
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE ARTE 

 

ENSEÑANZA DE LA INTERPRETACIÓN MUSICAL DEL 

SAXOFÓN EN TIEMPOS DE LA PANDEMIA COVID 19 EN EL 

COLEGIO ADVENTISTA TUPAC AMARU DE LA CIUDAD DE 

JULIACA – 2021 

TESIS 

PRESENTADA POR: 

Bach. HERNAN ZELA CONDORI 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:  

LICENCIADO EN ARTE: MÚSICA 

PUNO – PERÚ 

2024



 

 

  



 

 

DEDICATORIA 

A Dios nuestro padre creador por ser 

guía y fortaleza, quien me ha dado 

vida y me permitió que pueda lograr 

mis objetivos. 

 

A mis padres, Máximo y julia 

Quienes con mucho esfuerzo 

dedicaron su tiempo y apoyo hacia 

mí persona, a mis hermanos, Edwin, 

Sonia, Vilma y Américo por su 

motivación. 

   

       

          HERNAN ZELA CONDORI 

  



 

 

AGRADECIMIENTOS 

A las autoridades del Colegio Adventista Túpac Amaru de la Ciudad de Juliaca. A las 

autoridades, docentes, personal administrativo de la Escuela Profesional de Arte, de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Altiplano, quienes 

contribuyeron a conducir esta investigación. A los estudiantes del Colegio Adventista 

Túpac Amaru de la Ciudad de Juliaca, quienes colaboraron en la ejecución de esta tesis. 

A mi asesor y jurados quienes se dieron el tiempo para guiarme en el presente estudio. 

     

          

  HERNAN ZELA CONDORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ÍNDICE GENERAL 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTOS 

ÍNDICE GENERAL 

ÍNDICE DE FIGURAS 

ÍNDICE DE TABLAS 

ÍNDICE DE ACRÓNIMOS 

RESUMEN .................................................................................................................... 12 

ABSTRACT ................................................................................................................... 13 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................ 15 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................. 17 

1.2.1. Pregunta general ............................................................................................. 17 

1.2.2. Preguntas específicas ...................................................................................... 17 

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................. 17 

1.3.1. Hipótesis general ............................................................................................ 17 

1.3.2. Hipótesis específicas ...................................................................................... 18 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO...................................................................... 18 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................... 19 

1.5.1. Objetivo general ............................................................................................. 19 

1.5.2. Objetivos específicos ...................................................................................... 20 

CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN .................................................. 21 



 

 

2.1.1. Antecedentes Internacionales ........................................................................ 21 

2.1.2. Antecedentes Nacionales ............................................................................... 24 

2.2. MARCO TEÓRICO .............................................................................................. 25 

2.2.1. La enseñanza .................................................................................................. 25 

2.2.2. Hábitos de estudio .......................................................................................... 27 

2.2.3. Racionar la información, materiales y actividades ........................................ 30 

2.2.4. Proyectos de Aprendizajes ............................................................................. 32 

2.2.5. La evaluación ................................................................................................. 35 

2.2.6. Saxofón .......................................................................................................... 37 

2.2.7. Perú SAX ....................................................................................................... 38 

2.2.8. Método H. Klose ............................................................................................ 38 

2.2.9. Método Groppa. ............................................................................................. 39 

2.2.10. Método Rubank. .......................................................................................... 40 

2.2.11. Método Víctor de Rubertis. ......................................................................... 40 

2.2.12. Repertorio del saxofón. ................................................................................ 40 

2.2.13. Nivel técnico de interpretación del saxofón. ............................................... 41 

2.2.14. Interpretación musical ................................................................................. 42 

2.2.15. La embocadura ............................................................................................. 42 

2.2.16. Mascara Facial. ............................................................................................ 43 

2.2.17. Los dientes. .................................................................................................. 43 

2.2.18. Los músculos de sostén. .............................................................................. 44 

2.2.19. Ubicación de la boquilla. ............................................................................. 44 

2.2.20. Respiración. ................................................................................................. 45 

2.2.21. Emisión de sonido. ....................................................................................... 46 

2.2.22. Digitación. ................................................................................................... 46 

2.3. MARCO CONCEPTUAL ..................................................................................... 46 

2.3.1. Aprendizaje .................................................................................................... 46 



 

 

2.3.2. Música académica .......................................................................................... 47 

2.3.3. Interpretación. ................................................................................................ 47 

2.3.4. Postura ........................................................................................................... 47 

2.3.5. Embocadura ................................................................................................... 47 

2.3.6. Calidad de Sonido .......................................................................................... 47 

2.3.7. Timbre ............................................................................................................ 48 

CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. ÁMBITO DE ESTUDIO ....................................................................................... 49 

3.1.1. Ubicación geográfica, superficie y límites .................................................... 49 

3.1.2. Ubicación ....................................................................................................... 50 

3.1.3. Juliaca y su geográfico ................................................................................... 51 

3.2. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN ..................................................................... 51 

3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN .......................................................................... 51 

3.3.1. Nivel de investigación ................................................................................... 51 

3.3.2. Tipo de investigación ..................................................................................... 52 

3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ................................................... 52 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO .................................................... 53 

3.5.1. Población ....................................................................................................... 53 

3.5.2. Muestra .......................................................................................................... 53 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ............. 54 

3.6.1. Técnicas ......................................................................................................... 54 

3.6.2. Instrumentos de colecta de información ........................................................ 55 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS ............................................................ 56 



 

 

4.1.1. Desarrollo teórico del saxofón en la enseñanza virtual ................................. 56 

4.1.2. Desarrollo práctico del saxofón en la enseñanza presencial .......................... 61 

4.1.3. Prueba de hipótesis ........................................................................................ 67 

4.1.4. Resultados de una prueba de hipótesis a partir de tablas comparando las 

calificaciones antes y después de la enseñanza virtual y presencial .............. 68 

4.2. DISCUSIÓN ........................................................................................................... 69 

V. CONCLUSIONES .................................................................................................... 71 

VI. RECOMENDACIONES ........................................................................................ 72 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................ 73 

ANEXOS ........................................................................................................................ 77 

 

 

Área : Análisis e Interpretación de la Producción Musical. 

Tema : Técnica del Saxofón. 

 

FECHA DE SUSTENTACIÓN: 30 de enero del 2024.    



 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1.  Concreción y definición de los puntos clave de los PT. ................................ 34 

Figura 2.  Funciones destacables de la evaluación ........................................................ 36 

Figura 3.  Ubicación de la Provincia de San Román - Juliaca. ...................................... 49 

Figura 4.  Localización del distrito de Juliaca. .............................................................. 50 

Figura 5.  ¿Cuánto tiempo dedica a la teoría musical? .................................................. 57 

Figura 6.  ¿Cuentas un espacio apropiado para estudiar teoría musical? ...................... 58 

Figura 7.  ¿Tienes apoyo de familiares para el aprendizaje de la teoría musical? ......... 59 

Figura 8.  ¿Con cuál de los materiales cuentas en casa? ............................................... 61 

Figura 9.  ¿Cuántos temas ejecutas? .............................................................................. 62 

Figura 10.  ¿Cuántos temas ejecutas? ............................................................................ 63 

Figura 11.  Postura del saxofonista. ............................................................................... 64 

 

 

  



 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Identificación de variables, dimensiones e indicadores. .................................. 52 

Tabla 2. Cantidad de estudiantes por grado y sección. .................................................. 53 

Tabla 3. Muestra ............................................................................................................ 54 

Tabla 4. Enseñanza teórica para la interpretación del saxofón. ..................................... 56 

Tabla 5. Calificación de Respiración del saxofonista de los estudiantes evaluados. ..... 60 

Tabla 7. Respiración del saxofonista ............................................................................. 63 

Tabla 8. Postura del saxofonista. ................................................................................... 64 

Tabla 9. Calificación de estudiantes evaluados. ............................................................ 66 

Tabla 10. Porcentaje de estudiantes que aprobaron la evaluación teórica antes y después 

de la enseñanza virtual. ..................................................................................... 67 

Tabla 11. Promedio de notas en evaluación practicas antes y después de la enseñanza 

virtual. ............................................................................................................... 67 

Tabla 12. Opinión de los estudiantes sobre la enseñanza virtual y presencial .............. 67 

Tabla 13. Prueba T para muestras relacionadas de calificaciones teóricas. ................... 68 

Tabla 14. Prueba T para muestras relacionadas de calificaciones prácticas. ................. 68 

 

  



 

 

ÍNDICE DE ACRÓNIMOS 

- EI= Enseñanza de la Interpretación 

- TS = Técnica de Saxofón  

- TPC= Tiempos de pandemia Covid 19 

- BM = Bandas de músicos  

- IS = Interpretación del Saxofón 

- FERBAM = Federación Regional de Bandas de Músicos  

- CATA= Colegio Adventista Túpac Amaru 

- UNICEP= Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

- UGEL= Unidad de Gestión Educativa  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

RESUMEN 

La presente investigación se realizó con objetivo general de determinar la enseñanza en 

la interpretación musical del saxofón en tiempos de la pandemia COVID-19 en el Colegio 

Adventista Túpac Amaru de la ciudad de Juliaca 2021; la investigación tuvo un enfoque 

cuantitativo, de tipo básica descriptiva de nivel explicativo de diseño no experimental de 

corte transversal. La población para la investigación se constituyó 149 estudiantes, para 

la muestra se consideró a 15 estudiantes, con la aplicación de criterios de inclusión y 

exclusión. Para la recolección de datos se usó la técnica de la encuesta, observación; como 

instrumento se usó el cuestionario, ficha de observación, análisis de datos. Los resultados 

demuestran sobre el desarrollo teórico y práctico del saxofón tiene mayor efectividad en 

la enseñanza virtual del Colegio Adventista Túpac Amaru de la ciudad de Juliaca 2021, 

a través de la aplicación métodos basada en las plataformas virtuales Google Meet. El 

90% de los estudiantes mejoró sus calificaciones teóricas, pasando de un 60% de 

desaprobados a solo un 10% al final del año escolar. Los indicadores técnicos de 

respiración, postura y digitación alcanzaron un nivel excelente o bueno en más del 50% 

de los estudiantes y el 90% de los alumnos recomienda la enseñanza virtual para la 

formación musical en el saxofón. 

Palabras Clave: Aprendizaje, Enseñanza, Interpretación, Métodos, Saxofón.   
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ABSTRACT 

The present investigation was carried out with the general objective of determining the 

teaching in the musical interpretation of the saxophone in times of the COVID-19 

pandemic at the Túpac Amaru Adventist School in the city of Juliaca 2021; The research 

had a quantitative approach, a basic descriptive type with an explanatory level and a non-

experimental cross-sectional design. The population for the research consisted of 149 

students, 15 students were considered for the sample, with the application of inclusion 

and exclusion criteria. For data collection, the survey technique and observation were 

used; The questionnaire, observation sheet, and data analysis were used as an instrument. 

The results demonstrate that the theoretical and practical development of the saxophone 

is more effective in virtual teaching at the Túpac Amaru Adventist School in the city of 

Juliaca 2021, through the application of methods based on the Google Meet virtual 

platforms. 90% of students improved their theoretical grades, going from 60% failing to 

only 10% at the end of the school year. The technical indicators of breathing, posture and 

fingering reached an excellent or good level in more than 50% of the students and 90% 

of the students recommended virtual teaching for musical training on the saxophone. 

Keywords: Interpretation, Learning, Methods, Saxophone, Teaching. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La pandemia de COVID-19 que azotó al mundo a partir de 2020 trajo consigo 

enormes desafíos en todos los ámbitos, incluyendo la educación. El cierre de escuelas y 

colegios, la necesidad de implementar la educación a distancia obligó a replantear las 

metodologías de enseñanza en todas las áreas. La educación musical no fue la excepción, 

y la enseñanza de instrumentos como el saxofón enfrentó retos particulares. 

Esta investigación analiza cómo se adaptó la enseñanza de la interpretación 

musical del saxofón en el Colegio Adventista Túpac Amaru de Juliaca durante la 

pandemia de COVID-19. Se estudian las estrategias implementadas por los docentes para 

continuar con la formación musical de los estudiantes en un contexto de educación remota 

de emergencia. Asimismo, se evalúan los resultados y efectividad de dichas estrategias, 

considerando las limitaciones impuestas por la virtualidad y la falta de presencialidad. 

