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para las ciencias cognitivas de la musica

sociedad argentina

Este artículo presenta una revisión descriptiva de los antecedentes relacionados con las es-
trategias didácticas de acompañamiento del proceso educativo musical y cómo puede evi-
denciarse el aprendizaje musical en la primera infancia. Se seleccionaron algunas estrategias 
básicas y se determinaron sus características y relaciones para ser utilizadas como herra-
mienta integradora del aprendizaje musical. Además, se presentan los antecedentes de inves-
tigaciones relacionadas con la percepción auditiva, el canto y el movimiento en el aprendizaje 
musical infantil. Acerca del método de búsqueda de información, se destaca el uso de redes 
hipertextuales para ampliar los antecedentes y la utilización del software Mendeley para op-
timizar el trabajo investigativo. Se concluye que las estrategias didácticas para el acompa-
ñamiento del aprendizaje musical en la primera infancia contribuyen al desarrollo del niño 
tanto a nivel musical como en la formación como ser humano que construye sociedad. Por 
otro lado, el uso de dichas estrategias permite presentar contenidos musicales a los niños 
de educación inicial de una forma lúdica, vivencial y acorde a su contexto, permitiéndole 
construir su pensamiento. Para el docente constituyen una forma de realizar un seguimiento 
que arroja información importante para la toma de decisiones que transforman su labor en 
el aula. Finalmente, de esta revisión surgen dos interrogantes: ¿Cuáles son las características 
de las estrategias didácticas utilizadas para el acompañamiento del aprendizaje musical con 
niños de 5 años en primera infancia? y ¿De qué forma se pueden relacionar estas estrategias 
con el dibujo?. 

acompañamiento pedagógico, percepción auditiva, canto infantil, dibujo infantil, cognición 
corporeizada.
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This Article presents a descritive review of  the bacground related to the didactic strategies 
of  accompaniment of  the musical learning process, and how it can be demostrated in first 
infancy. Some basic strategies were selected, and their charteristics and relationships were 
determined to be used as integrative learning tool. In addition, presents the investigation 
background related to auditory perception, singing and movement in the musical childish 
learning. About the information search method, stands out the use of  hypertext network to 
enhence the history and use the Mendeley software to  optimize the investigative work. It is 
also concluded that the didactic strategies for the accompaniment of  the musical learning in 
early childhood help to the development of  the child, both at musical level and in a training 
as a human bein who builds society. On the other hand, the use of  such strategies allows to 
present musical contents to the children of  initial education in a playful, experiential way and 
according to its context; allowing them to build their thinking. Equally to the teacher this is a 
way of  tracking information that provides important results for decision making that change 
their work at the classroom. Finally, two questions arise from this review: What are the cha-
rateristics of  the didactic strategies  used to accompany the musical learning with children of  
5 years in early childhood? and How can these strategies be related to drawing?. 

pedagogical accompaniment, auditory perception, nursery singing, nursery drawing, 
embodied cognition.
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Introducción

Dentro de las dinámicas del aula de clase, el docente de música se enfrenta a 
la compleja labor de dar a entender términos y conceptos musicales que, aunque 
forman parte de la cotidianeidad, en ocasiones no son sencillos de aprehender y 
comprender. Por consiguiente, es necesario que el docente sea consciente de la 
importancia del acompañamiento en el aula, el cual Cardemil, Maureira, Zuleta y 
Hurtado (2010) describen como un proceso en el que primero se observa, luego 
se reflexiona acerca de lo observado y luego se toman decisiones para transformar 
el proceso educativo. Si se aplica lo anterior a la clase de música, en primer lugar 
el docente observa conductas que se producen como consecuencia de la partici-
pación del niño en experiencias musicales de percepción, en actividades motrices 
y de expresión en el momento de desarrollo de la clase. Es importante aclarar que 
estas observaciones arrojan información efímera a partir de reacciones momen-
táneas que pueden no ser el resultado de una construcción de conocimiento sino 
una imitación de un modelo que se puede olvidar. De acuerdo con esto el análisis 
y reflexión de los datos obtenidos llevarán a una idea errónea acerca del pensa-
miento del niño y por consiguiente es posible que el docente tome decisiones que 
no sean acertadas para la transformación de su labor en el aula. Por lo tanto, el 
acompañamiento implica un compromiso tanto del docente como del estudian-
te, pues ambos son transformados durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
pues como lo afirma Planella (2008) “el hecho de acompañar denota una relación 
de amistad, de proximidad” (p.6). Igualmente, indica que el acompañamiento im-
plica aprender a escuchar y a mirar al otro como persona a través de una relación 
bidireccional en la que tanto el estudiante como el docente sean transformados.

En este sentido, se destaca el rol del docente como guía y acompañante del 
niño o niña de primera infancia, el cual consiste en promover el desarrollo de 
todas sus dimensiones (intelectual, socio-afectiva, física y motriz) con el propó-
sito de formar individuos con capacidades para desenvolverse asertivamente en 
la sociedad. Para lograr éste objetivo desde la perspectiva musical, el docente de 
música hace uso de las diferentes metodologías específicas para diseñar estrategias 
que involucren los aspectos afectivos, cognitivos y sociales acordes al contexto 
del estudiante para que éste último logre un mejor conocimiento y desempeño, 
no solo de la música, sino también del entorno que hace parte de su cotidianidad.

