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1. Resumen 

A través de la realización de este trabajo, se pretende resaltar la importancia de la 

inclusión de la música folclórica como estrategia para la  iniciación musical, aportando una 

propuesta metodológica de formación, basada en diversas canciones  tradicionales 

colombianas, teniendo en cuenta que muchos músicos a lo largo de la historia se han apoyado 

en la música folclórica como base innata del acercamiento a la música, sosteniéndose en ellas 

por su fácil manera de trasmisión oral. 

 Además, se abordan diferentes temas importantes como el desarrollo musical infantil,  

los periodos de aprendizajes en la infancia,  el desarrollo vocal, el canto y las diversas 

metodologías de grandes pedagogos de la música. También desde la música,  se trabajan 

además áreas como la memoria, el análisis y el razonamiento, aspectos importantes para el 

aprendizaje adecuado y el desarrollo de la formación integral.  

Finalmente, se pretende resaltar el rol importante que representa  la música en la 

infancia, ya que a través de ella, se apoyan y promueven capacidades cognitivas en los niños 

como la atención,  la concentración y la adquisición y  el desarrollo de la sensibilidad motriz.  

 

Palabras Clave: Desarrollo musical infantil, Desarrollo Vocal, Propuestas metodológicas, 

Música Folclórica, formación de formadores, Jardines infantiles. 
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2. Abstract 

Through the realization of this work, it is intended to highlight the importance of the 

inclusion of folk music as a strategy for musical initiation, providing a methodological training 

proposal, based on various traditional Colombian songs, taking into account that many 

musicians at the Throughout history they have relied on folk music as the innate basis of their 

approach to music, sustaining themselves in them due to their easy way of oral transmission. 

In addition, treat different important themes such as children's musical development, 

childhood learning periods, vocal development, singing and the various methodologies of great 

music pedagogues in the music. Also through the music you can work areas like the memory, 

the analysis, and reasoning, important appearances to the proper learning and the development 

to the integral formation. 

Finally, it is intended to highlight the important role that music represent in childhood, 

since through it, cognitive abilities are supported and promoted in children such as attention, 

concentration and acquisition and the development of motor sensitivity. 

 

Keywords: Children's musical development, Vocal development, Methodological 

proposals, Folk Music, training of trainers, Kindergartens. 
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1. ¿DE DÓNDE PROVIENE ESTA IDEA DE TRABAJO DE GRADO? 

1.1 Planteamiento del problema 

A través de experiencias descritas por algunos estudiantes de música de las diferentes 

instituciones de formación musical de la ciudad, en sus actividades como docentes en los 

jardines infantiles, y a partir de la observación realizada en algunos CDI (Centros de desarrollo 

integral) de la comuna 7, se han podido conocer diversas situaciones en relación a los 

procesos pedagógicos musicales desarrollados por los docentes. Procesos que en su mayoría 

no son adecuados, debido a que las actividades musicales realizadas no favorecen el 

desarrollo de aptitudes y no tienen en cuenta aspectos fundamentales en relación a la 

educación musical infantil, lo que causa que esta educación sea inestable y no permita en su 

totalidad, la exploración y descubrimiento de muchas posibilidades sonoras y musicales.  

Adicionalmente, muchas de las piezas musicales empleadas por los docentes, no 

obedecen en la mayoría de los casos a complementos formativos para estas edades, lo que 

trae como consecuencia, diversas falencias músico-artísticas como la dificultad para cantar 

afinado, ya que se escogen canciones y actividades que no son adecuadas para el desarrollo 

vocal, auditivo, rítmico y sonoro de los niños, falencias como estas han sido observadas y 

reconocidas por quien realiza este trabajo. Además, se ha podido evidenciar que en  algunos 

casos, los docentes de formación general, no han recibido formación artística y los  

conocimientos musicales con que cuentan son muy básicos, lo que se ve reflejado en sus 

procesos de enseñanza musical.  

Por otro lado, basado en el  conocimiento y práctica musical de quien realiza este 

trabajo, se puede afirmar que, la música colombiana ofrece una amplia gama de posibilidades 

rítmicas y melódicas e instrumentales aportando también al desarrollo auditivo, al trabajo 

ritmico corporal con las grandes posibilidades de juego y movimiento que ofrece esta música, y 

aporta también al reconocimiento de las diversas culturas étnicas y folclóricas del país. 

Esta misma música folclórica, con el paso del tiempo y debido a los fenómenos de la 

globalización, el auge del internet, y la falta de valoración que se da a las músicas tradicionales, 

poco a poco ha ido quedando en el olvido… este auge de información ha logrado que mucha 

de la música tradicional que ha sido compuesta sea remplazada por las últimas tendencias 

musicales muchas de estas no tradicionales, y a manera de ver personal, evita que muchas 

personas incluyendo los niños, no tengan la oportunidad de crecer conociendo sus propias 

raíces musicales. 

Partiendo de lo anterior, este trabajo pretende ofrecer una opción pedagógica musical, 

que brinde orientación a los docentes con conocimientos básicos de música, y les permita 
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impulsar  la apropiación cultural en el público infantil de las músicas tradicionales, a través de 

una propuesta innovadora de acercamiento a la música, fundamentada en los planteamientos 

dados por importantes pedagogos musicales, en el que la música colombiana será la base 

gracias a la recopilación de diversas canciones tradicionales infantiles con ritmos propios del 

país. Esta recopilación permitirá, a quienes aborden este proceso, incursionar en el mundo de 

la música  a través de los ritmos más reconocidos de cada región, aportando, los docentes, 

estrategias de abordaje de la música de una manera activa y dinámica. 

1.2 Objetivo general 

Brindar una propuesta metodológica de formación musical para docentes de primera 

infancia, basada en canciones tradicionales colombianas, con ritmos representativos de cada 

región.  

1.3 Objetivos específicos  

 Entregar herramientas metodológicas para enseñar música en la primera infancia a 

los docentes a través de algunas obras representativas colombianas aportándole así 

a la formación de formadores. 

 Fortalecer las bases culturales y musicales que poseen los docentes de la primera 

infancia a través de la música folclórica evidenciando además nuevos métodos de 

pedagogía musical infantil con el folclor colombiano. 

 Fortalecer el proceso de enseñanza de la música en los niños a través de la 

formación orientada del docente, enriqueciendo y aportando al conocimiento en los 

niños en relación a los procesos culturales musicales en Colombia 

1.4 Marco metodológico 

El trabajo monográfico desarrollado en este documento es principalmente una 

investigación analítica propositiva, ya que a través de las diferentes  experiencias musicales 

vividas por el autor,  se realiza una propuesta musical  atraves de  canciones folclóricas 

colombianas para niños de 4 a 7 años en la que se trabajan diferentes puntos de iniciación 

musical. 

Este material se realizó, dada la escasez de documentos específicos con información 

precisa para el trabajo con la población infantil, pues el autor de este documento en su 

recorrido como docente, en muchos casos escuchó e investigó acerca de las propuestas de 

educación musical infantil, para  poder abordar materiales propios del país, que estén 

orientadas a la población infantil.  

Además, se indagó sobre diversas experiencias, desde las  de grandes organizaciones  

de educación musical en el mundo, entre ellas Music Together, a propuestas e investigaciones 
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musicales de docentes de música a nivel nacional, lo que constituye el conjunto de aportes 

para la realización de este trabajo.   

Esta propuesta  también incluye los aportes de las diferentes metodologías de 

educación de grandes pedagogo musicales reconocidos en la historia;  gran parte de estos 

pedagogos usaron mucha de la música tradicional folclórica de su país como medio para iniciar 

en la música de una manera natural,  siendo esta una de las bases más fuertes para la 

realización de este trabajo, basándose además, en los contenidos musicales que cada uno de 

estos plantea y trabaja desde lo teórico y oral a lo práctico y corporal; aquí se podrá encontrar 

información detallada sobre cada una de estas áreas, exponiendo la importancia del porque 

hacen parte del trabajo. 

También, se aborda diferente información y propuestas basadas en el uso de la voz, 

brindando a través de profundas  investigaciones realizadas por docentes de música, un amplio 

conocimiento sobre este tema y su uso adecuado en partes con información específica. 

Se concluye con la propuesta musical presentando  las canciones colombianas 

escogidas  con su respectiva información de abordaje dividido en partes con información 

específica. 

2. ANTECEDENTES 

Reconocidos pedagogos e investigadores han hecho propuestas similares en la misma 

dirección de este de este proyecto, uno de estos fue liderado por el maestro Alejandro Zuleta, 

profesor del departamento de Música, de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad 

Javeriana de Bogotá. 

El maestro Zuleta, realizó una recopilación de canciones folclóricas colombianas, en la 

que incluyó rondas tradicionales, rimas, juegos infantiles, entre otros. 

Gran parte de su recopilación fue realizada con base en las canciones y expresiones 

musicales, que se pueden encontrar en los pueblos del país, teniendo en cuenta que siempre 

hay un músico folclorista que la compone o la difunde; muchos de ellos además, tienen 

composiciones que se han transmitido a través del tiempo y se han vuelto populares. De esta 

manera gran parte de la música tradicional puede ser recordada y conocida por nuevas 

generaciones.  

En la realización de estas recopilaciones también participó el grupo de investigación,  

Grupo Kodály Colombia,  de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, y a través de todas 

estas investigaciones realizadas se establece una fuerte relación de este sistema de trabajo o 

canciones con el método Kodály, el cual se centra en el canto coral partiendo de la música 

tradicional como ―lengua materna―, pues, según Kodally, así como un niño aprende a hablar y a 
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expresarse, así mismo lo hará con la música de forma natural, desarrollando el lenguaje 

musical como su propia lengua materna, contribuyendo a un buen desarrollo musical en esta 

etapa. 

Sumado a lo anterior, dentro de los grandes trabajos realizados por diferentes músicos 

del país, se encuentra el trabajo llamado ―La nueva canción infantil en Colombia‖, que fue 

hecho por algunos destacados compositores colombianos como Jairo Ojeda, Tita Maya, 

Gustavo A. Rengifo entre otros, este libro está basado en una recopilación de canciones con 

ritmos folclóricos colombianos como pasillos, guabinas entre otros, realizados por cada uno de 

estos Maestros, resaltando así sus trabajos realizados para el público infantil, quienes tienen un 

gran y extenso recorrido en este ámbito de trabajo musical. 

Así como estos compositores colombianos han demostrado un respeto e interés  hacia  

la educación musical infantil, para algunos otros expertos en los campos educativos, el deseo 

por la enseñanza a través del juego y la experiencia ha sido un objeto de investigación desde 

hace mucho tiempo, en este caso, en estados unidos, el compositor y músico Kenneth K. 

Guilmartin certificado en Dalcroze Eurhythmics, desarrolla un método que divide la formación 

musical en tres aspectos que están íntimamente relacionados, los cuales son: EURITMIA, 

SOLFEO E IMPROVISACIÓN; la Euritmia, de las más importantes, entrena el cuerpo del 

alumno para sentir conscientemente las sensaciones musculares de tiempo y energía en sus 

manifestaciones en el espacio, con estos conocimientos adquiridos, Kenneth funda el programa 

de música, Music Together el cual plantea de que todos los niños son musicales y que pueden 

lograr una competencia musical básica, siempre y cuando su entorno musical sea lo 

suficientemente bueno, y dado a que los niños muy pequeños aprenden principalmente a 

través del juego, el programa proporciona un ambiente divertido y relajado con un enfoque de 

enseñanza no formal o tradicional. 

Music Together, es un programa que se caracteriza por un repertorio musical que se 

basa en la integración de canciones, melodías originales y tradicionales que incluyen el folk, el 

jazz y la música del mundo.  

Este tipo de programas sirven como referente y reafirman la importancia que tiene el 

uso de esta música, además incluye importancia del juego en la etapa preescolar. 

Entre otras propuestas pedagógicas empleadas alrededor del mundo y relacionadas con 

el proyecto base, se encuentra Edwin Gordon, Músico, investigador y pedagogo 

estadounidense, quien ha llevado a cabo una  investigación más completa sobre cómo se 

aprende la música, este desarrolló durante los años ochenta, la Music Learning Theory (teoría 

del aprendizaje musical MLT). 
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La docente Pujol A. en su blog sobre educación musical infantil basado en la teoría de 

aprendizaje musical ―Music Learning Theory‖ expone: 

Esta teoría posee principios que guían a los profesores de cualquier ámbito, 

primera infancia, clases de música general en escuelas de música, profesores de 

instrumento, colegios o institutos, para establecer un currículo de objetivos 

secuenciados que al mismo tiempo respete sus propias convicciones y estilos de 

enseñanza, este describe la MLT como la forma en la que se aprende música y 

las etapas por las que este proceso asimilativo atraviesa. 

Existen otros docentes como Enríquez Carolina de la ciudad de Popayán, que también 

han trabajado en temas como la formación musical para los niños, desarrollando importantes 

materiales pedagógicos; entre estos se encuentra uno llamado ―Libro de música Chocolate.‖ 

Según Enríquez C, su material ―pretende ser una herramienta más, para orientar las 

clases de música hacia los niños entre los cinco y seis años de edad. Este material didáctico y 

pedagógico, encierra el amor por el arte, por la música y la educación de primera infancia. 

Además, une mediante la música y los juegos, al maestro con sus estudiantes‖. 

Esta docente payanes, realiza una investigación sobre metodologías, guías y programas 

escolares, encontrando que hay muchos libros orientados al aprendizaje musical basados en 

teoría y gramática, pero que hay muy poco material sobre las actividades lúdicas que sirvan de 

apoyo al aprendizaje del niño. 

El Libro de música chocolate tiene en cuenta los requerimientos y necesidades 

institucionales a nivel cultural, además de la sectorización por  niveles de aprendizaje en la 

primera infancia, es por eso que trabaja de acuerdo a las edades de los niños, incluyendo 

juegos y actividades lúdicas como base de aprendizaje, incluyendo también teorías visualmente 

animadas para despertar el interés y el gusto de los niños por la música. Carolina, autora del 

libro, logra concluir todo el material para su modelo pedagógico logrando así, un material que 

servirá como herramienta pedagógica musical. 

―Todo este conjunto de cultura es importante descubrirlo y apropiarlo desde muy niños, 

ya que si el niño vivencia los valores fundamentales de su cultura, reconocerá y respetara la 

diferencia para la convivencia como colombianos y ciudadanos del mundo.‖ (Claro, 2003) 

De cero a siempre en Cali.  

Los hogares infantiles de cero a siempre es la Política de Estado para el Desarrollo 

Integral de la Primera Infancia, que busca unir los esfuerzos de los sectores público y privado, 

de las organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional en favor de la 

Primera Infancia de Colombia. 
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Por eso, es clave que en esta etapa los niños reciban una atención integral que 

satisfaga no solo sus necesidades físicas y emocionales, sino aquellas también 

relacionadas con el aprendizaje y el desarrollo de sus habilidades, Esto significa 

brindar atención en salud, educación, cuidado, alimentación y protección. 

(Segovia, 2012) 

En Colombia, La política de Cero a Siempre, ley 1804 de 2016, representa la postura y 

comprensión que tiene el Estado colombiano sobre la primera infancia, que en 

corresponsabilidad con las familias y la sociedad, aseguran la protección integral y la garantía 

del goce efectivo de los derechos de la mujer en estado de embarazo y de los niños y niñas 

desde los cero (O) hasta los seis (6) años de edad  

(Triviño Rey, 2017). 

 Entendiendo la primera infancia como la etapa del ciclo vital en la que se establecen las 

bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. 

Durante esta etapa ocurren muchos cambios de orden cognitivo, físico y emocional en 

corto tiempo. Las experiencias musicales en esta etapa representan una posibilidad única de 

conocer y relacionarse con el mundo.  

Dentro de los servicios que brinda el programa de cero a siempre en los hogares 

infantiles en Colombia, se incluyen actividades relacionadas con la música en el plan curricular, 

algunas veces estas actividades son  de ocio y en algunas ocasiones son hechas para 

homenajear días específicos como el día de la afrocolombianidad o la independencia, en los 

CDI, se han desarrollado documentos orientados a la música, uno de estos es el libro  

―TORTUGUITA, VENÍ Y BAILÁ‖ desarrollado por el ICBF, en donde se pueden encontrar 

canciones folclóricas del país, estos tipo de documentos se  incluyen en los programas 

curriculares de los docentes, y algunos de estos no cuentan con conocimientos musicales pero 

los trabajan en  beneficio de los niños. 

