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CREENCIA SOBRE TALENTO Y APRENDIZAJE 
EN ESTUDIANTES DE MÚSICA
Torcomian, Claudia; Sánchez Manzano, Agustina 
Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba. Argentina

RESUMEN
El presente trabajo analiza la relación entre la creencia sobre ta-
lento y los procesos de aprendizaje de los estudiantes de música 
de la Universidad Nacional de Córdoba. Se propone como objetivos 
identificar las creencias de los estudiantes sobre el talento, analizar 
las variables que intervienen en los procesos de aprendizaje mu-
sical, describir el vínculo entre las creencias sobre talento de los 
estudiantes y los procesos de aprendizaje. Metodológicamente, se 
aborda desde un enfoque cualitativo, constructivo e interpretativo, 
basado en lo singular. Se utiliza como estrategias observaciones, 
cuestionario abierto breve, cuaderno de campo, grupo de discu-
sión y entrevistas en profundidad. Entre los resultados encontramos 
que: la creencia sobre el talento innato interviene en el aprendizaje 
musical, principalmente en los primeros años de la carrera y se 
va transformando durante el recorrido y el vínculo docente alumno 
posee singularidades por su intensidad y resulta fundamental en 
la adquisición de los nuevos aprendizajes. Así mismo aprender y 
egresar de una carrera musical se relaciona a la creencia sobre el 
talento, la autoestima, los ideales, a la tolerancia a la frustración y 
sobre todo a la perseverancia.
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ABSTRACT
BELIEF ABOUT TALENT AND LEARNING IN MUSIC STUDENTS
The present work analyzes the relationship between the belief 
about one´s talent and the learning process of music students at the 
National University of Cordoba. It aims to identify students ‘beliefs 
about talent, to analyze the variables involved in musical learning 
processes, to describe the link between students’ beliefs about ta-
lent and learning processes. The focus of the study is carried out in 
a qualitative, constructive and subjective approach,.Observational 
strategies were used as well as, brief open questionnaires, recor-
ding data, discussion groups and in-depth interviews. Among the 
results we find that: the belief in innate talent is involved in musical 
learning, especially in the first years of the career in which is trans-
formed during the course and that the uniqueness in the teacher-
student link is fundamental in the acquisition of new learning. In 
conclusion, the ability to learn and graduate from a musical ca-
reer is directly related to the belief about one´s talent, self-esteem, 
ideals, tolerance to frustration and above all, perseverance.
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Belief, Talent, Learning, Music

Introducción
El presente proyecto se inscribe dentro del marco de la investiga-
ción: “Desarrollo y aprendizaje en los nuevos contextos sociocultu-
rales. ¿Cómo se aprende a inicios del siglo XXI?” que se desarrolla 
en el “Observatorio sobre el Aprendizaje y sus Visicitudes” (OAV), 
avalado por SECYT, en la Facultad de Psicología y Facultad de Artes.
La investigación tiene como objetivos identificar las creencias de 
los estudiantes sobre el talento, analizar las variables que intervie-
nen en los procesos de aprendizaje musical, describir el vínculo en-
tre las creencias sobre talento de los estudiantes y los procesos de 
aprendizaje. Este trabajo fue abordado desde la metodología cua-
litativa, cuyo punto de partida se encuentra en la vida cotidiana, la 
experiencia diaria de los sujetos.El presente trabajo se realiza me-
diante un diseño etnográfico en el ámbito educativo, enfocado en 
las experiencias individuales subjetivas de los participantes; cómo 
éstas son vividas por una persona, grupo o comunidad. Es decir se 
busca identificar, analizar y describir el punto de vista del actor so-
cial. Las técnicas y herramientas metodológicas utilizadas fueron: 
observación, cuaderno de campo, cuestionario abierto breve, grupo 
de discusión y entrevistas en profundidad. La población se confor-
ma por estudiantes de ambos sexos de las diferentes carreras de 
música de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Cór-
doba. Entre los resultados encontramos que la creencia sobre el 
talento innato interviene en el aprendizaje musical, principalmente 
en los primeros años de la carrera y se va transformando durante el 
recorrido. Así mismo el vínculo docente alumno posee singularida-
des por su intensidad y resulta fundamental en la adquisición de los 
nuevos aprendizajes. Aprender y egresar de una carrera musical se 
relaciona a la creencia sobre el talento, la autoestima, los ideales, a 
la tolerancia a la frustración y sobre todo a la perseverancia.

