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Resumen 

El objetivo de este estudio es explorar el uso de las músicas que las familias utilizan 
en el hogar como recurso vinculante en el aula durante el periodo de familiarización 
en la escuela de niños y niñas de 0-3. Se trata de un estudio de caso de corte 
cualitativo que utiliza la observación participante, entrevista a la educadora y el 
diario de campo de la investigadora como técnicas de obtención de información. Los 
resultados demuestran que la música es un recurso que favorece la integración y la 
relación al nuevo contexto entre las familias, los niños y niñas y la educadora, 
generando una transición estable y satisfactoria. 

Palabras clave: 
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Objetivos o propósitos: 

● Identificar las conductas y las reacciones de los niños/as al compartir la música de su

contexto familiar durante el proceso de familiarización en la escola bressol.

Marco teórico: 

La música ha tenido un papel intrínseco en las distintas culturas en donde la interacción entre los 
individuos ha aportado no solo significados a los acontecimientos, sino un contenido emocional 
que sigue presente hasta nuestros días (Blacking, 2003). Desde hace algunas décadas las 
investigaciones sobre la música (Nettl,1956; Merriam,1964; Blacking,1973; Campbell, 2003 y 
2013; Martí, 2009) fueron abriendo paso hacia una nueva perspectiva, el interés ya no solo se 
centraba en las habilidades y capacidades musicales, sino en comprender los usos y funciones que 
la música tiene en los distintos contextos, en donde claramente se pudo observar que se trata de 
un comportamiento humano universal (Merriam, 2001).  

Esta participación musical que aparece en las diferentes culturas, Malloch y Trevarthen (2009) 
sostienen que se trata de una musicalidad innata presente en el hombre, señalan que es durante las 
vocalizaciones entre la madre y el recién nacido donde se da el inicio a esta musicalidad 
comunicativa, que colmada de cualidades sonoras (pulso, cualidad, narrativa y timbre), de una 
sincronización corporal1 entre ambos y un abanico de emociones compartidas, le van preparando 
al recién nacido para aprender sobre una cultura (Autor, 2017).  

1 Conocido por sus siglas: IMP (pulso motor intrínseco) 
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Es en el hogar donde la enculturación musical se afirma por las preferencias del contexto 
sociocultural (Schellenger y Trehub, 1999 citado en Martínez 2017), a través del repertorio 
musical utilizado por los adultos es que se van introduciendo los rasgos de la cultura (Martínez, 
2017). Es dentro de esta doble perspectiva naturalista y culturalista, que cada hogar se encuentra 
un ambiente rico en estímulos multimodales que enriquecen de forma individual y colectiva al 
infante (Young, 2008; Ilari, 2016; Martínez, 2017). 
 
El encuentro de estos dos escenarios educativos, familia y escuela, es cada vez más colaborativo. 
De acuerdo con Vila (1999) el cambio de paradigmas y de enfoque lo acompaña una 
transformación en el tejido social: la disminución de familias numerosas, la incorporación de 
ambos adultos al mercado laboral, entre otros. Estas modificaciones implican que el cuidado de 
la primera infancia se debe hacer distinta a la que se ha realizado tradicionalmente, por lo que 
ahora existe una mayor conciencia social de la importancia de la calidad de la educación.  
 
De acuerdo con el Projecte Educatiu Escoles Bressol Municipals i Servei a la Petita Infància 2 
(2009) todos los centros educativos de ciclo inicial deben contemplar en su programación un 
tiempo al inicio del curso para realizar el período de familiarización, en donde sean contempladas 
las tres personalidades al momento de organizarlo: los niños/as, las familias y el equipo de 
docentes. Cantero & López (2004) sugieren que el período de familiarización escolar es un 
intervalo de tiempo que el niño necesita para comprender y aceptar los cambios que se van 
generando al incorporarse al nuevo entorno; ante esta experiencia de cambio, cada niño/a lo asume 
y manifiesta de diversas maneras. Es así que los centros educativos desarrollan estrategias para 
acompañar en esta etapa de transición, facilitando el ingreso y participación de las familias en las 
aulas durante toda la jornada, o que los niños/as traigan consigo un objeto de apego como puede 
ser una manta, muñeco, chupete, entre otras.  
 
