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Resumen. La armonización de lo cognitivo con lo emocional debería guiar los esfuerzos de toda práctica docente. El objetivo 
es realizar una revisión sistemática sobre la evidencia científica dedicada a programas musicales dirigidos a la etapa de 
Educación Infantil (EI) para identificar las características de los mismos. Se utilizaron las directrices de PRISMA (Preferred 
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyzes) y PICOS (population, intervention, comparator, outcome, 
study characteristics) a través de 5 bases de datos electrónicas desde 2010 hasta 2020. Fueron incluidos 12 artículos. Los 
hallazgos en la literatura muestran un escaso uso de la música en educación. Entre las conclusiones se destaca que, en la 
última década del transcurso de programas musicales, apenas son los estudios relacionados con la etapa de EI. 
Palabras clave: Revisión Sistemática; Música; Intervención; Educación Inclusiva. 

[en] Musical Expression Programs in Early Childhood Education to Improve 
Inclusion: A Systematic Review of the Literature 
Abstract. The harmonization of cognitive and emotional aspects should be an underlying guide in all teaching practices. The 
aim of this paper is to conduct a systematic review of the scientific evidence concerning music programs in Early Childhood 
Education (ECE), to identify their characteristics. Guidelines from both PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic 
Reviews and Meta-Analyses) and PICOS (Population, Intervention, Comparator, Outcome, Study characteristics) were 
applied to analyze relevant articles published between 2010 and 2020 and retrieved from 5 electronic databases. In all, 12 
articles were included in the study. Finding in the literature show a scarcity of music in education. Among the conclusions, 
it should be highlighted that there were hardly any studies linked to music programs in the Early Childhood Education stage 
over the past decade 
Keywords: Systematic Review; Music; Intervention; Inclusive Education. 
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1. Introducción 

La psicología social dice que el ser humano es una de las especies más inteligentes del mundo civilizado. Disciplinas 
del ámbito afectivo como la música pueden ser beneficiosas para el buen desempeño en la vida porque en educación 
las emociones son importantes para la autonomía y la expresión personal en general (Flerloos et al., 2021). 

La psicología de la música estudia específicamente la expresividad musical y sus efectos. Los avances en la psico-
logía de la música en relación con la expresividad musical señalan que es un fenómeno multifacético porque a través 
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de esta disciplina se puede expresar el afecto, el sentimiento, las emociones o incluso en esta expresión pueden influir 
las diferentes cualidades del sonido. Juslin y Timmers (2012) constatan que la base del aprendizaje de la enseñanza 
musical expresiva debe dar comienzo desde las primeras experiencias de habla y de canto que se tienen en la infancia, 
pues desde este momento los niños y niñas ya disponen de unos pensamientos y sentimientos instintivos. Estudios 
como el realizado por Meissner y Timmers (2018) afirman que el alumnado es capaz de comunicar emociones bá-
sicas como la felicidad y la tristeza a través de improvisaciones instrumentales donde se empleaban herramientas 
expresivas como el tempo, la dinámica o la articulación. No obstante, los resultados indicaron que la interpretación 
instrumental de fragmentos tristes había sido significativamente más eficaz para mejorar la expresividad musical 
que los fragmentos alegres. Esto puede constituir una de las conclusiones más distinguidas de la noción de música, 
porque mediante la exploración espontánea de lo que concierne al mundo de los sonidos, se brinda al individuo la 
peripecia de expresar sus propias emociones (Paz, 2020). 

La música es un lenguaje a la par que un arte que posibilita al sujeto mostrar los sentimientos que le produce un sonido 
impalpable con semántica polivalente o lo que es lo mismo, con más de un significado. En consonancia, escucharse a uno 
mismo para lograr manifestar desde la expresión corporal la alteración que suscita un estímulo auditivo, es dentro de un 
sistema donde prima el sedentarismo, una aventura cargada de emoción. Por eso, la madurez y el momento emocional en 
el que se encuentra el oyente justifican el nivel de subjetividad que reside en el mismo. Varios autores (Barrett et al., 2021; 
Coombes, 2020) citan que la música puede ser considerada como un arte, una ciencia o un lenguaje. 

