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Introducción 

 

Una de las problemáticas a las cuales se ve enfrentado el educador artístico es la falta 

de articulación entre su saber profesional y la práctica investigativa académica; el medio 

universitario exige el desarrollo de investigaciones basadas en los métodos 

convencionales de las ciencias sociales, los cuales, en muchos casos, se ven alejados de 

los objetos de estudio, las metodologías y problemáticas propias del arte.  

Es así como esta investigación busca responder a dicha problemática, desde una 

propuesta investigativa en la que se articule el arte, desde la música como saber 

disciplinar; la ciencia, teniendo como eje el método de investigación creación, y la 

pedagogía, tomando el aprendizaje colaborativo como estrategia. 

Partiendo de  ello, esta investigación expone en su primer capítulo el planteamiento 

del problema, la pregunta y los objetivos de investigación. En el segundo se encuentra el 

marco referencial, que contiene el marco epistemológico en el que se expone la 

investigación cualitativa como metodología y el paradigma hermenéutico como tipo de 

investigación; adicional a ello, se incluye el referente teórico, el estado del arte y el 

referente conceptual, donde se plantean las teorías sobre la didáctica universitaria, 

aprendizaje colaborativo, la motivación y la investigación creación formativa como 

saber pedagógico; y tanto la didáctica de la música como la investigación creación 

artística en música, como ejes del saber disciplinar. 

En el tercer capítulo se encuentra la etnografía como método investigativo, el diario 

de campo y la entrevista semiestructurada como herramientas principales para la 

recolección de datos. En el capítulo cuatro se desarrolla el análisis y la interpretación de 

los datos, teniendo como eje la triangulación. 

Por último, en el capítulo cinco, desde las conclusiones y recomendaciones, se espera 

dar cumplimiento a los objetivos planteados como respuesta a la problemática de 

investigación; además de ello se expondrán una serie de lineamientos didácticos, desde 

los cuales se pretende orientar el proceso de aprendizaje de una estrategia didáctica 

basada en el aprendizaje colaborativo y la investigación creación formativa, cuyo 

objetivo es lograr el reconocimiento de las músicas tradicionales colombianas. 
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Capítulo I. 

  Planteamiento del Problema 

 

Como lo enuncia Hernández (2003) en la actualidad se plantean nuevos retos para las 

universidades, los cuales surgen a partir de “los notables cambios en las profesiones y 

las disciplinas que resultan del vertiginoso desarrollo científico y tecnológico que aporta 

nuevas interpretaciones (nuevas teorías, nuevos conceptos, nuevos lenguajes) y nuevas 

estrategias de trabajo (nuevas herramientas, nuevas formas de organización…” (p.4), 

por ello, se hacen necesarias reflexiones en torno al desarrollo de propuestas 

pedagógicas pertinentes que consideren nuevas formas de construcción epistemológica 

en torno a las particularidades de cada disciplina y su relación con las necesidades del 

contexto universitario. 

La docencia de la educación superior desarrolla diversas áreas del conocimiento 

educativo, una de ellas es la investigación, la cual busca dar un carácter científico a la 

producción del conocimiento, a través de un proceso riguroso y metódico, que puede 

convertirse en un punto de referencia para la realización de otras investigaciones, Como 

lo menciona Barriga (2011), al referirse a Fajardo, “a un nivel universitario y académico 

se espera una determinada construcción sistemática del conocimiento, tanto a nivel de la 

producción como de la reflexión, condición fundamental para la investigación dentro de 

la universidad” (p.319),  es así como la investigación se puede convertir en un objeto de 

estudio. 

En el campo de la educación artística, la investigación puede ser vista desde dos ejes, 

como lo propone Barriga (2011), al referirse a Fajardo: “el educador-artista-investigador 

universitario parece trabajar por un lado, con el proceso creativo de su obra; y por otro, 

con la construcción de una reflexión sistemática de este proceso” (p.320); esto ha 

llevado en muchos casos a desconocer los pasos que guiaron la creación de una obra 

artística enmarcados dentro de una sistematización (investigación científica), lo cual 

puede considerarse como un vacío dentro del contexto de la educación superior.  

Con ello no se pretende decir que las obras de arte no sistematizadas sean 

consideradas como un producto mal elaborado, o que por el contrario las sistematizadas 

necesariamente arrojen un producto artístico final; sin embargo, se hace necesario que 



Investigación Creación Formativa…  3 
 

 
 

las obras de arte, dentro del ámbito investigativo universitario, dejen un antecedente 

metódico y escrito (sistematizado), para saber cómo se llegaron a construir, como lo 

propone Barriga (2011), al referirse a Fajardo, “una vez que la obra adquiere su 

existencia social, su análisis y consideración desde una perspectiva académica, exige 

parámetros que resultan necesarios establecer y conocer” (p.319). 

Teniendo en cuenta lo anterior, Barriga (2011) realiza la siguiente pregunta “¿qué es 

lo que hace el que realiza una investigación en arte?”(p.320) ante ello se propone que 

dentro de una investigación artística se puede crear un objeto que no nace 

necesariamente de un proceso verbal escrito, pero que se hace relevante una 

construcción epistemológica que dé cuenta de las teorías artísticas, la historia y, en 

general, diversos fenómenos que surgen alrededor de una obra, como lo enuncia Barriga 

(2011) “producir conocimiento, en arte, significa ir más allá de la creación de la obra 

para comprender su proceso de instauración e inserción en el seno de la producción 

contemporánea, y de la historia del arte como un todo” (p.321); por ello, es importante 

reconocer que al generar espacios de investigación desde las artes se pueden reconocer 

diferentes aspectos que conllevan a la producción del conocimiento artístico, lo cual 

puede ser una herramienta para ampliar la fundamentación teórica del desarrollo de 

procesos creativos dados dentro del campo investigativo en artes. 

Por esta razón, entendiendo que una obra de arte es un proceso “creativo”, se debe 

tener en cuenta la creatividad como objeto de estudio investigativo, ya que esta es 

considerada relevante, no solo en el arte sino que es mencionada dentro de diversas 

disciplinas, y en general es vista como un potencial por desarrollar en la sociedad y en 

especial dentro del ámbito educativo, como lo propone Barriga (2011) “el discurso de la 

creatividad en la educación se ha globalizado: enseñar para la creatividad, aprendizaje 

creativo, pensamiento creativo, procesos y productos creativos” (p.323); por esta razón, 

es importante tener en cuenta que la obra de arte como proceso creativo puede ser vista 

como objeto de estudio investigativo académico dentro del ámbito de la educación y 

específicamente en la docencia de la educación superior. 

Desde esta perspectiva, entendiendo que la obra de arte es considerada como un 

proceso de desarrollo creativo, puede ser tenida en cuenta por los artistas dentro del 

ámbito investigativo, para lograr una sistematización que dé cuenta y se convierta en 
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referente de los pasos sobre los cuales se llegó a ella, esto es lo que se conoce dentro del 

contexto artístico de educación superior como la “investigación creación”, la cual busca 

dar un método riguroso para dar cuenta de los pasos que conlleva la creación de una 

obra de arte. Como lo argumenta Daza (2009) la investigación creación hoy es un 

método muy utilizado por las instituciones académicas en artes, desde esta concepción 

se busca que la investigación creación sea el eje del reconocimiento de las tradiciones 

musicales colombianas como base de creaciones musicales. 

Es así como se pretende llegar a entender que la música, siendo una disciplina 

artística, ha desarrollado diversos productos creativos, entre ellos dos de suma 

importancia: la interpretación y la composición, que han sido el eje de diversos procesos 

académicos musicales de distintas universidades colombianas, pero que en la mayoría de 

los casos no han desarrollado sus productos desde la investigación académica y 

científica como base de la construcción creativa; por ello la investigación, vista desde 

dicho ámbito, se convierte en un elemento prácticamente novedoso, como lo enuncia 

López Cano (2013): 

Los paradigmas en los que se sustentan las carreras de estudio y la vida profesional 

de miles de músicos de todas las edades son a menudo alejados de la idea de una 

investigación comparable a la que hallamos en otras ramas del saber (p.11). 

De este modo al centrarse en la música, donde se han desarrollado innumerables 

obras desde diversos géneros dados dentro de un espacio y tiempo específicos, estas 

llevan de manera implícita un proceso investigativo, como lo propone López Cano 

(2013) “si investigar supone nuevos caminos, nuevas formas, nuevos procesos, 

cualquier producto artístico podría parecer de una u otra forma, el producto de una 

investigación” (p.11); es decir, si una obra maestra musical fue desarrollada después de 

muchos años de estudio, en la que el autor se tuvo que involucrar con una cultura 

musical específica para comprenderla, interpretarla e innovar a través de sus 

composiciones, todo ello supone, por supuesto, unos pasos y un rigor para llegar a la 

obtención de dicha obra, lo cual se entiende como un producto investigativo; pero que, 

por no ser escrito o sistematizado según los parámetros del ámbito académico científico 

(plantear un problema, proponer unos objetivos, un diseño metodológico, una 
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orientación epistemológica), en muchas ocasiones se desconoce como un proceso 

investigativo, por no dar cuenta del método a través del cual se llegó a dicha obra. 

 Por esta razón al desarrollar un proceso de investigación académica, el cual dé como 

resultado una obra creativa musical, el músico podrá ser consciente de los pasos a través 

de los cuales desarrolla su obra y, de esta manera, pueda llegar a reconocer a 

profundidad diversos aspectos tenidos en cuenta durante el proceso investigativo que le 

den fundamentos sobre la construcción del conocimiento artístico, por esta razón se 

puede considerar  la investigación creación como eje del aprendizaje musical. 

Partiendo de las concepciones anteriormente expuestas en relación con el arte y la 

ciencia, cabe citar lo expuesto por Parra (2004) quien argumenta que la universidad debe 

replantear la finalidad y los tipos de investigación académicas, los cuales deben ser 

pertinentes en relación con el campo disciplinar y profesional sobre el cual se 

desarrollan; por esta razón, si bien es cierto que el artista investigador pude considerar 

incluir la rigurosidad metódica y la sistematización como parte del proceso de creación 

artística, el educador artístico debe incluir la pedagogía, el arte y la ciencia como parte 

del proceso investigativo universitario. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y para contextualizar el problema dentro del ámbito 

de la educación superior, se encuentra que en la Licenciatura Básica con Énfasis en 

Educación Artística (LBEA) de la Corporación Universitaria Minuto de Dios 

(UNIMINUTO), al plantear en el Proyecto Curricular de Programa –PCP- (2014), una 

formación disciplinar y pedagógica “en donde los estudiantes tienen la posibilidad de 

participar enseñando y practicando varias disciplinas artísticas como lo son: la Música, 

el Teatro, la Danza y las Artes Plásticas” (p.10), los estudiantes pueden desarrollar 

procesos investigativos en torno a cada una de dichas disciplinas, pero centrándose en 

métodos de investigación científica y teniendo como eje la pedagogía, sin considerar la 

obra creativa como producto final de tesis, generando un desarticulación entre el 

desarrollo metodológico investigativo y su relación con el saber pedagógico y el 

disciplinar.   

Esta realidad ha generado una reflexión dentro del programa, a través de la cual se 

encontró importante comenzar a abrir espacios que enriquezcan el desarrollo de una 

línea de investigación, donde la creación de obras artísticas sea tenida en cuenta como 
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producto final de una tesis de grado; por ello, este trabajo investigativo pretende 

convertirse en un apoyo, generando un semillero de investigación cuyo objetivo es 

articular el saber disciplinar (teniendo como objeto de estudio el bambuco como género 

representativo de la música tradicional colombiana), el saber pedagógico (desde el 

aprendizaje colaborativo) y la investigación creación, como método particular de las 

artes. 

Cabe subrayar que el semillero propuesto ha sido denominado como Nuevas Músicas 

Colombianas, basados en lo propuesto por Santamaría (2007), quien dice que “nueva 

música colombiana es un término que se viene usando desde hace varios años para 

referirse a una marcada tendencia entre los músicos jóvenes criados en contextos 

urbanos por recuperar y reinterpretar las músicas locales” (p.3); por lo cual, uno de los 

objetivos del semillero es estudiar y resignificar las músicas tradicionales, teniendo en 

cuenta el contexto sociocultural al cual pertenecen los estudiantes.   

 

 

Justificación 

Partiendo de lo expuesto por Parra (2004) quien plantea que la investigación 

universitaria debe considerar “... incorporar en el currículo contenidos relacionados con 

los métodos y problemas de investigación propios de las disciplinas que sustentan el 

saber profesional” (p.3) esta investigación, busca en primera medida, contribuir al 

campo investigativo de la educación artística, elaborando una propuesta didáctica  en la 

que se articulen el saber pedagógico, el  artístico y el  científico. 

De igual manera, pretende dar respuesta a uno de los principios filosóficos de la 

UNIMINUTO expuestos en el Proyecto Curricular de Programa (PCP) de la LBEA 

(2014), desde el cual se busca una escuela pertinente en pedagogías e innovación social 

en educación, buscando preparar profesionales en educación artística, innovadores en el 

área de énfasis y motores de transformación social; por lo anterior, se encuentra que al 

tener como objetivo articular la ciencia, el arte y la pedagogía, se quiere lograr una 

transformación educativa, elaborando una propuesta investigativa innovadora 

entendiendo que la práctica docente se transforma teniendo en cuenta la voz del 

estudiante como actor principal de acto pedagógico y social. 
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En cuanto al aprendizaje, esta investigación tiene como prioridad que el estudiante 

logre la adquisición de la vocación investigativa, y que a través de ella, desarrolle su 

potencial artístico y pedagógico; además de ello, a través del semillero NMC, se busca 

generar un espacio participativo en donde los estudiantes y docentes, a partir de la 

reflexión sobre la práctica, construyan de manera conjunta nuevas propuestas 

pedagógica pertinentes para el contexto de la educación artística.  

Por otro lado, a nivel educativo, al generar un diálogo entre las artes (investigación 

creación) y la pedagogía (didáctica), se pretende dar respuesta a lo expuesto por el 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia en los Lineamientos curriculares para 

la educación artística, donde se propone que “concretar lo educativo en lo artístico y lo 

artístico en lo educativo nos compromete de una manera particular a aclarar las 

posibilidades de entender y comprender tanto los componentes artísticos como los 

componentes educativos que soportan la relación Educación y Arte” (p.5), sin perder de 

vista el contexto educativo colombiano. 

Para complementar los aportes a la institución, esta investigación es importante para 

la LBEA, ya que en la actualidad dentro del campo de la educación superior las 

universidades que desarrollan programas donde el arte es una de las áreas del 

conocimiento principal, vienen realizando debates a nivel nacional para que 

instituciones como Colciencias, el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y el 

Ministerio de Educación Nacional, reconozcan que la creación artística lleva in situ un 

proceso investigativo, que puede ser avalado como un producto de investigación ante la 

comunidad académica, científica y sociocultural. 

Partiendo de ello el CNA, como se refleja en las memorias del evento Valoración de 

los procesos de creación artística y cultural en el marco de la acreditación de 

programas (2013), en aras de mejorar los procesos de acreditación en concordancia con 

los nuevos retos de la educación superior ha agregado, en común acuerdo con el sector 

académico, educativo y cultural, dos nuevos factores para acreditar programas 

universitarios además de los ocho existentes del 2006, dichos factores son: investigación 

artística y cultural, y visibilidad internacional; por esta razón, las universidades y 

principalmente las que desarrollan programas artísticos, deben reconocer y dar cuenta de 
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los procesos investigativos artísticos, como requisito para la obtención de registro 

calificado, que dé cuenta de una educación de “alta calidad”
1
.  

Desde esta perspectiva, como se menciona en las memorias del evento Valoración de 

los procesos de creación artística y cultural  en el marco de la acreditación de 

programas (2013), al referirse a Moraza y Cuesta (2010) plantea:  

El arte como factor transversal, en sus dimensiones cognitiva, patrimonial y 

comunicativa determina aportes a los ejes de agregación como: 

Arte de integración (arte ciencia y tecnología) 

Factor de aplicación (arte-tecnología-creatividad) 

Creación de patrimonio (arte-creatividad-patrimonio) 

Elemento de transmisión cultural (arte-patrimonio-cultura) 

Educación Ciudadana (arte-cultura-comunicación) 

Difusión del conocimiento (arte- comunicación-ciencia) (p.12). 

De estos ejes expuestos anteriormente, cabe subrayar que esta investigación es 

importante como elemento de transmisión cultural y de difusión del conocimiento, ya 

que el objetivo a través de la investigación creación dentro del campo de la educación 

artística (ciencia, arte y pedagogía) y el aprendizaje colaborativo (educación), es que el 

estudiante logre reconocer el bambuco como género representativo de la música 

tradicional colombiana (patrimonio) como elemento importante en la construcción de su 

identidad artística, algo relevante para preservar la riqueza cultural colombiana y 

fortalecer los procesos de investigación dentro del programa de la LBEA. 

En relación con lo anterior, esta investigación pretende, a futuro, aportar a la creación 

de una línea de investigación artística para el programa de la LBEA, desde la cual se 

busca reconocer las particularidades metodológicas que conllevan a la realización de 

productos creativos artísticos como parte de procesos investigativos dados en el interior 

del programa (tesis, sistematización de prácticas, semilleros, entre otros). 

 

 

 

                                                           
1 Cabe resaltar que el programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Artística 

cuenta en la actualidad con la Resolución No. 17113, otorgada en diciembre 27 de 2012, que lo acredita 

como un programa de alta calidad. 



Investigación Creación Formativa…  9 
 

 
 

Pregunta Problema 

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de una estrategia didáctica basada en el 

aprendizaje colaborativo y la investigación creación formativa para el reconocimiento y 

apropiación del bambuco como género representativo de la música tradicional 

colombiana? 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

Describir las fortalezas y debilidades de una estrategia didáctica basada en el 

aprendizaje colaborativo y la investigación creación formativa para el reconocimiento y 

apropiación del bambuco como género representativo de la música tradicional 

colombiana, con el fin de establecer unos lineamientos didácticos para el semillero 

NMC. 

 

 

Objetivos específicos 

1. Establecer los elementos didácticos del aprendizaje colaborativo y los de la 

investigación creación formativa que facilitan a los estudiantes de LBEA 

pertenecientes al semillero de investigación, el proceso investigativo y la 

apropiación y reconocimiento de la música tradicional colombiana. 

2. Determinar las fortalezas y debilidades de los elementos didácticos del aprendizaje 

colaborativo y los de la investigación creación formativa que facilitan a los 

estudiantes de LBEA pertenecientes al semillero de investigación, el proceso 

investigativo y la apropiación y reconocimiento de la música tradicional 

colombiana. 

3. Establecer los lineamientos didácticos para el Semillero NMC, que tengan en 

cuenta el aprendizaje colaborativo y la investigación creación formativo, con el fin 

de orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje del mismo. 
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Capítulo II 

Marco Referencial 

 

En el marco referencial de la investigación están contenidos diferentes submarcos 

que permiten desentrañar el tema de estudio, en este caso son: institucional 

epistemológico, referente teórico, en donde se encuentra el estado del arte y los saberes 

pedagógicos y disciplinar. 

 

 

Marco Institucional 

Teniendo en cuenta que esta investigación busca generar un semillero de 

investigación al interior del programa de la LBEA, desde el cual se pretende desarrollar 

una estrategia didáctica basada en la investigación creación formativa y el aprendizaje 

colaborativo, que permita el reconocimiento del bambuco como género representativo 

de la música tradicional colombiana, se expondrán las características del contexto 

universitario de la UNIMINUTO y sus ejes para desarrollar la investigación contenidos 

tanto en el Proyecto Educativo Institucional -PEI- (2013), como en el Proyecto 

Curricular de Programa -PCP- (2014). 

Tal como lo plantea el PEI UNIMINUTO (2013), la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios, fundada en 1990 como Institución de Educación Superior, tiene como 

su objetivo principal garantizar el acceso a la educación superior a todos los 

colombianos, es decir, cualquier persona con título de bachiller tiene la opción de 

educarse, lo cual convierte la inclusión social en una realidad para la educación 

colombiana, en la cual el componente de responsabilidad social se convierte en uno de 

sus ejes fundamentales; por este motivo es importante recalcar que la LBEA no 

establece conocimientos previos en artes para el ingreso de estudiantes nuevos, y a 

consecuencia de ello, en los espacios académicos se encuentran estudiantes con 

diferentes niveles y conocimientos musicales. 

A nivel pedagógico, la UNIMINUTO se basa en el enfoque praxeológico, con el cual 

se pretende entablar un diálogo o enlace entre el saber y la práctica, pero teniendo en 

cuenta la reflexión para evitar posturas dogmáticas y unilaterales, y con ello construir 
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una identidad basada en la reflexión crítica que busque la innovación social. De esta 

manera, el PCP de la LBEA (2014) enuncia que la Facultad de Educación de 

UNIMINUTO: “Asume la enseñanza del arte como parte del dominio del conocimiento, 

pero también como saber específico orientado a la reflexión sobre la acción artística y su 

responsabilidad dentro del quehacer pedagógico como un aporte a la transformación 

social” (p.12). 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el objeto de estudio de este trabajo investigativo 

es la “investigación creación formativa”
2
, se expondrán a continuación los aspectos 

relevantes en cuanto a los procesos investigativos, ante los cuales el PCP (2014) de la 

LBEA enuncia que la UNIMINUTO: 

… concibe la investigación como el proceso que vincula teoría y práctica, generando 

un conocimiento que contribuya a transformar el entorno y conduzca al desarrollo de 

los actores que intervienen en el proceso investigativo en lo que se refiere a sus 

conocimientos, actitudes, aptitudes y comportamientos (p.138). 

Por ello, en esta investigación se procura encontrar elementos que vinculen la 

práctica creativa musical con el proceso de investigación científica, para de esta manera 

lograr un aporte significativo al contexto de la educación superior y en particular a la 

docencia universitaria enmarcada en los procesos de formación investigativa del arte. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente enunciado desde el PCP de la LBEA (2014), la 

UNIMINUTO propone tres tipos de investigación: 

Formativa: “diferentes ambientes de aprendizaje adecuados para la generación de 

una cultura de la investigación en la comunidad académica” (p.138). 

Investigación Situada y Aplicada: “a partir de los contextos y realidades locales y 

globales pretende generar innovación social y responder a problemáticas reales de las 

comunidades” (p138). 

Investigación Básica: “Permite profundizar en temáticas y problemáticas 

relacionadas con el campo institucional de investigación, con el propósito de apoyar 

las líneas y proyectos de profundización” (p.138). 

                                                           
2 El término “Investigación Creación Formativa” surge dentro del marco de este proyecto investigativo 

como una categoría nueva, producto del diálogo conceptual entre el componente investigativo, artístico y 

pedagógico, lo cual se explicará en el referente teórico. 
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De los tipos de investigación anteriormente expuestos se encuentra pertinente 

encaminar este proyecto desde el campo de la investigación formativa, ya que uno de 

sus objetivos es formar en dicho campo a los estudiantes, teniendo como eje el lenguaje 

musical, convirtiendo un producto compositivo o interpretativo como base para educar 

en los procesos investigativos científicos a los estudiantes. 

De otro modo, la UNIMINUTO, en busca del fortalecimiento y consolidación de los 

procesos investigativos, ha generado cuatro líneas de investigación, las cuales como lo 

propone el PCP (2014) “están soportadas en los proyectos investigativos que surgen en 

los programas académicos de las facultades y que señalan la ruta hacia donde se debe 

enfocar el proceso de investigación formativa” (p.140); a continuación se dan a conocer 

las dichas líneas de investigación: 

Línea 1: Educación, Transformación Social e Innovación: En esta línea se destaca 

como uno de sus propósitos relacionados con la educación artística, buscar que las 

innovaciones educativas logren generar un impacto en las transformaciones sociales 

y productivas. 

Línea 2: Desarrollo Humano y Comunicación: “Esta línea se propone recuperar el 

papel generativo del lenguaje, reconoce que devenimos humanos en nuestras 

conversaciones, y que las palabras conforman nuestro hábitat, en una estrecha 

relación entre lenguaje y pensamiento” (p.143). 

Línea 3.- Innovaciones Sociales y Productivas: “Los tópicos en los que se ha 

desarrollado esta línea son: tecnologías de la información y la comunicación (TIC); 

las TIC aplicadas a las organizaciones productivas; el software libre; la 

bioremediación” (p.243). 

Línea 4.- Gestión Social, Participación y Desarrollo Comunitario: “Los tópicos en 

los que se ha investigado en esta línea son: economía solidaria, microfinanzas, 

desarrollo organizacional, gestión de calidad, gestión del conocimiento, resolución de 

conflictos, economías alternativas, conflicto y no violencia” (p.144). 

De las líneas de investigación anteriormente expuestas se encuentra pertinente 

enmarcar esta investigación desde la línea de Educación, Transformación Social e 

Innovación, la cual a su vez es tenida en cuenta dentro del programa de la LBEA.  
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Partiendo de ello, el PCP de la LBEA (2014) enuncia que la Facultad de Educación 

propone desarrollos investigativos bajo estas líneas de investigación y enmarcados en el 

enfoque pedagógico praxeológico, dentro del cual ha desarrollado la línea de Didácticas 

Específicas, cuyo objetivo es problematizar, realizar análisis críticos y formular 

prospectivas de acción sobre la praxis pedagógica, dentro de las didácticas propias de 

cada programa adscrito a la facultad.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la LBEA asume el compromiso de fomentar la 

investigación desde su ámbito disciplinar, desarrollar los procesos de formación integral 

a través de la actividad artística en la escuela; lo enseñable del arte y los procesos del 

desarrollo artístico; estudiar y reflexionar sobre las relaciones entre el saber disciplinar y 

el saber escolar, que para el caso de la Licenciatura, lo constituyen las relaciones arte y 

pedagogía.  

 

 

Marco Epistemológico 

Al hablar de orientación epistemológica es importante dar un acercamiento al 

significado de epistemología, para ello, citando a Ballester y Colom (2012) se encuentra  

que trata en primera medida el conocimiento, el cual está presente en la vida del ser 

humano, es vital para la supervivencia de él, y se puede desarrollar de manera elemental 

o compleja dependiendo del desarrollo biológico del sistema nervioso y de la relación 

entre saber y conocer; por ello al entablar la diferencia entre saber y conocer Ballester & 

Colom (2012) plantean que “conocer es aprehender la realidad de forma directa, 

empírica y sensorialmente; en cambio para saber se requiere de mediaciones, o de 

procesos indirectos de aproximación a la realidad” (p.18); de esta manera se encuentra 

que conocer es tener un acercamiento directo con la experiencia y en el saber es 

necesario leer, investigar, analizar y acercarse a una realidad de manera objetiva. 

Teniendo en cuenta lo anterior, Ballester & Colom (2012) enuncian que la 

epistemología trata el conocimiento enmarcado en un “saber científico”, el cual requiere 

de un método que se convierte en un camino para llegar al saber, es decir, a través de 

qué pasos se llega al conocimiento para que este sea verídico y, por tanto, científico.   
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Ahora, luego de hacer un acercamiento a lo que significa epistemología, es 

importante destacar cómo se ha desarrollado la construcción del conocimiento en 

diferentes instancias, sociedades y culturas, lo cual se puede enmarcar dentro de lo que 

se conoce como “paradigma”, que como lo enuncia Martínez (2006), al referirse a 

Morín (1982), “es la construcción de teorías y la producción de los discursos de los 

miembros de una comunidad científica determinada” (p.38); por ello es importante 

destacar que para elaborar un conocimiento científico se debe tener en cuenta en qué 

metodología se va a enfocar el estudio y sobre qué paradigma se va a basar el mismo. 

Con lo anteriormente expuesto, se encuentra que la orientación epistemológica da 

razón de la metodología y el paradigma, sobre los cuales se desarrollará el conocimiento 

en esta investigación; por ello, esta investigación se enfocará en la metodología 

cualitativa y se basará en el paradigma hermenéutico, teniendo como objeto de estudio 

la investigación formación (científica) y su relación con los procesos de construcción 

creativa (interpretación musical), enmarcado en el contexto de la Licenciatura en 

Educación Básica con Énfasis en Educación Artística (LBEA) UNIMINUTO, dentro de 

un semillero de investigación con fines de fortalecer la competencia investigativa en los 

estudiantes del programa. 

 

 

Metodología cualitativa 

Para comenzar con la metodología es importante definir qué es investigación 

cualitativa, la cual parte de lo que puede significar una cualidad sobre lo que Martínez 

(2006), al referirse a Aristóteles, plantea que “la cualidad es la diferencia o característica 

que distingue una sustancia o esencia de otras” (Metaf., Lib V, cap. 14: De la cualidad)” 

(p.65); por ello se encuentra que la cualidad es esa serie de características que 

diferencian una cosa de la otra o una persona de otra, lo cual va a ser determinante para 

la metodología cualitativa empleada en esta investigación, ya que va a tener en cuenta 

las cualidades de una población (estudiantes del semillero NMC) expresadas de manera 

individual y colectiva. 

Partiendo de ello, las cualidades de una población se pueden enmarcar dentro de lo 

que Giménez (2003) propone como identidad cultural, la cual determina la serie de 
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rasgos distintivos adoptados y expresados de manera simbólica por un grupo de 

personas dentro de un contexto definido, es decir, cada grupo social adopta la manera de 

vestir, sus tradiciones, su lenguaje, su arte y en sí, todo aquello que lo representa y que 

determina las cualidades dadas como esa serie de características distintivas de una 

población o un individuo.    

Es así que, Martínez (2006) propone entonces que la metodología cualitativa “se 

trata, pues, del estudio de un todo integrado que forma o constituye primordialmente una 

unidad de análisis y que hace que algo sea lo que es: una persona, una entidad étnica, 

social, empresarial, un producto determinado” (p.66); desde aquí se encuentra que en la 

investigación cualitativa es determinante obtener una mirada holística de los estudiantes 

del semillero NMC como población, teniendo en cuenta sus cualidades expresadas 

dentro de un todo, en donde la relación sujeto-objeto sea integrada dentro de un contexto 

sociocultural (aula de clase), y de esta manera, obtener un acercamiento de manera 

subjetiva a dicha relación. 

Con lo anterior, es relevante destacar que para esta investigación, el investigador 

debe adoptar una mirada subjetiva de la población, conociéndola de cerca, participando 

activamente involucrándose con los actores (estudiantes) cumpliendo el rol de docente e 

investigador, donde como lo enuncia Hernández (1991), “el investigador se introduce en 

las experiencias de los participantes y construye conocimiento, siempre consciente de 

que es parte del fenómeno estudiado” (p.10), para de esta manera evitar objetivar el 

sujeto y romper con la postura únicamente observadora del investigador. 

La metodología cualitativa es pertinente para esta investigación, ya que se pretende 

tener en cuenta la voz de los estudiantes, expresada desde sus experiencias desarrolladas 

dentro del proceso de aprendizaje desarrollado en el interior del semillero, para lo cual 

el investigador formará parte del fenómeno, siendo docente e investigador a la vez, 

concibiendo al estudiante como sujeto partícipe y no objeto de estudio. 

Una vez definido el enfoque metodológico, ahora es relevante definir la hermenéutica 

como paradigma epistemológico que se centra en la interpretación, es relevante destacar 

que como lo propone Martínez (2006) se busca “interpretar lo mejor posible las 

palabras, los escritos, los textos, los gestos y, en general, el comportamiento humano así 

como cualquier obra suya pero conservando la singularidad en el contexto de que forma 
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parte” (p.102); por ello, el investigador debe tener en cuenta la identidad cultural de la 

población de donde es partícipe, para de esta manera poder interpretar el lenguaje 

simbólico de dicha población, es decir, sus gestos, el habla, su manera de vestir, pero 

teniendo en cuenta el contexto tanto del investigador como del sujeto. 

Para terminar y a manera de síntesis, Bautista (2011) propone que la hermenéutica 

“busca interpretar los sentidos culturales que los investigadores construyen a partir de lo 

expresado por los informantes sobre un asunto determinado” (p.51). Partiendo de ello, 

esta investigación busca en primer lugar comprender las ventajas y desventajas 

expresadas por los estudiantes de la Licenciatura Básica con Énfasis en Educación 

Artística de la UNIMINUTO dentro de un semillero de investigación (NMC) en el cual 

se desarrollará un proceso de formación con el objetivo de que los estudiantes se 

apropien de la música tradicional colombiana teniendo como estrategia didáctica el 

aprendizaje colaborativo y la investigación creación formativa. 

 

 

Referente Teórico 

El referente teórico está dividido en dos apartados: el estado del arte y el marco 

conceptual. En el estado del arte el objetivo principal es encontrar investigaciones dadas 

sobre el objeto de estudio, con el fin de establecer cómo se desarrollaron conceptos 

básicos, hasta qué punto llegaron y así determinar un punto de partida y saber qué 

aportes pueden ejercer dichos antecedentes a esta investigación y, de esta manera, poder 

ver el alcance del mismo. 

