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PROPUESTA DE INTERVECENCIÓN PARA MEJORAR LA EMPATÍA EN LA 
MÚSICA DE CÁMARA 

Pablo Dávila, Cristina Arriaga, Alberto Cabedo 

1.  INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la empatía es comúnmente explicada con expresiones tales como: 
“meterse en el zapato del otro”, “entender la situación del otro”, o “ponerse en el lugar 
de otro”. Sin embargo, muchos son los investigadores que han intentado dar una 
definición rigurosa, completa y acertada del concepto moderno de empatía, definiciones 
como: 

"La empatía es un proceso o procedimiento mediante el cual una persona imagina 
centralmente la narrativa (los pensamientos, sentimientos y emociones) de otra persona” 
(Goldie, 2000). 

“La empatía es la capacidad de los seres humanos para sentir las experiencias de los 
demás como propias” (Hoffman, 2001). 

Algunos autores centran la empatía en la respuesta emocional o afectiva, mientras 
que otros lo hacen en su proyección cognitiva. Ambos aspectos, siendo procesos 
diferentes, son dependientes el uno del otro. Con la intención de englobar ambas 
perspectivas y comprender mejor su significado, en este capítulo se referirá a la empatía 
como aquella capacidad de un individuo de comprometerse con un estado similar al 
estado de otro individuo abarcando tanto la dimensión afectiva como la cognitiva. 

Entendiendo la empatía como una habilidad social, son numerosos los estudios que 
revelan que la empatía cumple un papel fundamental en la interacción entre los seres 
humanos. Diferentes autores Goleman (1995), Iacoboni (2009) y Rabinowitch et al. 
(2012) entre otros, han comprobado la competencia que tiene la empatía para mejorar 
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las aptitudes sociales, tanto en edades tempranas como en edades adultas, así como en la 
influencia que ejerce en los procesos de aprendizaje. La empatía es contribuyente al 
fortalecimiento de la interacción social a través de su capacidad para motivar a las 
personas a cooperar, compartir recursos y ayudar a otros (de Vignemont y Singer 2006). 
Así mismo, es una herramienta capital en la promoción del comportamiento pro-social 
a través del aumento de acciones positivas, de ayuda y reflexivas (Gano-Overway et al. 
2009). Por lo tanto, podemos concluir que la empatía destaca como una cualidad 
determinante en el desarrollo de la comunicación interpersonal.  

En el ámbito musical, la empatía también ha sido y es objeto de numerosos trabajos; 
se ha estudiado en disciplinas como la musicología, Clarke et al. (2015), Peters (2015), la 
psicología y sociología de la música, Preston et al. (2002), la musicoterapia, Duffey et al. 
(2013), Choi et al. (2016), la neurociencia, Babiloni et al. (2017), en la educación e 
innovación musical, Mcpherson et al. (2012), Kirschner et al. (2009) y también en el 
campo de la interpretación musical, y más específicamente, en la interpretación 
camerística ya que la acción de empatizar requiere de la interacción entre al menos dos 
individuos (Haddon y Hutchinson, 2015). 

Es en este último apartado en el que se centra el propósito de este capítulo. Cuando 
se ejecuta música de una manera grupal, ya sea en interpretaciones camerísticas o en 
otras actividades musicales conjuntas, cada intérprete se vuelve sensible a los estados 
emocionales e internos de los otros ejecutantes con los que está interpretando. 
Continuamente escuchan los sonidos que producen y tratan de anticipar sus intenciones 
a la de otros co-intérpretes. Al mismo tiempo, las personas que interpretan música en 
grupo están constantemente  intentando alinear sus propios estados emocionales con los 
de los otros integrantes, con el objetivo final de lograr una cohesión musical. Por lo tanto, 
la ejecución de una actividad musical grupal requiere de un profundo nivel de 
interacción social y emocional (Goodman, 2006). Este proceso bien podría denominarse 
empatizar ya que de alguna manera no deja de ser una manera de “ponerse en el lugar de 
otro”. 

