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Resumen: Esta investigación se ha llevado a cabo para conocer las diferencias en las 
variables temporales que conforman la competencia docente “Tiempo de compromiso 
motor” en la clase de Danza Clásica, bien acompañada de música grabada o por profesor 
pianista acompañante de danza. Se ha procedido al análisis de 50 grabaciones con ambos 
soportes musicales en un Conservatorio Superior de Danza de 89 alumnas que realizaban 
sus clases en un aula de ballet. Los resultados obtenidos destacan que según el soporte 
musical utilizado hay diferencias en las categorías de “Tiempo de Tarea” y “Tiempo de 
Organización”, mostrándose un mayor valor en el “Tiempo de Tarea” en las sesiones en 
las que se utilizó la música en vivo, así como un menor tiempo en la “Organización”, por 
lo que emplear la música en vivo podría proporcionar sesiones más productivas y con 
menor pérdida de tiempo. 

Resumo: Esta pesquisa foi realizada com o objetivo de conhecer as diferenças nas 
variáveis temporais que compõem a competência docente, “Tempo de compromisso 
motor” nas aulas de Dança Clássica, seja acompanhado por música gravada ou por 
professor pianista acompanhando a dança. A análise de 50 gravações com ambos os 
suportes musicais foi realizada em um Conservatório Superior de Dança de 89 alunos 
que realizaram suas aulas em uma sala de ballet. Os resultados obtidos destacam que, 
de acordo com o suporte musical utilizado, existem diferenças nas categorias de “Tempo 
de Tarefa” e “Tempo de Organização”, mostrando um maior valor no “Tempo de Tarefa” 
nas sessões em que a música ao vivo foi utilizada, bem como um menor tempo na 
“Organização”, de modo que o uso de música ao vivo poderia proporcionar sessões mais 
produtivas com menor perda de tempo.

Abstract: This study looked into time variable differences in the teaching competence 
“Time of motor commitment” in Classical Dance lessons accompanied by either recorded 
music or a pianist teacher. Fifty recordings of 89 students of a Higher Education Dance 
Conservatory were analyzed in their ballet lessons with both musical supports. The results 
show differences in the categories of “Task Time” and “Organization Time” according to 
the musical support used, showing longer “Task Time” and shorter “Organization time” in 
lessons with live music. Therefore, live music could provide more productive lessons with 
less loss of time.
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1 INTRODUCCIÓN

Es necesario, para definir el marco contextual de este trabajo, mencionar la escasez 
de estudios que versan sobre la Danza Clásica y su acompañamiento musical en el ámbito 
educativo en los Conservatorios Superiores. Desde un punto de vista descriptivo y teórico, 
aparecen, de un tiempo a esta parte, trabajos académicos que abordan el acompañamiento 
pianístico de esta disciplina, y sobre la figura del profesor pianista acompañante en general. 
En este sentido, el trabajo de G-Molero y Fernández-García (2018) expone las investigaciones 
más recientes (CAVALLI, 2001; PAZ, DE 2006, 2011; LÓPEZ, 2008, 2009; AGUADO, 2009; 
SIRERA; SIRERA, 2009; WONG, 2011; FROSI, 2011; PUEYO, 2011, 2016; HERRERA; 
GÓMEZ, 2011; LAGUNA, 2013; PÉREZ-CHIRINOS, 2014; VALLÉS, 2015; TELLO, 2016).

En segundo lugar, un pilar básico en este estudio ha sido la vinculación y relación de 
la Danza Clásica con la Educación Física (DENDENA; CARMO, 2009), siendo evidente el 
componente cognitivo-motriz además del artístico dentro de la Danza Clásica (G-MOLERO; 
FERNÁNDEZ-GARCÍA, 2018). Partiendo de esta base, se hace necesario un acercamiento de 
ambas disciplinas, en la que una y otra se enriquezcan recíprocamente: la primera mediante la 
utilización de las distintas herramientas y técnicas de investigación ya empleadas en el área de 
la Educación Física y el deporte, con el consiguiente aumento de estudios, y la segunda, con 
un acercamiento a la Danza que enriquezca la formación de sus profesionales en el ámbito de 
la Expresión Corporal. Mediante este trabajo conjunto, el profesorado de ambas disciplinas se 
verá favorecido, de manera que el beneficiario último sea el alumnado. 

