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Resumen 

Esta investigación diseña, aplica y evalúa un proyecto de Aprendizaje Servicio (ApS) de canto 

coral intergeneracional (alumnado de Educación Secundaria y mayores de una residencia de 

tercera edad en una primera propuesta) para estudiar su efecto en cuestiones de aprendizaje y 

calidad de vida. La metodología cualitativa, mediante la investigación-acción, plantea dicho 

estudio a través de la réplica del proyecto inicial en cuatro centros durante dos años 

consecutivos. Tras el tratamiento de datos y el análisis de resultados, afloran temas recurrentes 

en todas las personas que participaron. Se evidencia la pertinencia del canto coral en la 

Educación Secundaria como elemento clave para el desarrollo emocional y personal del 

alumnado adolescente, la práctica educativa del ApS como facilitadora de esta actividad, el 

enriquecimiento que supone la relación intergeneracional y los beneficios personales, 

profesionales y sociales que aporta el proyecto. 

Palabras clave: Canto coral; Aprendizaje-Servicio; Educación Secundaria; Didáctica de la 

Música. 

Abstract 

This research designs, applies and evaluates a Service-Learning (SL) project of 

intergenerational choral singing (students of Secondary Education and seniors of a nursing 

home in a first proposal) to study its effect on issues of learning and quality of life. The 

qualitative methodology through action research proposes this study through the replication of 

the initial project in four centers for two consecutive years. After the processing of data and the 

analysis of results, recurrent themes arise in all the participants. The relevance of choral singing 

in Secondary Education as a key element for the emotional and personal development of 

adolescents, the educational practice of the SL as a facilitator of this activity, the enrichment 

of the intergenerational relationship and the personal, professional and social benefits provided 

by the project are evident. 
 
Key words: Choral singing; Service-Learning; Secondary Education; Didactics of Music. 
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1. Justificación y objetivos de la investigación 

 

Este artículo pretende estudiar los efectos del canto coral intergeneracional en cuanto a 

los aprendizajes y la calidad de vida. Esta investigación musical de Aprendizaje Servicio (ApS) 

intergeneracional se llevó a cabo durante los cursos académicos comprendidos entre los años 2015 

y 2019. Su implementación implicó el diseño de un proyecto piloto y cuatro réplicas posteriores. 

En el proyecto inicial, realizó el servicio el alumnado de 4º de Educación Secundaria Obligatoria 

(ESO) de un instituto y fue su beneficiario un grupo de personas mayores de una residencia de la 

tercera edad. En total, se llevaron a cabo cinco experiencias que involucraron al mismo número 

de profesorado de la asignatura de Música de Secundaria y, aproximadamente, a 200 

participantes: 95 estudiantes y alrededor de 105 personas adultas mayores. 

La justificación de este estudio vino determinada por tres motivos: en primer lugar, desde 

el marco teórico y desde la experiencia docente investigadora, se evidenció que el canto coral, 

aun estando dentro de las competencias y saberes del currículum, no se aplica como debiera, 

probablemente por las dificultades que entraña; en segundo lugar, desde la revisión de proyectos 

de Aprendizaje Servicio intergeneracionales, se documentó el potencial de los centros de mayores 

como conductores de aprendizajes y, a la vez, como ámbito de actuación sensible a los beneficios 

de la música; por ello, en tercer lugar, se intentó contribuir, desde la práctica coral 

intergeneracional, al conocimiento pedagógico-didáctico de la interpretación vocal en Educación 

Secundaria. 

Al plantear la investigación mediante un proyecto de Aprendizaje Servicio, los objetivos 

se orientaron en dos direcciones: 

1. Respecto al alumnado, se concretaron en: 

1. Estudiar el efecto educativo del canto coral intergeneracional en el alumnado de 

Educación Secundaria. 

1.1. Indagar las claves de la motivación y de los beneficios que aporta al alumnado. 

1.2. Aumentar y mejorar su práctica. 

1.3. Provocar el desarrollo de actitudes autónomas, reflexivas y planificadoras, 

dirigidas a la toma de decisiones responsables en interacción con la realidad social. 

2. Y respecto a usuarios y usuarias: 

2. Estudiar el efecto del canto coral intergeneracional en la calidad de vida de las 

personas adultas mayores y en el área socioemocional de todas las personas 

implicadas. 

2.1. Comprobar si produce efectos en las áreas cognitiva y física de las personas 

adultas mayores. 

2.2. Estudiar su impacto como método a favor de la educación en valores. 

2.3. Comprobar si la gestión emocional puede contribuir a mejorar los aprendizajes. 

 

2. Marco teórico: los dos pilares de la investigación 

 

Los campos de conocimiento que definen esta investigación se especifican en dos pilares 

conceptuales que sustentaban el estudio: el pedagógico (fundamentado en el ApS) y el musical 

(fundamentado en el canto coral). Tras la revisión de la literatura académica, se define el 

Aprendizaje Servicio, el canto coral y las experiencias de referencia ya existentes. 
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2.1. Aprendizaje Servicio 
 

De todas las definiciones de Aprendizaje Servicio (ApS) revisadas se tomó como 

referente la elaborada por el Centre Promotor d’ApS, que dice así: 

El aprendizaje servicio es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la 

comunidad en un solo proyecto bien articulado en el que los participantes se forman al trabajar sobre 

necesidades reales del entorno con el objetivo de mejorarlo (Puig, Batlle, Bosch y Palos, 2006, p.22). 

