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Resumen

Este artículo emplea el método hermenéutico con enfoque dialógico que permite rea-
lizar una argumentación orientada hacia la definición de criterios analíticos del Diplo-
mado en Educación Musical Aplicada para la educación básica y especial ofrecido por 
la División Multidisciplinaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ-
DMNCG), el cual va más allá de la exposición de los componentes de los planes de 
estudio y las competencias psicopedagógicas y didácticas que reciben estudiantes de 
pregrado, al describir sus relaciones y articulaciones, así como la función que cum-
plen en el conjunto de la formación del licenciado en música y del licenciado en edu-
cación, lo que permitió diferenciar las tendencias y posicionamientos de las diferentes 
IES analizadas y conocer el impacto que tiene el Diplomado en la actualización del 
profesorado de música en educación básica y especial. Se valoran como totalmente 
adecuadas la fundamentación humanística y la estrategia pedagógica del Diploma-
do por especialistas en investigación musical, innovación curricular, profesores de 
música y educadores especiales porque cubre las necesidades no consideradas en los 
programas de licenciatura en música y se centra en la mejora de habilidades para el 
aprendizaje y la socialización. Se analizan 19 PLM ofrecidos por cinco conservatorios 
de música, tres escuelas superiores de música y 11 universidades que contaban con 
sitio web al momento de la recogida de información. Asimismo, se analizaron los 
productos de 17 Cuerpos Académicos (CA) reconocidos por el Programa para el De-
sarrollo Profesional Docente (Prodep).

Palabras clave: Políticas y procesos de formación docente, Programas de Licen-
ciatura en Música (PLM), Programa de Licenciatura en Educación (PLE) y Diploma-
do en Educación Musical Aplicada.
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Abstract

This article uses the hermeneutical method with a dialogic approach that allows 
an argumentation oriented towards the definition of analytical criteria of the Diploma 
in Music Education Applied for basic and special education offered by the División 
Multidisciplinaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ-DMNCG), 
which goes beyond the presentation of the components of the study plans and the 
psychopedagogical and didactic competences that undergraduate students receive, by 
describing their relationships and articulations, as well as the role they fulfill in the 
whole of the graduate’s training in music and the degree in education, which made 
it possible to differentiate the trends and positions of the different Higher-educatio-
nal institutions analyzed and to know the impact that the Diploma has on updating 
music teachers in basic and special education. The humanistic foundation and the 
pedagogical strategy of the Diploma are valued as totally adequate by specialists in 
music research, curricular innovation, music teachers and special educators because 
it covers the needs not considered in music bachelor programs and focuses on the 
improvement of skills for learning and socialization. 19 PLMs offered by five music 
conservatories, three music colleges and 11 universities that had a website at the time 
of data collection were analyzed. Likewise, the products of 17 Academic Bodies (AC) 
recognized by the Program for Teacher Professional Development (PRODEP) were 
analyzed.
Key words: Teacher formation policies and processes, Bachelor of Music Programs 
(Plm), Bachelor of Education Program (Ple) and Diploma in Music Education Applied

Introducción

Carbajal, Correa y Capistrán (2017) sostienen que la mayoría de 
los programas de pregrado y posgrado de las Instituciones de 

Educación Superior (IES) mexicanas asumen una formación humanis-
ta e integral. Esto genera que los programas de licenciatura en música 
(en adelante PLM) abonen tanto al desarrollo de habilidades vocal-
instrumentales como a la formación en el campo de la musicología, la 
etnomusicología y el desarrollo humano desde el enfoque humanista 
y el enfoque sociocultural –se añade el enfoque neuropsicocognitivo– 
de la música. Asimismo, hay PLM que tienen mayor concentración de 
contenidos sobre la economía del sector cultural, la producción musi-
cal y la gestión cultural. Se problematizó lo que se consideró como la 
primera transición de la identidad del músico a la función académica 
universitaria. Cabe mencionar que las escuelas de música en México, a 
excepción de las que se encuentran en la Ciudad de México, hasta hace 
tres décadas no proveían a sus egresadas/os el grado de licenciatura. 
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En 2014 se realizó el I Simposio del Cuerpo Académico de Inves-
tigación en Arte y Sociedad del Instituto de Artes de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo (Uaeh). Se asume la necesidad de 
documentar la historia reciente de la educación musical y comenzar 
a rastrear el camino que han seguido las instituciones y los profesores 
de música al incursionar en el campo universitario. Mencionan que los 
profesores universitarios de programas vinculados con el campo mu-
sical al haber sido formados en modelos conservatorianos tienden a 
salvaguardar una orientación predominantemente práctica (Carbajal, 
Correa y Capistrán, 2017). Esta característica además del peso que tie-
nen en las agrupaciones musicales u orquestas sinfónicas limita que 
profesores-investigadores en PLM incursionen en la investigación y, 
por ende, formen parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 

Lo cual ha sido expuesto constantemente en el Coloquio Nacional (e 
Internacional) de Educación Musical a Nivel Superior (Ciemns) con-
vocado por el Departamento de Música de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes (UAA) bajo la coordinación del Dr. Raúl Capistrán y 
del Mtro. Juan Pablo Correa. Ante esto, la investigación sobre los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje de la música toma prioridad en la con-
vocatoria para el VII Coloquio Nacional y IV Coloquio Internacional 
Ciemns a realizarse del 24 al 26 de junio de 2020. Esto va acorde con el 
panorama analizado dentro del Simposio Teaching and Learning Music 
in Latin-American Universities en 2008 por la Sociedad de Estudios La-
tinoamericanos del Reino Unido, con participación como organizador 
del Mtro. Juan Pablo Correa de la UAA.

Un ejemplo de esto corresponde al PLM que ofrece el Conservatorio 
Nacional de Música (CNM), el cual reconoce un modelo para formar 
profesionales de la música de alto nivel, en cuatro áreas de orientación 
profesional: interpretación, investigación, creación y docencia –el PLM 
del CNM ha sido uno de los más destacados en la formación de profe-
sores de música para la educación pública en todos sus niveles–. Otro 
ejemplo que puede citarse es el PLM de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (Uacj), el cual tiene como objetivo formar profesionistas 
honestos, responsables, humanistas, competentes, comprometidos con 
la música y con la función social que ésta desempeña para la humani-
dad –aparece, aunque matizado, el propósito de la musicalización de la 
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sociedad, es decir, la concepción social de la formación musical como 
una necesidad de todas y todos–. El PLM de la UACJ busca el desarrollo 
de la capacidad en cada estudiante para ejecutar de manera profesional 
su instrumento, de formar nuevos recursos humanos en el campo de 
la música, poseedores de un pensamiento crítico analítico sobre el fe-
nómeno musical y aptos para aplicar sus conocimientos vinculándose 
con la comunidad a través del escenario –esto excluye de la formación 
profesional de egresadas/os del PLM las capacidades de emprender 
proyectos de musicoterapia o educación musical para poblaciones en 
situaciones de riesgo social o con discapacidades–. La Uacj también 
cuenta con el Programa de Licenciatura en Producción Musical (Plpm), 
el cual tiene como propósito formar profesionales eficientes y compe-
tentes, innovadores y emprendedores, con capacidad crítica y creativa y 
con una actitud ética tanto en lo social como en el ámbito laboral. Con 
la capacidad de resolver problemas de maneras creativas e innovadoras, 
adaptados a las demandas laborales de la industria musical actual. 

Se reconocen dos compromisos de la Uacj respecto al campo de 
la música: 1. El diversificar la oferta de educación continua y supera-
ción profesional a través del posgrado para egresadas/os del PLM y del 
Plpm; y 2. Dirigir una propuesta de educación musical aplicada a las 
necesidades del profesor general de la educación básica y personal de 
los servicios de educación especial mediante contenidos de: programas 
de intervención educativa con apoyo de la musicoterapia; proyectos de 
intervención social y comunitaria con música; uso y creación de ma-
teriales de educativos de audición musical para la atención de niñas, 
niños y adolescentes (NNA) con Necesidades Educativas Especiales 
(NEE); apreciación y selección del repertorio de música para la ense-
ñanza de la danza y el montaje coreográfico; entre otros más. 

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Em-
pleo (ENOE), para el primer trimestre de 2014, la población ocupada 
como músico en México es predominantemente masculina, con una 
escolaridad media de 9.3 años –pudiendo afirmar que la mayoría cuen-
ta con la educación secundaria concluida– y con una edad media de 
38 años, corresponde a poco más de 126 mil personas –93 de cada 100 
son hombres y únicamente siete son mujeres–. Por cada 100 ocupados 
90 son músicos ejecutantes, ocho son cantantes y dos son compositores 
o arreglistas. De cada 100 músicos 81 están ocupados en el sector in-
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formal y ganan en promedio por hora trabajada aproximadamente 86 
pesos mexicanos. De ellas/os, 95% no tienen acceso a las instituciones 
de salud como prestación laboral (Inegi, 2014). 

Al 2013, en México, hay 50 centros de enseñanza para la formación 
profesional en el campo musical de alrededor de 8,120 estudiantes –70 
por ciento hombres y 30 por ciento mujeres–. Entre los cuales se en-
cuentran: universidades, conservatorios, escuelas superiores de música 
y colegios. La oferta educativa consiste en poco más de 200 carreras, 
con énfasis en: canto, composición, concertista, dirección coral, docen-
cia musical, ejecución de algún instrumento musical –flauta, guitarra, 
oboe, piano, percusiones, violín, etc.–, etnomusicología, musicología, 
jazz, música popular y música sacra. Además, de cada 100 estudiantes 
matriculados en carreras de música de las IES al 2013, 60 estudian en 
la Ciudad de México, Puebla, Nuevo León, Veracruz y Chihuahua –en 
cinco entidades federativas no se registró oferta educativa en el cam-
po musical, a saber: Baja California Sur, Campeche, Oaxaca, Quintana 
Roo y Tlaxcala–. Solo una pequeña proporción de estos estudiantes –
tres por ciento– estaban matriculados en el nivel de técnico superior en 
música dentro de centros de enseñanza en Aguascalientes, Nuevo León, 
Puebla y Tabasco (Inegi, 2014).