Es manifiesta, entre los docentes, la dificultad de la impartición práctica de la Expresión 
Corporal en la enseñanza reglada (DENDENA; CARMO, 2009; MONTÁVEZ, 2011), incluyendo 
la Danza como manifestación incluida en la Expresión Corporal, cuyos futuros docentes de 
Educación Física consideran tener una formación muy escasa, lo que puede ser uno de los 
motivos que afecte a su dedicación e impartición (TROYA; CUÉLLAR, 2013). 

Llegados a este punto, es importante destacar el objetivo (COTERÓN; SÁNCHEZ, 
2010) según el cual, a pesar del lugar secundario que ha tenido el arte en general, y su 
manifestación a través del movimiento en concreto, es necesario aportar fundamentos teóricos 
y pautas de aplicación práctica para que esta realidad adquiera un carácter estable dentro del 
hecho educativo y de los valores sociales.

Por otra parte, un concepto que es considerado relevante en el ámbito educativo de 
la Educación Física es el Tiempo como dimensión y competencia docente que empezó a 
tener importancia con Carroll a partir de 1963, quien propuso un modelo referido al tiempo 
como variable más importante para explicar el aprendizaje escolar (FDEZ-REVELLÉS, 2008). 
Siguieron autores como Metzler (1979), con su tesis sobre la medida del Tiempo de aprendizaje 
en Educación Física; Siedentop, Birdwell y Metzler (1979), enfocados en medir la efectividad 
de la enseñanza en Educación Física; Metzler, DePaepe y Reif (1985), identificando futuras 
herramientas de observación temporal con su sistema electrónico Data Myte 801; Piéron (1986, 
1988a, 1988b, 1999), de todos conocidos por sus aportaciones a la Didáctica y Pedagogía de 
la Educación Física y su interés por la eficacia de la enseñanza de ésta; más recientemente, 
Lozano y Viciana (2003), estudiando la competencia de gestión del Tiempo y su incidencia 
en la organización de la clase; y Fdez-Revellés (2003), que con su Tesis doctoral sobre “La 
Competencia Docente Tiempo en EF” ha seguido ampliando y abriendo camino en este campo 
de investigación.
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En estos trabajos sobre el Tiempo, se hace evidente el hecho de la pérdida o reducción 
del “Tiempo de programa” asignado a una sesión de Educación Física, así, desde el Tiempo Total 
que tiene en el programa una clase normal de EF, hasta el Tiempo real que se dedica, hay una 
reducción de tiempo (OLMEDO, 2000) existiendo estudios donde se comprueba que el Tiempo 
de práctica no representa más de un 30% del Tiempo Útil (PIÉRON, 1992; OLMEDO, 2000). 

Son pocas las investigaciones específicas en Danza en este sentido, pero ¿qué ocurrirá 
en las clases de Danza Clásica cuyo componente cognitivo motriz también es innegable? Bien 
es cierto que la clase de Danza Clásica posee un orden previo establecido, pero se comprueban 
aspectos comunes a las sesiones de EF como son la colocación/retirada de barras para la 
práctica, la espera de turno de práctica para variaciones grupales o incluso imprevistos en 
el desarrollo de la sesión. Estudiando este concepto y los factores que interfieren en él, se 
podría conseguir un resultado más satisfactorio de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Dentro de esta metodología, hay un componente importante en la clase de Danza Clásica que 
no se da en la Educación Física, y es la figura del pianista acompañante de danza que debe 
trabajar en común y en correcto acuerdo con el profesorado encargado de estas enseñanzas. 
No obstante, no siempre es posible contar con pianista acompañante de danza en todas las 
clases de los centros educativos (sobre todo en las Enseñanzas Básicas), pero sí siguen siendo 
requeridos por los docentes de los Conservatorio Elementales, Profesionales y Superiores de 
Danza, como centros públicos de enseñanza, así como, también, en otros ambientes privados 
de estas especialidades como son Compañías de Danza y algunas escuelas privadas. Estos 
profesionales, a pesar de recurrir a la música grabada como solución urgente, prefieren al 
pianista de danza como artífice para unir técnica y arte en la clase de ballet (PÉREZ, 2002; 
G-MOLERO; ROMERO-RAMOS, 2016).

