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Esquema del libro

El libro del alumno consta de siete unidades organizadas en tres secciones: Cultura musical, Lenguaje 
musical y Edición y difusión musical, más un proyecto, un apartado de actividades finales y un apéndice. 

El CD que lo acompaña incluye una cuidada selección de las principales piezas musicales que se trabajan 
en el libro (el profesor dispone de un triple CD con el repertorio completo). 

La presentación de la unidad da paso a la sección Cultura musical, que desarrolla los contenidos relativos 
al origen y desarrollo del jazz y de la música popular urbana, a la música en las producciones audiovisuales  
y en las artes escénicas, a las músicas del mundo y al patrimonio musical español.

El apartado Lenguaje musical presenta de manera clara y sencilla conceptos fundamentales de esta 
materia. Incluye una sección de repertorio musical.
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6
Tipos de compás

El tipo de compás de una composición indica siempre la manera en la 
que se agrupan los pulsos o tiempos (de dos en dos en los compases 
binarios, de tres en tres en los ternarios y de cuatro en cuatro en los cua-
ternarios) así, como el valor de las figuras que representan el pulso (cor-
cheas, negras, blancas, etcétera). 

Compases simples y compuestos

Los compases binarios, ternarios y cuaternarios pueden clasificarse en:

•   Compases simples o de subdivisión binaria: son aquellos cuyos 
pulsos son divisibles entre dos. La figura que representa cada pulso 
es una blanca, una negra o una corchea. Por ejemplo: 

Binario Ternario Cuaternario

22& œ̇ œ œ̇ œ 34& œ œœœ œœœœœ 48& œ œœœœœœ œœœœœ

•   Compases compuestos o de subdivisión ternaria: son aquellos 
cuyos pulsos son divisibles entre tres. Por lo tanto, la figura que re-
presenta el pulso en este tipo de compases (una blanca o una negra), 
siempre lleva puntillo. Por ejemplo: 

Binario Ternario Cuaternario

62& w ™˙˙˙w ™˙˙˙ 98& œ ™ œ ™œœœ œ ™œœœœœœ 128& œ ™ œ ™œœœ œ ™œœœ œ ™œœœœœœ

Compases de amalgama
Los compases de amalgama combinan dos compases simples con idén-
tico denominador. Los más utilizados son los de cinco por cuatro (la 
suma de un compás de tres por cuatro y otro de dos por cuatro) y siete 
por cuatro (la combinación de un compás 
de cuatro por cuatro y otro de tres por cua-
tro). Habitualmente se representan así: 

Cambios de compás

En una misma pieza musical pueden producirse cambios de un tipo de 
compás a otro, lo cual se representa mediante una doble barra seguida 
del nuevo indicador de compás. Tras el cambio, la velocidad del pulso 
puede cambiar, lo que se indica con equivalencias de figuras. 

24 68& œœœ œœœ
œ =

œ ™œœœœœœ ™œ
œ ™

Œ ™ 98 34& œœœœœ
jœœ
j œj

œœœœœœ
˙Œ

=œ ™

7
Grupos de valoración especial

Estos grupos rítmicos son conjuntos de figuras cuyo valor conjunto no 
coincide con el que indica el tipo de compás en el que se encuentran, 
sino que deben interpretarse más rápido o más lento de lo habitual. Así, 
se emplean para introducir un grupo de figuras de subdivisión ternaria 
en un compás de subdivisión binaria, como con el tresillo y el seisillo, 
que han de ejecutarse en un solo pulso y, por lo tanto, a mayor veloci-
dad que el resto de corcheas o semicorcheas de la pieza:

24/
3 3 6 6

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ

También es posible incluir un grupo de figuras de subdivisión binaria en 
un compás de subdivisión ternaria. Tal es el caso del dosillo y del cua-
trillo, que han de interpretarse en un solo tiempo y, por lo tanto, a me-
nor velocidad que el resto de las corcheas o semicorcheas de la pieza:

68/
2 2 4 4

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ™
œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™

Los grupos de valoración especial se señalan con una línea o ligadura 
sobre los mismos, junto a una indicación del número de figuras que lo 
conforman y que, por eso, deben sonar en un solo pulso. 

El compás se indica siempre  
a modo de fracción: 

•   En los compases simples, el 
numerador es 2, 3 o 4, y refleja 
el número de pulsos que hay 
en cada compás, mientras que 
el denominador indica qué 
figura representa el pulso  
(2 para una blanca, 4 para  
una negra y 8 para una 
corchea):

➜ Dos pulsos por compás.24 ➜  El pulso equivale a una 
negra.

•   En los compases 
compuestos, el numerador es 
6, 9 o 12, e indica el número de 
subdivisiones que hay en cada 
compás, mientras que el 
denominador refleja la figura 
que representa el valor de 
cada subdivisión:68 ➜ Seis subdivisiones por compás.

➜  Cada subdivisión equivale  
a una corchea.

TEN EN CUENTA

54/ œ œ œ œ œ
5  Identifica el tipo de compás 

de estos fragmentos de 
música tradicional: simple, 
compuesto o de amalgama. 
¿Cuál de ellos comienza en 
anacrusa?

•   Nana del sueñito, tradicional.

•   Romance de la loba parda. 

•   Jig-muiñeira do miño-
carballesa.

•   Charrada de Bercimuelle.

ACTIVIDADES

 SABER HACER

6  Escribe cuatro secuencias rítmicas, de cuatro compases para cada una, usando los siguientes  
tipos de compás. Después, interprétalas con un compañero, adivinando el tipo de compás  
empleado en cada caso.

7  Escucha este zorcico e identifica su motivo rítmico principal, basado en un compás de amalgama producto  
de la suma de un tres por ocho y un dos por ocho. Después, contesta.

•   ¿De cuántas frases musicales consta? ¿De qué tipo son? ¿Por cuántos compases está formada cada una?

•   Crea tu propia frase musical con ritmo de zorcico.

 SABER HACER

8  Interpreta esta melodía tradicional castellana y contesta.

24&b
3 3 3 3

œj œœœœ œ œ œ
‰
œj œœœœ œ œ ‰ œj œœœœ œ œ œ ‰ œj œœœœ œ œ Œ

•   ¿Cuántos pulsos hay en cada compás? ¿Es un compás simple o compuesto?

•   ¿Qué grupos de valoración especial incluye? ¿A qué pulso equivalen?

Zorcico.

22 64 98 74

122 123
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información relevante 
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Icono que indica que  

hay un audio asociado  

a la actividad en el triple 

CD del profesor.

Saber hacer, con 

propuestas para poner en 

práctica lo aprendido.

Actividades para asimilar 

los contenidos teóricos.

REPERTORIO MUSICAL

Los cuatro muleros, tradicional de Andalucía. Na beira, tradicional de Galicia. 
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REPERTORIO MUSICAL

Los cuatro muleros, tradicional de Andalucía. Na beira, tradicional de Galicia. 
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Repertorio musical,  
con partituras adecuadas 

al nivel para interpretar 

en el aula.

SABER

•  El jazz y sus orígenes.

•  El country y el rhythm  
and blues.

•  Sistemas de escritura musical.

•  La grabación y reproducción  
del sonido.

•  Formatos de audio.

SABER HACER

•  Repertorio vocal e instrumental.

•  Creación de una letra para una 
melodía de blues.

•  Improvisación sobre un estándar  
de jazz.

•  Interpretación de partituras  
de batería.

•  Conversión de un audio a diferentes 
formatos.

•  Audición activa de Dream a little 
dream of me, interpretada por  
Ella Fitzgerald y Louis Armstrong.

•  Elaboración de un blog de música.

El jazz y sus orígenes

CULTURA MUSICAL 1

1
Los orígenes del jazz

El jazz nació en EE. UU. a principios del siglo xx gracias al contacto 
entre dos culturas musicales muy diferentes: la europea y la africana. 
La música europea llegó a Norteamérica de la mano de los colonos espa-
ñoles, ingleses, alemanes y holandeses que, desde finales del siglo XV, se 
establecieron en esta parte del continente; mientras que la música afri-
cana lo hizo debido a la afluencia forzada de la población procedente de 
la costa occidental de África (Gambia, Senegal, Costa de Marfil, Ghana 
y Sierra Leona) vendida como esclava desde el siglo xvii.

A pesar de sus difíciles condiciones de vida, los esclavos de origen afri-
cano y sus descendientes desarrollaron un extenso repertorio musical 
presente en todos los ámbitos de su vida:

•   Las worksongs o canciones de trabajo eran entonadas a capela 
para sobrellevar la monotonía y dureza de las tareas del campo, como 
la recolección de algodón. Tenían un ritmo muy marcado para acom-
pañar los movimientos del trabajo, y habitualmente seguían el patrón 
de pregunta-respuesta característico de la música africana, a menudo 
con el formato solista-coro.

•   El góspel o música espiritual era interpretado los domingos en sus 
iglesias cristianas segregadas y consistía en sentidos himnos y salmos 
a capela, también alternando coro con solista.

•   La música de baile la tocaban los esclavos en su día libre, cuando se 
reunían para comer y divertirse al son de tambores, siguiendo las 
tradiciones de sus países de origen. 

El jazz surgió en Estados Unidos a comienzos del si-
glo xx fruto de una sorprendente unión de culturas 
musicales muy dispares. El resultado fue una música 
poderosa y versátil, que rápidamente adquirió gran 
reconocimiento internacional. Al ser desde sus mis-
mos orígenes un fenómeno intercultural y dinámico, 
el jazz defiende la libertad expresiva y está abierto a la 
fusión con otros estilos y tendencias, como la música 
clásica, el rock, la música electrónica o el flamenco, lo 
que ha permitido que siga tan vivo como al principio.

1

•   ¿Cuándo nació el jazz? ¿Qué artistas de este 
estilo conoces? ¿Alguno de ellos es actual?

•   ¿Cómo crees que sería tu relación con la música 
si no existieran partituras ni grabaciones?

•   ¿Qué es la notación musical? ¿Existe una única 
manera de escribir la música?

•   ¿Qué aparatos conoces que graben el sonido? 
¿Y soportes que lo reproduzcan?

NOS HACEMOS PREGUNTAS

Esclavos afroamericanos bailando y tocando 
el banyo y el tambor.

Esperanza Spalding en el Festival de Jazz 
de Montreux de 2011.

 SABER HACER

1  Interpreta la canción de trabajo Cotton picking song. Después, 
contesta.

™™
This cot ton- wants a pick ing- so bad. This cot ton- wants a

pick ing- so bad. This cot ton- wants a pick ing- so bad.

1.ª vez 2.ª vez
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•   ¿En qué escala se basa? Escríbela en tu cuaderno. ¿Qué alteraciones 
incluye?

•   ¿Hay síncopas? ¿Crees que el ritmo sincopado era una característica 
de este tipo de música?

•   Crea un ostinato rítmico para acompañar la canción.

La Constitución de EE. UU. dejaba 
en manos de cada estado  
la prohibición de la esclavitud.  
Los del norte y el oeste la habían 
abolido, pero para los del sur  
era la base de sus explotaciones  
de algodón y tabaco. La guerra  
de Secesión, que enfrentó a los 
abolicionistas con los esclavistas, 
terminó en 1865 con la victoria  
del norte, lo que supuso que  
cuatro millones de esclavos  
fueran declarados legalmente 
libres. Sin embargo, en la práctica 
se impuso la discriminación racial, 
especialmente en los estados del 
sur. Estas difíciles circunstancias 
sociales están presentes en el 
origen del jazz y en su posterior 
desarrollo.

SABER MÁS
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Rí
o
M
iss
is
si
p
pi

ESTADOS UNIDOS

ALASKA
(EE. UU.)

780076P044

6 7

SABER

•  El jazz y sus orígenes.

•  El country y el rhythm  
and blues.

•  Sistemas de escritura musical.

•  La grabación y reproducción  
del sonido.

•  Formatos de audio.

SABER HACER

•  Repertorio vocal e instrumental.

•  Creación de una letra para una 
melodía de blues.

•  Improvisación sobre un estándar  
de jazz.

•  Interpretación de partituras  
de batería.

•  Conversión de un audio a diferentes 
formatos.

•  Audición activa de Dream a little 
dream of me, interpretada por  
Ella Fitzgerald y Louis Armstrong.

•  Elaboración de un blog de música.

