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Abstract: The interpretation of memory is one of the basic aspects that 
piano students must master to fully develop their instrumental technique and 
therefore their expressive level when playing a concert for the public. 
Throughout this paper an analysis and detailed description is carried out of 
the importance it has in teaching piano, studying the different types of 
memory in students of the State of Chihuahua, Mexico. To this end, a 
questionnaire was administered to 88 piano students 44 men (50%) and 44 
women (50%), to find out their opinion about the use of visual, auditory and 
kinesthetic memory, as well as how important this kind of memory work is for 
them. The results show that the most appropriate model for developing the 
work of memory is the combination of visual, auditory, and kinesthetic 
memories.  
Keywords: musical memorization; visual memory; auditory memory; 
kinesthetic memory; analytic memory; pianist 

 
Resumen: La interpretación de memoria es uno de los aspectos básicos 
que un estudiante de piano debe asimilar para desarrollar plenamente su 
técnica instrumental y por ende, su nivel expresivo, a la hora de interpretar 
un concierto ante el público. A lo largo de este trabajo se realiza un análisis 
descriptivo y pormenorizado sobre la importancia que posee en la 
enseñanza del piano, el estudio de los diferentes tipos de memoria en 
estudiantes del Estado de Chihuahua, México. Para ello, se administró un 
cuestionario a 88 alumnos de piano, 44 hombres (50%) y 44 mujeres (50%), 
para averiguar su opinión sobre el uso de la memoria auditiva, visual, 
kinestésica y analítica, así como el grado de importancia que para ellos 
posee el trabajo de las mismas. Los resultados muestran que el modelo más 
adecuado para desarrollar el trabajo de la memorización es la combinación 
de la memoria visual, auditiva, kinestésica y analítica. 
Palabras clave: memoria musical; memoria visual; memoria auditiva; 
memoria kinestésica; memoria analítica; pianistas 
 

1. Introducción 
La memoria es un proceso mental que sirve a las personas 

para retener y recuperar la información que previamente han 
percibido, para de este modo facilitar el desarrollo de las actividades 
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que realizan en su quehacer diario (Introzzi; Urquijo, 2006). Así 
mismo, la memoria es la encargada de mantener activos los 
conocimientos que se han adquirido a través del tiempo, 
estructurándolos hacia esquemas mentales que son representados y 
manipulados, de acuerdo con la acción que se tiene que realizar en 
cada instante (Kim, 1993).  

En relación con el aprendizaje musical, la profundización en 
el trabajo de la memoria es sumamente importante para poder 
desarrollar las destrezas necesarias que lleven al estudiante al 
entendimiento global de la obra para su posterior interpretación de 
memoria, aspecto que no siempre se tiene en cuenta en su 
formación (Glenn, 2006). 

Según Mishra (2002a), las fases que se deben seguir en el 
trabajo de la memorización se pueden resumir en las siguientes:  

- Lectura a primera vista.  
- Aprendizaje de la notación leída. 
- Análisis. 
- Memorización. 
En la realización de las acciones anteriores intervienen la 

memoria visual, auditiva, kinestésica y analítica, cuyo estudio, como 
señalan diferentes autores (Chaffin; Imreh, 2002a; Eguilaz, 2009; 
Ginsborg, 2004; Mishra, 2007), es imprescindible para memorizar 
las obras musicales. 
 De este modo, el planteamiento del presente trabajo surge 
de la necesidad de examinar qué tipos de memoria utilizan los 
estudiantes de piano en el estado de Chihuahua, México, puesto 
que en la actualidad, tanto en los planes de estudio de piano de la 
Licenciatura de Educación Musical como los de Ejecución Musical, 
así como los de Conservatorio y Escuelas de Música, no vienen 
definidos unos contenidos específicos para desarrollar el trabajo de 
la memoria musical, un aspecto necesario en la formación integral 
del futuro pianista que no ha sido tratado con anterioridad en el 
contexto mexicano.  
  
2. El desarrollo de la memorización en la práctica pianística 

El desarrollo de la memorización de la partitura es una 
habilidad que tienen que aprender todos los estudiantes de música, 
si bien, en el caso de los pianistas es obligatorio. La utilización de la 
interpretación musical de memoria surgió durante la etapa del 
Romanticismo, en su asociación con la figura de los grandes 
intérpretes y virtuosos del piano, ya que la puesta en escena del 
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pianista desprovisto de la partitura musical, era entendida por el 
público asistente al concierto y por los colegas de profesión, como 
sinónimo del talento musical del concertista (Peral, 2006).  

