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Resumen: 
La educación musical profesionalizante pertenece toda-

vía a un sector educativo emergente en algunos países, como 
ocurre en Colombia. Dentro de este ámbito, surgen intere-
santes iniciativas de ayuda a la formación musical para co-
lectivos profesionales no institucionalizados, que no podrían 
contar con otras vías de obtención de credenciales con vali-
dez académica dada su dispersión geográfica y situación labo-
ral en el país. En este sentido, se ha realizado un estudio de 
análisis para explorar el funcionamiento general y los logros 
en formación musical conseguidos por el Programa de Perso-
nalización de Artistas Colombia Creativa (PPAC), así como 
para identificar debilidades, fortalezas y oportunidades de 
mejora. Este programa está auspiciado por el Ministerio de 
Cultura de Colombia y es una de las principales vías con que 
cuentan los músicos profesionales que no pudieron formarse 
en centros oficiales para lograr una certificación de sus com-
petencias con validez académica en el país. Ello supone una 
clara mejora de la empleabilidad dentro del ámbito de la for-
mación musical. En esta investigación, se aplicó una metodo-
logía de tipo cualitativo y se realizaron entrevistas y un aná-
lisis de contenido emergente mediante el programa NVivo.  
Entre los principales resultados, destacan las dificultades 
encontradas de tipo organizativo y las tensiones y el rechazo 
hacia el programa de algunos participantes. También forta-
lezas como la flexibilidad del proyecto y la oportunidad de 
capacitación musical nacional para colectivos de artistas no 
profesionalizados institucionalmente.

Palabras clave: formación musical, Colombia, profesionali-
zación de artistas, gestión de programas educativos, emplea-
bilidad de educadores musicales.

Abstract: 
Professional music education is still an emerging education-

al sector in some countries, as in Colombia. Within this sector, 
there are new, interesting initiatives that provide musical train-
ing for non-institutionalised professional groups, who would 
not otherwise be able to obtain academically valid credentials, 
given their geographic dispersion and employment situation in 
the country. In this sense, an analytical study associated with 
this area has been conducted to explore the general functioning 
and achievements in musical training of the Colombia Creativa 
Artists’ Professionalisation Programme (PPACC - Programa de 
Profesionalización de Artistas Colombia Creativa), identifying 
weaknesses, strengths and opportunities for improvement. This 
programme is sponsored by the Ministry of Culture of Colom-
bia and is one of the main ways for professional musicians who 
could not be trained in official centres to achieve certification of 
their competencies with academic validity in this country, pro-
viding them with clearly improved employability within the field 
of musical training. For this research, a qualitative methodology 
was used, by means of interviews and an emergent content anal-
ysis was conducted with the NVivo program. Among the main 
results, of note are the organisational difficulties encountered 
and the tensions and rejection of the programme by some par-
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ticipants. Also strengths such as the flexibility of the programme 
and the opportunity it provides for national musical training of 
groups of artists who are not institutionally professionalised.

Keywords: music education, Colombia, professionalisation 
of artists, management of educational programmes, emplo-
yability of music educators.

1. Introducción 
La educación es considerada una posesión personal y un 

proceso compartido por todos los individuos. A través de ella 
se obtienen destrezas, saberes, comportamientos y princi-
pios (Andersson y Fejes, 2005; Tejada y Thayer, 2019). Esto 
implica que el aprendizaje no se limita únicamente al sis-
tema educativo formal, sino que, como resaltan Folkestad 
(2006), Romeu-Fontanillas et al. (2020), Sangrá et al. (2021) 
y Souto-Seijo et al. (2021), otros espacios de enseñanza no 
formal e informal enriquecen y nutren dicho proceso.

Melnic y Botez (2014) definen la educación como un 
proceso que abarca muchos factores, que contribuyen tan-
to a la formación personal como intelectual del ser huma-
no. De acuerdo con Kashif y Cheewakrakokbit (2017) y Te-
jada y Thayer (2019), la educación se puede definir como el 
proceso continuo de formación humana y cultural que dota 
a los individuos de herramientas y conocimientos esencia-
les para su crecimiento y desenvolvimiento en la sociedad.

La literatura científica señala también que la música 
en la educación contribuye de forma positiva en la ob-
tención de beneficios desde campos tan diversos como la 
psicología, la medicina, la antropología, la neurología o 
la educación (Corrigall y Trainor, 2011). Esto hace que 
se convierta en un campo de gran importancia dentro de 
las políticas educativas de todos los países. 

En cuanto a la situación de la formación musical supe-
rior desde un análisis transnacional y a sus similitudes y 
diferencias respecto de los modelos formativos en diferen-
tes países y culturas, varios trabajos ponen de manifiesto 
las perspectivas con las que las universidades abordan la 
orientación y especialización de los futuros profesiona-
les del ámbito de la música. En esta dirección, Sánchez- 
Escribano et al. (2022) realizan una comparativa de la edu-
cación musical instrumental en Estados Unidos, España y 
Singapur. En ella, destaca la emergencia de cuatro dimen-
siones de análisis que aparecen en los tres países objeto de 
estudio: accesibilidad, valor atribuido a la educación mu-
sical instrumental, profesionalización y especialización, y 
cualificación y requisitos del profesorado. Asimismo, los 
autores señalan, como factores de convergencia, tres perfi-
les de profesorado: el primero responde a aquellos que, en 

su mayoría, han sido instruidos en música instrumental, 
pero cuya formación educativa y pedagógica es escasa o 
nula; el segundo es el perfil profesional opuesto, y el terce-
ro da la misma importancia a los conocimientos pedagógi-
cos que a las habilidades musicales. 