 Esta definición invita y contribuye a dotar de mirada social muchas actividades 

pedagógicas que puedan desarrollarse en los centros educativos, promoviendo perspectivas 

humanas, sociales (Campo, 2015; Graell, 2015) y filosófico-políticas (Martínez y Puig, 2011). 

En la aplicación de los proyectos de ApS, se ponen en juego elementos que, 

interconectados, contribuyen a dinamizarlos: aprendizaje, servicio, sentido del servicio, 

necesidades, participación, trabajo en grupo, reflexión, partenariado, evaluación y consolidación 

del proyecto (Puig, 2015). Estos dinamismos permiten elaborar los proyectos con mayor 

rigurosidad y detenimiento, puesto que son puntos clave para su identificación y óptimo 

desarrollo. 

Tras definir las perspectivas y los dinamismos que conforman el ApS, se hace necesario 

definir qué moviliza. Desde la teoría del don (Mauss, 2009), se determinan procesos que impactan 

en las formas de hacer y de percibir la realidad. Autores como Martín, Gijón y Puig (2019) lo 

definen como el proceso de dar, recibir, devolver, en la que “el don actúa como operador 

simbólico que crea lazos sociales entre los sujetos, restaura y refuerza sus relaciones, crea 

comunidad y forma la personalidad de sus miembros” (Martín et al., 2019, p.56). 

 

2.2. Canto coral 

 

Por otro lado, se revisó el canto coral como actividad multidisciplinar e intergeneracional. 

En este caso, se partió de una contextualización histórica y territorial en la que se comprobó que 

EE.UU. sigue dando más importancia al resultado final que a los procesos seguidos para alcanzar 

ese el aprendizaje musical (Arasi, 2006). 

En España, la situación no era diferente; sin embargo, se evidenció un auge del 

movimiento coral juvenil desde hace unas décadas y en la Comunidad Valenciana una 

transformación hacia un modelo más inclusivo y descentralizador (Galbis, 2002). No obstante, 

todo ello fuera del ámbito de la educación formal, ya que, en el formal, comprobamos con 

asombro que el alumnado de Secundaria no canta o canta muy poco en las aulas según los estudios 

consultados (Camara, 2003; Elorriaga, 2010). Este último dato es difícil de entender si se tienen 

en cuenta los beneficios intrínsecos que comporta la práctica vocal coral y el contexto 

sociocultural en el que se desarrolló la investigación. Por ello, se intentó fundamentar todo el 

enriquecimiento personal y social que aporta enfocándola desde distintos puntos de vista, 

partiendo de un marco interdisciplinar e intergeneracional. Como actividad física se revisó cómo 

interviene el entrenamiento del instrumento vocal, a través de procesos propioceptivos, en la 

ampliación del rango vocal (Llorens, 2017; Welch, 2005) y cómo aplicar las investigaciones 

existentes hasta el momento de su estudio sobre las etapas del canto durante la muda de voz 

adolescente (Freer, 2015). Respecto a sus beneficios biológicos entendimos que el canto puede 

tener efectos en la respiración, el estrés, el sistema inmune, las habilidades motoras y otras 
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variables de la salud, en general. En este sentido, se evidencian mejoras sobre el dolor, la 

reducción de medicamentos o de visitas médicas (Gick, 2011). 

Sobre sus beneficios psicológicos, Welch (2005) destaca su poder comunicativo si se crea 

un entorno adecuado, lo que contribuye a canalizar y gestionar positivamente las emociones, así 

como a mejoras vocales específicas. Sobre los beneficios sociales, Adderley, Kennedy y Berz 

(2003) proponen el grupo coral como apoyo al crecimiento personal por la cohesión social y el 

sentimiento de conexión con los demás que aporta el canto. En este sentido, Cassidy (2010, 2016) 

sugiere el calentamiento vocal como tiempo de socialización y el lugar de ensayo como espacio 

para la participación. Por tanto, estamos comprobando que el canto coral aporta beneficios 

integrales a cualquier edad e implicaciones para la salud entendida como bienestar físico, 

psicológico, social y espiritual (Clift y Hancox, 2001). 

De los estudios pedagógicos para adolescentes, recopilamos información respecto a la 

conveniencia de programar actividades de canto coral apropiadas (Welch, 2005 y 2006), la 

responsabilidad de la administración (Kokotsaki y Hallam, 2007), la conveniencia de experiencias 

externas y aprendizaje permanente (Arasi, 2006; Turton y Durrant, 2002) y, en el marco 

educativo, el valor de la interpretación musical paralelo al desarrollo de la musicalidad (resultado 

y proceso), la experiencia del disfrute y los beneficios psicológicos para la autoestima, la 

actuación en público como un puente comunicativo y la importancia de un repertorio de calidad 

musical, pero accesible y pedagógicamente adecuado (Freer, 2010). 

Respecto al aprendizaje musical en la edad adulta, los estudios encabezados por Creech 

et al. (2013a, 2013b, 2014a y 2014b), apuntan al efecto del canto coral en la calidad de vida, la 

emoción y el bienestar psicológico y apremian a la responsabilidad social. En este contexto, 

Conway y Hodman (2008) corroboraron gran parte de la investigación realizada hasta ese 

momento en proyectos intergeneracionales ajenos a la música. Estudian la repercusión del canto 

intergeneracional en los mayores enfocando hacia el canto coral como canal de comunicación y 

comprensión. Belgrave (2011) destaca su impacto respecto a la interacción intergeneracional. Y 

Clift y Morrison (2011), Camic, Williams y Meeten (2013) y Harris y Caporella (2014) como 

canal de integración social y potencial reductor sobre el estigma de enfermedades mentales. 