Este capítulo se expone desde dos vertientes diferenciadas, por un lado se expondrá 
la descripción de algunos elementos que permiten cualquier tipo de interacción entre los 
integrantes del grupo, y la posible correlación existente entre la empatía y la 
interpretación musical grupal; y por otro lado, se hablará acerca de la metodología 
utilizada en una intervención pedagógica en la asignatura de música de cámara cuyo 
objetivo es potenciar la empatía, así como el desarrollo y el crecimiento mutuo y 
bidireccional  de las aptitudes sociales de sus miembros y sus habilidades interpretativas. 
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2.  LA EMPATÍA EN LA INTERACCIÓN MUSICAL 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, parece clara la posible relación existente 
entre la habilidad empática y la habilidad para interactuar con otros individuos. En la 
interpretación musical grupal se da la particularidad de que la mayoría de las 
interacciones entre los integrantes del grupo musical son no verbales (Blum 1968). En 
este contexto, dentro del amplio abanico de los elementos que intervienen en la 
comunicación no verbal se destaca por encima de todos ellos, el movimiento. 

Las funciones del movimiento en una interpretación son muy variadas, desde gestos 
y contactos visuales, hasta señales acústicas como cambios de tempo y de volumen. El 
cuerpo humano transmite constantemente información sensible sobre intenciones, 
sentimientos y personalidad del intérprete, lo que permite coordinar y sincronizar las 
intenciones musicales de cada individuo. Es ilimitada la relación que podría hacerse 
entre los diferentes movimientos que se utilizan y las funciones que éstos pueden 
desempeñar pero en una interpretación musical, los distintos movimientos se usan para 
la consecución de dos objetivos principales: la sincronización y la expresión común entre 
los integrantes del grupo (Goodman, 2006). 

La búsqueda de la sincronización en una interpretación está motivada por el 
objetivo de organizar el desarrollo musical (Rasch ,2000). La sincronización es una 
herramienta que permite coordinar ciertos parámetros musicales como el tempo o el 
ritmo durante una pieza. También ayuda a organizar las señales de entrada (al principio 
y al final de la composición) o las variaciones de tempo que ocurren durante la pieza, 
entre otras. En definitiva, una buena sincronización entre intérpretes posibilita una 
buena ejecución de la interpretación.   

Además, el movimiento también influye en la expresión del discurso musical. Por 
ejemplo, una señal de entrada puede ofrecer la posibilidad de dar más información que 
meramente la coordinación del conjunto, puede también mostrar el carácter, el tempo y 
la dinámica del mismo. Las expresiones en una interacción musical, al ser 
mayoritariamente no verbales, se apoyan en la comunicación visual y auditiva (Blum, 
1968). En consecuencia, los intérpretes dependen, por un lado, de los gestos visuales 
como por ejemplo, las expresiones faciales y por otro lado, de la percepción auditiva para 
expresar el discurso musical. 

Estas reflexiones inducen a pensar que las características de una habilidad social 
como la empatía, que permite a un individuo percibir y entender el estado emocional de 
otro, pueden potenciarse en el desarrollo de una interpretación musical grupal ya que 
requiere una evidente habilidad de interacción entre sus componentes (Cross et al. 2012)  
y del mismo modo, en sentido inverso, una mayor habilidad empática derivará en una 
mejor interacción entre los intérpretes lo que puede suponer una mayor calidad en la 
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interpretación. Por ejemplo, si un individuo es muy empático es probable que tenga 
mayor capacidad para sincronizar los movimientos con otro individuo o si una persona 
muestra una gran habilidad de interacción gestual durante una interpretación es 
probable que esa persona tenga una gran habilidad empática.  

El contexto de la música de cámara, en particular en el ámbito de la educación 
musical, reúne gran parte de los ingredientes adecuados para facilitar el desarrollo de una 
habilidad social como la empatía en los integrantes del grupo dadas las necesidades 
específicas que requiere una interpretación musical grupal. 

 

3.  PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Esta propuesta de intervención se plantea como una herramienta para el desarrollo 
social del alumnado a través de la interpretación musical conjunta y de la empatía. Forma 
parte de un estudio más amplio que tiene como objetivo comprobar, a través de una 
intervención pedagógica, si además del hecho de dotar al alumnado de ciertas 
herramientas sociales, musicales y comunicativas que les permitan progresar en su 
capacidad empática, supone también alguna variación en su calidad interpretativa. 

Dicha intervención se ubica en la asignatura de música de cámara dentro de las 
enseñanzas profesionales de los conservatorios de música del País Vasco. Está dirigida al 
alumnado de esta asignatura que comprenden edades entre los 15 años y los 18 años y 
consta de 15 sesiones, una por semana, de 45 minutos de duración cada una. En el 
transcurso de las sesiones se recogen, a través de un diario del profesorado, las reacciones 
del alumnado durante la realización de las actividades, los diferentes elementos que 
permiten la interacción entre los integrantes del grupo y que ellos mismos desarrollan, 
así como las propias reflexiones del profesorado de cada sesión. 

