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RESUMEN 

Para atender la inclusividad del estudiantado en la condición del espectro autista en 

las clases de Música en Chile, una de las sendas podría ser recopilar diversas 

estrategias didácticas musicales para la inclusión del alumnado TEA. De momento, el 

bagaje didáctico inclusivo en las clases de Música parece ser limitado, y necesitaría 

de hallazgos o teorías al respecto. El objetivo general de esta tesis fue describir y 

analizar cuáles son las estrategias didácticas utilizadas por los docentes de Música 

en la Educación Primaria en Chile, para la inclusión de estudiantes con trastorno del 

espectro autista en el aula de Educación Básica, en base a dos fuentes de 

información. 1) la revisión de literatura o investigaciones empíricas y/o teóricas sobre 

diversas estrategias didácticas musicales inclusivas con el estudiantado TEA; 2) las 

diversas características del trastorno del espectro autista en torno a la educación. La 

perspectiva que se acogió en esta investigación fue de carácter mixto (cualitativo - 

cuantitativo) y presenta un carácter exploratorio con una recogida de datos mediante 

entrevistas semiestructuradas y encuestas a través de Google Forms. Según la 

literatura consultada, estrategias didácticas musicales como el aprendizaje 

acompañado por compañeros (AAC) resultan ser interesantes para la inclusión del 

alumnado TEA; y, es importante considerar aspectos como la sensibilidad al sonido 

del estudiante TEA. Los resultados de ambos instrumentos demuestran que el 

profesorado despliega ambientes seguros para el aprendizaje musical, mediante 

objetivos en la clase, trabaja en función de “musicolores geométricos” a través de la 

relación de notas musicales con colores, la música con la ayuda del juego lúdico, y el 

trabajo rítmico por medio de la percusión corporal. Este conjunto de estrategias 

didácticas musicales resultó ser las más empleadas por el profesorado musical en 

Chile. En el futuro tendrían que realizarse estudios en la Enseñanza Media en Chile, 

bajo el mismo tópico investigativo, que contrasten los resultados obtenidos. 

Palabras clave: Inclusión, Educación inclusiva, Trastorno de Espectro Autista (TEA), 

Programa de Integración Escolar (PIE), Educación musical, Estrategias didácticas. 
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ABSTRACT  

In order to address the inclusiveness of students with autism spectrum disorders in 

music classes in Chile, one of the paths could be to compile various musical teaching 

strategies for the inclusion of students with ASD. At the moment, the inclusive didactic 

baggage in music classes seems to be limited, and would need findings or theories in 

this regard. The general objective of this thesis was to describe and analyze the 

didactic strategies used by music teachers in primary education in Chile for the 

inclusion of students with autism spectrum disorder in the basic education classroom, 

based on two sources of information. 1) the review of literature or empirical and/or 

theoretical research on various inclusive musical didactic strategies for students with 

ASD; 2) the various characteristics of autism spectrum disorder in relation to 

education. The perspective adopted in this research was of a mixed nature (qualitative 

- quantitative) and presents an exploratory nature with data collection through semi-

structured interviews and surveys through Google Forms. According to the literature 

consulted, musical teaching strategies such as peer-accompanied learning (PLA) are 

interesting for the inclusion of students with ASD; and it is important to consider 

aspects such as the ASD student's sensitivity to sound. The results of both instruments 

show that teachers deploy safe environments for musical learning, through objectives 

in the classroom, work based on "geometric musicolors" through the relationship of 

musical notes with colors, music with the help of playful games, and rhythmic work 

through body percussion. This set of musical didactic strategies turned out to be the 

most used by music teachers in Chile. In the future, studies should be carried out in 

secondary education in Chile, under the same research topic, to contrast the results 

obtained. 

Key words: Inclusion, Inclusive education, Autism Spectrum Disorder (ASD), School 

Integration Program (SIP), Music education, Teaching strategies. 
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1. Introducción 

 

En el ámbito educativo, en los últimos años ha surgido un concepto que, como futuros 

docentes de música, se reconoce su importancia como un ámbito a revisar y abordar 

“La inclusión a través de la música”, ya que, resulta fundamental para la formación de 

un estudiante.  

 

Según Arguedas (2015), la música desempeña un papel indispensable en la 

Educación Primaria y en la educación en general, ya que ejerce una influencia 

significativa en el desarrollo integral de las personas. Sin embargo, se ha observado 

que los docentes de música carecen de documentos y recursos oficiales de acceso 

universal, que demuestren una serie de estrategias didácticas para incluir a 

estudiantes con diversas capacidades dentro del aula. 

 

Por otro lado, en los últimos años, ha habido un crecimiento en la frecuencia de 

diagnósticos de personas con trastorno del espectro autista (TEA) (Yáñez et al., 

2021). Este trastorno, es una condición neurológica, que impacta en el desarrollo de 

la comunicación social y la conducta.  Por lo que, desde el enfoque educacional 

implica un desafío constante al que es necesario responder considerando las diversas 

características del TEA. En cuanto a la educación musical, se refiere como un 

elemento de mejora para el alumnado autista, ya sea utilizada como musicoterapia, o 

dentro de la educación musical de periodos escolares (Padilla et al., 2022). Las 

actividades musicales le facilitan el acceso a una educación integral, ya que no solo 

adquieren conocimientos en diversas áreas del currículo, sino también desarrollan 

competencias musicales específicas. 

 

Consiguientemente, las bases curriculares establecidas para la educación musical en 

Chile no proporcionan la ayuda necesaria al docente, careciendo de material didáctico 

integrativo en los planes de estudio para incorporar a todos los estudiantes en el aula, 

específicamente a estudiantes diagnosticados con trastorno del espectro autista. 

Según Tenorio (2005) no se ha logrado implementar un currículo común que garantice 

el respeto por las características individuales, con estrategias didácticas que 

consideren las diferencias, pues no se han creado para atender a la diversidad, desde 
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un currículum común, no se cuenta con las herramientas de cómo adaptar y 

diversificar un currículo. 

 

En otros términos, la formación de la carrera de Pedagogía en Música parece carecer 

de cátedras destinadas a la educación musical inclusiva, dando así, la poca 

posibilidad de que un docente se capacite para atender dichas necesidades dentro 

del aula de clases.  

 

Castillo (2021) afirma que todas las personas que ejercen como docentes en el aula, 

sin importar su especialidad, deben contar con ciertas competencias. Una de ellas es 

la capacidad de diseñar propuestas pedagógicas que tengan un enfoque inclusivo y 

colaborativo, involucrando a todos los estudiantes. Así, el autor propone que el 

profesorado debe tener un repertorio de estrategias didácticas necesarias para 

favorecer un ambiente inclusivo dentro del aula de clases. 

 

1.1. Problema 

 

● La problemática surge a partir del cuestionamiento sobre cuáles son aquellas 

estrategias didácticas musicales que están siendo utilizadas por el profesorado 

de música para la inclusión de estudiantes con el trastorno del espectro autista 

(TEA) en las clases de música para la educación primaria, regidas bajo el plan 

común de formación general del Ministerio de Educación. 

 

1.2. Objetivos de investigación 

 

Objetivo general 

 

● Describir y analizar estrategias didácticas utilizadas por docentes de Música 

en la Educación Primaria en Chile, para la inclusión de estudiantes con 

trastorno del espectro autista, diseñando un cuadernillo pedagógico que recoja 

estas estrategias y secuencias didácticas. 
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Objetivos específicos  

 

● Identificar y analizar estrategias didácticas inclusivas empleadas por docentes 

de Educación Musical en Chile para trabajar con estudiantes que presentan 

TEA en la educación básica. 

● Analizar el uso de estrategias musicales exitosas para la inclusión de 

estudiantes con TEA que podrían ser aplicadas para las clases de música en 

Chile. 

● Diseñar un cuadernillo pedagógico en el que se recopilen las experiencias del 

profesorado de Música chileno en el uso de estrategias didácticas musicales. 

 

1.3. Preguntas de investigación 

 

Pregunta general de investigación 

 

● ¿Cuáles son las estrategias didácticas utilizadas por los docentes de música 

en la educación básica, para promover la inclusión de estudiantes con TEA en 

establecimientos educacionales pertenecientes a la ciudad de Santiago de 

Chile? 

 

Preguntas específicas de investigación 

 

● ¿Qué estrategias didácticas inclusivas están siendo empleadas por los 

docentes de educación musical para trabajar con estudiantes que presentan 

TEA en la educación básica? 

● ¿De qué manera se puede utilizar los hallazgos científicos y experiencias 

exitosas en contextos distintos al chileno para su aplicación en estudiantes con 

TEA en establecimientos educacionales en Chile? 

● ¿Es posible diseñar mediante un cuadernillo pedagógico, las estrategias 

didácticas musicales más utilizadas por el profesorado en clases de música, 

para la inclusión de estudiantes con TEA? 
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2. Marco teórico  

 

2.1. Estado del arte  

 

2.1.1. Didácticas musicales para la inclusión de estudiantes con TEA 

En este apartado se destacan las investigaciones previas llevadas a cabo sobre las 

estrategias didácticas musicales para estudiantes con TEA, como también el abordaje 

de la educación musical desde un punto de vista inclusivo. La formación del 

profesorado de música en Chile y sus principales focos de desarrollo, de esta manera, 

poder llevar a cabo un análisis en profundidad para su aplicación en Santiago de 

Chile.  

2.1.2. Didácticas musicales para estudiantes con TEA 

La problemática derivada de la escasa aplicación de didácticas inclusivas para 

estudiantes con TEA como fuente transformadora, tiene distintos puntos de vista. De 

acuerdo con los estudios realizados por Díaz-Santamaría y García (2020), la 

aplicación de las distintas didácticas inclusivas dentro de la educación musical, son 

herramientas innovadoras que transforman gran parte la enseñanza escolar, para la 

inclusión de niños y niñas que tengan algún tipo de discapacidad dentro del aula y así 

crear una adecuación con respecto a los contenidos abordados dentro de cada 

disciplina. Así mismo, Díaz-Santamaría y García (2020), proponen que la 

investigación y estudio sobre metodologías beneficia la aplicación de didácticas 

inclusivas en la educación musical, para el crecimiento y desarrollo personal de los 

estudiantes. 

En los últimos años ha surgido una estrategia didáctica, la cual está siendo 

investigada de manera rigurosa, la cual consiste en la creación de actividades o 

secuencias didácticas basadas en la metodología Kodaly, que se basa en la 

aplicación de actividades que involucren el canto. Estas actividades facilitan el 



 

14 

desarrollo social mejorando la comunicación del estudiantado, es por eso que aplicar 

esta metodología en estudiantes con TEA ayudaría a mejorar su interacción social en 

todos los aspectos (Chiengchana y Trakarnrung, 2014). 

2.1.3. Formación de profesorado de música en Chile y el desarrollo de la 

inclusión en los programas de estudios.  

La formación del profesorado de música en Chile presenta un amplio programa 

académico totalmente heterogéneo. Debido a que todas las universidades presentan 

la posibilidad de establecer diversos planes de estudios exclusivos dependiendo de 

cada institución educativa. (Aranda, 2022). En los últimos años se ha desarrollado un 

elemento en común que se encuentra dentro de las diferentes universidades, y es que 

se presenta dentro de estas, la presencia de canciones tradicionales chilenas y 

latinoamericanas (Durán y Casals, 2023).  

Se podría fomentar la inclusión durante el proceso formativo en docentes de música 

a través de las instituciones universitarias trabajando la música chilena y 

latinoamericana desde un punto de vista inclusivo y didáctico. Es de esta manera que 

se podría atender la necesidad de modificar visiones y la forma en la que se les educa 

a los próximos pedagogos, implementando una nueva escuela que brinde atención a 

las nuevas problemáticas que surgen en relación con la inclusión (Villaescusa, 2021). 

Para generar un cambio a futuro y alcanzar la inclusión educativa, es vital que los 

docentes en formación puedan manejar un repertorio amplio de estrategias didácticas 

que puedan atender las necesidades de los estudiantes (Calvo, 2013). Es preciso 

revisar esta carencia, dado que el desarrollo de habilidades intra e interpersonales de 

los estudiantes con TEA depende en gran medida de las competencias, 

conocimientos y la propia voluntad del profesorado (Hernández et al., 2022). 

En la actualidad, las investigaciones sobre la formación de profesores de música en 

Chile se centran principalmente en la música tradicional chilena o latinoamericana 

(Durán y Casals, 2023). Examinar esta información, acompañada de posibles 

panoramas enfocados en la música chilena y latinoamericana, abordada desde un 

punto de vista inclusivo, ayudaría a transformar las controversias sociales que han 

afectado al contexto educativo musical recientemente, promoviendo una escuela 

inclusiva, social y democrática. (Zamorano, 2020). 
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Es válido afirmar que se debe ampliar el enfoque en la formación del profesorado de 

música en Chile, para abordar la inclusión de manera más integral y efectiva. Esto 

implica fortalecer la formación en pensamiento crítico y político, permitiendo a los 

profesores enfrentar los desafíos sociales actuales y promover una educación musical 

que sea inclusiva. De esta manera contribuir al desarrollo de una sociedad más 

democrática y equitativa. 

2.1.4. Educación Musical Inclusiva  

En la investigación realizada por Diaz-Santamaria y Moliner (2020) proponen que la 

educación inclusiva, inicia desde la afirmación que la educación es un derecho crucial 

para todos los miembros de la sociedad. En el ámbito de la educación musical, se 

adhiere a esta premisa y se fundamenta en los valores de la inclusión. La cual posee 

la intención de ahondar en los desafíos propios de la educación musical cuando se 

aborda desde una perspectiva inclusiva. Se define como un derecho que busca la 

plena integración de todos los estudiantes, incluyendo aquellos con necesidades 

educativas especiales severas. 

Se puede evidenciar a su vez en investigaciones tales como, Skeja (2014) el cual 

propone los beneficios que trae consigo la educación musical inclusiva dentro de dos 

grandes aspectos: terapéutico y didáctico. concluyendo que la música puede ser 

utilizada como un medio para practicar y discernir entre sonidos, contribuyendo al 

progreso de capacidades receptivas y expresivas del habla y el lenguaje, así como 

favorecer al desarrollo de las habilidades lingüísticas (Gold et all., 2004; Skeja, 2014). 

Desde otra perspectiva, la música puede emplearse como herramienta para instruir 

sobre datos académicos concretos, como números de teléfono, direcciones y diversos 

tipos de información objetiva (Skeja, 2014; Voracek et all., 2004). La música otorga 

un espacio motivador en el que el estudiante puede desarrollar las habilidades 

sociales (Skeja, 2014). El estudiantado puede practicar el seguimiento de 

instrucciones, representar respuestas adecuadas a situaciones sociales y participar 

en una experiencia de grupo con sus compañeros (Hooper, 2002; Skeja, 2014). 

Desde otro ámbito, el trabajo investigativo de Schwartzberg y Silverman (2016) 

demostró que, utilizando relatos cortos musicalizados, ha permitido evidenciar una 

mejora en un grupo conformado por estudiantes con TEA, dicho progreso se refiere a 
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un desarrollo en las capacidades cognitivas como en la comprensión de dichos 

relatos, a su vez mejorando en las habilidades expresivas. 

 

 

2.1.5. ¿Por qué utilizar la música como herramienta de inclusión? 

Willems plantea la música como una herramienta la cual favorece el desarrollo integral 

de las personas. Propone un método el cual parte desde la psicología como base de 

su trabajo educativo musical. El objetivo principal del método Willems es contribuir en 

el desarrollo artístico de las personas, así como en el desarrollo social de la vida 

cotidiana. Igualmente, se fundamenta en las experiencias de la evolución musical, la 

psicología y las tendencias sociales. La educación parte desde los principios vitales 

del ser humano, como lo son la voz y el movimiento musical. Consiguientemente, 

considera que el oído humano tiene tres cualidades específicamente, las cuales son: 

cualidades afectivas, sensoriales y mentales, generando así que el estudiante no solo 

desarrolle habilidades técnicas, sino que también cultive una apreciación profunda y 

duradera por la música, consiguiendo que el estudiante, desarrolle al máximo sus 

posibilidades, favoreciendo así el desarrollo de los niños (Pilar, 2010). 

De igual manera un estudio realizado por Diaz-Santamaria y Moliner (2020) afirma 

que los avances más importantes dentro de la educación Musical inclusiva (EMI) son 

los aportes terapéuticos-didácticos, la reestructuración de conceptos o adaptaciones 

de estos, tanto en los planes y programas curriculares como en las planificaciones de 

clases por parte del profesorado. Finalizando con el trabajo colaborativo y sentido de 

identidad, que se desarrolla utilizando la música como herramienta de expresión, 

ayudando en la manera en la que socializa el estudiantado. Adicionalmente, los 

autores Soledad y Carvajal (2015), proponen que la música es una herramienta 

educativa inclusiva para los educadores, puesto que, gracias a su versatilidad 

posibilita la adaptación a diversas situaciones, abordando distintos aspectos dentro 

de la educación. Más aún, facilita procesos de aprendizaje al fomentar la interacción 

en grupos, estimular la imaginación y propiciar el desarrollo de actitudes receptivas 

hacia el aprendizaje (Bolívar et all., 2018). 

El estudio llevado a cabo por la autora Piedra (2016), plantea como objetivo principal 

el fortalecer la inclusión en el entorno educativo mediante el uso de la música como 
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herramienta didáctica inclusiva. La investigación sostiene que la música dentro del 

sistema educativo funciona como un medio de expresión para los infantes. Por tanto, 

se centra en el desarrollo de habilidades que les permiten apropiarse gradualmente 

de diversas formas del lenguaje, facilitando la expresión de necesidades, 

preferencias, emociones y demás, como también experimentar y expresarse 

utilizando distintos lenguajes corporales. Los estudiantes pueden expresar sus 

necesidades y emociones de una manera dinámica y agradable para ellos. 

La utilización de la música como instrumento para la inclusión promueve el 

crecimiento integral de los estudiantes en diversos aspectos de la vida cotidiana. En 

efecto, desde un ámbito cognitivo, contribuye al desarrollo de la atención y la 

memoria, facilitando las habilidades comprensivas y de análisis. De igual manera en 

el ámbito socio afectivo, ayuda a los estudiantes a entender el trabajo colaborativo 

como una experiencia satisfactoria, fortaleciendo aspectos como la autoestima y la 

confianza en sus propias capacidades. Además, en el ámbito psicomotriz, contribuye 

a la comprensión de la coordinación y relajación, mejorando así el desarrollo integral 

del niño. 

Como resultado de la investigación, se han extraído múltiples conclusiones 

significativas. En concreto, la música como elemento inclusivo, ha mejorado de 

manera progresiva la inclusión, fortaleciendo aspectos como el trabajo colaborativo y 

la creación de momentos de diálogo. Este enfoque ha brindado la oportunidad de 

trabajar según las características individuales de los alumnos, promoviendo un 

conocimiento más profundo entre ellos y destacando la empatía y el respeto como 

aspectos fundamentales en este proceso. 

2.2. Inclusión 

2.2.1. Definición 

Según Barrio de la Puente (2009), la inclusión se refiere a la acción de incluir a todas 

las personas, sin importar sus características o diferencias, en igualdad de 

condiciones y oportunidades en todos los ámbitos de la sociedad. En efecto, elimina 

cualquier forma de discriminación o exclusión. Se busca establecer un proyecto 

común donde se adopten valores y actitudes que promuevan una cultura de apoyo 

mutuo. La inclusión, se basa en la idea de que todos los miembros de la comunidad 
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educativa son importantes y se compromete a crear un ambiente donde se fomente 

el respeto y la colaboración entre todos. Asimismo, la inclusión busca cambiar la 

realidad mediante la variedad y adaptación del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

brindando una educación que sea apropiada, relevante y contextualizada para cada 

individuo, teniendo en cuenta su contexto y características personales. Esto se logra 

dentro de un entorno educativo diverso y enriquecedor, donde se promueve la 

creatividad y la participación activa del estudiante (Román, 2021). 

2.3. Educación Inclusiva 

2.3.1. Definición 

La educación inclusiva, se refiere al acceso y participación de todos los estudiantes, 

independiente de sus características o diferencias. Se basa en el principio de que 

todas las personas tienen el derecho a recibir una educación de calidad. Según Chiva 

(2021) se considera como un conjunto de procesos enfocados en superar o reducir 

las barreras que obstaculizan el aprendizaje y la participación de todos los 

estudiantes. Estos inconvenientes son las dificultades que presenta el estudiantado 

en el aprendizaje, en su participación activa dentro del proceso, y la convivencia con 

sus pares (López, 2011; Covarrubias, 2019).  

 

Es fundamental trabajar en esta dirección para lograr resultados positivos tanto para 

infantes excluidos como para el resto de sus compañeros. Se promueve la igualdad 

de oportunidades, la diversidad y el respeto a la dignidad de cada uno de los 

estudiantes. 

