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Resumen. La educación musical emerge como un proceso de enseñanza-aprendizaje que contribuye al desarrollo integral 
del alumnado. El objetivo principal de este trabajo fue analizar la adaptación del proceso educativo a distancia de las áreas de 
Educación Musical, Lengua Castellana y Literatura, Educación Física y Educación Plástica en sexto de Educación Primaria, 
a través de una propuesta interdisciplinar basada en la ópera La flauta mágica de W. A. Mozart. Se parte de un enfoque mixto 
en el que los resultados obtenidos a través de un estudio de casos se complementan con procedimientos descriptivos de 
corte cuantitativo. El análisis de datos mostró resultados positivos en cuanto a la participación y satisfacción de las familias, 
alumnado y profesorado. Del mismo modo, los alumnos obtuvieron niveles óptimos de adquisición de contenidos y de las 
competencias clave. Los resultados de este trabajo corroboran la importancia de plantear proyectos interdisciplinares, así 
como de las posibilidades que ofrece la enseñanza online en Educación Primaria en situaciones de aislamiento, como las 
provocadas por el Covid-19.
Palabras clave: Educación Primaria; Educación musical; educación a distancia; interdisciplinariedad; aprendizaje basado 
en proyectos; ópera.

[en] Children’s opera as a means of learning and unity in times of Covid-19: an 
interdisciplinary proposal for distance education
Abstract. Music education emerges as a teaching-learning process which contributes to students comprehensive development. 
The main objective of this work was to analyze the adaptation of the distance educational process in Musical Education, 
Spanish Language and Literature, Physical Education and Art Education areas in sixth grade of Primary Education, through 
an interdisciplinary proposal based on the The magic flute opera by WA Mozart. It is based on a mixed approach in which the 
results obtained through a case study are complemented with descriptive procedures of a quantitative cut. The data analysis 
showed positive results regarding the participation and satisfaction of the families, students and teachers. Similarly, students 
obtained optimal levels of content acquisition and key competences. The results of this work corroborate the importance 
of proposing interdisciplinary projects, as well as the possibilities provided by online teaching in Primary Education in 
isolation situations, such as those caused by Covid-19
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1. Introducción

La Educación Musical es una de las áreas contempladas legislativamente por el Real Decreto 126/2014, de 28 de 
febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, etapa obligatoria dentro del sistema 
educativo español. Se incluye como una parte de la Educación Artística, con un carácter específico y opcional para las 
distintas administraciones autonómicas. No obstante, en nuestro país, el valor otorgado a las enseñanzas musicales ha 
disminuido debido a las diversas reformas legislativas, que conceden más importancia a otras asignaturas como Len-
gua, Matemáticas o idiomas, al énfasis en la evaluación estandarizada, a la disminución de los recursos disponibles 
y a un enfoque inadecuado en la defensa de su relevancia (Aróstegui, 2016). Sin embargo, las últimas aportaciones 
en el ámbito de la neurociencia avalan que este tipo de educación promueve el desarrollo de competencias en el ser 
humano que van más allá de lo puramente musical (Addessi, Anelli, Benghi y Friberg, 2017; Hallam, 2017; Peñalba, 
2017). Además, la situación mundial actual, derivada de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, ha resal-
tado la importancia de la música como una herramienta que permite superar y enfrentar la soledad y el aislamiento 
frente al que la sociedad se ha visto sometida (Levens, 2020). Por ello, situar la educación musical como área impres-
cindible dentro de los currículos actuales, así como las contribuciones al desarrollo integral del ser humano, justifican 
la necesidad de plantear proyectos innovadores en la etapa de Educación Primaria, que permitan continuar y reforzar 
la formación del alumnado durante periodos de confinamiento.

1.1. La educación musical y el desarrollo del niño

La educación musical emerge como un proceso básico para la formación integral de la persona (Carrillo, Viladot y 
Pérez, 2017). El proceso educativo musical permite la mejora del sistema de expresión y/o comunicación del alum-
nado, favorece el desarrollo de los procesos mentales y emocionales implicados en la interpretación, así como el 
progreso motor mediante la expresión corporal (Reynoso, 2010).

Andreu y Godall (2012) realizaron un estudio comparativo en el que analizaron el nivel competencial en alumnos 
de Educación Primaria, distinguiendo entre aquellos que recibían estudios musicales paralelos y los que no los se-
guían. Los resultados mostraron que los discentes que desarrollaban estudios musicales simultáneos a los académicos 
obligatorios, obtenían un rendimiento competencial superior. Del mismo modo, Carrillo et al. (2017) analizaron el 
impacto de la educación musical en el desarrollo integral del niño a través de una revisión de la literatura científica 
especializada, destacando la influencia de este proceso educativo más allá de lo estrictamente musical, como en la 
dimensión personal, cognitiva y social. Además, la educación musical actúa como terapia para niños con necesidades 
específicas de apoyo educativo, favoreciendo la inclusión (Olcina, 2017), fomentando el desarrollo de competencias 
musicales y la mejora de los síntomas de trastornos como el TDAH (Acebes y Carabias, 2016) o la dislexia (Cancer 
et al., 2020).

Una educación musical de calidad precisa del incremento de su valoración en la familia y en la escuela, por ser 
los primeros y más influyentes contextos de socialización en la infancia, a partir de prácticas que permitan aunar y 
reforzar la acción formativa de ambos ámbitos, como vía indispensable para el desarrollo competencial del alumnado 
(Marín, Gómez y Cano, 2018).

