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INTRODUCCION 

El. contenido de este ensayo trata básicamente de la mGsica 

en preescolar, elemento im9ortante para el desarrollo integral 

del niílo. 

eablo un poco de la historia de ]a mGsica, así como del pro 

grama en el cual nos apoyamos para la buena planeaci6n y la rea

lización Oe las actividades. 

Se hace una pequeRa ejemplificación de las actividades que 

se realizan en una sesión de mGsica y 1novimiento, mencionando al 

gunas alternativas ~e juegos. 

~anciano un poco sobre el progran3 de educación musical, en 

el que expreso que no debemos olvidar el juego y la creativida¿, 

factores fundamentales para el desarrollo ~e las actividades mu

sicales, asi como tambi§n la importancja del canto. 

En este ensayo menciono un poco sobre el desarrollo del ni

ño y sus manifestaciones, su ubicación espacial, su lenguaje, ex 

presión, esquema corporal, etc. 

Por Gltimo, proporciono un ejemplo en donde muestro una fo~ 

ma sencilla de aprender el canto en esta edad escolar, así como 

los pasos que debemos seguir para la enseñanza de éste. 
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A¿eraás, un aparta~o fe instruraentos musicales, ritmo musi
al y m6todo para enseílar a los ni~os a cantar. 



CAPITULO I 

LA EDUCACION PREESCOLAR Y LA EDUCACION MUSICAL 
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1,1 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

El adulto desconoce las etapas que presenta el niño en su 

período de los 3 a S años de edad. 

Los padres de familia dan poca importancia al nivel de pre

escolar, ya que por lo general ellos creen que el niño sólo jue

ga en el salón; no saben éstos que el niño en esa edad se encuen 

traen su etapa lúdica, etapa importante para él, porque es ast 

como llega a su aprendizaje. 

Al grupo Ce 3~ B del Jardín de Niños 382, que atiendo ac

tualmente, 96-97, en el turno vespertino, le falta desarrollo en 

algunas de sus actividades, ya que en su mayoría son niños de 

nuevo ingreso al plantel. 

A la actividad que daré más énfasis es la musical, ya que 

pretendo desarrollar en este trabajo un acercamiento en lo refe

rente a la música en preescolar. 

Sabemos que, en la etapa preescolar, uno ae los factores 

principales que pretende desarrollar la educadora en los peque

ños es su coordinación y movimiento, actividad que es realizada 

con el apoyo de la psicomotricidad, expresión y mGsica, princi

palmente, ya que se van desarrollando estas actividades en forma 

globalizada para lograr la integración total en los niños. 

F 



- 5 -

La educación musical se puede desarrollar con o sin piano; 

nos apoya para estimular en el niño la coordinación, movimiento, 

lenguaje, ubicación, lateralidad, espacio, tiempo. Es una activi 

dad que nos permite conocer ritmos, tiempos, sonidos, silencios, 

además de darnos la oportunidaC de expresar, crear, desplazar, 

comunicar, conocer. Esto quiere decir que vamos a favorecer al 

niño en su seguridad, autonomía, aprendizaje. 

Algunas de las educadoras no le dan la importancia que de

bieran a las actividades de música. Esto perjudica al niño en lo 

afectivo, intelectual, social, o sea, en su desarrollo integral. 

Sabemos que la música nos recrea, ambienta, inspira, motiva; 

en el nivel preescolar también nos apoya para el desarrollo del 

movimiento, lenguaje, creatividad y expresión en el niño. 

La aplicación de la música es directa o indirectamente, ya 

que en ocasiones nos valemos del tema que se está trabajando en 

el proyecto, y desde el salón estamos dando a conocer el coro 

que posteriormente se cantará en el aula de música junto con el 

piano, así como también se motiva al ni~o para 11 jugar'' el coro 

que se inventó, se aprendió, se copió; esto permite variación de 

juego y se logra así un aprendizaje más r~pido. 

Se puede decir que la actividad de música en general es un 

poco difícil, ya que no todo mundo la entendemos; tal vez esto 

puede ser una consecuencia de que no se asiste a las sesiones 
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que corresponden a ritmos, cantos y juegos; además de que si la 

educadora no tiene nociones de lo que es la música, tal vez has

ta ella misma tenga problemas para transmitir ritmos, tiempos, 

velocidad, co1npases y todo lo referente a la música. 

PoCemos encontrar la problemática, también, de no tener 

maestro de ensefianza musical; esto perjudicaría aún m&s al nifio, 

ya que no tendría la oportunida~ de una estimulaci6n auditiva y 

motriz profunda. 

1.2 OBJETIVOS 

En este ensayo pretendo: 

Enunciar loe beneficios que trae al nifio el trabajar las se 

siones de música y movimiento. 

Presentar alternativas para realizar una sesión de cantos y 

juegos. 

Conocer las formas literarias que se encuentran en el géne

ro lírico. 

Mencionar los avances que ha habido en la música. 

Conocer símbolos que se pueden manejar en preescolar y son 

básicos para una iniciación en la músíca. 
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1.3 EL PROGRAMA DE EDUCACION PREESCOLAR 

El Programa de Educación Preescolar constituye una propues

ta de trabajo para los docentes, con flexibilidad suficiente pa

ra que pueda aplicarse en las distintas regiones del país. Entre 

sus principios considera el respeto a las necesidades e intere

ses de los niños, así como a su capacidad de expresión y juego, 

lo que favorecerá su proceso de socialización. 

En el Jardín de Niños se da el inicio a una vida social ins 

pirada en los valores de identidad nacional, democracia, justi

cia e independencia. Los cambios que pretende la educación moder 

na han de realizarse considerando estos valores. (1) 

Para que se pueda aplicar esta propuesta, nuestro Programa 

presenta unas características metodológicas que a continuación 

mencionaré: 

Definir los Proyectos. 

Consolidar una organización de juegos y actividades. 

- Organizar el desarrollo de las actividades. 

- Considerar la organización y ambientación del aula. 

(1) SEP. Programa de Educación Preescolar, p.6. 
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- Dar un lugar de primera importancia al juego. 

Respetar el derecho a la diferencia de cada niño. 

- Incorporar progresivamente a los niños. 

- Realizar la evaluaci6n desde un punto de vista cualitati-

vo. 

- Considerar la función del docente como guía.·(2) 

Todo esto se constituye con elementos que le dan riqueza y 

validez al programa. 

Por ello, los objetivos que se manejan en el PEP 92 son 

acordes a las características antes mencionadas, y en éstos se 

pretende que el niño desarrolle: 

- Su autonomía e identidad personal. 

- Formas sensibles de relación con la natural~za. 

- Su socialización a través del trabajo grupal y la cooper~ 

ción con otros. 

- Formas de expresión creativa a través del lenguaje, de su 

pensamiento y de su cuerpo. 

- Un acercamiento sensible a los dístintos campos de arte y 

la cultura. 

(2) SEP. Op. cit. págs. 14-15. 
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Se dice que el proyecto es una organización de juegos yac

tividades propios de esta edad, y se desarrollan en torno a una 

pregunta, un problema o a la realización de una actividad concre 

ta. 

El trabajar por proyectos es planear juegos y actividades 

que respondan a las necesidades e intereses del desarrollo inte

gral del niño. 

Cada proyecto tiene una complejidad y duración diferente; 

es un proceso que implica previsión y torna de conciencia del 

tiempo a través de distintas situaciones; tiene una organiza

ción; desde el inicio del proyecto los niños y el docente pla

nean grandes pasos a seguir y determinan posibles tareas para 

lograr determinado objetivo. (3) 

Esta propuesta permite en la teoría y en la práctica elabo

rar alternativas de trabajo, considerar el espacio, mobiliario y 

material, incluso el tiempo; por eso, la organización del progr~ 

ma presenta estas características: 

- Es coherente con el principio de globalización. 

- Se fundamenta en la experiencia de los niños. 

(3) SEP, Programa de Educación Preescolar, pág. 18. 
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- Reconoce y promueve el juego y la creatividad como expr2:_ 

siones del niño. 

- Integra el entorno natural y social. 

- Promueve la participación, creatividad y flexibilidad del 

docente en el desarrollo del programa. 

- Posibilita las diferentes formas de p~rticipación de los 

niños, búsqueda, exploración, observación1 confrontación. 

- Propicia la organización coherente de juegos y activida

des. 

- Favorece el trabajo compartido para un fin común. (4) 

Para el cumplimiento de los objetivos y el desarrollo de 

las características que presenta el programa, contamos con tex

tos de apoyo que permiten combinar el trabajo con proyectos y su 

gerencias de actividades para así lograr equilibrio. 

Uno de los textos a los que hago referencia es el de BLO

QUES DE JUEGOS Y ACTIVIDADES EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS 

EN EL JARDIN DE NI~OS, libro que nos presenta cinco Bloques de 

Juegos, actividades que tienen relación con la expresión artísti 

ca, psicomotricidad, oaturaleza1 lenguaje y matem&ticas, todos 

importantes; pero que en esta ocasión para mí el bloque de sensi 

(4) Ibídem, p. 20 
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bilización y expresión artística es el de mayor interés, junto 

con sus contenidos de música, artes escénicas, artes gráficas y 

plásticas, literatura y artes visuales. 

