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1. Revisión sistemática de la literatura como 
método de investigación aplicado a la música

João F. Soares-Quadros Jr •  
Adriana Rodrigues de Sousa

El conocimiento científico, definido como un tipo de conocimiento que 
busca la explicación y la comprobación de un fenómeno basado en métodos 
científicos (Malheiros, 2011), puede ser transmitido de maneras variadas, 
siendo la escrita una de sus principales. Por esta razón, fue necesario desarro-
llar estructuras convencionales que facilitasen la inteligibilidad del mensaje, 
creándose así la escritura científica, que tiene como principales características 
la monosemia, la cohesión, la coherencia y la unidad (Michel, 2009).

Uno de los elementos de mayor relevancia para la estructuración de 
todo trabajo científico es la revisión de la literatura, también nombrada como 
marco teórico, referencial teórico, estado del arte o fundamentación teórica. 
Según el Manual de la American Psychology Association (2010), la revisión 
de la literatura puede ser definida como un análisis crítico de todo material 
producido con respecto a un tema, evidenciando el progreso de los estudios 
con la intención de aclarar un problema. El Manual también destaca que la 
revisión de la literatura posee los siguientes objetivos:

 ■ Definir y aclarar el problema;
 ■ Resumir estudios anteriores para informar al lector sobre la situación 

actual del tema investigado;
 ■ Identificar relaciones, contradicciones, lagunas y debilidades en la literatura;
 ■ Proponer etapas subsecuentes para obtener la solución para el problema.

A partir de esas informaciones, se puede observar que la revisión de la 
literatura se configura como un elemento obligatorio y estructurador del traba-
jo científico, una vez que tiene la responsabilidad de presentar no solamente el 
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histórico del tema investigado, sino también fundamenta la estructuración del 
problema, hipótesis y objetivos del estudio propuesto, además de servir como  
hilo para la construcción analítica que aparece tanto en las discusiones  
como en las conclusiones de la investigación.

Sousa et al. (2018), destacan 14 tipos de revisiones: Revisión crítica, 
Revisión integrativa, Revisión de la literatura, Revisión de mapeo/mapa sis-
temático, Metanálisis, Revisión de estudios mixtos, Visión general, Revisión 
sistemática cuantitativa/síntesis de evidencias cualitativas, Revisión rápida, 
Revisión scoping, Revisión del estado del arte, Revisión sistemática e investi-
gación, Revisión sistematizada y Revisión de cobertura. Sin embargo, otros 
autores destacan los tres tipos principales, aquellos que serán abordados en 
este capítulo: Revisión narrativa, Revisión integrativa y Revisión sistemática 
(con o sin Metanálisis) (Hohendorff, 2014; Sampieri et al., 2013).

1.1 Revisión narrativa

Este tipo de Revisión busca analizar visiones o conceptos de un corpus 
cuantitativo relativamente limitado de trabajos, de forma descriptiva y discur-
siva (Bottentuit Jr. & Santos, 2014). Rother (2007) considera las revisiones 
simples o narrativas como “publicaciones amplias, apropiadas para describir y 
discutir el desarrollo de un determinado asunto bajo el punto de vista teórico 
o contextual” (p. 5). No obstante, la autora afirma que este tipo de Revisión 
en general, no indica la metodología utilizada para la búsqueda de los estu-
dios bibliográficos ni los criterios adoptados para realizar el ejercicio. Lopes 
y Fracolli (2008) exponen que la Revisión narrativa es aquella que presenta el 
menor nivel de complejidad por no exigir una secuencia metodológica clara y 
estructurada, ni técnicas o estándares que permitan su reproductibilidad. La 
ausencia de un protocolo rígido de investigación ofrece al investigador la fle-
xibilidad necesaria para llevar a cabo búsquedas de información para satisfacer 
sus necesidades; por otra parte, permite que el investigador utilice la literatura 
que considere suficiente para respaldar sus decisiones; sin embargo, se puede 
presentar un alto sesgo en el estudio.

Conforme a lo destacado por Sousa et al. (2018), la Revisión narrativa en 
general, obedece a un orden que empieza con la elección y delimitación del 
tema de investigación, búsqueda bibliográfica relacionada con el tema, selec-
ción de los estudios más relevantes (teniendo en cuenta la opinión de cada 
investigador), lectura y análisis de los estudios, elaboración de la revisión y 
creación del listado de referencias bibliográficas utilizadas (Cronin et al., 2008). 
Por su naturaleza extremadamente cualitativa, la Revisión narrativa no permite la 
generalización de los datos obtenidos (Grant & Booth, 2009). Asimismo, ella 
suele ser más empleada en estudios de carácter epistemológico, en los cuales 
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se pretende proponer, discutir o evaluar un modelo teórico, con la posibilidad 
de ofrecer también nuevas perspectivas sobre la cuestión estudiada o indicar 
caminos para futuras investigaciones (Hohendorff, 2014).

1.2 Revisión integrativa

La Revisión integrativa, por otro lado, presenta un abordaje metodológi-
co más amplio, toda vez que posibilita la inclusión de estudios experimentales 
y no experimentales. Según Souza et al. (2010), este tipo de revisión combina 
“datos de la literatura teórica y empírica, además de incorporar un amplio 
abanico de propósitos como: definición de conceptos, revisión de teoría 
y evidencias, y análisis de problemas de orden metodológica de un tópico 
particular” (p. 103). Crossetti (2012) aclara que la Revisión integrativa sintetiza 
resultados de estudios anteriores, evidenciando las conclusiones del corpus de 
la literatura sobre un fenómeno específico, comprendiendo todos los estudios 
relacionados con la cuestión que orientará la búsqueda bibliográfica. Ese tipo 
de revisión implica utilizar estudios de orden cualitativo y cuantitativo, con-
tribuyendo a la discusión sobre métodos y resultados (Mendes et al., 2008).

Es así como, la Revisión integrativa intenta realizar una investigación inclu-
yente para mapear el máximo posible de estudios elegibles. Conforme Sousa 
et al. (2018), comienza con la elección del tema y elaboración de las hipótesis o 
pregunta(s) de investigación, seguido por la definición de los criterios de inclu-
sión y exclusión de los estudios objeto de investigación. En la siguiente etapa 
ocurre la evaluación de los artículos recogidos para averiguar su calidad, sus 
temas y si efectivamente obedecen a los criterios establecidos anteriormente. 
La cuarta etapa del proceso está destinada al análisis de las informaciones re-
cogidas junto a la muestra final de los artículos. Finalmente, en la última etapa 
de la Revisión integrativa se presentan los resultados y se redacta la revisión.

