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Resumen 

Los hitos relacionados alrededor del Piano en el programa de Licenciatura en Música de 

la Universidad de Antioquia en la seccional Urabá, como las muestras artísticas, la agenda 

cultural, la llegada a Urabá del programa de conciertos Teresita Gómez, la compra del piano 

acústico, el concierto de inauguración del piano acústico, el Concierto de las Luces, y el 

concierto del Mar Mujeres Afro, han sido claves para comprender el rol de los procesos de 

Extensión Universitaria, educación continua y circulación artística como parte de los ejes 

misionales de la Universidad y su compromiso desde las regiones; en este sentido, se justifica la 

sistematización de experiencias como método viable y pertinente para el conocimiento e 

intervención efectiva de los procesos que se gestionan alrededor de la formación musical. 

Palabras Clave 

Extensión, piano, educación continua, circulación artística, sistematización, Seccional 

Urabá, procesos. 
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Abstract 

The milestones related to the Piano in the Bachelor of Music program of the University 

of Antioquia in the Urabá section, such as the artistic exhibitions, the cultural agenda, the arrival 

in Urabá of the Teresita Gómez’s concert program, the purchase of the acoustic piano, the 

inauguration concert of the acoustic piano, the concert De las Luces, and the concert Del Mar 

Mujeres Afro, have been key to understanding the role of the processes of University Extension, 

continuing education and artistic circulation as part of the mission axes of the University and 

their commitment from the regions; In this sense, the systematization of experiences is justified 

as a viable and relevant method for the knowledge and effective intervention of the processes 

that are managed around musical training. 

Keywords 

Extension, piano, continuing education, artistic circulation, systematization, Uraba’s Sectional, 

processes. 
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Introducción 

     Este proyecto busca sistematizar los procesos de formación continua, circulación y 

proyección sobre piano, realizados en la Universidad de Antioquia (UdeA) Seccional Urabá, 

entre los años 2014 y 2021.  Lo anterior implica recolectar y organizar datos sobre los procesos 

de extensión en piano derivados del quehacer educativo del programa de Licenciatura en Música 

(LM), llegado a la región en el año 2014.  

Durante la búsqueda de la información recurriremos a fuentes digitales, archivos locales 

y a los actores y gestores de los procesos en mención. Esperamos que este trabajo pueda servir 

como punto de partida para nuevos proyectos y seguimiento a los procesos de creación, 

circulación, formación, gestión y difusión de las artes que ha realizado la Universidad en la 

región, que además de ser una contribución a través de la sistematización de experiencias y 

procesos llevados por la UdeA, sea también, un puente en términos de Rodríguez-Ponce (2016) a 

la gestión del conocimiento; en este caso, de las artes en Urabá, de la música y particularmente, 

del piano; que propicien reflexiones y soporte a nuevas propuestas. 

Este trabajo se desarrolla en la subregión de Urabá, en el departamento de Antioquia, 

Colombia, la cual posee unas dinámicas estructurales desde la formación en donde hasta ahora se 

evidencia una baja sistematización de las experiencias de ese qué hacer artístico por parte de 

formadores, docentes y facilitadores en centros artísticos y culturales  como casas de cultura, 

corporaciones, academias e  incluso universidades como la de Antioquia, que si bien ha crecido 

en los procesos pianísticos y una agenda entorno al piano; no existe un repositorio donde se 

deposite la gestión de estos eventos; el proceso de realización, su financiación, una evaluación y 

las personas que los posibilitaron desde las distintas áreas. Esto limita revisar en tiempo real: qué 

procesos se han realizado, cómo se pueden fortalecer, qué ha funcionado y hacia dónde 
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direccionar no sólo en el piano u otro instrumento, sino en el arte en general. Finalmente, 

buscamos a través de este proyecto contribuir tanto con la información presentada como también 

repensar en adelante la importancia de sistematizar las artes en la región partiendo desde la 

Universidad. 

En cuanto a la estructura de este, se exponen cinco capítulos. El primero habla de la 

identificación de la experiencia, en donde se menciona la Licenciatura en Música y el énfasis de 

piano como punto de partida, de los cuales se derivan múltiples procesos como: muestras 

artísticas, creación de una agenda cultural, llegada a Urabá, como lo fueron los Conciertos 

Teresita Gómez, Compra del piano acústico, Concierto de Inauguración del piano acústico, 

Concierto de las Luces y Concierto del Mar Mujeres Afro. 

 El segundo capítulo está compuesto por el marco de referencia que aborda desde la 

concepción de extensión de la UdeA, hasta la educación continua y circulación artística por 

diversos autores que dan soporte teórico a este proyecto. 

El tercero, describe los elementos metodológicos a utilizar para  la sistematización de 

estos procesos, en donde inicialmente se describen algunas técnicas para la recolección de 

información; luego a modo de antecedentes, se analizan las sistematizaciones realizadas por la 

Universidad en materia de Artes y, posteriormente, se elige la  entrevista semi estructurada a un 

grupo focalizado conformado por personal administrativo, docentes, personal de logística y 

demás protagonistas de estos procesos entre el periodo de 2014 y 2021. 

El cuarto capitulo expone los hallazgos y el análisis de los resultados obtenidos, en donde 

presenta una compilación detallada y organizada por categorías definidas como: circulación 

artística, educación continua y eventos de mediano y gran formato de piano. Estos datos 

proporcionados por algunos de sus realizadores dan cuenta desde sus experiencias sobre los 
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eventos realizados, permitiendo elaborar un paso a paso de cómo se llevaron a cabo y su 

respectiva gestión. Además, los retos y aprendizajes desde sus funciones.  

El quinto y último capítulo refleja, a modo conclusión, los aprendizajes, logros y 

dificultades durante el desarrollo de este trabajo. 
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Capítulo 1. Identificación de la Experiencia 

Los Procesos de Circulación Artística y Educación Continua de la Licenciatura en Música - 

Urabá 

En el 2014, con la puesta en marcha de la primera cohorte del programa de Licenciatura 

en Música de la Universidad de Antioquia en Urabá, comenzaron a regenerarse nuevas 

capacidades y acciones en arte y cultura desde los ejes misionales de docencia extensión e 

investigación. Desde este programa se realizaron múltiples actividades de extensión entre el año 

2014 y 2021; de los cuales, se puede mencionar la creación de grupos de proyección, agenda 

cultural (conciertos, recitales, clases maestras y salidas internacionales), cursos de extensión, 

semilleros de diferentes instrumentos y conciertos de gran formato (orquesta sifónica y solistas). 

También, se inició un relacionamiento con los actores sociales públicos y privados a través de 

convenios y alianzas para la realización de proyectos conjuntos. Todo esto, soportado por una 

infraestructura, talento humano, equipos e instrumentos con los que cuenta la Universidad en 

territorio y pone a disposición para el cumplimiento de sus objetivos misionales.  

Se documenta poca información de las actividades artísticas y culturales realizadas en la 

Seccional Urabá entre 1995 y 2014 (dos décadas). Durante una indagación preliminar con el 

coordinador de bienestar y extensión entre 2011 y 2015, Jesús Duque; encontramos los 

semilleros de danza (desde el 2013 a la actualidad); el semillero de percusión (desde el 2013 al 

2015) y las lunadas de bienestar (desde el 2013 al 2015).  

Desde 2006 hasta la actualidad, la Facultad de Artes ha mantenido una oferta de 

programas en la región de Urabá. 

Tabla 1 

Oferta de programas de la Facultad de Artes de la UdeA en Urabá 
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Programa Municipio Año 

Gestión Cultural Turbo Desde 2006 hasta el 2015 

Licenciatura en Música Turbo 2014 

Licenciatura en Música Carepa 2015 y 2019 

Licenciatura en Música Apartadó 2023 

Arte Dramático Apartadó 2019 y 2020 

Licenciatura en Danza Apartadó 2022 y 2033 

Licenciatura en Artes Plásticas Apartadó 2023 

Durante el rastreo que hicimos, no encontramos información sobre actividades culturales 

realizadas por la Facultad de Artes entre el 2006 y el 2014. No descartamos que se hayan 

realizado y que no se hayan registrado. Así mismo, el antecedente más lejano que encontramos 

sobre piano en la UdeA en Urabá es la llegada de un piano acústico a la sede de Turbo (Jesús 

Mora) en el 2008; no centramos información que evidencia que se realizaron conciertos o 

eventos en el que el piano fuera utilizado, “debido a que esta sede no tenía las condiciones para 

mantenerlo, pues se inundaba con frecuencia, el piano finalmente fue devuelto para Medellín seis 

meses después” (Rubén Acosta, comunicación personal).  

La experiencia que quisimos sistematizar fue la de los procesos de circulación artística y 

educación continua del área de piano de la Licenciatura en Música de la UdeA en Urabá, cuyo 

punto de partida fue el curso de énfasis en piano, del cual derivaron: 

 muestras artísticas, 

 creación de una agenda cultural,  

 llegada a Urabá del programa de conciertos Teresita Gómez, 

 compra del piano acústico, 

 concierto de inauguración del piano acústico, 

 concierto de las Luces, 

 y el concierto del Mar Mujeres Afro. 
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De la primera y segunda cohorte, tres estudiantes de piano, hicieron prácticas docentes a 

partir de su instrumento: Entre blancas y negras (Sara Rivera) , tocar y cantar (Jaison Rodríguez 

q.e.p.d.) y tecla por tecla (Dibher Chiquillo) ; donde La universidad sirvió como agencia de 

prácticas, y desde estos procesos se crean los cursos y semilleros de extensión a partir del 2018.  

Problematización  

Al indagar sobre las acciones y procesos mencionados, encontramos que desde el 2014 al 

2021 no se encuentra información organizada y no es posible encontrar documentos que den 

cuenta de fechas, lugares de realización, población beneficiada, objetivos de los procesos, 

alianzas, retos y aprendizajes y en qué condiciones se realizaron todas estas actividades y 

procesos. De igual manera, no se encontró ningún estudio que analice el impacto de estas 

actividades, ni cómo el público se apropió, y que resulte en metodologías para evaluar y hacer 

seguimientos. La información que pudiera existir divaga en correos institucionales, piezas 

publicadas en redes digitales para promocionar algunos eventos, y en la memoria de algunos 

actores que, en algunos casos, no se encuentran en la región. 

Es común que las instituciones y organizaciones tengan políticas de planeación y 

evaluación. Sin embargo, es menos frecuente en ellas tengan políticas de sistematización. La 

sistematización es una tarea importante a la que las organizaciones no le dan prioridad y por 

consiguiente no se le asignan recursos. Los procesos de sistematización se van postergando 

porque generalmente los que sienten la necesidad de sistematizar son las personas que realizan 

los procesos y no las instancias de dirección que tienen en sus manos la toma de decisiones, aun 

cuando piensen que sería importante y útil (Jara, s.f.). Si una organización artística no logra 

establecer formas sistemáticas de gestionar el flujo de información y tareas, si los archivos y 

datos esenciales no están centralizados y accesibles, se desperdicia tiempo y duplica esfuerzos 
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rastreando formularios, memorandos, políticas, actas de reuniones e hilos de correo electrónico 

(Byrnes, 2014). 

La problemática enunciada no es única de la Facultad de Artes o de la Licenciatura en 

Música, o de procesos culturales. Hace parte de una problemática institucional que ha sido 

planteada por la dirección de Regionalización y el Instituto de Estudios Regionales. El estudio 

Análisis, Diagnóstico y Propuesta para la Gestión del Conocimiento en la Regionalización 

Universitaria (Instituto de Estudios Regionales & Universidad de Antioquia, 2020), concluyó 

que en la Regionalización el conocimiento es mayormente tácito, es decir, no se crea 

conscientemente para ser normalizado y almacenado con fines de transferencia y aplicación de 

tal manera que aporte a la toma de decisiones y el mejoramiento continuo.  

El estudio igualmente planteó que la gestión de la información y el conocimiento, que da 

cuenta de qué se ha hecho, cómo se está haciendo y cómo se trazan caminos que conectan a la 

Universidad con las regiones, solo es posible si cada persona que tiene a su cargo la creación o 

consolidación de cualquier tipo de recurso de información relacionado con la Universidad realiza 

una labor de registrar información suficiente y relevante para que otra persona pueda acceder a 

ese recurso y comprender plenamente su valor (Rojas, s.f.). En este sentido, el estudio plantea 

que el manejo de la información sobre la Regionalización requiere tecnologías más adecuadas 

para documentar y compartir información sobre los procesos de investigación, sus resultados y 

aprendizajes, que realizan diferentes actores, colectivos y/o dependencias de formas diversas; de 

igual manera, se requieren prácticas de gestión de conocimiento incorporadas en la cultura 

universitaria que permitan la identificación, sistematización, conservación y la difusión de los 

saberes propios de la gestión administrativa en los procesos institucionales. Bajo estas 

condiciones formulamos la pregunta de investigación. 



  17 

   

Pregunta del Proyecto  

¿Cómo sistematizar los Procesos de Educación Continua y Circulación artística en el 

Área de Piano de la Licenciatura en Música-Urabá de la UdeA entre 2014-2021? 

Justificación 

Esta sistematización de los procesos de educación continua y circulación artística de 

piano, adelantados por la UdeA, parte desde el eje misional de extensión, que es el más robusto y 

contiene un mayor desarrollo, de igual manera, se escoge piano, pues es el énfasis instrumental 

de nuestra carrera de licenciatura en música, a través de cual se han dado respuesta a situaciones 

de contexto con prácticas susceptibles de ser replicadas y/o apropiadas mediante la creación de 

análisis institucionales multiescalares.  

El proyecto ayudará a la obtención de datos, a levantar información que será accesible y 

recuperable, lo que servirá de insumo para nuevas investigaciones y mecanismos de indagación, 

permitiendo situar las problemáticas de la gestión de datos sobre los distintos procesos de piano 

realizados en la región, que sirva a la comunidad interesada en unos marcos de referencia 

disciplinares (Jara, 2018).  

La sistematización de experiencias puede contribuir al conocimiento y la investigación en 

los campos deseados, en este caso de los procesos de piano desde la extensión cultural, la 

facultad de artes, la cultura y el fortalecimiento del diseño a futuro de políticas públicas y 

programas culturales para la región, qué permitan a la vez visualizar estas diversas prácticas 

(Valencia, 2011). 

Los resultados del proyecto pueden ser un punto de partida para otras investigaciones 

sobre la gestión del conocimiento no solo en el piano si no en las Artes, así mismo el impacto de 

la extensión en el currículo y viceversa, lo que servirá para entender las dinámicas en las cuales 
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se ha proyectado el piano en el contexto, con miras a buscar posibles soluciones a las 

problemáticas que puedan develarse.  

  Por otro lado, la sistematización de experiencias exitosas de extensión cultural 

universitaria podrá fortalecer la práctica de la extensión cultural, el aumento del impacto social, 

la visibilidad de la universidad y la contribución al conocimiento y su gestión (Rojas, A., s.f.) .La 

sistematización permite identificar los éxitos y las dificultades de las actividades en este caso de 

extensión cultural, lo que favorece la reflexión, el aprendizaje y permite que se puedan ajustar las 

actividades futuras para mejorar su calidad y eficacia (Jara, 2018). 

Del mismo modo se pueden identificar las mejores prácticas y aplicarlas en futuros 

proyectos de extensión cultural; mejorar la calidad de las actividades de extensión en la medida 

en que la sistematización implica un proceso de reflexión crítica sobre las acciones realizadas y 

los resultados obtenidos. Esto puede ayudar a los participantes a aprender de sus experiencias y 

mejorar sus habilidades y conocimientos. Además, promover la difusión y el intercambio de 

conocimientos; la sistematización permite la documentación de las experiencias universitarias, 

facilitando su difusión y el intercambio de conocimientos entre las comunidades académicas y la 

sociedad. Esto puede contribuir a mejorar la percepción de la universidad y sus actividades en la 

sociedad, así como un mayor impacto social. 

