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Resumen 

La educación musical de estudiantes con discapacidad visual plantea actualmente 
innumerables retos en lo que se refiere a la inclusión. Esta comunicación se propone conocer 
en profundidad lo que existe en cuanto a formación del profesorado en este 
ámbito específico. Para ello, se hizo una doble estrategia: analizar las características de 
formaciones existentes y estudiar los documentos más relevantes publicados entre los años 
2000-2020, a partir de cuatro tipos de informantes. Como resultados se muestran unas 
categorías que dan luz a las necesidades de formación para gestionar el reto de la inclusión 
en el aula de música. Las conclusiones indican que estas aportaciones deberían ser 
tenidas en cuenta para el diseño de futuros programas de formación al profesorado de 
música. 
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Objetivos o propósitos: 

El propósito de esta investigación es conocer como está evolucionando el tratamiento y la 
percepción de la inclusión en los ámbitos específicos de la discapacidad visual y la educación 
musical. Para ello, vamos a estudiar en profundidad qué se dice y hace en relación con la 
formación y las posibles necesidades del profesorado en este contexto. El conjunto de estas 
necesidades, junto con los puntos clave que ya funcionan en las formaciones existentes, 
ayudará a dar luz a la globalidad de los aspectos que han de ser considerados en la formación 
del profesorado de música para gestionar el reto de la inclusión en los contextos de la escuela 
ordinaria, escuelas de música y conservatorios de grado medio. 

Marco teórico: 

Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 2.2 billones de personas en el 
mundo viven con una discapacidad visual (World Health Organization, 2019). En el campo de 
la educación musical, existen estudios recientes sobre las experiencias de vida de músicos 
con discapacidad visual, sobre sus vivencias como estudiantes y las de sus profesores, dando 
luz a las necesidades educativas en este campo y a los recursos de enseñanza-aprendizaje 
necesarios para la inclusión en la educación musical (ver Pino y Viladot, 2019; Park, 2017; Baker 
y Green, 2016, 2017; Baker, 2014; Oliveira y Reily, 2014; Power y McCormack, 2012).  
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En el caso de Cataluña, los apoyos de los centros especializados son brindados por el Centre 
de Recursos Educatius per a Deficients Visuals (CREDV) y la Organización Nacional de Ciegos 
Españoles (ONCE), que a partir del Decreto 155/1994, de 28 de junio funcionan mediante un 
convenio, proporcionando soporte a la actividad docente del profesorado, además de 
ofrecer atención directa al alumnado y orientación a las familias. Los principales apoyos 
brindados por estas organizaciones para la educación musical consisten en hacer 
seguimiento a las necesidades de los estudiantes, desarrollar materiales especializados y 
brindar formación y acompañamiento al profesorado de música (Pino y Viladot, 2019). La 
Generalitat de Cataluña no solo respalda la labor de estos centros, sino que establece, en 
consonancia con los tratados internacionales vigentes, un nuevo marco de referencia para 
que la comunidad educativa pueda avanzar desde la corresponsabilidad hacia entornos 
educativos inclusivos. 

Defendemos -como Díaz y Moliner (2020)- que la educación musical inclusiva debe garantizar 
la presencia, la participación y el aprendizaje de todo el alumnado en contextos educativos 
ordinarios. Actualmente, uno de los aspectos más necesarios en este ámbito corresponde a 
la preparación del profesorado de música para que cuente con herramientas para 
enfrentarse al reto de la inclusión. Para ello, Baker (2014) afirma que es imperativo que el 
profesorado de música tenga acceso a programas de formación, y según Ainscow (2020) las 
estrategias proporcionadas en estas formaciones han de ser “respaldadas por evidencias de 
experiencias educativas actuales sobre la presencia, participación y el rendimiento del 
alumnado” (p. 8).  

En definitiva, pues, es necesario que a través de programas de formación inicial y programas 
de desarrollo profesional continuo se ayude a los profesores a adquirir actitudes positivas 
hacia la diversidad y conocimientos sobre las prácticas inclusivas, mediante la obtención de 
recursos de enseñanza-aprendizaje y el análisis de la propia práctica, tal y como señala la 
UNESCO (2003).  

 

Metodología:  
 

De acuerdo con el objetivo expuesto, se plantea un estudio cualitativo interpretativo que 
necesita una doble estrategia. Por un lado, una búsqueda y análisis de las formaciones 
existentes y, por otro, una revisión de los documentos más relevantes publicados a partir del 
año 2000, sobre las experiencias de profesores, alumnos con discapacidad visual, 
especialistas e investigadores, tal como se detallará más abajo. De esta manera, el análisis 
documental se hace con el fin de obtener conocimiento que ayude a completar el fenómeno 
central de este estudio, mediante el conocimiento de experiencias, vivencias y situaciones 
cotidianas (Hernández et al., 2006).  

