
InterpretaciÃ³n de mÃºsica popular

Description

FundamentaciÃ³n
Esta asignatura se desarrolla dentro del marco institucional y departamental. Como se ha establecido
anteriormente, en este contexto educativo se promueve la construcciÃ³n de las competencias
comunicativas desde cuatro formas de conocimiento y desarrollo musical: la audiciÃ³n, la ejecuciÃ³n,
la composiciÃ³n y la reflexiÃ³n. Desde este espacio de trabajo los cuatro ejes se manifiestan en
producciones grupales e individuales con el objetivo de constituirse en los vehÃculos para la
apropiaciÃ³n de los diferentes desempeÃ±os musicales. Es asÃ como sostenemos el interÃ©s por la
producciÃ³n en todas sus manifestaciones y en el funcionamiento de los espacios de comunicaciÃ³n
ya instalados.
En la asignatura InterpretaciÃ³n de MÃºsica Popular el trabajo de producciÃ³n musical grupal y de
concertaciÃ³n se va enriqueciendo a partir de la manipulaciÃ³n del lenguaje musical en la producciÃ³n
de arreglos y reelaboraciones de la obra a ser ejecutada. La incorporaron de distintos gÃ©neros de la
mÃºsica popular, la posibilidad de rotar en la ejecuciÃ³n de distintos instrumentos, junto con la
utilizaciÃ³n de la voz y la palabra en la asignatura, resultan ser insumos de gran importancia en la
complementaciÃ³n de la formaciÃ³n musical en el Ã¡rea producciÃ³n instrumental de discursos
musicales.
La intenciÃ³n de esta materia es introducir a los alumnos en la problemÃ¡tica de la interpretaciÃ³n
instrumental de la mÃºsica popular, focalizando particularmente sobre los inicios histÃ³ricos de los
siguientes gÃ©neros: Folklore, Tango (IntroducciÃ³n) en el primer aÃ±o; Piazzolla, Rock Nacional,
Jazz y Bossa Nova en los siguientes tres aÃ±os.
En principio se realizarÃ¡ una ubicaciÃ³n cronolÃ³gica y geogrÃ¡fica para lograr un acercamiento a las
motivaciones sociales que generaron estas manifestaciones culturales. En forma paralela se
trabajarÃ¡ en la interpretaciÃ³n y anÃ¡lisis de obras representativas del tema abordado, conservando
la carga expresiva de los elementos musicales constitutivos: forma, melodÃa, ritmo, armonÃa, timbre,
dinÃ¡mica.
El eje central del trabajo en cada bloque temÃ¡tico se basa en la interpretaciÃ³n de los diferentes
gÃ©neros abordados buscando la apropiaciÃ³n de cada lenguaje. Es asÃ que al finalizar cada bloque
temÃ¡tico los alumnos ejecutarÃ¡n obras respetando las caracterÃsticas
de cada gÃ©nero y la adaptaciÃ³n a sus propios instrumentos y posibilidades tÃ©cnico-expresivas.
Los logros finales serÃ¡n expuestos en audiciÃ³n abierta y la selecciÃ³n de las obras quedara librada a
una decisiÃ³n conjunta entre docente y alumnos.
A su vez, se ha establecido que el desarrollo de las competencias comunicativas como propÃ³sito
educativo en el Bachillerato de Bellas Artes plantea lograr que los alumnos puedan proyectar,
desarrollar y evaluar actos comunicativos orientados a ampliar sus horizontes culturales,
haciÃ©ndolos mÃ¡s capaces de participar socialmente, generando aportes enriquecedores a la
comunidad de conocimiento de la que son parte. A este eje se le suma el desarrollo de la
intersubjetividad, siempre enmarcado sobre la base de tomar al enfoque comunicativo como
fundamento metodolÃ³gico. Guillermina Piatti platea desde las letras que a partir del enfoque
comunicativo el concepto central del aprendizaje es la nociÃ³n de actividad; â€œpara aprender a
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escribir se propicia la exposiciÃ³n a ejemplares textuales modÃ©licos y la posibilidad de reflexiÃ³n
sobre sus elementos constitutivosâ€• (Piatti.2016 pag.3). Partiendo de estos conceptos en esta
asignatura consideramos que los modos de apropiaciÃ³n de la tÃ©cnica que permite al alumno poder
acercarse a las caracterÃsticas particulares que definen un gÃ©nero parten de la ejecuciÃ³n de esos
ejemplares textuales modÃ©licos.
La producciÃ³n: â€œEn tÃ©rminos pedagÃ³gicos, producir es poner los conocimientos en acciÃ³n,
alcanzar la conceptualizaciÃ³n a travÃ©s de la experiencia.
El alumno como productor activo de sus propios conocimientos no es un estudiante que recibe una
fÃ³rmula o una teorÃa que luego aplica, sino que es un sujeto que construye y reconstruye sus
aprendizajes creando significados a partir de la experiencia. El alumno cuando produce, a travÃ©s de
la producciÃ³n, en ese acto y en el diÃ¡logo con el otro acerca de esa experiencia se produce a sÃ
mismo abonando procesos de autoafirmaciÃ³n y autodeterminaciÃ³n

