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RESUMEN

Este trabajo presenta una investigación terminada sobre la asignatura de Piano Complementario de 
la Licenciatura en Música de la UPTC, sistematiza las reflexiones en torno al desarrollo de la asigna-
tura desde la creación del Programa en 1993. A partir de dichas reflexiones, así como de análisis de 
los contenidos curriculares de la asignatura en otros tres programas de licenciatura en música del 
país y del análisis de la percepción que docentes, estudiantes y egresados del programa tienen sobre 
la misma, plantea como resultado final una propuesta metodológica para el Piano Complementario 
que pretende responder de manera eficaz a las necesidades de los estudiantes del programa, que es 
el principal objetivo de esta investigación. El enfoque de esta investigación es cualitativo y el diseño 
es la micro-etnografía educativa. Este proyecto confirma a través de sus diferentes etapas la gran 
importancia que el Piano Complementario tiene para estudiantes y egresados del Programa y la 
necesidad de que dicha importancia se haga visible en la estructura curricular. 
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ABSTRACT

This work represents one finished investigation done in the te achine music program of the UPTC, It is about the 
complementary piano subject. It gather the main reflexions related to the development of the mentioned subject 
since the creation of the teaching music program, in 1993.
Taken those reflexions as the starting point, the contents given in another three paralel teaching music programs 
in Colombia and, analizing what teachers, studentes and graduated ex-students told about the complementary 
piano, this written work brings, as a result, a methodological porposal for the workshop of the complementary 
piano wich strives to answer in a succesfull way the identified needs of the program students, Grant this is the 
main goal of the investigation.
The perspective in this investigation is based on the quality of it’s content and impact and it´s design is given by 
the sistematic observation of a chosen group of students
This proyect states one more time the very important roll of the complementary piano in the profile of the stu-
dents and graduated ex-students and, also stands for the idea that the piano complementary subject deserve and 
most remain in the studies program.   

Keywords: Skills development, professional training, musical skills, curriculum innovation, musical training

INTRODUCCIÓN

La asignatura de Piano Complementario tiene 
un papel fundamental  como herramienta de 
apropiación, entendimiento, asimilación y apli-
cación de diversos contenidos teóricos y peda-
gógico-musicales. 

Dada la importancia que esta asignatura posee 
en los procesos de formación musical en sus di-
versas etapas, la casi totalidad de los programas 
de educación superior musical y pedagógico 
musical  a nivel de pregrado la incluyen dentro 
de sus planes de estudio. 

En la Licenciatura en Música de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia la asig-
natura de Piano Complementario ha existido en 
los diversos planes de estudio desde la creación 
en 1993 y siempre ha tenido un carácter obliga-
torio. En la actualidad la asignatura está ubica-
da en los cuatro primeros semestres del plan de 
estudios.  

Sin embargo, estudios preliminares a la realiza-
ción de este proyecto han permitido determinar 
que la asignatura no está cumpliendo a cabali-
dad con sus objetivos, pues tanto docentes de 
asignaturas teóricas y pedagógicas como estu-
diantes manifiestan inconformismo frente a la 
conexión real que el Piano Complementario rea-

liza con los aspectos teóricos y pedagógico-mu-
sicales desarrollados a lo largo de la carrera.  

Desde hace algunos años algunos docentes de 
la asignatura en diversos lugares de Colombia y 
del mundo han replanteado han indo plantean-
do nuevos enfoques para el Piano Complemen-
tario y han optado por crear materiales, métodos 
o cartillas orientadas específicamente a la ense-
ñanza del piano complementario orientadas casi 
exclusivamente a la práctica del instrumento. 

Dichas cartillas por lo general van acompañadas 
más de reflexiones empíricas surgidas desde la 
propia experiencia de sus creadores y no nece-
sariamente son el resultado de un proceso  de 
investigación en estricto sentido. Sin embargo, 
es necesario citar y tener en cuenta estos impor-
tantes materiales, pues a partir de ellos se puede 
establecer el tipo de orientación que busca dar 
cada uno de sus autores a la asignatura. 

Este significativo incremento en la producción 
de nuevos materiales didácticos para Piano 
Complementario en el país está directamente re-
lacionado con una inquietud cada vez mayor de 
los docentes por una investigación rigurosa so-
bre las necesidades locales en las diversas regio-
nes en la que existen programas de formación 
musical y pedagógico musical.

Por otra parte, la creciente oferta de programas 
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académicos de Maestría y Doctorado alrededor 
de diversas disciplinas musicales (Pedagogía del 
piano, educación musical, Interpretación instru-
mental, entre otras) ha llevado a un considerable 
incremento en las investigaciones y reflexiones 
sobre el Piano Complementario y en general so-
bre diversos aspectos de la pedagogía pianística 
en Colombia. 

Es así como el trabajo de grado para optar al títu-
lo de Magíster en Docencia Universitaria de Die-
go Palacios, titulado Currículo Pertinente para 
el Área de Piano Complementario del Programa 
de Licenciatura en Música de la Universidad de 
Nariño (2014), busca establecer las competencias 
necesarias para la formación de pianistas dentro 
de esta asignatura. 

La Maestría en Pedagogía del Piano, ofertada 
por la Universidad Nacional de Colombia desde 
el año 2005 ha generado la realización de tesis de 
grado también relativas a diversas inquietudes 
de la enseñanza del instrumento. 

Dentro de este programa de Maestría Esteban 
Bravo realizó su Trabajo de Grado titulado En-
señanza en grupo del piano para estudiantes 
de otras especialidades musicales (2009), en el 
cual busca responder a una pregunta fundamen-
tal ¿Cómo implementar un programa de piano 
colectivo para no pianistas, que sea atractivo a 
los involucrados más directos, profesores y es-
tudiantes? Es por ello que propone una metodo-
logía en cuatro niveles para la enseñanza grupal 
del Piano Complementario, esto luego de anali-
zar los escasos referentes escritos en particular 
sobre este tema. 

Como reflejo de la producción investigativa de 
esta Maestría en Pedagogía del Piano encon-
tramos también el Trabajo de Grado de Miyer 
Garvin (2011), titulado Guía metodológica para 
la enseñanza de algunas piezas para piano del 
maestro Luis Carlos Figueroa, en el cual cataloga 
en tres niveles de dificultad: iniciación, medio y 
avanzado las obras para piano de este composi-
tor colombiano. Esto con el fin de brindar a los 
docentes de piano una guía que facilite la inclu-
sión de dichas obras en los diversos momentos 
de formación pianística. 

Por otra parte, como tesis previa para la obten-
ción del título de Magíster en Pedagogía e Inves-

tigación Musical de la Universidad de Cuenca 
(Ecuador), se encuentra el Diseño curricular para 
la cátedra de Piano Complementario en los con-
servatorios de música del Ecuador, una propues-
ta metodológica. En ella su autor Julio Bueno 
plantea un completo y detallado análisis sobre 
la historia de la cátedra de Piano Complementa-
rio y busca brindar varias estrategias didácticas 
para hacer esta asignatura más adecuada a las 
necesidades de los músicos ecuatorianos. 

