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RESUMEN 

El presente seminario tiene como objetivo diseñar una propuesta didáctica 

musical transfronteriza a través de la identidad que tiene cada niño(a) en su 

propio país de origen; Chile, Perú y Bolivia enfocada en los diferentes tipos 

de música que existen en cada país vecino mencionados anteriormente. 

La creciente migración transfronteriza resulta pertinente en alumnos y 

alumnas migrantes en la educación chilena, ya que logran rescatar su propia 

cultura e identidad formando así un desarrollo cognitivo a través del 

pensamiento e  inclusión social mediante la interacción de dos o más 

personas. A través de una investigación cualitativa, con un enfoque 

descriptivo, exploratorio y propositivo se pretende identificar y descubrir los 

diferentes tipos de música que existe y escuchan las personas en cada país 

señalado. Por ende en los centros educativos debe existir un énfasis en la 

inclusión e integración y fomentar cada vez más los valores como el respeto 

y la solidaridad hacia cada ser humano sin discriminar su idioma, raza, 

creencias, etc. Este seminario se enmarca en el Proyecto Fondecyt N° 

1130859, Año 2013. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El siguiente seminario tiene como objetivo diseñar una propuesta didáctica 

orientada a la búsqueda de una identidad musical transfronteriza, que incluya 

a  niños y niñas de nacionalidad peruana, boliviana y chilena que cursen 

Nivel Transición II (NT2), desde un enfoque intercultural que proyecte una 

mirada constructivista y significativa haciendo énfasis en la interacción de los 

migrantes y no migrantes presentes en nuestra ciudad. 

 

Es importante que hoy en día los profesionales de la educación incluyan 

dentro de sus prácticas pedagógicas procesos de inclusión, dando un rol 

protagónico que permita a cada párvulo un crecimiento cultural y aceptación 

en relación a la diversidad presente en los diferentes establecimientos 

educacionales, de manera que logre y favorezca  un desarrollo orientado al 

respeto, logrando un bien en la integración social y cultural. 

 

En la actualidad las escuelas ariqueñas con un “Proyecto educativo 

institucional Intercultural”, se enfocan sólo en los pueblos originarios, y 

buscan crear una identidad multicultural, pero estos proyectos no desarrollan 

la inclusión en su totalidad, por lo que el foco de atención está ligado 

exclusivamente a los párvulos que provienen de los pueblos originarios y no 

al  conjunto total de los niños y niñas. 

 

La música para todo aquel que la escuche, produce ya sea un efecto sedante 

o estimulante, en ambos casos se beneficia el ser humano, ya sea para 

tranquilizarlo, como para estimular las emociones. La música es energía, ya 

que produce movimiento en nuestro cuerpo y en la sociedad, estimula la 
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motricidad. Pero no sólo esa parte de nuestro desarrollo humano, sino que 

también lo psicológico, lo social y lo afectivo. Por lo cual trae recuerdos a la 

mente como; vivencias de la vida, momentos que han marcado el transcurso 

del vivir como seres humanos, la música nos habla del pasado, presente y 

futuro.  

 

Es por esto último,  que la música mezclada con educación, produce mejores 

logros, los contenidos se vuelven más significativos, pasan de ser una simple 

lectura, a producir un impacto que favorece los procesos de enseñanza-

aprendizaje para todos los que utilicen la música con fines educativos.   

 

Entonces, una propuesta didáctica musical seguramente es beneficiosa en el 

área de educación intercultural y desarrollará avances en áreas de desarrollo 

humano y social, logrando procesos inclusivos, forjando una identidad 

multicultural. 

 

Para dar cuenta de las acciones realizadas para la construcción de esta 

propuesta, este seminario se divide en 3 capítulos  

 

Capítulo I: Está destinado a exponer el problema de esta investigación, se da 

a conocer la realidad global de los migrantes en el mundo y el impacto que 

causa en los países donde éstos se presentan, y su relevancia en la 

educación. Se delimita el problema y se presenta la enunciación de la 

pregunta de investigación. Se dan a conocer los objetivos a desarrollar para 

la propuesta y se deja en claro la metodología del trabajo. 
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Capítulo II: Se desarrolla el marco teórico, se dan a conocer las fuentes de 

las que se sustenta la propuesta, definiendo conceptos claves acerca de los 

migrantes y su impacto en la sociedad y en la educación. También se 

explicita la didáctica de la música, el cómo se puede aplicar en la educación 

y los beneficios que trae consigo, el constructivismo y su acción, entre otros. 

 

Capítulo III: Se da a conocer la propuesta didáctica “Buscando una identidad 

musical transfronteriza” donde se explican los requisitos mínimos del 

educador o educadora que aplique esta propuesta. Junto con ello, se 

muestran las guías didácticas, las actividades y los recursos. 

 

Finalmente se plantean las conclusiones pertinentes a la investigación y 

creación de la propuesta junto a anexos relevantes, como lo son las 

entrevistas semi-estructuradas dirigidas a educadoras de párvulos 

pertenecientes al Colegio Darío Salas ubicado en el Valle de Azapa, como 

también a los apoderados de los niveles transición II pertenecientes ha dicho 

establecimiento. 
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CAPITULO I: EL PROBLEMA 

MIGRACIÓN Y EDUCACIÓN EN EL MUNDO 

“MIGRANTES: UN DESAFÍO EN LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI” 

 

I.1. Planteamiento del Problema  

Junto con la cantidad de migrantes presentes en los establecimientos 

educacionales, la diversidad cultural se hace latente cada día, por lo tanto la 

práctica pedagógica debe propiciar un quehacer inclusivo, de manera que los 

alumnos puedan satisfacer todas y cada una de las necesidades que hoy en 

día se presentan en nuestra región. De esta forma la inclusividad toma un 

papel importante en las interacciones que se producen tanto dentro como 

fuera de los establecimientos educativos, logrando un crecimiento en el 

respeto cultural y la aceptación, como también en las interacciones 

personales, para lograr desarrollo social y un bien en la diversidad cultural. 

 

En este sentido, según (Mondaca, 2013), la inclusión en las escuelas 

ariqueñas ha estado enfocada sólo para pueblos originarios, propuesto por el 

sistema educativo nacional y es pensada inicialmente para contextos rurales 

campesinos e indígenas (MECE Rural, Programa de las 900 Escuelas, 

Programa EIB, Programa Orígenes) donde se busca enfatizar la búsqueda 

de la identidad de los estudiantes. Pero falta desarrollar competencias 

inclusivas en todos los alumnos, tanto de ascendencia indígena como 

migrantes y no migrantes, de manera que puedan progresar cognitiva, 

valórica y socialmente en una sociedad multicultural. 
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I.2 Delimitación del problema 

 

En nuestra región de Arica y Parinacota existe un alto porcentaje de 

migrantes de diversos países, principalmente provenientes de Perú y Bolivia, 

esto se debe a que es una ciudad tri-fronteriza. Dichos migrantes vienen en 

busca de estabilidad económica y de una mejor calidad de vida que su país 

le proporciona en menor nivel. 

 

Una cantidad de estos migrantes está en edad escolar, y  llegan a insertarse 

en las escuelas de la región como lo menciona el informe “Alumnos 

Extranjeros Región de Arica y Parinacota” realizado por el Ministerio de 

Educación el año 2012, existen 2.136 alumnos extranjeros matriculados en 

las escuelas de la región, de este total 1.556 en la educación municipal,  563 

en educación particular  subvencionada y 16 en educación particular. 

 

Estos migrantes en su mayoría son peruanos y bolivianos, y en menor 

medida colombianos, por lo tanto, una propuesta enfocada a la búsqueda de 

una identidad musical transfronteriza, beneficiará el proceso inclusivo de 

párvulos migrantes y no migrantes en el sistema educacional chileno, y 

permitirá un óptimo desarrollo de la interculturalidad en los niveles de 

transición del norte de Chile. 

 

I.2.1 Enunciación del problema 

 

Conforme a esta realidad es válido preguntarse: ¿Es posible elaborar una 

propuesta didáctica que incluya música tradicional de peruanos, 

bolivianos y chilenos, desde una mirada intercultural que sea 

constructiva y significativa? 



7 
 

I.3 Objetivos. 

Los objetivos que se plantean para este seminario son los siguientes: 

 

I.3.1 Objetivo general. 

 Diseñar una propuesta didáctica musical transfronteriza para NT2 

desde una mirada intercultural que sea constructiva, inclusiva y 

significativa. 

 

I.3.2 Objetivos específicos. 

 Identificar y analizar música tradicional de los países Perú, Bolivia y 

Chile en migrantes y no migrantes, que sean pertinentes a la 

elaboración de actividades didácticas. 

 

 Elaborar pautas didácticas, estableciendo temáticas adecuadas y 

oportunas a distribuir en los diferentes ámbitos de aprendizaje a 

abordar, según las Bases Curriculares de la Educación Párvularia. 

 

I.4 Metodología de Trabajo. 

I.4.1 Tipo de investigación. 

Esta investigación será de tipo cualitativa, conforme a lo que indica Sampieri 

(2006), determinando que este tipo de investigación se fundamenta en la 

recolección de datos sin medición numérica, como lo son las descripciones y 

observaciones. 

 

Se presentan tres enfoques: exploratorio, descriptivo y propositivo. Siendo 

exploratorio porque se examina un tema o problema poco estudiado o que no 
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ha sido abordado antes. Por lo tanto Sampieri (2006). Menciona que es 

descriptivo por la razón que en él, se describirán aspectos musicales 

comunes de peruanos, bolivianos y chilenos. Según (Sampieri, 2006) indica 

que en este tipo de estudios, el investigador, frecuentemente describirá 

situaciones y eventos. Es decir, cómo es y cómo se manifiesta(n) 

determinado(s) fenómeno(s). Y propositivo, ya que, como resultado de la 

investigación, se diseñará una propuesta didáctica que propicie una identidad 

cultural transfronteriza inclusiva. 

 

I.4.2 Población. 

El universo o población donde se desarrolló la investigación fueron los 

niveles de transición dos (NT2) de establecimientos del área rural del Valle 

de Azapa, pertenecientes al DAEM (Departamento de Administración de 

Educación Municipal). 

 

I.4.3 Muestra. 

La muestra de la población pertenece al establecimiento Darío Salas ubicado 

en el valle de Azapa kilómetro 4. Por lo que la investigación estuvo dirigida a 

los niveles transición dos, donde se realizaron entrevistas enfocadas hacia 

los profesionales de la educación (Educadora de párvulos y Técnico en 

atención de párvulos) y a padres y/o apoderados de cada párvulo presente 

en el nivel. 

 

I.4.4  Instrumentos. 

Para esta investigación se utilizaron los siguientes instrumentos de 

recolección de datos; entrevistas semi-estructuradas y personalizadas, 
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dirigidas a migrantes y profesionales de la educación (Educador(a) de 

párvulos, Técnico en párvulos).  

 

I.4.5 Estructura de seminario 

 

El presente seminario se desarrolla de manera estructural de la siguiente 

forma: 

1. Índice  

2. Epígrafe 

3. Agradecimiento   

4. Resumen  

5. Introducción 

6. Capítulo 1: Planteamiento problema.  

7. Capítulo 2: Marco teórico.   

8. Capítulo 3: Marco metodológico.    

9. Módulo de aprendizaje  

10. Conclusión  

11. Bibliografía  

12. Anexos 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

II. 1 Migrantes en el mundo. 

 

La migración gira en torno a las necesidades generadas por el libre mercado, 

trabajo, etc., en un segundo momento existe un componente estético 

fundamental que se refiere a la generación de imaginarios que actúan como 

imanes de atracción hacia los países desarrollados. Al respecto (Kaluf, 2009: 

22) mencionando a Esteva Fabregat (2001) señala:  

 

 “el reclutamiento de la fuerza de trabajo inmigrada comienza en el punto donde a 

la superación de la urgencia orgánica sigue la seducción estética del modelo. Éste 

dispone de un referente de difusión activo, y en la práctica las fuentes de 

predicación del sistema de economía de mercado residen en los medios de 

comunicación de masas”. 

