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RESUMEN 

En este art1culo analizaremos la trayectona que en la formación mic1al del docen· 
te se ha concedidO en Espana. a part1r de 1945. al maestro que 1mparte la Educa
Ción Mus1cal en el n1vel de Pnmana. Mostraremos como en las sucesivas reformas 
legales. las enseñanzas mus1cales de los 111veles de Educac1ón Obhgatona y Bach1· 
llerato estén int1mamente correlacionadas. y a su vez forman parte del te¡1do de las 
Ensenanzas Especiales y Un1versitanas 

Es mas. a modo de una fuerza centnfuga. cada cuerpo de profesionales docen 
tes impulsa al otro, generando ofertas y demandas. en un 1ntento por llevar la cultura 
a cotas más altas. Sin embargo. este ascenso será posible cuando las autondades 
educativas concedan a la educación musical el puesto que se merece como parte 
de la formactón mtegral de los ciudadanos y m1rando el lugar que ocupa en los pai· 
ses de la Unión Europea. 

Palabras clave : Música en Educación Primana , Secundana y Untversidad; Tilu· 
lo de Maestro Educación Musical; Planes de estud10. 

ABSTRACT 

The trend in mitial Teacher Trainmg Degree m Spain is analyzed 1n th1s article 
s1nce 1945, to the teacher who teaches music educa !ion at pnmary leve!. We show 
how successive iaw reforms have alfected musical education. Different leveis at h1gh 
schooi, compulsory secondary education are closeiy correlated, and they in turnare 
a part of the special education and university levels. 

Moreover, each body of profess1onals encourage peer-teachers, creat1ng supply 
and demand 1n an attempt to bring culture to its h1ghest. However, this nse w11i be 
possible when the educational authorilies grant musical education the place it deser
ves as part of people training considering its position in EU countnes. 

Keywords : Teacher Training Degree. Music Education , Currículum. 
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INTRODUCCIÓN 

En un pnmer apartado, la música en el SIStema educativo: historial (1945/2000). 
relacionaremos el Sistema educat1vo con el papel que ha ocupado la música como 
matena presente en dishntos n1veles educativos Atendiendo a los acontecimientos 
soc1o-polit1COS España ha establecido un marco legislativo que ha definido el papel 
de la Educac1ón Musical en las Enseñanzas Obligatorias. Una exigencia que ha 
repercutido en la configuración de los estudios universitarios conducentes a la for
mación del profesorado de los niveles de Pnmaria y Secundaria 

En un segundo apartado. la música en el vigente sistema educativo (2006/09) 
analizaremos el Decreto de las Enseñanzas Mínimas de primaria actual y cómo las 
indicaciones que ofrece sobre la Educación Artística, y en particular de la musical , 
nos s1rven para establecer un posible perfil del educador, pedagogo y orientador del 
futuro profesional de la Educación Musical , de acuerdo a las directrices del marco 
Europeo de Educac1ón Superior 

l. LA MÚSICA EN EL SISTEMA EDUCATIVO: HISTORIAL 1945/2000 

Como núcleo en torno a los que articular nuestro discurso tomaremos las leyes 
de reforma de las enseñanzas obligatorias de 1945, 1970, 1981, 1998, 1990 y 2002 
para exponer como paralelamente se han configurando los estudios universitarios 
de formación del profesorado. 

a) La reforma de la Enseñanza Primaria, de 1945 y otras. 
La Guerra Civil supuso en España una ruptura en la evolución educativa, tanto en 

la enseñanza primaria. media como universitaria . Hasta entonces en los dos primeros 
niveles, la música sólo se contemplaba mediante la enseñanza de canciones populares 
y patrióticas. Después de la contienda se iniciaba un periodo educativo caracterizado 
por la pugna entre la Iglesia y el monopolio falangista de la educación. El régimen de 
Franco promulgaba la ley de Reforma de la Enseñanza Primaria, de 1945. 

La educación musical, hasta entonces sin ninguna entidad en la enseñanza pri
mana, aparece como una materia complementaria de carácter artístico. En la prácti
ca quedaba relegada al can to en la escuela y gracias a la buena voluntad del maes
tro aficionado que introdujera nociones de música. En los temarios debían incluir los 
programas correspondientes a la formación del espíritu nacional , educación física 
e iniciación para el hogar, canto y música (Art. 38), sin embargo era una presencia 
más teórica que práctica' . 

' Tambtén se intentaba trnpulsar las acttvtdades musicales como complemento a realizar en la escue
la "a) La func16n docente se complementará con actividades pedagógicas y sociales que tiendan a 
perfeccionar la formación de los alumnos o a prestarles ayuda por medio de instituciones comple· 
mentanas b) Las agrupaciones artlsticas que organicen festivales con recitados, escenificaciones 
concler1os " (Articulo 44 capitulo V) 
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En 1964 se prO<luce una tmportante me¡ora. con una e· s bre la a pila n de 
la escolaridad obligatona hasta los 14 anos Un ar'to espués ser forma la nse
ñanza pnmana. que se caractenza por la eleva ... ón de los estudtOS de Magtsteno 
con la exigencia del Bachtllerato Supenor para e¡ercer a accecer a dtchas e cuelas 
(Onol. 2005). Tambien con el titulo de nstructora de mustca accedteron a la n
señanza algunas profesoras de la Secctón Femenma bten en lnsttlutos de Ense
ñanza lnsltlutos Laborales. Escuelas de Secctón Fementna Como señala Casero 
(2002). fue más en un plano teónco pues. por razones presupue lana . no tenta un 
correlato efectiVO en la práctica ' 

La formacton del profesorado correspondía a las Escuelas Normales o de Magts· 
teno. la pnmera se creaba en Madrid en el ano 1839. Era la encargada de formar a 
los maestros de edUcaCión bás1ca. Desde entonces han contado con vanos planes 
de estudto y por lo general venían teniendo un rango de Enseñanzas Medias 

Hasta el año 1966. la Mús1ca en los estudios 1ntctales de Magtsteno se e ntraba 
en el Solfeo, la Teoria de la Música y en el aprendiza¡e de canctones de dtversa 
índole adecuadas a los escolares. A partir del Plan 1967 los contenidos mus1cales 
expenmentaron un avance, al fundamentarse en la práct1ca acttva e mterpretac1ón 
mus1cal con orientaciones de tipo didácttco. M1entras tanto. en este periodo en Eu
ropa, la pedagogía de la mús1ca tuvo una gran expanston educal.iva , creándose y 
dándose a conocer tmportantes métodos de educación mustcal. 