Para terminar de fundamentar esta investigación, se hizo un breve repaso de las dinámicas 

idóneas para llevar cabo ensayos intergeneracionales y de cuáles serían las técnicas de dirección 

coral más adecuadas, tanto en el terreno juvenil como en el de adultos mayores. Respecto a las 

dinámicas de ensayo, Bell (2008) propone la aplicación de principios democráticos en los grupos 

amateurs para crear ambiente constructivista y la proyección social de los resultados a través de 

conciertos, Creech et al. (2014b) aconsejan el uso eficiente de la comunicación no verbal y el 

ajuste a las necesidades diversas de los miembros del coro. Respecto a la Dirección coral, Arasi 

(2006) apela al desarrollo profesional docente como garantía de enseñanza efectiva y de conexión 

con el alumnado; mientras que, Durrant (2009) recalca la utilización de un gesto expresivo y el 

uso eficiente del tiempo en los ensayos; y, por su parte, Freer (2008) señala el efecto positivo de 

un ambiente constructivista. 

Principalmente, estas fuentes nos inspiraron a la hora de utilizar las fortalezas de los 

mayores en esta investigación: sus conocimientos previos, sus intereses o su sentido del humor, a 

la hora de programar el trabajo en grupo ajustándose a las necesidades de cada participante y 

diversificando tareas; de motivar mediante repertorios sugerentes y de concebir los conciertos 

intergeneracionales como canal de comunicación, comprensión e integración social. 
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2.3. Revisión de proyectos musicales de Aprendizaje Servicio 

 

Detectadas estas evidencias, se vio conveniente hacer búsquedas académicas de proyectos 

de ApS relacionados con la música que pudiesen inspirar nuestro trabajo de campo. Tras recopilar 

y ordenar los proyectos hallados con respecto a sus ámbitos de actuación, clasificándolos por 

etapas educativas, detectamos: 

1. Acompañamiento a la formación: encontramos experiencias entre iguales (Chiva, 

Salvador, Ferrando y Cabedo, 2019) que enfocan el aprendizaje como ayuda entre 

materias, cursos o etapas (Garre et al., 2013); como alternativa a la asistencia a las 

sesiones lectivas en la Universidad (Gillanders y Cores, 2016; Gillanders, Cores y 

Tojeiro, 2018); como experiencia de colaboración musical entre escuela y 

comunidad (Bartleet, 2012); o como ejemplo de modelo de evaluación de un 

proyecto ApS en la formación de profesorado (Cuervo, Arroyo, Bonastre y Navarro, 

2021). 

2. Apoyo a personas con necesidades especiales: comprobamos el poder de la música 

para fomentar la aceptación de la diversificación de tareas (Batlle, 2013). 

3. Apoyo a personas mayores: es donde hallamos un mayor número de proyectos. 

Belgrave (2011) destaca factores de éxito intergeneracional como la conversación, 

el movimiento con música y el trabajo en pequeño grupo; Varvarigou, Creech, 

Hallam y McQueen (2011) la posibilidad de referentes vocacionales para el 

alumnado y la necesidad de su apoyo; Batlle (2013) relata la proyección social de la 

experiencia musical artística como factor de motivación y entusiasmo; y Batlle, Breu 

y Ramoneda (2015) narran la realización de musicales famosos como actividad de 

consolidación del compromiso social entre centros de Educación Primaria y 

residencias de mayores. 

4. En educación superior, Conway y Hodgman (2008) corroboran la preocupación 

al comienzo, los beneficios obtenidos, tanto a nivel musical como social, y el mayor 

respeto adquirido hacia los demás. Ballantyne y Baker (2013) relatan la construcción 

de conocimiento del alumnado a través del compromiso en un centro de jubilados. 

5. Cooperación al desarrollo: destacamos el papel de las Artes en la transformación 

social (Harrop-Allin, 2017). 

6. Promoción a la salud: en el trabajo de Harris y Caporella (2014), clara fuente de 

inspiración en nuestra investigación, participaron estudiantes universitarios, 

pacientes con demencia en etapa temprana y sus familiares. Desde este último 

ámbito, se revisaron también un grupo de proyectos donde el canto mejoraba 

situaciones de transferencia entre cuidadores y enfermos con enfermedades 

mentales, mejorando la calidad de vida de ambos (Camic, Williams y Meeten, 2013; 

Clift y Morrison, 2011; Götell, Thunborg, Söderlund y Heideken Wågert, 2012). 

 

3. Método 

 

Para poder desarrollar la propuesta de investigación y comprobar, una vez aplicado el 

proyecto piloto, si era viable su aplicación en otros contextos, se utilizó la metodología de 

investigación acción (IA), intentando enfatizar, tal como propone Elliott (2000), su enfoque 

cíclico. Nos referimos a su carácter de espiral introspectiva, una espiral de ciclos de planificación, 

acción, observación y reflexión, constituidos por varios pasos o momentos entre los cuales se 
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produce un continuo feedback. Un carácter cíclico que “implica un ‘vaivén’ (espiral dialéctica) 

entre la acción (praxis) y la reflexión (teoría), de manera que ambos momentos quedan integrados 

y se complementan” (Latorre, Del Rincón y Arnal, 2003, p.279). Por ello, a partir de la 

observación y reflexión sobre la práctica docente, de la fundamentación teórica y la búsqueda de 

alternativas metodológicas, se diseñó el proyecto ApS, se aplicó y se evaluó. Y, a continuación, 

comenzó otro ciclo donde se volvió a diseñar, aplicar y evaluar. De manera que, se realizaron dos 

etapas: una primera exploratoria en la que se pilotó la experiencia y una segunda en la que, 

mediante réplicas, se comprobó si era consistente. Cada una de estas etapas tuvo tres fases y en 

cada una de estas se produjo una reflexión/evaluación que llevó a la planificación y acción de la 

fase siguiente que, a su vez, fue minuciosamente observada para poder obtener una nueva 

retroalimentación. 

