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RESUMEN 

El presente estudio analiza el impacto de la chirimía caucana como estrategia pedagógica en el aprendizaje 

de la lectoescritura musical y el desarrollo de habilidades sociales en estudiantes de educación básica 

secundaria y media. La investigación se enmarca en el enfoque cualitativo, con un diseño fenomenológico-

hermenéutico, y tiene un alcance descriptivo e interpretativo. La muestra estuvo conformada por 15 

estudiantes de una Institución Educativa del departamento del Cauca, Colombia, seleccionados mediante 

muestreo intencional. Se emplearon técnicas de recolección de datos como análisis documental, 

observación participante y entrevistas semiestructuradas (en profundidad). Los hallazgos revelan que la 

chirimía caucana facilita la comprensión de la notación musical al vincularla con la práctica oral y 

colaborativa, permitiendo una transición fluida entre la interpretación auditiva y escrita. Además, se 

identificó que la participación en ensambles de música tradicional fortalece la comunicación, el trabajo en 

equipo y el sentido de identidad cultural. Se concluye que la integración de la música tradicional en el 

contexto educativo mejora la motivación de los estudiantes y favorece un aprendizaje significativo. Se 

recomienda continuar investigando estrategias didácticas que potencien el uso de la música autóctona en la 

formación académica. 
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The Caucana Chirimía as a Teaching Strategy: A Contextualized Approach 

to Teaching Musical  
 

ABSTRACT 

This study analyzes the impact of the caucana chirimía as a pedagogical strategy in the learning of musical 

literacy and the development of social skills in elementary and middle school students. The research is 

framed in the qualitative approach, with a phenomenological-hermeneutic design, and has a descriptive and 

interpretative scope. The sample consisted of 15 students from an educational institution in the department 

of Cauca, Colombia, selected by means of intentional sampling. Data collection techniques such as 

documentary analysis, participant observation and semi-structured interviews (in-depth) were used. The 

findings reveal that the caucana chirimía facilitates the understanding of musical notation by linking it with 

oral and collaborative practice, allowing a smooth transition between auditory and written interpretation. 

In addition, it was identified that participation in traditional music ensembles strengthens communication, 

teamwork and the sense of cultural identity. It is concluded that the integration of traditional music in the 

educational context improves student motivation and favors meaningful learning. It is recommended to 

continue researching didactic strategies that enhance the use of indigenous music in academic education. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación musical desempeña un papel fundamental en la formación integral de los estudiantes, ya que 

contribuye al desarrollo cognitivo, emocional y social (Hallam, 2010). Sin embargo, los enfoques 

tradicionales de enseñanza musical han priorizado la formación académica basada en repertorios 

estandarizados, dejando de lado expresiones musicales propias de las comunidades locales (Álvarez, 2022). 

En Colombia, la chirimía caucana representa una manifestación cultural de gran relevancia, pero su 

aplicación en la educación formal sigue siendo escasa (Jaramillo, 2024). Este estudio analiza el impacto de 

la chirimía caucana en la enseñanza de la lectoescritura musical y en el desarrollo de habilidades sociales, 

proponiendo su integración como estrategia pedagógica en el contexto escolar. 

La chirimía caucana es una manifestación musical tradicional que representa un elemento central en la 

identidad cultural del suroccidente colombiano. Su origen se remonta a la adaptación de un instrumento de 

viento europeo medieval, fusionado con influencias indígenas y mestizas, dando lugar a una expresión 

artística propia de algunas comunidades en el departamento del Cauca (Peñafort, 2021). La chirimía se 

interpreta principalmente en festividades comunitarias, donde su ejecución trasciende lo musical y se 

convierte en un acto de servicio y preservación cultural. En estas celebraciones, la música es un vínculo de 

unidad y cohesión social, reforzado por prácticas simbólicas como el consumo de bebidas tradicionales, 

que marca el reconocimiento de los músicos dentro de la comunidad (López et al., 2017) 

Desde una perspectiva etnomusicológica, la chirimía caucana no solo es un fenómeno estético, sino también 

un mecanismo de transmisión cultural y educativa (Fernández, 2020). Su estructura jerárquica dentro de 

los ensambles refleja la importancia del aprendizaje intergeneracional, donde los músicos más 

experimentados guían a los aprendices en el dominio de los instrumentos, que incluyen flautas de carrizo 

(o versiones en PVC en la actualidad), bombos, redoblantes y otros idiófonos (López et al., 2017). En este 

sentido, el aprendizaje de la chirimía se alinea con la teoría del aprendizaje situado de Lave y Wenger 

(1991), ya que su enseñanza se da en un contexto de interacción social donde los aprendices participan 

activamente en una comunidad de práctica (Ocampo et al., 2021).  

Además de su función pedagógica, la chirimía caucana es un factor clave en la preservación del patrimonio 

inmaterial. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 

2003) reconoce la música tradicional como un elemento esencial en la configuración de la memoria 
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colectiva y la diversidad cultural. Es así como la incorporación de la chirimía en los diseños curriculares 

no solo permite la enseñanza de la lectoescritura musical desde un enfoque contextualizado, sino que 

también garantiza la continuidad de una tradición amenazada por la globalización y la estandarización 

educativa (Carrasco-Bahamonde & Carrasco-Bahamonde, 2022). 