1.3 Revisión Sistemática de la Literatura - RSL

Con los avances tecnológicos y el surgimiento de la sociedad de la infor-
mación, mantenerse actualizado sobre las informaciones más recientes y de 
mayor calidad se ha convertido en una tarea paradójica y problemática en fun-
ción de la cantidad de potenciales fuentes de información que emergen cada 
día (Moreira, 2004; Riera et al., 2006). Ese escenario ha popularizado el uso de 
métodos de investigación científicos que optimicen y potencialicen el acceso a 
la información, siendo uno de ellos la Revisión Sistemática de la Literatura (RSL).

En una perspectiva general, la RSL es un tipo de revisión de literatura 
que cuenta con un método estructurado y sistemático para la recogida y aná-
lisis de datos secundarios, es decir, datos que han sido recopilados, ordenados 
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y analizados para atender objetivos diferentes del establecido para la RSL. 
Para Riera et al. (2006), la RSL es un “estudio retrospectivo secundario que 
identifica, selecciona y evalúa críticamente estudios primarios (cohorte, en-
sayos clínicos, etc.), permitiendo la suma de los resultados y transformando 
informaciones en conocimientos” (p. 8). La RSL pretende evaluar de manera 
crítica los estudios científicos publicados, sintetizando de manera cuantitativa 
y cualitativa los resultados encontrados (Armstrong et al., 2011). Lopes y 
Fracolli (2008) aclaran que la RSL intenta ofrecer los subsidios necesarios para 
la toma de decisiones en diferentes áreas del conocimiento.

Según Pereira y Bachion (2006), la RSL surge como respuesta a la 
necesidad de sintetizar un gran volumen de conocimiento producido para 
evidenciar los estudios más relevantes sobre un determinado tema. Se atribuye 
al médico escoces James Lind la realización de la primera RSL en el mundo. Su 
estudio, intitulado A treatise o the scurvy: In three parts, publicado en 1753, tenía 
como objeto el tema escorbuto y fue fundamental para el desarrollo posterior 
de su teoría sobre la actuación de los frutos cítricos en la prevención y cura de 
esa enfermedad (Lind, 1753).

A pesar de que este método de investigación fue creado inicialmente 
para el área de la salud, con el tiempo ha ganado adeptos en otras áreas del 
conocimiento, tornándose una tendencia emergente y constituyéndose en 
un método moderno para evaluación simultánea de las informaciones por 
medio de aplicaciones de estrategias de búsqueda bibliográfica (Lopes & 
Fracolli, 2008). Siguiendo a Souza et al. (2010), la RSL está fundamentada en 
la Práctica Basada en Evidencias, movimiento iniciado en 1970, por el médico 
epidemiólogo escocés Archibald Leman Cochrane, a partir del crecimiento de 
la producción científica y del corpus cuantitativo de intervenciones médicas 
en el mundo. Sackett et al. (1996) afirman que ese movimiento ha ganado 
relevancia por su capacidad de evaluar la validez e importancia de las pruebas 
antes de su aplicación cotidiana, para solucionar problemas clínicos.

Atallah (2002) explica que toda investigación científica de tipo empírico 
debería prever la realización de una RSL como etapa inicial. Para ese autor, 
dicho método permite resumir las informaciones sobre un tema específico e 
integrarlas de forma crítica para argumentar las decisiones. Por otra parte, la 
RSL también posibilita una reflexión más objetiva sobre la realidad, a partir de 
la evaluación de las convergencias y divergencias entre los estudios analizados. 
Pereira y Bachion (2006) consideran la RSL como una actividad fundamental 
para la producción de evidencias científicas, teniendo en cuenta su potencial para  
servir como base para la formulación de guías de conducta.

Atallah y Castro (1998a) enumeran las ventajas de la RSL, especialmente 
dirigidas a la Medicina, pero que serán adaptadas aquí para implementación 
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en diferentes contextos. En primer lugar, la RSL utiliza una metodología que 
permite su replicación, confirmando su carácter científico. También puede ser 
rápidamente actualizada a partir de la aparición e inclusión de nuevos estudios  
relacionados con la cuestión investigada. La comparación entre los  
estudios permite detectar posibles controversias en la literatura, evitando 
el empleo de tratamientos o soluciones inadecuados para los problemas 
tratados. De esa forma, la RSL ofrece la capacidad de aumentar significativa-
mente la precisión de los resultados, estrechando así su intervalo de confianza. 
Finalmente, los autores destacan que la aplicación de ese método de investi-
gación puede implicar ahorro de recursos financieros o instrumentales, tanto 
en el desarrollo de la investigación empírica como en la implementación de 
la mejor solución para el problema, aportando así al debate y creación de 
políticas públicas, por ejemplo.

Para Bottentuit Jt y Santos (2014), la RSL es mucho más extensa y 
analítica que las revisiones narrativa e integrativa, por ofrecer la posibilidad 
de análisis tanto de aspectos puntuales como globales. En comparación con 
la Revisión narrativa, Sampaio y Mancini (2007) afirman que, por ofrecer una 
síntesis clara y explícita de los estudios, la RSL posibilita la incorporación 
de un espectro mucho más amplio de resultados relevantes, evitando que las 
decisiones sean tomadas a partir de unos pocos estudios.

Respecto a la construcción del proceso, toda RSL de calidad debe par-
tir de la formulación de una cuestión científica estructurada (definición del 
problema, pregunta de investigación), la cual irá a orientar toda la búsqueda 
bibliográfica (Atallah & Castro, 1998b). Sousa et al. (2018) sugieren que la 
elaboración de dicha cuestión deba considerar todos los elementos expresa-
dos en el acrónimo PICO: P correspondería a población/muestra (population);  
I a intervención (intervention); C a comparación o control (comparision/control); 
y O correspondería a los resultados (outcomes). Definido el problema, la etapa 
siguiente de mayor relevancia sería la elaboración del protocolo de investiga-
ción, que deberá prever las fuentes bibliográficas, el intervalo temporal para 
la recogida de datos, los criterios de inclusión y exclusión de los estudios, 
los descriptores (términos específicos que definen la búsqueda bibliográfica), 
entre otros aspectos.