1.2. Educación Musical e interdisciplinariedad

El carácter global de la etapa de Educación Primaria promueve la unión y coordinación entre las distintas áreas 
curriculares. La participación de los docentes de Educación Musical en proyectos con un marcado carácter inter-
disciplinar, se concreta en la planificación y desarrollo de propuestas que engloben la audición, el canto, la danza y 
la práctica instrumental, permitiendo al alumnado la comprensión cultural (Chen, 2018). Para ello, el profesorado 
debe formarse como gestor de proyectos y actividades musicales con un carácter más amplio e integrador (González, 
Perandones, Rodríguez y Le Barbier, 2015).

Trabajos como el realizado por De Vicente e Ibáñez (2015) muestran la relación que puede establecerse entre dos 
tipos de lenguajes: el verbal y el musical, a través de propuestas que unan las áreas de Educación Musical y Lengua. 
La música ayuda a reforzar los conocimientos literarios a través del cuento infantil o de la ópera convertida en cuento. 
Según estos autores, esta coordinación no solo posibilita la evolución de las habilidades musicales, la comprensión 
de la historia de la música o el progreso en el lenguaje musical, sino que también fomenta el desarrollo del hábito 
lector y del lenguaje verbal.

La Educación Musical, además, se complementa con el área de Educación Física, ambas integradas por conteni-
dos vinculados a la expresión corporal y al ritmo que interactúan a lo largo del proceso educativo (Gómez, Marín y 
Cano, 2018). Los elementos que forman parte de la música (ritmo, melodía, armonía, matices, etc.) son empleados en 
las propuestas didácticas de Educación Física, mientras que componentes de esta última área como la psicomotrici-
dad, el movimiento corporal, la relajación o la expresión corporal se utilizan, de una forma indispensable, en el aula 
musical (Goicoechea, 2004). Proyectos como el expuesto por Marinsek y Denac (2020) muestran que la forma más 
efectiva de promover las habilidades básicas de movimiento y las destrezas rítmicas es a través de la integración de 
la música y el movimiento en un único programa.
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Del mismo modo, estudios sobre actuaciones innovadoras en Educación Primaria, como la realizada por Álvarez 
e Yllera (2017), vinculan la Educación Musical con Educación Física, Lengua y Educación Plástica en la creación de 
una actuación, favoreciendo la evolución de las habilidades expresivo-comunicativas del alumnado, al tiempo que 
se estimula su creatividad. En esta línea, Martín y Fernández (2017) sugieren algunas orientaciones para planificar 
y desarrollar proyectos de este tipo, como la concreción de similitudes o elementos complementarios entre los currí-
culos de estas áreas, la programación de actividades que trabajen los contenidos y estándares de manera equilibrada, 
la organización compartida de tiempos y espacios, la evaluación mediante técnicas como la observación y el análisis 
de tareas, la cooperación y coordinación de los docentes, el fomento de la inclusión del alumnado, el uso de las TIC 
o el impulso de la motivación de los discentes a través del establecimiento de procesos educativos coherentes que se 
vinculen con sus intereses.

1.3. La ópera infantil como eje interdisciplinar

El conocimiento musical ayuda a que las personas se aproximen a su cultura, que la comprendan, que entiendan su 
historia y que reflexionen sobre su presente (Chen, 2018; Olcina, 2017). La práctica instrumental, las audiciones, el 
canto, la danza, las improvisaciones de carácter grupal o la unión de todos estos elementos, permiten que el estudio 
musical se convierta en una actividad cooperativa, posibilitando el desarrollo socio-emocional del alumnado, así 
como la adquisición de los valores que rigen la sociedad (Frega, 2004).

Uno de los géneros que propicia la integración de los distintos elementos que componen la práctica musical es 
la ópera. Este género musical engloba todas las formas posibles de dramatización concretadas en la expresión vocal 
(canto), instrumental y corporal (Muñoz, Arús y Garcia, 2014). A través de su práctica y/o enseñanza, se toma con-
ciencia del propio cuerpo y de sus posibilidades de comunicación, de ahí que se promueva su presencia a través de 
ejercicios y actividades en la enseñanza obligatoria (Coterón y Sánchez, 2012; Ortega, 2015).

Proyectos como LÓVA (La ópera como vehículo de aprendizaje) han permitido desarrollar la educación musical 
de una forma distinta en el contexto educativo. Consiste en la creación de una verdadera compañía de ópera dentro 
del ámbito escolar, con la implicación de toda la comunidad educativa (Pérez, 2013). Una de sus características prin-
cipales es la gestión del proyecto por parte de los discentes, con la guía y/o ayuda del resto de agentes educativos. 
Son los propios niños quienes elaboran el libreto, diseñan el vestuario, componen la música, realizan la campaña de 
prensa, etc. (Sarmiento, 2012). Un ejemplo de su puesta en marcha lo refleja el trabajo de Sanahuja, Moliner y Moli-
ner (2019) en un aula de 5º y 6º de Educación Primaria. Los resultados mostraron que el proyecto LÓVA fomentaba 
la gestión inclusiva del aula, incrementando el sentido de pertenencia al grupo y el clima saludable en clase, con la 
participación activa de todos.

En el ámbito internacional, Sviben y Herak (2018) manifiestan la importancia de insertar contenidos relacionados 
con la ópera en los currículos actuales. Aunque la ópera infantil constituye una experiencia principalmente visual, 
permite que los niños perciban la música y que se incluyan en la propia acción. Si se favorece la vivencia directa de 
estas actividades, se ofrece a los discentes la posibilidad de formar parte de una actividad compleja y completa en la 
que literatura, música, teatro, expresión corporal y artes plásticas constituyen un todo. De este modo, se promueve 
la valoración positiva de aspectos musicales y culturales que, a su vez, contribuirán al desarrollo de un compromiso 
mayor con las artes y la educación musical en un futuro (Elpus, 2018).

