm, memory 

and verbal language. Different works of this kind have focused mainly on elementary school, so 

this study is oriented to middle school. The main objective is to determine, through a musical 

memory and recognition test, if the use of syllables contributes to the recognition and 

memorization of rhythmic sequences in 1st and 2nd grade students of the Metropolitan Region. 

The method used is quantitative, and the participants will be students of 1st and 2nd grade who 

have a basic musical education. The parallel objective of this research is to generate didactic 

orientations that serve as a guide for the teacher, among which the following stand out: 1) The 

test contained in this research functions as an evaluation for learning, taking into account the 

order in which each item is presented (1-palms; 2-syllables and 3-mixed); 2) The location of the 

rhythmic figure of greater complexity within the rhythmic sequences is fundamental for better 

learning, since if the figure in question (in this case the quatrain) is located in the middle of the 

rhythmic sequence it is easier to be remembered than if it were included at the beginning or at 

the end; and 3) At the moment of writing each rhythmic figure, the students begin by locating the 

quatrain within the sequence heard and then complete the remaining figures. Among the main 

results that can be observed is that the participants of the study recovered 94.9% of the rhythmic 

figures presented with syllables. On the other hand, when presenting the rhythmic sequences 

percussed with the palms, the students recovered 70.1% of the rhythmic figures.  

 

Keywords: rhythm, short memory, working memory, language, didactics strategies. 
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2. Justificación del problema 

 

Escuchar música tiene diversos beneficios, uno de ellos es proporcionar a la persona una 

oportunidad tanto para expresar sus emociones como para tomar conciencia de las mismas (Zaki 

y Williams, 2013). Incluso, algunos estudios sugieren que la música tiene efectos favorables 

sobre la frecuencia cardíaca y la presión arterial (Chafin et al., 2004). La música puede 

emplearse como recurso pedagógico, favoreciendo el desarrollo intelectual, motriz y lingüístico 

en los estudiantes. A su vez, la consolidación del conocimiento impacta positivamente procesos 

cognitivos como la memoria, la atención, la percepción y la motivación (Díaz et al., 2014). 

Dentro de esta investigación, se busca comparar la capacidad de reconocer y memorizar figuras 

rítmicas entre el uso de las palmas y el uso de las sílabas en las secuencias rítmicas presentadas.  

 

Una distinción clave entre el ritmo musical y el ritmo en el habla es la regularidad con que los 

eventos acústicos se estructuran en el tiempo. El ritmo musical consiste en gran medida en 

patrones regulares y recurrentes que permiten una rápida sincronización y predicciones sólidas 

de eventos futuros (Hallam et al., 2016; Patel y Morgan, 2016). Asimismo, se puede rastrear un 

vínculo entre el lenguaje y la música en tres niveles que incluyen sonido, estructura y significado 

(Slevc, 2012). Tanto la música como el habla son señales auditivas que se desarrollan en el 

dominio temporal y contienen información periódica (y cuasi periódica) estructurada por una 

serie de acústicas similares, como la duración (tiempo), la frecuencia (tono), la intensidad 

(volumen) y el timbre (cualidad del instrumento/voz) (Allen et al., 2017; Besson et al., 2011). 

Existe un vínculo cognitivo tanto en el lenguaje como en el ritmo, ya que ambos se construyen a 

partir de unidades básicas tales como las sílabas o la duración de las figuras rítmicas (Álamos-

Gómez, 2023). Para obtener un beneficio entre la música y el lenguaje hablado estas deben ser 

trabajadas de manera conjunta en diversos contextos educativos. (Torrens y Forés, 2022).   

 

Otro concepto importante a trabajar en esta investigación es la memoria, esta se define como un 

proceso por el cual el conocimiento es codificado, almacenado, afianzado y posteriormente 

recuperado (Ortega y Franco, 2010). El procesamiento neuronal tanto de las estructuras 

musicales como de las estructuras lingüísticas incluye regiones neuronales superpuestas y no 

superpuestas. Un recurso que comparten tanto la música como el lenguaje son las áreas corticales 
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prefrontales de control cognitivo, que no están involucradas en el procesamiento e integración de 

elementos musicales, sino en la generación de predicciones y expectativas musicales (Slevc y 

Okada, 2015). Se han investigado los mecanismos neuronales que sustentan diversos aspectos de 

la percepción y producción de la música y del habla, así como algunos procesos en donde se ven 

involucrados ambos dominios (Fiveash et al., 2021).  

 

En este contexto, estudios han revelado que los circuitos neuronales involucrados en la memoria 

y la música están interrelacionados, lo que demuestra la complejidad de éstos cuando la memoria 

a largo plazo se activa, extendiéndose hacia procesos cognitivos como el lenguaje y la memoria 

auditiva (Weinberger, 2015). Teniendo en cuenta estos antecedentes, sería relevante investigar 

más a fondo la memoria rítmica, ya que diversos estudios sostienen que su práctica constante 

mejora habilidades cognitivas como la atención, la flexibilidad cognitiva, la previsibilidad y la 

memoria. Estos desarrollos estarán condicionados, además, por las estrategias aplicadas en el 

ámbito educativo (Phillips-Silver y Trainor, 2007). En el último tiempo, se han realizado 

diversas investigaciones respecto al uso del lenguaje verbal para mejorar la capacidad de 

memorización en contextos escolares en enseñanza básica (Cortés y García, 2017), sin embargo, 

esta investigación se apoya en la falta de estudios previos en el nivel educativo de enseñanza 

media respecto a los trabajos sobre memoria musical. 

 

3. Preguntas y objetivos de investigación 

 

 

3.1 Pregunta general 

 

 

¿El uso de las sílabas contribuye al reconocimiento y memorización de secuencias rítmicas en 

estudiantado de 1° Medio y 2° Medio de la Región Metropolitana? y a partir de esto, ¿qué 

recomendaciones didácticas se pueden considerar dentro del contexto educativo? 
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3.2 Preguntas específicas 

 

 

1. ¿El uso de sílabas contribuye al reconocimiento y memorización de secuencias rítmicas? 

2. ¿El uso de las sílabas tiene un mejor resultado en comparación con el uso de las palmas 

en el reconocimiento y memorización de secuencias rítmicas? 

3. ¿Los factores de género, establecimiento educativo y grupo curso se relacionan con el 

reconocimiento y memorización de secuencias rítmicas? 

4. ¿Es posible realizar recomendaciones didácticas a partir de los resultados del estudio? 

 

3.3 Objetivo general 

 

 

Determinar si el uso de las sílabas contribuye al reconocimiento y memorización de secuencias 

rítmicas en estudiantado de 1° Medio y 2° Medio de la Región Metropolitana, recomendando 

alternativas o sugerencias didácticas a partir de los resultados obtenidos en la investigación. 

 

3.4 Objetivos específicos 

 

 

1. Determinar en qué medida, el uso de sílabas contribuye al reconocimiento y 

memorización de secuencias rítmicas. 

2. Realizar una comparación, a partir de los resultados del test, entre la percusión con 

palmas y el uso de las sílabas para reconocer y memorizar secuencias rítmicas. 

3. Determinar si los factores de género, establecimiento educativo y grupo curso se 

relacionan con el reconocimiento y memorización de secuencias rítmicas. 

4. Recomendar alternativas o aplicaciones didácticas a partir de los resultados obtenidos en 

la investigación. 
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4. Marco Teórico 

 

 

4.1 Memoria como proceso cognitivo fundamental 

 

 

Las neurociencias son el estudio del sistema nervioso, desde enfoques distintos y por medio de 

diferentes disciplinas tales como la Biología Molecular, la Fisiología, la Genética y la Psicología, 

entre otras (Velásquez et al., 2009). Estas se definen como un conjunto de ciencias que estudia el 

sistema nervioso, enfocándose en cómo la actividad cerebral está relacionada con la conducta y 

el aprendizaje (Salas, 2013). En este sentido, la neurociencia corresponde a la disciplina que 

estudia el sistema nervioso y cómo éste da origen a la conducta y el aprendizaje. Estas, además, 

se encargan de estudiar la plasticidad del sistema nervioso, la importancia del ambiente en el 

aula, las bases de la motivación, atención, emociones y la memoria, como elementos esenciales 

del proceso aprendizaje-enseñanza (Maureira, 2010). En este caso, Maureira menciona a la 

neuroeducación y a la neurodidáctica como las disciplinas que se encargan del vínculo existente 

entre aprendizaje-enseñanza y cerebro. La neuroeducación es una ciencia cuyo objeto de estudio 

es proporcionar una nueva visión de la enseñanza basada en el cerebro, en los conocimientos 

respecto a su estructura y el funcionamiento de este mismo (De la Barrera et al., 2009). El 

propósito de la neuroeducación es fomentar el desarrollo de la memoria en el estudiantado, 

buscando proponer estrategias didácticas que orienten al docente en los procesos de enseñanzas, 

considerando la importancia de las emociones como mediadores de este aprendizaje 

significativo, en función de impulsos positivos o negativos que fortalecen o inhiben este mismo 

(Campos, 2014). 

 

Desde el nacimiento, el desarrollo del cerebro se ve influenciado por los sonidos que acompañan 

a la música, los cuales están presentes constantemente. Esto activa ambos hemisferios cerebrales 

y fomenta la conexión entre ellos, además de contribuir a la disminución de los niveles de 

cortisol en hombres y mujeres, gracias a la acción de la hormona adrenal como respuesta al 

estrés (Castellano, 2022). La música produce en el cerebro la secreción de dopamina, dentro de 
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las muchas funciones que esta tiene, una de ellas es ser un neurotransmisor que se libera ante 

actividades placenteras vinculadas al aprendizaje de esta misma. Además, esta es procesada 

mediante redes neuronales que involucran áreas del procesamiento auditivo y motor; a su vez, la 

percepción y ejecución que involucran distintas funciones cognitivas (Llanga e Insuasti, 2019). 

Para que el aprendizaje musical sea eficaz debe involucrar la organización, estructuración, 

interpretación e integración de los estímulos musicales de acuerdo con los diversos procesos de 

percepción y memoria (Yokus, 2019). La memoria permite almacenar información de tal manera 

que se pueda recuperar cuando ésta se requiera, permite revivir el pasado, evocando emociones y 

sensaciones que ya fueron experimentadas en un contexto (Molina et al., 2016). Otra definición 

de memoria es la capacidad que el ser humano tiene para realizar actividades como el 

procesamiento, codificación, almacenamiento y evocación de la información en un tiempo 

determinado (Fernández y Escudero, 2018). Este es uno de los procesos cognitivos 

fundamentales y es ampliamente considerado como una función multisistémica ya que depende 

de una amplia red de áreas conjuntas del cerebro tales como el lóbulo temporal medial, la corteza 

prefrontal y los ganglios basales (Marrón et al., 2013). Asimismo, la memoria es necesaria para 

el desarrollo del aprendizaje, como también lo es la información almacenada en la memoria a 

partir del análisis crítico y reflexivo que realiza la persona que aprende. Esta se fundamenta en el 

enfoque del aprendizaje significativo, ofreciendo al estudiantado oportunidades para trabajar de 

forma colaborativa por medio de diálogos y experiencias grupales, construyendo significados y 

la búsqueda de soluciones a determinados problemas (Demera-Zambrano et al., 2020). Lo que se 

conoce respecto a la práctica musical es que esta requiere múltiples sistemas sensoriales y 

motores, así como también posee una gran variedad de procesos cognitivos de nivel superior 

(Herholz y Zatorre, 2021), debido a que esta implica una práctica constante, con estímulos y 

tareas que presentan desafíos progresivos para el sujeto (Grassi et al., 2017), esto se acompaña de 

diversos cambios cerebrales, como se representa en el aumento del volumen de materia gris en 

las zonas perceptivas, somatosensoriales y vinculadas con el motor (Gaser y Schlaug, 2003). 

También, los músicos poseen beneficios en cuanto a la materia blanca, como en el cuerpo calloso 

y el fascículo arqueado, entre otros (Bengtsson et al., 2005). Asimismo, el músico presenta una 

mayor conectividad de una red cerebral que involucra partes como la corteza pre motora, la 

corteza parietal posterior y el tálamo. Las áreas antes mencionadas también se encuentran 

asociadas con los procesos cognitivos de atención y planificación motora (Coull, 2004), lo cual 
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impulsa la hipótesis de que el arrastre rítmico juega un papel fundamental en el efecto que genera 

el entrenamiento musical en el desarrollo de las funciones ejecutivas (Miendlarzewska y Trost, 

2014).  

