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El propósito general de este artículo es 
destacar los aspectos metodológicos 
que utilizan las personas en Bogotá y 
Barranquilla para la enseñanza de la 
música tradicional del caribe colombiano, 
reconociendo en mayor medida la 
participación en educación inicial y el 
desarrollo de aprendizajes significativos 
al vivenciar elementos culturales que 
favorecen el reconocimiento de su 
entorno, su identidad y desarrollo social. 
Se realizaron 124 encuestas a docentes, 
formadores/as, agentes educativos, 
maestros/sabedores, entre otros, en 
escenarios formales, principalmente en 
entornos urbanos y en algunos rurales 
de educación infantil, teniendo el mayor 
número de participantes en estratos 
1 y 2. Se reconocen los elementos 
más destacados, las mediaciones y 
otros aspectos importantes en las 
experiencias de aprendizaje, que dan 
uso a tecnologías en la mayoría de casos 
análogas, como lo son instrumentos 
musicales usados en este ritmo. Como 
conclusión se evidencia la importancia 
que tiene la música como herramienta 
primordial dentro de las aulas de clase 
en especial en la primera infancia.

Palabras clave: cultura, música, artes, 
mantenimiento cultural, educación 
prescolar. 

The general purpose of this article 
is to highlight the methodological 
aspects used by people in Bogota and 
Barranquilla in the teaching of traditional 
music of the Colombian Caribbean, 
recognizing to a greater extent the 
participation in early education, 
developing significant learning by 
experiencing cultural elements that favor 
the recognition of their environment, 
their identity and social development. 
124 surveys were made to teachers, 
trainers, educational agents, teachers/
learners, among others in mostly formal 
scenarios, in urban environments mainly 
and some rural environments of early 
childhood education, having the highest 
number of participants in strata 1 and 2, 
recognizing the outstanding elements 
and mediations among other important 
aspects in the learning experiences, 
making use of technologies in most cases 
analogous, such as musical instruments 
used in this rhythm, evidencing the 
importance of music as a primary tool 
in the classroom, especially in early 
childhood.

Key words: culture, music, arts, cultural 
maintenance, preschool education.

O objetivo geral deste artigo é destacar 
os aspetos metodológicos utilizados por 
pessoas de Bogotá e Barranquilla no 
ensino da música tradicional do Caribe 
colombiano, reconhecendo em maior 
medida a participação na educação 
infantil, desenvolvendo aprendizagens 
significativas através da vivência de 
elementos culturais que favorecem 
o reconhecimento do seu meio, sua 
identidade e desenvolvimento social. 
Foram realizadas 124 pesquisas com 
professores, formadores, agentes 
educacionais, professores/alunos, entre 
outros, em ambientes majoritariamente 
formais, principalmente em ambientes 
urbanos e alguns ambientes rurais 
da educação infanti l ,  com maior 
número de participantes nos estratos 
1 e 2, reconhecendo os elementos 
marcantes e as mediações entre 
outros aspectos importantes nas 
experiências de aprendizagem, fazendo 
uso de tecnologias na maioria dos 
casos análogas, como os instrumentos 
musicais  ut i l izados neste r itmo, 
demonstrando a importância da música 
como ferramenta primordial na sala de 
aula, principalmente na primeira infância.

Palavras - chave: cultura, música, artes, 
manutenção cultural, educação pré-
escolar.
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Antecedentes 

E
n cuanto a antecedentes se encuentra el artículo de investigación de la universidad Simón Bolívar 
“Enseñanza de la música tradicional del caribe colombiano y su preservación en estudiantes del colegio 
Jorge Isaac de Barranquilla” que busca describir los componentes didácticos y curriculares en música 
tradicional del Caribe colombiano para el fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes 

(Barriga, 2021). Otro documento que permitió reconocer el panorama sobre la enseñanza de la música 
tradicional es el artículo de Salazar, N. (2016)  “Músicas tradicionales en espacios académicos: la rueda de gaita 
como experiencia de aprendizaje”, que se centra en la música de gaitas documentada en artículos investigativos, 
ponencias y trabajo de campo donde se estudian los elementos musicales y los procesos de enseñanza-aprendizaje 
presentes en esta tradición para hallar la manera de aprovecharlos en la academia. 