La ópera infantil o la representación de cuentos vinculados a la ópera en la etapa de Educación Primaria permitirá 
coordinar la Educación Musical con otras áreas curriculares, desarrollando no solo habilidades musicales, sino tam-
bién aquellas vinculadas con la expresión corporal y, en líneas generales, con el desarrollo integral del niño.

1.4. Objetivos y cuestiones de investigación

El propósito principal de este trabajo fue analizar la adaptación del proceso educativo a distancia de las áreas de 
Educación Musical, Lengua Castellana y Literatura, Educación Física y Educación Plástica en sexto de Educación 
Primaria, a través de una propuesta interdisciplinar basada en la ópera La flauta mágica de W. A. Mozart. En concre-
to, planteamos las siguientes cuestiones: a) ¿Cómo se puede fomentar la coordinación entre las áreas participantes 
en el proyecto?; b) ¿Qué percepciones tienen las familias sobre la aplicación del proyecto?; c) ¿Qué aportaciones se 
derivan de la puesta en marcha del proyecto en el desarrollo del alumnado?; d) ¿De qué manera ha contribuido el 
proyecto al bienestar psicológico y la convivencia en el entorno familiar durante el confinamiento?

Este objetivo general y las cuestiones señaladas se concretaban en los siguientes objetivos específicos:

• Indagar sobre nuevas vías de coordinación entre las áreas participantes en el proyecto.
• Conocer la percepción de las familias sobre el desarrollo del proyecto.
• Estudiar la contribución del proyecto al desarrollo competencial y a la autonomía del alumnado.
• Identificar las aportaciones de cada una de las áreas curriculares en el desarrollo integral del alumnado.
• Analizar la repercusión del proyecto en el bienestar psicológico y la convivencia en el hogar familiar durante el 

confinamiento.
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2. Método

Se desarrolló un estudio de casos descriptivo, el cual tiene como finalidad describir nuevos programas o innova-
ciones, sin incluir una fundamentación teórica previa sobre dicha intervención para evitar la inclusión de hipótesis 
preestablecidas (Merriam, 1998; Pérez, 1994). El proceso indagador se caracteriza por la descripción y comprensión 
en profundidad de la intervención educativa desarrollada. Los datos cualitativos extraídos se complementaron con los 
obtenidos mediante procedimientos descriptivos desde una perspectiva cuantitativa, adoptando así un enfoque mixto 
de investigación (Gómez, Cano y Torregrosa, 2020).

2.1. Presentación del proyecto

La propuesta de innovación que se presenta en este trabajo, “En busca de nuestra flauta mágica”, consiste en la pla-
nificación y puesta en marcha de un proyecto educativo de carácter interdisciplinar, cuyas características principales 
se presentan a continuación.

2.1.1. Contexto y participantes

El proyecto de innovación va dirigido a una clase de sexto de Educación Primaria de 22 alumnos de un colegio 
público de Educación Infantil y Primaria de una línea, situado en un entorno rural de la provincia de Cuenca. El 
aula objeto del estudio está formada por doce niñas (54.54%) y diez niños (45.46%), de los cuales cuatro (18.2%) 
proceden de familias inmigrantes de origen marroquí y ecuatoriano. El nivel socioeconómico de las familias de este 
grupo de alumnos es medio, con al menos un trabajador en activo, siendo los sectores primario y terciario los más 
representativos. En cuanto al nivel cultural, este se caracteriza por su diversidad, aunque todas las familias poseen 
estudios primarios. En lo relativo a los docentes, se trataba de personal laboral fijo e interino que impartían Educación 
Musical, Educación Física, Educación Plástica (profesional que también realiza apoyo a alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo) y el tutor del grupo que se encargaba del área de Lengua Castellana y Literatura.

La muestra total estuvo formada por los 22 alumnos hacia los que se dirigía el proyecto, sus familias y los cuatro 
docentes que desarrollaron la intervención.

2.1.2. Técnicas e instrumentos de recogida de información

La evaluación de la propuesta de innovación se llevó a cabo a través de las siguientes técnicas e instrumentos: a) 
grupo de discusión por medio de la plataforma Teams con los docentes participantes; b) cuestionario de preguntas 
semiabiertas online para el alumnado y las familias, empleando la plataforma Microsoft Forms; c) observación y 
diario de campo utilizado por el profesorado en las sesiones en directo; d) análisis de tareas (fichas, interpretaciones, 
elaboraciones, etc.); e) escalas de estimación con los estándares de aprendizaje evaluables empleando el programa 
“Evalúa” (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha).

Debido a la situación provocada por el virus SARS-CoV-2 en el momento de desarrollo de la propuesta, el proce-
so de evaluación y de recogida de información se llevó a cabo a lo largo de todo el periodo de su puesta en práctica:

• Docentes: se conformó un grupo de discusión moderado por las investigadoras, partiendo de un guion de cuatro 
preguntas abiertas y fomentando la interacción entre los participantes.

• Familias: los padres y madres completaron los cuestionarios enviados a través de la cuenta de Microsoft del do-
cente de Educación Musical a sus direcciones de correo electrónico. Se explicó que estos cuestionarios debían ser 
contestados por la persona que hubiese participado en el proyecto; si el padre y la madre habían participado de 
forma similar, el cuestionario se completaría de manera colaborativa.