Abordaje de la ESI
Los contenidos actitudinales que trabajamos se basan en el respeto hacia el compaÃ±ero o
compaÃ±era, la diversidad de opiniones, la valoraciÃ³n de las mismas y el trabajo colaborativo como
base de la construcciÃ³n colectiva de trabajo de ejecuciÃ³n: ValoraciÃ³n de las posibilidades sonoras y
expresivas logradas mediante la experimentaciÃ³n sobre los contenidos presentados.
Deseo de explorar y de analizar distintas fuentes en busca de un estilo interpretativo personal.
Respeto por las opiniones y por los trabajos de sus compaÃ±eros.
Actitud frente a los repetidos ensayos y reuniones de su grupo.
AdquisiciÃ³n de una disciplina de trabajo.
InterÃ©s en conocer la mÃºsica del pasado y las diversas expresiones musicales del presente,
aceptando las diferencias estÃ©ticas personales.
Partimos de la base de entender que el espacio de nuestra aula es un lugar de intercambio de
saberes. Este intercambio posee tres direcciones: del docente al alumno, de los alumnos entre sÃ y
de los alumnos hacia los docentes.
Si entendemos que la comunidad educativa de nuestro colegio estÃ¡ integrada por un universo muy
heterogÃ©neo y valoramos esta heterogeneidad hasta el punto de hacerla parte de nuestro proyecto
institucional, podemos nutrirnos de las experiencias que cada alumno vivencia en sus hogares, con
otros profesores de otras materias y con las prÃ¡cticas que realiza fuera del establecimiento.
â€œEl aprendizaje colaborativo como recurso didÃ¡ctico, acude al principio de la socializaciÃ³n del
conocimiento que recaba la capacitaciÃ³n de los estudiantes para realizar actividades en conjunto a fin
de desarrollar la solidaridad y el intercambio. Este tipo de aprendizaje, refiere la planeaciÃ³n previa de
la clase, teniendo claros los objetivos educativos que desea lograr, implica ademÃ¡s el uso de
estrategias de aprendizajes no convencionales o tradicionales, significa hacer uso del carÃ¡cter activo
del estudiante y el grupo, esto conlleva a que el profesor tenga una mayor dosis de creatividad.â€•
(Arteaga Pupo, Venegas, Serrano Yero. 2006).

Objetivos
OBJETIVOS GENERALES:
Los objetivos y contenidos a ser desarrollados han sido elaborados dentro del marco institucional
establecido en la reforma del plan 2012 y dentro de los lineamientos de la actual gestiÃ³n
departamental.

