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PRÓLOGO

Este libro es parte de la colección de libros del autor so-
bre educación musical aplicada, se pone énfasis en la 

relación entre las habilidades musicales y la adquisición 
de consciencia prosódica en el aprendizaje del inglés. Se 
proporcionan las herramientas teóricas y metodológicas 
necesarias para aplicar el entrenamiento musical para el 
aprendizaje de idiomas. El estudio exploratorio se realiza 
desde la pedagogía experimental mediante la selección de 
seis estudiantes universitarios con un nivel intermedio de 
dominio del idioma inglés, que se dividieron en dos grupos 
de estudio: un grupo experimental con tres hablantes nati-
vos del idioma español que aprenden inglés en un curso de 
nivel intermedio mediante la implementación de didácticas 
musicales aplicadas para la adquisición de la consciencia 
prosódica; y un grupo control con tres estudiantes que con-
tinuan sus clases sin hacer uso de ejercicios musicales para 
mejorar la percepcion y producción de rasgos prosódicos.  
Ambos grupos aplicaron un pre-test prueba previa de ejer-
cicios de lectura en voz alta de hablantes nativos del inglés 
hombre y mujer para medir las diferencias en la percepción 
del contorno de la voz femenina o masculina. El grupo ex-
perimental recibió un entrenamiento musical aplicado a la 
enseñanza del inglés con base en la lingüística prosódica.  
Mientras que el grupo control continuó solo con las activi-
dades contempladas en el programa del curso de inglés de 
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nivel intermedio. Al concluir, ambos grupos realizaron un 
post-test o prueba posterior basada en ejercicios de lectura 
en voz alta por hablantes nativos del inglés para reconocer el 
uso de la música como herramienta pedagógica para el desa-
rrollo de la consciencia prosódica en la enseñanza del inglés. 
El desarrollo de habilidades relacionadas con la conscien-
cia prosódica son necesarias para el dominio del inglés, lo 
que corresponde con los estudios actuales que rescatan la 
importancia de las cantorías infantiles, la poesía y la litera-
tura en el aprendizaje de la lingüística prosódica del idioma 
inglés.

El habla es una herramienta fundamental para que 
los seres humanos se realicen a nivel personal, laboral y 
social; como tal, ha atraído el interés de numerosas disci-
plinas que buscan comprender su funcionamiento interno. 
La enseñanza del inglés como disciplina profesional se ha 
interesado por el estudio de la lingüística con aplicación de 
la tecnología y aplicaciones disponibles para atender las di-
ficultades de aprendizaje del inglés como segunda lengua. 
La relación entre la música y la lingüística corresponden 
a un campo en la formación de profesores que puede con-
siderarse relativamente nuevo. La importancia recae en el 
desarrollo de habilidades musicales para la adquisición de 
la consciencia prosódica en el aprendizaje del inglés.

Hay una ausencia de espacios de actualización 
docente en el empleo de materiales musicales prácticos 
para mejorar la producción y la percepción de sonidos en 
el aprendizaje del idioma inglés. Durante el proceso de in-
vestigación tuve el privilegio de recibir orientación y apoyo 
de dos autores, cuya experiencia complementa mis cono-
cimientos como un músico que pretendía profundizar en 
conceptos lingüísticos implicados en el aprendizaje del 
inglés. La Dra. Minyela Vogulys, música y fonoaudióloga, 
quien aporta una valiosa visión para esta investigación 
sobre los estudios lingüísticos referentes a la consciencia 
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prosódica. Asimismo, el Dr. Pavel Roel Gutiérrez Sandoval, 
doctor en educación, comparte generosamente su expe-
riencia, proporcionando guías y ejemplos que fueron fun-
damentales en la creación de los ejercicios realizados en el 
estudio exploratorio, desde la investigación en pedagogía 
experimental. 

Estas experiencias con estos autores permiten la 
construcción de un estado de la investigación que relacio-
na las categorías: música, lingüística y enseñanza del in-
glés. Sus aportes resultan inestimables a lo largo de todo 
el proceso de investigación. Por lo que este libro destaca 
por el valor que pueden tener las habilidades musicales en 
ámbitos diferentes al artístico. Del mismo modo, este tra-
bajo pone en reflexión lo importante que es mantener las 
transacciones de manera complementaria entre el músico 
y el educador, la categoría educación musical aplicada a la 
enseñanza del inglés desarrollada ampliamente por el Dr.  
Pavel Roel Gutiérrez Sandoval cobra importancia no solo en 
México, sino también en el contexto internacional. Este estu-
dio se realizó en Colombia, pero sus aportes a la investigación 
en pedagogía experimental mediada por la música y la lingüís-
tica han impulsado el desarrollo de otros estudios de pregrado 
y posgrado en Cuba, Colombia, Argentina, España y México.

Cabe señalar que estas habilidades musicales re-
fieren a las capacidades de percibir y distinguir diferentes 
cualidades del sonido y no a las habilidades musicales profe-
sionales del músico-instrumentista. El tratamiento de con-
ceptos lingüísticos y de los conceptos musicales procura ser 
lo más cuidadoso posible para que un lector músico o lin-
güista interesado en ambos temas pueda leer el documento 
con facilidad. Además, este documento puede servir a docen-
tes de la enseñanza del inglés que requieran una propuesta 
pedagógica para el desarrollo de conciencia prosódica.

Este proyecto de investigación en pedagogía ex-
perimental se inscribe en la línea de investigación: Arte y 
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Pedagogía de la Facultad de Artes ASAB de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, Colombia. Asimismo, 
en la línea: Educación Musical Aplicada de la Unidad Téc-
nico-Experimental en Fonoaudiología, Semántica-Léxica 
y Didáctica Musical de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez (UACJ) con localización en la División Multidis-
ciplinaria en Nuevo Casas Grandes (DMNCG), estado de 
Chihuahua, México. Esta colaboración con el Dr.  Pavel Roel 
Gutiérrez Sandoval, responsable de dicha unidad, permitió 
reconocer la educación musical como una aplicación alterna-
tiva para el desarrollo de habilidades musicales que permitan 
mejorar las metodologías del proceso de entrenamiento musi-
cal para el aprendizaje del inglés, mediante el desarrollo de la 
consciencia prosódica y el empleo de cantorías infantiles. 

Del mismo modo, este libro se inscribe en la línea 
de investigación Pedagogía y Didáctica de la Música del 
Proyecto Curricular de Artes Musicales ASAB de la Uni-
versidad Distrital Francisco José de Caldas, debido a que 
el estudio exploratorio demuestra que es factible su aplica-
ción en la formación del músico, músico aficionado o edu-
cador sin ningún estudio musical previo, en el proceso de 
apropiar/enseñar a otros una lengua extranjera en su forma 
hablada. Esto es lo que destaca la importancia de explo-
rar el fenómeno prosódico en la percepción y producción del 
habla, por lo que se contesta la pregunta que originó el traba-
jo de investigación: ¿Cómo pueden utilizarse las habilidades 
musicales para percibir alturas, en la mejora de la producción 
y percepción de rasgos prosódicos en hablantes no nativos del 
inglés, que aprenden este idioma como su segunda lengua?

Del mismo modo, el objetivo general consiste en 
poner a prueba, mediante instrumentos de pedagogía ex-
perimental, el empleo del entrenamiento musical para el 
desarrollo de habilidades de percepción de altura musical, 
con el fin de mejorar la producción y percepción de rasgos 
prosódicos en hablantes no nativos del inglés. Este libro se 
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organiza desde el mostrar los resultados de una revisión 
documental de las investigaciones existentes sobre habili-
dades musicales y consciencia prosódica, así como el dise-
ñar una serie de ejercicios que integren elementos musica-
les y lingüísticos, centrándose en la percepción de altura 
musical y altura prosódica, los cuales pueden ser utilizados 
para mejorar la producción y percepción de rasgos prosódi-
cos en hablantes no nativos del inglés.

El Dr. Pavel Roel Gutiérrez Sandoval tiene un re-
conocimiento internacional, ya que sus investigaciones dan 
a conocer la manera en que las técnicas musicales, inter-
venciones arte terapéuticas asociadas con la música y la 
tecnología digital, crean un impacto favorable en el apren-
dizaje de grupos de niñas, niños y adolescentes (NNA) 
en las asignaturas de Español, Matemáticas o Inglés. Su 
propósito es informar como el uso de la tecnología digital 
en complemento con la música, pueden generar el conoci-
miento significativo que hace falta para un mejor desarrollo 
de las habilidades visuales, auditivas y cognitivas de NNA. 

Gutiérrez (2022) aborda los tres niveles de edu-
cación básica y trata acerca de la musicalidad creativa y 
la apropiación de la tecnología digital en México; asimis-
mo, sobre la investigación en educación musical aplicada 
a aspectos psicológicos, legislativos y educativos. Todo 
conforme a la teoría musical aplicada al aprendizaje de los 
NNA, mediante el diseño metodológico de la pedagogía 
experimental de tipo aplicado; es decir, el autor reconoce 
los beneficios del entrenamiento musical en las asignaturas 
mencionadas, al resaltar el análisis de la creatividad musi-
cal en niñas y niños cursando educación primaria, además 
de la apropiación de la tecnología digital de los adolescen-
tes en una Escuela Secundaria Técnica en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, México. 

Este autor también apoya la gestión que implica 
el trabajo psicopedagógico realizado a través de programas 
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de educación artística en las manifestaciones de música, 
danza y circo para niñas con síntomas relacionados con el 
Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad 
(TDAH). Además, analiza resultados de observaciones, 
cuestionarios, entrevistas, conversaciones y pruebas pre y 
postest, con el propósito de crear cambios en cinco áreas 
de la formación integral, entre estas: desarrollo comunica-
tivo, motor, cognitivo, social y el desarrollo emocional, con 
seguimiento en la aplicación de técnicas como la técnica 
de euritmia de Dalcroze, el psicoballet cubano, así como la 
circoterapia y la práctica yóguica.

Gutiérrez (2022) sostiene que la relación entre el 
juego y las experiencias sensorio-motoras son dos compo-
nentes imprescindibles de la educación musical. En un es-
tudio exploratorio sobre la musicalidad creativa y el uso y 
apropiación de la tecnología educativa musical en el nivel 
de Educación Preescolar en Ciudad Juárez, estado de Chi-
huahua, México, arroja resultados que concretan que el uso 
de las TIC y la implementación adecuada de los métodos y 
estrategias de la educación musical, tienen un efecto po-
sitivo en las habilidades musicales de niñas y niños. Ade-
más, se muestran resultados de un estudio exploratorio en 
el 2019 y junio 2020 acerca de la musicalidad creativa en el 
nivel de educación primaria en Ciudad Juárez, estado de 
Chihuahua, México. 

En tres entrevistas, y la observación e indagación 
dentro de doce clases de música, pertenecientes a tres pro-
fesores de arte en tres escuelas primarias diferentes, se 
encuentra que la música posibilitaba en las niñas y niños 
experiencias sensoriales, dentro de las cuales se favore-
ce la formación integral artística, como: el conocimiento 
del cuerpo, sus movimientos, coordinación, equilibrio; así 
como sus capacidades expresivas, cognitivas, sentimenta-
les u emocionales, incluso en el desarrollo del lenguaje y 
vocabulario. 
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Por otro lado, Gutiérrez (2022) encuentra que las 
tecnologías de la información y la comunicación, y la im-
plementación adecuada de los métodos y estrategias de la 
educación musical, pueden tener un efecto positivo sobre 
la musicalidad creativa y mejorar las habilidades musicales 
de las y los adolescentes; las sesiones permiten dar cuenta 
de la concepción de la música como lenguaje o, en específico, 
como estructura musical. Esta última, en las canciones, se 
conforma por un fragmento musical de carácter introducto-
rio con la función de mostrar los elementos de ritmo, tiempo, 
carácter y características melódicas para introducir al públi-
co en el género musical. Es necesario mencionar que el pro-
grama de Artes en lo referente a la música no considera como 
necesario el dominio de la teoría musical y las técnicas de la 
enseñanza de instrumentos, sino que solo es una introduc-
ción a los ámbitos auditivo, sonoro y de comunicación. 

Gutiérrez (2022) describe los resultados de una 
investigación en pedagogía experimental, para la construc-
ción de un índice global ponderado del nivel de efectividad 
del método de euritmia de Dalcroze. Hay necesidad de dar 
a conocer la importancia que tiene la euritmia como mé-
todo pedagógico y filosofía del arte en el pensamiento de 
Emile Jaques Dalcroze a principios del siglo XX. Entonces, 
el resultado de la euritmia será la orquestación del cuerpo, 
desde la concatenación de gestos corporales, la yuxtaposi-
ción y la oposición de los movimientos corporales en rela-
ción con los emocionales. El movimiento rítmico subyace al 
solfeo y forma la base musical de la enseñanza de cualquier 
instrumento musical e incluso de la danza clásica o moderna. 

Iskra Rosalía Gutiérrez Sandoval
Doctora en Educación y Gestión de las Culturas 

y las Artes de la Universidad ESEF Cuautla

Profesores de Educación Secundaria
Ciudad Juárez, Chihuahua, México 2023
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CAPÍTULO I 

EDUCACIÓN MUSICAL APLICADA: 
ENSEÑANZA DEL INGLÉS

Este libro rescata una experiencia internacional entre 
México y Colombia, en la que se implementa un estu-

dio exploratorio sobre las habilidades musicales para el 
desarrollo de la consciencia prosódica en la enseñanza del 
inglés con estudiantes universitarios, que toma como base 
los aprendizajes adquiridos sobre educación musical apli-
cada para la enseñanza del inglés como segundo idioma, 
con el equipamiento científico de la Unidad Técnico-Expe-
rimental en Fonoaudiología, Semántica-Léxica y Didáctica 
Musical financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) desde 2015 a la fecha actual en la 
UACJ-DMNCG.
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Los principios fundamentales de la unidad técni-
co-experimental mencionada son: diagnóstico, valoración e 
intervención terapéutica, apoyada en pruebas de pedagogía 
experimental, con entrenamiento musical y fonético para 
reducir o eliminar problemas que se presentan en la comu-
nicación: problemas fonorespiratorios y de escucha activa; 
dificultades en la pronunciación, integración lingüística y 
aprendizaje de idiomas extranjeros; retraso de la lecto-es-
critura y/o pensamiento matemático; atención de algunos 
trastornos del habla, dislalias audiógenas, disfemia, tarta-
mudez y discalculia; dificultades para colocar, impostar o 
dar color a la voz; problemas de entonación en el aprendi-
zaje del canto; desarrollo de la fluidez en el lenguaje oral y 
escrito; argumentación de discursos; así como problemas 
de percepción sobre las palabras, oraciones, sonidos, voces 
o funciones orofaciales.
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Fotografías: Aula universitaria equipada con apoyo del CONACYT.
Fuente: Archivo particular.
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La Unidad Técnico-Experimental recibió en 2015 
un financiamiento por un monto de $2,030,896.00 pesos 
mexicanos 00/100 MN, equivalente a 126,931.00 dólares 
americanos al 2023. El equipo científico con el que se cuen-
ta es el Hardware Visi Pitch IV Modelo 3950B y el Hardware 
Computarired Speech Lab (CSL) Modelo 4500 y micrófono del 
CSL. Incluye equipo DELL CPU y monitor. Otro equipo que 
apoya los ejercicios de fonética articulatoria y fonética apli-
cada a la enseñanza del inglés como segundo idioma, son: 
Phonatory Aerodynamic System (PAS) Modelo 6600. Calibrador 
del PAS. Las pruebas de flujo de aire nasal se realizan con 
apoyo del Nasómetro II Modelo 6450 y Calibrador del Nasóme-
tro II. Incluye Naso-Faringo-Laringoscopio FNL 10RBS para el 
diagnóstico de la voz y la Cámara Panasonic 3CCD HD Modelo 
GP US932UHA y software para el laboratorio de voz. Para 
la práctica de entonación o percepción melódico-tonal se 
emplean juegos de Voice Games Model 5167B y VisiPich IV Mo-
del 3950B.
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Fotografías: Equipo científico de la Unidad Técnico-Experimental.
Fuente: Archivo particular.

La educación musical aplicada reconoce el entre-
namiento musical y fonético como una estrategia didáctica 
especializada en consonancia con los retos de la educación 
artística a nivel mundial, la transversalidad de la música 
instrumental y vocal, así como en cumplimiento con el cui-
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dado de la voz demandado por el Día Mundial de la Voz, 
celebrado el 16 de abril de 1999. Además, la educación mu-
sical aplicada pone en práctica las habilidades musicales y 
comunicativas a través de la escucha activa, discriminación 
de sonidos, de entonación, rítmica y melódica que sirven 
para la adquisición de la lectoescritura en idioma nativo y 
aprendizaje de una segunda lengua. Se centra en la mejo-
ra de la pronunciación y la calidad vocal, gesticularia, re-
sonancia y articulatoria a través del manejo de diferentes 
técnicas individuales o grupales que permitan la correcta 
utilización del aparato fonoarticulador, respiratorio y del 
oído.

Johnson (2008) menciona que los hablantes nati-
vos de inglés o cualquier otro idioma pocas veces reflexio-
nan sobre la manera en que adquirieron o aprendieron su 
lengua materna. Por lo anterior se hace necesario que el 
profesorado responsable de la enseñanza de una segunda 
lengua, rompa con esta ceguera, e incluso con la creencia 
de que el aprendizaje de idiomas extranjeros es una cues-
tión de formación de hábitos bajo un enfoque conductista. 
Asimismo, la educación bilingüe requiere que el alumnado 
contraste y diferencie las características fonéticas, la forma 
y punto de articulación, igualmente es importante el enten-
dimiento de los mensajes que el usuario está transmitiendo 
u otros le transmiten en una conversación, e incluso la ca-
pacidad textual entre el lector y el texto que lee, así como 
reglas gramaticales y ortográficas de la escritura del idioma 
nativo y del idioma extranjero. 

La manera más común de organizar los programas 
de enseñanza del inglés, en específico, es en función de las 
estructuras gramaticales. Sin duda, en cualquier modelo 
de educación inclusiva habrá que poner énfasis en juegos 
y ejercicios educativos para aprender a hablar, escribir, 
escuchar y leer. Al respecto, Gómez (1993) señala que la 
lectura es más que el acto mecánico de decodificar unida-
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des gráficas escritas, reconociéndolas, asociando letra-so-
nido y emitiendo unidades sonoras en correspondencia a 
una palabra, oración o párrafo, ya que durante el proceso 
de lectura intervienen habilidades sociocomunicativas, lin-
güístico-cognitivas y perceptivo-motrices que evidencian 
la comprensión lectora a partir de la textualidad y de la si-
tuación comunicativa que condiciona su creación. 

Entre las competencias lectoras se pone énfasis 
a la fluidez de lectura, la coordinación fonorespiratoria, 
el punto de articulación, la pronunciación del usuario en 
comparación con las personas nativas del idioma inglés, y 
la calidad del discurso, es decir, ir del museo de las palabras 
al discurso producido e interpretado. Hay una necesidad 
de reconceptualización de la lectura como un momento de 
construcción activa de la relación del lector con el texto. 
Al respecto, Borzone (2007) afirma que la conciencia lin-
güística de la persona alfabetizada distingue una sucesión 
simultánea de sonidos en las palabras habladas y no solo 
el deletreo de las vocales y/o consonantes que las confor-
man. La adquisición del lenguaje materno y de lenguas 
extranjeras es vista como un fenómeno enigmático, que 
viene influenciado por emociones o expresiones nuevas en 
las juventudes, generacionalmente diferentes. Sin duda, la 
percepción es uno de los procesos implicados en la adquisi-
ción del lenguaje, ya sea: musical, matemático, escrito, oral, 
gráfico o idiomas. 

Por lo que el aprendizaje perceptivo consiste en 
ser competente para extraer información relevante que es-
pecífica las características permanentes o rasgos distinti-
vos de un objeto, evento o suceso. La escritura alfabética de 
algunos idiomas permite un vínculo estrecho entre la orto-
grafía y la fonología, es decir, un grado de correspondencia 
directa entre fonemas y grafemas, donde cada grafema tie-
ne un fonema. Aunque en otros idiomas, un grafema puede 
conectarse con varios fonemas, así como con característi-
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cas de tonalidad o acento que hacen que una misma palabra 
tenga diferente significado a partir del cambio en el sonido 
del fonema (Borzone, 2007).

Estos autores consideran que la audición musical 
estimula la neuroplasticidad implicada en la comunicación 
humana e interacción social. Por lo cual, la terapia musical 
transita del contexto personal de la relación entre el médi-
co-terapeuta-paciente/alumnado al concepto de educación 
musical aplicada para la inclusión educativa de la pobla-
ción infantil, adulta y longeva en diversos ámbitos sociales 
y procesos de socialización cultural acordes a la edad, gé-
nero, interés, pasión, estilos de aprendizaje y necesidades 
educativas de cada persona.

Se propone utilizar competencias que faciliten la 
escucha activa, discusión del significado, contextualiza-
ción del nuevo vocabulario, escribir palabras nuevas, reco-
nocer sonidos que corresponden a consonantes fricativas 
u otras, leer frases breves, crear una melodía sobre temas 
de interés, usar materiales de audición musical y partici-
par en juegos de imitación de sonidos. Asimismo, la edu-
cación musical aplicada tiene una importante implicación 
en la formación auditiva, percepción del sonido, identifi-
cación de acentos o tonalidades en la música y en el habla, 
ejercicios de fonación, tratamiento de la voz, articulación 
fonorespiratoria, desarrollo de pensamiento matemático y 
adquisición de lenguas extranjeras.

En el contexto latinoamericano, la enseñanza del 
inglés en educación básica con frecuencia asume el proce-
so de certificación por competencias que responde al mar-
co común europeo de referencia para las lenguas (CEFR) 
propuesto por la Asociación de Evaluadores de Lengua en 
Europa (ALTE), el cual permite diferenciar el nivel de com-
petencia del alumnado –inicial, intermedio y avanzado– a 
partir del conocimiento de las propiedades, características 
y elementos del inglés, así como habilidades desarrolladas 
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para leer, escribir, hablar y escuchar en inglés con similitud 
a una persona nativa del idioma. Entre estas competencias 
destacan: comprensión semántica-léxica de textos sen-
cillos, complejos, técnicos o abstractos en inglés; fluidez 
lectora, naturalidad y expresión espontánea al conversar 
en la escuela, el barrio, la comunidad o durante viajes por 
Estados Unidos; habilidades para el manejo de información 
procedente de diversas fuentes y para utilizarla de manera 
escrita u oral; habilidades comunicativas y analítico-sin-
téticas en el idioma inglés; y dominio operativo eficaz de 
reglas ortográficas y gramaticales.

En América Latina, el idioma inglés representa una 
asignatura obligatoria en la malla curricular en todos los 
niveles de los sistemas educativos, debido al reconocimien-
to del inglés como herramienta de comunicación necesaria 
en el comercio, el trabajo y el intercambio científico-tec-
nológico. En Chile, la estrategia nacional de inglés está de-
nunciada como una meta prioritaria del plan nacional de 
educación, el cual opera a través del programa de inglés 
abre puertas, cuyo objetivo es desarrollar y fortalecer las 
competencias en el idioma inglés de la población chilena. El 
principio filosófico detrás de esta acción política consiste 
en considerar que el aprendizaje del idioma inglés, desde 
edades tempranas y a lo largo de toda la trayectoria acadé-
mica, facilitará el acercamiento del país al mundo global en 
condiciones de alta competitividad.

Freeman y Freeman (1998) propone un modelo de 
educación bilingüe que permite enseñar a leer con el uso de 
la lengua maternal en la enseñanza del inglés como segun-
da lengua. Cabe mencionar que considera que es necesario 
una evaluación formativa sobre las habilidades de lectura, 
la destreza fonética o fónica, la memorización de conteni-
dos, la escucha activa –alcanzada cuando el niño/a habla 
de lo que ha leído y lo contrasta con sus experiencias–, la 
fluidez lectora, la construcción de significados a partir de 
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la lectura, la influencia de lo que se lee en la escritura y la 
argumentación, así como la autovaloración del educando 
como lector.

Por otro lado, el diagnóstico de errores de lectura se 
realiza a partir de indicadores de información semántica-lé-
xica y segmentación sintáctica, implicadas en la omisión de 
palabras, sustitución de fonemas, inclusión de muletillas, 
ruidos o gruñidos al hablar, falta de acento o entonación 
en el discurso. El enfoque de enseñanza de los griegos era 
basado en recitar, memorizar y pronunciar correctamente 
letras, sílabas, palabras y frases según la edad del educan-
do. En 1660, se utilizaba el silabario de San Miguel o San 
Vicente para la lectura, el cual enseñaba las vocales y el so-
nido, así como la combinación de vocales-consonantes, lo 
cual es posible en la mayoría de los idiomas alfabéticos. En 
1820, se utilizó el método fónico Laffone para el deletreo. 

En 1880, Block usó el método alemán Schuler de 
palabra-sílaba bajo un enfoque analítico-sintético. En 1936, 
Decroly  utilizó el método ideo-visual de la palabra escrita. 
En 1952, comenzó a utilizarse el método global de Hendrix, 
basándose en la palabra-sílaba-letra. A partir de entonces, 
se han desarrollado diferentes métodos de lectoescritura 
basados en las palabras onomatopéyicas, palabras que sue-
nan como significan o que se escriben en razón a como se 
escuchan [splish, splosh, swoosh, stamp, tramp]. Lo ante-
rior obliga a considerar para la enseñanza de un segundo 
idioma un método ecléctico o mixto que incorpore elemen-
tos del método alfabético, onomatopéyico, fonético, musi-
cal o silábico (Freeman y Freeman, 1998).

Santos (2015) considera que la educación bilingüe 
representa un enfoque emergente para la comunicación e 
interacción entre las diferentes culturas, siendo necesario 
implementar estrategias de enseñanza en condiciones rea-
les para la adquisición de idiomas extranjeros. La educa-
ción bilingüe es considerada en el estado de Salvador Bahía, 
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Brasil, bajo la noción de ciudadanía, basándose en el respe-
to a la diversidad étnico-cultural, costumbres y valores. Se 
realizó un acercamiento a tres de seis escuelas que ofrecen 
educación bilingüe bajo un modelo de enseñanza basado en 
la teoría de las inteligencias múltiples, las escuelas reciben 
financiamiento privado y tienen una ubicación privilegia-
da. 

