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The present work aims to give an account of the tensions and challenges that research in Music Ed-
ucation faces in Chile in order to the 21st century. The current forms of construction of music in ex-
pressive and conceptual terms, as well as the abrupt transformations linked to the emergence of new 
technologies, generate a complex and extensive field of research. These studies must be approached 
critically and comprehensively with the intention of (re) establishing and (re) formulating the importance 
of Music Education in the context of current Chilean culture. Through an exploratory documentary 
study, issues such as the displacement that the musical discipline is suffering at different educational 
levels are addressed, as well as the serious employability problems that affect the sector. Gender issues 
are also analyzed and some elements of decolonization in the field of music are exposed. In addition, 
the complex scenario that has directly affected and stressed Chilean music education due to the social 
outbreak and the pandemic is analyzed. It is concluded that the research topics should be based on the 
understanding and development of critical thinking in and from Music Education.

El presente trabajo tiene como objetivo dar cuenta de las tensiones y desafíos a los que se enfrenta la 
investigación en Educación Musical en Chile de cara al siglo XXI. Las actuales formas de construcción 
de la música en términos expresivos y conceptuales, así como las abruptas transformaciones vincula-
das con la irrupción de las nuevas tecnologías, generan un complejo y extenso ámbito de investiga-
ción. Dichos estudios, deben ser abordados de forma crítica e integral con la intención de (re)estable-
cer y (re)formular la importancia de la Educación Musical en el contexto de la cultura chilena actual. 
A través de un estudio documental exploratorio, se aborda el desplazamiento que está sufriendo la 
disciplina musical en los distintos niveles educativos, así como los graves problemas de empleabilidad 
que afectan al sector. También se analizan cuestiones de género y se exponen algunos elementos de 
decolonización en el ámbito de la música. Además, se analiza el complejo escenario que ha afectado 
y tensionado de forma directa a la educación musical chilena a causa del estallido social y la pande-
mia. Se concluye que las temáticas de investigación se deben fundar en la comprensión y desarrollo 
del pensamiento crítico en y desde la Educación Musical. 
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INTRODUCCIÓN 
Los desafíos de la investigación en Educación 
Musical (de ahora en adelante EM) en Chile 
no son menores, pues nacen de la pregunta 
¿A qué retos se enfrenta la EM chilena en el 
contexto de la cultura actual? Resulta incues-
tionable aseverar que el universo musical de 
nuestros tiempos está siendo profundamente 
afectado por los vertiginosos cambios vincula-
dos con los avances de las nuevas tecnologías 
y las profundas (re)construcciones en términos 
expresivos y conceptuales (Lines 2009). El pre-
sente artículo expone algunas cuestiones que 
consideramos trascendentales dentro del am-
plio y complejo abanico de tensiones y desa-
fíos hacia los que se enfrenta la investigación 
en EM chilena de cara al siglo XXI. Si bien aquí 
no se reúnen precisamente la totalidad de los 
retos a los que debe hacer frente la investiga-
ción en EM, su formulación nace de una pri-
mera reflexión crítica del contexto contempo-
ráneo y da muestra del misceláneo y extenso 
campo de los ámbitos de estudio. 

En la esfera de la formación profesional, la 
mayoría de los estudiantes que finalizan sus 
estudios en conservatorios y universidades de-
ben reflexionar profundamente sobre la des-
valorización de su profesión en la sociedad, 
sin haber obtenido necesariamente las herra-
mientas procedimentales y conceptuales para 
lograrlo. Gran parte de la formación terciaria 
de la música se ha mantenido en los sistemas 
tradicionales, donde el proceso de enseñan-
za y aprendizaje se fundamenta en un estricto 
control curricular, dejando de lado otros acer-
camientos más holísticos y dinámicos. Al res-
pecto, en diferentes contextos de enseñanza, 
la EM se ha perpetuado en:

El elogio del músico de élite y de grandes do-
tes; la preservación del canon musical europeo 
occidental; la transmisión de las formas tonales 
y rítmicas ordenadas de aprender y el auge del 
tecnicismo en los sistemas, los métodos y los cu-
rrícula teleológicos (Lines 2009, 14-15). 

Como contestación a dichas cuestiones, en el 
ámbito de la EM en Chile se han constituido 
diferentes agrupaciones que abogan por dar 
respuestas a las importantes tensiones y de-
safíos de la enseñanza musical en el país. En 
primer lugar, cabe destacar la fundación en 
el año 2004 de la Sección Nacional de Chile 
del Foro Latinoamericano de Educación Musi-
cal (FLADEM Chile). A nivel latinoamericano, 

FLADEM nace en el año 1995 en San José de 
Costa Rica y sus principios se fundamentan en 
el desarrollo de acciones que permitan poten-
ciar el valor de la EM en la formación de las 
personas desde una perspectiva integral. Así 
mismo, surge con la intención de consolidar 
una asociación activa y solidaria de profesio-
nales de educadores musicales en Latinoamé-
rica. En el contexto nacional, FLADEM Chile 
desarrolla una serie de actividades formativas 
que se vincula en gran medida con la EM en 
los niveles de educación parvularia, básica y 
media.  

Por otra parte, en el año 2007, en el contex-
to del II Encuentro de Instituciones Musicales 
de Educación Superior y de Metodologías de 
la Especialidad de Chile, nace la Asociación 
de Directores de Enseñanza Musical de Chile 
(ADEMUS). Dicha institución, formada por los 
directores de las carreras de Educación Musical 
y carreras afines, surge motivada por la nece-
sidad de formar una asociación representativa 
que permita el diálogo y análisis permanente 
de la realidad de la enseñanza musical chilena 
en el contexto de la educación terciaria. Des-
pués de más de 10 años desde su fundación, 
en el año 2019 ADEMUS se reactiva con el 
objetivo de impedir que el Ministerio de Edu-
cación de Chile (Mineduc) cambiara las asig-
naturas de arte (donde se inserta Música) a ser 
optativas en tercero y cuarto medio. Lamen-
tablemente, dichas reivindicaciones no obtu-
vieron sus frutos y en el año 2020 entraron 
en vigor las Bases Curriculares 3° y 4° medio, 
donde la asignatura de música forma parte del 
Plan de Formación General Electivo1.   