Otra etapa importante de la RSL está en el análisis de los datos. Una 
característica fundamental es el empleo de métodos estadísticos de niveles va-
riados de complejidad, siendo posible utilizar o no Metanálisis. A pesar de que  
el término fue oficialmente creado por Gene Glass en 1976, hay estudios 
que muestran que el primer Metanálisis fue llevado a cabo por el matemático 
y bioestadístico inglés Karl Pearson, en 1904 (Shannon, 2016; Sousa et al., 
2018). Carvalho et al. (2011) definen Metanálisis como un método de análisis 
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estadístico que pretende integrar los resultados de dos o más estudios inde-
pendientes que presentan una misma cuestión de investigación, permitiendo 
así un aumento significativo en la objetividad, precisión y validez de las esti-
maciones de efectos (Baena, 2014; Souza et al., 2010). Ese método permite 
contrastar resultados de diferentes estudios, posibilitando la identificación de 
eventuales patrones, discordancias o relaciones inesperadas entre los estudios 
evaluados. Según Walker et al. (2008), otro beneficio del Metaanálisis es su 
potencial para añadir información, elevando el poder estadístico y obteniendo 
una estimación puntual mucho más consistente en comparación con lo que 
se podría lograr con los estudios individuales. Así, el uso de Metanálisis ha 
crecido considerablemente en las últimas décadas, siendo bastante empleado 
en estudios que tratan no solo de evaluaciones de efectos de intervenciones, 
sino también en aquellos que buscan definiciones conceptuales sobre térmi-
nos específicos de la literatura.

Como todo y cualquier método de investigación, la RSL también 
presenta algunas desventajas. Atallah y Castro (1998b) afirman que ese tipo 
de método demanda mucho tiempo, habiendo incluso casos en los que el 
proceso completo ha tardado aproximadamente un año para su finalización. 
En segundo lugar, la RSL de forma aislada no tiene la capacidad de mejorar la 
calidad de los estudios evaluados, sino que indica posibles errores que pueden 
ser evitados en futuras investigaciones. Por último, debido a la alta carga de 
trabajo generado, la RSL en general se caracteriza por ser una investigación 
llevada a cabo por un equipo, habiendo como mínimo dos profesionales para 
evaluar los estudios recogidos y así reducir los sesgos.

Muchas instituciones se han dedicado al mercado de las RSL, siendo la 
principal de ellas la Cochrane Collaboration. Esa institución internacional, sin 
fines de lucro, fue fundada en 1993 con el objetivo de organizar, evaluar y di-
fundir información científica de calidad, ayudando a investigadores y gestores 
en el proceso de toma de decisiones sobre intervenciones médicas (Koperny 
et al., 2016; Lacerda et al., 2011; Medina & Pailaquilén, 2010). Actualmente, 
la Cochrane Collaboration actúa en centenas de países y tiene una red de 
colaboradores de aproximadamente 30.000 especialidades. Todas las RSL 
están disponibles en la Biblioteca Cochrane, una amplia base de datos de es-
tudios independientes del área de la salud. Esta base de datos está compuesta 
por el Registro Central Cochrane de Ensayos Controlados (CENTRAL), las 
Respuestas Clínicas Cochrane y el Banco de Datos Cochrane de Revisiones 
Sistemáticas (CDSR).

Publicado en 2019, el Cochrane Handbook for Systematic Reviews of  
Interventions ha establecido 10 etapas (Tabla 1) para la construcción de una 
RSL de calidad, organizadas en dos grandes bloques de acciones: 1) plantea-
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miento del protocolo de investigación; y 2) realización de la revisión (Higgins 
et al., 2019).

Tabla 1. Modelo Cochrane para Revisión Sistemática de la Literatura 
Bloque Etapa Actividad
Planteamiento 
del protocolo de 
investigación

1a Definición del problema de investigación
2a Definición de los criterios de elegibilidad (inclusión y exclusión) de los estudios
4ª Planteamiento del método de revisión que será adoptado (descriptores, base 

de datos, etc.)
Realización de la 
revisión

5ª Investigación de los estudios dentro de la(s) base(s) de datos seleccionada(s)
6ª Selección de los estudios que serán incluidos en la revisión 
7ª Lectura y recogida de datos de los estudios seleccionados 
8ª Evaluación del riesgo de sesgo en la muestra de estudios  
9ª Síntesis de los resultados de los estudios seleccionados
10ª Evaluación de la confiabilidad de la evidencia y resumen de los hallazgos

Con la intención de adaptar esta propuesta al área de la Educación, 
Bottentuit Jr & Santos (2014) elaboraron una secuencia más detallada todavía 
para llevar a cabo una RSL (Tabla 2):

Tabla 2. Etapas de la Revisión Sistemática de la Literatura aplicadas a la Educación 
Etapa Actividad

1º Planteamiento Elección del tema
Estructuración de los objetivos de la investigación
Identificación de las palabras-claves  
Elaboración de la(s) hipótesis o cuestión de investigación  

2º Definición del protocolo Establecimiento de los criterios de inclusión y exclusión
Definición de la(s) base(s) de datos
Selección de los estudios  

3º Recogida de datos Extracción de las informaciones
Organización y síntesis de las informaciones  
Formación del banco de datos

4º Análisis de datos Aplicación de los test estadísticos
Inclusión/Exclusión de estudios  
Análisis crítico de los estudios seleccionados

5º Discusión Discusión de los resultados  
Propuestas de recomendaciones
Sugerencias para futuras investigaciones

6º Conclusión Síntesis del conocimiento o de las informaciones obtenidas

La relevancia de la RSL en los días actuales puede ser ilustrada en el 
proceso de toma de decisiones con respecto a las medidas de prevención, 
hallazgos de medicinas y posibles vacunas para combatir el Covid-19. Un gran 
número de estudios están siendo desarrollados en diferentes partes del mun-
do y, con ello, está siendo evidenciado un alto valor cuantitativo significativo 
de información sobre esta enfermedad. Sin embargo, dada la diversidad de 
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protocolos de intervención, drogas y variables empleadas en esas investiga-
ciones, el uso de la RSL se ha convertido en algo indispensable para recopilar 
información e indicar las medidas profilácticas de mayor eficacia que se deben 
tomar (por ejemplo, las medidas de aislamiento social y el uso de mascarillas). 
Considerando esas evidencias, nuevos estudios han sido desarrollados con el 
intento de profundizar (o hasta confirmar) los resultados encontrados, lo que 
atribuye mayor robustez a los hallazgos científicos, como también contribuye 
para el avance de la ciencia.