3.1.  Metodología de la propuesta 

Esta metodología, inspirada en un trabajo realizado por Rabinowitch (2012), se 
caracteriza por estar basada en el aprendizaje cooperativo y participativo. En el 
transcurso de las sesiones se realizan juegos y ejercicios grupales de interacción social y 
musical que presumiblemente promueven el desarrollo de la empatía y que están basados 
en siete elementos específicos de interacción grupal. 

A continuación se exponen los siete elementos de interacción utilizados durante la 
intervención con sus respectivos ejercicios. 
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3.1.1. Imitación 

Es un elemento clave del comportamiento musical, especialmente si nos 
desenvolvemos en un contexto grupal. Tiene su origen en el descubrimiento de las 
neuronas espejo. En el estudio que realizó Rizolatti (Gallese et al. 1996) con macacos, 
observó que estas neuronas no solo se activaban cuando el animal ejecutaba ciertos 
movimientos, sino que, simplemente con contemplar a otros hacerlo, ya fuera otro 
animal o un ser humano, también se activaban. Asimismo la imitación es un componente 
fundamental para la percepción emocional de la música, como lo confirman las teorías 
de Webb (1769/2003) y Langer (1953), que postulan la existencia de una relación 
isomórfica entre la estructura musical y la emoción, lo que permite experimentar la 
música desde un plano emocional a través del movimiento. 

A continuación se describen los ejercicios utilizados para la aplicación del elemento 
de imitación: 

Ejercicio Descripción 

Mímica Consiste en adivinar aquellos sentimientos o situaciones 
emocionales que el otro compañero del grupo propone 
describiéndolos o representándolos a través de la mímica. Los 
participantes harán uso exclusivamente de la comunicación no-
verbal como herramienta para comunicarse. 

Juego de ECO Consiste en que el alumnado repita un patrón rítmico creado 
previamente por su compañero, utilizando la escucha activa. El 
ejercicio se divide en dos secciones, una sólo rítmica, utilizando la 
percusión corporal y otra ritmo-melódica, en la que utilizarán sus 
propios instrumentos musicales.  

Tabla 1: Ejercicios del elemento de Imitación 

3.1.2. Sincronización 

En el ámbito de la interpretación grupal no se concibe una buena interpretación si 
los miembros del grupo no tienen una buena sincronización en algunos parámetros 
musicales como por ejemplo el tempo o el ritmo. La sincronización de dos o más 
procesos rítmicos independientes, es una característica particularmente prominente de 
la música, lo que hace que sea especialmente efectiva para promover la sincronización 
interpersonal y la intencionalidad compartida. Es más, los intérpretes al incorporarse al 
mismo ritmo, sincronizan sus movimientos corporales. Dicha sincronización también 
puede hacer una contribución importante a la empatía, facilitando la capacidad de 
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adaptarse al ritmo interior de otra persona, de cambiar el propio ritmo y aceptar el estado 
emocional diferente de otra persona. 

A continuación se describen los ejercicios utilizados para la aplicación del elemento 
de sincronización: 

Ejercicio Descripción 

Improvisación 
rítmica 
 

Se reproducen varias canciones de diferentes características 
durante las cuales los integrantes del grupo improvisan ritmos 
percutiendo en sus propios cuerpos  siguiendo las pautas e 
indicaciones que el profesorado les vaya marcando. 

Ejercicio de Roles En este ejercicio de improvisación, los participantes deben 
escoger un líder de entre todos ellos que guiará los turnos de 
improvisación de cada uno y las pautas rítmicas a utilizar. El resto 
de los participantes intentarán reaccionar de la mejor manera 
posible a dichas indicaciones. 

Composición 
rítmica 

Consiste en crear una pieza musical rítmica entre todos los 
integrantes del grupo siguiendo una serie de pautas sugeridas por 
el profesorado. 

Tabla 2: Ejercicios del elemento de Sincronización 

3.1.3. Desinterés 

Este elemento se basa en la estética pura de la música. Según Kant (1790/1951), el 
placer desinteresado es el placer de la experiencia sin presuponer un objeto placentero. 
La apreciación de la música proviene en gran medida del interés estético puro en sus 
sonidos, colores y movimientos, en contraposición al deseo de algún resultado funcional. 
Es decir, que el hecho de que los músicos se centren en lo puramente musical como el 
resultado sonoro que se crea al tocar todos los integrantes a la vez, puede ayudar a 
fusionar intenciones individuales en una única idea compartida. 