Vale la pena resaltar que todos estos trabajos 
para optar al título de Maestría articulan de ma-
nera muy acertada reflexiones teóricas que son 
el resultado de procesos de rigurosas investiga-
ciones, con un componente práctico que busca 
brindar soluciones creativas a las problemáticas 
detectadas en la enseñanza pianística.

Todos los estudios mencionados se convierten 
en importantes referentes que permiten contex-
tualizar el presente trabajo, que aborda diversas 
inquietudes en torno a la asignatura de Piano 
Complementario y busca fundamentalmente 
responder a la siguiente pregunta:

¿Cómo es el  enfoque metodológico de la asig-
natura Piano Complementario le permite con-
vertirse en una herramienta de apoyo de los 
procesos de formación de los estudiantes de la 
Licenciatura en Música de la UPTC?

Otras preguntas guían su desarrollo :¿Cuáles as-
pectos se han mantenido y cuáles se han modifi-
cado en la asignatura a lo largo de estos 23 años? 
¿Qué opinión tienen estudiantes, egresados y 
docentes sobre la pertinencia e importancia de 
la asignatura? ¿Cómo se desarrolla la asignatura 
de Piano Complementario en otros programas 
de pregrado en música y en pedagogía musical 
a nivel nacional? De acuerdo con el perfil ocu-
pacional de los egresados de la Licenciatura en 
Música de la UPTC ¿Qué habilidades se deben 
desarrollar dentro de la asignatura?

Por otra parte, se ha tenido en cuenta que “se 
reglamentan las condiciones de calidad para el 
otorgamiento y renovación del registro califica-
do de los programas académicos de licenciatura 
y los enfocados a la educación” (Decreto 2450 
expedido el 17 de diciembre de 2015) y la Reso-
lución 02041 del 3 de febrero de 2016 “Por la cual 
se establecen las características específicas de ca-
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lidad de los programas de Licenciatura para la 
obtención, renovación o modificación del regis-
tro calificado” 

Lo anterior establece una reforma estructural a 
todas las Licenciaturas del país y que dicha re-
forma tiene un carácter obligatorio, se considera 
que es indispensable analizar las situaciones an-
teriormente mencionadas, pues de lo contrario 
se puede correr el riesgo de que la asignatura de 
Piano Complementario esté cada vez más des-
contextualizada de las necesidades reales de es-
tudiantes, egresados y del medio en general en 
el cual ellos se desenvuelven. 

Con miras a la implementación de dicha refor-
ma en este trabajo se realiza en un primer mo-
mento un análisis de los aspectos más relevan-
tes del Piano Complementario desde la creación 
del programa de Licenciatura hace 23 años. Para 
este análisis se tendrán en cuenta los contenidos 
programáticos de la asignatura, así como la opi-
nión de egresados, docentes y estudiantes del 
Programa. 

Se analizan también contenidos programáticos 
de Piano Complementario de otros 3 programas 
de Licenciatura en Música del país, con el fin de 
contrastarlos con los de la Licenciatura en Mú-
sica. 

Posteriormente se plantean cambios dentro de la 
asignatura que den solución a las problemáticas 
detectadas, con el fin de lograr que responda a 
las necesidades reales de los estudiantes de la 
Licenciatura. Para ello se establece un enfoque 
metodológico para la asignatura, lo cual es el ob-
jetivo general de este trabajo.

Esta investigación se considera no-experimen-
tal-transversal, teniendo en cuenta que en ella 
no se manipulan de forma intencional las varia-
bles seleccionadas, ni se ejerce ningún tipo de 
control sobre las mismas. Además se centra en 
analizar cuál es el nivel o estado de una o diver-
sas variables en un momento dado y de cuál es 
la relación que existe entre ellas en un momento 
determinado. 

El diseño metodológico seleccionado para de-
sarrollar esta investigación es el cualitativo de 
micro-etnografía educativa. De acuerdo con 
Murillo y Martínez en su libro Métodos de in-

vestigación educativa (2010), se considera que 
el diseño etnográfico, “Es quizá el método más 
conocido y utilizado en el campo educativo para 
analizar la práctica docente, describirla desde el 
punto de vista de las personas que en ella par-
ticipan y aproximarse a una situación social”. 
En particular la etnografía educativa se adapta 
al planteamiento del problema ya que “se centra 
en descubrir lo que allí acontece cotidianamente 
a base de aportar datos significativos, de la for-
ma más descriptiva posible, para luego interpre-
tarlos y comprender e intervenir adecuadamente 
en esa realidad particular de cada aula.” (2010)  

Un aspecto importante que llama la atención 
sobre la etnografía educativa y que también se 
adapta a los propósitos de esta investigación es 
que no se queda en la simple descripción de la 
asignatura de Piano Complementario, sino que 
propende por sugerir tras el análisis alternativas 
que solucionen las problemáticas detectadas. 

Perspectiva Teórica La búsqueda y  análisis de 
referentes teóricos se realizó, con la intención de 
tener una base relacionada con la gestión y ad-
ministración curricular, el desarrollo cognitivo y 
la didáctica y pedagogía de la música. A conti-
nuación se desglosa cada aspecto antes mencio-
nado:  

Este proyecto investigativo, si bien es de tipo pe-
dagógico tiene un componente curricular funda-
mental en lo relacionado al análisis, diagnóstico, 
diseño e innovación de contenidos curriculares 
de la asignatura Piano Complementario de la 
Licenciatura en Música UPTC. Las cuatro re-
estructuraciones de los planes de estudio en la 
Licenciatura en Música UPTC, han obligado a 
replantear los objetivos del programa, la misión, 
la visión, el perfil, la malla o estructura curri-
cular, la filosofía y el modelo pedagógico. Estas 
modificaciones que buscaron principalmente ser 
coherentes con el contexto social y cultural del 
medio y elevar los niveles de calidad de la edu-
cación, deben tener un impacto sustancial en lo 
referente a los contenidos programáticos de to-
das las asignaturas y su implementación, esto si 
realmente se quieren logran cambios significati-
vos en la manera como se desarrolla cualquier 
programa académico, es así  como:

Si el currículo llega a los profesores que 
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han de aplicarlo como resultado de la ela-
boración teórica y aislada de un grupo se-
lecto de expertos, entonces cada uno de los 
profesores lo adecuará a sus propias viven-
cias, en correspondencia con su formación 
pedagógica y profesional, y el resultado se-
guirá siendo el mismo que antes en líneas 
generales. (Horruitiner Silva, 2006: 2) 

En tal sentido, las instituciones de educación 
superior de los países latinoamericanos, están 
obligadas a desarrollar currículos innovadores 
que respondan a  las actuales exigencias compe-
titivas a nivel educativo, dadas por la globaliza-
ción y la internacionalización de la educación. 
“En las universidades de nuestra región se están 
haciendo grandes esfuerzos para adecuarlas a la 
necesidad de producir –de manera permanente– 
saberes que contribuyan a crear las condiciones 
de un desarrollo sustentable para todos y cada 
uno de los sectores de la sociedad. Innovar ya 
no puede ser un accidente feliz, es una obliga-
ción constante.” (Medina Cuevas & Guzmán 
Hernández, 2011:19). La innovación curricular 
que se propone en esta investigación, no solo 
se plantea desde el trabajo de campo y análisis 
de documentos relacionados con el mismo, sino 
desde el enfoque teórico conceptual acerca de 
las consideraciones fundamentales para realizar 
una transformación curricular.  “(…) la inno-
vación en el campo curricular debe considerar 
cuatro grandes ámbitos para su formulación: a) 
el ámbito territorial, b) el ámbito económico, c) 
el ámbito político y d) el ámbito sociocultural,” 
(Medina Cuevas & Guzmán Hernández, 2011: 
21). 