Destaca en las condiciones de infraestructura es-
colar, el laboratorio de inglés y recursos didácticos que 
propician el desarrollo de las habilidades de lo simple a lo 
complejo. Las sesiones duran dos horas de lunes a viernes, 
el programa de inglés comprende en el contenido algunas 
áreas de conocimiento del plan de estudios nacional, algu-
nos contenidos de otras asignaturas se abordan en inglés 
con el propósito de servir de retroalimentación al esfuerzo 
desarrollado por el profesorado de matemáticas y ciencias 
naturales, quienes imparten sus cursos en lengua materna. 
Se propone además que el educando tenga acceso a situa-
ciones culturales divergentes en ambiente lúdico y cuida-
dosamente preparado para estas experiencias. 

Por el contrario, el bilingüismo en las escuelas pri-
marias mexicanas implica la integración de la enseñanza de 
idiomas extranjeros en correspondencia con una re-educa-
ción del aprendizaje de la lengua materna. Esta es aún una 
meta de largo plazo para las escuelas primarias públicas del 
país, sin duda, la educación bilingüe ayudará a la niñez a 
adquirir automaticidad, vivencialidad y reflexividad en el 
aprendizaje del nuevo idioma, con un alto desempeño en 
pronunciación, escritura y lectura, similar a cualquier per-
sona nativa del país extranjero. 

Es aquí donde el trabajo realizado en la Unidad 
Técnico-Experimental en Fonoaudiología, Semántica-Lé-
xica y Didáctica Musical, CONACYT 2015-2016, de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez en colaboración con 
la Universidad de Matanzas, Cuba y la Universidade Fede-
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ral do Maranhão, Brasil, han propuesto un Diplomado de 
Especialización en Educación Musical Aplicada que sirve 
al profesorado de educación básica, educación especial e 
inglés con interés por el entrenamiento musical y fonéti-
co bajo el modelo de educación bilingüe, el cual también 
contribuye a incorporar las Nuevas Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación (NTICs), herramientas de 
didáctica musical, ejercicios de comprensión semántica y 
desarrollo del léxico, así como pruebas de conciencia foné-
tica como estrategias de aprendizaje del inglés para niñas/
os y adolescentes que hablan español o portugués como 
primera lengua. 

En las investigaciones recientes sobre la formación 
profesional del docente de educación bilingüe destaca el 
estudio realizado por Walkinshaw y Hoang (2014), estos 
autores mencionan que el profesorado de inglés no nativo, 
es decir, con otro idioma como primera lengua, es percibi-
do al menos por 25 por ciento de la población universitaria 
de Vietnam y Japón, con un desempeño docente deficiente 
de la enseñanza del inglés respecto al profesorado nativo 
del inglés. Pareciera ser que la regla de oro entre corrección 
gramatical, conocimiento cultural de comunidades que ha-
blan inglés y pronunciación perfecta del idioma es haber 
nacido con el inglés como primera lengua. Por lo cual, la 
formación inicial del profesorado de inglés queda compro-
metida por estándares de calidad y habilidades pedagógi-
cas necesarias para reflejar así un alto dominio del modelo 
de educación bilingüe.

El estudio anterior sobre la percepción del profe-
sorado de inglés fue realizado con 50 estudiantes en dos 
universidades de Vietnam y 50 estudiantes en una univer-
sidad de Japón. Se identificaron las siguientes prácticas del 
profesorado de inglés: ejercicios de imitación de la plática 
de un hablante nativo al igual que imitan los bebés, esto 
con el propósito de corregir con la simple escucha la pro-
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nunciación y entonación de las palabras o frases repetidas. 
Destaca que el profesorado de inglés no nativo del idioma, 
pero con estudios profesionales en la enseñanza del inglés, 
demostró poseer un mayor conocimiento de la estructura 
del inglés e incluso de la conciencia meta-cognitiva detrás 
de la adquisición del idioma con respecto al profesorado 
nativo. Lo anterior apoya la idea de que la mayoría del per-
sonal docente en la enseñanza del inglés en los países no 
hablantes del idioma es no nativo, pero el nivel de logro en 
las y los educandos dependerá de la preparación docente 
en el modelo de educación bilingüe, trilingüe y multilingüe.

Adicional a lo anterior, Cooley (2014) señala que 
los recursos educativos son una característica crucial del 
éxito en el aprendizaje de las niñas/os en programas de 
educación bilingüe en Estados Unidos de América (EUA). 
El aprendizaje de una segunda lengua puede ser una tarea 
tremendamente difícil, según lo expresan 16 profesores de 
inglés en escuelas bilingües de EUA. Además, 12 de ellos 
coinciden en que los materiales para la enseñanza de idio-
mas extranjeros parecen existir solo en inglés, aquellos que 
hay escritos en español no son comparables con la calidad 
de los recursos existentes en inglés. Lo cual impide al pro-
fesorado estadounidense trabajar con la misma calidad e 
impacto de las actividades didácticas con niñas/os que tie-
nen el español como primera lengua y que aún tienen difi-
cultades para comunicarse en el idioma inglés.

Respecto a los materiales y recursos educativos 
para la enseñanza del inglés, Kramsch (2014) sostiene que 
nunca ha habido un momento en que aprender un idioma 
extranjero haya sido más interactivo y más imaginativo que 
las experiencias que se muestran en la actualidad. El uso de 
foros, vídeo-chat y aplicaciones innovadoras para el reco-
nocimiento de la expresión facial o la traducción de frases 
de un idioma a otro, así como la experiencia de convivir con 
hologramas de personas extranjeras, audio-robots o juegos 
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interactivos para aprender idiomas extranjeros forman 
parte de este entorno. La tele-clase de inglés y el uso de las 
redes sociales han facilitado que la niñez tenga contacto 
con hablantes nativos del idioma a través de entornos cul-
turales virtuales recreados para tal efecto, canales de mú-
sica y otros vinculados directamente con el aprendizaje de 
idiomas extranjeros. Sin duda, estamos ante un contexto 
de globalización que obliga a todas/os a abandonar el rol 
hablante/escritor monolingüe y monocultural de la lengua 
nacional.

Hutka, et al. (2015) señalan que hay un tratamien-
to compartido del procesamiento o discriminación musical, 
orofacial y lingüística en las mismas regiones del cerebro. 
Por lo que el desarrollo de la perceptiva melódica, tonal y 
armónica activa áreas cerebrales tradicionalmente asocia-
das con el procesamiento específico de idiomas. Asimismo, 
estos autores realizaron un experimento con 63 estudian-
tes nativos del idioma inglés en la Universidad de Toronto, 
Canadá, quienes presentaron pruebas cognitivas de matri-
ces de Raven y pruebas Corsi con dibujos para identificar 
patrones abstractos. Además, ejercitaron la memoria de 
trabajo y la capacidad para identificar diferencias de ento-
nación, melodía y armonía durante el entrenamiento musi-
cal y fonético. A partir de lo anterior, los grupos mostraron 
mayor discriminación de sonidos y capacidad para identifi-
car elementos prosódicos en la lengua tonal.

Vangehuchten, et al. (2015) realizaron un estudio 
correlacional entre la formación musical y la adquisición 
del español como cuarto idioma en 29 participantes, 14 
varones y 15 mujeres hablantes nativos de holandés, con 
dominio del francés e inglés. Las pruebas fueron realizadas 
en un laboratorio de idiomas con apoyo de ordenadores y 
auriculares individuales. Los ejercicios de escucha a través 
de audición musical se realizaron en un ambiente de apren-
dizaje electrónico controlado. Encontrándose una relación 
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nula entre la pronunciación y la musicalidad. Además, la 
audición de canciones pese a manejar elementos fonológi-
cos, según los resultados de las pruebas, no está significa-
tivamente relacionada con el dominio del idioma español. 

Se presentaron las siguientes correlaciones entre 
la percepción auditiva de la música y habilidades lingüísti-
cas: pronunciación –baja correlación–, recepción fonética 
–baja correlación–, percepción del timbre –correlación mo-
derada–, y fluidez del lenguaje –no presenta correlación–. 
En casos particulares, el desarrollo de la capacidad auditiva 
de los participantes coincidió con la capacidad de distin-
guir fonemas, es decir, quien tiene buen oído para la mú-
sica tiene mayores probabilidades de tener buen oído para 
el aprendizaje de idiomas extranjeros. Lo anterior muestra 
que el entrenamiento musical necesita ser programado de 
manera intencionada para estimular áreas cerebrales don-
de opera la integración lingüística.

Además de lo anterior, Gillis (2014) estudió la me-
moria de trabajo en 24 estudiantes de pregrado –17 mujeres 
y siete hombres, con edades de 18 a 22 años– del Huron 
University College. Este grupo experimental fue compen-
sado con créditos académicos, ya que realizaron durante 
un semestre pruebas de retención de dígitos hacia adelan-
te y hacia atrás, asociados con estímulos de imagen-pala-
bra-grafía-sonido-notas musicales como ejercicios para 
desarrollar la perceptiva melódica y la inteligencia musical. 
Con estas pruebas se aceptó la hipótesis de que la memoria 
de trabajo se relaciona con la percepción de la música.

En un primer momento, los participantes repitie-
ron en voz alta una cadena de dígitos hasta que eran inca-
paces de hacer la tarea. Luego, se repitió el ejercicio acom-
pañado de los estímulos mencionados y se encontró que los 
participantes desarrollaban la capacidad de recordar una 
mayor cantidad de dígitos a corto plazo. En un segundo 
momento, los participantes repitieron cadenas de dígitos 
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en orden inverso. Encontrando que el uso de notas musica-
les incrementa habilidades de procesamiento auditivo ne-
cesarias para la discriminación de sonidos, la reproducción 
o la concordancia del tono, el reconocimiento del timbre 
y la recuperación de información melódica. Por lo que la 
eficacia del bucle sensoriomotor depende de la carga cog-
nitiva aplicada a la memoria de trabajo.

Bajo este argumento sobre el impacto del entrena-
miento musical en las funciones cognitivas, Yuskaitis, et al. 
(2014) estudiaron las redes cerebrales asociadas con la per-
cepción del tono musical, la sintaxis musical, el timbre y 
la integración sensorio-motora en los músicos participan-
tes. Encontraron que la función cognitiva queda vinculada 
con la capacidad de escuchar música y reproducirla en el 
instrumento de experiencia de cada participante, así como 
con la funcionalidad del sistema auditivo periférico y su 
asociación con la corteza auditiva. 

La música como propuesta para la alfabetización 
en lengua extranjera ha venido constituyendo una herra-
mienta innovadora para la enseñanza del inglés en lo rela-
cionado a las habilidades fonológicas y decodificación fo-
nética, lo cual ha sido ampliamente discutido, empero, hay 
evidencia del impacto positivo de la formación instrumen-
tal y de la educación vocal en la fluidez lectora, la compren-
sión significativa y la pronunciación correcta del idioma 
extranjero que se está aprendiendo. Al respecto, Fonseca, 
et al. (2015) generaron una investigación sobre las habilida-
des de lectura temprana en 63 niñas/os de siete y ocho años 
de edad divididos en tres grupos: un grupo de control, un 
grupo de control activo con intervención no musical y un 
grupo experimental con intervención musical. 

El programa se realizó durante 11 semanas y solo el 
grupo experimental utilizó la didáctica musical aplicada a 
la lectoescritura, misma que recae en el uso de tareas mu-
sicales y de percepción auditiva diseñadas para mejorar las 
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habilidades de la memoria de trabajo y decodificación de 
las palabras según el principio alfabético –consonantes-vo-
cales–, la fonética articulatoria, la fonética auditiva, la orto-
grafía y la conciencia fonológica. Asimismo, el profesorado 
a cargo de cada grupo en el estudio anterior fue capacitado 
en conceptos generales de fonoaudiología y semántica-lé-
xica por especialistas en lingüística, neuropsicología y en 
enseñanza del inglés durante dos semanas previas al inicio 
del experimento. 

Durante el programa todos los grupos realizaron 
tareas de pronunciación y escritura de palabras con una a 
tres sílabas, aprendieron la grafía y el sonido de las letras 
del alfabeto inglés usando vídeos, carteles y audio-libros en 
el grupo no-musical y el uso de las canciones con subtítulos 
en el grupo de música. Clasificaron palabras según reglas 
de ortografía y fonética a través de tarjetas o con sonidos, 
identificando grafemas de inicio y finalización fonemas –ri-
mas–. También utilizaron el ejercicio de la rueda fónica para 
mejorar las habilidades de ortografía. El grupo de niñas/os 
con entrenamiento musical superó a los grupos control. 
Se encontró un mayor desarrollo de habilidades de lectura 
en niñas/os con fuertes habilidades rítmicas en ejercicios 
melódicos sencillos, acompañados de elementos visuales y 
retroalimentación de los errores ortográficos. Además, se 
presentó una mejoría en la memoria de trabajo en niñas/os 
con entrenamiento musical (Fonseca, et al., 2015).

Siguiendo con lo anterior, Arjomad y Yazdanimo-
ghadam (2015) estudian el efecto de la música en el apren-
dizaje de una lengua extranjera en 60 estudiantes iraníes 
de las clases de un profesor de inglés, los cuales fueron 
seleccionados de un total de 90 participantes al obtener 
resultados similares en una prueba de aptitud musical, un 
examen de gramática de la Universidad de Cambridge y un 
ejercicio de lectura construido y validado por siete profe-
sores de inglés. El programa de educación musical para la 
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enseñanza del inglés se denominó inglés suena y se aplicó 
a 30 estudiantes, enfocándose en el patrón de acentuación 
y entonación, así como la audición crítica y repetición de 
canciones en inglés americano. 

Los anteriores formaron parte del grupo experi-
mental, quienes realizaron ejercicios para mejorar las ha-
bilidades de pronunciación respecto al reconocimiento 
y producción de sonidos, así como ejercicios fonético au-
ditivos, desarrollando la conciencia de la entonación y el 
ritmo como elementos centrales de la aptitud musical. El 
grupo control siguió la misma metodología empleada por 
el profesor de inglés. Al finalizar el curso, los dos grupos 
tomaron la prueba de pronunciación del idioma inglés, se 
dieron pasajes seleccionados del libro de historia y letras 
de canciones americanas. Por lo que pudo demostrarse que 
el entrenamiento musical y el escuchar canciones america-
nas mejoran las habilidades de pronunciación de las y los 
estudiantes, en tanto, aumenta la inteligibilidad durante la 
conversación.

Al igual que la música, entonces, el discurso se 
compone de sonidos: las unidades lingüísticas básicas son 
los fonemas y en la estructura musical son notas individua-
les o compuestas. El tiempo o duración musical está com-
puesto por intervalos armónicos, en el discurso por dos o 
muchas palabras. Dicha asociación permite comprender la 
disprosodia como un trastorno neurológico del discurso 
vinculado con variaciones en la melodía, la entonación, los 
silencios, intensidad, calidad vocal y acento en el canto. Lo 
mismo sucede con la entonación durante la pronunciación 
de fonemas según el modelo alfabético en ciertos idiomas 
(Marzano y Angelis, 2014).

A manera de ejemplos, [ch] y [sh] son dos fonemas 
diferentes en inglés que incluso pronunciarlas con error 
afectan el significado de las palabras. Sin embargo, en es-
pañol, es posible pronunciar chimenea con ambos fone-
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mas y no afectar el significado. Igualmente, [b] y [v], [s] y 
[z] son cuatro fonemas diferentes en inglés. En español, la 
pronunciación típica es [b] y [s], respectivamente. Por otro 
lado, hay variación alofónicas de la [b, d, g] que existen en 
español, empero, que no producimos en inglés (Frederick, 
2015). 

Este mismo autor, menciona que el español es una 
lengua silábica, lo cual hace que las sílabas tengan la mis-
ma duración, Por el contrario, el inglés tiene un el ritmo 
acentual del habla en el que las sílabas acentuadas tienen 
una duración más larga que aquellas sin acento, por lo cual, 
un estudiante con español como lengua materna puede so-
nar monótono cuando habla en inglés. La colocación de un 
acento en una palabra puede cambiar el significado, por 
ejemplo: [él caminó/he walked] y [el camino/the way]. Ade-
más, prevalecen variaciones dialectales según sea el lugar 
de origen del estudiante, por ejemplo: Cuba, Puerto Rico, 
México, Argentina y Colombia, quienes frecuentemente 
eliminan la consonante [s] al final de las palabras o bien 
producen el sonido [th] en lugar de la [s].

El tracto vocal es un sistema de motor del cuerpo 
humano, que tiene una fuerte implicación en las secuencias 
de sonidos en el habla humana. Dicha secuencia consiste 
en diversos cambios en el lugar o modo de articulación de 
un segmento fonético al siguiente durante la interacción 
lingüística en un sistema fonológico de un idioma o dialec-
to específico. Esta articulación puede ser analizada desde 
los picos de sonoridad, nasalidad y entonación durante 
el habla. Lo anterior hace posible identificar oscilaciones 
empleadas a través de contrastes fonéticos como elemento 
importante de la diferenciación semántica en idiomas espe-
cíficos como el ruso. Lo anterior es objeto de estudio de la 
fonética articulatoria (Shariatmadari, 2006). 

Proctor, et. al. (2015) encuentran que la caracte-
rización de vocales en el inglés como atónicas ha sido un 
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tema de debate en las metodologías de la enseñanza del 
idioma. Según la posición que ocupe la vocal en cada pa-
labra, el sonido será reducido o alto. Estos autores hacen 
una exanimación de la frecuencia en la producción de di-
ferentes vocales en tres nativas estadounidenses hablantes 
de inglés. Se eliminaron en 460 frases, palabras donde las 
vocales estaban en segmentos de consonantes liquidas o 
tónicas, para dejar aquellas en las que se puedan percibir 
cambios de intensidad al pronunciar dichas vocales. 

Además, se apoyó el estudio con datos de resonan-
cia magnética para mostrar la configuración del tracto vo-
cal del hablante en el mismo punto en el tiempo, es decir, 
capturando en imagen un punto medio de las dos marcas 
de tiempo que delimitan el intervalo vocálico, donde apa-
rece la forma de la lengua del hablante lo más cerca posible 
del blanco articulatorio de la vocal. Lo anterior muestra 
resultados de fonética articulatoria que revelan la impor-
tancia de la prosodia en la mejora de la pronunciación del 
inglés, por ejemplo: la vocal [i] anterior a la consonante [l] 
adquiere una frecuencia más alta que en otras posiciones 
donde es atónica, entre estas: [fill, pill, grill, build] y [pie, hive, 
drain, friend].

Por otro lado, Taniguchi, et al. (2016) utilizan esta-
dísticos paramétricos según el teorema bayesiano, para ana-
lizar la articulación para la adquisición del lenguaje a través 
de señales de voz provocadas por la lectura de palabras ais-
ladas en una muestra de niñas/os. En específico, los autores 
realizaron pruebas de señales prosódicas con niñas/os para 
identificar el nivel de conocimiento de los fonemas, caracte-
rísticas acústicas, pausas en la lectura de una palabra, sílabas 
acentuadas y diferencias acústicas en las sílabas finales. 

Por otro lado, Camara (2014) menciona que la for-
mación del profesorado de idiomas extranjeros involucra 
habilidades para la reprogramación de los sistemas fono-
lógicos de los idiomas que intervienen -español-inglés/ in-
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glés-español. La fonética estudia dos aspectos centrales en 
la enseñanza del inglés para nativos del español: la vibra-
ción del sonido de los fonemas, en relación a las ondas pro-
ducidas por el flujo de aire a través de las cuerdas vocales 
y; en específico, la percepción de los timbres de las vocales 
medias del idioma inglés que son ligeramente diferentes a 
las vocales españolas [e, o]. Por ello, se enseña al estudiante 
a comparar los timbres y percibir las diferencias vocálicas 
entre ambos idiomas: nativo y entrenado. De este modo, el 
estatuto bilingüe se asume cuando las y los aprendices de-
sarrollan ambas capacidades.

Estebas (2013) sostiene que la exposición docen-
te de reglas gramaticales y el cuerpo de frases del idioma 
por sí solas no son suficientes para adquirir un segundo 
idioma. Al respecto, la escucha atenta es determinante de 
la pronunciación del nuevo idioma, empero, esta habilidad 
es la más difícil de lograr debido a que pocas veces las y los 
estudiantes son conscientes de las diferencias, contrastes y 
similitudes fonéticas entre su lengua materna y la segunda 
lengua. Esto es cierto para el inglés y el español, cuyos sis-
temas fonológicos están muy separados. Entre 2012 y 2014 
se estudiaron las habilidades fonológicas en 746 estudian-
tes españoles de inglés en un curso de pronunciación en in-
glés ofrecido por la Universidad de Educación a Distancia 
(UNED), el cual está conformado por 150 horas distribui-
das en cuatro meses y el plan de estudios incluye informa-
ción sobre las vocales y consonantes del inglés; ejercicios 
de combinación de sonidos del habla y elementos fonológi-
cos del inglés; así como el ritmo, el tono y la entonación en 
la pronunciación del inglés. 

Este mismo autor señala que las características 
fonéticas del idioma inglés son identificadas a través de la 
escucha reflexiva de tonos neutros o marcados de interro-
gación, exclamación o afirmación en las frases presentadas 
en inglés, así como el conocimiento metalingüístico, que 
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son en conjunto componentes elementales de la formación 
del profesional de la enseñanza del inglés. Además, el uso 
de las NTICs que facilitan la entonación o estructura tonal 
del inglés por medio de software educativo y uso de micró-
fonos, auriculares y una cámara web para escuchar, grabar 
o reproducir fonemas apoyan el desarrollo de habilidades 
para la pronunciación del idioma inglés.

Anthony y Francis (2005) consideran que la con-
ciencia fonológica es fundamental para el aprendizaje de 
lectura en lenguas alfabéticas como el inglés. Cabe men-
cionar que esta representa una herramienta de capacidad 
necesaria en el futuro profesor/a de inglés. La fonoaudiolo-
gía es un campo formativo de reciente creación, multidisci-
plinar y de investigación transcultural, cuya relevancia se 
encuentra en la atención de la dislexia, en casos de trastor-
no cerebral, que impide el procesamiento de los sonidos en 
correspondencia con los fonemas. 

Según el estudio anterior, entre las habilidades fo-
nológicas se encuentran: la conciencia de fonemas; la ana-
logía entre unidades fonéticas; la correspondencia letra-so-
nido; el modo de articulación entre la dirección del aire o 
emisión de voz desde el tracto vocal o el grado de estrecha-
miento del tracto vocal. Lo anterior se ha demostrado en 
estudios sobre conciencia fonológica, los cuales muestran 
un impacto positivo en las habilidades de lectura y ortogra-
fía. La conciencia fonológica implica entender cómo sue-
nan las consonantes líquidas o blandas [r, l] o nasales [n, y, 
m] debido al cierre de la cavidad oral y permitiendo que el 
aire pase a través de la nariz, así como al deslizarlo [w] o en 
términos obstructores de las vías respiratorias [p, f, j, d, w].

Mirza (2015) investigó las competencias fonéticas 
en el aprendizaje del inglés como tercer idioma en 22 estu-
diantes universitarios de Líbano, con habla de árabe como 
idioma nativo y francés como segundo idioma, de los cuales 
once –tres mujeres y ocho hombres– estaban matriculadas/
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os en programas de ingeniería de una universidad privada 
libanesa, donde el francés es el idioma de instrucción. Tam-
bién, se seleccionó a once estudiantes del programa de li-
cenciatura en educación infantil de una universidad donde 
el idioma de instrucción fue el árabe, el cual se caracterizó 
como grupo control activo. 

Ambos grupos de estudiantes dedicaban dos se-
siones de tres horas a la semana al aprendizaje del inglés 
y nunca habían estado en un curso de fonética del inglés, 
por lo que la estrategia didáctica implementada consistió 
en ejercicios simplificados de fonética para transcribir el 
sonido correcto de la mayor cantidad de palabras en inglés 
[hotel, hotel] o [chair, tshèr], mediante el entrenamiento foné-
tico las y los estudiantes universitarios logran percibir que 
el sonido de la [h] en la palabra [hotel] no es silencioso, y 
que necesitan producir el sonido [è] para articular correc-
tamente la palabra [chair] por citar un ejemplo. 

Además, se aprende a transcribir los sonidos inter-
dentales del idioma inglés [o, l] y practican pares de soni-
dos como [s, h] y [z, d]. Se encontró que el hecho de no to-
mar exámenes oficiales en idioma inglés y no aplicar dicho 
idioma en las asignaturas de los programas de ingeniería o 
licenciatura impide mejorar el aprendizaje del inglés, y es 
difícil para ambos grupos de estudiantes pronunciarlo de 
manera correcta aún con el uso del entrenamiento fonético. 
Sin embargo, ambos grupos disminuyeron sus errores en la 
pronunciación de palabras con el entrenamiento fonético 
de 10 sonidos de fonemas incluidos.

Luo (2014) investigó sobre las interferencias cul-
turales, fonológicas y lingüísticas sobre la pronunciación 
del inglés de la lengua materna, identificando su impacto 
en el déficit de aprendizaje de las categorías fonéticas, de 
proximidad y de entonación entre estudiantes universita-
rios de China. Hay una confusión de las consonantes [n] 
con [l] entre profesoras/es y estudiantes que pertenecen a 
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regiones dialectales de China, quienes pronuncian sonidos 
de vocales o consonantes del inglés de la misma manera 
como lo hacen con los sonidos de su dialecto local, lo ante-
rior tiene que ver con las dificultades económicas para salir 
de sus poblados en edades inferiores a las universitarias y 
debido también a la falta de ambientes de aprendizaje si-
mulados o mediados por las NTICs. 

Asimismo, el inglés es un idioma con gran entona-
ción significativa mientras que el chino es un idioma que 
utiliza el tono y la altura como componente significativo. El 
sistema fonético del inglés tiene veinte vocales y veinticua-
tro consonantes, en contraste con el sistema fonético chino 
en el cual hay seis vocales. A lo anterior se suman diferen-
cias fonológicas sustanciales entre el lugar y el modo de ar-
ticulación en ambas lenguas, lo que dificulta distinguir y 
comparar los patrones de sonido del habla. Por ejemplo, el 
[p’] aspirado como la palabra [pit] y el [p] no aspirado como 
la palabra [spit] tienen diferencias significativas. 

