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Resumen: 

La investigación sobre el impacto de la música en la 
identidad cultural y la cohesión social en estudiantes reveló 
resultados significativos. A través de una intervención que 
incluyó el análisis de canciones, se observó un aumento 
notable en la apreciación de la identidad cultural, pasando 
del 76% en “Alcanza los aprendizajes” (AA) al 100% en 
“Domina los aprendizajes” (DA) tras la intervención. La 
música actuó como un catalizador para la cohesión social, 
fomentando interacciones y fortaleciendo la solidaridad entre 
los estudiantes. La metodología cuantitativa, respaldada por 
pruebas pre y post-intervención, mostró una relación 
significativa entre la música y el desarrollo de la identidad 
cultural. Estos hallazgos sugieren que integrar la música en 
la educación puede ser una estrategia efectiva para 
promover la comprensión intercultural y mejorar la dinámica 
social en entornos educativos diversos. 

Palabras clave: Música; Identidad cultural; Cohesión social. 

Abstract: 

Research on the impact of music on cultural identity and 
social cohesion in students revealed significant results. 
Through an intervention that included the analysis of songs, 
a notable increase in the appreciation of cultural identity was 
observed, going from 76% in “Achieve the learning” (AA) to 
100% in “Master the learning” (DA) after the intervention. 
Music acted as a catalyst for social cohesion, fostering 
interactions and strengthening solidarity among students. 
The quantitative methodology, supported by pre- and post-
intervention tests, showed a significant relationship between 
music and the development of cultural identity. These 
findings suggest that integrating music into education may 
be an effective strategy to promote intercultural 
understanding and improve social dynamics in diverse 
educational settings. 

Keywords: Music; Cultural identity; Social cohesion. 

http://www.revistaogma.com/
http://www.revistaogma.com/
https://orcid.org/0000-0001-5825-9312
mailto:danny.meza.arguello@utelvt.edu.ec
https://orcid.org/0000-0003-1520-3807
mailto:gisela.pazmino@educacion.gob.ec
https://orcid.org/0000-0002-8723-8411
mailto:kelly.estrada@utelvt.edu.ec
https://orcid.org/0009-0000-4915-9889
mailto:leydi.luzuriaga@educacion.gob.ec
https://orcid.org/0009-0008-6702-5022
mailto:jessica.franco.valdez@utelvt.edu.ec
https://orcid.org/0009-0005-2382-4568
mailto:carlota.rodriguez.paredes@utelvt.edu.ec
https://doi.org/10.69516/xbfv6g57


   
  

 
   

 

Septiembre–diciembre 2024 
Vol. 3, No. 3, 55-68 

www.revistaogma.com      
 
 
 

 

56 
Revista Científica Multidisciplinaria Ogma  /  Septiembre–diciembre 2024  /  Vol. 3, No. 3, 55-68 

www.revistaogma.com 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La historia de la música se remonta a tiempos prehistóricos, cuando los seres humanos 

comenzaron a utilizar sonidos y ritmos para comunicarse y expresar emociones. Las primeras 

formas de música probablemente involucraron el uso de la voz, así como instrumentos 

rudimentarios hechos de huesos y madera (Glowacka, 2004). Con el tiempo, diversas culturas 

desarrollaron sus propias tradiciones musicales, cada una con estilos, ritmos y melodías únicos 

que reflejaban sus creencias, costumbres y contextos sociales. Por ejemplo, en la antigua 

Grecia, la música era integral en la educación y la vida pública, mientras que en las 

civilizaciones de Asia y África, se utilizaba en ceremonias y rituales comunitarios (Brown y 

Packer, 2018). 

A medida que avanzaba la historia, la música se diversificó aún más con la aparición de 

notación musical en la Edad Media, lo que permitió la preservación y difusión de 

composiciones. Durante el Renacimiento, la música se enriqueció con la polifonía y el 

desarrollo de nuevos géneros, como la madrigal y la música sacra (Bruna et al., 2022). El 

Barroco y el Clasicismo trajeron consigo la formalización de la ópera y la sinfonía, con 

compositores icónicos como Bach, Mozart y Beethoven. En el siglo XIX, la música popular 

comenzó a emerger con géneros como el jazz y el blues, marcando el inicio de la música 

contemporánea. Hoy en día, la música sigue evolucionando, fusionando estilos y tecnologías, y 

permaneciendo como un medio vital de expresión cultural y social en todo el mundo (Guzmán, 

2021).  