La educación inclusiva posee un enfoque que busca atender las distintas necesidades 

de todos los estudiantes, promoviendo su participación en el proceso de aprendizaje, 

la vida cultural y las comunidades. El objetivo es disminuir y eliminar cualquier forma 

de exclusión que pueda surgir en el ámbito educativo (UNESCO, 2008, p. 3). 

Asimismo, implica asegurar que todos los niños, tengan acceso, permanencia, 

participación y oportunidades de aprendizaje. Para lograr esto, se implementan 

diversas acciones que buscan eliminar o reducir las barreras, como las relacionadas 

con la comunicación, la interacción social, las características personales y 

socioculturales. 
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La inclusión nace de la diversidad, en donde en el caso de los estudiantes, se da en 

sus culturas, estratos sociales, discapacidad de cualquier tipo, credos o religiones, 

políticas, inclinaciones sexuales y demás. Cada estudiante sin importar lo 

anteriormente nombrado debe ser incluido en la sala de clases, o sea que la inclusión 

es la integración de todas las variables posibles del estudiantado conviviendo en el 

aula (Romero et al., 2022; Ruíz, 2017). Asegura que todos los niños y niñas aprenden 

bajo el mismo velo con el objetivo principal de garantizar el desarrollo de sus 

capacidades sin discriminar al estudiantado (Romero et al., 2022). 

2.4. Educación inclusiva en Chile 

La educación inclusiva en Chile nace a partir de la necesidad de degradar la 

integración en el sistema educativo, puesto que desde un principio se estipulaba un 

modelo de enseñanza que avala la separación de estudiantes entre niños y niñas que 

tenían algún tipo de discapacidad y otros que no.  

Según Ramos (2013) las primeras escuelas especiales en Chile se abrieron 

solamente para el estudiantado que tuviera alguna discapacidad sensorial, pero hasta 

principios del siglo XX se abrió la primera escuela para estudiantes que tuvieran una 

discapacidad intelectual.  

A pesar de que se instauró un modelo educativo integrativo, fue necesario establecer 

el modelo educacional de una forma transitoria de integración a inclusión. Por lo que, 

en el año 2004 el sistema educacional chileno toma otro rumbo, en base a la 

inmersión de estudiantes que cuenten con algún tipo de discapacidad a una escuela 

común, con el objetivo de atender a todas las necesidades del estudiantado 

asegurando un correcto desarrollo y aprendizaje (MINEDUC, 2004; Ramos, 2013). 

2.4.1. Por qué educación inclusiva y no educación integrativa. 

Según las autoras (Milicic et al., 2012), el movimiento hacia la integración de alumnos 

con necesidades educativas especiales a la escuela regular inicia a finales de los 

años 60 donde se observa un aumento significativo de estudiantes con alguna 

discapacidad que quedaban fuera del sistema escolar. En base a esto inicia un 

movimiento dedicado a integrar a niños con discapacidad en escuelas regulares. El 

cambio inicia en un principio por la percepción de que la educación en colisiones 
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especiales no estaba logrando los resultados esperados en términos de proporcionar 

a los estudiantes con discapacidad una enseñanza de calidad (Berry, 2006; Milicic, 

2012). Desde este ámbito la educación integral se define como un proceso de educar 

a niños con y sin discapacidades en un mismo espacio (Milicic et al, 2012; Van 

Steeland, 1991). En Latinoamérica, durante los primeros años de la Reforma 

educativa, en Chile se observa un crecimiento significativo hacia la integración. 

Siendo esta respaldada por eventos importantes, tales como, La Declaración Mundial 

de Jomtien, realizada en 1990, la cual ha establecido principios destinados a fomentar 

la educación primaria completa, así como la adopción de una ideología pedagógica 

en la que el centro son los estudiantes, donde se aceptan las diferencias individuales 

como desafío. 

La distinción entre educación integral y educación inclusiva radica en que, por un lado, 

la educación integral se centra en el desarrollo completo de la persona, abarcando 

aspectos cognitivos, emocionales, sociales y físicos, buscando formar individuos 

competentes para desarrollarse dentro de una sociedad. Las autoras Lissi y Salinas 

(2012), indican que la integración parece ser un concepto en el que se le da un énfasis 

más acerca donde son educados los niños y no en cómo están aprendiendo. 

Igualmente, propone la idea sobre incorporar a estudiantes discapacitados a un 

sistema diseñado para estudiantes sin discapacidad. Por otro lado, la educación 

inclusiva presenta un enfoque el cual se centra en garantizar que todos aquellos 

estudiantes independientemente de sus diferencias tengan acceso a oportunidades 

educativas de calidad. Además, busca eliminar aquellas barreras educativas y 

proporcionar un apoyo para que todos los estudiantes participen y aprendan juntos 

dentro del mismo entorno. Adicionalmente, pone énfasis en reconocer y valorar las 

diferencias individuales, ya sean relacionadas o no con una discapacidad, implicando 

directamente adaptar el currículo, métodos de enseñanza y entorno escolar (p. 199 - 

200). De igual manera, la educación inclusiva tiene un enfoque hacia un cambio más 

radical, en el que se concibe la escuela como una institución diseñada especialmente 

para responder a las necesidades en la diversidad de cada alumno (Milicic et al., 

2012).   
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2.5. Trastorno del espectro autista 

2.5.1. Definición 

La ley número 21.545 en Chile publicada en el año 2023, establece la promoción de 

la inclusión y protección de los derechos de las personas con TEA en el contexto 

social. Según el artículo 2 de la presente ley, expone sobre los conceptos, para los 

efectos de la ley, definiendo: 

Personas con trastorno del espectro autista. Se entenderá por personas con 

trastorno del espectro autista a aquellas que presentan una diferencia o 

diversidad en el neurodesarrollo típico, que se manifiesta en dificultades 

significativas en la iniciación, reciprocidad y mantención de la interacción y 

comunicación social al interactuar con los diferentes entornos, así como 

también en conductas o intereses restrictivos o repetitivos. El espectro de 

dificultad significativa en estas áreas es amplio y varía en cada persona. (Ley 

Chile, 2023) 

De acuerdo con lo que se expone en la ley, define las personas con TEA como 

aquellas que presentan una diferencia o diversidad en el neurodesarrollo típico. Estas 

características constituyen un grado de discapacidad cuando se genera un impacto 

significativo en la persona a nivel, familiar, social, educativo, ocupacional o de otras 

áreas que presenten una dificultad al momento de interactuar con diversas barreras 

presentes en un entorno que impida su participación plena y efectiva dentro de la 

sociedad.  

Las características presentes en individuos con TEA se derivan en dificultades de 

diversas áreas. Según la Fundación Apoyo Autismo Chile Epaa (2020), mencionan 

que, en el área cognitiva, experimentan diferencias en el aprendizaje, el pensamiento 

y la forma en la que procesan la información. Desde el ámbito social, pueden enfrentar 

dificultades para comprender normas sociales y en cómo se relacionan con los 

demás. Emocionales, ya que, pueden tener dificultades de comprensión y en cómo 

expresan lo que sienten, así como en la interpretación de emociones de los demás. 

Consiguientemente, desde el área intelectual, pueden encontrarse con obstáculos en 

el nivel intelectual, o, por lo contrario, destacar por un nivel intelectual superior (p. 45). 

Igualmente, en un estudio realizado a personas TEA, indican que los campos más 
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afectados son la comunicación verbal y no verbal, la empatía social y la presencia de 

patrones repetitivos en la conducta (Hervás et al., 2012). Sin embargo, las 

características de una persona con TEA, pueden no ser notorias hasta que las 

demandas del trastorno sean superiores a las capacidades del infante, o si bien hayan 

sido enmascaradas por habilidades aprendidas por el entorno que les rodea (Comín, 

2022). 

2.5.2. Tipos o grados del Trastorno del espectro autista 

En 1979, Lorna Wing instaura la palabra "Trastorno del espectro autista" e identificó 

la "tríada de Wing", compuesta por tres aspectos para describir a las personas dentro 

de este espectro: dificultades sociales, problemas en la comunicación verbal y no 

verbal, y desafíos en el juego simbólico e imaginación. Sin embargo, en la actualidad, 

la Guía de consulta de los criterios diagnósticos (DSM-5) de la Asociación Americana 

de Psiquiatría, ha simplificado la tríada de Wing a dos características principales: 

dificultades en la comunicación social y comportamientos repetitivos y estereotipados. 

En el mismo sentido, propone un manual que establece niveles de apoyo según la 

intensidad requerida por las personas con TEA (Fundación Apoyo Autismo Chile 

Epaa, 2020). 

● En el nivel 1, se indica que la persona con TEA "requiere apoyo". Este nivel se 

caracteriza por las dificultades que enfrenta al iniciar interacciones sociales 

(Jiménez, 2017). Aunque pueden mantener relaciones sociales con ayuda, 

estas tienden a ser distintas. Aparentemente, pueden no mostrar interés en 

establecer relaciones con otras personas, a pesar de desearlas. Se observan 

respuestas atípicas o insatisfactorias ante intentos de interacción social 

(American Psychiatric Association, 2013). Desde la perspectiva de sus 

intereses y comportamientos repetitivos, tienden a realizar actividades de 

manera consistente, lo que puede generar dificultades en algunos contextos, 

aunque no en todos. La planificación puede representar un desafío para ellos, 

lo que resulta en una dependencia. (Fundación Apoyo Autismo Chile Epaa, 

2020). 

● En el Nivel 2, se establece que la persona con Trastorno del Espectro Autista 

"Requiere un apoyo notable". Se caracteriza por un nivel muy limitado de 

interacción social, marcado por dificultades severas que persisten incluso con 
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apoyo. Aunque pueden intentar iniciar relaciones sociales, este proceso 

requiere mucho esfuerzo y asistencia, resultando difícil el poder mantener una 

conversación. Por ejemplo, una persona en este nivel podría comunicarse 

emitiendo frases simples, centrándose en intereses muy específicos y 

exhibiendo comportamientos no verbales peculiares (American Psychiatric 

Association, 2013). En términos de intereses, experimentan dificultades para 

enfrentar cambios y requieren apoyo para anticipar eventos futuros. Cambiar 

actividades o rutinas que disfrutan les genera gran incomodidad. Además, 

suelen experimentar ansiedad y/o dificultad para cambiar su enfoque de acción 

(Fundación Apoyo Autismo Chile Epaa, 2020). 

● En el Nivel 3, se indica que la persona con Trastorno del Espectro Autista 

"requiere un apoyo muy notable". En este nivel, las interacciones sociales son 

mínimas y se consideran graves, ya que les resulta muy difícil responder 

cuando alguien se acerca e inicia una acción social. Un ejemplo sería una 

persona con un vocabulario limitado y difícil de entender, que rara vez inicia 

interacciones y, cuando lo hace, emplea estrategias inusuales solo para 

satisfacer necesidades básicas (American Psychiatric Association, 2013). En 

relación con los intereses, tienden a realizar siempre las mismas actividades 

de la misma manera, enfrentando una extrema dificultad para hacer frente a 

cambios repentinos o transiciones entre tareas. Experimentan una ansiedad 

intensa y tienen dificultades significativas para cambiar su enfoque de acción 

(Fundación Apoyo Autismo Chile Epaa, 2020). 

2.5.3. Características asociadas a las personas con TEA 

Las personas con TEA, dentro de sus características, pueden presentar diversas 

alteraciones en el desarrollo motor, sensorial y cognitivas. En primer lugar, las 

alteraciones motoras, refieren para el estudiantado TEA, una presentación de 

limitados y repetitivos movimientos que afecta la coordinación motora gruesa y fina. 

De manera que se puede ver manifestado en acciones de movimientos involuntarios 

tales como giros de las manos, balanceos del cuerpo, dificultades para estar en 

espacios en tranquilidad, y demás. En segundo lugar, la persona del espectro autista 

puede presentar alteraciones sensoriales, las cuales se pueden presentar desde una 

hipersensibilidad a una hiposensibilidad a estímulos como auditivos, visuales, 
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gustativos y táctiles, se pueden ver manifestadas en situaciones como, el taparse los 

oídos ante sonidos o volumen fuerte, en ciertos espacios como iglesias, gimnasios o 

espacios muy grandes debido a la acústica que generan estos lugares, bullicio en 

lugares con muchas personas o el taparse los ojos ante colores y destellos de luz muy 

fuertes. Rechazo o agrado a ciertas texturas, telas y contacto físico. A nivel de 

hiposensibilidad pueden indicar bajos umbrales de dolor o no presentar síntomas a 

ciertas enfermedades comunes. (Ministerio de Educación, 2010). En tercer lugar, las 

alteraciones cognitivas varían desde la discapacidad intelectual hasta altos niveles 

cognitivos, la persona TEA, puede presentar capacidades especiales para diversas 

áreas de su interés, como lo pueden ser en la música, dibujo, cálculo, y demás. Dentro 

del espectro, existen diversos déficits de procesos cognitivos como lo es el imaginar 

diversas situaciones, como el qué está pensando o experimentando otra persona 

(Ministerio de Educación, 2010). 

Es de suma importancia el recordar que el espectro autista tiene características 

variadas y se pueden presentar de manera diferente en cada persona, ya que, al ser 

una condición genética, su cerebro funciona de distinta manera al de las personas 

que no lo tienen. (Fundación Apoyo Autismo Chile Epaa, 2020) 

2.5.4. Hipersensibilidad al sonido en personas TEA 

Según American Psychiatric Association (2013), una de las características dentro del 

espectro autista, es la aparición de la hiper e hipo sensibilidad ante diversos estímulos 

sensoriales. La hiposensibilidad se puede definir como la conducta a la indiferencia 

sensorial del entorno que les rodea. Por el contrario, la hipersensibilidad se define 

como una sobrecarga sensorial a estímulos que para otras personas parecen no ser 

molestos. Vale recordar que cada persona del espectro autista va a reaccionar 

diferente a los diversos estilos, los cuales podrían ser auditivos, olfativos, táctiles, 

visuales o gustativos.  (Gonzalez y Ruiz, 2021) 

De modo particular, en relación con la hipersensibilidad sonora, se relaciona con una 

capacidad auditiva aguda, en la que diversos sonidos serán percibidos de manera 

intensa y molestos al sobrepasar la intensidad tolerada.  Se puede manifestar el 

malestar en acciones o respuestas corporales como taparse los oídos ante un ruido 

que sea molesto. La hipersensibilidad se puede manifestar con sonidos de baja 
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intensidad o que suelen pasar desapercibido (como el de un reloj), sin embargo, para 

la persona TEA puede ser irritante o estresante (González y Ruiz, 2021). 

Es así como muchas situaciones dentro y fuera del aula pueden significar una 

experiencia negativa para el estudiantado con TEA, ya que, se encuentran en 

espacios considerados desde una dimensión sensorial, complejos y sobrecargados 

de estímulos, no sólo en cuanto a bullicios, sino como también a distintos olores, 

colores, timbres, entre otros. Consiguientemente, tienen consecuencias directas y 

negativas hacia la capacidad de atención y el estado emocional de los estudiantes 

con TEA (González y Ruiz, 2021).  

2.6. Programa de integración escolar (PIE) 

2.6.1. Definición 

Desde los años 90 en Chile, se comienza a establecer normativas para fortalecer la 

Política de la integración escolar, que tenía como objetivo el incorporar a todos 

aquellos estudiantes con discapacidad a escuelas y liceos a través del Proyecto de 

Integración Escolar (PIE), el cual  tiene como propósito ser una estrategia integrativa 

que apoya la incorporación de niños, jóvenes y adultos a establecimientos 

educacionales independiente de la discapacidad que presente, de manera que se 

realicen adaptaciones para su integración en los niveles que corresponda (Urbina et 

al., 2017). De igual manera, el PIE permite ofrecer una educación a la diversidad de 

sus estudiantes, en la forma que brinde una atención a la diversidad para la inclusión 

(Tenorio, 2005). Se incorporan innovaciones y adecuaciones en el currículum, tanto 

en infraestructura como en materiales de apoyo para facilitar un desarrollo óptimo de 

las personas con discapacidad. En el caso de que la integración en los cursos de 

enseñanza regular no sea posible, la enseñanza deberá ser impartida en clases 

especiales dentro del mismo establecimiento educacional, más o en escuelas 

especiales. (Milicic et al., 2012) 

Dentro de las opciones posibles que tiene el PIE, van a depender de las 

características y necesidades que requiera el estudiante con discapacidad, dentro de 

estas posibilidades se han definido cuatro, las cuales son:  

● Opción 1: El estudiante participa en todas las actividades del programa regular 
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y cuenta con el respaldo de profesionales especializados, ya sean docentes o 

no docentes, que brindan apoyo adicional dentro del aula como un recurso 

complementario al proceso educativo. (Milicic et al., 2012) 

● Opción 2: El alumno está presente en el aula regular durante parte del tiempo, 

excepto en aquellas actividades que demandan un mayor respaldo, las cuales 

se llevarán a cabo en el aula utilizando los recursos proporcionados por PIE. 

(Milicic et al., 2012) 

● Opción 3: El estudiante participa en parte de las actividades en el aula regular, 

compartiendo alguno de los objetivos del plan de estudios con el resto de los 

estudiantes, más no el tiempo completo, el cual es utilizado para seguir el plan 

de estudio adaptado a sus necesidades en la sala de recursos otorgada por 

PIE. (Milicic et al., 2012) 

● Opción 4: El estudiante asiste a todas las actividades en el aula de recursos 

otorgada por el PIE, en la que desarrolla actividades ajustadas netamente a 

sus capacidades. De igual manera participa en actividades compartidas con 

otros estudiantes en lugares como el recreo, actos o ceremonias escolares. 

(Milicic et al., 2012) 

Es importante mencionar que, desde la implementación del PIE en colegios a lo largo 

de todo Chile, ha generado un aumento de personas con discapacidades en 

establecimientos escolares “regulares”. Sin embargo, la forma en la que se realiza la 

integración de los estudiantes genera un sistema paralelo del educando discapacitado 

con sus pares, ya que, gran parte de su proceso de aprendizaje ocurre fuera del aula 

convencional, o bien dentro de éste utilizando la co-enseñanza, que se refiere a que  

“dos o más personas que comparten la responsabilidad de enseñar a algunos o a 

todos los alumnos asignados a un aula escolar” (Ministerio de Educación, 2013, p. 

44) sin que se realicen las adecuaciones curriculares necesarias, lo que limita su 

interacción social y relación con los compañeros. La transición hacia la inclusividad 

educativa debe ser considerada, puesto que existen leyes, tales como la ley 20.422, 

que en su artículo 35 indican lo siguiente:  

La Educación Especial es una modalidad del sistema escolar que provee 

servicios y recursos especializados, tanto a los establecimientos de enseñanza 

regular como a las escuelas especiales, con el propósito de asegurar, de 
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acuerdo a la normativa vigente, aprendizajes de calidad a niños, niñas y 

jóvenes con necesidades educativas especiales asociadas o no a una 

discapacidad, asegurando el cumplimiento del principio de igualdad de 

oportunidades, para todos los educandos (Ley Chile, 2010). 

En definitiva, la integración se ha visto como el punto de partida de la inclusión dentro 

de los establecimientos educativos (Milicic et al., 2012)  

2.7. Educación Musical 

2.7.1. Educación Musical para el desarrollo integral de las personas  

Según el campo de investigación correspondiente a la educación musical, Bennett 

Reimer (2022) la define como un proceso integral que involucra la adquisición de 

conocimientos, habilidades y competencias musicales, así como el desarrollo de 

apreciación más profunda de la musical. Es considerada como un componente vital 

de una educación completa.  

La educación musical abarca actividades como el canto, la interpretación 

instrumental, la teoría musical, la práctica de la composición y la apreciación musical, 

entre otras. Además, la educación musical tiene como objetivo fomentar el amor por 

la música, cultivando una audiencia activa y receptiva. Así mismo contribuye en la 

formación de individuos culturalmente enriquecidos y socialmente comprometidos. 

Bennett Reimer (2022) Desarrolla su enfoque humanista y filosófico de la Educación 

Musical, explorando temas como la naturaleza de la música, la importancia de la 

expresión musical y el papel de la educación musical en el desarrollo integral de los 

individuos. 

2.7.2. Vinculación y acercamiento a estudiantes con TEA 

La educación musical puede aportar numerosos beneficios cuando se trata de trabajar 

en conjunto con estudiantes con TEA, puesto que la música tiene efectos muy 

positivos en el desarrollo cognitivo de infantes (Mero y Bolívar, 2022). 

Estos autores afirman lo siguiente: 

Existen múltiples beneficios de la música, como facilitar la comunicación 
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verbal y no verbal, reduce la ansiedad, disminuye la agresión, mejora la 

coordinación, además de estimular la inteligencia, el desarrollo de la 

creatividad es de esta manera que colabora la música en el desarrollo 

integral y emocional de un niño con espectro autista, ya que aporta para 

que pueda existir un proceso de conexión con el mundo que lo rodea. 

(p. 1721). 