Hassan (2014) estudió los problemas en la pro-
nunciación de algunos sonidos del inglés relacionados con 
la interferencia de la lengua materna en 50 estudiantes del 
programa de licenciatura en enseñanza del inglés en la Uni-
versidad de Sudán de Ciencia y Tecnología. Lo anterior im-
plica el reconocimiento de las diferencias y desplazamien-
tos entre sonidos fonéticos del inglés que no corresponden 
a los sonidos del sistema fonético sudanés basado en el 
idioma árabe, como [θ, d, p] y otras que, aunque correspon-
den, resultan incompatibles fonéticamente [b, s, z]. Según 
los resultados, solo 14 estudiantes sudaneses pronunciaron 
correctamente la consonante [p] en un conjunto de pala-
bras que fueron grabadas y analizadas con un software de 
registro de voz. Por ejemplo, en el inglés la [r] únicamente 
es pronunciada antes de una vocal [red, room, river], empero, 
en el árabe la [r] es pronunciada en todas las posiciones an-
tes o después de una vocal. 
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Siguiendo con lo anterior, el sistema fonético ára-
be está integrado por 28 sonidos, cada letra representa un 
sonido, por lo que es más fácil de leer cualquier palabra en 
un texto escrito en árabe que en inglés. Este hallazgo es 
consistente con las estimaciones de la disminución de los 
problemas de lectura en ortografías transparentes, como: 
español, italiano y alemán (Ijalba y Loraine, 2015). El sis-
tema fonético del inglés cuenta con 44 sonidos, lo anterior 
hace más difícil para la población sudanesa –y también 
para las comunidades lingüísticas del español, italiano y 
alemán– reproducir los sonidos de cada vocal o consonante 
del inglés. 

Por ello, las y los estudiantes universitarios de Su-
dán cambian erróneamente el sonido de las palabras, como: 
son [s ʌ n], come [k ʌ m], between [əm ʌ n], monkey [m ʌ nki], blood 
[bl ʌ d], flood [flʌd]; en todas estas palabras el sonido de [o, 
oo] es representado por el sonido [ʌ], empero, la mayoría de 
los estudiantes sudaneses pronuncian [ɔ] o [u] en lugar de 
[ʌ]. En el idioma inglés cada letra no representa un solo fo-
nema, por ejemplo: city [siti], busy [bizi], women [wimin], pretty 
[priti], English [ingliʃ], ville [vilidʒ] o las letras Y-U-S-A-E; to-
dos ellos representan el mismo sonido vocal [i]. 

Otro ejemplo está en las palabras banana [bəna: 
nə], bather [beiðə], man [maen], many [meni] o la consonante 
r [ar]: la vocal [a] es sinónimo de cinco vocales con sonido 
diferente. Cabe mencionar que la falta de entrenamiento 
fonético es un determinante de la pobre pronunciación de 
las vocales y consonantes, el problema es identificado fácil-
mente por los hablantes nativos del inglés, y la situación se 
agrava cuando se analizan los desplazamientos entre soni-
dos [v, f, ʃ, t, ʃ], diptongos, acentuación y entonación, lo cual 
hace que los errores sean muy notables.

En otro estudio, Ijalba y Loraine (2015) mencionan 
que el sistema fonético del inglés mantiene relaciones siste-
máticas de grafemas a morfemas para procesos de despla-
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zamiento de los sonidos de este idioma, así como elementos 
ortográficos relacionales menos transparentes que en otros 
sistemas alfabéticos. Lo anterior hace que la adquisición 
del inglés como lengua materna sea fácil, pues la población 
infantil aprende a leer una lengua que ya sabe hablar, e in-
cluso la fluidez lectora, el tiempo de aprendizaje, la memo-
rización de palabras y la comprensión significativa de la 
lengua son más avanzados que en la población infantil con 
el español como lengua materna. 

Así, los cambios de pronunciación pueden ser con-
fusos para estudiantes de inglés como segundo idioma. Por 
ejemplo, las regularidades ortográficas del morfema [ed] se 
mantiene a través de diferentes pronunciaciones: walked [t], 
called [d] y waited [id]. El aprendiz del inglés debe ser capaz 
de percibir los sonidos de las letras e integrar esta infor-
mación para decodificar las palabras escuchadas con cierta 
automatización al momento de la lectoescritura del idioma 
inglés.

Fuica y Soto (2014) encontraron a través de un 
análisis auditivo en una muestra de habla semi-espontánea 
estimulada por la lectura de un cuento infantil a 10 niñas/
os de cuatro a cinco años de edad, quienes aprendían inglés 
como segunda lengua, una cantidad de ajustes fonéticos de 
frecuencia, ensordecimiento o sonoridad de letras, sílabas 
o palabras considerablemente más altas –95 ajustes– que 
los del grupo de niñas/os de la misma edad recuperada por 
León (2012, en Fuica y Soto, 2014) –54 ajustes–. 

El hallazgo anterior puede explicarse porque las 
niñas/os del estudio se ven enfrentadas/os a la enseñanza 
y aprendizaje de dos lenguas. Se coincide en el debilita-
miento o eliminación de sonidos de mayor expresión, la 
producción de segmentos vocálicos átonos, así como en 
la confusión entre consonantes fricativas, oclusivas y vo-
cales. Incluso, un grupo de 10 niñas/os muestra competen-
cias más avanzadas en relación con el grupo estudiado por 



43

Educación Musical aplicada: EnsEñanza dEl inglés, consciEncia prosódica 
y cancionEro infantil

León, como: habilidad para producir una apreciable can-
tidad de enunciados con estructuras silábicas complejas y 
sin una cantidad importante de ajustes fonético-fonológi-
cos en estos enunciados.

Por otro lado, Pell, et al. (2015) estudian el sig-
nificado funcional de las señales vocales para comunicar 
emociones con mayor ventaja que las señales visuales en 24 
estudiantes en la Universidad McGill en Montreal, Cana-
dá, todos hablantes nativos de inglés –12 mujeres y 12 hom-
bres–, con 22 años de edad en promedio. Por lo que se hace 
una decodificación de expresiones emotivas no lingüísticas 
–por ejemplo: quejidos, gritos o gruñidos– en contraste con 
el nivel segmentario fino de algunos fonemas que confor-
man la prosódica emocional. 

Se elaboró un inventario basado en 30 expresiones 
vocales de palabras de dos sílabas generadas por actores 
locales, tomando también fotografías de las expresiones 
oro-faciales para coordinar ambos efectos. Sobre estos ejer-
cicios, más de la mitad del grupo alcanzó una precisión en 
el reconocimiento de la ira –75 por ciento–, tristeza –77 por 
ciento– y felicidad –81 por ciento– en una escala Likert de 
1 a 5, de nada a mucho para cada una de las tres emociones: 
enojado, triste o feliz. 

La felicidad fue mayormente reconocida por estar 
acompañada de la risa y la sonrisa, por lo que la gesticu-
lación requiere menos elementos para impactar en la me-
moria sensorial que la prosodia emotiva. En el contexto de 
procesamiento auditivo, el componente no lingüístico se 
presenta relacionado con la codificación sensorial tempra-
na de las propiedades físicas de un estímulo y el esfuerzo 
asociado con la asignación de los recursos de procesamien-
to para formar y mantener una huella de la memoria senso-
rial. 

Con el fin de examinar las posibilidades lingüísti-
co-musicales, Zhao (2017) aborda un problema común de 
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los cantantes que luchan con la dicción y la acentuación 
cuando cantan en un idioma que no es su lengua materna, 
como el inglés. Zhao propone un sistema de exploración 
lingüística, utilizando el chino y el inglés como punto de 
referencia debido a sus cualidades tonales distintivas, para 
abordar estas cuestiones en el canto. 

Filimonova (2017), ofrece una introducción clara y 
detallada al estudio de la lingüística y la lingüística hispá-
nica, dirigida a hablantes no nativos de español y al público 
en general. Este método hace énfasis en la formación de los 
sonidos del habla, la sintaxis y la morfología. En este mis-
mo sentido, Gutiérrez (2016) propone ejercicios para el en-
trenamiento musical y fonético para la educación bilingüe, 
español-inglés. Además, hace un análisis exhaustivo de los 
beneficios de integrar herramientas y ejercicios musicales 
en el aprendizaje del inglés. Este profesor-investigador, no 
solo enseña en cursos, diplomados y talleres sobre educa-
ción musical desde sus componentes teórico-metodológi-
cos, sino sus aplicaciones en el desarrollo de la conciencia 
fonoaudiológica, al interactuar con la retención y la repro-
ducción de elementos sonoros. Un aspecto importante que 
ofrece el Dr. Pavel Roel Gutiérrez Sandoval a la práctica 
musical para profesionales de la música y para educadores 
musicales consiste en facilitar la identificación de peque-
ñas unidades, como los fonemas lingüísticos o las unidades 
temporales musicales.

Gutiérrez (2022), recoge en primera instancia di-
ferentes investigaciones sobre las aplicaciones que pueden 
tener las habilidades musicales en la educación preescolar, 
la educación primaria y la educación secundaria; diferen-
ciando sus aplicaciones según la edad, los aprendizajes es-
perados y los intereses de las NNA. En segunda instancia, 
aplica una metodología basada en estos conceptos a un 
grupo de niñas con síntomas relacionados con el Trastorno 
por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH), con el 
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fin de mejorar su capacidad de aprendizaje y ayudar a tratar 
características asociadas a dicha condición. En la primera 
parte del libro se exponen conceptos que permiten articu-
lar este modelo de educación musical con la investigación 
en pedagogía experimental, entre estos están: la musicali-
dad creativa, la identidad y apropiación sonora; la euritmia 
de Dalcroze; la improvisación; entre otros. En la segunda 
parte del libro, el autor aplica una metodología basada en 
estos conceptos, con la que señala cómo se pueden poten-
ciar la creatividad, el nivel de atención y la comprensión de 
las NNA en el aula de clases para aprender tanto temáticas 
musicales como de otras asignaturas, entre estas: matemá-
ticas, español e inglés. 

Vogulys-Medina (2014) explora la integración de 
propuestas pedagógico-musicales para potenciar el desa-
rrollo lingüístico en las niñas y niños pequeños. A través 
de la adaptación de las propuestas de pedagogos musicales 
como Carl Orff y Edgar Willems, la autora busca desarro-
llar en las niñas y niños una mayor sensibilidad a los soni-
dos del lenguaje, similar a la sensibilidad auditiva desarro-
llada por los músicos. Entre los conceptos clave extraídos 
de estos autores se incluyen la subdivisión silábica de Orff 
y la escucha activa de Willems, que promueven la concien-
cia de los sonidos y contribuyen al desarrollo de la concien-
cia fonológica.

Willems (1956) subraya la importancia de abor-
dar la educación musical desde una perspectiva sensorial 
y afectiva para establecer una relación entre el ser humano 
y la música. El libro abarca 22 capítulos sobre temas como 
la percepción y la interpretación del sonido, y sitúa la afec-
tividad hacia el sonido como eje central de la pedagogía y 
la educación musical. Willems sostiene que a menudo es 
necesaria una conexión emocional con la música antes que 
una intelectual, y destaca el vínculo psicológico inherente 
entre la música y el ser humano. Sus propuestas pedagó-



46

Universidad Pedagógica nacional del estado de chihUahUa

gicas priorizan el cuidado de las emociones, por ende, la 
comunicación emocional con otras ramas del conocimiento 
diferentes a la música.

Serrano, Puyuelo y Salavera (2011) estudian la rela-
ción entre música y lenguaje citando las opiniones de otros 
autores y describiendo una experiencia llevada a cabo en 
un colegio de España. Los autores destacan la similitud 
entre los rasgos prosódicos del lenguaje y las dimensiones 
rítmicas y melódicas de la música, que se estructuran en 
unidades mínimas que se agrupan en unidades mayores 
como lo señala Gutiérrez, et al. (2016). En el taller de can-
ciones propuesto por los autores españoles, la niñez du-
rante el entrenamiento musical aprendió cuatro canciones, 
desarrollando una sensibilidad hacia el material fonológico 
y sonoro de las canciones, que potenció y facilitó su apren-
dizaje del español. 

Refsum (2007) propone una metodología para 
estudiar la música que la integra con otros campos como 
la lingüística y la neurociencia. El autor destaca la impor-
tancia del movimiento para entender la música, ya que es 
a través de este es como concebimos los sonidos y nos ex-
presamos musicalmente. Además, Jensenius señala cómo 
el movimiento es un aspecto esencial de la comunicación 
humana, incluidos los movimientos corporales que realiza-
mos para producir el lenguaje. 

Patel (2011) analiza los beneficios de tocar música 
en el cerebro humano. La música tiene el poder de estimu-
lar diversas áreas del cerebro, como la corteza motora, la 
corteza auditiva y la corteza prefrontal. Destaca que tocar 
música puede mejorar las capacidades cognitivas, como la 
memoria y el procesamiento del lenguaje, así como las habi-
lidades motoras. Mientras que Lerdahl y Jackendoff (1983) 
proponen un modelo teórico para entender la música, que 
equilibra las concepciones matemáticas e intuitivas, influi-
do por la gramática generativa de Noam Chomsky. El mo-
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delo se centra en cómo lo que ellos denominan como un 
oyente experimentado agrupa los elementos perceptibles, 
refiriéndose al proceso cerebral de encontrar patrones en 
el sonido por tono, duración, volumen y timbre que tengan 
sentido de forma natural o basándose en la intuición y la 
experiencia del oyente. El modelo sugiere que la teoría mu-
sical es un hecho probabilístico, mismo que refleja la natu-
raleza intuitiva de la percepción musical. 

Los métodos usados en música para enseñar la al-
tura de las notas musicales de manera teórica y práctica, 
siguen una didáctica especializada para la enseñanza de la 
música. La altura es de los primeros elementos a los que 
se expone una persona que aprende música. Por ejemplo: 
el método Kodály hace uso de la fononimia para relacionar 
las alturas de las notas con movimientos y posiciones de 
las manos. Estas posiciones de la mano facilitan practicar 
e internalizar el concepto de altura de las notas musicales. 
Este concepto abstracto de altura en la música se convierte 
en un proceso de aprendizaje más natural y más sencillo. 

Mientras que los métodos usados para enseñar el 
concepto de altura en la prosodia lingüística, se basan en 
la realización de ejercicios pedagógicos prosódicos con un 
carácter más experimental respecto al aprendizaje del in-
glés. Algunos estudios de la conciencia suprasegmental en 
el aprendizaje de la lectura en educación primaria, se ba-
san en la teoría de las competencias lectoras. Además, se 
involucran ejercicios de conciencia de elementos prosódi-
cos, para concluir que la intervención desde la consciencia 
prosódica mejora la capacidad para manejar las unidades 
mínimas que componen el lenguaje hablado (Fresneda, et 
al. 2020:6).

Aunque la incorporación de la prosodia al aprendi-
zaje del inglés plantea algunos problemas. Cantero (1994) 
señala que la entonación forma parte integrante del habla, 
lo que significa que hay diferentes elementos prosódicos 
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siempre que se practica una lengua en su forma hablada. 
Sin embargo, hay una gran dificultad para estandarizar un 
modelo de enseñanza del inglés que otorgue un papel cen-
tral a la lingüística prosódica. Asimismo, es necesario que 
cada persona se identifique con una fónica de agrado del 
inglés, ya que la fonética del inglés varía según los contex-
tos culturales y geográficos de las comunidades, estados, 
países o regiones angloparlantes.

Este libro muestra una metodología global, ex-
clusivamente auditiva, en la que se propicia la concepción 
del estudiante como un sujeto fónico que será introducido, 
a través de la intervención en pedagogía experimental, al 
aprendizaje del inglés, mediante los componentes metodo-
lógicos de la educación musical empleados en ejercicios de 
consciencia prosódica, al tiempo que se desarrolla la com-
prensión lectora del inglés. Esta metodología pone impor-
tancia a lo auditivo en cuanto al estudio de las diferencias 
dialécticas de un idioma o de los acentos. El oído del estu-
diante necesita ser entrenado y constantemente expuesto 
a las variedades de los rasgos prosódicos del idioma inglés. 
Se recurre a la teoría de la escucha activa enfocada hacia la 
consciencia prosódica, y una actitud de apertura a las posi-
bilidades sonoras de la entonación del idioma inglés. 

Cantero (1991) menciona que los rasgos prosódi-
cos del idioma nativo tienden a traspasar a los del idioma 
objetivo. Lo que quiere decir que, un estudiante que tenga 
por idioma nativo el español, va a usar inevitablemente ras-
gos prosódicos de su idioma nativo cuando intente hablar 
el inglés, por citar un ejemplo. Lo anterior implica que el 
proceso para entonar que cada individuo tiene es único. Lo 
que permite comprender que la incorporación de la proso-
dia al aprendizaje del inglés presenta tanto oportunidades 
como retos.
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CAPÍTULO II

EDUCACIÓN MUSICAL APLICADA: 
PROSODIA LINGÜÍSTICA

Este capítulo describe las nociones, antecedentes y pers-
pectivas necesarias para comprender los conceptos lin-

güístico-prosódicos, sus respectivos orígenes y la manera 
en que se entrecruzan con el contexto musical. La relación 
entre la música y el lenguaje ha sido durante mucho tiempo 
un tema de interés para los estudios de ambos campos. El 
estudio del tono representa el más socorrido, ya que des-
empeña un papel tanto en la música como en el lenguaje 
hablado. 

Por ello, resulta prioritario conocer si los cono-
cimientos adquiridos respecto al estudio del tono en la 
música, pueden aplicarse al estudio del tono en la lengua 
hablada. Además, esto puede contribuir a la comprensión 
de la prosodia lingüística, la rama de la lingüística que se 
ocupa de los aspectos rítmicos y melódicos del habla. En el 
contexto lingüístico, la prosodia se centra en el estudio de 
la duración, la entonación y el acento que se le imprime a 
las palabras y cómo esto afecta al habla. Sin embargo, hay 
estudios que consideran también el volumen como parte de 
los estudios prosódicos. También, el estudio de la prosodia 
se puede encontrar en otros textos como el estudio de los 
aspectos rítmicos y melódicos del habla. 

Por lo que es ahora que es necesario indicar que 
aunque los estudios prosódicos lingüísticos abarcan una 
amplia gama de temáticas, la investigación en pedagogía 
experimental se enfocó en el concepto prosódico de la en-
tonación. Ésta en la prosodia tiene una preocupación por 
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estudiar la altura en el habla, lo cual podría guardar rela-
ción con los estudios de la altura en música. Se establecen 
tres elementos de la prosodia: 1. El concepto del habla y la 
voz se diferencian desde la perspectiva lingüística; 2. La fo-
nología como el área de la lingüística donde se estudia el 
fenómeno de la prosodia; y 3. Los estudios de lo segmental 
y lo suprasegmental como las divisiones de los estudios fo-
nológicos y su articulación con la prosodia.

Hay una distinción entre el habla y la voz. El habla 
hace referencia a la ejecución de los sonidos de un idioma 
donde su unidad mínima son los fonemas, estos al juntarse 
forman sílabas y luego palabras. La voz refiere al uso de los 
pliegues vocales para producir vibraciones que acompañan 
mayoritariamente vocales y algunas consonantes en el ha-
bla. La investigación realizada se centró mayormente en el 
concepto de la voz, a razón de que en la actualidad aún se 
debate acerca de la representación y la interpretación de 
esta parte del lenguaje que involucra alturas, lo cual es de 
interés para los estudios musicales.

La fonología es el área de la lingüística donde se es-
tudia la prosodia. La fonología se encarga de estudiar los so-
nidos del habla con respecto a qué función lógica cumplen 
en un lenguaje determinado, para ello, estudia los fonemas 
de un lenguaje en particular a partir de sus diferencias so-
noras, preocupándose tanto por el contenido abstracto de 
las palabras como por el contenido expresivo y emocional 
que se les imprimen a estas al hablar.

El estudio de lo segmental refiere a todos aquellos 
rasgos sonoros del habla que pueden dividirse y entenderse 
individualmente como el caso de las consonantes o las voca-
les. Los suprasegmentales son elementos que no se pueden 
dividir o analizar individualmente y que afectan a más de 
un segmento a la vez. En esta sección de los estudios fono-
lógicos están contemplados el estudio de los conceptos ya 
mencionados como la voz y la entonación. La delimitación 



51

Educación Musical aplicada: EnsEñanza dEl inglés, consciEncia prosódica 
y cancionEro infantil

conceptual de la investigación realizada se orienta hacia 
esta idea de lo suprasegmental, ya que este elemento está 
enlazado con el concepto de la voz anteriormente descrito.

Los estudios de lo suprasegmental y de la prosodia 
lingüística van en una misma dirección o en algunos casos 
se dice que se refieren a lo mismo. Lehiste (1970) señala que 
la prosodia en lingüística americana es un término usado 
más o menos como sinónimo de lo suprasegmental. Des-
de la fonología se puede abordar el estudio de la prosodia 
lingüística en torno a la entonación. Con esto en mente, es 
momento de entender cómo convergen ciertas preocupa-
ciones de los estudios musicales y los prosódicos en el estu-
dio de la altura en la voz. Estos estudios también son con-
siderados como el estudio de lo rítmico y lo melódico del 
habla. Hay cuatro momentos: 1. La contextualización de la 
prosodia en la poesía griega con el fin de conocer su posible 
origen; 2. La mirada al uso del término prosodia durante el 
siglo XIX a partir del contraste de dos autores poetas de la 
época; 3. La altura en la prosodia lingüística en el siglo XX; 
y 4. La presentación de los estudios lingüísticos prosódicos 
en cuanto a la altura en la actualidad.

La palabra prosodia en sí misma parece venir del 
griego προσῳδία (prosodia), que puede traducirse como 
cercano al canto. En el contexto griego esta palabra hace 
referencia al estudio de la métrica, la cual busca patrones 
en la organización de las sílabas de ciertos géneros poéti-
cos, en cuanto a su duración. Para lograr esto, a partir de 
unas reglas determinadas las sílabas se dividen en macrón 
(largas) con el símbolo ¯, y breve (cortas) con el símbolo ˘. 
Estas distribuciones de las sílabas son descritas por Aristó-
teles en su libro La Poética como parte de la gramática, y son 
justificadas con la idea de que estos patrones son parte de 
la naturaleza humana.

El fenómeno de la altura y la entonación en la pro-
sodia griega tiene referencia al carácter o emoción con el 
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que un género poético debía ser interpretado. De tal modo 
que, estas emociones o intenciones con los que los poe-
mas griegos debían ser interpretados, parecen ser tratados 
como elementos necesarios que debiese conocer y entender 
todo sujeto que fuese a interpretar un poema.

Esta diferencia en el tratamiento de la altura y el 
ritmo en los poemas en el que, por un lado, la altura recibe 
un tratamiento más expresivo y, por el otro, el ritmo recibe 
un tratamiento más técnico, parece indicar que no había 
tanto interés por estudiar la altura y el timbre de la voz lin-
güística en un nivel técnico. Sin embargo, parece que los 
griegos no consideraban necesario hacer una descripción 
técnica de la altura, y cómo esta se liga a la interpretación 
de un poema, es importante reconocer que esto puede ha-
berse debido a una limitación de la época al estudio de la 
altura y el timbre en la voz. Con este panorama general de 
la poesía griega se hace necesario ver el tratamiento que le 
dan a la altura otros autores de otras épocas, esto con el fin 
de entender en mayor profundidad el contexto general en 
torno a la prosodia.

Para que lo prosódico pudiese expandirse desde la 
poesía hasta la fonología es necesario que desde la discipli-
na de la poesía ocurriera una transición hacia lo lingüístico. 
Es importante reconocer que estas conexiones sucedieron 
en distintos momentos de la historia. Sin embargo, con el 
fin de mantener el foco en el estudio de la altura y la en-
tonación, se exploran dos perspectivas de dos autores que 
vivieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 

La prosodia para el crítico literario, editor, y poeta 
inglés George Saintsbury, quien nace en 1845 en Inglate-
rra, fue profesor de retórica y literatura inglesa en la Uni-
versidad de Edimburgo y realizó numerosas publicaciones 
cómo crítico literario. Saintsbury (1906) escribe una publi-
cación titulada Una historia de la prosodia inglesa desde el siglo 
XII hasta la actualidad. En esta publicación se puede ver no 
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solo la presencia del término prosodia por su título, sino 
también el tipo de tratamiento que se le da a la palabra en 
este contexto. La prosodia inglesa a la que se refiere en esta 
publicación, se puede describir como lo que diferencia la 
manera de hacer poemas del francés, latín, y el inglés anti-
guo, y que en palabras del mismo autor ayuda a la gradual 
formación de lo que se conoce como idioma inglés (Saints-
bury, 1906:510).

Para Saintsbury (1906), lo prosódico se describe 
como una forma de organización de las palabras de un idio-
ma, de tal manera que sus propiedades naturales puedan 
ser resaltadas, y por lo tanto apreciadas. Saintsbury tam-
bién añade en cuanto al estudio de la prosodia, que esta 
puede ser estudiada de manera teórica, pero que tiene una 
raíz incuestionablemente arraigada en lo auditivo. Los re-
cursos teóricos que utiliza Saintsbury para estudiar la pro-
sodia inglesa, provienen de la poesía y la métrica. Esto se 
debe a su consideración de que es incompatible analizar 
la prosodia desde un lente científico como el de la fonéti-
ca, o uno artístico cómo el de la música. La relación de la 
prosodia con lo científico o lo musical parecía incomodar 
a Saintsbury, ya que el primero parecía remover el compo-
nente expresivo de la prosodia, y el segundo parecía muy 
abstracto para poderlo comprender. 

Saintsbury (1906) menciona acerca de intentar re-
lacionar la música y la prosodia que:

La música musical y la música poética -repitámoslo, si es nece-
sario, mil veces- son cosas diferentes. Estas pueden vivir cómo-
damente separadas: pueden vivir feliz y agradablemente juntas. 
La razón por la que pueden coexistir radica en sus diferencias; 
por ende, confundir sus leyes y su naturaleza es ignorar el funda-
mento de su compatibilidad. Sin embargo, la música misma -la 
música práctica- ha ayudado a veces poderosamente a la proso-
dia, sobra prueba de ello (Saintsbury, 1906:534).
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De este breve estudio se pueden obtener dos con-
clusiones. En primer lugar, la prosodia poética contribuye 
con la formación de la identidad del idioma inglés, a par-
tir de la crítica de cómo hacer poemas. En segundo lugar, 
Saintsbury tiene una opinión negativa sobre el estudio teó-
rico de los elementos tímbricos y melódicos de la voz desde 
una perspectiva musical. Esto no quiere decir que él consi-
dere poco relevantes estos elementos en la interpretación 
de los poemas, por el contrario, él añade que el estudio de 
dichos elementos puede probablemente conducir al error 
(Saintsbury, 1906:515).