Desde el enfoque del constructivismo social de Vygotsky (1978), la música tradicional actúa como un 

mediador del aprendizaje, donde el conocimiento se construye a través de la interacción con otros (García, 

2020). En la chirimía caucana, la transmisión de saberes musicales ocurre en un entorno colaborativo, en 

el que los estudiantes no solo adquieren habilidades técnicas, sino que también desarrollan competencias 

comunicativas, de liderazgo y de trabajo en equipo (Álamos-Gómez et al., 2022). La estructura participativa 

de los ensambles de chirimía fomenta la autonomía y la iniciativa de los aprendices, quienes van asumiendo 

mayores responsabilidades dentro del grupo conforme avanzan en su formación (Velecela-Espinoza, 2020). 

En los últimos años, la chirimía caucana ha experimentado transformaciones importantes, expandiéndose 

a entornos urbanos, donde nuevas generaciones han innovado en su interpretación. Se han conformado 

agrupaciones mixtas y femeninas, desafiando los esquemas tradicionales de género dentro de la práctica 

musical, lo que refleja un proceso de adaptación y resignificación de la tradición en contextos 

contemporáneos (López et al., 2017).  

Por consiguiente, la chirimía caucana se reconoce como una expresión cultural con un alto valor educativo, 

ya que contribuye al desarrollo musical y social de los estudiantes, al tiempo que refuerza el sentido de 

identidad y pertenencia cultural (Arroyo & Agurto, 2021). Su integración en la educación formal no solo 

enriquece la experiencia de aprendizaje, sino que también representa una estrategia clave para la 

preservación del patrimonio sonoro colombiano. Por ello, es fundamental explorar las formas de articular 

la chirimía caucana con los currículos educativos, garantizando su continuidad y su impacto en las futuras 

generaciones. 

El problema de investigación surge de la falta de estrategias contextualizadas para la enseñanza de la 

lectoescritura musical, lo que dificulta la apropiación de los contenidos por parte de los estudiantes (Pereira 

& Mateiro, 2023). La música tradicional, al ser una expresión arraigada en la identidad y la historia de una 

comunidad, facilita la comprensión del lenguaje musical a partir de referentes cercanos y significativos 

(Davis, 2005). Desde esta perspectiva, la incorporación de la chirimía caucana en el aula no solo responde 
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a una necesidad pedagógica, sino también a la urgencia de preservar y fortalecer el patrimonio cultural 

colombiano. 

Este estudio es relevante porque se apoya en el enfoque del constructivismo social de Vygotsky (1978), 

que destaca cómo el aprendizaje no ocurre de manera aislada, sino que se ve profundamente influenciado 

por las interacciones con otras personas, las cuales facilitan la adquisición de nuevos conocimientos 

(Valenciano, 2022). La práctica musical en contextos colaborativos, como ocurre en la chirimía caucana, 

favorece el aprendizaje significativo al permitir que los estudiantes construyan conocimientos de manera 

conjunta (Baque, 2021). Además, la teoría del aprendizaje cooperativo de Johnson y Johnson (2019) 

respalda la idea de que la interacción en grupo potencia el desarrollo de habilidades sociales, como la 

comunicación, la cooperación y la resolución de conflictos (Jaramillo & Quintero, 2021). 

Diversos estudios han abordado el impacto de la música en la educación. Investigaciones previas han 

demostrado que la práctica musical en grupo mejora la lectoescritura musical, el sentido de pertenencia y 

la autoestima de los estudiantes (Barrett et al., 2019; Brítez, 2022). No obstante, estos estudios no han 

analizado específicamente el uso de la chirimía caucana en el aula, lo que hace necesario un análisis más 

detallado sobre su aplicación pedagógica en el contexto colombiano. 

Esta investigación se lleva a cabo en una Institución Educativa de la zona rural del departamento del Cauca, 

una región caracterizada por su diversidad cultural y musical. La falta de estrategias pedagógicas que 

integren las tradiciones locales ha llevado a una desconexión entre la educación formal y las expresiones 

culturales propias de la región (Pereira & Mateiro, 2023). En este sentido, el estudio aportar evidencia 

empírica sobre la viabilidad de la chirimía caucana como estrategia de enseñanza, promoviendo un 

aprendizaje significativo a través del trabajo colaborativo y una valoración del patrimonio cultural. 

En función de lo anterior, el objetivo general de esta investigación es analizar el impacto de la chirimía 

caucana en el aprendizaje de la lectoescritura musical y en el desarrollo de habilidades sociales en 

estudiantes de educación basia secundaria y media. Específicamente, se busca identificar los efectos de la 

práctica de la chirimía en la motivación, la comprensión musical y la interacción social de los estudiantes. 

Este estudio contribuye a la revalorización de la música tradicional en la educación formal y al diseño de 

estrategias pedagógicas más inclusivas y culturalmente contextualizadas (Ussa-Lopez, 2025). 