El jazz y sus orígenes

CULTURA MUSICAL 1

1
Los orígenes del jazz

El jazz nació en EE. UU. a principios del siglo xx gracias al contacto 
entre dos culturas musicales muy diferentes: la europea y la africana. 
La música europea llegó a Norteamérica de la mano de los colonos espa-
ñoles, ingleses, alemanes y holandeses que, desde finales del siglo XV, se 
establecieron en esta parte del continente; mientras que la música afri-
cana lo hizo debido a la afluencia forzada de la población procedente de 
la costa occidental de África (Gambia, Senegal, Costa de Marfil, Ghana 
y Sierra Leona) vendida como esclava desde el siglo xvii.

A pesar de sus difíciles condiciones de vida, los esclavos de origen afri-
cano y sus descendientes desarrollaron un extenso repertorio musical 
presente en todos los ámbitos de su vida:

•   Las worksongs o canciones de trabajo eran entonadas a capela 
para sobrellevar la monotonía y dureza de las tareas del campo, como 
la recolección de algodón. Tenían un ritmo muy marcado para acom-
pañar los movimientos del trabajo, y habitualmente seguían el patrón 
de pregunta-respuesta característico de la música africana, a menudo 
con el formato solista-coro.

•   El góspel o música espiritual era interpretado los domingos en sus 
iglesias cristianas segregadas y consistía en sentidos himnos y salmos 
a capela, también alternando coro con solista.

•   La música de baile la tocaban los esclavos en su día libre, cuando se 
reunían para comer y divertirse al son de tambores, siguiendo las 
tradiciones de sus países de origen. 

El jazz surgió en Estados Unidos a comienzos del si-
glo xx fruto de una sorprendente unión de culturas 
musicales muy dispares. El resultado fue una música 
poderosa y versátil, que rápidamente adquirió gran 
reconocimiento internacional. Al ser desde sus mis-
mos orígenes un fenómeno intercultural y dinámico, 
el jazz defiende la libertad expresiva y está abierto a la 
fusión con otros estilos y tendencias, como la música 
clásica, el rock, la música electrónica o el flamenco, lo 
que ha permitido que siga tan vivo como al principio.

1

•   ¿Cuándo nació el jazz? ¿Qué artistas de este 
estilo conoces? ¿Alguno de ellos es actual?

•   ¿Cómo crees que sería tu relación con la música 
si no existieran partituras ni grabaciones?

•   ¿Qué es la notación musical? ¿Existe una única 
manera de escribir la música?

•   ¿Qué aparatos conoces que graben el sonido? 
¿Y soportes que lo reproduzcan?

NOS HACEMOS PREGUNTAS

Esclavos afroamericanos bailando y tocando 
el banyo y el tambor.

Esperanza Spalding en el Festival de Jazz 
de Montreux de 2011.

 SABER HACER

1  Interpreta la canción de trabajo Cotton picking song. Después, 
contesta.

™™
This cot ton- wants a pick ing- so bad. This cot ton- wants a

pick ing- so bad. This cot ton- wants a pick ing- so bad.

1.ª vez 2.ª vez

24&b

&b

˙ œ œ œ œ œ œ Œ œ ™ œj œjœ œj œ œ œ œ

œ œ Œ ˙ œj œ œj œ œ œ œ œ œ Œ œ ™ œJ

™™
Gon na- clean all o ver- this farm. This farm.

&b Uœ ™ œ œ œj œ œj œ œ œ œ ‰
œj ˙

mf

•   ¿En qué escala se basa? Escríbela en tu cuaderno. ¿Qué alteraciones 
incluye?

•   ¿Hay síncopas? ¿Crees que el ritmo sincopado era una característica 
de este tipo de música?

•   Crea un ostinato rítmico para acompañar la canción.

La Constitución de EE. UU. dejaba 
en manos de cada estado  
la prohibición de la esclavitud.  
Los del norte y el oeste la habían 
abolido, pero para los del sur  
era la base de sus explotaciones  
de algodón y tabaco. La guerra  
de Secesión, que enfrentó a los 
abolicionistas con los esclavistas, 
terminó en 1865 con la victoria  
del norte, lo que supuso que  
cuatro millones de esclavos  
fueran declarados legalmente 
libres. Sin embargo, en la práctica 
se impuso la discriminación racial, 
especialmente en los estados del 
sur. Estas difíciles circunstancias 
sociales están presentes en el 
origen del jazz y en su posterior 
desarrollo.
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Contenidos de la unidad 

desglosados en Saber  

y Saber hacer.

Texto de introducción al 

tema de la unidad.

Nos hacemos 
preguntas, con 

cuestiones que relacionan 

la experiencia personal 

con el tema de la unidad.

Saber más,  
con información 

complementaria sobre 

los contenidos.

Icono que indica  

que hay un audio 

asociado a la actividad  

en el CD del alumno.
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El apartado Edición y difusión musical introduce al alumnado en los medios de difusión de la 
música (prensa, radio, televisión, industria discográfica, espectáculos musicales en vivo, Internet), 
en los profesionales que están involucrados en ellos, y en otros temas asociados, como los 
derechos de autor o los formatos de audio y vídeo. Incluye, además, una sección de repertorio 
musical con una propuesta de audición activa de una obra representativa del tema estudiado.

Las últimas páginas de la unidad constan de un apartado de Desarrollo de las competencias clave,  
de una doble página de Actividades finales para la fijación y repaso de los contenidos, y de un apéndice  
con una última propuesta de interpretación y con una Lectura que cierra la unidad.

REPERTORIO MUSICAL

EDICIÓN Y DIFUSIÓN MUSICAL EDICIÓN Y DIFUSIÓN MUSICAL 7

CD

A

LU M N

O

Realiza una audición activa de Habanera. 

•   Escucha la pieza y completa en tu cuaderno una ficha como esta.

– Tipo de compás.

– Tempo de la música.

– Número de voces.

– Carácter de la pieza.

–  Instrumento que la interpreta,  
familia a la que pertenece ese.

•   Vuelve a escuchar la Habanera y acompáñala con el ritmo propio de esta forma musical mediante  
la siguiente percusión corporal.

1 2 3 4

24/ œ ™ œ œ œ

•   ¿Qué voz interpreta este ostinato rítmico: la melodía o el acompañamiento? Inventa una variante  
y acompaña de nuevo la música con el mismo.

•   Observa la partitura de esta adaptación de la parte A y contesta.

pp

Moderato assai
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mf

24&
#

&
# 3 3

œœ œ# œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ
Œ

œœ œ# œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ Œ

œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œnœn œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ

a)  ¿Qué significa exactamente el tempo Moderato assai?

b)  ¿Cuántas frases musicales distingues? ¿De qué tipo es cada una (suspensiva o conclusiva)? 

c)  ¿En qué tonalidad está la pieza? ¿En qué grado de la escala finalizan las distintas frases musicales? 

d)  ¿En cuál de los principios compositivos (repetición, variación o contraste) están basadas las tres primeras  
frases? ¿Y la última?

e)  Copia en tu cuaderno la partitura incluyendo en ella los indicadores de intensidad y de tempo que suenan  
en la música: pp, p, mf, cresc., dim., rit.

•   Interpreta la parte A de la Habanera con sus correspondientes indicadores de intensidad y de tempo. 

•   Interpreta la pieza con un compañero: uno ejecutará la melodía y el otro el ostinato rítmico anteriormente inventado.

•   Copia en tu cuaderno una tabla como la siguiente y complétala en sucesivas audiciones.

Introducción A B B' A Coda

a a, b, c, d a, b a, b

4, 4, 4, 4 5, 4 4, 4

a)  Escribe en la línea superior, que representa esquemáticamente las secciones, los signos de repetición necesarios. 

b)  Indica con letras las frases que componen cada sección. 

c)  Especifica el número de compases que dura cada una de las frases musicales.

La generación musical del 27

La música española del siglo x x  destaca por el inconmensurable esfuerzo que hicieron varios 
grupos de compositores por renovar el lenguaje musical de nuestro país, anclado en el pasado, y 
conectarlo con las corrientes contemporáneas vanguardistas que habían surgido en Europa y 
América. Este fue el caso de los dos grupos de compositores españoles que, en lo musical, consti-
tuyeron el equivalente a la generación literaria del 27: el madrileño Grupo de los ocho o grupo 
de Madrid (integrado por autores nacidos en torno a 1900, como Ernesto Halffter) y el Grupo 
catalán (que se presentó 1931, en el que destacaron Federico Mompou y Roberto Gerhard). Su 
objetivo era crear un estilo musical propio, que mantuviera la esencia del folclore español defen-
dida por su principal referente, Manuel de Falla, pero trascendiéndola al mismo tiempo mediante 
la influencia de las nuevas vanguardias. A pesar de que el trauma de la Guerra Civil obligara a 
muchos de sus componentes a un exilio forzoso, la influencia de ambos grupos dejó un poso que 
supo recoger la generación del 51.

El compositor

Ernesto Halffter (1905-1989) fue uno de los compositores españoles pertenecien-
tes al Grupo de los ocho. 

Comenzó su formación de la mano de su madre, quien le dio las primeras lec-
ciones de música. Ya de niño compuso algunas pequeñas piezas y, en su ju-
ventud, su obra llamó la atención de Adolfo Salazar, importante crítico musi-
cal. Fue este quien le presentó a Manuel de Falla, del cual llegaría a ser su 
discípulo y con quien iniciaría una estrecha relación. En 1924, el propio Falla 
confió a Halffter la dirección de la Orquesta bética de cámara de Sevilla. 

En 1925, el compositor madrileño alcanzó la fama con su obra para orques-
ta Sinfonietta, que le valió el Premio Nacional de Música. Ese mismo año se 
trasladó a París para proseguir sus estudios musicales bajo la orientación de 
Maurice Ravel. 

La obra de Halffter, influida por sus dos grandes maestros, Falla y Ravel, tiene 
un estilo propio, espontáneo y apasionado, que combina elementos impresionis-
tas y neoclasicistas con nuevas experiencias creativas. Supuso una exitosa aporta-
ción al pensamiento musical de nuestro país, estrechando los lazos con las tendencias 
vanguardistas europeas.

Sobre esta audición

La habanera es una forma musical, habitualmente cantada, que surgió 
en Cuba en la primera mitad del siglo x ix , y que se caracteriza por em-
plear un tempo lento, un compás binario y un característico ritmo que 
recuerda a la danza cubana. 

La Habanera que Ernesto Halffter compuso en 1945 forma parte de la 
banda sonora de la película Bambú, dirigida por José Luis Sáenz de 
Heredia e interpretada por Fernando Fernán Gómez, Sara Montiel e 
Imperio Argentina. Dicha película hace patente cómo la independencia 
de Cuba en 1898, antigua colonia española, sembró entre muchos espa-
ñoles la nostalgia por esta isla, conocida como «la perla de las Antillas». 
Esto se aprecia en numerosas referencias culturales, como es el caso de 
esta composición, que evoca el clima caribeño y transmite la melancolía 
por la tierra cubana. 

1  Golpe de la palma de la mano izquierda sobre la mesa.
2 Golpe del reverso de la palma de la mano izquierda sobre la mesa.
3 Chasquido de dedos con la mano izquierda.
4 Golpe de la palma de la mano derecha sobre la mesa.
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Partitura u otro recurso 

apropiado para analizar  

y acompañar la audición 

propuesta.

Características básicas 

de la obra y del contexto 

en el que se inscribe.

El desafío de la industria musical

[…] Hoy, la música está disponible en todos los rinco-
nes, en cantidades industriales, por un coste ínfimo. 
En una semana, cualquier criatura del siglo x x i  con 
conexión a Internet puede consumir más música re-
nacentista que la disfrutada por Lorenzo de Médici a 
lo largo de toda su vida.

Aun así, mejor desconfiar de los que proclaman que 
hemos alcanzado el paraíso en la tierra. En general, la 
música se escucha hoy con peor calidad sonora que 
hace 30 años. Los oyentes de pop somos víctimas de 
la tendencia a saturar cualquier grabación, para que 
sobresalga entre la cacofonía ambiental, un vicio de 
los productores que resulta dañino con esos auricu-
lares que se introducen como proyectiles en los oí-
dos, creando futuras generaciones de sordos.

Sí, se hace más música que nunca, pero es muy pro-
bable que su calidad media haya descendido. Más 
allá de los trampantojos de la nostalgia, hay razones 
objetivas: van cayendo los grandes estudios, con su 
equipo humano altamente especializado; sobre todo, 
han desaparecido los A&R (directores artísticos), los 
productores y demás sistemas de filtros que nos li-
braban de mucha basura.