De igual manera se descubrió que al cabo de usar la música como terapia en los niños 

con TEA durante mínimo 3 meses, estos presentan una serie de cambios positivos y 

de mejora en sus habilidades de comunicación, expresividad y control de sus 

emociones (Mero y Bolívar, 2022). 

2.8 Estrategias didácticas. 

2.8.1 Definición 

Cuando se habla de estrategias didácticas, se hace referencia a las utilizadas por los 

docentes. Según Moreno y Tejeda (2017), las estrategias didácticas son el conjunto 

de enfoques teóricos y prácticos que utiliza el profesorado para lograr que sus 

estudiantes generen niveles de aprendizaje significativos en el aula. Cabe mencionar 

que estas herramientas didácticas siempre nacen de una investigación previa, de un 

contexto determinado. Es decir, una estrategia que funcione en un establecimiento A, 

no necesariamente tendrá éxito en un establecimiento B, por lo que para comprobar 

la viabilidad de dicha estrategia, se deben realizar pruebas antes, “El docente los 

selecciona en función del alumnado, el centro educativo, características o finalidad” 

(Álvarez, Suelves y Romero, 2018, p.1). 

En otras palabras, las estrategias didácticas son enfoques y técnicas utilizadas por 

los docentes para promover un aprendizaje significativo en los estudiantes. Estas 

técnicas incluyen métodos de enseñanza, recursos didácticos, actividades y 

evaluaciones diseñadas de manera intencionada para facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y promover el desarrollo de competencias en los estudiantes, 

teniendo en cuenta sus estilos de aprendizaje y características individuales. 
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2.8.2. Estrategias didácticas musicales 

Álvarez, Suelves y Romero (2018), mencionan que las estrategias didácticas 

musicales homogenizan las experiencias de enseñanza-aprendizaje. Estas 

estrategias musicales permiten que dentro del aula los estudiantes no tengan una 

brecha tan grande en su aprendizaje, es decir, las estrategias que funcionan en una 

parte del estudiantado no necesariamente funcionan en la otra parte, por lo tanto, es 

crucial utilizar diferentes estrategias para lograr un aprendizaje significativo en todo el 

espectro de estudiantes. Respaldando lo anterior, Acha et al. (2021) comentan que 

las estrategias didácticas musicales son muy importantes dentro del aula, ya que 

fortalecen y desarrollan las habilidades y competencias en las que se trabajan en el 

área de música. 

2.8.3. Estrategias didácticas musicales inclusivas con el estudiantado TEA 

Las estrategias didácticas inclusivas presentan un enfoque dedicado a garantizar la 

presencia, participación y proceso de aprendizaje de todos los estudiantes dentro de 

los entornos educativos, usando dos conceptos y elementos imprescindibles como lo 

son la adaptabilidad o adecuación curricular y la música como un recurso inclusivo 

(Díaz y Moliner, 2020). La adaptabilidad atiende a la flexibilidad de una estrategia que 

puede verse acompañada de secuencias didácticas implementadas o recursos 

pensados para la actividad, y la música directamente ligada al factor terapéutico y 

emocional, puesto que la emocionalidad es uno de los principales factores que 

influyen en la inclusividad.  

Es necesario investigar las diversas estrategias didácticas empleadas por los 

profesores, ya que uno de los principales retos a los cuales se enfrentan en su labor 

pedagógica es, utilizar enfoques que impulsen progresivamente el desarrollo de las 

competencias en los estudiantes, teniendo en cuenta la diversidad de estilos de 

aprendizaje y el contexto en el cual se desenvuelven (Bohórquez et al., 2022). 

2.8.4. Entornos acústicos para el aprendizaje del estudiantado TEA 

El alumnado que presenta particularidades auditivas singulares, como lo puede ser el 

trastorno del espectro austista (TEA) tiene como una de las piezas fundamentales su 

entorno auditivo, dado que brindan un soporte en la comunicación auditiva, y asegura 
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una seguridad emocional en el grupo infante TEA (Ueno et al., 2019).  

En otros países, se ha comenzado a trazar un marco legal para delimitar la acústica 

de las aulas de clases, tomando en consideración los requisitos básicos del alumnado 

con necesidades auditivas o de comunicación singulares. El nivel de ruido ambiental 

que puede haber en el interior del aula, según estas normas, debería ser de 5 dB por 

debajo de lo considerado cotidiano. Todo esto, tomando en cuenta que la tolerancia 

auditiva del estudiantado TEA es menor en algunos casos en comparación a los 

demás infantes. (Ueno et al., 2019).  

No obstante, en Chile, no se ha dado el reconocimiento correspondiente a las 

características y propiedades acústicas de las salas de clase, puesto que según el 

Ministerio de Educación (2015) en el Plan Estratégico de Infraestructura Escolar, se 

habla de un Criterio de Confort Acústico, pero no se específica los niveles óptimos 

acústicos en los estándares arquitectónicos de infraestructura en las aulas de clases 

(p. 9). 

2.8.5. La inclusividad a través del despliegue de entornos seguros y acogedores 

dentro del aula de clases 

Como punto de partida, las estrategias didácticas musicales, deben ser desplegadas 

a partir de entornos seguros y acogedores dentro del aula de clases. Según Fuelberth 

y Todd (2017) la inclusividad en entornos de aprendizaje musical es fomentada 

mediante la promoción de estos ambientes seguros y confortables, en el que el 

estudiantado sea capaz de interactuar entre sí, permitiendo que las habilidades 

musicales de todos y todas crezcan. En una visión social constructivista del 

aprendizaje y la enseñanza (Hogle, 2021; Wiggins, 2015), el cuerpo docente impulsa 

estos entornos otorgando oportunidades de aprendizaje mediante la resolución de 

problemas significativos guiados por metas a corto y largo plazo, mientras se apoyan 

como alumnado. Estos ambientes deben ser promulgados desde la creación de un 

espacio donde los estudiantes diversos funcionales puedan mostrar sus habilidades 

musicales hacia el resto de sus pares, además, interactuar adecuadamente con sus 

compañeros en un entorno en conjunto, permitiendo una visión enfocada en visualizar 

el error como una oportunidad de aprendizaje (Fuelberth y Todd, 2017). 

Los enfoques inclusivos facilitan las experiencias de aprendizaje lúdicas y 
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colaborativas en pequeños grupos de estudiantes que estén abiertos a productos 

flexibles y de accesibilidad, dejando que el alumnado tome un rol activo de ayudante 

en el aula, ya que, pueden ayudar con las habilidades de comunicación social y la 

autonomía. (Hogle, 2021; Wiggins, 2016)  

2.8.6. Habilidades sociales y cognitivas mediante el aprendizaje colaborativo y 

el repertorio coral 

El aprendizaje colaborativo puede transformar el aula en un espacio de improvisación, 

en el que el alumnado con TEA puede desenvolverse musicalmente de mejor manera 

(Hogle, 2021).  

Se sugiere que el proceso de aprendizaje para los estudiantes con TEA tiene que 

estar abierto a opciones y resultados moldeables, y con la oportunidad de desarrollar 

habilidades de liderazgo, y trabajo en equipo (Adamek y Darrow, 2018; Hogle, 2021). 

La Educación Musical permite este espacio de trabajo en equipo cuando el alumnado 

se enseña los repertorios corales unos a otros en los patios de recreo, o en general, 

cuando no hay un profesor o adulto cerca (Salvador y Corbett, 2016; Hogle 2021).  

Es común trabajar con instrumentos melódicos como apoyo para los grupos corales, 

y es por ello, que se debe destacar el uso del instrumento del piano. Al ser atractivo 

visualmente para el alumnado con TEA, sus patrones de teclas blancas y negras, 

ocasiona una forma de que el sistema de neuronas esté comprometido de manera 

integral en el proceso de aprendizaje (Silarat, 2022).  

Fuelberth y Todd (2017) afirman que el repertorio que debe ser escogido para el 

trabajo coral, tiene que ser seleccionado con cautela, puesto que una pieza musical 

que ofrezca oportunidades de acceso para varios niveles de dificultad puede ser 

bastante beneficioso para el estudiantado. Se debe tener en cuenta a la hora de elegir 

un repertorio coral, piezas con niveles limitados de complejidad, para trabajar en base 

a conocimientos previos, canciones con repeticiones, o que trabajen la imitación entre 

el alumnado, y que sean fáciles de memorizar a través de la lectura rítmica, o 

mediante diversas formas de representación gráfica. Además, realizar intervenciones 

musicales, genera algunas alteraciones favorables para los infantes TEA, como 

puede ser un desarrollo de habilidades sociales como la proactividad y socialización 

hacia sus pares (López y Bravo, 2022).  
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2.8.7. La escucha activa como herramienta para el aprendizaje de los infantes 

con TEA 

Estrategias didácticas dirigidas a la creación musical, enfocada en la escucha activa 

y el diálogo catalizado desde edades tempranas puede repercutir en un mejor 

desarrollo fisiológico del alumnado con TEA (Geretsegger et al., 2020; Silarat, 2022).  

Permitir otras maneras de comunicación, por ejemplo, la música, ofrece una 

alternativa al lenguaje oral y proporciona diversas oportunidades para que el 

estudiantado con TEA, se pueda expresar de diversas maneras (Heaton, 2009; Silarat 

2022). La música permite expresar sentimientos y emociones, lo que fomenta la 

autoexpresión, y cataliza el desarrollo emocional del alumnado con TEA (Adamek y 

Darrow, 2005; Hale y Kurniawati, 2022). 

La interacción del estudiantado usando la música como herramienta base, a través 

de la escucha activa, promueven el desarrollo cognitivo, y de habilidades de 

comunicación social de los estudiantes con TEA (Silarat, 2022). Es importante trabajar 

esta interacción estableciendo metas musicales a corto y largo plazo (Silarat, 2022). 

2.8.8. Aprendizaje asistido por compañeros (AAC)  

El aprendizaje asistido por compañeros (AAC) es una solución en los contextos de 

educación musical que busca promover un entorno más inclusivo dentro del aula de 

clases (Jellison et al., 2015; Johnson y LaGasse, 2021). El AAC es una forma de 

aprendizaje colaborativo que se puede definir como "la adquisición de conocimientos 

y habilidades mediante la ayuda y el apoyo activos entre iguales o compañeros 

emparejados" (Topping, 2005, p. 631). Es importante destacar que, comúnmente, se 

establece una relación docente-estudiante, y no estudiante-estudiante, ocasionando 

una dificultad en la aplicación de esta estrategia didáctica (Johnson y LaGasse, 2021).  

El AAC toma sus fundamentos en dos procesos de aprendizaje entrelazados, estos 

son la intersubjetividad y la interdependencia positiva. Estos dos conceptos aportan 

en la gestación de situaciones en la que el grupo infante vea que su trabajo beneficia 

a sus compañeros, y que el trabajo de aquellos les beneficia a ellos, y también que 

recurrir al apoyo y estímulos mutuos, permite maximizar el aprendizaje (Johnson y 

LaGasse, 2021). 
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La perspectiva se acogió en esta investigación fue de carácter mixto (cualitativo - 

cuantitativo) es decir, que ha integrado los elementos característicos de cada una de 

las metodologías, con el fin de consolidar una investigación mucho más completa 

(Ñaupas, 2014). Esto ha implicado el recolectar datos cuali y cuantitativos. Sumado a 

esto, la investigación llevada a cabo es de carácter exploratorio, el cual busca indagar 

temas que no han sido previamente desarrollados en profundidad (Galarza, 2020) 

 

3. Marco metodológico 

 

3.1. Participantes 

Los participantes han sido conformados por el profesorado de Música de los colegios 

en Chile. Se llevó a cabo mediante la realización de una entrevista y una encuesta. 

Asimismo, se le hizo entrega a los participantes un consentimiento informado, el cual 

especificó que su participación será de manera anónima dentro del estudio. Es por 

ello que en base a la ley sobre protección de datos de carácter personal en Chile (Ley 

19.628) (Gobierno de Chile, 1999), la opción de participar ha sido totalmente 

voluntaria, así como la elección de retirarse de la entrevista en cualquier momento sin 

repercusiones con un carácter negativo.  

Para la entrevista, la muestra se ha conformado por el profesorado de música de los 

colegios de la Región Metropolitana, los cuales han cumplido con los requisitos de 

contar con al menos 2 años de experiencia en el aula, haber trabajado por lo menos 

con un estudiante con TEA y que actualmente esté realizando clases en Educación 

Básica.  

Para la encuesta, se han recolectado respuestas de 30 educadores musicales a lo 

largo de todo Chile que hayan podido trabajar con al menos un estudiante con TEA.  

Este colectivo ha sido informado de igual manera que el grupo entrevistado, bajo los 

mismos términos y condiciones. 

 

3.2. Instrumentos de recogida de datos  

La presente investigación ha sido llevada a cabo a través de dos instrumentos, en 

primer lugar, se han desarrollado entrevistas semi-estructuradas.  En segundo lugar, 
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se han utilizado encuestas. Gracias a la aplicación de ambos instrumentos se ha 

conseguido información valiosa para el desarrollo del estudio. Se ha obtenido tanto 

información como datos cuantitativos referidos a las didácticas musicales empleadas 

por el profesorado para la inclusión de estudiantes TEA, la cual brinda un mayor 

sustento para el desarrollo de la investigación 

 

3.2.1. Entrevista 

Para el primer instrumento recopilatorio de datos, se ha utilizado una entrevista 

semiestructurada que, según Ñaupas (2014) es la conversación fluida y formal entre 

una persona que entrevista y una persona que es entrevistada, y consiste en formular 

preguntas, en forma verbal para respuestas o informaciones, que se plantean  para 

una preparación y análisis de la indagación (p.42). Las entrevistas han sido realizadas 

por un lado de manera online, utilizando la plataforma Zoom para el desarrollo de esta. 

Por otro lado, se ha llevado a cabo una entrevista con modalidad presencial, en la que 

se ha utilizado la infraestructura del colegio donde trabaja la persona entrevistada. La 

duración de cada entrevista es aproximadamente de 40 a 60 minutos 

respectivamente. La entrevista da inicio con un saludo hacia el participante, y con la 

entrega del consentimiento informado hacia el mismo. Posterior a la firma del 

consentimiento, ha comenzado con las entrevistas, presentando las categorías de las 

preguntas, las cuales incluyen: “Quehacer Docente”, “Formación Inicial”, “Ejes 

Curriculares” y finalmente se deja una pregunta abierta dirigida a las “Estrategias 

Didácticas Musicales Inclusivas”. Se implementó el uso de instrumentos como una 

grabadora de voz y la herramienta de grabación local de Zoom, con el fin de retener 

la información y poder digitalizarla mediante una transcripción. Adicionalmente en todo 

momento se ha tenido en cuenta la privacidad del entrevistado. Sumado a esto, se 

consideraron dos personas presentes al momento de aplicar el instrumento de 

recogida de datos, el entrevistador y entrevistado, con el propósito de otorgar una 

mayor comodidad al participante 

 

3.2.2. Encuesta 

El segundo instrumento para la recopilación de información, ha sido una encuesta. 

Con la que se buscó formular preguntas que estuvieran organizadas sistemáticamente 
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y se relacionaran con la premisa de la investigación, para justificar la investigación 

(Ñaupas, 2014). De esta manera los encuestados han respondido con la ayuda del 

programa, que posteriormente, se recopilaron los datos cuantitativos por intermedio 

de gráficos que han permitido ilustrar la información. La encuesta anteriormente a ser 

aplicada ha sido validada por expertos para su utilización dentro de la investigación 

como instrumento de recogida de datos. El título de la encuesta ha sido “Encuesta 

sobre las estrategias didácticas musicales para la inclusión de estudiantes con TEA 

en Chile”. Consiguientemente, al igual que en la entrevista, ha sido dividida en cinco 

categorías, las cuales son: “Quehacer Docente”, “Formación Inicial”, “Ejes 

Curriculares” y finalmente se deja una pregunta abierta dirigida a las “Estrategias 

Didácticas Musicales Inclusivas”. Finalmente, aquellos participantes de la encuesta, 

han sido notificados por las personas investigadoras, a través del correo electrónico, 

para compartir los resultados del presente estudio.  

 

3.2.3. Categorías de análisis  

 

Tabla 1. Categorías y subcategorías de análisis  

Procedencia  Categoría Subcategorías 

Entrevista 

semiestructurada  

 

Encuesta 

 
 
 
 
 

 

Quehacer docente y 

formación inicial 

- Cursos inclusivos didácticos en la 

formación universitaria. 

- Recursos didácticos inclusivos 

con el estudiantado TEA. 

- Bagaje de estrategias didácticas 

para la inclusión de estudiantes 

con TEA en las clases de Música. 

- Ambientes seguros para el 

fomento del aprendizaje. 

- Proyectos a corto y largo plazo 

con el estudiantado. 

- Liderazgo y habilidades de trabajo 

en equipo con el alumnado TEA.  
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  - Planificación de clases 

atendiendo al estudiantado con 

TEA en la Enseñanza Básica.  

- Ambientes seguros en la clase de 

Música. 

 Escuchar y apreciar - Participación de los estudiantes 

con TEA en actividades de 

escucha activa. 

- Repertorios a trabajar para 

actividades de Escuchar y 

Apreciar. 

- Promulgación de habilidades de 

escucha activa en el estudiantado 

con TEA. 

 Reflexionar y contextualizar  - Espacios para el desarrollo de 

pensamiento crítico en los 

estudiantes con TEA.  

- Reflexión colectiva con el 

alumnado. 

- Compartir experiencias musicales 

cotidianas.  

- Trabajo colaborativo con el 

estudiantado con TEA. 

 Interpretar y crear  - Trabajo de repertorios corales con 

el alumnado con TEA. 

- Espacios para la improvisación 

musical. 

- Adaptación de espacios 

acústicos.  

- Uso de instrumentos musicales 

para el estudiantado con TEA.  

- Muestra hacia comunidad 

educativa con el alumnado con 

TEA.  

 Estrategias didácticas 

musicales inclusivas 

- Estrategias didácticas musicales 

óptimas para la inclusión de 

estudiantes con TEA.  
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4. Resultados y discusión  

 

4.1. Resultados de las entrevistas  

 

En la entrevista participaron un total de 3 docentes. Este cuerpo docente estuvo 

constituido por 3 profesores varones con más de 2 años de experiencia docente, y 

que en estos momentos se encuentran realizando clases en enseñanza básica, con 

al menos un estudiante con TEA.  

 

4.1.1. Quehacer docente y Formación inicial 

 

Los principales códigos emergentes que fueron vinculados con mayor frecuencia en 

relación con la formación inicial docente fueron el escaso abordaje de la inclusión 

durante la formación universitaria, y el uso de metodologías de aprendizaje para la 

inclusión educativa. En la primera situación, los docentes afirmaron que la inclusión 

no se fomentaba en los cursos universitarios, y eso repercute directamente en el 

manejo inclusivo que puedan tener los profesores durante sus clases de Música en el 

aula. El primer docente entrevistado ratifica esto, asegurando que su escasa 

formación universitaria inclusiva dejó resultados negativos a la hora de ejercer su 

profesión dentro del aula de clases, además de contar con nulas herramientas 

pedagógicas para trabajar con el estudiantado con necesidades educativas 

especiales. Esto se debe a la formación tradicional en el contexto en el cual el docente 

estaba inserto, dando a conocer que no existían cátedras que atendieran la 

neurodiversidad dentro de los establecimientos educacionales. 

 

El entrevistado N°1 relata: 

 

“siempre nos hablaron de que el alumno era prácticamente como uno solo, eran todos 

capaces, todos tenían el mismo conocimiento, todos tenían las mismas habilidades y el que 

no las tenía había que prácticamente desecharlo. Entonces esa formación fue complicada 

a la hora de enfrentarte a estos alumnos que hoy día son los alumnos TEA” (Entrevistado 
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N°1[E1]). 

 

En el segundo caso, uno de los profesores mencionó que se podría hacer uso de 

diversas metodologías de aprendizaje que fueron enseñadas en la universidad y 

adaptarlas dependiendo del contexto en el que uno como docente, esté inserto. 

Estas metodologías al ser algo antiguas se pueden adecuar en función de los 

estudiantes y el contexto, obteniendo resultados efectivos para la inclusividad en las 

clases de Música. Así, se podrían derribar las “barreras educativas” (López, 2011; 

Covarrubias, 2019). Un término que se refiere a las dificultades de aprendizaje que 

existen en el proceso de enseñanza, ya sea musical o de otras disciplinas.  

 

El entrevistado N°2 relata: 

 

“...nos enseñaron mucho lo que era metodología, muchos autores con diferentes tipos de 

didácticas como Kodály, Suzuki, y todos esos precursores que son como parte de la historia 

dentro de la metodología de enseñar música, eso me lo enseñaron a mi en la universidad. 

Obviamente que uno tiene que ir buscando depende del contexto, las situaciones en las 

que está, y todo eso” (Entrevistado N°2 [E2]). 