METODOLOGÍA  
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El estudio adoptó un enfoque cualitativo con un diseño fenomenológico-hermenéutico, orientado a la 

comprensión de las experiencias de los estudiantes en su proceso de aprendizaje de lectoescritura musical 

a través de la chirimía caucana. Este enfoque permite interpretar los significados subjetivos atribuidos por 

los participantes a su experiencia educativa, enfatizando la descripción detallada y la comprensión profunda 

del fenómeno estudiado (Franco & Faneite, 2024). La fenomenología busca captar la esencia de la 

experiencia vivida desde la perspectiva de quienes la experimentan (Heidegger, 2024), mientras que la 

hermenéutica se centra en la interpretación de esas experiencias, considerando el contexto histórico y 

cultural en el que se desarrollan (Beuchot, 2023). 

Este diseño metodológico fue seleccionado debido a su pertinencia para el estudio de fenómenos educativos 

en los que la subjetividad y la interacción social desempeñan un papel fundamental (Castillo-López et al., 

2022). En este caso, el aprendizaje de la lectoescritura musical no se limita a la adquisición de habilidades 

técnicas, sino que implica un proceso de apropiación cultural y socialización a través de la música 

tradicional (Balzer, 2024). Por ello, comprender cómo los estudiantes experimentan y atribuyen significado 

a su formación musical en el contexto de la chirimía caucana es esencial para analizar la efectividad de esta 

estrategia pedagógica (Rojas-Gutierrez, 2023). 

Para la recolección de información, se emplearon diversas técnicas e instrumentos con el fin de triangular 

los datos y obtener una comprensión más profunda del fenómeno estudiado (Rodríguez et al., 2023). Se 

implementó el análisis documental, el cual permitió recopilar y examinar registros académicos, 

relacionados con la enseñanza de la música tradicional (Corona, Almón & Garza, 2023). Este análisis 

proporcionó un contexto inicial y teórico, facilitando la comprensión del marco educativo en el que se 

desarrolla la práctica de la chirimía caucana (Casasempere-Satorres & Vercher-Ferrándiz, 2020). Además, 

permitió identificar el lugar que ocupa la música tradicional dentro de la educación formal y los desafíos 

existentes en su integración en el currículo escolar (Luceño et al., 2023). 

La observación participante fue una de las herramientas clave en este estudio, ya que permitió registrar en 

tiempo real las interacciones, dinámicas y comportamientos de los estudiantes dentro del ensamble musical 

tradicional (Ángel, 2023). Durante el proceso de observación, se tomaron notas de campo detalladas, 

documentando percepciones, reacciones y los distintos procesos de aprendizaje que emergieron en los 

ensayos y presentaciones (Abós & Calvera, 2021). La observación también permitió identificar cómo los 
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estudiantes internalizaban los conceptos de la lectoescritura musical a través de la práctica colectiva y el 

aprendizaje por imitación, aspectos fundamentales en la tradición oral de la chirimía caucana (Moncalvillo, 

2024).  

Asimismo, se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas (en profundidad) con los estudiantes 

participantes en el ensamble. Estas entrevistas fueron diseñadas con preguntas abiertas que exploraban su 

experiencia en el aprendizaje de la lectoescritura musical, su nivel de motivación, su interacción social 

dentro del grupo y su percepción sobre la importancia de la música tradicional en su proceso formativo 

(Barrett et al., 2019). Este instrumento permitió obtener testimonios detallados que aportaron una 

perspectiva subjetiva y enriquecieron el análisis fenomenológico de la investigación (Ibarra-Sáiz et al., 

2023). Además, la flexibilidad de la entrevista semiestructurada permitió profundizar en aspectos 

emergentes que surgieron durante la conversación con los participantes, proporcionando una comprensión 

más holística de su proceso de aprendizaje (Matínes, 2023).  

La validez del instrumento se garantizó mediante el juicio de expertos, un procedimiento en el que 

especialistas en educación musical y metodología cualitativa evaluaron la pertinencia, coherencia y 

adecuación de los instrumentos de recolección de datos antes de su aplicación (Maldonado-Suárez & 

Santoyo-Telles, 2024). Este proceso aseguró que las preguntas de las entrevistas, las guías de observación 

y el análisis documental estuvieran alineados con los objetivos de investigación, evitando sesgos en la 

interpretación de los resultados (Rodríguez et al., 2021). Además, se realizaron ajustes y mejoras en los 

instrumentos con base en las recomendaciones de los expertos, lo que fortaleció la validez interna del 

estudio (Reyes et al., 2022). 

La confiabilidad de los datos se estableció a través de la triangulación metodológica, un enfoque que 

permitió contrastar los hallazgos obtenidos por las diferentes técnicas de recolección utilizadas: observación 

participante, entrevistas semiestructuradas y análisis documental (Chaves, s. f.). Esta estrategia aseguró la 

coherencia y consistencia de los datos al comparar información obtenida desde distintas perspectivas y 

fuentes, reduciendo la posibilidad de interpretaciones sesgadas o subjetivas (Santa Cruz et al., 2022). La 

triangulación también permitió identificar patrones emergentes en las narrativas de los participantes y 

corroborar tendencias en sus testimonios (Buenaño et al., 2025). 
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El análisis de los datos se realizó mediante un enfoque de análisis narrativo, el cual permitió explorar cómo 

los participantes construyen y expresan sus experiencias en torno a la chirimía caucana y su aprendizaje de 

la lectoescritura musical (Sutton & Varela, 2022). Este método facilitó la identificación de patrones 

temáticos y significados recurrentes en los discursos de los estudiantes, lo que permitió interpretar sus 

vivencias de manera estructurada y profunda (Rädiker & Kuckartz, 2021).. La codificación de los relatos 

se realizó mediante un proceso iterativo, agrupando los datos en categorías emergentes que reflejaban la 

interacción entre la música tradicional y el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales (Ascona & 

Mencia, 2023).  