 

Podría decirse que existen dos tipos de migrantes que actúan como actores 

estratégicos en el escenario actual de globalización: incluye a minorías 

culturales, raciales, migrantes y mujeres, que ocupan una posición sistémica 

en la “ciudad global”; empleados vulnerables que se diferencian de aquellos 

migrantes que constituyen el segundo tipo: trabajadores de un alto nivel 

profesional, asociados a las instituciones encargadas de ejercer la 

globalización (multinacionales, bancos, compañías financieras), que tienen 

una alta capacidad de consumo y que se ubican estratégicamente en estas 

urbes globalizadas. (Kaluf, 2009:16) 

 

Como grupo cabe señalar que los migrantes son personas con mucho 

esfuerzo y sacrificio que han sabido llevar su propia vida como un trabajo  
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más en este mundo globalizado lleno de inconvenientes tras el poco trabajo 

que existe para ellos y su familia. Por lo cual estas personas actúan bajo este 

mundo globalizado siguiendo día a día la lucha por defender su cultura e 

identidades sin dejar de lado sus raíces, lenguas, etc. 

 

Existen muchos países que se han convertido en importantes emisores de 

migrantes, hasta hace poco eran países colonizados por Occidente. Esto ha 

tenido como resultado la generación de vínculos de migración entre países 

que antes no los tenían, convirtiendo a los antiguos emisores en receptores y 

viceversa. Al mismo tiempo, dichos vínculos se expanden cada vez más, 

conforme la economía libre de mercado que se va expandiendo globalmente 

en la antigua colonización política (imperialismo) por una colonización 

cultural. 

  

II.2 Didáctica musical, parte de nuestras vidas. 

 

La música estimula las capacidades creativas, desarrolla las capacidades 

humanas como la voluntad, la sensibilidad, el amor, la inteligencia y la 

imaginación en cada niño(a) durante el transcurso de su propia vida.  Según 

afirma (Fernandez, 2010:52) citando a Díaz, Giraldes (2007) con respecto a 

aportes de la música “Los movimientos corporales naturales: la marcha, la 

carrera, los saltos, los balanceos, el saltillo, el galope, los movimientos 

rotatorios, etc., partiendo de la propia música o de la invención de los niños y 

teniendo como objetivo el desarrollo del sentido del tiempo: físico, plástico y 

expresivo”. 
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Se puede hacer hincapié en los diferentes movimientos corporales que 

realizan los niños y niñas en una actividad de aprendizaje, ya que van 

vinculados con los matices rítmicos que contiene la música como rápido, 

lento, marchas, trote, etc. 

 

Según señala (Fernández, 2010:52) respecto a Willems (1966). Las 

actividades musicales están ordenadas de las siguientes maneras: 

1. Canciones 

2. Escuchar, Reconocer, Reproducir. 

3. Aparear, Clasificar. 

4. Altura del sonido. Ascenso y Descenso. 

5. Ritmo, Métrica. 

6. Invención, Improvisación. 

7. Nombre de las Notas. Grados. 

8. Introducción a la Lectura y Escritura. 

 

Según (Fernández, 2010:53) se pueden considerar en el desarrollo auditivo 

tres dominios de naturaleza que son: 

1. El desarrollo de la sensorialidad, caracterizado por la receptividad y 

actividad del órgano auditivo como tal, en su reacción ante el sonido 

y los impactos sonoros. 

2. El despertar y desarrollo de la sensibilidad afectiva emotiva, que es la 

clave de la experiencia viviente de los intervalos, y por consiguiente 

de la melodía. 

3. El dominio de la inteligencia auditiva, que concierne a la vez al 

conocimiento intelectual de los fenómenos sonoros, de los intervalos 

y de los acordes y a la práctica auditiva de la armonía y la polifonía. 



14 
 

La capacidad de percepción auditiva es un requisito vital para cada ser 

humano, por lo cual es eminente en la infancia de cada niño y niña estar bien 

estimulados para conocer y diferenciar los diversos sonidos musicales que 

entran por medios de nuestros oídos como una melodía que endulza el 

cerebro y el alma en nuestras vidas. 

 

II.3 La música, una audición activa. 

 

La música es una audición activa, donde el niño debe tomar conciencia con 

el medio ambiente sonoro que lo rodea y escucha desde el momento que 

nace como en  el transcurso de su vida. Primero el niño debe vivir, escuchar 

y sentir los diferentes ritmos de música para luego pasar a manipular los 

objetos sonoros y finalmente utilizarlos para crear música e identificar los 

diferentes instrumentos. Al respecto (Piatek, 2009:1) mencionando a Despins 

señala: “Los niños se adaptan de diferentes maneras en las actividades 

musicales en función de los diferentes tipos de aprendizaje”. 

 

Podemos destacar que la música va directamente ligada con el ritmo, 

melodía y armonía, ya que puede armonizar los  tres planos del ser humano; 

físico, afectivo y mental. De tal manera que el ritmo de la música se nivela 

con la vida fisiológica o acción, la melodía con la vida afectiva o sentimiento y 

la armonía con la vida mental o el pensamiento. Por lo tanto, según señala  

(Piatek, 2009:2), citando a Piaget plantea que: 

 

“un modelo de pensamiento consiste en el equilibrio de operaciones construido a 

través de la organización   progresiva de experiencias. Por lo cual la inteligencia 

musical se desarrolla a través de la percepción quiere decir; el niño adquiere 
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inteligencia musical a través de los diferentes instrumentos sonoros que va 

escuchando en el transcurso de su vida”  

 

Podríamos decir que, es sumamente importante las experiencias musicales 

que adquieran los niños (a) durante el transcurso de su infancia, ya que de 

esa manera el niño (a) aprovecha al máximo el desarrollo natural que está 

viviendo mediante la percepción, imitación e improvisación de los diferentes 

sonidos musicales que ha ido escuchando y aprendiendo en el transcurso de 

su vida. 

 

Según afirman (García, 2013:2) “La música, la danza, la literatura y los 

juegos son manifestaciones colectivas en las que los niños y las niñas inician 

lúdicamente diversos aprendizajes”. Como grupo cabe destacar que los niños 

y niñas al momento de escuchar la música, bailar, leer y jugar con sus pares, 

están interactuando, ya que van aprendiendo las diferentes culturas a través 

de la música y baile típico que se escucha en su país. Por lo cual es vital que 

los niños y niñas  escuchen un cuento a través de imágenes donde puedan 

identificar las tres culturas diferentes y al mismo tiempo hacer una sola 

cultura sin discriminación de raza, etnia, idioma y religión. 

 

II.4 Inclusión y comunicación. 

 

Los docentes tenemos que lograr la inclusión mediante las manifestaciones 

culturales por medio de las escuelas para desarrollar su proceso socializador, 

colaborador y de autonomía personal; además de que la interpretación de 

unas obras musicales con determinadas características estudiadas. Por lo 

cual permitirá al alumnado conocer las diferentes culturas que los rodean y 
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reforzar y pensar la suya propia. Es decir, la música debe entenderse como 

una muestra cultural de cada país, de cada comunidad lingüística, de cada 

religión formando una sola cultura en nuestras vidas.  

 

Como síntesis la inclusión se produce gracias a la música, ya que atrae a 

todo el alumnado en el aula por medio de los diferentes ritmos y melodías 

culturales que van escuchando a través de la música. Por lo cual se trabaja 

la comunicación intercultural con ayuda de los agentes educativos (docentes, 

educandos y familias) lo cual favorece el intercambio de diferentes culturas y 

colabora en el proceso de enseñanza/aprendizaje entregando conocimientos 

nuevos hacia los alumnos.  

 

“La inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las 

necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el 

aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la 

educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, 

estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos los niño/as del 

rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema 

regular, educar a todos los niño/as”.(UNESCO, 1994). 

 

Es vital que los profesionales de la educación al momento de generar 

aprendizajes a sus alumnos, lo hagan sin discriminación de raza o etnia y 

propicien el mismo contenido y estrategias metodológicas para todo el grupo-

curso sin establecer favoritismo hacia otros niños o niñas, por lo cual el 

aprendizaje debe ir vinculado con las necesidades que se requiere entregar y 

establecer con los alumnos.  El objetivo que se pretende lograr es ayudar el 

proceso de formación integral en las personas discapacitadas en forma 
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dinámica y participativa, aceptando sus limitaciones y valorando sus 

capacidades.  

 

Según afirma (Ramírez, 2009: 3) citando a (Booth y Ainscow 2002: 9) “La 

inclusión se concibe como un conjunto de procesos orientados a eliminar o 

minimizar  las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todo el 

alumnado.” Como grupo cabe mencionar que la educación inclusiva se 

puede entender como un derecho natural de las personas que tiene  como 

propósito su desarrollo integral a través de la eliminación de las barreras que 

impiden el  aprendizaje, así como de cualquier tipo de discriminación y 

exclusión, atendiendo sus necesidades  individuales, culturales y sociales.  

   

Se puede hacer un hincapié en decir que, la educación inclusiva es un 

proceso contextualizado en el que la formación  que se ofrece a los 

estudiantes tiene como base la participación y la atención a las  diferencias, 

las cuales pueden ser físicas, sociales, económicas o raciales. En definitiva, 

surge la  idea de la inclusión como una oportunidad de ofrecer alternativas 

para toda la población escolar. 

 

II.5 Multiculturalidad en los seres humanos. 

Según (Villodre, 2001: 38) indica “Situación de copresencia de varias culturas 

en un espacio concreto, cada una de ellas con sus estilos y modos de vida 

diferentes”.  

 

Se puede señalar que cada diversidad de cultura tiene una identidad propia 

ya sea su forma de hablar, de vestir, de vivir, etc. pero al final se deben 
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respetar y valorar porque son parte de nuestros antepasados hoy, mañana y 

siempre. 

 

Según (Villodre, 2001) menciona a Zapata Barrero (2004, citando a Ridao, 

(2007: 220-221) define multiculturalidad:  

 

“Es el proceso que lleva a la aparición de sociedades multiculturales, ligado a 

un tipo de pluralismo, el cultural, significa convivencia, interculturalidad, 

comunicación y dialogo entre culturas”. 

 

Cabe destacar que la multiculturalidad es la existencia de muchas culturas en 

un mismo territorio y espacio en nuestras vidas, la cual trae consigo valores, 

creencias y etnias diferentes que plasman la vida de cada ser humano a 

través de la muisca, ya que se enfoca en comunicar y entregar aprendizajes 

significativos a través de los diferentes ritmos musicales perteneciente a cada 

país vecino o lejano. 

 

La doctora María Bernabé (Villodre, 2001: 56) citando a Bank dice: “La 

multiculturalidad asegura la diversidad de los contenidos culturales y en su 

transmisión fomenta la conciencia de la diversidad cultural en el alumnado, 

forma a los docentes como recursos necesarios para conocer la diversidad, 

evitar ideas exclusivas antes la preservación  de la identidad cultural 

minoritaria y diseñar programas prácticos con medidas de compromiso 

comunitarias”.  

 

Como síntesis, la multiculturalidad conlleva a los alumnos de una clase a 

conocer su propia cultura y a conocer y respetar a sus compañeros de 
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diferentes países, intercambiando ideas y palabras nuevas a través de un 

dialogo espontaneo e interactivo que brinda el ambiente en un aula de clases 

con ayuda de los docentes y equipo disciplinarios en la educación por medio 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

La multiculturalidad contempla la existencia de dos o más culturas en un 

mismo espacio, haciendo alusión a una sociedad que debe vivir en paz, 

evitando los conflictos partiendo del respeto mutuo y comprensión hacia los 

demás, pero no recoge entre sus postulados el pleno respeto a los derechos 

de todas las culturas ni el enriquecimiento de la mezcla cultural. 

 

II.6 Interculturalidad en nuestras vidas 

 

La integración de los niños desde las primeras etapas educativas dentro de 

la cultura de un grupo social, incluye la formación de valores y normas ya que 

es primordial para la identidad de cada ser humano. Por cual se debe 

fomentar el respeto y la convivencia entre los individuos o  grupos de 

diferentes culturas.  

 

Por ende, la música que queremos transmitir conlleva valores como la 

cooperación, la solidaridad, la empatía, etc.,  de esta manera crearemos una 

educación intercultural que contribuya a mantener un verdadero ambiente de 

paz y unión en el mundo considerando la interculturalidad como parte de 

nuestras vidas por medio de la inclusión en las escuelas  en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que se les entrega a los niños y niñas de hoy y 

mañana. 
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Señala (García, 2013: 2) “La música, la danza, la literatura y los juegos son 

manifestaciones colectivas en las que los niños y las niñas inician 

lúdicamente diversos aprendizajes. Transmitidos de padres a hijos, contienen 

la esencia del saber, las creencias y las costumbres de cada cultura” 

 

Podemos mencionar que la cultura se recrea constantemente a través de la 

música y juegos, ya que son elementos importantes dentro del proceso 

cultural que existe en cada niño y niña. Por ende adquieren un lenguaje 

significativo y enriquecedor. Mediante el intercambio cultural, el cual favorece 

el desarrollo de la tolerancia y el respeto entre los niños, facilitando así la 

comunicación y relaciones sociales entre los seres humanos de las diferentes 

culturas. 