 

Estos relatos dan a conocer que, todas las herramientas que se utilizan actualmente 

para el estudiantado con TEA fueron adquiridos en la práctica con los años de 

experiencia de cada entrevistado. No es una excepción con respecto a las respuestas 

del entrevistado N°3, ya que, afirma en reiteradas ocasiones que en su formación 

universitaria únicamente se hablaba o nombraba a estudiantes con necesidades 

especiales y de qué manera profesionales en el tema podían atender a sus 

necesidades educativas. Al igual que el entrevistado N°1, asegura que por medio de 

docentes de Educación Diferencial tuvieron una orientación con base en el 

comportamiento del estudiantado con TEA. 

 

El entrevistado N°3 asegura que, su formación inicial docente le brindó recursos 

didácticos basados en actividades lúdicas relacionadas al juego, utilizando diversas 

metodologías de aprendizaje musical, con base en actividades de percusión corporal 

y movimiento relacionado con ritmos de repertorios conocidos. 

 

El entrevistado N°3 relata: 
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“...Los juegos, hacer clases mucho más lúdicas, osea, como que todos los métodos 

musicales te pueden ayudar, dan luz de eso, como que, intenta hacer dinámicas muy 

particulares con respecto a rítmicas del cuerpo o escalas con colores. En la práctica, uno al 

final tiene que usar todo eso al mismo tiempo tienes que ir “barajando” y probando cosas” 

(Entrevistado N°3[E3]) 

 

Los participantes mencionan distintas estrategias metodológicas al momento de 

planificar y diseñar una clase. Más aún, pensando en sus estudiantes con TEA, para 

generar un ambiente seguro en sus clases. Una de ellas es la adecuación basada en 

la interpretación instrumental y coral, en la que se asegura que el estudiante pueda 

expresarse libremente por medio de actividades prácticas y no “tan teóricas” (E1). 

 

El participante afirma: 

 

“...Por eso la clase de música tiene que ser práctica siempre, es decir, el alumno Tea tiene 

que hacer porque él tiene mucha vitalidad, mucha energía que él a veces no sabe cómo 

canalizar y la música tiene esa magia esa característica de que él se puede expresar 

libremente” (Entrevistado N°1[E1]). 

 

Esta afirmación es congruente con la visión que tiene Chiengchana y Trakarnrung 

(2014) en el cual asegura que por medio del método Kodaly los estudiantes aplican 

actividades que involucran principalmente el canto y a través de esto, mejoran 

significativamente la interacción social y la capacidad de expresión. 

 

Teniendo en cuenta este primer relato, las afirmaciones del entrevistado N°3 guarda 

similitudes, ya que, si bien no diseña una clase pensando específicamente en el 

estudiantado con TEA, en la práctica, adecúa su clase analizando el contexto en el 

cual se encuentra en el diario, esto debido a los cambios de humor que pueda 

presentar el alumnado con TEA. De igual forma, asegura que la mayor parte de su 

clase, la utiliza en actividades de interpretación vocal de repertorios que el 

estudiantado pueda disfrutar. 

 

Uno de los participantes señaló que, la realización de evaluaciones diagnósticas a la 

hora de planificar y diseñar una clase de Música puede lograr una atención para el 

estudiantado con TEA sea incluido dentro del aula, y afirmó que generar un ambiente 
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seguro durante el desarrollo de las clases de Música va relacionado con ilustrar la 

equivocación como parte del proceso de enseñanza, demostrando que el error no es 

punitivo ni perjudicial para que el alumnado con TEA logre los aprendizajes musicales. 

Los ambientes seguros según el profesorado entrevistado promueven una interacción 

entre el alumnado que permite que las habilidades musicales crezcan, en función de 

los nexos que se puedan lograr entre los intereses del propio estudiantado. 

 

Por añadidura, el aprendizaje en base a modelos, el aprendizaje por imitación, y el 

aprendizaje asociativo con pares ofrece mayores caminos hacia la enseñanza del 

alumnado con TEA. En este caso, a través de los diagnósticos previos es que se 

puede realizar en la clase de Música, no se puede abordar las complejidades que 

existen en el grupo curso, ya sean “auditivas, interpretativas o reflexivas” (E2). Ya 

existiendo conocimiento sobre las dificultades presentes en el estudiantado, el 

profesorado puede ser capaz de realizar las planificaciones en función de la inclusión 

de todo el curso, y llevar a cabo un diseño de clase que logre mantener una 

universalidad en los objetivos de aprendizaje en el desarrollo de las clases de Música.  

 

El entrevistado N°2 dice:  

 

“...Luego ahí en base al diagnóstico uno va viendo todo el proceso que necesita cada 

estudiante,  obviamente el contexto de mi escuela actual es totalmente diferente a las 

clases que tuve yo anteriormente, porque ahora tengo cursos máximo de 10 estudiantes, 

pero imaginate en un curso de 40 o 45 estudiantes, donde el proceso es mucho más 

complejo de poder identificar en su totalidad cuáles son las dificultades de los chiquillos, 

entonces por eso te digo que todo va a depender del contexto, y uno tiene que ir 

adaptándose a esas situaciones también.” (Entrevistado N°2 [E2]). 

 

En el segundo caso, refiriéndose a los ambientes seguros y como desplegarlos, los 

docentes proponen que mantienen una conexión con el “hacer entender” al 

estudiantado que la equivocación es parte del proceso de aprendizaje, y transmitir una 

seguridad al alumnado, a su vez no ser punitivo con las respuestas y oportunidades, 

dado que el “proceso de enseñanza requiere tiempo obviamente, como todo proceso 

educativo” (Entrevistado N°2).  

 

El entrevistado N°2 relata:  
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“...obviamente puede que ellos ya se conozcan, pero tratar de darles la seguridad de que 

todos estamos aquí para aprender, independiente de que uno sepa más que otros, estamos 

todos aquí para aprender, nos vamos a equivocar, lo vamos a corregir, lo vamos a superar”. 

(Entrevistado N°2 [E2]).  

 

En el tercer caso, los ambientes seguros mantienen un vínculo referido a la eficacia 

de estos, con la adaptabilidad que pueda realizar el docente a los contenidos del 

curso, en función de los estudiantes y sus intereses musicales. De esta manera, captar 

la atención de las y los estudiantes en su totalidad. El trabajo basado en los repertorios 

con los que el alumnado guarda interés puede promover una mayor interacción entre 

el estudiantado, incluidos los y las infantes con TEA.  

 

El entrevistado N°2 señala:  

 

“...conocer lo que ya saben, por ejemplo, los estilos musicales, en que se sienten más 

cómodos, y uno tiene que ahí, tratar de adaptarlos a los planes y programas, qué podemos 

hacer para que los chiquillos y chiquillas se sientan interesados, y tratar de abarcar a todo 

el estudiantado”. (Entrevistado N°2 [E2]).  

 

Asimismo, el entrevistado N°1 relata que, para brindar un ambiente seguro dentro del 

aula, es necesario crear un espacio personal que beneficie a los estudiantes, 

independientemente si poseen o no necesidades especiales, ya que, asegura que 

muchas veces la prioridad del cuerpo docente es atender al estudiantado con TEA, 

pero se descuida al resto del curso en el aula de clases. Es por eso que, en reiteradas 

ocasiones da énfasis a la planificación y adecuación previa, conociendo al 

estudiantado tanto de forma personal como también la relación que tiene el grupo en 

general. 

 

En este caso, el entrevistado N°1 indica que el trabajo no depende solamente del 

cuerpo docente, sino que también deja a los estudiantes como responsables de 

brindar un ambiente propicio tanto para el estudiantado con necesidades especiales 

educativas como para el resto de sus compañeros. 

 

El entrevistado N°1 respalda esta declaración asegurando: 
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“...entonces nosotros debemos tener esa precaución de generar también un ambiente 

seguro para el resto del alumnado, porque recuerda que estos niños también se 

descompensan y a veces nosotros nos fijamos mucho en este alumno, pero alrededor de 

él, están los otros que también hay que atenderlos” (Entrevistado N°1 [E1]) 

 

La situación de este relato hace referencia a las dificultades que tiene el docente a la 

hora de realizar algún tipo de actividad que no sea del agrado del estudiantado con 

TEA, dando a entender que estos estudiantes tienen distintas formas de expresarse y 

desenvolverse dentro de un ambiente que no consideran el más adecuado. Como 

consecuencia de esto, el resto del alumnado puede que no se sienta a gusto con 

distintas reacciones o acciones que puedan presentar estos estudiantes. 

 

Es por esto que la afirmación de Skeja (2014) acerca de los resultados positivos de la 

música en estudiantes con necesidades educativas especiales, plantearía una 

invitación al ejercicio reflexivo, ya que, no es la música o la Educación Musical la que 

obtiene estos resultados, sino que, es el estudio y aplicación de diversas metodologías 

inclusivas que ayuden a sustentar el contenido entregado por el docente. De esta 

forma aplicando las didácticas inclusivas en las planificaciones y adecuándose a las 

necesidades del estudiantado con TEA, la Educación Musical podrá brindar un 

espacio propicio para todo el alumnado. 

 

Considerando estas afirmaciones, el entrevistado N°3 afirma que, para llevar a cabo 

todas las actividades nombradas anteriormente es necesario que el docente convierta 

su clase en una rutina, ya que el estudiantado con TEA por lo general tiene una 

estructura de orden secuencial basada en su jornada de estudio. Es por esto que, para 

brindar un ambiente adecuado y seguro para el estudiante del espectro autista, no se 

deben realizar cambios abruptos en la secuencia de una clase de Música. 

 

Las afirmaciones del entrevistado N°1 concuerdan con la idea principal del relato 

anterior. Este afirma que una estrategia importante tiene que ver con la secuencia de 

una clase de Música y de qué forma se logra distribuir el tiempo del inicio, desarrollo 

y final, basado en el contenido, teniendo en consideración el estado de ánimo del 

estudiantado con TEA, como para el resto del alumnado. La secuencia didáctica de 

una clase debe ser “dinámica”, es decir, saber cómo motivar al estudiantado a través 
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de biografías breves, canciones, videos musicales, etc. 

 

El entrevistado N°1 dice: 

 

“...Partimos con videos, partimos con una canción, creando y desarrollando una atmósfera 

adecuada para que la clase sea dinámica, entretenida y pueda llegar a cumplirse el objetivo 

que uno quiere, por lo tanto, yo creo que para estos chicos es importante el tener una clase 

donde exista un sonido, una clase donde exista el uso de material musical, llámese canto 

o llámese video o llámese instrumento” (Entrevistado N°1[E1]) 

 

De acuerdo con lo que se afirma en este relato, es importante conocer cómo iniciar 

una clase, y de qué forma se imparte el contenido, puesto que, de esto depende en 

gran parte el comportamiento y ánimo de estudiantes con TEA el resto de la clase. De 

la misma manera, el entrevistado N°1 asegura que, una forma incorrecta de 

secuenciar una clase puede tener repercusiones negativas durante todo el desarrollo 

de esta en el estudiantado con TEA. Debido a que, por lo general, suelen tener una 

estructura de orden y secuencia personal de acuerdo al contenido y cómo se imparte. 

Por lo tanto, considera que es esencial secuenciar de forma correcta y precisa los 

tiempos de acuerdo a las actividades que se imparten dentro del aula. 

 

Por consiguiente, en función de las estrategias didácticas, se ha mencionado 

anteriormente que gran parte del estudiantado con TEA tiene un estado de ánimo 

distinto dependiendo el día. Para afrontar estas situaciones, el entrevistado N°3 relata 

que siempre cuenta con distintas opciones para llevar a cabo su clase. Si bien, no lo 

especifica en el diseño mediante la planificación, comenta que prepara dos grandes 

actividades por medio de distintos recursos adecuados al contexto presente, cómo 

variedad de instrumentos y guías con diversas actividades para separar al curso en 

grupos. 

Una dificultad que aborda el cuerpo docente tiene que ver con el rol que toma el PIE 

para el beneficio del estudiantado con TEA, debido a que, según el relato del 

entrevistado N°1 afirma que el alumnado con TEA es apartado del grupo de curso por 

el PIE, ya que realizan actividades de forma individual fuera del salón de clases. De 

esta manera, el desarrollo musical a través de las estrategias didácticas se ve 

empañado, por lo que según el entrevistado N°1 el estudiantado con TEA debe 
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convivir con sus pares y trabajar en actividades de grupos. Este relato tiene relación 

con la visión del entrevistado N°3, el cual señala que el alumnado del espectro autista 

está mejor dentro del aula de clases, por que realiza actividades en conjunto con sus 

compañeros en trabajos a largo plazo, que consiguen resultados favorables para el 

estudiantado, en cambio, no considera beneficioso que el PIE aplique actividades 

individuales de 15 minutos a las personas con TEA. 

Por último, se afirma que utilizar estrategias didácticas basadas en el aprendizaje 

basado en modelos y el aprendizaje por imitación promueven un proceso de 

enseñanza exitoso en el estudiantado TEA, puesto que los estudiantes generan una 

“mayor motivación” (Entrevistado N°2), y se vuelven más proactivos haciendo uso de 

estrategias didácticas como estas. En efecto, el uso de grabaciones realizadas por los 

estudiantes para aprender con base en la imitación. Un ejemplo de aquello puede ser 

que los estudiantes realicen una grabación del docente creando ideas o ejemplos 

didácticos para que el alumnado pueda utilizar aquello para el aprendizaje imitativo. 

Si existen dificultades, pueden darse instrucciones o “funciones más simples” 

(Entrevistado N°2) que permitirán adaptar el contenido y la clase en función del 

estudiantado.  

 

Uno de los docentes afirma lo siguiente: 

 

“...entonces te tienen que observar, te tienen que ver, o a veces te graban, te dicen profe 

lo puedo grabar, entonces ellos ven el proceso que uno está enseñando, y ellos van 

aprendiendo, pasa mucho en la imitación, por lo general se da acá”. (Entrevistado N°2 [E2]). 

 

El aprendizaje asociativo entre pares aparentemente debe ser promovido evitando la 

exclusión del alumno, y fomentando una visión en la que se puede trabajar con todo 

el grupo curso por igual. Por consiguiente, debe ser cuidadosa, desde que el 

profesorado debe tener un rol de monitor dentro de las clases de Música, y otorgar 

“las bases para que el alumnado pueda trabajar también con los estudiantes con TEA” 

(Entrevistado N°2). 

  

4.1.2. Habilidades de Escuchar y Apreciar. 
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Los participantes señalan que la percepción personal del estudiantado con TEA es 

muy particular al momento de comparar experiencias de apreciación musical, como 

también de reflexión con el resto del alumnado. Por lo general, el estudiantado con 

TEA cuenta con distintos gustos musicales, de preferencia, música instrumental 

(Entrevistado N°1). Esto se debe a distintas experiencias sonoras relacionadas con 

repertorios que han escuchado previamente en películas, videojuegos, como también 

gustos familiares. Es por esto que, al momento de realizar una actividad de 

apreciación musical, el estudiantado TEA suele relacionar lo escuchado a 

experiencias pasadas, historias de películas, experiencias personales, hechos 

históricos y demás. 

 

Así mismo, el entrevistado N°1 considera importante trabajar este tipo de repertorio, 

ya que no solamente se puede expresar de mejor manera, sino que, genera un 

aprendizaje significativo por medio de experiencias sonoras que sean de su gusto. 

 

El entrevistado N°1 relata: 

 

“...después que termina la clase de música, después él ocupa sus instrumentos, él está 

toda una semana prácticamente, porque yo no solamente hago música soy profesor de 

educación musical, y también profesor básico y hago historia; entonces toca encontrarme 

con él en otra clase y él está constantemente con su melodía que vimos en música, 

prácticamente está toda la semana” (Entrevistado N°1[E1]). 

 

Por tanto, los repertorios adecuados para su apreciación e interpretación traen 

consigo resultados favorables para el desarrollo musical del estudiantado con TEA. 

Asimismo, logrando generar un ambiente de confianza y de expresión a quienes más 

les cueste realizarlo. 

 

De igual forma, el entrevistado N°2 considera que el uso de repertorios al comienzo 

de las clases motiva y genera un ambiente de confianza y seguridad del alumnado 

con TEA, pero aún más importante, logra captar la atención de estos estudiantes para 

continuar con una secuencia didáctica que considere actividades cortas. De igual 

forma, como se menciona anteriormente, el entrevistado, considera que es importante 

conocer el contexto y los gustos del estudiantado con TEA, como también de la 

totalidad del curso, puesto que, se pueden utilizar diversos recursos auditivos los 
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cuales deben estar familiarizados con el estudiantado. 

 

El entrevistado N°2 dice: 

 

“...ahora con la tecnología, llevan metidos en el celular todo el rato, entonces hay muchas series 

animados, muchas cosas que ellos ven en el teléfono, y con ello trabajan la escucha también” 

(Entrevistado N°2[E2]). 

 

Por otro lado, se considera importante que el estudiantado con TEA inicie por 

actividades más sencillas, como la diferenciación y discriminación de sonidos 

(instrumentos, sonidos graves, agudos, fuertes, despacio, etc.), ya que por medio de 

estas actividades los estudiantes trabajan su imaginación y ordenan ideas que les 

incentiva a desarrollar un pensamiento crítico (Entrevistado N°3). En concordancia 

con el Entrevistado N°1 se afirma que este tipo de actividades facilitan el desarrollo 

creativo e interpretativo del estudiantado con TEA, ya que toman distintos elementos 

de apreciación para actividades de composición por medio de la asociación de sonidos 

previamente escuchados. 

 

4.1.3. Habilidades de Reflexionar y Contextualizar. 

 

Las distintas respuestas de los encuestados sobre las habilidades relacionadas a la 

reflexión y contextualización apuntan a diversas herramientas auditivas que de alguna 

manera benefician el desarrollo musical del alumnado con TEA. Tales como también 

el control sobre la concentración y los diversos comportamientos que distinguen al 

estudiantado con TEA. Uno de los aspectos más relevantes trata sobre la libertad que 

deberían tener los estudiantes para trabajar un repertorio, ya sea en actividades de 

contextualización o de interpretación. Esto se debe a que, el estudiantado con TEA se 

siente más seguro a la hora de interactuar con sus pares acerca de temáticas que ya 

maneja o considera tener más conocimiento. El entrevistado N°1 afirma que, el 

alumnado con TEA por lo general siente más confianza a la hora de compartir sus 

experiencias musicales escuchando repertorios que conocen y reflexionando sobre 

estos. Esto se debe a que los estudiantes tratan de buscarle un sentido lógico a todo 

lo que escuchan, como también darle un significado, dependiendo de su experiencia 
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personal. 

 

El entrevistado N°1 relata: 

 

“... Entonces, la música en ellos tiene un significado, tiene un contexto, tiene una historia. 

Mi familia escucha esta música y a mí me gusta y yo la practico y yo la hago, y cuando 

estamos en clase y tenemos que crear tenemos que hacer, tenemos que inventar, tenemos 

que modificar, tenemos que adaptar música donde el chico también puede crear y hacer 

esto. Este chico generalmente ocupa canciones y melodías antiguas, por lo tanto, la música 

es significativa para él, desde el punto de vista histórico familiar es significativa para él” 

(Entrevistado N°1[E1]) 

 

Así mismo, el docente asegura que, las actividades de reflexión y contextualización 

que se trabajen con repertorio a elección son el puntapié inicial para desarrollar una 

secuencia de actividades que involucren los otros dos ejes (escuchar y apreciar e 

interpretar y crear) y obtener resultados positivos. Esto se debe al continuo trabajo por 

medio de estos repertorios que se aplican a través de distintas actividades tales como 

la creación de melodías, composición rítmica, composición lírica, interpretación 

instrumental y coral. El entrevistado N°1 afirma que, tomando un repertorio a elección 

es posible trabajar cualquier tipo de actividad, independientemente cual sea el 

contenido a tratar y su eje curricular. 

 

De esta manera, lo relatado por el entrevistado N°1 basado en su experiencia, se 

vincula con la narración de Bennett Reimer (2022), la cual afirma que, por medio de 

la interpretación instrumental, interpretación coral, estudio de la teoría musical y el 

estudio relacionado con la composición, ayuda al alumnado a tener un proceso 

integral en lo musical, fortaleciendo su compromiso social y enriqueciendo 

culturalmente su vida. 

 

Igualmente, un aspecto relevante a considerar es el comportamiento del estudiantado 

con TEA. Consiguientemente el entrevistado N°2 relata que, si bien no cuenta con 

herramientas didácticas relacionadas al eje correspondiente, considera que es 

necesario aplicar actividades de reflexión para el alumnado con TEA ya que, 

desarrolla la concentración, y así mismo logra que exista un progreso en las 

habilidades auditivas. 
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En el caso del entrevistado N°3, Indica que, utilizando un enfoque relacionado a la 

historia de la música, basándose en el estudio de compositores, contextos biográficos 

de estos y reflexionando sobre la vida de distintos compositores (independiente del 

género o época), el estudiantado con TEA puede identificarse con la vida de estos, 

dando como resultado una mayor interacción social. Teniendo esto en consideración, 

se cree que, por medio de actividades de presentación oral, el estudiantado con TEA 

puede desenvolverse de mejor manera y puede tener una mayor correlación con sus 

pares. 