• Alumnado: respondieron a los cuestionarios enviados de forma análoga a lo indicado para las familias. Este ins-
trumento fue contestado individualmente sin ayuda de sus progenitores. Además, se empleó la observación y el 
diario de campo, así como el análisis de tareas a través de las sesiones en directo, de las grabaciones de las mismas 
y de las actividades realizadas por los alumnos. Estas técnicas fueron complementadas con la valoración de los 
estándares de aprendizaje realizada por los docentes a través del programa “Evalúa” de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha.

2.1.3. Procedimiento

Las fases para el desarrollo del proyecto educativo que se propone en este trabajo fueron las siguientes:

1. Análisis de necesidades: atendiendo al contexto, nos situamos al comienzo del confinamiento. A pesar del ais-
lamiento que esta situación provocó, la etapa de Educación Primaria continuaba teniendo, por ley, un carácter 
global e integrador, que debía quedar reflejado en las propuestas educativas realizadas desde el equipo docente. 
Por ello, en una reunión del equipo de nivel de sexto de Educación Primaria durante la última semana de marzo, 
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el docente de Educación Musical planteó adaptar una de las propuestas que se llevarían a cabo durante el tercer 
trimestre: la planificación y representación de un cuento-ópera con los alumnos. La motivación principal nació de 
la necesidad de fomentar la interdisciplinariedad entre las distintas áreas, así como de favorecer el trabajo coope-
rativo entre escuela, alumnado y familias.

2. Planificación del proyecto educativo: esta fase consistió en organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, me-
canismos de coordinación y comunicación, recursos, temporalización, etc. Esta planificación tenía un carácter 
flexible adaptándose a medida que avanzó el proceso, con el fin de atender a las necesidades de los alumnos y sus 
familias. Se establecieron reuniones entre los docentes, las investigadoras colaboradoras externas al proyecto, las 
familias y el alumnado, con el fin de explicar el proyecto y planificar conjuntamente su adaptación a la modalidad 
online.

3. Desarrollo del proyecto educativo y recolección de datos: puesta en marcha de la propuesta y recogida de datos 
que, posteriormente, permitiría la evaluación de la acción. Cada una de las áreas implicadas tuvo una sesión 
semanal de trabajo con las familias y el alumnado. El proyecto se dividió en cuatro partes interrelacionadas en 
función de las áreas participantes:
a. Lengua Castellana y Literatura: lectura del cuento adaptado de la ópera La flauta mágica de W. A. Mozart 

(Kerloc’h, 2018) en grupo. Análisis de los personajes y de la historia, fomentando el debate en clase. División 
del aula en cuatro grupos de 5-6 alumnos. La obra también se fragmentó en cuatro partes principales, corres-
pondientes a los distintos actos previstos. Cada grupo de alumnos completaría una ficha con cuatro preguntas 
básicas de comprensión lectora. Los trabajos se depositaron en la plataforma Teams. En esta área también se 
trabajaron los diálogos, narraciones y la repartición de los personajes.

b. Educación Musical: audición activa de algunas partes principales de la música compuesta por W. A. Mozart. 
Visualización de la representación infantil de la ópera. Reparto de las partituras adaptadas de partes de la 
ópera para canto (Coro de esclavos) e interpretación instrumental mediante acompañamientos con percusión 
corporal (Canción de Papageno). Para el acompañamiento con percusión corporal, se facilitó un musicograma 
y, posteriormente, se propusieron los patrones rítmicos básicos. Igualmente, se propuso a los alumnos fabricar 
instrumentos que se añadirían al acompañamiento de percusión corporal.

c. Educación Física: trabajo de expresión corporal. Las sesiones realizadas en esta área constaban de un calenta-
miento para activar los distintos segmentos corporales, una parte principal con dos juegos relacionados con la 
dramatización (mímica) y una sección final de relajación. La canción Coro de esclavos sería acompañada de 
una dramatización sencilla inventada por los alumnos.

d. Educación Plástica: elaboración de decorados y vestimentas asequibles. Cada alumno elaboraría la vestimenta 
propuesta para el personaje con ayuda de su familia. Por grupos, se establecería un decorado que sería común 
a todos: un arcoíris dibujado sobre papel continuo o folios con el lema “Todo está bien porque trabajamos jun-
tos”. Las sesiones se dedicaron a comprobar la evolución del alumnado, dar ideas y ayudar a los compañeros.

e. Sesiones conjuntas: grabación de las distintas partes de la ópera-cuento. Para ello, era imprescindible que 
apareciera el decorado propuesto y el alumno con la vestimenta elaborada. Estas grabaciones constaban de 
dos partes diferenciadas: por un lado, la grabación de los diálogos por grupos; por otro lado, la grabación de 
las piezas musicales. La canción dramatizada se grabó de forma conjunta en una sesión. El acompañamiento 
instrumental se grabó individualmente para que el docente, posteriormente, uniera las distintas actuaciones. 
Finalmente, se realizó el montaje completo del cuento-ópera que fue visualizado conjuntamente por el grupo 
clase, sus familias y los docentes.

4. Evaluación e interpretación de resultados: es una etapa paralela al desarrollo del plan ya que, a medida que se 
avanza en su desarrollo, también se recogen datos que permiten la adaptación del proceso a las necesidades surgi-
das. En esta fase se llevaron a cabo los siguientes análisis de datos: a) análisis de la adquisición de contenidos por 
parte del alumnado a través del programa “Evalúa” de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; b) análi-
sis estadístico descriptivo para la obtención de medias, desviaciones típicas, frecuencias y porcentajes; c) análisis 
de las narraciones extraídas del grupo de discusión de los docentes y de las preguntas abiertas del cuestionario 
para familias y alumnado. Del mismo modo, la reflexión conjunta permitió la interpretación de los resultados 
obtenidos y la exposición de ideas para futuras aplicaciones de este proyecto.