En el siglo XX, la música experimentó transformaciones radicales con la aparición de 

nuevos géneros y la expansión de la tecnología. El jazz, nacido en las comunidades 

afroamericanas, se convirtió en un símbolo de libertad y creatividad, influyendo en muchos 

estilos posteriores, como el rock y el pop (Miranda et al., 2017). La invención de la grabación y 

la radio revolucionó la forma en que la música se consumía y se compartía, permitiendo que 

artistas de diversas culturas llegaran a audiencias globales. Con el auge de la música 

electrónica en la segunda mitad del siglo, géneros como el techno y el hip-hop comenzaron a 

dominar las escenas urbanas. Hoy, la música es un fenómeno global, donde la fusión de estilos 

y la accesibilidad digital permiten que culturas enteras se conecten y se expresen a través de 

ritmos y melodías, reflejando la diversidad y complejidad del mundo contemporáneo 

(Tschmuck, 2020). 

La música ha sido reconocida como una forma de expresión cultural que no solo 

entretiene, sino que también desempeña un papel crucial en la formación de identidades 

sociales y en la cohesión comunitaria. Desde tiempos antiguos, las comunidades han utilizado 

la música como medio para comunicar valores, tradiciones y emociones compartidas (López y 

Salcedo, 2021). Según DeNora (2016), “la música actúa como un recurso para la construcción 

de la identidad social, permitiendo a los individuos y grupos expresar y negociar su lugar en el 

mundo” (p. 95). Este fenómeno sugiere que las canciones son más que meras composiciones 

sonoras; son vehículos de significado cultural que moldean nuestras percepciones y 

conexiones sociales. 
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El impacto de la música en la identidad cultural ha sido objeto de estudio en diversas 

disciplinas, incluyendo la sociología y la antropología (Guzmán, 2021). Un estudio de 

Hargreaves y North (2017) sostiene que “las canciones no solo reflejan la cultura de un grupo, 

sino que también ayudan a los individuos a formar su propia identidad en relación con el grupo” 

(p. 142). Las letras de las canciones, así como sus ritmos y estilos, pueden resonar con las 

experiencias personales de los oyentes, reforzando la noción de pertenencia y comunidad. 

Además, la música tiene un potencial único para unir a las personas a través de 

barreras culturales y lingüísticas. Según un artículo de Feld (2019), “la música es un medio 

poderoso para la integración social, ya que permite a las personas de diferentes orígenes 

comunicarse y compartir experiencias comunes” (p. 88). Este poder de la música para facilitar 

el diálogo intercultural y la cohesión social se evidencia en eventos comunitarios, festivales y 

movimientos sociales, donde las canciones se convierten en himnos de unidad y resistencia. 

El papel de la música en la cohesión social se hace especialmente evidente en 

contextos de conflicto y cambio. Según Tschmuck (2020), “en tiempos de crisis, la música 

puede servir como una herramienta para la sanación y la reconstrucción de la identidad 

colectiva, proporcionando un sentido de esperanza y pertenencia” (p. 201). Este aspecto 

sugiere que las canciones pueden ser fundamentales en la construcción de narrativas 

compartidas que fomentan la resiliencia comunitaria. 

Este artículo explora cómo las canciones actúan como vehículos culturales que influyen 

en la identidad y la cohesión social, analizando ejemplos de diversas tradiciones musicales. Se 

argumentará que, al comprender este impacto, podemos apreciar mejor el papel de la música 

en la vida social y cultural contemporánea. 

Un estudio realizado por Brown y Packer (2018) analizó el papel de la música en la 

construcción de identidades culturales entre jóvenes de diversas comunidades. Los autores 

encontraron que la música no solo actúa como un medio de expresión personal, sino que 

también ayuda a los individuos a conectar con su herencia cultural y a fortalecer su sentido de 

pertenencia. A través de entrevistas y encuestas, se reveló que las canciones que evocan 

recuerdos y tradiciones contribuyen significativamente a la identidad grupal y al orgullo cultural. 