 

Según señala (García, 2013: 3) "la confección de instrumentos culturales 

sencillos se encuentra en los materiales de uso cotidiano una fuente 

inagotable de recursos si la búsqueda se realiza con nueva mirada y oídos 

atentos". 

 

Como grupo podemos señalar que existen muchos materiales útiles para 

trabajar la interculturalidad con los niños (a), pero es necesario que ésta 

tarea sea compartida. Por lo cual debe participar familia, escuela y sociedad 

en la educación intercultural. A través de la música podremos desarrollar 

capacidades cognitivas, afectivas y sociales, ya que al momento de trabajar 

la interculturalidad en la música, los niños deben asumir nuevas iniciativas, 

es por eso que deben establecer relaciones sociales en ámbitos cada vez 

más amplios y respetar las diversas formas de comportamiento, 

manifestaciones culturales y artísticas de su entorno. 
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Todo proceso comunicativo intercultural quedará satisfecho cuando se llegue 

a un grado de comprensión aceptable para los interlocutores, puesto que la 

comunicación implica transferencia de información y el uso compartido de 

ésta. Así pues, sólo será posible si entre emisor y receptor tiene lugar cierto 

intercambio. La comunicación es la esencia de la profesión docente porque el 

proceso de enseñanza/aprendizaje es bidireccional, implica intercambio, 

retroalimentación, revisión y por todo esto, el proceso de enseñanza musical 

puede considerarse una forma más de conseguir una comunicación entre las 

diferentes culturas presentes en el aula, un medio de consecución de la tan 

preciada interculturalidad, entendida como fenómeno de interacción entre 

culturas y relacionada con el respeto, la simetría, la convivencia (Cámara, 

2010). 

 

II.7 Constructivismo, parte del saber haciendo. 

 

Hoy en día la corriente constructivismo facilita a los profesores procesos de 

enseñanza aprendizaje más significativos en los alumnos, debido a que 

entiende que el educando es el que va construyendo sus propios 

aprendizajes de acuerdo a como va actuando e interactuando con el medio 

que lo rodea y por lo tanto el aprendizaje es un proceso de construcción 

activa de nuevas ideas, además de acuerdo a esta corriente el profesor es un 

guía u orientador en este proceso que facilita la construcción de nuevos 

conocimientos, al respecto, el libro “El constructivismo en la práctica” (Elena 

Barberá, 2000: 14) se señala que: 
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“El principio explicativo más ampliamente compartido es, sin ningún género de 

dudas, el que se refiere a la importancia de la actividad mental constructiva del 

alumno en la realización de los aprendizajes escolares; el  principio que lleva a 

concebir  el aprendizaje escolar como un proceso de construcción del 

conocimiento—<<a process of constructing new know-ledge on the basis of current 

 a este 

proceso de construcción -<<an intervention in an ongoing knowledge construction 

process>> (Resnick, 1989: 2)-. De ahí el término <<constructivismo>> habitualmente 

elegido para referirse a esta convergencia.” 

 

Debido a lo anteriormente expuesto creemos que es esencial incluir dentro 

del marco curricular y dentro de las prácticas pedagógicas el concepto de 

constructivismo en el proceso de enseñanza-aprendizajes que  hay en las 

aulas educacionales, debido a que tiene un rol fundamental en el proceso de 

construcción del conocimiento de cada niño y niña que está en la etapa de 

formación. Además el uso de la enseñanza constructivista favorece las 

prácticas pedagógicas en los establecimientos educacionales permitiendo 

que el educador también se aleje de los modelos tradicionales de enseñanza 

centrándose más en como promover procesos de enseñanza más 

significativos en sus alumnos. Como lo señala (Elena Barberá, 2000: 14) en 

la siguiente cita: 

 

“Las ventajas que pueden derivarse de un esquema integrador de esta naturaleza 

son innegables. Por una parte, es posible utilizarlo como un punto de partida para la 

elaboración de propuestas pedagógicas y materiales didácticos y para el análisis de 

prácticas educativas diversas (cf., por ejemplo, Coll, 1987; tharp y Callimore, 1998; 

Newman, Griffin y Cole, 1989; Rogoff, 1990). 

 



23 
 

Este punto expuesto, nos proporciona un argumento que valida el desarrollo 

de nuestra propuesta didáctica por el cual crearemos nuestra guía 

pedagógicas, la cual jugaran un papel fundamental como herramienta para 

ser utilizados por los profesionales de la educación lo cual va en directo 

beneficio de los alumnos, lo cual le permitirá promover su protagonismo y su 

participación activa en sus propios aprendizajes. Como así también 

consideramos que al educando se le deben entregar las herramientas 

necesarias para que él pueda ir creando nuevas maneras de resolver 

distintas situaciones problemáticas y con lo anterior le permita la modificación 

de sus ideas y poder seguir aprendiendo,  generando con esto, procesos de 

andamiaje vitales en la formación de nuevos conocimientos. 

 

Al utilizar estrategias en marcadas en la tendencia constructivista, el profesor 

propicia instancias donde el alumno se ve implicado más en el proceso de 

enseñanza aprendizaje logrando llegar a un conocimiento más profundo de la 

materia, lo cual permite promover el desarrollo de los niños y niñas de 

diferentes culturas. Como lo señala (Elena Barberá, 2000: 19) citando a (Coll, 

1990) 

“La educación escolar es uno de los instrumentos que utilizan los grupos humanos 

para promover el desarrollo de sus miembros más jóvenes. Su especificidad 

respecto a otras prácticas o actividades educativas -como por ejemplo, las que tiene 

lugar en la familia- reside en la creencia que, para garantizar determinados aspectos 

del desarrollo de los niños y niñas en nuestra cultura, es necesario una ayuda 

sistemática, planifica y sostenida que sólo es posible asegurar en la escuela. 

Obviamente, en la medida en que estamos ante una práctica social compleja, la 

educación escolar tiene otras muchas funciones, como por ejemplo las tantas veces 

señalada de conservar o reproducir el orden social existente. La concepción 

constructivista no ignora este hecho, pero entiende que la función prioritaria de la 
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educación escolar es, o mejor debería ser, la promover el desarrollo y el crecimiento 

personal de los alumnos.” (Elena Barberá, 2000: 19) 

 

Al igual que (Elena Barberá, 2000) hoy en día es importante generar 

instancia de aprendizaje en donde se involucren diferentes herramientas que 

nos permitan promover el desarrollo y el crecimiento de los niños y niñas, 

una de estas herramientas en el proceso de enseñanza y aprendizaje es la 

música la cual permite un aprendizaje más didáctico, lúdico e interesante 

para los educandos. Además la música está presente en nuestras vidas 

desde el momento en que nacemos, por lo tanto es una herramienta que 

acerca a los individuos a la música facilitando su conocimiento y su 

participación desde la primera infancia permitiendo con esto que las 

personas vivencien el mundo del arte de forma activa, disfrutando y 

aprendiendo en forma natural a través de la comunicación y expresión. Como 

se menciona la revista digital de internet (Gattoni, 2010)  

 

“Las experiencias musicales son únicas, porque hacer y escuchar música involucran 

desafíos y procesos de pensamiento, que son totalmente diferentes de aquellos que 

se requieren para realizar cualquier otra tarea. La experiencia musical no sólo otorga 

placer al que la transita, sino que genera un particular desarrollo cognitivo que pone 

en marcha una forma multidimensional del pensamiento. 

El aprendizaje musical, siempre ha de seguir un sistema “escalonado”, 

gradual; se trata de ir “construyendo” los cimientos, poco a poco. Enseñando desde 

lo más básico, imprescindible y necesario, para ir ampliando el conocimiento, 

apoyándonos en los conocimientos previos. Desde unos conceptos, llegaremos a 

otros más complejos.” (Gattoni, 2010)  

 

Por medio de nuestra propuesta didáctica pretendemos que la música y la 

audición activa sea el medio que  nos proporcione la forma de entregar el 
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conocimiento de la música en forma progresiva facilitando los procesos de 

enseñanza aprendizaje, por lo tanto el arte musical se convierte en una 

fuente de información cultural e identidad para el niño y la niña. 

Consideramos que es trascendental que los párvulos reconstruyan nuevos 

aprendizajes a través de sus conocimientos previos en conjunto con los 

nuevos aprendizajes, a la vez es importante destacar el  contexto cultural 

donde se desenvuelve el educando que le permite crear una nueva identidad 

cultural, ya que en el aula se crea instancias de intercambio cultural tanto 

peruana, boliviana y chilena, ya que la región de Arica y Parinacota es una 

zona trifronteriza. Siguiendo a Barberá señala que: 

 

“Esta función de apoyo se cumple, o más bien se intenta cumplir, facilitando a los 

alumnos el acceso a un conjunto de saberes y formas culturales y tratando de que 

lleven a cabo el aprendizaje de éstos, aprendizaje que sólo puede ser una fuente 

creadora de desarrollo en la medida en que posibilite el doble proceso de integración 

social y de individualización; es decir, en la medida en que permita a los alumnos 

construir una identidad personal en el marco de un contexto social y cultural 

determinado.” (Elena Barberá, 2000: 19) 

 

Como se menciona anteriormente nosotros también buscamos incorporar a 

través de nuestra propuesta didáctica, prácticas que involucren una inclusión 

social y una identidad cultural en los niños y niñas (peruanos, bolivianos y 

chilenos) por medio de la música. Teniendo en cuenta estas consideraciones, 

nosotros guiaremos cada aprendizaje, pero el alumno será el responsable de 

la construcción de nuevos conocimientos a través de la música, creando con 

esto, instancias donde los párvulos intercambien sus diferentes costumbres 

musicales y se relacionen multiculturalmente.  
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Por último podemos concluir que el aprendizaje por medio de la música le 

permite al profesor guiar el proceso de enseñanza de una forma que 

involucra desafíos y procesos del pensamiento ya que son distintos de 

aquellos que se necesitan para realizar otro tipo de tarea, también por medio 

de la música el alumno encuentra el disfrute de ésta y además se desarrolla 

cognitivamente poniendo en marcha una forma multidimensional del 

pensamiento. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DIDÁCTICA:  

“BUSCANDO UNA IDENTIDAD MUSICAL TRANSFRONTERIZA” 

 

III. 1 introducción  

Esta propuesta didáctica es una herramienta educativa que produce 

orientación y ayuda a educadores y educadoras de párvulos para el trabajo 

con niños y niñas migrantes, que tiene como propósito generar identidad por 

medio de estrategias musicales, de esta manera se logra una inclusión en 

párvulos pertenecientes a niveles de transición dos, buscando favorecer y 

preservar en los párvulos su cultura propia, y la perteneciente de cada país 

vecino como; Chile, Perú y Bolivia. En esta propuesta se  desarrollan 

actividades recreativas tanto dentro como fuera de la sala de clases, 

favoreciendo así un aprendizaje significativo constructivista. 

 

La creación de esta propuesta tiene su origen en cada uno de los integrantes 

del seminario por el  gusto a la música. Por lo cual, para nosotros, es 

trascedente compartir y generar conocimientos propios mediante la 

orientación problemática que se presenta hoy en día en la ciudad de Arica. 

Por ende se debe contar con el material pedagógico pertinente que propicie 

una identidad cultural entre los diferentes países vecinos ya mencionados 

anteriormente. 

 

Es relevante nombrar la importancia que tienen los procesos educativos 

durante la primera infancia, ya que es ahí, durante los primeros años de vida, 

donde se deben desarrollar aprendizajes significativos, de manera coherente 
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y transparente. Por lo cual los niños deben recibir una estimulación temprana 

y de calidad que beneficie un buen aprendizaje en su futuro. 

 

Por lo tanto, la música, es un medio para lograr aprendizajes significativos, y 

no sólo esos específicamente, si no que a la vez, desarrollará en cada uno 

de ellos, facultades sensorio-motrices, cognitivas y afectivas. Cabe destacar 

que la Música se ve reflejada tanto en el baile, como en el canto. Por lo cual, 

creemos que la música propicia procesos de inclusión, ya que se produce 

una atención a la diversidad cultural y a la interculturalidad. 

 

Para realizar esta propuesta didáctica y plasmar un gran impacto en los 

párvulos y familias, acudimos a instrumentos de recolección de datos, como 

entrevistas semi-estructuradas y personalizadas, dirigidas a migrantes y 

profesionales de la educación (Educador(a) de párvulos, Técnico en párvulo) 

que tengan en sus aulas párvulos hijos de migrantes. Estas entrevistas 

tienen como objetivo conocer la música tradicional y/o popular que escuchan 

en sus hogares, para poder utilizarlas como medio para lograr una identidad 

cultural.  