Construir roles rotativos en la interpretaciÃ³n instrumental/vocal segÃºn su jerarquÃa en la
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organizaciÃ³n del discurso musical abordado.
Resolver aspectos bÃ¡sicos relacionados con la ejecuciÃ³n vocal e instrumental en funciÃ³n de
los contenidos a desarrollar.
Enriquecer la terminologÃa especÃfica, utilizando conceptos acordes con el lenguaje estÃ©tico
propuesto.
Incorporar tÃ©cnicas de trabajo-ensayo para realizar la elaboraciÃ³n y ajuste de las
producciones.
Planificar los procesos de producciÃ³n y realizaciÃ³n musical incorporando gradualidad y
exigencia en el manejo tÃ©cnico.
Desarrollar un juicio valorativo y crÃtico en las interpretaciones propias y de sus compaÃ±eros.
OBJETIVOS ESPECÃ•FICOS POR Ã•REA TEMÃ•TICA:
Tema: Folklore
Posicionarse en diferentes roles desde su funciÃ³n de instrumentistas, rotando de la funciÃ³n de
acompaÃ±amiento a la de interpretaciÃ³n del plano principal ya sea desde su propio instrumento
como desde la utilizaciÃ³n de la voz o la percusiÃ³n.
Analizar grabaciones con interpretaciones pertenecientes a diferentes estilos con el objeto de
poder construir una definiciÃ³n en conjunto de las caracterÃsticas que diferencian al folclore
tradicional del denominado folclore moderno o de proyecciÃ³n.
Participar activamente en la producciÃ³n de los arreglos y en la ejecuciÃ³n de obras musicales
del repertorio del gÃ©nero abordado.
Seleccionar y analizar los rasgos de identidad de las propuestas musicales aceptadas como
prototÃpicas del folclore tradicional.
Interpretar producciones musicales derivadas del folklore tradicional, respetando su carga
expresiva y las caracterÃsticas musicales que lo definen.
Ejecutar con fluidez el repertorio concertado en el grupo, atendiendo a los elementos del
lenguaje musical trabajados.
Resolver aspectos tÃ©cnico-estilÃsticos iniciales relacionados con la ejecuciÃ³n vocal e
instrumental en funciÃ³n de los contenidos a ser trabajados.
Utilizar estrategias de ejecuciÃ³n vocal-instrumental que permitan operar sobre la dinÃ¡mica, el
tempo, el fraseo, la articulaciÃ³n, apuntando a fortalecer la configuraciÃ³n del carÃ¡cter expresivo
y las caracterÃsticas estilÃsticas.
Tema Tango:
Interpretar producciones musicales pertenecientes al gÃ©nero tango y relacionadas con Ã©l
(milonga-vals) respetando su carga expresiva tradicional desde el conocimiento crÃtico.
Participar activamente en la producciÃ³n de los arreglos y la y ejecuciÃ³n de obras musicales del
repertorio de los gÃ©neros abordados.
Construir roles rotativos segÃºn su jerarquÃa en la organizaciÃ³n del discurso musical
instrumental.
Analizar y seleccionar los rasgos de identidad de las propuestas musicales aceptadas como
prototÃpicas.
Enriquecer la terminologÃa especÃfica, utilizando conceptos acordes con el lenguaje musical
propuesto.
Incorporar tÃ©cnicas de trabajo-ensayo para realizar la elaboraciÃ³n y ajuste de las
producciones.
Planificar los procesos de producciÃ³n y realizaciÃ³n musical incorporando gradualidad y
exigencia en el desarrollo tÃ©cnico instrumental.
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Resolver aspectos tÃ©cnico-estilÃsticos bÃ¡sicos relacionados con la ejecuciÃ³n de un
instrumento no propio (percusiÃ³n, voz etc.)
Ejecutar con fluidez el repertorio concertado en el grupo, atendiendo a los elementos del
lenguaje musical trabajados.
Resolver aspectos tÃ©cnico-estilÃsticos iniciales relacionados con la ejecuciÃ³n vocal e
instrumental en funciÃ³n de los contenidos a ser trabajados.
Utilizar estrategias de ejecuciÃ³n vocal-instrumental que permitan operar sobre la dinÃ¡mica, el
tempo, el fraseo, la articulaciÃ³n, apuntando a fortalecer la configuraciÃ³n del carÃ¡cter expresivo
y las caracterÃsticas estilÃsticas.
Tema CanciÃ³n
Arreglo vocal e instrumental de una canciÃ³n o gÃ©nero de elecciÃ³n libre por parte de los
alumnos/as. Cada grupo deberÃ¡ seleccionar una canciÃ³n, componer un arreglo, elaborar la
interpretaciÃ³n y ejecutarlo en audiciÃ³n pÃºblica.

Contenidos
CONTENIDOS Ã•REA FOLCLORE:
HistoriografÃa general del folclore argentino.
CaracterÃsticas del folclore denominado como tradicional.
Regiones culturales Argentinas en relaciÃ³n al folklore.
Autores mÃ¡s relevantes.
Obras AnÃ³nimas.
La estructura formal en relaciÃ³n a la danza.
Los roles tradicionales de los instrumentos.
Tipos de acompaÃ±amiento de los instrumentos melÃ³dicos y armÃ³nicos.
La elaboraciÃ³n melÃ³dica en relaciÃ³n a la interpretaciÃ³n.
La armonÃa en relaciÃ³n a la forma y a la textura.
Ritmos caracterÃsticos. SuperposiciÃ³n de la divisiÃ³n binaria y la divisiÃ³n ternaria.
Danzas a abordar:
Dado que esta asignatura es el primer aÃ±o de una lÃnea de trabajo que proseguirÃ¡ hasta sÃ©ptimo
aÃ±o, solamente se abordarÃ¡n las danzas mÃ¡s tradicionales desde el punto de vista de la
ejecuciÃ³n y el arreglo de esa ejecuciÃ³n. Para la elecciÃ³n de las danzas a ser trabajadas se tiene en
cuenta que sean representativas de las regiones culturales analizadas. Se enumerarÃ¡n las danzas
colocando en primer lugar a aquellas que serÃ¡n ejecutadas y en segundo lugar a aquellas que se
trabajarÃ¡n desde la audiciÃ³n y el anÃ¡lisis.
Grupo 1:

Zamba
Chacarera.
Gato.
Carnavalito.
Huayno.
ChamamÃ©.
Grupo 2:
Escondido.
Cueca.
Razquido doble.
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CONTENIDOS Ã•REA TANGO
ConstituciÃ³n del gÃ©nero tango desde fines del s XIX y su relaciÃ³n con la Habanera y la
Milonga.
CaracterÃsticas que definen al gÃ©nero tango hasta la dÃ©cada del â€™30.
Tango CanciÃ³n.
Estructura formal: fÃ³rmulas cadenciales; Introducciones; diferenciaciÃ³n temÃ¡tica.
InterpretaciÃ³n del gÃ©nero: Variaciones; rubatto; solos; nexos instrumentales, tipos de
acompaÃ±amiento en cada instrumento.
Funciones armÃ³nicas utilizadas en relaciÃ³n a la estructura formal y a la
textura.
La rearmonizaciÃ³n.
El plano melÃ³dico en relaciÃ³n a la textura y a los tipos de acompaÃ±amiento.
La interpretaciÃ³n rÃtmica en relaciÃ³n a la acentuaciÃ³n del compÃ¡s (2/4, 4/4); a la
interpretaciÃ³n melÃ³dica (fraseo con corrimientos mÃ©tricos) a la utilizaciÃ³n de la sincopa y el
contratiempo como generadoras de estructuras rÃtmicas caracterÃsticas.
Obras de Autores relevantes desde comienzos de siglo hasta la apariciÃ³n de Piazzolla. Villoldo,
Greco, Arolas, CobiÃ¡n, CadÃcamo, Mores, Salgan, Julio de Caro entre otros.
AudiciÃ³n y anÃ¡lisis de las orquestas de Troilo, Di Sarli, Salgan (orquesta, dÃºo SalgÃ¡n De LÃo
y Quinteto Real), Darienzo, Pugliesse, De Caro, Mores, Sexteto Mayor entre otros.
CONTENIDOS Ã•REA CANCION
AudiciÃ³n y anÃ¡lisis de las caracterÃsticas y elementos propios del gÃ©nero elegido.
La interpretaciÃ³n rÃtmica, del plano melÃ³dico y armÃ³nico y su relaciÃ³n con la textura.
ElaboraciÃ³n del acompaÃ±amiento y diferentes variantes.