Por otra parte se dispone de la perspectiva que tie-
ne la prosodia para el lingüista, lexicógrafo, y poeta español 
Eduardo Benot, quien fue un escritor, político y filósofo, 
nacido el 25 de mayo de 1822 en España. Él es conocido por 
sus contribuciones a la literatura y la política española, y su 
labor como traductor y editor de textos literarios y filosófi-
cos. Hace una publicación titulada Prosodia castellana y versi-
ficación en 1892. Este texto aporta dos inquietudes en cuanto 
al estudio de la prosodia, pertinentes para esta discusión. 
Benot concuerda con Saintsbury en que cada idioma posee 
un tipo de prosodia distinta y en que uno de los papeles 
de ésta, es preocuparse por el desarrollo y consolidación 
del idioma al que pertenece. Benot contrario a Saintsbury, 
muestra una clara preocupación por las modulaciones que 
ocurren en la voz al interpretar un poema o incluso al ha-
blar. Benot hace una relación al manejo de la altura en la 
voz como algo cercano a lo musical, él añade, en español 
modulamos, hacemos inflexiones con la voz (aunque sin 
cantar), esto es cierto: al hablar resbalamos musicalmente 
de lo agudo a lo grave (Benot, 1892:170).

A la vez que Benot comparte este interés por las 
alturas de la voz, también considera que, a pesar de ser tan 
importantes, componen un fenómeno que ha sido poco es-
tudiado antes. Benot le atribuye dos cualidades a las alturas 
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de la voz, que las hacen de suma relevancia en el lenguaje 
hablado. Él considera que las alturas nutren la identidad del 
habla y que, por consiguiente, estas tienen un rol importan-
te para crear variaciones en los acentos de cada provincia e 
incluso de otros países. Benot también considera que estas 
alturas participan en gran medida en la interpretación de 
poemas, estas formarían parte de lo que él denomina en su 
libro como la intonación (Benot, 1892:196).

El interés de Benot por las alturas en la voz lo lleva 
también a animarse a intentar representarlas visualmente. 
Como propuesta para lograr esto, sugiere el uso de nota-
ción musical cómo si de una canción se tratase. La inspi-
ración para esta propuesta, según relatos del autor, se da 
cuando escuchó, de una conversación entre dos personas, 
una frase de diez sílabas en las que él asegura que había una 
octava en su rango más alto. Como acompañamiento a su 
relato, Benot decide incluir en su libro una partitura don-
de transcribe lo acontecido. En las partituras se incluye un 
pentagrama con las sílabas agrupadas en pares de corcheas 
y en la parte de abajo la transcripción textual de lo aconte-
cido como si se trata de una partitura para canto.

Con este acontecimiento, Benot (1892) empieza a 
cuestionarse acerca del uso de la altura en la voz. La altura 
puede ser un elemento de la voz que siempre acompaña al 
habla humana. Además, el análisis de estas alturas puede 
explicar en buena medida distintos fenómenos de la ex-
presión humana en el lenguaje hablado. Un ejemplo: la risa 
hace uso de inflexiones en la voz más agudas de lo habitual. 
Otro ejemplo: los oradores conmueven mediante un uso de-
terminado de la altura para modular las frases.

Aunque el texto fue escrito hace más de un siglo 
y algunas palabras pueden encontrarse escritas de manera 
diferente, Benot (1892) sostiene que la intonación es solo 
una versión antigua de la palabra que hoy conocemos como 
entonación. Sin embargo, estudiar la entonación en la pro-
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sodia puede ser efectivo tanto en la música como en la pro-
sodia lingüística.

Saintsbury y Benot coinciden en una idea y difie-
ren en otra sobre la prosodia. En cuanto a la idea en común, 
ambos parecen estar de acuerdo en que cada lenguaje tiene 
su propia prosodia y que ésta, a su vez también participa 
en el desarrollo de la identidad del idioma al que pertene-
ce. En cuanto a la diferencia, Benot claramente contrasta 
con Saintsbury al respecto de teorizar el estudio de la en-
tonación en los poemas. Saintsbury sostiene que no es per-
tinente pensar de manera teórica la prosodia, ya que esto 
le podría restar naturalidad al momento de interpretarla. 
Ambos autores ven la relevancia de los elementos del tim-
bre y la altura en la voz a la hora de interpretar poemas, 
pero, los dos lo estudian de diferente modo. Por un lado, 
Saintsbury piensa que es errado teorizar la entonación, y 
tratar de hallar valores en ella distintos a los que las emo-
ciones pueden ofrecer. Por otro lado, Benot insiste en que 
el estudio, sobre todo de la altura, es pertinente para una 
mejor interpretación de un poema y un discurso.

En este sentido, si aplicamos el punto de vista de 
Saintsbury para el aprendizaje de idiomas, sería fácil es-
tar de acuerdo con él, ya que muchas personas han podido 
aprender un idioma extranjero sin necesidad de pensar teó-
ricamente la altura en el habla. Para Benot sí resulta nece-
sario hacer un estudio teórico de la altura en la voz como 
un complemento a los estudios prosódicos de la época. Es 
así que con la intención de entender mejor por qué puede 
haber un valor en el estudio de la altura en la voz, es necesa-
rio hacerse un conjunto de preguntas que emergen de este 
planteamiento. Referente a la propuesta de Benot, algunas 
interrogantes que surgen al usar notación musical para re-
presentar la altura en el habla son: ¿Qué función cumplen 
las alturas de la voz en el lenguaje hablado? ¿Son eventos 
melódicos los que ocurren en la voz durante el habla? ¿Po-
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dría la notación musical representarlos? Entre otras cues-
tiones. Estas preguntas que emergen del trabajo de Benot 
en torno a la prosodia, son varias de las preocupaciones 
principales de los estudios de la entonación en lingüística 
posteriores a él. Por lo que, al estudiar autores posteriores a 
Benot, es posible responder a estas preguntas.

En el siglo XX surgen varias propuestas para el 
estudio de la entonación, Lee (1945) señala que la entona-
ción del inglés americano es importante para el dominio del 
idioma. Este autor se centra en la altura de la voz, al igual 
que otros lingüistas que investigaron sobre el fenómeno de 
la entonación. Respecto a la función de las alturas de la voz 
en el lenguaje hablado, señala que la entonación lingüística 
refleja una especie de melodía de la oración que se le apli-
ca a las frases, y que afecta el matiz del significado de una 
frase (Lee, 1963:240). Estas melodías de la oración se com-
prenden mejor mediante el concepto de contorno de la voz, 
lo cual se define como un sistema de alturas que no puede 
ser analizado por unidades fonemáticas (Lee, 1963:235). En 
este sentido, las alturas en la voz tienen dos funciones: 1. 
Aportar al significado de una oración; y 2. Añadir un color 
característico al sonido del habla.

Lo anterior responde a la primera pregunta: ¿qué fun-
ción cumplen las alturas de la voz en el lenguaje hablado? En 
cuanto a la segunda pregunta de si son eventos melódicos las 
alturas que ocurren en la voz, Lee (1945) señala que las altu-
ras de la voz, no funcionan de la misma manera que los even-
tos melódicos musicales. Las alturas que ocurren en el habla 
ocurren de forma diferente a las alturas en la música. Asimis-
mo, las alturas que suceden en la voz no corresponden con el 
temperamento que se les da a las notas musicales en la música 
occidental. En el habla hay un tipo de alturas que pueden defi-
nirse en una frecuencia determinada y otras que no. 

Lee (1945) denomina lo anterior como el contor-
no de la voz, el cual no puede ser analizado por unidades 
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fonemáticas, ya que las alturas en el habla no pueden ser 
dividas en unidades más pequeñas como si es posible con 
las sílabas o fonemas. El contorno de la voz puede alterar a 
las frases u oraciones de dos maneras: 

Por medio de cambios de altura que generan un 
cambio en el significado de una oración, por ejemplo: al 
cuestionar algo en inglés se hace un tono más agudo al final 
de la oración. 

Today
¿Today?

La segunda alteración sería según los tipos de con-
torno que dan información acerca del estado de ánimo del 
locutor, por lo que se sugiere que el contorno de la voz pue-
de proporcionar información de las emociones que una per-
sona siente al momento de hablar. Lee (1945:27) propone 
un sistema de notación para representar cambios de altura 
en la voz usando lo que denomina como niveles de altura.

The   ´boy   in    the   ´house   is    ´eating   ´peanuts    ´rapidly.
3-      °2-3     3-            °2-3        3-    °2-  -3     °2-       -3      °2-   -4

Estos niveles de altura propuestos están represen-
tados con los números que hay debajo de las sílabas de la 
oración, estos hacen referencia a cuatro posibles alturas 
aproximadas en las que el número mayor (4) es la altura 
más grave con la que una frase comúnmente se entona y el 
número (1) la más aguda. Estos cambios de altura en la voz 
suelen estar acompañados con una intención de énfasis a 
ciertas sílabas, por lo que en muchos casos los niveles de al-
tura representan en su mayoría acentos de vocales tónicas 
que son naturales de las palabras.

Los niveles de altura también pueden representar-
se con el dibujo de líneas sobre el texto, la cual se considera 
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más fácil de leer y enseñar. Lee (1945:110)  menciona que el 
trabajo de identificar  las alturas del lenguaje hablado es di-
fícil incluso con la ayuda de un fonógrafo, ya que el umbral 
de percepción de la altura del habla no es igual entre los 
sujetos. Sin embargo, los niveles de altura corresponden a 
niveles de entonación. Esto puede representarse pedagógi-
camente en la siguiente oración:

His      ´te  lephone        number    is   ´h    ere. //

Al respecto, hay algunas dificultades generales del 
estudio de la altura en la voz como elemento prosódico, las 
cuales se convierten en limitaciones para la investigación, 
mismas que surgen debido a la naturaleza compleja del fe-
nómeno prosódico y a las limitaciones de las metodologías 
utilizadas para analizarlo: hay una multiplicidad de alter-
nativas correctas de representar visualmente cómo se escu-
cha lo que se habla –fonética–;  la necesidad de reconocer 
la influencia de las condiciones psicológicas o emocionales 
de la persona que habla; la experiencia vivida por el educa-
dor-logopeda o fonólogo para representar visualmente las 
alturas, de forma que refleje fielmente lo que se escucha en 
el habla de las personas.

Lee (1945:20) sostiene que aunque los cambios de 
altura producidos por la voz al hablar no son variaciones 
aleatorias, varias interpretaciones de una misma oración 
pueden ser correctas. Esto significa que no es posible es-
tablecer un modelo único de entonación de las palabras, ya 
que intervienen varios factores asociados. Algunos son las 
diferencias en la pronunciación de las palabras según el lu-
gar de origen, el estado de ánimo o las distintas cualidades 
fisionómicas que existen en el aparato fonatorio de cada 
persona. Hay un interés actual por reconocer las emocio-
nes del hablante, así como la interpretación por parte de los 
oyentes de dichas emociones. 
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Rodero (2011) explora la manera en que los cam-
bios en el contorno de la voz y el nivel de tono pueden 
influir en las emociones percibidas por los oyentes. Estos 
contornos de la voz son elementos prosódicos con un valor 
significativo para distinguir diferentes emociones en el ha-
bla. Existe una conexión poco explorada entre la psicología 
del lenguaje y la prosodia lingüística. Estos factores psicoe-
mocionales aportan información sobre la forma en que se 
utiliza el tono para transmitir significados más allá de las 
propias palabras.

En la enseñanza del inglés como segunda lengua, 
persiste el reto para el docente de aprender a representar 
visualmente las alturas que se producen en el habla de sus 
estudiantes. Resulta complejo representar las alturas de 
forma fiel a lo que se oye. Aunque existe un desarrollo fo-
nético como el modelo propuesto por Lee (1945), este no 
toma en cuenta la altura inicial o las proporciones relati-
vas entre niveles de altura. Actualmente se ha desarrollado 
tecnología como el espectograma, una herramienta crucial 
para que el profesorado de inglés represente visualmente y 
de manera precisa las alturas de la voz. Además del uso de 
sensores para identificar emociones a partir de la frecuencia 
cardíaca, el electroencefalograma o la neuroimagen permiten 
reconocer la relación entre la prosodia lingüística, el funcio-
namiento del cerebro y la psicología de las emociones. Sin 
embargo, la habilitación docente para su uso está pendiente 
e incluso dotar a las localidades –ciudades, cabeceras o pue-
blos– con estas herramientas no es una prioridad.

El estudio de la altura en la voz es relevante como 
sugieren Benot y Lee, y requiere ser teorizado, aunque au-
tores como Saintsbury no lo vean necesario. Las alturas 
de la voz aportan significado en el lenguaje hablado. Hay 
nuevas metodologías que permiten un análisis científico de 
los contornos de la voz y su interacción con otros aspectos 
lingüísticos. Estos permiten comprender que la prosodia es 
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un aspecto crucial de la comunicación humana. Se asume 
que hay complejidades implícitas para el estudio teórico de 
la altura en la voz en el lenguaje hablado y en el interés por 
incluir elementos musicales en sus metodologías de aplica-
ción. Algunas propuestas para el estudio de la altura en la 
voz proponen el estudio de la entonación como una rela-
ción entre los conceptos musicales y lingüísticos.

Cantero (2002) ofrece una amplia panorámica de 
las cuestiones no resueltas en el estudio de la entonación en 
el siglo XX. La relación entre acento y entonación hace po-
sible identificar una conexión entre los cambios de altura 
en la voz y la utilización de acentos en las palabras. Aunque 
algunos autores reconocen dicha relación, estos elementos 
se tratan como elementos independientes que afectan al 
mismo segmento lingüístico de forma diferente. El acento 
afecta al volumen y la entonación a las alturas. Esta separa-
ción de conceptos constituye uno de los puntos de mayor 
trascendencia en el estudio de la entonación, pero, también 
uno de los puntos peor tratados por las distintas tradicio-
nes (Cantero, 2002:34).

En el debate actual se reconoce la necesidad de 
identificar aquello que podría servir como unidad estruc-
tural de la entonación. Se trata de una cuestión importante 
porque permite medir los fenómenos de la entonación en 
partes más pequeñas, de forma similar a la manera en que 
la sintaxis divide una frase en palabras y sílabas. Diversos 
autores han propuesto varios enfoques para estructurar 
la entonación, como subordinarla a una frase gramatical. 
Mientras que Lee (1945)  mide los niveles de tono de cada 
sílaba en relación con una frase, Cantero (2002) señala que 
una independencia de lo sintáctico para los estudios de la 
entonación es la mejor opción, ya que considera que:

Es preciso encontrar una unidad propiamente entonativa, que 
muy bien podría ser la unidad melódica, el contorno o la confi-
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guración, siempre que no se hagan coincidir necesariamente con 
ninguna unidad sintáctica (Cantero, 2002:36).

Otra discusión se centra en qué tipo de significa-
do aporta la entonación al lenguaje hablado. Esto se vuel-
ve también complejo porque puede tener valor semánti-
co en algunas lenguas, pero, no en otras. En la enseñanza 
del inglés la entonación puede aportar valor semántico a 
la hora de crear preguntas o enunciados, mientras que en 
algunos contextos idiomáticos diferentes puede transmitir 
emociones. Debido a la ausencia de una unidad estructural 
consolidada de la entonación, algunos autores prefieren no 
explorar en profundidad el carácter lingüístico de la en-
tonación. Además, se indica que si existe una entonación 
lingüística que no sea meramente integradora o expresiva, 
debe constituirse con una forma definida y un significado 
estable, es decir, con un signo lingüístico propio (Cantero, 
2002:35).

Este autor para independizar el estudio de la en-
tonación de otros niveles de análisis como el sintáctico, 
Cantero (2002) se apoya en el concepto de grupo fónico. 
Este concepto tiene una raíz en los estudios de la prosodia 
poética, en los que servía como una unidad de medida para 
contar cuantos acentos había en una frase antes de una 
pausa. Este término es adjudicado a Navarro (1956) por su 
publicación Métrica Española y es empleado por Cantero 
(2002) con el objetivo de ser usado como una unidad es-
tructural de la entonación independiente a la semántica. 
Sin embargo, él además decide en ocasiones no usar este 
término para delimitar grupos en algunas circunstancias.

Un grupo fónico se compone, en principio, del es-
pacio que hay entre un acento tónico de una vocal y otro, 
por ende, una frase como: [Vamos a comer pollo] contiene dos 
grupos fónicos. El primer grupo iría de la sílaba [va] de la 
palabra vamos, hasta la sílaba [mer] de la palabra comer, y 
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el segundo iría desde [po] en la primera sílaba de la pala-
bra pollo hasta el final de la frase. En principio así funciona 
este concepto de los grupos fónicos. Sin embargo, Cantero 
(2002) emplea también un concepto que denomina acento 
sintagmático, para establecer otro conjunto de parámetros 
en la delimitación de los grupos fónicos.

Al respecto, todo lo que sucede en un grupo fóni-
co se llama contorno entonativo, y los elementos que lo es-
tructuran se les llaman rasgos melódicos, los cuales tienen 
varias partes como se muestra en la figura 1.

Figura 1. Representación del contorno entonativo.
Fuente: Elaboración con base en Cantero (2002:161).

Anacrusis: sílabas átonas anteriores al primer pico. 
Cuerpo: sílabas entre el primer pico y el núcleo.
Inflexión final: segmento tonal hasta el final del grupo fónico.
Primer pico: prominencia inicial de la melodía, que normalmente se co-
rresponde con la primera vocal tónica del grupo o con la vocal átona 
siguiente. 
Declinación: las sílabas entre el primer pico y la última vocal tónica, en la 
que empieza la inflexión final. 
Núcleo: segmento total hasta la primera vocal tónica.
Inflexión: segmentos tonales desde la última vocal tónica hasta el final 
del grupo fónico. 
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Registro tonal: amplitud total de valores entre los que se mueve la me-
lodía.
Campo tonal: representación del contorno entonativo de una oración o 
frase.

Un ejemplo de las partes de un grupo fónico sería 
con la frase [Vamos a comer], tendría su anacrusis en la sílaba 
[va], su cuerpo serían las sílabas [mos-a-co] y su inflexión 
final sería la sílaba [mer]. Una vez que se identifican los 
grupos fónicos de manera teórica, la propuesta de Cantero 
(2002) pasa por un conjunto de fases que requieren medi-
ciones acústicas y perceptivas sobre las que no se ahondará 
en este documento. Sin embargo, en caso de que el lector 
desee profundizar más en la propuesta mencionada puede 
consultar el Protocolo para el Análisis Melódico del Habla, donde 
Cantero ejemplifica más sobre el contorno entonativo de 
las frases u oraciones.

Cantero (2002) señala como necesario considerar 
la entonación como un objeto sonoro, abstrayéndose de las 
características perceptivas que pueden complicar su aná-
lisis. Esto es necesario para estudiar la prosodia de forma 
independiente y comprender el papel de la altura en la voz. 
Este  autor deja ver en su protocolo mencionado una ten-
dencia de los estudios prosódicos al uso de conceptos que 
también están presentes en la música, como: entonación, 
tono, altura fundamental y unidad estructural para medir 
alturas (Arvaniti, 2010; Gussenhoven, 2004; Cantero, 2002; 
y Pierrehumbert, 1992). Cabe señalar que este análisis de 
los conceptos musicales se basa en la interpretación occi-
dental de la música, que emplea un sistema tonal con doce 
tonos posibles. Esto no pretende desconocer que existen 
otras propuestas para organizar las alturas más allá de la 
occidental. Se decide centrarse en dicho sistema tonal occi-
dental debido a su uso generalizado, y a su relevancia para 
la discusión de los resultados del proyecto de investigación 
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en pedagogía experimental, realizado para comprender 
la relación entre habilidades musicales y desarrollo de la 
consciencia prosódica en el aprendizaje del inglés.

La entonación, que es un aspecto clave tanto de la 
música como en la prosodia lingüística, tiene significados 
diferentes en cada campo. Aunque la entonación musical 
suele asociarse a la afinación, tiene una definición más am-
plia que incluye aspectos relacionados con la corporeidad y 
los gestos. En cambio, la entonación en lingüística se refiere 
a las variaciones de las frecuencias fundamentales produci-
das por la voz que tienen una función lingüística a lo largo 
de la producción del habla. Cantero sugiere que la entona-
ción es el principal elemento cohesionador del discurso, y 
que además cumple diferentes funciones lingüísticas y ex-
presivas en la comunicación oral (Cantero, 2002:13).

El tono es otro concepto que se utiliza tanto en la 
música como en la prosodia lingüística e, incluso, en otros 
campos de estudio de las ciencias de la conducta, las hu-
manidades y las artes. Sin embargo, las formas en que se 
utiliza pueden variar en función del contexto. En música, el 
tono puede referirse a una unidad de medida en el sistema 
de afinación temperada o a una cualidad tímbrica que pue-
de producir un instrumento o la voz humana. En cambio, 
en lingüística, el tono está ligado al concepto de contorno 
de la voz y se refiere a la forma en que se comporta un tono 
durante la emisión de una sílaba. Lee se refiere a este fenó-
meno como niveles de tono. Cabe señalar que, mientras que 
el tono tiene poco contenido semántico en lenguas como 
el inglés y el español, es un elemento esencial en lenguas 
como el mandarín para crear palabras. 

La altura fundamental es un concepto que se uti-
liza tanto en la música como en la prosodia lingüística. En 
música, las alturas fundamentales son convenciones de seg-
mentos de frecuencia separados en proporciones específi-
cas, que pueden ser emitidos por cualquier cuerpo capaz 
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de producirlos. En la tradición musical occidental, estos 
segmentos se dividen en doce tonos posibles, siete de los 
cuales reciben un nombre propio y los otros cinco se con-
sideran alteraciones de los siete principales. En lingüística, 
el tono fundamental se refiere al parámetro acústico pro-
ducido por las cuerdas vocales durante la emisión de la voz 
y puede englobar todas las frecuencias fundamentales (F0) 
que puede producir una voz. Estas frecuencias se miden 
convencionalmente en hercios y, si se suman con respecto 
a la sílaba en la que se producen, crean un tono lingüístico. 

Al comparar las dos definiciones, queda claro que 
aunque el concepto de tono fundamental tiene connotacio-
nes diferentes en cada campo, ambos implican la segmen-
tación y medición de frecuencias. F0, también conocida 
como frecuencia fundamental, se refiere a la velocidad de 
vibración de las cuerdas vocales durante la producción del 
habla. Es la responsable de transmitir el tono y la entona-
ción en el lenguaje hablado.

El concepto de unidad estructural es importante 
tanto en la música como en la prosodia lingüística. En mú-
sica, el intervalo es la unidad básica para medir las alturas y 
representa la distancia entre dos notas. Los doce tonos de la 
música occidental tienen un sistema de denominación y cada 
intervalo tiene una cualidad acústica distinta. En cambio, en 
prosodia lingüística uno de los modelos es el del grupo fó-
nico, este incluye la gama de tonos que pueden existir entre 
dos acentos vocálicos. Aunque no existe un sistema de deno-
minación de estos tonos, estos se jerarquizan en función de 
su altura y proporción relativas. A pesar de las diferencias en 
sus sistemas de denominación, tanto el tono musical como el 
tono prosódico comparten la capacidad de comparar la dife-
rencia entre un tono y otro, lo que hace que el concepto de 
unidad estructural sea importante para ambos ámbitos.

Esta comparación de conceptos revela que, si bien 
la entonación, el tono y los intervalos musicales presentan 
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algunas similitudes, no son homólogos entre la música y la 
prosodia lingüística. Esta consideración es importante para 
las propuestas encaminadas a establecer vínculos entre 
ambas disciplinas. Sin embargo, es interesante señalar que, 
mientras que la prosodia lingüística carece de un sistema 
de notación del tono, los estudios musicales logran com-
prender las relaciones entre los tonos gracias al intervalo y 
al sistema de doce tonos. Esta ventaja podría aprovecharse 
para apoyar los estudios prosódicos con los ajustes adecua-
dos, dados los diferentes enfoques de ambos estudios. 

Por ejemplo, estudios como Vogulys (2014), Dol-
man y Spring (2014), así como Slevc y Miyake (2006) en-
cuentran que la incorporación de la música puede tener un 
impacto positivo en la enseñanza de idiomas en distintos 
aspectos. Por lo tanto, es posible pensar que la música pue-
de tener potencial en el tratamiento pedagógico de la al-
tura tanto en la prosodia musical como en la lingüística, y 
podría explorarse más a fondo en futuras investigaciones.
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CAPÍTULO III

HABILIDADES MUSICALES 
PARA EL DESARROLLO DE LA 

CONCIENCIA PROSÓDICA 
EN EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS

Dado que la cantidad de estudios enfocados en el uso de 
la prosodia para el aprendizaje de lenguas extranjeras 

es escasa, el alcance de este estudio se acomoda al diseño 
del estudio exploratorio. Este tipo de estudio se caracteriza 
por contribuir a la exploración de una temática poco estu-
diada, sirviendo como punto de partida para futuras inves-
tigaciones que deseen profundizar más en el tema. Ahora, 
siendo que la enseñanza de la prosodia lingüística para 
aprender un segundo idioma es escasa y posee una falta de 
sistematización, es posible contribuir a esta situación en 
dos niveles con este estudio. En primera medida, contribu-
yendo al campo de investigación de la prosodia lingüística 
con un estudio que explora sus beneficios en el aprendizaje 
de idiomas extranjeros. En segunda medida, apoyando al 
pequeño campo de la enseñanza de la prosodia lingüística 
con una propuesta pedagógica que, desde lo musical, puede 
facilitar la enseñanza de algunos elementos prosódicos.

Es importante también, hacer mención de una 
prueba piloto que se ejecutó previo a la versión final de 
este estudio exploratorio. Esta prueba se inspiró en la co-
nexión entre poemas y prosodia explorada anteriormente 
con autores como Benot y Saintsbury. En esta prueba, ocho 
participantes leían en voz alta dos poemas, uno en su idio-
ma nativo y otro en el secundario. Los datos se recogieron 
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mediante dispositivos de grabación, que posteriormente 
eran analizados para observar patrones en las voces de los 
participantes. Estos audios eran también comparados con 
grabaciones de los autores de los poemas interpretando su 
propia obra.