 

Para la realización de las actividades se consultaron las “Bases Curriculares 

de la Educación Parvularia” seleccionando los ámbitos, núcleos y 

aprendizajes esperados a trabajar en esta propuesta didáctica. 

 

Esta propuesta está dirigida a párvulos de nivel transición dos, con una 

duración de  un semestre pedagógico (3 meses. abril, mayo y junio). Se 

realizarán una  sesión semanal con una duración de una actividad variable. 
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Se recomienda que el educador o educadora domine de una serie de 

actitudes y aptitudes para desarrollar las potencialidades existentes en los 

niños y las niñas al tiempo de aplicar esta propuesta musical. 

 

 Predisposición a la educación musical, debe de estar convencido(a) 

de la importancia de la música en los procesos de enseñanza- 

aprendizaje. 

 Aptitudes musicales, como oído musical, tono de voz, sentido de ritmo, 

imaginación creadora, musicalidad. 

 Conocimientos musicales: nociones elementales y prácticas de ritmo, 

melodía, armonía y forma musical. 

 Conocimiento y destreza en los diferentes instrumentos musicales. 

 

Los contenidos a desarrollar en esta propuesta son:  

Ámbito : FORMACIÓN PERSONAL Y SOCIAL 

 Núcleo : AUTONOMÍA 

 Categoría : Motricidad y vida saludable 

 Aprendizajes esperados: 2. 

 

 Núcleo : IDENTIDAD 

 Categoría : Reconocer y apreciarse 

 Aprendizajes esperados: 2. 

 Categoría : Manifestar su singularidad 

 Aprendizajes esperados: 6. 

 

 Núcleo : CONVIVENCÍA 

 Categoría : Participación y colaboración 
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 Aprendizajes esperados: 4, 5. 

 Categoría : Pertenencia y diversidad. 

 Aprendizajes esperados: 1, 7. 

 

Ámbito : COMUNICACIÓN 

 Núcleo : LENGUAJE ARTÍSTICO 

 Aprendizajes esperados: 1, 4, 5.  

 

Ámbito : RELACIÓN CON EL MEDIO NATURAL Y CULTURAL 

 Núcleo : GRUPOS HUMANOS, FORMAS DE VIDA Y  

    ACONTECIEMIENTOS RELEVANTES. 

 Aprendizajes esperados: 1. 

 

III. 2 ACTIVIDADES 

Para la realización de esta propuesta didáctica, se seleccionaron temáticas 

que están directamente relacionadas con los siguientes países: 

 Perú. 

 Bolivia. 

 Chile. 

 

Cabe destacar que dentro de esta propuesta se encuentran detalladas cada 

una de las Unidades didácticas, con su respectivo objetivo general y 

específico. 

Junto con ello, un resumen de las unidades a trabajar, donde se destacan los 

ámbitos, núcleos, aprendizajes esperados y recursos. 
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III. 3 CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES 

TEMA OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO 

Conociendo la música folclórica. Fortalecer los conocimientos de la música 
folclórica típica de cada  país. 

Reconocer los diferentes ritmos, melodías y 
música que son significativos para cada país. 

Conociendo los instrumentos musicales 
folclóricos. 

Conocer los instrumentos musicales que 
se utilizan en la música folclórica de cada 
país. 

Expresarse a través de los diferentes 
instrumentos presentados, promoviendo en 
los párvulos la familiarización con estos. 

Conociendo los trajes típicos. Apreciar los distintos trajes típicos de los 
distintos países. 

Conocer las vestimentas, sus características, 
sus particulares accesorios. 

Conociendo los bailes típicos de 
nuestros países. 

Valorar las diferentes danzas que tiene 
cada país. 

Incentivar a los párvulos a expresarse 
corporalmente y al mismo tiempo 
promoviendo el respeto frente a la diversidad 
cultural. 

Conociendo la música popular de 
nuestro país. 

Fortalecer los conocimientos de la música 
popular de cada país. 

Apreciar las diferentes melodías y ritmos 
populares característicos de cada región. 
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III.4 CUADRO RESUMEN POR TEMA. 

Tema: “Conociendo la música folclórica” 

Fecha: primera y segunda semana de abril. 
 

Ámbito de 
desarrollo 

Núcleo Aprendizaje 
Esperado 

Actividad Recursos (tangibles e 
Intangibles) 

Indicadores de evaluación 

Comunicación Lenguaje 
artístico 

(5) Crear secuencias 
de movimientos con o 
sin implementos a 
partir de las 
sensaciones  que le 
genera la música. 

Los párvulos son invitados por el 
adulto  al patio del establecimiento a 
escuchar libremente música de 
taquirari donde realizan  movimientos 
y desplazamientos,  según sus 
capacidades y conocimientos 
previos. 

Tangibles: 
Radio, Cd, Pañuelo 
Canciones de taquirari 
 
 
Intangibles 
Voz 
Movimientos corporales 

Realiza secuencia de baile. 
 
 

Formación 
personal y 
social 

Convivencia Categoría: 
Participación y 
colaboración. 
 
 
(5) Descubrir y apreciar 
su capacidad para 
participar con otros, 
integrándose en 
diferentes grupos de 
juego y trabajo. 

Los párvulos son invitados por el 
adulto a realizar una ronda, mientras 
se emite música de marinera (música 
peruana), luego incentiva a que cada 
uno de ellos, escoja una pareja  para 
bailar y seguir el ritmo de la música. 

Tangibles 
Cd de música Marinera 
Radio. 
Data 
Video 
Notebook 
 
 
Intangibles 
Voz  
Movimientos corporales 

Con iniciativa invita a su par a 
bailar. 
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Tema: “Conociendo los instrumentos musicales folclóricos” 
Fecha: tercera y cuarta semana de abril. 
 

Ámbito de 
desarrollo 

Núcleo Aprendizaje Esperado Actividad Recursos (tangibles e 
Intangibles) 

Indicadores de evaluación 

Comunicación Lenguaje 
artístico 

(1) Expresarse creativamente 
a través de diferentes 
manifestaciones artísticas: 
pintura, modelado, gráfica, 
teatro, danza, música, poesía, 
cuentos e imágenes 
proyectadas. 

Se les muestra imágenes de cada 
instrumento musical pertenecientes a 
cada país; chile: guitarra, flauta y 
acordeón. Luego el adulto venda los 
ojos del párvulo e incentiva que 
manipulen unos instrumentos, donde 
al mismo tiempo, realiza preguntas 
sobre ellos, para que adivinen que 
tiene entre sus manos. 
Los párvulos reciben recortes de 
instrumentos  y los pegan sobre las 
banderas correspondientes a su 
origen. 

Tangibles: 
-Guitara, Flauta, 
Acordeón, charango, 
Zampoña, Quena, Pito, 
Cajón, Guiro-guiro, 
Pañuelos, Mesas, Sillas, 
Hojas, Tijeras, 
pegamentos. 
 
Intangibles: 
-Voz. 
-Movimientos Corporales 

Reconoce manipulando los 
diferentes instrumentos 
musicales. 

Comunicación Lenguaje 
artístico 

(4) Expresar las distintas 
impresiones que mediante la 
observación, audición, tacto, le 
generan obras artísticas de 
distintas épocas y lugares. 
 

Los párvulos son invitados por el 
adulto a escuchar un audio-cuento, 
donde se mencionarán instrumentos 
musicales de distintas nacionalidades, 
al mismo tiempo podrán escuchar su 
melodías, para luego realizar 
preguntas acerca de lo narrado e 
interpretado. 

Tangibles: 
-Pizarra digital. 
-Parlantes. 
-Mesas. 
-Sillas. 
 
Intangibles: 
-Movimientos corporales 
-voz. 

Se expresa facialmente 
mediante los diferentes 
sonidos de instrumentos 
musicales. 
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Tema: “Conociendo los trajes típicos.” 
Fecha: primera y segundo de Mayo. 
 

Ámbito de 
desarrollo 

Núcleo Aprendizaje Esperado Actividad Recursos (tangibles 
e Intangibles) 

Indicadores de evaluación 

Relación con 
el medio 
natural y 
cultural. 

Grupos 
humanos, sus 
formas de vida 
y 
acontecimientos 
relevantes. 

(1) Apreciar su vida 
personal y familiar 
y las formas de vida de 
otros, identificando 
costumbres, tradiciones y 
Acontecimientos 
significativos del pasado y 
el presente. 

 Los párvulos arman grupalmente 3 
rompecabezas, los cuales  cada uno 
de ellos forma con la unión de sus 
partes un traje típico peruano, chileno 
y boliviano. 
Al mismo tiempo escuchan música 
típica de diferentes países como 
Bolivia, Perú  y chile, reciben apoyo de 
la educadora mientras ella modela el 
traje típico peruano, incentivando su 
identificación. 

Tangibles: 
1 Traje típico  
peruano con sus 
accesorios 
característicos. 
Rompecabezas 
gigante de trajes 
típicos bolivianos, 
peruanos y chilenos. 
 

Identificar vestuario peruano. 
 
 

Formación 
personal y 
social 

identidad Categoría: Manifestar 
singularidad. 
 
(6) Representarse a sí 
mismo destacando sus 
características personales, 
corporales, sus intereses, 
ideas, decisiones y 
fortalezas. 

Los párvulos participan desfilando 
trajes típicos chilenos, peruanos y 
bolivianos, mientras suena la música 
correspondiente a país y traje. Donde 
cada uno de los párvulos menciona 
algunas características de su 
representación, mientras los demás 
párvulos los observan  y escuchan. 
La educadora incentiva la 
internalización de conocimientos 
acerca del traje típico. 

 Trajes típicos 
boliviano. Peruano 
y chileno. 

 Sillas 

 Micrófono 

Menciona características de traje 
típico boliviano presentado en  
desfile. 
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Tema: “Conociendo los bailes típicos.” 
Fecha: tercera y cuarta semana de Mayo. 
 

Ámbito de 
desarrollo 

Núcleo Aprendizaje Esperado Actividad Recursos (tangibles e 
Intangibles) 

Indicadores de 
evaluación 

Formación 
personal y 
social. 

Convivencia.  Categoría: pertenencia y diversidad. 
 
(7) Apreciar la diversidad de las formas 
de vida de familias y niños de otras 
comunidades y culturas tanto del país 
como de otros lugares del mundo, 
conociendo algunas expresiones 
verbales, prácticas, juegos, relatos y 
costumbres. 

Los niños y niñas observan una 
muestra de bailes folclóricos (Perú: 
vals peruano, Bolivia: Tinku y Chile: 
cueca nortina, membrillazo) 
presentada por los padres y/o 
apoderados (3 parejas) y luego 
interactúan con ellos. 

Tangibles:  
Trajes típicos. 
Música (vals peruano, 
tinku, cueca nortina 
membrillazo). 
 
Intangibles: 
Voz. 

Observan el baile y 
participan de él. 

Formación 
personal y 
social 

Autonomía. Categoría: motricidad y vida saludable. 
 
(2) Adquirir un mayor dominio de sus  
capacidades corporales, desarrollando  
en las habilidades  motoras gruesas  el 
control dinámico en movimientos y 
desplazamientos alternando diferentes 
velocidades, direcciones, posiciones e 
implementos, apreciando sus 
progresos. 

Los niños y niñas se ordenan en 3 
grupos para aprenden los pasos de 
bailes folclóricos de: Perú: vals 
peruano, Bolivia: tinku y Chile: cueca 
nortina Membrillazo. 

Videos. 
Trajes típicos. 

Realiza el baile que le 
corresponde para 
adquirir un mayor 
dominio de sus 
movimientos. 
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Tema “Conociendo música popular.” 
Fecha: primera y segunda semana de junio. 
 

Ámbito de 
desarrollo 

Núcleo 
Aprendizaje 
Esperado 

Actividad 
Recursos (tangibles e 

Intangibles) 
Indicadores de evaluación 

Formación 
personal y 
social. 

Convivencia 

Categoría: Pertenencia 
y diversidad. 
 
(1)Identificar los 
gustos, intereses, 
prácticas, creencias e 
ideas que comparte 
con su familia y grupos 
de su comunidad, 
como una forma de 
contribución a su vida. 

El adulto muestra a los párvulos la 
música popular de su agrado, luego 
invita a algunos párvulos en 
compañía de sus padres a mostrar a 
los compañeros presentes la música 
popular que más les gusta. 
El educador incentiva al resto de los 
alumnos a realizar preguntas acerca 
de la música que escuchan. Al mismo 
tiempo motiva a que mencionen otras 
canciones de su agrado para ellos y 
sus familias. 