En la experiencia como docente, el autor del trabajo ha logrado encontrar diferentes 

composiciones y arreglos de temas folclóricos para el público infantil, que muy pocos docentes 

de la ciudad conocen, y que al momento de utilizarse en las clases de Música en los jardines 

infantiles resulta muy atractivo para los niños, como ejemplo de este tipo de música se tienen 

compositores como Akoschky, Judith del país de argentina con su álbum ―Ruidos y Ruiditos‖ 

o la compositora colombiana Gómez Martha con su álbum de temas para niños ―Canciones 

del Sol‖, la riqueza sonora de estos álbumes son una increíble herramienta para favorecer la 

sensibilidad auditiva del niño, a través del contenido orgánico de las canciones allí presentadas, 

con su diversidad tímbrica, sus atmósferas serenas y calmantes se podrá hacer un excelente 
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trabajo pedagógico con los niños impulsando en ellos una admiración cultural por los diferentes 

ritmos presentados, generando un gusto hacia la música a la vez que se trabajan ámbitos 

musicales necesarios para su edad. 

3. HABLEMOS SOBRE MÚSICA FOLCLÓRICA. 

3.1 ¿Qué es la música folclórica? 

Cuando se habla del folclor se tienen diferentes conceptos sobre su significado, dentro 

de los diversos conceptos que se pueden encontrar para la palabra, se destaca uno realizado 

por la docente Arévalo (2009) en su documento ―importancia del folklore como práctica 

educativa‖ el cual afirma que el folclor:‖ Es denominado como saber del pueblo, ciencia del 

pueblo, el cual tiende a desaparecer como palabra y práctica‖. 

Este concepto se considera importante para este trabajo ya que como lo dice la 

docente, es un conocimiento no especificado que tiene un determinado pueblo, en palabras 

más simples, un grupo de personas, pero que esta posiblemente determinado a desaparecer 

ya sea en su práctica o su esencia. 

Algunos otros significados han sido asignados para esta palabra, uno muy asociado al 

designado por la docente Arévalo es el del diccionario de la Real Academia Española, el cual 

define al folklore como el conjunto de creencias, artesanías, costumbres y manifestaciones 

artísticas tradicionales de un pueblo. 

―También hay conceptos que consideran al folclore como expresión de lo antiguo, rural y 

oral‖ (Díaz, 2005). 

El ―Folklore‖ (del Inglés ―Folk‖=pueblo y ―lore‖=conocimiento, saber tradicional), como se 

encuentra en el documento ―Historia de la música latinoamericana‖ investigado por la docente 

esperanza aponte, el folklore tuvo comienzo a partir del año 1846 y la creación del término se 

debe al inglés William John Thoms (1803 – 1885), esta definición se ha asumido en muchas 

partes del mundo para hablar de la música tradicional de una región o un país. 

La música folclórica, se ha transmitido de generación en generación por tradición oral, y 

actualmente también es posible hacerlo de forma escrita en el propósito de conservar parte de 

los valores y la cultura que está arraigada en un pueblo.  

En el documento, ―El folclor musical en la enseñanza‖, la pedagoga María de Jesús 

Martín plantea: 

Desde el punto de vista pedagógico y didáctico son, sobre todo dos los 

apartados del folclore musical infantil que le interesa resaltar: uno, las canciones 

y las danzas; otro, la literatura infantil tradicional, por su gran valor rítmico-

musical. Conviene tener presente que el folklore además de ser el origen de 
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manifestaciones artísticas, es una fuente de exponentes músicos literarios de 

enorme riqueza. (Martin escobar, s.f) 

Para complementar lo anterior, se hace referencia a la pedagoga uruguaya Judith 

Akoschky para quien,  ―El repertorio folclórico, vocal e instrumental, aporta un material valioso 

para el repertorio escolar. Una buena selección permitiría acercar escuelas de diferentes 

latitudes, estrechando lazos poéticos, musicales y culturales‖ (Akoschky, 1989). 

Al hablar de música folclórica, es pertinente resaltar la siguiente cita del compositor 

chileno Carlos issamit: 

El Concepto del folklore, como ciencia que contribuye a un mejor conocimiento 

del hombre, ha venido imponiéndose cada vez más, en los centros de mayor 

cultura. No es aventurado, entonces, creer que sobrevendrán circunstancias 

propicias para tener en cuenta las posibilidades que los productos folklóricos 

ofrecen a la enseñanza. (Carlos Isamitt, s.f)  

Con base en la anterior cita, se considera importante que la sociedad actual sepa del 

valor o la relevancia del conocimiento del folklore musical como práctica educativa, y de los 

beneficios que se obtienen a través de la actividad musical y la necesidad de inclusión de esta 

en los centros educativos del país. 

Como lo menciona Azahara (2009),‖La escuela se convierte hoy, en centro unificador 

para la revalorización, comunicación y transmisión de las muestras folklóricas propias de 

nuestra tierra, La recuperación del folklore depende de todos y cada uno de los miembros de 

una comunidad‖. 

En algunos países de Europa, la música tradicional es una parte importante del proceso 

del desarrollo musical, algunos músicos y reconocidos pedagogos trabajaron gran parte de su 

vida basándose en ella; uno de ellos es el húngaro Zoltán Kodály, importante pedagogo y 

músico, quien da gran importancia a estas músicas, argumentando, que el folclor hace parte de 

las raíces musicales de un individuo, y además, favorece el desarrollo de aptitudes musicales y 

la adquisición de conocimientos de una manera más simple y fácil, facilitando además, la 

apropiación de la cultura musical tradicional propia.  

En Colombia se puede encontrar una adaptación de las propuestas metodológicas de 

Kodály, una de estas es realizada por el maestro Alejandro Zuleta, y está basado en la 

recopilación de canciones tradicionales y populares de Colombia; este método está relacionado 

con la base teórica y musical de Kodály. 

Para un mayor entendimiento de la riqueza de la música folclórica que posee Colombia, 

se anexa la siguiente imagen, en la que se pueden observar las diferentes regiones que 
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conforman el país y así mismo la variedad rítmica y conformación instrumental que se puede 

encontrar en cada una de ella. 

FIGURA  1  Mapa geográfico de Colombia con los ritmos más representativos de cada región. 

 

Nota. Esta figura, muestra las diferentes regiones del país, con los ritmos e instrumentos que 

más se usan en cada una de ellas. Fuente: archivo personal (2020). 
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4. DESARROLLO MUSICAL INFANTIL 

4.1 La Música en el Periodo infantil 

Se puede decir que la música comienza antes que el lenguaje, Según Gardner (1983): 

Desde su gestación, el niño en el útero materno puede escuchar el sonido del 

exterior y siempre está rodeado de música. La melodía en la voz de su madre, la 

primera "canción de cuna‖, estas le llegan a través del interior del cuerpo, 

acompañada de los latidos del corazón, la respiración, los movimientos del 

estómago, el flujo sanguíneo. 

Por esto, es válido a firmar que Incluso uno de los lugares que creemos más silencioso 

del mundo, el útero materno, funciona como una gran esfera que recoge el sonido, por lo tanto, 

podemos afirmar que el silencio no existe y que la música nos rodea desde que aun somos un 

feto. (Alsina, 1997) 

Es importante mencionar algunas reconocidas teorías que aportaron destacados 

conocimientos acerca del desarrollo musical en la infancia. 

4.2 Desarrollo cognitivo musical 

Una de las teorías más reconocidas es la de Jean Piaget, destacado psicólogo suizo 

que realizó aportes significativos en relación a la importancia de la educación musical infantil, 

su teoría del desarrollo cognitivo por etapas mantiene que los niños pasan a través de una 

serie etapas durante su desarrollo madurativo.  

El plantea, que el conocimiento musical debe adquirirse en el colegio mediante el 

desarrollo creativo sobre el propio ambiente sonoro, de tal forma que la inteligencia musical se 

irá desarrollando a medida que el individuo se familiariza con la música. Las experiencias 

musicales, desde sus inicios en las escuelas infantiles, deben aprovechar el desarrollo natural 

del niño, con lo que el crecimiento musical pasará de la percepción a la imitación e 

improvisación, las etapas propuestas por Piaget son: 

I.- Periodo sensorio-motor: va del nacimiento hasta los 18 meses aproximadamente, 

las características son las siguientes, el niño evoluciona desde los reflejos simples a los hábitos 

simples y después conductas más complejas que incluyen la coordinación de la percepción y 

los movimientos. 

En este período se pueden reconocer diferentes características y desarrollos musicales 

según la edad, en el trabajo ―LA MUSICA EN EL DESARROLLO INFANTIL: estrategias 

cognitivo musicales‖ realizado por la profesora de lenguaje musical M. de los Ángeles Sarget 

Ríos, se mencionan igualmente dos periodos de desarrollo musical infantil cognitivo-musicales 
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los cuales se describen como los procesos de desarrollo musical que tienen los infantes en 

cada edad, Sarget M, plantea para estas edades:  

Periodo sensoriomotor, periodo que va desde el nacimiento hasta los 3 años, en el 

cual los bebes utilizan sus sentidos y habilidades motoras para entender el mundo que los 

rodea, adaptando sus reflejos, coordinando sus acciones, interactuando con las personas y 

objetos de su entorno, siendo este un periodo además de categorización de sonidos. 

Una vista más detallada al desarrollo musical que viven los niños en este periodo primer 

planteado por la profesora es el siguiente: 

Edad desde 0 a 1 años: a los pocos días de nacidos, los bebés reconocen de dónde 

provienen los sonidos, anticipan el desplazamiento de objetos e identifican a su madre por su 

olor y por su voz, algunos de estos atraen la atención de sus padres imitando sus sonidos, el 

uso del lenguaje y la comunicación por parte de los adultos permite que por ejemplo, 

comprendan las variaciones temporales del habla y los ritmos de la voz. También muchos de 

estos responden a la música de muchas maneras, como el establecimiento de contacto visual 

cuando se le canta, moviendo sus brazos y piernas, o moviendo su cabeza de un lado cuando 

necesitan un descanso. 

Edad desde 1 a 3 años: a los niños de este rango de edades les encanta compartir la 

música con otros. Ellos usan los sonidos, movimientos y expresiones faciales para interactuar, 

hay una presencia más activa del pulso y con los años desarrollara estrategias cognitivas más 

precisas que le permitirán percibir diferencias en las tonalidades e intervalos musicales. 

A nivel vocal, hay una mayor asociación de los movimientos melódicos de las canciones 

escuchadas en el entorno, giros ascendentes, descendentes, glisandos, unísonos, y es más 

notable el uso de uso de terceras menores y mayores lo que con trabajo dará paso a intervalos 

más amplios como cuarta y quinta. 

De igual manera, la música que los niños escuchan juega un papel muy importante en el 

establecimiento de las rutinas, hay una asociación entre las canciones y sus usos, un ejemplo 

de esta es el canto de una misma canción todas las noches a la hora de irse a dormir, esto se 

convierte en parte de la Transición entre estar despierto y dormir, así mismo les encanta 

inventar canciones por sí solos y junto con otros y a menudo se cantan a sí mismos para 

reconfortarse, algunas veces se les puede oír cantando una canción de cuna. 

II.- Periodo preoperatorio: este periodo planteado por jean Piaget va desde de los 2 a 

los 7 años aproximadamente; el niño aquí desarrolla el lenguaje, la capacidad de entender 

imágenes y juegos imaginativos, así como muchas habilidades preceptúales y motoras. Sin 

embargo, el pensamiento y el lenguaje están reducidos, por lo general al momento presente, a 
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sucesos concretos. El pensamiento es egocéntrico irreversible y carece del concepto de 

conservación. 

Una vista más detallada al desarrollo musical que viven los niños en este segundo 

periodo planteado por la profesora María de los ángeles  Sarget es el siguiente: 

El segundo, el cual tiene el nombre de periodo pre operacional, es la etapa la cual 

se desarrolla entre los 3 hasta los 6 años, el desarrollo musical que tienen los niños en estas 

edades son: 

Edad 3 hasta 4 años: en estas edades se incorporan cada vez más ritmos regulares en 

las canciones y hay mayor presencia del pulso, con el tiempo y el trabajo, el niño desarrollara 

estrategias cognitivas que ayudaran a percibir cambios en la tonalidad, melodía e intervalos 

aun sin tener el conocimiento pleno de estas, hay mayor variedad y coordinación en los ritmos 

que perciben los niños, dando paso a juegos cantados de carácter imaginativo donde 

demostraran una internalización de la respuesta a la música que escuchan, además en esta 

etapa el niño es capaz de realizar varios cantos imprecisos de repertorio escuchado e 

improvisar canciones espontáneamente influenciado por canciones escuchadas. 

Edad  4 a 5 años: a pesar de tener mayor control psicomotor y de sincronización de 

movimiento con el ritmo musical hay una preferencia por escuchar más y moverse menos, la 

música, en especial los cantos y los juegos se vuelven una parte importante para ellos, Hay 

una mayor audición y discriminación de alturas, una mejor respuesta tonal y afinación. 

Hasta los cuatro años de edad los cantos espontáneos no poseen un centro tonal 

definido, lo que provoca cierta dificultad para su memorización y reproducción reiterada, a partir 

de los cuatro años de edad, las canciones adquieren paulatinamente una mayor consistencia 

tonal, con lo que es más fácil su retención memorística, de hecho, el niño comienza a retener 

mayor número de melodías y de extensión cada vez más largas. 

Hay una mayor retención de melodías más largas y a partir de esta edad es conveniente 

revisar el material sonoro que se le brinda al niño ya que suelen componer sus propias 

canciones.  

Edad 5 a 6 años: a esta edad el niño continúa desarrollando habilidades psicomotrices, 

y a la vez progresa en el canto afinado y el sentido tonal, ya es capaz de percibir similitudes y 

diferencias en modelos rítmicos o melódicos, Además de seguir la pulsación, puede seguir el 

ritmo con las extremidades superiores, así como los ejes tonales: Tónica, dominante y 

subdominante y hay una reproducción más exacta de intervalos pequeños máximos de 6ta. 

De acuerdo a los planteamientos musicales para cada edad y desarrollo musical en los 

niños se puede analizar que cada etapa requiere una asistencia y apoyo musical y que cada 
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una de estas es muy diferente, puesto que en etapas como desde el primer año al segundo año 

hay una mayor exploración rítmica puesto que en estas etapa están aprendiendo a dominar su 

cuerpo , dado a esto la mayoría de trabajos musicales que se realizan con estos niños son 

sensoriales y motrices, sintiendo atraves de canciones un patrón rítmico establecido o 

moviéndose en la música atraves de un tempo. También, con estos niños es importante realizar 

trabajo melódico, pero en etapas como desde los 3 años en adelante, el canto y la afinación ya 

en estas etapas va tomando más importancia y fuerza, abriendo paso a nuevos conceptos 

tanto musicales como cognitivos, y ayudándolos a desarrollar el habla de una manera más 

eficiente mejorando también su manera de comunicarse con los demás 

 Los otros dos periodos planteados por Piaget son: 

III.-Periodo de las operaciones concretas: es de los 7 a los 12 años 

aproximadamente, en este, los niños realizan tareas lógicas simples que incluyen la 

conservación reversibilidad y ordenamientos. Los conceptos temporales se hacen más 

realistas. Sin embargo, el pensamiento esta aun limitado a lo concreto, a las características 

tangibles del medio ambiente.  

IV.-Periodo de las operaciones formales: es de los 12 años en adelante. En este la 

persona puede manejar problemas lógicos que contengan abstracciones. Se resuelven 

problemas preposicionales o hipotéticos "como sí". Los problemas matemáticos y científicos se 

resuelven con formas simbólicas. 

Estas etapas se encuentran directamente relacionadas con el desarrollo musical de los 

niños dado a que cada aspecto que trabaja el infante se puede ligar estrictamente a lo musical, 

es importante destacar de esta teoría que el niño se desarrolla secuencialmente a medida que 

va adquiriendo conocimientos desde su entorno, es decir que esta teoría plantea un modelo 

evolutivo, mismo proceso que se lleva en el desarrollo musical de los niños. 

4.3 Desarrollo vocal infantil 

Según Johanella Taffuri investigadora musical en el documento ―desarrollo de la 

expresión musical", Los recién nacidos manifiestan muy pronto la capacidad de hacer sonidos y 

utilizan la comunicación sonora en mayor medida que otras posibilidades de comunicación, 

como a través del contacto visual o el movimiento. ―Estimulados por la conducta materna, 

imitan y reproducen los mensajes sonoros externos cada vez de manera más activa. El niño se 

implica de forma natural en situaciones sonoras de manera lúdica, expresiva, creativa y 

espontánea ―(Welch, en Tafuri, 2006). 