Basado en este panorama teórico, será expuesta a continuación una apli-
cación práctica de la RSL en el campo de la Música. Desafortunadamente, hay 
una carencia en Brasil y en Latinoamérica de estudios de Música que empleen 
ese método de investigación. No obstante, se puede observar un crecimiento 
gradual de trabajos dentro de la Psicología de la Música (Freitas et al., 2018), 
de la Musicoterapia (Chan et al., 2011; van der Heijden et al., 2015) y de la 
Educación Musical (Jaschke et al., 2013; Varela et al., 2016). Así, se espera 
que este estudio inspire a otros investigadores de la Música a arriesgarse por 
esta nueva vertiente, colaborando con la promoción y uso de este método de 
investigación.

1.4 Proyectos de educación musical en Brasil

En los últimos años, la enseñanza de la música y sus variadas formas 
de abordaje ha conquistado nuevos espacios de actuación en Brasil, especial-
mente dentro de proyectos sociales mantenidos por instituciones interesadas 
en democratizar el acceso de la población a la formación musical. Dichos 
lugares se presentan como espacios ideales para la promoción y mayor difu-
sión de la educación musical en la sociedad contemporánea. De igual manera, 
Kléber (2014) y Souza (2014) afirman que los proyectos sociales se muestran 
como importantes campos para la promoción de una sociedad musicalmente 
más sensible.

Tal y como ha sido defendido por Freitas y Weiland (2014), la presencia 
de la música en los proyectos sociales en Brasil ha sido comprobada desde las 
últimas décadas del siglo XX, cuando los proyectos sociales ganaron relevan-
cia entre diversos educadores, incluyendo los del ámbito musical (Nascimento, 
2014). Por su carácter interdisciplinar y transformador, la música se ha con-
vertido en un elemento fundamental para el desarrollo de acciones educativas 
en variados contextos sociales.

Concebido como un espacio de formación vinculado a la educación no 
formal (Libâneo, 1990), los proyectos sociales (en su mayoría) son llevados 
a cabo por instituciones vinculadas al Tercer Sector, por intermedio de las 
organizaciones no gubernamentales (ONG) o por fundaciones asociadas a 
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grandes empresas (Nascimento, 2014). Kléber (2014) define el Tercer Sector 
como “la dimensión institucional y política que trata de los temas sociales, 
constituidos por organizaciones sin fines de lucro y no gubernamentales que 
buscan generar servicios de carácter público” (p. 32). Para França Filho (2001), 
ese sería un campo que se ajustaría funcionalmente al Estado y al mercado.

Kléber (2014) destaca que los principales objetos pedagógicos de los 
proyectos sociales son las actividades artísticas y las deportivas, funcionando 
paralelamente a cursos de formación profesional (ej. cursos de fotografía, 
peluquería, etc.) o educativos (ej. preparatorio para el ingreso a la Universidad, 
refuerzo escolar, etc.). Dichos espacios representan oportunidades de mejora 
de condiciones de vida para las personas beneficiadas, quienes a su vez apren-
den una nueva labor. A lo largo de los años, los proyectos sociales han actuado 
como un lugar de desarrollo de prácticas educativas musicales para niños y 
adolescentes de comunidades carentes de diferentes zonas de Brasil.

Dentro de una perspectiva histórica, varios estudios muestran que ha 
habido una ampliación considerable del número de proyectos sociales en 
Brasil a partir de 1980, proporcionando el crecimiento de acciones afirmativas 
y la creación de políticas públicas relacionadas especialmente con la ciudada-
nía y los derechos humanos (Kléber, 2014; Souza, 2014). Por ello, las acciones 
sociales llevadas a cabo en ese contexto centran su interés principalmente en 
personas que viven en situación de vulnerabilidad social. Nascimento (2014) 
define vulnerabilidad social como una condición de riesgo social que puede 
ser caracterizada por circunstancias como “extremada pobreza, reducido 
acceso a los beneficios sociales ofrecidos por el Estado, [y] vivir de forma 
análoga en la calle” (p. 53). Por ello, gran parte de los proyectos y otros tipos 
de acción social son pensados para solucionar un problema o una necesidad 
social, con objetivos definidos en función de una duda, oportunidad o interés 
de una persona, grupo u organización (Souza, 2014).

Un concepto central para la reflexión sobre proyectos está en la pro-
pia noción de acción social, definido por Weber (2000) como una acción 
orientada por el comportamiento de otros, tanto individuos conocidos como 
también una multitud de personas desconocidas. Esa definición se soporta 
en el concepto de sociedad, concebido por Berger (1991) como un complejo 
de relaciones humanas, un sistema de interacciones que dependen necesaria-
mente de la calidad de la interacción, inter-relación y reciprocidad entre los 
individuos y su propia constitución. Basándose en esos conceptos, se puede 
ampliar la noción de acción social más allá de los proyectos nombrados como 
sociales, una vez que todos intentan actuar dentro de una perspectiva de acción 
más humanizada, para promover la superación de las desigualdades sociales 
(Gomes, 2014; Kater, 2004).
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Müller (2004) destaca que cada vez más proyectos se interesan en in-
cluir la música de alguna manera en sus actividades sociales. Freitas y Weiland 
(2014) consideran que existe una diversidad de espacios, y contextos sociales 
y comunitarios disponibles para las prácticas musicales, como los barrios de 
las periferias, las ONG dirigidas a la defensa de los derechos humanos y la 
ciudadanía, los proyectos de extensión de instituciones educativas y las pri-
siones. Para Kebach et al. (2010), se ha podido observar que en los últimos 
años hubo una mayor inserción de prácticas musicales en escenarios todavía 
poco explorados, como los hospitales y los centros de mayores. Ese panorama 
evidencia la multitud de espacios y contextos donde la música puede actuar, 
así como las distintas finalidades que puede llegar a tener.