 

4.2 Memoria a corto plazo y memoria a largo plazo 

 

 

Marrón et al. (2013) menciona que existen tres tipos de memoria funcionalmente distintos dentro 

del cerebro que respaldan esta noción de jerarquía: el almacén sensorial, la memoria a corto 

plazo o de trabajo, y la memoria a largo plazo. Asimismo, Plaza (2014) indica que la memoria 

sensorial es aquella que tiene mayor capacidad al percibirse, pero la conservación de la 

información es muy corta, dura 250 milisegundos aproximadamente, es de manera espontánea y 

no interviene la conciencia, esta puede disminuir o pueden ser transmitidas a la memoria de corto 

plazo (MCP) (Fernández y Escudero, 2018). En el caso de la MCP la información permanece un 

tiempo corto, dura 20 segundos aproximadamente, en donde se decodifica de forma rápida para 

ser examinada e interpretada, pues allí la información se organiza para luego ser reservada en 

una memoria prolongada (Fernández y Escudero, 2018). Cuando se habla de memoria a largo 

plazo, se puede decir que es un subsistema que codifica, almacena y recupera la información, en 

cambio, cuando se habla de memoria a corto plazo se refiere a un subsistema que almacena 

temporalmente la información sensorial. Estos subsistemas operan de forma simultánea (Paz 

Lara, 2022), dando lugar a un funcionamiento eficiente de la memoria, la cual es fundamental 

para llevar a cabo actividades del diario vivir. Se puede decir que, la información en la memoria 

a corto plazo se almacena de tal manera que esta luego pasa a ser una memoria a largo plazo, 

convirtiéndose en nuestra “base de datos” en donde se guarda la información relevante que en 

actividades futuras podrían ser necesarias. En otras palabras, durante nuestra vida y el diario 

vivir, existirá una relación y diálogo activo entre la memoria a corto plazo y a largo plazo 

(Álamos y Pérez, 2015). 

 

Según Codina (2014) la memoria a largo plazo almacena información previamente seleccionada, 

de manera duradera y esta ocurre cuando existen aprendizajes significativos, esta última es un 
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teoría cognitiva de reestructuración, un constructo psicológico desde el enfoque organicista del 

individuo, siendo este el que genera y construye su aprendizaje, derivado de lo conocido y los 

nuevos conocimientos del estudiantado, es decir, el conocimiento disponible en su estructura 

cognitiva es aquel que le permite encontrar vínculos y relaciones con los conocimientos nuevos 

(Palmero y Palmero, 2008). Continuando con el punto anterior, en el conjunto de estos procesos 

metacognitivos se ve reflejada la experiencia significativa del estudiantado y el repertorio de 

conocimientos según este disponga sobre su contexto por lo que resulta fundamental aplicar 

estrategias didácticas que ofrecen al estudiantado apropiarse de los conocimientos y aprendizajes 

(Pozo, 2016).  

 

4.3 Memoria de Trabajo (Working memory) 

 

 

La memoria de trabajo (WM, por sus siglas en inglés) es la capacidad que permite a una persona 

recordar instrucciones y evaluar diferentes opciones al realizar una tarea. Esta habilidad es 

crucial para identificar conexiones entre elementos que parecen no estar relacionados y para 

descomponer un conjunto integrado en sus partes individuales (Portowitz et al., 2014). La 

memoria de trabajo organiza grandes cantidades de información en unidades más significativas, 

conecta la información nueva con la previamente adquirida y facilita la realización de 

predicciones (Mertel et al., 2024). En la última década, se ha relacionado la musicalidad con 

mejoras en las funciones cognitivas auditivas y de alto nivel, como la gestión de la memoria y la 

atención selectiva (Moreno y Bidelman, 2014). La WM es fundamental para la percepción 

musical, permitiendo seguir progresiones de acordes y memorizar partituras para una 

interpretación precisa y oportuna. Por ello, los músicos destacan en la predicción de eventos 

acústicos y en la comprensión de sus dependencias estadísticas al escuchar o tocar, demostrando 

así una WM superior, tanto verbal (Hanna-Pladdy y Gajewski, 2012; Parbery-Clark et al., 2011) 

como no verbal (Hanna-Pladdy y MacKay, 2011; Francois y Schon, 2011). 

 

Según Loui y Przysinda (2017) las redes de áreas cerebrales son responsables de todas las 

funciones del cerebro, desde los sentidos básicos como la audición y la visión, hasta las 

funciones motoras, la integración multisensorial, la navegación espacial y las funciones 
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cognitivas complejas, como la atención, la WM y el aprendizaje, todas esenciales para un 

funcionamiento musical completo. La función ejecutiva se refiere a los procesos de alto nivel 

que regulan nuestras actividades diarias, aunque definir sus componentes ha sido un desafío 

(Jurado y Rosselli, 2007). En el contexto del entrenamiento musical, los subcomponentes más 

estudiados son el control inhibitorio, la WM, el control atencional y la flexibilidad cognitiva. 

Como el entrenamiento musical involucra estas habilidades, no sorprende que los músicos 

tiendan a superar a los no músicos en tareas relacionadas con la función ejecutiva (Hannon y 

Trainor, 2007). 

 

4.4 Memoria de trabajo (WM) dentro de la música y el ritmo 

 

 

Los resultados de varios estudios indicaron que los músicos adultos superaron a los no músicos 

en tareas de WM que involucran estímulos tanto musicales como verbales (George y Coch, 

2011; Schulze, et al., 2011). En un estudio (Zuk, et al., 2014) evaluaron a músicos, no músicos y 

niños según criterios rigurosos, utilizando una gran batería estandarizada de funciones ejecutivas. 

Las pruebas de flexibilidad cognitiva y WM mostraron que los músicos adultos obtuvieron 

mejores resultados que los no músicos en estas pruebas, pero no en las pruebas de control 

inhibitorio y velocidad de procesamiento. Un estudio adicional analizó el desempeño de la WM 

en personas de entre 6 y 25 años en actividades verbales y visoespaciales a lo largo de un periodo 

de cuatro años, y se descubrió una relación entre el tiempo invertido en la práctica musical y la 

habilidad para recordar dicha información (Bergman et al., 2014). 

 

Se examinó la relación entre la habilidad musical y la función ejecutiva, evaluando la 

monitorización de conflictos, la WM y la flexibilidad cognitiva en modalidades visuales y 

auditivas (Slevc et al., 2016). Los resultados mostraron que la habilidad musical se asoció más 

fuertemente con el rendimiento en tareas de WM en ambas modalidades, incluso después de 

controlar factores como la edad, el bilingüismo y el estatus socioeconómico. Diversos estudios 

señalan que la lectura de notación musical es similar a la lectura de textos, ya que ambas se 

basan en el reconocimiento de patrones y la lectura de grupos de información. Esta habilidad 

requiere una buena técnica instrumental, un rápido procesamiento de información y una WM 
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eficiente (Lehmann y Kopiez, 2016). Los hallazgos destacan que existe una conexión 

significativa entre las habilidades motoras y cognitivas, sugiriendo que las intervenciones 

fundamentadas en el ritmo podrían favorecer el desarrollo de áreas no motoras, tales como la 

WM, las funciones ejecutivas, el lenguaje y el funcionamiento socioemocional (Von Schnehen et 

al., 2023). 

4.5 El lenguaje verbal conectado históricamente a la música 

 

 

Darwin planteó que existen "curiosos paralelismos" entre la evolución biológica y cultural 

(Atkinson y Gray, 2005). Esta idea de Darwin incentivó estudios de evolución cultural que 

buscan rastrear movimientos poblacionales antiguos, combinando datos lingüísticos, 

arqueológicos y genéticos (Bouckaert et al., 2018; Robbeets et al., 2021). Algunos estudios han 

encontrado indicios de que existen correspondencias entre los patrones de parentesco en el 

lenguaje y los movimientos de poblaciones humanas (Grollemund et al., 2015; Kpoile et al., 

2022). Por ejemplo, datos cuantitativos que comparan la diversidad genética y lingüística 

mundial sugieren que las relaciones genéticas entre poblaciones son, en general, más estrechas 

dentro de las mismas familias lingüísticas, aunque en alrededor del 20% de los casos, las 

poblaciones muestran una mayor cercanía genética con grupos lingüísticamente distintos 

(Barbieri et al., 2022). Quienes critican el enfoque filogenético proponen relaciones más 

complejas entre las personas y sus culturas, argumentando que los vocabularios básicos 

empleados para trazar árboles lingüísticos reflejan sólo una parte limitada de la historia cultural y 

no siempre coinciden con otros marcadores lingüísticos o culturales (Donohue y Dedham, 2010; 

Graeber y Wengrow, 2021). 

 

La música, al igual que el lenguaje, es un aspecto cultural presente en todas las sociedades, 

aunque varía tanto dentro como entre ellas (McDermott, et al., 2016; Jacoby y McDermott, 2017; 

Savage et al., 2015). ¿Es posible que la música pueda desempeñar un rol significativo junto con 

el lenguaje en la investigación sobre la historia de la humanidad? Hace 70 años, Alan Lomax 

sugirió que la música podría desempeñar un rol significativo junto con el lenguaje en la 

investigación sobre la historia de la humanidad, afirmando que el estilo musical tiende a cambiar 
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menos que el lenguaje u otros rasgos culturales (Szwed, 2011). Existen tres teorías contrastantes 

sobre las posibles conexiones históricas entre la música, el lenguaje y los genes. La primera 

teoría plantea que la música podría estar relacionada con los genes debido a procesos paralelos 

de migración y evolución (Savage, 2018; Grauer, 2022);  la segunda propone que la música 

podría estar vinculada al lenguaje como resultado de una transmisión cultural compartida en los 

ámbitos vocales e interactivos (ya que tanto el canto como el habla emplean principalmente 

palabras) (Savage et al., 2017; Ozaki et al., 2023); y la tercera menciona que los patrones 

musicales podrían no estar relacionados ni con los genes ni con el lenguaje debido a las 

diferencias en los ritmos y las estructuras de evolución entre la música, el lenguaje y los genes 

(como cuando el cambio musical es rápido e independiente de la rotación demográfica o 

lingüística) (Nettl, 2006; Stock, 2006). 

 

El lenguaje y la música están interrelacionados desde sus inicios, configurándose como medios 

de comunicación, de expresión y de ser. El lenguaje se entiende como un sistema de palabras o 

signos que utilizan los seres humanos para expresar un sentimiento o idea (Llanga y Insuasti, 

2019).  Además de los distintos estudios sobre los procesos neuronales y cognitivos y el 

desarrollo individual, para tener una comprensión más profunda y completa tanto del lenguaje 

como de la música y de sus diferencias se requiere una investigación sobre sus orígenes 

evolutivos. Se han propuesto varias hipótesis sobre los orígenes de la musicalidad, a menudo 

relacionadas con la búsqueda de un valor adaptativo (Mehr et al., 2021; Savage et al., 2021). 

 

4.6 Procesos cognitivos comunes entre el lenguaje y ritmo 

 

 

Tanto el ritmo musical como el lenguaje verbal se encuentran localizados en zonas cerebrales 

como es el caso del Área de Broca, que anteriormente estaban relacionadas solo con el lenguaje 

(Fiveash y Palmer, 2014). Existe un vínculo cognitivo tanto en el lenguaje como en el ritmo, ya 

que ambos se construyen a partir de unidades básicas tales como las sílabas o la duración de las 

figuras rítmicas (Álamos-Gómez, 2023). Para obtener un beneficio entre la música y el lenguaje 

hablado estas deben ser trabajadas de manera conjunta en diversos contextos educativos. 
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(Torrens y Forés, 2022). Diversas investigaciones han demostrado una relación entre el 

entrenamiento musical y estructuras cerebrales específicas, que se encuentran asociadas a 

regiones que también están involucradas en el procesamiento del lenguaje, como el giro de 

Heschl y las áreas de Broca y Wernicke (Moreno et al., 2011). La relación entre música y 

lenguaje también se ha observado en términos de funciones cognitivas. Por ejemplo, a nivel 

inferior, se refiere a habilidades básicas como la discriminación de tonos mientras que, a nivel 

superior, se relaciona con procesos más complejos, como el procesamiento del significado y la 

estructura gramatical (Sloboda, 2015). En distintos trabajos se ha mencionado la importancia del 

lenguaje en el aprendizaje de frases rítmicas. La utilización del lenguaje se concibe entonces 

como una herramienta para fortalecer el aspecto rítmico dentro de la educación musical, 

especialmente en la etapa de Educación básica (Álamos-Gómez, 2023). 