Pero de eso se habla poco. En realidad, más que de la 
música en sí, ahora hablamos de sus modos de con-
sumo y de las plataformas de distribución. […]

Cuando irrumpió Internet en nuestras vidas, su ofer-
ta de barra libre musical resultó irresistible. Te topa-
bas con amigos no especialmente musiqueros que 
presumían de llenar sus discos duros con discogra-
fías completas, incluso de grupos que les resultaban 
desconocidos. Y normalmente, allí se quedaban: al-
macenadas, sin escuchar, arte muerto.

El paradigma, ya saben, ha cambiado. Acumular mi-
les de horas de música perdió su encanto. Ahora se 
aspira a disponer de toda la música del mundo en 
cualquier lugar, a través de ordenador o teléfono. 
Servicios de streaming, como Spotify, Deezer o Apple 
Music, nos prometen la Fonoteca Universal. Convie-
ne saber que hay mucho de espejismo: basta con 
buscar algo que se escape del mainstream o de los 
catálogos de las grandes compañías para descubrir 
enormes vacíos. […]

En realidad, esos 125 años de música grabada se po-
drían retratar como una guerra constante contra los 
avances tecnológicos, desde la pianola hasta el strea-
ming. No lo interpreten como una oposición frontal 
al progreso: estamos hablando de sectores con inte-
reses ambiguos, lastrados por la desconfianza. […]

Aunque, en contra de lo que nos enseña la historia, 
tanto los periodistas como los disqueros tendemos al 
pensamiento binario: o esto, o lo otro, con triunfo fi-
nal del invento más avanzado, lo cierto es que la ra-
dio no arruinó los locales de directo, la televisión no 
acabó con el cine y el CD no enterró al vinilo. En la 
práctica conviven medios y soportes en feliz confu-
sión, ignorando las profecías apocalípticas. […]

D ie g o A. M A n r iq u e  
El País, 09/09/2015

APÉNDICE 7
LECTURA

43 ¿Quién fue Lorenzo de Médici? ¿Cuál pudo ser su relación con la música?

44 ¿Qué postura tiene el autor del texto respecto a la calidad de la música  
en la actualidad? ¿Qué razones aduce para ello?

45 Investiga qué es una pianola y cómo funciona. 

46 Según el artículo, ¿desbancará Internet al mercado de la venta de discos  
en formato físico? ¿Cuál es tu opinión al respecto?

47 ¿Cómo crees que afectan a la industria musical los formatos digitales? 

ACTIVIDADES

Granada, de E. Granados.
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El desafío de la industria musical

[…] Hoy, la música está disponible en todos los rinco-
nes, en cantidades industriales, por un coste ínfimo. 
En una semana, cualquier criatura del siglo x x i  con 
conexión a Internet puede consumir más música re-
nacentista que la disfrutada por Lorenzo de Médici a 
lo largo de toda su vida.

Aun así, mejor desconfiar de los que proclaman que 
hemos alcanzado el paraíso en la tierra. En general, la 
música se escucha hoy con peor calidad sonora que 
hace 30 años. Los oyentes de pop somos víctimas de 
la tendencia a saturar cualquier grabación, para que 
sobresalga entre la cacofonía ambiental, un vicio de 
los productores que resulta dañino con esos auricu-
lares que se introducen como proyectiles en los oí-
dos, creando futuras generaciones de sordos.

Sí, se hace más música que nunca, pero es muy pro-
bable que su calidad media haya descendido. Más 
allá de los trampantojos de la nostalgia, hay razones 
objetivas: van cayendo los grandes estudios, con su 
equipo humano altamente especializado; sobre todo, 
han desaparecido los A&R (directores artísticos), los 
productores y demás sistemas de filtros que nos li-
braban de mucha basura.

Pero de eso se habla poco. En realidad, más que de la 
música en sí, ahora hablamos de sus modos de con-
sumo y de las plataformas de distribución. […]

Cuando irrumpió Internet en nuestras vidas, su ofer-
ta de barra libre musical resultó irresistible. Te topa-
bas con amigos no especialmente musiqueros que 
presumían de llenar sus discos duros con discogra-
fías completas, incluso de grupos que les resultaban 
desconocidos. Y normalmente, allí se quedaban: al-
macenadas, sin escuchar, arte muerto.

El paradigma, ya saben, ha cambiado. Acumular mi-
les de horas de música perdió su encanto. Ahora se 
aspira a disponer de toda la música del mundo en 
cualquier lugar, a través de ordenador o teléfono. 
Servicios de streaming, como Spotify, Deezer o Apple 
Music, nos prometen la Fonoteca Universal. Convie-
ne saber que hay mucho de espejismo: basta con 
buscar algo que se escape del mainstream o de los 
catálogos de las grandes compañías para descubrir 
enormes vacíos. […]

En realidad, esos 125 años de música grabada se po-
drían retratar como una guerra constante contra los 
avances tecnológicos, desde la pianola hasta el strea-
ming. No lo interpreten como una oposición frontal 
al progreso: estamos hablando de sectores con inte-
reses ambiguos, lastrados por la desconfianza. […]

Aunque, en contra de lo que nos enseña la historia, 
tanto los periodistas como los disqueros tendemos al 
pensamiento binario: o esto, o lo otro, con triunfo fi-
nal del invento más avanzado, lo cierto es que la ra-
dio no arruinó los locales de directo, la televisión no 
acabó con el cine y el CD no enterró al vinilo. En la 
práctica conviven medios y soportes en feliz confu-
sión, ignorando las profecías apocalípticas. […]

D ie g o A. M A n r iq u e  
El País, 09/09/2015

APÉNDICE 7
LECTURA

43 ¿Quién fue Lorenzo de Médici? ¿Cuál pudo ser su relación con la música?

44 ¿Qué postura tiene el autor del texto respecto a la calidad de la música  
en la actualidad? ¿Qué razones aduce para ello?

45 Investiga qué es una pianola y cómo funciona. 

46 Según el artículo, ¿desbancará Internet al mercado de la venta de discos  
en formato físico? ¿Cuál es tu opinión al respecto?

47 ¿Cómo crees que afectan a la industria musical los formatos digitales? 

ACTIVIDADES

Granada, de E. Granados.
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PÁGS. 68-69

Creación de un arreglo musical  
con un sintetizador en línea

Desde la aparición de la tecnología digital, cualquier 
aficionado a la música puede tener un home estudio  
con solo disponer de un ordenador, una buena tarjeta de 
sonido, micrófonos y altavoces de calidad. Esto es posible, 
gracias al desarrollo del software musical, es decir,  
el conjunto de aplicaciones informáticas que permiten,  
de un modo u otro, la creación, manipulación  
y edición del sonido con fines artísticos o comerciales. 
Entre las aplicaciones más utilizadas destacan los 
siguientes instrumentos:

•   Secuenciador: permite grabar y modificar los sonidos 
grabados, convertirlos en pistas de audio que se pueden 
editar y mezclar de forma secuencial, así como reproducir 
y guardar el producto resultante en distintos formatos.  
Los sonidos se pueden captar mediante micrófonos 
conectados al ordenador, ser generados por instrumentos 
electrónicos o importarlos de archivos digitales de audio  
o vídeo. 

•   Sintetizador: permite generar y reproducir, desde cero, 
sonidos de manera artificial. Habitualmente está 
constituido por un teclado electrónico y una serie  

de mandos que controlan el timbre y los distintos efectos 
sonoros.

•   Sampler: toma muestras de sonido previamente grabadas 
(no genera sonidos desde cero, como hace el sintetizador), 
que se pueden modificar, combinar y reproducir.

Algunos de estos instrumentos virtuales no precisan 
descargarse en un ordenador y se pueden disfrutar  
en línea. Es el caso de Audiosauna, una aplicación  
que, entre otras cosas, dispone de un grabador, dos  
sintetizadores, un sampler y de un mezclador de sonidos.

Realiza una versión contemporánea de la canción popular La Tarara. Para ello, sigue estos pasos.

1 Familiarízate con la aplicación.

•   Entra en http://www.audiosauna.
com/studio. En el menú superior 
izquierdo, crea una nueva canción 
pulsando File y New Song. 

•   Añade cuatro pistas diferentes mediante 
el menú Track, en el que puedes 
seleccionar el tipo de instrumento que 
interpretará la pista: FM Synthesizer, 
Analog Synthesizer o Sampler (ten 
en cuenta que para crear tu versión de 
La Tarara, como es melódica, solo 
podrás emplear los sintetizadores). 

Las pistas creadas aparecen en la parte 
inferior de la pantalla con el nombre del 
instrumento seleccionado.

•   En la esquina inferior derecha está el zoom ( ), y en la esquina superior  
derecha el programa está el modo de visualización: todas las pistas de manera  
simultánea ( ) o una de las pistas de forma aislada ( ). El teclado en el margen izquierdo te  
permite editar cada pista.

2 Edita la primera pista.

Cada vez que selecciones una pista (haciendo doble clic sobre su nombre en la parte inferior de la pantalla),  
aparecerá a la derecha el panel con el instrumento seleccionado al crearla (sintetizador FM, sintetizador  
analógico o sampler). Interpreta en su teclado la melodía de La Tarara, mientras compruebas cómo afectan  
al sonido los múltiples mandos de control que ofrece la aplicación. 

PROYECTO 7
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

•   Elige entre las diferentes opciones de Preset sounds  
el sonido que te gusta más para tu versión de la melodía.

•   Selecciona la pista 1 en el modo de visualización  
de una pista aislada, y transcribe la melodía de la 
primera voz de la partitura de La Tarara. Para ello, 
selecciona la herramienta Pencil  en el menú 
superior izquierdo. Con la opción Set snap to grid 
size , elige la fracción correspondiente a la 
figuración que necesites para cada nota (1/2 para 
blancas, 1/4 para negras, 1/8 para corcheas, etcétera). 

A continuación, haz clic sobre la celda de la nota  
que quieras transcribir (indicada en el teclado de la 
izquierda) teniendo en cuenta que:

–  Las celdas blancas son las teclas blancas y las negras 
corresponden a las teclas negras. 

–  Con la herramienta Eraser  puedes borrar las notas 
que hayas introducido incorrectamente. 

–  Con la herramienta Selection  puedes seleccionar 
una o varias notas para desplazarlas, borrarlas o 
modificar su longitud (es decir, su duración).

–  Como la melodía de La Tarara es larga, tienes que 
ampliar la longitud de la pista que viene por defecto, 
arrastrando para ello el final de la barra verde superior 

( ) mientras presionas el botón 

izquierdo del ratón.

•   También puedes grabar las notas usando el teclado del 
ordenador: las letras A a L equivalen a las notas blancas 
de un teclado do a re agudo, mientras que las letras Q a 
P –excepto la R y la l– equivalen a las teclas negras. 

Para ello, pulsa el botón Record  (el tipo de figuración 
lo tendrás que determinar manualmente).

Si pulsas Record y Play simultáneamente  puedes 
grabar exactamente lo que interpretes en el teclado a la 
vez que lo escuchas. 

•   Pulsando el botón Play  puedes escuchar lo que has 
editado.

3 Edita las pistas 2 a 4.

Reproduce los pasos anteriores para grabar las pistas 2 a 4, 
correspondientes al acompañamiento en forma de tríadas 
de la partitura.

4 Mezcla los canales.

En la parte inferior de la pantalla se encuentra el 
mezclador de canales, con el que puedes editar el 
volumen y los efectos sonoros del instrumento elegido 
para cada pista. 

Por defecto, al pulsar Play escucharás todas las pistas  
a la vez, mientras que si bajo cada pista seleccionas Solo 
Track (botón S, podrás elegir las pistas que quieres que 
suenen. Si bajo cada pista seleccionas Mute Track (botón 
M, determinarás qué pistas prefieres silenciar. 

En el lateral derecho del mezclador hay un panel de control 
con el que puedes modificar el volumen y los efectos 
sonoros de todas las pistas de forma simultánea.

5 Edita otra pista y experimenta.

Prueba a crear una quinta pista utilizando el sampler,  
y experimenta el resto de las posibilidades que ofrece  
el programa.

