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“Algunos tipos 
formales –o sea, 
tipos representativos 
de una forma 
determinada– 
en el transcurso del 
tiempo consiguieron
de tal modo el favor 
de los compositores, 
que lograron no solo 
imponerse y perdurar,
sino incluso 
convertirse en 
prototipos. 

A ellos nos 
referiremos con la 
expresión de ‘tipos 
clasificados’, los 
cuales son pocos,
mas con infinitas 
variantes que no 
conservan su título,
su denominación,
pero sí sus huellas”. 

(Zamacois, 2003, p. 3)



1. 

3. 

4. 

5. 

2. 

1.1. 

1.2.

1.3.

1.3.1. 
1.3.2.
1.3.3.    
1.3.4.
1.3.5.  

3.1. 
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4.
3.2. 

4.1. 
4.2.
4.3.
4.4
4.5. 

2.1. 
2.2.
2.2.1
2.2.2
2.3.
2.4. 

A modo de preludio

La fuga

Coda. Recursos
por explorar

Introducción. 

La tocata

Asignaturas destinadas a la formación para la 
investigación en el Programa de Formación Musical
Gestación del proyecto desde las ideas: descripción 
de Proyecto Artístico I
Particularidades del planteamiento de los proyectos 
desde los énfasis

Énfasis en Arreglos Musicales
Énfasis en Composición
Énfasis en Ejecución Instrumental
Énfasis en Enseñanza Instrumental
Énfasis en Ingeniería de Sonido

19

22

31
33
44
50
60
66

125
126
129
130
131

135

143
146
154
165
175

204
206
206
208

81
83
94
95

101
118

Tipos de productos desarrollados en cada uno de los énfasis
Productos del Énfasis en Arreglos y del Énfasis en Composición
Productos del Énfasis en Ejecución
Productos del Énfasis en Enseñanza Instrumental
Productos del Énfasis en Ingeniería de Sonido

Los espacios de las ideas. Otras instancias para la creación,
la investigación y la investigación-creación

Línea transversal. Temas a desarrollar
Material desarrollado como antecedente
Los proyectos como antecedentes a la Maestría en Músicas Colombianas
Los proyectos como antecedentes a la Licenciatura en Música
De la discusión a las recomendaciones: el inicio de un nuevo movimiento

Líneas melódicas y material temático
Líneas de investigación
Material principal

Relación de las líneas de investigación con los énfasis
Estructuración y componentes
Recolección de datos

Referencias y anexos

Lista de tablas
Lista de figúras
Lista de anexos
Índice onomástico

10 122

138

180

16

78



Introducción

| 11 |

In
tr

od
uc

ci
ón las “expectativas y aspiraciones de los 

estudiantes potenciales del S. xxi” (Uni-

versidad El Bosque, 2005, p. 4).

Es por esto que el programa se im-

plementó en su inicio con seis énfasis, 

con la pretensión de brindar una amplia 

gama de posibilidades, acorde a “deseos, 

e intereses y sus posibilidades” (Uni-

versidad El Bosque, 2005, p. 5) de los 

futuros estudiantes. En el documento 

de Registro Calificado del año 2005, se 

indican los siguientes perfiles para cada 

uno de dichos énfasis: 

Según el documento de Verificación de 

Estándares de Calidad para Registro 

Calificado, que el Programa de Forma-

ción Musical desarrolló en el año 2005, 

la carrera surge a partir del análisis 

realizado sobre los programas de Pre-

grado en Música que existían en Co-

lombia para ese momento, los cuales se 

enfocaban básicamente en la formación 

clásica, orientada a formar instrumen-

tistas o pedagogos musicales, por lo cual 

se pensó en plantear una propuesta que 

fuera novedosa y que correspondiera a 

A finales del año 1998,
por el Acuerdo No. 5538,
expedido por el consejo directivo 
de la Universidad El Bosque,
surge el Programa de Formación 
Musical, producto del éxito que 
habían tenido los cursos libres
sobre música y artes que se 
desarrollaron en la universidad 
durante el año 1997.
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• Interpretación Instrumental:  

“Ofertado para los estudiantes con 

“más talento y posibilidades instru-

mentales’” (Universidad El Bosque, 

2005, p. 5).

• Enseñanza Instrumental: “Dirigi-

do a la formación de profesores de un 

instrumento específico, en los niveles 

infantil, juvenil y universitario” (p. 5).

• Arreglos Musicales: “Destinado 

a formar músicos que cuenten con 

habilidades para realizar transfor-

maciones de un material musical ya 

existente en nuevos formatos” (p. 5).

• Dirección de Conjuntos:  “Orien-

tado a la formación de directores de 

agrupaciones musicales de diversos 

formatos”. 

• Música Antigua:  “Destinado a la 

formación de músicos especialistas 

en este periodo musical”.

• Ingeniería de Sonido:  Orientado 

a preparar músicos que cuenten con 

herramientas básicas de la ingenie-

ría de sonido, que les permitan tra-

bajar en “investigación musical, pro-

ducción de discos y en los diferentes 

productos sonoros, tales como even-

tos, conciertos, toma de muestras de 

audio con carácter antropológico y 

social, así como la producción de fi-

nal de discos, televisión, radio, cine 

y video” (p. 13) y habilidades que les 

ros seis semestres de la carrera. El área 

profesional está conformada por asig-

naturas particulares a los énfasis, que se 

cursan de séptimo a décimo semestre y 

que constituyen las líneas de formación 

hacia las cuales se puede inclinar cada 

estudiante, según sus aptitudes e inte-

reses. La formación complementaria se 

imparte en los ciclos básico y profesio-

nal, y corresponde a las asignaturas del 

área de investigación.

El perfil general del egresado que 

aparece en el Informe de Autoevaluación 

con Fines de Acreditación del Progra-

ma de Formación Musical (Universidad 

El Bosque, 2015) es el de un profesio-

nal capaz de desempeñarse, según su 

énfasis, en los campos de la ejecución, 

enseñanza, creación (original y deriva-

da), producción y montaje musical. Sus 

conocimientos le permiten hacer ejer-

cicio inmediato de su profesión, conti-

nuar su formación en áreas disciplinares 

o interdisciplinares tanto en programas 

nacionales o extranjeros, y crear opor-

tunidades laborales desde la creación de 

empresa o la gestión cultural. 

En el Reglamento Estudiantil de la 

Universidad El Bosque, elaborado en 

el año 2003, se incluye como requisito 

de grado, además de cursar el 100% de 

los créditos del programa, o mínimo el 

50% en el caso de que el estudiante sea 

de transferencia, se debe presentar un 

trabajo de grado, el cual es determina-

do por el consejo de facultad que rige 

al programa cursado por el estudiante. 

En el Programa de Formación Musical, 

dichos trabajos se realizan en el espacio 

académico denominado “Proyecto artís-

tico” que se encuentra vinculado al área 

de investigación.

Los proyectos artísticos del Progra-

ma de Formación Musical se vienen de-

sarrollando desde el año 2004. Debido 

a que para el año 2014, cuando ya se lle-

vaba una década de producción de estos 

trabajos, se desconocía el cómo se esta-

ban realizando, así como al hecho de que 

en la base de datos de la biblioteca de 

la universidad no aparecían reseñados 

algunos de los proyectos desarrollados, 

se hizo necesario plantear una investiga-

ción que se propuso en la Convocatoria 

Institucional de Investigación del año 

2014, y que salió favorecida para ser pa-

trocinada por la universidad. 

Este libro se desarrolla con la inten-

ción de dar a conocer los resultados del 

proyecto de investigación “Estado del arte 

de los proyectos artísticos del Programa 

de Formación Musical de 2004-2014. 

En dicha investigación se tuvo como 

investigadora principal a Blanca Luz 

Morales y como  coi-nvestigadores a 

los profesores: Daniel Álvarez, Gusta-

permitan manejar adecuadamente 

un estudio de grabación. 

El consejo directivo de la univer-

sidad, mediante la Resolución 11.760 

de 2013, autorizó el cierre de dos de 

los énfasis ofertados: Música Antigua 

y Dirección de Conjuntos, debido a la 

ausencia de inscripciones en estos desde 

el año 2006. Asimismo, en el año 2008, 

según en el Acta 140 del 24 de abril, 

el Consejo de Facultad de Artes aprue-

ba el énfasis de Composición que inicia 

su funcionamiento para el segundo se-

mestre de dicho año. Desde entonces, el 

Programa de Formación Musical de la 

Universidad El Bosque cuenta con cinco 

énfasis: Arreglos Musicales, Ejecución 

Instrumental, Enseñanza Instrumental, 

Ingeniería de Sonido y Composición.

Desde su inicio, el Programa de For-

mación Musical ha sido presencial, ha te-

nido una duración de diez semestres y ha 

otorgando el título de Maestro en Música. 

Los énfasis presentados anteriormente 

son cursados desde séptimo y hasta déci-

mo semestre, luego de que son aprobadas 

las asignaturas del núcleo básico.

La formación del núcleo básico tiene 

el propósito de desarrollar los aspec-

tos fundamentales de la música desde 

lo teórico y práctico; estos conocimien-

tos son impartidos durante los prime-
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vo Campos, Eduardo Díaz, Ana Giraldo, 

Germán Molano y Lina Rodríguez. Asi-

mismo, participaron ocho estudiantes 

del Programa de Formación Musical 

pertenecientes a diferentes énfasis, que 

estuvieron vinculados como auxiliares 

de investigación:  

• Énfasis en Enseñanza Instrumental: 

Libny Molano y Laura Guerrero.

• Énfasis en Ejecución: Natalia Lizara-

zo, Eduardo Marín y Daniel Martínez.

• Énfasis en Ingeniería de Sonido: 

María Paula Mora, Nicolás Moreno 

y David Sánchez.

El objetivo general de la investiga-

ción fue establecer las características de 

los proyectos artísticos del Programa 

de Formación Musical en sus diferentes 

énfasis, contemplando aspectos como 

sus componentes, tipos de productos, 

metodologías más utilizadas, mejores 

proyectos de la década, número de tra-

bajos sustentados en el programa y en 

cada uno de sus énfasis, ejes temáticos, 

líneas de investigación, productos y 

referentes bibliográficos, mediante un 

análisis comparativo. Como objetivos 

específicos se tuvieron los siguientes:

• Establecer las temáticas y líneas de 

investigación que más se han tra-

tado en los proyectos artísticos del 

Programa de Formación Musical, a 

nivel general, por énfasis y por pe-

riodo de transformación curricular.

• Seleccionar y publicar los quince 

mejores trabajos que se han elabo-

rado en el programa desde el año 

2004 hasta el año 2014. 

• Determinar el porcentaje de trabajos 

relacionados con la música colom-

biana y las temáticas que subyacen a 

estos, con miras a enriquecer los ante-

cedentes investigativos de una futura 

Maestría en Música Colombiana. 

• Identificar las metodologías más utili-

zadas para el desarrollo de los proyec-

tos artísticos del Programa de Forma-

ción Musical de la Universidad. 

• Establecer cuáles y cómo se han de-

sarrollado los componentes de los 

proyectos artísticos desde el año 2004.

• Seleccionar los trabajos que aún tie-

nen vigencia, según año de sustenta-

ción y de publicación e idioma de las 

referencias bibliográficas utilizadas.

• Elaborar el banco de Resúmenes 

Analíticos Especializados (RAES) 

de todos los proyectos artísticos del 

Programa de Formación Musical.

Además de lo anterior, esta investi-

gación se realizó con el fin de caracte-

rizar los proyectos artísticos y extraer 

desde su análisis crítico unas recomen-

daciones que enriquezcan la práctica 

académica del formato de los proyectos 

artísticos hacia el futuro, y a la vez sen-

tar un precedente sobre los trabajos de 

investigación formativa, vinculados a las 

temáticas relacionadas a la Maestría en 

Músicas Colombianas, que pueden cons-

tituir un antecedente a dicho programa, 

el cual constituye el primer posgrado 

derivado de la carrera de Formación 

Musical de la Universidad El Bosque. 

Este libro se desarrolla en cuatro 

capítulos, en el primero, titulado “A 

modo de preludio”, se hace un acerca-

miento a los espacios académicos que 

constituyen la génesis de las ideas y del 

planteamiento de los proyectos. En el 

segundo capítulo, “La tocata”, se trata el 

proceso de elaboración de los proyectos 

desde las temáticas desarrolladas por 

énfasis, líneas de investigación, tipos de 

estudio, diseño metodológico de los pro-

yectos y técnicas de recolección de datos 

empleadas. En el tercer capítulo, con el 

nombre de “La fuga”, se muestra cómo las 

ideas se han transformado en productos 

musicales, de los cuales se han obtenido 

diferentes matices. Finalmente, en “Coda. 

Recursos por explorar” se presentan unos 

lineamientos de gestión del conocimiento 

que aportan indicaciones al comité curri-

cular del Programa de Formación Musi-

cal, en la gestión del proyecto artístico, 

la investigación en el programa y en la 

facultad, los nuevos programas de Licen-

ciatura en Música y de Maestría en Músi-

cas Colombianas, y nuevas temáticas para 

la creación e investigación-creación en los 

diferentes énfasis.

Teniendo en cuenta que el Progra-

ma de Formación Musical oferta énfasis 

en distintos campos de acción para el 

profesional en música, los contenidos 

abordados en este libro podrían pre-

sentar ideas de investigación o creación 

musical, o modelos metodológicos para 

el desarrollo de nuevos trabajos de in-

vestigación en música. Se espera que 

este libro constituya una motivación 

para que otros programas de pregra-

do en música desarrollen estudios so-

bre sus trabajos de grado y a través de 

esto se puedan caracterizar los procesos 

investigativos a nivel de pregrado en 

música en Colombia. 



“Obertura y preludio
son los nombres que
de preferencia se dan,
desde antiguo, a una pieza
de un solo tiempo,
compuesta para servir
de pórtico musical”. 
(Zamacois, 2003, p. 214)
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1.1.  Asignaturas destinadas a la formación para la
investigación en el Programa de Formación MusicalEl preludio es lo que precede a algo.

En el caso particular de la música consiste 
en una composición que sirve como 
introducción a una obra.
En ocasiones, a través de su ejecución 
se preparaban los instrumentos para la 
interpretación de una obra musical.
Este primer capítulo presenta las 
instancias de preparación para el 
desarrollo de los proyectos artísticos. 
El capítulo se desarrolla en tres apartados: 
“Asignaturas destinadas a la formación 
para la investigación en el Programa 
de Formación Musical”, “Gestación 
del proyecto desde las ideas” y 
“Particularidades de la concepción
de los proyectos desde los énfasis del 
Programa de Formación Musical”.

Según Miyahira (2009) “para que una 

persona posea la capacidad de producir 

conocimientos, y de aprendizaje perma-

nente, requiere tener capacidades para la 

investigación” (p. 119). Este aspecto ha 

sido importante en el planteamiento del 

Programa de Formación Musical, ya que 

la investigación ha sido considerada como 

eje transversal “ampliando el espectro de 

posibilidades en el ejercicio profesional” 

(Universidad El Bosque, 2005, p. 15).

En el documento de Registro Califi-

cado del año 2005 se menciona también 

que el egresado tendrá la “capacidad de 

desarrollar proyectos de investigación 

cultural, histórica, etnográfica, peda-

gógica y de lenguajes actuales de la 

música, en los que se analice, se cree y 

se proyecte la identidad cultural, con el 

propósito de buscar y proponer alterna-

tivas para su desarrollo” (Universidad 

El Bosque, 2005, p. 13).

Cerda (2007) mencionó que “la 

formación investigativa tiene especial 

importancia para el desarrollo de una 

actitud y una cultura científicas entre 

estudiantes y docentes” (p. 117). En el 

Programa de Formación Musical esta 

se ha gestado desde las asignaturas vin-

culadas al área de investigación: Meto-

dología I y II, Proyecto Promocional y 

Proyecto Artístico.

Los documentos de los Registros 

Calificados del Programa de Forma-

ción Musical de los años 2005 y 2013 

mencionan que en Metodología I y II 

se pretende desarrollar habilidades para 

la organización y el manejo de informa-

ción, “diseño de proyectos y desarrollo 

de procesos con carácter investigativo 

en los estudiantes del programa de For-

mación Musical” (Universidad El Bos-

que, 2005, p. 33; 2015, p. 55).

El Proyecto Promocional consiste, 

según los Registros Calificados ante-

riormente mencionados, en una expe-

riencia de desarrollo de un proyecto, cu-

yos resultados dan cuenta de los cuatro 

meses en los que se cursa la asignatura; 

se indica allí que “los resultados y su 

complejidad dependen únicamente del 

estudiante, su disciplina de trabajo y el 

nivel de profundidad que decida impri-

mirle a sus propuestas y los productos 

generados” (Universidad El Bosque, 

2005, p. 66).

Hasta el año 2014 las asignaturas 

de Proyecto Artístico en el Énfasis de 
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Figura 1. Asignaturas del área de Investigación del Programa de Formación Musical.

Fuente: elaboración propia.

METODOLOGÍA I

METODOLOGÍA II

PROYECTO
PROMOCIONAL

PROYECTO
ARTÍSTICO I

PROYECTO
ARTÍSTICO II

PROYECTO
ARTÍSTICO III

PROYECTO
ARTÍSTICO IV

2o semestre

3er semestre

6o semestre

9o semestre en énfasis
de Ingeniería,

7o en los demás énfasis

10o semestre en énfasis
de Ingeniería,

8o en los demás énfasis

9o semestre en los énfasis
que no son de Ingeniería

10o semestre en los énfasis
que no son de Ingeniería

Ingeniería se desarrollan en dos cur-

sos que se inician en noveno semestre. 

En Proyecto I se realiza una propues-

ta de proyecto “personal, con carácter 

musical en el cual el estudiante expone 

sus aprendizajes y logros como parte 

de una formación profesional musical” 

(Universidad El Bosque, 2005, p. 55) y 

en Proyecto II se finaliza el trabajo y se 

desarrolla la socialización del proceso y 

el producto con un jurado.

En los demás énfasis el proyecto 

artístico es de cuatro niveles y tiene 

inicio en séptimo semestre. En estos 

programas, el Proyecto Artístico I está 

destinado a la realización de los mismos 

contenidos que en el semestre I de Pro-

yecto Artístico de Ingeniería. En el Pro-

yecto Artístico II “se consolida el objeto 

de estudio fortaleciendo los referentes 

teóricos y técnicos que lo estructuran; 

se visibiliza un producto final sólido y 

acorde a las intenciones del programa” 

(Universidad El Bosque, 2005, p. 63).

En el Proyecto Artístico III se “rea-

liza la culminación del proyecto, con 

un producto sólido y acompañado de 

un informe de proceso claro y bien es-

tructurado. Se definen ajustes formales, 

procedimentales y teóricos del pro-

yecto” (Universidad El Bosque, 2005, 

p. 66). Finalmente, según el Registro 

Calificado de los años 2005 y 2013, en 

el Proyecto Artístico IV se realiza la 

socialización del proceso, resultados y 

productos del trabajo (Universidad El 

Bosque, 2005, p. 68). 

Las asignaturas correspondientes al 

área de investigación que se ofertaban 

para el año 2005 actualmente se con-

servan pero con algunas variaciones 

que han correspondido a los nuevos re-

querimientos y competencias laborales 

de los egresados. En la Figura 1 que se 

presenta a continuación, se muestra el 

semestre en el que se imparten las asig-

naturas del área de investigación, según 

la reforma curricular del año 2013.
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1.2. Gestación del proyecto desde las ideas:
descripción de Proyecto Artístico I

La investigación formativa juega un pa-

pel importante en el proceso de aprendi-

zaje a través de actividades propias de la 

investigación. En esta no se pretende ob-

tener resultados científicos, comprendi-

dos bajo conceptos estadísticos, sino que 

tiene como fin la construcción y organi-

zación de un conocimiento previo. En 

este tipo de investigación se parte de un 

problema, el estudiante indaga, busca, re-

visa, relaciona y recolecta datos para ge-

nerar así el aprendizaje de conocimiento. 

Recibe dicho nombre porque al ordenar 

y construir conocimiento sigue los pasos 

de la investigación en sentido estricto, 

siendo su producto de importancia local, 

sin necesidad de ser validado frente a una 

comunidad académica internacional. Los 

evaluadores y asesores que desarrollan 

procesos de investigación formativa, no 

somenten al criterio inflexible de jueces 

expertos los resultados de la investiga-

ción; sino que se centran en propiciar un 

escenario de práctica  investigativa que 

afiance en el estudiante el deseo de saber 

cada vez más, sin sacrificar el rigor con 

que se planteó el objetivo inicial (Her-

nández, 2003).

La investigación formativa desarro-

lla una función pedagógica en donde los 

estudiantes pueden vincularse a la in-

vestigación desde la práctica,  lo cual les 

facilita la adquisición de  herramientas 

investigativas y el afianzamiento de su 

espíritu científico, consistiendo en una 

experiencia de aprendizaje desde el des-

cubrimiento y la construcción.  El Con-

sejo Nacional de Acreditación (CNA) 

hace referencia a la investigación for-

mativa como “una primera e ineludible 

manifestación de existencia de la cultura 

de la investigación en las instituciones 

de educación superior” (Restrepo, 2008, 

p. 5). Paralelamente, Restrepo (2003) 

afirmó: “El tema de la denominada in-

vestigación formativa en la educación 

superior es un tema-problema pedagó-

gico que aborda, en efecto, el problema 

de la relación docencia-investigación o el 

papel que puede cumplir la investigación 

en el aprendizaje de la misma investiga-

ción y del conocimiento” (p. 18).

De esta manera se está justificando 

que la forma más objetiva de abordar el 

tema es a partir de dos estrategias: “la 

estrategia de enseñanza expositiva o por 

recepción, más centrada en el docente y 

en el contenido, y la estrategia de apren-

dizaje por descubrimiento y construc-

ción del conocimiento, más centrada en 

el estudiante” (Restrepo, 2003, p. 19).

La Universidad El Bosque en el do-

cumento “Conceptos y aplicaciones de la 

investigación formativa y criterios para 

evaluar la investigación científica en 

sentido estricto” plantea los siguientes 

objetivos de la investigación formativa 

a partir de la definición aportada por 

Restrepo (2003):

• Enseñar a docentes y estudiantes a 

investigar.

• Desarrollar habilidades cognoscitivas 

como la analítica, el pensamiento pro-

ductivo y la solución a problemas.

• Familiarizar a los estudiantes con 

las etapas de la investigación y los 

problemas que estas plantean.

• Construir en los docentes la cultura 

de la evaluación permanente de su 

práctica.

Estudiante, docente y objeto de la 

investigación son los tres componentes 

determinantes en la investigación for-

mativa. La Universidad El Bosque basa 

los cimientos de los componentes de in-

vestigación formativa en los trabajos de 

grado, desde la perspectiva de Restrepo 

(2003), quien afirma que:

Para empezar, los trabajos de grado son 

oportunidad clara para hacer investi-

gación formativa, cuando el estudiante 

cuenta con la fortuna de un asesor exi-

gente y riguroso que cumple en verdad 

la función de asesorar la investigación, 

esto es, cuando hace comentarios sesu-

dos, cuando obliga a rehacer partes, a 

refinar la conceptualización y la argu-

mentación, cuando orienta la compara-

ción [...] Pero no hay que esperar a que 

el estudiante esté a punto de culminar 

sus estudios de pregrado para inducirlo 

en esta práctica. (p.17)

Para el planteamiento de los proyectos 

artísticos del Programa de Formación 

Musical durante el periodo 2004-2014, 

se parte de los intereses de los estudian-

tes. En el informe de la Coordinación 

del Área de Investigación del año 2011, 

se menciona que el proyecto artístico es 

un espacio académico en el que se enri-

quece la formación del estudiante en la 

“búsqueda de nuevos conocimientos que 

nacen del ejercicio de la investigación, a 

fin de encontrar múltiples posibilidades 

de reflexión, que pongan en evidencia sus 

experiencias, prácticas y saberes, articu-

lando los procesos realizados a los largo 

de la carrera” (Gómez, 2011, p. 52).

En este mismo informe se menciona 

que el proyecto “Es una propuesta artís-

tica, resultado de un proceso que corres-

ponde a la formulación apropiada de un 

problema de conocimiento que induzca 

a la investigación, convirtiéndose en un 

producto de carácter creativo, relaciona-
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do con el énfasis al cual está inscrito el 

estudiante” (Gómez, 2011, p. 4).

El proyecto artístico constituye la 

principal apuesta para la Investigación 

Formativa de los estudiantes del progra-

ma de Formación Musical, en los cuales 

se aplican los aprendizajes obtenidos en 

las asignaturas del área de investigación 

del Ciclo Básico: Metodología I, Metodo-

logía II y Proyecto Promocional.

De acuerdo a lo planteado por Ba-

rriga (2011) “la investigación sobre arte 

implica analizar y aproximarse al obje-

to estético a través de un determinado 

discurso; enfoca esas innumerables rela-

ciones posibles de la obra de arte como 

presencia axiológica en el seno de un 

determinado sistema” (p. 4). Teniendo 

en cuenta esto, en los Proyectos Artís-

ticos que se desarrollan en el Programa 

de Formación Musical es relevante el 

seguimiento de procesos investigativos 

formales que partan de un planteamien-

to de una situación problémica, en los 

que la respuesta a esta es el arte, y se 

tenga como producto un proceso artís-

tico creativo y una reflexión sistemática 

sobre dicho proceso. 

Por lo general en los Proyectos Ar-

tísticos se realizan  análisis reflexivos 

vinculados a la ejecución instrumental, 

la creación de arreglos y composiciones 

para diversos estilos y formatos, guías 

pedagógicas, materiales curriculares y 

estudios de caso vinculados a la música 

en diversos ámbitos y contextos.  Dichos 

proyectos tienen un momento inicial que 

se desarrolla en el espacio académico de 

“Proyecto Artístico I”, en el cual se reali-

za el anteproyecto de investigación.

Al inicio de Proyecto Artístico I, la 

coordinación del área de investigación 

de la carrera adjudica a cada estudiante 

un asesor metodológico, quien tiene a su 

cargo el direccionamiento del trabajo. 

Para plantear las propuestas de inves-

tigación se parte del diálogo sobre los 

intereses investigativos del estudiante. 

Es a partir de esto que se definen las te-

máticas a abordar para hacer un primer 

acercamiento al marco referencial y a 

los antecedentes vinculados al objeto 

de estudio de la investigación. Aunque 

esta primera fase de conceptualización 

es breve, permite acercar al estudiante 

al objeto de estudio y establecer desde 

allí el planteamiento del problema, los 

objetivos mediante los cuales se da res-

puesta a la situación problémica y el tipo 

de estudio a efectuar junto con su co-

rrespondiente diseño de investigación.

A mediados del curso y a partir de la 

información anteriormente mencionada, 

los estudiantes participan en compañía 

de sus asesores metodológicos y profe-

sores de los diferentes énfasis del pro-

grama, en los conversatorios. Para esto, 

“los estudiantes deben haber realizado 

una propuesta de anteproyecto, contem-

plando estos aspectos: planteamiento 

del problema, pregunta, antecedentes, 

objetivos, justificación, viabilidad, per-

tinencia, marco teórico, metodología de 

investigación, cronograma y bibliogra-

fía” (Gómez, 2011, p. 5).

Los conversatorios son espacios cla-

ve para la consolidación de los proyec-

tos artísticos, ya que allí se discuten los 

anteproyectos con docentes expertos en 

las diferentes temáticas de los trabajos. 

Estos profesores muchas veces asistieron 

a dichos conversatorios por invitación 

de los estudiantes que veían en ellos sus 

posibles asesores específicos, y en otras 

ocasiones atendieron al llamado de los 

asesores metodológicos de los proyectos. 

Según la coordinación de investigación 

del año 2011, “estos maestros hacen ob-

servaciones y recomendaciones e identi-

fican la viabilidad y pertinencia del pro-

yecto” (Gómez, 2011, p. 5).

Teniendo en cuenta que para el Pro-

yecto Artístico I los estudiantes solo tie-

nen un asesor, que es el metodológico, el 

diálogo con expertos en las temáticas de 

los proyectos desde los conversatorios 

fue determinante para plantear unas 

propuestas pertinentes y susceptibles 

de ser desarrolladas en todas las fases 

de su diseño, hasta obtener el producto 

final del trabajo, teniendo en cuenta el 

tiempo destinado al desarrollo de los 

proyectos artísticos, que era de un año 

para los estudiantes de Ingeniería de 

Sonido y de dos para los demás énfasis. 

Al final de las sustentaciones de los 

anteproyectos en los conversatorios y de 

la formulación de los ajustes a efectuar, se 

definían los asesores específicos de cada 

trabajo. Casi siempre estos docentes fue-

ron seleccionados por ser los que mani-

festaron mayor interés en el desarrollo 

de cada uno de los trabajos, formularon 

ajustes o la redirección del trabajo, o ma-

nifestaban su interés por ejercer esta fun-

ción en el desarrollo del proyecto artístico.      

Los conversatorios fueron asumidos 

al interior de la asignatura de Proyecto 

Artístico I, desde la perspectiva citada 

por Saucedo (2011): 

El deseo de mostrar la superioridad aca-

démica cede su lugar a la necesidad de 

poner en duda los saberes adquiridos, 

porque implica asumir que el conoci-

miento es, en última instancia, un hecho 

social por naturaleza, y que, por tanto, la 

construcción de espacios colegiados es, 

a la vez, la autoconstrucción de colegas, 

la posibilidad de emergencia de comuni-

dades de conocimiento. (p.1)

El Conversatorio funciona como un 

complemento a las dinámicas de las 

asesorías metodológicas, y constituye el 

espacio desde el cual se validan los ante-
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proyectos. Luego de que las propuestas 

son discutidas y se formulan los ajustes 

pertinentes a las mismas, se reorientan 

los anteproyectos para ser posterior-

mente revisados por el docente, quien 

será desde ese momento asesor especí-

fico del trabajo. “Si el maestro aprueba 

el ante proyecto, el alumno da por apro-

bado el curso y continúa el proceso. En 

caso contrario, tiene dos semanas para 

hacer las correcciones que hace el lec-

tor y vuelve a presentar. Si al finalizar 

el semestre no ha cumplido el objetivo, 

pierde el nivel” (Gómez, 2011, p. 5).

Para el año 2011, en el Proyecto 

Artístico I solo se califica al final del 

semestre y la valoración depende de la 

aprobación del anteproyecto. Desde el 

año 2012 esto se cambió y se dio la ca-

lificación en los dos cortes establecidos 

en el programa a saber: ha mediado de 

semestre y al final, tal como sucede con 

las demás asignaturas. 

En Proyecto Artístico II, III y IV  el 

desarrollo se realiza con los dos asesores: 

el específico y el metodológico. Según Gó-

mez (2011) estos tienen la siguiente tarea: 

Orientar al estudiante en  aspectos bi-

bliográficos, documentales y teóricos 

que le permitan construir una funda-

mentación o marco preciso, pertinente 

y riguroso, así como en el ordenamiento 

de los capítulos en los que se desarrolla 

el tema, de manera que su cohesión sea 

correcta; verifican redacción, coherencia, 

estilo y normas en la presentación. (p. 9) 

Las funciones del asesor metodológico 

en Proyecto Artístico II y III consisten 

en lo siguiente:

• Enviar al asesor específico las di-

rectrices y orientaciones de trabajo 

para cada uno de los cortes, fechas de 

evaluación y formatos de evaluación, 

al inicio del semestre.

• Evaluar sistemáticamente la asis-

tencia, tareas y avances que como 

asesor asigne al estudiante.

• Diligenciar semanalmente el formato 

de seguimiento de la asesoría y hacer 

firmar al estudiante su asistencia.

• Involucrar al estudiante en su pro-

ceso de autoevaluación. Valorar la 

nota que el estudiante se coloca con 

relación a sus tareas a nivel semanal.

• Exigir al estudiante el cumplimiento 

de los requerimientos o avances del 

proyecto, correspondiente al semes-

tre y corte que esté cursando.

• Subir las calificaciones al sistema en 

ambos cortes, indicando número de 

inasistencias y asignando una califi-

cación numérica de 1 a 5, teniendo 

en cuenta la valoración dispuesta 

por el asesor específico y la autoeva-

luación realizada por el estudiante.

• Informar en Secretaría Académica 

la pérdida de la asignatura por in-

asistencias, tan pronto esto ocurra.

• Recibir y tener en cuenta los forma-

tos de evaluación diligenciados por 

los asesores específicos, en cada uno 

de los cortes.

• Revisar que los avances del proyec-

to cuenten con la información perti-

nente, de acuerdo al objeto de estu-

dio del mismo y al corte y semestre 

que el estudiante cursa. 

• Revisar que todo esté bien escri-

to con relación a las normas de la 

American Psychological Association 

(APA), ortografía y gramática.

En Proyecto Artístico IV el asesor 

metodológico, además de las funciones 

mencionadas, tiene a su cargo, según Mo-

rales (2013, p. 15) las siguientes funciones:

• Enviar al asesor específico el for-

mato de aval para pasar el trabajo 

a lectura, para que este pueda dili-

genciarlo y sugerir en él dos posibles 

lectores que considere idóneos para 

la revisión del trabajo.

• Cuando el asesor específico haya asig-

nado los posibles lectores y ambos 

asesores (específico y metodológico) 

hayan dado su aval aprobatorio para 

que el trabajo pase a lectura, el asesor 

metodológico debe asignar los dos 

lectores definitivos e informar esto al 

coordinador de investigación.

• Enviar a Secretaría de Decanatura 

el borrador de las cartas dirigidas 

a lectores, el listado de estudiantes 

que pasan trabajos a lectura y el cro-

nograma del proceso de revisión y 

sustentación de los proyectos.

• Brindar al estudiante el formato de 

Resúmen Analítico Especializado 

(RAE), dar las orientaciones para 

que este lo pueda diligenciar ade-

cuadamente, revisarlo y corregirlo.

• Brindar al estudiante las orientacio-

nes para que pueda preparar su sus-

tentación y elaborar adecuadamente 

el material audiovisual que utilizará 

en la misma.

• Ensayar con el estudiante la susten-

tación de su proyecto.

• Solicitar en la Secretaria de Decana-

tura los avales de los lectores.

• En caso de que se deban realizar co-

rrecciones, verificar que el estudian-

te las haya realizado y cuente con el 

aval definitivo y aprobatorio de los 

dos lectores.

• Cuando se tenga el aval aprobatorio 

de los dos lectores, asignar la fecha 

y hora de sustentación.

• Asistir puntualmente a la sustenta-

ción del trabajo en el que actúe como 

asesor y convocar a los estudiantes, 

asesores específicos y lectores.
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• Al finalizar la sustentación, formular 

preguntas y apreciaciones con rela-

ción al proyecto.

• Consignar su evaluación numérica 

y firma en el acta de sustentación.

El asesor específico acompaña el 

proyecto en los cursos II, III y IV. Sus 

funciones como asesor, según Morales 

(2013, p. 17) son las siguientes:

Proyecto Artístico I

Asistir al conversatorio en el que sea 

invitado como posible asesor específico. 

Luego de asumir la asesoría de proyecto, 

revisar el anteproyecto, hacer sugeren-

cias o correcciones y asignar una valo-

ración numérica al anteproyecto.

Proyecto Artístico II y III

• Brindar una asesoría de una hora se-

manal, contemplando el tiempo de 

revisión de los trabajos.

• Evaluar sistemáticamente la asisten-

cia, tareas y avances que como ase-

sor específico asigne al estudiante.

• Exigir al estudiante el cumplimiento 

de los requerimientos o avances del 

proyecto, correspondiente al semes-

tre y corte que esté cursando.

• Diligenciar los formatos de evalua-

ción del proyecto en cada corte, in-

formando número de inasistencias, 

avances del proyecto y asignando 

una calificación numérica de 1 a 5.

• Enviar los formatos de evaluación 

diligenciados a los asesores metodo-

lógicos.

• Revisar que el marco teórico tenga 

la información pertinente, de acuer-

do al objeto de estudio del proyecto.

Proyecto Artístico IV

Además de las mismas funciones que se 

desarrollan en Proyecto Artístico II y 

III, el asesor específico tiene a su cargo 

en el Proyecto Artístico IV:

• Direccionar la elaboración del pro-

ducto del proyecto.

• Diligenciar el formato de aval para 

pasar el trabajo a lectura y sugerir 

en dicho formato dos posibles lec-

tores que considere idóneos para la 

revisión del trabajo.

• Enviar los formatos de aval diligen-

ciados a los asesores metodológicos.

• Acompañar al estudiante en la sus-

tentación y consignar su valoración 

numérica y firma en el acta de las 

sustentaciones.

Como complemento a las asesorías, 

que generalmente se hacen de manera 

presencial, Morales (2013) mencionó que 

se buscan espacios adicionales de segui-

miento de los trabajos, a partir de he-

rramientas tecnológicas tales como el 

correo electrónico, las aulas virtuales 

y el chat.

En cuanto a la evaluación de los pro-

yectos finalizados, esta se desarrolla al 

final del semestre de Proyecto Artístico 

IV, en un solo corte, considerando prin-

cipalmente la socialización del proceso 

llevado a cabo en la investigación, los 

resultados obtenidos y el producto. Para 

esta valoración del trabajo intervienen 

los dos asesores –cada uno aporta el 

30% de la calificación– y dos lectores 

–cada uno con el 20% de la valoración 

final, para un total del 100%–.

Los mejores trabajos de cada semes-

tre son tenidos en cuenta para ser pre-

miados en la ceremonia de graduación, 

lo que constituye una gran motivación 

del estudiantado para desarrollar exce-

lentes proyectos artísticos. 

Según Gómez (2011), la función 

de los lectores es la de “enriquecer las 

propuestas y proporcionar un nuevo 

punto de vista en el mejoramiento de 

las mismas” (p. 9). Las funciones de los 

lectores, según el Informe del Área de 

Investigación presentado por Morales 

(2013), son las siguientes: 

• Exigir a los estudiantes las correc-

ciones de los proyectos en las fechas 

estipuladas.

• Leer el trabajo final, revisar los pro-

ductos y hacer sugerencias y correc-

ciones a nivel de contenido, ortogra-

fía y gramática.

• Entregar las correcciones y avales 

en las fechas sugeridas, en la Secre-

taría de Decanatura.

• Atender al estudiante para aclarar 

las inquietudes, correcciones y suge-

rencias que debe hacer para obtener 

el aval aprobatorio para pasar el tra-

bajo a sustentación.

• Firmar con fecha, en el formato de 

aval, cuando el estudiante haya rea-

lizado las correcciones o ajustes co-

rrespondientes.

• Asistir puntualmente a la sustenta-

ción del trabajo en el que actúe como 

lector.

• Acompañar al estudiante duran-

te todo el tiempo en que realiza su 

sustentación.

• Al finalizar la sustentación, formular 

preguntas y apreciaciones con rela-

ción al proyecto.

• Consignar su evaluación numérica y 

firma en el acta de las sustentaciones.

Para el año 2014 el comité curricular 

del Programa de Formación Musical 

empezó un proceso de autorreflexión 
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sobre los proyectos artísticos, que se 

profundizó a partir del proceso de au-

toevaluación en el marco de la acredi-

tación de alta calidad institucional y 

del programa mismo. Dentro de esta 

reflexión se evidenciaron dos proble-

mas: uno de tipo logístico y administra-

tivo, en cuanto a la cantidad de horas 

de revisión individual por docente que 

requería este modelo de proyecto, y a 

que se estaba empleando una metodo-

logía de acompañamiento propio de las 

ciencias sociales, que involucraba ase-

sores, lectores y una sustentación final. 

De otra parte, había poca definición de 

los procesos de calificación al finalizar 

la línea, en la que se evaluaba un trabajo 

de tesis que no correspondía a lo plan-

teado por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), ya que según este, las 

tesis se desarrollan principalmente en 

doctorados y, según la especialidad, en 

las maestrías. 

En cuanto al propósito del grupo de 

asignaturas de proyecto artístico, se pre-

senta a continuación un extracto del texto 

“Documento de autoevaluación con fines 

de acreditación de alta calidad” (Univer-

sidad El Bosque, 2015), presentado por el 

Programa de Formación Musical:

Históricamente, el Programa de Forma-

ción Musical pedía a todos sus estudian-

tes que escribieran una tesis monográfica 

como requisito de su examen de grado. 

Este modelo comenzó a presentar pro-

blemas, al ser cada vez mayor el número 

de tesis que debían leerse y corregirse; 

por tanto, los docentes del área replan-

tearon el sistema abriendo paso a nue-

vos productos académicos que pudieran 

incorporarse, disminuyendo el número 

de monografías sin arriesgar la calidad.

La propuesta es simple. Las asignaturas 

Mundo y Lenguaje, Metodología y Pro-

yecto Artístico seguirán cumpliendo con 

el propósito de elevar las competencias 

de lectura, escritura y argumentación 

académica, así como de otras referidas a 

la consulta de fuentes, valoración y aná-

lisis de información. La asignatura de 

Proyecto Artístico abre la posibilidad 

de que los estudiantes puedan presentar 

informes académicos, informes de pasan-

tías, artículos o papers, restringiendo la 

elaboración de monografías a un núme-

ro limitado de estudiantes por cohorte. 

Para tomar esta decisión, se tuvieron en 

cuenta modelos de otras universidades 

nacionales e internacionales. Lo que se 

busca es que estos nuevos productos 

académicos estén más acordes con los 

perfiles profesionales de cada énfasis y 

que su elaboración respete los tiempos 

de preparación de los conciertos, arre-

glos, composiciones o producciones que 

deben presentar los estudiantes para su 

examen de grado. (p. 73)

1.3. Particularidades del planteamiento
de los proyectos desde los énfasis

Morales, Rincón y Romero (citados por 

Aldana, 2012, p. 370) hacen referencia 

a lo que ellos denominan “síndrome de 

todo menos tesis” (TMT), que consiste 

en preferir una práctica, pasantía o cual-

quier otro tipo de trabajo de grado, al 

desarrollo de una tesis. Mencionan que 

esto se da debido a dos circunstancias: 

“Deficiencias para la producción de tex-

tos académicos y falta de competencias 

para realizar el proceso investigativo y, 

segundo, al modelo de enseñanza de la 

investigación, que por lo general se re-

duce a la transmisión de conceptos des-

contextualizados y difíciles de concretar 

en la práctica” (p. 370).