España ignoró este avance pedagógtco y permanectó indtferente ante tales inno
vaciones, como observa Oriol (2005: 3), sólo Cataluna recogió estos movimientos 
de m novación educativa musical con algunos pedagogos preocupados por Introdu
Cir la música en las escuelas y colegios , como lrineu Segarra , Manuel Borguñó y 
Joan Uongueras. 

b) La Ley General de Educación de 1970 
La propuesta de la Ley General de Educación de 1970 supuso una tnnovactón 

para todos los niveles educativos'. La mústca en la escuela formaba parte del area 
de Expresión Dinámica , compartida con la Educación Física y los Deportes Si
gutendo el estudio de Nicolás Oriol. se cutdó por primera vez la incorporactón de la 
música en la Enseñanza General Básica (E.G.B), por lo menos en cuanto a inten
ctones de innovación pedagógica. refiejado en la plasmación de unos objetivos y 
contenidos para aplicar en la escuela . No se correspondió con la asignación de un 

Recibieron una formación mediante los cursos convocados a ruvel estatal que mclula la pedagogta 
mus1cal. Impostación de la voz y folclore A través del Departamento de Mús1ca. estUVIeron Implicadas 
en la formación de los Coros y Danzas. con sus correspondientes agrupaciones Instrumentales (ron
dallas) musicales que competían en los Concursos y Festivales a nivel provmc1al y regtonal e 1n1ciaron 
una labor en la conservación e mvestigaclón de la músíca popular 
En esta Ley de 1970, s1endo Ministro de Educación Villar Palasi entre los prlnc1p1os generales se en· 
cuenlran la 1gualdad de oportun1dades para la poblactón escolar: la re forma de los planes de estudio 
y contenidos, así como una apertura pedagóg1ca e interés por la innovac16n pedagógica con nuevos 
métodos y técnicas de ensel'\anza , formación y perfeccionamiento del profesorado y dtgmficac16n so
c•al y económica de la profesión docente. 
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profesor::!oo de mústca para tales enseñanzas. pues de¡aba una vez mas. una gran 
laguna lcgrslatrva a este respecto Se continuaba contando con la buena voluntad 
rle los maestros, lo que supuso que no en todos los coleg1os públicos se atend1era 
la mus1ca (ORIOL 2005· 3). 

A los maestros se es capacitó para 1mpartir docencia en las edades de 12 y 13 
anos (7° y 8 de E G B ) De fondo se pretendió, con esta sustitución de maestros por 
l1<..enc1ados, un abaratamiento de los costes de la enseñanza ante la previs1ón de 
una masrf1cac1ón del alumnado En algunos centros de enseñanza privada al figurar 
la mús1ca como area obltgatona la Incorporaban como una Innovación pedagógica 
que los destacaba de otros centros educat1vos. 

En los centros de Enseñanzas Med1as. la ley. en su artículo 24, incluía la Edu
cación Estética en los centros de bachillerato con atención especial al Dibujo y 
ta Mús1ca Se tradujo en la contratación paulatina de profesorado para atender la 
Educación Musical' 

La Ley de Villar Palas! permitió que las Escuelas de Mag1steno se incorporaran a 
la umvers1dad' y que se crearan los lnst1tutos de Ciencias de la Educación Supenor 
que abordan la formactón del profesorado. Con la 1ntegrac1ón en los estudios Un1-
vers1tanos de Mag1steno se contempló la especialización del profesorado de E.G.B 
en tres opc1ones · Ciencias Humanas, C1enc1as y Filología, pudiéndose ampliar a 
otras como la Educac1ón Especial. 

El perfil se correspondía al maestro de Educación Infantil y Primaria , cuya for
mación ha tenido s1empre un componente esencial de Maestro Generalista, muy 
orientado a la Enseñanza Didact1ca de las dist1ntas materias. La carrera se reparte 
en tres cursos académicos y la Música , se impartía durante tres horas semanales. 
en el segundo curso. 

Resultaba escaso el tiempo para unos contenidos amplios, de música y su dl
dactica, con una proyección hacia la Escuela Primaria. Se agrava por la escasez 
de conocimientos y de expenencia musicales con que llegaba el alumnado para un 
temario que 1ncluia el aprendizaje instrumental, las agrupaciones mus1cales, así 
como y el desarrollo y enfoque didactico de las nuevas metodologías de Educación 
Mus1cal 

Postenormente y con la creación de las Facultades de Educación, a partir del 
año 1990, los estudios de Magisterio se han ido incorporando paulatinamente a 
d1chas Facultades con lo que han desaparecido la gran mayoría de las Escuelas de 
Magisterio. 

e) La remodelación de la Educación Primaria de 1981 . 
En el año 1981 se acometió por parte del Ministerio de Educación y Ciencia una 

Esta expansrón del mercado laboral dara lugar a que en el año 1982, se equrparasen diversos titulas 
expedrdos por los Conservatorios de Músrca a los de Lrcenc1ado universitario (Real Decreto 1194/1982 
de 28 de mayo) De esta manera este profesorado pudo tomar pane de las opos1c1ones para Agrega
dos de Mus1ca de Bachillerato. que se convocan por pnmera vez en el curso académico 1984/85. 

' Decreto 1381 /1972 de 25 de mayo, BOE de 7 de junio. 
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remodelactón de la etapa pnmana que afectaba nnczpalment a 
educativos Aporto una nueva d•stn uczon del t•en po lo· horan · es 
Pnmana la Educaaón Artística que comprendta la Educaa n P á !tea 

o 

aon Mus•cal y la DramatJzaczón se delerm1naba un hora no oe Cl hora· s n ana-
les en el primer ctclo y dos horas en el segundo tercer Ciclos 

Stguoendo a Ntcolás Onol. las onentaaones de estos programa r no o fue-
ron muy prec1sas y de una gran nqueza para la educaaon mus1cal, en cuanto a 1 
objetJvos y las act1v1dades que se propus1eron, supontendo un avance muy s¡gOifoca
tiVO con respecto a la Ley general de educactón En cuanto al profesorado del novel 
de pnmana. una vez más quedaba 1ndefintda la func1on del mosn o para la ense
Mnza de ia mus1ca La falla de regulac1ón JUrídica y la tndeterm1nac1on de plantillas 
de estos maestros fueron motivos para que tampoco se aplicara la mus1ca en la 
mmensa mayoría de los centros educatovos (Onol. 2005) 

d) La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo. Año 1990 
La Ley Orgánica de Ordenación General del S1stema Educat1vo la LOGSE cua 

jaba hasta en el año 1989, en que publica el Libro Blanco para la reforma del 'JS/e
ma educativo'. 