6 Guarda el documento. 

Por último, guarda tu creación el menú superior izquierdo 
pulsando File y Save to My Computer.
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Creación de un arreglo musical  
con un sintetizador en línea

Desde la aparición de la tecnología digital, cualquier 
aficionado a la música puede tener un home estudio  
con solo disponer de un ordenador, una buena tarjeta de 
sonido, micrófonos y altavoces de calidad. Esto es posible, 
gracias al desarrollo del software musical, es decir,  
el conjunto de aplicaciones informáticas que permiten,  
de un modo u otro, la creación, manipulación  
y edición del sonido con fines artísticos o comerciales. 
Entre las aplicaciones más utilizadas destacan los 
siguientes instrumentos:

•   Secuenciador: permite grabar y modificar los sonidos 
grabados, convertirlos en pistas de audio que se pueden 
editar y mezclar de forma secuencial, así como reproducir 
y guardar el producto resultante en distintos formatos.  
Los sonidos se pueden captar mediante micrófonos 
conectados al ordenador, ser generados por instrumentos 
electrónicos o importarlos de archivos digitales de audio  
o vídeo. 

•   Sintetizador: permite generar y reproducir, desde cero, 
sonidos de manera artificial. Habitualmente está 
constituido por un teclado electrónico y una serie  

de mandos que controlan el timbre y los distintos efectos 
sonoros.

•   Sampler: toma muestras de sonido previamente grabadas 
(no genera sonidos desde cero, como hace el sintetizador), 
que se pueden modificar, combinar y reproducir.

Algunos de estos instrumentos virtuales no precisan 
descargarse en un ordenador y se pueden disfrutar  
en línea. Es el caso de Audiosauna, una aplicación  
que, entre otras cosas, dispone de un grabador, dos  
sintetizadores, un sampler y de un mezclador de sonidos.

Realiza una versión contemporánea de la canción popular La Tarara. Para ello, sigue estos pasos.

1 Familiarízate con la aplicación.

•   Entra en http://www.audiosauna.
com/studio. En el menú superior 
izquierdo, crea una nueva canción 
pulsando File y New Song. 

•   Añade cuatro pistas diferentes mediante 
el menú Track, en el que puedes 
seleccionar el tipo de instrumento que 
interpretará la pista: FM Synthesizer, 
Analog Synthesizer o Sampler (ten 
en cuenta que para crear tu versión de 
La Tarara, como es melódica, solo 
podrás emplear los sintetizadores). 

Las pistas creadas aparecen en la parte 
inferior de la pantalla con el nombre del 
instrumento seleccionado.

•   En la esquina inferior derecha está el zoom ( ), y en la esquina superior  
derecha el programa está el modo de visualización: todas las pistas de manera  
simultánea ( ) o una de las pistas de forma aislada ( ). El teclado en el margen izquierdo te  
permite editar cada pista.

2 Edita la primera pista.

Cada vez que selecciones una pista (haciendo doble clic sobre su nombre en la parte inferior de la pantalla),  
aparecerá a la derecha el panel con el instrumento seleccionado al crearla (sintetizador FM, sintetizador  
analógico o sampler). Interpreta en su teclado la melodía de La Tarara, mientras compruebas cómo afectan  
al sonido los múltiples mandos de control que ofrece la aplicación. 

PROYECTO 7
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

•   Elige entre las diferentes opciones de Preset sounds  
el sonido que te gusta más para tu versión de la melodía.

•   Selecciona la pista 1 en el modo de visualización  
de una pista aislada, y transcribe la melodía de la 
primera voz de la partitura de La Tarara. Para ello, 
selecciona la herramienta Pencil  en el menú 
superior izquierdo. Con la opción Set snap to grid 
size , elige la fracción correspondiente a la 
figuración que necesites para cada nota (1/2 para 
blancas, 1/4 para negras, 1/8 para corcheas, etcétera). 

A continuación, haz clic sobre la celda de la nota  
que quieras transcribir (indicada en el teclado de la 
izquierda) teniendo en cuenta que:

–  Las celdas blancas son las teclas blancas y las negras 
corresponden a las teclas negras. 

–  Con la herramienta Eraser  puedes borrar las notas 
que hayas introducido incorrectamente. 

–  Con la herramienta Selection  puedes seleccionar 
una o varias notas para desplazarlas, borrarlas o 
modificar su longitud (es decir, su duración).

–  Como la melodía de La Tarara es larga, tienes que 
ampliar la longitud de la pista que viene por defecto, 
arrastrando para ello el final de la barra verde superior 

( ) mientras presionas el botón 

izquierdo del ratón.

•   También puedes grabar las notas usando el teclado del 
ordenador: las letras A a L equivalen a las notas blancas 
de un teclado do a re agudo, mientras que las letras Q a 
P –excepto la R y la l– equivalen a las teclas negras. 

Para ello, pulsa el botón Record  (el tipo de figuración 
lo tendrás que determinar manualmente).

Si pulsas Record y Play simultáneamente  puedes 
grabar exactamente lo que interpretes en el teclado a la 
vez que lo escuchas. 

•   Pulsando el botón Play  puedes escuchar lo que has 
editado.

3 Edita las pistas 2 a 4.

Reproduce los pasos anteriores para grabar las pistas 2 a 4, 
correspondientes al acompañamiento en forma de tríadas 
de la partitura.

4 Mezcla los canales.

En la parte inferior de la pantalla se encuentra el 
mezclador de canales, con el que puedes editar el 
volumen y los efectos sonoros del instrumento elegido 
para cada pista. 

Por defecto, al pulsar Play escucharás todas las pistas  
a la vez, mientras que si bajo cada pista seleccionas Solo 
Track (botón S, podrás elegir las pistas que quieres que 
suenen. Si bajo cada pista seleccionas Mute Track (botón 
M, determinarás qué pistas prefieres silenciar. 

En el lateral derecho del mezclador hay un panel de control 
con el que puedes modificar el volumen y los efectos 
sonoros de todas las pistas de forma simultánea.

5 Edita otra pista y experimenta.

Prueba a crear una quinta pista utilizando el sampler,  
y experimenta el resto de las posibilidades que ofrece  
el programa.

6 Guarda el documento. 

Por último, guarda tu creación el menú superior izquierdo 
pulsando File y Save to My Computer.
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Desarrollo de  
las competencias 
clave a través de 

la elaboración  

de un proyecto 

creativo en grupo.

Lectura en forma 

de reportaje que 

pone fin a la unidad.

  Comunicación lingüística

  Competencia matemática  

y competencias básicas  

en ciencia y tecnología 

  Competencias sociales  

y cívicas

  Conciencia y expresiones  

culturales

  Sentido de iniciativa  

y espíritu emprendedor

  Competencia digital

  Aprender a aprender

  Pista de audio incluida  

en el triple CD del profesor 

A
L U M N

O

CD   Pista de audio incluida  

en el CD del alumno

ICONOS

3



UNIDAD Cultura musical Lenguaje musical

1   El jazz  
y sus orígenes

6

•   Los orígenes del jazz: el góspel, el ragtime  
y el blues.

•   Características del jazz y su evolución.

•    Los inicios de la música popular moderna:  
el country y el rhythm and blues.

•   Sistemas de escritura musical: la notación occidental, 
el musicograma, la notación alfabética, la tablatura  
y las partituras de batería.
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El jazz y sus orígenes

El jazz surgió en Estados Unidos a comienzos del si-
glo xx fruto de una sorprendente unión de culturas 
musicales muy dispares. El resultado fue una música 
poderosa y versátil, que rápidamente adquirió gran 
reconocimiento internacional. Al ser desde sus mis-
mos orígenes un fenómeno intercultural y dinámico, 
el jazz defiende la libertad expresiva y está abierto a la 
fusión con otros estilos y tendencias, como la música 
clásica, el rock, la música electrónica o el flamenco, lo 
que ha permitido que siga tan vivo como al principio.

1

•   ¿Cuándo nació el jazz? ¿Qué artistas de este 
estilo conoces? ¿Alguno de ellos es actual?

•   ¿Cómo crees que sería tu relación con la música 
si no existieran partituras ni grabaciones?

•   ¿Qué es la notación musical? ¿Existe una única 
manera de escribir la música?

•   ¿Qué aparatos conoces que graben el sonido? 
¿Y soportes que lo reproduzcan?

NOS HACEMOS PREGUNTAS

Esperanza Spalding en el Festival de Jazz 
de Montreux de 2011.
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CULTURA MUSICAL 1

1
Los orígenes del jazz

El jazz nació en EE. UU. a principios del siglo xx gracias al contacto 
entre dos culturas musicales muy diferentes: la europea y la africana. 
La música europea llegó a Norteamérica de la mano de los colonos espa-
ñoles, ingleses, alemanes y holandeses que, desde finales del siglo XV, se 
establecieron en esta parte del continente; mientras que la música afri-
cana lo hizo debido a la afluencia forzada de la población procedente de 
la costa occidental de África (Gambia, Senegal, Costa de Marfil, Ghana 
y Sierra Leona) vendida como esclava desde el siglo xvii.

A pesar de sus difíciles condiciones de vida, los esclavos de origen afri-
cano y sus descendientes desarrollaron un extenso repertorio musical 
presente en todos los ámbitos de su vida:

•   Las worksongs o canciones de trabajo eran entonadas a capela 
para sobrellevar la monotonía y dureza de las tareas del campo, como 
la recolección de algodón. Tenían un ritmo muy marcado para acom-
pañar los movimientos del trabajo, y habitualmente seguían el patrón 
de pregunta-respuesta característico de la música africana, a menudo 
con el formato solista-coro.

•   El góspel o música espiritual era interpretado los domingos en sus 
iglesias cristianas segregadas y consistía en sentidos himnos y salmos 
a capela, también alternando coro con solista.

•   La música de baile la tocaban los esclavos en su día libre, cuando se 
reunían para comer y divertirse al son de tambores, siguiendo las 
tradiciones de sus países de origen. 

Esclavos afroamericanos bailando y tocando 
el banyo y el tambor.

 SABER HACER

1  Interpreta la canción de trabajo Cotton picking song. Después, 
contesta.
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•   ¿En qué escala se basa? Escríbela en tu cuaderno. ¿Qué alteraciones 
incluye?

•   ¿Hay síncopas? ¿Crees que el ritmo sincopado era una característica 
de este tipo de música?

•   Crea un ostinato rítmico para acompañar la canción.

La Constitución de EE. UU. dejaba 
en manos de cada estado  
la prohibición de la esclavitud.  
Los del norte y el oeste la habían 
abolido, pero para los del sur  
era la base de sus explotaciones  
de algodón y tabaco. La guerra  
de Secesión, que enfrentó a los 
abolicionistas con los esclavistas, 
terminó en 1865 con la victoria  
del norte, lo que supuso que  
cuatro millones de esclavos  
fueran declarados legalmente 
libres. Sin embargo, en la práctica 
se impuso la discriminación racial, 
especialmente en los estados del 
sur. Estas difíciles circunstancias 
sociales están presentes en el 
origen del jazz y en su posterior 
desarrollo.

SABER MÁS

Nueva Orleans

Chicago

San Luis

Memphis

Rí
o
M
iss
is
si
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pi

ESTADOS UNIDOS

ALASKA

(EE. UU.)
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Con el tiempo, las características de este repertorio africano se mezclaron 
con elementos europeos, dando lugar a estilos como el ragtime y el blues. 

El ragtime 

El ragtime era una música de baile a la que se incorporaron instrumentos 
y características de tradición europea, provenientes de las marchas, ban
das de desfile y orquestas de baile. Este estilo pianístico se caracterizaba 
por un ritmo cuaternario muy vivo, acentuado en los tiempos impares, y 
una melodía de carácter animado y repleta de síncopas. Scott Joplin fue 
uno de sus compositores más célebres. 

El blues

El blues era un canto triste y desgarrado, expresión del dolor y la año
ranza por una vida mejor (blue significa «tristeza, melancolía»), nacido 
de la fusión de los cantos de trabajo y los espirituales. Esta música, ori
ginalmente para voz y guitarra o banyo, era de tempo lento, carácter 
intimista y ritmo cuaternario, y narraba los problemas y sentimientos de 
los esclavos y sus descendientes. Sigue el patrón preguntarespuesta, 
con estrofas de doce compases formadas por un primer verso repetido, 
seguido de un tercer verso contrastante, creando una estructura AAB. 
Se caracteriza por el uso de las notas de blues (notas «desafinadas» que 
producen una sensación de inestabilidad armónica característica de este 
estilo). Bessie Smith fue la cantante más popular de los años veinte y 
treinta.

CULTURA MUSICAL

1  Escucha el ragtime Maple 
leaf rag, de S. Joplin,  
y contesta.

•  ¿Cuál es el tempo? ¿Qué 
carácter tiene la pieza?

•  ¿Comienza en anacrusa?

