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Resumen 

Esta comunicación realiza un acercamiento a las posibilidades que ofrecen las músicas 
tradicionales latinoamericanas a la formación del profesorado en música. Se muestran las 
oportunidades que ofrecen dos géneros de este repertorio, huayno y la tonada chilena, para la 
formación del profesorado en música.  
Se revisan trabajos musicológicos y etnomusicológicos acerca de estos dos géneros y 
se complementan con análisis de grabaciones audiovisuales de las mismas. Lo obtenido se pone 
en relación con los estándares orientadores para las carreras de pedagogía en música de Chile. 
Finalmente, con este proceso se llega a ejemplificar algunas de las posibilidades que ofrece este 
repertorio a nivel musical y que se relaciona con su riqueza rítmica, instrumental y en torno a la 
creación musical. 

Palabras clave: música tradicional, educación musical, músicas latinoamericanas, huayno, 
tonada chilena. 

Objetivos o propósitos: 

La educación musical chilena y, porque no decirlo, latinoamericana se ha construido y 
desarrollado desde modelos educativos euro-centristas, concretamente el modelo jesuita y el 
de conservatorio (Jorquera, 2019).  De ahí que, en los diferentes niveles educativos, el uso de 
repertorio europeo como recurso pedagógico sea frecuente y, además, encuentre un mayor 
reconocimiento y validación respecto de las músicas populares y/o tradicionales. 

Desde hace algunas décadas, diferentes estudios e investigaciones provenientes de la 
musicología y del ámbito educativo han mostrado diversas posibilidades y potencialidades 
pedagógicas que estas músicas ofrecen (véase por ejemplo Valverde y Godall, 2018 o Salazar, 
2016). 

Dentro de este marco, esta comunicación expone una investigación que tiene como objetivos 
analizar el huayno y la tonada chilena, y exponer sus posibles aportaciones en el marco de la 
formación del profesorado de música en Chile. 
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Marco teórico: 

Música tradicional y educación 

En Latinoamérica, desde hace algunas décadas se está desarrollado un interesante proceso de 
exploración que busca generar metodologías para la enseñanza de la música que respondan al 
contexto en donde se implementan (Carabetta y Duarte, 2020). Este proceso es una respuesta 
a la importación, iniciada durante la mitad del siglo XX, de una serie de métodos de educación 
musical principalmente europeos. Se implementaron en países latinoamericanos, pero en 
algunos casos “sin considerar en ningún momento la enorme discrepancia cultural entre estos 
métodos y la de los países que los importaban” (Tort, 2004: 87).  

Desde una visión crítica en torno a la adquisición de metodologías foráneas, las cuales 
encontraron una importante validación en espacios académicos y educativos, resulta pertinente 
observar el material musical tradicional latinoamericano como recurso para la formación del 
profesorado en música.  

En relación con la utilización de las músicas tradicionales en contextos educativos, autores como 
Costa (2003) o Volk (1998) ya vislumbraban hace muchos años que el uso recurrente de las 
músicas tradicionales en el ámbito educacional podía ser algo positivo respecto de un modelo 
anterior, donde se le otorgaba un mayor valor a la música de tradición culta. En la misma línea, 
Salazar (2016) muestra que estudios recientes en Estados Unidos e Inglaterra han evidenciado 
las virtudes que ofrecen las características de las músicas tradicionales y populares de un país al 
ser incorporadas a la educación musical actual. Finalmente, en el ámbito catalán, Casals (2017) 
defiende los beneficios de una incorporación de lo tradicional en el ámbito escolar cuando se 
fundamenta en su potencial pedagógico. 

En el contexto chileno, la utilización de músicas tradicionales en espacios formales de educación 
también se ha defendido como algo positivo y necesario (Valverde y Casals, 2017). De todos 
modos, Valverde y Godall (2018) sostienen que esto no es una garantía de que lleguen a los 
estudiantes, ya que se debe superar la barrera anterior, que tiene que ver con la formación del 
profesorado en música. 

Música tradicional latinoamericana: el huayno y la tonada chilena 

El continente americano tiene una gran riqueza de músicas tradicionales que se conforman en 
el contexto de “procesos socioculturales en los que las estructuras o prácticas discretas, que 
existían en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas” 
(García-Canclini, 2001. p.14). Estos procesos provocan el encuentro y entramado de elementos 
culturales de los indígenas americanos con la de los conquistadores europeos. También, en 
algunos territorios más que en otros, se incorporan otras manifestaciones culturales con la 
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llegada de esclavos desde África. En este sentido, Nettl (1985) señala que hay músicas 
americanas que se fueron gestando desde las manifestaciones exportadas, para luego 
transformarse en estilos independientes con un carácter propio.  

Dentro de la variedad de dichas músicas tradicionales, nos centraremos a continuación en dos 
géneros tradicionales: el huayno y la tonada chilena. 

