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Resumen 
 
Durante su vida, el ser humano tiene contacto con 

elementos que están relacionados con la música, como 

los sonidos, el ritmo, la melodía, entre otros. Se observa 

que el Programa de Educación Preescolar (PEP) del 

Sistema Educativo Mexicano incluye escasos aspectos de 

música, de manera general para los tres grados, en el 

campo formativo de Expresión y Apreciación Artística, 

los cuales comparte con teatro, danza y artes visuales. 

Esta investigación es de enfoque cuantitativo, de corte 

transversal y tiene como objetivo estudiar las relaciones 

entre elementos de educación musical y los aspectos de 

los ejes de desarrollo cognitivo, psicomotriz, social y 

afectivo del alumno de preescolar. Los resultados de 

correlación muestran evidencia de relaciones entre 

educación musical y los ejes de desarrollo del preescolar. 

Contribución: Potenciar el desarrollo integral del 

preescolar a través de la educación musical como 

estrategia transversal en el curriculum de educación 
preescolar. 

 

Educación musical, Estrategia transversal, Desarrollo 

integral del preescolar 

 

 

 

Abstract 

 
Through lifetime, human being has contact with elements 

that are related to music, such as sounds, rhythm, 

melody, among others. It is observed that Preschool 

Education Program (PEP) at Mexican Educational 

System includes few aspects of music, generally for the 

three grades, in the field of Expression and Artistic 

Appreciation, which shares with corporal expression, 

dance and visual arts. This research is a quantitative, 

cross-sectional approach and its objective is to study 

relationships between music education elements and 

cognitive, psychomotor, social and affective 
preschooler´s development. Correlation analysis results 

show evidence of relationships between music education 

and the development areas of the preschooler. 

Contribution: Enhancing the preschooler´s whole 

development through the music education as a cross 

curricular strategy in preschool education. 

 

Music education, Cross curricular strategy, 

Preschooler whole development 

 

 

 

 

 

 

 
Citación: JIMÉNEZ-DÍAZ, Norma Estela. Educación musical: Estrategia transversal en educación preescolar. Revista de 

Educación Básica. 2018, 2-3: 18-24 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

*Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: norma.drmz@gmail.com)  

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

 
© ECORFAN-Republic of Peru                                                                                         www.ecorfan.org/republicofperu



ISSN 2523-2452 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 
 

 

JIMÉNEZ-DÍAZ, Norma Estela. Educación musical: Estrategia 

transversal en educación preescolar. Revista de Educación Básica. 2018 

    19 

Artículo                                                                Revista de Educación Básica 
Marzo 2018 Vol.2 No.3 18-24 

 

 

Introducción 

 

A lo largo de su vida, el ser humano se 

encuentra rodeado de elementos relacionados 

con la música, entre ellos los sonidos, el ritmo, 

el pulso, la melodía y el canto como primer 

instrumento, entre otros.  

 

El Programa de Educación Preescolar 

(PEP) del Sistema Educativo Mexicano incluye 

escasos aspectos de música, teatro, danza y 

artes visuales, dentro del campo formativo de 

Expresión y Apreciación Artística. Los PEP de 

1992, 2004, 2011 y 2018 plantean de manera 

general los contenidos musicales para los tres 

grados de preescolar, dándose prioridad en 

dedicación de tiempo a los aspectos cognitivos 

que se relacionan con matemáticas y español.  

 

En esta investigación se realiza un 

análisis de enfoque cuantitativo, que tiene como 

objetivo estudiar las relaciones entre elementos 

de educación musical, como una estrategia 

transversal, y los aspectos de los ejes de 

desarrollo cognitivo, psicomotriz, social y 

afectivo del niño de preescolar. Se diseñó y 

aplicó en prueba piloto, un instrumento tipo 

cuestionario, cuyo alpha de Cronbach fue de 

0.90. La prueba final se aplicó a una muestra de 

306 educadoras frente a grupo, de Saltillo, 

Coahuila.  