En el Programa de Formación Musi-

cal de la Universidad El Bosque, como se 

ha mencionado anteriormente, se aprende 

a investigar desde la práctica investigati-

va. Los proyectos artísticos, tal como se 

espera desde la intención de este espacio 

académico, evidencian los aprendizajes 

desarrollados al interior de cada énfasis 

y vinculan temáticas correspondientes a 

los mismos. 

En la Tabla 1 se puede apreciar que 

durante los tres periodos de cambios cu-

rriculares que se han dado al interior del 

Programa de Formación Musical (2004-

2006, 2007-2012 y 2013-2014), se ha pre-

sentado un aumento en los porcentajes de 

los trabajos que se encuentran vinculados 

a los énfasis cursados, de manera que se 

ha pasado del 88,6% en el primer perio-

do, al 93,2% en segundo, y al 94,2% en 

el tercero.
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Tabla 1.
Trabajos que relacionan las temáticas de los proyectos con los énfasis cursados

Fuente: elaboración propia.
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Periodo    Categoría              Énfasis      Programa

Para apreciar la relación de cada uno 

de los énfasis con las temáticas tratadas 

en los proyectos artísticos, a continuación 

se presentan los perfiles de egreso para 

cada uno de los énfasis que aparecen en el 

“Documento de Autoevaluación con fines 

de Acreditación del Programa de Forma-

ción Musical del año 2015” y las temáticas 

subyacentes al análisis de los proyectos 

desarrollados en cada uno de los énfasis:

1.3.1. Énfasis en Arreglos 
Musicales

El egresado de este énfasis es un pro-

fesional “capacitado para desarrollar 

propuestas musicales originales y de-

rivadas en diferentes géneros de la mú-

sica popular, tradicional y académica, 

abordando diversas líneas estéticas y 

lenguajes musicales” (Universidad El 

Bosque, 2015, p. 47).

Al analizar los proyectos artísticos 

del énfasis, a partir del desarrollo de este 

trabajo, se aprecia que se evidencian y 

fortalecen los contenidos abordados en el 

énfasis, ya que el 86,6% de los proyectos 

corresponde a propuestas de creación y 

arreglos musicales. En cuanto a los te-

mas abordados se han desarrollado tra-

bajos de música popular contemporánea, 

música colombiana, música para formato 

orquestal y de cámara, música para for-

mas visuales y proyectos sobre contexto 

y composición. En la Tabla 2 se encuen-

tran los trabajos desarrollados en cada 

temática. A continuación se especifica en 

qué consiste cada una de estas:

a. Música popular contemporánea: 

son todos los trabajos que tienen 

como producto composiciones, arre-

glos o producciones de diferentes gé-

neros de música popular contemporá-

nea, entre ellos géneros derivados del 

jazz y música urbana en diferentes 

formatos. Este tipo de trabajos se 

componen de seis subcategorías: 

• Música de géneros urbanos: com-

posiciones, arreglos y adaptaciones 

de repertorio que pertenezca o posea 

elementos de los géneros musica-

les como el rock, pop, jazz, hip-hop, 

nu’soul, soul, funk y reggae. 

• Músicas con elementos de géneros 

urbanos y géneros de música co-

lombiana: composiciones, arreglos y 

producciones en los que se incorpo-

ren elementos de música colombiana 

y simultáneamente elementos de los 

géneros de música urbana mencio-

nados anteriormente.

• Música de géneros urbanos con 

recursos sinfónicos orquestales: 

composiciones, arreglos y produc-

ciones en los que se incorporen 
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recursos tímbricos y tratamientos 

sinfónicos. 

• Música de otros géneros (música 

del mundo): composiciones, arre-

glos y producciones que incorporen 

elementos de música étnica, trata-

mientos mixtos de diferentes len-

guajes musicales o de otros sistemas 

musicales no occidentales.

• Música para formatos de big band: 

composiciones, arreglos y produc-

ciones realizadas de todos los géne-

ros para formato de big band. 

• Música para formatos vocales: 

arreglos y producciones de todos 

los géneros de música popular con-

temporánea para formatos vocales. 

b. Música colombiana: son todos los 

trabajos, cuyo producto son compo-

siciones, arreglos o producciones, 

que tienen como elemento central, 

géneros de la música colombiana. 

Esta se compone de dos subcatego-

rías: música de la región andina co-

lombiana y música de la Orinoquía.

c. Música en formato orquestal y de 

cámara: son todos los trabajos que 

tienen como producto, composiciones 

o arreglos destinados a formatos de 

cámara y formatos orquestales. Estos 

se componen de tres subcategorías:

• Música programática: composicio-

nes realizadas a partir de elementos 

extra musicales, como obras litera-

rias, narraciones, cuadros e imágenes.

• Música colombiana: composiciones 

o arreglos del repertorio de música 

colombiana para ser ejecutados en 

formatos orquestales y de cámara. 

• Himnos: arreglos o composiciones 

de este género. 

d. Música para formatos visuales: son 

todos los trabajos que tienen como 

producto la realización del contenido 

musical de formatos audiovisuales. 

Al respecto existen tres subcatego-

rías: música para documentales, cor-

tometraje y fines publicitarios. 

e. Contenidos en música para tea-

tro y teatro musical: son todos los 

proyectos que tienen como producto 

la colaboración de contenidos mu-

sicales cuya finalidad está ligada a 

un contenido dramatúrgico o a una 

historia destinada a un montaje de 

teatro musical. Los proyectos se 

componen de dos subcategorías: 

música para teatro y teatro musical. 

f. Contexto y composición: son to-

dos aquellos proyectos que abordan 

temáticas relacionadas con reperto-

rio, estilo o generalidades musicales 

de diferentes géneros y lenguajes, 

su finalidad está relacionada con 

generar documentación e informa-

ción ligada a estudios etnográficos; 

dentro de esta categoría también se 

encuentran los proyectos que han te-

nido como producto la realización de 

composiciones, en las que se aplican 

sistemas teóricos específicos o apli-

cación de elementos no clasificables 

en las categorías anteriores. Estos 

se componen de dos subcategorías: 

• Contexto: contenidos como el es-

tablecimiento de material compo-

sitivo de un lenguaje en específico, 

técnicas de escritura, guías de im-

provisación, propuestas de análisis, 

análisis de estilo musical, estudios de 

competencias específicas o estudios 

etnográficos.

• Otros contenidos: proyectos cuyo 

producto es una composición que 

aborda y explora lenguajes y siste-

mas de composición específicos, len-

guajes mixtos o temáticas abordadas 

desde la composición contemporá-

nea. En la Tabla 2 se encuentran los 

trabajos vinculados a cada una de las 

categorías y subcategorías temáticas 

abordadas en el énfasis. 



Tabla 2.
Categorización de los proyectos artísticos del Énfasis en Arreglos

Categoría  Subcategoría               Nombre del proyecto                                                       Autores                                %

Programa de formación musical

Cañón Vélez Santiago 

Cardona Valdez Eduardo Alberto

Flórez Vergara Óscar Javier (Relacionado al Énfasis en Ejecución Instrumental)

Alvarado German Andrés/ Zapata Natalia

Fuquen Gómez Ana María 

Moreno Olarte Johan Manuel

Muñoz Castro Camilo Andrés

Pino Hernández Carlos Eduardo

Ospina Lara Daniel Fernando

Sanabria Rojas Gustavo Alejandro

Bustos Diego Felipe y Hernández Granados Santiago

Castelblanco Hastamorir David Alexander

Chebair Jaramillo Daniel 

Chebair Jaramillo David Eduardo 

Vargas Franco Diana Carolina

14.71%

1,47%

Proceso de composición y montaje musical apoyado en medios digitales 

Cuatro arreglos musicales inspirados en la obra de Phil Collins “Another day in paradise”

Aplicaciones del estilo y lenguaje de Thelonious Monk a la guitarra eléctrica

Empleo de herramientas musicales del género de neo soul en la creación y montaje
de cuatro canciones

La escucha encaminada hacia un proceso creativo

Elementos composicionales en la música de Pain of Salvation

Texturas polimétricas aplicadas a música comercial de rock y pop

Arreglos musicales con base en el funk y el reggae

Proyecto de rock con elementos electrónicos

Realización de arreglos para la big band de la Universidad El Bosque, los temas:
“Black Dog” (Led Zeppelin). “Money” (Pink Floyd)

La evolución del jazz y su aplicación a la música colombiana

Composición con elementos de música del litoral Pacífico colombiano
y música popular contemporánea

Pacífico colombian groove - nuevas versiones de temas sutóctonos
del Pacífico colombiano

Ciudad, piedemonte y sabana, composiciones a partir de la música
popular urbana y el joropo

La gran banda: dos culturas una esencia
 

Contenidos -
música de géneros
urbanos 

Contenidos - música 
de géneros urbanos 
con recursos sinfóni-
cos orquestales

Incorporación de instrumentos de cuerdas, maderas y cobres al género metal Sánchez Mutis Juan Carlos
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Categoría  Subcategoría               Nombre del proyecto                                                       Autores                                %

Jiménez Morales Leonardo

Rojas Otálora Camilo Andrés

Urrea Veloza José Antonio

Méndez Castro Juan Camilo 

Rodríguez Acosta Bernardo

Pulido Forero Santiago 

Nieto Posada Eric Said 

Martínez Valbuena Jorge Andrés

López Silva Gustavo Adolfo

Morales Monje Fabiola 

Pinto Medina Angie Carolina 

Peña Mendigaña Abraham

5,88%

5,88%

5,88%

Arreglos para tres géneros diferentes utilizando melodías de música contemporánea china

Manual de técnica de arreglos para la música popular

Producción musical basada en conceptos rítmicos de la tribu Anlo-Ewe (un acercamiento a 
la creación musical desde el estudio del ritmo africano y el uso de herramientas tecnológicas)

Composición y producción musical de una obra inédita de siete piezas a partir de un análisis 
de algunos temas de los géneros reggae, acid jazz, funk y música clásica

Tango, un nuevo enfoque (arreglos musicales de tango para la big band de la Universidad 
El Bosque)

Arreglos de funk para formato de vientos y sección rítmica basada en el scratch de la 
guitarra eléctrica en los grupos Kool and the Gang y Earth, Wind and Fire 

Elaboración de arreglos para big band basados en los temas principales del Il Vechhio 
Castello de Modest Mussorgsky y Le Petit Négre de Claude Debussy

Adaptación y arreglo del género abosao al formato big band jazz

Sonoridad orquestal en un formato vocal

Un canto por la tierra. Composición construida con efectos tímbricos de la voz humana a 
capella

Voz en potencia 7 (adaptación vocal de funk para el septeto La Sociedad  del Telescopio)

Arreglos de soul para formato vocal

Contenidos -
música de otros
géneros (músicas
del mundo)

Contenidos -
música para
formatos de
Big band

Música para
formatos vocales
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Arias Calderón Jenny Paola 

Berrio Velásquez Juan Sebastián

González Pinzón Ronald 

Murillo Gualdrón Julián David 

Trujillo Canchón Fabián

4,41%

1,47%

Acercamiento a los géneros musicales de la región andina colombiana: seis arreglos para piano

Composición y arreglos a partir del estudio del trío instrumental colombiano

Muestra metodológica de arreglos y composiciones musicales de obras del maestro 
Adolfo Mejía

Guía para la elaboración de arreglos en los géneros pasillo y bambuco colombianos

Cuerdas del mar verde (dos arreglos y una composición de música llanera para un formato 
de cuatro guitarras eléctricas)

Contenidos -
música de la región an-
dina colombiana 

Contenidos - música 
de la región de la Ori-
noquía colombiana Co

nt
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Categoría  Subcategoría               Nombre del proyecto                                                       Autores                                %

Giraldo Veloza Ana Margarita

Abello Rozo Alex

Flórez Flórez Javier Gustavo 

Ramírez Santa Christian David 

Torres Ortiz Sergio Iván 

Del Castillo Briceño Natalia

Orjuela Quintero Alicia Astrid y Sánchez Suárez Sergio Andrés 

Vallejo Castillo Raquel Lucía

1,47%

4,41%

10,29%

El último viaje del buque fantasma - poema sinfónico 

Composición de tres fragmentos para orquesta sinfónica basados en la leyenda “La llorona”

Dos temas y variaciones inspirados en dos haikú para cuarteto de maderas y cuarteto de 
cuerdas

Acercamiento a la sensibilidad y apreciación estética mediante la musicalización de cuatro 
pinturas de Vincent Van Gogh

Arreglos a tres temas del maestro Arnulfo Briceño

Arreglos compositivos de música colombiana para la Orquesta Sinfónica de la Universidad 
El Bosque

Tres arreglos para la Orquesta Sinfónica Infantil Santa Cecilia

Composición y arreglos de los himnos escolares de los colegios San Ángel y Toberín

Música programática

Música colombiana 

Himnos 
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Chibuque Gordillo María Fernanda

Rojas Ruiz Iván Darío

Montaña Sarmiento José Nicolás 

Cabrera Puente Fernando Andrés y Cabrera Puente Nicolás Alberto

Arias Marín Jonathan 

Aparicio Sarmiento Nicolás 

Gutiérrez Valencia Carlos Julián 

Flórez Pinto, Iván Camilo

Santibáñez Cardona Luis Orlando 

Vera Rodríguez Juanita

Hernández Contreras Daniela

4,41%

10,29%

1,47%

Musicalización del documental Expedición Río San Juan

Musicalización del documental Osos abandonados

Modelo inicial de composición y producción para la realización de documentales en televisión

Composición, producción y grabación musical de bandas sonoras y efectos de sonido para 
cortometrajes animados y no animados

Musicalización del cortometraje 

Recursos de composición en cine como herramienta para la musicalización de otros 
géneros audiovisuales 

Creación y musicalización de un cortometraje (estudio experimental a partir de la influencia 
de la música en la imagen)

Musicalización de un cortometraje de animación

La musicalización de un filminuto para internet: un estudio de la emoción en medios 
audiovisuales 

Metamorfosis. Análisis de los elementos empleados para realizar la música de un corto-
metraje animado

Creación musical con fin publicitario

Música para
documentales

Contenidos -
música de la región
de la Orinoquía
colombiana 

Música con fines 
publicitarios 
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Categoría  Subcategoría               Nombre del proyecto                                                       Autores                                %

2,94%

2,94%

Música para teatro Pueblo chico infierno grande

Música para Noche de epifanía. Aspectos técnicos requeridos en la composición de música 
incidental para teatro

Briceño Ramírez Santiago

Gómez Valencia Catalina

Espitia Solano Andrea Paola

Lázaro Cuellar John Jairo

Herramientas para la composición y arreglos del musical El gato con botas

Música original para montaje escénico

Música para
teatro musical 

Música para
teatro
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Caicedo Concha Fernando

Orozco Carvajal Ángela María 

García Alonso Julián Alfonso

Jaimes Bastidas Iván Andrés (Relacionado al Énfasis en Composición) 

García Orozco Manuel Andrés

Hernández Vega Diego Felipe

Medina Vargas Jonathan

Rodríguez Castilla Juan Camilo 

Ortiz Toro Carlos Julio

Rodríguez Murillo Miguel Andrés

Ronald De la Rosa Vega 

Chávez González Fabián Andrés

8,82%

8,82%

Establecimiento de material compositivo a través del método dodecafónico

Improvisación adaptada a bambucos y pasillos tradicionales como recurso interpretativo

La música tradicional arahuaca. Una puerta para la experimentación

Propuesta para el análisis de música electroacústica (ocho obras bogotanas 1965-2006)

El funcionamiento de los elementos musicales propios del pasillo y del bambuco instrumen-
tales: estudio de análisis musical sobre la obra de Álvaro Romero Sánchez

Estudio del desarrollo auditivo como competencia disciplinar en los aspirantes al Énfasis 
de Arreglos Musicales de la Universidad El Bosque

Música del alma

Composición y desarrollo de cuatro fragmentos musicales para expresar la sensación del 
miedo

Sonotrílico

Creación musical para danza

Espiral 127 (creación musical con elementos de la música contemporánea)

Aplicación de diferentes lenguajes y técnicas, surgidas en el siglo xx, en la composición 
de una pieza musical

Contexto

Otros contenidos
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6 Categorías
18 Subcategorías
Total: 68 trabajos

Fuente: elaboración propia.
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1.3.2. Énfasis
en Composición

El egresado de este énfasis es un profe-

sional “preparado para proponer siste-

mas musicales propios dentro de cual-

quier tipo de proceso creativo que tenga 

relación directa con la creación de obras 

para orquesta, conjuntos de cámara o 

solistas, incluyendo la música electroa-

cústica y la experimentación sonora y 

multimedia” (Universidad El Bosque, 

2015, p. 48).

Los proyectos desarrollados corres-

ponden al perfil del egresado, en cuanto a 

que el 77,8% son propuestas de creación, 

el 11,1% se relacionan con subjetividad, 

desarrollo y espacios sociales, el 5,6% con 

educación y el 5,6% con teoría y estética. 

Los proyectos se desarrollan en torno a 

tres temáticas: música y medios electró-

nicos, música instrumental y contextos. 

A continuación se presenta en qué 

consiste cada una de dichas temáticas: 

a.  Música y medios electrónicos: se 

refiere a todos aquellos trabajos de 

grado enmarcados dentro de la línea 

de investigación-creación, cuyo pro-

ducto artístico involucra la creación 

con medios electrónicos. De ella se 

observó que se divide en cuatro sub-

categorías:

• Relación con otras artes: estos pro-

yectos indagan sobre la relación en-

tre otras artes (literatura, pintura y 

artes plásticas puntualmente) y la 

composición. Los productos artísti-

cos se enmarcan dentro de formatos 

electroacústicos. 

• Creación electroacústica y mixta: a 

esta subcategoría pertenecen todos 

aquellos trabajos en los que la inves-

tigación se enfoca en la creación de 

música electroacústica y mixta per se. 

Esto sugiere que el marco teórico de 

dichos proyectos aborda temáticas 

inherentes a la creación bajo estos 

formatos.

• Relación con otras disciplinas: estos 

proyectos indagan sobre la relación 

entre la composición y las discipli-

nas que no tienen una usual vincu-

lación con la creación. Los productos 

artísticos se enmarcan dentro de for-

matos electroacústicos.

• Audiovisuales: dentro de esta subca-

tegoría se encuentran los trabajos en 

los que la investigación se enfoca en 

la composición para documentales y 

cortometrajes. Si bien los productos 

a nivel estético no corresponden a 

los realizados en las otras subcate-

gorías, generalmente involucran el 

manejo de medios digitales y elec-

trónicos para la sincronización de 

la música y el video. Por lo tanto, se 

incluyen dentro de esta categoría.

b. Música instrumental: se refiere 

a todos aquellos trabajos de grado 

enmarcados dentro de la línea de in-

vestigación-creación, cuyo producto 

artístico involucra la creación de mú-

sica instrumental (acústica). De ella 

se observó que se divide en dos sub-

categorías:

• Formato orquestal: aquellos pro-

yectos cuya investigación conduce 

a la creación de una obra orquestal.

• Formato de cámara: aquellos pro-

yectos cuya investigación conduce a 

la creación de una obra de cámara.

c. Contextos musicales: se refiere a 

todos aquellos trabajos de grado 

cuya correspondencia investigativa 

se orienta hacia otras líneas dife-

rentes a la investigación-creación 

(que es la línea más afín a la práctica 

común del compositor). La carac-

terística de estos proyectos es que 

el resultado de la investigación no 

conduce a la creación de una obra, 

sino a otro tipo de resultados como 

propuestas pedagógicas, reflexiones 

en torno a estudios de caso o contex-

tualizaciones sobre música en dife-

rentes periodos de la historia nacio-

nal. De esta categoría se desglosan 

dos subcategorías: 

• Investigación histórica / musi-

cológica: a ella pertenecen todos 

aquellos proyectos que estudian el 

contexto de músicas, músicos parti-

culares o prácticas de difusión musi-

cal en diferentes épocas. 

• Propuestas pedagógicas: a ella per-

tenecen todos aquellos proyectos 

cuya investigación se enfoca en el 

diseño de una propuesta pedagógica 

orientada a la creación musical. 

En la Tabla 3 se presentan los proyec-

tos vinculados a cada una de las catego-

rías y subcategorías antes mencionadas:



Tabla 3.
Categorización de los proyectos artísticos del Énfasis en Composición

Categoría  Subcategoría               Nombre del proyecto                                                       Autores                                %

Programa de formación musical

Benavides Cabra Julian Yovanni

Casallas Jimenez Óscar Orlando

Mercado Juan Manuel

16,67%

16,67%

11,11%

22,22%

La relación música, literatura y artes plásticas en tres obras de la segunda mitad del siglo xx

Creación musical electroacustica basada en tres piezas visuales

Representación simbólica entre música y literatura: composiciones electroacústicas, basa-
das en la representación simbólica de la obra literaria de Jairo Antonio Mercado

Composición de música electroacústica: formato mixto

Paisaje sonoro de la Avenida Jiménez: cartografía sonora / composición electroacústica 
sobre el paisaje sonoro de la Avenida Jiménez de Bogotá

Creación mixta basada en la exploración sonora de la guitarra eléctrica

Composición de música electroacústica acusmática: una mirada desde el remix y el mash-up

Echeverri Stechauner Jürgen Alexander

Segura Roa Santiago

Sánchez García Fabián Eduardo

Marulanda Molina José Juan

La psicoacústica como herramienta compositiva

Autoorganización y evolución biológica en la música

Rodríguez Blandón Miguel

Diazgranados Berenguer Santiago

Contenidos -
música de géneros
urbanos 

Creación
electroacústica
y mixta

Relación con 
otras disciplinas

Audiovisuales Composición de música original para el cortometraje animado mudo de 1946, A Christmas Dream

Composición de música original para cortometraje

Composiciones musicales y video con elementos de la música árabe y el flamenco, 
basadas en la autobiografía de Ayaan Hirsi Ali

Vasquez Sepúlveda Sebastián

Arias Adaime Camilo

Gómez Ardila Laura
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3 Categorías
8 Subcategorías
Total: 18 trabajos

Tabla 3.

Categoría  Subcategoría               Nombre del proyecto                                                       Autores                                %

Meluk Barón Iván Esteban

Ceballos Flórez Laura

Mahecha Hernández Camilo Andrés

Corzo Garavito Jonathan David

Isoza Visbal Ricardo Enrique / Lozano Gómez David Eduardo

Corredor Rodríguez Laura Marcela

11,11%

16,67%

5,56%

Triacema, la limitación como concepto en la composición para orquesta

Cuatro compositores de la joven república: estudio contextual de la música culta durante 
el siglo xix

El impacto de la globalización en la música de gaita larga de los Montes de María: el caso 
de Alexander Muñoz y su “estilo nuevo”

Cimientos de un festival sin memoria. Festival Internacional de Música Contemporánea de Bogotá

Taller de experimentación sonora en el aula

Análisis del ciclo de Lieder “La bella molinera” de Franz Schubert como punto de partida 
para la composición de canciones

Formato
orquestal

Investigación histórica / 
musicológica

Propuestas
pedagógicas

Formato de cámara
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Fuente: elaboración propia.
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1.3.3.Énfasis en
Ejecución Instrumental

El egresado de este énfasis está “capa-

citado para abordar diversos lenguajes 

musicales y expresarlos en ámbitos aca-

démicos y artísticos. Se desenvuelve como 

intérprete de concierto y grabación en di-

ferentes estilos musicales y puede asumir 

actividades enfocadas al desarrollo de la 

práctica instrumental individual y gru-

pal” (Universidad El Bosque, 2015, p. 47).

El 36% de los proyectos artísticos 

del Énfasis de Ejecución, desarrollados 

entre 2004 y 2014, corresponden a temá-

ticas referentes a la educación musical, 

especialmente instrumental. El 29,1% 

está constituido por propuestas de crea-

ción; el 2,3% está relacionado con la 

gestión, el desarrollo y la producción; el 

2,3% está compuesto por propuestas so-

bre salud, ciencia y tecnología, y el 2,3% 

se relaciona con subjetividad, desarrollo 

y espacios sociales. Los proyectos de este 

período de tiempo se desarrollan en tor-

no a ocho categorías: 

a. Repertorio y contexto: en estos 

trabajos se realizan análisis y es-

tudios de repertorios específicos, 

compositores e intérpretes o mo-

mentos históricos, y se brinda docu-

mentación y observación estética de 

la particularidad, para aportar a la 

interpretación instrumental.

b. Adaptación y lenguajes: son los 

proyectos artísticos que involucran 

más de un lenguaje o género; reali-

zan un análisis de estilo musical para 

poder abordar y transferir dentro de 

una práctica interpretativa recursos 

musicales que hacen parte de dife-

rentes tipos de música.

c. Estudios e interpretación: estos 

proyectos tienen como objetivo la rea-

lización de estudios y repertorios que 

pueden ser ejecutados e implementa-

dos en el desarrollo de competencias 

en la formación de instrumentistas.

d. Improvisación y lenguajes: son los 

relacionados con procesos de aná-

lisis, documentación e integración 

de aspectos para comprender len-

guajes musicales con la práctica de 

la improvisación y creación a nivel 

instrumental.

e. Expresión e interpretación: son 

los trabajos centrados en aspectos 

particulares que definen géneros y 

lenguajes musicales, y que intervie-

nen en los procesos de formación 

para la interpretación y la expresión.

f. Recursos para la formación: son 

los que tienen como producto, guías, 

métodos o estrategias didácticas 

para fortalecer competencias espe-

cíficas y técnicas en la formación de 

instrumentistas.

h. Organología y contexto: estos 

trabajos tienen como eje principal 

el estudio y la descripción de ins-

trumentos o recursos tímbricos, do-

cumentación y orientación de con-

texto de instrumentos autóctonos o 

aspectos técnicos característicos de 

los instrumentos.

j. Formación de audiencias y gestión: 

estos proyectos abordan tareas rela-

cionadas con la formación de públicos, 

el diseño de actividades de impacto so-

cial o gestión de actividades artísticas.

En la Tabla 4 se presentan los traba-

jos vinculados a cada categoría:



Tabla 4.
Categorización de los proyectos artísticos del Énfasis en Ejecución

Categoría         Nombre del proyecto                                                                        Autores                                %

Licero Gómez Jorge Iván 

Idárraga Duarte Diego Armando

Delvasto Aguirre Diana y Marybell Suárez Pinzón

Cárdenas Leuro Camilo Fernando

Martínez Durán Sergio Miguel

Angulo Gil Daniel Ernesto

Flórez Vergara Óscar Javier

Franco Ramírez Diego Andrés

Sánchez Monroy Fabián Camilo

Arias Calderón Óscar Julián

Castro Fayad David

Rojas Álvarez Leonel Enrique

Camacho Mosquera Sindy Paola

Camacho Espinosa Luis Eduardo

Illera Ordóñez Fernando Andrés

Garavito Echeverry Juan Nicolás

Sacristán Forero Diego Alejandro

Marroquín Guzmán Luis Carlos

Quintana Cárdenas Luis Antonio

Espinosa Mayuza Cristian Rolando

Suarez Rodríguez Santiago Esteban

Camacho Cárdenas Luis Ariel

Cuadros Pradilla Ricardo

Palomar Luis Eduardo

Monroy Ruiz Laura Andrea

Urrea Palacios Sebastián

31,76%Guía para la interpretación de la música de Bottesini, material de apoyo para estudiantes de contrabajo 

Tres perspectivas esenciales en el estudio de la interpretación musical

Aproximación a criterios de catalogación y profundización temática del repertorio vocal mozartiano para voz de 
soprano en los géneros de ópera, música sacra y lied y su localización en Bogotá

Guitarra tropical colombiana

El camino para una mejor interpretación musical

Estudio sobre la obra Diez preludios para guitarra del compositor Luis Antonio Escobar

Aplicaciones del estilo y lenguaje de Thelonious Monk a la guitarra eléctrica

Seis ensayos acerca del piano en nuestro contexto

Joao Pernambuco y Aníbal Augusto Sardinha: análisis e interpretación de su obra

Obras contemporáneas para guitarra en Suramérica

Creación de una obra a partir del lenguaje musical de Billy Sheehan

Estudio del género metal y su interpretación en la batería

Interpretación del Concierto para violín N°5 en La mayor “A la Turca” de Wolfgang Amadeus Mozart

Estudio Analítico e interpretativo del zouk y del raizal colombiano, y sus influencias en el Caribe

Liszt doscientos años

Una mirada al jazz a través de John Coltrane

Improvisación en la interpretación de la guitarra rock

Reseña del jazz en Bogotá

La interpretación de la guitarra en el metal progresivo instrumental de Dream Theater

Los adioses, análisis en cuatro ediciones

Keiko Abe en la evolución de la marimba
 
El saxofón en el repertorio sinfónico de Latinoamérica. Análisis integral de la Fantasía para saxofón soprano y 
orquesta de cuerdas de Heitor Villalobos.
 
Tres puntos de vista y su aporte a la guitarra contemporánea de Bogotá D.C.

Análisis de la interpretación del pasillo, bambuco y guabina en el bajo eléctrico

¡Se armó! El tango de Astor Piazzolla en el violín

Proceso hacia una interpretación más exacta de la música de los laudistas alemanes del siglo xviii en la guitarra
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Categoría         Nombre del proyecto                                                                        Autores                                %

Tabla 4.

Sánchez Vega Sandra Milena

Convers González Óscar Fernando, Currea Gómez Jorge Iván y Herrera Chávez Germán

Vásquez Duarte Miguel Alberto

Cuervo Figueroa César Augusto

Jiménez Pérez Juan Manuel

Torrents Pacheco Santiago

Contreras Rolón Andrés Orlando

López Leaño Jorge Andrés

Duque Anzola Diego Alexánder

Cuesta Jiménez Óscar y Peña Puentes Sergio

Merchán Cárdenas Andrea Nathaly

Gómez Peñuela Andrea

Munévar Mora Andrea Paola

Ramírez Martínez María Fernanda

Cárdenas Cárdenas Miguel Andrés

Flórez Pineda Pedro Julián

Díaz Ramírez Antolín

Vilá Infante Santiago

Herrera Delgado Edward Andrés

Álvarez Machado Juan Camilo

Osorio Díaz Juan Felipe

González Rojas Verónica

Ramírez Pimiento Sara Giselle

Schiller Gabriel Gustavo

Vélez Rodríguez Juan David

31,76%

12,94%

Obras colombianas adaptadas para flautistas 

Fusión entre Aires Musicales de los litorales y el interior colombiano

Música colombiana en bajo eléctrico y batería

Transcripción para piano de la Suite Colombiana No.2 para guitarra del maestro Gentil Montaña

Interpretación y grabación de cuatro boleros con estilos diferentes

Creación de grooves con lenguaje funk para desarrollar dentro de contextos de cumbia

Conceptos e influencias del lenguaje del jazz en una composición colombiana para piano

Bach interpretado en lenguaje jazz

Análisis musical y herramientas de experimentación con el joropo

Influencias musicales del pianista Bill Evans aplicadas a la composición y arreglos en el pasillo de la región andina colombiana

Frecuencia al cielo (componer a partir de elementos musicales e interpretativos propios de Mahalia Jackson, Mariah 
Carey y Leann Rimes)

Adaptación del swing tradicional del inglés al español

El soul tradicional en el siglo xxi

Enriquecimiento del pop mediante la apropiación del lenguaje blues interpretado desde el bajo eléctrico acompañante

Estudios elementales

Estudios minimalistas para guitarra

Del tambor a la batería: propuesta para el estudio de la puya y porro en la batería

Estudio sobre veinte ritmos para batería

El bajo eléctrico en la chirimía, desarrollo del bajo eléctrico en el folclor chocoano

Producción completa de dos estudios preparatorios y dos piezas de alto nivel para guitarra clásica, empleando combi-
naciones de técnicas contemporáneas avanzadas

Estudios de técnica guitarrística basados en elementos de la música andina colombiana

Black gospel, del análisis a la interpretación

La transcripción de la orquesta al piano

La batería en la timba cubana

Sonoridades del violín en el jazz basado en interpretaciones de Stuff Smith y Stephane Grappelli, aplicadas al uso del 
violín eléctrico con pedal looper
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Categoría         Nombre del proyecto                                                                        Autores                                %

Tabla 4.

Melo Villamil Carolina Andrea

Quintero Campos Eliana María

Pérez Molano Hernán

Olano Reyes Alirio David

Robayo Carvajal Juan Camilo

Ramírez Rodríguez Carolina

Castaño Herrera Amadeus

Montalvo López Francy Lizeth y Pérez Sandoval Javier Alcides 

Carvajal Castro Alejandro

Archila Montaña Juan Guillermo

Riveros Posada Judith Cristina

Parra Castillo Leonardo

Gómez Corredor Daniel Julián

Vásquez Rodríguez Brian Camilo

Jaramillo Delgado Laura

Tamayo Álzate Santiago

Vieda Barrios Luis Felipe

11,76%

8,24%Análisis de los rasgos vocales empleados por Ella Fitzgerald, Freddie Mercury y Gal Costa en algunas de sus 
interpretaciones

Herramientas para el mejoramiento del lenguaje corporal en el cantante intérprete

Aplicación y consejos sobre el uso de pedales para guitarra eléctrica

Exploración sonora para la batería e implementación de nuevas herramientas interpretativas

Recursos interpretativos de la batería en el metal

Características de la interpretación vocal en el soul (a partir de la interpretación de Aretha Franklin, Otis Redding y Gladys Knight)

Puntos de referencia en la batería de la música improvisada de hoy (relación entre el solista y el comping a través de Jeff 
Ballard, Mark Guiliana, Nasheet Waits)

Aplicación de conceptos de improvisación en el pasillo colombiano 

Propuesta de estudio unificando conceptos, ejercicios y metodologías tanto de métodos de estudio como de improvisación 
para aplicarlos en los inicios de la improvisación del jazz en la guitarra eléctrica

Contextualización armónica de los acordes slash, orientada a una mejor información para la elección de escalas hacia la 
improvisación

Análisis de elementos del scat para improvisar en el bambuco

Aproximación a la improvisación del Barroco

El jazz afrocubano en la guitarra (una mirada hasta los años noventa)

Recursos del jazz moderno aplicados a la improvisación en la guitarra: un estudio basado en el lenguaje musical de Jhonatan 
Kreisberg y Lage Lund

Recursos extraídos del lenguaje de Bill Evans para la interpretación e improvisación en el contexto del jazz en la guitarra eléctrica

Improvisación vocal sobre temas pop latino

Un acercamiento al lenguaje improvisativo en el jazz a través del análisis musical del estilo de Dexter Gordon
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Categoría         Nombre del proyecto                                                                        Autores                                %

Tabla 4.

Campos Gutiérrez Gustavo Adolfo

Montilla Escudero Luz Kelly

Castillo Piñeros José Luis

Moncada Garzón Héctor Emilio

Bayona Solano Alexander

Daza Gutiérrez Félix Andrés

Tapias Cortés Ángela

Molina Amaya Johan Herbert

Echeverri Moreno Juan Manuel

Gómez Montoya Carlos Andrés

Carreño Quintero Javier Andrés

Mesa Jaramillo Juliana

Hernández Cala Mauricio

Sicard Niño Manuel Camilo

Lamar Borré Elwin

10,59%

1,18%

7,06%

Método de lectura a primera vista para bajistas eléctricos (libro de ejercicios para lectura a primera vista)

Estrategias para el aprendizaje de la lectura a primera vista dirigida a la voz soprano. (Un propuesta diseñada para la 
dicción de lengua italiana con soporte de software)

Mejoramiento del rendimiento muscular para la interpretación de bajistas eléctricos

Propuesta creación de seminario de merengue dominicano

Estudios para la lectura a primera vista en la guitarra

Guía para el acompañamiento del bajo eléctrico en el vallenato

Guía para iniciación y aprendizaje de la técnica tapping en la guitarra eléctrica

Perfil y formación del bajista de sesión en la ciudad de Bogotá (una experiencia con Juan Carlos Padilla)

Herramientas básicas para la interpretación de una ópera barroca a partir del análisis de un recitativo de la ópera Orfeo 
de Claudio Monteverdi

La flauta watcu: seguridad y prevención del pueblo Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta

La percusión del Atlántico

Manual para la construcción y el raspado de cañas para tocar fagot

El uso de los pedales del piano a través de su evolución y la interpretación pianística

Húbe Ónoi: un acercamiento a la interpretación de instrumentos de percusión uitoto

Anatomía y sonoridad del bajo eléctrico

Desarrollo de estrategias para realizar actividad concertística de guitarra clásica en la localidad de Usaquén Lara Rodríguez Óscar Leonardo
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Ocho categorías
Total: 85 trabajos

Fuente: elaboración propia.
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1.3.4. Énfasis en
Enseñanza Instrumental 

Desde las temáticas abordadas en los 

proyectos artísticos del Énfasis en Ense-

ñanza Instrumental se puede constatar 

el alcance del perfil del egresado, quien 

“es un profesional con un alto nivel en 

ejecución y con herramientas pedagó-

gicas teórico-prácticas que le permiten 

desarrollar procesos formativos a nivel 

instrumental” (Universidad El Bosque, 

2015, p. 47), en tanto que el 75% de los 

proyectos artísticos del énfasis desarro-

llados durante el periodo comprendido 

entre 2004 y 2014 corresponden a temá-

ticas referentes a la educación musical, 

especialmente instrumental.

Los demás proyectos del énfasis tra-

taron las siguientes temáticas: 12,5%, 

salud, ciencia y tecnología; 6%, crea-

ción musical; 3,1%, gestión, desarrollo 

y producción, y 3,1%, teoría y estética. 

Los trabajos del Énfasis en Enseñanza 

Instrumental se desarrollan en torno a 

cuatro temáticas:

a. Propuesta pedagógica: son pro-

yectos relacionados al desarrollo de 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

En estas categorías se presentan seis 

subcategorías:

• Población con necesidades edu-

cativas especiales: en esta se en-

cuentran los proyectos artísticos 

en los cuales el autor presenta una 

propuesta pedagógica en la que se 

pretende utilizar las bondades de la 

enseñanza musical como herramien-

ta para la inclusión de poblaciones 

con necesidades educativas especia-

les o el desarrollo de habilidades. 

• Enseñanza instrumental: son los 

que presentan una propuesta peda-

gógica a través de un método para 

mejorar la ejecución de un instru-

mento elegido dentro de un género 

musical específico. 

• Preescolar: son los proyectos ar-

tísticos que presentan estrategias 

pedagógicas que facilitan el apren-

dizaje musical en niños de este nivel 

de escolaridad.

• Géneros musicales: en estos se 

elabora una propuesta pedagógica, 

basada en una característica parti-

cular de un género, para aplicarlo a 

un instrumento e interpretarlo de 

manera adecuada dentro del mismo. 

• Organología: trabajos que se plan-

tean en torno al estudio de la historia 

de un instrumento y su evolución.

• Conciertos didácticos: son los 

proyectos artísticos que presentan 

la propuesta pedagógica a través de 

conciertos didácticos para el fomen-

to de la formación auditiva desde 

temprana edad. 

• Gramática y teoría musical: estos 

trabajos presentan una propuesta 

pedagógica para desarrollar habili-

dades en algún área de la gramática 

o la teoría musical. 

• Transferencia: son los proyectos 

que se dedicaron al análisis de un 

género musical para la adaptación 

del mismo a instrumentos ajenos al 

género escogido. 

b. El cuerpo en la interpretación 

musical: presenta trabajos destina-

dos al estudio del cuerpo y la técni-

ca en la ejecución instrumental y a 

la prevención de lesiones por malas 

posturas en la interpretación de un 

instrumento. 

c. Interpretación instrumental: son 

los proyectos que se centran en el 

análisis de la interpretación de un 

instrumento musical, con el propó-

sito de brindar herramientas para su 

correcta ejecución.

d. Pruebas de ingreso a programas 

de educación superior en música: 

son los trabajos que se enfocan en 

el análisis de las pruebas de ingreso 

a programas de educación superior 

en música. 

Los trabajos vinculados a cada una 

de las temáticas son consignados en la 

Tabla 5.



Categoría    Subcategoría                 Nombre del proyecto                                                      Autores                                %
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Tabla 5.
Categorización de los proyectos artísticos del Énfasis en Enseñanza Instrumental

Guía de implementación del programa Lily Pond dirigido a invidentes

Adaptación y aplicación del método “Las canciones motrices” en niños con síndrome de Down. 
Estudio de caso

Propuesta inductiva rítmico-motriz para el mejoramiento de actividades motrices de invidentes 
por medio de la música folclórica del Pacífico colombiano

Exploración musical en el proceso de inclusión e integración de estudiantes sordos con oyentes

Metodología en la enseñanza de la improvisación en batería para estudiantes de doce a 
diecisiete años

Taller sobre el funcionamiento de uso de procesadores de señal en presentaciones

Método de acompañamiento para guitarra sobre ritmos colombianos de la Región Andina

Estrategias didácticas para mejorar la calidad de sonido en los intérpretes de guitarra eléctrica 
a partir de procesadores de señal

Sistematización de una propuesta pedagógica para la enseñanza de guitarra

Elementos del funk aplicados al desarrollo de una guía pedagógica para estudiantes de guitarra 
eléctrica (una experiencia con un adolescente)

La enseñanza del violín en niños de nueve a doce años a partir de la música andina colombiana 
(adaptaciones en ritmos de pasillo, danza, bambuco y guabina)

Diseño de un programa de iniciación musical enfocado a la enseñanza del piano para niños 
de tres a cuatro años de edad

Coaching y programación neurolingüística aplicada al estudio y aprendizaje de la guitarra clásica

Estrategias pedagógicas que faciliten el aprendizaje musical a niños de prescolar de cuatro 
a seis años

Enseñanza musical con aire de guabina para niños de cuarto de primaria

Ejercicios rítmicos basados en los aires representativos de la Costa Caribe colombiana

Multipercusión en funk

Como elaborar conciertos didácticos. Propuesta y aplicación a niños de tres a cinco años

Propuesta pedagógica para el desarrollo del oído armónico a partir de la música colombiana, 
dirigido a intérpretes de la guitarra eléctrica

Pasos para desarrollar conciencia rítmica en alumnos de bajo eléctrico

Propuesta metodológica sintiendo el ritmo

Orozco Paola Andrea y Bello Rojas Juan Pablo

Peña Mendigaña Viviana y Rodríguez Quiroga Rocío del Pilar

Alzate Delgado Diego Aníbal

Arias Umaña Johana Andrea

Ortega Galvis José Camilo

Martínez Orellanos Cristhiam Fidel 

Sanabria Acero Juliana

Castro Cifuentes Julián Darío 

Cárdenas Aguilar Johan Alberto y Ramírez Duarte Luis Carlos

Hernández Molina Jonathan David

Martínez Riveros Alessandra

Baquero Armengol Andrea

Chaparro Pérez Ángela Patricia

Bautista González Lizeth Yonaira

Cifuentes Guerra Adriana

Orjuela Ardila Eliana Yolima

Téllez Godoy Óscar Mauricio

Ramos Leaño Mónica

Medina Escobar Luis Alejandro

Roa Téllez Julián David

Caro Cufiño David Alexander

Población con nece-
sidades educativas 
especiales 

Enseñanza
instrumental

Preescolar

Géneros
musicales

Conciertos
didácticos

Gramática
y teoría musical

12,50%

28,13%

3,13%

9,38%

3,13%

9,38%



Categoría    Subcategoría                 Nombre del proyecto                                                      Autores                                %
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Tabla 5.