A partir de los cuatros ámbitos anteriormen-
te nombrados, que se proponen aplicar de una 
manera general para las reestructuraciones de 
planes de estudio, se pueden fundamentar las 
transformaciones en un nivel más particular 
como es la modificación, ajuste y propuesta de 
contenidos curriculares de una asignatura. 

Currículo Oculto Para realizar un análisis veraz 
y real de los contenidos curriculares de una asig-
natura, es fundamental observar si hay coheren-
cia entre lo registrado en el documento de conte-
nidos y las actividades que el docente desarrolla 
dentro del aula.

Es ahí, en el aula, en la actividad práctica 

del profesor con sus estudiantes, donde se 
decide realmente la efectividad de cual-
quier proceso de transformación curricu-
lar. En cada profesor universitario reside, 
como resultado de su labor académica, un 
currículo oculto que lo guía, que lo condu-
ce a hacer las cosas en correspondencia con 
su experiencia precedente y que en última 
instancia, con mucha frecuencia, refleja la 
forma en que a él le fueron impartidos esos 
contenidos.(Horruitiner Silva, 2006)

 De esta manera, el currículo oculto se convier-
te en un indicador de la implementación de los 
contenidos en el aula y si realmente se están 
cumpliendo o no. Al respecto, Cantón Mayo y 
Vargas (2009) señalan que “en el aula siempre 
existe un currículo prescrito y un currículo real, 
el primero se da como una intensión, idea o plan 
de lo que desea la institución y el segundo como  
lo que se concretiza en el aula”. Por otra parte, al 
analizar el currículo oculto se pueden detectar 
aspectos valorativos, desarrollo de destrezas y 
actitudes que en el papel no son explícitos. 

Según Carrillo Siles (2009), podemos enten-
der el currículo oculto como aquel que hace 
referencia a los conocimientos, destrezas, 
valores, actitudes, normas que se adquie-
ren en los procesos de enseñanza aprendi-
zaje y, en general, en todas las interacciones 
que se dan cotidianamente en el aula y en 
la escuela, pero que no llegan a explicitarse 
como metas educativas a lograr de una ma-
nera intencionada. 

Psicología de la música El campo de la psico-
logía de la música, tiene que ver con todos los 
procesos cognitivos que se gestan a partir del 
desarrollo del pensamiento musical y que se co-
nectan en su mayoría de veces con la adquisición 
de habilidades motoras. En el caso particular del 
piano complementario que es la asignatura es-
tudiada en esta investigación, el desarrollo de 
habilidades y destrezas relacionadas con la in-
terpretación del piano, debe estudiarse y com-
prenderse con la finalidad de proponer conte-
nidos que se enfoquen en la adquisición de las 
habilidades necesarias. En primer lugar, debe-
mos caracterizar el término de habilidad para 
entender luego como enseñarla para que pue-
da ser adquirida. En este sentido, el reconocido 
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psicólogo de la música John Sloboda (Gellatly, 
1997:36) establece cinco características principa-
les de la habilidad: Fluidez, rapidez, automati-
cidad, simultaneidad y conocimiento.  Por otro 
lado Davison y Scripp (1992), hablan de tres 
etapas para la adquisición de una habilidad de 
ejecución musical:

La producción, la percepción y la reflexión, 
esto es (…) a) “los procedimientos expre-
sados en la acción misma, b)la percepción 
en la acción como resultado de observar la 
expresión y c) la reflexión en la ejecución, 
donde la toma de decisiones se produce 
por la influencia de los eventos que van 
surgiendo en el momento” (Tuñez& Zabala 
2007:48). 

Brian More citado por (Boardman,1989),  sobre 
los procesos de pensamiento musical, habla de 
tres características principales del pensamiento 
musical que está relacionado directamente con 
la habilidad: contenido, contexto y calidad. Es-
tas tres enmarcadas dentro de la organización 
y fundamentación del conocimiento. Entrando 
ahora a la adquisición de las habilidades, Slo-
boda (Gellatly, 1997:51) menciona tres factores 
que condicionan dicha adquisición: Condiciones 
trasmitidas genéticamente, características físi-
cas y factores de disposición y motivación. Sin 
embargo ubica a la práctica como el factor más 
importante en la adquisición de una habilidad.  
“No resultará sorprendente enterarnos que el 
factor simple más importante que los psicólogos 
conocen es la práctica. De la misma manera la 
práctica  es el ingrediente que más destacan los 
entrenadores deportivos y los maestros de pia-
no.” (Gellatly, 1997:52). Es así como la transfe-
rencia de aprendizaje se vuelve fundamental en 
la adquisición de una habilidad. “Mientras más 
experiencia se tenga con el aprendizaje disponi-
ble, más oportunidad y probabilidad habrá de 
que ocurra la respuesta correcta en la conducta.” 
(Regelski, 1980). 

Fundamentos pedagógicos Todo aprendizaje a 
nivel universitario, debe estar articulado con los 
conocimientos previos con que el estudiante lle-
ga al aula. Específicamente en la asignatura de 
Piano Complementario en la UPTC, en donde los 
materiales actualmente utilizados muestran un 
interés de la institución por articular las músicas 

populares a la academia, es decir, contextualizar 
los contenidos a las necesidades de la región, es 
fundamental conectar las ideas, expectativas y 
conocimientos que los estudiantes traen con las 
metas y propósitos de la clase. 

En tal sentido, el aprendizaje significativo, teoría 
planteada por Ausbel (1976) donde “los conte-
nidos son relacionados de modo no arbitrario 
y sustancial con lo que el alumno ya sabe”, se 
ajusta a lo que se pretende con la asignatura en 
cuestión. El modelo pedagógico constructivista, 
sigue la idea del aprendizaje significativo en el 
sentido de que “es la idea que mantiene el indi-
viduo-, en los aspectos cognitivos y sociales del 
comportamiento y en los afectivos- (…) es una 
construcción propia que se va produciendo día 
a día como resultado de la interacción entre esos 
dos factores.”  (Carretero, 2000:39). 