De esta manera, dentro del objetivo principal de esta investigación aparece el estudio 
del papel desempeñado por el profesor pianista acompañante de danza y su aportación a la 
productividad de la clase de Danza Clásica. Con los resultados obtenidos se podría ayudar a 
configurar una nueva realidad educativa, de manera que aporten soluciones, conocimiento y 
reconocimiento a la especificidad y trabajo del pianista de danza.

2 MATERIALES Y MÉTODO

2.1 MUESTRA

La muestra estuvo compuesta por 89 alumnas de danza, pertenecientes a los cursos 
1º a 4º de Enseñanzas Superiores oficiales de un Conservatorio Superior de Danza, de los 
estilos de Danza Clásica, Danza Contemporánea, Danza Española y Baile Flamenco. Se hace 
necesario aclarar que las clases de técnica de Danza Clásica, de las que se han realizado las 
50 grabaciones de esta investigación, está presente como contenido curricular en los cuatro 
estilos de enseñanza mencionados, no sólo en Clásico, sino también en Contemporáneo, 
Español y Flamenco. Tras estos cuatro años de estudios superiores (cursados después de 
superar cuatro cursos de Enseñanzas Básicas y seis de Enseñanzas Profesionales) el alumno 
obtendrá el Título superior de danza, en la especialidad cursada: Coreografía e Interpretación 
o Pedagogía de la Danza, siendo equivalente, a todos los efectos, al grado universitario. 
Además, podrá seguir formándose hacia unos estudios más especializados en las enseñanzas 
de Máster y Estudios de Doctorado. Estos estudios permitirán acceder a profesiones como 
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coreógrafos, intérpretes o maestros de baile flamenco, danza clásica, danza española o danza 
contemporánea según la especialidad y estilo que se haya cursado. 

Han participado como docentes: cinco profesoras y dos profesores de Danza Clásica, 
una profesora pianista acompañante y cuatro profesores pianistas acompañantes.

Con anterioridad al estudio, se cumplieron con los principios de ética reflejados en la 
declaración de Helsinky de 1964, revisados en 2013, la cual define las pautas éticas para la 
investigación en seres humanos, para lo que se obtuvo el consentimiento de los participantes, 
igualmente durante todo el proceso de investigación y posteriormente se actuó bajo lo dispuesto 
en la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

2.2. INSTRUMENTO

Se ha empleado una estrategia de investigación pre-experimental, con un diseño intra-
grupo y en un contexto natural (CAMPOS; GARRIDO; CASTAÑEDA, 2011).

El instrumento para el proceso de recogida de datos ha sido la grabación en vídeo en 
formato.mpg con una cámara Sony modelo DCR-SR37 HDD. De las técnicas de observación 
sistemática, se ha utilizado el registro de duración temporal. Los datos derivados del registro de 
duración se expresan en minutos y segundos, pasándolos directamente a cifras de porcentaje.