Sistematizar las experiencias de extensión universitaria puede ayudar a comprender y 

concienciar de las necesidades culturales de la comunidad en la que se trabaja y diseñar 

proyectos de extensión cultural más relevantes y efectivos según su impacto social. Además, 

incrementar la visibilidad de la Universidad al compartir las experiencias exitosas de la extensión 

cultural, pues puede contribuir a visibilizar en este sentido su compromiso de la universidad con 

la comunidad y reconocimiento en la sociedad. 
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Objetivos 

General 

Sistematizar los Procesos de Educación Continua y Circulación Artística del Área de 

Piano de la Licenciatura en Música-Urabá de la UdeA entre 2014 y 2021. 

Específicos 

Identificar, localizar y seleccionar el material (escrito, video y fotográfico) de los 

procesos de formación continua y circulación artística en el área de piano de la Licenciatura en 

Música-Urabá entre 2014 y 2021.  

Organizar y clasificar catalogar la información obtenida, que permitan la creación de 

metadatos. 

Depositar la información recolectada sobre los procesos de piano en el dispositivo digital 

Genially. 

Generalidades del Contexto 

Panorama geográfico, sociopolítico y económico de Urabá. 

Urabá se ubica geográficamente en el departamento de Antioquia. Con una extensión de 

11.664 km2 y una población de 508.802 habitantes (Gobernación de Antioquia, s.f.). La 

Subregión en su división político-administrativa se compone de once municipios agrupados en 

tres zonas: caribe, que comprende los municipios de San Juan de Urabá, Arboletes, Necoclí y 

San Pedro de Urabá; la subregión centro o eje bananero, que abarca los municipios de Turbo, 

Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá; y la subregión Atrato, que la conforman Murindó y 

Vigía del Fuerte. Sin embargo en  su dimensión territorial Urabá está ubicada en una frontera 

supra departamental que supera la configuración político-administrativa del departamento de 

Antioquia, que abarca parte de Chocó y Córdoba, se sitúa entre el valle del Sinú y Cuenca del río 
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Atrato, la Cuenca del Golfo de Urabá, parte del Nudo de Paramillo y el Tapón del Darién, a esta 

expansión de frontera se le llama también el Gran Urabá, que está dividida en Urabá Antioqueño 

(Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó, Turbo, Necoclí, Arboletes, San Juan de Urabá, Vigía del 

Fuerte y Murindó), Urabá cordobés (Tierra alta y Valencia); y Urabá chocoano (Acandí, Unguía, 

Rio sucio, Carmen del Darién). En total son 17 municipios, tres departamentos y dos océanos, 

que componen un territorio biodiverso, con una mezcla de culturas. (Tobón y Cajamarca, 2018) 

En Urabá coexisten comunidades afrocolombianas, indígenas Tule, Zenú, Emberá 

(Chamí y Katíos), así como migrantes provenientes de las sábanas del sur de los departamentos 

de Córdoba y Bolívar y del departamento del Chocó, y pobladores del interior de los 

departamentos de Antioquia y el viejo Caldas (CTP Antioquia, 2020) y (Restrepo, A., 2018). 

Económicamente, la región depende de la industria agropecuaria. Se produce banano a 

escala industrial con fines de exportación, palma de cera, madera, cultivo de aguacates, arroz, 

mangos, pero también la pesca artesanal, ganadería extensiva, entre otras actividades que 

representa parte de la economía de la región. Socialmente, el 53.18 por ciento de la subregión 

presenta insatisfacción de sus necesidades básicas, servicios públicos en un nivel decente pero 

que aún no logran cobertura total en acceso a agua potable y saneamiento básico. (El Mundo, 

2019).  

Urabá ocupa el segundo lugar de las nueve subregiones de Antioquia, en pobreza 

multidimensional con 26.6%. Solo superados por bajo Cauca, lo que plantea un panorama 

negativo en cuanto al desarrollo social y económico dentro del espacio político de la región. Por 

otro lado, contrasta que para 2016 Urabá contó con 10.010 empresas legalmente constituidas, el 

tercer número más importante en Antioquia, solo detrás del valle de Aburrá y Oriente. Es decir, 

el 96,33% del total de unidades productivas del Urabá son microempresas, mientras que las 
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pequeñas participan con el 2,89%, un 0,63% corresponden a medianas y el 0,13% a grandes 

(catorce empresas), según Cámara de comercio de Urabá en informe socio económico (2017).  

(El Mundo, 2019).   

Reseña de la época de violencia en Urabá 1980-2010.  Históricamente la subregión ha 

padecido también, como en otros territorios, el flagelo de la violencia en Colombia, 

principalmente desde la llegada y posicionamiento de las guerrillas en 1980, quienes estaban 

relacionados con las luchas sindicales y el crecimiento político de partidos de izquierda como La 

Unión Patriótica, para el control de la capitalización a través de tierras y el banano. Estos 

colectivos exigían condiciones más justas para el trabajador bananero, sin embargo este 

descontento desencadenó actos vandálicos, muertes de administradores de fincas bananeras y 

destrucción de plantaciones, lo que obligó a empresarios bananeros a salir de la región y en 

retaliación recurrir a la financiación de grupos paramilitares o autodefensas  provenientes de 

Córdoba, como menciona Verdad Abierta (2010), ordenándoles la persecución y exterminio de 

fuerzas sindicales y políticos relacionados con la izquierda, dando  como resultado no solo la 

muerte de sindicalistas y militantes de guerrillas, si no también la de  trabajadores bananeros y 

civiles relacionados sólo por sospechas, lo que se convirtió en una época de violencia en la 

región de la que hasta hoy se viven las secuelas (Lombana, M., 2012).  

El Eje Bananero y Subregión Centro. La región central de Urabá está compuesta por 

cuatro municipios ubicados en la subregión del Urabá antioqueño, (Chigorodó, Carepa, Apartadó 

y Turbo), este último declarado distrito especial portuario en el 2018 (Mercado, D., 2018). Esta 

zona recibe el nombre del eje bananero debido a que una de sus actividades económicas más 

importantes es el cultivo, producción en masa y exportación del banano, basta con hacer un 
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recorrido por la vía principal que conecta estos municipios para observar cómo gran parte del 

territorio se cultiva con estos fines. (Mendez, K., 2016)  

 Si bien la región ha sido beneficiada de los procesos de piano por la UdeA, es en la parte 

centro la zona de mayor impacto de estos procesos llevados a cabo por el Ama Mater; 

principalmente por ser los municipios donde se encuentran las sedes (Turbo; Ciencias De Mar, 

Apartadó; Ciudadela Universitaria y Carepa; Tulenapa). Sin embargo, buena parte de los 

procesos del programa de Licenciatura en Música y de la Facultad de Artes se sitúan 

principalmente en el municipio de Apartadó, con esporádicas apariciones en Turbo con cursos y 

eventos, y Chigorodó con un ejercicio de práctica docente de la Licenciatura en Música. Por 

tanto, el contexto de la formación, la gestión de musical y la gestión de procesos culturales 

artísticos en música se centra principalmente en Apartadó.   

Apartadó como Epicentro del Desarrollo Educativo y Empresarial en Urabá 

Apartadó se encuentra ubicado al nordeste del departamento de Antioquia, a 336 Km de 

su capital, Medellín. Posee una extensión urbana de 7.65 Km² y rural de 592.35 Km² para un 

total 600 Km², con una altitud de metros sobre el nivel de mar de 25 metros, temperatura media: 

24 a 32° centígrados. Limita con los municipios de Arboletes, Turbo, Necoclí, San Juan de 

Urabá, San Pedro de Urabá, Chigorodó, Carepa, Mutatá, Vigía del Fuerte y Murindó. Es el 

municipio más municipio más poblado de la región con más 98.454 habitantes ubicados en el 

casco urbano y 22.454 en zona rural, para un total de 121.003 habitantes. (Alcaldía de Apartadó, 

2023) 

Apartadó es el epicentro del desarrollo empresarial de la región, tiene las mayores 

proyecciones de desarrollo económico en infraestructura y finca raíz. Para el 2017 contó con 
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4.402 empresas legalmente constituidas, lo que representa el 41% de empresas en toda la región. 

(Cámara de Comercio de Urabá, 2017) 

En el municipio tienen sede las empresas más determinantes de la región, como las 

comercializadoras bananeras, UNIBAN, Banacol y la sede del gremio de bananeros AUGURA, 

también Puerto Antioquia, Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la Cámara de Comercio de 

Urabá. Además, se encuentran las sedes de las cajas de compensación que funcionan en la 

región, como Comfenalco, Comfama y Comfamiliar Camacol. También se encuentra la mayor 

infraestructura de servicios del área de la salud, cuenta con sede de la Clínica Panamericana, 

Clínica Chinita, Clínica de Urabá, Instituto Radiológico y el Instituto Neurológico, así como el 

Hospital Antonio Roldán Betancur.  

Apartadó concentra la mayor cantidad de instituciones de educación superior (I.E.S) en 

Urabá. En su territorio tienen sede la Sede principal de la UdeA, la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios (UNIMINUTO), la Corporación Universitaria Remington, la Escuela Superior 

de Mercadotecnia (ESUMER), el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, la Universidad 

Cooperativa de Colombia, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la 

Universidad del Tolima, la Universidad Católica Luís Amigó, el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA), el Centro De Sistemas de Urabá (CDS) y el Centro de Estudios 

Especializados (CESDE). Estas universidades tienen una amplia oferta de programas académicos 

como derecho, artes, psicología, ingenierías, pedagogía, sociología, lenguas extranjeras, 

deportes, biología, agricultura, turismo, mercadeo, administración, entre otros.  

Son estas capacidades de los sectores mencionados, las que han permitido el crecimiento 

también del sector musical (oferta educativa, emprendimientos, formación de públicos, 

circulación artística) en Apartadó; a pesar de que el sector funciona con graves problemáticas 
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aún sin resolver, que destacan en medio de baja capacidad de integración y gestión estratégica 

para la transformación de éstas; baja capacidad de infraestructura para la cultura y la música; 

poca inversión de los capitalistas en el sector de cultura; y, ausencia de procesos de 

sistematización y gestión de conocimiento de procesos culturales. (Iles, P. y Altman, Y., 2002) 

Oferta de Arte y Cultura en Apartadó. Apartadó cuenta con una amplia variedad de 

espacios e instituciones públicas y privadas para la formación en artes; principalmente en 

Música, Danza y Teatro, sin dejar de mencionar expresiones tradicionales como el bullerengue, 

la trova y urbanas como el rap y recientemente el frestyle. 

Una de las instituciones más importantes del municipio, perteneciente a la Alcaldía, de 

carácter público y gratuito es el Instituto Municipal de Cultura y Ciudadanía de Apartadó, 

(IMCCA), que desde el 2021 comprende el sistema municipal de cultura (SIMCA), y agrupa las 

escuelas sociales de formación a través de tres escenarios: la Casa de Cultura Antonio Roldan 

Betancur, la Ciudadela Educativa y Cultural Puerta del Sol y la Biblioteca Pública Municipal 

Federico García Lorca. Así mismo, el SIMCA oferta cursos gratuitos de música, teatro, danza, 

artes plásticas, literatura para diferentes edades. La Escuela Social de Música, antes Escuela de 

Música, ofrece guitarra, piano, percusión latina, coro, bullerengue, vientos e iniciación musical. 

(Alcaldía de Apartadó, 2020). Por otro lado, existen otros centros de formación en artes por parte 

de Rosalba Zapata, Camaleón, Comfenalco y Comfama, entre otros.  

Sobre Formación en Música en Apartadó. Cómo ya se había mencionado, el principal 

espacio de formación en música lo tiene el IMCCA, qué a través de su Escuela Social de Música, 

además de piano ofrece otros cursos básicos. Sin embargo, existen otras instituciones de carácter 

privado que brindan estos espacios a sus beneficiados como colegios, centros de extensión de 

instituciones de educación superior (IES), y las iglesias cristianas, de corte protestante 
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principalmente, en donde durante el proceso vocacional algunos de sus integrantes son parte de 

grupos de alabanza, ahí hay una formación en música importante, producto de la intención de 

servir en el rito o culto. Es importante mencionar que el acceso a algunas de estas instituciones 

requiere un pago fijo cada cierto tiempo.  En los colegios, la oferta de formación musical puede 

ser curricular, extracurricular o ambas. Se puede mencionar el Colegio Adventista, la academia 

Make it Stream, el Instituto Unibán y el Colegio Cooperativo.  Además, desde la fundación 

Unibán se oferta un programa sinfónico a niños y jóvenes de Apartadó, Carepa, Chigorodó y el 

corregimiento de Currulao de Turbo, en este proceso aprenden el adestramiento básico en  

lectura de partituras, interpretación, instrumentos de cuerda frotada, vientos madera, vientos 

metal y conforman la pre-orquesta sinfónica dando un concierto cada semestre. 

La UdeA en Urabá 

La Estrategia de Regionalización se propone acercar a las regiones con la ciudad 

universitaria, mediante la articulación y conversación constante con las particularidades socio-

territoriales implícitas de cada subregión, en aras de generar un desarrollo, a través del 

intercambio de conocimientos que permitan comprender y potenciar el contexto con los actores 

locales, a través de herramientas de participación. (Universidad de Antioquia, 2020).  

La Seccional Urabá de la UdeA es un Multicampus con cinco espacios: la sede Ciencias 

del Mar (Turbo, 2012), la sede de Estudios Ecológicos y Agroambientales Tulenapa (Carepa, 

2013), la Ciudadela Universitaria de Apartadó (2015), el Parque del Emprendimiento (Apartadó, 

2017) y el Centro de Investigación de Erosión Costera en Arboletes (2020). (Universidad de 

Antioquia, 2020) 

La Seccional Urabá hace parte de las diez sedes y seccionales que, fuera del Valle de 

Aburrá, tiene la UdeA en territorio antioqueño. Se trata de una apuesta de la sociedad antioqueña 
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que comenzó a materializarse en 1995 cuando se abre la primera sede de la UdeA fuera de 

Medellín en el entonces municipio de Turbo hoy distrito especial portuario, logístico, industrial, 

turístico y comercial de Turbo, en la ya desaparecida sede Jesús Mora. 

Cada una de estas sedes está dotada con implementos, equipos, personal docente y 

logístico que responden a las necesidades educativas de la subregión. La sede Apartadó, 

inaugurada en 2015, busca responder a la creciente demanda de la región con una variada oferta 

de programas de pregrado principalmente en las áreas de ciencias sociales, humanas y artes. La 

Sede Ciencias del Mar (Turbo) se inauguró en el 2011 y se fue configurando como un centro de 

alto nivel para los estudios de los océanos, mares y recursos marinos. En esta sede se oferta el 

ciclo completo académico como lo es pregrado, maestría y doctorado. La sede de Estudios 

Ecológicos y Agroambientales Tulenapa, ubicada en municipio de Carepa, que desde el 2008 es 

administrada por la UdeA, cuenta con un área de 150 hectáreas, convirtiéndose en un laboratorio 

natural donde se promueven investigaciones científicas para la conservación y fortalecimiento de 

la biodiversidad. (Fenalco Antioquia, 2022). 

Reseña sobre la Licenciatura en Música en Urabá. El pregrado de Licenciatura en 

Música tuvo sus orígenes en la sede principal de la UdeA en la Ciudad de Medellín en 1968 a 

través de una serie de transformaciones, pues en 1972 inicialmente funcionaría como un taller de 

Teatro, pero no sería hasta 1975 que se establecería como programa académico, fusionándose 

Teatro y Música para tomar el nombre de: Escuela de Música y Artes Representativas. En 1980 

el Instituto de Artes Plásticas pasó a convertirse en el Departamento de Artes Visuales y 

posteriormente se unió al Departamentalmente de Música y a la Sección de Teatro para 

convertirse en la Facultad de Artes, luego, mediante acuerdo superior 5 del 21 de agosto de ese 

año, se creó la Licenciatura en Música del Departamento de Música de la Facultad de Artes.  
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Desde el 2014, a través de la introducción del programa de Licenciatura en Música en la 

región de Urabá, el campo de las artes, específicamente música, incrementó las oportunidades a 

interesados en profundizar sus habilidades de manera profesional. Lo que ha posibilitado, 

además, un aporte a la tecnificación de una población intervenida por los egresados del 

programa, lo que puede verse en el mejoramiento de capacidades en el conocimiento teórico, la 

ejecución instrumental y el crecimiento de grupos artísticos en los centros culturales. 