El trabajo consciente del cuerpo como base de un sano desarrollo vocal en la enseñanza del 
canto lírico, a partir de la técnica Alexander. Estudio de caso

Consejos acerca se la sensibilización corporal en violinistas

Relación entre la actitud postural y el desempeño frente al piano a partir de la técnica Alexander

La función de la técnica speech level singing de Seth Riggs en la salud de la voz cantada

Cartilla pedagógica de preparación mental-corporal para músicos

El violone en los siglos xvi, xvii y xviii

Análisis correlativo de la prueba de admisión de aspirantes universitarios al primer semestre del 
Programa de Formación Musical en la Universidad el Bosque

Adaptación a la batería de los ritmos de la costa atlántica: cumbia y chandé

Análisis vocal del currulao: una comparación entre dos cantaoras del Pacífico sur

Horacio Hernández, Carter Beauford y Buddy Rich, unión de tres técnicas

La batería en la región andina colombiana

Gómez Perdomo Juan Manuel 

Zamora Pinzón Liz Katherine

Ávila Roa Julia Alejandra

Cubillos Bermúdez Jimena

Zambrano Salazar Iván Darío

Torres Guasca Isabel Carolina

Escobar Salazar Juan Carlos

Herrera Pardo Javier Enrique 

Rodríguez Mejía Vanessa Lucía

Buitrago Suárez Juan Camilo

León Rodríguez Carlos Alberto

El cuerpo en
la ejecución
instrumental

Organología

Pruebas de ingreso 
a programas de 
educación superior 
en música

Transferencia

15,63%

3,13%

3,13%

12,50%

Cuatro categorías
Diez subcategorías
Total: 32 trabajos

Fuente: elaboración propia.
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1.3.5. Énfasis en
Ingeniería de Sonido

Teniendo en cuenta el perfil del egresa-

do del Énfasis en Ingeniería de Sonido, 

que forma profesionales “con competen-

cias musicales en áreas relacionadas con 

la acústica, los medios audiovisuales y 

la producción musical, que le permiten 

participar en diversos campos de pro-

ducción y montaje” (Universidad El 

Bosque, 2015, p. 47), se puede apreciar 

que las temáticas vinculadas a los pro-

yectos artísticos son diversas y podrían 

llevar a un replanteamiento del direccio-

namiento de los proyectos artísticos de 

este énfasis. 

En cuanto al tipo de trabajos y temá-

ticas desarrolladas, el 33% corresponde a 

temáticas referentes a creación musical; 

igual porcentaje está constituido por los 

trabajos vinculados a las temáticas de sa-

lud, ciencia y tecnología; el 19% son tra-

bajos de gestión, desarrollo y producción; 

el 7,9% se relacionan con educación, y el 

6,3% con teoría, estética y arte.

Dentro de los proyectos del Énfasis 

en Ingeniería de Sonido del Programa de 

Formación Musical de la Universidad El 

Bosque, se han desarrollado nueve temá-

ticas: producción musical, creación de sof-

tware, propuestas pedagógicas, técnicas de 

grabación, bancos de sonido y loops, pro-

puestas de música colombiana, acústica, 

diseño sonoro e industria musical: 

a. Producción musical: se refiere a to-

dos aquellos trabajos de grado enmar-

cados dentro de la línea de investiga-

ción-creación, cuyo producto artístico 

involucra la producción de singles, mú-

sica publicitaria y la creación musical 

por medio de estaciones de trabajo di-

gital (Pro Tools, Logic y Ableton Live, 

entre otros), también abarca aspectos 

como la grabación, la mezcla de pro-

puestas musicales y el análisis de pro-

cesos análogos. De ella se observó que 

se divide en tres subcategorías:

• Producción: a esta categoría per-

tenecen todos aquellos proyectos 

que involucran la creación musi-

cal. Como productos artísticos se 

encuentran jingles, singles, CD o 

creaciones por medio de estaciones 

de trabajo.

• Grabación: a esta subcategoría per-

tenecen todos aquellos trabajos en 

los que la investigación se enfoca en 

la grabación musical de canciones. 

• Mezcla: estos proyectos indagan 

sobre la mezcla musical, vista desde 

el punto de vista de la ingeniería de 

sonido.

b. Creación de software: se refiere a 

todos aquellos trabajos de grado 

enmarcados dentro de la línea de in-

vestigación-creación, cuyo producto 

artístico involucra la creación de sof-

tware o aplicaciones. De ella se obser-

vó que se divide en tres subcategorías:

• Software didáctico: aquellos proyec-

tos cuya investigación conduce a la 

creación de un software interactivo y 

educativo.

• Videojuegos: aquellos proyectos cuya 

investigación conduce a la creación de 

un videojuego con fines educativos.

• Aplicaciones: aquellos proyectos cuya 

investigación conduce a la creación de 

una aplicación con fines educativos.

c. Propuestas pedagógicas: se refiere 

a todos aquellos trabajos de grado 

cuya correspondencia investigativa 

se orienta hacia otras líneas diferentes 

a la investigación-creación. La carac-

terística de estos proyectos es que el 

resultado de la investigación no con-

duce a la creación de una obra, sino 

otro tipo de resultados como propues-

tas pedagógicas. De ella se observó 

que se divide en tres subcategorías: 

• Proyectos en localidades de Bo-

gotá: a ella pertenecen todos aque-

llos proyectos que involucran una 

propuesta pedagógica, dirigida es-

pecíficamente a localidades de la ciu-

dad de Bogotá.

• Aprendizaje: a ella pertenecen to-

dos aquellos proyectos cuya inves-

tigación se enfoca en en propuestas 

pedagógicas con el fin de promover 

el aprendizaje en distintas áreas del 

conocimiento musical.

• Terapia musical: a ella pertenecen 

todos aquellos proyectos cuya in-

vestigación se enfoca en el diseño de 

una propuesta pedagógica, con el fin 

de promover la terapia en personas 

con diferentes discapacidades.

d. Técnicas de grabación: se refiere 

a todos aquellos trabajos de grado 

enmarcados dentro de la línea de 

investigación-creación, cuyo pro-

ducto artístico involucra el uso y 

comparación de distintas técnicas de 

grabación en diferentes escenarios 

musicales. De ella se observó que se 

divide en tres subcategorías:

• Técnicas estéreo: a esta subca-

tegoría pertenecen todos aquellos 

proyectos que involucran técnicas de 

grabación estereofónica, tales como: 

XY, ORTF y AB, entre otras.

• Géneros musicales: a ella pertene-

cen todos aquellos proyectos cuya 

investigación se enfoca en el uso de 

técnicas de grabación en distintos 

géneros musicales.
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• Binauralidad: a ella pertenecen to-

dos aquellos proyectos cuya investi-

gación se enfoca en el uso de técnicas 

de grabación, con el fin de simular 

binauralidad.

e. Bancos de loops y samples : se refie-

re a todos aquellos trabajos de gra-

do enmarcados dentro de la línea de 

investigación-creación, cuyo produc-

to artístico involucra la creación de 

sonidos, con el fin de obtener loops 

y samples aplicables a producciones 

musicales. De ella se observó que se 

divide en cuatro subcategorías:

• Región Pácifico: aquellos proyectos 

cuya investigación conduce a la crea-

ción de loops o samples, con sonidos 

que pertenecen a la región del Pací-

fico colombiano.

• Géneros musicales: aquellos pro-

yectos cuya investigación conduce 

a la creación de loops o samples, con 

sonidos que pertenecen a diferentes 

regiones de Colombia.

• Sonidos urbanos: aquellos proyectos 

cuya investigación conduce a la crea-

ción de loops o samples, con sonidos 

capturados en la ciudad de Bogotá.

• Librerías para instrumentos vir-

tuales: a ella pertenecen todos aque-

llos proyectos cuya investigación se 

enfoca en la creación de sonidos para 

instrumentos virtuales (VST).

f. Propuestas de música colombiana: 

se refiere a todos aquellos trabajos de 

grado enmarcados dentro de la línea 

de investigación-creación, cuyo pro-

ducto artístico involucra la creación 

musical de obras relacionadas con 

música colombiana. De ella se observó 

que se divide en cuatro subcategorías:

• Pueblos indígenas: se refiere a 

aquellos proyectos cuya investiga-

ción conduce a la creación de música 

relacionada con pueblos indígenas.

• Región de la Orinoquía: se refiere 

a aquellos proyectos cuya investiga-

ción conduce a la creación de mú-

sica relacionada con la región de la 

Orinoquía.

• Región insular: se refiere a aquellos 

proyectos cuya investigación condu-

ce a la creación de música relaciona-

da con la región Insular.

• Región andina: se refiere a aquellos 

proyectos cuya investigación condu-

ce a la creación de música relaciona-

da con la región de Andina.

g. Acústica: se refiere a todos aquellos 

trabajos de grado enmarcados dentro 

de la línea de investigación-creación, 

cuyo producto artístico involucra lo re-

lacionado con el diseño acústico basado 

en la ingeniería de sonido y la acústica 

de instrumentos. De ella se observó 

que se divide en dos subcategorías:

• Instrumentos musicales: se refiere 

a aquellos proyectos cuya investiga-

ción se basa en el análisis acústico de 

instrumentos musicales.

• Acondicionamiento acústico: se 

refiere a aquellos proyectos cuya in-

vestigación conduce a la creación de 

elementos relacionados con el acon-

dicionamiento acústico, tales como 

paneles y difusores, entre otros.

h. Diseño sonoro: se refiere a todos 

aquellos trabajos de grado enmarca-

dos dentro de la línea de investiga-

ción-creación, cuyo producto artístico 

involucra el análisis y creación de au-

dio para cine, televisión, cortometra-

jes y diseño sonoro en 5.1. De ella se 

observó que se divide en siete sub-

categorías:

• Sonido en 5.1: se refiere a aquellos 

proyectos cuya investigación condu-

ce a la creación de música o mezcla 

en el sistema 5.1.

• Posproducción audiovisual: se re-

fiere a aquellos proyectos cuya inves-

tigación conduce a la creación de todo 

el proceso que acarrea la posproduc-

ción de un video con distintos fines.

• Diseño sonoro con fines terapéuti-

cos: se refiere a aquellos proyectos 

cuya investigación conduce al uso 

del diseño sonoro, con el fin de con-

tribuir a la mejora de personas con 

discapacidades.

• Banda sonora: se refiere a aquellos 

proyectos cuya investigación con-

duce a la creación de música para un 

videojuego y el análisis de la música 

para cine colombiano.

• Cortometrajes: se refiere a aquellos 

proyectos cuya investigación condu-

ce a la creación de pequeños o gran-

des cortometrajes que involucran 

audio y video.

• Live Streaming : se refiere a aquellos 

proyectos cuya investigación condu-

ce a la creación de una guía para el 

uso del live streming.

• Música para TV: se refiere a aque-

llos proyectos cuya investigación 

conduce a la creación de música o 

análisis de todo lo que rodea la mú-

sica para TV.

i. Creación de empresa: se refiere a 

aquellos proyectos cuya investigación 

se basa en la creación de una empre-

sa relacionada con la música, en as-

pectos como el montaje de eventos 

y producciones, o la creación de un 

sello discográfico.
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Programa de formación musical

Tabla 6.
Categorización de los proyectos artísticos del Énfasis en Ingeniería de Sonido

Producción discográfica

Otro aire para los clásicos vallenatos

Grabación y mezcla de cuatro canciones simulando binauralidad

Grabación convencional y en bloque

Grabación en bloque de un cuarteto de bandolas andinas

Técnicas de grabación y mezcla para bandola llanera solista

Propuesta de puesta en escena para una banda en vivo mezclada en 4.0

Laboratorio. Especialización en tiempo real usando el sistema Spatium

Procesos digitales en guitarra electroacústica

Análisis comparativo del preamplificador análogo y Virtual Ampeg svt-4 Pro para bajo eléctrico

Mezcla en EarPods

Procesos de producción musical e ingeniería de sonido para el grupo Chié

Control tímbrico en la guitarra popular por medios computacionales

Producción de tres temas en genero rock y pop para Alex Guzmán

Producción musical a partir de la experimentación tímbrica y sonora en casa

Portafolio publicitario musical

Música publicitaria a partir de elementos sonoros propios de la marca

Producción de play-along para la práctica de la música andina colombiana

El iPAD como elemento de producción musical

Producción de jingles hechos con elementos tímbricos vocales

Chaparro Aguirre Carlos

García Trujillo Walter Manuel

Caro Cufiño John Elvis

Sanabria Vega Ricardo Alberto

Villabona Pinzón Carolina

Casas Cortés María Alejandra

Sierra Castrillón Carlos Andrés

Varona Benavidez Juan Manuel

Quintero Pedraza Diego Felipe

Valencia Pedreros Nicolás

Barranco Rozo Carlos Mario

Guarín Suarez Santiago y Rubiano Perdomo Camilo

Montoya Melendrez Héctor Alexánder y Rodríguez Garzón Andrés Felipe

Becerra Mateus Daniel Alexander

Durán Silva Julián Eduardo

Contreras Rojas Óscar Andrés 

Barrios Sánchez Laura Ximena

Pérez Ramírez Óscar David

Quintero Palacio Mauricio

Beltrán Castrillón Matías

Producción

Grabación

Mezcla

15,87%

7,94%

7,94%
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Tabla 6.

Software didáctico musical de géneros colombianos para niños

Conexxus: Un videojuego para la iniciación en el sonido en vivo

Aplicación interactiva enfocada a los niños y niñas con edades entre los siete y diez años, 
que permita mostrar cuatro ritmos regionales de la Costa Caribe colombiana (cumbia, porro, 
mapalé y bullerengue) con sus respectivos instrumentos tradicionales

Aplicación iOS para el entrenamiento de voces Sound Practice

Proyecto “musicalidad”. Investigación sobre la actividad musical juvenil en la localidad 
de Usaquén

Propuesta auditiva para niños de tres a cuatro años. Audiolibro para el aprendizaje y 
afianzamiento de los números del 1 al 10

Guía básica para una producción musical a nivel profesional

Manual básico para mejorar la calidad del sonido en el ensayo y la puesta en escena 
musical

Guía preparatoria para baterista en estudio de grabación

Experimentación y sensibilización a diversas sonoridades musicales, utilizando herra-
mientas de la ingeniería de sonido en una persona autista

Comparación entre las técnicas oct y double m/s para diseño de sonido

Técnicas de grabación de bandas de género stomp, a partir de la grabación del ensam-
ble de Stomp Sinfonía Urbana

Técnicas de grabación binaural y holofónicas aplicadas al diseño sonoro de un cortometraje

Beltrán Sánchez Óscar Alejandro y Orozco Fierro Leidy Xiomara

Lara Rodríguez Deissy Alcira Y Marthe González Andrés Emilio

Gómez Báez Gustavo Andrés y Rosales Fonseca Juan David

Salamanca Monroy Stiven

Herrera Alvarado Joan Sebastián, Moreno Vargas Iván Felipe y Berdugo Puentes Andrés Julián

Grijalba Delgado María Cristina

Gaitán Cárdenas Marlon José y Hernández Restrepo Carlos Andrés

Cárdenas Rodríguez David Fernando y Rubio Castro Felipe Eduardo

Reatiga Rodríguez Ronald

Gómez Pinto Germán

Gerena Reina Alexander y Mejía Yepes Victoria

Restrepo Cuadros Santiago

Cortés Talero Julián David y Riveros López César David

Software didáctico

Videojuego

Aplicaciones

Proyectos en
localidades de
Bogotá

Aprendizaje

Terapia musical

Técnicas estéreo

Géneros musicales

Binauralidad

1,59%

1,59%

1,59%

1,59%

1,59%

1,59%

6,35%

1,59%

3,17%
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Tabla 6.

Banco de loops y samplers de la música de la región del Pacífico colombiano (percusión) 
para productores, músicos y compositores

Banco de sonidos con una temática urbana introducidos al trip hop

Banco de loops y samples de bajo eléctrico vallenato (paseo) para interpretación, arreglos 
y composición musical

Banco de loops para la fusión de Cumbia, hip hop y drum and bass

Loops de tiple para el subgénero de música comercial RyB

Doscientos efectos de sonido urbanos de la ciudad de Bogotá

Librería de sonido de la gaita colombiana para instrumento virtual

Caracterización de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas asentados en 
Bogotá D.C. y sus regiones suburbanas y rurales. Manifestaciones musicales del pueblo Ki-
chwa, como representante de una de las comunidades indígenas asentadas en Bogotá D.C.

Herramientas para el estudio y la difusión del joropo a nivel urbano a partir de su análisis

Guía de producción de la fusión entre música llanera y elementos del house, materializando 
un conjunto de loops

Sonidos e instrumentos del calypso, nuevos medios en la música tradicional sanandresana

Bambucopstep: composición y producción de una fusión

Características físicas y acústicas de los instrumentos del vallenato clásico

La sonoridad del corno francés

Modulo acústico con elementos interdisciplinarios

Acondicionamiento de frecuencias bajas para un estudio casero con resonadores Helmholtz 
hechos con botellas reciclables

Diseño y construcción de un panel difusor QRD bidimensional para grabación de voz en 
un estudio casero

Jaramillo Burgos Leonard

Jiménez Coy Andrės Guillermo

Carvajal Quintero Fabián Augusto

Chica Arboleda David Augusto

Lopez Rodríguez Gary Jhon

Castro Herrera Édgar Eduardo

Alvarado Ocampo Jhonatan Alejandro y Vernaza Vargas Andrés Felipe

Castaño Rodríguez Raquel Cecilia y Martínez Roa Jonathan

Cárdenas Bonilla Alejandro

Duarte Sánchez Ana Catalina

Viloria Garcés Sandra Milena

Pinilla Vásquez Sergio Alejandro

Ibarra Lobo Andrés

Silva Ortiz Cristian Camilo y Ángel Serna Diana Patricia

Guerrero Rojas Camilo Andrés

Betancourt Muñoz Andrés David

Mantilla Balcazar Juan Camilo

Región Pacífico

Géneros musicales

Sonidos urbanos

Librerias para instru-
mentos virtuales

Pueblos indígenas

Región Orinoquía

Región insular

Región andina

Instrumentos 
musicales

Acondicionamiento 
acústico

1,59%

1,59%

1,59%

1,59%

3,17%

4,76%

1,59%

3,17%

1,59%

6,35%
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Tabla 6.

Diseño sonoro y mezcla para dos videos en formato de audio 5.1

Creación de un audiovisual utilizando técnicas de grabación 5.1 para agrupaciones musi-
cales (captura en bloque)

Diseño y posproducción de la banda sonora en 5.1 a partir de la expresión de elementos 
diegéticos y no diegéticos

Modelado de sonido por medio de síntesis análoga para la posproducción audiovisual

El diseño sonoro en la terapia audio-verbal en niños con implante coclear

Creación de banda sonora para un videojuego de carreras automovilísticas

Análisis del sonido en el cine colombiano. Parámetros de realización de la banda sonora

Producción del diseño sonoro como herramienta narrativa a partir de la creación y el proce-
samiento del sonido aplicado a cuatro cortometrajes

Elementos técnicos para transmitir música en vivo por medio del live streaming video

Efectos del uso de la música clásica en comerciales de televisión: trabajo comparativo

Producción de audio para televisión: análisis de la señal de audio

Creación de la empresa CMusic, basada en la conformación de un sistema de información 
de la industria musical de Bogotá

Plan de negocios para la creación de la empresa discográfica CJ Producciones

Guerrero Orjuela Yahir Andrés y Mora Ruano Julio Gregorio

Aleman Cuestas Juan Camilo

Calcetero Vanegas Cristian Hernán

Marin Jaramillo Daniel

Torres Nieto Miguel Nicolás

Valencia Ospina Juan David y Zúñiga Lozano Juan Sebastián

Portilla Alonso Juan Carlos

Cardozo Chamorro Libardo

Rodríguez Rodríguez Diego Alejandro

Ríos González César Leonardo

Rodríguez Arenas Julián David

Mahecha Delgado Manuel Francisco

Ruge Pinto Jhoan Alejandro

Sonido en 5.1

Posproducción 
audiovisual

Diseño sonoro con 
fines terapéuticos

Banda sonora

Cortometrajes

Live streaming

Música para TV

Creación de 
empresa

4,76%

3,17%

3,17%

3,17%

1,59%

1,59%

1,59%

1,59%
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Nueve categorías
Treinta subcategorías
Total: 63 trabajos

Fuente: elaboración propia.
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La característica que permite definir a 
la tocata como una forma musical es la 
importancia que tiene en su concepción, 
los parámetros dentro de los cuales 
se desarrolla y el hecho de que no 
necesariamente constituye una forma 
musical delimitada, ni preestructurada 
antes de ser concebida. La tocata se 
caracteriza por brindar un espacio de 
libertad en el cual el intérprete enfatiza en 
la destreza, a partir de un tema musical 
principal, dentro del cual se desarrolla lo 
antecedido y expuesto en el preludio. 

“En todo tipo de composición hay algo 

consustancial, sin lo cual dejaría de 

ser él mismo; pero hay también mu-

cho que no lo es y, por consiguiente, 

puede variar, sin detrimento en nin-

gún sentido” (Zamacois, 2003, p. 3).

En este segundo capítulo se tratan 

los proyectos artísticos desde su pro-

ceso y desarrollo. Se abordan aspectos 

de la forma y el método en el que estos 

han sido realizados, caracterizando los 

tipos de diseño metodológico que se han 

abordado en ellos. Asimismo, se abor-

dan los tipos de estudio y las técnicas 

de recolección de datos más empleadas 

en cada énfasis. 

Es importante, para cualquier ámbito 

creativo, definir rutas para la implemen-

tación de acciones que desemboquen en 

algún tipo de expresión y manifestación 

artística. En la música, como en cual-

quier otra disciplina, se hace necesario 

recurrir a diferentes vertientes que de 

alguna manera delimiten el camino 

creativo y sustenten la finalidad de la 

creación y sus procesos. Los contenidos 

musicales generados en los proyectos 

artísticos responden a diferentes espa-

cios de acción y campos de desarrollo 

artístico, en cuanto a lo musical. Los 

contenidos se ven relacionados con el 

quehacer de músicos ligados directa-

mente con el entorno, así como también 

expuestos a las diferentes variables im-

plícitas y presentes durante toda una 

vida y cómo estas se relacionan con la 

formación académica, y toman otras 

formas de ser expresadas y concebidas 

de acuerdo a las inquietudes generadas 

durante el estudio y los ciclos de for-

mación que cada uno de los estudiantes 

ha vivido.

En las diferentes formas musicales, 

tanto las libres como las no tan libres, el 

material temático y las líneas melódicas 

2.1.  Líneas melódicas y material temático

“constituyen fórmulas y grupos de di-

ferente extensión, género y categoría” 

(Zamacois, 2003, p. 124); aunque sea 

para la creación de un fragmento mu-

sical breve pero que posea un sentido 

completo y claramente un elemento de 

identidad relevante, sin que su natura-

leza permita ser seccionado, el material 

temático es considerado el elemento bá-

sico para una composición; es el punto de 

partida de la creación, que va a generar 

un proceso o una inquietud a resolver.

El arte hoy es punto de reflexión y 

discusión; su sentido, sus maneras de ser 

concebido, sus resultados y manifesta-

ciones buscan ser reconocidos como ge-

neradores de conocimiento. Una de las 

consideraciones está relacionada con los 

factores que permiten que el arte exista 

en sus diferentes disciplinas. La natura-

leza y finalidad del arte se desvían para 

dinamizar las relaciones, experiencias y 

posibilidades que pueden ser dispuestas 

por quien lo percibe y las conexiones 

construidas por los agentes participan-

tes. “Es decir su corpus significante, su 

sintaxis interna, sus cualidades formales 

y manejos técnicos presentan multipli-

cidad de caminos, experiencias, interac-
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ciones y percepciones, que vistos desde 

otro punto de vista pueden convertirse 

a la mirada de la ciencia como posibles 

métodos a seguir” (Daza, 2009, p. 87). 

De acuerdo con Daza (2009) en la 

actualidad se ha considerado a la Investi-

gación –Creación como una metodología 

investigativa que posibilita el estudio ri-

guroso de los procesos, con el objeto de 

ampliar y fortalecer la diversidad de for-

mas de llevar a cabo las investigaciones, 

explorar las diferentes áreas del saber y 

permitir la cristalización de proyectos 

creativos y artísticos.Mediante la Inves-

tigación – Creación el ámbito de las artes 

busca posicionarse al nivel de la comu-

nidad académica científica en lo concer-

niente a la producción y discusión de co-

nocimientos vinculados a las artes. En 

esta se aplican métodos que antes eran 

empleados solamente en las Ciencias 

Sociales con el propósito de desarrollar 

un método de investigación propio que 

admita prácticas y procesos artísticos al 

interior del mundo académico. 

Los proyectos artísticos como espa-

cio de creación, acercamiento a los proce-

sos investigativos y la reflexión de dichos 

procesos se han venido transformando y 

nutriendo desde diferentes ángulos, in-

dependientemente de la estructura sobre 

la cual se hayan forjado. Estos han sido, 

durante la primera década del programa, 

el espacio académico donde se ha podido 

evidenciar el conocimiento y las destre-

zas adquiridas al interior de los énfasis, 

en los que la investigación-creación ha 

definido y direccionado la pertinencia de 

los mismos, validando así cada proyecto 

como producción de nuevo conocimiento. 

Así como en la tocata los temas y el 

material melódico definen el desarrollo 

de la misma, en el caso de los proyectos 

artísticos los temas que emergen de los 

énfasis han permitido nutrir unas temá-

ticas particulares a cada uno y a las líneas 

de investigación de la Facultad de Crea-

ción y Comunicación, a la cual pertenece 

el Programa de Formación Musical.

Para la comprensión de lo que conllevan 

las líneas de investigación es necesario 

definirlas. Escorcia (2010) define la línea 

de investigación desde la formulación de 

proyectos desarrollados partiendo de una 

misma temática, que tienen origen en la 

iniciativa personal de un profesor que 

profundiza en su campo de conocimien-

to o de trabajos dirigidos por él, y que 

a través de su desarrollo y culminación, 

convierten al docente en un especialista 

en el tema. “A medida que incursiona en 

la temática empieza a vérsele como un 

especialista rodeado de un contingente de 

alumnos interesados en desarrollar pro-

yectos sobre el mismo tema” (Escorcia, 

2010, p. 25). Es así que se logra contar 

con una línea de investigación compuesta 

por proyectos que brindan conocimientos 

y posibilitan el desarrollo de posteriores 

investigaciones en el mismo campo del 

conocimiento. La inclusión de una línea 

de investigación particular compromete 

el uso de técnicas o instrumentos adecua-

dos a la misma. El tipo de investigación 

elegido, junto con su enfoque, debe estar 

relacionado y ser acorde al campo en el 

que el problema fue identificado. La elec-

ción de una línea investigativa determina 

el análisis y la comprensión de datos. 

2.2.  Líneas de investigación

Por su parte, Hurtado (2010) indica 

que teniendo en cuenta las caracterís-

ticas que conforman la noción de línea, 

esta debe “incluir un aspecto de conti-

nuidad, un aspecto de secuencialidad y 

un aspecto de direccionalidad” (p. 87). 

Barrera (2006), por su parte, plantea 

que a partir de una línea de investigación 

se puede orientar el trabajo investigativo 

de personas o instituciones y visibilizar 

la actividad científica de una manera per-

tinente, coherente y continua. Con rela-

ción a las líneas de investigación que se 

manejan en el área de artes y música, se 

presentan a continuación las existentes 

en la Asociación Colombiana de Facul-

tades y Programas de Artes (Acofartes), 

Colciencias y la Universidad El Bosque.

En cuanto a las líneas de investiga-

ción que plantean Colciencias y ACO-

FARTES se encontró un amplio listado. 

En el libro Encuentro interdisciplinario de 

investigaciones musicales, catálogo de resú-

menes de ponencias, se encontraron dife-

rentes tipos de proyectos que incluyen 

temas de pedagogía musical, arte fusión 

colombiano, improvisación sobre géne-

ros colombianos, orden cultural, histo-

ria de la música, la innovación musical, 

patrimonio, tradición, comparaciones 
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internacionales, producción orquestal, 

culturas juveniles, instrumentos del va-

llenato, tecnología e interacción para el 

aprendizaje, tradición oral, uso de algu-

nos instrumentos en aires colombianos, 

cultura latinoamericana, preservación 

de colecciones sonoras, música indígena 

de Colombia, instrumentos prehispáni-

cos, industrias musicales, estudiantinas 

en Medellín, entre muchas otras (ACO-

FARTES, Banco de La República y Pon-

tificia Universidad Javeriana, 2007).

En el documento titulado “Linea-

mientos y política para el fomento de la 

investigación y documentación en artes 

y música” de la autoría del Ministerio de 

Cultura de Colombia, se describen seis  

líneas investigativas en el campo de la 

Música: “Pedagogía”, que aborda tópicos 

alusivos a las ates y su didáctica; “His-

toria”, “Culturas tradicionales, folklore 

y etnias”, “Estética”, dirigida a artes 

plásticas y filosofía; “Reflexión artística 

disciplinar o interdisciplinar”, donde se 

estudian las artes, sus áreas y relaciona-

miento; y “Tecnología”, que habla sobre 

TIC y su influjo en las artes  (Ministerio 

de Cultura, 2012).

Los proyectos artísticos se caracte-

rizan en su desarrollo por la creación de 

contenidos que abarcan muchos lengua-

jes y géneros musicales y por la variedad 

y heterogeneidad en los productos gene-

rados, ya sea con fines pedagógicos, artís-

ticos o de contexto, que podrían llevarse 

a cabo con una línea más transversal 

entre los énfasis e incluso llegar a otras 

instancias creativas de índole interdisci-

plinar entre los programas de la facultad, 

teniendo en cuenta las líneas de investiga-

ción definidas por esta, que son comparti-

das en los programas de Artes Escénicas, 

Formación Musical y Artes Plásticas. La 

Facultad de Creación y Comunicación de 

la Universidad El Bosque cuenta actual-

mente con cinco líneas de investigación 

formuladas: artes y tecnología, creación 

y producción artística, didáctica y divul-

gación de las artes, fomento, gestión y 

transferencia de las artes y teoría y epis-

temología de las artes (Cabanzo, 2015).

Antes de ser finalizada la investiga-

ción, eran seis líneas de investigación 

correspondientes a las siguientes áreas, 

modificadas después de terminado el es-

tudio: antes investigación-creación, ahora 

corresponde a la línea de creación y pro-

ducción artística; antes educación y arte, 

ahora didáctica y divulgación de las ar-

tes; gestión, desarrollo y producción, 

ahora fomento, gestión y transferencia 

de las artes; teoría, estética y arte, ahora 

teoría y epistemología de las artes; salud, 

ciencia, tecnología y artes, ahora artes y 

tecnología; la sexta línea, subjetividad, 

desarrollo y espacios sociales, desapare-

ce, sin embargo, en los análisis realizados 

en la investigación se clasificaron algu-

nos trabajos en esta línea y por eso se 

cuenta dentro de los resultados, lo cual se 

puede apreciar en las tablas en las que se 

consigna la información y los porcentajes 

de los trabajos relacionados con las líneas 

de investigación de la facultad. 

La línea de creación y producción 

artística se encuentra direccionada ha-

cia la cultura de la interdisciplinarie-

dad y transdisciplinariedad a través del 

desarrollo de proyectos que permitan 

el trabajo entre disciplinas artísticas y 

con otras disciplinas, alrededor de la 

creación y producción artística, docu-

mentando, sistematizando, reflexionan-

do y formalizando una reflexión crítica, 

con criterios de responsabilidad social 

y sostenibilidad ambiental, con miras a 

la comprensión de los lenguajes, al for-

talecimiento de estos, enriqueciendo sus 

miradas, prácticas y escenarios de inter-

vención. Los objetivos de esta línea son: 

• Dinamizar proyectos y procesos de 

investigación-creación artística que 

lleven a la generación de productos 

de nuevo conocimiento. 

• Promover la sistematización y re-

gistro de desarrollos experienciales 

y prácticos en los espacios de talle-

res de creación, de manera que se 

evidencie la producción de nuevo 

conocimiento y se exprese el poten-

cial artístico, cultural y social de la 

comunidad académica, dejando evi-

dencias de existencia y calidad. 

• Incentivar la producción de creación ar-

tística a través de proyectos investigati-

vos y de creación, con aprovechamiento 

de los recursos propios y externos. 

• Favorecer la actividad académica en in-

vestigación-creación formativa en los 

estudiantes de pregrado y posgrado.

• Contribuir al desarrollo de la reflexión 

y el análisis en los procesos de creación, 

producción y representación en las ar-

tes, en cada uno de los ejes temáticos de 

la línea (Cabanzo, 2015).

La línea de teoría y epistemología 

de las artes tiene como objetivo general 

incentivar la producción de material de 

investigación a partir de proyectos y pro-

cesos artísticos que se fundamenten en el 

análisis de las estéticas contemporáneas y 

su repercusión en las artes y demás mani-

festaciones humanas y sociales. Presenta 

como objetivos específicos:

• Desarrollar espacios de contraste y 

análisis de los aspectos conceptuales: 

subjetividad, desarrollo y espacio a 

partir de su contextualización en ám-

bitos sociales y partiendo de las áreas 

de conocimiento propias de las artes. 

• Consolidar estructuras conceptuales 

y metodológicas de los componen-

tes fundamentales de este proceso: 
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la subjetividad como espacio y expe-

riencia posibilitadora de la creación, 

la investigación-creación como mé-

todo y proceso, el arte como forma 

de conocimiento, el espacio y su re-

lación con lo social y con lo cultural. 

• Desarrollar prácticas de orden pro-

ductivo y artístico, y proyectos de 

investigación-creación, sobre temá-

ticas vinculadas al espacio, la subje-

tividad y sus relaciones con el desa-

rrollo individual y colectivo. 

• Establecer dinámicas analíticas para 

construir procesos de trabajo colec-

tivo entre áreas de conocimiento, 

procesos de creación artística y di-

versidad cultural en Colombia y La-

tinoamérica, incluyendo los modelos 

contemporáneos de teoría del arte 

(Cabanzo, 2015).

La línea de didáctica y divulgación de 

las artes tiene como objetivo general desa-

rrollar procesos de formalización, sistema-

tización y publicación de las estrategias y 

prácticas de enseñanza-aprendizaje artís-

tico y las áreas afines que las alimentan, 

así como de los mecanismos y prácticas 

culturales del sistema del arte implica-

dos en la circulación-divulgación, rela-

cionados con el campo de la educación 

artística, en cada una de sus disciplinas 

y en ámbito interdisciplinario. Los obje-

tivos específicos son: 

• Desarrollar proyectos didácticos en-

caminados a la creación de materiales 

de apoyo para la educación artística 

en general y la difusión y circulación 

de los lenguajes expresivos artísticos.

• Desarrollar procesos formativos rela-

cionados con las artes y la sociedad. 

• Promover la proyección de los traba-

jos artísticos aplicados y el ejercicio de 

la enseñanza-aprendizaje artístico en 

proyectos sociales y comunitarios para 

favorecer la comprensión de las artes 

en relación con otras disciplinas y sa-

beres tradicionales, populares o erudi-

tos, desarrollando proyectos conjuntos 

con otros grupos de investigación y 

comunidades con objetivos afines.

• Alimentar la cultura de la calidad 

por medio del seguimiento, re-

flexión, evaluación y ajuste de los 

procesos curriculares en la educa-

ción artística con énfasis en sus pro-

cesos formativos (Cabanzo, 2015).

La línea de artes y tecnología tiene 

por objetivo general promover el cono-

cimiento específico e interdisciplinario 

potenciador del desarrollo de los sopor-

tes y plataformas tecnológicas específi-

cas que sostienen las fases de ideación, 

representación, realización, divulgación, 

circulación y apropiación de las obras, 

productos y procesos artísticos. Sus ob-

jetivos específicos son:

• Desarrollar plataformas tecnológicas, 

tanto materiales como virtuales. para 

los procesos de enseñanza-aprendizaje 

en las artes. 

• Utilizar las tecnologías de la informa-

ción y la comunicación (TIC) para el 

desarrollo de espacios de producción 

artística con alto potencial innovador, 

social y cultural. 

• Crear soportes y medios materiales y 

virtuales para potenciar la circulación, 

difusión y apropiación de productos 

artísticos. 

• Implementar métodos y prácticas 

artísticas, virtuales o presenciales 

permanentes, procesuales o efímeras, 

basadas en procesos participativos y 

colaborativos como aporte en los pro-

cesos de implementación y desarrollo 

de políticas culturales y creativas, am-

bientalmente sostenibles y cultural-

mente responsables (Cabanzo, 2015).

La línea de fomento, gestión y trans-

ferencia de las artes tiene por objetivo 

general estimular el emprendimiento cul-

turalmente responsable y ambientalmente 

sostenible de proyectos artísticos en el ám-

bito de las industrias creativas y culturales 

desde el quehacer académico-formativo, 

basado en procesos de planificación y 

gestión del desarrollo cultural en espa-

cios locales, nacionales y latinoameri-

canos. Los objetivos específicos de esta 

línea son:

• Desarrollar estudios sobre el estado 

en la producción de nuevo conoci-

miento y de obras artísticas.

• Desarrollar una oferta curricular de 

pregrado y posgrado para el fomento, 

la gestión y la circulación de las artes. 

• Implementar estrategias para la aper-

tura e inclusión en los circuitos pro-

ductivos de las artes y de la cultura. 

• Identificar problemáticas y oportu-

nidades del contexto territorial local, 

nacional o latinoamericano, que pue-

dan ser aprovechadas desde las prác-

ticas artísticas para contribuir al desa-

rrollo del país y al enriquecimiento de 

su patrimonio (Cabanzo, 2015).

Al observar y clasificar los proyectos 

artísticos, se encontró que en su totalidad 

estaban relacionados con las líneas de in-

vestigación de la facultad y que la línea 

de investigación con mayor producción 

es la de creación y producción artística, 

con ciento veinte proyectos vinculados. 

Los trabajos del Énfasis en Ingeniería se 

enfocan principalmente en las líneas de 

artes y tecnología (veintiún proyectos), 

creación y producción artística (vein-

tiún proyectos) y fomento, gestión y 

transferencia de las artes (doce proyec-
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tos). El Énfasis de Enseñanza es el que 

presenta el mayor número de trabajos 

relacionados con la línea de didáctica y 

divulgación de las artes, con veinticua-

tro proyectos.

Es así que, la línea que se consolida 

más es la de creación y producción artísti-

ca, dado que la mayoría de proyectos tiene 

como resultado una producción musical 

(composiciones, arreglos y grabaciones); 

productos relacionados directamente con 

el quehacer del músico, dependiendo los 

campos de acción de los énfasis. 

Las líneas como artes y tecnologías 

–llamada anteriormente “salud, ciencia, 

tecnología y artes”–, y fomento, gestión 

y transferencia de las artes –antes “ges-

tión, desarrollo y producción”– tienen 

como común denominador los proyectos 

generados en el Énfasis en Ingeniería de 

Sonido, en el cual se sigue trabajando y 

definiendo el perfil del egresado y que 

muestra de forma más heterogénea los 

temas a desarrollar. Cabe resaltar que 

estas líneas se imponen dentro de los 

campos de trabajo de las diferentes dis-

ciplinas del arte y son temáticas relacio-

nadas con el emprendimiento artístico, 

divulgación y circulación de contenidos 

musicales. Por otro lado, se evidencia 

como una fortaleza importante la rela-

ción directa de la línea de investigación de 

didáctica y divulgación de las artes –antes 

llamada “educación y arte”– y el Énfasis 

en Enseñanza, que es directamente pro-

porcional a su evolución y crecimiento; 

en esta, los proyectos, en su mayoría, se 

incorporan de manera clara a nutrir la 

línea de investigación y a permear direc-

tamente algunos productos del Énfasis 

en Ejecución. Esto permite afirmar que 

comparten competencias propias del mú-

sico instrumentista. Asimismo, el Énfasis 

de Enseñanza se define más claramente 

en porcentaje, al liderar la relación de 

sus temáticas con la línea de investiga-

ción que define el énfasis en sí. El hecho 

de encontrar dentro de la clasificación de 

todos los proyectos artísticos líneas que 

se comparten y temáticas que modulan 

de un énfasis a otro amplía claramente 

el panorama para emprender un camino 

para que los proyectos artísticos se pro-

yecten de forma más horizontal dentro 

del programa y se extiendan hasta otras 

disciplinas. En la Tabla 7 se pueden apre-

ciar los porcentajes de proyectos que, se-

gún el énfasis, se vinculan a las distintas 

líneas de investigación. Téngase en cuen-

ta que en la tabla se incluye también la 

sexta línea que desaparece; subjetividad, 

desarrollo y espacios sociales.

Tabla 7.
Relación entre las temáticas de los proyectos con las líneas de investigación en cada uno de 
los periodos curriculares del programa

Fuente: elaboración propia.
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De acuerdo con los resultados del 

estudio, en el primer periodo curricular, 

entre 2004 y 2006, la mayor producción 

se da en la línea de investigación-creación, 

con el 45,7%. El énfasis en el que se pre-

senta el porcentaje más alto de proyectos 

vinculados a esta línea corresponde al de 

arreglos, con el 93,3%. Para el periodo de 

2007 a 2012, todas las temáticas de los 

trabajos están relacionadas con las líneas 

de investigación de la Facultad de Artes, 

de manera que  investigación-creación al-

berga la mayoría de proyectos. 