•  ¿Qué pasa en el primer  
y tercer pulso de cada 
compás?

2  Escucha Black mountain 
blues, interpretada por  
B. Smith, y contesta. 

•  ¿Comienza en anacrusa?

•  ¿Cuántos compases dura 
la introducción?

•  Identifica la estructura AAB 
de doce compases, con su 
repetición.

ACTIVIDADES

 SABER HACER

2  Interpreta este fragmento de Saint Louis blues, de W. C. Handy, y contesta a las preguntas.  
Por último, crea una letra en castellano para cantarla sobre la música.

I hate to see the eve ning- sun go down. I hate to see the eve ning- sun go down. It

makes me think of all my left go ' round. Feel ing- to mor- row- like I feel to day.-

Feel ing- to mor- row- like I feel to day.- I’ll pack my trunk and make my get a- way.-
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Saint Louis blues, compuesta en 1914 por William Christopher Handy, «el padre  
del blues», es una de las piezas más interpretadas a lo largo de la historia del jazz.  
En ella se combinan una melodía de inspiración tradicional, el ritmo sincopado  
del ragtime y la estructura de doce compases del blues más clásico.

• ¿En qué compás está?

•  Identifica la estructura AAB y su repetición. 

•  Señala las síncopas que hay en cada compás. 

•  ¿Qué sentimientos provoca la canción? ¿A qué crees que es debido?
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2
Características del jazz

El primer jazz surgió de la mezcla del blues y del ragtime en Nueva Or-
leans, capital del estado de Luisiana y ciudad en la que convivían euro-
peos, criollos (los descendientes de europeos nacidos en el continente 
americano), latinoamericanos y afroamericanos. Allí se fusionaron las 
prácticas musicales de todas estas culturas dando lugar a un nuevo y 
original estilo. 

Las primeras agrupaciones que interpretaron este tipo de música fueron 
las bandas callejeras o marching bands, integradas por instrumentos 
de viento y percusión, que tocaban en desfiles, picnics y funerales.

Tras la abolición de la esclavitud, los músicos de jazz encontraron en 
Nueva Orleans sus primeros trabajos pagados en los locales del famoso 
barrio de Storyville, así como en los barcos que recorrían el río Missis-
sippi en dirección a Memphis, San Luis y Chicago, lo que dio lugar a la 
expansión del jazz por el centro y el este de los EE. UU.

En apenas un siglo de vida, el jazz ha creado una tradición rica, profun-
da y muy influyente. Sus características más destacadas son:

•   Se basa en la improvisación y no en la interpretación fiel de una par-
titura. El músico parte de un tema musical y crea a partir de este su 
propia versión. Cuando un tema se ha hecho tan popular que ha sido 
versionado numerosas veces, se conoce como estándar. 

•   El ritmo es sincopado, otorgando a la música una estimulante sensa-
ción llamada swing.

•   Es interpretado por agrupaciones de cámara o bandas que se organi-
zan en una sección melódica (habitualmente trompetas, trombones, 
saxofones y clarinetes) y otra rítmica (normalmente piano, tuba, con-
trabajo, batería y guitarra).

CULTURA MUSICAL 1

 SABER HACER

3  Escucha el estándar de jazz Satin doll, interpretado por D. Ellington, y contesta.

•  Observa las diferentes secciones de las que consta esta pieza e indica el número de compases  
que integran cada una y el orden en el que suenan. Ten en cuenta que también se llama estándar  
a la parte de la melodía que se interpreta tal cual es, sin ningún tipo de improvisación por parte  
del intérprete.

estándar coda improvisación estándar (solo parte A) introducción

•  Interpreta el estándar sobre la música mientras lo grabas, y reproduce el resultado para valorarlo.

™™
Fine

D. C. al Fine
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Duke Ellington (1899-1974) fue un pianista, 
compositor y director de orquesta 
estadounidense, y una de las grandes figuras 
del jazz. En 1924 formó su propia banda, que 
alcanzó gran prestigio tocando en el Cotton 
Club de Harlem (Nueva York). Fue uno de los 
compositores de jazz más prolíficos.
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CULTURA MUSICAL

La evolución del jazz

A principios del siglo XX, los músicos de jazz dejaron de emplear adornos y 
variaciones, y pasaron a improvisar individualmente líneas melódicas de 
gran fuerza expresiva con tempos cada vez más rápidos, en pasajes conoci-
dos como solos. Además, las bandas incorporaron instrumentos como la 
guitarra, el banyo, el piano y el saxofón.

En 1917, las autoridades cerraron Storyville y los músicos emigraron al 
norte en busca de trabajo y mejores condiciones sociales, y se estable-
cieron principalmente en las ricas ciudades industriales de Chicago y 
Nueva York, con lo que se inició la primera expansión del jazz. El can-
tante y trompetista Louis Armstrong y el pianista Count Basie fueron las 
principales figuras de este primer estilo conocido como dixieland, en el 
que se desarrollaron las improvisaciones y se agilizaron los tempos.

Durante los años treinta, el jazz alcanzó un elevado nivel profesional con 
solistas de renombre internacional, como el pianista Duke Ellington, el 
clarinetista Benny Goodman y las cantantes Billie Holiday y Ella Fitzge-
rald. Este período también es conocido como la época de las big bands: 
orquestas profesionales que, bajo la batuta de un director, interpretaban 
arreglos elaborados de antemano oponiendo secciones orquestales a so-
los individuales improvisados. 

Entre 1939 y 1945 se desarrolló el swing, un estilo de ritmo bailable y 
carácter animado, interpretado por grandes bandas, como la del com-
positor, trombonista y director de orquesta Glenn Miller. Se caracteriza 
por la repetición de frases musicales y un ritmo sincopado con notas a 
contratiempo y una marcada sensación de irregularidad rítmica. 

 SABER HACER

4  Improvisa sobre el tema A de uno de los estándares más célebres de jazz: In the mood, de G. Miller.
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•   Recuerda las posiciones de las notas en la flauta y practica el tema A.

•   Haz variaciones en la melodía, modificando la duración de las notas, la intensidad, el ritmo, etcétera. 

•   Interpreta las variaciones y altérnalas entre sí. Graba el resultado y reprodúcelo para valorarlo.

mi fa fa# sol la do' re'

Billie Holiday (1915-1959) fue una cantante 
estadounidense de jazz. Tras actuar como 
solista en las orquestas de Count Basie  
y Artie Shaw, inició su carrera en solitario.  
Su forma de interpretar, muy influida  
por el blues, y su voz cálida, profunda  
y desgarrada la convirtieron en una de  
las intérpretes más admiradas del siglo XX. 

si♭
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Tras la Segunda Guerra Mundial se extendió el be-bop, un tipo de mú-
sica más compleja, escrita para formaciones reducidas, con tempos rá-
pidos, intricadas melodías, armonías con cromatismos y disonancias, 
ritmos difíciles y largos solos improvisados. Destacaron el trompetista 
Dizzy Gillespie y el saxofonista Charlie Parker.

En los años sesenta, los músicos de jazz continuaron experimentando 
con la forma, la tonalidad y el ritmo, lo que dio origen a nuevos estilos 
de corte intelectual y abstracto, como el post-bop, en el que sobresalie-
ron el saxofonista John Coltrane, el trompetista Miles Davis y el pianis-
ta Bill Evans.

A partir de los años setenta surgió el jazz fusión, en el que se hizo ex-
plícita la influencia de estilos como el rock, el funk, la música electrónica, 
la música clásica y los ritmos latinos. Figuras como los pianistas Chick 
Corea y Jacques Loussier y el saxofonista Pedro Iturralde son grandes 
exponentes de este estilo.

3
Inicios de la música popular moderna

Junto al jazz, en Norteamérica surgieron dos estilos que serían la base 
de la música popular urbana: el country y el rhythm and blues.

El country

Este estilo surgió en la década de 1920, al combinar la tradición musi-
cal inglesa, escocesa e irlandesa de los colonos con elementos del blues 
y el góspel. Sus baladas y melodías bailables tienen una forma y una 
armonía sencillas, y relatan la vida de los cowboys, con el acompaña-
miento de banyos, violines, guitarras, acordeones y armónicas. The Car-
ter Family y Jimmie Rodgers fueron sus fundadores. 

El rhythm and blues

El rhythm and blues (abreviado R&B) es el nombre genérico que se le 
dio a finales de la década de 1940 a toda la música comercial inter-
pretada por población afroamericana. Este estilo urbano de ritmos mar-
cados, predecesor del rock and roll, era interpretado por un cantante 
que destacaba sobre un acompañamiento uniforme, generalmente de 
piano, guitarra eléctrica, bajo, batería, saxofón y coros. Louis Jordan y 
John Lee Hooker fueron sus principales precursores.

5  Identifica y compara el 
sonido del country con  
el del rhythm and blues en 
estas dos audiciones. ¿Qué 
sensaciones te produce 
cada una? ¿Qué estilo  
te gusta más? 

•   Keep on the sunny side, 
The Carter Family.

•   I’m in the mood,  
J. L. Hooker.

ACTIVIDADES

3  Escucha e identifica el estilo de los siguientes fragmentos.  
¿Qué instrumentos reconoces? 

•   When the saints go marching in,  
L. Armstrong.

•   Oh, lady be good, E. Fitzgerald.

4  Escucha ahora estos ejemplos de jazz fusión e indica con qué tipo  
de música se ha producido el mestizaje.

ACTIVIDADES
Además de los instrumentos clásicos  
de las bandas de jazz, el jazz fusión da 
cabida a nuevos y variados instrumentos, 
desde la guitarra flamenca al sitar indio.

CULTURA MUSICAL 1

•   American patrol, G. Miller.

•   A night in Tunisia, D. Gillespie.

•   Blue in green, M. Davis.

11



LENGUAJE MUSICAL

4
Sistemas de escritura musical

Los hombres primitivos crearon música para acompañar sus ritos y ce-
lebraciones, pero solo podemos imaginar cómo sonaba, ya que se trans-
mitía de manera oral y, con el tiempo, acabó perdiéndose. La notación 
musical fue un invento revolucionario que permitió registrar y conser-
var intactas las composiciones. En distintas partes del mundo se han 
creado diferentes sistemas de escritura. 

La notación occidental

La notación occidental, cuyo origen se remonta al siglo XVI, cuando el 
pentagrama se impuso en Europa como pauta para escribir las notas, es  
el sistema de escritura musical más extendido. Se trata de un lenguaje casi 
universal con múltiples signos, de los cuales conoces la mayoría. 

Nombre Signo Significado

octava  
alta o baja

”“

œ œ   ‘“
œ œ Las notas afectadas deben tocarse  

en una octava superior o inferior.

legato œ œ Se indica con una ligadura de expresión.  
Las notas afectadas deben tocarse sin articular  

(no interrumpiendo el sonido entre ellas).

stacatto
.œ La nota debe tocarse articulando 

(interrumpiendo el sonido).

glissando ~~~~
~

œ
œ El intervalo debe interpretarse deslizándose  

por las notas intermedias (tocándolas todas).

sforzando sfz La nota o acorde sobre el que se escribe debe 
interpretarse con un repentino acento.

trémolo
æææœ

La nota debe repetirse las veces indicadas por el 
número de barras en el tiempo que dura su valor.

ligadura  
de fraseo œ œ œ Se indica con una ligadura de expresión que 

abarca varias notas que deben interpretarse  
en una sola frase musical.

compás  
de espera

10
El número de compases indicados  

deben ser de silencio.

repetición 
de compás

‘ Debe repetirse el compás anterior.

dal segno  
al coda

D. S. al Coda

(segno 5 % ;

coda 5 fi )

La pieza debe volver a tocarse desde el segno 
más cercano hasta el primer símbolo de coda,  

y continuarse desde el segundo símbolo de coda 
hasta el final.

El musicograma

En 1970, el pedagogo musical Jos Wuytack inventó los musicogramas, 
unos gráficos que ayudan a identificar visualmente los parámetros de la 
música en el transcurso de una audición, como vemos en la siguiente 
ilustración. 

6  Distribuidos en parejas, 
consulta la tabla de los 
signos musicales y plantea 
a tu compañero preguntas 
como las siguientes. 

•   ¿Cómo es el signo  
del stacatto? ¿Cuál es  
su significado?

•   ¿Qué signo se emplea para 
indicar que se tiene que 
repetir el compás anterior 
de una pieza?

