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p r e s e n t a c i ó n

El nacimiento del concierto público permitió al ciudadano urbano poderse acercar a la
música en un plano de libertad respecto del compositor. A la par nació como una necesidad
de comunicación en la que el público participaba en alto grado del pensamiento sofisticado
del compositor, aceptando o rechazando con particular evidencia sus innovaciones
musicales o artísticas.

No obstante, una actividad inicialmente tan liberadora, tan integradora, tan crítica, tan
dotada de ciudadanía, con el paso de los siglos ha colocado al ciudadano como máximo,
en un mero receptor de sensaciones estéticas, propias de la evolución de nuestra estilizada
sociedad, postergando su participación al único componente que ha considerado válido
con el transcurso de los años.

El resultado ha sido un proceso de profesionalización del músico y de la institución concierto,
de sofisticación de los procesos técnico-musicales, de separación entre el compositor
actual y su público natural, y, por ende, de inhabilitación del ciudadano actual para sentirse
creador y comunicar públicamente sus logros y sensaciones que, hoy día, en los inicios
del siglo XXI, no se puede mantener por más tiempo si perseguimos un objetivo claro:
conseguir que la ciudadanía -entre ellos nuestros alumnos y alumnas andaluzas- se
comuniquen y expresen mediante la música de modo natural y creativo, provocando su
emancipación crítica y recuperando su participación activa en contacto con la música.

De ahí, que el objeto de esta décima edición de los Conciertos Didácticos no radique tanto
en valorar la música como objeto de culto, sino en habilitar al alumnado ciudadano a
participar de ella de un modo lúdico, ameno, divertido y continuado, a la vez que participativo
y riguroso, provocando un contacto directo de nuestros niños y niñas andaluces con la
música y los músicos, fomentando su propia creatividad, y llevándola al lugar más
sacralizado de la institución concierto: el escenario, lugar de tan alta solemnidad cultural
que ha impedido a la persona común poder expresar públicamente su creatividad en vez
de fomentarla, como miembro de una sociedad democrática, plural y diversa.

De todo ello se deduce que la máxima aspiración de los conciertos didácticos como
poderosa herramienta de interacción educativa es el fomento de la participación activa y
crítica y con corrección técnica del alumnado, y, por extensión, de toda la comunidad
educativa, repensando la fórmula concierto, dejando para otros eventos el exclusivo culto
estético al genio y a su obra, permitiendo influenciarse mutuamente entre los integrantes
del evento socio-musical, y facilitando un posicionamiento activo, libre y abierto, aunque
con gran compromiso ético, para equilibrar desigualdades de acceso, de formación y de
expresión con relación al hecho musical.
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Organ izac ió n

Esta décima Edición del Programa «Ven con nosotros al concierto»: Solistas en el aula
incluye la intervención de los solistas y grupos musicales en niveles educativos concretos:

Basura, ¡qué hermosura! Educación Infantil
Casas, casos, cosas Primer Ciclo de Educación Primaria
Jugar con voz Segundo Ciclo de Educación Primaria
Música en los zapatos Tercer Ciclo de Educación Primaria

Los solistas y grupos participantes son, respectivamente:

Arturo Cid- Totó Fabris
Rafael Liñán
Ensemble vocal Son del Sur
Grupo Nelken

As i s ten tes

Estas propuestas musicales están dirigidas al alumnado de Educación Infantil y al de Educa-
ción Primaria, de centros ubicados en la localidad donde se va a desarrollar el concierto.

Durac ió n

La duración de cada actuación es de cincuenta minutos aproximadamente.

Mater i a l

El presente cuaderno de trabajo, con sus correspondientes orientaciones didácticas, es el
material que se entrega al profesorado de los centros participantes. En él, se desarrolla
una propuesta de actividades previas y posteriores para realizar con el alumnado.

Desar ro l lo

El planteamiento de cada concierto didáctico supone la realización de un proceso que
consta de: 

Actividades previas al concierto. 
Actividades que se desarrollan durante el concierto. 
Actividades posteriores al concierto.

Esto permite una mejor planificación y organización de las fases que se van a desarrollar
y la obtención de unos mejores resultados en la consecución de los objetivos previstos.
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Del mismo modo, va a posibilitar la elaboración de unos materiales de referencia que sir-
van de orientación al profesorado.

Se considera fundamental, al menos, el montaje de alguna de las obras correspondientes
que se interpreta en el programa del concierto, como contexto de trabajo. El resto de las
actividades son optativas, quedando a criterio del profesorado su desarrollo.

Act iv idades  prev i a s  a l  conc ie r to

Antes de los conciertos, en el centro educativo, se desarrollarán actividades preparatorias.
Dependiendo de los criterios de cada profesor o profesora, se pueden ir practicando acer-
camientos del alumnado a las obras musicales seleccionadas para el programa de los con-
ciertos: los instrumentos que participan, la sala a la que se acude, el análisis musical de
estructuras de la obra y sus características, el reconocimiento de conceptos musicales tra-
bajados en clase, etcétera... así como, valorar experiencias anteriores y organizar otras
actividades relacionadas con los contenidos de los conciertos.

Act iv idades  para  desar ro l l a r  duran te  e l  conc ie r to

La fase de actividades durante el concierto se centra en la asistencia del alumnado al con-
cierto durante el cual se pueden completar las informaciones que hasta ahora se tienen a
través de introducciones, explicaciones y comentarios sobre cada una de las obras que se
van a escuchar. Se establecerán otros momentos en los que el alumnado pueda realizar
alguna pregunta previamente trabajada en clase o puedan participar de forma directa
siguiendo las indicaciones del grupo musical.

Act iv idades  pos ter io res  a l  conc ie r to

Una vez que se ha asistido al concierto, se deben realizar las actividades posteriores que
afiancen la experiencia en los alumnos y alumnas. Existen innumerables actividades para
realizar posteriormente a un concierto: confección de fichas donde aparezcan: lugar,
fecha, hora, grupo, obras, redacciones, debates, dibujos... Las actividades previas al con-
cierto pueden ser completadas en esta fase y proponer otras actividades complementarias
sobre el trabajo. Al final de esta guía se sugieren una serie de actividades posteriores para
que se puedan realizar con el alumnado.
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P r o g r a m a

S o l i s t a s  e n  e l  A u l a

 E d u c a c i ó n  I n f a n t i l

B a s u r a ,  ¡ q u é  h e r m o s u r a !

 E d u c a c i ó n  P r i m a r i a  -  P r i m e r  C i c l o

C a s a s ,  c a s o s ,  c o s a s

 E d u c a c i ó n  P r i m a r i a  -  S e g u n d o  C i c l o

J u g a r  c o n  v o z



So l i s t a s  en  e l  au l a
Educac ió n  I n fan t i l

Basura ,  ¡qué  hermosura !

E l  g rupo mus ica l

Arturo Cid y Totó Fabris son viejos conocidos del público andaluz por su trabajo en grupos
como The Missing Stompers, el cuarteto Totosilva o la Granada Big Band, agrupación a la
que ambos pertenecen. No es menos importante su trayectoria como divulgadores,
habiendo participado -entre otros- en varios ciclos didácticos en las distintas modalidades
del Circuito Andaluz de Música.

Arturo  C id ,  mu l t i i n s t rument i s t a  y  gu ion i s t a  (Granada ,  1964)  

Con más de veinte años de oficio como músico interpretando los estilos más variados -
aunque su carrera se haya centrado principalmente en el jazz-, Arturo Cid ha compartido
desde el principio su labor como instrumentista con la de la divulgación de la música. En
este ámbito destaca su actividad como conferenciante en centros escolares, universidades
y festivales así como la de crítico de jazz en diversas publicaciones, principalmente el dia-
rio Ideal de Granada, para el que trabajó durante de diez años.

Ha compuesto música para cine y televisión (entre otras cosas la música de cabecera de la
telenovela «Plaza Alta» (Canal Sur TV) y la sintonía de «La alacena de Mariana» (Canal Sur
TV); la melodía de esta última está grabada utilizando cacerolas, con el acompañamiento
rítmico de los ruidos típicos de una cocina. Trabaja también como guionista de televisión.

Totó  Fabr i s ,  mu l t i i n s t rument i s t a  y  c lown (Ná po le s ,  I t a l i a ,  1962)

Empieza estudiando el saxo y pronto se decanta por el jazz. Durante un año forma un grupo
de música brasileña junto a Tony Hosanna, tocando en Madrid, Roma y Cerdeña. En Las
Palmas de Gran Canaria actúa en los carnavales en diferentes conjuntos como Totó Fabris
cuarteto (jazz), Marazu (Brasil) con Alfredo Silva y Como Ramón por su casa (música de
carnaval). De 1997 a 1998, en San Salvador de Bahía (Brasil), trabaja durante los carna-
vales con Gerónimo, exponente relevante de la música brasileña. También colabora en el
proyecto «Buscape» de Bira Reiss, actuando y desarrollando talleres de construcción de
instrumentos musicales tanto con materiales de desecho como con materiales naturales. 

