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A lo largo de 36 años de experiencia docente, continuamente escuché decir a diferentes compañeros profesores frente a

grupo, desde preescolar hasta normal, incluso a padres de familia, que tenían pocos o nulos conocimientos musicales

para impartir una clase, realizar un juego, hacer un ejercicio musical, inclusive practicarla como pasatiempo, con sus

educandos, hijos, familiares, conocidos o amigos.

Lo anterior es una creencia colectiva, de hecho, en la vida cotidiana pueden encontrarse elementos musicales como la

rítmica, por ejemplo en las palabras, al caminar, al trotar, al correr, al saltar, etc. Solo hace falta cultivar la curiosidad y

hacerse de información que de manera sencilla nos aproxime al vocabulario y elementos fundamentales de la música,

para luego emplearlos con la responsabilidad profesional que caracteriza al docente, es decir, asegurar con certeza lo

que se vaya hacer y decir frente a los educandos (pertinencia) y agregar didáctica, para hacer interesantes las sesiones y

asegurar el proceso de aprendizaje.
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P r e f a c i o



J u s t i f i c a c i ó n

4

El presente compendio ofrece material seleccionado para la primera enseñanza musical en educación básica; pretende

guiar al docente frente a grupo durante el proceso de enseñanza de la educación artística, específicamente la musical, de

manera sencilla y práctica.

No busca formar músicos profesionales, en todo caso trata de disfrutar, de jugar y de musicalizar nuestra vida, es decir,

de introducirse a la música de la manera más natural posible.

Lo que se aprecia en esta propuesta didáctica, no es limitativo, por el contrario, seguramente el titular de la materia podrá

enriquecerlo con su experiencia y adaptar el mayor número de propiedades musicales y artísticas, más próximos a su 

contexto.
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MÚSICA

MATEMÁTICAS
- Tiempo

- División (binaria y 
ternaria)
- Rítmica
- Métrica

FÍSICA
- Índices acústicos
- Cualidades del 
sonido: altura, 

timbre, intensidad 
y duración

- Vibraciones del 
sonido

- Ruido y silencio

QUÍMICA
- Producción de 

endorfinas y 
adrenalina

- Aleación de 
materiales 

(instrumentos)

HISTORIA
- Compositores y 

escritores
- Periodos y estilos 

de arte
- Fechas 

conmemorativas
- Regionalismos

BIOLOGÍA
- Aparato fonador
- Clasificación de 

voces
- Constitución de 
órganos: auditivo, 

vocal y táctil
GEOGRAFÍA

- Regiones
- Sonidos y cantos 
de los diferentes 

ecosistemas

TECNOLOGÍA
- Manejo de 
materiales e 
instrumentos

- Música digital

LENGUAJE
- Prosa
- Versos

- Prosodia
- Acentuación

- Cantos 
regionales y 
recreativos

- Representaciones

EDUCACIÓN 
FÍSICA

- Respiración
- Coordinación 

motriz
- Pulso y acento

FORMACIÓN 
CÍVICA Y ÉTICA

- Valores
- Civismo

- Convivencia

- Integración

Transversalidad de la música

El siguiente gráfico muestra de manera general la

relación que guarda la música con otras áreas del

aprendizaje humano y forman parte del mapa

curricular de educación básica, así como su

importancia en el desarrollo humano vinculados con el

juego, la creatividad, la curiosidad y la expresividad.

Con el propósito de reflexionar y crear conciencia de

la importancia de la educación musical en la

preparación integral del ser humano, este mapa fue

compartido con padres de familia, profesores y

alumnos, en toda oportunidad generada, logrando

despertar el interés, retroalimentación, e incluso

reconocimiento de algunas autoridades educativas.

P r o f .  M i g u e l  C o n d e  P e r e d o

Elaboración propia.



1. Realizar por separado cada ejercicio de palabras o enunciados sugeridos.

2. Agregar en cada sílaba una percusión simultáneamente.

3. Hacer percusiones con los pies, muslos, chasquidos, silbidos y palmas, sin usar

las palabras o enunciados.

4. Variar el ejercicio con palabras nuevas en cada clase.

5. Dejar que los alumnos propongan sus palabras de manera espontánea,

respetando los acentos y el número de sílabas de los ejercicios.

