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Resumen 

El juego es considerado una actividad inherente al desarrollo humano, ya que a través de este es 

posible interiorizar elementos esenciales de la interacción social, al tiempo que permite al niño explorar 

su entorno inmediato mediante su corporalidad y su lenguaje. Adicionalmente, se ha encontrado que la 

estimulación musical a edades tempranas contribuye a potenciar diferentes habilidades como la 

creatividad, al tiempo que contribuye al desarrollo de procesos cognitivos como la atención y la 

concentración, facilitando a su vez la expresión emocional y afectiva, fortaleciendo de esta manera el 

proceso de aprendizaje. Sin embargo, en la actualidad perduran en buena parte de las instituciones 

educativas estrategias de enseñanza tradicionales asociadas con la repetición, la memorización, el dictado, 

el silabeo, entre otras, para impulsar el aprendizaje de contenido en niñas y niños. No obstante, este tipo 

de prácticas reduce la autonomía de estos, al inhibir su creatividad y autonomía pues posiciona al docente 

como principal figura activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, el presente trabajo 

se propone evaluar la implementación de una estrategia pedagógica basada en juegos musicales orientada 

a fortalecer los procesos de enseñanza colectiva en una muestra de 30 estudiantes del grado cuarto del 

Colegio Filarmónico Simón Bolívar. Para ello, se implementará una metodología con enfoque cualitativo 

de tipo descriptivo, pues la información que se recolectará buscará dar cuenta de la experiencia y la 

subjetividad de los participantes, a fin de orientar la estrategia de enseñanza colectiva. Como resultados 

esperados, se busca contribuir al aprendizaje relacional y al desarrollo social de los niños y niñas a través 

de juegos musicales que contribuyan a su formación integral. 

Palabras clave: aprendizaje; juego; música; pedagogía; estimulación; infancia. 
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1. Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Es importante resaltar que las posturas pedagógicas musicales, han sufrido una transformación 

significativa y positiva frente a los tipos de enseñanza y a las modalidades, en cuanto a las herramientas 

que con los avances metodológicos, tecnológicos y sociales, ayudan a fortalecer los objetivos principales 

que forja el docente, para así generar una incidencia en el conocimiento y aprendizaje.  

La música es uno de los elementos fundamentales en la formación de niño ya que ayuda en sus 

procesos cognitivos, sensoriales, auditivos, motrices entre otros, donde aquella herramienta artística 

potencia la formación integral y social del estudiante.  Asimismo, puede lograr sus propios roles en 

cuanto a la acción de las actividades en clase, donde a partir de esa experiencia que no es necesaria con el 

instrumento en algunas ocasiones, se puede vivenciar desde las cualidades que vienen desde su ser 

interno, reflejando la necesidad de involucrar constantemente panoramas de exploración, reconocimiento, 

escucha, voz interior, creatividad e imaginación. 

 Elementos claves  para que el docente que es el guía no plantee los mismos panoramas escritos, 

si no abra el paso a explorar desde las dinámicas, necesidades de la institución y del estudiante, nuevos 

métodos de enseñanza, donde por medio de análisis y estudio del caso pueda intervenir a generar nuevos 

cambios con relación a  la dimensión de contenidos que ofrece la iniciación musical en el entorno 

educativo, formando seres integrales, participativos y sociales en el entorno que los rodea, ya que es 

importante aclarar que la música ayuda al aprendiz a enfocarse en diferentes aspectos socioemocionales 

que le permite ser una persona autónoma, independiente y analítica con relación a lo desea adquirir en su 

propio aprendizaje.  



8 

 

Según García (2004), con la música el alumno/a desarrolla y descubre sus posibilidades de 

movimiento y las posibilidades sonoras de su propio cuerpo, (viendo de esta manera que puede emplear 

su cuerpo como instrumento), gracias a esto, el niño (a) va tomando de manera progresiva, conciencia de 

su esquema corporal y le ayuda a forjarse una imagen más ajustada de sí mismo. Además, desarrolla el 

sentido del ritmo, del espacio, del tiempo y su posición frente a los demás.  

 Con relación al enunciado, hay que potenciar al estudiante a explorar desde las posturas 

corporales las dinámicas del juego con relación música,  ya que todo ser humano tiene un instrumento 

propio ya adquirido el enfoque ritmo corporal  y es la voz interna donde a partir de eso se relacionan 

continuamente esos dos  elementos  que se  complementan y fortalecen los resultados del estudiante; por 

ende se presentan casos donde si en una institución no tienen los recursos para la  compra de instrumentos 

y de elementos que claramente fortalecerán la clase de música no puede o no dan inicio a las clases, pero 

se pierde el enfoque de que el ser humano posee su propio instrumento interno que ofrece cantidad de 

posibilidades para el fortalecimiento del aprendizaje musical, ofreciendo así al estudiante la motivación.  

El ideal de que es un ser importante para la clase, la postura de cambiar vidas y situaciones emocionales 

que ayudarán a que el niño sea el elemento principal para la educación musical.  

 

 Las nuevas posturas de aprendizaje se están volviendo mecánicas ya que varios objetivos de 

algunas instituciones es buscar el resultado cualitativo y se evidencia la problemática de dar la prioridad a 

resultados a corto plazo, saltándose los procesos de vinculación musical, vivencial y exploratoria en el 

aula, donde la premura de los procesos se sobrepasa y realmente el aprendizaje significativo y social pasa 

a un segundo plano. Generando así falta de interés en el estudiante, mecanismos repetitivos y no 

creativos, la postura del maestro es la única que tiene validez, el desconocimiento del gusto por los 

intereses del estudiante, el convertirse en una materia no importante en el currículum, el subestimar los 

procesos estudiantes y una de las más importantes, el no vincular los procesos participativos, relacionales 

y sociales entre los roles individuales y colectivos.  
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Con relación a las problemáticas sociales anteriormente mencionadas, se vinculan los contextos 

directos desde las practicas educativas de los  estudiantes en el Colegio Filarmónico Simón Bolívar y 

como aquellas variables aumentan en las siguientes problemáticas.  