Para la recogida y tratamiento de los datos se ha empleado el software Match Vision 
Studio Premium (MOTS). Como afirman Hernández, Castellano, Camerino, Jonsson, Villaseñor, 
Lopes y Anguer (2014), desde que este programa fue propuesto por Castellano, Perea y 
Alday (2005), y traducido al inglés (CASTELLANO; PEREA; ALDAY; HERNÁNDEZ-MENDO, 
2008) con la nomenclatura de MOTS (Measuring and Observation Tool in Sports) hasta hoy, 
muchos trabajos lo han empleado en el ámbito deportivo: fútbol (CAMERINO; CHAVERRI; 
ANGUERA; JONSSON, 2012; CASAMICHANA; CASTELLANO, 2010; GARCÍA; RIAL; REAL, 
2012; LOSADA, 2012), baloncesto (FERNÁNDEZ; CAMERINO; ANGUERA; JONSSON, 
2009), voleibol (HERNÁNDEZ-MENDO; MONTORO; REINA; FERNÁNDEZ-GARCÍA, 2012), 
balonmano (LOZANO; CAMERINO, 2012), o judo (GUTIÉRREZ-SANTIAGO; PRIETO; 
CAMERINO; ANGUERA, 2013; PRIETO; GUTIÉRREZ-SANTIAGO; OLEGUER; ANGUERA, 
2013) y, también, en otros ámbitos relacionados (FERNÁNDEZ; SÁNCHEZ; JIMÉNEZ; 
NAVARRO; ANGUERA, 2012; LEWIS; D’ANDREA; ROSENBLUM, 2012; NEUMUTH; 
KASCHEK; NEUMUTH; CESCHIA; MEIXENSBERGER; STRAUSS; BURGERT, 2012). 

De entre los distintos instrumentos que se ocupan del registro de variables temporales 
en el ámbito educativo de la Educación Física (LOZANO; VICIANA; PIÉRON, 2006; RAMÍREZ; 
LOZANO; SAN-MATÍAS; ZABALA; VICIANA, 2006), y, dada la falta de trabajos en el ámbito 
de la Danza Clásica, se ha escogido para esta investigación, la herramienta observacional de 
Telama, Varstala, Heikinaro-Johansson, y Paukku (1986), cuyas variables temporales pueden 
extrapolarse a la realidad educativa de la clase de Danza Clásica. Estas seis categorías que 
registran el comportamiento del alumnado son:

a. Organización, organizing (ORG)
b. Siguiendo las explicaciones del profesor sobre la materia de clase, following teaching (EXP)
c. Recibiendo feedback, getting feedback (RFD)
d. Tiempo de práctica de la tarea, time on task (TTA)
e. Esperando turno para prácticar, waiting for turn (TUR)
f. Otras actividades, other activities (OTA)
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2.3. PROCEDIMIENTO

Se registraron 50 clases de técnica de Danza Clásica, impartidas todas ellas en un 
Conservatorio Superior de Danza, con un Tiempo Programado o tiempo definido por los 
organismos públicos en los horarios escolares (FDEZ-REVELLÉS, 2008), de hora y media de 
duración.

Concluido el trabajo de campo, se procedió al análisis de la información mediante 
el software MOTS. Esto requirió la configuración de la herramienta observacional y la 
recogida de todos los datos en el módulo correspondiente, donde se registraron las distintas 
categorías observadas, tanto individualmente, como simultáneamente con otra categoría, en 
la línea temporal. Las seis variables utilizadas para este estudio han sido registradas con sus 
correspondientes valores en la línea temporal de cada sesión.

Los parámetros que recogen las distintas categorías son:

a.  Organización: Tiempos, en minutos y segundos, que se dedican a la preparación del 
material para el adecuado discurrir de la sesión. Incluye la preparación del equipo de sonido, 
colocación o retirada de barras, y también los desplazamientos hacia la fuente de sonido, 
tanto para iniciar, cambiar o interrumpir la música, como para dirigirse al pianista. Comienza 
en el momento en que el profesor se dirige a la fuente de sonido (música o piano) a preparar 
la música (ya sea al inicio de la clase o durante ésta) o bien cuando éste y algunas alumnas 
van hacia las barras para colocarlas o retirarlas. También se ha acordado registrar como 
Organización el breve tiempo que a veces el profesorado dedica a controlar la asistencia 
de las alumnas dado que es un tiempo para organizar al alumnado y comenzar o proseguir 
la clase. A su vez, se ha observado cómo el profesor, individual o conjuntamente con las 
alumnas, debe parar a escuchar la música previamente a la actividad, lo que también se ha 
enmarcado en esta categoría dado que es una acción necesaria para la ejecución de la tarea. 
Esta categoría finaliza en el momento que se observa el inicio de otra actividad (Explicación, 
Tiempo de Tarea, etc.).