6. Utilizar lápices, bolígrafos, etc. para hacer percusiones.

7. Repetir los ejercicios hasta lograr uniformidad.
6

D e s p e r t a r  r í t m i c o
Con este bloque se busca sensibilizar al alumno acerca de la proximidad natural que se tiene con la música. Se propone

iniciar a los alumnos con ejercicios de palabras, palmas en muslos, palmadas, golpes con pies, chasquidos, silbidos, etc.,

por eco y espejo (o repetición), antes de conocer las notas musicales. Para esto se sugieren la serie de ejercicios

descritos en las siguientes dos páginas, siguiendo estos pasos:

P r o f .  M i g u e l  C o n d e  P e r e d o
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Tiempo: Lento

Carácter: Gustoso

D e s p e r t a r  r í t m i c o
P r o f .  M i g u e l  C o n d e  P e r e d o

Elaboración propia.



Nota:

Las figuras rítmicas anotadas 

sobre las sílabas son 

únicamente como referencia de 

la duración de cada una, pero 

aún no se les explica a los 

alumnos lo relacionado con las 

notas musicales.

8

D e s p e r t a r  r í t m i c o
P r o f .  M i g u e l  C o n d e  P e r e d o

Tiempo: Lento

Carácter: Gustoso

Elaboración propia.



Nota:

Es hasta este paso, donde 

es conveniente que los 

alumnos identifiquen las 

notas por su nombre, 

valor, figura y duración.
9

L e c t u r a  r í t m i c a
P r o f .  M i g u e l  C o n d e  P e r e d o

Así como las matemáticas, el sistema Braille

y la taquigrafía emplean símbolos para

expresar ideas, palabras o información, la

música también ocupa sus propios signos.

En este apartado se hace un breve repaso

del lenguaje musical a través de la notas

musicales, como se describe en el cuadro

adjunto, las cuales ayudan adentrarse un

poco más al maravilloso arte de la creación

musical.

Elaboración propia.



A partir del aprendizaje adquirido en “Despertar rítmico”, realizar con los alumnos los ejercicios A y B, haciendo hincapié

en la figura de las notas y su duración.

A B
10

L e c t u r a  r í t m i c a
P r o f .  M i g u e l  C o n d e  P e r e d o

Elaboración propia. Elaboración propia.



1. Practicar en forma uniforme.

2. Alternar los ejercicios cambiando la posición de “A” y “B”.

3. Cambiar las palabras o frases.

4. Ejercitar con una sola sílaba.

5. Ocupar sílabas y percusiones corporales.

6. Hacer solo percusiones corporales sin sílabas, repitiendo y alternando los ejercicios.

11

Para la serie de ejercicios descritos en la página anterior, se sugiere seguir los siguientes pasos:

L e c t u r a  r í t m i c a
P r o f .  M i g u e l  C o n d e  P e r e d o



Medida Compás 

Barra de compás Barras finalesBarra inicial

12

L e c t u r a  r í t m i c a
P r o f .  M i g u e l  C o n d e  P e r e d o

Elaboración propia.

Las notas para su escritura y lectura requiere de algunos elementos adicionales, entre ellos los que se indican en la

siguiente gráfica y puede encontrarse alguna explicación en el glosario de este material.
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L e c t u r a  r í t m i c a
P r o f .  M i g u e l  C o n d e  P e r e d o

La medida ( ) señalada en el ejercicio anterior, indica la cantidad de tiempos que existen en cada compás, es decir, entre

barras de compás, en el ejercicio de ejemplo la suma de notas es igual a dos pulsos o tiempos. Esta técnica favorece la

creatividad de los estudiantes, para facilitar su práctica, se sugiere seguir los siguientes pasos:

1. Explicar los elementos para la lectura rítmica: medida o compás, barra inicial, barras de 

compas, barra final, y el espacio que existe entre barrita y barrita (compás). 

2. Leer las notas con algunas sílabas, palabras, expresión corporal, etc.

3. Invitar a los alumnos a que propongan sus palabras o textos, por lluvia de ideas grupal.

4. Sugerir de manera individual que propongan sus palabras o textos, igualmente adaptándolos 

a la rítmica del ejercicio, distribuyendo cada sílaba y hacerlas coincidir para cada nota.