Es importante mencionar al docente Jorge López, como un actor destacado en la apertura 

y coordinación (2014-2016) del programa. Quien, a través de una entrevista informal realizada 

por Sara Rivera en el 2020 para su Proyecto de grado Entre Negras y Blancas, menciona qué fue 

él quien en 2013 se acercó al entonces decano de la Facultad de Artes, Francisco Londoño, 

proponiéndole extender el programa de música a otra región, teniendo en cuenta que ya 

funcionaba en  la seccional Oriente ubicada en El Carmen de Viboral. Menciona además que, 

con la llegada del programa de música en 2014 a Urabá, se ponía en marcha un plan de 

expansión, pues si bien esta oferta tuvo inicios en Turbo, con el tiempo la idea era abrir nuevos 

programas en Carepa y Apartadó, así se daría cumplimiento a la constitución del 1991, que dicta 

brindar como derecho la educación artística y musical en las regiones, esto en aras de fortalecer y 

profesionalizar a artistas en una región diversa como Urabá. (López, J., 2020) 

Educación en Piano en la Subregión Centro  

En Urabá, especialmente en el municipio de Apartadó antes del 2015, sólo había 

programas de formación gratuitita en piano impartidos por las casas de la cultura. A parte, en las 

iglesias cristianas de corte protestante, se venían gestando procesos músicales en un escenario 

que posibilita el acercamiento a la iniciación musical e instrumental en gran parte Urabá, 

teniendo en cuenta que en la liturgia de estas iglesias está incluido el piano como como un 
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elemento fundamental. Es importante mencionar el trabajo destacado de Jaison Rodríguez 

(dueño de la Academia Jaison), formador de piano en niños y jóvenes principalmente en 

Apartadó, Licenciado en Música de la segunda Cohorte de la UdeA, quien falleció en 2021 a 

causa del Covid-19.  

En el sector privado sólo encontramos este antecedente: la Academia Musical Jaison. Sin 

embargo, es necesario mencionar el aumento significativo que ha tenido la educación en piano 

en los últimos ocho años. Entre las instituciones privadas que tienen el piano en su oferta 

educativa están Make It Stream, Comfama, Comfenalco, el Colegio Adventista y el Colegio 

Americano.  

En general, se ve un amento en la oferta de educación musical. Instituciones de 

Educación Superior (IES) como la UdeA, y la Universidad Abierta y a Distancia (UNAD), dan 

formación musical profesional en pregrado con el programa de Licenciatura en Música. La 

UdeA, y el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, tiene cursos de extensión y grupos de 

proyección musical. Además, desde el 2016, el programa sinfónico-coral de Unibán, que tiene 

financiamiento público-privado, se muestra como otra opción para la población (alianzas 

estratégicas entidades estado y particulares).  

  



  29 

   

Capitulo 2. Marco de Referencia 

 Concepciones de Extensión Universitaria 

La extensión, la docencia y la investigación son los tres ejes misionales de la 

Universidad. La UdeA define la extensión universitaria como una función sustantiva e inherente 

a su misión, que consiste en la transferencia y aplicación de los conocimientos generados en la 

investigación y la docencia a la sociedad, con el fin de contribuir al desarrollo social, cultural, 

económico y político de la región y del país (fuente).  

La Extensión como Medio de Diálogo con el Territorio 

La Extensión busca la relación permanente y directa de la universidad con la sociedad, 

permite el intercambio constante de la institución con el territorio y en sentido contrario, a través 

de sus actores y procesos artísticos, científicos, técnicos, tecnológicos, consultorías, asesorías e 

interventorías.  La Universidad asimila las diversas producciones culturales y hace de las 

necesidades sociales objeto de la cátedra y de la investigación; la sociedad, a su vez, participa en 

la producción universitaria y se beneficia de ella desde unas funciones misionales. (Universidad 

de Antioquia, 2020). Así se generan vínculos entre la academia y las experiencias locales para 

producir, trasmitir, preservar, y dar accesibilidad del conocimiento, para así generar desarrollo 

territorial, mediante la paz, economía, valores, ética e investigación en torno a la cultura. La 

extensión, así mismo, procura: (a) un compromiso cultural por la equidad, la paz, preservación, 

trasmisión del conocimiento; (b) aprovechar las características naturales desde la bio ética; (c) 

una concepción abierta a las distintas manifestaciones culturales, qué permitan la investigación; 

(d) respeto y reconocimientos del qué hacer de la comunidad cultural, establecido en el Artículo 

14 del acuerdo Superior 1 de la UdeA (1994). 
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 Esta función se realiza mediante programas y proyectos que buscan responder a las 

necesidades y demandas de la sociedad en distintos ámbitos, como cultura, deporte, salud, 

educación, medio ambiente, entre otros. Además, la extensión universitaria busca promover la 

formación ciudadana y la participación de la sociedad en la construcción de su propio desarrollo 

(fuente). 

La extensión universitaria se materializa a través de diversas actividades y programas, 

como cursos de educación continua, asesorías técnicas, consultorías, proyectos de investigación 

y desarrollo, programas de atención a poblaciones vulnerables, eventos culturales y deportivos, 

entre otros (Acuerdo superior 124, Estatuto Básico de la Extensión Universitaria, 1997). 

En la UdeA, la extensión universitaria ha sido entendida como un proceso que permite a 

la comunidad universitaria compartir sus conocimientos y habilidades con la sociedad, 

para contribuir al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de las personas. La 

extensión universitaria se enfoca en establecer relaciones entre la universidad y la 

comunidad, para responder a las necesidades y demandas de la sociedad y del contexto 

(Acuerdo superior 124, Estatuto Básico de la Extensión Universitaria, 1997). 

 

En este sentido, la extensión universitaria se convierte en una herramienta para la 

transformación social, que busca romper con las estructuras de desigualdad y exclusión que 

afectan a las comunidades más vulnerables. 

La Extensión busca propiciar y mantener la relación de la Universidad con su entorno 

cultural. En la cultura se integran las artes, las letras, las ciencias, las tecnologías, las 

practicas cotidianas, las formas institucionales, y las prácticas simbólicas e imaginarias. 

(Acuerdo superior 124, Estatuto Básico de la Extensión Universitaria, 1997). 
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De esta forma, la extensión universitaria se convierte en un espacio de diálogo y reflexión 

conjunta entre la universidad y la sociedad, que permite construir conocimientos útiles y 

pertinentes para la realidad social. 

En este sentido, se entiende la cultura como una herramienta fundamental para el 

desarrollo humano y social, y se busca promover la diversidad cultural y la participación de la 

comunidad en los procesos culturales. La extensión universitaria se convierte en un espacio para 

la construcción de identidades culturales y para la promoción de la creatividad y la innovación en 

el ámbito cultural (Acuerdo superior 124, Estatuto Básico de la Extensión Universitaria, 1997).. 

La UdeA ha desarrollado diversas concepciones sobre la extensión universitaria, que se 

enfocan en la idea de que la universidad debe estar al servicio de la sociedad, y que deben 

establecerse relaciones estrechas entre la universidad y la comunidad para lograr este objetivo. 

La extensión universitaria en la UdeA se convierte así en un espacio de diálogo y reflexión 

conjunta entre la universidad y la sociedad, que permite construir una sociedad más justa, 

equitativa y solidaria (Acuerdo superior 124, Estatuto Básico de la Extensión Universitaria, 

1997).. 

Educación Continua y Circulación Artística: Una Aproximación a los Conceptos 

Educación Continua 

Si bien es un término relativamente nuevo, la educación continua puede comprenderse 

como una educación a corto plazo no formal que brinda acceso rápido al conocimiento (Ochoa 

Gutiérrez, R., y Balderas Gutiérrez, K. E., 2021). Para la UdeA, la educación continua es un 

mecanismo que facilita, complementa y diversifica de forma permanente la formación en la 

comunidad universitaria y sociedad; aportando desarrollo dentro y fuera de la universidad, para 

la transformación de organizaciones y territorio (Universidad de Antioquia, 2020). 
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Circulación Artística 

La circulación Según la Real Academia Española (s.f.) en concepto, es el movimiento de 

un producto, moneda o algo de valor; si se contextualiza, es el arte quien representa el elemento 

de valor. Ahora, el arte se ve involucrado en un movimiento por diferentes áreas para generar 

una cadena de valor que se puede transformar en dinero, visualización, conocimiento, patrimonio 

u otros intercambios. En Colombia a través de “Cultura en movimiento” la circulación artística 

se comprendió como la asignación de incentivos y recursos para la activación de propuestas 

artísticas (Ministerio de Cultura, 2021).  
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Capítulo 3. Metodología 

Enfoque, Alcance y Técnicas de Recolección de Información 

El enfoque de este trabajo se adecúa a la investigación cualitativa, el campo de la 

educación artística y en la metodología de la Sistematización de la Experiencia. Las técnicas 

utilizadas para la generación de información fueron: el rastreo documental y la entrevista 

semiestructurada.  

Entre los instrumentos complementarios para la generación y organización de la 

información se utilizaron, el diario de campo de la Práctica Docente, un cuestionario guía para 

entrevista y fotografías como testimonio de la experiencia 

El proyecto acoge el enfoque cualitativo, que se encarga de estudiar el contexto, sus 

condiciones y fenómenos inmersos, a través de la recolección de las experiencias de las personas 

involucradas mediante diversos métodos de recolección y documentación de información, como 

entrevistas, imágenes, audio, seguimiento, e historias de vida. (Taylor & Bogdan, 1987).  El 

enfoque cualitativo ubica a las personas como un todo, desde un proceso descriptivo que recopila 

lo que dicen (Blasco & Pérez, 2007). La investigación cualitativa también puede comprenderse 

como una forma de llevar experiencias desde un entorno empírico a la investigación, 

produciendo datos descriptivos importantes (Taylor & Bogdan, 1987). Si bien se abordan 

realidades subjetivas, el enfoque cualitativo permite darle un tratamiento científico a la 

información recolectada. (Abarca, Alpízar, Sibaja & Rojas, 2013). Otro aspecto relevante es 

comprender este método de investigación mediante cinco tradiciones: (a) etnografía; (b) 

biografía o historia de vida; (c) teoría fundamentada; (d) fenomenología y (e) estudio de caso. En 

síntesis, se refieren al enfoque, origen, recopilación, análisis de datos y la forma de describir la 

información (Creswell, 1998). 
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El proyecto, así mismo, plantea un alcance descriptivo, pues recopila las características, 

propiedades específicas, pormenores y rasgos importantes de cualquier fenómeno, persona, 

grupos, comunidades u objetos sometidos al análisis, observación y sistematización al detalle, 

con el propósito de recolectar información dentro de la investigación. (Hernández R., Fernández 

C. & Baptista P., 2010). El proyecto acoge el enfoque descriptivo porque por este método se 

busca recopilar las experiencias, datos relevantes significativos a modo de información entorno a 

un tema central. 

La Entrevista como Herramienta de Recolección de Experiencias  

Consiste en el dialogo de dos personas o más, resulta eficaz en obtención de datos, 

debido a la interacción, presencialidad, sincronía en un dialogo constante entre preguntas y 

respuestas. En síntesis, sirve para obtener información de un individuo o grupos. Facilita la 

recolección de información. Influye sobre ciertos aspectos de la conducta de una persona 

(opiniones, sentimientos, comportamientos) y es una herramienta técnica flexible, capaz de 

adaptarse a cualquier situación (López & Pérez, 2011) 

En este sentido se adopta la entrevista  semi estructurada, dando un resultado versátil a un 

derrotero, pero con la flexibilidad de que el entrevistador pueda tener la facultad de ir 

preguntando sobre lo ya formulado por el proyecto previamente estudiado, así obteniendo 

respuestas más profundas y completas, así, en este tipo de entrevista semi estructurada el sujeto 

de estudio puede dar con más claridad su respuesta. Una de las ventajas fundamentales en este 

tipo de entrevista es que se puede ver de forma más natural e informal, sin dejar a un lado la 

importancia de lo realizado y la seriedad de los temas, de igual forma el entrevistador tiene la 

libertad de ir ahondando de forma sutil en los temas de más interés para el proyecto. Una de sus 

principales desventajas es que el entrevistador debe ser consciente de los temas que va a abordar 
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y tener mucha concentración en las respuestas, para no volver a preguntar sobre respuestas 

obvias que puedan dañar la buena relación y comunicación de la entrevista. 

Acerca de la Sistematización de Experiencias en Extensión 

Con frecuencia se tiende a pensar que es necesaria una experiencia muy relevante o 

diferente para ser considerada importante u objeto de interés. Sin embargo, basta con que la 

experiencia dé cuenta de un proceso viable y continuo, para ser de alto valor. Esto responde a 

una primera pregunta ¿Qué es sistematizar o qué es lo sistematizable? Desde este contexto, 

sistematizar implica un análisis crítico de lo construido con miras a corregir y plantear nuevos 

desarrollos y conocimientos (Pérez, 2009). 

Este ejercicio de recolección de experiencias no resulta nuevo. Antes de darle nombre de 

sistematización, esta práctica fue el resultado de la necesidad de recopilar los conocimientos del 

ser humano y brindar un orden a las ramas del saber, Francis Bacon fue uno de los primeros en 

dar este primer paso a través de sus escritos, uno de ellos Instaurativo magna, que buscaba 

recopilar conocimientos de historia, filosofía y ciencia en beneficio de la humanidad (Bacon, 

1.620). Más atrás en la historia, justo en el neolítico, hay indicios de sistematización a través del 

arte rupestre, proceso mediante el cual las civilizaciones de aquel periodo pintaban parte de su 

experiencia cotidiana (como la caza) en las paredes de las cavernas. Más allá de muchas 

interpretaciones, la sistematización se relaciona con la intención de dejar plasmada una 

experiencia. 

En este sentido, la sistematización es útil al momento de analizar de manera crítica las 

experiencias recolectadas y como resultado produce aprendizajes significativos que pueden ser 

útiles en otros escenarios y ejercer transformación (Jara, 2018).  
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De acuerdo con la Teoría Educacional de Manheim, la Sistematización de Experiencias 

Pedagógicas (SEP) permite realizar una retroalimentación, desde un escenario pedagógico 

particular o campo de observación, desde una perspectiva crítica y reflexiva San Cristóbal, A., 

1965). Desde este panorama conceptual, la SEP se puede entender como la búsqueda, en el rol 

docente, de esas reflexiones o aprendizajes resultantes del ejercicio de aprender a enseñar y de la 

proyección de esa experiencia para ayudar a los estudiantes desarrollar su crecimiento como 

aprendices (Qvortrup, 2005). Así mismo, la SEP debe analizar y comprender los diversos 

factores desde el contexto (la escuela, la familia, la economía, la sociedad, etc.) que influyen en 

el proceso cognitivo (Yao, 2016). En otras palabras, la SPE debe comprender cómo el 

conocimiento está sujeto a las dinámicas del territorio (Mannheim, 1958, como se citó en San 

Cristóbal, A., 1965). 

Es importante mencionar que existe una guía diseñada por Jara (s.f) que 

metodológicamente describe el proceso de sistematización de experiencias desde unas 

orientaciones que consisten en ordenar y reconstruir el proceso vivido a partir de las experiencias 

redactadas; realizar una interpretación crítica de ese proceso; extraer aprendizajes y compartirlos. 

Según Jara (2018), estos enunciados pueden ser resueltos mediante la recolección de 

datos en cualquier sistematización de experiencias a través de momentos específicos: el punto de 

partida, que consiste en haber participado en la experiencia y tener registros de las experiencias; 

las preguntas iniciales (¿para qué queremos hacer esta sistematización? ¿qué experiencia(s) 

queremos sistematizar? ¿qué aspectos centrales de esas experiencias nos interesa sistematizar? 