González (2016) menciona que la Sociedad de Colegios de Música 
en Estados Unidos de América (E.U.A.) a través del documento Trans-
forming music study from its foundations: a manifesto for progressive 
change in the undergraduate preparation of music majors reconoce ne-
cesario reducir la brecha entre el estudio académico de la música y la 
realidad del mercado musical internacional a fin de valorar la creación 
de música nueva y no solo la interpretación de obras antiguas, incor-
porando además otras orientaciones generadas por escuelas alterativas 
al estudio de la música clásica europea. Se aboga así por un repertorio 
abierto y sin discriminación de las culturas o países del mundo. Esto 
permite contrarrestar la hegemonía y el etnocentrismo para tener ma-
yor apertura y compromiso con la difusión y preservación de la música 
de diversas culturas musicales. 

En México, un ejemplo de esto es la carencia de programas de músi-
ca folclórica en las IES y escuelas normales, aun cuando en otros países 
desde los años ochenta se han creado programas de mariachi, por ejem-
plo: Estados Unidos, Francia, Croacia, Colombia, Costa Rica, Argenti-
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na, Ecuador, El Salvador, Chile, Guatemala, Perú, Venezuela y Cuba. En 
estos países se ha reconocido e institucionalizado la enseñanza musical 
de la música mexicana valorando altamente instrumentos, como: gui-
tarra, acordeón y marimba yucateca. Otra problemática visualizada por 
la National Association of Schools of Music (NASM) de E.U.A. en sus 
Simposios y Handbooks es la fragmentación de asignaturas dentro de 
los planes de estudios, donde el desarrollo de habilidades está segmen-
tado por áreas disciplinares –Por ejemplo: solfeo, contrapunto, etc.– y 
estas no se interrelacionan con el conocimiento y habilidades necesa-
rias para la práctica musical real –desarrollo auditivo, lectura a prime-
ra vista, teoría contemporánea o la improvisación-creación musical–. 
Ante estas problemáticas, la NASM propone tres orientaciones meto-
dológicas para la educación musical en las IES en América Latina: 1. 
Desarrollo de la creatividad, composición, interpretación e improvisa-
ción musical; 2. Enseñanza de la música con un enfoque de diversidad 
cultural; y 3. Programas de educación musical para la inclusión edu-
cativa de estudiantes con discapacidad y en atención a las NEE en las 
escuelas de educación básica y en los servicios de educación especial.

González (2016) examinó las percepciones de 15 estudiantes de mú-
sica –piano, violín, canto, guitarra clásica, guitarra eléctrica, percusio-
nes o saxofón– de una universidad pública en el norte del país sobre 
la creatividad en la interpretación musical, así como los aspectos que 
inhiben y favorecen el desarrollo creativo de las y los estudiantes. Siete 
participantes mostraban interés en géneros populares, así como expe-
riencia previa en los mismos –por ejemplo: mariachi, grupo versátil o 
banda de rock–. Mientras que ocho estudiantes tenían solamente in-
terés por la música clásica. Pese esta diversidad de intereses, solo dos 
participantes recibían adiestramiento musical dentro de la tradición del 
jazz y la música popular en sus respectivas salidas instrumentales –sa-
xofón o guitarra eléctrica–.

Capistrán (2016) señala que la clase de educación musical tiene su 
antecedente en la educación preescolar con los contenidos de la unidad 
curricular Cantos y Juegos impartidos por las educadoras hace dos dé-
cadas en todo el país. Quienes se apoyaban en el canto ejecutado por 
ellas mismas –y en algunos casos el piano– e incluso por un músico 
acompañante cuando se contaba con el mismo. Se incluían coros, him-
nos, rondas y juegos infantiles. A partir del 2004, la educación preesco-
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lar en México contempla la figura del maestro de música –actualmente 
definido como un técnico en acompañamiento musical–. Sin embargo, 
la música corresponde a una manifestación de la educación artística y 
los tiempos de la clase deben compartirse con el teatro, la danza y las 
artes plásticas. En comparación con los estándares de países del primer 
mundo, el nivel académico de la mayoría de los profesores generales 
para llevar a cabo la educación musical es bajo. 

Esto puede ser porque los contenidos de la educación musical se 
encuentran excluidos de los planes de estudios de los programas de li-
cenciatura en educación preescolar, licenciatura en educación prima-
ria, licenciatura en educación secundaria y licenciatura en educación 
especial de las escuelas normales –incluidas la escuela normal rural y la 
escuela normal superior– y en los programas de licenciatura en educa-
ción o pedagogía de las IES. Además, los PLM en la mayoría de las en-
tidades federativas del país son muy recientes –por ejemplo: la UNAM 
abrió el primer PLM en 1968 y la UACJ en 2006–. Lo anterior pone en 
el punto de la discusión que se carece de una formación de calidad, cla-
ra y profunda del educador musical –con frecuencia no se le diferencia 
del profesional de la música–, por lo que es necesario contar con opcio-
nes de posgrados en investigación y de superación profesional avalados 
por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONA-
CYT para que el profesorado novel pueda estudiar, reflexionar, debatir, 
crear, conocer y emplear herramientas investigativas, modelos de ense-
ñanza o manuales metodológicos que les permitan mejorar sus clases 
de música: seleccionar un repertorio musical adecuado para la danza 
folclórica y el montaje coreográfico; incluir actividades lúdicas con im-
pacto en el disfrute, la socialización, la autoestima y las emociones de 
las NNA; usar críticamente materiales bibliográficos recientes; interve-
nir en dificultades para el aprendizaje por medio de la musicoterapia; e 
implementar proyectos escolares para la musicalización mediante una 
metodología de la apreciación de la música para NNA y sus familias.

Al respecto, Capistrán (2016) aplicó un cuestionario a 84 docentes 
de artes obteniendo una respuesta de 58 hombres y 26 mujeres profe-
soras, quienes señalan que su formación musical en su mayoría ha sido 
impulsada por haber recibido algunos cursos, talleres y diplomados en 
el campo de las artes durante sus estudios de bachillerato y/o licen-
ciaturas normalistas o universitarias. Alrededor de, 20% tiene un ni-
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vel máximo de estudios de educación secundaria, 36% de preparatoria, 
22% de carrera técnica, 18% de otra carrera profesional y 4% estudios 
de maestría en educación. Por otro lado, 6% dice no tener el conoci-
miento y entrenamiento necesario para tocar ninguna pieza musical en 
el piano y solo 25% afirma tener habilidades pianísticas que le permiten 
una enseñanza profesional, es decir, apoyada por los componentes de la 
técnica y sus correcciones.

Asimismo, en el estado de Aguascalientes se carece de asociaciones 
o redes de intercambio integradas por educadoras/es musicales, lo cual 
ha sido de enorme valía en los países desarrollados –Estados Unidos, 
Canadá, Inglaterra, España y otros pertenecientes a la Unión Europea– 
para favorecer la capacitación del profesorado de educación básica con 
respecto a la educación musical y, en particular, generar proyectos de 
investigación educativa con muestras amplias sobre el profesorado y 
alumnado de preescolar, primaria y secundaria –se agregaría también 
una preocupación por la clase de música y la musicalización de las NNA 
en las modalidades de educación indígena, telesecundaria y en los ser-
vicios de la educación especial–. Cabe mencionar que la investigación 
en el subcampo de la educación musical se concentra principalmente 
en los trabajos de tesis de estudiantes de las IES que cuentan con pro-
gramas de pregrado y posgrado en música (Capistrán, 2016).

La Secretaría de Educación Pública (SEP 2017, 2013 y 2011) señala 
que la preocupación principal del docente de educación básica necesita 
ser que todos los educandos aprendan. Así como el conocer y respon-
der a una articulación coherente entre los propósitos de la educación 
básica y su transición adecuada entre los tres niveles: educación pre-
escolar, educación primaria y educación secundaria. Los esfuerzos in-
cluyen también la educación media-superior y la educación superior. 
Actualmente, en las plazas para docente de artes, maestro de música y 
acompañante de música se permite concursar a profesionales con gra-
do de licenciatura –con distinta formación inicial– y en algunos casos 
que comprueben poseer conocimientos acreditables en música al haber 
concluido un mínimo de 250 horas de cursos de capacitación o actua-
lización (seminarios, talleres, cursos, certificaciones y diplomados); y 
también a quienes demuestren un avance de 70% de los estudios de 
PLM o programas de licenciatura en artes o educación artística. Así 
como poseer estudios de bachillerato en artes y con conocimientos 
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acreditables de música que comprueben un mínimo de 400 horas de 
capacitación y/o actualización. 

Tabla 1. Competencias del profesor de música en educación secundaria, indígena y especial
Perfil, pa-
rámetros e 
indicadores

Grado exigido Competencias docentes

Docente 
de artes: 
música para 
la educación 
secundaria

Licenciatura en Música, 
Estudios de educación 
media-superior en 
artes, Licenciatura en 
Composición Musical o 
Licenciatura en Educa-
ción artística

1. Conocimiento de los procesos de desarrollo y aprendizaje del adolescen-
te; 2. Dominio de los propósitos educativos y contenidos de la asignatura; 
3. Explicación de los referentes pedagógicos de la educación artística; 4. 
Organización de su intervención docente para el aprendizaje de sus alum-
nos; 5. Desarrollo de estrategias didácticas para que sus alumnos aprendan; 
6. Evaluación de los aprendizajes con fines de mejora; 7. Construcción de 
ambientes favorables para el aprendizaje.

Acompañante 
de música para 
la educación 
preescolar

Técnico docente o 
título de licenciatura en 
educación artística en 
cualquier especialidad

1. Conocimiento de los procesos de desarrollo y de aprendizaje infantiles; 
2. Conocimiento de los propósitos educativos y los contenidos escolares 
relacionados con su práctica como técnico docente; 3. Explicación de los 
referentes pedagógicos de la educación artística; 4. Organización de su 
intervención docente para el aprendizaje de sus alumnos; 5. Desarrollo de 
estrategias didácticas para que sus alumnos aprendan; 6. Evaluación de los 
aprendizajes con fines de mejora; 7. Construcción en conjunto con el docen-
te titular ambientes favorables para el aprendizaje.

Maestros de 
música para 
la educación 
indígena

Técnico docente 1. Reflexionar sistemáticamente sobre su práctica docente como medio 
para mejorarla; 2. Emplear estrategias de estudio y aprendizaje para su de-
sarrollo profesional; 3. Utilizar diferentes medios para enriquecer su desa-
rrollo profesional; 4. Considerar los principios filosóficos, los fundamentos 
legales y las finalidades de la educación pública mexicana en el ejercicio 
de su función como técnico docente; 5. Establecer un ambiente favorable 
para la sana convivencia y la inclusión educativa en su práctica como téc-
nico docente; 6. Considerar en su práctica la integridad y seguridad de los 
alumnos en el aula y en la escuela; 7. Demostrar altas expectativas sobre el 
aprendizaje de todos sus alumnos.