En tercer lugar, en el año 2020 se crea el Cen-
tro de Investigación en Educación Musical de 
Chile (CIEM Chile), con la misión de “inves-
tigar y difundir desde una perspectiva crítica 
e integral el conocimiento relacionado con 
la educación musical” (CIEM Chile, 2021). 
El centro está formado por investigadoras e 
investigadores2 que desarrollan su quehacer 
profesional desde diferentes instituciones aca-
démicas tanto de Chile como del extranjero. 

1 Al respecto ver página del área de Currículum del 
Ministerio de Educación de Chile: Disponible en: ht-
tps://www.curriculumnacional.cl/portal/Curso/Educa-
cion-General/3-y-4-Medio/

2 Dado que en la lengua castellana el género está tan 
marcado y resulta complejo poder eludirlo, con la inten-
ción de evitar reiteraciones que se puedan volver tedio-
sas, se usará en el texto el masculino genérico.

MARCELLO GONZALO CHIUMINATTO ORREGO
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4. Lectura en profundidad del contenido de 
los documentos seleccionados y extrac-
ción de los elementos de análisis.

5. Lectura cruzada y comparativa de los tex-
tos, construcción de una síntesis compren-
siva transversal de la información.

ANTECEDENTES 
Epistemocracia, emprendizaje y de-
sarrollo sostenible
En el año 2019, ADEMUS Chile expone que 
la principal preocupación de los centros edu-
cativos en la actualidad es la preparación de 
la PSU3. Como consecuencia, se genera un 
privilegio hacia las asignaturas que se impo-
nen en dicha prueba (Ciencias; Lenguaje y Co-
municación; Matemática; Historia, Geografía 
y Cs. Sociales), relegando áreas que resultan 
esenciales para la formación integral del estu-
diante como es el caso de la enseñanza musi-
cal (ADEMUS 2019). En este sentido, es funda-
mental señalar que existen múltiples estudios 
provenientes del ámbito de la neurociencia 
que demuestran la incuestionable importancia 
de la música en el desarrollo de las capaci-
dades cognitivas, creativas, comunicativas, ex-
presivas y sociales de los estudiantes (Chobert 
y Besson 2012; Habib y Besson 2009; Levitin 
y Tirovolas 2009; Moreno et al. 2009; Peretz 
y Zatorre 2003; Tierney y Kraus 2013; Wan 
y Schlaug 2010; Zatorre et al. 2002). Por lo 
tanto, podemos señalar la existencia de un 
desplazamiento de la EM como área del co-
nocimiento dentro de los centros educativos 
escolares, dicha expulsión es ejercida por la 
epistemocracia4 vinculada con las relaciones 
de poder que imponen unos campos del saber 
sobre otros (Rodríguez-Quiles 2020). Pero la 
epistemocracia no se manifiesta exclusivamen-
te en el ámbito escolar, a nivel terciario tam-
bién es evidente su existencia y afecta directa-
mente a la EM. Al respecto, es preciso enfatizar 
lo que señala Rodríguez-Quiles:

3 La Prueba de Selección Universitaria (PSU), sustituida 
a partir del 2020 por la Prueba de Transición Universi-
taria (PTU), era una batería de pruebas estandarizadas 
que tenía como propósito la selección de postulantes 
para la continuación de estudios universitarios en Chi-
le. Utilizaba como referencia el Marco Curricular de la 
Enseñanza Media. 

4 Del griego epistḗmē (conocimiento) y -krátos (gobier-
no, poder).  

Se ha forjado bajo la intención de “contribuir 
al fortalecimiento de la Educación Musical chi-
lena formal, no formal e informal, promovien-
do el desarrollo humano desde una perspec-
tiva liberadora, democrática e integral” (CIEM 
Chile 2021). En este sentido, sus aportaciones 
al campo del desarrollo del conocimiento bus-
can contribuir, a través de un trabajo científico 
y pedagógico innovador, en la generación de 
instancias de diálogo reflexivas que permitan 
la interacción entre las variadas colectividades 
que conforman el complejo ecosistema de la 
EM chilena. 

METODOLOGÍA 
Con la intención de identificar las diferentes 
tensiones y desafíos a los que se enfrenta la 
EM chilena de cara al siglo XXI, se ha lleva-
do a cabo un estudio documental explorato-
rio. Tal y como se ha señalado anteriormente, 
el presente trabajo no propone una revisión 
consumada de la totalidad de elementos que 
conforman dichas tensiones y desafíos, sino 
más bien explorar dichas cuestiones, con la 
intención de reconocer los elementos que con-
sideramos más significativos. En este sentido, 
el propósito de la investigación emerge de la 
necesidad de “examinar un tema o problema 
de investigación poco estudiado, del cual se 
tienen muchas dudas o no se ha abordado an-
tes” (Hernández et al. 2014, 97). Al respecto, 
el trabajo propone una aproximación crítica 
al objeto de estudio con la intención de ob-
tener una información preliminar que otorgue 
antecedentes más acabada sobre el contexto 
particular. Así mismo, la investigación se ha 
propuesto tres puntos esenciales respecto al 
objeto de estudio: 1) Definir conceptos o varia-
bles promisorias; 2) Formular prioridades para 
futuras investigaciones; 3) Proponer afirmacio-
nes y postulados.

Para tales efectos, nos hemos fundamentado 
en las cinco etapas o fases propuestas por Bis-
querra (2014) para el análisis documental, las 
cuales se centran en: 

1. Búsqueda de los documentos existentes y 
disponibles.

2. Clasificación de los documentos identifi-
cados.

3.  Selección de los documentos más perti-
nentes para los propósitos de la investi-
gación.

EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN MUSICAL EN CHILE: TENSIONES Y DESAFÍOS EN 
EL SIGLO XXI
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un importante ámbito de estudio para la in-
vestigación en EM en Chile es analizar y com-
prender el valor y aporte de la música como 
interfaz inter-transdisciplinar en la construcción 
del conocimiento en la cultura chilena actual. 