Por consiguiente, si se hace referencia a un cambio en el desempeño del es-
tudiante, las diferentes metodologías musicales a través de las diferentes visiones 
cumplen con este propósito pero aun así existe un vacío respecto al nivel real de 
aprehensión de los elementos musicales de los estudiantes de primera infancia. 
En este punto cabe mencionar que el estudiante debe conocer lo que ha apren-
dido, es decir que debe saber que es significativo o por qué es importante para 
él. Esto implica que dentro del aprendizaje musical se involucran estrategias de 
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autorregulación que, desde el punto de vista de Helsel y Greenberg (2007) (citado 
por Granados et al. 2009) “pueden: a) aprenderse a través de la experiencia; b) 
enseñarse a través de la instrucción; c) activarse a través de la práctica” (p.6). Por 
otro lado, Granados et al. (2009) afirman que el “seguimiento del proceso del 
propio aprendizaje por parte del docente, consiste en ir llevando registro visible 
de los logros y dificultades del aprendizaje. Parte de la identificación de las metas, 
las acciones y los logros” (p.6). Si se traslada lo anterior al aula de música infantil, 
por las dinámicas específicas del aula, es a través de la experiencia y la práctica 
donde se optimiza la capacidad de autorregulación, y la observación es la forma 
convencional en que se recuperan los resultados. Debido a esto, hay un vacío de 
información relacionado con las formas de establecer registros visibles de los 
logros y dificultades del aprendizaje; por consiguiente es difícil identificar el nivel 
real de aprehensión de los conceptos musicales en esta etapa de educación inicial 
y además, la toma de decisiones por parte del docente puede ser poco asertiva 
respecto al cumplimiento de las metas establecidas. 

A continuación se presentan las estrategias didácticas seleccionadas para la 
realización de esta indagación. 

La percepción auditiva y el aprendizaje musical
Dentro del contexto de las estrategias didácticas para el acompañamiento del 

aprendizaje musical se encontró que el aprendizaje de la música involucra en gran 
medida la percepción auditiva, más específicamente la audición activa, a la que 
Boal Palheiros (2002, citado por Wuytack y Boal Palheiros, 2009) definió en su 
investigación de la siguiente manera: “La audición ‘activa’ significa una audición 
intencional y focalizada, en la cual el oyente está implicado física y mentalmente” 
(p. 2). Es necesario agregar que el tipo de música que se utilizó en las audiciones, 
según lo descrito en Pascual (2012) [Les grafies no convencionals: una eina d´ estructura-
ció del pensament musical i de composició al´ aula d´ Educació Infantil] es principalmente 
instrumental, lo que mostraba una actividad más sensitiva pero no necesariamente 
de desarrollo conceptual. 

De igual forma en la clase de música en primera infancia, parte de las experien-
cias musicales se realizan con la audición de canciones infantiles, que luego serán 
cantadas por los niños. La escucha es lo primero que debe desarrollar el niño para 
aprender, tanto para la clase de música como para las otras áreas de conocimiento, 
pero esta escucha no es simplemente lograr el silencio y la atención del estudiante, 
es necesario que el docente involucre la instrucción y los gestos o movimientos 
para darle un significado a la melodía, permitiéndole al niño relacionar o comparar 
el conocimiento nuevo con los contenidos que ya posee. En este sentido, el do-
cente obtendrá información tanto de la reproducción vocal del pequeño como de 
su respuesta corporal, hará reflexión y tomará decisiones para la transformación 
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de la clase; sin embargo, es posible que esa respuesta del niño no sea el resultado 
de la aprehensión de los contenidos.

El canto infantil y el aprendizaje musical
al mismo tiempo que la percepción auditiva, el canto en la educación infantil 

es otra estrategia de gran importancia para el desarrollo integral del individuo, y 
para esta revisión se toman los estudios realizados por Lacarcel (1991) y Enci-
nas Crespo (2014) quienes se refieren al canto como un elemento importante en 
la educación básica del niño, donde los cantos con texto generan  una reacción 
corporal que estimula otro tipo de desarrollo y significados en el pensamiento in-
fantil. Por consiguiente, el canto se convierte en una forma de desarrollo integral 
ya que estimula las dimensiones física, socio-afectiva y cognitiva del individuo. Es 
así como el canto en edad inicial debe ser promovido mediante el uso de melo-
días cortas y emotivas, en las que el contenido textual es importante tanto para el 
aprendizaje de la melodía como para la adquisición de conceptos específicos. A 
partir de lo anterior, el docente escucha y observa si el niño reproduce la melodía 
y si es necesario hace una nueva muestra de la forma de cantar que por lo general 
acompaña con gestos o movimientos corporales para darle un significado a lo que 
quiere que sea aprehendido.

El movimiento y el aprendizaje musical
Así que, en el aprendizaje musical también se ve involucrada la dimensión 

corporal, específicamente el movimiento, el cual es importante para el desarrollo 
del individuo y sobre todo en edad inicial; pues el movimiento es de las primeras 
cosas que atrae su atención y le ayuda a su crecimiento y desarrollo corporal y cog-
nitivo. Con relación a la corporeidad, se puede mencionar el estudio realizado por 
Bagnus y Jambrina (2010) quienes hacen un recuento del método diseñado por el 
músico y pedagogo suizo Émile-Jacques Dalcroze, el cual tiene como principio el 
desarrollo rítmico que involucra acciones motoras que ayudan en la adquisición 
de la conciencia corpórea a través de la participación activa, perceptiva y en con-
junto de las experiencias musicales del niño. En el aula, cuando el niño escucha o 
canta una melodía hay una afectación principalmente de las emociones, producida 
por las características específicas del estímulo sonoro que percibe, lo que genera 
una reacción física espontanea o dirigida, dependiendo del propósito que tenga 
el docente con esta experiencia musical. Es esta respuesta motriz la que le arroja 
información al docente sobre los procesos cognitivos que se dan en experiencia 
musical. Pero así como la música es efímera, lo observado sólo se da en un instan-
te, lo que no necesariamente indica que haya una construcción de conocimiento y 
la información obtenida puede ser limitada respecto de la aprehensión real de los 
contenidos musicales.