Método

Diseño 

Para el presente artículo que se desarrolla como coinvestigadoras del “Proyecto Nodo Latinoamérica: Saber en 
Clave de Técnicas y Tecnologías”1 se dispuso un diseño no experimental de corte descriptivo, dado que mediante 
este se pretenden reconocer las variables a partir de las características que la definen sin la intervención directa 
del investigador sobre las mismas. Reconociendo estas características la técnica utilizada para esta investigación 
es la encuesta diseñada que fue aplicada en un tiempo determinado de seis meses, sin seguimiento alguno en 
la evolución de las variables. Así mismo, el presente estudio busca relacionar las variables establecidas en el 
instrumento mediante un corte exploratorio.

Técnica e instrumento 

A partir de la técnica de encuesta se diseñó un instrumento en la herramienta “Kobo Toolbox” compuesto por 22 
ítems, con preguntas abiertas y cerradas relacionadas con la caracterización general de las personas que enseñan 
música tradicional del caribe en lugares específicos de Colombia como Bogotá y Barranquilla, el tiempo que 
llevan desarrollando la experiencia y el escenario educativo (formal, no formal e informal). Por otro lado, se buscó 
conocer el tipo de saberes que se involucran en la experiencia pedagógica, la presencia o no de un currículo que 
oriente el proceso de enseñanza y aprendizaje, la emisión de certificaciones al finalizar los procesos de formación 
y el uso de tecnologías análogas o digitales indicando su tipo.

El instrumento fue evaluado por 17 coinvestigadores del proyecto, ítem por ítem, bajo las consideraciones de: 
relevancia para el estudio, semántica y sintaxis de la oración. Evaluación hecha sobre la valoración de una escala 
continua entre 1 y 5, en donde 1 indicaba que no era adecuado y 5 indicaba que era muy adecuado. La consistencia 
interna del instrumento se midió a través del cálculo del coeficiente Alfa de Cronbach, con un resultado de 0,965 
indicando una consistencia alta.

1. 	 El	proyecto	toma	como	base	la	producción	bibliográfica	y	cinematográfica	de:	(Córdoba	-	Villota	&	Velásquez-Mantilla,	2023;	Forero	-	Mesa	&	Socha	
-	Frontado,	2023;	Quimbayo-Feria	et	al.,	2022;	Rodríguez	et	al.,	2022;	D.	A.	Velásquez	-	Mantilla,	2016a,	2016b,	2018a,	2018b,	2018c,	2019a,	2019b,	
2022a,	2022b,	2022c,	2022d,	2022e;	D.	A.	Velásquez	-	Mantilla,	Andrade	-	Sánchez,	et	al.,	2022;	D.	A.	Velásquez	-Mantilla,	Castiblanco,	et	al.,	2018;	
D.	A.	Velásquez	-	Mantilla,	Castiblanco	Roldán,	et	al.,	2018a,	2018b;	D.	A.	Velásquez	-	Mantilla	et	al.,	2016,	2019;	D.	A.	Velásquez	-	Mantilla,	Rodríguez	
Ardila,	et	al.,	2022;	Velásquez	-	Mantilla,	2023;	D.	A.	Velásquez-Mantilla	&	Hernández	-Pacheco,	2017,	2018;	D.	A.	Velásquez	-Mantilla	&	Rojas	-	
Guerra,	2018;	D.	A.	V.	Velásquez	-	Mantilla,	2022)
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Resultados 

Participantes	del	estudio

Para este estudio participaron 124 personas entre hombres y mujeres quienes respondieron cada uno de los 
ítems planteados en las preguntas, iniciando con la caracterización y con sus experiencias pedagógicas en la 
enseñanza de la música tradicional del caribe en diferentes lugares de Colombia y más específicamente en Bogotá 
y Barranquilla. En los registros predominan las experiencias en mayor porcentaje de Barranquilla y con menos 
proporción en Bogotá, con un total de 101 en Barranquilla, 18 en Bogotá, 3 en Bolívar, 1 en Córdoba y 1 en 
Magdalena, para esto es importante mencionar que el origen de las músicas tradicionales del caribe concuerda 
con los lugares donde en mayor medida se encuentran desarrollando las experiencias pedagógicas registradas, 
por otro lado en ciudades como Bogotá se aborda la música folclórica de todo el país (no solo del caribe), se 
incorporan los ritmos urbanos y fusiones con otros estilos musicales para conectar en mayor medida con los 
oyentes.