En cuanto a las consideraciones éticas, la investigación cumplió con los principios fundamentales de 

respeto, autonomía y confidencialidad de los participantes (De Battista, 2023). Se obtuvo el consentimiento 

informado de los estudiantes al igual que el de sus representantes legales, asegurando que comprendieran 

los objetivos del estudio y sus derechos como participantes (Santana et al., 2023). Además, se garantizó la 

privacidad de la información recolectada, codificando los datos y asegurando el anonimato de los 

involucrados (Orozco & Lamberto, 2022). La participación en el estudio fue completamente voluntaria, y 

los participantes tuvieron la libertad de retirarse en cualquier momento sin consecuencias (De Battista, 

2023). Estos procedimientos metodológicos garantizaron la solidez y credibilidad del estudio, permitiendo 

obtener hallazgos confiables y representativos de la experiencia de los estudiantes en el aprendizaje de la 

lectoescritura musical a través de la chirimía caucana (Ferrero et al., 2022).  

RESULTADOS  

Los hallazgos de esta investigación evidencian que la implementación de la chirimía caucana como 

estrategia pedagógica en la enseñanza de la lectoescritura musical ha generado un impacto positivo en los 

estudiantes, no solo en el desarrollo de habilidades técnicas y cognitivas, sino también en el fortalecimiento 

de la identidad cultural y la interacción social dentro del aula. A continuación, se presentan los principales 

resultados organizados en tres dimensiones clave: el aprendizaje de la lectoescritura musical, el desarrollo 

de habilidades sociales y el impacto en la motivación y la identidad cultural. 

Uno de los hallazgos significativos de la investigación es la mejora sustancial en la comprensión y 

aplicación de la lectoescritura musical de los estudiantes que participaron en los ensambles de chirimía 

caucana. A partir del análisis de los datos obtenidos, se identificó que los estudiantes expuestos a esta 
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metodología muestran un progreso notorio en la interpretación de partituras, la identificación de estructuras 

rítmicas y melódicas, y la relación entre los signos musicales y su ejecución instrumental. 

El proceso de aprendizaje en los ensambles de chirimía caucana favoreció una transición más fluida entre 

la práctica y la teoría musical, debido a la combinación de la transmisión oral con la representación escrita 

del lenguaje musical. La metodología utilizada en estos ensambles se basó en la escucha activa, la imitación 

y la repetición (Benassi, Mugni & Ramírez, 2022), lo que facilitó la internalización de los patrones sonoros 

antes de su representación en partitura. Este enfoque contrastó con la enseñanza tradicional de la 

lectoescritura musical (Calatayud et al., 2023), en la que los estudiantes suelen enfrentarse primero con la 

simbología abstracta antes de desarrollar una conexión auditiva con los elementos musicales. 

Los testimonios de los estudiantes indicaron que el aprendizaje basado en la chirimía caucana les permitió 

entender la notación musical de manera más intuitiva, dado que los ritmos y melodías empleados en la 

práctica eran familiares y culturalmente significativos para ellos. Asimismo, se observó que aquellos 

estudiantes con dificultades previas en la lectura musical lograron avances más rápidos cuando el proceso 

de aprendizaje incorporó referencias sonoras conocidas, lo que sugiere que la contextualización de la 

enseñanza (Ambrioris et al., 2024) juega un papel crucial en la adquisición de la lectoescritura musical.  

En términos comparativos (Bravo-Fuentes, 2024), los estudiantes que no participaron en los ensambles de 

chirimía caucana mostraron una progresión más lenta en la comprensión de la notación musical y en la 

interpretación de partituras. Este contraste refuerza la idea de que el aprendizaje musical basado en prácticas 

culturales tradicionales (Ussa-Lopez, 2025), no solo enriquece la formación artística de los estudiantes, 

sino que también optimiza su capacidad de asimilación y aplicación de conceptos teóricos dentro del 

lenguaje musical. 

Es así como se observa que el uso de la música tradicional como herramienta pedagógica ayuda a reducir 

las barreras que algunos estudiantes enfrentan al abordar la lectoescritura musical desde un enfoque 

convencional. Aquellos que inicialmente presentan dificultades para reconocer signos musicales logran 

mejorar su desempeño mediante la asociación de patrones sonoros propios de la chirimía con sus 

representaciones escritas, lo que coincide con estudios que resaltan la importancia de los métodos 

contextuales en la enseñanza de la música (Medina, Rojas, & Bustamante, 2023). 
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Otro hallazgo relevante de la investigación es el fortalecimiento de habilidades sociales a través de la 

participación en los ensambles musicales tradicionales de chirimía caucana. Los datos obtenidos indican 

que los estudiantes no solo mejoran su capacidad de trabajo en equipo, sino que también desarrollan una 

mayor conciencia sobre la importancia de la cooperación y la interdependencia dentro de un grupo musical. 