Otro espacio de estudio esencial dentro de 
la EM es la incorporación, dentro del proce-
so de enseñanza y aprendizaje de la música, 
de las cuestiones económicas vinculadas con 
la empleabilidad y la venta de la producción 
artística en un mercado altamente volátil, que 
exige una actualizada e innovadora creativi-
dad. En este sentido, temas como el mercado 
laboral, la autogestión, así como el diseño y 
comercialización de proyectos artísticos mul-
tidisciplinares, en conjunto con el dominio 
de las postulaciones en los (en gran medida 
cuestionados) fondos concursables, resultan 
materias imprescindibles en la reflexión e im-
plementación en los planes de estudio de las 
enseñanzas terciaria de la música. Es funda-
mental incorporar el significado del empren-
dimiento en la formación musical a través del 
emprendizaje (aprender a emprender). Di-
cho proceso, se debe desarrollar a través de 
un conjunto de actuaciones que potencien la 
mentalidad emprendedora y trabajen en para-
lelo al crecimiento artístico, y en muchas oca-
siones también pedagógico, de los estudiantes 
(Reizábal y Gómez 2020). Un ejemplo nota-
ble en el contexto europeo lo ha realizado la 
Asociación Europea de Conservatorios (AEC) 
a partir del proyecto RENEW (2016-2018)6, el 
cual tuvo como objetivo promover el espíritu 
empresarial como un componente significativo 
dentro de los programas terciarios de educa-
ción musical. Así mismo, se propuso estable-
cer el espíritu empresarial como un vector a 
partir del cual se pueda generar la innovación 
curricular. Como consecuencia, el proyecto ha 
logrado contribuir a mejorar la empleabilidad 
de los egresados de las carreras profesionales 
vinculadas con la esfera musical, a través de 
un desarrollo conjunto de los ámbitos artísti-
cos, pedagógicos y empresariales. En concor-
dancia con dichas propuestas, López-Íñiguez y 
Bennett señalan que:    

El desafío predominante para la educación musi-
cal superior es desarrollar y promulgar una visión 
multidisciplinaria de la enseñanza y el aprendiza-

6 RENEW: Reflective Entrepreneurship Music Education 
Wordclass. https://www.aec-music.eu/projects/complet-
ed-projects/renew

De facto existen áreas de conocimiento que que-
dan desplazadas a los márgenes, cuando no di-
rectamente excluidas por la epistemocracia ejer-
cida por la academia; esto es, por las relaciones 
de poder que imponen unos campos del saber 
sobre otros. En este sentido, se hace imprescin-
dible considerar qué se entiende hoy en día por 
universidad y cómo cambia ese sentido según 
sea pronunciado por unos u otros representantes 
de los diferentes saberes y de las diversas accio-
nes (2020, 2).

Por lo tanto, uno de los desafíos de la investi-
gación en EM es dar un vuelco a los diferentes 
procesos de exclusión de la enseñanza musical 
en los distintos niveles educativos. Para tales 
efectos, una pieza clave en el complejo en-
granaje de la creación de conocimiento en y 
desde las universidades es la comprensión del 
rol de la música como interfaz en el desarrollo 
de investigaciones inter-transdisciplinares. De 
esta manera, la EM debe comprender y resal-
tar su rol trascendental en el avance hacia una 
educación que construya los andamiajes nece-
sarios para una comprensión integral del mun-
do, nutrida de la riqueza inagotable del espí-
ritu científico holístico a través una profunda 
revalorización de la “intuición, del imaginario, 
de la sensibilidad y del cuerpo en la transmi-
sión de conocimiento” (Nicolescu 2013, 23).

Un ejemplo de la aplicación de la transdisci-
plina en contextos educativos es lo que está 
ocurriendo actualmente en la Unión Europea a 
través de la Comisión Europea de Educación5. 
Dicha institución está desarrollando proyectos 
fundamentados en la utilización en las uni-
versidades del enfoque STEAM (acrónimo en 
inglés correspondientes a ciencia, tecnología, 
ingeniería, artes y matemáticas), que introduce 
en la enseñanza y el aprendizaje de las asig-
naturas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas) el Arte dentro de los aspectos 
interdisciplinarios y transdisciplinarios que per-
mitan la relación y convergencia de las diver-
sas áreas y dimensiones del conocimiento. El 
enfoque STEAM promueve la integración de 
la creatividad en los planes de estudio impul-
sando la innovación, lo que permite fortalecer 
en los estudiantes las capacidades transversa-
les, las competencias digitales, el pensamiento 
crítico, la resolución de problemas, la gestión 
y las capacidades laborales. En este sentido, 

5 https://ec.europa.eu/education/policies/higher-edu-
cation/relevant-and-high-quality-higher-education_es

MARCELLO GONZALO CHIUMINATTO ORREGO
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4. Debemos actuar con urgencia para 
prevenir que el cambio climático co-
bre más vidas humanas y provoque 
desequilibrios ecológicos que im-
pliquen la pérdida de biodiversidad 
progresiva y creciente. Chile debe 
alcanzar una reducción del 45% de 
emisiones netas de gases de efecto 
invernadero a más tardar en el año 
2030 y a la descarbonización cero 
al 2050.

5. Reconocemos que la emergencia ha 
surgido a raíz de las injusticias a ni-
vel mundial y trabajaremos hacia un 
cambio sistémico para proteger la 
vida sobre la Tierra.

6. Admitimos el impacto ambiental de 
las prácticas de la industria musical y 
nos comprometemos a tomar medidas ur-
gentes.