Esta prueba piloto se realizó con tres objetivos, 
en primer lugar, para investigar qué dificultades se podían 
diagnosticar en cuanto al manejo de lo prosódico en un 
idioma extranjero, a partir del análisis de una grabación de 
una persona leyendo en voz alta. En segundo lugar, para ex-
plorar diversas aplicaciones pedagógicas que podrían ayu-
dar al control de dichas dificultades diagnosticadas. Por úl-
timo, en tercer lugar, para estudiar la exactitud de los datos 
visuales y sonoros que ofrecían las herramientas digitales 
usadas a lo largo del estudio. Los resultados de esta prueba 
fueron un paso importante en la consolidación del estudio 
exploratorio en cuanto a su construcción metodológica.

La investigación se conforma por tres fases, estas 
son: 1. Ejercicio previo de lectura en voz alta; 2. Taller de 
prosodia lingüística donde se adhieren elementos y ha-
bilidades musicales; y 3. Ejercicio de lectura en voz alta 
posterior a este taller. La investigación se realizó con la 
participación voluntaria e informada de seis estudiantes 
universitarios que se encuentran aprendiendo inglés, los 
criterios de selección consideran: hablantes nativos del 
idioma español, estudiantes del nivel intermedio de es-
tudios del idioma inglés de una universidad pública y sin 
conocimientos previos en música. Se pone énfasis a los as-
pectos prosódicos teniendo como referencia el sistema lin-
güístico del español y del inglés.

El objeto de estudio en esta investigación es el uso 
de la música como herramienta pedagógica para el desarro-
llo de conciencia prosódica. En concreto, se busca docu-
mentar la posibilidad de hacer uso de ejercicios musicales 
para mejorar la percepción y producción de rasgos prosó-
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dicos por parte de los participantes del estudio. Torrero 
(2020) comenta que una causa importante es la falta de es-
pacios de formación de profesores en el tema de lingüística 
prosódica para la enseñanza del inglés. Cantero (1994) co-
menta que la gran variabilidad de información que arrojan 
los estudios prosódicos puede entorpecer la enseñanza de 
otros elementos igualmente importantes de la enseñanza 
del inglés. Por último, una razón ya mencionada anterior-
mente en este texto, es la dificultad para poder representar 
visualmente fenómenos derivados de la prosodia lingüísti-
ca como el contorno de la voz. Todas estas razones hacen 
que en la actualidad sea muy complejo enseñar prosodia 
lingüística en un salón de clase, llevando a que comprensi-
blemente, tanto un profesor como un estudiante vean como 
un obstáculo la enseñanza de elementos prosódicos rela-
cionados con la altura, en especial, la entonación.

Una fortaleza de la investigación es la representa-
ción visual y sonora de la altura en el contorno de la voz, 
entre otros elementos prosódicos. Esto es posible mediante 
el proceso de conversión de la señal acústica de la voz en 
parámetros digitales que pueden ser medidos en un com-
putador. La relación entre las habilidades musicales con el 
desarrollo de la consciencia prosódica para el aprendiza-
je del inglés se basa también en los valores obtenidos en 
Hercios, los cuales son exactos y, aunque se alejan de la 
percepción humana de la altura hacen posible una matriz 
de validación de datos respecto a lo señalado por el edu-
cador-lingüista sobre el aprendizaje del inglés en el grupo 
experimental con seis estudiantes universitarios. 

Cantero (2002) implementa satisfactoriamente 
los Hercios en su modelo de enseñanza del inglés desde la 
prosodia lingüística. Se reconoce la importancia que tiene 
realizar ejercicios prosódicos valorados desde la percep-
ción auditiva humana, ya que el profesorado de inglés no 
siempre contará con un laboratorio de voz que le permita 
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obtener la frecuencia en Hercios de las grabaciones de voz 
de sus estudiantes. En vista de esto la investigación propo-
ne, desde la práctica pedagógica, emplear como didáctica 
especializada el uso de representaciones visuales prosódi-
cas, junto a sus respectivas representaciones sonoras medi-
das en Hercios.

Esta investigación en pedagogía cuasi-experi-
mental implica tres fases: 1. Pre-test (prueba previa), 2. 
Entrenamiento musical aplicado a la enseñanza del inglés 
(programa de intervención) y 3. Post-test (prueba poste-
rior). Además se contó con un registro de comentarios e 
impresiones sobre el desempeño de cada participante en 
los ejercicios en que se basa dicho entrenamiento musical. 
Este registro se acompaña del análisis de los comentarios 
y preguntas detonantes entre el educador musical y cada 
participante del grupo cuasi-experimental. Se hace una re-
visión crítica del material didáctico implementado por el 
educador musical.

El pre-test consiste en la lectura en voz alta frente 
a un micrófono de una frase en inglés (segundo idioma) y se 
repite la misma frase en español (idioma nativo). No se re-
quiere ningún tiempo de preparación previa, ya que se bus-
ca la voz natural. Además se cuenta un audio de referencia 
de un nativo del inglés para poder hacer una comparación 
posterior. Este ejercicio pretende identificar y registrar el 
nivel de desempeño de los participantes frente al control de 
la voz en inglés previo a la intervención.

El texto que se utiliza en esta fase será:

One of the things that we were interested in is what’s the diffe-
rence between people who listen to sad music and who love it, 
and people who listen to sad music and who just can’t stand it.

El programa de intervención se basa en un en-
trenamiento en prosodia lingüística que toma como base 
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el modelo de Torrero (2020), el cual pretende aprovechar 
las habilidades y experiencias musicales para mejorar el 
aprendizaje de rasgos prosódicos como el acento y la en-
tonación en un contexto de aprendizaje del idioma inglés. 
Las habilidades musicales de las que se hace uso durante 
el entrenamiento musical están relacionadas con la capa-
cidad para escuchar y reproducir alturas determinadas en 
el idioma inglés. El entrenamiento consiste en 24 sesiones 
de una hora y media en 12 semanas (cuatro meses). Dicho 
entrenamiento musical tiene como propósito el desarrollo 
de la consciencia prosódica, es decir, la percepción de la 
altura prosódica. Estos ejercicios se acompañan de estra-
tegias audiovisuales y métodos pedagógicos relacionados 
con la enseñanza del inglés en sus componentes fonéticos, 
fonológicos o articulatorios. Asimismo, se busca la repre-
sentación gráfica del contorno de la voz, la entonación lin-
güística, entre otros.

Figura 2. Modelo de Educación Musical Aplicada a la Enseñanza del 
Inglés
Fuente: Elaboración propia con base en Torrero (2020).

La inclusión de nociones musicales para apoyar el 
taller, es la principal distinción respecto a la propuesta de 
Torrero y a las de otros autores que buscan incluir la proso-
dia lingüística en el aprendizaje de idiomas. Esta iniciativa 
pretende estimular el aprendizaje de la entonación lingüís-
tica, a través de ejercicios prácticos musicales con la voz. 
Esto con la intención de investigar si las habilidades musi-
cales pueden participar en el desarrollo de una conciencia 
prosódica. La participación de elementos musicales en este 
estudio sucede a lo largo de todo el taller. Sin embargo, su 
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presencia varía de acuerdo al ejercicio que se propone en 
cada parte del mismo. Su función general, es la de comple-
mentar la presentación de conceptos prosódicos descono-
cidos por los participantes.

El taller ofrece también llegar al último momento 
descrito por Torrero (2020) en el que el participante reali-
za un ejercicio de lectura con una toma de decisiones libre 
sobre su interpretación del texto. Asimismo, el taller per-
mite ajustar los ejercicios a las dificultades de aprendizaje 
del inglés que pueden suceden entre estudiantes dentro del 
grupo que corresponde a cierto nivel de competencia en el 
idioma: principiante, intermedio y avanzado. También, se 
permite que cada participante realice sus grabaciones sin 
verse afectado por la presencia de un colectivo o por las 
grabaciones que otros participantes hayan hecho.

La primera parte del taller puede durar alrededor 
de quince minutos, empero, si el participante toma la pala-
bra puede extenderse otros quince minutos. Esta presenta-
ción es probablemente el primer acercamiento de concep-
tos prosódicos por parte de los participantes. Se presenta 
un panorama general sin entrar en conceptos teóricos com-
plejos para no agotar al participante. Las temáticas a abor-
dar son: la presencia de la prosodia a la hora de comunicar 
emociones o intenciones, la creación de preguntas y afir-
maciones a partir de cambios en la voz, y la relación entre 
la prosodia y la interpretación que cada persona le da a un 
texto. Adicionalmente, la explicación teórica de estas tres 
temáticas se acompaña de audios y videos que brindan un 
contexto sonoro para el participante.

El componente musical de esta primera parte, se 
encuentra en la escucha de cuatro ejemplos sonoros de cua-
tro canciones en los que, a partir de la misma letra, estas 
comunican diferentes intenciones tanto musicales como 
prosódicas. Estos cuatro fragmentos de canciones hacen 
uso de solo tres palabras en inglés, I love you, por lo que su 
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escucha es rápida. Se busca que a través de estos ejemplos 
musicales se pueda evidenciar la presencia de la altura en la 
voz, a la vez que su rol en la comunicación de intenciones 
no verbales.

En la segunda parte del taller interactúan los par-
ticipantes con el contenido, por lo que se presentan con-
ceptos de prosodia lingüística en un nivel relativamente 
sencillo. Los conceptos a trabajar son: la entonación, el 
contorno melódico y la altura. Estos conceptos se presen-
tan en la manera de ejercicios para los participantes, divi-
didos en tres partes. Primero, se escucha un conjunto de 
melodías cortas y grabaciones procesadas de personas ha-
blando. Segundo, se solicita al participante que tararee el 
comportamiento de dichas melodías para que puedan me-
morizarlas y practicarlas en la voz. Por último, se solicita a 
los participantes que, en unos formatos dados, dibujen con 
líneas el comportamiento melódico de dichas grabaciones.

Las melodías son de corta duración para que sean 
fáciles de memorizar y entonar, también se procura que la 
escritura de estas esté dentro del contexto tonal, para que 
la sonoridad sea familiar a los participantes. En cuanto a las 
grabaciones de personas hablando, se presentan tanto en el 
idioma nativo del participante como en el secundario. Estas 
grabaciones son posteriormente procesadas a través de un 
proceso digital desarrollado en la herramienta Praat, donde 
se extrae el contorno melódico de la voz. El procesamiento 
que se le hace a estas permite escuchar cómo suenan solo 
los rasgos prosódicos del lenguaje hablado. Dado que se 
propone que los participantes interactúen con estas graba-
ciones, estas también deben ser de corta duración. Se pre-
tende que, luego de escuchar estas grabaciones donde solo 
se aprecia el contorno melódico de la voz, el participante 
pueda relacionar el paralelo entre el contorno melódico de 
las grabaciones con los movimientos melódicos musicales.
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La explicación del ejercicio solamente dura alrede-
dor de 10 minutos. La realización del ejercicio por parte de 
los participantes puede durar 15 minutos siempre y cuan-
do el participante muestre que entiende y puede realizar el 
ejercicio. Sin embargo, si el participante muestra dificultad 
para desarrollar el ejercicio y requiere un entrenamiento 
extra, la duración puede incrementar 20 minutos más. La 
realización de esta segunda parte del taller está divida en 
tres ejercicios lúdicos donde la dificultad se va incremen-
tando a medida que se avanza con los ejercicios.

El Ejercicio 1 es el primer acercamiento práctico del 
participante al reconocimiento de cambios de dirección 
melódica. Se crean tres melodías sencillas de alrededor de 
cuatro segundos de duración, para que el participante pue-
da escuchar y posteriormente con un lápiz en una hoja de 
papel con un formato dado pueda plasmar la dirección en 
la que cree que la melodía se está comportando. El formato 
dado es una hoja en blanco con dos tipos de información, 
estas son dos flechas apuntando hacia arriba y abajo. Se 
pretende que el participante relacione los sonidos ascen-
dentes con un trazo en la dirección de la flecha hacia arri-
ba o descendentes con un trazo en la dirección de la flecha 
hacia abajo. Además, la cantidad de eventos sonoros que el 
participante perciba no es importante, el trazo en el papel 
debe ser una línea constante que cambia de dirección cuan-
do el participante lo decida.

En cuanto a estas melodías, la primera y segunda 
melodía tienen una construcción melódica unidireccional, 
la primera es ascendente y la segunda descendente, mien-
tras que la tercera tiene un comportamiento ascendente y 
descendente para añadir más dificultad al final del ejerci-
cio. Para añadir más variedad en la escucha de los ejerci-
cios, cada melodía se reproduce con tres timbres diferen-
tes, estos son: piano, oboe y sintetizador.
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Posterior al ejercicio con el lápiz y el papel, se pide 
al participante intentar imitar el comportamiento de las 
tres melodías con la voz pronunciando el sonido de la letra 
m. El participante puede usar el trazo en el papel dibujado 
anteriormente como apoyo visual para guiarse en el ejerci-
cio de reconocer direcciones en la voz. La afinación de la 
melodía no es requerida, ya que el ejercicio busca reconocer 
auditivamente cambios de dirección melódicos y poderlos 
imitar con la voz.

Este ejercicio consiste en presentar tres melodías 
cortas a cada participante para que escuchen. En un papel 
con un formato dado, el participante debe dibujar en un 
trazo constante los cambios de dirección de las melodías. 
Con ayuda visual del trazo dibujado, el participante per-
sigue con la voz haciendo uso del sonido de la letra m, el 
contorno de las melodías buscando que identifique sola-
mente los cambios de dirección. Esta melodía cuenta con 
tres timbres distintos. El timbre uno es un sonido de piano, 
el timbre dos es un sonido de oboe y el timbre tres es un so-
nido sintetizado de onda con forma triangular.

Figura 3. Formato en blanco de 
la hoja de ejercicio.
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Figura 4. Diseño de las tres melodías.
Fuente: Elaboración propia con base en Núñez (2003).

El Ejercicio 2 pretende desarrollar de manera muy 
básica nociones de distancias entre alturas en los partici-
pantes. Para esto, de nuevo se crean tres melodías sencillas 
de alrededor de cuatro segundos de duración para que el 
participante pueda escuchar y posteriormente dibujar en 
una hoja con un formato dado. El formato dado es el mismo 
del Ejercicio 1, pero, con una información adicional. Ahora 
hay unas casillas que representan el número de eventos en 
la melodía para que el participante los pueda tener en cuen-
ta al momento de dibujar. El foco de atención en este ejerci-
cio está en la distancia entre alturas. Para la fase de dibujo, 
dado que hay dos tipos de intervalos que el participante de-
berá identificar, se sugieren dos tipos de trazo para que el 
participante pueda representar el intervalo de segunda y de 
cuarta, la segunda será una línea recta constante y la cuarta 
será una curvatura que interrumpe la línea constante. 

El comportamiento de estas melodías seguirá el 
mismo formato de la anterior: la primera tendrá solamen-
te intervalos ascendentes, la segunda los tendrá descen-
dentes, y la tercera una mezcla de los dos. En cuanto a la 
construcción interválica de estas melodías, siendo que el 
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participante debe concentrarse en la distancia entre altu-
ras, solo se usarán dos tipos de intervalos: segundas mayo-
res o menores dependiendo la tonalidad usada, y cuartas 
justas. Las dos primeras melodías tienen un total de ocho 
eventos. Sin embargo, con la intención de comprobar si el 
participante está contando los eventos, la última melodía 
tendrá siete eventos sonoros a pesar de que el formato su-
giera ocho.

Siendo que este ejercicio tiene un nivel de dificul-
tad superior al anterior, se realiza una sesión de práctica 
para entrenar la nueva convención de segunda igual a lí-
nea recta, y cuarta igual a curvatura. Para la última fase del 
ejercicio donde se pide al participante imitar con la voz el 
comportamiento de las tres melodías, se conserva el uso del 
sonido de la letra m para entonar la melodía. Sin embargo, 
ahora el objetivo es que el participante tenga una intención 
de diferenciar con la voz un salto pequeño de segunda, a 
uno de más grande como el de cuarta. La interválica final 
resultante no es importante dado que el ejercicio solo pre-
tende sensibilizar al participante acerca de las distancias 
entre alturas y como estas se sienten en la voz.

Este ejercicio presenta también tres melodías cor-
tas a cada participante para que escuchen. En un papel con 
un formato dado, el participante debe dibujar con un tra-
zo recto los intervalos de segunda, y con una curva los de 
cuarta. También deberá considerar la dirección en el caso 
de la tercera melodía. Con ayuda visual del trazo dibujado, 
el participante persigue con la voz, haciendo uso del soni-
do de la letra m, el contorno de las melodías buscando que 
haga una distinción entre el intervalo pequeño y el grande. 
Deberá considerar los cambios de dirección también en el 
caso de la tercera melodía.

Este ejercicio pretende combinar el entrenamiento 
auditivo realizado en los dos ejercicios anteriores con una 
grabación real, la intención es que el participante pueda 
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empezar a asociar los conocimientos anteriormente apren-
didos en un contexto real. Para esto se usarán ocho gra-
baciones cortas, las dos primeras son de una persona ha-
blando y las otras corresponden a las mismas grabaciones, 
pero con un tratamiento para solo escuchar las alturas. En 
cuanto a las grabaciones, las dos que no tienen tratamiento, 
una se grabó en el idioma nativo del participante y la otra 
en el idioma que está aprendiendo, ambas grabaciones son 
enunciados en forma de pregunta. En cuanto a las dos gra-
baciones con un tratamiento especial, estas son versiones 
digitalizadas de las anteriores grabaciones pero que repli-
can solo las alturas, con un timbre distinto al de la voz ori-
ginal. Estas grabaciones son realizadas con la herramienta 
Praat y este arroja tres versiones diferentes del contorno de 
la voz. La primera versión, es una onda sinusoidal con poca 
presencia de armónicos. El timbre dos es una imitación del 
programa Praat digital de la voz reproduciendo la vocal a. 
El timbre tres es una onda con forma de sierra con mucha 
presencia de armónicos.

Figura 5. Formato para el diseño de los trazos.

El Ejercicio 3 muestra el mismo proceso en el que 
cada participante escucha, dibuja e imita, pero, con lige-
ras variaciones. Para la parte de dibujo, el formato ahora 
tendrá divisiones por cada sílaba que corresponde al texto 
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de la grabación, esto con la intención de que los trazos que 
realice el participante pertenezcan a cada sílaba. Además, 
los intervalos dibujados por el participante, ya no corres-
ponderán a segundas o cuartas ya que en la voz no funcio-
na así, sino que el participante deberá dibujar los cambios 
de altura que considere grandes o pequeños. Para la parte 
de imitación con la voz, el participante hace dos ejercicios: 
primero, imita el contorno de la voz de la grabación con 
el sonido de la letra m como venía haciendo con los otros 
dos ejercicios; segundo, pronuncia el texto de la grabación 
buscando conservar el contorno de la voz practicado ante-
riormente.

Hay dos intenciones al hacer estos dos tipos de 
grabación, la que tiene texto y la que son solo alturas: la 
primera, que el participante pueda alternar la escucha de 
los dos tipos de grabaciones para hacer el ejercicio de di-
bujo e imitación con la voz más fácil; y la segunda, que el 
participante pueda a través del ejercicio de escucha en pa-
ralelo, disociar mentalmente el contenido prosódico del se-
mántico.

En el Ejercicio 3 se presentan un total de cuatro 
grabaciones a cada participante para que escuchen: dos 
grabaciones cortas de una persona hablando, y dos de las 
mismas grabaciones donde solo se aprecian las alturas. En 
un papel con un formato dado, el participante debe dibujar 
con un trazo recto los intervalos que considere pequeños, 
y con una curva los que considere grandes. También debe-
rá considerar cambios de dirección de altura de haberlos. 
Con ayuda visual del trazo dibujado y con la referencia del 
ejercicio anterior, el participante pronuncia la totalidad de 
sílabas de la grabación buscando imitar con la voz el con-
torno de alturas de las grabaciones buscando que se parez-
ca lo más posible a la grabación original.

El texto completo es have you hear that before?. Praat 
permite ubicar cada sílaba seguida de cada altura en la que 
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fue reproducida. Esta grabación se encuentra en tres tim-
bres distintos. El timbre uno es una onda sinusoidal con 
poca presencia de armónicos. El timbre dos es una imita-
ción del programa Praat digital de la voz reproduciendo la 
vocal a. El timbre tres es una onda con forma de sierra con 
mucha presencia de armónicos.

Figura 6. Diseño del contorno de la voz arrojado por Praat.

En la tercera parte del taller se busca entrenar el 
oído de los participantes para que se empiece a desarrollar 
tres habilidades en torno a la entonación lingüística, estas 
habilidades son: el reconocimiento del contorno de la voz 
como elemento independiente del habla, la diferenciación 
entre distintos contornos de la voz del idioma nativo, y la 
distinción entre la entonación del idioma nativo y el idioma 
secundario. Este entrenamiento tiene un énfasis especial en 
el lenguaje nativo del participante con el fin de que sea más 
fácil realizar los ejercicios y reflexionar frente a la temática 
de la entonación lingüística.

Si el desarrollo de esta tercera parte del taller se 
centra exclusivamente en escuchar y observar el material 
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propuesto, esta parte puede durar alrededor de diez mi-
nutos. Sin embargo, es posible que algunos participantes 
deseen interactuar en más profundidad con el material y 
hacer preguntas al respecto, lo que puede incrementar el 
tiempo de duración otros 10 o 20 minutos. Es importante 
tener presente que puede haber participantes que tengan 
preguntas y otros que no. Esto se aclara ya que puede haber 
participantes que solo muestren interés en la parte auditi-
va del material, pero no deseen hacer preguntas al respecto. 
Es importante capturar a través de comentarios de los par-
ticipantes cualquier reacción positiva o negativa que ten-
gan para determinar su percepción frente a los sonidos del 
contorno de la voz que propone el ejercicio.

Esta parte del taller hace uso de dos tipos de mate-
rial sonoro, estos son: los audios que los participantes gra-
baron en la primera parte del taller; y una versión del mis-
mo texto grabado por los participantes, pero interpretado 
por un hablante nativo. Se proponen dos ejercicios donde 
este material se pone en práctica. El primer paso del entre-
namiento propone hacer uso del audio grabado en el idio-
ma nativo por parte de los participantes al inicio del taller. 
Se aplica un procesamiento digital al audio realizado con la 
herramienta Praat en el que se extrae el contorno melódico 
de dichas grabaciones. Como apoyo visual, se puede hacer 
uso también de las gráficas que dispone Praat para la visua-
lización del contenido melódico de la voz. 

El primer paso, consiste en mostrarle al partici-
pante un par de veces el audio de la grabación que hizo 
en el idioma nativo al principio del taller, pero procesado 
por Praat para que solo se escuche el contorno de la voz. 
Se pretende intercalar la grabación procesada con la gra-
bación sin procesar, con el fin de que el participante pueda 
empezar a reconocer la entonación lingüística. Una vez se 
muestran los audios, se puede mostrar la gráfica visual rea-
lizada por Praat. La intención es que el participante pueda 
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apreciar el contorno melódico de su propia voz para que 
pueda reflexionar sobre su sonido.

El segundo paso, consiste en mostrar al partici-
pante un par de veces una grabación del mismo texto ya 
escuchado en el paso uno, pero interpretado por una per-
sona diferente que también es hablante nativo. Esta graba-
ción también se presenta primero sin ningún tipo de pro-
cesamiento, y luego procesada para que solo se aprecie el 
contorno melódico. Estos audios también se pueden acom-
pañar de una gráfica realizada por Praat. En este paso, la 
intención es que el participante pueda apreciar una versión 
distinta a partir del mismo texto que ya conoce para que 
pueda reconocer diferencias y pueda continuar reflexio-
nando en torno a la entonación lingüística.

El tercer y último paso consiste en solicitar al par-
ticipante que socialice qué diferencias puede percibir entre 
las dos grabaciones escuchadas anteriormente. La inten-
ción es hacer explícito el proceso de reflexión que el par-
ticipante ha ido desarrollando en los ejercicios anteriores y 
dejar registro de qué descripciones fueron dadas por cada 
participante.

Esta tercera parte del taller permitió mostrar al 
participante la grabación en el idioma nativo que hizo en 
la primera parte, unas veces sin procesamiento, y otras con 
procesamiento donde solo se aprecian las alturas. Asimis-
mo, se muestra al participante una versión de una persona 
diferente de la grabación antes mencionada, unas veces sin 
procesamiento, y otras con procesamiento donde solo se 
aprecian las alturas. También se muestra al participante las 
dos grabaciones antes trabajadas y se le pide que haga una 
descripción de las diferencias que percibe entre la entona-
ción lingüística de las dos. 

La frase utilizada en idioma nativo es: También por 
ejemplo en la gastronomía, bien sabemos que es muy diferente prepa-
rar una comida a un plato fuerte que un postre. Esta frase también 
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se puede escuchar en tres timbres distintos que ofrece Pra-
at. El timbre uno en un sonido de onda sinusoidal sin ar-
mónicos en registro grave. El timbre dos es una emulación 
digital del sonido de la voz humana en un registro medio. 
Y el timbre tres es una onda en forma de sierra con muchos 
armónicos en un registro agudo.

Este ejercicio es similar en ejecución al ejercicio 
anterior con la diferencia de que, en este, se propone im-
plementar el audio grabado en el idioma extranjero por 
parte de los participantes al inicio del taller. Sin embargo, 
es importante destacar que algunos participantes pueden 
sentirse incómodos al escucharse hablando en un idioma 
extranjero. Por ello, se recomienda presentar al participan-
te los contenidos de este ejercicio con la mayor claridad 
posible, para que estos se puedan preparar para afrontar 
el ejercicio. Estos audios también son procesados con la 
herramienta Praat para extraer el contorno melódico de 
dichas grabaciones. Como apoyo visual, también se puede 
hacer uso de las gráficas que dispone Praat para la visuali-
zación del contenido melódico de la voz.

El primer paso consiste en mostrar al participante 
un par de veces el audio de la grabación que hizo en el idio-
ma extranjero al principio del taller, procesado para que 
solo se escuche el contorno de la voz. Se pretende intercalar 
la grabación procesada con la grabación sin procesar, con 
el fin de que el participante pueda empezar a reconocer la 
entonación lingüística del idioma extranjero. Los audios se 
pueden acompañar de una gráfica realizada por Praat. La 
intención es que el participante pueda apreciar el contorno 
melódico de su propia voz en el idioma extranjero para que 
pueda reflexionar sobre su sonido y sus diferencias respec-
to al idioma nativo.