La interacción constante entre los integrantes del ensamble genera un ambiente de confianza y respeto 

mutuo, favoreciendo la comunicación efectiva y la resolución colaborativa de problemas (Sánchez, 2022). 

Se evidenció que la práctica en los ensambles de chirimía caucana exige una coordinación colectiva 

rigurosa, ya que cada músico debe estar atento a los cambios en la dinámica del grupo, ajustando su 

interpretación en función del ritmo y la melodía general. Esta atención constante a los demás integrantes 

del grupo fomenta la escucha activa, la empatía y la capacidad de adaptación (Soria & González-Martínez, 

2023), habilidades fundamentales no solo en el ámbito musical, sino también en otros contextos educativos 

y sociales. 

Además, los testimonios de los estudiantes reflejan que la participación en los ensambles les permitió 

desarrollar un sentido de pertenencia y responsabilidad dentro del grupo (Orozco, 2018), generando una 

mayor disposición a colaborar y a contribuir al éxito colectivo. En varios casos, los estudiantes mencionaron 

que las habilidades sociales adquiridas (Cortón de las Heras et al., 2023) a través de la práctica musical se 

trasladaron a otras áreas de su vida académica y personal, mejorando su capacidad para trabajar en equipo 

en proyectos escolares y su interacción con sus compañeros fuera del aula. 

Estos hallazgos coinciden con estudios sobre el impacto de la música en el desarrollo de habilidades 

interpersonales, los cuales destacan que la ejecución musical en grupo refuerza la cooperación, la disciplina 

y el respeto por el otro (Gutiérrez, Suesca & Cárdenas-Soler, 2021). Así, la chirimía caucana no solo cumple 

una función pedagógica en la enseñanza de la lectoescritura musical, sino que también se consolida como 

una herramienta práctica para la formación integral de los estudiantes, fortaleciendo valores y competencias 

esenciales para su desempeño en la sociedad. 

Es así como la práctica de música tradicional en un entorno cooperativo favorece la escucha activa, el 

respeto por los turnos de participación y el sentido de responsabilidad compartida. En contraste con otros 

espacios de aprendizaje individualizado  (Quispe, Sebrián & Yaranga, 2023), la chirimía caucana genera 
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una dinámica donde los estudiantes se sienten interdependientes y comprometidos con el logro de objetivos 

comunes, reforzando así su sentido de pertenencia y comunidad. 

El impacto de la chirimía caucana en la motivación de los estudiantes también es uno de los hallazgos 

significativos de la investigación. Los datos obtenidos revelan que la mayoría de los estudiantes 

experimentan un aumento en su interés y disposición hacia el aprendizaje musical al sentirse identificados 

con su entorno cultural. La incorporación de este conjunto tradicional dentro de su formación académica 

representa un puente entre su educación formal y sus raíces culturales, fortaleciendo su sentido de 

pertenencia e identidad (Soria & González-Martínez, 2023). 

Los testimonios de los estudiantes indicaron que la posibilidad de aprender música a través de un género 

que es parte de su tradición les proporcionó una conexión emocional con el proceso de enseñanza, lo que 

resultó en un aprendizaje más significativo y disfrutable. En comparación con metodologías 

convencionales, donde la lectoescritura musical se percibe como un proceso tedioso o desvinculado de su 

realidad (Velecela, 2020), la chirimía caucana permitió que los estudiantes asociaran la teoría con una 

práctica viva y culturalmente relevante. Esto generó un aumento en su compromiso, reflejado en una mayor 

asistencia a las clases de música y una participación más activa en los ensambles. 

Asimismo, se identificó que la motivación generada por la chirimía transcendió el ámbito musical, 

influyendo positivamente en otras áreas de la vida académica de los estudiantes (Zambrano, 2020). Algunos 

participantes manifestaron que su participación en los ensambles les ayudó a mejorar su disciplina, 

concentración y habilidades de trabajo en equipo, lo que repercutió favorablemente en su desempeño 

escolar general. Además, el hecho de interpretar música tradicional en eventos escolares y comunitarios 

reforzó su confianza y autoestima, aspectos fundamentales para su desarrollo personal y social. 

El análisis narrativo de los testimonios recabados en las entrevistas (Nieto, Pérez & Mocada, 2023) 

confirma que la vinculación con la música tradicional refuerza el sentido de identidad de los estudiantes y 

su interés en preservar y difundir estas prácticas. Además, varios de los participantes expresaron que la 

chirimía les brindó una oportunidad para interactuar con familiares y miembros de la comunidad que 

compartían esta tradición, fortaleciendo los lazos intergeneracionales y el reconocimiento del valor cultural 

de esta expresión artística (Núñez & Quiñonez, 2020). 
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Los hallazgos obtenidos en esta investigación confirman que la chirimía caucana representa una 

herramienta pedagógica efectiva para la enseñanza de la lectoescritura musical, el desarrollo de habilidades 

sociales y la motivación de los estudiantes en el contexto educativo. La combinación de elementos sonoros 

familiares con el aprendizaje formal de la música favorece una comprensión más natural y accesible de la 

notación musical, permitiendo una mayor retención de conocimientos y una aplicación más auténtica de los 

conceptos adquiridos (Fuentes, 2024). 