En los primeros años de la vida del niño tiene lugar una serie de cambios durante el 

proceso de maduración en sus órganos vocales. Además de los cambios anatómicos, el niño 
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en estos años recorre una serie de etapas que le llevan desde sus primeros balbuceos hasta la 

interpretación precisa de las canciones de su cultura. ‖A lo largo de estos primeros años tan 

importantes para el desarrollo de las destrezas del canto, el niño imita y va asimilando todo lo 

que escucha, de aquí la importancia de procurarle unos buenos modelos vocales‖ (Hernández 

y Martín, 2010). 

La voz, es el medio a través del cual es posible comunicarnos los unos a los otros; se 

puede leer en Wikipedia, que la voz humana consiste en un sonido rígido emitido por un ser 

humano; Federico Miyara en su trabajo acerca de la voz humana indica:  

La voz humana se produce voluntariamente por medio del aparato fonatorio, este, está 

formado por los pulmones como fuente de energía en la forma de un flujo de aire, la laringe, 

que contiene las cuerdas vocales (que en realidad son pliegues) la faringe, la cavidad oral (o 

bucal) y nasal y una serie de elementos articulatorios: los labios, los dientes, el alvéolo, el 

paladar, el velo del paladar y la lengua, algunas de estas partes mencionadas se pueden 

observar en la siguiente imagen. 

FIGURA  2 Corte esquemático del aparato fonatorio humano. 

 

Nota: Breve anatomía de una parte del aparato fonatorio. Fuente: La voz humana, por 

F.Miraya, (2001). 
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La voz, como se habló anteriormente se emite con la intervención de muchos órganos 

en conjunto,  este es un instrumento privilegiado, ya que es el único que puede unir la palabra 

con la música y presentar musicalmente hablando, diferentes colores, articulaciones, etc...  

―Es tanto su poder que puede comunicar toda clase de sentimientos y afectar  todo el 

campo emocional.‖(La voz infantil, 2010) 

Para la fonación, que es el proceso mediante el cual se produce la voz humana, en 

especial en el canto, la respiración más adecuada es la llamada costo abdominal o 

diafragmático, esta es la más adecuada por cumplir tres condiciones básicas:  

a) Produce una ventilación completa de la capacidad pulmonar. 

b) Aprovecha los recursos mecánicos de los músculos abdominales para mantener la 

adecuada presión glucótica. 

c) Al no elevar los ojos ni clavículas, no provoca tensiones en los músculos del cuello, 

que afecten negativamente a la laringe. 

Cuando hablamos de músculos abdominales haciendo alusión a la voz y la respiración, 

es pertinente hablar sobre el diafragma que hace parte del aparato fonatorio, este es un 

musculo transversal que separa la cavidad torácica de la abdominal y se encarga de distender 

los pulmones, los cuales al inspirar, se contraen aumentando su capacidad de adquisición de 

aire y al expirar vuelven a tomar su posición normal o cóncava, esta información es muy 

importante en el canto, debido a que servirá mucho para poder alcanzar frases que sean 

melódicamente largas o notas altas, servirá también para evitar tensiones en la voz debido a la 

falta aire o el desgaste vocal y potenciara la resonancia de la voz.   

En la siguiente imagen se puede identificar la ubicación de los pulmones y el diafragma 

en el cuerpo, puntos vitales para la correcta emisión de la voz. 

FIGURA  3 Pulmones y diafragma. 

 

Nota. La imagen presenta la ubicación en el cuerpo humano de los pulmones y diafragma. 

Fuente: Mejor con salud. YouTube. (2014) 
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Con la anterior información acerca de la producción de la voz y el funcionamiento del 

diafragma, se da paso a las características que tienen las voces infantiles ya que son  voces 

completamente diferentes a las de los adultos, con rangos o tesituras menos extensas y 

timbres distintos, aspecto importante a la hora de abordar una cancion para el público infantil,  

más adelante se podrá encontrar algunos ejercicios de respiración para trabajar el área vocal y 

diafragmática. 

4.4 Caracterización de las voces en la infancia  

Cuando se habla de la voz como instrumento es importante resaltar las características 

que cada una puede poseer, en el trabajo realizado por la docente y pedagoga, Santamaría 

Moreno Elvia, el cual tiene por nombre ―Propuesta metodológica de canto infantil con base en 

canciones tradicionales del suroccidente colombiano‖ se realizan diferentes investigaciones 

acerca del desarrollo y caracterización vocal en los niños hasta la edad de los ocho años. 

La docente plantea una investigación realizada por el doctor en musicología y docente, 

Marcelo Díez Martínez, quien, en su artículo, Las voces infantiles plantea que las voces de los 

niños tienen ciertas características vocales que a su vez se dividen por tesituras y se 

componen por las diferentes octavas del piano desde el Do 2 Hasta el MI 4, el rango que podría 

poseer cada niño con respecto a su edad seria la siguiente: 

FIGURA  4 Tesituras infantiles por edades. 

 

Nota: la figura 4 muestra las tesituras infantiles por  medio de edades. Fuente: Revista AMV, 

edición 5, pág. 54, (2019). 

Es importante aclarar que el termino rango vocal se refiere a la cantidad de sonidos que 

puede abarcar un niño con su voz cantada de forma cómoda, (en el lenguaje musical se le da 

el nombre de tesitura), dependiendo de la edad y su desarrollo físico. 
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Por ejemplo, cuando se habla de rango de quinta para la edad de cuatro años quiere 

decir que los sonidos que aproximadamente pueden cantar afinados son La2, Si2, Do3, Re3, y 

Mi 3, entendiendo el Do 3 como el do central del piano acústico. 

 La elección de la tesitura adecuada a la hora de interpretar cada canción, es un 

aspecto de vital importancia. A esta edad los órganos vocales están en pleno desarrollo, y aún 

tienen un tamaño menor y por lo tanto un ámbito sonoro más reducido. Además, su voz se 

encuentra en una tesitura más aguda que la de los adultos. 

La docente Santamaría Elvia, realizo una importante aclaración de la pedagoga e 

investigadora pilar pascual mejía, quien plantea que el desarrollo de la voz es variable y que de 

forma aproximada a partir de los cuatro años se pueden encontrar tres clases de voces 

infantiles con las siguientes extensiones: 

FIGURA  5 Extensiones vocales infantiles. 

 

Nota: la figura 5 muestra las extensiones vocales infantiles por medio de los rangos vocales. 

Fuente: Revista AMV, edición 5, pág. 55, (2019). 

Este conjunto de información acerca de la voz en el ciclo infantil resulta importante para 

este trabajo ya que a través de este es posible determinar el rango vocal o las tesituras que 

pueden tener los niños en su etapa infantil, determinando así las extensiones vocales que se 

utilizaran en la música planteada por esta propuesta. 

Cuando la información anteriormente planteada no se tiene en cuenta en el momento de 

trabajo con los niños, se podrán encontrar algunas dificultades o afectaciones de la voz por su 

uso inadecuado, el mal funcionamiento de las cuerdas vocales conlleva trastornos de voz.  

Cuando se abusa de la voz venciendo la resistencia laríngea, comienza una 

descompensación o un forzamiento vocal que produce fatiga de las cuerdas y se inicia la 

ronquera. La técnica respiratoria es fundamental para el buen rendimiento vocal. Toda 

insuficiencia respiratoria puede disminuir el rendimiento vocal, por ello la respiración con una 

técnica adecuada tiene tanta importancia. Es preciso prevenir los problemas que se puedan 

producir en la voz, mediante una respiración profunda y una buena articulación. 
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 Los niños son especialmente propensos a este tipo de disfonías (La disfonía es la 

pérdida del timbre normal de la voz por trastorno funcional u orgánico de la laringe).  

Los gritos en los juegos, los temperamentos dominantes y peleas, la 

hiperactividad, etc., son algunas de las causas. Otra causa muy extendida es la 

imitación de modelos vocales inadecuados: la voz del adulto, a veces también es 

disfónica. En este caso el niño se presenta con una ronquera en la voz mucho más 

grave de lo que corresponde a su tesitura. Los sonidos agudos son inalcanzables o 

suponen un gran esfuerzo, no se trata de convertir el aula en una consulta foniátrica, 

pero sí de prevenir todas estas posibles alteraciones de la voz. (Penalva, V. 2011) 

Tal y como lo menciona Penalva, es de vital importancia el cuidado de la voz en las 

aulas de clase, tanto para el profesor evitando generar modelos inadecuados en el uso de la 

voz, como para los niños para evitar futuras disfonías,  por eso es de vital importancia tener 

estos conocimientos claros. 

Dejando el tema vocal por un lado, para que a través de la Música se obtengan 

resultados adecuados en la población infantil, es importante contar con una buena pedagogía 

musical, también, es necesario que se haga una inclusión de la música en el currículo escolar. 

5. PEDAGOGÍA MUSICAL. 

En su blog sobre educación, Roció García Sánchez (s.f) expone que: 

La pedagogía musical, hace énfasis en cómo y de qué manera se enseña esta, 

tanto en sus aspectos técnicos como prácticos; a lo largo de la historia han 

surgido diferentes métodos de enseñanza musical y grandes expertos en la 

materia, quienes han señalado la importancia de que se aprenda música en las 

escuelas mediante una metodología activa, participativa, constructiva, 

investigadora, creativa y en general lúdica. 

Al ser incluida la práctica de la música en las aulas es importante hablar sobre las 

posibles metodologías  musicales que se pueden tomar como base para iniciar procesos,  

como lo expone Carbajo (2009): 

Se debe tener en cuenta que en la práctica de la docencia en música, los 

métodos activos de enseñanza musical conforman un conocimiento 

imprescindible, directamente relacionados con el saber hacer, si bien la 

presencia de estos métodos en las aulas de primaria no se caracteriza por su 

aplicación completa y global, sino más bien por la selección de procesos de 

enseñanza-aprendizaje procedentes de los principios básicos que los identifican. 
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 Los métodos más representativos en la práctica de la docencia de la música en 

primaria son los métodos de Dalcroze, Kodály, Willems y Orff (Carbajo, 2009) 

A continuación se procederá  a hacer un análisis más detallado de las diversas 

metodologías expuestas. 

5.1 Método Willems 

El objetivo principal de la Educación Musical Willems, es el ser humano, favoreciendo su 

mejor crecimiento y evolución. Con esta metodología se pretende: 

 Su pedagogía se basa en escuchar experimentar e inventar. 

  Un desarrollo del oído musical y del sentido rítmico atraves del juego, que 

prepara la práctica del solfeo, la de un instrumento o la de cualquier otra 

disciplina musical. 

 Creación de instrumentos específicos para trabajar la audición. 

 Se da una importancia a la entonación intervalica. 

 Con su participación activa, los niños consiguen entender lo que va de lo 

concreto a lo abstracto, favoreciendo una transición lo más natural de lo 

instintivo a la concentración, y de ésta al automatismo.  

 Lograr una educación musical para todos, considerando la música en igualdad 

con otras materias del currículo. 

Para este pedagogo, las canciones son el mejor medio para el desarrollo auditivo que 

depende de una adecuada selección de los cantos, por ejemplo con los niños emplear 

canciones de 2 a 5 notas, que se cantaran con el nombre de las notas para preparar también la 

afinación. 

5.2    Método Kodály  

El Método Kodály es una metodología de enseñanza, desarrollado sobre la base de la 

labor del educador y músico húngaro Zoltán Kodály, que ahora forma la base de toda la 

educación musical en Hungría. 

Este, es un método que se puede desarrollar desde edades tempranas, brindando la 

oportunidad de aprender la lengua materna a partir de rimas, rondas, arrullos tradicionales y 

juegos musicales entre otros, sin desconocer la música de otras culturas y otros compositores, 

este método utiliza básicamente la voz y el cuerpo como instrumento y su implementación está 

establecida de acuerdo con el desarrollo del niño y la música en su entorno. 
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Para Kodály, la voz humana está por encima de cualquier otro instrumento como medio 

de expresión musical, con lo que se consigue una agudeza auditiva sumamente destacada. 

Para él todos los maestros, no solo los de música deben de tener una formación musical y los 

niveles de dificultades de las actividades musicales deben estar en consonancia con la edad 

del alumno, en sus actividades musicales se utiliza en muchas ocasiones la escala pentatónica 

a la que el estudiante accede mediante juegos que lo acercan al canto de piezas tradicionales. 

La técnica aplicada por el húngaro Kodály que se centra en la voz como principal 

instrumento, Destaca la importancia de enseñar a los más pequeños a apreciar la música con 

canciones relevantes y tradicionales.  

Siguiendo a Carbajo (2009), el método se basa en los siguientes principios: 

 La enseñanza de la música debe comenzar, junto a la asimilación de la lengua 

materna, a través de melodías cantadas y basadas en la tradición cultural propia. 

 El canto es la enseñanza más efectiva y fundamental, pero debe partir de materiales 

musicales seleccionados de calidad, y servirá de base para el posterior trabajo 

instrumental. 

 Junto con los cantos tradicionales, los materiales de enseñanza deben incluir el 

trabajo de los grandes compositores de la historia, atraves del canto tradicional 

también se inicia en el solfeo. 

 Utilización de instrumentos de sonoridad brillante.  

 El solfeo silábico. 

 Uso de la escala pentatónica. 

 Primero ritmo, luego melodía. 

 Mediante los ejercicios que plantea el método, se entrenará la memoria musical, el 

oído interior y la percepción armónica. 

 Aprender a leer y a escribir música debe basarse en el solfeo relativo. 

5.3 Método Dalcroze 

El pedagogo suizo Dalcroze mezcla la música con el movimiento. De esta manera, 

explica cómo sus alumnos aprenden más rápido los conceptos musicales al ser asociados a un 

movimiento.  

En el documento ―historia y metodología de la enseñanza musical‖ la musicóloga Nieves 

González Coto expresa lo siguiente en la metodología Dalcroze: 

El método Dalcroze está basado en el ideal de que el alumno debe experimentar 

y sentir la música desde un punto de vista físico, mental y espiritual, teniendo como 
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metas principales el desarrollo del sistema auditivo en su totalidad, así como la relación 

entre cuerpo y alma para ejercer control en la actividad musical.  

Para poder alcanzar estas metas, este método divide la formación musical en tres 

aspectos:  

 Ritmo (euritmia = buen ritmo) 

 lenguaje musical  

 improvisación. 

 Este método es aplicable en el rango de edad que abarca entre los 3-4 años de edad 

hasta la edad adulta, teniendo en cuenta que no es necesario tener conocimientos previos. 

Dicho método se ha propagado por países de Europa, América, Japón y Australia, como parte 

complementaria a la educación elemental. Actualmente, la rítmica de Dalcroze tiene muy 

buenos resultados en instituciones destacadas tanto del arte musical como del movimiento y 

danza. 

La rítmica Dalcroze no se limita a la etapa de iniciación musical. Los ejercicios que 

presenta su sistema avanzan progresivamente en dificultad alcanzando dificultades acordes a 

músicos profesionales. Algunos de los ejercicios básicos que podemos trabajar en el aula de 

primaria y que sirven de ilustración de las propuestas del método Dalcroze son: andar a ritmo 

de negras, correr a ritmo de corcheas, saltar a ritmo de corchea con puntillo y semicorchea 

acompañando una melodía instrumental improvisada por el maestro, o captando los matices a 

través del paso marcado en los fuertes o, por el contrario, yendo de puntillas en los pianos. Los 

alumnos relacionarán el silencio musical con la parada en las marchas. 

De este modo, el alumno diferencia y reconoce auditivamente las diferentes figuras, 

que son interiorizadas mediante el movimiento, y además les permite reconocer 

visualmente la grafía musical convencional. Del mismo modo se realizan actividades 

musicales de asociación de diferentes alturas de sonidos con movimientos 

corporales (Brufal,  2013   y  Cabrera,  2009) 

5.4 Método Orff 

Según Larburu, (2019), ―Carl Orff es el autor del "Orff- Schulwerk",  una colección de 

textos, canciones y piezas instrumentales, cuya finalidad era servir de modelo a los alumnos de 

educación musical para que ellos mismos crearan piezas semejantes con el apoyo de sus 

profesores‖. 