El segundo paso consiste en mostrar al participan-
te un par de veces una grabación del mismo texto ya escu-
chado en el paso uno, pero interpretado por un hablante 
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nativo. Esta grabación se presentará primero sin ningún 
tipo de procesamiento y luego procesada para que solo 
se aprecie el contorno melódico. Estos audios también se 
acompañan de una gráfica realizada por Praat. La intención 
es que el participante pueda apreciar una versión distinta a 
partir del mismo texto que ya conoce, para que pueda reco-
nocer diferencias y pueda continuar reflexionando en torno 
a la entonación lingüística.

El tercer paso consiste en solicitar al participante 
nuevamente que socialice las diferencias que puede perci-
bir entre las dos grabaciones. La intención es hacer explí-
cito el proceso de reflexión que el participante ha ido de-
sarrollando en los ejercicios anteriores y dejar registro de 
cuáles descripciones fueron dadas por cada participante.

Este ejercicio permitió mostrar al participante la 
grabación en el idioma extranjero que el participante hizo 
al principio del taller, unas veces sin procesamiento, y otras 
con procesamiento donde solo se aprecian las alturas. Ade-
más se muestra al participante una versión de una persona 
diferente de la grabación antes mencionada, unas veces sin 
procesamiento, y otras con procesamiento donde solo se 
aprecian las alturas. El participante escucha las dos graba-
ciones antes trabajadas y se le pide que haga una descrip-
ción de las diferencias que percibe entre la entonación lin-
güística de las dos. El texto en inglés que se utiliza es: One 
of the things that we were interested in is what’s the difference between 
people who listen to sad music and who love it, and people who listen 
to sad music and who just can’t stand it.

La cuarta parte del taller busca llevar a la práctica 
la habilidad para imitar la entonación lingüística en el idio-
ma extranjero por parte de los participantes. Para desarro-
llar esta práctica se solicita a los participantes realizar un 
ejercicio de imitación de una grabación en inglés a partir 
de unas instrucciones dadas. Esta parte, a diferencia de las 
anteriores, requiere unos audífonos y un micrófono. Se re-
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comienda de ser posible realizar esta parte del taller en una 
hora o día diferente a las demás para que el participante 
pueda tener el mejor rendimiento posible. La realización 
general de esta sección del taller se puede pensar en tres 
momentos. En el primer momento, se practica solamente 
la pronunciación del texto a imitar sin ningún audio de re-
ferencia. Aquí el objetivo es clarificar preguntas en cuanto 
a pronunciación o significado de las palabras del mismo si 
las hay. En el segundo momento, se práctica solamente el 
contorno melódico de la grabación a partir de la escucha 
y entonación del mismo. En este momento, el objetivo es 
que el participante pueda pensar el lenguaje como sonido 
para que le sea posible alejarse del significado de las pala-
bras y así pueda familiarizarse con los sonidos a imitar. La 
tercera y última parte consiste en ensamblar las dos difi-
cultades anteriores, texto y prosodia. Siendo que se busca 
que el participante imite con la voz el contorno melódico 
de otra persona, para facilitar el ejercicio se sugiere que las 
grabaciones correspondan a voces masculinas o femeninas 
dependiendo de la voz del participante. 

Para la realización de todo el ejercicio de imi-
tación, es posible y se recomienda hacer uso de todas las 
herramientas disponibles para facilitar el trabajo del par-
ticipante. Algunas de estas ayudas pueden ser: ralentizar 
digitalmente los audios para que el participante pueda es-
cuchar y practicarlos mejor, o hacer uso de material visual 
con gráficas para acompañar los audios que los participan-
tes tienen que imitar. La duración de esta parte del taller 
puede ser muy variada, pues el ejercicio puede ser de mayor 
exigencia para algunos de los participantes. 

Durante este ejercicio el participante podrá prac-
ticar solo la pronunciación del texto, el instructor puede 
aclarar cualquier pregunta en cuanto a pronunciación o 
significado de las palabras. La intención es que el partici-
pante pueda reducir la dificultad del ejercicio de imitación 
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al no tener dudas en la pronunciación del texto. El partici-
pante puede escuchar varias veces la grabación que debe 
imitar. La intención es que el participante identifique ele-
mentos generales del audio como su duración y su texto. 
Además, el participante puede practicar la interpretación 
de la entonación lingüística del audio que se busca imitar. 
Para lograr esto, se indica al participante que trate de se-
guir el contorno de la voz de la grabación con la pronuncia-
ción del sonido de la letra m, a la vez que suena la grabación 
original como si de una melodía de una canción se tratase. 

Asimismo, el participante puede combinar la lec-
tura del texto realizada con la práctica de la entonación, 
mientras suena la grabación a imitar. Para lograr esto, el 
participante primero interpreta el texto sin el audio de re-
ferencia, y posteriormente trata de imitar la grabación en 
inglés mientras esta suena en tiempo real en los audífonos 
del participante. Se sugiere que cada intento que haga el 
participante pueda ser grabado con el fin de que estos pue-
dan retroalimentar el desempeño. Se recuerda que el parti-
cipante puede intentar cuantas veces considere necesario 
el ejercicio.

Para poder aislar la grabación entrante del micró-
fono del participante, del audio de la grabación original que 
se está reproduciendo es necesario un programa externo en 
el computador del tallerista. En el caso de este estudio ex-
ploratorio, se optó por un plugin de la aplicación gratuita 
OBS.

Por último, el participante puede analizar y com-
parar la grabación con la que haya quedado más satisfecho. 
Para esto se superpone la grabación final del participante 
con la grabación original para hacer una escucha simultá-
nea de las mismas y así poder comentar sus similitudes y 
diferencias. Si después de esta escucha, el participante de-
sea intentar una nueva interpretación, este puede hacerlo. 
Esta última parte tiene dos finalidades, en primer lugar, se 
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busca que el participante pueda reconocer auditivamente 
que tan cercana es su interpretación con respecto a la gra-
bación original. Y en segundo lugar, se busca que el partici-
pante pueda comentar su opinión con respecto a la realiza-
ción del ejercicio de imitación.

Este último momento del taller hace posible que el 
participante realice una práctica solo de la pronunciación 
del texto de la grabación sin pensar en prosodia. Escuche la 
grabación a imitar un par de veces para que el participante 
identifique aspectos generales y se familiarice con esta. Se 
practica solo la interpretación del contorno melódico de la 
grabación con la pronunciación del sonido de la letra m. 
También, se practica y graba la interpretación del partici-
pante de la grabación hasta que considere que está hacien-
do una buena imitación. El participante puede analizar la 
versión con la que esté más satisfecho, y se le pide que com-
parta su experiencia sobre la realización del ejercicio.

Figura 7. Contorno de la voz de un participante respecto al modelo de 
un nativo del inglés.

Uno de los textos en inglés utilizados es: Especially 
nowadays, where everybody has some kind of electronic device where 
you are staring at a screen, I think that doesn’t really help your stress 
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levels to go down. Este audio es grabado en voz de una mujer y 
de un hombre nativos del inglés.

El taller finaliza con un ejercicio libre para que 
cada participante se relaje tras completar los ejercicios an-
teriores. Además, esta fase también sirve como evaluación 
de la capacidad de los participantes para gestionar la en-
tonación lingüística en inglés. Es importante señalar que 
esta evaluación sirve como registro de comparación con la 
primera grabación que los participantes realizaron en sus 
primeros ejercicios del taller y no conlleva ningún tipo de 
calificación. El ejercicio consiste en la lectura libre de un 
texto dado sin ninguna referencia auditiva, lo que brinda 
a los participantes la oportunidad de explorar sus propias 
intenciones prosódicas en la lectura. Tras la lectura, se pide 
a los participantes que aporten sus comentarios sobre el 
conjunto del taller, lo que resulta valioso para captar cual-
quier idea adicional que pueda complementar los resulta-
dos obtenidos a lo largo del taller. La duración de esta fase 
libre es variable, sin embargo, suele durar unos treinta mi-
nutos.

A continuación se presentan algunos de los resul-
tados más destacados del entrenamiento musical y el desa-
rrollo de la consciencia prosódica. 

Tabla 1. Participantes del taller.

Nombre Idioma 
nativo

Experiencia 
musical

Nivel de 
Inglés

Profesión

David Español Autodidacta Intermedio Artes Plásticas

Gurleen Español Ninguna Intermedio Literatura

Juan Español Autodidacta Intermedio Comercial

Perry Español Ninguna Intermedio Programación

Diego Español Autodidacta Intermedio Ingeniería

Crystal Español Ninguna Intermedio Artes Escé-
nicas

Fuente: Elaboración propia.



91

Educación Musical aplicada: EnsEñanza dEl inglés, consciEncia prosódica 
y cancionEro infantil

La duración del taller fue de 12 sesiones semanales 
con un promedio de 2 horas con 15 minutos cada sesión. 
Las actividades variaron, desde 12 minutos la más breve, a 
97 minutos la más extensa. Todos los participantes consi-
guieron terminar satisfactoriamente cada parte del taller. 
La duración de cada parte del taller estuvo determinada 
por dos factores: el interés del participante por volver a 
intentar un ejercicio complejo y el interés del participante 
por debatir un tema durante el taller. Es por esto que pue-
de confirmarse que la atención, la concentración y el inte-
rés de los participantes puede diferenciarse con referencia 
a los contenidos de aprendizaje del inglés, las actividades 
específicas, el instructor o educador musical que dirige las 
sesiones, así como por el trabajo colaborativo con otros 
participantes del grupo.

Entre las observaciones sobre el desempeño y co-
mentarios de David realizados en el taller, están: El parti-
cipante es nativo del español y estudiante del programa de 
Licenciatura en Artes Plásticas de la ASAB, Colombia. Tie-
ne experiencia musical previa de manera autodidacta y se 
encuentra inscrito en el nivel intermedio de los cursos uni-
versitarios de inglés. David realizó sus dibujos digitales con 
apoyo de una computadora tablet. El participante tiene una 
fuerte conexión quinestésica con el dibujo digital, lo cual 
facilitó el dibujo de la altura musical y de los cambios en la 
dirección melódica. Sin embargo, no reconoció la melodía 
que tenía solo siete eventos y tuvo dificultades para identi-
ficar con precisión la proporción de los intervalos, lo que se 
reflejó en sus dibujos del contorno de la voz. En general, el 
participante era capaz de captar el contorno de las graba-
ciones, en ocasiones sus dibujos no representaban con pre-
cisión ciertos detalles. Asimismo, el participante no estaba 
acostumbrado a escuchar su voz hablada, expresó sorpresa 
y curiosidad al escuchar solo el contorno de su voz. 
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Figura 8. Percepción de la altura de la melodía.

Algunos comentarios recolectados durante esta 
parte del taller son: “[…] me acabo de dar cuenta que nunca 
me detengo a pensar en cómo modulo la voz cuando leo, lo 
cual entorpeció mi lectura en inglés”, “[…] tiendo a utilizar 
mucho el registro agudo de mi voz sin darme cuenta y quie-
ro trabajar en ello” y “[…] el registro de mi voz en inglés es 
parecido al español, pero, más exagerado”. El participante 
hizo tres intentos de imitación del modelo de un hablan-
te nativo del inglés después de haber practicado el texto 
y la prosodia. El resultado final es bastante preciso en la 
sincronización de las sílabas y en los cambios de dirección 
melódicos del ejercicio. Sin embargo, faltó precisión en la 
imitación de las alturas del modelo. 

Por último, David señala que el taller está muy 
bien pensado. Lo primero, no es sencillo enseñar de forma 
tan simple una sensibilidad hacia algo que no notamos. Lo 
segundo es que sí tiene bastante importancia, sobre todo 
lo que se refiere al lenguaje y cómo atendemos a él y a las 
ideas que queremos expresar mediante diferentes formas. Y 
tercero, es muy preciso el no involucrar de una vez la voz, 
ya que la voz y la pronunciación están cargadas de un mon-
tón de cosas, no solamente como el lugar donde uno nace 
y de donde uno habita, sino también en el contexto de la 
persona, de cómo es la persona, de su personalidad, etc. Me 
parece que el taller también fue muy preciso en empezar 
primero por los sonidos, para hacer un reconocimiento y 
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para hacer una simple expresión de lo que está pasando. 
Esto me parece que ayuda a que la persona se ajuste y pien-
se en ciertos parámetros que son importantes, sobre todo 
cuando uno empieza a mirar las tres entonaciones: neutra, 
aguda y grave de la voz de las personas en el primer ejercicio. 

David también menciona que los ejercicios le pare-
cieron muy interesantes, le gusta mucho el tema en varias 
cosas. El participante señala que es muy agradable encon-
trar cómo realmente se está trabajando y se hacen cosas 
simples en apariencia para poder ejemplificar, mostrar y 
desarrollar este tipo de estudios que también son bastan-
te importantes. He trabajado mucho en saber cómo llevar 
esos tiempos, esas cosas, en improvisar sobre todo con eso 
que ahora sé que se llama prosodia para poder llamar la 
atención de las personas. Yo también trabajo como profe-
sor, y es aún más complejo, ya que estoy sometido casi todo 
el tiempo al público y debo expresarme con claridad. He te-
nido que generar muchas estrategias, tanto visuales como 
sonoras, para que empiecen a hacer realmente efectivas, o 
cómo convencer a las personas. Se puede decir que sin sa-
berlo la prosodia me ha servido para empezar a regular y 
saber en qué espacio debo expresarme.

También es que no es lo mismo expresarme con un 
estudiante que con mi papá o con mis amigos. Ahí van en 
diferentes tonos y utilizo más o menos cosas. La prosodia 
me ha ayudado a separar mi voz y mi performance, lo que 
puedo llegar a hacer para unas cosas y para otras, para unas 
necesito más profesionalismo que para otras. Y no tengo 
que estar todo el tiempo soltando datos técnicos o expre-
sándome como si estuviera hablando frente a un auditorio 
con 300 personas. La prosodia podría servir para entender 
cómo regular la voz en distintos espacios y también para 
entenderse a uno mismo.

El segundo participante fue Gurleen, ella también 
es escritora de profesión, comenta que tiene mayor dominio 
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del idioma en la parte escrita y es menos segura en la parte 
hablada. Gurleen tiene un nivel intermedio de inglés que ha 
aprendido por sí misma. Sin embargo, ahora quiere mejo-
rar su nivel de conversación. Gurleen no tiene ningún tipo 
de experiencia previa con la música. Ella optó por utilizar 
un bolígrafo e imprimir las hojas de ejercicios. Durante las 
tres melodías iniciales, le resultó difícil asociar los sonidos 
agudos y graves con los trazos ascendentes y descendentes, 
por lo que necesitó un entrenamiento adicional. Con este 
entrenamiento, fue capaz de identificar correctamente la 
dirección de la cuarta melodía, pero, experimentó dificul-
tades en las melodías posteriores, incluyendo los ejercicios 
de contorno de voz, tampoco reconoció la melodía con solo 
siete sonidos. A pesar de ello, perseveró y completó la tota-
lidad del ejercicio lo mejor que pudo.

Figura 9. Percepción de la altura melódica.

Además Gurleen mostró dificultad para asociar 
los sonidos digitales del contorno de la voz con los de su 
propia grabación. Sin embargo, empezó a desarrollar la ca-
pacidad para asociar dichos sonidos con las grabaciones, 
ella menciona que el ejercicio le pareció curioso, aunque 
después de un tiempo generó fatiga auditiva al tratar de ha-
cer esfuerzo para seguir la grabación. Algunos comentarios 
a destacar son: “[…] al principio me parecían solo ruidos, 
quizás me esperaba algunos sonidos más musicales como 
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los de una canción, pero progresivamente pude entenderlos 
más”; y “[…] después de escuchar más grabaciones me pare-
ció curioso cómo cambia el uso de la voz dependiendo del 
contexto”. El resultado final de Gurleen muestra un consi-
derablemente alto grado de precisión en la sincronización 
de sílabas y cambios en la dirección melódica. El único as-
pecto en el que faltó precisión fue en la imitación de las 
variaciones de tono del modelo. 

Gurleen sostiene que el taller fue muy bueno, di-
jiste que me esperara cosas nuevas, cosas que nunca había 
hecho antes. Y creo que sí, cumpliste con eso, hubo una for-
ma perfecta de combinar las cosas que ya sabía con algunas 
actividades nuevas. Me gustó la progresión de las activi-
dades, la secuencia, primero se entiende qué es el lenguaje, 
luego cómo imitar a los demás y después se une todo, se ve 
el significado para el futuro. Fue lógico y funcionó. Ade-
más, Gurleen señala que las actividades estaban bien pen-
sadas y cada una por si sola podía realizarse sin tener tanta 
explicación. Sin embargo, la única parte que no le gustó fue 
tener que usar audífonos. Si estuviéramos en persona, sería 
ideal, menos audífonos, menos dificultades técnicas, pero, 
estaba intrigada y emocionada todo el tiempo, a pesar de lo 
largo que fueran las 12 sesiones del taller.

El tercer participante fue Juan, quien se desempe-
ña como asesor comercial que está aprendiendo inglés de 
forma autodidacta y tiene un nivel intermedio. Juan co-
menta que le cuesta el inglés en su forma hablada. En cuan-
to a experiencia musical, toca la guitarra desde la infancia 
y sabe leer partituras, quiere realizar estudios en música 
en el futuro. Juan decidió imprimir las hojas de ejercicios 
y utilizar un lápiz para los trazos. Dada su experiencia to-
cando guitarra, el participante logró distinguir fácilmente 
cambios de dirección melódica. Sin embargo, hubo algunas 
imprecisiones en la proporción de los intervalos de las me-
lodías. El participante reconoció la melodía con solo siete 
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eventos y los dibujos del contorno de la voz fueron exacta-
mente los esperados.

Juan también logró asociar con facilidad los soni-
dos digitales del contorno de la voz con los de la grabación 
sin procesar. Además, el participante mostró una gran cu-
riosidad por los sonidos del contorno de la voz en su idioma 
secundario, llegando a ser capaz de describir diferencias en 
su entonación prosódica del español y del inglés, y reflexio-
nar en torno a ello. Algunos comentarios a señalar son: “[…] 
de algún modo sabía que esos sonidos del contorno de la 
voz existían, pero, nunca los había escuchado aislados”; y 
“[…] pensé que se trataba solo de escuchar la entonación de 
las palabras en inglés y el ejercicio se siente como escuchar 
las alturas de un instrumento, y creo que uno podría estu-
diarlas como tal”. Asimismo, Juan expresó incomodidad a 
la hora de practicar la entonación de manera independiente 
al texto. El resultado final muestra un alto grado de preci-
sión en todos los ámbitos prosódicos, tanto en la sincro-
nización de las sílabas, como en los cambios de dirección 
melódica y las alturas del modelo. 

Figura 10. Percepción de la altura melódica

Juan señala que no hubo ningún ejercicio que le 
pareciera incómodo, todos los ejercicios me parecieron 
excelentes. Cada vez que veía el cambio de mí mismo, es 
decir, uno siente el cambio y uno escucha los sonidos. En 
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cuanto al enfoque del estudio, está siendo genial, porque 
la persona que habló al inicio no es la misma que habla al 
final, eso sentí. Me hubiera gustado un poco más de espa-
cio para trabajar el texto en el ejercicio cuatro, pero, eso es 
más cosa mía, lo siento, porque quería seguir el texto. Pero 
todo perfecto, excelente, me gustó mucho todo. Por último, 
Juan sostiene que cree que después del taller va a pensar 
más en los sonidos. Reconoce que él se enfoca mucho en la 
pronunciación del inglés, pero, le falta poner más atención 
a la intención, la prosodia, lo que estamos hablando. Creo 
que después de esto voy a pensar diferente en la pronun-
ciación de los sonidos y la intención que le quiero dar a las 
palabras.

El cuarto participante fue Perry, quien es un pro-
gramador. Debido a su formación como programador, el es-
tilo de aprendizaje de Perry está más orientado a lo visual 
que a lo auditivo, por lo mismo, está interesado en explorar 
nuevos métodos para mejorar su experiencia de aprendi-
zaje de idiomas. Perry no tiene ningún tipo de experiencia 
musical. Este participante hizo uso de un dispositivo digi-
tal para los dibujos de esta sección. El participante mostró 
que tiene la capacidad para distinguir cambios de dirección 
melódica. Sin embargo, no reconoció que la melodía que te-
nía solo siete eventos y tuvo dificultades para identificar 
con precisión la proporción de los intervalos. Por otra par-
te, sus dibujos del contorno de la voz son bastante precisos 
en cuanto al trazo que se esperaba lograr. 

Perry pudo establecer una conexión entre el soni-
do digitalizado del contorno de voz y su propia grabación. 
Sin embargo, comenta que a veces solo podía seguir los so-
nidos con un apoyo visual de una gráfica que muestre las al-
turas. Esto despertó una gran curiosidad por entender más 
sobre el tema. Algunos comentarios recolectados durante 
esta parte del taller son: “[…] es curioso que cuando no es-
toy mirando la gráfica solo puedo seguir los sonidos en mi 
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mente por unos segundos”, y “[…] pensé que las alturas de 
mi voz se comportaban de manera diferente en mi segun-
da lengua”. El participante hizo cinco intentos de imitar el 
texto modelo y la prosodia. Al principio, el participante ex-
presó incomodidad y dificultad a la hora de practicar la en-
tonación de manera independiente al texto. Sin embargo, 
después de intentar varias veces el ejercicio, logró sentirse 
más cómodo y pudo desarrollar el ejercicio con normalidad. 
El resultado final muestra un alto grado de precisión en to-
dos los ámbitos prosódicos, tanto en la sincronización de 
las sílabas, como en los cambios de dirección melódica y las 
alturas del modelo. 

Además, Perry mencionó no sé por qué, pero, el 
ejercicio de tararear me parecía intimidante. Sentí que no 
podía hacerlo. Después del taller, creo que todavía me sen-
tiría intimidado con desconocidos. Pero en este momento, 
me siento mucho más cómodo tratando de decir las pala-
bras que tengo dudas sobre cómo se pronuncian correcta-
mente. Esto es porque no tengo una buena comprensión 
consciente de los tonos. Creo que, si trato de imitarlos, lo-
graré alguna coincidencia natural, pero, no siento que en-
tiendo lo que estoy haciendo lo suficientemente bien. Tam-
bién creo que fue una buena idea tratar de explorar y tratar 
de centrarse en los tonos un poco primero. Los tonos se me 
hicieron mucho más difíciles de entender y escuchar, el vo-
lumen y las pausas me fueron mucho más obvias. Sentí que 
los tonos son difíciles de percibir a pesar de que son claros. 
Quiero decir que fue divertido trabajar en el ejercicio de 
imitación. Ir descubriendo diferentes lugares donde tenía 
problemas ya sea con la pronunciación de ciertas palabras, 
con la comprensión de las pausas de la grabación, cuando 
dejar rodar las palabras más rápido porque había una uni-
dad natural de significado, etc. Se sentía como que había 
un equilibrio entre los sonidos que una frase puede tener, y 
los que uno puede añadirle. Asimismo, diría que no he visto 
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esto antes en el aprendizaje de idiomas. No se ve mucho 
enfoque en el ritmo y prosodia en general, porque como que 
todo está en un nivel más alto que las palabras individuales.

El quinto participante fue Diego, quien es un his-
panohablante nativo que actualmente está aprendiendo 
inglés en un nivel intermedio. Diego es ingeniero eléctrico 
de la Universidad Distrital, comenta que su estilo de apren-
dizaje es principalmente visual, lo que hace que la parte ha-
blada de la segunda lengua sea más desafiante para él. De 
niño, Diego aprendió a tocar el violín, aunque actualmente 
no lo toca. Diego también hizo uso de un dispositivo digi-
tal para los dibujos de esta sección. El participante logró 
distinguir los cambios de dirección melódica después de 
varias repeticiones. Sin embargo, presentó algunas impre-
cisiones en la proporción de los intervalos de las melodías 
y no reconoció la melodía con solo siete eventos. Por otra 
parte, los dibujos del contorno de la voz fueron bastante 
precisos, aunque el participante añadió que sintió que se 
movían muy poco melódicamente, especialmente, el que 
estaba en inglés. 

Diego comenta que pensaba que el registro de su 
voz era más grave de lo que los sonidos mostraban. El parti-
cipante mostró gran curiosidad por explorar las diferencias 
entre su propia entonación del idioma nativo y el inglés. 
Algunos comentarios recolectados durante esta parte del 
taller son: “[…] siento que las alturas en mi inglés son más 
desorganizadas” y “[…] cuando leí el texto en inglés tenía 
unas intenciones diferentes a las que resultaron”. La frase 
en inglés que tomó como muestra fue:

One of the things that we were interested in is what’s the difference between 
people who listen to sad music and who love it, and people who listen to sad 
music and who just can’t stand it.
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Diego menciona que siente que la primera parte 
de los dibujos es interesante, pero quizás se podrían haber 
obtenido resultados más interesantes si no se hubieran di-
bujado las líneas. Dice esto porque de cierta forma se con-
diciona a las personas cuando se les da instrucciones sobre 
cómo hacer el ejercicio. Hubiera sido más interesante, solo 
por curiosidad, ver qué dibujan las personas sin ninguna 
instrucción y ver qué cosas entienden al escuchar la músi-
ca. En cuanto a la segunda parte de los dibujos, cuando ya 
estaba la cantidad de tonos, me pareció curioso que no me 
había dado cuenta de que eran ocho tonos, solo hice un di-
bujo. Me llama la atención que no prestamos mucha aten-
ción a los detalles. Me gustó la parte de dibujar los contor-
nos de la voz. En el audio en español, sentí más variedad, 
pero en el que estaba en inglés no, no sé por qué me costó 
más. Es interesante pensar en cuan conscientes o específi-
cos podemos ser en la escucha de un segundo idioma. Ah, y 
me gustó la introducción de la primera parte, por ejemplo 
para las personas que no conocíamos del tema, no sabía que 
la prosodia se asociaba con algo así, pensé que era algo más 
de literatura. 

Respecto a la parte de escuchar mi propia voz sin-
tetizada en español e inglés, el texto en castellano estuvo 
bien, pero, el texto en inglés me salió muy forzado. Diego 
considera que es interesante tener programas para obser-
var cómo uno realmente maneja un idioma. En inglés siento 
que solo leo y sin pensar, por lo que al momento de hablar 
sueno igual de plano. Supongo que una persona que hable 
el idioma nativamente va a notar que soy extranjero. Sentí 
que algunas partes del taller fueron complicadas, especial-
mente la parte de imitar las alturas. Sentí que fue extraño 
no tener una referencia con las palabras, al menos para mí, 
lo que hizo complejo el entender que el ejercicio no era de 
lectura. Cómo soy una persona muy visual, quería ver en las 
gráficas cómo se comportaban los sonidos para poderlos 
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imitar con mi voz. Sin embargo, una vez que me ayudaste a 
entender que era un tema de utilizar los oídos, cerré los ojos 
y de repente la tarea se completó de forma más sencilla, fue 
muy chévere en ese momento. En cuanto a la última parte 
del taller, fue como jugar, lo cual me pareció divertido para 
relajarme después de haber hecho los ejercicios. También 
porque me permitió explorar que se podía hacer con la voz.