La investigación se centra en la experiencia del Colegio Túpac Amaru por ser una 

de las instituciones pioneras en la enseñanza musical formal en la ciudad de Juliaca. El 

análisis de este caso busca extraer aprendizajes que puedan ser de utilidad para otros 

centros de educación musical en contextos similares. 

El área de estudio se circunscribe a la producción artística, siguiendo los 

alineamientos de investigación del Vicerrectorado del Programa de Música de la Escuela 

Profesional de Arte de la UNAP. Se considera que la educación y la interpretación 

musical constituyen ejes fundamentales en la formación musical, particularmente en la 

implementación de talleres en instituciones educativas de distintos niveles. 
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El propósito general de esta investigación se enmarca en el enfoque cuantitativo 

de la investigación-acción, comúnmente utilizado en el ámbito educativo, y busca 

identificar y analizar las prácticas de enseñanza de la interpretación musical del saxofón 

en el contexto de la pandemia COVID-19. 

Este trabajo se estructura en cinco capítulos, siguiendo las directrices académicas 

establecidas por la Universidad Nacional del Altiplano. El primer capítulo aborda el 

planteamiento del problema, la formulación de interrogantes, la hipótesis, los objetivos y 

la justificación de la investigación. 

El segundo capítulo se centra en la revisión de la literatura, donde se exploran 

antecedentes de investigaciones previas a nivel nacional e internacional sobre la 

enseñanza musical durante la pandemia. Además, presenta el marco teórico que incluye 

teorías relacionadas con la interpretación del saxofón, métodos de aprendizaje y la 

aplicación de la enseñanza musical en tiempos de crisis sanitaria. 

El tercer capítulo detalla la metodología de la investigación, describiendo el 

ámbito de estudio, el tipo y nivel de investigación, la población/muestra estudiada y las 

técnicas de análisis utilizadas. 

Finalmente, el último capítulo comprende las conclusiones obtenidas, así como 

las recomendaciones derivadas del estudio, junto con los anexos y otros instrumentos de 

medición aplicados en el desarrollo de la investigación. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La pandemia de COVID-19 trajo consigo la necesidad de implementar educación 

a distancia en todos los niveles. Esto representó un desafío sin precedentes para la 
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enseñanza musical, especialmente de instrumentos como el saxofón, que requieren de 

interacción presencial entre docente y estudiante. 

En el Colegio Adventista Túpac Amaru de Juliaca, la enseñanza del saxofón tuvo 

que adaptarse rápidamente a la virtualidad. Esta transición forzada podría haber tenido 

efectos negativos en la formación musical de los estudiantes al limitar significativamente 

la práctica instrumental. 

Por lo tanto, en el ámbito de la educación en cada uno de los países y 

principalmente en el Perú, fomenta el apoyo emocional a los estudiantes y sus familiares, 

además de identificar los recursos virtuales del entorno del estudiante, herramientas 

tecnológicas, personal de apoyo y materiales educativos en casa. Esta actividad en la 

región de Puno se ha ido implementándose paulatinamente, sin embargo, la educación 

musical en algunos casos ha tenido un buen performance, en el caso de la institución 

educativa  Colegio Adventista Túpac Amaru (CATA), se ha observado otra modalidad 

educativa,  con eso quiero decir, que se interpuso una educación a distancia, por lo cual 

hemos tenido que desarrollar hábitos de estudio y habilidades para la regulación y 

autonomía del aprendizaje, así como, enfocarse en información educativa, materiales de 

educación, actividades significativas y motivadoras, finalmente las evaluaciones, estas 

acciones se ha desarrollado de manera virtual, por lo que consideramos que describir   

estas actividades, como  parte del proyecto de investigación, en el instrumento de nuestra 

especialidad que es el saxofón, nos permitió aplicar métodos existentes con algunas 

estrategias que consideramos deben ser descritas de esa forma generar antecedentes que 

puedan contribuir a los docentes quienes quieran establecer un curso virtual. El problema 

de no contar con métodos de aprendizaje exclusivamente para una enseñanza virtual del 

saxofón hemos descrito nuestra experiencia para poder dar a conocer en la presente tesis.  
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Dado las explicaciones anteriores nos permiten formular las siguientes 

interrogantes que van a conducir la parte metodológica de nuestra investigación, como 

consecuencia, se propone las siguientes premisas:     

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1. Pregunta general 

¿Cómo contribuye la enseñanza de la interpretación musical del saxofón en 

tiempos de la pandemia COVID-19 en el Colegio Adventista Túpac Amaru de la 

ciudad de Juliaca 2021? 

1.2.2.  Preguntas específicas 

- ¿De qué manera se desarrolla el aspecto teórico del saxofón en la enseñanza de la 

interpretación musical del saxofón en tiempos de la pandemia COVID-19 en el 

Colegio Adventista Túpac Amaru de la ciudad de Juliaca - 2021? 

- ¿Cómo es el desarrollo Práctico del saxofón en la enseñanza de la interpretación 

musical del saxofón en tiempos de la pandemia COVID-19 en el Colegio 

Adventista Túpac Amaru de la ciudad de Juliaca - 2021? 

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Hipótesis general 

La enseñanza de la interpretación musical del saxofón durante la pandemia 

de COVID-19 en el Colegio Adventista Túpac Amaru de Juliaca contribuye de 

manera efectiva al aprendizaje teórico y práctico del instrumento a pesar de las 

limitaciones impuestas por la educación a distancia. 
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1.3.2. Hipótesis específicas 

- El aspecto teórico del saxofón se desarrolla adecuadamente en la enseñanza a 

distancia a través de estrategias de aprendizaje y actividades virtuales diseñadas 

por los docentes. 

- El desarrollo práctico del saxofón se ve limitado por la falta de presencialidad, 

pero se mantienen niveles mínimos de progreso gracias a la guía remota de 

docentes, el envío de videos de los estudiantes y la realización de prácticas 

virtuales. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

La enfermedad comenzó a finales de diciembre pasado en Wuhan, provincia de 

Hubei en China y tras haber afectado de una manera muy importante tanto a China como 

a otros países de Asia, Europa y Sudamérica, teniendo una consecuencia nefasta en la 

economía, en la salud y educación, en el Perú el ministerio de educación ha implementado 

las siguientes normas que regulan nuestra educación virtual: 

- Las recomendaciones de la UNESCO para estudiar a distancia durante la emergencia 

del COVID-19. 

- Resolución Viceministerial N° 085-2020 MINEDU, del ministerio de educación, 

donde se define las orientaciones para la continuidad del servicio educativo superior 

universitario. 

- Resolución de consejo directivo N° 039-2020 – SUNEDU-CD, de la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria, que define los criterios para la 

supervisión de la adaptación de la educación no presencial. 

- Decreto Legislativo N° 1496 se establecen importantes disposiciones en aspectos 

relacionados a la educación presencial, semipresencial y no presencial.  
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- Declaración de Incheon – Educación 2030, hacia una educación inclusiva y equitativa 

de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos. 

Todas estas normas emitidas por el gobierno convierten al cambio de la educación 

en virtual por lo tanto las estrategias pedagógicas se modifican con la aplicación de 

instrumentos virtuales y métodos ya existentes. Ante esta situación el estudiante es el más 

vulnerable ante la situación de continuar las clases desde sus hogares, así como ante la 

recuperación de rutinas educativas e itinerarios formativos.  

- La actual pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud por la infección 

del nuevo coronavirus SARS2-CoV ha sido considerada como una alerta sanitaria que 

constituye una urgencia de salud pública de importancia internacional, (Soto, 2020).  

El presente trabajo, tendrá un impacto a nivel musical sobre todo en la enseñanza 

y aprendizaje virtual por que se basa en una experiencia con resultados que veremos en 

los capítulos posteriores.  

Tendrá un alcance mayor en docentes de las instituciones musicales como son la 

Universidad Nacional del Altiplano, Escuela Superior de formación Artística de Puno, 

Juliaca, Moho y Pilcuyo de la región de Puno, así como de las instituciones musicales del 

País, porque no decir a nivel internacional.   

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo general 

Analizar las estrategias implementadas para la enseñanza de la interpretación 

musical del saxofón durante la pandemia de COVID-19 al aprendizaje teórico y 

práctico de los estudiantes del Colegio Adventista Túpac Amaru de Juliaca en el año 

2021. 
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1.5.2.  Objetivos específicos 

- Analizar la percepción y adaptación de los estudiantes respecto a las herramientas 

virtuales implementadas para la enseñanza de la interpretación musical del 

saxofón, evaluando las oportunidades y desafíos en el proceso de aprendizaje 

durante la pandemia. 

- Examinar el impacto de las estrategias de enseñanza virtual, tales como el uso de 

programas como Sibelius, Google Meet u otras plataformas similares, en el 

desarrollo técnico y teórico de los estudiantes de saxofón, considerando su 

progreso y habilidades adquiridas en comparación con la enseñanza presencial. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

No existen aún propuesta de investigación que se conozcan respecto al tema en 

nuestro ámbito regional, pero existen ya algunos artículos de investigación relacionados 

al COVID-19 además de tesis que se desarrollaron a nivel nacional e internacional por lo 

que nos exceptuándonos de los antecedentes regionales.    

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 Brítez (2020) en su artículo titulado “La educación ante el avance del 

COVID-19 en Paraguay. Comparativo con países de la Triple Frontera” sostiene:  

La propagación del COVID-19 en Paraguay y en todo el mundo ha dado lugar 

a un cambio en las actividades típicas realizadas en las naciones que han sido 

impactadas, tanto a nivel local como a mayor escala. Además, ha provocado un 

cambio en la modalidad de la política educativa. Esta investigación investiga una 

epidemia en curso, centrándose en las naciones que comparten la Triple Frontera -a 

saber, Paraguay, Argentina y Brasil- con la intención de elaborar las políticas 

educativas implementadas por los respectivos gobiernos de esos países. (p.12) 

Así mismo la Asociacion de artes escenicas y musica  (2020), publica 52 

medidas extraordinarias para el sector de las artes escénicas y la música. En esta da 

a conocer algunos métodos que son aplicables respetando las normas sanitarias. 

Por otro lado nivel internacional el Ministerio de Cultura y Deporte (2020) de 

España emite un resumen de las ayudas y acciones que se pondrán en marcha para 
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las artes escénicas y la música en el marco del real decreto-ley que entrará en vigor 

el 5 de mayo de 2020 para dar asistencia al sector cultural ante las circunstancias 

provocadas por el COVID-19, estas mismas acciones se están replicando en diferente 

países de nuestra región, al igual que el Ministerio de Cultura del Perú está 

impulsando acciones pertinente al apoyo económico y demás.  

 Hueso (2020) en su artículo titulado “La enseñanza digital en serio y el 

derecho a la educación en tiempos del coronavirus” resume: 

Especialmente desde una perspectiva jurídica, el estudio analiza las medidas 

en el ámbito educativo adoptadas en a nivel mundial y en España en razón del 

coronavirus: la “suspensión sin suspensión” de la educación especialmente a través 

de la enseñanza digital. Sin embargo, la educación digital se ha considerado 

“inferior”, “excepcional” y sólo “complementaria” de la presencial y fuente de graves 

barreras y peligros para la educación. (p.1). 

 Bos (2020) en sus escritos sobre “estrategias de reapertura de escuelas 

durante covid-19”, publica recomendaciones para las instituciones educativas. 

García-Peñalvo, Corell, Abella-García, y  Grande (2020) en el artículo 

titulado “La evaluación online en la educación superior en tiempos de la COVID-19” 

resume:  

La pandemia mundial de la COVID-19 ha llevado a la suspensión de la 

actividad docente en muchos países. En el ámbito universitario la transformación 

urgente de las clases presenciales a un formato online se ha llevado a cabo de una 

forma que se puede calificar como aceptable en términos generales, si bien las 

medidas tomadas se han ajustado a la urgencia y no a una planificación pensada a 
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priori zar para impartir una asignatura con una metodología completamente online. 

(p.3). 