No obstante y a pesar de su importancia, no se observa un 
trabajo progresivo y en profundidad de la memoria musical en los 
planes de estudio tanto de Conservatorios, como de Facultades de 
Música, si bien, en la evaluación final se solicita a los estudiantes la 
interpretación de memoria del repertorio trabajado en un concierto 
público, como requisito para aprobar sus estudios (Cuartero; Payri, 
2010). Por estos motivos, resulta sumamente importante analizar el 
trabajo que realizan los estudiantes de piano sobre los distintos tipos 
de memoria utilizados habitualmente, puesto que además, muchos 
de ellos nunca logran alcanzar el dominio suficiente para abordar la 
interpretación sin la visualización directa de la partitura (Dos Santos; 
Hentschke, 2009). De este modo, el punto de partida para el 
desarrollo de la memorización comenzará por la realización de 
diferentes ejercicios sobre la memoria visual, auditiva y kinestésica. 
Posteriormente, se recurrirá al análisis para esquematizar y 
entender las diferentes estructuras musicales que conforman la 
partitura, de modo que se desarrolla la memoria analítica (Chaffin; 
Imreh, 2002b).  

  
3. Estudio de los tipos de memoria  

En las siguientes líneas se describirá brevemente cómo se 
desarrolla el estudio de los tipos de memoria más habituales en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del piano.  
 
Memoria visual y su estudio 

El inicio del aprendizaje de una partitura musical comienza 
por el contacto visual, de modo que el pianista relaciona lo que ve 
en la partitura con su aplicación al teclado del piano y sus 
respectivas posiciones. Posteriormente, se centra en descifrar la 
simbología musical de acuerdo con las indicaciones escritas en la 
partitura musical (Dubost, 1991).  

La percepción visual es tan importante que permite al 
pianista anticipar la lectura de las notas que aún no se han 
ejecutado con el instrumento, siendo necesario retener los pasajes 
musicales durante unos segundos, procedimiento que propicia una 
ejecución fluida y sin interrupciones (Mishra, 2004). Así, la fluidez y 
rapidez de la lectura dependen de la capacidad visual que el pianista 
trabaja durante su práctica (Wurtz; Mueri; Wiesendanger, 2009). El 
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pianista que tiene una mayor fluidez en la lectura puede interpretar 
de una manera más libre y automática los pasajes musicales. Así 
mismo, relaciona de una forma más rápida y precisa, dichos pasajes 
con cambios de tempo y tonalidades dentro de la obra (Lehmann; 
Ericsson, 1997). Además, el estudio de lectura a primera vista es 
una competencia que favorece la adquisición de la memorización 
para centrarse en desarrollar la musicalidad que requiere cada obra 
(Cuartero; Payri, 2010). 
 
Memoria auditiva y su estudio 

Según Gordon (1997), la capacidad auditiva varía en cada 
pianista y se manifiesta básicamente de dos formas:  

- Forma externa: por medio del sonido físico del 
instrumento, por el que el músico reconoce los sonidos 
que le son familiares.  

- Forma interna: el músico es capaz de imaginar los 
sonidos y darles un significado dentro del contexto 
musical.  

Para trabajar la memoria auditiva, Ohsawa (2009) propone 
como ejercicio previo solfear repetidas veces las líneas melódicas 
que componen la obra, es decir, cantar las frases que la componen 
para, de esta forma, retener los pasajes musicales. 

Por su parte, Lo (2010) señala que es importante escuchar 
una amplia variedad de obras para piano ya que el oído se agudiza 
progresivamente al distinguir cada estilo, compositor y época 
musical, procedimiento que servirá al estudiante para tomar 
conciencia de la sonoridad particular de la cada obra y le servirá 
para buscar su sonido.  

A este respecto, McPherson (2011) va un paso más allá y 
sugiere que se escuche la obra antes de interpretarla, ya que esta 
actividad sirve para reconocer patrones melódico-armónicos que 
posteriormente se aplican con mayor facilidad en el estudio de la 
partitura, al mismo tiempo que les sirve para memorizarla. 
 