El marco conceptual tratará tres aspectos relevantes: el saber pedagógico que dará 

cuenta de las temáticas por desarrollar en cuanto a la didáctica y la investigación 

formativa y el saber disciplinar (musical y artístico) en el cual se expondrán aspectos 

relacionados con la didáctica musical, el concepto de música tradicional y la relación 

entre investigación científica y música, pero con un sentido educativo que cumpla con 

los parámetros propios dados dentro de un programa de licenciatura como la LBEA. 
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Estado del arte 

Como lo enuncia Martínez (2006) “esta parte tiene como finalidad exponer lo que se 

ha hecho hasta el momento para esclarecer el fenómeno que nos ocupa. Debe referir las 

principales investigaciones sobre el área o áreas cercanas” (p.158); por ello se ha 

considerado pertinente dentro de la búsqueda basarse en tres aspectos: primero, la 

investigación en artes, especialmente en música; en segundo lugar, lo relacionado al 

aprendizaje colaborativo; y, por último, los semilleros de investigación artística. 

Para la primera búsqueda se utilizaron motores como Google Académico, Teseo, 

Dialnet, Redalyc; utilizando palabras clave como: Investigación Creación, Investigación 

Musical, Didáctica de la investigación, Investigación en Educación Artística, donde se 

encontraron varias investigaciones a nivel nacional e internacional, como se puede ver 

en la Tabla No. 1. 

 

Bases de 

datos y 

Buscadores 

Total 

Encontrados 

Títulos y Autores Seleccionados 

Google 

Académico 

5 Grebe, M. (1981). Aportes Técnicos en la Investigación Musical. 

Borgdorf, H. (2004). El Debate Sobre la Investigación en las Artes. 

Hernández, F (2008). La investigación Basada en las Artes. Propuesta 

Para Repensar la Investigación en Educación. 

López, R. (2013). La Investigación Artística en los Conservatorios del 

Espacio Educativo Europeo. Discusiones, Modelos y Propuesta. 

López, R. & San Cristóbal, Ú. (2014). Investigación Artística en 

Música. 

Osuna Barriga, J.G. (2012). Un viaje a ninguna parte: la 

investigación-creación como vehículo de validación institucional de la 

producción artística. 

Redalyc 1 De la Calle, R. (2007). Sobre las relaciones entre la Música y Pintura.   

Barriga, M. (2011). La Investigación Creación en los Trabajos de 

Pregrado y Postgrado en Educación Artística. 

Dialnet 2 Pascual, G. (2002). La Investigación Educativa Musical. 

Daza, S. (2009). Investigación-Creación un Acercamiento a la 

Investigación en las Artes. 

ProQuest 1 Giráldez, A. (2010). Música Investigación Innovación y Buenas 

Prácticas 

Tabla No. 1. Estado del Arte Investigación Creación 
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Colombia 

1. La Investigación Creación en los Trabajos de Pregrado y Postgrado en Educación 

Artística. 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas Colombia publicó un artículo de 

investigación titulado: La investigación creación en los Trabajos de pregrado y 

postgrado en educación artística, el cual fue realizado por Martha Lucía Barriga 

Monroy (2011), cuyo objetivo es dar a conocer la variedad de concepciones que se 

tienen en el ámbito académico en cuanto a la investigación artística. 

Para ello, la autora muestra su postura y la de algunos educadores artísticos del 

contexto latinoamericano, en cuanto a la investigación artística y además de ello expone 

algunos modelos de investigación creación europea, norteamericana, y de la licenciatura 

en educación artística de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Este trabajo es importante, ya que ha servido como antecedente del problema y 

además da a conocer un modelo implementado en una universidad colombiana, lo cual 

se convierte en un referente nacional para este trabajo investigativo. 

2. Investigación-Creación un Acercamiento a la Investigación en las Artes. 

La Institución Universitaria Iberoamericana publicó un artículo de investigación 

titulado: Investigación-Creación un acercamiento a la investigación en las artes, el cual 

fue realizado por Sandra Liliana Daza Cuartas (2009), cuyo objetivo es dar algunas 

luces sobre las principales características de la investigación creación, tomando como 

referencia el documento La naturaleza de la investigación de Bruce Archer. 

La autora realiza en primera medida un análisis de la triada: autor, obra, espectador y 

sus implicaciones en la investigación creación para, partiendo de ello, brindar unas 

características que debe adoptar un investigador como creador artístico. 

Este documento es de vital importancia, ya que la triada autor, obra, espectador va a 

ser determinante en los tres ejes por desarrollar dentro del marco conceptual (saber 

disciplinar, investigativo y pedagógico), ya que dicha triada será tomada como la 

estructura por seguir de manera general dentro de los trabajos que se desarrollarán 

dentro del semillero. 
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3. Un viaje a ninguna parte: la investigación-creación como vehículo de validación 

institucional de la producción artística. 

La revista Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas de la Pontificia 

Universidad Javeriana, publicó el artículo titulado: Un viaje a ninguna parte: la 

investigación-creación como vehículo de validación institucional de la producción 

artística, elaborado por Juan Gabriel Osuna Barriga (2012), con el fin de describir 

aspectos conceptuales sobre la creatividad y la investigación-creación, y sus 

implicaciones en relación con la investigación científica. 

En primer lugar, el autor, expone un proyecto titulado: Los autonautas de la 

cosmopistas, realizado por Julio Cortázar y Carol Dunlop en 1978,  el cual es tomado 

como referencia para exponer la diferencia entre lo que es importante para en 

investigador en artes, y en el contraste con el rigor metódico de la investigación 

científica, ante lo cual el autor describe como una tensión entre la producción académica 

investigativa y los procesos creativos en arte; por último, expone la importancia de la 

creatividad para el ámbito investigativo, tanto para las artes como para la ciencia. 

Este artículo es importante para esta investigación, ya que expone las diferencias, en 

cuanto a las necesidades metodológicas, entre la creación artística y la investigación 

científica, lo cual se convierte en un referente por tener en cuenta, para determinar si la 

investigación creación necesita de un rigor metodológico igual al de la investigación 

científica. 

 

 

Latinoamérica 

4. Aportes Técnicos en la Investigación Musical. 

La revista musical chilena publicó un ensayo crítico titulado: Antropología de la 

música: nuevas orientaciones y aportes teóricos en la investigación musical, el cual fue 

elaborado por María Ester Grebe Vicuña (1981), cuyo objetivo es plantear, evaluar y 

examinar problemas dados en estudios de la etnomusicología y su aplicación en la 

investigación artística. 

La autora plantea cuatro problemas teóricos relevantes: las orientaciones 

epistemológicas de la investigación musical, la proposición de un modelo para el estudio 
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antropológico de la creatividad e interpretación musical, las orientaciones actuales de la 

antropología de la música, la proposición de un modelo multidimensional para el estudio 

de la música en sí misma y en su contexto sociocultural. 

Este ensayo es relevante para la investigación, ya que se hace una relación entre la 

epistemología, la concepción del espacio y tiempo, donde en que se desarrolla 

determinada música y la relación entre música y sociedad, lo cual es de vital 

importancia, puesto que al hablar de apropiación de la música tradicional colombiana, 

hay temas importantes como cultura, sociedad e identidad, los cuales están de manera 

implícita en este ensayo crítico. 

 

 

Europa 

5. El Debate Sobre la Investigación en las Artes. 

La institución Amsterdam School of the Arts, publicó un texto analítico titulado El 

Debate Sobre la Investigación en las Artes, realizado por Henk Borgdorff (2004), el 

cual desarrolla diversas concepciones halladas en investigación artística, en el que se 

trata de hacer ver lo que ha implicado el debate surgido en relación con la investigación 

artística y su pertinencia para la educación superior. 

El autor escribe sobre elementos relacionados con la investigación artística como la 

epistemología, la metodología, las políticas y estrategias docentes, lo cual se convierte 

en un tema complejo, que aún no se aclara en medio del debate sobre la investigación en 

artes. 

Este texto es importante para este proyecto, ya que hace ver que la investigación 

artística es un tema en construcción que está sujeto a cambios permanentes, fruto de 

discusiones dadas en el medio universitario de las artes; de igual manera, se ponen en 

discusión diversos conceptos investigativos que pueden ser fundamental para el análisis 

documental realizado para este proyecto. 
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6. La investigación Basada en las Artes. Propuesta Para Repensar la Investigación 

en Educación. 

La Universidad de Barcelona publicó el artículo de investigación titulado La 

investigación Basada en las Artes. Propuesta Para Repensar la Investigación en 

Educación, realizado por Fernando Hernández (2008), cuyo objetivo es explorar las 

tendencias, la génesis y las consecuencias para la investigación, teniendo en cuenta la 

investigación artística. 

El autor trabaja un panorama general de la investigación científica y su implicación 

como conocimiento válido para la epistemología, luego realiza la pregunta ¿qué 

significa una investigación basada en artes? sobre la cual, al dar respuesta, expone la 

relación entre creación artística e investigación y su implicación en la conceptualización 

de lo que puede significar la investigación artística. 

Este artículo es importante para este trabajo, ya que expone diversos significados de 

la investigación artística sobre los cuales se puede realizar una comparación entre la 

concepción de investigación artística europea y la investigación creación desarrollada en 

Colombia. 

 

7.  Investigación Artística en Música. 

La Escola Superior de Música de Cataluña publicó un libro titulado: Investigación 

Artística en Música, el cual fue realizado por Rubén López Cano & Úrsula San 

Cristóbal (2014), en donde uno de sus objetivos es ocuparse de la investigación artística 

en música dentro del contexto de la educación superior, teniendo en cuenta las 

particularidades del lenguaje musical, pero proponiendo unas estrategias prácticas y 

metódicas que ayuden al desarrollo investigativo musical. 

El autor divide el libro en tres partes de capítulos: la primera contiene los capítulos 

uno y dos, cuyo objetivo es reconocer cuándo el elemento artístico práctico cobra 

importancia en una investigación; en la segunda parte, la cual denomina como 

problemas e instrumentos, busca ofrecer instrumentos prácticos y estrategias para 

adentrarse en la praxis de la investigación artística en música; y una tercera parte 

llamada Tendencias y modelos para la investigación artística en música, describe 
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algunos modelos, tipos de trabajo y diferentes tendencias encontradas en proyectos de 

maestría y postdoctorado. 

Con lo anterior, se encuentra que este libro es relevante no solo como antecedente, 

sino que por ser actual y teniendo en cuenta que sus autores son una autoridad en el 

tema, va a ser el eje teórico disciplinar para este trabajo investigativo, sobre el cual se 

guiará el trabajo por desarrollar en el semillero de investigación. 

 

 

Para la segunda búsqueda se utilizaron motores como Google Académico, Teseo, 

Dialnet, Redalyc; utilizando palabras clave como: Aprendizaje Colaborativo, Redes 

Colaborativas, Aprendizaje Colaborativo en Red, Aprendizaje Colaborativo en 

Docencia Universitaria, Aprendizaje Colaborativo y Redes Sociales, donde se 

encontraron varias investigaciones a nivel nacional e internacional, como se puede ver 

en la Tabla No. 2. 

 

Bases de 

datos y 

Buscadores 

Total 

Encontrados 

Títulos y Autores Seleccionados 

Redalyc 6 Quintana, M. & Moreno, C. (2004) Aprendizaje Colaborativo y Redes 

de Conocimiento 

  

Maldonado, M. (2007) El Trabajo Colaborativo en el Aula 

Universitaria  

Collazos, C. & Mendoza, J. (2006). Cómo aprovechar el aprendizaje 

colaborativo en el aula 

Dorothy, S. & Reygadas, L. (2013). Tecnología y trabajo colaborativo 

en la sociedad del conocimiento 

Fernández, N. (2011) Música en el Cine: Una propuesta de trabajo 

cooperativo en base a una red social educativa en un curso de 4° de 

la E.S.O. 

Andrade, J. (2005) Wikipedia: una experiencia mundial de trabajo 

colaborativo 

Tabla No. 2. Estado del Arte Aprendizaje Colaborativo 

 

8. Aprendizaje Colaborativo y Redes de Conocimiento 

El Grupo Editorial Universitario publicó la ponencia titulada: Aprendizaje 

Colaborativo y redes de Conocimiento, la cual fue realizada por Martín Quintana y 

Cerrillo Moreno (2004), cuyo objetivo es mostrar que el conocimiento concebido desde 
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una sociedad se da por medio de la interacción de individuos, los cuales se agrupan en 

redes y estas a su vez se desarrollan teniendo en cuenta el desarrollo de las 

telecomunicaciones, y en especial la creación de redes en Internet. 

Los autores realizan un acercamiento al significado del aprendizaje colaborativo para 

luego relacionarlo con las redes de conocimiento y, a su vez, con diversos tipos de 

organizaciones en red como la investigación, la empresa, instituciones educativas, entre 

otras. 

Esta ponencia es relevante para este trabajo investigativo, ya que sirve como 

antecedente para justificar el trabajo colaborativo desde redes sociales como Facebook y 

aplicaciones útiles para la recolección de datos como el Dropbox, las cuales son de vital 

importancia para el desarrollo investigativo de este proyecto  

 

9. El Trabajo Colaborativo en el Aula Universitaria  

La Universidad Pedagógica Experimental Libertador Venezuela publicó el artículo de 

investigación titulado: El Trabajo Colaborativo en el Aula Universitaria, realizado por 

María Isabel Maldonado Pérez (2007), cuyo objetivo es relacionar el trabajo 

colaborativo y su aplicación en educación universitaria, discutiendo sus beneficios y 

aportes a la educación. 

La autora brinda una contribución didáctica a los docentes y principalmente a los 

docentes en formación, para ello realiza una introducción a lo que puede significar el 

carácter social de aprender resignificando el rol del docente y el estudiante teniendo 

como eje el constructivismo, luego realiza diferentes conceptualizaciones sobre el 

aprendizaje colaborativo haciendo énfasis en la interacción, la construcción el esfuerzo y 

la transacción como elementos primordiales para conseguir metas establecidas 

consensualmente por grupos de trabajo; por último, muestra experiencias de trabajo 

colaborativo desarrolladas en el aula universitaria como ejemplo para relacionar las 

conceptualizaciones del aprendizaje colaborativo. 

Este artículo es de vital importancia, ya que a través de él se pude enriquecer el 

marco conceptual, teniendo en cuenta la relación que la autora hace con el modelo 

constructivista y además de ello los aportes que desarrolla teniendo en cuenta la 
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docencia universitaria, lo cual es relevante puesto que este proyecto tiene como uno de 

sus objetivos mejorar las aptitudes pedagógicas de docentes en formación. 

 

10. Cómo aprovechar el aprendizaje colaborativo en el aula 

La Universidad de la Sabana publicó el artículo titulado: Cómo aprovechar el 

“aprendizaje colaborativo” en el aula, el cual fue realizado por César Alberto Collazos 

y Jair Mendoza (2006), cuyo objetivo es dar algunas consideraciones para involucrar el 

aprendizaje colaborativo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se debe 

redimensionar el rol docente-estudiante, teniendo en cuenta la colaboración efectiva. 

Los autores desarrollan el artículo entablado una relación entre el significado de 

aprendizaje y el aprendizaje colaborativo, luego desarrollan el significado de la 

colaboración efectiva y diversas actividades que giran en torno a ella; por último, 

exponen varios aspectos determinantes en el rol docente-estudiante en relación con el 

aprendizaje colaborativo como eje didáctico. 

Este artículo es tenido en cuenta para este trabajo, ya que en él se exponen diversos 

aspectos relacionados con el rol docente-estudiante, el cual es vital para esta 

investigación, ya que al tener como objeto de estudio pedagógico la didáctica, no se 

puede dejar a un lado la relación entre profesor-estudiante y mucho menos teniendo 

como eje el aprendizaje colaborativo como herramienta didáctica donde la interacción es 

el eje comunicativo. 

 

11. Música en el Cine: Una propuesta de trabajo cooperativo en base a una red 

social educativa en un curso de 4° de la E.S.O. 

La revista Profesorado publicó el artículo de investigación titulado: Música en el 

Cine: Una propuesta de trabajo cooperativo en base a una red social educativa en un 

curso de 4° de la E.S.O. elaborado por Nidia Fernández Varela (2011), cuyo objetivo es 

mostrar el trabajo realizado en el aula teniendo en cuenta la música como saber 

disciplinar y la utilización de una red social como herramienta del aprendizaje 

colaborativo, mostrando sus ventajas y desventajas para luego dar las conclusiones 

finales. 
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La autora comienza ubicando al lector dentro del contexto escolar, realizando una 

caracterización del colegio donde se desarrolló la propuesta, luego expone 

conceptualizaciones acerca del aprendizaje colaborativo y los pasos del desarrollo del 

proyecto con los alumnos del curso 4° de la E.S.O, seguidamente demuestra la 

utilización de una red social en la clase de música y su implicación en el aprendizaje de 

los estudiantes. 

Este artículo sirve para esta investigación, como ejemplo concreto de la utilización de 

una red social en el desarrollo de una clase de música, lo cual es vital para observar que 

aspectos fueron tenidos en cuenta para la enseñanza y de igual manera que tópicos 

surgieron como producto de la utilización de las TIC como herramienta didáctica. 

 

12. Wikipedia: una experiencia mundial de trabajo colaborativo 

La revista Enl@ce publicó el artículo titulado: Wikipedia: una experiencia mundial 

de trabajo colaborativo, el cual fue creado por Jesús Alberto Andrade (2005), con el 

objetivo de mostrar la herramienta tecnológica Wiki que permite editar textos en la web 

por parte de cualquier persona que posea un navegador de internet, y donde además de 

ello se muestra dicha experiencia como un ejemplo de aprendizaje colaborativo 

alrededor del mudo 

El autor comienza dando un panorama general del significado de la wiki como 

herramienta tecnológica, luego expone cuáles son sus ventajas y algunos ejemplos de lo 

que se considera como vandalismo en el uso de esta herramienta, y por último expone 

diversas experiencias alrededor de la wiki, como Wikipedia y Wikcionario, entre otras. 

Este artículo es importante para justificar la creación de archivos Dropbox como una 

herramienta wiki, en la cual los participantes del semillero podrán subir la información 

teórica correspondiente a diversas temáticas musicales por desarrollar en el proceso de 

investigación creación, dicha información estará a la mano de todos los integrantes para 

modificarla y revisarla cuando así lo desee cada participante.  
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Para la tercera búsqueda se utilizaron motores como Google Académico, Teseo, 

Dialnet, Redalyc; utilizando palabras clave como: Semillero de investigación, 

Investigación Formativa,  donde se encontraron varias investigaciones a nivel nacional e 

internacional, como se puede ver en la Tabla No. 3. 

 

Bases de 

datos y 

Buscadores 

Total 

Encontrados 

Títulos y Autores Seleccionados 

Scielo 1 Miyahira, J. (2009). La investigación formativa y la formación para la 

investigación en pregrado. 

Redalyc 1 Hernández, C. A. (2003). Investigación e Investigación Formativa. 

Google 

Académico 

5 

 

Restrepo Gómez, B. (2009). Investigación de aula: formas y actores 

Valbuena Sarmiento, G. (2015). La Formación para la investigación 

musical formativa. 

Rodríguez Niño, J. (2009). las prácticas de investigación formativa en los 

programas presenciales de música y artes visuales en la Universidad 

Tecnológica de Pereira 

Casals, A. Villar, M & Ayats, J. (2008). La investigación-acción 

colaborativa: reflexiones metodológicas a partir de su aplicación en un 

proyecto de música y lengua. 

Casas Rodríguez, A.C. (2014). Coloquio de investigación en música y 

artes sonoras. 

Tabla No. 3. Estado del Arte Semillero de Investigación 

 

13. La investigación formativa y la formación para la investigación en pregrado. 

La Revista Médica Herediana publicó el artículo titulado: La Investigación formativa 

y la formación para la investigación en pregrado, el cual fue elaborado por Juan M. 

Miyahira (2009), cuyo objetivo es exponer la importancia de la investigación formativa 

como elemento didáctico en el desarrollo de la capacidad para la adquisición de 

conocimientos dentro del ámbito de la educación superior. 

Al inicio el autor desarrolla, en términos generales, el significado de la investigación 

a nivel universitario y destaca la función que cumple en la generación de nuevo 

conocimiento; luego plantea que la investigación formativa se convierte en una 

herramienta de enseñanza-aprendizaje, cuya finalidad es difundir información ya 

existente, en la que es fundamental la mediación del profesor; por último expone la 
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importancia de la investigación formativa en el desarrollo de semilleros de investigación 

dados en el ámbito de la educación superior. 

Este artículo es importante para esta investigación, ya que sirve para justificar y 

conceptualizar sobre la función del semillero NMC, la cual es convertirse en una 

herramienta de enseñanza-aprendizaje con el objetivo de adquirir la información 

pertinente para que el estudiante se apropie de la música tradicional colombiana. 

 

14. Investigación e investigación formativa 

La revista Nómadas de la Universidad Central de Colombia publicó el artículo 

titulado: Investigación e Investigación Formativa, el cual fue elaborado por Carlos 

Augusto Hernández (2003), con el objetivo de mostrar la diferencia entre investigación 

e investigación formativa, además de ello expone la importancia de esta última dentro 

del ámbito de la educación superior y su relación con la práctica docente. 

Para comenzar, el autor da un panorama sobre las concepciones de investigación e 

investigación formativa, realizando una diferenciación entre apropiarse y crear nuevo 

conocimiento, y sus implicaciones dentro de una comunidad científica o académica; 

luego plantea la relevancia de intensificar vínculos entre la docencia y la investigación y 

su implicación en la calidad de la formación profesional; por último, recalca la 

importancia de la investigación y su relación entre sociedad y universidad. 

Este artículo es útil para esta investigación, ya que realiza aportes a las concepciones 

sobre investigación formativa y su implicación en la formación profesional de los 

estudiantes integrantes del semillero; de igual manera, es relevante entender la 

implicación de la investigación formativa, base del semillero, como un aspecto 

importante para entablar una relación entre sociedad y universidad. 

 

15. Investigación de aula: formas y actores 

La revista Educación y Pedagogía publicó el artículo titulado: Investigación de aula: 

formas y actores, elaborado por Bernardo Restrepo Gómez (2009), el cual tiene como 

objetivo mostrar tres tipos de investigación en el aula, que entablan relaciones entre 

maestro y estudiante. 
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En primer lugar se expone la investigación acción pedagógica, en donde el maestro 

asume una reflexión sobre su práctica docente para mejorarla; en segundo lugar, muestra 

la investigación del maestro en función de mejorar el aprendizaje de los estudiantes; y, 

por último, se trata el enfoque donde el maestro acompaña el proceso investigativo de 

los estudiantes. 

Este artículo realiza aportes significativos a esta investigación, ya que entabla 

diversas relaciones entre maestro y estudiante en torno a la investigación formativa, y en 

especial es importante estudiar el enfoque en el cual el docente acompaña el proceso 

investigativo de los estudiantes, acción que se ejerce dentro del semillero NMC. 

 

16. La Formación para la investigación musical formativa: diversos casos 

La revista RICERCARE publicó el artículo titulado: La Formación para la 

investigación musical formativa: diversos casos, el cual fue elaborado por Graciela 

Valbuena Sarmiento (2015), con el objetivo de presentar una aproximación a la 

investigación formativa en el ámbito musical de la educación superior. 

Para comenzar, la autora recalca la importancia de la formación investigativa en 

música frente a lo que se reconoce como investigación creación, para ello expone la 

definición de investigación, la relación entre sujeto y objeto, y luego la relación entre el 

docente y el estudiante; luego realiza un paralelo entre lo que significa la investigación 

formativa y la formación investigativa, resaltando la importancia de la primera como 

parte relevante de la formación del estudiante y el desarrollo curricular en el contexto 

universitario; por último, se exponen diversos casos de problemáticas relacionadas con 

el desarrollo metodológico en investigaciones dadas dentro de semilleros en música . 

Este artículo es de suma importancia para esta investigación, ya que puede ser tenido 

en cuenta para realizar un acercamiento conceptual a lo que puede significar realizar un 

proceso de investigación formativa, teniendo como eje el conocimiento musical dentro 

del semillero NMC; de otro lado, es importante tener en cuenta los diferentes casos 

expuestos de problemáticas dadas en semilleros para tener un apoyo en las rutas 

metodológicas por seguir dentro del semillero NMC. 
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17. Las prácticas de investigación formativa en los programas presenciales de 

música y artes visuales en la Universidad Tecnológica de Pereira  

La Universidad Tecnológica de Pereira publicó el trabajo de grado, para optar al 

título de magister en educación, titulado: Las prácticas de investigación formativa en los 

programas presenciales de música y artes visuales en la Universidad Tecnológica de 

Pereira, el cual fue realizado por Joaquín Rodríguez Niño (2009). Este tiene como 

objetivo describir prácticas de investigación formativa realizadas por docentes de 

pregrado en la Universidad Tecnológica de Pereira, dentro de pregrados en educación 

(música y artes visuales). 

El autor destaca la importancia de la formación en investigación en programas de 

educación, teniendo en cuenta que al investigar se obtiene una apropiación, aplicación, 

generación e innovación del conocimiento, donde el rol del docente debe ser asumido 

como un investigador y no como un transmisor de contenidos, entendiendo la práctica 

investigativa como el eje de toda actividad académica. 

Este trabajo de grado es importante para este trabajo, ya que se convierte en punto de 

referencia para revisar las prácticas de investigación formativa en un programa de 

educación superior colombiano, para luego determinar cuáles de ellas pueden ser 

consideradas como aporte para el semillero NMC. 

 

18. La investigación-acción colaborativa: reflexiones metodológicas a partir de su 

aplicación en un proyecto de música y lengua. 

La Universidad Autónoma de Barcelona publicó el artículo titulado: La 

investigación-acción colaborativa: reflexiones metodológicas a partir de su aplicación 

en un proyecto de música y lengua, elaborado por Albert Casals, Merce Villar y Jaume 

Ayats (2008), el cual tiene como objetivo mostrar aspectos metodológicos de la 

investigación acción-colaborativa y su implicación en la didáctica musical. 

En primer lugar, los autores plantean teorías sobre la investigación acción-

colaborativa; luego se exponen las fases de la investigación y la relación entre la teoría y 

práctica; por último, presenta las conclusiones del proceso investigativo. 

Este artículo es importante para esta investigación, ya que expone la relación entre 

trabajo colaborativo e investigación acción, lo cual resulta relevante para esta 
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investigación, debido a que al tener como objeto de estudio la investigación y la 

didáctica (aprendizaje colaborativo) el artículo se convierte en referente conceptual y 

metodológico para el desarrollo del aprendizaje colaborativo.  

 

19. Coloquio de investigación en música y artes sonoras 

La Pontificia Universidad Javeriana publicó el texto titulado: Coloquio de 

investigación en música y artes sonoras, elaborado por Ángela Cristina Casas Rodríguez 

(2014), con el objetivo de socializar y visibilizar los procesos de investigación formativa 

en la Carrera de Estudios Musicales de la Universidad Javeriana dentro del proyecto 

conocido como CIMAS (Coloquio de investigación en música y artes sonoras). 

En primer lugar, la autora expone las concepciones sobre la investigación en artes en 

relación con los programas de arte ofrecidos por la Pontificia Universidad Javeriana, 

donde además se incluyen los semilleros de investigación en música; luego se describe 

la organización del proyecto CIMAS (cronograma, ponencias, participación de 

semilleros de investigación, entre otros), y por último presenta las conclusiones 

obtenidas producto del proyecto. 

Este texto es de importancia para esta investigación, ya que expone concepciones de 

la investigación artística en un programa de estudios musicales colombianos, y además 

de ello, es un referente para estudiar productos y metodologías realizadas por semilleros 

de investigación en música, lo cual puede ser tenido en cuenta dentro de la planeación 

pedagógica del semillero NMC. 

 

 

Referente conceptual 

Dentro del marco conceptual se trabajarán el saber disciplinar y el pedagógico, los 

cuales son el eje teórico por desarrollar dentro de la invetigación, teniendo en cuenta que 

siendo una investigación cualitativa puede presentar cambios a lo largo del trabajo 

desarrollado, como lo enuncia Bautista (2011) 

…o un marco teórico apropiado que sirve de referencia a la investigación pero sin 

que se constituya en una camisa de fuerza para adelantar el estudio del tema o 
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problema que nos hemos propuesto a investigar, ya que este punto es uno de los que 

diferencia a la investigación cualitativa de la cuantitativa (p.149). 

 

 

Saber pedagógico. 

En este apartado se trabajarán los conceptos básicos de la didáctica, el aprendizaje 

colaborativo, la motivación y la investigación formativa que son el objeto de estudio 

pedagógico por desarrollar en este trabajo, los cuales son de suma importancia para que 

los estudiantes del semillero logren el reconocimiento de la música tradicional 

colombiana, en esta primera instancia tomando como referente el bambuco; de igual 

manera, el aprendizaje colaborativo servirá de herramienta didáctica para lograr un 

mejor desarrollo de la investigación creación como elemento primordial para la 

construcción conceptual musical teórico-práctica.  

De igual manera, esta investigación pretende dar respuesta a una necesidad educativa 

en la actualidad, como lo plantea Estupiñán & Agudelo (2008) al referirse a los cuatro 

pilares para la educación propuestos por Delors para la educación del siglo XXI: 

“aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser”, lo cual 

traza un nuevo reto para la educación artística como instancia determinante en la 

formación pedagógica y cultural; es así como es semillero pretende aprender a conocer 

el bambuco (música tradicional), aprender a hacer ejecutándolo y realizando un 

proyecto final de grabación de audio, aprender a vivir juntos construyendo el 

conocimiento de manera colaborativa y aprender a ser identificando la música 

tradicional colombiana como rasgo distintivo de la identidad cultural colombiana. 

 

 

Didáctica. 

La docencia universitaria se ha convertido en un campo profesional de suma 

relevancia dentro del ámbito educativo; de igual forma, la didáctica exige un alto grado 

de importancia como disciplina autónoma dentro del campo pedagógico, ya que al tener  

en cuenta aspectos psicológicos (enseñanza-aprendizaje) y curriculares, influenciados 

según Zabalza (2011) por “los nuevos enfoques surgidos en los análisis políticos, 
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sociológicos de la cultura y de la escuela” (p.388), convierte a la didáctica en una 

disciplina con un alto rango distintivo en el ámbito educativo. 

Partiendo de ello se plantea un nuevo enfoque que no solo esté dirigido a la didáctica 

como disciplina única de pedagogos, sino que la didáctica universitaria sea considerada 

por todo el profesorado en general, en donde como lo propone Zabalza (2011) “sea cual 

sea su especialidad o materia que enseña” (p.390), ya que es conveniente que las 

universidades reconozcan que desde la didáctica como rama de la pedagogía se busca 

fortalecer la labor docente. 

A pesar de que en cada profesión se busca una manera de enseñar particular, lo que 

se propone es dar una visión holística de una didáctica transversal a todo el profesorado, 

para que de esta manera se puedan compartir experiencias profesionales, pero como lo 

propone Zabalza (2011) que se enfoquen en un solo objeto de estudio investigativo: “los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en la docencia universitaria” (p.391), lo cual se 

convierte en un campo disciplinar específico de carácter investigativo. 

Por ello es importante responderse qué es didáctica, para ello Zabalza (2011) plantea 

que inicialmente viene de una forma de representación teatral en la que se transmitía un 

mensaje por aprender, lo que se conocía dentro de los griegos como genero didáctico en 

el cual se transmitían ideas y valores reconocidos, ya en la actualidad “la didáctica es 

considerada como el “arte de hacer las cosas de tal manera que sean fáciles de 

aprender”(p.394).  

Teniendo en cuenta lo anterior, Zabalza (2011) da a conocer dos posiciones que 

pueden tener un significado distinto sobre lo que se puede considerar como didáctica: la 

primera consiste en ver la didáctica como un simple ejercicio para transmitir contenidos, 

y la segunda que tratará de darle un orden investigativo, concibiéndola como un 

fenómeno educativo más amplio y científico. Además de ello, el autor plantea dos 

“marcas diferenciadoras: estudiamos las cuestiones referidas a la enseñanza, o bien “se 

trata de cómo mejorar la enseñanza” (p.393), teniendo en cuenta lo anterior se ha 

entendido la didáctica desde dos visiones: la vaga o común venida en términos genéricos 

(ejercicio simple transmisionista) y otra la que se da desde un ámbito especializado 

(sentido científico investigativo, culto). 
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Este último el “científico” es al que se dará relevancia, colocando la didáctica como 

disciplina científica sobre la cual es necesario desarrollar nuevo conocimiento con el 

rigor de la investigación para, a través de este, solucionar problemas relacionados con la 

enseñanza-aprendizaje, pero concibiéndola como disciplina general y no particular de 

ámbitos específicos. 