ACTIVIDADES

SABER MÁS

En los últimos años, Internet  
se ha convertido en una de las 
mayores bibliotecas de partituras.  
Una de las más completas es 
IMSLP Petrucci Music Library. 

Desde la tablatura de una pieza 
para guitarra a la partitura completa 
de una obra sinfónica, 
prácticamente toda la música está 
en la red. Muchas obras pueden 
descargarse gratuitamente, pero 
otras están sujetas a derechos  
de autor y, por lo tanto, deben ser 
compradas en tiendas virtuales. 

12



LENGUAJE MUSICAL 1

En ella, las líneas se corresponden con las 
cuerdas del instrumento, y los números 
especifican en qué traste debe pisarse la 
cuerda. El 0 indica que esta debe tocarse 
«al aire», es decir, sin pisar ningún traste. 

En la tablatura de guitarra, las notas de la 
escala diatónica de do mayor se repre-
sentan como se indica en el pentagrama 
de la derecha.

Las partituras de batería

En las partituras de batería, la altura de las notas indica el instrumento 
que las interpreta en cada caso. Ya que el músico toca los diversos ins-
trumentos que conforman la batería de forma simultánea, en este tipo 
de partituras es frecuente que aparezcan varias notas superpuestas, lo 
que obliga a modificar la dirección de las plicas para asegurarse de que 
no se pisen.

/ œ œ œ œ œ
¿
¿

1 2 3 4 5 6 7

1 bombo 2 caja 

3 tom 1 4 tom 2   5 tom 3

6 charles o platillos con baqueta

7 charles con pedal

7  Transcribe en un 
pentagrama la siguiente 
tablatura. ¿Reconoces la 
melodía? A continuación, 
elabora un musicograma 
que represente el compás  
y la altura de las notas.

⁄

⁄

⁄

3 3

0 0 2 2 0
3 3 2 2 0 0

3

0 0
3 3 2 2 0

0 0
3 3 2 2 0

3 3

0 0 2 2 0
3 3 2 2 0 0

3

ACTIVIDADES

°

¢

&

⁄

œ œ œ œ œ
œ œ œ

3
0 2 3

0 2
0 1

La notación alfabética

En la música popular moderna, surgida en el mundo anglosajón, es ha-
bitual que los intérpretes empleen un tipo de notación alfabética en el 
que las notas do a si se nombran con las letras C, D, E, F, G, A y B, res-
pectivamente. 

La tablatura

Por su parte, la tablatura, llamada comúnmente por su nombre en inglés 
tab, tuvo su origen en el siglo XIV. Actualmente es muy utilizada por 
principiantes y aficionados a la guitarra y al bajo, pues refleja de forma 
sencilla la posición de los dedos en el instrumento (pero no el ritmo, por 
lo que el intérprete debe conocer la melodía para poder tocarla). 

⁄
0
2
3
1

SABER MÁS

La batería es un conjunto  
de instrumentos de percusión  
formado por el bombo, que marca 
las partes fuertes del compás;  
la caja, que toca los pulsos débiles  
o hace adornos y redobles rápidos; 
el charles, que realiza la subdivisión 
del compás o patrones rítmicos  
de acompañamiento; los toms  
o tambores, que dan mayor riqueza 
tímbrica a los patrones rítmicos,  
y los platillos, que refuerzan la 
subdivisión del compás, interpretan 
algún patrón rítmico o apoyan  
los golpes del bombo y la caja. 

bombo

platillos

toms caja

charles

13



REPERTORIO MUSICAL
CD

A

LU M N

O

Go down, Moses, espiritual negro anónimo.

LENGUAJE MUSICAL

Gof down, Mo ses,- way down in E gypt- land. Tell old pha raoh:- Let my peo ple- go!

Andante

Go down, Mo ses,- way down in E gypt- land. Tell old pha raoh:- Let my peo ple- go!

™™

™™

mp accel.
When Is

Mo
rael
ses

-
-

was
went

in
to

E
E

gypt
gypt

-
-

land.
land.

- -
-

Op
He made

pressed
old
so

pha
hard

raoh
they

-

Moderato

Let my peo ple- go!

could
un der

not
-

stand.
- stand.

So
Yes,

the
the

Lord
Lord

said:
said:

Go down,

down,

Mo ses, way down in E-- gypt land.

Let

mf

mf

my peo ple- go! Go Mo ses,- way down in E- gypt land.

™™

™™

Tell old pha raoh:- Let my peo ple- go! So Let
rit.

my peo ple- go!

1.ª vez 2.ª vez

Tell old pha raoh:- Let my peo ple- go! Let my peo ple- go!
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Ostinatos estribillo: Ostinatos estrofa:

bombo 5 pie derecho sobre el suelo             caja 5 nudillos de la mano derecha sobre la mesa             tom 5 pito mano derecha
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Summertime de Porgy and Bess de G. Gerswhin.

LENGUAJE MUSICAL 1

mp Sum mer- - time and the liv ing- is eas y.- Fish are

Adagio

jump ing- and the cot ton- is high. Oh, your dad dy's- rich and your ma is good

look ing.- So hush, lit tle- ba by,- don't you cry. One of these

morn ings,- you're gon na- rise up sing ing.- Then you’ll spread your wings and you'll take to the

sky. But till that morn ing,- there is noth ing- can harm you, with

Dad dy- and Mum my,- stand ing by. rit.
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EDICIÓN Y DIFUSIÓN MUSICAL

5
La captura del sonido

Hasta hace poco más de un siglo, la única forma que había de escuchar 
música era interpretarla uno mismo o acudir a algún evento musical 
para oírla en directo. Por ello, tras la aparición de los sistemas de nota-
ción, la grabación y reproducción del sonido fue el siguiente acon-
tecimiento más importante en la historia de la música. Ambos inventos 
han sido el resultado del esfuerzo humano por hacer pervivir el sonido 
en el tiempo para compartirlo con los demás.

El primer aparato capaz de registrar y reproducir el sonido fue el fonó-
grafo, inventado en 1877 por Thomas Alva Edison. Las grabaciones 
eran muy breves, y su calidad, bastante pobre, pero supuso toda una 
revolución en la historia de la música. Su mecanismo era el siguiente:

La grabación y reproducción analógica del sonido

Tras el fonógrafo surgieron nuevos sistemas analógicos. En todos ellos, 
las ondas sonoras se transforman en vibraciones análogas (semejantes) 
al sonido original, las cuales se registran físicamente en un soporte 
(como un disco o una cinta).

Así, en 1888, Emile Berliner patentó el gramófono, que reemplazó el 
cilindro de cera por un disco plano de pizarra, un soporte mucho más 
estable, que mejoraba la calidad sonora y ampliaba la duración de las 
grabaciones. En este caso, la aguja realizaba los surcos en espiral y por 

8  Investiga cuál fue la 
primera grabación realizada 
por Thomas Alva Edison en 
un fonógrafo y escúchala.

9  Indica qué características 
tienen en común la notación 
y la fonografía, y qué  
las diferencia a la hora  
de registrar la música.

ACTIVIDADES

Grabación del sonido

Mientras se hablaba por una bocina,  
se hacía girar una manivela que movía  

un cilindro recubierto de cera o de estaño.

La bocina recogía las ondas sonoras, 
haciendo vibrar una membrana situada  

en su interior.

Las vibraciones se transmitían a una aguja 
que las registraba en forma de surco 

vertical sobre el cilindro.

Reproducción del sonido

Al girar de nuevo la manivela, la aguja  
leía el surco grabado  

en el cilindro.

Los movimientos de la aguja hacían vibrar  
la membrana situada en el interior  

de la bocina.

La bocina actuaba ahora como  
altavoz, transformando los impulsos  

en sonido.
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una sola cara. Además, a partir de un único molde se podían hacer va-
rias copias, lo que supuso el inicio de la difusión musical y el nacimien-
to de las discográficas. 

A principios del siglo XX se comenzó a aplicar la electricidad a este cam-
po. Con ella surgieron tres elementos fundamentales:

•   El micrófono, capaz de transformar las ondas sonoras en energía 
eléctrica.

•   El amplificador, que incrementaba la potencia de la señal eléctrica.

•   El altavoz, que transformaba la señal eléctrica amplificada en sonido.

El tocadiscos (1925) fue el resultado de 
la incorporación de la electricidad al gra-
mófono. Con él, la pizarra fue sustituida 
por el vinilo, un tipo de plástico resistente 
en el que se podían hacer microsurcos, lo 
que permitía grabaciones de larga dura-
ción y mayor fidelidad. Al incorporar un 
motor eléctrico, el plato que hacía girar el 

disco tenía una velocidad constante, y la presencia de un amplificador 
y de altavoces permitió incluir controles de volumen. Al igual que el 
gramófono, este aparato no permitía manipular la grabación del sonido.

Hacia 1940 apareció el magnetófono, un 
nuevo sistema en el que las ondas sono-
ras captadas por el micrófono eran 
transformadas en campos magnéti-
cos, que se registraban en cintas 
magnéticas por imantación, me-
diante un cabezal que contenía un 
electroimán. Este sistema permitía 
hacer grabaciones más largas y de 
mayor calidad. Además, las cintas, 
que se enrollaban sobre sí mismas, 
podían manipularse (por ejemplo, cor-
tando un trozo y empalmando de nuevo 
la cinta, o grabando más sonido encima de esta), lo que dio paso a la 
edición del sonido. 

En 1960 se crearon las cintas de casete, que contenían la cinta magnéti-
ca en un estuche cerrado de plástico, frente a las antiguas cintas de 
bobina abierta. Las cintas de casete supusieron una auténtica revolu-
ción debido a su reducido tamaño y coste, y porque permitían hacer 
grabaciones caseras de forma sencilla. Y en 1979 salió al mercado el 
primer dispositivo portátil: el walkman.

La grabación y reproducción digital del sonido

A finales del siglo XX fue posible traducir las vibraciones de las ondas 
sonoras en combinaciones del código binario (formado por ceros y 
unos) empleado en los sistemas informáticos. Para ello, un conversor 
transforma la señal analógica en digital durante la grabación y, nueva-
mente, de digital a analógica para su reproducción.

La función de un conversor es tomar muestras de la señal analógica, 
midiendo la frecuencia y amplitud de la onda sonora registrada durante 
la grabación. La calidad del audio resultante es mejor cuanto mayor es 

EDICIÓN Y DIFUSIÓN MUSICAL 1

SABER MÁS

Los primeros sistemas eran 
monofónicos, es decir, en ellos  
el sonido se grababa en un único 
canal y se reproducía en un mismo 
altavoz. Con el tiempo llegó el 
sonido estereofónico, más 
conocido como estéreo, que se 
grababa en dos o más canales 
independientes y se reproducía  
en altavoces diferentes, imitando  
la sensación acústica de la audición 
por ambos oídos. 

En la década de 1950 se creó el 
sistema multipista, en el que  
el sonido se podía registrar en 
pistas independientes que luego  
se mezclaban, lo que permitió 
grabar por primera vez a los 
intérpretes por separado. 

En la actualidad se emplea el 
sonido envolvente o surround, 
que se graba en múltiples canales  
y se reproduce mediante diversos 
altavoces colocados alrededor del 
oyente de forma estratégica.

El gramófono era un aparato caro, por  
lo que solo las clases adineradas tenían 
acceso a uno.
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EDICIÓN Y DIFUSIÓN MUSICAL

la frecuencia de muestreo (es decir, el número de muestras por se-
gundo que se toman de la onda sonora original). 

Los sistemas digitales se difundieron rápidamente, pues el material y el 
proceso de fabricación eran más baratos, aumentaban considerable-
mente las posibilidades de edición y manipulación del sonido, la calidad 
de las grabaciones mejoraba y los soportes tenían mayor vida útil.

En la década de 1980 surgió el primer soporte digital: el disco compac-
to o CD. En él se almacena la información mediante un rayo láser que 
graba unos surcos microscópicos en forma de espiral sobre una de las 
caras planas que lo componen, los cuales se leen posteriormente me-
diante el mismo sistema óptico. Desde comienzos del siglo XXI, los re-
productores de CD han sido reemplazados por reproductores de dis-
co duro, que pueden leer diversos formatos de audio y que permiten 
comprar y compartir música en la red. 

6
Formatos de audio

En un sistema informático, los sonidos se almacenan como archivos 
digitales con una gran variedad de formatos, que se identifican según la 
extensión que lleven (.wav, .aiff, .mp3, etc.). El tamaño de cada archivo, 
medido en bits, depende de la duración del sonido y de la calidad de 
muestreo (es decir, a mayor número de muestras por segundo tomadas 
del sonido analógico, mayor calidad de sonido). 