Acompañante 
de música para 
los servicios 
de educación 
especial

Técnico docente 1. Conocer los procesos de desarrollo y de aprendizaje infantil o de la ado-
lescencia; 2. Conocer los propósitos educativos y los contenidos escolares 
relacionados con su práctica como técnico docente; 3. Explicar los referen-
tes pedagógicos de la educación artística; 4. Desarrollar una práctica profe-
sional que contribuya a garantizar aprendizajes de calidad, apoyándose en 
un conjunto de estrategias o recursos que le permitan diseñar y desarrollar 
situaciones didácticas que favorezcan el aprendizaje y resulten adecuadas 
a las características de sus alumnos, a sus procesos de desarrollo, a sus in-
tereses y que además propicien ambientes en los que prevalezca el respeto 
mutuo, el diálogo y la convivencia.

Fuente: Elaboración propia con base en SEP (2017)

Al respecto, Navarro (2017) señala que la enseñanza de la música 
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sigue diferentes métodos, entre los que se distinguen: a) Métodos de 
enseñanza instrumental: elementos para la interpretación de obras es-
critas para instrumentos musicales, dictados musicales y habilidades 
para la lectoescritura musical con apoyo de un instrumento; b) Méto-
dos de enseñanza hasta el siglo XIX: compendios de estudios, textos 
con fórmulas para ejercitar la musculatura y métodos de instrucción; c) 
Métodos de enseñanza de la primera mitad del siglo XX: sistematiza-
ción de los modelos heredados del siglo XIX, entre estos: los tratados de 
organología, teoría de la música y diversos ejercicios para ejercitar las 
partes del cuerpo empleadas para ejecutar el instrumento; d) Métodos 
de enseñanza de la segunda mitad del siglo XX: a partir de diferenciar 
los métodos de enseñanza infantil, los métodos de enseñanza especia-
lizados en aspectos técnicos y los métodos de enseñanza de innovación 
pedagógica basados en la introducción del uso de colores y melodías 
populares.

En este sentido, la implementación de metodología para la educa-
ción musical tiene que considerar el análisis inicial del contexto, pues la 
enseñanza musical se desarrolla en varios ámbitos y cada uno de estos 
presenta sus propios problemas relacionados a la capacitación docente, 
la disposición de materiales monográficos e instrumentos musicales, el 
equipo de audio e instalaciones adecuadas, etc. Los sectores más pobres 
en el país no acceden a la musicalización y, por ende, la cultura musical 
de las NNA es incipiente (Navarro, 2017). 

Lo anterior, ha generado que quienes están interesadas/os por la 
música utilicen los métodos autodidactas o recursos en Internet como 
tutoriales y cursos en línea para aprender, muchas veces con una mala 
orientación formativa y reproduciendo errores. Otro aspecto proble-
mático es la selección de instrumentos para cada educando y conte-
nidos de la clase que dependerán de la edad cronológica, la capacidad 
anatómica-funcional, el desarrollo cognitivo y las habilidades musica-
les. Al respecto, la inclusión de las NNA con NEE a las clases de mú-
sica a permitido que la investigación en educación musical desarrolle 
materiales y manuales para la formación musical de usuarios con el 
trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, trastorno del 
espectro autista, síndrome de Down, hipoacúsicos y con sordera pro-
funda con implante coclear. 

Aguirre (2016) señala que las clases de música representan un es-
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pacio de convivencia según lo señalado por Habermas en el siglo XX 
sobre principios de sociabilidad, interacción social, intelectualismo y 
preservación del patrimonio cultural de los pueblos. Lo cual recono-
ce el aprendizaje de las dinámicas culturales y artísticas de la vida so-
cial, repercutiendo así en el curriculum real de los centros escolares. La 
educación musical en este sentido necesita asumir también un enfoque 
patrimonial que permita a estudiantes apreciar e interpretar la música 
popular, la música folclórica, así como la música que revive los momen-
tos más importantes para la formación de las naciones o de la identidad 
nacional. 

Un ejemplo de la dificultad que hay para consolidar la formación de 
profesores de música en el contexto mexicano sucede en el marco de la 
organización en la Ciudad de México del I Congreso Nacional de Músi-
ca en 1926 y del II Congreso Nacional de Música en 1928. En el primero 
se recuperaban posturas como la de M. Ponce (1913, citado en Agui-
rre, 2016, 83) sobre la necesidad de recuperar la obra de compositores 
mexicanos y favorecer la emergencia de la verdadera música mexicana. 
Además, se instaba a instrumentistas, compositores y pedagogos a reu-
nirse para discutir y pensar en común la situación de la enseñanza de la 
música. En 1919, reitera:

La decadencia del arte musical en nuestro país es alarmante; los 
maestros enseñan para ganarse la vida. Los discípulos estudian sin 
saber para qué o por qué lo hacen. Existe un alejamiento absoluto 
entre los artistas músicos. No hay unión ni identidad de miras, ni 
esfuerzo colectivo, ni entusiasmo. Todo es desaliento y pesimismo. 
En las esferas oficiales se coopera a esta decadencia, suprimiendo 
instituciones tan importantes como la Orquesta Sinfónica, la cual, 
no obstante, la abnegación de sus miembros que trabajaron sin re-
tribución alguna durante largos meses se disgregó al fin. El esfuerzo 
aislado se pierde en un mar de indiferencia; no hay horizonte. ¿Qué 
hacer? (Ponce, 1919, citado en Aguirre, 2016, 83).

Siguiendo con lo anterior, el I Congreso representaba una continui-
dad de la europeización porfiriana ante el cual se pronunciaron tres 
bandos: desde el clasismo de los cánones de la música europea, el pia-
nista C. del Castillo, director del Conservatorio Nacional de Música 
(CNM), pugnaba por la rigurosidad en términos de solo dar cabida a 
los compositores más consolidados desde su punto de vista e impedir el 
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acceso de los charlatanes de la música mexicana; desde el grupo trece-
ristas seguidores de la Teoría del Sonido Trece para las composiciones 
modernas empleado por J. Carrillo; y desde el grupo de nacionalistas 
en los que A. Herrera que proponían abrir el Congreso al estudio de 
la música de folclore, la música indígena, la música criolla y la música 
mestiza (citados en Aguirre, 2016). 

Del I Congreso y el II Congreso se identificaron algunos problemas: 
que la música nacional ha carecido hasta la fecha de una orientación 
definida; que nuestro pueblo se halla incapacitado para poder apreciar 
la obra de arte por falta de cultura musical; que nuestra música no es 
sino reflejo de la europea, y la labor nacionalista necesita, ante todo, 
personalidad; que es tiempo de una era de justicia para la enseñanza 
particular como en la oficial; que no existe, hasta la fecha, reglamen-
tación alguna para ejercer el magisterio musical; que hasta hoy no se 
ha profundizado bien el problema del folklore, y en consecuencia no 
ha sido estudiado técnica ni artísticamente. Entre los resultados fue-
ron instituir la figura del maestro de música que se había estado for-
taleciendo con la materia de Pedagogía aplicada a la música y con dos 
años en promedio de Estudios en Práctica Musical Escolar (Zanolli, 
1997, citado en Aguirre:87). Se debatió además la necesidad de contar 
con una carrera completa para la formación de maestros de música y 
la propuesta de establecer una escuela normal para maestros de música 
(Mejía, 1947, citado en Aguirre, 2006:88). También, se iniciaba una lar-
ga contienda entre los maestros empíricos y aquéllos formados institu-
cionalmente, aunque se hablaba de legitimar el profesor de música con 
la certificación de los estudios realizados a través de diplomas o títulos 
que después tendrían que ser requisito solicitado por la SEP para el 
nombramiento de profesor de música en cualquiera de sus dependen-
cias (Sandi, 1926, citado en Aguirre, 2016:88).

La música de folclore, étnica y tradicional ha sido un campo de de-
bate y su inserción a los PLM todavía no está completo. Salcedo y López 
(2017) sostienen que la riqueza musical en México tiene presencia en 
las civilizaciones antiguas –Mayas, Olmecas, etc.– donde la música era 
practicada en las escuelas religiosas y guerreras, así como en festivida-
des políticas, sociales o religiosas. En este sentido, la música del México 
precolombino se revive en la música popular, la cual es creada por el 
pueblo de manera colectiva, personal o anónima utilizando materiales 
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propios o prestados de las técnicas musicales más cultivadas. Además, 
la música popular aparece interpretada cuando se cuida el rebaño, se 
canta cuando se cultiva la tierra, en la música para fiestas, en conme-
moración del amor, en reproche al desamor, en acompañamiento a la 
danza folclórica, en celebración de la muerte, para dormir bebés, para 
relajar o estimular procesos espirituales, en las bodas, en llegada de 
la primavera y para todas las ocasiones importantes en la vida del ser 
humano. Por último, la música popular se puede subdividir según las 
etapas de la historia nacional, como: la música antigua, precolombina, 
colonial, independiente, revolucionaria, moderna, etc.

Al respecto, Vázquez (2017) sostiene que los géneros musicales en 
México son una fusión de la herencia musical prehispánica, la raíz afri-
cana y la presencia española, inglesa o francesa en la formación de la 
nación. El son huasteco transmitido principalmente de manera oral de 
generación en generación, donde los músicos de la huasteca conside-
ran que la música no es solo estética, sino un elemento importante de 
la dinámica social en el que se reflejan sus valores, identidad y cultura 
de la región. En este sentido, la educación musical debe contemplar 
la multiculturalidad y, por ende, un repertorio de música nacional e 
internacional. El educador musical necesita ser capaz de comprender 
a profundidad la cultura musical a fin de no descontextualizar el acto 
musical y la ejecución de los instrumentos de aspectos importantes 
como el saber versar y el baile, permitiendo extender los ciclos de la 
performance. Lo anterior lleva a considerar que la educación musical 
considera la apreciación, expresión y creación de música con raíces in-
dígenas, africanas e incluso de su hibridación con los bailes españoles, 
ingleses, franceses, etc.