El trabajo de Tschmuck (2020) exploró cómo la música puede servir como un vehículo 

para la cohesión social en contextos de conflicto. En su investigación, se centró en 

comunidades que han experimentado violencia y desintegración social, mostrando que las 

canciones se convirtieron en himnos de unidad y resistencia. Los resultados sugieren que la 

música tiene el potencial de reunir a las personas y facilitar el diálogo intercultural, promoviendo 

la resiliencia y la solidaridad comunitaria. 

Un estudio realizado por Hargreaves y North (2017) se centró en el impacto de la 

música en la identidad social de los adolescentes. A través de una combinación de encuestas y 

análisis de contenido, encontraron que las preferencias musicales están profundamente ligadas 

a las identidades sociales de los jóvenes, influyendo en sus relaciones interpersonales y en su 

percepción de pertenencia a grupos. La música se identificó como un medio poderoso para 

negociar la identidad en la adolescencia, lo que resalta su relevancia en el contexto social. 
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En este contexto, la música, como forma de expresión cultural, ha sido objeto de estudio 

en múltiples disciplinas, incluyendo la sociología, la antropología y la psicología. Su capacidad 

para reflejar y construir identidades colectivas es un tema recurrente en la literatura académica. 

Según Brown y Packer (2018), “la música no solo representa una forma de comunicación, sino 

que también sirve como un medio para la creación y sostenimiento de la identidad social” (p. 

112). Esta dualidad resalta la importancia de la música en la vida social, actuando como un 

espejo de las realidades culturales y como un agente de cambio (Meza et al., 2024).  

La construcción de la identidad a través de la música se basa en la interrelación entre el 

individuo y su contexto social (Durán et al., 2022). En este sentido, Hargreaves y North (2017) 

sostienen que “las personas utilizan la música como una forma de definir quiénes son y a qué 

grupo pertenecen, estableciendo conexiones emocionales con su cultura” (p. 145). Este 

proceso se manifiesta en cómo los géneros musicales, las letras y los ritmos pueden resonar 

con las experiencias vividas por los individuos, permitiéndoles expresar sus propias historias y 

tradiciones (Meza y Herrera, 2019). 

La música también juega un papel crucial en la cohesión social, actuando como un 

vínculo que une a las personas (Custodio y Cano, 2017). Por otro lado, Tschmuck (2020) 

destaca que “en contextos de crisis o cambio social, las canciones pueden servir como 

herramientas de unión, fomentando la solidaridad y la resiliencia comunitaria” (p. 202). La 

capacidad de la música para generar un sentido de pertenencia se observa en eventos 

comunitarios y movimientos sociales, donde las canciones se convierten en símbolos de lucha 

y esperanza (Meza y Herrera, 2021).  

La música trasciende fronteras, facilitando el diálogo intercultural. Según Feld (2019), “la 

música es una plataforma donde se encuentran diferentes culturas, promoviendo la 

comprensión mutua y la integración social” (p. 90). Este aspecto es particularmente relevante 

en un mundo globalizado, donde la mezcla de estilos y géneros musicales enriquece la 

experiencia cultural y fomenta la convivencia pacífica entre diferentes comunidades (Meza y 

Herrera, 2021).  

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se realizó mediante un enfoque cuantitativo con un diseño cuasi-

experimental y un tipo de investigación explicativa. El enfoque cuantitativo se centra en la 

recolección y análisis de datos numéricos, permitiendo la identificación de patrones y relaciones 

entre variables de manera objetiva. Este enfoque es fundamental para estudios que buscan 

medir el impacto de la música en la identidad y cohesión social, ya que proporciona 

herramientas estadísticas que pueden validar o refutar hipótesis planteadas. Según Creswell 