La evaluación de las distintas intervenciones, tal como aconseja la metodología de 

investigación acción, se realizó principalmente a través de distintos instrumentos de recogida de 

datos cualitativos: el diario de campo, las entrevistas semiestructuradas y el material fotográfico 

y audiovisual. Además, a fin de conferir mayor fiabilidad al análisis de los resultados, toda esa 

información fue contrastada con los datos obtenidos a través de un cuestionario en formato drive 

y las rúbricas de autoevaluación y mejora de los proyectos ApS. En todos los casos, los 

instrumentos fueron validados por expertos en el ámbito del aprendizaje servicio y el musical, 

teniendo en cuenta si las cuestiones planteadas hacían referencia a las preguntas y objetivos de la 

investigación, si eran pertinentes y si estaban bien expresadas (Escofet et al., 2016). 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Para poder desarrollar la investigación acción, previamente se diseñó el proyecto, 

definiéndolo en su ámbito de actuación. Para ello, se siguieron cinco procesos: primero, se 

estudiaron los aspectos que facilitaban y motivaban el aprendizaje de la música y en particular 

del canto coral; segundo, se identificaron dinamismos educativos que favorecían el desarrollo del 

currículum a través del proyecto ApS (valores y emociones como dinamizadores del desarrollo 

del currículum); tercero, se delimitó el ámbito de actuación del proyecto ApS en el apoyo a 

personas mayores y se estudiaron sus necesidades; cuarto, se establecieron las relaciones de 

partenariado necesarias para proyectar socialmente el aprendizaje del canto coral en un centro de 

mayores; y, quinto, se definieron necesidades, servicio, acciones concretas y aprendizajes del 

proyecto. Una vez definido el marco de acción, se aplicó la estructura propia de la IA: se diseñó 

el proyecto de ApS en el canto coral, se aplicó y se evaluó durante dos años consecutivos. En la 

siguiente Tabla 1, se puede ver el diseño final del proyecto de ApS. 

Tabla 1. Esquema básico del proyecto de aprendizaje servicio 

Entidades 

participantes 

Residencia de personas mayores - Instituto de Educación Secundaria Obligatoria 

Actividad Coro intergeneracional 

Planificación 

 

 

 

 

 

 

1ª FASE: primer trimestre: presentación del proyecto al alumnado; primer contacto con las 

personas mayores: detección y asunción de las necesidades por el alumnado; preparación del 

contenido musical de la experiencia (Centro educativo) 

2ª FASE: segundo trimestre: ensayos conjuntos del repertorio de canto (acompañamiento 

gestual y/o de percusión corporal e instrumental); momentos de reflexión y valoración (Centro 

de la tercera edad) 

3ª FASE: celebración: concierto final; reflexión y valoración final; valoración del aprendizaje 

del servicio y del proyecto 
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3.2. Fases de la investigación de la IA 

 

Esta investigación se desarrolló durante los cursos 2015-2016 y 2016-2017, en dos etapas. 

Cada etapa consta, tal como se define en la IA, con tres fases. Cada fase se sistematiza mediante 

la acción (A) y la reflexión (R). En la siguiente Tabla 2, se especifican las diversas fases: 

Tabla 2. Fases de la IA del proyecto 

 Fases Características 

Etapa 

I 

1. Diseño del 

proyecto 

A) Se planificó la práctica coral enfocada al servicio: delimitando el ámbito de 

actuación en centros de mayores, estableciendo relaciones de partenariado y 

definiendo el proyecto 

R) La reflexión giró en torno a la pertinencia de articular el canto coral orientado al 

desarrollo personal y social; la creación de conciencia sobre la realidad de la vejez; 

la oportunidad de establecer relaciones de cooperación social para atender 

necesidades cercanas; y la posibilidad de enfocar el aprendizaje de aula hacia el 

poder terapéutico del canto 

2. Aplicación 

del proyecto 

piloto 

A) Las acciones realizadas fueron: detectar las necesidades de los mayores 

susceptibles de ser atendidas desde el canto coral, adquirir los conocimientos 

musicales necesarios, realizar el servicio y celebrar la experiencia 

R) Se reflexionó sobre: la importancia de recoger opiniones e información a la hora 

de elegir estrategias a emplear; el tipo de dinámicas de aprendizaje a aplicar, donde 

la investigación, el consenso, la elección y el disfrute se detectaron como acciones 

clave; el efecto impactante que producían los ensayos sustentados en la reflexión 

continua como apoyo; y sobre el poder que tiene el reconocimiento y la difusión del 

proyecto como factores de motivación 

3. Evaluación 

del proyecto 

piloto 

A) Se evaluó el impacto educativo en el alumnado, el efecto producido en los 

usuarios; el funcionamiento del proyecto, y se valoraron los resultados obtenidos 

