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Programa de Educación Musical y 
Habilidades Sociales
Music Education and Social Skills Program 

RESUMEN
En la actualidad, la educación musical está to-
mando gran importancia en los procesos forma-
tivos de estudiantes en niveles escolares. Esto se 
ha evidenciado gracias a diversos estudios rea-
lizados en numerosos campos del conocimiento, 
los cuales, justifican su aplicación y han demos-
trado sus beneficios en aspectos tanto artísticos 
pertenecientes a la propia disciplina, como en 
aspectos no considerados comúnmente en la 
misma. Dentro de esos aspectos, las habilidades 
sociales reconocidas como un elemento crucial 
en el desarrollo integral del estudiantado desde 
hace algunos años, se han visto beneficiadas, a 
tal punto que, en algunos casos, se ha llegado 
a fortalecer, restablecer tejidos sociales desde 
diferentes campos de acción, por medio de pro-
gramas de intervención en instituciones educa-
tivas, en comunidades en situación de vulnera-
bilidad, o que han sido afectadas por diversos 
tipos de violencia. En este trabajo se presentan 
los resultados de la aplicación de un programa 
de Educación Musical y Habilidades Sociales ti-
tulado “desde los verdes de la venta” en adolescen-
tes de entre los 12 y 14 años de edad de básica 
secundaria de la Institución Educativa Juanam-
bú del municipio de la Unión, departamento de 
Nariño, Colombia. Se utilizó una metodología 
mixta, se determinaron las categorías concep-
tuales y el sistema de variables, para luego ele-
gir las actividades que conforman el programa. 
El estudio fue cuasi experimental, descriptivo, 
transversal, con dos grupos, uno experimental y 

ABSTRACT
Currently, music education is taking great impor-
tance in the training processes of students at school 
levels. This has been evidenced thanks to various 
studies carried out in numerous fields of knowledge 
which justify its application and have demonstrated 
its benefits in both artistic aspects belonging to the 
discipline itself, as well as in aspects not common-
ly considered in it. Within these aspects, the social 
skills recognized as a crucial element in the integral 
development of the student body for some years, have 
been benefited, to the point that, in some cases, it 
has been strengthened, reestablishing social fabrics 
from different fields of action, through intervention 
programs in educational institutions, in communi-
ties in situations of vulnerability, or that have been 
affected by various types of violence. In the work, 
the results of the application of a program of Mu-
sical Education and Social Skills entitled “from the 
greens of the sale” in adolescents between 12 and 
14 years of age of basic secondary school of the Jua-
nambú Educational Institution of the municipality 
of Union, department of Nariño, Colombia. A mixed 
methodology was used, the conceptual categories and 
the system of variables were determined, and then 
the activities that make up the program were cho-
sen. The study was quasi-experimental, descriptive, 
cross-sectional with two groups, one experimental 
and one control, in pretest - posttest, comparing the 
impact of the music education program on their so-
cial skills. Taking into account the information ob-
tained, it was possible to establish that the impact 
of the program was positive, the proposed activities 
and the work carried out during the intervention 
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo físico y mental trae consigo 
toda una serie de experiencias que van apare-
ciendo durante el trascurso de la vida, y esas 
experiencias se traducen en aprendizajes, ya 
sea por instinto, por el contacto empírico con 
la realidad, o por formar parte de algún siste-
ma educativo establecido. Desde el vientre de la 
madre, el feto adquiere contacto con el mundo 
exterior a través de las experiencias de la madre 
y de cómo esas experiencias son transmitidas 
al niño/niña durante el periodo de gestación. 
Es entonces este el primer escenario de apren-
dizaje de habilidades sociales, ya en los años 
venideros serán el contexto personal, familiar, 
escolar, social, el que va a determinar ese con-
junto de comportamientos que establecerán el 
nivel relacional con sus iguales, su aceptación 
en los grupos sociales, así como sus logros den-
tro de un contexto en particular (Torres, 2014, 
pp. 8-9). 