Entonces, al analizar las estrategias didácticas para el acompañamiento en el 
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aula de clase con niños de educación inicial, se puede mencionar que éstas se 
utilizan para acercar al niño a la música a través de la participación en experien-
cias lúdicas sensitivas que lo lleven a explorar el mundo de los sonidos y conocer 
su entorno. Igualmente Zapata y Ceballos (2010) afirman que con los espacios 
lúdicos se promueve la formación del niño como ser humano con libertad de 
expresión, con la facultad de construir su aprendizaje a través de experiencias que 
puedan hacer ellos mismos al lado de sus pares.

El acompañamiento y el aprendizaje musical
Acerca del acompañamiento, es importante mencionar que es el docente quien 

tiene la responsabilidad en la toma de decisiones en cuanto a lo que se enseñará en 
el aula de clase, por esta razón, él debe tener en cuenta el contexto del estudiante, 
ya sea desde la filosofía de la institución o las condiciones socio-culturales donde 
vive, para que la planeación de las actividades y la selección de las audiciones, los 
cantos y las actividades corporales sean las apropiadas para crear aprendizajes 
significativos y el cumplimento de las metas propuestas. Adicional a esto, en el 
acompañamiento la instrucción cumple un papel importante que influirá en la 
motivación del estudiante al momento de participar en las actividades, por esto es 
necesario que el docente se dirija a los niños de educación inicial orientándolos 
con instrucciones cargadas de afectividad dentro de un lenguaje propio de ésta 
edad que le den la posibilidad al niño de relacionar los conceptos nuevos con lo 
que el niño ya conoce. Ahora bien, este acompañamiento del docente a través de 
las estrategias didácticas musicales mencionadas cumple un papel importante en 
el proceso de formación integral del niño de primera infancia pues propicia la 
construcción de los cimientos de una vida feliz y sana (Zapata y Ceballos, 2010). 
Pero surge una inquietud para el docente acerca de la forma en que puede conocer 
el grado de desarrollo auditivo pues este es un proceso que se da principalmente 
a nivel cerebral y no puede ser registrado de forma visible. Algo similar ocurre 
con el canto, se puede escuchar la reproducción de los sonidos que conforman la 
melodía integrada a un texto pero sin que el niño tenga conciencia de las carac-
terísticas de la misma, lo que posibilita el olvido de la canción. Y en cuanto a la 
corporeidad, el movimiento puede ser el resultado de una imitación de un modelo 
presentado por el docente o por los pares, susceptible de ser olvidadao al poco 
tiempo y que no necesariamente sea evidencia de un aprendizaje. Por consiguien-
te, es importante encontrar una estrategia alternativa a través de la cual se pueda 
lograr un registro visible del nivel de aprehensión de los contenidos musicales con 
los niños de primera infancia desde el punto de vista de la audición, del canto y de 
la corporeidad, para lo cual es importante conocer los puntos comunes que po-
drían haber entre las estrategias didácticas mencionadas y los elementos musicales 
para optimizar el acompañamiento por parte del docente. 

Por otra parte, es oportuno aclarar qué elementos musicales se pueden apre-
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hender al utilizar estas estrategias. Por ejemplo se pueden mencionar el ritmo, el 
significado/función de las figuras o signos, aspectos generales relacionados con 
la duración, la melodía, la altura de los sonidos y características básicas sobre la 
forma y estructura de los cantos. Además cabe mencionar que hay algunas carac-
terísticas musicales mencionadas que se pueden desarrollar de forma especial al 
trabajar la música en conjunto. 

Después de analizada la información acerca las estrategias didácticas para el 
acompañamiento del aprendizaje musical infantil, surgieron dos preguntas: ¿Cuá-
les son las características de las estrategias didácticas utilizadas para el acompaña-
miento del aprendizaje musical con niños de 5 años en primera infancia? Y ¿De 
qué forma se pueden relacionar estas estrategias con el dibujo? 

Por consiguiente, el propósito de este artículo es el de mostrar qué se ha es-
crito acerca de las diferentes estrategias didácticas de acompañamiento (como 
la audición activa, el canto infantil, el movimiento, y el dibujo) y su relación con 
el aprendizaje musical de los niños de 5 años en educación inicial. De la misma 
forma, se busca conocer la pertinencia del análisis de las estrategias didácticas de 
acompañamiento y hacer una comparación de las diferentes fuentes con el fin de 
encontrar divergencias y convergencias entre ellas que puedan alimentar la proble-
mática planteada en la nueva investigación. Adicionalmente, se pretende contri-
buir al fortalecimiento de la investigación en el campo de la didáctica de educación 
musical y aportar información que permita ampliar el aprendizaje musical del niño 
y la transformación de la labor del docente. Se parte de la búsqueda de literatura 
donde se involucre la música y el dibujo en el aprendizaje musical infantil, las 
características de la audición activa, la importancia del canto en la edad escolar 
y de igual forma indagar sobre el movimiento en la educación musical infantil y 
su relación con el desarrollo cognitivo. No se trata de saber si el niño puede dar 
definiciones de conceptos, se trata de indagar acerca de la forma en que se podrían 
hacer más comprensibles los elementos musicales a partir de la participación en 
actividades que son familiares para ellos en el aula, y que pueda evidenciarse esa 
aprehensión de los conocimientos en sucesos o elementos de la cotidianidad y 
hacerlos visibles a través de dibujos o trazos.