Memoria kinestésica y su estudio 

La memoria kinestésica es la que se refiere a los aspectos 
mecánicos, es decir, los movimientos corporales específicos que 
deben realizar los pianistas y que se centran básicamente, en la 
digitación (Eguilaz, 2009). Este tipo de memoria se desarrolla de 
acuerdo a la rigurosidad que se mantiene durante el estudio y el 
contenido de los ejercicios que realiza el estudiante a través de la 
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práctica de escalas (diatónicas, cromáticas, pentatónicas, etc.) en 
diferentes ritmos y articulaciones, así como el estudio de métodos 
específicos de piano (Bresin; Battel, 2010). 

También se puede desarrollar este tipo de memoria 
mediante la práctica del tap, es decir, digitar y percutir la obra fuera 
del instrumento sobre una base sólida (Mishra, 2004).  

En este sentido, Granda, Barbero y Rodríguez (2004) 
destacan que es importante potenciar y desarrollar el aspecto 
kinestésico en los intérpretes de instrumentos de teclado, puesto 
que se obtiene un mayor control y conciencia de sus acciones 
motrices, disminuyendo la tensión muscular y obteniendo una mayor 
fluidez en la interpretación musical, circunstancia que además, 
favorece una mayor seguridad en la interpretación de memoria, 
puesto que en ella se genera una mayor tensión corporal que 
genera una disfunción en los movimientos corporales (Palmer, 2006; 
Parkes, 2010). 

A este respecto, Williamon y Valentine (2000) hacen 
referencia a la organización del tiempo que se emplea en la práctica 
diaria, puesto que realizar sesiones de estudio excesivamente largas 
no significa que los resultados vayan a ser óptimos y sugieren que 
para una respuesta muscular mejor, hay que dosificar las horas de 
estudio y realizar periodos de descanso entre cada hora de estudio.  
 
Memoria analítica y su estudio 

La memoria analítica surge del análisis de los elementos 
básicos que conforman las estructuras musicales. Es a partir del 
análisis musical, cuando se adquiere un entendimiento global de la 
obra que se interpreta (Aiello, 2003; Ginsborg, 2004). Además, este 
procedimiento será iniciado por el profesor quien deberá, de un 
modo progresivo, enseñar al alumno a analizar los diferentes 
aspectos que debe considerar en el estudio de la partitura como por 
ejemplo, esquematizar la melodía, separar la obra por secciones, 
identificar intervalos, motivos, células rítmicas, secuencias tonales y 
armónicas, para de este modo tener una visión más concreta de la 
partitura y facilitar su memorización (Bernardi, Schories, Jabush, 
Colombo; Altenmuller, 2009; Graff; Schubert, 2007).  
  
4. Objetivos  

1. Determinar en qué grado utilizan la memoria visual, auditiva 
y kinestésica los estudiantes de piano del estado de 
Chihuahua.  
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2. Averiguar qué tipo estrategias de memorización desarrollan 
tanto los estudiantes como los profesores de piano, desde la 
perspectiva de los estudiantes. 

 

5. Método 
 

Participantes  
 Los participantes en esta investigación fueron 88 
estudiantes, 44 mujeres (50%) y 44 hombres (50%) que realizaban 
sus estudios de piano en el Conservatorio de Música de Chihuahua, 
la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la 
Academia Municipal de Artes de la Ciudad de Cuauhtémoc, 
instituciones localizadas en el Estado de Chihuahua, México, cuyas 
edades estaban comprendidas entre los 13 y los 54 años, siendo la 
edad media de 23.13 años (ver figura 1). Chihuahua, situado en el 
norte de la República Mexicana, es el estado con más extensión 
territorial del país. Compuesto por 67 municipios, el total de la 
población es de 3.241.444 habitantes. 
 

 
Figura 1. Histograma con curva normal de la variable edad 

 
Instrumento 

En el desarrollo de esta investigación se ha utilizado como 
instrumento de medida un cuestionario adaptado de Mishra (2007), 
así como las indicaciones que expone Bernal (2009b), sobre el 
desarrollo de la enseñanza de la memoria musical, el cual fue 
sometido a diferentes pruebas psicométricas para garantizar su 
validez y fiabilidad. 

Para medir la validez del cuestionario se utilizó la validez de 
contenido mediante la técnica de juicio de expertos, en la que 
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participaron 16 jueces tanto mexicanos como extranjeros. Si bien, 
indicar que los jueces en su mayoría fueron profesores de piano 
mexicanos, los cuales nos aportaron sus ideas y su opinión sobre 
los aspectos planteados en el cuestionario, del cual surgió el 
instrumento final utilizado en esta investigación.  