Metodología

Este artículo emplea el método de hermenéutica con un enfoque 
dialógico como marco referencial interpretativo, dado que la historia 
institucional, la oferta académica, los planes de estudio de PLM y al-
gunos contenidos curriculares relacionados con la educación musical 
pueden leerse de los sitios web de las universidades y conservatorios en 
México desde la perspectiva del intérprete-investigador a fin de generar 
una zona de comprensión compartida (Planella, 2009).
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En este sentido, se analizan 19 PLM ofrecidos por cinco conserva-
torios de música, tres escuelas superiores de música y 11 universidades 
que contaban con sitio web al momento de la recogida de información. 
Además, se analizaron 17 Cuerpos Académicos (CA) que representan 
el conjunto de profesores de tiempo completo (PTC) de las universida-
des que realizan estudios o investigaciones en una o varias líneas de ge-
neración y aplicación innovadora del conocimiento (LGAC) para iden-
tificar los temas relacionados con la formación profesional en música, 
la metodología de la educación musical o estudios multidisciplinarios 
vinculados con la música. Por último, se presenta de manera crítica la 
propuesta curricular del Diplomado de Educación Musical Aplicada de 
la UACJ en la DMNCG.

El plan de trabajo se organizó en seis tareas sustanciales: 1. Análisis 
de la formación profesional del músico-instrumentistas y localización 
de la oferta académica relacionada con el campo musical en conserva-
torios, escuelas superiores y universidades mexicanas; 2. Identificación 
y análisis curricular de los planes de estudio de los PLM; 3. Obtención y 
organización de los PLM que sería objeto de análisis; 4. Elaboración del 
estado de la investigación en educación musical por PTC en CA de uni-
versidades mexicanas; 5. Criterios para la articulación del Diplomado 
en Educación Musical Aplicada de la UACJ-DMNCG con el panorama 
de los programas de licenciatura en música y la investigación musical.

Resultados

En esta sección se presenta un panorama de la formación profesio-
nal del músico-instrumentista mexicano, los planes de estudio de los 19 
PLM, el estado de la investigación en educación musical y una propues-
ta de educación continua de la Uacj-Dmncg que atienda la necesidad 
de preparación en los componentes de la educación musical y su apli-
cación en el trabajo de educadores, psicólogos y músicos dentro de las 
escuelas de educación básica y los servicios de educación especial en el 
Estado de Chihuahua. 

La formación profesional de músico-instrumentistas en el 
contexto universitario
Cisneros y Canto (2010) señalan que en México hay alrededor de 19 

planes de estudio para la formación profesional de músico-instrumen-



[ 71revista académica del centro de investigación y docencia  » julio-diciembre 2020

tistas. Entre las IES que ofrecen PLM, destacan: Universidad Autónoma 
de Hidalgo, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Guanajuato, la 
Escuela Superior de Música del Consejo Estatal para la Cultura y las 
Artes de Nayarit, la Universidad Autónoma de Morelos, la Universidad 
Autónoma de Coahuila, la Universidad Autónoma de Veracruz, la Aca-
demia Estatal de Artes de Sinaloa, el Instituto de Bellas Artes de Chi-
huahua, el Conservatorio de las Rosas de Chihuahua, la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y 
la Escuela Normal Superior de Yucatán. 

Estas últimas tres instituciones cuentan con asignaturas de educa-
ción artística o educación musical que responden medianamente al 
perfil docente de idoneidad establecido para impartir el programa de 
educación artística o artes en los grados y niveles de la educación bási-
ca. Ninguno de los 19 PLM analizados tiene como propósito la musi-
coterapia con NNA con NEE, por lo que existe una falta de correspon-
dencia con el empleo de la música en los modelos de intervención de 
los servicios de educación especial. 

Además, no hay información de que las universidades públicas ofer-
ten programas de formación inicial docente en licenciaturas de edu-
cación artística o en educación musical. Hay un número reducido de 
profesores de tiempo completo (PTC) de IES con grado de doctorado 
que cuenten con estudios de licenciatura, maestría y doctorado explí-
citos en educación musical. En algunos casos, la preparación para la 
docencia de la música está considerada en asignaturas como didáctica 
musical o enseñanza instrumental. Es evidente la falta de criterios ho-
mólogos para la formación de docente en el área de la música, así como 
de un plan nacional para la educación artística en su manifestación 
musical. Por lo cual, la metodología de la educación musical no sigue 
un único paradigma educativo, sino que se han desarrollado diferentes 
tendencias que pudiesen evidenciar una concepción de interdisciplina-
riedad en los PLM de las universidades mexicanas. 

En los centros escolares de la educación básica mexicana, la mú-
sica se enseña casi exclusivamente desde la concepción de ejecución 
musical, especialmente, el alumnado de primaria y secundaria prefiere 
cantar, tocar o interpretar música popular mexicana y acompañarla con 
la danza folclórica. Se encontró también que el interés por la educación 
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musical se ha incrementado tanto en los programas de licenciatura de 
las escuelas normales como en los PLE de las universidades públicas 
mexicanas (Cisneros y Canto, 2010). Esto obliga a diferenciar la oferta 
de educación continua que puede brindarse a egresadas/os del PLM 
respecto a egresadas/os del PLE en las universidades y de los programas 
de pregrado de las escuelas normales. 

Un ejemplo de lo anterior es la propuesta hecha por Iglesias y Villa-
rreal (2019) para el diseño de una Especialidad en Educación Musical 
a partir de la revisión crítica de los programas de formación musical en 
México y con mayor énfasis en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua. 
Esta propuesta establece contenidos para dos semestres: Planeación 
educativa, Técnica instrumental I, Fundamentos de dirección instru-
mental, Metodología aplicada a la enseñanza, Psicología del desarro-
llo, Evaluación de los aprendizajes, Acompañamiento, Técnica instru-
mental II, Fundamentos de dirección vocal y Proyecto integrador. Por 
lo que se espera responder a las necesidades de profesionalización de 
egresadas/os del PLM de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(Uacj) con apertura en 2006. 

El perfil de egreso del PLM de la Uacj está orientado en gran me-
dida a la preparación del estudiante como instrumentista. Además, 
se pone énfasis en el aumento de la demanda de músicos en escuelas 
públicas de Ciudad Juárez –estas conforman según estadísticos de los 
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech) más de 1,100 
centros escolares de educación básica  susceptibles de contar con pro-
fesoras y profesores de música (425 preescolares, 565 primarias y 119 
secundarias)–, lo cual hace necesario dotar a egresadas/os del PLM de 
las herramientas pedagógicas y didácticas adecuadas para el desempe-
ño de la función docente. 

También, se reconoce que la mayoría de los proyectos de formación 
musical son de carácter público o gubernamental, entre estos desta-
can: La Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca; la Orquesta Sinfónica 
Esperanza Azteca Revolución Uacj; el Sistema de Agrupaciones Mu-
sicales Comunitarias (bandas sinfónicas); la Orquesta Compas A.C.; la 
Orquesta Sinfónica Juvenil del Colegio de Bachilleres; el Proyecto de 
Formación Musical Uacj; el Programa de Bellas Artes Uacj; –se agrega 
el Programa de Talleres Artísticos en la Modalidad de Artes Escénicas 
y Submodalidad Música de la Uacj en la División Multidisciplinaria en 
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Nuevo Casas Grandes (DMNCG)–; y el Programa de enseñanza musi-
cal del Centro de Estudios para Invidentes (Iglesias y Villarreal, 2019).

Desde otra mirada, la Uacj cuenta desde 2004 con el PLE, el cual 
integra 45 materias obligatorias y 10 materias optativas. La educación 
artística no se encuentra en el plan de estudios. En la Uacj se imparten 
en otros programas de pregrado del Instituto de Arquitectura, Diseño 
y Arte (IADA) 10 materias relacionadas al campo de la Educación y las 
Artes. Sin embargo, solamente 20 por ciento de egresadas/os del PLE 
en la Uacj tienen posibilidad de cursar la materia de Artes Plásticas. 
Esto es así porque desde 2011 se imparte en la Uacj-Dmncg la asigna-
tura optativa llamada Artes Plásticas. En 2015 se diseñó y hasta 2016 se 
aprobó por la Secretaría Académica de la Uacj el Diplomado de Espe-
cialidad en Educación Musical Aplicada como parte de la oferta de edu-
cación continua de la institución. En 2017 egresó la primera generación 
de 76 estudiantes del diplomado ofrecido en la Uacj-Dmncg. En 2018 
egresó la segunda generación de 11 estudiantes de este.

El Diplomado de Especialidad en Educación Musical Aplicada de la 
Uacj-Dmncg tiene como intención educativa ser un espacio formativo 
de calidad y profesionalizante para estudiantes del PLE y docentes fren-
te a grupo en educación básica o especial, media-superior o superior 
interesadas/os en el desarrollo de altas capacidades teórico-investiga-
tivas, sensibles a las NEE relacionadas a los problemas específicos de 
aprendizaje del inglés, matemáticas o español, así como trastornos del 
lenguaje oral, escrito y no-verbal, con madurez musical para la atención 
de los problemas perceptivo-foniátricos, lingüísticos, afectivos, cogni-
tivos y comunicativos de las NNA a través de contenidos conceptuales, 
hallazgos científicos, ejercicios técnico-experimentales vinculados al 
entrenamiento musical y fonético, producción de materiales educativos 
de audición musical y estrategias didácticas básicas referentes a la edu-
cación musical aplicada en el campo de la fonoaudiología, la semánti-
ca-léxica y la didáctica musical.

El Diplomado está diseñado armonizado con el documento fede-
ral Perfil, parámetros e indicadores para Docentes y Técnico docen-
tes de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de 
la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP (2017), necesarios para 
desempeñarse como acompañante de música en educación preescolar, 
maestros de música en educación indígena, profesores de artes en edu-
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cación secundaria y acompañante musical en educación especial con 
gran sensibilidad para responder con pertinencia a las características 
del alumnado –edad, género, pertenencia indígena o contexto fami-
liar–, capacidades diferentes y problemas específicos de aprendizaje 
mediante un modelo de enseñanza basado en aprender a aprender de 
manera activa, creativa y colaborativa.