Tangibles: 
-Cd  con variedad de 
música popular. 
-Radio 
-Cd con música popular 
elegida por  familia. 
 
Intangibles: 
Voz 
Movimientos corporales. 
 

Identifica mencionando algunas 
características de la música 
popular presentada 
 

Formación 
personal y 
social. 

Convivencia 

(N°4) Ampliar sus 
prácticas de 
convivencia social en 
nuevas situaciones, 
para afianzar y 
profundizar la 
colaboración y relación 
con los otros. 

El educador invita a los niños a bailar 
en conjunto con sus padres, 
identificando la música popular de su 
país, ampliando la convivencia entre 
pares. 

Tangibles: 
CD 
Radio  
 
Intangibles: 
Voz 
Movimientos caporales 

Baila canción popular con sus 
compañeros. 



38 
 

III. 5 GUÍAS DIDÁCTICAS SEMANALES 

III. 5.1 Actividades: “Conociendo la música folclórica” 
GUÍA CURRICULAR N°1 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

 
INICIO: Los niños y las niñas saludan al 
educador y se ubican en sus puestos. 
Observan imágenes de un baile típico de 
Bolivia. Responden preguntas realizadas por el 
educador. Reciben materiales para la 
realización de la actividad. Proceden a dirigirse 
al patio exterior del nivel. 
 
DESARROLLO: Los niños y las niñas ubicados 
en el patio. Realizan secuencia de movimiento 
a partir del video observado. Se toman de la 
mano y comentan que música escucharon y a 
qué país pertenecen. 
 
FINALIZACIÓN: Los niños y las niñas explican 
al educador, el desarrollo de la actividad y lo 
que aprendieron. Responden las preguntas 
realizadas por el educador realizando 
autoevaluación, expresando sus sentimientos 
sobre la actividad realizada. 
Finalizan con un aplauso grupal. 

 
INICIO: El educador saluda a los párvulos, e invita a sentarce en sus 
puestos. Se ubica frente a ellos y motiva mostrando imágenes del 
baile típico de Bolivia “El taquirari”. Pregunta ¿Qué está ocurriendo 
en estas imágenes? ¿Cómo se llamará este baile? ¿Usan lo mismo 
que en otros bailes? ¿Podrán hacerlo ustedes? Explica a los 
párvulos (mientras prepara el Cd de música Taquirari) que realizarán 
el baile típico de Bolivia que observaron en las imágenes. Entrega un 
pañuelo a cada párvulo, orienta al orden. Proceden a dirigirse al 
patio exterior del nivel. 
 
DESARROLLO: El educador, reproduce la música de taquirari, 
explicando que es la música típica del país Bolivia, e invita a bailar a 
los niños, creando sus propias secuencias de movimiento a partir del 
video observado. Para finalizar la actividad, invita a tomarse de la 
mano, nombrar el baile y decir a que país corresponde la música 
escuchada. 
 
FINALIZACIÓN: El educador pregunta a los párvulos ¿De qué se 
trató la experiencia que acabamos de realizar? ¿Qué hicimos? ¿Les 
gustó la actividad? ¿Por qué? 
Finaliza con un aplauso grupal 

 
HUMANOS 
1 Educadora guía 
1 Técnico atención 
de párvulos 
MATERIALES 
Tangibles: 
Radio. 
CD con canción de 
taquirari. 
Pañuelos. 
Intangibles: 
Voz del educador. 
Movimientos 
corporales. 
 

 
APRENDIZAJES 
DEL PÁRVULO 
Técnica: 
Observación 
directa. 
Instrumento: 
Escala de 
apreciación. 
Indicador: Realiza 
secuencia de baile 
taquirari  
Rango: 
Logrado: Realiza 
secuencia de baile. 
Vías de logro: Con 
dificultad realiza 
baile  
Inicio de logro: 
Con ayuda realiza 
baile. 
 

CICLO: Segundo. ÁMBITO: Formación personal y social. NÚCLEO: Convivencia Categoría: Participación 

APRENDIZAJE ESPERADO: (N°5) Descubrir y apreciar su capacidad para participar con otros, 
integrándose en diferentes grupos de juego y trabajo. 
 

APRENDIZAJE ESPERADO ESPECÍFICO Apreciar su capacidad 
de participar con sus pares en un baile típico de Perú, La marinera. 
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GUÍA CURRICULAR N°2 
 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

 
INICIO: Los niños y las niñas saludan al 
educador y se ubican en sus puestos. 
Observan video de motivación y responden 
preguntas, escuchan atentamente la 
explicación. Proceden a dirigirse al patio 
exterior del nivel. Reciben accesorios alusivos 
al baile.  
 
DESARROLLO: Los niños y las niñas 
ubicados en sus puestos observan al 
educador, escuchan música de Perú e invitan 
a sus pares a bailar junto con ellos. 
Para finalizar, se abrazan y se felicitan entre 
ellos por el baile realizado. 
 
FINALIZACIÓN: Los niños y las niñas 
explican al educador el desarrollo de la 
actividad y lo que aprendieron. Responden las 
preguntas realizadas por el educador 
realizando autoevaluación, expresando sus 
sentimientos sobre la actividad realizada. 
Finalizan con un aplauso grupal. 

 
INICIO: El educador saluda a los párvulos, e invita a reunirse en 
sus puestos. 
Se ubica frente a ellos y motiva mostrando un video de baile de 
Marinera. Pregunta ¿Qué sucede en el video que observamos 
recién? ¿Cómo están bailando? ¿Les gustaría bailar un baile?  
Explica a los párvulos que bailarán una música típica del Perú y 
que deberán de bailar con un compañero con el que compartan 
comúnmente. Dirige a los párvulos al patio exterior del nivel. 
Entrega accesorios alusivos al baile. 
 
DESARROLLO: El educador, invita a realizar una ronda mientras 
suena la música “Marinera” orienta el baile, procura que cada niño 
busque a un compañero para compartir su momento de baile. 
Para finalizar la actividad invita a los párvulos a darse un abrazo y 
felicitarse por el baile realizado. 
 
FINALIZACIÓN: El educador pregunta a los párvulos  
¿De qué se trató la experiencia que acabamos de realizar? ¿Qué 
bailamos? ¿Qué movimientos realizamos? ¿Les gustó la actividad? 
¿Por qué? Finalizan con un aplauso grupal. 

 
HUMANOS 
1 Educadora 
guía 
1 Técnico 
atención de 
párvulos. 
MATERIALES 
Tangibles: 
Video de baile 
Cd Música de 
“Marinera”  
Radio. 
Proyector data. 
Notebook. 
Intangibles: 
Voz del 
educador. 

 

 
APRENDIZAJES DEL 
PÁRVULO 
Técnica: Observación 
directa. 
Instrumento: Escala de 
apreciación. 
Indicador: Invita a su par 
a bailar música del Perú. 
Rango: 
Logrado: Con iniciativa 
invita a su par a bailar. 
Vías de logro: Con 
dificultad invita a su par a 
bailar. 
Inicio de logro: Con 
ayuda del educador invita 
a su par a bailar. 
 
 

 

CICLO: Segundo. 
 

ÁMBITO: Comunicación NÚCLEO: Lenguaje artístico Categoría: ------------ 

APRENDIZAJE ESPERADO: (N°5) Crear secuencias de movimientos con o 
sin implementos a partir de las sensaciones que le genera la música 
 

APRENDIZAJE ESPERADO ESPECÍFICO: Crear secuencias de movimientos con 
implementos a partir de una música típica boliviana. El taquirari. 
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III. 5.2 Actividades: “Conociendo los instrumentos musicales folclóricos” 

GUÍA CURRICULAR N°1 

CICLO: Segundo. ÁMBITO:  Comunicación NÚCLEO: Lenguaje artístico. Categoría: ------------ 

APRENDIZAJE ESPERADO: (4) Expresar las distintas impresiones que mediante la observación, 
audición, tacto, le generan obras artísticas de distintas épocas y lugares. 

APRENDIZAJE ESPERADO ESPECÍFICO  Expresarse 
creativamente a través de la Música. 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

 
INICIO: Sentados en sus respectivos 
asientos observan atentamente las 
imágenes de los instrumentos musicales 
pertenecientes a cada país, Chile, Perú y 
Bolivia. 
 

DESARROLLO: Escuchan música de 

fondo referida a instrumentos musicales de 
cada país (Chile, Perú y Bolivia) para 
relacionarlos. Luego con los ojos vendados 
manipulan cada instrumento musical 
perteneciente a cada país vecino; Chile, 
Perú y Bolivia.  
Comienzan  a adivinar el instrumento que 
está sobre la mesa nombrando su nombre. 
Por ultimo recortan imágenes de los 
instrumentos musicales pertenecientes a 
cada país vecino y lo pegan en la hoja 
donde está dibujada la bandera chilena, 
peruana y boliviana. 
 
FINALIZACIÓN: Responden preguntas 
realizadas por la educadora. 
 

 
INICIO: De pie frente a los párvulos muestra las 
imágenes de los instrumentos musicales pertenecientes 
a cada país; Chile, Perú y Bolivia. 
 
DESARROLLO El adulto reproduce  música de fondo 
referida a los instrumentos musicales para que 
escuchen como suena, luego venda los ojos a los 
párvulos para que adivinen que instrumento musical es 
el que está en la mesa y a qué país pertenece. Incita a 
que los párvulos adivinen el instrumento musical 
manipulando el objeto. Entrega una planilla de dibujos 
relacionados a instrumentos musicales para que los 
niños recorten y peguen donde pertenece a cada país 
correspondiente. Orienta y guía a los párvulos en la 
actividad 
 
FINALIZACIÓN: 
Realiza las siguientes 
Preguntas: 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Qué instrumentos utilizamos para crear música? 
¿Les gusto la actividad y por qué? 

 
HUMANOS 
1 Educadora guía 
1 Técnico atención de 
párvulos 
MATERIALES 
Tangibles: 
Guitara, Flauta, 
Acordeón, Charango, 
Zampoña, Quena, Pito, 
Cajón, Güiro-huiro, 
Pañuelos, Mesas, -
Sillas, Hojas, Tijeras, 
Pegamentos. 
Radio 
Cd de música 
instrumental, peruana 
y boliviana 
Intangibles: 
Voz y gestos faciales. 

 
APRENDIZAJES DEL PÁRVULO 
Técnica: Observación directa. 
Instrumento: Escala de 
apreciación. 
Indicador: Reconoce 
manipulando los diferentes 
instrumentos musicales. 
Rango 
Logrado: Reconoce manipulando 
los diferentes instrumentos 
musicales. 
Vías de logro: Reconoce 
manipulando los diferentes 
instrumentos musicales con 
dificultad  
Inicio de logro: Reconoce 
manipulando los diferentes 
instrumentos musicales con ayuda 
de la educadora. 
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GUÍA CURRICULAR N°2 

 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

 
INICIO: Sentados en sus respectivos asientos 
observan atentamente los instrumentos 
musicales pertenecientes a cada país, Chile, 
Perú y Bolivia. 
. 
DESARROLLO: Observan instrumentos 
relacionados con cada país diferentes. Chile; 
guitarra, acordeón y flauta. Observan 
instrumentos musicales relacionados a Perú; 
cajón, pito, güiro-huiro. Luego observan los 
instrumentos musicales de Bolivia; charango, 
quena, zampoña. Comienzan a manipular 
instrumentos musicales de cada país 
perteneciente, luego escuchan los sonidos de 
cada instrumento y empiezan a crear música 
intercultural. Comparten junto a la educadora la 
música que han creado junto a sus demás 
compañeros. 
 
FINALIZACIÓN: Responden preguntas 
realizadas por la educadora. 

 
INICIO: De pie frente a los párvulos muestra 
instrumentos musicales pertenecientes a cada 
país; Chile, Perú y Bolivia. 
 
DESARROLLO: Muestra los instrumentos 
musicales pertenecientes a cada país Chile, 
Bolivia y Perú, luego reproduce los sonidos de los 
instrumento para que los párvulos escuchen y 
relacionen con cada instrumento para ver cómo 
suena e incita que los párvulos comiencen a 
manipular los diferentes instrumentos musicales. 
Ayuda y guía a los párvulos para crear música a 
través de los instrumentos musicales. 
 
FINALIZACIÓN: Realiza las siguientes 
Preguntas: 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Cuáles son los instrumentos del país vecino, 
Perú? 
¿El charango a que país pertenece? 
¿Les gusto la actividad y por qué? 