Siguiendo esta idea, Ausbel insistía en que 
aprender es sinónimo de comprender. Por ello, 
lo que se comprenderá será lo que se aprenderá 
y recordará mejor porque quedará integrado en 
nuestra estructura de conocimientos”  (Carrete-
ro, 1997:44). Por otra parte, “Piaget sostiene que, 
a partir de unas capacidades generales con las 
que se nace, los sujetos van construyendo su in-
teligencia y su conocimiento sobre la realidad.” 
(Delvat, 2001: 354) 

El PAE del programa de Licenciatura en Música 
de la UPTC, ratifica estos fundamentos pedagó-
gicos y plantea  el aprendizaje autónomo, signi-
ficativo y colaborativo como ejes fundamentales 
de la enseñanza musical. Así mismo, toma como 
modelo pedagógico el constructivismo donde 
(…) “el estudiante es el centro y objeto del pro-
ceso educativo, es dinámico, creativo, innovador 
y constructor de su propio conocimiento a partir 
del contacto con el medio, gestor de sus propios 
procesos” (PAE, 2010).  

Justificación El proyecto se plantea por el interés 
de sistematizar inquietudes surgidas a partir de 
la práctica pedagógica cotidiana dentro de la Li-
cenciatura en Música de la UPTC. Además surge 
de la profunda necesidad de comprender desde 
una perspectiva integral la realidad del desarro-
llo de la asignatura de Piano Complementario, 
con el fin de plantear a futuro un enfoque meto-
dológico que responda plenamente a las necesi-
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dades del medio. 

No existen investigaciones que aborden el tema 
específico del Piano Complementario en la Li-
cenciatura en Música de la UPTC, lo que sin 
duda redunda en un desconocimiento por parte 
de toda la comunidad que la integra sobre el im-
pacto real que la asignatura tiene dentro y fuera 
del programa.  

Es por ello que se pretende que los resultados 
del proyecto permitan una articulación cada vez 
mayor entre la asignatura de Piano Complemen-
tario y las necesidades de los estudiantes de la 
Licenciatura en Música de la UPTC. 

Si bien la Licenciatura en Música de la Universi-
dad Pedagógica y Tecnológica de Colombia tiene 
23 años de funcionamiento, la reflexión sobre el 
contexto social y cultural en el que se encuentra 
inmersa es un tema que tan solo en los últimos 
años ha sido objeto de investigación. 

Los directos beneficiados con los resultados de 
esta investigación serán tanto docentes como 
estudiantes de la Licenciatura en Música, pues 
en primer lugar una vez la UPTC determine la 
realización e implementación de la reforma pre-
vista por el Ministerio de Educación Nacional, el 
programa ya contará con una perspectiva mu-
cho más amplia sobre cómo debe plantearse la 
asignatura de Piano Complementario. Esto sin 
duda hará que los estudiantes se apropien del 
piano como una verdadera herramienta de apo-
yo en su proceso de formación pedagógico-mu-
sical y que los docentes de asignaturas teóricas 
y pedagógicas lleven desarrollen sus procesos 
de enseñanza-aprendizaje de una forma mucho 
más fluida. 

Su  incidencia teórico-práctica, busca caracte-
rizar la asignatura de Piano Complementario 
dentro de la Licenciatura en Música de la UPTC, 
contrastándola además con el Piano Comple-
mentario que se dicta en otras universidades del 
país. De otra parte se evidencia una clara aplica-
ción práctica, pues plantea unos nuevos conteni-
dos programáticos para la asignatura de Piano 
Complementario mucho más acordes con las ne-
cesidades reales de los estudiantes que cursan el 
programa. 

Se determinó si realmente el piano complemen-

tario, ha cumplido su función básica de herra-
mienta que apoya los procesos de formación 
teórica y pedagógica de los estudiantes.  Luego 
de este análisis de la asignatura de Piano Com-
plementario,  desde su creación hasta el día de 
hoy, se proyectan unos contenidos programá-
ticos para la asignatura que respondan de ma-
nera cada vez más eficaz a las necesidades de 
los  estudiantes del Programa y que conviertan 
al Piano Complementario en una herramienta 
de apoyo en sus propios procesos de formación 
educativa.

Metodología 

Respecto al  tipo de investigación teniendo en 
cuenta que esta investigación parte de establecer 
el desarrollo histórico que ha tenido la asignatu-
ra de Piano Complementario a lo largo de los 22 
años de creación del Programa de Licenciatura 
en Música de la UPTC, se considera que hay un 
enfoque retrospectivo. 

A partir de dicho análisis, de la comparación con 
la forma como se implementa la asignatura en 
otros programas de pregrado de Licenciatura en 
Música del país y de las apreciaciones de docen-
tes, egresados y estudiantes de la Licenciatura 
en Música de la UPTC, se pretende proponer 
unos nuevos contenidos programáticos para la 
asignatura, de forma que respondan a las necesi-
dades del medio. Por lo tanto esta investigación 
tiene también un componente de tipo prospec-
tivo. 

El diseño seleccionado para desarrollar esta in-
vestigación es el cualitativo de micro-etnografía 
educativo. Consideramos que la idea de investi-
gación puede ser ampliamente explorada a par-
tir de este diseño por varias razones Es  no-ex-
perimental-transversal, teniendo en cuenta que 
en ella no se manipulan de forma intencional las 
variables seleccionadas, ni se ejerce ningún tipo 
de control sobre las mismas. Además se centra 
en analizar cuál es el nivel o estado de una o 
diversas categorías en un momento dado y de 
cuál es la relación que existe entre ellas en un 
momento determinado.

De acuerdo con Murillo y Martínez (2010), se 
considera que el diseño etnográfico, “Es quizá 
el método más conocido y utilizado en el cam-
po educativo para analizar la práctica docente, 
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describirla desde el punto de vista de las perso-
nas que en ella participan y aproximarse a una 
situación social”. (2010)   En particular la etno-
grafía educativa se adapta al planteamiento del 
problema ya que “se centra en descubrir lo que 
allí acontece cotidianamente a base de aportar 
datos significativos, de la forma más descriptiva 
posible, para luego interpretarlos y comprender 
e intervenir adecuadamente en esa realidad par-
ticular de cada aula.” (2010)  

Los recursos con los que se cuenta para la reco-
lección de datos son amplios, suficientes y de 
fácil acceso para las investigadoras: entrevistas 
a egresados, a estudiantes y a docentes, docu-
mentos curriculares, contenidos programáticos, 
videos de conciertos y de materiales desarrolla-
dos en la clase, con participación de las investi-
gadoras.  

Se establece una categoría central alrededor de 
la cual se estructuran las demás: El piano com-
plementario como herramienta. A partir de esta 
categoría surgen otras como: articulación con los 
contenidos programáticos, articulación con los 
planes de estudio, percepción de los participan-
tes, entre otras. Analizar la asignatura de piano 
complementario desde la etnografía educativa, 
sistematiza de manera rigurosa observaciones 
informales que se han desarrollado  a partir de 
la experiencia misma en la docencia de la asig-
natura.