 

El entrevistado N°3 comenta: 

 

“...hacerlos disertar o hablar sobre alguien que tuvo los mismos problemas que ellos, ya 

que, los músicos tienen todos sus perfiles como de alguien “para adentro”, pienso en los 

músicos antiguos, los que se estudian por la música clásica como que pasan por esas 

cosas” (entrevistado N°3[E3]) 

 

Por medio de estas actividades, el alumnado con TEA puede expresar ideas, 

sentimientos, emociones o sensaciones. Adamek y Darrow (2005), relatan acerca de 

los beneficios que se obtienen por medio de estas actividades, los cuales tienen que 

ver con la autoexpresión, favoreciendo en gran medida el desarrollo tanto emocional 

como social del estudiantado TEA. 

 

4.1.4. Habilidades de Interpretar y Crear. 

 

De las entrevistas basadas en este eje curricular se desprenden distintas respuestas, 

cada una de ellas fundamentadas en las diversas metodologías y formas de diseñar 

las clases que tienen los docentes dejando resultados variados a la hora de comparar. 

Igualmente, una de estas trata sobre el ensamble musical y el trabajo grupal que tiene 

el estudiantado con TEA con el resto del alumnado. En esta situación, el entrevistado 

N°1 asegura que el trabajo grupal y el ensamble musical es una de las tareas más 

difíciles a la hora de realizar una actividad que involucre la colaboración entre los 

estudiantes. Esto se debe a la manera en que los estudiantes con TEA se 
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desenvuelven en un entorno que quizá no consideran el más seguro o el más 

adecuado. Dado esto, el entrevistado N°1, considera necesario que, el alumnado 

pueda apoyarse mutuamente y conocer a sus pares, ya que cada estudiante es 

distinto y tiene distintas capacidades, independientemente si consta con una 

discapacidad o no. 

 

El entrevistado N°1 dice: 

 

“...mientras él está pensando eso (las instrucciones de la clase), los otros compañeros 

todavía están pensando en otra cosa y luego se van a poner a trabajar, eso me sucede 

cuando es trabajo grupal, él dice, ‘pero es que mis compañeros no quieren trabajar, ‘es que 

mis compañeros no están haciendo lo que yo creo que tienen que hacer’. Entonces, ahí 

tiene que tomarle el parecer a otros y eso a él le complica” (Entrevistado N°1[E1]) 

 

Por añadidura, considera que, la adecuación en cuanto a instrumentos y repertorios 

no influye en gran parte para lograr un trabajo óptimo en equipo, puesto que, asegura 

que el estudiantado con TEA cuenta con diversos talentos y capacidades que no por 

ser infantes con necesidades especiales educativas “saben” menos que el resto, como 

tampoco asegura que “dominen” menos un instrumento. Es por eso que, muchas 

veces se considera innecesario contar con otro tipo de repertorio o instrumento dentro 

del trabajo en equipo o del ensamble musical, siempre y cuando no sea necesario 

hacerlo, debido a que, también es importante tener en consideración la realidad de 

cada estudiante con TEA y el contexto en el que se está desenvolviendo. 

 

El entrevistado N°1 dice: 

 

“En esta parte, de lo que es crear, de lo que es trabajar ya directamente con el talento que 

cada uno tiene en su justa medida. El alumno con TEA también hace lo suyo, el alumno 

crea canciones, letras, y adaptamos melodías a poemas, adaptamos melodías también a 

frases, letras de canciones que ellos inventan; Y ellos tienen la capacidad para poder 

realizarlo” (Entrevistado N°1[E1]). 

 

 

De acuerdo con la afirmación planteada, existe una diversidad en cuanto a carácter, 

comportamiento y capacidades que forman parte de la vida del estudiantado con TEA, 

de este modo, el entrevistado N°2 relata que, el hecho de que un estudiante sea TEA, 
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no es una limitante para excluirlo de una agrupación o un ensamble musical. Si bien, 

existen días los cuales varía su estado de ánimo en relación con sus pares, el docente 

siempre busca incluir al alumnado con TEA en interpretaciones que se trabajen de 

inicio a fin, adecuando su melodía o armonía siempre y cuando sea necesario. En esta 

situación, el docente se refiere al nivel 1 del TEA, el cuál, el estudiante requiere apoyo 

basado en el impedimento que enfrenta al tener interacciones sociales. 

 

El entrevistado N°2 relata: 

 

“...los incluyo en el trabajo, si se puede completo, completo. Pero en pequeñas funciones 

dentro de lo que es el ensamble en sí, ya sea en la melodía, como te digo, o a lo mejor en 

una sección del tema” (Entrevistado N°2[E2]). 

 

Por otro lado, el entrevistado N°3 tiene una visión opuesta en relación a las 

adecuaciones y el diseño de una clase, ya que, considera necesario que el 

estudiantado con TEA opte por su comodidad al momento en que se conforman los 

grupos de trabajo y repartan los instrumentos. También relata que, si dentro de un 

grupo de ensamble musical hay un estudiante TEA, es fundamental que el docente 

considere adecuar los repertorios a las necesidades del estudiante, esto en función 

de las partituras individuales de cada integrante que conforma el grupo. 

 

A la hora de diseñar una actividad de creación, los docentes se encuentran con una 

serie de inconvenientes. Uno de ellos, es el poco acercamiento que tienen hacia el 

alumnado con TEA de sus respectivos cursos. Esto produce que la adecuación por 

medio del diseño de una actividad sea “a ciegas”, es decir, no tener conocimiento 

acerca de los estudiantes del curso. (Entrevistado N°2). Es por esto que el 

entrevistado N°2 recomienda realizar una evaluación diagnóstica en la cual mida las 

capacidades, y en el caso del estudiantado con TEA, evaluar de forma interna si es 

que padece de problemas de coordinación y problemas de complejidad motora. 

 

Una de las dificultades al momento de llevar a cabo una clase, trata sobre el alumnado 

con TEA que presenta sensibilidad auditiva, ya que, no es posible realizar una 

actividad de interpretación instrumental, es por esto que, el entrevistado N°3 prepara 

actividades de reflexión o apreciación musical. El docente asegura que, no es algo 
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que prepare con anticipación en sus planificaciones basado en la adecuación 

inclusiva, sino que, surge a partir de la espontaneidad del momento. 

 

Conociendo el contexto del alumnado, para conseguir resultados favorables en cuanto 

a la creación y composición, el entrevistado N°1 afirma que, el alumnado debe contar 

con un tiempo adecuado de trabajo para que puedan incorporar el contenido 

entregado por el docente a lo que ya traen desde su gusto y experiencia. Esto se debe 

a que, en muchas ocasiones, el estudiantado compone y crea basándose en sus 

conocimientos previos, pasando por alto las normas básicas de composición musical 

en cuanto a rítmica, melodía, frases musicales, lírica, etc. Por esto, resulta necesario 

que el estudiante utilice el tiempo necesario para que pueda complementar lo 

aprendido con su creatividad y así tener mejores resultados. 

 

El entrevistado N°1 afirma: 

 

“...muchos de ellos parten haciendo cosas muy “locas”, recuerda que una línea melódica 

debe tener un sentido, y que uno dice “si, está bonito” pero no tiene una línea, una frase 

melódica lógica, utiliza tu tiempo, juega con las notas, muévete entre estas notas, utiliza tu 

tiempo para usar redondas, blancas, corchea, ocupa el volumen, y ellos de a poco van 

creando” (Entrevistado N°1[E1]). 

 

 

4.1.5. Estrategias Didácticas Musicales Inclusivas. 

 

En cuanto a las estrategias didácticas relacionadas al alumnado con TEA, es oportuno 

distinguir entre formas de diseñar una clase y poder analizar desde el punto de vista 

administrativo, basado en herramientas tangibles que sirvan como fundamento inicial 

para llevar a cabo el proceso de aprendizaje óptimo. 

 

Una de estas estrategias se consigue a través de un espacio adecuado para las 

necesidades especiales del estudiantado con TEA. Se considera una medida 

sustancial que los establecimientos puedan tener un salón de Música que cuente con 

instrumentos musicales óptimos para cada nivel, buena iluminación, dimensiones 

considerables y una acústica adecuada para el estudiantado con TEA (Entrevistado 
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N°1). Además, considera que, la asistencia por medio de talleres musicales 

instrumentales y programas extracurriculares fortalecen y desarrollan la seguridad e 

interacción social. Esto ayuda a que el alumnado con TEA tome un rol activo dentro 

del entorno escolar. 

 

En consideración con la respuesta anterior, el entrevistado N°2 asegura que, a través 

de la experiencia, los docentes van adquiriendo diversas habilidades, 

independientemente si el establecimiento cuenta con los recursos necesarios para 

llevar a cabo una clase con enfoques inclusivos. Además, comenta que, si el 

establecimiento cuenta con PIE, se deben utilizar los recursos y herramientas 

inclusivas para poder diseñar una clase o una evaluación, adecuandolas al 

estudiantado con TEA. 

 

En el primer caso, el entrevistado N°3 expone que en gran parte de las actividades 

que aplica en la clase de Música relacionadas a las didácticas inclusivas, apuntan a 

desarrollar la socialización del alumnado con TEA, esto lo consigue por medio del 

juego en actividades teóricas y rítmicas. Una de las actividades tiene que ver con el 

movimiento corporal por medio de repertorios conocidos y que le acomode al 

estudiantado, al igual que la percusión corporal, utilizando los pasos y palmas o 

distintas partes del cuerpo marcando el pulso. También considera que, el estudiantado 

TEA es muy visual, es por esto que, trabaja con actividades basadas en 

musicogramas, que desarrollan las habilidades relacionadas al ritmo y precisión 

rítmica.  

 

De acuerdo con el relato del entrevistado N°1, asegura que, la motivación es 

fundamental para el desarrollo integral del estudiantado con TEA, sosteniendo que el 

error es parte del proceso de aprendizaje, y de igual manera a través de esto, incentiva 

al alumnado a mejorar cada vez que fallen. Además, considera que es un trabajo 

colectivo con el alumnado, ya que los procesos también deben ser guiados en grupos 

de trabajo. De igual forma, Fuelberth y Todd (2017) consideran que un ambiente 

adecuado se genera a través de la resolución de problemas como también 

visualizando el error como una oportunidad para aprender. 
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4.2. Resultados de la encuesta 

En el instrumento de la encuesta participaron 30 docentes (50% hombres, 46,7% 

mujeres, 3,3% personas de otros géneros; edad media = 31,2 años; SD = 7,70). 

Refiriéndose a los años de ejercicio docente, el promedio fue 6,8 años (SD = 6,73). 

Un 36,6% tenía de 0 a 3 años; el 33,3% de 4 a 7; el 6,6% de 8 a 11; y el 19,8% tenía 

12 o más años de experiencia. Además, un 66,7% del profesorado afirmó contar con 

PIE en el establecimiento educacional en el que trabaja, por el contrario, un 33,3% 

aseguró no poseer con PIE en la institución. 

 

 

4.2.1. Quehacer Docente y Formación Inicial 

La mayoría del cuerpo docente que fue encuestado (56,7%) indicó que muy 

frecuentemente se dedica a propiciar un ambiente seguro y acogedor dentro del aula 

de clases. Siguiendo una misma tendencia, el resto del profesorado (43,3%) señaló 

que frecuentemente facilitaba estos ambientes seguros. En relación a la regularidad 

con la que se ofrecen oportunidades para que el estudiantado con TEA pueda resolver 

problemáticas dentro del proceso de aprendizaje, un porcentaje bastante significativo 

del profesorado (56,7%) aseguró otorgar estas ocasiones muy frecuentemente en sus 

clases de Música. Además, una proporción a tomar en cuenta (33,3%) indicó que 

frecuentemente ofrecía estos momentos de alto valor educativo para el alumnado con 

TEA.  

 

Estas cifras pueden relacionarse con los resultados ya mencionados en la entrevista, 

puesto que algunos docentes respondieron que el error es parte directa del proceso 

de enseñanza. Esto se puede relacionar con las oportunidades para la resolución de 

dificultades en las clases de Música, y como la equivocación igualmente se manifiesta 

en estos espacios de confianza (Entrevistado N°2). 

 

La reiteración con la que se generan estos ambientes seguros y se presentan las 

oportunidades para resolver diversos desafíos o dificultades con los infantes de 

enseñanza básica, sugiere que el cuerpo docente otorgue un valor de envergadura a 

que el estudiantado TEA pueda tener espacios seguros y acogedores para el 
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aprendizaje, para que puedan desarrollar habilidades que los ayuden a superar 

problemas o desafíos en general. Al mismo tiempo, coincide con investigaciones que 

demuestran que, para poder desplegar estrategias didácticas musicales, es necesario 

propiciar un espacio que brinde seguridad y bienestar (Fuelberth y Todd, 2017), y con 

hallazgos que señalan que se deben fomentar estos ambientes seguros a través de 

la resolución de problemas significativos para el alumnado, proponiendo metas a corto 

y largo plazo con los infantes. (Hogle, 2021; Wiggins, 2015). Pese a que se destaca 

la relación entre los espacios de seguridad para el aprendizaje y la resolución de 

problemas por parte del estudiantado TEA, un 7% de los docentes encuestados 

señaló que ocasionalmente y rara vez otorgaban oportunidades para que el alumnado 

TEA pueda resolver dificultades o desafíos en las clases de Música.  

 

Un porcentaje alto del profesorado encuestado (53,3%) indicó que muy 

frecuentemente buscaba atender a todo el curso de igual manera a la hora de 

planificar sus clases. De igual manera, un 26,7% del cuerpo docente señaló que 

frecuentemente planificaba sus clases abarcando a todo el estudiantado. Respecto a 

las oportunidades para poder adquirir liderazgo y habilidades de trabajo en equipo a 

los infantes TEA, el cuerpo docente se dividió en tres grandes porcentajes a la hora 

de responder. El 33,3% del profesorado de Música encuestado aseguró que muy 

frecuentemente ofrecía oportunidades para obtener liderazgo y habilidades de trabajo 

en equipo al alumnado TEA. Otro 26,7% del equipo docente que fue encuestado 

declaró que frecuentemente otorgaba estas oportunidades. Por el contrario, al 33,3% 

del cuerpo educador que respondió muy frecuentemente, un 30% del profesorado de 

Música indicó que ocasionalmente promovía estas oportunidades para que las y los 

estudiantes desarrollen estas habilidades.  

 

Estos resultados coinciden con algunas investigaciones que señalaban que todo 

alumno en sus clases debe ser incluido en el aula sin importar su sexo, raza, creencia, 

y en el caso referido a esta investigación, su condición (Romero et al., 2022; Ruíz, 

2017). Si bien el proceso de aprendizaje para el estudiantado TEA tiene que ser 

adaptable, tanto proceso como resultado, y con la ocasión para poder desarrollar el 

liderazgo y el trabajo en equipo (Adamek y Darrow, 2018; Hogle, 2021) un 10% del 

cuerpo docente encuestado aseguró que raramente ofrecía estas instancias para el 
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alumnado TEA en las clases de Música.  

 

Un 56,7% del profesorado de Música declaró que muy frecuentemente proyectaba 

metas a corto y largo plazo con el grupo curso en sus clases de Enseñanza Básica. 

En relación a los bagajes de estrategias didácticas inclusivas con las y los estudiantes 

TEA que controlaba el profesorado, un 26,7% del equipo docente declaró que se 

encontró indeciso sobre su manejo de estas estrategias didácticas. Asimismo, otro 

26,7% respondió que se encontraba en desacuerdo con saber utilizar estrategias 

didácticas inclusivas con los infantes TEA en la Educación Básica.  

 

Estos resultados pueden ser conectados con hallazgos que afirman que uno de los 

principales retos en el quehacer docente es la interrogante relacionada a los enfoques 

que fomenten el desarrollo de las competencias del estudiantado, tomando en 

consideración la diversidad presente en el alumnado (Bohórquez et al., 2022). 

Además, es de suma importancia destacar que es importante que los futuros 

docentes, conozcan un amplio repertorio de estrategias didácticas, y que estas 

atiendan la inclusión de los infantes TEA, puesto que, es importante que todos los 

miembros de la comunidad escolar sean partícipes del proceso de enseñanza (Barrio 

de la Puente, 2009). Se debe considerar estas investigaciones, puesto que un 13,3% 

de las personas encuestadas estuvo muy en desacuerdo con el manejo que ellos 

como docente, tenían de estrategias didácticas inclusivas.  

 

El 53,3% del cuerpo docente que fue encuestado indicó que la universidad donde 

estudiaron en su formación inicial para ser parte del profesorado de Música, nunca 

impartió los suficientes cursos o cátedras sobre la inclusión del estudiantado con 

diversidad funcional, como lo es el TEA. Mientras que un 23,3% del equipo docente 

que fue encuestado señaló que ocasionalmente se impartían clases de este estilo en 

su formación inicial. Estos resultados se pueden relacionar con conclusiones que 

afirman que las universidades en Chile pueden diseñar planes de estudio todas por 

su propia cuenta (Aranda, 2022). Eso podría retrasar lo que es el abordaje inclusivo 

de las clases de Música en la Educación Básica. Se debe reflexionar en torno a esta 

problemática, puesto que para desplegar una educación inclusiva con el alumnado 

TEA, es necesario manejar un bagaje de estrategias didácticas musicales inclusivas 
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(Calvo, 2013). Es urgente y relevante atender la carencia didáctica inclusiva en el 

cuerpo docente, puesto que la cifra de 53,3% es bastante alta considerando que el 

desarrollo de habilidades intra e interpersonales de las y los estudiantes TEA depende 

significativamente del conocimiento, las competencias y el propio albedrío del equipo 

educador (Hernández et al., 2022). 

 

Refiriéndose al PIE como una herramienta educativa para el profesorado en torno al 

desarrollo de aprendizajes para el estudiantado TEA, una fracción importante de 

encuestados (46,7%) aseguró que muy frecuentemente compartían esta visión acerca 

del PIE. Un 20% del cuerpo docente que fue encuestado respondió que 

ocasionalmente mantenían una visión educativa respecto al PIE. Es importante tomar 

en consideración, que si bien, el equipo educador en su mayoría indicó que el PIE era 

visto como una herramienta educativa para el crecimiento de aprendizajes. Si bien el 

PIE menciona prácticas como la co-enseñanza (Ministerio de Educación, 2013), se 

debe mencionar que, ocasionalmente lleva a la práctica, un procedimiento en el que 

el proceso de enseñanza se realiza fuera del espacio de clases usual, lo que provoca 

dificultades en las habilidades interpersonales (Milicic et al., 2012). La integración que 

promulga el PIE se ha comenzado a ver como el inicio de la inclusión dentro de las 

infraestructuras educativas (Milicic et al., 2012).  

Sin embargo, la forma en la que se realiza la integración de los estudiantes genera un 

sistema paralelo del educando discapacitado con sus pares, ya que, gran parte de su 

proceso de aprendizaje ocurre fuera del aula convencional, o bien dentro de éste sin 

que se realicen las adecuaciones curriculares necesarias, lo que limita su interacción 

social y relación con los compañeros. En definitiva, la integración se ha visto como el 

punto de partida de la inclusión dentro de los establecimientos educativos. (Milicic et 

al., 2012) 

Según los resultados, el 43,3% del profesorado que fue encuestado declaró que nunca 

existió material docente que fuera emanado del Ministerio de Educación, que pueda 

contener un bagaje didáctico para incluir al alumnado TEA en la sala de clases. Un 

33,3% respondió que raramente el Ministerio de Educación manejó un material 

docente para la divulgación de estrategias didácticas para la inclusión de las y los 

estudiantes TEA en la sala de clases. Estos resultados podrían indicar que existe un 
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escaso material didáctico que sea otorgado por el Ministerio de Educación para la 

inclusión de los infantes TEA. Se podría realizar una revisión en torno a los principales 

tópicos de la inclusividad del TEA en la Enseñanza Básica, y proponer algunas ideas 

o recursos didácticos para su implementación en las clases de Música.  

 

30% del cuerpo docente que fue encuestado indicó que raramente se siente 

capacitado para incluir a todo tipo de estudiantado TEA, y un 26,7% del equipo 

educador encuestado señaló que ocasionalmente siente tener esas competencias 

para lograr la inclusión de las y los alumnos TEA. Estos resultados se deben tomar en 

cuenta, dado que el desarrollo del estudiantado TEA depende en un gran porcentaje 

de las competencias y aptitudes que tenga el profesorado para lograr una inclusión 

educativa con todo el grupo curso en las clases de Música (Hernández et al., 2022). 

Además, se debe considerar que la educación musical, al tener efectos positivos en 

el desarrollo cognitivo de infantes, se puede destacar su uso en conjunto con 

alumnado TEA (Mero y Bolívar, 2022). Es importante reflexionar en torno a los 

resultados, puesto que un 30% del cuerpo docente rara vez se siente con condiciones 

para incluir al estudiantado con TEA en sus clases de Música.  