 

4.7 Estrategias para la enseñanza del ritmo 

 

 

Yokus (2019) señala que una de las estrategias que se abordan en el estudio de la música es la 

“Estrategia de aprendizaje del ritmo silábico”, la cual utiliza sílabas que no tienen ningún 

significado entre sí y que no forman ninguna palabra en términos del lenguaje verbal. Esta es una 

estrategia que puede ser adaptada a diversos contextos utilizando expresiones rítmicas propias de 

cada cultura. Por ejemplo, la drummología es el estudio de las instituciones sociales relacionadas 

con los tambores parlantes africanos, basándose en su función comunicativa y lingüística. Este 

campo incluye la drummophony (traducción del mensaje de los tambores) y la drummography 

(transcripción escrita de esos mensajes) (Niangoran-Bouah y Ahouo, 2003). A partir de prácticas 

culturales precoloniales, busca un enfoque científico sobre los textos en lenguaje de tambores. El 

aprendizaje corporeizado, relacionado con estas prácticas, implica el uso del cuerpo para 

aprender, fomentando un mayor compromiso estudiantil (Tchetgen, 2024). Integrar el lenguaje 

del tambor en la educación infantil mediante actividades como cantar, bailar y tocar tambores 

facilita el desarrollo de habilidades lingüísticas, socioemocionales y multimodales, conectando 

conocimientos culturales y ritmos con el aprendizaje de letras, palabras, números y formas 

(Abrahamson y Lindgren, 2014). 
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Por otra parte, una de las estrategias para la enseñanza de la rítmica es la “Estrategia de 

aprendizaje del ritmo léxico” en donde los patrones rítmicos son emparejados esta vez con 

palabras que comparten la misma duración, acento y número de sílabas (Yokus, 2019). A 

diferencia de la primera estrategia de aprendizaje rítmico, en ésta las palabras sí tienen un 

significado dentro del lenguaje verbal (Yokus, 2019). En cuanto al uso del lenguaje, las palabras 

que se presentan con un ritmo regular (es decir, con un patrón métrico claro) pueden ayudar a los 

oyentes a entender mejores oraciones que son gramaticalmente complicadas o que podrían tener 

más de una interpretación. Así mismo, el ritmo parece proporcionar una especie de "guía" o 

estructura que facilita la comprensión de frases que, de otro modo, podrían ser difíciles de 

procesar debido a su complejidad sintáctica o ambigüedad. (Roncaglia et al., 2013; Schmidt-

Kassow y Kotz, 2008). 

 

Se utilizan canciones o sucesiones rítmicas para contribuir a la memorización de textos, 

destinando la música como una herramienta mnemotécnica en este proceso. Este proceso en 

cuanto a la calidad y cantidad de memorización está impulsado por el trabajo en conjunto entre 

los hemisferios cerebrales al momento de realizar actividades como el canto, procesando 

aspectos musicales y de sintaxis (Álamos-Gómez y Gil, 2015). En distintos trabajos se ha 

mencionado la importancia del lenguaje en el aprendizaje de frases rítmicas. Algunas 

metodologías del siglo XX, tales como Orff, Willems y Dalcroze, han considerado a la expresión 

corporal y al movimiento como una parte esencial en el aprendizaje musical, especialmente del 

ritmo (Álamos-Gómez, 2023). La metodología de Orff en la enseñanza de la música tiene la 

implicancia en el uso de métodos originales de resonancia emocional, experiencia y estimulación 

emocional para abrir el espacio a la comunicación abierta con el estudiantado. Orff comprendía 

que los requisitos previos para la educación musical por medio de la creatividad eran 

implementados desde el sistema educativo (Spitz, 2019; Xiao, 2010). Un espacio dentro del aula 

con la metodología Orff es donde el estudiantado participa de forma activa en la creación de la 

música por medio de la improvisación del ritmo y la melodía, favoreciendo aún más en la 

colaboración con otros (Johnson, 2017; Spitz, 2019). Esta metodología busca la combinación e 

interconexión entre la música y el movimiento, por medio de la improvisación, despertando la 

actividad motriz espontánea dentro del currículum escolar, contribuyendo de forma significativa 

a las habilidades musicales (Johnson, 2017). 
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Por una parte, Willems expone que el ritmo, al estar siendo impulsado por funciones fisiológicas 

implica una acción (Álamos-Gómez y Tejada, 2020). Orff afirma que el estudiantado debe 

experimentar de forma física la métrica musical y los patrones rítmicos, y luego de ser integrados 

se deben expresar a través del movimiento estructurado y no estructurado, así como también la 

ejecución con instrumentos musicales (Rodríguez, 2017). En el caso de Dalcroze, éste desarrolla 

conceptos rítmicos asociados al pulso, metro y ritmo a través de la actividad corporal (Constanza 

y Russell, 2017). La música conduce a participar en determinadas formas que impliquen 

conductas rítmicas. Genera un efecto en las personas que asienten de forma espontánea con la 

cabeza, golpean el suelo con los pies o aplauden al ritmo de la música que escuchan. Dentro de la 

primera infancia, las personas ya tienen movimientos espontáneos al escuchar música (Zentner y 

Eerola, 2010). Recientes investigaciones han dado cuenta de una fuerte relación entre ritmo y 

movimiento corporal desde el punto de vista perceptivo y motor (González-Sánchez et al., 2018; 

Levitin et al., 2018). Por otra parte, también se ha planteado que el uso de sílabas o dispositivos 

relacionados con el lenguaje verbal resultan beneficiosos para la enseñanza de habilidades de 

lectura rítmica (Álamos y Pérez, 2015; Orts et al., 2014). A partir de estos hallazgos se deduce 

que tanto la estrategia rítmico-corporal, como la asociación rítmico-verbal, resultan ser 

alternativas didácticas a considerar con el objetivo de potenciar y favorecer el aprendizaje 

rítmico en el aula de música. 

 

Bamford y Davidson (2019) manifiestan la teoría denominada simulación de empatía, ésta 

propone que por medio de la imitación o modelamiento de las acciones de los demás, ocurre un 

procesamiento motor que busca empatizar con estas acciones. A su vez, se postula que la música, 

en especial el ritmo, se percibe como un estímulo motor, generando así, una vinculación entre 

estas dos, percepción rítmica y empatía con otros. Conectando con el punto anterior, el desarrollo 

integral del estudiante está altamente relacionado con la empatía, buscando que esta deba ser 

considerada en la etapa formativa como aspecto actitudinal, debido a que, algunos hallazgos 

recientes vinculan las actividades con otros directamente con esta habilidad (Bamford y 

Davidson, 2019). 
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4.8 Estrategias didácticas de la música, el ritmo y el lenguaje 

 

 

Villegas y Chávez (2024), señala que el uso de estrategias didácticas basadas en el área de las 

artes musicales proporciona un enfoque lúdico y creativo dentro del aula, estimulando la 

imaginación y la participación activa del estudiantado, transformando el aprendizaje en una 

experiencia con valor y significado. Estas estrategias didácticas se adaptan a la diversidad de 

estilos de aprendizajes y necesidad individuales que el estudiantado posee, ofreciendo un espacio 

inclusivo que busca la participación en comunidad (Sánchez, 2020). González (2020), destaca la 

influencia positiva de la música en el desarrollo de la inteligencia emocional en su estudio, 

permitiendo que el estudiantado se exprese y comprenda sus emociones, fomentando así su 

bienestar emocional. Otra investigación como la de Martínez (2021), declara que las estrategias 

didácticas que conforman la música permiten el almacenamiento de información y mejoran la 

pronunciación y entonación del lenguaje verbal. 

 

El lenguaje es un sistema de signos arbitrarios (De Barros Camargo y Fernández 2016), en donde 

cada uno de estos signos comprenden una lengua estructurada que permiten una combinación de 

sonidos para formar palabras y frases de tal manera que logren comunicar y expresar ideas, 

pensamientos, sentimientos, entre otros y a su vez, este desarrollo está vinculado con el 

desarrollo neurológico, ya que el cerebro está constituido por el hemisferio derecho e izquierdo, 

relacionado con el proceso de aprendizaje de habilidades motoras finas y gruesas, asimismo con 

el desarrollo del aparato auditivo (Martínez, 2020). Actualmente, existen diversas actividades en 

donde se utilizan repertorios musicales con la finalidad de ordenar estrofas y versos, seleccionar 

las palabras correctas y buscar palabras que correspondan a ciertos sonidos, entre otras 

habilidades relacionadas. Se puede resaltar que a través de este tipo de oportunidades se 

consiguen los siguientes aspectos: perfeccionar la pronunciación, incrementar el vocabulario 

activo y pasivo, incentivar la comprensión lectora, entre otras (Gracia, 2020). Otros beneficios de 

la práctica continua del repertorio musical son: mejorar la capacidad de atención, de 

concentración y de memoria, además de mejorar el lenguaje y aumentar el vocabulario y el 

control rítmico del cuerpo y de la coordinación, asimismo, incrementa la habilidad para resolver 

problemas matemáticos y/o de razonamiento complejo (Lamilla y Lozada, 2024). 
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Las estrategias de aprendizaje del ritmo pueden ser utilizados en todos los niveles de la 

educación musical, incorporando dentro de ellas un proceso de aprendizaje/enseñanza del ritmo 

para principiantes. Los métodos utilizados aplican la comprensión básica empleadas en los 

metros simples ordenándolos y adaptándose a los metros compuestos y mixtos (Yokus, 2019). 

De igual manera, existen diversos estudios que contribuyen al entendimiento de las estrategias 

que existen para la enseñanza del ritmo. En este sentido, se puede decir que los métodos que se 

utilizan para dicho aprendizaje ayudan a crear símbolos verbales. Las sílabas acentuadas no solo 

son cruciales para la organización rítmica de numerosos idiomas, sino que también resultan 

esenciales para la percepción habitual del habla y el desarrollo del lenguaje (Goswami, 2019). 

Del mismo modo, ocurre una asociación mental cuando la duración, el acento del habla y el 

ritmo se identifican y logran conformar una secuencia de forma sistemática, convirtiéndose en 

una estrategia para recordar y percibir patrones rítmicos (Yokus, 2019).  Llanga e Insuasti (2019) 

mencionan que, las vías neuronales involucradas en la detección del audio están altamente 

vinculadas con las neuronas motoras de la médula espinal para así distribuir la información a los 

reflejos motores y fortalecer las neuronas motoras, logrando un movimiento más activo del 

cuerpo de forma organizada y coordinada por medio de la entrada rítmica. La enseñanza de la 

educación musical tuvo un importante avance con la aparición de una serie de metodologías 

específicas cuyo fundamento psicopedagógico se basaba en los análisis y estudios de Piaget, 

Montessori y Vygotsky; teniendo como principio básico la construcción de la lectura musical del 

estudiantado (Medina 2020). La didáctica de la música experimentó durante el siglo XX una 

importante expansión que concluyó en la proliferación de numerosos métodos didácticos para el 

desarrollo del aprendizaje de la música dentro de los establecimientos educativos (Sánchez et al., 

2019). Autores mencionados como Orff, Martenot, Kodály, Jacques-Dalcroze, Ward, entre los 

principales, se han convertido en los referentes metodológicos en sus respectivos países, así 

como también fueron acogidos en otras naciones, pasando a ser adaptaciones metodológicas a 

nivel mundial como válidas y factibles de reproducir (Padilla, 2021). Diversos estudios han 

determinado que el Método Kodály contribuye a diversos aspectos musicales, tales como la 

ejecución de la lectura rítmica en base al trabajo de las sílabas rítmicas (Castiñeiras y Díaz, 

2017), la fononimia (Montoya, 2018); la lectoescritura (Luen et al., 2017) y la euritmia 

(Houlahan y Tacka, 2015). Según Kodály, el fundamento de su metodología indica que la música 
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es el centro del currículum, siendo el aprendizaje musical un derecho al mismo nivel del 

aprendizaje del lenguaje propio y extranjero, interiorizado a través del cuerpo, la voz y el 

movimiento (Guillén, 2014). En el aspecto rítmico el principal objetivo de esta metodología de 

Kodály es acceder a la facilidad de memorizar frases rítmicas. Inicia con el concepto pulso y su 

doble velocidad; utilizando el lenguaje musical “Ta” y “Titi”, respectivamente para obtener una 

mayor precisión rítmica (Padilla, 2021). Se agregan los siguientes elementos que serán señalados 

a continuación según la figura rítmica y la sílaba correspondiente a la metodología: 

 

● Negra y silencio de negra (ta)  

● Corchea y silencio de Corchea (ti) 

● Blanca (ta-a) 

● Redonda (ta-a-a-a) 

● Las 4 semicorcheas (tiritirí) 

● Saltillo (tim-ri) 

● Saltillo invertido (ri-tim) 

● Tresillo (ti-ti-ti) 

● Síncopa de un tiempo (ri-tim-ri)  

● Galopa (ti-tiri) 

● Galopa invertida (tiri-ti) 

 

Según Jacobi (2011) menciona que la metodología de Kodály es una forma dinámica de 

enseñanza y aprendizaje de la música basada en el desarrollo potencial del estudiantado, durante 

este proceso existen una serie de habilidades y conceptos diseñados para que éste alcance su 

máximo nivel. La comprensión del ritmo está vinculada a actividades que usen el movimiento y 

las sílabas rítmicas, igualmente, la melodía y la armonía se relacionan con el uso de las sílabas de 

solmisación (Do, Re, Mi…), lo conocido como solfeo relativo o “Do móvil”, por medio del 

entrenamiento de intervalos y de la fononimia, este proceso comienza con el canto y termina con 

el uso de instrumentos musicales, la improvisación, composición, la lectura y notación musical, 

el análisis y la evaluación, siendo el objetivo final la compresión del lenguaje musical. 