Conjuntamente a su actividad de saxofonista desarrolla la de actor-músico-clown traba-
jando profesionalmente con importantes compañías incluida la suya, Totó el payaso y cía.,
con la cual actúa en toda España (Festival Internacional de Teatro de Cádiz, Feria de la
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Mentira en Santiago de Compostela, Sevilla en Escena). Con la ONG Payasos sin
Fronteras ha trabajado en Croacia, Honduras y El Salvador.

S inops i s  de  l a  ac t i v idad

Poco se ha hecho por descubrir a niños y niñas los sonidos que producen los objetos que
ya están cerca de ellos, sin valerse de ningún tipo de elaboración ni modificación, esto es,
su entorno sonoro. 

Los sonidos cotidianos pueden sernos muy útiles como herramienta para la educación
musical. Nuestra idea es mostrar, a través de los objetos cotidianos, los ruidos en los que
nunca reparamos; intentamos hacer que los niños y niñas abran los oídos a los sonidos
que los rodean. El alumnado verá que la música está al alcance de todos, contemplando
la historia de Bartolino Fraschetti y el profesor Van Tos-chen.

Act iv idades  prev i a s

Ob je t i vos

Cantar canciones.
Identificar objetos por el sonido que producen.
Descubrir sonidos nuevos.
Diferenciar entre agudo y grave; fuerte y piano.
Discriminar sonidos del entorno según su cualidad.
Reconocer el sonido que producen los instrumentos caseros y los objetos cotidianos.
Crear diferentes asociaciones según los diferentes fragmentos seleccionados.

Conten idos

Experimentación del sonido en el instrumento construido y creación de pequeñas estruc-
turas rítmico-melódicas.
Acompañamiento de audiciones y canciones con los instrumentos construidos mediante
ostinati rítmicos sencillos. 
El movimiento expresivo: expresión corporal y danza.
La voz como medio de comunicación.
Los objetos cotidianos y nuestro entorno sonoro.
Objetos que suenan según su material de construcción.
Cualidades del sonido: intensidad, duración, altura y timbre.

Act iv idad :  i den t i f i camos  son idos  de  nues t ro  en torno

El profesorado establecerá un diálogo con el grupo clase sobre los sonidos que nos rode-
an propios de cada espacio (naturaleza, calle, casa, colegio, aula...). 
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En una ficha, el alumnado representará el sonido de cada espacio comentado gráficamente.

Posteriormente, cada alumno o alumna reproducirá el sonido representado tratando de
imitarlo, utilizando, para ello, los sonidos que producen el propio cuerpo.

Act iv idad :  buscamos  son idos  de  nues t ro  en torno

El profesorado pedirá a cada alumna o alumno que traiga de casa un objeto (caja de car-
tón, botella de plástico, lata, llaves, trozo de madera, cuchara...).

En la clase se dispondrá de varias cajas donde quedarán depositados y clasificados los
objetos, según el material con el que están construidos (cartón, madera, metal, plástico...).

El profesorado hará que suene uno de ellos y los alumnos y las alumnas identificarán el
objeto por su sonido, rellenando la ficha, que previamente se le entregará.
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f i c h a

Naturaleza Calle Casa

……………………………        ……………………………        ……………………………

Colegio Aula

……………………………. …………………………….



Quien lo identifique, elegirá un nuevo objeto, y se procederá de igual forma, hasta que
hayan participado todo el grupo de alumnos y alumnas.

Propuesta de grafía no convencional:

Act iv idad :  nos  d i s f razamos

Para disfrazarnos de forma sencilla necesitamos:

Una grapadora
Varias cartulinas negras
Una cartulina blanca
Pinturas de cara en negro o gris

Como se  hace

Cortamos unas cartulinas negras por el lado más ancho en tiras de 5 cm. Aproximada-
mente. Tantas tiras como niños y niñas.
Hacemos para las orejas unas plantillas y las recortamos (dos blancas y dos negras,
para cada alumno/a) Tamaño, en escala, aproximado:
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Objeto

Cartón Madera Metal Plástico

Cualidad

Fuerte Largo Agudo

Débil Corto Grave

Fuerte Largo Agudo

Débil Corto Grave



Centramos la oreja blanca con la negra y la cogemos doblada por la parte de abajo y
grapamos a la corona que habíamos recortado, una a cada lado.
Medimos la cabeza a cada niño/a y grapamos a la medida.
Con pintura pintaremos un triángulo negro y unos bigotes.

Act iv idad :  can tamos  l a  canc ió n  Deba jo  un  botó n

Aprenderemos la canción primeramente llevando el pulso y por medio de instrumentos
naturales observando como los ocho compases de los que consta la canción tienen el
mismo ritmo en sí.

Seguidamente podemos cantar la melodía y la letra para, al final, inventar un movimiento sen-
cillo y claro para hacer coordinado con el canto. Se puede cantar también como un canon.
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Debajo un botón



Act iv idad :  can tamos  l a  canc ió n  Somos  l a s  ra ta s

Esta canción es la que el grupo va a interpretar en clase en diferentes momentos de su
actuación. Se recomienda que el profesorado la trabaje como actividad previa.

Actividad: conocemos y fabricamos instrumentos de nuestro entorno

En esta actividad se le proponen al profesorado una serie de sugerencias sobre construc-
ción de diferentes «instrumentos» de nuestro entorno y la utilización de las distintas sono-
ridades que se pueden obtener de ellos.

Bote l l a  de  agua  m inera l

Distintos golpes en el agujero de la botella.
Distintos golpes en el culo de la botella.
Rascado, tanto sobre las estrías de la botella como sobre las del tapón (frotando sobre
la boca del envase). 
Bajo sencillo soplando dos botellas de distinto tamaño o con diferente cantidad de líquido.

Vasos

Su uso más frecuente es el de «xilófono», reuniendo varios vasos (con distinta cantidad
de líquido) afinados en una escala y golpeándolos. Pero también pueden utilizarse como
instrumento de viento haciendo una embocadura con las manos. El movimiento de las
manos permite variar la afinación y tiene muchas posibilidades melódicas.

S i lbar  con  un  t rozo  de  p lá s t i co  o  pape l

Tensando un trozo de papel o plástico y soplando sobre su filo con los labios apretados se
producen sonidos muy penetrantes. En realidad no se trata tanto de silbar como de usar
la membrana de papel o plástico a modo de lengüeta. La altura del sonido se modifica ten-
sando y destensando la membrana. 
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E l  pe i ne

Usándolo sus dientes como rascador o como base para un mirlitón superponiéndole un
papel de fumar o trozo de plástico.

E l  l á p iz  ( t amb ié n  va le  un  bo l í g ra fo  o  un  ro tu l ador )

Se puede conseguir hacer música golpeando un lápiz sobre los dientes. La altura se modi-
fica variando la cavidad bucal y se pueden obtener rápidos trémolos repiqueteando con los
dedos como en la técnica de las castañuelas.

Un i n s t rumento  mus ica l  en  toda  reg l a

Una regla de plástico de las que utilizamos para medir nos permite obtener sonidos muy inte-
resantes (la técnica es sujetar parte de la regla sobre una mesa –que hace las veces de caja
de resonancia- y hacer vibrar el extremo libre. Este principio es la base de la mbira africana y
de la marímbula cubana, conocida también como «el bajo de los pobres». Didácticamente es
muy útil para comprobar la relación entre la longitud del cuerpo sonoro y la altura del sonido.

Tubo corrugado de  e l ec t r i c i s t a

También combina las posibilidades de rascar su superficie exterior y de hacerlo sonar
como instrumento de viento, tanto soplando directamente como haciéndolo girar en el aire.

Tubos  de  PVC

Dependiendo de la longitud y grosor se pueden usar de varias maneras e ilustran el modo
de producir el sonido de distintos instrumentos tradicionales. Se puede golpear tanto su
parte externa (sonido pobre) como los agujeros de los extremos, lo que recuerda la sono-
ridad de los instrumentos folklóricos a base de vasijas. Soplándolos oblicuamente produ-
cen sonidos de flauta ricos en armónicos (modificables abriendo o cerrando con la mano
el extremo opuesto. También pueden ser usados como trompeta de potente sonoridad.
Dentro de esta última posibilidad, no olvidemos que un tubo de PVC puede sonar tan bien
como el mejor de los didgeridoos australiano. Para esto hay que obtener un sonido de
trompeta grave que actúa como bordón y producir armónicos con la boca y la garganta.

Mangueras

Su sonido más convincente es el de trompeta.

Un t rozo  grande  de  pape l  o  de  p lá s t i co

Arrugándolo se consigue un sonido de lluvia tan convincente que antiguamente era la
manera más habitual de conseguir dicho efecto especial en los estudios de radio y cine.

18

ba
su

ra
 ¡

qu
é 

he
rm

os
ur

a!



Una l á m ina  de  meta l

Produce tanto el ruido del trueno (utilizado en cine y en la orquesta sinfónica) como fasci-
nantes sonidos oscilantes al ser agitada; la altura de éstos depende de la velocidad en que
se agite. Es la base del sonido del serrucho musical, que también puede ser percutido o
tocado con arco indistintamente.

Pape l  de  l i j a

Se pueden hacer ritmos estupendos frotando uno contra otro. La rigidez del papel refuer-
za su resonancia.