Como podemos observar, la música tiene actualmente un valor 

muy alto pues a través de ella el niño desarrolla su imagina

ción, estructura un sentido estético, reproduce ritmos, desarro

lla nociones temporales y expresa sentimientos1 además de ser un 

medio para la socialización. 

Algunos de los propósitos educativos que se proponen en el 

"contenido 1
' de música son: 

Expresar, inventar y crear a través de la música. 

- Participar y disfrutar del canto, la danza y de la inter

pretación musical. 

Producir diferentes ritmos con diversos instrumentos musi 

cales. (5) 

Estos ·se complementan con algunos otros contenidos que pre

senta el mismo Bloque de Juegos y Actividades de Expresión Artís 

tica. 

(5) SEP. Bloques de juegos y actividades en el desarrollo de los 
proyectos en el Jardín de Niños. Pág. 62. 
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Ya una vez conociendo la metodología que presenta el Progr~ 

ma de Educación Preescolar (en forma gráfica), voy a presentar 

la organiz_ ión de tiempo en una jornada de trabajo. 

Juegos de actividades de proyecto 

Actividades libres 

o Actividades de rutina 

El docente organizará el horario grupal procurando designar 

un tiempo central e importante de la mañana a los juegos y acti

vidades del proyecto1 a fin de que éste no pierda su interés y 

su continuidad en el transcurso de varios días. 

Dentro de las actividades de rutina, se incluye lo que se

ría la sesión de música, actividad que no es diario1 ya sea POE 

que los Jardines son de organización completa (y el tiempo no al 

canza para todos) o porque el maestro de música es compartido en 

dos escuelas. 

Esta actividaa tiene algunas características propias ael sa 

lón de música, aunque también puede ser apoyada en el aula. 

A continuación describiré una planeación en donde se obser-
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vará la distribuci6n de actividades. 

Tornaremos como nombre del proyecto 1'LA FIESTA PARA MAMA", y 

pensaremos que éste ya fue iniciádo días antes. 

LUNES 

Honor a la 
Bandera. 

Elaborar la 
invitación 
de la fies
ta. 

Educación 
Física 

MARTES 

Hacer los 
adornos 
del salón. 

Educación 
musical. 

MIERCOLES 

Hacer los adornos 
para afuera de 
los salones. 

Educación 
física. 

JUEVE.S 

Buscar los 
diseños pa 
rala tar=
jeta de re 
galo. -

Educación 
musical. 

VIERNES 

Elabo
rar la 
tarjeta. 

Educa
ción mu 
sical. 

Función 
de Gui
ñol. 

Para lograr el desarrollo de estas actividades, la educado

ra se apoya en los bloques de juegos y actividades, tratando de 

estimular en forma equilibrada con la participación de todos és

tos y tratando de variar los juegos y actividades de cada uno en 

los diferentes días de la semana, para lograr así una estimula

ción en todos los aspectos. 

Aunque básicamente las actividades que nos interesa conocer 

en esta ocasión son las ae música, tomaremos de la planeación 

arriba expuesta para describir cómo trabajamos la educación musi 

cal en preescolar (tomando en cuenta que ésta se desarrolla 3 ve 

ces a la semana en el Jardín de Niños donde yo laboro). 

Consideraré sólo Educación Musical. 
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LUNES 

Enseñar en el salón la letra del coro que vamos a cantarle ama

má. 

MARTES 

Jugar el coro con mímica (expresión de alegría, tristeza, asom

bro, etc., sonidos de instrumentos, animales1 objetos 1 etc., so

nido de letras, 11 m", 11 s", "rr", laleos, chasquidos 1 etc.). 

Realizar juego de atención. 

Realizar juego tra~icional (DoRa Blanca, Pares y nones, El patio 

de mi casa). 

Realizar ritmo que estimule (duración, intensidad, altura, etc.). 

Realizar juego de persecución. (El dentista, los ratones, la cala 

vera, etc.). 

Realizar relajación. 

MIERCOLES 

Cantar el coro en el salón. 

JUEVES 

Jugar el coro por partes, (hombres-mujeres, mitad y mitad, huara

ches y zapatos1 etc.). 

Marcar ritmos con silencios. 

Juego de sociabilización. 

Desplazamientos. 

Conocimiento del cuerpo humano. 

Juego de persecución. 
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Relajación. 

VIERNES 

Combinación de juegos con acciones. 

Juego con nota musical. 

Juego con aprendizaje matemático. 

Rimas o adivinanzas. 

Interpretación gráfica. 

Inventar coro •. 

Manejo de instrumentos. 

Esta es una descripción de actividades y éstas se realizan 

primeramente con una breve motivación, pues casi siempre trata

mos de que los coros tengan una relación con el proyecto; ya una 

vez el niño interesado en el coro que se les enseña o en el que 

se va a inventar (niños, maestro de música, educadora), se prop~ 

nen maneras para jugar con éste y luego se combinará para jugar 

con algunos otros coros, juegos o ritmos que ayuden también al 

aprendizaje de los níños1 no olvidando incluir juegos tradiciona 

les. 

Se trata de hacer combinación de juegos de movimientos rápi 

dos y lentos1 de atención, de pensamiento, de complementación, 

etc., para que finalmente lleguen a una relajación. Esto es para 

que el niño perciba y exprese con su cuerpo, lenguaje y pensa

miento. 
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Cabe aclarar que las actividades arriba mencionadas se ven 

sin una secuencia, pero esto es por presentar en síntesis el de

sarrollo del programa, aunque es sabido que se trata de trabajar 

en forma continuada el programa de música con los proyectos, o 

sea, trabajar en forma articulada. 

La realización de las actividades ser§ en forma secuenciada 

para que no se pierda el interés del niño, pero la educadora tr~ 

tará de estar alternando los juegos y actividades para que se 1~ 

gre un desarrollo total en los niños (atención, desplazamientos1 

coordinación, creatividad, secuenciar lenguaje, expresión, etc.). 

Sabemos que el aprendizaje de la música lo logramos con la 

ayuda del juego, entre algunas otras actividades: por eso, a con 

tinuación mencionaré algunos juegos que son, directa o indirecta 

mente, propiciadores de un aprendizaje musical. 

Juego de atención. 

Juego tradicional. 

Juego con acciones. 

Juego con notas musicales. 

Ritmo. 

Ritmo con silencios. 

Conocimiento del cuerpo humano. 

Rimas o adivinanzas. 

Interpretación gráfica. 

Manejo de instrumentos. 

Considero que estos juegos son en forma directa para el 

aprendizaje musical. 
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Juego con mímica. Desplazamientos. 

Juego de persecución. Inventar coro. 

Juego de sociabilización. Relajación. 

Juego de aprendizaje matemático. 

Considero que éstos son los juegos que en forma indirecta 

propician un aprendizaje musical. 

1.4 EL PROGRAMA DE EDUCACION MUSICAL 

La educación musical estimula todos los aspectos de la per

sonalidad (afectivo, cognitivo y psicomotor) porque facilita 

nuevos aprendizajes además de que permite al niño ubicarse en un 

espacio marcando ritmos, tiempos, etc., así como relacionarse 

con uno o varios compañeros. Logra así integración. 

El objetivo de la educación musical es estimular todas las 

modalidades de comunicación desarrollando actitudes creativas, 

lo que se logrará con ritmos1 cantos y juegos1 ya que son la ac

tividad principal por la que se brinda al niño educación musi

cal1 donde el papel del educador es relevante, pues es el encar

gado de alentar en un ambiente de libertad el empleo de todas 

las posibilidades y recursos que hagan de ella un auténtico esp~ 

cio para el deleite de la música. La educación musical en el Jar 

dín de Niños debe considerar como elemento importante el juego, 

por ser éste la propuesta metodológica que plantea el PEP como 

la forma de aprendizaje que posibilita en el niño la obtención 
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ae experiencias significativas que coadyuven a su desarrollo in-
tegral. 

El juego y la creatividad son dos factores fundamentales p~ 
ra realizar cualquier actividad musical. El juego es la activi
dad más común y espontánea que el niño utiliza como medio· para 
enfrentarse a la vida; le permite adquirir conocimientos, mane
jar situaciones en forma indirecta, expresar y canalizar sus sen 
timientos e inquietudes, amar y ser feliz. Por otro lado el ni
ño tiende espontáneamente a transformar lo existente y a conce
bir cosas novedosas y originales, es decir, a desarrollar su 
creatividad. Cada niño es único y, por tanto, tiene un modo per
sonal de jugar y de hacer las cosas. No todos los niños se en
cuentran en el mismo nivel de desarrollo, ni tienen los mismos 
intereses y capacidades. Bastará entonces1 con darle un punto de 
partida para que por sí mismo realice una gran variedad de acti
vidades. 

Es necesario que cree sus propias forffias de relacionarse y 
de solucionar problemas. (6) 

(6) SEP. DGEP. Guía de orientación sobre actividades musicales para el Jardín de Niños. Pág. 3. 
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Es conveniente tomar en cuenta estas características natura 

les y espontáneas de la personalidad del niño, para apoyar las 

actividades de educación musical, adoptando una actitud de resp~ 

to, aceptación y apoyo hacia lo que el niño expresa. Eso le per

mite participar con libertad y lo anima a aportar nuevas ideas. 

