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Resumen
Este artículo pretende presentar una aproximación a 
la formación para la investigación formativa en el ám-
bito musical de la educación superior. Las referencias 
teóricas de consulta, derivadas en su mayoría de las 
Ciencias de la Educación, tales como las de Bernardo 
Restrepo, Ciro Parra y el grupo de fundadores de la 
Red Colombiana de Semilleros de Investigación (Red 
ColSI), algunas compilaciones de educadoras musi-
cales colombianas, como Ligia Ivette Asprilla y Ma-
ría Victoria Casas, en adición a la regulación nacional 
sobre el particular, ofrecen un camino por recorrer en 
la dedicación docente en Colombia. Hay que destacar 
que en la actualidad las discusiones académicas sobre 
investigación musical y artística están centradas en 
la relación investigación- creación ante Colciencias y 
poco se divulga sobre la investigación formativa o la 
formación para la investigación, es decir, la formación 
del relevo generacional investigativo en música.

Palabras clave: investigación formativa, formación 
investigativa, investigación musical, Colombia, semille-
ros de investigación en música.

Abstract
This article pretends to present an approach to the 
education in formative research in the music field 
at undergraduate schools. The theoretical refer-
ences of consultation mainly derived from the Sci-
ences of Education such as Bernardo Restrepo, Ciro 
Parra and the founders Group ColSI. The compila-
tions of some Colombian music educators, such as 
Ligia Ivette Asprilla and María Victoria Casas, as 
well as the national regulation, provide a way to go 
in teaching commitment in Colombia. It’s impor-
tant to highlight that nowadays the academic dis-
cussions on musical and artistic research before 
Colciencias, are focused on the Creation-Research 
relationship, and very little is reported about for-
mative research and research training, which 
means the formation of the upcoming research 
generations of music.

Key words: formative research, research group in music, 
musical research, Colombia.
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En la hipótesis de una “fábrica de lo sensible”, el vínculo entre la práctica 
artística y su aparente afuera, a saber el trabajo, es esencial. ¿Cómo, por 
su parte , concibe usted tal vinculo (exclusión, distinción, indiferencia…). 

¿Podemos hablar de “el actuar humano” en general y englobar allí las 
prácticas artísticas, o bien son estas una excepción de las otras prácticas?

(Rancière, 2009)

La temática del VIII Encuentro Nacional de Educación Musical de FLADEM Colombia, 
cuyo eje principal fue “El recorrido del camino del conocimiento musical de lo sensorial 
a lo cognitivo”, se puede visualizar desde diferentes enfoques; en el presente escrito, la 
perspectiva que abordaré es la del panorama investigativo en jóvenes estudiantes de 
música en pregrado, el caso de la Universidad de Pamplona.

Sin entrar en la discusión académica que existe entre la relación investigación y la 
creación en el ámbito artístico, se podría decir que, en general, la investigación nace 
de la curiosidad humana, del deseo de conocer y de saber o profundizar más sobre 
un tema de interés individual o grupal, lo cual lleva a la persona o grupo de personas 
hacia una búsqueda intuitiva de respuestas, a pequeños o grandes interrogantes, 
cuya contestación no se satisface por un sí o por un no, sino que requiere múltiples 
comprobaciones y preguntas por resolver.

En ese camino, los interrogantes se van alimentando de conocimientos, de categorías, 
de fuentes de información y de actores del escenario investigativo que, como recursos 
humanos, enriquecen el panorama pero que con el tiempo se apilan en inagotables 
lugares hasta no saber qué más hacer con el conocimiento y la información adquirida 
durante el periodo de búsqueda.

En algunos casos, la teoría sobrepasa a la práctica de manera tal que se convierte en un 
cúmulo de conocimientos inaplicables por falta de orientación hacia la sistematización 
de la información y el encuentro real con el objeto de investigación y su pregunta, así 
como el momento de la implementación en la realidad del contexto social.

LA INVESTIGACIÓN Y LA FORMACIÓN PARA INVESTIGAR

Para abordar el tema de la investigación formativa primero que todo habrá de definirse 
la palabra investigación. Para efectos de esta ponencia se ha seleccionado, entre muchas, 
una de las definiciones que presenta la educadora musical Ivette Asprilla sobre inves-
tigación como “la capacidad para generar la comprensión de problemas del contexto 
propio y aportar a las soluciones de manera reflexiva, documentada, constructiva e in-
novadora” (Asprilla, 2013, pp. 11-14).
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Una vez aclarado el término para los efectos de este 
texto, se hace indispensable reflexionar sobre el sujeto 
y el objeto de investigación y la relación con su contex-
to. Dicho de otra forma nos cuestionamos sobre: ¿quien 
investiga?, ¿qué investiga? y ¿en dónde investiga?