Los archivos digitales de audio pueden contener los datos sin compri-
mir. Tal es el caso del formato WAV, que suele contener la música en 
alta calidad y que habitualmente se emplea en la grabación de un CD de 
audio original.

Otra opción es comprimir la información para que los archivos ocupen 
menos espacio de almacenamiento. En este caso se distinguen dos tipos 
de formatos comprimidos de audio:

•   Formatos comprimidos sin pérdida de información, que mantienen 
la calidad sonora original, pero reducen a la mitad el tamaño del ar-
chivo, como el AIFF (del sistema operativo de Apple) o el FLAC (de 
código libre, es decir, que no está sujeto a las restricciones de paten-
tes de un determinado sistema operativo). 

•   Formatos comprimidos con pérdida, en los que la reducción del tama-
ño del archivo supone una pérdida de información más o menos percep-
tible según el caso. Algunos de ellos son:

10 Escucha Rapsody in blue interpretada por el propio G. Gershwin al piano 
y grabada en 1924, y compárala con la grabación digital realizada en 2012 
con O. Weiss. ¿Qué diferencias aprecias en la calidad de la grabación?

11 Elabora un listado de grabadores y reproductores analógicos, y otra  
de reproductores y grabadores digitales. Después, explica las 
diferencias entre ellos.

ACTIVIDADES

Gracias a la captura digital del sonido, hoy en 
día podemos almacenar miles de canciones 
en un espacio muy reducido, y las podemos 
traspasar fácilmente a todo tipo de soportes. 
Además, la era digital ha abierto un mundo 
de posibilidades en la grabación  
y edición del sonido.

Existen varios tipos de reproductores de MP3, 
pero actualmente los más utilizados  
son los basados en Flash, baratos, 
resistentes a los golpes y con una memoria 
de entre 184 MB y 64 GB.
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–  MP3: es el más popular y permite comprimir un fichero hasta diez 
veces su tamaño original. 

–  WMA: es propio del sistema operativo Windows.

–  AAC: es el empleado por el sistema operativo Apple en los repro-
ductores iPods y en su programa iTunes.

–  OGG: es similar al MP3 pero de software libre, es decir, que puede 
ser empleado en todos los sistemas operativos de forma indistinta.

–  Real Audio: es usado principalmente para el streaming. Solo pue-
de escucharse en línea y no puede copiarse ni compartirse.

El sistema MIDI

El sistema MIDI (acrónimo de Musical Instrument Digital Interface) no 
es un formato en sí mismo, sino un protocolo de comunicación es-
tándar entre diferentes dispositivos musicales electrónicos y con el 
ordenador. Su aparición en 1983 supuso un gran cambio, pues hasta 
entonces cada fabricante tenía su propio protocolo, lo que complicaba 
mucho la comunicación entre dispositivos de distintas marcas.

Los archivos MIDI no contienen los sonidos propiamente dichos, sino 
toda la información sobre sus características (como la altura, la duración, 
la intensidad y el timbre) codificada en lenguaje MIDI, que el dispositivo 
de salida (normalmente, la tarjeta de sonido del ordenador) puede leer 
e interpretar.

Los instrumentos conectados habitualmente a un ordenador mediante 
el sistema MIDI son el sampler, la caja de ritmos y el secuenciador.

12 Si tuvieses que crear tu 
propia lista de reproducción, 
¿qué canciones elegirías? 
Elabora un listado con tus 
diez temas preferidos y 
compáralo con los del resto 
de tus compañeros.

13 ¿Qué portal utilizas para 
escuchar música en 
Internet? ¿Qué razones te 
han llevado a elegirlo frente 
a otros?

ACTIVIDADES

 SABER HACER

5  Convierte un audio a diferentes formatos y pruébalo en distintos dispositivos.

•   Investiga qué formatos de sonido puede reproducir tu dispositivo móvil.

•   Descarga en un ordenador dos o tres archivos de sonido y determina su formato. En la búsqueda  
puedes utilizar el término clave «banco de sonido». 

•   Los conversores de audio, además de transformar el tipo de archivo, a veces permiten también  
seleccionar un fragmento o extraer el sonido de un vídeo. Algunos reproductores y grabadores  
ofrecen igualmente la posibilidad de convertir los audios a otro formato. Además, los programas  
de edición de audio, como Audacity, también permiten guardar un archivo en diversos formatos.  
Descarga alguno de estos programas e investiga sus posibilidades.

•   Une los dos o tres archivos de sonido que has descargado o extrae el sonido de algún vídeo  
de YouTube y prueba a guardarlo en los diferentes  
formatos disponibles. Compara el resultado  
obtenido según el peso y la calidad de sonido  
de cada uno.

•   Aunque la mayoría de los reproductores  
digitales reproducen casi todos  
los formatos de audio, alguna vez  
plantean problemas. Investiga qué  
es un códec y qué relación tiene  
con ello.
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REPERTORIO MUSICAL

Un estándar de jazz 

Un estándar es un tema musical que ha adquirido cierta notoriedad y que sobre-
vive al paso del tiempo, pues se incluye con frecuencia en el repertorio de los 
músicos de jazz, quienes realizan su propia versión de él. 

Hay estándares compuestos por músicos de jazz, pero muchos otros pertenecen al 
repertorio popular o tienen su origen en el teatro, los musicales de Broadway o la 
gran pantalla. The Real Book es una recopilación de estándares hecha por estu-
diantes del Berklee College of Music, fundamental en la transmisión de este estilo.

Dream a little dream of me, de F. Andre y W. Schwandt

Dream a little dream of me es un famoso estándar de jazz compuesto en 1931 por 
Fabian Andre y Wilbur Schwandt sobre una letra concebida por Gus Kahn. Se han 
grabado más de 60 versiones de esta pieza, entre las que destacan las de la actriz 
y cantante Doris Day, el compositor Henry Mancini, la cantante Dinah Shore y los 
intérpretes Louis Armstrong y Ella Fitzgerald. The Mamas and the Papas grabaron 
en 1968 otra célebre versión que llegó a vender un millón de copias.

Los intérpretes

Louis Armstrong (1900-1971) fue un 
trompetista, cantante y compositor nacido 
en el barrio de Storyville. «Satchmo», como 
era apodado, elevó su instrumento a la ca-
tegoría de rey del jazz y tocó en todos los 
estilos y situaciones relacionados con el na-
cimiento de esta música y su posterior es-
plendor. 

Sus improvisaciones a la trompeta siguen 
estando tan vigentes como el primer día. 
Pero también fue conocido por improvisar 
con su voz de una forma extraordinaria-
mente peculiar y expresiva. Su influencia es 
inabarcable y puede afirmarse que fue uno 
de los músicos más completos que ha deja-
do la historia del jazz. A sus innumerables 
cualidades musicales se añadía una perso-
nalidad carismática, muy cercana al públi-
co, lo que lo convirtió en un personaje muy 
querido.

Por su parte, Ella Fitzgerald (1918-1996), conocida como «la primera dama de la can-
ción», fue una de las cantantes estadounidenses más admiradas e influyentes en la historia 
del jazz. Además de tener una musicalidad extraordinaria y una increíble voz con una 
amplísima tesitura, utilizaba algunas técnicas vocales en las que era una auténtica virtuosa. 
Una de ellas consistía en imitar el sonido de distintos instrumentos mediante la entonación 
de sílabas improvisadas (scat singing). De este modo, durante los compases de improvisa-
ción, la cantante podía participar junto al resto de instrumentistas, demostrando también 
su capacidad creativa. A lo largo de su vida, Fitzgerald cantó en escenarios de todo el 
mundo, ganó trece Premios Grammy y vendió más de 40 millones de álbumes.

EDICIÓN Y DIFUSIÓN MUSICAL
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Realiza una audición activa de Dream a little dream of me.

•   Escucha la canción y completa en tu cuaderno una ficha como esta.

– Tipo de compás.

– Tempo de la música.

– Tipos de voces.

–  Estructura de la pieza.

–  Número de compases de cada sección.

–  Sección que se repite.

•   Contesta.

a)  ¿Cuál es el instrumento solista en la introducción? ¿Qué técnica usa la voz en dicha sección?

b)  ¿Quién interpreta la melodía en los compases 1 a 16? ¿Qué instrumento toca las respuestas?

c)  ¿Quién interpreta la melodía la primera vez que suenan los compases 17 a 24? ¿Qué instrumento toca  
las respuestas?

d)  ¿Y en los compases 25 a 32? ¿Quién interpreta las respuestas?

e)  ¿Qué diferencias encuentras entre la primera vez que se interpretan los compases 17 a 32 y la segunda?  
¿En cuál de las dos veces crees que improvisan más los intérpretes?

f)  Uno de los detalles que hace grande a este estándar es su letra. De su letrista se ha dicho: «Siempre tenía  
en cuenta que muchos hombres y mujeres no sabían cómo decir “te amo” y a veces pasaban años sin saber  
su verdadero significado». Traduce la letra con la ayuda de un diccionario y coméntala con tus compañeros.

•   Interpreta esta versión simplificada de la melodía.

Stars shin ing- bright a bove- you. Night breez es- seem to whis per- «I love you». Birds sing ing- in the syc a- more- tree.

Dream a lit tle- dream of me. Say «Night y- night»- and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me.

While I'm a lone- and blue as can be, dream a lit tle- dream of me. Stars fad ing- but I lin ger- on, dear,

still crav ing- your kiss. I'm long ing- to lin ger- till dawn, dear. Just say ing- this: Sweet dreams till sun beams- nd you.

Sweet dreams that leave all wor ries- be hind- you. But in your dreams what ev- er- they be, dream a lit tle- dream of me.
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•   Escucha ahora estas otras versiones del mismo estándar y contesta.

a)  ¿Qué diferencias aprecias entre las diferentes versiones?

b)  ¿Cuál te gusta más? ¿Por qué?

c)  ¿Cuál crees que es más antigua? ¿Por qué lo sabes?
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DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

Elaboración de un blog de música

Entre los múltiples espacios en línea para expresar y compartir experiencias, 
gustos y opiniones (como periódicos y revistas digitales, foros, chats, 
comunidades virtuales, redes sociales especializadas…), los blogs han 
proliferado notablemente en los últimos años. 

Blog es una abreviatura de weblog (web quiere decir «red», y log, «diario»  
en inglés), que se traduce al español como bitácora, en referencia  
a los antiguos cuadernos de bitácora en los que los marinos anotaban  
el estado del tiempo y otros datos de importancia para la navegación.  
Es una página web concebida como un diario personal, que se actualiza 
periódicamente con textos sobre los temas más variados, fotografías,  
vídeos, enlaces a otras páginas, etcétera. 

Aunque hay blogs creados por profesionales, la mayoría son páginas personales donde su autor cuenta lo que  
le va pasando, comenta noticias de actualidad o expresa su opinión sobre temas que considera interesantes.  
En los blogs profesionales o corporativos, la gestión suele correr a cargo de un equipo en el que distintas 
personas se ocupan de diferentes funciones (diseño, inserción de entradas, búsqueda de imágenes, etcétera). 

Todos los blogs contienen entradas organizadas por fecha de publicación; comentarios a cada entrada 
realizados por los visitantes del blog, lo que permite generar debates en torno a un tema; enlaces a otros blogs  
o a páginas web relacionados con los temas tratados, y elementos multimedia, como archivos de sonido, 
fotografías o vídeos.

Existen numerosos espacios web gratuitos en español (como Blogger, Blogspot, Blogalia, WordPress o Tumblr) que 
ofrecen a los usuarios una dirección web y las herramientas necesarias para poder crear y administrar  
un blog sin necesidad de tener conocimientos técnicos. 

Elabora con tus compañeros un blog de música. Para ello, sigue estos pasos.

1 Para empezar.

•   Elegid el tema o los temas musicales de los que vaya a 
tratar vuestro blog. Por ejemplo, información y crítica 
sobre conciertos y eventos musicales de jazz en vuestra 
localidad, reseñas sobre las principales figuras de este 
estilo musical, etcétera.

•   Decidid el nombre del blog. Tiene que ser significativo  
en relación con el contenido elegido.

•   Seleccionad el diseño y la estructura del blog. Para ello, 
debéis definir qué secciones contendrá, si incitará  
o no a la participación de los visitantes, de qué elementos 
gráficos constará, la frecuencia con la que crearéis las 
entradas, quién se encargará de cada tarea, etcétera. 