Asimismo, Martínez (2015), señala que esta metodología proporciona un enfoque pedagógico 

que guía a los docentes de música en la enseñanza de los contenidos teóricos y prácticos de la 
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educación artística musical, destacando la importancia de los procesos vocales, auditivos, 

rítmicos, así como la lectura y escritura musicales, elementos esenciales para el aprendizaje 

musical. Como último punto, la música es parte del desarrollo del ser humano y tiene una 

relevancia crucial para convertirse en un vehículo para el desarrollo integral del estudiantado 

abarcando áreas cognitivas, sociales, emocionales, afectivas, motrices, del lenguaje, así como 

también la lectura y escritura musical (Grandas, 2021). 

 

4.9 Evaluación como aprendizaje 

 

 

La evaluación tiene un gran impacto en el aprendizaje de los estudiantes, ya que ésta influye en 

diversos elementos como lo que los estudiantes consideran importante, en la calidad de su 

participación, y en la transferencia de estos aprendizajes a futuro (Boud y Falchikov, 2006).  

La asociación entre evaluación y aprendizaje ha sido ampliamente estudiada, resultando en un 

gran cuerpo de investigación sobre este tema. Durante las últimas 3 décadas la terminología para 

referirse a la evaluación educativa y su relación con el aprendizaje ha ido cambiando (Crooks, 

2011). Desde la década de los 90 se han utilizado de manera amplia los términos “evaluación 

formativa” y “evaluación sumativa”. En general, se le atribuyen dos propósitos diferentes a estos 

términos, en primer lugar, la evaluación formativa sirve para apoyar y mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes; en cambio, la evaluación sumativa tiene como objetivo certificar o dar cuenta 

mediante el juicio, de un aprendizaje alcanzado por los estudiantes (Black y William 2009).  

 

El año 1999, el Assessment Reform Group (ARG por sus siglas en inglés), un influyente grupo 

de investigadores educativos del Reino Unido, sugirió términos distintos para referirse a las 

evaluaciones; para la evaluación formativa se sugirió el término “evaluación para el aprendizaje” 

(Afl, por sus siglas en inglés); en el caso de la evaluación sumativa se sugirió el término 

“evaluación del aprendizaje” (Aol) de esta forma se identifica de mejor manera la función que 

ofrece cada tipo de evaluación (Broadfoot, 2002). Así, Broadfoot (2002), define la evaluación 

para el aprendizaje como la búsqueda e interpretación de evidencia con el objetivo de que los 

estudiantes y docentes la utilicen para saber dónde se encuentra el estudiante en su aprendizaje, 
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hacia dónde tiene que ir y cuál es la mejor manera de llegar allí. 

 

En contraste con lo anterior, diversos contextos de inglés como segundo idioma se encuentran 

caracterizados por tener una cultura de evaluación que se enfoca principalmente en la rendición 

de cuentas, por lo que se sitúa en el paradigma tradicional de la evaluación sumativa, es decir, 

evaluación del aprendizaje (Black y William, 2009). Esto puede tener un impacto negativo en el 

aprendizaje de los estudiantes, ya que intentan memorizar los contenidos a través de ejercicios 

mecánicos y con el objetivo de rendir bien la evaluación, lo cual puede traer efectos perjudiciales 

en aspectos como la motivación del aprendizaje (Andrews et al., 2002). El año 2003 Earl (2003, 

2013) sumó una tercera idea que es la Evaluación como aprendizaje (Aal). En esta noción los 

estudiantes son conscientes de su propio proceso de aprendizaje al desarrollar habilidades 

metacognitivas, en donde van conociendo sus propios pensamientos y utilizan diversas 

estrategias para mejorar su aprendizaje (Davies et al., 2011). Este tercer tipo de evaluación sitúa 

al estudiante como un evaluador activo de su aprendizaje, por medio del desarrollo de 

habilidades de metacognición y de autorregulación (Earl, 2013). Asimismo, Aal a menudo se 

considera un subconjunto de Afl (Clark, 2012). En suma, los tres tipos de evaluación terminan 

siendo un entramado, en donde Aal enfatiza sobre la participación de los estudiantes y la 

evaluación de su propio aprendizaje; Afl realza la identificación del aprendizaje y hacia dónde 

debe dirigirse; mientras que Aol se enfoca principalmente en la medición del aprendizaje 

(Birenbaum et al., 2015). 

 

 

5. Marco metodológico 

 

 

5.1 Diseño 

 

 

Esta investigación ha adoptado un diseño cuantitativo basado en la recolección de datos 
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objetivos mediante un test en donde se utilizan programas de estadísticas para realizar 

correlaciones entre las variables (género, edad, curso y establecimiento), con la variable de 

memorización y reconocimiento de secuencias rítmicas con palmas y con sílabas en el 

estudiantado de 1°Medio y 2° Medio de la Región Metropolitana. En este contexto, estudios han 

revelado que los circuitos neuronales involucrados en la memoria y la música están 

interrelacionados, lo que demuestra la complejidad de éstos cuando la memoria a largo plazo se 

activa, extendiéndose hacia procesos cognitivos como el lenguaje y la memoria auditiva 

(Weinberger, 2015). Asimismo, la memoria es necesaria para el desarrollo del aprendizaje, como 

también lo es la información almacenada en la memoria a partir del análisis crítico y reflexivo 

que realiza la persona que aprende. Esta se fundamenta en el enfoque del aprendizaje 

significativo, ofreciendo al estudiantado oportunidades para trabajar de forma colaborativa por 

medio de diálogos y experiencias grupales, construyendo significados y la búsqueda de 

soluciones a determinados problemas (Demera-Zambrano et al., 2020). Además, cabe destacar la 

importancia del vínculo cognitivo que existe tanto en el lenguaje como en el ritmo, ya que ambos 

se construyen a partir de unidades básicas tales como las sílabas o la duración de las figuras 

rítmicas (Álamos-Gómez, 2023).  

 

Finalmente, se recomiendan alternativas o aplicaciones didácticas basadas en el marco teórico, 

las limitaciones que estuvieron presentes en esta investigación, los resultados del test, y, por 

último, en los objetivos de aprendizaje (OA) en este caso de 1°Medio del Currículum Nacional, 

del Ministerio de Educación de Chile, que son los siguientes:  

 

● OA1: Apreciar musicalmente manifestaciones y obras musicales de Chile y el mundo 

presentes en la tradición oral, escrita y popular, expresándose mediante medios 

verbales, visuales, sonoros y corporales. 

● OA5: Improvisar y crear música dando énfasis a la experimentación con el material 

sonoro, arreglos de canciones y secciones musicales, basándose en ideas musicales 

y extra musicales. 

● OA6: Analizar fortalezas y áreas de crecimiento personal en la audición, interpretación, 

creación y reflexión, y su influencia en el trabajo musical propio y colectivo, 

proponiendo alternativas de desarrollo. 
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En el caso de 2°Medio del Currículum Nacional del Ministerio de Educación de Chile, se utilizan 

los siguientes: 

 

● OA 01: Valorar críticamente manifestaciones y obras musicales de Chile y el mundo 

presentes en la tradición oral, escrita y popular, comunicando sus fundamentos mediante 

medios verbales, visuales, sonoros y corporales. 

● OA 03: Cantar y tocar repertorio diverso sobre la base de una selección personal, 

desarrollando habilidades tales como manejo de estilo, fluidez, capacidad de proponer y 

dirigir, identificación de voces y funciones en un grupo, entre otras. 

● OA 07: Valorar críticamente el rol de los medios de registro y transmisión en la 

evolución de la música en diferentes periodos y espacios históricos. 

 

Para obtener un beneficio entre la música y el lenguaje hablado estas deben ser trabajadas de 

manera conjunta en diversos contextos educativos. Torrens y Forés, 2022). Teniendo en cuenta 

estos antecedentes, sería relevante investigar más a fondo la memoria rítmica, ya que diversos 

estudios sostienen que su práctica constante mejora habilidades cognitivas como la atención, la 

flexibilidad cognitiva, la previsibilidad y la memoria. (Phillips-Silver y Trainor, 2007).  

 

5.2 Instrumento 

 

 

El presente trabajo contempla un test de reconocimiento y memorización de secuencias rítmicas, 

el cual tiene un tiempo estimado de 30 minutos aproximadamente. Este estudio no contempla 

una calificación para el estudiante, sin embargo, por error, un profesor de uno de los colegios 

seleccionados para llevar a cabo esta investigación indicó a los estudiantes que el test llevaría 

nota, estos datos no fueron tomados en cuenta, ya que los estudiantes intentan memorizar los 

contenidos a través de ejercicios mecánicos y con el objetivo de rendir bien la evaluación 

(Andrews et al., 2012).  
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En primer lugar, se entrega el informe que señala el sustento del estudio y los derechos de los 

encuestados (consentimiento informado). En segundo lugar, se solicitan los datos personales de 

los participantes (género y edad). Por último, el estudiantado escucha secuencias rítmicas 

grabadas a partir de palmas y contesta en la hoja de respuesta. Luego escuchará secuencias 

rítmicas grabadas a partir de sílabas habladas de la metodología de Kodaly y contestarán en la 

hoja de respuestas. Finalmente, escucharán secuencias rítmicas intercaladamente, es decir, a 

partir de palmas o sílabas habladas y contestarán en la hoja de respuestas. En cada oportunidad 

escucharán dos veces el ejercicio (es decir, una repetición).  

 

Por otra parte, estudiantes del colegio 1 recibieron una inducción de 2 clases sobre el contenido 

del test, donde se fue monitoreando el avance y aprendizaje de los contenidos, esto concuerda 

con la definición de Afl en donde Broadfoot (2002), define la evaluación para el aprendizaje 

como la búsqueda e interpretación de evidencia con el objetivo de que los estudiantes y docentes 

la utilicen para saber dónde se encuentra el estudiante en su aprendizaje, hacia dónde tiene que ir 

y cuál es la mejor manera de llegar allí. Por último, tanto en el colegio 2 como en el colegio 3 la 

realización del test se llevó a cabo en una sesión sin intervención previa, lo cual se podría 

relacionar con la definición de Aal en donde los estudiantes desarrollan habilidades de 

metacognición a través del uso de sus propias estrategias de aprendizaje para responder el test 

(Davies et al., 2011). 

 

5.3 Índice de confiabilidad 

 

 

Se realiza una prueba de consistencia interna mediante un cálculo del Alfa de Cronbach 

obteniendo una alta confiabilidad (0,910) 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Número de elementos 
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0,910 24 

 

 

1. Posteriormente, la prueba de bondad de ajuste Kolmogórov-Smirnov arrojó que los datos 

obtenidos a partir del test utilizado no poseen una distribución normal (Sig. asin. 

(bilateral) <,001). Considerando este elemento, se aplicaron pruebas no paramétricas de 

Spearman (Rho de Spearman) para evaluar correlaciones. Luego, se realizaron pruebas 

post hoc DMS cuando fue preciso identificar las diferencias significativas entre algunas 

variables y factores específicos. 

 

5.4 Participantes 

 

 

Para asegurar que los participantes tuvieran la formación rítmica básica, esta información fue 

verificada con el docente a cargo (asignatura de música) de cada centro estudiantil. Se 

seleccionaron los niveles de 1° Medio y 2° Medio de establecimientos de la Región 

Metropolitana que cuenten con una formación musical y rítmica. En caso de no contar con esta, 

los practicantes entregaron el contenido (reconocimiento y memorización de figuras rítmicas 

como negra, corchea y cuartina, además de la utilización de sílabas habladas de la metodología 

de Kodaly) para realizarles el test posteriormente.  