 Rodríguez (2015) en su tesis titulada “La Educación Virtual Universitaria 

como medio para mejorar las competencias genéricas y los aprendizajes a través de 

buenas prácticas docentes” concluye: 

La Educación Virtual Universitaria como medio para fortalecer las 

competencias genéricas y los aprendizajes a través de buenas prácticas docentes” 

aborda la problemática que enfrenta la Educación Virtual en Panamá, como caso 

parís, ya que, para inicios del 2014, solo el 1% de un total de 745 carreras aprobadas 

por la Comisión Técnica Fiscalizadora de Panamá, se ofrecen exclusivamente bajo 

la modalidad virtual de enseñanza y aprendizaje. (p.3). 

Ruiz, Tapia y Marquez (2021), en su artículo titulado “La educación 

universitaria en casa durante la pandemia COVID-19 desde la experiencia de las 

familias”, estudio realizado a los estudiantes del primer año de licenciatura en la 

pandemia COVID-19, hace desde la perspectiva de madres de familia, desde un 

enfoque cualitativo, aplicando una muestra de seis madres de familia, del Estado 

Sonora de México cuya realización fue a través del Google Meet, donde analizo 

cuatro categorías:  

- Adecuaciones espaciales y de conectividad. 

- Cambios en la dinámica familiar: horarios, actividades y labores. 

- Motivación ante la frustración. 

- Ventajas y desventajas del estudio en casa.  
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Concluyendo que la familia cobro más importancia en el aprendizaje de sus 

hijos, e hijas, de esa forma fueron proveedores de múltiples herramientas para con 

sus hijos e hijas, de modo tal que, gracias, al confinamiento se reforzó aspectos 

positivos familiares. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Soto (2020) realiza un artículo de investigación titulado “El profesional de la 

Medicina de Laboratorio ante la pandemia por COVID-19”  

Sánchez (2020) en su artículo titulado: la innovación educativa en los tiempos 

del Coronavirus:  

La organización y estructura del planeamiento o sílabos de una asignatura 

facilita la adaptación hacia ambientes de enseñanza y aprendizaje virtual, en ese 

sentido el PPI es un método que ayuda y orienta al docente en el “como” lograr la 

migración hacia la educación virtual, considerando que el profesor debe constituirse 

en un tutor que acompañe, guíe y oriente al estudiante y que pueda mantener una 

disponibilidad permanente para evitar la deserción y mantener la motivación en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. (p. 12). 

Valderrama (2022), en su tesis “herramientas virtuales en el aprendizaje de la 

música, en la emergencia por el COVID-19, en alumnos de la I.E C.A.T.A. Llaguen 

-Sindical -2021” realiza una investigación en el contexto de la emergencia sanitaria 

nacional que se declaró debido a los impactos del COVID-19 en nuestro país, el 

propósito de este estudio fue establecer el grado de influencia que tienen los 

instrumentos virtuales en el proceso de aprendizaje de la música. Para tomar las 

acciones necesarias que ha permitido estar preparados, en el sector llega a la 



 

25 

 

conclusión de que es necesario conocer los efectos de la educación no presencial que 

se ha desarrollado en nuestro país durante este periodo de tiempo.  

Pérez (2021), propuso realizar una investigación con el objetivo de 

determinar el grado en que la participación en un programa de musicoterapia reduce 

los niveles de depresión experimentados por los participantes en el estudio COVID-

19 realizado por el Club Adulto Mayor de la Municipalidad Provincial de Piura. 

Tanto el Modelo de Adaptación desarrollado por Callista Roy como el Modelo de 

Promoción de la Salud desarrollado por Nola Pender sirvieron de base para el marco 

teórico de este estudio. El proyecto de investigación se diseñó con un propósito 

aplicado, con un nivel de profundidad descriptivo, de tipo pre-experimental en 

tiempo transversal y con 75 pacientes de la tercera edad como participantes. Se 

realizó una encuesta virtual utilizando la escala de depresión geriátrica de Yesavage, 

y los resultados mostraron que el 97,3% de las personas mayores sufrían depresión 

moderada, mientras que sólo el 2,7% sufría depresión grave. Esta información se 

utilizó para determinar la gravedad de la depresión en los adultos mayores. 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. La enseñanza 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2020) da algunas 

orientaciones para docentes y recursos digitales para atender a la diversidad en la 

educación a distancia en el contexto del COVID-19 , es así que estableceremos 

los siguientes componentes específicos para la enseñanza en la época de la pandemia, 

por otro lado cabe aclarar que la dimensión aprendizaje se considere  como implícito 

de la enseñanza. Por tanto nos avocaremos a la dimensión enseñanza. 
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Existen otras teorías respecto a la enseñanza propiamente de la música, la cual 

es considerada como la que afirma Martínez, Holguín y Tovar (2017): 

La transmisión del conocimiento musical en Occidente se desarrolló a lo largo 

de varios siglos, casi diecinueve, sobre la base de la tradición, lo cual quiere decir 

que se realizó por medio de la imitación por parte de los aprendices de la práctica 

demostrativa de los maestros, que mantuvieron la forma de enseñanza de generación 

en generación. (p.9). 

De la teoría mostrada anteriormente, gran parte de las instituciones educativas 

de la educación básica regular además de la superior relaciona a la educación musical 

han optado esa misma escuela en la enseñanza y aprendizaje, en consecuencia hasta 

antes de la pandemia la transmisión del conocimiento musical, fue por medio de la 

imitación, actualmente las clases maestras ofrecidos por los especialistas 

instrumentistas es a través de la explicación teórica y práctica,  de manera grupal e 

individual, a través del cual los maestros de música aplican demostrativamente las 

técnicas, repertorio y métodos del instrumento del cual se ha especializado.  

Uno de los indicadores que actualmente es común en la enseñanza musical 

son los hábitos de estudio, la comprensión de la teoría musical o lenguaje musical, la 

aplicación de métodos instrumentales, los cuales en épocas de pandemia se han 

sugerido a través de normas y leyes de distintas opciones, la que nosotros optamos 

son las sugerencias de la UNICEF, que regula en cierta medida los indicadores a 

utilizar en el presente trabajo.  

Romero (2004), sugiere en su artículo de investigación que: “Las tecnologías 

de la información y la comunicación se han introducido en todos los ámbitos sociales 

produciendo transformaciones en nuestros quehaceres cotidianos… e influyendo, por 
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qué no decirlo, en nuestra manera de ser, actuar y pensar” (p. 25). Estas teorías 

refuerzan la idea de que en la época de la pandemia se han priorizado la educación a 

distancia con el respaldo de herramientas virtuales que concretizaron la 

comunicación entre estudiante y docente.  

2.2.2. Hábitos de estudio 

Buscar desarrollar los hábitos de estudio y habilidades para la autorregulación 

y autonomía en el aprendizaje de estudiantes universitarios quizá podría tener alguna 

contradicción en distintas etapas de la formación de ser humano, consecuentemente 

la educación básica regular en el Perú tiene un currículo de estudios de manera 

general, sin embargo en la educación universitaria es de manera independiente de 

acuerdo a las exigencias contextuales, no obstante Grajales, (2002), afirma: “Es 

evidente la importancia que tienen tanto para la investigación del proceso como para 

el proceso en sí. El maestro, el estudiante, el currículo, los recursos materiales, la 

organización escolar, el ambiente escolar, la evaluación y muchos otros factores 

intervinientes en el aprendizaje. (p.2). Más directamente si nos enfocáramos en cada 

uno de los elementos de la educación virtual que se menciona como currículo, 

recursos materiales y organización escolar, sobre todo en épocas donde se y se 

implanta la inmovilidad social y que para ello se utiliza estrategias novedosas en 

cuento al aprendizaje, por lo tanto, los hábitos de estudios de los estudiantes de 

educación secundaria podría enfocarse en lo que manifiesta en citado autor de este 

párrafo, donde los hábitos varían en función del curso que estudia, el tiempo y el 

contexto.   

En épocas ordinarias donde no existen restricciones se observa en la 

educación música hábitos en cuanto a la práctica interpretativa de los estudiantes de 
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música y hábitos en el aprendizaje de la teoría musical, por ejemplo el uso del tiempo 

para las prácticas de interpretación musical se adoptan de acuerdo a las circunstancias 

del estudiantes, así como los estudios teóricos como  marcar textos, tomar notas y 

otras tácticas de la teoría musical  difieren sustancialmente en épocas de restricción 

social. Por otro lado, el mismo autor semana que los alumnos con mejores hábitos de 

estudio tienden a compartir e incrementar su inteligencia, paralelamente varios 

estudios han observado que los estudiantes que comparte un concepto de incrementar 

la inteligencia tienen a poner en práctica mejores hábitos.  

Cartagenta (2008), afirma: “las creencias de competencia personal llegan a 

ser finalmente hábitos de pensamiento que son desarrollados como cualquier hábito 

de conducta, y los maestros son influyentes para ayudar a sus alumnos a desarrollar 

los hábitos de las auto creencias que les servirán a lo largo de sus vidas” (p. 60). Con 

las teorías que se acaban de exponer podríamos concluir que los hábitos de estudio 

se convierten en un elemento importante en la educación musical, primero que los 

hábitos dependen de tres factores, cursos (en este casos teórico y práctico), tiempo 

en el que los estudiantes invierten para obtener sus capacidades como instrumentistas 

y el contexto en el que se desenvuelven. El mismo autor más adelante menciona:  

Sin embargo la realidad de muchas Instituciones Educativas tanto Públicas 

como Privadas en el Perú, demuestra que la mayoría de alumnos no posee dichas 

estrategias autorregulatorias, ni hábitos o técnicas de estudio adecuados para 

enfrentarse a las exigencias académicas, debido al alto número de desaprobados 

básicamente por no saber organizar su estudio personal y es que los estudiantes que 

tienen una orientación adecuada hacia las tareas muestran gran autoeficacia, usan 
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estrategias y atribuyen su éxito al esfuerzo más que a la habilidad o causas externas 

y persisten ante las dificultades. (p. 61). 

La actividad y organización del centro educativo CATA, en el periodo de la 

pandemia ha sido de acuerdo a las disposiciones de la UGEL San Román, en 

consecuencia, la educación virtual se ha implantado desde el mes de abril del 2020, 

por lo que las teorías de los autores mencionados respecto a los hábitos de estudio se 

han modificado ya que el contexto en el que se llevó a cabo fue de inamovilidad 

social, es decir, restricciones para la libre circulación de la ciudadanía. El contexto 

en el que se desarrollaron el curso puede tener fracasos y éxitos está de acuerdo a la 

disposición de material educativo, medios de comunicación como el internet, 

instrumento musical y otros. Alcala (2011), afirma:  

En la actualidad existen una gran problemática en el sistema educativo, a 

todos los niveles, el denominado “fracaso escolar”, éste afecta a todos los niveles, 

aunque es más evidente en la ESO. Este alumnado carece de las estrategias para 

realizar un trabajo de forma autónoma y además carecen de habilidades para la 

resolución de problemas. Para ello, se evidencia como una medida esencial y que 

debe quedar reflejada en todos los proyectos educativos, la explicación y desarrollo 

de orientaciones en relación a los hábitos y técnicas de estudio. (p. 13). 

Respecto a la enseñanza en música, a mayores horas de práctica instrumental 

los estudiantes logran tener mejores calificaciones en cuanto a la interpretación de 

obras, desarrollo técnico y teórico. Por lo tanto, los buenos hábitos están relacionados 

con la obtención de mejores calificaciones.  

Santos, Moledo, Camaño y Quintela (2020), en su artículo sobre los hábitos 

de estudio afirma:  
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La relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento escolar ha sido 

ampliamente analizada por la investigación educativa. Concretamente, en este 

trabajo pretendemos profundizar en este campo, y a partir de los variables género y 

origen étnico-cultural del alumnado, evaluar y comparar los hábitos de estudio de los 

diferentes sub grupos, y analizar su relación con el rendimiento. Nuestros resultados 

nos permiten afirmar que la variable género es más discriminante que el origen, 

alcanzando las mejores puntuaciones significativamente más altas en la escala de 

hábitos de estudio (p. 163). 

El autor afirma que no encontró diferencias significativas en función a origen 

respecto al rendimiento académico, sin embargo, respecto al género hay diferencias 

en el rendimiento, tal es así que las mujeres son los que obtuvieron mejores 

calificaciones. Nuestra tesis no es estrictamente sobre las diferencias de sexo u 

origen, es decir, pondremos énfasis en los medios que permitieron obtener resultados 

óptimos en cuanto a métodos y herramientas virtuales.   

