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Resumen 

Este proyecto de investigación, titulado “Talento excepcional en el deporte y la música: 

Reconstrucción de trayectorias destacadas”, fue realizado como trabajo de grado para la Maestría 

en Educación de la PUJ, desde la línea de cognición, creatividad y aprendizaje en sistemas 

educativos. El objetivo principal fue caracterizar los itinerarios y catalizadores asociados a la 

emergencia, manifestación y desarrollo del talento excepcional deportivo y musical, con el fin de 

entender parcialmente la concepción y el fomento del talento en los campos del saber del deporte 

y música en Colombia, así como centrar una mirada más objetiva y menos ajena en cuanto los 

procesos educativos de nuestro país, considerando aspectos no únicamente concernientes a la 

persona analizada, sino por el contrario, circunstancias que hacen parte de la realidad social, 

política, cultural y económica nacional. Para poder lograr esto, se realizaron dos estudios 

paralelos, el primero de ellos teniendo como temática el talento deportivo y el segundo, el talento 

musical, desde un enfoque cualitativo y el estudio de casos múltiples a través de la recolección 

de datos narrativos.  

Palabras claves: Talento musical, talento deportivo, emergencia, desarrollo y 

manifestación del talento.  

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

This research project, titled “Exceptional talent in sport and music: A reconstruction in 

outstanding trajectories” was made as degree work for PUJ, education master´s degree from a 

cognition, creativity, and learning in educational systems line. The main goal was to 

characterized time schedules and catalyts related to emerging, manifestations and developement 

in exceptional talent in sport and music, in order to partially understand talent conception and 

promotion in sport and music on fields of knowledge in Colombia, as well as to focus a more 

unbiased view and less alien about educational procceses in our country, taking into account 

some respects not only regarding to the analized person but on the contrary, those circustances 

which are involved in our social, politic, cultural, and economical national reality. To make this 

happen, two parallel studies were made, first having a thematic in sport talent, and secondly, 

musical talent, from a quality approach and multiple cases study through narrative data 

collection. 

Keywords: Musical talent, sports talent, emergency, talent development and manifestation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Nota aclaratoria 

 

Con el fin de contextualizar la lectura de este documento se debe precisar que esta 

investigación está conformada por dos estudios paralelos; el primero de ellos tendrá como 

temática el talento deportivo y el segundo, el talento musical. Esto, debido a las carreras, 

trayectorias e intereses de las autoras de este documento, una de ellas administradora deportiva 

de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la otra, licenciada en música de la 

Universidad Pedagógica Nacional. 

Si bien, los estudios abordados pertenecen a campos y exploraciones diferentes, la 

aproximación conceptual de las nociones de talento se ha construido conjuntamente, así como la 

metodología trabajada, teniendo en común los instrumentos de recolección de datos y las 

categorías analíticas. Lo cual permitirá realizar una discusión alrededor de los puntos de 

encuentro y de divergencia entre el desarrollo del talento en ambos campos.  

Inicialmente, se presentará una sección compartida correspondiente a los capítulos 1, 2, 3, 

4 y 5, en donde se expondrá el marco común de ambos estudios (justificación, antecedentes 

bibliográficos, marco conceptual y metodología); para luego, en los dos capítulos siguientes de 

manera separada presentar los estudios específicos, junto con la recolección de los datos y su 

respectivo análisis. Para finalizar con una reflexión sobre los disensos y consensos que se 

evidenciaron en la emergencia del talento en música y deporte.  

Sin más que agregar, esperamos se tenga una lectura situada de acuerdo al contexto 

expuesto anteriormente.   
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Capítulo 1. Introducción 

 

Dentro del estudio de personas que manifiestan talentos excepcionales y que con el 

transcurso de los años se convierten en eminencias, encontramos que la escuela y el sistema 

educativo tienen la responsabilidad de reconocer a estos individuos y potenciar el desarrollo de 

sus talentos como entidad y estructura de diversidad. Al no verse esto realizado en la mayoría de 

los casos, es evidente encontrarse con diferentes impedimentos para su consecución, como que el 

sistema no sabe identificarlos, no reconoce cómo crece y emerge ese talento en estas personas. 

En las nuevas escuelas deberán primar la diversificación, la tolerancia y el respeto a la 

individualidad, la diferencia y la diversidad. Las escuelas, crecientemente, deberán destinarse a 

formar individuos únicos para la multiplicidad de opciones que ofrece la vida (De Zubiría, 2013). 

Por lo tanto, este estudio pretende caracterizar los itinerarios y catalizadores asociados a 

la emergencia, manifestación y desarrollo del talento, en un grupo de casos que han logrado 

alcanzar niveles excepcionales o han llegado a ser llamados “eminentes” en el campo de la 

música y del deporte.  

Desde el estudio de la excepcionalidad, en esta investigación se entenderá que una 

persona manifiesta un talento excepcional cuando muestra “un potencial de desarrollo o 

desempeño sobresaliente de un individuo en un área específica del desarrollo, al compararlo con 

sus pares activos en dicha área” (MEN, 2015, pág. 18), teniendo en cuenta que el talento necesita 

de unas condiciones únicas y concretas, que no son homogéneas para su desarrollo, como lo 

afirma García-Cepero, Gómez-Hernández, Barrios-Martínez, Santamaría, Castro-Fajardo, 

Sánchez-Vallejo y Zuluaga-Ocampo (2016). 



 
 

 

Esto nos hace pensar que comprender estos casos de estudio, permitirá entender 

parcialmente la concepción y el fomento del talento en los campos del saber del deporte y música 

en Colombia, posibilitando la dignificación de otras disciplinas, no únicamente científicas, sino, 

para el desarrollo en sociedad y de prácticas culturales. Dado que, durante este estudio serán 

analizados un número mínimo de casos, es importante resaltar que no será posible generalizar los 

hallazgos encontrados, pero sí, contribuir a hipótesis de trabajo que permitan, en estudios 

posteriores, profundizar en el papel que ejercen las categorías emergentes en el desarrollo de 

talentos excepcionales. 

Por tal motivo, la importancia de una reconstrucción de trayectoria, en este caso artística 

y deportiva, fija su interés en la búsqueda de las circunstancias y factores que llevaron a dichos 

talentos eminentes a desarrollar su excepcionalidad, de tal manera que hoy en día son 

representantes insignes de su disciplina a nivel nacional e internacional. A lo anterior dicho, cabe 

preguntarse ¿cuáles son los factores, tanto ambientales como intrapersonales, que se asocian a la 

emergencia, manifestación y desarrollo del talento deportivo y musical?   

Analizar los factores ambientales e intrapersonales, como los acontecimientos 

significativos durante sus vidas disciplinares, expondrá de manera más clara aquellos factores 

influyentes, tanto de valor positivo como negativo, que potenciaron y llevaron al desempeño de 

su talento, en cuanto a su emergencia y manifestación del mismo. Factores que van desde 

acontecimientos significativos, los cuales dejaron marca (hitos), factores que se convierten en 

catalizadores del proceso formativo, ya sean de tipo intrapersonal, como la motivación, 

autodominio, volición, condiciones físicas, etc.; o de tipo ambiental, como la familia, el contexto, 

sus pares e hitos (Gagné, 2015). Reconstruyendo así su itinerario, como camino recorrido hasta 

su punto de llegada a su estado actual.  



 
 

 

Caracterizar estos factores de emergencia y manifestación, nos permitirán centrar una 

mirada más objetiva y menos ajena en cuanto los procesos educativos de nuestro país, 

considerando aspectos no únicamente concernientes a la persona analizada, sino por el contrario, 

circunstancias que hacen parte de la realidad social, política, cultural y económica nacional.  

A partir de la Resolución 2565 de 2003 y del Decreto 366 de 2009, el Ministerio de 

Educación Nacional establece parámetros y criterios para la prestación de una oferta educativa 

inclusiva obligatoria a la población con necesidades especiales (estudiantes con discapacidad y 

con talentos excepcionales). Sin embargo, el sistema educativo colombiano, se encuentra en un 

proceso de cambio en el que aún se evidencian prácticas homogenizantes (De Zubiría, 2013) y 

campos de saber subvalorados, como es el caso del deporte y la música. La escuela debería 

comprender espacios de reconocimiento para la diversidad y la otredad, la concepción de 

individuos con capacidades y potencialidades únicas respecto a connotaciones endógenas y 

exógenas, teniendo el libre derecho a desarrollarse en diferentes ámbitos del talento y 

capacidades.  

Como lo afirma De Zubiría (2013) “la escuela tradicional (…) enseñó a leer y a escribir a 

nivel elemental, impartió normas básicas de ortografía y urbanidad, y garantizó el manejo de los 

algoritmos aritméticos esenciales; pero detrás de ese programa encubierto, su verdadero y 

esencial papel consistió en formar a los empleados y trabajadores rutinarios para que laboraran 

en las empresas y las instituciones” (p.2). 

En este proceso de dignificación en el fomento y valorización de otras prácticas escolares, 

que no son nuevas, pero que deben adquirir su reconocimiento formal, es necesario la 

concepción y caracterización de aquellos factores que están asociados a la emergencia del alto 

potencial o desempeño en estos otros campos, con el fin de visibilizar no sólo la responsabilidad 



 
 

 

del sistema educativo, sino también, las herramientas y condiciones que fomentan dichas 

prácticas, teniendo en cuenta, que una educación inclusiva es una educación para todos, desde 

una mirada que comprende a sujetos y no a masas.   

Inmersos estos talentos en una realidad educativa colombiana, que requiere de unas 

herramientas y lineamientos que direccionen prácticas integralmente formadoras, las cuales 

vinculen la diferencia como principio fundamental, para el desarrollo de potencialidades y 

capacidades dentro de sus escenarios formativos. De manera que, esta investigación podrá 

comprenderse como un logro en prácticas inclusivas de campos que son relevantes para nuestra 

sociedad actual, así como, servir de herramienta de caracterización de factores a los cuales la 

educación colombiana no puede permanecer indiferente. Teniendo en cuenta, no únicamente las 

maneras de reconocer y potenciar el talento, como también, el valor humano de cada individuo, 

desde su concepción de mundo, conflictos y presiones sociales, como elementos que permanecen 

inherentes al proceso de su desarrollo integral.  

Develar las implicaciones que conlleva ser un artista de gran nivel musical o un deportista 

de alto rendimiento, permitirá entrever que la formación de talentos excepcionales es un tejido de 

factores tanto personales, sociales, económicos y culturales, entendido como un ser en 

complejidad, del cual no se puede descuidar ninguno de sus ámbitos en el camino del desarrollo 

de la eminencia.   

De esta manera, esta investigación trabajará con un grupo de músicos y deportistas 

excepcionales en la reconstrucción de sus historias de vida, con el fin de caracterizar aquellos 

eventos y situaciones que pudieron asociarse a la emergencia, manifestación y desarrollo de su 

talento a lo largo de sus trayectorias. Dado que se tiene acceso en el caso del deporte a la doble 

excepcionalidad (deportistas paraolímpicos), se tomará esta oportunidad para profundizar sobre 



 
 

 

este tema, teniendo en cuenta que estos casos servirán para comprender y resolver la pregunta 

planteada en la investigación y en adición será posible explorar la doble excepcionalidad, que 

poco ha sido profundizada anteriormente, tal como se desarrollará en el capítulo 6. La doble 

excepcionalidad puede ser entendida como la posesión simultánea de un alto potencial y una de 

una discapacidad (Gómez, Conejeros, Sandoval, Armijo, 2016). En este caso la paradoja de la 

doble excepcionalidad se presenta en la combinación de una alta capacidad en el deporte y una 

discapacidad física; por tanto, es importante el estudio de la doble excepcionalidad en el deporte 

ya que nos permitirá entender cómo se desarrolla y cuál es la interacción con otros factores 

globales o específicos, como lo pueden ser la producción deportiva, en este caso sus logros en 

competencia o sus motivaciones, personalidad y condiciones ambientales. (García Cepero, 

Cedeño Angel, y Cervantes Arreola, 2015).  

A su vez, en el caso de la música se trabajará con músicos con formación formal 

(conservatorios, universidad, etc.) y con aquellos con una formación no formal, debido a que se 

presentó esta oportunidad a la hora de elaborar la investigación, con un fácil acceso a esta 

población. Como también, es importante resaltar que el talento musical se debe concebir a través 

de diversas rutas hacia la excepcionalidad, como resulta con los dos tipos de formación, ya que 

además de significar una concepción de talento musical más amplia, aborda una realidad 

educativa del país, en pro de una dignificación y reconocimiento de aprendizajes y 

construcciones alternativas de acuerdo a contextos reales nacionales.  

La justificación para el abordaje de estos dos grupos poblacionales (doble excepcionalidad – 

educación formal/no formal) se desarrollará a mayor profundidad en el capítulo 6 y en el capítulo 

7. 



 
 

 

Capítulo 2. Antecedentes 

 

Para fines de la recolección de antecedentes bibliográficos presentados a continuación, se 

definieron los siguientes parámetros: como punto de partida, se realizó una primera búsqueda en 

el repositorio institucional de la Pontificia Universidad Javeriana, en el cual se abordaron ejes 

temáticos afines, tales como la caracterización del concepto de talento a través de teorías 

implícitas presentes en diversos contextos, los factores asociados al desarrollo y manifestación 

del talento, encontrando alrededor de seis artículos, con un intervalo de confiabilidad de tiempo 

de cinco años. Como segunda instancia, se exploraron diferentes bases de datos en torno a la 

dotación y talento en general, teniendo como palabras claves para la búsqueda: capacidades, 

superdotación, dotación y talento, con un margen de búsqueda de diez años hallando alrededor 

de unos diez diferentes artículos referentes al tema de capacidades y talento.  

Para la búsqueda de antecedentes referentes a los temas de talento musical y deportivo, se 

realizaron indagaciones con un margen de tiempo de diez años, encontrado alrededor de diez 

artículos en el campo musical, que cumplían con palabras claves, tales como: talento musical, 

desarrollo musical, excelencia musical. Por otro lado, como cimiento para la búsqueda en 

referencia al desarrollo del talento deportivo y la dotación, se encontraron más de cuarenta 

artículos relacionados con el tema, entre publicaciones académicas, libros, revistas e informes, de 

los cuales se obtuvieron artículos en donde el tema principal fuera el desarrollo social y 

ambiental del talento deportivo. Los resultados extendidos de esta búsqueda referentes al deporte 

y la música, serán presentados en el capítulo 6, talento deportivo y capítulo 7, talento musical.  

 



 
 

 

A partir de la búsqueda realizada en el repositorio institucional de la Pontificia 

Universidad Javeriana, se encontraron con respecto al tema de talento aproximadamente seis 

diferentes investigaciones comprendidas en un periodo de cinco años (2012-2016), las cuales 

abordan ejes temáticos afines, tales como la caracterización del concepto de talento a través de 

teorías implícitas presentes en diversos contextos, los factores asociados al desarrollo y 

manifestación del talento, en donde sobresalen términos como catalizadores, itinerarios e hitos; 

así como la emergencia del talento enfocado especialmente en el docente (Medina, 2016 y 

Beltrán, Cortés, Iriarte, Lozano, Martínez, Montero y Vélez, 2015) y otros pocos en áreas 

especializadas como el talento literario o de estudiantes (Villamizar, 2015 y Saavedra, 

Velásquez, Rodríguez, Cuadros, Saavedra, Martínez y Suárez, 2016).  

Como resultado de esta búsqueda, se pudieron evidenciar conceptos comunes dentro de 

los enfoques temáticos, los cuales centraban su análisis en una concepción desarrollista del 

talento, el cual era comprendido como un estado dinámico y maleable que respecto a ciertas 

circunstancias y condiciones puede manifestarse y desarrollarse (Saavedra, Velásquez, 

Rodríguez, et al., 2016; Beltrán, Cortés, Iriarte, et al., 2015). Condiciones que resultaban 

semejantes en el momento de comparar los estudios, considerando factores determinantes como 

los itinerarios y los hitos ocurridos en las trayectorias de los sujetos estudiados, factores 

personales que incluyen la motivación y la creatividad, factores ambientales incluido el apoyo 

familiar y docente. 

La mayoría de las investigaciones utilizaron como categoría de análisis el Modelo 

Diferenciado de Dotación y Talento de Gagné (2004), en donde las unidades de observación 

fueron los catalizadores, de los cuales se derivan otras categorías concernientes al individuo 

internamente (intrapersonales), como la motivación, la conciencia, la voluntad, entre otros; y 



 
 

 

aquellos vinculados al medio en donde habita el individuo (ambientales, como el contexto, los 

individuos y los recursos).  

Las discusiones, resultados y conclusiones confluyen en diferentes puntos, como lo es la 

motivación como factor decisivo al momento de hablar sobre talento, siendo un valor 

intrapersonal que posibilita el desarrollo de diferentes habilidades o metas fijadas. Así mismo, el 

talento vinculado al desarrollo superior de habilidades cognitivas como la metacognición en la 

resolución de problemas y la autorregulación en la planificación de estrategias enfocadas en el 

compromiso con la tarea. Igualmente, la creatividad juega un papel significativo, ya que un 

individuo talentoso se considera fuera de lo convencional, ya sea por sus habilidades manifiestas, 

o, por sus formas de interpretar la información y el seguimiento de objetivos (Medina, 2016; 

Villamizar, 2015; Beltrán, Cortés, Iriarte, et al., 2015). 

Dentro de los factores ambientales, los estudios convergen en la participación 

significativa de diferentes actores, tales como la influencia de los individuos vinculados a sus 

trayectorias (familia, pares académicos, apoyo dirigido, entre otros), como también, los lugares 

que fueron determinantes (escuela, ambiente laboral, etc.).  

Dentro de las conclusiones de los estudios analizados, los autores llegaron a afirmar que 

no existe un solo camino en el desarrollo del talento, puesto que los contextos son múltiples y 

complejos, pero que este sí enriquece o debilita el desarrollo y la emergencia del talento, 

teniendo tantos caminos como personas, ya que los itinerarios de los sujetos analizados, por más 

de conservar factores comunes, no son exactos ni replicables, ya que involucran contextos, 

necesidades y condiciones particulares, no generalizadas.  

Como síntesis de lo antes expuesto se presenta la tabla 1. 



 
 

 

Tabla 1. Antecedentes a partir del repositorio institucional de la PUJ. 

Autor Año Título Temática 

 

Barrero, V; 

Muñoz, J. 

 

2012 

 

Teorías implícitas del 

talento en profesores de 

educación básica de la 

ciudad de Bogotá 

 

Caracterización de las teorías 

implícitas sobre el talento 

que poseen los profesores 

educación básica de dos 

colegios de la ciudad de 

Bogotá. 

 

Villamizar, N. 

 

2015 

 

Emergencia del talento en 

contextos escolares 

públicos; una experiencia 

construida en el Colegio 

Sorrento IED. 

 

Caracterización de las 

prácticas educativas, 

encaminadas a la atención de 

los estudiantes con 

capacidades y talentos 

excepcionales. 

 

Medina, A. 

 

2016 

 

Desarrollo y manifestación 

del talento docente en 

educación inicial 

 

Comprensión de la 

manifestación (propuestas 

pedagógicas), los itinerarios 

(trayectorias), hitos (figuras 

determinantes y momentos) 

y catalizadores (factores) 

asociados al desarrollo y 

manifestación del talento 

docente, específicamente en 

maestros de educación 

inicial. 

 

Beltrán, C; Cortés 

S; Iriarte, I. et al. 

 

2015 

 

Hacia una comprensión del 

talento docente 

 

Este estudio pretende 

identificar y analizar algunos 

factores que posibilitan la 

emergencia del talento en la 

docencia, como un aporte a 

la construcción de un 

referente teórico al respecto. 



 
 

 

 

Saavedra, L; 

Velásquez, D; 

Rodríguez, V. et 

al. 

 

2016 

 

Este es nuestro cuento: 

Estudio de caso de factores 

asociados a la emergencia 

del talento literario en 

ganadores del concurso 

nacional de cuento 

 

Comprensión de itinerarios, 

hitos, y factores personales y 

ambientales asociados al 

desarrollo y manifestación 

del talento literario, en una 

muestra de siete ganadores 

del Concurso Nacional de 

Cuento (CNC) de la ciudad 

de Bogotá. 

 

Escobar, C; 

Escobar, L; 

Velásquez, L. 

 

2015 

 

La producción académica 

en el campo de capacidades 

y talentos excepcionales en 

Iberoamérica (2004-2014); 

un estado del arte 

 

Estado del arte en la 

investigación en 

Iberoamérica sobre 

capacidades y talentos 

excepcionales en educación 

y su desarrollo, durante la 

última década, reconociendo 

los principales marcos 

teóricos que enmarcan la 

producción académica. 

    

Por otro lado, durante la revisión de literatura en diferentes bases de datos como: 

Redalyc, Dialnet, Academic Search Complete, Fuente Académica Premier, entre otras; se 

hallaron diferentes artículos referentes al tema de capacidades y talento, los cuales compartían 

núcleos temáticos análogos, que se presentarán a continuación.  

En primer lugar, a partir de la perspectiva de varios autores, se hace una clara 

diferenciación entre conceptos como superdotación o dotación y talento, comprendiendo a los 

primeros como la posesión de capacidades naturales sobresalientes, las cuales no necesitan de 

adiestramiento o de una formación para que sean expresadas (Gagné, 2015), designando una 

clara diferenciación entre conceptos que comúnmente suelen ser homogenizados, planteando la 

distinción entre capacidades naturales excepcionales (llamados dones) y su manifestación en 



 
 

 

conocimientos y capacidades (llamados talentos) excepcionales (Gagné, 2015, p. 12); a su vez, el 

talento referido como un dominio elevado en uno o más campos de la actividad humana, en el 

cual se desarrollan sistemáticamente diferentes competencias (Gagné, 2015; Renzulli, 2008; 

García-Cepero, M. C. , 2015; Blumen, 2008).  

En relación con lo anterior, se introduce el concepto de desarrollo del talento, entendido 

por los diferentes autores como un proceso interactivo de características endógenas y exógenas, 

que a su vez dependerá de las experiencias y espacios que se propicien para la correcta 

estimulación recíproca entre factores asociados, tal como lo afirman Bronfenbrenner y Ceci 

(como se citó en Blumen, 2008) “por lo tanto, a mayor interacción entre el organismo y el 

entorno, mayor realización del potencial genético. La menor interacción conlleva a que el 

potencial genético se mantenga latente y no se logre actualizar” (p. 153). Así, para la mayoría de 

los artículos abordados, se necesita de espacios propicios significativos para el desarrollo del 

talento, ya que implica una transformación temporal progresiva de un potencial latente hacia un 

desempeño excepcional, manifiesto en las habilidades del individuo a través de sus logros y 

rendimientos.  

Por consiguiente, una vez establecidos y diferenciados los conceptos, se encuentra en 

común el planteamiento acerca del desarrollo del talento como un camino no lineal y sobre todo 

no directamente proporcional con el desempeño académico; por lo cual, hablar de desarrollo 

implica la concepción de heterogeneidad, asumida desde la particularidad del sujeto respecto a 

sus características individuales como con aquellas con las que se relaciona, inclusive si este es 

comparado con personas con capacidades o talentos excepcionales.  

Así por ejemplo, entre los diversos autores se genera la pregunta por los escenarios y 

circunstancias que se deben propiciar para que el talento sea manifiesto, como es el caso de la 



 
 

 

pregunta formulada por García-Cepero “¿Bajo qué condiciones un estudiante puede manifestar 

talento?” (2015), los diferentes autores presentan de manera conjunta diversos factores que 

podrían estar asociados. Catalogados en dos tipos, se encuentran los que hacen referencia a 

rasgos físicos y mentales con bases biológicas significativas (intrapersonales) (Gagné, 2015), en 

donde la mayoría de autores resaltan características como la motivación , como un rasgo no 

intelectivo que puede ser considerado como un motor primario para el desarrollo (Renzulli, 

2015; Gagné, 2015; Blumen, 2008; Brody, 2015), como un rasgo no intelectivo que puede ser 

considerado como un motor primario para el desarrollo (Renzulli, 2015; Gagné, 2015; Blumen, 

2008; Brody, 2015); igualmente se postula significativamente la capacidad creativa, en la 

flexibilidad cognitiva para la resolución de problemas desde la originalidad y el ingenio, en 

donde se encuentra la curiosidad como factor vital en la emergencia de la conducta creativa. Así 

mismo, los procesos metacognitivos son otra de las características en la identificación del 

talento, ya que, al ser procesos autorreguladores guían y corrigen procesos de aprendizaje más 

eficaces y rápidos (Shore y Kanevsky citados por Flanagan y Arancibia, 2005).  

Por otra parte, los efectos e interacciones que los sujetos mantienen con el ambiente 

(catalizadores ambientales), también juegan un rol decisivo en el desarrollo del talento, en donde 

se encuentran las escuelas y los docentes como actores significantes, al ser vistos como 

productores de oportunidades para el desarrollo de conductas talentosas, como lo afirma Renzulli 

y Gaesser (2015):  

Podríamos considerar como la más importante de las funciones del profesorado, la de 

propiciar oportunidades, recursos y aliento en sus alumnos para que sean capaces de 

generar ideas creativas y desarrollen las habilidades necesarias para persistir en el 

desarrollo de dichas ideas (pág. 109).  



 
 

 

También se debe agregar al contexto familiar como otro ámbito fundamental en la 

percepción de los autores en los artículos revisados, ya que es uno de los núcleos sociales más 

influyentes en el desarrollo de sujetos (Jiménez, Álvarez, Gil, Murga, Télle y Trillo, 2007), 

igualmente, como generadores de oportunidades, también como determinantes en factores 

motivacionales y proveedores de recursos necesarios en el desarrollo del talento. Como último 

factor ambiental, se agrega el valor de los pares, con la utilidad de compartir experiencia, 

intereses y capacidades en la búsqueda de retos que fomenten su desarrollo.  

De esta manera, se reúnen los núcleos temáticos abordados en diversos artículos, que 

permiten direccionar una mirada más objetiva en el tema de estudio a partir de diferentes 

exponentes, la consistencia de sus investigaciones y los factores reiterativos hallados en estos.

 A continuación, se presenta en la tabla 2 antecedentes hallados en la revisión realizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla 2. Antecedentes a partir de artículos acerca de capacidades y talento. 

Autor Año Título Temática 

 

Gagné, F. 

 

2015 

 

De los genes al talento: la 

perspectiva 

DMGT/CMTD 

 

Visión general de la teoría del 

autor sobre el desarrollo 

del talento, llamado el Modelo 

Integral de Desarrollo del 

Talento (CMTD). Se integran 

dos modelos anteriores, el 

Modelo Diferenciado de 

dotación y Talento (DMGT), 

y el Modelo de Desarrollo de 

Capacidades Naturales 

(DMNA). 

 

 

Blumen, S.  

 

2008 

 

Motivación, sobredotación 

y talento: un desafío para 

el éxito 

 

Análisis de definiciones 

actuales sobre el talento y la 

sobredotación, con énfasis en 

la variable motivación, 

presentándose diferentes 

posturas sobre la influencia de 

la motivación en la génesis de 

la sobredotación y en el 

desarrollo del talento. 

 

 

Jiménez, C; 

Álvarez, B; Gil, 

J y Murga, M.    

 

2007 

 

Hacia un modelo 

sociocultural explicativo 

del alto rendimiento y de 

la alta capacidad I: 

Ámbito familiar 

 

Se propone un Modelo 

sociocultural explicativo del 

alto rendimiento y de la alta 

capacidad, centrado en el 

ámbito familiar. 

 

 

Flanagan, A. y 

Arancibia, V. 

 

 

2005 

 

Talento Académico: Un 

Análisis de la 

Identificación de Alumnos 

Talentosos Efectuada por 

Profesores 

 

Expone los resultados de un 

estudio para la caracterización 

de habilidades académicas 

generales y específicas, en 

donde se establecer algunas 

relaciones entre determinados 

factores contextuales y la 

tipificación efectuada por los 

profesores.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Brody, L.  

 

 

 

 

2015 

 

El estudio de Julián C. 

Stanley sobre talento 

excepcional: Una 

aproximación 

personalizada para dar 

respuesta a las 

necesidades de los 

estudiantes con altas 

capacidades  

 

 

Dirigido a conocer 

necesidades académicas y 

psicosociales de niños 

excepcionalmente avanzados 

por medio del SET (Study of 

Exceptional Talent) en la 

Universidad de John Hopkins.  

 

 

Renzulli, J y 

Gaesser, A.   

 

2015 

 

Un sistema multicriterial 

para la identificación del 

alumnado de alto 

rendimiento y de alta 

capacidad creativo-

productiva 

 

Se aborda la cohesión que 

debería de existir entre 

modelo de identificación y el 

programa de atención dirigido 

al alumnado con alta 

capacidad intelectual, por 

medio del Sistema de 

Identificación de Renzulli 

para la Programación de 

Servicios para el Alumnado 

con Alta Capacidad 

Intelectual 

(RIS/GPS) 

 

 

Renzulli, J. 

 

2008 

 

La educación del 

sobredotado y el 

desarrollo 

del talento para todos 

 

Presentación del Modelo de 

Enriquecimiento Escolar que 

comprende estrategias para 

incrementar el esfuerzo del 

estudiante, su gozo y 

desempeño, así como para 

integrar un rango de 

experiencias de aprendizaje de 

nivel avanzado, junto con 

destrezas de pensamiento, en 

todas las áreas curriculares. 

 

 

García-Cepero, 

M. C. 

 

2015 

 

El sentido de una 

educación para el 

desarrollo del talento 

 

La educación como un 

espacio propicio para el 

desarrollo del talento.  

 



 
 

 

El abordaje y análisis de la reconstrucción bibliográfica en torno a las concepciones 

fundamentantes de dotación y talento, permite inferir que ha sido un campo de constantes 

fluctuaciones, en donde coexisten tensiones conceptuales generadas a través de los años y que 

con el correr del tiempo, se han posicionado no únicamente en concepciones innatistas o 

esencialistas, que consideran la dotación y el talento como una constante de carácter genético, 

sino que por el contrario,  reconocen la complejidad ambigua de un panorama imposible de 

homogenizar.  

De la misma manera, los estudios consultados demuestran que, si bien se ha trabajado 

bastante en el tema de dotación y talento, a nivel nacional ha sido un campo con poca 

exploración, ratificando de esta manera, la importancia de este estudio en la suma de esfuerzos 

hacia la caracterización del campo de altas capacidades y excepcionalidad en Colombia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Capítulo 3. Marco Teórico 

 

Para abordar este trabajo investigativo, es pertinente realizar una amplia aproximación al 

panorama de la concepción de superdotación y talento, como el de su evolución a lo largo de la 

historia, la cual ha sido expresada a través de tendencias adoptadas por diferentes autores.  

Para lo anterior, tomaremos como referencia a David Yun Dai, quien traza en su libro The 

Nature and Nurture of Giftedness (2010) de manera epistemológica los planteamientos 

anteriormente expuestos, junto con un paralelo argumentativo del libro Concetions and 

Giftedness (Sternberg & Davison, 2005), en donde se fundamentará a través de distintos autores 

el contexto histórico y conceptual del talento y la superdotación.   