 

Los datos se procesaron 

estadísticamente y se presentan los resultados 

del análisis de correlación, en los que se 

observan estructuras subyacentes entre las 

variables simples, que dan evidencia de dichas 

relaciones, además de contribuir en la 

generación del conocimiento científico con 

aportaciones que dan pauta a innovaciones en el 

proceso enseñanza aprendizaje de la música en 

educación preescolar. 

  

La hipótesis central: La educación 

musical como estrategia transversal se relaciona 

con los ejes de desarrollo cognitivo, 

psicomotriz, social y afectivo del preescolar, se 

comprueba.  

 

Como conclusión relevante se menciona 

que las experiencias de educación musical en 

las que el alumno de preescolar se involucra, 

favorecen su desarrollo integral. 

 

 

 

 

Justificación 

 

Aunque algunos elementos de la música están 

presentes en las actividades que se realizan en 

preescolar, esto no puede ser considerado 

educación musical debido a que ésta no se 

encuentra integrada en el Programa de 

Educación Preescolar, sino que forman parte de 

uno de los campos formativos, el de Expresión 

y Apreciación Artística, en el que comparte 

escasos aspectos con teatro, danza y artes 

visuales.  

 

En algunos jardines de niños un solo 

maestro atiende las cuatro áreas, en otros se 

designa un docente para cada una de ellas, sin 

embargo, existen Jardines de niños donde no 

hay maestro de música y se observa una 

ausencia en la formación musical. 

 

Además de lo antes mencionado, el 

Programa de Educación Preescolar presenta, de 

manera general para los tres grados, las 

competencias y las formas en que se presentan 

éstas. Como propósito se espera que las niñas y 

los niños “usen la imaginación y fantasía, la 

iniciativa y la creatividad para expresarse por 

medio de los lenguajes artísticos (música, artes 

visuales, danza, teatro) y apreciar 

manifestaciones artísticas y culturales de su 

entorno y de otros contextos” (Programa de 

Educación Preescolar 2011, p. 18).  

 

Por un lado, el tiempo de 30 minutos 

que se dedica a la semana o a veces nada, 

provoca que el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la música se tenga como una 

actividad de esparcimiento o entretenimiento y 

por otro, no se encuentran definidos ni las 

funciones ni el perfil del maestro de música, 

con lo cual se origina que los alumnos 

adquieran una vaga idea de lo que en realidad 

representa participar de experiencias derivadas 

de una educación musical formal. 

 

La importancia de esta investigación 

radica en el hecho que es en los primeros años 

de vida donde las conexiones neuronales se 

realizan en mayor número, lo cual es una 

oportunidad para potenciar el desarrollo integral 

del preescolar al involucrarlo en actividades 

lúdico musicales de las que obtenga los 

beneficios que la educación musical puede 

aportar al proceso enseñanza aprendizaje y 

cuyo impacto se reflejará en la vida escolar y 

cotidiana futura del alumno. 

 



ISSN 2523-2452 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 
 

 

JIMÉNEZ-DÍAZ, Norma Estela. Educación musical: Estrategia 

transversal en educación preescolar. Revista de Educación Básica. 2018 

    20 

Artículo                                                                Revista de Educación Básica 
Marzo 2018 Vol.2 No.3 18-24 

 

 

Sustento teórico 

 

Esta investigación se sustenta en autores que 

aportan fundamento psicopedagógico y otros 

autores que proporcionan principios 

pedagógico-musicales. Entre los primeros se 

encuentra Jean Piaget con la etapa 

preoperacional, y las formas de adquisición de 

conocimiento. Las autoras Papalia, Wendkos y 

Duskin contribuyen con el desarrollo de la 

persona en sus etapas de vida en lo psicomotriz, 

cognitivo, social y afectivo. Entre las 

metodologías musicales se considera a Jaques 

Dalcroze, Zoltán Kodaly, Carl Orff y Edwin 

Gordon, quienes son fundamentales en la 

educación musical. 