La relación entre la etiología y la historia desde un enfoque socio-musical, reside en la determinación cultural 
de la categoría de música. Sin embargo, aunque es evidente la evolución de la música dentro del sistema educativo 
con su inclusión a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2006, es considerada una asignatura secundaria 
dentro del currículo. Pero las diferencias históricas, sociales y étnicas generan la indeterminación de este concepto 
porque algunas investigaciones (Sa et al., 2020; Wang, 2021), apuntan a la capacidad de la música para modificar 
conductas en el oyente por su gran poder emocional. Esto depende de la relación entre melodía, ritmo y armonía. 
Si se asume el carácter multidimensional que alude al entramado de la Expresión Musical, esta puede ser entendida 
como la disciplina capaz de proveer mediante la expresión espontánea, experiencias estéticas que originen una salud 
física, espiritual y mental óptima (Coombes, 2020; Flerloos et al., 2021). 

Desde la neurociencia socio-afectiva se traduce en una actitud donde la capacidad de resiliencia, presente en el 
cerebro racional y emocional, cobra un protagonismo único (Friston et al., 2017). La estimación de las posibilidades 
sonoras propias para instaurar procesos cognitivos como la memoria o la atención, pueden generar cambios cerebra-
les, funcionales y/o estructurales. Pero el correcto desarrollo cerebral necesita de arte, puesto que, a través del juego, 
el baile o el dibujo se ejercitan competencias de naturaleza social como el autocontrol. Por ello el empleo del arte 
como vertiente educativa para poner el acento en las personas y no en el resultado numérico que estas obtienen, lo 
dota de relevancia en el desarrollo de competencias sociales para expresar y comunicar con el uso del cuerpo y de 
la voz (González, 2014). Al respecto, Sousa (2011) dice que regiones del cerebro especializadas en lenguaje se en-
cuentran conectadas con el sistema límbico debido a que requieren de un componente emocional. Es decir, teniendo 
presente que las actividades artístico-creativas incitan un entrenamiento cerebral, estas pueden dar lugar al desarrollo 
de una cognición compleja. Esta idea conceptualiza la noción de neurociencia socio-afectiva (Aversi et al., 2019). 
En cambio, revisiones bibliográficas como la de Peñalba (2017), indican la reciente relación de esta disciplina con 
la Educación Musical. Según esta autora, la razón por la cual cada vez más investigaciones enfocan la didáctica de 
la música de forma transdisciplinar con temáticas de comunicación, psicología o emoción puede deberse a la contri-
bución de la música tanto para el desarrollo empático y emocional como para favorecer el desarrollo del lenguaje, el 
pensamiento matemático o la lectura. 

En la etapa de Educación Infantil (EI), la Expresión Musical está recogida dentro del bloque de lenguaje artís-
tico en el área de lenguajes: comunicación y representación. El precitado Decreto 122/2007 recoge que el lenguaje 
artístico es un medio de expresión que desarrolla facetas necesarias en la vida, como es la imaginación. El Articulo 
1 de la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020), el cual ha modificado el artículo 91 de la LOE (Ley Orgánica 2/2006), 
expresa la necesidad de aumentar las oportunidades educativas y formativas en la población, provocando que la idea 
de inclusión socio-educativa sea obtener una educación igualitaria con el fin de lograr un cambio social. Sin embargo, 
la literatura científica de los últimos cinco años ha optado por emplear medidas cuantificables para alcanzar cierto 
grado de globalización en la educación. Tal es así que en la mayoría de los estudios (Paz, 2020; Reyes et al., 2020), se 
suele disponer de un entorno capitalista donde el éxito económico es lo eminente para tener éxito en la vida. Ello ha 
provocado que la tasa de inclusión socio-educativa sea la variable más utilizada en los estudios empíricos. Esto pone 
de manifiesto que la igualdad en materia de educación precisa de estrategias que impliquen la activación afectiva. 
Una de estas estrategias es la música que, pese a sus innumerables beneficios, dispone de un escaso valor legislativo. 
Esto puede ser la causa de que según la OCDE (2012), el organismo con mayor influencia en política económica y 
social, persista el absentismo en EI. 