Método

En primer lugar, se inició la búsqueda de información a través de internet en 
los buscadores  Google Scholar y el metabuscador de la Universidad Central lla-
mado Sirai, el cual tiene conexión con otras bases de datos, siendo más utilizado 
Google. Inicialmente se tuvieron en cuenta todas las publicaciones encontradas, 
pero hubo algunas que no parecían muy confiables pues no fueron publicadas por 
revistas o por instituciones educativas, por lo que se decidió tener presente que 
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el documento fuera un artículo científico o una tesis de grado que se encontrara 
vinculado a una base de datos académica como Redalyc, ProQuest, Dialnet, Acta 
Académica, o a repositorios universitarios de investigación. Además, para no tener 
dudas sobre la calidad del documento encontrado, también se buscó la calificación 
de las revistas que publicaron los artículos y se encontró que en los evaluadores 
de revistas más conocidos (Journal Search, Scopus, EBSCO) no arrojaron ningún 
resultado. Fue en CIRC que se encontraron la mayoría de los artículos, los que 
presentaban una calificación entre D y C en las áreas de Ciencias Sociales y Cien-
cias Humanas. 

Inicialmente se tuvieron en cuenta los documentos encontrados directamente 
con las palabras “música dibujo”, con las cuales el buscador de Sirai arrojó 132 
documentos de los cuales solamente se tomó 1 por su relación directa con la 
enseñanza de la música infantil. En cambio en el Google Scholar se encontraron 
680 resultados de los cuales se tomó una tesis doctoral como antecedente directo 
mostrando una perspectiva histórica de la música y el dibujo. Como fue poca la 
información hallada de forma directa se hizo un análisis de los dos documentos 
encontrados y se identificaron los aspectos más importantes del estudio como la 
audición, el canto, el movimiento, la cognición musical, el aprendizaje musical y 
los dibujos infantiles que son relevantes para complementar los antecedentes re-
lacionados con las estrategias didácticas para el acompañamiento del aprendizaje 
musical. Los anteriores términos mencionados, y algunos sinónimos, se utiliza-
ron como palabras de búsqueda para ampliar la documentación. Por otro lado, 
para delimitar la investigación se revisaron artículos científicos y tesis de grado y 
doctorales en español, inglés e incluso catalán, pero la mayor parte de la informa-
ción estaba en español. También, se encontraron publicaciones con información 
importante con un rango de antigüedad aproximado de 30 años y fueron pocos 
estudios recientes ligados al tema de esta investigación sobre estrategias didácticas 
para el aprendizaje musical infantil. Por tanto, con algunos documentos de más 
de 10 años de publicación, se hizo un seguimiento a través de Google Scholar 
utilizando artículos relacionados con el antecedente, es decir, se utilizó la red hi-
pertextual, la que Castro (2017) define como “Un texto que consiste en una serie 
de bloques interconectados mediante nodos (vínculos o links), lo que permite al 
lector elegir diferentes itinerarios y que se lee mejor en una pantalla interactiva”. 
Por medio de estas redes hipertextuales se encontraron algunos estudios con un 
rango de entre 5 y 7 años de publicación que podrían complementar la investiga-
ción en los mismos aspectos que la literatura más antigua. Luego, a medida que 
se iba encontrando literatura, los documentos se fueron organizando en una tabla 
diseñada en el programa Excel, (ver Ilustración 1) que estaba dividida en varias 
columnas donde se consignó el número del documento, la referencia, los aspectos 
importantes relacionados con la problemática que se estaba analizando, la base de 
datos o buscador, la palabra con la que se encontró y la calificación de la revista. 



65

Acompañamiento del aprendizaje musical infantil  

Yolima Isabel Ramírez López

N° Referencia Relación con el 
proyecto

Base de datos Palabras de 
búsqueda

Calificación

9 Pascual, I. C. 
(2012). Les grafies 

no convencio-
nals: una eina d´ 
estructuració del 

pensament musical 
i de composició al´ 
aula d´ Educació 
Infantil. IN. Inves-
tigació i Innovació 
Educativa i Socio-
educativa, 3(2), 

127-150

Este es un estudio 
donde se trabajó 
el sonido y, en 

consecuencia, las 
cualidades sonoras 

que lo forman 
en sí mismas, se 

utilizó como principal 
herramienta de 

análisis los dibujos 
aportados por los 

niños.

Sirai (buscador 
de la Universi-
dad Central)

música 
dibujo

No Califi-
cada

Tabla 1. Ejemplo Tabla de Estado del Arte.