Finalizando, con el acercamiento al estudio sobre el desarrollo del talento más citado 

actualmente: Developing Talent in Young People (Bloom, 1985) y el Modelo Diferenciado de la 

Dotación y el Talento, junto con el Modelo Integral de Desarrollo del Talento de Gagné (Gagné, 

2015). De tal manera, que estas concepciones permitan un marco de referencia más profundo 

para el desarrollo de esta investigación.  

Contextualización y evolución de la noción de talento  

 

Un primer acercamiento a la concepción de superdotación a partir de un modelo basado 

en el dominio general, según como lo describe Yun Dai (2010), fue el de psicólogo 

estadounidense Lewis Terman, quien a través de su Estudio del genio (Terman, 1925) catalogó a 

una muestra de sujetos como superdotados mediante test de inteligencia superiores a 130 de 

coeficiente intelectual, enfatizando de esta manera, la heredabilidad de las habilidades y la 

estabilidad de las capacidades cognitivas durante todo el transcurso de la vida. Considerado 

como el "padre" de la educación dotada, también fue el desarrollador de la Stanford-Binet 



 
 

 

Intelligence Scale (1960) y uno de los responsables del uso generalizado de las pruebas mentales 

o de coeficiente intelectual en las escuelas americanas. Estas pruebas se llevaron a su uso 

extensivo en las escuelas para clasificar, guiar, agrupar y, como algunos han argumentado, 

controlar niños (Borland, 2005).  

Por lo tanto, Terman concibió la inteligencia como un rasgo heredado unitario, 

identificando el talento con una puntuación de IQ de 135 o más, argumentando que la 

inteligencia y, por tanto, la superdotación estaba determinada biológicamente (Katzko, 2005).  

Prosiguiendo a esta perspectiva, Dai (2010) introduce la Teoría de la Superdotación de 

Robert Sternberg (1995), en la cual enuncia diferentes criterios de caracterización del concepto, 

como lo son: la excelencia, rareza, productividad, demostración y valoración, los cuales 

clasifican al individuo dentro de dimensiones superiores. 

El primero de ellos, haciendo referencia a un individuo con dominios excepcionales en 

comparación a sus pares etáreos; la rareza, relacionada al poseer un alto nivel en un atributo 

específico; la productividad, como una dimensión superior que debe ser útil y fructífera; la 

demostración, es la capacidad superior demostrada a través de test evaluativos, y el criterio 

valorativo, reconocimiento que se le hace al individuo dentro de su sociedad. 

 La teoría de la inteligencia triárquica (Sternberg, 1995) propone tres principales 

componentes del procesamiento de información. El primero, de los procesos ejecutivos de orden 

superior de planificación, seguimiento, evaluación y resolución de problemas; siguiendo con los 

componentes de rendimiento de ejecución y evaluación de las operaciones; y el tercero, de la 

adquisición de conocimientos, referido a la resolución de problemas (Feldhusen, 2005). 



 
 

 

El segundo aspecto de la teoría triárquica, es el experimental, en donde el procesamiento 

es automático y novedoso en las funciones del pensamiento. Teniendo como último aspecto, el 

contextual, haciendo referencia a la aplicación de los componentes en situaciones y entornos 

relativamente nuevos (Feldhusen, 2005). 

A partir de esta teoría, se percibe la inclusión de nuevos componentes enfáticos a la hora 

de la caracterización en superdotación, como los son los elementos componenciales, en los 

cuales se tiene en cuenta los procesos mentales; los elementos experienciales, los cuales hacen 

referencia a la resolución de tareas, y los elementos contextuales, en relación con las anteriores 

según situaciones reales en el medio expuesto.  

Por consiguiente, Dai (2010) delimita una línea conductual en la evolución del término, la 

cual se compone de un primer momento denominado construcción, en donde se encuentran las 

teorías como las de Terman, aquellas que consideran la inteligencia como una cualidad duradera, 

permanente, general, medible y determinada genéticamente, a lo que el autor llama una postura: 

Esencialista. 

Un segundo momento, señalado como la deconstrucción, en donde a través de críticas 

tanto sociales como científicas a la medición del coeficiente intelectual surgen nuevas posturas, 

como la social constructivista en donde se catalogan autores como Sternberg y Gardner, los 

cuales proponen la existencia de variaciones en el desempeño según capacidades y disposiciones.  

Por ejemplo, Gardner (1983; 1999) se enfoca en el análisis de factores y otras fuentes de 

apoyo teórica y empírica, proponiendo la teoría de las inteligencias múltiples, en las que hay 

nueve posibles fortalezas intelectuales: temática lógica, verbal lingüística, visual-espacial, 

musical, cinético-corporal, intrapersonal, interpersonal, naturalista y existencial. Siendo las 



 
 

 

primeras siete fuertemente establecidas desde su marco teórico, mientras que las dos últimas más 

provisionales (Feldhusen, 2005). 

Y, por último, el proceso de reconstrucción, exponiendo una posición desarrollista del 

concepto de superdotación, teniendo como antecedentes el Estudio de la Juventud 

Matemáticamente Precoz (SMPY), desarrollado en la Universidad Johns Hopkins en 1971 por el 

profesor Julian Stanley, para jóvenes con razonamiento matemático sobresaliente, con el fin de 

brindarle a través de la educación los recursos que necesitan para alcanzar su pleno potencial 

(Stanley, 2005).  

El SMPY también desarrolló otras evaluaciones adicionales como: el razonamiento 

verbal SAT-Verbal Reasoning (SAT-V) y la evaluación del razonamiento en física SAT- physics 

Reasoning (SAT-II Physics), las cuales tienen el mismo objetivo de encontrar y ayudar a 

estudiantes sobresalientes en estas áreas. Manifestando pues, el término de talento como un 

estado funcional y dinámico que es posible desarrollar bajo ciertas circunstancias. 

Así mismo, Dai enuncia a J. Renzulli (1978), quien, a través de su modelo de los Tres 

Anillos, resaltó la importancia de varias fuerzas influyentes y confluentes, tanto interiores como 

exteriores en el desarrollo de la superdotación, como la capacidad intelectual superior a la media, 

el compromiso con la tarea (motivación) y la creatividad (véase la figura 1). 

La concepción de los Tres Anillos de la superdotación es una teoría que intenta describir 

las principales dimensiones del potencial humano para la productividad creativa. Los tres anillos 

están incrustados en la intersección de los círculos, cruce que representa la interacción entre la 

personalidad y los factores ambientales que dan lugar a los tres anillos (Renzulli J. S., 2005). 



 
 

 

 

Figura 1. Representación gráfica de la definición de tres anillos de superdotación. 

    Renzulli 2005 

 

La investigación sobre personas creativas y productivas ha demostrado consistentemente 

que, si bien no se puede utilizar un sólo criterio para determinar la superdotación, las personas 

que han logrado el reconocimiento debido a sus logros únicos y contribuciones creativas. Es 

importante señalar que ninguna característica individual "te hace talentoso" (en el sentido de 

comportamiento dotado o productividad creativa); en cambio, es la interacción entre los tres 

grupos el ingrediente necesario para el logro creativo-productivo (Renzulli, 1978, 2005). De tal 

manera:  

a) -La habilidad superior del promedio puede definirse de dos maneras. La capacidad 

general consiste en rasgos que pueden aplicarse a través de todos los dominios (por 

ejemplo, inteligencia general) o dominios amplios (por ejemplo, capacidad verbal 

general aplicada a varias dimensiones de las artes del lenguaje). Estas habilidades 

consisten en la capacidad de procesar información, integrar experiencias que dan 

como resultado respuestas apropiadas y adaptables a nuevas situaciones, y la 

capacidad de involucrarse en el pensamiento abstracto (Renzulli, 2005). 



 
 

 

- Las habilidades específicas consisten en la capacidad de adquirir conocimientos, 

habilidades o la capacidad de realizar en una o más actividades especializadamente y 

dentro de un rango restringido. Estas habilidades se definen de una manera que 

representa las maneras en que los seres humanos se expresan en situaciones de la vida 

real (Renzulli, 2005). 

b) Compromiso con la tarea, describe con mayor frecuencia la perseverancia, la 

resistencia, el trabajo duro, la práctica dedicada, la confianza en uno mismo, la 

creencia en la capacidad de llevar a cabo un trabajo importante y la acción aplicada a 

su área de interés (Renzulli, 2005). 

c) Creatividad, concerniente a las siguientes dimensiones: 

- Originalidad del pensamiento y frescura de los enfoques de los problemas 

arquitectónicos. 

- Ingenio constructivo. 

- Capacidad de anular los convenios y procedimientos establecidos cuando sea 

apropiado. 

- Un talento para diseñar efectiva y originalmente las demandas más importantes de la 

arquitectura, a saber, tecnología (firmeza), forma visual (deleite), planificación 

(mercancía) y conciencia humana y propósito social (Renzulli, 2005). 

Continuando con la postura desarrollista, Dai (2010) plantea el modelo emergentista – 

epigenético de Simonton (1999), el cual afirma que la superdotación está determinada por la 

combinación de múltiples factores como son: la biología (persona), la cultura (dominio), el 

contexto social (pares etarios) y la epigénesis (tiempo de desarrollo). Teniendo en cuenta que, 

este estado no es constante, pudiendo emerger o así mismo, desaparecer.   



 
 

 

En otras palabras, significa que si alguno de los componentes esenciales está ausente (o al 

menos no cumple con un cierto valor mínimo "umbral"), la forma correspondiente del talento 

también está ausente. En otras palabras, si un rasgo es verdaderamente requerido para la 

adquisición o ejecución de una habilidad excepcional, entonces su ausencia ejerce poder de veto 

sobre la manifestación de esa habilidad (Simonton citado por Sternberg y Davison, 2005). 

En cuanto al entorno y dones, numerosas investigaciones han documentado hasta qué 

punto la superdotación es fomentada o desalentada por antecedentes familiares, experiencias 

educativas, modelos de rol y mentores, e incluso fuerzas socioculturales más grandes, como el 

contexto político y económico. Además, muchos de estos factores ambientales probablemente 

están ligados de manera íntima con la realización epigenética del potencial genético. Estos 

vínculos genético-ambientales pueden incluir efectos de interacción tales que el impacto de la 

naturaleza es moderado por la crianza o viceversa (Simonton citado por Sternberg y Davison, 

2005). 

Desde la percepción de Simonton, se expresa la epigénesis así: “las características innatas 

no aparecen de una vez, sino que se desarrollan gradualmente a través de algún proceso de 

crecimiento y diferenciación” (Simonton citado por Sternberg y Davison, 2005). Por 

consiguiente, cada una de las unidades que componen un talento emergénico particular deben 

poseer su propio patrón de crecimiento distintivo. Este patrón epigenético determinará cuándo el 

desarrollo del rasgo comienza a "ponerse en marcha", la velocidad a la que crece, y el punto en el 

cual el crecimiento se estabiliza y termina. Esto significa que el desarrollo de la superdotación 

debe ser un proceso dinámico, en tanto la transformación a lo largo de la infancia, la 

adolescencia y la adultez temprana (Simonton citado por Sternberg y Davison, 2005). 



 
 

 

Como resultado a lo anterior, Dai (2010) propone unos principios básicos del desarrollo 

de la superdotación, los cuales serán cruciales y se tendrán en cuenta para el desarrollo de este 

trabajo investigativo:  

1) Es diverso, no universal, ni unitario o compartido. Depende de diferentes dominios, 

contextos y culturas. 

2) Es un estado de desarrollo funcional, es decir, obedece a desafíos adaptativos en 

contextos específicos y particulares. 

3) Son procesos y productos de cambios estructurales y funcionales, por medio de 

adaptaciones cerebrales según el dominio o entrenamiento (práctica deliberada).  

4) Las habilidades son inducidas por el ambiente en una interacción recíproca con las 

condiciones genéticas.  

5) Aparecen en un tiempo específico del desarrollo, como periodos sensitivos (críticos). 

6) Es un fenómeno inmediato de comportamiento o de competencias, según el contexto 

funcional para alcanzar el nivel de experticia y productividad creativa. 

En la figura 2 se mostrará el camino recorrido hacia la construcción de la noción de 

“talento”. Cabe resaltar que este se expresa en comillas ya que inicialmente no fue concebido el 

término propiamente y su ambigüedad fue una característica persistente.  

 



 
 

 

 

Figura 2. Diagrama de la línea conductual de la evolución del término “talento”.  

     Fuente elaboración propia. 



 
 

 

En este marco de la concepción de superdotación a través del siglo XX, se manifiestan 

una serie de tensiones entre las diferentes perspectivas, las cuales dan origen a diferentes 

planteamientos.  

Tensiones esenciales en la comprensión del potencial 

 

Una primera tensión expuesta por el autor Dai (2010), hace referencia a las cuestiones 

ontológicas de la concepción de superdotación, en donde se encuentra la naturaleza de la misma 

frente al desarrollo. 

La primera (naturaleza), referida a una cualidad personal duradera, constituida de manera 

biológica, la cual cimienta sus bases genéticamente, según como lo afirma Galton (1874) la 

naturaleza prevalece sobre el desarrollo. Por tal razón, la genética está basada en diferencias 

biológicas dadas a través de la herencia, las cuales explican una estructura innata diferencial por 

medio de genotipos, que expresan estructuras neuroanatómicas.    

En contraposición, la postura del desarrollo plantea otra serie de principios, los cuales 

afirman que la práctica deliberada y el entrenamiento son capaces de cambiar estructuras y 

funciones cerebrales, por medio de una interacción entre comportamiento y actividad neuronal, 

en ello comprendiendo las influencias ambientales y la experiencia adquirida, para dar respuesta 

a una plasticidad cerebral. Entendiendo a lo anterior, que la práctica deliberada es concebida 

como un mecanismo de mediación en la transición de un estado de desarrollo a otro más alto, 

que principalmente está determinado por el temperamento y la motivación, los cuales modulan 

las funciones cognitivas.  

Por otra parte, se presenta una nueva tensión entre el comprender la superdotación como 

un dominio general frente a un dominio específico, a lo que Dai (2010) expone dos diferentes 



 
 

 

concepciones, una de ellas la mente horizontal, en donde se establece una inteligencia general 

como un dispositivo de procesamiento de la información, para lo que diferentes estudios 

psicométricos (Cattel, 1971; Horn, 1986) generan dos tipos de sistemas, la inteligencia fluida 

como un dominio general en la capacidad de aprendizaje y adaptación; y un segundo sistema, 

denominado la inteligencia cristalizada como resultado de negociación entre la inteligencia 

fluida y contenidos específicos, junto con la riqueza del conocimiento. En cambio, la mente 

vertical consiste en múltiples dispositivos modulares, los cuales denotan funciones 

especializadas, es decir, que el cerebro no es sólo un procesador de información, sino que 

también, privilegia ciertos tipos de información, por lo tanto, las habilidades cognitivas se 

desarrollan a partir de las fortalezas y preferencias afectivas del individuo.  

Sin embargo, Dai (2010) también enuncia un modelo jerárquico, el cual relaciona las dos 

mentes anteriormente expuestas; de tal manera que, la inteligencia hace referencia a un sistema 

tanto horizontal como vertical, que, según el nivel y características de la tarea, algunas 

habilidades son organizadas jerárquicamente, según su nivel de impacto funcional.   

  En vista de lo anterior, la tensión se centra en cómo se medirá o denotará la 

superdotación en niveles de medición, por lo cual, surge la preocupación por la caracterización 

de un individuo como “superdotado”. De modo que, es incesante la dualidad entre la medición 

cualitativa y cuantitativa; la primera haciendo consideración en lo que llama una cognición 

sofisticada, es decir, el uso que el individuo hace con el conocimiento que ha adquirido, en 

cuanto a sus estrategias de metacognición, la fijación de metas, la transferencia de conocimiento, 

teniendo como mayor variable los elementos intrapersonales y contextuales, en el proceso de la 

transformación del conocimiento en la precisión de un dominio específico.  



 
 

 

Entendiendo un examen de parámetros particulares, que según las estructuras y funciones 

únicas, conciben la superdotación como un fenómeno diverso y único, a partir de métodos 

inductivos.   

Por su parte, el enfoque cuantitativo refiriéndose a lo que el autor llama una eficiencia 

cognitiva, es decir, la ventaja que tiene el individuo por su estructura cognitiva, en cuanto a su 

velocidad de procesamiento, memoria y generación de ideas, es decir, la superdotación vista 

como una característica de eficiencia.  

De la misma manera, la medición cuantitativa será denomina nomotética, orientada la 

examinación de parámetros comunes y generalizados, así como de propiedades fundamentales y 

principios universales, a partir de métodos deductivos.  

Así bien, las diferentes tensiones ratifican las constantes posiciones divididas entre el 

esencialismo y el desarrollismo, abordadas desde el innatismo o la educación, desde un dominio 

específico o general y de sus diferencias de estudios cualitativos o cuantitativos. 

Sin embargo, Dai (2010), centra la atención más allá de los contrarios en las 

características o componentes básicos del desarrollo del ser humano, el cual dependerá de las 

etapas de maduración en las que se encuentre el individuo, así como sus caminos y trayectorias, 

en donde habitará la excepcionalidad como rasgo fundamentalmente situacional, teniendo en 

cuenta que cada caso de superdotación es único y no homogéneo a pesar de la semejanza en los 

perfiles cognitivos. 

 



 
 

 

Consideraciones del desarrollo humano respecto a la excepcionalidad  

  

Dai (2010), con el fin de caracterizar el desarrollo humano, diferencia tres dimensiones, 

a) la dimensión funcional, considerada como las relaciones útiles que tienes el individuo de 

acuerdo al compromiso o ambiente de la tarea, en donde tiene lugar, la preparación para el 

aprendizaje; b) la dimensión temporal, alusiva a las interacciones entre el individuo y el tiempo 

transcurrido, es decir, su trayectoria; y por último, c) la dimensión de desarrollo, en donde se 

presentan los cambios cualitativos en el desarrollo del individuo, sus experiencias de aprendizaje 

y provisiones culturales, haciendo referencia a un proceso de maduración tanto física, como de 

interacciones adaptativas.  

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, un desarrollo diferencial considerará estas 

dimensiones las cuales están inmersas en la constitución biológica, entendida como los rasgos 

estables, duraderos y no alterados por el ambiente en relación con la heredabilidad; las 

características adaptativas, teniendo en cuenta la motivación, la cognición social, los intereses o 

necesidades de los individuos como una afinidad selectiva; la construcción intencional del 

sujeto, en cuanto a su identidad, la transformación del conocimiento, la fijación de logros a 

futuros; y los roles de los ambientes socioculturales, en donde los contextos dan el sentido a las 

actividades realizadas, por medio de mediaciones y catalizadores del desarrollo, reflejando una 

cultura tanto interna como externa, entendiendo el talento como un proceso de en culturización.   

Otras miradas sobre el talento  

 

El contraste de posturas expuestas y desarrolladas por Dai permiten un amplio marco 

referencial para el abordaje de la concepción de talento dentro de esta investigación. Sin 

embargo, es importante y conveniente ahondar sobre otras propuestas presentes y vigentes en el 



 
 

 

ámbito del talento excepcional. Por consiguiente, el Modelo Integral de Desarrollo del Talento 

(CMTD) (Gagné, 2004) y el Modelo Diferenciado de la Dotación y el Talento (CMTD) (Gagné, 

2015) son un ejemplo oportuno al hablar de superdotación y talento.  

Este autor, designa una clara diferenciación entre conceptos que comúnmente suelen ser 

homogenizados, inicialmente plantea cuatro componentes fundamentales en el desarrollo del 

talento, entendido como “la transformación progresiva de las capacidades naturales 

excepcionales (llamados dones) en conocimientos y capacidades (llamados talentos) 

excepcionales” (Gagné, 2015, p. 12). El primero de estos términos es llamado don, como una 

capacidad natural que no requiere de entrenamiento para ser expresada de manera espontánea, 

colocando al individuo por encima en al menos un 10% al resto de sus pares etáreos; como 

segunda instancia se encuentra el talento, como un dominio que se desarrolla sistemáticamente 

en uno o más campos de la vida humana, igualmente, colocando al sujeto en un 10% por encima 

de sus pares del dominio. Gagné también se plantea los catalizadores de dos tipos: 

intrapersonales que “definen el temperamento, la personalidad, las necesidades y deseos de un 

individuo, así como los catalizadores ambientales presentes en la familia, la escuela y el entorno 

social de cada niño” (p. 14).  

Entendiendo que, todos los componentes anteriores y sus subcomponentes en constante 

interacción son factores causales en la emergencia del talento, teniendo en cuenta que algunos de 

estos tienen una base biológica importante; que actuando individualmente no tendrían una 

función definitiva en dicho proceso. Así mismo, su desarrollo tendrá lugar mediante un 

seguimiento constante de metas de excelencia en tiempos cruciales, junto con programas o 

actividades estructuradas que conduzcan a este fin. Como consecuencia a lo anterior, es posible 

dilucidar la distinción entre palabras tales como, potencial/desempeño o aptitud/logros.  



 
 

 

Según lo anterior, en la figura 3 se expondrá el diagrama que explica el Modelo 

diferenciado de dotación de Gagné (2015).                                                                                                                                               

 

Figura 3. Modelo diferenciado de dotación de Gagné.  

Fuente: Tomado de Gagné (2015)  

 

Por otra parte, cabe mencionar el estudio sobre talento que ha sido ampliamente citado: 

Benjamin Bloom con su libro Developing talent in young people (1985), además de ser un 

trabajo que se acerca tanto en el planteamiento del problema como metodológicamente a esta 

investigación. Por tal motivo, se hace primordial realizar una aproximación a sus concepciones y 

datos alcanzados.   

Este estudio realizado a aproximadamente 120 personas de diferentes áreas como: 

música, arte, deporte, matemáticas y ciencia tiene como objetivo plantear importantes preguntas 



 
 

 

acerca de las maneras en que el talento se desarrolla en estos campos, designando al talento 

como un alto nivel inusual de demostración de habilidad, logro o capacidad en algún campo de 

estudio o interés. Esta investigación se llevó a cabo con personas de hasta 35 años con una 

trayectoria notable en cada una de sus áreas, ya que, según el autor, los patrones de desarrollo 

son claramente más visibles en personas que han alcanzado altos niveles de desempeño del 

talento en cada campo.  

Según lo cual, el potencial se puede desarrollar o descuidar dependiendo en gran medida 

de las condiciones ambientales, estímulos y fomentos duraderos (entrenamiento y educación). 

Teniendo en cuenta que, el desarrollo de la excepcionalidad depende de las oportunidades y 

estímulos brindados a los individuos, lo que el autor llama condiciones favorables de 

aprendizaje, por lo que, no existen dos individuos con las mismas experiencias en el camino al 

desarrollo del talento.  

Los factores analizados por Bloom (1985) enfatizan el rol del hogar como guía y apoyo 

del talento desde los primeros años hasta etapas más tardías. Se evidencian características 

especiales, ya sea física, intelectual o relevante en períodos tempranos de desarrollo. El tipo y 

calidad de instrucciones y guía en el campo del talento para el individuo en las diferentes etapas 

de su desarrollo. El origen como los tipos de motivación y recompensa, junto con las 

circunstancias especiales que generaron estímulos y apoyo al individuo en diferentes etapas en su 

desarrollo del talento. La cantidad de tiempo de aprendizaje activo, práctica y otro esfuerzo de 

aprendizaje invertido por el individuo en cada etapa del desarrollo. La manera en que estos 

individuos desarrollaron hábitos, intereses y valores que incrementaron su compromiso con el 

campo del talento (p. 12).  

 



 
 

 

Marco de comprensión del estudio 

 

Ante el amplio panorama expuesto y como conclusión al capítulo desarrollado, a partir de 

este marco de comprensión se pretenden especificar aquellas concepciones que serán utilizadas 

para los propósitos de este trabajo de investigación.  

Como instancia principal, al hablar de talento, nos referiremos al concepto abordado por 

el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2015), el cual precisa que: “un estudiante con 

talentos excepcionales es aquel que se caracteriza por presentar un potencial o desempeño 

superior a sus pares etarios activos en un campo disciplinar, cultural o social específico” (p. 72), 

en este caso, los campos del deporte y la música respectivamente. Asumiendo que, el talento es 

un dominio que se desarrolla sistemáticamente (Gagné, 2015, pág. 12); por ende, aquel puede 

emerger, manifestarse y desarrollarse a lo largo del tiempo. De esta manera se entenderá como:   

(a) La manifestación de un dominio destacado de capacidades sistemáticamente 

desarrolladas en términos de producción creativa o ejecución experta en un campo 

específico; (b) como una propiedad emergente de la acción del sujeto, que es coyuntural y 

que se manifiesta en algunas personas, bajo ciertas circunstancias y en ciertos momentos 

de su vida; y (c) como un dominio determinado por factores cognitivos, no cognitivos, 

personales, sociales y estocásticos, cuyo sentido está en el desarrollo de condiciones por 

parte de la sociedad, para que el individuo pueda tener una vida prolongada, saludable y 

creativa, que a la vez contribuya al desarrollo de la comunidad (García-Cepero et al. 

2016, p. 94).    

 



 
 

 

Así pues, al referirnos a la emergencia del talento, estaremos asumiendo ciertos factores 

asociados, los cuales poseerán un carácter determinante, ya sea de cualificación - potenciación o, 

por el contrario, de carácter bloqueador; que en conjunto orientan condiciones variables, que no 

se reducen únicamente a dichos factores, sino en cambio, a un problema sistémico, es decir, a la 

articulación e interacción de estos elementos y situaciones, en consecuencia coyunturales, que 

permitirán la manifestación y desarrollo del talento, o por el contrario la desaparición del mismo.  

En tanto, el desarrollo se entenderá como el cambio en el tiempo del potencial para 

convertirse en desempeño del talento, es decir, las transformaciones y fluctuaciones de las 

habilidades de la persona, las cuales implican diferentes mecanismos, como: la práctica 

deliberada, los procesos de maduración en comparación con los pares, etc.; con el fin de realizar 

y cualificar el potencial, que será visible a través de sus logros y productos, a lo que llamaremos: 

manifestaciones. “El rendimiento y el éxito en función de las oportunidades que se abren a cada 

persona” (Nussbaum como se citó en García-Cepero et al. 2016, p. 94). 

Lo dicho hasta aquí supone que, el talento se considerará como un estado funcional no 

constante, dinámico en tanto proceso transformativo a lo largo del curso evolutivo, pudiendo 

emerger o así mismo, desaparecer de acuerdo a su desarrollo diferencial desde la constitución 

biológica, las características adaptativas, la construcción intencional del sujeto y los roles de los 

ambientes socioculturales, en relación con el análisis de la dimensión funcional (relaciones entre 

individuo y ambiente), dimensión temporal (relación entre individuo y tiempo) y su dimensión de 

desarrollo (cambios cualitativos del individuo) (Dai, 2010) las cuales podrán evidenciar las 

categorías planteadas por Gagné (2015): capacidades naturales y los diferentes catalizadores 

(intrapersonales y ambientales); así como aquellas planteadas por Simonton (1999, 2005): la 

biología, la cultura, el contexto social y la epigénesis.   



 
 

 

Capítulo 4. Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Caracterizar los itinerarios y catalizadores asociados a la emergencia, manifestación y 

desarrollo del talento a partir del estudio de caso de tres deportistas y tres músicos colombianos 

que han logrado alcanzar niveles excepcionales en el campo de la música y del deporte.  

Objetivos específicos 

 

● Reconstruir la trayectoria musical y deportiva de los casos abordados en el estudio.  

● Identificar los hitos que intervinieron en la emergencia, manifestación y desarrollo del 

talento en los participantes dentro de su campo disciplinar.   

● Caracterizar los catalizadores ambientales e intrapersonales que actuaron en la 

emergencia y desarrollo del talento en la muestra seleccionada.  

● Determinar si existen puntos de convergencia o divergencia en las trayectorias, hitos 

y catalizadores de los músicos y deportistas participantes en este estudio.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Capítulo 5. Metodología 

 

Como fue descrito previamente, la presente investigación está conformada por dos 

estudios paralelos; el primero de ellos aborda casos de personas que han manifestado talento 

deportivo y el segundo, talento musical. Si bien, los estudios planteados pertenecen a campos y 

exploraciones diferentes, la metodología trabajada se construyó conjuntamente, teniendo en 

común los instrumentos de recolección de datos y las categorías analíticas, de manera que fuese 

posible, un marco analítico y de comprensión común.  

Enfoque, diseño y alcance de la investigación 

 

Este trabajo investigativo es de naturaleza cualitativa, enfocado en comprender 

fenómenos desde la exploración de estos a través de la perspectiva de los participantes en 

relación con su contexto (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014). Según lo cual, la 

caracterización desde diferentes escenarios de las experiencias de los sujetos estudiados 

permitirá abordar el problema de estudio en relación con la trayectoria hacia la realización del 

alto desempeño del talento.  

Para el diseño de esta investigación se utilizará el estudio de casos múltiples a través de la 

recolección de datos narrativos, que permiten “entender la sucesión de hechos, situaciones, 

fenómenos, procesos y eventos donde se involucran pensamientos, sentimientos, emociones e 

interacciones, a través de las vivencias contadas por quienes los experimentaron” (Hernández, 

Fernández, y Baptista, 2014, p. 487), como sucede con las experiencias de personas que han 

manifestado talento en un campo determinado. Por tal razón, la reconstrucción de las historias de 

vida de los participantes, desde su perspectiva, será el mecanismo mediante el cual se aproxime 



 
 

 

al problema planteado en la caracterización de los factores asociados en el itinerario del talento 

deportivo y musical.  

El alcance de este estudio es de carácter exploratorio-descriptivo, dado que, a nivel 

nacional ha sido un campo poco abordado y su comprensión permitirá hacer aportes oportunos a 

la realidad educativa colombiana, como también, permitirá identificar variables promisorias para 

investigaciones futuras en este campo, que tengan una mayor cobertura poblacional. Así mismo, 

se pretende especificar propiedades, características o rasgos importantes de factores que 

favorecen o por el contrario inhiben la emergencia, manifestación y desarrollo del talento 

deportivo y musical, con el fin de generar una aproximación hacia la precisión y orientación de 

las dimensiones del fenómeno (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014).  

Descripción de la muestra 

 

Este estudio está constituido por dos muestras. Una primera muestra trabajada en el 

estudio 1 (Cap. 6) perteneciente al campo deportivo, está conformada por un deportista que a lo 

largo de su trayectoria ha participado en los Juegos Paralímpicos, demostrando una doble 

excepcionalidad y dos deportistas que hayan participado en los Juegos Olímpicos. En el estudio 

2 (Cap. 7) perteneciente al campo musical, se invitaron a participar tres músicos con trayectoria 

destacada a nivel nacional e internacional, de los cuales uno de ellos ha tenido una educación 

musical informal y los otros dos, formaciones de carácter formal (conservatorio, universidad).  

El muestreo que se realizó fue no probabilístico, intencional y por criterio, identificando 

casos típicos, según una serie de criterios que serán descritos a profundidad en los capítulos 

siguientes, teniendo en cuenta que los aspectos que se consideraron fueron diferentes en cada 

estudio.  