La necesidad de realizar una Revisión Sistemática de la Literatura (RSL) se debe a que en las últimas décadas 
(2010-2020) y dada la citada infravaloración curricular de la música (Ley Orgánica 3/2020), se alcanza a contrastar 
la insuficiencia de estudios que tienen presente la Expresión Musical. 

Estudios en neurociencia (Aversi et al., 2019; Sa et al., 2020), han señalado que la habilidad y la voluntad son 
menester para aprender. Pero la reciente relación de tal disciplina con la música avala la escasa literatura disponible. 
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La escasez de estudios sobre la música y la neurociencia, justifica la necesidad de disponer de datos nacionales e 
internacionales para examinar las aportaciones científicas que se han ido realizando. Este estudio presenta una revisión 
sistemática acerca de la investigación de programas musicales fundamentados en las premisas de la neurociencia para 
favorecer la inclusión en centros de EI de nuestro país y del extranjero. A través de esta revisión se pretende sacar a relu-
cir información relevante capaz de elucidar propuestas didácticas acordes con las necesidades educativas del alumnado. 

2. Metodología 

En este trabajo se llevó a cabo una Revisión Sistemática de la Literatura (RSL) (Systematic Literature Review, SLR). 
Una RSL es un método sistemático que permite identificar, interpretar o analizar de manera crítica y sintética, los 
apartados de estudios primarios publicados en un campo y rango de años determinado, a menudo siguiendo las 
guías en la organización y gestión de la revisión (Grant y Booth, 2009), para dar respuesta a unas preguntas de 
investigación. En este estudio la guía de organización es PRISMA. Esta metodología dota de rigor al proceso de 
selección y al análisis de los resultados extraídos (López et al., 2016; Moher et al., 2009a; Moher et al., 2009b; Moher 
et al., 2014), permitiendo describir de forma completa y transparente, el proceso seguido en la revisión sistemática 
(Liberati et al., 2009). En educación esta metodología pretende dotar de interactividad a una RSL porque debido a 
que trabaja con un protocolo públicamente accesible, puede considerarse un tipo de investigación en sí misma (López 
et al., 2016; Shamseer et al., 2015). 

En 2009 surge la Declaración PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), 
la cual se sustenta en la iniciativa QUOROM (Quality of Reporting of Meta-Analysis) de 1999. Esta determina las 
normas a seguir para optimizar la calidad científica de ensayos de carácter clínico o Meta-Análisis. No obstante, la 
Declaración PRISMA también es idónea para la RSL enmarcadas en otros campos (Urrútia y Bonfill, 2010; Moher 
et al., 2009a; Moher et al., 2009b; Moher et al., 2014; Sánchez, 2020). Recientemente, PRISMA ha sido actualizada 
(mientras se elaboraba esta revisión). La Declaración PRISMA 2020 (que incluye listas de verificación, explicación 
y elaboración y diagrama de flujo) reemplaza la Declaración PRISMA 2009. La lista de verificación de PRISMA 
2020 incluye 7 secciones con 27 ítems. También contiene una lista de verificación para resúmenes de revistas y con-
ferencias para revisiones sistemáticas. Esta lista de verificación de resúmenes es una actualización de la Declaración 
PRISMA 2013 para resúmenes, que refleja el contenido nuevo y modificado en PRISMA 2020 (Page et al., 2021). 

Para analizar los trabajos incluidos en la revisión es necesario, como se ha referenciado, dar respuesta a unas 
preguntas de investigación: 

•  ¿Cómo se encuentra el estado de producción científica nacional e internacional relacionada con la imple-
mentación y evaluación de programas musicales dirigidos a la etapa de segundo ciclo de EI? 