De igual modo, López-León et al., (2015), Wang y Lo-
renzo (2018), Lorenzo et al., (2023) y Lorenzo y Turcu 
(2023) han realizado estudios internacionales sobre for-
mación musical e inserción profesional del profesorado en 
Puerto Rico, China, Colombia y Rumanía, y coinciden en 
la detección de los tres modelos de formación hallados por 
Escribano et al. (2022). Esto hace posible establecer un 
patrón similar de formación y también de empleabilidad 
de egresados de los grados musicales en las universidades 
de gran parte de países del mundo. En dicho patrón, des-
tacan dos orientaciones claras: el pedagogo musical y el 
músico práctico, lo que crea una situación ambivalente no 
resuelta del todo en ningún sistema educativo. 

En este contexto, surge la necesidad de llevar a cabo 
esta investigación, que analiza el Programa de Profe-
sionalización de Artistas Colombia Creativa (PPACC). 
El PPACC es un programa musical de carácter institu-
cional, auspiciado por el Ministerio de Cultura de Co-
lombia para detectar las debilidades y fortalezas de la 
formación específica que se ofrece y poder implementar 
estrategias de mejora en su desarrollo.

2. La educación musical en Colombia 
De acuerdo con Dias (2014) y Hyland (2013), la educa-

ción superior es un ciclo formativo que responde a un es-
pacio de interconectividad de saberes. Su carácter inter-
disciplinar le permite influir en diferentes dimensiones 
del conocimiento, como la investigación; la innovación; la 
formación ciudadana y profesional, crítica e intelectual; 
o la ciencia y la tecnología. También impulsar importan-
tes transformaciones sociales, económicas y culturales en 
torno a diversas temáticas (Langa y David, 2006). 

Sin embargo, aún se enfrenta a grandes dificultades 
en muchos países. En Colombia, existen restricciones y 
falta de oportunidades de acceso a este nivel educativo 
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para una importante proporción de la sociedad (Langa 
y David, 2006; McAleavy y O’Hagan, 2004). Como ex-
pone Dias (2007), más del 68 % de las instituciones de 
educación superior (IES) y de los programas académicos 
superiores en Colombia pertenecen al sector privado. 
Esto sitúa sus niveles de cobertura bruta en educación 
superior muy por debajo de los que alcanzan los países 
de la OCDE (Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos) (Gómez y Celis, 2009; Herrera e 
Infante, 2003). De hecho, aunque el país ha registrado 
importantes adelantos en las últimas dos décadas, como 
muestran diferentes estudios [Melo- Becerra et al., 2017; 
MEN (Ministerio de Educación Nacional de Colombia), 
2014], la tasa de cobertura continúa siendo relativamen-
te baja desde una perspectiva internacional, más aún si 
se compara con países desarrollados (MEN, 2014).

Por otro lado, la educación artística y musical en la for-
mación integral del ser humano es una herramienta que 
favorece el desarrollo de habilidades y destrezas cognitivas, 
emocionales y sociales (Corrigall y Trainor, 2011; Diamond, 
2013; Guhn et al., 2019). No obstante, en Colombia, el área 
de formación de las artes y la música ha ido perdiendo re-
presentatividad y trascendencia en el contexto educativo es-
colar (Aróstegui y Kyakuwa, 2021; Rodríguez, 2015, 2016).

La educación artística constituye un espacio de en-
cuentro y participación de artistas, formadores, docen-
tes y aprendices de diferentes contextos interculturales 
(Ñáñez-Rodríguez y Castro-Turriago, 2016). Del mismo 
modo, la educación musical hace referencia tanto al ám-
bito estético, sensorial e intelectual como al emocional, 
afectivo y social (Sala y Gobet, 2017). 

El reglamento nacional colombiano engloba todas las 
artes dentro de una única área de formación denominada 
educación artística, por lo que es muy común que se con-
trate a un único docente para que cubra más de un campo 
artístico. Esto supone que no se da demasiada importancia 
a su especialidad (Casas, 2015). Así, como indica Rodrí-
guez (2016), los maestros realizan una educación basada 
en programas que son, habitualmente, listas de contenidos 
de cultura general, pero no cuentan con las herramientas 
necesarias para generar procesos sólidos a largo plazo. Es 
en esta dinámica donde se enmarca uno de los problemas 
más recurrentes en el campo de la educación musical for-
mal, no solo escolar, sino también de nivel superior: la falta 
de pertinencia y contextualización de la formación del pro-
fesorado (Cremades-Andreu y García, 2017). 