La LOGSE, obedecía a un debate publico e 1mpulso una reforma compleJa y 
profunda del que trató de conjugar la un1dad del SIStema educativo con la descen
lralización para que cada Autonomía estableciese sus competenc1as La enseñanza 
de la Mus1ca en el régimen general. tenia la s1guiente d1stribucion. 

En la Educac1ón Infantil dentro del Área de Comun1cación y Representación 
En la Educación Primana, la Mús1ca formó parte de las Enseñanzas ArtiStl
cas, JUnto con la Plástica y la Dramatización Era obligatona . con una sestón 
semanal. 
En la Educación Secundaria Obligatoria (E S. O.) tenia una entidad totalmen
te definida constituyendo un área curricular: 
- Obligatona de 1° al 3° curso. 
- Troncal , a elección del alumno, en 4°. En la mayoría de las comunidades 

autónomas, con variaciones para atender las necesidades de los horarios. 
se distnbuia con dos H. semanales en lo tres primeros cursos y tres sesio
nes en 4° 

- En 3° y 4° de ESO se legisla la optatova Canto coral , con su proyecto curncu-
lar, y una carga lectiva de dos horas semanales. De regular implantación. 

En Bachillerato, la Música era optativa en uno o en ambos cursos, ofertada 
para todas las modalidades. con una carga lect1va de 4 horas semanales. No 
evaluable en la selectividad . 

' La Ley Orgánoca de Ordenación General del Sistema Educativo. la LOGSE es una ley general que se 
d1ctó por primera vez en toda su extens1ón ocho años después de alcanzar el poder el PSOE Desde 
1982 y hasta el curso académico 1986187 dicho goboerno llevó a cabo varias reformas educativas, que 
empezaron por la reforma del ciclo superior de EGB en el aM 1983 No cua¡aron hasta la propuesta 
del m1nistro Javier Sotana. en el ano 1989 
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Con la LOGSE, la Educac1ón Mus1cal quedaba asentada en los centros de pn
mana y secundana y el maestro podla 1mpart1r en el pnmer Ciclo de la E S O , por lo 
general a cargo de Ltcenctados Se crearon dentro de las plantillas de los colegtos 
públicos la f¡gura de Maestro EspeCialtsta en Educactón Mustcal . que vmo a corres
ponder con la creac1ón en las universidades de la Especialidad S m duda. fueron los 
pasos más tmportantes para la introducctón de la música en primaria (Oriol 2005). 

En Real Decreto 1440/1991 de 30 de agosto (BOE de 11 de octubre). se se
nalan las dtrectrices generales de los planes de estudto del Titulo de Maestro y se 
creaban las especialidades de Educactón: Infantil, Lengua Extran¡era. Pnmaria. Es
pacta!, Fistca y Maestro Especialista en Educación Mustcal. Esta última, constttuia 
un Titulo de Dtplomado Umversttano de primer ciclo, de tres cursos. que llegará a 
tmparttrse en casi todos los dtstntos universttanos 

Hasta ese momento. la formactón del maestro especialista de música para edu
cactón primaria corresponde a las Facultades de educación y las Escuelas univer
Sitarias de formactón del profesorado. Si bten . en la década de los noventa y para 
atender la crec1ente demanda. las universidades mediante convenios con las Con
seJerías de educación de las comuntdades autónomas y/o sindicatos, organizaron 
cursos de espectahzactón mustcal para profesorado en activo. Una via para habilitar 
a los profestonales de la enseñanza pública y pnvada 7

• 

El profesorado de E.S.O. correspondia al perfil del Licenciado. es deCir, con una 
onentación fundamental para profundizar en las correspondientes materias del cu
rrlculo de su carrera. Inicialmente no estaban orientados directamente a la enseñan
za. aunque constituya una de sus salidas profesionales. De la materia de música 
ha podtdo acceder a este nivel de enseñanza en los centros públicos a través de 
dtstintos 1tineranos de formación (Licenciado en Historia. Quimica ... ) y superando 
la oposictón, con cuestionarios de música y de didáctica especifica. La mayoria 
procede de los Conservatorios de Música , dado que el Titulo Superior de cualquier 
especialidad expedido es equivalente a todos los efectos al titu lo de Licenciado 
universitario". 

El cuerpo de profesorado de Bachillerato y de la ESO. debe atender unas carac
teristtcas profesionales. De un lado satisfacer las exigencias de formación científica 
para estar en posesión de un conocimiento específico que le permita, en colabora
ción y concurrencia con otros profesionales, educar a sus alumnos a través de la 
función docente. También incluye otras actividades directamente vinculadas con la 
enseñanza como son: la orientación educativa. la tutoría , la evaluación e innova-

Como se Mala Pliego de Andrés (2002} muchas eran las voces que consideraban un despropós1to re
ciclar a maestros a través de cursos que en cas1 todos los casos eran un trámite que no garantizaba la 
adqUtsición de los conocim1entos musicales necesarios. Sin embargo gracias a ellos se Incorporaron a 
la enseñanza docentes que comenzaron a abrir camino a la música. Nosotros podemos dar testimonio 
que, al menos en Andalucía. en pnnc1pio se ex1g1ó al profesorado dispuesto a la habilitación para es1a 
especialidad, estar en posesión del Grado Elemental de Música, una experiencia ~niela ! que fac•lltaba 
la préct•ca del Canto y del Mov1miento. 

' Real Decreto 1542/1994 de 8 de ¡ulio. B.O.E. de 9 de agosto 
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Clon. y la funCión 1nformat' a y comun1calrva. Una consta 'lte n ah · tona e nuestra 
secundaría ha s1do la escasa atenc1ón conceó1 a a la formae~ó pro e nal de su 
profesorado 

Respecto a la presenCia de la mus1ca en la un1 erstdad esrat'lola en lo estud1o · 
de L cenciatura se 1n1daba el proceso de su retncorporac10n con la creao on de las 
Cátedras de Difusión Cultural de la Mus'ca en Madnd. Sanhago de Compostela 
Granada, Ovtedo. Sevilla y Salamanca El esfuerzo de esta catedra Impulsa en 
1984. la apertura de una nueva tttulac10n dirigida a la formac1on mus1cal y la mves
ttgactón con el Titulo de LicenCiado en 1us1colog1a que en 1995 .e transformaba 
en la Ucenc1atura en Htstona y Cienc1as de la Música Por lo tanto la 11. us1ca , d sd 
1984 estaba presente en la Untverstdad 

e) Medidas para el refuerzo de las Humanidades, 1998, y la La Ley Organica 
de Calidad de la Educación . 2002. 
En 1998, el Mmisteno de Educación y Cultura propone vetnte med1das de me¡ora 

del sistema educativo. La octava corresponde a la me¡ora de las EnsManzas Artís
ticas. pero lejos de suponer un avance se tradu¡o en una reducción del hora no en la 
E S O, y en un desequilibrio entre las Comumdades Autónomas con respecto a las 
Enseñanzas Artisticas12: 