La información de la tabla de estado del arte fue vinculada con un documento 
paralelo hecho en Word en donde se hizo un listado de citas importantes las cuales 
se tuvieron en cuenta para realizar la problematización del estudio. Asimismo, en 
la información de la tabla se clasificó en grupos etiquetados con las palabras de 
búsqueda y a medida que se recogía nueva información se determinaron otras 
categorías enfocadas a la didáctica, al estudiante como centro del aprendizaje y al 
rol del docente en la enseñanza musical. Por último se hizo un análisis conceptual 
de las diferentes estrategias didácticas para el acompañamiento del aprendizaje 
musical en primera infancia y se agruparon bajo los siguientes títulos: 

• Propósito de la música para expresar la forma de ver el mundo.

• Construcción de conocimiento musical a partir del movimiento.

• Desarrollo auditivo y consciente en edad inicial.

• Acompañamiento en el AZ musical infantil.

Para complementar la organización, se hizo una recopilación de documentos 
encontrados en la biblioteca virtual de Mendeley la cual facilita el acceso al docu-
mento y a la citación del mismo o en internet.

Después de realizada esta amplia recopilación de documentos, se hizo una 
evaluación de las palabras por medio de un tesauro, por lo que se determinaron 
como palabras claves de este estudio el Dibujo, Música y Educación, Canto infan-
til, Dibujo infantil, Cognición Corporeizada, Acompañamiento.

A continuación se hace un recuento de los documentos encontrados, organi-
zados por el término principal que se usó en la búsqueda y una breve exposición 
de los aportes de los mismos al estudio propuesto.
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Dibujo, música y educación
Acerca de la relación de estas dos disciplinas se pudo encontrar un anteceden-

te directo: Les grafies no convencionals: una eina d´ estructuració del pensament musical i de 
composició al´ aula d´ Educació Infantil  (Pascual, 2012).  Su autora Inés Carrasco Pas-
cual muestra cómo una experiencia auditiva se puede convertir en una forma de 
pensamiento musical infantil. Presenta con rapidez la relevancia del uso del dibujo 
y la música en el aprendizaje de esta última. Su estudio de campo muestra como 
a partir de la vivencia de la música los niños pudieron establecer diferencias con 
las cualidades del sonido y realizar trazos libres en la audición. También se puede 
mencionar el estudio realizado por Azcárate, M. T. M., y Afanador, D. A. (2016) 
Aprestamiento: saberes y prácticas de una experiencia en educación musical para la primera 
infancia, donde se presenta la música y el dibujo relacionados como herramienta de 
aprestamiento en los niños más pequeños.  La tesis doctoral realizada por Mata-
moros, M. A. (2000). El dibujo bajo la influencia de la música presenta información de 
la relación de estas dos actividades a lo largo de la historia y en diferentes culturas 
del mundo.

Sobre la música y educación se tomó el artículo de Ros (2003) La música en la 
educación infantil: Estrategias cognitivo-musicales en el que se hace una descripción de 
como es el aprendizaje en la edad infantil, y la importancia de la experiencia activa 
donde el niño sea el protagonista. También se tomaron ideas del estudio realizado 
por Rusinek (2004) Aprendizaje musical significativo, del cual se hacen relevantes para 
esta investigación los conceptos de aprendizaje significativo, la motivación y las 
diferentes formas que se puede hacer importante aprender. Igualmente Bowman 
(2002) The new handbook of  research on music teaching and learning, 63-84. presenta una 
investigación donde muestra la importancia de la música en el ser humano y su 
formación educativa.

Otros artículos relacionados
En esta temática se encontró otro artículo con los términos cercanos como 

sonido-gráfica realizado por Martín (2012) Iconografía musical infantil, de la cual se 
toman las ideas acerca de la combinación del sonido y la plástica y la premisa de 
que estas representaciones están ligadas principalmente a las cualidades del soni-
do. Otro artículo se encontró con los términos  gráfica-música el cual fue realiza-
do por Cromberg (2014) Las grafías de interpretación abierta y su función en la creación 
musical que es un estudio de caso que presenta la relevancia de la relación entre 
la música (que es fugaz) y lo pictórico (tiende a resistir el paso del tiempo) como 
forma de comunicación y expresión. También se encontró información a partir de 
las palabras grafomotricidad-música y se tomó el artículo titulado Arús Leita, Fiol 
y Flores (2013). Las artes (Música, Plástica y Teatro) como procedimiento para el aprendizaje 
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de contenidos propios de la Etapa Infantil del que se toman las ideas de como la música 
puede intervenir en el proceso educativo del individuo. 

Además de las temáticas presentadas con anterioridad, se tomaron otros ar-
tículos que dan información pertinente para esta investigación en el campo de 
la pedagogía, métodos musicales y psicología infantil y estos son: Los principales 
métodos activos de Educación Musical en Primaria: Diferentes enfoques, particularidades y 
directrices básicas para el trabajo en el aula (Arráez, 2013), Corrientes pedagógico–musicales 
del siglo XX (Rodríguez, 2009). La trascendencia de la educación musical de principios del 
siglo xx en la enseñanza actual (Romero, 2015), Las diferentes miradas pedagógicas del ritmo 
en Educación Infantil (González González, 2016), Experiencias didácticas para el mejo-
ramiento de la práctica pedagógica del profesor de artes plásticas (Bonilla, 2007), Corrientes 
pedagógico–musicales del siglo XX. Análisis y proyección de las mismas en la educación escolar 
(Rodríguez, 2009), La Psicología de la música en la educación infantil: el desarrollo musical 
de los cero a los seis años. (Lacarcel, 1991) y por último Buenas prácticas para la enseñanza 
y el aprendizaje musical en primaria: construcción de un instrumento para la observación (Ibá-
ñez, Aguilera, y Monmany, 2010).