La interacción social es un aspecto presen-
te y sumamente importante en la vida humana, 
las relaciones interpersonales se convierten en 
un factor primordial para el desarrollo de nues-
tras vidas. Según Torres (2014) “Las habilidades 
sociales (HHSS) constituyen una herramienta 
imprescindible para obtener éxito personal en 
todas las facetas de la vida” (p. 9).

La importancia de practicar comporta-
mientos socialmente efectivos, eficaces, acepta-
dos por las comunidades es punto clave para el 
desarrollo personal, y se ha puesto en evidencia 
gracias a diversos estudios que se han realizado 
sobre el tema. Cabe resaltar que el consenso so-
bresaliente en aquellos estudios es que las ha-
bilidades sociales representan un inmenso va-
lor, y poseen relación directa con la manera en 

otro de control, en pre test – pos test, comparan-
do el impacto del programa de educación mu-
sical en sus habilidades sociales. Teniendo en 
cuenta la información obtenida, se pudo esta-
blecer que el impacto del programa fue positivo, 
las actividades propuestas y el trabajo realizado 
durante el periodo de intervención contribu-
yeron con la mejora de las habilidades sociales 
trabajadas con el grupo experimental.

Palabras claves: Educación Musical, Habilida-
des sociales, Adolescentes.

period contributed to the improvement of the social 
skills worked with the experimental group.

Keywords: Music Education, Social Skills, Teena-
gers.

que los individuos alcanzan plenitud personal, 
y desarrollo eficaz en su entorno. Para Lacunza 
y Contini (2011): “En niños y adolescentes, la 
temática de las habilidades sociales es relevan-
te, no solo por su dimensión relacional, sino por 
su influencia a otras áreas vitales tales como la 
escolar, la familiar, entre otras” (p. 161).

De igual manera, López (2008) manifiesta 
que, “un niño/a socialmente habilidoso asimi-
lará más conocimientos en el aula, contribuirá 
a reducir los problemas en el centro Educativo 
y se convertirá paulatinamente en una persona 
mejor preparada para la vida” (p. 19). 

De entre los autores más aludidos sobre el 
tema, Caballo (1986) se puede citar que:

las habilidades sociales son un conjunto 
de conductas que permiten al individuo desa-
rrollarse en un contexto individual o inter-
personal, expresando sentimientos, actitudes, 
deseos, opiniones o derechos de un modo ade-
cuado a la situación. Generalmente, posibilitan 
la resolución de problemas inmediatos y la dis-
minución de problemas futuros en la medida 
que el individuo respeta las conductas de los 
otros. (p. 6)

Partiendo de este escenario y dada la reali-
dad social actual, en la cual los incesantes avan-
ces tecnológicos y los cambios extremadamente 
complejos que se presentan, afectan el bienestar 
de las personas, siendo cada vez más influyen-
tes, por lo que se hace necesaria la utilización 
de herramientas y estrategias novedosas que 
permitan abordar estos aspectos desde perspec-
tivas diversas. En este caso, la educación artís-
tica, y particularmente la educación musical, se 
estima como una poderosa herramienta por me-
dio de la cual aspectos tanto pertenecientes a la 
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propia disciplina como los aspectos socioemo-
cionales se pueden beneficiar. Para Hargreaves 
(2002) la educación artística es muy importan-
te, y afirma: 

Entre profesores, investigadores y educa-
dores existe un amplio acuerdo sobre la impor-
tancia vital de educar a los niños en el terreno 
artístico: las artes proporcionan ocasiones úni-
cas para el desarrollo de cualidades personales 
como la expresión creativa natural, los valores 
sociales y morales y la autoestima. (p.11) 

Basándose en la propia experiencia, se ha 
logrado percibir que las necesidades escolares 
son heterogéneas, al igual que los gustos, las 
personalidades, y los ritmos de aprendizaje del 
estudiantado. En este sentido, la educación ar-
tística podría ofrecer posibilidades para abordar 
estas variables de una forma novedosa, creativa 
e imaginativa que brinde herramientas flexi-
bles y accesibles. 