De este modo, pese a la obligatoriedad establecida para 
la educación artística en el sistema educativo colombiano 

en los niveles de educación básica y media, sus criterios de 
calidad y cobertura no son los deseados. Además, debido a 
la carencia de investigaciones de carácter científico referen-
tes a experiencias artístico-pedagógicas, es difícil citar estu-
dios que lo sustenten (Ministerio de Cultura, 2015). Esto 
ha significado una disminución tal del valor de la educación 
artística y musical dentro del contexto escolar que ha he-
cho que esta se haya ido desplazando con celeridad a espa-
cios extracurriculares de educación no formal-informal. El 
Ministerio de Cultura se ha convertido en el responsable 
de garantizar su cobertura, calidad, implementación, guía 
y supervisión, labor que, en teoría, le compete al Ministerio 
de Educación Nacional (Arenas, 2011; Rodríguez, 2015). 

En relación con la situación y calidad de los programas 
de enseñanza superior musical en Colombia, Cárdenas y 
Lorenzo (2013a y 2013b) señalan que aún no ha llegado 
hasta ellos una cultura suficiente de cambio, evaluación y 
mejora que los dote de la pertinencia y coherencia de los 
proyectos curriculares. Este escenario ha creado desigual-
dades entre la formación necesaria derivada de un progra-
ma profesional de música, con sus características propias 
dirigidas a la profesionalización de los músicos intérpretes, 
y la de los programas de licenciatura en música, que deben 
atender a la formación artístico-musical de los estudian-
tes del sistema de enseñanza preuniversitaria general en 
sus diferentes niveles. Así, parece que, en Colombia, no ha 
existido una base curricular suficientemente clara para 
abordar las diferencias formativas entre ambos grupos de 
estudiantes objetivo, lo que crea un desajuste entre la for-
mación que reciben uno y otro y las funciones profesionales 
de los egresados de educación superior una vez que estos 
acceden a su desempeño laboral (Lorenzo et al., 2023).

Por el contrario, hay que destacar la existencia de un 
alto interés entre los docentes de las licenciaturas en mú-
sica por participar en los procesos de diseño y modificación 
de los planes de estudio tanto de los programas formativos 
de licenciatura en música como de músico profesional. Sin 
embargo, tal predisposición se ve muy limitada por el he-
cho de que estos profesores no suelen participar lo suficien-
te en procesos de gestión institucional a través de cargos de 
gestión (Cárdenas y Lorenzo, 2013a; Cárdenas et al., 2015).

3. El modelo pedagógico del Programa de 
Profesionalización de Artistas Colombia 
Creativa (PPACC)

En cumplimiento de las recomendaciones de la UNES-
CO (2006) referidas a la creación de programas que promo-
vieran y contribuyeran al bienestar y a la calidad de vida 
de los artistas, y de acuerdo con las exigencias en torno a la 
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recualificación, actualización, promoción y transferibilidad 
de las capacidades y competencias del sector artístico y cul-
tural colombiano, se empezaron a trazar, en 2002, las rutas 
de acción que conducirían a la consolidación, en 2007, del 
Programa de Profesionalización de Artistas Colombia Crea-
tiva (PPACC). Se trata de una política especial de educación 
superior en artes diseñada de manera concertada entre el 
Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación, en aso-
ciación con ACOFARTES (Asociación Colombiana de Facul-
tades y Programas de Artes) e ICETEX (Instituto Colombia-
no de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior) 
(Ministerio de Cultura y ACOFARTES, 2011). Esta sinergia 
entre instituciones «pretende enfrentar la escasa formación 
profesional de los artistas-formadores del país como estrate-
gia tendiente a cualificar su quehacer artístico, pedagógico y 
de gestión cultural» (Ministerio de Cultura, 2015, p. 5). 

El PPACC es, además, una estrategia que pretende 
consolidar y preservar las manifestaciones y tradiciones 
culturales del país dentro de las lógicas de la academia 
y dar paso a la interculturalidad y al diálogo de saberes. 
Su propuesta académica, diseñada en conjunto por todas 
las instituciones participantes, apunta hacia el fortale-
cimiento y la consolidación de un espacio de interacción 
y diálogo de saberes entre la tradición occidental y las 
diversas manifestaciones artísticas y culturales. Estas 
también han sido históricamente dinamizadoras reales 
y efectivas del panorama social y cultural del país (Mi-
nisterio de Cultura y ACOFARTES, 2010). El PPACC, 
más que un programa formativo, es un conjunto de es-
trategias complejas de mediano y largo plazo que buscan 
mejorar la calidad de vida del artista y educador empíri-
co, autodidacta o informal colombiano. Se trata de una 
política pública nacional de cooperación, responsabilidad 
social y alianza interinstitucional única y novedosa, no 
solo en el país, sino, en general, en toda Latinoamérica 
(Ministerio de Cultura y ACOFARTES, 2011). Esta nace 
como producto de la reflexión del Estado colombiano en 
torno a su deuda social acumulada con los diversos sec-
tores de artistas del país (Guzmán-Valenzuela, 2017). 

Por otra parte, de acuerdo con Green (2002, 2008), el 
PPACC encuentra su justificación académica en varios 
estudios sobre cómo los músicos populares adquieren sus 
habilidades y conocimientos de manera informal, fuera del 
sistema reglado de aprendizaje y con poca ayuda de ins-
trumentistas formados. Según esta autora, resulta muy 
interesante (y cercano a la filosofía de trabajo del PPACC) 
ver que las prácticas musicales que adoptan los músicos 
populares responden a actitudes y valores de aprendizaje 
informal que el programa colombiano ha integrado den-
tro de sus contenidos académicos. Así, ha incorporado la 

imitación auditiva, la improvisación y la experimentación 
como recursos metodológicos de aula a fin de acercar las 
ecologías de aprendizaje informal de este tipo de músicos 
al ámbito disciplinar formal de la enseñanza musical en 
las universidades. Además, Green destaca el compromiso 
y la pasión de los músicos populares como dimensiones de 
su aprendizaje natural, lo que puede haber contribuido de 
forma decisiva al incremento de su motivación y participa-
ción en el programa académico PPACC y a su éxito profe-
sional y social entre el público objetivo al que está dirigido. 