Grafica 1. Mapa de ubicación de la procedencia de la experiencia

Música tradicional del caribe Colombiano

Nota: Descripción ubicación procedencia de la experiencia. 

Según los datos recolectados se puede evidenciar que en los lugares más cercanos a las costas colombianas 
de donde son originarias estas músicas es más común encontrar maestros y maestras que enseñen músicas 
tradicionales del caribe, mientras que en ciudades centrales como Bogotá son menos las personas que enseñan 
este género musical, de la misma forma se puede evidenciar que en regiones como el Atlántico, Magdalena 
y Córdoba se puede encontrar este tipo de educación dentro de lo formal, en aulas de clase de instituciones 
educativas privadas y/o públicas y en grados desde primera infancia hasta secundaria, los docentes que dan 
estas clases no necesariamente son licenciados en artes si no que mantienen el legado del lugar donde viven.
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Tabla 1. Escenario y estrato de los participantes 

Escenario Estrato %

Unidad % 0 1 2 3

URBANO 117 94,354838 0,85470085 70,0854701 26,4957265 2,56410256

RURAL 7 5,6451612 14,2857143 57,1428571 14,2857143 14,2857143

Nota: Descripción de datos sobre el escenario y estrato de los participantes. Elaboración propia. 

Como se mencionó anteriormente las experiencias que predominaron hacen parte del escenario urbano con 
un total de 117 y solo 7 en escenario rural, lo que demuestra que, en ciudades las capitales es decir espacios 
urbanos, se encuentran interesados en los procesos de enseñanza de temáticas tradicionales como la música 
de la costa del caribe colombino.

También es importante mencionar que en los dos escenarios, tanto urbano como rural, se encuentran más 
experiencias en estrato 1 con el 70,0854701 por lo que es importante reconocer que históricamente la música 
tradicional del caribe desarrollada por tambores y cantadores o cantadoras cuenta las historias del día a día de 
quienes han desarrollado trabajos de fuerza, labores del hogar, cuidado y asistencia a personas de mayor estrato, 
y aunque en ese momento no existiera el sistema de estratificación se sigue reconociendo a través de letras y las 
historias que se dan, por ejemplo, mediante el bullerengue el reconocimiento de la herencia africana de pregones 
y respuestas, acompañados por tambores y bailes.

Tabla 2. Tiempo de existencia de experiencias educativas y estrato 

Tiempo de existencia experiencias educativas Estrato %

Unidad % 0 1 2 3

1-3 Años 51 41,1290323 1,96078431 80,3921569 11,7647059 5,88235294

3-5 Años 27 21,7741935 - 70,3703704 25,9259259 3,7037037

6-10 años 19 15,3225806 - 63,1578947 36,8421053 - 

11 años o más 27 21,7741935 3,7037037 51,8518519 44,4444444 - 

Nota: descripción de la relación entre el tiempo de existencia de experiencias educativas y estrato.  
Fuente: elaboración propia. 