• ¿Cuáles son los objetivos y contenidos de los programas musicales? 
• ¿Cómo se están implementando? 
• ¿Cómo se lleva a cabo la evaluación de los programas?

Seguidamente, se requiere formular unos objetivos de investigación. El objetivo principal de este trabajo es rea-
lizar una revisión sistemática sobre la evidencia científica dedicada a programas musicales dirigidos a la etapa de 
segundo ciclo de EI para identificar las características de los programas. De manera específica, se persigue:

1.  Detectar los artículos de investigación nacional e internacional que han abordado en los últimos diez años 
(2010-2020) la aplicación y evaluación de programas musicales en segundo ciclo de EI. 

2.  Analizar sistemáticamente tanto las características como la evolución de la producción científica de estos 
programas en relación al año de publicación y al panorama geográfico. 

3.  Presentar los elementos del currículo que debe tener un programa musical en consonancia con los programas 
implementados y evaluados en los artículos científicos examinados. 

3. Revisión Sistemática de la Literatura sobre programas de Expresión Musical 

Se procede a identificar, seleccionar y valorar de forma crítica las búsquedas relevantes y actualizadas sobre programas 
de música basados en la neurociencia para favorecer la inclusión en centros de EI de nuestro país y del extranjero. 

3.1. Identificación 

La consulta bibliográfica se realizó entre agosto de 2020 a enero de 2021 en las bases de datos Web of Science (WoS), 
Scopus, Dialnet, Science Direct y ERIC publicados en la última década (de 2010 a 2020). Se acotó este periodo 
temporal porque las contribuciones neurocientificas más significativas y aplicadas a la educación son relativamente 
recientes, es decir, corresponden a la última década. Se ha optado por WoS, Scopus y Dialnet por disponer de las 
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principales publicaciones científicas de cualquier área de conocimiento. La selección de Science Direct se debe a que 
proporciona acceso a una amplia base de bibliografía científica y médica. Esto se considera relevante porque varias 
intervenciones musicales persiguen la prevención y la promoción de un buen estado de salud. Finalmente, se ha 
explorado ERIC por estar financiada por el departamento de Estados Unidos y por estar especializada en los ámbitos 
de la psicología y de la educación. 

La combinación de las palabras clave que fueron utilizadas son las siguientes: musical program pre-school educa-
tion y “musical education” AND “evaluation program”. No obstante; la búsqueda inicial en las bases de datos arrojó 
un número no demasiado elevado de registros. 

Para su organización, los resultados bibliométricos fueron sistematizados en una tabla donde se recogió el autor, 
el año, el título, el número y el volumen de la revista, las páginas y el Identificador de Objeto Digital (Digital Object 
Identifier) o DOI. Además, todos los documentos disponibles fueron descargados y almacenados para su consulta 
posterior. 

3.2. Cribado 

De las referencias obtenidas en la fase de identificación, se eliminaron documentos duplicados, los capítulos de 
libro, las conferencias y los artículos de noticias. Se realizó la lectura de los títulos y los resúmenes seleccionando 
el idioma. 

Los resultados incluyeron estudios disponibles a texto completo, con diseños metodológicos cuantitativos y cua-
litativos tanto de programas de Expresión Musical como de revisiones acerca del uso de la Expresión Musical en el 
marco de la EI. Por ello, se excluyeron los trabajos contextualizados en las etapas de educación primaria, secundaria 
y educación universitaria. 
Finalmente, se cumplimentó una ficha de lectura de los estudios seleccionados que incluyó el título, el resumen, la 
introducción (objetivo), la metodología (protocolo, búsqueda y sesgo), los resultados y las conclusiones. 