5. Hacer percusiones corporales u objetos mixtos.

6. Practicar una creación colectiva utilizando los ejercicios ejercicio “A” y “B”, todo esto con 8 o 

16 compases como máximo.



Para escribir las notas musicales existe un rayado especial llamado pentagrama, este consta de 5 líneas y 4 espacios que 

se cuentan o enumeran de abajo hacia arriba:

Numeración de líneas y espacios 

Nota: 

Se recomienda escribir 

varias veces los números de 

las líneas y los espacios en 

un pentagrama trazado a 

mano en hojas limpias.

14

B r e v e  t e o r í a  m u s i c a l
P r o f .  M i g u e l  C o n d e  P e r e d o

Pentagrama

Elaboración propia.

Elaboración propia.



Existen siete notas musicales: DO, RE, MI, FA, SOL, LA y SI. Su nombre lo obtienen dependiendo el lugar donde se

escriban en el pentagrama; éstas pueden ser de sonidos graves, medios o agudos y a su vez en diferente altura o

entonación, señaladas en índices acústicos. En la escala que se muestra pueden observarse notas del índice 4 hasta el 7.

15

B r e v e  t e o r í a  m u s i c a l
P r o f .  M i g u e l  C o n d e  P e r e d o

Elaboración propia.

4 4 6 666666 7
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Existen tres claves musicales, que se utilizan en diferentes líneas del pentagrama y sirven para darles nombre, altura o

entonación a las notas, según la línea o espacio en que se escriban

B r e v e  t e o r í a  m u s i c a l
P r o f .  M i g u e l  C o n d e  P e r e d o

SOL FA DO

Adaptación del original consultado en: 
https://www.escribircanciones.com.ar/images/teoriamusical/ClavesMusicales/Claves-musicales-ms-conocidas.png

https://www.escribircanciones.com.ar/images/teoriamusical/ClavesMusicales/Claves-musicales-ms-conocidas.png


Para facilitar el trazo de la clave de SOL en el

pentagrama, se sugiere dibujar los ejercicios que se

proponen a continuación:

1. Identifique la segunda línea, de abajo

hacia arriba del pentagrama.

2. Ligeramente encima de esa línea

sostenga el lápiz y trate de hacer la

primer figura que observa en el

pentagrama del ejemplo, y repita varias

veces.

3. Del mismo modo haga lo mismo con las

otras dos figuras que se observan, así

hasta que sienta dominio de la figura

completa de la clave de SOL.

17

B r e v e  t e o r í a  m u s i c a l
P r o f .  M i g u e l  C o n d e  P e r e d o

Elaboración propia.



Para iniciar la lectura de notas en el pentagrama, se propone utilizar los colores primarios: rojo para la nota DO, azul para

el MI y amarillo para la nota SOL; la nota SI utilizará el color negro, observando que todas ellas corresponden al índice 5

atravesando una línea. Los colores secundarios, morado para el RE, verde para FA y naranja para la nota LA, ubicadas

ahora en los espacios, también correspondiendo al índice 5 de la escala musical.

18

L e c t u r a  m e l ó d i c a
P r o f .  M i g u e l  C o n d e  P e r e d o

Elaboración propia.



El siguiente pentagrama es para ir alternando la lectura con el pentagrama de notas a color, esto, gradualmente ayudará

al aprendizaje de localización de las notas en el pentagrama.

19

L e c t u r a  m e l ó d i c a
P r o f .  M i g u e l  C o n d e  P e r e d o

Elaboración propia.
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Nota:

Se debe regresar a

esta imagen cuantas

veces sea necesario,

hasta lograr su pleno

dominio.

En la secuencia de lectura del pentagrama, es importante hacer la observación que las notas que están en las líneas en el

índice 5 pasarán, a los espacios en el índice 6 y las notas que ocupan los espacios en el índice 5 ahora pasan a las líneas

en el índice 6.

L e c t u r a  m e l ó d i c a
P r o f .  M i g u e l  C o n d e  P e r e d o

Elaboración propia.

Elaboración propia.