-Las falencias en cuanto a la infraestructura de la institución, afectan sustancialmente los espacios 

de ocio, esparcimiento, socialización y cambio de ambiente. Lo que conlleva a cargas emocionales que 

retrasan los procesos de aprendizaje en el aula y se complejizan para el docente encargado.  

-Los roles educativos manejan una directriz en cuanto al cumplimiento de áreas básicas y de 

transversalización, donde el interés común es cumplir con los objetivos que plantea el currículo, pero se 

pierden los espacios de creación individual y grupal, el miedo a proponer o a liderar un espacio lúdico en 

cualquier ambiente de aprendizaje. Señalando que las áreas de transversalización relacionan los 

componentes musicales de manera significativa.  

-Los espacios de interacción social “ estudiante – estudiante o docente – estudiante”, es muy 

reducido ya que las problemáticas sociales, convivenciales y familiares afectan el comportamiento del 

niño, llevándolo a tomar decisiones  que influencien  a otros compañeros de manera negativa como las 

riñas, las agresiones verbales y físicas, el irrespeto hacia el docente, los robos entre otros.  

-Siendo una institución abalada por procesos de formación de las entidades aliadas, como la 

Orquesta Filarmónica de Bogotá, hace falta la consolidación de asignaturas obligatorias dentro del 

pensum, donde los espacios de visibilización cultural como conciertos, charlas, eventos culturales, 

proyectos musicales “ABP” y preparaciones para estudios a nivel universitario, ayudarían al estudiante a 

focalizar su creatividad y musicalidad en espacios musicales a nivel local, nacional e internacional.  

Por ende a través de la psicología de la música y la transformación del ser como un eje 

fundamental en los procesos de relación social, cultural y política se plantea la siguientes formulación  del 

problema.  
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1.2 Formulación del problema 

 ¿Cómo diseñar una estrategia educativa a través de juegos musicales para el desarrollo de 

las habilidades comunicativas y creativas en los procesos de aprendizaje en los estudiantes del grado 

cuarto del colegio Filarmónico Simón Bolívar? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar una estrategia educativa a través de juegos musicales para el desarrollo de las habilidades 

comunicativas y creativas en los procesos de aprendizaje de los estudiantes del grado cuarto del colegio 

Filarmónico Simón Bolívar. 

1.3.2 Objetivos específicos 

-Identificar el desarrollo de las habilidades comunicativas y creativas por medio de los juegos 

musicales que presentan los estudiantes de cuarto grado.  

-Crear una estrategia educativa a través de juegos musicales para el desarrollo de las habilidades 

comunicativas y creativas en los procesos de aprendizaje. 

1.4 Justificación 

En la actualidad el juego musical es un factor muy importante dentro del proceso de aprendizaje 

del estudiante, ya que le otorga un mejor desarrollo de habilidades, enriqueciendo diversos aspectos de su 

formación, adquiriendo nuevos conocimientos y reafirmando otros.  Dentro de esta labor pedagógica se 

encuentra conformada por diferentes actividades las cuales facilitan la comunicación y socialización entre 

pares ya que la implementación de juegos musicales como herramienta educativa, permite el 

fortalecimiento de ciertas capacidades como la atención, la discriminación auditiva, la memoria, la 

participación y el sentido de grupo. 
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 Dentro del  proyecto se busca  ofrecer a los niños herramientas de la música relacionadas con el 

juego para que el estudiante del grado cuarto pueda desarrollar habilidades de participación colectiva 

entre grupos de 4 a 5 niños, donde puedan relacionarse de acuerdo a la enseñanza adquirida y como desde 

su rol social, contextual y de diferentes formas de pensamiento, pueden llegar como grupo a formular una 

propuesta de creación colectiva y cómo se evidencian los puntos de vista e intereses entre los estudiantes 

para el bien común de la propuesta adquirida. 

 No obstante, uno de los principales beneficios de este proyecto es fortalecer destrezas, 

habilidades, valores y actitudes que son muy necesarios para el desarrollo integral del estudiante, el cual 

se motivará a ser partícipe de las diferentes actividades pedagógicas basados en juegos rítmicos,  las 

cuales se brindarán mediante ciertas  herramientas musicales, donde el estudiante se verá incluido en una 

socialización con sus pares, teniendo un enfoque hacia la  creatividad e interacción donde el niño/a ser 

motiven a cantar, bailar y crear entendiendo el punto de vista del otro, desenvolviéndose individual y 

colectivamente al presentar un producto como resultado cualitativo. 

 Según (Glover 2004) La música forma parte de casi todas las actividades lúdicas de los niños, en 

un grado que sorprende incluso a los observadores experimentados la primera vez que se fijan 

especialmente en eso. En el aula o el parque de juegos encontraremos que casi todos los juegos tienen 

aspectos musicales que se convierten en movimientos musicales propiamente dichos.  

Por lo tanto, los niños deben gozar y disfrutar de actividades rítmicas pedagógicas apropiadas y 

adecuadas que les permita construir y desarrollarse como personas óptimas desde los diferentes ejes, 

contribuyendo al aprendizaje integral, permitiendo de esta manera un buen progreso en sus diferentes 

procesos, por ello decimos que los juegos musicales, generan ciertos efectos a través de la actividad 

rítmica y la creatividad de los niños, ya que no solo son directos, sino que mientras más ellos interactúan 

en este proceso, más ideas surgen en el transcurso de inventar, reinventar y crear personajes, rimas, cantos 

y expresiones corporales. 