En la tabla 1.0 se muestra la relación entre el tipo, 
el propósito del diseño con el proceder investi-
gativo.

La investigaciones de tipo teórico, por cuanto 
busca hacer una revisión crítica y comparando 
distintas perspectivas del Piano Complementa-
rio. De acuerdo a la forma como está planteada 
la investigación, el método transita por diferen-
tes momentos:

Un primer momento analítico-sintético: En el 
cual se analizan por separado las diversas cate-
gorías planteadas en el proyecto, tratando así de 
comprender sus partes estructurales más impor-
tantes, para posteriormente establecer algunas 
generalizaciones a partir de dicho análisis. 

Un segundo momento histórico- lógico: En esta 
etapa se brinda una contextualización histórica 
de la asignatura del Piano Complementario en 
la Licenciatura en Música de la UPTC, para así 
determinar de qué manera se han desarrollado 
sus aspectos estructurales a través del tiempo. 

Un tercer momento hipotético-deductivo: A par-
tir de los análisis desarrollados en los dos prime-
ros momentos se establecen unas hipótesis tanto 
de lo que ha sido la asignatura de Piano Com-
plementario en la Licenciatura en Música de la 
UPTC a través de la historia, como de las que 
pueden ser las actuales necesidades de quienes 
cursan la asignatura. 

Tabla 1.0 Tipo, propósito y proceder investigativo

Fuente: Trabajo de investigación maestría en educación UAC (Tobo,M & Alvarez, A, 2016-2 )

130-146



138

Variables asociadas a la deserción estudiantil: Estudio de caso en la Fundación Universitaria Panamericana

Finalmente pasa por el enfoque de sistema: Esto 
teniendo en cuenta que el principal objetivo de 
este tipo de enfoque es la solución de un pro-
blema concreto y real. Además la investigación 
abarca sus etapas esenciales: 1) El desarrollo de 
conceptos y lineamientos para estudiar la reali-
dad como un sistema. 2) El desarrollo de esque-
mas metodológicos para orientar el proceso de 
solución de problemas. 3) El desarrollo de un 
modelo para apoyar la toma de decisiones, así 
como para obtener y analizar la información re-
querida.

El método utilizado en esta investigación es induc-
tivo en un primer momento, por cuanto se busca 
analizar todo el problema para describir sus ele-
mentos constitutivos y de qué manera, estos influ-
yen en el desarrollo del problema. Posteriormente 
y teniendo en cuenta que la propuesta se va a apli-
car en el Programa de Licenciatura en Música de 
la UPTC y que además se va a recurrir al criterio 
de especialistas, se considera que la investigación 
es también deductiva en su última etapa. 

Respecto a la población y muestra del proyec-
to, se contó con una muestra significativa de es-
tudiantes y/o egresados que hayan cursado la 
asignatura a lo largo de estos 23 años de creación 
del programa. Por ello se aplicó una encuesta a 
una muestra aleatoria de egresados que cursa-
ron diferentes planes de estudios.

Por otra parte se aplicaron dos tipos de encuesta 
para los estudiantes: una para aquellos que aún 
cursan la asignatura de Piano Complementario 
y otra para quienes ya completaron los 4 niveles 
de la misma.

Se entrevistó a los dos docentes que actualmente 
dictan la asignatura de Piano Complementario. 

Para el desarrollo de esta investigación se con-
sultaron fuentes primarias como los Contenidos 
Curriculares de la asignatura y el Proyecto Aca-
démico Educativo de la Licenciatura en Música 
de la UPTC. Se consultaron también fuentes se-
cundarias como: Memorias de Eventos que den 
cuenta de temáticas pertinentes a este proyecto 
de investigación.

Las técnicas empleadas fueron: Observación a 
grupos focales, entrevistas, encuestas y análisis 
y revisión de textos. 

El proyecto está estructurado en 4 grandes eta-
pas que tienen que ver con recopilar, procesar, 
presentar y analizar la información.

• Recopilación de información textual

• Observación de la muestra de población selec-
cionada

• Análisis de los resultados obtenidos

• Propuesta metodológica para la asignatura

Resultados y Análisis.

Luego de hacer una búsqueda de antecedentes y 
de referentes, y de realizar un análisis exhausti-
vo de documentos, encuestas y entrevistas, la in-
vestigación arroja resultados contundentes res-
pecto al estado actual de la asignatura de piano 
complementario y la necesidad de realizar ajus-
tes y modificaciones a los contenidos curricula-
res de dicha asignatura. Por una parte,  el análi-
sis comparativo de los contenidos de la UPTC a 
lo largo de los 22 años de funcionamiento de la 
Licenciatura en Música, evidencia cambios im-
portantes en cuanto a objetivos, número de se-
mestres, definición y enfoque metodológico. 

En una primera etapa (1993 a 2002) los objetivos 
generales se orientan a una apropiación técni-
ca, de lectura musical, armonía, expresividad y 
un manejo dinámico del piano. Por su parte los 
contenidos de 2003 a 2009 en dicho apartado se 
hacen énfasis en el piano como herramienta  y 
se menciona la necesidad de articularlo a la apli-
cación real en el medio. A partir del 2010 llama 
la atención que los contenidos programáticos no 
contemplan el ítem Objetivos. Sin embargo,  en 
las unidades programáticas se evidencia que se 
propende por un desarrollo integral de diver-
sas competencias. Así mismo se busca que haya  
articulación con el enfoque constructivista que 
tiene el Proyecto Educativo Institucional de la 
Licenciatura en Música. 

En cuanto el número de niveles, es notoria la re-
ducción que ha experimentado la asignatura a lo 
largo de la carrera, pues en un primer momento 
eran 8 niveles y posteriormente se redujeron a 
4. Este hecho sin duda afecta negativamente el 
desarrollo de la asignatura, si se tiene en cuenta 
que la mayor parte de los estudiantes ingresan al 
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programa de Licenciatura en Música sin conoci-
mientos pianísticos. 

En un primer momento los estudiantes cursa-
ban a lo largo de todos los semestres una hora 
individual de clase. A partir del 2004, se empezó 
a  trabajar una hora semanal de clase en grupos 
de 3 estudiantes. Este trabajo grupal favorece el 
aprendizaje colaborativo, pues el espacio de la 
clase favorece que se pueda aprender a partir de 
los aciertos y errores de los  otros estudiantes. 
Sin embargo los estudiantes tienen ritmos dife-
rentes en el aprendizaje y dominio del piano, el 
seguimiento de dichos ritmos es más complejo 
de desarrollar mediante clases colectivas.