Este método tiene como punto de partida las canciones de los niños y las rimas 

infantiles, la improvisación comienza con canciones o juegos de acuerdo al desarrollo del niño. 
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Algunos puntos que se destacan de su propuesta son el descubrimiento de las 

posibilidades sonoras del cuerpo, consideración de la voz como el instrumento más importante, 

prioridad del ritmo, trabajo conjunto del ritmo con la palabra y el movimiento. 

 El cuerpo como instrumento musical: (Gesto sonoro) Se trabajan 4 planos sonoros 

con características tímbricas distintas: pitos, chasquidos de dedos, palmas, palmas en 

rodillas y pisadas, la dimensión instrumental constituye una de las grandes aportaciones 

de Carl Orff.  

 Ritmo y palabra: Se trabaja el desarrollo del ritmo a través de ostinatos melódicos y 

palabras. Se utilizan palabras para explicar la acentuación y compás. Para trabajar la 

relación palabra-ritmo se utilizan pregones, rimas infantiles, poner ritmo a un texto, etc. 

 La melodía: El trabajo con la melodía comienza presentando recitados rítmicos que se 

acompañan de instrumentos, luego se crea melodía al recitado rítmico y finalmente se 

agregan patrones melódicos con voz e instrumentos, trabajando así conjuntamente 

ritmo, melodía y armonía.  

En el libro guía para la práctica de música para niños de Carl Orff (Graetzer y Yepes, 

1983), se plantea que: 

 Las primeras melodías están por lo tanto estructuradas solamente con 

dos sonidos: […] el intervalo más sencillo, la tercera menor descendente (de 

invariable presencia en las canciones infantiles de todo el mundo). Muy 

gradualmente y sin esfuerzo alguno, aparecen el tercero, cuarto y quinto 

sonidos, que posibilitan el manejo de repertorio de canciones pentatónicas que 

Orff considera particularmente accesibles para los niños. (p.11) 

La pentatónica, escala que según Orff, favorece la creatividad y la improvisación, 

actividades que deben estar enmarcadas dentro del juego. 

Este conjunto de propuestas metodológicas son muy importantes dado a que a pesar de 

que cada una de estas tiene un enfoque diferente, algunas como la parte rítmica o la parte 

melódica, pero su enfoque es uno. y es aportar al conocimiento musical de los estudiantes 

desde lo exploratorio, cada una de estas propuestas manejan diferentes rango de edades en 

donde se trabaja estrictamente lo que se necesita trabajar en ese periodo, desde la imitación 

corporal y rítmica con base en un motivo musical escuchado, hasta la discriminación auditiva 

con los timbres de los instrumentos. 

Antes de abordar los elementos técnicos y los contenidos de cada canción, se definirán 

algunos términos musicales con el propósito de ayudar a los docentes en la compresión  y 

ampliación de información de los conceptos que se usan.   
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6. GLOSARIO MUSICAL 

Sonido: es todo lo que nos llega al oído y se produce mediante algo que vibre. 

Sonido Musical: son los sonidos que emiten los instrumentos musicales. 

Partitura: es un documento impreso que indica cómo debe interpretarse una 

composición musical, mediante un lenguaje formado por signos musicales y el llamado sistema 

de notación. 

Tesitura: se le llama tesitura a la cantidad o el conjunto de notas que puede ejecutar  

un instrumento, desde las más graves hasta las más agudas. 

Timbre: Se habla de timbre en función de aquella cualidad que permite diferenciar un 

sonido de otro, sea este musical o no, un ejemplo en música de timbre instrumental es un 

contrabajo que genera un timbre oscuro y opaco y una flauta traversa con su timbre agudo y 

brillante.  

Altura: es la cualidad de un sonido, la cual determina si este es muy agudo o muy 

grave, en el lenguaje musical, se representa con las notas musicales DO, RE, MI FA, SOL, LA, 

SI, DO.  

Intensidad: se define como la potencia en que un sonido es emitido, para ser más 

específico,  es el volumen el cual está emitiendo, este puede ser muy fuerte o por el contrario 

muy suave, algunas representaciones graficas de estos niveles de intensidad son: 

 

Afinación-Entonación: se le llama afinación a la manera en la que dos  o más sonidos 

suenan o emiten una frecuencia sonora exactamente igual. En el canto, la afinación o 

entonación se entiende, como la emisión vocal de alturas (notas musicales) similar a la del 

ejemplo sonoro.  
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Escala: es el conjunto de 7 sonidos y uno que se repite,  ordenados de manera 

ascendente, a estos se le conoce como grados de la escala, los siete sonidos que forman una 

escala son (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si) 

Tonalidad: se forma a partir de las notas de una escala, es similar a la escala con la 

diferencia de que estas se forman a partir de un parámetro musical dado. Por ejemplo: la 

escala de: Re y la tonalidad es Re mayor. 

Pentacordio: es el conjunto de las primeras cinco notas de una escala. 

Melodía: es la manera en la que un grupo de notas y ritmos se combinan 

sucesivamente, generando un placer al ser escuchada, una melodía  pueden ser plasmada 

como una línea con curvas.  

Intervalos: es la distancia que hay entre dos sonidos o dos notas. Se clasifican según 

las notas que estén contenidas en el intervalo. Por ejemplo en sentido ascendente, de do a re 

hay un intervalo de segunda porque contiene dos notas, de do a mí, hay una tercera, porque 

contiene las notas, do, re y mí, y así sucesivamente.  

Nota: una nota es un concepto musical que se usa para expresar la altura de una nota, 

los nombres de las notas son: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. 

Duración: es el tiempo durante el cual se mantiene un sonido provocado por un 

instrumento. En música se representa con las figuras rítmicas.  

Figura rítmica: a través de ellas se representa gráficamente la duración musical de un 

determinado sonido en una cancion, pieza u obra. Las figuras rítmicas más conocidas son: 

FIGURA  6 Figuras rítmicas. 

 

Fuente: Pinterest. (s.f) 

Ritmo: se le  llama ritmo a la combinación de figuras y silencios que sirven de 

―esqueleto‖  en  una melodía, la forma en la que está construida la música, combinando pulsos 

y duraciones. 

Tresillo: es el conjunto de tres figuras rítmicas de negra que se realizan en dos pulsos.  
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Articulación se entiende por  articulación, a la  definición correcta de cómo debe ser un 

sonido cuando transita a otro, las articulaciones más conocidas y abordadas en esta 

monografía son: 

 Staccato, el sonido de la nota  debe ser más corto de lo normal. 

 Ligado, se deberán tocar las notas unidas, sin separarlas.  

 Portato, se hace un énfasis en la nota, haciéndola  más sonora con un poco 

más de duración. 

 Acentuado, se deberá acentuar la nota, hacer una pequeña fuerza al ejecutarla. 

Sistemas: se le llama sistema a todo el conjunto de compases  que pueden haber en 

una partitura. 

Compás: se usa para ordenar la música, es una especie de caja en la que se 

encuentran los pulsos de cada pieza musical, facilitando la lectura de las figuras rítmicas, en él 

se escriben las figuras rítmicas de la música.  

Pulso: el pulso es el tic tac del reloj en la música,  se puede decir que el pulso es como 

el latido cardiaco de la pieza musical, y  se mide igual que los latidos cardíacos en ―PPM‖ o 

latidos o pulsaciones por minuto. 

Métrica: se le conoce como métrica a la fracción numérica que se encuentra al inicio de 

una  partitura, en donde el número de arriba (Numerador) indicara cuantos pulsos tendrá el 

compás, y el número de abajo (Denominador), indicara la figura rítmica se repetirá en el 

compás.  

En la siguiente imagen se mostrara el valor que tiene asignada cada figura siendo 

usada como denominador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo: es la velocidad con que se interpreta una composición musical. Está 

relacionado con el carácter. Se mide con un metrónomo y se representa con unos números., se 

presenta a continuación la representación numérica y sus velocidades 
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Metrónomo: instrumento para medir el tiempo de una composición musical y marcar de 

modo exacto el compás, en donde se digitara un valor numérico que indica la velocidad a la 

cual se moverá la pieza; (se puede descargar desde la play Store.) 

Sincopa: la sincopa es una estrategia de composición que está destinada a romper la 

regularidad del ritmo o el pulso establecido. 

Carácter: son las maneras en la que una obra puede ser interpretada, algunas de estas 

son. Lento, que significa muy lento, allegro, que significa alegre, giocoso que significa gracioso, 

apasionatto que significa apasionado.  

Arpegios: es la manera de tocar melódicamente las notas que conforman   un acorde. 

Está conformado por los grados 1, 3, 5 y 8 de una escala musical.  

Armonía: Es el conjunto de acordes que acompañan una canción, esta depende de la 

escala musical en que se presente. La armonía es una base que da la sensación de estar 

acompañado ya que usando melodías solamente los temas sonarían ―vacíos‖  con la armonía 

se agrupan sonidos para acompañar estas melodías, algunas armonías pueden generar 

estados de melancolía, tristeza, o relajación.  Algunos instrumentos armónicos son el piano o la 

guitarra. 

Acorde: es la emisión simultánea, de tres notas o más, un acorde es la base armónica 

de una canción o una obra musical.  

Funciones: Se le llama función o función tonal, a la función que cumplen los acordes 

dentro de una escala, las funciones más usadas en este trabajo son: 

 Tónica:(es el acorde sobre el primer grado  de una escala), el cual genera una 

estabilidad al ser el primero que se forma. Se representa con el número romano, 

I. 
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 Subdominante: (es el acorde sobre el cuarto grado de una escala), el cual 

genera una semiestabilidad.  Se representa con el número romano, IV. 

 Dominante:(es el acorde sobre el quinto grado de una escala) El cual genera 

una tensión que se debe resolver, se representa con el numero romano V. 

Rango vocal: Se le llama rango vocal a la cantidad o el conjunto de notas que puede 

hacer una persona con su voz, desde las más graves hasta las más agudas, los rangos vocales 

para las mujeres son las que están más relacionadas con la altura vocal de los niños, estos 

rangos son: 

 Soprano: Voz femenina más aguda. 

 Mezzosoprano: Voz femenina que alcanza un rango medio agudo y un rango 

medio grave. 

 Contralto: Voz femenina la cual alcanza el rango vocal más bajo 

 Tenor, es la voz masculina más aguda. 

 Barítono, Voz masculina que alcanza un rango medio agudo y un rango medio 

grave. 

 Bajo, Voz masculina la cual alcanza el rango vocal más bajo. 

Voz blanca: Se denomina voz blanca o voz infantil a la voz musical de los niños y niñas 

antes de su pubertad. 

Instrumentos Cotidiofonos: Los Cotidiofonos deben su nombre a que son 

instrumentos sonoros realizados con objetos y materiales de uso cotidianos, estos son de 

sencilla construcción. 

7. Propuesta metodológica de formación musical inicial para docentes de primera 

infancia. 

Como resultado de todas las indagaciones realizadas,  se presenta esta primera parte 

de la propuesta metodológica de formación musical inicial para docentes de primera infancia,  

en la que se abordarán algunos aspectos relacionados con la voz en el canto,  aspectos 

importantes a tener cuenta  para realizar una buena práctica con los niños.  

En ella se sugerirán ejercicios relacionados a  la respiración, la relajación de músculos 

que se encuentran en la cara, algunos ejercicios de control de aire,  ejercicios sobre el apoyo 

de diafragma,  y para finalizar, consejos de relajación corporal, es importante resaltar que estos 

ejercicios fueron obtenidos en la academia de artes ―AIDA‖ en la ciudad de Santiago de Cali, en 

el área de técnica vocal, y han sido realizados por el autor de esta monografía con niños y 

niñas entre los 4 a 7 años en su trabajo docente. 



34 
 

 

En la segunda parte del trabajo, se abordarán las canciones y la propuesta de 

actividades a realizar, en cada una de ellas.  

7.1 La respiración en el canto 

Con base en la información dada al inicio del trabajo, se plantearan diferentes consejos 

prácticos para abordar la temática de la respiración con la población infantil, es importante 

mencionar,  que primero se debe revisar y entender todo lo relacionado con la voz y su 

producción, información que se encuentra al inicio del trabajo. 

7.2 Ejercicios de respiración 

Teniendo en cuenta la información suministrada por el docente a sus estudiantes sobre 

el diafragma, se iniciaran los ejercicios de la siguiente manera: 

 se procederá a ubicar a los estudiantes en un asiento, preferiblemente uno en que las 

plantas de los pies toquen el suelo para tener una mejor relajación del cuerpo, un mejor 

apoyo y conciencia del diafragma e iniciar con los ejercicios 

 En el primer ejercicio de control de la respiración y diafragma Se realizará (sentados) 

una inspiración profunda y sin un pulso establecido indicándoles a los estudiantes que 

deben llenar mucho de aire la barriga concentrando el aire en el diafragma, luego de 

esta inspiración se procederá  a expirar completamente sin ninguna tensión en la cara, 

cuello o cuerpo, para esto se deberá mostrar a los estudiantes que tan relajado se 

puede hacer esto ya que la relajación es vital para el adecuado desarrollo de esta 

actividad. 

 En el segundo ejercicio se procederá a inspirar aire en cuatro pulsos,  siendo consciente 

de la contracción que realiza el diafragma,  luego de la inspiración del aire, se contendrá 

durante otros 4 pulsos, generando una conciencia de la posición de este musculo en el 

aparato respiratorio, luego de contenerlo se procederá a expirar en los próximos 4 

pulsos hasta que  todo el aire contenido este completamente fuera del cuerpo, se 

recomienda realizar este ejercicio a la velocidad de  70 bpm.  

 Para cambiar la manera en que se realiza este ejercicio se podrá variar la cantidad de 

pulsos en los que se toma el aire y así mismo, la expiración se podrá hacer 

pronunciando una ese (SSSS), También es importante recordar que no se deberán 

alzar los hombros mientras se realiza este ejercicio y nuestras fosas nasales deben 

estar muy abiertas al momento de inspirar sin producir ningún ruido. 

 En el cuarto ejercicio propuesto, se realizaran los mismos pasos propuestos 

anteriormente, pero se tomara antes de iniciar este ejercicio una pequeña hoja de papel 

higiénico, el propósito de este ejercicio será mantener con el aire la mayor cantidad de 



35 
 

 

tiempo posible, aquí se  podrá hacer un pequeño concurso entre los estudiantes por ver 

quien sostiene la hoja de papel por más tiempo,  las medidas de este papel pueden ser 

las de 6 cms de largo y 5 cms de ancho, luego de esto nos ubicaremos frente a una 

pared a una distancia no mayor de 20 cms  y en el momento de la expiración del  aire  

trataremos de sostener el papel higiénico con este, tratando de sostenerlo el mayor 

tiempo que se pueda. 

7.3 Ejercicios para la relajación músculos de la boca 

 Se pronunciara la letra M con la boca cerrada, sintiendo la vibración que se 

produce al pronunciar la letra, imaginar el sonido que realizan las vacas para más dinamismo. 

 Se moverá la lengua de lado a lado en forma muy lenta y luego aumentando su 

velocidad, tocando con ella el interior de las paredes de los cachetes. 

 Se moverá la lengua en forma circular; una vez abierta la boca con labios unidos, 

tratando de tocar todos los extremos como el paladar, los cachetes y los dientes de abajo con 

la punta, realizarlo en dos direcciones. 

7.4 Ejercicios de control de aire y apoyo de diafragma 

Estos ejercicios se realizaran con la ayuda de un piano o una organeta (Si no se cuenta 

con una, (descargar la aplicación Perfect Piano para celular, desde la Play Store para 

android), en el, se realizaran las diferentes notas que se presentan en los sistemas en cada 

ejercicio presentado 

 tomar una respiración amplia, conténgala y con los labios formando un orificio pequeño 

como para silbar, se dejara salir una delgada pluma de aire buen regulada. Controle la 

salida de aire colocando la palma de una mano frente a los labios. Trate que el aire dure 

cada vez más formando la pluma. 

 Se vocalizara la silaba ―JO‖ con su rítmica, tomando un aire grande,  articulando y 

haciendo mucho énfasis en el JO cuando se pronuncia, al pronunciar cada silaba se 

deberá sentir un peso en el diafragma, se recomienda que los estudiantes se toquen el 

estómago y se deberá respirar cada dos compases. 