12 

 

2. Marco referencial 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

 

Tomando como base la información existente la información existente sobre el aprendizaje basado 

en el juego, se evidencia la información del autor Peñalba (2018) “Claves para una educación musical 

temprana, creativa e inclusiva. Tabanque: Revista Pedagógica”, la educación musical se encuentra 

atravesando una crisis relacionada con una baja consideración cultural, política y educativa de la misma, 

limitándose tan solo al trabajo de expertos y desconociendo el alcance que esta tiene en la formación de 

personas críticas y emocionalmente competentes. Adicionalmente, destaca la importancia de este tipo de 

educación en procesos cognitivos y afectivos, donde el juego y la corporalidad juegan un rol significativo 

en el aprendizaje. En línea con esto, Mota (2018) “El juego vocal en la educación infantil primaria. 

Tabanque: Revista Pedagógica”, destaca que existe correspondencia entre las formas de actividad lúdica 

definidas en el trabajo de Piaget con tres aspectos de la práctica musical: la exploración de fuentes sonoras 

para la ejecución de la dimensión sensorial, la significación y la regla.  

Lo anterior, pone en contexto la importancia del juego musical en el desarrollo cognitivo del ser 

humano. Al respecto, Hurtado (2019) “La música como método de estimulación del aprendizaje Tesis de 

especialización, Universidad Militar Nueva Granada”, reflexiona en torno al uso de la música como 

elemento estimulador del aprendizaje; a manera de conclusión, destaca el impacto que esta tiene a nivel 

cerebral, fomentando capacidades como la creatividad, la atención, la concentración, entre otras, las cuales 

son esenciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Adicionalmente, Hurtado (2019) destaca la 

necesidad de herramientas tecnológicas adecuadas en el aula de clase que motiven a los estudiantes a 

participar en actividades que involucren la música como elemento central en el aprendizaje.  
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Siguiendo el planteamiento anterior, el trabajo de Benítez et al. (2018) “Las clases de música 

mejoran la memoria en niños preescolares. Cuadernos de Neuropsicología/Panamerican Journal of 

Neuropsychology” aporta evidencia concreta sobre la importancia de la música en la memoria de niños 

preescolares. En su trabajo, se evaluó el efecto de clases musicales activas y receptivas en la memoria 

emocional visual en niños de 4 y 5 años en un contexto escolar a lo largo de 10 a 20 semanas. Los resultados 

indican un mejor rendimiento memorístico en aquellos niños que recibieron clases de tipo receptivo en 

comparación con aquellos niños que participaron en ejercicios musicales activos. 

Por otra parte, Morante (2019) “Juegos musicales en el desarrollo de expresión y apreciación 

musical de los estudiantes.  Paradigmas Socio-Humanísticos” indagó en relación con el alcance de los 

juegos musicales en el desarrollo de capacidades expresivas y de apreciación musical en un grupo de 

estudiantes de cuarto primaria de una institución educativa; como resultado, se evidenció un avance 

significativo en cuanto a las capacidades mencionadas en aquellos niños expuestos a juegos musicales.  

De igual manera, Rivera y Moreira (2020) “La música como promotora de habilidades 

fonológicas: un estudio exploratorio con niños preescolares uruguayos. Ciencias Psicológica”, exploraron 

el impacto de un programa de estimulación de la conciencia fonológica en un grupo de niños de 5 años; 

como resultados principales, se encontró que los participantes en este programa no solo obtuvieron un 

mayor puntaje en tareas relacionadas con conciencia fonológica, sino que también se desempeñaron mejor 

en una tarea de lectura, en comparación con aquellos niños que no participaron en esta estrategia. 

Desde una perspectiva un poco más amplia, la propuesta didáctica de Valverde y Montes (2022) 

“¡Todo suena! La Educación Musical como experiencia vertebradora de aprendizajes en la escuela. 

Revista de Estudios y Experiencias en Educación” buscó articular los aprendizajes de diferentes asignaturas 

a través de la educación musical. Se parte entonces de que la educación musical integral facilita el 

aprendizaje significativo a través de la vivencia en lugar de la contemplación. Ahora bien, para este ejercicio 

investigativo se diseñaron varias unidades didácticas orientadas a los objetivos transversales de aprendizaje 
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presentes en cada programa de estudio relacionados con las dimensiones afectiva, cognitiva, sociocultural 

y moral. Entre los resultados obtenidos, destaca la necesidad de generar una interconexión entre las 

diferentes áreas del conocimiento a nivel curricular; así mismo, y en línea con lo planteado por Peñalba 

(2018), se evidenció que la educación musical se mantiene como una disciplina secundaria en el currículo, 

omitiendo de esta manera su potencial educativo.  

Por esa razón conviene estudiar los medios por los que acontece la socialización, siendo uno de los 

más influyentes las canciones. De hecho, hoy día la música constituye uno de los valores sociales más 

importantes para la juventud. 

 

2.2 Marco teórico 

2.3 El juego en la iniciación musical desde las etapas del aprendizaje 

La educación inicial desde la etapa de preescolar hasta los 6 años comprende la atención de los 

niños y niñas para su proceso de aprendizaje y comunicativo. Partiendo del juego como recurso 

pedagógico fundamental para el aprendizaje musical infantil y como uno de los componentes principales 

del desarrollo psicoafectivo y emocional del niño, considerándolo principio de descubrimiento llevándolo 

a la creación, evitando representarlo como una diversión, capricho o forma de evasión sino como factor 

de gran importancia para aprovechar la imaginación, entusiasmo, atención y concentración del niño (Lago 

y Cabrelles, s.f.).  

El objetivo fundamental es contribuir con el desarrollo infantil mediante una atención integral en 

un ambiente de calidad que favorezca su crecimiento y desarrollo en sus diferentes dimensiones como 

física, cognitiva, socioemocional, psicomotriz y del lenguaje. Adicionalmente, considera al niño o a la 

niña como un ser único, con necesidades, intereses y características propias del momento en el que se 

encuentra (Club Ensayos, 2011).  
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Dentro del proceso inicial de enseñanza, es necesario que el docente innove en sus recursos 

didácticos para fortalecer de manera significativa el desarrollo integral del educando pues en esta etapa el 

desarrollo del lenguaje es de gran importancia en el fortalecimiento de los potenciales del niño (Club 

Ensayos, 2011).  