Según Diego, el taller en su totalidad me sirvió 
porque me enseñó una nueva forma de mejorar mi inglés, 
sobre todo porque me dijiste que esa fue la estrategia que 
usaste para aprender inglés, eso me motivó. También me 
gusta porque es un método totalmente empírico, no se 
me habría ocurrido a mí porque soy muy tradicional en el 
sentido de que creo que las cosas funcionan como son y no 
pienso mucho en la innovación. Esta forma de aprender no 
es muy natural para mí. Así que sí, he aprendido algo. Es 
interesante que podamos analizar el estudio de otra lengua 
desde una perspectiva más rítmica y musical.

La última participante fue Crystal, quien trabaja 
como docente de artes escénicas y tiene experiencia mu-
sical al participar en el coro de la iglesia, donde aprendían 
canciones de oído en vez de partitura. Debido a su profesión 
y su experiencia, su proceso de aprendizaje está más cen-
trado con el sonido que con lo visual. Crystal también hizo 
uso de un computador para los dibujos de esta sección. Sin 
embargo, debido a su poca experiencia con la tecnología, le 
fue difícil hacer trazos continuos y sin tantas curvaturas. 
La participante logró fácilmente distinguir los cambios de 
dirección melódica, y debido a la dificultad técnica con el 
dispositivo de dibujo, no se pudo registrar la proporción de 
los intervalos de las melodías. Sin embargo, logró reconocer 
la melodía con solo siete eventos y los dibujos del contorno 
de la voz fueron bastante precisos. Algunos comentarios 
recolectados durante esta parte del taller son: “[…] por al-
guna razón siento que hago más cosas interesantes con mi 
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voz en mi idioma secundario, suena más musical”, y “[…] 
pensé que había hecho más cosas con la voz en la lectura 
del idioma nativo”. 

Figura 11. Percepción de la altura melódica.

Crystal hizo doce intentos para imitar la graba-
ción. La participante se mostró muy cómoda a la hora de 
practicar la entonación de manera independiente al texto, 
por lo que decidió practicar este ejercicio una gran canti-
dad de veces. Es importante aclarar que, dado el nivel bá-
sico en el idioma español de la participante, fue necesario 
ralentizar un poco el audio modelo con el fin de garantizar 
una mejor pronunciación por parte de la participante. No 
obstante, el resultado final es bastante preciso en cuanto a 
los cambios de dirección melódica y las alturas del modelo. 
Por otra parte, la sincronización de las sílabas tuvo algunas 
imprecisiones. 

Asimismo, Crystal menciona que se sentía frustra-
da al no entender lo que necesitaba saber para poder ejecu-
tar completamente el ejercicio, eso no es tu culpa. Esa es mi 
curva de aprendizaje. Durante el taller sentía que me falta-
ba algo de conocimiento o de interior para poder completar 
el ejercicio. Pero al final lo entendí y creo que podría volver 
a hacer el taller con mayor comprensión. Es como cuando te 
entrenas para algo y al principio estás muy nervioso porque 
no sabes lo que estás haciendo. Y luego al final lo entiendes. 
Otra cosa es que el instructor fue increíblemente paciente, 
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sabía del tema y eso se transmite muy bien. Es muy útil que 
disfrutes con lo que haces, que seas paciente con lo que ha-
ces y que estés dispuesto a dejar que la persona con la que 
trabajas se sienta cómoda. El taller también fue divertido. Y 
pude incorporar todo lo que vimos. Para mí, que soy profe-
sora de teatro, hay cosas que creo que sé y que a lo mejor en 
realidad no sé. Es curioso escuchar tu voz en inglés y que te 
guste más hablar inglés que español.

Por último, Crystal sostiene que es beneficioso en 
el sentido de que veo que aprender una segunda lengua, o 
al menos el acento de otro idioma, tiene algo musical. Por 
ejemplo, en el acento irlandés siento que hay mucho de eso, 
suben y bajan con unos tonos muy peculiares. Hay como 
un tono y un ritmo, y ser capaz de oírlo, entenderlo y su 
movimiento es realmente hermoso. Ahora me doy cuenta 
de que hay capas, ha sido genial. Así que fue divertido, pero 
también beneficioso, muy útil para mí. 

Para mí personalmente, los diferentes registros 
cuando escuchábamos los contornos de la voz, grave, me-
dio y alto, eran interesantes, pero, no eran realmente útiles. 
El registro medio sí, las otras dos, como el grave, eran tan 
graves que estaban fuera de mi rango auditivo creo. Podía 
oírlo, pero, estaba fuera de la parte de procesamiento de mi 
cerebro. Y la parte alta solo suena como un mosquito. Para 
cerrar, ha sido interesante, útil, y creo que sería muy bueno, 
desde mi punto de vista, para los actores que quieren entre-
nar y conseguir que sus voces sean perfectas. 

Crystal menciona que hubo un tiempo en el que 
ella estaba en una obra en la que tenía que aprender a ha-
blar con acento de Manchester. Así que ella vio una pelícu-
la una y otra vez para conseguir que su acento coincidiera 
con el acento de Manchester. Obtuvo altas calificaciones 
por su acento. Era una competición y le señalaron que tenía 
un acento muy preciso, pero trabajó mucho para conseguir-
lo. Crystal considera que este tipo de actividades, como el 
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movimiento del tono y la entonación pueden ser muy útiles 
para los actores.

Respecto a los resultados generales del taller, se 
observa que los ejercicios del taller tuvieron mayor dura-
ción para los participantes sin algún tipo de experiencia 
previa en conocimientos musicales. David, Juan y Diego tu-
vieron un mejor desempeño en el entrenamiento musical y 
el desarrollo de la consciencia prosódica, quienes contaban 
con experiencia al tocar un instrumento: guitarra, piano y 
violín, respectivamente. Asimismo, ellos tenían el mismo 
nivel intermedio de inglés que el resto del grupo. Sus parti-
cipaciones fueron sobresalientes en el ejercicio que reque-
ría escuchar un conjunto de melodías y después dibujar con 
un trazo el comportamiento agudo o grave de estas melo-
días. Juan fue quien menos tiempo tardó en completar el 
taller y Perry fue quien más tiempo demoró. 

Además, Juan menciona que su experiencia previa 
tocando la guitarra le dio confianza para transcribir las pri-
meras seis melodías y le permitió escuchar los sonidos para 
encontrar el comportamiento de la voz en estos ejercicios. 
Es importante añadir que el participante tres mencionó al 
terminar el taller que debido a dificultades personales y te-
ner poco tiempo no pudo hacer tantos comentarios o pre-
guntas como hubiese querido. Por otro lado, Perry señaló 
verse intimidado por la dificultad del ejercicio. Sin embar-
go, conforme avanzaron las sesiones se fue sintiendo más 
cómodo, lo que lo llevó a querer intentarlo más veces. Cabe 
mencionar que Perry menciona que el tiempo de realiza-
ción del taller por su parte fue mayor debido a su gran cu-
riosidad durante el mismo. El participante señala que tuvo 
que concentrarse atentamente en los sonidos, lo que le lle-
vó a aumentar su capacidad para reconocer los contornos 
de la voz y dibujarlos con mayor precisión. Esta curiosidad 
y concentración en los contornos de voz se trasladó a la ter-
cera parte del taller, en la que el participante hizo muchas 
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preguntas sobre su propio contorno de la voz. En general, 
la curiosidad y el interés de Perry por los sonidos derivaron 
en una mayor comprensión y apreciación de los contornos 
de la voz, lo que dio lugar a una transcripción e imitación 
más precisa del mismo.

En resumen, la duración del taller con cada partici-
pante refleja que había interés por aprender sobre el tema, 
probar los ejercicios, generar preguntas y hacer comenta-
rios. Como se ha comentado en este texto, existen estudios 
previos sobre la integración de nociones musicales en el 
aprendizaje de idiomas, como el trabajo de Vogulys (2014) 
centrado en la mejora de la conciencia fonológica en niños. 
Sin embargo, la conexión entre la música y el aprendizaje 
de idiomas, específicamente en lo que respecta a la adqui-
sición de la conciencia prosódica, sigue siendo poco explo-
rada. Este estudio ofrece una doble novedad en este asunto: 
en primer lugar, reconoce la importancia de la prosodia lin-
güística en el aprendizaje de lenguas; y en segundo lugar, 
propone ejercicios musicales para facilitar su adquisición.

Autores como Cantero, Torrero y Lee han desta-
cado la importancia de la prosodia en la producción de la 
lengua hablada, pero han señalado los retos que plantea su 
estudio y enseñanza. A pesar de la falta de estrategias para 
la enseñanza de la prosodia, el estudio exploratorio llevado 
a cabo mostró que al finalizar el taller, todos los participan-
tes comentaron haber adquirido un cierto nivel de confian-
za y curiosidad hacia la temática de la prosodia lingüística.

Esta constante en los resultados del estudio explo-
ratorio, reafirma en cierta medida que hay un desconoci-
miento acerca de la prosodia lingüística. Sin embargo, este 
desconocimiento parece no ser absoluto en todos los casos, 
ya que en la sección de comentarios al final del taller, todos 
los participantes mencionaron en algún momento haber te-
nido algún tipo de preocupación por aspectos de su propia 
voz que guardan gran relación con la prosodia lingüística. 
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Por ejemplo, el participante uno compartió haber empeza-
do a tener preocupación por el uso de la voz con el fin de 
lograr un mejor desempeño laboral como docente. 

De la experiencia compartida por el participante 
cabe resaltar expresiones como: saber con qué tono de voz 
mostrar las cosas, y generar estrategias sonoras que sean 
efectivas. Otra experiencia que vale la pena comentar es la 
de Crystal, ella comparte haber estado en contacto con te-
máticas parecidas por la naturaleza de su profesión como 
artista teatral y docente de artes escénicas. Una expresión 
a resaltar de esta participante es: “hay un cierto ritmo y 
alturas en acentos en el inglés, ahora soy capaz de enten-
derlo”. Esto sugiere que existe una falta de conocimiento 
sobre la prosodia lingüística, pero los individuos pueden 
tener una comprensión de los aspectos relacionados con la 
prosodia sin conocer los términos técnicos.

Sin embargo, es crucial reconocer que no todo el 
mundo tiene un determinado nivel de conocimientos o 
experiencia con la prosodia lingüística, por lo que es im-
portante evitar hacer generalizaciones. Por ejemplo, la par-
ticipante Gurlee no tenía experiencia musical previa en el 
tema y tuvo dificultades para discernir el espectro agudo 
del grave, por lo que requirió entrenamiento adicional du-
rante el taller. Esto pone de relieve la importancia de pro-
porcionar apoyo adicional, ayudas pedagógicas y adaptarse 
a las distintas necesidades de aprendizaje con el fin de crear 
un entorno de aprendizaje más eficaz para el desarrollo de 
la conciencia prosódica. 

Dada la naturaleza experimental de la prosodia lin-
güística en la enseñanza de idiomas, estas consideraciones 
son vitales para promover una adquisición satisfactoria de 
las destrezas prosódicas. La propuesta de ejercicios musi-
cales para el aprendizaje de la prosodia también es un tema 
con escasa investigación. Sin embargo, estudios anteriores 
han puesto de relieve la posible conexión entre la música y 
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los rasgos prosódico- lingüísticos, como la dependencia del 
sonido para la transmisión y la importancia de ambos en la 
definición de la identidad de grupo. Reflexionar sobre estas 
razones puede ofrecer más información sobre la conexión 
entre la música y el aprendizaje de idiomas.

La dependencia del sonido para poder percibir la 
prosodia y la música, lleva a que exista un conjunto de fe-
nómenos que ambos tienen en común a la hora de estudiar, 
pero que no son exclusivos de ninguno de los dos. Sin em-
bargo, los resultados del estudio, sugieren que la preocupa-
ción que hay en música por el comportamiento del sonido 
puede ser de utilidad para adquirir conciencia prosódica. 
Por ejemplo, en música hay un conjunto de habilidades que 
se desarrollan en torno a lo auditivo con el fin de poder en-
tender y reproducir mejor el sonido. Estas habilidades que 
pueden tener mayor participación en el aprendizaje de pro-
sodia se podrían pensar en tres niveles: la capacidad de po-
der discriminar alturas y su comportamiento en el espectro 
de frecuencias, poder disociar distintos planos sonoros que 
ocurren al mismo tiempo y, por último, poder describir e 
interactuar de manera creativa con los sonidos.

Aunque estas tres habilidades mencionadas pue-
den en varios casos no ser exclusivas del entorno musical, 
la aplicación creativa de estas destrezas sí lo es. Es decir, el 
hecho de que en música el objetivo final no es el estudio del 
sonido como objeto, como podría serlo en algún tipo de es-
tudio carácter científico, sino la posterior interacción de un 
fenómeno sonoro en un contexto que pueda ser útil para la 
creación musical, es lo que lo hace de la música un potencial 
candidato para apoyar la enseñanza de prosodia lingüística. 
Acerca de este tema de la preocupación por el sonido en mú-
sica, Edgar Willems señala que es difícil determinar el mo-
mento en que el sonido se hace musical (Willems, 2011:59). 

Es difícil definir cuando un sonido cualquiera se 
vuelve musical, pero, en el momento en el que un sonido 
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participa en el acto de creación musical, su percepción 
cambia para la persona que está interactuando con él. Esto 
puede participar en el ejercicio de adquirir conciencia pro-
sódica de varias maneras. En el caso de la capacidad para 
disociar las palabras del contorno de la voz, la interacción 
creativa con estos sonidos que ofrece lo musical puede ha-
cer más fácil el trabajo de ser consciente de estos sonidos. 
En la parte tres del taller donde el participante escuchaba 
su propio contorno de la voz con la ayuda de Praat, los seis 
participantes coincidieron en que no pensaban que su con-
torno de la voz sonaba de la manera en que lo escucharon, 
lo cual despertó un interés por seguir escuchando sus ras-
gos prosódicos. Esto ilustra la importancia de desarrollar la 
conciencia prosódica y los beneficios potenciales de utili-
zar ejercicios musicales para ayudar en este proceso.

El comentario en común que se puede recoger de 
todos los participantes, es que pensar en pronunciar pala-
bras o un texto en general inhibe en gran medida la capa-
cidad de atención que se puede enfocar a elementos prosó-
dicos, por lo que realmente ninguno tenía una expectativa 
clara de cómo sonaba su propio contorno de la voz. Este 
impedimento para tener una mayor conciencia de la pro-
sodia logró reducirse en cierta medida a lo largo del taller, 
de acuerdo con los resultados del ejercicio de imitación del 
taller y los propios comentarios de los participantes al res-
pecto.

El ejercicio de imitación consistía en calcar con 
la voz una grabación practicando en secciones diferentes 
la entonación prosódica y las palabras. Este ejercicio en 
particular, llevó a que los participantes pudieran pensar el 
lenguaje como sonido, lo que permitió una mejora signifi-
cativa en los resultados. La manera en la que este ejerci-
cio de imitación transcurrió, recuerda en cierta medida al 
proceso que un cantante tiene que tomar para aprender la 
letra de una canción, primero ve en una capa las notas que 
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conforman la melodía de la canción y, por último, incluye 
la letra encima de esos sonidos ya aprendidos. Este ejerci-
cio de estudiar en dos capas un texto con una melodía es 
un ejercicio muy común en música, sin embargo, desligar la 
entonación del texto en el ejercicio para aprender prosodia 
resultó ser bastante retador para los participantes inclu-
so con la ayuda de la herramienta Praat. Esta comparación 
entre un cantante y una persona aprendiendo prosodia 
lingüística lleva a pensar que, si bien hay diferencias entre 
interpretar una canción e imitar una entonación lingüística 
de otra persona, estudiar prosodia lingüística teniendo las 
habilidades auditivas ya mencionadas que tiene un músico, 
puede aportar nuevas herramientas para el estudio de esta 
disciplina.

En concordancia con los resultados de este estudio 
exploratorio, hay otros estudios que trabajan otro tipo de 
preguntas que van en la misma dirección. Por ejemplo, es 
pertinente hacer mención de dos estudios: Slevc y Miyake 
(2006) y Dolman y Spring (2014). En estos dos estudios 
se investiga si la habilidad musical en la adquisición de un 
segundo idioma en un individuo. Para lograr esto, evalúan 
de manera independiente en un grupo de participantes 
las aptitudes en el idioma secundario, y luego las aptitu-
des musicales. Posteriormente, comparan los resultados de 
los participantes con y sin aptitud musical para identificar 
cualquier relación entre la habilidad musical y la adquisi-
ción de una segunda lengua.

Ambos estudios usan ejercicios similares y como 
participantes personas cuyo idioma nativo es el japonés, 
y el idioma secundario el inglés. Sin embargo, Dolman y 
Spring (2014) fue creado según los autores con dos obje-
tivos: en primer lugar, como estudio complementario a 
Slevc y Miyake (2006), para contribuir al creciente corpus 
de estudios que busquen una relación entre las aptitudes 
musicales y el aprendizaje de un idioma secundario; y en 
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segundo lugar, como una oportunidad de hacer un estu-
dio con ejecuciones similares a Slevc y Miyake (2006) para 
comparar los resultados y aportar nuevos elementos a la 
discusión. Se hace necesario aclarar cómo estos estudios 
evaluaron las competencias musicales y lingüísticas, esto 
siendo que las aptitudes musicales evaluadas son pertinen-
tes para la discusión.

Para evaluar la aptitud musical, Slevc y Miyake 
(2006) utilizan tres pruebas del test de aptitud musical 
de Herbert Wing desarrollado en 1968. La primera prueba 
evalúa la capacidad para distinguir el número de sonidos 
de un acorde, mientras que la segunda evalúa la capacidad 
para reconocer las diferencias de alturas entre dos acordes. 
Por último, la tercera prueba evalúa la memoria tonal con 
dos melodías cortas, una de las cuales difiere de la otra en 
una nota. También diseñan un cuarto ejercicio para evaluar 
la capacidad de reproducir melodías cortas con la voz. Por 
otra parte, Dolman y Spring (2014) utilizan el test de ap-
titud musical de Carl Seashore desarrollado en 1919, que 
incluye ejercicios similares a los de Wing (1968) con el aña-
dido de ejercicios rítmicos. Los autores sugieren que esta 
prueba es más eficaz que la de Wing a la hora de evaluar ha-
bilidades relacionadas con el ritmo, el timbre y el volumen.

En cuanto a la evaluación de las aptitudes con el 
idioma extranjero, ambos estudios evalúan dos tipos de apti-
tudes, fonológicas y de sintaxis. Dentro del conjunto de prue-
bas aplicadas, dos de estas pruebas son de particular interés 
esta discusión, estos son los ejercicios de fonología receptiva 
y fonología productiva. Los ejercicios de fonología receptiva 
consisten en la discriminación de un conjunto de fonemas 
que suelen ser difíciles de distinguir para los hablantes na-
tivos del japonés, como por ejemplo la l y r. Los ejercicios de 
fonología productiva requerían que los participantes leyeran 
un conjunto de palabras y oraciones ante un jurado que deci-
día si la pronunciación era correcta o incorrecta.
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Luego de realizar el estudio, Slevc y Miyake (2006) 
encuentran que las aptitudes musicales parecen guardar 
una relación con las aptitudes en el campo de lo fonoló-
gico, y una muy baja relación con la sintaxis. Refiriéndose 
a esta relación entre la habilidad musical y la fonológica, 
ellos añaden que aquellos individuos que son buenos ana-
lizando, discriminando y recordando estímulos musicales 
simples, son mejores a la hora de percibir y reproducir so-
nidos con mayor precisión (Slevc y Miyake, 2006:9). 

Este comentario guarda relación con los resulta-
dos del estudio en cuanto sugiere que entre más interac-
ción tenga un individuo con el sonido, mayor facilidad 
tendrá para procesar los aspectos fonológicos de un idioma 
extranjero. Lo cual recuerda a lo acontecido en el ejercicio 
de imitación de la parte cuatro del taller, ya que los parti-
cipantes que tenían menos o ninguna experiencia musical 
previa, presentaron una mayor dificultad para imitar el mo-
delo con la voz.

Dolman y Spring (2014) coinciden con Slevc y Mi-
yake (2006) en que las habilidades musicales pueden ayu-
dar en el aprendizaje de una segunda lengua. Sin embargo, 
señalan que otros estudios recientes con poblaciones dife-
rentes arrojaron resultados distintos. Por ejemplo, Dolman 
y Spring (2014) citan el caso de Milovanov (2010), donde en 
vez de usar una población de nativos japoneses aprendien-
do inglés, usaron nativos finlandeses aprendiendo inglés. 
Los resultados de Milovanov (2010) difieren de Dolman 
y Spring (2014) en que, en el ejercicio de discriminación 
de fonemas similares entre pares de palabras, no hubo una 
notable diferencia entre los participantes con una mayor 
aptitud y los que no tenían. 

Esto lleva a que Dolman y Spring (2014) mencio-
ne dos temas de gran importancia para esta discusión. En 
primer lugar, ellos señalan que es necesario realizar más 
estudios transculturales que exploren el comportamiento 
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de otros nativos de otros idiomas aprendiendo un idioma 
secundario, ya que cada idioma posee distintas cualida-
des que pueden facilitar o dificultar la adquisición de una 
segunda lengua. Dolman y Spring (2014) señalan que los 
patrones de entonación del japonés parecen interferir con 
la producción de los acentos en inglés, situación que no es-
taba tan presente con los finlandeses aprendiendo inglés. 
En segundo lugar, Dolman y Spring (2014) sugieren que 
las habilidades musicales relacionadas con el ritmo pueden 
tener un papel importante en el aprendizaje de una segun-
da lengua. Esto considerando que el ritmo puede ayudar a 
distinguir diferencias en los patrones de acentos entre un 
idioma y otro.

El estudio exploratorio realizado concuerda con 
las conclusiones de Dolman y Spring (2014), en cuanto a 
que sugiere que uno de los lugares donde la música puede 
ser de más ayuda para aprender una segunda lengua, es en 
la parte fonológica del lenguaje, donde a su vez se encuen-
tra incluida la prosodia. Del mismo modo, el estudio explo-
ratorio llevado a cabo puede contribuir en cierta medida a 
los dos puntos de discusión anteriormente tratados, por lo 
que es importante hacer mención de ello a continuación.

Dolman y Spring (2014) señalan la importancia de 
realizar más estudios con diferentes poblaciones que ten-
gan distintos idiomas nativos. Dos objetivos que se buscan 
son: continuar investigando si las aptitudes musicales pue-
den ser de utilidad en el aprendizaje de otros idiomas, y 
explorar cómo se comportan nativos de distintos idiomas 
acercándose a un idioma secundario. El estudio realizado 
en este documento, puede aportar a esta discusión, ya que 
participaron dos poblaciones con lenguas maternas dife-
rentes, lo que permitió comparar los resultados. La mitad 
de los participantes eran hablantes nativos de la lengua que 
aprendía la otra mitad, y viceversa. Este enfoque permitió 
observar valiosas percepciones.
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Es importante recordar que con los participantes 
del taller siendo hablantes nativos del español y todos en 
el nivel intermedio de aprendizaje del inglés, los textos que 
para unos estaban en el idioma nativo y otros estaban en in-
glés. Esta aclaración es importante ya que se pretende ob-
servar cómo se comportan los aspectos prosódicos de dos 
distintas poblaciones y discutir al respecto.

Sobre el eje de las alturas resulta interesante que, 
en términos del contorno de la voz, los participantes nati-
vos del español mostraron una extensión menor en el re-
gistro de alturas utilizadas con respecto a los nativos del 
inglés que apoyaron las grabaciones de los ejercicios. Esto 
puede sugerir que el comportamiento de la voz puede ver-
se afectado cuando una persona se enfrenta a la lectura de 
un idioma distinto al nativo. Esta suposición se puede res-
paldar por los comentarios dados por los participantes del 
taller. Esto parece indicar que la capacidad de tener con-
trol o conciencia del contorno de la voz, se vio limitada al 
momento de leer en inglés por parte de los participantes 
nativos del español. Por otro lado, Crystal expresó que no 
recordaba que la extensión de su contorno de la voz fuese 
tan amplia, recuerda haber colocado más intención en las 
alturas como manera de compensar las inseguridades que 
tenía con la pronunciación. En otras palabras, Crystal usó 
el contorno de la voz como un recurso para compensar por 
la dificultad en la pronunciación del texto, con la finalidad 
de asegurar que la lectura fuese lo más clara posible.

Esto resulta interesante en cuanto sugiere que 
tener conciencia del contorno de la voz puede represen-
tar una ventaja para el practicante del inglés. Los demás 
participantes señalan no haber tenido conciencia del con-
torno de la voz en el momento de su lectura. Esto resulta 
llamativo ya que, a pesar de haber tenido una lectura fluida 
y un control sobre la extensión de su contorno de la voz, la 
mayoría de los hablantes nativos del español no recordaban 
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qué intención habían colocado en la lectura de su texto. Es-
tos resultados con el contorno de la voz pueden deberse a 
dos factores. En primer lugar, el desconocimiento sobre la 
temática por parte de los participantes. En segundo lugar, 
la dificultad que representa ser consciente de un conjunto 
de alturas que suceden mientras hablamos y que no tienen 
igual significado que las palabras. En conclusión, la cons-
ciencia del contorno de la voz puede no necesariamente es-
tar presente en la producción del lenguaje hablado, ya sea 
en el idioma nativo o el inglés. Sin embargo, el control de 
este elemento prosódico puede servir para no obstaculizar 
el habla o en algunos casos hacerla más inteligible.