En el contexto de la EM, es necesario promo-
ver y generar alternativas que contribuyan en 
los ineludibles desafíos requeridos para hacer 
frente a la problemática de la sostenibilidad. 
Dichas propuestas deben nacer de plantea-
mientos pedagógicos y didácticos fundamen-
tados en el concepto de desarrollo social sos-
tenible que propone la socioformación. Esto 
permitiría generar los andamiajes necesarios 
para la articulación de la música como una 
disciplina artística ecológica, en una relación 
sinérgica con el desarrollo sostenible. Funda-
mentado en el pensamiento complejo, resul-
ta ineludible formular un replanteamiento del 
concepto de desarrollo social, lo que implica 
que los individuos orienten su crecimiento per-
sonal hacia proyectos de vida éticos, que con-
tribuyan al beneficio de la comunidad a través 
de un acérrimo cuidado del medio ambiente 
(Luna-Nemecio, Tobón y Juárez-Hernández 
2020). Por lo tanto, es una necesidad imperio-
sa retomar el espíritu humanista en la educa-
ción, a través de la utilización del pensamiento 
complejo como epistemología, confiriendo el 
valor necesario del individuo como agente de 
cambio en las problemáticas de la sociedad. 
El objetivo se debe orientar a reestablecer los 
valores pertinentes para lograr construir una 
sociedad más justa, que tenga conciencia de 
la realidad y que luche por un mundo mejor. 
Por lo tanto, en la EM se debe producir un 
quiebre de los sistemas tradicional y dar paso 

je que se centre en los procesos motivacionales 
y cognitivo-psicológicos, las condiciones y los re-
sultados holísticos del aprendizaje, y responder 
a las demandas del mercado laboral (2021, 3). 

Si queremos desarrollar esta visión propuesta 
por Íñiguez y Bennett, no podemos olvidar la 
imperiosa necesidad de reconducir los propó-
sitos de la práctica educativa musical hacia los 
requerimientos de la problemática del desarro-
llo sostenible. Es decir, la sostenibilidad debe 
formar parte de la disciplina como un criterio 
integrado, pues es de vital importancia la obli-
gación de revertir nuestras formas capitalistas 
de proceder y actuar, las cuales están ponien-
do claramente en juego la vida en el plane-
ta (Reinoso y Luna-Nemecio 2019). En este 
contexto, cabe destacar la reciente formación 
en Chile de La Música Declara Emergencia7, 
la cual nace a bajo el alero del movimiento 
internacional Music Declares Emergency, fun-
dado en el Reino Unido8. La agrupación está 
constituida por un conjunto de profesionales 
y artistas, centros académicos y de forma-
ción, así como organizaciones vinculadas con 
la industria musical chilena. La institución se 
manifiesta profundamente preocupada por la 
inexistencia de una respuesta clara en relación 
con la emergencia climática por parte del eco-
sistema musical del país. En este sentido, cabe 
destacar los 6 postulados de la agrupación (La 
Música Declara Emergencia 2021):

1. Hacemos un llamado a los gobiernos, 
medios de comunicación a tomar ac-
ciones concretas acerca de la actual 
emergencia climática y ecológica.

2. Hacemos un llamado a los gobiernos 
y medios de comunicación a decir la 
verdad y tomar acciones concretas 
acerca de la actual emergencia cli-
mática y ecológica.

3. Hacemos un llamado a todos los 
miembros de la industria a que nos 
acompañen a declarar la emergen-
cia climática y a que trabajemos jun-
tos para realizar los cambios cultura-
les y operacionales necesarios para 
contribuir a un futuro de carbono 
neutralidad.

7 https://www.musicdeclares.net/cl/

8 https://www.musicdeclares.net/

EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN MUSICAL EN CHILE: TENSIONES Y DESAFÍOS EN 
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los Estudios Feministas o de Primera Ola (des-
de mediados del siglo XIX hasta mediados del 
siglo XX); lo Estudios de las Mujeres o Segun-
da Ola (desde mediados de 1960 hasta fina-
les de 1980); y los Estudios de Género o Era 
Posfeminista, también llamada la Tercera Ola 
(desde la última década del siglo XX). Dentro 
de los principales ámbitos de investigación de 
los estudios de género vinculados con la edu-
cación musical, se encuentra la investigación 
compensatoria, la relectura de la historiografía 
de la Educación Musical, investigación sobre 
el proceso de enseñanza-aprendizaje y las in-
vestigaciones sobre la asignación de roles y la 
construcción de identidades (Lamb, Dolloff y 
Howe 2002). 

En el contexto de la EM, el sesgo de género es 
un elemento que ha influido fuertemente en el 
ejercicio de su práctica. Los diferentes y com-
plejos espacios que estructuran el engranaje 
de la formación musical han favorecido y con-
tinúan contribuyendo a la perpetuación del pa-
triarcado. Por lo tanto, otro desafío de la inves-
tigación en EM es contribuir a la generación 
de un conocimiento que permita realizar una 
relectura del discurso actual de la formación 
en música, abogando por una deconstrucción 
de las evidentes desigualdades que manifiesta 
el sector. Tal y como sostiene Loizaga, dichos 
planteamientos deben nacer desde la diferen-
cia:

Tales propuestas deben estar orientadas a propi-
ciar la igualdad entre las distintas personas, pero 
no la univocidad o a la uniformización. El géne-
ro es un factor importante en la construcción de 
identidades y el respeto a la identidad exige ser 
respetuoso con aquello que nos hace diferentes 
(2005,171).