El PPACC se sirve de alianzas estratégicas con dife-
rentes IES públicas, que ponen al servicio del proyecto sus 
programas curriculares en arte. Es decir, para su imple-
mentación, no fue necesaria la creación de nuevos progra-
mas académicos/curriculares, sino que los existentes en 
las diferentes instituciones participantes fueron adapta-
dos y flexibilizados en función de las particularidades, ca-
racterísticas y necesidades propias de esta política pública 
(Ministerio de Cultura y ACOFARTES, 2010). En conse-
cuencia, existe una variedad de modelos de implementa-
ción del PPACC; las condiciones curriculares e institu-
cionales por las cuales se rige cada programa académico 
hacen que estos se estructuren de un modo similar, pero 
no idéntico. No obstante, se dan algunos lineamientos que 
la propia política pública señala como inamovibles.

De modo general, la variante musical del PPACC pre-
senta un programa formativo basado en el mismo plan 
de estudios de los grados musicales de la universidad que 
lo imparte. A los participantes, se les reconocen habitual-
mente cinco semestres de formación universitaria por las 
pruebas de acceso que han superado y deben realizar otros 
cinco semestres más de una malla curricular estructura-
da en cuatro componentes: pedagógico, interdisciplinar 
(relación arte-educación), disciplinar musical (correspon-
diente al 50 % de la formación disciplinar) e investigador, 
en el que los participantes realizan el trabajo de grado 
para obtener el título (Ministerio de Cultura, 2015). 

Las asignaturas que componen el plan de estudios del 
PPACC son las mismas que se imparten en los grados regu-
lares de música y educación musical de cada universidad. En 
cuanto a la carga formativa, esta se centra principalmente 
en aspectos pedagógicos y musicales no adquiridos con ante-
rioridad por músicos populares. Se asume que la teoría mu-
sical y el desarrollo de competencias musicales interpretati-
vas son habilidades que el participante ha desarrollado en 
una fase previa. Así, en el programa, no se reiteran asigna-
turas de formación instrumental, sino que se imparten otras 
relacionadas con el fortalecimiento de áreas musicales como 
armonía, desarrollo audioperceptivo y gramática musical. 
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En cuanto al profesorado, está constituido, en su 
mayoría, por los mismos docentes que trabajan de for-
ma regular en las universidades en las que se lleva a 
cabo el programa, con invitaciones puntuales a confe-
renciantes relacionados con alguna materia de interés 
formativo, pedagógico o musical.

Transcurridos más de diez años desde la implementa-
ción del PPACC, la presente investigación pretende reali-
zar un examen y una evaluación nacional de los programas 
en música vinculados al proyecto, a través del análisis de 
las opiniones y la experiencia de los diferentes agentes que 
han intervenido en el proceso: director o responsable del 
proyecto en el Ministerio de Cultura, coordinadores del 
programa en cada universidad, docentes y egresados. El 
estudio publicado proviene, en parte, de la tesis doctoral 
Análisis del programa formativo Colombia Creativa y eva-
luación de las titulaciones en música vinculadas al progra-
ma, elaborada por Yuly Rodríguez Ramírez. Además, este 
trabajo trata de identificar las fortalezas y debilidades del 
PPACC, a fin de establecer oportunidades de mejora que 
fortalezcan el proyecto en futuras fases de implementación. 

4. Metodología 
Se ha utilizado una metodología de tipo cualitativo, ba-

sada en la identificación y estructuración de patrones y en 
la descripción e interpretación de los datos recogidos en 
el estudio, que suelen ser de tipo narrativo o textual (Fer-
nández, 2004). En este modelo de investigación, la flexibi-
lidad, el ajuste y la interacción entre la práctica educativa 
y la investigación son esenciales, por lo que no es unidirec-
cional, ni lineal, ni estático y deja siempre espacio para el 
debate y la diferencia; persigue, pues, tanto la descripción 
como la interpretación de la práctica (Santaella, 2016). 

En este sentido, la metodología cualitativa implemen-
tada se acerca de forma descriptiva y analítica (Quintana, 
2006) a la representación de una realidad concreta (An-
guera, 2008), para lo que tiene en cuenta sus diferentes 
interacciones, aspectos y dimensiones. En concreto, la 
investigación consiste en el análisis de los datos recolec-
tados y en su conversión en categorías y códigos a partir 
de la interpretación de los resultados de las entrevistas, 
su relación con los objetivos del estudio y la revisión de 
la literatura científica consultada (Anguera, 2008; Drisko, 
2008). Para ello, se ha empleado el programa de análisis de 
datos cualitativos NVivo13, que ha permitido categorizar 
y codificar la información (Bauselas, 2004; Bazeley, 2002). 
Asimismo, se ha utilizado un sistema de categorías, sub-
categorías y códigos de tipo emergente (Anguera, 2008).