En la actualidad el currículo se ha desarrollado teniendo en cuenta diversas relaciones 

dadas, según Zabalza (2011), desde la sociología, la epistemología y la psicología, lo 

cual ha producido un alejamiento de la mirada hacia la práctica cotidiana y, por ende, se 

le ha restado importancia a la resolución de problemas inmersos en ella, desde aquí se 

encuentra la necesidad de generar espacios donde la didáctica sea considerada como una 

disciplina que resuelva problemas de la enseñanza-aprendizaje, pero dados en “el aquí y 

el ahora”. De otro modo, se propone cerrar las brechas entre las didácticas específicas 

(ámbitos profesionales, prácticos, particulares) y la didáctica general (centrada en el 

discurso curricular, abstracto, general), para lograr dar un discurso propio que sirva a 

diversos docentes sin experiencia pedagógica y así mejorar la calidad de la enseñanza, 

ya que en este sentido la universidad ha adoptado una postura en la que para enseñar no 

hace falta saber pedagogía, solo es necesario para ello tener un dominio de la materia 

que se va a enseñar. 

Por lo tanto, se deben tener en cuenta los aspectos fundamentales por desarrollar en 

los procesos de formación: las dimensiones humanas (valores, praxis y conocimiento), 

el impacto del aprendizaje no solo en el ámbito escolar, sino lo que este significa para 

toda la vida (cultura de aprendizaje), dar importancia a la autonomía (aprender a 

gestionar el aprendizaje). Todo lo anterior debe ser visto por la educación superior en 

pro de configurar un nuevo escenario de vida personal y social, ya que debido a los 

cambios socio-culturales (TIC, globalidad, redes), “la sociedad ha generado una 

ansiedad por saber” (Zabalza, 2011, p.408), lo cual se convierte en un desafío que debe 

ser afrontado de manera práctica y con rigor por parte de la didáctica universitaria. 

Dicho desafío propone un cambio en la relación enseñanza-aprendizaje, en el cual la 

docencia se centrará ya no en una didáctica como eje de la enseñanza sino, por el 

contrario, debe ser tenido en cuenta el aprendizaje como eje central didáctico en el cual 

“un proceso de formación se justifica no tanto en la oferta que se hace (enseñanza) 
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cuanto en los resultados efectivos que cada estudiante alcanza (aprendizaje)” (Zabalza, 

2011, p.409). De esta manera el aprendizaje no debe ser centrado en contenidos, sino en 

un proceso por el cual el estudiante se apropia del conocimiento de manera autónoma, 

para ello el docente universitario además de realizar clases magistrales debe valerse de 

estrategias didácticas como el seminario, metodología activa, tutorías y semilleros de 

investigación, entre otras. 

Partiendo de lo anterior, el semillero de investigación sobre el cual se desarrollará 

esta investigación debe tener en cuenta la didáctica como eje pedagógico sobre la que 

recae gran parte de la responsabilidad para resolver la problemática de la falta de 

apropiación de la música colombiana por parte de los estudiantes de la LBEA 

UNIMINUTO. Dicha didáctica será aplicada teniendo la investigación creación como 

eje investigativo y el bambuco como saber disciplinar musical. Además de ello, se 

utilizará el aprendizaje colaborativo como estrategia didáctica para la enseñanza de la 

investigación creación con el objetivo de que el estudiante logre aprender la música 

colombiana, la reconozca y logre fortalecer su identidad musical. 

 

 

Aprendizaje colaborativo. 

Al realizar un proyecto desde la docencia universitaria como lo es la creación de un 

semillero de investigación en el cual los estudiantes se apropien, reflexionen y aprendan 

a construir el conocimiento, que para esta investigación recae sobre el reconocimiento 

de la música tradicional colombiana, tomando como referente el bambuco en una 

primera fase, se hace necesario definir la estrategia didáctica sobre la cual los 

estudiantes desarrollarán su aprendizaje, ya que el proceso de enseñanza aprendizaje no 

debe ser ignorado en ningún espacio académico universitario y, en este caso, mucho 

menos en uno tan relevante para la educación como lo es un semillero. 

Desde esta perspectiva, y teniendo en cuenta que en el semillero participan quince 

(15) estudiantes, los cuales desarrollarán el conocimiento realizando un enlace entre la 

teoría y la práctica, se ha decidido optar por el aprendizaje colaborativo, ya que como lo 

enuncia Quintana y Moreno (2004) “se denomina aprendizaje colaborativo al 

intercambio y desarrollo del conocimiento en el seno de pequeños grupos iguales 
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(pequeñas redes de adquisición de conocimiento) encaminados a la consecución de 

objetivos académicos” (p.1); por ello se partirá de que el semillero será visto como una 

red de construcción de conocimiento, el cual tiene como objetivo conocer la música 

colombiana (bambuco) para fortalecer la identidad musical de los estudiantes. 

Partiendo de la definición anteriormente expuesta, Quintana y Moreno (2004) 

destacan la importancia del aprendizaje colaborativo para conseguir los objetivos de 

aprendizaje en pequeñas redes, ya que la construcción de conocimiento se realiza desde 

metodologías que generen trabajo en equipo, donde como lo propone Quintana Moreno 

(2004) “...los alumnos que conforman en grupo tienen responsabilidad, no solo sobre su 

propio aprendizaje, sino también sobre el aprendizaje del resto de los integrantes del 

grupo” (p.2); por esta razón se espera que la construcción teórica (historia, teoría 

musical) del bambuco sea desarrollada dividiendo en redes para que cada una de ellas 

sea responsable de la construcción teórica, la cual será la base de la ejecución 

instrumental (práctica) desarrollada en el semillero 

Desde esta perspectiva, en el aprendizaje colaborativo los resultados bien sean 

positivos o negativos están relacionados directamente con el trabajo de cada uno de los 

miembros; por ello Collazos y Mendoza (2006) dicen que “el éxito de una persona está 

relacionado con el éxito de los demás en actividades de aprendizaje colaborativo. Este 

aspecto es conocido como la interdependencia positiva” (p.65); por ello el estudiante del 

semillero debe asumir su papel de investigador con suma responsabilidad, ya que de él 

depende el éxito o el fracaso de los objetivos de aprendizaje propuestos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, Collazos y Mendoza (2006) proponen que “otro 

aspecto que es importante tener en cuenta con el fin de alcanzar una colaboración 

efectiva es el de definir los roles que tendrán tanto los profesores como los estudiantes” 

(p.66), ante lo cual para definir los roles es importante primero definir los ejes temáticos 

que se desarrollarán en torno a la investigación creación del bambuco, los cuales serán 

determinantes, ya que cada equipo o red de trabajo se encargará de cada una de ellas, de 

esta manera los ejes temáticos serán: historia, melodía, armonía, ritmo y forma; teniendo 

en cuenta estos ejes, cada red se encargará de uno de ellos y tendrá el compromiso y la 

responsabilidad de investigar sobre cada uno de ellos, para de esta manera ir 
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construyendo de forma equitativa el desarrollo de la investigación creación desde el 

semillero. 

Hasta acá se ha expuesto la importancia del trabajo colaborativo y su implementación 

desde redes de conocimiento, ya que como lo enuncia  Quintana y Moreno (2004) 

Los sistemas educativos están siendo requeridos para preparar el alumnado para su 

futura participación en la sociedad de la información, en la cual el conocimiento va a 

constituir el recurso básico para el desarrollo personal, social y económico, y donde 

la expertía estará cada vez más distribuida en redes de conocimiento. Las 

instituciones escolares tienen que encontrar los métodos pedagógicos más adecuados 

para dar respuesta a estos desafíos (p.8). 

Por esta razón, además de definir ejes temáticos, dividir en redes y asignar roles 

dentro del semillero, es importante definir cómo se recolectará la información, ante ello 

Fernández (2011) propone que:  

... la revolución que ha provocado en todos los sentidos el desarrollo de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación ha sido asombroso en todos los 

aspectos del individuo, y lógicamente la escuela y más específicamente la clase de 

música no puede abstraerse de ello (p.239).   

Teniendo en cuenta este enunciado las redes del semillero trabajarán haciendo uso de 

las Tics y principalmente del Internet (Facebook-Dropbox) como medio de recolección 

y archivo de información. 

¿Por qué utilizar redes sociales como Facebook o WhatsApp? Para responder esta 

pregunta es importante comenzar con lo que propone Fernández (2011) “es bien 

conocido por todos que en general el adolescente utiliza y disfruta de diferentes redes 

(Twenti, Hy5, Sonico) cuyo fin es siempre el sociabilizador (subir fotos, mantener 

contactos o establecer otros nuevos, etc.)” (p.241). lo cual ha implicado una nueva  

manera de comunicarse a través de redes, desde las cuales la población actual transfiere, 

se retroalimenta y se informa con variedad de conocimiento colocado en el mudo 

virtual, y en especial el lenguaje musical ha sido comunicado a través de diversas redes 

sociales, como lo enuncia  Yudice (2007) “Los casetes, con declaraciones personales o 

con músicas, se convirtieron en nuevas formas de correo, luego desplazados por el 
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email, los chats, los portales por lugar de origen y los sitios de socialización como 

YouTube y MySpace” (p.47).  

Ante esta situación expuesta es importante recalcar que los estudiantes están 

interactuando constantemente desde estas redes, compartiendo información y entablando 

relaciones con diversas personas, lo cual genera un flujo de información constante y que 

no implica desplazamientos y cumplimientos de horarios preestablecidos en sitios 

específicos para entablar interacciones, esto para Fernández (2011) es considerado como 

una interacción informal desde las habilidades tecnológicas de los estudiantes, por ello 

es importante aprovechar estos medios en pro de la educación y en especial de 

aprendizaje colaborativo, ya que como lo enuncia Fernández (2011), al referirse a 

Romero (2002), “ningún medio es educativo hasta que no se “construye” 

pedagógicamente” (p.241). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto con respecto a los sitios de 

socialización desde el Internet que pueden ser concebidos como una red social, este 

medio será aprovechado por el semillero como un espacio para intercambiar 

información desde dos sitios específicos: Google Drive, espacio virtual para archivar 

datos, y Facebook, como sitio utilizado para comunicar información (videos, artículos, 

entre otros), en el Drive se abrirán carpetas por temáticas correspondientes al bambuco  

(historia, representantes, melodía, armonía, forma), las cuales están disponibles para que 

los miembros de las redes del semillero hagan sus aportes de manera virtual, y de este 

modo la información esté disponible para que el docente haga las revisiones 

correspondientes, y los demás miembros del semillero puedan estudiar las temáticas 

desarrolladas por cada grupo y así lograr los objetivos académicos (apropiación e 

innovación de las músicas colombianas) propuestos dentro de esta investigación y 

desarrollados dentro del semillero. 

Esta forma expuesta anteriormente de alojar información en la web es conocida  

como Wiki, la cual como lo enuncia Andrade (2005) “… es una aplicación de 

informática colaborativa en un servidor que permite que los documentos allí alojados 

(las páginas wiki) sean escritos de forma colaborativa” (p.82), la página más conocida 

que ejemplifica esta manera de alojar información en la web es Wikipedia, sitio web 

donde como lo propone este autor “casi todos los visitantes pueden crear nuevos 
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artículos o corregir los artículos que ofrece Wikipedia y tales cambios surten efecto 

inmediatamente” (p.84); de esta manera las personas que ingresen a dicha plataforma 

pueden almacenar y transformar información de manera libre, esta manera de alojar la 

información será la usada dentro del semillero, con la diferencia de que el docente 

supervisará, a manera de evaluación, lo que los estudiantes vayan aportando, acorde con 

la información requerida. 

 

 

Motivación 

Uno de los aspectos de gran importancia para la docencia universitaria es la 

motivación y su relación con los procesos de enseñanza-aprendizaje; por tal motivo, a 

continuación se expondrán diversos conceptos sobre la motivación, tenidos en cuenta 

para el desarrollo del aprendizaje dentro del semillero NMC. 

Para comenzar en importante lograr un acercamiento a la concepción sobre 

motivación en el ámbito de la docencia, por ello se partirá de la definición expuesta por 

Hernández (2005), citando a Campanario (2012), el cual enuncia que “motivar supone 

predisponer al estudiante a participar activamente en los trabajos en el aula. El propósito 

de la motivación consiste en despertar el interés y dirigir los esfuerzos para alcanzar 

metas definidas” (p.2), esta concepción da a entender la importancia de las acciones por 

realizar dentro del semillero, en torno al proceso de enseñanza-aprendizaje en relación 

con los “intereses”, tanto del docente como de los estudiantes, los cuales van a ser 

determinantes en la participación activa de los integrantes del semillero para las 

actividades de aula, así como para las desarrolladas de manera autónoma. 

Desde esta perspectiva, es importante tener en cuenta lo expuesto por Montico 

(2004), quien dice que: “el interés por una actividad es generado por una necesidad, una 

necesidad es el mecanismo que incita a la persona a la acción, y que puede ser 

fisiológico o psicológico. La motivación surge del deseo de satisfacer esa necesidad” 

(p.107); de manera que es importante determinar cuáles son las necesidades que logren 

generar el interés y, por lo tanto, despertar la motivación en los estudiantes del semillero 

NMC que conlleven a lograr no solo las metas propuestas, sino que contribuyan al  
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desarrollo de las competencias investigativas por desarrollar dentro del proceso 

pedagógico. 

Otro aspecto importante expuesto por Montico (2004), es el relacionado con los tipos 

de motivación tenidos en cuenta dentro de procesos educativos, los cuales clasifica de la 

siguiente manera: 

Motivación extrínseca: se relaciona de manera conductual teniendo en cuenta el 

estímulo externo para obtener una respuesta (calificaciones, premios, etc.), ante esta 

motivación es importante reconocer que la investigación en muchos casos es motivada 

por agentes externos, como lograr tener una hoja de vida reconocida en el Departamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS), o la 

participación en diferentes eventos académicos ofrecidos por la Red Colombiana de 

Semilleros de Investigación (RedCOLSI). 

Motivación intrínseca: Montico (2004) la define como “…  la que surge por el 

interés que el alumno tiene en determinada materia o tema” (p.107), este tipo de 

motivación es determinante para el estudiante adquiera un desarrollo adecuado del 

trabajo autónomo y logre su capacidad investigativa sobre un tema específico, ante lo 

cual es relevante determinar los aspectos por tener en cuenta (históricos, culturales, 

musicales, etc.) que conlleven a despertar el interés por la música tradicional 

colombiana y la didáctica como temas centrales por desarrollar dentro del semillero. 

Motivación de rendimiento: está relacionada con el desempeño de un estudiante en 

relación con la competitividad, la obtención de metas exitosas que hacen sobresalir el 

sujeto ante los demás; de igual manera Montico (2004) la relaciona en doble vía, ya que 

expone que “este tipo de motivación también es aplicable en contraparte, es decir, el 

miedo al fracaso puede actuar como estímulo desencadenante para que el alumno 

busque superarse y logre las expectativas del éxito” (p.107), este tipo de motivación es 

recurrente en la música, ya que el hecho de estar en contacto con el público para 

demostrar habilidades de ejecución, en muchas ocasiones colocan al músico en una 

posición narcisista, o por el contrario, lo expone a inseguridades por creer que al 

cometer errores puede llegar al fracaso. 

Motivación de competencia: Montico (2004) la define como la que “está representada 

por la satisfacción cuando se sabe que algo se está haciendo bien” (p.107), esta 



Investigación Creación Formativa…  40 
 

 
 

motivación es importante, ya que al determinar que las metas y los objetivos por seguir 

dentro del semillero sirven de aporte a necesidades socio-culturales y educativas, tanto 

personales como grupales y contextuales, se generará la satisfacción de que los procesos 

educativos pueden llegar a ser útiles para la sociedad.  

 

 

Semillero de investigación. 

La educación superior es esencial para crear la capacidad intelectual de 

producir y utilizar conocimientos y para el aprendizaje permanente que 

requieren las personas para actualizar sus conocimientos y habilidades. Esto 

es sumamente relevante ahora que vivimos en una sociedad en la que el 

conocimiento es el principal motor de desarrollo y crecimiento económico. 

Pero, para que una persona posea la capacidad de producir conocimientos, y 

de aprendizaje permanente se requiere tener capacidades para la 

investigación (Miyahira, 2009, p.1). 

 

Uno de los aspectos más relevantes que atañen a la educación superior es la 

investigación, la cual como lo enuncia Miyahira (2009) al referirse a la Real Academia 

de la Lengua es “realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático 

con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia” (p.119); 

de esta manera, se entiende el semillero de investigación como un espacio donde uno de 

sus objetivos es aprender a sistematizar desde la investigación creación con la cual se 

pretende aumentar los conocimientos en torno a la música colombiana y así reconocer 

que este proceso es vital para fortalecer la identidad musical de los estudiantes, teniendo 

en cuenta el contexto musical colombiano. Por esta razón el semillero se ha denominado 

“Nuevas Músicas Colombianas (NMC)” como espacio académico cuyo objetivo es 

reconocer las músicas colombianas, teniendo la investigación creación y el aprendizaje 

colaborativo como herramienta didáctica. 

Este espacio se justifica dentro de la docencia universitaria, ya que como lo enuncia 

Miyahira (2009) “la investigación es una función fundamental de la universidad, 

constituye un elemento importantísimo en el proceso educativo porque a través de ella 
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se genera conocimiento y se propicia el aprendizaje para la generación de nuevo 

conocimiento” (p.119). Por esta razón, siendo la investigación un tema relevante para 

los procesos desarrollados en las universidades, es importante que se convierta en objeto 

de estudio para esta investigación, la cual pretende tener el proceso de investigación 

creación como un eje didáctico para que el estudiante adquiera conocimiento y, con base 

en él, logre generar uno nuevo, desarrollando su capacidad creativa pero producto del 

proceso investigativo, por ello la investigación se puede convertir en una estrategia 

didáctica, ya que como lo propone Miyahira (2009) “las Universidades deben desarrollar 

capacidades para la investigación en los estudiantes e incorporar la investigación como 

estrategia de enseñanza aprendizaje en el currículo” (p.119). 

Desde esta perspectiva la investigación al convertirse como una herramienta de 

aprendizaje tomará la denominación de “formativa” la cual, como lo menciona Miyahira 

(2009), “se refiere a la investigación como herramienta del proceso de enseñanza 

aprendizaje, es decir su finalidad es difundir información existente y favorecer que el 

estudiante la incorpore como conocimiento (aprendizaje)” (p.119). Desde esta referencia  

se encuentra que el semillero es un espacio fundamental para la formación, donde la 

adquisición de conocimientos relacionados con la música colombiana (bambuco) son 

vitales para el cumplimiento de los objetivos propuestos para esta investigación. 

Teniendo en cuenta la investigación formativa, Miyahira (2009) define entonces el 

semillero de investigación como “un ambiente diseñado para identificar y reafirmar la 

vocación investigativa en general o en un campo o área específica” (p.120). Por esta 

razón, el semillero NMC también está orientado a que los estudiantes además de que 

adquieran un nuevo conocimiento, reconozcan que la investigación debe ser la esencia 

de la construcción epistemológica, que descubran que adoptar una actitud positiva frente 

a la investigación se convertirá en la base de la construcción de un conocimiento 

pertinente y bien fundamentado teóricamente, lo cual traerá resultados positivos para el 

desarrollo profesional de los estudiantes. 
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Investigación Creación 

Daza (2009) expone que “dos características principales se presentan en el creador –

investigador: la imaginación como elemento conductor de la creatividad. Elementos 

difusos para el método científico” (p.3); por lo cual se hace necesario que a través de los 

productos investigativos universitarios se reconozcan las formas de construcción del 

conocimiento artístico, entendiendo que la imaginación y la creatividad no se pueden 

concebir de manera lineal dentro de métodos tradicionales positivistas, cuantitativos y 

cualitativos, utilizados dentro de la mayoría de instituciones universitarias de la 

actualidad. Es así como el término “investigación creación” encierra el debate sobre los 

procesos de investigación en artes dados dentro de la educación superior.  

En relación con lo anterior, Daza (2009) propone que la investigación creación busca 

a nivel investigativo universitario lo siguiente: 

1. “Estar al nivel de la comunidad académica y científica frente al debate sobre la 

generación de conocimiento desde el campo de las artes” (p.1), lo cual implica 

reconocer y resignificar los procesos que conllevan a la producción artística, 

como parte de la definición de métodos o caminos, que fortalezcan el desarrollo 

creativo en artes. 

2. “Tarea ardua y difícil, por el pensamiento generalizado de que el artista es 

individualista, y solitario” (p.1), lo cual genera un reto para la educación artística 

en cuanto al desarrollo de propuestas investigativas que incluyan el aprendizaje 

de manera colaborativa. 

3. “Esta forma investigativa toma prestados métodos de investigación de las 

Ciencias Sociales, hecho que ha traído consigo que la comunidad artística asuma 

la investigación-creación como método propio” (p.1), lo cual es indispensable 

para entrar en el diálogo de los procesos de desarrollo investigativo dados en la 

educación superior. 

Es así como surgen diferentes conceptos sobre los aspectos metodológicos y 

artísticos que se deben tener en cuenta dentro de la investigación creación, Barriga 

(2011), menciona que:  

…el educador artístico-artista-investigador universitario que emprende la creación de 

su obra, tiene todo un abanico de opciones metodológicas a su disposición. Bien 
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puede utilizar su propio método único y personal; o tomar uno o más de los 

tradicionales y no tradicionales; o diseñar todo un coctel metodológico (mezclando 

unos y otros) según necesidad y pertinencia (p.324). 

 

Esta concepción es importante, ya que para las artes la creatividad, la sensibilidad, la 

expresión y la imaginación, no pueden ser encasilladas en métodos lineales; se debe 

asumir con rigor, pero entendiendo que el desarrollo artístico tiene un alto grado de 

subjetividad, donde el investigador puede ser sujeto y objeto a la vez, rompiendo de esta 

manera con esquemas preestablecidos en métodos de investigación convencionales 

(cualitativo y cuantitativo) más utilizados en las investigaciones universitarias. 

Sobre lo anterior, cabe recordar que el semillero utilizará algunos elementos del 

método de investigación artística en música de López Cano & San Cristóbal (2014), 

pero teniendo como eje pedagógico en aprendizaje colaborativo sobre el cual se 

pretende desindividualizar la práctica musical y entendiendo que la multiculturalidad 

expresada en la diversidad epistemológica se reconoce no solo desde discursos 

pedagógicos y académicos, sino que se vive en la práctica investigativa y pedagógica 

universitaria.  

Entendiendo que la investigación creación encierra una serie de concepciones 

metodológicas sobre la construcción del conocimiento artístico, es necesario definir su 

papel a nivel pedagógico, y en especial para este trabajo, ya que el semillero NMC, al 

pertenecer a una licenciatura (LBEA), tiene como eje central del currículo la pedagogía, 

sobre la cual se deben orientar los procesos académicos y artísticos desarrollados 

durante la carrera; por esta razón, desde esta investigación se propone una nueva 

categoría denominada Investigación Creación Formativa, la cual se expondrá a 

continuación. 

 

 

Investigación Creación Formativa  

Teniendo en cuenta que la investigación es un objeto de estudio importante para las 

universidades y con base en lo expuesto por Parra (2004), quien enuncia que “con 

bastante frecuencia los objetos de investigación no coinciden con los de enseñanza; más 
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aún, en ocasiones no hay ni siquiera una relación indirecta entre esos dos objetos” 

(p.61), surgen diversos interrogantes en torno al tipo, la forma y los procesos 

investigativos por tener en cuenta dentro de las áreas de conocimiento específicas 

universitarias, es así que las artes se ha venido desarrollado un nuevo paradigma 

investigativo denominado “investigación creación” como un proceso de sistematización 

para develar los procesos dados en torno a la construcción de una obra artística; y que  

se han tenido en cuenta los “semilleros de investigación” como espacios de formación 

para la vocación investigativa, se tendrá en cuenta el semillero de investigación NMC, 

como un espacio de formación: investigativo, artístico y pedagógico, y partiendo de ello 

surge la categoría de investigación creación formativa la cual presenta tres 

componentes: metodológico (investigación), artístico (creación) y pedagógico 

(formativa). 

Investigación: Ballester & Colom (2012) proponen que para  lograr una construcción 

epistémica válida, el conocimiento debe ser visto dentro del saber científico, entendido 

como el proceso metódico y sistemático para llegar al saber. Dicho proceso puede ser 

orientado desde los pasos convencionales de la investigación universitaria (pregunta 

problema, objetivos, orientación epistemológica, referente teórico, etc.); pero así como 

la pedagogía orienta procesos de enseñanza-aprendizaje desde las didácticas específicas, 

haciendo referencia a la construcción pedagógica desde las disciplinas, la investigación 

también podría incluir procesos metodológicos propios de cada área del conocimiento; 

por ello en la investigación creación se buscan reconocer diferentes aspectos que giran 

en torno a la construcción de una obra de arte, como lo expone Barriga (2011), al 

referirse a Burnard:  

Investigación creación artística en el ámbito universitario es la experimentación del 

sujeto creador (educador artístico-artista-investigador) con diversos elementos de los 

lenguajes artísticos (musicales, plásticos y visuales, danzarios, literarios, o escénicos, 

entre otros) por él seleccionados, que resultan en una obra individual única, por parte 

del sujeto creador, quien a través del discurso o reflexión intentará una aproximación 

personal al conocimiento (de tipo histórico, social, cultural, político, semiológico, 

ambiental, ideológico, real o ficticio, etc.) de un hecho, idea, o experiencia, sobre el 

objeto creado (p.319). 
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Partiendo de esta definición se encuentra un nuevo paradigma de construcción 

epistemológica generado de lo específico de las artes, y reconociendo que una obra 

artística lleva in situ un proceso investigativo, las universidades que ofrecen carreras 

artísticas se han visto en la necesidad de reflexionar en torno a los procesos 

investigativos por desarrollar en el ámbito académico, y en consecuencia surgen 

diálogos entre las metodologías tradicionales investigativas y las propias desarrolladas 

desde las artes (música, artes plásticas y artes escénicas, entre otras), por esta razón el 

componente investigativo de la “investigación” creación formativa hará referencia al 

diálogo entre las metodologías convencionales de la investigación científica y las 

propias desarrolladas dentro del campo artístico. 

Creación: el componente creativo hace referencia a la producción artística, como lo 

enuncia Barriga (2011) al referirse a Borsa “el arte no es discurso es acto. De esta 

manera, la investigación en arte implica un hacer, crear un objeto artístico que no nace 

del discurso” (p.320); por ello en los procesos de educación artística es necesaria la 

creación de productos creativos artísticos, los cuales son el punto de referencia para el 

enlace entre lo pedagógico e investigativo, y de esta manera constituyen el componente 

creativo de la investigación “creación” formativa. 

Formativa: como se expone en los Lineamientos Curriculares para la Educación 

Artística, MEN (2000):  

Concretar lo educativo en lo artístico y lo artístico en lo educativo nos compromete 

de una manera particular a aclarar las posibilidades de entender y comprender tanto 

los componentes artísticos como los componentes educativos que soportan la relación 

Educación y Arte (p.5). 

Desde esta perspectiva,  término “formativa” hace referencia a la intencionalidad de 

la investigación creación en términos pedagógicos, en los cuales se entabla una relación 

entre la función educativa del proceso investigativo y los diversos aspectos por tener en 

cuenta en torno a la creación de la obra artística, lo cual se enmarcará dentro de lo que 

concibe como “investigación formativa”, pero relacionándola con la creación artística. 

 En cuanto a la investigación formativa cabe recordar lo expuesto por Parra (2004) 

quien enuncia que:  
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Esta modalidad de investigación se diferencia, en primer lugar, por su finalidad de 

tipo pedagógico: mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, en segundo término, 

porque se desarrolla dentro de un programa curricular específico: los objetos de 

estudio están previamente determinados (p.71). 

Ante lo anteriormente expuesto, el proceso de investigación creación debe ser tenido 

en cuenta como una estrategia didáctica, en este caso el semillero NMC es un espacio 

creado para favorecer el aprendizaje musical, investigativo y pedagógico; y además debe 

definir un objeto de estudio predeterminado, que para este caso son las músicas 

tradicionales colombianas.    

Otro aspecto importante en torno a la investigación formativa, según Parra (2004) 

consiste en que “No se orienta a la generación de un conocimiento objetivamente nuevo, 

sino a la apropiación comprensiva (o significativa) de conocimientos ya elaborados” 

(p.73). Esta concepción investigativa orienta el proceso de la creación de la obra de arte, 

la cual debe ser tenida en cuenta como parte del proceso de adquisición de 

conocimientos artísticos y pedagógicos que conlleven la obtención de las bases 

suficientes para desarrollar a futuro procesos de investigación de alta calidad y que 

respondan a las necesidades del contesto artístico-educativo.  

A modo de conclusión, la investigación creación formativa, como nueva categoría 

creada desde esta investigación, hace referencia al diálogo entre las metodologías de 

investigación científica y artística, al reconocimiento de la obra de arte como producto 

investigativo, y al entendimiento del proceso investigativo como estrategia didáctica 

para la adquisición de conocimientos teórico-prácticos pedagógicos, investigativos y 

artísticos. 

 

 

Saber disciplinar. 

En este apartado se desarrollarán las concepciones básicas de la didáctica musical, la 

música tradicional y la investigación creación, como aspectos determinantes en la 

construcción del saber musical y su relación con la educación, entendiendo la relación 

entre la obra de arte dada desde la interpretación de la música colombiana y todo lo que 



Investigación Creación Formativa…  47 
 

 
 

puede llegar a influir, tanto en el preludio de su construcción, como al momento de la 

ejecución bien sea individual, en grupo y frente a un público. 

 

 

Didáctica de la Música  

En este apartado se expondrá, en primer lugar, la identidad como finalidad de la 

didáctica musical para esta investigación; en segundo, los conceptos básicos de música 

tradicional por tratarse del objeto de estudio del semillero; y, por último, los elementos 

del método de investigación artística en música de López Cano & San Cristóbal (2014), 

determinantes para el aprendizaje musical de los estudiantes del semillero NMC.  

Uno de los aspectos determinantes para esta investigación es develar los elementos 

por tener en cuenta para mejorar el aprendizaje musical, ante ello surgen diversos 

interrogantes en cuanto a la enseñanza-aprendizaje musical ¿qué elementos se deben 

tener en cuenta en la enseñanza de la música?, ¿cómo enseñarla? Pero tal vez los de 

mayor importancia para esta investigación son: ¿cuál es la finalidad de lo que se 

enseña?, ¿por qué y para qué?, ¿en función de qué se estudia música?, sobre las cuales 

se pretende justificar la importancia para el semillero NMC de tener como objeto de 

estudio las músicas tradicionales colombianas.  

Para comenzar Giráldez (2010), al citar a Hargreaves et al (2005), propone tres 

importantes retos para la educación musical del siglo XXI: 

1. El currículo: comprender la diferencia entre educación musical especializada 

(música clásica occidental) y la educación musical general (músicas tradicionales 

y locales). 

2. La aproximación a los distintos contextos de aprendizaje: en este reto se propone 

entender que el aula y la universidad, no solo son los contextos de aprendizaje, 

sino que debe ser tenido en cuenta un tercer entorno, el cual corresponde a 

diferentes contextos sociales que influyen en el aprendizaje autónomo. 

3. Las finalidades de la educación musical: ante este reto Giráldez (2010) afirma que 

“cabe cuestionarse para qué sirve la educación musical y si la finalidad de la 

música debería ser promover habilidades musicales o perseguir fines personales y 

culturales más amplios” (p.15).  
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De los tres retos expuestos anteriormente, esta investigación se centrará en el tercero, 

ya que el semillero NMC no tendrá como eje la adquisición de habilidades musicales, 

sino que su finalidad educativa será el desarrollo de competencia investigativas y 

pedagógicas que conlleven al reconocimiento de las músicas tradicionales colombianas. 

De igual manera, en el tercer reto, al hablar de perseguir fines culturales más amplios, 

es pertinente recordar que desde el semillero se busca que los estudiantes reconozcan en  

primera media la música colombiana, para luego resignificarla dentro de los cambios 

que emergen dentro de sus contextos socioculturales y, de este modo, redimensionar el 

papel de la música colombiana en la construcción de la identidad individual y colectiva 

dentro del contexto sociocultural colombiano. En relación con lo anterior es relevante 

recordar las palabras expuestas por Frega (2005): 

La escuela no está cumpliendo acabadamente con esta función. Muchas veces, los 

docentes y los directivos se aferran a lo popular “de moda o impuesto en forma de 

consumo”, a lo demasiado cotidiano, a lo que los chicos “ya saben y les gusta” 

(¿inquieren si puede gustarles otra cosa?), escapando a la misión de develar mundos 

desconocidos pero posibles (p.26). 

Con lo expuesto anteriormente se hace claridad que para esta investigación la 

finalidad de la didáctica musical será el fortalecimiento de la identidad cultural de los 

estudiantes, teniendo como eje las músicas tradicionales colombianas; por esta razón a 

continuación se expondrán los conceptos básicos de identidad y música tradicional. 