Lata  de  re f re sco

Suena al golpearla con los dedos o baqueta, según las distintas zonas. La pestaña que se
usa para abrirla es una lengüeta móvil. Tendríamos una mbira de una solo nota cuya caja
de resonancia es la propia lata.

Si aplastamos la lata, las abolladuras emiten un sonido característico. El instrumento real
más aproximado sería el steel drum. Se puede hacer sonar de accionado de distintas
maneras:

Golpeando las abolladuras (no es muy eficaz)
Apretando y aflojando la lata (recordemos esas «ranas» de hojalata)
Soplando y aspirando en el interior de la lata, por lo que tendríamos un ejemplo de ins-
trumento de ¡Viento y percusión al mismo tiempo!

Y por supuesto no olvidemos que una lata de refresco con un puñado de arroz dentro es
una de las mejores maracas o «shaker» del mundo.
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So l i s t a s  en  e l  au l a
Educac ió n  Pr imar i a  -  P r imer  C ic lo  

Casas ,  casos ,  cosas

I n té rpre te :  Ra fae l  L i ñ á n  (Granada ,  1960)

Nace en Madrid, en el seno de una familia granadina. Es compositor, pedagogo, cantante
e instrumentista de guitarra, teclados y electroacústica. Estudió composición, musicología,
informática, guitarra e improvisación; y posee los títulos de Philosophy Doctor en Compo-
sición y de Master of Arts por la Universidad de California en San Diego; y el título de Pro-
fesor Superior de Guitarra por el Real Conservatorio de Música de Madrid.

Ha compuesto más de cien obras musicales para muy diversos conjuntos instrumentales y
vocales y ha colaborado en producciones de teatro, danza, televisión, vídeo y radio. Ha
impartido cursos de composición, historia, sociología y teoría de la música en la Universi-
dad de California, en la Universidad de Granada y en la Universidad Nacional de Educación
a Distancia. También ha sido invitado a participar en conferencias y congresos diversos.

Como intérprete ha ofrecido más de 500 conciertos didácticos para niños y jóvenes en
EE.UU. y España. Desde 1994 vive en el entorno de Sierra Nevada, donde compagina sus
actividades musicales con el cultivo de árboles frutales, hortalizas y plantas medicinales.

I n t roducc ió n  a  Casas ,  casos ,  cosas

La  mú s ica :  j uego  co labora t i vo  de  re l ac iones  en t re  se res  que  se  e scuchan
y  recrean  ac t i vamente  l a  acc ió n  mus ica l

«Casas, casos, cosas» es una propuesta educativa de Rafael Liñán, perfilada en parte en
otros eventos musicales y que presenta, a través de canciones, narraciones y bailes, ele-
mentos para la acción y la reflexión sobre ciertos aspectos de nuestra vida. La base de la
actividad es la participación de todos y todas en las canciones y en los bailes, efectuando
obstinatos, percusiones corporales u otras, a la par que cantando. La máxima es: ¡todos
podemos hacer música!.

En el epígrafe decimos «seres» y no «personas» porque la acción musical se inserta en
un entorno, con animales, plantas u otros seres vivos. Pues bien, en un planteamiento en
el que la vida debe de ser la escuela, y la escuela la vida, pensamos que es posible jugar
a la vida musical con todo el entorno, integrando a las personas en un contexto no exclu-
yente de cualquier otro ser vivo. 
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Sea vocal o instrumental, culta o popular, la música es, ante todo, un juego vital. De hecho,
en el original de muchas lenguas, hacer música se dice «jugar a la música»: en inglés
«play music»; en francés «jouer de la musique»; en alemán «spielen», etc... El juego-músi-
ca propuesto es de carácter colaborativo y no competitivo, intercambiándose todos los
papeles de forma que las categorías y jerarquías se difuminen, adaptando las reglas al
contexto y las circunstancias; estableciendo un coloquio entre todos y todas, inclusive con
el contexto en el que nos movemos.

Con estas premisas se compartirán canciones y bailes, y también ideas sobre otros temas
aparentemente extramusicales, como la salud y el medio ambiente. Escuchando siempre,
con mucha atención, y con todos los sentidos muy despiertos. Porque la música es un
mundo de sensaciones que se perciben no sólo con el oído, sino también con la vista (los
sonidos y los colores son vibraciones, hay personas que ven colores concretos con deter-
minados sonidos y escalas, además de que, lo que vemos, también afecta nuestra escu-
cha); con el olfato (hay música fresca, con fragancias diversas, apestosa...); con el gusto
(hay música dulce, salada, sabrosa, amarga, ácida, exquisita...); y con el tacto (hay músi-
ca suave, áspera, caliente, fría, pesada, ligera...).

Además de la personas que participan directamente del hecho musical (músicos y alum-
nado), todas aquellas personas que participan en la organización, preparación y realiza-
ción de los conciertos deben de se también intérpretes: profesores y profesoras, personal
administrativo, personal de limpieza, etc.... La música no excluye a nadie.

Nuestra actividad plantea temas musicales junto a otros de carácter general: social, filo-
sófico, medioambiental, etc. El público, en su sentido más amplio, ha de jugar un papel
muy activo. En efecto, el potencial creativo y musical del público es enorme y, sin embar-
go, está, generalmente, muy desaprovechado. Nosotros queremos estimularlo y cultivarlo,
aprovechando su receptividad a los juegos, a las canciones y a los bailes, por medio de
los cuales pretendemos que las personas asistentes aprendan a escuchar, interpretar,
comprender y asimilar diversas músicas, en un clima lúdico y distendido, propicio para la
comunicación, la participación y la interacción.

Obje t i vos

El objetivo básico es pues, conseguir que nuestros niños y niñas andaluces, sus profeso-
res y todo el personal de gestión que se encuentra con el evento musical se integren en
una propuesta común, lúdica y eminentemente participativa, sintiéndose todos copartíci-
pes, creadores e intérpretes de una experiencia común generada conjuntamente. Para
conseguirlo, se proponen los siguientes contenidos que se concretarán en las obras del
programa citadas más abajo.
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Conten idos

Casas : Dónde y como vivimos.

Nuestra casa, nuestros vecinos; nuestro entorno; nuestra Comunidad; nuestro estado;
nuestro continente… nuestro planeta; se ejemplifica en «El vito»

Casos : Dónde y como viven otros pueblos del mundo.

Aventuras y experiencias transmitidas a través de canciones propias de diversos lugares
del mundo; se ejemplifica en «La tarara»;

Cosas : Todas aquellas que nos hablan del mundo y su historia.

Instrumentos musicales y objetos diversos que el intérprete ha recopilado en sus viajes; se
ejemplifica en «Anda jaleo».

Programa  y  ac t i v idades

Asociaremos cada obra del programa a su audición correspondiente a la que nos remiti-
mos encarecidamente, omitiendo partituras, a fin de que la interiorización musical sea más
viva y directa, y a fin de que la comunidad educativa, particularmente el alumnado, pueda
recrear cada una de las obras según sus peculiares intereses.

E l  v i to  (MI  menor )

Act i v idades  prev i a s

Practicar la canción, con la letra o letras tradicionales que se acuerden en el grupo-clase,
si bien prestando especial atención a la ruptura del estereotipo siguiente: «Una mala-
gueña fue a Sevilla a ver los toros, y en la mitad del camino la cautivaron los moros. Las
solteras son de oro, las casadas son de plata, las viuditas son de cobre y las viejas de
hojalata»
También se puede sustituir el gentilicio por el correspondiente a cada localidad respecti-
va; escribiendo cada grupo-clase sus propias coplillas.

Act iv idades  duran te  e l  conc ie r to

Para el concierto hay que aprenderse el estribillo: «Con el vito vito vito, con el vito vito
va» y la siguiente copla: «La guitarra hace punteos, hace acordes y rasgueos, acompa-
ña a los flamencos y es solista en los conciertos» que será el texto de partida.
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La  Tarara  (MI  menor )

Act i v idades  prev i a s

Practicar la canción, con la letra o letras tradicionales que se acuerden en el grupo-clase.
Escribir coplillas propias.

Act iv idades  duran te  e l  conc ie r to

En el concierto se invitará a cantar el estribillo: «La Tarara sí, la Tarara no, la Tarara,
madre, que la bailo yo», y la siguiente copla tradicional: «Tiene la Tarara un vestido blan-
co con lunares rojos para el Jueves Santo», junto a alguna que otra copla que se haya
consensuado con el alumnado.

Anda  j a l eo  (MI  menor )

Act i v idades  prev i a s

Proceder como en los casos anteriores, practicando la canción, con la letra o letras tra-
dicionales que se acuerden en el grupo-clase.
Escribir coplillas propias.

Act iv idades  duran te  e l  conc ie r to

La estrofa que se cantará durante el concierto es la siguiente: «Yo me subí a un pino verde
por ver si la divisaba, por ver si la divisaba. Y sólo divisé el polvo del coche que la llevaba,
del coche que la llevaba». Nuestro estribillo será: «Anda jaleo jaleo. Anda jaleo, jaleo. Ya
se acabó el alboroto y ahora empieza el canturreo y ahora empieza el canturreo».