3. Análisis de los resultados

El análisis de los resultados se corresponde con la fase de evaluación anteriormente mencionada. Para facilitar la 
extracción de conclusiones, se han establecido tres apartados básicos: 1) adquisición de contenidos y competencias 
por el alumnado; 2) voces del profesorado; 3) voces de las familias y 4) voces del alumnado.

3.1. Alumnado: adquisición de contenidos y competencias

La adquisición de contenidos por parte del alumnado fue valorada a través de la observación, del análisis de tareas y 
del programa “Evalúa” de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Se tuvieron en cuenta treinta estándares 
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de aprendizaje que guiaban el proyecto, vinculados a los contenidos curriculares de cada una de las áreas participan-
tes. La Tabla 1 muestra las medias obtenidas por la clase en cada una de las asignaturas tras la ponderación de los 
estándares y los cálculos realizados4:

Tabla 1. Nota media por asignaturas.

Área M
Lengua Castellana y Literatura 8
Educación Musical 8
Educación Plástica 9
Educación Física 9

La media de las áreas Lengua Castellana y Literatura y Educación Musical se corresponde, según el citado pro-
grama de evaluación, con un nivel alto en cuanto a la adquisición de contenidos, equiparable a un notable. Las áreas 
de Educación Plástica y Educación Física obtienen una puntuación media excelente, que se correspondería con un 
sobresaliente.

La Tabla 2 muestra los niveles medios de la clase alcanzados en cada una de las competencias clave recogidas por 
el Decreto 54/2014, de 10/07/2014, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha:

Tabla 2. Niveles competenciales medios del alumnado.

Competencia M
Comunicación lingüística 4
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 3

Competencia digital 4
Aprender a aprender 5
Competencias sociales y cívicas 5
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 4
Conciencia y expresiones culturales 4

Nota: Nivel 1=Inadecuado; Nivel 2=Básico; Nivel 3=Aceptable; Nivel 4=Destacado; Nivel 5=Excelente

El nivel más bajo, aunque aceptable, fue el obtenido por los alumnos en competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. En el resto de competencias los niveles oscilan entre destacado y excelente. Los re-
sultados, por tanto, son positivos y corroboran un adecuado nivel competencial del alumnado.

3.2. Voces del profesorado

La sesión en la que se desarrolló el grupo de discusión fue grabada y transcrita, enviando dichas transcripciones a los 
docentes con el fin de confirmar y contrastar la información.

La primera pregunta aludía a la calidad de la coordinación entre las áreas que formaban parte del proyecto. Según 
las respuestas ofrecidas y la interacción mantenida entre los cuatro docentes, la participación en el proyecto había 
incrementado las vías de comunicación entre las áreas participantes, no solo en lo referido a las herramientas emplea-
das (plataforma Teams, redes sociales y telefonía móvil), sino también en lo relacionado con el tiempo que dedicaban 
a estas labores. Igualmente, la necesidad de unificar criterios, analizar los contenidos curriculares y plantear una 
metodología común de trabajo y de evaluación, había mejorado el proceso educativo desarrollado y su capacidad de 
trabajo en equipo cooperativo.

“Al principio, la verdad es que lo veía todo un poco caótico. Cuando la propuesta se planteó en el colegio lo vi 
viable porque estábamos presencialmente en las aulas. Después del confinamiento, todo cambió. Tuvimos que 
formarnos en una plataforma que desconocíamos, acostumbrarnos a reuniones con el alumnado y las familias 
online, a no saber qué sucedería y si seríamos capaces de salir adelante. Ahora, no quiero estar sola en clase nunca 
más (…)” (Docente 1).

4 El programa “Evalúa” muestra las calificaciones de cada alumno con un número entero, redondeando si existieran decimales. Esto también se ha 
considerado en el cálculo de las medias globales por áreas y competencias.
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“Me pasó un poco lo mismo. Coincido con ella. No sabía ni por dónde empezar ni cómo comunicarme con ellos. 
Y mira que llevamos tiempo con las redes sociales, pero esto era distinto. Si algo he aprendido es a trabajar en 
equipo, a aceptar otras ideas, a adaptarme a las nuevas condiciones y a pedir ayuda” (Docente 3).

La segunda cuestión aludía a la calidad de las relaciones escuela-familia. Los docentes afirmaron que habían 
conocido mejor a los padres de sus alumnos, que se sentían más empáticos y, a su vez, coincidieron en que la parti-
cipación de la familia en los procesos educativos mejora su coherencia y adecuación.

“Claro que mejoramos, pero no estábamos acostumbrados a escuchar. Ni ellos, ni nosotros. Creo que todos hemos 
visto lo que podemos lograr si trabajamos juntos y la verdad es que Teams es una buena plataforma para facilitar 
esos intercambios” (Docente 4).

“Creo que ninguno conocíamos bien a los padres de nuestros alumnos después de seis meses con ellos. Esto nos 
ha servido para ver otras posibilidades de contacto, que no todo tiene que ser a través de reuniones en el colegio 
o del Whatsapp, que si escuchamos, todos mejoramos” (Docente 1).

La tercera pregunta hacía referencia a la necesidad de aumentar la competencia y autonomía del alumnado a 
través de las actividades propuestas desde el centro. Los docentes coincidieron en que la distancia, la necesidad de 
aprender por ellos mismos, la ausencia de ayuda en muchos casos e incluso las ganas de ver a sus compañeros habían 
incrementado el interés, la participación, las habilidades y la autonomía de los discentes.