 
 

 

Categorías de análisis 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos dentro del estudio, se establecieron 

categorías de análisis a partir de los postulados teóricos de dos diferentes autores. Las primeras 

dos categorías están fundamentadas en el Modelo Diferenciado de dotación y Talento del autor 

Gagné (2015), haciendo referencia a los catalizadores ambientales y a los catalizadores 

intrapersonales, término tomado de la química, el cual se define como una sustancia que en 

pequeña cantidad puede incrementar acelerar una reacción química que permanece inalterada 

después de su contribución (Real Academia Española, 2001), en este caso, pudiendo ejercer una 

influencia positiva o negativa en la moderación del talento y sufrir transformaciones sucesivas en 

su desarrollo. En el primero (ambientales) se localizan el contexto, los individuos y los servicios; 

mientras que, en los segundos (intrapersonales) se encuentran los rasgos y el manejo de 

objetivos. Estas categorías apuntan al reconocimiento de aquellos factores asociados al camino 

hacia la excepcionalidad que tuvo cada participante.  

Por otro lado, las categorías restantes pertenecen a los postulados elaborados por Dai 

(2010), quien caracteriza el desarrollo humano frente a la excepcionalidad en tres diferentes 

dimensiones: funcional, temporal y de desarrollo. Estas categorías permiten generar relaciones 

entre los factores encontrados en las categorías anteriores y la preparación para el aprendizaje, la 

trayectoria recorrida y el proceso de maduración.  

En las tablas 3 y 4 se expondrán las categorías de análisis de acuerdo a los autores 

abordados.   

 

 



 
 

 

Tabla 3. Categorías de análisis autor Gagné (2005). 

                    

Categorías 

de análisis 

 

Subcategorías 

 

Criterios 

 

Definición de criterios 

 

C
at

al
iz

ad
o
re

s 
am

b
ie

n
ta

le
s 

  

C
o
n
te

x
to

 Físico 

Cultural 

Socioeconómico 

Familiar 

Todas aquellas influencias propias del 

contexto que de una u otra manera 

tuvieron que ver de manera 

significativa con el camino disciplinar. 

 

  

In
d
iv

id
u
o
s Padres 

Familiares 

Profesores 

Pares 

Mentores 

Todas aquellas personas que de manera 

particular incidieron en forma directa 

en algún momento del camino 

disciplinar. 

  

O
p
o
rt

u
n
id

ad
es

 

d
e 

d
es

ar
ro

ll
o

  

Programas de 

apoyo y guía 

Abarca todas las formas de servicios y 

programas de apoyo que incidieron de 

alguna forma en el camino disciplinar. 

  

C
at

al
iz

ad
o
re

s 
in

tr
ap

er
so

n
al

es
   

R
as

g
o
s 

Físicos 

 

 

Mentales 

 

Aspectos físicos propios que 

influyeron de alguna manera durante el 

camino disciplinar (apariencia, salud). 

Características propias de su forma de 

relacionarse consigo mismo, con otros 

y con el conocimiento. 

  

M
an

ej
o
 d

e 
o
b
je

ti
v
o
s 

Conciencia 

 

 

Motivación 

 

 

Voluntad 

Capacidad para reconocer propias 

fortalezas y debilidades (procesos 

metacognitivos).  

Identificación de metas y disposición 

para mantener el esfuerzo para 

alcanzarlas. 

Capacidad para sobreponerse a los 

obstáculos que se presentan en 

dirección a llegar a las metas que se ha 

fijado.  

 

Nota Fuente: Adaptado de Gagné (2015). De los genes al talento: La perspectiva 

DMGTCMTD. 

 



 
 

 

Tabla 4. Categorías de análisis autor Dai (2010). 

 

Dimensión  

Funcional 

Considerada como las relaciones útiles que 

tiene el individuo de acuerdo al compromiso o 

ambiente de la tarea, en donde tiene lugar la 

preparación para el aprendizaje (relaciones 

entre individuo y ambiente). Relación sistémica 

de función e interacción de variables.  

 

Dimensión  

Temporal 

Alusiva a las interacciones entre el individuo y 

el tiempo transcurrido, es decir, su trayectoria 

(relación entre individuo y tiempo). Naturaleza 

del acontecer de eventos en cada caso, referente 

al camino, tiempo de desarrollo y rutas 

recorridas.  

 

Dimensión  

de  

Desarrollo 

Se presentan los cambios cualitativos en el 

desarrollo del individuo, sus experiencias de 

aprendizaje y provisiones culturales, haciendo 

referencia a un proceso de maduración tanto 

física, como de interacciones adaptativas. 

Saltos en el desarrollo de habilidades que 

impulsan el talento.  

 

Nota Fuente: Adaptado de Dai (2010). The Nature and Nurture of Giftedness 

 

Instrumentos de recolección de datos 

 

Para propósito de esta investigación se utilizaron cuatro instrumentos de recolección de la 

información: una encuesta demográfica, una entrevista semiestructurada, una entrevista 

semiestructurada basada en técnicas de cartografía social y por último una revisión del 

portafolio de logros o manifestaciones del talento. 

La encuesta demográfica estuvo centrada en recolectar información básica preliminar de 

los participantes, esta se estructuró en cuatro apartados, el primero dirigido a una 

contextualización del sujeto (nombre, edad, género, estado civil, lugar de residencia); el segundo 

apartado estuvo dirigido en los antecedentes familiares (niveles educativos de padres, 



 
 

 

ocupaciones, influencia del deporte o la música); el tercer apartado dirigido a los antecedentes 

educativos del participante (características de educación primaria-bachillerato, último nivel 

educativo alcanzado, tipo de educación en la disciplina desempeñada); por último, se preguntó 

por las actividades laborales y disciplinarias (ocupación actual, actividades que desempeña 

dentro de la disciplina, competencias o concursos y una pregunta abierta para añadir información 

faltante). Esta encuesta se aplicó virtualmente de forma individual a cada participante como 

primera forma de recolección de datos (Apéndice A). 

La entrevista semiestructurada tuvo como fundamento preguntas orientadores hacia la 

reconstrucción de la historia de vida de los participantes, desde la infancia, adolescencia y 

adultez, pudiéndose introducir preguntas adicionales que precisaran conceptos o visiones que el 

entrevistado tuviera en torno a una experiencia particular. De esta manera, el objetivo 

fundamental de este instrumento fue recolectar datos biográficos de los participantes con el fin 

de identificar dentro de su trayectoria de vida aquellos factores que se pudieron asociar a la 

emergencia, manifestación y desarrollo del talento deportivo o musical, así como los principales 

hitos (eventos y personas), como también sus logros y productos que hicieran visible el 

desempeño sobresaliente. Para fines de preparación y depuración del instrumento se realizaron 

dos entrevistas piloto en cada disciplina con sujetos que comparten características semejantes a 

la muestra definida para el estudio (Apéndice B).  

Seguido a esto, se aplicó una entrevista semiestructurada basada en técnicas de 

cartografía social (Herrera, 2008), en donde cada participante elaboró un mapa correspondiente 

a su trayectoria disciplinar, que representara los caminos que ha tomado para convertirse en el 

deportista o músico que es en la actualidad, de acuerdo a los principales hitos (eventos y 

personas) y catalizadores intervinientes en dicho camino deportivo y musical. Para fines de 



 
 

 

preparación y depuración del instrumento se realizó una entrevista piloto en cada disciplina con 

sujetos que comparten características semejantes a la muestra definida para el estudio (Apéndice 

C). 

Por último, se realizó una revisión del portafolio de logros o manifestaciones del talento 

a partir de dos diferentes enfoques, el primero de ellos soportado desde la narración y 

descripción de un portafolio formal o informal que los participantes tuvieran en su dominio, 

acerca de los eventos y logros más importantes, documentados en recortes de periódicos, 

diplomas, medallas, premios, certificados, composiciones, entre otros; y una segunda revisión de 

las manifestaciones del talento, a partir de una búsqueda y recopilación, realizada por parte de las 

investigadoras, de la trayectoria de cada participante documentada en los medio de comunicación 

(artículos de revista, entrevistas, etc.) (Apéndice D).  

Estrategia de sistematización y análisis de datos 

 

La información recogida a partir de la encuesta demográfica se organizó en una base de 

datos, la cual fue depurada y preparada para los análisis. La información recogida de las 

entrevistas semiestructuradas (historia de vida y cartografía) y de la revisión del portafolio, que 

inicialmente fue recolectada en audios, se transcribió y sistematizó, de acuerdo a una 

codificación mixta, teniendo en cuenta las categorías deductivas mencionadas anteriormente, 

seleccionadas con anterioridad y unas categorías emergentes o inductivas, que, no estando 

presentes en los postulados teóricos abordados, son reiterativas en los casos analizados.  

Este proceso permitió reconstruir las trayectorias de los participantes a través de una línea 

de tiempo dividida en tres momentos: infancia, juventud y adultez, en donde se ubicaron los 



 
 

 

diferentes catalizadores e hitos hallados, así como la elaboración de una semblanza que sintetizó 

la historia de vida según lo encontrado en el análisis realizado.  

Consideraciones éticas 

 

La presente investigación involucra datos (personales, emocionales, socioeconómicos, 

etc.) de la vida de seres humanos, por tal razón, cada participante fue claramente informado de la 

naturaleza del estudio, así como de su rol dentro de esta mediante el uso del consentimiento 

informado. La participación es este estudio fue estrictamente voluntaria y la información recogida no se 

usará para otro propósito fuera de los de esta investigación.  

Limitaciones del estudio 

 

Pese a que este estudio contiene participantes altamente destacados en sus campos 

disciplinares, la muestra con la que se contó es limitada, en tanto representan un pequeño 

porcentaje de la población nacional. Por tanto, es pertinente ampliar los alcances del estudio, y 

de esta manera, generar un análisis de mayor extensión y profundidad en el campo del talento a 

nivel nacional.  

Otra limitación existente refiere a que la información recolectada proviene de una sola 

fuente (narración del participante), a excepción de la revisión del portafolio, que fue apoyada por 

documentación de medios de comunicación. Por consiguiente, para futuras investigaciones es 

pertinente ampliar las fuentes de recolección de la información, de tal manera que, se logren 

reconstruir las trayectorias de vida destacada a partir de diferentes miradas (padres, docentes, 

entrenadores, directores, pares, etc.).  

 



 
 

 

Capítulo 6. Estudio 1: Talento excepcional en el deporte 

Catalina Paola Torres Barreto 

Introducción 

 

En el contexto colombiano el talento en general es un tema poco abordado, ya que existen 

diferentes puntos de vista sobre este tema y llevan a las personas a subvalorarlo. Es así que, 

existe la creencia que el talento es innato, que se nace con él, o simplemente no se tiene en 

cuenta su estudio, porque al no haber un contexto teórico compartido genera ambivalencia en su 

aplicabilidad. Este trabajo pretende a partir de la reconstrucción de las trayectorias de vida de 

grandes deportistas colombianos caracterizar los itinerarios y catalizadores asociados a la 

emergencia, manifestación y desarrollo del talento.  

¿En el campo deportivo cual es el significado de talento? 

Para Gabler y Ruoff (1979; en Baur, 1993, p. 6),  

Un talento deportivo es aquél que, en un determinado estado de la evolución, se 

caracteriza por determinadas condiciones y presupuestos físicos y psíquicos, los 

cuales, con mucha probabilidad, le llevarán, en un momento sucesivo, a alcanzar 

prestaciones de alto nivel en un determinado tipo de deporte (Baur, 1993) 

Una primera aproximación al problema del talento deportivo es la somatotipología que se 

basa en el perfil genético, funcional, somatotípico y psicológico de los atletas de alto rendimiento 

(João y Filho, 2002), en ella se establecen una serie de parámetros genéticos, fisiológicos y 

biológicos que determinan en la persona su capacidad para desarrollar un determinado deporte. 



 
 

 

La importancia de los estudios que buscan conocer las características 

antropométricas, y, entre ellas, el somatotipo fue expresada muy bien por Carter, 

Sleet Y Climie (1982), al referirse al proyecto Antropométrico, desarrollado 

durante la olimpiada de Montreal, en 1976. Por medio de la Somatotipología, se 

visualiza el tipo de tendencia para un determinado deporte. (João y Filho, 2002, p. 

14) 

En contraste, Bloom (1985), considera que el concepto de talento no se refiere a aptitudes 

innatas o dones especiales, indicando claramente que, a pesar de las características iniciales o 

dones del sujeto, a menos que exista un largo e intensivo proceso de desarrollo, educación y 

entrenamiento, el individuo no alcanzará los elevados niveles de capacidad en el campo 

deportivo (Clavo y González, 2008). 

 Es así como, diversos estudios revelan factores ambientales y sociales que afectan la 

emergencia del talento y como lo expresan los modelos de Gagné:  Modelo Integral de 

Desarrollo del Talento (CMTD) (2004) y el Modelo Diferenciado de la Dotación y el Talento 

(CMTD) (2015), los cuales explican cómo cuatro componentes (don, talento, catalizadores 

ambientales e intrapersonales) son fundamentales para la emergencia del talento. Sin embargo, 

no sólo Gagné estudió estos aspectos, sino que, Benjamin Bloom con su libro Developing talent 

in young people (1985) analizó a más de 100 personas sobresalientes en sus áreas y más 

exactamente en el área del deporte olímpico, en campos como la natación y el tenis; Bloom 

enfocó sus estudios en varios ejes como la familia, entrenadores, primeros años de vida, primeros 

acercamientos al deporte, entrenamientos, competencias y resultados.  

 



 
 

 

¿Por qué estudiar a los deportistas Olímpicos?, la emergencia y manifestación del talento 

de los deportistas de alto rendimiento nos hace reflexionar acerca de cómo llegan a este punto, 

como ya se ha descrito anteriormente, en los deportistas influyen determinadas condiciones, no 

sólo las físicas, sino que, también existen algunas circunstancias como el entorno familiar, 

educación, entrenadores, tiempos de entrenamiento y el contexto social que influyen 

decisivamente para que estos deportistas lleguen al alto rendimiento e incluso a ser medallistas 

olímpicos, siendo esta una de las competencias más importantes y reconocidas a nivel mundial.  

Es importante describir en este estudio cómo los deportistas de más alto rendimiento en 

Colombia llegaron a este nivel y qué factores están asociados a esa manifestación de su talento 

en el deporte, si su entorno social y familiar los pudo afectar en esa emergencia, entender cómo 

manifestaron su talento en gimnasia y halterofilia1, siendo deportistas olímpicos y paralímpicos. 

Y revelar los diferentes caminos que estos tres deportistas tomaron para llegar a ser grandes 

representantes del deporte colombiano e identificar si existen paralelos en la manifestación y 

emergencia del talento en el deporte olímpico convencional y el paralímpico.  

Antecedentes  

 

En cuanto a la investigación en diferentes bases de datos en referencia al desarrollo del 

talento deportivo y la dotación, se encontraron más de cuarenta artículos relacionados con el 

tema, entre publicaciones académicas, libros, revistas e informes. Bases de datos como 

SCOPUS, Redalyc, Medline y EBSCO Host sirvieron de cimiento para la búsqueda de 

referentes, de los cuales se obtuvieron artículos en donde el tema principal fuera el desarrollo 

social y ambiental en el talento deportivo. 

                                                             
1 Halterofilia o levantamiento de pesas: Deporte que consiste en el levantamiento de halteras o pesas; los 

participantes se dividen en diferentes categorías según su peso y vence aquel que consigue levantar mayor peso 

sumando los obtenidos en los dos movimientos realizados: el de arrancada y el de levantada y tierra 



 
 

 

En el análisis del talento deportivo se sitúa en los factores que son determinantes e 

influyentes en los resultados de los deportistas élite, como dice Singer y Janelle (1999), “en el 

deporte, la competición sirve como mecanismo cuantitativo para reconocer la excelencia” (p. 

117). Dentro de los factores asociados al desarrollo deportivo se encuentran dos áreas: la 

genética o herencia, en donde, la personalidad del individuo, sus fortalezas y debilidades, e 

incluso, su potencial de rendimiento viene condicionados por los factores biológicos (Calleja y 

Lorenzo, 2010, p.14). Y el segundo factor, es la influencia en el rendimiento según el entorno del 

deportista, en donde se encuentran varios subfactores como: la práctica deliberada, entrenadores 

adecuados, el entorno familiar, la capacidad de disfrutar y divertirse, y las habilidades y atributos 

de tipo psicológico. Según Simonton (1999) (en Abbott y Collins, 2004, citado en Calleja y 

Lorenzo, 2010, p. 15) “es muy probable que los factores ambientales, incluida la práctica 

deliberada, provoquen más variación en el rendimiento que las capacidades innatas de la persona 

talentosa en cualquier dominio” (p. 15). 

Ante estas dos concepciones, existen dos metodologías de estudio, una metodología de 

investigación clásica en la detección de talentos, denominada de arriba-abajo (top-down), es 

decir, dedicada a considerar a los deportistas campeones como marco referencial para realizar 

una valoración aptitudinal y establecer baterías de test adecuados, para luego aplicarlos a la 

detección temprana (Calleja y Lorenzo, 2010, p. 17). Esta metodología se centra únicamente en 

el factor genético, en donde se tienen en cuenta factores morfológicos del deportista. 

 

 



 
 

 

Por otra parte, una segunda metodología propone hacer el análisis al revés, de abajo-

arriba (bottom-up), es decir, teniendo en cuenta a los deportistas de élite que se han destacado en 

su rendimiento, analizando su proceso formativo (Régnier, Salmela y Russell,1993; Ruiz,1998), 

con el fin de poder hallar aquellas variables críticas que establecen las diferencias entre los 

deportistas (Calleja y Lorenzo, 2010, p.17). Dentro de estas variables se incluyen las 

socioculturales (influencia cultural, recursos disponibles, influencia de la familia) y el entorno 

contextual (madurez del deporte, nivel competitivo). 

A través del análisis de los antecedentes, es posible entender el concepto de talento 

deportivo abordado por los diferentes autores y cómo este se desarrolla, igualmente, las dos 

metodologías evidencian distintos puntos de vista, en donde cada vez es más claro que la 

concepción del desarrollo del talento deportivo no depende únicamente de la herencia o de la 

carga genética, sino que, hay una gran influencia de los factores sociales, familiares y 

ambientales. La siguiente tabla muestra los antecedentes asociados al desarrollo y manifestación 

del talento deportivo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla 5. Antecedentes a partir de artículos acerca de talento deportivo.  

Autor Año Título Temática 

 

Larsen C, 

Alfermann D, 

Henriksen K, 

Christensen M. 

 

2013 

 

Desarrollo exitoso de 

talento en el fútbol: Las 

características del medio 

ambiente. 

 

Examina el desarrollo del 

talento entre los jugadores de 

fútbol sub-17 en un club de 

fútbol danés, con un historial 

de éxito varios de sus juniors a 

ser jugadores de fútbol de alto 

nivel. 

 

Celestino T, 

Leitão J, 

Sarmento H,                                                                                                                                                                 

 Pereira A, 

Marques A. 

 

2015 

 

El camino hacia la 

excelencia en la 

Orientación: un análisis de 

las historias de vida de los 

deportistas de élite. 

 

Caracterizar el viaje de un 

grupo de Atletas élites de 

clase mundial, con el fin de 

identificar los factores y 

condiciones importantes que 

pueden Influir y determinar el 

desarrollo y mantenimiento de 

la excelencia en la 

orientación.  

 

Soláns A. 

 

2014 

 

Historias de vida de 

deportistas paralímpicas. 

Trayectorias biográficas. 

 

Explorar las trayectorias 

biográficas de mujeres 

deportistas paralímpicas 

(discapacidad motora) desde 

sus propias voces. (SOLÁNS, 

2014) 

 

Santos A,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Graça A,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Tavares F. 

 

2013 

 

Desde el patio de recreo 

hasta la WNBA. 

Un estudio de caso con el 

jugador de baloncesto 

"Ticha" Penicheiro. 

 

Caracterizar la historia de la 

vida de una atleta de    

baloncesto que ha alcanzado    

un alto nivel de excelencia 

internacional. 



 
 

 

 

Kavanagh E. 

 

2012 

 

Afirmación por 

discapacidad: un 

viaje personal del atleta a 

los Juegos Paralímpicos de 

Londres. 

 

Estudio de la historia de vida 

para investigar el viaje de un 

atleta que ha logrado alcanzar 

el éxito deportivo 

internacional después de un 

accidente que cambió su vida. 

 

Elida Alfaro 

 

2004 

 

El talento psicomotor y las 

mujeres en el deporte de 

alta competición. 

 

Las biografías de algunas de 

las deportistas más destacadas 

nos descubren, junto a los 

Éxitos deportivos, las 

discriminaciones de las que 

han sido objeto, los esfuerzos, 

las renuncias y, también, otros 

logros personales y sociales 

que han sido capaces de 

combinar como exponente de 

su excelencia. (Alfaro, 2002) 

 

Marco analítico  

 

Como anteriormente se expuso el desarrollo y manifestación del talento, para este estudio 

se entienden como la combinación de múltiples factores que se explican desde una teoría 

emergentista, en la cual, la persona, la cultura, el contexto social y el tiempo son factores 

influyentes para la manifestación del talento. 

Reconocer cuándo y cómo se desarrolla el talento deportivo siempre ha sido un camino 

de tensiones entre los que dicen que la genética es el mayor influyente para reconocer a futuros 

talentos deportivos y los que afirman que sin un entorno adecuado esta manifestación nunca 

aparece, como lo expresa Clavo y González (2008), quienes propugnan que dicho nivel de 

excelencia viene fundamentalmente condicionado por la herencia genética de la persona; y por 



 
 

 

otra, quienes argumentan que dicho rendimiento es fundamentalmente debido a la influencia del 

entorno del deportista (p. 14). 

El primer grupo es partidario del determinismo genético, según el cual, la 

personalidad del individuo, sus fortalezas y debilidades, e incluso, su potencial de 

rendimiento viene condicionado por los factores biológicos. De esta manera, los 

parámetros genéticos determinan aspectos como a) las características de 

personalidad asociadas con la capacidad competitiva de la persona o el control 

emocional; b) las características antropométricas; c) las habilidades motoras como 

la velocidad, la potencia, la agilidad o la flexibilidad; o, d) la salud y la ausencia 

de trastornos crónicos que imposibiliten la práctica deportiva. (Clavo y González, 

2008, p. 14)  

El segundo grupo, consideran a la persona como una pizarra en blanco en la que 

cualquier cosa que ocurra después de su nacimiento es consecuencia de su 

experiencia y aprendizaje. Bajo esta perspectiva, se han identificado varios 

factores que contribuyen al desarrollo de los y las deportistas expertas (Clavo y 

González, 2008, p.14)  

Otros autores afirman como lo cita Velasquez (2011) 

Desde el momento de la iniciación deportiva (Hernández,2001) y durante el 

desarrollo posterior, es imprescindible no sólo conocer y estudiar el desarrollo 

físico del joven sino también el influjo del entorno social (Martin, Carl, Lehnertz, 

2001) como variable importante del rendimiento atlético (Velasquez, 2011, p. 40).  

Se puede observar que estos dos pensamientos son muy utilizados a nivel mundial y que 

incluso países que son potencia en deporte como: China, Rusia e incluso Cuba utilizan la 



 
 

 

somatotipología como el mayor referente de iniciación deportiva y de detección del talento en los 

niños; en otros países como en Estados Unidos, mediante estudios como los de Blom (1985), 

donde explican a través de estudios transversales cómo los factores asociados al ambiente donde 

crecen y se desenvuelven estos deportistas son fundamentales para el desarrollo y manifestación 

del talento en sus respectivas áreas, sin dejar de lado el factor fisiológico o genético del 

deportista.  

Este estudio también abarca la doble excepcionalidad, pero primero debemos entender y 

afirmar la existencia de esta doble excepcionalidad, relativamente estos estudios son muy 

recientes y como lo afirma Sally (2014) “en correspondencia, los estudiantes que por primera vez 

se les identificó con déficit de aprendizaje o de atención específicas o discapacidades sociales y 

emocionales también pueden tener dones y talentos extraordinarios” ( Reis, Baum y Burk 2014, 

p. 217). 

La doble excepcionalidad es entendida como la posesión simultánea de un alto potencial 

y una discapacidad (Assouline & Whiteman, 2011; Foley Nicpon, Allmon, Sieck & Stinton, 

2011; Dixon & Moon, 2006; Baum & Owen, 2004; Neihart, 2000 citadas por Gómez, Conejeros, 

Sandoval y Armijo, 2016, p.17). Esta paradoja se conforma entonces a partir de la combinación 

de una alta capacidad en áreas específicas (p. e. área intelectual, artística, etc.) con dificultades 

de aprendizaje, en la atención, déficits sensoriales, desórdenes emocionales graves, deficiencias 

motrices, y deficiencias cognitivas (Pardo de Santayana, 2002) que impiden su adecuado 

desarrollo (Gómez et al., 2016, p.17).  

 



 
 

 

Metodología 

En este estudio se trabajó un marco metodológico en común en los ámbitos deportivos y 

musicales, de naturaleza cualitativa donde a través de casos múltiples se estudió la realidad de 

los contextos de cada uno de ellos, reconstruyendo las diferentes historias de vida y sus 

trayectorias, recolectando datos de tipo narrativo para su posterior interpretación. 

Para la reconstrucción de estas historias de vida y trayectorias, se utilizaron cuatro 

instrumentos que fueron utilizados como guías por parte de los casos estudiados para ser mucho 

más fácil la reconstrucción. Estos instrumentos fueron una encuesta demográfica donde se 

recogieron datos básicos; una entrevista semiestructurada donde se reconstruyeron las diferentes 

historias de vidas; una entrevista semiestructurada basada en técnicas de cartografía social en el 

que cada uno de los casos elaboró un mapa o camino donde desarrolló su trayectoria disciplinar; 

y por último, una revisión del portafolio de logros de forma narrativa por parte de los casos 

estudiados y una investigación informal por parte de las investigadoras.   

Descripción de la muestra  

El grupo inicial para este estudio fueron deportistas de alto rendimiento colombianos 

tanto olímpicos como paralímpicos sin distinción de deporte practicado y que en el momento del 

estudio estuvieran activos como deportistas de rendimiento, siendo seleccionados a partir de 4 

criterios que se establecieron previamente y en los que debían haber participado los deportistas, 

sin importar la cantidad de sus participaciones: 1) Ciclos Olímpicos, 2) Campeonatos 

Nacionales, 3) Campeonatos Internacionales y 4) Reconocimientos. Los criterios desarrollados 

de cada caso se anexarán en el apéndice E. 



 
 

 

Se contactaron a 10 deportistas de alto rendimiento, de los cuales expresaron estar 

dispuestos a participar en el estudio cinco de ellos, la muestra final estuvo conformada por tres 

deportistas, dos hombres y una mujer. Los demás deportistas que estuvieron interesados en 

participar en el estudio no se entrevistaron por los calendarios de competencias y sus 

entrenamientos ajustados. 

En la siguiente tabla se presentan los criterios de selección de la muestra de talento 

deportivo, donde se describen brevemente características básicas de los casos estudiados, sus 

campos de desempeño y los criterios que cumplen para este estudio. 

Tabla 6. Caracterización participantes deporte  

Caso Género Edad Campo de desempeño Criterios:  1 2 3 4 

 

1 

 

Masculino 

 

28 años 

Gimnasta profesional 

colombiano de alto 

rendimiento, especialidad 

de barras paralelas.  

  

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

2 

 

Femenino 

 

28 años 

Deportista profesional 

colombiana de alto 

rendimiento, especialidad 

de Halterofilia.  

  

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

3 

 

Masculino 

 

43 años 

Deportista Paralímpico 

profesional colombiano, 

especialidad Powerlifting  

  

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

         

 

 



 
 

 

Resultados  

 

Semblanzas de los Deportista 

 

En este estudio la elaboración de las semblanzas de cada uno de los deportistas sintetiza 

la información del esbozo biográfico en donde se revelan datos sobre el carácter y la 

personalidad de cada uno de nuestros individuos, también se anexan al final de cada una de estas 

semblanzas los diagramas cronológicos de cada deportista, y como se ve en la figura 4 se 

describen cada una de las convenciones donde se muestran los contextos, periodos de influencia, 

momentos, eventos y personas significativas que hacen más visibles estas trayectorias. 

 

Figura 4. Convenciones diagrama cronológico. 

     Fuente elaboración propia. 

Deportista 1 Amor Y Pasión, Los Sentimientos Hechos Éxito 

 

No duró mucho para que este deportista se diera cuenta de que la gimnasia sería su norte, 

pues desde los 5 años, cuando vio por primera vez aquel gimnasio supo que su destino sería 

aquel. El norte de su vida, en el norte de la ciudad, del Norte de Santander. 

En 1994 nace un cucuteño en uno de los barrios más humildes de la ciudad y se enfrenta a 

muchas dificultades económicas, principalmente. La separación de sus padres quizás fue un 



 
 

 

momento importante en su historia, no por alejarse de su padre o de su familia paterna, sino por 

lo que su madre se convertiría el resto de su vida: mamá, papá y “segunda entrenadora”. 

Desde muy pequeño, mientras estudiaba, su profesora de fundamentación reconoció en él 

unas cualidades que lo hacían sobresaliente, es entonces cuando sugiere a su madre iniciarlo en 

la gimnasia y en una reunión con el seleccionador nacional empieza su historia deportiva hasta el 

alto rendimiento. 

Su argumento más importante fue su madre, su motivación, ser historia; historia que a lo 

largo de 19 años de carrera deportiva lo han llevado a convertirse en el Rey de la gimnasia 

colombiana. Sus anhelos siempre fueron ser el mejor, el mejor de su categoría, el mejor de la 

región, del país y del mundo. Un camino lleno de aprendizajes, de “obstáculos” entre comillas, 

sí, porque para él lo importante de caer siempre fue levantarse.  

 En su infancia y adolescencia no tuvo otra rutina más que ir a su colegio, a su gimnasio y 

competir con el firme objetivo de ser cada vez mejor. Creció en una atmósfera llena de grandes 

logros, en la cuna de los mejores gimnastas de su patria, con la motivación de llegar a ser tan 

bueno o mejor que ellos, que sus ídolos, respirando deporte por doquier desde los 5 años hasta el 

sol de hoy. Su madre además de ser su motor fue su segunda entrenadora, no permitía un grado 

de desvío en su vida personal y mucho menos en su disciplina deportiva, pues era quien lo 

impulsaba a seguir a pesar del cansancio, la derrota e incluso los momentos en que quiso “tirar la 

toalla”. 

Con múltiples títulos nacionales e internacionales de competencias suramericanas, 

centroamericanas, panamericanas y mundiales, el deportista 1 es una leyenda viva del deporte de 

alto rendimiento en su natal Colombia, pues a su corta edad cuenta con más de 90 medallas en su 



 
 

 

palmarés. El pequeño que en 2001 gana su primera presea en el campeonato nacional en la 

categoría infantil, no dejó de soñar y con amor y pasión llegó a ser el gigante rey de la gimnasia 

en el 2011, momento en el que su vida toma un rotundo giro, uno como resultado de tantos años 

de sacrificios y de objetivos tan claros como el amor a su madre, de trabajo arduo y de 

mentalidad retadora. 