 

Un 46,7% del cuerpo docente que fue encuestado aseguró que la universidad en la 

que se formaron inicialmente nunca le otorgó los recursos suficientes para el abordaje 

inclusivo del alumnado TEA. Un 26,7% del profesorado encuestado declaró que 

raramente su universidad otorgaba los recursos didácticos para la inclusión de los 

infantes TEA. Es importante mencionar estas cifras, puesto que hallazgos recientes 

mencionan que existe una necesidad clara de instaurar una nueva escuela educativa 

que se forme en base a la inclusión (Villaescusa, 2021). Además, un 40% del equipo 

educador que fue encuestado frecuentemente respondió que se siente capacitado 

para promover el aprendizaje hacia el estudiantado TEA, y un 33,3% ocasionalmente 

está en condiciones para fomentar el aprendizaje a los infantes TEA. Al tomar en 

cuenta los hallazgos expuestos, es importante mencionar que el alumnado TEA, al 

depender en cierta parte de las competencias del profesorado (Hernández et al., 2022) 

realza la necesidad de trabajar las capacidades didácticas inclusivas en la formación 

inicial de los docentes.  
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4.2.2. Habilidades de Escuchar y Apreciar 

 

Se ha evidenciado un porcentaje bastante importante de encuestados (50%) los 

cuales indican que muy frecuentemente promueven la escucha activa en el 

estudiantado TEA en el aula de clases. De la misma manera, un 40% señaló que 

frecuentemente estimulaba estas habilidades con el alumnado TEA. Estos datos 

demuestran que una gran parte del profesorado de Música trabaja y desarrolla estas 

habilidades en la clase. Es importante destacar estas cifras, puesto que la 

interacciones entre los y las estudiantes en las que la música sea la materia prima del 

proceso, fomentan el desarrollo cognitivo y de habilidades comunicativas sociales en 

el alumnado TEA (Silarat, 2022), y si el cuerpo docente realiza actividades haciendo 

uso de la escucha activa como herramienta base, podría resultar en un incremento en 

el desarrollo cognitivo y de habilidades sociales para el estudiantado TEA. 

Un 36,7% del cuerpo docente encuestado aseguró que nunca permite que su 

alumnado TEA pueda escoger el repertorio a trabajar, mientras que un 23,3% se 

encontró frecuentemente permisivo con las elecciones de repertorio a desarrollar en 

las actividades de escucha activa y apreciación musical. Estos importantes hallazgos 

podrían demostrar un desacuerdo en las elecciones de la música que es escuchada 

en las clases de Música, y es importante tomar en cuenta estas decisiones puesto 

que, según los profesores entrevistados, el desarrollo de actividades en base a 

repertorios con los que el estudiantado guarde un interés previo podría promover una 

mayor interacción entre los alumnos y alumnas. Teniendo en cuenta esta información, 

se debe destacar que la música ofrece la capacidad de expresar sentimientos y 

emociones, lo que promueve la autoexpresión, y fomenta el desarrollo emocional de 

los y las estudiantes TEA (Adamek y Darrow, 2005; Hale y Kurniawati, 2022).  

El 46,7% del cuerpo docente encuestado respondió que muy frecuentemente 

permitían que sus estudiantes TEA puedan comparar experiencias musicales 

referidas a la escucha activa y la apreciación con sus compañeros y compañeras de 

manera grupal. De la misma forma, un 23,3% de las personas encuestadas indicaron 

que frecuentemente accedían a parangonar diferentes vivencias musicales sobre la 

escucha activa y la apreciación. Estos resultados se pueden tomar en cuenta puesto 

que trabajar didácticamente desde la escucha activa y conversaciones desde una 
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edad temprana podría trascender en mejoras fisiológicas del alumnado TEA 

(Geretsegger et al., 2020; Silarat, 2022).  

Un porcentaje del 50% del profesorado encuestado indicó que muy frecuentemente 

lograba que el estudiantado TEA pueda participar en actividades de escucha activa 

en las clases de Música. Asimismo, un 40% de los y las docentes encuestadas 

señalaron que frecuentemente conseguían la participación de sus alumnos y alumnas 

en estos ejercicios musicales. Estos datos son importantes a considerar, puesto que 

existe una alta intervención del grupo curso en estas tareas musicales, y esto podría 

repercutir de manera positiva en el alumnado TEA y en beneficios significativos 

fisiológicos (Geretsegger et al., 2020; Silarat, 2022).  

La cantidad de 36,7% del cuerpo docente que fue encuestado aseguró que 

frecuentemente perciben dificultades en sus estudiantes TEA a la hora de expresar 

sus emociones durante la clase de Música. Además, otro 26,7% de los profesores y 

profesoras encuestadas respondieron que ocasionalmente se percataron de estos 

obstáculos en la expresividad emocional en sus clases de Música. Estos hallazgos 

nos pueden demostrar una tendencia que se ha repetido con otros estudios, en los 

que se ilustran resultados en los que se afirman que lo que más se ve afectado con el 

TEA son las habilidades sociales, la comunicación verbal y no verbal, y la empatía 

social (Hervás et al., 2012).  

Exactamente un 50% del profesorado de Música encuestado indicó que 

frecuentemente lograban que sus alumnos y alumnas TEA desarrollaran actividades 

relacionadas con el eje curricular de escuchar y apreciar. De modo similar, un 30% 

señaló que muy frecuentemente conseguían con éxito realizar estas tareas con su 

estudiantado TEA. Esta información podría dar a entender que el cuerpo docente lleva 

a cabo ejercicios de esta índole, y con ello se puede pensar que eventualmente se 

van a ver mejoras en el desarrollo emocional del estudiantado TEA. 

Finalmente, un 40% del equipo educador de Música que fue encuestado aseguró que 

frecuentemente identificaba géneros o estilos musicales que facilitaban el proceso de 

aprendizaje del alumnado TEA. Además, otro 20% respondió que raramente podía 

identificar estos estilos musicales. Esto ayudaría a la promulgación de ambientes 

seguros y acogedores para el fomento del aprendizaje musical, puesto que el nexo de 
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los intereses del estudiantado con las actividades de escucha activa ayudaría en 

otorgar estos espacios óptimos para el aprendizaje de las y los alumnos TEA.  

4.2.3. Habilidades de Reflexionar y Contextualizar 

Se presentarán los resultados en función al eje curricular de reflexionar y 

contextualizar de las preguntas que fueron realizadas en la encuesta. 

Concretamente, el 46,7% de los docentes encuestados mencionaron que 

frecuentemente otorgaban un espacio adecuado para el desarrollo del pensamiento 

crítico en sus estudiantes TEA. Por otro lado, un 23,3% del profesorado indicó que 

ocasionalmente ofrecían un ambiente óptimo para catalizar el raciocinio crítico en el 

alumnado TEA. Estos resultados demuestran que estos espacios para fomentar el 

pensamiento crítico se pueden promulgar a través del abordaje de dificultades que 

resultan ser importantes para el estudiantado TEA. Estas tienen que ser guiadas por 

objetivos a corto y largo plazo. (Hogle, 2021; Wiggins, 2015).  

El 46,7% del cuerpo docente que fue encuestado señaló que frecuentemente lograban 

que los infantes TEA comparen y compartan sus experiencias musicales con el resto 

de compañeros y compañeras haciendo uso de habilidades de reflexión. Además, se 

compartió un porcentaje importante (16,7%) del profesorado en las que aseguraban 

que frecuentemente, ocasionalmente y raramente lograban este proceso reflexivo con 

sus alumnos y alumnas TEA. Al presentar resultados tan variados, pero con una 

mayoría respondiendo que frecuentemente tenían éxito en estas tareas, se podría 

decir que relaciones estudiante-estudiante apoyadas en el método AAC (Johnson y 

LaGasse, 2021), pueden resultar en un ambiente seguro para el alumnado TEA, 

puesto que este tipo de aprendizaje colaborativo promueve espacios inclusivos para 

el aprendizaje. 

En cuanto a la autoevaluación y reflexión el 40% del profesorado que fue encuestado 

para esta investigación respondió que frecuentemente creaba instancias para 

fomentar la autoevaluación y/o la reflexión colectiva con su estudiantado TEA. Otro 

porcentaje de los encuestados (23,3%) mencionó que muy frecuentemente otorgaba 

estas instancias evaluativas y reflexivas para sus alumnas y alumnos TEA en las 

clases de Música. Esto podría ayudar en el desarrollo emocional del alumnado puesto 

que algunas actividades colectivas, como podría ser la reflexión colectiva, otorga un 
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provecho directo entre el estudiantado, mediante el soporte y la estimulación mutua. 

Posibilita llevar al máximo el aprendizaje (Johnson y LaGasse, 2021). 

Concretamente el 40% del cuerpo docente que fue encuestado indicó que 

frecuentemente brindaba un espacio adecuado para que el estudiantado TEA 

comparta sus experiencias musicales cotidianas con sus compañeras y compañeros 

de clase. Esto entendiendo que los espacios adecuados, vendrían a ser los ambientes 

seguros y acogedores de clase (Fuelberth y Todd, 2017). De la misma manera, un 

30% del profesorado encuestado señaló que muy frecuentemente otorgaba estos 

espacios idóneos para la clase de Música y la reflexión colectiva. Se podría decir que 

un alto porcentaje de las y los docentes aseguró conceder estos ambientes. Esto 

podría dar a entender que la mayoría del equipo educador despliega entornos seguros 

para el aprendizaje, y esto puede repercutir en un incremento en el desarrollo de 

habilidades comunicativas para el alumnado TEA (Hogle, 2021; Wiggins, 2016).  

Se encontró que un 36,7% de las y los profesores encuestados respondieron que muy 

frecuentemente promueven un aprendizaje basado en el trabajo colaborativo entre los 

infantes TEA en el aula de clases. Sumado a esto, exactamente un 33,3% del cuerpo 

docente que contestó la encuesta, mencionó que frecuentemente fomentaban este 

aprendizaje colaborativo entre el estudiantado TEA en las clases de Música. Estas 

cifras permiten dar a entender que el profesorado, principalmente, impulsa estos 

aprendizajes colaborativos en sus clases de Música, y esto podría repercutir en aulas 

abiertas a implementar el Aprendizaje Asistido entre Compañeros (AAC) en las clases 

de Música. 

4.2.4. Habilidades de Interpretar y Crear 

Comenzando con los resultados obtenidos con respecto a los ejes curriculares de 

interpretar y crear, en un comienzo, un 30% del profesorado encuestado indicó que 

ocasionalmente trabajaba repertorios corales con el alumnado TEA en sus clases de 

Música en la Enseñanza Básica. En suma, un 23,3% de las personas que fueron 

encuestadas señalaron que muy frecuentemente realizaban actividades en función de 

repertorios corales. Otro porcentaje a tomar en consideración es que un 20% del 

cuerpo docente aseguró que nunca llevaron a cabo labores en relación a repertorios 

corales con infantes TEA. Estas cifras son importantes a destacar, puesto que los 
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repertorios corales, al ser producidos de manera colaborativa, podrían permitir 

moldear el aula de clases en un lugar abierto a la improvisación, y ofrecer una 

oportunidad en la que el estudiantado TEA pueda desplegarse musicalmente de 

manera más conforme a lo conveniente. (Hogle, 2021).  

Específicamente, un 33,3% del equipo educador encuestado aseguró que 

frecuentemente otorgaba un espacio para la improvisación musical participativa de 

infantes TEA. Adicionalmente, un porcentaje bastante importante del profesorado 

encuestado (23,3%) respondió que nunca promulgaba este entorno de improvisación 

musical que fomente la participación de las y los alumnos TEA. Otro porcentaje a 

destacar es un 20% de las personas encuestadas que indicó que ocasionalmente 

conceden estos ambientes de aprendizaje musical. Estos resultados nos pueden dar 

a entender que el cuerpo educador en su mayoría otorga estos espacios. Sin 

embargo, unos grandes porcentajes de las y los docentes, mencionó que con poca 

frecuencia brindaban estos entornos de improvisación. Es importante reflexionar en 

torno a estos hallazgos, puesto que, en un ambiente de improvisación en las clases 

de Música, el estudiantado TEA puede desarrollarse musicalmente de la mejor forma 

(Hogle, 2021).  

El 90% del personal educador que fue encuestado señaló que consideran que se 

deben adaptar espacios acústicos para un mejor aprendizaje a la hora de interpretar 

un repertorio musical. Esta cifra es muy importante a tomar en consideración, dado 

que es casi la totalidad del profesorado encuestado. En la discusión, estos hallazgos 

son importantes a tomar en cuenta, puesto que para el alumnado TEA, el entorno 

auditivo otorga una ayuda significativa en comunicación auditiva, y sostiene una 

estabilidad emocional en las y los estudiantes TEA (Ueno et al., 2019). Además, en 

Chile, el Plan Estratégico de Infraestructura Escolar (2015) no menciona estándares 

de decibeles para sus aulas de clases, más allá de que se deba contemplar un 

aislamiento acústico (p. 20). El educando TEA presenta características auditivas 

singulares, y el hecho de que el Ministerio de Educación no asegure una mejor 

infraestructura auditiva o positiva, ocasiona que se generen reflexiones en torno a ello, 

como por ejemplo ¿Qué decibeles serían los óptimos para el estudiantado TEA?  

De primeras, un 40% del cuerpo docente que fue encuestado aseguró que muy 

frecuentemente el estudiantado TEA les pide participar en la clase de Música haciendo 
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uso de algún instrumento musical. Asimismo, un 26,7% del equipo educador en la 

encuesta respondió que frecuentemente los infantes TEA hacían peticiones para 

utilizar algunos de los instrumentos musicales. Sumado a esto, un porcentaje del 

23,3% del profesorado encuestado mencionó que ocasionalmente se realizaban 

solicitudes para emplear instrumentos musicales por parte de las y los alumnos TEA. 

Realizando una discusión, estos datos son importantes a destacar, ya que existen 

instrumentos musicales melódicos que ofrecen una ayuda significativa para el trabajo 

coral. Este instrumento es el piano, y resulta ser interesante de manera visual para el 

estudiantado TEA. Los patrones en sus teclas blancas y negras comprometen al 

sistema neurológico de una forma integral en el proceso de aprendizaje en las clases 

de Música (Silarat, 2022). Se podría brindar el uso de este instrumento para el 

alumnado TEA, y así de esta forma, involucrar de mejor manera a las y los estudiantes 

en el proceso de enseñanza musical.  

Para finalizar el apartado, un 60% de las personas encuestadas indicaron que muy 

frecuentemente otorgaba oportunidades para que los infantes TEA mostraran sus 

productos musicales a la comunidad educativa. Adicionalmente, un 23,3% del cuerpo 

docente señaló que frecuentemente promovía ocasiones para compartir sus procesos 

y trabajos musicales a la comunidad escolar. Estos resultados son importantes para 

tomar en cuenta, a causa de que algunas actividades musicales, como pueden ser la 

presentación musical a la comunidad, podrían repercutir en el crecimiento y progreso 

de habilidades inter e intra personales como lo son la comunicación social, y la 

capacidad de desenvolverse de manera más dinámica en el proceso de aprendizaje 

(López y Bravo, 2022).  

4.2.5. Estrategias Didácticas Musicales Inclusivas  

Se recopilaron algunos hallazgos que proponen un aprendizaje en base a las 

diferentes formas de expresión de la enseñanza, como abordar el propósito expresivo 

de una canción o repertorio, y manifestarlo en base a distintas maneras, como lo 

pueden ser el baile, el dibujo, o un escrito, facilitó la participación de los infantes TEA 

en la clase de Música. Asimismo, generar un ambiente seguros y cómodos de 

aprendizaje mediante espacios que conectan con los intereses de las y los 

estudiantes, acompañado de un fomento de los estímulos positivos, ya sea en sus 

logros o con recompensas. También, una comunicación que sea conveniente con los 
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apoderados, para acompañar a través de una metodología afectiva, favorece en el 

proceso de enseñanza de los pupilos TEA.  

Refiriéndose a algunas estrategias didácticas musicales que resultaron ser exitosas 

al momento de trabajar con alumnado TEA, algunos docentes aseguraron que hacer 

uso de un método de lectura musical llamado “Musicolores geométricos” facilitó el 

proceso de aprendizaje para el estudiantado TEA, puesto que se designa un color 

para cada altura o nota musical. De esta manera, el proceso de lectura para las y los 

infantes se vuelve algo mucho más preciso, y las conexiones cognitivas para trabajar 

alrededor de los sonidos se convierten en algo más tratable, dado que es mucho más 

sencillo de asociar con algo más físico como lo es un color.  

Acompañada de esta estrategia, se recomienda hacer uso del instrumento percusivo 

melódico “metalófono”, ya que, ocasionalmente cada lámina de acero está pintada 

con un color distinto. Si se trabaja con ello, puede ayudar en la ubicación de las notas 

musicales de una forma más efectiva. Si se utilizan otros instrumentos melódicos que 

resultan ser atractivos para el alumnado TEA, como el piano o teclado, es preferible, 

en algunas ocasiones, pintar las teclas dependiendo de los colores con los que se 

esté trabajando.  

Concretamente, otro tópico que surgió en las respuestas abiertas de la encuesta, fue 

la sensibilización acústica que tiene el estudiantado TEA, que consta con la presencia 

de sensibilidad selectiva del sonido o sensibilidad auditiva, y una solución directa y 

que ha servido como estrategia didáctica musical para atender a la inclusión, ha sido 

la utilización de los instrumentos musicales de una manera poco convencional, como 

puede ser, hacer uso de las baquetas del metalófono, por sus dos extremos. El 

extremo que tiene cabezal, y el que es plano.  

Además, el procedimiento retroalimentativo que tenga un carácter individual para el 

educando TEA, mediante un monitoreo de los avances del estudiante, y una 

adecuación de material didáctico como lo pueden ser partituras o reducción de 

diversas secciones, podría favorecer el proceso de aprendizaje musical del alumnado 

TEA. Incluso, se puede ver más asistido si se relaciona con un trabajo motivacional 

por parte del profesorado. 

Adicionalmente, se mencionó con frecuencia, llevar a cabo un trabajo más 
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personalizado con los estudiantes TEA, puesto que su sensibilidad auditiva puede 

volver el proceso de aprendizaje un desafío para el cuerpo docente. Esta forma de 

trabajar mucho más personalizada puede ser realizada a través de actividades más 

cortas y dosificadas, y con un grupo de estudiantes mucho más pequeño, entre cinco 

o seis, en el caso que el grado del espectro sea más elevado.  

Más aún, el cuerpo docente encuestado indicó que el proceso de aprendizaje, si es 

llevado a la práctica desde estrategias didácticas enfocadas en la imitación, mediante 

el trabajo colaborativo, haciendo hincapié en un fomento del vínculo que se pueda 

generar en el estudiantado entre sí. Así se promueve la labor grupal en las clases de 

Música. 

Sumado a esto, se destaca las intervenciones rítmicas en las clases de Música, a 

través de coreografías, instrumentos no convencionales creados por el propio 

alumnado TEA, y el abordaje rítmico con colores, como se lleva a cabo en el método 

“Musicolores geométricos”. Además, un trabajo colaborativo en grupos pequeños con 

repertorios adaptados previamente para su abordaje, parecieran ser estrategias 

didácticas musicales que se podrían tomar en cuenta en las clases de Música. 

5. Cuadernillo pedagógico  

Sobre el tercer objetivo específico de la investigación, el cual era, diseñar un 

cuadernillo pedagógico en el que se recopilen las experiencias del profesorado de 

Música en Chile para el uso de estrategias didácticas musicales, experiencias exitosas 

utilizadas en la literatura y evidencia científica relacionada con el TEA, surge un 

cuadernillo pedagógico que recopiló algunas de las estrategias didácticas musicales 

inclusivas exitosas que fueron declaradas por el cuerpo docente encuestado. 

Cabe mencionar que, la encuesta contaba con cinco categorías principales, las cuales 

eran, el quehacer docente y formación inicial docente, los tres ejes curriculares de la 

asignatura de Música: escuchar y apreciar, reflexionar y contextualizar e interpretar y 

crear, y estrategias didácticas musicales inclusivas. 

En el cuadernillo se presentan siete estrategias utilizadas por los docentes. En 

conjunto con las siete estrategias, se presentaron siete actividades ligadas a estos 

procedimientos didácticos. Cada una de estas actividades musicales, está planteada 



 

66 

en base a una estrategia didáctica. El listado de las siete tácticas didácticas musicales 

es: 

1. Musicolores geométricos 

2. Trabajo colaborativo. 

3. Intereses personales 

4. Retroalimentación individualizada 

5. Aprende descubriendo. 

6. Repertorio con mímica 

7. La diversidad en la expresividad del conocimiento. 

5.1. Estrategias 

A continuación, se indagará en cada una de las estrategias y cuáles son sus principios 

y fundamentos. 