Dentro del contexto de la formación normalista, González (2013) 
menciona que la preparación musical en el Programa de Licenciatu-
ra en Educación Primaria (PLEP) de las escuelas normales mexicanas, 
solo incluyen tres cursos relacionados con la educación artística: el pri-
mero, cumple con los conocimientos pedagógicos de la enseñanza de 
las artes; el segundo, tiene una mayor cercanía a cada una de las cuatro 
manifestaciones artísticas; el tercero, pone énfasis en el desarrollo de 
la técnica y la metodología para la enseñanza específica de la música, 
danza, teatro o artes plásticas. Sostiene además que el profesorado nor-
malista integra la educación musical a las otras manifestaciones artís-
ticas con el propósito de cumplir con los contenidos del programa de 
educación artística en la escuela primaria y con las tradiciones asumi-
das, como: presentaciones de danza folclórica, concursos de himno na-
cional, coros infantiles, bandas de guerra, rondallas, orquestas y canto 
solista.

En México, el Programa Nacional de Educación para el periodo 
2012-2018 da mayor prioridad a las competencias artístico-culturales 
para fortalecer la educación artística en el país. Se reconocen las cua-
tro manifestaciones artísticas como elemento importante de la educa-
ción patrimonial y de la importancia de los lenguajes artísticos como 
herramientas para la mejora de la comunicación. También, se incluye 
en los indicadores de desempeño docente la capacidad del docente de 
música para responder a las características culturales y lingüísticas de 
la comunidad; así como el uso de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) en el aula; el apoyo a los talleres de cultura 
y arte en las comunidades para promover la convivencia pacífica y la 
equidad de género desde la musicalización; la intervención didáctica 
pertinente considerando las NEE y los estilos de aprendizaje de cada 
alumna/o; además, los contenidos de la educación artística respecto a 
la música refieren al desarrollo de habilidades musicales, musicalidad, 
producciones colectivas de piezas musicales y en el espacio personal al 
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ejercicio de la inteligencia musical (SEP, 2013).
El Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE, 2015) es-

tablece en el documento Perfil, parámetros e indicadores para: el pro-
fesorado de educación artística o artes en el medio indígena –maestro 
de música con nivel técnico-profesional y habilidad para trabajar en la 
lengua originaria del educando–; en las unidades de educación especial 
–acompañante de música con nivel técnico-profesional en musicotera-
pia–; en educación preescolar –acompañante de música especializado 
en el canto infantil–; en educación primaria –maestra/o en enseñanza 
de artística con nivel técnico-profesional o especialización en música–; 
en educación secundaria –profesional en la enseñanza de la música–; y 
en la educación medio-superior –profesional en música, es decir, titu-
lado de los PLM–.

Wendrock (2009) estudió el pensamiento musical mexicano en el si-
glo XIX y XX, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
fue el principal centro de producción y difusión de la música mexicana. 
El Instituto Nacional de Bellas Artes de México ha sido financiado por 
el gobierno federal, al igual que el Palacio de Bellas Artes y la UNAM. 
Esta última institución es el espacio de formación más importante del 
profesional de la música, cumple con la función de Conservatorio Na-
cional de Música y a la vez es formadora de la compañía más importan-
te de orquesta, la Orquesta Sinfónica Nacional. La UNAM cuenta con 
un Centro Cultural que incluye la sala de conciertos Sala Nezahualcó-
yotl y alberga también desde 1937 su propia estación de radio con un 
programa sobre la vida de compositores mexicanos. 

A partir de 1960, la Ciudad de México ha crecido una extraordinaria 
infraestructura musical con un gran número compositores, intérpretes 
y conjuntos formados frecuentemente en el extranjero. Entre los que 
destacan S. Wendrock y R. Halffter. En 1993, México fue sede del even-
to anual ISCM World Music Days organizado por la Sociedad Interna-
cional de Música Contemporánea. En la actualidad, las juventudes apa-
recen como principales productores y difusores de la música regional 
mexicana (citados en Wendrock, 2009).

Los programas de licenciatura en música (PLM)
El Conservatorio Nacional de Música (CNM) se inauguró por la 

Sociedad Filarmónica Mexicana en 1866 con sede en la academia de 
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música del Padre Agustín Caballero, quién fue el primer director con la 
misión de entrenar músicos competentes para las funciones operísticas 
y musicales del país. El CNM fue la primera escuela profesional en la 
que una mujer podría obtener un título profesional a través de la Aca-
demia de Música y Dibujo para Señoritas bajo la dirección de María de 
la Luz Oropeza. En 1877 debido a dificultades financieras el gobierno 
nacionalizó el CNM y lo integró al sistema educativo del estado mexi-
cano. Esto hizo que el CNM colocará sus prácticas y enseñanza musica-
les de acuerdo con las corrientes vigentes en Europa y en el porfiriato de 
acuerdo con las prácticas pedagógicas francesas. Lo mismo sucedió con 
el llamado nacionalismo revolucionario en el que el CNM confirmó su 
vocación en la construcción de la nación a través de la formación de 
músicos mexicanos destacados como Carlos Chávez, Silvestre Revuel-
tas, José Moncayo y Manuel Ponce. A partir de la integración del CNM 
al Instituto Nacional de Bellas Artes (Inba), la educación musical se 
profesionalizó diferenciándose de la Escuela de Música de la Unam en 
su visión de la educación artística. También en la página web del CNM 
se menciona que K. Bellinghausen sostiene que el CNM ha contribuido 
a que la cultura musical mexicana sea reconocida en el mundo, además 
hasta hoy el país posee una veintena de orquestas profesionales, com-
pañías de ópera y más de 50 escuelas superior de música con al me-
nos una en cada entidad federativa. Por último, el CNM es una escuela 
especializada en la formación académica integral de profesionales de 
la música en las áreas de: ejecución, investigación, creación y docen-
cia. La oferta educativa corresponde a los niveles: Técnico Profesional 
(con 20 carreras en función a la selección del instrumento), Profesional 
Asociado (con 20 carreras en función del instrumento) y PLM (con 23 
carreras en función del instrumento o especialización en musicología, 
composición y dirección coral). La duración de los estudios es variable, 
de siete a 10 años de estudio. 

El Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla (Bc-
mep) inició sus actividades en 1917 para adiestrar a mujeres y hombres 
en las artes musicales. En 1941 se convierte en el Conservatorio de Mú-
sica y Declamación del Estado de Puebla. Hasta 1979 se apertura las 
extensiones del Bcmep en los municipios San Francisco Mixtla, Huau-
chinang, San Felipe Otlatepec y Zapotitlán Salinas. A la fecha tiene más 
de dos mil estudiantes atendidos por 156 trabajadores de la educación. 
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Se ofrece cursos de música en 17 instrumentos. Se cuenta con un di-
ploma de estudios de la música en el nivel inicial I y II para NNA de 9 
a 17 años que consisten en contenidos relacionados con: enseñanza del 
instrumento; desarrollo auditivo y entonación; desarrollo de lectura y 
escritura musical; práctica rítmica; dictados y teorías musicales. Ade-
más, la Bcmep ofrece el técnico-profesional en música (TPM) con una 
duración de seis semestres y con entrega de un diploma, certificado, tí-
tulo y cédula profesional de nivel técnico profesional. Además, ofrece el 
PLM con un plan de estudios de cinco años que incluye materias, como: 
Solfeo, Conjuntos corales, Contrapunto, Informática, Análisis musical, 
Acústica y Organología, Pedagogía, Didáctica musical, Conjuntos de 
Cámara, Conjuntos de Orquesta, Conjuntos de Ópera, Prácticas profe-
sionales, Idioma extranjero: alemán, etc. El PLM procura incrementar 
el repertorio musical del futuro profesional de la música, incluyendo 
obras de las diferentes épocas y diversos contextos geográficos. Entre 
los retos actuales, están: fortalecer las áreas de interpretación, estructu-
ra y pedagogía musical.

El Conservatorio de Música y Artes de Celaya (Cmac) ofrece un 
curso propedéutico anual como requisito de ingreso al Bachillerato 
Musical, este último tiene como propósito captar el interés de adoles-
centes egresadas/os de escuelas secundarias que tienen vocación artís-
tica y desean iniciarse en el estudio de la música desde temprana edad. 
El CMAC ofrece PLM con especializaciones en: Canto, Piano, Órgano, 
Canto Gregoriano, Instrumentismo y Dirección Coral. Asimismo, ofre-
ce el Programa de Licenciatura en Educación Musical Escolar (Pleme) 
donde el estudiante domina la metodología de la enseñanza del piano, 
flauta, canto y conjunto coral, además, incluye asignaturas para la for-
mación de competencias docentes, como: Formación pedagógica I, II, 
III y IV; Fabricación de instrumentos de material de reuso; Repertorio 
escolar I, II, III y IV; y Práctica pedagógica I y II.  También ofrece el 
Diplomado en Música con una duración de seis meses. Destaca la labor 
de musicalización de NNA realizada a través del Centro de Iniciación 
Musical para Adolescentes y Niños (Ciman) del Cmac para grupos de 
preescolares de 5-6 años, iniciación a los 7 años, sección infantil de 8-14 
años y sección de adolescentes de 15-16 años para ponerles en contac-
to con la música de manera lúdica, así como coadyuvar al desarrollo 
y fortalecimiento de sus habilidades musicales, auditivas, sensoriales, 
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cognitivas, psicomotrices, intelectuales, emocionales y creativas.
El Conservatorio de Música de Chihuahua (CMC) se fundó en 1997 

y ofrece el Programa de Licenciatura en Músico Instrumentista con op-
ción en: Canto, Guitarra, Piano, Violín, Viola, Violonchelo, Contraba-
jo, Flauta transversal, Clarinete, Oboe y percusiones. También, el Pro-
grama de Licenciatura en Composición Musical y el PLM. Esta última 
incluye asignaturas que contribuyen al conocimiento teórico-práctico 
de los métodos de la enseñanza musical para la docencia en educación 
básica y media-superior. El Conservatorio cuenta una planta docente 
de 43 profesores y ofrece también talleres de acercamiento e inserción a 
la música para la población infantil y juvenil.

La Escuela Superior de Música (ESM) del Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes de Nayarit (Cecan) ofrece la enseñanza de instru-
mentos como: Violín, Viola, Trompeta, Cello, Saxofón, Piano, Guitarra 
Clásica y Eléctrica, Percusiones, Clarinete y Flauta Transversal, con el 
apoyo de materias complementarias como solfeo, apreciación musical, 
práctica coral, entre otras.