“Nunca he visto a mis niños tan autónomos como en este proyecto. Incluso decían: Seño, ¡que podemos solos! 
Increíble. Creo que ellos nos han dado la fuerza a nosotros y a sus padres para seguir. Han trabajado de manera 
autónoma y han desarrollado las actividades lo mejor que han podido” (Docente 2).

“Coincido totalmente. Pero si hasta proponían más ideas para las vestimentas, los decorados, querían incluso 
cambiar el guion del cuento. Se han sentido menos solos y han podido estar en contacto con sus compañeros. 
Los que más recursos tenían ayudaban a los que les faltaban, les animaban, les decían que pronto se verían y que 
serían famosos con su representación!” (Docente 3).

La última cuestión aludía a la importancia de valorar positivamente las aportaciones de cada una de las áreas 
curriculares en el desarrollo integral del alumnado. La respuesta fue unánime: todas y cada una de las áreas de cono-
cimiento contribuyen a la formación de la persona.

“Yo no lo había puesto en duda, pero sí es cierto que le damos más importancia a lo que se da en Lengua, Inglés 
o Matemáticas. Parece que el resto no servimos y no es así. Todos aportamos y creo que con esta propuesta lo 
hemos demostrado.” (Docente 3)

“¿Qué es lo que más se ha visto durante el confinamiento? Música, deporte, dibujos, etc. No digo que Lengua no 
sea fundamental, que lo es, pero hay más cosas, más contenidos a los que debemos dar el lugar que deben tener.” 
(Docente 4)

3.3. Voces de las familias

Las voces de las familias se obtuvieron a través de un cuestionario con cuatro preguntas, dos cerradas y dos abiertas. 
Los resultados de la primera pregunta, que aludía al grado de satisfacción familiar con el proyecto planteado, se 
muestran en la Figura 1:

Figura 1. Valoración del grado de satisfacción familiar.

Del total de familias encuestadas, 11 mostraron su satisfacción absoluta con el proyecto, 9 señalaron que estaban 
bastante satisfechas con la propuesta planteada, mientras que solo 2 manifestaron que estaban algo satisfechas. Estos 
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resultados reflejan que, en su mayoría, las familias valoraban positivamente el proyecto, aunque también se deduce 
la existencia de necesidades que serían expuestas en las preguntas abiertas finales.

La segunda pregunta solicitaba la valoración de los recursos propuestos para la ejecución el proyecto, cuyos re-
sultados se muestran en la Figura 2:

Figura 2. Adecuación de los recursos según las familias.

De las familias participantes, 14 señalaron que los recursos que necesitaban y que emplearon en el proyecto 
fueron adecuados y 5 consideraban estas herramientas muy adecuadas. Por otro lado, 2 familias manifestaron su 
disconformidad con los recursos que se precisaban, mientras que una única familia indicaba que no les resultaban 
ni inadecuados, ni adecuados. De estas valoraciones se deduce que, para la mayoría de las familias, los recursos 
propuestos para el desarrollo del proyecto resultaron suficientes y adecuados. No obstante, también se detectan nece-
sidades derivadas de las respuestas de algunas familias que valoraron negativamente estas herramientas.

En cuanto a las preguntas abiertas formuladas, en el primer caso, se solicitaba a las familias que especificaran 
elementos que cambiarían para mejorar la propuesta y/o su participación en ella. La mayoría manifestaron la impor-
tancia de formarse en los recursos TIC necesarios para ayudar a sus hijos, participar en las reuniones de planificación 
aportando ideas, que el centro o la administración facilitaran los recursos tecnológicos/informáticos necesarios para 
que todos accedieran de la misma forma o el incremento de la participación de los hermanos proponiendo vías con-
cretas de actuación.

La segunda de las cuestiones formuladas centraba el interés en la posible mejora de la convivencia en casa gracias 
a la participación conjunta padres-hijos en el proyecto. La mayoría de las familias coincidían en que el proyecto les 
había permitido integrarse en las actividades escolares, salir de la rutina, no centrarse tanto en la gran cantidad de 
deberes que se enviaban desde el colegio y la importancia de que sus hijos aprendieran divirtiéndose gracias a lo que 
la música, el ejercicio físico, la plástica o la lectura les habían ofrecido. Algunos de ellos señalaron que este proyecto 
había sido como una terapia familiar, que les había ayudado a sobrellevar el aislamiento. También se destacaba la 
falta de recursos de algunas familias, la dificultad de compartir las pocas herramientas con el resto de hijos o la falta 
de tiempo para ayudar y participar más activamente en el proyecto.

Estas respuestas se vinculan con los resultados obtenidos de las dos cuestiones cerradas planteadas (véase Figuras 
1 y 2) en las que, a pesar de las valoraciones positivas que las familias hacían, también se deducía la existencia de ne-
cesidades referidas a los recursos que se precisaban y a la satisfacción general con la puesta en marcha del proyecto.

3.4. Voces del alumnado

Las voces de los alumnos se obtuvieron a través de un cuestionario, distinto al proporcionado a sus familias, con 
cuatro preguntas: dos cerradas y dos abiertas.

Los resultados de la primera pregunta, referida al grado de satisfacción por su participación en el proyecto, se 
muestran en la Figura 3:

Figura 3. Grado de satisfacción del alumnado.
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La mayoría de los alumnos, un total de 18, señalaron que les gustó mucho participar en el proyecto, mostrando su 
satisfacción con el mismo, mientras que 4 discentes indicaron que les gustó bastante participar en el proyecto. Se de-
tecta, por tanto, un nivel muy alto de satisfacción. No obstante, es posible que existan ciertos elementos que podrían 
favorecer la adaptación de la intervención a las necesidades del alumnado.