La asignatura de Piano Complementario siem-
pre ha sido concebida como una herramienta de 
apoyo a los procesos de formación musical, teó-
rica y pedagógica de los estudiantes, pero solo 
en los dos últimos momentos analizados (2003 
a 2009 y 2010 a 2016) se menciona la necesidad 
de relacionarla de manera directa con las demás 
asignaturas que integran el currículo y contex-
tualizar los materiales y habilidades que se de-
sarrollan de acuerdo a las necesidades reales a 
las que se enfrentan los egresados. Por último, el 
enfoque metodológico en los dos primeros mo-
mentos analizados es bastante general y no se 
menciona de qué manera se trabajarán cada una 
de las unidades temáticas. 

La metodología se centra exclusivamente en el 
desarrollo técnico, la lectura y el conocimiento 
del repertorio. Esta metodología empleada guar-
da una gran similitud a la empleada común-
mente en la asignatura de Instrumento Princi-

pal.  Los materiales abordados pertenecen en su 
totalidad a la tradición musical clásica europea, 
exceptuando la inclusión de un libro de piezas 
fáciles de jazz en el 2003. 

En el último momento (desde el 2010 hasta la ac-
tualidad) se hace explícito el tipo de enfoque pe-
dagógico que sustenta la asignatura (constructi-
vista) y se aclara además la forma de trabajo con 
la que se desarrollarán las diversas actividades 
previstas. Entre los materiales más usados, está 
una cartilla diseñada por una de las docentes del 
programa de Licenciatura en Música de la UPTC 
que ha unificado la manera como los docentes 
desarrollan la clase y en la que se incluyen ejer-
cicios basados en ritmos colombianos y latinoa-
mericanos.  

Por otra parte, el diagnóstico actual realizado a 
la asignatura de Piano Complementario a través 
de encuestas y entrevistas a los agentes impli-
cados (estudiantes, docentes, egresados) y del 
análisis del PAE (plan académico educativo) del 
programa, muestra que efectivamente la per-
cepción que se tiene de la asignatura es que es 
fundamental para la formación musical y peda-
gógica de un Licenciado en Música (Gráfico 1.0). 

El número de niveles es adecuado aunque los pro-
fesores recomiendan que se eleve a 5 o 6 niveles. En 
cuanto al número de estudiantes, manifiestan que 
es adecuado pero sería mucho mejor si la intensi-
dad en créditos aumentara. Las habilidades que se 
desarrollan en la clase (técnica, acompañamiento, 
armonización, lectura de partituras, lectura de ci-
frado e improvisación) son pertinentes para el des-
empeño de un Licenciado en música (Gráfico 2.0).

Gráfico 1.0 Importancia del piano en la formación musical

Fuente: Trabajo de investigación maestría en educación UAC (Tobo,M & Alvarez, A, 2016-2) 
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La metodología utilizada actualmente es ade-
cuada (Gráfico 3.0), sin embargo los estudiantes 
sugieren que se realice transferencia de apren-
dizaje en contextos más reales y prácticos. Tam-
bién manifiestan buscar más materiales a parte 
de la cartilla que se utiliza e incluir el estudio 
más profundo de la música colombiana (Gráfico 
4.0).  La articulación de esta asignatura con otras 
del pensum, es muy importante según la opi-
nión de todos los encuestados. Las asignaturas 
donde más se ve reflejado el piano como herra-
mienta de apoyo es en Educación auditiva y en 
Armonía (Gráfico 5.0).

Sin embargo, los docentes manifiestan que se 
debe ayudar a los estudiantes a realizar la trans-
ferencia de conocimientos entre asignaturas por 
medio de estrategias desarrolladas conjunta-
mente por los docentes. Así mismo, es importan-
te sincronizar contenidos, materiales y léxico en-

tre el piano complementario y asignaturas como, 
educación auditiva, armonía e instrumento prin-
cipal. Igualmente importante es realizar la arti-
culación de la asignatura piano complementario 
con el PAE de la Licenciatura en Música. 

En los contenidos actuales de la asignatura de 
Piano Complementario se puede apreciar que los 
tres ejes transversales que estipula el PAE (audi-
ción, interpretación y creación) están presentes 
a través de todos los niveles, pues la asignatura 
contempla la interpretación de obras musicales 
y presentaciones en público, además de ello el 
componente armónico de las canciones popu-
lares que los estudiantes seleccionen debe ser 
transcrito por ellos mismos, lo que sin duda im-
plica el desarrollo de la audición. Por otra parte, 
en el último nivel de la asignatura los estudian-
tes deben realizar pequeñas improvisaciones a 
partir de esquemas armónicos presentados en el 

Gráfico 2.0 Importancia de las temáticas desarrolladas en el Piano Complementario

Gráfico 3.0 Percepción de los aspectos desarrollados en clase

Fuente: Trabajo de investigación maestría en educación UAC (Tobo,M & Alvarez, A, 2016-2) 

Fuente: Trabajo de investigación maestría en educación UAC (Tobo,M & Alvarez, A, 2016-2) 
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Gráfico 4.0 Modificaciones a realizar

Gráfico 5.0 Articulación con Asignatura

Fuente: Trabajo de investigación maestría en educación UAC (Tobo,M & Alvarez, A, 2016-2) 

Fuente: Trabajo de investigación maestría en educación UAC (Tobo,M & Alvarez, A, 2016-2) 

texto guía, con lo cual se promueve la creación.  

El perfil profesional y ocupacional de la Licen-
ciatura se centra en formar un Músico educador 
capaz de desarrollar procesos de educación mu-
sical en diferentes contextos. La asignatura de 
Piano Complementario en la actualidad tiene 
un componente de desarrollo pedagógico pues 
comprende en los diversos niveles unidades te-
máticas orientadas a la armonización y acompa-
ñamiento de canciones infantiles, así como de 
repertorios populares que son escuchados de 
forma permanente por niños y jóvenes. 

Por último, los aprendizajes promovidos en el 
PAE de la Licenciatura son el autónomo, el sig-
nificativo y el colaborativo. Sin duda cualquier 
proceso de formación en un instrumento musi-
cal implica un trabajo individual de cada uno de 
los estudiantes, que tiene que ver con la apropia-
ción de aspectos motrices, de lectura música y de 

interpretación. La idea de trabajar con músicas 
populares que son del agrado de los estudiantes 
está directamente relacionada con que el apren-
dizaje del piano sea significativo para ellos y re-
presente algo con lo que se pueden identificar.
Tomando como punto de partida los aspectos 
relevantes que marcan las tendencias curricu-
lares actuales, se analizaron tres programas de 
licenciatura en Música (Universidad Pedagógica 
Nacional, Universidad de Pamplona y UPTC) 
encontrando lo siguiente:   1) Respecto a la in-
clusión de nuevas Tecnologías, los contenidos 
curriculares de la UPTC evidencian el manejo 
herramientas tecnológicas como el correo elec-
trónico y las plataformas de video como You-
tube y Wathsapp. Por el contrario, las otras dos 
universidades no contemplan dentro de sus es-
trategias metodológicas la utilización de la tec-
nología para sus clases de piano complementa-
rio. 2) Respecto al enfoque constructivista, al ser 
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una asignatura que comúnmente se trabaja de 
manera personalizada, aunque no se evidencia 
en los contenidos de la UPN, la metodología está 
casi siempre relacionada con el ritmo de apren-
dizaje de cada estudiante. Esto quiere decir que 
el docente debe tener en cuenta los conocimien-
tos que el estudiante trae previamente y como 
su aprendizaje se adquiere con base a estos. El 
aprendizaje colaborativo, se ve reflejado en el 
montaje de repertorio de manera grupal, como 
montaje a cuatro manos (UPN) y montaje de re-
pertorio popular con agrupaciones (UPTC).  