4.1. Participantes 
Este estudio busca analizar y evaluar las característi-

cas estructurales y académicas del PPACC, con especial 
énfasis en los programas en música vinculados al proyecto, 
así como valorar las fortalezas, debilidades y oportunida-
des de mejora. Los agentes implicados a quienes se aplicó 
una entrevista semiestructurada fueron cuarenta y tres: 
un responsable del programa de profesionalización Colom-
bia Creativa ante el Ministerio de Cultura, ocho directores 
del PPACC en las diferentes instituciones participantes, 
catorce docentes pertenecientes a los diez programas pro-
fesionales de música implementadores del PPACC y vein-
te egresados del PPACC en los programas de Formación 
Musical y Licenciatura en Música. Debido a la dificultad 
geográfica para localizar informantes del programa en to-
dos sus ámbitos de participación, se optó por contar con 
aquellos que respondieron a la solicitud de colaboración 
con la investigación y que representaban a los distintos 
grupos de interés que forman parte del PPACC. 

Tabla 1. Distribución de porcentajes por género de los participantes. 

Género Directivos Docentes Egresados

Hombres 11.6 % 25.6 % 34.9 %

Mujeres 9.3 % 7.0 % 11.6 %

Tabla 2. Frecuencias y porcentajes por rangos de edad de los participantes en cada grupo de estudio.

Edad en 
años

Directivos Docentes Egresados
f  % f  % f  %

20-30 0 0.0 % 0 0.0 % 2 10.0 %

31-40 2 22.2 % 4 28.6 % 7 35.0 %

41-50 2 22.2 % 5 35.7 % 8 40.0 %

51-60 2 22.2 % 2 14.3 % 3 15.0 %

>61 3 33.3 % 3 21.4 % 0 0.0 %
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Respecto al proceso de admisión en el PPACC, los mú-
sicos populares interesados en participar debían presen-
tarse a la universidad de su interés, conveniencia o cerca-
nía y aportar la documentación requerida por el programa. 
En este proceso, se incluían diversos criterios no contem-
plados dentro del programa regular de las universidades, 
como, por ejemplo, contar con un mínimo de años de expe-
riencia artística y docente, tener una edad mínima de 28-
30 años o presentar experiencia en el campo de la gestión 
de proyectos culturales. Esto constituía el primer filtro de 
selección y era un proceso realizado en conjunto por una 
sección administrativa de la universidad o un equipo de 
docentes que se estableció en cada programa para gestio-
nar el PPACC y flexibilizar el programa de estudios.

Concluido el primer paso de acceso, se continuó con 
la aplicación de pruebas de admisión, adaptadas o fle-
xibilizadas según los criterios de cada institución. En 
algunos casos, de acuerdo con la experiencia artística, 
el conocimiento y el reconocimiento de los artistas en su 
campo, se consideró eximir a los aspirantes de ciertas 
pruebas específicas musicales, ya que su amplia trayec-
toria avalaba su dominio de los elementos básicos del 
lenguaje teórico-musical que abordaban dichas pruebas.

4.2. Instrumento 
Para la recolección de datos, se utilizó un modelo de 

entrevista semiestructurada diseñada ad hoc a partir de 
una serie de preguntas que buscaron capturar las inter-
pretaciones de los informantes respecto al objeto de estu-
dio (Fernández, 2004; Díaz y Bastías, 2012). En el ámbito 
educativo, la entrevista ha sido ampliamente implemen-
tada como un instrumento efectivo, fácil y práctico, que 
favorece el diálogo entre los diferentes agentes de la co-
munidad educativa (Zwiers y Morrissette, 1999) y permite 
recoger gran cantidad de información (Creswell, 2003).

La entrevista fue sometida a una valoración de conte-
nido por juicio de veintinueve expertos vinculados al área 
de educación musical y a otras áreas relacionadas con la 
investigación educativa, psicológica y social. Los expertos 
juzgaron la entrevista piloto con base en las indicaciones 
contenidas en la carta de presentación del estudio que 
se les hizo llegar, en la que se les explicaba cómo debían 
evaluar el instrumento. Así, emitieron sus valoraciones 
según su grado de acuerdo (de «muy poco relevante» a 
«muy relevante») con la redacción y pertinencia de cada 
ítem. El grupo de jueces estaba conformado por diecisiete 
doctores, cinco doctorandos y siete académicos con gra-
do de maestría. De estos, veintidós pertenecían a distin-
tas instituciones colombianas, y siete a instituciones de 
educación superior de España y Brasil. Tras la revisión 

realizada por los jueces, se llevó a cabo un análisis esta-
dístico de sus valoraciones según los criterios de Barbero 
et al. (2003). Dichos criterios establecen las decisiones que 
adoptar para cada pregunta en función de si el valor de la 
media de cada ítem es igual o superior a 2.5. Asimismo, se 
atiende al valor de la mediana, mientras que el percentil 
50 (P50) debe ofrecer valores iguales o superiores a 2.5. 
También se establece un coeficiente de ambigüedad con el 
fin de medir la dispersión en el acuerdo de los jueces y que 
utiliza como criterio el recorrido intercuartílico. En fun-
ción de lo anterior, se establecieron tres posibilidades para 
cada ítem: eliminarlo, revisarlo-modificarlo o aceptarlo. 