 Esta actividad se realizara pensando en que cada uno de los estudiantes es un papa 

Noel realizando las silabas ―JO‖, imaginándose con una gran barriga y con una voz muy 

gruesa,  atraves de esta manera se dinamizara más la clase y se inspirara a los 

alumnos a realizarlo correctamente. 
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7.5 Ejercicios de apoyo de diafragma 

Para desarrollar el siguiente ejercicio se repetirá en forma de arpegio la palabra ―JO‖ 

apoyándose con el diafragma, imaginando el movimiento que hace el estómago cuando se 

pronuncia ―HOLA‖, para que esta actividad sea más dinámica se podrán cambiar las palabras 

que se utilizan para hacer el apoyo, imitando sonidos de animales o parecidos que permitan 

hacer el apoyo, es importante recordar que este ejercicio se deberá hacer con una sola 

respiración.  

 

Para el siguiente ejercicio, se ubicara sobre las primeras cinco notas de una escala 

mayor de manera ascendente y desde la quinta nota en arpegio descendente, se realizara  la 

siguiente frase ‖MI JI JI JI JA JA JA‖, dándole énfasis a las silabas JI y JA, como imitando una 

gran risa, la posición de la boca al realizar estas frases siempre debe tener una posición de 

bostezo y se deberá concentrar el apoyo en el  diafragma y en él envió del aire hacia el sonido, 

también se podrá ir subiendo de tono a medida de que se realice cada frase tal y como se 

muestra en la imagen, esto último es solo una opción. 

 

** Estas silabas pueden variar de acuerdo a la preferencia del docente ** 

7.6  Ejercicios de relajación 

Aclaración, los ejercicios que tienen que ver con la meditación podrán realizarse sobre 

una colchoneta o acostados boca arriba, no obstante, y de acuerdo con la rutina de salón de 

clase, dichos ejercicios se podrán hacer sentados. 

 Sentarse y estirar las piernas apoyándose en los talones, luego relajar los brazos con 

una sensación de descolgarlos, relajándolos hasta los dedos. 

 Inclinar  un poco la cabeza y cerrar los ojos, a partir de este momento dejar caer a 

través de los brazos y piernas toda la tensión del cuerpo, pensando en que las cosas 

malas o la pereza se despega del cuerpo, se recomienda realizar este ejercicio más o 

menos dos minutos y después se sentirá como el  peso sobre el asiento, parece 

doblarle las patas, en este ejercicio es muy necesario la concentración de los 

estudiantes. 
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FIGURA  7 Calentamiento 1. 

 

Nota: Ejercicios de calentamientos academia de artes AIDA, Fuente: Academia AIDA. (2013) 

 Al terminar el anterior ejercicio, se recogerán las piernas lentamente, colocando las 

plantas de los pies sobre el piso y levantando la cara suavemente.  

 Luego de esto, se pasara a ―modo lento‖ con los estudiantes, indicándosele que se 

elevaran las palmas hacia los muslos, de la forma más lenta posible que puedan 

hacerlo, haciendo el movimiento de elevación de palmas en los muslos en 2 minutos 

mínimo, lo que generara una sensación de relajación, calma y concentración en los 

estudiantes. 

 Las palmas al posarse sobre los muslos deben sentirse con poco peso con ―peso 

pluma‖. 

 Revisar ahora la correcta posición previamente indicada por el profesor y sentir que su 

cuerpo flota, pues ya se ha perdido el peso y la tensión que traía este... 

FIGURA  8 Calentamiento 2. 

 

Nota: Ejercicios de calentamientos academia de artes AIDA, Fuente: Academia AIDA. (2013) 



38 
 

 

A continuación, se moverá lentamente y por varios segundos la cabeza hacia atrás, 

girándola la cabeza luego sobre el hombro izquierdo, luego sobre el hombro derecho y al final 

llevando la cabeza hacia abajo, con el mentón tocando el pecho (repetir varias veces) 

FIGURA  9 Calentamiento 3. 

 
Nota: Ejercicio de calentamiento 3, academia de artes AIDA, Fuente: Academia AIDA. (2013) 

Se pondrán todos los estudiantes de pie y doblaran  la cintura su de cuerpo, dejando 

caer el torso, cabeza y manos hacia el piso, luego desde ahí suba el tronco y cabeza, estirando 

los brazos hacia arriba y repita para luego dejar caer con fuerza, el tronco, la cabeza y los 

brazos en un nuevo quiebre por la cintura, repetir varias veces. 

FIGURA  10 Calentamiento 4. 

 

Nota: Ejercicio de calentamiento 3, academia de artes AIDA, Fuente: Academia AIDA. (2013) 

Existen algunos ejercicios que se pueden realizar previamente al ejercicio de canto en 

los niños, estos se deben realizar con el fin de tener una conciencia sobre la importancia del 

diafragma explotando así sus beneficios tanto para el canto como para el  cuerpo y la  mente, 

es importante mencionar que estos ejercicios recomendados son recopilaciones o experiencias 

tomadas en diferentes clases de canto y videos. 
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7.7 Metodología de trabajo 

La metodología de trabajo que se usará en la siguiente propuesta para el abordaje de 

cada canción, se plantea a partir del análisis y desarrollo, de los aspectos musicales que 

estarán incluidos en la propuesta de actividades, los cuáles fueron escogidos, con el propósito 

de brindar información clara y precisa sobre cada una de las canciones y sus contenidos.  

Antes de comenzar una actividad musical, es recomendable disponer a los estudiantes 

para la clase, manteniendo una actitud activa y motivadora, planteando actividades que 

provoque en ellos la atención constante para evitar caer en lo aburrido o monótono. 

A continuación, se sugiere una propuesta de organización de una clase de música,  con  

actividades generales a realizar, teniendo en cuenta los aspectos antes mencionados: 

 Bienvenida musical, canción cantada por el docente. 

 Estiramiento y relajación 

 Respiración y calentamiento vocal.  

 Actividades propias de la clase como: 

o Presentación de la canción. Elementos de apreciación musical.  

o Escuchar una canción y aprenderla.  

o Actividades de desarrollo auditivo.  

o Práctica rítmica con base en la canción. 

o Reconocimiento de elementos teóricos de la canción.  

o Evaluación a través del juego.  

 Canto final o  Despedida. 

A continuación se encuentran los elementos teóricos e informativos que se tienen en 

cuenta  en cada canción, los cuales son:  

 Apreciación y elementos históricos.  

 Partitura. 

 Elementos rítmicos.  

 Elementos melódicos.    

Para el desarrollo de la propuesta de cada canción se tendrán en cuenta unos  

contenidos específicos, pero es importante recordar que no todas las canciones contaran con 

todos estos estos, los contenidos son:  

 Desarrollo vocal. 

 Desarrollo rítmico.  

 Desarrollo melódico.  

 Apreciación musical.  
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Es importante recordar que entre más dinámica sea la clase y los métodos de trabajo, 

más fácil se  adquirirán los conocimientos musicales que se necesitan. 

Sloboda (1994) considera que un niño o niña será capaz de alcanzar altos 

niveles de capacidad, independientemente de sus dotes innatas, si ha contado 

con un largo y sostenido proceso de estimulación, refuerzo y entrenamiento, 

dentro y fuera del ámbito escolar. Identificó cinco indicadores que influyen en el 

desarrollo de las habilidades musicales: facilitar las experiencias musicales en la 

infancia; asegurar altos niveles de práctica; contar con un apoyo familiar 

adecuado; mediar la práctica de los primeros años con la acción de profesores 

capaces de proponer clases divertidas y en un ambiente relajado; y brindar 

oportunidades para experimentar emociones positivas por medio de la música. 

(Dolores María, Tesis doctoral).  

A continuación, se expondrán las propuestas de actividades, con base en las canciones 

seleccionadas.  
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8. A, B, C, CH (REGIÓN PACIFICO – RITMO DE BUNDE) 

8.1 Apreciacion y elementos historicos 

Según  Valencia Nelly en su trabajo ―Alabaos y Chigualos-gualíes del Chocó traídos al 

escenario recitalístico del cantante lírico‖ explica que el Bunde etimológicamente se deriva de la 

voz wunde, que designa una tonada, canto y danza propios de Sierra Leona, África Occidental 

Inglesa. 

En el litoral del Pacífico este ritmo se acerca al currulao y conserva el nombre de bunde 

solo como forma de canto utilizado en los velorios de niños afro y que tiene el carácter de 

canción lúdica. La denominación de bunde se extiende también al festejo fúnebre, al rito 

completo que lo informa. 

El bunde es un rito fúnebre, una forma de culto a los muertos, en el cual el dolor por la 

pérdida del ser querido se va transformando en motivo de regocijo, en alegría a causa de la 

entrada del alma del niño muerto en el reino de los espíritus (Cifuentes, 2002).  

Con base en lo que afirma o de acuerdo a lo que afirma  la maestra Nidia Góngora, 

cantadora tradicional del pacifico  la canción A, B, C, CH  ―Es un bunde tradicional del pacifico 

sur, un bunde de adoración; Desde que tengo uso de razón lo escuchaba en timbiqui y se canta 

sobre todo en las fiestas navideñas, en las novenas de nacimiento de Jesús y en las 

alboradas‖. 

En esta cancion, se tomara un punto muy  importante, el cual es el de entender  que 

este arreglo, realizado por la cantautora Martha Gómez,  tiene una forma muy parecida al canto 

responsorial.  

Antiguamente el Responsorio (del latín responsorium, y éste de responderé, que 

significa ―responder‖) es un  tipo de canto litúrgico de tipo salmódico usado en las misas en las 

épocas medievales, en el cual la entonación de los versículos por un solista es respondida por 

los asistentes con una breve vocalización que funciona como un eco 

(el responsorio propiamente dicho). 

Por ello, este modo de cantar, en el que un grupo coral responde a las intervenciones 

de un solista, es conocido como estilo o forma responsorial. 
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8.2 Partitura 

 

Enlace de la cancion A, B, C, CH, del arreglo de la maestra Martha Gómez  y su álbum  

Canciones de navidad (Aluna Music/ ASCAP) 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=_z3UtCCeE_w 
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8.3 Elementos rítmicos.  

Esta obra está hecha en un compás de 4/4, es decir que siempre se llevaran cuatro 

pulsos o cuatro tiempos, que se repetirán en toda la cancion. 

 
 La velocidad o tempo que se propone para trabajar esta cancion es de negra=125 o 

130 con el carácter andante que significa no tan rápido. 

Podemos encontrar alguna variedad rítmica la cual es  muy básica, esta variación se 

hará desde la figura de redonda hasta la corchea, se encuentran también los respectivos 

silencios de corcheas, negras y blancas.   

Acompañamiento rítmico sugerido, para acompañar esta pieza, se han recopilado las 

bases rítmicas tradicionales con los instrumentos requeridos para el ritmo de bunde, sus 

instrumentos son un Bombo, un cununo macho y  hembra y un guasa, pero en caso de no 

contar con todos estos solo se podría tocar con el bombo o un tambor realizado en casa con 

elementos cotidiofonos,  que se pueden elaborar con materiales del entorno.  

 
(Para más información sobre esto, se recomienda el libro “A mano limpia” de Alex 

Duque, Maestro en percusión, donde se especifica y se podrá obtener más 

información de esto en caso de no saberlo.) 
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Para el bombo, el cuadro superior indica que se debe 

tocar en la madera del instrumento y  el cuadro 

inferior indica que se debe tocar en el parche.  

 

 

En caso de no contar con los conocimientos requeridos para reproducir las figuras 

rítmicas del bombo que es el la base rítmica necesaria del ritmo,  este se podrá 

trabajar con la onomatopeya “VOY CA MI NAN DO”, esta se hará rítmicamente en 

un tambor hecho a mano, el ritmo con las dos manos  será de la siguiente 

manera. 

 
 

8.4 Elementos Melódicos - vocal 

La línea melódica de esta canción es monofónica, y juega un papel muy importante ya 

que la mayoría de las veces estará repitiendo una serie de notas, las cuales son Do, Re, Mi, Fa 

y Sol, el movimiento melódico planteado  en la cancion es casi siempre el mismo, baja, sube y 

vuelve a bajar, es muy importante reconocer estos movimientos que hacen estas melodías, la 

melodía inicia en la nota sol y desciende hasta el Re, luego sube al Mí, y vuelve a bajar hasta el 

Do  para subir nuevamente al mí y luego al sol para bajar al Mi.   

La nota más alta de este arreglo es la nota Si (B para la notación americana, esta nota 

se podrá realizar si existen niños que la alcancen vocalmente, si esto no es posible, se podrá 

remplazar por la quinta nota de la tonalidad, es decir un sol. 

En esta obra como se mencionó anteriormente se trabaja en gran parte con el primer 

pentacordio que son las primeras cinco notas de la tonalidad, en la cancion también están 

implícitos ciertos intervalos que se deben tener en cuenta al momento de cantar las canciones, 

estos intervalos son la 3ra Menor y la 3ra mayor estos  son los primarios y  se escuchan en 

casi toda la obra, pero también se puede escuchar otros como la 2da menor, 2da mayor y 

4tas justas,  es recomendable abordar algunos ejercicios con estos intervalos para dominarlos 

y facilitar la realización de su melodía. 
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A continuación se presenta una imagen con la primera frase de la cancion, en donde se 

muestran los intervalos que están implícitos en la cancion, estos están resaltados con los 

colores que se presentan, mostrando la distancia que hay entre cada nota. 

 

 
8.5 Actividades 

Desarrollo apreciativo 

 Como practica musical inicial para esta cancion se propone jugar con la imaginación 

de los estudiantes, visualizándose cada uno de ellos en la costa pacífica en medio de 

una celebración de este tipo, caminando al ritmo de un tambor, para una mejor 

visualización se recomiendan usar videos en donde se muestren los diferentes ríos de 

la región pacifica, sus bosques y un poco de su cultura, se deja el enlace de un video 

recomendado pero se podrá utilizar el que se desee, esto se hace ya que se han 

presentado la información necesaria para que puedan generar una imagen de como 

son los escenarios en los que este tipo de música se realiza, ayudándolos  a tener una 

mejor disposición ante la canción,  a continuación el enlace del video:  

https://www.youtube.com/watch?v=-zC5i9uGv4w 

 Se recomienda abordar esta canción con dos  grupos de estudiantes recordando y 

simulando la forma responsorial en la que un grupo  va a hacer la guía melódica y el 

otro la respuesta a esa guía melódica inicial. 

Desarrollo Melódico: Para el aprendizaje de esta canción se recomienda trabajar 

inicialmente los compases planteados, los cuales forman una frase muy importante en la 

cancion, y debido a que esta cancion tiene una línea melódica repetitiva y lo único que cambia 

en ella es su letra, se trabajaran inicialmente  los siguientes compases: 
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La frase de la imagen 1 A-B-C-CH contiene una pequeña introducción la que 

llamaremos semifrase 1 o pregunta, que se encontrara en casi  en todo el desarrollo melódico 

de la obra, esa primera frase de la introducción está expuesta en la dominante (G7) de la 

tonalidad y la respuesta a esta primera frase de la introducción se presentara entre la tónica (C) 

y dominante (G) de la tonalidad, ilustrado quedaría de la siguiente manera.  

 
Luego de  esto vendrán algunas semifrases en forma de pregunta y respuesta,  siempre 

se deberá darle la intención de comunicación a las semifrases ya que los dos grupos siempre 

están preguntándose y respondiéndose, como estas semifrases melódicamente son muy 

pequeñas y ese encontraran hasta el final de la cancion. 

 
A nivel armonico  esta cancion usa dos acordes o funciones, C (Do mayor) y G7 (Sol 

mayor), estos acordes pueden ser tocados en guitarra  para acompañarse. 

Luego de haber memorizado estos motivos expuestos se puede dar paso al aprendizaje 

de toda la letra de la canción, y  así será mucho más fácil su aprendizaje ya que como se 

mencionó, toda la canción gira en torno a los motivos expuestos. 
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Desarrollo Vocal: Como propuesta para desarrollar la parte vocal se propondrá un 

ejercicio de desarrollo vocal, en el que se trabajaran además áreas como la audición y  la 

percepción. 

 En él, los estudiantes deberán dibujar los movimientos que tiene la cancion propuesta 

en un cuadro con tres líneas, ellos escucharan varias veces la cancion, para luego aprenderse 

y cantar la letra, reconociendo y dibujando el movimiento melódico que realiza la melodía en la 

cancion, para llevar esto a cabo es importante que los estudiantes se hayan aprendido muy 

bien la letra de la cancion ya que desde ahí podrán tener una percepción del movimiento de la 

línea Melodica. No es necesario que los estudiantes realicen un dibujo exacto del movimiento 

que realiza la línea Melodica de la cancion. 