Los cuatro elementos (Música de «Los cuatro muleros; en SOL Mayor)

Act i v idades  prev i a s

Practicar la canción original.
Generar, previo consenso del grupo-clase, estrofas alternativas;.

Act iv idades  duran te  e l  conc ie r to

Desde hace miles de años, los filósofos y amantes de la física occidentales han creído
que todo el universo está formado con cuatro elementos: el agua, el fuego, el aire y la
tierra. Sobre ellos, versa esta letra alternativa a la de «Los cuatro muleros». La canción
está arreglada en SOL Mayor, con algunos añadidos, y ésta es la letra que se propone
para la comprensión de dicho contenido:
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De los cuatro elementos, de los cuatro elementos,
De los cuatro elementos, mamita mía, 
de este universo, de este universo.

Puede que sea el agua, puede que sea el fuego,
Puede que sea el aire o quizás la tierra 
el que yo prefiero, el que yo prefiero.

Estribillo

No, no, no, no, no, no, no, no, no lo sé.
No, no, no, no, no lo sé.
No, no, no, no, no, no, no, no, no lo sé.
¿Cómo lo voy a saber?
No, no, no, no, no, no, no, no, no lo sé.
No, no, no, no, no lo sé.
No, no, no, no, no, no, no, no, no lo sé.
¿Cuándo lo voy a saber?

The  Hoky-Poky  (Popu la r  de  EE .UU,  a r reg lo  de  Ra fae l  L i ñ á n ;
en  LA Mayor )

Es una canción-baile de origen estadounidense, que está arreglada en LA Mayor y traducida.

Actividades previas

Al amparo del texto de la canción, cuya letra describe el contenido del baile, se practi-
cará dicha obra en el seno del aula. El contenido del baile es aditivo. Pretende desarro-
llar la lateralidad y la psicomotricidad corporal, por lo que requiere cierta concentración:

Con esta pierna «alante» y la otra atrás, das unas palmadas y lo vuelves a intentar,
Ahora la otra pierna y esta pierna atrás, y vuelves a comenzar.
Con este codo «alante» y el otro atrás, haces unos giros y lo vuelves a intentar,
Ahora el otro codo y este codo atrás, y vuelves a comenzar.
Con esta oreja «alante» y la otra atrás, mueves la cabeza y lo vuelves a intentar,
Ahora la otra oreja y esta oreja atrás, y vuelves a comenzar.

Con esta pierna «alante» y la otra atrás,
con este codo «alante» y el otro atrás,
con esta oreja «alante» y la otra atrás,
das unas palmadas y sigues sin parar,
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haces unos giros y sigues sin parar,
mueves la cabeza y sigues sin parar,
bailando hasta el final.

El Hoky-Poky, ¡Hey!
El Hoky-Poky, ¡Hey!
El Hoky-Poky, ¡Hey!
El Hoky-Poky, ¡Hey!

Act iv idades  duran te  e l  conc ie r to

Aspectos a considerar sobre el baile a la hora de la actuación común: 
Se empieza por la pierna/codo/oreja derecha y luego con la izquierda.
Las palmadas se ejecuta sobre la parte fuerte del compás.
Los giros se hacen con el torso, girando a derecha e izquierda, con los brazos en jarra.
Los giros de cabeza se hacen sólo con el cuello, con las manos cogiendo las orejas.
«Bailando hasta el final» con los dos brazos arriba y cimbreando todo el cuerpo.
«El Hoky-poky» haciendo tres pitos: derecha-izquierda-derecha.
«¡Hey!» dando una palmada con las manos por encima de la cabeza y recitando.
No obstante, el alumnado puede proponer que se provoquen otros movimientos físicos
en función del lugar en el que se encuentre situado: sentado en su lugar o participan-
do en el escenario.

Abiasa  (Popu la r  a f r i cana )

«Abiasa» es una canción de boda, que habitualmente se interpreta con voces y unos tam-
bores llamados djembés (pronunciación: yembés) de origen africano que ya se han viven-
ciado en ediciones anteriores de los presentes conciertos didácticos a cuyas guías nos
remitimos.

Act iv idades  prev i a s

Aprender la letra de la parte vocal, que alterna un/a solista con el grupo, y que dice así:
«Abiasa madam biole aya bongo»; cuya traducción podría ser: «Vivan los novios». 
Aprender el ritmo básico de la obra (puede usarse una entonación relativa). Conside-
rando el nivel propuesto y las anacrusas y síncopas que contiene, trabajar previamente
la respiración y la relajación como es usual en el aula, para conseguir fijar la pieza. Usar
la audición propuesta para sentir la base rítmica:
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Fabricar instrumentos de percusión que soporten el acompañamiento rítmico instrumen-
tal necesario para acompañar a dicha obra. Por ejemplo: tomando como referencia unos
tubos de PVC de diversos tamaños y secciones, colocar en un extremo de los tubos
unos globos a modo de parche. Se pueden agrupar con una cuerda o cinta aislante en
conjuntos de dos o tres, lo que permitirá diversas calidades tímbricas y de agudo o
grave. También pueden usarse percutiéndolos, sin parche, sobre el suelo.

Act iv idades  duran te  e l  conc ie r to

Cantar la parte vocal «Abiasa madam biole aya bongo», junto al intérprete.

Canción del dragón o Kolotom de los cinco sentidos (Original de
Rafael Liñán, en estilo de ópera china)

Esta es una pieza compuesta en estilo de ópera china, cuya característica principal es la
alternancia de voz grave y falsete, basada en un escala pentatónica (teclas negras del piano)
y con una estructura colotómica. Los aspectos formales de la obra pretenden conseguir un
efecto hipnótico, efecto que se verá favorecido por la improvisación vocal en falsete.

Act iv idades  prev i a s

Desdramatizar la voz de falsete, como voz poco adecuada, eliminando los estereotipos
que sobre tal registro se suelen generar entre el alumnado, aspecto que propiciará una
referencia amable a la hora de mudar la voz en su momento.
Trabajar la estructura colotómica. Una estructura colotómica es aquella en la que se
superponen varios ritmos con distintos pulsos regulares (en este caso la superposición
será de 1 a 5), de forma que en un tiempo «x» (por ejemplo, 8 segundos) se realiza un
ciclo completo de cada ritmo. Con esta base, se invitará a hacer un juego de movimien-
to en torno a los cinco sentidos y los cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego, crean-
do una polirritmia sentida en base a los movimientos siguientes: 

Nivel 1. El oído (con las manos detrás de las orejas escuchamos las resonancias).
Nivel 2. El olfato (respiramos y olemos profundamente, acompañándonos con movi-
mientos de los brazos al inhalar y exhalar).
Nivel 3. El gusto (gestos de: [1] meter comida en la boca y saborear, [2]masticar y [3]
tragar).
Nivel 4. El tacto (con cada movimiento sentimos y nombramos un elemento: [1] pal-
mada en las piernas-«tierra», [2] en el abdomen-«agua», [3] en el pecho-«aire» y [4]
manos arriba moviendo lo dedos como pequeñas llamas-«fuego»).
Nivel 5. La vista (movemos la cabeza horizontal y verticalmente, en ambos sentidos,
parpadeando como si hiciéramos fotos con una cámara, al tiempo que decimos las
vocales): a-izquierda, e-centro izq., i-centro, o-centro derecha, u-derecha...
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Act iv idades  duran te  e l  conc ie r to

Dramatizar, junto al intérprete, los movimientos practicados previamente en el seno del
aula.

E l  pá j a ro  Chogü í  (Trad ic iona l  de  Paraguay)

Act i v idades  prev i a s

Practicar la canción con el texto propio siguiente, susceptible de ser escenificado:

Cuenta la leyenda que en un árbol
se encontraba encaramado un indiecito guaraní.
Que sobresaltado por el grito de su madre
perdió apoyo y cayendo se murió.
Y que entre los brazos maternales
por extraño sortilegio en chogüí se convirtió.

Chogüí, chogüí, chogüí, chogüí,
cantando va, mirando acá, 
mirando allá, volando se alejó.
Chogüí, chogüí, chogüí, chogüí
qué lindo es, qué lindo va
perdiéndose en el cielo azul turquí. 

Y desde aquel día se recuerda al indiecito
cuando se oye, como un eco, a los chogúís.
Es el canto alegre y bullangero 
del alegre naranjero que repite su cantar.
Salta y picotea la naranja
que es su fruta preferida, repitiendo sin cesar:

Chogüí, chogüí, chogüí, chogüí,
cantando va, mirando acá, 
mirando allá, volando se alejó.
Chogüí, chogüí, chogüí, chogüí
qué lindo es, qué lindo va
perdiéndose en el cielo azul turquí.

Practicar la canción con los acordes correspondientes: de la copla: MI; do#m; SI; fa#m;
LA; y del estribillo: Fa#m; SI; MI; Do#m; Lam; Re.
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Act iv idades  duran te  e l  conc ie r to

Cantar y dramatizar la canción según se haya trabajado previamente.