El tiempo de las experiencias registradas varió de 1 a 3 años con el mayor porcentaje de un 41,1290323% y con 
un porcentaje de 80,3921569% en el estrato 1, por lo que es un estrato que sigue predominando dentro de las 
experiencias con las distintas variables y tiempos de existencia de la práctica educativa. Los resultados de esta 
investigación se centraron en la cantidad de experiencias pedagógicas, el estrato 1 es el más predominante y 
el menos predominantes son los estratos 0 y 3. De igual forma se observa que en su mayoría el tiempo de las 
experiencias presenta un porcentaje de 1-3 años con el 80,3921569%, de 3-5 años con el 70,3703704 %, de 6-10 
años con el 63,1578947% y por último de 11 años o más con un 51,8518519% y las demás un bajo porcentaje 
que varía entre el 1,96078431 en el rango de 1-3 años y 5,88235294% en el estrato 3. Esto demuestra que, 
aunque en el estrato 1 se tiene un bajo poder adquisitivo, es donde se mantienen por más tiempo las experiencias 
educativas con una duración entre 1-3 años por 41,1290323%.
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Tabla 3. Tipo de educador involucrado en la experiencia y estrato

Unidad % 0 1 2 3

Agente educativo 64 51,6129032 - 84,375 15,625 -

Agente infantil 37 29,8387097 - 54,0540541 43,2432432 1

Educador/a popular 9 7,25806452 11,1111111 44,4444444 44,4444444 -

Maestros/as 5 4,03225806 - 60 20 20

Orientador/a 3 2,41935484 - 33,3333333 33,3333333 33,333333

Formador/a 2 1,61290323 50 50 - -

Sabedores/as 2 1,61290323 - 100 - -

Monitor/a 1 0,80645161 - 100 - -

Instructor/a 1 0,80645161 - - - 100

Nota: Descripción de los tipos de educador involucrado en la experiencia y estrato. Fuente: elaboración propia.

En cuanto al tipo de educador, los docentes se identificaron como agente educativo con el 51,6129032% de los 
resultados, y con el 29,8387097% se identificaron los agentes infantiles, el 7,25806452% se identificó como 
educador/a popular y se identifican en menor medida como maestros/as, sabedores/as, monitor/a, instructor/a y 
monitor/a. En cuanto a la relación de estos datos con los estratos en cada uno de los tipos de educadores, continúa 
predominando el estrato 1 como estrato socioeconómico predominante y con la mayor cantidad de educadores 
presentes en la experiencia educativa de música tradicional del caribe. Así mismo, es importante exponer que 
el mayor porcentaje de hombres y mujeres, se identifican como agentes educativos con un 51,6129032% 
reconociendo la “diversidad de perfiles que abarca el concepto de agente educativo (personal de servicio, 
miembros de la comunidad, familiares o profesionales que se encuentren vinculados al sector de protección, 
nutrición, salud o educación)” (Zambrano et al. 2019, p.43).

Gráfica 2. Número de educadores involucrados en la experiencia

90
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Nota: Descripción del número de educadores involucrados en la experiencia. Fuente: elaboración propia. 

También se identificó la cantidad de educadores involucrados en la experiencia, con una predominancia de 85 
experiencias con más de 16 educadores, 15 experiencias con 1 solo educador y 14 experiencias con atención de 
1 a 5 educadores, solo 4 experiencias tienen entre 6 a 10 educadores, y por último 6 experiencias que trabajaron 
con grupos de 11 a 15 educadores. Esto indica que son experiencias realizadas dentro de espacios educativos 
grandes ya que el número de docentes es amplio y se necesitaría un lugar igual para atender esta proporción, de 
igual forma se mantiene la tendencia de una mayoría de agentes educativos en el estrato 1.
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A continuación, la siguiente encuesta objeto de muestreo determina que el mayor porcentaje de personas 
receptoras de la experiencia pedagógica se encuentra densificado en infancia con 109 individuos.

Tabla 4. personas receptoras de la experiencia pedagógica

Poblaciones	involucradas	 Estrato %

Unidad % 0 1 2 3

Infancia 109 87,9032258 - 72,4770642 25,6880734 1,83486239

Juventud 3 2,41935484 33,3333333 33,3333333 - 33,3333333

Personas 
mayores 

1 0,80645161 - - 100 - 

Mujeres cabeza 
de familia 

1 0,80645161 - 100 - - 

Nota: Descripción de la relación entre poblaciones involucradas en la experiencia y estrato

En cuanto a la población objeto de la experiencia predomina la población infantil con un 87,9032258% de 
registros, por esto se toma como la población central para este artículo, el resto de la población juventud, personas 
mayores, mujeres cabeza de familia y demás que no aparecen como, infancia, juventud, población indígena, 
infancia juventud población desplazada y otros tipos que hicieron parte de esta investigación, presentaron un 
porcentaje de 4,03225806 siendo poblaciones presentes en menor medida para el estudio, sin dejar de ser 
importantes.