Últimamente, los medios de comunicación de masa se han mostrado 
interesados en las prácticas educativas que utilizan música, principalmente 
cuando ocurren en favelas, asociaciones de barrios u otros tipos de grupos 
sociales caracterizados por altos índices de violencia y vulnerabilidad social 
(Müller, 2004). Dichos espacios se han destacado por la posibilidad de traba-
jos de prevención social y, consecuentemente, por promover y democratizar la 
enseñanza de música en los integrantes de clases sociales más pobres.

Con respecto a las propuestas de educación musical en proyectos en 
Brasil, se observa, cada vez más, una serie de actividades destinadas a dife-
rentes públicos y rangos de edad, con mayor uso de la práctica coral (Amato, 
2007), la flauta dulce (Cuervo, 2009), la guitarra (Battisti & Araújo, 2017), y 
la formación de bandas de diferentes tipos (Cislaghi, 2011). Por otra parte, se 
pueden subrayar también los proyectos que ofrecen iniciación musical, princi-
palmente aquellos dirigidos a la sensibilización musical de los niños (Gohn & 
Stavracas, 2010; Kebach et al., 2010).

Es necesario enfatizar que dichas prácticas musicales han asumido un 
importante papel en la formación musical y de inclusión social de sus partici-
pantes, provocando repercusiones positivas en la sociedad (Kebach & Herzog, 
2011). Ese impacto puede ser constatado a partir de mejoras en aspectos 
como la socialización de las personas involucradas en los proyectos (Kebach 
& Herzog, 2013). Así mismo, esas actividades han contribuido para la propia 
difusión y democratización de la educación musical (Uriarte & Nunes, 2012).

Actualmente, el mayor y más relevante proyecto social en Brasil que 
ofrece formación musical es el Projeto Guri, creado en 1995 por el Gobierno 
del Estado de São Paulo. El Projeto Guri beneficia niños y adolescentes en-
tre 6 y 18 años en situación de vulnerabilidad social (Paula, 2016; Stavracas, 
2011), utilizando la música para desarrollar principios y valores tales como: 
responsabilidad, disciplina, autoestima y ciudadanía. Este proyecto ofrece un 
amplio abanico de actividades que abarcan desde la iniciación musical hasta la 
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formación los grandes grupos musicales. Con varios centros distribuidos por 
todo el Estado de São Paulo (388 en total), el Projeto Guri ofrece formación 
musical complementaria a las actividades escolares (Projeto Guri, 2017). Esta 
iniciativa se destaca como el mayor programa sociocultural brasileño, ofrecien-
do actualmente las modalidades canto coral, instrumentos de viento, cuerdas 
(frotada y pulsadas), percusión y teoría musical (Martínez, 2014; Paula, 2016). 
Igualmente, el proyecto ha proporcionado a sus alumnos cursos de iniciación 
musical, formación de bandas de música, agrupación de guitarras y orquestas.

Otro aspecto interesante está relacionado con los conciertos que los 
grupos musicales realizan en Brasil y en el extranjero, a lo largo del año, par-
ticipando incluso de innumerables festivales de música (Paziani, 2015). Estas 
actividades ayudan a estimular a los estudiantes a mantenerse motivados en 
el estudio y no abandonar las clases. También, se destaca que los objetivos 
del Projeto Guri van más allá del campo musical, influenciando sobre todo la 
formación humana y social de sus participantes (Amato, 2009; Hikiji, 2006).

Otra acción que merece ser mencionada es el programa NEOJIBÁ – 
Núcleos Estaduais de Orquestra Juvenis e Infantis da Bahia, fundado en 2007 por 
el pianista y director musical Ricardo Castro. Este programa se inspira en la 
propuesta venezolana mundialmente conocida como El Sistema (Duarte & 
Madruga, 2018). Establecido en Salvador de Bahia, el programa NEOJIBÁ 
propone ofrecer formación musical a niños y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad social (Nóbrega & Boal-Palheiros, 2015).

El NEOJIBÁ es una institución sin fines de lucro, mixta, es decir que 
cuenta con apoyo económico, por una parte, del gobierno del Estado de Bahia 
y, por otra, de empresas privadas (Nóbrega & Boal-Palheiros, 2015). Esta pro-
puesta pretende “alcanzar la integración social a través de la práctica colectiva 
y de excelencia de la música” (Duarte & Madruga, 2018, p. 91). Desde su 
fundación, el proyecto ha servido a más de 4.000 niños, jóvenes y adultos, en-
tre 6 y 29 años de edad, ofreciendo la oportunidad de una educación musical 
de calidad, realizando regularmente conciertos nacionales e internacionales. 
El NEOJIBÁ está compuesto por núcleos de orquesta y coro infanto-juvenil, 
cuyo principal estímulo es que estos jóvenes son amparados con una beca de 
estudios mientras participan del proyecto (Nóbrega & Boal-Palheiros, 2015).

Además de estos exitosos ejemplos, todavía se puede mencionar otros 
más, llevados a cabo dentro de las instituciones de Educación Superior y nom-
brados como extensión universitaria. Dichas actividades pretenden, por una 
parte, ofrecer iniciativas que busquen la transformación de una realidad social 
y, por otra, permitir a la academia encontrar en la sociedad oportunidades para 
desarrollar el conocimiento científico y artístico, para lograr nuevos saberes 
por medio de prácticas culturales (Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 
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Universidades Públicas Brasileiras, 2000/2001). En ese contexto, se observan 
innumerables actividades donde la música asume un rol protagónico, siendo 
desarrolladas tanto dentro de la Universidad como en comunidades carentes 
localizadas en su entorno. El público atendido por los proyectos de extensión 
se asemeja al de los proyectos sociales y educativos, siendo, en su mayoría, 
niños y adolescentes. Esta característica se fundamenta en las palabras de 
Frezza et al. (2009), quien ve en estas iniciativas una forma de proporcionar 
soluciones para el extracto más joven de la sociedad, ofreciéndoles educación, 
salud y trabajo de calidad.

Las actividades más frecuentes en los proyectos de extensión univer-
sitaria son las propuestas pedagógicas de iniciación musical. Como ejemplo, 
se puede mencionar la propuesta desarrollada por la Universidade Federal 
da Bahia (UFBA), que ofrece formación musical a niños entre cero y seis 
años de edad (Broock, 2013). Su propuesta integra el programa de extensión 
en Música, en cuyas clases son impartidos cursos de coro, guitarra, piano, 
teclados, flauta, violín y arpa.