Este programa plantea un objetivo que brinda a la educadora 

elementos conceptuales y metodológicos que le permiten valorar 

la importancia de la educación musical en la formación del niño 

preescolar, y así alcanzar las siguientes finalidades: 

- Desarrollar su percepción, imaginación, razonamiento, emo 

tiviaaa y creatividad, a través del empleo de la música como me

dio de comunicación. 

- Sensibilizarlo ante las manifestaciones artísticas que 

conlleva la historia, tradiciones, costumbres e idiosincrasia de 

cada pueblo. 

- Desarrollar el gusto por interpretar, producir y disfru

tar, personal y colectivamente, nuestra música tradicional y la 

musica en general. 

- Propiciar el desarrollo de una actitud reflexiva ante· la 

música1 que le permita experimentar, inventar y descubrir sus 

cualidades y elementos. 
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- Encauzar las expresiones espontáneas de los niños, a fin 
de promover actitudes dinámicas y creativas que puedan manifes
tarse en todos los actos y momentos de la vida. (7) 

(7) SEP. DGEP 1 Guia de orientaci6n sobre actividades musicales para el Jardín de Niños, pág. 4. 



CAPITULO II 

LA HISTORIA DE LA MUSICA 
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El capítulo segundo, proporciona información histórica de 

la mfisica, así como la opinión de algunos autores sobre lo que 

es mfisica; menciona algunas forraes literarias que corresponden 

al género lírico y l~ 2plicaci6n ~e la enseRanza al canto. 

2.1 L~ MCJSICA A TRAV~S D~ LOS 7IEMPOS 

Desee los tiempos ~§s re~otos se conserv~n nuneroaoe ritos 

y ley~~~~s qt1e ean testimonie e2t poeer ee la rnfisica sobre los 

hn1~brAe y ~u eficaci~ para exorci.zar a los ma!oe espíri~os. Todo 

hace euooner gtie en su principio la mGsica estaba en ~anos de 

los nagos y hechiceros. 

Los griegos consideraban la mGsica como arte *imitativo*, 

esto es un arte capaz de 1'irnitar 11 C\taliciades morales y transmi

~irl.as al auditor. 

La ~fisica griega ha dejado pocas huellas, pero las taorias 

acGsticas de los griegos fueron de mayor importancia. 

Los roFlanos heredaron la cultura musical de los griegos, 

p0ro no fueron capaces de superarla. La rnGsica llegó a ser con

siderada como pura diversión y se eejaba su cultivo a los escla 

vos. 

A partir eel aílo 1000, el estilo g6tico desplaza el rom§ni 

co. 
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En mGsica, los macizos sonidos polif~nicos se disuelven en 

ritmos fluidos que abren nuevas diraensiones en el espacio. 

La R6sica se co~ponía para su uso inmediato y los cantores 

tenían que aprender las letras en muy poco tiempo. 

La m6sica en la época barroca era en cierto moeo la ~isma 

que entre los estilos romántico y gótico, ya que en ambas se iba 

ee la cal□ a y tranqujlidad hacia lo inquieto y turbulento; la di 

ferancia consistía en que tenía como fun~arnento u~ sistema a~rn6-

. ~ .. n1co ..... 1Jo. 

El período barroco fue la §9oca óel nuevo estilo polifónico 

para una combin~ción ee varios instrumentos. Se for~aron orques

tas en el sentiCo moderno. 

La €poca rococó se carac~eriza por el cultivo de los place

res de la vida, el gozo y la alegría. La mayor pnrte de esta rnG

sica se COQpo~ín para Diversión de la corte y la nobleza y sus 

formas favoritas fueron el ~ivertimento y la serenatn. El rococó 

musical tenía sus fuentes y sus fundBmentos en lo decorativo y 

no se proponía perturbar al auditorio con emocionantes descrip

ciones del estado fe §nirno o con dranatismo apasionado. Se limi

taba a embellecer la ocasi6~ y a proporcionar placer. 

La §poca del clasicismo tenía sus raíces en la época barro

ca. La §poca clásica también produjo la forma de la 
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1 derna para orquesta que por su definida división en grupos adqui

rió equilibrio, car§cter y eficiencia. 

El romanticismo fue una época de poesía. En el mutuo inter

cambio entre poesía y mGiica, la poesía se musicalizaba en busca 

de nuevos efectos de ritmo y sonoridad, en tanto que, a su vez, 

la música se hacía po6tica. 

El impresionismo creó un lenguaje musj_cal nuevo que abolia 

muchas reglas tradicionales. Trató de obtener nuevos efectos rít

micos y armónicos abriendo el camino a nuevos estilos musicales 

que han caracterizado el siglo XX. 

El expresionismo se ha convertido en el principal instrumen

to de trabajo de los compositores modernos1 esto por ofrecer los 

medios de reporducir todas las situaciones pasional~a o psicoló

gicas de la vida moderna. 

Actualmente se considera que 1~ mGsica y los sonidos musica

l.es con poco volumen y m§s bien lentos, producen efectos tranqui

lizantes y relajantes. Por el contrario, la mGsica y sonidos en 

general, aunque no sean musicales1 cuando son estruendosos, y 

peor aún rápidos o constantes, pueden alterar al ser humano, e 

inclusive producir lesiones auditivas y nerviosas; por lo tanto 1 

habrán de seleccionarse sonidos musicales y composiciones que si 

bien se utilicen como estimUlantes, sean del rango positivo. De 

preferencia, se utilizan trozos o fragmentos de música culta, 
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puesto que los mensajes y objetivos de los grandes mGsicos de to 

do tiempo han sido los m§s nobles y elevados, precisamente por 

el grado cultural que alcanzaron en sus épocas respectivas. 

2.2 LA EDUCACION MUSICAL 

El hombre se ha servido ae la música para expresar y comuni 

car sus estados de ánimo. Para el hombre primitivo, la mGsica 

era un elemento de comunicaci6n. 

En el campo experimental, por medio de la cj_encia, se ha de 

mostrado el poder de la mGsica para modificar la presión sanguí

nea, las palpitaciones del corazón. Su influencia lleg~ también 

a 1~ mente y la emoción. Por eso, su adecuación y uso en el pro

ceso educativo es importante factor para el Cosarrollo e integr~ 

ci6n en la personalidad del nifio. 

El arte musical ejerce un dominio sobre el sentimiento, 

igualmente sobre el carácter, por lo tanto sobre los actos. 

Esta es la importancia que tiene la rafisica como apoyo a la 

eaucaci6n, ya que el car§cter, el sentimiento, la actividad son 

susceptibles de ser moGelados y encauzados. A'ctualmente I la edu

cación que impartimos a los niños parten del interés que traen 

éstos y uno de sus intereses es la música, actividad en la cual 

se conocen a sí mismos; con ella se les inicia al canto, al rit

mo, a la creación musical. Juegan, escuchan, arman y aman la mú-
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sica. 

La finalidad de la educación musical es contribuir al logra 
de los valores éticos y estéticos, y al embellecimiento de la vi 

da, proceso que debe comenzar en el niño. 

KURT PPALEM (musicólogo-pedagogo) nos dice: ''La educación 

musical sólo cuando el niño pasa al ciclo primario o secundario 

es como enseñarle a caminar o a hablar. Cuando ya tiene 10 años 

¡ABSURDO! Hay que considerar que la mGsica es innata en el ser 

humano, como lo es el hablar o el caminar''. (8) 

En el campo musical, el maestro debe comprender la música 

(estructura) y debe planear un desarrollo que le permita al niño 

la percepción y la respuesta. Esta estructura consiste en los 

conceptos de y acerca de la mGsica, la aaquisici6n •de técnicas y 
repertorios; constituye el marco para el planteamiento ae objeti 
vos ae aprendizaje musical. (9) 

A continuaci6n mencionar§ lo que definen como mGsica algu

nos conocedores de la materia. 

(8) Kurt Phalem, La mGsica en la educación moderna, p6g. 26. 

(9) FRANCES Webber, La mGsica y el niño pequeño, pág. 25. 
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MUSICA.- 11 ciencia 1 arte y técnica de combinar sonidos de mo 

do que produzcan deleite y emoción, combinaci6n 

de r.ielodía y armonía". (10) 

"Arte de mover el &nir.io por medio de vibraciones 

sonoras (voz humana o instrumentos musicales), s~ 

metidas a ritmo y proporción, según las leyes De 

la melodía y la armonía". (11) 

11 Arte de combinar los sonidos de un modo agradable 

al oído. Concierto de instrumentos y voces''. (12) 

''Arte de bien combinar los sonidos y los silencios 

con el. tiempo''. (13) 

Dentro de la ped~gogía musical, encontra □os métodos impor

tanteG que contribuyen a la educación musical de los niños. 

Se dice que la mGsica, el ritmo y el movimiento son expre

siones de comuni.cación en el ser humano. Para la comprensi6n de 

la estructura de la mGsica, debemos entender que MUSICA es la 

combinación de sonidos y silencios en una forma agradable a nues 

(10) RA.LUY Poudevida. Diccionario Porrúa de Pedagogía. Pág. 139. 
(11) MONTSENY-PIROPO, Diccionario Enciclop§dico Universal. Pág. 2756. 
(12) RAMON GARCIA-PELAYO Y GROSS. Pequeño Larousse Ilustrado. Pág. 709. 
(13) Gustavo CARRILLO PAZ y Fernando CATAÑO. Temas de cultura musical, pág. 13. 
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tras sentidos. 