También se analizó la validez de constructo a través del 
análisis factorial con rotación Varimax, del cual se extrajeron 11 
factores que explicaban el 69.74% de la varianza total.  

En cuanto a la fiabilidad, se evaluó la fiabilidad interna a 
través del coeficiente Alfa de Cronbach, el cual arrojó un valor de 
.727, lo que indica un índice aceptable de fiabilidad, de las 
respuestas dadas por los participantes frente al cuestionario. 
 

Procedimiento 
Los cuestionarios fueron respondidos por los estudiantes 

con el conocimiento y consentimiento de los órganos directivos de 
los diferentes centros participantes, con los que se acordó que esta 
actividad se realizaría en la clase de piano. El cuestionario fue 
cumplimentado por los alumnos en única sesión de 20 a 30 minutos, 
durante el curso académico 2009/2010. 
 
6. Resultados  
  En función de la muestra obtenida y las características de la 
misma se decidió implementar determinadas técnicas de análisis 
cuantitativo con la ayuda del programa informático SPSS, que 
consistieron básicamente en análisis estadísticos descriptivos y 
análisis de frecuencias a través de la prueba Chi-cuadrado. 

De este modo, en primer lugar se procedió a medir el uso de 
la memoria visual, cuyos porcentajes más elevados son los que se 
describen a continuación: 

- El 51.1% de los participantes expresaron que a menudo 
solamente necesitan mirar una nota o acorde en la partitura 
para poder continuar, después de haber olvidado un 
fragmento de la obra.  

- El 36.4% de los participantes indica que nunca han tenido la 
necesidad de escribir señales sobre la partitura para poder 
recordar y anticipar la ejecución de la siguiente frase 
musical.  

- El 42.0% de los alumnos contesta que rara vez dependen de 
la imagen mental de las notas de la partitura para poder 
recordar un pasaje musical. 
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- El 44.3% de los participantes expone que a menudo les 
gusta interpretar la obra de principio a fin, aunque para ello 
necesiten ver la partitura.  

- El 36.45% pueden detenerse a menudo en un punto de la 
obra durante su interpretación e imaginar en qué punto de la 
partitura se han quedado.  

- Por último, el 33.0% de los alumnos contestaron que a 
menudo y siempre pueden visualizar la partitura cuando la 
han memorizado. 
También se realizó la prueba de Chi-cuadrado para 

examinar si las frecuencias obtenidas en las respuestas de los 
participantes se distribuyen equitativamente o variaban 
significativamente. Los resultados mostraron diferencias 
significativas entre los porcentajes esperados en todos los ítems que 
componen dicha categoría.  

En relación con el uso de la memoria auditiva se analizaron 
los estadísticos descriptivos de los ítems que conforman esta 
categoría, cuyos porcentajes más elevados indican que: 

- El 35.2% de los alumnos a menudo cantan externa o 
internamente la sección de una obra musical con la finalidad 
de evitar un olvido en su interpretación.  

- El 43.2% nunca tienen la preocupación de olvidar la obra 
debido a las diferencias acústicas de cada lugar donde 
interpretan de memoria. 

- El 37.5% afirman que a menudo y siempre, escuchar la 
interpretación de otros pianistas les ayuda a memorizar la 
obra musical. 

- El 36.4% manifiesta que siempre pone a prueba su memoria 
cantando y tarareando externa o internamente la obra que 
tienen que memorizar. 

- Por último, el 35.2% de los alumnos señala que siempre les 
gusta vocalizar los ritmos y melodía de la obra musical que 
están memorizando. 
El análisis de frecuencias, a través de la prueba Chi-

cuadrado, resultó significativo en todos los ítems, a excepción del 
ítem 16 que señala que sí se produce una pérdida de memoria en la 
interpretación de una obra musical, canto externa o internamente la 
sección antes de interpretarla de nuevo.  

A continuación, se analizaron los ítems de la categoría 
relacionada con el uso de la memoria kinestésica, cuyos porcentajes 
más elevados señalan que: 
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- El 33.0% de los participantes indica que rara vez pone a 
prueba su memoria digitando la obra sobre una superficie 
plana, sin utilizar el piano. 

- El 29.5% de los alumnos afirma que siempre asignan una 
digitación a la obra musical al comienzo del estudio, antes 
de interpretarla en el piano. 