El huayno es “uno de los géneros más populares en los andes peruano y boliviano” (Mendívil, 
2014). Pajuelo (2005) reconoce que el huayno viene a ser el género musical de mayor 
representación del universo sonoro andino, de ahí los distintos nombres que se le dan en cada 
territorio (huayno, huayño, trote, carnavalito e incluso san juanito). Con todo, a pesar de la 
popularidad actual y del mito construido en torno al huayno, Mendívil (2004) señala que fue un 
género menor en la época incaica, más bien de uso privado que público. 

Mendívil (2010) también señala que el huayno es un género que no se ha mantenido estático en 
el tiempo, más bien ha ido incorporando –principalmente de Europa– elementos como la escala 
menor melódica, el idioma e incluso formas de producción de orden capitalista, entre otras. Sea 
como sea, el huayno es un género por sobre todo popular, desde la perspectiva del consumo 
masivo que tiene, y sin perjuicio de que todavía se practique en contextos tradicionales 
(Mendívil, 2014). Asimismo, este género puede ser bailado en espacios privados o públicos, 
como también puede ser apreciado en espacios de concierto. 

La tonada chilena es considerada como uno de los géneros musicales más importantes y 
característicos de la música chilena. Urbina sostiene que “es la forma musical cantada más 
representativa de la música tradicional chilena y su ámbito de práctica se circunscribe, de 
preferencia, a la zona centro sur del país” (2010: p. 202). Asimismo, González et, al. (2009: p. 
387) la destacan como “la canción folclórica chilena por excelencia”, de lo que se desprende una 
importante masificación, permanencia y valoración. 

González et al. (2009) señalan que la tonada chilena tiene sus orígenes en las formas y 
estructuras que llegaron desde Europa, como una gran cantidad de músicas latinoamericanas, y 
que se nutre de influencias arábigo-andaluzas. Por su parte, Aguilera et al. (2009) sostienen que 
sus antecesoras fueron la canción con estribillo y el zéjel que, en llegar a territorio de lo que hoy 
es Chile, fueron tomando características propias del contexto. Igualmente, Loyola (2006) señala 
que los elementos que van configurando el origen de la tonada comienzan a incorporarse con la 
llegada de familias españolas durante la época colonial. Asimismo, afirma que el sello chileno 
que fueron tomando las expresiones musicales extranjeras tienen su mayor relevancia y apogeo 
en los años de la Independencia nacional a inicios del siglo XIX. 

Una interesante característica de la tonada chilena en su contexto tradicional campesino es el 
protagonismo de las mujeres, las cantoras. Ellas cantan a una o dos voces con el 
acompañamiento de la guitarra rasgueada principalmente, habiendo ocasiones donde se 
incorpora el arpa chilena (Loyola, 2006; González et al., 2009; Urbina, 2010). Posteriormente, 
con la masificación de este género musical y su llegada a las urbes, se comenzó a observar y 
escuchar a hombres en conjuntos interpretando tonadas (Durán, 2014). Asimismo, en el 
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contexto citadino, los varones comienzan a destacar como virtuosos guitarristas en la 
interpretación de las tonadas. 

Metodología:            

El proceso metodológico se estableció en dos fases:  

1) El análisis del huayno y la tonada chilena desde una perspectiva etnomusicológica y 
educativa. Para ello se recogió y organizó la información proveniente de trabajos 
escritos por diversos investigadores, que contenían análisis y descripciones musicales 
de ambos géneros (por ej. Aguilera et al, 2009, Chávez, 2018; Loyola, 2006; Mendívil, 
2010; Valencia, 2020). También se utilizaron documentos sonoros del huayno y de la 
tonada chilena para realizar determinadas comprobaciones, así como un análisis 
complementario. 

2) La contrastación de las principales posibilidades educativas de dichos géneros con los 
Estándares orientadores para carreras de pedagogía en artes visuales y música 
(MINEDUC, 2014), para evidenciar las oportunidades de los géneros tradicionales 
analizados. 

 

Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  
 

Características de los géneros tradicionales 

Estos dos géneros destacan por su variedad instrumental, complejidad rítmica, la superposición 
continua de métricas binaria y ternaria. De forma muy sintética, en las Tablas 1 y 2 se muestran 
las características del huayno y la tonada chilena. 

 

Tabla 1: Principales características del huayno 

 

Denominación Huayno, Huayño (Bolivia), Carnavalito (Argentina), Trote (Chile). 
Territorio Altiplano andino. Perú, Bolivia, Norte de Chile, norte de Argentina. 
Instrumentos  Sikus, quenas, pinquillos. Bombo, tambores, caja. Charango, guitarra, 

mandolina, arpa, violín, bronces. 
Métricas Binario (2/4) – ternario (3/4), polimétrica 
Ritmos 
característicos 

 
 

Melodía Tradicionalmente gama pentatónica prehispánica. 
Danza Carácter colectivo. Parejas mixtas. 
Contexto en que 
se interpreta 

Celebraciones comunitarias, fin de fiestas, pasacalles religiosos, 
fiestas familiares, etc. 