(2014), “el enfoque cuantitativo permite realizar análisis descriptivos, explicativos y 

correlacionales que son esenciales para comprender fenómenos sociales” (p. 45). En este 

contexto, el uso de encuestas o experimentos controlados permitie obtener datos precisos 

sobre cómo las canciones influyen en la percepción de la identidad cultural y en la cohesión 

social entre los participantes (Hernández y Mendoza, 2018).  
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El diseño cuasi experimental es adecuado para este estudio porque permite investigar 

la relación entre variables en contextos donde no es posible la asignación aleatoria de 

participantes a grupos de control y experimental (Cedeño et al., 2023). Este tipo de diseño 

facilita la comparación de resultados entre grupos que experimentan diferentes niveles de 

exposición a la música, sin el rigor de un experimento completamente controlado. Según 

Campbell y Stanley (1963), “los diseños cuasi experimentales son útiles en situaciones donde 

la manipulación de variables es posible, pero la asignación aleatoria no” (p. 35). En este caso, 

se podrá evaluar cómo diferentes estilos musicales o letras de canciones impactan en la 

identidad y cohesión social de los grupos participantes, proporcionando una visión más 

detallada y matizada de los efectos de la música (Yucailla et al., 2020).  

La investigación explicativa se centra en establecer relaciones de causa y efecto entre 

variables, buscando comprender no solo el qué, sino también el porqué de los fenómenos 

observados (Angulo et al., 2024). Este tipo de investigación es crucial para entender cómo y 

por qué las canciones influyen en la identidad cultural y la cohesión social. Según Hernández et 

al. (2014) “la investigación explicativa se enfoca en la identificación de causas y en el análisis 

de las relaciones entre variables, lo que permite una comprensión más profunda del fenómeno 

estudiado” (p. 103). A través de la recolección de datos pre y post-exposición a diferentes tipos 

de música, se podrá analizar cómo estos cambios afectan la identidad y cohesión social, 

ofreciendo información valiosa para futuras investigaciones y prácticas en el ámbito cultural 

(Meza et al., 2024).  

La población de la investigación está constituida por estudiantes de la Facultad de la 

Pedagogía de la Universidad Tecnica Luis Vargas Torres, Esmeraldas, Ecuador (Ventura, 

2017). Sin embargo, la muestra está conformada por 25 estudiantes de tercero “A” de la carrera 

de educacion inicial (Lopez, 2004). Se utilizó la evalacion diagnóstica (pre-test) y sumativa 

(post-test) como técnicas de recolección de datos acompañada del cuestionario como 

instrumento, también se implementó una propuesta de intervención fundamentado en la 

temática: “Impacto de las Canciones en la Identidad Cultural y Cohesión Social” con el fin de 

obtener resultados verificables y objetivos (Meza et al., 2024).  

3. RESULTADOS 

Diagnóstico de los estudiantes sobre identidad cultural y cohesión social  

Posteriormente se presenta el diagnóstico de los estudiantes de tercer semestre de la 

carrera de educación inicial de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, Esmeraldas, 

Ecuador. Esto mediante la evaluación estudiantil de tipo diagnóstica, valorando contenidos 

elementales de la temática.  

Tabla 1. 

Diagnóstico de los estudiantes sobre identidad cultural y cohesión social  

Código estudiantil Escala cuantitativa Escala 
cualitativa 

A1 7.00 AA 
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A2 7.00 AA 

A3 8.00 AA 

A4 7.00 AA 

A5 6.75 PAA 

A6 7.00 AA 

A7 5.00 PAA 

A8 8.00 AA 

A9 7.00 AA 

A10 9.00 DA 

A11 7.00 AA 

A12 7.50 AA 

A13 7.00 AA 

A14 7.00 AA 

A15 7.50 AA 

A16 8.00 AA 

A17 8.00 AA 

A18 7.00 AA 

A19 6.75 PAA 

A20 6.75 PAA 

A21 6.75 PAA 

A22 7.00 AA 

A23 7.50 AA 

A24 7.00 AA 

A25 8.00 AA 

Media 7,17 AA 

Según lo indicado en la tabla 1, en relación con la evaluación diagnóstica sobre 

identidad cultural y cohesión social, se observa una media de (7,17). Esta puntuación sugiere 

que, en general, los estudiantes están dentro del rango que corresponde Alcanzan los 

aprendizajes 'AA' en esta temática en específico.  

Tabla 2. 