Establece una hora lectiva para cada ctclo de la E S. O. La Mús1ca pasa a 
tener menor carga lecttva que acttvtdades no evaluables (como Tutoría o Re
ligión). 
Desaparece la optativa de Mústca en Bachillerato. 
Algunas Comunidades mantuvieron la presencia de la Mústca en todos los 
cursos de E.S.O .. en base a sus competencias educativas 

11 Una constante en la h1storia de nuestra secundaria ha s1do la escasa atenCJón concedida a la forma
ción profes1onal de su profesorado La formación didácllca de los L1cenc1ados fue regulada a lravl!s 
del curso para la obtenc10n del Certificado de Aphlud Pedagóg1ca (CA .P.) que suplla la carenoa de 
formaCión Psíco-pedagOg1ca y Didáctica que mostraban los egresados . La LO G S E determ1n0 su 
obligatonedad para quienes aspirasen al 1ngreso en la función docente. tanto en las ensenanzas do 
la E S.O .. el Bachillerato y la Formación Profes1onal Espec1fica (Art1cutos 24 2. 28 y 33 . t) A partir del 
curso 1996197. el Curso de Cualificación Pedagógica sushtuirla al C A P 

10 Titulo de Licenciado en Mus¡cologla, de acuerdo a la Orden Ministerial de 8 de octubre, BOE de 17 de 
dic1embre de t984 Tamb1én en los ocl1enta se ponían en marcha en la secc1ón de H1stona del Arte de 
la Facultad de Geografia e Hlstona de la Facultad de Ov1edo. tamb1én se incorporO este lltulo en las 
un~ve rs1dades de Salamanca. Granada y otras. Posteriormente. en 1995. se aprobó la LicenCiatura en 
Historia y Clenc1as de la Mús1ca Real (Decreto 616/1995 de 21 de Abnl , BOE de 2 de ¡un~o de 1995) 
sustituyendo ésta al titulo de Mus1coiogla antes Citado 

,. Siendo Esperanza Agutrre m1n1stra de Educac1ón y Cultura, propuso med1das de me¡ora en el Real 
Decreto 616/1995 de 21 de Abril. BOE de 2 de JUniO de 1995. La octava corresponde a la meJora de 
las Ensenan zas Artlsticas. pero lejos de suponer un avance se tradUJO en una reducc10n del horano en 
la E.S.O que provocaba la primera gran movilización conjunta del profesorado de Música y Educacu~m 
Plástica y V1sual 

'' Real Decreto 34 73/2000, de 29 de diciembre (BOE 16 de enero de 2001) 
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Cu lro anos más tarde, et Mmtsterio de Educac•ón Cultura y Deporte abordaba 
una nuevil reforma con la Ley Orgamca de Calidad de Educac16n. L.O.C.E. 'J que 
conter piaba las Ensei'lanzas Artisltcas en Infantil. Pnmarra y Secunda na pero con 
un e p1ntu de reducción de contentdos y horanos El área de Educac16n Artística 
que no ftguraba en pnnctpto en Pnmana (un olv1do que se subsanaría más tarde). 
acareaba las matenas de Musica y de Plástica , y supnmia la Dramatizactón. Mustca 
mantenía una hora semanal 

Igualmente modtf•caba los contentdos musicales perdtendo una secuenctación 
que hasta ahora parecía coherente, porque aumentaban los contenidos teóncos 
conceptuales en detnmento de la Interpretación y la exprestón musical. Una mcohe
rencla para el desarrollo de propuestas de metodológicas acttvas. En Secundana y 
Bachtllerato segun el decreto '' se reducía la presencta de Educación Musical y se 
mermaban las postbilidades de optatividad. lo que sin duda a la larga, la reducctón 
horana afectaría a las plantillas de los centros docentes 

11 . LA MÚSICA EN EL SISTEMA EDUCATIVO VIGENTE (2006/09) 

En este segundo apartado. la música en el actual sistema educativo analizare
mos el Decreto de las Enseñanzas Mínimas de Primaria vtgente y cómo las indtca
ciones que ofrece sobre la Educación Artística, y en parttcular de la musical. nos 
strven para establecer un posible perfil del educador, pedagogo y orientador del 

Ley Orgámca 1012002. de 23 de dtCJenlbre. de Calidad de la Educactón, stendo Mtmstra Pilar del Gas
hilo 

• Segun los Reales Decretos 83112003 y 83212003. de 27 de ¡umo, por los que se establece la Orde· 
naCJón general y las enserianzas comunes de la Educación Secundaria Obligatona y el Bachillerato. 
desaparece mústca en t• de ESO. 
Desaparece el Área de música en 3• de ESO en el 1t1nerano tecnológico. En 4• de ESO pierde a con
dición de matena troncal al convertir la Mús1ca en una de las cinco optativas posibles según el entena 
de cada Comumdad Autónoma. En 2° ciclo deja de ser obligatona para figurar solamente en uno de 
los •t•nerarios Supnme la optativa de Canto Coral En Bach•lleralo cambia el carácter de la astgnatura 
pasando de ser Música a ser Htstona de la MúsLca. Deja de ser optativa en todas las modalidades para 
delimttarse como troncal en sólo una de las modalidades del Bachillerato de Humamdades y CLenctas 
Sociales 2" de Bachillerato, con dos horas semanales (el alumno debe optar entre H' de la Musica o 
Gnego) Cunosamcnte quedaba descartada de la Modalidad de Artes 
Los errores en las publicaciones de la ley en los BOE se subsanaron pertinentemente pero crearon 
una sensaciÓn de desorden y preocupactón por su desarrollo normativo Movilizó al profesorado de 
ensenanzas artisttcas de E S O y Bachillerato. que se constttuía en asociactones. como APMUSEM o 
la andaluza APROMUSICA, que denunciaban como en su opinión se reducia la presencia de la Educa
CIÓn Musical y se mermaba en secundaria las posibilidades de optalivtdad del área. Sin duda que a la 
larga la reducción horaria afectarla a las plantillas de los centros docentes. Véase "Sobre la situac•ón 
del Área de Mústca en ESO y Bachillerato ante la aplicación de la LOCE en el tern tono de la Comum
dad Andaluza: anahsis y propuesta". documento presentado por ASOCI8CIÓn de Profasores de Música 
de Andalucía (APROMUSICA) a la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucla Acce
stble, en: http.//www.apromusica org/documenVPropuestaApromusLca.pdf ¡ref. de 16/0212009) 
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futuro profes•onal de la Educac•On Mus cal de acuerdo a las 
Europeo de Educac1ón Supenor 

a) Ley Orgánica de Educación de 2006, la LOE. 