 

La teoría de Piaget se basa en las 

suposiciones de que el conocimiento tiene la 

finalidad de ayudar a la persona a adaptarse al 

mundo en el que vive; en que el niño tiene una 

actividad mental activa que se origina de los 

problemas que les plantean otras personas y 

dicha actividad es continua, aunque no haya 

problemas externos; y en que el niño, al 

relacionarse con personas y objetos, va 

adquiriendo una maduración intelectual, por lo 

que es importante el ambiente propicio 

(Mussen, Conger y Kagan, 2001). En referencia 

a la etapa preoperacional de Piaget, Moore (s/f) 

dice que los esquemas que estaban vinculados a 

una acción en la etapa sensoriomotriz, no le 

servirán ahora en el proceso de recordar el 

pasado, sino que necesita de operaciones 

(acciones que se revierten mentalmente) que no 

domina aún, pero irá progresando en ello. 

 

La educación musical es la formación 

que involucra conocimientos teórico-prácticos 

musicales, cuyos elementos se agrupan en áreas 

de acuerdo a características afines como los son 

la teoría musical, la apreciación musical, el 

canto, la expresión corporal y las metodologías 

musicales, con la intención de favorecer el 

desarrollo integral del alumno. Por su parte, 

Willems dice que la educación musical es, en su 

naturaleza, esencialmente humana, y sirve para 

despertar y desarrollar las facultades humanas 

(citado por Ferreras, 2013, cap. 1, párr. 1) 

 

El “desarrollo puede referirse a la mente 

y las emociones, al igual que al cuerpo, es una 

progresión ordenada a niveles cada vez más 

altos tanto de diferenciación como de 

integración de los componentes de un sistema” 

(Good y Brophy, 2001, p. 27).  

 

Desde la perspectiva de los psicólogos, 

“el desarrollo lo discuten desde tres aspectos de 

cambio: secuencia, orden en que ocurren, ritmo, 

la velocidad con la que ocurren y forma, el 

aspecto o apariencia de la entidad que se 

desarrolla en cualquier punto del tiempo” (Íbid, 

p. 27).  

 

Para Piaget el desarrollo cognitivo 

ocurre a través de las etapas en las que se 

presenta cualitativamente un progreso diferente. 

En cada nueva fase existe un nivel de 

organización del conocimiento donde se incluye 

la maduración y la disposición como dos 

conceptos importantes. Se enfatiza la 

disposición cognoscitiva, la cual se establece 

por la maduración biológica y el aprendizaje 

previo a través de la exploración personal y 

experiencias sociales. El ser humano nace como 

procesador de información que, al realizar una 

exploración activa, construye su conocimiento 

(Ibídem, pp. 28-29). 

 

Diseño de la investigación 

 

El paradigma de esta investigación es de tipo 

cuantitativo. De acuerdo con Hernández 

Sampieri (2008, p. 211) el diseño es no 

experimental debido a que no se manipulan 

deliberadamente las variables intervinientes; es 

transversal y correlacional porque se 

describirán las relaciones entre las variables, en 

un momento determinado.  

 

Se diseñó un instrumento piloto cuya 

prueba de Alfa de Cronbach fue de 0.90 de 

confiabilidad. En su estructura se utilizaron las 

variables de edad, grado de estudios, título, tipo 

de institución educativa donde labora, turno, 

grado que atiende, tiempo que lleva laborando y 

participación en cursos de actualización, para 

caracterizar a la población. De la bibliografía 

consultada se destilaron las variables simples 

que integran a las variables complejas, las 

cuales se midieron en una escala de cero a diez. 

 

La variable compleja educación musical 

tiene 5 variables simples, 21 indicadores y 78 

ítems; la variable compleja ejes del desarrollo 

del preescolar se compone por 4 variables 

simples, 16 indicadores y 65 ítems.  

 

El cuestionario se aplicó a 306 

educadoras que laboran frente a grupo en 

Jardines de Niños públicos y privados. Los 

datos se procesaron en un paquete estadístico 

para el análisis de correlación. 
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Resultados 

 

Se realizó un análisis de correlación de Pearson 

con un alfa de 0.05 encontrándose que al 

incrementarse la participación del alumno en 

las actividades donde se incluyen la 

discriminación entre sonido agudo y grave, 

sucesiones de sonidos de diferente altura y 

ritmo, también se incrementa la expresión de 

las emociones apropiadamente. 