MetodologÃa
Teniendo en cuenta la experiencia musical previa de los alumnos (los conocimientos previos y el
manejo musical y tÃ©cnico), el trabajo Ã¡ulico consistirÃ¡ en aportes de tipo histÃ³rico investigados
por los alumnos con la orientaciÃ³n y el asesoramiento del profesor. A esto sumaremos el trabajo de
ejecuciÃ³n musical con y sin partitura de obras seleccionadas de comÃºn acuerdo. El profesor
aportarÃ¡, ademÃ¡s, sobre el hecho musical en sÃ, los diferentes
â€œyeitesâ€•, posibilidades rÃtmicas, acentuaciones, modificaciones armÃ³nicas conjuntamente con el
anÃ¡lisis del material que se estÃ© trabajando en ese momento. La prioridad de este enfoque siempre
estarÃ¡ en la ejecuciÃ³n-interpretaciÃ³n; el anÃ¡lisis de los recursos de cada estilo o gÃ©nero
abordado serÃ¡n utilizados como una manera de corroborar y ampliar lo aprendido mediante la
interpretaciÃ³n.
Se mostraran auditivamente y en partituras las distintas posibilidades de organizaciÃ³n de los
materiales, debiendo el alumno luego optar por diferentes maneras de organizar los mismos teniendo
en cuenta para quÃ© grupo, para quÃ© gÃ©nero o estilo dentro de ese gÃ©nero, e incluso para quÃ©
mÃºsicos va destinada la obra y el arreglo a componer.
Los materiales a utilizar consistirÃ¡n en grabaciones, partituras originales y/o arreglos para solista y/o
grupo, videos, apuntes confeccionados por el profesor a cargo y libros aportados por el mismo o
existentes en la biblioteca del establecimiento. Dado que la enseÃ±anza de la mÃºsica popular lleva
mÃ¡s de dos dÃ©cadas de institucionalizaciÃ³n se utilizan materiales de trabajo aportados por
docentes de la EMPA los cuales son adaptados para las edades de los alumnos de bachillerato si esto
fuera necesario. Consideramos que los aportes que podemos realizar como docentes- intÃ©rpretes de
ambos gÃ©neros (tango y folclore) deben nutrirse a su vez de las experiencias construidas por otros
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colegas mÃºsicosâ€“docentes.
Las clases se desarrollarÃ¡n de manera grupal (todos los alumnos del curso juntos) atendiendo a las
indicaciones y orientaciÃ³n de tipo general (sobre audiciÃ³n y anÃ¡lisis) y luego se trasladarÃ¡n a
diferentes espacios para realizar los trabajos requeridos en agrupaciones mÃ¡s pequeÃ±as. Los
grupos de trabajo se constituyen en base a las caracterÃsticas de cada alumno y a los instrumentos
que ellos ejecutan. A su vez, aquellos alumnos que estudien otros instrumentos fuera de la instituciÃ³n
podrÃ¡n utilizarlos en el marco del desarrollo de la materia.
Con respecto a la composiciÃ³n de los grupos se realizarÃ¡ una evaluaciÃ³n inicial en la cual se
observarÃ¡ el desarrollo y manejo que cada uno posee en su instrumento o en los instrumentos que
desee utilizar para cursar la materia. Esta evaluaciÃ³n se sebe realizar debido a que cada alumno es
un ser particular que ha desarrollado su propio trayecto en la asignatura de instrumento, es decir que
al llegar a 4Âº aÃ±o algunos poseen un manejo tÃ©cnico mÃ¡s desarrollado que otros y esas
particularidades deben ser tenidas en cuenta para evitar sobre exigirlos o frustrarlos con actividades
que estÃ©n por encima de las competencias desarrolladas hasta ese momento.
A su vez se deberÃ¡ tener en cuenta que las asignaturas de mÃºsica comÃºnmente suelen trascender
la estructura del colegio dado que muchos alumnos ya han armado sus propios grupos, estudian con
otros profesores o se acompaÃ±an cantando. Esos aprendizajes, esas prÃ¡cticas que realizan por
fuera de la instituciÃ³n son aportes que recibimos en la asignatura.
Por otro lado, existen alumnos que poseen algunas dificultades que intentaremos solucionar con el
trabajo en conjunto con sus profesores tales como: acompaÃ±ar con sus instrumentos armÃ³nicos,
poder ejecutar su instrumento sin la utilizaciÃ³n del soporte de la partitura, trabajar sobre su
instrumento sin tener especificado todo lo que debe ser ejecutado, trabajar con acordes cambiando
rÃ¡pidamente de funciÃ³n armÃ³nica a travÃ©s de la lectura de un cifrado etc.
Es asÃ que para poder desarrollar esta asignatura acompaÃ±ando a cada alumno que recibimos en
este primer aÃ±o de cursada, respetando sus particularidades, desarrollamos algunas estrategias
metodolÃ³gicas tales como:

Entrevistar a los docentes de instrumento para trabajar en conjunto entre ambas materias.
Construir ejercicios en base a los requerimientos de cada alumno.
Trabajar en el acompaÃ±amiento del arreglo que cada grupo establece para adaptar las partes
de cada instrumento en la medida de las reales posibilidades tÃ©cnicas de cada alumno.
Otra de las razones para que el docente intervenga en la conformaciÃ³n de los grupos de trabajo
se establece a partir de la decisiÃ³n de implementar en el aula un aprendizaje colaborativo. Esta
metodologÃa nos ha traÃdo muchÃsimas satisfacciones dado que socializa los espacios
Ã¡ulicos, plantea un cambio de roles en donde cada alumno puede ser una guÃa en el
aprendizaje de su compaÃ±ero en base a las experiencias previas que cada uno posee.