¿qué fuentes de información vamos a utilizar? ¿qué procedimientos vamos a seguir?); la 

recuperación del proceso vivido, que busca reconstruir la historia, ordenar y clasificar la 

información; la reflexión de fondo (¿por qué pasó lo que pasó?), que implica hacer una 
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interpretación crítica del proceso; finalmente, los puntos de llegada, que consiste en formular 

conclusiones y comunicar los aprendizajes. 

Este proyecto acoge el concepto de Jara (2018) no sólo por tratarse de un estudio reciente 

sino además el orden o paso a paso que ha construido para hacer efectiva esta recolección de 

experiencias. 

La sistematización es concebida como una herramienta de reconstrucción y reflexión 

analítica de una o varias experiencias, extrayendo los aprendizajes adquiridos para contribuir al 

conocimiento teórico existente obtenido en la práctica. Es por ello, que esta sistematización 

muestra desde una perspectiva narrativa lo que es una clase de piano, teniendo como resultados 

el acercamiento a la música a través del piano como pieza fundamental del desarrollo musical 

(Rivera Reyes, 2021). 
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Discusión y Análisis de Resultados de las Experiencias Recolectadas 

Para la  recolección de la información de este trabajo, se implementó como metodología 

la entrevista semiestructurada, teniendo en cuenta que la información a recolectar debía provenir 

de sus hacedores, que más allá  del crecimiento de los procesos, actividades o eventos percibidos,  

ya se tenían inicialmente sistematizados en una primera etapa de este proyecto. El ejercicio 

consistió en  recopilar las experiencias como retos, gestión, aprendizajes o dificultades frente a 

estos procesos, para posteriormente compilar, organizar y analizar los hallazgos qué 

expresaremos en los siguientes puntos: 

Sobre la Encuesta Aplicada 

 Una vez se focalizó el grupo a entrevistar, se enviaron las cartas (anexo 1 carta de 

invitación a entrevista Sobre Proyecto de Sistematización de Procesos de Piano en la Seccional 

Urabá 2014-2021) vía correo, al mismo tiempo se fueron elaborando las preguntas, conforme las 

respuestas fueran positivas se acordaban las reuniones. En cuanto a las entrevistas, este 

mecanismo se realizó a través de la aplicación de dos cuestionarios, uno para personal 

administrativo donde se encuentra: coordinador(a) extensión regional, director(a) general de 

extensión, (anexo: instrumento de preguntas personal administrativo de extensión) y otro para 

docentes, que contó con el docente de piano y coordinador de la Licenciatura en Música en 

Urabá (Anexo: instrumento de preguntas para personal docente); dos cuestionarios, ya que estos 

actores cumplieron roles diferentes en el mismo evento. Cada mapa de preguntas contiene 16 

preguntas y las mismas fueron categorizadas. El cuestionario, llamado también como 

instrumento de recolección de información a través de preguntas abiertas, permitió al 

entrevistado dar su percepción amplia lo que facilitó la recolección de algunas experiencias 

significativas o hallazgos extra durante la respuesta de cada pregunta. En total, la encuesta fue 



  39 

   

aplicada a 7 personas que ejercieron funciones administrativas entre el año 2014 y 2021, y 2 

docentes que ejercieron durante el mismo periodo. A continuación, desglosamos ambos 

cuestionarios desde sus categorías: 

Cuestionario para Personal de Extensión: 

Sobre el funcionario: En este aparte se le pregunta al funcionario administrativo, qué 

cargo ocupó y en qué procesos de circulación o educación continua entorno al piano ha 

participado desde el 2014 al 2021. 

Sobre el Marco Institucional: Se pregunta al funcionario acerca de las concepciones de 

extensión que sustentaron la realización de estas actividades, los objetivos estratégicos que se 

tenían para el desarrollo de estos procesos, las políticas internas que se implementaron desde su 

unidad para realizar estos procesos de piano desde lo logístico y financiero. 

Sobre Recursos y Capacidades: Se consultó a los funcionarios sobre los diagnósticos 

realizados para proponer estas acciones realizadas en cuanto a circulación y educación continua 

de piano, las problemáticas encontradas entorno a estas acciones, las capacidades con las que se 

contaba en cuanto a infraestructura, equipos o instrumentos, talento humano y las alianzas 

realizadas para llevar a cabo estas acciones. 

Aprendizajes y Activos: en este componente se le preguntó al funcionario sobre los 

retos en la realización de estas acciones, así mismo los aprendizajes personales, los activos que 

generó la alianza con entes territoriales en la realización de estos eventos y las proyecciones que 

se tenían de acuerdo lo realizado en este periodo.  

Cuestionario para Docentes 

Sobre el Docente: Qué cargo ocupó y en qué eventos de circulación y educación 

continua entorno al piano participó entre el año 2014 y 2021. 
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Sobre el Marco Institucional: Se le preguntó al docente cómo a través de la enseñanza 

del piano ha contribuido en ámbitos socio culturales, qué cambios se dieron en el currículo y en 

la metodología para responder a las necesidades del contexto, y qué visión cree que tiene la 

universidad para la región desde la docencia pianística. 

Sobre el Territorio o Contexto: Cómo describe el antes y después de la formación 

pianística de sus estudiantes desde su intervención, qué procesos de circulación artística de piano 

ha ayudado a  realizar desde su ingreso como docente de piano, qué evolución ha percibido en 

infraestructura, equipos, instrumento y gestiones que han facilitado la formación pianística, 

cuáles han sido los retos más importantes como formador de piano, y personalmente qué 

capacidades ha desarrollado como Docente de piano en este periodo. 

Sobre Circulación Artística: Cuál fue su función dentro de los conciertos didácticos 

Maestra Teresita Gómez y la experiencia qué le dejó este aporte. Cuál ha sido su función dentro 

del Festival de Piano Regional y sus experiencias más significativas en su realización. 

Sobre la Creación de Público: Al docente se le consultó cómo el Festival de Piano ha 

aportado a la proyección del instrumento. Qué eventos cree que han sido significativos para 

acercar el público al piano.  

Finalmente, sobre la encuesta es importante mencionar algunos aspectos generales como: 

de las 10 personas invitadas, 9 accedieron asertivamente a ser entrevistados; de los 9 

entrevistados, 8 fueron por modalidad virtual a través de vídeo llamadas y 1 de manera 

presencial; cada entrevista fue realizada de manera individual en fechas diferentes, normalmente 

sujetas a la disponibilidad de los entrevistados; dentro de los entrevistados se contó con personal 

que se desempeñó en el periodo 2014 al 2021 en cargos de la UdeA como: director(a) de 

Regionalización, Coordinador(a) General de Extensión de la Dirección de Regionalización, 
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Coordinador(a) de Extensión de la Seccional Urabá, Coordinador de Licenciatura en Música y 

Docente de Piano; algunos puntos de la entrevista no fueron contestados por decisión del 

participante, la razón: no tenía información al respecto; algunas de las preguntas más complejas 

de responder por los participantes tuvieron que ver sobre el marco institucional; el promedio de 

tiempo en la entrevista fue de dos horas; de los 9 encuestados, 5 fueron de sexo femenino y 4 de 

sexo masculino.  

Capítulo 4. Hallazgos y Análisis de los Resultados 

A continuación, reconstruimos cada proceso entorno al piano de acuerdo con las 

respuestas otorgadas por sus participantes y gestores, de este modo ubicamos las experiencias de 

los entrevistados a modo de respuesta en cada punto, qué exponemos de la siguiente manera: 

Experiencia de Extensión Universitaria  

Como se ha planteado anteriormente, la extensión, la docencia y la investigación son los 

tres ejes misionales de la Universidad. Esta define la extensión universitaria como una función 

sustantiva e inherente a su misión, que consiste en la transferencia y aplicación de los 

conocimientos generados en la investigación y la docencia a la sociedad, con el fin de contribuir 

al desarrollo social, cultural, económico y político de la región y del país.  La Extensión, por 

tanto, busca la relación permanente y directa de la universidad con la sociedad, permite el 

intercambio constante de la institución con el territorio y en sentido contrario, a través de sus 

actores y procesos artísticos, científicos, técnicos, tecnológicos, consultorías, asesorías e 

interventorías. 

En con lo anteriormente expuesto, Claudia Montoya (coordinadora general de extensión) 

plantea que la Extensión fue una herramienta para llegar a conocer en los territorios las fortalezas 

y debilidades, en otras palabras, fue la posibilidad de articularse a las dinámicas de los territorios 
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y ofrecer acciones concretas a las comunidades. A través la extensión se promocionaban los 

programas de pregrado de las unidades académicas. Específicamente en arte y cultura, muchos 

de los matriculados en los cursos se visionaban como futuros estudiantes de la Licenciatura en 

Música. Para Claudia, de los tres ejes misionales, Extensión era el mecanismo más determinante 

de la universidad, ya que por la dinámica de la región esta podía llegar a los territorios con un 

diálogo constante entre las capacidades locales y la academia.  

Para cumplir con las exigencias académicas de la universidad, inicialmente están los ejes 

misionales, donde la educación, la investigación y la extensión marcan una ruta y tal como lo 

describe en la entrevista Juan F. Osorio, Coordinador de extensión general entre 2014 y 2016; la 

dirección de extensión tenía ruta una definida, que eran las propuestas y proyectos de cada 

territorio manifestadas por sus coordinaciones de extensión y que era lo que permitía a la 

dirección central ir contribuyendo a estas necesidades, que a la vez iban generando el 

crecimiento de las capacidades, pues cada territorio poseía unas necesidades particulares que 

debían comunicarse. 

En este sentido, Sandra Restrepo, quien ocupa actualmente el cargo de Coordinadora 

general de extensión, afirma que estas particularidades se refieren a las condiciones que debían 

tener los territorios para brindarse programas de educación continua, extensión y  circulación 

artística. 

Experiencia de Educación Continua en Piano desde Extensión en Urabá 

Los procesos en regiones evolucionaron según las necesidades expresadas por las 

coordinaciones de extensión en las seccionales, Urabá no ha sido la excepción, pues la llegada de 

extensión cultural a Urabá hace 9 años implica un proceso nuevo (Balance Social Trienio, 2022). 

Esto ha significado un reto, pues estas propuestas para la transformación, resultado de la 
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conversación con el territorio y sus necesidades, han sido convincentes, sustentadas en algún 

estudio y en algunos casos demoran en aceptarlas, una de las primeras apuestas fue el semillero 

de música sobre percusión en Urabá, en 2014 recalcó Juan F. Osorio sobre estas conversaciones 

entre territorio y extensión central.  

Para Claudia Montoya, de acuerdo a lo expresado en la entrevista; Urabá ha sido 

diferente a las demás seccionales, pues su configuración administrativa desde la creación del 

cargo de Gestor Cultural desde el 2018 ha permitido una mayor autonomía para la gestión, 

planeación y ejecución de procesos de formación continua, circulación dentro y fuera de la 

Universidad, además de una conexión con diferentes entidades, organizaciones y actores 

culturales de la región, generando así una interacción constante de nuevas propuestas en alianza 

con entidades público-privadas y los actores culturales dentro y fuera de la universidad.  

En el marco institucional  a través del documento público llamado Balance social trienio, 

en el que fue el profesor Urabá Ruiz Tabares junto con su equipo gestor uno de los participantes 

del documento “coordinación de extensión cultural seccional Urabá 2018”,  habla de la extensión 

que se da desde la UdeA fuera de Medellín, creando nuevas sedes para el desarrollo de nuevos 

territorios académicos. La Extensión Universitaria de la UdeA, es la vía por la cual el Alma 

Mater hace partícipe a la sociedad de los conocimientos que se generan con las actividades 

lectivas e investigativas, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía, a 

la potenciación de las capacidades individuales, colectivas e institucionales; y a la solución de 

problemas del entorno.  

Extensión, al ser un proceso totalmente nuevo, en el dialogo constante con las 

necesidades y diversidad de la región, se ha aprendido sobre la marcha y en consecuencia 

primero se hacen los procesos y luego se nombran, tal como menciona Joel Padilla,( actual 
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coordinador del Pregrado de Licenciatura  música Urabá 2023). Esto refiriéndose a la rápida 

necesidad de responder a las necesidades del territorio y a los pocos espacios generados para 

planeación y evaluación de los procesos. Además, debió a  los recursos limitados,  no era posible 

hacer una gran planificación, sino más bien, a medida que se iban generando algunas 

capacidades en programas, contratación docente, infraestructura, equipos o instrumentos, se iban 

desarrollando mecanismos de aprovechamiento. Como fue el caso de la llegada del piano y la 

agenda que se pudo desarrollar, con el impacto político, social y presupuestal que desencadenó 

así lo menciona en la entrevista Yolfa Bustamante, quien se desempeñó como coordinadora de 

extensión de la seccional Urabá del 2016 al 2017 (2023). 

Experiencia de Circulación Artística 

Se identificaron cuatro procesos de circulación artística y formación de púbicos: 

Concierto didáctico Teresita Gómez, muestras artísticas Licenciatura en Música-Urabá, 

Conciertos de gran formato y el Festival Piano Vivo. 

Los Conciertos Didácticos Maestra Teresita Gómez: la estrategia bandera de 

circulación de los procesos de piano en las regiones, liderado por la Dirección de 

Regionalización y la Facultad de Artes.  Estos conciertos dieron inicio en el 2009,  producto de 

una donación de cinco pianos por parte del gobierno chino en el 2005, por lo que surgió la 

necesidad de generar una agenda que diera uso a esos pianos. Claudia Montoya menciona que el 

rector  John Jairo Arboleda decidió mandarlos a las seccionales, entre ellas Yarumal, Oriente, 

Occidente, Urabá y Bajo Cauca; sin embargo, no estaban siendo utilizados. Juan Fernando 

Osorio, describe que en aquellos tiempos la maestra Teresita Gómez (importante pianista y 

docente del departamento de música de la Universidad de Antioquia) tenía un programa de 

Jóvenes talentos,  promovido por la Facultad de Artes y apoyado por la Fundación EPM, en el 
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que  estudiantes del departamento de música encontraban alternativas de fomento y estímulo 

hacia la música, desarrollando una programación de alta calidad con conciertos que 

contribuyeron con la promoción de valores musicales.  Estos  recitales se hacían en el Parque de 

los Deseos (Medellín). Angela Arteaga, coordinadora de extensión para ese entonces estableció  

conversaciones con la Facultad de Artes y con la maestra Teresita Gómez, acordando desarrollar 

un proceso de circulación, en donde los jóvenes talentos de la maestra  fueran a dar recitales en 

estos pianos, distribuidos por las seccionales ya mencionadas, lo que era coordinado inicialmente 

por la maestra en el primer semestre de 2009 y que al  siguiente semestre delegó en una de sus 

estudiantes. Este proceso de circulación, como lo asegura Sandra Restrepo, además ser un 

homenaje en vida para la maestra Teresita, es el posicionamiento de la labor docente en la 

articulación con la extensión, haciendo referencia a  dos de los ejes misionales en un trabajo 

mancomunado.  

Hay algunos datos, proporcionados por la Dirección Regional de Extensión en el 2023 

sobre los Conciertos Didácticos Maestra Teresita Gómez, que son importantes de mencionar: el 

programa es financiado en su totalidad por la Dirección de Regionalización; cada   pianista que 

se desplaza a dar un concierto a regiones cuesta a la Dirección de Regionalización entre 700,000 

y 1,000,000, esto se relaciona con hospedaje, alimentación y pasajes, siendo Urabá la seccional 

donde más costoso resulta llevar un pianista desde Medellín; en promedio anualmente cuesta 

5,000,000 realizar los conciertos didácticos en cada seccional; la afinación de los pianos le cuesta 

anualmente 25,000,000 a la Dirección de Regionalización, afinación que se realiza dos veces al 

año en cada sede. 