3.3. Inclusión 

Los estudios que han formado parte de la revisión sistemática están escritos tanto en español como en inglés, 
portugués, ruso y coreano y publicados en revistas científicas comprendidas entre el periodo de 2010 a 2020. Se 
leyeron a texto completo los artículos seleccionados en la fase anterior de acuerdo a los criterios de inclusión y 
exclusión. La lectura siguió los criterios de elegibilidad definidos en el formato PICOS (population, intervention, 
comparator, outcome, study characteristics), estrategia que permite cumplir ciertos ítems propuestos por PRISMA 
y en nuestro caso, valorar programas educativos. El acrónimo refleja los cinco componentes que se deben tener en 
cuenta (Liberati et al., 2009): 

P: descripción precisa de la población a estudiar. 
I: descripción de la intervención llevada a cabo. 
C: especificación de las características del grupo control (el que no va a recibir la intervención). 
O: resultados de la intervención desarrollada. 
S: especificación del diseño de los estudios. 

Durante abril de 2021, sobre las fichas cumplimentadas por cada artículo seleccionado, se verificó la pertinencia 
de los mismos. Esto provocó la eliminación de algunos de ellos por ser comunicaciones presentadas a congresos y 
por no estar destinados a EI. 

De manera definitiva, se decidieron los estudios a incluir en la RSL. La revisión incluyó un total de 12 registros 
(Figura 1). 



29Escudero-Carrascal, C.; Fernández-Hawrylak, M.; Ruiz-Palomo, M. E. Rev. electrón. complut. inves. educ. music. 20, 2023: 25-36

Figura 1. Diagrama de flujo de la Declaración PRISMA de la revisión. 

 Fuente: PRISMA (2021). 

4. Análisis de la literatura incluida y resultados 

Para la recolección y análisis de los datos, se configuró una plantilla en la que se recogieron los parámetros 
bibliográficos: autor o autores, año de publicación, título, revista, base de datos, país de ejecución del estudio, tipo 
de estudio, población, objetivo, contenidos y paradigma en que se basa según el marco teórico adoptado (Tabla 1). 
Los datos referentes al autor o autores, año, título y revista de publicación se localizaron en la información general de 
las investigaciones. No obstante, la recolección y análisis de los parámetros restantes implicó una lectura detallada y 
comprensión recóndita de los artículos por parte de las investigadoras. 

En aras de informar de una forma ordenada y coherente acerca de los resultados obtenidos en el análisis de datos, 
este apartado ha sido dividido en dos secciones. La primera aborda una descripción de los estudios incluidos en la 
revisión y la segunda muestra los aspectos que se consideran más relevantes. 

4.1. Descripción general de los estudios incluidos 

A pesar de que las intervenciones musicales en el marco de la EI se han vuelto más comunes, hasta la fecha es poca 
la evidencia que ha existido y por ende apoye las premisas de eficacia de estos enfoques. Tal es así que, aunque se 
esperaba un número reducido de estudios, el número de artículos finalmente obtenido tras aplicar los criterios de 
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inclusión y exclusión es muy bajo. La Tabla 1 muestra la relación de los 12 estudios incluidos en las dos búsquedas 
realizadas. 

Se observa geográficamente que casi el total de las publicaciones incluidas se encuentran ubicadas en el continen-
te europeo. Así España (n = 3) es el país con mayor número de estudios que tratan el uso de programas o revisiones de 
Expresión Musical en EI (Chao et al., 2015; Durán et al., 2014; Ruiz y Lara, 2015), seguida de Rusia e Inglaterra que 
son representados con dos artículos (Akimova, 2019; Huat y Ibbotson, 2018). Las porciones muestrales pertenecien-
tes a un continente que difiere del europeo son: Auburn (América), Singapur (Asia), Filadelfia (América), Turquía 
(Asia), Chile (América), Taiwán (Asia) y Corea (Asia) (Barry y Durham, 2017; Bautista et al., 2018; Brown y Sax, 
2013; Burak, 2019; Cerebello y Sandoval, 2020; Han, 2015; Lee, 2016). 

