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BREVE INTRODUCCIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LA 

ESCRITURA MUSICAL EN LA DIDÁCTICA DE LA 

PERCUSIÓN CORPORAL DESDE 1960 HASTA LA 

ACTUALIDAD 

Elena Sánchez González, Francisco Javier Romero Naranjo, Emiliano Antonio 

Trives Martínez, Miguel Serna Domínguez, Inmaculada  Piqueres de Juan, Miguel 

García Sala 

(Universidad de Alicante) 

 

 

1. Introducción 

La percusión corporal ha evolucionado en los últimos 60 años de manera bastante 

amplia por lo que cada contribución presenta una manera particular de expresar 

este género. La mayoría de los autores que han producido material, se han 

preocupado de ofrecer recursos (muchos de ellos poco sistematizados), pero muy 

pocos a nivel internacional, de evaluar si realmente funcionan o si realmente 

sirven para algo.   

En 2010 Romero-Naranjo sistematizó los “Usos, significados y funciones de la 

percusión corporal” en los que se podría encuadrar a los diferentes autores en 

ámbitos muy específicos. Aún así hemos preferido, para este artículo, trazar una 

línea cronológica que ayude al lector a entender como fueron los inicios 

académicos de la percusión corporal en relación a su escritura, a la manera de 

representarlo. De esa manera, podrá tener un panorama de cómo se desarrolló la 

percusión corporal a nivel internacional.  

 

2. Metodología 

A continuación, presentamos de forma cronológica la evolución de la escritura en 

los últimos 60 años citando a los principales autores.  
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2.1 Babatunde Olatunji (1965) 

El libro de Babatunde Olatunji y Betty Warner titulado “Musical Instruments of 

Africa” sorprendió en el área rítmica al dedicar su primer capítulo a la 

“Bodypercussion”, un tema muy novedoso para ese entonces. De dicho libro se 

esperaba una introducción a los instrumentos africanos y su ejecución, pero nadie 

se esperaba 19 páginas dedicadas a la importancia de la percusión corporal en 

las tribus africanas. En dicho capítulo ofrece 14 formas de trabajar la percusión 

corporal donde la voz y el canto están siempre presente (Menu Di-yeh). El 

mensaje que quiere transmitir Babatunde es que si no controlas previamente tu 

cuerpo, difícilmente podrás progresar con el instrumento a posteriori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Portada de Babatunde   Figura 2. Muestra del primer capítulo 

 

2.2 John Blacking (1967) 

El famoso etnomusicólogo John Blacking realiza una tesis doctoral publicada bajo 

el título “Venda Children’s songs” en el año 1967. El papel rítmico posee una 

importancia única en dicha investigación dado que estudia el uso de las palmas 

durante la ejecución de las mismas. El investigador observa que el empleo de las 

palmas no está sobre los tiempos fuertes, sino sobre las partes débiles o de forma 

asimétrica. Esta es una de sus teorías para explicar porque los negros africanos 

tienen mayor coordinación que los blancos occidentales. La melodía entonada y la 

percusión corporal no se ejecuta, por tanto, en relación a los acentos prosódicos, 

sino en las partes que débiles principalmente. El pie sirve de base y las palmas u 
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otras partes del cuerpo para contratiempos o estructuras asimétricas. El tipo de 

grafía empleada por J. Blacking, es una partitura con pentagrama donde incluye la 

melodía y coloca un sigo de más (+) donde se percute exactamente la palmada. 

Su interés por el uso del cuerpo en la música (un aspecto muy novedoso en ese 

momento), lo llevó a organizar posteriormente un congreso internacional 

denominado “The anthropology of the Body” vinculado al cuerpo. Posteriormente 

publicarían las actas con artículos interesantísimos en los que intervenía el 

afamado Gerhard Kubik. 