 
HUMANOS: 
1 Educadora guía 
1 Técnico atención de 
párvulos 
MATERIALES 
Tangibles: 
Guitara., Flauta., 
Acordeón, Charango. 
Zampoña, Quena. Pito. 
Cajón, Güiro-huiro. 
Radio 
Cd de música 
instrumental, peruana 
Intangibles: 
Voz de la educadora. 
Movimientos caporales. 

 
APRENDIZAJES DEL PÁRVULO 
Técnica: Observación directa. 
Instrumento: Escala de 
apreciación. 
Indicador: Identifica nombrando 
instrumentos musicales de cada 
país a través de la música. 
Rango 
Logrado: Identifica nombrando los 
diferentes instrumentos musicales 
a través de la música. 
Vías de logro: Identifica 
nombrando los diferentes 
instrumentos musicales a través 
de la música con dificultad. 
Por lograr: Identifica nombrando 
los diferentes instrumentos 
musicales a través de la música 
con ayuda de la educadora. 

CICLO: Segundo. ÁMBITO:  Comunicación NÚCLEO: Lenguaje artístico. Categoría: ------------- 

APRENDIZAJE ESPERADO: (1) Expresarse creativamente a través de diferentes manifestaciones 
artísticas: pintura, modelado, gráfica, teatro, danza, música, poesía, cuentos e imágenes 
proyectadas. 

APRENDIZAJE ESPERADO ESPECÍFICO  Expresarse 
creativamente a través de la Música. 
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III. 5. 3 Actividades: “Conociendo los trajes típicos.” 

GUÍA CURRICULAR N°1 
 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

 
INICIO: Dentro del aula de clases son  
invitados  por el adulto a tomar asiento en 
sus respectivos lugares. Observan y 
manipulan traje peruano. Responden 
preguntas de la educadora. Escuchan lo 
que el adulto menciona, visualizan las 
distintas imágenes pegadas en la pizarra. 
Escuchan indicaciones de la siguiente 
actividad. Se dividen en pequeños grupos 
de trabajo. 
 
DESARROLLO: Reciben sobres con 
rompecabezas en su interior, mientras 
escuchan música ambiental de distintas 
melodías folclóricas de Chile, Perú y 
Bolivia. Arman rompecabezas  de los 
distintos trajes típicos. Reciben apoyo por 
parte del adulto. 
 
FINALIZACIÓN: Comentan la actividad y 
responden preguntas de la educadora, 
realizan reflexión. Reciben felicitación por 
participación y desempeño 

 
INICIO: En el aula de clases invita a los párvulos a tomar asiento 
en sus respectivos lugares, situándose de pie frente a ellos y 
observando a su alrededor. Gira mostrando traje, pasea  por el 
aula de clases, invitando a los párvulos a observar y manipular  el 
vestuario y accesorios característicos. Pregunta: ¿Conocen este 
traje? ¿De dónde es? ¿Cómo se llama esto? (señalando partes 
del vestuario). Pega en la pizarra tres láminas gigantes donde se 
pueden visualizar trajes típicos de Perú, Chile y Bolivia, 
mencionando características de cada uno. Indica que a 
continuación se dividirán en pequeños grupos y recibirán  
material, el cual no deben tocar hasta que la educadora entregue 
la señal de inicio, 
 
DESARROLLO: Entrega a cada grupo un sobre con piezas de 
rompecabezas,  golpea el pandero en forma de  señal, para 
comenzar actividad. Supervisa y orienta a quienes lo necesiten. 
Señala a los grupos para que comenten el traje asignado en el 
rompecabezas. 
FINALIZACIÓN: Incentiva a los párvulos a comentar la actividad. 
Pregunta: ¿Que hicimos recién? ¿Cómo se llama esto? 
(señalando partes del traje peruano) ¿A qué país pertenece éste 
traje? (señalando el traje peruano) Promueve una pequeña 
reflexión a los párvulos. Entrega felicitaciones por  participación. 

 
HUMANOS 
1 Educadora guía 
1 Técnico atención de 
párvulos 
 
MATERIALES 
Tangibles: 
Traje  típico de Perú. 
Lamina gigante de traje 
típico peruano, chileno y 
boliviano. 
3 Sobre con 
rompecabezas de  traje 
típico peruano, chileno y 
boliviano 
aproximadamente 1 
metro. 
Pandero. 
Radio 
Cd de música folclórica. 
Intangibles: 
Voz de la educadora. 
Movimientos caporal. 

 
APRENDIZAJES DEL 
PÁRVULO 
Técnica: Observación 
directa. 
Instrumento: Escala de 
apreciación. 
Indicador: Identificar  
características de 
vestuario Peruano, 
Chileno y Boliviano. 
Rango 
Logrado: Identifica  
características de 
vestuario peruano, 
chileno y boliviano. 
Vías de logro: Identifica  
características de 
vestuario peruano, 
chileno  y boliviano con 
ayuda de agente 
educativo. 
Inicio de logro: No 
identifica características. 

CICLO: Segundo. ÁMBITO: Relación con medio natural y 
cultural 

NÚCLEO: Grupos humanos, sus formas de vida y 
acontecimientos relevantes. 

Categoría: ------------ 

APRENDIZAJE ESPERADO: (1) Apreciar su vida personal y familiar y las formas de vida de otros, 
identificando costumbres, tradiciones y acontecimientos significativos del pasado y el presente. 

APRENDIZAJE ESPERADO ESPECÍFICO: Identificar 
características  los vestuario típico de países Perú, chile y   
Bolivia. 
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GUÍA CURRICULAR N°2 

 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

 
INICIO: Dentro del aula de clases, son 
invitados a tomar asiento en sus respectivos 
lugares de trabajo. Observan y manipulan el 
traje típico de Bolivia. Responden preguntas 
Observan y escuchan  en silencio  lo que la 
educadora  explica, se forman en una hilera 
de forma ordenada 
 
DESARROLLO: Se dirigen en  forma 
ordenada al patio común con una silla en su 
mano y luego toman asiento. Desfila junto a 
educadora trajes típicos de los países, 
donde al mismo tiempo escucha la música 
que identifica al país representante y al 
vestuario. Observan a los demás párvulos 
desfilar los trajes típicos de Bolivia, Perú y 
Chile. 
 
Finalización Comentan la actividad. 
Responden  preguntas de la educadora. 
Reflexionan lo realizado. 
Recibe felicitaciones por su desempeño. 

 
INICIO: En el aula de clases invita a los párvulos a tomar 
asiento en sus respectivos lugares de trabajo, dirige su mirada 
hacia el grupo curso. Muestra traje típico de Bolivia incentivando 
su manipulación. ¿Conocen este lindo traje? ¿De dónde es? 
¿Quién sabe bailar? ¿Cómo se baila? Menciona que de forma 
ordenada  formarán una hilera para poder salir al patio con sus 
respectivas sillas, con cuidado de no arrastrarlas. 
 
DESARROLLO: De forma ordenada dirige a los párvulos hacia 
el patio común, Dirige al nivel a participar en desfile de trajes 
típicos de Bolivia, Chile y Perú, mientras que de fondo se 
escucha música de acuerdo al vestuario que modela. Desfila  de  
la mano con los párvulos usando trajes típicos. Promueve un 
ambiente de respeto y orden ante el desfile. 
 
FINALIZACIÓN: Incentiva a comentar la actividad. Realiza 
preguntas como: ¿Qué trajes desfilamos? ¿Qué colores tenía 
los trajes bolivianos? ¿Qué accesorios tenían? ¿Cuáles más?  
 
Promueve una reflexión grupal, Entrega felicitaciones por 
desempeño. 

 
HUMANOS: 
1 Educadora 
1 Técnico en atención a 
párvulos. 
Materiales: 
Tangibles: 
Trajes típicos bolivianos 
Trajes típicos chilenos 
Trajes típicos peruanos 
Radio 
Cd de música típica 
peruana, boliviana  y 
chilena 
Intangibles: 
Voz de la educadora. 
Movimientos corporales. 
 

 
APRENDIZAJES DEL 
PÁRVULO 
Técnica: Observación 
directa. 
Instrumento: Escala de 
apreciación. 
Indicador: Representa 
país de procedencia en 
desfile de trajes típicos. 
Rango 
Logrado: Representa 
país de procedencia en 
desfile de trajes típicos. 
Vías de logro: 
Representa país de 
procedencia en desfile 
de trajes típicos con 
ayuda de un agente 
educativo  
Inicio de logro: No 
participa en desfile. 
 
 

 
 

CICLO: Segundo. ÁMBITO: Formación Personal y social. NÚCLEO: Convivencia. Categoría: Manifestar su singularidad. 

APRENDIZAJE ESPERADO: (7) Apreciar la diversidad de las formas de vida de familias y niños 
de otras comunidades y culturas tanto del país como de otros lugares del mundo, conociendo 
algunas expresiones verbales, prácticas, juegos, relatos y costumbres.    

APRENDIZAJE ESPERADO ESPECÍFICO    Apreciar la 
diversidad de las formas de vida de sus familias por medio del 
baile. 
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III. 5.4 Actividades: “Conociendo los bailes típicos.” 
GUÍA CURRICULAR N°1 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

 
INICIO: Sentados en sus sillas, observan  un video 
con los bailes típicos de Perú: negroide, Bolivia; 
Saya y Chile: cueca nortina.  
Responden preguntas relacionadas con el video de 
los bailes.  
Escuchan instrucciones a seguir para la realización 
de la actividad y se forman en grupos. 
Observan como la educadora muestra cada baile. 
 
DESARROLLO: Sentados en sus sillas, se paran 
al ser nombrados y se juntan por grupos de baile, 
luego se visten con el traje  típico de cada baile 
(Perú: negroide, Bolivia: saya y Chile: cueca 
nortina). Aprenden y practican  por grupo los pasos 
de baile junto a la persona encargada. 
 
FINALIZACIÓN: Responden preguntas alusivas a 
la experiencia. Reciben aplausos y felicitaciones. 

 
INICIO: Saluda a los párvulos y los ubica sentados en sus sillas. 
Incentiva mostrando un video con los tres bailes Perú: negroide, Bolivia; 
Saya y Chile: cueca nortina, y comenta sobre los pasos de cada baile.   
¿Observaron atentamente el video?, ¿Cuál baile le gusto más? ¿De  
qué lugar creen que son?  
Da a conocer los pasos de la actividad y los ubica en sus respectivas 
sillas. Pide que escuchen y observen con atención la demostración de 
los pasos de cada baile. Luego procede a nombrar a cada párvulo para 
conformar los tres grupos, y entrega el traje correspondiente a cada 
baile para que procedan a vestirse.  
 
DESARROLLO: Se para frente de cada grupo y les enseña los pasos 
de cada baile, luego con la ayuda de la técnico y un apoderado se 
reparten los grupos y practican los pasos de baile, posteriormente  
supervisa y guía constantemente la experiencia de aprendizaje, orienta 
a los párvulos que tengan dificultad al realizar los pasos. 
 
FINALIZACIÓN: Realiza síntesis de la actividad: ¿Qué bailes 
aprendimos? Realiza evaluación de la actividad: ¿Les gustaron los 
bailes?, ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿En que otro lugar podemos 
ver estos bailes? Realiza la reflexión de la actividad y entrega refuerzo 
social: aplausos y felicitaciones. 

 
HUMANOS: 
1 educadora 
de párvulos. 
1 Técnico 
en atención 
de párvulos. 
1 
apoderado. 
 
MATERIAL
ES: 
Tangibles: 
Reproductor 
Data  
Notebook 
Video. 
Trajes 
típicos. 
Intangibles: 
Voz. 

 
APRENDIZAJES 
DEL PÁRVULO: 
Técnica: 
Observación directa. 
Instrumento: Escala 
de apreciación. 
Indicador: realiza el 
baile que le 
corresponde para 
adquirir un mayor 
dominio de sus 
movimientos. 
Rango: (L-ML-P/L) 
Rubricas 
L: realiza el baile que 
le corresponde. 
M/L: realiza el baile 
que le corresponde 
con ayuda. 
P/L: no realiza el 
baile que le 
corresponde. 

CICLO: Segundo. ÁMBITO: Formación personal y social. NÚCLEO: Autonomía. Categoría:  Motricidad y vida saludable 

APRENDIZAJE ESPERADO: (2) Adquirir un mayor dominio de sus  capacidades corporales, 
desarrollando  en las habilidades  motoras gruesas  el control dinámico en movimientos y 
desplazamientos alternando diferentes velocidades, direcciones, posiciones e implementos, 
apreciando sus progresos. 