Canto infantil
Esta temática es importante porque la propuesta tiene el canto como elemento 

fundamental en la educación musical y que se presta para la vivencia y el aprendi-
zaje de los elementos musicales. Al respecto se tomó la investigación realizada por 
Encinas Crespo, (2014) La canción en educación infantil. Propuesta de creación de un recur-
so musical. También el estudio de Sanz (2015) El desarrollo vocal infantil en la educación 
musical temprana. Propuesta de aplicación al cancionero popular infantil español de Hidalgo 
Montoya, de la que se tomó la descripción de la voz infantil y las características del 
repertorio. Igualmente se analizó el documento de Caveda, Moreno y Garófano 
(1998) Las canciones motrices: metodología para el desarrollo de las habilidades motrices en 
Educación Infantil y Primaria a través de la música, el cual presenta la importancia del 
movimiento en el aprendizaje de la música y sus elementos.

Percepción auditiva
Sobre éste tema se encontró el artículo, Audición musical activa con el musicograma. 

Wuytack y Boal Palheiros, (2009) exponen la importancia del uso de las imágenes 
y los gestos para la apreciación musical, y de permitir que los niños y jóvenes ten-
gan un acercamiento significativo con la música clásica. De Arenosa Díaz (2008) 
con la investigación Retos: Oído versus vista. La audición como vía de comprensión y con-
ceptualización de la Música, asegura que los niños pequeños tienen preconceptos que 
les facilitan el aprendizaje de la música. Otro estudio importante que se encontró 
fue el realizado por Bagnus y Jambrina Leal (2010) Sonido, movimiento, signo: didáctica 
de la escucha y de la notación musical en la Educación Primaria. Estos artículos aportan 
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información valiosa sobre la importancia de la audición activa y su relación con la 
motricidad para luego pasar a la representación gráfica de la percepción musical.

Dibujo infantil
En cuanto a esta temática las investigaciones realizadas por Antezana (2003) 

Primeros trazos infantiles: Una aproximación al inconsciente; Martínez (2015) Represen-
tación del movimiento en el dibujo: 5-8 años; Viadel (1988) El dibujo infantil: tendencias y 
problemas en la investigación sobre la expresión plástica de los escolares; Jiménez (2015) El 
dibujo infantil: Trazos, colores e historias que nos hacen reflexionar y aprender, son relevan-
tes para esta investigación porque aportan información sobre la importancia y la 
función que cumple el dibujo en la formación del niño.

Otros artículos relacionados
Adicionalmente, se encontró la tesis de grado Castro-Gil (2014) Mejoramiento 

de la lectura musical con el violín mediante la interpretación y compresión de dibujos, donde 
se presenta la importancia de presentar imágenes para ayudar en la adquisición de 
elementos musicales; y el artículo virtual de Camba (2008) La importancia de la lectu-
ra de imágenes donde se presentan las características de las imágenes y como se leen. 
En el aspecto formativo del dibujo se usaron los términos dibujo-pedagogía y se 
encontró la tesis doctoral El dibujo como dispositivo pedagógico. Fundamentos del dibujo 
en la enseñanza contemporánea de las artes plásticas (Esteves, 2012), de la que se toma la 
importancia del dibujo como estrategia pedagógica en la educación artística, las 
funciones del dibujo, la vinculación del dibujo al juego, y la importancia de los 
enunciados que el docente usa como instrucción para el aprendizaje y la evalua-
ción en artística. Además, se combinaron tres términos como lenguaje-música-di-
bujo y se encontró la tesis de grado titulada La música y su relación con el lenguaje en la 
educación preescolar (Ussa Lizarazo y Guevara Jiménez, 2012). Además se encontró 
un documento sobre la construcción de imágenes realizado por Alonso (2013) el 
cual lleva por título “El concepto de” imagen-de-lo-sonoro” en la música acusmática según el 
compositor François Bayle”.

Igualmente, uno de los asesores compartió un link del diario Vanguardia so-
bre la entrevista realizada al artista Arno Stern por Sanchís (2017) “Preparamos a 
los niños para el futuro en detrimento de su presente” en la que presenta su perspectiva 
acerca del dibujo en la edad infantil. Seguidamente se hizo una búsqueda de la 
literatura escrita por Stern y se encontró el artículo de Castro (1997) Semiología de 
la expresión, el cual aporta información importante acerca de cómo surge el dibujo 
como forma de expresión y la forma en que se va estructurando a lo largo del 
desarrollo del niño.
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Cognición corporeizada
Sobre la cognición musical se encontraron los siguientes estudios: Rusinek 

(2003) El aprendizaje musical como desarrollo de procesos cognitivos. Herrera (2012) Ritmo 
y orientación musical. Estos artículos arrojan información relevante para esta inves-
tigación sobre los diferentes procesos que se involucran en el aprendizaje de la 
música, los modos de conocimiento y la perspectiva que plantea del ritmo, la 
corporeidad y su relación con la cognición.