DISCUSIÓN  

Los hallazgos sugieren que la aplicación de la música tradicional como estrategia didáctica facilita el 

aprendizaje de la lectoescritura musical al proporcionar un contexto significativo y culturalmente relevante 

para los estudiantes. En este sentido, los resultados coinciden con estudios que han demostrado que el 

aprendizaje basado en la música tradicional fortalece la comprensión del lenguaje musical al vincularlo con 

experiencias cercanas al entorno del estudiante (Jibaja, Ugaz & León, 2023). La posibilidad de aprender 

desde la práctica colaborativa y la imitación auditiva favorece el reconocimiento de patrones rítmicos y 

melódicos, aspecto fundamental en la formación musical desde la perspectiva del aprendizaje cooperativo 

del constructivismo social de Vygotsky (1978; como se citó en García, 2020). 

Desde la teoría del aprendizaje situado de Lave y Wenger (1991), los resultados de este estudio pueden 

explicarse a partir de la premisa de que el conocimiento musical se desarrolla en interacción con otros 

miembros de una comunidad de práctica (García & Murillo, 2023). En este contexto, la participación activa 

en el ensamble de chirimía caucana facilita la apropiación progresiva de los conceptos musicales a través 

de un proceso de inmersión en la experiencia musical colectiva. La relación entre los estudiantes y los 

músicos experimentados dentro del ensamble permite un aprendizaje que no solo es técnico, sino también 

cultural y social, reforzando el sentido de pertenencia y la identidad musical de los participantes (Pano, 

Gallegos & Flores, 2024). 

A diferencia de los enfoques convencionales que priorizan la teoría musical de manera aislada (Fuentes, 

2024), el aprendizaje mediante la chirimía caucana se caracteriza por la relación dialéctica entre la práctica 

oral y la representación escrita, facilitando la transición entre la escucha activa y la interpretación simbólica 

de la música. Según Vygotsky (1978), el aprendizaje es un proceso mediado socialmente en el que la 

interacción con otros facilita la internalización de conceptos complejos. En este sentido, la chirimía caucana 
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actúa como un mediador del aprendizaje, permitiendo que los estudiantes construyan conocimientos 

musicales a partir de la observación, la imitación y la experimentación dentro de un contexto significativo. 

Cuervo y Ordóñez (2021) refuerza esta idea al afirmar que la música tradicional proporciona un andamiaje 

natural para el desarrollo de habilidades auditivas y de interpretación musical. 

Por consiguiente, la integración de la chirimía caucana en el proceso de enseñanza-aprendizaje facilita la 

apropiación de la lectoescritura musical desde un enfoque situado. La combinación del aprendizaje situado 

y cooperativo permite que los estudiantes construyan conocimientos de manera significativa, fortaleciendo 

su identidad cultural y promoviendo valores como la colaboración y el respeto mutuo dentro del aula y la 

comunidad (Solís, Gallego-Jiménez & Real 2022; García & Murillo, 2023).  

Los resultados sugieren que los estudiantes que participaron en el ensamble musical tradicional 

experimentaron una notable mejora en su autoconfianza y sentido de pertenencia, lo que refuerza la idea de 

que la música desempeña un papel fundamental en la socialización y el fortalecimiento de la identidad 

grupal. La participación en actividades musicales colectivas contribuye a la creación de vínculos sociales, 

promoviendo un sentido de comunidad y bienestar emocional entre los participantes ( Solís, Gallego-

Jiménez & Real, 2022). En este sentido, la chirimía caucana, al ser una práctica profundamente arraigada 

en la cultura local, favorece la construcción de lazos de identidad y pertenencia, permitiendo a los 

estudiantes reconocerse como parte de una tradición compartida (Sánchez, 2022). 

También se evidencia que los estudiantes que formaban parte del ensamble musical muestran mayor 

predisposición para interactuar con sus pares y resolver problemas de manera colaborativa, en comparación 

con aquellos que no están involucrados en actividades musicales grupales. Este hallazgo concuerda con la 

teoría del aprendizaje cooperativo de Johnson y Johnson (2019), quienes argumentan que la interacción en 

entornos de colaboración musical facilita el desarrollo de habilidades interpersonales, tales como la 

comunicación efectiva, la resolución de conflictos y el trabajo en equipo ( Solís, Gallego-Jiménez & Real, 

2022). Además, los espacios de aprendizaje colectivo dentro de la música generan un entorno motivador 

donde los estudiantes se sienten respaldados por sus compañeros y desarrollan confianza en sus propias 

capacidades (Blasco-Magraner, Català-Saiz & Marín-Liébana, 2022). 

Algunos estudios han demostrado que el aprendizaje de la música tradicional está directamente relacionado 

con una mayor motivación y compromiso por parte de los estudiantes. La vinculación con prácticas 
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musicales autóctonas fomenta la valoración del patrimonio cultural y, al mismo tiempo, refuerza la 

identidad personal y colectiva. Así, los estudiantes no solo desarrollan habilidades técnicas en la 

lectoescritura musical, sino que también encuentran en la música un espacio de expresión y afirmación de 

su identidad cultural (Verbel, 2022). 