A continuación se describen los ejercicios utilizados para la aplicación del elemento 
de desinterés. 
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Ejercicio Descripción 

Prueba de ojos 
cerrados 

Consiste en escuchar una obra musical con los ojos 
“cerrados” y posteriormente rellenar un pequeño cuestionario y 
conversar sobre ciertos aspectos musicales recogidos en él. El 
ejercicio tiene dos fases, en la primera de ellas se escucharán 
varias piezas musicales de diferentes características y en la 
segunda, cada participante interpretará individualmente un 
estudio u obra que haya estado practicando últimamente en 
casa. En ambas fases el alumnado, incluido el intérprete en la 
segunda fase, después de escuchar los fragmentos musicales 
rellenarán el cuestionario y comentarán las diferentes opiniones. 

Tabla 3: Ejercicios del elemento de Desinterés 

3.1.4. Flexibilidad 

Este elemento se centra en la capacidad de interactuar de los intérpretes a lo largo 
del proceso de creación musical grupal en el cual las situaciones cambian 
constantemente: el ritmo, la métrica, la armonía, la dinámica, el carácter de la pieza etc. 
Los miembros del grupo deben aprender a exhibir un grado considerable de flexibilidad 
para permanecer juntos y en sintonía con la música a medida que ésta transcurre. 
También se requiere un grado considerable de tal flexibilidad para obviar el estado 
emocional de uno mismo e intentar percibir y responder al del otro intérprete. 

A continuación se describen los ejercicios utilizados para la aplicación del elemento 
de flexibilidad: 

Ejercicio Descripción 

Juego Caprichoso Consiste en que los participantes acompañen el pulso, 
tempo o ritmo de varios fragmentos musicales realizando 
diversas tareas inventadas por ellos, como por ejemplo 
llevar el pulso  en el suelo con los pies o moverse de manera 
opuesta a lo que el discurso musical sugiere. Cada medio 
minuto, los participantes cambian de tarea teniendo que 
mostrar cierta flexibilidad para realizar los cambios 
constantes que suceden durante el ejercicio. 

Tabla 4: Ejercicios del elemento de Flexibilidad 
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3.1.5. Ambigüedad 

Lo que la música puede sugerir, lo que nos produce a cada uno, es por naturaleza, 
ambiguo y subjetivo. El significado en la música es de naturaleza ambigua. En una 
interpretación grupal pueden co-existir varias ideas o emociones similares pero no tienen 
por qué ser idénticas. Esta propiedad intrínseca de la música puede promover el acuerdo, 
incluso cuando los individuos que interactúan no comparten la misma intención. 

A continuación se describen los ejercicios utilizados para la aplicación del elemento 
de ambigüedad: 

Ejercicio Descripción 

Juego del Mensajero Consiste en que los participantes expresen un 
mensaje concreto a través de la interpretación 
instrumental y del lenguaje no verbal. La persona 
receptora, tiene que intentar descifrar el significado del 
mensaje pero sin la necesidad de responder al emisor. 

Transcripción Consiste en “transcribir” a música los diferentes 
textos y/o conversaciones que se trabajan en el ejercicio. 
Consta de dos fases: la primera, el profesorado entrega 
unas frases cortas y los participantes conjuntamente tienen 
que recrearlas musicalmente utilizando cualquier material 
o instrumento que se encuentre al alcance. La segunda, los 
participantes inventarán una historia o conversación breve 
y posteriormente la recrearán musicalmente usando 
cualquier material o instrumento de manera conjunta. 

Improvisación Multi-
Modo 

En este ejercicio, se interpretarán varias 
improvisaciones que evoquen estados de ánimo, 
sentimientos o situaciones específicas, primero pautados 
por el profesorado y posteriormente por el alumnado. 

Tabla 5: Ejercicios del elemento de Ambigüedad 

3.1.6. Intencionalidad compartida 

Este término se refiere a interacciones colaborativas en las que los participantes 
tienen un objetivo común compartido y que tienen sus roles de acción coordinados para 
perseguir ese objetivo compartido. La intencionalidad compartida requiere que las 
personas estén motivadas para responder entre sí, que deseen comprometerse 
socialmente entre sí, que puedan enfocarse mutuamente en objetivos compartidos y que 
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puedan coordinar planes y acciones, para lo cual cada individuo que interactúa debe 
mostrar la capacidad de adoptar las perspectivas de otros individuos que interactúan. 