E l  mundo es  m i  casa  (Or ig i na l  de  Ra fae l  L i ñ á n ;  se  i n te rpre-
ta rá  en  MI  menor )

Act i v idades  prev i a s

Estudiar el texto de la canción; provocar una recitación rítmica
Escuchar la canción según la audición que se aporta
Practicarla en el aula y dramatizarla teatralmente. Trasladar la música a otros lenguajes
expresivos (movimiento corporal, dibujos murales) para fijar sus contenidos.
Por mor de una mejor comprensión armónica de la pieza, trasladamos aquí su estructu-
ra musical en DOM, para que pueda ser practicada mediante el acompañamiento armó-
nico de un teclado o una guitarra, siendo las mayúsculas acordes mayores, y las minús-
culas, acordes menores.

Introducción (nexo):
[sol        do], cuatro veces

Primera estrofa:
sol             do     sol               do
El mundo es mi casa, una casa sin puertas,
sol             do            SIb       FA
mi casa es el mundo que da vueltas y vueltas,
do                  sol
vueltas da la vida, vueltas da lo cierto,
do                             SIb        RE
vueltas da el reloj que cuenta cada momento.

Segunda estrofa  (con acordes idénticos a la primera estrofa):
Mi mente es mi cuerpo, mi cuerpo es mi mente,
los trato con mimo, muy dulcemente,
vivo sin prisa, con una sonrisa,
amo la tierra, el agua, el sol y la brisa.

Estribillo:
SOL      DO    si            mi
Nada es verdad y nada es mentira,
SOL      la      DO                 RE
todo es según el cristal con que se mira.
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SOL      DO    si            mi
Nada es verdad y nada es mentira,
SOL      DO      LA                RE
todo es según el momento en que se mira.

Repetición de la Introducción (nexo):

Tercera estrofa (similar armónicamente a las anteriores):
Escucho a la gente que es diferente,
la gente en mi lado y la gente de enfrente,
hablo con las plantas y los animales,
pienso globalmente y actúo localmente.

Primera estrofa

Estribillo

Ecos sobre los acordes del nexo:
[sol    do], 8 veces

Estribillo-Coda, 2 veces:
mi           LA    RE        mi
Nada es verdad y nada es mentira,
SOL     RE       la7             RE
todo es según el cristal con que se mira.
mi           LA    RE         mi
Nada es verdad y nada es mentira,
SOL      RE      DO7M
todo es según el momento...

Final (2ª vez):
mi  RE/FA#  mi

Act iv idades  duran te  e l  conc ie r to

Cantar y dramatizar la canción según se haya trabajado previamente, igualándose con
el intérprete a fin de que el alumnado sienta que posee la pieza.
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So l i s t a s  en  e l  au l a
Educac ió n  Pr imar i a  -  Segundo C ic lo

Jugar  con  voz

E l  g rupo mus ica l

El Ensemble Vocal Son del Sur está integrado por Ana Velia Trassens (soprano), Griselda Ialea
(contralto), Oscar Calabró (tenor) y Luis Otero (bajo y director).

Este grupo fue fundado en Argentina por su actual director en el año 1996 y ha realizado dis-
tintas presentaciones y giras por ese país y Sudamérica, destacándose su paso por Chile,
Uruguay, Brasil y Ecuador.

Ha participado en distintas ediciones del Festival Piazzolla, organizado anualmente por el
Centro Astor Piazzolla de Buenos Aires y el Ente de Cultura de Mar del Plata en homenaje al
insigne compositor marplatense. 

Asentados en Granada han participado en diversos actos y eventos, de los que cabe destacar
su presencia en Guadix, Motril y Teatro Cervantes (Málaga); en los festivales de Tango de
Sagunto (Valencia) y Albolote (Granada).
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P r o g r a m a

J u g a r  c o n  v o z

 T r e s  c a n c i o n e s  d e  c u n a

D u e r m e  n e g r i t o

D u e r m e  n e g r i t a

C a n c i ó n  p a r a  d e s p e r t a r  a  u n  n e g r i t o

 A m e r i s o n e s

 A r r o z  c o n  l e c h e



S inops i s  de  l a  ac t i v idad

Se comienza el concierto con la interpretación de las tres canciones de cuna (Duerme Negrito,
Drume Negrita y Canción para despertar a un negrito) en primer lugar, haciendo hincapié en la
importancia de las canciones de cuna en nuestra temprana formación musical y en lo fértil de
la fusión de culturas.

Luego se trabajará con el alumnado un diseño rítmico, explicando la importancia de la regulari-
dad del pulso, Primero se trabaja con percusión corporal y luego con onomatopeyas imitativas.
Posteriormente se trabajará cada uno de los motivos del Quodlibet. Cada uno de los integran-

tes del grupo cumpliría una función de guía de cada grupo de niños o niñas. En este momento
se aprovecha para explicar la denominación y la tesitura de los cuatro registros básicos de la
voz humana, experimentando con la melodía de Arroz con Leche entonada a diferentes alturas,
para terminar con la interpretación de la fuga (que aparece en el CD) y cuya grabación ha sido
realizada por el grupo.

Act iv idades  prev i a s

Ob je t i vos  

Cantar canciones del repertorio tradicional, teniendo en cuenta la precisión rítmica, melódica
y el texto.
Memorizar las canciones aprendidas.
Crear una texto a una melodía y un ritmo dados.
Ejercitar la técnica vocal.
Practicar el canto colectivo e individual.
Interpretar textos con diferentes inflexiones de la voz que reflejen los distintos estados de
ánimo. 
Cantar con buena postura corporal.
Participar y disfrutar con el canto individual y/o colectivo.
Entonar en diferentes tonalidades.
Conocer el Quodlibet como forma de composición.
Cantar cánones.
Identificar la voz humana por su altura.
Conocer la forma como estructura musical y crear partituras no convencionales.

Contenidos

Canciones originales, populares y tradicionales españolas y de otros países.
El Quodllibet.
Nociones e higiene de la voz.
Clasificación de las voz humana: aguda, grave.
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Elaboración de una partitura no convencional
Control y perfeccionamiento de la respiración, articulación y expresión de la voz.
La forma canon en la canción.

Act iv idad :  reconocemos ,  en  cada  f ragmento  mus ica l ,  l a s
voces  so l i s t a s  que  i n te rv i enen

El profesorado elaborará una ficha de audición y hará uso del CD adjunto (se encuentran dis-
ponibles ejemplos con las voces de Soprano, Mezzosoprano, Contralto, Tenor, Barítono, Bajo y
Contratenor) para que el alumnado trate de identificar los distintos tipos de voces que aparecen
en estos fragmentos seleccionados.

Primeramente el profesorado recogerá todos los ejemplos musicales que tenga en su aula,
donde aparezcan fragmentos de los distintos tipos de voces propuestas con el objeto de que el
alumnado se vaya, poco a poco, familiarizando con ellas.

Posteriormente se elaborará la ficha guía de audición con un nivel de dificultad establecido pre-
viamente por el profesor o profesora. 

Act iv idad :  có mo enseñ ar ,  j ugar  y  t raba j a r  una  canc ió n

Cuando vamos a enseñar una canción tenemos que tener previsto el grado de dificultad de la
misma. La dificultad de una canción viene dada por: su ámbito, sus intervalos, su ritmo, su texto.
Ordenaremos las canciones de forma que sus dificultades sean progresivas.

Có mo enseñ ar  una  canc ió n

El profesorado de música conversa con los niños y niñas de una forma sencilla para introdu-
cirlos en el tema de la canción.
El profesorado canta la canción con o sin acompañamiento, entonando correctamente, arti-
culando, pronunciando y emitiendo claramente el texto. Los niños y niñas deben escuchar
con atención.
Aprenderla. Para ello «jugamos» al eco, rítmico y melódico, dividiendo la canción en frases
musicales. El profesor o profesora canta una frase ejecutando el ritmo con un tipo de percu-
sión corporal. Después los niños y niñas imitan el canto y las percusiones. Así sucesivamen-
te con todas las frases hasta terminarla.
Cantar la canción completa.

Este proceso, con niños pequeños y canciones cortas y fáciles, se podrá realizar en una sola
sesión. Para niños mayores las canciones pueden ser más complejas y el aprendizaje se puede
repartir en más de una sesión.
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Có mo jugar  con  una  canc ió n

Una vez aprendida la canción se pueden hacer gran cantidad de combinaciones.

Cantar la canción un par de veces efectuando matices de contraste: p, mf. F.
Cantar la canción llevando su ritmo con instrumentos de percusión.
Cantar la canción llevando su ritmo con el pulso.
Cantar la canción llevando su ritmo con el acento.
Cantar la canción llevando su ritmo con pulso con palmadas y caminando.
Cantar la canción llevando su ritmo con acento con percusiones corporales y pulso con el
paso.
Dividir el grupo: equipo 1 canta; equipo 2 lleva el pulso o acento con percusión.
Tres equipos: 1, ritmo

2, pulso
3, acentos

Estas y otras formas se pueden alternar con las percusiones corporales o con instrumentos Orff.
Es decir, el canto, percusiones corporales, instrumentos... se deben combinar para producir todo
tipo de efectos contrastantes que logren el interés y la atracción de los niños hacia esta actividad.