En términos de identidad cultural, los datos revelaron que los estudiantes experimentaron un profundo 

sentido de arraigo y valoración por sus tradiciones musicales al participar en los ensambles de chirimía 

caucana. La interacción con familiares y miembros de la comunidad en eventos musicales no solo reforzó 

su sentido de pertenencia, sino que también consolidó la continuidad cultural a través de la transmisión 

intergeneracional del conocimiento musical (Galián et al., 2023). Estos hallazgos coinciden con los 

planteamientos de Arguello et al. (2024), quienes sostienen que la participación en prácticas musicales 

tradicionales facilita la construcción de la identidad cultural y promueve un sentido de comunidad en los 

aprendices. 

Desde una perspectiva teórica, este estudio respalda la concepción de la música como un patrimonio cultural 

inmaterial, cuya enseñanza en el contexto escolar contribuye a su preservación y revitalización (UNESCO, 

2003). La educación musical basada en prácticas tradicionales, como la chirimía caucana, permite a los 

estudiantes conectar su aprendizaje con experiencias culturales significativas, lo que refuerza la relevancia 

de la música en la construcción de la memoria colectiva y la identidad local (Domínguez, 2021). Además, 

Aguayo (2024) argumenta que el aprendizaje musical en contextos culturales auténticos aumenta la 

motivación y la implicación de los estudiantes, dado que perciben la música no como una materia aislada, 

sino como una extensión de su entorno y tradiciones. 

Este estudio también aporta un enfoque innovador en el campo de la educación musical al demostrar 

empíricamente la eficacia de la chirimía caucana como un recurso pedagógico contextualizado (Merchán 

& Gonzáles, 2024). A diferencia de otros estudios que han explorado la música tradicional desde un enfoque 

exclusivamente patrimonial, esta investigación evidencia su aplicabilidad directa en la enseñanza de la 

lectoescritura musical y el desarrollo de habilidades sociales. Según Baque (2021) el aprendizaje se 

construye en la interacción con otros, por lo que la incorporación de prácticas musicales comunitarias en la 

escuela favorece la adquisición del conocimiento de manera significativa y contextualizada . 
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En un contexto donde la globalización ha generado la homogeneización de los programas educativos, a 

menudo en desmedro de las tradiciones locales, este estudio resalta la importancia de integrar prácticas 

musicales autóctonas en el currículo escolar para mejorar la motivación y el aprendizaje significativo de 

los estudiantes (Zambrano, 2020). Gómez (2020) destaca que la educación musical debe considerar la 

diversidad cultural de sus estudiantes, promoviendo un enfoque inclusivo que valore y respete las 

expresiones musicales propias de cada región. En este sentido, la incorporación de la chirimía caucana en 

la enseñanza musical no solo contribuye a la diversidad del currículo, sino que también fortalece la 

identidad cultural de los estudiantes y fomenta el respeto por su herencia musical (Ussa-Lopez, 2025). 

Si bien los hallazgos de este estudio son consistentes con investigaciones previas, es importante considerar 

algunas limitaciones metodológicas y contextuales (Sánchez, 2022). En primer lugar, la investigación se 

centró en una muestra reducida de 15 estudiantes de una Institución Educativa del departamento del Cauca, 

Colombia, lo que restringe la generalización de los resultados a otros contextos educativos con 

características socioculturales y pedagógicas distintas (Reyes, 2022). La literatura sobre investigación 

cualitativa advierte que los estudios con muestras pequeñas pueden proporcionar una comprensión profunda 

de los fenómenos analizados (Urbina, 2020), pero también requieren ser complementados con 

investigaciones adicionales que permitan contrastar y expandir sus hallazgos. 

Para futuras investigaciones, sería importante ampliar la muestra a una mayor diversidad de instituciones y 

poblaciones, incluyendo escuelas de diferentes regiones del país o incluso contextos internacionales donde 

existan prácticas musicales tradicionales similares (De Becerra, 2007). Esto permitiría determinar si los 

efectos positivos de la chirimía caucana en la lectoescritura musical y el desarrollo de habilidades sociales 

se replican en otros escenarios educativos (Reyes, 2022). Estudios comparativos entre distintas tradiciones 

musicales podrían aportar un panorama más amplio sobre el impacto de la enseñanza contextualizada en la 

educación musical (Molina et al., 2021). 

Además, esta investigación se basó en un enfoque cualitativo, lo que permitió una comprensión detallada 

y subjetiva de la experiencia de los participantes, pero no proporcionó datos cuantitativos que permitan 

medir el impacto en términos numéricos (Denzin & Lincoln, 2022). Si bien la fenomenología hermenéutica 

resulta adecuada para captar la riqueza de las narrativas y percepciones de los estudiantes (Sanguino, 2020), 

futuros estudios podrían complementar estos hallazgos con investigaciones cuantitativas. La 
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implementación de pruebas estandarizadas para medir el desempeño académico en lectoescritura musical 

y encuestas de percepción podrían aportar evidencia estadística sobre la efectividad de este enfoque 

pedagógico. 

Otra limitación a considerar es la dependencia del aprendizaje musical en entornos presenciales, lo que 

plantea interrogantes sobre la viabilidad de la enseñanza de la chirimía caucana en formatos digitales o 

híbridos (Matos, 2021). En este sentido, se sugiere que nuevas líneas de investigación exploren el uso de 

tecnologías digitales para la enseñanza de la música tradicional en entornos virtuales. Algunas 

investigaciones previas han demostrado que el uso de plataformas digitales, aplicaciones interactivas y 

simulaciones musicales puede complementar el aprendizaje de la lectoescritura musical en estudiantes de 

diversas edades (Jara, 2023). La combinación de la enseñanza presencial con herramientas digitales podría 

favorecer la accesibilidad de la educación musical tradicional a una audiencia más amplia y diversificada.  