Cuatro son los momentos en el deportista 1 que son cumbre en su vida: a) 1999 la luz del 

inicio de un sendero llamado gimnasia que no termina y el inicio de un milenio lleno de 

promesas, trabajo duro y constancia; b) 2011 como el mejor ejemplo de una buena siembra, la 

cosecha de un cultivo que por años cuidó, sus títulos y reconocimientos deportivos, sus sueños 

hechos realidad; c) 2018 la muerte de su madre, la mujer que lo acompañó durante toda su vida y 

que forjó en él un carácter perfeccionista y determinante; y d) en el mismo año el nacimiento de 

su pequeña hija, el nuevo motivo para ser el mejor, sonreír, seguir siendo el hombre responsable, 

sincero, solidario y humilde que es. 

A continuación, se presenta el diagrama cronológico de la trayectoria de vida del 

deportista 1. 



 
 

 

 

Figura 5. Diagrama cronológico deportista 1 

      Fuente: Elaboración propia 



 
 

 

Deportista 2 Levantar Las Pesas Elevando Las Manos 

 

A una numerosa y humilde familia de Tuluá, llega una nueva integrante en 1990. Una 

niña de tez clara no sólo llega a una familia grande y llena de dificultades, sino que además llega 

a una familia de pesistas, y es allí desde el seno de su propio hogar materno en el que se descubre 

como un potencial talento deportivo en la halterofilia. 

A su corta edad de 12 años sus tíos ven en ella el aspecto corporal, el molde para hacerla 

uno de ellos, una pesista. Aunque no es una decisión propia, en el momento en que se reúne con 

el entrenador nacional en el gimnasio, empieza su mente a hacerse más fuerte que su cuerpo, 

pues es este último el encargado de introducir un mundo de posibilidades, de sueños y objetivos 

en la cabeza de la deportista 2, quien de manera inmediata lo creyó todo, una semana tardó para 

decirse y convencerse de que sería la mejor del mundo. 

El compromiso con su deporte y la necesidad económica que presentaban ella y su 

familia en su niñez y adolescencia la llevaron a dejar sus estudios en sexto año (primero de 

bachillerato), para dedicarse 100% a la disciplina. Sus recorridos de la casa al gimnasio eran 

extensos, peligrosos y agotadores, sin embargo, nunca fue este un impedimento para seguir 

entrenando y luchando por sus sueños.  

El acercamiento a la religión, su relación con Dios la llevó a encontrar en él un motivo 

por el cual crecer y creer que podría conseguirlo todo, tal fue el poder que ejerció la fe en ella 

que cambió su estilo de vida, dejando ciertas costumbres que la alejaban de sus objetivos 

deportivos. Es con esta forma de vida, entregada a su fe, al deporte y a la disciplina lo que la 

lleva a ser a sus 15 años campeona panamericana en Perú, a sus 17 años medalla de oro en 

Panamericanos, medallista olímpica en Pekín 2008 obteniendo el cuarto puesto siendo entregada 



 
 

 

la medalla 8 años después cuando la ucraniana Davidova dio positivo en doping, campeona 

mundial en República Checa consiguiendo 3 oros, en 2008 y con 18 años logra un nuevo 

campeonato mundial en Cali más 2 medallas de plata, en 2009 gana 3 medallas de plata en el 

mundial de Bulgaria, en 2010 y 2011 queda entre las mejores 10 deportistas en el campeonato 

mundial en Turquía y Corea respectivamente.  

Luego de alcanzar tantos títulos y reconocimientos a nivel nacional y mundial en 

halterofilia llega el momento de poner pausa a su vida como deportista de alto rendimiento para 

convertirse en madre en 2012. Además de luchar contra un accidente que por poco la deja fuera 

de competencia al sufrir un corte en su antebrazo en el cual se ven comprometidos tendones y 

nervios, una caída fuerte para ella, pues su vida y todo lo que conocía estaba en riesgo de morir. 

Sin embargo, su hijo, su familia y su fe, la sacaron a flote, y como el fénix renaciendo de las 

cenizas para emprender de nuevo el vuelo que la llevaría a ser de nuevo campeona en 

centroamericanos, panamericanos y obtener un cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de Rio. 

Su mentalidad ganadora, con más fortaleza que cada uno de sus músculos, es la que le ha 

mantenido en lo más alto del pódium colombiano y mundial; su familia es su mundo, ella, como 

Atlas es quien la sostiene firmemente, con la fuerza que ha desarrollado durante más de una 

década y media de arduo trabajo y con la conciencia de que nada es gratis en la vida, que se 

obtiene lo que se quiere con dedicación, esfuerzo, disciplina y voluntad. 

A continuación, se presenta el diagrama cronológico de la trayectoria de vida del 

deportista 2.   

 



 
 

 

 

Figura 6. Diagrama cronológico deportista 2 

 Fuente: Elaboración propia 



 
 

 

Deportista 3 La Patineta Se Convirtió En Carro 

 

En la tierra del cantante Carlos Vives, el ícono social Jaime Bateman y deportistas 

destacados como el “Pibe” y el “tigre”, nace un magdalenense más entre tantos en el año 1975, 

un niño que a temprana edad padece una enfermedad que le cambiará la vida: la poliomielitis. 

Un muchacho entregado a su formación académica, a su familia y a sus amigos, se topa de frente 

con la necesidad de independencia, de sentirse libre y que los demás lo reconozcan como tal. 

Crece al lado del mar, sin más preocupación que la de estudiar y ser bueno, para ayudar 

con los gastos de su casa, consiguiendo becas en el colegio y destacándose por su curiosidad 

investigativa en el escenario académico. No es sino hasta los 16 años y terminando su 

bachillerato que el deportista 3 inicia su carrera de alto rendimiento, empezando así con el 

atletismo en pruebas de velocidad de 100 y 200 metros.  

Su fortaleza física siempre fue una constante en él, así como su ingenio y creatividad, su 

deseo de superación estuvo impulsado por el apoyo de su familia y amigos, pero sobre todo por 

querer ser una persona independiente y capaz de alcanzar absolutamente todo lo que pasaba por 

su mente. Entrando a primaria crea un método de desplazamiento bastante particular, una 

patineta en la que la libertad de movilidad le permitió empoderarse de sí mismo.  

Aunque no empieza el Parapowerlifting2 desde pequeño, su gusto por el gimnasio y por 

sentirse en buena forma física le ayudan de manera inconsciente a desarrollar la fuerza necesaria, 

lo lleva a que un personaje del deporte paralímpico de Santa Marta lo invite a participar en 

competencia nacional donde fue campeón y rompió récord levantando 117 kg de peso en la 

                                                             
2 Parapowerlifting: Levantamiento de potencia es una adaptación del deporte del levantamiento de pesas para atletas 

con discapacidades. La única disciplina en el levantamiento de pesas paralímpico es el press de banca. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Powerlifting
https://en.wikipedia.org/wiki/Powerlifting
https://en.wikipedia.org/wiki/Bench_press


 
 

 

modalidad press de banca en dos intentos sin ni siquiera contar con un entrenador a su lado, y el 

día anterior era plata como atleta de velocidad. 

Actualmente es uno de los deportistas en lo más alto del ranking mundial de 

levantamiento de pesas paralímpico ocupando el 4to puesto, acogido y agradecido con el IDRD 

ganó oro en el torneo nacional en 2003 por Bogotá, campeón panamericano en Guadalajara 2011 

y Toronto 2015, tiene 5 récords en Parapowerlifting, ha participado en 3 Juegos Paralímpicos 

logrando su mejor participación en Londres 2012 quedando en 4to lugar y múltiple medallista en 

Opens y copas mundo a lo largo de sus 27 años de carrera deportiva, de manera insaciable se 

prepara para lograr pódium en Tokio 2020. 

“La discapacidad para mí no está en las piernas, está aquí, si tú tienes tu mente y tu 

corazón motivado a lo que vas a hacer lo puedes lograr todo”, una premisa a lo largo de su vida 

que lo ha llevado a ser el máximo referente de Colombia en el mundo en su deporte. Además de 

seguir su formación académica y personal, a la par con el deporte, trabaja con el IDRD, es padre 

de familia y pasó de un monopatín en las calles samarias al auto de sus sueños en la ciudad 

capital. Un total ejemplo para todos aquellos que creen en encontrar la felicidad con el poder de 

la voluntad. 

A continuación, se presenta el diagrama cronológico de la trayectoria de vida del 

deportista 3.  

 

 

 



 
 

 

Figura 7. Diagrama cronológico deportista 3  

      Fuente: Elaboración propia 



 
 

 

Análisis trasversal de tres deportistas con talentos excepcionales Gimnasia, Halterofilia y 

Parapowerlifting 

 

Para este estudio se entrevistaron a tres deportistas, dos hombres y una mujer con un 

desarrollo excepcional en el deporte en áreas como la gimnasia, halterofilia y un caso de doble 

excepcionalidad en Parapowerlifting, todos son deportistas Olímpicos y Paralímpicos 

Colombianos activos hasta este momento.  

Este análisis se dividió en las tres etapas de vida de los deportistas: niñez, juventud y 

adultez, se analizaron a los tres deportistas de forma individual pero los resultados se muestran 

en conjunto, teniendo en cuenta las categorías de Gagné como catalizadores ambientales e 

intrapersonales y las dimensiones de Dai donde se analizaron categorías de desarrollo, 

funcionales y temporales. 

Catalizadores ambientales de la infancia  

Contexto 

Para los tres deportistas su infancia fue muy importante ya que es en esta época donde se 

forma la personalidad de cada uno de ellos y aunque dos de los tres deportistas empezaron aquí a 

demostrar sus habilidades sobresalientes en sus deportes, sólo uno de ellos, en este caso el 

deportista 3 no empezó la práctica de su deporte sino hasta su juventud; además, en esta época la 

influencia de sus familias en la fijación de sus metas tanto en el deporte como en el desarrollo 

personal es muy importante; crearon en los deportistas pensamientos de superación y de pujanza. 

[Mis abuelos son muy echados para adelante, son muy, bueno son muy humildes, 

nacimos en condiciones muy humildes, pero pues siempre hemos tenido el espíritu de 

luchadores, de trabajadores, que no nos hemos dejado pues amedrantar por las 



 
 

 

circunstancias que de pronto nos levantamos, porque han sido condiciones muy humildes, 

pero pues gracias a Dios siempre hemos tenido esos padres que nos han dado ese ejemplo 

y hoy por hoy somos así también] (Deportista 2. Entrevista historia de vida) 

[Yo pienso que la fuerza de salir adelante fue la salir de las condiciones en las que vivía 

desde pequeño, pienso que eso fue como la fuerza principal para mí, ser alguien en la 

vida, sacar a mi familia adelante, tener dinero, estar bien económicamente para no pasar 

necesidades y en un futuro estar mejor.] (Deportista 1, Cartografía) 

En este contexto las tres familias vivían en áreas empobrecidas he incluso en situaciones 

de violencia muy marcada, con pocos recursos económicos y con muchas ansias de salir 

adelante, sólo el deportista 3 tenía una familia nuclear. 

[Bueno, en la ciudad, como tú sabes que allá hay mar, siempre iba al mar, eh…, esperaba 

siempre el fin de semana para ir, con mi mamá, con mis padres, todos.] (Deportista 3, 

Entrevista historia de vida) 

Para el deportista 1 su padre no fue importante ya que sus padres se separaron cuando el 

deportista 1 era muy pequeño y su vida giró en torno a su madre. 

[Pues crecí en un barrio muy humilde, demasiado humilde pero siempre, nunca corrí 

peligros, a pesar de ser un barrio muy humilde fue un barrio muy tranquilo, podíamos 

estar ahí en la calle normal, compartir con mis amigos de infancia y ya] (deportista 1, 

Entrevista historia de vida) 

[no, el ambiente siempre fue muy chévere, fue un ambiente muy tranquilo, todo el tiempo 

con mamá para arriba para abajo, que le salía algo yo la acompañaba, que yo de pronto 



 
 

 

tenía una actividad o algo así, ya sea en el colegio, entrenamiento, ella me acompañaba.] 

(deportista 1, Entrevista historia de vida) 

La deportista 2 nunca conoció a su padre, el caso de la deportista 2 es especial ya que 

desde los dos años y hasta los doce años su madre bilógica la dejó a cargo de sus abuelos siendo 

intermitente en sus visitas por cuestiones de trabajo, sus abuelos quienes para ella se convirtieron 

en sus padres y sus tíos en sus hermanos en total eran 11 personas las que conformaron la familia 

de la deportista 2. 

 [En mi nacimiento, bueno, mi abuelo, mi abuela, mi mamá, mis tíos, mi papá si no, yo 

no conozco a mi papá, pero mi mamá cumplió el papel de padre, pues mi abuela, porque 

mi mamá propia también viajaba mucho, entonces me crie más que todos con mis 

abuelos y aprendí a decirle papá a ellos y mis tíos que también han sido prácticamente 

como mis hermanos, me crie con ellos.] (Deportista 2, Entrevista historia de vida) 

[El otro barrio donde ya perdimos la casa que nos tuvimos que ir, ese si era bastante 

complicado porque había mucha violencia, había muchas muertes, eh, en cualquier 

momento uno escuchaba la balacera, teníamos que correr, eh, la casa no tenía paredes 

sino como palitos y teníamos nosotros que refugiarnos, todos estábamos pues chiquitos, 

entonces ahí sí vivía bastante atormentada, pero en el otro barrio que fue al principio, que 

era la casa propia de nosotros ahí tuve momentos muy gratos de mi infancia y para mí los 

mejores.] (Deportista 2, Entrevista historia de vida) 

Sólo la deportista 2 tenía familia ligada al deporte, sus tíos también practicaban el 

levantamiento de pesas o halterofilia, el cual empezó a practicar a los 12 años. 



 
 

 

[Yo era una niña que hacía lo que me decían, mis tíos todos han sido pesistas y ellos me 

llevaron al gimnasio y tomaron la decisión de que yo fuera pesista] (Deportista 2, 

Entrevista historia de vida) 

Para el caso del deportista 1 su primer acercamiento al deporte fue gracias a una 

profesora que descubrió sus habilidades para la gimnasia cuando tenía 5 años. 

 [No sí, no, pues sí en las clases de ella yo hacía cosas de gimnasia, entonces le llamaba 

mucho la atención a ella, entonces un día habló con mi mamá le pregunto a mi mamá le 

dijo que no, que tampoco sabía de eso, entonces ella le recomendó que sería muy bueno 

que yo practicara este deporte, entonces hizo una reunión con el profe (entrenador) y el 

profe fue a la reunión, me pidió que hiciera unas demostraciones y ya, me dijo que no que 

tenía las condiciones, que me veía futuro. Entonces, y pues de ahí en adelante ya llevo 19 

años en el deporte.] (Deportista 1, Entrevista historia de vida) 

Las diferentes rutinas de vida en la infancia de los tres deportistas giraron en los 

contextos escolares, entrenamientos y sus familias, excepto para del deportista 3 que se 

desarrolló en contextos familiares, escolares y sus amigos de infancia.  

Individuos  

 

Los tres deportistas tuvieron personas significativas en esta etapa, en el caso del 

deportista 3 un amigo era el que le ayudaba a escaparse para ir a la playa y con el que pasó la 

mayoría del tiempo en su ciudad natal y su mamá ya que era quien lo cuidaba y pasaban la 

mayoría del tiempo juntos.  

[E ¿Con qué familiar compartiste tu infancia? D3: Con mi madre. E ¿todo el tiempo 

contigo? D3: Sí, todo el tiempo] (Deportista 3, Entrevista historia de vida) 



 
 

 

[No, pues la mejor experiencia era esa, escaparnos, siempre ellos iban, no hacían ruido, 

ellos son, no hacían ruido y ellos sabían que para escaparme cuando mi mama se distraía 

pues nos íbamos, ellos mismos sacaban el juguete, porque yo lo guardaba en mi casa y 

ellos mismos lo sacaba. Yo pensó que todas esas experiencias de jugar, de coger mango, 

irse al Sena, parte de atrás del Sena que eso es bastante amplio, hay ríos, y es bastante 

alejado de la casa de la ciudad e irnos para allá eso es una aventura.] (Deportista 3, 

Entrevista historia de vida) 

Los casos de los deportistas 1 y 2 son diferentes ya que desde temprana edad ya estaban 

ligados al deporte y ya tenían logros sobresalientes en sus áreas las personas con las que pasaban 

el mayor tiempo fueron pares de entrenamiento y familias.  

En el caso del deportista 1 su madre fue fundamental en el desarrollo de su potencial ya 

que fue un apoyo constante y marcó la personalidad disciplinada y perfeccionista del deportista 

1, ella estuvo siempre al lado del gimnasta en sus entrenamientos y competencias hasta donde le 

era posible, incluso fue la que estuvo en el momento en el que el deportista decide que su futuro 

iba a ser la gimnasia, esto sucedió la primera vez que entró al gimnasio de entrenamiento. Otra 

de las personas que influenció al deportista 1 en su infancia fue su ídolo y compañero de 

entrenamiento de categoría más avanzada, fue tan importante para el deportista 1 que incluso lo 

ayudó a superar momentos muy difíciles a nivel personal convirtiéndolo más que un ídolo en un 

padre para el deportista 1. 

[Pero entonces mi mamá me llevaba, ella me recogía, cuando entré a la gimnasia al 

principio al principio ¿qué? […] esto... al principio me llevaba al Coliseo, me 

acompañaba, me esperaba, nos íbamos juntos a la casa] (Deportista 1, Entrevista historia 

de vida) 



 
 

 

[Desde el momento que mi mamá me acompañó al sitio de entrenamiento por primera 

vez, ver ese nuevo camino que estaba en frente mío… esa travesía que iba a emprender, 

entonces yo pienso que es mi momento donde empezó todo.] (Deportista 1, Entrevista 

historia de vida) 

[Me gustaba estar con la familia de J R, J R pues fue una gran insignia del deporte aquí 

en el Norte de Santander en Colombia] (Deportista 1, Entrevista historia de vida) 

[Cuando operaron a mi madre, porque pasamos todo el tiempo juntos, o sea por eso lo 

tomé como padre adoptivo] (Deportista 1, Entrevista historia de vida) 

En el caso de la deportista 2 en levantamiento de pesas su primer entrenador fue muy 

importante en la fijación en sus objetivos a los 12 años, fue quien la mentalizó a llegar a ser una 

campeona mundial, le aseguró que tenía todo el potencia, biotipo y la personalidad para lograrlo, 

otra persona que estuvo presente en el desarrollo y manifestación de talento fue su tía quien a su 

vez era su compañera de entrenamiento con ella pasaba la mayoría del tiempo colegio, 

entrenamientos y su contexto familiar. 

[Sí, ese señor me lavó la cabeza desde chiquita (risas) desde chiquita me envenenó, y yo 

no, yo lo voy a lograr, voy a, como cuando un niño esta pequeño y todo lo que usted le 

dice se le queda grabadito, ahí es donde más aprende] (Deportista 2, Entrevista historia de 

vida) 

[Nos íbamos a entrenar juntas, nos íbamos a juntas, nos criamos como dos verdaderas 

hermanas a pesar de que ella es mi tía, pero nunca, digamos tomamos eso como muy 

enserio que ella era mi tía, siempre, siempre nos criamos como hermanitas y hoy por hoy 



 
 

 

nos seguimos llamando hermanas como siempre.] (Deportista 2, Entrevista historia de 

vida) 

Oportunidades de desarrollo 

 

Gracias a los altos desempeños de los deportistas 1 y 2 a tan temprana edad tenían la 

posibilidad de entrenar en sitios especializados en la práctica de su deporte e influyó también el 

sitio de residencia de cada uno de ellos ya que son el centro de concentración de cada deporte en 

Colombia    

“Cúcuta sigue siendo epicentro de la gimnasia en Colombia” (Caicedo, 2018) 

“La ciudad de la frontera recibirá este sábado 7 y domingo 8 de mayo, el Campeonato 

Nacional de Gimnasia.” (ColombiaSports.net, 2016) 

“El entrenador resalta que en Cali está la Federación y la Liga del Valle, que cuenta con 

un grupo selecto de deportistas, en cuanto a rendimiento, entre los cuales tiene de cinco a 

ocho jóvenes con nivel internacional destacado” (Sánchez, 2016) 

Por su lado el deportista 3 en su infancia demostraba un desarrollo no convencional en 

sus estudios ya que por sus buenos resultados en el estudio le otorgaban reconocimientos en su 

escuela. 

[Recuerdo que me ganaba los útiles escolares por mi rendimiento, eso siempre lo 

recuerdo.] (Deportista 3, Entrevista historia de vida) 



 
 

 

Catalizadores intrapersonales de la infancia 

Rasgos  

En cuanto a los rasgos de cada deportista se destaca que desde muy jóvenes fueron muy 

disciplinados con sus entrenamientos y estudios, los tres fueron muy dedicados, pero con 

personalidades totalmente diferentes en esta etapa, es el caso del deportista 1, él mismo se 

describe como una persona muy callada y tímida en su infancia y se sentía un poco incómodo 

con las situaciones de reconocimiento. 

[Entonces me daba pena, me daba pena ya cuando empezaba porque formaban y pues 

toda la vida he sido muy tímido, muy callado] (Deportista 1, Entrevista historia de vida) 

La deportista 2 se describe en varias ocasiones como una persona con mucha disciplina, 

luchadora y muy trabajadora. 

[La verdad era porque era muy disciplinada, tenía muy buena pues relación con los 

compañeros] (Deportista 2, Entrevista historia de vida) 

[Pero pues siempre hemos tenido el espíritu de luchadores, de trabajadores,] (Deportista 

2, Entrevista historia de vida) 

El deportista 3 fue muy dedicado siempre a sus estudios y deja ver su compromiso y su 

actitud de querer aprender siempre más de lo que le ofrecían, era disciplinado y curioso. 

[Sí, claro yo pienso que sí, porque aproveché la mayoría del tiempo y aprendí muchísimo, 

no me quedaba con lo que me daba el profesor, siempre trataba de buscar, y yo 

preguntaba mucho, yo creo que eso es lo que caracteriza un estudiante, preguntar, entrar, 

en el sistema.] (Deportista 3, Entrevista historia de vida) 



 
 

 

Mientras que al deportista 1 se le hacían escasos los momentos para compartir con sus 

amigos y generalmente estos eran sus pares de entrenamiento, para la deportista 2 era totalmente 

diferente ya que tenía muchos amigos y le gustaba mucho salir con ellos, para el deportista 3 era 

un grupo pequeño con el que compartía el tiempo jugando en la playa o paseando por su ciudad 

natal. 

 [Compartir con mis amigos de infancia y ya, pero ese entorno sí era muy escaso, era muy 

escaso por: primero pues el tema académico, que en la mañana se estudiaba, en las tardes 

pues en los entrenamientos, entonces te puedo decir que convivía más en el 

entrenamiento con mis compañeros] (Deportista 1, Entrevista historia de vida)  

[En el colegio fue así, siempre, además de eso somos muy, amigue… 

amigue…amigueros, por decirlo así] (Deportista 2, Entrevista historia de vida) 

Motivación, conciencia y voluntad  

 

Para los tres deportistas generar una conciencia de los que estaba sucediendo en este 

momento fue fundamental en el desarrollo de su personalidad ya que aprendieron a colocarse 

metas e identificaron cuáles eran esas debilidades y fortalezas que eran importantes para llegar al 

logro en el cual se enfocaban.  

En el caso del deportista 1 a pesar de su corta edad desde que empezó a tener desempeños 

excepcionales en gimnasia, se fijó metas claras, aprendió de sus errores y se dio cuenta de cómo 

sus desempeños podían mejorar.  



 
 

 

[Bueno, pues yo me enfoqué al alto rendimiento fue cuando empecé a ganar medallas que 

quería enfocarme en eso, en llegar a ser un gran deportista, ser uno de los mejores, ser un 

deportista reconocido] (Deportista 1, Entrevista historia de vida) 

En el caso de la deportista 2 fueron importantes los contextos para que desarrollara su 

voluntad y perseverancia, ya que no sólo tenía que lidiar con los desplazamientos extensos para 

asistir a los entrenamientos, sino que también con el cansancio por las largas jornadas de 

entrenamiento. Esto marcó un hito en el desarrollo de su excepcionalidad y clarificó cuales eran 

sus objetivos y cómo a futuro se iban a ver reflejados. 

[Eh… cuando tenía que caminar para ir a entrenar, eso fue hace como unos 10 años, 11 

años, yo tenía como 12 años de edad, eh perdón más, tenía como 11años, 10 años de 

edad, tenía que irme todos los días, pues desplazarme a entrenar y obviamente fue una 

parte de mi vida muy difícil pero que también marcó mi carrera porque fueron los inicios 

que hoy por hoy se ve reflejado todo el fruto] (Deportista 2, Entrevista historia de vida) 

En el caso especial del deportista 3 es excepcional su voluntad y su capacidad de 

motivación a tan temprana edad, ya que nunca vio su discapacidad como un problema sino como 

una oportunidad de crear nuevas herramientas, ya que tenía una fuerte motivación en cuanto a 

conseguir independencia y libertad ejemplo de esto fue la creación de su propio medio de 

transporte a partir de una patineta. 

[La discapacidad para mí no está en las piernas] (Deportista 3, Entrevista historia de vida) 

 



 
 

 

Catalizadores ambientales de la Juventud 

Contexto 

En los tres deportistas no hay grandes cambios en su contexto entre su infancia y su 

juventud, excepto en el caso del deportista 1, gracias a sus logros sobresalientes y su alto 

desempeño en el deporte; mejora su ambiente socioeconómico, tiene mayor reconocimiento en la 

vida social deportiva, sigue teniendo una disciplina en sus itinerarios de vida y su centro sigue 

siendo su madre.  

[Cuando empecé a ganar medallas y ahí quería ser un buen deportista para llegar a alto 

rendimiento, un deportista reconocido, pero cuando vi que se me abrieron las puertas fue 

en el 2011, que toda mi historia cambió por completo, tanto donde vivíamos, la manera 

de vestir, la parte económica, se empezaron a dar cosas muy buenas, desde un poco de 

fama, por decirlo así. Ya salía más en presa, en televisión, la gente empezaba a saber de 

mí, y empecé a adquirir cosas que de pronto cosas materiales que de pronto no] 

(Deportista 1, Cartografía) 

Para la deportista 2 el contexto socioeconómico era muy difícil ya que su familia era 

pobre y tenían muy pocos recursos para su desarrollo, en el deporte existieron situaciones muy 

duras y contextos en los que la deportista tenía que elegir entre comer o entrenar. 

 [Pero a veces no, no había, o la forma para llegar en un transporte o a veces no había 

comida, entonces era muy complejo uno decir bueno, me voy, camino, pero no he comido 

hoy, mi familia tampoco y era bastante complejo, o sea era duro, duro, duro esa 

situación] (Deportista 2, Entrevista historia de vida) 



 
 

 

Para el deportista 3 el contexto no cambia mucho, en la escuela seguía presentados logros 

significativos con reconocimientos de tipo económicos, esto ayudaba a su madre con los gastos 

de la familia. 

[Inclusive la secundaria también ganaba media beca, para que mi mamá me pagara el 

estudio y siempre cuando iba a pagar, no el cincuenta por ciento (50%) se lo gana, 

siempre le ahorraba plática] (Deportista 3, Entrevista historia de vida) 

En el contexto escolar los dos deportistas fueron buenos estudiantes, tanto para el 

deportista 1 como para la deportista 2 se les dificultó el estudio en esta época ya que había 

muchas competencias y no podían colocarse al día en sus materias, el deportista 1 culmina en 

esta época con sus estudios de bachiller, al contrario, la deportista 2 se dedica totalmente al 

deporte y sólo llega hasta sexto de bachillerato, más adelante en su adultez culmina con sus 

estudios. 

[Claro, porque ya… ya tenía más competencias, faltaba más, más a clase, entonces no 

tenía bien el conocimiento entonces llegaba crudo a presentar a veces...] (Deportista 1, 

Entrevista historia de vida) 

[Bueno yo estudié como hasta sexto grado, de verdad que no me gustaba pues demasiado 

el estudio tuve que interrumpirlo, eh, me dediqué 100% a las pesas, vi un futuro ahí] 

(Deportista 2, Entrevista historia de vida) 

Es en este momento que el deportista 3 se encontró por primera vez con el deporte, 

apareció en la juventud casi llegando a su mayoría de edad, para esta época nuestro deportista 

estaba terminando la secundaria y gracias una persona que en este momento hace parte del 



 
 

 

comité paralímpico de Santa Marta le comenta la posibilidad de practicar el atletismo que fue 

como empezó en el deporte de rendimiento.  

[Bueno a mí siempre yo llegaba a la parte de cuando estaba estudiando en la secundaria y 

yo me sentaba ahí hablando con los amigos y ya hasta los buseteros, los taxistas, lo 

conocían, Ey, no te vales, le decían a uno, paraban la buseta, pilas vámonos, se van 

todavía o no que, y uno tan, tan se iba, pero en ese tiempo me encontré con, con  un señor 

que hoy en día es,  pertenece a la discapacidad en Santa Marta en el deporte 

paraolímpico, A G y me habló del deporte yo dije, y fue cuando me incluí como velocista 

y al ver que en ponen levantamiento de pesas y yo  hago porque me gusta, me gustaba 

estar bien en el gimnasio, y veo que esa oportunidad de hacer el deporte, y yo digo hay no 

esto es lo que me gusta y antes me van a pagar por hacer esto?] (Deportista 3, Entrevista 

historia de vida) 

Individuos 

 

Para este momento el deportista 1 está muy ligado a sus compañeros de entrenamiento 

con quienes pasa la mayoría del tiempo, su entrenador y nuevamente su madre que es una figura 

muy importante en su vida,  

[Entonces de pronto algo que tuvo mi mamá fue que cuando yo no quería ir a 

entrenar era cuando más me hacía a ir a entrenar, o sea ella me decía que no, que 

tenía que ir a entrenar cuando yo de pronto quería descansar o algo así, ella no, 

como que no me protegía eso sino al contrario me decía “Usted tiene que ir a 

enfrentar eso usted solo” y de pronto eso también en la vida me ha ayudado 



 
 

 

mucho en situaciones difíciles, en crisis] (Deportista 1, Entrevista historia de 

vida)  

 [Mi entrenador es una persona muy estricta, de mucho temperamento una 

persona perfeccionista, de… ha cambiado mucho, ha cambiado mucho, pero años 

atrás era muy muy muy estricto, o sea y era ahí ahí ahí,] (Deportista 1, Entrevista 

historia de vida) 

En el caso de la deportista 2 la persona más importante sigue siendo su tía que además 

también es su compañera de entrenamiento, por otro lado dos de sus profesoras fueron 

importantes en esta época generando en la deportista 2 un ambiente de comprensión y cariño, 

pero también de exigencia para formar una persona responsable de sus propios procesos.  