Los datos presentados hasta aquí soportan la decisión de este estudio 
en centrar su interés en la educación musical para niños y adolescentes, asu-
miendo los límites de edad definidos por el Estatuto da Criança e do Adolescente 
do Brasil: 12 años incompletos para los niños y de 12 hasta 18 años para los 
adolescentes. Teniendo en cuenta el exhaustivo número de medios científicos 
que han publicado sobre este tema en los últimos años, se ha optado por elegir 
como base de datos para esta investigación las publicaciones organizadas por 
la Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM).

Creada en 1991, ABEM se ha convertido en una de las más importantes 
asociaciones de Música en Brasil, contando con representación en destacadas 
comisiones del gobierno brasileño para elaboración y debate de planes de 
acción y metas para la educación general. Además, su relevancia a nivel inter-
nacional la ha convertido en una institución asociada de la International Society 
for Music Education (ISME), principal organización de educación musical en 
el mundo. Finalmente, esa elección también ha considerado el hecho de que 
ABEM concentra las publicaciones centrales (en cuestión de cantidad y re-
gularidad) sobre propuestas y experiencias de enseñanza de música en Brasil. 
A partir de la exposición anterior, se ha definido como pregunta guía para 
este estudio: ¿De qué forma la enseñanza musical para niños y adolescentes 
suele aparecer en las producciones bibliográficas de la Associação Brasileira de 
Educação Musical (ABEM)? Para contestar a esa pregunta, fueron estructurados 
los siguientes objetivos:
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 ■ Verificar el total de estudios referentes a enseñanza de la música en Brasil 
para niños y adolescentes en dichas publicaciones;

 ■ Identificar el perfil del público participante y de los docentes que actúan 
en los proyectos investigados;

 ■ Mapear los diferentes tipos de propuestas pedagógico-musicales 
desarrolladas.

1.5 Procedimientos metodológicos

Ese estudio se configura como mixto, por utilizar técnicas propias del 
abordaje cuantitativo con análisis esencialmente cualitativo (Sampieri et al., 
2013). El método elegido para su desarrollo fue la Revisión Sistemática de la 
Literatura (RSL), dado su potencial para proporcionar un panorama general 
sobre las publicaciones relacionadas con las prácticas educativas musicales 
para niños y adolescentes dentro de proyectos en Brasil.

Como base de datos, o grupo documental, fueron elegidas todas las 
publicaciones nacionales organizadas por ABEM, es decir, Revista da ABEM, 
Revista Música na Educação Básica y Actas de los congresos nacionales. Para ello, 
se consideró como criterios de inclusión:

1. Ser un artículo sobre enseñanza musical desarrollada en proyectos;
2. Los participantes del estudio deberían tener entre cero y dieciocho años;
3. Haber sido publicado entre los años 2010 y 2017;
4. Haber sido publicado exclusivamente en portugués;
5. Ser un estudio de tipo empírico.

Como criterios de exclusión, se consideraron los siguientes:

1. Haber sido producido en otro idioma;
2. No indicar la edad del público participante;
3. No mencionar las modalidades de enseñanza musical ofrecidas;
4. Ser un estudio teórico.

Sin embargo, es importante destacar que los artículos que han presen-
tado propuestas en espacios escolares fueron incluidos por su condición de 
ser una acción gestionada por proyectos sociales, educativos y de extensión 
universitaria. Además, se optó también por no excluir los estudios que inves-
tigaban proyectos donde parte del público era adultos.
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Para la búsqueda bibliográfica, fueron utilizados descriptores relacio-
nados directamente con el problema de investigación: criança*, adolescen*, 
bebê*, projeto*, muscaliza*, prática* musica*, iniciação musica*. La decisión 
por utilizar las variantes de los términos se justifica por el interés en ampliar el 
corpus de artículos considerados para este estudio. En un segundo momento, 
realizó la evaluación de los estudios encontrados, tomando en cuenta inicial-
mente las informaciones presentes en los elementos pre-textuales de cada 
artículo, como título, resumen y palabras-claves. Cuando las informaciones no 
eran suficientemente precisas, se realizaba la búsqueda del artículo completo, 
con la intención de impedir la exclusión de trabajos importantes en función de 
la claridad de la redacción. La aplicación de los descriptores y de los criterios 
de inclusión y exclusión generó un total de 79 artículos.

Para la recogida de los datos de interés, fue elaborado un protocolo para 
extracción de informaciones de los estudios seleccionados, considerando los 
siguientes elementos:

 ■ Fuente y año de publicación;
 ■ Tipo;
 ■ Temporalidad;
 ■ Rango de edad de los participantes;
 ■ Número de participantes;
 ■ Nivel socioeconómico del público atendido;
 ■ Perfil de los docentes;
 ■ Modalidad musical;
 ■ Tipo de institución promotora;
 ■ Región geográfica de Brasil donde se ubica el proyecto;

1.6 Resultados

La Tabla 3, muestra la distribución de los estudios encontrados en fun-
ción de las variables fuente y año de publicación.
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Tabla 3. Distribución general de las publicaciones encontradas

Año Actas Revista da 
ABEM Revistas MEB

Total
Frecuencia Porcentaje

2010 20 0 0 20 25.3

2011 18 1 0 19 24.0

2012 -- 3 1 4 5.1

2013 14 0 0 14 17.7

2014 -- 0 0 0 0.0

2015 15 0 0 15 19.0

2016 -- 0 0 0 0.0

2017 7 0 0 7 8.9

En primer lugar, es necesario aclarar que no hubo publicación de actas 
en los años 2012, 2014 y 2016, porque la periodicidad del Congreso Nacional 
fue cambiada de anual a bienal a partir de 2011. Los datos presentes en la 
Tabla 3., indican que la mayor parte de los trabajos relacionados a los temas 
de interés para este estudio (música, proyecto, niños y adolescentes) fueron 
publicados en las actas de los congresos. Con respecto al año de publicación, 
por un lado, fue posible verificar que gran parte de los estudios sobre estos 
temas fueron publicados en los años 2010 y 2011, y, por otro lado, no hubo 
ningún artículo publicado en los años 2014 y 2016. El cruce de las variables 
muestra una reducción constante del número de publicaciones sobre proyec-
tos de educación musical infanto-juvenil a lo largo del tiempo, lo que sugiere 
la necesidad de llevar a cabo nuevos estudios para encontrar los probables 
motivos que expliquen esa situación.