Se confirma la relevancia de la chirimía caucana en la educación musical, destacando su impacto en la 

lectoescritura, las habilidades sociales y la identidad cultural de los estudiantes. Este estudio abre nuevas 

posibilidades para la implementación de estrategias pedagógicas basadas en la música tradicional, 

contribuyendo al enriquecimiento del sistema educativo y a la valoración del patrimonio cultural 

colombiano. Para maximizar su impacto, es fundamental continuar investigando enfoques 

complementarios, como la evaluación cuantitativa de su efectividad, la exploración de otras tradiciones 

musicales en el aula y el aprovechamiento de tecnologías emergentes para su enseñanza (Ussa-Lopez, 

2025). 

CONCLUSIONES 

La investigación ha demostrado que la chirimía caucana, como estrategia pedagógica, tiene un impacto 

significativo en el aprendizaje de la lectoescritura musical y en el desarrollo de habilidades sociales en 

estudiantes de educación básica secundaria y media. Su incorporación en el contexto educativo no solo 

favorece la comprensión del lenguaje musical desde una perspectiva contextualizada, sino que también 

fortalece la identidad cultural y la cohesión social dentro del aula. Los estudiantes que participaron 

activamente en los ensambles de chirimía no solo mejoraron su capacidad de interpretar partituras y 

reconocer estructuras rítmicas y melódicas, sino que también demostraron una mayor autonomía en su 

aprendizaje, impulsada por la interacción con sus pares y docentes. 
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Además del impacto en el aprendizaje musical, la chirimía caucana favorece el desarrollo de habilidades 

sociales esenciales para la vida académica y comunitaria. Se evidenció que la participación en ensambles 

de música tradicional fomenta la cooperación, la comunicación efectiva y la capacidad para trabajar en 

equipo. La estructura participativa de los ensambles tradicionales refuerza la escucha activa, la resolución 

de conflictos y la negociación, promoviendo un ambiente de colaboración donde cada integrante se siente 

valorado. Estas habilidades trascienden el ámbito musical y se reflejan en una mejora en la interacción 

cotidiana dentro del entorno escolar. 

Desde una perspectiva pedagógica, los hallazgos subrayan la importancia de diseñar estrategias de 

enseñanza que promuevan la participación activa y el aprendizaje en contextos significativos. La chirimía 

caucana, al combinar tradición y educación formal, se posiciona como un recurso valioso para la enseñanza 

de la música en contextos escolares, no solo como un medio para desarrollar destrezas técnicas, sino 

también como un vehículo de integración social y fortalecimiento cultural. 

Uno de los aportes más relevantes de este estudio es la evidencia empírica que respalda la necesidad de 

replantear la educación musical en Colombia desde un enfoque más inclusivo y contextualizado. Los 

hallazgos indican que las metodologías tradicionales de enseñanza musical, centradas en la lectoescritura y 

la teoría, pueden generar barreras de aprendizaje cuando no se articulan con las prácticas musicales 

autóctonas de cada región. La adaptabilidad de este enfoque permite que las instituciones educativas 

integren metodologías que combinen la enseñanza formal con la oralidad, la práctica colectiva y la 

interpretación espontánea, elementos característicos de la tradición musical colombiana. 

Asimismo, la investigación plantea nuevos interrogantes sobre la sostenibilidad de este modelo pedagógico 

a largo plazo y su aplicación en distintos niveles educativos. Aunque los resultados en educación básica 

secundaria y media son alentadores, sería pertinente explorar su incorporación en la educación primaria, 

así como en programas extracurriculares donde la participación comunitaria pueda fortalecer su impacto. 

La colaboración entre instituciones educativas y organizaciones culturales podría garantizar la continuidad 

de la chirimía caucana como una estrategia de enseñanza sostenible. 

Otro aspecto relevante para futuras investigaciones es la capacitación docente en la implementación de 

estrategias pedagógicas basadas en la música tradicional. La falta de formación específica en este tipo de 

metodologías podría limitar su aplicabilidad a gran escala. Es fundamental que los docentes no solo 
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adquieran conocimientos técnicos sobre la práctica musical, sino que también comprendan la importancia 

de la música tradicional en la construcción de identidad cultural y en el desarrollo integral de los estudiantes. 

Diseñar programas de capacitación interdisciplinarios y fomentar la colaboración con músicos tradicionales 

podría fortalecer la aplicabilidad de este modelo. 

Este estudio reafirma la importancia de preservar y promover el patrimonio cultural a través de la educación, 

destacando el papel fundamental de la chirimía caucana no solo como expresión artística, sino también 

como una estrategia pedagógica innovadora. La institucionalización de estas prácticas dentro del sistema 

educativo contribuirá al fortalecimiento del sentido de pertenencia cultural de los estudiantes y al 

reconocimiento de la música tradicional como un recurso valioso para el aprendizaje y la construcción de 

sociedades más integradas y diversas. 
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