2.3.1 El juego como método de enseñanza  

Al estar sujeto a los procesos emocionales, el juego contribuye al fortalecimiento de procesos 

cognitivos y facilita la conciencia de sí mismo; en este sentido, a mayor conciencia lúdica mayor 

posibilidad de comprenderse a sí mismo y al mundo (Lago y Cabrelles, s.f.). Por otra parte, al no ser 

impositivo y por el placer mismo de su realización, el juego es para el niño un medio natural de mantener 

la atención y estimular la memoria, permitiendo así períodos de aprendizaje más largos. Así, el niño 

descubre los distintos aspectos de la realidad sonora y musical mediante la motivación y potenciando su 

creatividad a través de actividades de exploración, descubrimiento, improvisación y discriminación 

auditiva; así, se reivindica la necesidad de permitir que el niño aprenda jugando. Finalmente, el juego 

como experiencia cultural, supone un espacio para la creación, la posibilidad y la libertad, aunque esto no 

debe servir de excusa en el ámbito educativo para una falta de coherencia y dirección del juego ya que eso 

sería jugar a la enseñanza y no enseñar jugando (Lago y Cabrelles, s.f.). 

2.3.2 Como mejorar el aprendizaje musical a través del juego 

 

En cuanto al rol del juego en la educación musical, es posible encontrar posiciones contrarias. Por 

un lado, algunos autores manifiestan su inconformismo con su uso pues le resta “rigor y seriedad” a la 

asignatura en comparación con otras. Por otro parte, están quienes defienden el uso del juego en la 

educación musical desde diversas metodologías (Warncke, 2017).  

Por otra parte, cada vez son más los educadores que comparten la idea del juego como recurso 

educativo para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la música pues, al ser parte esencial en la vida del 

file:///D:/USUARIO/Documents/LA%20MEJORA%20DEL%20APRENDIZAJE%20MUSICAL%20A%20TRAVES%20DEL%20...https:/www.cervantesvirtual.com ›%20obra-visor%20›%20html
file:///D:/USUARIO/Documents/LA%20MEJORA%20DEL%20APRENDIZAJE%20MUSICAL%20A%20TRAVES%20DEL%20...https:/www.cervantesvirtual.com ›%20obra-visor%20›%20html
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niño, contribuye significativamente a su desarrollo integral. Así pues, consideran que el juego es la vía 

por la que el niño toma conciencia del mundo y se integra en él; mediante el dominio y goce de la música, 

logran comprender su alcance en el manejo de la voz, los instrumentos, la notación, entre otros (Warncke, 

2017). 

2.3.2 Aportes de la educación musical al desarrollo social, sensorial y cognitivo.  

 -Permitirá el desarrollo de lo afectivo, intelectual, social y motriz, elementos fundamentales en la 

comprensión, percepción e interpretación en la expresión musical.  

 -Mejorará el dominio técnico, la imitación y el juego imaginativo musical.  

- Aprovechamiento para trabajar en el aula la creatividad, a través de la improvisación entendida 

como juego y la composición entendida como el resultado de la realización de un juego musical. 

 -Regula la tensión y permite la consecución de un aprendizaje significativo, lo cual será un 

importante objetivo del área (Warncke, 2017). 

2.4 Componentes musicales asociadas al juego  

En el presente capitulo, se expondrá las cualidades que ofrecen los componentes musicales que 

son: ritmo corporal, vocal y corporalidad desde las sonoridades. El aporte artístico que ofrece cada línea 

de trabajo musical apoya el proceso cognitivo, auditivo, tímbrico y social de los estudiantes.  

2.4.1 Ritmo corporal  

El ritmo como elemento musical es parte esencial de las actividades de expresión corporal, 

donde el niño se manifiesta mediante movimientos libres utilizando su cuerpo como instrumento sonoro, 

relacionándose en primer lugar con la duración de los sonidos, donde la música es un arte que se 

desarrolla en el tiempo. Por esta sencilla razón, no podemos imaginar ninguna expresión musical donde el 

ritmo esté ausente. Dentro de la enseñanza de actividades musicales el ritmo ocupa un papel muy 

importante porque proporciona orden, serenidad, equilibrio, relacionado con el desarrollo integral de las 
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capacidades de cada niño y niña, favorece el desarrollo psicomotriz, la definición de la lateralidad, el 

dominio del esquema corporal y la adquisición del lenguaje verbal (Fornoza, 2016).  

Mediante ejercicios rítmicos, juegos y canciones, se conseguirá la regularidad de la pulsación 

caminando o palmeando. Existe también una coordinación de movimientos con o sin desplazamiento. 

    El trabajo del ritmo está dividido en tres aspectos: 

Ritmo motriz: trabajar el ritmo corporal 

Ritmo musical: pulsación 

Ritmo musical: figuras: musicales. 

 Estos tres aspectos se trabajan prácticamente a la vez, pero en la etapa Infantil los más 

importantes serian la concienciación e interiorización de la propia pulsación y la capacidad de 

sincronizarla a estímulos diversos y a velocidades distintas. Es preferible que se pueda acompañar estos 

movimientos haciendo ritmo y melodía y de esta forma, se puede obtener distintas velocidades, así como 

matices y otras variantes (Zambrano, 2012). El movimiento natural del niño será un punto de partida en el 

trabajo del ritmo musical.  

Figura  1 

 

 Asociación del pulso 
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Tomado de: Romero-Naranjo (s.f.) 

Figura  2  

 

Asociación ritmo corporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Romero-Naranjo (s.f.)  