En el caso de la música, por ejemplo, una 
de las disciplinas de la educación artística, la 
práctica instrumental, individual, grupal, el 
canto, la participación en eventos artísticos y 
culturales, la vinculación de padres y madres de 
familia dentro del taller de música, el trabajo en 
equipo, entre otros, son actividades que causan 
interés, motivación y participación del estu-
diantado. Además, la educación musical permi-
te crear espacios en los cuales la imaginación, 
creatividad y espontaneidad florecen dentro de 
un clima colaborativo, de trabajo en equipo y de 
escucha activa, donde las relaciones interperso-
nales se hacen absolutamente necesarias.

 
Para autores como Oros et al. (2011) a pe-

sar de que el hogar es el principal lugar para 
Educarse emocionalmente, la escuela es uno de 
los principales escenarios de práctica de rela-
ciones interpersonales en la cual se puede po-
tenciar el entrenamiento social y afectivo (p. 
496). En este sentido, también, por medio de la 
educación musical, se ha puesto en evidencia 
los aportes desde su propia aplicación, práctica 
y estudio en la escuela para beneficio del desa-
rrollo integral de los estudiantes. Como lo ex-
presan Bernabé et al. (2019):

 
La educación artística no hará sino contri-

buir a dicho desarrollo del ciudadano, tanto a 
nivel cultural, como cognitivo, motor, afectivo, 
etc. El impacto que tiene una educación musical 
bien desarrollada, dentro de lo que los expertos 
consideran “buenas prácticas”, puede ser consi-

derable para el ciudadano y para la sociedad en 
que este se desarrolla. (p. 121)

La importancia de la educación musical 
no radica en el hecho de ser un mero espacio 
de relajación antiestrés, un espacio en el que el 
estudiantado encuentra maneras de liberarse 
de la tensión y de la presión que ejercen otras 
áreas del conocimiento consideradas más com-
plejas e importantes. Según Castillo (2019), una 
de las actividades musicales, como lo es el en-
samble musical escolar, sirve como canalizador 
para promover las relaciones interpersonales y 
también puede ser muy beneficiosa para la po-
tenciación de las capacidades sociales y el alto 
nivel académico (pp. 3-4). De igual manera, 
Santana (2017) establece que la música si es un 
potenciador de las competencias y habilidades 
sociales, además del rendimiento académico, 
entre otros aspectos.

Así mismos autores como Reynoso (2009) 
menciona algunos beneficios que una buena 
educación musical brinda a adolescentes y jó-
venes y que les permite además desarrollar ha-
bilidades en el campo específico, como en otros 
más. Entre esos aspectos se encuentran: el sis-
tema de expresión, los procesos cognitivos y 
las competencias específicas (p.56). Para Sierra 
(2018) existe una relación directa entre la edu-
cación musical y elementos como las habilida-
des sociales y manifiesta que “a mayor apren-
dizaje musical, mayor habilidades sociales” (p. 
72). Igualmente, para Oriola et al. (2018) “el 
adolescente que forma parte de una agrupación 
musical adquiere y desarrolla toda una serie de 
capacidades y competencias que contribuirán 
en su formación tanto musical como personal” 
(p. 167). 

Tomando como referencia estas y otras 
iniciativas, se presenta este trabajo como una 
herramienta didáctica en educación musical, 
para que tanto estudiantes como maestros de-
sarrollen destrezas en este arte, sirva a la vez, 
como vehículo por medio del cual se desarrollen 
habilidades sociales, y por último se contribu-
ya con el reconocimiento de la importancia de 
la educación musical para niños, adolescentes 
y jóvenes en la escuela. Se trabajaron aspectos 
como comunicación efectiva, saludar y respon-
der a un saludo, trabajo en equipo, compañeris-
mo, disciplina, escucha activa, seguir indicacio-
nes.

El programa de educación musical pro-
puesto está basado esencialmente en la práctica 
instrumental, con actividades prácticas grupa-
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les en las cuales se trabajan canciones del géne-
ro andino colombiano con el son sureño Acosta 
(2010), y latinoamericano con el cóndor pasa 
Alzamora (2015). 