En el último periodo curricular, las lí-

neas con el mayor número de trabajos son 

investigación-creación, con 31 proyectos; 

educación y arte, con dieciséis, y salud, 

ciencia, tecnología y artes, con trece. La 

línea de subjetividad, desarrollo y espa-

cios sociales presenta solo un proyecto. 

Las líneas de investigación-creación y de 

educación y arte han sido las predominan-

tes en estar relacionadas con las temáticas 

de los proyectos. Al pasar los periodos se 

ve un incremento en la relación con las 

líneas de gestión, desarrollo y producción; 

teoría, estética y arte, y salud, ciencia, tec-

nología y artes.

Tabla 8.
Líneas de investigación de los proyectos por énfasis y periodo
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Fuente: elaboración propia.
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2.2.1. Material principal

La creación se convierte en el eje prin-

cipal o elemento de desarrollo más re-

levante en el espacio de los proyectos 

artísticos. De ella se desprende el ver-

dadero sentido para encaminar la bús-

queda, la indagación y la construcción 

de conocimiento dentro del programa. 

Cabe resaltar que de acuerdo a lo en-

contrado en la investigación realizada, 

cada uno de los trabajos y proyectos 

realizados por los estudiantes responde 

a la inquietudes que de alguna manera 

se generan durante la formación como 

músicos, asimismo, permite evaluar di-

ferentes maneras de asumir procesos, 

así como de evaluar competencias es-

pecíficas, de manera que se oriente al 

estudiante hacia un campo de acción 

relacionado con sus fortalezas.

La línea de investigación que lide-

ra dentro del campo de desarrollo de 

los proyectos es la línea de creación y 

producción artística. Considerando que 

en el espacio académico se acerca al es-

tudiante a la investigación, se reafirma 

dentro de la realidad del programa lo 

expuesto por Asprilla (2013): “la crea-

ción es la categoría mayor de la produc-

ción de lo novedoso; la investigación es 

solo una de las formas que dicha pro-

ducción puede asumir” (p. 9); es decir 

2.2.2. Relación de
las líneas de investigación 
con los énfasis

Las líneas de creación y producción ar-

tística y de didáctica y divulgación de las 

artes han sido las predominantes en su 

relación con las temáticas de los proyec-

tos. Con el pasar de los periodos de cam-

bios curriculares, se ve un incremento 

en la relación con las líneas de fomento, 

gestión y transferencia de las artes; teo-

ría y epistemología de las artes, y artes 

y tecnología. La que menor relación ha 

tenido con las temáticas de los proyec-

tos es la de subjetividad, desarrollo y 

espacios sociales, correspondiente a la 

sexta línea, que ya no existe. Bajo la 

perspectiva del Programa de Formación 

Musical, su evolución y la pertinencia 

de los espacios de generación de cono-

cimiento, es claramente evidente cómo 

el abordar ciertos temas y la relación 

que el espacio mismo creado para la for-

mación investigativa de los estudiantes 

se convierte en el espacio de creación 

más relevante de la formación, ya que 

dichos procesos van acompañados de la 

reflexión, la comprensión en la impor-

tancia de hacer consciente cada circuns-

tancia dentro del proceso y la forma de 

sustentar y referenciar los parámetros 

para crear. 

Por su parte, Scanner (2009) destaca 

que la Investigación – Creación involucra 

el pensamiento reflexivo que está asocia-

do al proceso de creación, y enfatiza en 

que al exitir un registro se puede ofre-

cer un aprendizaje diverso, evidenciando 

en los procesos de creación artística la 

teoría aplicada en el campo práctico. Lo 

anterior, podría no responder al rigor 

investigativo visto desde una perspectiva 

tradicional, debido a que la metodolo-

gía se ejecuta desde el enfoque artístico, 

que está a merced de los intereses del 

creador. Además de lo anteriormente 

expuesto, es importante resaltar lo que 

plantea y describe Asprilla (2013) acerca 

del desarrollo de la investigación en la 

artes y los instrumentos que posibilitan 

la validación y confrontación de resulta-

dos a partir de la experiencia; como los 

diferentes tipos de pensamiento que han 

enmarcado la investigación científica, lo 

cual, a su vez, permite definirla, y como 

paradigma para derivar de ella misma las 

problemáticas relacionadas con la inves-

tigación en las artes. Asprilla Antepone 

a esta relación, lo que históricamente se 

ha validado y considerado conocimiento, 

en el escenario en el que conjuntamente 

han actuado el conocimiento científico y 

el conocimiento popular: 

La relación entre conocimiento popu-

lar y conocimiento científico siempre ha 

sido tensa; incluso, a lo popular se le ha 

negado el rango de conocimiento pro-

piamente dicho y se ha estudiado como 

saber o sentido común. La ciencia solo 

es universal para el mundo académico, 

enlazado con el capital cultural, que la 

ha legitimado como forma privilegiada 

del conocimiento. (Asprilla, 2013, p. 9)

Sobre este escenario se exponen además 

de los elementos presentes en la creación 

en el arte, la manera como se establecen 

las relaciones entre dichos elementos 

y la forma de desempeño bajo las dife-

rentes perspectivas filosóficas que han 

definido las formas de pensamiento para 

comprender cualquier tipo de fenóme-

no. Allí se enfrentan la experiencia como 

elemento que va de lo particular a lo ge-

neral, partiendo de la suma de experien-

cias particulares para definir una inclina-

ción o una lógica colectiva que permite 

definir este tipo de reflexión dentro de 

un pensamiento inductivo. Asimismo, 

el pensamiento deductivo se apoya en 

lo coyuntural de la lógica anterior, para 

generar un conjunto de supuestos y re-

plantear el resultante. 
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de los proyectos a las líneas de investi-

gación se dan de forma gradual, corres-

pondiente a los campos de acción de los 

énfasis profesionales. No solo se trata de 

los temas y las categorías derivadas en 

cada uno de los énfasis, así como se ex-

pone en el capítulo anterior, sino de las 

líneas en las cuales se desarrollan dichos 

temas, que se van nutriendo al proyectar 

las competencias profesionales desde los 

énfasis. “Una sucesión melódica puede 

no encerrarse en el reducido límite de 

un tema, ni desenvolverse según las 

características del desarrollo temático, 

sino en forma libre, de modo amplio, en 

la cual las curvas de su línea de sonidos 

no están constreñidas en ningún sentido 

(Zamacois, 2003, p. 9).

Dentro de la heterogeneidad de los 

proyectos, además de que sobresalgan 

los campos de la creación, la educación 

y el arte, como principales líneas de in-

vestigación abordadas, cabe resaltar que 

en la generación de nuevo conocimiento, 

así sean muy pocos los trabajos que se 

relacionan con las otras cuatro líneas 

de investigación, existen como antece-

dentes de proyectos que contemplan 

algún desarrollo de estas o que permi-

ten proyectar la orientación de nuevos 

proyectos hacia estas líneas de investi-

gación. Es el caso de algunos proyectos 

artísticos que de alguna manera trazan 

una línea transversal entre énfasis, lo 

que permite observar y comprender que 

muchos trabajos desarrollados compar-

ten campos y temáticas, y que de alguna 

forma entretejen las líneas de investiga-

ción. Aquí algunos ejemplos:

• “Caracterización de las manifestacio-

nes culturales de los pueblos indíge-

nas asentados en Bogotá D.C. y sus 

regiones suburbanas y rurales. Ma-

nifestaciones musicales del pueblo 

Kichwa, como representante de una 

de las comunidades indígenas asen-

tada en Bogotá D.C.” Este trabajo fue 

desarrollado por Raquel Cecilia Cas-

taño Rodríguez y Jonathan Martínez 

Roa; y hace parte de los proyectos 

desarrollados en el Énfasis en Inge-

niería de Sonido, en el año 2006 (V. 

Anexo 1. RAE del proyecto). Este 

trabajo aborda el estudio de las mani-

festaciones culturales de los pueblos 

indígenas asentados en la ciudad de 

Bogotá y sus regiones suburbanas y 

rurales, y se enfoca específicamente 

en las manifestaciones musicales del 

pueblo Kichwa. Los autores de este 

proyecto usan como técnica para lle-

gar al análisis de la situación actual 

de estos pueblos indígenas, la reali-

zación de grabaciones de los temas 

representativos de la tribu Kichwa. 

Su producto se centra en registrar 

las manifestaciones culturales en las 

que dicho registro se convierte en un 

espacio de aplicación de técnicas y co-

nocimientos obtenidos en el énfasis. 

“El funcionamiento de los elementos 

musicales propios del pasillo y del 

bambuco instrumentales: estudio de 

análisis musical sobre la obra de Ál-

varo Romero Sánchez”, de Manuel 

Andrés García Orozco, realizado en 

el año 2005 (V. Anexo 2). El autor 

hace un análisis profundo de doce de 

las obras del maestro Álvaro Rome-

ro Sánchez, entre las que se encuen-

tran seis pasillos (“Constelación”, 

“Radio Santafé”, “Bodas de oro”, 

“Toño”, “Humorismo” y “Mi colino”) 

y seis bambucos “Flor de romero”, 

“Festival del aire”, “Tiatino”, “Queja 

indígena”, “Esther” y “Satanás”). 

El autor basa su investigación y 

análisis en las grabaciones que lo-

gró recopilar, dado que estas no se 

encuentran como obras comerciales. 

El documento plantea un método de 

análisis que reúne herramientas del 

método schenkeriano y el método de 

Berklee para poder brindar informa-

ción tanto de las líneas melódicas, 

como de la ornamentación armóni-

ca del formato instrumental y del 

acompañamiento en sí, basándose 

en el formato del trío colombiano 

de guitarra, tiple y bandola. 

Este trabajo presenta un análisis 

cuya finalidad y pertinencia están 

relacionadas con aportar una herra-

mienta para arreglistas, composi-

tores y ejecutantes, de manera que 

podría estar vinculado a la línea de 

educación y arte. A su vez, el proyec-

to da a conocer la obra de un com-

positor, abordando su repertorio y 

realizando una documentación que 

permite comprender un contexto 

relacionado con aspectos musicales 

como la teoría y epistemología de las 

artes. De forma específica, se aden-

tra a la obra de un solo compositor, 

pero brinda, por medio de su ob-

servación, la posibilidad de derivar 

aspectos teóricos musicales y cómo 

estos definen su estética.

• Otro trabajo que esboza claramente 

una línea transversal entre didáctica 

y divulgación de las artes y teoría, y 

epistemología de las artes es el pro-

yecto titulado: “Taller de experi-

mentación sonora en el aula” de Lau-

ra Marcela Corredor Rodríguez, del 

año 2014 (V. Anexo 3). En el proyec-

to, la autora propone llevar a cabo un 

taller de exploración sonora dirigido 

a niñas entre los cinco y siete años de 

edad, en el que se aborden aspectos 
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de la música contemporánea del siglo 

xx y las competencias educativas es-

tablecidas por el Ministerio de Edu-

cación Colombiano, con el propósito 

de acercar a las niñas a esta música 

y así contribuir a la ampliación del 

conocimiento musical. 

La finalidad del proyecto es generar 

un acercamiento y sensibilización de 

niñas hacia algunas manifestaciones 

musicales, basadas en las tecnologías. 

Esto implica el manejo de conceptos 

y aspectos teóricos compositivos y 

el manejo de recursos musicales re-

lacionados con nuevas tecnologías. 

Aborda lenguajes poco explorados 

en el contexto educativo y permite 

generar como producto un taller 

aplicable, de manera que marca el 

uso de aspectos pedagógicos musi-

cales por medio de la exploración.

• “La flauta watcu: seguridad y pre-

vención del pueblo Wiwa de la 

Sierra Nevada de Santa Marta”, de 

Carlos Andrés de Gómez Montoya, 

del año 2004 (V. Anexo 4), pertene-

ce al Énfasis en Ejecución y busca 

describir la música de los Wiwa, sus 

intenciones y representaciones para 

la tribu, con énfasis en su principal 

instrumento melódico: la flauta 

watcu. La investigación fue realiza-

da directamente en la tribu, con la 

colaboración de la comunidad. 

Con el fin de entender la música de 

la tribu, se describe su historia, al-

gunos aspectos filosóficos y sociales 

de esta, los instrumentos usados, la 

importancia y significado de la músi-

ca para los Wiwa y se hacen análisis 

musicales de algunos de los cantos 

más representativos. Se recalca que 

la música para la tribu Wiwa es sa-

grada, pues cada canto es una forma 

de “pago” a la Madre Tierra por los 

bienes y alimentos brindados. Desde 

la perspectiva del ejecutante –quien 

toca la flauta traversa–, se realiza un 

estudio relacionado con la línea de 

investigación subjetividad, desarro-

llo y espacios sociales; se contem-

plan como resultados del trabajo la 

divulgación de este patrimonio cul-

tural de la tribu indígena Wiwa de 

la Sierra Nevada de Santa Marta. De 

igual forma, presenta quince audios 

con cantos propios de la tribu y tres 

entrevistas con miembros de esta, 

transcritas al interior del documento.

• Otro ejemplo es el proyecto realiza-

do por los estudiantes del Énfasis en 

Enseñanza, Paola Bejarano y Juan 

Pablo Bello, en el año 2014 (V. Ane-

xo 5). Teniendo en cuenta las carac-

terísticas de LilyPond, la finalidad de 

este trabajo consiste en desarrollar 

y estructurar una guía que cuente 

con los fundamentos para conocer 

y poder trabajar con este programa. 

Este proyecto se diseña especial-

mente para la población con dis-

capacidad visual, pero es útil para 

cualquier persona que lo desee usar. 

En su desarrollo, se realizaron diez 

sesiones de aprendizaje con nueve 

participantes de diferentes edades 

que poseen distintos grados de vi-

sión baja, con el fin de establecer la 

curva de aprendizaje y las dificulta-

des en el momento de desarrollar la 

guía y utilizar el programa. 

Después de realizar una análisis sobre 

estos datos, se prosiguió a desarrollar 

un blog en internet que sirve para 

simplificar el proceso de autoapren-

dizaje, dirigido a cualquier persona 

que esté interesada en el manejo de 

este software. El producto de este tra-

bajo es el documento titulado Guía 

de la implementación del programa Li-

lyPond dirigido a invidentes. El trabajo 

corresponde a las líneas de didáctica 

y divulgación de las artes y artes y 

tecnologías (V. Anexo 5).

En la Figura 2 se puede observar 

cómo los énfasis han desarrollado pro-

yectos transversales entre los distintos 

énfasis.
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Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Relación de las líneas de investigación y los énfasis de los nombres
correspondientes a las seis líneas de investigación anteriores.

Investigación y creación

Subjetividad, desarrollo y espacios sociales

Teoría, estética y arte

Educación y arte

Gestión desarrollo y producción

Salúd, ciencia, tecnología y arte

EJ
EC

UC
IÓ

N

INGENIERÍA

ARREGLOS

CO
M

PO
SI

CI
Ó

N
EN

SE
ÑA

NZ
A

Una de las características más relevan-

tes de los proyectos artísticos se centra 

en la estructuración de los trabajos, los 

elementos que definen los documentos y 

el diseño al que corresponden y mediante 

el cual fueron concebidos para llegar a 

la creación, a la reflexión y a resultados. 

Así como en la diferentes formas musi-

cales existen diversidad de estructuras 

y formas de concepción. La tocata, por 

ejemplo, se caracterizó por ser una com-

posición de un desarrollo natural, sin 

ataduras a procedimiento fijos, de estilo 

improvisado, de manera que desde su 

concepción permitía ser usada también 

como introducción a alguna forma o 

composición de estilo escrito; además, 

su discurso melódico y desarrollo puede 

presentar pasajes interrumpidos y no 

responder a una sola fórmula o estruc-

tura cerrada. 

En este punto, la analogía tomada 

para determinar la estructura de los 

proyectos artísticos permitió determi-

nar los tres tipos de diseño que predo-

minan en la estructuración de los traba-

jos. Se determinaron qué componentes 

serían observados en la investigación 

para poder determinar las característi-

2.3. Estructuración y componentes

cas de estructuración y diseño en cada 

uno de los trabajos: planteamiento del 

problema; problema y pregunta de in-

vestigación; objetivos general y especí-

ficos; antecedentes; justificación; marco 

teórico; conclusiones; bibliografía; obje-

tivos, y diseño de investigación. 

Desde el desarrollo de los proyectos, 

el hecho de contar con un planteamiento 

del problema bien definido contribuye 

a estructurar el trabajo delimitando el 

objeto de estudio, con el fin principal 

de dar una solución a dicho problema a 

partir de la propuesta artística. Es im-

portante tener en cuenta que plantear 

un problema de investigación de manera 

explícita en el documento direcciona los 

demás componentes de la investigación 

y delimita el campo de investigación, 

haciendo que los productos traten de 

responder a necesidades muy específi-

cas desde su énfasis. Generalmente, las 

preguntas de investigación tienen res-

puesta mediante el cumplimiento de los 

objetivos de los proyectos. Desde esta 

perspectiva, las preguntas de investiga-

ción constituyen el principal motor que 

mueve los proyectos, pues desde allí se 

direcciona el proceso de investigación. 
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Veamos a continuación algunos 

ejemplos: 

• Teniendo en cuenta las caracterís-

ticas de su micrófono y algunas de 

sus aplicaciones más comunes, ¿es 

el iPad una herramienta lo suficien-

temente capaz de llevar a cabo la 

fase de grabación de instrumentos 

musicales, dentro de un proceso de 

producción musical? (Énfasis en 

Ingeniería de Sonido, Juan Varona, 

2013. V. Anexo 6).

• ¿Cómo se interpreta la timba en la 

batería utilizando simultáneamen-

te el timbal? (Énfasis en Ejecución, 

Gabriel Schiller, 2012. V. Anexo 7).

En cuanto a los objetivos, muchos de 

los proyectos cuentan con uno general 

(entre el 95,3% y el 100%). Es importante 

resaltar que solamente cuatro trabajos de 

grado pertenecientes al Énfasis en Eje-

cución no cuentan con este componente 

y constituyen el porcentaje más alto de 

proyectos dentro de un énfasis que no 

poseen un objetivo general. 

Se refleja también que el Énfasis en 

ingeniería y el Énfasis en Composición 

son los únicos cuyos trabajos de grado 

tienen en su totalidad un objetivo ge-

neral. De la totalidad de los proyectos 

artísticos solamente seis no cuentan con 

este aspecto, y de estos, cinco presentan 

situación problémica o pregunta de in-

vestigación, o insinúan una finalidad del 

proyecto en su introducción, y desde allí 

posiblemente se direccionó su desarro-

llo. No obstante, hay un proyecto en el 

Énfasis en Arreglos que no tiene plan-

teamiento del problema, ni pregunta de 

investigación, ni objetivos, ni justifica-

ción, ni antecedentes, ni metodología. 

Su trabajo presenta el marco teórico, el 

diseño de investigación, conclusiones y 

bibliografía.  

Sobre el caso de los trabajos que 

no poseen objetivo general, de alguna 

manera se puede mencionar que no lo 

tenían de manera explícita en el docu-

mento, mas no significa que no tuvieran 

un objetivo de realización con pautas 

de seguimiento y cumplimiento, por tal 

motivo, lo expuesto es solo un reflejo 

de la ausencia del componente a nivel 

documental, no así a nivel de desarrollo. 

Otro aspecto importante sobre los 

componentes de los trabajos es el de 

los antecedentes. Entre el año 2004 y el 

2014 el incremento en la búsqueda de 

antecedentes ha ascendido de manera 

significativa. El Énfasis en Arreglos, por 

ejemplo, pasó del 33,3% al 100%, mien-

tras que Enseñanza Instrumental pasó 

del 50% al 100%. Para el periodo 2013-

2014 todos los énfasis, excepto Ejecu-

ción, llegaron a tener la totalidad de sus 

trabajos con antecedentes. Generalmen-

te, para la elaboración de antecedentes 

los estudiantes recurren, como primera 

fuente, a la biblioteca de la universidad, 

para revisar qué se ha hecho en cuanto 

a su énfasis y con respecto al tema es-

pecífico sobre el que piensan trabajar; 

luego se dirigen a otras bibliotecas de 

Bogotá y finalmente complementan su 

búsqueda por internet. 

Como ejemplo de proyectos que ci-

tan otros trabajos del programa, está 

el de María Chibuque, del Énfasis en 

Arreglos (2013), quien cita a Cristhian 

Calcetero, del Énfasis en Ingeniería 

(2012), ya que ambos hacen propuestas 

dirigidas a cortometrajes. Otro ejem-

plo es el de David Chica, del Énfasis en 

Ingeniería (2013), quien cita en sus an-

tecedentes a Sergio Pinilla, del mismo 

énfasis (2012). Ambos tratan el tema de 

fusión con música colombiana.

Respecto a la justificación de los pro-

yectos, el Énfasis en Composición es el 

único que presenta este componente en 

la totalidad de sus trabajos. Sin embar-

go, los énfasis de Ejecución e Ingeniería 

se destacan por tener el mayor número 

de proyectos que cuentan con justifica-

ción (77 y 61 trabajos, respectivamente). 

En la realización del estudio, al ob-

servar el componente de la justificación 

y articulándolo con la elaboración de 

los RAE, se percibe que las motivacio-

nes de realización de un proyecto parten 

principalmente de la comprensión que 

los estudiantes tienen sobre su énfasis 

y en cómo sus intereses personales se 

amoldan a los contenidos vistos en el ci-

clo de profesionalización; asimismo, con 

respecto al marco teórico, los énfasis en 

Arreglos y Composición son los únicos 

cuyos trabajos cuentan en su totalidad 

con un marco teórico, y en general todos 

los énfasis tienen un alto porcentaje de 

trabajos con este elemento.

El jazz es el género más estudiado 

y abordado en el programa. Se opta por 

este no solo con el objetivo de definir 

parte del repertorio, sino también como 

metodología para el aprendizaje y for-

mación musical en lenguajes populares. 

Los textos relacionados con este género 

conforman un alto porcentaje del marco 

teórico en el Énfasis en Ejecución. 

En los trabajos en los que se hace 

análisis musical de un contexto deter-

minado, se utiliza mucho el de A History 

of  Western Musica! de Donald Jay Grout 

y Claude V. Palisca. En cuanto al tema 

de la música en el cine o cortometrajes, 

un autor es continuamente referenciado; 

Chion, M., y su texto más leído es el de 

1997 titulado La música en el cine. Este 

libro está referenciado en la bibliografía 
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de los proyectos de Iván Camilo Flórez 

Pinto (2006, Énfasis en Arreglos), Ma-

ría Fernanda Chibuque Gordillo (2013, 

Énfasis en Arreglos), Juan Carlos Porti-

lla (2014, Énfasis en Ingeniería de Soni-

do) y Sebastián Vásquez (2014, Énfasis 

de Composición).

En cuanto a la metodología de in-

vestigación, el libro más referenciado 

es el de Hernández, Fernández y Bap-

tista, sobre este asunto. Algunos de los 

trabajos que tiene reseñado este texto 

son los de José Antonio Urrea Velo-

za (2013, Énfasis en Arreglos), Óscar 

Téllez (2014, Énfasis en Enseñanza), 

Eliana Orjuela (2013, Énfasis en Ense-

ñanza), Johan Alberto Cárdenas Aguilar 

y Luis Carlos Ramírez Duarte (2013, 

Énfasis de Enseñanza 2013) y Jonathan 

Alvarado (2014, Énfasis en Ingeniería 

de Sonido).    

Sobre folclor colombiano, los tex-

tos más referenciados han sido ABC del 

folklore colombiano y La música folclórica 

colombiana, de Guillermo Abadía y Las 

músicas afrocolombianas en la construc-

ción de la nación e instrumentos musica-

les de Colombia, de Egberto Bermúdez. 

Estos textos están referenciados en los 

trabajos de Vanessa Rodríguez (2014, 

Énfasis de Enseñanza), Eliana Orjuela 

(2013, Énfasis en Enseñanza) y Javier 

Herrera (2014, Énfasis en Enseñanza). 

Finalmente, en los proyectos en los que 

se hace referencia a la educación es-

colar de Colombia, se citan mucho los 

“Lineamientos curriculares del área de 

Educación Artística del año 2000” y el 

“Documento de No. 16 de orientaciones 

pedagógicas para el área de Educación 

Artística del año 2010”.

Con respecto a las conclusiones, el 

Énfasis en Composición es el único en 

el que la totalidad de los proyectos in-

cluyen dicho apartado, sin embargo, el 

Énfasis en Ejecución es el que posee la 

mayor frecuencia de trabajos con con-

clusiones (82 trabajos). A nivel gene-

ral, durante los tres períodos curricu-

lares del programa, se ha dado un alto 

porcentaje de proyectos que incluyen 

conclusiones; por encima del 50%. Du-

rante el segundo periodo, hubo una alta 

frecuencia de trabajos que cuentan con 

conclusiones, de hecho, solamente un pro-

yecto perteneciente al Énfasis en Arre-

glos (equivalente al 2,5%) no cuenta con 

este elemento. Las conclusiones de los 

trabajos se orientan a responder a las 

preguntas de investigación, dar cuen-

ta de los objetivos el desarrollo de los 

procesos, los aprendizajes obtenidos, la 

proyección de los trabajos y el aporte de 

los proyectos en el énfasis al que corres-

ponden los autores. Generalmente, en 

el Énfasis en Enseñanza Instrumental, 

cuando se trabaja un estudio de caso o se 

plantea una propuesta pedagógica que 

es validada y aplicada, las conclusiones 

giran en torno a responder cuáles fue-

ron los aportes que se lograron a partir 

de la propuesta, sus alcances y perti-

nencia, y se brindan nuevos materiales 

curriculares. En el Énfasis en Arreglos 

y en Composición, por su parte, las 

conclusiones se dan en torno a cómo 

se desarrolló el proceso compositivo y 

cómo entran en juego nuevos elementos 

musicales, para generar unas propuestas 

sonoras innovadoras.

Como característica dentro de la 

construcción textural y el manejo de 

componentes dentro de lo que es el de-

sarrollo de los documentos de los pro-

yectos artísticos, cabe resaltar que los 

diseños de investigación constituyen el 

plan de acción a seguir para garantizar 

que realmente se va a recoger de manera 

pertinente toda la información necesaria 

para alcanzar los objetivos planteados 

en los proyectos. 

Al finalizar el analisis de los proyec-

tos, se establece que estos corresponden 

a tres tipos macro de diseños: 

• Bucle (reflexión-investigación-crea-

ción-reflexión).

• Ortodoxo (investigación-crea-

ción-reflexión).

• Invertido (creación-sistematización- 

reflexión).

En la Figura 3 se presenta un gráfi-

co con los tres tipos de diseños.

En el primero, llamado “Bucle”, se 

conduce el desarrollo de la experien-

cia, su sistematización y reflexión, de 

manera simultánea; en el segundo, “Or-

todoxo”, se desarrolla un proceso inves-

tigativo a partir del cual se genera una 

propuesta artística que es seguida por 

unas reflexiones sobre el desarrollo del 

proceso y el producto. En el tercero, “In-

vertido”, la reflexión teórico-artística se 

da posterior a la experiencia. 

Es interesante ver que en un número 

considerable de trabajos no se ha hecho 

una reflexión sobre procedimiento de 

los proyectos, o por lo menos se puede 

deducir que si esta reflexión se llegó a 

realizar, no aparece como parte de la 

metodología o no se encuentra en lo que 

en algunos proyectos realizados definen 

en una sección de reflexiones sobre el 

proceso de creación o desarrollo de la 

experiencia.

En el presente estudio se evidencia 

que para el periodo 2004-2006 no fue 

tan alto el interés de establecer cómo se 

dio el proceso desarrollado, y se otrogó 

más importancia al producto; es por eso 

que dicho proceso no se ve evidenciado 
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por escrito en el 28,6% de los trabajos. 

No obstante, en el transcurso del tiempo 

el programa le ha otorgado mayor rele-

vancia a los procesos de desarrollo del 

proyecto y es por eso que en el segundo 

periodo los trabajos que presentan este 

componente ascienden al 95,7%, y en el 

tercer periodo se encuentre en la totali-

dad de los trabajos escritos. 

Dentro de los aspectos importantes 

está determinar el tipo de metodología y 

estudio usados en los proyectos, lo cual 

permite conocer otra dimensión de la 

concepción de los procesos creativos y 

las posibilidades investigativas de los 

temas abordados con relación a cada 

uno de los énfasis en los tres periodos 

curriculares del programa. En todos los 

trabajos se dieron unos procesos que 

condujeron al producto final del traba-

jo. Sin embargo, no en todos los trabajos 

se hizo una reflexión sobre dichos pro-

cesos, por lo cual no se ve plasmado en 

el trabajo el cómo, o con cuáles pasos, o 

mediante cuáles actividades se desarro-

lló el proyecto.

En cuanto al tipo de metodología, el 

Énfasis en Composición presenta el mayor 

porcentaje de trabajos, con el 61,1%, en 

los que no se menciona el tipo de me-

todología, lo cual corresponde a once 

proyectos, teniendo la misma frecuen-

cia que el Énfasis de Ejecución, con un 

12,8% de trabajos.

La mayoría de los proyectos realiza-

dos corresponde a la metodología cuali-

tativa, con el 81,2%. El énfasis con el por-

centaje más alto en este tipo de estudios 

es el de Arreglos, con sesenta trabajos, 

que representan el 89,6%. El más bajo 

es el Énfasis de Composición, con seis 

trabajos, que corresponden al 33,3%. Es 

bajo el porcentaje de trabajos desarro-

llados con metodología mixta. El más 

alto es el de Ingeniería, con un 11,1%, 

correspondiente a siete trabajos, y el 

más bajo es el de Ejecución, con un solo 

trabajo, que equivale al 1,2% de los pro-

yectos del énfasis. No se ha desarrolla-

do ningún trabajo que corresponda a la 

metodología cuantitativa. Los proyectos 

que corresponden a estudios mixtos se 

presentan en la Tabla 9.

Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Diseños de los proyectos artísticos.

BUCLE

ORTODOXO

INVERTIDO



Tabla 9.
Proyectos que corresponden a estudios mixtos

Nombre del proyecto                                                                                        Autores                         Año         Énfasis

Composición de música original para cortometraje 

Manual básico para mejorar la calidad del sonido y la puesta en escena 

El trabajo consciente del cuerpo, como base de un sano desarrollo vocal en la enseñanza de canto lírico a partir de la 
técnica Alexander. Estudio de caso

Grabación y mezcla de cuatro canciones simulando binauralidad

Estudio del desarrollo auditivo como competencia disciplinar en los aspirantes del Énfasis en Arreglos Musicales de la 
Universidad El Bosque

Banco de loops y samplers de la música de la región del Pacífico colombiano para productores, músicos y compositores

La batería en la región andina colombiana

Diseño y construcción de un panel difusor QRD bidimencional para grabación de voz en un estudio casero

Propuesta creación seminario de merengue dominicano

Adaptación y aplicación del método “las canciones motrices” en niños con síndrome de Down. Estudio de caso

Técnicas de grabación binaural y homofónicas aplicadas al diseño sonoro de un cortometraje

Elementos técnicos para transmitir música en vivo por medio del live streaming video

El diseño sonoro de la terapia verbal en niños con implante coclear

Arias Camilo

 
Cárdenas David Fernando y Rubio Felipe Eduardo 

Gómez Juan Manuel 

Guarín Santiago y Rubiano Camilo 

Hernández Diego Felipe 

Jaramillo Leonard 

León Carlos Alberto 

Mantilla Juan Camilo 

Moncada Héctor 

Peña Viviana, Rodríguez Rocío del Pilar 

Riveros César David y Cortés Julián 

Rodríguez Diego Alejandro 

Torres Miguel Nicolás 

2014

2010

2014

2019

2010

2009

2008

2014

2006

2013

2013

2012

2011

Composición

Ingeniería de sonido

Enseñanza

Ingeniería de sonido

Arreglos

Ingeniería de sonido

Enseñanza

Ingeniería de sonido

Ejecución

Enseñanza

Ingeniería de sonido

Ingeniería de sonido

Ingeniería de sonido

Fuente: elaboración propia.
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Los estudios mixtos, según Hernán-

dez, Fernández y Baptista (2010), son de 

gran acogida en el siglo xxi, por cuanto 

representan la conjunción entre los mé-

todos cualitativos y cuantitativos, con el 

fin de obtener la “fotografía más completa 

del fenómeno” (p. 56). “Estos pueden ser 

conjuntados de tal manera que las aproxi-

maciones cuantitativas y cualitativas con-

servan sus estructuras y procedimientos 

originales” (p. 56).

Un ejemplo de los proyectos citados 

anteriormente, que presentan una me-

todología mixta, es el de Viviana Peña 

Mendigaña y Rocío del Pilar Rodríguez 

Quiroga, del año 2013, titulado “Adapta-

ción y aplicación del método las cancio-

nes motrices en niños con síndrome de 

Down. Estudio de caso”. En este trabajo 

se selecciona el método “Las canciones 

motrices”, con el fin de adaptarlo y apli-

carlo en niños con síndrome de Down, 

mediante la metodología de estudio de 

caso. Se considera que este método reúne 

cualidades pedagógicas que intervienen 

en el aspecto motriz y en el aprendizaje 

musical, permitiendo que el estudiante 

desarrolle habilidades motoras mientras 

estimula el oído a través de melodías 

sencillas, la memoria y el lenguaje, por 

medio de la letra de las canciones. 

Esta investigación se realiza a tra-

vés de la metodología mixta, basada en 

análisis cuantitativo y cualitativo, y hace 

uso de técnicas de recolección de datos 

como entrevistas a los cuidadores de las 

participantes, diarios de campo de todas 

las sesiones y una prueba psicométrica 

wisc-iv para determinar el nivel cogni-

tivo de los participantes. La propuesta 

se aplica a dos niñas con diagnóstico 

de síndrome de Down trisomía 21, con 

discapacidad cognitiva leve (SDL) y se 

desarrolla en catorce sesiones. 

El tipo de metodología empleada en 

los proyectos artísticos, por su parte, es 

en su mayoría el cualitativo. 

En la siguiente tabla se organizan 

el número de proyectos por tipo de es-

tudio, en cada uno de los tres periodos 

curriculares del Programa de Forma-

ción Musical.

Tabla 10.
Información por periodos de los proyectos que presentan el tipo de metodología empleado

Cuantitativo

Cualitativo

No se menciona

Mixto

Total

Cuantitativo

Cualitativo

No se menciona

Mixto

Total

Cuantitativo

Cualitativo

No se menciona

Mixto

Total

0

13

2

0

15

0

35

4

1

40

0

12

0

0

12

0

86,7

13,3

0

100

0

87,5

10

2,5

100

0

100

0

0

100

0

0

0

0

0

0

1

7

0

8

0

5

4

1

10

0

0

0

0

0

0

12,5

87,5

0

100

0

50

40

10

100

0

14

0

1

15

0

49

0

8

57

0

11

0

3

14

0

0

3

0

3

0

31

1

5

37

0

20

1

2

23

0

93,3

0

6,7

100

0

86

0

14

100

0

78,6

0

21,4

100

0

93,3

0

6,7

100

0

86

0

14

100

0

78,6

0

21,4

100

0

1

1

0

2

0

13

6

1

20

0

8

0

2

10

0

28

6

0

35

0

129

18

15

162

0

56

5

8

69

0

50

50

0

100

0

65

30

5

100

0

80

0

20

100

0

80,0

17,1

2,9

100,0

0

79,6

11,1

9,3

100,0

0

81,2

7,2

11,6

100,0
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Fuente: elaboración propia.
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Durante el primer periodo, el porcenta-

je de trabajos con metodología cualitativa 

fue del 80%, en el segundo del 83,8% y en 

el tercero de 81,2%. En cuanto a los énfasis 

que desarrollaron con los porcentajes más 

alto este tipo de metodología, se encuen-

tra en el primer periodo Ejecución, con el 

93,3% y en el segundo y tercero Arreglos, 

con el 87,5% y 100% respectivamente.

Otro aspecto importante es el tipo 

de estudio usado en los proyectos artís-

ticos. En todos los énfasis se presentan 

análisis comparativos, estudios descrip-

tivos, exploratorios y experimentales. 

Con relación a los estudios compara-

tivos, el porcentaje de elaboración de 

proyectos que utilizan este tipo de es-

tudios es bajo y el énfasis que presenta 

el porcentaje de estudios más alto en 

esta categoría es el de Enseñanza, con 

un 6,3%, mientras que el más bajo es el 

de Arreglos, con el 3%. 

Algunos de los trabajos se desarro-

llan utilizando dos o tres tipos de estudio. 

Esto sucede en cuanto a análisis compa-

rativos con estudios experimentales en 

el Énfasis en Ejecución, con el 1,2% de 

los trabajos y en estudios comparativos 

y exploratorios en el Énfasis en Arre-

glos con un 1,5%. En ambos casos di-

chos porcentajes corresponden a un solo 

trabajo en cada énfasis. La mayor parte 

de los trabajos corresponde a estudios 

descriptivos, y es en el Énfasis en Ejecu-

ción en el que se presenta el porcentaje 

más alto en este tipo de trabajos (57%), 

seguido por el Énfasis de Arreglos, con 

un 40,3%. El énfasis con el porcentaje 

más bajo es el de Composición, con tres 

trabajos, que representan el 16,7%. Hay 

seis trabajos en cada uno de los énfasis 

de Arreglos (9%) y Ejecución (5,8%), en 

los cuales se hacen estudios descriptivos, 

lo que agrega otro tipo de estudio a la 

lista. Todos los énfasis, con excepción 

del Énfasis en Composición, presentan 

trabajos descriptivos combinados con 

exploratorios. El énfasis que más pre-

senta estudios experimentales es el de 

Ingeniería, con un porcentaje del 27%, 

y el que menos trabajos tiene en esta ca-

tegoría es el de Enseñanza, con un 6,3%.

En todos los énfasis se han desarro-

llado estudios exploratorios. Composi-

ción tiene el porcentaje más alto en esta 

categoría (27,8%), correspondiente a cin-

co trabajos, y Enseñanza el porcentaje 

más bajo (9,4%), equivalente a tres tra-

bajos. Todos los énfasis, con excepción 

de Ingeniería, han desarrollado inves-

tigación documental. El porcentaje más 

bajo corresponde a Ejecución, con 2,3% 

y el más alto es el de Arreglos, con el 

6%. En cuanto a los estudios de caso, 

solo tres énfasis –Composición, Ense-

ñanza e Ingeniería– han realizado tra-

bajos de este tipo, dentro de los cuales 

Enseñanza, con un 6,3%, es el que tiene 

el porcentaje más alto, e Ingeniería, con 

1,6%, tiene el porcentaje más bajo.

El énfasis que maneja la mayor diver-

sidad de tipos de estudio es el de Enseñan-

za, con nueve tipos de estudios: análisis 

comparativo, investigación documental, 

estudio correlacional, estudio de caso, 

descriptivo, experimental, exploratorio, 

investigación-acción y sistematización 

de experiencias. Le sigue Ejecución, con 

ocho: análisis comparativo, investigación 

documental, descriptivo, analítico, expe-

rimental, exploratorio, investigación-ac-

ción e investigación-creación. Los demás 

énfasis presentan cada uno siete tipos de 

estudios. En Arreglos: análisis comparati-

vo, investigación documental, descriptivo, 

experimental, exploratorio, investiga-

ción-creación y sistematización de expe-

riencias. En Composición: análisis compa-

rativo, investigación documental, estudio 

de caso, descriptivo, experimental, explo-

ratorio e investigación-creación. Y en In-

geniería: análisis comparativo, estudio de 

caso, descriptivo, analítico, experimental, 

exploratorio e investigación-acción.

En cuanto al tipo de estudio que 

presenta el mayor porcentaje en cada 

uno de los énfasis, este es el descriptivo, 

en los énfasis de Arreglos con más del 

40,3%; Ejecución, con más del 57%, e 

Ingeniería, con más del 36,5%. En En-

señanza, los tipos de estudios que más 

se plantean son el descriptivo y el de 

investigación-acción, con un porcentaje 

del 28,1% en cada uno, mientras que en 

Composición, los estudios explorato-

rios y de investigación-creación tienen 

el porcentaje más alto, con un 27,8% en 

cada uno de los dos tipos de estudio.

Investigación-acción se ha desarro-

llado en trabajos correspondientes a tres 

énfasis: Ejecución, Enseñanza e Inge-

niería. El énfasis con el porcentaje más 

alto de proyectos de esta categoría es 

Enseñanza, con el 28,1%, y el más bajo 

es Ejecución, con el 1,2%. Solo tres énfa-

sis han desarrollado proyectos basados 

en estudios de investigación-creación: 

Arreglos, Composición y Ejecución, 

dentro de los cuales es Composición el 

del porcentaje más alto, con un 27,8%, 

y el de Ejecución el de porcentaje más 

bajo, con el 1,2%. Solamente los énfasis 

de Ejecución e Ingeniería han desarro-

llado estudios analíticos: el porcentaje 

más alto lo tiene en este caso Ejecución, 

con el 2,3% y el más bajo el de Ingenie-

ría, con el 1,6%. Con relación a la sis-

tematización de experiencias, solo los 

énfasis en Arreglos y Enseñanza han 

realizado estudios de este tipo, y es En-

señanza el de mayor porcentaje, con el 

9,4%, frente a Arreglos con el  menor 

(3%). Solamente el Énfasis en Enseñan-

za ha desarrollado estudios correlacio-

nales (3,1%). En la Tabla 11 se presen-

tan los tipos de estudio desarrollados en 

cada uno de los énfasis.
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Tabla 11.
Tipo de estudio desarrollado por énfasis

Análisis comparativo

Análisis comparativo y experimental

Análisis comparativo y exploratorio

Investigación documental

Correlacional

Estudio de caso

Descriptivo y exploratorio 

Descriptivo y bibliográfico

Descriptivo y experimental

Descriptivo-analítico-exploratorio

Estudio analítico

Estudio descriptivo

Estudio experimental

Experimental y explicativo

Exploratorio

Investigación-acción

Investigación-creación

Sistematización de experiencias

Total

2

0

1

4

0

0

3

0 

2

1

0 

27

11

1

11

 0

2

2

67

3

0 

1,5

6

0 

0 

4,5

0

3

1,5

0 

40,3

16,4

1,5

16,4

0 

3

3

100

1

0 

0

1

0 

1

0 

0 

0

0

0 

3

2

0

5

0

5

0

18

5,6

0 

0

5,6

0 

5,6

0 

0 

0

0 

0 

16,7

11,1

0

27,8

0

27,8

0

100

3

1

0

2

0 

0

2

1

2

0

2

49

8

0 

14

1

1

0

86

3,5

1,2

0

2,3

0 

0

2,3

1,2

2,3

0 

2,3

57

9,3

 0

16,3

1,2

1,2

 0

100

2

0

0

1

1

2

1

0

0 

0

0 

8

2

0

3

9

0 

3

32

6,3

0

0 

3,1

3,1

6,3

3,1

0

0 

0 

0 

25

6,3

0

9,4

28,1

0 

9,4

100

3

0

0
 
0

0

1

5

0

0 

0 

1

23

17

1

10

2

0 

0 

63

4,8

0 

0 

0

0 

1,6

7,9

0

0 

0 

1,6

36,5

27

1,6

15,9

3,2

0 

0 

100

11

1

1

8

1

4

11

1

4

1

3

110

40

2

43

12

8

5

266

4,1

0,4

0,4

3,0

0,4

1,5

4,1

0,4

1,5

0,4

1,1

41,4

15,0

0,8

16,2

4,5

3,0

1,9

100,0
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Tipo de estudio                                       Énfasis      Programa

Fuente: elaboración propia.

