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PREFACIO 
 

Desde el Comité Organizador de las Conferencias Regionales Latinoamericana y 

Panamericana de la Sociedad Internacional para la Educación Musical (ISME) 2021, nos es 

sumamente grato poner a disposición de todos los participantes, asistentes, miembros y colaboradores 

de la ISME, el presente documento de sus Memorias. 

Las Conferencias Regionales que tuvimos el honor de organizar en agosto de 2021, teniendo 

como sede la Universidad del Caribe en Cancún, México, con el respaldo institucional de la Secretaría 

de Educación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, reunieron a 217 participantes entre 

académicos, profesores, artistas y estudiantes provenientes de quince países de nuestro continente 

que, convocados por la Sociedad Internacional para la Educación Musical, contribuyeron  a 

vislumbrar oportunidades para la innovación y la cooperación en nuestro campo. 

Proponernos como anfitriones de estas Conferencias obedeció a la intención de traer a 

Quintana Roo la sede de un foro académico de carácter internacional y reconocida trascendencia, que 

fortaleciera las prácticas y herramientas de trabajo de los docentes de artes y música, y les brindara 

la oportunidad de sentirse parte de una robusta comunidad de profesionales comprometidos con la 

educación y el desarrollo armónico de las sociedades. Esperamos haber llegado a este objetivo en 

cada lugar de origen representado en los asistentes a las Conferencias; en cada aula y cada grupo de 

trabajo dedicado a la investigación y la docencia de la educación musical en nuestro continente. 

Una vez más agradecemos a la Sociedad Internacional para la Educación Musical, a su 

presidente, Dra. Emily Achieng’ Akuno, y a su jefe ejecutivo, el Sr. Ian Harvey, el haber confiado en 

nuestro equipo y brindarnos su apoyo para cumplir con la encomienda de proveer a la ISME un 

espacio accesible, cómodo y humanamente cálido, en el que, a pesar de la distancia que nos impuso 

la modalidad virtual, se fortaleciera el diálogo, el conocimiento y la creatividad en cada uno de los 

encuentros programados. Conferencias magistrales y mesas redondas, comunicaciones orales, 

simposios, talleres, sesiones de posters y conciertos conformaron un programa con más de cien 

exposiciones y presentaciones, tan diverso y vibrante como la realidad de nuestra región.  

Hago mención de nuestro reconocimiento a los académicos que conformaron el Comité de 

Honor y el Comité Científico de estas Conferencias; su sabiduría y ejemplar empeño hacen de estos 

encuentros un ejercicio de renovación científica que resulta primordial en el devenir de la disciplina. 

En especial, agradezco a la Dra. Ana Lucía Frega, que fue luz en todo momento, así como a la Dra. 

Patricia González Moreno, presidente del Comité Científico, con quién compartimos la tarea de llevar 

a buen término esta odisea. Aprovecho estas líneas para enunciar nuevamente el dedicado esfuerzo 

de todos los colegas y colaboradores que conformaron nuestra Mesa Ejecutiva y Comité Organizador, 
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su experiencia, vocación y amistad fueron la clave para afrontar este reto, mismo que concluye con 

la presente entrega.   

La publicación de las Memorias de la XIII Conferencia Regional Latinoamericana y V 

Conferencia Regional Panamericana de la ISME constituye un puente más de colaboración para el 

futuro y deja constancia del compromiso de los educadores musicales de este continente con el 

objetivo que abraza la Sociedad Internacional para la Educación Musical de promover el acceso de 

todas las personas a diversas oportunidades de aprendizaje musical, incidiendo tanto en su bienestar, 

como en el entendimiento y cooperación entre los individuos y las culturas. ¡Enhorabuena a todos sus 

autores! 

 

L.E.M. Carlos Gabriel Trujillo del Río 

Presidente del Comité Organizador de las Conferencias Regionales Latinoamericana y 

Panamericana de la ISME 2021.  
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Procedimiento para la transcripción y elaboración de materiales 

musicográficos braille en la UACJ  

Darío Valentino Escobedo Ortiz, Danni Iglesias Díaz, Alonso Fierro Olea 

Departamento de Arte, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México 

Resumen  

En agosto del 2018, un alumno con ceguera ingresó a la Licenciatura en Música de la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez. Tomando en cuenta que este alumno podía leer musicografía Braille, y 

buscando facilitar su inclusión, dicho programa académico gestionó y consiguió a finales del año 

2018 una troqueladora braille, así como software de uso libre o gratis para transcribir partituras y 

otros materiales a musicografía Braille. Desde entonces, un grupo de profesores de tiempo completo 

se dio a la tarea de organizar a la planta docente del programa académico para determinar qué piezas 

y materiales deberían de facilitarse a dicho estudiante en formato o musicografía Braille, y establecer 

un proceso para la elaboración de estos. Siguiendo una metodología de investigación-acción, se 

elaboró el material requerido, así como también se creó un procedimiento sistematizado para poder 

hacerlo. Como consecuencia, se pudo recibir sin problemas a otro alumno con ceguera de nuevo 

ingreso al programa en el año 2020. A continuación, se ahondará en la teorización, los resultados de 

la investigación y los materiales de estudio que se han creado hasta el momento a partir del presente 

proyecto.  