Por eso, dentro del campo de la mGsica encontramos grandes 

investigadores que desarrollan m€todos de educación rítmica. Men 

cionar€ a algunos de ellos: 

ZOLTAN KODALY (1882-1967), húngaro 

Compositor que ide6 un método de i.niciaci6n musical en el 

que sugiere, para promover en los niños la comprensión de la pu! 

sación musical, canciones y tonadas para caminar y marchar. 

Kodaly recomienda separar el ritmo de la entonación, y para 

ello crea un sistema de verbalización del valor de las notas. 

Este autor está. a favoi:- de la participación ac·tiva del ni

fio, pues piensa que en las tareas de la iniciación m11sical, al 

nifio no se le debe dar un instrumento si antes no sabe cantar. 

(14) 

Las sugerencias metodológicas que ofrece son: 

(14) CORVINA. Educación musical en Hungría, pág. 206. 
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El cuarto equivale a caminar (~)1 por eso propone que el ni 

ño inicie con éste y luego con el octavo. 

Las figuras ti, Ji (ta, ti-ti) nunca deben escribirse como 

palabras, escribir inicialmente 11 , n , n, y una vez que el ni

ño va identific§ndolas, aumenta poco a poco la dificultad. 

CARL ORFF (1895-1919), alemán 

El método de Orff no fue pensado inicialmente para los ni

~os. Poco a poco, a partir del ritmo, incorpora movimientos cor

porales (palmadas, taconeo, chasquidos, etc.) y el uso de instru 

mentas Ce percusión. Su método se basa en: 

Usar los movimientos naturales del niflo y el habla. 

Dar al niño sensaciones inmediatas de gozo. 

Hacer ver al niño q11e el lenguaje1 el movimiento y la can

ción son una misma cosa. 

PIERRE VAN HAWE, holanaés 

Propone una forma activa para la iniciación musical en los 

niRos, retomando algunos elementos ae Kodaly y Car! Orff, ya que 

también se basa en la rítmica, expresión, invención, creativi

dad, etc .. B~sicamente es una propuesta a la que él llama "Jugar 
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con la Música". 

Por último, mencionaré a un pedagogo mexicano, CESAR TORT1 

quien le da mucha importancia a elaborar un método auténticamen

te mexicano, pues se basa en costumbres, raíces, tradiciones ae 

nuestra nación. 

2.3 EL GENERO LIRICO Y SUS COMPOSICIONES INFANTILES 

El género lírico tuvo considerable desarrollo en el siglo 

XVI. 

Se dice que el género lírico es aquella especie de composi

ciones en el que el poeta nos habla de sí mismo, de sus afectos 

y efusiones a los que hace motivo esencial de su canto. 

Dentro del género lírico se encuentran las siguientes for

mas literarias infantiles: 

CANCION: Composici6n en verso que se canta o hecha a propó

sito para poner la música. 

COPLA: 

RONDA: 

Combinación métrica o estrofa, composición poética 

breve que tiene letra de canciones populares. 

Composición literaria realizada especialmente para 

cantarse por personas tomadas de la mano y en 
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círculo, 

Composición en verso en terminaciones iguales, con 

repetición de ciertos fonemas, al final de determi

nados versos. 

Es conveniente que la educadora conozca las formas litera

rias que corresponden al g€nero lírico, para asi poder hacer una 

combinación de éstas y facilitar el aprendizaje de la mfisica en 

los niños. 

2.4 PEDAGOGIA DEL CANTO 

La ense~anza del canto tiene por principio el permitir al 

cantante explotar. lo mejor posible todo lo innato. Es tanto más 

trabajoso por cuanto no es visible ni palpable ningGn instrumen

to, y el alumno no percibe más que una audición interna y mutila 

da de su verdadera voz. 

En cuanto a su aplicación, esta enseRanza reposa 
aobre otra arnbigüeead pues si todos lo ra§todos 
convergen pr§cticanente en un modo ee respiraci6n, 
que consiste en llenar en un principio la b~se de 
los pulmones por la separación de las costillas y 
el apoyo sobre el eiafragma, la espiración del 
aire presenta otros problenaR, pues no eeternina a 
priori la buena e~isi6n del sonido, y es esta emi
sión 1~ que conlleva a poateriori la salida exacta 
del aire a expulsar. (15) 

(15) Ma. Elens GONZAL~Z, Di~~ctica de la MGsica 
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El trabajo vocal ae realiza en primer lugar sobre valores 

largos, lentos, bien unidos entre sf1 sin la ayuda de consonantes 

y Gnicanente sobre las notas de registro medio, pero si el prin

cipio co~Gn es J.a bfisque~a de la horaogeneitad eel timbre y de las 

vocales sobre toda la extensión de la voz, ou primer objetivo es 

realizar la fusión entre sus ~iversos registros. En efecto, la 

pedagogie del canto comporta igual~ente le forQación musical del 

alunno cantante, que debe ser j_eénti.ca a 1.a eel alumno instrumen-

tista. 

Es rneeiante la repod11cción inconacien~e de la palabra ajena 

cono el reci§r1 nacito apren¿e el uso ee la palabra con sus cuali-

3L CA~TO 

Es la actividad music~l y expresiva qu~ requiere de un ap~

rato fonoarticul2eor para emitir soni~os. 

Robert t. G~rretson opj_na: 11 21 aprender a cantar es ini-

cialmente un proceso imitativo y la mayor parte ee los ni~os lo 

logra con la misma naturalidad con que aprenie a hablar''. (16) 

(16) Ma. Elena GO~ZALEZ1 Didáctica de la mGsica 
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Esta actividad tiene su origen en la mGsica y se auxilia 

del lenguaje verbal e incluso de juegos. 

Es un medio de expresión qu~ permite la co~unicación entre 

los seres que hacen uso de él. 

AJ. igual que el juego, el canto actúa como una actividad mo 

tivante para el desarrollo de la expresión oral en el peguefio 

preescolar. 

DEFINICION DE ~USICA 

Es el arte de combinar el0mentos, como medio de expresión, 

dentro de una organización de tiempo. Su característica esencial 

es 1~ producción rlel sonifo. (17) 

Son eos: El sonifo y el ri.trno. 

31 sonieo ea origen a Ja raelodíA, cuanfo los sonieos ee aco 

moean o se org~nizan en forrae horizontal, integrando una serie. 

(17) CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA, Antología de la M6sica. 
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--------- ---------------------------

-----•- -•-------------•----
------------------•· -•---------

Cuando se organizan vertical□ente los sonidos, simultánea-

mente, se le Genomina armonía. 

El ritmo natural se eatructurR ~entro 8e un lapso eetermin2 

~,---,el--1Htt-. --·-,¡,1---1•-X---+l-a.r.----.i ll 

Al int.eg::-:-aroe la arr.1oníe., la mf.!:.lodía y e]. ritr10 1 se cre~-i. la 

música. 



CAPITU!.,O III 

EL NI~C Y LA EDUCACION MUSICAL 
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3.1 LA EDUCACION M[JSICAL E~ EL DESARROLLO DEL NiílO 

~l niRo en eesarrolJ.o puede considerarse aeecua6a~ente, en 

t§rminos conceptuales, como un manojo ae respuestas interrelaci~ 

nadas en in~eracci6n con estfnulos. Algunos de estos estímulos 

eraanan eel neeio externo1 otros de la propia conducta eel ni~o1 

y otros ra5s de la estructura y funcion8miento biológico eel ni

~o. Por lo tRnto, el niBo no eA eolarnenta una fuente de respues

ta, Gino que es taphj§n fuente ee alg\lnos estínuloe. Desde este 

pun~o de v~~ta, una partG ~21. ns~io ~e] ni~o 2st§ dentro de su 

propio cuerpo. 

EJ. n~flo tie~e un trea~~<o n611ero y v~riefad ee reacciones 

scpareeas, y los psic6logos eel eesarrollo han intentado agrupa~ 

las ae acuerdo a lln~ y otra concepción fe 1~ perso11alidae del 

honbre. AJ.g11noe han soAtenifo que las coneuctas externas del ni-

~o revelan uno u ot=o porceso mental, t~l corao fesear, oentir o 

pensar; o que ~ueetran el eesarrollo e interHcciones fe las par

tes ee la peraonali6ae: ello, yo, y supo~ yo. Otros psicólogos 

han considera~o la conducta observable fal ni~o como formada por 

pRrtes Aotoras, sociales, li~gli{sticas, eraocionHles e intelectua 

les. 

La coneucta eel ni~o tiene que ver con los esttmulos que 

proeuce su pro9ia confucta y que son capaces de influencia~ su 

conducta subsecuente. Los astí □ulos producidos por sí rnj_sno pro-

vien~n 60 var1.As fu~ntes. Algunos se originan en el funciona-
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miento ee loA mGsculos lisos, otros se inicia~ en la actividad 

ea los Rfisculos eetriados finos, tal cono el J.enguaje, y otros 

on los ~Gsculos eatriados grt,esoo. ~ofos los estí~ul.os genera6os 

por el ni~o pl100en a~~11irir propierladeu !unc!onales relacionadas 

con J.a pro~ia confucta del ni~c. 

Centr~ndo nuestro trabajo1 pensaremos en el niflo coRo persa 

na que est& creci~ndo, y tenfrevos en cuenta todas s11s necesida

~es, valor~neolas con la misna importancia a la hora de ofrecer

les un lugar en el espacio. 