- El 38.6% expresa que rara vez al sentir que sus dedos no se 
controlan durante la interpretación, saben que van a tener 
un fallo de memoria. 

- El 34.1% indica que a menudo existe una preocupación por 
olvidar las notas de la partitura debido a que los músculos 
se tensan si hay nerviosismo. 

- Por último, el 30.7% señala que rara vez planea 
anticipadamente sus movimientos corporales para reforzar 
la memorización de una obra musical. 
El análisis de frecuencias, a través de la prueba Chi-

cuadrado, tan sólo resultó significativo en el ítem 22, que afirma que 
al sentir que los dedos no se controlan durante la interpretación, 
saben que van a tener un lapso de memoria.  

Los estadísticos descriptivos de los ítems que componen la 
categoría sobre estrategias personales en el estudio de la memoria 
musical, ofrecieron los porcentajes que se muestran a continuación: 

- El 42% de los alumnos dice que siempre que en la práctica 
de la memorización de una obra para su posterior 
interpretación en público tienen un fallo de memoria, 
disimulan el error y continúan interpretando la pieza hasta el 
final. 

- El 50% de los estudiantes señala que siempre trabajan la 
memorización de las obras de una manera regular y gradual, 
conforme a la práctica diaria.  

- Por su parte, el 39.8% de los alumnos manifiesta que 
siempre divide la obra en secciones y se centra en 
memorizar cada una con el tempo correspondiente. 

- El 38.6% de los estudiantes pone de relieve que a menudo 
comienzan de nuevo su interpretación desde el inicio de la 
obra si tienen un fallo de memoria. 

- El 43.2% de los alumnos señala que a menudo comprueban 
su memoria interpretando cada sección de la obra varias 
veces antes de practicar otra sección. 

- El 65.9% de los alumnos indica que a menudo memorizan 
las partituras que están aprendiendo.  
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- Por último, el 40.9% de los alumnos a menudo utilizan una 
combinación de estrategias de memoria visual, auditiva y 
kinestésica durante la práctica de memorización de las 
partituras.  
El análisis de frecuencias, a través de la prueba Chi-

cuadrado, resultó significativo en todos los ítems, de modo que, 
según las respuestas obtenidas, la distribución no ha sido equitativa.  

Por último, se analizaron los estadísticos descriptivos 
relativos a las estrategias de enseñanza-aprendizaje de la memoria 
musical, cuyos porcentajes más altos apuntan que: 

- El 43.2% de los alumnos señala que a menudo su profesor 
de piano planifica su práctica de memorización, tomando 
como base un tiempo determinado en días o semanas, un 
número de compases diarios, etc. 

- El 34.1% de los alumnos indica que su profesor siempre les 
ayuda a desarrollar la habilidad de interpretar de memoria 
sin estrés ni preocupaciones, realizando previamente 
ejercicios de relajación y concentración. 

- El 60.2% de los estudiantes manifiesta que su profesor 
siempre analiza integralmente la obra para entenderla y 
facilitarles el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
memoria musical.  

- El 50% de los alumnos pone de relieve que su profesor 
siempre relaciona los pasajes que se repiten exactamente o 
en distinta tonalidad, así como los que se basan en fórmulas 
conocidas, como escalas, arpegios, etc. 

- El 54.5% de los estudiantes señalan que su profesor 
siempre anota la digitación en la partitura mediante el 
empleo de aquellos "dedos clave" para la realización del 
pasaje.  

- El 47.7% de los alumnos expone que su profesor siempre 
los anima a comenzar la interpretación de la obra musical en 
cualquier punto de la misma, comprobando así si se da una 
buena memorización. 

- Por último, el 46.6% de los alumnos indican que su profesor 
siempre utiliza una combinación de la memoria visual, 
memoria auditiva y memoria kinestésica como estrategia 
global de enseñanza-aprendizaje de la memoria musical. 
De este modo, el análisis de frecuencias, a través de la 

prueba Chi-cuadrado, resultó significativo en todos los ítems.  
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7. Conclusiones 
Las conclusiones que se presentan en este apartado se han 

realizado en base a los objetivos previamente establecidos, además 
se apoyan en las teorías expuestas en el marco teórico para 
procurar dar un mayor sustento empírico a la explicación de los 
resultados obtenidos.  