Pre-test sobre identidad cultural y cohesión social  

Nivel de desempeño 
académico 

Número de estudiantes Porcentaje 
% 

DA 1 4% 
AA 19 76% 

PAA 5 20% 
NAR 0 0% 

 25 100% 

Como se observa en la tabla 2, un 76% de estudiantes se encuentran en los parámetros 

Alcanza los aprendizajes (AA) y un 20% Próximos a alcanzar los aprendizajes (PAA). Sin 

embargo, en dominan los aprendizajes (DA) existe un 4% y en el parámetro No alcanza los 

aprendizajes (NA) no habita ningún estudiante. Por lo tanto, en términos generales los 

estudiantes se encuentran en un nivel medio-alto en función del Pretest aplicado sobre 

temáticas de identidad cultural y cohesión social.  
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Propuesta de intervención: Las Canciones como estrategia didáctica para la 

Identidad Cultural y Cohesión Social 

Objetivo General 

Fomentar la identidad cultural y la cohesión social en estudiantes a través del uso de 

canciones representativas de diversas culturas y géneros musicales. 

Justificación 

La música es un medio poderoso para transmitir valores, historias y emociones. Utilizar 

canciones en el aula puede ayudar a los estudiantes a conectar con su propia cultura y a 

apreciar las de otros, promoviendo un ambiente de respeto y comprensión. 

Metodología 

Selección de Canciones 

Elegir canciones que representen diversas culturas y tradiciones locales, nacionales e 

internacionales. 

Incluir géneros variados (folklore, pop, rock, música tradicional) para abarcar diferentes 

intereses. 

Talleres de Análisis Musical 

Realizar talleres donde los estudiantes escuchen, analicen y discutan las letras de las 

canciones seleccionadas. 

Fomentar la reflexión sobre temas como la identidad, la historia, los valores y los 

desafíos sociales que se abordan en las canciones. 

Actividades Creativas 

Invitar a los estudiantes a crear sus propias canciones o adaptar letras existentes para 

reflejar su identidad cultural y experiencias personales. 

Organizar una presentación final donde los estudiantes compartan sus creaciones y 

reflexiones. 

Intercambio Cultural 

Establecer conexiones con otras escuelas o comunidades que hablen diferentes 

idiomas o que tengan diversas tradiciones culturales. 

Realizar intercambios virtuales donde los estudiantes compartan canciones y discutan 

su significado en sus contextos. 
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Evaluación y Reflexión 

Implementar encuestas y grupos focales para evaluar el impacto de la intervención en la 

identidad cultural y la cohesión social. 

Fomentar una discusión final sobre lo aprendido y cómo pueden aplicar estos 

conocimientos en su vida diaria. 

Recursos Necesarios 

Acceso a dispositivos de audio y plataformas de música. 

Materiales para talleres (papel, marcadores, instrumentos musicales, etc.). 

Espacios adecuados para la realización de talleres y presentaciones. 

Cronograma 

Semana 1-2: Selección de canciones y planificación de talleres. 

Semana 3-4: Talleres de análisis musical. 

Semana 5-6: Actividades creativas y producción de canciones. 

Semana 7: Intercambio cultural y presentaciones. 

Semana 8: Evaluación y reflexión. 

Evaluación sumativa de los estudiantes después de aplicado las canciones como 

estrategia didáctica para la identidad cultural y cohesión social   

Posteriormente, se presenta la evaluación sumativa de los estudiantes después de 

aplicado las canciones como estrategia didáctica para la identidad cultural y cohesión social en 

estudiantes del tercer semestre de la carrera de educación inicial de la Universidad Técnica 

Luis Vargas Torres, Esmeraldas, Ecuador. Esto mediante la evaluación estudiantil de tipo de 

sumativa, valorando contenidos elementales de la temática en específico.  

Tabla 3. 