 

Se escogieron estos cursos por dos principales razones: 

 

1. La primera es debido a limitaciones. En primera instancia se había considerado que los 

participantes fueran de 3° Medio y 4° Medio, sin embargo, esto no se pudo llevar a cabo 

(limitaciones que son mencionadas y descritas a detalle más adelante en este estudio). 

2.  La segunda razón se debe a que, al examinar las partituras y el contenido teórico y 

práctico sugerido en el Curriculum Nacional del Ministerio de Educación de Chile, se 

halló lo siguiente. Si bien, en los niveles de básica se encuentran figuras rítmicas como la 

negra, la doble corchea y la cuartina, los estudiantes recién están aprendiendo y 
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reconociendo estas figuras, sin embargo, se espera que en 1° Medio y 2° Medio este 

contenido ya esté dominado, tanto en su reconocimiento auditivo como de manera escrita. 

 

5.5 Variables 

 

5.6 Procedimiento 

 

 

1. Se solicita el informe que señala el sustento del estudio y los derechos de los encuestados 

(consentimiento informado) ya firmado. 

 

2. Se saluda cordialmente a los participantes, generando un clima de amabilidad y respeto. 

 

3. Se les solicita a los estudiantes ocupar solamente lápiz pasta azul, las mesas deben estar 

totalmente despejadas. 

 

4. Se solicitan los datos personales de los participantes (género y edad) a través de otro 

Variables independientes Variables dependientes 

Género  

Grado de memorización y reconocimiento de figuras 

rítmicas con sílabas habladas Curso 

Establecimiento educativo 

Edad   

Grado de memorización y reconocimiento de figuras 

rítmicas percutidas con palmas  Secuencia rítmica con sílabas habladas sin 

significado 

Secuencia rítmica percutida con palmas 
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documento que deben rellenar. 

 

5. Se entrega a los estudiantes una hoja de respuestas. 

 

6. Antes de comenzar los test se realizarán 2 ejemplos para aclarar dudas en caso de que 

existan. 

 

7. Por último, los estudiantes van a escuchar 8 secuencias rítmicas distintas de 4, 5 y 6 

figuras rítmicas, grabadas a partir de las palmas. Se les presentará la siguiente tabla para 

que anoten la figura rítmica que escuchen en la secuencia rítmica de cada ejercicio: 

 

 

Figura rítmica Nombre 

 

Negra 

 

Doble corchea  

 

Cuartina 

 

Luego, estas deben ser anotadas en la hoja entregada. Escucharán el ejercicio dos veces. 

 

8. En segundo lugar, los estudiantes van a escuchar 8 secuencias rítmicas distintas de 4, 5 y 

6 figuras rítmicas, grabadas a partir de una voz hablada (utilizando las sílabas basadas en 

el método de Kodaly). Se les presentará la siguiente tabla para que anoten la figura 

rítmica que escuchen en la secuencia rítmica de cada ejercicio: 
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Figura rítmica Nombre (sílaba) 

 

Negra (ta) 

 

Doble corchea (ti-ti) 

 

Cuartina (tiri-tiri) 

 

 

Luego, estas deben ser anotadas en la hoja entregada. Escucharán el ejercicio dos veces. 

 

9. En tercer lugar, los estudiantes van a escuchar 8 secuencias rítmicas distintas de 4, 5 y 6 

figuras rítmicas, combinando la utilización de sílabas y el sonido de las palmas. Los 

facilitadores proyectarán la imagen de las tablas utilizadas anteriormente. 

 

10. Al terminar los test, se retiran las hojas de respuestas y los docentes se despiden 

amablemente y agradeciendo la participación del estudiantado.  
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6. Resultados y Discusión 

 

 

6.1 Datos descriptivos 

 

 

En la recolección de datos participaron 155 estudiantes de la Región Metropolitana, de los cuales 

el 45,8% corresponde al género femenino, el 49% corresponde al género masculino, mientras 

que el 5,2% se identifica con otro género (Otro). 

 

 

Tabla 1. Distribución de géneros 

Género Frecuencia Porcentaje 

Femenino 71 45,8% 

Masculino 76 49,0% 

Otro 8 5,2% 

Total 155 100% 
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Gráfico 1. Distribución de géneros  

 

  

Los rangos etarios de los participantes fueron de 13 a 14 años (21,9%), de 15 a 16 años (71,6%) 

y de 17 a 19 años (6,5%). 

 

 

Tabla 2. Distribución de edad  

Edad Frecuencia Porcentaje 

13-14 años 34 21,9% 

15-16 años 111 71,6% 

17-19 años 10 6,5% 

Total 155 100% 
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Gráfico 2. Distribución de edad  

 

 

El nivel de los participantes corresponde a 1° Medio (60%) y 2° Medio (40%). 

 

 

Tabla 3. Distribución de cursos  

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Primero Medio 93 60% 

Segundo Medio 62 40% 

Total 155 100% 
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Gráfico 3. Distribución de cursos  

 

 

 

Los participantes corresponden a tres establecimientos educativos de la Región Metropolitana. 

Liceo Puente Alto (19,4%), Liceo San José de Quinta Normal (60%) y Colegio Puelmapu de 

Peñalolén (20,6%). 

 

 

Tabla 4. Distribución de establecimientos educativos  

Establecimiento educativo Frecuencia Porcentaje 

Liceo San José 93 60% 

Liceo Puente Alto 30 19,4% 

Colegio Puelmapu 32 20,6% 

Total 155 100% 
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Gráfico 4. Distribución de establecimientos educativos  

 

 

6.2 Análisis de los resultados 

 

 

Dentro del puntaje general del test se obtiene como resultado que los participantes de esta 

investigación lograron reconocer y memorizar significativamente mejor las figuras rítmicas 

presentadas mediante sílabas en las secuencias rítmicas, independientemente de los factores 

como género, edad, establecimiento y grupo curso. Los resultados indican que en el ítem de 

sílabas se obtuvo un 94,9% de rendimiento respecto del puntaje ideal (5.737 de 6.045 puntos), en 

comparación con el ítem de palmas con un 70,1% (4.241 de 6.045 puntos). Diversas 

investigaciones han demostrado una relación entre el entrenamiento musical y estructuras 

cerebrales específicas, que se encuentran asociadas a regiones que también están involucradas en 

el procesamiento del lenguaje, como el giro de Heschl y las áreas de Broca y Wernicke (Moreno 

et al., 2011). La relación entre música y lenguaje también se ha observado en términos de 

funciones cognitivas. Por ejemplo, a nivel inferior, se refiere a habilidades básicas como la 

discriminación de tonos mientras que, a nivel superior, se relaciona con procesos más complejos, 

como el procesamiento del significado y la estructura gramatical (Sloboda, 2015). Esto quiere 
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decir que, el vínculo que existe entre el ritmo y el lenguaje tiene una gran relevancia al momento 

de memorizar y reconocer figuras rítmicas por medio de la realización del test, obteniendo así, 

resultados que evidencien la teoría. 

 

 

Gráfico 5. Comparación entre sílabas y palmas  

 

 

 

Existe un vínculo cognitivo entre el lenguaje y el ritmo, ya que ambos se construyen a partir de 

unidades básicas tales como las sílabas o la duración de las figuras rítmicas (Álamos-Gómez, 

2023). Para obtener un beneficio entre la música y el lenguaje hablado estas deben ser trabajadas 

de manera conjunta en diversos contextos educativos. (Torrens y Forés, 2022). De acuerdo con 

lo mencionado anteriormente, se destaca la importancia de trabajar colaborativamente entre estas 

dos formas de memorizar y reconocer figuras rítmicas, no únicamente con sílabas para obtener 

un mejor resultado, más bien, combinando ambas. 
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Gráfico 6. Comparación entre sílabas y palmas (ítem mixto) 

 

 

 

El ítem mixto se divide de la siguiente forma: 

● Mixto 1: sílabas 

● Mixto 2: palmas 

● Mixto 3: sílabas 

● Mixto 4: sílabas 

● Mixto 5: palmas 

● Mixto 6: sílabas 

● Mixto 7: palmas 

● Mixto 8: palmas 

 

Al analizar los resultados de este ítem, el reconocimiento y memorización de frases rítmicas 

presenta una mejoría al ser presentadas utilizando las sílabas, ya que de esta forma se obtuvo un 

94,3% de aciertos (2.631 puntos) sobre el puntaje ideal (2.790 puntos). Por el contrario, al 

presentar las secuencias rítmicas utilizando las palmas se obtuvo un 79,2% de aciertos (2.579 

puntos) sobre el puntaje ideal (3.255 puntos). 
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Para Sanmartí (2020), la evaluación y el aprendizaje se pueden considerar como un solo proceso, 

dado que la evaluación orienta al aprendiz y al maestro sobre las dificultades que se van 

presentando en el proceso educativo buscando formas de superar los obstáculos mediante la 

autoevaluación para la autorregulación. Desde este enfoque, la evaluación se visualiza como una 

oportunidad de aprendizaje, y es por esto que no se lleva a cabo en momentos específicos del 

proceso, sino que se desarrolla de forma natural cuando se aprende. Lo anterior toma relevancia 

al comparar los resultados en el ítem mixto con respecto al rendimiento de los estudiantes en el 

ítem de palmas y en el ítem de sílabas. En primer lugar, se puede observar que en la primera 

parte del test (palmas), los estudiantes obtuvieron un 70,1% de aciertos. Al comparar este 

resultado con la tercera parte del test (mixto) específicamente en las secuencias rítmicas 

presentadas con palmas, se obtuvo una mejoría en la capacidad de reconocimiento y 

memorización de figuras rítmicas, logrando un 79,2% de aciertos. Asimismo, al comparar el 

primer ítem de sílabas se obtuvo un rendimiento del 94,9% por parte de los estudiantes al 

reconocer las figuras rítmicas, resultado similar al que se obtuvo en el tercer ítem mixto con un 

94,3% con un pequeño margen de diferencia. 

 

Se sugiere que al usar la metodología de Kodaly, en donde se utilizan las sílabas, se logra 

evidenciar a través de los resultados que esta es más efectiva respecto a su reconocimiento y 

memorización de figuras rítmicas, debido a que el fundamento de su metodología indica que la 

música es el centro del currículum, siendo el aprendizaje musical un derecho al mismo nivel del 

aprendizaje del lenguaje propio y extranjero, interiorizado a través del cuerpo, la voz y el 

movimiento (Guillén, 2014). En el aspecto rítmico el principal objetivo de esta metodología de 

Kodály es acceder a la facilidad de memorizar frases rítmicas. Inicia con el concepto pulso y su 

doble velocidad; utilizando el lenguaje musical “Ta” y “Titi”, respectivamente para obtener una 

mayor precisión rítmica (Padilla, 2021). 

 

  

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-76962022000401219#B16
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Tabla 5. Puntaje total por ítem 

Ítem Puntaje Porcentaje 

Sílabas 5.737/6.045 94,9% 

Palmas 4.241/6.045 70.1% 

Mixto sílabas 2.631/2.790 94,3% 

Mixto palmas 2.579/3.255 79,2% 

 

 

6.3 Diferencias significativas entre las correlaciones y post hoc 

 

6.3.1 Género 

 

 

Se visualiza una diferencia significativa (p=0,011) en el ítem de palmas dentro del ejercicio 7 

entre los géneros femenino y masculino, es decir, el género masculino obtuvo un mejor 

rendimiento (,835) 

 

 

Tabla 5. Comparaciones múltiples entre géneros del ítem Mixto en el ejercicio número 7 

(palmas) 

 

Comparación múltiples 

DMS 

Variable dependiente Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

estándar 

Significancia 

P7 Femenino Masculino -.835* 0,324 0,011 
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Otro -1,190 0,733 0,106 

Masculino Femenino ,835* 0,324 0,011 

Otro -0,355 0,730 0,627 

                          

 

Tabla 6. Comparaciones múltiples entre géneros del ítem Mixto en el ejercicio número 8 

(palmas)  

 

 

Comparación múltiples 

DMS 

Variable dependiente Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

estándar 

Significancia 

M8P Femenino Masculino -0,463 0,303 0,129 

Otro -1,667* 0,685 0,016 

Masculino Femenino 0,463 0,303 0,129 

Otro -1,204 0,683 0,080 

Otro  Femenino 1,667* 0,685 0,016 

Masculino 1,204 0,683 0,080 

 

 

Además, en el ítem mixto, ejercicio 8 de palmas, se visualiza una significancia de p=0,016, pero 

este dato no se considera “relevante”, puesto que la muestra identificada con el género “Otro” 
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fue demasiado pequeña (8 participantes). Se concluye que independientemente del género, ya sea 

masculino, femenino u otro, la mejora en el reconocimiento y memorización de figuras rítmicas 

estuvo marcado por la utilización de sílabas. Los resultados indican que en el ítem de sílabas se 

obtuvo un 94,9% de rendimiento respecto del puntaje ideal (5.737 de 6.045 puntos), en 

comparación con el ítem de palmas con un 70,1% (4.241 de 6.045 puntos). 