APRENDIZAJE ESPERADO ESPECÍFICO    Adquirir un mayor 
dominio de sus capacidades motoras gruesas  para el control 
de movimientos, apreciando sus progresos a través del baile. 
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GUÍA CURRICULAR N°2 
 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

 
INICIO: Sentados  en sus asientos. 
Observan y escuchan la interacción 
de la educadora con las 3  parejas de 
padres. 
Responden preguntas relacionadas 
con los bailes presentados.  
 
DESARROLLO: Observan y 
escuchan el baile correspondiente a 
cada país (vals peruano, tinku, cueca 
nortina: membrillazo), se acercan a 
los padres y proceden a bailar junto 
con ellos. 
 
FINALIZACIÓN: Responden 
preguntas alusivas a la experiencia. 
Reciben aplausos y felicitaciones. 

 
INICIO: Saluda a los párvulos y los ubica en sus respectivos 
asientos, comenta a los párvulos que el día de hoy, los 
visitarán 3 parejas de padres que bailarán bailes típicos de 
Perú, Bolivia y Chile. 
Realiza preguntas como: ¿Observaron atentamente los 
bailes?, ¿Cuál baile le gusto más? ¿De  qué lugar creen que 
son? 
 
DESARROLLO: Apoya a los padres para que realicen la 
actividad mostrando y comentando acerca de los bailes 
típicos: vals peruano, tinku boliviano y membrillazo chileno. 
Explica su traje, colores, accesorios entre otros. Luego 
interactúa con los párvulos, y orienta a aquellos que les 
cuesta realizar la actividad. Guía y supervisa constantemente 
la experiencia de aprendizaje. 
 
FINALIZACIÓN: 
Realiza síntesis de la actividad: ¿Qué bailes nos mostraron 
hoy? ¿Les gustaron los bailes, por qué? ¿En que otro lugar 
podemos ver estos bailes?  
Entrega aplausos y felicitaciones. 

 
HUMANOS: 
1 Educadora de 
párvulos  
1 Técnicos en atención 
de párvulos. 
6 apoderados. 
MATERIALES: 
Tangibles: 
Trajes típicos,  
Cd  de Música 
Radio 
Intangibles: 
Voz. 
Movimientos 
corporales. 

 
APRENDIZAJES DEL PÁRVULO: 
Técnica: Observación directa. 
Instrumento: Lista de cotejo 
Indicador: observan el baile y 
participan de él. 
Rango: L- M/L- P/L 
Rubrica: 
L: observan el baile y participan de 
él. 
M/L: observan el baile y participan 
de él con ayuda. 
P/L: observan el baile, pero no 
participan de él. 

CICLO: Segundo. ÁMBITO: Formación Personal y social. NÚCLEO: Convivencia. Categoría: Manifestar su singularidad. 

APRENDIZAJE ESPERADO: (7) Apreciar la diversidad de las formas de vida de familias y niños 
de otras comunidades y culturas tanto del país como de otros lugares del mundo, conociendo 
algunas expresiones verbales, prácticas, juegos, relatos y costumbres.    

APRENDIZAJE ESPERADO ESPECÍFICO    Apreciar la 
diversidad de las formas de vida de sus familias por medio del 
baile. 
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III. 5. 5 Actividades: “Conociendo música popular.” 

 
GUÍA CURRICULAR N°1 

 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

 
INICIO: Los niños y las niñas saludan al 
educador y se ubican en semi-círculo con sus 
padres y/o apoderados. Proceden a escuchar 
música de motivación y responden preguntas, 
escuchan atentamente la explicación por parte 
de la educadora y proceden a dirigirse al patio 
exterior, reciben accesorios alusivos al baile.   
 
DESARROLLO: Los niños y las niñas realizan 
una ronda y proceden a escuchar una música 
popular de Perú, invitan a sus pares a bailar 
con ellos. 
Para finalizar, se abrazan y se felicitan entre 
ellos por el baile realizado. 
 
FINALIZACIÓN: Los niños y las niñas explican 
a la educadora el desarrollo de la actividad y lo 
que a aprendieron. Responden las preguntas 
realizadas por la educadora. Realizan 
autoevaluación, expresan sus sentimientos 
sobre la actividad realizada. Finalizan con una 
canción en aymara. 

 
INICIO: El educador saluda a los párvulos, e invita a reunirse en semi-
circulo con  sus pares y con sus padres y/o apoderados. Se ubica 
frente a ellos y motiva reproduciendo una música popular del país de 
Perú. Pregunta ¿Conocen esta música? ¿Cómo se llama el artista? 
Explica a los párvulos y a sus padres y/o apoderados que cantarán 
una canción popular del Perú y que deberán de bailar con un 
compañero con el que no compartan comúnmente. Dirige a los 
párvulos al patio exterior del nivel. Entrega accesorios alusivos al 
baile.  
 
DESARROLLO: El educador, invita a realizar una ronda mientras 
suena la música “los puntos del amor” orienta el baile, procura que 
cada niño busque a un compañero para compartir su momento de 
baile. 
Para finalizar la actividad insta a los párvulos a un abrazo grupal y a 
felicitarse entre compañeros por el baile realizado. 
 
FINALIZACIÓN: El educador pregunta a los párvulos ¿De qué se trató 
la experiencia que acabamos de realizar? ¿Cómo se llama el grupo 
musical que acabamos de escuchar? ¿Les gustó la actividad, por qué? 
¿Dónde la escucharon antes? Finalizan con una canción en aymara. 

 
HUMANOS 
1 Educadora 
guía 
1 Técnico 
atención de 
párvulos 
Padres y/o 
apoderados. 
MATERIALES 
Tangibles: 
Cd de música 
Radio 
Intangibles: 
Voz del 
educador. 
 

 
APRENDIZAJES DEL 
PÁRVULO 
Técnica: Observación 
directa. 
Instrumento: Escala 
de apreciación. 
Indicador: Baila 
canción popular con 
sus compañeros. 
 
Rango: 
Logrado: Con 
iniciativa invita a su 
par a bailar. 
Vías de logro: Con 
dificultad invita a su 
par a bailar. 
Inicio de logro: Con 
ayuda del educador 
invita a su par a bailar. 
 
 

CICLO: Segundo. ÁMBITO:   Formación personal y Social NÚCLEO: Identidad Categoría: ------------ 

APRENDIZAJE ESPERADO: (4) Ampliar sus prácticas de convivencia social en nuevas situaciones, 
para afianzar y profundizar la colaboración y relación con los otros. 

APRENDIZAJE ESPERADO ESPECÍFICO: Ampliar sus 
prácticas de convivencias a través de la música popular. 
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GUÍA CURRICULAR N°2 
 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

 
INICIO: Los niños y las niñas son 
invitados por la educadora a tomar 
asiento en sus respectivos lugares de 
trabajo. Escuchan las diferentes 
canciones populares que son 
presentadas por la educadora. Realizan y 
responden preguntas. Escuchan 
instrucciones de la siguiente experiencia. 
Son invitados a pasar frente al grupo 
curso en compañía de su apoderado. 
 
DESARROLLO: En compañía de su 
apoderado presentan canción popular 
señalando su país de origen y  
características. Responde preguntas de 
compañeros y educadora.  
 
FINALIZACIÓN: Comentan la actividad. 
Responden  preguntas de la educadora. 
Reflexionan lo realizado. Recibe 
felicitaciones por su desempeño 

 
INICIO: La educadora invita a los párvulos a tomar asiento en sus 
respectivos lugares de trabajo, dirigiendo su mirada hacia el grupo 
curso. Invita a los párvulos a escuchar la música popular que les 
gusta, incentivando que los párvulos mencionen sus preferencias. 
Realiza preguntas como: ¿conocen esta música? ¿Se baila? ¿Qué 
canción escuchas en tu casa? (señalando a un párvulo) ¿Cuál otra 
más? ¿Y  tus padres, que canciones escuchan en la casa? Entrega 
instrucciones de la siguiente experiencia a realizar, Invitando   a un  
párvulo a pasar delante del grupo curso con su apoderado. 
 
DESARROLLO: Incentiva a padres e hijos a presentar la música 
popular que les gusta escuchar. Promueve un ambiente de orden y 
respeto ante sus pares y apoderados presentes. 
 
FINALIZACIÓN: Incentiva a comentar la actividad.  
Realiza preguntas como: ¿Qué hicimos el día hoy? ¿Qué canción 
nos enseñó? (señalando a un párvulo)  ¿Y  los otros compañeros? 
¿Cuál otra? ¿Esa canción, les pareció conocida? ¿Alguien más la 
conocía?  ¿En dónde las habían escuchado? ¿Cuál de todas les 
gusto? Promueve una reflexión grupal. Entrega felicitaciones por 
desempeño 

 
HUMANOS: 
1 Educadora 
1 Técnico en 
atención de 
párvulos. 
Apoderados 
Materiales: 
Tangibles: 
Cd  con variedad 
de música popular. 
Radio 
Cd con música 
popular elegida por  
familia. 
Intangibles: 
Voz de la 
educadora. 
Movimientos 
corporales. 
 

 
APRENDIZAJES DEL 
PÁRVULO: 
TÉCNICA: 
observación directa 
Instrumento: 
 Escala de apreciación. 
Indicador: 
Identifica mencionando 
algunas características de la 
música popular presentada 
Rango 
L: Menciona algunas 
características de la música 
popular presentada. 
V/L: Menciona algunas 
características de la música 
popular presentada con 
ayuda de agente educativo. 
N/L.: No menciona 
características de música 
popular presentada 

 

CICLO: Segundo. ÁMBITO: Formación Personal y social. NÚCLEO:  Identidad Categoría: Pertenencia y diversidad 

APRENDIZAJE ESPERADO: (1) Identificar los gustos, intereses, prácticas, creencias e ideas que 
comparte con su familia y grupos de su comunidad, como una forma de contribución a su vida. 

APRENDIZAJE ESPERADO ESPECÍFICO    Identificar  los 
gustos musicales que comparte con su familia. 
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III. 6 RECURSOS 
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CONCLUSION 

El objetivo fundamental de este seminario era el abordar el tema de 

los migrantes presentes en los establecimientos educacionales de nuestro 

país y más específicamente en la región de Arica y Parinacota, por lo tanto la 

diversidad cultural que se hace presente cada día más en nuestro diario vivir, 

exige que las prácticas pedagógicas deben tomar este tema y generar 

instancias de inclusión intercultural en los establecimientos educacionales. 

Además, dentro de las aulas educacionales de nuestra región se encuentra 

un alto porcentaje de migrantes de distintos países, especialmente 

provenientes de Perú y Bolivia debido a que la ciudad de Arica es 

trifronteriza, por lo tanto se busca contar con estrategias que  beneficien el 

proceso de inclusión en los educandos migrantes y no migrantes, 

permitiendo con lo anterior favorecer el desarrollo de la interculturalidad en 

los párvulos de nivel transición II de educación parvularia. 

 

Así pues, la aportación principal de este trabajo consiste en el diseño de una 

propuesta didáctica musical transfronteriza para niveles de transición II, por 

medio de la identificación de música tradicional y no tradicional de Perú, 

Bolivia y Chile, aportando información necesaria para la elaboración de guías 

didácticas pertinentes para el desarrollo de la educación inclusiva.  

 

Para lograr esto, primero se investigó los establecimientos educacionales 

pertenecientes al DAEM (Departamento de Administración Educación 

Municipal) del área rural del Valle de Azapa que cuentan con niveles de 

transición II, luego se escogió una muestra correspondiente al 

establecimiento Darío Salas, debido que dentro de sus aulas hay un alto 
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porcentaje de migrantes provenientes de los países de Perú y Bolivia. 

Además observamos durante la aplicación de las encuestas o entrevista que 

un alto porcentaje de los padres y/o apoderados son migrantes provenientes 

de Perú y Bolivia.  

 

En segundo lugar se recolectó información importante de las encuesta las 

cuales nos permitieron dar directrices acerca de la música que se 

seleccionaría para confeccionar las guías curriculares, el material didáctico y 

recursos que se ocuparán en nuestra propuesta didáctica musical 

transfronteriza para niveles de transición II. 