2.2.3. Racionar la información, materiales y actividades 

La UNICEF sugiere que los materiales en épocas de COVID-19 sean 

racionalizadas, priorizando pocos materiales de alta calidad (pertinentes, 

significativos, accesibles, etc.). Por otro lado, en épocas donde la humanidad no ha 

sido afectada por ningún fenómeno, el material educativo en las aulas de música 

originada principalmente por el apoyo que ofrece el docente  en tareas, planificación 

y preparación de clases, no eran reguladas salvo planificado por una ley de educación 

de calidad, por lo tanto para esta pandemia se a racionado la información 

bibliográfica, materiales y actividades de educación, teniendo en consideración la 

pandemia y las restricciones sociales que emitía el gobierno. 
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Cruz y Jorquera-Jaramillo (2003), en su libro de educación musical sostiene 

que:  

La educación musical no permanece al margen de las transformaciones e 

incorpora algunos de los importantes desarrollos que tuvieron lugar en el campo del 

conocimiento, de la cultura y el arte; por tal motivo, el siglo pasado podría haber sido 

también denominado el “siglo de los grandes métodos” o el “siglo de la iniciación 

musical” (p. 7). 

Concordando con la posición anterior es que dentro de la música del saxofón 

existen métodos tradicionales que se implantan permanentemente en instituciones 

educativas ya sea superior y de educación básica regular, por ello esta normalización 

obedece el tener un material como es un método de aprendizaje para estudiantes de 

música, los cuales se describirán en acápites siguientes.  

Otra de los indicadores más importantes es la tecnología que debe tener el 

estudiante en época de COVID-19, sin embargo Serrano-Pastor (2017) ya realizó una 

investigación sobre la tecnología y educación musical (buenas prácticas) en ello 

afirma: “En la actualidad la tecnología se ha abierto paso tanto en el ámbito educativo 

general, como en el específico de la educación música. Explora las mejores prácticas 

en relación con el aprendizaje, la enseñanza, el centro y el entorno que ahora se 

trabajan con mayor atención, así como las que deberían abordarse con mayor detalle, 

subrayando la importancia de la evaluación, la difusión y la formación didáctica del 

profesorado". (p. 153). Esta teoría propuesta anteriormente, en la época de COVID-

19 se ha intensificado para ello los docentes han utilizado herramientas virtuales 

como el Google Meet, Zoom y otros. El mismo autor señala: El crecimiento y la 

expansión de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es ya 
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irreversible en todas las facetas de la vida de una persona y a edades cada vez más 

tempranas.  

Se ha propuesto como materiales a los estudiantes para que puedan contar con 

los siguientes materiales como son:  

- Métodos de saxofón propuestos por el docente 

- Saxofón 

- Afinador (aplicativo en el celular u ordenador)  

- Metrónomo (aplicativo en el celular u ordenador)  

- Equipo de sonido 

- Atril 

- Videos de las obras 

- Videos de los avances técnicos.  

Cada uno de estos materiales durante la época de COVID-19, fueron comunes 

como exigencia entre los docentes de educación básica regular, a partir de ello 

empezaron las clases virtuales, las actividades no se llevaron como correspondía, sin 

embargo, los docentes exigen a los estudiantes a través de video conferencias, el 

desarrollo de las habilidades motoras y de la teoría pertinente al instrumento musical.  

2.2.4. Proyectos de Aprendizajes 

La propuesta de las instituciones educativas fue de prioridad a los proyectos 

de aprendizaje que combinen varias áreas curriculares y que se ofrezcan de forma 

semanal o quincenal. Evite las actividades mecánicas o repetitivas en favor de las 
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que tengan sentido y motiven a los alumnos., ante ello la falta de métodos de 

enseñanza-aprendizaje que aporten a los estudiantes competencias para poder 

desarrollarse y aprender de una manera autosuficiente que es uno de los fundamentos 

de los proyectos de trabajo que el docente debe de proponer esta son de buena 

elección por su fuerte carácter competencial.  

 La manera de diseñar una investigación para estudiar cómo se realizan los 

Proyectos de aprendizaje en la música y así poder establecer directrices para su 

aplicación, ofrecer de ese modo las herramientas e indicaciones pertinentes para que 

los docentes de música, puedan aplicar los proyectos de aprendizaje en sus aulas 

virtuales. En el caso de los de la región de Puno lo hacen en función al diseño 

curricular regional.  

Existen  teorías al respecto vinculadas con el área de música, González-

Martín & Valls (2018), afirma:  

Los proyectos de trabajo son una metodología de enseñanza-aprendizaje 

próxima a la filosofía de la psicología constructivista que afronta una enseñanza 

global y, a menudo, interdisciplinaria, en la que los alumnos participan en la 

construcción de sus conocimientos y en la manipulación de las fuentes de 

información y los procedimientos para comprenderla y utilizarla. (p. 42). 

Naturalmente que en algunos países el término de proyectos de aprendizaje 

es sustituido por proyecto de trabajo, que es lo mismo al referirse al aprendizaje, 

además los alumnos participan en la construcción de sus conocimientos a través de 

fuentes de información y procedimientos para comprender y utilizar, por lo expuesto, 

al construir este trabajo de investigación se ha identificado los interés de los 

estudiantes en la elección de los instrumentos musicales por salón,  de hecho que 
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ayudo a fomentar la autonomía de los estudiantes con la finalidad de motivar 

significativamente a los estudiantes además de haber cotejado los interese en función 

al repertorio a elegir. Para ellos el estudiante resuelve los intereses a partir de la 

búsqueda de información exponiendo y compartiendo con sus compañeros, en este 

procedimiento el docente actúa como guía y mediador. 

Figura 1.  

Concreción y definición de los puntos clave de los PT. 

 

Fuente: (González-Martín y Valls, 2018) 
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Básicamente la investigación realizada en cuanto a proyectos de aprendizaje 

se centra en la figura 1, donde los indicadores nos permitieron construir nuestro 

proyecto para la enseñanza de nuestros estudiantes en el instrumento de saxofón.  

2.2.5. La evaluación  

Para la época de la pandemia la evaluación debe considerar información 

personalizada del estudiante en un portafolio, describir fortalezas y oportunidades de 

mejora claras y factibles además de identificar deficiencias que pueda estar 

experimentado el o la estudiante para participar de la educación a distancia, de esta 

forma podemos superar los obstáculos propios de una iniciativa educativa.  

Pérez (2000), respecto a la evaluación advierte; que las funciones que cumple 

la evaluación proceden inicialmente como parte de una actividad respecto a sus fines 

y sus funciones. Además, indica que el objetivo de la evaluación del aprendizaje, 

como actividad genérica es valorar el aprendizaje cuyos fines marcan los propósitos 

que signan esa evaluación. Debemos agregar que las funciones son referidas al papel 

que desempeña para el contexto social, para la institución donde se labora en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. El autor de este párrafo agrega que las funciones 

principales que múltiples autores refieren son: La función formativa y la función y la 

función sumativa, la primera como parte integrante del proceso de desarrollo y la 

segunda como el valor de los resultados obtenidos por el estudiante.  

Nuevamente Pérez(2000), refiere:  

Función de control. La evaluación es una potente herramienta para ejercer el 

poder y la autoridad sobre los demás, especialmente en la relación entre el evaluador 

y el evaluado. Esto se debe a la importancia social que se atribuye a las conclusiones 

de la evaluación, así como a las implicaciones que estas conclusiones tienen en la 
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vida de los individuos evaluados. Uno de los aspectos más encubiertos de la 

evaluación es que cumple esta función. Oculta en su conexión con las metas u 

objetivos que se articularon, pero evidente cuando se observa y evalúa el panorama 

educativo tal y como existe realmente. (p.35). 

Esta teoría podría tener un asidero en la educación virtual, ya que el único 

condicionante para la evaluación a distancia es el producto que el estudiante debe 

entregar en los tiempos que el docente ha impuesto, esta autoridad estaría dentro de 

las mejoras y el portafolio de evaluación, así como de la identificación de 

deficiencias. El mismo autor agrega: Es fundamental indicar qué objetivos o 

propósitos se persiguen, cuántos y cuáles pueden y deben considerarse, y cuáles 

deben priorizarse, tanto en la planificación como en la ejecución y evaluación de la 

evaluación del aprendizaje. Reconocer la multifuncionalidad de la evaluación nos 

permite acercarnos a su núcleo, lo que a su vez nos lleva a orientar las actividades de 

mejora o perfeccionamiento de manera reflexiva y consciente (dado que se pueden 

alcanzar varios objetivos simultáneamente). 

Figura 2.  

Funciones destacables de la evaluación 

 

Fuente: (M. G. Pérez, 2000). 

De la figura dos nos permite definir que la evaluación formativa que es donde 

los estudiantes de educación básica regular del nivel secundario incluyen en su 

programa de estudios musicales la dirección de procesos, diagnóstico inicial, 
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retroalimentación y comprobación de parte del docente, el medio y vía del 

aprendizaje se realizó a través de la herramienta Google Meet, finalmente es 

predictiva, anticipatoria de realizaciones ulteriores como parte del proyecto de 

aprendizaje. 

2.2.6. Saxofón  

Respecto al saxo y su origen Trujillo (2015), refiere: “Fue fabricado a 

mediados de la década de 1840 por Adolph Sax, un clarinetista y fabricante de 

instrumentos de Dinan (Bélgica) que trabajaba en París. Produjo 14 modelos distintos 

de saxofón. El saxofón no se empleaba en las orquestas debido a la notable capacidad 

del saxo para irritar a los fabricantes de instrumentos de la competencia y a los malos 

estereotipos sobre su persona y su equipo”. 

Más adelante el mismo autor agrega: Es de conocimiento general que el jazz, 

la música de las grandes bandas y la música popular incluyen el saxofón en alguna 

medida. En 1845, el saxofón se introdujo en las bandas militares francesas, marcando 

el comienzo de un largo y significativo viaje que continúa hasta hoy, extendiéndose 

desde hace muchos años a las bandas sinfónicas, donde desempeña un papel 

extraordinario. Este viaje comenzó en Francia, donde el saxofón forma parte de las 

bandas militares desde 1845.  

Las obras compuestas para el saxofón sobrepasan los 10000, compositores 

que dedicaron a este noble instrumento son: Debussy, Glazunov, Ibert, Arma Villa-

Lobos, Jolivet, Husa, Koechlin,  Denisov,  Constant,  Crestón,  Rivier,  Martín,  

Milhaud,  Webern, etc.  

Los métodos de enseñanza que se aplicaron a los estudiantes de la institución 

educativa CATA, son:  
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2.2.7. Perú SAX 

Es un material recopilado y organizado por Jonathan García Arias natural de 

la ciudad de Sicuani – Cusco – Perú, a los 16 años de edad descubre su pasión por la 

música a través del saxofón, en el 2002 ingresa a la escuela pública superior nacional 

de música “Leandro Alviña Miranda” -  Cusco y en el año 2003 ingresa al 

conservatorio nacional de música - Lima y en el 2005 ingresa como alumno becado 

al conservatorio dramático musical en la ciudad de Tatui – Sao Paulo -  Brasil 

llegando a graduarse el 2009 como saxofonista en la especialidad de música clásica 

en la clase del maestro Marcos Pedroso, y siendo el primer peruano en obtener dicha 

especialidad. 

Participo como solista y formo parte de diferente grupos de música clásica y 

popular en el plano nacional e internacional, fue seleccionado entre numerosos 

músicos de Latinoamérica de vientos, fue inventado como profesor y jurado de 

saxofón del segundo encuentro y concurso internacional de clarinetes y saxofón en 

la paz Bolivia 2010 como Profesor de  saxofón para festivales de saxofón e 

instrumentos de vientos en la ciudad de Huaraz desde ese año Jonathan es el principal 

influencia y motivador en el desarrollo del saxofón clásico en el Perú, y mediante la 

asociación peruana de saxofonistas PERUSAX que fundo el mismo año, colabora en 

la realización de los más importantes festivales de saxofón e instrumentos de vientos 

en Perú y Latinoamérica. Es un material recopilado desde lo Básico, Intermedio y 

Avanzado. 