5.1.1. Musicolores geométricos. 

La primera estrategia se basa en el método “Musicolores Geométricos”, el cual 

consiste en un lenguaje musical que combina los elementos de la música, colores y 

formas geométricas. Ha sido ideado para personas con necesidades educativas 

especiales, sin embargo puede ser utilizado para toda la población estudiantil en 

general. Se utilizan colores y figuras geométricas, las cuales representan la duración, 

altura y tono respectivamente.  

Este método se ha inspirado en dos sistemas de lectura musical previamente 

existentes, el primero es el “Método en Colores” de la chilena Estela Cabezas, y en la 

“numerofonía” presentada por el uruguayo Sergio Achero. 

¿Cómo funciona? 

 

Figuras Geométricas: Las figuras geométricas representan la duración, según el 

perímetro que esta tenga, es decir, si la figura tiene un tamaño más largo, su duración 

será mayor, por el contrario, si el tamaño es más pequeño, la duración será menor. 

 

Los colores: representarán la altura o el tono, cada color puede ser otorgado 
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libremente por el docente que utilice este método. 

 

Tamaño de la figura: La intensidad o volumen, será determinado por el tamaño de 

la figura, es decir, si el tamaño de la figura es pequeño, el volumen será despacio, por 

el contrario, si la figura es de gran tamaño, la intensidad será más fuerte 

5.1.2. Trabajo Colaborativo  

La segunda estrategia se centra en la colaboración entre estudiantes con el objetivo 

de alcanzar metas compartidas. Este enfoque, se basa principalmente en el trabajo 

en equipo y el desarrollo de habilidades sociales a través de la participación conjunta 

en experiencias musicales. La colaboración en equipo surge como una respuesta a la 

necesidad de mejorar actitudes, rendimiento y habilidades que se materializa una vez 

el grupo de personas coopera, aprovechando y desarrollando al máximo sus 

habilidades individuales mientras comparten retroalimentaciones constructivas. 

El trabajo colaborativo promueve un sentido de lealtad, seguridad y autoestima, 

satisfaciendo las necesidades individuales de los miembros del grupo y valorando su 

sentido de pertenencia. Los integrantes se esfuerzan por mantener relaciones 

positivas tanto dentro como fuera del equipo.  

Al implementar esta estrategia inclusiva, los educadores pueden maximizar los 

beneficios de la colaboración en equipo y proporcionar tanto como para los 

estudiantes con TEA como para todo el estudiantado una experiencia enriquecedora 

en las clases de música. Es crucial ajustar las estrategias en base a las necesidades 

específicas de cada estudiante de manera que se genere un entorno de confianza, 

apoyo y comprensión. 

5.1.3. Intereses personales 

El trabajo en base a los intereses personales dentro de la educación, se refiere a un 

enfoque pedagógico que adapta el contenido y las actividades de aprendizaje para 

satisfacer los intereses y motivar a los estudiantes. Esta estrategia reconoce y valora 

la diversidad en cuanto a las preferencias y motivaciones de cada estudiante, 

buscando personalizar la experiencia educativa para que esta sea más relevante y 

significativa. 
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Al integrar los intereses personales de los estudiantes en el proceso de enseñanza, 

se pretende aumentar la motivación, la participación y el compromiso, así como 

fomentar un aprendizaje más profundo y duradero.  

Este enfoque para los estudiantes con TEA implica realizar actividades y el contenido 

musical para alinearse con sus gustos individuales. La estrategia de Intereses 

Personales reconoce la diversidad de preferencias y sensibilidades presentes en el 

espectro autista, buscando personalizar la experiencia musical para hacerla más 

atractiva y significativa, fomentando un ambiente educativo inclusivo, motivador, 

centrado en las necesidades específicas de cada individuo   

Esta adaptación enfocado en las clases de música, puede incluir la elección de 

géneros musicales, instrumentos preferidos, proyectos de creación musical y 

actividades que respeten las sensibilidades sensoriales de cada uno de los 

estudiantes. 

5.1.4. Retroalimentación individualizada 

La retroalimentación individualizada, se refiere a proporcionar comentarios 

específicos y adaptados a las necesidades y desempeño de cada estudiante de 

manera personalizada. Este enfoque se centra en las fortalezas y áreas de mejora 

específicas de cada estudiante. Busca brindar información detallada y pertinente que 

pueda guiar al estudiantado en su aprendizaje desarrollo 

La retroalimentación individualizada, puede abordar diferentes aspectos, tales como 

el progreso académico, habilidades específicas, logros y metas personales. Puede 

entregarse de diversas formas, como comentarios escritos, reuniones uno a uno, 

evaluaciones personalizadas, y demás. 

Este tipo de retroalimentación reconoce las diferencias individuales de cada 

estudiante, permitiéndoles comprender mejor sus capacidades. Al recibir comentarios 

adaptados a sus necesidades específicas, los estudiantes pueden sentirse más 

motivados y capacitados para mejorar su rendimiento académico y desarrollar 

habilidades específicas. 

Dada la diversidad que existe dentro del Trastorno del Espectro Autista, implica que 
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para proporcionar comentarios adaptados a sus necesidades y características 

individuales, es crucial tener en cuenta sus necesidades, preferencias, estilos de 

aprendizaje y sensibilidades sensoriales específicas para poder brindar una 

retroalimentación. 

5.1.5. Aprende descubriendo 

La  quinta estrategia didáctica, que toma como base el descubrimiento del contenido, 

se fundamenta en la resolución de problemas significativos para el estudiantado en 

las clases de Música. Esta estrategia puede resultar bastante provechosa, puesto 

que, si el alumnado resuelve situaciones problemáticas en los que se vea beneficiado 

con la obtención del conocimiento en el proceso de aprendizaje, puede resultar en 

enseñanzas importantes para los estudiantes, como podría ser el fomento de la 

curiosidad, el pensamiento crítico o la resolución de problemas.  

 

En las clases de Música, esto se puede dar a través del trabajo coral, mediante el 

abordaje de repertorios y sus partituras musicales. Es de suma importancia mencionar 

que en el proceso de aprendizaje con esta estrategia, hay que promover un papel 

activo del estudiante en su proceso de aprendizaje, a través de la exploración, 

experimentación y la resolución de problemas.  

 

Esta estrategia podría resultar beneficiosa para el alumnado con TEA, mediante la 

exploración dinámica, en la que se ajuste a sus formas de aprender, promoviendo una 

independencia gradual del estudiante del espectro autista.  

5.1.6. Repertorio con mímica 

La sexta estrategia didáctica, de repertorio con mímica, se señaló más de una vez en 

la encuesta. Todos los docentes que la mencionaron dijeron que la mímica puede ser 

una estrategia muy interesante al momento de realizar trabajos corales, puesto que, 

por lo general, los niños y niñas asocian el movimiento de la mímica a una sección del 

repertorio. 

Si esto se trabaja bien, se podría lograr un aprendizaje de un repertorio de duración 

extensa sin necesidad de requerir una hoja con la letra de la canción, debido a que 

se aprende a través del movimiento asociado a la letra del repertorio musical. 
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El cuerpo docente aseguró que hay que crear la mímica, acordarse de ella y que a su 

vez, no sea tan compleja de aprender para el estudiantado.  

Por último, mencionaron que también se puede pedir que los estudiantes escojan una 

mímica creada por ellos. De esta manera ellos, escogen qué realizar y en qué 

momento. Siempre con la supervisión del docente. 

Una adecuación que mencionó una profesora, fue que el estudiante con TEA tenga 

un grupo en donde él sea quien dé las indicaciones de la mímica. Como líder de un 

equipo, y de esta manera, generar pertenencia con el curso y aumentar sus ganas de 

participar de las clases. 

5.1.7. Diversidad en la expresión del conocimiento 

La última estrategia indicada por el equipo educador es la diversidad en la expresión 

del conocimiento. 

Según se declaró en la encuesta, otorgar una variedad de maneras de expresión 

podría resultar muy positivo para los estudiantes con TEA, puesto que facilita la 

manifestación del conocimiento que han adquirido en las clases de Música. 

Los docentes encuestados, señalaron que esta estrategia plantea una diversidad de 

maneras de expresar el conocimiento, ya sea de manera verbal, corporal, visual, o 

musical. 

Una docente escribió en la encuesta el siguiente ejemplo: 

“Por ejemplo, si se escucha la canción ‘Una cuncuna amarilla’” 

● Ema: Expresó verbalmente que la canción le pareció muy alegre porque la letra 

habla de una cuncuna que se convierte en mariposa 

● Benicio: Expresa corporalmente a través de un baile la tristeza de la oruga por 

no poder volar 

● Zayra: Expresó mediante un dibujo el cambio de la pena a la felicidad de la 

oruga 

Cada estudiante mencionó la manera en que le resultaba más cómodo manifestar el 

conocimiento. Además, el cuerpo docente destacó que hay que ser concretos con las 
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instrucciones, debido a que es la mejor manera de comprometer verbalmente al 

alumnado TEA en el proceso de aprendizaje. 

Otra expresión que se puede realizar es a través de un musicograma, haciendo 

énfasis en los patrones que el educando del espectro autista.   

5.2. Actividades 

A continuación, se proponen distintas actividades destinadas a docentes que se basan 

en el uso de las metodologías definidas con anterioridad.  

Cabe destacar que las actividades desarrolladas, son a partir de materiales como 

sugerencia, sin embargo, pueden ser adaptados dependiendo de la situación en la 

que se encuentre el docente. 

Consiguientemente, la implementación de las diversas actividades queda a libre 

disposición del profesorado de música en cuanto al momento de la clase que se 

considere pertinente a ser desarrolladas.  

Cada actividad tenía la siguiente forma: 

1.              Estrategia. 

2.              Momento de la clase 

3.              Lista de materiales/recursos a utilizar 

4.              Ejecución de la actividad 

 

Es importante mencionar que las actividades pueden ser utilizadas en cualquier 

contexto, ya que, están ideadas desde la inclusión como fundamento. 

Actividad N°1: 

Estrategia: Musicolores Geométricos  

Eje Curricular: Interpretar y Crear 
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Materiales: Metalófono, Papel, cinta adhesiva y lápices de colores 

La actividad consiste en que los estudiantes aprendan la canción “Cumpleaños feliz” 

en metalofono utilizando el método de Musicolores Geométricos. 

Para comenzar la actividad, el profesor debe definir los colores que representará cada 

nota musical dentro del metalófono, el docente pide a los estudiantes que repliquen 

aquellos colores en las notas y placas de sus instrumentos musicales. 

Continuando con la actividad, el docente proyecta y enseña en la pizarra 

correspondiente al repertorio, explicando y señalando la simbología dentro de ella.  

Una vez explicada, el profesor realiza una demostración de cómo sonaría aquel 

repertorio para que luego cada estudiante de manera autónoma resuelvan y aprendan 

la canción utilizando la partitura basada en “musicolores geométricos”. 

El rol del docente será guiar el proceso y responder dudas de cada uno de los y las 

estudiantes. 

Actividad N°2 

Estrategia: Trabajo colaborativo. 

Eje Curricular: Reflexionar y Contextualizar. 

Materiales/Recursos: celular (opcional), lápiz y guía de trabajo. 

Ejecución de la actividad: 

Para comenzar el desarrollo de la actividad el docente indica que los estudiantes 

deben realizar grupos de cuatro personas. 

Continuando, se les indica que en conjunto con su equipo tendrán que definir tres 

canciones las cuales deberán clasificar en una tabla entregada por el docente. Dicha 

clasificación será basada en cuanto al contexto en el que escucharán dichas 

canciones y el porqué. 

Para finalizar, en conjunto deberán seleccionar a un compañero del equipo en base 

a sus habilidades para comunicar y exponer las respuestas que han realizado durante 
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la actividad. 

El rol del docente será guiar el proceso y atender a las preguntas que surjan durante 

el desarrollo de la clase. 

Actividad N°3 

Estrategia: Intereses personales 

Eje curricular: Reflexionar y contextualizar 

Materiales/recursos: Papel y lápiz 

Ejecución de la actividad: 

Esta actividad está ideada para que el docente pueda conocer los intereses 

personales y contextos de cada uno de sus estudiantes y así poder realizar otras 

actividades en base a eso. 

Algo a tener en cuenta es la triada, la cual nace a partir del docente, los apoderados 

y el estudiante. Esta triada ayuda al docente a conocer más aún a su estudiante y de 

donde proviene. 

Al inicio de la actividad, se propone una ronda en la que todos los estudiantes deberán 

escribir en un papel tres canciones que les gusten y por qué. 

Luego, los estudiantes dejarán sus papeles en una caja, y al azar, otro estudiante, 

sacará un papel e intentará adivinar a qué compañero pertenece esos gustos 

musicales. 

El docente será un espectador y mediador, pero en ningún momento dejará de prestar 

atención a los gustos. Además, luego de cada “adivinanza”, el profesor recopila los 

nombres y gustos de cada estudiante, para tener una mayor información sobre ellos, 

que puede resultar en un buen material a la  hora de planificar actividades didácticas 

inclusivas en la clase de Música. 

Actividad N°4 

Estrategia: Retroalimentación individualizada 
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Eje curricular: Interpretar y Crear  

Materiales/recursos: Sin materiales 

Ejecución de la actividad: 

Esta actividad está basada en una estrategia que busca complementar diferentes 

actividades que se aplican de forma simultánea, es decir, se aplica una actividad en 

conjunta con otra. Por ejemplo, mientras se realiza la actividad de “Musicolores 

geométricos” el docente retroalimenta al estudiantado al instante. 

Se mencionaron tres puntos a considerar al momento de hacer una retroalimentación, 

los cuales eran: 

● Establecer metas y expectativas 

● Ser específico sobre los resultados y dar ejemplos 

● Revisar constantemente 

Si estos puntos se complementan con la actividad de “Musicolores geométricos”, la 

retroalimentación considera: 

● Establecer metas y expectativas: Establecer secciones de la canción 

y proponerlas como metas para completar la canción en un tiempo 

adecuado 

●  Especificar los resultados, y dar ejemplos: Evidenciar por medio de 

ejemplos el objetivo que se busca concretar 

● Realizar periódicamente revisiones: Cada 15 minutos realizar una 

retroalimentación de los avances que ha logrado. 

Cada punto está conectado con los demás y es por esto que, es importante aplicarlos 

todos, puesto que, si se logra una meta, se debe dar tiempo para ese objetivo, al igual 

que, si se pide realizar “algo”, hay que dar el ejemplo de cómo sonaría ese “algo”. 

Actividad N°5 

Estrategia: Aprende descubriendo. 

Eje curricular: Escuchar y Apreciar. 
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Materiales/recursos: Grabaciones de sonidos naturales (Opcional). Hoja en blanco. 

Ejecución de la actividad: 

Guía a los estudiantes de la clase de Música hacia un espacio al aire libre, o utiliza 

sonidos naturales grabados previamente, en el caso que no sea posible salir.  

En primer lugar, se indicará que los estudiantes deberán escuchar sonidos que se 

puedan apreciar alrededor de ellos. Posteriormente, se les señalará que tienen que 

clasificar los sonidos en base a alguna de las cualidades del sonido (altura, duración, 

intensidad o timbre),  para posteriormente contrastar con las características propias 

de cada una de estas cualidades, como por ejemplo, en el caso de la altura, un sonido 

agudo o grave.  

En segundo lugar, los alumnos volverán hacia la sala de clases, y en una hoja en 

blanco, clasificarán los sonidos identificados en el exterior, mediante los dos 

contrastes de cada calidad del sonido (agudo/grave;largo/corto;fuerte/débil;focos 

sonoros de cada instrumento, en el caso de sonidos naturales, el material). Es 

importante promover una participación activa del educando del espectro autista.  

Para finalizar, se realiza una breve comparación entre los sonidos identificados por el 

alumnado en su totalidad, y se llevan a cabo preguntas reflexivas tales como: ¿Qué 

fue lo que más les llamó la atención de los sonidos? ¿Qué sonidos descubrieron? 

¿Qué compasión fue la que más les llamó la atención? 

Tiene que existir un orden dentro de los momentos de la actividad, para mantener un 

esquema para el alumnado TEA. Además, establecer un número mínimo y límite de 

sonidos es de suma importancia para condicionar una realización exitosa de la 

actividad musical.  

Actividad N°6 

Estrategia: Repertorio con mímica 

Eje curricular: Interpretar y Crear  

Materiales/recursos: Guitarra. 
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Ejecución de la actividad: 

La actividad consiste en cantar y bailar un repertorio establecido. 

Para este ejemplo se propone el repertorio: “Pajaritos en mi ventana” de “Agua Sol”. 

Es recomendable que el docente interprete este repertorio.  

Es importante que la mímica se realice a través del modelamiento del profesor al 

frente del curso. 

La actividad continuará en el siguiente orden. 

1.              Preguntas generales sobre la mímica 

2.              Presentación del repertorio a trabajar 

3.              Mostrar cómo sería la ejecución del canto y la mímica 

4.              Práctica constante de la canción y mímica a la vez 

A esta actividad se le puede agregar la interpretación de la melodía en el metalófono 

con la estrategia de “Musicolores geométricos” dando como resultado: 

1.              Melodía en metalófono 

2.              Canto y mímica 

3.              Melodía del metalófono 

4.              Canto y mímica final 

Esta actividad es adecuada para cursos superiores a primero básico, ya que es de 

mayor complejidad. 

Además, es posible modificarla para realizar diferentes mímicas, por ejemplo, se 

conforman tres grupos grandes, y cada grupo realiza una mímica diferente para luego 

presentarla frente al curso. 

Actividad N°7 

Estrategia: La diversidad en la expresividad del conocimiento. 
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Eje curricular: Escuchar y apreciar 

Materiales/recursos: Computadora con audio, Youtube (Opcional); Guitarra o piano 

(Opcional). 

Ejecución de la actividad: 

Esta actividad tiene como propósito que los estudiantes puedan escoger la manera 

en la que desean expresarse, por ejemplo, a través de la escucha de una canción, los 

estudiantes pueden escoger la manera de representar que les hizo sentir dicha 

canción. 

Los estudiantes deberán escuchar alguna canción (se propone “arriba quemando el 

sol” de Violeta Parra), estudiar su lírica y en c minutos, pensar de qué manera 

expresar lo que les hizo sentir, es decir, si a algún estudiante sintió tristeza, el 

estudiante debe buscar un medio de expresión para transmitir lo que sintió. Estos 

medios pueden ser verbales, visuales, corporales u otros que sean del gusto del 

estudiantado. 

Luego de preguntar a un grupo de estudiantes, lo ideal sería cambiar la canción, 

siempre intentando que por canción haya uno o dos medios de expresión. 

El objetivo es que se puedan expresar de la manera en que se sientan más cómodos, 

y así promover una participación activa en las clases de Música.  

6. Conclusiones  

El primer objetivo específico de este estudio, que está relacionado directamente con 

la primera pregunta específica de la investigación, fue identificar y analizar estrategias 

didácticas inclusivas empleadas por docentes de Educación Musical en Chile para 

trabajar con estudiantes que presentan TEA en la Educación Básica. Este objetivo se 

alcanzó a lo largo de la pesquisa mediante entrevistas y encuestas.  

De acuerdo con las entrevistas, los docentes conciliaron que gran parte de las 

estrategias didácticas empleadas en las clases de Música corresponden a: 

actividades de interpretación coral, rítmica por medio del juego, interpretación 

instrumental a partir de los intereses personales, secuencias didácticas rutinarias. 
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Acerca de las actividades de interpretación coral, los beneficios relacionados a este 

tipo de trabajos traen consigo la confianza del alumnado TEA, ya sea con ellos 

mismos como con el resto del curso, de esta forma, el trabajo colaborativo es seguro. 

Estas actividades siempre son complementadas con repertorios que sean conocidos 

dentro del entorno escolar. Considerando esto, por medio de estas actividades, el 

estudiantado TEA logra desenvolverse y sentirse parte del grupo de trabajo, como 

también facilitar la interacción social entre sus pares. 

En cuanto a los ejercicios rítmicos, se presenta de una manera en la cual los 

estudiantes puedan disfrutar, y es por medio del juego. Las actividades rítmicas 

pueden ser complementadas por canciones que contengan variaciones de velocidad. 

De esta manera seguir el pulso ayuda a desarrollar la precisión rítmica del 

estudiantado, como también tiene un efecto positivo en la coordinación del alumnado 

TEA. Estas actividades pueden ser acompañadas de percusión corporal (palmas, 

pasos, golpes de manos en muslos, etc.), de esta forma, facilita la práctica teórica 

asociándose con actividades lúdicas por medio del juego. 