Otra cuestión interesante es la distribución de la muestra atendiendo a su agrupación por programas o revi-
siones de Expresión Musical en EI. La mayoría de los estudios (n = 11), abordan la Expresión Musical en EI a 
través de la praxis educativa con la implementación generalmente de programas, lo cual concluye la limitada 
presencia de revisiones (n = 1). Esto justifica que, en relación con la tipología del artículo, alrededor de tres 
cuartos muestrales pertenecen a estudios de corte empírico (n = 11) (Akimova, 2019; Bautista et al., 2018; Ba-
rry y Durham, 2017; Brown y Sax, 2013; Burak, 2019; Chao et al., 2015; Durán et al., 2014; Han, 2015; Huat 
y Ibbotson, 2018; Lee, 2016; Ruiz y Lara, 2015) y cerca de un cuarto muestral, incumbe a estudios teóricos (n 
= 1) (Cerebello y Sandoval, 2020). 

Pese a que no existen diferencias referentes al número de artículos publicados por revista, la revista indizada 
en JCR con una mayor selección de artículos es Early Childhood Research Quarterly (n = 2) (Bautista et al., 
2018; Brown y Sax, 2013). Por otro lado, la Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología (n = 1) (Durán et al., 
2014) y la Revista de Didácticas Específicas (n = 1) (Ruiz y Lara, 2015), son las revistas españolas a destacar 
de la revisión. 
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4.2. Descripción en profundidad de los resultados de la revisión 

Esta revisión se ha dedicado a estudiar de forma crítica las búsquedas relevantes y actualizadas sobre programas de 
música basados en la neurociencia para favorecer la inclusión en centros de EI de nuestro país y del extranjero. 

Debido a que la canción es una de las primeras aproximaciones musicales a las que el niño tiene alcance, más de 
la mitad de los estudios de la muestra (n = 7) abordan prácticas educativas dinámicas mediante el empleo de can-
ciones (educación vocal y canto) y/o de formación rítmica a través de la percusión y el movimiento (Brown y Sax, 
2013; Barry y Durham, 2017; Chao et al., 2015; Durán et al., 2014; Huat y Ibbotson, 2018; Lee, 2016; Ruiz y Lara, 
2015). Sin embargo, se experimenta una significativa caída de la población muestral que aborda la distinción entre 
oír y escuchar mediante juegos sonoros en los que se desarrolle la percepción auditiva (n = 2) (Durán et al., 2014; 
Han, 2015). A juzgar por estos datos, los estudios se concentran en los bloques de Expresión Musical referentes a la 
formación rítmica y a la educación vocal y el canto. 

Como información complementaria se considera preciso señalar que, a diferencia de los artículos de corte empíri-
co, el único artículo incluido de corte teórico (Cerebello y Sandoval, 2020) alude al impacto de la Expresión Musical 
en el desarrollo de funciones ejecutivas, cognitivas y emocionales desde la disciplina de la neurociencia. No obstante, 
el estudio en sí se centra en una revisión sistemática del análisis de la formación musical en programas curriculares 
en la educación parvularia de Chile. Esto justifica que, hasta la fecha, no haya estudios que examinen el impacto de 
integrar la música en programas de EI dentro de las premisas de la neurociencia. 

Además, todos los estudios adoptan una coherencia con el marco teórico. No obstante, con respecto a la vertiente 
paradigmática adoptada y detallada en la Tabla 1, se ha detectado que son escasos los estudios (n = 2) que definen 
explícitamente el método de Expresión Musical en que se basa su programa educativo (Chao et al., 2015; Huat y 
Ibbotson, 2018). Esto puede deberse a una concepción de la música como medio y no como fin, como así se puntua-
liza en el estudio de Ruiz y Lara (2015). Esta premisa puede determinar el por qué ninguno de los estudios incluidos 
adhiere una visión que recoja de manera específica un estado de la cuestión que conceptualice la Expresión Musical 
en el marco de la EI. De manera paralela, algunos trabajos analizan el papel de la música como estrategia pedagógica 
trascendente para satisfacer tanto necesidades educativas dentro del campo de la competencia lingüística fundamen-
talmente (Akimova, 2019; Durán et al., 2014; Lee, 2016; Ruiz y Lara, 2015), como necesidades sociales en términos 
de inclusión (Brown y Sax, 2013). Por su parte, el resto de estudios investigan el uso de la música dentro del plan de 
estudios de la etapa de EI (Bautista et al., 2018; Barry y Durham, 2017; Burak, 2019; Cerebello y Sandoval, 2020; 
Chao et al., 2015; Han, 2015; Huat y Ibbotson, 2018). 