[La profesora Rosalba porque siempre, eh, bueno llegábamos de las competencias y 

bueno, que se pongan de pie las dos niñas deportistas porque nos han traído medallas y 

nos aplaudían y siempre era ayudándonos con las materias cuando no, de pronto no 

podíamos asistir por las competencias, nos ayudaba mucho, bueno, ya que no pudieron 

estar aquí vamos a hacer esto pero no pueden perder esta materia, ta, ta, ta; y de verdad 

nos ayudó muchísimo] (Deportista 2, Entrevista historia de vida) 

[Y la profesora Melba, recuerdo mucho porque ella es ancianita, es anciana, y siempre 

nos recibía con mucho cariño también en el colegio, eh, nos llenaba de mucho afecto 

también y nos trataba como si fuéramos sus hijas, ella decía, estas son mis dos hijitas 

negritas que nunca pude tener, ella es mona, esas son mis dos hijitas negras que nunca 

pude tener, y nos llenaba de mucho afecto y siempre las recuerdo con mucho cariño a los 

dos.] (Deportista 2, Entrevista historia de vida) 



 
 

 

 Por último el deportista 3 tiene un profesor que influenció su camino, era su profesor de 

bilogía en la secundaria ya que siempre lo valoró mucho y se convirtió en una persona muy 

importante para el deportista 3 tanto que creó en él una personalidad independiente y fuerte. 

[Pero si había un error no lo decía también, y decía esto no es así, esto es así, así y así, no 

crean que porque de pronto son deportistas o porque de pronto dejan el nombre de… No, 

no les vamos a regalar las cosas, se las tienen que ganar, una cosa es que les ayudemos, 

otra cosa es que no vayan a pensar que les vamos a regalar todo] (Deportista 2, Entrevista 

historia de vida) 

[Sí, recuerdo a uno que llama E P, él era mi profesor de biología y siempre me ponía de 

ejemplo a los demás, cuando los famosos cruces, te acuerdas de los cruces que uno hacia 

el cruce de una mujer con los ojos claros con un hombre con ojos negros] (Deportista 3, 

Entrevista historia de vida) 

[Fue para mí, mi profesor y amigo y a la vez como un guía] (Deportista 3, Entrevista 

historia de vida) 

Oportunidades de desarrollo  

 

No cambia en mucho las oportunidades de desarrollo que tiene el deportista 1 pero sí 

aumentan el número de campeonatos en los que participa, aquí es donde se fija un hito en la 

carrera del deportista 1, un campeonato fue el que lo consolidó en su carrera como deportista de 

alto rendimiento, ya que con 17 años siendo juvenil ya pertenecía a la selección de mayores y 

gana sus primeros juegos Panamericanos de gimnasia. 



 
 

 

[Cuando teníamos unos 14 años 15 años, 16 años yo ya empecé, pues a los 17 años llegué 

a ser campeón de los Panamericanos siendo un juvenil, y después… pasé a ser campeón 

juvenil a nivel suramericano, a nivel panamericano, fui varias veces campeón] 

(Deportista 1, Revisión de logros) 

La deportista 2 pudo compartir un poco más con sus pares de entrenamiento ya que se le 

facilitó un medio de trasporte, una bicicleta roja que ayudó a afianzar los procesos de 

compañerismo. Para este momento la deportista 2 ya tenía un desarrollo excepcional de su 

talento deportivo ya asistía a grandes eventos deportivos a nivel internacional y sus primeros 

juegos olímpicos. 

[Bueno, cuando iba a entrenar y conseguí un modo de transporte que fue una cicla, que 

fue lo que mi profesor me regaló] (Deportista 2, Entrevista historia de vida) 

[Bueno nos reuníamos y decíamos, vamos a salir hoy a las 3 en punto todas aquí en la 

esquina para irnos a entrenar, y siempre nada con ellos pa’rriba y pa’ bajo, entonces 

éramos como un grupo de 11-12 en cicla todos, y nos íbamos todos, nos regresábamos 

todos; cuando íbamos para piscina también nos íbamos todos. Era un combo bastante 

grande] (Deportista 2, Entrevista historia de vida) 

Catalizadores intrapersonales de la juventud 

Rasgos 

En el caso de los tres deportistas la disciplina de la práctica deportiva, sus creencias 

religiosas y sus fuertes convicciones fueron fundamentales en sus procesos de motivación. 



 
 

 

En el caso del deportista 1 presentar una mentalidad fuerte y con gran determinación, son 

expresiones claras de la constate presencia de su excepcionalidad y cambia totalmente el 

desarrollo social.  

[Bueno, el deporte de alto rendimiento te hace madurar mucho, te hace centrarte más, 

entonces eso es lo bueno del deporte, o sea ya… a saber qué quieres y por ejemplo] 

(Deportista 1, Entrevista historia de vida) 

La presencia de las lesiones deportivas es natural en este nivel de rendimiento estas 

generan algunos rasgos mentales de frustración o de superación según sea su personalidad. 

[Qué más, de pronto en el 2005 o 2006 que estaba a punto de ir para una competencia me 

partí cúbito y radio entrenando, fue un momento duro para mí porque era una 

competencia era una competencia importante y pues no pude asistir estuve unos meses 

que no podía entrenar entonces] (Deportista 1, Entrevista historia de vida) 

El cambio de mentalidad y de la fuerte presencia de sus creencias religiosas permitió que 

la deportista 2 pudiera manifestar y expresar su talento en el deporte, también generó mayor 

responsabilidad y madurez ya que se enfocó en la disciplina y en las buenas costumbres que su 

religión le expresaba. 

[Entonces tomé la decisión el día que le entregué mi vida Cristo dejar todo eso a un lado, 

y a aparte de eso el deporte también me formó y me ayudó también a cambiar muchas 

actitudes y costumbres que tenía.] (Deportista 2, Entrevista historia de vida) 

[Más madurez] (Deportista 2, Entrevista historia de vida) 



 
 

 

[Cuando yo conocí el deporte, el deporte me fue formando y fui dejando algunas 

costumbres, ya no salía tanto a la, a la rumba, ya no salía tanto de pronto de paseo con los 

compañeros] (Deportista 2, Entrevista historia de vida) 

El deportista 3 tenía una fuerte convicción en sus estudios y siempre se mentalizó a que lo 

más importante era poder estudiar y no sólo quedarse con lo que le daban los profesores, sino 

que le gustaba mucho indagar y aprender mucho más, también se caracterizó por ser muy 

respetuoso con todas las personas. 

[El aprendizaje, es muy bacano porque tú aprendías y a la vez te divertías, no era como 

camisa de fuerza estudiar. Yo pienso que para mí no es una camisa, pienso que es un 

proceso de formación, que si lo aprovechas al máximo cumplirás todo lo que tú deseas] 

(Deportista 3, Entrevista historia de vida) 

 [Yo siempre he sido respetuoso] (Deportista 3, Entrevista historia de vida) 

Motivación, conciencia y voluntad  

 

En este caso tanto el deportista 1 como la deportista 2 se fijaron metas y conductas para 

lograr sus objetivos, que para ellos dos eran muy claro ser los mejores del mundo, además la 

voluntad de querer salir adelante generó una conciencia y motivación para superar todos los 

obstáculos que se les generaron para llegar a ser los mejores.  

Para este momento el deportista 1 ya pasaba por diferentes conductas orientadoras que 

forjaban sus objetivos, el reconocimiento de dificultades y como sobrellevarlas marcaron su 

constancia y compromiso con el deporte    



 
 

 

[El profe siempre me ha dicho que soy bueno y tengo un gran talento,] (Deportista 1, 

Cartografía) 

[Bueno, el deporte de alto rendimiento te hace madurar mucho, te hace centrarte más, 

entonces eso es lo bueno del deporte, o sea ya… a saber qué quieres y por ejemplo] 

(Deportista 1, Entrevista historia de vida) 

[Ah ahí, entonces hubo un momento de la carrera que me sentía tan agotado, tan cansado 

de la exigencia del entrenamiento, de que a veces no veía como un progreso, de la 

exigencia de mi entrenador] (Deportista 1, Entrevista historia de vida) 

[Más que todo las situaciones deportivas, o sea porque tenía como... tenía a mi resultado 

a tanto trabajo, tanto esfuerzo, porque nadie me regalaba los resultados, no, era por 

mérito propio y por vía de mis entrenadores, entonces eso me hacía superarme a mí 

mismo cuando tenía una medalla del color que sea, era una felicidad, para mí era, siempre 

ha sido como una motivación a querer más porque el deporte mío no ha sido fácil de 

donde vengo, pues tampoco ha sido fácil todo ha sido como con mucho esfuerzo, con 

mucha entrega, con mucha paciencia también, también pues mucho amor y mucha 

pasión.] (Deportista 1, Entrevista historia de vida) 

Para la deportista 2 era muy importante fijarse sus metas y en cada momento se motivaba 

a superar sus objetivos a pesar de su contexto económico, también era consciente que desde 

temprana edad tenía un desarrollo sobresaliente en su deporte y lo expresó ganando su primer 

campeonato mundial a la edad de 17 años, tenía claro que sin esfuerzo no iba a ganar nada y que 

no se lo iban a regalar  



 
 

 

[Entonces a veces yo decía, bueno esto es lo que yo quiero hacer, no tengo condiciones, 

no tengo recursos, pero tengo muchas ganas de hacer el deporte que amo que es el 

levantamiento de pesas] (Deportista 2, Entrevista historia de vida) 

[Mmm ya tenía más conciencia de lo que yo sabía que debía de hacer para querer lo que 

yo quería, ¿Sí me entiende? Y obviamente el mismo deporte, la disciplina me fue dando 

esa, esa conciencia de que ya no, si quería ser alguien en el deporte tendría que dejar 

muchas costumbres que, obviamente no me hacían bien para lo que quería alcanzar, y 

esas fueron las transformaciones que me fue dando el deporte] (Deportista 2, Entrevista 

historia de vida) 

[Y uno como que volvió a la realidad, tengo que ganármelo, no me lo van a regalar. 

(Risas). E: No es fácil. D2: No, no es fácil, porque uno a veces cree que como yo soy 

deportista, yo soy reconocida, no, a mí me ayudan] (Deportista 2, Entrevista historia de 

vida) 

En este momento el deportista 3 tenía una clara convicción en su personalidad, que su 

discapacidad no era ningún juego y que no podía ser tomada como burla, esto forjó una fuerte 

voluntad y conciencia que le ayudó en muchas ocasiones a resolver problemas en su contexto 

social.  

[Si eran chéveres, pero siempre resalta uno que quiere como que menos cavarlo a uno, 

como que decir, ah que tú que no sé qué, empiezan a mamarle gallo a uno en el sentido, 

por lo que le ven la discapacidad a uno, quieren como montársela. Y en ese tiempo había 

uno que se las, que quería como que decir, ah no yo no, contigo no sé qué… y un día me 

cogió con rabia, estábamos los muchachos, estaban, los amigos míos estaban pero no se 



 
 

 

metieron ni nada y él pensó que se me iba a escapar del salón, cuando el intenta salir que 

se burla de mí sentí se intenta salir yo vine cogí un pupitre de estos, fun lo mandé así, lo 

mandé así tun, le cerré la salida y ahí me lo cogí, tan, lo agarré, así como yo siempre, no 

sé, me ha caracterizado tener de pronto fuerza, practico de hecho trabajo fuerza, y desde 

ahí ese muchacho no se metió más conmigo, pues ya, si, como que nos quedamos de 

amigos, pero no era como que, los amigos aquellos que andan conmigo en el combo 

siempre. Impuse respeto que fue lo importante, para que no siguiera con su mamadera de 

gallo como uno le dice allá.] (Deportista 3, Entrevista historia de vida) 

Catalizadores ambientales de la Adultez 

Contexto 

 

Los tres deportistas cambian sus contextos en esta etapa de su vida, se independizan de 

sus familias maternas y tiene sus propios hijos; los tres pasan por situaciones difíciles como la 

deportista 2 que sufrió un accidente que casi la deja por fuera de su deporte, la muerte de la 

mamá del deportista 1, y para el deportista 3 cambiar de ciudad donde vive para poder 

desarrollar sus talento en otra ciudad, pero siguen presentado altos desempeños en sus deportes. 

 El deportista 1 forma su propia familia de este modo cambia su contexto, pasa su tiempo 

entrenando y buscando recursos para mejorar sus sitios de entrenamiento, mejorar su entorno de 

entrenamiento le ayuda a cumplir con sus objetivos, para este momento ya había conseguido 

clasificar y asistir a sus primeros juegos olímpicos, formó una familia propia a temprana edad de 

la cual está muy orgulloso, pero llega el momento más crítico de su vida que fue la muerte de su 

madre quien seguía siendo su pilar más fuerte.  



 
 

 

[Trabajar duro, obtener resultados para que la gente vea eso, y empezar a tener apoyo y 

eso es lo que en estos largos años hemos hecho, hemos construido un buen camino, 

empezamos con muy poco, pero ahorita tenemos lo suficiente, pero ha sido así, de mucho 

trabajo, de muchos logros, de muchas destacaciones y pues cada vez hay que aspirar a 

más y para eso cada vez tenemos que obtener mejores resultados, para tener mejores 

cosas.] (Deportista 1, cartografía) 

[23 años decidí tomar un paso, una decisión muy importante en mi vida, muy relevante 

que era independizarme salir de mi casa, hacer mis propias cosas, mis propios gustos, 

formar una familia algo muy normal en una persona] (Deportista 1, Entrevista historia de 

vida) 

[La pérdida de mi mamá pues que fue un golpe duro,] (Deportista 1, Entrevista historia de 

vida) 

 Para la deportista 2 su contexto en esta etapa gira entre su familia, hijo, la iglesia y sus 

entrenamientos, también se presentan dos de los momentos más críticos para la deportista 2 ya 

que quedó embarazada, frenó sus entrenamientos totalmente para dedicar su tiempo a su 

embarazo y a terminar sus estudios de bachillerato; además durante su embarazo tuvo un 

accidente que por poco termina su carrera deportiva. 

[Bueno, después quedé embarazada, tuve que retirarme un tiempo de las pesas, entonces 

en ese tiempo como que recapacité, y dije bueno ahorita que no estoy entrenando voy a 

aprovechar y voy a terminar mis estudios y de verdad fue así, terminé mi carrera, pues el 

bachiller, me gradué y todo y pues gracias a Dios] (Deportista 2, Entrevista historia de 

vida) 



 
 

 

[No, yo tuve un accidente muy complejo, un accidente muy complejo cuando estaba en 

embarazo, yo tuve un corte en el antebrazo derecho, tuve tenorrafía y neurorrafía,] 

(Deportista 2, Entrevista historia de vida) 

[9 meses de embarazo ya tenía, en el momento de la cirugía el médico me dijo tienes un 

riesgo muy grande porque vas a empezar a tener mucha tensión, el bebé puede empezar, 

puedes empezar trabajo de parto toca interrumpir la cirugía y empezar con una cesaría y 

al interrumpir la cirugía puedes contraer una infección o puede haber algún, digamos 

alguna situación que nos pueda traer un riesgo y puedes perder la vida tú, tú bebé] 

(Deportista 2, Entrevista historia de vida) 

 Es importante aclarar que son dos las familias con las que vive la deportista 2 una su 

familia materna y la otra es con la que pasa todo el tiempo entrenando “su familia de las pesas” 

como lo dice ella.  

[Al ámbito deportivo, nosotros casi todo el año mantenemos aquí, todo el año y ellos, los 

vemos más a ellos que a nuestra familia, entonces uno aprende a coger afecto, no que es 

que le está doliendo la cabeza, ay vea, llamen al médico, ay vea, cómprese eso, entonces, 

uno empieza a crear lazos de amistad muy fuertes aquí, porque como te digo, 

compartimos mucho y se, se crean bonitas amistades, entonces, basándonos en eso, sí, sí 

se comparte más con ellos que con la propia familia.] (Deportista 2, Entrevista historia de 

vida) 

En este momento el deportista 3 ya mostraba un desarrollo excepcional en el deporte del 

atletismo cuando participó por primera vez en los juegos Paranacionales, entró en las 

competencias de 100 y 200 metros, pero alguien le comentó que también podía participar en 



 
 

 

Parapowerlifting y allí fue donde sin entrenador, compitió e hizo récord nacional con tan sólo 

dos intentos. 

[Mira como yo inicié te voy a explicar la, los inicios ya en el cantillo, yo era deportista, 

atleta de velocidad que corría los 100, 200 metros] (Deportista 3, Entrevista historia de 

vida) 

[Me dicen y porque no te metes en pesas, ¿si se puede practicar en dos?  Si claro ahorita 

hay una opción para que tu elijas donde quedarte, y bueno inscríbeme en pesas, pues ¿qué 

hay que hacer? ¿No? ¿Press de banca? Ah no listo bueno dale, inscríbeme, cuando yo me 

inscribo, gané plata hoy, al día siguiente voy a pesas y empieza la competencia, en mi 

categoría,] (Deportista 3, Entrevista historia de vida) 

Sus contextos familiar y social siempre han sido muy tranquilos y de apoyo total hacia el 

desarrollo de su talento, actualmente es padre y trabaja para el IDRD quienes desde que vieron 

su potencial y su desempeño excepcional lo cobijaron como deportista. Antes de llegar a Bogotá 

el deportista 3 tenía una vida tranquila en su ciudad natal, trabajó como archivista ya que fue lo 

que estudió como carrera técnica y su relación tanto con su familia como con sus compañeros de 

trabajo era muy buena. 

[Yo estoy trabajando actualmente en el IDRD, en, en organismos deportivos, apoyo a 

organismos deportivos, como secretario ejecutivo, yo manejo la parte de ligas y eso, estoy 

manejando ahorita base de, base de datos de clubes.] (Deportista 3, Entrevista historia de 

vida) 

[Chévere... Pero siempre ellos, son muy respetuosos, sí, el campeón, el profe, el profe, el 

profe siempre es muy chévere cuando llego, sienten la energía cuando llego porque yo 



 
 

 

soy una persona que no hablo despacio, yo hablo siempre duro, y se nota cuando llego, 

igual desde que inicio la primera puerta ya ta, ta, ta, ta saludando hasta que llego a allá a 

mi puesto de trabajo] (Deportista 3, Entrevista historia de vida) 

Individuos 

Las personas que marcan el camino en esta etapa de su vida para los tres deportistas son 

sus hijos, es algo que tienen muy en común los tres, quieren que sus hijos sean mucho mejores 

que ellos y que con sus esfuerzos pueden salir a delante, que puedan ver que el trabajo que cada 

uno de los deportistas hace es muy importante y que los vean como los mejores del mundo. 

Además, sus entrenadores son importantes ya que siempre están presentes para mejorar sus 

desempeños sobresalientes en sus deportes.  

Para el deportista 1 en esta época hay varias personas que influenciaron el camino como 

deportista de alto rendimiento, su madre como pilar fundamental la “segunda entrenadora” y su 

hija que en este momento es la persona más importante para el deportista 1 

[E: ¿hay alguna situación o alguna persona que te inspire o te motive para estar en el 

deporte? Deportista 1: Bueno, al principio mi ídolo fue JR después… Ah bueno y mi 

madre, siempre, siempre mi madre] (Deportista 1, Entrevista historia de vida) 

[Bueno, expectativas bueno tanto mi esposa como yo queremos a nuestra hija brindarle 

una buena educación, enseñarle buenos valores y más que, bueno, el proceso que he 

llevado yo como deportista, a enseñarle cosas buenas, lo mejor, que sea una gran mujer, 

que sea una persona echada hacia adelante, que aprenda a ganarse las cosas por mérito 

propio no que las cosas le lleguen a fácil, sino que enseñarle que si ella quiere algo ella 

misma tiene que trabajar para ganarse de eso y que así le va a dar un mejor valor a 



 
 

 

cualquier cosa, por más pequeña que sea, le va a dar un gran valor, la va a cuidar mucho y 

aprender mucho de eso.] (Deportista 1, Entrevista historia de vida) 

El deportista 1 en el contexto deportivo las personas que son significativas en el talento 

deportivo son su entrenador, el asistente técnico. 

[O sea de toda, toda, toda ¿mis 19 años de carrera? bueno, el profe J. uno, al profe D B 

que era la mano derecha del profe, que fue también entrenador mío, o sea ambos de la 

mano, el profe era el que decía y el otro era el que cuidaba, entonces ellos dos, J R, mi 

madre.] (Deportista 1, Entrevista historia de vida) 

Además de su hijo y su familia las personas que están presentes en este momento y que 

ayudan a la constante manifestación del talento deportivo de la deportista 2 son su entrenador 

que es el seleccionador nacional, su coaching deportivo quien cumple una gran labor en el 

manejo psicológico de la deportista 2 para que supere sus obetivos. 

[Bueno, voy a la iglesia, voy a la iglesia todos los domingos fijamente, Mmm, me gusta 

mucho ir a cine con él, a él le gusta mucho, eh, ir al parque, cantamos juntos, yo le hago 

trenzas, eh me gusta hablar con él, así como estoy hablando contigo, no sentamos y 

recochamos y charlamos y ¿Cómo te ha ido? y ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Y de 

verdad entablamos una conversación y eso es, nos gusta mucho habar y compartir en esas 

áreas, ir a cine, a la iglesia, eh, como, siempre me han inculcado eso a mí desde pequeña 

entonces eso es como una cadena, ¿No? Yo también se lo voy inculcando a mi hijo y pues 

gracias a Dios también se está fundamentando en los caminos de Dios.] (Deportista 2, 

Entrevista historia de vida) 



 
 

 

[Bueno, físicamente bajo un plan de entrenamiento dirigido por mi entrenador nacional 

que es OP] (Deportista 2, Entrevista historia de vida) 

[La parte mental trabajo con mi coaching es PR] (Deportista 2, Entrevista historia de 

vida) 

En este contexto el deportista 3 tiene muy presente que una de las personas más 

importantes para él es su hija, otra de las personas que sobresalió en el aspecto deportivo fue un 

comisionado técnico quien lo motivó y le fijó unos objetivos muy claros en su deporte, marcó un 

hito en el cual el deportista 3 se centró y era llegar muy lejos. 

[Todo el tiempo, pienso desde la llevada al colegio, la recogida, yo salgo de aquí y estoy 

pendiente de esa hora de salida, la recojo, la llevo temprano, como siempre me vengo 

temprano a entrenar también, aprovecho y de una vez me alisto y me vengo, creo que la 

mayoría del tiempo la paso con ella] (Deportista 3, Entrevista historia de vida) 

[Mira que aquí cuando yo  llego, pues yo no sabía, de pronto al ellos ofrecerme, yo no 

sabía que ya me tenían una proyección nacional, una proyección internacional, cuando yo 

veo eso me sorprendo, porque yo veo, si hubo una persona, y él falleció pero, se llama 

Hernán Troncoso, mira usted puede llegar muy lejos en esto, usted va a llegar a ganar, 

más que hasta su propio entrenador, me dijo así, y serio y ya me tenían planillado a nivel 

nacional, ya era mejor dicho para la segunda, pa’ el segundo nacional que vayas a 

competir  por Bogotá, porque el segundo fue por Bogotá.] (Deportista 3, Entrevista 

historia de vida) 

 



 
 

 

Oportunidades de desarrollo 

 

Cada uno de los deportistas en la actualidad tiene los apoyos que ofrece el COC por ser 

deportista olímpicos y cada uno de sus sitios de residencia coincidencialmente son la base del 

deporte excepto para el deportista 3 que en el entorno Paralímpico Bogotá es potencia en el 

desarrollo de estos deportistas no importa la modalidad.  

El deportista 1 podemos inferir que los espacios de entrenamiento por parte de la liga de 

norte de Santander son los más adecuados ya que es la cuna de la gimnasia artística en varones 

en Colombia, aunque como se mencionó anteriormente todo fue un proceso por parte del todo el 

equipo para lograr todos estos beneficios, gracias a sus resultados y reconocimientos se fueron 

adquiriendo más y más oportunidades de desarrollo. 

[Los recursos, a veces la falta de dinero para los sitios de entrenamiento, la 

alimentación… pues ya en la parte deportiva, la liga no tener, en principio un buen 

escenario deportivo, la implementación deportiva, ya que es importante, demanda pues 

recursos, recursos para las competencias, todo eso.] (Deportista 1, cartografía) 

[Sí, sí porque pues un tiempo que estuve contratado con la liga como monitor de gimnasia 

entonces, duré como 2 años y creo, y ya como 3… se me dio la oportunidad de hacerlo 

creo que por 2 años no más, ese sería como el primer trabajo, […] no, era en el Coliseo 

entonces, y también pues mis otros compañeros eran monitores entonces ahí teníamos los 

grupitos.] (Deportista 1, Entrevista historia de vida) 

En Colombia hay varios apoyos para los deportistas que son campeones nacionales y 

olímpicos para la deportista 2 estas oportunidades de desarrollo son importantes en la fijación y 



 
 

 

desarrollo de la tarea ya que le ayudan a conseguir su metas sin tener que preocuparse por otras 

cosas y estar enfocada 100% en su deporte. 

[Tengo un equipo biomédico, de ciencias aplicadas del deporte, tengo todo lo que 

necesito en este momento, no me hace falta… es que en el nivel que yo estoy ahorita uno 

lo tiene prácticamente todo […] que está en pro del beneficio del atleta, yo tengo hasta la 

parte mental, entonces tengo todo.] (Deportista 2, Cartografía) 

En este momento el deportista 3 es apoyado por el IDRD, lo traslado desde Santa Marta a 

Bogotá para que hiciera parte del equipo selectivo de la cuidad, además cuenta con las mejores 

instalaciones de entrenamiento en el país, que son las del centro de alto rendimiento y como se 

mencionó anteriormente trabaja en el IDRD como asesor. Además, lleva tres ciclos olímpicos y 5 

récords en las competencias de Parapowerlifting  

[Campeón nacional del el 2003, campeón panamericano, récord panamericano, llevo 

cinco récord en la historia del Parapowerlifting, para Parapowerlifting se llama ahora, 

para Parapowerlifting, eh… ya en mi recorrido llevo tres olim, tres para olimpiadas, 

cuarto a nivel mundial, medallista de plata, copa mundos] (Deportista 3, Entrevista 

historia de vida) 

Catalizadores intrapersonales de la adultez 

Rasgos 

Para el deportista 1 a través de vida no ha cambiado mucho su personalidad y su forma de 

pensar; sigue siendo una persona muy tranquila, tímida y callada, se caracteriza por ser humilde 

y muy responsable con sus compromisos tanto deportivos como sociales. Además se caracteriza 

por ser perfeccionista en todo lo que hace y sobre todo en sus competencias.   



 
 

 

[Una persona tranquila, tímida, callada, pero pues a la vez amigable, de buen corazón, 

una persona sincera, una persona solidaria, una persona alegre] (Deportista 1, cartografía)   

[Que a veces soy muy perfeccionista y cuando entonces, cuando las cosas no salen como 

bien como que me desanimo un poco, como que me desmotivo, o sea no] (Deportista 1, 

Entrevista historia de vida) 

Física y mentalmente el deportista 1 siempre presenta una constancia en sus 

entrenamientos con sesiones extensas que son planeadas por todo el equipo de entrenadores de la 

selección colombiana de gimnasia. 

[Físicamente, bueno, eso ya está de sobra son, yo entreno 8 horas diarias 8 horas 

exigentes, una buena preparación, hacer buenos entrenamientos, adaptarme rápido al 

equilibrio de los movimientos, como de pronto más eficacia en los entrenamientos, no de 

pronto tantas fallas sino como ser más exacto en los entrenos porque hay menos desgaste, 

menos repeticiones.] (Deportista 1, Entrevista historia de vida) 

La deportista 2 se describe como una persona muy luchadora, resalta su gran pasión por 

el deporte y por querer siempre ganar mucho más, tiene claro que es una mujer visionaria que no 

se cansa de conseguir sus objetivos y que es insaciable. 

[Cómo me describiría yo, una mujer guerrera, luchadora, no tengo… como cuando uno 

gana y gana y no tiene un… soy una mujer que no se sacia, siempre tengo hambre de 

victoria, soy una mujer insaciable, quiero seguir obteniendo títulos para mí país, para 

Colombia y pues para mí, y como te digo, no siento títulos que he conseguido, siempre 

quiero más y más, porque siento de que ahí está el verdadero secreto, cuando uno cree 



 
 

 

que ha conseguido mucho en la vida, siente que no tiene más nada por qué luchar.] 

(Deportista 2, Cartografía) 

 El deportista 3 es una persona muy alegre y siempre se expresa de la mejor manera, 

además gracias a sus estudios se describe como un pedagogo y para este momento le gusta 

mucho enseñar.  

[Yo soy una persona que no hablo despacio, yo hablo siempre duro, y se nota cuando 

llego] (Deportista 3, Entrevista historia de vida) 

[Soy pedagogo, pero porque ya ahorita estudié técnica en cultura física y ya es muy 

diferente porque ya yo lo practiqué y tengo la base para poder enseñar] (Deportista 3, 

Entrevista historia de vida) 

Motivación, conciencia y voluntad 

 

Cada uno de los deportistas tiene una fijación alta y un compromiso importante con sus 

desempeños, buscan dentro de su contexto el apoyo necesario para salir a delante, pero todos 

tienen en común la disciplina, el trabajo duro y una mentalidad fuerte que los lleva cada día a 

levantarse, entrenar y ser los mejores. 

[Yo para poder llegar a ser campeón tengo que aguantar cansancio, tengo que aguantar 

golpes, tengo que aguantar días donde de pronto me cuesta pararme de la cama, pero sé 

que si yo quiero algo: todos los días me tengo que levantar y comerme el mundo, trabajar 

duro para que cuando pueda cumplirlo, sea el objetivo que sea, el que me tracé el día que 

llegue a sentirme muy feliz, muy orgulloso, muy realizado de que si yo trabajo, si yo me 



 
 

 

lo propongo, si soy dedicado, si soy constante, me voy a sentir muy bien y por eso] 

(Deportista 1, historia de vida) 

[En entrenamiento, a veces uno digamos tiene acumulación de la carga de toda la semana 

y obviamente la mente se cansa, el cuerpo también y obviamente uno trata de seguir un 

plan de entrenamiento, obviamente dirigido por el entrenador y ya en las competencias 

uno se transforma, es otra persona totalmente, yo en mi caso personal, yo me transformo 

en niveles… psíquicamente, es totalmente diferente a un entreno o a un chequeo… ] 

(Deportista 2, Cartografía) 

La conciencia que maneja en este momento el deportista 1 le hace ver cómo a través de 

todo su proceso descubrió sus debilidades y cómo podía superarlas, permitió que desde todos los 

puntos del entrenamiento le ayudaran a lograr sus objetivos, su clara fijación en sus objetivos 

hace que desarrolle un camino de trabajo constante y duro, la pasión en lo que hace, en aprender 

nuevos retos y superarlos lo hace sobresaliente en su campo. 