 

 

Identidad cultural. 

Una pedagogía intercultural tendrá que empezar por ampliar la manera en que nos 

vemos a nosotros mismos; tenemos que ser responsables del daño que ha significado 

el estado nacional con su manera homogénea de educar para una vida uniforme, que 

ignora la diversidad de las memorias históricas de este continente (Estupiñán & 

Agudelo, 2008, p.3). 

Desde esta perspectiva, entendiendo que la educación musical puede perseguir fines 

culturales amplios, uno de ellos es la formación de identidades, las cuales definen lo que 

se concibe como cultura y estas, a su vez, determinan la formación de los individuos; 
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por esta razón, es determinante entender el papel de la formación musical en relación 

con la identidad cultural, lo cual responde a lo expuesto en los Lineamientos 

Curriculares para la Educación Artística del Ministerio de Educación Nacional (2000), 

en los cuales se expresa que: 

Las comunidades educativas tienen entre sus temas de investigación dos 

fundamentales: el estudio de la Música cuyo poder educativo, de innegable 

trascendencia, coadyuva poderosamente en la formación de la cultura general; la 

popularización de la educación musical, que es labor sociológica que reúne a las 

gentes sin discriminación alguna y afianza el concepto de nacionalidad (p.60). 

Para comenzar, al definir la palabra identidad, Giménez (2003) enuncia que “no es 

más que el lado subjetivo (o, mejor, intersubjetivo) de la cultura, la cultura interiorizada 

de forma específica, distintiva y contrastiva por los actores sociales en relación con otros 

actores” (p.1), con lo cual se entablan dos características fundamentales de la identidad: 

1. Una relación inseparable entre la identidad y la cultura, al concebir la identidad 

como la cultura interiorizada por los sujetos. 

2. La identidad como elemento distintivo y de contraste entre los actores sociales, 

hace entender que la identidad determina los rasgos distintivos entre una persona y 

otra, de manera individual, y una nación, o región, de otra de manera colectiva. 

Estas características son importantes en el campo educativo, ya que un docente 

universitario lleva en sí, desde su práctica pedagógica, la responsabilidad de reflexionar 

sobre los diferentes aspectos que inciden en la formación de cultura y su interiorización 

adoptada por los actores sociales (estudiantes), como proceso de construcción de 

identidades que, a su vez, determinarán las fronteras, en cuanto a las diferencias (rasgos 

distintivos), entre unos y otros. 

En cuanto a la primera característica, que expone la relación entre cultura e identidad,  

Giménez (2003), citando a Geertz, enuncia que “la cultura se presenta como una 

“telaraña de significados” que nosotros mismos hemos tejido a nuestro alrededor y 

dentro de la cual quedamos ineluctablemente atrapados” (p.2), entendiendo los 

significados como pautas de representación simbólica construidos a lo largo de la 

historia por el hombre y que se convierten en el repertorio cultural dispuesto para la 
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construcción de la identidad individual y colectiva de los seres humanos, ante ello 

Giménez (2003) propone que: 

En efecto, si miramos con un poco de detenimiento a nuestro alrededor, nos damos 

cuenta de que estamos sumergidos en un mar de significados, imágenes y símbolos. 

Todo tiene un significado, a veces ampliamente compartido, en torno nuestro: nuestro 

país nuestra familia, nuestra casa, nuestro jardín, nuestro automóvil y nuestro perro; 

nuestro lugar de estudio de trabajo, nuestra música preferida, nuestras novias, 

nuestros amigos y nuestros entretenimientos; los espacios públicos de nuestra ciudad, 

nuestras creencias religiosas, nuestro partido y nuestras ideologías políticas. Y 

cuando salimos de vacaciones, cuando caminamos por las calles de la ciudad o 

cuando viajamos en metro, es como si estuviéramos nadando en un río de 

significados, imágenes y símbolos. Todo esto y no otra cosa, son cultura o, más 

precisamente, nuestro “entorno cultural”” (p.3). 

Desde esta concepción, se puede reconocer el aula de clase como un entorno propicio 

para la formación de cultura, donde sus actores (estudiantes y docentes) reconozcan lo 

que ha constituido a Colombia como un país, con unas características culturales 

particulares, entre ellas su música tradicional, la cual siendo un hecho cultural se 

convierte en un punto de partida para la construcción de la identidad colombiana, 

partiendo de lo propuesto por Molano (2007) “el concepto de identidad cultural encierra 

un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, 

como costumbres valores y creencias” (p.73). 

Otro aspecto por tener en cuenta, según Giménez (2003) es que no todos las 

representaciones simbólicas pueden tener un significado cultural, solamente deben ser 

considerados los que se comparten y perduran en el tiempo, y estos a su vez pueden ser 

de carácter amplio “por ejemplo el símbolo de la maternidad, que nosotros asociamos 

espontáneamente con la idea de protección, calor y amparo, es un símbolo casi universal 

que desborda los contextos particulares” (p.3); por esta razón, se puede determinar que 

la música tradicional colombiana, por su carácter patrimonial, se convierte en un 

ejemplo de representación simbólica de un espacio temporal determinado y, de esta 

manera, puede ser vista como significado cultural para la educación musical. 
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Así mismo, al reconocer la importancia de la música tradicional como parte del 

repertorio cultural colombiano y su papel en la construcción de la identidad de los 

estudiantes pertenecientes al semillero NMC, y recordando que, como lo enuncia  

Giménez (2003) “la primera función de la identidad es marcar fronteras entre unos y los 

“otros”, y no se ve de que otra manera podríamos diferenciarnos de los demás si no es a 

través de una constelación de rasgos culturales distintivos” (p.1); la música tradicional 

colombiana representa entonces una serie de características particulares que se 

convierten en la diferencia frente a las músicas que se imponen como universales desde 

la academia (expuesto dentro del planteamiento del problema), lo cual es un aspecto 

relevante para una participación auténtica dentro del diálogo de la multiculturalidad, 

importante dentro del mundo globalizado actual.  

Desde esta perspectiva sobre la cultura, Arenas (2009) enuncia que las propuestas 

académicas que incluyen saberes populares frente a las eurocentristas, “suscitan oscuras 

dudas en las mentes acostumbradas a entender la cultura como “alta” cultura, es decir, 

quienes la miden por el grado de cercanía con los estándares de las tradiciones 

centroeuropeas” (p.2); por esta razón, se hace indispensable entender que al realizar 

estudios de investigación sobre músicas tradicionales colombianas dentro del contexto 

de la educación superior, se busca reconocer que constituyen lo autóctono y 

representativo de la cultura nacional y, por ende, darles un lugar de importancia dentro 

del ámbito académico educativo. 

Conviene subrayar, que esta investigación no busca negar la importancia de las 

maneras convencionales de enseñanza musical heredadas de Europa (solfeo, partitura, 

teoría) sino incluir varias miradas sobre la educación musical, ante ello García, Pulido & 

Montes (1997) proponen que: 

En definitiva se trata de diseñar sistemas de compensación educativa mediante los 

cuales –el diferente- puede lograr acceder con cierta rapidez a la competencia en la 

cultura dominante, siendo la escuela la que facilita el tránsito de una cultura a otra” 

(p.226). 

Acorde con esta apreciación, el semillero NMC, además de reconocer la música 

tradicional colombiana, incluirá elementos de análisis teóricos y gramaticales propios de 

la cultura musical occidental europea y, de este modo, se entenderá que la escuela es un 
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espacio de construcción, donde se reconoce la multiculturalidad dentro de un mundo 

globalizado. 

Así mismo, en los contextos educativos actuales comienzan a surgir nuevas 

propuestas que incluyen músicas populares y tradicionales debido a las nuevas 

características del mundo actual, como lo propone Arenas (2009): 

… tan solo en las últimas décadas la educación superior ha empezado a considerar las 

músicas populares tradicionales como un escenario válido de investigación y trabajo, 

más por la demanda de los estudiantes y las inevitables consecuencias de la 

reivindicación de lo local en un mundo globalizado, que ha creado cierto interés y un 

nicho para estas músicas en el mercado mundial, que por una preocupación genuina 

por comprender a fondo el fenómeno (p.2). 

De acuerdo con lo anterior, se encuentra que debido a la inclusión de lo local como 

importante dentro del mundo globalizado, lo tradicional y popular ha cobrado relevancia 

dentro de diferentes ámbitos y en especial el de la educación, desde el cual se  

comienzan a desarrollar investigaciones significativas con el fin de convertirse en 

referente para el reconocimiento de la cultura tradicional colombiana. 

Para terminar, en relación con el reconocimiento de la diversidad cultural en la 

educación García, Pulido & Montes (1997) proponen que: 

La identidad representa muchas veces los puntos de encuentro entre los miembros del 

grupo, la versión y visión que mejor describe de manera homogeneizadora a tal 

grupo, pero los análisis de la práctica cultural nos muestran que tal identidad se forja, 

se mantiene y se transforma en un sinfín de enfrentamientos y tensiones, y que se 

construye principalmente frente a algún otro (p.234). 

De este modo, la didáctica de la música puede ser el eje de un diálogo intercultural 

que dé respuesta a los retos de un mundo multicultural, y así se logren reconocer los 

saberes tradicionales de culturas minoritarias (locales, populares, tradicionales) frente a 

las dominantes (globalizadas). 
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Música tradicional 

Se propone darle relevancia a la apreciación del mundo sonoro del entorno 

cultural, a la música de las tradiciones colombianas de las distintas regiones 

y vertientes étnicas y a la música latinoamericana, así como a la de carácter 

universal. Se sugiere que los maestros y las maestras realicen recorridos con 

los estudiantes involucrándolos en actividades de carácter investigativo del 

repertorio, los compositores la tradición oral de los diferentes contextos 

culturales y la historia de las transformaciones de técnicas de musicalización 

y de los géneros musicales. (MEN, 2000, p.69) 

 

La música tradicional ha sido asociada teóricamente por la academia con lo popular y 

lo folclórico; por ello, es importante definir cada una de ellas para lograr una 

conceptualización pertinente en relación con lo que puede significar para esta 

investigación. 

Para comenzar Sánchez & Acosta (2008), al referirse a Ocampo, enuncian que “las 

músicas populares comparten algunas características comunes: transitan de generación 

en generación, se perpetúan mediante la tradición oral; son colectivas, se constituyen en 

patrimonio de un determinado pueblo que las canta, las baila, las vive” (p.116); desde 

esta perspectiva el concepto de música popular gira en torno a la representación de la 

identidad cultural de un pueblo, la manera como desde las músicas se puede obtener un 

acercamiento a las maneras dancísticas y de expresión verbal y escrita de determinada 

cultura. De esta manera, Sánchez & Acosta (2008) proponen que dichas músicas 

populares pueden ser: 

- Vernáculas: “contienen narrativas ligadas a las costumbres y tradiciones de los 

pueblos en las que emergen” (p.116). 

- Autóctonas: “se originan a partir del conjunto de circunstancias (sociales, 

históricas, políticas, religiosas, ideológicas, económicas…) de los lugares en que 

cobran vigencia” (p.116). 

- Tradicionales: “Por cuanto se transmiten y permanecen como manifestación de 

supervivencia y como continuidad entre el pasado y el presente” (p.116). 
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Desde estas consideraciones se encuentra que las músicas tradicionales colombianas 

pueden ser entendidas como músicas populares que se han desarrollado en el pasado y 

que, por ende, llevan in situ algo autóctono y vernáculo. 

Teniendo en cuenta esta concepción de músicas populares, Ocampo (1976) hace 

alusión a la aparición del estudio de los pueblos desde las ciencias sociales teniendo 

como referencia “la ciencia del folclor (folk: pueblo y lore: saber)” (p.11) desde donde 

se han realizado diversas investigaciones para observar el fenómeno de las músicas 

populares y sus manifestaciones en diversas culturas; por ello, esta investigación puede 

ser vista desde el folclor, como término que encierra lo popular y tradicional. 

Ahora si el folclor trabaja el saber de un pueblo, Ocampo (1976) expone que los 

pueblos pueden ser: no urbanos, que tienen contacto con la civilización, clases bajas de 

la sociedad o “etnográficos que han permanecido aislados y que conservan muy 

auténticas las supervivencias de su pasado” (p.12); pero le atribuye gran importancia a la 

definición de los folcorólogos para quienes “el pueblo es aquel que posee supervivencias 

de muchos siglos de duración ya sean auténticas, sin mezcla alguna; o aculturadas, con 

diversidad de elementos en su conformación” (p.13); partiendo de ello, es importante 

recalcar que las músicas tradicionales colombianas pueden ser consideradas folclóricas o 

populares, en la medida en que sean el reflejo de expresiones culturales con varios siglos 

de duración dentro de un pueblo o una región colombiana. 

Teniendo en cuenta lo anterior Ocampo (1976) expone  que: 

Una fiesta de San Juan, un tiple, una copla, un torbellino, una comida típica, una 

superstición, un cuento folclórico un juego de turmequé o tejo, una cumbia, una 

ruana, etc., pueden manifestarse espontáneamente en un campesino, obrero, 

estudiante, profesional, latifundista, etc., quien al expresar como autóctona esa 

supervivencia, se convierte en pueblo, protagonista del folclor (p.13). 

Este ejemplo del folclor hace entender que tanto el hecho de realizar esta 

investigación, el semillero NMC, y lograr determinar una estrategia didáctica para el 

reconocimiento de las músicas tradicionales colombianas, convierte esta investigación y 

sus participantes en protagonistas del folclor colombiano. 

Haciendo claridad de lo que puede entenderse como tradicional, popular y folclórico, 

ahora es importante describir, de manera general, las principales características de lo que 
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se puede considerar como tradicional en Colombia y, de esta manera, lograr entender 

que a futuro el semillero NMC debe tener un criterio definido para saber qué puede ser 

considerado como tradicional. 

Para comenzar es importante reconocer que Colombia es considerado como un país 

multicultural, no solo por su ubicación geográfica sino por las diversas formas de 

sincretismo y deculturación dadas desde el colonialismo y los procesos de aculturación 

desarrollados por la fusión de varias culturas; ante ello Ocampo (1976) expone que el 

pueblo colombiano está conformado por tres elementos étnicos: el español, el indígena y 

el africano “su mezcla racial y cultural le asigna a Colombia un lugar entre las naciones 

tri-hibridas americanas, de conformación esencialmente mestiza” (p.17); de esta manera 

la música tradicional colombiana va a tener presente el mestizaje como característica 

racial importante y, del mismo modo, se encontrará la aparición de distintos elementos 

musicales, como maneras de aprendizaje, instrumentos, formas de representación y 

codificación simbólica, en los cuales se apreciarán distintos rasgos culturales. 

En concordancia con lo anterior, los Lineamientos Curriculares para la Educación 

Artística del MEN (2000) plantean que:  

Nuestra realidad de país multiétnico y pluricultural tiene que ver con la manera como 

se da este mestizaje y con la manera como diversos pueblos y grupos resistieron para 

dar testimonio de su ancestro, generando un tejido cultural de mil matices, hoy 

reconocido por la constitución nacional (p.4). 

Teniendo en cuenta lo anterior, Ocampo (1976) enuncia que son determinantes tres 

momentos en la conformación del mestizaje cultural colombiano: un primer momento 

histórico colombiano cultural fue determinado por una sociedad aborigen o indígena; un 

segundo momento fue dado a través del colonialismo en el siglo XVI con la imposición 

española de la cultura occidental cristiana católica; y el tercer momento lo conforma “el 

negro africano traído en esclavitud para los trabajos coloniales de las minas, las 

haciendas, la carga y el servicio doméstico” (p.19). Estos momentos son los que 

determinarán la conformación de lo que Ocampo (1976) denominaría como el 

“hibridismo racial y cultural” (p.20), lo cual marcaría la conformación del mestizaje 

como un evento nuevo para América y el mundo, y, de igual manera, son los que 

caracterizan algunas de las regiones socioculturales colombianas: 
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- Andina: cultura mestiza (español y aborigen) 

- Atlántica y Pacífica: Cultura mulata y negra (negro, aborigen y español) 

- Llanos Orientales y Amazonía: mestiza e indígena  

Otro aspecto importante en cuanto al hibridismo racial es la imposición dada desde el 

colonialismo por los españoles, ante lo cual Ocampo (1976) enuncia que “la sociedad 

española hizo trasculturación de sus valores y en general de su sistema de vigencias y 

creencias en la sociedad aborigen. Esta trasculturación trajo como consecuencia la 

deculturación, la aculturación y la endoculturación en el contacto entre los españoles, 

indígenas y negros” (p.20). Esta concepción de los efectos del colonialismo sobre las 

culturas aborígenes será importante para determinar qué puede significar la 

deculturación, aculturación y endoculturación; en la conformación de las expresiones de 

música tradicional colombiana; por ello a continuación se expondrá el significado de 

cada una de ellas: 

Deculturación: según Ocampo (1976) consiste en un “choque violento, que llevó a la 

cultura dominada y a la disminución de los pueblos avasallados. En el caso de 

Colombia, la destrucción de la cultura aborigen y la disminución del elemento aborigen 

y del negro importado” (p.20). Es importante recalcar que con el proceso de 

deculturación desaparecieron no solo las maneras de expresar la cultura a través de la 

música, sino que de igual forma fueron borradas diversas formas de aprenderla, las 

cuales son determinantes para preservar lo que se puede considerar como tradicional. 

Endoculturización: para Ocampo (1976) significa “asimilar las vigencias y creencias 

de la nueva sociedad histórico-cultural, o de perecer frente a la fuerza de la nueva 

sociedad” (p.21); ante ello, se entiende que la colonización de los pueblos americanos 

fue consumida en su mayoría por la cultura occidental impuesta por los españoles. 

Aculturación:  según Ocampo (1976) consiste en los proceso de cambio que surgen 

en el contacto entre dos culturas, y en el caso de la colonización, al llegar los españoles 

a nuevos territorios con características socioculturales y geográficas diferentes a las de 

su contexto, tuvieron que adaptarse a nuevas maneras de vida, pero a su vez conservar 

de manera dependiente aspectos culturales como el idioma y la religión “es decir, una 

adaptación a un medio social diferente, y a la vez una dependencia cultural de la 

península” (p.22). Este contacto entre diferentes culturas es el que determina una de las 
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características particulares de la música colombiana y es la aparición de diferentes 

rasgos culturales en un mismo género musical, un ejemplo es el bambuco, en el cual 

aparecen elementos musicales tanto de la cultura europea como de la africana. 

Una última característica de la música folclórica, importante para este trabajo, es la 

expuesta por Ocampo (1976), quien enuncia que “la música folclórica se caracteriza por 

su origen anónimo. Nadie en Colombia podrá desentrañar quién compuso el primer 

torbellino, los primeros currulaos, bambucos, pasillos, etc.” (p.27); por ello es 

determinante entender sobre esta música que, siendo producto de los procesos de 

transculturización de la Colonia y debido a la aculturación dada en la época, no es 

posible reconocer sus orígenes, lo cual será determinante al momento de trabajar en el 

semillero NMC el componente histórico en las músicas tradicionales colombianas. 

Para terminar esta primera parte sobre las concepciones básicas de música tradicional 

colombiana y su relación con la educación artística-musical, es importante tener en 

cuenta lo expuesto por Ocampo (1976), quien considera que los diferentes factores 

culturales que integran la etnia colombiana dan un indicio de patrones culturales 

presentes en diferentes épocas “que se han destruido en unos casos; que se han 

fusionado en otros; y que aparecen como pueblos testimoniales en la perspectiva del 

presente” (p.17). Es así como se constituye la importancia de reconocer un patrón 

cultural tradicional colombiano, dado desde el lenguaje musical, para que los integrantes 

del semillero NMC se conviertan en educadores que difundan el patrimonio colombiano, 

base para preservar y a futuro transformar las diversas formas de expresión musical 

colombiana.  

Una vez tratados los aspectos generales de la cultura, la identidad y la música 

tradicional colombiana, ahora es relevante situarla en el contexto actual, en el cual se 

cambian sus concepciones considerablemente, no solo desde el campo artístico sino que 

la docencia universitaria será vital en la resignificación del valor cultural patrimonial 

colombiano, en concordancia con ello Ochoa (2003) afirma que:  

… el tema de la transformación de las músicas locales es polémico ya que conjuga 

muchos de los cambios de nuestro tiempo: el sentido estético de lo local para un 

mundo globalizado; la resignificación de los sonidos en la era digital; las nuevas 
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relaciones entre lugar, sujeto y producción simbólica; la relación entre cultura música 

y política (p.10). 

Conforme a lo anterior, el semillero de investigación NMC debe hacer una lectura de 

la pertinencia de los procesos investigativos, didácticos y musicales en relación con las 

transformaciones socioculturales propias del mundo globalizado, pero teniendo en 

cuenta como punto de partida el contexto colombiano. De igual manera, es importante 

subrayar que el término local, según Ochoa (2003), se asocia con lo popular y 

tradicional y hace referencia a “músicas que en algún momento histórico estuvieron 

claramente asociadas a un territorio y a un grupo cultural o grupos culturales 

específicos” (p.11). 

Esta consideración de lo local se ve afectada por las afectaciones de la globalidad y la 

aparición de las tecnologías, las músicas tradicionales transitan ahora de un lugar a otro 

a través de redes sociales, y como lo menciona Ochoa (2003) en los procesos de 

creación se pueden aferrar al pasado, a la tradición del estilo, género y territorio, de 

distinta manera “otro grupo de personas que cultive los mismos géneros puede 

transformar el estilo radicalmente, frecuentemente desde otros lugares o ámbitos de 

circulación. Esto implica que la relación entre género musical popular local y lugar no 

es evidente” (p.13). De este modo, las músicas tradicionales en la actualidad pueden ser 

vistas como nómadas: transitan, se transforman o conservan su estilo, sin importar el 

territorio desde donde sean ejecutadas, apreciadas o escuchadas. 

Considerando ahora el proceso de transformación de lo local mencionado 

anteriormente, así mismo los términos de popular y tradicional recobran otro sentido, al 

respecto Ochoa (2003) menciona que partiendo del término en inglés popular music, 

este hace referencia a las músicas de carácter masivo y urbano, como el rock o la salsa, 

sin tener relación con el folclore, pero al hablar en términos de lengua castellana, el 

término música popular es ambiguo “y puede referirse a músicas populares tradicionales 

(otro término que a veces emplean en lugar de folclore) o músicas populares urbanas” 

(p.14). Es así como en la actualidad no existe una relación clara ni una demarcación 

específica entre los términos de popular tradicional y folclórico, o músicas de ámbitos 

urbanos masivas y populares.  
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Al igual que los términos, la concepción, maneras de transmitir y almacenar la 

música se han visto transformadas por diferentes sucesos como la aparición de las  

tecnologías de la información y comunicación y las industrias musicales; y como efecto 

surgen diversas maneras de producción y acercamiento al lenguaje sonoro, tal como lo 

expone Yudice (2007): 

Hoy en día se ha ampliado el papel que la música -y la sonoridad en general- juega en 

la sociedad debido a la innovación tecnológica y los cambios en el consumo y la 

participación cultural. Entre otras cosas, percibimos que la música -y un sinnúmero 

de nuevos sonidos sintetizados- es cada vez más ubicua; casi no hay espacio donde 

no se oiga música. Desde el acompañamiento musical en el cine, que data de antes 

del desarrollo de los talkies, hasta los iPods de hoy, pasando por la muzakificación de 

ascensores y shoppings (p. 19). 

Ante la situación planteada, surgen interrogantes sobre cómo entender lo tradicional 

en medio de una música ubicua, los géneros ya no pertenecen a un lugar específico, en 

un automóvil o un centro comercial se puede escuchar desde un reggaetón hasta una 

sinfonía de Beethoven; esto genera nuevas concepciones estéticas musicales y su 

impacto en la educación es inminente, y ante ello, el educador artístico debe estar atento 

y abrir campos investigativos para entender el fenómeno de las transformaciones 

culturales mediadas por los avances tecnológicos. 

Adicional a ello, con las tecnologías de la información y comunicación, aparecen las 

redes sociales las cuales, citando a Yudice (2007) “han afectado la manera en que la 

música incide en la organización social, desde los tradicionales clubes de melómanos a 

los blogs, chats y sitios en Internet” (p.23), donde la afinidad por un género musical se 

convierte en un componente de atracción entre personas, las cuales se pueden relacionar 

desde cualquier parte del mundo.  

Desde esta perspectiva aparecen maneras de producción musical donde, como lo 

menciona Ochoa (2003), a finales de los años ochenta la industria musical crearía una 

manera de mercadeo denominada “world music (“música del mundo”, música 

internacional o músicas étnicas en algunos mercados de América Latina). Con ello 

responderían al incremento en sus almacenes de grabaciones de músicas locales“(p.28), 

las cuales no eran tenidas en cuenta dentro del mercado musical de la época. 
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 De igual manera, como lo enuncia Ochoa (2003) surgen otras categorías de 

mercadeo musical “tales como música latina, rock en español, música celta, música de la 

nueva era, también surgen en esta época atestiguando una intensificación del mercado 

sonoro globalizado y una fragmentación de los gustos y músicas disponibles para 

consumo a nivel global” (p.38). Este hecho hace que surja una nueva concepción de lo 

universal, lo que no se sitúe en el escenario global desde las industrias, las redes sociales 

o las TIC, no es conocido y, por ende, tiende a ser invisible. 

Desde lo planteado anteriormente, como consecuencia, surgen nuevas tendencias de 

producción musical, según Ochoa (2003) entre 1980 y 1990 aparecen monopolios en 

Estados Unidos, Japón y Europa, que controlarían financieramente la industria musical; 

de igual manera aparecen las denominadas majors, sobre las cuales citando a Yudice, 

Ochoa (2003) enuncia que: 

… a partir de los ochenta las grandes disqueras ya no se concebían como simples 

productoras y distribuidoras de música sino conglomerados globales de 

entretenimiento integrado, que incluyen la televisión, el cine, las cadenas de 

disqueras, las redes de conciertos, y más recientemente a Internet, la cabledifusión y 

la satélite difusión (p.17). 

Ante esta situación, las músicas en general van a entrar en el diálogo de la 

producción, no solamente con fines artísticos, sino que aparece “el entretenimiento” 

como una de las finalidades musicales que ha marcado nuevos caminos y maneras de 

componer, escuchar y en general acercarnos a una nueva concepción del lenguaje 

sonoro. 

Otro acontecimiento importante, en relación con la aparición de las industrias 

musicales, según Ochoa (2003) tiene que ver con la aparición de compañías 

discográficas independientes (denominadas indies), que surgen producto de una 

reducción en los costos de grabación a consecuencia de la aparición de medios digitales. 

Estas compañías representarán principalmente músicas y géneros locales y hacen que se 

revaloricen las músicas locales, tradicionales y populares, generando un boom donde 

además “se han constituido en verdaderas empresas de producción y distribución de 

dichas músicas a nivel globalizado. Tal es el caso de discográficas como Real World, 

Rykodisc o Putumayo” (p.18); es así como las músicas tradicionales enmarcadas en lo 
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local, entran en escenarios de mercadeo globales y comenzarán a ser reconocidas como 

importantes en el medio del entretenimiento, lo cual generará un impacto en el ámbito 

educativo al comenzar a tener como referentes no solo las músicas de carácter 

universalista, como la clásica, sino que serán tenidos en cuenta diferentes géneros como 

el jazz, rock y la música folclórica. 

Otro hecho importante, a consecuencia de la aparición de los medios digitales de 

grabación, es no solamente el surgimiento de las majors y las indies, sino que 

aparecerán los denominados estudios caseros y con ellos, como lo menciona Ochoa 

(2003) surge la autoproducción musical, en la cual los artistas graban su música y la 

distribuyen de manera independiente y por ello: 

Este tipo de producción frecuentemente no es visible en los medios formales sino a 

través de redes informales de intercambio creativo. En Colombia, por ejemplo, gran 

parte de la producción discográfica asociada a las músicas de una región, se hace 

visible en el contexto de los festivales de música folclórica. Los músicos que se 

presentan en dichos festivales llevan sus discos a vender allí, discos que no se 

consiguen en una discotienda. La circulación grabada de las músicas locales por tanto 

no está exclusivamente asociada a las estructuras de la industria (p.20). 

De este modo, es importante contextualizar el significado de lo tradicional en medio 

de las nuevas tendencias musicales y lo que puede significar al momento del desarrollo 

de la estrategia didáctica propuesta en el semillero NMC, para obtener resultados 

pertinentes y acordes con las necesidades del contexto actual, y así mejorar los procesos 

de educabilidad y enseñabilidad; y como resultado, la obtención de un mayor impacto en 

el aprendizaje de los estudiantes. 

Otro aspecto determinante en las transformaciones de las músicas en la actualidad es 

la aparición de reproductores tecnológicos musicales como el IPod, mp3, el Walkman; 

han hecho, como lo enuncia Yudice (2007):  

…la privatización de la experiencia musical empieza con la comercialización de 

discos fonográficos en la segunda década del siglo pasado, lo cual hizo posible la 

audición doméstica de música. Si antes se necesitaba ser parte de un público frente a 

músicos que ejecutaban un pieza, con el fonógrafo se podía prescindir de aquéllos y 

no se tenía que ir a una sala de conciertos (p.37). 
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Este hecho hace que la experiencia musical pase de ser pública (ejecuciones de 

conciertos en público) a convertirse en privada (audición privada desde un equipo de 

sonido, iPad, mp3, computador), y por este motivo aparecen maneras diferentes de 

percibir la música, nuevas concepciones estéticas, y la relación de espacio, tiempo y 

territorio ya no será una condición absoluta en lo tradicional; con espacios web como 

YouTube, la música de una cultura transita de manera virtual en segundos de un 

territorio a otro, se puede pasar de un género a otro, de una cuarteto clásico a una big 

band, de un canto de vaquería a una canción de heavy metal, escoger miles de 

intérpretes; no hay límites en la privatización musical; por ello se hace necesario que 

además del reconocimiento de la música tradicional colombiana, el semillero se 

convierta en un espacio de reflexión para resignificarla en medio de una cultura virtual 

que cada vez se posiciona como un espacio educativo, informativo y de difusión 

artístico. 

 

 

Investigación creación en música. 

En este apartado se trabajarán los aspectos relacionados con la investigación 

creación, desde la cual se busca una estrategia para el desarrollo de productos artísticos 

musicales, que surjan de un método riguroso que dé cuenta de los pasos que conducen a 

la elaboración de una obra musical vista desde la interpretación y la composición 

musical; por ello es pertinente mencionar qué significa la investigación creación, qué se 

desarrolla dentro de ella y cuáles elementos deben ser tenidos en cuenta para el proceso 

formativo en investigación visto desde un semillero, pero recordando que la finalidad de 

la didáctica musical es el fortalecimiento de la identidad de los estudiantes, comenzando 

con el estudio del bambuco como género representativo de la música tradicional 

colombiana. 

Como lo propone López Cano (2013), quien al referirse a la Asociación Europea de 

Conservatorios define la investigación como una: “… amplia variedad de actividades de 

cualquier ámbito del conocimiento, que se dirigen a un estudio o indagación meticulosa, 

sistemática y con coherencia crítica, que pretenden aportar un trabajo original e 

innovador y que no se limitan al tradicional método científico” (p.40). 
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Partiendo de ello, al relacional la investigación con la creación de productos artísticos 

López Cano (2013) trae a acotación lo dicho por Zaldívar (2008), quien plantea que la 

investigación creación:  

“…no se centra en el objeto artístico, ni en el documento que lo explica de una u otra 

manera, ni en la biografía del creador, ni en la respuesta del público o del eco en sus 

diversos medios de difusión y múltiples interpretaciones. La investigación desde el 

arte se centra en el propio proceso de creación” (p.42). 

Por ello se busca describir lo que sucede en el proceso de interpretación o 

composición musical, ser consciente de ello, saber construirlo y de este modo poder 

sustentar a profundidad sobre los pasos que llevan a la creación musical. 

Partiendo de lo anterior, López Cano & San Cristóbal (2014) destaca que la 

investigación creación, vista desde la música, se puede desarrollar desde los siguientes 

ejes temáticos: musicología, pedagogía, cognición musical y la práctica musical 

(interpretación y creación), esta última es sobre la cual se centrará esta investigación, ya 

que tiene como uno de sus objetivos producir “herramientas conceptuales, técnicas e 

instrumentales” (López Cano & San Cristóbal, 2014, p.429), que se conviertan en 

aspectos esenciales del desarrollo de la práctica musical, vista desde la composición y la 

interpretación. 

Las herramientas conceptuales, para López Cano & San Cristóbal (2014), se 

conciben como elementos teóricos y prácticos, sistemas compositivos y herramientas 

históricas interpretativas que se convierten en la base conceptual de la composición y la  

interpretación musical; las instrumentales se relacionan con elementos tecnológicos al 

servicio de la interpretación y la composición, y las técnicos que se refieren a las 

estrategias de higiene corporal y estudio instrumental. Con lo anteriormente dicho se 

espera que en la elaboración compositiva e interpretativa el estudiante desarrolle estas 

tres herramientas y se conviertan en la base del aprendizaje de la música tradicional 

colombiana. 
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Pasos por desarrollar dentro de la investigación. 