El resultado de esta doble estrategia concluye en cuatro tipos de informantes, que abarcan 
gran variedad de países del mundo occidental. Los informantes son:  

1) Programas de formación especializados; 

2) Guías didácticas publicadas en la web dirigidas a profesores de música;  
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3) Artículos de difusión con información sobre buenas prácticas; y  

4) Documentos de investigación en este campo.  

Las fuentes de información consultadas y su clasificación por tipo de informante pueden 
verse en la Tabla 1. 

 

Fuentes analizadas Tipo de informante 
 

Pino, A. (en prensa)  

Formaciones Entrevista a los especialistas de música del CRE de la ONCE 
 

Andrade, P. (2010) 

Guías didácticas 
ERASMUS (2015) 
ERASMUS (2015) 

Lozano, D., Bello, J., Cancino, J., and Martínez, P. (2013) 
Royal National Institute of Blind People [RNIB] (2013) 

 

Borges, J., & Tomé, D. (2014 
Chaves, A., & Godall, P. (2012) 

Artículos de difusión 

Coates, R. (2010) 
Coleman, J. (2016)  

Gilbert, D. (2018) 
Hermosín, P. (2019) 
Mcdowell, C. (2010) 

Paschal, B. (2014) 
Rodríguez-Rossell, C., Pino, A., & Viladot, L. (2021) 

Siligo, W. (2001) 
Wheeler, J. (2010) 

 

Baker, D. (2014) 

Documentos de 
investigación 

Baker, D., & Green, L. (2016) 
Baker, D., & Green, L. (2017) 

Ockelford, A., Pring, L., Welch, G., & Treffert, D. (2006) 
Oliveira, L., Reily, L. (2014) 

Park, H. (2017) 
Pino, A., & Viladot, L. (2019) 

Power, A., & McCormack, D. (2012) 
 

Tabla 1: Relación de fuentes analizadas y tipos de informante 

 

Resultados y evidencias:  
 

Las 4 fuentes de informantes se analizaron una por una, pero a continuación se presentan los 
resultados de forma resumida siguiendo la lógica interna de las categorías que emergieron 
juntamente, para tratar de explicar: a) qué se dice y hace en relación con las formaciones, y 
b) las posibles necesidades del profesorado en el aula. 

 

a) Lo que se dice y hace en relación con las formaciones 
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En esta sección se presentan los procedimientos y recursos que las formaciones señalan 
como importantes:  

Sobre la metodología de aula, son imprescindibles las actividades de sensibilización que 
incentiven el desarrollo de la empatía hacia el alumnado. También los participantes han de 
poner en práctica lo aprendido mediante la adaptación y el diseño de actividades, y brindarles 
la oportunidad de implementarlas con grupos de niños con discapacidad visual, o con los 
otros participantes.  

Sobre el intercambio profesional, hay que propiciar que los participantes puedan intercambiar 
ideas, se descubran afinidades, y se dé pie a hacer colaboraciones juntos. Igualmente, se 
recomienda que los maestros tengan la oportunidad de observar a sus compañeros en acción 
mientras éstos implementan actividades. 

En cuanto al tiempo de la formación, es necesario un mínimo de quince horas de duración 
presencial (e.g. 3 sesiones de 5 horas), con 5 horas más de trabajo personal. Si se introduce 
el código Braille, entonces se necesita de una mayor duración.  

Es importante que en algún momento del proceso haya contacto directo con estudiantes con 
discapacidad visual.  

En cuanto a la fundamentación teórica, se ha de empezar por comprender los conceptos de 
inclusión, discapacidad, discapacidad visual, ceguera y baja visión, y lo que esto implica para 
la enseñanza-aprendizaje.  

Sobre la provisión de recursos pedagógicos, hay que brindar muchos y variados ejemplos 
sobre el uso de estrategias, recursos y materiales, abordando la mayor cantidad posible a 
partir de experiencias vivenciales. Las principales estrategias que han de transmitirse son las 
relacionadas con la comunicación y uso del lenguaje, la forma en que son usados los gestos, 
la utilización de material en el aula, el uso del espacio, y el uso del tiempo.  