b.  Siguiendo las explicaciones del profesor sobre la materia de la clase: El profesor o profesora 
“marca” la variación coreográfica. Hay que distinguir esta categoría de la siguiente, “recibiendo 
feedback”, que se refiere a las correcciones que reciben las alumnas, tanto de manera 
individual como grupal. Se ha observado cómo esta explicación se realiza previamente a la 
ejecución del ejercicio y no siempre de la misma forma: con números (“conteo”), nombre de los 
pasos, movimientos de su propio cuerpo, o, incluso, pidiendo a una alumna la realización de 
los mismos ante las compañeras. Esta categoría comienza con el primer gesto, movimiento, 
o palabra del profesor o profesora y finaliza con la siguiente actividad que, normalmente 
será, por lo observado, el tiempo dedicado a preparar la música correspondiente o dirigirse 
al pianista según el caso (Organización) para seguidamente iniciar la variación coreográfica 
(Tiempo de Tarea). Es necesario aclarar también que alguna indicación sobre la calidad 
o ejecución del movimiento de manera general, y antes de realizar la variación no se ha 
considerado como Feedback sino un tiempo perteneciente a la Explicación.

c.  Recibiendo Feedback: Recoge todas las correcciones del profesor o profesora tanto de 
manera individualizada como grupal. Empieza desde que el profesorado se dirige corporal o 
verbalmente a una alumna o grupo de alumnas hasta que deja de hacerlo. 

d.  Tiempo de práctica de la tarea: Tiempo empleado en la ejecución de la variación, comienza 
desde el inicio de la primera nota musical, hasta la conclusión del último movimiento o 
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posición fija y llegada a la relajación muscular, que deberá ser, normalmente, sincronizada 
en todo el alumnado. Esta categoría recoge la ejecución “formal”, con la implicación de la 
musculatura necesaria y atención de la alumna, y no el “marcaje” del ejercicio que se suele 
realizar durante la Explicación para memorizar la concatenación de los pasos de una manera 
más interiorizada.

e.  Esperando turno para practicar: Esta categoría se ha registrado de manera simultánea al 
Tiempo de Tarea, dado que se produce en las variaciones de “centro” (CAVALLI, 2001), 
donde se realizan ejercicios por grupos de 2 ó 3 (diagonales, por ejemplo) ó 5 ó 6 (pequeños 
saltos, etc.) alumnas. Empieza desde que las alumnas están colocadas por grupos o parejas 
preparadas para iniciar la actividad y termina en el momento que el último grupo o pareja 
comienza su turno de práctica.

f.  Otras actividades: Tanto imprevistos o interrupciones, como calentamientos previos, 
estiramientos finales y cualquier otra actividad que no se corresponda con Explicación, Tiempo 
de Tarea, o Recibiendo Feedback, incluyendo conversaciones o consejos sobre lesiones 
o casos ocasionales. Se empieza a registrar desde el primer segundo que comienza la 
actividad, ya sea una llamada a la puerta del aula por una interrupción externa, estiramientos o 
calentamientos individuales del alumnado y finaliza con el inicio o continuación de la siguiente 
actividad (Tiempo de Tarea, Explicación, etc.). Se aclara aquí que cuando el ejercicio de 
estiramiento o relajación sea de todo el alumnado y guiado por el profesor o profesora será 
registrado como Tiempo de Tarea. No así cuando existan en el aula una o más alumnas que 
de forma individual estén calentando o estirando (Otras Actividades), lo que podrá ocurrir 
simultáneamente a otras actividades como Organización (en el caso de que el profesor esté 
preparando el aparato de música, otras compañeras colocando las barras, etc.).

Una vez terminado el período de grabaciones se obtuvieron todos los registros, con 
los que se realizó un análisis de las frecuencias con duraciones en minutos y segundos y un 
análisis en una tabla de contingencia n–dimensional. Todos estos registros fueron integrados 
en una matriz, junto a datos como: el soporte musical de la sesión (música grabada o pianista 
de danza), curso, estilo (Clásico, Contemporáneo, Español o Flamenco), género del docente, 
experiencia del profesor o profesora, etc. Finalmente, el programa estadístico utilizado para el 
tratamiento de los datos fue SPSS Statistics.