A continuación se describen los ejercicios utilizados para la aplicación del elemento 
de intencionalidad compartida: 
 

Ejercicio Descripción 

Ejercicio f-p-f Consiste en que el grupo realice cambios dinámicos 
progresivos, es decir, de p a f  y de f a p de una manera gradual. 
Se realiza de manera grupal y al instante. Todo el mundo 
empieza a tocar muy suave, luego gradualmente muy fuerte y 
luego suave nuevamente, en una secuencia espontánea. 

Puzzle Musical Consiste en descifrar el orden de un rompecabezas 
musical. El profesorado mostrará cuatro canciones en total y 
cada una de ellas están divididas en 4 fragmentos. La tarea del 
alumnado es en primer lugar, descifrar los cuatro audios de cada 
canción y en segundo lugar, ordenar los cuatro audios de la 
misma canción de manera que se forme la canción completa de 
principio a fin. Los participantes deberán, tomando decisiones 
conjuntamente consensuadas, formar las cuatro canciones 
completas. 

Tabla 6: Ejercicios del elemento de Intencionalidad compartida 

3.1.7. Intersubjetividad 

Es el elemento que aglutina todas las herramientas trabajadas anteriormente, a 
modo de conclusión. En sí, la intersubjetividad es un intercambio de intenciones, 
emociones y ciertos procesos cognitivos entre sujetos que consiste en compartir la 
experiencia subjetiva y trazar una vía de confluencia colectiva de intenciones y 
emociones. La intersubjetividad se manifiesta como resultado a una mejor comprensión 
e identificación entre los integrantes del grupo, lo que es provocado por la tarea conjunta 
que se está realizando, y al mismo tiempo también facilita la ejecución de la tarea, 
creando así una retroalimentación positiva entre todos los integrantes del grupo. 
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A continuación se describen los ejercicios utilizados para la aplicación del elemento 
de intersubjetividad: 

Ejercicio Descripción 

Tematizando al otro Consiste en representar mediante instrumentos 
musicales y el lenguaje no verbal un personaje famoso 
conocido primero de manera individual y posteriormente 
de manera grupal.  

Composición Grupal Consiste en que los participantes escriban una breve 
historia inventada que describa un acontecimiento 
concreto, para posteriormente musicalizarla. La primera 
fase que implica la redacción de dicha historia exigirá al 
alumnado conversar entre ellos y tomar decisiones. En la 
segunda fase, los alumnos pondrán música a la historia 
redactada. Para ello podrán utilizar cualquiera de las 
herramientas que han utilizado en el transcurso de la 
intervención. 

Improvisación Grupal Consiste en crear una improvisación dentro de un 
contexto pactado entre el alumnado y el profesorado, en el 
cual el alumnado pone en práctica todo lo aprendido a lo 
largo de la intervención pedagógica. Los participantes 
pueden usar cualquier herramienta adquirida durante la 
intervención. 

Tabla 7: Ejercicios del elemento de Intersubjetividad 
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3.2.  Secuenciación de las actividades 

Sesión Elemento de interacción Ejercicio 

Sesión 1 Imitación Ejercicio Mímica 

Sesión 2 Imitación Juego del ECO 

Sesión 3 Sincronización Improvisación rítmica 

Sesión 4 Sincronización Roles 

Sesión 5 Sincronización Composición rítmica 

Sesión 6 Desinterés Ejercicio ojos cerrados 

Sesión 7 Intencionalidad conjunta Puzzle musical 

Sesión 8 Flexibilidad Juego caprichoso 

Sesión 9 Ambigüedad Transcripción 

Sesión 10 Intencionalidad Conjunta Ejercicio f-p-f 

Sesión 11 Ambigüedad Juego del Mensajero 

Sesión 12 Intersubjetividad Improvisación Multi-modo 

Sesión 13 Intersubjetividad Tematizando al otro 

Sesión 14 Intersubjetividad Composición grupal 

Sesión 15 Intersubjetividad Improvisación grupal 
Tabla 8: Secuenciación de las actividades realizadas durante la intervención 

 

4.  REFLEXIONES FINALES: HACIA LA MEJORA DE LA INTERPRETACIÓN 
MUSICAL CONJUNTA 

Este apartado recoge una reflexión sobre aquellos aspectos musicales que pueden 
variar en una interpretación musical grupal cuando se trabaja la empatía de forma 
específica en el seno de dicho grupo musical.  