Igualmente, es fundamental la utilización de los materiales de aula y de las tecnologías de 
accesibilidad para saber cómo trabajar con ellas. La enseñanza de la musicografía Braille ha 
de formar parte de la formación a maestros que atienden a alumnado con ceguera. 
 

b) Las posibles necesidades del profesorado en el aula 

En esta sección se concentran las vivencias de profesores de música, estudiantes con 
discapacidad visual, especialistas e investigadores en el tema. Estas experiencias revelan la 
realidad de las aulas de música y, por tanto, exponen los recursos (teóricos y pedagógicos) 
que el profesorado necesita conocer y tener en cuenta para la inclusión en su aula.  

En la fundamentación teórica, las fuentes coinciden en que se debe empezar por comprender 
los conceptos de discapacidad, discapacidad visual, ceguera y baja visión, asimilarse el 
concepto de inclusión, y conocerse los distintos formatos de partitura disponibles, 
incluyendo los procesos de aprendizaje relacionados a éstas. 

Sobre la provisión de recursos pedagógicos, las cuatro fuentes informantes destacan seis 
aspectos clave. Estos son: 
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1. Estrategias inclusivas generales 
2. Uso del espacio 
3. Uso del tiempo 
4. Uso de instrumentos musicales 
5. Uso de la notación musical 
6. Uso de la tecnología 
 

Discusión y conclusiones:  
 

A pesar de parecer una obviedad, este trabajo reafirma que el conocimiento más práctico y 
aplicado se encuentra en las formaciones. Esta fuente es la única en aportar información 
sobre los procedimientos que han de ser tenidos en cuenta, lo cual pone en evidencia la 
escasez de referentes de formaciones en el contexto de la inclusión en el aula de música y la 
consiguiente necesidad de diseñar más programas de formación que aporten nuevas 
experiencias y procedimientos (coincidiendo con Pino, en prensa; Baker, 2014; UNESCO, 
2003). 

En referencia a los informantes más teóricos (las guías didácticas y los documentos de 
investigación), estos aportan los conceptos clave y los conocimientos teóricos que han de 
ser asimilados para contextualizar el aprendizaje en una formación. Dichos aspectos se 
alimentan también por las acciones dentro de las formaciones y constituyen un punto de 
partida para la adquisición de los recursos pedagógicos. 

En cuanto a los recursos pedagógicos, vemos la necesidad de que la tecnología forme parte 
de los procesos de formación al profesorado debido a las soluciones de acceso y autonomía 
que brinda a los estudiantes con discapacidad visual, tal como ya apuntó Baker (2014). A su 
vez, coincidimos con Sadio-Ramos et al. (2020) en la importancia de no absolutizar el valor 
instrumental de la tecnología, dando valor a la práctica holística del profesorado de música 
mediante la combinación de los distintos recursos pedagógicos mencionados. 

Finalmente, los hallazgos obtenidos en esta investigación coinciden en gran medida con 
varios de los resultados del estudio realizado por Sánchez y Muñoz (2020) sobre los recursos 
empleados en el aprendizaje musical profesional del alumnado con limitaciones visuales. En 
este sentido, vemos que los recursos expuestos en esta comunicación son generalizables a 
las prácticas inclusivas con este tipo de alumnado en diferentes partes del mundo occidental. 

 

Contribuciones y significación científica de este trabajo: 
 

Este trabajo aporta una doble visión sobre los aspectos que han de ser tenidos en cuenta en 
la formación del profesorado de música para la inclusión de personas con discapacidad visual.  

Por un lado, se ha buscado de forma extensa lo más relevante en relación con la materia en 
los últimos 20 años. Pero al mismo tiempo, se ha analizado en profundidad cada uno de los 
documentos encontrados, así como las formaciones existentes. Este minucioso análisis ha 
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permitido organizar el conocimiento en una serie de categorías que consideramos clave para 
comprender qué aspectos son tratados actualmente en el contexto de la inclusión, y cuales 
se consideran necesarios en la formación del profesorado de música.  

A pesar de que el panorama en el ámbito de la formación en este campo concreto se 
encuentra aún en fase de desarrollo, esta investigación demuestra que existe cada vez más 
conciencia e interés por indagar acerca de los recursos de enseñanza-aprendizaje para la 
inclusión. En este sentido, las aportaciones de la presente comunicación van a ser útiles -
como decíamos- para futuros programas de formación. Sin embargo, queda todavía un largo 
camino por recorrer, especialmente en lo relativo a encontrar más referentes de formaciones 
para hacer análisis que ayuden a completar algunos de los procedimientos inherentes a la 
práctica. 
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