 Palabras Clave: musicografía Braille, inclusión, investigación acción 

Abstract 

In August 2018, a blind student entered the Music Program at the Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez. Taking into account that this student knew how to read and music Braille, and to facilitate his 

inclusion, this academic program managed and obtained a braille embosser at the end of 2018, as well 

as free or free-to-use software to transcribe sheet music and other materials into Braille 

musicography. Since then, a group of full-time professors undertook the task of organizing the faculty 

of the academic program to determine what pieces and materials should be provided to this student 

in Braille, and establish a process for their elaboration. Following an action research methodology, 

the required material was transcribed, as well as a systematized procedure to do so was created. As a 

consequence, another blind student was welcomed into the program in 2020 without any problems. 

This document will further explain the theorizing, the research results, and the study materials created 

so far from this project. 

 Keywords: Braille musicography, inclusion, action research 
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Introducción  

En agosto del 2018, ingresó al programa de la Licenciatura en Música de la UACJ un alumno 

invidente93, generando la responsabilidad de facilitarle los medios necesarios para una efectiva 

inclusión. En cuanto a los materiales musicales y partituras requeridas, la problemática consistió en 

la poca variedad disponible de repertorio en Braille, surgiendo un contraste con los requerimientos 

del programa educativo en esta área de formación.  

Planteamiento  

Antecedentes  

Existen pocas partituras en Braille, y en algunos casos con un costo. La Biblioteca del 

Congreso de los Estados Unidos ofrece acceso a algunas partituras, pero sólo están disponibles para 

usuarios de alguna biblioteca pública estadounidense (Library of Congress, s.f.). 

La Universidad del Estado de Florida tiene en su página web de la biblioteca del Colegio de 

Música un catálogo de obras en existencia en Braille (Florida State University, s.f.). En este catálogo 

se encuentran piezas musicales de alto nivel de dificultad para el piano, pero no para guitarra que es 

el instrumento principal de este alumno. 

Hasta el momento en que se redacta el presente documento, no se ha encontrado en formato 

Braille la variedad de partituras y materiales musicales que requieren las diferentes materias de la 

Licenciatura en Música. De ahí que la opción más viable sea la elaboración propia del material 

necesario. 

Derivado de lo anterior, surge la pregunta de investigación: ¿Cómo se puede establecer un 

procedimiento sistematizado que ayude a la transcripción y elaboración del material en musicografía 

Braille del material requerido en el programa de la Licenciatura en Música en la UACJ para propiciar 

la inclusión efectiva de un alumno invidente? 

Marco teórico  

Un estudio realizado por el INEGI en 2014 y actualizado al 2017 (INEGI, 2018), muestra el 

perfil demográfico de la situación de la discapacidad en México. Según este estudio, de la población 

nacional de personas con discapacidad con una edad mayor o igual a 15 años, solo el 10% de los 

hombres tiene estudios de escolaridad medio superior. En el caso de las mujeres, solo el 9.6% tiene 

este mismo nivel de escolaridad. Por otro lado, solo el 8% de los hombres y 5.7% de las mujeres 

 
93

 El instrumento principal de este alumno es Guitarra Clásica 
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tienen nivel de escolaridad superior. Esto sugiere la necesidad de crear condiciones para que todas 

las personas de nivel preparatoria con discapacidad puedan ingresar a cualquier escuela de nivel 

superior sin mayores dificultades. 

Por otro lado, Ainscow (2012) sugiere una lista de prácticas inclusivas en las escuelas y 

lecciones a partir de ellas. Recomienda analizar “qué tipo de apoyo adicional cada alumno en 

particular necesita” (p. 44). Asegura que la inclusión conlleva vencer los obstáculos que haya en la 

participación de actividades en clase y en el aprendizaje. 

Mejía Zapata (2019), analiza la situación en nueve escuelas de nivel superior en Medellín, 

Colombia. Advierte que “cada persona con discapacidad es un universo que requiere ajustes 

diferenciales en pro de lograr el desarrollo de las competencias técnicas y transversales planteadas 

desde cada uno de los programas de formación” (pp. 160–161). También añade que “posibilitar la 

integración educativa requiere identificar las capacidades y no las discapacidades” (p. 161) de estas 

personas. 