Es decir, si perseguimos resultados holísticos 
de aprendizaje, la EM debe potenciar la pro-
ducción de estudios de Género a través de in-
vestigaciones que (re)construyan las formas de 
enseñar la música bajo un prisma que atien-
da a los complejos problemas de polarización 
y separación de géneros. Dicha reparación 
debe emerger gracias a un cambio en la cons-
trucción de las identidades, donde la ruptura 
de los estereotipos de lo femenino sea gestada 
a través de la transformación identitaria de lo 
masculino (Valdebenito 2013). Finalmente, es 
importante enfatizar que los temas de género 
no ocurren solo en la formación y desarrollo 

a la co-creación de nuevas metodologías fun-
damentadas en la innovación, porque es pri-
mordial potenciar las motivaciones necesarias 
para cambiar las creencias y percepciones de 
las personas. Dichos cambios no deben surgir 
únicamente en el ámbito teórico, sino además 
en los aspectos prácticos a nivel profesional y 
personal que permitan a los individuos buscar 
el crecimiento interior de manera integradora, 
axiológica y armónica, a partir de una toma 
de conciencia de la acciones, relaciones e in-
fluencias con el medio humano y natural. Es 
necesario producir un quiebre en la compe-
titividad, generando escenarios que faciliten 
el diálogo e intercambio con los demás, por 
medio de estrategias flexibles que propongan 
retos a través de ambientes de trabajo dinámi-
cos. La EM debe buscar espacios que permi-
tan a los individuos tomar en consideración a 
los otros desde una perspectiva de alteridad y 
transpersonalidad, fomentando entornos cola-
borativos que rompan con la actual aplicación 
del individualismo, el cognitivismo y el utilita-
rismo en la generación del conocimiento (Mo-
raes 2007; Chapardi y García 2012). 

Género y decolonialidad desde la 
perspectiva de la Educación Musical
Para analizar y comprender la cuestión de gé-
nero desde la perspectiva de la EM, es necesa-
rio considerar no solo las cuestiones vinculadas 
con las construcciones de feminidad, sino tam-
bién los prejuicios y estereotipos relacionados 
con la masculinidad que emergen de nuestro 
entorno social. Los evidentes sesgos de género 
que continúan calando los diferentes planos 
de interacción en la sociedad, deben ser aten-
didos en y mediante la música como disciplina 
artística. Resulta ineludible revisar el tema de 
género de forma transversal en los diversos 
procesos educativos que se desarrollan desde 
la educación musical temprana, pasando por 
la formación primaria, secundaria y terciaria. 
A modo de ejemplo, podemos citar lo que for-
mula Loizaga (2005,160) en relación con el 
lenguaje musical al señalar que “se denomina 
cadencias femeninas a las terminaciones tam-
bién llamadas imperfectas, ritmos femeninos a 
los que su acento recae en la parte débil y tema 
femenino al tema secundario de la sonata, re-
legando al tema principal también denomi-
nado masculino”. La autora también sostiene 
que, si bien no es tan evidente en las investiga-
ciones en EM, los Estudios de Género pueden 
ser catalogados en relación con la evolución 
histórica del Feminismo. Por lo tanto, existen 
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religiones, economías, formas de organización 
social y subjetividades (2017, 86).

Por lo tanto, la colonialidad se ha mantenido 
como una ontología que incorpora como eje 
vertebrador y modelo la modernidad europea. 
En el ámbito de la EM, resulta fundamental el 
espacio que ha otorgado la Revista Internacio-
nal de Educación Musical (RIEM) en su mo-
nográfico sobre EM y decolonialidad del año 
2017, donde se abordan conceptos básicos 
y marcos referenciales que permiten pensar 
la problemática a través de una significativa 
exposición de los fundamentos teóricos, los 
cuales se conjugan de una manera pluriver-
sal y crítica. Al respecto, es preciso destacar el 
marco referencial propuesto por Serrati (2017) 
que permite reflexionar sobre la colonialidad 
en la pedagogía musical, así como el cues-
tionamiento epistemológico realizado por Bur-
cet (2017) a la notación musical colonial, la 
cual se impone a través de la utilización de la 
lectura musical como forma de representación 
externa en músicas nativas que provienen de la 
tradición oral.

En la modernidad se constituyó un colonialis-
mo sustentado en la supresión de la identidad 
expresiva vernácula, demarcando fuertemen-
te las categorías de Arte menor o artesanía, 
el cual puede ser pensado como el arte con-
quistado, y el Arte Mayor, considerado como 
el arte del conquistador. Dentro del contex-
to evangelizador, en la EM la colonialidad 
se vio reflejada en el Modelo Jesuita, el cual 
perseguía la completa anulación del vestigio 
musical preexistente en las colonias. Así mis-
mo, dicho modelo sustituyó la utilización de 
los instrumentos musicales vernáculas por los 
europeos y promulgó los principios teóricos y 
musicales del medioevo europeo, sobre todo 
a través de una férrea utilización de la partitu-
ra como forma de difusión. El modelo jesuita 
considera además que el conocimiento musi-
cal posee un atributo de raza, es decir, existe el 
conocimiento musical blanco o europeo y uno 
indígena (Shifres y Gonnet 2015). 

Por otra parte, a finales del siglo XVII, con la 
entrada de la visión protestante como sustituta 
de la cosmovisión católica, se produjeron im-
portantes cambios en la manera de ver y ense-
ñar el arte. En este contexto, un modelo de las 
nuevas formas de la EM de la época fue el que 
se inició en el conservatorio de París, fundado 
a finales del siglo XVIII. En dicha institución, 

de la disciplina propiamente tal, sino también 
dentro de los dominios técnicos del campo 
de la música, los cuales poseen una impor-
tante relevancia para el óptimo desarrollo de 
la actividad musical. En un estudio realizado 
por Pinochet y Valdovinos (2021), las autoras 
concluyen que en el ámbito técnico, relacio-
nado con los trabajadores que forman parte 
del campo de la música pero no son músicos, 
las mujeres ocupan posiciones subordinadas y 
peor remuneradas. Así mismo, sostienen que 
los espacios de trabajo vinculados con los do-
minios técnicos de la música se caracterizan 
por ser entornos fuertemente masculinizados 
y machistas.  Al respecto, las autoras afirman 
que “los hombres ostentan el monopolio de 
la técnica en el plano material (controlando 
los equipos e infraestructuras), social (adminis-
trando las redes de pertenencia y vinculación) 
y simbólico (arbitrando los criterios y sentidos 
que rigen el campo)” (Pinochet y Valdovinos 
2021, 105).