               

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Partitura de John Blacking procedente de su tesis doctoral 

 

 

 

2.3 Gerhard Kubik (1972)  

El etnomusicólogo austriaco Gerhad Kubik publica uno de los artículos más 

brillantes sobre el uso del cuerpo en las culturas africanas bajo el título 

“Transcription of African Music from Silent Film: Theory and Methods” en el 

Journal “African Music” (Vol. 5). En dicha investigación, explica de manera 

minuciosa el uso de palmas con su anticipación y ejecución 
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.  

Figura 4. Modelo de movimiento                   Figura 5. Modelo rítmico de Kubik 

 

2.4 Keith Terry (1984) 

Keith Terry es uno de los primeros autores que hace una aportación personal a la 

percusión corporal mediante un estilo único que permite a esta especialidad ser 

concebida como una disciplina propiamente dicha unida a la pedagogía y al 

mundo del espectáculo. Posee varios DVD así como el célebre libro “Rhythm of 

Math”. Su tarea profesional ha sido expresar sus ideas a través de cursos y 

seminarios por todo el mundo y festivales. Aunque la gran mayoría de sus 

publicaciones son en formato audiovisual, se puede apreciar un claro ejemplo de 

cuál es la grafía que emplea en un artículo publicado en el año 1984 y revisado en 

1989. Esta grafía que utiliza está basada en el pentagrama donde se especifican 

las diferentes alturas de los timbres corporales en relación a las 5 líneas con su 

símbolo específico. Keith Terry emplea el término “Body Music” para definir el tipo 

de actividad que realiza al igual que todos sus seguidores, aun así, es un término 

que se presta a confusión dado que se asocia a muchos ámbitos como la música 

electrónica “Electro-Body Music”, título de discos como “The Strikes” o 

“Alunageorge”, título de melodías Pop como la de Sebastian Currier, Saskia 

Laroo, o incluso artículos realizados a mano como los presentados por Etsy. 

Recientemente se ha creado un Software denominado “BodyMusic” que permite 

componer música a nivel tonal y melódico de forma interactiva mediante gestos. 
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     Figura 7. Primera partitura de K. 

Terry 

    

 Figura 6. Modelo gráfico de K. Terry 

 

2.5 Vinko Globokar -? CORPOREL (1984) 

En 1984 el compositor Vinko Globokar compone una obra dentro del marco de la 

música contemporánea con una visión única: emplear solo el cuerpo humano. 

Para ello crea una grafía precisa y única para cada sonido, además de jugar con 

la textura, timbre, sonoridad y sobre todo con la teatralidad del ejecutante. En la 

actualidad se ha convertido en una obra obligatoria en muchos conservatorios de 

prestigio para los estudiantes de percusión.  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Modelo de escritura musical de Vinko Globokar 
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2.6 Reinhardt Flatischler (1990) 

Flatischler es uno de los primeros en aportar una visión muy personal del 

movimiento (inspirado en la rítmica de la India) en el que emplea la percusión 

corporal, pero en ningún momento menciona que es un método para ello.  Con 

una estructura muy sistematizada que conlleva una grafía personal de muy fácil 

lectura y aprendizaje porque se articula bajo tres parámetros específicos muy 

simples: voz, pies y manos. Tal y como especifica en su web “TaKeTiNa usa una 

combinación única de métodos de trabajo directamente derivados de procesos 

rítmicos en la naturaleza. Emplea el cuerpo como instrumento, movimientos 

rítmicos primitivos, coordinación relativa y percepción simultánea”.   

Además, su influencia se puede apreciar en publicaciones posteriores de 

otros autores, en las que se emplea el mismo sistema de sílabas, aunque a su 

vez, estas sílabas provienen del sistema rítmico tradicional hindú: los talas. Este 

autor posee varios libros, así como diferentes audiovisuales.   