2.4.2 La voz  

Por otra parte, la voz musical también es un factor importante, ya que es un instrumento de 

expresión sonora en los juegos musicales, siendo un elemento clave en el desarrollo de habilidades y 

capacidades de los niños y niñas, facilitando el proceso de enseñanza - aprendizaje. Mediante esta 

dinámica lúdica de la voz musical, se interiorizan ritmos y melodías desarrollando la capacidad creadora e 

imaginativa, siendo percibidos mediante la escucha y un sistema auditivo que tenemos como seres 

humanos, creando en los niños y niñas un impulso a expresar su propia reproducción de lo percibido, 

comunicable a través de diversas expresiones artísticas y composiciones sonoras musicales. Además, tal 
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como destaca Villagar (s.f.), “la música desarrolla la capacidad de abstracción, al interiorizar ritmos y 

melodías de obras musicales; desarrolla la capacidad creadora e imaginativa…mientras que, de forma 

paralela, desarrolla la sensibilidad ante la música, contribuyendo al desarrollo del sentido crítico.” 

 

Es importante resaltar que los registros vocales ayudan a que las interpretaciones tímbricas 

generen un tipo de interpretativo y asociación de acuerdo con la producción del sonido. Con relación a 

este enunciado la voz se divide en los tres siguientes registros.  

-Voz de pecho: Vibra y resuena en el pecho  

-Voz de cabeza: Vibra y resuena en la cabeza 

-Voz de silbido: Abarcar el registro agudo resonando en la cabeza.  

2.4.3 La corporalidad desde las sonoridades  

    Las diferentes actividades de expresión corporal requieren un desarrollo armónico del 

movimiento en el que deberá manifestarse el ritmo interno que tiene cada persona donde el objetivo 

principal es fomentar el gesto como forma de expresión, dando vía a otras diversas formas de 

expresividad mediante actividades físicas. Todo lo que el niño puede expresar a través del movimiento 

corporal: subjetividad, ideas, emociones y sentimientos. Subjetividad al permitir al niño la espontaneidad 

de los movimientos, evitando la utilización de gestos convencionales y aprendidos. Se proponen 

actividades en las que deban comunicar emociones, sentimientos, identificándose afectivamente con la 

situación. Ideas: el niño a través de su cuerpo podrá comunicar un pensamiento o un significado, se 

estimula su lenguaje gestual proponiéndole que represente una idea a través de su cuerpo. Logrando 

concebir el conocimiento de su propio cuerpo y de todas las posibilidades gestuales de cada una de sus 

partes. Según Bruner (1989), el juego es la base de los procesos cognitivos de los niños, conduciéndoles a 

la experimentación y a la exploración. Esta actividad se compone de gestos y actitudes que permanecen 
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en forma de expresiones automáticas que consolidan el aprendizaje; esto permite fases de creatividad 

intercaladas entre cada ciclo de aprendizaje–juego. Por lo anterior, la integración de actividades de tipo 

lúdicas, sensoperceptivas y creativas de los juegos musicales, son parte del proceso educativo en función 

de un aprendizaje guiado, es decir, se juega con aquello que se aprende (Secadas, 2005). 

Ejemplo de lo anterior es el método de Dalcroze (como se citó en Velásquez y Sánchez, 2015), 

según el cual es posible desarrollar la atención del alumno mediante la rítmica, potenciando de esa 

manera la concentración a través de la automatización de movimientos musculares. Lo anterior es 

bastante coherente, considerando que el cerebro infantil desarrolla una mayor capacidad sináptica cuando 

se reciben clases de música de manera constante; a su vez, esta exposición a ambientes musicalmente 

enriquecidos potencia el desarrollo de la lateralidad, la orientación espacial, la motricidad fina, la 

coordinación visomotora, entre otras habilidades (Díaz et al., 2014). 

La inclusión corporal en las prácticas de enseñanza, hace referencia a una concepción 

desarrolladas desde la cognición, la sensibilización, la escucha y el reconocimiento del ser mismo. Es 

importante señalar que desde las practicas corpóreas, el niño desarrolla la asociación de elementos 

musicales como ritmo, la voz y la ejecución instrumental, desde el entendimiento de dinámicas sociales 

en el área musical. La autoconfianza que se desarrolla el niño desde las practicas musicales y la relación 

por ejemplo de la intensidad del sonido o las dinámicas del sonido “p, mp, mf, f”, complementa las 

acciones de transformar un ser sensible, creativo, dinámico, imaginativo y propositivo desde su área. 

Según Pereira y Jacquier (2015):  

  El enfoque que asume una cognición corporeizada no tiene el interés pedagógico de encontrar un método, 

sino que consiste en un cristal que nos explica que el modo en el que pensamos, compremos, usamos, hacemos, 

sentimos la música, será mejor descripto si se tiene en cuenta que pensamiento involucra al cuerpo y al entorno 

(p.216). 

 En este sentido es importancia priorizar los elementos corporales en las practicas músicas para el 

aprendizaje de nuevos conocimientos.  
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2.4.4 Asociaciones del movimiento en las practicas musicales  

- Cognición y sensibilización musical  

-Comprensión musical desde las partes del cuerpo  

-Audición musical con relación a los sonidos cotidianos desde las practicas corpóreas  

-Expresiones gestuales desde las practicas musicales creativas  

-Asociación corporal desde las métricas musicales  

-Movimientos creativos desde las posturas imaginativas 
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3. Diseño de la investigación 

3.1 Paradigma y diseño de investigación   

3.1.1 Investigación cualitativa 

El presente trabajo se enmarca desde el paradigma cualitativo, entendiendo que este “se enfoca en 

comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente 

natural y en relación con su contexto” (Hernández et al., 2014 p. 358).  Lo anterior se alinea con el 

propósito del presente trabajo en tanto se desarrollará en un ambiente natural como lo es la escuela, al 

tiempo que busca comprender cómo a través del juego musical es posible fortalecer las habilidades 

comunicativas y creativas en un grupo de niñas y niños.  