 

Se cree que la importancia y relevancia que el docente le asigne al aspecto rítmico musical 

determina significativamente el interés y resultados esperados de esta investigación. Villegas y 

Chávez (2024), señala que el uso de estrategias didácticas basadas en el área de las artes 

musicales proporciona un enfoque lúdico y creativo dentro del aula, estimulando la imaginación 

y la participación activa del estudiantado, transformando el aprendizaje en una experiencia con 

valor y significado. Estas estrategias didácticas se adaptan a la diversidad de estilos de 

aprendizajes y necesidad individuales que el estudiantado posee, ofreciendo un espacio inclusivo 

que busca la participación en comunidad (Sánchez, 2020). 

 

6.3.2 Edad 

 

 

Se visualiza una diferencia significativa (p=0,018) en el ítem de palmas dentro del ejercicio 5 

entre los participantes de 13 y 14 años y los participantes de 15 y 16 años, es decir, los 

participantes entre 13 y 14 años obtuvieron un mejor rendimiento (,685). 

 

 

Tabla 7. Comparaciones múltiples entre edades del ítem de palmas en el ejercicio 

número 5 

 

 

Comparaciones múltiples 

DMS 
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Variable dependiente Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

estándar 

Significancia 

P5 13-14 años 15-16 años ,685* 0,285 0,018 

 

 

Es posible que el comportamiento dentro del aula haya dado con estos resultados. Maureira 

(2010) menciona que, la neurociencia es una disciplina que se centra en investigar el cerebro y su 

relación con la conducta y el aprendizaje. Asimismo, aborda el estudio del impacto que tiene en 

el entorno del aula y aspectos fundamentales como la motivación, la atención y las emociones, 

los cuales son clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje y para mantener un espacio óptimo 

en la sala de clases. En un estudio se investigó la conexión entre la habilidad musical y las 

funciones ejecutivas, analizando la monitorización de conflictos, la memoria de trabajo y la 

flexibilidad cognitiva en modalidades visuales y auditivas (Slevc et al., 2016). Los hallazgos 

revelaron que la habilidad musical presentaba una relación más sólida con el desempeño en 

tareas de la memoria de trabajo en ambas modalidades, incluso al considerar variables como, el 

nivel socioeconómico, el bilingüismo y la edad. 

 

 

6.3.3 Establecimiento 

 

 

En el caso del ejercicio 1 con palmas, dentro de los establecimientos se visualiza una diferencia 

significativa en el rendimiento del Liceo Puente Alto, respecto al Liceo San José con una 

diferencia de medias de -,954 y una significancia de p=0,000. Así como también, se visualiza 

una diferencia significativa en el rendimiento del Liceo Puente Alto, respecto al Colegio 

Puelmapu, con una diferencia de medias de -,796 y una significancia de p=0,000.  

 

Dentro del ejercicio 2 con palmas el Liceo San José presenta una diferencia de medias 1,446 

respecto del Liceo Puente Alto con una significancia de p=0,000, por lo que se concluye que el 



 

 

43 

primer establecimiento (LSJ) obtuvo un mejor rendimiento. Asimismo, el Colegio Puelmapu 

presenta un mejor rendimiento respecto del Liceo Puente Alto, con una diferencia de medias del 

1,104 y una significancia de p=0,001. En el ejercicio 6 con palmas, el Liceo San José obtuvo un 

mayor rendimiento al compararlo con el Liceo Puente Alto, con una diferencia de medias de 

1,489 y una significancia de p=0,000. Mientras que el Colegio Puelmapu obtuvo un mayor 

rendimiento en este ítem respecto del Liceo Puente Alto, con una diferencia de media de 1,208 y 

una significancia del p=0,003. 

 

Tabla 8. Comparaciones múltiples entre establecimientos del ítem de palmas en el 

ejercicio número 1, 2 y 6. 



 

 

44 

 

 

Comparaciones múltiples 

DMS 

P2 Liceo San 

José 

Liceo Puente 

Alto 

1,446* 0,280 0,000 

Colegio 0,342 0,274 0,213 

Comparaciones múltiples 

DMS 

Variable dependiente Diferencia 

de medias 

Error 

estándar 

Significancia 

P1 Liceo San 

José 

Liceo 

Puente Alto 

,954* 0,172 0,000 

Colegio 

Puelmapu 

0,158 0,168 0,348 

Liceo 

Puente Alto 

Liceo San 

José 

-,954* 0,172 0,000 

Colegio 

Puelmapu 

-,796* 0,208 0,000 

Colegio 

Puelmapu 

Liceo San 

José 

-0,158 0,168 0,348 

Liceo 

Puente Alto 

,796* 0,208 0,000 
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Puelmapu 

Liceo Puente 

Alto 

Liceo San 

José 

-1,446* 0,280 0,000 

Colegio 

Puelmapu 

-1,104* 0,339 0,001 

Colegio 

Puelmapu 

Liceo San 

Jose 

-0,342 0,274 0,213 

Liceo Puente 

Alto 

1,104* 0,339 0,001 

P6 Liceo San 

José  

Liceo Puente 

Alto 

1,489* 0,325 0,000 

Colegio 

Puelmapu 

0,281 0,317 0,378 

Liceo Puente 

Alto 

Liceo San 

José 

-1,489* 0,325 0,000 

Colegio 

Puelmapu 

-1,208* 0,394 0,003 

Colegio 

Puelmapu 

Liceo San 

Jose 

-0,281 0,317 0,378 

Liceo Puente 

Alto 

1,208* 0,394 0,003 

 

 

En el caso de los establecimientos, se pueden visualizar varias diferencias en los rendimientos, es 

posible que estas diferencias tengan que ver con aspectos como la preparación previa para rendir 
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el test, conocimiento del método Kodaly y valor que se le asigna al aspecto rítmico dentro de la 

asignatura de música. 

 

En cuanto a la preparación, estuvo marcada por tres categorías: 

 

● La primera corresponde al establecimiento que accede a un reforzamiento de 2 clases, 

abarcando contenidos como: enseñanza de la figura de la cuartina, percepción del 

metrónomo (pulso), percusión con palmas y sílabas de distintos ejercicios rítmicos que 

contengan 4, 5 y 6 figuras rítmicas y, además, controles que evalúen el proceso de esta 

instancia.  

 

● La segunda corresponde al establecimiento en donde el docente está interesado en 

trabajar el aspecto rítmico en el estudiantado, por lo cual, el método principal que se 

utiliza es el método Kodaly. Según Jacobi (2011) menciona que la metodología de 

Kodály es una forma dinámica de enseñanza y aprendizaje de la música basada en el 

desarrollo potencial del estudiantado, durante este proceso existen una serie de 

habilidades y conceptos diseñados para que éste alcance su máximo nivel. La 

comprensión del ritmo está vinculada a actividades que usen el movimiento y las sílabas 

rítmicas, igualmente, la melodía y la armonía se relacionan con el uso de las sílabas de 

solmisación (Do, Re, Mi…). Asimismo, Rocha (2023), indica que esta metodología crea 

una ruta pedagógica que orienta al docente de música a trabajar los contenidos teóricos y 

prácticos de la educación artística musical, enfatizando en los procesos vocales, 

auditivos, rítmicos, la lectura y escritura musicales, siendo estos fundamentales para el 

aprendizaje musical. Como último punto, la música es parte del desarrollo del ser 

humano y tiene una relevancia crucial para convertirse en un vehículo para el desarrollo 

integral del estudiantado. 

 

● La tercera corresponde al establecimiento que no accede a ninguna instancia de 

reforzamiento o acercamiento al aspecto rítmico, en este caso, los estudiantes solo 

reciben un reforzamiento de aproximadamente 30 minutos antes de realizar el test. 
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6.3.4 Curso 

 

 

En el ítem de curso se observa una diferencia significativa (p=0,015) en el ejercicio de palmas 

número 2. Asimismo, se visualiza una diferencia significativa en los ejercicios con sílabas 

número 3 (p=0,007), 5 (p=0,005) y 8 (p=0,0013). Sin embargo, no se realizaron post hoc debido 

a que solo existen dos variables (1° y 2° Medio) y está considera hasta 3 o más variables. 

 

Tabla 9. Comparaciones múltiples entre cursos del ítem de palmas en el ejercicio número 

2. 

 

 Curso 

estudiante 

P1 P2 

Rho de 

Spearman 

Curso 

estudiante 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 -0,038 -,195* 

 Sig. 

(bilateral) 

 0,639 0,015 

 

Tabla 10. Comparaciones múltiples entre cursos del ítem de sílabas en el ejercicio número 3, 5 y 

8. 

 

Rho de Spearman Curso estudiante Coeficiente de 

correlación 

Curso estudiante 

Sig. (bilateral) 

 

 

Coeficiente de correlación ,214** 

Sig. (bilateral) 0,007 
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S3 N 155 

 

 

S5 

Coeficiente de correlación ,224** 

Sig. (bilateral) 0,005 

N 155 

 

 

S8 

Coeficiente de correlación ,200* 

Sig. (bilateral) 0,013 

N 155 

 

Se considera el grupo curso un factor relevante al momento de realizar el test, debido a que cada 

uno tiene sus dinámicas y particularidades. Yokus (2019) señala que, para un aprendizaje 

musical efectivo es necesario una estructuración e integración de los estímulos musicales, en 

consonancia con los diferentes procesos de memoria y percepción. En este sentido, dentro de los 

cursos de 1° Medio y 2° Medio, es posible que al poseer entre 1 y 2 años más de experiencia 

escolar (en el caso de 2° Medio), el comportamiento y la capacidad de seguir instrucciones se 

vea reflejada en la mejora de los resultados obtenidos, considerando el orden dentro de la sala, la 

concentración al momento de realizar el test y mantener el silencio durante toda la evaluación. 

 

7. Discusión  

 

Una vez presentados los principales resultados, el análisis y discusión serán tratados en función 

de 4 factores relevantes que responden a las preguntas de investigación: 1) reconocimiento y 

memorización de figuras rítmicas con palmas 2) reconocimiento y memorización de figuras 

rítmicas con sílabas 3) factor género, edad, grupo curso y establecimiento educativo y su 

repercusión en el rendimiento del reconocimiento y memorización de figuras rítmicas 4) 

orientaciones didácticas. 
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En primer lugar, los resultados obtenidos a partir del test rítmico coinciden con los hallazgos 

respecto a la importancia de la memoria para el desarrollo del aprendizaje, como también lo es la 

información almacenada en la memoria a partir del análisis crítico y reflexivo que realiza la 

persona que aprende. Esta se fundamenta en el enfoque del aprendizaje significativo, ofreciendo 

al estudiantado oportunidades para trabajar de forma colaborativa por medio de diálogos y 

experiencias grupales, construyendo significados y la búsqueda de soluciones a determinados 

problemas (Demera-Zambrano et al., 2020). Asimismo, se afirma que la memoria de trabajo fue 

la capacidad que permitió al estudiantado recordar instrucciones y evaluar diferentes opciones al 

realizar una tarea. Siendo esta habilidad de carácter crucial para identificar conexiones entre 

elementos que parecen no estar relacionados y para descomponer un conjunto integrado en sus 

partes individuales (Portowitz et al., 2014). Conjuntamente, se reafirma la existencia de un 

vínculo cognitivo tanto en el lenguaje como en el ritmo, ya que ambos se construyen a partir de 

unidades básicas tales como las sílabas o la duración de las figuras rítmicas (Álamos-Gómez, 

2023) y para obtener un beneficio entre la música y el lenguaje hablado estas deben ser 

trabajadas de manera conjunta en diversos contextos educativos. (Torrens y Forés, 2022). 