Có mo t raba j a r  una  canc ió n

Para trabajar una canción, conviene tener un fichero de todo el repertorio. Un ejemplo de ficha
puede ser:

34

ju
ga

r 
co

n 
vo

z

f i c h a  d e  r e p e r t o r i o

 Título de la canción Nivel

 Autor Ámbito

 Procedencia

 Texto

 Vocabulario

 Tema

 Elementos melódicos

 Elementos rítmicos



De forma similar a como explicábamos cómo jugar con una canción, podremos hacerlo con el
ritmo, la melodía o el movimiento. Otras ideas pueden ser:

Dibujar el significado del texto.
Componer frases con las palabras nuevas.
Inventar otro texto.
Contar las pulsaciones o los compases.
Inventar un acompañamiento.

Act iv idad :  can tamos  cá nones

El canon tiene con frecuencia una dificultad: la tesitura. Puesto que la escritura del canon lleva
consigo voces altas y bajas, la tesitura es, por lo general muy extensa. Por tanto, debemos
escoger cánones de tesitura reducida.

El canon no se pondrá en práctica, hasta saber completamente el texto y la música, pues de no
ser así, el resultado no sería satisfactorio.

Procuraremos, elegir un lugar adecuado para cantar; la sala que haya sido elegida debe estar
bien aireada y con buena luz, cuidando su resonancia, que no sea ni demasiado grande, ni
demasiado pequeña.

El profesorado debe saber la canción, para no interponer un objeto extraño (el libro) entre él y
los niños, así podemos hacer mejor la labor y hacerles memorizar por estrofas las canciones
elegidas. Además dispondrá de los recursos necesarios para realizar actividades valiéndose del
contenido de las canciones.

Insistimos en que lo importante es que participen su desarrollo, dependerá de la observación,
de sus progresos y de la constancia y esmero con que realicemos la labor.

El canon propuesto es:
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Act iv idad :  formamos  un  Quod l ibe t  y  c reamos  una  par t i t u ra
de  gra f í a  no  convenc iona l

Comenzaremos la clase hablando de los distintos tipos de edificios y de la importancia de las
distintas formas, que depende de la importancia que se dé a cada una y que precisamente, por
su forma, se pueden distinguir. En la pizarra el profesorado irá registrando, según vayan sur-
giendo, por parte de su alumnado: iglesia, casa, bloque de pisos, cortijo, escuela... a continua-
ción trabajará con el alumnado el concepto de forma en música.

Cantarán a modo de imitación el primer canon y posteriormente lo tocarán con la flauta. El pro-
fesorado hablará de las distintas partes que lo forman y entregará al alumnado una ficha en la
que se representará, con dibujos, el texto de la canción. Al final se comentarán los distintos dibu-
jos aportados y se procederá a tocar la canción con la flauta. Cada alumno/a tendrá la partitura.

En otra sesión, el profesorado comenzará la clase recordando el canon anterior y propondrá
seguidamente el nuevo canon: Vamos a remar. En este momento, y después de aprender el
nuevo canon, el alumnado podrá mezclar las estrofas y la música de ambos cánones con lo cual
se apreciará el Quodlibet que es una mezcla de melodías y texto diferentes que, estando den-
tro de la misma tonalidad se pueden cantar simultáneamente. Se grabará el resultado y se ela-
borará una partitura de grafía no convencional.
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El grupo musical interpretará un Quodlibet a 4 voces (Amerisones), de las cuales, dos de esas
melodías, muy famosas, se incluyen aquí. Sería conveniente que el alumnado pudiese apren-
der estas dos melodías para poder luego cantarlas con el grupo en el concierto.

Act iv idad :  reconocer  e l  p roceso  de  creac ió n  de  una  fuga
en  l a  i n te rpre tac ió n  de  Arroz  con  l eche

En esta actividad se trata de conocer la forma de organización musical: la fuga, como modelo
de textura contrapuntística y como imitación de la repetición de un motivo:

Sujeto ……………………..
Respuesta ……………………..
Sujeto ……………………..
Respuesta ……………………..

También se puede:

Cantar el inicio del tema de la fuga.
Crear un texto para esta melodía.
Acompañar con ostinati el inicio del tema de la fuga empleando percusión instrumental o
tocando el tema con la flauta.
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P r o g r a m a

M ú s i c a  e n  l o s  z a p a t o s

 E d u c a c i ó n  P r i m a r i a  -  T e r c e r  C i c l o

M ú s i c a  e n  l o s  z a p a t o s



Conc ie r to  D idá ct i co
Educac ió n  Pr imar i a  -  Tercer  C ic lo  

Mú s ica  en  lo s  zapatos

Grupo Ne lken

Es un grupo muy reciente que toma por nombre el de la diputada española Margarita Nel-
ken (1896-1968), activista de los derechos de las mujeres. Lo componen un actor y cuatro
mujeres músicos. Con tal prelación, y por orden alfabético, el curriculum de sus miembros
es el siguiente.

Fé l ix  Anton io  Ru iz  P i za r ro ,  ac tor

Natural de Granada. Su actividad profesional comienza en el año 1999, como músico, actor
y zancudo, participando en diversos pasacalles y espectáculos de payasos. En el año 2000
participa como actor, zancudo y malabarista para la animación de Juveándalus y a partir
de esa fecha en otros espectáculos y empresas del sector. Amplía su oferta como mani-
pulador de marionetas. Actualmente es cofundador de la Compañía Tembleque en la que
ejerce como administrativo, productor, creador, actor y malabarista.

Cec i l i a  de  l a s  Heras ,  v io lonche lo

Nace en Granada, ciudad en la que cursa sus estudios musicales tanto en el Conservato-
rio como con profesores de la Orquesta Ciudad de Granada. Amplía sus conocimientos con
eminentes profesores en diversos cursos de perfeccionamiento. Ha actuado como solista
con la Banda Municipal de Música de Granada, colaborando con diversas orquestas de
jóvenes granadinos. Actualmente es miembro del cuarteto Villalobos, y desde 2001 lo es
de la Orquesta Joven de Andalucía.

Laura  Má rmo l ,  f l au ta

Natural de Málaga, ciudad en la que cursa sus estudios y consigue el título de Profesora
Superior de Flauta en 1998, no sin antes obtener el primer premio de la Muestra de Jóve-
nes Intérpretes de Málaga en 1997. Ha colaborado con la Orquesta Sinfónica Provincial de
Málaga, miembro de la Banda Municipal de Música de Málaga y de la Orquesta Joven de
Andalucía. Desde 1999 es flauta solista de la Banda Municipal de Música de Granada.

I s abe l  Mayné s ,  a rpa

Nace en Barcelona, ciudad en la que comienza su formación musical. Estudia en París en
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1985. En el período 1989-1994 es arpa solista de la JONDE, participando también con la
Xoven Orquesta de Galicia. En 1994 entra en el programa de Master of Music de la Uni-
versidad de Yale (EEUU). Ha dado numerosos recitales en España y otros muchos países.
También realiza espectáculos infantiles y actuaciones con poesía. Su colaboración como
arpa solista de diferentes orquestas es muy amplia: Santiago de Compostela, Valencia,
Córdoba, Oviedo, Teatre Lliure de Barcelona, Sinfónica de Madrid y otras. Desde 1991
colabora como arpa solista de la Orquesta Ciudad de Granada.

Laura  Sabate l ,  soprano

Nace en Granada, en cuyo Conservatorio cursa sus estudios musicales, asistiendo tam-
bién a innumerables cursos de formación en España y Alemania. Su actividad musical en
Granada, Málaga y Cataluña es muy dilatada, actuando en producciones emblemáticas de
obras de Haydn, Buxtehude y Pergolessi. Obtuvo el Tercer Premio en el Concurso de Inter-
pretación Musical, I Centenario Angel Ganivet de Granada.

S inops i s  de  l a  ac t i v idad

Música en los Zapatos es un espectáculo dirigido a niños y niñas de Tercer Ciclo de Edu-
cación Primaria. Su objetivo principal es hacer un recorrido histórico-musical a través de
diversas fábulas de la humanidad. Pretende presentar cinco historias situadas en momen-
tos emblemáticos de la música, siendo facilitadoras de la comprensión de la música como
bien cultural.

Mediante el personaje de un zapatero coleccionista de zapatos, que actúa como conduc-
tor y presentador del espectáculo, el grupo Nelken pretende ofrecer una breve síntesis de
la historia de la música: la voz en la música tradicional española, el violonchelo en el barro-
co, la flauta en el clasicismo, el arpa en el romanticismo tardío, y el conjunto de todos los
instrumentos en el siglo XX.