El objetivo general de esta investigación 
fue el de evaluar el impacto del programa de 
educación musical en las habilidades socia-
les de los estudiantes del grado octavo, grupo 
dos, de la Institución Educativa Juanambú del 
municipio de la Unión, departamento Nariño, 
Colombia. Dentro de los objetivos específicos se 
encuentran: realizar el pre test de habilidades 
sociales de Goldstein tanto para el grupo experi-
mental como para el grupo de control, aplicar el 
programa de educación musical, realizar el pos 
test de habilidades sociales, analizar el impac-
to del programa de educación musical, elaborar 
conclusiones, recomendaciones.

El programa de Educación musical fue 
titulado con el nombre “desde los verdes de la 
venta” en honor al poeta del siglo XX en Co-
lombia, Aurelio Arturo Martínez, quien sien-
do oriundo del de la Unión, con sus magníficos 
escritos poéticos dio a conocer a Colombia y al 
mundo este maravilloso municipio.

 

MÉTODO
Se desarrolló una metodología mixta, de-

terminándose las categorías conceptuales y el 
sistema de variables, para luego elegir las acti-
vidades que conformaron el programa de edu-
cación musical y habilidades sociales “desde los 
verdes de la venta”. El diseño de la investigación 
fue cuasi experimental, descriptivo, transver-
sal, con dos grupos (uno experimental y un gru-
po de control) en pre test- pos test, comparando 
el efecto del programa de educación musical en 
sus habilidades sociales.

En cuanto a las habilidades sociales, se 
aplicó el inventario de habilidades sociales de 
Goldstein, que consta de cincuenta preguntas. 
Se utilizó como herramienta Formularios de 
Google con la cual se creó el instrumento y lue-
go se aplicó en línea utilizando teléfonos inteli-
gentes, computadores portátiles y tabletas tan-
to para el pre test como para el pos test, tanto 
para el grupo experimental como para el grupo 
de control. Además, mediante las observaciones 
de cada sesión, se fue recolectando también la 
información. 

Para el diseño del programa se tuvieron en 
cuenta los siguientes criterios.

• Contexto: las canciones pertenecen al reper-
torio musical de la región. El son sureño al 
repertorio musical regional, y el cóndor pasa 
pertenece al género musical andino latinoa-
mericano. Además, son canciones que perte-
necen a la cultura regional, la cual se baila 
(son sureño) en el carnaval de blancos y ne-
gros, declarado patrimonio de la humanidad. 
La música andina latinoamericana represen-
tada con la melodía del cóndor pasa, que es 
también una melodía reconocida en el sur de 
Colombia.

• Instrumentos musicales: los instrumentos 
musicales usados hacen parte también del 
contexto artístico y cultural de la región (ins-
trumentos musicales andinos), más los con-
vencionales como la flauta dulce y la guitarra 
y algunos fabricados con material reciclable.  

• Actividades: las actividades se programaron y 
se realizaron teniendo en cuenta la participa-
ción activa de los participantes (estudiantes, 
padres de familia, invitados) con el fin de pro-
mover ambientes que propicien el contacto so-
cial. Para ello se realizaron actividades como 
café, concierto para la tarde (pequeña presen-
tación con estudiantes y padres de familia).  
En cada sesión se integraron actividades que 
respondían a los componentes propuestos: 
componente auditivo, componente melódico 
y práctica instrumental, proponiendo conte-
nidos, materiales, elementos e instrumentos 
musicales para alcanzar los objetivos. 

RESULTADOS 
Los resultados indican un efecto positivo 

en la mayoría de los hallazgos. Aunque se pre-
sentaron casos en los que los resultados no pa-
recen ser significativos, y en otros se presenta 
cierta disminución en el pos test, la tendencia 
general indicada en los valores porcentuales es 
positiva, al igual que el cambio demostrado por 
el estudiantado del grupo experimental durante 
el desarrollo de las sesiones.  