Acerca de aprendizaje a través del cuerpo se toman las investigaciones rea-
lizadas por Rubilar (2014) Habilidades hápticas en educación inicial. Despliegue de PEs 
exploratorios y no exploratorios en niños (as) de educación inicial y básica de contexto rural; 
en la que se  presenta al movimiento y la sensibilidad corporal como otra forma 
de aprender en el niño. También el estudio realizado por Martínez (2014) La base 
corporeizada del significado musical aporta información acerca del movimiento como 
una forma de comunicación, y al gesto con el sonido como forma de interacción 
del niños con el adulto.  Adicionalmente se tuvo encuentra el blog de Chubaro-
vsky (2014) Apoyo al lenguaje y la motricidad a través de rimas con movimiento. En el cual 
se muestran argumentos sobre la importancia del movimiento en el aprendizaje 
lingüístico. Para esta propuesta se enfoca en el texto de las canciones y el movi-
miento.

Otros artículos relacionados
Además de los artículos mencionados anteriormente se encontraron otros que 

desarrollaron el tema de cognición musical aunque no era su tema principal. En-
tre ellos se encuentra el estudio realizado por Celis, Pechonkina y Goodin (2014) 
La relación entre los procesos de lecto-escritura y la música desde la perspectiva neurocognitiva 
donde los autores presentan las similitudes que existen en el proceso de apren-
dizaje del lenguaje y la música desde una perspectiva neurocognitiva y como las 
dos pueden complementarse. Otra investigación que se tomó es la realizada por 
Furnó (2004) Observar objetos... escuchar sonidos... construir conceptos...: Una exploración 
en el campo del sonido musical y se escogió porque hace referencia a la importancia de 
la escucha en el aprendizaje musical y presenta el “Método de la Doble Estimula-
ción” con el cual muestra cómo la relación palabra - música permite la formación 
de conceptos musicales.

Acompañamiento
Sobre esta temática se analizaron documentos que describen al acompaña-

miento en el aula y el rol del docente en este aspecto de la enseñanza musical. Los 
antecedentes son: Zapata y Ceballos (2010) Opinión sobre el rol y perfil del educador 
para la primera infancia, Granados et al (2009) El acompañamiento como estrategia pedagó-
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gica en el aprendizaje exitoso de las matemáticas, Cardemil, Maureira, Zuleta, y Hurtado 
(2010) Modalidades de acompañamiento y apoyo pedagógico al aula.

Discusión

Después de esta búsqueda de información sobre las estrategias de acompaña-
miento para el aprendizaje de la música, específicamente relacionando esta última 
con el dibujo, la investigación realizada por Inés Carrasco Pascual publicada en 
el año 2012 Les grafies no convencionals: una eina d´ estructuració del pensament musical 
i de composició al´ aula d´ Educació Infantil aportó información valiosa sobre como 
diferentes estrategias en el aula ayudan a estructurar el pensamiento del niño. Es-
pecíficamente la autora hizo un acercamiento a las cualidades del sonido de forma 
vivencial a través de dibujos libres con unas audiciones específicas. Cabe aclarar 
que la instrucción y las actividades previas fueron relevantes para poder lograr 
un desarrollo de los objetivos de la investigación. Por otro lado, aunque es una 
investigación muy similar a la que se propone, este nuevo estudio busca analizar 
distintas estrategias de acompañamiento, sus características y posibles relaciones 
con el propósito de presentar a los docentes otra forma distinta acercar a los es-
tudiantes los elementos musicales, proporcionándoles a los pequeños aprendices 
espacios vivenciales donde sea emocionalmente constructivo aprender y conocer 
lo que los rodea. 

En consecuencia al análisis anterior, surge la siguiente pregunta: ¿será necesa-
rio que el niño conozca los elementos musicales como el ritmo, el pulso, la altura, 
la melodía, entre otros? La respuesta a esta pregunta se obtendrá después del tra-
bajo de campo de este estudio, pero por la información obtenida en los diferentes 
estudios analizados es posible, si se tienen en cuenta las lógicas del estudiante y se 
adaptan los contenidos a ellos. Al respecto, uno de los artículos encontrados pre-
senta un punto de vista interesante sobre la formación del pensamiento infantil. 
Según De Arenosa (2008) cualquier concepto puede ser entendido por los niños 
siempre y cuando la forma en que se le presente sea la apropiada para la edad y al 
contexto de quienes están aprendiendo. 

Ahora bien, para comprender mejor la temática, es importante hacer claridad 
en que se trata de una situación de formación musical y que está enmarcada espe-
cíficamente en niños de educación inicial. Es decir, que las estrategias didácticas 
para el acompañamiento van orientadas a la formación del individuo como ser 
que tiene la facultad de pensar para conocer  y transformar el mundo. 

Una vez hecha ésta precisión, se examinaron las estrategias didácticas de 
acompañamiento y se encontró inicialmente que esta problemática trata específi-
camente de una situación de percepción auditiva activa, donde las respuestas que 
se producen tanto física como cognitivamente después de recibido el estímulo 
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sonoro son las que dan cuenta de la aprehensión del aprendizaje. Al respecto, se 
encontró información valiosa acerca de la importancia de la audición activa pero 
la mayor parte de la literatura no es reciente, sobrepasa los cinco años de publi-
cación; lo cual fue un motivo importante para llevar a cabo la investigación. Al 
mismo tiempo que se relevó el estudio de la percepción auditiva en los niños, se 
identificó que ésta percepción genera en ellos reacciones que son principalmente 
corporales por medio de las cuales ellos construyen su conocimiento. Sobre este 
aprendizaje corporal, a través del movimiento, se encontró bastante información y 
además se pudo ver que es un tema muy estudiado actualmente. El punto en esta 
indagación, es entender cómo la información o conocimiento que el niño vivencia 
a través del movimiento del cuerpo puede relacionarse con el dibujo, que igual-
mente sea un aprendizaje no solo para conocer la música sino para conocerse a sí 
mismo y al mundo que lo rodea, de una forma divertida y cercana a su contexto.