A continuación se expondrán los pasos de la investigación creación, vistos desde el 

modelo de Rubén López Cano & Úrsula San Cristóbal, quienes desarrollaron el trabajo 

titulado: Investigación Artística en Música y serán la base metodológica del semillero de 

investigación de este trabajo, el cual fue realizado por los estudiantes bajo la guía del 

docente. 

El primer paso consiste en la elaboración de un plan de trabajo, el cual corresponde 

según López Cano & San Cristóbal (2014) a un documento inicial en el que se exponen 

los propósitos, la pertinencia, el alcance y a quién va dirigido el proyecto. Dicho plan 

tiene la finalidad de convencer a miembros de la comunidad académica (profesor, 

jurado, pares) de su viabilidad; para ello debe tener tres funciones: 

1. Heurística: obtención de ideas 

2. Organizadora: articula los pasos de la investigación  

3. Comunicativa: permite que otros conozca y evalúen la utilidad del proyecto. 

De igual manera, este plan de trabajo debe contener según López Cano & San 

Cristóbal (2014) los siguientes ítems:  

Título (identifica el proyecto): el título desarrollado por los estudiantes del semillero 

NMC fue: “Bambuco: reviviendo las raíces musicales colombianas en búsqueda de una 

identidad fortalecida en medio de un mundo globalizado” 

Palabras clave: las palabras clave escogidas por los estudiantes fueron: Bambuco, 

tradición, raíces, cultura, música.  

Revisión documental: Al desarrollar un proyecto de investigación es importante 

realizar una revisión documental que servirá como fundamento tanto para el marco 

teórico como para el desarrollo musical; por ello López Cano & San Cristóbal (2014) 

proponen que se deben incluir libros, revistas, partituras, CDs , DVDs, videos, archivos 

de audio; además de ello se deben tener en cuenta diversas bibliotecas y centros 

especializados en música colombiana como: la Biblioteca Luis Ángel Arango, la 

Fundación Artística Gentil Montaña, la Biblioteca del Conservatorio Nacional. 

Partiendo de lo anterior se revisaron bases de datos como Dialnet, Redalyc, google 

académico, y revistas especializadas en artes y música como: “el artista” y “a 

contratiempo”, lo cual se convirtió en la base para la obtención de artículos que 
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aportaran a la construcción histórica, conceptual e  interpretativa del bambuco, de igual 

manera se observaron videos y se escucharon audios desde el sitios Web como YouTube 

que sirvieron de base para analizar sonoridades de diferentes tipos de bambucos.  

Cabe subrayar que desde esta revisión, los estudiantes del semillero eligieron el 

bambuco “No voy a quedarme” de Doris Zapata, en versión de la cantante bogotana 

Carolina Muñoz, como referente  para el desarrollo del aprendizaje musical. 

Preguntas de investigación (lo que se pretende explorar): al hablar de una pregunta 

de investigación, López Cano & San Cristóbal (2014) hacen referencia a algo que 

genera curiosidad y que encierra una temática específica, todo lo que se desarrolle 

alrededor de la investigación (revisión bibliográfica, entrevistas, observaciones) deben 

girar en torno a la respuesta de la problemática; por esta razón se realizaron las 

siguientes preguntas exploratorias en relación con el bambuco, teniendo en cuenta dos 

ejes temáticos: Historia y análisis musical, de igual manera López Cano & San Cristóbal 

(2014) proponen que a cada pregunta se le debe asignar una tarea para responderla, lo 

cual será expuesto a continuación. 

Historia 

Pregunta: ¿Cuáles son los orígenes del bambuco? 

Tarea: leer el texto titulado “Los caminos del bambuco en el siglo XIX” de Carlos 

Miñana y el texto titulado “Los saberes mestizos y la academia” de Carolina Santamaría 

y realizar un resumen. 

Melodía 

¿Cuáles son los principales intervalos usados en el bambuco “No Voy a 

Quedarme”? 

Tarea: realizar un análisis de cada nota en relación con la armonía y describir cuáles 

son los intervalos más usados. 

Armonía 

¿Cómo se utilizan las funciones armónicas en relación con la forma del bambuco 

“No Voy a Quedarme”? 

Tarea: realizar un análisis de los acordes en relación con las funciones armónicas de 

tónica subdominante y dominante. 

¿Cuáles son las características tonales presentes en el bambuco? 
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Tarea: Identificar las tonalidades predominantes en el bambuco de la región andina. 

Ritmo 

¿Cuáles son las características de los motivos rítmicos, tanto en instrumentos 

rítmicos como melódicos, presentes en el bambuco? 

Tarea: leer el texto “Los nuevos bambucos, entre la tradición y la modernidad”. 

Tarea: identificar los motivos rítmicos y melódicos repetitivos a lo largo de la 

canción No Voy a Quedarme. 

Forma 

¿Cuál es la forma predominante en el bambuco “No voy a Quedarme”? 

Tarea: identificar las características de la forma del bambuco “No voy a Quedarme” 

Cabe recordar que desde el aprendizaje colaborativo se organizaron equipos de 

trabajo liderados por estudiantes para responder a las tareas anteriormente expuestas, 

respondiendo a la interdependencia positiva como elemento didáctico importante del 

aprendizaje colaborativo. 

Es importante recalcar que este plan de trabajo planteado anteriormente puede 

cambiar a lo largo de la investigación, ya que pueden surgir situaciones inesperadas o se 

puede adquirir información nueva que le dé un nuevo curso a la idea inicial del 

proyecto, como lo enuncia López Cano (2013) “si una investigación no altera 

continuamente su plan original, si este llega intacto al final del proceso, es que algo 

extraño ha ocurrido” (p.66). 

 

 

Método cualitativo. 

Como lo enuncia López Cano (2013) “mientras que los métodos cuantitativos 

pretenden medir parámetros en los fenómenos a investigar, los métodos cualitativos 

persiguen aprehender las cualidades de los mismos” (p.108); partiendo de ello, el 

desarrollo del semillero tendrá como paradigma investigativo el método cualitativo, ya 

que el investigador y los participantes trabajarán de manera conjunta entablando una 

relación subjetiva entre el objeto y sujeto, estudiando e interpretando la música 

colombiana enmarcada en el bambuco y el pasillo. 
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Partiendo de lo anterior, el método cualitativo desarrolla mecanismos de registro y 

recolección de datos, de los cuales según López Cano & San Cristóbal (2014) los de  

mayor importancia para la investigación artística son: observación y descripción desde 

el diario de campo, notas de campo, entrevista, observación participante y externa, las 

cuales se describirán a continuación: 

Notas de Campo: para López Cano & San Cristóbal (2014), las notas de campo son 

registros de observación que se desarrollan de manera descriptiva y objetiva, con la 

característica particular que deben realizarse inmediatamente después de la experiencia 

(entrevistas, observaciones, grupos focales), organizándolas por día, fecha y hora de la 

observación realizada;  las notas de campo se realizaron al momento de realizar salidas a 

conciertos y en los momentos de grabación de audio las cuales se realizaron a manera de 

relatoría. 

Registros de campo: Corresponden a la recolección documental como audios, videos 

y fotografías; en este aspecto se realizaron grabaciones de audio y registros fotográficos 

dentro de las  sesiones del semillero, y de video y audio en salidas a conciertos.  

Reflexiones de campo: Con base en las notas y los diarios de campo se realizarán 

reflexiones sobre el proceso desarrollado para abrir campo a nuevas tareas y 

orientaciones que den solución a la problemática o si es el caso dar nuevos rumbos al 

desarrollo investigativo. 

Observación Externa: según López Cano & San Cristóbal (2014), la observación 

corresponde al encuentro directo entre el investigador y el fenómeno estudiado. En la 

investigación musical la observación es vital, ya que se desarrolla en conciertos, 

músicos de diferentes culturas, descripción escénica, entre otras. Teniendo en cuenta lo 

anterior, los autores proponen dos tipos de observación: la directa, que se da cuando el 

investigador es partícipe del evento observado (asistencia a conciertos, salas de ensayo)  

y la indirecta, cuando no participa directamente (observación de videos, registros 

fotográficos, DVDs), desde esta perspectiva se realizó una salida a un concierto de 

música tradicional dado en la Universidad el Bosque de Bogotá, en el cual participaban 

estudiantes de la carrera de estudios musicales, lo cual fue de gran aporte para observar 

diferentes maneras de interpretar las músicas tradicionales colombianas y de igual 
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manera se observó la puesta en escena para determinar aspectos relevantes en relación 

con la construcción de un concierto didáctico. 

Observación participante: Para López Cano & San Cristóbal (2014), este tipo de 

observación hace referencia a la participación del investigador en el evento a observar 

“por ejemplo, cuando un compositor o instrumentista que desea aprender las técnicas de 

un músico particular toma lecciones con él o se integra a una agrupación musical que 

práctica estas técnicas” (p.112); es así como el semillero trabajo las sesiones de 

grabación participando de proceso con el ingeniero de sonido, quien iba realizando 

aportes de interpretación y producción musical durante la grabación del bambuco no voy 

a quedarme. 

Todos los anteriores registros, tanto los correspondientes al diario y notas de campo 

como la observación, deben ir en lo que López Cano & San Cristóbal (2014) denominan 

como el cuaderno de campo, el cual es vital para la recolección de datos y además de 

ello se convierte en una recopilación documental base para el proyecto investigativo. 

 

 

Práctica como expresión de la investigación  

Como ya se ha mencionado anteriormente, la investigación creación tiene en cuenta 

el proceso sobre el que se llega a un producto artístico, el cual debe ser sistematizado de 

manera escrita para dar cuenta de cómo se llegó a dicho producto. Desde aquí la práctica 

musical, vista desde la composición y la interpretación, se convierte según López Cano 

& San Cristóbal (2014) en un medio a través del que se expresan resultados de la 

investigación, reflexionando sobre la práctica, cómo comunicarla, lo que se ha hecho y 

se puede hacer, experimentando, teniendo en cuenta la comunicación, todo ello bajo una 

observación detallada de la práctica musical. Es así como se estableció la realización de 

una grabación de audio y un concierto didáctico como el medio de expresión de los 

resultados finales del proyecto de investigación creación formativa desarrollado por el 

semillero. 

Al hablar de observación y descripción de elementos externos al investigador, como 

elementos relevantes dentro del método cualitativo, en la práctica artística según López 

Cano & San Cristóbal (2014): 
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Lo que interesa es precisamente el cúmulo de acciones que desarrolla el propio autor 

de la investigación. Esto es otro problema metodológico del que se habla mucho pero 

para el cual apenas existen recursos. ¿Cómo podemos orientar las tareas de 

investigación al estudio de las rutinas, ideas, quehaceres y actividades del propio 

investigador? Por lo general, ese ámbito metodológico de autoreflexión en la 

investigación artística, suele recurrir a la noción antropológica de autoetnografía 

(p.134). 

Por ello es importante tener la autoetnografia como herramienta metodológica para la 

descripción de la realidad del estudiante, quien desarrolla su práctica musical como 

parte de la respuesta a la problemática. 

 

 

Autoetnografía 

Al hablar de autoetnografía López Cano & San Cristóbal (2014), al referirse a Ellis 

Adam y Bochner (2011), dicen que actualmente “el término suele referirse a estrategias 

de investigación que pretenden describir y analizar sistemáticamente la experiencia 

personal del investigador para comprender algunos aspectos de la cultura, fenómeno o 

evento a los que pertenece o en los que participa” (p.138). Partiendo de esta definición, 

la autoetnografía, igual que la etnografía, buscan una manera de interpretar y 

comprender la realidad o el fenómeno estudiado. Partiendo de ello, López Cano & San 

Cristóbal (2014), al referirse a Rodríguez y Ryave (2002) proponen dos aspectos 

importantes por tener en cuenta: la auto-introspección, que consiste en una descripción 

reflexiva de la experiencia personal, y la introspección interactiva, donde se introducen 

las vivencias del investigador teniendo en cuenta la interacción con otros sujetos en 

relación con la cultura o el fenómeno de que es partícipe. 

Otro aspecto por destacar son los tres tipos de autoetnografía propuestos por López 

Cano & San Cristóbal (2014): la descriptiva, la analítica y la crítica, que se explicarán a 

continuación. 

Descriptiva: según López Cano & San Cristóbal (2014) “la autoetnografía es 

descriptiva cuando se limita a relatar lo que se ha hecho o lo que se está haciendo 

creativamente” (p.145). 
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Analítica: Para López Cano & San Cristóbal (2014), la autoetnografía analítica cobra 

un carácter reflexivo sobre las acciones realizadas. 

Crítica: Este modo autoetnográfíco tiene como objetivo, según López Cano & San 

Cristóbal (2014), “descubrir nuevas o diferentes formas de crear y argumentar sobre las 

limitaciones de las formas creativas convencionales” (p.145). 

Cabe subrayar que, como lo propone Daza (2009) surge un nuevo modo de investigar 

donde el investigador es sujeto y objeto de estudio a la vez, donde no solo será 

determinante la obra de arte como producto final, “sino también el proceso de 

transformación que sufre el creador y los sucesos que se presentan a través de la 

investigación” (p.5), es así como el proceso de autoetnografía es determinante para las 

artes y se convierte en el elemento diferenciador de mayor importancia entre en método 

científico y la investigación creación, ya que esta última a tiene en cuenta la subjetividad 

del investigador. 

 

 

Texto de soporte para la construcción de la obra o interpretación  

Según López Cano & San Cristóbal (2014) “Solo si la obra tiene determinada 

resonancia en nuestras propias vidas y valores, seremos capaces de conmover a los 

oyentes” (p.162); por ello, aparte de tener en cuenta aspectos teóricos y técnicos de la 

composición o la interpretación, se debe tener un acercamiento personal con la obra 

trabajada, escribir un texto escrito base que le dé sentido de ficción o narración, si se va 

a interpretar un bambuco, este puede estar evocando una historia que va más allá de la 

gramática musical.  

 

 

Las imágenes. 

Como lo enuncia López Cano & San Cristóbal (2014) “la generación de textos no se 

limita a lo verbal. Podemos crear imágenes mentales, o asociar la música con fotos,  

pinturas y todo tipo de imagen estática y en movimiento” (p.163), estas imágenes sirven 

para darle una significación y ayudarán a crear conceptos o afectos musicales. 
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Conceptualización de la práctica  

La conceptualización debe tener elementos relevantes de la práctica, que para López 

Cano & San Cristóbal (2014) “es necesario insertar estos elementos dentro de un 

entramado de ideas, nociones definiciones, y términos que nos permitan moldear 

teóricamente aspectos específicos de la práctica artística” (p.170); por ello, al realizar 

todo el proceso anteriormente descrito, el estudiante del semillero debe efectuar el 

ejercicio de emitir un concepto con base a los textos de análisis desarrollados desde los 

grupos de trabajo colaborativo (contexto y análisis musical). 

Cabe recordar que la investigación se ha instaurado como un método científico a 

través del cual se llega al conocimiento para que tenga validez frente a una comunidad 

determinada; por ello, este proyecto busca encontrar en la investigación creación una 

herramienta de aprendizaje en donde se reconozca que para llegar al conocimiento 

musical (expresado de manera enunciada desde la interpretación; o de manera 

apreciadora, reconociendo los diferentes elementos que la componen y sus 

implicaciones socioculturales), se deben encontrar  parámetros que lleven a una 

organización del antes de la realización de la obra, es decir, que se pueda dar respuesta a 

un por qué, para qué, a quién, qué elementos históricos y socioculturales están presentes 

en la obra; todo ello con el fin de dar un sentido investigativo y pedagógico al hecho de 

ejecutar, componer o apreciar una obra musical. 

Con base en lo expuesto anteriormente (investigación formativa, semillero de 

investigación e investigación creación), surge la categoría de investigación creación 

formativa, la cual –como ya se enunció- presenta tres componentes: metodológico 

(investigación), artístico (creación) y pedagógico (formativa), y responde a las 

necesidades del contexto de la educación artística desde el arte y en especial la 

investigación y pedagogía musical.  
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Capítulo III 

Diseño Metodológico 

Como lo enuncia Bautista (2011) “la palabra método se deriva del griego que 

significa “camino para llegar a un resultado”, es decir que podemos definirlo como el 

procedimiento que se utiliza para obtener conocimientos científicos” (p.78); por ello al 

recordar que para lograr obtener un carácter científico, la investigación cualitativa se 

basa en procedimientos que organizan las acciones dentro de un método, el cual va a ser 

fundamental para alcanzar el objetivo y responder a la problemática de investigación. 

Por ello la metodología por seguir será la investigación etnográfica, la que se define, 

como lo enuncia Hammersley y Atkinson (1983), citados por Ballas & Castillo (2008), 

“como un método de investigación de campo en el que el investigador trata de entrar en 

la cultura de un grupo particular para producir desde dentro una exposición sobre 

sentidos y actividades” (p.7); por esta razón es relevante que al hablar de cultura se 

tenga en cuenta la significación (símbolos, palabras, gestos) representada desde el 

lenguaje dado en un contexto particular, que para este caso será el semillero de 

investigación concebido dentro del aula de clase, teniendo en cuenta que la cultura es 

construida de manera constante y cambiante y, por ende, las pautas de significados no 

son unidireccionales ni estáticas y además varían según la representación individual y 

colectiva.  

Acorde con lo anterior, Martínez (1999) propone que la realidad estudiada “no está 

en los elementos sino que aparece por las relaciones que se dan entre los elementos, así 

como surgen las propiedades del agua que no se da ni en el oxígeno ni en el hidrogeno 

por separado” (p.34); por ello es indispensable que al hablar de etnografía para esta 

investigación, la realidad estudiada en relación con la didáctica, será el proceso dado por 

los estudiantes, docentes la teoría y la práctica será la base para entablar relaciones que 

lleven a un proceso descriptivo para encontrar aportes al desarrollo del aprendizaje en 

los estudiantes.  

Conforme a ello, Ballas & Castillo (2008) enuncian que “el fin de la etnografía es 

principalmente descriptivo, no busca “la verdad”, ni la moralidad, ni el establecimiento 

de generalizaciones” (p.7); de esta manera, no se pretende responder a saberes 
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universales, sino interpretar los significados inmersos en el contexto que se va a estudiar 

(semillero); por ello es importante que el investigador sea sensible a lo que va a observar 

y tenga una visión microscópica de los hechos en el sentido de recopilar la información 

de manera detallada, teniendo siempre como referencia el sujeto pero siendo consciente 

que, como lo enuncia De Tezanos (2002), “el investigador es el proyecto. Su accionar 

hará que el trabajo sea un éxito o un fracaso. Él es quién absorbe la información, quien 

la analiza, quién la sintetiza e interpreta” (p.25). De aquí la importancia de la voz del 

investigador dentro del proceso descriptivo e interpretativo, sobre el cual dependerán los 

resultados y aportes a la investigación. 

Desde esta perspectiva, enmarcando el proceso descriptivo e interpretativo teniendo 

en cuenta la cultura y su relación con la etnografía, es importante subrayar que esta 

relación es vista como la contextualización del objeto de estudio, la cual es vital para dar 

significado al proceso descriptivo, ya que como lo enuncia Martínez (1999): 

El acto en sí no es algo humano; lo que lo hace humano es la intención que lo anima, 

el significado que tiene para el actor, el propósito que alberga, la meta que persigue; 

en una palabra, la función que desempeña en la estructura de su personalidad y en el 

grupo humano en que vive (p.35). 

De este modo la contextualización es determinante para la interpretación de los 

significados, por ello el semillero NMC estará enmarcado dentro del desarrollo de una 

estrategia didáctica basada en la investigación creación formativa y el aprendizaje 

colaborativo, dada dentro del contexto universitario teniendo como eje el lenguaje 

musical. 

Es así que al delimitar el campo de acción en un contexto o escenario específico se 

obtendrá un punto de observación delimitado, con lo cual se logrará obtener una 

descripción más detallada de los hechos. Por ello se realizará el trabajo de campo dentro 

de un espacio académico “Semillero de Investigación Creación Nuevas Músicas 

Colombianas”, en donde se pretende describir e interpretar los hechos reales dentro de 

una experiencia pedagógica dada en el aula. Para lograr lo anterior Bautista (2011) 

propone los siguientes pasos para lograr el objetivo final: 

1. Demarcación del campo: en este paso se busca delimitar el contexto realizando 

una elección de un escenario específico observable, por lo cual se escogió un 
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espacio académico: Semillero de Investigación Creación Nuevas Músicas 

Colombianas (NMC), dado en la UNIMINUTO, para lograr especificar la 

comunidad con la que se va a trabajar. 

2. Campo Temático: en este paso se delimita la temática que permitirá la 

construcción del objeto de estudio, para luego aproximarlo a un contexto real que 

permita ser base de la construcción epistemológica, por ello se decidió desarrollar 

el semillero NMC, con base en la investigación creación y el aprendizaje 

colaborativo como estrategia didáctica y saber conceptual, tanto investigativo 

como pedagógico. 

3. Preparación y documentación: este paso consiste en la recopilación bibliográfica 

previa que permita tener un panorama del contexto en cuanto a las características 

de la población con la que se trabajará, para cumplir con ello no fue necesario 

recopilar bibliografía, ya que al ser profesor del semillero en el cual se va a 

realizar la investigación, ya se reconocen los participantes y, por ende, sus 

características principales. 

4. Recolección de información: En este paso se pretende dar técnicas de recopilación 

de datos, las cuales serán la observación, la entrevista, diarios de campo y 

recolección de evidencias por medio de fotografías y videos. Los cuales deberán 

ser analizados e interpretados por el investigador. 

5. Conclusión: este paso consiste en la redacción de un informe final, una vez 

terminado el ejercicio de investigación, en el cual se incluya los datos acumulados 

a lo largo del trabajo de campo.  

 

 

Herramienta de Recolección de Datos 

Uno de los pasos importantes de la etnografía es la recolección de datos, ya que de un 

correcto análisis e interpretación de ellos dependerá un eficiente resultado que es lo más 

importante en la investigación cualitativa, porque a través de la recolección de datos se 

capturará la voz de la población con el objetivo de adquirir un nuevo conocimiento, que 

tenga en cuenta las voces de los sujetos inmersos en el ejercicio investigativo, siendo 

esto un paso relevante en una investigación cualitativa, ya que el sujeto no es concebido 
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como un elemento observable, contable o moldeable, sino que se considera como un 

sujeto que aporte desde su perspectiva a los resultados finales expresados en un nuevo 

conocimiento o en una resolución de una problemática. 

Para realizar la recolección de datos se utilizarán dos técnicas: Diarios de campo y 

entrevista, las cuales se encuentran dentro de un trabajo de campo en el cual se busca 

describir, analizar e interpretar lo que sucede dentro del aula de clase (semillero de 

investigación) y para ello es importante la observación, en la cual como lo enuncia 

Goetz y LeCompte (1988), citado por Ballas & Castillo (2008): 

El investigador pasa todo el tiempo posible con los individuos que estudia y vive del 

mismo modo que ellos. Toma parte en su existencia cotidiana y refleja sus 

interacciones y actividades en notas de campo que toma en el momento o 

inmediatamente después de producirse los fenómenos (p.44). 

Ante lo cual se recuerda que en este ejercicio investigativo el investigador, al ser a su 

vez docente de los participantes, se encuentra inmerso dentro del contexto, por lo cual le 

permite una observación detallada de los hechos. 

Luego de observar, el investigador debe registrar a través de un diario de campo en el 

que se describe no solo lo sucedido, sino posibles preguntas e hipótesis que surgen 

dentro del trabajo de campo, el cual tiene una estructura libre por parte del investigador 

y, en este caso, como se expuso anteriormente, se realizará en tres fases. 

Para obtener una buena observación Ballas & Castillo (2008) proponen las siguientes 

fases: 

1. Selección del entorno (dónde y cuándo): Aula de clase “Semillero NMC", cuatro 

horas a la semana. 

2. Definición del foco de Observación: Los participantes, que para este caso son los 

estudiantes. 

3. Formación de los observadores: En este caso al ser un contexto reducido, el 

observador solo será el maestro. 

4. Realización de diferentes tipos de contexto, focalizadas y selectivas: Se observará 

el contexto y se seleccionarán estudiantes en redes que desarrollen las diferentes 

temáticas en torno al bambuco (historia, melodía, armonía, ritmo, forma). 
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5. Análisis de las Observaciones: Formulación de nuevas preguntas y criterios de 

observación. 

 

 

Entrevistas. 

Otra técnica de recolección de datos por utilizar en este ejercicio investigativo es la 

entrevista, en donde como lo enuncia Blumer (2000), citado por Ballas & Castillo, 

(2008): “Las entrevistas son una técnica cualitativa de recolección de datos que permite 

a acceder a aspectos que no podemos observar directamente y comprender cómo los 

participantes significan e interpretan el mundo o el fenómeno estudiado” (p.51); con lo 

anteriormente dicho se encuentra en la entrevista una manera de descubrir aspectos no 

vistos durante el proceso de observación, a través de la comunicación verbal y, de esta 

manera, dar relevancia a la voz de los participantes. 

Partiendo de ello, Martínez (1999) enuncia que para el método etnográfico “esta 

entrevista adopta la forma de un diálogo coloquial o entrevista semiestructurada” (p.68), 

lo cual es acorde con el objetivo de esta investigación, el cual trata de encontrar las 

ventajas y desventajas de una estrategia didáctica basada en la investigación creación 

formativa y el aprendizaje colaborativo, para encontrar dichas ventajas y desventajas es 

importante que la entrevista con los estudiantes tenga unas preguntas que orienten el 

diálogo, pero que posibiliten ampliar la información proveniente del estudiante para 

encontrar los aportes necesarios en el cumplimiento de los objetivos. 

En relación con lo anterior, Martínez (1999) sugiere una conducción para la 

realización de la entrevista, de la cual fueron tomados los siguientes aspectos: 

1. Tomar datos personales convenientes y que se relacionen con las temáticas de 

investigación.  

2. Al ser una entrevista semiestructurada el entrevistador debe adoptar una postura 

receptiva y de oyente. 

3. Facilitar que el entrevistado exprese su experiencia (el proceso vivido por el 

estudiante dentro del semillero) 

4. “el entrevistador presentará todos los aspectos que quiera explorar con la 

investigación, agrupados en una serie de preguntas generales y presentadas en 
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forma de temas, elegidos previamente, bien pensados y ordenados de acuerdo con 

la importancia o relevancia para la investigación” (p.69). 

5. El guion es una guía y puede irse modificando dentro de la entrevista  

6. Hacer sentir al entrevistado como parte del proceso investigativo concibiéndolo 

como un coinvestigador. 

Desde esta perspectiva la entrevista se realizará a tres estudiantes representantes de 

cada eje temático (historia, análisis musical, pedagogía) los fueron escogidos por los 

integrantes del semillero como parte del desarrollo de redes del conocimiento del 

aprendizaje colaborativo.  

 

 

Fotografías. 

Una manera de registrar hechos es con la toma de fotografías, las cuales son 

necesarias para evidenciar el proceso etnográfico, por ello como lo plantea Ballas & 

Castillo (2008): “El investigador puede recolectar fotos que ya tienen los participantes, 

pueden tomar fotos, puede pedirle a los propios participantes que fotografíen 

determinadas actividades” (p.49); con lo anterior se encuentra importante obtener 

fotografías, que serán tomadas tanto por el investigador como por los participantes en 

determinados momentos, como exposiciones de estudiantes o en actividades propuestas 

por el maestro dentro del semillero. 

Otro momento clave para realizar registros fotográficos será en el concierto didáctico 

que se realizará al final de cada fase, ya que en él los estudiantes expondrán todo el 

proceso, ejecutando las obras vistas y sustentando el camino de cómo se construyeron, 

lo cual servirá como evidencia y punto de referencia para observar cómo aplicaron, 

relacionaron y comunicaron los conceptos aprendidos en el semillero de investigación. 

  

 

Participantes 

Este ejercicio investigativo se realizó en el semillero de investigación Nuevas 

Músicas Colombianas –NMC- del programa de Licenciatura Básica con Énfasis en 

Educación Artística de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en el cual se 
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encuentran estudiantes con diversas inclinaciones artísticas como los son: las artes 

plásticas, el teatro, la danza y la música, disciplinas que forman parte del plan curricular 

y que son obligatorias para todos los estudiantes; por ello, el semillero NMC pretende 

fortalecer la vocación investigativa, teniendo como eje disciplinar la música y como 

objeto de estudio las músicas tradicionales colombianas. 

Los criterios de selección para el ingreso de estudiantes al semillero, están 

determinados en primera media por los lineamientos institucionales, los cuales 

recomiendan que los estudiantes seleccionados sean de primeros semestres; en segundo  

lugar, la UNIMINUTO determina que el semillero debe estar integrado por un docente y 

un estudiante líder, y un número mínimo de nueve estudiantes.   

De esta manera, el semillero está conformado por quince estudiantes de segundo, 

cuarto y quinto semestre, los cuales tienen inclinación hacia la música; a su vez, el 

docente que es músico y pedagogo de profesión y cumple con el rol de investigador. 

 

Funciones para los estudiantes del semillero NMC 

1. Estudiante líder: debe junto con el docente determinar el cronograma del 

semestre, asumir el compromiso de monitorear el cumplimiento de las metas y 

objetivos trazados y encargarse de lograr buenos canales de comunicación en el 

interior del semillero. 

2. Estudiante líder de investigación: junto con el docente, se encarga de revisar la 

pertinencia de material bibliográfico seleccionado, revisa los documentos escritos 

por los estudiantes (análisis musical e histórico) y consolida los informes finales 

(relatorías ponencias y textos de análisis). 

3. Estudiante líder de grupo (historia, análisis musical): es el encargado de recopilar  

y sintetizar los textos de análisis elaborados por los estudiantes del grupo de 

trabajo. 

4. Estudiante participante: apoya al desarrollo de los equipos de trabajo, como 

interprete instrumental o elaborando textos escritos que aporten a las temáticas del 

grupo al que pertenece (historia, análisis musical).  
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Capítulo IV. 

Análisis de Datos, Interpretación y Resultados  

 

En este capítulo se hará referencia a tres aspectos fundamentales: el análisis de datos, 

la categorización y la triangulación, con los que se espera cumplir con el objetivo de esta 

investigación que es interpretar las ventajas y desventajas de una estrategia didáctica 

basada en la investigación creación formativa y el aprendizaje colaborativo, con el fin 

de reconocer las músicas tradicionales,(bambuco), para partiendo de ellas dar unos 

lineamientos didácticos que orienten el proceso de aprendizaje. 

Para comenzar se debe encontrar un camino que responda al cómo se analizarán los 

datos, para lograrlo es necesario como lo propone Ballas & Castillo (2008) “elegir un 

procedimiento, describirlo y fundamentar su elección” (p.58); por ello, teniendo en 

cuenta que la recolección de datos fue realizada con base en la metodología etnográfica, 

el análisis debe ser realizado continuamente a través de la lectura constante de los 

diarios de campo, como lo enuncian los autores: “los datos obtenidos sirven para 

replantearse las preguntas y las categorías, los métodos de acercamiento a los 

participantes” (p.59). Teniendo en cuenta lo anterior es necesario revisar constantemente 

la recolección de datos, contrastarlos continuamente con lo que se venía planteando a lo 

largo de la investigación, ya que como lo establecen Ballas & Castillo (2008) “el 

investigador dará como resultado una red de descripciones y relaciones en torno al 

fenómeno estudiado” (p.60). 

En segundo lugar se realizará la categorización, en la cual luego de realizar un 

análisis exhaustivo de los datos recolectados, se buscará clasificarlos, ya que a través de 

ello, cómo lo enuncia Martínez (2006) “nos permitirá captar aspectos o realidades 

nuevos, detalles, acentos o matices no vistos con anterioridad o no valorados 

suficientemente” (p.265); para con ello lograr ampliar y mejorar la estrategia didáctica, 

pero con base en la realidad desde la voz de los estudiantes y la interpretación del 

investigador, a través de lo cual pueden surgir temáticas nuevas que enriquezcan esta 

investigación. 
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Al hablar de categorizar se trata de, como lo enuncia Martínez (2006), “categorizar o 

clasificar las partes en relación con el todo, de describir categorías o clases 

significativas” (p.266); por consiguiente, se debe tener en cuenta que lo que se va a 

categorizar, en este caso, son los datos recolectados a través del diario de campo y las 

entrevistas, para lo cual Martínez (2006) propone lo siguiente: 

1. Transcribir la información protocolar: en este caso se transcribieron 2 entrevistas 

realizadas y se tendrán en cuenta 16  diarios de campo. 

2. Dividir los contenidos en porciones o unidades temáticas (párrafos o grupos de 

párrafos que expresen una idea o concepto central). 