Se observa en la siguiente tabla la relación entre los actores involucrados y los estratos socioeconómicos, datos 
que permiten reconocer los porcentajes de participación más altos y los actores con un bajo porcentaje de 
participación.

Tabla 5. Poblaciones involucradas en la experiencia y estrato

Poblaciones	involucradas	 Estrato %

Unidad % 0 1 2 3

Escuela o 
institución 

90 72,580645 - 65,5555556 32,2222222 2,22222222

Maestro o 
sabedor 

19 15,322581 - 94,7368421 5,26315789 - 

Estudiante o 
aprendiz 

8 6,4516129 12,5 50 25 12,5

Familia y/o 
comunidad 

7 5,6451613 14,2857143 71,4285714 - 14,2857143

Nota: Descripción de los actores involucrados en la experiencia y estrato. Fuente: elaboración propia.

El actor que predomina en la implementación de las experiencias es la escuela o institución con 52 experiencias 
con el 72,580645%, le sigue el maestro o sabedor con un 15,322581% y por último tenemos al estudiante o 
aprendiz y la familia y/o comunidad, con un 12, 64516129%, con una predominancia en el estrato socioeconómico 
1, al igual que en las otras muestras. 

En cuanto a la estratificación se evidencia que la mayoría de las experiencias se presentaron en el estrato 1 
con un total de 86, en el estrato 2 con un total de 64, y en el estrato 3 con un total de 12, para un total de 124 
encuestados. Esto indica que hay una mayor densidad demográfica en los estratos 1 y 2, por lo que en estos 
espacios georreferenciados y estratos específicos se desarrollan y aplican más experiencias relacionadas con 
educación de música tradicional.
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Tabla 6. Saberes involucrados en la experiencia y estrato

Saberes involucrados Estrato %

Unidad % 0 1 2 3

Saber ancestral/
tradicional 

91 73,3870968 - 78,021978 20,8791209 1,0989011

Saber 
académico 

24 19,3548387 8,33333333 50 37,5 4,16666667

Saber Empírico 9 7,25806452 - 33,3333333 44,4444444 22,2222222

Nota: descripción de la relación entre saberes involucrados en la experiencia y estrato. Fuente: elaboración propia.

En cuanto al tipo de saber involucrado predomina el saber ancestral/tradicional con un 73,3870968% y con este 
el estrato 1, por esto se vuelve necesario precisar que los instrumentos que se usan en la música tradicional del 
caribe como la tambora, el tambor alegre, el llamador, la  gaita macho y hembra, maracas, las y los cantadores como 
parte esencial para transmitir el mensaje o la historia que tiene cada una de las letras, son elementos que han 
pasado de generación en generación y que se pasan a otro tipo de espacios, en este caso los espacios  educativos 
para mantener estos ritmos los cuales aunque junto con los instrumentos han sufrido algunas variaciones se 
mantienen en el tiempo.

A continuación, se observará la tabla de las tecnologías usadas en las experiencias que fueron registradas, 
predominan las tecnologías análogas con un 60,483871% y le siguen las digitales con un 28,2258065%, para 
un total de 11,2903226% en el uso de tecnologías análogas y digitales.

Tabla 7. Tecnologías involucradas en la experiencia y estrato

Saberes involucrados Estrato %

Unidad % 0 1 2 3

Análogas 75 60,483871 - 70,6666667 29,3333333 - 

Digitales 35 28,2258065 5,71428571 65,7142857 17,1428571 11,4285714

Análogas 
Digitales 

14 11,2903226 -  71,4285714 28,5714286 -

Nota: Descripción de las tecnologías involucradas en la experiencia y estrato. Fuente: elaboración propia.