A continuación se presenta un gráfico ejemplo de los movimientos que realiza la cancion 

y como se podrá representar en dibujos. 

En este primer grafico se dibujará el movimiento melódico del primer compás de la 

canción, utilizando figuras no musicales;  la melodía tiene un movimiento descendente  por lo 

que su dibujo se podrá representar como cualquiera de las dos siguientes maneras.  

 
Como segundo ejemplo se tomara el segundo compas de la cancion en el que el 

movimiento de la línea Melodica no es tan  amplio. 
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Se recomienda trabajar cada compás orientando y motivando a los estudiantes a ser 

precisos con los movimientos que dibujan para luego entonar y ser precisos con las notas 

correctas de  la cancion. 

Desarrollo Ritmico: para el aprendizaje de las figuras rítmicas básicas incluidas en la 

cancion, se tomara como referencias algunas palabras las cuales se usaran para poder asimilar 

las figuras más fácilmente.  

Muchas de estas palabras son conocidas por los estudiantes y son muy comunes en 

nuestro lenguaje, se recomienda usar palabras que les genere emoción y que se puedan 

trabajar con las figuras musicales, también se recomienda usar  imágenes en referencia a estas 

figuras para una mejor asociación. Las figuras rítmicas que se usan en esta canción son:  

 

 

 

 

 

ZOO:(Zoológico) Se usará esta palabra, para referirse a la figura musical Blanca. Los 

dos tiempos de la figura quedaran divididos entre silabas, en donde cada silaba representa un 

tiempo de la figura, dividido quedaría de la siguiente manera: ZO  -  O. 

 

 

  

 

 

PAN: Se usara esta palabra, para referirse a la figura musical Negra. Esta figura solo 

tiene un tiempo por lo que la duración es igual que la palabra. 

 

 

 

 

 

CASA: Se usara esta palabra, para referirse a las figuras musicales de Corcheas.  

Estas dos figuras se realizan en un tiempo y estará dividido en dos medios tiempos, por lo que 

las silabas deberán decirse de manera rápida y corta, la primera imagen muestra las dos 

corcheas juntas y la segunda imagen muestra a la corchea sola, dividido quedaría de la 

siguiente manera: CA  -  SA.  
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Tresillo de negra 

También se podrá encontrar en esta obra un tresillo de negra, lo que indica que en dos 

pulsos deberán realizarse un grupo de 3 figuras de negra, así que para trabajar esta figura se 

recomienda usar  la palabra MÚ – SI – CA  o  RÁ-PI-DO diciéndolas sobre un pulso establecido 

ya sea de 60 bpm o 70 bpm,  estas palabras se pueden cambiar para trabajar el tresillo de 

negra, siempre y cuando se usen las tres silabas.  

Estas palabras se usaran con el fin de ayudar a entender la parte teórica rítmica de la 

cancion, se recomienda ser muy estricto rítmicamente al momento de trabajar con estas 

onomatopeyas para una mejor absorción de conocimiento. 
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9. CHELELE (REGION PACIFICO - RITMO DE BUNDE) 

9.1 Apreciacion y elementos historicos 

Chelelé es una canción infantil tradicional del pacifico colombiano; ésta canción evoca 

un canto de arrullo para un niño que está enfermo y hace alusión de cómo es vivir  en el 

pacifico colombiano, tratando aspectos comunes en la región como las plantas medicinales 

usadas en esta región, pero también tratando temas amorosos con un toque un poco cómico.  

Esta cancion se toca muy usualmente con una serie de instrumentación muy común del 

pacifico colombiano, estos instrumentos son algunos como la marimba de chonta, los cununos 

hembra y macho, el guasa y el bombo. 

Muchos de estos instrumentos, por no decir que todos, tienen su origen en el continente 

africano, ya que de acuerdo a la historia de colonización, gran parte de los europeos  se 

encontraban en su conquista del continente americano, entre estos están los españoles que  

traen a la costa atlántica de Colombia miles de africanos para realizar extracción de algodón o 

labores pesadas ya que estos contaban con una  gran construcción física aptas para las 

labores como el cargamento de materiales pesados de construcción entre otros. 

Cuando los negros africanos son traídos al continente americano no solo traen su fuerza 

física consigo, sino que traen además su cultura, manera de pensar y ver las cosas, dentro de 

lo cultural se destaca su música, pues estos traen consigo sus instrumentos de percusión como 

lo es el bombo, este bombo también tiene un parecido muy grande con la tambora que también 

fue construido por indígenas del continente sur americano, el maestro Hugo candelario en la 

entrevista que le realizo la Fundación BAT dice: 

Cuando los negros africanos se reunían a hacer su música, se pensaba que se 

encontraban invocando al demonio  ya que en la mayoría de música se utilizaban estos 

instrumentos de percusión y era bastante contrastante con los instrumentos europeos ya que 

eran en su mayoría melódicos o armónicos. 

 En el África también se usa un instrumento llamado el balafon, su sonoridad es muy 

parecida al instrumento que encontramos en la costa pacífica de Colombia llamada la marimba 

de chonta, pero su construcción varia un poco, ya que en el áfrica los resonadores son hechos 

de calabazos que contienen agua y en Colombia estos resonadores so hechos de tubos de 

guadua con esto se puede ver que la cultura africana ha  influido musicalmente de gran manera 

en la cultura colombiana. 
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9.2 Partitura 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace de la cancion Chelele, version Cantoalegre 

ALBUM (Un, dos, tres por mí y por todos) 

https://www.youtube.com/watch?v=IBcm5D7rpEQ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IBcm5D7rpEQ
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9.3 Elementos Ritmicos  

Esta obra está hecha en un compás que se representa teóricamente asi:      , este 

se conoce como un compás partido o 2/2, el abordaje de este compás es algo muy fácil y 

divertido ya que es muy parecido al compás de 4/4 pero la velocidad en la que se tocan sus 

notas es mucho más rápida. 

Esta canción tiene unos caracteres moderato e inicia en una anacruza, en música, son 

las figuras rítmicas  que se encuentran antes de iniciar un compás completo, un ejemplo de 

esto con la canción, es que está escrita a 4/4, lo que indica que deben ir cuatro tiempos o 

pulsos en cada compás, y la canción comienza solo con dos, luego en el siguiente compás, ya 

se ven los cuatro tiempos completos.  

 
 

 El valor de cada figura  en el compás de 4/4 cambiara en el de compas partido es decir, 

dos corcheas en un compás de 4/4 se convertirán y/o sonaran como  dos negras  en un 

compás partido, o una negra se convertirá en una blanca en el compás  partido, cambiara la 

figura rítmica  mas no la duración de la nota, tal y como se observa en la imagen, se asocia el 

pulso de cuatro cuartos al pulso de compas partido para una mejor comprensión. 

 

 
 

Las barras naranjas indican cierre de compas y las barras verdes indican cada pulso del 

compás. 

El tempo o velocidad que se propone para trabajar esta canción es de Blanca=85 bpm o 

negra=170 bpm. 
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En esta canción  no encontramos mucha variedad rítmica en la línea melódica, la 

canción se compone básicamente de corcheas, y sus respectivos  silencios, esta es una gran 

oportunidad  para trabajar la cifra métrica de compas partido solo con esta figura. 

9.4 Elementos Melódicos – vocal 

En la línea melódica de esta canción encontraremos  las cinco primeras notas de Re 

menor y también, que el movimiento de la melodía en una parte de la cancion se mueve de 

manera ascendente y en otra parte de la cancion, casi al final es descendente; teóricamente 

esta es una serie de arpegios de manera  ascendentes de Re menor usando su primera, 

tercera nota y quinta nota, luego se encontrara que se usa la quinta, la séptima y la tercera de 

lo que es La Mayor 7, dominante de Re menor, esta serie de notas siempre se van a utilizar en 

esta cancion, la Melodía finaliza de manera  descendente. 

La melodía  realizara también  algunos intervalos como la 3ra Menor y la 3ra mayor 

estos  son los primarios en ella y se escuchan en casi toda la obra, pero también se podrán 

escuchar otros como la 2da menor, y 4tas justas  

A nivel armónico, esta cancion utiliza solo dos funciones armónicas, las de Tónica y 

Dominante, las cuales son Dm (Re menor) y A7 (LA mayor). 

 
 

9.5 Actividades 

Desarrollo Melódico: Para la práctica y memorización de esta cancion se podrá 

trabajar solo con los primeros tres compases de la cancion o la primera parte de la letra de la 

cancion, se recomienda esto ya que de esta línea melódica o frase se compone toda la 

cancion. 

Dentro de esta frase, podemos realizar una pequeña división  de secciones de  pregunta 

y respuesta en las que se trabajaran diferentes intervalos y resoluciones. 
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En la sección de la pregunta, “HIERVA SANTA ES TÁ MUY GRAVE” se trabajarán los 

intervalos de Tercera menor y tercera mayor  que se encuentran entre las notas re-fa y  fa–la, 

esta sección se recomienda entonarla de una manera correcta haciendo énfasis en las alturas 

de cada nota, y generar una intención de pregunta al entonar esta primera parte, pues al 

generar una pregunta se espera una respuesta. 

Y en la sección de respuesta‖ NO SE PUEDE MEJORAR‖, también se deberá entonar 

de una manera correcta  las distancias o intervalos que tiene la melodía, esta entonación se 

hará en forma de respuesta a la pregunta planteada anteriormente, los intervalos que se 

trabajaran serán de tercera menor  en las notas  mi – sol  y la resolución del intervalo de mi – 

do# llevando ese do# al re en manera de resolución. 

Las notas que se encuentran con el paréntesis son notas que pueden ser 

utilizadas para variar la línea melódica y que no sea siempre la misma, esto es solo 

una sugerencia. 

 
 

Desarrollo apreciativo: La letra de esta cancion contiene diferentes temas cotidianos 

del pacifico que pueden ser representados  por medio de una representación teatral trabajando 

la parte de la expresión corporal, a través de esta representación, se tendrán en cuenta puntos 

importantes de la tradición pacifica como las plantas medicinales, resaltando algunos temas 

amorosos y cómicos. 

  Se sugiere para el abordaje de esta cancion, introducir a los estudiantes en la escala 

de re menor natural cantando las notas que la componen y agregándole la séptima nota de la 

escala, con esto se motivara al aprendizaje de la cancion,  relacionándola con algo alusivo a la 

región del pacifico, por ejemplo como un tema de fantasmas, leyendas o magia, esto se hará 

con el fin de generar emociones al realizar la escala  al mismo tiempo que se entonan las 

notas. 
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Desarrollo Ritmico: Para esta actividad se propone realizar un trabajo vocal – ritmico 

en donde se leerá el texto el cual se va a cantar con los estudiantes rítmicamente, aquí el 

docente encargado de la actividad deberá tener muy claros los conceptos de las onomatopeyas 

que se propusieron en la primera cancion. 

La actividad vocal rítmica será la siguiente: 

Se  leerá constantemente el sonido de las figuras corcheas, asociando ésta a la 

onomatopeya designada para las corcheas en la primera cancion,  la cual fue la palabra CA-

SA, a través del aprendizaje de esta onomatopeya se  hará caer en cuenta al estudiante que en 

el texto de la cancion siempre estará incluida la figura de corchea con la palabra CA-SA 

Luego de esto, se leerá  la letra de la cancion  a la vez que se realiza el ritmo de la línea 

Melodica con las palmas haciendo el sonido de CA-SA, atraves de esto se ira memorizando la 

línea Melodica y rítmica de la cancion,  como se presenta en la siguiente imagen:  

 

 
 

 Esta actividad se puede plantear con diversas canciones  llegando al momento en el 

que los estudiantes puedan reconocer cada cancion solo por su figuración rítmica 

aprendida atraves de las onomatopeyas, pues esta es la idea principal de este trabajo, 

el de desarrollar un oído ritmico.  

 El Acompañamiento ritmico sugerido es el mismo que se realizó para la cancion A, B, C, 

CH, estos dos ritmos son los mismos, se recomienda revisar la página (55 ) 
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10. CHONTADURO MADURO (REGION PACIFICO - PORRO CHOCOANO) 

10.1   Apreciacion y elementos historicos 

Chontaduro maduro es de un ritmo llamado porro el cual se puede encontrar en 

la Región Caribe colombiana, tradicional de los departamentos de Córdoba, Bolívar y Sucre, 

pero así como este existe en el Caribe también se encuentra este ritmo en el pacifico 

colombiano, para ser más específico en el choco, esta canción originalmente es de ritmo de 

porro chocoano, este posee un ritmo cadencioso, alegre y fiestero, propicio para el baile en 

parejas. Se ejecuta en compás de 2/2 o, como se le dice popularmente en América, compás 

partido. 

El chontaduro es un fruto que se cultiva en el suroccidente colombiano, ―Es llamado el 

huevo vegetal, por su alto contenido proteico; su poder nutricional es equivalente al del aceite 

de oliva y su grasa es tan beneficiosa como la del aguacate‖, dice Jaime Restrepo, químico 

docente de la Universidad del Valle con doctorado en bioquímica de los alimentos de la 

Universidad Politécnica de Valencia, España. 

Su origen data de hace aproximadamente 2000 años. Ha sido aprovechado como 

alimento fundamental por indígenas y afro descendientes, que durante la danza ritual del 

chontaduro se embadurnaban de chicha de este para alejar los malos espíritus. Cristóbal Colón 

probó esta fruta nativa del trópico americano que le fue dada por la tribu de los pexibaes de 

Costa Rica —de allí el nombre pejibaye—. 

También ha sido llevado a canciones infantiles como ―Chontaduro maduro vende el 

negrito Arturo, chontaduro con sal, compran y no le dan‖, composición de Jairo Ojeda, y por 

supuesto, en clásico del Petronio Álvarez (1967), como el abosao ‗La palma del chontaduro‘, 

del compositor Miguel Vicente Garrido, interpretado por Peregoyo y su Combo Vacaná. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Caribe_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sucre_(Colombia)
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10.2   Partitura 
 

 

Enlace de la cancion Chontaduro maduro Versión Jairo Ojeda 

 Álbum (Todos podemos cantar) 

https://www.youtube.com/watch?v=eXU74s8-HW0 

 

 

 

10.3  Elementos Ritmicos 

Esta obra también se encuentra hecha en una cifra de   ,  lo que significa Compas 

partido como se ha mencionado anteriormente e inicia en anacrusa. 

El tempo que se propone para trabajar esta canción es de Blanca=90 bpm o negra=180 

bpm. 

La figuración rítmica de esta cancion está realizada básicamente con negras que en 

compas partido suenan como una corchea, en ella también se encuentran  algunos elementos 

como la  negra con puntillo y  la ligadura. 

Acompañamiento ritmico sugerido, para acompañar esta pieza, se han recopilado las 

bases rítmicas  tradicionales con los instrumentos requeridos para el ritmo de Porro, los cuales 

son platillo, un redoblante y un bombo, en caso de no contar con todos estos, puede tocar con 

el bombo y este puede ser construido en casa. 
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La figura representada como    en el redoblante significa que se realizará un redoble en 

la figura en la que se encuentran las 3 rayas. 

 

 

Para el bombo, el cuadro superior indica que se 

debe tocar en la madera del instrumento y  el 

cuadro inferior indica que se debe tocar en el 

parche.  

 

(Para más información sobre esto, se recomienda el Libro ―A mano limpia‖ de Alex Duque, 

Maestro en percusión, en donde se especifica y se podrá obtener más información de 

esto en caso de no saberlo.) 

10.4  Elementos Melódicos – vocal 

En esta canción como se mencionó en lo vocal, se trabaja inicialmente con  la tonalidad 

de D mayor, con su  primer pentacordio, la melodía  inicia en el tercer grado de la tonalidad 

realizando algunos saltos hacia el primer y quinto grado, en dominante también utiliza su 

séptimo y quinto grado, concluyendo la melodía descendentemente hacia la tercera de la 

tonalidad, la melodía siempre está repitiéndose y su nota más alta es un LA, quinta nota del 

pentacordio.  

Hay una serie articulaciones que contiene la melodía como el staccato o picado, 

acentos, y tenuto, los cuales ayudan a un mayor entendimiento de las figuras rítmicas y su 

interpretación Melodica. 
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A nivel armónico, esta cancion utiliza algunas funciones como Tónica, submediante, 

subdominante y dominante, funciones muy común en la música infantil. 