3. Categorizar: es decir, clasificar conceptualizar o codificar mediante un término o 

expresión breve que sean claros e inequívocos.  

Además de lo anteriormente expuesto, se tendrán en cuenta dos tipos de categorías: 

Las deductivas, que surgen con base a los conceptos expuestos en el referente teórico 

(saber pedagógico y disciplinar, objetivos); y las inductivas, que surgen de los datos 

obtenidos a través de las entrevistas y el diario de campo, lo cual se expondrá a través de 

la siguiente tabla. 

 

Categorías Deductivas Categorías Inductivas 

INVESTIGACIÓN CREACIÓN FORMATIVA Investigación Creación en Música 

Identidad 

APRENDIZAJE COLABORATIVO  Motivación 

Interdependencia Positiva 

LINEAMIENTOS DIDÁCTICOS Debilidades 

Fortalezas 

Tabla No. 4 Categorías de Estudio 

 

Triangulación 

Este paso del ejercicio investigativo tiene como función corroborar si las teorías 

planteadas en el marco conceptual tienen relación o son coherentes con la realidad 

(voces de los participantes); por ello el investigador, a través de la triangulación, 
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interpretará si existe o no coherencia entre la realidad y la teoría; planteando un diálogo 

entre las categorías obtenidas, las voces de los estudiantes y la del investigador, teniendo 

como base el referente teórico, los diarios de campo y las entrevistas
3
. 

 

 

Categoría Deductiva 1: INVESTIGACIÓN CREACIÓN FORMATIVA 

Esta categoría contiene las inductivas: Investigación Creación en Música e Identidad. 

Comprendiendo en primer lugar, la Investigación Creación en Música como el proceso 

metodológico (artístico-investigativo) que conlleva la creación o interpretación de una 

obra musical; y, en segundo lugar, la identidad, comprendiendo que el reconocimiento 

de la música tradicional colombiana, como rasgo distintivo cultural, es importante para 

la construcción de la identidad individual de los estudiantes pertenecientes al semillero 

NMC. 

En la realidad se plantea “encontré es que se hace un profundización en el tema, 

entonces pues no se trata de simplemente tocar una armonía o una melodía, sino que se 

estudia la melodía conforme a la armonía, qué relación tienen, y conforme al contexto, 

pues se hace un estudio de cómo la historia llega a influenciar esa composición” 

(Part.1). De igual manera “es importante porque ahí es donde profundizamos pues, 

cómo va la música colombiana ¿no, pues el profesor dé algunas de las relatorías nos 

dio algunas bases primordiales para entender cómo va la música, cómo van los 

acordes, los tiempos, entonces estas relatorías son importantes para, para uno saber 

cómo funciona lo que se está trabajando” (Part.2). 

Sumando a lo anterior “se evidencia un proceso de lectura, que la lectura creo que 

es fundamental en cualquier proceso, pues la lectura te alimenta, te abre la mente y la 

escritura permite que tú, eso que recibiste puedas plasmarlo en un lugar y como darle 

un orden, una coherencia” (Part.1). 

 

                                                           
3 Cabe aclarar que a continuación se denominará como “realidad” a lo expresado desde las entrevistas 

realizadas a dos estudiantes del semillero, a los cuales se les asignó la abreviatura Part.1 para el 

participante uno, y Part.2 para el participante dos. 
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Frente a esto es importante tener en cuenta lo planteado por Barriga (2011), al 

referirse a Fajardo, “una vez que la obra adquiere su existencia social, su análisis y 

consideración desde una perspectiva académica, exige parámetros que resultan 

necesarios establecer y conocer” (p.319), teniendo en cuenta esta teoría, los estudiantes 

realizaron un análisis de diferentes elementos musicales (armonía, melodía y ritmo) y 

contextuales que giraron en torno a la interpretación del bambuco “No voy a quedarme” 

de Doris Zapata. 

El investigador encuentra que ante lo planteado por Barriga (2011), en cuanto al 

proceso académico e investigativo desarrollado por los estudiantes, se logró una 

profundización en el conocimiento musical visto desde la teoría, la práctica y su 

contextualización, y además de ello se logró dar la iniciativa para comenzar un proyecto 

investigativo de carácter académico, donde la lectura y la escritura son parámetros 

indispensables para la construcción interpretativa musical.  

De otra manera, al tener en cuenta que el trabajo investigativo desarrollado por el 

semillero se basó en el método de investigación artística en música de López Cano & 

San Cristóbal (2014), desde el cual se plantean metodologías orientadas al desarrollo 

investigativo enfocado en la disciplina musical, la investigación creación formativa 

surge para integrar elementos artísticos musicales, con elementos pedagógicos, lo cual 

se espera ampliar en futuras investigaciones. 

De este modo se encuentra que el desarrollo de investigaciones que reconozcan otras 

maneras de producir conocimiento son relevantes para la educación superior, es el caso 

de la investigación creación, desde la cual se busca abrir campos dentro de contextos 

académicos universitarios en los cuales prima el método científico, y en el campo 

educativo, las metodologías propias de las ciencias sociales; por esta razón, la 

investigación creación formativa se convierte en una metodología, en la cual se 

reconoce la validez del conocimiento artístico, y de igual manera sea vista como un 

proceso de enseñanza-aprendizaje que fortalezca los procesos de educabilidad y 

enseñabilidad dentro del campo artístico. 

Si bien es cierto que el proceso investigativo desarrollado en el interior del semillero 

generó una mayor profundidad en los conocimientos sobre la historia y el desarrollo 

musical aprendidos por los estudiantes; se encontraron limitaciones en el 
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reconocimiento de elementos pedagógicos dentro del método de investigación artística 

en música de López Cano & San Cristóbal (2014), ante lo cual desde la investigación 

creación formativa, a futuro, se pretende enriquecer los procesos de investigación 

creación desarrollados en torno a la pedagogía, entendiendo que las finalidades de las 

licenciaturas son centradas en el desarrollo pedagógico. 

De igual manera, ante el distanciamiento entre el saber disciplinar y el pedagógico 

muchas veces planteado en escenarios universitarios, donde parece ir por un lado el 

desarrollo artístico y por otro la formación pedagógica, la investigación creación 

formativa busca reconocer la importancia de dichos saberes, ya que tomando como 

ejemplo esta investigación, al desarrollar elementos musicales como el ritmo, la melodía 

y la armonía, hay procesos pedagógicos implícitos como el desarrollo cognitivo desde la 

disociación, la capacidad de análisis y síntesis, la interpretación de símbolos como una 

partitura o el desarrollo de competencias comunicativas en la participación de conciertos 

y ponencias; de igual manera, el reconocimiento de la sensibilidad y creatividad desde 

las artes como elemento transdisciplinar para la pedagogía, son diversos conocimientos 

que se pueden articular entendiendo que la pedagogía y el arte tienen elementos 

educativos comunes, pero que en muchos casos se desconocen por distanciar ambos 

saberes desde posturas radicales no convenientes para la educación artística.  

De otro modo, se encuentra que centrarse en aspectos metodológicos dirigidos 

únicamente a la teoría no es conveniente, los estudiantes del semillero en muchas 

ocasiones preferían la práctica musical, por lo cual se espera fortalecer el diseño 

metodológico de la investigación creación formativa en torno a la práctica musical. 

Al hablar del reconocimiento de la música tradicional colombiana, el desarrollo 

investigativo desde los grupos de historia y análisis musical, fue pertinente, ya que se 

reconocieron aspectos de los orígenes del bambuco y su transcurrir en la historia que se 

desconocían por los integrantes del semillero. De igual manera, se conocieron diferentes 

tipos de bambucos y las diferencias musicales entre ellos, con lo cual la investigación 

creación formativa cumplió con su objetivo principal, apropiarse de conocimientos ya 

elaborados sobre une temática en especial, que para este caso es el reconocimiento 

histórico y musical del bambuco como género representativo de la música tradicional 

colombiana. 
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Por lo anterior es importante mencionar que es recomendable utilizar la investigación 

creación formativa en proyectos donde se quiera profundizar teóricamente en géneros 

musicales, pero si solo se busca la ejecución instrumental, el proceso de investigación 

creación debe replantearse, ya que para la práctica musical en muchas ocasiones no es 

indispensable; sin embargo, si se realizará la siguiente pregunta ¿es conveniente que un 

profesor tenga formación pedagógica o no?, probablemente el hecho de que la tenga o 

no para muchos es imprescindible, pero al tenerla pueden surgir elementos 

determinantes para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje; de igual manera. si 

se realizara la pregunta ¿es conveniente desarrollar una investigación para realizar una 

interpretación musical?, para muchos no es importante, pero al llevar a cabo el proceso 

investigativo, dicha interpretación puede adquirir nuevos enfoques que ayuden a mejorar  

los procesos creativos, y de igual forma pueden convertirse en referentes para el 

desarrollo artístico y pedagógico de nuevos investigadores, intérpretes o pedagogos. 

De otro modo, frente a la relación sujeto-objeto “no es el estudio lejos del sujeto, sino 

es el estudio con el sujeto ahí presente, vivo, hablando, expresándose, también es un 

proceso de transformación, porque tú llegas de un modo y sales con otro tipo de 

conocimientos, con algunas visiones que te ayudan abrir el panorama, entonces todo 

ese proceso de reflexión me parece genial” (Part.1). 

En ese mismo orden de ideas, la realidad plantea que “hay algo importante para el 

artista que es escribir reflexiones sobre los cambios, digamos en el proceso usted tuvo 

algunos cambios y eso digamos que en la investigación normalmente no se tiene en 

cuenta” (Part.2).  

Frente a esta realidad, Daza (2009) propone que surge un nuevo modo de investigar 

donde el investigador es sujeto y objeto de estudio a la vez, donde no solo será 

determinante la obra de arte como producto final, “sino también el proceso de 

transformación que sufre el creador y los sucesos que se presentan a través de la 

investigación” (p.5); por ello, desde la investigación creación formativa los estudiantes 

no solo encuentran la oportunidad de aprender a escribir como un proceso de 

sistematización, sino que a través de textos reflexivos (autoetnografía) buscan describir 

los cambios que emergen producto del proceso investigativo, pero de manera subjetiva 
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escribiendo en primera persona y concibiendo el investigador-artista como sujeto y 

objeto a la vez. 

El investigador encuentra que al reconocer al investigador como sujeto y objeto de 

estudio a la vez, se entiende la autoetnografía como un proceso de recolección de datos 

que marca la diferencia frente a otras metodologías científicas; de igual manera, es 

interesante reconocer que se obtuvo un proceso de transformación artística al reconocer 

el bambuco como un género que puede realizar aportes musicales y conceptuales a la 

vida profesional de los estudiantes. 

Partiendo de estas consideraciones, es importante identificar nuevas maneras de 

acercarse al estudio de la relación sujeto-objeto, propia de las metodologías de 

investigación, que desde las artes cobra gran importancia al ser una herramienta 

descriptiva para la reflexión personal del sujeto artista investigador, es la base de la 

solución de sus problemáticas técnicas e interpretativas, que lo llevan a un crecimiento 

artístico significativo. 

Desde otra perspectiva, esta relación entre sujeto y objeto planteada anteriormente, 

debe ser vista no solo como un proceso de reflexión sobre el arte, sino que a futuro, 

teniendo como eje la investigación creación formativa, debe ser tenida en cuenta como 

un proceso de desarrollo pedagógico, planteando un diálogo entre el docente y el artista 

músico, relación que en muchos casos es distante. 

De otro modo, se reconoce que la autoetnografia se vio afectada, ya que al proponer 

la mayoría de actividades desde el trabajo colaborativo, las reflexiones de tipo 

individual escritas no fueron suficientes para lograr un buen desarrollo del trabajo 

esperado. El proceso reflexivo se realizó de manera grupal y oral, en la mayoría de los 

casos; por lo tanto, se reconoce que faltó más tiempo para desarrollar este aspecto 

metodológico.  

Otro aspecto importante dentro de la investigación creación en música es el hecho de 

realizar la observación participante, donde los estudiantes obtuvieron un acercamiento a 

personas expertas en diversos temas musicales, frente a ello la realidad expresa que “el 

hecho de tener el acercamiento a un estudio de grabación, a estar frente a un micrófono  

bueno…. Y además de eso pues estar frente a un músico como Leonardo, cierto, que ya 

tiene trayectoria en músicas colombianas” (Part.1). 
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Es así como se realizaron aportes al desarrollo de la concepción interpretativa del 

bambuco y, de igual manera, se vivió un proceso de grabación como práctica 

investigativa, frente a lo cual “se nos dio la oportunidad de poder experimentar una 

grabación en un estudio, fue algo agradable porque Leonardo nos explicó unas cosas 

muy importantes al momento de grabar, él nos había hablado que existen dos formas de 

grabación, una que era en bloque, que era tocar pues todos al tiempo y grabarlo, y otra 

individual, que consiste en grabar solo un instrumento” (Part.2). 

Frente a lo anterior, para López Cano & San Cristóbal (2014), este tipo de 

observación hace referencia a la participación del investigador en el evento a observar 

“por ejemplo, cuando un compositor o instrumentista que desea aprender las técnicas de 

un músico particular toma lecciones con él o se integra a una agrupación musical que 

práctica estas técnicas” (p.112), es así como el acercamiento al estudio de grabación 

bajo la conducción de un experto se convirtió en un proceso de formación en 

interpretación musical desde diversas formas de capturar el sonido (grupal e individual). 

Teniendo en cuenta la realidad y la teoría, el investigador encuentra que al acercar a 

los estudiantes al proceso de grabación de audio, bajo la guía de un experto en 

producción musical e interpretación de música tradicional colombiana, se enriqueció el 

desarrollo interpretativo del bambuco, partiendo de la grabación individual y colectiva; 

reconociendo, de igual manera, los aportes realizados desde los talleres dictados por el 

ingeniero de grabación.  

De este modo, es indispensable incluir el componente tecnológico en los procesos de 

investigación creación formativa, ya que la grabación desde medios digitales es una 

necesidad en el contexto musical; de igual manera, es indispensable realizar 

acercamientos a expertos en las temáticas musicales por desarrollar, para profundizar 

más en el conocimiento y adquirir más herramientas para el desarrollo artístico de los 

estudiantes. 

Desde otra perspectiva, hablando en términos pedagógicos, la observación 

participante se convierte en un elemento importante para la validación de los objetivos 

de aprendizaje propuestos para el semillero, desde la mirada de un experto se pueden 

replantear o enriquecer, las metodologías, los objetivos y las temáticas por desarrollar; 

de igual manera, puede ser vista como una estrategia de evaluación desde la cual se 
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pueden mejorar los procesos pedagógicos y artísticos desarrollados por el docente y los 

estudiantes. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se encuentra que desde la observación 

participante, los aportes realizados por un experto no solo enriquecen el aprendizaje de 

los estudiantes, sino que aportan las metodologías de la investigación formativa, lo cual 

no se tenía previsto al comienzo del proyecto investigativo. 

Por último al hablar de motivación, el proyecto de grabación de audio resultó ser el 

de mayor trascendencia en cuanto al aprendizaje musical desarrollado a nivel individual 

y grupal; por esta razón, surge otra categoría importante planteada dentro de esta 

investigación, el surgimiento del proyecto de grabación de audio como estrategia de 

aprendizaje colaborativo y, por ende, se convierte en una subcategoría de la 

investigación creación formativa. 

En cuanto a la categoría inductiva, Identidad, la realidad expone que “personalmente 

yo  no había tenido la oportunidad de trabajar este tipo de música y pues me parece 

muy importante porque uno siendo colombiano pues debe conocer sus raíces” (Part.2), 

entendiendo que dichas raíces se convierten en elementos culturales propios de la 

cultura musical colombiana, indispensables para la construcción de identidad de los 

estudiantes del semillero. 

Por esta razón, “es importante conocer nuestros orígenes, pues digamos que en el 

campo musical no muchas veces uno se fija en otras métodos, en otras ideas de otros 

géneros de música, pero digamos que algo importante que no sabíamos era cómo 

funcionan los acordes en la música en un bambuco” (Part.2). 

Desde esta realidad, Giménez (2003) plantea que “la primera función de la identidad 

es marcar fronteras entre unos y los “otros”, y no se ve de qué otra manera podríamos 

diferenciarnos de los demás si no es a través de una constelación de rasgos culturales 

distintivos” (p.1), es así como el hecho de construir el conocimiento partiendo de los 

rasgos culturales musicales colombianos se convierte en una acto educativo, no solo con 

fines de aprendizaje disciplinar, sino que el reconocimiento de las músicas tradicionales 

es fundamental en la construcción de la identidad de los estudiantes. 

De este modo el estudiante reconoce que la música colombiana puede ser parte de su 

repertorio cultural, como lo plantea la realidad “yo veo una ventaja de que, de que puedo 
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continuar explorando la música colombiana ¿sí?, porque pues como lo dije desde el 

principio, primero es mejor conocer nuestras raíces y ya si, pues mirar otros campos 

¿sí? pero para mí ha sido muy bueno, siento que he tenido conocimiento en esa parte y 

me gustaría seguir… pues escuchando este tipo de música” (Part.2).  

Por ello, como lo enuncia Molano (2007) “el concepto de identidad cultural encierra 

un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, 

como costumbres valores y creencias” (p.73); por ello desde el semillero se pretende 

compartir diferentes experiencias musicales y pedagógicas (conciertos, grabaciones, 

talleres), teniendo como eje la música tradicional colombiana, para que se reconozca la 

importancia de la tradición cultural colombiana como parte de nuestras costumbres y 

creencias, y de esta manera los estudiantes del semillero logren apropiarse del 

patrimonio musical colombiano. 

El investigador encuentra que esta categoría de identidad surge de la pregunta ¿y para 

qué estudiar música colombiana? La cual fue realizada por algunos estudiantes, con lo 

cual al transcurrir la investigación los integrantes del semillero destacaron la 

importancia de reconocer la música colombiana como parte de su repertorio cultural y 

este reconocimiento es vital para entender que los rasgos distintivos son los que van a 

diferenciar la identidad de una cultura, y en este caso si se reconoce la música 

colombiana, esta será relevante para marcar diferencias frente a otro tipo de expresiones 

musicales dadas desde la globalidad (rock, jazz, música clásica), lo cual es indispensable 

para entrar en el diálogo multicultural propio del mundo globalizado y mediado por las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

Es así como se encuentra en el proceso de investigación creación formativa, una 

estrategia de enseñanza-aprendizaje, donde se buscan fines culturales amplios, nos solo 

es el hecho de aprender técnicas y teorías artísticas, sino que el proceso investigativo 

conlleve al estudiante a reflexionar sobre la importancia de su labor artística y 

pedagógica en la construcción de la identidad individual y colectiva, teniendo en cuenta 

el contexto sociocultural colombiano. 

Es recomendable incluir la categoría de identidad en procesos de formación artística, 

ya que en muchos casos la educación universitaria busca estandarizar y unificar la 

formación de profesionales en torno a conceptos universales sobre una disciplina. En el 
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caso del semillero al realizar la salida de observación de campo al evento de industrias 

creativas musicales de la Universidad El Bosque, en el cual se tenía previsto escuchar 

varias agrupaciones de estudiantes de la carrera de estudios musicales, los cuales 

interpretarían música colombiana, se encontró que los temas musicales ejecutados solo 

tenían pequeños fragmentos del folclor colombiano y la mayoría de elementos rítmicos, 

melódicos y armónicos, pertenecían al lenguaje del jazz (bebop), lo cual deja ver una de 

las realidades de la educación musical, la cual se unifica y estandariza desde las músicas 

académicas universales o de moda.  

En concordancia con lo anterior, desde la investigación creación formativa el 

desarrollo de la identidad no solo será visto como la apropiación de las músicas 

tradicionales colombianas, sino que responderá a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué tipo de educador artista quiero ser? 

2. ¿Cómo me reconocen los estudiantes como docente? 

3. ¿Qué es lo que me caracteriza como educador artístico? 

4. ¿Cuáles son los referentes pedagógicos y artísticos que determinan mi identidad 

como educador artista? 

Por último, en cuanto a la categoría deductiva de INVESTIGACIÓN CREACIÓN 

FORMATIVA, el investigador encontró coherencia entre la metodología y los 

propósitos formativos dados en el interior del semillero, en donde se pretendía que los 

estudiantes reconocieran el bambuco como género de las músicas tradicionales, pero 

generando una vocación por la investigación a través de la cual les permitiese 

profundizar en el conocimiento, adquirir mayores elementos conceptuales y ser 

conscientes de que un producto musical (interpretación, composición, grabación, 

conciertos), debe ser visto como el resultado de un proceso riguroso, donde no solo 

prime el hecho de la ejecución o el producto en sí, sino que la lectura, la escritura y las 

metodologías utilizadas desde la investigación, le den otras posibilidades interpretativas 

al desarrollo artístico y pedagógico de los estudiantes. 

Por otro lado, se reconoce que los estudiantes le dan prioridad a la práctica musical 

como actividad relevante para el desarrollo investigativo, es decir, la vocación por la 

investigación depende, en gran medida, de estar sujeta al desarrollo de actividades como 
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conciertos, ponencias, grabaciones de audio, entre otras, desde las cuales los estudiantes 

adquieren un mayor compromiso con el desarrollo de la competencia investigativa. 

Esta apreciación deja ver la importancia de encontrar que en la estrategia didáctica 

basada en la investigación creación formativa, debe primar el desarrollo del estudiante 

teniendo en cuenta escenarios pedagógicos y artísticos, entendiendo que la investigación 

debe ser situada y aplicada, y que no se quede únicamente en un procesos de análisis y 

síntesis, sino que genere un impacto en el quehacer pedagógico y artístico de los 

estudiantes. 

 

 

Categoría Deductiva 2: APRENDIZAJE COLABORATIVO 

Esta categoría contiene las inductivas: Motivación e Interdependencia Positiva. En 

primera medida, la motivación como un motor que impulse al estudiante para lograr un 

aprendizaje fluido, a través del cual logre desarrollar sus conocimientos de manera 

óptima. En segunda medida, se enciende la interdependencia positiva como un elemento 

determinante del aprendizaje colaborativo, donde el resultado de un aprendizaje óptimo 

a nivel grupal depende necesariamente de la responsabilidad adquirida por cada uno de 

los integrantes del semillero NMC. 

En la realidad se plantea que “cada integrante del semillero se encargaba de cierta 

temática, unos se encargaban de estudiar la parte de la composición o de la armonía, 

otros la parte histórica” (Part.2), refiriéndose a los grupos conformados para desarrollar 

la investigación en el interior del semillero. 

Frente a esta realidad la teoría plantea que, según Quintana y Moreno (2004) “se 

denomina aprendizaje colaborativo al intercambio y desarrollo del conocimiento en el 

seno de pequeños grupos iguales (pequeñas redes de adquisición de conocimiento) 

encaminados a la consecución de objetivos académicos” (p.1); es así como se 

conformaron grupos para desarrollar la investigación dentro del semillero (contexto, 

análisis musical), en donde el objetivo era la adquisición de conocimientos que 

conlleven al reconocimiento del bambuco como género importante de la música 

tradicional colombiana. 
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El investigador encuentra que desarrollar la investigación a través de pequeños 

grupos permitió que se profundizara más en las temáticas, entendiendo que el desarrollo 

del aprendizaje conceptual del semillero se debe hacer de manera grupal para lograr 

mayor eficiencia y efectividad en los resultados esperados. 

Frente a lo anterior, dentro del semillero los estudiantes aportaron con nuevas 

categorías de estudio para el reconocimiento del bambuco, recalcaron la importancia de 

estudiarlo por temáticas como: género (la aparición de la mujer como intérprete y 

compositora importante para el desarrollo de las músicas tradicionales colombianas), 

semiótica (la relación simbólica que se expresa en las letras) y temática social (la 

protesta frente a las realidades sociales).  

Por lo mencionado anteriormente, la relación “rol docente-estudiante” propuesta 

desde la pedagogía, en el aprendizaje colaborativo no es lineal, pues el docente no es 

necesariamente el que enseña y el alumno el que aprende; es más, esta diferenciación 

docente-estudiante puede desaparecer, debido a que el aprendizaje colaborativo plantea 

un ambiente de aprendizaje donde todos aportan al desarrollo del conocimiento. 

Por último, se reconoce que al centrarse en actividades de carácter grupal, en 

determinados momentos faltaron actividades donde primara el desarrollo del trabajo 

autónomo, ante lo cual se espera fortalecer el aprendizaje colaborativo pero sin perder 

de vista la importancia de la metacognición en el desarrollo del aprendizaje de los 

estudiantes. 

Por otro lado, al referirse a la interdependencia positiva, la realidad plantea que “si el 

grupo colabora y se esfuerza es un proceso muy bacano, porque como yo te decía todos 

se alimentan desde lo que sabe o desde lo que entendieron, porque puede ser la misma 

lectura pero cada persona ve un foco diferente, entonces ese proceso me parece muy 

bacano, desde ese punto pienso que la desventaja es ya cuando alguno del grupo no 

colabora, uno o dos o ninguno, porque no se lleva ese proceso, sino que alguno escribe 

y el otro pues no sabe lo que esa persona escribió ni siquiera ha leído del tema, 

entonces la desventaja que veo ahí es que como esa interdependencia si el otro no hace 

nada pues te puede afectar, o puede afectar al grupo” (Part.1). 

De igual manera se enuncia que “es un proceso muy bonito porque ahí se ve, ahí se 

hace claro el aporte de cada persona ¿cierto? Que cada persona hace una parte y al 
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reunirlo suena algo totalmente distinto a lo que suena por aparte, entonces para mí es 

el producto y es como la idea de interdependencia positiva, porque es, cada uno aporta 

desde su instrumento, el bajo, la guitarra, lo que sea y se termina construyendo algo 

conjunto que suena hermoso” (Part.1). 

Ante esta realidad la teoría enuncia que, según Collazos y Mendoza (2006) “el éxito 

de una persona está relacionado con el éxito de los demás en actividades de aprendizaje 

colaborativo. Este aspecto es conocido como la interdependencia positiva” (p.65), desde 

la cual depende el desarrollo adecuado de la investigación, teniendo en cuenta los 

grupos de análisis propuestos (análisis musical, contexto), pero entendiendo que cada 

integrante debe aportar de manera rigurosa para obtener buenos resultados a nivel 

grupal. 

Desde esta perspectiva, el investigador plantea la grabación de audio como una nueva 

estrategia de aprendizaje colaborativo, donde la interdependencia positiva se desarrolle 

desde la grabación en bloque (grupal), pero fortaleciendo el trabajo autónomo desde la 

grabación individual. 

En ese mismo orden de ideas, “todos deben tener pues la voluntad y el empeño de 

que si vamos hacer algo todos, todos debemos estar cogidos de la mano, el profe lo dijo, 

pues utilizábamos varios recursos que eran el Facebook, el drive, pues también que nos 

reuníamos, todo eso es trabajo colaborativo, y pues cada uno se encargaba de 

investigar una parte, y en las sesiones nos reuníamos y recopilábamos todo, toda esa 

información para llenarnos de conocimiento, entonces ese trabajo colaborativo dentro 

de la experiencia fue buena” (Part.2). 

Ante esta realidad, Andrade (2005) plantea que “… es una aplicación de informática 

colaborativa en un servidor que permite que los documentos allí alojados (las páginas 

wiki) sean escritos de forma colaborativa” (p.82); por ello, la utilización de herramientas 

virtuales como el Drive y el Facebook fueron importantes para compartir la 

información, optimizar la comunicación y lograr generar una cultura virtual educativa. 

El investigador encuentra importante el desarrollo teórico visto desde la realidad, 

donde los estudiantes vivieron la experiencia de desarrollar tanto el conocimiento 

práctico-interpretativo musical, como el declarativo conceptual, desde el reconocimiento 

de experiencias positivas cuando todos aportaban de manera considerable, pero en 
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algunos casos, aprendiendo a manejar las tensiones en los momentos en que no se 

lograban los aportes esperados de manera individual. De igual manera, al utilizar 

herramientas web que optimizaron la organización del semillero, los estudiantes 

generaron una reflexión en torno al desarrollo del trabajo autónomo, como aspecto por 

tener en cuenta para el aprovechamiento de herramientas virtuales, lo cual es 

indispensable para generar aportes a los lineamientos didácticos que se esperan elaborar 

producto de esta investigación. 

Por lo anteriormente expuesto, la interdependencia positiva debe ser tenida en cuenta 

en los procesos de aprendizaje colaborativo, no solo como una concepción de 

responsabilidad  frente al trabajo colectivo, sino que lleva en sí un proceso de desarrollo 

del trabajo autónomo en función del trabajo grupal, entendiendo que al construir el 

conocimiento de manera colectiva, el estudiante debe asumir una postura crítica frente al 

trabajo de sus compañeros y, por consiguiente, lograr mayor responsabilidad en los 

aportes propuestos al trabajo colectivo. 

Desde esta perspectiva, el manejo de herramientas virtuales, no solo debe ser vista 

como apoyo para los procesos de enseñanza aprendizaje, sino que se convierten en una 

herramienta para consolidar el desarrollo del trabajo autónomo en los estudiantes; y 

además de ello que logren adquirir una postura crítica frente al manejo de la virtualidad 

como cultura predominante en el mundo actual.   

Otro aspecto importante a nivel didáctico es la motivación, frente a la cual la realidad 

expresa que “el hecho de tener el acercamiento a un estudio de grabación, a estar frente 

a un micrófono, bueno, y además de eso pues estar frente a un músico como Leonardo, 

cierto, que ya tiene trayectoria en músicas colombianas, en fusión pues bueno, de las 

ventajas que encuentro es que pues primero se crea como una energía de conexión en el 

grupo, como bueno, todos vamos hacer este trabajo, todos fueron a la grabación, 

entonces hay un proceso como de motivación esa es la palabra” (Part.2). 

Ante lo cual la teoría plantea, como lo enuncia Hernández (2005), citando a  

Campanario (2012) “motivar supone predisponer al estudiante a participar activamente 

en los trabajos en el aula. El propósito de la motivación consiste en despertar el interés y 

dirigir los esfuerzos para alcanzar metas definidas” (p.2); por ello, el hecho de lograr un 

acercamiento al estudio de grabación bajo la guía de un experto, se convirtió en un 
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elemento determinante para despertar el interés del estudiante por involucrarse más con 

el proceso investigativo. 

El investigador destaca que se contó tanto con la infraestructura tecnológica (estudio 

de grabación), como con los recursos humanos necesarios (ingeniero tallerista) para 

lograr un acercamiento adecuado a los procesos de grabación de audio, lo cual se 

convirtió en un aspecto determinante para que los integrantes del semillero NMC se 

motivaran a estudiar de manera rigurosa el componente práctico musical. 

De esta manera es importante abrir espacios educativos que tengan en cuenta los 

desarrollos tecnológicos característicos del mundo actual. En la música, la creación de 

medios digitales es una realidad a la cual no se puede ser indiferente; por esta razón, al 

incluir propuestas que estén a la par de los avances tecnológicos, es un elemento de 

motivación para los estudiantes, ya que al reconocerlos, logran entender la importancia 

del impacto que producen en el desarrollo de un aprendizaje significativo para las 

necesidades del mundo.  

Una de las dificultades encontradas gira en torno a la falta del desarrollo técnico 

instrumental de varios estudiantes, lo cual es indispensable trabajar para lograr optimizar 

el recurso del estudio de grabación; por ello, para mejorar el desempeño del estudiante, 

se deben trabajar elementos relacionados con el manejo de la técnica instrumental dentro 

de la estrategia didáctica basada en la investigación creación formativa. 

Al hablar del reconocimiento de la música tradicional colombiana, desde el proyecto 

de grabación de audio se evidenció una limitante en la concepción de la interpretación 

musical vista desde lo tradicional; el ingeniero de grabación recalcó que la música 

tradicional debe ser interpretada de manera flexible en cuanto al manejo del metrónomo, 

de igual manera, destacó que las grabaciones desde lo tradicional se deben realizar en 

vivo, lo cual exige un rigor en el desarrollo técnico instrumental y un fortalecimiento en 

el aprendizaje de los estudiantes con base en la apreciación musical.  

De igual manera, en cuanto a la motivación, al hablar de los conciertos y ponencias, 

la realidad plantea que “crea más unión de grupo, pues permite que las personas tengan 

un foco, de... bueno nos vamos a presentar, vamos a estar ahí, y en ese proceso pues 

como que salen a la luz habilidades que antes no se habían notado durante el proceso, 

del aprendizaje y todo esto, ya en la puesta en escena salen otras habilidades a flote, lo 
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otro que pienso es que te miran afuera, entonces ya no es solamente la mirada dentro 

del semillero sino que hay otras personas que están dando su punto de vista, están 

dando ideas que pueden posibilitar  mejorar” (Part.1). 