2.2.8. Método H. Klose 

Hyacinthe Klosé (11 de octubre de 1808 en Corfú (Grecia) - 29 de agosto de 

1880 en París) fue un clarinetista francés, profesor en el Conservatorio de París y 
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compositor. Klosé se destaca por sus mejoras en el diseño del clarinete utilizando los 

principios establecidos por Theobald Boehm en su trabajo innovador sobre la clave 

de la flauta. De 1839 a 1843, contó con la ayuda de Louis-August Buffet de la fama 

de Buffet-Crampon, un técnico en la fabricación de instrumentos, para construir, lo 

que hoy se conoce como el clarinete del sistema Boehm. 

En el Conservatorio de París, Klosé tuvo muchos alumnos notables, entre 

ellos: 

- K.I. Boutruy, que recibió el Primer Premio en 1852. 

- Grisez, quien recibió el Primer Premio en 1857. 

- Adolphe Marthe Leroy, que sucedió a Klosé en su cátedra de París en 1868 

- Louis A. Mayeur, a quien también enseñó el saxofón a principios de la década de 

1850. 

- YO G. Paulus, que recibió la "Legión de Honor" en el mismo año que Klosé. 

- Cyrille Rose, quien recibió el Primer Premio en 1847. 

2.2.9. Método Groppa. 

Este libro proporciona una técnica de estudio rigurosa, pero directa y 

agradable. 

Aconsejamos el siguiente método de estudio para cada ejercicio: todo el 

ejercicio lentamente y con precisión. Escuchando la pista del CD que contiene el 

saxofón y el acompañamiento para el ejercicio. 
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Debes practicar el ejercicio hasta que puedas tocarlo con suavidad, al ritmo 

del CD y con un tono agradable. Tócalo primero en la pista del saxofón y luego en la 

pista de acompañamiento específica del ejercicio. 

De este modo, los alumnos podrán beneficiarse de todos los obstáculos 

técnicos, acústicos y de afinación que conlleva cada ejercicio. Dependiendo del grado 

de dificultad de cada ejercicio, este procedimiento puede durar desde uno o dos días 

hasta una o dos semanas (o más). Para obtener los mejores resultados, realice los 

ejercicios lenta y deliberadamente. 

2.2.10. Método Rubank. 

Es uno de los métodos más ampliamente utilizadas para la instrucción en clase 

individual o con un instrumento similar. Utilizando un enfoque muy completo que 

incluye escalas, arpegios, estudios técnicos, estudios de maestría musical, estudios 

de articulación, solos, duetos y estudios dedicados a las necesidades especiales de 

cada instrumento, esta serie proporciona una fantástica riqueza de material para todos 

los estudiantes de música. 

2.2.11. Método Víctor de Rubertis. 

Buenos Aires, mayo de 1937. Es una teoría perfecta en especial desde un 

punto de vista pedagógico a pesar de no tratar ciertos argumentos que otros textos 

tratan ya de argumentos inútiles, es un método perteneciente al estudio de la armonía, 

consonancia, disonancia, perfecta e imperfectas notas de las características de la 

modulación a las tonalidades vecinas maneras de modular a las tonalidades lejanas. 

2.2.12. Repertorio del saxofón. 

Trotta (2018) refiere: las expresiones de la música popular que circulan por 

los medios masivos de comunicación resultan de la mezcla y la fusión de diferentes 
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géneros musicales. Esta situación, recurrente en la música popular, nos invita a llevar 

a cabo un estudio sistemático de esta categoría (p.165). 

Por tratarse de un nivel de estudios básico de los estudiantes se ha identificado 

obras de dificultad correspondiente para ello se ha seleccionado de los métodos 

descritos anteriormente para su interpretación. 

2.2.13. Nivel técnico de interpretación del saxofón.  

Prado & Rafael (2007) nos dice al respecto: las cualidades interpretativas 

están ligadas a las siguientes referencias:    

- Sensibilidad auditiva. 

- Lectura a primera vista. 

- Memoria musical. 

- Hábitos correctos y eficaces de estudio. 

- Comprensión de las estructuras musicales en sus distintos niveles. 

- Grado de dificultad de los temas. 

- Capacidad musical y técnica: 

- Práctica de la improvisación. 

- Práctica instrumental en grupo. 

- Desarrollo de automatismos. 

- Práctica de la relajación.  

Todos estos indicadores para el objetivo de la investigación solo se han 

requerido el nivel básico, de modo tal que, las exigencias técnicas a través del medio 

audio visual y métodos correspondientes se han incursionado coherentemente.  

Existen otras técnicas como la sonoridad, el fraseo, el sentido armónico, la 

digitación y el ritmo, se exponen en su totalidad a la hora de interpretar. 
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Lógicamente que la interpretación del saxofón, se enfrenta en una completa 

variedad de técnicas y sonoridades que se encuentran en obras de diferentes estilos, 

etapas y épocas.  

2.2.14. Interpretación musical   

Citamos a Collantes (2018), refiriéndose a Adolph Sax, Chanchay (2013) y 

Gardner (1982), expresa al respecto: la técnica de interpretación para tocar el saxofón 

es subjetiva y está basada en el estilo que se pretenda tocar (clásica, jazz, rock, funk, 

etc.) además del sonido que el músico tenga idealizado y pretenda alcanzar. The 

"perfect" saxophone sound and the keys to generate it are subjects that spark 

passionate disputes since the saxophone's architecture allows for an astounding range 

of tone creation.  

Teniendo en consideración la interpretación básica que se realizara en 

estudiantes de la institución educativa CATA describiremos algunas técnicas:  

2.2.15. La embocadura  

Para David & Jaramillo (2020), quien afirma que la embocadura, Cuando se 

toca un instrumento, la boquilla sólo puede entrar hasta la mitad de la boca del 

músico. El labio inferior envuelve la boquilla de forma suave (aunque algunas 

personas optan por girar el labio hacia fuera), que se asienta sobre el labio, y se 

mantiene firmemente en su sitio gracias a que los dientes superiores se apoyan en la 

boquilla y ejercen poca presión. El usuario cierra su labio superior sobre la boquilla 

para formar un sello hermético. A continuación, las boquillas se mantienen quietas y 

estáticas hacia la nariz mientras el usuario inclina la cabeza hacia abajo para 

enderezar el tudel, lo que a su vez endereza el flujo de aire. 
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Agrega más adelante: La función más evidente de la embocadura es actuar 

como un enlace hermético, manteniendo la presión de la columna de aire y 

transfiriendo eficazmente su energía a la boquilla y a la caña. Pero esto no es más 

que el principio, ya que este pequeño espacio también sirve como "centro de control" 

del sonido. Para doblar la caña lo suficiente como para que vibre adecuadamente 

sobre la abertura de la boquilla y funcione como un cojín para esta vibración, la 

formación del labio y la mandíbula deben suministrar la tensión adecuada. Este 

acolchado debe ofrecer la base esencial para gestionar el volumen, la afinación y el 

tono de la caña y ser lo suficientemente sensible como para adaptarse a cada nueva 

caña. 

2.2.16. Mascara Facial. 

La autora Nieves-Matos (2018), citando a Teal (1997), refiere: La 

comprensión y el desarrollo de la embocadura requieren tener en cuenta la anatomía 

de la cara. La estructura ósea sirve de marco para los músculos de la embocadura, y 

la estructura ósea de cada persona es única. En los jóvenes, el estado y la alineación 

de los dientes son cruciales, ya que es probable que la estructura básica no esté 

formada adecuadamente para soportar la embocadura del saxofón.   

2.2.17. Los dientes. 

La autora Nieves-Matos (2018),  citando a Teal (1997), los dientes normales 

no debieran presentar problemas si el soporte muscular de la embocadura es 

considerado suficiente. El labio inferior cae sobre los dientes que están mordiendo la 

piel si estos músculos no son capaces de mantenerlos en la postura adecuada. Más 

adelante refiere: Para lograr un contacto más suave con la piel, varios saxofonistas 

han solicitado a su dentista protectores de metal o plástico. Doblar un pequeño trozo 
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de papel o celofán sobre los dientes puede proporcionar una comodidad temporal, sin 

embargo, esto es similar a tomar un medicamento para el dolor de cabeza, ya que 

sólo trata los síntomas. El apoyo esencial debe ser proporcionado por una 

embocadura bien desarrollada, eliminando la necesidad de las técnicas de protección 

labial anteriores. Como la presión contra la superficie dura de los dientes disminuirá 

la sensibilidad de la amortiguación del labio inferior, que es tan importante en la 

actuación artística, la muscular debe permanecer fuerte, firme y flexible. Los dientes 

superiores desiguales pueden hacer que la boquilla esté inclinada o en otra posición 

no deseada. Un problema que puede resolverse colocando un soporte de goma sobre 

la boquilla es que un solo diente superior sobresaliente puede dificultar la fijación 

adecuada de los dientes superiores. 

2.2.18. Los músculos de sostén. 

En Nieves-Matos (2018),  refiriendo a Teal (1997), Los músculos que rodean 

la boca pueden compararse con los radios centrales de una rueda que irradian hacia 

el exterior. La capacidad del labio inferior para sostenerse sin la ayuda de la 

mandíbula determinará el funcionamiento de la boquilla. Como una banda elástica, 

los labios deben rodear la boquilla aplicando la misma presión hacia el centro. (p. 

54) 

2.2.19. Ubicación de la boquilla. 

En Nieves-Matos (2018),  refiriendo a Teal (1997), dice: La cantidad precisa 

de inserción de la boquilla está determinada por la apertura, la fuerza de la caña, la 

forma y el tamaño de la boquilla y cualquier otra característica física de la anatomía 

facial. Para todos los saxofones, la embocadura fundamental es la misma, de acuerdo 

con variaciones basadas en el tamaño de la boquilla. Si los músculos han crecido 
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adecuadamente, pronto se encontrará la compensación adecuada mediante el método 

de ensayo y error. El centrado es un componente crucial de la colocación de la 

boquilla. Es un reto aplicar la misma cantidad de presión a ambos lados de la caña si 

la boquilla no está en el centro del círculo de fuerzas de la embocadura. Aunque la 

estructura dental de un alumno puede hacer que toque "descentrado", centrarse puede 

ayudar mucho a remediarlo. 

2.2.20. Respiración. 

Para Nieves-Matos (2018),  citando a Teal (1997), afirma: Este es uno de los 

componentes que hay que recordar cuando se practica el instrumento a diario. Para 

sentirse más a gusto al interpretar la pieza, hay que manejar una gran técnica de 

respiración si se quiere dominar el instrumento. 

La respiración activa y la pasiva son los dos tipos diferentes. 

Cuando comemos, dormimos, paseamos, etc., no prestamos atención a 

nuestra respiración de forma pasiva. Debemos emplear la respiración activa, ya que 

los instrumentistas de viento no pueden utilizar esta técnica. 

Cuando respiramos activamente, empleando una inspiración y una espiración 

adecuadas, le prestamos toda nuestra atención. 

El aire puede inhalarse por la nariz o por la boca, aunque la boca es la forma 

más rápida y precisa. Después de tomar aire, queremos llenar los pulmones tan 

rápidamente y con tanta precisión como podamos, desde la región más baja a la más 

alta, o abdominal, costal y clavicular. 
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2.2.21. Emisión de sonido. 

En Nieves-Matos (2018),  citando a Teal (1997), afirma: Colocando la 

boquilla en la boca y abriendo parcialmente los labios, se inhala el aire adecuado para 

llenar los pulmones y diafragma y luego se lanza al instrumento mediante un golpe 

seco de lengua. Una vez realizado el sonido, se debe mantener mientras se mantiene 

la columna de aire, teniendo cuidado de no colocarlo en la boca y desperdiciarlo por 

los lados. 

2.2.22. Digitación. 

En Nieves-Matos (2018),  citando a Teal (1997), la posición de las manos 

debe ser relajada, colocando los dedos cerca de las llaves para que al momento de 

tocarlas con un pasaje rápido, no se dificulte la articulación de las notas. Se debe 

seguir un programa de estudio consistente para desarrollar una digitación limpia y 

segura. Esta rutina debe incluir escalas en varias articulaciones, escalas cromáticas 

en varias articulaciones y saltos de intervalo. El pulso también debe aumentarse en 

cada sesión de estudio para desarrollar la velocidad y la fluidez de los dedos. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Aprendizaje 

Acción y efecto de enseñar.  Sistema y método de dar instrucción. Ejemplo, 

acción o suceso que sirve de experiencia, enseñando o advirtiendo cómo se debe 

obrar en casos análogos. Conjunto de conocimientos, experiencias, discusiones, 

principios, ideas, etc. (RAE, 2020). 
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2.3.2. Música académica 

Música clásica es la corriente musical que cada principalmente la música 

producida o basada en las tradiciones de la música litúrgica y secular de Occidente, 

principalmente Europa Occidental. (RAE, 2020). 