Todos los énfasis desarrollan análisis 

comparativos, estudios descriptivos, ex-

ploratorios y experimentales. En cuanto 

al tipo de estudio que presenta el mayor 

porcentaje en cada uno de los énfasis, son 

los estudios descriptivos los que tienen 

los porcentajes más altos en Arreglos 

(40,3%), Ejecución (57%) e Ingeniería 

(36,5%). En Enseñanza, los tipos de estudios 

que más se plantean son el descriptivo y 

el de investigación-Acción con un por-

centaje del 28,1% en cada uno, mientras 

que en Composición, los de los porcen-

tajes más altos corresponden a estudios 

exploratorios y de investigación-crea-

ción, con el 27,8% en cada uno de los 

dos tipos de estudio.

Con relación a los estudios compa-

rativos, el porcentaje de elaboración de 

proyectos correspondientes a este tipo 

de estudios es bajo y corresponde al 4,1% 

del total de la muestra. Durante el primer 

periodo, el porcentaje de estos estudios 

fue del 0%, en el segundo fue de 4,9% y 

en el tercero del 4,3%. Los énfasis con los 

porcentajes más altos en estos estudios 

son: en el segundo periodo Ingeniería 

con el 5,4% y en el tercero Enseñanza y 

Composición, ambos con el 10%. Mien-

tras que los porcentajes más bajos se die-

ron en Composición, con el 0% durante el 

segundo periodo y en el tercero con este 

mismo porcentaje tanto en Composición 

como en Arreglos.

La mayor parte de los trabajos co-

rresponde a estudios descriptivos, con 

el 41,2%. En este caso es el Énfasis en 

Ejecución el que presenta el porcentaje 

más alto, con el 57%, mientras que el más 

bajo es Composición, con el 16,7%. Todos 

los énfasis, con excepción del Énfasis de 

Composición, presentan trabajos des-

criptivos combinados con exploratorios. 

Aunque los estudios descriptivos repre-

sentan los porcentajes más altos en los 

tres periodos, el porcentaje de elabora-

ción de proyectos basados en este tipo 

de estudio disminuyó en cada uno de 

los tres periodos, y pasó del 68,6% en el 

primer periodo, al 39,6% en el segundo 

y al 33,3% en el tercero.

Los énfasis con los porcentajes más 

altos en estudios descriptivos son Ense-

ñanza, con el 100% en el primer periodo, 

Ejecución con el 49,1% en el segundo y 

nuevamente Ejecución en el tercero, con 

el 57,1%. Los porcentajes más bajos por 

énfasis son los de Arreglos, con el 46,7% 

en el primer periodo, Enseñanza con el 

10% en el segundo y Composición con 

el 10% en el tercero.

El énfasis que más presenta estudios 

experimentales es el de Ingeniería, con 

un porcentaje del 27%, y el que menos 

trabajos tiene en esta categoría es el de 

Enseñanza, con un 6,3%. Durante el pri-

mer periodo, este tipo de estudios se de-

sarrolló solo en los énfasis de Arreglos 
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y Ejecución, en ambos casos con un solo 

trabajo, equivalente al 6,7%. En el segun-

do periodo, los estudios experimentales 

constituyen el 18,2% de la muestra: el 

Énfasis en Ingeniería tuvo el porcenta-

je más alto con el 29,7% y en el tercer 

periodo nuevamente Ingeniería tiene el 

porcentaje más alto con el 26,1%.

En todos los énfasis se han desarro-

llado estudios exploratorios: Composi-

ción tiene el porcentaje más alto en esta 

categoría con el 27,8% y Enseñanza el 

más bajo con el 9,4%. Durante los tres 

periodos aumentarion los porcentajes de 

trabajos que desarrollaron este tipo de es-

tudio; en el primer periodo el 11,4% de 

la muestra, en el segundo el 15,6% y en 

el tercero el 18,8%.

Los énfasis con los porcentajes más 

altos en estudios exploratorios por pe-

riodo fueron Ingeniería en el primero 

con 33,3%; Ejecución en el segundo, con 

el 19,3%, y Composición en el tercero, 

con el 30%, mientras que los porcenta-

jes más bajos los tuvieron en el primer 

periodo Arreglos, con el 20%; en el se-

gundo Ingeniería, con el 10,8%, y en el 

tercero Enseñanza, con el 0%.

Con excepción a Ingeniería, todos 

los énfasis han desarrollado Investiga-

ción Documental. Estos trabajos corres-

ponden al 3% de los proyectos, siendo 

el énfasis de Arreglos el del porcentaje 

mas alto  con el 6%. Con relación a los 

Estudios de Caso, Composición, Enseñan-

za e Ingeniería son los tres énfasis que 

han realizado trabajos de este tipo, en 

donde el énfasis de Enseñanza presenta 

el porcentaje mas alto con un 6,3%, e 

Ingeniería el mas bajo con 1,6%. 

Investigación-acción se ha desa-

rrollado en trabajos correspondientes 

a tres énfasis: Ejecución, Enseñanza e 

Ingeniería. El énfasis con el porcentaje 

más alto de proyectos de esta catego-

ría es Enseñanza, con el 28,1% y el más 

bajo es ejecución, con el 1,2%. Durante 

el segundo periodo, se desarrolla solo en 

los énfasis de ejecución, Enseñanza e In-

geniería, con un porcentaje del 7,1% del 

total de la muestra, dentro del cual En-

señanza es el énfasis con el porcentaje 

más alto en este tipo de estudios, con un 

40% y Ejecución el más bajo con el 1,8%. 

En el tercero se desarrolla solamente 

en el énfasis de Enseñanza, con un por-

centaje del 1,4% del total de la muestra, 

y un porcentaje dentro del énfasis del 

10%. Solo tres énfasis han desarrollado 

proyectos basados en estudios de inves-

tigación-creación: Arreglos, Composi-

ción y Ejecución, y es Composición el 

del porcentaje más alto, con un 27,8%, 

y el de Ejecución el de porcentaje más 

bajo, con el 1,2%.

Solamente los énfasis de Ejecución 

e Ingeniería han desarrollado estudios 

analíticos. El porcentaje más alto es de 

Ejecución, con el 2,3%, y el más bajo es 

el de Ingeniería, con el 1,6%. 

Con relación a la sistematización de 

experiencias, solo los énfasis de Arreglos 

y Enseñanza han realizado estudios de 

este tipo; Enseñanza tiene el mayor por-

centaje con el 9,4%. En el segundo pe-

riodo, la sistematización de experiencias 

tuvo el porcentaje más alto en el Énfasis 

de Enseñanza, con el 5%, y el más bajo 

en Arreglos, con el 2,5%. En el tercero, 

solamente se realiza este tipo de estu-

dios en Enseñanza, con un porcentaje del 

20%. Solamente el énfasis de Enseñanza 

ha desarrollado estudios correlacionales, 

con un porcentaje del 3,1%. 

Enseñanza es el énfasis que ha ma-

nejado la mayor diversidad de tipos de 

estudio, los cuales son: análisis compara-

tivo, investigación documental, estudio 

correlacional, estudio de caso, descripti-

vo, experimental, exploratorio, investi-

gación-acción y sistematización de expe-

riencias, seguido por el de ejecución con 

ocho: análisis comparativo, investigación 

documental, descriptivo, analítico, expe-

rimental, exploratorio, investigación-ac-

ción e investigación-creación.

La presencia de estos tipos de estu-

dio en los proyectos ha sido definitiva en 

cuanto al proceso de investigación que se 

ha efectuado al interior de cada propues-

ta artística, y corresponden a la intención 

misma o al objetivo que mediante la pro-

puesta artística se desea alcanzar.
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Las técnicas de recolección de datos co-

rresponden en gran parte a las mismas 

utilizadas en las ciencias sociales. No obs-

tante, teniendo en cuenta que se desarro-

llan procesos de investigación y creación 

en los que el objeto de estudio es la músi-

ca, entre las técnicas de recolección de da-

tos de los proyectos artísticos se encuen-

tran el análisis musical, la transcripción y 

el análisis videográfico, entre otros. A su 

vez, respaldan los procesos la utilización 

de técnicas de recolección de datos como 

la entrevista y el diario de campo, tanto 

para recoger la experiencias de expertos 

como para consignar el proceso creativo 

y el manejo de la información relacionada 

con el campo artístico abordado.  

La mayoría de los proyectos realizados 

presenta las técnicas de recolección de 

datos; más exactamente, el 76,7%. El én-

fasis que tiene el porcentaje más alto de 

trabajos que contienen este aspecto es el 

Énfasis en Composición, con el 88,9%, 

seguido por Ingeniería con el 85,7%, 

Enseñanza con el 75% y ejecución con 

el 72,1%, por consiguiente, el énfasis 

con menor porcentaje de trabajos que 

contienen esta categoría es el Énfasis en 

Arreglos, con un 71,6%.

2.4. Recolección de datos

En todos los énfasis se desarrollan 

cuatro técnicas de recolección de datos: 

encuesta, entrevista, análisis musical y 

observación. Asimismo, en todos los én-

fasis, con excepción del de Composición, 

se han elaborado diarios de campo. El aná-

lisis musical es la técnica de recolección 

de datos más utilizada. El porcentaje más 

alto de trabajos en los que se utiliza esta 

técnica es en el de Arreglos, con un 33,6%, 

mientras que el de porcentaje más bajo 

en la utilización de esta técnica es el de 

Ingeniería, con un 4,7%.

El uso de esta técnica es relevante 

por el objeto de estudio de los proyectos 

y pone de manifiesto que los estudiantes 

cuentan con una formación musical que 

les permite no solo analizar la música 

desde diferentes dimensiones, apoyando 

dicho ejercicio en la trascripción como 

recurso básico en la comprensión de len-

guajes, sino también el análisis auditivo 

que permite desglosar desde diferentes 

perspectivas los fenómenos musicales 

presentes en obras, los elementos rítmi-

cos, armónicos, melódicos y su relación 

directa con las texturas instrumentales, 

los procesos de señal, el manejo de pla-

nos, mezcla y funciones instrumentales, 

lo cual es indispensable en el desarrollo 

profesional de un músico. Cabe resaltar 

que el uso de estas técnicas es lo que per-

mite que la música de transmisión oral 

tenga permanencia y reconocimiento.

En cuanto a la encuesta, esta técnica 

es empleada con el porcentaje más alto 

en el Énfasis en Ingeniería, con el 17%, 

seguido por Ejecución, con el 7%. El por-

centaje más bajo lo tiene Composición, 

con el 3,6%. La entrevista se desarrolla 

con el porcentaje más alto en el Énfasis 

en Enseñanza, con un 27,1%. El porcen-

taje más bajo lo tiene Composición, con 

un 17%. Asimismo, la observación como 

técnica es empleada principalmente en el 

Énfasis en Arreglos, con un 18,5% y el 

énfasis con porcentaje más bajo en esta 

categoría es el de Composición, con un 

10,7%. En cuanto al diario de campo, esta 

técnica se emplea en mayor medida en el 

Énfasis en Ingeniería, con un porcentaje 

del 26,4%. En el Énfasis en Composición 

no se utiliza esta técnica.

Los énfasis en Arreglos, Composi-

ción, y Ejecución coinciden en que la 

técnica de recolección de datos que ma-

yormente utilizan es la del análisis mu-

sical, cuyos porcentajes son los más al-

tos en relación con las demás técnicas de 

recolección de datos, mientras que para 

el Énfasis de Ingeniería esta es la técni-

ca menos utilizada. Las técnicas menos 

empleadas en los énfasis en Arreglos y 

Enseñanza son las encuestas, mientras 

que el diario de campo es la menor em-

pleada en los énfasis en Composición y en 

Ejecución. En el Énfasis en Ingeniería, la 

técnica que menos se emplea es el análisis 

musical. En la Tabla 12 se presentan las 

técnicas de recolección de datos emplea-

das en cada uno de los énfasis.
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Tabla 12.
Técnicas de recolección de datos

Encuesta

Entrevista

Análisis musical

Observación

Diario de campo

Otras

Total
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Técnicas
de recolección de datos                        Énfasis      Programa

Fuente: elaboración propia.

7

19

49

27

22

22

146

4,8

13,0

33,6

18,5

15,1

15,1

100,0

1

5

12

3

0

7

28

3,6

17,9

42,9

10,7

0,0

25,0

100,0

11

33

54

28

8

24

158

7,0

20,9

34,2

17,7

5,1

15,2

100,0

4

16

6

9

11

13

59

6,8

27,1

10,2

15,3

18,6

22,0

100,0

18

29

5

13

28

13

106

17,0

27,4

4,7

12,3

26,4

12,3

100,0

41

102

126

80

69

79

497

15,4

38,3

47,4

30,1

25,9

15,9

100,0

Este aspecto evidencia, asimismo, los 

otros componentes encontrados en los 

trabajos, la naturaleza misma de los pro-

yectos artísticos y la forma de abordar 

las temáticas, de establecer la creación 

dentro de un contexto investigativo, de 

evidenciar las competencias relaciona-

das con los énfasis y la proyección den-

tro de un campo de acción con respecto 

al quehacer del músico. Es importante 

resaltar que en la realización de la inves-

tigación, el manejo de la información y 

la realización de dicho estudio permiten 

ampliar y nutrir el concepto del músico 

profesional en el área de la investiga-

ción; también reconocer las diferentes 

posibilidades en la formación de estos 

frente a la creación como medio de pro-

ducción de conocimiento.

Para cerrar este capítulo es impor-

tante señalar que los proyectos artísticos 

consistieron en trabajos de investigación 

formativa, en los que sus procesos par-

tían de modelos de investigación cien-

tífica y de investigación-creación, y sus 

componentes obedecían a las etapas de 

un proceso de investigación. Las temáti-

cas desarrolladas, y en consecuencia sus 

productos, correspondieron principal-

mente a los énfasis cursados por los es-

tudiantes; la mayoría de los trabajos res-

ponden a inquietudes relacionadas con 

los perfiles profesionales de los énfasis. 

Asimismo, en un alto porcentaje, los tra-

bajos consistieron en estudios descrip-

tivos, entre los cuales la metodología 

cualitativa fue la predominante y se tuvo 

como principal técnica de recolección 

el análisis musical. La línea de investi-

gación planteada desde la facultad que 

contó con mayor producción fue la de 

investigación-creación. Los proyectos 

de grado en el programa de Formación 

Musical se desarrollan a partir de tres 

tipos de diseños: desarrollo de la expe-

riencia y sistematización simultánea; 

reflexión teórico-artística posterior a la 

experiencia, y reflexión teórico-artística 

anterior a la experiencia. Estos corres-

ponden a las dinámicas de la obra mu-

sical que se estudia o se desarrolla en el 

proyecto. Estos procesos generan otras 

opciones de proyectar y socializar los 

procesos y las experiencias artísticas.



La
 fu

ga

3 “La fuga es una
composición que consta
de un solo tiempo […]
y estructurada conforme 
a un plan formal que, 
en esencia, consiste en
la insistente repetición de 
un tema y de su imitación,
con fragmentos libres
entre las repeticiones”.
(Zamacois, 2003, p. 58)
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En la fuga, a partir de una idea 
musical, llamada “tema”, se alternan 
partes temáticas que inciden sobre 
la idea principal, con otras que lo 
desarrollan variando y que reciben 
el nombre de “divertimentos”. En los 
divertimentos se elabora material a 
partir de los temas presentados en 
las exposiciones, transformándolos 
de formas muy variadas. 

Los productos de los proyectos artís-

ticos son el resultado de un proceso 

de creación o de investigación. Muñiz 

(2010) establece que un producto se de-

fine como:

Un conjunto de características y atribu-

tos tangibles (forma, tamaño, color...) e 

intangibles (marca, imagen de empresa, 

servicio...) que el comprador acepta, en 

principio, como algo que va a satisfacer 

sus necesidades. Por tanto, en marketing 

un producto no existe hasta que no res-

ponda a una necesidad, a un deseo. (p. 1)

Desde la perspectiva de Muñiz (2010), 

los productos de los proyectos artísticos 

“existen” en la medida en que se han de-

sarrollado con la pretención de satisfacer 

unas necesidades dadas desde la situación 

problémica o por la intención de alcanzar 

un objetivo, el cual ha sido establecido 

por los autores de los trabajos. 

El 70,6% de los proyectos artísticos 

presenta un producto adicional al docu-

mento escrito y como una fortaleza de 

estos se evidencia una correspondencia 

con los énfasis cursados, situación que 

Así como ocurre en la fuga, que expe-

rimenta una transformación y genera 

nuevas formas de ser percibido y escu-

chado, los proyectos artísticos han sido 

espacios en los que la trasformación de 

sus elementos da lugar a nuevas formas 

de tratar temas y generar productos y 

resultados, a partir de la alternación de 

temas, mutación y modificación de una 

idea principal, de forma fija o no, y está 

3.1. Tipos de productos desarrollados
en cada uno de los énfasis

sucede en el Énfasis de Enseñanza, cu-

yos productos consisten principalmente 

en propuestas pedagógicas; en el Énfasis 

en Arreglos y en el Énfasis en Composi-

ción, cuyos productos son en su mayoría 

composiciones y adaptaciones o arreglos 

musicales. 

Sin embargo, los productos también 

expresan una transversalidad entre los 

énfasis, ejemplo de esto lo constituyen las 

propuestas pedagógicas, que se han desa-

rrollado en el 18,3% de los trabajos, debido 

a que, aunque este tipo de producto es 

característico en los trabajos del Énfa-

sis en Enseñanza, también ha sido de-

sarrollado en los énfasis en Ejecución e 

Ingeniería. Caso similar se presenta en 

la elaboración de materiales didácticos 

audiovisuales, que se desarrollan en el 

16,8% de los trabajos y se encuentran 

vinculados a los énfasis en Enseñanza, 

Arreglos e Ingeniería de Sonido. 

sujeto a su trasformación constante para 

generar nuevo material. 

Es así que las ideas desarrolladas en 

los proyectos artísticos han dado como 

resultado unos productos musicales, 

además de lo consignado en los trabajos 

escritos. En este tercer capítulo se presen-

tan aspectos relacionados al desarrollo de 

los productos musicales que se han desa-

rrollado en los diferentes énfasis.
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3.1.1. Productos del Énfasis 
en  Composición

En cuanto a las particularidades de los 

productos de cada énfasis, el de Arre-

glos Musicales ha presentado un pro-

ducto adicional al documento escrito en 

el 80,6% de sus proyectos, de los cuales 

el 58,3% consistió en composiciones o 

arreglos, vinculados como producto me-

diante partituras, CD de audio o DVD.

También se han escrito dos libros, 

dos guiones y siete composiciones, que 

están vinculados a unas propuestas 

creativas musicales. En la Tabla 13 se 

presentan los productos desarrollados 

en el Énfasis en Arreglos y puede apre-

ciarse el porcentaje de trabajos vincula-

dos a las diferentes modalidades ante-

riormente establecidas. 

Teniendo en cuenta que el perfil del 

egresado del Énfasis en Arreglos Mu-

sicales indica que está “capacitado para 

desarrollar propuestas musicales origi-

nales y derivadas en diferentes géneros 

de la música popular, tradicional y aca-

démica, abordando diversas líneas es-

téticas y lenguajes musicales” (Univer-

sidad El Bosque, 2015, p. 17 ), a partir 

del desarrollo de los proyectos artísticos 

se evidencia que este perfil se ha cum-

plido, ya que el 86,6% de los proyectos 

corresponde a propuestas de creación y 

arreglos musicales.

Es importante resaltar que se debe for-

talecer el desarrollo de productos adicio-

nales al documento escrito, puesto que en 

el caso de los trabajos de creación musi-

cal, contar con un material audiovisual 

facilita la circulación de los proyectos, 

teniendo en cuenta que de esta forma los 

productos podrían tener mayor difusión, 

dado que no todas las personas tiene una 

formación musical que les permita apre-

ciar la música desde su escritura. 

Caso similar sucede en los productos 

del Énfasis en Composición. Allí, al igual 

que en Arreglos, se hace necesario contar 

con productos audiovisuales para tener 

mayor difusión. Teniendo en cuenta que 

el egresado de este énfasis está “capaci-

tado para proponer sistemas musicales 

propios dentro de cualquier tipo de pro-

Tabla 13.
Productos del Énfasis en Arreglos

CD de audio

Partituras

DVD

Guion

Libro

Composición

Arreglos

Total

41

30

7

2

2

7

12

101

40.5

29.7

6.9

1.9

1.9

6.9

11.8

100,0

ceso creativo que tenga relación directa 

con la creación de obras para orquesta, 

conjuntos de cámara o solistas, incluyendo 

la música electroacústica y la experimen-

tación sonora y multimedia” (Universidad 

El Bosque, 2015, p. 48). Se puede ver que 

el alcance de este perfil se ha evidenciado 

mediante el desarrollo de los productos, 

entre los cuales el 77,8% presenta com-

posiciones para diferentes formatos y 

medios electrónicos. 

Solo cuatro trabajos de este énfasis no 

abarcan la creación de obras musicales. De 

estos proyectos tres son investigaciones 

sobre temáticas vinculadas a la música en 

Colombia: “Cuatro compositores de la jo-

ven república: estudio contextual de la mú-

sica culta durante el siglo xix”, “El impacto 

de la globalización en la música de gaita 

larga de los Montes de María: el caso de 

Alexander Muñoz y su Estilo Nuevo” y 

“Cimientos de un festival sin memoria. 

Festival Internacional de Música Con-

temporánea de Bogotá”. El cuarto trabajo 

lo constituye una propuesta pedagógica 

denominada “Taller de experimentación 

sonora en el aula”. 

Al igual que en Arreglos, solamente 

77,8% de los trabajos realizados en el 

Énfasis en Composición presentan un 

producto adicional al documento escrito. 

De estos, todos son composiciones, con 

excepción de un producto de propuesta 

Fuente: elaboración propia.

Etiqueta                             Frecuencia    Porcentaje
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pedagógica, que plantea una cartilla para 

abordarse con los docentes, un CD con 

ejemplos musicales y un DVD de la ex-

periencia pedagógica desarrollada.

Teniendo en cuenta la baja produc-

ción en los énfasis en Arreglos y Com-

posición, en cuanto a productos vincula-

dos a la educación, que en el Énfasis en 

Arreglos se constituyen solo con el 6% 

de su producción, y en Composición con 

un solo trabajo, se podrían desarrollar 

proyectos artísticos que como productos 

ofrezcan materiales curriculares dirigi-

dos a la enseñanza para la elaboración de 

arreglos en distintos formatos, o crear 

materiales musicales que correspondan a 

unos requerimientos pedagógicos y mu-

sicales, destinados a la formación musical 

de una población determinada. 

Una oportunidad para este tipo de 

trabajos, sería la creación de melodías 

y arreglos para los formatos de los con-

juntos de la Escuela de Música de la 

Universidad El Bosque y para los pro-

cesos educativos de iniciación en el ins-

trumento, audio perceptiva o gramática, 

de la misma escuela o de otras institu-

ciones, lo cual se desarrollaría siguiendo 

requerimientos particulares. 

Para Carro y González (2012), con-

tar con una dirección de operaciones es 

indispensable para que una organización 

pueda alcanzar sus metas, pues desde 

allí es desde donde se organiza la pro-

ducción, teniendo cuenta sus recursos, el 

personal y el capital. Dicha dirección de 

operaciones es la que convierte los pro-

ductos en bienes y servicios, los cuales 

pueden ser internos o externos a la insti-

tución en la cual se producen.  En cuanto 

al concepto de bienes y servicios, Carro y 

González (2012) establecen que un bien 

es algo tangible, con naturaleza física, 

que se puede almacenar, transformar y 

transportar, y definen como servicio algo 

intangible por naturaleza, que se produce 

y se consume de manera simultánea. 

Teniendo en cuenta el bajo porcen-

taje de proyectos vinculados en el Én-

fasis en Arreglos a gestión, desarrollo 

y producción (1,5%), se podría pensar 

como una oportunidad el que en un fu-

turo los proyectos artísticos y productos 

de estos énfasis (Arreglos y Composi-

ción) se encuentren vinculados a unas 

necesidades del mercado. Así pues, estos 

productos podrían ser jingles, musicali-

zaciones para teatro, películas o novelas, 

entre otros, que podrían realizarse por 

encargo, en respeuesta a unos requeri-

mientos particulares, para lo cual sería 

pertinente ofrecer a la comunidad en 

general un centro de producción mu-

sical en donde se facilite la realización, 

circulación y comercialización de estos 

productos artísticos desde la modalidad 

de bienes o servicios. 

3.1.2. Productos del Énfasis 
en Ejecución 

En el Énfasis en Ejecución, los productos 

audiovisuales evidencian el alcance del 

perfil del egresado, quien está “capacitado 

para abordar diversos lenguajes musicales 

y expresarlos en ámbitos académicos y 

artísticos. Se desenvuelve como intérprete 

de concierto y grabación en diferentes es-

tilos musicales y puede asumir actividades 

enfocadas al desarrollo de la práctica ins-

trumental individual y grupal” (Univer-

sidad El Bosque, 2015, p. 47). En la Tabla 

14 se encuentran los productos viculados 

al Énfasis en Ejecución.

Tabla 14.
 Productos del Énfasis en Ejecución

Material didáctico audiovisual

Propuesta pedagógica

CD, grabaciones, audios, videos

Partituras, transcripciones, arreglos, composiciones

Estudios, cartillas, guías

Juego interactivo

Instrumentos

Total

Otros productos que contienen los proyectos              Frecuencia    Porcentaje

16

21

19

19

13

6

1

1

16,6

21,8

19,7

19,7

13,5

6,2

1,5

1,5

Fuente: elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia.

Este énfasis también constituye una 

oportunidad para el desarrollo de ma-

teriales curriculares que pudieran ser 

desarrollados en conjunto con estudian-

tes de los énfasis en Arreglos y Compo-

sición, de manera que en dichos énfasis 

se planteen las melodías y se arreglen 

para determinados formatos que puedan 

ser interpretados por los estudiantes del 

Énfasis de Ejecución como trabajo de 

proyecto artístico. Otra oportunidad 

también la constituiría poder crear un 

centro de servicios musicales en el ám-

bito de la interpretación, donde la gen-

te pueda tener acceso a un catálogo de 

los distintos intérpretes y agrupaciones 

musicales que se gestan en la facultad, y 

que como trabajo de proyecto artístico, 

los estudiantes vinculados al banco de 

instrumentistas y agrupaciones puedan 

crear un propio portafolio en el que al 

mismo tiempo que desarrollan su tra-

bajo de ejecución musical, puedan dar a 

conocer la universidad y el Programa de 

Formación Musical, desde la ejecución 

instrumental.

La elaboración de instrumentos ha 

tenido solo el 1,5% de la producción 

de este énfasis. Teniendo en cuenta los 

procesos formativos a nivel de instru-

mento que se desarrollarán al interior 

de la Escuela de Música, sería muy 

pertinente hacer investigaciones sobre 

la elaboración de instrumentos que co-

rrespondan a la fisionomía de los niños 

en sus procesos de iniciación musical, 

y como producto poder fabricar, junto 

con otros programas, como el de Diseño 

Industrial, instrumentos que correspon-

dan a requerimientos para la iniciación 

musical de los niños. 

3.1.3. Productos del Énfasis 
en Enseñanza Instrumental 

El egresado del Énfasis en Enseñanza 

Instrumental “es un profesional con un 

alto nivel en ejecución y con herramien-

tas pedagógicas teórico-prácticas que le 

permiten desarrollar procesos forma-

tivos a nivel instrumental” (Universi-

dad El Bosque, 2015, p. 47). Se puede 

evidenciar que este perfil se ha estado 

nutriendo desde los proyectos artísticos, 

en tanto que el 67% de los productos co-

rresponden a la elaboración de propues-

tas pedagógicas y el 17,8% a materiales 

didácticos audiovisuales.

Es importante que se sigan desa-

rrollando este tipo de productos, pero 

constituye una oportunidad el empezar 

a realizarlos especialmente para satisfa-

cer las necesidades pedagógico-musicales 

de la Escuela de Música, de tal forma 

que esta pueda funcionar solamente con 

material elaborado para este estamento 

que sea de buena calidad y corresponda 

a las características de los programas 

ofertados en la academia. En la Tabla 

Tabla 15.
Productos del Énfasis en Enseñanza Instrumental

Material didáctico audiovisual

Propuesta pedagógica

Composición

Prueba diagnóstica

Prueba psicométrica

Total

Otros productos                           Frecuencia    Porcentaje

5

19

2

1

1

28

17,8

67,8

7,1

3,5

3,5

100,0

3.1.4. Productos del
Énfasis en Ingeniería
de Sonido

El egresado del Énfasis en Ingeniería 

de Sonido “es un profesional que cuen-

ta con competencias musicales en áreas 

relacionadas con la acústica, los medios 

audiovisuales y la producción musical, 

que le permiten participar en diversos 

15 se encuentran los productos rela-

cionados con el Énfasis de Enseñanza 

Instrumental. 

campos de producción y montaje” (Uni-

versidad El Bosque, 2015, p. 47). En la 

Tabla 16 se presentan los productos 

vinculados al Énfasis en Ingeniería de 

Sonido.
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Tabla 16.
Productos del Énfasis en Ingeniería de Sonido

Material didáctico 

Página web 

Propuesta pedagógica 

Composición 

CD/DVD con audios 

DVD audiovisual 

Videojuego 

Software interactivo 

Arreglo musical 

Difusor acústico 

Resonador acústico 

Total

19

1

7

9

28

3

1

1

2

1

1

73

26

1,3

9,5

12,3

38,3

4,1

1,3

1,3

2,7

1,3

1,3

100

Fuente: elaboración propia.

Producto                             Frecuencia    Porcentaje

Los productos de este énfasis dan 

cuenta de los aprendizajes adquiridos en 

el mismo. Es notorio el alto porcentaje de 

productos vinculados a material didácti-

co y propuestas pedagógicas, en los que 

se evidencia la elaboración de productos 

destinados al servicio de la educación. 

El 58% de los proyectos pertenecen 

a una categoría diferente de las cuatro 

propuestas inicialmente: propuesta pe-

dagógica, composición, página web y 

material didáctico audiovisual, entre los 

que la frecuencia mayor fue la de DVD 

o CD de audio o video, con 157 trabajos 

que tenían este tipo de producto. Asi-

mismo, se presentó un libro; quince es-

tudios, cartillas, guías, o manuales; cinco 

juegos interactivos o videojuegos; una 

aplicación interactiva, y una página web. 

La baja frecuencia encontrada en estas 

categorías evidencia un desconocimiento 

de la demanda creciente de este tipo de 

productos en el mercado laboral. Esto a su 

vez genera en el estudiante una limitan-

te, ya que no está involucrándose en con-

textos interdisciplinares tan importantes 

como la sistematización de productos de 

formación académica, de investigación y 

de tipo interactivo.

Al finalizar el desarrollo de los pro-

yectos artísticos, se abren algunos espa-

cios para la socialización de los alcances 

y resultados de los mismos. Infortunada-

mente, aunque estos eventos están dise-

ñados para permitir la participación de 

toda la comunidad académica e incluso 

de personas ajenas a esta, es escasa su 

afluencia. Teniendo esto en cuenta, se 

hace necesario abrir otro tipo de espacios, 

tales como una revista digital, el desarro-

llo de un simposio o una feria musical, a 

través de los cuales se posibilite una ma-

yor visibilidad de los procesos alcanzados 

mediante los proyectos artísticos.

Teniendo en cuenta como una forta-

leza de los proyectos artísticos el hecho 

de que algunos de estos han tenido re-

conocimiento y su correspondiente va-

lidación en ámbitos académicos fuera de 

la universidad, lo cual ha permitido la 

visibilidad del Programa de Formación 

Musical, sería conveniente abrir otros 

espacios de divulgación de los resultados 

y productos de los proyectos, tales como 

revistas o páginas web del programa, en 

donde se posibilite una mayor visibilidad 

del programa y de los productos acadé-

micos emergentes del mismo.

De otra parte, cabe resaltar que a 

partir de las nuevas modalidades de pro-

yecto artístico que se quieren desarro-

llar desde el año 2016 para el Programa 

de Formación Musical, es relevante con-

tinuar el fortalecimiento de los perfiles 

profesionales de los cinco énfasis que 

desarrolla el mismo, tal como se ha ve-

nido haciendo en el desarrollo de estos 

trabajos; es por esto que debe conside-

rarse que las temáticas de los proyectos 

correspondan a los contenidos, destre-

zas y competencias profesionales del 

énfasis cursado, y que es necesario con-

tar con unos productos que faciliten los 

procesos de circulación de los mismos.

Al respecto, una de los aspectos a con-

templar es la importancia de las TIC como 

medio para la presentación y circulación. 

Asimismo, podría contemplarse la idea 

de tener una plataforma digital en la que 

se puedan ofertar, socializar e incluso 

comercializar los productos desarrolla-

dos en el programa. Se hace necesario 

buscar y establecer alternativas para la 

circulación de los productos de los pro-

yectos artísticos. Este proceso podría 

incidir en una fuente de motivación para 
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el desarrollo de los productos y a la vez 

ser un mecanismo para generar mayor 

visibilidad del programa a nivel local, 

nacional e internacional. 

Es importante favorecer el desarrollo 

de productos destinados a la enseñanza 

y el aprendizaje, tales como los software 

interactivos y los videojuegos, pues estos, 

al ser atractivos par los niños y jóvenes, 

facilitan su aplicación y uso, y por tanto 

podrían afianzar de manera eficaz los 

procesos de aprendizaje de cualquier 

campo del conocimiento. Este tipo de 

productos podrían desarrollarse de ma-

nera integrada con la participación de 

estudiantes y docentes de las diferentes 

carreras que integran la universidad.  

Según Bandura (citado en Maldona-

do, Hernández, Ruiz, Claro, Vanegas y 

Cruz, 2007), el contexto social establece 

parámetros que permiten a las personas 

visualizar condiciones en las cuales sus 

iniciativas pueden ser exitosas. Desde 

esta perspectiva se podría pensar en la 

conveniencia para el programa, de con-

tar con un centro de producción musical 

en donde se propongan y desarrollen 

proyectos por encargo y se posibilite 

trabajar los proyectos artísticos de ma-

nera integrada entre los énfasis, apro-

vechando que el programa tiene en sus 

perfiles músicos profesionales que com-

ponen, arreglan, interpretan y producen 

la música. Asimismo, sería importante 

proyectar para este centro de produc-

ción, una dependencia que funcione 

como banco de artistas, de tal forma 

que se ofrezca un catálogo de grupos y 

artistas que puedan satisfacer las necesi-

dades del mercado musical a nivel local, 

nacional e internacional, en diferentes 

géneros y formatos, logrando, además 

de prestar un servicio desde la música, 

dar más visibilidad al programa desde 

sus egresados y sus proyectos artísticos.

Además de los proyectos artísticos des-

de la creación, se hace necesario fortalecer 

la investigación formativa. Para esto es 

necesario aprovechar tres espacios ya 

existentes en la universidad: el primero 

es el de los semilleros de investigación. 

El Programa de Formación Musical, en 

los últimos dos años, ha tenido una úni-

ca propuesta de semillero, el de Música 

y Psicología, que es interdisciplinar con la 

Facultad de Psicología, y cuenta con par-

ticipación de estudiantes y docentes de 

ambos programas. Con el fin de fortalecer 

los procesos de investigación formativa, 

sería pertinente abrir nuevos semilleros. 

Este espacio podría constituir un ámbito 

para la exploración sobre distintas temá-

ticas vinculadas a las particularidades de 

cada énfasis, y se podrían efectuar trabajos 

transversales entre los semilleros del pro-

grama y de manera interdisciplinar con 

los semilleros que tiene la universidad en 

las diferentes facultades.

La segunda instancia para el desarro-

llo de la investigación formativa es el de-

sarrollo de proyectos dirigidos por docen-

tes. En estos espacios, al igual que en los 

semilleros, se aprende a investigar desde 

la práctica investigativa. Para el desarro-

llo de este tipo de trabajos, la universidad 

3.2. Los espacios de las ideas, otras instancias para la 
creación, la investigación y la investigación-creación

establece anualmente unas convocatorias 

internas de investigación y los proyectos 

favorecidos deben desarrollarse con al-

gunos estudiantes que se vinculan como 

auxiliares de investigación. 

El tercer espacio para el desarrollo 

de la investigación formativa podría ser 

el de los proyectos artísticos investigati-

vos, o investigación-creación, en los que 

los estudiantes plantean una propuesta 

de investigación, que se lleva a cabo con 

el apoyo de un docente que funciona 

como asesor del proyecto. 

Cabe resaltar, tal como lo señala el 

Ministerio de Cultura (2012) que “es 

indispensable generar una estrategia 

contundente que realmente esté enfoca-

da hacia el desarrollo económico de los 

proyectos musicales y aplicar una visión 

de industria, aprovechando el ámbito de 

reinvención que sufre la industria de la 

música en la actualidad” (p. 98). 

Para Lebrún (2014) “el término in-

dustria cultural se refiere a aquellas in-

dustrias que combinan la creación, la 

producción y la comercialización de con-

tenidos creativos que sean intangibles y 

de naturaleza cultural” (p. 46). Estas in-

dustrias se nutren desde la creatividad in-

dividual, la destreza y el talento, y tienen 
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potencial de producir riqueza y empleo a 

través de la generación y explotación de 

la propiedad intelectual (UNESCO, s.f.).

Es importante que la Universidad El 

Bosque, desde el Programa de Forma-

ción Musical, incursione en las dinámicas 

de las industrias creativas y culturales, 

teniendo en cuenta que “el concepto de 

industrias culturales no es nuevo, hacia 

el año 1949 Theodor Adorno comenzó a 

utilizar este término, refiriéndose princi-

palmente a las técnicas de reproducción 

industrial en la creación y difusión masiva 

de obras culturales” (Lebrún, 2014, p. 46).

En cualquier sociedad industrial se 

hace necesario contar con grupos que, 

mediante su organización, posibiliten 

la producción de productos y servicios. 

Según Carro y González (2012) el ob-

jetivo de la producción en general es 

la elaboración de bienes y servicios en 

unas condiciones prefijadas (p. 1).

La creación de un centro de produc-

ción musical en el Programa de For-

mación Musical podría constituir un 

acierto, teniendo en cuenta la diversidad 

ofrecida por los énfasis, que posibilitan 

contar con músicos preparados en el 

campo de la composición, los arreglos, 

la interpretación, la ingeniería y la en-

señanza de la música. En la Figura 4 se 

encuentra la cadena de valor de la in-

dustria musical. Como puede observar-

se, el Programa de Formación Musical 

cuenta, desde los énfasis ofertados, con 

los insumos que le permiten entrar en la 

producción musical desde la perspectiva 

de las industrias creativas y culturales. 

Teniendo en cuenta que se vive la era 

digital, se podría contemplar que los pro-

ductos estén vinculados a los medios tra-

dicionales como lo es el cine, la radio, la 

televisión, los conciertos, jingles o las re-

vistas, entre otros; pero que también cir-

culen en otros medios digitales, como in-

ternet, los teléfonos móviles o los Ipods, 

ya que, como lo señala Calvi (2006), la 

industria de la música está aprovechando 

“las características que ofrecen las nuevas 

redes y tecnologías digitales, dados sus 

reducidos costes de almacenamiento, dis-

tribución y comercialización y la mayor 

extensión geográfica que estas posibi-

litan, para establecer nuevos mercados 

musicales digitales” (p. 123). 

Para finalizar este capítulo, cabe re-

saltar que para esta investigación sobre 

la caracterización de los proyectos artís-

ticos se estudiaron estos trabajos desde 

los procesos efectuados, sin embargo, 

aún falta realizar una investigación so-

bre los productos de los proyectos, en 

la que se pueda establecer su calidad, en 

general y por énfasis.

Figura 4. Cadena de valor de la Industria Musical. 

Fuente: elaboración propia.
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4 “Las obras de arte hacen 
las normas; las reglas no 
hacen las obras de arte”.
Claude Debussy
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Como componente de desarrollo no 
temático de un discurso musical, 
la coda introduce al oyente dentro 
de lo que se considera un final de 
algún movimiento, el cierre de una 
sección en la que posiblemente se 
dará bienvenida a nuevo material 
temático o la transformación de algo 
anteriormente señalado dentro del 
discurso; “técnicamente se trata 
de una cadencia expandida, con 
lo cual puede ser tan simple como 
unos pocos compases o alcanzar 
tal complejidad que constituya una 
sección entera” (Benward y Saker, 
2009, p. 355). En algunas ocasiones, 
la coda, puede repetirse, presentar 
algunas modificaciones a partir de 
los motivos principales y comportarse 
como epílogo de la obra.