El nifio de 5 a~os pueee, provocado por cu~lquier circunstan 

cia, poner en funcionaniento al beb€ que lleva dentro y sentirse 

profundamente asuAtado y at~morizado. Ese mismo niílo, segundos, 

horas o quiz§ Cías más tarde, podrá recobrar su parte mayor y 

más deseosa de crecer. Para ello necesitar~ que los adultos que 

le rodean, den posibilidad de exiatencia a todas sus necesida

des. 

Por tanto, en un solo día, el ni~o puede tener necesidades 

muy distintas e incluso opuestas. Un niffo que busca activamente 

la compaffía y el juego de sus compaíleros puede, al rato siguien

te necesitar el encuentro consigo nismo. lJn nlRo alegre y feliz 

puede necesitar pensar que los leones vuelan o que las brujas 

existen y, en otro momento, se nos presenta bruscamente realis

ta. Todas estas necesidades son importantes, y no lo son unas 

más que otras. Pensar en los espacios supone dar cabida a todas 
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las necesidades del niño. 

Después de haber conocido un poco las necesidades que pre

senta el niño en su desarrollo, vamos a ver en el campo de la 

educación c6mo se pueee estimular en lo musical para apoyarlo en 

el desarrollo de su expresión. 

Sabemos que la @6sica tiene como finalidad emplear los ele

mentos eel sonido y ~el ritmo, como recursos didácticos que per

miten pronover la formación int2gral del niílo, ejercitando s11 ca 

pacidfle ~fectiva, físic~ y cognitiva. Es así como a trav~s fel 

movimiento es poRible vivenciar loG conceptos musicales. 

~et§ comproba~o ampl.iamente que 1~ mGsica, cono manifesta-

ci6n artística y cultural, influye en la formación del efucanfo, 

l.lev3n~o al ser humano a eesarrollar le creativif~& de una nane-

ra atractiva. (18) 

La iniciación del niffo en la ~asica se apoya en el ritno vi 

viente gue es sinple y conocido por él, para llevarlo a través 

de ejercicios al rit~o musí.cal que es ya un ele□ento estructural 

~e la ~asica. 

(18) SEP. CURSO DE PEDAGCGIA ~USICA~. Guia fe actividades musi
cales escolares. P§g. 3. 
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La exploración en el. cuer90 y en el entorno del nifio, ne-

eiante la experi~entación, le permite descubri~ sus propiedades 

y proCuci.r ::;os propios sonidos I retor,1an<1o coné'uctas, regulad._za.~ 

eo 1~ flexibilidae y fuerza de los mCsculos, can eesplazaoientos 

en el ti.e:190 y en eJ espacio, ajecutaneo ~ccionee que llevan a 

la concientizaci6:1 de la cuadratura IDusical. 

Sl ni~o el responder corporalnente a los estimulas sonoros, 

exores~ con su cuerpo ].o que 1~ co~cnican loa sonidos que pro~i-

ci.an la partici~aci6n total de e]erantos paíquicoa y físicos. 

(19) 

Lo2 parl=es fesa~rollan una serie ee confuctas y modcs de re 

laci6n 6ete~~inantes e~ la fo~meci6n eel ni~o, ya sea a trav§s 

del eraor o de impulsos ngresivos, de las forraas fe exigirle o no 

ciertas cosas, fp ¿iafrutar o no con 61 a trav§s de contactos ~í 

sicos, ca~ifos y juegos. 

La capacifae y s2nsibilidad que tengan los padres para dia

logar y conpartir las ricas creaciones a través ee las cuales el 

(19) SEP. op-cit. Pág.2. 
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ni?ío puede expresarse y representar sus ideas, sus conflictos y 

placeres, son otras ~armas de relación. 

La expresión es aquello que adopta el niílo para decir lo 

que siente o le pasa. Puede ser un grito, un llanto, sus risas, 

sus juegos, los movimientos del cuerpo, sus trazos en papel, la 

paJ.ahra misma. 

A medida que el niílo crece, ''el medio natural y social 11 se 

desarrolla y rebasa los límites de la familia y del hogar. Su nG 

cleo afectivo siguen siendo el paere, la madre y hermanos. Todo 

el mundo exterior Oe personas, situaciones y fenómenos que se 

presentan, pasa a ser objeto de s11 curiosidad, de sus impulsos 

de tocar, explorar, conocer. 2s ~sí como se va contruyendo el 

conocimiento. 

El acercamiento del nifio a su realidad y el deseo de com

prenderla y hacerlo suya, ocurre a través del juego1 que es el 

lenguaje que él mejor maneja. No podríamos Oejar de lado su 

cuerpo 1 cuerpo que habla y que ha sido desde siempre su princi

paJ. instrumento, un detector real de lo que ocurre fuera y den

tro de sí, y que contiene un potencial de respuestas y sensaci~ 

nes de placer y dolor que marcan la direcci6n de sus acciones. 

Las experiencias de los nifios tienen una estrecha relación 

con las formas de representación y expresión del entorno que le 

ro~ea. La manera en que se comunica a travfs de gestos 1 pala-
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bras, pláticas, actitudes corporales, cantos, etc., constituye 

una expresi6n que representa un contenido de comunicaci6n so

cial. 

La capacidad de jugar con el lenguaje y de sonreír son indi 

cadores muy importantes del desarrollo de un ni5o. Un niffo que 

sufre emocionalmente ve afectado su juego y su lenguaje. Las pa

labras guarean un significado profunao para el ni~o, con ellas 

el nifo juega, juega con el habla, habla jug,~ndo, juega con lo~ 

sig~ificados, etc. (20). 

Corresponde al Jardín de ~ifios enriquecer los conocimientos 

de los ni5os y propiciar el uso del lenguaje como un medio efi

ciente de expresión y comunicación. 

La seguridae que se brinda a los nifios er1 el uso de la len

gua, favorece el dGsarrollo fe expresión oral más organizada y 

precisa, lo cual constituye un excelente auxiliar en la conatruc 

ci6n del conocj_niento. 

Es necesa~io record~r qlie en 1~ eeaó preescolar el ni~o es

t~ fornaneo las nociones báRicas del lengunje. 

(20) H. DELAC~CIX. Psicología fel lenguaje, p. 
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Sabemos que la rn6sica es una actividad que va muy fe lama

no con el lenguaje y la expresj.6n, ya que el estimularlo a part! 

cipar en dramatizaciones, lecturas de cuento, comunicaciones ver 

bales y por escrito, propicia un reforzamiento en lo referente a 

lo musical, ya que marca espacios, que luego r.iusicalme:1te se co!~ 

vertirán en ritmos que crean fantasías~ éstas ayudarán a inven

tar coros relacionados al proyecto. Fl nifio leerá cuentos y esto 

lo ubicará en las secuencias lógicas y podrá así más rápido 

aprender el orden del coro. 

Así como estas pocas actividades que he mencionado ayudan a 

estimular en la mGsica, encontramos muchas m§s que no est§n rela 

cionadas solamente con el lenguaje y expresión. 

El canto y el juego son dos actividades reforzadoras o ini

ciaeoras ¿el proceso de construcción cognoscitiva del niílo desde 

su más temprana edad. 

3.3 UBICACION ESPACIO-TIEMPO: IMAGEN CORPORAL 

La noción que el ni~o va formándose de qui€n es fil, cómo es 

y sus posibilidades, se va estructurando a travfis de relaciones 

q11e establece con su medio natural y social. Estas relaciones se 

inician desde las sensaciones de agrado y desagrado que se dan a 

partir de la atención de la maOre, hasta que llegan a consolidar 

su identiaae personal. 



- 43 -

Durante los primeros aílos de su vida, el nifio descubre sus 

habilidades físicas y adquiere un control corporal. 

La imagen corporal es el conocimignto que el nifio va estruc 

turanao con respecto a su cuerpo, incluye características físi

cas y las posibilidades de acci6n, así como la constitución o 

fornaci6n de la identidad personal y la pertenencia a un grupo 

social. 

La estructuración espacial se refiere a la noción que cons-

truye el niílo a trav~s del movimiento, desplazamiento y orienta

ción en el espacio. Dichos movimientos están relacionados con §1 

mismo, con los objetos, personas y situaciones de su medio natu 

ral y social. Así como la 11hicaci6n espacial: cerca-lejos, 

atrás-aOelante, derecha-izqui~rda1 etc. (21) 

Por estructuración temporal se entiende la capacidad del ni 

fio para ubicar hechos en una sucesión de tiempo. Dicha noción 

permite que paulatinamente el nifio adquiera los conceptos de du

ración, orden y sucesión de acontecimientos. (22) 

(21) SEP. Bloques de Juegos y actividades en el desarrollo de 
los proyectos en el Jardín de Nifios, pág. 70. 

(22) Icem. 
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Se pretende que en su imagen corporal desarrolle sus habilf 

dades motoras que lo conduzcan al control progresivo de su acti

vidad corporal; que descubra y haga uso de sus posibilidades de 

expresión y manifestaci6n motriz, sensitiva y emocional. 

En la estructur~ci6n del espacio, que adquiera la noción es 

pacial, al ubicar. objetos con relación así mismo y con otros 

puntos de referencia, además de ampliar sus experiencias senso

riomotrices como resultado de su interacción con el espacio, ob

jetos y personas. 