 

Por último, podemos decir que ante este escenario, concluimos que una 

intervención de este tipo en los establecimientos educacionales de nuestra 

región y también del país en general, es una necesidad totalmente viable de 

realizar, debido a las características que está teniendo hoy día la realidad 

nacional con una masa cada vez más grande de migrantes que están 

ingresando al país, no solo de países provenientes de Perú y Bolivia, sino 

que también se han incorporado hoy en día otros países de Latinoamérica 

(Ecuador, Colombia, Brasil y otros). Por lo tanto existe la necesidad de 

incorporar dentro de las prácticas pedagógicas procesos que generen la 

inclusión social en las aulas educacionales generando con esto instancia de 

procesos inclusivos en los párvulos migrantes y no migrantes del sistema 

educacional, permitiendo con esto el desarrollo intercultural a través de la 

música.  
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ENTREVISTA A PADRES Y/O APODERADOS 

 

Nombre y apellido: Gladys Arellano Huarachi                                             

Fecha: 05-12-2013 

Nacionalidad: Boliviana 

 

1) ¿Qué música andina conoce usted? 

R: Caporal, tinku, morenada 

 

2) ¿De qué manera enseña la música andina en su hogar a su hijo (a)? 

R: Ninguna, en la escuela para aniversario. 

 

3) ¿Qué tipo de música popular de su país es la que más le gusta? 

R: Savia andina. 

 

4) ¿De qué manera  le gustaría que la escuela  reforzara la interculturalidad? 

R: Mostrando instrumentos musicales perteneciente a cada país. 

 

5) ¿En la escuela realizan talleres de interculturalidad con la familia? 

R: Si. Lengua aymara. 
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Nombre y apellido: Miriam Zarate Quispe                                         

Fecha: 05-12-2013 

Nacionalidad: Boliviana  

 

1) ¿.Qué música andina conoce usted? 

R: Tinku, tobas, caporales llamerada y diablada. 

 

2) ¿De qué manera enseña la música andina en su hogar a su hijo (a)? 

R: Televisión, video, invitación de bailes. 

 

3) ¿Qué tipo de música popular de su país es la que más le gusta? 

R: Iberia, ronicsh, maroyo. 

 

4) ¿De qué manera  le gustaría que la escuela  reforzara la interculturalidad? 

 

R: Baile, donde muestren sus instrumentos y sonidos andinos. 

 

5) ¿En la escuela realizan talleres de interculturalidad con la familia? 

  R: No.  
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Nombre y apellido: Benedicto Arellano Guarachi                                                   

Fecha: 05-12-2013 

Nacionalidad: Boliviana. 

 

1) ¿Qué música andina conoce usted? 

R: Morenada, tinku, saya, tobas, caporal y diablada. 

 

2) ¿De qué manera enseña la música andina en su hogar a su hijo (a)? 

R: De bailes andinos, morenadas, caporal, tinkus. 

 

3) ¿Qué tipo de música popular de su país es la que más le gusta? 

R: Sangre fiel. 

 

4) ¿De qué manera  le gustaría que la escuela  reforzara la interculturalidad? 

R: Instrumentos andinos. 

 

5) ¿En la escuela realizan talleres de interculturalidad con la familia? 

R: No. 
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Nombre y apellido: Wilmer Ayca Mamani                                           

Fecha: 05-12-2013 

Nacionalidad: Boliviana 

 

1) ¿Qué música andina conoce usted? 

R: Tarqueada, morenada, saya, tobas, caporal 

 

2) ¿De qué manera enseña la música andina en su hogar a su hijo (a)? 

R: A través de videos, música y bailes. 

 

3) ¿Qué tipo de música popular de su país es la que más le gusta? 

R: Kjarkas.  

 

4) ¿De qué manera  le gustaría que la escuela  reforzara la interculturalidad? 

R: Instrumentos andinos a través de sus sonidos y bailes. 

 

5) ¿En la escuela realizan talleres de interculturalidad con la familia? 

R: No. 

 

 

  

 

 

 



85 
 

Nombre y apellido: Jorge Mamani Fernández                                    

Fecha: 05-12-2013 

Nacionalidad: Chileno 

 

1) ¿Qué música andina conoce usted? 

R: Morenada, tarqueada, caporal y tinkus. 

 

2) ¿De qué manera enseña la música andina en su hogar a su hijo (a)? 

R: Familia de bailarines (morenadas y tarqueadas). 

 

3) ¿Qué tipo de música popular de su país es la que más le gusta? 

R: Américo, deceos, noche de brujas, Jordán y formula. 

 

4) ¿De qué manera  le gustaría que la escuela  reforzara la interculturalidad? 

R: A través de bailes andinos. 

 

5) ¿En la escuela realizan talleres de interculturalidad con la familia? 

R: No  
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Nombre y apellido: Alfredo Rebolledo Mamani                                

Fecha: 05-12-2013 

Nacionalidad: Chileno 

 

1) ¿Qué música andina conoce usted? 

R: Morenada, caporal y tobas. 

 

2) ¿De qué manera enseña la música andina en su hogar a su hijo (a)? 

R: A través de cuentos andinos, videos, música 

 

3) ¿Qué tipo de música popular de su país es la que más le gusta? 

R: Américo, violeta parra, Víctor jara y noche de brujas.  

 

4) ¿De qué manera  le gustaría que la escuela  reforzara la interculturalidad? 

R: A través de obras de teatros donde se muestre los países de Bolivia, Perú 

y chile. 

 

5) ¿En la escuela realizan talleres de interculturalidad con la familia? 

R: No. 
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Nombre y apellido: María Huanca Zambrano                             

Fecha: 05-12-2013 

Nacionalidad: Boliviana. 

 

1) ¿Qué música andina conoce usted? 

R: Morenada,  tinkus, caporal y saya. 

 

2) ¿De qué manera enseña la música andina en su hogar a su hijo (a)? 

R: Radio, videos, vestimentas, etc. 

 

3) ¿Qué tipo de música popular de su país es la que más le gusta? 

R: Amaru, Kjarkas y savia andina. 

 

4) ¿De qué manera  le gustaría que la escuela  reforzara la interculturalidad? 

R: Instrumentos y bailes andinos. 

 

5) ¿En la escuela realizan talleres de interculturalidad con la familia? 

R: No. 
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Nombre y apellido: Primitiva Canavari del Posto.                                                       

Fecha: 05-12-2013 

Nacionalidad: Boliviana. 

 

1) ¿Qué música andina conoce usted? 

R: Morenada, tarqueada, caporal y tinkus. 

 

2) ¿De qué manera enseña la música andina en su hogar a su hijo (a)? 

R: A través de agrupaciones folclóricas. 

 

3) ¿Qué tipo de música popular de su país es la que más le gusta? 

R: Sangre fiel y ronicsh 

 

4) ¿De qué manera  le gustaría que la escuela  reforzara la interculturalidad? 

R: A través de bailes y música.  

 

5) ¿En la escuela realizan talleres de interculturalidad con la familia? 

R: No. 
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Nombre y apellido:    Martina Quispe Morales                   

Fecha: 05-12-2013 

Nacionalidad: Peruana 

 

1) ¿Qué música andina conoce usted? 

R: Morenada, tarqueada, caporal 

 

2) ¿De qué manera enseña la música andina en su hogar a su hijo (a)? 

R: A través de videos, radio, trajes típicos de baile. 

 

3) ¿Qué tipo de música popular de su país es la que más le gusta? 

R: Marinera y huaino. 

 

4) ¿De qué manera  le gustaría que la escuela  reforzara la interculturalidad? 

R: A través de canciones, karaokes, etc. 

 

5) ¿En la escuela realizan talleres de interculturalidad con la familia? 

R: No. 
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Nombre y apellido: Jovita Ramírez Yucra.                                 

Fecha: 05-12-2013 

Nacionalidad: peruana. 

 

1) ¿Qué música andina conoce usted? 

R: Tinkus, caporal, marinera y huaino. 

 

2) ¿De qué manera enseña la música andina en su hogar a su hijo (a)? 

R: A través de bailes folclóricos. 

 

3) ¿Qué tipo de música popular de su país es la que más le gusta? 

R: Marinera y huaino. 

 

4) ¿De qué manera  le gustaría que la escuela  reforzara la interculturalidad? 

R: A través de bailes y música andina. 

 

5) ¿En la escuela realizan talleres de interculturalidad con la familia? 

R: No.  
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ENTREVISTA  A EDUCADORA 

 

Nombre:   Elizabeth Ajata Vilca                                                                             

Fecha: 13-12-13 

 

1. ¿Qué es para usted la música boliviana y peruana? 

R: Son estilos de expresión en una identidad propia que tiene cada párvulo 

en su país.  

 

2. En su quehacer docente, ¿Incorpora usted la música peruana boliviana y 

chilena?  

R: Si. A través de bailes folclóricos, actos cívicos y presentaciones 

especiales.  

  

3. ¿Qué estrategia utiliza para trabajar la música boliviana con los párvulos 

de nivel? 

R: A través de cuentos andinos y videos relacionados con el país de Bolivia. 

 

4. ¿con que frecuencia utiliza usted la música en los diferentes ámbitos de 

aprendizaje? 

R: Semanal para realizar actividades con los párvulos. 

 

5. ¿Existe en su establecimiento alguna propuesta para trabajar la inclusión 

por medio de la música?  

R: Si. Los profesores de educación física quieren realizar una banda donde 

los párvulos toquen instrumentos y bailen. 

 

6. ¿Ud. propicia de momentos familiares donde los padres y apoderados se 

expresen utilizando el idioma aymara? 

R: No, Por qué no se realiza el idioma y no se realizan talleres con los 

padres. 

 

7. ¿Qué redes de apoyo utiliza para trabajar la música boliviana y peruana? 

R: Los profesores de educación física, ya que ellos les muestran y enseñan 

los instrumentos musicales y sus diferentes sonidos a través de la danza. 

 

8. ¿Dentro de este establecimiento existen profesores que enseñen música 

boliviana? 

R: Si. Los profesores de educación física. 
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ENTREVISTA  A T.A.P. 

 

Nombre: Militza Carvajal                                                  Fecha: 13-12-2013 

 

 

1. ¿Qué es para usted la música boliviana y peruana?  

R: Parte de la cultura de nuestro país. 

 

2. ¿Usted trabaja junto con la educadora la música intercultural dentro del 

nivel? 

R: Si.   

 

3. ¿Ud. maneja lenguaje aymara? ¿De qué manera? 

R: No. 

 

4. ¿Dentro del establecimiento se realizan talleres de idioma aymara y bailes 

andinos?  

R: Si hay profesores de educación física que realizan bailes andinos y otro 

profesor especializado en el idioma aymara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



93 
 

ENTREVISTA A EDUCADORA 

 

Nombre:    Judith Godoy Silva                                             Fecha: 13-12-2013 

 

1. ¿Qué es para usted la música boliviana y peruana? 

R: Es música que aprendí a conocer a través de los niños y apoderados, lo 

que se importante en sus vidas 

 

2. En su quehacer docente, ¿Incorpora usted la música peruana boliviana y 

chilena?  

R: Siempre, realizo junto con los alumnos presentaciones, “actos de 

finalización”. 

  

3. ¿Qué estrategia utiliza para trabajar la música boliviana con los párvulos 

de nivel? 

R: Sólo es ocupada en fecha y situaciones especiales (convivencias y 

presentaciones) 

 

4. ¿con que frecuencia utiliza usted la música en los diferentes ámbitos de 

aprendizaje? 

R: Lo utilizo durante las distintas experiencias pero como música ambiente, 

dependiendo de la fecha. 

 

5. ¿Existe en su establecimiento alguna propuesta para trabajar la inclusión 

por medio de la música?  

R: Existe un conjunto folclórico “Kusi-jata” (carnavales-presentes) guiado por 

los profesores de educación física. 

 

6. ¿Ud. propicia de momentos familiares donde los padres y apoderados se 

expresen utilizando el idioma aymara? 

R: Nt1 y nt2 no se trabaja, pero cabe destacar que en el establecimiento se 

trabaja de 1 básico a 4 medio. 

 

7. ¿Qué redes de apoyo utiliza para trabajar la música boliviana y peruana? 

R: Agrupación folclórica “Kusi-jata”, profesores del establecimiento. 

 

8. ¿Dentro de este establecimiento existen profesores que enseñen música 

boliviana? 

R: Profesor: Aymara de educación física. 
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ENTREVISTA  A T.A.P. 

 

Nombre: Graciela Artesano Canto.                                                            

Fecha: 13.12.2013. 

 

 

1. ¿Qué es para usted la música boliviana y peruana?  

R: Es parte de la identidad del nivel. 

 

2. ¿Usted trabaja junto con la educadora la música intercultural dentro del 

nivel? 

R: Si, se realizan bailes y presentaciones. 

       

3. ¿Ud. maneja lenguaje aymara? ¿De qué manera? 

R: No se trabaja. 

 

4. ¿Dentro del establecimiento se realizan talleres de idioma aymara y bailes 

andinos? 

R: Existen profesores de aymara y de clases de baile (educación física). 

 
 
 