Durante este capítulo se ha expuesto la posible relación existente entre la empatía y 
las diversas interacciones que se producen entre los integrantes de un grupo de música 
de cámara durante la interpretación de una pieza musical. Asimismo, se ha descrito una 
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propuesta de intervención en el contexto de la asignatura de música de cámara en la que 
se ha pretendido potenciar el desarrollo de la habilidad empática del alumnado mediante 
la realización de actividades grupales. 

También, se ha evidenciado que la mayoría de las interacciones entre los 
componentes de un grupo de cámara durante una interpretación musical son 
interacciones no verbales y que eso conlleva a que los intérpretes desarrollen unas 
habilidades sociales específicas. Por otro lado, se ha justificado que la habilidad empática 
permite a un individuo percibir y entender los estados emocionales de otro. 

Estos hechos llevan a considerar el papel que la empatía puede desempeñar en un 
ámbito como la música de cámara donde los intérpretes necesitan alinear sus intenciones 
musicales y emocionales para interpretar una pieza. Como anteriormente se ha 
reflexionado en este capítulo, si la empatía ayuda a percibir y entender las intenciones 
emocionales de otros individuos es de suponer que también influye en la capacidad de 
los intérpretes de entender el discurso musical y por ende, la expresión y percepción de 
los parámetros musicales necesarios para obtener el mejor resultado común. 

Consecuentemente, los intérpretes que poseen una mayor habilidad empática, 
deberían poder mostrar una mayor capacidad para ejecutar los parámetros musicales y 
por tanto, ejecutar una interpretación musical de una calidad superior. Por ejemplo, si 
en un instante de una obra de música de cámara suceden cambios de tempo, aquellos 
intérpretes con mayor habilidad empática deberían de poder percibir y expresar con 
mayor precisión esas fluctuaciones en el tempo. También, deberían ser capaces de 
reaccionar de manera más precisa al lenguaje no verbal de los otros individuos del grupo. 

Basándonos en las reflexiones anteriores, se nos plantea la necesidad de diseñar e 
implementar un procedimiento de evaluación objetivo que permita determinar si la 
aplicación de la empatía tiene posibilidades de cambiar aspectos de la interpretación 
musical. El método de evaluación nos debe permitir calificar aquellos parámetros que 
determinan una mayor o menor calidad de una interpretación musical recogidos en una 
rúbrica que valora y puntúa aspectos fundamentales de dicha interpretación y las 
habilidades de comunicación interactiva de los componentes del grupo.  

La rúbrica como método de medición es comúnmente utilizada para realizar una 
evaluación alternativa y auténtica del desempeño de los estudiantes (Gática-Lara et al. 
2012) y está avalada por diferentes autores Reddy y Andreade (2010 ). Sin embargo, otros 
autores como Tierney y Simon (2004), expresan se preocupación en la fiabilidad tanto 
de los criterios de evaluación como de sus calificaciones expuestos en las rúbricas. 
Consecuentemente, con la finalidad de validar este método de medición ad hoc, sería 
necesario que antes de ser ejecutado, sea consultado por otros docentes y expertos en la 
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materia e incluso probada con anterioridad en un contexto similar con la finalidad de 
conseguir una rúbrica óptima que permita evaluar lo más objetivamente posible.  

En la rúbrica diseñada para este estudio permite evaluar, por un lado, el tempo, el 
fraseo y los roles que cada miembro del grupo desempeña dentro del mismo que hacen 
referencia a los parámetros musicales y por otro lado, la sincronización, la expresión y la 
percepción, que hacen referencia a las habilidad empática de los componentes del grupo. 

De este modo, esta rúbrica reúne las características necesarias para valorar una 
interpretación musical grupal de manera que se correlacionen los parámetros musicales 
de la pieza musical y la habilidad empática  de los seres humanos y posibilite unos 
resultados aclaratorios sobre la relevancia de las habilidades sociales en el ámbito 
educativo musical.  

Esta reflexión es sólo uno de los muchos paradigmas de investigación diferentes que 
podrían aplicarse en relación con la  exploración de la empatía y su relación con la 
música. La empatía se ha convertido en un tema principal en investigaciones de 
diferentes campos o áreas de estudio, como en las cognitivas o las neurocientíficas. Los 
músicos, tanto los intérpretes como los educadores, tienen la oportunidad de contribuir 
significativamente en el progreso de los estudios sobre la empatía dentro de su campo de 
trabajo, en el ámbito musical y de la educación. 
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