El sistema de escritura Braille fue inventado por Louis Braille, haciendo público su sistema 

de escritura en 1829 (The Editors of Encyclopaedia Britannica, s.f.). A la par, Braille adaptó su 

sistema para la música. Hoy en día, la musicografía Braille se ha estandarizado, existiendo varios 

manuales internacionales (Figura 1). 

 

Figura 1 

'Buenos días' transcrito al braille por el programa BrailleBlaster (American Printing House for the 

Blind, 2013) 

 

 

 

El más reciente es Music Braille Code, 2015 (Smith, 2016), donde se detalla los estándares 

seguidos por la comunidad internacional, enfocándose en la docencia de la música en braille en 

Norteamérica (Figura 2). 

Rush (2015) enumera los softwares existentes para el apoyo y uso de músicos invidentes, 

incluyendo algunos de los que se usaron durante este proyecto. Siligo (2005) aborda aquellas 

circunstancias que pudieran hacer innecesario el utilizar material en braille, sugiriendo utilizar 

ampliamente la grabación de audio para poder expresar fragmentos muy cortos. Basándose en esto, 

se podrá descartar los materiales musicales que no requieren de transcripción al braille. 
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Figura 2 

Fragmento musical en notación musical y en versión braille (BRL: Braille Through Remote 

Learning, 1996) 

 

 

 

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE, 2017) cuenta con una biblioteca de 

obras musicales que se pueden leer, editar y procesar en la troqueladora por medio de un software 

que fue diseñado por ellos (ONCE, "Disponible EBRAI, un nuevo transcriptor braille para la 

adaptación de textos")94. 

 Otro procesador de textos braille es BrailleBlaster, diseñado y respaldado por la American 

Printing House (2013). Este programa permite escribir texto y procesarlo de inmediato en caracteres 

braille, permitiendo previsualizar el producto final.  

En cuanto a softwares de notación musical, actualmente existen varios que utilizan un formato 

digital universal llamado MusicXML, el cual es compatible con los programas de conversión al 

braille. 

 Después de analizar las opciones disponibles, se planeó utilizar los siguientes softwares: 

Freedots (Lang, 2008), MusiBraille (Tomé & Borges, 2018) y Braillemuse.net (Yokohama National 

University, 2014). Dado que el principio de funcionamiento de cada software es diferente, se optó 

por utilizarlos en combinación a modo de lograr objetivos concretos. 

Objetivo principal 

Establecer un procedimiento sistematizado y ágil que ayude a la transcripción a musicografía 

braille y elaboración del material requerido por el estudiante invidente. 

 

 
94

 Se ha tratado de conectar este programa y procesar en la troqueladora texto editado en él sin éxito alguno todavía. 
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Objetivos particulares 

Crear un listado preliminar del repertorio y material que se utiliza en las diferentes materias 

de la Licenciatura en Música. 

Transcribir en formato digital los materiales y convertirlos al braille, para luego procesar en 

troqueladora. 

Elaborar un catálogo final en formato electrónico de los materiales musicales transcritos para 

resguardo por parte del programa académico. 

Metodología 

Para el presente proyecto se optó por una metodología orientada a la investigación-acción. 

Kemmis y MacTaggart (1988) mencionan que la investigación-acción se caracteriza por 

construirse desde y para la práctica, pretendiendo mejorar la misma a través de su transformación, 

procurando al mismo tiempo comprenderla. La investigación-acción demanda la participación de 

los sujetos en la mejora de sus propias prácticas, exigiendo una actuación grupal por la que todos 

los sujetos involucrados colaboran coordinadamente durante las diferentes fases del proceso de 

investigación.  

Lo anterior implica la realización de un análisis crítico de las situaciones, para finalmente 

configurar el proceso resultante como una espiral de ciclos de planificación, acción, observación 

y reflexión. Las características antes mencionadas resultan adecuadas a la naturaleza, contexto y 

tema del presente trabajo investigativo. 

Cabe señalar también la importancia que encierra la reflexión de y durante este tipo de 

procesos, ya que nos permite dar respuesta a las necesidades que se derivan de la actuación del 

docente en el aula. Según Kemmis y McTaggart (1988), el resultado de la reflexión es una mejora 

de aquello que sucede en la clase y la escuela, proporcionando un medio para trabajar que vincula 

la teoría y la práctica en un todo único: “ideas en acción” (p. 10). 