La asociación es evidente. La historia de cada zapato de su colección justifica la selección
musical. Los músicos, de blanco, se ubican detrás del zapatero, vestido atemporalmente,
creando un ambiente y paisaje sonoro inalterable en lo escénico. Su colección de zapatos
le recordará tiempos pasados…

De cualquier modo, es necesario presentarse ante este concierto con una cierta limpieza
de oídos. Quiere ello decir que las obras propuestas son tan signi-ficativas, están tan con-
dicionadas por los valores y deformaciones específicas de nuestra sociedad, por los este-
reotipos que impiden hacer justicia a cada pieza, que se podría hablar mucho de su estilo,
de sus autores y de sus textos; y poco, por fin, de la relevancia de cada obra propuesta.
No obstante lo difícil que puede resultar reeducar los oídos de personas del siglo XXI, en
el caso de nuestro alumnado tal cuestión es un asunto gozoso.
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Como actividad previa, se hace necesario provocar un acercamiento a las características y
especificidades propias de cada instrumento participante. No son muchos los que participan;
y ni técnica ni musicalmente se parecen en nada unos de otros: la voz, la flauta, el arpa y el
violonchelo. El profesor o profesora responsable va a tener la posibilidad de provocar un
acercamiento a tales instrumentos de un modo más directo y sin agobios por su reducido
número, por lo que podrá plantear previamente al concierto sus características físico acús-
ticas y organológicas más importantes dando razón de su peculiar idiosincrasia expresiva.

Del mismo modo, ya en tercer ciclo de primaria se podrá plantear la diferente relación del
ciudadano -alumno y alumna- con la música, considerando el diferente posicionamiento
que provoca la acción musical activa, y la audición musical puramente estética; y como
ambas pueden convivir en plenitud en nuestra sociedad.
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P r o g r a m a

M ú s i c a  e n  l o s  z a p a t o s

 L a s  M o r i l l a s  d e  J a é n ;  v o z  y  a r p a

 M i n u e t t o  d e  l a  p r i m e r a  s u i t e  p a r a

v i o l o n c h e l o .

J .  S .  B a c h  ( 1 6 8 5 - 1 7 5 0 ) ;  v i o l o n c h e l o

 T e m a  p r i n c i p a l  d e  l a  s e c c i ó n  c o r a l

d e  l a  9 a  s i n f o n í a .

B e e t h o v e n  ( 1 7 7 0 - 1 8 2 7 ) ;  f l a u t a  y  f l a u t í n

 R u m o r e s  d e  l a  c a l e t a .

I .  A l b é n i z  ( 1 8 6 0 - 1 9 0 9 ) ;  a r p a



Dado que el guión pasa a ser el nexo de unión de dicha acción musical, no podemos dejar
de prevenir sobre lo necesario de su comprensión en el concierto en cuestión, porque en
caso contrario puede no entenderse la amalgama de estilos y propuestas musicales tan
diferenciadas.

Las  Mor i l l a s  de  J aé n ;  voz  y  a rpa

En la IX edición de «Ven con nosotros al concierto» dedicado al nivel de Educación Secun-
daria, programa «Cruzando el estrecho», se presentó dicha obra como modelo de trasva-
se intercultural. Considerando la significatividad de la pieza en cuestión, es necesario tras-
ladar aquí parte del análisis que expusimos en su momento.

No obstante, ahora se presenta aquí como cima de la época renacentista, en la que la forma
poética zéjel dio lugar a una hermosa lírica musical. Reproduciremos parte de lo allí escrito
por mor de conseguir que nuestros niños y niñas andaluces asuman tal canción como esen-
cial en la base de su patrimonio musical, de su comunicación y expresión mediante la músi-
ca con otros niños y niñas de nuestra Comunidad Autónoma -de diferentes niveles y eda-
des- sin razones estereotipadas basadas en dicho nivel educativo o edad, que es,
justamente, la barrera que se pretende saltar. Eso sí, nos limitamos únicamente a la versión
que hoy se nos presenta, que toma como referencia la edición de García Lorca, a la que
pasamos a referirnos. Y es que las obras completas de Lorca (Aguilar: 1968) recogen tanto
la música (págs. 1870-2) como el texto (págs. 658-9), que posee el siguiente plan:
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Las Morillas de Jaén
(Armonizada por Federico García Lorca) Canción popular del siglo XV



Tres morillas me enamoran
en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.

Tres morillas tan garridas
iban a coger olivas
y hallábanlas cogidas
en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.

Y hallábanlas cogidas
y tornaban desmaídas
y las colores perdidas
en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.

Tres morillas tan lozanas
iban a coger manzanas
y hallábanlas tomadas
en Jaén:
Axa, Fátima y Marién.

Díjeles: ¿Quién sois, señoras,
de mi vida robadoras?
Cristianas que éramos moras
en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.

Respecto de otras fuentes, la versión lorquiana es marcadamente más rítmica, apoyándo-
se en cambios de compás muy eficaces. En el estribillo se observa uno de los aspectos
más relevantes de su edición: partiendo de un 6/8, compás binario de subdivisión ternaria,
se edita con cambios de compás. La fuerza y carácter que trasluce su versión nos puede
ayudar a percibir con mayor detalle los acentos musicales. Se hace interesante practicar
tal cambio de compás sintiendo como referencia la figura, y, más adelante, la unidad de
parte, aspecto no menos destacado a la hora de provocar un mejor adiestramiento técni-
co-musical y una diferente percepción ética del texto.

A su vez, la pieza será introducida por el arpa, lo que permitirá comprender con mayor sig-
nificatividad los contrastes ejercidos entre la fuerza rítmica de la música con el elevado
sentimiento poético y bucólico de la lírica literaria. 

Como se propone más abajo, esta es una pieza que permite realizar una serie de activi-
dades de carácter ético, y estético, rítmico-técnico para reflexionar de un modo práctico y
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significativo ante la obra para, por fin, adoptar una postura crítica y emancipada que per-
mita incorporarla, de un modo relevante, al bagaje patrimonial-musical del alumnado que
nos ocupa, que en años venideros pasará a serlo de Educación Secundaria Obligatoria y
que, partiendo de una obra común, podrá relacionarse musicalmente con sus compañeros
y compañeras mayores con total significatividad.

La pieza será ejecutada «a capella», y con acompañamiento de arpa previa introducción
instrumental, lo que permitirá una mayor conciencia del papel que tienen tanto la voz como
el arpa, y del efecto generado con su interpretación conjunta.

Act iv idades  prev i a s

Estudiar las posibilidades del canto vocal; relacionar canto y semanticidad.
Estudiar los registros y la clasificación de la voz humana, con su peculiar idiosincrasia
(muda de la voz, etc.).
Preparar los cambios hormonales y por ende de la voz, como un periodo de transición
positivo, hacia una nueva personalidad vocal y musical.
Trabajar la semanticidad de la pieza, y sus enormes valores expresivos: provocar una
lectura profunda del zéjel literario.
Tomar contacto con el arpa: clasificar acústica y organológicamente dicho instrumento;
Analizar los elementos de la música que se encuentran en ésta obra musical: ritmo; melo-
día; textura (diferentes posibilidades de acompañamiento armónico); estructura formal.
Reconocer los cambios de compás; medir la música con los peculiares acentos de la rít-
mica andaluza.
Trabajar con los conceptos de tensión y relajación melódica.
Reconocer la altura y la gravedad musical.
Diferenciar Copla de Estribillo.
Establecer la relación música-texto: dar razón de sus diferencias e insistencias.
Apreciar la pieza cantada «a capella» y acompañada por el arpa: distinguir las sensa-
ciones producidas e intentar verbalizarlas.
Detectar la enorme economía de medios que, sin embargo, no resta expresividad algu-
na a la pieza.
Apreciar las diferencias entre música y texto: un texto aditivo respecto a una música no
cambiante.
Practicar en la obra el texto acumulativo de las coplas.
Proponer un nuevo texto alternativo, previo consenso del grupo-clase.
Tocar la pieza con acompañamientos instrumentos de placas, simplificando la armonía;
Desarrollar la audición armónica usando los siguientes grados de la tonalidad: Tm; IIm6;
IIIM; IVm6; VM7D.
Actualizar la pieza con otras armonías y estilos rítmicos, previo consenso del grupo-clase;
Diferenciar las propuestas éticas de cada texto propuesto.
Construir un arpa, según se indica más abajo.
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Act iv idades  duran te  e l  conc ie r to

Cantar y dramatizar la canción junto al acompañamiento del arpa, tomando como refe-
rencia el texto original o uno nuevo.
Previo acuerdo, interpretar con instrumentos (de placas) la pieza musical, alternando con
los músicos.
Cantar todo el grupo Axa y Fátima y Marién.
Discriminar la sutileza de la gravedad musical: diferenciar mediante movimiento corporal
la copla del estribillo; lo descendente y lo ascendente.

Minuet to  de  l a  pr imera  su i te  para  v io lonche lo  de  J .  S .  Bach ;
v io lonche lo

El papel de Bach (1685-1750) en la historia de la música, en la evolución de los géneros y
estilos musicales, en la revolución técnica de determinados instrumentos, es hoy día
incuestionable. Por otro lado, Bach es el máximo representante del compromiso ético y
estético de la música, de la acción musical comprometida con su tiempo y del compromi-
so gozoso con la apreciación estética de la audición musical sin fisuras.

Normalmente el Bach conocido es el de las grandes obras para grandes conjuntos instru-
mentales. Hoy conoceremos a un Bach mucho más íntimo, mucho más sutil, por lo que la
audición musical es, aún si cabe, más exigente.