Evaluación sumativa de los estudiantes después de aplicado la estrategia didáctica  

Codigo estudiantil Escala cuantitativa Escala 
cualitativa 

A1 9.00 DA 

A2 9.00 DA 

A3 9.00 DA 

A4 10.00 DA 

A5 9.00 DA 

A6 9.00 DA 

A7 9.00 DA 

A8 10.00 DA 

A9 10.00 DA 
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A10 9.00 DA 

A11 9.00 DA 

A12 9.00 DA 

A13 10.00 DA 

A14 9.00 DA 

A15 9.00 DA 

A16 10.00 DA 

A17 10.00 DA 

A18 9.00 DA 

A19 9.00 DA 

A20 9.00 DA 

A21 9.00 DA 

A22 9.00 DA 

A23 9.00 DA 

A24 9.00 DA 

A25 9.00 DA 

Media 9,24 DA 

Según lo indicado en la tabla 3, en relación con la evaluación sumativa sobre identidad 

cultural y cohesión social, se observa una media de (9.24). Esta puntuación sugiere que, en 

general, los estudiantes están dentro del rango que corresponde Dominan los aprendizajes 'DA' 

en esta temática en específico.  

Tabla 4. 

Post-test sobre identidad cultural y cohesión social  

Nivel de desempeño 
académico 

Número de estudiantes Porcentaj
e % 

DA 25 100% 
AA 0 0% 

PAA 0 0% 
NAR 0 0% 

 25 100% 

Como se observa en la tabla 4, un 100% de estudiantes se encuentran en los 

parámetros Dominan los aprendizajes (DA). Sin embargo, en Alcanzan los aprendizajes (AA), 

Próximos a alcanzar los aprendizajes (PAA) y No alcanza los aprendizajes (NA) no habita 

ningún estudiante. Por lo tanto, en términos generales los estudiantes se encuentran en un 

nivel alto en función del Postest después de aplicado las canciones como estrategia didáctica 

para la identidad cultural y la cohesión social.  

Tabla 5. 

Estadísticos descriptivos 

Estadísticos 
descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. 
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Desviación 

Pretest 25 5,00 9,00 7,1700 ,76281 

Postest 25 9,00 10,00 9,2400 ,43589 

N válido (por lista) 25     

Como se puede observar en la tabla 5, en el Pretest, se registra una media de 7,17, con 

una desviación estándar de 0,76281, un mínimo de 5,00 y un máximo de 9,00. Por otra parte, 

en el Postest, se presenta una media de 9,24, con una desviación estándar de 0,43589, un 

mínimo de 9,00 y un máximo de 10,00, para los 25 estudiantes del tercer semestre de la 

carrera de educación inicial de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, Esmeraldas, 

Ecuador en función de la identidad cultural y cohesión social. En este caso, el Postest posee un 

promedio más elevado. 

Tabla 6. 

Estadísticos descriptivos 

Pruebas de 
normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova 
 Shapiro-Wilk  

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Pretest ,268 25 ,000 ,865 25 ,003 

Postest ,469 25 ,000 ,533 25 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors     

En este caso, se empleó el test de Shapiro-Wilk como referencia, debido que la muestra 

es menor a 30 estudiantes. De tal manera, en el Pretest, con un nivel de significancia del 0,003 

(P<0,05) se evidencia que los datos no poseen una distribución normal. Por otra parte, en el 

Postest, con un nivel de significancia de 0,000 (P<0,05), se observa que los datos de igual 

forma no poseen una distribución normal. Por lo tanto, se considera necesario aplicar la Prueba 

de los Rangos con Signo de Wilcoxon para conocer el nivel de influencia de las canciones 

como estrategia didáctica para la identidad cultural y la cohesión social.   

Tabla 7. 

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

Estadísticos de 
pruebaa 

 Pretest - Postest 

Z -4,353b 

Sig. asintótica(bilateral) ,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos 
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Finalmente, en la tabla 7, se observa la Prueba no Paramétrica de Wilcoxon 

demostrando un valor z de -4,353b y una significancia asintótica bilateral de 0,000 < 0,05. En el 

marco de este resultado se acepta la (hipótesis alternativa ha) las canciones como estrategia 

didáctica sí influyen significativamente en el proceso de aprendizaje de la identidad cultural y la 

cohesión social y se rechaza la (hipótesis nula ho) en los 25 estudiantes del tercer semestre de 

la carrera de educación inicial de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, Esmeraldas, 

Ecuador. 