En sintonía con lo anteriormente planteado, para llevar a cabo el presente trabajo se tomó 

en cuenta en primera instancia las experiencias y resultados recabados sobre el trabajo con el 

alumno invidente durante su tránsito por las diferentes materias. Adicionalmente, los retos que 

representa la progresión en la dificultad de cada materia requieren de una constante reflexión 

sobre la naturaleza de las herramientas y efectividad de las estrategias utilizadas en el proceso de 

inclusión del estudiante, a modo de poder evaluar resultados para detectar aspectos a mejorar. A 

partir de este proceso, se comenzó a trabajar en el diseño de soluciones específicas para cada 

caso. 
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Resultados 

Para el procesamiento del material se utilizaron tres softwares gratuitos de conversión de 

música al braille – Freedots, MusiBraille y BrailleMUSE – y dos programas de notación musical –  

MuseScore (2019) y Finale Notepad (MakeMusic, 2019). Estos últimos permiten transcribir la música 

en formato electrónico y exportarla a formato MusicXML.  

 En algunas ocasiones, se optó por usar el programa PhotoScore (Neuratron, 2018) para 

escanear partituras físicas y convertirlas a formato MusicXML, aunque siempre fue necesario utilizar 

Finale o MuseScore para editar las partituras ya que la copia digital no siempre es totalmente fiel a la 

física. 

          Con el archivo MusicXML del material a la mano, entonces se utilizó –tal y como se había 

planeado– alguno de los siguientes programas para su transcripción: Freedots (Lang, 2008), 

MusiBraille (Tomé & Borges, 2018) o BrailleMUSE (Yokohama National University, 2014). 

        A continuación (Figura 3), se muestran en resumen las fortalezas y debilidades de cada uno 

de ellos. 

 

Figura 3 

Ventajas y desventajas de MusiBraille, FreeDots y BrailleMUSE 

 

Procedimiento de transcripción de música al braille  

Como resultado del trabajo con los softwares antes mencionado, se pudo establecer un 

procedimiento para transcribir y procesar el material musical braille, el cual se resume de la siguiente 

manera: 
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1. Se eligen las piezas y materiales musicales a transcribir 

2. Se escanea o se transcribe y se edita cada uno de los materiales y piezas por separado en 

notación musical, utilizando MuseScore o Finale. 

3. Se exporta el archivo final a formato MusicXML. 

4. Si es una pieza monofónica, utilizar MusiBraille, FreeDots o BrailleMUSE para su 

transcripción. Si es una pieza polifónica, descartar el uso de MusiBraille. 

5. Copiar el resultado de la transcripción a BrailleBlaster para su edición final. 

6. Guardar archivo de BrailleBlaster y procesar en la troqueladora braille. 

El procedimiento pudiera expresarse gráficamente como se muestra en la Figura 4. 

 

Figura 4 

Diagrama de procedimiento para transcribir materiales y obras musicales a musicografía braille 

 

 

A partir del procedimiento creado, se han generado los siguientes materiales en musicografía 

braille: 

• Nueve estudios y diez piezas para la guitarra; 

• ejercicios y escalas varias para la guitarra; 

• dieciocho de los ejercicios del libro Mikrokosmos de Bela Bartok; 

• 6 estudios del Op. 63 de Louis Streabbog; 

• varios ejercicios del método Solfeo de los Solfeos de Lemoine y Carulli; 

• 15 fragmentos de obras famosas como ejercicios de solfeo; 
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• partichelas de guitarra para dos duetos de piano y guitarra; 

• ejercicios de armonía vistos en clase a manera de apuntes; 

• partichelas de guitarra de ocho obras de música de cámara para cuartetos, tríos y duetos de 

guitarra; y 

• partichelas para tenor de ocho canciones para coro. 

Conclusiones 

 El propósito de la investigación se cumplió a un grado satisfactorio para el grupo investigador, 

puesto que el alumno ha podido aprobar cada una de las materias que ha cursado, así como un 

desarrollo como músico satisfactorio. Por otro lado, el impacto de este proyecto se evidenció de 

manera inmediata al recibir estos materiales y empezar a practicarlos. También, se abrió la puerta a 

recibir en este programa a otros alumnos con discapacidad visual. De hecho, otro alumno con ceguera 

ingresó a este programa en el año 2020. Por ello, se puede asegurar que el procedimiento ha quedado 

validado puesto que se han podido transcribir todo tipo de obras a musicografía braille, dando 

oportunidad a transcribir más materiales y partituras, ofreciendo cada una de ellas para cualquier 

persona interesada. 
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Abstract 

The purpose of this investigation was to quasi-replicate a journal eminence study by Hamann and 

Lucas (1998) and determine trends of music education research. As completed in the original study, 