R) El aprendizaje resultó útil, enriquecedor, ameno y generador de pensamiento 

crítico; el proyecto mejoraba la calidad de vida de los beneficiarios en las áreas 

cognitiva, física y socioemocional; la experiencia aportaba beneficios individuales 

y grupales destacando empatía y reconocimiento; emergían temas e información 

significativa en tres vías: pedagógica, musical y emocional 

Etapa 

II 

4. Rediseño del 

proyecto 

A) Se revisaron y analizaron los resultados de la evaluación del proyecto piloto; se 

hizo una recopilación de las actuaciones a realizar y los materiales didácticos 

necesarios para replicar exactamente la experiencia; se abrió la posibilidad de 

rediseñar y sintetizar el esquema básico del proyecto; y se buscaron posibles centros 

donde llevar a cabo las nuevas aplicaciones del mismo 

R) Se reflexionó sobre la necesidad de incidir en la participación y la interacción 

jóvenes-mayores por ser un servicio de duración prolongada; la opción de poder 

utilizar los recursos y materiales disponibles o reelaborarlos por completo; de 

adaptar el esquema básico del proyecto a los diferentes contextos de cada nueva 

experiencia; y de flexibilizar los criterios que se había establecido respecto a la 

captación de nuevos centros para las réplicas 

5. Aplicación 

del proyecto 

rediseñado 

A) Se estableció una estructura de seguimiento para las nuevas aplicaciones del 

proyecto; se aplicaron las nuevas experiencias y se definieron sus características 

diferenciadoras; se analizaron los nuevos resultados y se realizó una comparativa 

entre ellos 

R) La reflexión contribuyó a valorar la efectividad de la coordinación del 

profesorado responsable de las nuevas aplicaciones del proyecto que suscitaba 

propuestas creativas y eficaces; a detectar la necesidad de un acompañamiento 

particular ajustado a cada nueva experiencia; y a confirmar el impacto positivo del 

proyecto y la constatación de aspectos diferenciadores 
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6. Análisis y 

resultados 

A) Se evaluó comparativamente la experiencia piloto y las nuevas experiencias; se 

evaluó colaborativamente el proyecto por parte de todo el profesorado responsable; 

se concretaron los temas recurrentes y las unidades de análisis definitivas; y se 

analizaron los resultados finales 

R) Se reflexionó sobre la singularidad de cada aplicación del proyecto y su 

coincidencia en el impacto: sobre la repercusión personal y profesional en el 

profesorado responsable; sobre las emociones, valores, motivaciones y aprendizajes 

que canalizaba el proyecto en todos sus participantes; y se verificó la eficacia del 

proyecto en su totalidad como dinamizador de estos resultados 

 
Tabla 3. Participantes en la investigación 

Año del 

proyecto 

Centros 

educativos 

Número de 

estudiantes 

Edad Centros de la tercera edad (1) 

1º IES 1 23 15-16 años Residencia 1 

2º IES 1 24 15-16 años Residencia 1 

IES 2 20 15-16 años Residencia 2 

IES 3 18 15-16 años Centro de día para personas con daño 

cerebral 3 

Centro 4 23 8-12 años Asociación de Familiares 4 

(1) Las edades de los usuarios participantes oscilaron entre los 40 y los 90 años aproximadamente 

 

3.3. Proceso de análisis 

 

El proceso de análisis comenzó estudiando la coherencia en la planificación de este 

proyecto, es decir, si las actividades planificadas habían producido los efectos esperados. 

Admitida esa coherencia, el análisis se centró en el grado de coherencia entre la planificación e 

implantación del proyecto. 

Para comprobar la coherencia en la planificación, se recurrió a marcos teóricos, revisión 

de bibliografía sobre el tema, consulta de expertos y consenso entre participantes implicados. 

También, se tuvo en cuenta la experiencia previa, así como conocimientos basados en informes 

evaluativos de proyectos similares realizados con anterioridad; además, entre planificación e 

implantación, se evaluó hasta qué punto la aplicación del proyecto respondía a su diseño. Para 

ello, se recogió información referente a los objetivos específicos planteados. Esta información, 

basada en las percepciones y las vivencias de las personas que participaron, sirvió para comprobar 

si las condiciones antecedentes se cumplían, si las actividades se desarrollaban con arreglo a lo 

previsto y si los efectos eran los esperados. Esto contribuyó a detectar deficiencias de aplicación 

que se fueron mejorando. 

La coherencia durante la implantación se fue constatando, relacionando la causalidad 

entre actividades y efectos, aspecto fundamental en la elaboración del proyecto. Y, puesto que “la 

existencia conjunta de coherencia teórica y de coherencia entre los modelos teórico y empírico 

implica coherencia empírica” (Latorre et al., 2003, p. 268), se consideró que los efectos reales 

detectados a lo largo de la implantación del proyecto eran fruto de las actividades realizadas, 

programadas a partir de las necesidades detectadas. Esta es la causa por la cual, en esta 

investigación, se llevó a cabo un análisis global que conjugase la coherencia lógica de la 

planificación del proyecto, la coherencia empírica de su implantación, y la coherencia entre la 

planificación (modelo teórico) y la implantación (modelo empírico). 