4. DISCUSIÓN 

La discusión en una investigación es una sección clave donde se interpretan los 

resultados obtenidos. Aquí se analizan las implicaciones de los hallazgos, se comparan con 

estudios previos y se exploran las posibles explicaciones de los resultados. También se 

discuten las limitaciones del estudio y se sugieren direcciones para futuras investigaciones. En 

resumen, la discusión permite situar los resultados en un contexto más amplio y entender su 

relevancia dentro del campo de estudio (Meza et al., 2024).  

Los resultados del pre-test y post-test muestran una mejora considerable en la 

comprensión y valoración de la identidad cultural. Antes de la intervención, el 76% de los 

estudiantes se ubicaban en el rango de “Alcanza los aprendizajes” (AA), mientras que, tras la 

intervención, el 100% alcanzó el nivel de “Domina los aprendizajes” (DA). Esto sugiere que las 

canciones elegidas resonaron profundamente con las experiencias y antecedentes culturales 

de los estudiantes, facilitando un reconocimiento más fuerte de su herencia cultural. 

La música también demostró ser un catalizador para la cohesión social. La capacidad 

de las canciones para unir a los estudiantes y fomentar un sentido de pertenencia es notable. A 

través de talleres de análisis musical y actividades creativas, los estudiantes no solo exploraron 

su identidad, sino que también establecieron conexiones interpersonales más fuertes, 

promoviendo la solidaridad y el trabajo en equipo. 

El uso de un enfoque cuantitativo permitió identificar patrones claros en la relación entre 

la música y la identidad social. La prueba de Wilcoxon, que reveló una significancia asintótica 

de 0,000, proporciona una evidencia robusta de que la intervención musical tuvo un efecto 

positivo y significativo en los resultados. Esto refuerza la idea de que la música puede ser un 

recurso pedagógico poderoso en la educación, especialmente en contextos multiculturales. 

Los hallazgos resaltan la importancia de incorporar la música como herramienta 

didáctica en el currículo educativo. No solo mejora la comprensión cultural de los estudiantes, 

sino que también les permite expresarse y conectarse con sus compañeros en un nivel más 

profundo. Fomentar la apreciación de diferentes géneros y tradiciones musicales puede 

enriquecer el ambiente de aprendizaje y promover un diálogo intercultural significativo. 

La investigación demuestra que la música no es solo un medio de entretenimiento, sino 

una forma efectiva de construir identidades culturales y fomentar la cohesión social. Las 

actividades propuestas en la intervención no solo lograron sus objetivos, sino que también 

abrieron la puerta a futuras investigaciones sobre el papel de la música en la educación y el 
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desarrollo social. La integración de la música en el aula puede servir como un enfoque 

innovador para abordar temas de identidad y cohesión en una sociedad cada vez más diversa. 

5. CONCLUSIONES 

La intervención musical demostró ser efectiva en la construcción y fortalecimiento de la 

identidad cultural entre los estudiantes. A través de la selección y análisis de canciones 

representativas, los participantes pudieron conectar sus propias experiencias y tradiciones con 

los contenidos musicales, lo que resultó en un aumento significativo en la apreciación de su 

herencia cultural. Este hallazgo resalta el papel de la música como un recurso didáctico valioso 

para promover la auto identificación y el orgullo cultural en entornos educativos. 

Los resultados indicaron que la música no solo influyó en la identidad individual, sino 

que también promovió un sentido de cohesión social entre los estudiantes. La interacción 

durante los talleres y actividades creativas fomentó la colaboración y el entendimiento mutuo, 

creando un ambiente de respeto y unidad. Esta capacidad de la música para unir a personas 

de diversos orígenes culturales sugiere que puede ser utilizada estratégicamente en la 

educación para cultivar la solidaridad y el trabajo en equipo en contextos multiculturales. 

La implementación de un enfoque cuantitativo y el uso de pruebas pre y post-

intervención proporcionaron evidencia sólida sobre la efectividad de las canciones como 

estrategia didáctica. La significancia estadística hallada en la prueba de Wilcoxon valida la 

hipótesis de que la música influye positivamente en la identidad cultural y la cohesión social. 

Este enfoque metodológico no solo permite medir los resultados de manera objetiva, sino que 

también abre nuevas posibilidades para futuras investigaciones sobre el papel de la música en 

la educación y su potencial transformador en la sociedad. 
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