En cuanto a la manera como se transmiten los 
conocimientos, en la UPTC se muestra un traba-
jo por recepción verbal, aprendizaje por descu-
brimiento y transferencia de conocimientos. En 
la Universidad de Pamplona, los contenidos se 
abordan de manera progresiva, de lo más básico 
a lo más complejo. Así mismo presentan un tra-
bajo teórico apoyado por la práctica directa en el 
instrumento. 

3) En cuanto al fortalecimiento de la identidad 
cultural y musical, los tres programas presen-
tan unos contenidos y bibliografía que incluye 
música folklórica y tradicional colombiana, así 
mismo se especifica el trabajo con música de di-
ferentes géneros y patrones de acompañamiento 
rítmico armónico dados por músicas diversas. 
Allí se manifiesta la preocupación de tener en 
cuenta los intereses musicales de los estudiantes 
y las necesidades culturales y sociales del con-
texto regional y nacional. 4) En este aspecto de la 
mirada académica del piano como herramienta 
armónica, al analizar tanto los objetivos como 
metodología y contenidos, los tres programas 
de Licenciatura en Música, pretenden desarro-
llar habilidades técnicas, teóricas, armónicas e 
interpretativas en el piano como instrumento ar-
mónico, donde el estudiante pueda adquirir las 
herramientas necesarias para su buen desempe-
ño como estudiante y como futuro docente en 
música. La mirada funcional del instrumento es 
evidente y se trabajan materiales que permiten 
adquirir habilidades de acompañamiento rít-
mico-armónico como por ejemplo los patrones 
rítmicos el montaje de canciones infantiles y po-
pulares, habilidades de lectura de cifrado ameri-
cano, habilidades de improvisación, habilidades 
de armonización de melodías utilizando progre-
siones armónicas y en general se observa que la 

concepción del piano como instrumento de apo-
yo a los procesos cognitivos de los estudiantes 
ha ido cambiando en la última década gracias a 
los estudios y reflexiones investigativas que se 
han realizado en toda Iberoamérica.

Propuesta Metodológica para la asignatura de 
Piano Complementario de la Licenciatura en 
Música 

A partir del análisis de los documentos y los ins-
trumentos aplicados, se presentan de manera 
sintética, los aspectos estructurales de la nueva 
propuesta metodológica para la asignatura de 
Piano Complementario de la Licenciatura en 
Música de la UPTC. La propuesta, es el resulta-
do de los análisis previos y busca responder de 
una forma cada vez más eficaz a las necesidades 
del medio. 

El nombre de la asignatura “Piano complemen-
tario” se  mantiene como está, ya que es un ins-
trumento de apoyo a los procesos de formación 
musical y pedagógica de los estudiantes. Se 
propone un nivel adicional a los 4 ya existen-
tes, justificado en la necesidad de fortalecer y 
ampliar las competencias desarrolladas en esta 
asignatura por su importancia dentro del plan 
de estudios. En este sentido y teniendo en cuen-
ta los énfasis vigentes dentro de la Licenciatura 
en Música: Instrumento, Dirección de conjuntos 
instrumentales y Dirección Coral, se plantea que 
el nivel 5 de la asignatura de Piano Complemen-
tario se trabaje con cada uno de los estudiantes 
de acuerdo al énfasis que planeen seleccionar. 

El número de créditos pasa de uno a dos, debi-
do a que el piano requiere el desarrollo de ha-
bilidades motoras, rítmicas, de lectura en dos 
pentagramas y de interpretación, lo cual implica 
un alto grado de compromiso y de trabajo indi-
vidual por parte de los estudiantes. Se preten-
de desarrollar una clase en la que la interacción 
entre los estudiantes del mismo nivel promue-
va el aprendizaje colaborativo. Por lo anterior 
se considera que tres es un número apropiado 
de estudiantes para desarrollar la clase con una 
intensidad de una hora.  En cuanto a las defini-
ción de la asignatura, el piano complementario 
se identifica como una herramienta musical y 
pedagógica, que por las posibilidades que ofrece 
de ver conceptos teóricos en apariencia abstrac-
tos y de adaptar casi cualquier tipo de música 
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para este instrumento, se convierte en un apoyo 
fundamental de las asignaturas que hacen parte 
de la aprendizaje musical en todos los niveles de 
formación. 

El objetivo general se centra en promover el 
aprendizaje del Piano Complementario como 
una herramienta de apoyo de los procesos de 
formación musical y pedagógica de los estudian-
tes de la Licenciatura en Música de la UPTC. 
Lo anterior,  implica, el desarrollar gradual y 
sistemáticamente procesos fluidos de lectura 
musical, transporte, armonización, improvisa-
ción y acompañamiento en el piano, estimular 
la sensibilidad del estudiante para que sea capaz 
de llegar a expresarse y comunicarse efectiva y 
estéticamente a través de la música y fomentar 
en los estudiantes el uso del piano como parte 
fundamental de su labor pedagógica como futu-
ro Licenciado en Música.
Debido a que la investigación en la asignatura 
de Piano Complementario no se evidencia en los 
contenidos actuales, se promoverá en esta pro-
puesta, a partir de la escucha crítica de reperto-
rios propios del instrumento en diferentes ver-
siones, así como la lectura de textos relacionados 
con la ejecución instrumental y con el repertorio 
asignado. Es indispensable que el estudiante 
como futuro músico-educador proponga solu-
ciones creativas debidamente argumentadas a 
los problemas encontrados durante su proceso 
de aprendizaje instrumental.
Se sugiere desarrollar unas unidades temáticas 
similares a lo largo de los cuatro primeros niveles 
que aumentarán progresivamente de dificultad 
a medida que el estudiante avanza en su propio 
proceso. En este sentido se propone 1) Técnica, 
2) Patrones de acompañamiento, 3) Armoniza-
ción de melodías, 4) Montaje de canciones infan-
tiles,  5) Interpretación de obras pianísticas y por 
último 6) Ensambles, donde se incluirán temas 
populares, de diversos géneros, entre los cuales 
está la música colombiana. Teniendo en cuenta 
que el nivel cinco de Piano Complementario se 
cursará de acuerdo al énfasis que vaya a selec-
cionar cada estudiante, se mantendrán dos uni-
dades temáticas comunes a todos los énfasis y 
las demás se desarrollarán de manera específica 
para cada uno de ellos, así:
Énfasis de Instrumento Principal:1) Patrones de 

acompañamiento (Común a todos los énfasis), 2) 
Interpretación de repertorio pianístico (Común a 
todos los énfasis), 3) Música de cámara, 4) Lectu-
ra a primera vista.