En la estructuración del tiempo, se pretende que organice 

la sucesión de acontecimientos y situaciones de la vida cotidia

nc:1, a.sí como registrar las actividades, hechos y fenómenos. 

Recordemos que todas estas nociones y estructuraciones que 

se desarrollan en el niño por medio de actividades donde se favo 

recen los espacios, movimientos, tiempos, ubicación, esquema COE 

poral, van vinc~lados con la expresión musical, cuyo fin primor

dial es permitirle al niílo que descubra los tiempos, duraciones, 

intensidad, etc. Si analizamos, de forma indirecta, la expresión 

musical se apoya en todas aquellas actividades que debemos comb..!_ 

nar en el desarrollo del niffo preescolar (lenguaje, motricidad, 

matemáticas, etc.). 

S2.bemos también de la importancia que existe en que el niño 

conozca su cuerpo, ya que éste es el instrumento mis valioso que 
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le permite un conocimiento más firma y seguro; aCemás Oe que ay~ 

ea~oa po~ ~edio d8 la mfisice a eesa=rnllar lo~ espacios (si!En

cioa) q1,e no~j ~ncesarios para cunneo le !leguo el nopento de 

aµr~ne~r la loc~ur~ y la escritura. 



CAPI~ULO IV 
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Fl cuarto y Gltino capítulo ya nos acerca más a la prácti

ca, pues nos presenta orientaciones para realizar actividades mu 

sicales 0n loa Jardines de Ni~os. 

Aéeo§s de proporcionar un poco de inforrnaci6n sobre los ins 

tru1Jentos rausicalee y las orquestas infantiles, presento una 

guia de actividadeo musicales en eonee ~enciono los ele;aentos 

fundane~talee de la mfisica (tinbre, velocidae, intensidad, dura

ción y altura). 

ln unA form~ n&s profunea trato la utilización del rit~o cu 

sical, el canto en el Jardín fe Ni~os y el método para enseRar a 

cantar a los niños. 

TerQino ~on las conclusiones y la biblic)graffa que ~e apoyó 



t._,_ .1 O'.'.U~N'l'l\CJ.ON-=:;s Pl\Rfi, RZl\LIZAR AC7.IVIDl\JJES MUSICALES EN F.',L 

JARDIN DE! NIÑOS 

La educación □uaicRl h~ conteraplafo aspectos funean¡entales 

paro. guc se reaU.cen activié'aGes r:rn.sicales con 1os ni:lo.:; preesc~ 

lare.s: 

más perfecto instrumento munical ee la croaci6n. Nadie ha sifo 

ni ser§ capaz de inventar otro Dojor. 

3n al ~onento en el que el ni~o s0 perca~~ de las posi~il! 

~afea fe noviDiento, ~X?~esi6n y coDunic~ci6n que poose su cuer-

po, pod~~os aprovechar par~ propiciar su Eiílpleo como productor 

C2 sonifor:.1. 

Es importante que sea en el espacio escolar don~e se favo-

rezca que el ni~o eescubra los sonidos que pueea producir al uti 

lizar sus rnanos, pies, de~os, boca, voz, para agudizar sus senti 

eos y pueda crear nuevas ~armas e~ co~unicación. 

Fata orientación tiene CODO objetivo propiciar que el nifio 

explore las posibilida~es de expresión y comunicación de su cuer 

po meeiante la producción de sonidos. (23) 

(23) SEP. DGPE, Guía de orientación sobre actividades musicales 
para el Jara1n de ~1~os, pag~ 8. 
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EN DESARROLLO AUDI~IVO. EJ. oído puede distinguir sonidos 

q11e difieren en altura, intensidad y timbre. 

Estas caracterfaticas son las correspondientes tanto a la 

cualidad del cuerpo sonoro co~o a la frecuencia de anea que pro

f11ce. Así la altura del sonido (grave-agudo), depende de la fre

cuencia con que vibra la fuente so~ora. ta intensidad (fuerte o 

débiJ.) es 1~ fuerza o energía aplicada sobre la superficie del 

Cllerpo; el timbre1 las cualidades físicas de la fuente sonora. 

Lo anteriornente exp11esto permite favorecer el desarrollo 

au~itivo en el niflo para GUe escuche y distinga los sonifos del 

a.mbiente1 a través de actividades qu'S! lo hagan ~!xperirc1entar y e~ 

brar conciencia fe la existencia del sonido y sus propiedades. 

LA EXPRES!ON SO~OHA. La adquisici6n de esta capacidad tiene 

como p11nto ee partid~ el proceso de percepción. Se propiciará la 

expresión sonorR ~n el ni~o permitiéndole aprender a captar y a 

actuar, a escuchar y emitir sonidos, a sentir y proyectar movi

Qientos, a analizar y elaborar objetos. 

(24) Ibid., pág. 14. 
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El manejo de la expresión sonora en el JatOín de Niños per

mitirá colocar al niílo frente a la posibilidad de expresar y des 

cubrir el mundo ae sonidos que le rodean. 

*Su objetivo es promover la relación del niño con el lengu~ 

je musical en forma dinámica1 a través de la expresión sonora 

permitiendo que explore y descubra, juegue y cree con elementos 

que conozca, maneje y ordene en forma tal que le sirva para ex

presar y comunicar sus iCeas, sentimientos e inquietudes. (25) 

SL ~ITMO. Co~o el~mento de movimiento y como parte esencial 

de la mG8ica, el ritmo es de vital importancia para cualquier ac 

tividae, para moverse, hablar o jugar. 

cuan~o el ni~o empieza a sentir la acción de las partes de 

su cuerpo que poseen movimiento y percibe que éste ~s in~ispens~ 

ble para que se comunique, exprese lo que siente y lo que pien

sa, s0 da cuenta de que sin hacer uso de un lenguaje verbal pue

de comunicarse con los demás. 

Posteriormente se percata de que así como siente el pulso 

en su cuerpo, en la música también lo puede encontrar. 

(25) Ibídem, p. 22. 
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Hay que partir de la base de que la mGsica se sirve del rit 

mo. Este es, en su acepción más simple, la sucesión regular y/o 

irregular Qe sonidos y/o movimientos en lapsos iguales. Es impo~ 

tante utilizar la mGsica especialmente adaptada a los niílos1 en 

la que tiene relevancia especial el ritmo. 

*Su objetivo es que €:'l niño explore las posibilidades rítmi_ 

cas ae su cuerpo y del Mundo exterior, mediante la utilización 

de los diferentes elementos del rit~o y 1~ mGsica a fin de favo-

El ni.Fo en eun ~ibujos exterior1zrr lo qu2 p!2nsa, 2ient~1 

bién lo q11e con ~l]a viv~, i~agine1 ~xperinente, c~ee y recree, 

lo poór§ expresar. 

Sl JAr6ín ee Niros ee el espacio que posibilita que el niRo 

transforne el sonido gr§fic~~ente en forma y color, por medio ee 

experienciaR donde escucha selecciones ~usicales con cualidad~a 

(26) Ibíden. p. 18. 
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diversas y responde plasmando lo que en su ser producen. 

En la experiencia concreta de haher escuchado y dibujado 

gran ca~tiaad de variedae y estímuloa sonoros, peerá llegar pau

lBtinarnente a gra~icar sonidos, es decir, representar con c6di

gos que §1 mismo establezca las cualidades que en la mGsica fe

tect,;_:, (altura, intensidad, duración y tir.ibre) 1 danCo con ello la 

apertura para que en un futuro descubra que así como el lenguaje 

eacrito representa lo que se habla, existe• un lenguaje QUSical 

que también se escribe. 

Sn este sentj_do, no es función del Jardin de ~i~os enseílar 

a leer partituras musicales. 

*El objetivo es propiciar en el nifio el desarrollo de la ca 

pacida~ representativa y creativa, a través del empleo de la mú

sica como elemento que favorezca la expresión de ideas, senti

mientos, vivencias y emociones en un lenguaje gráfico. (27) 

4,2 LOS INS~RUMENTOS MUSICALES Y ORQUESTAS IN?ANTILES 

Un instrumento musical es ur1 objeto producido parR emitir 

(27) Ibíé'ern, p. 28. 
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sonidos, que sólo o en conjunción con otros o con la voz hu~ana 

permite cultivar el arte de la mGsica. 

El instrumento musical es un □eJio para realizar algo, no 

es un fj_n en sí □ israo. Por ello su en?leo en la actividae de rit 

coa, cantoR y juegos en el Jar~ín fe ~ifios no preten~e for~ar e! 

cel~n~es int§rpretes sino proporciori~r a los ni~os la posibil!

fat f0 nanipular1 exp~riDentar y eesc11brir sus sonieoe, así cono 

cra~r y ~nrj.quecer formas fe expresi6n ,~usical y con ello ¿isfr11 

los o~B simples recolect~dos en el entorno cotieiano, como seQi

Jlas, rer:u-1r;, pier'.r..~s, hojas, frutas secas; objetos ,~e uso coti

diano1 cucharas, botell~s, latas, etc.; hasta los convenciona-

les: triángulos, panderos, teco~ates. Lo más inportante aquí es 

poner en juego el potencial creativo y la capacidad para aprove

char los recursos regionales en su elaboración. 