 

Se observa que, al aumentar la 

participación del preescolar en conjuntos de 

instrumentos musicales, así como en audiciones 

de música de diferentes épocas de la historia de 

la música, también se aumentan las habilidades 

motoras gruesas y finas, las habilidades del 

pensamiento, la habilidad para vivir de manera 

armónica con otros y la colaboración. 

 

El incremento de la experimentación 

emitiendo sonidos con la voz, componer 

canciones y los cantos agregando o quitando 

palabras, sustitución de palabras por 

movimientos corporales, incrementan la 

construcción de conocimiento, la realización de 

movimientos simultáneos e independientes del 

cuerpo.  

 

En las actividades musicales, a mayor 

uso de ambos lados del cuerpo, diálogo entre 

personas y ubicación espacial, mayor precisión 

en los movimientos realizados, en los diferentes 

desplazamientos, en el reconocimiento y 

respeto a las diferencias de los demás. 

 

Y a más relación entre el movimiento 

sonoro y el cuerpo, movimiento de todo el 

cuerpo, combinación equilibrada entre ritmo, 

solfeo e improvisación corporal, ejercicios de 

entrenamiento auditivo, ejercicios vocales para 

cantar afinado, tocar instrumentos musicales en 

grupo, improvisar, crear música, así como 

recordar los sonidos y ritmos escuchados y el 

potencial para aprender música, más percepción 

multisensorial, movimiento de los músculos de 

la cara, movimientos realizados con exactitud, 

imagen y valor de sí mismo. 

 

Conclusiones 

 

En el aprendizaje del preescolar: 

 

 Al incrementar actividades en las que 

están presente las melodías, se 

incrementa la expresión emocional. 

 Al aumentar la participación en 

orquestas, audiciones musicales de 

diferentes épocas de historia de la 

música, aumentan las habilidades: 

motoras finas y gruesas, de 

pensamiento, convivencia y 

colaboración. 

 

 El incremento de la exploración vocal, 

la creación melódica, los cantos de 

adición, sustracción y sustitución, 

incrementan la abstracción reflexiva, la 

sincronización y disociación motriz. 

 

 A mayor bilateralidad, diálogo 

interpersonal, ubicación espacial, mayor 

precisión, locomociones, respeto y 

tolerancia. 

 

 Y a más coordinación corporal, 

motricidad global, musicalidad, 

educación del oído y de la voz, lectura 

musical, ejecución instrumental, 

improvisación, composición, memoria 

tonal y rítmica, y aptitud musical, más 

percepción multisensorial, precisión, 

auto concepto y autoestima. 

 

 Las experiencias de educación musical 

en las que el alumno de preescolar se 

involucra, favorecen su desarrollo 

cognitivo, psicomotriz, social y afectivo. 

 

Discusión 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en 

relación a los cantos de adición, sustracción y 

sustitución, en el incremento de la abstracción 

reflexiva, se encontró semejanza con lo 

mencionado por Aquino (2007, p. 22) cuando 

dice que “la estructura interna de la música 

ayuda al desarrollo del pensamiento lógico”. 

 

Respecto a la relación entre la 

coordinación corporal, motricidad global, 

musicalidad, educación del oído y de la voz, 

lectura musical, ejecución instrumental, 

improvisación, composición, memoria tonal y 

rítmica, y aptitud musical, con la percepción 

multisensorial, precisión, auto concepto y 

autoestima, existe similitud con lo que Díaz y 

Giráldez (2007, pp. 22-27) mencionan, 

estimular a través de la educación musical, el 

desarrollo global de la persona en el área física, 

afectiva, intelectual y social. 
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También hay semejanza respecto a la 

participación en orquestas, aumenta las 

habilidades: motoras finas y gruesas, de 

pensamiento, convivencia y colaboración, con 

lo que Vilar (2004) dice sobre la música como 

parte del ser humano y que como lenguaje le 

permite socializar con otros individuos y 

además poseen aptitudes musicales con las que 

lleva a cabo el hecho musical. 

 

Propuesta 

  

Para que la educación musical sea una 

estrategia didáctico-matética, se propone que 

las actividades que se realizan en la clase de 

música se diseñen tomando en cuenta el aspecto 

de transversalidad con los demás campos 

formativos del Programa de Educación 

Preescolar. 
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