Para los proyectos artísticos que han 

sido observados, caracterizados, orde-

nados y categorizados, se hace necesario 

plantear nuevas directrices que permitan 

garantizar y fortalecer la proyección de 

los trabajos realizados para finalizar el 

pregrado; que el alcance de los procesos 

iniciados trasciendan, de tal forma que no 

solo puedan ser consultados y referencia-

dos para otros procesos de creación, sino 

que así como han estado alimentando en 

parte aspectos del currículo, puedan ser 

considerados proyectos que permitan 

a los autores llevar a diferentes niveles 

sus propuestas artísticas y contribuir a 

diversos escenarios relacionados con las 

industrias creativas y culturales.

 

El término industria creativa y cultural, 

según la Unesco, se refiere a aquellas 

industrias que combinan la creación, 

la producción y la comercialización de 

contenidos creativos no tangibles y que 

sean de naturaleza cultural. Estos con-

tenidos pueden ser un bien o un servi-

cio. Las industrias creativas y culturales 

incluyen en la mayoría de los casos, los 

sectores editorial, multimedia, audiovisual, 

fonográfico, producciones cinematográficas, 

artesanía y diseño. Lo planteado y defini-

do por la UNESCO, supone un conjunto 

más amplio de actividades que incluye 

toda producción artística o cultural, ya 

sean espectáculos o bienes producidos 

individualmente en la áreas relaciona-

das anteriormente; esta industria es la 

que el producto o servicio contiene un 

elemento artístico o creativo substancial 

e incluye sectores como la arquitectura y 

publicidad. (UNESCO, s.f., p. 1)

Teniendo en cuenta esto, la producción 

generada en el espacio propio del desarro-

llo de estos proyectos permite orientarla a 

buscar un espacio dentro de la generación 

de estos bienes y servicios, y a su vez, for-

talecer una práctica de apropiación de la 

investigación-creación. En el Programa 

de Formación Musical de la Universidad 

El Bosque, como se ha mencionado ante-

riormente, y como se observó en la inves-

tigación, la vivencia investigativa parte 

del hacer, se aprende a investigar desde 

la práctica, como también, esta práctica 

relaciona y evidencia el alcance de las 

competencias desarrolladas al interior 

de cada énfasis y vincula temáticas co-

rrespondientes; es así que la producción 

creativa generada posee un potencial para 

nutrir y enriquecer escenarios en los que 

converjan diferente disciplinas artísticas 

y procesos creativos. 

Por otro lado, la dinámica en la pro-

ducción del conocimiento, desde la pers-

pectiva de cada uno de los énfasis del pro-

grama, se ha dado juiciosamente sin llegar 
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a tener diseñadas las estrategias para 

circular dicha producción. Esto permite 

evidenciar que dentro de dichos proce-

sos se deben fortalecer, como parte de la 

producción de conocimiento, la forma en 

que sus resultados han de proyectarse 

y obtener un mayor reconocimiento y 

visibilidad a nivel científico y artístico. 

Es importante decir que tener poca visi-

bilidad y un mecanismo de divulgación y 

circulación de los proyectos pobre, afecta 

claramente el impacto que se puede tener 

a nivel institucional y local del programa 

como generador de material, contenido 

y producción artística, debido a que los 

proyectos, así tengan un nivel de elabora-

ción y resultado sobresaliente, no se pue-

den medir de forma clara con respecto a 

los realizados por otras instituciones. Por 

consiguiente, esto también es un aspecto 

que implica un trabajo de transforma-

ción directa, para propiciar espacios con 

mayor proyección, relacionados con los 

campos de acción de los músicos, según 

las áreas de profundización ofrecidas des-

de el programa.

Contemplar nuevas formas de desa-

rrollo de los proyectos artísticos a partir 

de modalidades distintas a la de investi-

gación formativa es una de las propues-

tas de trasformación dadas después de 

la investigación. Se sugiere que la tran-

sición sea sistematizada y que las nuevas 

experiencias permitan no solo el registro 

y análisis del proceso, sino que desde allí 

se puedan establecer los alcances, aciertos 

y logros de las mismas. Asimismo, sería 

pertinente el desarrollo de un repositorio, 

o hacer uso del SiTio1 para los proyectos 

artísticos. De forma similar, con los tra-

bajos que hacen parte de la producción 

académica del programa, de tal manera 

que se cuente con un acceso abierto de 

estas informaciones, se facilite su búsque-

da, se preserven los trabajos a largo plazo 

y se visibilice la labor investigativa del 

programa y de la facultad.

Todo lo que entre los años 2004 y 

2014 se pudo establecer en la producción 

artística musical de los estudiantes de 

pregrado del Programa de Formación 

musical desemboca su estructuración y 

desarrollo en una cadencia, cuya transi-

ción hace énfasis en la dirección que debe 

llevarse a cabo para iniciar la transfor-

mación del material musical que permita 

desarrollar la coda.

Como se expuso en los capítulos ante-

riores, en el desarrollo de los proyectos 

artísticos del programa en los diferentes 

periodos curriculares, existe una rela-

ción estrecha entre los temas desarro-

llados en los proyectos y los énfasis a los 

que pertenecen los estudiantes que los 

han realizado. Asimismo, la pertinencia 

y forma de desarrollo se encuentran, 

desde diferentes perspectivas, ligadas 

a la creación, orientados y relacionados 

con las diferentes líneas de investigación 

de la facultad.

En la observación realizada en la in-

vestigación, se establecieron las catego-

rías y temáticas, según los productos al 

interior de cada énfasis. Considerando a 

Escorcia (2010), quien afirma que las lí-

neas de investigación se desarrollan des-

de la formulación de proyectos realizados 

sobre una misma temática, que parte de 

la iniciativa personal de un profesor que 

profundiza en su campo de conocimiento 

o de trabajos dirigidos por él, se podrían 

presentar y validar las líneas emergentes 

desde este proyecto, hacia el interior de 

cada énfasis y, a partir de esto, nutrir las 

existentes y crear unas nuevas que enri-

quezcan el contexto profesional.

4.1. Línea transversal. Temas a desarrollar

 1. En dicha plataforma se consignan los proyectos desarrollados y presentados a las diferentes convo-
catorias de investigación dentro de la Universidad.

Teniendo en cuenta las cinco líneas 

de investigación de la Facultad de Crea-

ción y Comunicación –anteriormente 

Facultad de Artes de la Universidad El 

Bosque–, el porcentaje de trabajos más 

altos se da en la de Creación y Producción 

Artística con 122 trabajos, correspon-

diente al 43,7% de la muestra. Cabe re-

saltar que los trabajos de esta línea están 

relacionados directamente a los énfasis 

en Arreglos, Composición y Ejecución, 

principalmente, y que en estos se gene-

ran contenidos musicales a partir de un 

trabajo de indagación y exploración de 

lenguajes musicales, manejo de referen-

cias, corrientes estéticas y géneros.

El porcentaje de trabajos alusivos 

a la línea de creación y producción ar-

tística, relacionada directamente con 

los modelos de investigación creación, 

denota el empoderamiento del papel de 

artista-músico por parte del estudianta-

do vinculado al Programa de Formación 

Musical, convirtiéndose este en un espa-

cio de oportunidad para generar cono-

cimiento, tal como señala Daza (2009), 

quien recalca que la investigación-crea-

ción es considerada una manera a través 

de la cual las artes posicionan sus pro-
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cesos creativos para estar al nivel de la 

comunidad académico-científica (Daza, 

2009). La investigación-creación es la 

manera en la que se desarrollan, en los 

proyectos artísticos analizados y se evi-

dencian mediante sus procesos y produc-

tos, los aprendizajes adquiridos al inte-

rior de los énfasis. Contribuye además al 

enriquecimiento del hecho sonoro. Este 

tipo de proceso investigativo, tal como lo 

asevera Scanner (2009), “permite mani-

festar lo que permanece contenido en la 

expresión misma de la creación artística, 

como lo es la teoría enlazada y aplicada a 

una práctica” (p. 34). Estos trabajos enri-

quecen el ejercicio profesional del egre-

sado, ya que, como asegura este mismo 

autor, en este tipo de trabajos el estudian-

te “se concentrará en una problemática 

específica en la que profundizará, y para-

lelamente realizará una labor de creación 

y exploración” (Scanner, 2009, p. 324). 

Generalmente, en los proyectos artís-

ticos se desarrollan reflexiones y análisis 

en torno a un repertorio, un estudio de 

caso, la elaboración de guías, las propues-

tas pedagógicas, o el estudio de situacio-

nes puntuales en torno a la creación y 

ejecución musical, lo cual expande la ge-

neración de productos no solo hacia los 

contenidos musicales, sino también hacia 

documentos que permiten aplicarse en 

otros campos relacionados con la forma-

ción de músicos, es por eso que la reali-

zación de cada proyecto abarca no solo la 

producción y la creación, sino que invita 

de igual manera a reflexionar y orientar 

la práctica hacia otras líneas; esto permi-

te tener más opciones de productos. 

Específicamente hablando de las lí-

neas de investigación de la facultad, el 

100% de los trabajos está relacionado 

directamente a estas. Asimismo, como 

se explica en el capítulo segundo de este 

libro, las líneas anteriores eran seis y solo 

una línea de investigación, que desapare-

ció, posee el menor número de trabajos 

relacionados. No obstante, debe tenerse 

en cuenta que la línea de investigación de 

subjetividad, desarrollo y espacios socia-

les es la sexta línea anterior que desapa-

rece. Igualmente sería muy enriquecedor 

desarrollar proyectos de investigación de 

manera integrada con otras carreras de 

la universidad, lo cual podría nutrir de 

una manera pertinente todas las líneas 

de investigación, especialmente las me-

nos exploradas como fomento; gestión y 

transferencia de las artes –anteriormente 

gestión, desarrollo y producción–, y ar-

tes y tecnología –anteriormente Salud, 

ciencia, tecnología y artes–.

Así como se expuso en el segundo 

y tercer capítulo, algunos trabajos atra-

viesan claramente o están relacionados 

con más de dos líneas de investigación, 

así como muchas categorías y temáti-

cas abordadas desde diferentes énfasis 

se relacionan entre sí, entretejiendo su 

desarrollo. Los proyectos mismos son 

citados dentro de los antecedentes, los 

procesos creativos se nutren entre cada 

experiencia según los temas comparti-

dos. Los aspectos relacionados con la me-

todología y los componentes propios de 

la investigación, encontrados y aplicados 

en los proyectos, hacen parte de los facto-

res teóricos investigativos que demarcan 

y propician que cada uno de los temas 

abordados y los contenidos generados 

no sean repetidos, sino complementados, 

continuados y relacionados.

Cabe resaltar que dentro de la inves-

tigación-creación como diseño investiga-

tivo, dichos componentes se tornan más 

flexibles. Sin embargo, buscan argumen-

tar los procesos desde la particularidad 

misma de la experiencia. Esto permite 

que ya sean únicos desde su concepción. 

No obstante, en el abanico heterogéneo 

encontrado en los proyectos artísticos 

del programa, los componentes investi-

gativos encausan la manera de realizar 

los procesos y delimitar de forma más 

rigurosa los elementos teóricos aplicados 

en dichos procesos. 

Es preciso resaltar que, a partir del 

desarrollo de estos trabajos, bien sea 

desde el método científico o desde la 

investigación-creación, el Programa de 

Formación Musical evidencia estar en 

sintonía con los objetivos de investiga-

ción formativa que señala la Universi-

dad El Bosque, puesto que a partir de 

los proyectos artísticos se desarrollan 

habilidades cognoscitivas y los estu-

diantes se familiarizan con los procesos 

investigativos desde la experiencia.

Asimismo, es importante resaltar que 

el Programa de Formación Musical ha 

contado con docentes con formación y 

experiencia investigativa para impartir 

las asignaturas del área de investigación 

y las asesorías específicas y metodoló-

gicas de los proyectos artísticos, de esta 

manera se ha contribuido en los aprendi-

zajes de investigación formativa, acercan-

do a los estudiantes a tener experiencias 

en su formación, relacionadas con lo que 

argumenta Restrepo (2003), quien indica 

que los trabajos de grado son, por su na-

turaleza, una oportunidad para hacer de 

la investigación formativa espacio para 

consolidar el ejercicio de la argumenta-

ción, el análisis y orientar a la compara-

ción a los estudiantes. Sin embargo, se 

hace necesario integrar de forma más 

flexible los procesos que por naturaleza 

conllevan dichas tareas, desde la creación, 

y ampliar las posibilidades en los modelos 

de consignar de las experiencias al desa-

rrollar los proyectos.
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Como anteriormente se describieron 

por énfasis en el capítulo anterior, los 

proyectos artísticos contemplan no solo 

un proceso de creación, una indagación, 

análisis e implementación de diferentes 

tipo de estudio, sino que también ge-

neran un producto, además de un do-

cumento que contien cada una de las 

dimensiones propias del proyecto. 

El 70,6% de los trabajos presenta un 

producto adicional al documento escrito 

del proyecto artístico. Como una fortaleza 

de los productos se destaca la diversidad 

de los mismos y se evidencia que en su ma-

yoría corresponden a los énfasis cursados, 

pero también puede verse una transversa-

lidad, dado que algunos de los productos 

(18,3%) hay una propuesta pedagógica. 

Este tipo de contenido se desarrolla es-

pecialmente en los énfasis de Enseñanza 

Instrumental, Ejecución e Ingeniería de 

Sonido. Un 30,5% son composiciones y 

principalmente se dan en los énfasis de 

Arreglos y Composición, y un 16,8% co-

rresponde a materiales didácticos audiovi-

suales, desarrollados mayoritariamente en 

los trabajos de los énfasis de Enseñanza, 

Arreglos e Ingeniería de Sonido. Esto sin 

descartar que cada uno de los materiales 

4.2. Material desarrollado como antecedente 

generados a nivel de documento contem-

plan ser parte de una guía para abordar 

procesos de creación para compositores, 

arreglistas e intérpretes, así como tam-

bién la generación de material que permi-

ta estudiar diferentes tipos de repertorios.

Con respecto a los productos y su 

tipo, se encontró que el 58% de los pro-

yectos tiene como producto propuestas 

pedagógicas, contenidos musicales de di-

ferentes géneros y estilos, contenido au-

diovisual y material didáctico; por otro 

lado, solo se encontró como productos 

de otro tipo un libro; quince estudios, 

tipo cartilla, guías o manuales; cinco jue-

gos interactivos; una aplicación interac-

tiva, y una página web. Estas categorías 

de productos, cuya frecuencia y número 

es menor, evidencian en parte cómo se 

desconoce el crecimiento de la demanda 

de este tipo de productos en diferentes 

sectores y mercados; oportunidad para 

generar nuevos contextos interdiscipli-

nares y productos de corte más abierto.

Al realizar la categorización de los 

trabajos según las temáticas abordadas, 

se desglosa de manera clara la naturale-

za de sus productos y se visualizan con-

tenidos a nivel musical que se generan 

en cada uno de los proyectos. Esto a su 

vez se convierte en el medio más im-

portante para comprender lo que ocu-

rre al interior del programa y cómo se 

proyecta la formación de los músicos en 

la Universidad El Bosque; además de 

los campos de acción en los que pueden 

desenvolverse como artistas y gestores. 

Tal como se mencionó anteriormente, 

dichos productos también vienen a ser 

parte de referentes para optimizar prác-

ticas dentro de los diferentes ciclos del 

programa, nutrir repertorio y consoli-

dar contenidos y actividades de apren-

dizaje en las asignaturas que conforman 

la malla curricular del programa.

Algunos de los ejemplos se hacen 

más evidentes en los énfasis en los que 

la producción de contenidos musicales es 

mayor y se expone su relación con dife-

rentes tipos de productos. Los énfasis en 

Arreglos y Composición se convierten 

en el área de profundización del progra-

ma en que más contenidos musicales se 

generan. Allí se abarcan, según el estu-

dio realizado en la investigación, dife-

rentes lenguajes y géneros; los procesos 

y las experiencias consignadas en los 

documentos relacionan de forma amplia 

los referentes teóricos llevados a niveles 

de análisis y exploración, y también con-

fluyen prácticas que se apoyan en nuevas 

tecnologías de la música (V. Tabla 17).



Tabla 17.
Ejemplos

Proyecto         Resultados                        Producto       Autores              Énfasis

La evolución del jazz y su aplicación a la música colombiana

 

Composición de música original para el cortometraje animado 
mudo de 1946, A Christmas Dream

Ciudad, piedemonte y sabana, composiciones a partir de la mú-
sica popular urbana y el joropo

Producción musical basada en conceptos rítmicos de la tribu 
Anlo-Ewe (un acercamiento a la creación musical desde el estudio 
del ritmo africano y el uso de herramientas tecnológicas)

Composiciones musicales y video con elementos de la música 
árabe y el flamenco, basadas en la autobiografía de Ayaan Hirsi Ali

Proceso de composición y montaje musical apoyado en medios 
digitales

Paisaje sonoro de la Avenida Jiménez: cartografía sonora / com-
posición electroacústica sobre el paisaje sonoro de la Avenida 
Jiménez de Bogotá

Metamorfosis. Análisis de los elementos empleados para realizar 
la música de un cortometraje animado

Documento escrito, análisis descriptivo de los estilos del jazz, 
análisis melódico y los ocho arreglos del repertorio colombiano 
con su producción de audio y partituras

Proceso de creación de la composición de música original sobre 
el documental A Christmas Dream

Tres composiciones y un arreglo haciendo uso de los elementos 
de dos estilos del jazz, el cool y el jazz fusión con elementos 
rítmicos y armónicos específicos del joropo, confinados en un 
material fonográfico

Cinco producciones de audio (composición y arreglos) basados 
en conceptos rítmicos de la tribu Ewe

Descripción detallada de cada pieza analizada y un registro 
amplio de las diferentes características musicales de estos esti-
los: música arabe y flamenca. Composiciones para musicalizar 
el video de la autobiografía de Ayaan Hirsi Ali. Algunos de ellos 
son los Maqamat Nahawand y Nawa Athar, ritmos para la Dar-
bouka como el Saidi, samples característicos para los textos o 
títulos y la instrumentación de flauta, guitarra, voces, darbouka, 
violín y violoncello

Documentación, análisis de estilo, composición, producción y 
video de montaje de las tres composiciones

Cartografía Sonora de la Avenida Jiménez y obra electroacústica

Producto audiovisual, una animación musicalizada utilizando un 
formato vocal, análisis y documentación

CD de audio con los ocho arreglos, partitu-
ras y CD de datos

Documento del proyecto artístico con cor-
tometraje musicalizado y score. DVD con 
cortometraje.

Documento escrito, CD de audio y partituras

Documento impreso del proyecto artístico, 
CD de audio y partituras

Documento escrito del proyecto artístico, 
DVD con el footage musicalizado

Documento impreso del proyecto artístico, 
CD de audio, vídeos y partituras

Documento y obra

Documento escrito del proyecto artístico, 
CD de datos, DVD cortometraje y partituras

Bustos Diego y Hernández Santiago

 
Vásquez Sebastián 

Chebair David 

Urrea José Antonio 

Gómez Laura Alejandra 

Cañón Vélez Santiago 

Segura Roa Santiago 

Vera Rodríguez Juanita 

Arreglos

Composición

Arreglos

Arreglos

Composición

Arreglos

Composición

Arreglos

Fuente: elaboración propia.

Estas clases de productos han per-

mitido ampliar las prácticas en los én-

fasis y actualizar las actividades de eva-

luación contempladas en las asignaturas 

en las que se relacionan el uso de nuevas 

tecnologías de la música, producción, 

uso de lenguajes y aplicación de recur-

sos extraídos a partir del análisis como 

competencias esenciales.
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Proyecto        Resultados            Producto  Autores              Énfasis

Música para No-
che de epi fanía. 
Aspectos técnicos 
requeridos en la 
composición de mú-
sica incidental para 
teatro

Herramientas para la 
composición y arre-
glos del musical El 
gato con botas

La relación música, 
literatura y artes plás-
ticas en tres obras 
de la segunda mitad 
del siglo xx

Los resultados del 
proceso de investi-
gación son un ensa-
yo que presenta los 
aspectos técnicos 
requeridos para la 
composición de mú-
sica incidental para 
teatro y la descripción 
del proceso de com-
posición de música 
incidental para la obra 
Noche de epifanía en 
el montaje realizado 
por el grupo de es-
tudiantes de octavo 
semestre del Teatro 
Libre de Bogotá

La real ización del 
musical El gato con 
botas dirigido a niños 
y jóvenes de siete y 
dieciocho años de la 
Institución Educativa 
La Floresta, del mu-
nicipio de Mosquera, 
Cundinamarca

Creación de la obra En 
su eje para campanas 
tubulares, vibráfono 
y electrónica en vivo, 
basada en la escultura 
Homenaje a los niños 
de Feliza Bursztyn

Documento escrito, 
CD de audio con ane-
xos y composición, 
partituras de la música 
incidental para la obra 
Noche de epifanía

Documento del pro-
yecto artístico. CD con 
musical para niños y 
jóvenes. Partituras

Documento del pro-
yecto artístico y com-
posición

Gómez Valencia Catalina 

Espitia Solano Andrea 

Benavides Cabra Julián 

Arreglos

Arreglos

Composición

Tabla 18. 
Ejemplos de la producción relacionada con otras disciplinas 

Fuente: elaboración propia.

Como etapa de conclusión y entrega 

de los proyectos artísticos, después de fi-

nalizar su desarrollo se ven sometidos a 

un espacio de socialización; una sustenta-

ción en la que se exponen los resultados, 

su estructuración y concepción, y los al-

cances del mismo. Dicho espacio, abier-

to para toda la comunidad, infortunada-

mente no logra tener el impacto buscado; 

por eso, después del estudio realizado, se 

recomienda la apertura y diseño de otros 

espacios que permitan fortalecer y dar ma-

yor visibilidad a dichos productos, además 

de generar una estrategia de circulación 

y de reconocimiento. Al ser característica 

importante de la investigación-creación la 

reflexión y el producto generado a partir 

de la experiencia creativa, para los pro-

ductos artísticos considerados objetos 

cognitivos y la indagación sobre dichos 

procesos, es importante generar y diseñar 

estrategias de circulación de dicho conoci-

miento desde adentro del programa, en la 

facultad y en la institución; esto con res-

pecto a la socialización e impacto. 

En lo referente a las reflexiones, en 

los proyectos artísticos, de forma ge-

neral, se realizan reflexiones y análisis 

en torno a un repertorio, un estudio de 

caso, la elaboración de guías, procesos 

de creación, propuestas pedagógicas o 

el estudio de situaciones puntuales en 

torno a la creación y ejecución musical. 

Por otro lado, en la búsqueda de me-

jorar y optimizar los procesos de los es-

tudiantes, cabe resaltar que a partir de las 

nuevas modalidades de trabajo de grado 

se pretende contribuir a que los nuevos 

productos derivados de los proyectos 

artísticos sean mucho más pertinentes 

y acordes con los perfiles profesiona-

les de las áreas de profundización ofer-

tadas por el programa. Esto debido a 

que dentro de la dinámica de formación 

existente, que busca hacer que el egre-

sado alcance su perfil, es importante no 

solamente el desarrollo de competencias 

de cada uno de los énfasis, sino también 

la preparación para el desarrollo de ha-

bilidades en la lógica de inclusión en 

ámbitos económicos relacionados con 

las industrias creativas y culturales del 

país. Esto demanda enriquecer el direc-

cionamiento de la formación hacia la ge-

neración y participación de escenarios 

interdisciplinares. 

La autoría individual es una carac-

terística relevante, pues son muy pocos 

los proyectos realizados por más de 

dos estudiantes. Si se amplía de forma 

gradual las posibilidades de desarro-

llar propuestas que conlleven la par-

ticipación de más de un estudiante, se 

permitiría alcanzar lo anteriormente 

planteado, así como la optimización y 

proyección de los proyectos. Para lograr 

esto sería muy enriquecedor establecer 

propuestas tipo macroproyecto, como 

la de la Escuela de Música del Progra-

ma de Formación Musical, en las que 
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los estudiantes, a partir de sus proyectos 

artísticos, puedan brindar materiales cu-

rriculares innovadores de las más altas 

calidades. Un ejemplo de esto sería un 

material de audición musical activa, en 

el que los estudiantes del Énfasis en En-

señanza planteen las temáticas a abordar 

de manera secuencial y formulen acti-

vidades de enseñanza; los de Composi-

ción planteen melodías que desarrollen 

las temáticas; los de Arreglos faciliten 

su apreciación desde diversos formatos 

que enriquezcan la apreciación musical 

y sean acordes a los distintos grupos de 

edades; los estudiantes de  Ejecución in-

terpreten las obras; los de Ingeniería las 

graben, y los de Enseñanza las validen 

desde el desarrollo de experiencias pe-

dagógicas en las que se dé una aplica-

ción de dichos materiales. Este tipo de 

trabajos podría plantearse para abordar 

las distintas asignaturas que se imparti-

rán en la futura Escuela de Música de la 

Universidad El Bosque. De esta manera, 

el trabajo colaborativo debe fortalecerse 

en los proyectos y trabajos de grado, te-

niendo en cuenta los diferentes escena-

rios de prácticas profesionales que son 

igualmente colectivos. En la Tabla 19 

se presentan los tipos de productos por 

énfasis en los tres periodos curriculares 

del programa, en el periodo 2004-2014.

Una de la fortalezas de la producción 

encontradas al observar los trabajos 

tiene que ver con la variedad de pro-

ductos (CD o DVD de audio o videos, 

partituras, transcripciones, arreglos o 

composiciones, guiones, libros, estudios, 

cartillas, guías, manuales, juegos inte-

ractivos, instrumentos, métodos, prue-

bas diagnósticas, elementos acústicos y 

aplicaciones interactivas) dentro de los 

diferentes proyectos. Asimismo, es im-

portante resaltar que a pesar de que los 

estudiantes abordaron sus respectivas 

investigaciones desde una visión formal 

o tradicional, los productos que las acom-

pañaron ya de entrada poseen una ten-

dencia y relación directa con la creación 

de las industrias creativas.  Cabe resaltar 

que dicha producción no ha circulado de 

forma apropiada en ámbitos diferentes al 

limitado espacio de socialización dentro 

de las sustentaciones de grado, convir-

tiéndose este aspecto en una oportunidad 

de transformación, cambio y proyección. 

A partir de lo visto a través de los diez 

años de los proyectos artísticos, se puede 

identificar una proyección mayor hacia la 

investigación-creación. Cabe resaltar que 

estos productos son resultado de procesos 

de investigación formativa en las artes, 

caracterizados por unos productos y una 

forma de producirlos muy propia de las 

prácticas de la investigación artística des-

de la generación de contenidos, hasta la 

estructuración de productos, en su mayo-

ría de carácter interdisciplinar.

Tabla 19. 
Tipos de productos por énfasis en los tres periodos curriculares.

Fuente: elaboración propia.

Periodo Categoría Arreglos

Frec Frec Frec Frec Frec Frec% % % % % %

Composición Ejecución

Énfasis

Enseñanza Ingeniería Programa

2004 -
2006

2007 -
2012

2013 -
2014

Propuesta
pedagógica

Composición

Página web

Didáctico-
audivisual

Otros

Total

Propuesta
pedagógica

Composición

Página web

Didáctico-
audivisual

Otros

Total

Propuesta
pedagógica

Composición

Página web

Didáctico-
audivisual

Otros

Total

1

9

-

2

18

30

-

21

0

3

48

72

0

9

0

1

0

10

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

3

9

1

8

0

0

0

9

6

1

-

1

19

27

9

16

0

14

55

94

4

4

0

0

0

0

2

0

0

0

1

3

14

2

0

0

0

25

7

0

0

5

0

12

0

0

1

0

0

3

4

7

0

12

33

56

3

2

0

0

0

0

9

10

1

3

40

63

27

52

0

29

148

256

27

23

0

14

0

0

3,3

30,0

0,0

6,7

60,0

100,0

0,0

29,2

0,0

4,2

66,7

100,0

0,0

90,0

0,0

10,0

0,0

100,0

0

0

0

0

0

0

0

66,7

0

0

33,3

100,0

11,1

88,9

0,0

0,0

0,0

100,0

22,2

3,7

0,0

3,7

70,4

100,0

9,6

17,0

0

14,9

58,5

100,0

44,4

44,4

0

0

0

0

66,7

0,0

0,0

0,0

3,3

100,0

5,5

0,8

0

0

0

9,9

58,3

0,0

0,0

41,7

0,0

100,0

0,0

0,0

33,3

0

0

100,0

7,1

12,5

0,0

21,4

58,9

100,0

25,0

16,7

0

0

0

0

14,3

15,9

1,6

4,8

63,5

100,0

10,5

20,3

0,0

11,3

57,8

100,0

28,8

44,2

0,0

26,9

0

0
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Como parte de la transformación y cre-

cimiento de los programas ofertados en 

la Facultad de Creación y Comunicación 

de la Universidad El Bosque –anterior-

mente Facultad de Artes y Facultad de 

Diseño, Imagen y Comunicación–, se 

viene desarrollando la Maestría en Mú-

sicas Colombianas, diseñada por los do-

centes egresados del programa Francy 

Montalvo y Javier Pérez. Esta maestría 

es reflejo tangible de la proyección y 

alcance de las inquietudes planteadas 

desde el pregrado, de dos músicos cuya 

trayectoria importante se ve enmarcada 

por el desarrollo de propuestas musica-

les que abordan la música tradicional 

andina colombiana y su contextualiza-

ción con otras músicas urbanas. En la 

propuesta se abre el espacio de ofertar a 

los músicos la posibilidad de profundi-

zar en los estudios concernientes a las 

músicas colombianas (V. Ttabla 9).

Desde las líneas de investigación 

propuestas por la Maestría en Músicas 

Colombianas, el 25,5% de los trabajos 

corresponden a aquellos que abordan 

lenguajes y están relacionados direc-

tamente con las músicas colombianas. 

La línea de investigación que tiene el 

porcentaje mayor de trabajos es la de 

creación e innovación musical, con un 

43% de los trabajos relacionados a las 

líneas de investigación de la maestría; 

4.3. Los proyectos como antecedentes a la Maestría
en Músicas Colombianas

Fuente: elaboración propia.

Tabla 20.
Líneas de investigación

Creación e innovación musical

Tradición y patrimonio musical

Artes y tecnología

Divulgación de las músicas colombianas

Nuevas sonoridas 

Procesos de intervención y transformación 

Músicas colombianas tradicionales 

Patrimonio sociocultural 

Músicas colombianas y nuevas tecnologías

Organología y luthería 

Músicas colombianas en la academia

Repensar la pedagogía musical 

Categoría Subcategoría

mientras que la del menor porcentaje es 

la de arte y tecnología, con el 4%. 

A continuación se presenta el resumen 

extraído del análisis entre cada una de las 

líneas de investigación de la Facultad de 

Artes y su relación con las líneas propues-

tas por la Maestría en Músicas Colombia-

nas. También se hace referencia a la clasi-

ficación de la producción de cada línea con 

los ejes sonoros definidos desde el Plan 

Nacional de Música para la Convivencia. 
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Asimismo, se determinó que veinte proyectos se encuen-
tran en la línea de didáctica y divulgación de las artes, y 
que coinciden también con tres líneas de investigación de 
la maestría, con un 50% de los proyectos, en relación con la 
línea de aprendizaje y enseñanza de los sistemas sonoros, 
dentro y fuera de la academia.  

También se evidenció que la mayoría de los veinte pro-
yectos tiene relación con el eje sonoro andino, principal-
mente en el caso de trabajos de los énfasis en Enseñanza 
y en Ejecución. El 66% de los trabajos consiste en desarro-
llar aspectos relacionados a los géneros musicales.

En la línea de teoría y epistemología de las artes, se en-
cuentran en total tres proyectos que están relacionados 
con las líneas de la maestría: tradición y patrimonio musi-
cal, y creación e innovación. Estos tres trabajos se encuen-
tran relacionados con los ejes sonoros andino y atlántico. 
Los énfasis en los que se plantearon estos proyectos son 
Ejecución e Ingeniería. Los temas tratados son los géneros 
musicales y grupos indígenas.

La línea de fomento, gestión y transferencia de las artes 
tiene dos proyectos relacionados, que al mismo tiempo 
se vinculan con las líneas de la maestría: creación e inno-
vación, y tradición y patrimonio musical. Dichos trabajos 
vienen del Énfasis en Ingeniería y corresponden a los ejes 
sonoros  andino  y atlántico. El tema tratado en estos pro-
yectos es el de géneros musicales.

Cinco proyectos están relacionados con la línea de artes 
y tecnología y  con las líneas de la maestría creación e 
innovación musical; tradición y patrimonio musical; arte, 
tecnología y medios, y aprendizaje y enseñanza de los 
sistemas sonoros, dentro y fuera de la academia.

Estos trabajos están relacionados con los ejes sono-
ros andino, atlántico y pacífico. Los énfasis en los que se 
plantearon estos proyectos son Ingeniería y Enseñanza. 
El tema principal de desarrollo de los trabajos es el de 
géneros musicales.

En los resultados se pudo determinar que de los 68 pro-
yectos artísticos que tienen relación con las temáticas de 
músicas colombianas, 36 de ellos se enmarcan en la línea 
de investigación-creación –ahora creación y producción 
artística–, del grupo de investigación de la Facultad de 
Creación y Comunicación. A su vez, estos 36 proyectos 
se relacionan con las cuatro líneas de investigación de la 
Maestría en Músicas Colombianas.

Otro aspecto relevante  es ver el resultado de los pro-
yectos  en cuanto a los ejes sonoros con los cuales se re-
lacionan los proyectos: se pudo determinar  que la mayoría 
de los trabajos toman el eje andino para su estudio. Por 
su parte, el Énfasis en Arreglos es el que presenta mayor 
cantidad de trabajos con temáticas relacionados al eje 
andino, y la temática de los géneros musicales es la más 
abordada, con el 63,9%.



Tabla 21.
Proyectos: creación e innovación musical

Nuevas sonoridades                  Procesos de intervención y transformación Nuevas sonoridades                   Procesos de intervención y transformación

Énfasis en Arreglos Musicales

Ciudad, piedemonte y sabana, composiciones a partir de la músi-
ca popular urbana y el joropo (2005) 

Pacífico colombian groove: nuevas versiones de temas autóctonos 
del Pacífico Colombiano (2006)  

Adaptación y arreglo del género abosao al formato big band jazz 
(2014)     

Énfasis en Composición 

Representación simbólica entre música y literatura: composiciones 
electroacústicas basadas en la representación simbólica de la 
obra literaria de Jairo Antonio Mercado (2012) 

Composición de música electroacústica: formato mixto (2010)  

Triacema, la limitación como concepto en la composición para 
orquesta (2011)

La evolución del jazz y su aplicación a la música colombiana (2004) 
 

Arreglos compositivos de música colombiana para la orquesta 
sinfónica de la Universidad El Bosque (2004)  

Composición con elementos de música del litoral pacífico colom-
biano y música popular contemporánea (2005)

La gran banda: dos culturas, una esencia (2006) 

“Cuerdas del mar verde” (2013)

Aplicación de conceptos de improvisación en el pasillo colombiano 
(2005)
  
Obras colombianas adaptadas para flautistas (2005)  
  
Fusión entra aires musicales de los litorales y el interior colombiano 
(2006)

Estudio analítico e interpretativo del zouk y del raizal colombiano, y 
sus influencias en el Caribe (2011)  

Influencias musicales del pianista Bill Evans aplicadas a la compo-
sición y arreglos en el pasillo de la región andina colombiana (2013)

En Tabla 21 se presentan los proyectos relacionados con la línea de creación e inno-

vación musical de la Maestría en Músicas Colombianas, en cada uno de los énfasis

Énfasis en Ejecución 

El bajo eléctrico en la chirimía, desarrollo del bajo eléctrico en el 
folclor chocoano (2006) 

Música colombiana en bajo eléctrico y batería (2007) 

Análisis de elementos del scat para improvisar en el bambuco 
(2008) 

Conceptos e influencias del lenguaje jazz en una composición 
colombiana para piano (2008)
  
Análisis musical y herramientas de experimentación con el joropo 
(2012) 

Énfasis en Enseñanza

Adaptación a la batería de los ritmos de la Costa Atlántica: cumbia 
y chandé (2014) 

La batería en la región andina colombiana (2008)  

Énfasis en Ingeniería

Bambucopstep: composición y producción de una fusión (2012 
 
Otro aire para los clásicos vallenatos (2008) 

Doscientos efectos de sonido urbanos de la ciudad de Bogotá 
(2013) 

Fuente: elaboración propia.

| 159 || 158 |



Tabla 22.
Proyectos: tradición y patrimonio musical

Músicas tradicionales colombianas               Patrimonio sociocultural Nuevas sonoridades                   Procesos de intervención y transformación

Énfasis en Arreglos Musicales

El funcionamiento de los elementos musicales propios del pasillo 
y del bambuco instrumentales: estudio de análisis musical sobre 
la obra de Álvaro Romero Sánchez (2005)  

Muestra metodológica de arreglos y composiciones musicales de 
obras del maestro Adolfo Mejía (2005)

Composición y arreglos a partir del estudio del trío instrumental 
colombiano (2007)  

Acercamiento a los géneros musicales de la región andina colom-
biana: seis arreglos para piano (2010) 
     

Énfasis en Composición 

El impacto de la globalización en la música de gaita larga de los 
Montes de María: el caso de Alexander Muñoz y su “Estilo Nuevo” 
(2014 )

La música tradicional arahuaca. Una puerta para la experimentación 
(2011)  

Paisaje sonoro de la Avenida Jiménez: cartografía sonora / composi-
ción electroacústica sobre el paisaje sonoro de la Avenida Jiménez 
de Bogotá (2013 )  

Cimientos de un festival sin memoria. Festival Internacional de Música 
Contemporánea de Bogotá (2012 ) 

Cuatro compositores de la joven república: estudio contextual de la 
música culta durante el siglo xix (2011) 

La flauta watcu: seguridad y prevención del pueblo Wiwa de la 
Sierra Nevada de Santa Marta (2004) 

Transcripción para piano de la Suite Colombiana No.2 para guitarra, 
del maestro Gentil Montaña (2007) 

Húbe Ónoi: un acercamiento a la interpretación de instrumentos de 
percusión Uitoto (2007)

Análisis vocal del Currulao: una comparación entre dos cantaoras 
del Pacífico sur (2014)   

Caracterización de las manifestaciones culturales de los pueblos 
indígenas asentados en Bogotá D.C. y sus regiones suburbanas 
y rurales. Manifestacines musicales del pueblo Kichwa, como re-
presentante de una de las comunidades indígenas asentadas en 
Bogotá D.C. (2006)

Sonidos e instrumentos del calypso, nuevos medios en la música 
tradicional sanandresana (2009)

Librería de sonido de la gaita colombiana para instrumento virtual 
(2014)

En la Tabla 22 se presentan los proyectos relacionados con la línea de tradición y 

patrimonio musical.

Énfasis en Ejecución 

La percusión del Atlántico (2005)

Énfasis en Enseñanza

Énfasis en Ingeniería

Características físicas y acústicas de los instrumentos del vallenato 
clásico (2007)
     
    

Grabación en bloque de un cuarteto de bandolas andinas (2011)
   

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 23.
Proyectos: arte, tecnología y medios

Tabla 24.
Proyectos: aprendizaje y enseñanza de los sistemas sonoros dentro y fuera de la academia

Músicas colombianas y nuevas tecnologías                  Organología y luthería

Músicas colombianas y nuevas tecnologías                  Repensar la metodología musical

Músicas colombianas y nuevas tecnologías                  Repensar la metodología musical

Énfasis en Ingeniería

Software didáctico-musical de géneros colombianos para niños 
(2008)

Banco de loops y samples de bajo eléctrico vallenato (paseo) para 
interpretación arreglos y composición musical (2012)  

Banco de loops y samplers de la música de la región del Pacífico 
colombiano (percusión) para productores, músicos y composi-
tores (2009)

En la Tabla 23 se presentan los trabajos relacionados con la línea de arte, tec-

nologías y medios.

Los proyectos vinculados a la línea de aprendizaje y enseñanza de los sistemas 

sonoros dentro y fuera de la academia están consignados en la Tabla 24. 

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Improvisación adaptada a bambucos y pasillos tradicionales como 
recurso interpretativo (2006)

Tres arreglos para la Orquesta Sinfónica Infantil Santa Cecilia (2012) 

Énfasis en Arreglos Musicales

Arreglos a tres temas del maestro Arnulfo Briceño (2009)

Énfasis en Ejecución

Énfasis en Enseñanza

Énfasis en Ingeniería

Guitarra tropical colombiana (2006)
    

Análisis de la interpretación del pasillo, bambuco y guabina en el 
bajo eléctrico (2014)

Estudio sobre la obra Diez preludios para guitarra del compositor 
Luis Antonio Escobar (2008)

Estudios de técnica guitarrística basados en elementos de la música 
andina colombiana (2008) 

Perfil y formación del bajista se sesión en la ciudad de Bogotá (una 
experiencia con Juan Carlos Padilla) 

Del tambor a la batería: propuesta para el estudio de la puya y porro 
en la batería (2004)

Guía para el acompañamiento del bajo eléctrico en el vallenato (2009)

Propuesta inductiva rítmico-motriz para el mejoramiento de activi-
dades motrices de invidentes por medio de la música folclórica del 
Pacífico colombiano (2012)  

La enseñanza del violín en niños de nueve a doce años a partir de 
la música andina colombiana. (Adaptaciones en ritmos de pasillo, 
danza, bambuco y guabina) (2011) 

Enseñanza musical con aire de guabina para niños de cuarto de 
primaria (2008)

Ejercicios rítmicos basados en los aires representativos de la Costa 
Caribe colombiana (2013)

Herramientas para el estudio y la difusión del joropo a nivel urbano, a 
partir de su análisis (2009) 

Producción de play-along para la práctica de la música andina co-
lombiana (2012) 

Aplicación interactiva enfocada a los niños y niñas con edades entre 
los siete y diez años, que permita mostrar cuatro ritmos regionales de 
la Costa Caribe colombiana (cumbia, porro, mapalé y bullerengue) 
con sus respectivos instrumentos tradicionales (2013)

Técnicas de grabación y mezcla para bandola llanera solista (2013)
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Uno de los aspectos tratados por los 

investigadores al determinar las carac-

terísticas de los proyectos artísticos es 

la determinación de la relación de es-

tos con las líneas de investigación, las 

temáticas y categorías. Su relación con 

las líneas de investigación de la maestría 

radica en plantear la reflexión y la dis-

cusión sobre qué debe ser considerada 

como “música colombiana”. En la opi-

nión de los investigadores, se establece 

que es importante considerar entre las 

músicas aquellas que incluyen carac-

terísticas no solo tradicionales, ya sea 

desde la transformación de estructuras 

o prácticas sonoras tradicionales y po-

pulares, sino también aquella hecha por 

compositores colombianos en el contex-

to de su país. En el siglo xxi es necesario 

que la maestría se pregunte y abra los 

espacios de discusión para establecer 

cuál es la música colombiana, cuál co-

rresponde a la identidad colombiana y 

se aborde el estudio de propuestas musi-

cales colombianas desde otros lenguajes 

musicales contemporáneos.

