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este sentido, el subtítulo de la tesis habla del modo en que debemos equilibrar las nociones de vida 
privada y espacio público, de efecto y valor estético de lo musical y, también, de los sentidos sacros 
y profanos de la vida religiosa para la época.

La tesis se origina en la experiencia de cinco años en la restauración del instrumento, estable-
ciéndolo físicamente y ontológicamente como centro de la investigación, desde la cual se escapan 
en círculos concéntricos diversas nociones sobre música. Es por esto que la tesis tiene, a la vez, un 
orden cronológico y problemático en la ordenación de sus capítulos. El primero de ellos, luego de 
la discusión de rigor sobre el estado de las cosas, estudia el estado de la música en la Iglesia Católica 
en Santiago de Chile durante la primera mitad del siglo XIX, incluyendo la música catedralicia 
antes de 1840 y los órganos en América Latina como punto de referencia durante el mismo periodo. 
En un segundo capítulo, se apunta a la relación de valores entre la ópera como estética sonora y la 
música de los espacios religiosos, centrándose principalmente en la dicotomía entre José Bernardo 
Alzedo y Henry Lanza como maestros de capilla. El primero, proveniente de la mejor tradición co-
lonial de la música en Lima, y el segundo llegado de Europa en el rol de cantante lírico a la vez que 
de maestro de capilla. Estas dificultades, al igual que una defensa del trabajo de Lanza, cierran el 
capítulo, entendiendo el papel que cumplieron ambos en relación con las búsquedas estéticas del 
arzobispado de Santiago.

El tercer capítulo, central, tiene su punto de fuga en el órgano Flight & Son. Busca entrever 
su porqué, el modo y tipo de compra que se realizó, el estado de la organería inglesa de la época y 
sus problemáticas particulares, además de la reseña de la instalación y estreno del instrumento. El 
cuarto capítulo habla de la primera década en el uso del órgano, centrada en la maestría de capilla 
de José Bernardo Alzedo y sus composiciones, además de las adaptaciones creadas para el mismo. 
Finalmente, a modo de colofón, se plantea la relación entre el organista Howell y Alzedo en con-
junto con el devenir del instrumento dentro de la Catedral en los últimos 150 años, considerando 
reparaciones, restauraciones y trabajos varios.

Como acápite, además de las conclusiones de rigor, se hace un análisis de algunas fuentes y se 
encuentra una serie de apéndices documentales sobre el órgano, su compra, uso y como complemen-
tos a algunas citas esporádicas dentro del texto mismo. Se establece así un corpus de documentos 
sobre el Gran Órgano de la Catedral, sin duda uno de los instrumentos musicales de mayor valor 
histórico en la capital chilena.
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Tania Ibáñez Gericke. El cuerpo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura rítmica en la clase 
de lectura musical. Santiago: Universidad de Chile, Facultad de Artes, Magíster en Artes, mención 
Musicología, 2012, 152 pp. Profesor guía: Miguel Ángel Jiménez Alegre.

Los objetivos de la tesis se centran en el estudio de los procesos comunicativos del cuerpo y su 
influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los aspectos rítmicos en la clase de lenguaje 
musical.

Las hipótesis afirman que una estimulación enriquecida en lo corporal y en lo vocal durante 
el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del docente y por vía auditiva directa, determina un 
desempeño significativamente más alto en la lectura rítmica del estudiante que una estimulación no 
enriquecida en lo corporal y vocal y por vía auditiva indirecta. Las variables utilizadas son las siguientes: 
expresión corporal, expresión vocal, vía de estimulación auditiva y nivel de desempeño en la lectura 
rítmica a primera vista.