Para Sandra Restrepo, el programa debería hacer algunos ajustes, como poder integrar 

otros instrumentos que amplíen el formato y no sólo piano, la circulación de estudiantes con 
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nivel de recital de las demás seccionales e incluir en el repertorio músicas populares, que 

respondan a los diversos contextos de las seccionales. Por otro lado, la apropiación de la 

Facultad de Artes y la Vicerrectoría en la búsqueda de obtener recursos que permitan los ajustes 

antes mencionados. Por otro lado, Juan F. Osorio considera que los Conciertos Didácticos 

Maestra Teresita Gómez pudieron ser más, pero el presupuesto fue el limitante, reconoce la 

importancia de estos conciertos en los procesos culturales de cada seccional, tanto que han sido 

parte de ceremonias de grados y recitales de grados. Además, menciona el temor de que los 

conciertos terminen por asuntos de presupuesto para sostenerlos o hacerlos crecer. 

Por otro lado, se evidencia la sistematización concerniente a los Conciertos Didácticos 

Maestra Teresita Gómez desde el 2009 hasta el 2016, recolectada y compartida por Juan F. 

Osorio, la cual muestra la programación de desplazamientos, pianistas, sedes donde se realizaron 

los conciertos, directorios de los concertistas y evaluación del concierto por seccional. 

Conciertos Didácticos Maestra Teresita en Urabá, un hito que ayudó a construir un 

público entorno al Piano. Los Conciertos Didácticos Maestra Teresita Gómez (CDMTG) 

representaron una forma práctica de llegar al público, formarlo, brindarle una experiencia, unas 

sensaciones y un acercamiento intimo con el piano. Constituyeron una plataforma que permitió 

derrumbar barreras, hacer el piano accesible y llevarlo al contexto. Tal como lo describe Sandra 

R., es una plataforma para que conversen la extensión y la circulación artística con la docencia, 

dando a estudiantes del piano la posibilidad de enfrentarse a diversos escenarios y proyectar su 

proceso profesional de formación (anexo: Cuadro, categorización de los procesos de piano 

adelantados por la Seccional Urabá del 2014 al 2021). 

 De acuerdo con los datos proporcionados por Juan Osorio (comunicación personal, 2023), 

a través de una propuesta, hubo intenciones en el 2015 de realizar el primer Concierto 
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Didáctico Maestra Teresita Gómez con fecha tentativa el 09/06/2015 en la sede Turbo, por 

parte de la coordinación de extensión central. Sin embargo, ante la falta de condiciones, no 

se realizó. 

 El primer CDMTG hecho  en Turbo en el 2016-1, fue realizado con un piano Clavinova y 

fue gracias a la intervención de Joel Padilla, que pudo incluirse a Urabá en esta 

programación de ese semestre y que pudiese realizarse en este instrumento, a pesar de 

ciertas oposiciones desde los encargados de este programa en Medellín por la misma razón. 

 En Urabá, desde el 2016 al 2021, se han realizado 10 eventos en el marco de los CDMTG, 

aunque desde extensión tienen sistematizados 7, esta investigación ha encontrado 10 en 

total. 

 Los CDMTG han contado con la participación de 16 artistas de otras regiones y 10 de la 

región de Urabá (con el Festival Piano Vivo) entre estudiantes de la licenciatura en música, 

estudiantes de semilleros de piano de extensión, pianistas de centros de las Iglesias y 

particulares (2020).  

 Los formatos han sido variados, pues se han presentado además de piano, instrumentos 

como violín, clarinete, fagot y percusión. 

 Los conciertos se han realizado, uno en el teatro de la sede Ciencias del Mar de Turbo (abril 

del 2016), uno en la biblioteca Federico García Lorca de Apartadó (octubre del 2016), Uno 

virtual en alianza con el Festival de Piano Vivo (diciembre del 2020) y los siete restantes 

en el salón de música de Ciudadela Universitaria de Apartadó. 

 Ha recibido 345 espectadores, en su gran mayoría estudiantes, según listados de asistencia 

proporcionados por Extensión de la seccional Urabá.  
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 La convocatoria y logística (sillas, sonido y luces) han sido responsabilidad del personal 

de extensión de la seccional. 

 Como otro hallazgo; Cristian Ramírez fue el primer pianista en presentarse en Urabá a 

través de los Conciertos Didáctico Maestra Teresita Gómez en el 2016, actualmente es 

Docente de la materia de Interpretación y Creación con énfasis en piano popular en Urabá.  

 Para uno de nuestros entrevistados los CDMTG se encuentran agotados, debido a que el 

formato debe ser más incluyente de otros instrumentos y que el repertorio eurocéntrico 

tiende a ser un estilo repetitivo y monótono que no conecta con algunas regiones. 

No tener una infraestructura apropiada alejó a la región de Urabá de la agenda de 

Conciertos Didácticos Teresita Gómez: Reseña del piano en la Sede Jesús Mora de Turbo.  

La donación de los pianos en el 2005 a las seccionales se hizo con la intención de que se les diera 

uso y se descentralizaran los procesos de Artes. En el caso de Urabá, el piano fue llevado a la 

sede Jesús Mora en Turbo, sin embargo, como asegura Claudia Montoya, hubo complejidad con 

el instrumento, pues las inundaciones de la sede que provocaban una constante humedad lo 

ponían en riesgo,  lo que pronto generó la idea de trasladarlo de esa sede. Por otro lado, no había 

una agenda, ni personal que diera utilidad al piano. Con todo esto, se hizo el traslado a la sede 

Tulenapa en Carepa y luego salió de la región. Cabe recordar que en ese momento no existía aun 

proceso de circulación en las sedes como los CDMTG, que iniciaron en el 2009. 

La Compra del Piano Acústico: El instrumento que ayudó a consolidar los 

conciertos Didácticos (Teresita Gómez) y la Formación de piano en Urabá. La compra del 

piano acústico para la seccional Urabá en 2016 surge de la necesidad de brindar a los estudiantes 

de la Licenciatura en música de instrumento especifico de piano, una herramienta idónea y 

coherente para un estudio pertinente. Fue una propuesta lidera por Joel Padilla y como el 
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describe, era una compra que pondría a los estudiantes y a la misma licenciatura en un nivel 

verdaderamente profesional, pero como también menciona no fue un camino fácil, pues esta 

visión no era del todo compartida por la coordinación central de extensión en Medellín, 

recibiendo respuestas al principio negativas, incluso que los estudiantes del programa de música 

en la región debían seguir tocando en organetas para responder al contexto. Es importante 

mencionar que el instrumento fue llevado a la sede Apartadó y no otra sede, debido a qué es la 

única sede que cuenta con un espacio creado exclusivamente para el programa de música, (salón 

de música) posee ventilación y una temperatura ambiente idónea, además de que en la sede 

Apartadó se desarrollan con mayor asistencia los procesos de extensión, asegura Joel Padilla 

(comunicación personal). 

Tal como lo indican algunos correos, la compra del piano significaría un importante 

proceso  que inició a finales del 2015, mismo año en que se decide la compra  y finalmente llega 

a la seccional Apartadó en octubre del 2016. Hubo ansiedad y nervios, incluso en su transporte, 

así como lo describe Yolfa Bustamante, quien en ese entonces se desempeñó como coordinadora 

de extensión de la seccional Urabá (2016 al 2017). Ella atribuye estos esfuerzos a un equipo en 

ese momento tenía unas visiones compartidas y además, menciona la importancia no sólo 

académica si no social y política que tuvo la llegada del piano, pues cuando se realizaban visitas 

a la seccional, estas terminaban en su gran mayoría en el salón de música con el piano, 

catalogando esta adquisición como una herramienta  de estatus para la seccional.  

La compra del piano significaría la apertura a una baraja de nuevas posibilidades, pues a 

partir de aquí se crearía una agenda entorno a la circulación de los procesos de formación, 

conciertos didácticos, muestras artísticas, apertura de semilleros de formación, festivales y clases 
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maestras, hitos a través de grandes conciertos fuera de la universidad y sobre todo una nueva 

experiencia para un público que se formaría mediante este.  

Eventos de Mediano y Gran Formato: Una Apuesta para Llevar el Piano y los Procesos 

Artísticos de la Universidad a Grandes Escenarios en la Región.  

La UdeA seccional Urabá ha convergido con la concepción de extensión, que manda a 

entablar una conversación constante con los territorios. Junto con la docencia y la circulación se 

ha consolidado este dialogo, materializándose a través de procesos artísticos académicos en 

múltiples escenarios que han permitido que la universidad traspase las paredes de seccional y 

vaya a locaciones regionales. En este sentido el piano ha sido protagonista en eventos 

considerados “hito”, ya que por primera vez un instrumento poco común en el territorio ha sido 

participe en estos escenarios diversos, permitiéndole llegar a un público general, acompañado de 

un formato nuevo en la subregión del Urabá. (anexo: categorización de los procesos de 

circulación de piano adelantados por la Seccional Urabá del 2014 al 2021) 

Inauguración del Piano Acústico, el Primer Hito de la Universidad. La inauguración 

del piano acústico en el 2016 representó un primer hito en cuanto a la proyección de este 

instrumento fuera de la universidad, como lo describe Joel Padilla, fueron muchos esfuerzos para 

lograr dar a través de este la intención buscada, además menciona que esta idea fue inicialmente 

de Yolfa Bustamante, que, ante la felicidad de esta adquisición, se le ocurrió hacer una 

inauguración “con todas las de la ley”. Idea que consistía en presentar un instrumento de cuerda 

metal percutida a muchas personas que jamás le habían visto en directo, ni escuchado su sonido 

particular. Interpretado por pianistas docentes de alto nivel, era la primera gran apuesta en el 

ambicioso plan de comenzar a formar un público que no necesariamente eran estudiantes de la 

universidad. Si bien, para esta inauguración el piano no salió de la universidad, la intención era 
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atraer un público amplio diverso, pues como afirma Yolfa Bustamante, la invitación se había 

realizado a diferentes gremios, personalizades, entidades, empresas y cultores de la región para 

asistir a la sede de la seccional Apartadó a las 5:30 p.m. Como ya se mencionó, la gala estuvo a 

cargo de importantes maestros del piano como Ana María Orduz, Diego Arango, Diego Caicedo 

y Diego Arango, por otro lado, cómo lo evidencian los correos hallados, se dispuso de transporte 

ida y regreso desde la sede Ciencias del Mar en Turbo, con hora de recogida a las 4:30 p.m. Con 

algunos temores por el estado del clima, el evento fue un éxito rotundo, el aforo fue superado, 

con felicidad menciona Yolfa Bustamante. Además, cabe mencionar: en el concierto inaugural 

de Piano, también participaron los estudiantes de la licenciatura en música y énfasis en piano de 

la seccional Urabá: Sara Reyes y Jaison Rodríguez (Q.E.P.D); hubo una clase Maestra al día 

siguiente (12/11/16) de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. para estudiantes de licenciatura y público general; 

los pianistas invitados fueron Ana María Orduz y Diego Arango, quienes vinieron 

exclusivamente a la gala inaugural, estos representaron un costo de viáticos extra.  

El docente Diego Caicedo, que se encontraba en la región dando clases también participó 

ese día; la gala inaugural también contó con la participación del docente de percusión John Fredy 

Rojas “Chiqui”, quien acompañó en algunas obras con las Congas; este proceso de compra del 

piano e inauguración fue financiado gracias a la articulación de la Dirección de Regionalización 

y la Facultad de Artes. Logísticamente organizado por el equipo de Extensión Regional; el 

concierto inaugural del piano acústico fue realizado en el salón de música de la sede Ciudadela 

Educativa de la UdeA en Apartadó Antioquia el 11/11/2016 a las 5:30 p.m.. El evento contó con 

presencia de docentes y estudiantes de diversas facultades, prensa, artistas, actores culturales de 

la región, directores de casas de la cultura, representantes de cajas de compensación, 

comerciantes y empresarios de la región; en la gala inaugural del piano acústico, se interpretaron 
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obras de diversos autores como Fréderic Chopin, Claude Debussy y  Simón Castaño, por parte 

Ana María Orduz;  Johannes Brahms y Alexander Scriabin, por Diego Arango.  Kenny Dorham 

y Michel Camilo, por Diego Caicedo; Así como obras de piano a cuatro manos de Mario Gómez-

Vignes y Bernardo Cardona, interpretadas por Ana María Orduz y Diego Caicedo; por último, 

obras a seis manos de José Barros y Juan David Osorio, interpretadas por Ana M. Orduz, Diego 

Arango y Diego Caicedo.  

Concierto de las Luces, Segundo Hito. Para este evento, llevado a cabo en el Municipio 

de Apartadó, se dieron encuentro varios motivos importantes que sustentaron su realización: la 

cuarta temporada de conciertos de la sinfónica de la UdeA, el cumpleaños número cincuenta del 

Municipio de Apartadó, y por último la celebración de los 60 años de carrera artística de la 

maestra Teresita Gómez, quien fue solista en la  interpretación del piano. Por primera vez el 

público vería la puesta en escena de este formato, guiado por la batuta del director Eduardo 

Carrizosa como invitado y una interpretación del piano de alto nivel por la maestra.  

El piano se vuelve en este caso un actor relevante como instrumento solista y epicentro a 

la vez de este concierto. En este evento es importante mencionar: el Concierto de las Luces fue 

realizado en la Catedral Nuestra Señora del Carmen del Municipio de Apartadó, el 07 de 

diciembre del 2017 a las 7:30pm, gracias a alianzas entre   Extensión de la UdeA, la Diócesis de 

Apartadó, Augura, Cámara de Comercio de Urabá, Comfamiliar Camacol, Centro Comercial 

Plaza del Río, Club Rotario Apartadó EPM, Las Mazamorras de Urabá y Fundación Unibán; 

contó con la asistencia de un público general, con entrada libre y algunas invitaciones especiales 

como el alcalde de Apartadó, personal de comercio, prensa regional y el sector académico  

Concierto del Mar, Tercer Hito. La realización de este evento significó por primera vez 

la puesta escena de un evento de gran formato, abierto a toda una subregión. Un repertorio 
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diverso (Bullerengue orquestado) con artistas diversos, la presencia e interpretación por parte de 

las homenajeadas, la maestra del piano Teresita Gómez y la matrona del bullerengue Eustiquia 

Amaranto, juntas por primera vez, acompañadas por la Orquesta Sinfónica de la UdeA. 

Acontecimiento que convirtió a Turbo y Urabá en el epicentro artístico más importante de esa 

noche en todo el departamento de Antioquia, un evento abierto al público a la orilla de la playa, 

realizado en el marco del carnaval noviembrito de Turbo y el programa Antioquia Vive la 

música del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (ICPA). Para Joel Padilla 

(comunicación personal) el Concierto del Mar fue un evento sin precedentes y para su 

realización fue necesario, como gestor del mismo, sincronizar varios eventos e intereses y en el 

que la UdeA podía proponer un espacio como este, sin mencionar los recursos que conllevaría. 

Para este magno evento se dieron encuentro las siguientes características: el Concierto del 

Mar fue realizado el 12 de noviembre del 2021 a las 8:00 p.m. en las playas del distrito de Turbo; 

fue realizado gracias a la alianza con el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (ICPA) en 

el marco de su programa Antioquia Vive la Música, la Danza y el Teatro, la UdeA, el Instituto 

para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), la Alcaldía de Turbo como parte del festival 

noviembrito y la gerencia Afrodescendientes de Antioquia. Se contó con la presencia e 

interpretación de la matrona del bullerengue de 93 años Eustiquia Amaranto, y la maestra 

pianista de renombre con 50 años de trayectoria Teresita Gómez, a quienes se les rindió un 

homenaje por su trayectoria. Casi 100 músicos conformaron la orquesta Sinfónica de la UdeA 

dirigidos por la docente Silvia Restrepo, junto a músicos del bullerengue como Yarley Escudero 

“Happy”, Carlos López “López”, Febe Merab y otros hacedores importantes de la subregión. 