Tras haber incluido las recomendaciones hechas por 
el grupo de expertos, se redactaron las entrevistas defi-
nitivas. En esta fase, se tuvo en cuenta la revisión de la 
literatura realizada para cada categoría planteada.

4.3. Procedimiento
Se realizaron entrevistas individuales a cuarenta 

y tres participantes, por medio de videoconferencias a 
través de plataformas como Zoom y Google Meet. El 
análisis cualitativo de las transcripciones se llevó a cabo 
en varias fases (Lorenzo, 2011): reducción de datos tex-
tuales excesivos, reconstrucción de los significados de 
los textos resultantes de las entrevistas e inferencias a 
partir de la comparación de los diferentes significados 
encontrados en las entrevistas.

5. Resultados
Realizado el proceso de transcripción y análisis de 

las cuarenta y tres entrevistas que se llevaron a cabo, 
se procedió a establecer un sistema de categorías y códi-
gos a partir del procedimiento de codificación emergen-
te (Burnard, 1991; Cho y Lee, 2014; Hsieh y Shannon, 
2005; Mayring, 2000; López-León et al., 2015). A conti-
nuación, se presentan los resultados obtenidos.

5.1. Categoría «dificultades-debilidades-fortalezas 
del PPACC»

En primer lugar, aparece la categoría «dificulta-
des-debilidades-fortalezas del PPACC». En esta, se de-
finieron tres subcategorías, correspondientes a las di-
ficultades, las debilidades y las fortalezas del PPACC 
en su conjunto y las de las instituciones que lo imple-
mentaron. En la subcategoría «dificultades del PPACC» 
(DIFPR), compuesta por tres códigos, se identificaron 
las dificultades generales que experimentaron los dife-
rentes grupos de participantes dentro del proceso de im-
plementación del PPACC. Estas tienen que ver princi-
palmente con los procesos administrativos y de gestión. 
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En las Figuras 1, 2 y 3, se transcriben algunas opiniones 
de los entrevistados sobre dicha subcategoría.

No haber trasladado el programa hasta los territo-
rios donde se encontraban los artistas dificultó en gran 

medida su asistencia y desplazamiento hacia los centros 
educativos por razones de tipo económico, laboral o de or-
den público. Incluso, por condiciones climáticas como des-
lizamientos o derrumbes, que impedían el paso durante 
largos períodos de tiempo por las principales vías del país.

Figura 1. Referencias textuales para el código «dificultades del PPACC» (DIFPR).

Figura 2. Referencias textuales para el código «dificultades institucionales» (DINS).

La Figura 2 establece que una de las principales difi-
cultades que experimentó el PPACC está relacionada con 
el desconocimiento y la falta de experiencia de las uni-
versidades en la implementación de un programa de tales 
características. En este sentido, fueron muchas las discu-
siones en torno a cómo adaptar los planes de estudio, qué 
iban a cursar o no los artistas, cómo se iba a flexibilizar el 
plan de estudios de una carrera de cinco años para cursar-
lo en la mitad del tiempo, etc. La dificultad mayor radicó 
en hacer comprender a las instancias institucionales su-

periores (consejos académicos) la pertinencia y necesidad 
del PPACC para el país, y en hacerles tomar conciencia 
de su compromiso ético y social con el programa y el es-
tudiantado en cuanto institución de educación superior. 

En cuanto a la subcategoría «debilidades del PPACC» 
(DEBPR), está constituida por doce códigos. Estos dan 
cuenta de las principales debilidades del PPACC, rela-
cionadas, en su mayoría, con la gestión académico-ad-
ministrativa. 
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Figura 3. Referencias textuales para el código «tensiones y rechazo por el PPACC» (TRP).

De acuerdo con la Figura 3, el rechazo y la tensión 
que generó el PPACC fueron muy altos, tanto en los es-
tudiantes del programa regular como en los propios do-
centes que impartían clase. Esto puso de manifiesto la 
necesidad de socializar el proyecto con el equipo docente 
que trabajaría con el PPACC, así como con los estudian-
tes y docentes de los programas regulares. 

Como expone la Figura 4, la principal debilidad del 
PPACC es la pérdida del sentido y filosofía del programa 
(PSYF). En esta línea, aunque los participantes coinciden 
en señalar el PPACC como una estrategia y apuesta im-
prescindible para el país, denuncian, a su vez, que este ha 

sido manipulado para el beneficio tanto de artistas que no 
requerían ni merecían esta oportunidad como de las pro-
pias instituciones académicas, a las que, con su aproba-
ción, se les abrió una oportunidad de «negocio rentable».

Los requisitos sociodemográficos para los partici-
pantes en el programa también supusieron una clara 
debilidad. Los docentes no ofrecían la atención especial 
que deberían haber prestado a quienes presentaban un 
origen cultural diverso o factores de aprendizaje dife-
rentes derivados de su condición de estudiante no tra-
dicional; por ejemplo, por ser adulto y necesitar una 
metodología específica de enseñanza. Al parecer, los  

Figura 4. Códigos para la subcategoría «debilidades del PPACC» (DEBPR).
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Ministerios de Educación y de Cultura no proporcionaron 
la debida formación previa al profesorado del programa. 