La Escuela Superior de Música de Mazatlán (Esmm) se constituyó en 
1989 a inicios del Centro Municipal de Artes de Mazatlán para impartir 
educación musical y profesionalizar la formación de instructores. Tie-
ne como misión la necesidad de brindar educación artística-musical a 
la población de Mazatlán a través de la formación profesional de ins-
tructores de educación musical capacitados para ingresar a las escuelas 
públicas de educación básica y educación media-superior del estado de 
Sinaloa y también en el resto del país. Ofrece la carrera de Técnico-Pro-
fesional en Música para egresadas/os de la educación media-superior 
que desean aprender música y desempeñarse como músico especializa-
do en un instrumento, integrarse a agrupaciones musicales o en la do-
cencia de la música de manera particular o en el sector educativo. Cabe 
mencionar que el plan curricular ofrece asignaturas de Interpretación 
Musical, Historia y Teoría de la Música, Metodología de la Enseñanza 
Musical, Dirección de Grupos Musicales Escolares y Composición Mu-
sical.

El Centro de Estudios Superiores de Música de Baja California 
(Cesmbc), A. C. tiene su origen en el Programa de talleres libres para 
niñas/os y jóvenes de Tijuana, B.C., iniciado en 1992. Entre sus alcances 
destaca la integración de la Orquesta de Baja California en el Centro 
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Cultural Tijuana de 1992 al 2009. En 1996 tomó el nombre de Conser-
vatorio Estatal de Música y dos años más tarde se cambió por Conserva-
torio de Música. En 2009 adoptó su nombre actual y se inauguró su edi-
ficio, diseñado especialmente para brindar educación musical. Cuenta 
con 72 aulas individuales y grupales, cuatro salas de ensayos, biblioteca 
y foro al aire libre para conciertos, entre otros. Ofrece programas de 
enseñanza para niños, jóvenes y adultos interesados en cualquiera de 
los instrumentos musicales. Además, alberga al Núcleo Comunitario 
Orquestal de Cerro Colorado.

El Conservatorio de Música del Estado de México (Comem) des-
de 1991 ofrece formación de pregrado y posgrado en Música. Cuenta 
con programas de licenciatura para formar profesionales con alto nivel 
de especialización musical y pedagógica en la enseñanza de la músi-
ca. Cabe mencionar que cuenta con un Bachillerato con instrucción 
en algún instrumento para estudiantes del nivel medio superior que 
desean posteriormente incorporarse al Programa de Licenciatura en 
Instrumentalista Musical, Licenciatura en Composición Musical y Li-
cenciatura en Educación Musical con especialidad en piano o guitarra 
del Comem.

La Universidad Nacional Autónoma de México (Unam) cuenta con 
el PLM con especializaciones en: Canto –entrenamiento auditivo, prác-
tica de los géneros vocales e interpretación de la música vocal–, Com-
posición –desarrollo de la creación musical con alto valor estético y en-
riquecimiento de la cultura musical nacional o universal–, Educación 
Musical –formación profesional en pedagogía musical para difundir, 
promover y educar a la población en las competencias musicales de 
mayor importancia–, Instrumentalista –especialización en la técnica, 
el repertorio y la estilística de la música instrumental de los futuros 
músico-instrumentalistas mexicanos–, Piano –formación de pianistas 
profesionales que participen en diferentes ámbitos del campo de la mú-
sica, como ejecutantes, docentes e investigadores– y Etnomusicología 
–alta formación para la investigación de las culturas musicales locales, 
nacionales e internacionales, que poseen además conocimientos de las 
ciencias sociales para desarrollar las tareas de registro, análisis musical, 
análisis histórico y sociocultural de las distintas manifestaciones musi-
cales–.

La Universidad de Guadalajara (UDG) ofrece el PLM desde 2008, 

DiplomaDo en música para eDucación básica y especial » pavel R. GutiéRRez s.



80 ]

acoyauh 2020, vol. xxiv, num 64, pp. 57-94 (issn: 2395-7980)

revista académica del centro de investigación y docencia  » julio-diciembre 2020

cuyo propósito es formar un profesional que elabore programas, me-
todologías y recursos didácticos musicales, además de poseer habili-
dades necesarias para ejecutar un instrumento y utilizar su voz como 
solistas o formando parte de un conjunto de varias voces con dominio 
escénico. Asimismo, egresadas/os del programa tienen una formación 
profesional competente internacionalmente, especializada en un ins-
trumento y con capacidad basta para desarrollarse como director de 
grupos corales, director de orquestas de cámara, en el área de docencia 
en educación básica y educación media-superior, como atrilista en di-
ferentes agrupaciones, realizar presentaciones como solista o en grupo 
y en la elaboración de transcripciones musicales.

El Instituto Universitario del Prado (UdelPrado) ofrece el PLM con 
el propósito formativo de aportar con creación e investigación musi-
cal a la cultura, la docencia y los servicios comunicacionales. Las y los 
egresadas/os posen un amplio conocimiento de la historia y herencia 
musical universal, dominan los aspectos fundamentales del lenguaje 
musical, la composición y la realización práctica instrumental y vocal. 
Si así lo desean pueden cursar una nivelación pedagógica para desem-
peñarse como profesores de música en todos los niveles de la educa-
ción. Sin embargo, el programa tiene como principal campo de traba-
jo la dirección de coros escolares y sinfónicos, la musical, elaboración 
de orquestaciones y arreglos musicales, la interpretación composición 
instrumental, integración de agrupaciones de cámara u orquestas de 
diversos géneros, responsable técnico de proyectos de investigación 
musical regional y nacional, gestor cultural, crítico y organizador de 
programas musicales en medios de comunicación, musicalización de 
las imágenes para la industria del cine o del video, así como aportes 
para la creación musical en jingles publicitarios y cortinas musicales 
para la promoción de productos.

La Universidad de las Américas Puebla (Udlap), del ámbito privado, 
ofrece el PLM, el cual tiene como propósito el potenciar las habilidades 
necesarias para forma expertos en la práctica pedagógica musical y la 
promoción del arte y la cultura. Igualmente, la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes (UAA) cuenta con el PLM para formar profesionales 
con una preparación académica musical que les permita desempeñarse 
con calidad en la ejecución del instrumento de su especialidad y con 
capacidad de dominar las obras representativas para tener un amplio 
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repertorio en su práctica profesional. El principal campo profesional 
del egresado es la música, aunque puede complementar su perfil profe-
sional con herramientas para la docencia, la gestión, la integración en 
proyectos culturales y la utilización de las nuevas tecnologías de infor-
mación aplicadas a la música. Cabe mencionar que el Departamento de 
Artes de la UAA está formado por una planta docente de 31 profesores 
especializados en la ejecución instrumental, así como la teoría, la com-
posición, la pedagogía y la tecnología musical.

Siguiendo con lo anterior, la UAA cuenta con el Cuerpo Académico 
UAA-CA-117 Educación y Conocimiento de la Música del Centro de 
las Artes y la Cultura. Además, egresadas/os del PLM pueden optar por 
continuar su formación en el programa de posgrado de Maestría en 
Arte y en el Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura. Destaca 
que la UAA cuenta con el Coloquio Internacional de Educación Mu-
sical a Nivel Superior (Ciemns) como un espacio para promover la re-
flexión en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la música 
en la universidad (filosofías, diseño curricular, estrategias de enseñanza 
y aprendizaje, recursos didácticos, evaluación de aprendizajes, vincula-
ción, entre otros).

La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) cuenta 
con el PLM con especialidad en marimba, percusiones, guitarra, pia-
no y composición. Dicho programa de pregrado ofrece la posibilidad 
de profundizar en el conocimiento sistemático de la música nacional 
en sus distintas formas y usos, haciendo hincapié en las expresiones 
musicales del sur de México y promoviendo el reconocimiento de la 
diversidad cultural del estado de Chiapas.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en la Facultad de 
Música y Artes ¨Mtro. Manuel Barroso Ramírez¨ cuenta con el bachi-
llerato general universitario con énfasis en música y arte (Bguema) que 
proporciona en seis semestres el conocimiento del lenguaje musical y 
de la práctica instrumental indispensable para ingresar a cualquier 
PLM; el Técnico Superior Universitario en Música (Tsum) mediante 
las bases del lenguaje musical, de la práctica y la ejecución con opción 
de 20 instrumentos; el PLM tiene como objetivo proporcionar una for-
mación musical integral con una acentuada atención a la ejecución ins-
trumental de calidad, aportando las herramientas necesarias para de-
sarrollar las competencias teóricas, técnicas y creativas para lograr un 

DiplomaDo en música para eDucación básica y especial » pavel R. GutiéRRez s.



82 ]

acoyauh 2020, vol. xxiv, num 64, pp. 57-94 (issn: 2395-7980)

revista académica del centro de investigación y docencia  » julio-diciembre 2020

desempeño óptimo como instrumentista, arreglista o productor mu-
sical; el Programa de Licenciatura en Educación Artística (Plea) que 
tiene como objetivo proporcionar una formación artística y pedagógica 
integral para la aplicación de métodos y criterios favorables para una 
enseñanza de calidad de las artes musicales, plásticas, escénicas y dan-
císticas, en los niveles educativos básico y medio superior.; y también 
se ofrecen cursos o talleres de composición musical para estudiantes de 
la Facultad. 

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (Uacj) cuenta con el 
PLM cuyo propósito ha sido formar profesionistas honestos, respon-
sables, humanistas, competentes, comprometidos con la música y con 
la función social que ésta desempeña para la humanidad. Con la ca-
pacidad de ejecutar de manera profesional su instrumento, de formar 
nuevos recursos humanos en el campo de la música, poseedores de un 
pensamiento crítico analítico sobre el fenómeno musical y aptos para 
aplicar sus conocimientos vinculándose con la comunidad a través del 
escenario. En sus inicios se concentró en la formación profesional de 
músicos y cantantes de ópera en el estado de Chihuahua. El plan de 
estudios apoya la formación de músicos profesionales capaces de res-
ponder a las exigencias de un arte competitivo globalmente y participar 
como ejecutante en escenarios diversos de la música y en la generación 
de actividades culturales y artísticas. Las materias pedagógicas que in-
tegran el plan de estudios del PLM, son: Didáctica de la Música I y 
II, así como Psicología del Aprendizaje Aplicada a la Música. De igual 
forma, egresadas/os podrán integrarse de manera profesional en acti-
vidades de docencia y crítica dentro de los ámbitos de la teoría y praxis 
de la música.