   

Por otra parte, quizás uno de los desafíos más 
complejos a los que debe hacer frente la in-
vestigación en EM en Latinoamérica se ve re-
flejado en la posibilidad de imaginar, rescatar, 
visibilizar y comprender, a la vez que diseñar 
y evaluar, experiencias educativas que permi-
tan optar por la búsqueda de una visión epis-
temológica alternativa a las impuestas por la 
colonialidad (Shifres y Rosabal-Coto 2017). 
Si bien la colonialidad nace con la conquista 
del Atlántico hace cinco siglos atrás por parte 
del Imperio Español, esta continúa activa, aún 
después de los procesos de independencia de 
las diferentes colonias. Dicha actividad se vio 
reflejada en un principio en la construcción 
de las diferentes estructuras, tanto simbólica 
como materiales, que actuaron en la organi-
zación de las nuevas naciones-estado. En sus 
inicios, durante el siglo XVI, las imposiciones 
de la colonialidad se fundamentaron en la mi-
sión evangelizadora, para posteriormente dar 
paso entre los siglos XVII y XIX a la civilizadora. 
Considerando las palabras de Shifres y Rosa-
ba-Coto, se puede entender que la coloniali-
dad es:

La lógica mediante la cual las estructuras colo-
niales de poder han coordinado e impuesto un 
concepto racista de ser humano, así como mo-
dos de conocer, ser y estar en el universo, des-
valorizando otros cuerpos, lenguas, culturas, 
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2. La reconstrucción de la noción de lo co-
lectivo como condición de posibilidad de 
la música.

3. La revisión de los modos de circulación 
del conocimiento. Esto implica repensar 
los encuadres de enseñanza revalorizando 
las experiencias musicales más íntimas (...) 
Esto permitirá pensar relaciones pedagógi-
cas que rompan la díada maestro-discípu-
lo basándose en la experiencia compartida 
del conocimiento co-construido.

COVID 19 y la irrupción de las TIC 
Desde el estallido social del 18 de octubre de 
2019 y agudizado por la emergencia sanitaria 
impuesta por COVID 19, Chile ha vivido un 
complejo escenario que ha afectado y tensio-
nado de forma directa a la educación. En el 
contexto universitario las discusiones relacio-
nadas con el diagnóstico de dichas tensiones 
han sido llevadas más bien a un ámbito de 
discusión soterrado y colateral. No obstante, 
resulta fundamental que las universidades to-
men un rol protagónico en el proceso conside-
rando que el conocimiento producido desde 
la Educación Superior representa la base del 
bienestar colectivo y la calidad de vida cívi-
ca del país. En definitiva, las tensiones ocurri-
das implican una rigurosa reflexión en torno 
a replanteamientos profundos del proceso de 
enseñanza y aprendizaje desarrollado en las 
Universidades como consecuencia del abrupto 
detrimento de las clases presenciales a cau-
sa de la entrada en la virtualidad (Arancibia 
2020). Existen múltiples iniciativas que se es-
tán desarrollando en diferentes países con la 
intención de generar cambios profundos en la 
Educación Superior que permitan adaptarse a 
las nuevas formas de enseñar generadas por el 
disruptivo avance de las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación (TIC) en el cam-
po de la educación (CEPAL-UNESCO 2020). 
En España, la Comisión Sectorial de Tecnolo-
gías de la Información y las Comunicaciones 
de la Conferencia de Rectores de las Universi-
dades Españolas (Crue), señala en su informe 
titulado Transformación Digital en la Universi-
dad la necesidad de un cambio profundo en el 
ecosistema educativo universitario:

Debemos cambiar las rígidas estructuras educa-
tivas actuales. Debemos derribar barreras y utili-
zar la tecnología para proveer contenidos edu-
cativos en cualquier momento. Debemos hacer 

el proceso de enseñanza y aprendizaje tomó 
como base el modelo jesuita de alfabetización 
musical y desarrollo instrumental, con una cla-
ra orientación hacia la valoración de los des-
empeños individuales, los cuales predominan 
en la actualidad. A esta corriente se le ha de-
nominado Modelo de Conservatorio, el cual 
tiene como característica principal que tanto el 
proceso de aprendizaje, como los resultados 
esperados, se fundamentan en la valoración 
de los logros individuales. Dichos principios 
se relacionan directamente con los postulados 
del liberalismo surgido en la época, así como 
con el concepto de producción en serio que 
nació a partir de la revolución industrial. Al 
respecto, resulta importante enfatizar las pa-
labras de Shifres y Gonnet en relación con la 
falta de una didáctica que promueva el hacer 
música de forma colectiva en el modelo de 
conservatorio: 

Es interesante destacar que a pesar de la explo-
sión de didácticas musicales que tuvo lugar en 
los siglos XVIII y XIX al amparo de la expansión 
del modelo conservatorio y el desarrollo de la 
industria editorial, no ha habido desarrollo de 
una pedagogía del hacer musical colectivo. Esta 
laguna es una muestra cabal de la concepción 
del armado del todo musical sobre “la línea de 
ensamblaje”, a la que cada individuo aporta su 
parte (2015, 58).

Además, el autor sostiene que el modelo de 
conservatorio fomenta una creación musical 
de tipo capitalista, basada en una valoración 
cuantitativa de la producción musical indivi-
dual. De alguna manera, el culto al virtuosismo, 
desarrollado por el modelo de conservatorio, 
representa un alejamiento de la subjetividad 
vinculada con lo colectivo, dando paso a una 
concepción capitalista, liberal e individualista. 
Por lo tanto, el modelo de conservatorio se es-
tablece en el dominio virtuosos de la lectura 
musical, lo que el musicólogo Agawu (2008) 
llamó el partiturismo. Al respecto, los desafíos 
de las investigaciones en EM no son menores y 
consideramos que deben reflexionar en torno 
a los tres ejes de trabajo propuestos por Shifres 
y Gonnet (2015, 64-65):