En cuanto al eje horizontal de las gráficas, los re-
sultados mostraron que los participantes lograron tener un 
manejo más intencional del tiempo que con respecto a las 
alturas. Esto considerando la correlación entre los comen-
tarios dados por los participantes y el análisis realizado con 
la herramienta Praat. Por parte de los nativos del español 
afirmaron haber usado intencionalmente una velocidad mo-
derada en su lectura con el fin de asegurar una pronuncia-
ción más adecuada. La velocidad de lectura fue más rápida en 
aquellos participantes con experiencias musicales previas. 
Con referencia a las pausas prosódicas, cuatro participantes 
manifestaron haber usado la menor cantidad de pausas entre 
palabras o frases con la intención de dar más claridad a la 
lectura general del texto en inglés. Además, aquellos parti-
cipantes con experiencia musical previa manejan las pausas 
como algo necesario para la interpretación de su lectura y 
para asegurar una correcta pronunciación de una palabra. 
Lo anterior hace necesario realizar ejercicios para compren-
der con mayor profundidad y relación las pausas prosódicas, 
ya que los objetivos de estas pausas en los ejercicios fueron 
pensados para enfatizar alguna frase o palabra en específico, 
y no para responder a un ritmo natural de lectura como si de 
una suerte de agógica del texto se tratase.
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Es posible observar cómo los aspectos prosódi-
cos varían notoriamente entre los nativos del español y 
del inglés, por lo que el ser consiente de estos aspectos del 
lenguaje hablado puede ser de utilidad para el proceso de 
aprendizaje del inglés. Además, este análisis hace evidente 
que el uso del contorno de la voz y las pausas prosódicas 
sirvieron distintos fines para apoyar la lectura de los parti-
cipantes nativos y no nativos, por lo que tener una mayor 
conciencia de estos elementos puede beneficiar a los apren-
dices de una segunda lengua. También, se puede evidenciar 
que los participantes nativos del español tuvieron una ma-
yor conciencia en el ámbito de lo temporal por encima del 
de las alturas. 

Esto muestra relación con Dolman y Spring (2014), 
ya que al ser más fácil para un aprendiz de un segundo idio-
ma tener control y conciencia de las pausas prosódicas, es 
posible que todas aquellas habilidades musicales enfocadas 
a lo rítmico puedan potenciar más fácilmente el manejo de 
lo prosódico. Por otra parte, con la intención de investigar 
con más profundidad las habilidades en cuanto a lo pro-
sódico, se realizó la cuarta parte del estudio exploratorio 
donde los participantes debían imitar un modelo. 

El taller basado en la educación musical aplicada 
permitió que los participantes se motivaran e identificaran 
qué detalles les hacía falta entrenar para mejorar el desarro-
llo de la consciencia prosódica, para el aprendizaje del in-
glés. Los participantes realizaron varios intentos para imi-
tar la grabación modelo de un nativo del inglés. Esto hizo 
posible que el entrenamiento de las habilidades musicales 
fuese aplicado a la percepción de la prosodia inglesa. Cabe 
mencionar que cada participante era libre de intentar las 
veces que quisiera los ejercicios.

De estos resultados del ejercicio de imitación se 
puede añadir como primera medida que aunque todos los 
participantes se mostraron progresivamente más cómodos 
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realizando el ejercicio, no todos presentaron una mejoría 
al incrementar el número de intentos. Esto puede deberse 
a varios factores, algunos de los motivos que se pueden re-
coger con base en los comentarios de los participantes son: 
el cansancio debido a la exigencia del ejercicio, la frustra-
ción por no poder seguir el modelo cómo se propone en el 
ejercicio, o la incomodidad que producía imitar un acento 
desconocido. 

Es importante aclarar que los participantes que 
comentaron haber experimentado estas dificultades, aña-
den que aun así el ejercicio les pareció entretenido. Adicio-
nalmente, los participantes que mejor desempeño tuvieron 
para la realización del ejercicio fueron los que tenían más 
experiencia musical. En el caso de las tablas anteriormente 
mostradas, David, Juan, Diego y Crystal tenían más expe-
riencia musical que los participantes Gurleen y Perry. Esto 
puede deberse a que como sugiere Slevc y Miyake (2006), 
la experiencia musical puede fortalecer las capacidades 
para reaccionar a estímulos sonoros.

Por otra parte, los comentarios de los participan-
tes fueron de gran importancia para lograr los resultados 
obtenidos, puesto que, durante el desarrollo, fue posible 
describir los cambios que debían hacer los participantes 
para mejorar en el ejercicio de imitación. La relevancia de 
estos comentarios radica en la descripción del sonido por 
parte de los participantes. Esto se debe a que el ejercicio de 
describir los aspectos prosódicos del modelo permitió, por 
un lado, evidenciar que el participante era capaz de reco-
nocer dichos elementos a imitar y, por otro lado, ajustar la 
interpretación con cada intento. 

Considerando que ningún participante había rea-
lizado un ejercicio de este tipo con anterioridad, los resul-
tados mostraron que fue posible lograr una interpretación 
muy cercana al modelo en lo que al contorno de la voz se 
refiere. Del mismo modo, la verbalización del fenómeno so-
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noro durante la realización del ejercicio mostró ser de im-
portancia para, por un lado, describir el contorno de la voz, 
y por el otro, corregir la interpretación de cada participan-
te. Es importante recordar que el ejercicio de imitación re-
quería que el participante reprodujera con la voz, el modelo 
que sonaba en unos audífonos en tiempo real. 

Sumado a los detalles recién comentados, el entre-
namiento mejoró la capacidad para detectar errores. Duran-
te el ejercicio, había dos momentos en los que el participan-
te podía notar errores en la imitación del modelo. Mientras 
reproducía el modelo y se percataba que terminaba antes 
o después de la grabación, o después cuando escuchaba el 
intento realizado anteriormente a la par de la grabación 
del modelo. Se dio el caso que el participante no escuchara 
la diferencia en ninguno de los anteriores momentos. Sin 
embargo, en cuanto a lo que respecta a duración y pausas 
prosódicas, todos los participantes lograron identificar as-
pectos como: cantidad de pausas entre palabras y frases, 
duración de las pausas y duración de las frases. Este pro-
ceso de identificar errores en cuanto a lo temporal fue bas-
tante natural para los participantes. Esto puede deberse a 
que describir con palabras a la duración de un fenómeno 
sonoro, puede resultar más sencillo que describir diferen-
cias entre alturas. 

Los participantes encontraron mayor facilidad 
para referirse al comportamiento de la duración con co-
mentarios como: esta pausa es más larga, esta palabra es 
más corta, esta frase es más rápida. En general, siendo que 
todos los participantes lograron imitar con gran exactitud 
el modelo en cuanto al eje de la duración, no es posible de-
terminar que los participantes con mayor experiencia mu-
sical tuvieron un mejor desempeño que los demás.

Los resultados de este estudio exploratorio con-
cuerdan con los propuestos por Dolman y Spring (2014) en 
cuanto a sugieren que puede haber potenciales beneficios 
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en tener habilidades musicales a la hora de aprender un 
idioma extranjero. Especialmente en los aspectos fonoló-
gicos del lenguaje, donde las habilidades para analizar el 
sonido pueden servir de apoyo para memorizar y reprodu-
cir diferentes sonidos del lenguaje. Sin embargo, es necesario 
hacer la salvedad de que no todas las habilidades musicales 
pueden participar en este ejercicio de aprendizaje, por lo que 
se requieren más investigaciones que puedan determinar 
cuáles tipos de habilidades puedan ser de mayor utilidad.

Asimismo, el estudio exploratorio permitió identi-
ficar que la presencia de elementos referentes a la prosodia 
lingüística puede estar presente en varios contextos, inclu-
yendo el musical. Los comentarios se basaron en dos aspec-
tos: la musicalidad de las palabras y las emociones trans-
mitidas por el texto. Algunas recomendaciones consistían 
en añadir más intención a la recitación del texto, mientras 
que otros comentarios proponían buscar un tipo de melo-
día distinta con la voz. 

De estos comentarios resulta interesante el uso de 
conceptos musicales para explicar fenómenos lingüísticos, 
lo cual después de haber realizado esta exploración como 
músico de los elementos prosódicos de la voz, resulta poco 
efectivo. En este caso, aunque los comentarios de los músi-
cos se basaban en sus conocimientos musicales, transmitir 
estas ideas resultó todo un reto, lo que dejó ver ciertas li-
mitaciones para expresar ideas musicales en un contexto 
prosódico lingüístico. Esto lleva a pensar que los músicos 
también podrían nutrirse con conocimientos de la prosodia 
lingüística para ponerlos al servicio de la música. Una pre-
gunta que surge a partir de esta reflexión es: ¿puede servir 
la interacción entre lo musical y lo prosódico-lingüístico a 
ambas disciplinas?

Esta investigación ha llevado a reevaluar la con-
cepción del educador musical. Dos aspectos que se pueden 
señalar, parten de una reflexión que se plantea en distintas 
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partes del texto entre estos dos elementos: el lenguaje ha-
blado como sonido que puede ser analizado, y el músico 
como una persona que entrena distintas habilidades para 
dominar e interactuar con los sonidos. Esta reflexión de 
estos dos elementos, en primer lugar, lleva a encontrar un 
campo diferente al musical donde las habilidades musica-
les podían participar. En segundo lugar, ayuda a crear un 
interés auditivo por analizar mis propios sonidos del habla 
y por querer mejorarlos de algún modo, lo cual resultó en 
una de las motivaciones principales para mi exploración de 
una segunda lengua.

Este acercamiento a lo lingüístico desde lo musical 
realizado en este trabajo, logra aportar al cuestionamiento 
de si las habilidades del músico pueden ser de utilidad en 
otros campos del conocimiento. Sin embargo, a partir de 
esto queda la pregunta: ¿las habilidades musicales se en-
cuentran de algún modo restringidas a la práctica musical 
por parte de los músicos, o solo hay pocos estudios que 
las integren? Esto ya que durante el proceso de consulta 
de otros estudios que involucraran a la música en el apren-
dizaje de idiomas, fue constante la aparición de estudios 
propuestos por lingüistas que proponían a la música solo 
como un elemento que añade cierta lúdica y estimulación 
al aprendizaje.

Esta experiencia mostró que, aunque los resulta-
dos del estudio refuerzan la capacidad de las habilidades 
musicales para participar en el aprendizaje de idiomas, 
queda la siguiente pregunta para futuras investigaciones: 
¿despierta la música destrezas prosódicas que las personas 
ya las poseen o, si no las tienen, sirve como primera aproxi-
mación para adquirir dichas destrezas? Aunque este docu-
mento reconoce la interconexión de los ámbitos musical y 
lingüístico prosódico, da prioridad al ámbito musical.

Por otra parte, ya que el estudio tiene la intención 
de hacer uso de cualquier material disponible que tuvieran 
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los participantes, es posible replicar la totalidad del mismo 
para futuros proyectos interesados en explorar la temática 
trabajada. Este material puede ser de utilidad tanto para in-
vestigadores como profesores de idiomas. En el caso de un 
investigador, este puede recrear el experimento con otros 
nativos de otros idiomas y así determinar factores cultura-
les que no pudieron ser considerados en este estudio. En el 
caso de los profesores de idiomas, estos pueden descartar 
los resultados arrojados por Praat y centrarse en el compo-
nente pedagógico que proponen los ejercicios para el desa-
rrollo de conciencia prosódica.
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CAPÍTULO IV

TEMAS EMERGENTES PARA LA 
EDUCACIÓN MUSICAL APLICADA

El objetivo de este capítulo fue comprender mediante en-
trevistas semi-estructuradas con preguntas abiertas e in-

terrogación, aquello que recuerdan adultos mayores, sobre 
la importancia del profesorado de música en el proceso de 
construcción de la identidad sonora, el disfrute de la músi-
ca y el desarrollo de la musicalidad de las niñas y niños na-
cidos en la mitad del siglo XX en la ciudad de Chihuahua. 
Se parte del método biográfico y de las técnicas del relato 
temático sobre la vida escolar, social y familiar, para recupe-
rar diferentes acercamientos a los aprendizajes logrados en 
la clase de música en las escuelas primarias chihuahuenses 
a partir de los espacios empleados para la educación musi-
cal, los inicios en el aprendizaje de instrumentos musicales, 
el gusto por el canto o el recuerdo de letras de canciones 
que escuchaban y que ahora pueden re-significar por su 
historia de vida. Se recuperan relatos sobre la importancia 
de profesores, canciones o participación musical individual 
o grupal que acompañaron las etapas de vida infantil, ado-
lescente, adulta y longeva. Se concluye que en la memoria 
de personas longevas persisten recuerdos positivos, que 
permiten reconocer que su identidad sonora está mediada 
por el desarrollo de la musicalidad escolar infantil, y que 
en algunos casos dio paso al desarrollo musical profesional.

Se reconoce que los hallazgos son una pequeña 
parte de los resultados del proyecto Fonoteca digital: re-
cuperación y preservación de las memorias de la cultura 
musical escolar en Chihuahua dirigido por la Dra. Sofía 
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Guadalupe Corral Soto. Este consiste en la creación de un 
acervo sonoro virtual, público y de acceso abierto, median-
te la recuperación-grabación digital de piezas musicales, 
interpretadas de viva voz por adultas y adultos mayores en 
el estado de Chihuahua. 

Se presta especial atención al cancionero infantil 
local, el cual está en constante desarrollo, reúne e incluso 
crea un puente entre el pasado y el presente a través de la 
memoria de las y los adultos mayores sobre sus recuerdos 
relacionados con el canto en sus escuelas primarias. El can-
cionero es en primera instancia una construcción sociocul-
tural e histórica. Asimismo, las canciones infantiles mues-
tran la vida tal como se ve en un momento determinado, 
sus circunstancias y avances en materia cultural, política, 
económica y social. El cancionero infantil no puede estar 
desvinculado de la educación musical o de la intención 
que trae consigo la musicalidad escolar de las infancias, ya 
que esta trabaja cuestiones importantes para su desarrollo 
biopsicosocial.

Hay trabajos que destacan el sexismo, racismo o 
clasismo en las canciones populares e infantiles. Sin embar-
go, el educador musical comprenderá que antes de trabajar 
el montaje de una canción se tienen que desarrollar otras 
habilidades musicales en las infancias. En lo personal, las 
metodologías de improvisación musical van a ser amplia-
mente aceptadas para las infancias de las escuelas prima-
rias. Pasar de la imitación a la composición musical, y de 
esta a la interpretación a través de la voz o de instrumentos 
musicales será una prioridad.

El educador musical actual tiene entre sus tareas 
pedagógicas apoyar a las infancias en el reconocimiento de 
la música popular, local o chihuahuense. La fonoteca digi-
tal permitirá que las infancias escuchen, en voz de perso-
nas adultas mayores, canciones infantiles que son parte del 
cancionero infantil mexicano. El estudio se realizó con al-
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rededor de 90 personas que formaron parte de las escuelas 
primarias y agrupaciones musicales en la ciudad de Chi-
huahua entre los años 1920 y 1970, y cuyas edades actuales 
son de 60 años y más.

Fernández (2015) señala que la educación musical 
de las infancias permite la transmisión oral, la actividad 
constructiva y el desenvolvimiento del sistema cognitivo. 
Además, la educación musical infantil está orientada al dis-
frute y la convivencia social. En la educación primaria la 
musicalidad escolar tiene como intención el aumento del 
vocabulario, el desarrollo del ritmo de lenguaje, la diferen-
ciación de la entonación y el movimiento corporal basado 
en la música tradicional, folclórica y popular. En niveles 
educativos superiores se perfecciona la apreciación estéti-
ca de la música y la ejecución de la práctica de instrumen-
tos musicales o de la voz en el canto solista, grupal o coral.

Gutiérrez (2022) da cuenta de diferentes benefi-
cios del cancionero infantil sobre los componentes cogni-
tivos, comunicativos, sociales, emocionales y motrices. En 
diferentes investigaciones basadas en la pedagogía experi-
mental con grupos control, encuentra que la musicalidad 
escolar trae consigo una mejora en las asignaturas de es-
pañol, matemáticas y ciencias. La educación musical ha 
servido en el tratamiento educativo y terapéutico infantil 
para reducir los síntomas asociados con el trastorno por 
déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH), así 
como en el desarrollo de la oralidad y habla de las infancias 
con hipoacusia o sordera profunda con implante coclear, y 
aquellas con problemas de conducta. Asimismo, demuestra 
la importancia de vincular a la educación musical infantil a 
las personas adultas y adultas mayores, ya que cantar, ju-
gar, decir, contar e improvisar en el contacto social entre 
infantes y adultos es prioritario de la formación integral.

El cancionero infantil favorece la comunicación, 
amplia el vocabulario, potencia el sentido estético, educa 
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el oído musical, mejora la memorización, pone en práctica 
habilidades sociales, contacta con la cultura y tradiciones, 
permite el divertimiento, genera placer, evoca emociones, 
es un medio de expresión de ideas, pensamientos y nece-
sidades, entre otras cosas más. Asimismo, Jiménez (2019) 
sostiene que la música no puede separarse de la expresión 
corporal. Es precisamente esta característica lo que da sen-
tido a las rondas infantiles, muchas canciones infantiles se 
acompañan por una ritmoplástica de movimientos de ex-
presión corporal que acompañan el cantar, caminar, mo-
verse, brincar o danzar. Las rondas infantiles por lo general 
se relacionan con el movimiento en círculo de un grupo de 
personas, ya sea de manera simple o con alternaciones, es 
decir, entradas y salidas similar a las cadenas.

Cerillo y Sánchez (2017) sostienen que el cancione-
ro popular infantil no solo contiene las canciones del pasa-
do, sino también las que surgen en la actualidad. El paso del 
tiempo determina la perdurabilidad de las canciones infan-
tiles, pero, también lo hacen las canciones que acompañan a 
los sucesos que se viven y que marcan las historias de vida 
de las infancias. El cancionero incluye: nanas o canciones 
de cuna, primeros juegos mímicos, canciones escenificadas, 
oraciones, suertes, burlas, trabalenguas, adivinanzas, mitos, 
leyendas, declamaciones, poesías, entre otras. Rincón (1996) 
sostiene que el cancionero infantil es no solo educativo, sino 
espiritual y tiene un impacto en el futuro de las infancias. 

Sánchez (2013) reconoce que el cancionero infan-
til es con frecuencia empleado en la enseñanza de la litera-
tura, la narrativa oral y la escritura creativa. El cancionero 
en la Educación 2.0, incluye: foros en línea sobre poesía, 
canciones de todo el mundo, web de asociaciones de maes-
tros de música, fonotecas para la conservación y difusión 
del folclore infantil, videos infantiles de YouTube, álbum de 
canciones infantiles, estaciones de radio para las infancias 
y otros sitios web dirigidos para educadores, psicólogos, 
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gestores culturales y cuenta cuentos. El cancionero infantil 
nutre a las estrategias de fomento a la lectura, formación en 
valores, musicoterapia y musicalidad escolar. Hay que de-
cir que la educación primaria tiene como propósito el logro 
de competencias generales en español, matemáticas, cono-
cimiento de la naturaleza, alfabetización digital, ciudada-
nía y desarrollo cultural y artístico. El cancionero infantil 
contiene letras que tributan a educar en cada una de esas 
competencias mencionadas.

Akoschky, et al. (2021) menciona que la educación 
musical va dirigida según la edad cronológica de las infan-
cias. Para Shuter-Dyson y Gabriel, antes de los 12 meses de 
nacido, bebés tienen reacción a los sonidos; en el primer 
año cumplido la música es espontánea; a los dos años re-
producen frases musicales; a los tres años tienen capacidad 
para desarrollar el oído absoluto y conocen melodías; a los 
cuatro años pueden discriminar registros de altura de no-
tas; a los cinco años las infancias discriminan igualdades y 
diferencias en los patrones melódicos y ritmos sencillos; a 
los seis años las infancias tienen una mayor afinación y per-
ciben mejor la música tonal. Mientras que para Ross la pri-
mera infancia es un momento en el que la música produce 
placer y las infancias experimentan con esta. Hay hacia el 
final de la primera infancia, a los cinco años, una anticipa-
ción musical y percepción de la estructura musical. Por otro 
lado, para Swanwick la primera infancia es un momento de 
respuesta y manipulación sensorial de materiales sonoros, 
así como de imitación, en el que repiten patrones rítmicos y 
memorizan melodías simples. Por último, para Hargreaves 
en la primera infancia hay juegos vocales acompañados de 
movimientos, reconocimiento de líneas melódicas, mani-
pulación musical sensorial, canto espontáneo y paulatina-
mente aparecen los primeros esbozos de canciones.

En la educación musical el papel de la familia o 
cuidadores es importante, tanto como el papel del docente 
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especialista en educación musical o en educación artística 
para dirigir el proceso de musicalidad escolar de las infan-
cias. Esta dirección va de la imitación y el juego, al aprendi-
zaje de la técnica musical o cantorías infantiles, desde una 
metodología bien planeada y extraordinariamente ejecuta-
da. Por último, las actividades musicales no son de apertura 
de la clase, tampoco están aisladas, hay una intencionali-
dad y secuencia orientada al aprendizaje desarrollador de 
las competencias básicas o generales ya mencionadas.

Los encuentros con las personas se sucedieron con 
gran entusiasmo por hablar y ser escuchadas. Pocas perso-
nas se negaron a ser entrevistadas y, de las entrevistadas 
cinco solicitaron el anonimato. Se les explicaron los tér-
minos y finalidades del proyecto, el destino que tendrían 
los registros de su voz y el valor de sus recuerdos para la 
conformación de una memoria compartida, que permite 
considerar los acontecimientos del pasado para analizar el 
presente y construir un mayor conocimiento de la vida y la 
cultura musical escolar. Se firmaron los correspondientes 
formatos de consentimiento informado y se entregó una 
copia de este a cada centro con la finalidad de que puedan 
realizar cualquier consulta, de continuar con el vínculo es-
tablecido y realizar visitas posteriores.

Entre las unidades recuperadas del trabajo de 
campo se encuentran: canciones infantiles, nanas o can-
ciones de cuna, juegos, rimas, refranes, trabalenguas, adivi-
nanzas, cuentos, mitos y leyendas, rondas y poesías corales, 
entre otras. Fernández (2005) se cuestiona qué cantan las 
infancias, qué mensajes contienen las letras y cuáles son 
los significados que dan al canto. Para responder a esto, se 
encontraron a través de las entrevistas la importancia que 
tuvo en el coro del Himno Nacional Mexicano en las men-
tes de las personas adultas mayores, algunos hacen referen-
cia a las canciones de Cri-Crí; las canciones compuestas e 
interpretadas por los hermanos Rincón, quienes actuaron 
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en diferentes escenarios por más de 25 años con canciones 
como La víbora de la mar, Naranja dulce, Las pulgas, entre otras; 
así como canciones, rimas, refranes o cuentos populares 
como Arroz con Leche, Al pasar la barca, Adivina adivinador, Ángel 
de mi Guarda, Aquel Caracol, Cu-cú cantaba la rana,  Mambrú se fue 
a la guerra, Dale-dale, Duérmase niño, Mi niño chiquito, El chorrito, 
El gato viudo, Seis, seis seis y muchas otras más referidas por 
Avitia (2011). 

Aunado a lo anterior, mujeres y hombres adultos 
mayores nos cantaron canciones, como: Amor de madre, La 
negra noche, El corrido de Chihuahua, La varsoviana, Las tablas de 
multiplicar, El gitano señorón, La Adelita, La muñeca fea, Pin Pon, 
Emiliano Zapata, Águila que cae, Las chiapanecas, Pájaro prieto, 
Doña Blanca, A la rueda de San Miguel, El soldadito, El patio de mi 
casa, Las mañanitas, Los doce cascabeles, El murciélago, La hormi-
guita, La barca de oro, entre muchas otras más.

También, se confirma lo que señala Fernández 
(2015) sobre que muchos cantos en México son iguales o 
reelaboraciones del cancionero tradicional de España. Asi-
mismo, la educación musical escolar forma parte de la en-
doculturación en la que las y los adultos mayores conocen 
sus juegos, música, bailables, cantos, leyendas, cuentos y 
otros insumos culturales tradicionales, mexicanos e inter-
nacionales.

Como menciona en su informe técnico del proyecto 
general la Dra. Sofía Guadalupe Corral Soto, la Fonoteca di-
gital de la cultura musical escolar en Chihuahua es la primera 
en su tipo en esta entidad. A diferencia de otros estados del 
país y otros países, en esta región no se había propuesto un 
proyecto de recuperación histórica en el campo educativo, 
desde la metodología basada en la historia oral y de conte-
nido musical escolar. Los recuerdos de las personas adultas 
mayores son los últimos bastiones para reconstruir la histo-
ria de la enseñanza de las artes en las escuelas, un pasado que 
solo puede mantenerse vivo a través de su memoria.
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Destaca también en la educación escolar de mitad 
del siglo XX, que la mayoría de los 96 testimonios hacen 
evidente el canto en las escuelas primarias. Hay una gran 
población de adultos mayores que recuerdan ellas y ellos 
cantar, mientras el profesor o profesora tocaba el piano en 
un salón especial para la clase de música. La mayoría de-
claró que en la escuela primaria aprendió a leer y escribir. 
También, que había rondas, bailables folclóricos, festivales 
y actos cívicos. Cantar en coro el Himno Nacional era im-
portante, por lo que se tenía que aprender la melodía, el 
tiempo y el tono adecuado. Todas y todos los entrevistados 
recuerdan experiencias positivas relacionadas con el canto 
en su infancia. Hay quienes recuerdan a sus madres cantar 
en el hogar o a sus padres llegar a la casa y cantar las can-
ciones de moda.

Por último, las narrativas de las personas entre-
vistadas se centran en la descripción de su vida escolar y 
su infancia. Destacan las memorias sobre composiciones 
musicales que solían escuchar y/o entonar en el espacio 
educativo, danzas o bailes para eventos conmemorativos, 
poesías, recitales y desfiles, entre otros, de los cuales se 
rescatan aspectos relativos a los contenidos de enseñanza, 
la formación del profesorado en educación musical, meto-
dologías y didácticas, el uso de materiales o instrumentos 
para el desarrollo de la educación en las artes, formas de 
evaluación y el vínculo entre docentes y estudiantes en su 
etapa de escolarización. También abordan en sus descrip-
ciones los espacios de musicalidad cotidianos y de la pri-
mera infancia como nanas o canciones de cuna.

Por último, el recuerdo de las canciones puede o 
no estar conectado con sucesos o cargas emocionales para 
el individuo. No es que se pierdan las canciones infantiles 
tradicionales, es que hay nuevas canciones que se presen-
tan a las infancias por vías diversas, como: el cine, los vi-
deojuegos, los audiolibros, las plataformas musicales, la 
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producción musical asistida por software, entre otras. Las 
canciones son un medio tanto para la reproducción de los 
mecanismos de dominación como para la toma de cons-
ciencia sobre estos.
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