Como se mencionó anteriormente, el evento fue gratuito, abierto al público general,  hubo 

asistencia masiva y de algunos personajes destacados como alcaldes, secretarios de despachos, 
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comerciantes, artistas, cultores de todas ramas y representantes del ICPA; El Concierto del Mar 

fue propuesto por Joel Padilla y Urabá Ruíz. 

Muestras Artísticas de Piano de Fin de Semestre de la catedra de Núcleo Especifico.  

Este espacio nació en el 2015, debido a la necesidad de proyectar los procesos generados 

en la catedra de núcleo especifico de los estudiantes de la Licenciatura en Música y 

aprovechando que cada estudiante de piano debía dar un concierto de 20 a 25 minutos con un 

repertorio especifico como examen final del curso núcleo específico de piano. Inicialmente, estas 

muestras se daban en el auditorio de la sede Ciencias del Mar, donde se interpretaban obras y 

estudios de acuerdo con el nivel de la materia núcleo especifico cada fin de semestre ante un 

público inicialmente académico, conformado por estudiantes y personal administrativo, pues las 

convocatorias inicialmente eran dirigidas al personal dentro de la universidad (anexo: 

categorización de los procesos de circulación de piano adelantados por la Seccional Urabá del 

2014 al 2021). Si bien quienes iniciaron con esta idea fueron el docente Diego Caicedo y 

estudiantes de la primera cohorte de piano en la sede Ciencias del Mar de Turbo, fueron la 

segunda y tercera cohorte de estudiantes de piano quienes consolidaron esta propuesta en la Sede 

Apartadó, y ya con el piano acústico  le dio a esta propuesta un nivel más profesional, estético y 

sonoro, con una convocatoria abierta para el público general. Si bien,  al principio era una 

propuesta llevada a cabo por docentes y estudiantes de la catedra, poco a poco la universidad 

también se fue apropiando de este escenario, brindando espacios. 

Festivales de Piano en Urabá desde la Universidad. 

Festival Regional de Piano 2019. El primer encuentro regional de este evento llamado 

Festival Regional de Piano, fue realizado el 23 de noviembre del 2019 y surge de la necesidad de 

dar a conocer los procesos pedagógicos entorno al piano llevados a cabo por la UdeA, a través de 
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los semilleros, practicas docentes en piano, estudiantes de licenciatura en música y docentes. En 

esta ocasión, a parte del docente de piano anfitrión Daniel Molina, se contó con la presencia de 

Ana María Orduz y algunos de sus estudiantes. La docente Orduz, proveniente de la ciudad de 

Medellín y creadora del festival Pianissimo, dió una clase Maestra y su presencia ayudó a nutrir 

este encuentro con su experiencia; interactuando con todos los presentes, que asistieron desde 

Chigorodó, Carepa y Apartadó como estudiantes  de la licenciatura en música con énfasis en 

piano, así mismo estudiantes de las practicas docentes de Jaison Rodríguez (Q.E.P.D.) y Dibher 

Chiquillo, también estudiantes de los cursos de extensión de piano inicialmente formados por el 

docente Daniel Molina.  

Festival Piano Vivo Fest 2020. Una segunda versión de este festival con el nombre 

Piano Vivo Fest, fue realizado el 09 de diciembre del 2020 de manera virtual, debido a   la 

pandemia de Covid19. Si bien, este evento de proyección significó la adaptación a la 

comunicación remota, también fue el esfuerzo por dar continuidad al festival bajo estas 

condiciones. Buscando mostrar los procesos de formación en piano desde la diversidad, para 

hacer esto posible se dieron cita de forma virtual cada semana Daniel Molina (docente de la 

catedra de piano), Joel Padilla (coordinador de la licenciatura en música) y los estudiantes de la 

licenciatura con énfasis piano Jaison Rodríguez (Q.E.P.D), Dibher Chiquillo, Emir Fernández, 

Ferney Orejuela y Darwin González;  equipo que se encargó de planear, gestionar y ejecutar el 

festival de piano, con la ayuda de la UdeA y el área de extensión, el Sistema Municipal de 

Cultura de Apartadó (SIMCA), la Secretaria de Cultura de Turbo, la Escuela de Música Moderna 

(Chigorodó) y la Academia de música Jaison (Apartadó). El festival específicamente contó con 

una agenda dividida en tres partes:  
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1. Conversación pianística, una mirada al piano desde el Caribe colombiano, que 

consistió en un espacio donde se habló de la importancia de la aplicación del piano a las 

sonoridades del Caribe, una conversación abordada desde el repertorio, la historia y procesos 

actuales.  

2. Concierto Didáctico Maestra Teresita Gómez. Este fue un espacio dedicado a rendir 

tributo a la trayectoria de la maestra con una gala de conciertos, donde casi 20 pianistas entre 

niños, jóvenes y adultos de la subregión de Urabá, venían de procesos de formación dentro y 

fuera de la UdeA. Estudiantes de los   procesos del docente Daniel Molina, del practicante de 

música Dibher Chiquillo y de la academia de música Jaison. Esto permitió disfrutar de un evento 

abierto a diferentes pianistas en diferentes categorías, edades, procesos y estilos, desde el 

repertorio de autores europeos.  

3. Concierto pianístico góspel-popular: este último punto en la agenda permitió apreciar 

el contexto sonoro de la subregión a través de la interpretación de obras tradicionales como el 

bullerengue en el piano por Ferney Orejuela y Darwin González, también un espacio para el 

góspel, reconociendo la función del piano en este ámbito sacro en las iglesias de Urabá. 

Piano Vivo Festival 2021. Un tercer evento se vivió el 2 y 3 de diciembre del 2021 bajo 

el nombre de Piano Vivo Festival, donde en dos días presenciales se pudieron apreciar procesos 

de piano llevados a cabo por el docente Daniel Molina, además interpretó el piano en un 

ensamble junto a los docentes de Uniban-Filarmed, dirigidos por Carlos Arturo Sánchez.  Cabe 

mencionar que este fue el último festival de piano realizado y hasta la fecha (2023) no se conoce 

una nueva programación para una nueva versión de este. 

Experiencia en educación continua en piano. Desde la licenciatura en Música en la 

Seccional Urabá surge de la necesidad de profesionalizar a hacedores e interesados en la 
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docencia musical, para la formación, tecnificación, proyección y aprovechamiento de la 

diversidad sonora del territorio. El pregrado de la Licenciatura en Música inicia con su primera 

Cohorte en el 2014-1 en la sede Ciencias de Mar del Distrito de Turbo, si bien como lo explica 

Claudia Montoya, desde Regionalización se tomó la decisión de abrir el programa conociendo la 

demanda de recursos que conllevaría debido a necesidad de incluir un programa que nutriera y 

tecnificara el potencial artístico en la subregión. Hubo varios retos como proveer espacios 

adecuados para las clases , el desplazamiento de docentes en su totalidad desde el Valle de 

Aburrá, la agenda de aproximadamente 7 materias por semestre, los horarios quedaron 

establecidos los fines de semana y los instrumentos musicales que se requerían para que los 

estudiantes recibieran clases. Cabe mencionar que la materia de núcleo especifico hacía que 

hubiese un desplazamiento de docente por casi cada estudiante, ejemplo: piano, guitarra, 

clarinete, saxofón, trombón, percusión, canto,  y en el caso de materias como teclado funcional o 

guitarra funcional, había que proveer un instrumento por los 18 estudiantes para las clases 

grupales.  

Con la apertura de la segunda cohorte en el año 2015 en la sede Tulenapa del Municipio 

de Carepa hubo un reto adicional, ya que algunos de los instrumentos eran requeridos al mismo 

tiempo en las dos sedes o debían cada fin de semana desplazarse de una sede a la otra. Ante esto, 

Joel Padilla menciona que la solución más viable era ubicar los instrumentos en la sede 

Apartadó, para que los  estudiantes se desplazaran hasta ahí de acuerdo al requerimiento de la 

materia, teniendo en cuenta que desde el 2016 con la inauguración de la Sede de Apartadó, se 

destinó un salón y bodega especialmente para música. Es justo este espacio el que brindó las 

condiciones para no sólo ubicar el piano acústico, si no el ambiente de formación para la actual 

cuarta cohorte y el epicentro de algunos eventos entorno al piano. De la Licenciatura en Música 
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es importante mencionar la relevancia de sus egresados y estudiantes, quienes ocupan plazas 

importantes en las pasas de la cultura de los diferentes municipios, la pre-orquesta sinfónica de 

Uniban, diferentes instituciones educativas y la conformación de escuelas de música. Espacios en 

los que han desarrollado procesos y proyectado la educación que han recibido del Alma Mater, 

también esto ha permitido la integración de diversos eventos con la Universidad en la región y el 

desarrollo de unas agendas culturales. En el caso del piano, sus estudiantes han posibilitado el 

progreso de procesos de formación en piano en extensión, así mismo, la generación y desarrollo 

del festival de piano junto con docentes, resaltando además que han creado propuestas o 

integrado propuestas como: agrupaciones y orquestas populares y/o tradicionales que ayudan a 

preservar y promover las sonoridades del contexto.  

 Núcleo Especifico de Piano. A través de la Licenciatura en Música y la catedra de 

Núcleo Especifico, toma relevancia el piano desde la Universidad hacia la comunidad, la cual 

veía este instrumento poco accesible en cuanto a formación y con un roll poco presente o visible. 

Dentro de la formación, los primeros en tener esta inmersión al piano de manera técnica, 

interpretativa, profesional y de repertorio fueron los estudiantes de la primera cohorte de la 

Licenciatura en Música, énfasis piano, pero fueron escenarios como las muestras artísticas de fin 

de semestre, los espacios que dieron al público la posibilidad de escuchar y ver en acción un 

instrumento poco común, bajo un contexto sonoro diferente, dado que los recitales consistían en  

sonoridades nuevas, a través de un repertorio poco habitual basado en obras y autores del 

renacimiento, periodo romántico, clásico entre otros, , que antes se podía apreciar su música solo 

por medios audio visuales. Para el público, percibir estas nuevas sonoridades europeas pudo 

consistir en un contraste y para los estudiantes, docentes y extensión un reto en la construcción 

de públicos, pues el piano sólo era reconocido como acompañante en música religiosa y algunas 
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orquestas de música popular en la región. El núcleo especifico de piano posee las siguientes 

características: 

 La materia la cursan los estudiantes de Licenciatura en Música que se presentaron en el 

examen de admisión con el énfasis de piano. Su título de egreso es el de Licenciado en 

Música con énfasis en Piano. 

 Según el programa oficial del curso expedido por la Facultad de Artes y el departamento 

de Música de la UdeA, por medio de la Resolución Academia 1764 del 24 de noviembre 

de 1993. El propósito del curso (Núcleo Especifico en Piano) es capacitar al estudiante en 

obras de mediano o alto nivel del repertorio pianístico, para una formación solida e 

integral, que abarque la teoría y dominio del instrumento. Desde una preparación técnica 

y apropiación de diferentes estilos y géneros de manera progresiva. 

 El objetivo general del curso cada semestre es brindar al estudiante fundamentos técnicos 

y de conceptos que le permitan abordar un repertorio universal. Sus objetivos específicos 

consisten en adquirir una metodología de estudio eficiente, la interpretación correcta de 

obras y la apropiación de herramientas técnicas usadas para la interpretación del piano. 

 El programa, el cual está consignado en un texto, sugiere la metodología a seguir durante 

el semestre para docentes, en este menciona un paso a paso como:  Nombre de la unidad, 

tema y subtemas como: la lectura, la técnica, análisis y técnicas eficientes de estudio. 

Además, el archivo brinda una lista de aproximadamente 80 obras de los diferentes 

periodos aptas para el nivel de cada semestre, de las cuales el docente debe seleccionar 

para el estudiante como mínimo una obra por periodo o estilo (periodo romántico, 

barroco, clásico, siglo XX y Latinoamérica). 
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 Cada curso de Núcleo Especifico en piano cuenta con 3 créditos y el pre-requisito para 

cursar cada nivel es haber aprobado el nivel anterior. En total son 10 niveles de piano. 

 El desarrollo de cada curso se da con la clase individual, donde el estudiante expone el 

material estudiado durante la semana, esto con el fin de recibir correcciones pertinentes 

que le guíen al proceso adecuado. Durante el semestre el alumno debe estudiar, preparar 

y memorizar un repertorio de 20 a 25 minutos, con obras de mínimo tres estilos entre: 

Romántico, Barroco, Clásico, Siglo XX/XI y Latinoamericano.  El curso termina con un 

concierto a modo examen final, en el que el estudiante interpreta de 20 a 25 minutos, en 

la semana de exámenes finales del calendario. 

 El proceso de evaluación del curso se organiza de la siguiente manera: 1, primer 

porcentaje del 30% en la semana 6 del semestre. 2, segundo porcentaje del 30% en la 

semana que crea conveniente el Docente. 3, tercer porcentaje 40%, examen final 

concierto abierto. Cabe mencionar que a la semana el estudiante debe destinar 9 horas de 

estudio para la materia, de las cuales 8 son de estudio independiente y 1 hora de asesoría 

o acompañamiento del Docente. La materia se cancela con 3 horas faltadas con el 

docente.  

 Es oportuno resaltar la adaptación que ha tenido el programa al contexto, tal como 

menciona el docente de Piano Daniel Molina, pues prefiere hablar de adaptación y no de 

cambios, pues reconoce que el programa ha tenido que analizar el contexto adaptando 

algo del repertorio para que responda a las necesidades de la región, pero aclara que el 

programa realmente sigue siendo el mismo, que continúa abordando aspectos técnicos, de 

lectura e interpretativos; los cuales son innegociables. Es así como dentro del repertorio 
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de fin de semestre se pueden apreciar más obras latín jazz, son cubano, cha cha cha o 

salsa, de corte más populares. 

 Con relación a años anteriores, en la región no residía el docente de piano, en su lugar 

debía desplazarse un formador desde el Valle de Aburrá, lo que ocasionaba que las clases 

de asesoría en el piano fueran cada mes. Con la contratación del docente Daniel Molina, 

(quien reside en Apartadó), los estudiantes pueden recibir asesoría semanalmente. 

 Uno de nuestros entrevistados, docente de piano de la universidad, considera que el piano 

ha adaptado parte del repertorio al contexto en vez de decirse que el programa de piano 

cambió para Urabá, pues asegura que el curso sigue teniendo el mismo contenido en 

aspectos técnicos como: lectura, interpretación, armonía y hábitos de estudio en su plan 

de formación cada semestre, sólo que estos elementos definidos se aplican en algunas 

obras más afines al contexto, sin dejar de lado las obras de compositores europeos.  

 Inicios de Cursos y Semilleros de Extensión en Piano. Las prácticas son la 

materialización del compromiso de la Universidad con la sociedad y buscan la aplicación de los 

conocimientos teóricos en situaciones socioeconómicas y culturales concretas, con el fin de 

lograr la validación de saberes, el desarrollo de habilidades profesionales y la atención directa de 

las necesidades del medio. Bajo esta concepción fueron las practicas docentes el punto de partida 

a los procesos de formación continua, ofertadas por extensión a la comunidad estudiantil y 

particulares, pero diseñadas por la facultad de artes, a esta oferta se le llamó semilleros de piano, 

comprendidos de la siguiente manera: 

Semillero de piano “Entre Negras y Blancas” Sara Reyes. El semillero de piano “Entre 

Blancas y Negras” fue ofertado el 04/09/2017 (2017-2 al 2018-1); fue dictado por la practicante 

Sara Reyes, estudiante del pregrado de Licenciatura en Música, Registro calificado en Turbo; la 
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agencia de prácticas fue la UdeA Seccional Urabá, sede Apartadó y el lugar de clases fue el salón 

de música de la sede; el curso fue dirigido a jóvenes, adultos y niños, los participantes podían ser 

estudiantes o particulares. El objetivo general fue consolidar el semillero de piano Entre Negras 

y Blancas en la seccional Urabá sede Apartadó, a través de una propuesta pedagógica incluyente 

y de puertas abiertas para la comunidad; las practicas fueron asesoradas por Martha Valencia y 

sus cooperantes fueron Sara Arenas y Yesenia Chalarca; los estos estudiantes del curso tuvieron 

la posibilidad de tocar el piano acústico vertical; el curso contó con una asistencia aproximada de 

17 personas, según los listados; reflexiones del proceso compartidas por Sara:  

Aproximadamente un 80% de la población desertó al finalizar el primer semestre, por 

distintas razones, entre estas: cambio de residencia, obligaciones laborales y académicas, 

siendo el motivo no sentir afinidad y gusto por el instrumento por lo cual se redireccionó 

la propuesta creando una nueva estrategia; un gran logro fue la metodología que 

implementaba al momento de resolver las dificultades que surgían durante las clases, de 

una forma muy práctica y eficiente (comunicación personal). 