Afirmando que, por medio de los resultados obtenidos en el ítem mixto de sílabas y palmas, la 

utilización del lenguaje se concibe entonces como una herramienta para fortalecer el aspecto 

rítmico dentro de la educación musical (Álamos-Gómez, 2023). Igualmente, estos resultados 

reafirman con bases cognitivas las metodologías pedagógicas- musicales del siglo XX, con 

autores mencionados como Orff, Martenot, Kodály, Jacques-Dalcroze, Ward, entre los 

principales, pasando a ser adaptaciones metodológicas a nivel mundial como válidas y factibles 

de reproducir (Padilla, 2021). 

 

Otros resultados obtenidos a partir de la aplicación del test rítmico indican que los factores grupo 

curso y establecimiento educativo influyen significativamente en el porcentaje de 

reconocimiento y memorización de figuras rítmicas. Este hecho no resultó predictivo, debido a 

que la formación musical en la Enseñanza Media no fue exactamente lo que se esperaba, el 

grupo curso 1 accede a un reforzamiento intensivo de dos semanas respecto al contenido para 

realizar el test de forma óptima, el grupo curso 2 accede al contenido sobre el aspecto rítmico 

utilizando el método Kodaly y el grupo curso 3 y último no accede a ninguna instancia de 

reforzamiento o acercamiento al aspecto rítmico, solo reciben un reforzamiento de 



 

 

50 

aproximadamente 30 minutos antes de realizar el test. Esto quizás se explica porque la 

experiencia realizada en esta instancia se vincula necesariamente con la memoria de trabajo o 

memoria a corto plazo, exponiendo al estudiantado una única vez al estímulo. Por el contrario, si 

este contenido ya había sido trabajado, se obtenía una especie de recuerdo almacenado, 

considerado como memoria a largo plazo. Se puede decir entonces que, la información en la 

memoria a corto plazo se almacena de tal manera que esta luego pasa a ser una memoria a largo 

plazo, convirtiéndose en nuestra “base de datos” en donde se guarda la información relevante 

que en actividades futuras podrían ser necesarias (Álamos y Pérez, 2015), como sucedió en los 

casos del grupo curso 1 y 2. Otro punto a considerar es respecto a la relación del comportamiento 

dentro del aula con los resultados significativos respecto al grupo curso y el establecimiento 

educativo correspondiente. Maureira (2010) aborda el impacto que se tiene entre el entorno del 

aula y los aspectos fundamentales como la motivación, la atención y las emociones, los cuales 

son clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje y para mantener un espacio óptimo en la sala 

de clases. 

 

Resulta interesante destacar el hecho de que se adquiere la habilidad de reconocer y memorizar 

figuras rítmicas haciendo el test, considerando esta evaluación como un aprendizaje. Resulta 

necesario contemplar otros elementos para que el test se desarrolle de forma óptima 

considerando el factor del orden en que se presentan los ítems, se sugiere el siguiente orden:  

ítem 1: sílabas, ítem 2: palmas, ítem 3: mixto entre sílabas y palmas. Asimismo, el orden en que 

se presenta la figura de la cuartina dentro de la secuencia rítmica resulta trascendental para su 

reconocimiento y memorización, ya que, si la figura se encuentra en medio de la secuencia, ésta 

es recordada con más facilidad, no así, si ésta se ubica en el principio o en el final de la secuencia 

rítmica. El uso de un metrónomo antes de cada secuencia rítmica es fundamental, ya que este 

permite marcar el pulso y guiar la velocidad de la secuencia rítmica. 

 

8. Conclusiones 

 

 

La pregunta 1: ¿El uso de sílabas contribuye al reconocimiento y memorización de secuencias 
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rítmicas? que se relaciona con el objetivo 1: Determinar en qué medida, el uso de sílabas 

contribuye al reconocimiento y memorización de secuencias rítmicas. A partir de los resultados 

del test se puede decir que independiente de las variables de género, edad, establecimiento y 

curso, los estudiantes reconocen y memorizan de mejor manera las secuencias rítmicas cuando 

son presentadas en formato de sílabas.  

 

La pregunta 2: ¿El uso de las sílabas tiene un mejor resultado en comparación con el uso de las 

palmas en el reconocimiento y memorización de secuencias rítmicas? que se relaciona con el 

objetivo 2: Realizar una comparación, a partir de los resultados del test, entre la percusión con 

palmas y el uso de las sílabas para reconocer y memorizar secuencias rítmicas. En relación con 

ello se concluye que, al realizar la comparación de los rendimientos de reconocimiento y 

memorización de secuencias rítmicas, el uso de las sílabas presenta un porcentaje de rendimiento 

del 94,9%, mientras que el uso de palmas obtuvo un 79,2% de rendimiento, lo que quiere decir 

que, al parecer las sílabas resultan un mejor método al momento de trabajar el reconocimiento y 

memorización de secuencias rítmicas. 

 

La pregunta 3: ¿Los factores de género, establecimiento educativo y grupo curso se relacionan 

con el reconocimiento y memorización de secuencias rítmicas? que, a su vez se relaciona con el 

objetivo 3: Determinar si los factores de género, establecimiento educativo y grupo curso se 

relacionan con el reconocimiento y memorización de secuencias rítmicas. En relación con ello se 

concluye que estos factores mencionados, excepto el género están significativamente vinculados 

a la capacidad de reconocer y memorizar secuencias rítmicas, debido a que el establecimiento 

educativo y grupo curso presentaron diferencias en los rendimientos, es posible que estas 

diferencias tengan que ver con aspectos como la preparación previa para rendir el test, 

conocimiento del método Kodaly y valor que se le asigna al aspecto rítmico dentro de la 

asignatura de música. 

 

 

La pregunta 4: ¿Es posible realizar recomendaciones didácticas a partir de los resultados del 

estudio? que se relaciona con el objetivo 4: Recomendar alternativas o aplicaciones didácticas a 

partir de los resultados obtenidos en la investigación. En relación con ello se concluye que, es 
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posible realizar recomendaciones didácticas a partir de los resultados, estas se encuentran en las 

páginas 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45 de esta investigación.  

 

Finalmente, la pregunta de cierre es: ¿el uso de las sílabas contribuye al reconocimiento y 

memorización de secuencias rítmicas en estudiantado de 1° Medio y 2° Medio de la Región 

Metropolitana? y a partir de esto, ¿qué recomendaciones didácticas se pueden considerar dentro 

del contexto educativo? que a su vez, se relaciona con el objetivo final de la investigación es: 

Determinar si el uso de las sílabas contribuye al reconocimiento y memorización de secuencias 

rítmicas en estudiantado de 1° Medio y 2° Medio de la Región Metropolitana, recomendando 

alternativas o sugerencias didácticas a partir de los resultados obtenidos en la investigación. En 

relación con ello se concluye que, a partir del análisis de los resultados del test, los participantes 

lograron reconocer y memorizar significativamente mejor las figuras rítmicas al presentarlas con 

sílabas, independientemente de los factores como género, edad, establecimiento o grupo curso. 

Los resultados indican que en el ítem de sílabas se obtuvo un 94,9% de rendimiento respecto del 

puntaje ideal (5.737 de 6.045 puntos), en comparación con el ítem de palmas con un 70,1% 

(4.241 de 6.045 puntos). 
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Gráfico 5. Comparación entre sílabas y palmas  

 

 

 

Conectando con el punto anterior, la utilización del lenguaje se concibe entonces como una 

herramienta para fortalecer el aspecto rítmico dentro de la educación musical (Álamos-Gómez, 

2023). Igualmente, es posible realizar recomendaciones didácticas a partir de los resultados, estas 

se encuentran en las páginas siguientes.  

 

9. Orientaciones didácticas 

 

 

A continuación, se sugieren algunas orientaciones didácticas, basadas en el marco teórico, estado 

del arte, las limitaciones que estuvieron presentes en esta investigación, los resultados del test, y, 

por último, en los Objetivos de Aprendizaje (OA) en este caso de 1°Medio del Currículum 

Nacional, del Ministerio de Educación de Chile, que son los siguientes:  

 

● OA1: Apreciar musicalmente manifestaciones y obras musicales de Chile y el mundo 
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presentes en la tradición oral, escrita y popular, expresándose mediante medios 

verbales, visuales, sonoros y corporales. 

● OA5: Improvisar y crear música dando énfasis a la experimentación con el material 

sonoro, arreglos de canciones y secciones musicales, basándose en ideas musicales 

y extra musicales. 

● OA6: Analizar fortalezas y áreas de crecimiento personal en la audición, interpretación, 

creación y reflexión, y su influencia en el trabajo musical propio y colectivo, 

proponiendo alternativas de desarrollo. 

 

En el caso de 2°Medio del Currículum Nacional del Ministerio de Educación de Chile, se utilizan 

los siguientes: 

● OA 01: Valorar críticamente manifestaciones y obras musicales de Chile y el mundo 

presentes en la tradición oral, escrita y popular, comunicando sus fundamentos mediante 

medios verbales, visuales, sonoros y corporales. 

● OA 03: Cantar y tocar repertorio diverso sobre la base de una selección personal, 

desarrollando habilidades tales como manejo de estilo, fluidez, capacidad de proponer y 

dirigir, identificación de voces y funciones en un grupo, entre otras. 

● OA 07: Valorar críticamente el rol de los medios de registro y transmisión en la 

evolución de la música en diferentes periodos y espacios históricos. 

 

Finalmente se dejan planteadas las siguientes orientaciones didácticas: 

 

1. Se sugiere que el/la docente de la asignatura de música conozca previamente el nivel del 

grupo curso respecto al contenido del reconocimiento de figuras rítmicas a través del 

mismo test pero, tomando en cuenta los siguientes indicadores: 

● Identifica de forma auditiva la presencia de figuras rítmicas como la negra, la doble 

corchea y la cuartina en una secuencia escuchada. 

● Diferencia auditivamente las duraciones y patrones de las figuras rítmicas presentadas. 

● Transcribe correctamente en la hoja de respuestas la secuencia rítmica escuchada, 

utilizando la simbología adecuada para cada figura. 

● Ordena las figuras rítmicas de manera correcta según el patrón presentado en el audio. 
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2. Se adquiere la habilidad de reconocer y memorizar figuras rítmicas haciendo el test, 

considerando esta evaluación como un aprendizaje, es decir, el lugar en donde el estudiantado 

aprende. Es por eso que, el test se desarrolla de forma óptima debido al orden en que se 

presentan los ítems, se sugiere el siguiente orden:  ítem 1: sílabas, ítem 2: palmas, ítem 3: mixto 

entre sílabas y palmas. 

 

3. El orden en que se presenta la figura de la cuartina dentro de la secuencia rítmica 

resulta trascendental para su reconocimiento y memorización, ya que, si la figura se encuentra en 

medio de la secuencia, ésta es recordada con más facilidad, no así, si ésta se ubica en el principio 

o en el final de la secuencia rítmica.  

 

4. El uso de un metrónomo antes de cada secuencia rítmica permite marcar el pulso y 

guiar la velocidad de la secuencia rítmica. En este caso, el test utilizó el tempo en 80 BPM. 

 

5. Se sugiere que la figura rítmica de mayor complejidad (en este caso, la cuartina) sea 

escrita como una de las primeras dentro de la secuencia rítmica, para luego completar a través de 

la repetición las figuras rítmicas restantes. 

 

6. Para una mayor velocidad en la escritura musical de las figuras rítmicas se sugiere 

utilizar la siguiente notación rítmica la cual consiste en escribir primero las plicas y luego 

completar con las cabezas de notas: 
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7. La cantidad de figuras rítmicas dentro de las secuencias rítmicas permite desarrollar 

sus componentes en distintas métricas, ya que se usaron 4, 5 y 6 figuras rítmicas, por lo que 

posteriormente eso podría ayudar a introducir métricas como 4/4, 5/4 y 6/8. 

 

8. Si bien en la música cada figura rítmica tiene su representación convencional (notación 

tradicional en las partituras) a algunas personas se les hace difícil la compresión de la duración 

de cada una de estas. Para esto es necesario representar/relacionar estas figuras con diferentes 

signos o significados.  

 

Una de estas sugerencias es representar las figuras rítmicas a través de las pulsaciones, es decir: 

 

Nombre Figura Duración 

Negra 

 

1 Tiempo 

Corchea 

(Doble corchea) 
 

½ Tiempo 

Semicorchea 

(Cuartina) 
 

¼ Tiempo 

 

Otra representación de las figuras podría ser por medio de movimientos corporales (se 

recomienda utilizar metrónomo), por ejemplo: 

 

Nombre Figura Movimiento 
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Negra 

 

Al sonar el clic del metrónomo la mano derecha se moverá hacia la 

izquierda a una velocidad constante (Paso 1). Este movimiento es 

el equivalente a una negra. Al sonar otra vez el clic la mano 

volverá a su posición inicial a la misma velocidad, este sería otra 

negra (Paso 2). Y se repite el proceso las veces que sean 

necesarias. 