Ciñéndonos ahora a aspectos más concretos del análisis llevado a cabo, de acuerdo con 

Farías y Montero (2005) hay que hacer constar que la transcripción de las entrevistas fue realizada 

por la investigadora para evitar que la falta de familiaridad con el tema de transcriptores ajenos al 

estudio generase problemas. Además, en consonancia con Ocaña (2006), el modelo de análisis 
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fue en espiral y en tres fases: reducción de la información; estructuración y presentación; y 

extracción de conclusiones y verificación. Así pues, se extrajo la información de cada una de las 

técnicas aplicadas y, posteriormente, se estructuraron y presentaron unos resultados específicos 

para el proyecto piloto y para cada una de sus réplicas, procediendo finalmente a contrastar estos 

resultados con los objetivos de investigación inicialmente propuestos. 

Se dio una especial importancia a la organización y categorización de testimonios, 

proceso sistemático que llevó a establecer relaciones y extraer conclusiones. La elección del 

sistema de representación para el vaciado de dicha información en forma de tablas implicó: 

- Clasificación de la información en categorías. 

- Detección de unidades de significado dentro de cada una de esas categorías. 

- Ubicación de las citas extraídas -a partir de la transcripción de la información 

obtenida desde las distintas fuentes- dentro de las unidades y categorías que fueron 

emergiendo en cada caso, resultando a veces patente la dificultad de encasillar un 

determinado comentario por su pluralidad de significados. 

Una vez organizados y categorizados los testimonios, se cruzaron y contrastaron los datos 

obtenidos desde las distintas fuentes de información estableciendo puntos de encuentro y 

detectando temas recurrentes o constantes en cada una de las aplicaciones del proyecto, que 

posteriormente se estructuraron en unidades de análisis. No se utilizó un software específico para 

realizar estas tareas. Siempre se planteó como un trabajo de focus group entre todos los 

responsables de cada una de las réplicas del proyecto. Toda esta información fue reflejada en una 

serie de tablas de referencia (Tabla 4) y sirvió para detectar cuatro dimensiones finales a partir de 

las cuales se analizaron los resultados obtenidos en la investigación: 

Tabla 4. Proceso aplicado de análisis de la información 

 

  

 
Unidades de análisis 

Alumnado Usuarios Profesorado Proyecto 

Temas 

recurrentes 

surgidos a lo 

largo de la 

investigación  

Emociones 

Valores 

Motivaciones 

Aprendizajes 

Percepciones del 

alumnado 

Emociones 

Valores 

Motivaciones 

Aprendizajes 

Beneficios 

personales 

 

Impacto 

profesional 

Contexto musical 

 

Contexto pedagógico 

 

 

 

Proceso de 

análisis de la 

información  

y resultados 

finales 

Tablas de referencia 

Impacto en el 

alumnado 

Resultados de la 

comparativa sobre el 

impacto del proyecto 

en el alumnado. 

Resultados de la 

evaluación 

colaborativa 

Impacto en los 

usuarios. 

Resultados de 

la comparativa 

sobre el 

impacto del 

proyecto en los 

usuarios y 

usuarias 

Sinopsis de los 

resultados 

obtenidos a 

través de la 

evaluación 

colaborativa 

Comparativa de las rúbricas 

de autoevaluación-

comparativa cuestionarios 

Pre-Post del proyecto 

Resultados obtenidos a 

través de la evaluación 

colaborativa 

Aspectos diferenciadores de 

las cinco aplicaciones del 

proyecto 

Dimensiones emergentes referentes a 

Alumnado Usuarios Profesorado Proyecto 
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3.4. Criterios de calidad 

 

En esta investigación, se aplicaron los criterios de calidad absoluta y calidad relativa 

propuestos por Latorre et al. (2003). La calidad absoluta se valoró a partir de juicios o 

especificaciones ideales establecidas por grupos de expertos. Se priorizó el consenso a la hora de 

establecer esas referencias de calidad a partir de los siguientes grupos: 

- Investigadores e investigadoras tomados como referentes de esta investigación. 

- Profesorado de música participante en esta experiencia. 

- Profesionales de la psicología y las actividades socioculturales que trabajan en 

contacto directo con personas mayores. 

La calidad relativa se valoró a partir de criterios que proceden de programas con objetivos 

similares al que se evalúa. 

Los resultados obtenidos confirmaron la viabilidad del proyecto y los ajustes adoptados 

fueron consecuencia del proceso lógico de crecimiento llevado a cabo por este tipo de proyectos 

cuando se aplican a diferentes contextos. Sin embargo, hay que hacer constar que las líneas 

maestras marcadas en la experiencia piloto se confirmaron en todos los casos. 

 

3.5. Análisis de resultados finales de la investigación 

 

El análisis de los resultados finales de la investigación se llevó a cabo mediante la 

contrastación y complementación de los obtenidos en las distintas fases. Así pues, después de 

cada aplicación del proyecto, se analizan los resultados obtenidos y se sacan conclusiones que 

definen nuevas acciones, siguiendo así los procesos de análisis que aporta la IA (Graell, 2015). 

Estos datos propios del proceso se analizan mediante la triangulación de los datos obtenidos con 

las entrevistas, encuestas y rúbricas de evaluación. A partir de todos los datos analizados, se 

detectaron categorías emergentes que estructuraron los principales hallazgos de la investigación: 

los referidos al alumnado, a usuarios y usuarias, al profesorado y al proyecto en su globalidad 

(Selfa, 2019). Por ello, en este apartado diferenciaremos y resumiremos sucintamente los 

resultados obtenidos en la investigación respecto a sus participantes alumnado y usuarios. 