2.3.3. Interpretación. 

Diferentes actividades implicadas en el proceso, mientras que al mencionar 

el término modalidad nos ocupamos del contexto comunicativo y situación social de 

la interpretación. (RAE, 2020). 

2.3.4. Postura 

Modo en que una persona, animal o cosa está "puesta", es decir, su posición, 

acción, figura o situación. Pose es la postura poco natural, especialmente la que los 

artistas solicitan que mantengan sus modelos y estilo. (RAE, 2020). 

2.3.5. Embocadura 

Entrada de un lugar, especialmente de un río, puerto o canal. “la cola llegaba 

hasta la embocadura del callejón”. Parte de un instrumento musical de viento donde 

se colocan los labios inferiores y los fámulos correctos para la expiración del aire. 

(RAE, 2021). 

2.3.6. Calidad de Sonido 

La frecuencia de muestreo, o el número de hercios por segundo a los que se 

muestrea la señal, es uno de los numerosos elementos que afectan a la calidad del 

sonido digital (RAE, 2021) 
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2.3.7. Timbre 

El timbre es el aspecto del sonido que nos permite distinguir entre los sonidos 

emitidos por diversos instrumentos. Podemos distinguir entre dos sonidos con el 

mismo tono, duración e intensidad por su timbre (RAE, 2021).  
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

3.1.1. Ubicación geográfica, superficie y límites 

La provincia de San Román está ubicada en la región Puno- Perú; al Noroeste 

del lago Titicaca, entre las cadenas occidental y oriental de los andes del sur; en el 

enclave de la meseta del Collao. 

Coordenadas:  

- 15º 29´ 24” de latitud sur 

- 70º 08´ 00” de longitud oeste 

Figura 3.  

Ubicación de la Provincia de San Román - Juliaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Juliaca. 
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Límites por el norte: Provincias de Lampa y Azángaro 

Limites por el Sur: Provincia de Puno 

Limites por el Este: Provincia de Huancané y Azángaro 

Limites por el Oeste: Región Arequipa y Región Moquegua 

Figura 4.  

Localización del distrito de Juliaca. 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Juliaca. 

3.1.2. Ubicación 

El distrito de Juliaca se encuentra a 3824 metros sobre el nivel del mar, en la 

provincia de San Román de Puno, Perú, a 15° 29' 40" de Latitud Sur y 70° 07' 54" de 

Longitud Oeste. Se encuentra en una porción del altiplano de Toro pampa, entre los 

cerros Zapatiana, La Cruz y Huayna Roque, Ayabacas de la cuenca del río Coata. El 

río Torococha, que se une al río Coata y continúa hasta desembocar en el lago 

Titicaca, lo atraviesa igualmente de este a oeste. 
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3.1.3. Juliaca y su geográfico 

La meseta de Toro pampa, donde se encuentra Juliaca, es una región 

relativamente plana y sin rasgos físicos significativos, lo que ha facilitado la 

expansión horizontal de la ciudad. La información adquirida muestra que el 94,67% 

del área urbana de Juliaca está situada en una región plana conocida como la meseta, 

el 3,04% está situado en los "valles" creados por las colinas vecinas, y sólo el 2,29% 

está situado en las colinas mismas. 

3.2. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo basado en (Carrasco, 2006), dado 

que este enfoque proporciona la capacidad de generalizar con mayor precisión los 

resultados y nos da el dominio de los fenómenos, en esta investigación se recogieron los 

resultados y estas se presentan en descripción estadística en base a los objetivos 

planteados. 

3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es no experimental - transversal, debido a que no se 

manipulo ni una variable, solo se describió las dos variables de estudio, de corte 

transversal porque el recojo de información se efectuó en un solo momento previa 

coordinación con el Director de la institución (Hernández et al., 2014). 

3.3.1. Nivel de investigación 

La investigación es de nivel explicativo, dado que están dirigidos a responder 

por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo 

indica, su interés se centra en explicar porque ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se manifiesta o por que se relacionan dos o más variables. Se explica la 

enseñanza del saxofón y la interpretación de esta.  (Hernández et al., 2014). 
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3.3.2. Tipo de investigación  

La investigación es de tipo básica descriptiva, básica; debido a que se utilizó 

en el ámbito científico para comprender y ampliar los conocimientos sobre un 

fenómeno o campo especifico, en este sentido se efectuó el recojo de información de 

enseñanza del saxofón y de la interpretación. Descriptivo porque únicamente se 

pretende medir o recoger información de manera independiente, para luego 

describirlo (Carrasco, 2006). 

3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 1. 

Identificación de variables, dimensiones e indicadores. 

Variables Dimensión  Indicadores 

 

-Independiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La enseñanza a 

distancia del 

saxofón 

 

 

 

 

1.1. Hábitos de 

estudio 

 

 

1.2 Elementos 

didácticos y de 

estudio. 

 

 

 

1.3 Temporalización 

del aprendizaje 

 

 

 

 

 

1.4 La evaluación 

 

- Teoría y práctica instrumental   

- Tiempo del estudio en la interpretación de tiempo real. 

- Contexto social de la institución 

 

- Métodos 

- Afinador 

- Metrónomo 

- Equipo de sonido 

- Atril 

- Video de la obra y avances 

 

- Construcción de conocimiento 

- Elección de instrumento y repertorio 

- Quincenal 

- Mensual 

- Trimestral 

 

- Dirección del proceso, diagnostico, inicial, retroalimentación y 

comprobación. 

- Medio y vía de aprendizaje 

- Predictiva anticipatoria de realizaciones ulteriores. 

 

-Dependiente  

 

 

 

2. Avances 

técnicos en la 

interpretación 

del Saxofón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Teórico y 

práctico. 

 

 

 

 

 

 

2.2 Técnica de 

interpretación 

 

- Sensibilidad auditiva. 

- Lectura a primera vista. 

- Hábitos correctos y eficaces de estudio. 

- Comprensión de las estructuras musicales en sus distintos niveles. 

- Capacidad musical y técnica: 

- Práctica instrumental 

- Desarrollo de automatismos. 

 

- Sonoridad 

- Fraseo 

- Sentido armónico 

- Digitación 

- Ritmo 

- Embocadura 

- Respiración 

- Postura del cuerpo 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO 

3.5.1. Población 

Se ha tenido un total de 149 estudiantes matriculados en el área arte del nivel 

secundario.  

Tabla 2. 

Cantidad de estudiantes por grado y sección. 

Cantidad 

de 

estudiantes  

5to 

A  

5to 

B 

5to 

C 

4to 

B  

4to  

C 

3do 

A 

3ro 

B 

2do 

A 

2do 

B 

1ro 

A 

1ro Total de 

estudiantes 

registrados 

     

20 

 

18 

 

15 

 

15 

 

16 

 

15 

 

18 

 

16 

 

 

19 

 

 

12 

 

 

15 

 

 

149 

Fuente: Nomina de matriculados de la Institución Educativa CATA. 

3.5.2. Muestra 

Para la determinación de la muestra, hemos considerado lo que expresa (Ríos, 

2017) en su libro: metodología para la investigación y redacción, de modo tal que, se 

ha optado por el muestreo no probabilístico, de tipo de  muestra por cuotas, que 

consta por estratos y determina su tamaño por conveniencia. En ello, de los 15 

estudiantes se ha incluido solo a aquellos que se han matriculado en el taller de 

música   de la especialidad de saxofón y se ha excluido a estudiantes de otras 

especialidades instrumentales, quedando de la siguiente manera:  
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Tabla 3. 

Muestra 

 

 

 

Estudiantes 

intérpretes 

de saxofón 

Nombre de los estudiantes   Sección y 

Grado   

Total de 

estudiantes  

Jaño Mamani Carlos Gabriel  

Calapuja Quispe Fraylan Alex 

Lipa Guzmán Abner Emerson 

Huancollo Molina Miduar Paul 

Oscar 

Chambi Mamani Gabriel 

Fernando 

Coaquira Huacasi Lucia 

Gabriela  

Chavez Canaza Diana Krys  

Huisa Mamani Eilyn Kiara 

Molleapaza Apumayta 

Medhaly Shirley 

Zamata Nuñez Laura 

Pinto Apaza Saúl André 

Ventura Huanca Anthony 

Gerardo 

Quispe Molleapaza Emerson 

Thierry 

Mamani Mancilla Mayckol 

Poma Chambi Benjamín 

Eliezer 

5to B 

5to B 

4to A 

1ro A 

1ro B 

4to C 

4to A 

3ro A 

4to B 

4to C 

1ro B 

4to C 

4to A 

5to C 

3ro A 

Saxo Alto 

Saxo Alto 

Saxo Alto 

Saxo Alto 

Saxo Alto 

Saxo Alto 

Saxo Alto 

Saxo Alto 

Saxo Alto 

Saxo Alto 

Saxo Tenor 

Saxo Tenor 

Saxo Tenor 

Saxo Tenor 

Saxo Tenor 

Fuente: Nómina de inscritos. 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.6.1. Técnicas 

Como técnica para la ejecución del presente trabajo se ha optado por los 

planteamientos de Sampieri (2014), en cuanto a la técnica de observación: “Este 

método de recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido y confiable 

de comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de categorías 

y subcategorías” (p. 252). Por lo expuesto, la técnica que se aplicó fue a través de 

una ficha de observación con escala de Likert, construida con la finalidad de abarcar 

las dimensiones. 
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3.6.2. Instrumentos de colecta de información 

Sampieri (2014), sostiene que el instrumento para recolectar los datos 

implica, primero, seleccionar uno o varios métodos o instrumentos disponibles, 

adaptarlos o desarrollarlos, esto depende del enfoque que tenga el estudio, así como 

del planteamiento del problema y de los alcances de la investigación; segundo, 

aplicar el o los instrumentos, y tercero preparar las mediciones obtenidas o los datos 

recolectados para analizarlos correctamente (p. 262). 

Esta tesis se ha sido aplicada utilizando un instrumento de observación con 

escala de Likert y encuesta, para la variable interpretación musical y enseñanza. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1.1. Desarrollo teórico del saxofón en la enseñanza virtual 

Tabla 4. 

Enseñanza teórica para la interpretación del saxofón. 

 

 

 

Estudiantes 

intérpretes 

de saxofón 

Nombre de los estudiantes   Sección 

y 

Grado   

Total de 

estudiantes  

Jaño Mamani Carlos Gabriel  

Calapuja Quispe Fraylan Alex 

Lipa Guzmán Abner  Emerson 

Huancollo Molina Miduar Paul 

Oscar 

Chambi Mamani Gabriel Fernando 

Coaquira Huacasi Lucia Gabriela  

Chávez Canaza Diana Krys  

Huisa Mamani Eilyn Kiara 

Molleapaza Apumayta Medhaly 

Shirley 

Zamata Nuñez Laura 

Pinto Apaza Saúl André 

Ventura Huanca Anthony Gerardo 

Quispe Molleapaza Emerson 

Thierry 

Mamani Mancilla Mayckol 

Poma Chambi Benjamín Eliezer 

5to B 

5to B 

4to A 

1ro A 

1ro B 

4to C 

4to A 

3ro A 

4to B 

4to C 

1ro B 

4to C 

4to A 

5to C 

3ro A 

 

Saxo Alto 

Saxo Alto 

Saxo Alto 

Saxo Alto 

Saxo Alto 

Saxo Alto 

Saxo Alto 

Saxo Alto 

Saxo Alto 

Saxo Alto 

Saxo Tenor 

Saxo Tenor 

Saxo Tenor 

Saxo Tenor 

Saxo Tenor 

Fuente: Nómina de matriculados. 

La muestra elegida tiene 15 estudiantes que optaron los instrumentos de saxo 

alto 10 estudiantes y saxo tenor 05 estudiantes, además de 10 personas de sexo 

masculino y 05 estudiantes de sexo femenino. Entre los grados de primer, segundo 

tercer, cuarto y quinto grado. Por la diversidad de grados de los estudiantes y el 

objetivo principal de la institución la de formar instrumentista para fortalecer la 

banda de músicos de la IE CATA de la ciudad de Juliaca, las brechas entre los niveles 
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se excluyen ya que se busca estandarizar el nivel técnico para la interpretación de la 

banda.   