o 

La pubhcac1ón del anleproyecto marzo de 2005. supuso ur> duro pe ra los 
docentes de pnmana y secundaria cuando nuevamente e•an cor1o sus 1e as 
reiVind•cac•ones tampoco eran ten1das en cuenta y se truncaban la e peranza de 
una mejora en las Ensei'ianzas Artist1cas 

Con la L.O.E 'se ordenan las Enseñanzas de Reg<men General , no e poten. 
Clan las Art1st1cas y nuevamente se reducía la presenCia del horano de Mus•ca 
tanto en primana como en secundaria • Lo mas preocupante es la reducCIOn que se 
produce en los bloques de conten1dos de expres•ón mus•cal y el g•ro que se produce 
hac1a un estudio mas teórico: se de¡a de hacer mus•ca para aprender con la H1stona 
de la Mús1ca, cuando el estadio cogn1t1vo del alumnado no penn1te mane¡ar concep· 
tos y abstracciones que son propios del alumnado de c1clos supenores (mane¡o de 
fuentes. juicios crít1cos ... ). 

En Bachillerato no figura entre las comunes y como optat1va sera establecida 
por cada Autonomía . Sin embargo. existe una opc1ón de convahdac•ones para los 
alumnos que simultanean el lnst1tuto y el Conserva tono Quedan d•spensados de la 
materia de música en la E.S.O. y sólo han de matncularse de las materias comun s 
del Bachillerato. Se pasa a considerar los estud•os de Grado Profesional de Con· 
servatorio como materias de modalidad , por lo que obt1enen un Titulo de Bachiller 
1egít1mo, pese a que en la prueba de Selectividad deban superar los exámenes de 
las materias vinculantes de las modalidades que no han cursado 

En una experiencia pionera en Andalucía . en el Conservatorio Profesional de 
Córdoba se oferta la posibilidad de estudiar en horano compactado las materias 
de la Enseñanza General y de Régimen Espec1al, gracias al Programa de Coordl· 
nación de Centros que desarrolla con el I.E.S. López Neyra. Establece una vla de 
correspondencias entre materias, así como la adaptación del currículo encaminada 
a facilitar la simultaneidad de ambos regímenes de estud1os. 

Con la progresiva implantación del Bachillerato LO. E. se organizan las enseñan· 

·• Si bien en su programa electoral para las Elecciones Generales de 2004, el PSOE incluia un apanado 
decicado al Impulso y mejora de las enseñanzas art ís11cas "Elaboraremos una Ley de Bases que ex
tienda las ensenanzas artíst1cas a la mayorla de la poblac•ón. democratizando el acceso a las m1smas 
con independencia de la ecad o la formac1ón prevía , y fac1111o y mejore la formación de los futuros 
profesionales en es las especialidades ( . ) Ordenaremos y potenc1aremos las ensenanzas artlsticas 
en las enseñanzas de régimen general ' 

'' La Ley Orgánica de Educación (LOE) de 4 de mayo de 2006 
17 En la E. S O sólo se garantiza la mús1ca como matena obhgatona en uno de los cuatro cursos En los 

tres pnmeros cursos .de ESO no existe ninguna optativa Su Implantación, en base a la autonomla de 
cada centro depende de su claustros (el profesorado de müs1ca está en minorla y provoca el enfren
tamiento entre su profesorado) e impide la Igualdad de oportunidades de todos los alumnos En 4° de 
ESO forma parte de un bloque de entre ocho optativas (de las cuales los alumnos escogerán tres) 
quedando su 1mpartición supeditada a un mínimo de alumnado 
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zas en tras modalidades Artes C•ene~as y Tecnología, y Human1dades y C1encias 
Sooa os con matenas comunes, mate nas de modalidad y matenas optativas que 
se or1entan a la consecuc1ón de los ob¡etJVos comunes, recogidos en la Ley Orgá
mca 2/2006. de 3 de mayo, de Educación. A su vez se establecen distintas vias 
dentro do cada modalidad estableciéndose para la Modalidad de Artes dos vi as a) 
Artes Plilst1cas, Imagen y D1seño b) Artes Escénicas, Música y Danza, en la que se 
ofertan las as1gnaturas Análisis Mus1cal 1 y 11 . Anatomía aplicada, Artes Escémcas 
Cultura Audiovisual, H1storia de la Mús1ca y de la Danza; Literatura Un1versal; Len
gua¡e y práct1ca mus1cal. 

Estas vías podrán ofrecer una preparac1ón especializada al alumnado, acorde 
con sus perspec!lvas e intereses de formac1ón, y de acceso a estudios posteriores, 
como las Enseñanzas Supenores de Música y Danza, de Arte Dramático o de Uni
versidad . cada uno con una prueba especifica y una nueva selectividad que entrará 
en v1gor en el curso 201 O 

En lo que conc1erne a la Educación primaria, en el Decreto de Enseñanzas Mini
mas, la Mus1ca forma parte del Área de Educación Artística , integrada por dos len
guajes el Plást1co y Mus1cal . al que se incorporan también contenidos de la Danza 
y el Teatro. Constituyen ámb1tos artísticos específicos con características propias, 
y sm embargo tienen aspectos comunes que posibilitan un enfoque globalizado 
que contempla las estrechas conexiones entre los distintos modos de expresión y 
representación, porque: 

.nvolucra lo sensorial , lo intelectual, lo social , lo emocional. lo afectivo y lo es
tético, desencadenando mecanismos que permiten desarrollar distintas y com
ple¡as capacidades con una proyección educativa que influye directamente en 
la formac1ón .ntegral del alumnado, ya que favorece el desarrollo de la atención. 
estimula la percepc1ón, la Inteligencia y la memoria a corto y largo plazo, potencia 
la imaginación y la creatividad y es una vía para desarrollar el sentido del orden. 
la participación. la cooperación y la comunicación '•. 