Textos Estructura estrófica (AABB, AAAB, ABB, AABBCC) 
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Denominación Tonada chilena 
Territorio Zona centro sur de Chile 
Instrumentos  Guitarra, guitarra transpuesta, arpa, canto. Charrango 

(ocasionalmente) 
Compás binario compuesto (6/8) – ternario (3/4) 
Ritmo  

 
Melodía Predominio modo mayor (I -IV -V). Ámbito de 5ª a 8ª comúnmente. 
Danza No 
Contextos Áreas rurales de la zona central de Chile. En serenatas (esquinazo), 

celebración de novios (parabién), canto al niño dios (villancicos) 
Textos Coplas o cuarteta. 

Tabla 2: Principales características de la tonada chilena 
 
Oportunidades en la formación del profesorado en música. 

Para contextualizar las posibilidades que se abren con la utilización de las músicas tradicionales 
formación de profesores se hace necesario señalar la función de los Estándares orientadores 
(MINEDUC, 2014). Estos indican los conocimientos y habilidades claves para el ejercicio 
profesional de los profesores de música en Chile y que deben desarrollarse mediante las 
materias que se imparten en las carreras de formación del profesorado de música. Así, el 
estándar 1 hace referencia al dominio de instrumentos melódicos, armónicos y de percusión, 
como también lo vinculado con la creación musical. Por su parte el estándar 2 se refiere a la 
comprensión de los discursos musicales, las estructuras y los principios estéticos de distintos 
repertorios, estilos y géneros musicales. 

Veamos a continuación cuatro ejemplos del potencial del huayno y la tonada chilena en base al 
análisis aportado (Tablas 1 y 2) y a estos dos primeros estándares: 

a) En ambos géneros se utilizan una variedad de instrumentos musicales (aerófonos, 
cordófonos y de percusión). Esta diversidad puede ser utilizada, individual o 
grupalmente, como recurso para enriquecer la parte interpretativa. Asimismo, la 
incorporación de instrumentos tradicionales puede contribuir a ampliar el espectro 
tímbrico en las creaciones que se realizan. 

b) Dado que ambos géneros son parte de un repertorio de menor uso en espacios 
académicos, su incorporación es necesaria para abrirse a la diversidad musical y estética 
del entorno.  

c) La tonada chilena permite el desarrollo de habilidades rítmicas. Así, la superposición de 
los metros de 6/8 y 3/4 permitiría trabajar, con ejemplos auditivos, el concepto de 
hemiola. O se podría trabajar en cómo esta se inserta en el ámbito melódico sobre estos 
acompañamientos rítmicos mixtos.  

d) En otros aspectos, conocer la armonía y escalas que son utilizadas en el huayno y la 
tonada chilena abre la posibilidad de trabajar re-armonizaciones o incluso la 
improvisación musical. Como es bien conocido, las prácticas de improvisación se 
desarrollan en diferentes planos de las músicas tradicionales y/o populares. 
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Resultados y/o conclusiones:  

El huayno y la tonada chilena, con sus características particulares y diversas, abren un campo de 
posibilidades para la educación musical del profesorado. Permiten incidir en las distintas 
dimensiones de la competencia musical (escucha, interpretación y creación) a partir de 
interesantes características rítmicas, tímbricas y métricas, entre otras. Finalmente destacar que 
también atañe a una dimensión más amplia referida a los conocimientos de la cultura (en el 
sentido que exponen Valverde y Godall, 2018).  

 

Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

Este trabajo es una aportación en pro de la transformación y la mejora educativas, en el ámbito 
de las músicas tradicionales y su relación con la educación musical, específicamente en la 
formación de profesores de música. También pretende contribuir a la especificidad que se 
entrega respecto a los dos géneros tradicionales y a las oportunidades puntuales que éstos 
ofrecen en la educación musical. 

Desde otra perspectiva, la comunicación se enmarca en la línea de la actualización del concepto 
de “tradición”, liderado por autores como Julio Mendívil (2004). 
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Fuentes sonoras 

Tonada https://www.musicapopular.cl/generos/tonada/ 

Carnavalito de la quebrada de Humahuaca https://www.youtube.com/watch?v=JM-ya5oFc7k 

Para Vivir (norte potosí) https://www.youtube.com/watch?v=aEZeSqdKyEM 

Trote tarapaqueño https://www.youtube.com/watch?v=XVPUj1G5bIo 

Paloma Blanca (los cholos) https://www.youtube.com/watch?v=ahaErTkrC8A 

Flor de romero (los cholos) https://www.youtube.com/watch?v=Z07SZnD4xQY 

Kalampeado - https://www.youtube.com/watch?v=JlcmKi51E3A 

Que encanto tienen tus ojos (tonada) https://www.youtube.com/watch?v=0t-JdSbPlzA 

El imposible https://www.youtube.com/watch?v=GaqX6ktkCbA 

Pajarillo volador (las morenitas) https://www.youtube.com/watch?v=qrcf-mT1fwE 

 