Metodología sugerida para el dominio de la lectura en el pentagrama:

1. Leer las notas “DO, MI, SOL y SI” índice 5 de abajo hacia arriba, de

arriba hacia abajo y salteadas hasta alcanzar cierto dominio.

2. Leer las notas en el pentagrama monocromático; dejando primero los

dos pentagramas para que se apoyen en la localización de las notas

con color, y de manera posterior solo leerlas en el blanco y negro.

3. Realizar lo mismo con las notas “RE, FA, LA” siguiendo la misma

dinámica.

4. Hacer dictado con silabas sin entonar y después con laleos

entonados, ambos dictados breves de 3 o 4 notas de líneas o

espacios por separado y luego combinarlas, hasta alcanzar cierto

dominio.

5. Pedir a los alumnos que copien los pentagramas con color y el

monocromático. 21

L e c t u r a  m e l ó d i c a

Nota:

Puede apoyarse de la

fononímia: asignación de

un gesto de la mano con el

nombre y sonido de la nota.

P r o f .  M i g u e l  C o n d e  P e r e d o
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https://corofundacioncajaduero.wordpress.com/


A la ubicación de las notas por su figura y duración en diferentes líneas o espacios del pentagrama se le llama lectura

rítmica y melódica, o también, solfeo. Para familiarizarse con esta, se sugiere observar y analizar los elementos

contenidos en las melodías que en las siguientes dos páginas se proponen, en los que se conjugan al menos los

siguientes elementos :

22

L e c t u r a  r í t m i c o - m e l ó d i c a  ( S o l f e o )

• Pentagrama, 

• Clave, 

• Armadura (sostenidos y bemoles, que su función es dar la tonalidad), 

• Compás o medida, 

• Valores de las notas,

• Nombre de las notas según la colocación en el pentagrama,

• Barra de compas, 

• Doble barra de repetición y barras finales, 

• Sinalefas, y

• Armonías

P r o f .  M i g u e l  C o n d e  P e r e d o
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L e c t u r a  r í t m i c o - m e l ó d i c a  ( S o l f e o )
P r o f .  M i g u e l  C o n d e  P e r e d o

(Folklor Estados Unidos)

(David León)

(Folklor Estados Unidos)

(Adaptación del original de GRC)
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L e c t u r a  r í t m i c o - m e l ó d i c a  ( S o l f e o )
P r o f .  M i g u e l  C o n d e  P e r e d o

(Dominio popular)

(Alfredo Mendoza)

(Dominio popular)

(Dominio popular)



1. Leer rítmicamente el ejercicio, en grupo, individual y al azar; para ello se sugiere, al 

principio, cubrir el título del canto y el texto para evitar que lo hagan por referencia 

o correlación.

2. Preguntar indistintamente los compases en grupo e individual y al azar.

3. Identificar las notas por su nombre según la ubicación en líneas o espacios de 

atrás para adelante, salteadas sin darles su valor.

4. Leer normal de izquierda a derecha (solo rítmica), luego de tener cierto dominio.

5. Leer al azar por su nombre y valor o duración (solfeo).

6. Practicar el solfeo de 2 en 2 compases de atrás hacia delante o salteados  en 

grupo o individualmente y al azar.

7. Leer normalmente, tal y como está, de izquierda a derecha, sin entonar todavía.

25

L e c t u r a  r í t m i c o - m e l ó d i c a  ( S o l f e o )

Para lograr cierto dominio de los ejercicios, se sugieren las siguientes actividades.

P r o f .  M i g u e l  C o n d e  P e r e d o
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A u d i c i ó n  y  e n t o n a c i ó n
P r o f .  M i g u e l  C o n d e  P e r e d o

Para lograr entonar el repertorio anterior en la sección

“Lectura rítmico-melódica”, se sugiere disponer de un

teclado, guitarra y/o flauta; con el propósito de que el

alumno pueda escuchar el tono de los sonidos en cada

ejercicio propuesto.

En las páginas siguientes se ofrecen tabladuras para la

práctica de estos instrumentos, los cuales ayudarán a la

persona que conduce los ejercicios y así asegurar una

entonación más correcta.