Existen múltiples formas de investigar, así como 
trayectos y caminos por recorrer, pero, en el ámbito 
educativo y según la vocación de dicho tipo de 
investigación, se trata de definir la relación pedagógica 
investigativa del docente (investigador) con el 
estudiante (investigador en formación), de tal manera 
que tanto el primero como el segundo investigue cada 
uno en el rol asumido.

Por su parte, la Red Colombiana de Semilleros de 
Investigación (Red ColSI) (Jaimes Camacho, 2009) 
aporta algunas acciones ejecutadas y probadas en 
diversas instituciones de educación superior que 
pueden ser susceptibles de ser realizadas en los 
programas de música tales como:

1. Ensayos teóricos.
2. Clubes de revistas.
3. Seminarios investigativos.
4. Método ABP (aprendizaje basado 

en problemas).
5. Ejercicios de diseño de anteproyectos 

de investigación.

El último es el fin de la formación en investigación.

Si tomamos en cuenta que la investigación puede ser 
un eje transversal en los programas profesionales, y los 
programas profesionales de pregrado en música abrie-
ran su pensamiento a las posibilidades que ofrece tra-
bajar con las técnicas antes enunciadas, la producción 
textual y la búsqueda de apropiación social del conoci-
miento posibilitarían el acceso al lenguaje investigativo.

Al mismo tiempo, los planes de estudios conducirían 
hacia la profundización en conocimientos, revisiones 
bibliográficas en clubes de revistas, elaboración de re-
latorías como fruto de seminarios, conllevarían al mé-
todo ABP y, por último, los trabajos de grado serían un 

espacio de generación de comprensión de problemas 
del contexto propio y aportarían a las soluciones del 
contexto nacional de manera reflexiva, documentada, 
constructiva e innovadora. Es importante recordar que 
la discusión de la relación entre docencia e investiga-
ción, así como la que existe entre la formación para la 
investigación y la misión investigativa de la educación 
superior, pasa por la precisión en torno a la investiga-
ción formativa y a la investigación científica en sentido 
estricto (Jaimes Camacho, 2009, pp. 146-157).

INVESTIGACIÓN FORMATIVA 
Y FORMACIÓN INVESTIGATIVA

A partir de la segunda mitad de los noventa, en la 
normatividad legal colombiana se empieza a hablar 
de formación investigativa y desde entonces empie-
zan a surgir acercamientos erróneos sobre la inves-
tigación formativa.

La investigación formativa, a diferencia de la formación 
en investigación, es el acto permanente en la construc-
ción del conocimiento y su interacción con el mismo. La 
diferencia entre la formación investigativa y la investi-
gación formativa radica en que la primera se da, ante 
todo, en el ser antes que en el quehacer.

Para fundamentar la búsqueda sobre el tema, es im-
portante reconocer algunos teóricos que cimentan 
la investigación formativa y la investigación de aula, 
entre los cuales se encuentran Bernardo Restrepo 
(2003; 2008), Lawrence Stenhouse (1985) y Donald 
Schön (1992).

INVESTIGACIÓN FORMATIVA: 
FORMACIÓN EN Y PARA LA INVESTIGACIÓN

La formación en investigación trata acerca de todas las ac-
tividades mencionadas antes por la Red ColSI, mediante 
las reuniones de estudiantes en torno a un tema o proble-
ma de estudio para la formulación de nuevos constructos, 
los cuales serán socializados ante pares y redes del cono-
cimiento (Jaimes Camacho, 2009, pp. 146-157).
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Es importante definir que el adjetivo formativo(a) vie-
ne del verbo “formar”; en el presente texto se toma en 
el sentido “en y para”, lo cual no de necesidad conduce 
a un proyecto. La vocación de este tipo de investigación 
es familiarizar al estudiante con el pensamiento siste-
mático de los procesos investigativos en función de res-
puestas a las necesidades del contexto (CNA, 1988), lo 
mismo que con publicaciones sobre evaluación y acre-
ditación; sin embargo, no excluye la posibilidad de que 
el proyecto de final de ciclo universitario sea el resulta-
do de dichas reflexiones.

LA INVESTIGACION FORMATIVA 
Y EL CURRÍCULO

La investigación formativa es la estrategia para el de-
sarrollo del currículo universitario; también puede 
denominarse enseñanza a través de la investigación 
y docencia investigativa; mediante ella se ofrecen ele-
mentos para el desarrollo del aprendizaje autónomo 
(Parra Moreno, 2004, pp. 57-77).

En la ponencia de Fabio Humberto Rincón (2013, pp. 
60-61) se argumenta que en muchos de los programas 
académicos la investigación formativa no hace parte de 
las asignaturas metodológicas; por otra parte, se puede 
hablar de la ausencia de lineamientos claros de inves-
tigación musical.