La tesis está organizada en cinco capítulos. En el capítulo I se desarrolla un marco teórico a 
partir de diferentes núcleos temáticos, en que se expone la relevancia del cuerpo en el proceso de 
transmisión musical dentro de la academia. Estos son los siguientes: Observación del contexto “insti-
tución”; Observación del contexto “clase de solfeo y perfil del profesor”; Observación del contexto “cuerpo”; La 
presencia de la partitura en el aula; Música, cuerpo y contexto: procesos de interacción y semiosis; Tránsito desde 
lo transmodal a lo unimodal; y Lenguaje musical: ¿Gramática musical?
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En el capítulo II se desarrolla la metodología utilizada en este estudio, dentro de un encuadre 
experimental en grupos intactos1, a partir de una muestra obtenida de los datos captados por 51 
estudiantes de música, provenientes de programas académicos de Composición, Interpretación y 
Educación Musical. Se trabajó con cinco grupos experimentales, cada uno con una modalidad distinta 
de estimulación, durante 6 sesiones de 20 minutos cada una. Estas sesiones estuvieron distribuidas 
en una sesión informativa y de obtención del consentimiento, una sesión para aplicación de pretest, 
tres sesiones de estimulación y una sesión para aplicación de posttest. En las sesiones experimentales 
se trabajó en base a un contenido rítmico propio de la asignatura y desconocido para los sujetos 
de la muestra, dentro de un formato de clase, para luego observar, de acuerdo a cada condición, 
cuáles fueron las respuestas de los sujetos frente a los procedimientos experimentales, midiendo 
sus desempeños en la lectura rítmica.

En el capítulo III se exponen los resultados de este estudio, que mostraron que las tres primeras 
variables funcionan en interdependencia. La expresión corporal es la variable más determinante 
en los desempeños rítmicos de los estudiantes, lo que demuestra que el cuerpo cumple un rol fun-
damental en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lectura rítmica, a nivel lógico, expresivo 
y emocional.

El capítulo IV presenta y analiza una serie de instrumentos complementarios que fueron apli-
cados para su análisis con respecto a los hallazgos del experimento.

Finalmente, en el capítulo V se exponen las conclusiones y se realiza la discusión sobre los 
resultados del estudio.

Este estudio reflexiona sobre la orientación que ha adquirido la academia en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, y plantea la posibilidad de recuperar y desarrollar las habilidades de percep-
ción amodales, tomando este término de la psicología del desarrollo y de la psicología cognitiva2.

Este trabajo plantea además la imposibilidad de la neutralización del cuerpo del docente dentro 
del espacio educativo, quien se ve enfrentado a cuestionar su rol dentro del aula, la manera en cómo 
se relaciona con lo musical, la forma en que esto es transferido y a reflexionar sobre qué tipo de 
aprendizajes son necesarios y fundamentales actualmente.
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Mauricio Valdebenito. Práctica guitarrística chilena, urbana y popular en las décadas de 1950 y 1960: 
Humberto Campos, Juan Angelito Silva y Fernando Rossi. Santiago: Universidad de Chile, Facultad de 
Artes, Magíster en Artes, mención Musicología, 2012, 225 pp. Profesor guía: Rodrigo Torres Alvarado.

Este trabajo indaga en la música popular urbana en Chile durante las décadas de 1950 y 1960 a partir 
de una práctica guitarrística centrada en los casos de tres músicos chilenos: Humberto Campos, 
Juan Angelito Silva y Fernando Rossi. Estudia el modo en que ellos realizaron un trabajo de creación 
colectivo y jerarquizado, el que, definido generalmente como arreglo musical, determinó la versión 
grabada y los modos de recepción hasta constituirse en parte indisociable de la composición.

La reconstrucción de sus vidas, formación musical, trayectoria artística e inserción profesional 
es atendida a partir de la historia social y su relación con las ideas de modernidad y modernización, 
industria cultural, folclore y música popular además de la relación entre música y ciudad.

1 Los grupos intactos se refieren a aquellos grupos que al momento de la investigación científica 
ya están constituidos, por lo que no existe ningún tipo de aleatorización.

2 El concepto de amodalidad es desarrollado por el psiquiatra Daniel Stern y fue tomado poste-
riormente por el musicólogo Ole Kühl, para referirse a una modalidad de percepción multisensorial, 
general e integrada, que se perdería paulatinamente, especialmente a partir del ingreso del infante 
al sistema de escolarización.