Semillero de Piano “Tecla por tecla” Dibher Chiquillo.  

El Objetivo del curso fue dar al estudiante mediante el semillero una formación técnica y 

conceptual elemental que le permita desarrollar la interpretación de distintos ritmos musicales y 

pequeñas obras pianísticas, académicas y universales. 

 El curso dio inicio el 14/08/2018 (2018-2 hasta el 2019-1) y fue dictado por el practicante 

Dibher Chiqullo, estudiante del pregrado de música de la UdeA seccional Urabá, segunda 

cohorte. 
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 Tuvo una participación, según los registros, de 14 personas aproximadamente en su etapa 

uno, que incluía personal estudiantil de la UdeA, personas de iglesias y población 

estudiantil de colegios de Chigorodó. 

 La agencia de prácticas fue la UdeA Seccional Urabá y las clases se dictaron en las escuelas 

de música del municipio de Chigorodó, mediante convenio. 

 Las practicas fueron asesoradas por Joel Padilla y el agente cooperante fue Ever Álvarez 

en el 2018 y Urabá Ruiz en el 2019. 

 Reflexiones del proceso compartidas por Dibher: “La fortaleza que se tiene en la zona de 

Urabá musicalmente nos da una mirada positiva, ya que los estudiantes tienen muy buen 

ritmo y capacidad de escucha, haciendo esto un grupo agradable”. 

Semillero de piano “Tocar y cantar” Jaison Rodríguez.  

El objetivo general del curso fue generar espacios de convivencia y disfrute de la música a través 

de la enseñanza y el aprendizaje de habilidades cognitivas del piano en contextos de poco acceso 

al instrumento. Fue dictado por el practicante Jaison Rodríguez (Q.E.P.D), estudiante del programa 

Licenciatura en Música de la UdeA Seccional Urabá, cohorte dos. 

 El semillero dio inicio el 14/08/2023 (2018-2) y finalizó el 27/11/2018 (2018-2). 

 La agencia de prácticas fue la UdeA Seccional Urabá y las clases se dictaron en la sede 

Apartadó (salón de música) y la Corporación Camaleón del mismo municipio. 

 Se beneficiaron 20 personas, de las cuales 10 eran población infantil entre los 6 y 12 años 

provenientes de la corporación Camaleón y los otros 10 eran población de estudiantes de 

la UdeA con edades entre los 18 y los 28 años, recibiendo las clases en la sede Apartadó 

de la UdeA (salón de música). 

 El asesor de prácticas fue el docente Joel Padilla y el cooperante fue Ever Álvarez. 
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 Algunas reflexiones de Jaison sobre el proceso: “1 Los estudiantes tienen buena 

disposición y altas motivaciones para el aprendizaje, 2. A la mayoría de los estudiantes 

(universitarios) no los conocía, pero algunos me los había encontrado en clases inglés. Sin 

embargo, se creó un ambiente de compañerismo y respeto, 3. En Camaleón no hubo 

acompañamiento y 4. En la universidad el cooperante es diligente”. 

Cursos de piano ofertados por extensión de la UdeA en Urabá. Estos cursos fueron un 

precedente que permitió a extensión abrir nuevos semilleros de piano y generar continuidad en la 

formación, tal como lo afirma Joel Padilla. Para Urabá Ruiz (2023), los semilleros de piano 

significan una apuesta innovadora dentro de la seccional, una herramienta constructora de 

comunidades y un instrumento de conexión con algunas creencias, pues no negaba que muchas 

motivaciones venían desde las iglesias a los que también hace énfasis en la aplicación del piano 

al contexto. En el 2018-2 según el informe (resumen de acciones destacadas) suministrado por la 

coordinación de extensión, periodo que comprende de junio a noviembre del 2018, hubo una 

importante actividad entorno a la educación continua a través de semilleros en música y 

específicamente en piano, relacionado de la siguiente manera: 

 Se realizó un semillero de piano ofertado en Ciudadela Universitaria-Apartadó, tuvo 36 

personas beneficiadas: 10 entre estudiantes o egresados UdeA y 26 público en general. 

 En este periodo se ofertó un curso pago de piano, donde 18 personas se matricularon.  
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Capítulo 5. Aprendizajes y Conclusiones 

Si bien este proyecto (como parte de los objetivos propuestos) expone, organiza y 

categoriza  la información recolectada sobre los procesos de Piano llevados a cabo por la UdeA 

dentro del año 2014 y el año 2021, desde la experiencia de sus actores, permite de manera 

transversal (recopilar algunos datos relevantes sobre logros, frente a dificultades y reflexiones,  

de acuerdo a las experiencias de los  participantes y que  consideramos importantes describir en 

el siguiente tópico. 

Logros Frente a Dificultades 

Como estudiantes de la Licenciatura en Música del énfasis en piano, presentes casi que 

en la totalidad de los eventos realizados por la universidad y en muchas ocasiones participantes 

de estos espacios, reconocemos el crecimiento exponencial desde el 2014 de estos procesos, sin 

dejar de lado una serie de retos y logros que tuvo que sortear la Universidad, y como pudimos 

experimentar estos cambios, construyéndolos además desde las versiones de los entrevistados.  

 El punto de partida ocurrió en el 2014 con la llegada de la Licenciatura en música y la 

primera cohorte, donde hubo retos para la adaptación del programa a condiciones de la seccional 

y la Sede Ciencias del Mar en Turbo. En este sentido, un reto importante fue el contraste entre el 

conocimiento previo que debíamos poseer los estudiantes de la Licenciatura en música en Urabá 

con relación a los requisitos que el programa exigía en todas las Licenciaturas, sobre lo que 

algunos docentes expresaban que en Urabá se estaba por debajo de los conocimientos  

requeridos, esto refiriéndose a teoría, técnica, interpretación, lectura y hábitos de estudio que 

exigía el programa para alcanzar los logros de cada materia en cada semestre. Lo anterior hace 

alusión a que si bien la Universidad realizó un examen de admisión, se tuvo que bajar la 

exigencia con relación a otras regiones donde funciona el programa de música, en el caso de 
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piano no fue la excepción, que prácticamente venía de un proceso autodidacta, en el que la 

lectura era sólo de cifrados de acordes y el repertorio sólo popular, sin mencionar la carencia de 

técnica o interpretación. Para los Docentes provenientes de Medellín la formación era 

prácticamente desde cero en todos los aspectos (lectura, interpretación, técnica, hábito de estudio 

y repertorio). Pero a nivel de expectativas, esto fortalecía la idea de preparar personal profesional 

para ir a los centros de formación musical en la región y suplir esta necesidad. Cabe relatar que 

para primera y segunda cohorte no hubo preparatorio de música. 

 Por otro lado, el docente de piano durante el 2014 al 2016 no residía en la zona, lo que 

hacía que las clases fueran cuatro veces en todo el semestre, una vez al mes todo el fin de 

semana. Esto se traduce en un horario intensivo que limitaba el acompañamiento o seguimiento 

de, por ejemplo, cada semana para corregir los avances de los estudiantes. Esto cambió el 2017 

con la llegada de Daniel Molina, con quien se podía agendar clase de asesoría de piano cada 

semana y quien se desplazaba a todas las sedes.  

Cuando inició el programa los estudiantes de piano en el 2014 recibíamos clases en una 

organeta o teclado digital de baja gama, lo que ocasionaba que los estudiantes no tuviéramos una 

preparación técnica apropiada. Para nosotros en su momento no fue relevante, pues no 

poseíamos esa visión del programa, además era normal en los eventos regionales usar estos 

instrumentos. Sin embargo, con la llegada de los Clavinova en 2015, que traían consigo una 

mayor extensión de teclas y las mismas teclas semi pesadas, la percepción del piano fue 

cambiando. No obstante, era una sola Clavinova para la primera cohorte y la segunda abierta en 

2015, a finales del 2015-2, el instrumento se movía de Turbo, para la sede Tulenapa en Carepa.  

El instrumento fue cediendo y se averió, esto dejó al descubierto la vulnerabilidad para los 

estudiantes de piano, las clases y eventos. En 2016 llegaron unas clavinovas nuevas, pero fue 
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gracias a la visión del docente Joel que se pudo pensar en el piano vertical acústico y después de 

varias gestiones, que en el 2017 el piano se elevó finalmente a una categoría profesional, desde 

su sonido, el peso de sus teclas, su estética y la agenda de actividades que permitió la visibilidad 

del instrumento y sus intérpretes, pues junto con el salón de música las condiciones estaban 

dadas para su consolidación. 

Desde Extensión Regional en Urabá, percibimos como estudiantes, que uno de los retos 

que debió asumir esta dependencia fue asimilar la importancia que podía llegar a tener el piano y 

posteriormente su apropiación, pues si bien observaban de cerca lo que venía realizando la 

Licenciatura en Música, el piano aún no lograba ser visto del todo como un actor independiente.  

Esta concepción estaba limitada por la visión desde Medellín hacia Urabá, ya que desde el 

epicentro del Alma Mater no veían la necesidad de invertir en un piano acústico para la región y 

hay que resaltar que fue posible la compra del piano acústico gracias a un trabajo mancomunado 

de estudiantes, docentes, administrativos y especialmente del coordinador de la Licenciatura en 

Música Joel Padilla.. Con el tiempo pudimos ser testigos del desarrollo de una agenda entorno al 

piano: Conciertos Didácticos Maestra Teresita Gómez, Muestras artísticas de fin de semestre de 

los estudiantes de piano, los cursos y semilleros de piano, Concierto de las Luces y Concierto del 

Mar, en donde la maestra Teresita fue el epicentro del evento interpretando el piano acústico de 

la universidad. 

Los espacios fueron otro reto importante, había días que no teníamos salón asignado para 

recibir clases en la sede Ciencias del Mar en Turbo, ya que por dificultades logísticas al principio 

incluso debimos recibir clases en la antigua sede Jesús Mora, por otro lado, no había 

instrumentos para recibir clases grupales como las de piano y debíamos desplazarnos a la casa de 

la cultura Hernando Delgado de Turbo, donde con dos personas por teclado se desarrollaba la 
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clase. No obstante, esto mejoró ese mismo año, específicamente en el semestre 2014-2, con el 

traslado de algunos teclados de la Universidad a la seccional Urabá.  

Otro reto significativo fue la recolección de información sobre los procesos de 

circulación y educación continua entorno al piano llevados a cabo por la Universidad, campo en 

el cual  la Seccional Urabá se vio notablemente con debilidades: ni informes, ni evaluaciones, ni 

archivos adjuntos, ni carpetas compiladas u organizadas con la  sistematización de estos 

procesos, en su lugar sólo datos dispersos y algunos en los correos de los funcionarios 

entrevistados que ya no estaban en el cargo, estaban en otra área o ya no trabajaban con la 

Universidad lo que difcultaba significativamente el acceso a los datos. Sólo contábamos con la 

certeza de que los eventos se habían realizado por nuestra condición de estudiantes, espectadores 

y participes en estos procesos, lo que conllevó a corroborar la realización de estos eventos 

mediante: 1, Recolectar afiches o flayers de los eventos redes sociales, correos de invitación y 

algunas notas periodísticas en la web. 2, Consultar a algunos participantes de los eventos de 

manera informal. 3, realizar entrevista a los hacedores, gestores y participantes de estos eventos. 

4, solicitar formalmente al área de Extensión Cultural de la seccional Urabá los datos que 

tuvieran a su disposición concerniente al piano, repuesta que demoró 20 días con algunas 

imágenes y datos. 

Reflexiones Finales y Conclusiones 

Para realización de este trabajo acerca de la sistematización de experiencias sobre los 

procesos de piano, hubo varias etapas en la que:  1, Se indagó sobre todos los procesos realizados 

durante los 8 años delimitados (2014-2021). 2, Se codificaron los procesos de piano de acuerdo 

con su finalidad a través de categorías como: Educación continua, Circulación Artística y 

Eventos de gran formato 3, Se focalizó el personal que ayudó a realizarlos y se realizó las 
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respectivas invitaciones formales para las entrevistas. 4, Se formularon unas preguntas abiertas, 

se aplicaron, y se transcribieron. 5, Se extrajeron datos sobre los eventos inicialmente indagados 

y con base en estas experiencias se construyeron los procesos realizados de piano inicialmente 

enunciados.  

A partir del ejercicio de indagación, se pudo crear una línea de tiempo con los procesos 

de piano realizados del 2014 al 2021, a través de la aplicación en línea Genially. (anexo 5, línea 

de tiempo sobre procesos de piano 2014-2021) 

De acuerdo con el proceso de levantamiento de la información, inicialmente todo se fue 

recopilando en hojas de Excel, además el material audio visual organizado de cada proceso, lo 

que permitió construir una base de datos en carpetas online, que pueden convertirse en fuentes 

reutilizables.  

En el desarrollo de este proyecto, también se evidenció a través del testimonio de los 

participantes, que desde la Coordinación de Extensión de la Dirección de Regionalización en 

Medellín “no conocen” sistematización de periodos anteriores entorno a los procesos de piano, 

pero encontramos que si existen estos informes y carpetas, lo que evidencia falencias en la 

comunicación y empalme entre nuevos funcionarios y salientes de estos cargos. 

A raíz también de la recolección de las experiencias, algunos participantes del área 

administrativa reconocen que, en la UdeA Seccional Urabá a nivel de artes, primero se han 

ejecutado los procesos, antes de realizar una planeación meticulosa. De este modo también se 

mencionó que gran parte del trabajo ha sido a ensayo y error, hasta dar con resultados. Esto 

podría significar un logro a nivel de autoevaluación y reconocimiento de puntos a mejorar 

posiblemente en próximos periodos. 
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Otro aspecto relevante expresado por uno de participantes desde la Coordinación de 

Extensión de la Dirección de  Regionalización es como “se encuentra agotado” el programa de 

Conciertos Didácticos Maestra Teresita Gómez, que si bien ha sido un espacio bandera de 

extensión y regionalización, son necesarias algunas reformas como el formato, que debería  

incluir otros instrumentos y el repertorio ser más en contexto, teniendo en cuenta que todas las 

regiones no son iguales y que uno de objetivos de este programa es tener un alcance aceptable de 

público, por lo que se ha visto con una asistencia muy baja algunos conciertos en ciertas 

regiones, esto considerando la logística y costos de cada evento. Por otro lado, la importancia de 

que no sólo los estudiantes de piano de Medellín sean quienes brinden los conciertos, esto hace 

alusión a la importancia de ser un programa más incluyente para los estudiantes de otras 

regiones, a la vez que se puede tener una lista más amplia de pianistas, desde la experiencia de 

que no siempre se ha contado con la disponibilidad de pianistas de Medellín, lo que ha sido una 

limitante. 

Es importante mencionar como el festival de piano regional en sus versiones 2019, 2020 

y 2021, llevado a cabo por docentes, estudiantes y el área de Extensión de la UdeA ha sido 

calificado por nuestros participantes como evento exitoso para el encuentro, la formación y 

proyección del piano al público en Urabá, también reconocido en Medellín y otras regiones. 