1. La restitución del vínculo entre la expe-
riencia musical y la naturaleza, incluyen-
do en ella desde el propio cuerpo hasta 
el medioambiente particular en el que la 
experiencia se desarrolla.
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una fundamentación centrada exclusivamente 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino 
que también trascienden el contexto educativo. 
El Informe COVID 19 CEPAL-UNESCO titula-
do La educación en tiempos de la pandemia 
de COVID-19 advierte que, gracias a la ma-
sificación de la conectividad móvil en los últi-
mos años, en América Latina se ha avanzado 
de manera significativa en la reducción de las 
brechas de acceso al mundo digital. No obs-
tante, aún persisten importantes diferencias en 
el acercamiento efectivo al mundo digital, lo 
que tiene profundas implicaciones en la par-
ticipación de las nuevas generaciones en las 
oportunidades educativas por dicha vía. Por 
lo tanto, más allá del proceso de aprendizaje 
que se está tratando de impulsar a través de 
la educación a distancia, las brechas preexis-
tentes en materia de acceso a la información y 
el conocimiento dificultan la socialización y la 
inclusión en general (CEPAL-UNESCO 2020). 

En el ámbito musical, nos encontramos frente 
a un nuevo escenario de desarrollo tecnológi-
co donde las instituciones educativas deben re-
pensar lo que supone el diseño de del proceso 
de enseñanza de la música en un contexto di-
gital, considerando las virtudes y potencialida-
des que ofrecen las TIC (Calderón-Garrido et 
al., 2019). No obstante, como formulan Area 
(2007) y Serrano (2017), estas no conciben 
mejoras por sí mismas, ni conllevan necesaria-
mente procesos de innovación en la enseñan-
za y el aprendizaje por su simple incorporación 
en la práctica. Por lo tanto, las contribuciones 
que pueden provocar las TIC no dependen 
tanto de sus propias características como del 
uso epistémico que se haga de ellas. Para tales 
efectos, es fundamental considerar asuntos ta-
les como la organización del espacio y el tiem-
po, de la estrategia metodológica empleada y 
de la interacción que se construya entre el do-
cente y los alumnos. Para que las TIC resulten 
realmente fructíferas como entes generadoras 
de conocimiento, es primordial incorporarlas a 
través de una planificación pertinente, promo-
viendo aprendizajes significativos y contribu-
yendo al desarrollo metacognitivo de los estu-
diantes. Frente a dichos desafíos, no podemos 
olvidar la fundamental e inevitable mediación 
del profesorado como integrante ineludible y 
copartícipe del proceso de enseñanza y apren-
dizaje (Torrado et al., 2020). 

En el contexto de la formación de profesores 
de música en España, Díez y Carrera (2018) 
realizaron una investigación donde analizaron 

la educación más fluida y más flexible para que 
se adapte mejor a las diversas necesidades. De 
la misma forma que un avión aguanta mejor las 
turbulencias gracias a su flexibilidad, la rigidez 
actual de las estructuras no favorece una educa-
ción útil (Crue-TIC 2017, 40).

Un ejemplo en Chile de dichas turbulencias 
se ve reflejado en los datos aportados por el 
portal web Seguimos Virtual, el cual realizó la 
encuesta #PulsoEstudiantil (Seguimos Virtual 
2020) cuyo objetivo fue entender el impacto 
del COVID-19 en la vida de los estudiantes 
de Educación Superior en Chile. Si bien la en-
cuesta no busca ser un estudio académico, sí 
pretende representar un diagnóstico autónomo 
para entender la experiencia de los estudiantes 
frente al impacto de la pandemia en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje en el contexto uni-
versitario. Se aplicó de forma virtual mediante 
un cuestionario on-line a 2.649 estudiantes 
universitarios de más de 100 carreras diferen-
tes de 67 Universidades, abarcando las 15 re-
giones del país. El estudio se efectuó entre el 24 
de mayo y el 2 de junio de 2020 considerando 
10 preguntas fundamentadas en: Cambios en 
las actividades docentes, cambios en las inte-
racciones sociales, dificultades en los hábitos 
de estudio, apoyo de distintos actores frente 
a la crisis, rendimiento y bienestar, aprendiza-
je, utilidad de las innovaciones docentes im-
plementadas, disposición futura a modalidad 
virtual, preocupaciones principales, mejores 
prácticas y self-awareness (conciencia de sí 
mismo). Los resultados muestran que el 80% 
de los estudiantes no habían tomado ningún 
curso virtual antes del COVID-19, con mayor 
impacto en el primer año de las carreras. El 
desafío de aprender de forma remota ha sido 
transversal a las distintas disciplinas, con ma-
yor impacto en humanidades, artes y arquitec-
tura con el 90% de estudiantes. Los estudiantes 
han tenido que enfrentar un nuevo contexto de 
aprendizaje, la disminución en la frecuencia 
de interacciones con los docentes es transver-
sal con un promedio de más del 70% de los 
estudiantes encuestados. Así mismo, el 60% 
señala sentirse insatisfechos con la respuesta 
que sus universidades han tenido frente a la 
crisis por COVID-19. Quizás los datos más re-
levantes son que el 78% de los estudiantes de-
claran que la modalidad de educación a dis-
tancia no ha beneficiado su aprendizaje y que 
el 81% asegura recibir una educación de peor 
calidad. Pero no todas las tensiones ocurridas 
en la educación durante la pandemia tienen 
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las siguientes actividades:

Enjuiciar la credibilidad de fuentes de informa-
ción; identificar conclusiones, razones y argu-
mentos; enjuiciar la calidad de un argumento 
y de sus razones, supuestos y evidencias; desa-
rrollar y defender una posición propia; hacer 
preguntas apropiadas y clarificadoras; planificar 
experimentos y enjuiciar diseños experimentales; 
definir términos de modo apropiado para el con-
texto; ser de mente abierta; intentar mantenerse 
bien informado; sacar conclusiones cuando se 
puede, pero con precaución (2013, 476). 