Tabla 4. Distribución de los datos en función del tipo de proyectos
Tipo Frecuencia Porcentaje

Extensión universitaria 30 38.0

Proyecto social 28 35.4

Educativo 17 21.5

Múltiple finalidad 4 5.1

Total 79 100.0

Como se observa en la Tabla 4, la mayor parte de los proyectos inves-
tigados son resultados de acciones de extensión impartidas por docentes y 
estudiantes universitarios, seguido de cerca por los proyectos de acción social. 
Por otro lado, se verificó la baja incidencia de proyectos de múltiple finalidad.
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Tabla 5. Distribución de los datos en función de la temporalidad del proyecto
Temporalidad Frecuencia Porcentaje

Permanente 46 58.2

Eventual 21 26.6

No informado 12 15.2

Total 79 100.0

Los datos presentes en la Tabla 5, indican que la mayoría de los pro-
yectos eran desarrollados de forma ininterrumpida a lo largo de los años. 
Ese resultado puede guardar relación con el resultado presente en la Tabla 4, 
toda vez que proyectos de extensión universitaria y social comúnmente son de 
carácter permanente.

Tabla 6. Distribución de los proyectos en función del rango de edad de los participantes
Participantes Frecuencia Porcentaje

Niños entre 0 y 5 años 9 11.4

Niños entre 6 y 12 años 23 29.1

Niños (0 a 12 años) 10 12.7

Niños y adolescentes (6 - 18 años) 24 30.4

Público general 12 15.2

Otros 1 1.3

Total 79 100.0

Con respecto a la edad, es importante destacar que parte de los estudios 
evaluados no informaron la edad de los participantes de los proyectos. Por 
ello, se optó considerar estos estudios en la categoría general por entender que 
el público de interés para esta investigación también era contemplado en este 
tipo de propuesta. De esa forma, los datos de la Tabla 6, revelan una mayor 
frecuencia de proyectos que ofrecen formación musical de manera conjunta 
para un público de niños mayores y adolescentes (6 a 18 años). Por otro lado, 
merece destaque el pequeño número de estudios direccionados a la primera 
infancia (0 a 5 años).

Tabla 7. Distribución de los datos en función del número de participantes de los proyectos
Alcance Frecuencia Porcentaje

Pequeño (< 50) 16 20.2

Mediano (50-100) 7 8.9

Grande (>100) 17 21.5

No informado 39 49.4

Total 79 100.0
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La Tabla 7, muestra que gran parte de los autores no mencionaron la 
estimación total del público participante en los proyectos investigados. Dicha 
información se revela de forma significativa para una evaluación realista del 
impacto efectivo (musical o social) del trabajo realizado.

Tabla 8. Distribución de los datos en función del nivel socioeconómico de los participantes
Nivel Socioeconómico Frecuencia Porcentaje

Participantes en situación de vulnerabilidad social 25 31.7

Participantes de la comunidad cercana a la Universidad 2 2.5

Diferentes niveles sociales 2 2.5

No informado 50 63.3

Total 79 100.0

Como es verificado por la variable anterior, se observó también que 
pocos autores evidenciaron la situación socioeconómica de los individuos 
atendidos por cada proyecto investigado. Sin embargo, considerando el grupo 
de estudios que mencionaron esa información, se puede identificar que casi la 
totalidad de los proyectos están dirigidos a individuos en situación de vulne-
rabilidad social.

Tabla 9. Distribución de los datos en función del perfil de los docentes
Perfil Frecuencia Porcentaje
Estudiantes de Licenciatura en Música 28 35.4
Licenciados en Música 19 24.1
Profesores y estudiantes de Música 8 10.1
Equipo interdisciplinar 5 6.3
Otras formaciones 5 6.3
No informado 14 17.7
Total 79 100.0

La mayor parte de los individuos que imparten clases en los proyectos 
son estudiantes de cursos de Licenciatura en Música, en su mayoría en la cate-
goría de becarios o alumnos de práctica docente supervisada, lo que confirma 
la relevancia de los proyectos para la formación inicial del maestro de Música. 
Además, se observó también un número significativo de egresados del pro-
grama de Licenciatura, mostrando que los proyectos también se configuran 
como importantes espacios laborales para el educador musical.
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Tabla 10. Distribución de los datos en función de las modalidades de enseñanza musical ofrecida
Propuesta Frecuencia Porcentaje

Iniciación musical 21 26.6

Práctica instrumental 19 24.1

Práctica coral 13 16.5

Práctica instrumental y coral 17 21.5

Iniciación musical y práctica instrumental 8 10.1

Iniciación musical y práctica coral 1 1.3

Total 79 100.0

La propuesta pedagógico-musical más frecuente en los proyectos fue 
la iniciación musical, seguido de la práctica instrumental (ver Tabla 10). De 
forma sorprendente, fueron casi inexistentes los proyectos que mezclaban la 
iniciación musical con la práctica coral.

Tabla 11. Distribución de los datos en función del tipo de institución responsable
Perfil de la Institución Frecuencia Porcentaje

Institución de Educación Superior 41 51.9

Iniciativa pública 20 25.3

ONG 6 7.6

Iglesia 4 5.1

Iniciativa privada 3 3.8

Iniciativa comunitaria 1 1.3

No informado 4 5.1

Total 79 100.0

Analizando la Tabla 11, se puede observar que la mayor parte de las 
acciones realizadas en los proyectos investigados eran responsabilidad de 
Instituciones de Educación Superior. También se destaca el elevado número 
de proyectos desarrollados por otras instituciones de la iniciativa pública, como 
el Gobierno Federal y las Secretarías Municipales y Estaduales de Educación.

Tabla 12. Distribución de los datos en función de la región geográfica de Brasil
Región Frecuencia Porcentaje

Sureste 32 40.5

Noreste 20 25.3

Sur 13 16.5

Norte 6 7.6

Centro Oeste 6 7.6

No informado 2 2.5

Total 79 100.0
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El último bloque de datos (Tabla 12) evidencia el liderazgo de las 
regiones Sureste y Noreste en la oferta de proyectos de educación musical 
para niños y adolescentes. Por otra parte, fueron pocos los estudios sobre 
proyectos realizados en las regiones Norte y Centro Oeste.