EvaluaciÃ³n
â€œLa evaluaciÃ³n tiene un carÃ¡cter continuo, realizada a travÃ©s de procedimientos formales e
informales. Se pretende instalar tanto en prÃ¡cticas de evaluaciÃ³n permanente (diagnÃ³stica, de
proceso o formativa, de logros o de producto) como instancias de autoevaluaciÃ³n. En este sentido,
serÃ¡ necesario evaluar los contenidos y procedimientos a lo largo del proceso anual, no sÃ³lo en este
caso particular.
La evaluaciÃ³n se considera como un proceso orientado desde los objetivos y contenidos de la
asignatura. Evaluar implica valorar la investigaciÃ³n y las producciones grupales e individuales que
realizan los estudiantes sobre las temÃ¡ticas abordadas. Desde esta propuesta se tiende a la
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participaciÃ³n activa del estudiante, su atenciÃ³n crÃtica y situada en la construcciÃ³n colectiva.
Se considera fundamental para ese trabajo colectivo la resoluciÃ³n en tiempo y forma de las diversas
consignas, la lectura de la bibliografÃa propuesta, la utilizaciÃ³n e incorporaciÃ³n del vocabulario
especÃfico, la comprensiÃ³n de los conceptos trabajados en clase, la pertinencia de las exposiciones
Ã¡ulicas e investigaciones sobre el tema abordado, la creatividad y dinÃ¡mica para resolver problemas
tanto desde lo individual como grupal, la audiciÃ³n y anÃ¡lisis de los ejemplos a ser trabajados.â€•
Mediante la observaciÃ³n directa, se analizarÃ¡ la resultante en cada clase prÃ¡ctica grupal e
individual relativa a la ejecuciÃ³n instrumental, participaciÃ³n en clase, actitud frente a la problemÃ¡tica
abordada, cooperaciÃ³n con el grupo, presentaciÃ³n de materiales (partituras-grabaciones).
Considerando las ideas de Perrenoud quien plantea que es necesario desarrollar una evaluaciÃ³n al
servicio del aprendizaje, la evaluaciÃ³n formativa ayuda al alumno a aprender y a desarrollarse.
(Perrenoud 2008). Es asÃ como consideramos que en este proceso evaluativo se debe tener en
cuenta a la evaluaciÃ³n continua y formativa, orientada a mejorar el
aprendizaje, sin poner el Ã©nfasis en la evaluaciÃ³n final y sumativa, orientada Ãºnicamente a la
calificaciÃ³n.
VÃctor Manuel LÃ³pez Pasto nos plantea que los siguientes puntos a tener en cuenta en el plano de la
evacuaciÃ³n: â€œA) Comenzar a centrarse en el proceso de aprendizaje del alumnado y no sÃ³lo en
sus productos finales; B) Evaluar los diferentes tipos de aprendizajes y competencias, no sÃ³lo uno; C)
Evaluar para mejorar el aprendizaje del alumnado y de los procesos de enseÃ±anza aprendizaje, y no
sÃ³lo como control del conocimiento acumulado por el alumnadoâ€•. (LÃ³pez Pasto pag. 165 159.
2011).
Como ya se ha establecido anteriormente, debemos partir del conocimiento que el alumno trae y
desarrollar las estrategias de enseÃ±anza y evaluaciÃ³n para cada particularidad. A este trabajo
basado en cada individualidad se le suma la evaluaciÃ³n del aprendizaje en la interacciÃ³n. Estos
procesos evaluativos proporcionan a su vez herramientas para mejorar la prÃ¡ctica pedagÃ³gica,
porque permiten advertir dificultades que podrÃan deberse al planteo desde la enseÃ±anza.
La acreditaciÃ³n de la materia se darÃ¡ a partir de la autoevaluaciÃ³n de los alumnos, de la
observaciÃ³n directa del proceso desarrollado por el grupo y por cada alumno, de la presentaciÃ³n de
trabajos prÃ¡cticos (Ej: coreografÃa de las danzas, regiones folklÃ³ricas etc.), y la audiciÃ³n o muestra
final presentando de manera grupal al menos tres obras del total de las abordadas a lo largo del
trimestre.
Se valorarÃ¡ el cambio y el desarrollo individual y general, teniendo en cuenta las potencialidades de
cada alumno y de cada grupo.
Para poder arribar a una calificaciÃ³n final se tendrÃ¡n en cuenta:

La presentaciÃ³n y resoluciÃ³n de trabajos en clase.
La presentaciÃ³n y resoluciÃ³n de trabajos prÃ¡cticos solicitados.
La asistencia y trabajo en el aula.
El fortalecimiento de las potencialidades individuales y grupales.
La presentaciÃ³n y resoluciÃ³n del trabajo final que consiste en una audiciÃ³n abierta
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