Entre los elementos empleados para realizar la experiencia que exponen los participantes los más usados son 
el computador, los cuentos musicales, vestuario y disfraces de cumbia, disfraces de negritos, máscaras, el son 
de negros, elementos de escritura, Imágenes fotográficas, planeaciones, sombrero vueltiao, equipos de sonido, 
elementos que ayudan a representar el baile de la cumbia (velas, pañuelos), manejo de instrumentos tradicionales 
de la costa caribe como: La Tambora, el llamador, tambores, tambor alegre, las maracas, flautas, el Guache, gaita 
hembra y macho, entre otros. De las experiencias analizadas 116 informan no tener divulgación por medio de 
internet, 3 sí tienen divulgación y 5 no saben no responden.

Por otro lado, se puede evidenciar como este saber es o no impartido mediante el currículo y así mismo si genera 
un certificado a los y las participantes como se observa en las siguientes tablas.

Tabla 7. Saber impartido en el currículo

Unidad %

No 93 75

Sí 27 21,77419355

NS/NR 4 3,225806452 

Nota: descripción del saber impartido en el currículo. Fuente: elaboración propia
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Con estas tablas se puede evidenciar que no se imparte este conocimiento mediante un currículo con un 75% 
de respuestas y de la misma manera tampoco se otorga certificado al finalizar con un 76,6129032%, lo que 
da muestra de que los niños, niñas, jóvenes y adultos que se acercan a este espacio no están esperando este 
certificado y de la misma manera cada una de las personas que imparte el saber lo desarrolla de manera distinta 
sin tener una orientación o guía general de como impartir este conocimiento a otros y otras.

Tabla 8. Se otorga certificado al finalizar

Unidad %

No 95 76,6129032

Sí 28 22,5806452

NS/NR 1 0,80645161

Nota: Descripción de la relación de experiencias que otorgan certificado al finalizar. Fuente: elaboración propia.

En cuanto a los escenarios educativos se evidencia que el mayor porcentaje de experiencias se encuentra en 
educación formal con un 93,5483871% lo que es un dato importante que hace reflexionar frente a cómo están 
entendiendo la educación las personas que imparten estos saberes ya que, aunque el mayor porcentaje de 
educación es formal, las respuestas que se dieron anteriormente reflejan que no se están impartiendo mediante 
el currículo y tampoco se está dando un certificado al terminar, lo que conduce a la pregunta ¿de qué manera se 
está impartiendo este saber y en que escenarios de la educación formal se está realizando?.

Tabla 9. Escenario educativo y estratos.

Saberes involucrados Estrato %

Unidad % 0 1 2 3

Educación 
formal 

116 93,5483871  - 71,5517241 26,7241379 1,72413793

Educación no 
formal 

5 4,03225806 40 20 20 20

Educación 
informal 

3 2,41935484  - 66,6666667  - 33,3333333

Nota: Relación entre escenario educativo y estratos. Fuente: elaboración propia.

En la tabla anterior se observa que hay un bajo porcentaje de maestros que imparten el proceso de aprendizaje 
de manera accidental a la vida cotidiana, las vivencias pedagógicas de estos estudiantes son recibidas fuera de 
instituciones educativas formales tradicionales en donde se presente obligatoriedad de una adquisición de dicho 
aprendizaje sin planificación alguna. A nivel general se demuestra que hay personas que se preocupan porque 
se conozca nuestra historia y raíces desde la música tradicional completando 124 maestros que desarrollaron 
experiencias pedagógicas en cualquier escenario educativo.

En Ciudades como Bogotá se encontraron procesos de formación especializados en música folclórica del caribe 
desde lo informal y no formal, con docentes con y sin formación profesional que imparten este conocimiento 
muchas veces de manera empírica. En el centro del país la educación formal en música se une a distintas corrientes 
como la música clásica, la música urbana y el folclor se vive de manera generalizada, reconociendo las distintas 
regiones del país, pero sin profundizar en ninguna en particular con muy pocas excepciones.