El empleo cotidiano de instrumentos musicales llevará al ni 

ño a poder participar en orquestas infantiles como expresión mu

sical que permita el trabajo colectivo, que atrape y sintetice 

las experiencias anteriores trabajaeas en la interpretación de 

peguefios ensambles rítmicos, donde se varíe el sonido de los ins 

trumentos que marquen el ritmo, el pulso y el acento. 
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Su objetivo es que el niño explore y descubra las posibili

dades sonoras de diversos objetos de su entorno y los utilice co 

mo instrumentos musicales en la interpretación de melodías en el 

ámbito de un trabajo colectivo. (28) 

4.3 GUIA DE ACTIVIDADES MUSICALES 

Esta sugerencia de actividades marca diferentes grados de 

complejidad sensibilizando al nifio para que se redescubra como 

productor de sonidos. Estas actividades sistematizadas, did§cti

camente desarrolladas en un ambiente agradable de actividades 

grupales, comprende conceptos de audición y producción sonora, 

agrupadas en cinco unidades derivadas de los elementos fundamen

tales de la mGsica: TIMBRE, VELOCIDAD, DURACION, INTENSIDAD Y AL 

TURA. (29) 

Es importante sefialar que la flexibilidad del contenido del 

programa permite adaptarlo al grado y grupo con que se esté tra

bajando~ deja al docente la inquietud de abundar sobre algunos 

aspectos. Muy importante es incluir cantos tradicionales y la 

gran riqueza del folklore mexicano, para enseguida incluir can

tos infantiles de otros países, adaptados a nuestro idioma. 

(28) Ibid., plg. 32. 
(29) NOTA: El timbre, la velocidad, duración, intensidad y altu 

ra fueron tomados textualmente del CURSO DE PEDAGOGIA MUSJ 
CAL. Guia de actividades musicales escolares. 1-1991. p§g~2 
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La base de la actividad musical se puede agrupar en: can

tos, juegos, ritmos, cuentos musicalizados, etc. 

La iniciaci6n del niAo en la mGsica, se apoya en el ritmo 

viviente que es siraple y conocido po~ &1, para llevarJ.o a travfs 

ee ejercicios al ritmo musical, elemento estructural de la rnGsi-

e~- (30) 

La exploraci6n en el cuerpo y en el entorno del niílo meeian 

te la experirnentaci6n, le permite descubrir sus propiedades y 

producir AUA propios sonidos 1 retomando conductas, regularizando 

la flexibilidad y fuerza de los mGsculoa, con desplaza~ientos en 

el tieG1po y en el espacio, ejecutando acciones que llevan a la 

concientizaci6n de la cuadratur~ musical. (31) 

81 niRo al, respon~er corporalraente a los estimulas sono

ros, expresa con su cuerpo lo que le ccr1~nicMn los sonidos que 

propician la participación total de ele~entos físicos y psíqui

cos. A continuación, voy a mostrar las actividades que esccian 

el novi,~iento ccJrp1l~~1 a 1~ producción sonnca en ~orma organiz~ 

da y equilibra8a. 

(30) SRP CURSO DE PEDAGOGIA MUSICAL. Guía de Activi~a~es ~usi
calea escolares l 1991. Pág. l. 

(31) IbiC., pág. 2. 150437 
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Introduce al niAo al mundo sonoro a trav§s de la 

investigación desarrollándose la audición y el re

conocimiento de las características del sonido al 

ser producido. 

Vf._':.GCJ.Dl\D: :::.:. r.itmo natural del niño es más rápido que el Cel 

adulto. El hecho de practicar distintas velocida

des, Oará. por resultado que para el infante sea p~ 

sible adecuar el suyo personal, a otros diferentes 

ritmos: tales como los m~s rápidos; y afin los más 

óifíciles; corno son los m~s lentos, en que es nece 

sario tener más control. 

DGSP\C:ON: ?racticando, vi venciando los conceptos, largo, COE:_ 

to y sus matices, se tiene la base para poder tra

bajar los diferentes valores musicales. 

!N'::·F.:-:'.'1~IDAD: 3xperimentanao la fuerzCT corporal, los contrastes 

y matices del fuerte-d§hil y sus combinaciones, 

descubriendo el acento en el lenguaje cotidiano 

que se traslada al acento de la estructura musi

cal. 

ALTURA: Al identificar los conceptos agudo-grave, se intro 

duce al niño en algunos puntos de referencia to

nal, para conformar combinaciones, series o esca

las hasta llegar a la entonaci6n musical, el canto. 
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Este naterial se agrupa por niveles y una serie de activi~a 

ees prácticas hasta que sea posible abordar los elementos estruc 

turales de la forma mueical: Melodía, Armonía y Ritmo. 

La pedagogía actual es integradora. En ella educador y edu

cando tienen la nisma importancia. Por esta razón, las activida

ees m11sicales deben también respondor a estos mo~elos pedag6gi

coe, propiciando en el niílo la particj_paci6n libre, su autonomía 

y creatividad. La actividad musical aebe ser incorporada a las 

dem§s actividaaes y ser considerada en el mismo nivel, ya que 

tiene el mismo propósito: fovorecer el desarrollo integral del 

ni ñ.o. 

No debo preteneerse hacer de los escolares pequefios músi

cos, sino poner la música al servicio de la eQucación en el ni-

vel correspondiente, pasando a ser no un fin sino un medio de 

apoyo para su Cesnrrol.lo. (32) 

Los aspectos fundamentales que se desarrollarán son: 

AUDICION: Mediante la exploración del sonido y el desarro 

llo de la perfección auditiva que el educador 

(32) CURSO DE PEDAGOGIA MUSICAL. Guía de actividades musicales 
escolares 1-19911 págs. 3 y 4. 
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encauza, y propicia los medios para que sea posl 
bl.e expresarse musicalmente. 

PRODUCCION Es necesario tener en cuenta las tres condicio-
SONORA: nes fundamentales que intervienen para la produ~ 

ción del sonido. 

La fuente de energía, 

El vibrador, 

ejemplo, la columna de 

aire. 

ejemplo, las cuerdas va 

cales. 
El resonador o amplificador. 

PRODUCCION Hacer del cuerpo en forma simultánea instrumento 
SONORA 

CORPORAL: 

o intérprete con movimientos totales o parcia
les, produciendo sonidos con pies, manos, dedos, 
etc. Todo el cuerpo trabaja en forma activa, de~ 
cubriendo la potencialidad sonora del. cuerpo. 

PRODUCCION En el nivel preescolar es necesario retomar la 
SONORA 

VOCAL: 

amplísima gama de sonidos vocales que el niño 
emitió antes de adquirir el lenguaje (emisiones 
libres) que se reducen en 1~ etapa de adguisi
ci6n del lenguaje, corresponde al educador ayu
dar al niño a descubrirse nuevamente como pro
ductor de sonido, a disfrutar al expresarse y 
comunicarse con ellos~ recursos dram&ticos, 
efectos instrumentales, etc. 
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PRODUCCION Al jugar. el niño con los instrumentos, los ex-

SONORA. plora percutiéndolos, frotánaolos, sacudiéndo-

INS'l'RUMF.N'l'AL: los, etc. E',l educador debe fél.vorecer estas ac

ciones por la riqueza cognoscitiva y sensorial 

que presenta un objeto. 

4.4 INSTRUMENTOS MUSICALES 

Las percusiones corporales1 el uso de objetos o materiales 

de la naturaleza preparan al preescolar para el uso de instrumen 

tos. Se le permitir5 explorarlos y clasificarlos. 

UTILIZACION DEL RITMO MUSICAL 

El ritmo en sí se encuentra en todo ser vivo y en el ambie~ 

te que lo rodea: las pulsaciones del corazón, respiración, el 

viento y el oleaje. 

Sus elementos son, velocidad, duración e intensidad y los 

movimientos son: energía, espacio, tiempo. Existe una correspon

dencia entre ellos. 

La noción espacio-temporal se adquiere mediante repetidas 

experiencias corporales de coordinación gruesa y fina, como cami_ 

nar, aplaudir, percutir, etc., que permiten al niffo ejercitar y 

distribuir sus movimientos en un espacio y tiempo determinado. 
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Aprendiendo en principio a conocer sus propios movimientos, 
utilizará la noción espacio-temporal para organizarlos y sincro
nizarlos a un ritmo establecido. (33) 

En el nivel preescolar se enfatiza el respeto al ritmo indi 
vidual del niño y enseguida al colectivo. 

El ritmo en el lenguaje se inicia a partir de la palabra y 
luego la frase, la rima, dichos, pregones1 adivinanzas, etc. Se 
transmite al cuerpo con percusiones corporal~s y a los valores 
musicales, ejemplo: 

o 
.¡
y 

Lámina I\,¡ 

Palabra ni ño 

Silaba Rít1nica ta ta 

Valores Rítmicos .J .J 

cuando se ha logrado la precisión y continuidad rítmica que 
depende del ajuste al "TEMPO" colectivo y de la conservación del 
mismo, es momento de formar pequeños ensambles rítmicos, equiva
lentes n lo que se denomina orquesta infantil, y más adelante en 
riquecerlo con instrumentos afinados. (34) 

(33) SEP. CURSO DE PEDAGOGIA MUSICAL. Guía de actividades musicales escolares 1-1991, pág. 4. 