Figura 1- Captura de pantalla del programa MOTS en la opción de “recogida de datos”.

Fuente: De los autores
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3 RESULTADOS

Se expondrán, a continuación, los resultados obtenidos de la muestra investigada 
según el soporte musical empleado, dividiéndola en dos grupos: muestra con música grabada 
(23 clases) y muestra con pianista de danza (27 clases). 

Para el estudio de la normalidad de los datos se ha aplicado el test de Kolmogorov-
Smirnov, presentando un comportamiento normal la distribución de la muestra ya que todas las 
variables analizadas dan valores no significativos.

En la tabla 1 se exponen los estadísticos descriptivos y de contraste entre las dos 
muestras de estudio. 

Tabla 1 - Estadísticos descriptivos y de contraste entre las dos muestras de estudio (música grabada: CD (n=23) 
y pianista de danza: PD (n=27))

Música Media ± Desv. típ. p

Frecuencia Organización (Sucesos)
CD 1131,26±31,28

,000*
PD 226,81±8,45

Tiempo Organización (Minutos y segundos)
CD 00:17:07±0:04:37

,000*
PD 00:02:54±0:01:58

Frecuencia Explicación (Sucesos)
CD 441,04±10,53

,000*
PD 221,67±5,67

Tiempo Explicación (Minutos y segundos)
CD 00:20:27±0:04:39

,006*
PD 00:24:04±0:04:08

Frecuencia Recibiendo Feedback (Sucesos)
CD 1134,52±48,35

,401
PD 1123,96±39,77

Tiempo Recibiendo Feedback (Minutos y segundos)
CD 00:33:27±0:15:13

,708
PD 00:32:01±0:11:33

Frecuencia Tiempo de Tarea (Sucesos)
CD 1190,78±118,44

,380
PD 2215,70±79,05

Tiempo Tiempo de Tarea (Minutos y segundos)
CD 00:28:36±0:05:02

,026*
PD 00:32:21±0:06:15

Frecuencia Turno esperando para la práctica (Sucesos)
CD 334,22±54,36

,154
PD 557,96±60,51

Tiempo Turno esperando para la práctica (Minutos y segundos)
CD 00:03:55±0:04:58

,071
PD 00:06:57±0:06:22

Frecuencia Otras Actividades (Sucesos)
CD 99,57±9,74

,021*
PD 44,96±2,17

Tiempo Otras Actividades (Minutos y segundos)
CD 00:07:46±0:06:24

,801
PD 00:08:08±0:03:35

Fuente: Datos de los autores *nivel de significación p<0,05

3.1 ORGANIZACIÓN

Con respecto a la variable temporal, Organización, en ambas muestras se han obtenido 
resultados con diferencias estadísticamente significativas, tanto en la frecuencia (131,26±31,28 
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sucesos con música grabada y 26,81±8,45 sucesos con pianista de danza), como en el tiempo 
empleado (17’07’’±4’37’’ con música grabada y 2’54’’±1’58’’ con pianista de danza). Esta 
categoría refleja el número de veces que el profesorado realiza desplazamientos a la fuente 
de sonido en el aula, ya sea ésta el reproductor de música o el profesor pianista acompañante, 
además de los comentados tiempos requeridos para preparación del material necesario para 
el correcto desarrollo de la clase, tales como colocación o retirada de barras, etc. Esta gran 
diferencia de valores obtenida se ha manifestado muy relacionada con la mayor adecuación de 
la música proporcionada por el pianista de danza a los movimientos coreográficos expuestos 
y requeridos por el profesor, lo que no siempre ocurre con la música grabada, momento en el 
que es necesario escuchar y cambiar la música elegida. 

En relación al tiempo empleado en Organización se han registrado también tiempos 
muy diferentes: 17’07”±04’37” en la muestra con música grabada, frente a: 02’54’’±01’58’’ 
con el pianista de danza, resultando que hay diferencias estadísticamente significativas entre 
ambas muestras.