Además, la vinculación de los docentes, en su mayo-
ría ocasionales o catedráticos, pervierte la calidad de 
la investigación, puesto que no se les permite, por la 
obligación académica asumida, ni el objeto de su con-
trato, asumir responsabilidades investigativas (Rincón, 
2013, pp. 60-61). Esta acción pedagógica y formativa a 
través de la investigación se realiza en forma paralela 
o posterior a la formación mediante trabajo de la mano 
con las líneas y grupos de investigación en música de 
cada universidad. En esta perspectiva, Miñana Blasco 
(2013) expone que, en la actualidad, las líneas de 
investigación musical en Colombia se pueden tipificar 
en seis temáticas:

• 23 grupos trabajan en líneas de pedagogía.
• 13 grupos lo hacen en líneas de historia.
• Diez grupos desarrollan líneas de culturas 

tradicionales y folklore, entre los cuales se 
encuentran tres que trabajan en la línea de 
patrimonio.

• Siete grupos se dedican a la crítica y los estudios 
estéticos.

• Nueve grupos trabajan en líneas dialogadas con 
otras disciplinas. 

• Seis grupos lo hacen en la línea de nuevas 
tecnologías.

Dicho esto, y si la investigación formativa fuera de la 
mano con el trabajo de los grupos y líneas de investi-
gación, lo anterior debería dar como resultado publica-
ciones semestrales de diversos productos como fruto 
de proyectos de investigación, de trabajos de grado o 
de la práctica social.

El trabajo de grado en Música
El trabajo de grado o de fin de ciclo universitario es la 
oportunidad para poner en práctica la formación en 
investigación recibida en el transcurso de la formación 
profesional o puede ser el momento de iniciar la investi-
gación formativa que preparará para formular y resolver 
problemas de investigación del contexto respectivo.

En muchos casos, el trabajo de grado constituye el úni-
co momento de acercamiento a la formulación de un 
problema y la búsqueda de su solución. Dicho proble-
ma puede derivarse, ya sea de algún vacío teórico, de la 
historia o de la comprensión analítica o pensamiento 
filosófico, la de un contexto social o cultural, o, tal vez, 
el acercamiento a un compositor o grupo de composi-
tores y como único momento debe ser tratado.

El docente investigador que cumple rol de asesor guiará 
al estudiante por el camino de la conceptualización, la 
argumentación y la contraargumentación a través de 
ensayos críticos y revisiones bibliográficas, orientándolo 
hacia la cimentación teórica, que es base de la investigación 
formativa, y el uso de software especializados en análisis 
de datos cuantitativos y cualitativos.
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En el seguimiento de protocolos de investigación o de 
ensayos críticos con esquema investigativo le dará el 
estudiante de pregrado en música una ruta para seguir 
con el fin de posibilitar su acceso a programas de 
posgrado que le lleven hacia la investigación rigurosa 
o, de manera más sencilla, ofreciéndole esquemas 
de pensamiento sistémico hacia la resolución de 
interrogantes o problemas del contexto.

DIVERSOS CASOS

Orientaciones investigativas en estudiantes del pregra-
do en Música de la Universidad de Pamplona

La etnografía de aula que atesoramos los docentes nos 
lleva a detectar algunos casos de formación investigati-
va y de investigación formativa, entre los cuales se pue-
den narrar algunos casos recurrentes en la experiencia 
de la autora.

CASO 1.
Mi tema es muy importante: la relación entre 
el problema, los objetivos y la justificación
El estudiante ha venido cultivando un cúmulo de presa-
beres y de saberes que le hacen pensar que su búsque-
da investigativa es importante. Para ello se tendría que 
saber: ¿para quién es importante? y ¿cuáles preguntas 
anteceden al gran interrogante? Pasar por validaciones 
de árboles problemáticos que le permitan saber 
cuáles son las causas y los efectos de los mencionados 
problemas y de allí establecer cuál será el objetivo 
que resolverá la situación problémica. Las causas se 
convertirán en los fines o propósito de investigación y 
los efectos se convertirán en objetivos específicos, de los 
cuales se desprendan las estrategias y las actividades que 
realizará para hacer del tema uno importante, relevante, 
pertinente para la sociedad, la cultura, la economía, en la 
cual se desarrollará la investigación.