  Paso 1                                                 Paso 2 
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Doble 

corchea 
 

La mano izquierda se moverá hacia abajo a una 

velocidad constante (Paso 1). Este movimiento es el equivalente a 

una corchea. Luego, la mano 

volverá a su posición inicial a la misma 

velocidad, este sería otra corchea (Paso 2). Y se repite el proceso 

las veces que sean necesarias. 

 

       Paso 1                                       Paso 2 

 

                        

 

 

 

               

  

 

Cuartina  

La cuartina será representada por medio de cuatro golpes al 

suelo con los pies. Al ser una figura rítmica con mayores 

subdivisiones es necesario que se ocupen más partes del cuerpo 

para poder realizarlo (al menos en principiantes). Para esto se 

recomienda que los golpes sean intercalados, es decir: pie 

derecho, izquierdo, derecho e izquierdo. 

 

 

O también existe la representación por medio de formas. Es decir: 
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Nombre Figura Forma 

Negra 

 

La negra podría ser una línea mediana. 

  ╶ 

Doble corchea 

 

Para la doble corchea podrían ser dos líneas 

pequeñas. 

 

  ╶╶ 

Cuartina 

 

Para la cuartina podrían ser cuatro líneas muy 

cortas. 

  ╶╶╶╶ 

 

Y, por último, se pueden representar por medio de ritmos silábicos, es decir:  

Nombre Figura Palabras 

Negra 

 

La negra se puede representar con palabras que 

contengan una sílaba, como por ejemplo: 

Sol, luz, rey, sal, gol… 
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Doble corchea 

 

La doble corchea se puede representar con 

palabras que contengan dos sílabas, como por 

ejemplo: 

Lu-na, la-na, al-ma, lla-ve… 

 

 

Cuartina 
 

La cuartina se puede representar con palabras que 

contengan cuatro sílabas, como por ejemplo: 

Cho-co-la-te, pa-na-de-ro, es-tu-dian-te… 

 

 

Una opción también podría ser representar los patrones rítmicos por medio de gráficos, como,  

por ejemplo: 

 

 

Nombre Figura Gráfico 

Negra 

 
    

Doble corchea 

           

Cuartina 

          

 

9. El ritmo se puede aprender-enseñar de diversas maneras, considerando elementos de 

acuerdo al contexto en el que se encuentre. 
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Una manera de abordar el ritmo es por medio de actividades con diversos medios de 

representación, como, por ejemplo:  

 

● Usar el cuerpo como instrumento de percusión (palmas, golpes, zapateos, entre otros). 

● Improvisar patrones rítmicos, reunidos en un círculo. Esta actividad mejora la capacidad 

de percibir, comprender y reproducir patrones rítmicos. Además, los estudiantes toman 

decisiones en tiempo real, lo que desarrolla su capacidad de reacción y adaptación. Y, por 

último, improvisar en grupo implica que los estudiantes presten atención a sus 

compañeros para asegurar la sincronía rítmica y responder de forma apropiada, lo cual 

favorece el desarrollo de habilidades para trabajar en equipo. 

● “Simón dice” (el docente realiza un patrón rítmico y el estudiantado lo repite). El 

aprendizaje por imitación es especialmente útil para desarrollar el sentido rítmico, ya que 

aprovecha la capacidad innata de observar, escuchar y reproducir patrones. Esto permite a 

los estudiantes comprender cómo se relacionan los sonidos en el tiempo y refuerza su 

percepción rítmica. 

● Dictado rítmico. Es un recurso educativo que podría ser eficaz para fortalecer el sentido 

del ritmo, ya que combina la habilidad de escuchar atentamente con la capacidad de 

representar de diversas formas (como las nombradas en el punto 8) patrones rítmicos de 

forma escrita. 

● Otra manera de aprender el ritmo es por medio de ritmos lineales. Los ritmos lineales 

consisten en patrones rítmicos donde cada sonido se produce de manera individual, 

evitando que dos o más instrumentos o partes rítmicas suenen al mismo tiempo. 

Para esto se pueden utilizar instrumentos de percusión. Se pueden utilizar instrumentos 

convencionales como: caja, tambor, bombo, congas, bongós, triángulo, entre otros. En 

caso de no contar con estos instrumentos, se puede optar por los no convencionales. 

 

Se recomienda hacer uso del metrónomo al enseñar el ritmo, de esta manera los estudiantes 

tendrán una referencia de la duración del pulso, y, además, comprender y ejecutar la relación 

temporal entre los diferentes valores de las figuras rítmicas. 
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10. Principales limitaciones  

 

 

Durante esta investigación hubo ciertas limitaciones que se encontraron a medida que se 

avanzaba en la investigación, las cuales fueron modificando la estructura del test, las 

características de los participantes para la recolección de datos y, la percepción que se tenía ante 

el nivel de conocimiento y reconocimiento sobre ciertas figuras rítmicas y el ritmo. 

Las principales limitaciones fueron: 

 

1.- Falta de formación rítmica: En un principio, el test contemplaba la utilización de figuras 

rítmicas derivadas de la cuartina tales como: galopa, galopa inversa, saltillo, saltillo inverso y 

síncopa. A su vez, este instrumento consideraba una espera de 6 segundos de espera antes de 

escribir la respuesta, sin posibilidad de repetir la secuencia rítmica. Sin embargo, a través de las 

entrevistas a docentes de la asignatura de música de diversos establecimientos educativos, se 

puso en evidencia una falta de formación rítmica de este contenido. A partir de esto, se determina 

un test que contemple las figuras rítmicas básicas, como la negra, doble corchea y cuartina, 

además de suprimir los 6 segundos de espera, añadiendo también una repetición por cada 

secuencia rítmica. 

 

2.- Horas de música reducidas: Dentro de los centros educativos solicitados para realizar el 

test, se encontró que el horario de la asignatura de música contaba con sólo dos horas (2 hrs.) 

semanales, por lo que no existía un espacio para realizar el test. Esto fue un factor determinante, 

ya que influía en las horas que el docente tenía destinado para llevar a cabo toda su planificación. 

 

3.- Ausencia de asignatura en niveles de 3° y 4° Medio: el test estaba pensado para ser 

realizado en estudiantes de 4° Medio, debido a la dificultad de las figuras rítmicas (después se 

bajó la dificultad tal como se dijo en el punto uno). Sin embargo, por sugerencia del profesor 

guía se cambió por 3° Medio, esto debido a que, el estudiantado de 4°Medio está concentrado en 

terminar la Enseñanza Media y además de prepararse para rendir la Prueba de Acceso a la 

Educación Superior (PAES), por lo tanto, estas situaciones podrían haber sido un impedimento 

para la mayoría de los participantes para realizar el test por falta de tiempo y, por consecuencia, 
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haber tenido menos muestras. Para ese entonces no se había conversado con los respectivos 

profesores de Música de los establecimientos. Al hacerlo surgió otro inconveniente y es que, un 

establecimiento, tanto en 3° y 4° Medio no contaban con la asignatura de Música. Cabe destacar 

que, en el punto dos se explica lo dificultoso que es para el docente realizar toda la planificación 

con tan pocas horas a la semana. En este establecimiento derechamente no hay asignatura de 

música en estos cursos, impidiendo así profundizar en la teoría, la práctica, la improvisación, la 

composición, la producción musical, y aprender (o repasar, nivelar) figuras rítmicas como las 

que se señalan en el punto uno. 

 

11. Propuesta de investigaciones futuras 

 

 

En relación a trabajos de investigación futuros, es necesario darle continuidad a la realización de 

estudios empíricos sobre la memorización y reconocimiento de figuras rítmicas en términos de 

su facilidad/dificultad para ser percibidos y producidos. Podría contribuir en el diseño y 

planificación de programas rítmicos para ser utilizados dentro de la Enseñanza Media, incluso, 

esta puede extenderse a conservatorios de música, otras regiones del país o incluso, en el 

extranjero, con el objetivo de nivelar los conocimientos que se tienen en relación al aspecto 

rítmico musical.  

 

Así mismo, también se podría agregar una dificultad mayor al test de reconocimiento y 

memorización de figuras rítmicas, agregando figuras derivadas de la cuartina, tales como 

síncopa, galopa, galopa inversa, saltillo, saltillo inverso, etc., las cuales ya están consideradas 

dentro de la metodología de Kodály y, además, aplicar 6 segundos de espera después del 

ejercicio rítmico para una mayor complejidad en cuanto a la memorización de este. Un avance de 

esta investigación sería realizar el test a cursos de niveles superiores como 3° Medio y 4° Medio, 

debido a la falta de información en el ciclo de Enseñanza Media. 

 

Dentro de esta investigación, luego de los resultados obtenidos se establecen orientaciones 

didácticas que consideran el nivel de conocimiento que posee el estudiantado mediante la 
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realización del test y considerando factores relevantes como género, grupo curso, 

establecimiento educativo y edad. Esta investigación estuvo más enfocada en el factor grupo 

curso y establecimiento educativo, sin embargo, los establecimientos participantes de este 

estudio fueron de carácter municipal, por lo que otro eje a considerar puede ser agregar 

establecimientos particulares al estudio y contrastar los resultados con establecimientos de tipo 

municipal o particular subvencionado daría posiblemente una perspectiva más acabada del nivel 

de la educación musical a escala nacional. Asimismo, resultaría interesante que se profundizará 

respecto al género y la edad del estudiantado y en cómo este afecta dentro de la investigación.  

 

Otras líneas de investigación altamente desarrolladas en las últimas décadas que vincula los 

elementos rítmicos, son autores mencionados anteriormente en este estudio como Orff, Martenot, 

Kodaly, Jacques-Dalcroze, Ward, entre los principales, se han convertido en los referentes 

metodológicos en sus respectivos países, así como también fueron acogidos en otras naciones, 

pasando a ser adaptaciones metodológicas a nivel mundial como válidas y factibles de reproducir 

(Padilla, 2021).  
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13. Anexos 

13.1 Formulario de asentimiento informado para seminarios de grado 
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13.2 Carta de autorización dirigida a instituciones para Seminarios de Grado 
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13.3 Formulario de consentimiento informado para seminarios de grado 
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13.4 Declaración de responsabilidad ética de docente guía y estudiantes para Seminario de 

Grado 

 



 

 

88 

13.5 Hoja de respuestas  
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13.6 Respuestas correctas  

Primera parte: Uso de palmas 

Ejemplos: 

1) Negra - negra - corchea - cuartina  

2) Corchea - negra - cuartina - corchea 

 

Secuencias rítmicas: 

1) Negra - corchea - negra - negra 

2) Corchea - corchea - negra - corchea 

3) Cuartina - negra - corchea - negra 

4) Negra - negra - cuartina - corchea - corchea 

5) Cuartina - corchea - cuartina - negra - negra 

6) Cuartina - negra - corchea - corchea - cuartina 

7) Corchea - corchea - cuartina - negra - negra - cuartina 

8) Cuartina - corchea - negra - negra - cuartina - corchea 

 

Segunda parte: Uso de sílabas 

Ejemplos: 

1) Negra - negra - corchea - corchea 

2) Cuartina - corchea - corchea - negra 

 

Secuencias rítmicas: 

1) Cuartina - negra - negra - corchea 

2) Negra - corchea - corchea - corchea 

3) Negra - negra - negra - cuartina 

4) Corchea - corchea - cuartina - negra - cuartina 

5) Cuartina - corchea - negra - negra - corchea 

6) Corchea - negra - negra - corchea - cuartina 

7) Cuartina - corchea - cuartina - negra - corchea - corchea 

8) Negra - cuartina - negra - corchea - corchea - cuartina 

 

Tercera parte: Mixto entre palmas y sílabas  

Ejemplos:   

1) Corchea - cuartina - corchea - negra (sílabas) 

2) Negra - cuartina - corchea - negra (palmas) 

 

Secuencias rítmicas: 

1) Negra - cuartina - corchea - corchea (sílabas) 

2) Cuartina - negra - corchea - corchea(palmas) 

3) Cuartina - negra - negra - corchea (sílabas) 
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4) Corchea - cuartina - negra - negra - corchea (sílabas)   

5) Corchea - cuartina - cuartina - corchea - negra (palmas) 

6) Cuartina - negra - cuartina - negra - corchea (sílabas) 

7) Negra - negra - corchea - cuartina - cuartina - corchea (palmas)   

8) Corchea - negra - corchea - cuartina - corchea - cuartina (palmas) 

 

 