   
A continuación, se indican algunas figuras 

con algunos de los resultados.
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Figura 1
Pretest grupo experimental. Nivel de aten-

ción y escucha activa del estudiantado registra-
do en el pretest

  

Me sucede MUCHAS veces

Me sucede ALGUNAS veces

Me sucede BASTANTES veces

Me sucede MUY POCAS veces

42,4%

15,2%

12,1%

30,3%

Figura 2
Postest grupo experimental. Nivel de aten-

ción y escucha activa del estudiantado registra-
do en el postest

12,5%

34,4%
50%

Me sucede MUCHAS veces

Me sucede ALGUNAS veces

Me sucede BASTANTES veces

Me sucede MUY POCAS veces

Figura 3 
Pretest grupo de control. Nivel de atención 

y escucha activa del estudiantado registrado en 
el pretest

  

Me sucede MUCHAS veces

Me sucede ALGUNAS veces

Me sucede BASTANTES veces

Me sucede MUY POCAS veces

21,9%
18,8%

28,1%31,3%

Figura 4
Postest grupo de control. Nivel de aten-

ción y escucha activa del estudiantado registra-
do en el postest

  

32,3%
12,9%

29%25,8%

Me sucede MUCHAS veces

Me sucede ALGUNAS veces

Me sucede BASTANTES veces

Me sucede MUY POCAS veces

En los resultados obtenidos en las figuras 
número 1 y 2, se puede observar la mejoría evi-
dente en el grupo experimental sobre las habi-
lidades sociales trabajadas dentro del programa. 
Mientras que el pre test indica que la mayoría de 
estudiantes respondió con la opción me sucede 
algunas veces 42.4 %, y hay un 12.1 % quienes 
manifestaron que les sucede muy pocas veces, en 
el pos test, se evidencia que ahora la opción de 
respuesta más escogida fue la opción me sucede 
muchas veces con un 50 %, seguida de la opción 
me sucede bastantes veces con un 34.4 %, la op-
ción me sucede muy pocas veces se redujo en un 
3.1 % demostrando así una mejoría relevante. 
Por el contrario, en el grupo de control figuras 3 
y 4, no se registraron mayores cambios y en algu-
nas opciones de respuesta, disminuyen los resul-
tados positivos en el pos test.

Figura 5
Pretest grupo experimental. Nivel de com-

pañerismo y trabajo en equipo

27,3%

18,2%

36,4%

18,2%

Me sucede MUCHAS veces

Me sucede ALGUNAS veces

Me sucede BASTANTES veces

Me sucede MUY POCAS veces

  

Figura 6
Postest grupo experimental. Nivel de com-

pañerismo y trabajo en equipo

25%

28,1%
31,3%

15,6%
Me sucede MUCHAS veces

Me sucede ALGUNAS veces

Me sucede BASTANTES veces

Me sucede MUY POCAS veces

  

Figura 7
Pretest grupo de control. Nivel de compa-

ñerismo y trabajo en equipo

  

25%

40,6%

25%

9,4%
Me sucede MUCHAS veces

Me sucede ALGUNAS veces

Me sucede BASTANTES veces

Me sucede MUY POCAS veces
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Figura 8
Postest grupo de control. Nivel de compa-

ñerismo y trabajo en equipo.

35,5%
35,5%

22,6%
Me sucede MUCHAS veces

Me sucede ALGUNAS veces

Me sucede BASTANTES veces

Me sucede MUY POCAS veces

En el análisis de la información de las figu-
ras anteriores, se puede observar que los resul-
tados mejoraron en el grupo experimental. En el 
pre test grupo experimental Figura 5, el mayor 
porcentaje de respuestas lo obtuvo la opción me 
sucede muy pocas veces con un 36.4% mientras 
que el pos test Figura 6, disminuyó ese porcen-
taje hasta un 28.1%, y en la opción de me sucede 
muchas veces mejoró el porcentaje de un 18.2% 
en el pretest hasta un 31.3% en el pos test. El 
resto del porcentaje se ubica entre las opciones, 
me sucede bastantes veces con un 15,6% y me 
sucede algunas veces con un 25% en el pos test, 
que básicamente no varía con los resultados del 
pretest en estas dos opciones. En el grupo de 
control, a pesar de que la opción me sucede muy 
pocas veces disminuyó levemente, también dis-
minuyó la opción me sucede muchas veces. La 
opción me sucede bastantes veces aumentó, así 
como también la opción me sucede algunas ve-
ces indicando así resultados semejantes.