Por otro lado, se puede observar en la siguiente tabla que la mayoría de las experiencias se presentaron en el ciclo 
inicial con un total de 113 experiencias, solo 1 en secundaria, 1 en el nivel profesional y 1 en la técnica profesional.
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Tabla 9. Ciclo de educación 

Unidad %

Educación inicial 113 91,1290323

Otro 8 6,4516129

Básica secundaria 1 0,80645161

Profesional 1 0,80645161

Técnica profesional 1 0,80645161

Nota: Descripción de la participación según los ciclos de educación. Fuente: elaboración propia. 

La tabla indica que la mayoría de las experiencias pedagógicas que se llevaron a cabo con los estudiantes y 
docentes de las distintas regiones se presentaron en la educación inicial desde un escenario formal, es decir 
estudiantes que hacen parte de la primera infancia, niños que van desde su nacimiento hasta los seis años de edad, 
partiendo desde el reconocimiento de sus características, particularidades, contexto en el que viven, generando 
ambientes enriquecidos a través de las experiencias pedagógicas relacionadas con la música tradicional. 

Los maestros desde estas instituciones analizan e interpretan desde sus entornos, llevando sus experiencias 
pedagógicas fuera de un sistema educativo reglado y sin una certificadora expresa. 

Tabla 10. Tipo de relación identificada en la experiencia pedagógica
¿Con qué tipo de relación se siente más identificado en su experiencia pedagógica?

Unidad %

A Maestro o sabedor Estudiante o aprendiz 32 25,80645161

B Maestro o sabedor  Estudiante o aprendiz 61 49,19354839

C 
Familia y/o Comunidad

3 2,419354839

D

Escuela o estado




Familia y/o Comunidad

1 0,806451613

E

Escuela o estado


Familia y/o Comunidad

1 0,806451613

F

Escuela o estado


Maestro o sabedor Estudiante o aprendiz

3 2,419354839

G

Escuela o estado


      Maestro o sabedor  Estudiante o aprendiz

2 1,612903226

H

     Maestro o sabedor  Estudiante o aprendiz 


Familia y/o Comunidad

5 4,032258065

I

Escuela o estado


      Maestro o sabedor  Estudiante o aprendiz 


Familia y/o Comunidad

16 12,90322581

Nota: Descripción de los tipos de relación identificadas en la experiencia pedagógica.
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En cuanto al tipo de relación con la que se identifican las personas de cada una de las experiencias pedagógicas, se 
puede observar que en primer lugar se encuentra la respuesta b que indica una relación de dos vías entre maestro 
o sabedor y estudiante o aprendiz con un 49,19354839%, esto demuestra que en las experiencias pedagógicas 
no se está considerando la escuela o el estado y la familia, y/o comunidad, debido a que las respuestas que 
incluyen estos dos participantes son los que tienen menor porcentaje de elección variando entre 12,90322581% 
y  0,806451613 que representa la imagen la relación entre escuela o el estado y la familia y/o comunidad.

Discusión

La música tradicional es una herramienta didáctica que sirve para desarrollar habilidades que pueden beneficiar 
los procesos de cada una de las temáticas vistas en los currículos pedagógicos. En la enseñanza de las matemáticas 
se encuentra la memorización de los números, aplicación de espacios en este caso las nociones como (rápido- 
lento), etc., por otro lado, en los procesos de lectoescritura y comprensión de textos se contribuye a mejorar la 
fonología (pronunciación, entonación, ritmos y rimas), facilitando la comprensión de textos que en su momento 
están aprendiendo. En este sentido la música tradicional y los instrumentos musicales son materiales didácticos 
que son de gran utilidad para los docentes al tener como propósito alcanzar un aprendizaje significativo y son un 
componente cultural que aporta a la identidad de ser colombianos.

Son muchos los valores reconocidos a través de la expresión que se logra visibilizar en los niños, todo 
el espacio artístico que tenga que ver con la música es de construcción ciudadana, “espacio donde 
se aprende mucho más que música; como espacio de reconocimiento de sí mismos y de los otros; y 
como un lugar donde se construye un proyecto de vida entorno a la música” Barrera, 2017 pág. 251.