[Qué me apasiona adentro, el aprender cosas nuevas, el subir de nivel… yo digo como 

que, el que aprende algo nuevo y le queda gustando como que quiere más quiere más y se 

vuelve especial] (Deportista 1, Cartografía) 

[Dependiendo, porque pienso que para… bueno, primero está en uno mismo, está en uno 

mismo querer hacer las cosas, el poder hacerlas, todo depende de uno, pero uno a veces 

no puede hacer todo solo, y es muy bonito cuando uno encuentra personas de corazón, 

personas sinceras que realmente te ayudad porque les nace, porque quieren ayudarte a 

alcanzar tus sueños, y son personas que te van multiplicando, y tú también puedes ayudar 

a esas personas] (Deportista 1, Cartografía) 



 
 

 

En gran medida los valores que se desarrollaron tanto en su entrenamiento como los que 

les inculcaron en su hogar son los que claramente tienen un papel muy importante en su 

motivación, por el momento una de las grandes motivaciones del deportista 1 es el nacimiento de 

su hija que lo ayuda a superar sus retos y a querer brindarle todo lo que quizás no tuvo en su 

infancia. En este momento el deportista 1 tiene una alta capacidad de resiliencia ya que aclara 

cuáles son esos puntos críticos donde ha tenido que superar momentos muy difíciles, pero es 

muy sensato al afirmar que no existe fracasos en su vida, sino que al contrario todo es una 

oportunidad de mejorar y de superarse a sí mismo. 

[Qué me apasiona adentro, el aprender cosas nuevas, el subir de nivel… yo digo como 

que, el que aprende algo nuevo y le queda gustando como que quiere más quiere más y se 

vuelve especial] (Deportista 1, Cartografía) 

[Mi hija de 5 meses es no sé, no encuentro palabras, es una bendición para mí, es una 

alegría, es un ser que cambió todo cambió todo mi mundo, es lo mejor que me ha pasado 

lo más bello, de lo más maravilloso. Mi hija es, yo puedo de pronto tener un mal día, per 

llego a casa y verla a ella, como que me olvido de lo que tengo y me enfoco en ella, verla 

sonreír o algo así o verla jugar como que ya me embobo, o sea me hace salirme de mi 

plano exterior y solamente me enfoco en ella, o sea no sé es lo más lindo que yo tengo, es 

mi todo, mi ángel, mi tesoro.] (Deportista 1, Entrevista historia de vida) 

[Bueno, amor y pasión porque pienso que si uno hace las cosas y trabaja con amor y con 

pasión, uno va a ser muy dedicado, va a tratar de hacer las cosas bien, de aprender, de que 

salgan lo mejor posible y al tener uno un resultado, cumplir un objetivo eso te va a 

brindar felicidad, y yo pienso que son 3 palabras importantes, tres palabras que ayudan, 



 
 

 

porque si uno no hace las cosas con amor y con pasión, sino por obligación, no va a tener 

el mismo sentido, no va a tener el mismo gusto] (Deportista 1, Cartografía) 

En el caso de la deportista 2 siempre ha tenido claro que sus objetivos son muy 

importantes no sólo para ella sino para las personas que la rodean, encontró una forma de 

fortalecerse a través de sus logros. Podemos ver que dentro del mismo deporte hay cosas que la 

motivan y la hacen convertirse en una persona totalmente diferente en ser una sola con el 

movimiento; la fijación de sus metas es muy fuerte y sabe perfectamente cómo usarlas para 

motivarse y ser una gran deportista. 

[Clean and Jerk” es lo que más me apasiona de las pesas, no sé, pero es como si mi 

cuerpo y mi mente se conectaran con ese movimiento […] D2: siento que estoy en mi 

salsa, siento que estoy en lo que Dios me mandó, no sé es como una sensación extraña, 

me conecto mucho con… como si fuera lo mío, estoy ahí y nací para eso, todo mi cuerpo, 

mi mente y mi ser se transforma en un solo movimiento, y lo disfruto, que es el 

“envión”.] (Deportista 2, Cartografía). 

[No, el solo hecho de llamarse competencia, hace que mi nivel, digamos que psíquico, 

cambie de estado, ya no es un entreno, sino que es una competencia, la rivalidad, el 

entorno, tanto que me prepare y tengo que sacar esa preparación en ese momento, o sea, 

todo lo que es la parte psíquica se eleva, soy una D2 totalmente diferente.] (Deportista 2, 

Cartografía). 

Las situaciones que la deportista 2 ha sufrido en su vida son muy relevantes, pero a pesar 

de los grandes obstáculos y de los momentos difíciles siempre los ha superado y con una firme 

ideología . 



 
 

 

[Solamente todos los días la voluntad de entrenar para alcanzar los logros] (Deportista 2, 

Cartografía). 

[Cuando recuerdo mi accidente de la mano, me inspira que quererme superar.] 

(Deportista 2, Cartografía). 

[Pero si yo no paso y me tropiezo, me duele y aprendo que no debo de pasar por ahí, por 

más de que otras personas lo han hecho yo no voy a aprender, creo que esa es mi, pues mi 

fisiología por decirlo así y creo 100% estoy segura de que para mí nunca existió un 

fracaso, siempre existió digamos la oportunidad de reinventarme y de saber que tenía que 

pasar por ahí para ser más grande en la vida.]  (Deportista 2, Entrevista historia de vida) 

El deportista 3 presenta en este momento una alta convicción en su deporte, su fijación en 

la tarea es natural, sus altos desempeños en el deporte lo han llevado a participar en tres juegos 

Paralímpicos, sus metas son muy claras y a partir de su contexto familiar y laboral se concentra y 

motiva para seguir siendo el mejor en su categoría. 

[Y pues pienso que es algo que lo llena a uno de motividad, y pues pienso que nada está 

escrito, igual uno, si tiene sueños y tú piensas en cumplirlos todo el tiempo se te va a dar 

y pienso que para mí fue eso, cumplí mis sueños de tener, uno siempre imagina cuando 

esta niño, “yo quiero tener un carro así y aza” y mira que acá con el deporte he logrado 

todo eso y pienso que magnifico]. (Deportista 3, Entrevista historia de vida) 

[Mis amigos, mi familia siempre me han motivado a seguir adelante y creo que para el 

retiro, nunca han dicho retírate ya de eso, nada siempre ha sido vamos, vamos a darle, 

apoyándome moralmente, mis amigos también Amaury es uno de los que siempre que 

voy competir, el hombre me llama, pilas me estas comunicando como es la vaina, aquí 



 
 

 

voy a estar prendiendo una velita por ti, que  no sé qué y así, pienso que ha sido una 

buena energía por parte de mis amigos, mi familia y por la gente deportivo como el 

Instituto Distrital de Recreación y deporte, Coldeportes y el CPC, Comité Olímpico 

Mundial.] (Deportista 3, Entrevista historia de vida) 

Dimensión funcional  

 

En todo el recorrido de la historia de vida de los tres deportistas se presenta un 

compromiso alto con el deporte desde temprana edad, excepto para el deportista 3 que en su 

juventud toma este camino. Desde la primera vez en que empezaron las prácticas deportivas 

reconocieron que iban a ser los mejores en sus deportes, sus personalidades determinantes y 

constantes marcaron su fijación y compromiso con la tarea, a pesar de las condiciones de 

pobreza, su ambiente influyó en sus desempeños sobresalientes, ya que tuvieron acceso a los 

lugares en donde entrenaban los mejores deportistas del país. Esto los mentalizó para superarlos, 

ser mejor que ellos y llegar a lo más alto de su deporte. 

Es importante aclarar que el deportista 3 tiene estos mismos objetivos en su infancia pero 

no están enfocados en el deporte sino en su propio desarrollo personal, su alto compromiso con 

la tarea fue en su ambiente escolar ya que siempre se destacaba por ser un buen estudiante y con 

ello ganaba algunos reconocimientos por parte de sus profesores.  

[Inclusive la secundaria también ganaba media beca, para que mi mamá me pagara el 

estudio y siempre cuando iba a pagar, no el cincuenta por ciento (50%) se lo gana, 

siempre le ahorraba plática] (Deportista 3, Entrevista historia de vida) 

Para los tres deportista su familia jugó un papel muy importante ya que los orientaron a la 

práctica deportiva constante y disciplinada, sus personalidades fuertes, perseverantes y centradas 



 
 

 

sobresalieron a las de sus demás compañeros, siempre se caracterizaron por dedicarle mucho más 

tiempo a su práctica deportiva que a cualquier otra cosa, para el deportista 1 fue de vital 

importancia su madre. 

[Entonces de pronto algo que tuvo mi mamá fue que cuando yo no quería ir a entrenar era 

cuando más me hacía a ir a entrenar, o sea ella me decía que no, que tenía que ir a 

entrenar cuando yo de pronto quería descansar o algo así, ella no, como que no me 

protegía eso sino al contrario me decía “Usted tiene que ir a enfrentar eso usted sólo” y de 

pronto eso también en la vida me ha ayudado mucho en situaciones difíciles, en crisis.] 

(Deportista 1, Entrevista historia de vida) 

Para la deportista 2 fue su primer entrenador quien le “lavó la cabeza” desde muy 

pequeña casi desde su primer día de práctica, ya que la mentalizó a que iba a ser la mejor del 

mundo, su familia es la única que presenta el antecedente de la práctica del deporte y esto fue un 

aliciente ya que tenía el apoyo incondicional de toda su familia para la práctica del levantamiento 

de pesas. 

[Ese señor fue el que me formó a mí, me enseñó la técnica, que me lavó la mente en el 

sentido bueno, el que me dijo que yo tenía unas condiciones extraordinarias porque 

cuando uno es extraordinario uno se empieza a ser extraordinario de la mente no de 

cuerpo, las creía aquí y él me empezó a decir muchísimas cosas positivas, me decía que 

yo era la mejor, que yo iba a ser la mejor, que yo iba a tener mucho talento, pero que de 

anda me servían las condiciones físicas si yo no tenía eso claro en mi mente.] (Deportista 

2, Entrevista historia de vida) 



 
 

 

Aunque en un contexto más familiar el deportista 3 también tenía una fijación alta en sus 

objetivos, como lo era el poder moverse libremente, no le gustaba que lo llevaran a todo lado y 

añoraba tener libertad y movilidad propia, su objetivo lo cumplió desde su propia imaginación 

creando un medio de transporte con una patineta, esto lo dejaba ir a cualquier lado que él 

quisiera. En la escuela siempre fue reconocido como buen estudiante y sus amigos fueron el 

motor para que su infancia fuera divertida y llena de recuerdos positivos  

[Entonces yo vine cogí la plataforma de abajo, le hice una tabla bien chévere, lo partí en 

dos, lo dividí, en el transcurso, en el recorrido de la llanta, de la tabla, uno en la parte 

superior y otra en parte de abajo y ahí armé mi monopatín, con eso me empujaba, con mi 

pierna y así me movilizaba.] (Deportista 3, Entrevista historia de vida) 

[Los amigos de la infancia, eh, era muy divertido porque uno se iba a los ríos, al río que 

pasa, a la quebrada que pasa por la treinta en ese tiempo.] (Deportista 3, Entrevista 

historia de vida) 

Los tres provienen de situaciones muy humildes, contextos ambientales de pobreza y 

violencia que son muy comunes en nuestro país, pero gracias a estas situaciones se orientaron a 

que con la práctica de su deporte podían ver un futuro mucho mejor. 

[Pues crecí en un barrio muy humilde, demasiado humilde pero siempre, nunca corrí 

peligros, a pesar de ser un barrio muy humilde fue un barrio muy tranquilo, podíamos 

estar ahí en la calle normal, compartir con mis amigos de infancia y ya] (Deportista 1, 

Entrevista historia de vida) 

[El otro barrio donde ya perdimos la casa que nos tuvimos que ir, ese sí era bastante 

complicado porque había mucha violencia, había muchas muertes, eh, en cualquier 



 
 

 

momento uno escuchaba la balacera, teníamos que correr, eh, la casa no tenía paredes 

sino como palitos y teníamos nosotros que refugiarnos, todos estábamos pues chiquitos, 

entonces ahí sí vivía bastante atormentada, pero en el otro barrio que fue al principio, que 

era la casa propia de nosotros ahí tuve momentos muy gratos de mi infancia y para mí los 

mejores.] (Deportista 2, Entrevista historia de vida) 

En el contexto del deportista 3 siempre se enfocó en que el estudio era fundamental para 

salir a delante, sus profesores estuvieron en un contexto de comprensión y apoyo total para los 

tres y siempre los apoyaron y reconocieron cuando presentaban logros sobresalientes en sus 

áreas específicas. 

[Él siempre me ponía de ejemplo, y fue para mí, mi profesor y amigo y a la vez como un 

guía] (Deportista 3, Entrevista historia de vida) 

[Algo que me ayudó mucho es que en la parte académica los profesores siempre me han 

apoyado, tanto en primaria como en secundaria, todo el tiempo me ayudaban así, 

entonces los profesores siempre el tema de ausencia, siempre me apoyaron, si faltaba una 

o dos veces al mes siempre llegaba a adelantarme, algo muy bueno, no fueron muy 

estrictos en el sentido de que “si usted se ausentó entonces no me importa, lo voy a rajar” 

me daban mi tiempo para preparar, para hacer trabajos, presentar previos y poder pasar 

los años, entonces gracias a Dios nunca perdí un año y cosas así] (Deportista 1, Entrevista 

historia de vida) 

[Porque eran, bueno, aparte de que me llenaban de mucho cariño y las dos eran muy 

especiales, tenían una cualidad y era que, no tanto porque nosotras dejáramos el nombre 

de Tuluá en alto, pero si había un error no lo decía también, y decía esto no es así, esto es 

así, así y así, no crean que porque de pronto son deportistas o porque de pronto dejan el 



 
 

 

nombre de… No, no les vamos a regalar las cosas, se las tienen que ganar, una cosa es 

que les ayudemos, otra cosa es que no vayan a pensar que les vamos a regalar todo, y uno 

como que volvió a la realidad, tengo que ganármelo, no me lo van a regalar.] (Deportista 

2, Entrevista historia de vida) 

En su juventud ya los tres practicaban el deporte en alto rendimiento, aunque en los caso 

de los deportista 1 y 2 ya tenían desarrollo excepcionales en sus deportes y grandes logros, los 

tres presentan una fijación alta en sus objetivos, que a través de sus arduas horas de 

entrenamiento veían su recompensa con sus logros.  

[físicamente, bueno, eso ya está de sobra son, yo entreno 8 horas diarias 8 horas 

exigentes, una buena preparación, hacer buenos entrenamientos, adaptarme rápido al 

equilibrio de los movimientos, como de pronto más eficacia en los entrenamientos, no de 

pronto tantas fallas sino como ser más exacto en los entrenos porque hay menos desgaste, 

menos repeticiones.] (Deportista 1, Entrevista historia de vida) 

[Bueno, físicamente bajo un plan de entrenamiento dirigido por mi entrenador nacional 

que es OP, obviamente tiene un esquema, digamos unas marcas que yo tengo que 

cumplir, eh, en los diferentes campeonatos y obviamente acá internamente hacemos 

chequeos[...]. En cada preparación tenemos un digamos un referente o digamos unas 

marcas establecidas para realizar y el entrenador básicamente pensando en eso, en las 

marcas que él nos pone para ir escalando y obviamente llegar al objetivo que es la marca 

más alta.] (Deportista 2, Entrevista historia de vida) 

En el caso del deportista 3 empieza la práctica deportiva en el atletismo de velocidad en 

las pruebas de 100 y 200 metros, después de su primer paranacional y de probar con el 



 
 

 

Parapowerlifting rompe el récord nacional y gana su primera medalla de oro, empieza a tener 

proyección nacional ya que inmediatamente demuestra un talento excepcional en este deporte. 

[Claro si yo juego con eso en el gimnasio y si ya yo, yo no sé cómo hizo, pero le bajo tres 

(3) kilos y yo hice ciento diecisiete (117), récord nacional, y yo el tercer intento no lo 

hice porque yo tenía vuelo a la una por ahí y la competencia yo estaba en la competencia 

como a las doce (12), tenía que ir al hotel por la maleta y arrancar para el aeropuerto.] 

(Deportista 3, Entrevista historia de vida) 

Para el deportista 1 fue determinante en su juventud el cambio de ambiente 

socioeconómico gracias a sus grandes desempeños en el deporte a partir de 2011, el apoyo como 

deportista de rendimiento y la fama le ayudaron a mejorar su contexto socioeconómico. 

[Cuando empecé a ganar medallas y ahí quería ser un buen deportista para llegar a alto 

rendimiento, un deportista reconocido, pero cuando vi que se me abrieron las puertas fue 

en el 2011, que toda mi historia cambió por completo, tanto donde vivíamos, la manera 

de vestir, la parte económica, se empezaron a dar cosas muy buenas, desde un poco de 

fama, por decirlo así. Ya salía más en presa, en televisión, la gente empezaba a saber de 

mí, y empecé a adquirir cosas que de pronto cosas materiales que de pronto no] 

(Deportista 1, Cartografía) 

Para la deportista 2 fue muy parecido porque empezó a tener el apoyo económico como 

deportista de rendimiento mejorando su situación económica, esta época marcó su dedicación y 

la motivación en la práctica constante de deporte, podemos inferir que otro de los factores 

significativos fue su religión ya que cambió toda su forma de ser, se convirtió en una persona 



 
 

 

muy centrada, responsable y disciplinada en su contexto social, aunque la fama fue algo que la 

separó de su contexto religioso que después ella misma reconoce como una mala decisión. 

[Bueno yo estudié como hasta sexto grado, de verdad que no me gustaba pues demasiado 

el estudio tuve que interrumpirlo, eh, me dediqué 100% a las pesas, vi un futuro ahí] 

(Deportista 2, Entrevista historia de vida) 

En este mismo contexto estuvo el deportista 3 aunque él siempre tuvo una mentalidad 

diferente ya que veía el deporte como algo que le gustaba mucho y que además le pagaban por 

practicarlo.  

[Veo que esa oportunidad me hacer deporte, y yo digo hay no esto es lo que me gusta y 

antes me van a pagar por hacer esto] (Deportista 3, Entrevista historia de vida) 

El deportista 1 a partir de su adultez no ha dejado de demostrar su gran talento y 

excepcionalidad en la práctica deportiva siendo uno de los deportistas más sobresalientes de la 

gimnasia colombiana, además muestra una gran resiliencia a pesar del momento crítico que fue 

la pérdida de su mamá, su voluntad y su conciencia son muy fuertes y con la llegada de su hija su 

voluntad ha cambiado drásticamente ya que ahora ella es la que se encarga de que el deportista 1 

se esfuerce por ser el mejor cada día. 

[He tenido muchas pérdidas, por ejemplo, en competencias cruciales, fundamentales he 

salido con las manos limpias, no he tenido de una buena presentación, pues algo que no 

me esperaba y, que no esperaba el momento, como de pronto, la pérdida de mi mamá 

pues que fue un golpe duro, pero es la naturaleza de la vida y uno tiene que ser muy 

fuerte y entender las cosas. Entonces yo a veces miro el fracaso como eso, como una 

oportunidad más para corregir las cosas.] (Deportista 1, Entrevista historia de vida) 



 
 

 

La deportista 2 actualmente sigue todos estos principios que se fijaron en su juventud, su 

personalidad es muy fuerte y esto le ayudó en sus momentos más críticos y significativos de su 

adultez, su embarazo y el accidente que sufrió en su mano marcaron la voluntad de una mujer 

muy guerrera y luchadora, a pesar del momento tan crítico de su accidente, la deportista 2 decide 

operarse bajo una fuerte voluntad y confianza en su religión,  hizo una fuerte tarea en su 

recuperación volviendo a competir a los 23 años en los juegos bolivarianos quedando campeona 

en su categoría y llegando nuevamente a sus segundos juegos olímpicos. Todo esto enmarcado 

en la confianza que le tienen sus entrenadores y en sus desempeños sobresalientes que a 

temprana edad la identificaron como una deportista excepcional y que hasta el momento no han 

dejado de apoyarla. 

[No, yo tuve un accidente muy complejo, un accidente muy complejo cuando estaba en 

embarazo, yo tuve un corte en el antebrazo derecho, tuve tenorrafía y neurorrafía,] 

(Deportista 2, Entrevista historia de vida) 

[9 meses de embarazo ya tenía, en el momento de la cirugía el médico me dijo tienes un 

riesgo muy grande porque vas a empezar a tener mucha tensión, el bebé puede empezar, 

puedes empezar trabajo de parto toca interrumpir la cirugía y empezar con una cesaría y 

al interrumpir la cirugía puedes contraer una infección o puede haber algún, digamos 

alguna situación que nos pueda traer un riesgo y puedes perder la vida tú, tú bebé] 

(Deportista 2, Entrevista historia de vida) 

Para el deportista 3 cuando ganó en su competencia de Parapowerlifting  fue el momento 

más importante en su vida ya que al ver su desempeño sobresaliente en el deporte del 

Parapowerlifting Bogotá lo proyectó y lo trajo a la ciudad sin ningún apoyo económico, pero 

gracias a sus desempeños sobresalientes empezó a ganarse los apoyos del IDRD, cambió su 



 
 

 

contexto de vida, pasó a tener su propio carro adaptado a sus necesidades, un trabajo y el apoyo 

incondicional de su familia, esposa e hija, después de sus segundos juegos paranacionales entró 

en los programas de apoyo de Bogotá, le ofrecieron trabajo en el IDRD y ahora pasa sus días 

entre los entrenamientos, su trabajo y su familia. 

[Mira que aquí cuando yo llego, pues yo no sabía, de pronto al ellos ofrecerme, yo no 

sabía que ya me tenían una proyección nacional, una proyección internacional, cuando yo 

veo eso me sorprendo, porque yo veo, si hubo una persona, y él falleció pero, se llama H 

T, mira usted puede llegar muy lejos en esto, usted va a llegar a ganar, más que hasta su 

propio entrenador, me dijo así, y serio y ya me tenían planillado a nivel nacional, ya era 

mejor dicho para la segunda, pa’ el segundo nacional que vayas a competir  por Bogotá, 

porque el segundo fue por Bogotá.] (Deportista 3, Entrevista historia de vida) 

 Por último, como se ve en la figura 8 se traza una línea de tiempo transversal, para 

clarificar los momentos y contextos más importantes y significativos de los tres deportistas, 

identificando que cada una de las etapas en las que está dividido este análisis tiene puntos de 

convergencia para los tres casos, pero que aun así no siguen en ninguno de los tres casos el 

mismo camino hacia la excelencia deportiva. 

 



 
 

 

Figura 8. Trayectoria trasversal.  

    Fuente: elaboración propia 

 



 
 

 

Dimensión de desarrollo 

 

En el caso del deportista 1 se puede inferir que a través del tiempo no hubo cambios 

significativos en la personalidad ya que siempre se ha caracterizado por ser demasiado tímido, 

callado y tranquilo, se enfocó en ser perfeccionista en su deporte, disciplinado y muy constante 

para alcanzar sus metas, desde que empezó a competir y hasta hoy siempre mantuvo su postura y 

su mentalidad sobresaliente. Su físico no era el mejor para el desarrollo de deporte y por esto le 

colocaron su apodo de “lentejita” 

[Entonces me daba pena, me daba pena ya cuando empezaba porque formaban y pues 

toda la vida he sido muy tímido, muy callado] (Deportista 1, Entrevista historia de vida) 

Para el deportista 1 sus procesos de manejo de objetivos, su conciencia y motivación 

fueron aferrándose a la idea de superar siempre a sus compañeros y ser el mejor, tuvo un inicio 

desalentador ya que en sus competencias siempre y por reglamento del deporte ocupaba el cuarto 

puesto, “en la gimnasia no pueden estar 3 personas del mismo país en el pódium” este tipo de 

obstáculos lo hizo madurar y querer siempre mejorar, aunque fuese muy repetitiva esta situación 

en su infancia.  

[Entonces, hay un reglamento que dice que no pueden estar 3 de un mismo país en el 

podio, entonces siempre me pasaban al cuarto puesto y al cuarto puesto lo mandaban al 

tercero, pasó como 2 años, entonces a pesar de… me sentía como un poco opaco en ese 

sentido, pero en esta vida todo tiene un propósito y el mío no fue quedarme ahí, sino al 

contrario, superarme, entrenar más fuerte, prepararme muy bien hasta llegar el momento 

que llegara mi momento, la hora de pronto de empezar a tener los resultados que yo 

quería y ya después mis compañeros pasaron a la juvenil, yo me quedé en la infantil, ya 



 
 

 

de ahí pues fui subcampeón de la general individual, en categoría infantil, fui medallas de 

paralelas, de oro, en arzones y cuando llegamos a las categorías juveniles otra vez 

estábamos los tres y pensé que me iba a pasar lo mismo, pero gracias a Dios no fue así.] 

(Deportista 1, Revisión de logros) 

Para a deportista 2 además de tener la somatotipología que es característica para los 

pesistas de rendimiento, fue muy importante que su entrenador fuera el seleccionador nacional de 

pesas y que su sitio de residencia es la base del deporte en Colombia. 

Desde el momento que ingresó al gimnasio de levantamiento de pesas su entrenador vio 

su potencial para el deporte, el trabajo psicológico fue esencial por parte de su instructor quien 

creó en la deportista 2 una fijación en sus objetivos muy fuerte, ya que como ella mismas dice 

“ese señor me lavó la cabeza”, enfocó a la deportista 2 a ser la mejor, en que sus condiciones 

eran extraordinarias, siempre fue positivo con ella y le recordaba que tenía mucho talento. 

[El que me dijo que yo tenía unas condiciones extraordinarias porque cuando uno es 

extraordinario uno se empieza a ser extraordinario de la mente no de cuerpo, las creía 

aquí y él me empezó a decir muchísimas cosas positivas, me decía que yo era la mejor, 

que yo iba a ser la mejor, que yo iba a tener mucho talento, pero que de anda me servían 

las condiciones físicas si yo no tenía eso claro en mi mente.] (Deportista 2, Entrevista 

historia de vida) 

Para el deportista 3 su primer proceso de desarrollo físico fue cuando comenzó a 

movilizarse por sí solo, ya empezó a desarrollar físicamente bastante fuerza en sus extremidades 

superiores, al tener que empujar todo el tiempo la patineta para movilizarse y su fisionomía fue 

cambiando.  



 
 

 

El deportista 3 en su juventud ya lo habían caracterizado sus compañeros de escuela 

como una persona de una fuerza sobresaliente y la aprovechó para defenderse de situaciones 

incómodas con otras personas. En cuanto a su fisionomía a partir del momento en el que el 

deportista 3 empieza en el atletismo él mismo decide entrar a un gimnasio que estaba al frente de 

su casa para mantener su estado físico.  

[No sé, me ha caracterizado tener de pronto fuerza, practico de hecho trabajo fuerza] 

(Deportista 3, Entrevista historia de vida) 

[Yo iba al gimnasio porque al frente de mi casa había un gimnasio, entonces yo me metí 

para mantenerme bien, ser, tener forma] (Deportista 3, Entrevista historia de vida) 

La deportista 2 en su juventud desde los 12 años se fijó en su mente que iba a ser la mejor 

y que iba a ser campeona mundial, este objetivo lo empezó a cumplir a los 16 años en los juegos 

Sudamericanos en Argentina y en los juegos centroamericanos y del caribe en Puerto Rico en el 

mismo año donde quedó campeona en su categoría y gracias a esto pudo clasificar y ser 

campeona mundial a los 17 años en República Checa, cumpliendo su meta y la que su entrenador 

le había inculcado desde pequeña. 

A partir de este momento el desempeño excepcional de la deportista 2 se vio reflejado en 

sus múltiples logros, a los 17 años fue campeona panamericana y clasifica a sus primeros juegos 

olímpicos en Beijing, recibiendo su medalla de plata 8 años después de la competencia ya que 

sus rivales dieron positivo en el control de doping, suma más de 13 campeonatos mundiales y 

otro ciclo olímpico en Brasil donde esta vez se quedó con un diploma olímpico. 

 



 
 

 

En el caso del deportista 1 cuando pasa a las categorías juveniles y mayores su contexto 

cambia y empieza una producción más significativa en sus logros, siendo campeón 

panamericano a los 17 años, de ahí en adelante obteniendo un gran palmares deportivo, 

convirtiéndose en uno de los deportistas más importantes y representativos para Colombia con 

más de 30 campeonatos mundiales de gimnasia artística, un ciclo olímpico en Brasil y 

actualmente está en su segundo ciclo olímpico Tokio 2020 donde espera conseguir una de sus 

objetivos más anhelados que es ser campeón olímpico. 

Todo esto se desarrolla a lo largo de un itinerario marcado por la disciplina en la práctica 

prolongada y exigente de su deporte, con arduas horas de entrenamiento y siempre combinadas 

con sus estudios que hasta el momento siempre han estado presentes en su vida, actualmente está 

terminando una carrera universitaria. 

En el caso de a deportista 2 en su adultez pospuso su entrenamiento por su embarazo y su 

accidente pero se enfocó en un regreso fuerte ganando a sus 23 años los juegos Bolivarianos en 

Perú, con esto accedió su segundo ciclo olímpico en Brasil, su entrada nuevamente a las pesas 

fue excepcional y para este momento tiene muy claro que su meta es ser campeona olímpica en 

Tokio 2020  

Para el deportista 3 su adultez se caracteriza por su llegada Bogotá y del cambio de 

deporte al Parapowerlifting, empezó sus entrenamientos todos los días en el centro de alto 

rendimiento de 7 am a 12 del mediodía, con una disciplina y motivación clara a la consecución 

de sus objetivos y gracias a esto y desde el 2003 ha sido campeón nacional, campeón 

panamericano, cuarto a nivel mundial, varias copas mundo y tres ciclos olímpicos, actualmente 

tiene en su objetivo principal ser campeón paraolímpico en Tokio 2020 



 
 

 

Dimensión temporal 

Los tres deportistas en esta dimensión presentan rutas diferentes en la manifestación y 

desarrollo del talento deportivo, aunque las relaciones con el entorno, la fijación de sus objetivos 

y su compromiso alto con la tarea son muy parecidas en los tres. 

La trayectoria del deportista 1 inicia a muy temprana edad a los 5 años cuando se 

manifiesta su talento con sus docentes y empieza su desarrollo en la liga de gimnasia, a los 9 

años ya era campeón nacional en las categorías infantiles, y para este momento ya tenía un 

desarrollo excepcional en su deporte llegando incluso a tener reconocimientos internaciones a tan 

corta edad, a los 14 años ya era deportista de alto rendimiento y competía en la selección de 

mayores de gimnasia , a los 15 años empieza su carrera para asistir a sus primeros juegos 

olímpicos de la juventud que al año siguiente pierde su clasificación siendo un golpe muy duro 

para su trayectoria, a los 15 años ya era campeón centroamericano en categorías de mayores, a 

sus 17 años explota toda su talento deportivo en la competencia que marcó un hito en su carrera 

deportiva, gana sus primeros juegos panamericanos y se convierte en el primer colombiano en 

lograr colgarse una medalla de oro en este torneo. 

Desde ese momento la producción del deportista ha venido en aumento, a los 19 años 

llegó a su primera final en campeonatos del mundo, campeón de juegos bolivarianos, a los 20 

años campeón de juegos suramericanos y centroamericanos, a los 21 años nuevamente campeón 

en los juegos panamericanos y consigue su clasificación a sus primeros juegos olímpicos, a los 

22 años llega a sus primeros juegos olímpicos no en las mejores condiciones ya que presentaba 

una lesión que lo dejó fuera del pódium olímpico, a los 23 años es campeón en el ranking 

mundial dos veces seguidas, a los 24 años nuevamente campeón suramericano y 

centroamericano a pesar de que en este momento es donde fallece su madre y donde su 



 
 

 

capacidad de resiliencia es muy fuerte, actualmente es subcampeón panamericano y está en su 

segundo ciclo olímpico. Suma de 30 campeonatos mundiales, dos ciclos olímpicos y varios 

reconocimientos por parte del comité olímpico colombiano por su excelencia en el deporte.  