La Universidad Autónoma de Chihuahua (Uach) tiene el PLM en 
el que reconoce que los profesionales de la música se desempeñan en 
múltiples contextos. La música ejerce influencia en las personas y a la 
vez es influenciada por ideas, eventos y tendencias. Los músicos in-
fluyen en la cultura de dos maneras: 1. Desde su práctica profesional; 
2. por medio de su interacción con otros músicos, con profesionales 
de otros campos y con el público. Además, todo músico se desempeña 
generalmente como ejecutante, oyente, historiador, compositor, teóri-
co y profesor. En este sentido, el objetivo del PLM consiste en formar 
un profesional de la música con conocimientos, habilidades, actitudes 
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valores específicos, para su desempeño profesional en la creación, do-
cencia, la administración cultural e investigación. El plan de estudios 
del PLM pone énfasis en cuestiones de música aplicada, informática 
musical, psicología de la música, solfeo, armonía, contrapunto, agru-
pación musical, historia de la música, bases de la educación musical, 
educación musical, instrumentación didáctica, práctica docente, entre 
otras más. Además, egresadas/os pueden desempeñarse como profe-
sores de música desde el nivel de educación básica hasta la educación 
superior, en instituciones culturales públicas y privadas que realicen 
eventos artísticos y como promotores culturales. También, pueden ejer-
cer su profesión de manera independiente.

La Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) a partir del diag-
nóstico de oferta educativa dirigido por el profesor Santiago Chío Zu-
laica en los principales municipios del estado de Coahuila detectó la 
importancia de contar con una institución musical que ofreciera es-
tudios a nivel profesional. Ante esta situación y la problemática que 
representa el trasladarse a otros lugares fuera de la entidad para realizar 
estudios música, la UAdeC creó en 1985 la Escuela Superior de Música 
(ESM) en la Unidad Saltillo para ofrecer el PLM con 11 áreas de Acen-
tuación: Percusiones, Piano, Composición, Flauta, Canto, en Violín, 
Violoncello, Guitarra, Clarinete y Viola. Se reconoce también que el 
PLM permite a egresadas/os poseer habilidades básicas para investiga-
ción y crítica musical, así como realizar tareas educativas. La ESM de la 
UAdeC cuenta además con el Programa de Licenciatura en Educación 
Musical (Plem) a través del cual sus egresadas/os cuentan con una sóli-
da formación musical aunada a una base científico-metodológica para 
su enseñanza de manera creativa e innovadora. 

Por otro lado, egresadas/os desarrollan su labor en los distintos tipos 
y niveles educativos como docente o asesor en la realización de proyec-
tos musicales. Entre las materias del plan de estudios del Plem están: 
Entrenamiento auditivo I, II, III, IV y V; Lenguajes y M. Musicales I, II, 
III y IV; Introducción a la Enseñanza de la Música I; Historia de la Edu-
cación Musical en México I y II; Didáctica Especializada; Informática 
Musical; Apreciación Musical I y II; Tendencias de la Educación Mo-
derna; Laboratorio de Música Escolar I, II y III; Psicología y Pedagogía 
General I y II; Psicología del Desarrollo; Psicología del Aprendizaje; 
Práctica Docente; Análisis Musical I y II; entre otras materias de carác-
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ter técnico-instrumental.
La Universidad de Colima (Ucol) cuenta con el PLM en el área 

Concertista Solista en Piano, en Dirección Orquestal, en Teoría e His-
toria de la Música, en Instrumento Orquestal y en Composición. Asi-
mismo, la Universidad Juárez del Estado de Durango (Ujed) posee el 
PLM, dicho espacio tiene un carácter profesionalizante para profesores 
de escuelas públicas –federalizadas, estatal o privadas– que desean es-
pecializarse en pedagogía musical e instrumentalistas ejecutantes.

El estado de la investigación en educación musical por PTC´s de 
universidades mexicanas
En 11 universidades públicas en México se toma como objeto de 

estudio la Música a través de 17 Cuerpos Académicos (CA) recono-
cidos por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRO-
DEP) al 2015 –tres con el nivel en formación, siete en consolidación y 
siete consolidados–, que conforman un total de 37 Líneas Generales de 
Aplicación del Conocimiento (LGAC) con el esfuerzo de 87 miembros 
académicos de alto nivel –39 mujeres y 48 hombres–: Universidad Au-
tónoma de Chihuahua, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Uni-
versidad Autónoma de Tamaulipas, Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo, Universidad de Colima, Universidad de Guadalajara, (dos 
CA) Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, (dos CA) Universi-
dad Autónoma de Nuevo León, (dos CA) Universidad de Guanajuato, 
(dos CA) Universidad Veracruzana y (tres CA) Universidad Autóno-
ma de Zacatecas. Cabe mencionar que la Universidad de Guanajuato 
encabeza la formación multidisciplinaria del profesional de la música 
y, en específico, del educador musical. Alrededor de ocho CA asumen 
temáticas vinculadas con las competencias musicales, cinco CA con la 
formación profesional del músico-instrumentista y cuatro CA con la 
alta formación de investigadores de la música. 
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Gráfico 1. Organización de las 37 LGAC de 11 IES mexicanas en 12 campos de conocimiento
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Fuente: Elaboración propia con base a registros del PRODEP (2015)

Cabe mencionar que la Dra. Patricia González de la Uach y el Dr. 
Raúl Capistrán de la UAA han pertenecido al Consejo Editorial de la 
Revista Internacional de Educación Musical (Riem) que integra pro-
fesores-investigadores de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil, 
Israel, Canadá, Finlandia, Nueva Zelanda, Italia, Portugal, Colombia y 
Reino Unido.

Propuesta del Diplomado en Educación Musical Aplicada 2020
Diseño de la Oferta de Educación Continua en Educación Artísti-

ca Aplicada de la Uacj-Dmncg: 1. Diplomado en Educación Musical 
Aplicada; 2. Diplomado en Educación Dancística Aplicada; 3. Diplo-
mado en Educación Circense Aplicada; y 4. Diplomado en Educación 
Cinematográfica Aplicada. El conjunto de estos cuatro diplomados es 
una propuesta dirigida a profesionales y no profesionales que utilizan 
la música, la danza, el circo y el cine como vía para el mejoramiento hu-
mano, quienes participan en la formación de públicos diversos y actúan 
en el campo de la educación, la apreciación, la interpretación, la terapia, 
la promoción, la composición, la creación o la investigación.

Estos diplomados posibilitarán el perfeccionamiento ético, filosófi-
co, pedagógico, estético y de los sentidos de estudiantes para que ellas/
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ellos sean capaces de dirigir los procesos de enseñanza-aprendizaje en 
los contextos escolares y/o desarrollar acciones desde las instancias gu-
bernamentales, los centros comunitarios de arte o en las asociaciones 
civiles (A.C.) para la apreciación, expresión, intervención terapéutica, 
promoción, creación e investigación desde una visión transdiscipli-
nar, que permitan entre otras cosas: realizar sesiones de musicoterapia, 
danzaterapia, circoterapia o cineterapia; dirigir escuelas o academias de 
arte; coordinar centros de consulta y proyectos de investigación sobre la 
educación artística en sus manifestaciones música, danza, circo y cine; 
organizar ciclos de difusión y análisis cinematográfico; crear colectivos 
artísticos y A.C. para atender los problemas sociales desde proyectos de 
musicalización, ballet comunitario, circo social o cine social.

Se contará con ejercicios prácticos dentro del laboratorio de Co-
nacyt: Unidad Técnico-Experimental en Fonoaudiología, Semántica-
Léxica y Didáctica Musical en funcionamiento desde 2015 en la Uacj-
Dmncg. Realización de ciclos de cine temático con público especiali-
zado en el Cinito Universitario de la Uacj y la relación de prácticas de 
las artes circenses en el Carpaboratorio de Creación Artística de esta 
misma institución.

En este sentido, se coincide en que el educador artístico necesita 
reconocer la gran diversidad de culturas que caracteriza el siglo XXI 
como una era global. Es por esta razón que los materiales del aula de 
clase y el ambiente de la escuela deben reflejar una apertura a la diver-
sidad cultural en todas partes del mundo y, además, tener interés por 
recuperar, preservar y difundir el patrimonio artístico del país. Por lo 
cual, el educador artístico necesita desarrollar la capacidad para dise-
ñar, implementar y evaluar un currículo rico en contenidos para traba-
jar diversos propósitos formativos desde las manifestaciones artísticas 
música, danza, circo y cine, sin menoscabo del desarrollo de la habili-
dad artística particular. 

Los principios filosóficos y metodológicos de los diplomados se ba-
san en: 1. El enfoque histórico-cultural para la interpretación del de-
sarrollo humano y la formación integral de las y los estudiantes del di-
plomado; 2. El enfoque de educación en y para la diversidad de NNA, 
con el fin de lograr prácticas cada vez más inclusivas; 3. El enfoque de 
la calidad de la educación como premisa para llegar a ser una oferta 
de educación continua única en México; 4. La unidad dialéctica entre 
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educación artística con carácter científico y alta sensibilidad hacia las 
NNA con NEE.

Asimismo, egresadas/os de estos cuatro diplomados desarrolla-
rán las competencias para: 1. Aplicar instrumentos de evaluación de 
las competencias alcanzadas del empleo de las artes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, el español y el inglés con 
NNA de educación básica y especial; 2. Aplicar instrumentos para la 
valoración de la relación que hay entre la musicoterapia, la danzatera-
pia, la circoterapia y la cineterapia con los cambios sobre la adquisición 
del lenguaje, el habla y la voz, así como el desarrollo motor, cognitivo, 
emocional y social de las NNA con NEE; 3. Comprender el papel trans-
versal de la educación artística en la modalidad de artes escénicas y en 
las manifestaciones música, danza, circo y cine para la intervención con 
NNA con o sin NEE para su aplicación en la enseñanza de las matemá-
ticas, el español y el inglés; 4. Disponer de recursos metodológicos para 
fomentar en las y los estudiantes de los diplomados un pensamiento 
crítico, reflexivo, autónomo y sensible a las NEE, así como al nivel au-
ditivo, expresivo, visual y semiótico sobre las obras musicales, dancísti-
cas, circenses y fílmicas mexicanas e internacionales; 5. Desarrollar en 
las y los estudiantes del diplomado la iniciativa y determinación para 
emprender proyectos sociales, educativos y terapéuticos innovadores 
independientes; y 6. Producir y usar materiales educativos con aplica-
ción a la educación musical, dancística, circense y cinematográfica.