En lo referente a la evolución de la producción científica en consonancia con el año de publicación, se ha obser-
vado una colaboración nacional e internacional irregular porque la producción científica de programas de Expresión 
Musical en EI dentro de los últimos diez años (2010-2020), sufre un estancamiento en los años 2010, 2011 y 2012. 
Así, a excepción del año 2015 (n = 3) (Chao et al., 2015; Han, 2015; Ruiz y Lara, 2015), del año 2018 (n = 2) (Bau-
tista et al., 2018; Huat y Ibbotson, 2018) y del año 2019 (n = 2) (Akimova, 2019; Burak, 2019); los años 2013, 2014, 
2016, 2017 y 2020, tienen un único estudio en la temática abordada (Barry y Durham, 2017; Brown y Sax, 2013; 
Cerebello y Sandoval, 2020; Durán et al., 2014; Lee, 2016). Por ello, la mayor producción científica se encuentra 
entre los años 2015, 2018 y 2019. En relación con el objetivo delimitado en los estudios, una característica que define 
el auge de estos programas es que estos conciben la música como un medio para mejorar dificultades específicas en 
las asignaturas valoradas en el currículo. Esto puede determinar la influencia directa en su publicación. 

Otro aspecto importante a señalar es que un tercio de los estudios incluidos en la revisión (n = 3) (Akimova, 2019; 
Barry y Durham, 2017; Han, 2015) no especifican con exactitud el diseño metodológico de investigación por el cual 
se rigen y que debe ser intuido por el lector a partir de la descripción de los instrumentos empleados o a otros detalles 
metodológicos. Por ello y siguiendo las directrices de la Declaración PRISMA, esto dispone de sesgo. 

Por último, en armonía con los programas implementados y evaluados en los artículos científicos examinados, se 
ha constatado que la mayoría (n = 5) diseñan, aplican y evalúan los programas en forma de intervención indirecta, 
es decir, emplean la música como medio para lograr los objetivos planteados en la programación de aula (Brown y 
Sax, 2013; Chao et al., 2015; Durán et al., 2014; Lee, 2016; Ruiz y Lara, 2015). Esto explica la carente alusión a los 
elementos del currículo en estos programas. Sin embargo, en dos estudios de la muestra se hace referencia más que a 
elementos curriculares, a los principios pedagógicos que los rigen (Bautista et al., 2018; Huat y Ibbotson, 2018). Es 
decir, en relación con el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2020, se pretende garantizar una inclusión educativa desde 
una educación centrada en el niño. En concreto, Bautista et al. (2018) afirma que su programa se rige por la directriz 
del Ministerio de Singapur (Asia) denominada: Nurturing Early Learners (NEL), que se basa en principios donde el 
niño es el protagonista del aprendizaje. 