Adaptación a partir de los originales consultados en:
https://www.youtube.com/watch?v=JHyGIxbgmzA y
https://autismodiario.com/2011/03/14/el-lenguaje/

https://www.youtube.com/watch?v=JHyGIxbgmzA
https://autismodiario.com/2011/03/14/el-lenguaje/


1. Digitar primero los instrumentos: teclado, guitarra y/o flauta (pico dulce soprano tipo barroco).

2. Escuchar alguno de los instrumentos tocados por el maestro, o quien dirige la actividad.

3. Entonar con todo el grupo, pieza por pieza.

4. Dictar algunos compases por motivos musicales salteados, ejemplo: “si, si, la, la, sol” “la, la, si, la, 
sol”, etc.

5. Solfear con laleos y con algún instrumento para que los alumnos los identifiquen por su sonido y 
los canten con el nombre de las notas indistintamente, pieza por pieza.

6. Entonar con algunos de los textos sugeridos y/o los creados por los alumnos o las creaciones 
grupales.

7. Trabajar en la entonación con el apoyo de quien toque algún instrumento, o en su defecto el 
maestro o conductor del grupo.

8. Ejercitar la entonación de la escala con las posiciones de la fononímia.

9. Entonar solo las tres primeras melodías con fononímia por razones de tonalidad.

10. Ejecutar las melodías en algún o algunos instrumentos, cuidando la calidad del sonido 
(afinación).

11. Hacer ensambles con voces e instrumentos.
27

A u d i c i ó n  y  e n t o n a c i ó n
P r o f .  M i g u e l  C o n d e  P e r e d o

Para lograr entonar el repertorio sugerido y asegurar su entonación, se hacen las siguientes recomendaciones:
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Nota.

Recuerde que el propósito de este apartado no es formar ejecutantes de 

instrumentos, las tabladuras se tomarán como apoyo para lograr una mejor 

entonación de las notas musicales de las melodías propuestas.

Notas musicales en el teclado.

Tablaturas para la práctica de instrumentos 
P r o f .  M i g u e l  C o n d e  P e r e d o

Elaboración propia.

Tomado de: https://www.pinterest.com/

https://www.pinterest.com/


Indicaciones previas para las posiciones de armonías en la guitarra.

29

Tablaturas para la práctica de instrumentos 
P r o f .  M i g u e l  C o n d e  P e r e d o

Elaboración propia.

Tomado de: 
http://aprender-
guitarra.blogspot.com/

MANO DIGITADORA
(izquierda en diestros)

Adaptado del original consultado en: 
http://profedariomaugeri.blogspot.com/

NÚMERO DE 

LA CUERDA

BARRA DE 

TRASTE

NÚMERO DEL 

DEDO
TRASTES
(De arriba 

hacia abajo)

NOMBRE Y UBICACIÓN DE CUERDAS
(posición diestra)

NOMBRE DE 

LA ARMONÍA

E A D G B E

http://aprender-guitarra.blogspot.com/
http://profedariomaugeri.blogspot.com/


Posiciones para armonías en la guitarra.

30

Tablaturas para la práctica de instrumentos 
P r o f .  M i g u e l  C o n d e  P e r e d o

Elaboración propia.
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Posiciones para armonías en la guitarra.

Tablaturas para la práctica de instrumentos 
P r o f .  M i g u e l  C o n d e  P e r e d o

Elaboración propia.
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Posiciones para armonías en la guitarra.

Tablaturas para la práctica de instrumentos 
P r o f .  M i g u e l  C o n d e  P e r e d o

Elaboración propia.



Tablaturas para la práctica de instrumentos 
Posiciones o notas para flauta de pico dulce soprano tipo barroco:

33

P r o f .  M i g u e l  C o n d e  P e r e d o

Adaptación del original consultado en: https://miguelmorateorganologia.wordpress.com/flauta-de-pico/

https://miguelmorateorganologia.wordpress.com/flauta-de-pico/
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Glosario
P r o f .  M i g u e l  C o n d e  P e r e d o
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Glosario
P r o f .  M i g u e l  C o n d e  P e r e d o
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Glosario
P r o f .  M i g u e l  C o n d e  P e r e d o
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Glosario
P r o f .  M i g u e l  C o n d e  P e r e d o
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