El Diplomado en Educación Musical Aplicada está integrado por 
seis módulos y 31 contenidos: I. Historia de la música: 1. La aprecia-
ción musical desde sus periodos estilísticos; 2. El instrumento musical 
como objeto artístico; 3. La comprensión estética de la música clásica; 
II. La música como disciplina artística auxiliar en los procesos educati-
vos: 4. La contribución de la educación musical a la formación integral 
del ciudadano; 5. La exploración y expresión sonora: la altura, dura-
ción, intensidad y timbre del sonido; III. Componentes de la educación 
musical: 6. La metodología para la apreciación musical; 7. La notación 
musical tradicional y alternativa; 8. El ritmo y movimiento corporal; 
9 La improvisación y la composición musical; 10. La técnica vocal y 
el montaje de cantorías infantiles; 11. La enseñanza del instrumento 
y la práctica de conjunto; IV. Aplicaciones de la música clásica en la 
educación artística, español y la enseñanza del inglés: 12. El análisis de 
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la música en el currículo de educación artística para educación básica; 
13. Las nuevas TIC de educación musical aplicadas a la enseñanza del 
español y el inglés; 14. El sistema fonológico del español y del inglés; 
15. Los problemas de composicionalidad del aspecto semántico-léxico 
y su relación con la ruta fonológica; 16. Las estrategias para la adqui-
sición del lenguaje; 17. Las estrategias para atender las dificultades de 
pronunciación del español y del inglés; 18. Las estrategias para la aten-
ción del déficit de codificación fonológica y de procesamiento verbal o 
auditivo; V. Aplicaciones de la pedagogía musical en la enseñanza de 
las matemáticas: 19. Las matemáticas en la teoría y notación musical: 
elementos de la composición musical, valores de notas, signatura de 
compás, fracciones musicales, tonos, silencios, ritmo y otras unidades 
de medición; 20. Problemas en la percepción infantil y juvenil sobre 
los números, las notas musicales y en la transposición; 21. Las estra-
tegias para el desarrollo de la memoria melódica; 22. Las estrategias 
para la atención del déficit de sentido y procesamiento numérico; VI. 
La musicoterapia en la atención de NNA con NEE: 23. La anatomía y 
fisiología del oído, nariz, boca, faringe, laringe o aparato vocal: patolo-
gías, métodos de exploración e intervención; 24. Los problemas neuro-
funcionales del habla, características del sonido vocal y patologías de la 
voz; 25. Los problemas de coordinación fonorespiratoria, articulación y 
resonancia; 26. La relación entre escucha, concentración, aprendizaje y 
comunicación según Alfred Tomatis; 27. Los métodos de intervención 
terapéutica con alumnas/os con deficiencia de memoria auditiva y dé-
ficit neurofuncionales del lenguaje

La terapia auditivo verbal; 28. La terapia de entonación melódico-
tonal; 29. La técnica de masajes orofaciales; 30. La técnica de masajes de 
la lengua y labios; 31. La técnica de estimulación de las cuerdas vocales.

Conclusiones

El aporte principal del artículo se centra en el panorama que ofrece 
sobre la formación de profesores de música en México. La producción 
científica en CAs en el área Educación, Humanidades y Arte del Pro-
dep muestra 17 CA de 11 universidades con PLM cuya investigación se 
concentra principalmente en el campo de las metodologías de la forma-
ción profesional del músico-instrumentista, la musicología se circuns-
cribe al rescate y difusión de obras mexicanas, y se ha puesto énfasis a 
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la creación, composición e interpretación musical. El diplomado ofrece 
contenidos extracurriculares que actualizan y capacitan a egresadas/os 
del PLM y del PLE de las universidades y escuelas normalistas para 
emplear la música como vía que permite el aprendizaje desarrollador 
de contenidos de matemáticas, español e inglés con el alumnado de 
educación básica y en atención a usuarios de los servicios de educación 
especial en el estado de Chihuahua.

Entre los criterios de análisis del diplomado en concordancia con 
los planes de estudios del PLE destaca la inclusión de estrategias didác-
ticas de musicoterapia infantil y la elaboración de recursos educativos 
de audición musical para el aprendizaje de las matemáticas, el español y 
el inglés realizados en la Unidad Técnico-Experimental en Fonoaudio-
logía, Semántica-Léxica y Didáctica Musical Conacyt-Uacj. Además, 
con el trabajo en el diplomado fue posible incentivar la participación de 
egresadas/os del mismo en el I (2016), II (2017), III (2018) y IV (2019) 
Congreso Internacional México-Cuba en Educación Musical Aplicada 
y Terapias Artístico-Creativas organizado por la Uacj-Dmncg. Las po-
nencias presentadas tienen relación con los siguientes temas: compo-
nentes históricos y filosóficos de la Musicoterapia; Educación Musical; 
Enseñanza de la música clásica; Notación y dictado musical; Expresión 
corporal; Metodologías para la Apreciación Artística; Creación: impro-
visación y composición musical; Métodos de educación musical: Dal-
croze, Orff, Suzuki, etc.; Pedagogía Experimental; Diagnóstico Psicope-
dagógico; Proyectos de Intervención Educativa y Terapéutica; Elabora-
ción y Uso de materiales educativos de audición musical y enseñanza 
de la música; el empleo de la música en el tratamiento logopédico con la 
niñez hipoacústica y con sordera profunda con implante coclear; el em-
pleo de la música clásica en el circo; escuelas y procesos de formación 
de mujeres en la música y en el circo; talleres de musicoterapia para el 
adulto mayor; el empleo de la música en la matemática educativa.

El diplomado impacta al PLE de la Uacj en su objetivo de “Formar 
profesionales de la educación con una sólida preparación en el campo 
pedagógico (...) para desempeñarse en la docencia, en la investigación 
y en la extensión educativa y en los diferentes espacios de la educación 
formal, no formal e informal. Las asignaturas del PLE en las que se 
transversaliza la didáctica musical se concentran en contenidos progra-
mados en cartas descriptivas, estas son: Pedagogía I y Pedagogía II, Di-
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dáctica I y Didáctica II, Psicopedagogía, Elaboración y Uso de Recursos 
Didácticos, Fundamentos de la Educación Especial, Prácticas I, II y III. 

Además, los contenidos específicos en los que impacta, son: Aná-
lisis biopsicosocial de la persona; Multiculturalidad; Capital cultural; 
Educación Formal y No Formal; Educación y Cultura; Intervención 
Educativa; Paradigmas en psicología de la educación; Pedagogía Tra-
dicional; Escuela Nueva; Modelo Conductista; Didácticas Específicas; 
Enfoque Lúdico; Intervención Terapéutica; Necesidades Educativas 
Especiales; Educación Básica y Especial; Factores que inciden en cada 
etapa del desarrollo en la niñez y la adolescencia; Psicodiagnóstico in-
fantil; Trastornos del Aprendizaje y del Desarrollo; Logopedia Educa-
tiva; Psicomotricidad; Fisioterapia infantil; Formas de comunicación; 
Elaboración y uso de Materiales Educativos; Planeación y Programa de 
Intervención Educativa y Terapéutica; Marco lógico y sistematización 
de proyectos educativos; Temas de Discapacidad y Atención a personas 
con discapacidad.

Destaca el interés de egresadas/os del diplomado por el estudio y 
proyectos de la educación musical, entendido en sentido amplio e in-
terdisciplinario como un conjunto de componentes: apreciación, lec-
toescritura, expresión corporal, instrumento funcional, técnica vocal, 
etc. en las escuelas normales y los PLE de las universidades. Además, 
como en el caso de la propuesta de la Uacj-Dmncg se ofreció en 2017 
y 2018 el Diplomado de Especialidad en Educación Musical Aplicada 
como una experiencia de educación continua para el profesorado de 
educación básica y de los servicios de educación especial.

Por otro lado, la formación de los PLM en Conservatorios, Centros 
o Escuelas Superiores de Música y Universidades está dirigida princi-
palmente a la reproducción de la tradición clásica occidental y solo en 
algunas materias optativas hay posibilidad de conocer la música espa-
ñola de flamenco, las percusiones afrolatinas –por ejemplo: cubanas, 
brasileñas y colombianas, no se ha incluido la música de las comunida-
des afromexicanas– o la música folclórica mexicana. Del análisis de los 
planes de estudio de los 19 PLM se encontró además que la mayoría de 
estos incluyen algunas materias del campo de la pedagogía de la músi-
ca, la psicología del desarrollo, la psicología del aprendizaje aplicada a 
la música, la evaluación de los aprendizajes, la planeación educativa, la 
elaboración de instrumentos con material de reuso, empleo de las TIC, 
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la educación musical y las herramientas de la didáctica musical para 
brindar algunas bases a egresadas/os de los PLM para el ejercicio de la 
docencia en escuelas de educación básica, media-superior o superior. 

Sin embargo, estas materias no son suficientes para responder a las 
exigencias de inclusión educativa de las NNA con NEE que demandan 
los programas educativos y que definen una nueva concepción de las 
clases de música. Estas asignaturas no permiten a egresadas/os de los 
PLM llevar la musicalización a las escuelas de la modalidad indígena y 
las telesecundarias; así como emplear la musicoterapia en los servicios 
de atención de la educación especial. Para responder a esto es necesario 
reconocer la importancia que tiene la oferta de programas de educa-
ción continua de las IES, en específico, la experiencia del Diplomado en 
Educación Musical Aplicada de la Uacj-Dmncg . Otra de las situacio-
nes que se adelanta es la transversalización de la música dentro de la en-
señanza de las artes escénicas y cinematográficas. Al respecto, la Uacj-
Dmncg también propone al 2021 una oferta de educación continua del 
Diplomado en Educación Dancística –reconociendo la importancia de 
la música para las nuevas creaciones coreográficas–; el Diplomado en 
Educación Circense –analizando la música clásica y contemporánea en 
la historia del circo–; y el Diplomado en Educación Cinematográfica 
–identificando la importancia que tiene la música como apoyo a la re-
cepción de las obras filmográficas–.
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