Otras debilidades notables fueron la falta de acom-
pañamiento de los Ministerios (de Educación y de Cul-
tura) a los programas, los retrasos y las irregularidades 
con los pagos a las instituciones y los pocos cargos de-
signados en las diferentes universidades para coordinar 
y gestionar el PPACC.

La subcategoría «fortalezas del PPACC» (FORPR) 
está integrada por tres códigos que se relacionan de for-
ma directa con la buena gestión y la asertividad en la 
implementación del PPACC en los diferentes programas 
académicos: «comprensión y compromiso con el recono-
cimiento y la flexibilización curricular», «facilidades 
para seleccionar el equipo de trabajo» (SETR) y «misma 
planta docente del programa regular» (MDPR).

Las fortalezas tienen que ver con el compromiso de 
las instituciones con la adaptación y la flexibilidad cu-
rricular. También con la ganancia que representó para 
el PPACC el hecho de contar con profesores no solo alta-
mente cualificados en su campo de formación, sino que, 
además, conocían muy bien el programa académico que 
estaban ofreciendo. Y ello porque, antes de su vincula-
ción al PPACC, contaban con, al menos, dos o tres años 
de experiencia como docentes dentro del programa re-
gular; es decir, conocían en profundidad el plan de estu-
dios. Esto favoreció la adaptación de los contenidos se-
gún el grupo de estudiantes al cual estaban atendiendo. 

No se encuentran diferencias significativas entre las 
universidades participantes en cuanto a las debilidades, 
dificultades y fortalezas del PPACC. Por el contrario, 
se comprueba la presencia, en todas ellas, de diferentes 
aspectos comunes en las tres dimensiones de análisis. 

Figura 5. Referencias para el código «comprensión y compromiso con el reconocimiento  
y la flexibilización curricular».

Figura 6. Referencias para el código «facilidades para seleccionar el equipo de trabajo» (SETR).
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5.2. Categoría «oportunidades de mejora» (OPM)
En esta categoría, se incluyen nueve códigos que 

contienen la opinión de responsables, coordinado-
res, docentes y egresados del PPACC sobre las re-

comendaciones y las expectativas para la mejora del 
programa en futuras fases de implementación. Los 
códigos asociados a esta categoría se pueden ver en 
la Figura 8. 

Figura 7. Referencias para el código «misma planta docente del programa regular» (MDPR).

Figura 8. Códigos para la categoría «oportunidades de mejora» (OPM)

En esta línea, los participantes coinciden en señalar la 
necesidad de que los Ministerios se involucren más en los 
procesos y acompañen realmente a las instituciones an-
tes, durante y después de la implementación del programa 
(MAM). Aquí señalan, por ejemplo, la necesidad de evaluar 
los procesos académicos y de gestión, así como de hacer un 
seguimiento a los egresados para conocer su nivel de satis-
facción y el impacto real del PPACC en sus historias de vida.

Los entrevistados, asimismo, concuerdan en que es 
indispensable una mayor precisión, asertividad y selec-
tividad en los procesos admisión (PASP). Están con-
vencidos de que el PPACC ha sido una estrategia tan 
necesaria y acertada para el país que debería seguir im-
plementándose (DSIM). No obstante, señalan que han 
de hacerse modificaciones rigurosas en sus formas de 
gestión administrativa.
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Por último, en parte como resultado de toda la expe-
riencia vivida durante el Covid-19, los docentes y artis-
tas señalan también como una oportunidad de mejora el 
hecho de ofrecer la profesionalización de forma virtual y 
a distancia, lo cual permitiría continuar priorizando los 
sectores y artistas que más lo necesitan al llegar hasta 
sus propios territorios. Se trataría de trasladar la uni-
versidad hasta aquellos contextos más desfavorecidos y 
hacer el programa más equitativo. 

6. Discusión 
El estudio llevado a cabo con los agentes involucra-

dos en los diferentes procesos de implementación del 
PPACC permitió determinar unos resultados que, de 
acuerdo con Giraldo et al. (s. f.) y Melo-Becerra et al. 
(2017), consolidan al PPACC como una vía de formación 
necesaria y pertinente en el contexto nacional colombia-
no, ya que responde de manera oportuna a varios de los 
interrogantes y de las necesidades que plantea el sector 
profesional de los artistas musicales.

No obstante, por parte de las instituciones acadé-
micas, se constata una falta de empuje a los profesores 
para trabajar con población no tradicional. Esto, como 
afirman Abramo et al. (2019), podría estar evidencian-
do que, aunque la educación de personas adultas juega 
un papel fundamental en la actualidad, en América La-
tina, se percibe una ausencia generalizada de carreras 
o grados universitarios enfocados a la preparación de 
formadores de adultos, lo cual es exportable a los títu-
los de grado centrados en la música en este país. Este 
hecho merece especial atención, ya que, como indican 
Fernie et al. (2013), Lee et al. (2020) y Tucker y Morris 
(2011), más allá de las disposiciones administrativas y 
de los esfuerzos por dinamizar, flexibilizar y adaptar los 
currículos a los contextos correspondientes, la puesta 
en marcha del PPACC y su éxito recaen de manera pri-
mordial en los docentes y en los procesos de enseñanza.