CASO 2.
Me interesa el tema pero no sé cómo 
abordarlo: la relevancia de la metodología
El caso del estudiante con un alto grado de motivación 
que ha validado su problema y sus objetivos y ha verifi-

cado la justificación para la realización de la investiga-
ción pero que no sabe cómo enfocar sus intereses. Este 
estudiante probará por todos los medios que su trabajo 
se debe llevar a cabo pero sus insumos metodológicos 
en investigación artística son escasos. Por lo general, 
los caminos metodológicos que le muestra su orienta-
dor son los del positivismo, que no le permiten salirse 
de muestreos cuantitativos. Para este caso hay poca 
literatura en español y los avances en el discurso epis-
temológico de la investigación musical son incipientes 
en Colombia y en lengua castellana. Nos llegan del Viejo 
Mundo algunos escritos sobre congresos de investiga-
ción musical; también en América Central y del Sur se 
esbozan esfuerzos por la producción de textos sobre 
investigación musical, salvo en Brasil, cuya producción 
textual para investigadores musicales es prolífera, pero 
la realidad del investigador musical en lengua castella-
na y de fácil acceso es desalentadora.

CASO 3.
Tengo exceso de información y no sé por 
dónde comenzar: la importancia de la 
metodología
Otro caso es el del estudiante que posee todos los me-
dios, con inclusión de bibliografía en segunda lengua, 
que le permiten abordar la investigación pero no discier-
ne entre los caminos que debe o no debe recorrer para 
sus fines o no tiene acceso al orientador con fundamen-
tos metodológicos para logarlo. La formación en inves-
tigación disciplinar en el área de las artes y, en particu-
lar, de la Música, es poca, focalizada y dispersa. Solo las 
grandes ciudades colombianas como Bogotá, Medellín 
y Cali poseen desarrollo de posgrado en Música, en los 
que se definió el nivel de maestría en la segunda mitad 
de la primera década del siglo XXI. Eso significa que el 
resto de la población colombiana no tendría derecho a la 
educación de posgrado, ya que llevar a cabo este tipo de 
estudios requiere la presencialidad.

CASO 4.
No tengo información sobre el tema: la 
definición de un marco y su estado del arte o 
búsqueda de antecedentes
El caso más recurrente cuando el joven estudiante 
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aborda el tema de la investigación en música es que 
no encuentra antecedentes en el tema. En este sentido 
pueden surgir diversas hipótesis: la búsqueda está mal 
orientada o se direcciona hacia una única fuente de in-
formación, los antecedentes en el tema sí los hay pero 
no se han publicado, la información está en manos de 
sabedores y cultores cuyo interés no es precisamente 
publicar en revistas indexadas, o en definitiva el tema 
según el enfoque y la delimitación nunca se ha aborda-
do. En Colombia carecemos de bases de datos científi-
cas en el área y la lengua española. Los esfuerzos por 
realizar estados del arte son hechos válidos, pero ais-
lados, que no ofrecen una trazabilidad temática y cro-
nológica. La documentación musical como insumo para 
la investigación aun es poco creíble y poco sostenible 
y para algunos músicos resulta inservible. La práctica 
sobrepasa a la teoría en este caso.

CASO 5.
Tengo todos los elementos pero no tengo 
quién me oriente: dificultades en 
relación con la asesoría
¿Qué decir del estudiante que ha logrado reunir todos 
los elementos para realizar un excelente trabajo inves-
tigativo pero que no encuentra eco en el cuerpo docen-
te? A partir de allí se pueden plantear diversas pregun-
tas adicionales: ¿la investigación musical es un tema de 
interés en los programas académicos de música?, ¿es 
posible realizar investigación musical de pregrado en 
Colombia?, ¿existe la formación académica en los do-
centes para orientar trabajos de grado con herramien-
tas investigativas?, ¿con cuáles parámetros se investiga 
en el ámbito de la educación superior en Colombia?, 
¿existen centros de documentación que alimenten la 
investigación musical en las universidades que ofertan 
los programas de música en Colombia?

CASO 6.
Necesito graduarme pronto: dificultades con 
el manejo del cronograma de actividades
La falta de planeación puede llevar al fracaso un buen 
trabajo investigativo; de allí la importancia de iniciar 
los proyectos mediante la definición del problema y los 
objetivos en términos de lugar, tiempo y espacio para la 

ejecución de las actividades, lo que permitirá culminar 
las fases del proyecto en el tiempo planeado y con los 
productos propuestos. El tiempo es nuestro mejor alia-
do cuando lo ponemos de nuestro lado.

Con seguridad habrá otros casos, otras fuentes, otros 
informantes que podrán testificar del duro trabajo que 
implicar ofrecer una formación académico-investigati-
va en Música en pregrado. Además, este ejercicio de for-
mación debe ir de la mano con la formación académica, 
transversal a todo el plan de estudios, que debe incluir 
la enseñanza del instrumento musical, para dejar de vi-
vir en cubículos acartonados en los que en algunos ca-
sos no permean los cuestionamientos, las búsquedas, 
entre las que deben estar las de tipo alternativo, nuevas 
fuentes de información y, sobre todo, un nuevo respiro 
para la educación musical del siglo XXI en Colombia. La 
alternativa propuesta es la defensa de la investigación 
como orientadora en la formación musical que va de lo 
sensorial a lo cognitivo.
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