3.1.2 Características principales de la investigación cualitativa  

Según Hernández et al. (2014), la investigación cualitativa se caracteriza por:  

- No seguir un proceso claramente definido; esto es, aun cuando el investigador haya logrado 

plantear su problema de investigación, este puede que no sea tan específico y acotado.   

-Se basa en un razonamiento inductivo, en tanto busca explorar y describir elementos específicos 

presentes en la realidad a estudiar, para luego generar perspectivas generales.  

- En su mayoría, las investigaciones cualitativas no buscan demostrar una hipótesis; en su lugar, 

esta se genera a lo largo del proceso investigativo.  

- La recolección de la información no es estandarizada ni predeterminada por cuanto se interesa 

en comprender las perspectivas de los participantes para así generar comprensión y explorar en la 

creación y consolidación de significados.  
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-El proceso en general es más flexible pues el investigador se puede trasladar entre la información 

empírica recolectada y el desarrollo teórico; así mismo, su aproximación a la comprensión de la realidad 

es naturalista pues no se enfoca en manipular o controlar aspectos de la realidad. 

3.2 Diseño de investigación: investigación acción  

Por otra parte, el diseño que guía el presente trabajo es la investigación acción, la cual tiene como 

objeto principal el mejoramiento de la práctica a cambio de la generación de conocimiento (Estupiñán et 

al., 2013). En este sentido, se trata de un método participativo pues no se enfoca en la búsqueda de la 

vedad de un fenómeno sino en la construcción del conocimiento mediante la práctica y el mejoramiento 

de esta. Así mismo, en este diseño destaca la importancia del compromiso de los participantes en el 

proceso investigativo.   

Cabe destacar que este diseño va acorde con lo planteado en la presente investigación pues, más 

allá de generar procesos evaluativos o valorativos con relación a las prácticas de enseñanza, busca 

mejorar las mismas mediante construcciones colectivas entre estudiantes y profesores mediadas por el 

juego musical y encaminadas al fortalecimiento de habilidades esenciales en el aprendizaje.  

3.2.1 Características principales de la investigación acción 

Bartolomé y Serrano (como se citó en Estupiñán et al., 2013), mencionan como características 

fundamentales de la investigación acción lo siguiente: 

- Implica la transformación y mejora de una realidad social por encima de la acumulación de 

conocimiento. 

- Parte de la práctica y de la colaboración entre personas. 

- Reflexión sistemática de la acción. 

- Se ejecuta por parte de las personas involucradas en la práctica que se investiga. 
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- Consiste en una espiral de cambio.  

Ahora bien, Estupiñán et al. (2013) destacan que la investigación acción sigue cuatro (4) 

momentos fundamentales: (1) exploración y reflexión; (2) planificación; (3) acción y observación; (4) 

evaluación. El primer momento se desarrolla a través de la observación y la reflexión sobre la acción, 

permitiendo así comprender el tema de interés. Posteriormente, la planificación implica proyectar las 

actividades y participantes involucrados en el proceso que se quiere desarrollar; de esta manera se deben 

atender a preguntas como ¿qué se realizará? ¿quiénes lo realizarán? ¿Dónde se realizará? ¿para qué se 

realizará? ¿cómo se realizará? 

En tercer lugar, la acción y la observación deben ser intencionales y controladas. La primera de 

ellas está establecida por la planificación, al tiempo que está vinculada con prácticas anteriores por parte 

de los involucrados en el proceso; de esta manera, “los actores intentan recoger datos acerca de su acción 

con el objeto de valorarla a fondo; con el fin de prepararse para la valoración, reflexionan antes de actuar 

sobre los tipos de datos que necesitarán para valorar críticamente su acción.” (Estupiñán et al., 2013 p. 

113). Finalmente, en la evaluación es esencial la discusión de los participantes con el fin de encontrar 

sentido a los procesos desarrollados, así como las limitaciones y posibilidades de la acción.  

3.2 Plan de acción  

En esta sección se debe hacer mención del enfoque y el tipo de investigación utilizados 

para el ejercicio, evidenciando con elementos propios del proyecto la aplicación del enfoque y el 

tipo de investigación seleccionado. 

Con relación a lo anteriormente mencionado, el tipo de investigación acción hace referencia 

a la línea de investigación y a la metodología impartida para las sesiones de clase, generando a 

partir de los juegos musicales clasificados por componentes como el enfoque ritmo corporal, la 

voz y la corporalidad desde las sonoridades, análisis y exploraciones creativas, sociales y 
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comunicativas por medio de actividades colectivas donde los estudiantes desarrollen habilidades 

relacionadas a la práctica musical, desde el discurso y perspectiva del estudiante.   

De acuerdo a esta afirmación, se ofrecerán unas sesiones de clase donde se imparte 

contenidos musicales a partir del juego, la creatividad y la asociación de acciones cotidianas que 

ayudarán a que el estudiante reflexiones y analice las posibilidades para generar las siguientes 

pautas:  

 

Tabla 1  

 

Pautas y desarrollo 

Pautas de desarrollo de actividades  

Explicación pedagógica y creativa de los contenidos a trabajar 

Apropiación del conocimiento 

Actividades lúdico pedagógicas para el fortalecimiento de cada componente 

Relación de contenidos musicales con aspectos de la cotidianidad  

Ejercicios de perspectiva creativa e imaginativa  

Actividades creativas y colaborativas  

Análisis de los resultados  

Socialización de resultados  

Respuesta a nuevos hallazgos según los resultados  

Apropiación de nuevos resultados  

Nota: La tabla muestra las pautas y el paso a paso de las actividades de mejoramiento para el 

desarrollo de los conocimientos previos en música  
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3.2 Línea de investigación institucional 