Pese al alto compromiso y desempeño docente en la 
totalidad de instituciones evaluadas, se pudo constatar 
una ausencia de flexibilidad en la práctica profesional 
y una falta de competencias interculturales (Taylor et 
al., 2016) en algunos profesores, sobre todo en las áreas 
relacionadas con el lenguaje musical (piano, historia de 
la música, gramática, teoría musical, análisis y composi-
ción). Esto obstaculizó, en parte, el diálogo, la reflexión, 
el desarrollo del pensamiento crítico y la implementa-
ción de prácticas de enseñanza-aprendizaje contextua-
lizadas (Bovil y Woolmer, 2018; Gerbic, 2011; Jonker et 
al., 2020).

Quizá sea aquí donde haya que continuar investigan-
do cómo podría mejorarse la implicación del profesora-
do, necesaria en un programa donde su participación es 
crucial y que requiere otra visión de la educación mu-
sical en educación superior. En relación con lo que ya 
han expuesto Cárdenas y Lorenzo (2013a) y Cárdenas 
et al. (2015) respecto a la formación musical colombiana 
en las IES, se da un paralelismo con lo que sucede en 
el PPACC. Y es la administración política del programa, 
tanto en el plano universitario como en el de los Ministe-
rios de Cultura y de Educación, no es lo suficientemente 
flexible para integrar el interés de los docentes por parti-
cipar en los procesos de diseño y modificación de los pla-
nes de estudio. Esto supone una debilidad casi estructu-
ral, que habría que corregir con la participación de todos 
los colectivos implicados en el programa y con una ma-
yor participación del profesorado en procesos de gestión 
institucional y en cargos de gestión universitaria.

Por último, en el ámbito administrativo, el PPACC 
presenta como debilidades la falta de seguimiento a los 
egresados, que es una constante dentro del sistema de 
educación superior colombiano y también internacional, 
así como la escasa o casi nula evaluación del programa. En 
este sentido, la base de este problema es la limitada cultu-
ra de evaluación curricular del país y, de nuevo, la escasa 
atención e intervención de los Ministerios de Educación y 
de Cultura una vez firmados los acuerdos y convenios con 
cada universidad para el desarrollo del programa. 

7. Conclusiones 
El PPACC nace como un espacio de encuentro y diálo-

go de saberes que, con sus aciertos y desaciertos, se ha con-
solidado como el primer acercamiento real al cambio en los 
paradigmas de formación musical del país. También a la 
construcción de un espacio de formación pedagógico-mu-
sical crítica e intercultural para profesionales de la música 
que no tuvieron la oportunidad de acceder a instituciones 
regladas para realizar o concluir sus estudios (Cabarcas et 
al., 2018; Stanton, 2018; Zapata y Niño, 2018).

Apoyado en la perspectiva de la evaluación de pro-
gramas y a la luz de los resultados del estudio realiza-
do en relación con su implementación en los diferentes 
programas profesionales de música vinculados, se pue-
de decir que, en general, los procesos han sido eficaces, 
pertinentes y satisfactorios. Esta perspectiva se ha visto 
ampliamente favorecida gracias a la pericia y eficacia 
del profesorado y a su vasto conocimiento y experiencia 
sobre los respectivos planes de estudio en los que ejerció 
su práctica docente.
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En cuanto a los procesos académicos, sobresalen la plani-

ficación de enseñanza-aprendizaje, la selección y preparación 
de los contenidos disciplinares, el diseño de las metodologías 
docentes y la organización de las actividades, la comunica-
ción asertiva, la buena relación con el alumnado y la tutori-
zación y la evaluación. Además, la labor del equipo docente 
es una de las fortalezas más significativas del PPACC. 

Evidentemente, en un programa tan complejo, de ca-
rácter nacional y con la dificultad añadida de la integración 
territorial de los estudiantes, era esperable que sucedieran 
disfunciones. Sin embargo, estas se han vistos compensadas 
con el beneficio que tiene para Colombia, a medio y largo 
plazo, facilitar una vía de reinserción profesional para pro-
fesionales de la música, quienes representan un sector muy 
importante de la actividad cultural y económica del país. 

Conforme a la experiencia y al aprendizaje sobre la 
flexibilización de los currículos con los que se ha traba-
jado, cabe destacar la necesidad de que las IES generen 
nuevos espacios de reflexión y diálogo en pro de readap-
tar y cocrear los currículos y procesos de educación musi-
cal superior del país de modo que sean pertinentes, estén 
contextualizados y respondan realmente a las necesida-
des de Colombia. Esto es algo que han puesto de mani-
fiesto Lorenzo et al. (2023) en un trabajo reciente sobre 
las titulaciones musicales de rango superior en Colombia 
y que es trasladable a lo que sucede con el PPACC, pues 
los docentes son los mismos en uno y otro caso. 

Por último, tanto los resultados de esta investigación 
como la experiencia propia de los catorce años de imple-
mentación del PPACC en el país pueden servir como base 
teórica y empírica sólida para la configuración de procesos 
similares en otras regiones o países. Como señala el Minis-
terio de Cultura (2015), esta política pública se configura 
como una estrategia sin precedentes, no solo en el país, sino 
en el contexto latinoamericano, donde no se encuentran 
procesos en formación de artes de características similares. 
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