Desarrollo
El aprendizaje en las diferentes carreras de música se puede dividir 
en tres momentos definidos por los estudiantes como fundamen-
tales por las características distintivas que poseen: el ingreso, la 
mitad del trayecto y el final del recorrido.
El primer tramo que comprende la ambientación a la universidad, es 
descripto como un gran salto en cuanto a la enorme transformación 
que deben realizar los estudiantes para convertirse en estudiantes 
universitarios. Esta etapa es vivida como una experiencia de gran 
ruptura, producto del paso de la escuela a la universidad, ya que 
esta última requiere una rápida adecuación frente a las condiciones 
del nuevo contexto, dicha experiencia abarca el pensamiento y las 
acciones, provoca una crisis frente a las prácticas internalizadas 
y se espera que los estudiantes, en la urgencia, generen nuevos 
recursos. Sin embargo, la salida de esta experiencia de ruptura no 
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resulta sencilla para todos, algunos abandonan, otros deben recur-
sar algunas materias.
Se pueden discriminar distintas dimensiones que se vuelven sig-
nificativas durante el primer tramo, entre ellas el exceso de in-
formación y contenidos que presenta el cursillo, los cuales deben 
procesarse en un corto plazo, a lo que se suma el gran esfuerzo 
que requiere la ambientación a la universidad sobre todo en estu-
diantes migrantes. Las diferentes trayectorias académicas previas 
al ingreso generan una tensión entre los que poseen una trayectoria 
musical y aquellos que no vinculado a abandonos o fracasos en 
este momento. Simultáneamente durante los dos primeros años del 
recorrido se produce un quiebre entre a las expectativas que po-
seen los estudiantes y la propuesta del plan de estudio. Esta ruptura 
se vincula en parte con la lógica de aprendizaje. Los estudiantes 
cuentan en sus relatos que hasta el momento sus aprendizajes se 
basaban en la experiencia y la universidad propone comenzar por 
contenidos teóricos.
En tercer año se produce un reencuentro con la carrera y la propia 
elección. Los contenidos se tornan más específicos de cada carre-
ra, más prácticos y la motivación por el aprendizaje de la música 
se reencuentra, dejando atrás la etapa de transición. En este tramo 
los estudiantes cuentan estar nivelados en cuanto a la adquisición 
y habilidad de conocimientos.
Durante los últimos años cuentan resignificar su paso por la ca-
rrera, y comprender la importancia de la teoría en su formación 
adjudicando un valor significativo al contenido aprendido. En los 
últimos años describen lograr mayor apertura a la subjetividad y los 
estudiantes se vinculan al aprendizaje con una mayor implicación.
Para el análisis de la relación entre la creencia sobre talento y los 
procesos de aprendizaje de los estudiantes de música se conside-
ran la intervención del vínculo docente alumno, las creencias sobre 
talento a lo largo del recorrido y la relación entre el arte y el ego y 
la perseverancia.

Vínculo docente-alumno
El vínculo con el docente presenta un lugar significativo en los pro-
cesos de aprendizaje de música, principalmente por la intensidad 
que caracteriza esta relación por ser personalizada para ambos 
sujetos de la tríada. Los estudiantes atribuyen muchas veces al do-
cente la cantidad y calidad de conocimientos que adquieren. En sus 
discursos afirman que el vínculo se relaciona por un lado a la pre-
disposición y dedicación del docente y por otro a la del estudiante.
En las discusiones se identifica que el deseo por aprender, se vin-
cula al docente. Éste se presenta a sus estudiantes, con un saber 
que posibilita instaurar fenómenos transferenciales donde la subje-
tividad es importante también, pues permite dar lugar, un espacio, 
a la subjetividad de los estudiantes.
En las voces docentes encontramos que éstos poseen expectativas 
e ideas previas sobre los estudiantes que intervienen durante los 
procesos. Los alumnos cuentan que éstas muchas veces obstacu-
lizan el establecimiento de vínculos dado que esperan saberes o 
habilidades artísticas que los estudiantes no poseen. 
Este aspecto se relaciona con la construcción sobre qué significa 
ser talentoso en carreras de música. El talento ocupa un lugar cen-
tral ya que muchas veces los docentes identifican a los estudiantes 

como poseedores o no de determinado talento. Esto cobra mayor 
relevancia que en otros procesos dada la intensidad que caracte-
riza esta relación.
En los relatos estudiantiles en algunas carreras de música el talento 
prevalece y adquiere un valor crucial para desempeñar actividades 
específicas. Poseerlo es una condición “sine qua non”.