El desarrollo humano consiste en la mejora de la calidad de vida de las personas en cuanto a 

diferentes factores, como lo son las capacidades físicas, intelectuales, racionales y emocionales, dichas 

capacidades son clave en la construcción de la vida digna de una persona. De la misma forma, este 

proceso radica fundamentalmente en ampliar las capacidades y oportunidades de los individuos, de 

manera simultánea, busca el cumplimiento de los derechos humanos e impulsa a las personas a contribuir 

con el desarrollo de la sociedad. En Colombia, el índice de desarrollo humano viene a depender en gran 

parte de la manera en que el Estado responda a las necesidades de su población y la calidad de servicios 

que le brinde. A pesar de que en los últimos años se han evidenciado mejoras en la educación, es bien 

sabido que siguen existiendo ciertas falencias cognitivas y emocionales en los colombianos. Como tal, la 

educación es el segundo componente que constituye lo que es el desarrollo humano, pues con el paso de 

los años se dio a conocer la trascendencia que tiene la educación como una oportunidad que permite 

potenciar las cualidades de cada individuo, de tal forma que se logre formar ciudadanos más honestos, 

respetuosos y comprometidos. (Cuadros, 2022) 

Los modelos educativos implementados en el país y las técnicas cognitivas capacitadas por el 

Estado, son el pilar de la calidad educativa en Colombia. Sabiendo lo anterior es posible afirmar que es 

necesaria la inclusión de nuevas estrategias educativas que orienten al estudiante a acrecentar sus 

habilidades cognitivas. Por esta razón, se busca diseñar una estrategia educativa a través de los juegos 

musicales, con la cual se logre el desarrollo de las habilidades comunicativas y creativas en los procesos 

de aprendizaje de los estudiantes del grado cuarto del colegio Filarmónico de Simón Bolívar. Este 

procedimiento se planea llevar a cabo a través de una primera identificación del desarrollo que poseen 

estos estudiantes en cuanto a habilidades comunicativas y creativas. Dicha estrategia busca la mejora de 

un entorno en el que ellos se puedan desenvolver y tengan una participación activa, incentivando a que 

construyan sus propias metas y objetivos mientras aumentan su calidad de vida digna y su proceso 

cognitivo. (Forero y Vallejo, 2017) 
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Podemos ver que el desarrollo humano integral enfocado al contexto social colombiano se rige 

por un pilar fundamental llamado educación, para el cual se requieren sistemas cognitivos que alienten las 

capacidades emocionales y racionales de los estudiantes. El uso de la música en la formación del niño 

ayuda en sus procesos sensoriales, cognitivos y potencia la formación integral y social del estudiante.  

 

3.3 Población y muestra 

La población escogida para el desarrollo de la propuesta, son los estudiantes de grado 4º de 

primaria del colegio Filarmónico Simón Bolívar Sede A, ciudad de Bogotá. 

-Cantidad de estudiantes aproximados: 30 

-División de grupos: 6 grupos de a 5 estudiantes. 

-Resultados obtenidos:  3 semanas.  

3.4 Instrumentos de investigación 

 

El en presente enunciado se evidenciará el paso a paso de los instrumentos de investigación, 

con relación al seguimiento que presentará en la cada actividad seleccionada para cada sesión de 

trabajo.  

 

Tabla 2 

 

 Instrumentos de aplicación 

Instrumentos de aplicación 

Diagnostico  Los estudiantes del Colegio Filarmónico Simón 

Bolívar tienen un proceso desde los grados de 
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preescolar en el componente musical, ya que es un 

colegio Filarmónico y el énfasis principal es la 

música. Por ende, los estudiantes de grado 4º de 

primaria, tienen una apropiación básica de los 

contenidos musicales en cuanto a iniciación 

musical, sensibilización tímbrica, ejecución 

instrumental orff y generalidades de la voz en los 

aspectos corales 

Seguimiento  Se hará un seguimiento clase a clase, con el fin de 

que los objetivos de cada componente 

proporcionado a los estudiantes se superen de 

manera significativa.  

- Componente ritmo corporal  

- Componente vocal  

- Componente corporal desde las 

sonoridades  

 

Dos sesiones por semana  

Evaluación  

 

 

 

 

Se realiza la evaluación luego de dar la explicación 

y pauta de cada componente. No se hará la 

evaluación al finalizar todas las sesiones de clase, 

si no se evaluara luego de cada finalización de 

actividad propuesta.  

Nota: El avance del diagnóstico de cada propuesta, evidencia unas pautas organizadas de los 

instrumentos de aplicación 

3.4.1 Tipo de instrumento  

-Observaciones: Se realizarán observaciones constantes en el desarrollo de cada actividad,  

posteriormente a eso se analizará los trabajos en grupo y como se desarrollan en cuanto al tiempo, la toma  



29 

 

decisiones, el liderazgo de cada actividad, el manejo de grupo, la organización y el resultado.  

-Objetivo: Analizar los diferentes aspectos creativos en cuanto a resolución de actividades 

propuestas para las actividades propuestas en los grupos de trabajo.  

-Población: 30 estudiantes de grado 4º  

-Identificar: los recursos y materiales proporcionados para que cada grupo de trabajo pueda 

desarrollar de manera creativa cada actividad. 

3.5 Conceptualización y praxis de los componentes musicales  

-Objetivo: Abordar metodológicamente los tres componentes musicales a partir de los 

fundamentos del enfoque de la investigación acción.  

-Didáctica: Desarrollar una actividad grupal, luego de contextualizar el desarrollo de cada 

componente musical.  
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4. Estrategia de intervención 

La estrategia de intervención corresponde a la propuesta que el estudiante diseña para 

resolver la problemática descrita en el capítulo 1.  

En este capítulo, se evidenciará el desarrollo, planeación y plan de acción de cada sesión 

de clase, relacionando constantemente los contenidos musicales con relación al desarrollo teórico 

y práctico de cada actividad.  