Por otro lado, los ritmos musicales diversos que se enseñan y se aprenden de generación en generación son una 
forma expresiva del pensamiento humano, espacio en donde radican las identidades, las cosmovisiones del mundo 
y de la vida cotidiana con todas sus formas y tiempos. Lugar donde los contenidos de vida y las prácticas sociales 
tejen relaciones específicas y evolucionan en pueblos y sociedades particulares siempre complejas. Buscando 
un clima positivo de atención a la diversidad, pero sin olvidar el diálogo intercultural, aprendizaje significativo, 
desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas finas y gruesas, así como la convivencia escolar positiva, 
presentando las diferentes culturas que implican las músicas tradicionales para generar una participación inclusiva 
donde la convivencia es el elemento mediador y el marco protector que impulsa las experiencias en el aula.

La enseñanza de las músicas tradicionales que se dan en Barranquilla a temprana edad tiene el propósito de 
visibilizar a través de un proceso de enseñanza formal la lucha por no dejar las tradiciones culturales, por ejemplo: 
la cumbia tradicional del caribe colombiano fue declarada recientemente patrimonio cultural inmaterial del 
ámbito nacional (Heraldo, 2022). En el caso de Bogotá aunque el ministerio de Educación Nacional incorpora 
las artes como asignatura obligatoria, muchas veces la música es relegada a un espacio complementario o se 
dicta solo artes plásticas o dibujo, siendo la enseñanza musical privilegiada solo para algunas instituciones de 
mayores posibilidades tanto en recursos como en personal capacitado; también en otros casos se da prioridad a 
las ciencias exactas y a los procesos de lectoescritura, dejando de lado el valor que tiene para el desarrollo integral 
del ser humano, de otro lado las entrevistas reflejan mayores experiencias en Barranquilla y menores resultados 
en Bogotá, lo cual genera mayores retos de implementación e investigación en este sentido en la capital del país.
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Conclusión 

En la presente investigación se pudo concluir que a través de la estrategia “Proyecto Nodo Latinoamérica: Saber 
en Clave de Técnicas y Tecnologías de la Maestría en Educación Inclusiva e Intercultural de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, que buscó a través de un sitio web socializar información sobre 
distintos procesos educativos que se vienen gestando y las percepciones de los educadores y educadoras 
(Licenciados En Educación Preescolar, Pedagogos Infantiles, Técnicos en Primera Infancia, Lic. En Música, en 
diferentes artes etc.), que documentan las diferentes experiencias en el aula y fuera de ella, donde se vivencia la 
mediación entre la enseñanza de la música tradicional y las nuevas tendencias que influyen en la formación de la 
cultura colombiana, el impacto positivo por parte de toda la población encuestada: infancia 109, y demás grupos, 
que pertenecían a zonas rurales y urbanas de Barranquilla y Bogotá en estratos 0,1,2, y 3. 

Los maestros en sus experiencias pedagógicas informaron diferentes aspectos como el uso de recursos, 
estrategias, relaciones entre actores, tipos de saberes y afectaciones en el currículo entre otros, logrando 
demostrar que la música tradicional es un complemento necesario y fundamental en el proceso académico que 
se llevan en las instituciones educativas pues se está potenciando las manifestaciones culturales, y el desarrollo 
integral del individuo en ciudades del caribe como Barranquilla pero impactando a otras ciudades como Bogotá 
donde llegan diferentes movimientos culturales del mundo. A lo largo de este artículo se reflexionó a partir de 
aportes teóricos sobre la importancia de la música tradicional y como es necesario para la transformación de una 
comunidad educativa, específicamente en la etapa inicial de 0 a 6 años, es decir la primera infancia. 

Mediante este estudio se identificaron los saberes análogos que en alto porcentaje fueron el medio por el cual los 
docentes lograron llegar a las comunidades, promoviendo en los estudiantes la interacción con sus compañeros 
con y sin discapacidades, permitiéndoles además la construcción de su identidad cultural, conservación cultural, 
oportunidad de expresión, etc. La música tradicional se utilizó como medio enseñanza- aprendizaje fortaleciendo 
la adquisición de conocimientos fundamentales para los niños más pequeños. 
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