(34) Ibid., pág. 5. 
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4.5 EL CANTO EN EL JARDIN DE Niílos 

81 punto de partida para su enseñanza es la imitación, por

gue el niño comienza imitando los sonidos percibidos y después 

aprende a dirigir el funcionamiento de su voz, mediante sus pro

pios órganos de fonación. Para este fin se utiliza la CANCION IN 

FANTIL, que contiene las siguientes características: 

EXTBNSION MUSICAL CORTA.- Una o dos frases musicales, que 

corresponden a cuatro y ocho compases. Esta medida en música es 

el equivalente exacto de uno o dos versos. El verso es un conju~ 

to Ce palabras con un sentido. 

RJEMPLO: ''din-don'' 

DIN-DON, DIN-DON1 da ln hora en el reloj 

din-don1 din-don, cuando suena salgo yo 

ler. verso 

verso 

Los V"?rsos o textos, deben ser sencillos y comprensibles p~ 

ra el niffo1 tomando en cuenta su edad para esta selección. (35) 

El registro o tesitura de una voz es la extensión que abar

ca desde su sonido más grave hasta el más agudo. 

(35) SEP. DGPE. Lineamientos didácticos para la sesión de can
tos, juegos y ritmos. Pág. 16. 
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se evitan compases se espera -o pausas- y sonidos muy pro
longados, de preferencia quG sean susceptibles en su totalidad de 
interpretación mímica. 

Por ejemplo: 

Din don, din don 

da la hora el reloj. 

El dedo índice apunta al techo y se mueve hacia la derecha y hacia la izquierda dos veces. 

El índice sefiala cuatro veces el reloj de pulsera gue imaginariamente porta la otra mano. 

Din don, din don Se repite el primer movimiento del indice. 
cuando suena salgo yo. La mano dice adiós agitando los dedos. (36) 

Al ensefiar una canción se atienden los siguientes pasos: 

RESPIRACION. "Se indica a los nifios que tomen aire por la n~ 
riz, cuando el docente levante su mano con la palma hacia arriba; 
al bajarla, con la palma hacia el piso comienzan a cantar todos''. 
P.sta acción de la mano, da oportunidad de tomar aire suficiente 
para iniciar el canto simultáneamente sin tener que contar en voz 
alta ''uno, dos, tres''. El ejercicio de respiración se dirige con 
la acción de la mano del docente ya descrita, sólo que en lugar 
ae cantar, se expulsa el aire tanto por la boca como por. la na-
riz". 

:36) Idem, 
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RELAJAMIENTO DE LOS MUSCULOS FACIALES. ''Hay maestros y ni

ños que cantan con el ceño fruncido1 cuando que es necesario ma~ 

tener una expresión relajada y tranquila para que fluya la voz 

libremente 11
• 

DICCION. ''Esta es la oportunidad para corregir algunos de

fectos simples de pronunciación como los que origina la falta de 

~aduración y Ce modelos adecuados, por ejemplo: algunos niños Oi 

cen ''comistes" en lugar de "comiste''. 

ENTONACION. ''Es cuaneo los músculos aaecuados tienen la 

fuerza o resistencia para emitir y sostener una o varias notas o 

sonidos afinados o determinada altura''. 

Para fortalecer los músculos de la gar9anta que entran en 

acción al cantar, se procura que el airR SALGA tanto por la boca 

como por la nariz, ya que el paladar pueda cerrar el conducto 

que va hacia la nariz, y ésta funciona como resonador o amplifi

cador del sonido que se emite, dificultando así la producción o 

emisi6n de la voz. Por ejemplo: El paladar está "cerrado" cuando 

se toma agua para "hacer g§rgaras 11 y se 1'abre un poco'' ál momen

to de emitir el sonido ''Aaaaa'', hasta entonces se ''oyen las gár

garas" sin embargo todavía se debe abrir m§s ese conducto, como 

si se tratara de dar un TRAGO DE AGUA. El mismo proceso se efec

tGa durante el canto y el relajamiento de loa mfisculos faciales 

propicia la circulación adecuada del aire. La mejor pr§ctica es: 

pedir a los niílos que entonen la melodía con su boca cerrada ba-
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jando la mandíbula para que el 11 hueco adentro de la boca 11 se ha

ga grande y utilizando la letra ''m''; así, el sonido saldrá por 

la nariz". 

Durante la práctica del canto, se propicia en el niño su de 

sarrollo en var.ios sentidos, como son el emocional y afectivo. 

Al hacer ejercicios de respiración, atendemos su salud físi 

ca y mental. Se le da también la oportunidad de descubrir las p~ 

sibilida~es de su garganta como órgano de fonación para que sea 

un medio expresivo de los acontecimientos importantes de su vi-

oa. 

Este programa de Educación musical fue actualizado cuan~o 

se implementó el PEP 92, teniendo como base los programas ante

riores, ya que éstos han sido y siguen teniendo como objetivo 

principal estimular al nifio en el período preescolar a la mGsi
ca, siendo ªsta de carácter pedagógico ya que su finalidad pri

mordial es lograr un desarrollo integral en el nifio. 

Anteriormente1 el programa de educaci6n musical también era 

conformado por unidades, y §stas a su vez se apoyaban de conteni 

dos para poder realizar la planeaci6n y llevar a cabo las activi 

NOTA. La respiracion1 relajamiento, dicción y entonación se tomaron textualmente de SEP DGPE, Lineamientos didácticos para la sesión de cantos, juegos y ritmos, 1991, pág. 18. 
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dades de apoyo para la enseflanza musical. 

Hoy nuestro programa de enseñanza musical nos sigue hablan

do de las actividades musicales que se deben tomar en cuenta pa

ra el desarrollo de la educación musical (timbre, altura, veloci 

dad, intensidad, duración, ritmo) parámetros del sonido que han 

sido toma~o en cuenta desee el inicio del programa. 

4.6 MSTODO PARA ENSSjAR A CANTAR 

La lengua, el paladar, los dientes y los labios modulan los 

sonidos que emiten las cuerdas vocales para convertirlos en pal~ 

bras. 

Las canciones para preescolares, como las letras de los mi~ 

mas, deben escogerse de acuerdo a su eaaa cronológica, capacidad 

psicomotriz, lingüística y lúdica, entre otras; así como por su 

sencillez y duración. 

A través de las canciones se educa el sentido del ritmo, la 

imitación, la est5tica de los movimientos, el oído y la voz. 

El niílo canta espontáneamente canciones que a veces él mis

mo inventa en el transcurso de sus juegos individuales. 

La mayoría de los ni~os nacen con una disposición natural 

hacia el canto, y el mfitodo a seguir para ensefiarles a cantar es 
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el de la imitación. Por ello se debe enseñar a cantar, cantando 

con cualquier tipo de procedimiento del aprendizaje de cancio-

nes. 

Según Ma. Elena González, existen varios procedimientos, 

que son: (37) 

- Aprendizaje de la letra primero y la melodía después. 

- Aprendizaje de la letra y la melodía juntas. 

- Aprendizaje por memorización de frases musicales. 

- Aprendizaje por memorización de la obra completa, entre 

otras. 

El docente deberá adaptarse a las necesidades de su grupo, 
así como a las realidades educativas con las que se enfrenta. 

(37) Ma. Elena GONZALEZ, Didáctica de la música, p. 
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e o N e L u s I o N E s 

Sabemos que la mGsica es un factor importante para la inte

gración y desarrollo de los niños. 

La educación musical no es sólo la enseñanza de coros; 

abarca ritmos, tiempos, compases, asi como educación auditiva, 

lenguaje, instrumentos, juegos, etc. 

La educación musical permite que el niño se ubique en un es 

pacio y un tiempo, que desarrolle su audición y lenguaje, que es 

timule su creatividad, y que ordene su pensamiento. 

Debemos recordar que la enseRanza-aprendizaje es más fácil 

y eficaz con el canto, pues el niño aprende j1Jgando y cantando. 

Nosotras las e~ucadoras debemos brindar esa activifad (mGsica) 

que es tan rica y de gran beneficio para nuestros educandos. 

El docente debe ser un investigador además de propiciaaor 

del espíritu musical en los niños. 

El niNo adquirirá conocimientos si es partícipe en el uso 

de instrumentos, de juegos, ritmos, movimien¿os y acciones que 

le permitan una riqueza cognitiva. 

Es importante tener en cuenta que el lenguaje est~ presente 
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en todo tipo de aprendizaje y por lo tanto es un valioso recurso 

educativo. 

Bl juego y el canto en los infantes son actividades de moti 

vaci6n que despiertan la afectiviaae y habla en los niños. 

F.l programa de EOucación Musical nos dice que debemos tomar 

en cuenta para el aprendizaje y desarrollo del niño la altura 1 

intensidad, velocidad, etc., elementos fundamentales para un de

sarrollo madurativo y de proceso en cada uno de los nifios. 

Como podemos observar, se hizo una sugerencia de activida

des en la que se indic6 la finalidad que pretende desarrollar e~ 

da una de ellas para lograr, junto con la ayuda de m&s activida

des, el proceso de desarrollo que pueden alcanzar los niños en 

la etapa preescolar. Actividades que fueron sugerid'as por el Pro 

grama de Ed11caci6n Musical. 

En uno de los capítulos, muestro una serie de juegos y acti 

vidades que utilizo en la participación de una sesión de mGsica. 

Como podemos observar, hay una variedad de juegos y actividades 

para estimular ].o que metoaoJ.6gicamente noA marca el programa de 

educación musical. 
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