La presencia de la educación musical en el aula es vital en esta etapa, es por ello que 
continuamente se siguen desarrollando distintos proyectos musicales educativos comprometidos 
con el crecimiento integral de los niños/as. En este sentido, y de acuerdo al marco teórico que se 
plantea en la investigación, surge el siguiente cuestionamiento:  
 
¿La música que escuchan en casa, puede ser un recurso para favorecer e l proceso de 
familiarización de los niños de 0 a 3 años que por primera vez acuden a la escuela? 

 

Metodología:  

 
El presente estudio de caso se enmarca dentro de una investigación mayor, que pretende valorar 
la música como recurso de transición en las aulas de educación infantil durante el período de 
familiarización. Se procede a seleccionar a una de las participantes para efectuar el presente 
estudio de caso, mostrando así momentos relevantes de la interpretación de los datos. Tras aplicar 
el criterio de selección de asistencia escolar, se selecciona el caso de Juliana.  
 
La investigación se realiza en dos fases: 
 

                                                                 
2 Proyecto educativo de las escuelas de educación inicial municipal y servicio de la pequeña infancia   
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a) Fase Previa: participantes y preparación de las músicas. Transcurre durante el curso 
lectivo 2016-2017 en la Escola Bressol Municipal3 ELNA de Mataró (Barcelona- 
España). La muestra es un grupo formado por 8 niños y 4 niñas de 1 a 2 años de edad que 
por primera vez ingresan a un contexto escolarizado. Se realiza la reunión con las familias 
exponiendo la investigación y se les pide la participación voluntaria y la autorización para 
utilizar los datos recogidos de forma confidencial y anónima. Para recabar las audiciones 
a emplear se crea un cuestionario para que las familias puedan ir anotando las músicas 
que utilizan. Se recopilan en distintos formatos como: enlaces de YouTube, notas de 
audio. Se almacenan en una USB y también se crea una lista en papel con el nombre del 
niño y su canción para uso de la educadora. 
 

 
b)  Fase Principal: Da inicio el periodo de familiarización (septiembre y octubre) y se cuenta 

con la mayoría de los audios. Siguiendo el objetivo de la investigación de acompañar a 
los infantes con sus audiciones en esta transición tan importante, la educadora los va 
introduciendo en el aula según las necesidades del grupo, es decir: cuando alguno se 
encuentre triste, llorando e igualmente cuando esté alegre. También durante los distintos 
momentos de la jornada diaria como: la entrada, la bienvenida, momento lúdico o 
exploración,  durante la alimentación e inclusive algunas veces, durante la siesta. 

 
La investigadora emplea la observación participante durante el estudio, asistiendo diariamente al 
centro durante 10 semanas. Se recogen un total de 59 horas de grabación audiovisual, datos que 
en el análisis se triangulan con el diario de campo y de la entrevista a la educadora.  
 

Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 
Para el análisis primeramente se realizan índices temporales en hojas de cálculo. Se crea un 
instrumento de análisis ad hoc basado en la idea de Young (2003) de que, a la edad de un año, las 
interrelaciones de los niños con el entorno se realizan primordialmente por medio de 
vocalizaciones, expresiones gestuales y corporales.  
 
A continuación, en la Tabla 1, se muestran las definiciones de cada dimensión del sistema de 
categorización empleado en el análisis. 
 
Tabla 1. Sistema de Categorías  

 

                                                                 
3 En castellano es conocido como: educación infantil de 0 a 3 años. 
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Resultados y/o conclusiones:  

 
Juliana cuenta con dieciséis meses tiene cuatro canciones predilectas; tres canciones del grupo 
The Pinguins: Sol solet, La masovera, El lleó no em fa por4; la cuarta es El bequetero, pieza 
vinculada a la fiesta mayor de la ciudad de Mataró. En la Tabla 2 se pueden observar los resultados 
del análisis de los datos de Juliana  
 
Tabla 2. Resultados de Juliana 

 

CORPORAL FACIAL EXPRESIÓN SONORA 

Código  Subcategoría Frecuencia Código Subcategoría Frecuencia Código Subcategoría Frecuencia. 

A22 sentada se balancea 8 B5 
 busca complicidad con la 
mirada del adulto 6 C4 canta su canción 7 

A4  agita las manos 7 B4 
busca el contacto con la 
cámara 4 C2 

retiene el llanto 
momentáneamente 3 

A5 
señala con su dedo el 
oído 7 B1 Sonríe 2 C3 

 retiene el llanto poco 
a poco 2 

A15  palmea llevando el ritmo 6 B2 
busca con la mirada la 
fuente sonora 2 C6 

 cuenta los números 
del 1 al 15 2 

A26 parada se balancea 3 B3 pone cara de sorpresa 1 C1 retiene el llanto 2 

A29 se agacha 2       C5 expresa "La Juliana" 1 

                                                                 
4 Estas tres canciones son versionadas al estilo reggae y forman parte del repertorio tradicional infantil 

catalán. 