Creencias sobre talento
Las creencias sobre el talento que poseen estudiantes y profesores 
intervienen de un modo singular en los procesos de aprendizaje de 
las carreras artísticas tanto dentro como fuera de la Universidad. 
Esto se vincula a fuertes tradiciones históricas alrededor del talento 
artístico.
Estas creencias se encuentran presentes en el imaginario de los 
estudiantes de música. Identificamos que los estudiantes desta-
can el papel de la herencia (lo innato), el estudio y aprendizaje, la 
estimulación del entorno, el reconocimiento social y el placer que 
se siente al realizar la disciplina elegida en los orígenes del talento 
artístico. Encontramos una diversidad de expresiones: el talento es 
facilidad, virtud o don; puede ser considerado tanto como una cua-
lidad innata o inherente a lo adquirido. En la experiencia de trabajo 
de campo encontramos que una gran mayoría de estudiantes con-
sideran que el talento es algo con los que se nace “es la capacidad 
innata que una persona tiene”. En las narraciones, refieren a una 
facilidad natural que posee una persona para realizar determinada 
actividad y /o a un don. Esta es la posición más determinista que 
supone que se posee o se carece de esta predisposición.
En los grupos de discusión se relacionan los diferentes factores 
partes de una misma trama, que configuran el talento como re-
sultado de una combinación genética y su medio ambiente como 
facilitador. Allí algunos estudiantes sin desconocer lo innato, hacen 
hincapié en lo adquirido y/o aprendido: “tiene que ver con hace 
cuánto tiempo que estudian y las experiencias”
Identificamos que los estudiantes consideran que para desarrollar 
determinado talento, es importante rescatar además, la interacción 
con el ambiente; este puede inhibir o ser facilitador para la expre-
sión de dicho talento. En la influencia del entorno se ve reflejada la 
valoración del reconocimiento social. Esta posición se relaciona con 
la creencia sobre las expectativas que los docentes poseen de sus 
alumnos. Los estudiantes afirman que una persona no es talentosa 
si no hay un otro que lo enuncie o reconozca como tal. Acá aparece 
en entretejido que lo ubica como una construcción social. Lo social 
y lo cultural pareciera que condicionan o limitan el imaginario sobre 
el talento. Se entremezcla con la adquisición de aprendizajes, con 
el deseo y la ejercitación. El talento innato o aprendido requiere ser 
ejercitado sistemáticamente para no perderse, no obstante, ésta 
habilidad estaría en germen en el interior del sujeto.
Otro aspecto que se triangula al talento es el placer que la prác-
tica de la música conlleva y el vínculo con la sublimación. Subli-
mación, educación y arte son fenómenos que se relacionan en la 
constitución del psiquismo. El deseo del sujeto y sus condiciones 
intelectuales son las que sostienen y posibilitan los procesos de 
producción de conocimientos y aprendizajes.
El poseer o no “talento” genera en los estudiantes fantasías de des-
valorización y temor frente al fracaso que lleva al abandono de la 
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carrera o a su cuestionamiento. Entre los estudiantes están quienes 
al percibirse poco talentosos intentan compensar su falta con esfuer-
zo y dedicación. Aquí cabe considerar la frustración que puede estar 
aparejado frente a los obstáculos que se presentan en la consecu-
ción de sus objetivos. Es necesario un ambiente que sea favorecedor 
de las potencialidades de cada sujeto, que brinde herramientas para 
hacer frente a determinados obstáculos, o las demandas sociales e 
ideales culturales que se imponen en torno al éxito.
La creencia sobre talento en los estudiantes no es algo estático, 
se va modificando según el momento académico y personal por 
el que se transita. Si bien se transforma a lo largo de la carrera, 
las distintas creencias no desaparecen, coexisten y dependiendo 
de las circunstancias por las que se atraviesa, predominan unas 
u otras. “no es cuestión de talento estudiar música o ser músico, 
pasa por uno sacarse ese mito. Yo tenía esa idea de que hay que 
tener talento para hacer música y luchaba contra eso porque yo lo 
había construido”.