De este modo, en relación con el primer objetivo de este 
estudio que era determinar en qué grado utilizan la memoria visual, 
auditiva y kinestésica los estudiantes de piano del estado de 
Chihuahua, los resultados indicaron un mayor protagonismo de la 
memoria visual durante el proceso de memorización de las obras 
musicales que de la auditiva y kinestésika, circunstancia que 
probablemente se debe a que el contacto visual con la partitura es el 
primer paso que se realiza para iniciar el trabajo de la memorización 
(Poggi, 2006). Así mismo, en relación con la memoria visual los 
participantes han señalado que solamente necesitan mirar una nota 
o acorde en la partitura para poder continuar, después de haber 
olvidado un fragmento de la obra, lo que pone de manifiesto esa 
mayor dependencia de la visualización de la partitura en los inicios 
de su estudio y hasta que la han memorizado completamente 
(Lehmann; Kopiez, 2009). 

En relación con el uso de la memoria auditiva los resultados 
muestran que los alumnos ponen a prueba su memoria cantando 
externa o internamente las frases que componen la obra musical, lo 
que se puede explicar en el hecho de que las repeticiones 
constantes de las frases que se están estudiando sin el instrumento, 
sirven para comprobar hasta que punto se ha memorizado la 
partitura. Igualmente, indican que escuchan grabaciones de otros 
pianistas para facilitarles la memorización de la partitura, 
circunstancia que está relacionada con esa comprobación del grado 
alcanzado de memorización, puesto que al seguir la interpretación 
de la obra se pueden distinguir si las notas, dinámicas, etc., son 
correctas (Lo, 2010; Ohsawa, 2009). 

Respecto a la memoria kinestésica, los estudiantes señalan 
que la utilizan en menor medida que las anteriores, lo que se podría 
explicar en un bajo nivel de entrenamiento en estudiar sus 
digitaciones fuera del instrumento, de manera que se produce un 
déficit en el desarrollo de la memoria kinestésica por sí sola, lo cual 
conlleva el desajuste motor entre lo que indica la partitura y la acción 
que realizan los músculos. Este desajuste se incrementará con la 
tensión muscular que se genera en el momento de interpretar la 
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obra sin tener delante la partitura musical (Granda, Barbero & 
Rodríguez, 2004). 

Conforme al segundo objetivo de este trabajo, averiguar qué 
tipo de memoria desarrollan tanto los estudiantes como los 
profesores de piano desde la perspectiva de los estudiantes, éstos 
recurren con mayor frecuencia a la práctica de la memorización 
constante y regular sobre el instrumento, procedimiento que se 
podría explicar en la mayor seguridad que les transmite, en la 
interpretación de memoria de la obra, el estudiar siempre con el 
instrumento, sin recurrir a ningún otro tipo de ejercicio sin el 
instrumento. Así mismo, los estudiantes señalan que recurren al 
análisis de la partitura en la práctica de la memorización como una 
herramienta que fortalece la asimilación integral de la obra, de 
manera que el alumnos es capaz de retomar la interpretación de la 
partitura desde cualquier punto, reforzando el trabajo desarrollado 
en la memorización (Hallam, 1997; Mishra, 2002b). 

 En cuanto a los estrategias empleadas por los profesores, 
según la opinión de los estudiantes, los resultados apuntan en su 
mayoría, que los docentes de piano planifican y orientan la práctica 
de sus estudiantes de forma regular y progresiva, analizan 
musicalmente las obras que interpretan, trabajan la combinación de 
estrategias visuales, auditivas y kinestésicas, así como aspectos 
organizativos del tiempo necesario que necesitan sus estudiantes 
para aprender a memorizar, lo que pone de manifiesto que el trabajo 
que desarrollan los maestros de piano de los centros participantes 
sobre la memorización, está enfocado hacia la adquisición de una 
memoria global que proporcione los conocimientos necesarios para 
interpretar la partitura de memoria (Bernal, 2009a y b; Williamon; 
Valentine, 2000). 

Para finalizar, hay que señalar que este trabajo pretendía 
determinar qué tipo de memoria emplean en mayor medida los 
estudiantes de piano en el desarrollo de sus habilidades para 
memorizar las partituras musicales, de modo que los resultados 
obtenidos en esta investigación sirvieran para tener una 
aproximación sobre qué actividades son más relevantes en la 
enseñanza de la memorización en estudiantes de piano, 
concretamente en los centros educativos participantes, para 
conformar el punto de partida que pueda servir tanto a docentes 
como discentes, para saber que recursos emplear en la práctica 
musical de memoria. 
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