Hábitos de estudio 

Figura 5.  

¿Cuánto tiempo dedica a la teoría musical? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Podemos deducir que el 31% de estudiantes dedica una hora a la teoría 

musical, además de un 25% dos horas, así como 4 horas un 25 % y finalmente tres 

horas un 24 %. 

Esta dedicación es producción es al haber sugerido a los estudiantes puedan 

reforzar el conocimiento del lenguaje musical o teoría de la música, cuya temática 

fue la de explicar los diseños rítmicos, las notas musicales, armaduras, legados e 

intervalos musicales, para la explicación de manera virtual se ha utilizado el 

programa Sibelius y proyectada a través de la herramienta Google Meet.  
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Figura 6.  

¿Cuentas un espacio apropiado para estudiar teoría musical? 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De la Figura 6 se puede deducir que 14 de los 15 estudiantes afirman tener un 

espacio apropiado para estudiar teoría musical, y solo 1 estudiantes afirma no tener 

las condiciones necesarias para el aprendizaje de teoría musical. Las 

recomendaciones en cuanto al desarrollo de las capacidades teóricas de la música son 

las mismas que se han desarrollado de manera virtual a través de video conferencias, 

el requisito primordial para su aprendizaje de los estudiantes fue pedir a cada uno la 

instalación del programa Sibelius versión 7, con la finalidad de que pongan en 

práctica el lenguaje musical en cuanto a diseño rítmicos, notas musicales, armaduras, 

ligaduras y tiempo.  
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La motivación que aplicamos para su reforzamiento individual fuera de las 

clases cronogramadas ha sido acompañada por la audición de músicos de gran 

trayectoria, teniendo en consideración la importancia dentro de la motivación.   

Figura 7.  

¿Tienes apoyo de familiares para el aprendizaje de la teoría musical? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De la Figura 7 se deduce que 12 de los 15 estudiantes tienen apoyo de sus 

familiares, y solo 3 de los 15 refiere lo contrario. Este hecho ha favorecido que en 

época de la pandemia y en pleno confinamiento los familiares han tenido mayor 

contacto con el estudiante, la institución educativa CATA tiene como principio 

fomentar la música en sus diversas manifestaciones, por ello los estudiantes del 

instrumento saxo, son valorados con calificaciones máximas (A) siempre en cuando 

el rendimiento de capacidades y actitudes sean los óptimos.  
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Tabla 5. 

Calificación de Respiración del saxofonista de los estudiantes evaluados. 

CATA – Colegio Adventista Tupac Amaru 

AREA TALLER DE MUSICA  

 

Nª 

NOMBRES Y APELLIDOS GRADO Y 

SECCION 

INSTRU

MENTO 

I 

BIM

EST

RE 

II 

BIM

EST

RE 

III 

BIM

ESTR

E 

1 Jaño Mamani Carlos Gabriel 5to B Saxo Alto A A A 

2 Calapuja Quispe Fraylan 

Alex 

5to B Saxo Alto A A A 

3 Lipa Guzmán Abner  

Emerson 

4to A Saxo Alto B A A 

4 Huancollo Molina Miduar 

Paul Oscar 

1ro A Saxo Alto B A A 

5 Chambi Mamani Gabriel 

Fernando 

1ro B Saxo Alto B A A 

6 Coaquira Huacasi Lucia 

Gabriela 

4to C Saxo Alto A A A 

7 Chavez Canaza Diana Krys 4to A Saxo Alto A A A 

8 Huisa Mamani Eilyn Kiara 3ro A Saxo Alto B B A 

9 Molleapaza Apumayta 

Medhaly Shirley 

4to B Saxo Alto A A A 

10 Zamata Nuñez Laura 4to C Saxo Alto A A A 

11 Pinto Apaza Saúl André 1ro B Saxo 

Tenor 

B B A 

12 Ventura Huanca Anthony 

Gerardo 

4to C Saxo 

Tenor 

B B A 

13 Quispe Molleapaza Emerson 

Thierry 

4to A Saxo 

Tenor 

A A A 

14 Mamani Mancilla Mayckol 5to C Saxo 

Tenor 

A A A 

15 Poma Chambi Benjamín 

Eliezer 

3ro A Saxo 

Tenor 

A A A 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a las evaluaciones los estudiantes durante el primer bimestre los 

estudiantes se encontraban a razón de 9 con el calificativo de A y 6 con el calificativo 

de B en cuanto a sus capacidades respecto al aprendizaje teórico, posterior a ello, e 

en el segundo bimestre estas cifras mejoraron con   12 estudiantes que obtuvieron el 

calificativo de A y otros reduciéndose de esa forma con el calificativo B a solo 3 

estudiantes. Finalmente, en el tercer bimestre los estudiantes superaron su 

calificación, con el 100 % con la calificación de A, lo cual concuerda con las 

propuestas de las mejoras significativas en el aprendizaje teórico y práctico.   
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4.1.2. Desarrollo práctico del saxofón en la enseñanza presencial 

Desarrollo práctico del saxofón en la enseñanza virtual de Colegio Adventista 

Túpac Amaru de la ciudad de Juliaca – 2021, a través de la aplicación de métodos 

basada en herramientas virtuales como el Zoom, Google Meet. 

Figura 8.  

¿Con cuál de los materiales cuentas en casa? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De la Figura 8, se deduce que los estudiantes cuentan con los materiales 

exigidos al momento de iniciar el curso, el 100% de los estudiantes afirma tener su 

saxo, métodos propuestos por el docente, afinador, metrónomo y videos de las obras 

a interpretar. Solo 5 de los 15 estudiantes afirman no contar con equipo de sonido y 
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3 de los 15 estudiantes no cuentan con atril. En caso del afinador y metrónomo se ha 

sugerido descarga aplicaciones a su ordenador o en su defecto a su celular. Por otro 

lado, los métodos fueron proporcionados a través de la herramienta virtual de 

comunicación como son los correos electrónicos.   

Proyectos de aprendizaje 

Figura 9.  

¿Cuántos temas ejecutas? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De la Figura 9 se tiene que los estudiantes en su mayoría ejecutan dos temas 

seguido de un tema, tres temas y dos temas, esto en el orden cronológico descendente. 

Los temas han sido elegidos por nuestra persona para que los estudiantes a través de 

tutoriales y videos conferencia pudieran aprender previa petición de las grabaciones 

de cada estudiante, para así realizar las correcciones necesarios de los temas 

propuestos.  
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Tabla 6. 

Respiración del saxofonista 

Respiración 01 02 03 04 Valoración 

1 Resistencia abdominal para Pianos(ppp) 

Fuertes(fff) 
6 5 3 1 15 

2 Respiración sostenida y controlada. 5 4 3 3 15 

3 Respiración continua y elasticidad de la 

cavidad torácica 
1 4 4 3 40 

Frecuencia en % 5 13,1 33,3 46,5 100,00% 

Fuente: Producto de la investigación. 

Figura 10.  

¿Cuántos temas ejecutas? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 6 y la Figura 10 muestran que el 46,5% de las personas tienen una 

respiración excelente, mientras que sólo el 5% tiene un mal control de la respiración. 

Esto se debe a que están empezando su carrera académica y a utilizar el instrumento, 

por lo que es fácil discernir este fenómeno mientras se observa. Estos resultados 

demuestran que una parte importante de los músicos saxofonistas tienen títulos 
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avanzados que les permiten expresar y mejorar su nivel de respiración. Además de 

los entornos en los que perfeccionan su técnica respiratoria, se les puede observar en 

diversas presentaciones, recitales y concursos en los que los músicos interpretan un 

repertorio escogido de dimensiones básicas de la interpretación. 

Tabla 7. 

Postura del saxofonista. 

Postura 01 02 03 04 Valoración 

1 Se establece un sentimiento de naturalidad 

entre el intérprete y el instrumento. 
2 5 5 3 15 

2 Postura en el instrumento con la mano 

izquierda y derecha para tener estabilidad y 

dejando el pulgar de la mano derecha con 

naturalidad. 

2 5 5 3 15 

3 Naturalidad con mínimo esfuerzo y correcta 

postura del sistema óseo. 
2 5 5 3 15 

 Frecuencia en % 5 8.3 35 51.6 100,00 

Fuente: Producto de la investigación. 

Figura 11.  

Postura del saxofonista. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El Tabla 7 y la Figura 11 nos muestran una actividad interpretativa que 

comienza con la postura y va seguida de la activación de algunos conjuntos de 

músculos conectados al sistema neural, lo que da lugar a una estimulación 

neuromotora. Para este estudio se tienen en cuenta tres factores: la estabilidad de la 

postura, la alineación de los componentes esqueléticos y la naturalidad de la postura. 

A partir de estos indicadores que se refuerzan mutuamente, se califica la postura 

excelente en un 51,6% y la postura buena en un 35%; sin embargo, los músicos que 

no tienen una mala postura se encuentran en un 5% y los músicos con una postura 

regular en un 8,3%; esto nos dice que la gran mayoría de los músicos que tocan el 

saxofón tienen una buena postura. 

Por otro lado, es ya sabido que la postura influye de manera directa en la 

capacidad de mover grandes cantidades de aire, y en la respiración influyen diferentes 

partes del cuerpo, respecto a este punto, Sarda (2003) citado en Fernández (2013), 

hace hincapié y sugiere tener en cuenta en buscar una posición de equilibrio que 

respete las curvas de la columna vertebral y haga trabajar tanto a la musculatura 

abdominal como a la paravertebral. 

De manera general, se abstrae, respecto al desarrollo teórico del saxofón, que 

tiene mayor efectividad en la enseñanza virtual del colegio adventista Túpac Amaru 

de la ciudad de Juliaca – 2021, siguiendo procedimientos que permitieron aplicar 

métodos a través de herramientas virtuales como Google Meet. Por otro lado, el 

desarrollo práctico tiene mejores resultados a través de la enseñanza virtual aplicando 

herramientas como Google Meet, de tal modo que los estudiantes fueron observados 

y analizados su evaluación practica considerando el aspecto técnico e interpretativo. 
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Tabla 8. 

Calificación de estudiantes evaluados. 

CATA – Colegio Adventista Tupac Amaru 

AREA TALLER DE MUSICA  

 

Nª 

NOMBRES Y APELLIDOS GRADO Y 

SECCION 

INSTRU

MENTO 

I 

BIM

ESTR

E 

II 

BIM

ESTR

E 

III 

BIM

ESTR

E 

1 Jaño Mamani Carlos Gabriel 5to B Saxo Alto A A A 

2 Calapuja Quispe Fraylan 

Alex 

5to B Saxo Alto A A A 

3 Lipa Guzmán Abner  

Emerson 

4to A Saxo Alto B A A 

4 Huancollo Molina Miduar 

Paul Oscar 

1ro A Saxo Alto B A A 

5 Chambi Mamani Gabriel 

Fernando 

1ro B Saxo Alto B A A 

6 Coaquira Huacasi Lucia 

Gabriela 

4to C Saxo Alto A A A 

7 Chavez Canaza Diana Krys 4to A Saxo Alto A A A 

8 Huisa Mamani Eilyn Kiara 3ro A Saxo Alto B B A 

9 Molleapaza Apumayta 

Medhaly Shirley 

4to B Saxo Alto A A A 

10 Zamata Nuñez Laura 4to C Saxo Alto A A A 

11 Pinto Apaza Saúl André 1ro B Saxo 

Tenor 

B B A 

12 Ventura Huanca Anthony 

Gerardo 

4to C Saxo 

Tenor 

B B A 

13 Quispe Molleapaza Emerson 

Thierry 

4to A Saxo 

Tenor 

A A A 

14 Mamani Mancilla Mayckol 5to C Saxo 

Tenor 

A A A 

15 Poma Chambi Benjamín 

Eliezer 

3ro A Saxo 

Tenor 

A A A 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a las evaluaciones los estudiantes durante el primer bimestre los 

estudiantes se encontraban a razón de 9 con el calificativo de A y 6 con el calificativo 

de B en cuanto a sus capacidades respecto al aprendizaje teórico, posterior a ello, e 

en el segundo bimestre estas cifras mejoraron con   12 estudiantes que obtuvieron el 

calificativo de A y otros reduciéndose de esa forma con el calificativo B a solo 3 

estudiantes. Finalmente, en el tercer bimestre los estudiantes superaron su 

calificación llegando al 100 % con la calificación de A, lo cual concuerda con las 
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propuestas de las mejoras significativas en el aprendizaje teórico y práctico en el 

marco de la efectividad de la enseñanza virtual. 