El Arte: “La extensión del ego”
Entre los discursos estudiantiles se identifica la vinculación del ta-
lento al ego por lo que se toma el significante tal como se expresa 
“el arte es una expresión del ego”. Para su análisis resulta nece-
sario introducirnos en el mecanismo de sublimación, la búsque-
da de reconocimiento y cómo estos elementos se entrelaza con 
la autoestima. Al crear un producto artístico, en cualquiera de sus 
manifestaciones, el artista se expresa a sí mismo, su producción es 
un reflejo singular de lo que él es o de quién es. El producto artístico 
es una forma de lenguaje.
A través de la sublimación está el sujeto representado. Es por esto 
que se busca el reconocimiento, generar algo en el otro destinatario 
a través de lo que se hace, ya que el sujeto se encuentra implicado. 
Es aquí donde entra en juego el talento y la creatividad.
Los estudiantes de los primeros años sostienen que para estudiar 
música en necesario poseer talento, una condición para no quedar 
en el camino. La creencia sobre el talento es descripta como un 
foco de tensión, que genera una lucha interna durante el cursado 
de los primeros años.
El talento se identifica como una condición para la música. Mientras 
avanzan en la carrera se preguntan en torno a si se tiene o no el 
talento suficiente para estudiar esta carrera lo que los sumerge en 
cuestionamientos que toman matices singulares en la experiencia 
estudiantil de las carreras de música. – Yo vine acá para ser músi-
co- pero luego de recorrer un camino me cuestiono y debato sobre 
si tendré las condiciones.
En esta dirección aparece la necesidad del reconocimiento de los 
“otros” que de alguna manera definen es ser talentoso o poseedor 
de condiciones.
En muchas historias este requerimiento de reconocimiento se de-
posita en la aprobación del docente en primer término y luego en 
otros públicos, sin embargo cuando la respuesta de los demás no 
es la esperada se producen heridas narcisistas, ansiedad, tensión 
y / o frustración.
El deseo de reconocimiento, se genera en los vínculos primordiales 
y está presente su añoranza en cada uno, sin embargo encontramos 
que en los estudiantes de música cobra singularidad y potencia. El 

deseo se constituye en un motor de búsqueda para lograr cierta 
satisfacción, estas acciones se caracterizan por un movimiento que 
transforma, dando origen a una realidad subjetiva.
Como parte de este deseo se encuentra entretejido el de reco-
nocimiento. Esa necesidad forma parte de la autoestima, si nos 
sentimos integrados y reconocidos, se afirma el sentimiento de 
seguridad y por tanto repercute en la valoración sobre sí mismo. 
La valoración de sí, es una fuente de motivación, permite afrontar 
situaciones adversas, porque posibilita la cicatrización rápida de 
los obstáculos.
Identificamos como ante una misma situación los estudiantes pue-
den reaccionar de diferentes maneras en base a la autoestima y re-
cursos personales producto de las historias y experiencias vividas.