Al lado de la percepción auditiva y el aprendizaje corporal, se encontró infor-
mación de diferentes artículos donde se relacionaron las estrategias didácticas para 
el acompañamiento en la edad infantil con el canto. Escuchar es importante en la 
educación musical, pero el canto en los niños también tiene una afectación signifi-
cativa de tipo cognitivo, corporal, afectivo y social. En este punto, la información 
que arrojó la literatura acerca de las diferentes metodologías de la enseñanza de la 
música destacó el canto como principal experiencia de aprendizaje infantil, la que 
se acompaña con el ritmo y los gestos como complemento de la experiencia. Por 
lo anterior, se realizó un análisis de las metodologías activas y se pudo identificar 
que en algunas de ellas existe una forma de representación ya sea desde la imagen 
mental de los movimientos gestuales para diferenciar la altura implementado en 
el método Kodaly con los trazos para simbolizar altura y duración del método 
Willems. También, se tuvo en cuenta el método Dalcroze, que aunque hace más 
énfasis en el movimiento y el desarrollo del ritmo que en el canto, las investiga-
ciones muestran que éste proporciona un desarrollo mental y corporal a partir de 
las vivencias.

Hasta aquí, el análisis de los documentos encontrados sobre las estrategias 
didácticas de acompañamiento que han estado enmarcadas en el aspecto musical. 
Existe un elemento adicional que, según los datos conseguidos de las investiga-
ciones relevadas, poco se ha integrado en el aprendizaje musical infantil, y es el 
dibujo. Se ha hablado de representaciones mentales y algunas relacionadas es-
pecíficamente con la diferenciación de la altura desde el gesto o desde gráficas 
ya diseñadas, pero poco se ha utilizado el dibujo como una forma adicional de 
vivenciar la música y como complemento del aprendizaje. Se analizaron diferentes 
estudios relacionados con el dibujo infantil, el origen del trazo y la importancia de 
ésta actividad lúdica en el desarrollo del niño, y se encontró que el dibujo es para el 
niño una forma usada para expresar lo que percibe y siente; y algo muy interesante 
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que todas tenían en común es que el dibujo lleva implícito el movimiento para que 
se pueda realizar. 

Por lo anterior, y después de haber analizado la información que se ha publi-
cado respecto a las estrategias didácticas para el acompañamiento utilizadas en 
el aula de clase como son la audición activa, el canto infantil, la corporeidad y el 
dibujo se pudo establecer que en cada una de ellas se hace alusión al movimiento 
como característica común entre ellas y a la que se atribuye un rol importante en 
la cognición musical.

Conclusiones

En este punto se puede concluir que los resultados de la búsqueda de ante-
cedentes dejaron ver que el acompañamiento en el aula ha cobrado gran impor-
tancia en el ámbito educativo por ser un elemento que marca diferencia en los 
procesos de aprendizaje musical en cualquier nivel de formación. Así mismo, el 
acompañamiento no solo trata de estar al lado del estudiante; este involucra (i) 
entablar una relación con el otro, afectando las emociones y la corporalidad; (ii) 
hacer del individuo el centro del proceso; y (iii) gestionar todos los dispositivos 
pedagógicos para guiarlo en la construcción de su pensamiento y conocimiento. 

Por otro lado, los documentos encontrados muestran que las estrategias di-
dácticas de acompañamiento para el aprendizaje musical integran los aspectos 
cognitivo, afectivo, físico y social de los niños, proporcionando un desarrollo ar-
monioso de los mismos con el fin de formar un ser humano que contribuya en 
la construcción de la sociedad. Adicionalmente con estas estrategias, el docente 
realiza un seguimiento involucrando diferentes formas de vivenciar la música, las 
cuales a través del canto, la motricidad y el dibujo le proporcionan información 
importante sobre el proceso de aprendizaje del estudiante para la toma de deci-
siones que transforman su labor docente. Las investigaciones que se encontraron 
como antecedentes del tema de estudio, dan cuenta de que la formación integral 
del niño consiste en hacerlo partícipe de actividades vivenciales acordes con su 
contexto donde no solo desarrolle competencias específicas sino que disfrute ha-
ciéndolo.

También al realizar éste artículo se puedo observar que mediante el desarro-
llo de estrategias didácticas para el acompañamiento del aprendizaje musical es 
posible presentar los elementos musicales a los niños de educación inicial de una 
forma lúdica, vivencial y acorde a su contexto, permitiéndoles construir su pen-
samiento.

Por otra parte, la literatura encontrada permitió conocer que existen pocos es-
tudios en los que se analicen las formas de evidenciar la aprehensión de conceptos 
por parte de los estudiantes que le permitan al docente transformar su labor. En 
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este sentido, se determinó que la corporeidad, específicamente el movimiento, es 
un punto convergente entre las estrategias y en el cual se apoya este nuevo estudio 
para integrar el trazo en la enseñanza de la música como estrategia para evidenciar 
de forma visible el aprendizaje.

Por último, pero no menos importante, esta revisión crítica de publicaciones 
es una oportunidad para enriquecer la literatura actual en el campo de la educación 
musical, más específicamente en lo concerniente a las estrategias didácticas de 
acompañamiento utilizadas en el aula de clase con niños de cinco años. 
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