La interpretación instrumental a partir de los intereses personales, procura que el 

estudiantado TEA pueda complementar sus experiencias auditivas con actividades 

de interpretación instrumental. El alumnado TEA desarrolla gustos particulares por 

repertorios que se asocian a videojuegos, películas que son de su interés o videos 

que revisa frecuentemente o son del gusto de personas con las que más confianza 

tiene. El trabajo de este tipo de repertorios puede ser beneficioso para trabajar con 

otro eje curricular, el cual tiene que ver con la contextualización o la apreciación, dado 

que, el estudiantado TEA por lo general, conecta ideas musicales con 

acontecimientos históricos o experiencias que marcaron su vida, dando resultados 

positivos al momento de relatar lo que siente o piensa con respecto al repertorio que 

se trabaje en la clase de Música.  

De acuerdo con las secuencias didácticas rutinarias, el profesorado idealmente debe 

planificar las clases de forma estructurada, ordenando los tiempos de trabajo en clase, 

como de introducción y cierre, ya que, el alumnado TEA suele organizar su jornada 

de estudio en distintas clases. También, la secuencia didáctica debe tener un sentido 

lógico de acuerdo al contenido que se imparte, por ejemplo, iniciar con datos históricos 

o datos biográficos, como también cumplir con las indicaciones de la siguiente clase. 
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Esto propicia un ambiente seguro, el cual ayude a convertir una clase en una rutina 

en beneficio del estudiantado TEA. 

Según la encuesta, se pudo determinar a posteriori que las estrategias didácticas 

inclusivas que fueron más utilizadas por el profesorado de Educación Musical son: los 

musicolores geométricos, el trabajo colaborativo mediante las prácticas grupales, el 

ejercicio didáctico a partir de los intereses personales, la retroalimentación 

individualizada, aprende descubriendo, los repertorios con mímica o imitación y la 

diversidad de expresión por parte del alumnado TEA en el proceso de aprendizaje en 

las clases de Música. 

En relación con los musicolores geométricos, parece ser que favorece de manera 

positiva el proceso de enseñanza musical para el alumnado TEA. Al ser una estrategia 

didáctica que se liga directamente con el uso de colores para las alturas o notas 

musicales. Da la impresión que el uso de este método, acompañado de estrategias 

didácticas encontradas durante la revisión de literatura, como lo son el uso del piano 

como instrumento musical (Silarat, 2022) para el educando del espectro autista, 

podría beneficiar el proceso de aprendizaje, puesto que los patrones, en este caso de 

teclas negras y blancas, involucra el sistema neurológico de una forma integral en la 

enseñanza musical. Si se hace uso de metalófonos, con sus láminas de acero 

pintadas de colores, el estudiantado TEA podría verse igualmente comprometido en 

el proceso de aprendizaje de la música, por los patrones de colores y figuras 

geométricas. Además, con los altos porcentajes en los que los estudiantes del 

espectro autista piden hacer uso de instrumentos musicales, pareciera ser que estos 

instrumentos musicales son una destacada herramienta en la implementación de la 

estrategia de los musicolores geométricos.  

El trabajo colaborativo mediante actividades grupales es un tópico que se debe 

destacar en el ámbito didáctico musical inclusivo. De acuerdo con la encuesta, es 

necesario considerar que una gran mayoría del profesorado de Música en Chile, con 

mucha frecuencia permite que sus alumnos TEA puedan realizar actividades 

grupales. Este trabajo colaborativo se podría complementar con estrategias didácticas 

como el AAC (Johnson y LaGasse, 2021), que fomenta una relación en el aula de 

clases de estudiante-estudiante en el proceso de enseñanza, y de esta manera, 

reducir las oportunidades en las que se da una relación docente-estudiante para 
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lograr aprendizajes significativos para el alumnado TEA producto de un trabajo 

colaborativo entre pares.  

Los intereses personales influyen fuertemente en el proceso de aprendizaje musical. 

Si bien, trabajar en base a los gustos o contextos de cada estudiante es algo que 

contribuye firmemente en el proceso de enseñanza, puesto que el alumnado TEA, en 

algunos casos muestran una predisposición con sus interés, y pueden realizar 

actividades reiterativamente (Fundación Apoyo Autismo Chile Epaa, 2020), el 

profesorado de Música en Chile en su mayoría, nunca permite que el educando del 

espectro autista tengan la oportunidad de elegir el repertorio musical a trabajar 

durante una unidad educativa en las clases de Música.  

Con relación a la retroalimentación individualizada, esta tiene que ser acompañada 

de un lenguaje claro, conciso, y ordenado por parte del cuerpo docente en las clases 

de Música, dado que algunas personas del espectro autista, les puede resultar difícil 

mantener una conversación (American Psychiatric Association, 2013). Es por ello que 

frases simples, breves que puedan repercutir en la realización de una 

retroalimentación individualizada que resulte ser estructurada, podría facilitar el 

aprendizaje del alumnado TEA. Asimismo, en la encuesta, una parte del profesorado 

mencionó que el monitoreo de estados de avances individuales ayudaría a fortalecer 

la retroalimentación para el educando del espectro austista.  

Concretamente, aprender descubriendo es una estrategia didáctica que puede ser 

destacada dado que la resolución de problemas significativos podría resultar en 

enseñanzas importantes para el alumnado del espectro autista. Esto puede ser 

llevado a la práctica dentro de un ambiente variado y beneficioso, en el que la 

creatividad y la intervención expedita sea fomentada hacia el alumnado (Román, 

2021), en este caso, el estudiantado con TEA. Esto puede ser una opción para el 

cuerpo docente, considerando que una mayoría de los encuestados aseguraron que 

el Ministerio de Educación ofrece muy poco material hacia el profesorado para 

atender la inclusión del educando TEA.  

Los repertorios con mímica o imitación, es otra de las estrategias didácticas que 

fueron mencionadas en la encuesta. Se trabaja principalmente mediante la imitación 

entre compañeras y compañeros en el desarrollo del repertorio, y esto se conecta 
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directamente con lo significativo que puede resultar el aprendizaje musical en el aula 

de clases, y en las actividades musicales que se realicen con mímica, puesto que el 

trabajo musical, estimula algunos beneficios para el estudiantado TEA, como lo es el 

desarrollo de habilidades sociales como la proactividad y la sociabilidad (López y 

Bravo, 2022). Este tipo de estrategia didáctica podría llevarse a cabo con frecuencia 

en Chile, dado que el cuerpo docente de Música que fue encuestado respondió que 

con mucha frecuencia promovía un aprendizaje colaborativo. Las tareas en base a la 

imitación fomentan un proceso colaborativo en el aprendizaje. 

Existe una estrategia didáctica que resulta muy útil según el cuerpo docente de 

Música en Chile. Esta es la diversidad de expresión del aprendizaje en el aula. Esto 

resulta beneficioso para promover distintas maneras de manifestar el conocimiento 

aprendido, y fomentar una inclusión del alumnado en el proceso de enseñanza 

musical. Realizando una ejemplificación, podría ser responder a un propósito 

expresivo de un repertorio a través de movimientos corporales, escritos, dibujos, entre 

otras maneras de expresión del aprendizaje. Realizar una enseñanza con base en 

esta estrategia didáctica en Chile podría resultar beneficioso para el proceso 

educativo musical, ya que un porcentaje alto del cuerpo docente de Música en Chile 

indicó que con bastante frecuencia brindaba espacios para que el estudiantado TEA 

comparta experiencias musicales con el resto de sus compañeras o compañeros en 

el curso. Estas experiencias, podrían expresarse de distintas maneras, y así, asegurar 

una manifestación del conocimiento en el aula.  

El segundo objetivo específico de esta investigación, que obedece directamente a la 

segunda pregunta específica del estudio, pretendía analizar el uso de estrategias 

musicales exitosas para la inclusión de estudiantes con TEA que podrían ser 

aplicadas para las clases de música en Chile. Las estrategias didácticas musicales 

que lograrían un éxito en la inclusión del alumnado del espectro autista son el 

aprendizaje asistido por compañeros (AAC) y la práctica coral mediante el trabajo 

colaborativo. 

En relación con el aprendizaje asistido por compañeros, pareciera ofrecer una 

alternativa para la búsqueda de la inclusividad en las clases de Música. Al realizar 

trabajos musicales mediante una relación estudiante-estudiante (Johnson y LaGasse, 

2021), se fomenta un aprendizaje basado en el trabajo colaborativo, que 
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aparentemente, beneficiaría el desarrollo de habilidades sociales en el alumnado con 

espectro autista.  

Es importante que, en la aplicación de esta estrategia, hay que intentar disminuir las 

interacciones que se lleven a cabo a través de la relación docente-estudiante, puesto 

que la finalidad de este tipo de estrategia es la obtención de conocimientos, 

cualidades y habilidades por medio de un apoyo sostenido entre el estudiantado 

vinculado (Topping, 2005). Intervenciones musicales en las que el alumnado TEA 

tenga que relacionarse con sus pares, como lo pueden ser actividades de escucha 

activa o reflexivas en relación al propósito expresivo de la música, podrían ser algunos 

ejemplos que se pueden llevar a la praxis en las clases de Música en Chile. Más aún, 

en grupos de trabajo pequeños, a lo más entre cinco a seis personas. El uso de esta 

estrategia es dependiente de un despliegue de ambiente seguro para el alumnado, 

en el que puedan mantener una relación estudiante-estudiante.  

En cuanto a la práctica coral con la ayuda del trabajo colaborativo, se refiere al 

abordaje de repertorios corales en las clases de Música, a través del aprendizaje 

colaborativo. Esta estrategia didáctica es posible de emplear en Chile puesto que una 

cantidad importante del profesorado de Música en Chile indicó que con frecuencia 

trabajaba repertorios corales con el alumnado del espectro autista. Se podría llevar a 

la práctica mediante repertorios corales escogidos desde un proceso selectivo, en el 

que se evalúe los niveles de dificultad presentes en el repertorio, las repeticiones 

presentes en la canción, que estén abiertos a ser abordados desde la imitación entre 

el alumnado, y que sean fáciles de recordar y de mantener en la memoria a corto y 

largo plazo (Fuelberth y Todd, 2017). 

Es de suma necesidad destacar que a la hora de llevar a la praxis esta estrategia 

didáctica musical, se pueda hacer uso de un teclado o piano para que el sistema de 

neuronas del estudiantado TEA pueda estar más implicado en el proceso de 

aprendizaje musical. El uso de instrumentos musicales para acompañar el trabajo 

coral, como el piano, al tener un patrón y orden en sus teclas blancas y negras, 

involucra con mucha eficiencia al alumnado del espectro autista en el proceso de 

enseñanza musical (Silarat, 2022), por lo que en Chile, la aplicación de esta estrategia 

didáctica musical podría ser bien empleada, puesto que un porcentaje elevado del 

cuerpo docente señaló que con bastante frecuencia el educando TEA pedía participar 
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en la clase de Música haciendo uso de algún instrumento musical. El piano o teclado 

podría ser ese instrumento musical para el estudiantado. Más aún, hacer uso de 

metalófonos, xilófonos, o algún instrumento musical que pueda presentar patrones o 

figuras geométricas atractivas para el alumnado del espectro autista. La utilización de 

esta estrategia didáctica musical dependerá en su totalidad de la elección de 

repertorio, de los instrumentos que se puedan utilizar para el acompañamiento 

instrumental, y de un despliegue de entornos de trabajo en equipo, en el que el 

estudiantado TEA pueda colaborar para aprender repertorios corales unos a otros 

(Salvador y Corbett, 2016; Hogle, 2021). 

El tercer objetivo específico del estudio, que responde a la tercera pregunta de 

investigación, buscaba diseñar un cuadernillo pedagógico en el que se recopilen las 

experiencias del profesorado de Música chileno en el uso de estrategias didácticas 

musicales. En la realización del cuadernillo, se pudo evidenciar las respuestas de 

alrededor de 30 profesores de Música. Este material recopiló las siete estrategias 

didácticas que fueron frecuentemente mencionadas. Cada una de las siete 

estrategias didácticas musicales inclusivas, se vió evidenciada una actividad 

individual ser llevada a la práctica en las clases de Música. 

En resumen, el cuadernillo presenta siete estrategias didácticas musicales que 

resultaron ser inclusivas con el estudiantado con espectro autista, y siete actividades 

musicales que guardan una relación directa con cada una de estas estrategias. Más 

aún, cada actividad que está en el cuadernillo específica en qué momentos de la clase 

se recomienda llevar a cabo su aplicación, y qué recursos educativos son necesarios 

para ser guiados hacia la praxis pedagógica musical. 

Es de suma importancia señalar que este producto se efectuó con una cantidad de 

respuestas baja. Se podría decir a priori, que si se recolectan muchas más encuestas 

docentes, el producto pudo haber recopilado un número mucho más grande de 

estrategias didácticas inclusivas, acompañadas de sus respectivas actividades 

musicales 

Seguidamente, con el fin de contestar a la cuarta pregunta de este estudio, y al 

objetivo general de esta investigación, que era describir y analizar estrategias 

didácticas utilizadas por docentes de Música en la Educación Primaria en Chile, para 
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la inclusión de estudiantes con trastorno del espectro autista, diseñando un 

cuadernillo pedagógico que recoja estas estrategias y secuencias didácticas, se 

puede mencionar que las más destacables son el despliegue de ambientes seguros 

y acogedores dentro del aula de clases, los musicolores geométricos, la música por 

medio del juego lúdico, y el trabajo rítmico a través de la percusión corporal. Además, 

el cuadernillo que fue realizado otorgó un panorama de estrategias didácticas que 

emplea el profesorado de Música en Chile, mediante una recopilación de estas. 

La estrategia didáctica referida a los ambientes seguros y acogedores dentro del aula 

de clases, comienzan desde que el cuerpo docente brinda oportunidades de 

aprendizaje a través de la abordaje de problemáticas que sean importantes para el 

alumnado. Estos desafíos deben ser dirigidos mediante objetivos, a corto y largo plazo 

durante la clase de Música (Fuelberth y Todd, 2017). El profesorado de Música en 

Chile podría ser capaz de desplegar estos espacios de seguridad haciendo uso de un 

lenguaje breve, claro y ordenado frente al estudiantado con espectro autista, y 

concientizando al resto del educando sobre la importancia del silencio y el espacio 

acústico dentro de la sala. Además, dar a entender que la equivocación y el error es 

parte del proceso de aprendizaje. Esto se puede ejemplificar con lo que sería la 

verbalización sobre la importancia de realizar retroalimentaciones en el proceso 

evaluativo.  

Esta estrategia didáctica musical, si bien tiene bastantes aspectos positivos, tiene un 

gran aspecto a considerar, y es la dependencia directa con las competencias del 

profesorado de Música para poder guiar al alumnado con espectro autista hacia metas 

a corto y largo plazo, y con la efectividad de este espacio a la hora de la interacción 

entre pares. Esta validez del ambiente seguro, es dependiente de las habilidades del 

cuerpo docente musical. 

Los musicolores geométricos en la enseñanza de la Música, aparentemente 

comprometen de manera directa el sistema de neuronas del alumnado TEA puesto 

que para el estudiantado con espectro autista resulta ser atractivo producto de los 

patrones geométricos. El uso de los colores va directamente ligado con las relaciones 

que se pueden establecer entre los colores y las notas musicales de algunos 

instrumentos de percusión melódicos, como lo son el metalófono con sus láminas de 

acero de colores, o el xilófono con sus láminas de madera, específicamente de palo 
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santo. Sumado a esto, los musicolores geométricos pueden brindar una oportunidad 

de trabajar la precisión rítmica a través de actividades lúdicas ligadas a los colores o 

las figuras geométricas.  

A pesar de que la estrategia didáctica musical de los musicolores geométricos resulta 

ser interesante, puede presentar algunos inconvenientes para su aplicación con 

alumnos con espectro autista a causa de una sobrecarga de estímulos, como lo 

pueden ser los colores, ruidos o bullicios (González y Ruiz, 2021). Estas razones 

pueden repercutir en una experiencia negativa dentro del aula de clases. Se debe 

diagnosticar su utilidad en el grupo curso conociendo al estudiantado TEA, y sus 

grados de condición.  

Otra estrategia didáctica destacada en el estudio, fue la música por medio del juego 

lúdico, que se basa en el desarrollo de habilidades sociales del educando TEA 

mediante la realización de diversos juegos o momentos lúdicos en actividades 

teóricas y/o rítmicas. Estos momentos lúdicos, están caracterizados por el uso de 

apoyo visual, que resulta ser muy interesante para el alumnado con espectro autista. 

Esta estrategia didáctica musical, resulta ser inclusiva debido a que producto del 

juego, se ocasionan oportunidades de socialización entre los estudiantes, y esto 

repercute directamente en la catalización de habilidades comunicacionales o 

interpersonales.  

Esta estrategia didáctica musical, para que tenga más éxito con el educando TEA, 

puede ser llevada a la práctica a través de actividades musicales con musicogramas, 

que estimulan la precisión y fluidez rítmica, y la interiorización del pulso.  

Concretamente, el trabajo rítmico a través de la percusión corporal resulta ser otro 

tópico de las estrategias didácticas musicales que utiliza el profesorado de Música en 

Chile para la inclusión de los estudiantes con espectro autista. Estos instantes de 

percusión rítmica en los que se ocupa el cuerpo, pueden resultar inclusivos si son 

realizados desde el juego, y el trabajo en grupo. Los repertorios abordados desde la 

rítmica corporal, utilizando las piernas para marchar y marcar el pulso, y las palmas 

para percutir un obstinato rítmico serían algunos ejemplos para realizar con esta 

estrategia didáctica musical.  

Esta estrategia didáctica musical en particular, está fuertemente ligada al enfoque 
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didáctico de la música mediante el juego lúdico. Esto ocasiona que se genere una 

dependencia de una didáctica de la otra para ser altamente efectiva. Además, las 

competencias del profesorado supeditan a estrategias didácticas de este estilo puesto 

que necesitan de un ambiente seguro y de confianza para poder ser desplegadas en 

el aula de clases.  

6.1. Limitaciones 

La investigación al tener un carácter exploratorio, determina de antemano una 

escasez de trabajos empíricos. En el ámbito de la inclusividad del estudiantado con 

espectro autista en las clases de Música en Chile, existen pocos estudios que 

establezcan resultados en torno a esta temática. 

Por otro lado, se originaron pocos espacios de agenda para poder llevar a cabo las 

entrevistas hacia el profesorado de Música. Asimismo, producto de estos limitados 

tiempos, la validación de los instrumentos de recogidas de datos se realizó durante 

un periodo extenso, sobre todo la validación de la encuesta. Esto repercutió en que 

no se pudiera alcanzar la cantidad de encuestados propuestos en un principio, que 

eran 50 personas. Sin embargo, se volvió a proyectar un número de 30 personas, y 

se alcanzó la cantidad sin mayores inconvenientes. 

Para finalizar, los resultados que fueron expuestos en el escrito evidenciaron altas 

frecuencias en el trabajo colaborativo para la inclusión de los estudiantes TEA, 

acompañados de modelos didácticos que fomentaban un proceso de aprendizaje de 

la música desde el punto de vista lúdico. No obstante, estos resultados fueron 

levemente abordados en el marco teórico, producto de una ausencia notable de 

literatura que hubiera permitido trazar conexiones entre los resultados obtenidos, con 

otras estrategias didácticas musicales inclusivas. Sería muy importante seguir 

investigando en torno a esta temática en Chile. 

6.2. Propuestas a futuro 

En vistas hacia el futuro, sería conveniente llevar a cabo este estudio en diferentes 

zonas o regiones del país de Chile, para luego contrastar los resultados obtenidos 

con los de este estudio. Además, la realización de esta investigación hacia otros 

países, sobre todo en Latinoamérica, pareciera ser un punto de inicio para abordar la 
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inclusividad del espectro autista en las clases de Música. 

Podría ser valioso implementar algunas de las estrategias didácticas anteriormente 

mencionadas en diversos contextos escolares en Chile. Los resultados de aquellos 

estudios podrían ser comparados con algunos de otros países, y así sacar 

conclusiones en relación a la inclusividad del alumnado TEA en las clases de Música. 

Serviría replicar el estudio en la Enseñanza Media en Chile y recopilar un bagaje de 

estrategias didácticas musicales que resulten ser inclusivas con el estudiantado TEA 

en Chile. Se podría compilar un conjunto de estrategias didácticas musicales para la 

inclusión de alumnos del espectro autista del segundo ciclo escolar que pueden 

resultar valiosas para la inclusividad en las clases de Música. 

Para finalizar, se deja abierta la invitación para hacer uso del cuadernillo pedagógico 

en las clases de Música en Chile, y con ello, validar su funcionamiento como recurso 

didáctico inclusivo para el educando con espectro autista.  
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Anexos 

1. Transcripción de entrevistas 

1.1 Entrevista N°1  
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1.2 Entrevista N°2 

 

 
 



 

103 



 

104 



 

105 



 

106 



 

107 



 

108 



 

109 



 

110 



 

111 



 

112 



 

113 



 

114 

 
 
 
 
 



 

115 

1.3 Entrevista N°3 
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2. Encuesta 
 
2.1 Validación encuesta 
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2.2 Formulario de Google Forms 
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3. Cuadernillo Pedagógico 
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