La ensef1anza de la Educación Artística en Primaria contribuirá a desarrollar en 
los niños y niñas las capacidades el desarrollo de nueve capacidades o competen
cias básicas que hemos extractado en la Figura n° 1: 

'' Real Decreto de Ensenanzas Mlnimas en Educac•ón Primaria . RD 1513/2006 de 7 de dic•embre de 
2006. BOE 8 diciembre, firmado por la Ministra Mercedes Cabrera Ca\vo-Sotelo. 
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Competenaas basteas de la Educ.acton 1 rt1 uca 
Rul Decreto de ensen¡¡n.z.as mlnima en Educac.ton Prlmarw 

ndagar IS ¡>S 

con nlcaCI6n ) 
Conocer I'Tlate"-",le e mstrvmentos adQu 

3 Ap IC8t los coooam<mtos art•stJCoS en el aná s ele ma 
4 Mantener una achtud ele busqueda oe=nal 't COl ·• ort.cu andO la 

Indagación y la '60S•bdKlad para dosfrutar de s oducoooes a1 s Cll$ 

o 

5 Conocer algunas las posobtúdacles de lo$ mediOS audoO>-SU<lle> y las locnoiOg ele la llllorm&aón 
y 1a comun.caaon en lOS que mterv,eoen la 1mag y er son.do 

6 Conocer y valorar dlferentes manofestaoones art -~Cds del patnmont<> tul al 
1 Desarrollar una relaclán de aut<KX>nfoanza y respeto haCia la produCClÓO rt stoca 

8 RealiZar producoones artrsttcas de forma cooperatrva asum1r funoones y colabOrar 
g Conocer las profesoanes de los ámbotos artistoeo!' y dosfrutar como.....;.p_u_bl_oco _________ _ 

Figura n° 1: Competencias bás1cas de la Educac1ón ar1tstJca (adaptado del Real 
Decreto) 

Tanto el lenguaje Plástico como el Mus1cal se articulan en dos ejes. percepctón y 
expresión . y los contemdos se encuentran distnbuidos en cuatro bloques. El bloque 
1. Observación plástica y el Bloque 3. Escucha. integran los relativos a la percep
crón para los lenguajes plástico y musical respectivamente. El bloque 2. Exprasrón 
y creac1ón plástica y el bloque 4, Interpretación y creación mus1cal, 1ncluye los con
tenidos relacionados con la expresión en ambos lenguajes. Esta manera de estruc· 
turar el conjunto de contenidos del área sirve para definir qué aprendtzajes básicos 
han de abordarse y no supone que deban desarrollarse Independientemente unos 
de otros, dada la interrelación que existe entre ellos. En la Figura n° 2 ofrecemos de 
manera condensada los dos bloques más especificas del lenguaje artfstrco musical · 

Bloques relativos al lenguaje artístico musical 
Real Occre1o de enseñanzas mínimas en Educación primaria , 2006 

Bloque 3 Escucha Bloque 4 InterpretaCión y creacl6n musocal 

Cualidades de sonodos del entorno natural y so
Cial 

Audinón activa de una selección de p1ezas 1nstru· 
mentales y vocales de dostintos es~los y culturas; 
reconocimiento de algunos rasgos característicos 
de dosllntos estolos y culturas. del pasado y del 
presente, usadas en diferentes contextos 

-- ---
Posobolldades sonoras y expresovas de la voz 
el cuerpo (percusoón corporal), los obJetos y los 
Instrumentos Como recursos para el acampana. 
miento de recitados. canelones y danzas Hébltos 
de cuidado 

Pos•bohdades sonoras y expresovas de doferentes 
Instrumentos y dispos1l1vos electrómcos al servi
cio de la interpretación ____ ______________________ _J~~~~~~--------
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Re<:orlotlmlen O VISUal SuO•I"O V ClasifiC3C.Óf> por 
lamhas de alquoos tn$tl1Jrnentns de la ocquesta 
de I<;JC3 popular ce otras C::~utas y da agru 
padones >ocales 

RetOI'lOQmlento vtsua y alJd¡Wo y dastficac•ón 
rle JnSlrurnet tOS fhUSk2Jes ar::USliCOS y electró

mCOS, de dtfBwntcs regtstros de la voz y de las 
agrup:t\.tOnoa vocales e Instrumentales mas co
munes en la audiCIÓn 

ldrmhftcactón de formas mustcates con repettc.o
no ¡guales contraste y retorno. temas con vana
ctonr~ En canoones y obras musicales 

Grabac1on de la música Interpretada en el aula 

Búsqueda de mformac16n. en soporte papel y digi
tal sobre tnstrumentos composttores tntérpretes. 
eventos musicales. 

Comentano y vatorac10n de conc1ertos y repre
sentactones musicales por la mústca de diferen
tes épocas y culturas 

Conoc•mJento y observancta de las normas de 
comportamiento en audiCIOnes y otras represen· 
taciones mustcales 

h.Jenttficac•ón de agrestones acúst1cas y contnbu
Ción act111a a su diSminUción y al btenestar perso
nal y colectivo 

u e o 

lnterpretaciOn oe ptezas vocales e rnstrumenta
les de dtferentes apocas y culturas para dtsllntos 
agrupam1en os con y s.n acompañamiento 

Memortlación e InterpretaCión de danzas y s& 
cuenoas de movtmientos fiJados e uwentados 
uuhzando estimuk>s vtsuales_ verbales. sonoros 
y musicales Para canciones y ptezas musicales 
de diferentes eshlos lnvenoón 

Lectura e •n terpretac1ón de canaones (del uni
sono al canon) y piez<Js Instrumentales en grado 
creaente de d1ficultad 

Asunaón de responsabilidades en la Interpreta
CIÓn en grupo y respeto a las aportaCIOnes de los 
demás y a la d~rección 

Act1tud de constanaa y de progresiva ex1genc1a 
en la reahzaaón de producciones musicales 

Improvisación vocal. instrumental y corporal so
bre bases mustcales dadas y en respuesta a esti
mulas musicales y extra~mustcales 

Creación de p1ezas mus1cales a partir de la com
binactón de elementos dados. de introducciOnes, 
Interludios y codas y de acompañamientos para 
canciones y piezas instrumentales. 

Utilización de mechas audtOVISuales y recursos tn

formáticos para la creación de ptezas mus1cales y 
para la sonorización de Imágenes y de represen
taciones dramáticaS 

Utilización de diferentes grafias (convencionales 
y no convencionales) para registrar y conservar la 
música Inventada. 

Figura n° 2: Bloques relativos al lenguaje artistico musical (Adaptado del Real 
Decreto) 

Como puede observarse, entre los contenidos relativos a música , se recogen la 
expresión musical, mediante la voz; el movimiento (la danza y el teatro); la prácti
ca instrumental, con la necesidad de manejar un código (lectura e interpretación). 
Tambtén los aspectos actitudinales vinculados con este ámbito: de respeto hac1a 
las manifestaciones musicales propias y ajenas, como espectador y como ciudada
no responsable para evitar la contaminación acústica. También el camino a seguir 
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e e a percepaón sonora a a escuCha mu, como p r ra la d1 n 
creall\ltdao y la uT1prov1saoon. 