Teniendo en cuenta la importancia 

que a partir del desarrollo de esta maes-

tría toma la música colombiana en la fa-

cultad, se sugiere abrir un espacio curri-

cular en el que se desarrollen temáticas 

relativas a la historia y apreciación de 

la música colombiana específicamente.

En cuanto a la práctica instrumental, 

se requiere de contenidos para poder de-

Con relación a los espacios correspon-

dientes al desarrollo de recursos para 

la pedagogía musical, instrumentos y 

guías, en los proyectos categorizados y 

observados en la investigación, más es-

pecíficamente en los trabajos realizados 

por los estudiantes del Énfasis en Ense-

ñanza Instrumental y Ejecución Instru-

mental, se puede ver que convergen de 

forma transversal dentro del escenario 

que se presta para proveer antecedentes 

con respecto a la futura Licenciatura en 

Música que se busca ofertar en la insti-

tución. De la misma forma, en el Énfasis 

de Ingeniería se vislumbra un potencial 

en la generación de productos que se 

implementen dentro de lógicas y nece-

sidades de la formación académica de 

formadores en el área de la música.

Una de las características determi-

nadas en la documentación de todos los 

trabajos realizados entre 2004 y 2014, 

como proyectos artísticos del Énfasis en 

Enseñanza Instrumental, es que cuen-

ta con la mayoría de sus componentes 

con porcentajes superiores a 80%: bi-

bliografía, conclusiones, problema de 

investigación, objetivos, metodología, 

4.4. Los proyectos como antecedentes
a la Licenciatura en Música

sarrollar los distintos niveles interpretati-

vos. Esta necesidad abre una oportunidad 

para desarrollar en los proyectos artís-

ticos estudios, propuestas de enseñanza, 

composiciones y arreglos, entre otros, que 

se encuentren relacionados a las músicas 

tradicionales colombianas, lo cual podría 

enriquecer los materiales curriculares de 

las distintas asignaturas del Programa de 

Formación Musical. Cabe resaltar que te-

niendo en cuenta la diversificación de los 

énfasis, los proyectos artísticos tienen in-

cidencia en el ciclo completo de la produc-

ción musical: creación, arreglo, interpreta-

ción, registro o grabación y difusión. 

Para finalizar, es importante destacar 

que con la reestructuración que se ha em-

pezado a desarrollar sobre  los proyectos 

artísticos desde el segundo semestre del 

año 2016, se han hecho algunos ajustes 

en las asignaturas que conforman el área 

de investigación (Metodología I, Meto-

dología II y Proyecto Promocional), de 

tal forma que estas brinden a los estu-

diantes las herramientas necesarias que 

les posibiliten el desarrollo de los proyec-

tos de manera pertinente. 

Se sugiere que en el Programa de 

Formación Musical se analice la posibi-

lidad de brindar a los estudiantes la opor-

tunidad de que sus proyectos artísticos 

puedan desarrollarse desde la investiga-

ción científica y la investigación-crea-

ción, tal como  se venía desarrollando 

durante el periodo 2004-2014.

marco referencial y situación problémi-

ca. Sin embargo, se deben fortalecer dos 

aspectos: la presentación de las técnicas 

de recolección de datos y los productos 

adicionales al documento escrito. Esto 

permite contar con un material riguro-

so en la elaboración de productos para 

las prácticas pedagógicas desde la for-

mulación de problemas identificados en 

diferentes aspectos. 



Tabla 25. 
Trabajos realizados desde el Énfasis en Enseñanza

Proyecto         Autor                          Problema

Diseño de un programa de iniciación musical enfocado a la ense-
ñanza del piano para niños de tres a cuatro años de edad

Método de acompañamiento para guitarra sobre ritmos colombia-
nos de la región andina

Estrategias pedagógicas que faciliten el aprendizaje musical a 
niños de preescolar de cuatro a seis años

Propuesta metodológica sintiendo el ritmo

Cómo elaborar conciertos didácticos. Propuesta y aplicación a 
niños de tres a cinco años

Horacio Hernández, Carter Beauford y Buddy Rich, unión de tres 
técnicas

Enseñanza musical con aire de guabina para niños de cuarto 
de primaria

La batería en la región andina colombiana

Taller sobre el funcionamiento de uso de procesadores de señal 
en presentaciones en vivo

Estrategias didácticas para mejorar la calidad de sonido en los 
intérpretes de guitarra eléctrica a partir de procesadores de señal

Baquero Andrea 

Sanabria Juliana 

Bautista Lizeth 

Caro Cufiño David 

Ramos Leaño Mónica 

Buitrago Juan Camilo 

Cifuentes Adriana 

León Carlos Alberto 

Martínez Christian 

Castro Julián 

Hay numerosas investigaciones que han comprobado los beneficios de la estimulación por medio de la música y de 
la enseñanza de la música desde muy temprana edad, sin embargo al momento de plantear la propuesta, según la 
autora, se pudo corroborar que no había maestros ni escuelas de música que recibieran niños para aprender piano 
con tres años de edad, como tampoco programas de enseñanza del piano para dicha edad.

El presente trabajo surge ante la necesidad de encontrar dentro del material existente para la enseñanza de estas 
músicas una específica para la guitarra, enfocada en la práctica del acompañamiento de los principales ritmos de 
la región andina.

El programa del Énfasis en Enseñanza Instrumental de la Universidad El Bosque no contempla la instrucción al educa-
dor acerca de estrategias pedagógicas que faciliten el aprendizaje musical de los niños. Nace la necesidad entonces 
de realizar una guía destinada a la enseñanza de música en su fase de iniciación. A partir de lo anterior, se presenta 
la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo se pueden enseñar las bases musicales apropiadas a los niños, si el 
maestro no está capacitado para esta labor?

El proyecto no presenta un problema de investigación específico. Se infiere por el apartado de antecedentes que el 
autor quiso presentar un método diferente, aplicable en Colombia, que permitiera a personas sin conocimiento previo 
de música tener una iniciación musical a través del ritmo.

Este proyecto nace de una necesidad, al evidenciar que nuestro sistema educativo no presenta estrategias didácticas 
para la formación de oyentes desde la temprana edad.

Este proyecto se realiza debido a la necesidad de generar un nuevo lenguaje para la interpretación de música afro-
cubana en la batería y tener disponible un material que rescate la técnica de tres bateristas reconocidos: Horacio 
Hernández, Carter Beauford y Buddy Rich. Las preguntas de investigación que plantea el autor del proyecto son las 
siguientes: ¿es válido mezclar recursos técnicos de los tres bateristas analizados? ¿Cómo podría influir este proceso 
en el estilo musical personal y el de otros bateristas?

La necesidad de buscar nuevas estrategias y métodos es fundamental en la constante creación que debe tener un 
docente a la hora de enfrentarse a una comunidad educativa. Según varias investigaciones, el arte está ausente en 
casi todos los programas curriculares de la escuela primaria, debido a las políticas de flexibilización del currículo a las 
necesidades locales. Basado en lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo implementar un 
proceso de iniciación músical con niños de cuarto de primaria, teniendo como repertorio la guabina?

El proyecto se desarrolla por la necesidad de introducir la batería en diversos ritmos del folclor colombiano en general 
y de darle un carácter moderno a la tradicionalidad sonora de las músicas del folclor andino colombiano. El proyecto 
se presenta en respuesta a la necesidad de generar un material más amplio en cuanto al acompañamiento en batería 
para algunos ritmos de la región andina colombiana, mediante la aplicación del jazz rock en el bambuco. Las pregun-
tas planteadas por el autor en este proyecto son las siguientes: ¿es conveniente introducir la batería a los formatos 
que interpretan músicas de la región andina colombiana? ¿Cuáles serían los aportes de esta cartilla al folclor andino 
colombiano al estudio de estos ritmos en la batería?

El documento no presenta un apartado dedicado al planteamiento del problema, sin embargo, el autor describe la 
problemática en la introducción. Después de analizar el contenido del programa académico de formación musical 
se concluyó que el pénsum no incluye dentro de las áreas de interés el funcionamiento y uso de los procesadores 
de señal. Partiendo de lo anterior, nace el interés de esta investigación en torno al desarrollo de las habilidades y 
conceptos necesarios para la creación de un taller que sirva como medio para enseñar a los estudiantes todo lo 
referente a los procesadores de señal.

La formación integral de un instrumentista debe involucrar todos los elementos presentes en una buena interpretación, 
además de un conocimiento y manejo completo de su instrumento. Esto supone, en el caso de la guitarra eléctrica, 
un conocimiento de todos sus componentes. En la mayoría de escuelas de formación musical se deja de lado este 
tipo de conocimiento, lo cual causa un impacto negativo en el desempeño del guitarrista, ya que muchos estudiantes, 
incluso en niveles avanzados, presentan serias dificultades en la manipulación de dichos aparatos, lo que genera 
deficiencias en su calidad de sonido. Con respecto a lo anteriormente expuesto, se planteó la siguiente pregunta 
de investigación: ¿de qué manera se puede mejorar la calidad de sonido de los estudiantes, a partir del manejo de 
procesadores de señal para guitarra eléctrica?
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El autor expresa la necesidad de diseñar nuevas estrategias didácticas y metodológicas para dar importancia y desa-
rrollo de la improvisación como tema relevante en la iniciación y profundización en estudiantes de batería de doce a 
diecisiete años. La expectativa parte de la preocupación que existe por la enseñanza de la creatividad en la iniciación 
y en el desarrollo avanzado instrumental. Por lo general, los métodos de iniciación a la batería y profundización han 
acentuado su énfasis en la adquisición de técnicas necesarias para la interpretación, mediante el trabajo de varios 
aspectos importantes como lecto-escritura y coordinación e independencia, entre otras, que son significativas en la 
enseñanza de la batería; pero la creación musical (composición e improvisación) no se ha desarrollado en los currículo 
de batería como algo de gran relevancia. Teniendo en cuenta lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación: 
¿cómo enseñar improvisación en la batería a jóvenes de doce a diecisiete años?

El tema del violone ha sido abordado por musicólogos de maneras diferentes a lo largo de la historia de la música. 
Existe documentación y tratados de la época que hablan de la existencia del violone y de su uso en la praxis musi-
cal, sin embargo todas estas fuentes utilizan diferentes nombres para referirse al mismo instrumento. Aunque existe 
actualmente un mayor interés por el tema y una variedad de documentación, la cantidad de información existente no 
se encuentra totalmente explorada como sí sucede con otros instrumentos. La pregunta de investigación en torno a 
la cual gira este proyecto es: ¿cuál es la historia del violone en sol?

La carencia auditiva provoca, en el niño que la padece, una tendencia a aislarse de los demás por las dificultades en 
la comunicación. Debido a esto, surge una necesidad constante de la creación de canales facilitadores de integración 
que permitan tanto la interacción como la inclusión de las personas sordas al interior de la sociedad y la comunidad en 
general. Mediante el análisis de la situación del grado 604 del Colegio San Francisco (IED), en la que los estudiantes 
con sordera tenían problemas en la integración con personas oyentes de su misma edad, nació la necesidad de 
desarrollar puentes comunicativos entre oyentes y no oyentes a través de la enseñanza musical, con el fin de mejorar 
los canales de comunicación en los estudiantes con deficiencia auditiva. Basado en lo anterior, se plantea la siguiente 
pregunta de investigación: ¿cuál es el aporte de la experiencia musical al estudiante sordo de grado sexto del Colegio 
San Francisco (IED) en su proceso de inclusión e integración con otros sordos y con oyentes?

Son varios los interrogantes que surgen alrededor de la enseñanza y el aprendizaje de la música, especialmente en 
lo que respecta al conocimiento y ejecución de los instrumentos musicales. Ante esto surgen múltiples propuestas 
metodológicas enfocadas a dar una solución adecuada y práctica en el campo de la enseñanza instrumental, pero 
durante el proceso formativo de los estudiantes de guitarra clásica, el estudiante presenta dificultades en el apren-
dizaje y en ocasiones no se tiene a la mano el material pedagógico pertinente para dar solución a estas; por ello, se 
plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿de qué forma pueden el coaching y la programación neurolingüística 
contribuir al estudio y aprendizaje de la guitarra clásica?

Este proyecto surge por la necesidad de evidenciar la relación que existe entre los resultados observados en la prueba 
de admisión al Programa de Formación Musical en la Universidad El Bosque y las calificaciones obtenidas por los 
estudiantes en el primer semestre de su formación musical en esta institución, con el fin de valorar dicha relación y 
analizar la información para deducir conclusiones, que se exponen al final del documento. La pregunta en torno a la 
cual gira este proyecto es la siguiente: ¿cómo identificar la relación entre el desempeño logrado por los aspirantes en 
la prueba de admisión con el obtenido en las asignaturas del proyecto curricular del Programa de Formación Musical 
en la Universidad El Bosque?

En múltiples ocasiones, ya sea por desinformación o por abandono, se presenta una mala instrucción del maestro 
hacia el estudiante instrumentista, sobre la importancia de preparar de una manera correcta el cuerpo y su conexión 
con la mente, esto con el propósito de evitar enfermedades futuras y asegurar un mejor resultado tanto en el tiempo de 
estudio como en presentaciones, conciertos, clases, etc. Situaciones a las que el estudiante se expone constantemen-
te. Es a este respecto que la investigación propone una solución pedagógica e integral que ayude tanto al estudiante 
como al maestro a desarrollar hábitos constructivos y eficaces de preparación mental y corporal para interpretar el 
instrumento. Basado en lo anterior, se presentan las siguiente preguntas de investigación: ¿qué estrategias desarrollar 
para mejorar la relación mente-cuerpo en los instrumentistas musicales? ¿Qué importancia tiene el conocimiento de 
sí mismo y su relación en el desempeño instrumental?

El proyecto no presenta una situación problémica. El desarrollo del trabajo parte del interés del autor por enseñar la 
guitarra, las bondades que ve en el funk y la importancia de hacer materiales curriculares en el campo musical para 
adolescentes entre los doce y dieciocho años de edad. La pregunta que guía el proyecto es: ¿cuáles elementos 
del género funk se destacan para el desarrollo de una guía pedagógica de la introducción en la guitarra, dirigida a 
docentes que trabajen con estudiantes en etapa adolescente?

Proyecto         Autor                          Problema

Metodología en la enseñanza de la improvisación en batería para 
estudiantes de doce a diecisiete años

El violone en los siglos xvi, xvii y xviii

Exploración musical en el proceso de inclusión e integración de 
estudiantes sordos con oyentes

Coaching y programación neurolingüística aplicados al estudio y 
aprendizaje de la guitarra clásica

Análisis correlativo de la prueba de admisión de aspirantes univer-
sitarios al primer semestre del Programa de Formación Musical en 
la Universidad El Bosque

Cartilla pedagógica de preparación mental-corporal para músicos

Elementos del funk aplicados al desarrollo de una guía pedagó-
gica para estudiantes de guitarra eléctrica (una experiencia con 
un adolescente)

Ortega José Camilo 

Torres Isabel 

Arias Johana 

Chaparro Ángela Patricia 

Escobar Juan Carlos 

Zambrano Iván Darío 

Hernández Jhonatan 



En el transcurso de la historia, el violín ha sido destinado en gran medida a la interpretación de la denominada “música 
clásica” y muy poco a otros estilos. Es por ello que en la música colombiana, hasta ahora no se encuentra repertorio 
específico para el violín. La mayoría de las obras existentes son adaptaciones y si hay composiciones no se han di-
fundido lo suficiente. Es así como se ve que la mayoría de los niños no tienen un contacto instrumental con la música 
de su país, ni con los géneros existentes. En las instituciones de formación profesional de Bogotá se observa que la 
música tradicional colombiana no es parte del proceso formativo de los violinistas, ya que los repertorios que más se 
trabajan son también los correspondientes a los periodos Barroco, Clásico y Romántico, en Europa. A partir de esto, 
surge la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo aproximar a los estudiantes de violín entre nueve y doce años de 
edad al conocimiento de la música colombiana?

El intérprete de bajo eléctrico debe concebir su instrumento como soporte rítmico, armónico y melódico dentro de 
cualquier contexto en el que se encuentre, sin embargo, el estudiante se encuentra con la dificultad de reproducir y 
proponer las ideas rítmicas con claridad. Bajo esta premisa, el autor presenta la siguiente pregunta de investigación: 
¿cómo desarrollar la conciencia rítmica en estudiantes de bajo eléctrico?

El proyecto nace debido a la carencia de propuestas musicales para el desarrollo de las habilidades rítmico-motri-
ces en personas con discapacidad visual. En el proyecto se presenta la siguiente pregunta de investigación: ¿de 
qué forma se puede mejorar la habilidad rítmico-motriz en personas con discapacidad visual a través de la música 
folclórica del Pacífico colombiano?

Este proyecto nace de la necesidad de maestros y estudiantes de piano de solucionar el problema de la ubicación 
corporal y el cansancio físico a la hora de estudiar el instrumento. La pregunta de investigación es: ¿cómo la apropia-
ción de elementos de la técnica Alexander ayuda a obtener una buena actitud postural frente al piano?

La confusión generada por los múltiples puntos de vista acerca del uso adecuado de la voz dentro de la formación 
académica del cantante ha tenido como resultado un desconocimiento acerca de cómo identificar los procesos bási-
cos del funcionamiento de la voz. Ante las enfermedades producidas como respuesta a un uso abusivo e inadecuado 
de la misma, surge la inquietud de explorar las características físicas del diseño del aparato fonador, tomando como 
referente el método Speech Level Singing (SLS).  El proyecto se desarrolla en torno a la siguiente pregunta: ¿qué 
plantea y cómo funciona la técnica SLS de Seth Riggs para la salud vocal del cantante?

Teniendo en cuenta que la academia John Philip Souza no cuenta con un plan de estudios para la enseñanza de la 
guitarra, a pesar de llevar seis años en funcionamiento, es necesario poner en práctica una propuesta pedagógica 
para este instrupento, con el propósito de realizar un diseño curricular para la asignatura, contemplando aspectos 
técnicos, armónicos, melódicos, interpretativos, gramaticales, teóricos e históricos. De esta manera, se busca involu-
crar al alumno con los contenidos, de una manera clara, ajustada las prioridades académicas que se evidencian en el 
desarrollo de las clases. La pregunta de investigación sobre la cual se fundamenta el trabajo es: ¿cómo abordar una 
propuesta de plan de estudio para la enseñanza de la guitarra en la academia John Philip Souza, que sea pertinente 
al proyecto educativo institucional y a los intereses de los estudiantes?

Aún no existe un método para el desarrollo del oído armónico enfocado en los guitarristas eléctricos, basado en 
elementos de música colombiana; es por esto que se plantea la propuesta dirigido a intérpretes de la guitarra eléc-
trica con el fin de aportar una guía pedagógica para músicos, que sea acorde a las necesidades auditivas de los 
guitarristas de ahora y al mismo tiempo siga las directrices Kodaly junto a los lineamientos para la educación artística, 
fijados por el Ministerio de Educación, en cuanto al uso de elementos del folclor. Teniendo en cuenta lo anterior, la 
pregunta de investigación en la cual se basa este trabajo es la siguiente: ¿cuáles elementos de la música colombia-
na, métodos para el desarrollo del oído armónico y experiencia personal de músicos con un excelente oído relativo 
deben tenerse en cuenta para plantear una propuesta pedagógica destinada al desarrollo del oído armónico de los 
guitarristas eléctricos?

En Colombia, la educación artística contribuye al cultivo de valores, la comprensión de los rasgos más relevantes 
de la identidad nacional y la producción de ambientes adecuados para la enseñanza y la evaluación del área y sus 
competencias. Es por esto que los procesos artísticos que se hacen en las escuelas como justificación educativa 
tienen un alto grado de relevancia, ya que si estas habilidades artísticas no se fortalecen en la escuela, lo más probable 
es que se pierdan. Pensando en la perpetuación de la identidad nacional, existen diversos métodos de aprendizaje 
que proporcionan un acercamiento a la música folclórica colombiana, sin embargo, esto se ve afectado por la falta 
de elementos musicales para la práctica, lo cual limita los procesos de la educación musical y su aprendizaje dentro 
del contexto académico.
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Proyecto         Autor                          Problema

La enseñanza del violín en niños de mueve a doce años a partir de 
la música andina colombiana (adaptaciones en ritmos de pasillo, 
danza, bambuco y guabina)

Pasos para desarrollar conciencia rítmica en alumnos de bajo eléctrico

Propuesta inductiva rítmico-motriz para el mejoramiento de activi-
dades motrices de invidentes por medio de la música folclórica del 
Pacífico colombiano

Relación entre la actitud postural y el desempeño frente al piano a 
partir de la técnica Alexander

La función de la técnica Speech Level Singing de Seth Riggs en la 
salud de la voz cantada

Sistematización de una propuesta pedagógica para la enseñanza 
de guitarra

Propuesta pedagógica para el desarrollo del oído armónico a par-
tir de la música colombiana, dirigido a intérpretes de la guitarra 
eléctrica

Ejercicios rítmicos basados en los aires representativos de la Costa 
Caribe colombiana

Martínez Alessandra 

Roa Julián 

Alzate Diego 

Ávila Julia 

Cubillos Jimena 

Cárdenas Johan Alberto y Ramírez Luis Carlos 

Medina Luis Alejandro 

Orjuela Eliana 



Los niños con síndrome de Down nacen con capacidades diferentes, no solo en el desarrollo cognitivo y psicológico, 
sino también en el físico; presentan diferentes falencias y complicaciones en su cuerpo, lo cual incide en que sus 
procesos motrices sean más complejos. Para ellos resulta más difícil encontrar una mejor postura funcional, en las 
diferentes actividades que realizan, tanto físicas como sociales. Estos niños a menudo presentan una actividad motriz 
reducida en cuanto a las habilidades que implican movimientos motrices gruesos o finos. Por tanto, es vital que se 
estimule con especial atención y de forma constante esta área, inicialmente mejorando al máximo el control postural, el 
equilibrio, el desplazamiento y la manipulación. Teniendo en cuenta las investigaciones que se han realizado dirigidas 
a niños con síndrome de Down, no se ha encontrado un trabajo de estimulación motriz por medio de la música, desde 
la canción infantil; es por esto que se da la necesidad de realizar un proyecto orientado al desarrollo de la motricidad 
de estos niños a partir del canto infantil, ya que no hay muchas propuestas dirigidas a esta población, en las que la 
música se vea involucrada de manera directa, con el fin de generar facilidad, agilidad y dinamismo en el desarrollo 
de sus habilidades motrices.

La autora realiza este proyecto ya que en la Universidad El Bosque no se cuenta con una cátedra que toque a fondo los 
temas relacionados con el proceso adecuado para incorporar la sensibilización corporal en la formación de violinistas.

Ya que el software LilyPond está dirigido a videntes, muchos invidentes desconocen sus bondades, por esta razón 
se hace necesario plantear y desarrollar una propuesta dirigida a esta población para la enseñanza del programa, 
presentando orientaciones, ejemplos para la escritura musical, utilidades y beneficios del software. La pregunta de 
investigación en torno a la cual gira este proyecto es la siguiente: ¿cuál es la manera más adecuada de presentar el 
programa LilyPond a invidentes, teniendo en cuenta las necesidades a nivel de escritura musical?

En la enseñanza intuitiva del canto lírico existe una actitud pedagógica conocida como “enseñanza clásica”, que 
entiende el estudio de la voz como la acción específica de reproducir obras del repertorio clásico. Esta evidencia 
poca preocupación por el entendimiento del mecanismo fisiológico, psicológico y corporal en la emisión de la voz. 
Esta tendencia pedagógica es cuestionada por Lehmann (citado por Perelló, 1975), al afirmar que son pocos los 
maestros que se preocupan por hacer estudios profundos, de manera que se da una incapacidad de autoanalizarse 
y de poder describir las sensaciones vocales con claridad. Debido a este desconocimiento y a la aparente falta de 
claridad conceptual del docente, la consciencia corporal y el desarrollo vocal quedan relegados a un segundo plano 
a lo largo de la formación, y predomianan preocupaciones técnicas y estilísticas. Frente a este desconocimiento, 
los programas de formación suelen concebir estas herramientas como algo de poco valor y una gran inversión para 
la enseñanza musical. Hoy en día, el ser humano se preocupa muy poco por profundizar en el conocimiento de su 
corporalidad; se limita a conocerse físicamente sin tener en cuenta que existen herramientas válidas y efectivas que 
pueden ayudarle a entender cómo afianzar su corporalidad a favor de su labor. En el caso particular del canto lírico, 
el estudiante, según Perelló (1975), se debe instruir en los campos musicales, literarios y artísticos, y además debe 
ser capaz de captar, adoptar y aplicar las enseñanzas del maestro a su idiosincrasia.

El trabajo surge en respuesta a la necesidad personal del autor de ahondar en el conocimiento de la música co-
lombiana del Atlántico y de saber cómo hacer una adaptación y una propuesta pedagógica sobre el tema. Tiene 
además en cuenta que no hay material suficiente sobre ritmos colombianos y adaptaciones a batería de los mismos. 
Su pregunta de investigación es: ¿cómo se realiza una adaptación de los ritmos de la Costa Atlántica, cumbia y 
chandé, en la batería?

El currulao es el género en común entre la región norte y sur del Pacífico, sin embargo, presenta mayor relevancia 
en la región del sur. En este trabajo, la autora pretende corroborar este planteamiento, a fin de establecer las ca-
racterísticas vocales de cada lugar, por medio de un análisis comparativo entre dos cantaoras pertenecientes a 
dichas regiones.  Realiza este análisis a partir de videos en los que las cantaoras interpretan currulaos en los que 
se puedan evidenciar las características del género. Teniendo en cuenta lo anterior, la pregunta de investigación de 
este proyecto es: ¿cuáles son las diferencias y semejanzas a nivel vocal de las dos cantaoras de Guapí y Timbiquí, 
en su interpretación del currulao?

A partir de los antecedentes se concluyó que no existen trabajos escritos en español en los cuales se precise la 
función de la percusión latina dentro del funk y su desarrollo en el mismo, por lo cual, se hace necesario cuestionarse 
con respecto a cuál ha sido el aporte de la percusión latina dentro del género y cómo desarrollar una propuesta en la 
cual se establezcan parámetros claros sobre la interpretación apropiada de instrumentos como los bongós y congas 
en el funk. A partir de lo anterior, se presentan las siguientes preguntas de investigación: ¿cuál ha sido el aporte de la 
percusión latina a un género estadounidense conocido con el nombre de funk? ¿Por qué y a partir de qué momento 
empiezan a emplearse instrumentos propios de una cultura musical afrolatina en este género? ¿Cuáles han sido al-
gunos de los percusionistas que han contribuido al enriquecimiento de la sección rítmica del funk? ¿Cómo desarrollar 
una propuesta en la que se explique de manera clara un parámetro para interpretar este género en tambores de 
ascendencia afrocubana como las congas y los bongós?

Tabla 25.

Proyecto         Autor                          Problema

Adaptación y aplicación del método Las canciones motrices en 
niños con síndrome de Down. Estudio de caso.

Consejos acerca de la sensibilización corporal en violinistas

Guía de la implementación del programa LilyPond, dirigido a invidentes

El trabajo consciente del cuerpo como base de un sano desarrollo 
vocal en la enseñanza del canto lírico, a partir de la técnica Alexan-
der. Estudio de caso

Adaptación a la batería de los ritmos de la Costa Atlántica: cumbia 
y chandé

Análisis vocal del currulao: una comparación entre dos cantaoras 
del Pacífico sur

La multipercusión en el funk

Peña Viviana y Quiroga Rocío del Pilar 

Zamora Liz Katherine 

Bejarano Paola y Bello Juan Pablo 

Gómez Juan Manuel 

Herrera Javier 

Rodríguez Vanessa 

Téllez Óscar 
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Como se menciona en los capítu-

los anteriores, los análisis de cada uno 

de los temas tratados en los diferentes 

trabajos y proyectos, realizados por los 

estudiantes como requisito para obtener 

su título de pregrado, permiten estable-

cer cómo los productos y resultados de 

los proyectos desarrollados comparten 

temáticas relacionadas con su catego-

rías de clasificación y por las líneas de 

investigación a las que se encuentran 

anclados. En cada uno de los énfasis 

se presentan trabajos cuyos productos 

aportan, nutren y vigorizan procesos 

académicos en formación de músicos. 

Independiente de que sean solo proceso 

de creación, los documentos brindan re-

ferentes bibliográficos, así como análisis 

y modelos de análisis que se pueden im-

plementar en la comprensión de diferen-

tes dimensiones de la disciplina musical. 

Las transcripciones, los procesos crea-

tivos y los análisis de lenguaje y estilo, 

además de ser material de consulta para 

otros procesos, han permitido generar, 

dentro de los otros énfasis, inquietudes 

que están estrechamente relacionadas 

con aportar a mejorar los procesos de 

interpretación y manejo de lenguajes.

Dentro del proceso de autoevaluación 

que se desarrolló en el año 2014, con el 

fin de lograr la acreditación en alta cali-

dad de la carrera, el comité curricular del 

Programa de Formación Musical eviden-

ció que este modelo de proyecto artístico 

presenta dos debilidades. Por una parte, 

una de tipo logístico y administrativo en 

cuanto a la cantidad de horas de revi-

sión individual por docente que requiere 

el modelo, junto con las estrategias de 

acompañamiento propio de las ciencias 

sociales, que se hacen con asesores, lec-

tores y una sustentación final. Por otra 

parte, la poca definición de los procesos 

de calificación al finalizar la línea en la 

que se desarrolla un trabajo de tesis 

que no corresponde a lo planteado por 

el Ministerio de Educación Nacional; en 

cuanto a que este tipo de trabajos se de-

sarrollan principalmente en doctorados 

y, según la especialidad, en las maestrías.

Cabe resaltar que el número de 

proyectos sustentados durante los tres 

periodos de cambio curricular es cohe-

rente con el crecimiento del Programa 

de Formación Musical, en la medida en 

que, así como ha aumentado el número 

4.5. De la discusión a las recomendaciones:
el inicio de un nuevo movimiento 

de estudiantes en el ingreso en los dife-

rentes énfasis, también se ha presentado 

un aumento en el número de trabajos 

sustentados año a año. Se inició con 

ocho trabajos en el año 2004 y se llegó 

a 38 en el 2014. Teniendo esto en cuen-

ta, en el “Documento de autoevaluación 

con fines de acreditación de alta calidad” 

de la Universidad El Bosque (2015), 

presentado por el Programa de Forma-

ción Musical, se dice que es necesario 

que los docentes del área replanteen el 

desarrollo de los proyectos artísticos, 

para abrir paso a otro tipo de productos 

académicos en los que se “disminuya el 

número de monografías sin arriesgar la 

calidad de los trabajos”. 

Teniendo esto en cuenta, desde dicho 

comité se planea continuar impartiendo 

las asignaturas en las que se abordan 

teorías y herramientas investigativas 

tales como Mundo y Lenguaje, Meto-

dología I, Metodología II y Proyecto 

Promocional, con el fin de continuar 

desarrollando competencias de lectura, 

escritura y argumentación académica, 

así como de otras referidas a la consul-

ta de fuentes, valoración y análisis de 
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información, y se posibilitan otras es-

trategias para el desarrollo de los pro-

yectos artísticos, planteando otros tipos 

de propuestas artísticas, en las cuales 

se diversifiquen las opciones mediante 

el desarrollo de pasantías, artículos o 

papers. De esta forma se restringe la 

elaboración de monografías a un núme-

ro limitado de estudiantes por cohorte. 

Cabe resaltar que dicha propuesta fue 

contemplada mediante el estudio de los 

modelos de trabajos de grado de otras 

universidades nacionales e internacio-

nales (Universidad El Bosque, 2015). 

Dichos cambios aún se encuentran en 

transición y desarrollo.

Teniendo en cuenta la importan-

cia de la formación investigativa en el 

nivel de pregrado para la Universidad 

El Bosque, así como el enriquecimien-

to formativo que aportan los procesos 

de investigación en los estudiantes, se 

hace indispensable que en el Programa 

de Formación Musical se garanticen 

unos espacios académicos en los cua-

les se brinden procesos que desarrollen 

las competencias investigativas desde la 

teoría y la práctica. Para esto se pueden 

abrir más semilleros de investigación en 

el programa; actualmente solo existe el 

de música y psicología. También promo-

ver este tipo de espacios para vigorizar 

las opciones relacionadas con la inves-

tigación en pregrado.

Otra recomendación que surge en los 

espacios de discusión generados en la in-

vestigación en la cual se basa este libro 

tiene que ver con lo que se plantea sobre 

las líneas de investigación al interior de 

cada énfasis, en los que laboran docentes 

expertos en dichas temáticas, quienes 

también cuentan con formación inves-

tigativa. Se podría abrir la posibilidad de 

desarrollar propuestas pedagógicas, al in-

terior de las asignaturas, que involucren 

en sí mismas proyectos de investigación, 

tales como aprendizaje expedicionario, 

aprendizaje por proyectos, propuestas de 

investigación-creación y sistematización 

de experiencias, entre otros. Otro aspec-

to y posibilidad expuesta está relaciona-

da con lo pertinente que sería que desde 

la dirección del programa se apoye a los 

docentes en el desarrollo de trabajos de 

investigación, en los que se tenga como 

uno de los requisitos involucrar a estu-

diantes en dichos procesos, de tal ma-

nera que estén aprendiendo a investi-

gar desde la práctica; incluso se podría 

pensar en la opción de homologar esta 

experiencia como proyecto artístico.
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Retomar sintéticamente el tema de la importancia del desa-
rrollo de la investigación formativa en el pregrado y presen-
tar alternativas para continuar ofreciendo espacios para 
la investigación formativa en el Programa de Formación 
Musical, sin que sea una imposición general o requisito 
para desarrollar el proyecto artístico.

Tratar el tema de la importancia de las prácticas artísticas 
desde cada uno de los énfasis y relacionar esto con los 
productos en artes desde Colciencias y Acofartes.

Tratar el tema de la importancia de dar la formación y he-
rramientas que los estudiantes requieren para poder desa-
rrollar los proyectos artísticos desde las diferentes formas 
en que estos pueden realizarse; ya sea desde la creación, 
la investigación o la investigación-creación. Esto permite 
ampliar la aprobación y validación de diferentes formas 
de generar conocimiento y a su vez seguir creciendo en 
la proyección de los productos generados.
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Para finalizar, es importante destacar 

que en la reestructuración que se está 

realizando al espacio académico de los 

proyectos artísticos y los proyectos de 

grado, se debe revisar los diseños curri-

culares de las asignaturas que conforman 

el área de investigación –Metodología I, 

Metodología II y Proyecto Promocio-

nal–, de manera que se asegure brinden 

a los estudiantes las herramientas ne-

cesarias para posibilitar el desarrollo 

de los proyectos de manera pertinente. 

Asimismo, se sugiere que en el Progra-

ma de Formación Musical se analice la 

posibilidad de brindar a los estudiantes 

la oportunidad de que ellos puedan op-

tar, entre las modalidades de proyecto 

artístico, por el modelo de investigación 

científica y de investigación-creación 

que se venía desarrollando durante el 

periodo 2004-2014.
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Desde allí brindar alternativas para la elección de énfasis 
y del tipo de proyecto a abordar en el futuro; ya sea de 
creación, investigación o investigación-creación. Proyectar 
el desarrollo de las propuestas para que exista una conti-
nuidad y fortalecimiento en la ampliación del potencial de 
dichas propuestas iniciadas antes de finalizar el pregrado.

Estas pueden ampliar el panorama desde las temáticas 
mismas que se abordan.
¿Cuáles han sido las características musicales de los produc-
tos desarrollados en el programa? Establecer un seguimiento 
a los proyectos y definir cuál ha sido su desarrollo posterior. 

• Estudio a nivel nacional sobre los trabajos de grado en 
pregrado musical.

• Oportunidad de desarrollar proyectos interdisciplina-
res entre los programas de la Facultad de Creación y 
Comunicación.

• Abrir una línea de investigación, en la cual se fortalez-
can los espacios de concepción relacionados con las 
“músicas colombianas”, desde los cuales se está per-
cibiendo la futura maestría de la Universidad El Bosque.
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Caracterización de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas asentados en 
Bogotá D.C. y sus regiones suburbanas y rurales. Manifestaciones musicales del pueblo Ki-
chwa, como representante de una de las comunidades indígenas asentadas en Bogotá D.C.

2006

Universidad El Bosque, Facultad de Artes, Programa de Formación Musical

Este proyecto aborda el estudio de la caracterización de las manifestaciones culturales de los 
pueblos indígenas asentados en la Ciudad de Bogotá y sus regiones suburbanas y rurales, y 
se enfoca específicamente en las manifestaciones musicales del pueblo Kichwa.
Los autores de este proyecto usan como técnica para llegar al análisis de la situación actual 
de los estos pueblos indígenas, la realización de grabaciones de los temas representativos 
de la tribu kichwa.

This project deals with the study of the characterization of the culture manifestations of indi-
genous peoples livingin the city of Bogotá and its sub-regions, urban and rural, and focuses 
specifically on the musical events of the Kichwa people.
The authors of this project uses as a technique to get to the analysis of the current situation of 
these indigenous peoples, recordings of representative issues Kichwa tribe.

Música, Bogotá, manifestaciones culturales, Kichwa

Los autores del proyecto exponen como situación problémica los procesos de configuración 
y reconfiguración étnica que los pueblos indígenas están experimentando, lo que evidencia 
que las identidades están en permanente construcción y definición. Se comunica por parte 
de los autores la necesidad de realizar una caracterización de las manifestaciones culturales 
en general, y de las musicales en particular, que permitan llegar al conocimiento de su propia 
etnicidad, con lo cual aportará para la reivindicación de la idiosincrasia cultural nativa.
El proyecto no formula una pregunta para desarrollar la investigación.

Objetivo general:
Reconocer las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas asentados en Bogotá D.C. 
y sus reacciones suburbanas y rurales como valores étnicos autóctonos.

Objetivos específicos:
Identificar las principales comunidades indígenas asentadas en el Distrito Capital.
Analizar las manifestaciones culturales de las principales comunidades indígenas 
asentadas en el Distrito Capital.
Estudiar los valores estéticos de la comunidad Kichwa como representante a tener en 
cuenta en el tema específico del proyecto.
Realizar grabación, edición, mezcla y masterización  de la música Kichwa como comu-
nidad seleccionada para estudio del presente trabajo.

El proyecto consiste en un estudio exploratorio cualitativo. El trabajo no presenta diseño de 
investigación pero se desarrolla en dos etapas:

Etapa primera: 
Se apoya en técnicas de recolección de datos basadas en la documentación, recolección 
de información acerca del objeto de estudio.

Etapa segunda: 
Se apoya en técnicas de recolección de datos basadas en el trabajo de campo (prácticas de 
disciplina específica) grabación y registro sonoro de las manifestaciones culturales.

ANEXO 1
Programa de formación musical
Resumen Analítico Especializado RAE)
Tipo de documento: trabajo de grado 

El proyecto desarrolla su marco referencial en los siguientes apartados:

Pueblo Muisca
Pueblo Kichwa
Pueblo Inga
Pueblo Guambiano
Pueblo Arhuaco
Pueblo Kubeo
Pueblo Kamentsa
Pueblo Kankuamo
PueboWayu
Pueblo Nasa

Documentación general de los pueblos indígenas, estudio y caracterización del pueblo 
Kichwa, material de audio obtenido del trabajo de campo: grabación, mezcla y masterización.

En casi la totalidad de las comunidades indígenas se pueden constatar las transformaciones 
que ha habido desde 1991, momento en que que se redacta la nueva Constitución Política 
del país, que reconoce la existencia de una nación multiétnica y pluricultural con nuevos 
espacios de participación política para las minorías étnicas. La casi desaparición del consejo 
de ancianos, la pérdida de respetabilidad de las autoridades tradicionales, la ausencia de 
seguimiento por parte de las comunidades locales hacia los programas políticos de los líderes 
elegidos por voto popular, sumado a una economía más moderna y avanzada, la presencia 
de un nuevo sistema de comunicaciones, entre otros factores, han desencadenado fuertes 
cambios al interior del sistema social y cultural de los pueblos indígenas

• La crisis de identidad aparece de un modo claro y evidente en los procesos migratorios, 
hacia Bogotá. Es allí donde el pueblo indígena se ve agobiado, atropellado, vulnerado 
por una sociedad mayoritaria y su identidad sufre resquebrajamiento, ya que no le es 
útil como antes. Los paradigmas y la visión del mundo cambian; el sujeto percibe y 
experimenta dolorosamente que su identidad, sus valores y su cultura ahora son otros. 
Es entonces cuando se produce esa crisis de la identidad que requiere, posteriormente, 
una reconstrucción de esta.

• Para los pueblos indígenas, la identidad es saber quiénes somos, de dónde venimos y ha-
cia dónde vamos. Todo pueblo tiene su identidad, es decir; se reconoce como parte de una 
memoria histórica, como parte de un proceso ancestral y, gracias a ello, tiene la posibilidad 
de mirar hacia el futuro al regresar a ver su pasado. Esta es la visión del ñuapakichwa. Solo 
así, el futuro se convierte en un proyecto que moviliza las voluntades y que crea un horizonte 
de largo plazo para todos. Nosotros tenemos la herencia de nuestros pueblos originarios.

• El desarrollo del trabajo permitió que los objetivos se cumplieron a cabalidad, teniendo 
en cuenta las delimitaciones propuestas. La experiencia del trabajo con la música del 
pueblo Kichwa fue gratificante, ya que se tuvo la oportunidad de transitar por la curiosi-
dad, el asombro, la creatividad y el conocimiento. Se puede decir, sin lugar a duda, que 
a pesar de haber adquirido el conocimiento a partir de la tradición oral, son verdaderos 
profesionales del arte.