 

4. Análisis y discusión de resultados 

 

Tras el diseño, aplicación y evaluación del proyecto de ApS, (en cinco aplicaciones 

consecutivas), se determinan los efectos que ha tenido sobre los aprendizajes en cuanto al 

alumnado y sobre la calidad de vida de los usuarios. 

El alumnado ganó en competencias, compromiso, responsabilidad y capacidad de 

negociación. Mejoró la autonomía personal, capacidad reflexiva y el pensamiento crítico. Su 

participación auspició la construcción de un autoconcepto positivo y la satisfacción personal. 

Fomentó la escucha activa, la comprensión, la empatía, la paciencia y las habilidades 

comunicativas y sociales tal como describe De la Cerda (2015). La experiencia le mostró el 

elevado poder formativo del esfuerzo y cómo añade a la “actividad educativa sentido social real 

y completo” (Martínez y Puig, 2011, p.15). Percibió la realidad en toda su complejidad, como un 

entorno de cooperación y generosidad, pero también de desigualdades y marginación, 

contribuyendo al desarrollo de sus valores morales tal como consideran Martín et al. (2003). 
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Descubrió la voz como fuente de emociones (Jenkins, 2005) y estas como filtro que contribuye a 

la reconsideración y mejora del canto en el aprendizaje musical. Se sorprendió ante sus progresos 

vocales o auditivos, desarrollados en un ambiente emocional seguro, que posibilitaba la 

participación constante a lo largo de todo el aprendizaje, como recomienda Elorriaga (2010, 

2011), y donde se planteó la interpretación conjunta de canciones como un proceso creativo. 

Experimentó el poder terapéutico y social de la música. Desarrolló sentimientos de confianza, 

cercanía e intimidad, entre otros. Descubrió nuevos modelos vocacionales y profesionales, cuya 

importancia es subrayada por Gil et al. (2016). Los modelos vocales masculinos y la 

interpretación coral conjunta modificaron su valoración respecto al canto y activaron un 

aprendizaje vocal diferente y enriquecedor. La música facilitó la comunicación no verbal, 

permitió compartir vivencias que en otro contexto hubiesen resultado muy complicadas y 

proporcionó estrategias para desarrollar interacciones sociales complejas, tal como argumenta 

Papatzikis (2014). Todo ello contribuyó a que el alumnado se posicionase de modo diferente ante 

la vejez, la enfermedad del Alzheimer y el daño cerebral adquirido. 

Tabla 5. Resultados sobre el impacto educativo del proyecto en el alumnado 

Categorías Impacto del proyecto sobre lo educativo en el alumnado 

Motivaciones Interés hacia el aprendizaje musical, el canto de calidad y la técnica vocal 

Reconsideración del esfuerzo desde un enfoque global y multifocal 

Descubrimiento de nuevas realidades 

Planteamiento de interrogantes. Implicación personal 

Proyección de futuro mediante la valoración de diferentes perfiles profesionales 

Aprendizajes Descubrimiento y mejora de habilidades vocales y corales 

Desarrollo de criterios de calidad respecto a la selección e interpretación musical. 

Descubrimiento del valor terapéutico de la música 

Desarrollo del pensamiento crítico 

Reconocimiento de los valores y debilidades de la vejez 

Reconocimiento de la vocación profesional 

Emociones Descubrimiento de nuevas emociones 

Gestión procesual de las emociones experimentadas 

Adquisición de una nueva perspectiva emocional 

Experimentación principal de satisfacción personal 

Valores Mejora en las relaciones a través de la colaboración, la reciprocidad y la cooperación  

Mejora en las habilidades sociales 

Descubrimiento del compromiso social 

Experimentación principal de empatía, paciencia y tolerancia 

 

Las personas mayores se beneficiaron del canto intergeneracional. Sus testimonios lo 

corroboraron. Esto concuerda con la visión de Hurst (2014), que comprobó los efectos positivos 

de cantar en un período de la vida sujeto a cambios sustanciales. Percibieron afecto, compañía y 

amistad durante el servicio. Se advirtió en ellos actitudes positivas e interés por asistir a los 

ensayos, anteponiéndolos incluso a obligaciones personales y médicas. Interpretamos, de acuerdo 

con Prickett (2003) que se debe a la oportunidad de socializarse que la experiencia ofrece. El 

bienestar eudaimónico, relacionado con el crecimiento personal y la vitalidad, aumentó 

visiblemente. Sin embargo, queda delimitar hasta qué punto los beneficios provienen del canto 

coral o de la interacción intergeneracional. 

El proyecto tuvo en cuenta las necesidades y capacidades de los miembros del coro al 

adaptar el programa vocal, así como las condiciones espaciales y ambientales (Yinger, 2014). El 

coro les ayudó a alcanzar y mantener una autoestima positiva, a crear independencia, y evitar 

sentimientos de aislamiento o soledad, características del bienestar psicológico, según Pérez 

Aldeguer (2014). Su satisfacción por haber recuperado habilidades que se creían perdidas nos 

lleva a apoyar la idea de que la sociedad debe ofrecer oportunidades musicales durante toda la 
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vida para contribuir a un envejecimiento saludable (Creech et al., 2013a, 2013b, 2014a, 2014b). 

Haber mejorado su dotación cognitiva, dándose el caso insólito de reminiscencias en habilidades 

musicales concretas, nos confirma que el “yo” es dinámico e incluso puede “recrearse” de nuevo, 

si la persona mayor se motiva para mejorar como tal, según lo defienden Creech et al. (2013a, 

2013b, 2014a, 2014b). Sin embargo, haría falta más iniciativas públicas ya que coincidimos con 

Prickett (2003) en que las personas mayores parecen disfrutar más de la oportunidad de actuar en 

grupos musicales si tienen conocimientos y experiencia adecuados. 