1 menos en el plano teónco queda relle¡ada la necesidad e mte rar la: x 
pcnenoas aprend1za¡es del alumnado en estas edade oesde 1 s 1St ntas r s 
de conoom1ento S111 embargo, el decreto senalaba q 1e recb1nan es al e n. l· 

deraoón aquellas que tengan caracter mstrumental para la adquos1c n oe otros 
conoCimientos, y esta d1st1nción entre matenas pnnc1pales secundana ·. puede 
ser peligrosa Nos somete a unas condic1ones. procesos, resultados y anahs• • del 
entorno escolar y soc1al , que puede reconducir el d1seno de los planes del uturo 
oocente asi como retraernos a d1scursos que creíamos ya sup rados 

Efectivamente la universalización de la Educaoon 1us1cal en Hungría !'lac unas 
decaoas d1o p1e a 1nvestigac1ones que demostraron cómo la mús1ca desarrolla la 
atenoOn, la concentración. la memona. la tolerancia. el autocontrol, la sensob1hdad, 
que favorece el aprend1za¡e de la Lengua. de las Matemáhcas. de la H1stona de 
los valores estétiCOS y sociales: que contribuye al desarrollo Intelectual. af ct1vo. 
1nterpersonal, ps1comotor. fís1co, neurológíco. En esta linea Pliego de Andrés (2002) 
explicaba cómo las postenores investigaciones llegaron a las m1smas conclus1one 
sobre los espectaculares efectos educativos de la Mús1ca. Alfred Tomatis en Pa
rls. Marlln F Gardmer en Rhode lsland, Frances H Rauscher en California. Josef 
Sche1degger y Maria Spychiger en Su1za . Hans-Günther Bastlan en Aleman1a John 
S lo boda en el Remo Un1do, Don Campbell en Colorado ... Está demostrado que la 
mús1ca es más que una simple materia. La mús1ca es el instrumento de aprendizaje 
y el veh/culo transmisión del saber por excelencia. 

y es que aparte de ser el recurso didáctico más un1versal de los pueblos. la músi
ca desemperia un papel dec1sivo en la evoluc1ón de las especies. por las estrechas 
bases neurológicas de la música y el lenguaje. como demostraba M1them (2007). Y 
de no ser así. "la educación musical no neces1ta ¡ustificarse en función de su influen
cia en los aprendizajes propios de otras áreas, sino que tiene su prop1a m1s1ón en el 
desarrollo humano", como contrapone Alsina (2008). 

La reducc1ón que han venido sufnendo las Enseñanzas Artísticas en los con
tinuos camb1os no ha tenido en cuen ta el gran déficit en formac1ón art1stica que 
arrastraba nuestro pals en la educación obliga tona a lo largo del siglo XX Reformas 
que no se han basado en datos contrastados sobre su efectividad y necesidad, 
cuando la pedagogía actual confirma , desde perspectivas rigurosamente c1entificas, 
la necesidad de diseñar modelos educativos multidimensionales que contnbuyan al 
desarrollo paralelo de todas las potencias del ser humano (Gardner, 1994) 

S1guiendo las palabras de Pliego de Andrés (2002), la educación limitada al In
telecto ha demostrado ser estéril, mientras que la educación que aborda al mismo 
tiempo las dimensiones afectivas. procedimentales e interpersonales arroja resulta
dos cualitativamente superiores. Y es que el gran pedagogo mus1cal Edgar Willems. 
ya señalaba en el siglo pasado que la música es la única disciplina que cubre Simul
táneamente todas las dimensiones del ser humano: "La educación musical. no la 
mslrucción, desp1erta y desarrolla las facultades humanas" (Willems, 1989). 
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b) De la LOE al Espacio Europeo de Educación Superior (2006/09) 

Como hemos vemdo analizando. las enseñanzas musrcales en los niveles de 
Educacrón Obligatona y Bachillerato están in!Jmamente correlacionadas, y a su vez 
forman parte oel tejido de las Enseñanzas Especiales y Umversitanas. A modo de 
una fuerza centrifuga cada cuerpo de profesronales docentes rmpulsa al otro. ge
nerando ofertas y demandas. en un intento por llevar la cultura a cotas más altas. 
Srn embargo, este ascenso creemos que será posible cuando las autoridades edu
calivas concedan a la Educación Musrcal el puesto que se merece como parte de la 
formación rntegral de los ciudadanos. y mirando el lugar que ocupa en los paises de 
la Umón Europea: en mngún caso una hora semanal. 

La Educacrón Musical no es posrble sin un espacio. Hasta ahora, en la educación 
obligatoria es muy reducrdo porque la música, como todo lenguaje, requiere de un 
trempo minrmo de dedicacrón. En primana "en apariencia está presente pero, en 
realidad. representa una gran ausencta" (Aisina, 2008). A principios del siglo XXI en 
España se produce una gran paradoja, contamos con profesionales formados: un 
profesorado especralista de músrca. S m embargo su materia se arrincona para dejar 
hueco a otras, mientras es obligado a ofrecer tutorías y una atención personalizada 
a grupos de ¡hasta ocho niveles drferentes en un centro! 

En el ámbito Umversrtario estamos en la encnuci¡ada de diseñar los nuevos tí
tulos del profesorado de Pnmaria y Secundaria de acuerdo al proceso de Conver
gencia Europea'9 Los nuevos Grado en Educación que vienen a sustituir al Titulo 
de Maestro, conlleva un cambio muy significativo, ya que los siete vigentes se re
ducrrán a dos grado: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria. 
Efectrvamente, las hasta ahora especial idades como Música, E. Física, Lengua Ex
tranjera y Necesidades Educativas Especiales pasan a ser itinerarios o Menciones 
dentro de un titulo de primer ciclo, que constará de cuatro cursos (con una duración 
de 240 créditos ECTS)'o. 

Ambas Titulaciones de Infantil y Primaria han sido, en términos absolutos, las 
de mayor oferta, demanda y matrícula del total de 112 titulaciones de Diplomaturas 
y Licenciaturas que se vienen impartiendo en el conjunto de toda la Universidad 
Española. Una simplificación que se produce, tal y como se venía explicitando en el 
Libro Blanco (2005: 47). 

De acuerdo al nuevo ordenamiento de las enseñanzas universitarias oficiales, la 
Música estará presente en los títulos de Grado de Infantil : Música , Expresión Plás
tica y Corporal , (con 18 créditos); en el Grado de Primaria : se establece dentro del 
Módulo Didáctico y Disciplinar, un Módulo de Educación Musical, Plástica y Visual 
(12 créditos); como Mención cualificadora del Grado: entre 30 y 60 créditos. 