De hecho, desde que el gran Pablo Casals recuperó las piezas para violonchelo de Bach
-en las salas de concierto privilegiadas del mundo- hasta su acercamiento íntimo al aula de
los escolares andaluces ha pasado mucho tiempo, quizá demasiado.

Act iv idades  prev i a s

Reconocer las diferencias entre otros instrumentos de cuerda.
Comprender qué significa el concepto suite.
Comprender qué significa el concepto minuetto, y qué papel juega en una suite.
Reflexionar cobre el concepto melódico del barroco.
Estudiar los antecedentes del violonchelo actual: la viola da gamba, u otros de la misma
familia.
Diferenciar entre horizontalidad y verticalidad musical.
Apreciar las diferentes polifonías que se sugieren en una obra casi estrictamente melódica.
Valorar las dificultades de la realización musical polifónica con un instrumento de marca-
da esencia melódica.
Reconocer los elementos espirituales que genera ésta obra, y como la viven nuestros
compañeros y compañeras.
Trasladar el lenguaje musical al corporal, diseñando una danza que corresponda a cada
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minuetto ejecutado, al carácter de la pieza interpretada, y a las sensaciones generadas
en el seno del aula.

Act iv idades  duran te  e l  conc ie r to

Realizar la coreografía de la danza correspondiente.
Marcar el pulso con unas claves.

Tema pr i nc ipa l  de  l a  secc ió n  cora l  de  l a  9  s i n fon í a  de
Beethoven  ( 1 770- 1827 ) ;  f l au ta  y  f l au t í n

Beethoven tampoco necesita presentación, y menos su famosa melodía conocida como
«Oda a la Libertad», reflejo del hombre con espíritu libre que ha trascendido todas las limi-
taciones del género humano, tanto físicas como espirituales, sociales o politico-económi-
cas. Será interpretado por la flauta travesera y el flautín, instrumentos de gran significativi-
dad en el alumnado.

Act iv idades  prev i a s

Reconocer las diferencias entre otros instrumentos de viento.
Comprender qué significa el concepto «coral».
Comprender qué papel juega dicha melodía en la sinfonía.
Reflexionar cobre el concepto melódico del clasicismo.
Estudiar los antecedentes de la flauta travesera actual: la flauta de madera.
Diferenciar entre horizontalidad y verticalidad musical: sacar a la luz los contrastes entre
la audición sinfónica y melódica de esta pieza.
Valorar la diferente tímbrica y registros de la flauta travesera, el flautín y la flauta dulce.
Apreciar las diferentes versiones que se han realizado de una melodía tan sugerente.
valorar la simplicidad melódica y la grandiosidad del mensaje asociado que transmite.
Reconocer los elementos espirituales que genera ésta obra, y como la viven nuestros
compañeros y compañeras.
Discriminar los usos políticos o económicos que las sociedades han hecho de ésta música.
Personalizar la música: proponer en el grupo-clase la realización de un texto consen-
suado que corresponda al carácter de la pieza interpretada, y a las sensaciones gene-
radas en el seno del aula.
Apreciar las emociones generadas en cada unos de nuestros compañeros y compañe-
ras y poder transmitirlas al grupo sin estereotipos, con total respeto ante el posiciona-
miento de cada persona.
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Ac t i v idades  duran te  e l  conc ie r to

Interpretar con flauta dulce dicha pieza, intercalándose la participación del alumnado
entre las ejemplificaciones de los músicos.
Interpretar la melodía con instrumentos de placas u otros construidos por nosotros mis-
mos, como se indicará más abajo.

Rumores  de  l a  Ca le ta ,  de  I .  A lbé n iz  ( 1860- 1909) ;  a rpa

Isaac Albéniz es un español universal. Y la pieza que ahora se nos presenta también lo es,
porque se interpreta tanto en guitarra como en piano, arpa y otros instrumentos. Rumores
de la Caleta que se subtitula «Malagueñas», es la pieza número 6 de la colección deno-
minada «Recuerdos de viaje». Lo que hay que intentar con la audición de la obra propuesta
es evitar los estereotipos.

Act iv idades  prev i a s

Analizar los elementos de la música que se encuentran en ésta obra musical: ritmo; melo-
día; textura (diferentes posibilidades de acompañamiento armónico); estructura formal;
Reconocer los cambios de compás; medir la música con los peculiares acentos de la rít-
mica andaluza.
Trabajar con los conceptos de tensión y relajación melódica.
reconocer la altura y la gravedad musical.
Diferenciar Copla de Estribillo, sin semanticidad literaria.
Provocar la audición pianística de dicha pieza; contrastarla con la versión del arpa.
Provocar la audición de guitarra de dicha pieza; contrastarla con la versión del arpa y la
del piano.
Valorar las sugerencias emocionales que se encuentran en dicha obra; pintar la música
con relación a sus elementos y a su expresividad.
Acercarse a la música española del XIX con amplitud de miras, apreciando los logros
estéticos conseguidos.
Evitar el pintoresquismo estereotipado.
Discriminar los elementos rítmicos de los melódicos.

Act iv idades  duran te  e l  conc ie r to

Participar cantando, con un texto propuesto previamente, en las secciones melódico-
expresivas de dicha pieza;
Acompañar, con palmas flamencas sordas, las secciones rítmicas de la pieza
Verbalizar, en el tiempo habilitado al efecto, cómo se relaciona cada persona con los ele-
mentos musicales populares insertos en un conjunto de «música culta»;



Pintar la música: contrastar las realizaciones gráficas de unos y otros compañeros y com-
pañeras, para poder contrastar sensaciones emocionales diferenciadas;
Visibilizar las secciones rítmicas: diferenciar corporalmente las diferentes células rítmicas.

Act iv idad :  Cons t rucc ió n  de  nues t ro  prop io  i n s t rumento  de
cuerda

No obstante que suponemos en la comunidad educativa los suficientes recursos como para
dar relevancia a la actividad propuesta, pasamos a sugerir muy brevemente la construc-
ción de un violonchelo-arpa:

Tomando como razonable caja de
resonancia una zafa, un bidón o una
caja de madera, procedemos a fijar
un palo o mástil sobre uno de sus
lados. Propiciamos la inserción de
unas cuerdas de guitarra o de acero
haciendo pequeños agujeros sobre
tal tapa de resonancia, y anudando
las cuerdas por el extremo oculto.
Fijamos las cuerdas al mástil que

previamente hemos preparado, bien con clavijas o con simples cáncamos, que harán las
veces de tensores. Según se pince o froten las cuerdas habremos conseguido un arpa o
un chelo, o ambas cosas al par. También, como se muestra en la imagen, un rabel puede
ser el punto de partida para un instrumento de cuerda frotada. Y una simple caja con cuer-
das tensadas sobre dos puentes, servir como arpa.
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 ¿ Q u i e r e s  s e r  u n  b u e n  e s p e c t a d o r ?
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¿Quieres ser un buen espectador?

Cuando asistas a un concierto lo más importante es
que disfrutes de la música y que pases un buen
rato, pero también deberás cumplir unos comporta-
mientos que hagan de ti un buen espectador.

Es  conven ien te

Guardar silencio.
Escuchar con atención.
Disfrutar de la música.
Salir de la sala durante el descanso.
Aplaudir intensamente al final del concierto.

No es  conven ien te

Hablar mientras los músicos están tocando.
Comer o beber dentro de la sala.
Salir de la sala en cualquier momento.
Aplaudir entre los distintos movimientos de las obras.



Conten ido  de l  CD

Educac ió n  I n fan t i l

1 Sonidos de la naturaleza
2 Sonidos de la calle
3 Sonidos de la casa
4 Sonidos del colegio
5 Sonidos del aula
6 Canción: Debajo un botón
7 Canción: Somos las ratas

Pr imer  C ic lo  de  Educac ió n  Pr imar i a

8 The Hoky-Poky
9 Abiasa
10 Los cuatro elementos
11 El vito
12 El mundo es mi casa
13 El pájaro Chogüí

Segundo C ic lo  de  Educac ió n  Pr imar i a

14 Reconocimiento auditivo: voz de Soprano
15 Reconocimiento auditivo: voz de Mezzosoprano 
16 Reconocimiento auditivo: voz de Contralto 
17 Reconocimiento auditivo: voz de Tenor 
18 Reconocimiento auditivo: voz de Barítono
19 Reconocimiento auditivo: voz de Bajo
20 Reconocimiento auditivo: voz de Contratenor
21 Canon de los Buenos Días 
22 Canon de Frére Jacques
23 Canon Vamos a Remar
24 Quodlibet Amerisones
25 Tema de Arroz con leche
26 Canción Arroz con leche interpretada por el grupo Son del Sur 

Tercer  C ic lo  de  Educac ió n  Pr imar i a

27 Las morillas de Jaén: voz y arpa.
28 Minueto de la Suite nº 1 para violonchelo de J. S. Bach; violonchelo
29 Oda a la libertad. L. V. Beethoven: flauta
30 Oda a la libertad. L. V. Beethoven: flautín
31 Rumores de la Caleta. I. Albéniz: arpa
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