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ricos de las asignaturas. En vistas de lo expuesto se pue-
de concluir que el uso de la tecnología en estas carreras 
universitarias, favorece la adquisición de conocimientos, 
permite el acceso e intercambio de información actualiza-
da y la publicación y difusión de trabajos de investigación 
a través del uso de computadoras, redes sociales, software 
especializado. Esta conexión entre estudiantes, docentes e 
investigadores ubicados a distancia y el acceso a materia-
les de actualidad y la puesta en práctica de nuevas herra-
mientas y estrategias pedagógicas, promueve la reflexión 
académica y la construcción de nuevo conocimiento, para 
lo cual resulta importante la planificación de proyectos de 
cátedra con estrategias educativas que contemplen la ac-
tualización constante y la incorporación de herramientas 
tecnológicas y contenidos que potencien la disciplina. 
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Abstract: The purpose of this essay is to reflect on didactics in 
the field of higher education in artistic careers, trying to investi-
gate the degree of influence offered by technology on the pedago-
gical practices of the music subjects of those careers. It also seeks 
to investigate what educational strategies, content and updated 
tools are proposed in the chair projects planned by university 
teachers that can generate a powerful teaching that leaves tra-
ces in the students and teachers involved, resize the relationship 
between teaching and learning, provide new perspectives and 
stimulate the production of knowledge by students.
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Resumo: O propósito deste ensaio é, refletir a respeito da didática 
no âmbito da educação superior em carreiras artísticas, tentando 
indagar o grau de influência que ofereça a tecnología sobre as prá-
ticas pedagógicas das matérias de música dessas carreiras. Assim 
mesmo se procura pesquisar que estratégias educativas, conteú-
dos e ferramentas actualizadas e inéditas se propõem dentro dos 
projetos de cátedra planificados pelos docentes universitários que 
possam gerar um ensino poderoso que deixe impressões nos estu-
dantes e docentes envolvidos, redimensionem a relação entre en-
sino e aprendizagem, contribuam novas perspectivas e estimulem 
a produção de conhecimento por parte dos estudantes.
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Cuando se piensa en el debate puede surgir la duda de 
si esto es favorecedor para los alumnos o los pone en 
una situación de exposición incómoda. Si el trabajo he-
cho en clase se pone a crítica general, ¿Esto generaría 
inconvenientes? 
Si bien se puede sostener que exponer un trabajo puede 
generar incomodidad en los alumnos y pueden sentirse 
intimidados por la exposición, esto se puede plantear 
como parte del desarrollo cotidiano del aula y así todos 
los alumnos participan tanto de exponer como de opi-
nar sobre lo expuesto. 
Jackson explica en su libro “La vida en las aulas” (1990, 
p 15) que a menudo los alumnos que participan de la 
evaluación formulan juicios y descalificaciones al traba-
jo del compañero, a su vez lo relaciona con el Síndrome 
de caza de brujas de Henry Jules (1957), que describe la 
crítica destructiva por parte de los compañeros como el 
componente principal de esta teoría y sostiene que esto 
es “originado, por así decirlo, por el profesor” (Jules H 
en Jackson, 1957, p. 16)
Pero no podemos pasar por alto que somos seres socia-
les que necesitamos del otro para la vida cotidiana y que 
esto se debe reflejar también en el aula.

El no promover la comunicación entre los actores de 
la cotidianidad escolar nos hace interrogarnos acer-
ca de la tan mentada ‘función de socialización’ de la 
escuela. Nos inquieta saber si podríamos pensar en 
una escuela con normas claras, límites contenedores 
hacia los alumnos y que, a la vez, en ella la comu-
nicación entre los actores sea fluida y fomentada. 
(Kaplan, 1992, p.20)

Por lo que es importante el papel del profesor para que el 
debate se dé como proceso de aprendizaje y no como mera 
competencia entre los alumnos. Esto sugiere un gran de-
safío para el docente ya que debe estar atento a cualquier 
síntoma que pueda llevar a la crítica no constructiva.
Ser partícipe de este proceso de evaluación genera dife-
rentes habilidades de comunicación no solo para expre-
sarse, sino también para escuchar a través de la práctica 
argumentativa que esta ofrece. Desarrolla el sentido crí-
tico y autocrítico en el alumno para analizar opiniones 
propias y externas y la capacidad de reflexión. Favorece 
el aprendizaje activo, ya que se debe integrar la teoría y 
la práctica, y la capacidad de expresarse correctamente. 
Participar en un debate es parecido a escribir una devo-
lución o comentario de texto, pero con la diferencia de 
que si se escuchan entre todos se generan aprendizajes 
que de otra manera sería algo que quedaría entre el pro-
fesor y el alumno.
Cabe aclarar que en muchos casos el alumnado tiene 
tendencias competitivas, esto se debe a que probable-
mente en su infancia le fortalecieron la idea conductis-
ta de complacer al profesor y de que hay una sola res-
puesta correcta, por lo que en principio parecería muy 
complejo y bastante alejado plantear un debate sano en 
la clase sin que ningún alumno sienta que está siendo 
descalificado o que deban destacar por encima del otro 
para aprobar. Pero si pensamos al aula como un gran 
grupo y el profesor trabaja adecuadamente desde el co-
mienzo de clase para fomentar el trabajo en equipo, los 