A.  Corporal

•Se sitúan los movimientos físicos, tanto los de desplazamiento como los estáticos

B.  Facial

•Es una lectura gestual, que va acompañada de la mirada, en la que se puede ver la 
intención del rostro.

C. Expresión 
Sonora

•Son las manifestaciones por medio de la voz. Se toman en  cuenta las expresiones 
generadas al escuchar sus músicas, así como también las emociones que generan 
alguna manifestación vocal, y cómo éstas van desapareciendo poco a poco al 
escuchar sus audios.
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A28 salta 2             

A14 mueve los índices 2             

A6 toca su cabeza 2             

A10 toca su espalda 2             

A11 se señala a si misma 2             

A37 
busca el contacto con el 
adulto 2             

A8 manda besos 1             

A30 acostada mueve los pies 1             

A21 
aplaude al finalizar la 
canción 1             

A16 palmea sus piernas 1             

A23 sentada hace rebotes 1             

A12 
mueve las manos de 
arriba – abajo 1             

A27  flexiona rodillas 1             

A9 
pone las manos en el 
pecho 1             

A31 
se desplaza moviendo los 
brazos arriba- abajo 1             

 
A continuación, procedemos a interpretar dichos resultados a partir de las dimensiones 
 

A) Corporal 
En su mayoría la respuesta corporal de Juliana va en sincronía con la música. Tiene una 
tendencia muy alta a recrear la coreografía de sus canciones, estando acorde con lo que 
la letra va sugiriendo. El bequetero, es una pieza instrumental de banda, tiene una 
coreografía específica, en donde los cambios rítmicos, guían al espectador a intercambiar 
los movimientos. Ella los tiene interiorizados, logrando ejecutarla casi por completo. 
Cada vez que se escucha su música señala con su dedo el oído, además en alguna ocasión 
aplaude al finalizar la misma. 

 
B) Facial 

Con respecto al ámbito gestual, Juliana, con mayor frecuencia busca entablar 
comunicación buscando la mirada la educadora al sonar sus músicas, creando una 
complicidad entre ambos por medio de una sonrisa. 

 
C) Expresión sonora 

Con respecto a las vocalizaciones emitidas, se observa una riqueza de vocabulario en el 
momento en que canta sus canciones. Casi todas sus intervenciones van simultáneamente 
con los audios. En la pieza instrumental de banda mencionada anteriormente, existe una 
sección en la que se tiene que contar hasta 15 estando agachados, a Juliana, se le puede 
observar llevando a cabo este conteo y brincar al termino y seguir bailando. Llama la 
atención igualmente, indicarse a ella misma y decir: “La Juliana”, apenas iniciando su 
canción. Por último, durante sus momentos de crisis (llanto, enojo, tristeza) al percibirlas 
sus músicas, la van reconfortando, aportándole calma y tranquilidad.  
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Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

La presente investigación contribuye a visualizar la potencia la música como agente de 
integración escolar que favorece los procesos de vinculación entre educadora, niños/as y familias. 
También valora y visibiliza las experiencias familiares, los entornos compartidos del hogar a 
través del bagaje musical que cada niño/a trae consigo. Tomando así al niño/a como portador de 
experiencias, de aprendizajes que en el contexto educativo impacta de manera positiva aportando 
una perspectiva más que de innovación de cooperación. 
 
De esta manera el presente estudio pone de manifiesto que la música posee un significado extra-
musical del ambiente familiar en el aula, actúa como un recurso conductor de identidad, 
pertenencia y estabilidad. Asimismo, favorece el vínculo con la educadora siendo más estrecho y 
significativo. En las situaciones emocionales de crisis, actúa como un calmante, bajando la 
intensidad de las mismas.  Junto con el acompañamiento de la educadora a partir de cantar las 
canciones, la recreación de las coreografías de los alumnos/a. Este interés crea un dúo poderoso 
de vinculación afectiva aportando tranquilidad y seguridad. Finalmente, la música de su hogar, 
adopta un nuevo significante como objeto de apego inmaterial, que, al compartirla con el grupo, 
se origina una comunicación musical emisor-receptor, que, al no generar conflicto, continúa 
creando nuevos significantes. 
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