La segunda pregunta aludía al grado en el que este proyecto musical había provocado emociones positivas en el 
alumnado durante el confinamiento como la alegría, tranquilidad, esperanza, etc. Los resultados se muestran en la 
Figura 4:

Figura 4. Grado de emociones positivas por el proyecto musical.

Como se puede observar en el gráfico, los alumnos afirmaban que el proyecto musical les había provocado emo-
ciones positivas durante el confinamiento casi siempre (8 estudiantes) o siempre (14 estudiantes). Estos hallazgos 
muestran el bienestar emocional derivado del desarrollo de la propuesta. La falta de emociones positivas, en algunos 
casos y/o momentos, podría ser debida a las dificultades o necesidades encontradas a la hora de realizar las tareas 
requeridas.

En cuanto a las preguntas abiertas formuladas, en el primer caso, se pedía a los discentes que indicaran las dificul-
tades que habían encontrado en su participación en el proyecto. Muchos niños señalaban que, al principio, no sabían 
utilizar la plataforma Teams y que tuvieron que pedir ayuda, la dificultad de aplicar el acompañamiento musical en 
la obra seleccionada o la falta de materiales en sus casas. De hecho, algunos alumnos mencionaban que no tenían 
ordenador y que asistían a las sesiones con sus compañeros y maestros a través del móvil de sus padres. Estos datos 
se relacionan con las respuestas ofrecidas a las preguntas cerradas comentadas en las Figuras 3 y 4. Por lo general, los 
estudiantes informaban de altos niveles de satisfacción con el proyecto y de la manifestación de emociones positivas 
derivadas de su participación en el mismo. Sin embargo, es probable que la adaptación de esta intervención a las 
necesidades manifestadas, incrementara las valoraciones positivas que los discentes hacen de la misma, mejorando 
así sus estados anímicos durante todo el proceso.

La última cuestión hacía referencia a lo que más les había gustado del proyecto. Los discentes señalaron aspectos 
como la música de La flauta mágica, las actividades de mímica que habían realizado en Educación Física, lo que se 
habían divertido cuando elaboraban las vestimentas, el cuento que habían leído y, algo fundamental: habían podido 
estar con sus amigos del colegio y se habían ayudado mucho. De hecho, algunos manifestaban que no querían que el 
proyecto terminara. Estos aspectos también se vinculan con el bienestar emocional que la propuesta provocaba en el 
alumnado, a pesar de las necesidades y/o dificultades mencionadas por el alumnado.

4. Conclusiones

El objetivo principal de este trabajo fue analizar la adaptación del proceso educativo a distancia de las áreas de 
Educación Musical, Lengua Castellana y Literatura, Educación Física y Educación Plástica en sexto de Educación 
Primaria, a través de una propuesta interdisciplinar basada en la ópera La flauta mágica de W. A. Mozart. Este pro-
pósito principal se concretó en cinco objetivos específicos y cuatro cuestiones de investigación vinculadas a dichos 
propósitos, a las que se pretendía dar respuesta con los resultados de este estudio.

La primera pregunta de investigación indagaba en las vías para fomentar la coordinación entre las áreas curri-
culares incluidas en la propuesta. La respuesta fue dada por los docentes a través de las narraciones recogidas del 
grupo de discusión online. En este sentido, la necesidad de clarificar los contenidos, unificar criterios metodológicos 
y procedimientos de evaluación, dentro de una modalidad de enseñanza-aprendizaje a distancia, impulsó el estable-
cimiento de nuevos mecanismos de coordinación y colaboración: redes sociales, plataforma Teams, telefonía móvil 
y aumento de los tiempos dedicados a estas labores. Estos aspectos cumplen con los requerimientos establecidos por 
Martín y Fernández (2017) para la planificación de proyectos interdisciplinares en los centros educativos, como la 
concreción de similitudes entre los currículos de las distintas áreas, la planificación de actividades, la selección de 
estándares, la evaluación mediante técnicas como la observación o el análisis de tareas, el uso de las TIC o la coo-
peración entre los docentes. Con ello, se refuerza la importancia de la formación del profesorado como promotor de 
actividades musicales integradoras (González et al., 2015), así como la capacidad de coordinación de áreas como 
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Educación Musical, Educación Física, Lengua y Educación Plástica mostrada en proyectos de innovación que im-
pulsan el desarrollo integral del alumnado (Álvarez e Yllera, 2017; De Vicente e Ibáñez, 2015; Marinseck y Denac, 
2020). Del mismo modo, se corrobora el papel de la ópera infantil como un recurso que permite unir literatura, mú-
sica, expresión corporal y artes plásticas (Sviben y Herak, 2018).

La segunda pregunta de investigación aludía a las percepciones que las familias tenían sobre la aplicación del 
proyecto. Tal y como se refleja en los hallazgos obtenidos, la mayoría de las familias presentaban un nivel alto de 
satisfacción con la puesta en marcha de la propuesta y con los recursos que precisaban. La valoración positiva de las 
familias es un factor clave para incrementar la calidad de la educación musical, reforzando las acciones planeadas 
por los docentes que conlleven el desarrollo competencial del alumnado (Marín et al., 2018). Sin embargo, a pesar 
de estos datos y de que las narraciones docentes en el grupo de discusión destacaban la mejora de las relaciones con 
los padres de sus alumnos, lo cierto es que las familias participantes también informaban de algunas carencias y/o 
dificultades como la falta de formación en herramientas TIC, la escasez de recursos en los hogares y la dificultad de 
compartir los existentes, el interés por asistir a las reuniones de planificación del proyecto para aumentar su parti-
cipación activa en el mismo, los problemas de tiempo y de conciliación familiar o la importancia de incrementar la 
participación de los hermanos en este tipo de planteamientos educativos. La denominada “brecha digital” o la falta 
de medios tecnológicos en muchas familias, ya establecida por el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2019), se 
ha hecho más patente con el estado de alarma, el cierre de los colegios y el confinamiento de la población (Díez y 
Gajardo, 2020). Además, las familias solicitan orientaciones más claras y precisas a la hora de apoyar a sus hijos en 
sus actividades académicas que, incluso, podrían ayudarles en la optimización del tiempo que dedican a estas tareas 
(Vuorikari, Velicu, Chaudron, Cachia y Di Gioia, 2020). De ahí la importancia de su participación activa en los pro-
cesos de planificación de las intervenciones educativas.