-Título: Componentes de la música  

- Descripción: Se desarrolla la clase con la intervención de 3 componentes musicales básicos para 

entender y aplicar la música desde diferentes miradas: Componente ritmo corporal, componente 

vocal y componente corporal.  

-Justificación: Se evidencia el fortalecimiento de las bases principales de la música, para afianzar 

indagar y crear nuevas perspectivas y ejecuciones musicales que componen la música, como un 

elemento básico para el mejoramiento de cualidades sociales que genera el niño con su entorno.  

-Objetivos: Realizar actividades grupales, con el fin de evidenciar procesos creativos y colectivos, 

a partir de bases y estructuras musicales para los estudiantes.  

-Tiempo de duración: 20 minutos de desarrollo por cada actividad  

 

Estrategias pedagógicas 

Ritmo corporal 

-Asociación del pulso desde los patrones corporales  

-Acompañamiento musical y sonidos de la cotidianidad  

-Elementos sonoros de la cotidianidad  
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-Relación de acciones con esquemas musicales  

-Ambientes sonoros  

-Materiales de apoyo 

Voz  

-Sonidos de la cotidianidad  

-Historias basadas en sonidos emitidos por la voz  

-Intensidad del sonido  

-Balance del sonido  

-Juegos vocales con sonidos de la cotidianidad  

 

Corporalidad  

-Ritmos básicos desde el cuerpo  

-Asociación corporal con las sonoridades del cuerpo  

-Patrones musicales.  

-Canciones de gusto grupal  

-Trabajo grupal  

 4.1 Actividades, contenidos, secuencia de contenidos, evaluación y seguimiento. 

-Personas responsables: Luz Stella Lozano Castiblanco 

-Beneficiarios: Estudiantes de grado 4º del colegio Filarmónico Simón Bolívar  
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Recursos: Audios, Hojas, Cuaderno, Colores, Marcadores, Guías de trabajo, Plastilina, Tapas y 

organeta.  
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Componentes de creación y rol social 

COMPONENTES DE LACOMPONENTES DE LA
CLASE DE MÚSICACLASE DE MÚSICA  

RITMO CORPORAL 

CORPORALIDAD 

VOCAL 

Elementos de la gramática musical, involucrando

acciones recreativas corporales, fomentando la

expresión, la alegría y la creatividad. 

Articulación de contenidos vocales, a través

de la entonación, el tono, el timbre y  la

intensidad del sonido

Apropiación de elementos corporales ,

vivenciando movimientos que

promuevan las características sonoras  

corporales, desde los conceptos

musicales 
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4.1 Planeador de clase a clase  

Anexos  
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5. Conclusiones y recomendaciones  

 

La implementación de estrategias educativas lúdicas en el proceso de aprendizaje de los niños y 

niñas son esenciales para un mejor desenvolvimiento individual y colectivo en los diferentes contextos de 

su vida, reflejando un sin número de habilidades y destrezas los cuales se consolidan como factores 

importantes en su desarrollo social en cuanto a sus habilidades comunicativas y creativas.  

El juego como herramienta didáctica conlleva al niño a obtener un mejor aprendizaje siendo 

integral por medio de los diferentes componentes de la música y de las actividades rítmicas pedagógicas 

que se plantean en el entorno educativo. 

El reconocimiento del aporte musical con relación a los componentes básicos, como la voz, el 

ritmo y la corporalidad, ayuda significativamente a mejorar y a transformar los procesos de aprendizaje en 

el niño, formado seres integrales, sociales y constructores de sociedad para un mejor cambio en la 

educación básica, y así poder explorar la magnitud de la preparación musical desde los enfoques 

metodológicos 

El rol que desempeña cada estudiante en cuanto al desarrollo practico, participativo y colectivo 

dentro del aula, ayuda a formar su propio discurso en cuanto al proponer, gestionar, indagar, aceptar, 

rechazar y transformar el conocimiento desde diferentes perspectivas que conectan los ambientes, 

familiares, culturales y escolares.  

 

La participación colectiva dentro del trabajo investigación es la base primordial para que los 

objetivos de cada actividad se desarrollen de manera positiva, poniendo en práctica el lema “ayudémonos 
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todos a transformar el conocimiento”. Una frase que fortalece los procesos de comunicación asertiva y 

participativa en unos y otros, ayudando a mermar la violencia, la indiferencia y la inclusión.  

 

Este trabajo de investigación ayuda a que niño identifique la música desde el juego, relacionando 

aspectos de la vida cotidiana, familiar, contextual y cultural que ofrece el estudiante al desarrollo de la 

clase, generando así aspectos fundamentales del aprendizaje como lo son la creatividad, la imaginación, la 

creación, el bienestar mental y la asociación de entender las perspectivas del otro, generando un nuevo 

conocimiento.  
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Recomendaciones  

Se recomienda indagar sobre otros componentes musicales que no se mencionan en este trabajo 

de investigación y que se puede aplicar para el enfoque social y participativo a través del juego; y es la 

implementación de instrumental Orff e instrumentos de percusión menor para el desarrollo y el trabajo de 

la iniciación musical.  

Posteriormente a eso es importante relacionar implementación del instrumental con la asociación 

de las herramientas tecnológicas que ayudarán a formar y contextualizar las dinámicas sonoras de cada 

una de ellas por medio juegos digitales.  

Es recomendable realizar procesos de creación con los estudiantes, con el fin de refrescar las 

nuevas herramientas musicales que puede ofrecer el docente y el estudiante, para así poder 

institucionalizar nuevas creaciones de obras musicales partiendo del proceso contaste que debe tener la 

música.  
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Anexos 

A continuación, se anexan la planeación completa de clase a clase evidenciando el trabajo del tres 

componentes musicales: Ritmo corporal, vocal y corporal.  
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