Sobre esta realidad la teoría expresa, según Montico (2004) que la motivación 

extrínseca se relaciona de manera conductual teniendo en cuenta el estímulo externo 

para obtener una respuesta (calificaciones, premios, etc.); por ello, el hecho de realizar 

actividades donde el estudiante se sienta expuesto ante un público se convierte en un 

evento que lo motiva a desarrollar mejor sus compromisos investigativos. 

Se reconoce que la práctica musical realizada en conciertos y en ponencias, 

compromete más a los estudiantes. En muchos casos se presentaron dificultades en la 

elaboración de trabajos investigativos donde el resultado final eran textos escritos, por 

esta razón la investigación creación formativa debe generar nuevas estrategias 

didácticas que partan de los intereses de los estudiantes, dentro del semillero, a pesar de 

que los estudiantes escogieron un tema musical y se organizaron de manera voluntaria 

en los grupos de trabajo colaborativo, es importante abrir espacios para que el diseño 

metodológico se realice desde el aprendizaje colaborativo, incluyendo las necesidades 

de los estudiantes. Si bien es cierto que para esta investigación los trabajos musicales y 

teóricos se realizaron de manera colaborativa, las metodologías fueron propuestas por el 

docente, por lo cual en muchas actividades de tipo teóricas, los integrantes del semillero 

no se vieron muy comprometidos. 

Por esta razón y partiendo del análisis de la realidad expresada desde la voz de los 

estudiantes, es relevante entender que tanto para la investigación creación formativa 

como para el aprendizaje colaborativo, la práctica artística musical debe ser el eje 

esencial, considerando que es la principal motivación para que el estudiante se acerque 

al lenguaje musical y logre adquirir una vocación investigativa. 

Por último, al hablar de motivación el proyecto de grabación de audio resultó ser el 

de mayor trascendencia en cuanto al aprendizaje musical desarrollado a nivel individual 

y grupal; por esta razón surge otra categoría importante planteada dentro de este 

proyecto investigativo, el surgimiento del proyecto de grabación de audio como 

estrategia de aprendizaje colaborativo, y por ende se convierte en una subcategoría de 

la investigación creación formativa. 
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 Categoría Deductiva 3: LINEAMIENTOS DIDÁCTICOS  

Esta categoría tendrá en cuenta dos categorías inductivas, en primer lugar, las 

debilidades, que son tenidas en cuenta como los aspectos por mejorar que surgieron 

producto de la realidad, y en segundo lugar, las fortalezas que surgieron producto del 

proceso investigativo. Estas categorías son determinantes para la elaboración de los 

lineamientos didácticos propuestos para orientar el proceso de aprendizaje del semillero 

NMC. 

En relación a la primera categoría inductiva, la realidad plantea que “al momento de 

la presentación si lo negativo fue que pues  nosotros al mostrar esta, esta canción al 

interpretar, canción de “No voy a quedarme”, pues hubo gente que de pronto no le 

llamó mucho la atención por lo mismo que digo que no hay conocimiento del público, 

sino está más como a la gente le gusta lo  comercial, si eso lo veo un poco negativo” 

(Part.2). 

De igual manera “Si es importante hacer más conciertos o plantear no sé alguna 

metodología o talleres, como estamos hablando al principio, para esta gente, para que  

este tipo de personas pues conozcan más sus raíces” (Part.2). 

Teniendo en cuenta lo anterior, Parra (2004) enuncia, en cuanto a los procesos de 

formación investigativa, que “No se orienta a la generación de un conocimiento 

objetivamente nuevo, sino a la apropiación comprensiva (o significativa) de 

conocimientos ya elaborados” (p.73). Esta concepción es relevante no solo para 

aplicarla en el interior del semillero, sino que los productos elaborados desde el 

semillero como conciertos, ponencias y grabaciones, deben incluir elementos didácticos 

dirigidos a desarrollar una contextualización de las temáticas que giran alrededor de la 

obra artística, para de este modo involucrar al público dentro del proceso de aprendizaje 

desarrollado desde el semillero y dar el carácter de investigación creación formativa, 

teniendo en cuenta que los participantes no solo son los integrantes del semillero sino 

que el público es parte fundamental del proceso. 

El investigador encuentra que es determinante establecer un criterio pedagógico al 

momento de comunicar los resultados del semillero, lo cual le daría un sentido educativo 

a la relación autor-obra-espectador, concibiendo al público, no como un oyente pasivo, 

sino que se involucre dentro del proceso formativo. 
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Por otro lado, se encontró que para los estudiantes sería fundamental realizar 

procesos creativos girando en torno a la fusión, como elemento musical donde se 

mezclen elementos tradicionales con músicas modernas, en este orden de ideas la 

realidad plantea que “de hecho hasta innovaría con o sea, tomaría todos los recursos y 

toda la metodología de la música colombiana, en este caso que estamos trabajando 

bambucos, tomaría ese conocimiento, ¿sí? o podemos decir esa práctica en el 

instrumento y poder fusionarlo con otro tipo de cosas, ¿sí? como una idea innovadora, 

no sé” (Part.2). 

En concordancia con lo anterior la realidad expone que “pueden haber cambios, 

pueden haber elementos de Jazz, pueden haber elementos de otros géneros de rock, 

porque ellos hacían fusión, que es lo que básicamente hace parte de nuestro contexto 

actual, pero con una música que viene de nuestro pasado, de nuestro ancestro, entonces 

eso me pareció un elemento interesante, esa combinación que ellos hacían como entre 

este presente y ese pasado” (Part.1). 

De esta manera al pretender desarrollar proyectos creativos donde se incluyan 

diferentes tipos de música con lo tradicional, Ochoa (2003) expone que “otro grupo de 

personas que cultive los mismos géneros puede transformar el estilo radicalmente, 

frecuentemente desde otros lugares o ámbitos de circulación. Esto implica que la 

relación entre género musical popular local y lugar no es evidente” (p.13), por esta razón 

se entiende que los estudiantes se sientan atraídos a desarrollar propuestas donde se 

incluyan ritmos tradicionales, pero fusionados con elementos musicales modernos como 

el rock, jazz o blues. 

Tanto la teoría como la realidad, expresan que a futuro los procesos creativos pueden 

incluir elementos musicales del contexto actual, como la fusión, para lograr un mejor 

desempeño de los estudiantes, teniendo como punto de partida las músicas que los 

estudiantes escuchan, como elemento determinante para realizar fusiones con las 

músicas tradicionales colombianas. 

Las propuestas creativas musicales actuales desarrolladas en contextos universitarios, 

teniendo como eje las músicas tradicionales colombianas, utilizan la fusión como punto 

de encuentro entre el pasado y lo actual, lo cual es determinante para que el estudiante 

se motive a investigar más sobre los géneros fusionados; con ello se obtiene un 
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reconocimiento y apropiación del lenguaje musical y se desarrolla el potencial creativo 

de los estudiantes. 

Otro aspecto por mejorar es el relacionado con la preparación antes de realizar 

diferentes actividades en el interior del semillero, ante ello la realidad expresa que “al 

principio fue un poco complejo porque no todos tuvimos la oportunidad de, de conocer 

pues el estudio de grabación y no se han encontrado con esta temática, digamos que en 

mi caso pues tuve un poco de dificultad con el metrónomo” (Part.2). 

De igual manera antes de realizar la observación externa “hubiera sido interesante 

como que todos hubiéramos leído sobre el concierto antes de ir, como haber tenido una 

idea de pronto, pues la verdad yo no lo hice no sé si mis compañeros, haber tenido 

como una idea de lo que iba a pasar allá me hubiera parecido interesante; un profesor 

nos decía que cuando tú ya sabes lo que va a pasar te enfocas en los detalles, porque no 

estás pensando en qué va a pasar, como cuando vas a ver una película, entonces si tú 

sabes el argumento te vas a enfocar en muchas cosas de color, de detalle, de semiótica, 

entonces pienso que habría ayudado por ese lado” (Part.1). 

Esta realidad se relaciona con la motivación de competencia, sobre la cual Montico 

(2004) la define como la que “está representada por la satisfacción cuando se sabe que 

algo se está haciendo bien” (p.107); por ello, es importante realizar actividades 

introductorias en las que los estudiantes se preparen antes de realizar los conciertos, las 

grabaciones y salidas a observación externa, para de este modo lograr generar un mejor 

desempeño y aprovechamiento de las experiencias vividas en las actividades propuestas. 

Tanto la realidad como la teoría plantean que para los estudiantes del semillero, es 

prioridad alcanzar un buen desempeño en sus actividades musicales; por esta razón, es 

indispensable abrir espacios en los que se realice una preparación a las diferentes 

actividades tanto de observación externa como participante y, de este modo, lograr que 

el estudiante optimice su capacidad de aprendizaje. 

En concordancia con lo anterior, es indispensable dar una intencionalidad pedagógica 

tanto al antes como al después de las actividades de observación externa y participante, 

propuestas en el marco de la investigación creación formativa, ya que a través de ellas 

se logra optimizar el potencial educativo de dichas actividades y con ello lograr un 

mayor impacto en el aprendizaje del estudiante.  
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En relación a la segunda categoría, se encontró que a pesar de acudir a herramientas 

tecnológicas se debe hacer conciencia del trabajo individual “porque no estamos 

acostumbrados a ese trabajo autónomo, porque ese es trabajo autónomo, entonces es ya 

como tener un momento donde tú llegas y te conectas y observas todo lo que está ahí, 

pues desde el Facebook, desde el drive, entonces yo creo que trabajando en ese trabajo 

autónomo se puede llegar a explorar mucho desde esas herramientas virtuales” 

(Part.1). 

Ante esta realidad Collazos y Mendoza (2006) dicen que “el éxito de una persona 

está relacionado con el éxito de los demás en actividades de aprendizaje colaborativo. 

Este aspecto es conocido como la interdependencia positiva” (p.65); por ello se hace 

necesario generar estrategias didácticas dirigidas a fortalecer el trabajo autónomo 

haciendo uso de herramientas virtuales y teniendo como referencia la interdependencia 

positiva, para que el trabajo autónomo siga siendo de aporte para la construcción del 

conocimiento de manera colaborativa. 

El investigador encuentra coherencia entre la teoría y la realidad, ya que a pesar de 

tener herramientas virtuales que faciliten los procesos comunicativos y de aprendizaje, 

los estudiantes deben tener en cuenta que sin un trabajo autónomo óptimo, dichas  

herramientas se convierten en elementos inútiles dentro del desarrollo investigativo. 

Es así como se determina que para un desarrollo óptimo del aprendizaje mediado por 

las Tics es indispensable fortalecer, en primera medida, la capacidad del trabajo 

autónomo y el proceso de desarrollo metacognitivo en los estudiantes.  

 

 

Resultados 

Aprendizaje Colaborativo 

Redes de conocimiento y roles asignados: se encontró importante el trabajo 

desarrollado en pequeños grupos (contexto-análisis musical), desde los cuales se 

asignaron diferentes roles a los estudiantes. En primera instancia, cada grupo contaba 

con un líder, quien se convirtió en apoyo para el desarrollo del aprendizaje, reforzando 

la enseñanza de temáticas musicales y conceptuales a estudiantes que presentaron 

alguna dificultad; de igual manera, los estudiantes asumieron diferentes 
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responsabilidades en el interior del semillero, bien sea como apoyo para la construcción 

conceptual de diferentes temáticas musicales y contextuales, o como estudiantes 

encargados de la ejecución y organización de la interpretación musical. Esta manera de 

trabajar, en pequeños grupos con responsabilidades, permitió que los estudiantes 

asumieran el rol de coinvestigadores entre sí.   

En el contexto actual, donde priman el desarrollo de investigaciones 

interdisciplinares, es importante comenzar a formar profesionales que sean capaces de 

trabajar en grupos o redes de conocimiento, donde los productos investigativos sean 

resultado de diferentes miradas de la realidad, la cual no es unidireccional ni 

homogénea, donde se hacen necesarias diversas posturas frente a temáticas y fenómenos 

estudiados dentro de grupos de investigación; con el fin de obtener resultados 

pertinentes en un mundo en el que predomina la multiculturalidad como característica 

determinante para la educación. 

Interdependencia Positiva: el hecho de realizar la investigación desde dos grupos 

(historia y análisis musical) hizo posible que los estudiantes desarrollaran los trabajos 

escritos de manera colaborativa, logrando entender que a través de una buena 

comunicación se pueden lograr las metas propuestas y responder a los compromisos 

adquiridos; esta manera de trabajar, desde pequeños grupos, permitió que los estudiantes 

se encargaran de temáticas específicas musicales, tales como: análisis melódico, 

armónico y rítmico; y de igual manera de tipo contextual como: orígenes del bambuco, 

tipos de bambuco, análisis narrativo, entre otros. Al responder a cada una de estas 

temáticas, los estudiantes entendieron que el trabajo individual es indispensable para 

lograr las metas comunes (realización de conciertos, ponencias, grabaciones), ya que sin 

asumir un compromiso frente a las tareas asignadas, el trabajo grupal se vería afectado, 

y, por ende, llegar a arriesgar el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas. 

El conocimiento construido de manera colectiva y colaborativa determina un modo 

de trabajo en el que la autonomía del individuo es indispensable para lograr la obtención 

de los objetivos de aprendizaje propuestos; por ello, la interdependencia positiva se 

convierte en un aspecto relevante para desarrollar la metacognición en los estudiantes, 

entendiendo que si se es consciente de la construcción del aprendizaje de manera 

individual, pero en pro de metas comunes, se pueden lograr buenos resultados, tanto en 
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los productos teóricos (textos académicos y ponencias) como en los prácticos 

(conciertos y grabaciones). 

Utilización de herramientas virtuales (Facebook y Google Drive): un aspecto 

determinante para el desarrollo del trabajo colaborativo fue la utilización del Facebook y 

el Google Drive, a través de los cuales se permitió la obtención de un canal de 

comunicación constante para compartir videos, datos, archivos, los cuales 

permanecieron a disposición de los estudiantes, en el Drive, para ser revisados y 

modificados cuando fuera necesario; de igual manera, se logró entender que los medios 

digitales son una herramienta de ayuda para la parte de gestión y organización del 

semillero. 

Uno de los aspectos por tener en cuenta en la educación artística radica en la 

concepción que se tiene de la utilización de los medios virtuales, los cuales son parte de 

la realidad vista desde las Tecnologías de la Información y la Comunicación, dichos 

medios son el eje de comunicación cultural de la mayoría de la población actual; por 

esta razón, se hace indispensable generar una reflexión pedagógica para determinar en 

qué medida el mundo virtual puede ser concebido como un medio educativo, y de esta 

manera lograr generar una cultura virtual que se anteponga a la virtualización de la 

cultura, donde la educación artística cumpla un papel determinante en la concientización 

del uso de diferentes lenguajes artísticos allí presentes (imagen, video, literatura, 

sonido). 

Por esta razón, el uso de herramientas como Facebook y Google Drive no están 

determinados solamente como una herramienta de comunicación, sino que forman parte 

de un aula virtual de aprendizaje, donde el estudiante comprenda que a través de estos 

medios se puede lograr generar espacios virtuales de educación cultural, donde se 

reflexione si debe existir o no una ética del manejo del lenguaje artístico a través de 

estos medios. 

Proyecto de grabación de audio: otro elemento determinante para el desarrollo del 

proyecto investigativo en el interior del semillero, fue el hecho de realizar la grabación 

del bambuco “No voy a quedarme” de Doris Zapata, proceso desde el cual los 

estudiantes descubrieron sus fortalezas y debilidades como instrumentistas, 

comprendieron que sin trabajo autónomo se afecta el producto final; y de igual manera, 
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el tener un audio para escucharse de manera individual y grupal se convierte en una 

herramienta de auto y coevaluación, y determinación de los aspectos por mejorar en 

cuanto a la interpretación musical, tanto individual como colectiva. Este proceso es un 

ejemplo de interdependencia positiva vista desde la música, lo cual fue determinante 

para el desarrollo del aprendizaje dentro del semillero. 

El desarrollo de actividades musicales, como la producción musical, lleva in situ una 

serie de elementos pedagógicos de los cuales en muchas ocasiones no se es consciente. 

Enfrentarse al rigor de una grabación, donde se busca una captura de audio, realizada 

desde una ejecución instrumental con los menores errores posibles, donde la exigencia 

en cuanto a la destreza rítmica e interpretativa, hacen que el intérprete elabore 

metodologías de estudio personal que conlleven a una ejecución musical preparada con 

mayor rigor; de igual manera, al realizar una grabación de audio de manera grupal, se 

desarrollan procesos de escucha y de percepción auditiva distintos a los de una 

ejecución individual. 

 

 

Investigación Creación Formativa 

Partiendo del método de investigación creación en música de López Cano & San 

Cristóbal (2014), y entendiendo que la investigación formativa es vista como una 

estrategia didáctica que favorece los procesos de enseñanza-aprendizaje, haciendo 

énfasis en que el estudiante va a incorporar conocimientos ya existentes para fortalecer 

su desarrollo cognitivo, pragmático, actitudinal y comunicativo, se encontraron los 

siguientes elementos relevantes para el desarrollo metodológico del semillero: 

 Para comenzar es importante entender, en primera medida, que la investigación 

creación hace referencia, como lo enuncia López Cano (2013), quien trae a acotación lo 

dicho por Zaldivar (2008), a que el proceso metodológico: 

…no se centra en el objeto artístico, ni en el documento que lo explica de una u otra 

manera, ni en la biografía del creador, ni en la respuesta del público o del eco en sus 

diversos medios de difusión y múltiples interpretaciones. La investigación desde el 

arte se centra en el propio proceso de creación. (p.42). 
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Partiendo de esta concepción, los elementos metodológicos que llevaron a desarrollar 

la ejecución y grabación del bambuco “No voy a quedarme” de Doris Zapata, como 

referente de la música tradicional colombiana fueron los siguientes: 

Elaboración de un plan de trabajo: se realizó un documento en el cual se 

determinaron los propósitos, la misión-visión y los objetivos del semillero; de igual 

manera, se incluyeron preguntas exploratorias y una revisión documental para guiar el 

desarrollo investigativo. 

Es importante entender que para realizar cualquier proceso investigativo, bien sea 

desde la ciencia o desde el arte, se deben realizar propuestas dirigidas desde un 

documento de planeación, en el cual se establezcan diferentes parámetros que orienten 

el desarrollo investigativo. Es así como aprender a realizar un título, formular una 

pregunta, determinar los objetivos, el alcance y la viabilidad; realizar un cronograma 

para establecer los tiempos de cumplimiento de metas, entre otros, se convierte en un 

punto de partida determinante para la organización y planeación de un proyecto 

investigativo.  

Notas de Campo: se realizaron descripciones desde relatorías para las sesiones de 

aula y notas de campo para las salidas de observación participante y externa, las cuales 

se convierten en herramientas para encontrar fortalezas y debilidades del proceso 

investigativo formativo. 

El obtener registros descriptivos a través de notas de campo es un hecho importante, 

tanto para la actividad investigativa como para la docente. Este instrumento, propio de la 

etnografía, condensa sucesos relevantes del proceso pedagógico, los cuales al momento 

de monitorear el cumplimiento de metas son determinantes para determinar si las 

metodologías pedagógicas y disciplinares son las adecuadas para alcanzar los objetivos 

propuestos.  

Registros de campo: se realizaron registros fotográficos, de video y audio, los cuales 

se convierten en ayuda para el análisis descriptivo de diferentes sucesos registrados y 

que son importantes para el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. 

En la actualidad con herramientas como el video y la fotografía se pueden realizar 

registros de campo de mayor efectividad, en donde el hecho de poder observar varias 

veces una imagen, o escuchar un número indeterminado de veces un audio, le da un 
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acercamiento más profundo al investigador para interpretar los suceso vividos dentro del 

fenómeno estudiado, lo cual se convierte en una ventaja dentro de los métodos 

etnográficos. 

Reflexiones de campo: se realizaron reflexiones a manera de conversatorio en torno 

tanto a los procesos desarrollados en cada sesión, como a los eventos de observación 

externa y participante. Este proceso fue determinante para encontrar elementos 

musicales y pedagógicos que ayudaron a trazar nuevas temáticas que enriquecieron el 

desarrollo investigativo formativo del semillero. 

Una vez realizados los registros de campo, es importante abrir espacios de reflexión 

grupal, donde la toma de decisiones en cuanto al desarrollo metodológico de la 

investigación creación formativa, es relevante para lograr un proceso pedagógico basado 

en el aprendizaje colaborativo.  

Observación Externa: un aspecto enriquecedor del proceso investigativo fue el hecho 

de realizar una salida al evento de Industrias Creativas organizado por la Universidad El 

Bosque, en el cual se presentaron diversos grupos musicales conformados por 

estudiantes, los cuales interpretaron diferentes géneros de música tradicional colombiana 

fusionados con el jazz. Este evento le permitió a los estudiantes del semillero escuchar 

diferentes propuestas basadas en ritmos tradicionales colombianos y observar la puesta 

en escena como elemento determinante a la hora de realizar conciertos. 

Se encuentra que para la investigación creación formativa, las salidas de campo son 

primordiales para obtener un acercamiento al fenómeno estudiado, y de igual manera, 

sirven para realizar un paneo de diferentes maneras de observar la realidad, lo cual 

puede ser determinante para enriquecer el estado del arte en cuanto al acercamiento de 

otras maneras de realizar obras artísticas que incluyan las músicas tradicionales 

colombianas.  

Observación participante: otro elemento determinante para el semillero fue el 

involucrar a un experto en producción e interpretación de música tradicional 

colombiana, con el cual se aprendieron técnicas de estudio, interpretación y análisis 

musical; de igual manera, los estudiantes se acercaron al proceso de grabación de audio, 

en el cual se aprendieron nuevas maneras de enfrentarse una ejecución instrumental de 

manera individual y grupal. 
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Los procesos investigativos necesitan de una mirada externa, a través de expertos en 

las temáticas por desarrollar, para lograr una retroalimentación que conduzca a la 

determinación de fortalezas y debilidades, y de este modo mejorar el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes. 

Práctica como expresión de la investigación: para el semillero fue determinante la 

realización de dos conciertos, una ponencia y la grabación de audio, lo cual se convirtió 

en una motivación extrínseca para que los estudiantes se comprometieran con las metas 

y objetivos trazados y así dar respuesta a las preguntas exploratorias planteadas en el 

plan de trabajo. 

Es importante recalcar que para el artista es primordial la obra de arte, por ello al 

momento de realizar el proceso investigativo no se deben perder de vista la realización 

de eventos donde se pongan en escena los productos creativos, los cuales son 

indispensables para que el estudiante se motive a investigar y desarrollar de una mejor 

manera su práctica artística. 

Autoetnografía: cada estudiante realizó aportes al desarrollo del proceso investigativo 

desde la reflexión personal, el momento más relevante fue al realizar la grabación de 

audio, en el cual los estudiantes se acercaron a sus debilidades y entendieron la 

importancia de adquirir una vocación investigativa para lograr una mejora en su 

desarrollo artístico. 

 Es determinante el hecho de concebir el sujeto creador a la vez como objeto de 

estudio, entender que la experiencia personal es determinante en la transformación del 

educador artista, y que escribir en primera persona es indispensable en arte, donde la 

subjetividad es la base de la experiencia artística.  

Conceptualización de la práctica: es importante determinar que la elaboración de 

documentos en donde se sintetice la información obtenida producto del análisis teórico 

musical y contextual, se convierte en referente teórico para sustentar el proceso 

investigativo y fortalecer la práctica musical. 

Para concluir, todo el proceso metodológico basado en la investigación creación 

formativa, para el reconocimiento del bambuco como género de la música tradicional 

colombiana, se convirtió en una herramienta de aprendizaje para adquirir una vocación 

investigativa, con la cual se logró un mayor rigor para lograr analizar y determinar 
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aspectos musicales y contextuales, determinantes para conocer a profundidad el 

bambuco, y de esta manera, que el estudiante resignifique las músicas tradicionales 

colombianas, y si es el caso, incorpore lo aprendido del bambuco a la construcción de su 

identidad cultural. 

 

 

Fortalezas y debilidades del Aprendizaje Colaborativo  

Redes de conocimiento y asignación de roles 

Fortalezas  

1. Generar pequeños grupos encargados de ejes temáticos (contexto y análisis 

musical).  

2. Designar líderes en cada grupo para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

3. Se obtuvo una profundización en las temáticas por desarrollar.  

4. A través de los grupos se logró el reconocimiento de los elementos musicales y 

contextuales básicos del bambuco.  

5. Se adquirieron nuevos conocimientos musicales en torno al ritmo, la melodía y la 

armonía. 

 

La importancia de generar grupos para el desarrollo conceptual y musical donde los 

lideres apoyaron el proceso de enseñanza aprendizaje, fue determinante para el 

reconocimiento y la profundización musical y contextual del bambuco, lo cual generó 

nuevos aprendizajes musicales y conceptuales alrededor de la historia del bambuco. 

 

Debilidades  

1. No se abrieron espacios suficientes de retroalimentación de los trabajos realizados 

por cada grupo. 

2. Se deben realizar talleres adicionales que orienten las temáticas de cada grupo.  

Es importante fortalecer las tareas asignadas a cada grupo desde talleres adicionales, 

en los que se trabajen temáticas específicas que ayuden a orientar el desarrollo de las 

tareas; de igual manera, es indispensable fortalecer los espacios para compartir los 

avances y poder recibir aportes significativos de manera colaborativa. 
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Interdependencia Positiva  

Fortalezas 

1. La realización de trabajos escritos, ponencias y conciertos, asignando tareas 

específicas a cada integrante del semillero para responder a las preguntas 

exploratorias de cada grupo (historia y análisis musical). 

2. Se alimenta el trabajo grupal, teniendo en cuenta diferentes miradas sobre una 

temática específica. 

Para lograr optimizar la realización de trabajos, los estudiantes de cada grupo 

respondían a preguntas exploratorias de temáticas específicas (ritmo, melodía, armonía, 

orígenes del bambuco), y al sumar el trabajo realizado por cada estudiante se generó un 

solo texto que sustentaba el desarrollo de las temáticas generales (análisis musical y 

contextual). 

 

Debilidades 

1. Al igual que en la realización de redes, en cuanto a la interdependencia positiva se 

deben fortalecer los espacios de retroalimentación de los trabajos realizados de 

manera individual y grupal. 

2. Se deben generar guías que faciliten el proceso de análisis musical. 

 

Para lograr orientar el análisis de la teoría musical, es necesario realizar una guía 

didáctica que oriente el trabajo asignado para responder a las preguntas exploratorias de 

cada elemento musical (ritmo, melodía y armonía), ya que en algunas ocasiones los 

estudiantes no estaban acostumbrados a contrastar los intervalos melódicos con la 

armonía, o realizar un análisis de los tipos de acordes en relación con elementos 

jazzísticos; esta manera de realizar un análisis a profundidad requiere de estrategias 

didácticas que orienten al estudiante a mejorar su competencia analítica. 
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Utilización de herramientas virtuales (Facebook y Google Drive) 

Fortalezas  

1. Se mejoran los canales de comunicación.  

2. Se genera una cultura virtual que se antepone a la virtualización de la cultura. 

3. Permite tener una base de datos al alcance de los estudiantes, como herramienta 

para compartir en carpetas, los trabajos realizados por cada grupo (contexto y 

análisis musical), las relatorías y agendas de cada sesión, la bibliografía 

recopilada de manera grupal y las partituras elaboradas por los estudiantes. 

Las herramientas virtuales utilizadas en el semillero, fueron de gran ayuda para la 

organización documental y optimizar la comunicación (compartir videos, audios, 

imágenes, textos, partituras), lo cual fue determinante para la realización de trabajos 

escritos, realizar revisiones bibliográficas, determinar los audios soporte para el análisis 

musical, determinar horarios y fechas de las sesiones y salidas de campo. 

Debilidades 

1. A pesar encontrar en el Facebook y el Google Drive herramientas de 

comunicación efectiva, se deben diseñar estrategias de fortalecimiento del 

trabajo autónomo, que conlleven a aprovechar al máximo estar herramientas 

virtuales. 

2. Se debe diseñar una página desde el Facebook, no solo como herramienta de 

comunicación, sino que sirva para diseñar una imagen del semillero y  socializar 

los productos obtenidos como grabaciones, videos  y artículos académicos. 

Se debe optimizar el uso de las herramientas virtuales, utilizándolas a favor de la 

gestión cultural del semillero. De igual manera, no se debe perder de vista que aun 

siendo una herramienta efectiva de comunicación y aprendizaje, lo importante es que el 

estudiante la optimice mejorando su trabajo autónomo y logre entender que las 

herramientas virtuales pueden ser de gran ayuda para su desarrollo metacognitivo. 

 

  

Proyecto de grabación de audio. 

Fortalezas  

1. Se evidencia el trabajo musical realizado por cada estudiante.  



Investigación Creación Formativa…  109 
 

 
 

2. El aporte realizado desde la ejecución instrumental de cada estudiante (bajo, 

guitarra, percusión, voz y saxofón), terminó construyendo una sonoridad grupal en 

el audio terminado, lo cual es un ejemplo claro de interdependencia positiva. 

3. Motivó al estudiante a mejorar su trabajo autónomo. 

4. Generó nuevas metodologías de estudio de ejecución instrumental de manera 

individual y grupal. 

El proyecto de grabación de audio se convirtió en un ejemplo de interdependencia 

positiva vista desde la música, cada estudiante estudió su parte musical desde un 

instrumento especifico, lo grabó de manera individual, y al final se juntaron todas las 

partes obteniendo un resultado conjunto, para lograrlo cada estudiante mejoró su trabajo 

autónomo, y durante el proceso de grabación, bajo la tutoría de un experto, surgieron 

nuevas metodologías para mejorar la interpretación del bambuco. 

 

Debilidades 

1. Se deben generar talleres adicionales que contextualicen al estudiante en cuanto 

a los procesos que se deben enfrentar al momento de grabar (manejo del 

metrónomo, control de la ansiedad, fluidez en la ejecución, entre otros). 

2. Al momento de grabar la música tradicional se debe tener en cuenta una 

interpretación más natural, no esquematizada ni apegada al metrónomo; de igual 

manera, se recomienda realizar siempre las grabaciones en vivo, ejecutando los 

temas con el grupo completo. 

Uno de los aspectos que emergen al momento de ejecutar un instrumento en público, 

bien sea en un concierto o en una grabación, es la generación de la ansiedad de sentirse 

observado y en consecuencia la afectación del desempeño musical; por ello, es necesaria 

la realización de actividades de preparación en las que se trabajen situaciones a las que 

los estudiantes se expondrán al momento de grabar o realizar un concierto.  

 

 

 

 

 



Investigación Creación Formativa…  110 
 

 
 

Fortalezas y Debilidades de la Investigación Creación Formativa. 

Elaboración de un plan de trabajo 

Fortalezas 

1. El grupo de estudiantes escogió las palabras clave de las cuales surgió el título del 

proyecto.  

2. Se establecieron las preguntas exploratorias de manera grupal.  

3. Los estudiantes escogieron el tema musical “No voy a quedarme” de Doris 

Zapata, del cual surgió la idea de escoger el bambuco como género representativo 

de la música tradicional colombiana. 

4. Desde la realización del plan de trabajo a manera grupal, se evidenció el desarrollo 

del aprendizaje colaborativo. 

La planeación y organización realizada de manera grupal a través de la elaboración 

del plan de trabajo, le dio protagonismo a los estudiantes para determinar el género 

musical por estudiar; de igual manera, a través de este ejercicio los estudiantes 

aprendieron a realizar preguntas problema y la importancia de las palabras clave para 

determinar los ejes temáticos y categorías de investigación. 

Debilidades 

Al revisar los diarios de campo y las entrevistas no se encontraron debilidades en 

torno a esta actividad. 

 

 

Notas, registros y reflexiones de Campo 

Fortalezas  

1. Tener un registro de las experiencias vividas en diferentes actividades 

desarrolladas dentro del semillero. 

2. Los estudiantes realizaron relatorías y registros de video y audio, los cuales se 

convirtieron en herramientas determinantes para la elaboración de trabajos 

escritos. 

3. Los direccionamientos y cambios dados en el interior del semillero surgieron 

producto de las reflexiones dadas por los estudiantes. 
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Las relatorías y registros de audio y video, son un insumo importante para registrar 

sucesos importantes desarrollados dentro de las actividades del semillero, en particular 

el registro de videos y audios en las sesiones de análisis musical y en la observación 

participante y externa, quedan para analizar los aportes realizados por expertos y, de este 

modo, determinar los aspectos relevantes que sirven para enriquecer el proceso de 

aprendizaje en torno a la interpretación del bambuco. 

Debilidades  

1. Se deben procurar tomar las notas, registros y reflexiones de campo, tan pronto 

termine la actividad de la cual los estudiantes son partícipes. 

2. Abrir el espacio dentro de cada sesión para la elaboración de las relatorías y 

reflexiones de campo.  