1.7 Discusión y Conclusiones

La presente Revisión Sistemática de la Literatura (RSL) buscó conocer 
de qué manera la enseñanza musical para niños y adolescentes suele apare-
cer en las publicaciones nacionales organizadas por la Associação Brasileira 
de Educação Musical (ABEM), delimitando un recorte temporal que abarcó 
los años 2010 y 2017. Cumpliendo los criterios establecidos previamente. 
La bibliografía consultada reveló un total de 79 estudios que utilizaron los 
descriptores establecidos para esta revisión. Es así como, los resultados 
mostraron primeramente una asimetría con respecto a la distribución de las 
publicaciones por fuente, con predominancia de las actas de los congresos. 
Ese resultado era el esperado, toda vez que el número de artículos publicados 
en esta fuente (Actas) supera bastante a aquellos publicados en las revistas. 
Por otra parte, es posible que el perfil de los autores también tenga influencia 
en el resultado, considerando que gran parte de los estudios eran relatos de 
experiencias pedagógicas o investigaciones empíricas desarrolladas por estu-
diantes universitarios.

Con respecto a las variables de estudio, en primer lugar, se verificó que 
las acciones educativas más frecuentes se caracterizaban por tratarse de pro-
yectos de extensión universitaria o de acción social de carácter permanente, 
promovidas por Instituciones de Educación Superior. Además, fueron predo-
minantes los proyectos de grande alcance (público superior a 100 personas). 
Tomados en conjunto, estos resultados evidencian los principios que estruc-
turan las iniciativas desarrolladas en proyectos y sus intentos de satisfacer las 
necesidades de orden social, educativo, económico, sanitario y cultural, que 
deberían ser responsabilidad del poder público (Kléber, 2014; Souza, 2014). 
El diagnóstico sobre el perfil socioeconómico de los participantes de los pro-
yectos refuerza la constatación anterior, mostrando que gran parte vive en 
situación de vulnerabilidad social, lo que confirma la ineficiencia del poder 
público en crear herramientas que ofrezcan oportunidades y condiciones 
iguales a todos los individuos brasileños (Nascimento, 2014).

Sobre los participantes de los proyectos, los resultados muestran cohe-
rencia con la literatura relacionada, la cual ubica niños y adolescentes como 
foco principal de las políticas públicas y de los movimientos sociales dirigidos 
al desarrollo de iniciativas de prevención y educación (Thomassim, 2010). Con 
esto, se verificó la predominancia de proyectos dirigidos a niños mayores (6 a 
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12 años) y adolescentes, en detrimento del público de la Educación Infantil (0 
a 5 años). Ese resultado esboza una posible carencia en la formación pedagó-
gica de los educadores musicales para actuar con estas edades, como ya se ha 
evidenciado en diferentes estudios (Loureiro, 2010; Marques, 2011; Pereira, 
2015; Scarambone, 2014).

Por otro lado, los estudios investigados han comprobado la hipótesis 
sobre la importancia de los proyectos (de diferentes tipos) para la formación 
y actuación profesional de los docentes de Música. Ese resultado acentúa la 
necesidad de ampliación de las discusiones acerca de los espacios destinados 
a las prácticas docentes supervisadas dentro de los cursos de Licenciatura en 
Música en Brasil, pasando a incluir los espacios de educación no formal den-
tro del rol de posibilidades a ser ofrecidas al estudiante durante su formación. 
Dicha inclusión permite reconocer las especificidades del universo musical, 
para ofrecer una formación más adecuada a la realidad profesional actual. Por 
ello, la promoción de debates sobre los espacios de actuación del docente de 
Música puede conducir a una importante reflexión sobre el actual currículo  
de las Licenciaturas y el perfil de los egresados que se pretende obtener (Bona, 
2013; Fialho, 2009).

Respecto a las modalidades de enseñanza, se observó que gran par-
te de los artículos evaluados centraban su interés en la iniciación musical, 
considerada por Broock (2013) como la principal opción para las propuestas 
pedagógicas en que se pretende sensibilizar, vivenciar y experimentar música. 
Sin embargo, fue sorprendente el número de propuestas dirigidas a la forma-
ción específica en instrumento, insinuando un interés de los proyectos por 
trabajos pedagógicos que ofrezcan posibilidades de promoción del producto 
artístico resultado de las clases, a través de recitales y conciertos públicos y 
privados, que permitan la adhesión de nuevos financiadores que den apoyo 
a las propuestas. Finalmente, el número escaso de proyectos que abarquen 
la iniciación musical mezclada con la práctica coral diverge de las propues-
tas bastante difundidas entre los educadores musicales (ej. Willems, Kodály, 
Dalcroze y Orff) y que muestran resultados relevantes en la literatura científica 
(Amato, 2007; Oliveira, 2012).

Los resultados también indicaron un número mayor de estudios realiza-
dos en proyectos de las regiones Sureste y Noreste de Brasil. A este respecto, 
Gohn (2010) llevó a cabo un estudio sobre prácticas sociales en espacios no 
formales y observó que el Sureste fue la región brasileña con mayor número 
de actividades dirigidas a la cultura, en general, y la música, en particular. Por 
otra parte, este resultado puede también guardar relación con el alto núme-
ro de cursos de Licenciatura en Música impartidos en esas regiones, lo que 
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implicaría supuestamente un mayor número de profesionales y de espacios 
de actuación.

Finalmente, una importante contribución de ese estudio puede estar 
relacionada con la promoción de debates sobre la formación de los docen-
tes de Música, los currículos actuales, las concepciones sobre los espacios 
de actuación de estos profesionales y, por último, las implicaciones de la 
Música en el ámbito educativo y sociocultural de las sociedades contemporá-
neas. Concluyendo, se pretende que los resultados aquí presentados puedan 
constituirse en el soporte de futuras investigaciones dirigidas a los temas de 
enseñanza de música, proyectos, y niños y adolescentes, colaborando en algu-
na medida para una mayor valoración de la Música en el escenario educativo 
y científico brasileño.
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