Figura 9
Pretest grupo experimental. Nivel de com-

pañerismo y trabajo en equipo

21,2%

21,2%

36,4%

27,3% Me sucede MUCHAS veces

Me sucede ALGUNAS veces

Me sucede BASTANTES veces

Me sucede MUY POCAS veces

  

Figura 10 
Postest grupo experimental. Nivel de com-

pañerismo y trabajo en equipo

34,4%

34,4%

18,8%

12,5%

Me sucede MUCHAS veces

Me sucede ALGUNAS veces

Me sucede BASTANTES veces

Me sucede MUY POCAS veces

Figura 11
Pretest grupo de control. Nivel de compa-

ñerismo y trabajo en equipo

  

21,9%

18,8%

18,8%

40,6%

Me sucede MUCHAS veces

Me sucede ALGUNAS veces

Me sucede BASTANTES veces

Me sucede MUY POCAS veces

Figura 12
Postest grupo de control. Nivel de compa-

ñerismo y trabajo en equipo

12,9%

45,2%

35,5%

Me sucede MUCHAS veces

Me sucede ALGUNAS veces

Me sucede BASTANTES veces

Me sucede MUY POCAS veces

  
De igual manera, en la Figura 10 se obser-

van cambios positivos. En el pre test del grupo 
experimental, un 36.4% del estudiantado res-
pondió a la opción, me sucede muy pocas veces, 
y en el pos test tan solo un 12.5% respondió 
con esta opción. A la opción me sucede muchas 
veces respondieron tan solo un 15.2% del es-
tudiantado. Por el contrario, en el pos test un 
34.4% respondió con esta opción. Aunque en el 
pos test disminuyó el porcentaje de respuestas 
en la opción me sucede bastantes veces y au-
mentó en la opción me sucede algunas veces, la 
disminución en la opción me sucede muy pocas 
veces es considerable, por lo tanto, el impacto 
del programa en estas habilidades fue positivo. 
Los valores en el grupo de control no indican 
cambios positivos.

Figura 13
Pretest grupo experimental. Nivel de es-

cucha activa, trabajo en equipo, compañerismo, 
disciplina

9,1%

30,3%
33,3%

27,3% Me sucede MUCHAS veces

Me sucede ALGUNAS veces

Me sucede BASTANTES veces

Me sucede MUY POCAS veces
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Figura 14
Postest grupo experimental. Nivel de es-

cucha activa, trabajo en equipo, compañerismo, 
disciplina

28,1%

31,3%

18,8%

21,9%

Me sucede MUCHAS veces

Me sucede ALGUNAS veces

Me sucede BASTANTES veces

Me sucede MUY POCAS veces

 
Figura 15

Pretest grupo de control. Nivel de escucha ac-
tiva, trabajo en equipo, compañerismo, disciplina

18,8%18,8%

21,9%

40,6%
Me sucede MUCHAS veces

Me sucede ALGUNAS veces

Me sucede BASTANTES veces

Me sucede MUY POCAS veces

Figura 16
Postest grupo de control. Nivel de escucha ac-

tiva, trabajo en equipo, compañerismo, disciplina

16,1%

38,7%

32,3%

12,9% Me sucede MUCHAS veces

Me sucede ALGUNAS veces

Me sucede BASTANTES veces

Me sucede MUY POCAS veces

En las figuras anteriores, como se puede 
observar, los hallazgos fueron tangibles. En el 
pre test grupo experimental figura 13, el 9.1% del 
estudiantado respondió con la opción me sucede 
muchas veces, en el pos test figura 14, el 28.1% 
respondió con esta opción. De igual manera, en 
la opción me sucede muy pocas veces, en el pre 
test un 33.3% del estudiantado respondió con la 
opción me sucede muy pocas veces, y en el pos 
test, ese porcentaje disminuyó hasta un 18.8%, 
presentando una mejora. En el grupo de control, 
se evidenció una desmejora, ya que la opción me 
sucede muy pocas veces, pasó de un 18.8% en el 
pre test, a un 32.3% en el pos test.