estudiantes responderán al estímulo ya que darán cuen-
ta de que no hay que competir para ser buenos en algo, 
sino que el aprendizaje puede ser colectivo. 
El grupo fomenta que los alumnos aprendan al compar-
tir situaciones de enseñanza y aprendizaje por lo que, si 
bien esto es individual, esta interrelación con los pares 
ayuda a desarrollar la misma. En el grupo se encuentran 
tres procesos, el individual que fomenta el aprendizaje, 
el grupal que es el que construye y el de la enseñanza 
que es instrumental (Souto. 1993, p.5). 
Si se piensa al aula como un grupo que contiene grupos 
más pequeños dentro, se puede entender que en cada 
uno de los más pequeños hay aprendizajes por colabo-
ración. Pero utilizando dentro del modelo de clase la 
puesta en común, se genera una participación de lo que 
a su vez es un grupo mayor, toda el aula, logrando que 
esta colaboración se expanda a todos los compañeros.
El profesor puede promover el debate utilizando como 
estrategia la bibliografía, esto se puede dar proponiendo 
dos libros o lecturas que tengan dos puntos de vista di-
ferentes logrando así que los alumnos puedan defender 
la parte fuerte de cada planteo y poniendo en común 
las diferencias; es así que se trabaja la comprensión de 
los textos teniendo en cuenta las posturas de estos y la 
capacidad crítica. 
Otra estrategia que se puede utilizar es la exposición de 
los saberes previos; el profesor hace una introducción 
de lo que va a ser el debate para que todos tengan un 
punto de partida, y luego da lugar a que los alumnos 
dejen en evidencia sus saberes previos. Esto sirve para 
dar cuenta de donde se parte con respecto a cierto cono-
cimiento y poder retomarlo desde ahí. Ausubel (1963) 
sostiene que para que un aprendizaje sea significativo 
es necesario anclar el nuevo conocimiento a un co-
nocimiento previo para poder relacionarlo y que este 
aprendizaje sea profundo. Si el alumno utiliza saberes 
previos para plantear su postura frente a un debate y el 
profesor u otro compañero proporciona un saber nuevo 
para ese alumno, este relacionará el saber previo con el 
nuevo generando así que sea significativo. 
Pero cuando se habla de saberes previos no se refiere a 
todo lo que el alumno cree conocer previamente ya que 
existen los pensamientos rituales y el sentido común; 
estos conocimientos presentan un obstáculo a la hora de 
aprender porque están muy arraigados dentro de cada 
uno sin saber probablemente de dónde surgieron, no 
tienen marco teórico ni fundamentos, siendo necesario 
ponerlos en crisis para transformarlos.
La ciencia se opone absolutamente a la opinión ya que 
esta no cuenta con un marco científico por lo que es 
el primer obstáculo que debe ser destruido, se deben 
presentar los saberes con fundamentos para así generar 
conocimiento (Bachelard, 2000). 
Es en el debate donde muchas veces salen a la luz los 
pensamientos rituales ya que se le permite al alumno 
exponer su postura con respecto a algo. En los exáme-
nes donde el alumno debe demostrar el conocimiento 
adquirido dentro de esa misma asignatura, probable-
mente no salgan a la luz muchos de estos conocimientos 
previos, por lo que el debate propicia la posibilidad de 
que surjan estos obstáculos ya que el alumno tiene la 
libertar de expresarse libremente.
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Todo esto no quiere decir que el único proceso de apren-
dizaje y evaluación sea el debate. El aprendizaje al fin 
y al cabo es individual por lo que se propone que sea 
un complemento a los trabajos individuales. Tampoco 
refiere a que lo desarrollado individualmente sea puesto 
en debate porque esto alentaría, probablemente, el sen-
tido de competencia; ni que todos los trabajos serán en 
grupo porque esto puede generar que pierdan el indivi-
dualismo generando un grupo homogéneo. Se alienta a 
que esta práctica sea dentro de la clase en complemento 
con las otras instancias de trabajos y evaluación, de for-
ma controlada y proponiendo reglas claras para evitar 
cualquier momento que no estimule el aprendizaje.
Es por eso que una buena instancia para utilizar el deba-
te como parte del aprendizaje es en el aula taller (Pasel, 
1998). Luego de que los alumnos hayan producido algo 
en grupos, se presentaría delante de los compañeros 
quienes, utilizando el marco teórico de la materia, ten-
drían el espacio para criticar de forma constructiva lo 
expuesto, destacando tanto lo posible a cambiar como 
lo que les parezca que son los puntos fuertes del trabajo. 
Este trabajo no tendría nota numérica para así desesti-
mar la competencia siendo un momento de aprendizaje 
colaborativo donde los alumnos se nutran de la expe-
riencia de los otros generando procesos en conjunto.
Tanto el momento de creación en el aula taller como el 
momento de exposición y debate genera un aprendizaje 
significativo (Ausubel, 1963) porque pone en juego los 
marcos teóricos aprendidos previamente y el alumno a 
su vez aprende sobre la propia experiencia de participar.
Kaplan (1992) sostiene con respecto a lograr esta comu-
nicación en el aula “Que resulta difícil, no hay duda; que 
vale la pena intentarlo, tenemos muchas menos dudas” 
(p.20)
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