•   Redactad los primeros artículos. El primero deberá 
presentar al equipo y explicar los contenidos,  

objetivos y estructura del blog, así como  
las secciones que están abiertas a la 

participación. Los siguientes se centrarán  
en las noticias o comentarios sobre  

el tema elegido.

  •   No olvidéis ilustrar vuestras ideas  
con elementos gráficos  
y audiovisuales. Así, por ejemplo,  
si estáis comentando el último  
disco o concierto de Esperanza 
Spalding, podéis añadir una 
fotografía de ella, uno de sus 
videoclips o la portada del disco. 

•   Seleccionad el material y apuntad 
su referencia para pasos 
posteriores.
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2 Elaborad vuestro blog.

Una vez elegido el formato y repartidos los roles, es  
el momento de crear el blog siguiendo estos pasos. 

Cread una nueva cuenta en alguna de las páginas  
web mencionadas en la introducción del proyecto.  
En Blogger (www.blogger.com) se hace de la siguiente 
manera: 

•   Primero, cumplimentad el formulario requerido.

•   Haced clic en Nuevo blog y rellenad los campos  
Título y Dirección (esta llevará el nombre que le hayáis 
asignado, seguido de blogspot.com), eligiendo la 
Plantilla que más os guste y se ajuste a las necesidades 
del contenido de vuestro blog.

•   Tras hacer clic en la pestaña 
Entradas, situada en el menú de  
la izquierda, escribid el título de  
esta y, a continuación, con la opción 
Redactar activada, completad  
el texto en la ventana 
correspondiente. Después, pulsad 
en el botón Publicar, situado en  
la parte derecha del menú superior, 
para que la nueva entrada esté 
disponible en la red. 

•   Podéis añadir enlaces, imágenes o vídeos mediante  
los botones que se encuentran en el menú superior.

•   Tened en cuenta que para obtener las direcciones  
de los vídeos de YouTube, hay que hacer clic en el enlace 
Compartir, situado debajo del vídeo seleccionado.

•   Una vez publicada la entrada, cualquier persona podrá 
acceder y hacer un comentario sobre ella.

•   En el menú de la izquierda encontraréis todas  
las opciones necesarias para gestionar el blog. 
Investigad sus funciones. Entre ellas, la pestaña 
Comentarios permite a los moderadores aceptar  
o rechazar los comentarios introducidos por los 
visitantes. Por otro lado, la pestaña Estadísticas 
proporciona datos útiles sobre el número de visitas  
a cada entrada del blog.

•   No olvidéis comunicar la existencia del blog y su 
dirección mediante el envío de un correo electrónico  
o publicitándolo en el centro escolar. 

•   Pedid a todos los que entren en el blog que dejen  
sus comentarios para dinamizar su contenido.

•   Para que el blog no pierda su interés y atractivo 
originario, los usuarios deben encontrar en él ideas  
y sugerencias nuevas con la máxima frecuencia posible. 
Esto los animará a acceder a él con asiduidad  
y lo mantendrá vivo. Por ello, la actualización  
es una parte clave de su éxito. Dividid esta tarea entre 
todos, de manera que mantengáis actualizado el blog  
al menos tres veces por semana.

PROYECTO 1

.

23



ACTIVIDADES FINALES

14 Contesta.

a) ¿De qué dos culturas proviene el jazz?

b) ¿Cuáles son los estilos musicales que dieron lugar  
al jazz? Descríbelos brevemente.

c) ¿Cuál fue la cuna del jazz? ¿Qué características reunía 
esa ciudad para el mestizaje?

d) ¿Qué significa la palabra blues? ¿Qué características 
musicales del blues refleja el significado de este 
término?

e) ¿Qué son las notas de blues?

15 Define los siguientes términos y explica su relación  
con el jazz: worksong, marching band, Storyville.

16 Corrige en tu cuaderno las siguientes afirmaciones 
sobre las características más destacadas del jazz.

a) Se basa en la interpretación fidedigna de una partitura. 

b) El músico sigue el esquema armónico de un tema 
musical popular llamado eslogan. 

c) El ritmo es sincopado, lo que le otorga a la música  
una sensación rítmica llamada be-bop.

d) La banda se divide en una sección armónica 
(trompetas, trombones, saxofones y clarinetes) y otra 
coral (piano, tuba, contrabajo, batería y guitarra).

17 Ordena los siguientes estilos de jazz del más antiguo  
al más actual y describe sus principales características.

be-bop   jazz fusión   ragtime   dixieland

swing   big bands   post-bop   góspel   blues

18 Copia y completa en tu cuaderno la siguiente tabla.

Músico Profesión Estilo

John Coltrane saxofonista post-bop

Louis Armstrong

Pedro Iturralde

Scott Joplin

Bessie Smith

Bill Evans

Count Basie

Glenn Miller

Duke Ellington

Billie Holiday

Chick Corea

Dizzy Gillespie

Ella Fitzgerald

Charlie Parker

Benny Goodman

Miles Davis

19 Define estos estilos musicales utilizando las palabras 
indicadas en cada caso.

•   Country: góspel, baladas y melodías bailables, folclore 
escocés, inglés e irlandés, forma y armonía, década  
de 1920, blues, cowboys, The Carter Family y Jimmie 
Rodgers.

•   Rhythm and blues: población afroamericana,  
rock and roll, década de 1940, ritmos marcados, R&B, 
acompañamiento uniforme, música comercial, 
cantante, Louis Jordan y John Lee Hoocker.

20 Copia y completa en tu cuaderno un esquema como  
el siguiente sobre los distintos sistemas de notación 
musical. 

21 Relaciona en tu cuaderno cada símbolo con su término 
y defínelo con tus propias palabras.

repetición de compás

trémolo

dal segno al coda

compases de espera 

glissando

octava alta

stacatto

ligadura de fraseo 

legato 

¡Realiza las actividades  
en tu cuaderno!
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D. S. al Coda

La notación , surgida  

en el siglo , cuando el 

 se impuso en Europa.

La tablatura, surgida en el siglo 

, es muy utilizada  

por aficionados a la .

La notación alfabética, surgida 

en el mundo , nombra 

las notas do a si como .

El musicograma, inventado por 

, representa gráficamente 

los  de la música.

Notación musical

Permite   

y  intactas  

las composiciones. 

Existen  distintos 

de escritura musical.
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22 Crea un musicograma para representar la siguiente 
partitura. Ten en cuenta todos los parámetros  
del sonido: altura, duración, intensidad y timbre.

Presto
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23 Escribe en tu cuaderno una partitura para batería  
que luego puedas interpretar.

24 Completa este texto en tu cuaderno.

•   A partir de la invención del  surgieron nuevos 
aparatos, como el gramófono, el , el 
magnetófono, etc. Todos ellos son sistemas   
de captura del sonido, porque transforman las  
en vibraciones  al sonido original. 

•   A  del siglo XX se comenzó a aplicar la   
a este campo. Con ella surgieron tres elementos 
fundamentales: el , el  y el .

•   A finales del siglo  surgió el sistema de 
grabación y reproducción . En este, la señal 

 captada por un micrófono es traducida  
a un archivo  por medio de un .

ACTIVIDADES FINALES 1

25 Escribe en tu cuaderno cada reproductor del sonido 
junto a su soporte y fecha de invención.

magnetófono reproductor de disco duro 1979

tocadiscos reproductor de CD 1925

disco compacto  cinta magnética         década 1980

walkman cinta de casete 1877

MP3 cilindro de cera                  siglo XXI

fonógrafo disco de vinilo 1888

gramófono disco de pizarra             hacia 1940

26 Describe con tus propias palabras los diferentes pasos 
del proceso de grabación y reproducción del sonido  
en un fonógrafo.

27 Explica la diferencia entre el sistema de grabación  
y reproducción del sonido monofónico, el estéreo,  
el multipista y el envolvente o surround. ¿Cuál permite 
registrar el sonido en pistas independientes y grabar  
a los intérpretes por separado?

28 Copia y completa en tu cuaderno una tabla como  
la siguiente.

Formatos de audio

Comprimidos

WAV
sin pérdida: AIFF, FLAC.

29 ¿Qué es el sistema MIDI? ¿Cuándo se inventó? ¿Qué 
contienen los archivos MIDI?

ACTIVIDADES TIC

30 Descubre la figura de Esperanza Spalding,  
con cuya foto abríamos esta unidad, y completa  
en tu cuaderno una tabla como la siguiente. 

Esperanza Spalding

fecha y lugar de nacimiento

formación musical

discografía

Premios Grammy obtenidos

31 La Colección FB es una de las más completas sobre 
los inicios de la discografía. Todas las piezas son 
históricas y sorprende la gran cantidad de objetos 
con los que cuenta. Compruébalo visitando la web 
del museo.

32 When the saints go marching in es uno de los 
estándares de jazz más populares. Investiga su origen 
y escucha y comenta tres versiones del mismo. 

33 El fonoautógrafo, inventado por Édouard-
Léon Scott de Martinville en 1857, fue el 
primer artefacto capaz de captar el sonido  
y de registrarlo mediante surcos en un 
cristal ahumado. Busca alguna imagen 
suya. ¿Se conserva algún registro  
sonoro grabado en él?

34 Busca en Internet qué es una jukebox, 
cuáles fueron sus inicios y cómo funcionan 
este tipo de reproductores. ¿Existe algún 
equivalente de este aparato en la actualidad?

25



REPERTORIO MUSICAL
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When you’re smiling de M. Fisher, J. Goodwin y L. Shay.
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mf When you're smil ing,- keep on smil ing,-

Allegro

laugh ing,- the sun comes shin ing- through. But when you’re cry ing,-
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When you're the whole world smiles with you.
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Usos del fonógrafo según Edison

Hace una decena de años, enumeré entre las aplicacio-
nes del fonógrafo: la escritura de la correspondencia y 
de toda suerte de dictados, sin necesidad de un este-
nógrafo; los libros fonográficos, que hablarían a los 
ciegos, sin exigir ningún esfuerzo por su parte; la en-
señanza del lenguaje; la reproducción de la música;  

el documento familiar, que conservaría recuerdos, re-
miniscencias, etc., de los miembros de la familia, así 
como las últimas palabras de los agonizantes; las cajas 
de música y los juguetes; los relojes automáticos, que 
anunciarían en lenguaje articulado la hora de regresar 
al hogar, la de las comidas, etc.; la conservación de las 
explicaciones dadas por el profesor, a las que el alum-
no puede, así, referirse en cualquier momento; el dele-
treo y todo tipo de lecciones orales inscritas en el fonó-
grafo con vistas a ayudar a la memoria; la combinación 
del fonógrafo y del teléfono, orientada a sustituir las 
comunicaciones verbales y efímeras por inscripciones 
permanentes y auténticas. 

Cada una de estas aplicaciones del fonógrafo perfec-
cionado está en la actualidad presta para su puesta en 
práctica. Puedo añadir que, gracias a la facilidad con 
que registra el aparato y reproduce todo tipo de mú-
sica, los aires silbados y los relatos, puede utilizarse 
para proporcionar distracciones a los inválidos, en las 
reuniones de sociedad, en los banquetes, etc. Frag-
mentos orquestales e incluso óperas enteras pueden 
almacenarse en el cilindro: la voz de la Patti cantando 
en Inglaterra puede escucharse de este lado del At-
lántico y conservarse para las futuras generaciones.

Thomas alva Edison, 1890.

APÉNDICE 1
LECTURA

35 Busca en un diccionario y explica con tus propias palabras el 
significado de los siguientes términos: estenógrafo, fonográfico, 
reminiscencia, agonizante, lenguaje articulado, efímero y presto.

36 ¿Qué quiere decir Edison cuando afirma que el fonógrafo sustituirá  
«las comunicaciones verbales y efímeras por inscripciones 
permanentes y auténticas»?

37 El fonógrafo fue vendido al principio como una máquina de dictado 
para oficinas. ¿Hasta qué punto parece importante para Edison  
su aplicación en la grabación y difusión de la música? 

38 Investiga quién fue «la Patti» (Adelina Patti) y redacta una pequeña 
reseña sobre ella.

39 Busca información en Internet y completa la siguiente tabla.

Thomas Alva Edison

fechas de nacimiento y defunción

lugar de nacimiento

principales inventos por los que fue conocido

otros inventos suyos

ACTIVIDADES

El científico y empresario Thomas Alva Edison,  
uno de los inventores más prolíficos de la historia, 
retratado frente a un fonógrafo.
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