DISCUSIÓN
La relación entre la música y el ser huma-

no ha sido una relación histórica, una relación 
de evolución conjunta que se ha atrevido a re-
formular hasta las mimas formas de pensar y de 

ver el mundo a lo largo de los años, una relación 
recíproca desde los diversos ámbitos de la reali-
dad humana. 

En educación, la educación artística y par-
ticularmente la educación musical, ha enfren-
tado todo tipo de retos y argumentos, unos a 
favor y otros en contra de su inclusión dentro 
del currículo escolar. Por mencionar algunos de 
ellos, los socioeconómicos y políticos, más aún 
en los países latinoamericanos. Lograr estable-
cer una verdadera justificación sobre la validez 
de la educación musical en la escuela y que sea 
reconocida en el mundo de las ciencias sociales, 
ha sido el propósito de muchos pedagogos mu-
sicales e investigadores desde ya hace algunas 
décadas, y ha desencadenado una serie de traba-
jos sobre el tema. Esos trabajos han registrado 
múltiples resultados positivos, y han permitido 
consolidar argumentos sólidos en que la músi-
ca, la educación musical, si es beneficiosa, per-
mite abarcar escenarios que vayan mucho más 
allá de la propia disciplina y que, por medio de 
esta, se pueden recuperar, desarrollar y poten-
ciar ámbitos como los socioemocionales a tal 
punto de convertirse en disciplina de estudio en 
algunos casos.

La perspectiva de Bernabé et al. (2019), 
demuestra la veracidad de las afirmaciones an-
teriores al mencionar que el impacto de una 
buena educación musical puede llegar a ser con-
siderable y positivo no solo en lo personal, sino 
además para la sociedad misma, porque permite 
desarrollar otras capacidades y habilidades úti-
les para esa misma sociedad. Y en este trabajo se 
ha demostrado igualmente que esos beneficios 
de la educación musical no se presentan solo en 
ámbito personal, además las relaciones familia-
res y una sana convivencia en sociedad se han 
visto beneficiadas, con actividades interesantes 
que promueven escenario de cooperación, tra-
bajo en equipo y la participación activa de la co-
munidad educativa y municipal.

Asimismo, en concordancia con la postura 
de Martínez (2020), se busca también justificar 
la importancia de la música, y su relevancia en 
la oferta curricular para con el estudiantado en 
los centros educativos. El programa de educa-
ción musical y habilidades sociales, como se 
mencionó con anterioridad, se presenta como 
una herramienta didáctica para que tantos pro-
fesores y estudiantes desarrollen destrezas en 
este arte, y además sirva como elemento promo-
tor de habilidades sociales y por ende que con-
tribuya con una visión mucho más amplia de lo 
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que es música. Compartiendo de igual manera 
el pensamiento de García (2021) en el sentido 
de que la música es una herramienta educativa 
poderosa de intervención para contribuir con 
el desarrollo socioemocional, educación ciuda-
dana y de cultura para la paz de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en Colombia. La paz que 
ha sido y es una variable vital en el contexto del 
país suramericano. 

De los estudios nombrados en este trabajo, 
un elemento a destacar en que coinciden en que 
la educación musical contribuye con un desa-
rrollo pleno e integral del ser humano. Santana 
(2017) al mencionar que la música es un poten-
ciador de las competencias y habilidades socia-
les, permite comprender la educación en este 
campo desde una perspectiva diferente. El mú-
sico adquiere su maestría gracias a su práctica 
y dedicación, quien no es músico y hace música 
adquiere no solo destreza sino también recono-
cimiento, pero quien recibe educación musical, 
una buena educación musical obtiene además 
elementos que le permitirán en la práctica en 
su vida diaria, demostrarlos y darles provecho, 
esas habilidades que le permitirán de alguna 
manera encausar una vida relacional con éxito 
a lo largo de su paso por este universo. 