Esta cancion se compone de una serie de intervalos melódicos tales como tercera 

mayor, tercera menor y quinta mayor  ocasionalmente se pueden observar algunos intervalos 

como la segunda mayor o cuarta justa. 

Inicialmente un intervalo de tercera mayor descendente desde la primera nota que se 

realiza la cual es fa# hasta el re, luego de esto se encontrara un intervalo de quinta ascendente  

desde el mismo re hasta el LA, más adelante se encontrara un intervalo de segunda menor 

desde el  LA hasta el sol. Esta serie  intervalos siempre están en la cancion. 

10.5  Actividades 

Desarrollo Apreciativo: Para el desarrollo apreciativo de esta actividad se plantea, que 

el docente a cargo  tenga a la mano la fruta de la cual se está hablando en la cancion, para 

mostrarle a los estudiantes las características del maduro, su olor, su sabor ya que no es una 

fruta muy común y atraves de esto puedan reconocer mucho más fácil la  fruta de la que  

hablan cuando cantan la cancion, con esto el proceso de apropiación de la información que 

contiene la cancion será mucho más dinámico, no solo se propone que haya esta fruta sino que 

se tengan además otras frutas conocidas en el pacifico colombiano 

Desarrollo Vocal: Vocalmente los grados propuestos en esta cancion son grados son 

muy fáciles de asimilar para los estudiantes, pues son pentacordios muy comunes en la música 

infantil, para lo que se sugiere cantar un pequeño motivo musical creado para asimilar un poco 

más fácil la melodía y la distancia de los intervalos. (En caso de no contar con un piano se 

aconseja descargar la aplicación PERFECT PIANO para celular disponible en PLAY 

STORE de android, en el que se podrá tocar la melodía expuesta.) 

Estas dos sugerencias tienen como fin asimilar los intervalos propuestos tal y como 

inicia la cancion, en donde se inicia haciendo énfasis en una nota, para hacer un intervalo 

descendente de tercera mayor, luego un salto de quinta ascendente  y terminar con una escala 

descendente desde la quinta hasta la tercera de la escala de Re mayor, es importante hacer 

énfasis en la articulación que se plantea, como el estacato  y las ligaduras  ya que esta última 

una división de frases. 
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OPCION 1 

 
OPCION 2 

 
 

Desarrollo Auditivo: Una sugerencia para el abordaje de esta cancion será la  creación 

de diversas canciones creadas entre los estudiantes utilizando el pentacordio de D mayor, la 

cual tendría las notas D, E, F#, G, y  A, al entonar esta escala se podrá asimilar de una manera 

más rápida la escala de re mayor ya que contiene las cinco notas que requiere en la cancion.  

Para esta cancion se propondrá también un trabajo auditivo con el pentacordio, 

asociando las diferentes notas de este pentacordio a un concepto imaginario en el que se 

relacionaran el frio y la calor con los colores y las notas, tal y como se muestra en la imagen.  

 
 

 El objetivo de esta relacion es nada mas que una excusa para trabajar la audicion 

de las diferentes notas del pentacordio, pues cada color representa un grado de el, 

entonces se relacionara cada nota a un dcada color  siendo las mas graves las frias 

(Re- Mi) y las calidas las agudas (Fa# - Sol- La), haciendo un  enfasis en cada una 

de ellas. 
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 Se haran varias rondas de asociacion y evaluacion  siendo muy enfatico en los 

grados 1 – 3 y 5, los cuales son Re - Fa# y La, ya que son los grados que mas se 

ven en la cancion. Estos colores se deberan y mostrarse justo al  trabajar la cancion 

ya que el asociar un color a un sonido  visualmente sera algo mas llamativo para el 

estudiante, aqui se hara un gran trabajo auditivo y perceptivo con los estudiantes, 

preparandolos en un futuro a las demas  tonalidades y percepciones de colores que 

se pueden encontrar en la musica. 

Desarrollo Ritmico: Para el trabajo Corporal-instrumental se requerirá el uso de unas 

pequeñas claves realizadas en casa, estas claves son de fácil realización ya que en internet se 

pueden encontrar diversas maneras de hacerlo con materiales a la mano. 

FIGURA  11Claves Musicales hechas en casa. 

 
Fuente: Canto de clave, Ecured (2013). 

Instrumentalmente se realizara la figura de negra con los estudiantes mientras cantan la 

cancion, en los pulsos 1 y 3 (puntos rojos),  tal y como se puede ver en la imagen.  
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11. OLA LOCA (REGION CARIBE - RITMO DE CUMBIA) 

11.1 Apreciacion y elementos historicos 

Esta composición está realizada en un ritmo de cumbia, propio de las costas caribeñas 

del país de Colombia, La cumbia colombiana nació a raíz de la hibridación cultural entre los 

indígenas, los afros descendientes y los hispanos en la época de la colonia española (siglo 

XXVII), Por lo que, es una fusión de tres vertientes culturales, donde los instrumentos 

musicales, los sensuales bailes y el característico vestuario se unen. 

Esta canción es de carácter alegre en la que se describen las olas del mar caribe, que 

son de gran tamaño y visualmente bellas, se las describe como unas olas locas pero 

juguetonas con los niños de la región caribeña. 

Esta cancion se toca  con una instrumentación muy común de la costa atlántica 

colombiana, algunos  de estos instrumentos son, el maracon o guacho, el llamador, el alegre, y 

la tambora. 

Según Arias, Arquímedes, en su documento ―La cumbia colombiana‖ expresa que la 

cumbia es un baile de Colombia, país suramericano, que se originó en la Costa Caribe en los 

tiempos de la colonia. Esta danza es la fusión de tres culturas; la africana, la indígena y la 

española que se combinaron para convertirse en la expresión coreográfica y musical más 

representativa. La cultura negra contribuyó con el ritmo y los tambores, la indígena con la caña 

de millo y la gaita, y el vestuario parece ser de origen español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2  Partitura. 
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Enlace de la cancion, autor desconocido, 

https://www.youtube.com/watch?v=9AmeHrBqC_E&t=13s 
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11.3  Elementos rítmicos. 

Esta obra está hecha en un compás de compas partido, representado con  ,  el 

tempo que se propone para trabajar es de negra=90 o blanca=180. 

Rítmicamente no hay mucha variedad de ritmo en la cancion, pues las figuras rítmicas 

que se suelen encontrar en su mayoría son figuras de corchea con su respectivo silencio, 

negras con puntillos y negras. 

Se podrán encontrar también en esta cancion, figuras de negra con puntillo seguido de 

una negra, lo que desplaza los tiempos fuertes  y puede presentar un poco de dificultad para la 

asimilación en los niños, lo que se recomienda para esto es trabajar la cancion primeramente 

cantada, asociando naturalmente estas figuras a continuación la figura rítmica planteada. 

 
Acompañamiento Sugerido para el ritmo de cumbia: 

FIGURA  12 Acompañamiento ritmo de cumbia con su variación. 

 
 



66 
 

 

 
Nota: Acompañamiento ritmico de la base de cumbia en los diferentes instrumentos típicos de 

la región del caribe. Fuente: A MANO LIMPIA, pág. 99. A. Duque. (2016).  

Es pertinente mencionar que las figuras que se encuentran en el maracon indican los 

movimientos que se deben realizar con él, indicando movimiento hacia abajo y movimiento 

giratorio hacia arriba. 

 También es importante hacer énfasis en los acentos que tiene el instrumento alegre, 

que son en la primera corchea del primer pulso, la segunda corchea del Segundo pulso y la 

primera corchea del tercer pulso,  para más información acerca de esto se puede profundizar 

en el libro a mano limpia del maestro Alex duque. 

 

Para la tambora, la línea superior indica que se debe tocar en 

la madera del instrumento y  la línea inferior indica que 

se debe tocar en el parche o cuero.  

 

Las onomatopeyas que se sugieren utilizar para hacer el ritmo de tambora, serán las 

siguientes: 

 

 
 

11.4 Elementos Melódicos - vocal 

Esta cancion consta de dos partes melódicas, una A y una B, y su estructura completa 

en la cancion seria A-B-A, en la parte A, se encuentra dividido asi ya que melódicamente tiene 

dos frases que tienen diferentes intenciones,  una especie de contenido que se   en la línea 

melódica de esta canción encontraremos inicialmente las primeras seis notas de la escala de 

Dm, la cual inicia enfatizando en el primer grado, armónicamente se mueve en tónica y 

dominante, la melodía realiza una serie de saltos de terceras  para llegar al sexto grado de la 

tónica y  terminar la primera frase de manera conjunta descendente llegando al tercer grado, se 

repite esta misma forma en la segunda frase. 
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La parte B, será muy corta e iniciara en el sexto grado de la tonalidad, continuando con 

los saltos ya mencionados, armónicamente se moverá entre subdominante y tónica,  para  

luego de esto finalizar volviendo a la parte A de la cancion. 

Es importante tener en cuenta las articulaciones planteadas en la cancion, staccato y 

acento. 

Esta cancion se compone de una serie de intervalos melódicos tales como tercera 

menor, tercera mayor, quinta mayor y segunda menor. 

11.5  Actividades.  

Desarrollo apreciativo 

 Como actividad apreciativa, se propone inicialmente trabajar la imaginación con los 

niños, hablando del lugar en donde se desarrolla la cancion, hablando del mar, de 

los movimientos de las olas, el calor de sus lugares, todo esto ambientando un 

poco más la clase. 

 Seguido de esto se propondrá en esta cancion realizar una serie de movimientos 

corporales en representación de la letra que se canta  en cada estrofa, por lo tanto 

los movimientos que acompañarían esta cancion serían los siguientes. 

 

Hay una ola loca pegadita de la mar, hay una ola loca que no para de jugar. 

Para esta estrofa se realizara un movimiento con las manos en imitación de una ola, este 

movimiento será de derecha a izquierda. 

 

Se me va pegando al cuello, se me pega a la cintura. 

Para esta estrofa se realizara un movimiento hacia el cuello con ambas manos, simulando 

que el agua del mar está llegando al cuello. 

 

Me da vueltas y más vueltas, le hace guiños a la luna. 

Para esta estrofa se realizara un pequeño giro de todo el cuerpo, seguido de un pequeño 

gesto en nuestra cara picando el ojo. 

 

Ola loca ola loca, ola loca de la mar. 

Nuevamente se realizara el movimiento de imitación de las olas con las manos de derecha 

a izquierda. 

Desarrollo Auditivo: En esta canción como se mencionó en lo vocal, se trabaja 

inicialmente con  la escala de D menor,  con las seis primeras notas de su escala, una 

sugerencia para el abordaje de esta podría ser utilizar la escala de D menor armónica.  

Para esta cancion se propone realizar un trabajo de dinámicas, cuando se habla de 

dinámicas se refiere a los niveles de intensidad que puede generar un sonido, por ejemplo 

cuando hay una dinámica Forte que en español es fuerte, el sonido que se hará es un sonido 
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grande y fuerte, y la dinámica Piano, Significa un sonido muy bajo, por lo que se hará un sonido 

bajo y suave. 

Estas serán las dos dinámicas que se trabajaran, haciendo un gran énfasis en cada una 

de ellas, al manejar esta actividad se podrá imprimir una imagen de cómo se representa  el 

forte y el piano en una partitura, para un reconocimiento más rápido a futuro. 

 Se hará una primera estrofa en la dinámica de forte, llevando a los estudiantes a cantar 

de una manera fuerte pero controlada vocalmente hablando, ya que por lo general los 

pequeños suelen entender esta dinámica como gritar fuerte, esto se debe trabajar y dar 

a entender de que es cantar fuerte pero de una manera controlada, sin gritar. 

 Se hará una segunda estrofa en donde la dinámica sea una dinámica de piano, con  el 

fin de que sea bastante contrastante con la primera dinámica que  se hizo, el piano se 

debe tratar como una dinámica bonita y cuidadosa, traer a su mente imágenes de 

objetos delicados o cosas delicadas ayudara mucho para asimilar esta dinámica. 

Desarrollo Melódico: Para la memorización de esta cancion se  propone trabajar 

musicalmente la línea Melodica de la cancion, las  funciones armónicas con las que cuenta la 

cancion, el movimiento y la sensibilidad corporal. Para esta se necesitaran materiales como:  

 Cobija o mantel de mesa preferiblemente circular y de colores. 

 

 Bombas o globos de colores. 

Para trabajar los aspectos musicales como las funciones armónicas, se propone hacer 

un circulo con los estudiantes, en el que cada uno va a sostener el mantel desde el borde, a 

continuación,  se establecerá las alturas a las cuales se podrá levantar el mantel con el fin de 

asignar cada altura como una función armónica hecha en la cancion, estas alturas serán tres. 

 

Parte Alta -  Función Dominante – acorde A7 

Parte Media – Función Superdominante – Acorde Gm 

Parte Baja – Función Tónica – Acorde Dm 
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La manera en que se moverá el mantel para asimilar las funciones será: 

Hay una Ola loca           Mantel hacia la mitad del cuerpo. (Dm – Tónica) 

Pegadita de la   Mantel hacia abajo.   (A7 – Dominan) 

Mar        Mantel hacia la mitad del cuerpo. 

hay una ola loca          Mantel hacia la mitad del cuerpo. 

que no para de    Mantel hacia abajo. 

Jugar     Mantel hacia la mitad del cuerpo 

 

 

  Se me va pegando    Mantel hacia arriba.  (Gm – Subdominante) 

Al cuello          Mantel hacia la mitad del cuerpo 

se me pega a la    Mantel hacia arriba. 

Cintura          Mantel hacia la mitad del cuerpo 

me da vueltas   Mantel hacia arriba. 

Y más vueltas                 Mantel hacia la mitad del cuerpo 

le hace guiños    Mantel hacia abajo. 

A la luna                                      Mantel hacia la mitad del cuerpo 

 

ola loca               Mantel hacia abajo. 

ola loca                         Mantel hacia la mitad del cuerpo 

ola loca                                         Mantel en la parte  baja 

de la mar                                      Mantel hacia la mitad del cuerpo 

 

Dentro del mantel se introducirán las bombas las cuales serán puestas con el fin de 

que no se caigan y hacer más amena  y entretenida la actividad, pero el centro de la 

actividad serán las funciones armónicas, es muy importante que el docente a cargo de la 

actividad primero cante muy lento  la cancion enfatizando en cada función junto a los 

estudiantes. 

Desarrollo Ritmico: Para este eje, se propone  como actividad instrumental la 

construcción de un instrumento de percusión menor, en este caso serán las maracas.  
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FIGURA  13 Maracas Cotidiofonas. 

 
Fuente: FilaSpain. (2017) 

Con las maracas que se realizaron en casa, se realizara la siguiente actividad rítmica, la 

cual pretende formar una conciencia al tocar un ritmo  y cantar una melodía. 

Para esta actividad  se tocara en  las maracas las figuras negras y corchea, las letra (D) 

significa que se tocara con la mano Derecha y La (I) con la mano Izquierda,  tal como se ilustra 

a continuación. 

 
 

Se recomienda después de haber trabajado el ritmo de  las maracas y como se  ilustro 

en la imagen, hacer el mismo ejercicio pero haciendo la figura de negra en los tiempos débiles 

de la cancion, esto podría realizarse también  en una tambora imitando el sonido del llamador. 

Para cada negra se deberá Subir suavemente  y girar suavemente la  maraca, se 

recomienda hacer esto de una manera lenta antes de realizar el ejercicio para una 

interiorización más amena.  
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12. EL LORO Y LA LORA (REGION CARIBE - RITMO BULLERENGUE CHALUPIAO) 

12.1  Apreciacion y elementos historicos 

Su origen, se puede ubicar como un juego de velorio, en el municipio de san Basilio de 

palenque, departamento del Bolívar. 

Según Alex duque, maestro en percusión e investigador en músicas tradicionales, la 

canción se origina como un Tema de canto labrero (al interior) de la costa atlántica. 

Las imágenes que tiene el maestro al hablar sobre esta ronda son ―como una especie 

de cantos de sepultureros, cuando están pisoteando en la tierra del terreno, es decir cuando 

entierran a alguien.‖ Dice el maestro. 