Figura 2 - Frecuencia Organización (izquierda) y Tiempo Organización (derecha).
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Fuente: Datos de los autores

3.2 SIGUIENDO LAS EXPLICACIONES DEL PROFESOR

Esta es una categoría en la que también se han registrados diferencias con respecto 
a ambas muestras. En las sesiones con música grabada prácticamente se duplican el número 
de ocasiones en las que el profesorado debe marcar la variación coreográfica: 41,04±10,53 vs 
21,67±5,67 de media con el pianista de danza. Esto puede estar relacionado con las necesarias 
“pruebas” que se requieren con la música grabada y con una mayor necesidad de escucha de 
la música grabada por el profesorado y alumnado, en comparación con la música en vivo. En 
cuanto al tiempo total de Explicación hay una mayor franja de valores en el caso del pianista de 
danza: 24’04’’±04’08’’ vs 20’27’’±4’39’’ de la música grabada. Se aprecia, pues, mayor tiempo 
en el que el profesorado marca la variación para la muestra con piano, pero menor frecuencia 
en relación con las clases con música grabada.
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Figura 3 - Frecuencia Explicación (izquierda) y Tiempo Explicación (derecha).
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Fuente: Datos de los autores

3.3 RECIBIENDO FEEDBACK

Esta variable ha sido registrada simultáneamente a la de Tiempo de Tarea y no solo 
al finalizar la ejecución. Además, se ha presentado tanto individualmente, como grupalmente. 
En esta categoría no se han recogido grandes diferencias entre ambas muestras, sí se refleja 
una pequeña reducción en el número de ocasiones que el alumnado ha recibido feedback en 
el caso de las clases acompañadas con el pianista de danza. Los tiempos son 33’27’’±15’13’’ 
para música grabada y 32’01’’±11’33’’ en las clases con pianista de danza. De modo que el 
tiempo que dedica el profesorado a indicaciones a las alumnas no parece verse afectado por 
el soporte musical, no obstante, esa ligera reducción en el caso de las sesiones con el soporte 
del pianista de danza pudiera reflejar una mayor comprensión de la dialéctica musical por parte 
del alumnado.

Figura 4 - Frecuencia Recibiendo Feedback (izquierda) y Tiempo Recibiendo Feedback (derecha).
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Fuente: Dados de los autores

3.4 TIEMPO DE PRÁCTICA DE LA TAREA 

Con respecto al Tiempo de Tarea o tiempo específico dedicado a la ejecución de las 
distintas variaciones coreográficas propuestas por el profesor, vuelven a aparecer diferencias 
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significativas entre ambas muestras. En ambos parámetros, frecuencia y tiempo, se registraron 
valores mayores en la muestra con pianista de danza frente a la muestra con música grabada, 
de modo que un mayor Tiempo de Tarea podría llevar aparejado mayor aprovechamiento de 
la sesión por parte del alumnado, así lo indican por un lado Fdez-Revellés (2008) en el que un 
registro de Tiempo útil elevado durante la sesión implica generalmente progresos a nivel físico 
y de aprendizaje motor. También Siedentop, (1999), citado por Fdez-Revellés (2008) afirma 
que el aprendizaje varía considerablemente según las actividades practicadas, siendo las de 
acondicionamiento físico y de danza las que producen tasas más elevadas.

Figura 5 - Frecuencia Tiempo de Tarea (izquierda) y Tiempo Tiempo de Tarea (derecha).
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3.5 ESPERANDO TURNO PARA PRACTICAR

No se han registrado diferencias estadísticamente significativas en esta variable 
temporal. En ambos parámetros son superiores los valores de la muestra con pianista de 
danza. Por lo tanto, un mayor tiempo en Esperando Turno pudiera indicar un mayor número de 
alumnas por clase, de ahí la necesidad de agrupar y secuenciar la variación o ejercicio, pero 
también de una mayor realización de ejercicios en lo que se llama centro que tradicionalmente 
es la parte más importante en cualquier clase de técnica de Danza Clásica.