El otro elemento central que compete en-
tonces, el de las habilidades sociales, resulta 
ajeno en el contexto en particular. A pesar de 
que es un constructo que se viene trabajando 
desde aproximadamente la década de los años 
50 del siglo pasado, en Colombia aún no repre-
senta un eje importante dentro del currículo es-
colar. Vale destacar en este sentido lo que men-
cionan Oros et al. (2011) de que la escuela, las 
instituciones educativas son uno de los princi-
pales escenarios de entrenamiento de habilida-
des sociales, para entender la importancia que 
estas habilidades en la actualidad. Sin embargo, 
el hogar, siendo el principal lugar para educar-
se emocional y socialmente, como lo mencionan 
los mismos autores, hoy en día no representa 
en un gran porcentaje, ese pilar que sostiene al 
niño o la niña, al adolescente o al joven de las 
caídas que genera enfrentarse a la realidad. Es 
supremamente complejo que la escuela sea un 
buen escenario si el hogar a duras penas existe.

En este sentido, se pone de manifiesto lo 
que indica López (2008) cuando afirma que un 
niño socialmente habilidoso, paulatinamente se 
convertirá en una persona mejor preparada para 
la vida, y por ende en una persona verdadera-
mente útil para la sociedad. La dificultad radica 

en que, en el contexto educativo colombiano, 
las políticas históricamente han ampliado enor-
memente las brechas entre las clases sociales, 
han dividido los gremios de maestros a tal pun-
to de generar tal incertidumbre, que gran parte 
de ellos y ellas tienen que realizar un trabajo 
descontextualizado, centrado en mantener un 
trabajo más que por brindar un servicio social 
hacia la comunidad.

Por otro lado, la importancia que se le 
brinda al área de educación artística es decep-
cionante. A pesar de que autores nombrados en 
este trabajo como Bernabé et al. (2019) demues-
tran la importancia de esta área en el desarrollo 
del ciudadano en los diversos ámbitos del ser 
humano, la realidad es otra en la mayoría de las 
instituciones educativas del país. Cada vez más 
se reduce su intensidad horaria en los currícu-
los escolares, en algunos casos se ha suprimido, 
en otros casos se ha formulado como un área op-
tativa y en otros más ni siquiera se conoce. 

La intención de trabajos como el presente, 
es el de contribuir con una visión mucho más 
profunda y práctica de lo que significa realmente 
la educación, una visión centrada en la persona 
misma como ente transformador de su realidad 
personal y de la realidad en la que se desenvuelve 
para mejorarla. No basados en una única forma 
de educar para el trabajo o para ganar dinero, 
sino, en una educación que permita entender, 
reconocer y asumir la responsabilidad de una 
época distinta, diversa, una época de realidades 
contrastantes y divergentes. Y para que la educa-
ción artística, y la educación musical en particu-
lar, sea vista no como un área de relleno, un área 
sin ninguna relevancia para el estudiantado, si 
no sea vista como una herramienta poderosa por 
medio de la cual se puede cambiar al ser huma-
no, se puede llegar a ser mejor ser humano.   

CONCLUSIONES
Las necesidades educativas actuales im-

plican retos diversos, el estudiantado merece 
espacios interesantes y novedosos para satis-
facer esas necesidades, ya sean socioemociona-
les, académicas o Artísticas. En este sentido, la 
Educación musical bien trabajada, de acuerdo a 
los contextos, gustos e intereses de los y las es-
tudiantes, permite no solo desarrollar habilida-
des específicas en este campo del Arte, también 
contribuye con otros campos absolutamente ne-
cesarios para el desarrollo integral de niños, ni-
ñas y adolescentes como lo son las habilidades 
sociales.
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