• El trabajo de investigación sirvió como aporte al conocimiento, por cuanto permitió 
adentrarse en manifestaciones culturales y musicales muy antiguas, pero innovadoras 
para los autores. De ahí se aspira a que todo lector que tenga contacto con este trabajo 
pueda crear y recrear a partir de su contenido.

• Se evidencia un cambio conceptual en los investigadores, debido a que, al tratarse de una 
cultura desconocida, se dio la necesidad de abrirse a un nuevo mundo, en búsqueda de 
sonoridades acordes que permitieron mantener el valor autóctono de la etnia trabajada.
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El autor hace un análisis profundo de doce de las obras del maestro Álvaro Romero Sánchez, 
entre las que se encuentran seis pasillos (Constelación, Radio Santafé, Bodas de oro, Toño, 
Humorismo y Mi colino) y seis bambucos (Flor de romero, Festival del aire, Tiatino, Queja 
indígena, Esther y Satanás). Basa su investigación y análisis en las grabaciones que logró 
recopilar, ya que estas no se encuentran como obras comerciales.
El documento plantea un método de análisis que reúne herramientas del método schenke-
riano y el método de Berklee, para poder brindar información, tanto de las líneas melódicas, 
como de la ornamentación armónica del formato instrumental y del acompañamiento en sí, 
a partir del formato del trío colombiano de guitarra, tiple y bandola. 

The author makes a thorough analysis of twelve of Master Alvaro Romero Sánchez works, 
among which there are six Colombian Pasillos (Constelación, Radio Santafé, Bodas de oro, 
Toño, Humorismo and Mi colino) and six Colombian Bambucos (Flor de romero Festival 
del aire, Tiatino, Queja indígena, Esther y Satanás). The research and analysis is based on 
recordings compiled by him, because there are not much of these as commercial works.
The author proposes a method of analysis that brings tips from Schenkerian method and the 
Berklee method, to provide information on the melodic lines, the harmonic ornamentation of 
the instrumental format and accompaniment itself, based on the format of the Colombian trio: 
guitar, tiple, and mandolin.

Pasillo, bambuco, análisis musical, música tradicional colombiana, región andina, Álvaro 
Romero Sánchez.

El autor no plantea un problema de investigación de manera explícita, pero se puede inferir 
que se basa en la necesidad de encontrar un método analítico específico que muestre los 
elementos característicos de la música andina colombiana como el pasillo y el bambuco. 
Esto lo hace a partir del análisis de las obras del maestro Álvaro Romero Sánchez aplicando 
métodos de la escuela tradicional.

Objetivo general:
Definir a través del análisis musical de la obra de Álvaro Romero Sánchez, el funcionamiento 
de los elementos musicales propios del pasillo y del bambuco instrumental.

Objetivos específicos:
Producir material didáctico que explique el funcionamiento de los elementos musicales 
propios del pasillo y del bambuco instrumental, basado en una serie de análisis de 
pasillos y bambucos con sus respectivas grabaciones.
Rescatar la obra de Álvaro Romero Sánchez al transcribirla, analizarla y difundirla a 
través de este material didáctico
Modelar un sistema de análisis para el estudio particular de esta estética.
Sistematizar cualitativa y cuantitativamente la información generada en el análisis 
musical 
Definir las diferencias y similitudes entre el pasillo y el bambuco instrumental.
Demostrar la veracidad del conocimiento aplicado a la creación de versiones instru-
mentales de diversas obras en diversos formatos instrumentales.

El proyecto no se encuentra delimitado por un tipo de estudio específico, pero se puede inferir 
que es una investigación de carácter descriptivo. A pesar de que el autor afirma la intención 
de desarrollar una metodología mixta, cabe sugerir que el trabajo está determinado por una 
de tipo cualitativo. Los pasos del diseño de la investigación son los siguientes:

Selección de obras.
Proceso de transcripción de partituras.
La edición de partituras y el formato instrumental.
Creación y configuración del sistema de análisis.
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La técnica de recolección de datos utilizada por el autor es el análisis musical.
Los referentes teóricos se encuentran desarrollados en dos apartados: 

Orígenes del pasillo y del bambuco: el nacimiento del pasillo y de la estética nacional; 
el nacimiento del bambuco y la consolidación de la estética nacional; el nacimiento de 
las industrias radial y discográfica en Colombia, y Álvaro Romero Sánchez y su lirismo 
instrumental.
El análisis musical: presentación de partituras, el sistema de análisis musical, el forma-
to instrumental y el trío instrumental colombiano.

El autor brinda material auditivo, transcripciones, partituras analizadas y las partituras en 
limpio para poner en práctica el ensamble musical de las mismas, así como algunas refe-
rencias auditivas que, aunque no son parte del desarrollo del documento, sí forman parte 
del objetivo de dar mayor trascendencia a las obras del repertorio de la música tradicional 
colombiana de la región andina. 

• Este estudio de análisis musical sobre la obra de Álvaro Romero Sánchez presenta 
quince transcripciones y el análisis de doce obras musicales. Además, define el com-
portamiento de los elementos musicales del pasillo y el bambuco instrumental, a partir de 
un sistema de análisis práctico y el rescate de unas grabaciones perdidas en la historia 
y lejanas al comercio masivo.

• El material didáctico ofrecido en el proyecto alcanza su verdadera efectividad en el lector, 
solo si este asume la responsabilidad de estudiar el texto escrito junto a las partituras y 
sus respectivas grabaciones.

• Un vacío evidente en las fuentes documentales de nuestro país es el de la falta de una 
sistematización profunda y especializada en los formatos instrumentales tradicionales. 
Con el claro objetivo de guiar al lector en el desempeño del trio instrumental de cuerdas 
de la región andina colombiana, se ha descrito en detalle la existencia y el funcionamiento 
de los recursos técnicos propios de los instrumentos pertinentes, desde la ejecución de 
los intérpretes que a esta investigación conciernen.

• Se ha desarrollado un sistema de análisis útil según el contexto de la música andina 
colombiana, mediante el establecimiento de procesos de cierto nivel de complejidad 
que conducen a una comprensión musical del fenómeno compositivo. El análisis siste-
mático y ordenado facilita los procesos de una manera práctica, hasta el punto de lograr 
neutralizar dicha complejidad.

• Se ha rescatado y valorado la obra de Álvaro Romero Sánchez desde una visión univer-
salista, lejana al nacionalismo exacerbado, y se ha producido un nivel de conocimiento 
específico, mucho más reflexivo y profundo que el de la simple aplicación.

Adler, S. (2002). The Study of Orchestration. New York: Nortion and ddCompany, Inc.
Bermúdez, E. (2000). Historia de la música en Santafé y Bogotá de 1538-1938. Bogotá: 

Fundación de Música. 
Berry, W. (1987). Structural Functions in Music. Canada: Dover Publications, Inc.
Crook, P. (1995). How to comp. A study in Jazz Accompainment. USA: Advance music. 
Davidson, H.C. (1970). Diccionario de Colombia, Música Instrumentos y Danzas. Bogotá: 

Publicación del Banco de la República.
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Corredor Rodríguez Laura Marcela

Taller de Experimentación Sonora en el Aula

2014-01
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En el proyecto, la autora propone llevar a cabo un taller de exploración sonora dirigido a 
niñas entre los cinco y siete años de edad, que aborde aspectos de la música contempo-
ránea del siglo xx y competencias educativas establecidas por el Ministerio de Educación 
Colombiano, con el propósito de acercarlas a esta música y así contribuir a la ampliación 
del conocimiento musical.

In this project, the author proposes to carry out a sound exploration workshop aimed at 
children between five and seven years old, approaching the aspects of contemporary music 
of the twentieth century and educative competitions established for the Colombian Ministry 
of Education, with the purpose of bring them closer to this music style and contribute in the 
extention of musical knowledge.

Educación musical, música electroacústica, exploración sonora, conocimiento musical.

Este proyecto se realiza dado que las implicaciones sociales como la desinformación por 
parte de medios de comunicación y el desinterés general en el entorno familiar y escolar 
hacen que los materiales sobre la música contemporánea sean ignorados, reduciendo las 
posibilidades de acercamiento y sensibilización de los niños hacia la música.

Objetivo general: 
diseñar y aplicar un taller de experimentación sonora, con el fin de generar un acercamiento 
y sensibilización a niñas entre cinco y siete años de edad, hacia algunas manifestaciones 
musicales, basadas en las tecnologías.

Objetivos específicos:
Incentivar la creatividad musical de las niñas, a través de la experimentación sonora.
Determinar de qué manera la experiencia colectiva del taller logra estimular el trabajo 
en grupo, en el proceso de creación musical.
Ampliar el panorama auditivo musical individual y colectivo de las niñas, por medio de 
diferentes prácticas sonoras.
Acercar a las niñas a la música contemporanea través de la experimentación sonora.
Entablar mecanismos de interacción, para lograr una efectiva comunicación dentro del 
desarrollo pedagógico del taller.
Brindar un abanico de posibilidades pedagógicas musicales, basadas en la experi-
mentación sonora y la música electroacústica.
Proporcionar un material didáctico como herramienta de acercamiento a la música 
contemporanea del siglo xx y a su desarrollo en torno a la experimentación sonora.

El proyecto consiste en un tipo de investigación tipo explorativo de corte cualitativo. El diseño 
metodológico se divide en cinco etapas:

Revisar la literatura encontrada con respecto a la música contemporánea del siglo xx. 
Realizar un estudio del ambiente en el que se piensa desarrollar la idea.
Trabajar con ocho niñas del grado primero de primaria, durante cinco días seguidos, 
con acompañamiento de una docente.
Elaborar una serie de entrevistas a la rectora de la institución, a la docente que acom-
pañó el proceso pedagógico y a la docente titular de las niñas.
Elaborar una cartilla con todo el material pedagógico. 

Su técnica de recolección de datos fue la entrevista.
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El marco teórico se divide en cuatro apartados:
Educacion artística en Colombia: ¿qué es una competencia en educación?, 
competencias de la educación artística según el Ministerio de Educación Nacional 
(sensibilidad, apreciación estética, comunicación), desarrollo de las competencias 
de educación artística, recomendaciones para la implementación de la educación 
artística el los primeros años de la escuela.
Etapas del desarrollo según Piaget: el/la niño/a de los cinco a los siete años de 
edad.
Experiencias en torno a la exploración en educación musical: el método Suzuki, 
la improvisación según Carl Orff, Schaeffer y su acercamiento a la pedagogía, discu-
siones y experimentos de Murray Schafer.
Experimentación sonora: John Cage, primeros instrumentos electrónicos registrados 
(1700-1800).

Se presenta en un CD la grabación del taller desarrollado, un segundo CD con la propuesta 
escrita y una cartilla con el taller anexo al documento escrito.

• Este trabajo condujo a la autora a emplear recursos tecnológicos que proporcionaron 
novedad, entusiasmo y asombro. Generó conocimiento sobre cómo abordan la músi-
ca en las escuelas, cómo operan algunos docentes de básica primaria esta área del 
conocimiento y cómo se implementan los principales temas de la educación artística. 
También aportó mayor manejo de conceptos pedagógicos y desarrollo de estos, que 
fueron aprendidos durante la formación académica recibida.

• A lo largo del proceso, se cumplieron a cabalidad los objetivos establecidos. Por medio 
del taller de experimentación sonora se lograron potenciar las habilidades creativas en 
las niñas, se sensibilizó su escucha y se las acercó a manifestaciones musicales basa-
das en las tecnologías a través del trabajo colectivo y la comunicación clara y directa. 

• Una vez implementado el taller propuesto, se concluyó que el material brindado en este 
es aplicable a las edades de cinco a siete años; es comprensible y asequible, tanto para 
los educandos como para el/la instructor/a que dirija las actividades. Además, puede ser 
ampliado hacia otras edades, de manera que se superan las expectativas iniciales de la 
autora y, en un futuro, ser usado como un nuevo material curricular didáctico y sencillo 
para ser desarrollado y contemplado en los centros educativos del país. 

• Finalmente, la presente investigación artística ayuda al trabajo realizado por antecesores, 
con una propuesta simple y clara en la divulgación y conocimiento lúdico de la música 
del siglo xx, por medio de una cartilla musical novedosa, lo que la convierte en aporte 
personal basado en la experimentación y puesta en práctica por parte de la autora.
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Este trabajo busca describir la música de los Wiwa, sus intenciones y representaciones para 
la tribu, con énfasis en su principal instrumento melódico: la flauta watcu. La investigación 
fue realizada directamente en la tribu, con la colaboración de la comunidad. Con el fin de 
entender la música de la tribu, se describe su historia, algunos aspectos filosóficos y sociales 
de esta, los instrumentos usados, la importancia y significado de la música para los Wiwa 
y se realizan análisis musicales de algunos de los cantos más representativos. Se recalca 
que la música para la tribu Wiwa es sagrada, pues cada canto es una forma de “pago” a la 
Madre Tierra por los bienes y alimentos brindados.

The present work describes the music of the Wiwa tribe, its intentions and representations, 
emphasizing in their principal melodic instrument: the watcu flute. This investigation tooks 
place directly in the tribe’s land, with their collaboration in order to completely understand 
their music, their history, some philosophical and social aspects, their instruments and function 
and also the relevance and meaning of it for the Wiwas’. It also describes the musical analysis 
of the tribe’s most representative songs. The author underlines the fact that music is sacred 
for them, because each song is a way of “payment” to the Mother Earth for the goods and 
aliments provided.

Música, flauta watcu, Wiwa, música indígena, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia.

Este trabajo no cuenta con una situación problémica, pues no hay ninguna carencia o 
situación a mejorar, es un trabajo netamente descriptivo de una comunidad indígena y su 
relacion con su propia música.

Objetivo general:
Describir la música de la flauta watcu entre los Wiwa, los contextos y sus sentidos.

Objetivos específicos:
Describir la flauta watcu como instrumento desde su construcción y simbolismo.
Describir las formas de ejecución. Analizar la música interpretada.
Situar la flauta watcu en el contexto sagrado y ritual.

El modelo de investigación de este trabajo es un análisis descriptivo de corte cualitativo. Los 
pasos del diseño de la invetigación fueron:

Descripción y reseña histórica de la tribu Wiwa.
Origen y representaciones de los instrumentos de la tribu, especialmente la flauta 
watcu.
Descripción del proceso de construcción de la flauta watcu.
Análisis musical de los “cantos” de la tribu Wiwa, desde su ejecución, afinación, ritmo 
y composición.

Las técnicas de recolección de datos en este proyecto se hicieron mediante un diario de 
campo, entevistas, grabaciones de audio y fotos.
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El presente documento cuenta con tres grandes apartados que son: 
Los Wiwa: símbolo de supervivencia. Reseña histórica y sociológica de la tribu.
El watcu, origen sagrado: explicación de la importancia y simbología de este instru-
mento para la tribu Wiwa.
Permiso para construir: pasos e importancia de la construcción de los instrumentos 
musicales. 

El trabajo ofrece divulgación de este patrimonio cultural de la tribu indígena Wiwa de la Sierra 
Nevada de Santa Marta. De igual forma, presenta quince audios con cantos propios de la 
tribu y tres entrevistas transcritas al interior del documento, realizadas a miembros de esta.

• Tras analizar la forma de ejecución, afinación, ritmo y composición, es posible establecer 
una hipótesis acerca del sistema de ordenamiento de los sonidos, mediante el cual se da 
el reconocimiento de los cantos, a través de los años, en la música del pueblo Wiwa: el 
orden en que aparecen las notas fundamentales del arpegio (1, 3, 5), es el que define un 
canto y permite su distinción, indiferentemente de la métrica y la ornamentación. En otras 
palabras, el wiwa se ha acostumbrado a realizar una “disminución interior inmediata”, en 
la que reconoce ciertos sonidos claves que le dan la seguridad de identificar los cantos, 
sin necesidad de escritura ni leyes formalizadas de armonía, melodía o ritmo.

• Por otro lado, el hecho de ser flexible el tiempo en cuanto a la forma de ejecutar el tambor, 
las métricas y el pulso, se da a entender la existencia de una importancia o prioridad 
de la melodía sobre el ritmo. Los cantos, aún con sus variaciones y estilos personales, 
están establecidos sin parámetros de bases rítmicas. Es decir, no se trata de melodías 
delimitadas por ritmos preconcebidos, sino de varias formas de tocar el tambor, entre las 
cuales hay muchas de apariencia libre que acompañan las melodías.

Echavarría, C. (1994). Cuentos y cantos de las aves tairona. [Inédito]. Medellín.
Fajardo, L. y Gamboa, J. (1998). Multiculturalismo y derechos humanos: una perspectiva 

desde el pueblo indígena wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta. Santa Fe de 
Bogotá: Príncipe.
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toria y geografía. Bogotá, D.C.: Fondo editorial Fundación Pro-Sierra Nevada de 
Santa Marta.

Malinowski, B. (1972). Los argonautas del Pacífico occidental. Barcelona: Península.
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----------- (1997). De fastos a fiestas, navidad y chirimías en Popayán. Bogotá: Ministerio de Cultura. 
Nettl, B. (1992). Recent directions in Ethnomusicology. En: H.P Myers (ed.) Ethnomusicology: 
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Aunque en la actualidad existen distintos software competentes y adaptables a las necesida-
des de la escritura musical para los invidentes, existe una carencia de control y manipulación 
del aspecto visual de una partitura, es por esto que surge la idea del planteamiento de 
LilyPond como herramienta para que una persona con discapacidad visual pueda realizar 
una partitura por medio del desarrollo de una guía práctica que le facilite el aprendizaje de 
este software. Teniendo en cuenta las características de LilyPond, la finalidad de este trabajo 
consiste en desarrollar y estructurar una guía que cuente con los fundamentos para conocer y 
poder trabajar con dicho programa. Este proyecto se diseña especialmente para la población 
con discapacidad visual, pero es útil para cualquier persona que lo desee usar. Se realizan 
sesiones de aprendizaje inicialmente a nueve participantes de diferentes edades que poseen 
distintos grados de visión baja, en un taller compuesto por diez sesiones, con el fin de analizar 
la curva de aprendizaje, las dificultades a la hora de aprender a usar el programa y otros 
aspectos que puedan apreciarse a lo largo de las sesiones. Después de tener un análisis 
más detallado de los datos anteriormente presentados, se prosigue a realizar un blog en 
internet, que sirve para simplificar el proceso de autoaprendizaje en cualquier persona que 
esté interesada en el manejo de este software. 

Although there are currently various software competent and adaptable to the needs of the 
music notation for the blind, there is a lack of control and manipulation of the visual appea-
rance of a score, which is why the idea of LilyPond approach emerges as a tool for a person 
with visual disability can make a score through the development of a practical guide that will 
facilitate learning the software. Given the characteristics of LilyPond, the purpose of this work 
is to develop and structure a guide that has the basics to know and working with LilyPond. 
This project is especially designed for people with visual disabilities but is useful for anyone 
who wishes to use it. Learning sessions are held initially at nine participants of different ages 
who have varying degrees of low vision, in a workshop which has ten sessions, in order to 
analyze the learning curve, the difficulty of learning to use the program and other aspects 
that could go appreciating over the sessions. After having a closer look at the data analysis 
presented above, it continues to make a blog on the internet that serves to simplify the process 
of self-learning for anyone who is interested in handling this software.

LilyPond, escritura musical para los invidentes, discapacidad visual, software de escritura 
musical

Ya que el software LilyPond está dirigido a videntes, muchos invidentes desconocen sus 
bondades, por esta razón se hace necesario plantear y desarrollar una propuesta dirigida a 
esta población para la enseñanza del programa, presentando orientaciones, ejemplos para 
la escritura musical, utilidades y beneficios de este software. La pregunta de investigación 
en torno a la cual gira este proyecto es la siguiente: ¿cuál es la manera más adecuada de 
presentar el programa LilyPond a invidentes, teniendo en cuenta las necesidades a nivel de 
escritura musical? 

Objetivo general:
Sistematizar una propuesta pedagógica para la enseñanza del programa LilyPond dirigida 
a músicos invidentes. 

ANEXO 5
Programa de formación musical
Resumen Analítico Especializado (RAE)
Tipo de documento: trabajo de grado 
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Objetivos específicos: 
Analizar algunos de los distintos tipos de visión baja, sus causas y consecuencias. 
Proporcionar un breve análisis acerca de los distintos tipos de software de escritura 
musical que existen en el momento.  
Plantear los conceptos básicos utilizados en los sistemas de escritura empleados por 
personas invidentes.  
Analizar cuáles son los problemas y necesidades que presenta un invidente para 
poder realizar una partitura adecuadamente.  
Proporcionar una guía de trabajo para facilitar el aprendizaje del programa, al mostrar 
los distintos códigos de programación, y otros aspectos que se desarrollaran a lo largo 
de este trabajo.  

La metodología de investigación de este trabajo corresponde a un estudio de caso y a una 
sistematización de experiencia. El diseño de la investigación es el siguiente:

Planteamiento del problema.  
Reseña de los antecedentes.  
Elaboración de objetivos.  
Selección del objeto de estudio (personas con discapacidad visual).  
Desarrollo de los contenidos (marco teórico).  
Análisis de LilyPond.  
Elaboración de la propuesta pedagógica (planes de clase).  
Elaboración de los formatos de dos entrevistas (antes y después del taller).  
Validación del formato de entrevistas.  
Aplicación del formato de la primera entrevista a los participantes antes de iniciar el curso.  
Aplicación y desarrollo de la propuesta pedagógica.  
Recolección de datos por medio de la segunda entrevista a los participantes del taller 
realizado.  
Reflexiones y análisis de los resultados frente al desarrollo de la propuesta.  
Conclusiones.  
Producto final (elaboración y desarrollo del blog).  

Como técnicas de recolección de datos se tienen la entrevista y los diarios de campo. 

El marco teórico de este trabajo de investigación se desarrolla en tres grandes apartados:
La ceguera: concepto y causas de la ceguera, clasificación de la ceguera, caracterís-
ticas del invidente adulto. 
Software musical para invidentes: programas gratuitos, programas comerciales.
LilyPond: concepto, características, historia sobre el grabado musical, consideraciones 
y diseño del programa. 

El trabajo presenta una guía de la implementación del programa LilyPond dirigido a inviden-
tes, con una propuesta pedagógica.

• La pregunta de investigación “¿cuál es la manera más adecuada de presentar el pro-
grama LilyPond a invidentes teniendo en cuenta las necesidades a nivel de escritura 
musical?” se resolvió. Esto se logró a partir de los talleres realizados y gracias a la 
diversidad de los estudiantes encontrados. Por ejemplo, algunos de ellos son personas 
con baja visión y otros con ceguera total; debido a sus ocupaciones dentro de la música 
y las distintas maneras en las que cada uno usa la tecnología, se pudieron analizar las 
necesidades que abarca para un invidente el poder escribir una partitura. Cabe resaltar 
que los autores consideraron y demostraron que el método utilizado, basado en el 
aprendizaje significativo, fue el más adecuado para el grupo de trabajo que se construyó, 
sin embargo es importante señalar que esta no es la única manera en la cual se puede 
abordar este tema. Es necesario tener un conocimiento previo de los estudiantes, para 
así poder desarrollar el método más apropiado para sus necesidades. 

• En cuanto al objetivo general del trabajo, que consiste en sistematizar una propuesta 
pedagógica para la enseñanza del programa LilyPond dirigida a músicos invidentes, 



se hace seguimiento sesión por sesión a partir de los diarios de campo para conso-
lidar una forma sistemática de presentar el programa y sus códigos a personas con 
discapacidad visual. Asimismo, los estudiantes lograron recordar la gran mayoría de los 
conceptos enunciados dentro del taller, y también implementaron todas las herramientas 
propuestas al iniciar la aplicación de las sesiones. Los participantes también tuvieron 
un buen reconocimiento y familiarización con los conceptos visuales que producían los 
códigos al ser escritos. 

• La aplicación de los conceptos básicos se vio afectada por la falta del conocimiento 
informático de algunos participantes y la carencia de conocimiento musical de otros; 
sin embargo, se logró complementar el aprendizaje de ambas áreas al finalizar el taller. 

• En cuanto a dar a conocer los conceptos básicos utilizados en los sistemas de escritura 
empleados por personas invidentes, también se proporcionó la información necesaria en 
la sección de los antecedentes, al brindar una breve descripción de cada uno. 

• Para el objetivo de analizar de cuáles son los problemas y necesidades que presenta 
un invidente para poder realizar una partitura adecuadamente, se realizaron entrevistas 
antes de iniciar los talleres para poder tener una idea con respecto a cada uno de los 
participantes. 

• En relación con las reflexiones en torno a la experiencia, se llega a la conclusión de 
que los talleres realizados fueron muy importantes para poder analizar todos los dife-
rentes factores y circunstancias que se pueden llegar a presentar. Puesto que todos los 
estudiantes venían de diversos entornos e instituciones y poseían distintos grados de 
discapacidad visual, el proceso en cada uno varía. Por esta razón fue importante hallar 
un sistema que fuera lo suficientemente flexible para lograr acogerlos a todos, el cual 
se basó en el aprendizaje significativo y el trabajo colaborativo entre los estudiantes. 

• También se concluye la importancia de un buen espacio que proporcione todos los 
elementos necesarios como lo son computadores con todos los programas necesarios 
para lograr una apropiada continuidad del taller. 

• En cuanto a la preparación de los docentes, es importante entender que la comunicación 
debe ser bastante descriptiva y detallada a la hora de explicar los distintos temas, para 
evitar confusiones en los estudiantes. También deben tener muy claro cómo manejar un 
computador sin la ayuda del mouse, puesto que así es la manera en la que los invidentes 
usan un computador. 

• Es importante destacar la necesidad de que los alumnos tengan una preparación previa 
en cuanto a la teoría y gramática musical, ya que el objetivo general de los talleres es 
enseñar el manejo de LilyPond, y para poder entender todos las sesiones es necesario 
tener claros estos puntos. 

• Como la proyección al trabajo se podría realizar en la segunda etapa, la profundización 
de este será redefinir algunos talleres y aplicar elementos interesantes de otras formas 
de aprendizaje como la pedagogía experimental y la pedagogía tradicional. También 
se debe tener en cuenta la preservación de materiales en braille de compositores invi-
dentes. En cuanto al trabajo escrito, se considera útil desarrollar un trabajo analítico del 
aprendizaje teórico y completarlo con el aprendizaje de la notación dentro de LilyPond. 
Una de las principales razones por las cuales se realiza este taller es por la constante 
necesidad por parte de los invidentes de tener herramientas musicales que les faciliten 
su vida cotidiana, por esta razón se planea la conversión de materiales existentes a 
código LilyPond para preservar o facilitar el acceso a materiales de estudio implemen-
tados en materias teóricas o prácticas dentro de currículos universitarios y, por último, 
hacer un taller de LilyPond exclusivamente para docentes que tengan personas con 
discapacidad en el aula.

• A nivel del énfasis, los autores consideran que esta experiencia sirve como base para 
aprender acerca de la inclusión de personas con discapacidades en el aula de clase, ya 
que este tema no es muy conocido por la mayoría de docentes y es notable que muchos 
de ellos no saben cómo afrontar dicha situación. Este trabajo puede servir como guía 
para aprender algunas bases para acercarse a la inclusión. 
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El presente proyecto de investigación tiene como fin poner a prueba algunas de las posibles 
capacidades que puede ofrecer el iPad en procesos referentes a la producción musical, 
mediante la exploración y aplicación de algunos de sus atributos. Esto con el fin de determinar 
si en efecto es una herramienta útil y competente en dichos procedimientos. Para ello se utiliza 
el iPad como un instrumento de grabación de algunos instrumentos musicales utilizando la 
aplicación GarageBand, y se ponen a prueba aplicaciones que funcionan como instrumentos 
musicales virtuales: Animoog y Reactable Mobile.

The current investigation project has as its purpose to test some of the possible capacities 
the iPad may offer in processes involved in the musical production field, by exploring and 
applying some of its attributes, to determine if, in fact, it is a competent and useful tool in 
these kind of procedures. Keeping that in mind, the iPad is used as a recording device for 
some musical instruments, using GarageBand app, and also, some apps that work as virtual 
musical instruments such as Animoog and Reactable Mobile.

iPad, producción musical, GarageBand, Animoog, Reactable Mobile, grabación, instrumento 
virtual, aplicación.

A pesar de las miles de aplicaciones creadas para iPad destinadas a diversos procesos 
musicales, aún no se han realizado pruebas para verificar las capacidades del iPad cuando 
de creación musical se trata, tales como la utilización del micrófono incorporado, algunos 
instrumentos virtuales y aplicaciones destinadas a grabación. 
La pregunta de investigación es ls siguiente: ¿teniendo en cuenta las características del 
micrófono y sus aplicaciones más comunes, es el iPad una herramienta lo suficientemente 
capaz de llevar a cabo la fase de grabación de instrumentos musicales, dentro de un proceso 
de producción musical?

Objetivo general:
Llevar a cabo un proceso de producción musical utilizando las aplicaciones de un iPad y el 
micrófono del mismo.

Objetivos específicos:
Realizar un estudio para establecer las fortalezas y debilidades del micrófono del iPad, 
como herramienta de captura de sonidos.
Establecer las características del micrófono del iPad y de algunas aplicaciones para el 
mismo, a partir de procesos de captura y de un trabajo de producción musical.
Analizar y poner a prueba algunas de las aplicaciones más populares para iPad, 
dentro del proceso de producción musical.
Determinar hasta qué fase del proceso de producción musical es útil el iPad.

El presente proyecto corresponde a una metodología cualitativa y posee los elementos pro-
pios de un estudio de tipo descriptivo y exploratorio. El diseño metodológico del proyecto 
se desarrolla en dos fases:

Producción de dos canciones utilizando únicamente el iPad como herramienta de grabación.
Edición, mezcla y masterización de las canciones grabadas en el iPad, en un compu-
tador, utilizando el software Pro Tools.
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Determinar la respuesta en frecuencia del micrófono del iPad mediante la captura de 
ruido rosa con el mismo.
Análisis del archivo resultante en Pro Tools. 

Como técnica de recolección de datos se utiliza el diario de campo.

En el marco teórico del proyecto se presentan tres apartados: 
El iPad
Aplicaciones para iPad
Generalidades sobre micrófonos

En la primera parte del proyecto, a pesar de algunas dificultades técnicas como la incomo-
didad para capturar algunos instrumentos desde GarageBand, la extrema sensibilidad del 
micrófono a frecuencias medias y altas (entre 800Hz y 8kHz), y la incapacidad de utilizar un 
solo iPad para capturar una batería, el proceso de captura es realizado y las dos canciones 
son producidas en su totalidad con un resultado relativamente exitoso. 
En la segunda parte del proyecto, se logra determinar el rango de respuesta en frecuencia 
del micrófono del iPad, así como su respectivo análisis espectral, y los datos son graficados 
e incluidos en el proyecto. Se observa una respuesta en frecuencia muy amplia, con picos 
elevados en frecuencias medias y altas, pero una respuesta pobre en frecuencias bajas.

• El iPad como elemento encaminado hacia la producción musical ofrece una muy alta 
gama de herramientas. Mientras algunas de ellas son totalmente utilizables en un proceso 
profesional, otras no ofrecen resultados tan satisfactorios. 

• Los sintetizadores e instrumentos virtuales son particularmente buenos, contienen bancos 
de sonido de alta calidad, muy útiles en cualquier proceso de producción. Aplicaciones 
como Animoog o Reactable, a pesar de las proporciones del iPad, son muy potentes, 
variadas, prácticas y autosuficientes para crear música.

• Por otra parte, el micrófono del iPad es una herramienta que puede funcionar en procesos 
de preproducción para la captura de algunos instrumentos, gracias a su alta sensibilidad 
a frecuencias medias y altas (alrededor de desde 300Hz a 4kHz), y desempeña su trabajo 
particularmente bueno en instrumentos que estén localizados dentro de dicho espectro 
de frecuencias (guitarras y voces, por ejemplo). Sin embargo, debido a factores como el 
diseño del micrófono, la naturaleza misma del iPad y la función para la que es diseñado, 
no es una herramienta altamente sugerida para un proceso de producción profesional. 
No captura bien instrumentos de frecuencias graves, o cuya respuesta en frecuencia 
sea demasiado amplia (bajo, bombo y redoblante, por ejemplo). Además, es bastante 
dispendioso el proceso de exportación de los archivos de audio capturados desde el 
iPad por medio de iTunes y, nuevamente, por la naturaleza del producto, existen diversas 
dificultades técnicas cuando de grabar se trata.

• Si se piensa utilizar el iPad para grabar fuentes sonoras y producir música de esta ma-
nera, aún es más sugerible utilizar una interfaz de audio externa que se pueda conectar 
al mismo y utilizar micrófonos convencionales.

• En respuesta a la pregunta de investigación hecha en primera instancia “¿teniendo en 
cuenta las características del micrófono y sus aplicaciones más comunes, es el iPad 
una herramienta lo suficientemente capaz de llevar a cabo la fase de grabación de 
instrumentos musicales, dentro de un proceso de producción musical?”, en este trabajo 
se ha logrado cumplir a cabalidad, pues se han establecido las fortalezas y debilidades 
del iPad como herramienta de producción musical. 
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En este documento, el autor realiza transcripciones y análisis de batería sobre temas repre-
sentativos del género timba, para luego sugerir, mediante una cartilla de ejercicios diseñados 
por él mismo, cómo abordar y practicar apropiadamente este aire de fusión, basándose en la 
batería, la clave y el timbal como set principal para el percusionista interesado.

In this paper, the author makes transcripts and drums analysis on representative parts of 
Timba gender and suggests using a primer of exercises designed by himself, as properly 
addressed and melting practice this air based on the drums, clave and timbale as main set 
for the percussionist interested.
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Batería, timba, cuba, ritmos latinos, clave.

El autor del documento narra la necesidad de documentar parte del uso que se le ha dado 
a la batería en la timba, mediante aspectos como la evolución de los patrones rítmicos que 
se han adaptado, teniendo en cuenta cómo eran ejecutados originalmente y determinando 
cómo han sido estos cambios después de haberse fusionado con otros géneros. Todo esto 
con el fin de lograr que los músicos que estén interesados en la música cubana tengan una 
forma de aprender a tocar estos ritmos y a diferenciar entre la timba y la salsa, ya que muchos 
optan por tocar estos dos de la misma manera, lo que afecta la estética de la timba. Por todo 
lo anteriormente expuesto, este trabajo se desarrolla a partir de la siguiente pregunta: ¿cómo 
se interpreta la timba en la batería, utilizando simultáneamente el timbal?

Objetivo general:
Establecer una propuesta pedagógica para interpretar la timba usando simuláneamente la 
batería y el timbal.

Objetivo específicos:
Establecer el concepto y origen de la timba.
Analizar el uso de la batería en la timba cubana, abordándola desde algunos de los 
representantes destacados de este género.
Identificar los patrones rítmicos de la batería en la timba.
Diseñar unos ejercicios que permitan mejorar la interpretación y comprensión de la 
timba en la batería.

Este proyecto se enmarca en una investigación de tipo descriptiva y explicativa, con enfoque 
metodológico cualitativo. El diseño de investigación es el siguiente:

Selección de temas para analizar. 
Selección de las categorías de análisis.
Transcripción de las canciones. 
Análisis de las canciones por categorías. 
Elaboración del análisis musical. 
Elaboración de la propuesta.

Utiliza como técnicas de recolección de datos las encuestas y el análisis.

El proyecto desarrolla tres apartados en su marco teórico:
Los orígenes
La salsa
La timba

Transcripciones, documentación, análisis y ejercicios para la interpretación de la timba.

• No solamente el pueblo cubano, sino también la música popular de esta isla, han pasado 
a través de la historia por épocas difíciles, especialmente después de 1959 cuando tuvo 
lugar el cambio de gobierno. La prohibición del arte proveniente de otros países en lugar 
de la promoción de la música local logró desinteresar a los cubanos con respecto a su 
propia música. Esto, sumado a las constantes recaídas en una crisis económica, hicieron 
a los músicos pasar momentos terribles, pero de esta crisis la música de Cuba salió 
victoriosa gracias a el ingenio de algunos músicos que ayudaron a consolidar una nueva 
música popular y moderna que volviera a interesar al pueblo en lo propio. Bandas como 
Los Van Van y en especial NG la Banda lograron, después de mucho tiempo, suprimir 
la dualidad que tenían bandas como Irakere entre la música americana y la música 
nacional, y lograron hacer una fusión de varios géneros que llenara las expectativas de 
los críticos y que lograra hacer bailar de nuevo al público. Por otra parte, en cuanto a 
los ritmos, se puede ver que la timba no tiene muchas reglas estéticas. En la salsa, por 
ejemplo, las estrofas casi siempre van acompañadas por una cáscara; el pre coro por 
un campaneo de mambo y los coros por las dos campañas. En la timba, en cambio, se 
hace uso de diferentes ritmos, de manera que no hay una verdadera regla. Por ejemplo, 

hay canciones en las que la primera estrofa entra con un campaneo de bongo que no se 
detiene en toda la canción y también hay otras en que de una cáscara con variaciones 
se pasa a un doble campaneo sin hacer el campaneo de mambo antes, entonces este 
aspecto estético puede variar según la canción y el autor.

• En las transcripciones y el análisis se muestra el uso extremo de los timbales, a diferencia 
de la salsa, género en el que, a pesar de que el timbal es un instrumento muy importante, 
solo tiene la función de hacer el campaneo de mambo, el jam block y hacer apoyos en la 
melodía o marcar las secciones; inclusive puede hacer algunos solos, pero en la timba 
tiene otra función muy diferente. En la timba las intervenciones de este instrumento son 
muy constantes; es tan exagerado que difícilmente pasan ocho compases sin que el 
timbal haga algo. La función de este instrumento en la timba es parecida a la que tiene 
en la salsa, pero la diferencia es que se usa mucho en los ritmos para hacer rellenos; 
inclusive en las secciones de doble campaneo hay pequeños repiques, abanicos y re-
llenos del timbal. La gran cantidad de fills usados, los constantes y extensos repiques y 
abanicos del timbal, los ritmos y variaciones exageradamente adornados y las secciones 
irregulares y formas impredecibles dan la sensación de que la timba es una música muy 
virtuosa en la que el percusionista, además de tener clara la multipercusión que va a usar, 
debe ser capaz de recordar una gran cantidad de cortes y secciones, además de los pe-
queños arreglos de las melodías que por lo general son apoyados por la sección rítmica.

• La timba ha tenido una evolución: al comienzo era más parecida a la salsa pero tenía algu-
nos elementos del funk especialmente en el bajo, sin embargo con el tiempo la diferencia 
se fue haciendo más evidente en cuanto al ritmo; por ejemplo, dentro de las canciones 
analizadas podemos ver en “El trágico” de NG la Banda cómo los ritmos, a pesar de 
tener un redoblante en tercer tiempo de cada compás son bastante tradicionales, y la 
forma no es la de una timba contemporánea.

• En canciones como “Para que baile Cuba” de Manolito y su Trabuco, se puede ver un 
avance en varios aspectos, uno de ellos es la forma. Esta canción tiene una forma muy 
usada en la timba, y se puede apreciar cómo el timbal se vuelve un instrumento mucho 
más importante y con más intervenciones; de hecho, esta tiene dos solos de timbal. Ade-
más, los ritmos son un poco más característicos de la timba en cuanto a las variaciones, 
pero siguen siendo bastante tradicionales. 

• En canciones más modernas se logra apreciar una gran diferencia: en el caso de “Iden-
tidad” de Azúcar Negra o “La gorda” de La Charanga Habanera, las formas son típicas 
de la timba y los acompañamientos son muy intrincados; la mayoría de los ritmos tiene 
una gran cantidad de variaciones que hacen que no suenen tradicionales y algunos de 
ellos son híbridos modernos. 

• A partir de esto se logra hacer una conexión en cuanto a la historia de los ritmos tradi-
cionales y la salsa, y también se relaciona la historia de esta con la timba, lo que crea un 
panorama general de la historia de la música afrocubana desde sus comienzos hasta 
el día de hoy. 

• Asimismo, se identificaron los ritmos más usados, se analizó, clasificó y usó esto con el 
fin de plantear un método que tuviera estos ritmos, más una gran cantidad de variaciones 
propias al libro producto de este trabajo, lo que permite que estas conecten los distintos 
ritmos, de forma que el estudiante pueda verlos de manera progresiva. La propuesta 
pedagojica de este trabajo puede ser usada para el aprendizaje de la timba y también 
puede ser el punto de inicio para otras investigaciones, ya que hasta el momento no hay 
una gran cantidad de información o libros que hablen de este tema.
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Fernández, O. (2005). Solo de música cubana. Quito: Docutech.
Orovio, H. (2004). Cuban music From A to Z. Bath Tumi (Music) Ltd.
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Documento escrito del proyecto artístico, cartilla con ejercicios diseñados por el autor, CD 
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Investigar desde la práctica musical 

Los proyectos artísticos en el programa
de Formación Musical de la Universidad El Bosque



Este libro presenta los resultados del proyecto de investigación Estado del arte de los 
Proyectos Artísticos del Programa de Formación Musical de 2004-2014. Análisis Compara-
tivo desde sus diferentes énfasis. Desde los contenidos se abordan ideas de investigación 
y creación musical y modelos metodológicos para el desarrollo de nuevos trabajos de 
investigación en música, que constituyen  una guía, dirigida especialmente a los músicos 
que inician su acercamiento hacia la práctica de la investigación, creación o investiga-
ción-creación en música. 

El texto se desarrolla en cuatro capítulos. El primero “A modo de Preludio” hace un acerca-
miento a los espacios académicos que constituyen la génesis de las ideas y del plantea-
miento de los proyectos.  El segundo capítulo “La Toccata”, trata el proceso de elaboración 
de los proyectos desde las temáticas desarrolladas por énfasis, líneas de investigación, 
tipos de estudio, diseño metodológico y técnicas de recolección de datos.

El tercer capítulo “La Fuga”, muestra cómo las ideas se han transformado en productos 
musicales, obteniendo diferentes matices. Finalmente en “Coda… Recursos por explorar”  
se presentan unos lineamientos de gestión del conocimiento que aportan indicaciones 
para el desarrollo de nuevos proyectos de investigación, creación o investigación-creación 
en música.