La modulación emocional también actuó en los usuarios como filtro importante en la 

adquisición de nuevos aprendizajes. Se fueron gestionado las emociones principales según iban 

surgiendo pues, como señala Welch, (2005) el canto coral tiene, junto al poder comunicativo, el 

de canalizar el miedo, el enojo, la alegría, la tristeza, la sorpresa y el disgusto. En este sentido, se 

procuró crear un entorno favorable, que propiciase el autodescubrimiento, el desarrollo de la 

habilidad vocal, la autoimagen positiva y la confianza, que redujese los niveles de estrés y pudiese 

paliar posibles experiencias de desaprobación sufridas en el pasado. 

Coincidimos con Roulston (2010) en afirmar que el canto coral es una de las experiencias 

musicales compartidas capaz de proporcionar oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, 

dar sentido a las experiencias vitales, avivar la relación con los otros, experimentar la alegría de 

aprender y, añadimos, acercar personas de generaciones muy distantes, rompiendo estereotipos y 

prejuicios negativos (Conway y Hodman, 2008). 

Tabla 6. Resultados sobre el impacto del proyecto en los usuarios en cuanto a la calidad de vida 

Categorías Impacto del proyecto sobre la calidad de vida 

Motivaciones Recuperación de las ganas de vivir y rejuvenecer mediante la relación intergeneracional 

Ruptura de la rutina 

Mejora de la convivencia entre los usuarios 

Conciencia de la recuperación de algunas capacidades 

Descubrimiento del canto, de la técnica vocal o de nuevos repertorios 

Entusiasmo ante los conciertos 

Aprendizajes Experimentación de mejoras cognitivas, psicomotrices, psicosociales y vitales 

Gestión de recuerdos y emociones 

Renovada visión de la juventud 

Mejora en el canto y en el criterio musical 

Emociones Expresión y control de emociones 

Sentimiento de utilidad y empoderamiento Actitud positiva 

Disfrute de la compañía 

Valores Experimentación de ilusión y admiración 

Mejora en la interacción con la juventud 

Percepción de ayuda, afecto y paciencia 

Práctica de la tolerancia 

Empoderamiento hacia el canto y la participación social 

 

5. Conclusiones 

 

Tras el análisis de resultados realizado, se constata que el proyecto de ApS 

intergeneracional potencia los aprendizajes del alumnado, así como contribuye a mejorar la 

calidad de vida de los usuarios y las usuarias que también han participado. 

El propio desarrollo de la investigación y el ritmo de esta ha permitido establecer las fases 

y los mecanismos de evaluación, en cuanto a la formación musical y humana de los jóvenes 

participantes. A lo largo de la investigación, se evidencia la pertinencia del canto coral en 

Educación Secundaria como elemento clave para el desarrollo emocional del alumnado 
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adolescente, la práctica educativa del ApS como facilitadora de esta actividad y de la educación 

en valores, el enriquecimiento que supone la relación intergeneracional y los beneficios 

personales, profesionales y sociales que aporta el proyecto. 

Se demuestra que el proyecto es un detonante de la motivación hacia el aprendizaje del 

canto coral en el alumnado participante. Sin su realización, tal vez, una gran parte del alumnado 

participante jamás se hubiera dado la oportunidad a sí mismo de experimentar la práctica coral. 

No podemos seguir privándolos de todos sus beneficios. 

Del estudio se deduce, en primer lugar, que el alumnado considera el canto coral una 

práctica agradable, interesante, accesible y muy valiosa desde el punto de vista emocional y 

social; en segundo lugar, el proyecto permite un contexto favorable para la formación del canto 

coral, aceptarlo de buen grado y aumentar su práctica; y, en tercer lugar, la aplicación del proyecto 

mejora la capacidad reflexiva, el pensamiento crítico, la responsabilidad, la autonomía, la 

iniciativa personal, la autoestima, la competencia de aprender a aprender y el compromiso social 

y cívico del alumnado. 

En cuanto a la participación de los usuarios y las usuarias en el proyecto de ApS, se 

demuestra una mejora de calidad de vida tras la experiencia. La exploración de las necesidades 

de los usuarios, su atención y la evaluación del proyecto han demostrado el efecto que ha tenido 

haber cantado en el coro en la calidad de vida de todos y todas las participantes. En primer lugar, 

el canto ha mejorado las habilidades verbales, cognitivas y motrices en los mayores, así como ha 

proporcionado relajación y bienestar físico, ilusión, ganas de vivir y de rejuvenecer. En segundo 

lugar, el proyecto ha favorecido en sus participantes la iniciativa de ayudar, la sensación de 

sentirse útiles, compartir vivencias, ser comprensivos y colaborar con los demás. Y, en tercer y 

último lugar, los resultados de la investigación reafirman que la vivencia emocional ha influido 

positivamente en la motivación de aprendizajes muy diversos. 

La investigación demuestra que, tras la aplicación del proyecto, el alumnado ha aprendido 

sustancialmente sobre el canto coral y sobre la importancia de cuidar a la población vulnerable 

como es la tercera edad. Por su parte, se observa que los usuarios y las usuarias participantes han 

ganado en vitalidad y alegría, elementos que conforman la calidad de vida. 
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