En comparación con la deportista 2, ella inicia la práctica de su deporte un poco más 

tarde a los 12 años gracias a que su familia ya estaba en el contexto del levantamiento de pesas, 

desde la primera semana de entrenamiento se descubrió su excepcionalidad en el deporte no sólo 

por su somatotipología sino por su fuerte motivación para lograr ser la mejor en el levantamiento 

de pesas, la producción de logros en la deportista dos inicia a sus 15 años cuando fue por primera 

vez campeona nacional en su categoría, a los 16 años campeona sudamericana y 

centroamericana, a los 17 años cumple su meta más importante y para la que se había formado 

desde que empezó sus entrenamientos en el levantamiento de pesas, se convierte en campeona 

del mundo siendo este campeonato el hito que marca la carrera de la deportista 2, además para 

esta misma época se convierte en campeona de juegos panamericanos logrando su clasificación a 

sus primeros juegos olímpicos, a sus 18 años nuevamente campeona mundial en casa, en Cali, 

asiste a sus primeros juegos olímpicos quedando cuarta pero 8 años después gana su medalla de 

plata ya que sus competidoras dieron positivo en el control de doping, para este momento la 

producción de logros de la deportista aumenta significativamente, a los 19 años campeona 

mundial, a los 20 años campeona suramericana, centroamericana y nuevamente campeona 

mundial, a los 21 años participa en dos campeonatos mundiales quedando entre los primeros 10 

puestos, a los 22 años campeona en juegos nacionales, es aquí donde se presentan dos de los 

momentos más críticos en la carrera de la deportista 2, su accidente en el antebrazo que estuvo a 

punto de dejarla por fuera de su deporte y el nacimiento de su hijo, a los 23 años vuelve 

nuevamente a las pesas después de un fuerte proceso de recuperación logrando ser campeona en 



 
 

 

juegos bolivarianos, a los 24 años campeona suramericana, a sus 25 años fue campeona nacional 

y panamericana, asiste nuevamente a juegos olímpicos en Brasil quedando cuarta y recibiendo 

diploma olímpico, a sus 27 años es campeona mundial, suma más de 20 campeonatos hasta el 

momento y sigue hasta este momento cosechando logros. 

El deportista 3 quien presenta una doble excepcionalidad desde sus tres años, es el que 

más se diferencia en su trayectoria, ya que inicia la práctica deportiva más o menos a los 16 años 

con el atletismo de velocidad, en sus primeros juegos nacionales gana medalla de plata en 

atletismo pero se convierte en campeón nacional de Parapowerlifting sin siquiera tener 

entrenador, en el 2003 gana sus segundos juegos nacionales y clasifica a sus primeros juegos 

paralímpicos, en el 2011 es campeón parapanamericano, en el 2012 asiste a su segunda 

olimpiada consiguiendo una medalla de plata, en el 2013 nuevamente es campeón nacional, en el 

2014 es campeón en copa América y parasuramericanos, en el 2015 nuevamente campeón 

parapanamericano, en el 2016 doble campeón en copas mundo y actualmente está haciendo su 

tercer ciclo olímpico. 

Los tres deportistas como se mencionó anteriormente presentan un alto compromiso con 

la tarea desde que empezaron las prácticas de sus deportes y mostraron un desarrollo excepcional 

gracias a los logros que fueron cosechando a través del tiempo, su compromiso con sus horarios 

de entrenamiento y con los campeonatos eran altos y siempre ligados a su fuerte voluntad de 

querer ser los mejores y salir adelante con sus familias. 

En los tres casos siempre existe una persona que forjó la disciplina y la personalidad de 

los deportistas, en el caso del deportista 1 fue su madre quien lo llevó a los más alto con la ayuda 

de su entrenador, para la deportista 2 fue su primer entrenador que no solo la formo en su parte 

física sino que le cambió totalmente su mentalidad a una campeona mundial, todo esto de la 



 
 

 

mano con su alto compromiso con sus creencias religiosas, para el deportista 3 fue uno de los 

apoyos administrativos del IDRD ya que lo mentalizó a que iba a ser grande, un gran campeón 

superando cada barrera que se le podía presentar.   

Actualmente cada uno de los deportistas tienen personalidades diferentes, deportista 1 

callado tímido y perfeccionista, la deportista 2 como una mujer guerrera, luchadora, insaciable y 

creyente y el deportista 3 como una persona pujante y sin ningún tipo de limitaciones.  

Todo este contexto es el que ha marcado el desarrollo y manifestación del talento en los 

tres deportistas y como su ambiente, sus rasgos y sus personalidades son muy importantes para 

que sean los deportista sobresalientes que actualmente son. 

Conclusiones Estudio 1  

 

Al inicio de este capítulo se presentaron dos perspectivas para el desarrollo del talento 

deportivo, se plantea si el talento en una característica innata en las personas y si se puede 

desarrollar a través de estudios y pruebas de somatotipología, o si por el contrario sin un 

desarrollo adecuado y un contexto que permita su manifestación en el individuo en este caso los 

deportistas podrían alcanzaran estos altos niveles de desempeño, no podemos asegurar cuál de 

las dos perspectivas es la más acertada para este caso, pero si podemos generar cuestionamiento 

con el análisis de los deportistas estudiados en este capítulo. Esto no quiere decir que se pretenda 

generar una ruta para identificar factores asociados al desarrollo del talento deportivo, sino que 

se quiere mostrar una realidad de como a través de diferentes trayectorias se desarrolla y 

manifiesta el talento en el contexto colombiano. 

Tras analizar los tres casos de los deportistas de alto rendimiento en Colombia, sus 

itinerarios o trayectorias hacia la excelencia en el deporte se identificó que no son iguales en 



 
 

 

ninguno de los tres deportistas, ya que se desarrollaron en momentos y fases diferentes de su 

vidas, principalmente en su niñez pero en edades muy diferentes; incluso en el caso de doble 

excepcionalidad que se sale del contexto, la manifestación de su talento en deporte fue en su 

juventud y casi llegando a su adultez.  

El alcance de altos logros deportivos de los dos de los tres deportistas convergen en 

etapas parecidas unos a más temprana edad que otros, evidenciando que existen múltiples 

factores asociados en la trayectoria de su consecución, fueron influyentes en los tres casos sus 

contextos familiares, el sitio donde crecieron, sus condiciones socioeconómicas, sus 

entrenadores, los compañeros de práctica y las personas que los inspiraban para el desarrollo de 

su deporte. 

Podemos decir que en los tres casos… 

Llegar a ser un deportista olímpico no es fácil y cada uno de los deportistas llego a este 

punto pasando por momentos muy duros, pero con una fuerte mentalidad de superación, 

presentando siempre una enérgica voluntad y conciencia en el desarrollo de su deporte, teniendo 

también una motivación algo que siempre quisieron que fue salir a delante de sus contextos 

sociales. 

Es muy importante destacar que, para los tres deportistas estudiados, su conciencia y sus 

propios diálogos internos a tan tempranas edades fueron fundamentales para desarrollar sus 

personalidades acérrimas y centradas en alcanzar sus objetivos.  Esta conciencia a su vez arrastró 

la voluntad y motivación de cada uno de los deportistas, siendo una cadena sólida que les 

permitió aclarar que el deporte iba a ser su presente y su futuro, en caso del deportista 3 sus 

estudios en su niñez fueron su principal objetivo y más adelante seria el deporte. 



 
 

 

Este estudio permitió reconocer la complejidad del desarrollo del talento en los tres casos, 

como a través de sus diferentes constructos sociales, emociones y mentalidades fueron 

importantes para ir desarrollando y manifestando sus altos desempeños en el deporte, ser 

deportista de alto rendimiento es la relación de factores que confluyen durante un camino 

extenso y exigente ya que se tiene que pasar por entrenamientos intensos y con altos niveles de 

exigencias, lesiones deportivas y poca convivencia con sus familias.  Pero también es un camino 

donde al final logran ver la gloria de todo este sacrificio en la consecución de sus logros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

Capítulo 7. Estudio 2: Talento excepcional en música 

 

Paula Camila Navarrete Benavides 

Introducción 

 

Inmersos en el campo del talento musical, es ineludible hallarse frente a múltiples teorías 

implícitas o creencias anidadas en colectivos, que han acompañado el devenir evolutivo de este 

campo, devenir que ha sido atravesado principalmente por una sustancial pregunta: ¿el músico 

nace o se hace?, cuestionamiento que aún continúa vigente tras el correr de los años.  

Ateniendo a la primera inclinación que considera la capacidad musical destacada como 

una actividad innata, producto de una codificación genética específica, implícitamente estaría 

derogando la posibilidad de un desarrollo de tal capacidad y, por ende, el infructuoso o nulo 

esfuerzo de la educación musical. Tal podría referirse a dicha postura la creencia popular acerca 

de Amadeus Mozart, un referente de la música, considerado prodigio y genio innato, que con tan 

sólo seis años de edad habría compuesto su primera obra de un total de 17 óperas, 41 sinfonías, 

27 conciertos y 17 sonatas hasta la edad de treinta y cinco; sin embargo, atribuir esta amplia 

manifestación artística únicamente a un “don” adquirido naturalmente, desconoce tras de sí un 

contexto determinante: su padre violinista, compositor y director de una orquesta de Salzburgo, 

su madre con ascendencia musical y su hermana una mujer comprometida con el piano, sin 

contar demás circunstancias que podrían haber estado detrás, tal como lo afirman Sloboda y 

Howe (1999 citados por Herrera y Romera, 2010) 

No se ha podido aislar ningún tipo de material genético que esté específicamente 

relacionado con el logro musical, por lo que recurrir al componente innato como la causa 



 
 

 

del talento presente en los músicos no se sostiene debido a la ausencia de estudios que 

establezcan correlaciones claras entre diferencias genéticas específicas y logros musicales 

determinados (p. 92).  

Por otra parte, favorecer la postura contraria, entendiendo que el talento musical 

dependería únicamente de procesos de enseñanza y aprendizaje correspondientes a múltiples 

factores (individuo, familia, profesores, mentores, etc.), también estaría derogando el factor de la 

heredabilidad y las características fenotípicas que pudieran estar asociadas a esta capacidad. Un 

ejemplo contrario a lo ocurrido con Mozart, lo vivió el compositor y pianista polaco Paderewski, 

quien manifestó su talento a plenitud a la edad de veinticuatro años aproximadamente, edad 

considerada por muchos como tardía, a diferencia del compositor austriaco, este músico nació en 

un núcleo familiar diverso: su padre dedicado a la administración de bienes de la nobleza y su 

madre, aunque poseía talento artístico murió luego de su nacimiento, quizás habiendo este 

heredado habilidades que ella poseía. Mitchell (2007 citado por Herrera y Romera, 2010) 

considera que 

A pesar de que es fácil llegar a la conclusión de que un estudiante con un nivel de 

excelencia musical elevado tiene una alta aptitud musical, no es posible para un sujeto 

con poca aptitud musical alcanzar altas cotas de excelencia (p. 93). 

Ante esta disyuntiva persistente, este estudio se sitúa en una posición emergentista-

desarrollista, contemplando elementos de ambas posturas, en donde se afirma que el talento está 

determinado por una multiplicidad de factores, dentro de los cuales convergen la capacidad 

natural, ligado a un desarrollo epigenético (tiempo de desarrollo) en interacción con el ambiente 

(Simonton citado por Sternberg y Davison, 2005; Dai, 2010; Gagné, 2015). Por tanto, el interés 

de este estudio radica en la emergencia, desarrollo y manifestación del talento musical, desde el 



 
 

 

esfuerzo por indagar y caracterizar aquellos factores que pudieran estar asociados a dicho 

proceso. Así pues, develar y aproximarse a estos factores que pudiesen ser coyunturales en el 

talento musical, permitirá acercase a la problemática existente frente a la naturaleza y el 

desarrollo desde una mirada de mayor amplitud, sin ninguna pretensión de sesgo y en vías hacia 

una caracterización que contemple y advierta la complejidad y pluralidad de caminos hacia altas 

capacidades musicales.  

Por tanto, entender el talento musical desde esta perspectiva supone una fuerte necesidad 

hacia la comprensión de trayectorias diversas que llegaron a un mismo término: alta capacidad y 

destacado recorrido musical. Necesidad que radica en la aproximación del reconocimiento y 

exploración de variables y agentes potenciadores o en su defecto, inhibidores del talento musical, 

que si bien, este pudiendo estar latente, de no haber sido intervenido por múltiples y complejos 

estímulos no se hubiese manifestado, hasta llegar a la alta capacidad.  

Ahora bien, qué implicaciones sostiene la exploración y análisis de los factores asociados 

a la emergencia, desarrollo y manifestación del talento musical, en un camino que ha sido 

transitado por modelos tradicionales de educación musical, en donde la aptitud musical es 

medible mediante test de desempeño, dejando de lado la capacidad potencial que aún no ha sido 

desarrollada o manifiesta, así como el entorno sociocultural del que se es parte.  De esta manera, 

pruebas como el Test para la evaluación de las aptitudes musicales de Seashore, Lewis y 

Saetveit (1960), el Musical Aptitude Profile de Gordon (1965) y el Measures of Musical Abilities 

de Bentley (1966), consideran la aptitud musical como “un conjunto de destrezas para la 

discriminación auditiva genéticamente determinadas y poco relacionadas entre sí” (Herrera y 

Romera, 2010, p. 91). Es así como el ingreso a programas de formación musical apela a 

experiencias musicales previas y exige conocimientos disciplinares. Como consecuencia, se 



 
 

 

proporciona una educación musical parcializada y partidaria de una clasificación de aquellos 

designados “sobresalientes” y aquellos que a partir de estas tendencias son condenados a un 

fracaso en la vida musical.  

Por otro lado, si se traslada este escenario al contexto nacional, no se evidencian cambios 

significativos en el abordaje de la enseñanza musical, por el contrario, se reproducen modelos 

externos, que siendo ajenos a contextos específicos están basados en teorías implícitas y sistemas 

de creencias, que poco han sido sometidas a investigaciones profundas que acerquen la 

enseñanza musical a las realidades propias del territorio, realidades que siendo imposibles de 

abreviar representan a un país diverso, de múltiples caminos de construcción, de los cuales no 

puede estar indiferente la enseñanza. Ante esta pluralidad de escenarios, la educación musical se 

ve enfrentada a numerosos desafíos, como por ejemplo, el abordaje de la música desde dos 

perspectivas: el aprendizaje formal y el empírico; la primera, vista desde la enseñanza de la 

música en centros institucionales (colegios, academias, conservatorios, universidades) y la 

segunda comprendida desde un aprendizaje autónomo, libre de currículos y estándares, en donde 

también se asocian las músicas tradicionales del país.  

En relación con esta perspectiva doble de la enseñanza de la música, este estudio también 

concentra atención en la importancia del reconocimiento de saberes tanto formales como 

informales, teniendo estos una connotación sociocultural de acuerdo a los espacios en los que 

residen, discurriendo en un constante diálogo y mediación de prácticas colectivas, las cuales 

componen de esta manera la sociedad colombiana. Por tal razón, la práctica dialógica de los 

saberes constitutivos del país no puede quedar displicente en el abordaje de la comprensión del 

talento musical, como respuesta a este esfuerzo por reconocer diversas realidades, se incluyó en 



 
 

 

el presente estudio participantes que a lo largo de sus trayectorias recibieron formación musical 

formal, como también, aquellos músicos llamados “empíricos”.   

 Es por esto que, las implicaciones de esta investigación atañen directamente a modelos 

educativos musicales que han sido reproducidos a lo largo de la historia, sin una contemplación 

amplia de la complejidad del contexto en el que se encuentran inmersos. Entendiendo que, la 

música como eje de formación se debe concebir como una práctica cultural y no como un fin 

profesional, lo cual permite pensar que es posible educar en la música, no necesariamente 

encauzada hacia el desarrollo de la excepcionalidad, sino a partir de diferentes objetivos: la 

música como un elemento inherente de la vida humana, la música como herramienta de 

formación o la música como camino de vida profesional. Así pues, develar aquellos factores 

asociados al talento musical ofrecerá una mayor ruta de comprensión de su escenario de 

emergencia, desarrollo y manifestación, con el fin de propiciar experiencias educativas y 

formativas basadas en realidades concretas, pero también diversas y sobre todo no idénticas, 

reconociendo sujetos en complejidad y no la producción masiva de prodigios musicales.  

Antecedentes 

 

Para la búsqueda de antecedentes referentes a los temas de talento musical, se realizaron 

indagaciones con un margen de tiempo de diez años, encontrado alrededor de diez artículos en el 

campo musical, que cumplían con palabras claves, tales como: talento musical, desarrollo 

musical, excelencia musical.  

Esta búsqueda estuvo enfocada alrededor de bases de datos tales como: Medline, Arts & 

Humanities, ERIC, ScienceDirect, SCOPUS y Redalyc; encontrando alrededor de diez artículos 

relacionados con el talento musical y el desarrollo de las habilidades. A partir de su análisis y 



 
 

 

comparación, fue posible evidenciar factores reiterativos, los cuales generan un marco 

referencial respecto a la concepción de talento musical.  

La noción de talento musical visto como un dominio específico, el cual no se reduce 

únicamente a dicho dominio, sino, consiste en la suma y multiplicación de varios actores (Oerter, 

2003; Creech, 2010; Tomlinson, 2010; Galicia, 2007, entre otros). Desde esta perspectiva, el 

desarrollo del talento depende de las características individuales de cada sujeto, comprendiendo 

las intrapersonales, interpersonales, físicas, cognitivas, motivacionales, socio culturales, entre 

otras. Por lo anterior, el talento cruza un camino no lineal, el cual es difícil de predecir en estados 

futuros, se convierte más bien en un efecto idiosincrático (Oerter, 2003). 

Ante esta salvedad, los autores hacen referencia a distintos factores mediadores que están 

implicados en el desarrollo del talento. La temprana exposición musical es uno de estos, 

soportados en estudios neurológicos, autores como Oerter (2003) hacen referencia a la 

importancia de este hecho, asegurando que el aprendizaje de habilidades musicales es más 

efectivo durante la infancia, aunque hace la observación de que la plasticidad del cerebro 

permanece a lo largo de la vida, lo cual no se convierte en una regla inquebrantable.  

Ante lo anterior surge otro factor mediador: la asistencia y guía; los padres son quienes 

preparan esos primeros encuentros con la música, son ellos quienes construyen un ambiente que 

se relacionará con el desarrollo del potencial genético del niño talentoso (Scarr y McCartney 

como se citó en Oerter, 2003); de esta manera los padres asumen un comportamiento de apoyo, 

se convierten en profesores en casa, encargados de monitorear y participar de la práctica 

instrumental. Igualmente, son quienes propician espacios de estimulación musical, en actividades 

extracurriculares, van a conciertos, promueven tareas desafiantes y suministran los recursos 

musicales necesarios durante los primeros años de aprendizaje. En estas primeras etapas, el 



 
 

 

proceso del desarrollo del talento debe estar mediado, por negociaciones entre padres e hijos, 

equilibrando expectativas de ambos lados, de manera que no se conviertan en actos impuestos 

(Creech, 2010). 

A su vez, los autores enfatizan la influencia de los pares, ya que estos promueven la 

construcción de identidad, la autoestima, incrementan la capacidad verbal y musical dentro de 

ambientes desafiantes o inspiradores (Oerter, 2003; Kamin et al. 2007; Tomlinson, 2010).  

Otro factor reiterativo en la construcción del talento musical es la práctica deliberada, 

algunos autores orientados en la cantidad de tiempo que se pasa en ella (Oerter, 2003; Ruthsatz 

et al. 2008) y otros enfocados en la calidad con que se efectúa (Galicia, 2007; Creech, 2010); sin 

embargo, acentúan la importancia de esta en el desarrollo de habilidades musicales, debido a que 

posibilita adaptaciones cerebrales estructurales y funcionales en la plasticidad neuronal. Los 

autores concuerdan en que la práctica debe estar guiada principalmente por los mentores o 

profesores, ya que son ellos quienes inicialmente dirigen esta actividad hacia objetivos 

específicos por medio de estrategias mejor formuladas y fomentan prácticas efectivas en el 

desarrollo de habilidades. Según Scarr y McCartney (citados en Oerter, 2003), el desarrollo del 

talento musical para que se convierta en experticia pasa por tres etapas: 1) la música por 

diversión y placer 2) la práctica deliberada con asistencia de padres y profesores 3) 

intensificación de la práctica deliberada, la música como centro en los planes de vida.  

Este proceso de desarrollo implica una serie de factores que han sido conciliados por los 

autores leídos, estos llevan el nombre de factores motivacionales (Kamin et al. 2007; Tomlinson, 

2010; Ho y Chong, 2010), los cuales combinan elementos tanto extrínsecos, como intrínsecos; 

los primeros haciendo alusión a la búsqueda de recompensa a través de la actividad musical, 

como la aceptación social, reconocimiento financiero-social, etc.; y los segundos concernientes a 



 
 

 

la construcción de identidad tanto musical como personal, entendiendo que se requiere un alto 

nivel de compromiso el cual conlleva sacrificio. En ese proceso de empoderamiento, se fijan 

objetivos y aspiraciones claras, seguido de fortalecimiento mental y emocional en términos de 

resiliencia. Los autores afirman el papel significativo de la motivación en el desarrollo del 

talento musical, ya que por medio de esta se controla y dirige la práctica deliberada efectiva, 

promueve una visión en tiempo futuro, alta flexibilidad y transferencia de conocimiento, 

capacidad creativa, autodeterminación y autonomía, planeación y organización de estrategias de 

aprendizaje y la perseverancia (Galicia Moyeda, 2007). 

De esta manera, a través del análisis de los antecedentes seleccionados, es posible fijar 

una mirada hacia la concepción de talento musical, como un estado dinámico, no generalizado, el 

cual depende de múltiples factores para su desarrollo y no únicamente de capacidades naturales 

que conlleve a desempeños excepcionales.   

A continuación, se presentan los diferentes textos encontrados en relación con el talento 

musical.   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla 7. Antecedentes a partir de artículos acerca de talento musical.  
Autor Año Título Temática 

 

Oerter, R. 

 

2003 

 

Correlatos biológicos y 

psicológicos de 

desempeño excepcional y 

su desarrollo. 

 

El desarrollo de desempeños 

excepcionales en músicos 

desde tres modelos: 

epigenético, interacción de 

genotipo – ambiente y la 

visión neurológica. 

    

Creech, A.  2010 Aprender un instrumento 

musical: el caso del apoyo 

de los padres. 

Estudio sobre la interacción 

de relaciones padres- 

intérpretes de violín– 

profesores desde diferentes 

tipos de comportamiento de 

apoyo (cognitivo/intelectual, 

personal, parental).  

 

Kamin, S; 

Richards, H. y 

Collins, D.  

 

 

2007 

 

Influencias en el proceso 

de desarrollo de talentos 

de músicos no clásicos: 

influencias psicológicas, 

sociales y ambientales. 

 

Entrevista de doce músicos 

profesionales no clásicos, con 

el fin de analizar el impacto 

de factores internos y externos 

en el desarrollo como 

músicos.   

 

 

Ruthsatz, J; 

Detterman, D; 

Griscom, W y 

Cirullo, B.  

 

2007 

 

Convertirse en un experto 

en el dominio musical: Se 

necesita algo más que solo 

practicar. 

 

Comparación entre músicos 

de preparatoria y músicos de 

conservatorio, según su 

inteligencia general, dominio 

específico y cantidad de 

práctica deliberada en la 

adquisición de logros 

musicales sobresalientes.  

 



 
 

 

 

Tomlinson, M.  

 

2010 

 

Cassie: Un músico 

talentoso. Perspectivas 

socioculturales y 

educativas 

relacionadas con el 

desarrollo de la 

comprensión musical en 

adolescentes dotados. 

 

Caso de estudio en el que se 

observa la integración e 

interacción de factores de 

identidad, medio social, 

ambiente educativo y 

motivación en relación con el 

desarrollo del entendimiento 

musical de una adolescente 

superdotada.   

    

Ho, P y Chong, 

S. 

2010 El desarrollo del talento 

de un adolescente 

musicalmente dotado en 

Singapur. 

Estudio investiga los factores 

que influyen en el desarrollo 

del talento musical en un 

adolescente de Singapur, a 

partir de las habilidades 

naturales, experiencias 

musicales tempranas, 

empoderamiento y 

motivación, apoyo 

significativo de otros y 

valores y conocimiento 

cultural.  

 

Galicia, I. 

 

2007 

 

Aspectos implicados en el 

talento y en la práctica de 

un instrumento musical. 

 

 

Panorama de la concepción de 

talento desde diferentes 

modelos para el desarrollo del 

talento musical, relacionados 

con periodos críticos de 

aprendizaje, oído absoluto y 

práctica musical.  

    

 

 

 



 
 

 

Marco analítico 

 

Durante este apartado se tratarán a modo de contraste las diferentes concepciones que se 

han trazado a lo largo de la evolución de la noción de talento musical, siendo estas 

fundamentantes en la construcción y caracterización de un campo que ha sido constantemente 

atravesado por el devenir de posturas enfrentadas desde sus constructos teóricos, tanto innatistas 

como desarrollistas. 

Ante la imperante necesidad del reconocimiento y visibilización de este campo 

disciplinar como un dominio específico, determinado por un alto nivel de demostración de la 

habilidad, logro o capacidad, diversos autores han planteado una serie de postulados en torno a la 

aptitud musical. Tal como sucedió en la caracterización de la noción de talento en general, el 

primer encuentro de construcción parte de los postulados innatistas, en donde la aptitud es un 

producto genético, determinado biológicamente, autores como Seashore (1919) afirmaban que el 

músico nacía siendo músico, con la creencia de la existencia de un don natural que llevaba a la 

alta capacidad, como una cualidad duradera y estable. Por tal, se le atribuía a grandes 

compositores y figuras de la música, como Brahms, Beethoven, Mozart, entre muchos otros, 

dicha capacidad innata, incuestionable ante sus tan tempranos logros (Copp, 1916; Scott y 

Moffett, 1977). Sumado a estos supuestos, Shuter (1964) quien enfocó sus investigaciones a 

diversos test de medición de la aptitud musical, determinó a través de la comparación de 

hermanos gemelos y padres e hijos, que existe un alto componente hereditario en el talento 

musical, el cual puede colocar por encima de la media al sujeto, de acuerdo a sus niveles de 

desarrollo y desempeño disciplinar; sin embargo, estos estudios no abordaron otros aspectos 

determinantes, empezando por el hecho de haber excluido de la investigación a las madres de los 

participantes. 



 
 

 

A mediados del siglo XX, en contraposición a lo que ya se había empezado a forjar 

dentro del campo del talento musical, en un proceso de deconstrucción, diversos autores 

rescataron la importancia de la influencia del ambiente y de diversos factores ajenos a la 

heredabilidad genética, sin haberla descartado del todo y teniendo esta variable como primordial 

en el desarrollo del talento. De esta manera, el psicólogo y pedagogo suizo Claparede (1950), 

sostiene que la capacidad musical es el resultado de la convergencia entre factores biológicos y 

ambientales, con una alta influencia innata en el desarrollo. Igualmente, Super y Crites (1966) 

determinaron que la educación musical no tenía el mismo impacto que los componentes 

congénitos sí tenían. 

Al mismo tiempo que estas tensiones se estaban forjando en el campo, diferentes autores 

apostaban por una posición complementaria a estas teorías, hacia una reconstrucción del 

término. De manera que, el músico y psicólogo David Hargreaves (1998) y el educador musical 

Keith Swanwick (1991) afirmaron que, aunque existan capacidades naturales, que son propias de 

cada individuo, estas mantienen rutas de desarrollo particulares en cada caso, de acuerdo a 

factores socioculturales y de formación; planteamiento reforzado por Sloboda (1985, 1994) en 

donde sus aportes evidenciaron que el talento musical no era tan notorio en la edades tempranas 

de la vida de grandes músicos en su mayoría, tal como sucedió con la trayectoria de Paderewski.  

A continuación, se presenta un diagrama el cual sintetiza los diferentes modelos teóricos 

del talento musical:  

 

 

 

 



 
 

 

 

Figura 9. Modelos teóricos del talento música. 

      Fuente elaboración propia  

 

De modo que, frente a las discrepancias anidadas en el campo del talento musical, aún no 

existe común acuerdo en el que deriven todas las concepciones y converjan en los mismos 

escenarios de construcción teórica. Sin embargo, un gran número de investigadores musicales, 

concuerdan en la complejidad de la aptitud musical, de la cual proceden diversos componentes 

que la constituyen, tal como los procesos cognitivos superiores, la inteligencia musical, la 

creatividad, la inteligencia emocional, entre otros.  

Con respecto a los procesos cognitivos superiores, se hallan relacionados la percepción, 

memoria, la sensibilidad y destreza auditiva, el desarrollo de destrezas motrices específicas 

(Kreitner y Engin, 1981). En cuanto a la inteligencia musical, según Gardner (1983) refiere a la 

capacidad para procesar y operar sobre estímulos sonoros, a partir de la discriminación de 



 
 

 

sonidos, cualidades rítmicas y motrices y, la apreciación musical. A su vez, la creatividad vista 

como un proceso dinámico y multifacético sólo realizado como acto creador luego de muchos 

años en el desarrollo de habilidades, junto con una guía y direccionamiento en el 

perfeccionamiento de un dominio; contiene igualmente la imaginación visual, metafórica y el 

pensamiento analógico, así como la curiosidad entre lo conocido y desconocido, el estar 

dispuesto a cambios y fundamentalmente, la creatividad es un proceso social (Dai, 2010). Por 

último, la inteligencia emocional, la cual “se refiere a la capacidad de reconocer nuestros propios 

sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones 

que sostenemos con los demás y con nosotros mismos.” (Goleman, 1998, p. 349), compuesta por 

la conciencia de sí mismo, autorregulación, motivación, empatía, habilidades sociales.  

En conclusión a este apartado ante el bifurcado panorama que se extiende acerca del 

talento musical y para fines de este estudio, la concepción de talento que se abordará será desde 

el emergentismo-desarrollismo, en donde el talento musical será visto como un alto nivel de 

demostración de la habilidad, logro o capacidad en el campo de la música, determinado por una 

multiplicidad de factores, en los cuales convergen tanto la capacidad natural, como variables 

ambientales de diversa índole, en una relación sistémica desde la interacción y articulación de 

estos elementos, permitiendo así, la emergencia, manifestación y desarrollo del talento, o por el 

contrario su desaparición.  

Metodología 

 

Como fue descrito previamente en el capítulo 5, la investigación mantendrá un marco 

metodológico común en los dos estudios abordados (deportivo y musical), siendo este de 

naturaleza cualitativa, a través de un diseño de casos múltiples, recolectando datos narrativos 



 
 

 

hacia la reconstrucción de las historias y trayectorias de vida de cada participante a partir de las 

perspectivas de estos.  