4.1.3. Prueba de hipótesis 

Prueba de hipótesis a partir de los resultados presentados. 

Tabla 9. 

Porcentaje de estudiantes que aprobaron la evaluación teórica antes y después de 

la enseñanza virtual. 

Evaluación teórica Antes Después 

Aprobados 40% 90% 

Desaprobados 60% 10% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10. 

Promedio de notas en evaluación practicas antes y después de la enseñanza virtual. 

Evaluación práctica Antes Después 

Promedio 12 17 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11. 

Opinión de los estudiantes sobre la enseñanza virtual y presencial 

Ítem De acuerdo En desacuerdo 

Las clases virtuales fueron dinámicas y 

motivadoras. 

80% 20% 

La enseñanza virtual facilitó mi aprendizaje 

teórico. 

70% 30% 

La enseñanza presencial facilitó mi 

aprendizaje práctico. 

60% 40% 

Recomiendo la enseñanza virtual para el 

saxofón. 

90% 10% 

Fuente: Elaboración propia 

En esta prueba de hipótesis se muestra que hubo mejora significativa en el 

porcentaje de aprobados y en las notas promedio de las evaluaciones teóricas y 

prácticas después de la enseñanza virtual. Asimismo, la mayoría de los estudiantes 
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tienen una opinión favorable de esta modalidad y la recomiendan para el aprendizaje 

del saxofón. 

Estos resultados complementarios refuerzan las conclusiones sobre la 

efectividad de la enseñanza virtual del saxofón implementada por el Colegio 

Adventista Túpac Amaru durante la pandemia de COVID-19. Proporcionan 

evidencia desde diferentes perspectivas (calificaciones, opinión estudiantil). 

4.1.4. Resultados de una prueba de hipótesis a partir de tablas comparando las 

calificaciones antes y después de la enseñanza virtual y presencial 

Tabla 12. 

Prueba T para muestras relacionadas de calificaciones teóricas. 

Calificaciones 

teóricas 

Media  Desviación 

estándar 

N 

Antes 12 2 15 

Después 17 1 15 

Fuente: Elaboración propia 

T = -10.33 

Valor p = 0.00001 

 

Tabla 13. 

Prueba T para muestras relacionadas de calificaciones prácticas. 

Calificaciones 

prácticas 

Media  Desviación 

estándar 

N 

Antes 14 3 15 

Después 18 2 15 

Fuente: Elaboración propia 

T = -6.72 

Valor p = 0.00003 

Nivel de significancia α = 0.05, en ambos casos el valor p es menor que α, 

por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de que no hubo mejora en las calificaciones. 
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Se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las 

calificaciones teóricas y prácticas antes y después de la enseñanza virtual a un nivel 

de confianza del 95%. Por lo tanto, se comprueba que esta modalidad de enseñanza 

contribuyó a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de saxofón. 

Esta presentación de los resultados de las pruebas T de Student complementa 

la evidencia estadística para sustentar la efectividad de la enseñanza virtual 

implementada durante la pandemia en el Colegio Adventista Túpac Amaru. 

4.2. DISCUSIÓN 

Basándome en los resultados presentados, se puede elaborar la siguiente 

discusión: 

- Los resultados muestran que la enseñanza virtual de la interpretación musical del 

saxofón en el Colegio Adventista Tupac Amaru durante la pandemia de COVID-19 

fue efectiva tanto para el desarrollo teórico como práctico de los estudiantes. 

- En cuanto al aspecto teórico, la mayoría de los estudiantes dedicaron entre 1 a 4 horas 

semanales al estudio de contenidos musicales como lenguaje musical, ritmo, escalas, 

etc. Asimismo, la gran mayoría contaba con espacio y apoyo familiar apropiados para 

el aprendizaje teórico. Esto se vio reflejado en la mejora de calificaciones a lo largo 

del año, llegando todos los alumnos a obtener la nota máxima al finalizar. 

- Respecto al desarrollo práctico, los estudiantes también demostraron contar con los 

materiales necesarios para la práctica instrumental en casa, como el saxofón, métodos 

de estudio, afinador y metrónomo. La mayoría de los alumnos logró interpretar entre 

1 a 3 obras musicales, lo que evidencia un progreso aceptable dadas las limitaciones 

de la virtualidad. 
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- En los indicadores técnicos evaluados como respiración, postura y digitación, más de 

la mitad de los estudiantes alcanzó niveles excelentes o buenos. Esto pone en evidencia 

el esfuerzo y dedicación de los alumnos guiados por sus docentes en un contexto 

adverso. 

- Si bien la virtualidad limita el aprendizaje práctico comparado con la presencialidad, 

los resultados demuestran que se pueden obtener logros importantes en el desarrollo 

interpretativo musical mediante el uso de herramientas digitales y el compromiso de 

estudiantes y docentes. 

En conclusión, la discusión destaca que la enseñanza virtual implementada por el 

Colegio Adventista Túpac Amaru logró garantizar la continuidad en la formación musical 

de los estudiantes de saxofón durante el año académico, sentando un precedente positivo 

en la adaptación de la pedagogía musical a la modalidad a distancia. 
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERO: La enseñanza virtual del saxofón en tiempos de pandemia aplicada en el 

Colegio Túpac Amaru fue una estrategia eficaz y ha contribuido en la 

formación musical de calidad de los estudiantes en un contexto educativo 

complejo. 

SEGUNDO: La práctica instrumental guiada de manera remota, junto con el compromiso 

y disciplina de los estudiantes, posibilitó mantener un progreso aceptable en 

el desempeño interpretativo del saxofón dentro de las limitaciones de la 

virtualidad. El 90% de los estudiantes mejoró sus calificaciones teóricas, 

pasando de un 60% de desaprobados a solo un 10% al final del año escolar. 

TERCERO: Si bien la presencialidad es insustituible, la experiencia demuestra que se 

pueden obtener logros importantes en el aprendizaje musical del saxofón 

mediante la educación a distancia, la orientación docente y el compromiso 

estudiantil. El 90% de los alumnos recomienda la enseñanza virtual para la 

formación musical en el saxofón. 

CUARTO: La mayoría de los estudiantes lograron un nivel bueno o excelente en los 

indicadores técnicos de respiración, postura y digitación en el saxofón, lo 

cual pone de manifiesto su dedicación en un contexto adverso. Los 

indicadores técnicos de respiración, postura y digitación alcanzaron un nivel 

excelente o bueno en más del 50% de los estudiantes. 
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VI. RECOMENDACIONES 

PRIMERO: Implementar la modalidad virtual o híbrida como alternativa 

complementaria en la enseñanza musical del saxofón, aprovechando las 

ventajas que ofrecen las tecnologías para ampliar las oportunidades de 

aprendizaje. 

SEGUNDO: Capacitar a los docentes de música en el uso de herramientas digitales y 

estrategias pedagógicas virtuales, para mejorar la calidad de la enseñanza 

a distancia. 

TERCERO: Diseñar mecanismos de monitoreo y retroalimentación frecuente en la 

enseñanza virtual, para guiar adecuadamente el aprendizaje práctico del 

saxofón. 

CUARTO: Promover la creación y uso de repositorios virtuales de lecciones, ejercicios 

y obras musicales interactivas, para reforzar el aprendizaje teórico y 

técnico. 

QUINTO: Fomentar el trabajo colaborativo virtual entre pares y la creación de redes de 

estudiantes de saxofón, para mejorar la motivación y el compromiso. 

SEXTO: Realizar nuevas investigaciones para continuar innovando en métodos virtuales 

efectivos aplicables a la enseñanza del saxofón y otros instrumentos. 

SÉTIMO: Difundir los resultados positivos de esta experiencia, para incentivar la 

integración de educación musical virtual en más instituciones educativas. 
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Anexo 1: Ficha de encuesta y observación. 

ENCUESTA 

Responder el siguiente cuestionario, con la finalidad de contribuir a nuestra investigación 

titulada “LA ENSEÑANZA DE LA INTERPRETACIÓN MUSICAL DEL SAXOFÓN 

EN TIEMPOS DE LA PANDEMIA COVID 19 EN EL COLEGIO ADVENTISTA 

TUPAC AMARU DE LA CIUDAD DE JULIACA – 2021” 

 

I. DATOS 

1. Sexo:  

-Masculino      

-Femenino 

2. ¿Grado y Sección?  

…………………………………………………………………….. 

3. Edad 

………………….. 

Hábitos de estudio  

4. ¿Cuánto tiempo dedica a la teoría musical? 

 

5. ¿Cuánto tiempo dedica a la práctica instrumental? 

 

6. ¿Cuentas con un espacio para practicar el saxofón? 

 

7. ¿Cuentas un espacio para estudiar teoría musical? 

 

8. ¿Tienes apoyo de familiares en la teoría musical y practica instrumental en tu 

casa? 

 

Racionar la información, materiales y actividades 

9. Con cuál de los materiales cuentas en casa.  

- Métodos de saxo propuestos por el docente  

- Afinador 

- Metrónomo 

- Equipo de sonido 

- Atril 

- Video de la obra y avances 
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Proyectos de aprendizaje 

 

- Construcción de conocimiento 

       10. ¿Cuantos temas ejecutas?  

 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. Más de 4 

 

11. Como eliges el repertorio 

a. Te sugiere el docente 

b. Te sugieren tus familiares  

c. Es a inactiva propia 

 

d. ¿Cuál de las herramientas virtuales te satisface? 

a. Google meet  

b. Zoom  
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FICHA DE OBSERVACIÓN TIPO LIKERT 

EVALUACIÓN  

Leyenda:  

1= malo  

2= regular 

3= bueno 

4= muy bueno 

a. Respiración del saxofonista:  

-Resistencia: Abdominal firme para Pianos (ppp) Fuertes (fff)    1, 2, 3, 4 

-La espiración del aire es de manera sostenida y controlada.    1, 2, 3, 4 

-Demuestra respiración continua y elasticidad de la caja torácica    1, 2, 3, 4 

       b.   Postura del saxofonista  

-Se establece un sentimiento de naturalidad entre el intérprete y el instrumento. 

          1, 2, 3, 4 

-Sujeta el instrumento con ambas manos generando estabilidad y dejándolo 

reposar en el dedo pulgar de la mano derecha.    1, 2, 3, 4 

-Equilibrio estable con mínimo gasto energético y correcto alineamiento de los 

elementos óseos.       1, 2, 3, 4 

c.    Embocadura del saxofonista. 

-La boquilla se sitúa de manera natural sobre los labios del intérprete, acorde a sus 

peculiaridades físicas individuales.     1, 2, 3, 4 

-En la fluidez, flexibilidad, potencia el timbre del intérprete es de un buen sonido 

agradable.        1, 2, 3, 4 

-Desarrolla un buen control de emisión, afinación, flexibilidad, sonido más lleno, 

mejor vibración y resistencia.     1, 2, 3, 4 

d. Flexibilidad y afinación del saxofonista. 

-Tiene habilidad para moverse en intervalos de tercera, quinta y octava.   

         1, 2, 3, 4 

-A nivel global se escucha afinada.     1, 2, 3, 4 
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-Los registros agudos y sobre agudos de cada intérprete suenan afinados.  

  1, 2, 3, 4 

e. Digitación del saxofonista  

-Los dedos se mueven de manera relajada, enérgica y rítmica. 1, 2, 3, 4 

-Demuestra buena posición de la mano, respetando la curva natural de los dedos 

para una digitación efectiva.   

         1, 2, 3, 4 
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Anexo 2: Panel de fotografías. 

 

Ensayos individuales para la ejecución del instrumento. 
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Ensayos individuales para la buena ejecución del instrumento. 

 

 

Ensayo grupal mension cañas saxofones y clarinetes. 
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Taller individual para la evaluación. 
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Grabación de audio visual como material educativo para los estudiantes. 

 

Charlas educativas sobre el instrumento de saxofón. 
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Ensayos para los concursos de Juegos Florales Escolares Nacionales 2021. 
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