Figura 6 - Frecuencia Esperando Turno (izquierda) y Tiempo Esperando Turno (derecha).
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Fuente: Datos de los autores
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3.6 OTRAS ACTIVIDADES

Por último, esta variable recoge imprevistos, interrupciones y toda actividad fuera del 
orden establecido, es decir, circunstancias que no se corresponden con Explicación, Tiempo 
de Tarea, o Recibiendo Feedback. No son significativas las diferencias entre ambas muestras, 
pero sí hay que destacar un menor valor en las ocasiones o frecuencias para la muestra 
con pianista de danza frente a la muestra con música grabada. En este caso se registraron 
calentamientos previos al inicio de la clase.

Figura 7 - Frecuencia Otras Actividades (izquierda) y Tiempo Otras Actividades (derecha).
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Fuente: Datos de los autores

4 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A raíz de los datos obtenidos y comentados, puede considerarse que las clases 
acompañadas mediante el pianista de danza, fueron más fructíferas y provechosas para la 
consecución de los objetivos educativos y permitieron una menor pérdida de tiempo, frente a 
las clases con música grabada. Esto se ha apreciado, sobre todo, en las variables Organización 
y Tiempo de Tarea. En el primer caso, Organización, las diferencias entre ambas muestras 
fueron hasta cuatro veces más altas en las tareas de organización de la clase en el caso del 
empleo de la música grabada con respecto al piano. Estos resultados coinciden con los de 
G-Molero y Romero-Ramos (2016), quienes registraron un total de 3’42’’ de tiempo total para 
la búsqueda de la música por parte de la profesora (Tiempo de Organización) en clase con 
música grabada, frente a 1’2’’ en la clase con pianista de danza. Por tanto, esta reducción 
del tiempo organizativo en las sesiones impartidas con pianista, podría propiciar clases más 
completas, con menor pérdida de tiempo y de esta manera, con mayor tiempo para la ejecución 
de las variaciones. Como afirman Piéron (1999) y Lozano y Viciana (2003), la correcta gestión 
del tiempo como competencia docente influye enormemente en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Precisamente, los valores registrados de Tiempo de Tarea indican también valores 
más altos en las clases acompañadas con piano, lo que supone un incremento de tiempo 
por clase y, por tanto, en el curso académico. Es necesario recordar aquí como el Tiempo 
de Tarea o Tiempo de Compromiso Motor, se considera la variable temporal más destacada 
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como indicadora del aprendizaje del alumnado (RAMÍREZ; LOZANO; SAN-MATÍAS; ZABALA; 
VICIANA, 2006, apud BERLINER, 1979; SIEDENTOP, 1983).

Se apreciaron así mismo, diferencias significativas en la frecuencia del marcaje o 
explicación del profesorado en las clases acompañadas con piano: 21,67±5,67 ocasiones, 
frente a 41,04±10,53 ocasiones, con música grabada. Esto puede indicar menor necesidad de 
repetición del ejercicio por parte del profesor o bien una mayor comprensión del alumnado ante 
la variación propuesta.

Los valores que reflejan el turno de práctica, son casi el doble en el caso de las clases 
con pianista de danza, tanto en la frecuencia, como en el tiempo, mostrándose unas clases 
más completas con piano, pues los ejercicios de barra preparan los de centro con variaciones 
grupales más complejas.

Por todo lo visto, dado que las sesiones donde se utilizó el piano registraron valores 
más altos de Tiempo de Tarea y más bajos en Organización, principalmente, (además de 
en Explicación y Esperando Turno), se puede concluir que este soporte musical facilitará 
al profesorado la impartición de las clases previstas, y por tanto, la consecución y logro de 
los objetivos educativos propuestos, enriqueciendo además la experiencia del alumnado 
con la música en vivo y facilitando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos beneficios 
metodológicos y didácticos se contextualizan en un Conservatorio Superior de Danza que son 
instituciones públicas que hacen un esfuerzo por ofrecer la mejor calidad de enseñanza posible 
a sus alumnos, sin embargo somos conscientes que no en todos los lugares se dispone de esta 
posibilidad pero al menos este trabajo da un soporte científico para poder reclamar en un futuro 
la presencia de este profesional que permite un mejor aprovechamiento del tiempo de clase y 
consecuentemente de las experiencias de aprendizaje.
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