La tercera cuestión de investigación se centraba en las aportaciones de la propuesta en el desarrollo del alumnado, 
incluyendo el ámbito competencial y su autonomía. Siguiendo la evaluación de los estándares de aprendizaje curricu-
lares y del nivel en cada una de las competencias clave, se concluyó que los alumnos habían adquirido los contenidos 
integrados en el proyecto de las cuatro áreas participantes. Igualmente, su nivel competencial se había incrementado, 
no solo en lo referente a las habilidades musicales, sino también en aquellas relacionadas con el resto de competen-
cias (no musicales). Esto corrobora lo establecido en estudios previos en los que se mostraba la importancia de la edu-
cación musical para el desarrollo integral del niño (Acebes y Carabias, 2016; Andreu y Godall, 2012; Cancer et al., 
2020; Carrillo et al., 2017; Reynoso, 2010). Los docentes, en el grupo de discusión, también manifestaron la mayor 
autonomía e implicación de los discentes, así como su interés, participación y ayuda a los compañeros. La ópera in-
fantil promueve el desarrollo socio-emocional del alumnado (Sanahuja et al., 2019), así como la toma de conciencia 
de las posibilidades de comunicación del propio cuerpo (Coterón y Sánchez, 2012; Ortega, 2015). A estos hallazgos 
debe añadirse la valoración positiva de las aportaciones de cada una de las áreas curriculares en el desarrollo integral 
del alumnado, tal y como señalaban los docentes en el grupo de discusión, las familias y el alumnado al aludir a los 
beneficios obtenidos a nivel emocional y social. Estos resultados resaltan la importancia de áreas como la Educación 
Musical que, lamentablemente, han sido relegadas a un segundo plano en los actuales currículos decretados por las 
administraciones públicas (Aróstegui, 2016). Investigaciones en el ámbito de la neurociencia muestran su relevancia 
en el desarrollo de competencias que van más allá de lo puramente musical (Addessi et al., 2017; Hallam, 2017; 
Peñalba, 2017).

Por último, a través de la cuarta pregunta, se abordaba la forma en la que el proyecto había contribuido al bienestar 
psicológico y a la convivencia en el entorno familiar durante el confinamiento. Según las narraciones de los padres, 
se hacía hincapié en la participación en el proyecto como una terapia para afrontar de manera positiva el aislamiento 
propio del periodo de estado de alarma. Los discentes, por su parte, destacaban la colaboración de sus hermanos y las 
emociones positivas que les había producido la participación en la ópera. Autores como Levens (2020) han reforzado 
la importancia de la música como herramienta que ayuda a enfrentar la soledad a la que muchas familias se han visto 
sometidas por la pandemia provocada por el SARS-CoV-2. No obstante, atender a las necesidades manifestadas por 
las familias y los alumnos podría mejorar este bienestar, sobre todo al abordar la falta de recursos y el aumento de la 
participación de los hermanos a la que se aludía en la cuestión anterior.

Este estudio no está exento de algunas limitaciones que deberán valoradas en futuros trabajos y/o adaptaciones en 
este ámbito de estudio. En primer lugar, no se tuvieron en cuenta las posibles consecuencias emocionales (trastornos 
o miedos persistentes) derivadas del confinamiento, aspecto que debería ser evaluado en futuras investigaciones con 
el fin de ajustar la propuesta educativa y el apoyo que deberían recibir profesores, familias y alumnado. En segundo 
lugar, no se contactó con el entorno, con servicios sociales o escuelas de música que podrían haber ayudado en los 
recursos y ayudas a las familias más necesitadas, tal y como sugieren investigaciones previas (Berbel y Díaz, 2014). 
Por último, como apuntaron las familias, no se tuvo en cuenta su participación en la planificación del proyecto, aspec-
to que podría haber mejorado la calidad de su ejecución y la adaptación del mismo a las necesidades de cada familia.

Propuestas como la detallada en este trabajo refuerzan la necesidad de colaboración entre la universidad y los 
centros educativos, así como la importancia de la coordinación entre las distintas áreas curriculares, con el fin de fo-
mentar procesos investigadores y actuaciones que promuevan la calidad en cualquier etapa educativa. La Educación 
Musical, con la coordinación del resto de áreas participantes, emerge como uno de los vehículos que impulsan el 
desarrollo integral y competencial del alumnado. El conocimiento de las bases musicales de nuestra cultura hace que 
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los discentes se aproximen a su pasado para comprender su presente (Chen, 2018; Olcina, 2017). Diversos autores 
señalan la ópera como el género que permite la integración de las distintas formas de dramatización, unidas a las artes 
plásticas y la literatura (Muñoz et al., 2014; Sviben y Herak, 2018). Una educación musical completa posibilita el 
desarrollo integral del alumnado (Carrillo et al., 2017; Frega, 2004; Reynoso, 2010), contribuyendo al compromiso 
de las personas con su formación musical futura (Elpus, 2018).
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