Además de ser una plataforma no antes vistas en la región, ha sido un espacio diverso de 

sonidos, integrador a través de múltiples alianzas, incluyente para todos los niveles de pianistas y 

propositivo, al incluso hacer un concierto virtual en tiempos de pandemia. Sin embargo, 

preocupa que no se ha vuelto a realizar desde el 2021 y al respecto, en la recolección de 

experiencias no hubo posibles nuevas fechas, ni se mencionó una posible solución a la ausencia 

de este espacio.  
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Con respecto al piano dentro de la formación del Núcleo Especifico en la Licenciatura en 

Música, es importante reconocer la adaptación que ha tenido al contexto, pues al principio el 

repertorio era en un gran porcentaje euro centrista, con el paso de los años, fue respondiendo a 

las necesidades sonoras de la región  y hoy dentro de los recitales se pueden apreciar obras de 

compositores Colombianos, Latinoamericanos y sonidos afrocaribeños donde la sincopa se 

evidencia, sin dejar de lado aspectos técnicos que deben adquirir los estudiantes dentro del curso. 

Lo que ha supuesto un reto para el docente de piano.  

A través del crecimiento de las capacidades en instrumentos, infraestructura, docentes y 

proyección, el piano ha logrado contar con una oferta continua cada año de sus cursos por medio 

de extensión, donde pueden inscribirse y formarse por un aporte mínimo personal externo 

egresados y estudiantes, estos últimos totalmente gratis. 

Otro hecho a destacar fue el Concierto del Mar, en donde hubo varios aspectos 

relevantes: 1, Un evento gratuito para toda la familia, que respondió al contexto sonoro de la 

región a través del bullerengue. 2, La aplicación de un formato instrumental poco común, como 

lo fue la Orquesta sinfónica de la UdeA con instrumentos y voces importantes del bullerengue. 3, 

La voz de la matrona del bullerengue, Eustiquia Amaranto. 4, El acompañamiento especial en el 

piano de la maestra Teresita Gómez. 5, Un escenario con una tarima frente al mar. 6, Fue el 

epicentro artístico y cultural más importante de toda la región esa noche que convocó a diversas 

personalidades y medios. 8, Las alianzas estratégicas que se dieron en torno a este evento, como 

empresas privadas, alcaldía, corporaciones y entidades públicas. 9, fue sincronizado junto a otros 

grandes eventos como el encuentro regional Antioquia Vive y el Carnaval Noviembrito de Turbo 

Antioquia  (2021).  
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Dentro de este punto es relevante mencionar como la adquisición del piano acústico 

permitió la apertura de diferentes escenarios, no sólo como herramienta profesional para la 

formación de los estudiantes de piano de la Licenciatura en Música, si no la manera en cómo se 

desarrollaría una agenda entorno a este instrumento como: recitales, cursos de formación, 

conciertos didácticos dentro de la universidad y conciertos de gran impacto para toda subregión. 

También, como el público de diversas edades ha asistido recitales sólo con la intención de verlo 

y escucharlo siendo interpretado, lo que demuestra el protagonismo que ha adquirido el piano en 

la subregión de Urabá ya no como un instrumento elitista si no como uno cada vez más 

accesible.  

Otro aspecto importante ha sido reconocer como dentro de la formación pianística en la 

Universidad Seccional Urabá se cuenta con un docente de piano residente en la región; esto ha 

permitido mayor disponibilidad de horarios, no sólo para las clases y acompañamiento de los 

estudiantes de piano de la Licenciatura en Música, si no también para los cursos en las diferentes 

sedes en la región. Hay que mencionar que anteriormente, en el caso de la formación de los 

estudiantes de piano de la Lic. en Música, tenían las clases de piano cuatro veces durante todo el 

semestre, en cambio ahora son cada semana durante el semestre. Esto ha permitido un mejor 

seguimiento y acompañamiento del proceso de formación. 
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Anexos 

Carta de invitación a entrevista sobre proyecto de grado sobre sistematización de procesos 

de piano en la Universidad de Antioquia-Seccional Urabá desde 2014-2021  

Turbo, 09 de marzo del 2023 

 

Señor(a): 

A QUIEN CORRESPONDA 

Funcionario o exfuncionario de la Universidad de Antioquia  

 

Asunto:  

Invitación a entrevista para el proyecto de grado sobre sistematización de procesos de piano en la 

Universidad de Antioquia-Seccional Urabá desde 2014-2021 

 

Cordial saludo 

Somos Darwin González y Dibher Chiquillo, estudiantes de la Licenciatura en Música de 

la Universidad de Antioquia Seccional Urabá. Nos encontramos en la sistematización de los 

procesos de extensión cultural, referidos al piano, llevados a cabo por la universidad Antioquia-

Seccional Urabá entre los años 2014 al 2021. El proyecto busca recolectar y organizar 

información sobre las estrategias de circulación y formación continua que se realizaron a partir 

de la articulación entre el programa de Licenciatura en Música, la dirección de regionalización y 

aliados externos.  

Dado que usted ejerció como funcionario de la universidad en este periodo y su 

participación contribuyó a la realización de estos procesos, es importante para nosotros contar 
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con su participación en la recolección de la información. Es por ello que muy amablemente le 

solicitamos su colaboración en una entrevista cuya fecha y lugar estaremos concertando vía 

telefónica una vez confirme su disposición para participar en este proyecto.  

 

Quedamos atentos a sus comentarios. 

 

Cordialmente.  

 

Dibher Chiquillo (CC: ************) 

Darwin González Torres (CC: ************) 

Estudiantes de licenciatura en música 

Universidad de Antioquia Seccional Urabá 

 

Instrumento de Preguntas Para Personal Administrativo De Extensión Que Desempeñó 

Funciones Del 2014 Al 2021 Para El Desarrollo De Procesos De Piano En La Universidad 

De Antioquia Seccional Urabá 

Cuestionario Personal de extensión. 

Proyecto de investigación sobre características de procesos en circulación en artística y 

formación continua en el área de piano realizados por la universidad de Antioquia seccional 

Urabá entre el 2014 y 2021 

Estudiantes. Dibher Chiquillo y Darwin González  

A continuación, le realizaremos una serie de preguntas con relación a los procesos 

encontrados: en circulación: Concierto Didáctico Maestra Teresita Gómez (CDMTG), muestras 
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artísticas cursos Licenciatura - extensión, conciertos de gran formato y el festival de piano), 

educación continua (cursos de extensión, semilleros de piano, Talleres formativos). Responderá 

teniendo en cuenta su tiempo como funcionario de la UdeA Seccional Urabá o relación alguna 

durante el periodo 2014-2021. En caso de no tener relación de su función ejercida con el proceso 

descrito en la pregunta, dejar en blanco. 

Sobre el funcionario. ¿En qué procesos de circulación y/o educación continua en torno 

al área de piano participó?; ¿durante qué tiempo?; ¿qué cargo tenía? 

Marco Institucional. ¿Qué concepciones de extensión sustentaron la realización de los 

procesos de piano durante el periodo 2014 al 2022 de la seccional Urabá UdeA? ¿Qué objetivos 

estratégicos guiaron los diferentes procesos de circulación y educación continua en el área de 

piano realizados en este periodo en la seccional Urabá? ¿Qué políticas administrativas internas se 

implementaron desde su unidad académica o administrativa para financiar y apoyar 

logísticamente las actividades de extensión en torno procesos de piano entre 2014 y 2021y/o el 

periodo   durante el que usted ejerció como funcionario en el eje misional de extensión? 

Recursos y Capacidades. ¿Qué diagnóstico se hizo para proponer estrategias y acciones 

de educación continua y circulación en piano?; ¿qué problemáticas se identificó entorno a la 

circulación y educación continua del área de piano?; ¿con qué capacidades (recursos humanos, 

planta docente, instalaciones, infraestructura, equipos, convenios y/o alianzas, gestión) contaba 

la región y la seccional Urabá para desarrollar procesos de piano antes del 2014?; ¿qué 

incidencia tuvo la llegada del piano acústico en la comunidad universitaria y fuera de ella?; ¿qué 

retos logísticos y de gestión implicó la realización de conciertos fuera de la universidad?; ¿qué 

capacidades (recursos humanos, infraestructura, equipos-instrumentos alianzas estratégicas) a 

partir de la realización y ejecución de los procesos circulación artística y educación continua? 
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Aprendizajes y Activos. ¿Qué retos hubo en la realización y ejecución de en la gestión 

de los procesos de circulación artística y formación de público entorno al piano durante los años 

2014 al 2021/ o el tiempo que ejerció durante este periodo?; ¿qué aprendizajes surgieron de la 

realización de los procesos de piano   comprendidos desde el año 2014 al 2021 o el tiempo qué 

ejerció durante este periodo?; ¿qué activos generó la interacción entre la seccional Urabá, actores 

territoriales y la comunidad, mediante la circulación artística y formación de públicos entre el 

2014 y 2021 y/o el periodo   durante el que usted ejerció como funcionario en el eje misional de 

extensión?; ¿qué proyecciones hay para la gestión de la cultura en la seccional, a partir de los 

aprendizajes y desarrollos en extensión desde el piano? 

 

Instrumento de Preguntas para Personal Docente que Desempeñó Funciones del 2014 al 2021 

para el Desarrollo de Procesos de Piano en la Universidad de Antioquia Seccional Urabá 

Instrumento de preguntas Docentes 

Estudiantes. Dibher Chiquillo y Darwin González. 

A continuación se le realizarán unas preguntas con el fin de obtener información  sobre 

Características de Procesos en Circulación artística (Concierto Didáctico Maestra Teresita 

Gómez (CMTG), muestras artísticas cursos Licenciatura – extensión Conciertos de gran formato 

y el festival de piano) y Formación continua (cursos de extensión, Semilleros de piano, Talleres 

formativos), en el Área de Piano realizados por la UdeA seccional Urabá entre el 2014 y 2021: 

Usted responderá de acuerdo a su función y tiempo como funcionario en este lapso de años. En 

caso de no tener relación con el proceso dentro de la pregunta, dejar en blanco. 

Entrevistado. ¿Qué cargo ocupó como funcionario de la UdeA Seccional Urabá, entre 

2014 y 2021?; Durante los años mencionados, ¿qué tiempo ejerció cómo funcionario? 
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Institucional. ¿Cómo a través de la docencia pianística ha contribuido en ámbitos socio 

culturales en la región?; ¿Qué cambios se dieron   en el currículo y metodología para responder a 

las necesidades contexto en la formación pianística en la subregión?; ¿qué visión tiene la 

universidad para la región desde la educación Continua? 

Territorio. ¿Cómo describe el antes y después de la formación pianística de sus 

estudiantes desde su intervención?; ¿qué procesos de Circulación artística en el área de piano ha 

ayudado a llevar a cabo desde la UdeA en la región?; Desde su ingreso como docente ¿cómo ha 

percibido la evolución de locaciones, instrumentos y gestiones qué posibiliten la enseñanza del 

piano en la universidad?; ¿cuáles cree usted han sido los retos más importantes como docente 

dentro de la Universidad?; ¿qué capacidades ha logrado desarrollar en su ejercicio como docente 

de la Universidad? 

Sobre Movilidad Artística. ¿Cuál fue su función dentro de los conciertos didácticos 

Maestra Teresita Gómez y qué experiencia le dejó la realización del evento?; ¿cuál ha sido su 

función dentro del festival Piano Vivo y cuáles han sido desde su experiencia los retos más 

importantes en su realización? 

Sobre Creación de Público. ¿Cómo Piano Vivo ha aportado a la proyección del piano?; 

¿qué eventos cree usted han ayudado al acercamiento del público con el piano dentro de la 

Universidad y fuera de ella? 

 

Cuadros de Categorización de los Procesos de Circulación de Piano Adelantados por la 

Seccional Urabá del 2014 al 2021 



  83 

   

Tabla 2 

Conciertos Didácticos Maestra Teresita Gómez realizados en Urabá entre 2014 y 2021 

n.º Fecha Artistas Lugar 

1 22/04/2016 
Cristian Ramírez (Piano). Juan 

Pablo Osorio (Percusión) 

Auditorio Sede Ciencias del Mar 

(UdeA Turbo) 

2 22/10/2016 
Mestizaje trío (Biblioteca federico 

Lorca) 

Biblioteca Federico García Lorca 

(Apartadó) 

3 27/04/2017 Dúo Martínez-Gallego 
Salón de música (Ciudadela 

universitaria Apartadó) 

4 05/10/2017 José Manuel Zapata Gil 
Salón de música (Ciudadela 

universitaria Apartadó) 

5 13/04/2018 Jaime Alberto Jaramillo Aguirre. 
Salón de música (Ciudadela 

universitaria Apartadó) 

6 08 /11/2018 Sebastián Cano 
Salón de música (Ciudadela 

universitaria Apartadó) 

7 07/06/2019 
Violeta Restrepo Arboleda y Sofía 

Jaramillo Bustamante 

Salón de música (Ciudadela 

universitaria Apartadó) 

8 04/10/2019 

Santiago Quiceno. Sofía 

Bustamante y Juan Esteban 

Galeano. 

Salón de música (Ciudadela 

universitaria Apartadó) 

9 09/12/2020 

En el marco de Piano Vivo: 

Colocar todos artistas de la 

sección Teresita Gómez 

Virtual 

10 02/11/2021 Geraldín Samboní Muñóz 
Salón de música (Ciudadela 

universitaria Apartadó) 



  84 

   

 

Tabla 3 

Muestras artísticas de los estudiantes de núcleo especifico de piano de la Licenciatura en 

Música entre 2014 y 2021 

n.º Fecha Grupo Lugar 

1 2015-2 
Estudiantes de piano Cohorte 1 de Lic. 

En Música.  
Auditorio Ciencias del Mar 

2 2016-1 
Estudiantes de piano Cohorte 1 y 2 de 

la Lic. En Música. 

Salón de música (Ciudadela 

universitaria Apartadó) 

3 28/11/2016 
Estudiantes de piano Cohorte 2. 

(Dibher Chiquillo y Jaison Rodríguez) 

Salón de música (Ciudadela 

universitaria Apartadó) 

4 05/06/2017 

Estudiantes de piano Cohorte 1 y 2. 

(Dibher Chiquillo, Jaison Rodríguez, 

Esteban Gómez y Sara Reyes) 

Salón de música (Ciudadela 

universitaria Apartadó) 

5 12/06/2018 
Recital de guitarra y piano: (Dibher 

Chiquillo y Jaison Rodríguez) 

Salón de música (Ciudadela 

universitaria Apartadó) 

6 26/07/2018 

Concierto de estudiantes de piano del 

preparatorio de música. (Emir 

Fernández y Ferney Orejuela) 

Biblioteca Federico García 

Lorca (Apartadó) 

7 2019-1 /2019-2 

Estudiantes de piano cohorte 3. (Emir 

Fernández, Ferney Orejuela y Yeison 

Botero) 

Salón de música (Ciudadela 

universitaria Apartadó) 

8 09/12/2020 

Estudiantes de piano cohorte 3. (Emir 

Fernández, Ferney Orejuela y Yeison 

Botero) 

Concierto Virtual, en el 

marco del Piano Vivo Fest 
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Tabla 4 

Conciertos de mediano y gran formato entre 2014 y 2021 

n.º Fecha Grupo Lugar 

1 11/11/2016 
Concierto inaugural de piano acústico, Docentes: Ana 

María Orduz, Diego Arango y Diego Caicedo 

Salón de música 

(Ciudadela 

universitaria 

Apartadó)   

2 07/11/2017 

Concierto de las Luces. Maestra Teresita Gómez y 

Orquesta Sinfónica de la UdeA. Director: Maestro 

Eduardo Carrizosa Navarro. 

Catedral Nuestra 

Señora del Carmen. 

Apartadó 

3 12/11/2021 

Concierto del Mar Mujeres Afro. Piano: Teresita 

Gómez, Matrona Eustiquia Amaranto, Orquesta 

Sinfónica de la UdeA, Cecilia Espinoza, Grupo de 

Bullerengue conformado por diversos hacedores de la 

región.  

Playa dulce. Turbo. 

 

Línea de tiempo sobre procesos de piano llevados a cabo por la Universidad de Antioquia del 

2014 al 2021 realizada en Genially 

https://acortar.link/4Zly6D 

https://acortar.link/4Zly6D