5. Discusión y conclusiones 

El objetivo que guiaba a este estudio era identificar, seleccionar y valorar la información rigurosa existente en la 
literatura mediante una revisión sistemática sobre la evidencia científica dedicada a programas musicales nacionales 
e internacionales dirigidos a la etapa de segundo ciclo de EI para señalar las características de los mismos. 
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Con respecto al primero de los objetivos específicos, se han detectado los artículos de investigación nacional 
e internacional que han abordado en los últimos diez años (2010-2020) la aplicación y evaluación de programas 
musicales en el segundo ciclo de EI. Los resultados obtenidos en la revisión sistemática reportan un número escaso 
de estudios que abordan programas musicales dirigidos a la etapa educativa mencionada. Esta apreciación supone 
un impedimento para este estudio debido a la limitada información obtenida. En la última década del transcurso de 
programas musicales, apenas son los estudios relacionados con la etapa de EI. En este sentido, resulta comprensible 
que teniendo presente que hasta la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2002, no se garantiza una educación que 
no se rija por factores económicos, era inviable la puesta en valor de estrategias que activen las emociones, como 
es el caso de la Expresión Musical. Esto suscita la lógica explicación de que se ha precisado de un largo periodo de 
tiempo para que el constructo comience a dar su fruto dentro de la etapa. No obstante, los resultados de los estudios 
revisados, a nivel temporal, presencian una predilección alejada de al alza. Se tiende a pensar que no es previsible 
la aparición de nuevos estudios sobre programas musicales que continúen ayudando a justificar la trascendencia de 
esta disciplina en EI, lo cual demuestra la necesidad de investigación en este campo (Barrett et al., 2021; Inangil et 
al., 2020; Raglio et al., 2020). 

En relación al segundo de los objetivos específicos, se han analizado sistemáticamente tanto las características 
como la evolución de la producción científica de estos programas en analogía con el año de publicación y el panora-
ma geográfico. Llama la atención que, pese a la escasa producción científica en los últimos diez años, prácticamente 
la totalidad de los estudios se desarrollan en países y revistas europeas. Esto avala la necesidad de proponer estudios 
dirigidos a la especificidad de la Expresión Musical puesto que esta falta de investigación dificulta un desarrollo in-
dependiente de esta disciplina. Por tanto, este problema trasciende desde la comunidad científica hasta la comunidad 
educativa, lo cual argumenta el ingente trabajo que queda para alcanzar la riqueza deseada en términos de inclusión 
(Paz, 2020; Reyes et al., 2020). 

En consonancia con el tercer objetivo específico, no se han detallado los elementos del currículo que debe tener 
un programa musical en proporción con los programas implementados y evaluados en los artículos examinados, 
porque la mayoría de los estudios concibe la música como un medio para conseguir lo planificado previamente en 
la programación de aula. Pese a que hubo dos estudios que hacían alusión al currículo (Bautista et al., 2018; Huat y 
Ibbotson, 2018), estos se centraban en principios pedagógicos y no en los elementos del mismo. Como se ha compro-
bado, la mayoría de los estudios adhieren en el marco teórico los fundamentos que justifican la interdisciplinariedad 
de la música con asignaturas troncales como lengua y matemáticas. Ante este escenario, esta visión no considera a la 
música como una estrategia pedagógica que deba tener relación con los elementos del currículo. Esta controversia da 
lugar a una visión encaminada a una educación integral e inclusiva. 

Estas premisas permiten concluir que la Expresión Musical ha implicado un cambio de envergadura en la manera 
de entender la educación y debería conllevar un ineludible cambio metodológico interdisciplinar (Ruiz, 2016). En 
efecto, pese a sus innumerables beneficios, la literatura científica de programas musicales como constructo es poco 
especulada (Ruiz y Lara, 2015). Con esta reflexión no se persigue destruir las esperanzas de la comunidad científica, 
sino tomar conciencia de la realidad y relegar los esfuerzos investigadores en brindar una educación con emoción. 

De este estudio, se clarifica la situación actual del uso de programas musicales en EI para aportar una visión más 
profunda a través de una fundamentación teórica dotada de rigor y sistematicidad. Una limitación que a su vez sería 
interesante atender como futura línea de investigación, es ampliar el estudio con la realización del Meta-Análisis, 
el cual permite obtener el tamaño del efecto de una investigación (Durlak y Lipsey, 1991; Ledesma et al., 2008). El 
número de estudios reducido en esta investigación, así como la presencia de sesgo metodológico en tres de ellos, 
podría influir en los resultados del Meta-Análisis ya que el sesgo de publicación es una de las fortalezas de este tipo 
de investigación. 
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