           

                                                     

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Modelo gráfico de R. Flatischler 

 
2.7 Volker Schutz (1992) 
 
El etnomusicólogo alemán Volker Schütz ofrece un panorama general de cómo es 

la música en África donde resalta el uso de la percusión corporal. Su libro, “Musik 

in Schwartzafrika” ofrece diversos ejemplos donde unifica la grafía con una sola 

línea rítmica.                         
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Figura 10. Modelo gráfico de V. Schutz 

 

2.8 Ulrich Moritz (1997) 

Es uno de los primeros libros bajo el título “Body Beat” que aparece en el 

mercado, donde se sistematiza por módulos temáticos la didáctica de la percusión 

corporal haciendo especial hincapié en la coordinación motora y siempre apoyado 

de un sistema de lectura y grafía bastante didáctico y que no requiere un alto nivel 

de conocimiento musical. Este autor posee otras publicaciones sobre ritmo, pero 

no están dedicadas específicamente a la percusión corporal, aunque sí tratan esta 

disciplina en algunos de sus apartados. 

La grafía empleada es muy clara y estructurada, de fácil lectura y comprensión, 

donde combina grafía convencional, pulsación y cuerpo dentro de un mismo 

cuadro sinóptico, en un intento de unificar todos los criterios conjuntos. Destaca, 

su forma de trabajo siempre en círculo, y la falta de referencias que sustenten el 

trabajo que propone.                 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Modelo gráfico de Ulrich Moritz 
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2.9 Gerhard Reiter (1998) 
 
Esta publicación presenta una propuesta de lectura rítmica fuera del contexto de 

las grafías convencionales. Reiter emplea el modelo del aprendizaje del djembé 

con la finalidad de acercarse a otro tipo de público. Es una aportación muy gráfica 

pero de cierta complejidad simbólica para alguien que no tiene ningún tipo de 

conocimiento musical. El CD que incluye muestra a nivel auditivo los ejercicios 

más representativos. Además, realiza una introducción al aprendizaje de ritmos 

latinos, orientales y africanos. 

Todo su trabajo se origina a partir de las sílabas dun (para el sonido más 

grave), tak (para el sonido medio) y tik (para el sonido más agudo). Sin embargo, 

a lo largo del libro añade algunas más como son taka,  duru, ha, ka, ki, ti, tiki, du, 

tidu… con las que realiza además diferentes combinaciones. Cabe destacar que 

no siempre corresponde la misma sílaba con el mismo timbre corporal, aunque sí 

tiene una relación especifica con diversos timbres sonoros realizados con el 

cuerpo humano de acuerdo a la estructura por alturas de la que habla 

inicialmente. 

 

 

                                

                                     Figura 12. Modelo gráfico de G. Reiter 
 

2.10 Javier Romero Naranjo (1998) 
 
A partir de 1998 el Método BAPNE aporta una forma de emplear la 

neuromotricidad con el propósito de servir para la estimulación cognitiva, 

psicomotriz, socioemocional y neurorehabilitativa. En la actualidad el Método 

BAPNE posee 15 libros publicados, más de 120 artículos, y 700 cursos impartidos 

en todos en Europa, Asia, EEUU y América latina. BAPNE emplea un vocabulario 

diverso (Clap Change, Handsball Change, etc) así como un glosario estructurado 

por figuras geométricas.  
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Figura 13. Glosario del Método BAPNE 

 

 

                                Figura 14. Escritura del Método BAPNE 

  

 
2.11 Jürgen Zimmermann  (1999) 

La publicación de Zimmermann es una de las primeras que intenta sistematizar 

por bloques temáticos la didáctica de la percusión corporal, creando por ello una 

gran variedad de símbolos en relación a los timbres corporales. El autor presenta 

47 símbolos a modo de leyenda para cada sonido producido con el cuerpo.  La 

lectura del libro requiere un conocimiento alto de rítmica y solfeo, aunque tiene 

ejercicios con diferentes niveles de dificultad. Emplea actividades donde combina 

diversos tipos de grafías que a su vez están recogidas en un DVD. Este autor 
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ofrece un rigor académico al realizar numerosas citas a otros autores que 

justifican sus actividades además de una bibliografía final recomendada. 