Entre la perseverancia y el talento
Las carreras de música presentan características particulares. 
Entre ellas se encuentra la gran exposición que poseen sus estu-
diantes como músicos durante los procesos de aprendizaje. Las 
actividades involucradas como componer, interpretar una obra, 
audiciones como instancias evaluativas en las diferentes asigna-
turas requieren recursos personales vinculados con la experiencia 
de vida (historia individual y social) que en el encuentro con las 
condiciones institucionales les permitan permanecer y sortear obs-
táculos.
En este contexto los recursos personales cobran mayor relevancia 
que el talento en sí. En este entramado se pone en juego la apro-
bación, el reconocimiento, la aceptación y hasta en algunos casos 
el amor, ya que estas situaciones se montan como cualquier cues-
tión vincular, con características primarias, donde la necesidad de 
ser amado o de perder amor se entremezclan en los procesos de 
aprender. Las producciones en música son para el otro: un profesor, 
los pares pero además para trascender, para un supuesto público.
En torno a la construcción sobre ser talentoso, la figura del docente 
tiene un lugar predominante, ya que es un otro significativo que ca-
lifica a los estudiantes por sus habilidades, o si vamos más allá, son 
ellos los que realizan juicios de valor en torno a si los estudiantes 
son buenos o no para la música. Y es en relación a la identificación 
con los docentes que los estudiantes conforman sus identidades 
como futuros artistas.
Si el estudiante persevera, se mantiene firme en su meta, el peso 
del supuesto talento innato se va equilibrando con el componente 
talento adquirido y /o ejercitación-práctica- gusto. Identificamos en 
los discursos de los estudiantes que están cursando los últimos 
años de la carrera que uno de los recursos para llegar a la meta es 
perseverar y mientras construyen otras estrategias para sostenerse 
hasta el final. Encontramos que sobrellevar y llegar al final de una 
carrera universitaria es más que tener una trayectoria como músi-
cos y que haber tenido el ambiente propicio sino que intervienen 
el deseo, la implicancia subjetiva y las ganas de llegar al final del 
recorrido.
Cuando la percepción del talento es positiva, es decir que el estu-
diante presenta facilidad para determinada actividad, esto puede 
producir menor nivel de implicancia o esfuerzo, resolviendo las ac-
tividades con las herramientas o conocimientos previos y por ende 
no produciendo nuevos aprendizajes. Sin embargo cuando el estu-
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diante encuentra menor grado de facilidad en una asignatura, que 
le demandan mayor grado de dedicación o implicancia, los desafíos 
lo obligan a generar recursos.
Los estudiantes durante el recorrido van modificando su valoración 
sobre la importancia del talento innato, estos componentes (el ta-
lento y la creencia sobre el talento) juegan un lugar importante al 
inicio de la carrera, donde se identifica la creencia de que el talento 
es necesario para estudiar música y a la mitad del camino esta idea 
se va compensando y los estudiantes comienzan a ver que la per-
severancia y / u otros elementos como el deseo, las ganas el gusto 
de hacer música vinculadas a la meta cobran un peso significativo.

Conclusión
Entre los resultados encontramos que la creencia sobre el talento 
innato interviene en el aprendizaje musical, principalmente en los 
primeros años de la carrera y se va transformando durante el re-
corrido. Así mismo el vínculo docente alumno posee singularidades 
por su intensidad y resulta fundamental en la adquisición de los 
nuevos aprendizajes. Aprender y egresar de una carrera musical se 
relaciona a la creencia sobre el talento, la autoestima, los ideales, a 
la tolerancia a la frustración y sobre todo a la perseverancia.
Como en muchas investigaciones cualitativas más que concluir 
se avanza en la comprensión del problema objeto de estudio y se 
abren preguntas a profundizar. Los músicos conviven con altas ex-
pectativas del entorno que los rodea. Éstas se entrelazan con los 
ideales de modo tal que para dedicarse a la música o por lo me-
nos poder vivir de ella es necesario dar cuenta de ser talentoso a 
corta edad; sino la salida laboral o el éxito futuro se convierten en 
emoción que abruma a los estudiantes. Ante esta crisis, advertimos 
que el profesorado se presenta como opción que alberga la tensión 
entre ser músico y ser docente (la salida laboral). Lo que comienza 
siendo una alternativa económica se resignifica y los estudiantes 
cuentan que descubren su vocación en esta práctica, y además 
de esta manera permanecen en el mundo de la música y pueden 
alcanzar una titulación.
El aprendizaje musical va tomando distintos matices y se trans-
forma en la medida en que avanza en la carrera. Los estudiantes 
sostienen que los que abandonan lo realizan por diversos motivos, 
entre ellos es porque consideran que no tienen el “don”. Identifica-
mos que resulta necesario transformar la creencia inicial del talento 
como don o cualidad innata, para generar recursos que permitan 
encontrar nuevas formas de vincularse con la música y alternativas 
para poder concluir una carrera musical.
El análisis permite identificar el aprendizaje como un fenómeno 
complejo, en donde se van entretejiendo juntos múltiples factores y 
cómo en estudiantes de música toma matices particulares en tanto 
los imaginarios sobre nacer talentoso pueden tornar obstáculos para 
avanzar cuando no se encuentra el reconocimiento del otro, princi-
palmente del profesor, los pares o el público . El aprendizaje en carre-
ras de música se relaciona con las creencias sobre el talento, con la 
autoestima, con la mirada del otro y con la tolerancia a la frustración 
que permite perseverar en cuando a un deseo y la meta.
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