Mientras que van enterrando al muerto, van pisoteando con unos pilones cantando el 

loro y la lora, Se ha vuelto un tema infantil, pero originalmente es un canto fúnebre. Concluye 

con esto el maestro 

Este juego, como todos los de velorio, se realiza con el fin de que los asistentes no se 

duerman, y este en particular se realiza solo cuando muere un hombre, además son parte de la 

tradición de San Basilio de Palenque, han sido utilizados para recreación de los niños, y hasta 

para montajes o coreografías de baile, según se expresa en el documento ―JUEGOS 

TRADICIONALES DE SAN BASILIO DE PALENQUE‖. 
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12.2  Partitura. 

 

 
Enlace de la cancion el loro y la lora, versión  de la Maestra Martha Gómez. 

 Album (Coloreando dos: Traditional Songs for Children in Spanish) 

https://www.youtube.com/watch?v=TwzyRMLmw3I 
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12.3  Elementos Ritmicos. 

Esta cancion está construida en un compás de 4/4 con el fin de hacer más entendible su 

figuración rítmica, ya que en compas partido es un poco más difícil de asimilar, el tempo que se 

propone para esta cancion es de Negra=150 con un carácter alegre. 

La figuración rítmica más usada en esta cancion es de negra, corchea y sus respectivos 

silencios. 

En la cancion se pueden encontrar algunas articulaciones como el staccato y el tenuto 

que ayudaran a una mejor interpretación. 

Acompañamiento ritmico: Para acompañar esta pieza, se han recopilado las bases 

rítmicas  tradicionales con los instrumentos requeridos para el ritmo de bullerengue chalupeao, 

los cuales son llamador, un alegre  y una tambora, en caso de no contar con todos estos, se 

puede tocar con una tambora que puede ser construida en casa. 

 

(Para más información sobre esto, se recomienda el libro “A mano limpia” de Alex 

Duque, Maestro en percusión, donde se especifica y se podrá obtener más información.) 

12.4 Elementos melódicos –Vocal 

La que se está en una constante conversación Melodica entre dos grupos, esto, se 

deberá tener en cuenta para el montaje de la obra ya que los dos motivos de las frases suenan 

rítmicamente igual, ya que tienen la misma figuración rítmica. 
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Esta cancion cuenta con una estructura de pregunta y respuesta, Es muy importante 

también saber que la Melodía de la voz 1(Color naranja) del primer grupo siempre va a estar 

preguntando y la voz 2(Color verde) del grupo 2 siempre va a estar respondiendo con la misma 

figuración rítmica a lo que pregunte la voz 1, en la siguiente imagen se muestra un ejemplo de 

esto. 

 
 

La cancion presenta diversos rangos dinámicos que se recomienda tener en cuenta a la 

hora de abordarla, en relación a los intervalos que utiliza la cancion se pueden encontrar 

algunos como la 3ra menor 3ra mayor Asc y Desc, Cuarta justa, Quinta justa. 

12.5 Actividades 

Desarrollo apreciativo: Para esta cancion se propone como elemento apreciativo 

escuchar con los estudiantes los dos ritmos base con los que está hecha esta cancion, para 

esto se podrá encontrar en la plataforma de YouTube, diferentes canciones con estos ritmos 

base, en donde el profesor junto a los estudiantes podrán reconocer los diversos ritmos que 

hay en la costa atlántica y encontrar diferencias entre cada uno de estos, cual es la 

característica principal de cada uno de ellos, como diferencia base para los profesores que el 

bullerengue suena más cantado  y lento y la chalupa suena más rápida y alegre. 

Desarrollo Ritmico: Para las partes de respuesta rítmica y melódica, se realizaran las 

siguientes figuras rítmicas que se realizaran con los  instrumentos de percusión con los que se 

cuente y junto con la letra de la cancion se realizaría de la siguiente de la siguiente forma. 
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La palabra ―SH‖ que está incluida en la letra, se trata solo de una especie de silencio 

que deberán hacer los estudiantes antes de continuar con la letra de la cancion y que deberán 

hacer con la boca para un mayor entendimiento de  las figuras rítmicas que se hacen el tambor.  

Para el desarrollo ritmico se propondrá trabajar la letra de la cancion  rítmicamente en 

dos grupos, un grupo, el cual hace la melodía que pregunta y el otro grupo responde a la 

melodía rítmicamente con los instrumentos. 

 Primero el profesor deberá cantar  la melodía con todos los estudiantes, 

memorizando con ellos las partes de la cancion (Pregunta, respuesta y coros), el 

profesor deberá pasar por cada estudiante con un tambor, haciendo el ritmo de 

la cancion como ejemplo cuando haya que responder a la pregunta,  

seleccionando a alguno de ellos para revisar si están siguiendo y haciendo el 

mismo el ritmo de respuesta que el plantea en el  tambor que lleva. 

 Luego de esto el profesor dividirá en dos grupos a los estudiantes, el primero, el 

cual canta la melodía de pregunta, y el segundo el cual realiza el ritmo de 

respuesta. 

 El grupo que responde a la melodía deberá ser de mínimo 3  estudiantes, 

haciendo el ritmo de respuesta con un instrumento grande y sonoro 

preferiblemente un tambor, (puede ser uno hecho en casa). 

 Cuando la cancion  llegue al coro todos harán una figura de negra  al pulso de la 

cancion, esta figura puede ser hecha en las manos  y/o pies, esto es decisión del 

docente, aquí el podrá proponer otras figuras rítmicas y deberá ser muy creativo 

con estas, proponiendo también otras partes  del cuerpo para hacerlas dándole 

más dinamismo a la actividad. 

. 
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13. CHIRIGUARE (REGION LLANERA – RITMO JOROPO POR CORRIO) 

13.1 Apreciacion y elementos historicos 

Existen diferentes teorías sobre  el origen de esta cancion, en el ―Diccionario Folclórico 

Colombiano‖ de la universidad de Ibagué, se expone que el chiriguare originalmente pertenece 

a la región pacifica, del cauca, específicamente de Santander de Quilichao, pre dancístico del 

abosao y danzas como la jota y la moña, también dice el diccionario que es un personaje 

zoomorfo mítico de características fantasiosas, es como el equivalente al ―coco ―de la Zona 

Andina 

También hay teorías que la atribuyen como una ronda infantil originalmente venezolana 

ya que el Caricare sabanero o Chigüare Milvago chimachima, es el sonoro y simpático nombre 

científico de un pequeño gavilán que usualmente se le ve en las sabanas de Venezuela, 

También es un personaje y protagonista de una comparsa, de los llanos orientales de ambos 

países. 

En esta ocasión se ha escogido la versión de la ronda infantil realizada por canto alegre 

en el álbum canta Colombia realizado en el año 2019, quienes realizan una recopilación de 

canciones tradicionales de Colombia, la versión hecha por canto alegre pertenece a los llanos 

orientales y según informan, hay muchas canciones que pueden ser comunes en los llanos 

orientales y Venezuela debido a la cercanía de su frontera, y que muy fácilmente pueden haber 

pasado de boca en boca entre fronteras. 
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13.2 Partitura 
 

 

 
 

Enlace  de  la cancion Chiriguare versión de Canto alegre. 

 Álbum (Cantacolombia) 

https://www.youtube.com/watch?v=CdkP0QeXPo8 
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13.3 Elementos rítmicos 

Este es un ritmo de Revuelta, perteneciente a los llanos orientales, con una introducción 

instrumental muy característica del ritmo de gabán, en donde el arpa es la protagonista.  

Este construido en una cifra métrica de 3/4, con el carácter presto o rápido. 

Se puede encontrar en el inicio de la cancion varios motivos en forma de sincopa, la 

sincopa es una estrategia compositiva destinada a romper la regularidad del ritmo o el pulso 

establecido, por medio de la acentuación de una nota en un lugar débil o semifuerte de un 

compás. 

En figuración rítmica  se puede encontrar,  que la mayoría de las veces se utilizan las 

mismas figuras rítmicas de negra. Corchea y  blanca en algunos momentos, la variación rítmica 

no es muy amplia en esta cancion. 

Acompañamiento ritmico, para este ritmo de joropo por corrió se expone este 

acompañamiento básico, en el que además del  por corrido, se puede observar el  por derecho, 

la característica más audible de este acompañamiento es que el bajo siempre hace un énfasis 

en  el primer y el tercer pulso,  este acompañamiento se sugiere realizarlo en el piano, pero es 

aplicable en guitarra, o cuatro llanero. 

FIGURA  14  Acompañamiento Ritmico Joropo. 

 
Fuente: guía didáctica piano complementario I Instituto popular de cultura Cali, pág. 43. (2015) 
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13.4 Elementos melódicos 

Melódicamente esta cancion realiza en su mayoría una especie de saltos en su melodía 

desde una nota aguda a una grave, hay algunas partes de la cancion en donde se deberá decir 

la letra de una manera muy corta, en otras como con un poco de  pereza y en algunas otras 

con una voz muy suave que va creciendo hasta convertirse en una voz muy grande y fuerte. La 

melodía Inicia en el primer grado de la tonalidad y continúa moviéndose  por medio de 

intervalos de cuarta justa, luego en grados conjuntos de manera ascendente y descendente 

para luego realizar una especie de arpegios que no se hacen completos finalizando la melodía 

de manera descendente desde el Sib agudo hacia el Sib grave. 

Los intervalos que se observan en su mayoría son cuartas justas, terceras menores y 

mayores segundas mayores y un intervalo de octava. 

Las  articulaciones incluidas en la melodía son algunas como acentos, tenuto y  staccato 

además de dinámicas que van desde  el P (piano) hasta el F (Forte). 

13.5 Actividades 

Desarrollo apreciativo: Para el abordaje de esta cancion se sugiere contar a los 

estudiantes el relato mítico del chiriguare, ya que como se ha expuesto, el chiriguare además 

de ser un animal es un personaje mítico original de Santander de Quilichao, aquí se sugiere 

hacer imaginar a los estudiantes los valles y sabanas que pertenecen a la región llanera, que 

es en la que puede vivir este personaje, y/o también, se podrá sumir a los estudiantes en una 

atmosfera de magia y de seres fantásticos. 

 Seguido de esto propondrá imaginar y dibujar  al personaje chiriguare, llevando a 

que analicen muy bien la letra de la cancion la cual describe al personaje 

chiriguare, siendo muy enfático en todas las características que posee este ser. 

 Para la siguiente propuesta de actividad se trabajara primeramente los rangos 

dinámicos con el cuerpo, ya que esta es una cancion en la que se puede trabajar 

las dinámicas de una manera muy llamativa. 

La propuesta consiste en reconocer auditivamente los momentos en los cuales los 

rangos de intensidad van de piano a forte en la cancion, estos están en las estrofas ―te va a 

comer, te va a comer, te va a comer, ¡ya te comió!‖. 

Luego de haber reconocido estas frases auditivamente, se indicara a los estudiantes 

realizar  un circulo agarrados de la mano, en el que se agachen rápidamente y con su cuerpo 

expresen como va en aumento el sonido que escuchan a la vez que imaginan al chiriguare 

creciendo para poder comerse a los niños, esta dinámica está sujeta a cambios por parte del 
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docente y su capacidad creativa, teniendo en cuenta siempre la diferencia que poseen estos 

rangos dinámicos  al ser representados con el cuerpo. 

Desarrollo Ritmico: Se realizara un trabajo ritmico corporal, el cual tendrá como base 

principal trabajar el ritmo de la sincopa, esta actividad puede variar ya que es un abrebocas de 

los diferentes tipos de ejercicios melodicoritmicos que se pueden abordar para trabajar figuras 

rítmicas, la oración que se utilizara para abordar la sincopa será:  

La clase de música es muy divertida. 

Para hacer el ritmo de estas figuras con la oración  se utilizaran las manos, en el 

sistema presentado a continuación la letra D significa la mano derecha y la I significa la mano 

izquierda. 

 

 
 

Es muy importante entender que la sincopa puede presentarse en muchas canciones, y  

también es recomendable variar la manera en la que se puede presentar este ejercicio, ya 

aprendido este pequeño fragmento sobre la sincopa  se podrá continuar con el aprendizaje de 

la letra de la cancion tomando como base el ejemplo presentado. 

Desarrollo Vocal: Es  aconsejable trabajar vocalmente  un ejercicio de escalas 

ascendentes en un piano, (en caso de no contar con él se podrá descargar alguno 

disponible para celular), asignando a cada nota un número, por ejemplo, el 1 para el Do, el 2 

para el Re y así sucesivamente con el fin de memorizar las alturas y las distancias entre las 

notas, contando desde el primer número hasta el último usando siempre usando el primer 

número, en este caso el 1,es muy importante recordar que no todos los estudiantes pueden 

llegar vocalmente a las notas más agudas asi que  no se deberá forzarlos a hacerlas, un 

ejemplo de esta actividad sería tal y como se observa en la imagen: 
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Esta es solo una manera de memorizar las distancias, se podrán utilizar otras maneras 

pero siempre con la intención de memorizar las alturas y poder alcanzar las notas 

aparentemente altas, en este caso sería el Si (B) ya que no se presenta muchas veces en la 

melodía, pero es recomendable revisar si los estudiantes que realizan la actividad tienen la 

flexibilidad vocal para realizar las notas y sus respectivas alturas, en caso de que no, se 

sugiere NO FORZARLOS a realizar la actividad. (Se recomienda revisar rangos vocales 

planteados al inicio del trabajo). 
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14. CONCLUSIÓNES 

A través de este trabajo se pretendió orientar a los docentes que por mucho tiempo han 

querido llevar a cabo procesos  de enseñanza musical en sus jardines infantiles, pero que por 

alguna u otra razón no han podido hacerlo de una manera adecuada, esta propuesta, los 

llevara a sumergirse en  un mundo de mucho conocimiento musical, mundo en el que no todos 

han podido profundizar, pero que gracias a éste, saldrán en lo posible, con grandes 

experiencias e ideas musicales para abordar en sus aulas de clase, motivándolos a conocer 

más acerca de la música, abriendo aquí una oportunidad para trabajar intensivamente con este 

tipo de docentes. 

También, el desarrollo de este trabajo siempre tuvo como fin, evidenciar la necesidad 

tan grande de aportar a una mayor apropiación cultural en la población infantil y adulta, siendo 

la infantil a la que más se le da prioridad en el trabajo; trabajando siempre desde lo nuestro 

culturalmente hablando, ya que atraves del tiempo algunas escuelas de música de la ciudad 

han llevado a cabo metodologías musicales de origen occidental, dado a que musicalmente son 

las mejores referencias para llevar a cabo procesos adecuados, pero que  se han quedado ahí 

sin mucha innovación, causando además, que poco a poco se pierda ese amor por las 

expresiones culturales propias en la población infantil, y no se tengan en cuenta las grandes 

cantidades de referencias musicales que contiene el país, las cuales sirven de una gran 

manera para desarrollar muchos de los objetivos que desarrollan los métodos occidentales. 

Además, esta monografía  aporta en gran medida, en la exposición  de cientos de trabajos de 

compositores y músicos colombianos que son muy poco conocidos, que servirán, nutrirán y 

expandirán los procesos musicales y culturales que se lleven a cabo en el país. 

Los  modelos tradicionales de iniciación musical para el desarrollador de esta 

monografía necesitan una innovación, ya que los conceptos musicales se pueden aprender de 

una manera más didáctica, usando la teoría sin que se vuelva una carga o una pesadilla para 

los niños y niñas, para mí, es importantísimo también ligar e incluir áreas ajenas a la música, 

como la historia, el dibujo, la pintura o el baile, ya que atraves de estas artes habrá más 

dinamismo en cada clase, haciendo de ella una experiencia nueva cada vez que se realiza. 

esto va también orientado a que cada niño o niña viva su etapa infantil de una manera más 

adecuada, plena y bonita, esta última fue uno de los motivos más grandes para querer hacer 

esta propuesta musical, aportando a la educación musical en la ciudad y el país desde los 

conceptos que creo que son pertinentes para una educación musical infantil, evitando 

estrictamente un ambiente teórico en el que la música se torne pesada, y que los infantes no 

opten por aburrirse y retirarse de ella  cuando tengan una conciencia más plena. 
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Personalmente este trabajo monográfico, me deja una posibilidad grande para  seguir 

con el camino de la metodología y las propuestas musicales, pues a través de él, me enamore 

mucho más de la riqueza cultural que posee el país, y pude aprender y conocer un sin fin de 

conceptos, que aportaran a mi vida como persona, músico y docente aun sin tener un título de 

este como tal, camino que gracias al apoyo de diferentes docentes en la carrera pude nutrir, 

siendo esta una carrera de interpretación musical con énfasis en clarinete. 
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