¿Qué perfil profesional queremos para el fu turo docente de Educación Musical? 

" Real Oecrelo 139312007, de 29 de octubre, por el que se eslablece la ordenación de las enseñanzas 
universrtanas oficiales (deroga RO 55/2005 y RO 56/2006). 

20 La carga de trabaJO del alumno incluye el tiempo invertido en asistencia a clases, seminarios, estudio 
personal. preparación y realiZación de exámenes, etc., y se establece en una forma equrparable: el 
crPdrto 1c~10 h (ECTS) 



------ -=-=----=--
E D • u e o 

"Que ormac1on rec1o1rá en la MenCIOn? Esta es la encruCIJada en la q n s n 
centramos S1 b•en la carga docente que se reserva a la 1enctón ne a ser s mdar 
a ta actual las matenas quedan establecidas por decreto en los curs tercero 

cuarto St a era aJUStada la eJerc•tac•ón y adqu•s•c•on de hab1hdade- mus•c., s 
práct1cas a lo largo de tres años. ahora deberemos compr m1r1as en do 

Prec1samente un estudio de la ANEGA v1ene a conf1rmar la 1mportanc•a de lo 
aprend•za¡es espectficos de música En el Libro Blanco (2005). un estud1o de opi
niÓn del profesorado untvers•tarío acerca de las Competenc1as Espectfícas del perf¡J 
de maestro de Educac1ón Mus•cal mostraba que encuentran una valoractón mu~ 
alta todos los aspectos relacionados con el conoctm•ento espectflco y con la plan1fi
cac10n del aprendiZaJe de los alumnos. así lo recogen los ltems· 

Conocer los fundamentos y desarrollo de la d1dachca y pedagogla mus1cales 
para realiZar las adaptac1ones que perm1tan a todos los nu'los al disfrute d la 
mús1ca y a su uso como med1o de expresión 
Oommar la didáctica especifica de la Ed mus1cal así como las técmcas de pro
gramación. diseño de sesiones. elección y creación de recursos. a ' como estra
tegiaS de •ntervenc1ón. 

La formactón musical (Lenguaje Mustcal Formación Vocal. Formación Instru
mental Armonla, Rítmica y Danza) y utilizar el juego musical como recurso (ele
mento y conten1do), refuerzan esta visión centrada en procesos de aprendiZaJe 
espec1ficos de éste sub-área del curnculo. Por el contrario. el conocimiento de la 
neurofisiología de la Audición y de los fenómenos de Acústica. obttenen una valora
don escasa (Libro Blanco , 2005: 109-110). 

S1 tenemos en cuenta el currículo que se demanda para el eJerctcto profesional 
de pnmana en mús1ca, es decir las Competencias Bás1cas de la Educación artlst1ca 
(Real Decreto de enseñanzas mínimas en Educación primaria, 2006), lo cierto es 
que un Maestro Genera lista con una buena formación especifica podría ser la meJor 
solución para impartir la Educación Musica l. Aróstegui (2006: 842-843) proporciona 
una idea bastante cali ficadora al respecto: Los beneficios para el alumnado esco
lar de un mismo docente impartiendo todas las asignaturas, aun con el riesgo de 
convertir la música en una herramienta subsidiana de otras asignaturas. la mayor 
posibilidad de hacer un proceso de enseñanza-aprend1zaje integral de los contem
dos del currículo; y la realidad de nuestros centros educativos escolares, en donde 
la inmensa mayoría del profesorado de música está ejerc1endo como tutor, así pa
recen aconsejarlo. 

¿Contaremos con los suficientes créditos para proporc1onar la formactón musi
cal que corresponde en el Grado de Educación Primaria, si tenemos en cuenta la 
escasa expenenc1a previa de esta materia? ¿Tal vez pudiéramos establecer unos 
cntenos de selección del alumnado para la mención en base a unos conocimientos 
mustcales previos? El establecimiento de pruebas específicas musicales dirigidas a 
aquellos alumnos que deseen cursar la Mención en Música (desde 1997. en distin
tos foros se ha venido solicitando para la especialidad) es una interesante vla para 
una verdadera educación de calidad, para otorgar un reconocimiento a las Ense-



E o • u e o 

ñanzas ..1us1cales de otros reg1menes no regladas/ regladas. Escuelas de Música 
y Coru erva onos (Caritzares Amores 2002). 

En la UCO ayudaría a corregtr el abandono que Viene padeaendo la Especialidad 
por parte de los mgresados que han encontrado dificultades para culminar con éx1to la 
formación espectfoca mustcal sobre todo los que acoedieron como vía altemat1va al no 
ver cumplidas sus expectalivas 1n1aales por otras Esta disminución de matriculados 
en los cursos 2" y 3° así como la reducciOn de los egresados, ya fue evidenciado en el 
Protocolo de Informe de autoevaluac1ón sobre la Titulac1ón (2005:24). Es verdad que 
Implantación de la menCIÓn del Grado de Pnmana nos situará en un nuevo marco, sin 
embargo permaneceremos atentos a estas singulandades. 

Los planteamientos para la definiCión del Posgrado de Profesorado de Secunda
na de Mus1ca un cuerpo docente que ha visto mermada su carga lectiva, se aborda
rá por pnmera vez desde una vertiente ps1copedagóg1ca y didáctica más completa 

En el campo de las artes. posiblemente nos corresponda permanecer a la espe
ra de que llegue a España una revoluc1ón conceptual similar a la planteada desde 
Estados Un1dos en que se ha comenzado a revalorizar su papel en el sistema edu
cativo Efectivamente. determinan que la lectura, la escntura y la antmética son los 
tres pilares bás1cos de la educación, y por ello, hablan de las 3Rs: "Reading, Riting. 
RII/Jme11c ". En este sentido Ohler (2003) propone añadir una cuarta competencia 
básica en esta era digital· Arl, que arte sea la 4R. Su objetivo es sencillamente el 
s1gu1ente. las otras tres son materias básicas que facilitan el aprendizaje y la expre
sión en áreas de con ten1do, pero en el mundo de la multimedia , una definición del 
alfabet1smo debería captar con exactitud el papel que juega el Arte. Los empleado
res solicitan que los trabajadores adquieran destrezas para comunicarse , formar 
equ1pos, encontrar soluciones creat1vas a los problemas y conocimientos en las 
competenciaS bás1cas que les ayudarán a aprender durante toda la vida. El Arte es 
una de ellas 
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