Por lo tanto, el desarrollo del pensamiento crí-
tico debe representa una de las competencias 
transversales dentro del sistema educativo, ya 
que su riqueza se centra en el desarrollo de 
una forma superior de razonamiento (Almeida 
y Rodriguez 2011). Necesitamos que los es-
tudiantes tengan la capacidad de resolver de 
forma reflexiva los problemas y desafíos que 
les afectan, a través del planteamiento de in-
terrogantes que les resulten desafiantes y les 
permitan el crecimiento de sus habilidades me-
tacognitivas. 

Considerando estos retos, la investigación en 
Artes y Humanidades es una piedra angular en 
el desarrollo y evolución de la sociedad que 
queremos construir. Lamentablemente, se evi-
dencia una tendencia mundial hacia la reunión 
de los recursos y esfuerzos de las políticas pú-
blicas en las áreas STEM (Science, Technology, 
Engineering and Math), implicando de forma 
transversal a los diferentes niveles educativos. 
Por lo tanto, se está relegando al Arte y las 
Humanidades a un papel claramente secun-
dario dentro de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. La situación es de tal magnitud, 
que es posible hablar de una crisis de propor-
ciones gigantescas, que conlleva una colosal 
gravedad. Pero sin lugar a duda, la mayor 
amenaza radica en que dicho abandono de 
las Artes y las Humanidades es inadvertido por 
los diferentes componentes de la sociedad. 
Hablamos entonces de una crisis mundial en 
la educación, de la cual faltan análisis profun-
dos que permitan comprender las carencias 
que poseen los sistemas educativos mundiales. 
Es tan gigantesca dicha crisis, que Nussbaum 
habla de un verdadero desfallecimiento de la 
democracia a causa de la falta de cuidado e 
interés por las Artes y las Humanidades en la 
educación:  

la integración de las TIC en el proceso de en-
señanza y aprendizaje de los futuros pedago-
gos de música. Los resultados muestran que el 
profesorado de las carreras de pedagogía uti-
liza con bastante frecuencia los recursos infor-
máticos y tecnológicos en sus clases. No obs-
tante, las TIC poseen un rol poco innovador en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje porque 
se emplean con la intención de actualizar o 
mejorar prácticas tradicionales. Los autores 
concluyen que existe una acusada resistencia 
a buscar nuevos enfoques didácticos relacio-
nados con una incorporación epistémica de 
las TIC en los profesores de las carreras de 
pedagogía en música en España. 

En el contexto escolar chileno, la Unidad de 
Currículum y Evaluación del Ministerio de Edu-
cación del Gobierno Chile (2020) reconoce y 
valora la música en las aulas como una ex-
periencia activa que promueve la creatividad, 
contribuyendo a la formación integral y pro-
porcionando logros vinculados con la auto-
rrealización y autoestima de los alumnos. Sin 
embargo, en las clases de música en Chile se 
manifiesta un déficit competencial en didác-
tica de la música por parte del profesorado, 
así como una considerable carencia en las 
infraestructuras de las escuelas. Como conse-
cuencia, es indispensable que el sistema edu-
cativo desarrolle y realice innovaciones que se 
orienten hacia el perfeccionamiento pedagó-
gico y la mejora de la infraestructura, con la 
intención de enriquecer la práctica educativa 
musical (Angel-Alvarado 2018). 

CONCLUSIONES
Tal y como se ha querido evidenciar en el pre-
sente artículo, las tensiones y desafíos a los 
que se enfrentan las investigaciones en EM en 
Chile son complejos y diversos. En este senti-
do, consideramos que las temáticas de inves-
tigación se deben fundar en la comprensión y 
desarrollo del pensamiento crítico en y desde 
la EM, pues en la actualidad los estudiantes 
y docentes son sometidos constantemente a 
una multiplicidad de información. Las fuertes 
exigencias de los nuevos tiempos requieren el 
crecimiento de funciones cognitivas complejas, 
que permitan una comprensión holística de la 
realidad desde el pensamiento crítico, a tra-
vés de un entrelazamiento orgánico asociado 
a las emociones, los conocimientos, las ex-
periencias, los sentimientos y las habilidades. 
Considerando las palabras de Madariaga & 
Schaffernicht, el pensamiento crítico implica 

MARCELLO GONZALO CHIUMINATTO ORREGO



ArtsEduca 33 / 50

Ar
ts

Ed
uc

a 
33

, S
ep

tie
m

br
e 

20
22

 |
 1

0.
60

35
/a

rts
ed

uc
a.

63
18

 |
 p

p.
 3

9-
53

impone mecánicamente los métodos, paradig-
mas y formas de validación científicas a las artes 
y las humanidades, restringiendo su desarrollo 
específico y su impacto social y cultural.

Por lo tanto, desde el contexto de la EM es ne-
cesario desarrollar estudios que permitan com-
prender y potenciar los procesos formativos 
que dan lugar a la investigación artística en 
música. Es necesario subrayar que la investiga-
ción artística formativa se realiza principalmen-
te a través del diseño y elaboración de trabajos 
finales de titulación, tesis o tesinas de pregra-
do, magister o doctorado. En dichos trabajos 
es fundamental que se introduzcan estrategias 
didácticas que potencien la investigación artís-
tica en música, utilizando recursos teóricos y 
metodológicos que permitan la “presentación 
de propuestas artísticas y creativas como for-
ma de titulación en especialidades del arte” 
(Moya, 2019, p. 93)

Finalmente, consideramos que es de suma im-
portancia forjar un cambio de paradigma en 
la EM que resuelva las controversias genera-
das entre las demostradas contribuciones de 
la música al desarrollo de los estudiantes y la 
vida cívica, con las significativas carencias ha-
cia la materia presentes de forma transversal 
en el sistema educativo chileno. Estamos pro-
fundamente convencidos que la EM constitu-
ye un pilar fundamental en el diseño del país 
que queremos construir de cara al siglo XXI, a 
través de una sociedad más justa, pluralista y 
colaborativa, donde prime la dignidad humana 
y se potencia una relación orgánica y de res-
peto hacia la naturaleza.   
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