Énfasis de Dirección Coral y Dirección de Agru-
paciones:1) Patrones de acompañamiento (Co-
mún a todos los énfasis, 2) Interpretación de re-
pertorio pianístico (Común a todos los énfasis), 
3) Reducciones orquestales, 4) Lectura en 4 cla-
ves. 

Al respecto de la metodología, si bien los pro-
cesos de aprendizaje de un instrumento musical 
son individuales y con ritmos diferentes de apro-
piación, en general puede plantearse un modelo 
basado en el enfoque constructivista, el aprendi-
zaje significativo (Ausbel, 1976), el pensamiento 
crítico, el aprendizaje colaborativo (Quiñones, 
2005) y recepción verbal (Rusinek, 2004). La 
pregunta será el fundamento de las explicacio-
nes por parte del docente, con el propósito in-
dagar en los conocimientos previos y fomentar 
el aprendizaje por descubrimiento. Los ejerci-
cios pueden ser elegidos por los estudiantes con 
asesoría del docente que mediará entre los gus-
tos musicales y la zona de desarrollo próximo 
(Piaget).   Para garantizar que el aprendizaje sea 
interiorizado y entendido, se hará permanente-
mente transferencia de conocimientos a contex-
tos variados.

La evaluación es establecida en sus generalida-
des por la institución en dos momentos, primer 
50% y segundo 50%. Sin embargo se propone 
que se siga trabajando con la ficha de seguimien-
to donde se evalúa permanentemente el proceso 
individual del estudiante y los resultados. 

La bibliografía se plantea de manera general 
para todos los semestres, ya que cada método 
presenta diferentes niveles de dificultad que se 
pueden adaptar al desarrollo de la clase y a las 
particularidades de cada estudiante. 

En el ámbito territorial, es importante que los 
contenidos planteados estén articulados con las 
necesidades sociales y culturales de la región y 
el país. Deben ser flexibles en cuanto se adapten 
a la idiosincrasia de los individuos y permitan 
diversidad de pensamientos, intereses, tenden-
cias y modelos educativos.

 El segundo ámbito, el económico, se relaciona 
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directamente con el perfil laboral del egresado 
y su preparación para ser agente emprendedor 
de nuevas propuestas en el ámbito cultural y 
educativo de la región. En cuanto a lo político, la 
propuesta curricular derivada de este proyecto 
de investigación debe apuntar a la formación de 
personas que trabajen en equipo y que entien-
dan las dinámicas de liderazgo. Por último en el 
ámbito socio cultural y debido a que la investiga-
ción se relaciona con un programa humanístico 
y de la disciplina musical, el diseño y propuesta 
curricular debe generar gran impacto en cuanto 
a la identidad cultural y la transformación del 
pensamiento colectivo respecto a la concepción 
sobre el arte en la sociedad y sobre la importan-
cia de la cultura en el desarrollo de una nación

Conclusiones.  

La comunidad académica en general que integra 
la Licenciatura en Música de la UPTC (estudian-
tes, docentes y egresados del Programa) resaltan 
la gran importancia que el Piano Complementa-
rio tiene para los futuros Licenciados en Músi-
ca. Es necesario que dicha importancia se refleje 
también en el lugar que la asignatura ocupa den-
tro del plan de estudios. 

Las reformas curriculares que se hagan al plan 
de estudios de la Licenciatura en Música de la 
UPTC solo tendrán pertinencia y responderán 
a las necesidades del medio en la medida que 
involucren en su realización a la mayor parte po-
sible de integrantes de la comunidad que integra 
el programa. (Estudiantes, docentes, egresados)

La opinión de los egresados del programa tiene 
un papel fundamental a la hora de conocer de 
manera directa las reales necesidades del medio 
en el que se desenvuelven. Es por ello que para 
la elaboración misma de los contenidos temáti-
cos de las diversas asignaturas que hacen parte 
del currículo, se debería contar con su punto de 
vista. 

En los contenidos curriculares de Piano Com-
plementario de los programas de Licenciatura 
en Música del país que fueron analizados en este 
proyecto se puede apreciar que existen inquietu-
des comunes, en lo que tiene que ver con el tipo 
de enfoque que debe primar en la asignatura. Se 
observan además problemáticas comunes como 
el bajo número de crédito de la asignatura y que 

son muy pocos los niveles que deben cursar los 
estudiantes. 

Dadas las problemáticas e inquietudes comunes 
a varios programas de Licenciatura en Música 
del país respecto al Piano Complementario, es 
pertinente comenzar a establecer un mayor diá-
logo entre los docentes de dicha asignatura en 
Colombia. Esto a futuro sin duda puede ayudar 
a encontrar soluciones conjuntas a las problemá-
ticas encontradas y a la realización de proyectos 
conjuntos que redunden en un beneficio para es-
tudiantes y docentes de la asignatura. 

Si bien durante muchos años la formación musi-
cal se ha desarrollado siguiendo el modelo con-
servatorio heredado de la tradición de la música 
académica europea, manteniéndose de alguna 
forma al margen de las innovaciones didácticas 
que proponen diversas corrientes de la pedago-
gía general, la inserción de la enseñanza musical 
dentro de las Universidades exige cada vez más 
que dichas corrientes sean tenidas en cuenta a la 
hora de plantear los diversos contenidos curri-
culares de las asignaturas. 

Si bien la asignatura de Piano Complementa-
rio es común a la gran mayoría de programas 
de Licenciatura en Música del país, la investi-
gación permitió determinar con certeza particu-
laridades del medio en el que se desenvuelven 
los egresados de la Licenciatura en Música de la 
UPTC, así como obtener una valiosa información 
sobre sus inquietudes respecto a la asignatura de 
Piano Complementario que pueden y deben te-
nerse en cuenta en una futura reestructuración 
de la misma. 

El análisis sobre el desarrollo histórico que ha 
tenido el Piano Complementario en la Licencia-
tura en Música de la UPTC refleja que la asig-
natura no ha estado del todo articulada con las 
otras que integran el currículo. Por lo tanto y con 
el fin de que cumpla su función de herramien-
ta de apoyo a los procesos de formación de los 
estudiantes, se hace necesario un mayor trabajo 
interdisciplinar con las demás asignaturas que 
integran el currículo. 

Dada la gran importancia que la asignatura de 
Piano Complementario tiene para los futuros Li-
cenciados en Música, es posible proyectar esta 
asignatura como un verdadero eje integrador 
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que articula los diversos contenidos comunes 
de las asignaturas teóricas y pedagógicas en los 
procesos de formación musical y pedagógica 
de los estudiantes. Expresa proactivamente  lo 
desarrollado  y encontrado. Se puede presentar 
una síntesis  de propuesta para enriquecer  la so-
lución encontrada a la problemática planteada.
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