 

 

Figura 15. Modelo gráfico de J. Zimmermann 

 

2.12 Hiroyuki Sha Yamada (2000) 

Es un libro con una clara finalidad pedagógica para primaria y secundaria, 

estructurada en grupos con un nivel rítmico y musical adecuado a las dificultades 

del alumnado y con una aportación a los movimientos grupales siempre de 

manera muy sistematizada y organizada. La grafía que emplea responde a una 

partitura rítmica básica articulada con figuras muy simples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Modelo de Yamada 
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2.13 Doug Goodking (2002) 

En lo que respecta al método Orff uno de los pedagogos más brillantes es Doug 

Goodking, que aunque no tenga libros específicos sobre percusión corporal, si la 

emplea muchísimo a nivel didáctico. Posee libros con muchos recursos con 

percusión corporal como “Sound Ideas: Activities for the Percussion Circle”, 

“Now's the Time: Teaching Jazz To All Ages” o “Nursery Rhymes for Body, Voice 

and Orff Ensemble” entre muchos otros. La grafía que emplea es muy propia del 

estilo de Keith Terry (al que cita de forma repetida).  

 

                            

 

 

Figura 17. Modelo de D. Goodking 

 

 

2.14 Ciro Paduano (2006) 

Presenta una forma de escritura muy similar a la de K. Terry con clara influencia 

del método Orff.                          

 

Figura 18. Modelo de Ciro Paduano 

 

2.15 Dietrich Wöhrlin (2008) 

La aportación de Wöhrlin requiere un alto conocimiento de lectura musical y 

rítmica. Presenta una leyenda para los diferentes tipos de timbres y sonidos 

influenciados por la grafía de Keith Terry, aunque realiza su propia contribución. 

Hace un gran énfasis en el aprendizaje de ritmos con subdivisión binaria y ternaria 

combinados con figuras de grupos irregulares que le otorgan una gran 
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complejidad. Elabora un amplio abanico de ritmos afrolatinos además de pop y 

rock. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Modelo de Wöhrling                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Partitura gráfica de Wöhrling 
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2.16 Stéphane Grosjean (2009) 

La publicación de Grosjean tiene influencia de K. Terry y emplea dos líneas claras 

de trabajo que se pueden apreciar a través de la grafía utilizada: una referida al 

cuerpo y otra que resalta los timbres mediante grafía convencional estructurada 

en alturas. Las actividades propuestas por este autor requieren un nivel medio de 

conocimiento musical y habilidad rítmica. emplean una indumentaria de cuero 

para proyectar mejor el sonido.    

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

Figura 21. Modelo de Grosjean 

                     

2.17 Richard Filz (2011) 

 Este autor posee diversas publicaciones sobre ritmo, aunque no es especialista 

en percusión corporal. No existe una gran novedad en su libro dado que emplea 

ritmos muy conocidos como el de Rock, Funky o Samba. El tipo de escritura 

empleado es el clásico del pentagrama con símbolos específicos, un modelo que 

recuerda mucho al planteado por K. Terry.  
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Figura 22. Modelo de R. Filz 

 

2.18 Mauricio Trové (2014) 

El libro de Mauricio Trové aporta una serie de actividades con una grafía muy 

parecida a la Terry, Filz, Grossjean, etc. debido al uso del pentagrama con sus 

símbolos correspondientes. Aporta actividades para diversos niveles educativos.  

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Modelo de M. Trové 

 

 

3. Discusión y conclusiones 

La percusión corporal ha tenido un interés creciente en los últimos 60 años dando 

lugar a una alta producción didáctica pero muy poco de investigación y mucho 

menos con índice de impacto.  

La forma de representar las actividades ha tenido preferiblemente una clara 

influencia del padre de la percusión corporal, Keith Terry, al emplear el 

pentagrama como modelo prioritario con sus variantes por autores. Con esta 

publicación se muestra el desarrollo de la escritura musical en los últimos 60 

años. 
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