 

Para obtener un registro más efectivo, es indispensable hacerlo durante la misma 

actividad; para ello puede servir la elaboración de un formato, que se puede ir llenando 

durante la actividad y, de esta manera, no perder los detalles del momento. 

 

Observación externa  

Fortalezas 

1. Se obtuvo un acercamiento a otro contexto donde se realizaban diversas 

interpretaciones de músicas tradicionales colombianas.  

2. A partir de lo vivido en el concierto de industrias creativas de la Universidad El 

Bosque, surge la idea de a futuro incluir la fusión como estrategia para el 

desarrollo creativo de la interpretación de las músicas tradicionales colombianas. 

Las salidas a conciertos y eventos donde se observan grupos que trabajan las mismas 

temáticas del semillero, sirvieron para que los estudiantes observen otros puntos de vista 

frente a una misma temática, en este caso se escucharon diferentes maneras de 

interpretar varios géneros de música tradicional colombiana; partiendo de ello, surgió la 

necesidad de incluir la fusión como elemento creativo de la interpretación de las 

músicas tradicionales que se trabajarán a futuro. 
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Debilidades  

1. Se deben realizar actividades de preparación y contextualización antes de realizar 

la observación externa o participante, para que el estudiante se enfoque en temas 

pertinentes al momento de realizar la observación externa. 

Es relevante contextualizar al estudiante antes de realizar cada salida, enfocar la 

observación hacia ejes temáticos para que al momento de elaborar los registros de la 

información recolectada sea pertinente para los procesos de aprendizaje. 

 

 

Observación participante 

Fortalezas  

1. Se determinaron nuevas maneras de estudiar la interpretación del bambuco. 

2. Desde la guía de un experto en interpretación de músicas tradicionales 

colombianas, se obtuvo una evaluación y retroalimentación de los procesos 

desarrollados en el interior del semillero.  

3. Se generaron nuevas metodologías de estudio musical. 

 

Incluir expertos al proceso de aprendizaje desarrollado en el semillero fue uno de los 

eventos de mayor importancia. Los aportes realizados por Leonard Jaramillo, 

saxofonista de la agrupación colombiana La Mojarra Eléctrica, fueron significativos en 

torno al desarrollo de metodologías de estudio para mejorar la interpretación musical. 

 

Debilidades  

1. Luego de la observación participante se debe generar un espacio, en el cual 

participe el experto, para debatir sobre las temáticas desarrolladas. 

Es importante ampliar las sesiones de observación participante para lograr mostrar 

los avances obtenidos por los estudiantes; de igual manera, se deben generar espacios de 

interacción donde los estudiantes puedan debatir y contrastar los aprendizajes obtenidos 

desde la observación participante. 
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Práctica como expresión de la investigación 

Fortalezas  

1. La realización de conciertos, ponencias y el proyecto de grabación de audio, 

motivaron al estudiante a involucrarse más con el proceso investigativo y a 

mejorar en la ejecución instrumental individual y grupal. 

2. Los productos elaborados como textos académicos y grabaciones de audio, sirven 

de herramienta didáctica para difundir el conocimiento adquirido. 

 

Para los estudiantes es prioridad la realización de eventos donde se compartan y se 

evidencien los aprendizajes musicales; de este modo los conciertos, la ponencia y la 

grabación de audio fueron determinantes para que los estudiantes se motivaran a 

estudiar más y así lograr una vocación investigativa; por esta razón, se debe tener como 

eje motivacional de la investigación creación formativa, la realización de actividades 

donde se socialicen los avances teóricos y musicales. 

 

Debilidades  

1 Se deben plantear conciertos didácticos, con el fin de contextualizar al público en 

torno a las músicas que se van a interpretar.  

2. Se deben realizar actividades de preparación y adecuación para mejorar el 

desempeño de los estudiantes al enfrentarse a un público o al elaborar grabaciones 

de audio. 

 

Teniendo en cuenta que los estudiantes pertenecientes al semillero serán futuros 

licenciados, se debe tener en cuenta que los productos obtenidos en el semillero deben 

tener un carácter pedagógico; es así como a futuro, la realización de conciertos y 

ponencias deben ser didácticas, para incluir al público como parte del proceso de 

aprendizaje. 
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Autoetnografía 

Fortalezas  

1. Se tiene en cuenta la subjetividad del artista siendo a la vez sujeto y objeto de 

investigación.  

2. Es la base de la transformación de la práctica artística.  

Una de las actividades que hacen diferente la investigación creación formativa, de la 

investigación científica, es el hecho de concebir el artista como sujeto y objeto a la vez, 

lo cual es determinante para que los estudiantes sean conscientes de que desde la 

autoetnografiía se pueden realizar registros y descripciones en torno a las problemáticas 

que surgen desde el proceso investigativo, y de igual manera, diseñar tareas que 

respondan a problemas técnicos e interpretativos encontrados para obtener una 

transformación de su práctica artística musical. 

Debilidades  

1. Se deben abrir espacios para compartir en grupo las reflexiones individuales, y de 

igual manera, los cambios que van surgiendo en el estudiante producto de dichas 

reflexiones. 

 

Al compartir de maneras grupal, tanto las problemáticas como las posibles tareas para 

solucionarlas, el estudiante puede realizar aportes a otros que presenten la misma 

situación y, de igual manera, puede recibir desde otros registros soluciones a sus 

problemáticas ya planteadas. 

 

 

Conceptualización de la práctica  

Fortalezas  

1. La realización de textos producto de un análisis riguroso permitió el 

reconocimiento musical e histórico del bambuco. 

2. A través del análisis auditivo se encontraron diferentes maneras de componer e 

interpretar el bambuco. 

3. Los textos elaborados son soporte para sustentar la práctica artística.  
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4. Se evidencian los procesos de lectura y escritura. 

Sustentar los productos artísticos a través de un ejercicio escritural, se convierte en 

una estrategia didáctica fundamental para la concepción del término “formativo” de la 

investigación creación formativa, ya que por medio de la realización de textos escritos el 

estudiante desarrolla su capacidad de análisis y síntesis, y con ello logra profundizar en 

las temáticas por trabajar; este proceso fue determinante para cumplir con el objetivo de 

reconocer el bambuco como género de las músicas tradicionales colombianas. 

Debilidades  

1. Se deben fortalecer los espacios de retroalimentación de los textos elaborados por 

cada grupo (historia, análisis musical). 

A pesar de que los ejercicios escriturales se optimizaron a través de la realización de 

grupos de trabajo (historia, análisis musical), se deben fortalecer los espacios para que 

cada grupo exponga los avances obtenidos y el resto de estudiantes realice una 

retroalimentación de los textos elaborados. 
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Capítulo V. 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Las conclusiones de esta investigación dan cuenta, en primer lugar, del cumplimiento 

de los objetivos; por ello se establecieron los siguientes puntos relevantes en cuanto al 

desarrollo de la estrategia didáctica basada en el aprendizaje colaborativo y la 

investigación creación formativa para el reconocimiento del bambuco como género 

representativo de las músicas tradicionales colombianas, proceso desarrollado en el 

semillero NMC del programa de la LBEA de la UNIMINUTO, teniendo en cuenta lo 

propuesto en los objetivos específicos. 

 

Conclusiones 

Objetivo específico 1: Establecer los elementos didácticos del aprendizaje 

colaborativo y los de la investigación creación formativa que facilitan a los estudiantes 

de LBEA pertenecientes al semillero de investigación, el proceso investigativo y la 

apropiación y reconocimiento de la música tradicional colombiana. 

 

Aprendizaje Colaborativo  

La elaboración de pequeñas redes de conocimiento, dedicadas a trabajar temáticas 

específicas (historia y análisis musical), permitieron optimizar el proceso investigativo y 

profundizar en la comprensión de elementos armónicos, melódicos y rítmicos del 

bambuco y, además de ello, se reconocieron hitos que marcaron el desarrollo histórico 

del bambuco como género representativo de la música tradicional colombiana.  

De otro lado, la interdependencia positiva se vio reflejada en la grabación del 

bambuco no voy a quedarme de Doris Zapata, donde al grabar instrumento por 

instrumento para luego obtener un sonido conjunto, los estudiantes entendieron la 

responsabilidad del trabajo autónomo frente al desarrollo de trabajos musicales a nivel 

grupal, de este proceso surge una nueva estrategia de trabajo colaborativo que se 

convierte en un aporte para la didáctica de la música desde esta investigación. 

En cuanto a la utilización de herramientas virtuales como google Drive y Facebook, 

se concluye que, más que ser vista como una plataforma para agilizar la comunicación, 
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se convierte en una oportunidad para generar una cultura virtual que se anteponga a la 

virtualización de la cultura, y de este modo dar un sentido pedagógico y artístico a la 

utilización de estos medios. 

De igual modo, al hablar de las herramientas virtuales mencionadas, al ser 

plataformas  para organizar, compartir y contrastar información, permite que los 

estudiantes participen en establecer criterios de pertinencia y validez  de la información 

compartida, lo cual es favorable para el desarrollo investigativo; en este mismo sentido, 

permite que los estudiantes aporten desde sus intereses en cuanto a la selección de  

referentes  musicales y bibliográficos, y de esta manera dar importancia a la 

construcción del conocimiento desde diferentes puntos de vista. 

En cuanto al reconocimiento del bambuco como género representativo de la música 

tradicional colombiana, las herramientas virtuales como YouTube, son determinantes, 

ya que a través de ellas se permite conocer grabaciones de audio donde se ejemplifican 

los diferentes tipos de bambuco, así como diversos compositores, y grabaciones donde 

se escuchan interpretaciones de diferentes épocas; hace unos años era complejo acceder 

a este tipo de información, pero el hecho de tenerla no significa que se utilice de manera 

pertinente, por ello, más que ser una plataforma para la distracción, si se orienta de 

manera pedagógica, YouTube, puede ser considerada como una de las aulas virtuales 

más importantes de la actualidad. 

Por último, se reconoce que a través del aprendizaje colaborativo la relación docente-

estudiante planteada desde la pedagogía, puede ser entendida en doble vía, el docente no 

solo es el encargado de la enseñanza, puede aprender de sus estudiantes y viceversa, de 

esta manera se puede generar  un ambiente de aprendizaje donde todos aporten a la 

construcción del conocimiento, reconociendo que todos pueden enseñar y aprender sin 

asignarle el rol a determinados actores del acto educativo. 

 

Investigación creación formativa 

La investigación creación formativa surge de este proyecto como categoría nueva 

para el desarrollo investigativo en artes, la cual en su denominación presenta tres 

componentes: metodológico (investigación), artístico (creación) y pedagógico 
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(formativa) y tiene como finalidad entablar un diálogo entre la pedagogía, la ciencia y 

las artes. 

Los elementos de la investigación creación formativa que aportaron al 

reconocimiento de la música tradicional colombiana, fueron, en primera medida 

reconocer que el componente formativo se enfoca a la adquisición de conocimientos ya 

elaborados (aprendizaje musical e histórico del bambuco).  

En segundo lugar desde el componente metodológico, tomando como referente el 

método de investigación artística en música de López Cano & San Cristóbal (2014), el  

desarrollo del el aprendizaje cobra un sentido riguroso y sistémico, desde la elaboración 

de un título, el diseño de objetivos y la formulación de preguntas exploratorias, se 

aprende a planear un proyecto, de igual manera, el hecho de incluir elementos como la 

autoetnografía, reconoce nuevos enfoques metodológicos que emergen desde las 

particularidades de cada disciplina y que no son contemplados por los métodos 

científicos convencionales.  

Otro aspecto determinante en cuanto a la metodología, es el aporte de  herramientas 

del método etnográfico incluidas en la investigación creación formativa, la observación 

participante, desde la cual se pretende involucrar expertos que aporten al desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes, y la observación externa, desde la cual se plantea 

involucrar a los estudiantes al diferentes contextos donde se viva el fenómeno estudiado; 

son parte del diálogo que se pretende entablar entre el arte y la ciencia.  

De este modo, tanto la observación participante como la externa, son determinantes 

para el aprendizaje, ya que involucran al estudiante con el fenómeno estudiado, lo 

acercan a la realidad, le permiten visualizar los alcances y determinar los límites de la 

investigación, de igual manera, en la observación participante al involucrar expertos, se 

generan nuevos aportes tanto para el aprendizaje como para el diseño de nuevas 

estrategias metodológicas útiles y que enriquecen el componente metodológico, 

pedagógico y artístico de la investigación creación formativa. 

Al respecto de la práctica artística desarrollada desde conciertos y ponencias, se 

determina que son la principal motivación para que los estudiantes adquieran la 

vocación investigativa y se comprometan con el  trabajo autónomo y grupal, de igual 

manera, se convierte en un  puente para comunicar el arte con la ciencia y la pedagogía, 
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sin la práctica artística la reflexión sobre los tres componentes de la investigación 

creación formativa (método, arte, pedagogía) perdería gran parte del sentido educativo 

esperado. 

En cuanto al reconocimiento del bambuco como género representativo de la música 

tradicional colombiana, la práctica artística vista desde la interpretación musical, es 

determinante para lograr un lazo afectivo entre en interprete y el género interpretado, 

por lo tanto se convierte en el elemento didáctico más efectivo de la investigación 

creación formativa,  para lograr no solo el reconocimiento, sino también la apropiación 

de las músicas tradicionales colombianas. 

Para terminar, la identidad, debe ser tenida en cuenta no solo desde el reconocimiento 

de la música tradicional colombiana como rasgo distintivo cultural, sino que el educador 

artístico debe cuestionarse en torno a su autenticidad como maestro y artista, determinar 

que justifica su quehacer profesional, reflexionar sobre cuál es su postura frente a los 

cambios sociales y su impacto en la educación; y de esta manera entender que la labor 

docente debe perseguir fines culturales amplios que traspasen los límites que muchas 

veces imponen las mismas disciplinas. 

 

Objetivo específico 2.: Determinar las fortalezas y debilidades de los elementos 

didácticos del aprendizaje colaborativo y los de la investigación creación formativa que 

facilitan a los estudiantes de LBEA pertenecientes al semillero de investigación, el 

proceso investigativo y la apropiación y reconocimiento de la música tradicional 

colombiana. 

 

 

Fortalezas y debilidades del aprendizaje colaborativo  

Fortalezas. 

La creación de pequeñas redes de conocimiento contribuye al desarrollo 

investigativo, asignar temáticas específicas a cada red en torno a un tema general, 

amplía la información y hace que se profundice en el desarrollo de las categorías de 

investigación, de igual manera, asignar lideres a cada red, permite que los estudiantes 

dirijan el proceso investigativo y sean protagonistas de la toma de decisiones, en cuanto 
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al desarrollo de estrategias didácticas pertinentes para el cumplimiento de los objetivos 

de aprendizaje. 

Al hablar de interdependencia positiva, el proyecto de grabación de audio se 

convierte en una estrategia didáctica que emerge de la práctica artística y que aporta al 

desarrollo del aprendizaje colaborativo, desde la grabación individual se fortalece el 

trabajo autónomo y se adquiere responsabilidad frente al trabajo colaborativo; desde la 

grabación en bloque (grupal), se desarrolla la escucha, se aprecia el sonido conjunto y se 

reconoce el resultado del trabajo autónomo de cada estudiante.  

En cuanto al reconocimiento del bambuco como género representativo de la música 

tradicional colombiana, el proyecto de grabación de audio, permite que se reconozca la 

importancia de la interpretación de la música tradicional, cada género tiene sus 

particularidades, no es lo mismo grabar un tema musical de rock a un bambuco, al 

grabar un bambuco es necesario reconocer cómo se ejecuta dentro de su contexto, en 

una ejecución grupal no es conveniente grabar los instrumentos por separado ya que 

pierde su esencia interpretativa y se deben evitar al máximo los procesos de maquillaje 

sonoro desde la edición digital de audio, los cuales hacen que el sonido final, en muchas 

ocasiones sea deshonesto.  

 

Debilidades. 

El desarrollo del trabajo a nivel grupal no debe  dejar a un lado el diseño de 

actividades para el fortalecimiento del trabajo autónomo, es necesario que el aprendizaje 

colaborativo  parta desde la responsabilidad individual y no se  convierta en un espacio 

donde el estudiante no logre descubrir sus aspectos a mejorar por estar sujeto al 

desarrollo del aprendizaje de manera grupal. 

En cuanto a la asignación de temáticas específicas a cada red de conocimiento 

(historia, análisis musical), la teoría y la gramática musical son temas complejos de 

abordar y por lo tanto es necesario realizar talleres y guías didácticas que fortalezcan el 

desarrollo del aprendizaje. 
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Fortalezas y debilidades de la investigación creación formativa 

Fortalezas.  

Desde la investigación creación formativa se pretende entablar un diálogo entre la 

ciencia, el arte y la pedagogía, tres áreas importantes dentro de la educación superior, 

reconociendo la importancia del rigor metódico que se debe adquirir en los procesos 

investigativos, la creatividad, la expresión, la imaginación y la subjetividad, propias del 

campo de las artes, y el reconocimiento del proceso investigativo como una estrategia 

didáctica para el desarrollo del aprendizaje. 

Involucrar metodologías propias del método etnográfico como la observación 

participante y externa, enriquecen el desarrollo del conocimiento artístico, y permiten 

que el estudiante se involucre con el fenómeno estudiado y tenga mayor cercanía a la 

realidad. 

Al hablar de la relación sujeto objeto, planteada en la investigación científica, desde 

las artes se reconoce que el sujeto puede ser investigador, sujeto y objeto de estudio a la 

vez, lo cual se desarrolla a través de métodos como la autoetnografía, donde el artista 

reconoce que el proceso investigativo surge de él, se desarrolla en él y responde a las 

necesidades y problemáticas de su práctica artística. 

En cuanto al reconocimiento del bambuco como género representativo de la música 

tradicional colombiana, la práctica artística (conciertos y ejecución instrumental) como 

expresión de la investigación, se convierte en la herramienta didáctica  más efectiva para 

el reconocimiento del bambuco como género representativo de la música tradicional 

colombiana, por el vínculo afectivo que se genera en la ejecución instrumental entre el 

intérprete y el género interpretado, y la motivación al trabajo autónomo que despierta la 

planeación de conciertos. 

Debilidades  

La práctica artística es el eje central, para los estudiantes el proceso investigativo es 

imprescindible si no se mantiene un enlace entre el desarrollo metodológico y la 

realización de actividades artísticas como talleres, ensayos, y conciertos musicales; por 

ello la importancia de articular la práctica con la teoría, ya que la investigación, en 

muchas ocasiones, se concibe más como un proceso de desarrollo teórico. 
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Si bien es cierto que desde las artes, el investigador puede ser sujeto y objeto a la vez, 

en proyectos de carácter grupal este proceso se puede realizar de manera colaborativa, 

incluyendo la autoetnografía como un proceso de reflexión conjunta donde los aportes 

de cada individuo respondan a las necesidades y problemáticas del grupo. 

 

 

Recomendaciones  

Objetivo específico 3. Establecer los lineamientos didácticos para el Semillero NMC, 

que tengan en cuenta el aprendizaje colaborativo y la investigación creación formativo, 

con el fin de orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje del mismo. 

Los lineamientos didácticos surgen producto de las fortalezas y debilidades de la 

estrategia didáctica basada en la investigación creación formativa y el aprendizaje 

colaborativo desarrollada en el semillero NMC, con el fin de reconocer el bambuco 

como género representativo de la música  tradicional colombiana. 

Teniendo en cuenta lo anterior y subrayando que los lineamientos didácticos tienen la 

función de orientar el proceso de enseñanza aprendizaje, dichos lineamientos serán 

expuestos a continuación como parte de las recomendaciones de esta investigación. 

 

 

Lineamientos didácticos  

En el contexto actual prima el desarrollo de investigaciones interdisciplinares, por 

ello es importante comenzar a formar profesionales que sean capaces de trabajar en 

grupos o redes de conocimiento, donde los productos investigativos sean resultado de 

diferentes miradas de la realidad (ni unidireccional ni homogénea), por lo que se hacen 

necesarias diversas posturas frente a temáticas y fenómenos estudiados dentro de grupos 

de investigación; con el fin de obtener resultados pertinentes en un mundo en el que 

predomina la multiculturalidad como característica determinante para la educación. 

A continuación se expone en la siguiente tabla los ítems por tener en cuenta en la 

conformación de equipos o redes de conocimiento. 
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Contexto Análisis Musical 

Líder Líder 

Temáticas: 

ü Historia 

ü Narrativa 

ü Contexto socio-cultural 

Temáticas: 

ü Ritmo 

ü Melodía 

ü Armonía 

ü Interpretación 

Tabla No. 5. Elementos fundamentales en redes de conocimiento 

 

Interdependencia Positiva  

Según Collazos & Mendoza (2006) “el éxito de una persona está relacionado con el 

éxito de los demás en actividades de aprendizaje colaborativo. Este aspecto es conocido 

como la interdependencia positiva” (p.65), desde la cual depende el desarrollo adecuado 

de la investigación, teniendo en cuenta los grupos de análisis propuestos (análisis 

musical, contexto), pero entendiendo que cada integrante debe aportar de manera 

rigurosa para obtener buenos resultados a nivel grupal. 

El conocimiento construido de manera colectiva y colaborativa determina un modo 

de trabajo en el que la autonomía del individuo es indispensable para lograr la obtención 

de los objetivos de aprendizaje propuestos; por ello, la interdependencia positiva se 

convierte en un aspecto relevante para desarrollar la metacognición en los estudiantes, 

entendiendo que si se es consciente de la construcción del aprendizaje de manera 

individual, pero en pro de metas comunes, se pueden lograr buenos resultados, tanto en 

los productos teóricos (textos académicos y ponencias) como en los prácticos 

(conciertos y grabaciones). 

 

Análisis del contexto 

Historia Describir los orígenes del género musical. 

Identificar los diferentes estilos o subgéneros.  

Identificar los autores y temas musicales representativos. 

Realizar cuadros comparativos trazando una línea de tiempo. 

Narrativa Realizar un análisis de la letra o los elementos musicales del tema 

musical y establecer su relación con el contexto sociocultural 

Contexto socio-cultural Identificar los factores socioculturales que influyen en el desarrollo 

estilístico del tema musical analizado.  

Tabla No. 6. Guía de Trabajo Individual. Contexto 
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Análisis Musical 

Ritmo Identificar los motivos rítmicos presentes en el tema musical. 

Determinar las células rítmicas que caracterizan el ritmo del tema musical.  

Melodía Analizar los intervalos y su relación con la armonía.  

Identificar los motivos melódicos presentes en el tema musical. 

Determinar las escalas presentes en el tema musical. 

Armonía Identificar las tonalidades.  

Determinar los tipos de acordes (mayor, menor, siete). 

Analizar el manejo de las funciones armónicas, si el tema es tonal (tónica, 

subdominante y dominante).  

Interpretación Identificar la forma.  

Realizar un análisis del fraseo. 

Determinar referentes musicales que aporten al desarrollo interpretativo. 

Identificar los aportes rítmicos, melódicos y armónicos encontrados en los 

referentes musicales.  

Tabla No. 7. Guía de Trabajo Individual. Análisis Musical 

 

Utilización de herramientas virtuales (Facebook y Google Drive) 

Uno de los aspectos por tener en cuenta en la educación artística, radica en la 

concepción que se tiene de la utilización de los medios virtuales, los cuales son parte de 

la realidad vista desde las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Dichos 

medios son el eje de comunicación cultural de la mayoría de la población actual, por 

esta razón se hace indispensable generar una reflexión pedagógica para determinar en 

qué medida el mundo virtual puede ser concebido como un medio educativo y, de esta 

manera, lograr generar una cultura virtual que se anteponga a la virtualización de la 

cultura, donde la educación artística cumpla un papel determinante en la concientización 

del uso de diferentes lenguajes artísticos allí presentes (imagen, video, literatura, 

sonido). 

Por esta razón, el uso de herramientas como Facebook y Google Drive no están 

determinados solamente como una herramienta de comunicación, sino que forman parte 

de un aula virtual de aprendizaje, donde el estudiante comprenda que a través de estos 

medios se pueden lograr generar espacios virtuales de educación cultural, en los que se 

reflexione si debe existir o no una ética del manejo del lenguaje artístico a través de 

estos medios. 
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Manejo de Google Drive 

En esta plataforma de almacenamiento virtual se organizará la información en las 

siguientes carpetas, teniendo en cuenta los grupos de análisis ya conformados. 

 

Análisis Histórico Se archivarán los documentos de análisis elaborados por los estudiantes. 

Bibliografía Se archivarán los referentes teóricos agrupados por las temáticas (música-

contexto) 

Antecedentes En esta carpeta se encontrará el estado del arte en cuanto el trabajo de otros 

semilleros en música. 

Análisis Musical Se archivarán los documentos de análisis elaborados por los estudiantes  

Proyecto Investigativo En esta carpeta se encontrará el desarrollo del plan de trabajo, basado en la 

investigación creación formativa. 

Registros de campo Se archivarán las relatorías, las agendas y las notas de campo. 

Partituras En esta carpeta se encontrarán las partituras para la ejecución de los temas 

seleccionados. 

Audios, Fotos y Videos Se archivarán los audios, fotos y videos más importantes, tomados en las 

sesiones y salidas de campo. 

Tabla No. 8 Carpetas de Google Drive 

 

Nombre del estudiante  

Fecha del registro  

Denominación del video, audio, foto  

Datos bibliográficos  

Intencionalidad (por qué y para qué)  

Relación con el proyecto  

Aportes significativos para el semillero  

Tabla No. 9. Guía para el uso de imágenes, videos y audios en Facebook 

 

Proyecto de grabación de audio 

El desarrollo de actividades musicales, como la producción musical, lleva in situ una 

serie de elementos pedagógicos de los cuales en muchas veces no se es consciente, 

enfrentarse al rigor de una grabación en la que se busca una captura de audio, realizada 

desde una ejecución instrumental con los menores errores posibles; donde la exigencia 

en cuanto a la destreza rítmica e interpretativa hacen que el intérprete elabore 

metodologías de estudio personal que conlleven a una ejecución musical preparada con 

mayor rigor; de igual forma, al realizar una grabación de audio de manera grupal, se 

desarrollan procesos de escucha y de percepción auditiva distintos a los de una 

ejecución individual. 
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Armonía Realizar un análisis de la ejecución armónica, teniendo en cuenta inversiones de los 

acordes. 

Encontrar sustituciones armónicas que enriquezcan el tema musical. 

Melodía Estudiar los intervalos presentes en diferentes melodías (instrumentales, vocales), y 

con base en ello determinar las posiciones y/o el modo de ejecutarlos. 

Ritmo Identificar referentes musicales que conlleven a mejorar el manejo de la esencia 

rítmica, o grove, del género musical interpretado. 

Interpretación Adaptar el fraseo musical a las características primordiales del género, pero teniendo 

en cuenta las particularidades del instrumento e influencias del interprete. 

Tabla No. 10. Guía para la metodología de estudio 

 

Investigación Creación Formativa 

En este apartado se trabajará teniendo en cuenta el método de investigación creación 

en música de López Cano & San Cristóbal (2014), entendiendo que la investigación 

formativa es vista como una estrategia didáctica que favorece los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, y resaltando que en dicho proceso el estudiante va a incorporar 

conocimientos ya existentes para fortalecer su desarrollo cognitivo, pragmático, 

actitudinal y comunicativo. 

Para comenzar es importante entender, en primera medida, que la investigación 

creación hace referencia, como lo enuncia López Cano (2013), quien trae a acotación lo 

dicho por Zaldivar (2008), a que el proceso metodológico 

… no se centra en el objeto artístico, ni en el documento que lo explica de una u otra 

manera, ni en la biografía del creador, ni en la respuesta del público o del eco en sus 

diversos medios de difusión y múltiples interpretaciones. La investigación desde el 

arte se centra en el propio proceso de creación (p.42). 

Desde esta perspectiva se tendrán como guía los siguientes aspectos metodológicos: 

 

Elaboración de un plan de trabajo 

Es importante entender que para realizar cualquier proceso investigativo, bien sea 

desde la ciencia o desde el arte, se deben realizar propuestas dirigidas desde un 

documento de planeación en el cual se establezcan diferentes parámetros que orienten el 

desarrollo investigativo; es así como aprender a realizar un título, formular una 

pregunta, determinar los objetivos, el alcance y la viabilidad; realizar un cronograma 

para establecer los tiempos de cumplimiento de metas, entre otros, se convierte en un 
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punto de partida determinante para la organización y planeación de un proyecto 

investigativo.  

De igual manera, cabe recordar que el objetivo del semillero es diseñar propuestas 

pedagógicas musicales que evidencien el reconocimiento de la música tradicional 

colombiana, teniendo como estrategia didáctica la investigación creación y el 

aprendizaje colaborativo. 

Esto conlleva a que trabajemos por proyectos semestrales, a través de los cuales 

tengamos la capacidad de crear productos como grabaciones de audio y material escrito 

que dé cuenta del desarrollo musical y pedagógico obtenido dentro del semillero. 

Para lograrlo es importante contar con una buena planeación, por ello el segundo 

paso a tener en cuenta es lograr planear de buena manera las acciones a seguir durante 

cada semestre, las cuales serán elaboradas mediante los siguientes ítems, expuestos a 

continuación: 

1. Definición del título y palabras clave. 

2. Qué queremos hacer: Objetivos (pertinencia-viabilidad). 

3. A dónde queremos llegar: metas y responsables. 

4. Cómo y con quién: estrategias y actores. 

5. En qué tiempos vamos a cumplir nuestras metas: cronograma. 

6. Cómo vamos a monitorear nuestro trabajo: control y seguimiento. 

7. Con qué lo vamos a hacer: recursos humanos, infraestructura y financieros. 

8. Evaluación: cumplimiento del cronograma (metas) y sus responsables. 

9. Notas de Campo 

El obtener registros descriptivos a través de notas de campo es un hecho importante 

tanto para la actividad investigativa, como para la docente. Este instrumento, propio de 

la etnografía, condensa sucesos importantes del proceso pedagógico, los cuales al 

momento de monitorear el cumplimiento de metas, son relevantes para determinar si las 

metodologías pedagógicas y disciplinares son las adecuadas para alcanzar los objetivos 

propuestos.  

Fecha  

Nombre del estudiante  

Descripción de sucesos importantes para el 

desarrollo investigativo 

 

 Tabla No. 11. Guía para la toma de notas de campo 
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Registros de campo 

En la actualidad con herramientas como el video y la fotografía se pueden realizar 

registros de campo de mayor efectividad, en donde el hecho de poder observar varias 

veces una imagen, o escuchar un número indeterminado de veces un audio, le da un 

acercamiento más profundo al investigador para interpretar los sucesos vividos dentro 

del fenómeno estudiado. 

 

Fecha  

Nombre del estudiante  

Descripción de elementos importantes encontrados 

en el registro de video, audio o fotográfico 

 

 Tabla No. 12 Guía para la toma de registros de campo 

 

Observación Externa 

Se encuentra que para la investigación creación formativa, las salidas de campo son 

primordiales para obtener un acercamiento al fenómeno estudiado y, de igual manera, 

sirven para realizar un paneo de diferentes maneras de observar la realidad, lo cual 

puede ser determinante para enriquecer el estado del arte en cuanto al acercamiento de 

otras maneras de realizar obras artísticas que incluyan las músicas tradicionales 

colombianas.  

 

Fecha  

Nombre del estudiante  

Registro de elementos rítmicos, melódicos y/o 

armónicos  importantes 

 

Registro de manejo tímbrico (instrumentación)  

Registro de manejo escénico   

Varios (describa elementos adicionales que 

encuentre pertinentes) 

 

Tabla No. 13. Guía para el registro de observación externa 

(Conciertos, conferencias, clases magistrales) 
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Observación participante 

Los procesos investigativos necesitan de una mirada externa, a través de expertos en 

las temáticas a desarrollar, para lograr una retroalimentación que conduzca a la 

determinación de fortalezas y debilidades, y de este modo mejorar el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Fecha  

Nombre del estudiante  

Principales aportes ritmo, melodía, armonía  

Principales aportes en cuanto a la interpretación  

Aportes a metodologías de estudio  

Varios (describa elementos adicionales que 

encuentre pertinentes) 

 

Preguntas al experto  

 Tabla No. 14 Guía para el registro de la observación participante 

 

Autoetnografía 

Es determinante el hecho de concebir el sujeto creador, a la vez, como objeto de 

estudio, entender que la experiencia personal es determinante en la transformación del 

educador artista, y que escribir en primera persona es indispensable en arte, donde la 

subjetividad es base de la experiencia artística.  

 

Fecha  

Nombre Estudiante  

Ritmo Problemáticas 

Posibles soluciones 

Problemas melódicos Problemáticas 

Posibles soluciones 

Problemas armónicos  Problemáticas 

Posibles soluciones 

Problemas interpretativos 

(fraseo, dinámicas, manejo tímbrico) 

Problemáticas 

Posibles soluciones 

Tabla No. 15 Guía de registro etnográfico (grupal-individual) 
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