Para tal fin, se utilizaron cuatro instrumentos de recolección de datos, se solicitó a los 

participantes diligenciar una encuesta demográfica para una caracterización preliminar, seguida 

a esta, se realizó una entrevista semiestructurada que tuvo como fundamento preguntas 

orientadores hacia la reconstrucción de la historia de vida de los participantes, desde la infancia, 

adolescencia y adultez; por consiguiente, se aplicó una entrevista semiestructurada basada en 

técnicas de cartografía social (Herrera, 2008), correspondiente a la trayectoria disciplinar de 

cada caso, representando los caminos que se han tomado para convertirse en el músico actual; 

por último, se realizó una revisión del portafolio de logros o manifestaciones del talento a partir 

de la narración y descripción de un portafolio formal o informal que los participantes tuvieran en 

su dominio y desde una búsqueda y recopilación de la trayectoria de cada participante 

documentada en los medio de comunicación.  

Descripción de la muestra 

 

Para la muestra de este estudio participaron tres músicos colombianos con una trayectoria 

musical altamente destacada tanto a nivel nacional como internacional, siendo seleccionados a 

partir del cumplimiento de siete criterios previamente fijados: 1) producción creativa, 2) 

reconocimientos nacionales, 3) reconocimientos internacionales, 4) actuaciones nacionales, 5) 

actuaciones internacionales, 6) premios y 7) trayectoria laboral destacada. Estos criterios fueron 

aplicados desde una mirada cualitativa, es decir, no se seleccionaron los participantes a partir de 

la cantidad de eventos que tuvieran en cada ítem, sino que, se tuvo en cuenta la presencia de 



 
 

 

algún evento en cada criterio de acuerdo a la trayectoria de cada sujeto. Los criterios 

desarrollados de cada caso se anexarán en el apéndice F. 

En la siguiente tabla se enuncian datos característicos de la muestra, así como, los 

criterios que cumple cada caso: 

Tabla 8. Caracterización participantes música 

Caso Género Edad Campo de desempeño Criterios:  1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

 

Masculino 

 

70 años 

Acordeonista clásico, 

pianista, compositor, 

arreglista y restaurador 

de pianos y acordeones. 

Estudios musicales 

informales.  

  

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

2 

 

Femenino 

 

40 años 

Compositora del 

Conservatorio de 

Birmingham, egresada 

de la Pontificia 

Universidad Javeriana.  

  

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

3 

 

Femenino 

 

42 años 

Violinista concertista 

de Orquesta Sinfónica 

de Colombia, estudió 

en Universität 

Mozarteum Salzburg. 

  

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

            

 

 

 



 
 

 

Resultados 

 

Semblanza de los casos 

Tras una primera fase de análisis de las diferentes fuentes de información, se elaboraron 

las trayectorias e itinerarios recorridos por cada uno de los participantes, estos fueron 

sintetizados a través de la construcción de semblanzas, en donde a través de relatos breves fue 

resumida la narración de los casos, evidenciando los aspectos que los llevaron a obtener logros 

excepcionales dentro del campo de la música. Para garantizar la fidelidad del discurso se 

enviaron las semblanzas a los participantes, para que ellos confirmaran la veracidad del relato, 

fiel al ejercicio retrospectivo realizado, de acuerdo a las observaciones realizadas por cada 

sujeto, se realizaron los cambios pertinentes, que en general correspondieron al ajuste de fechas.   

A su vez, las trayectorias también fueron representadas mediante un diagrama de orden 

cronológico, en donde se incluyeron los eventos más importantes, las figuras representativas, los 

diferentes contextos, los periodos de influencia de dichos factores, los momentos críticos y los 

eventos que referían el manejo de objetivos.   

 

 

 



 
 

 

Las convenciones utilizadas se describen en el siguiente gráfico: 

Figura 10. Convenciones diagrama cronológico.  

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Caso 1: De Lorica para el mundo 

 

A orillas del río Sinú, en el municipio de Santa Cruz de Lorica, Córdoba, en una casa 

humilde, en medio del barro nace un hombre alegre, jaranero, como “costeño que se respete”, 

según cuenta. Al lado de su padre, su constante compañero del camino, con tan sólo 3 años en la 

parrilla de una bicicleta emprendería el viaje que recorrería durante toda su vida: la música.  

Sentado en un butaco de la catedral, viendo tocar a su padre un órgano eléctrico, cuenta 

que la música le entró por la piel, por las vibraciones que este instrumento producía. Siete años 

después, sería él quien reemplazaría a su padre en las ceremonias que allí se realizaban.  

Al mudarse a Montería creció en un valioso contexto cultural, cuenta que, en las noches 

de su infancia al irse la luz, como acostumbraba, los vecinos se reunían en su casa con taburetes 

e instrumentos, en torno al piano de su sala, haciendo tertulias musicales a la luz de las velas. En 

su colegio solía realizar conciertos de acordeón junto a su padre, a los 9 años gracias al trabajo 

de esta figura, tocó al lado de grandes músicos de la Sonora Matancera, como el “negrito del 



 
 

 

batey” y Lucho Bowen, con 12 años de edad ya acumulaba en su repertorio más de 250 

canciones sacadas por él mismo. Durante su adolescencia en un colegio seminario, nace su gusto 

por la filosofía, la formación humanística, la psicología y por las músicas antiguas, tras ese afán 

por aprender estas ciencias, se traslada a Bogotá y Barranquilla. A la edad de 24 años se inscribe 

en la universidad Santo Tomás de Medellín al programa de psicología, al mismo tiempo que al 

programa de bellas artes del conservatorio, saliendo aceptado en los dos espacios, teniendo que 

decidir por la música. Allí tan sólo hizo tres años de piano, al haberse cuestionado y decidido que 

su instrumento era el acordeón, así que todo lo que había aprendido para piano y órgano lo 

trasfirió a su instrumento.  

Siendo pionero de la interpretación de este poco común instrumento y a través de su 

gestión, logra crear el espacio de formación a través de un concierto de música del barroco, su 

gran gusto, generando el reconocimiento de las grandes directivas. Por sus ansías de saber y de 

crear, emprende su más grande proyecto: las modificaciones y ampliaciones del acordeón, con la 

necesidad de producir nuevas sonoridades, semejantes al órgano, que tanto había influenciado su 

camino. 

En su edad adulta, al lado de su esposa y tres hijas se muda a Bogotá, en donde a través 

de vaivenes de la vida termina siendo profesor de la Universidad Pedagógica y luego director del 

Departamento de Música. A partir de estos momentos, su carrera musical empieza a trascender a 

espacios internacionales, postulándose a diversos concursos, consiguiendo tercer puesto en 

España y Estados Unidos, así como la realización de diferentes giras por Europa y el Congo, 

logrando de esta manera un reconocimiento disciplinar por colegas de todo el mundo.  



 
 

 

Como último gran logro de toda su carrera, recibió en el año 2017 el honor de pertenecer 

al Museo de la Impronta de los Grandes Acordeonistas del Mundo, siendo reconocido a nivel 

mundial.  

Hoy en día, ya sin la presencia su padre, pero con su memoria viva, es un hombre que 

hace honor a todo lo que él le enseño, incansable, no parando de trabajar y luchando por nuevos 

proyectos que surgen, siempre aprendiendo y creando al lado de su otro compañero de viajes: su 

acordeón.  

 A continuación, se expone la trayectoria musical del caso 1 a través de un diagrama 

cronológico.   

 

 



 
 

 

Figura 11. Trayectoria Caso 1.  

      Fuente: Elaboración propia. 



 
 

 

Caso 2: El ruido y las máscaras del carnaval como lógicas de vida.  

 

Recuerdos de un miércoles 8 de febrero, en la clínica de Cali, nace una mujer entregada a 

la formación de compositores, amante del estudio y de la música del siglo XX y XXI, movida 

por la necesidad de crear música, como una expresión que le habla de cerca, sobre el 

distanciamiento, sobre críticas a la sociedad y su imposición de roles, un proceso catártico que 

proviene de sus adentros.  

Desde muy pequeña, vio el arte con una capacidad de asombro que aún guarda, al lado de 

sus padres artistas y movida por un deleite por lenguajes estéticos de la expresión de la vida 

misma, amaba ir al Museo de Arte Moderno, jugar en el taller de su abuelo creando castillos y 

hacer carreras con las hojitas en los charcos. A sus 8 años se encuentra con la música a través de 

una profesora del colegio quien le muestra un mundo de flautas de todos los tamaños y formas; a 

la par la novia de su padre, quien era pianista, logra cautivarla en el camino de la música; es ella 

quien impulsa su ingreso a los 9 años al conservatorio de Cali y posteriormente comparten su 

primer espacio laboral en su academia en donde antes tomaba clases. Una vez en el 

conservatorio, su formación formal y alto rendimiento en el la llevan a realizar diferentes 

conciertos.  

Ante sus ganas de aprender y mejorar, se traslada a Bogotá, en donde realiza sus estudios 

de pregrado en la Pontificia Universidad Javeriana, allí, en medio de la distancia, la soledad y la 

cultura ajena, se fija nuevos intereses y propósitos como la composición, encontrando en ella el 

placer de crear, sin la hostilidad que sentía en la interpretación del piano, aunque nunca lo 

abandona. Realizó su concierto monográfico, tras esfuerzo y mucha planeación, con la 

satisfacción de haber dejado en sus obras compuestas toda su conciencia, con la ayuda de su 

maestro, quien fue un ejemplo integral de vida. Emprende su vida profesional en la Universidad 



 
 

 

de Cundinamarca y en la PUJ, en donde aprende el valor que tiene la música para quienes 

estudian con mayores dificultades.  

A la edad de 28 años y con miles de aspiraciones por delante, gana la beca del Banco de 

la República para continuar sus estudios de posgrado en Inglaterra. El frío, la falta de luz de sol 

en invierno, la extrañeza de la gente, las culturas disímiles, pero el poder que le dan sus maestros 

para crear algo nuevo, lo que ella llama “un lenguaje propio”, generan una serie de reflexiones 

que orientan su acto creativo. La ruptura entre el relato que inició con una niña y las hojas en los 

charcos y la mujer que ahora se encontraba en Inglaterra, la soledad como su compañera 

permanente, la crítica a la religión como mecanismo de exclusión y represión, la apreciación por 

el ruido de la urbe como el lugar de acogida provocan que su música en una reunión de 

elementos anteriores, exteriorice a través de un cuarteto de cuerdas sus más profundos 

sentimientos, un relato irónico y contrario a las lógicas de la sociedad imperante por medio del 

carnaval, como espacio de resistencia y como escenario de encuentro con los instintos más 

profundos del ser, que en otras instancias son imposibles de proclamar.  

De esta manera, gana el concurso como mejor estudiante del programa de música y tras la 

suma de múltiples esfuerzos termina su doctorado en la Universidad de Birmingham, a la par de 

ser contratada como maestra y teniendo el privilegio de poder escuchar y construir su música a 

través de una red de músicos y maestros de todo el mundo. Al volver a Colombia es recibida por 

la PUJ, siendo hoy coordinadora del programa de composición y con la vista en la formación de 

futuros compositores, en donde su experiencia es recurso de apoyo para sus estudiantes en sus 

construcciones de camino. Una mujer apasionada, que hasta el día de hoy sigue construyendo su 

pensamiento de vida, encarnado en su lenguaje musical.  

A continuación, se expone la trayectoria del caso 2 a través de un diagrama cronológico.  



 
 

 

 

Figura 12. Trayectoria Caso 2. 

      Fuente: Elaboración propia.  



 
 

 

Caso 3: Desde la incesante ruptura de imaginarios sociales de la mujer y músico 

colombiana 

 

Narra su vida como un milagro al haber nacido un 13 de febrero de seis meses y medio, 

tras un parto complicado. Proveniente de un hogar humilde, con una realidad característica del 

contexto Latinoamericano, su padre ausente y su madre soltera en cabeza del hogar, quien 

trabajaba en casas de familia haciendo los servicios domésticos para sacar adelante a su hija, una 

figura que llenó la vida de esta mujer de los mágicos y simples placeres: el disfrute por la 

naturaleza, los colores, las sensaciones, la complicidad de una amiga y la fortaleza de una madre 

con el sueño más grande de ver brillar a su hija. En el esfuerzo por conseguir su sueño, un día 

llegó a la casa de grandes músicos, los fundadores de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia, 

siendo este el lugar en donde se formaría la mejor violinista del país.  

Fue entonces que, una pequeña niña que le encantaba cantar, salpicarse de pinturas y 

escuchar historias en vinilos, sin permiso y a escondidas, llevada por su curiosidad tomó el violín 

de uno de los hijos de la maestra con quien vivía; tras haber visto por la ventana de la cocina en 

donde acompañaba a su madre, las miles de lecciones de música que se daban en la sala de esa 

casa, y con una gran naturalidad, sin haber tenido previos encuentros con el violín, tocó el 

Himno Nacional de Colombia. Llegada la noche y con ansias de mostrarle a la maestra lo que 

había conseguido, con un miedo profundo por el posible regaño que pudiese recibir, interpreta su 

primera canción en el instrumento, al terminar y con lágrimas en los ojos, la mujer que ahora 

sería su maestra la felicita y la cita al siguiente día, muy temprano en la mañana a su primera 

clase formal. Allí empieza un largo camino, de esfuerzos y sacrificios de su infancia para 

convertirse en una niña que fue distinguida como “virtuosa” en un amplio y rico contexto 

musical.  



 
 

 

Tras largas horas de estudio y recitales en la Sinfónica Juvenil, no perdía su curiosidad y 

creatividad, construyendo con sus amigos, también encaminados a la música, carritos esferados, 

con retrovisores, frenos de llantas cortadas y lazos para dar la dirección, así como también era 

común verla para todos lados con temperas y papel, pintando todo lo que se le pudiese ocurrir.  

 Llegada la adolescencia empieza un camino de reconocimientos, traducidos en viajes y 

conciertos encaminados a su consolidación como violinista. A sus 14 años gana el 

reconocimiento para representar a Colombia en la Orquesta de Juventudes Musicales en España, 

evento al que asiste 4 años consecutivos, donde amplía su mirada de la música como forma de 

vida, conociendo a grandes músicos y miles de lugares (Alemania, Canadá, Polonia…). 

Motivada por la admiración y fascinación por el violín, con tan sólo 15 años se casa con un 

referente para su crecimiento musical, el violinista del cuarteto Manolov; sin embargo, tras dos 

años de convivir, se separan. A sus 17 años, es la primera joven menor de edad que contrata la 

Orquesta Filarmónica de Bogotá, ganando el concurso de principal de segundos violines, 

acontecimiento que le llevó a aprender que la música es un campo lleno de competitividad, tanto 

como una selva. Sin dejarse vencer por tal desconcierto y sin el apoyo de sus maestros, gana el 

Premio Nacional de Mejor Músico Colombiano, a sus 18 años, dolorosa y agridulce noche de 

victoria sin el apoyo y con la humillación de sus colegas, que acumulando años experiencia no 

habían logrado conseguir tan alto reconocimiento. Ese mismo año recibe la beca Mazda para 

realizar sus estudios en Salzburgo, Austria; allí, ante el forzoso hallazgo de ver que en su país era 

la mejor y ahora, en este nuevo lugar era “alguien más”, esto fue motivo de impulso, llevándola 

tras un inmenso esfuerzo a ser la mejor estudiante, representando al Mozarteum en Brasil, una 

colombiana representando a una universidad de Austria, cuna del gran músico Mozart, además 

de pertenecer a la Orquesta de Solistas de Salzburgo.  



 
 

 

Una mujer empoderada tras sufrir vejámenes de una sociedad colombiana aún sumida en 

la autoridad patriarcal, comprometida con la formación de seres humanos, más allá de violinistas, 

con siempre proyectos en sus manos, disfrutando nuevamente de los pequeños placeres de la 

vida que antes se negó, una gran representante de las mujeres luchadoras colombianas. 

A continuación, se expone la trayectoria musical del caso 3 a través de un diagrama 

cronológico.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 13. Trayectoria Caso 3.  

      Fuente: Elaboración propia. 



 
 

 

Análisis transversal 

 

Luego de haber revisado la información recolectada y haber construido las semblanzas, 

junto con los diagramas cronológicos, se llevó a cabo un análisis individual de cada caso 

respecto a las categorías de análisis propuestas en el diseño metodológico, a partir de dichos 

análisis se continuó con un análisis acerca de los puntos convergentes en cada caso y aquellos 

que eran únicos en las trayectorias de los sujetos. Los resultados de dicho análisis transversal 

serán desarrollados durante este apartado desde las tres etapas establecidas: infancia, juventud y 

adultez. 

Catalizadores ambientales de la infancia 

 

Contexto 

Se entenderá por esta subcategoría todas aquellas influencias propias del contexto que de 

una u otra manera tuvieron que ver de manera significativa con el camino disciplinar, ya sean de 

carácter físico, cultural, socioeconómico, familiar o de otra índole.  

Respecto al contexto relacionado con la familia, es posible inferir que en todos los casos 

la música formó parte importante de sus vidas, ya sea porque el sustento familiar se debía 

enteramente a la música y en donde alguno de sus padres se dedicaba profesionalmente a esta 

actividad, o porque algunos de los miembros poseían una vocación activa siendo músicos 

aficionados, o porque miembros de la familia tenían una vocación pasiva por la música, a veces 

formados desde otros campos del arte y sus espacios estaban acompañados de la escucha y 

apreciación de esta disciplina.  



 
 

 

[No yo me acuerdo de muy chiquitico que mi papá me llevaba a verlo tocar el órgano, 

desde los 3 años en la catedral, me subía en la parrillita de la bicicleta atrás y me llevaba] 

(Caso 1, Entrevista historia de vida) 

[Mi mamá era profesora. Mi mamá ahorita es pensionada, porque siempre estuvo 

vinculada al magisterio, fue profesora de dibujo y de artes] (Caso 2, Entrevista historia de 

vida) 

[Mi papá es como autodidacta, es artista plástico] (Caso 2, Entrevista historia de vida) 

[Entramos a la casa de Ruth Lamprea y el Maestro Ernesto Díaz que son los fundadores 

de la Sinfónica Juvenil [...] entonces mi mamá como que está muy ligada a ese ambiente 

y después por cosas del destino vuelve y se mete a otra casa, la casa del nuevo 

matrimonio del Maestro Ernesto Díaz, entonces siempre la música clásica fue un eje en 

su vida y fue como el gancho para que su hija pudiera tener una educación] (Caso 3, 

Entrevista historia de vida) 

En todo caso, la música siempre hizo parte de estos espacios familiares en mayores o 

menores grados, demostrado a través de la apreciación musical y de la alta valoración de la 

música como una actividad meritoria y beneficiosa.   

[Tenía discos de música colombiana, de las Hermanitas Calle, de Jaime Llano González, 

de Garzón y Collazos, de toda esa música vieja, de Jaime Richard Barriga, de todo y 

como se oía música todos los días después del almuerzo […] mi papá ponía un disco, se 

alcanzaban a poner dos, hasta tres, eso era costumbre en la sala y yo oyendo la música, 

casi todo es de tercero de primaria] (Caso 1, Cartografía) 



 
 

 

[Me gustaba que me llevara (madre) al Museo de Arte Moderno a jugar y había conjuntos 

de música o títeres, y eso me gustaba] (Caso 2, Entrevista historia de vida) 

[Pues todos los días había clases de violín y de viola, y cuartetos, y hasta pequeñas 

orquestas en esa casa […] entonces bueno yo veía este movimiento y me parecía 

encantador, ver así llegar a un contrabajista o llegar a un fagotista yo decía ¡esta casa tan 

chévere! Bueno, pero entonces un día vi las clases de violín a través de la ventana de la 

cocina, yo veía como regañaban y les decían que la mano izquierda que yo no sé qué, y 

que súbale al do y bájele al mi, y que el ritmo y que, entonces yo decía bueno está 

estricto, esta señora está furiosa, pero suena bonito] (Caso 3, Entrevista de vida) 

Por otro lado, en dos de los casos, el instrumento ya estaba incorporado en el ambiente de 

su crecimiento antes de que los sujetos estuvieran allí, entonces, el piano estaba en la sala de la 

casa y el violín guardado en un armario. Sumándose a ello, que el contexto sociocultural fue 

determinante como exposición temprana a la música, suministrando más experiencias en torno a 

esta actividad, sobre todo en uno de los casos, en donde las condiciones del territorio donde 

creció estaban caracterizadas por la música como parte de sus prácticas cotidianas y expresiones 

culturales propias de la región.  

[Allá en la Costa la plata eléctrica era muy poco eficiente, a partir de las seis y media o 

siete que la gente empezaba a prender las hornillas para cocinar para calentar la comida, 

se iba la luz, […] entonces cuando se iba la luz, los vecinos traían sus taburetes, sus sillas 

y ahí afuera se hacían en el andén por la ventana y el piano estaba en la sala, todas las 

noches venían y nosotros con el violín, la guitarra, el tiple, saxofón, todas las noches 

había música en la casa, con ¡velas!] (Caso 1, Entrevista historia de vida) 



 
 

 

[Mi papá cuando yo tenía como 8 años, tuvo una novia que era pianista, era muy querida, 

muy buena gente. Yo jugaba mucho con ella, íbamos a la casa. Y ella tenía una academia 

de piano muy prestigiosa en Cali y ella quería enseñarme piano y entonces yo empecé a 

aprender a tocar piano con ella] (Caso 2, Entrevista historia de vida) 

[La juvenil, esos eran mis dos hogares […] prácticamente ahí fue mi infancia, correr en 

esas tarimas ver cómo pasaban y entraban músicos […] entonces la gracia de poder ver 

esa evolución y como la música le transforma positivamente la vida a ese músico y a su 

familia y a su sociedad, son múltiples los beneficios, es una maravilla la música] (Caso 3, 

Entrevista historia de vida)  

Individuos 

 

Como figuras más reiterativas en los relatos de los sujetos, se encuentran los padres, 

quienes propiciaban espacios de exposición y aprendizaje musical a través de diversas 

actividades (cotidianas o laborales), así como recursos necesarios para fortalecer el desarrollo de 

los sujetos. Igualmente, fueron ejes fundamentales para el desarrollo de cualidades inicialmente 

potenciales, que estarían fuertemente ligadas en etapas posteriores al desarrollo del talento.   

[Él (padre) fue un genio realmente, no solamente en la música, sino también en la pintura, 

en la cultura, en la mecánica era un autodidacta, así como los hombres del medioevo que 

todo lo la hacían bien, entonces yo crecí en ese ambiente. Por eso yo estoy diversificado 

profesionalmente] (Caso 1, Entrevista historia de vida) 

[pues ellos (padres) me animaban mucho, me llevaban me recogían, mi papá me compró 

un piano pues mi mamá, entre todos los compraron, pero mi papá estaba súper pendiente 



 
 

 

de eso. Mi papá lo consiguió en Popayán lo fuimos ver, la profesora de piano nos 

acompañó, fuimos a revisar a ver si el piano si funcionaba] (Caso 2, Cartografía) 

[Fantástica, mi mamá siempre, o sea no fue una madre sobreprotectora de estas que no 

permite que nada le suceda al niño, antes ella siempre me dio a la inmediatez de la 

naturaleza, los poderes y la magia de la naturaleza, de los sabores de los paseos, de 

caminar descalza, de hablar, de reírnos, era una complicidad y siempre ella ha sido, toda 

la vida ha sido así, una gran amiga [...] entonces ella siempre muy con esa tendencia de 

que mi hija va a brillar y va a ser una artista] (Caso 3, Entrevista historia de vida) 

A estas figuras, se le sumó el primer profesor de música, caracterizado por generar en la 

mayoría de los casos espacios afables y afectuosos, brindando didácticas alrededor del juego y la 

lúdica. Esto permitió que el niño asistiera a estas clases con gusto y aprecio, generando 

experiencias muy positivas con sus primeras lecciones. En el caso del sujeto con trayectoria de 

formación no formal en la música, su primero profesor fue su padre, quien cumplía los dos roles, 

además de ser quien supervisaba la práctica ejercida sobre el instrumento. 

[Mi papá cuando yo tenía como 8 años, tuvo una novia que era pianista, era muy querida, 

muy buena gente. Yo jugaba mucho con ella, íbamos a la casa. Y ella tenía una academia 

de piano muy prestigiosa en Cali y ella quería enseñarme piano y entonces yo empecé a 

aprender a tocar piano con ella. Ella me caía muy bien, entonces a mí me encantaba ir a la 

casa de ella, me encantaba que me enseñara, me encantaba estudiar y ella como que me 

atrapó en el cuento] (Caso 2, Entrevista historia de vida) 



 
 

 

[Sí, me gustaba mucho estudiar y me gustaba y ella (primera maestra piano) era muy 

querida y como que me enseñaba con mucho cariño, era muy divertida] (Caso 2, 

Cartografía) 

[Como al mes de haber empezado a estudiar violín, mi maestra llama a mi mamá y le dice 

-chinita ¿la A ya salió del colegio? -  -Sí, sí, ya salió, está almorzando-, -que corra ya a 

coger un taxi y se viene para Lourdes-, allá estaba Doña Ruth, ahí -bueno chinita, 

entonces saqué el violín y en la calle, frente de la iglesia y -toca lo que te aprendiste-] 

(Caso 3, Entrevista historia de vida) 

[estaba yo tocando piano y cuatro o cinco compañeros en la ventana: “vamos, vamos pa’ 

arriba”, entonces yo me iba corriendo a matar pajaritos y mi papá venía y me sentaba otra 

vez al piano y “¿por qué no tienes eso?” - el papá- “no, estuve un rato” - sujeto - me 

tocaba “¿y por qué estás tan sudado? tú te fuiste a jugar por ahí” - el papá-] (Caso 1, 

Entrevista historia de vida) 

En uno de los casos, la primera maestra fue quien identificó la alta capacidad potencial 

que tenía el sujeto, notificando a sus padres que era necesario el cambio de profesor de un mayor 

nivel, el cual potenciara su talento. El cambio de maestro significó un incremento en la exigencia 

en los espacios de aprendizaje y de entrenamiento.  

[después ella (primera maestra de piano) me dijo que es que yo tenía mucho talento que 

más bien me fuera al conservatorio, porque ahí me enseñaban solfeo, armonía y cosas así. 

Entonces yo a los 9 empecé en el conservatorio] (Caso 2, Entrevista historia de vida) 

[pero ella (primera maestra de piano) me seguía dando clases, era como que me 

complementaba. Con ella seguí mucho tiempo, hasta que ella me dijo que le tocaba 



 
 

 

estudiar para enseñarme y que entonces mejor siguiera sólo en el conservatorio pero que 

ella me daba trabajo] (Caso 2, Entrevista historia de vida) 

[ahí (conservatorio) ya era muy exigente, o sea, era como estar estudiando muy intenso 

[…] digamos que aquí (clases de piano) era más divertido y lúdico y aquí (conservatorio) 

ya era como el reto de poder tocar como los demás] (Caso 2, Cartografía) 

Oportunidades de desarrollo 

 

En la mayoría de los casos, exceptuando al músico empírico, las principales 

oportunidades de desarrollo se presentaron en contexto musicales formativos, como los jardines 

infantiles, academias de música, posteriormente el conservatorio y las orquestas a las que 

pertenecían. En el músico empírico, su principal programa de apoyo y guía fue su contexto 

familiar. En todos los casos, estas oportunidades de desarrollo eran propiciadas a través de la 

mediación e intervención de los padres.  

[Es que yo empecé a estudiar teatro, o sea, mientras estudiaba piano también estudiaba 

teatro y estudiaba ballet en otra academia. Me gustaba mucho el teatro, pero no me 

gustaba el ballet, porque en el ballet lo regalaban a uno mucho, pero me gustaba el teatro] 

(Caso 2, Entrevista historia de vida) 

[El jardín infantil que era enfocado hacia una educación artística y era algo así, pues en 

ese momento, extraordinario, La Cabaña se llamaba, entonces yo me acuerdo que ella me 

llevaba, yo estudiaba en ese jardín. para mí fluía naturalmente cantar, embadurnarme de 

vinilos, los instrumentos de percusión, todo era como tan natural, me llamaba tanto la 

atención] (Caso 3, Entrevista historia de vida) 



 
 

 

[El (padre) me orientó más o menos hasta los 13 años en la música, en el piano me dio 

todas las bases y lo más importante toda esa gran ayuda que hereda un gran investigador, 

un gran buscador, entonces yo crecí cuando él estaba haciendo algo mecaniqueando o 

algo yo estaba ahí mirando lo que él hacía yo de 9 a 10 años lo preguntaba “¿Y qué estás 

haciendo ahí?” y la respuesta de él era “usa la cabeza” él me decía, me ponía a pensar, 

usa la cabeza. yo un niño de 9 años] (Caso 1, Entrevista historia de vida) 

Catalizadores intrapersonales en la infancia 

Rasgos 

Como un rasgo potencial manifestado en los tres sujetos, se evidencia un gusto y disfrute 

por actividades relacionadas con el arte y la música. 

[íbamos a un paseo en una finca y al día siguiente yo me sentaba a pintar acordándome de 

lo que había visto, en el paseo, tú ves un dibujo que hace un niño de 6 años y la 

perspectiva no es normal, una casa encima de la otra, cosas así, y tú ves esto, la sombra 

del cerro, desde los 4 años, yo me acuerdo de la gran alegría que me daba esperar a los 

sábados, cuando venía por el mercado, pasaba por unas librerías y me traía una acuarela 

de 36 colores] (Caso 1, Entrevista historia de vida) 

[Pues fue muy divertido hacer sonar la flauta la verdad […] Eso debió ser en segundo de 

primaria, por ahí tendría 8 años] (Caso 2, Cartografía) 

[para mí fluía naturalmente cantar, embadurnarme de vinilos, los instrumentos de 

percusión, todo era como tan natural, me llamaba tanto la atención […] yo me acuerdo 

que andaba siempre con un montón de témperas y papel y pintaba y pintaba, eso era para 



 
 

 

mí el disfrute total y cantaba, si era, siempre la sensibilidad artística la tuve] (Caso 3, 

Entrevista historia de vida) 

Otros rasgos evidenciados a lo largo de los relatos de los sujetos, fueron la curiosidad, la 

creatividad, las ganas de aprender cosas nuevas, como rasgos potenciales que serían 

fundamentales en periodos más avanzados del talento musical.  

[yo era un niño hiperactivo, entonces tenían que amarrarme con algo [...] y preguntón, 

todo lo preguntaba y todo lo quería saber] (Caso 1, Entrevista historia de vida) 

[Pero me gustaba mucho ir al taller, mi abuelo paterno tenía un taller de mecánica y me 

gustaba mucho jugar ahí, porque no me prohibían nada. Yo no sé si era peligroso o no, 

pero yo decía voy a coger tocas las tuercas, todos los pedazos de cables, y todo lo podía 

coger; y tenía una prima con la que jugábamos a hacer castillos y casas con todas las 

cosas del taller. Entonces era realmente fascinante, se podían hacer muchas cosas. Eso me 

gustaba mucho] (Caso 2, Entrevista historia de vida) 

[construimos un carrito esferado entre todos, el mío quedó buenísimo tenía retrovisores y 

todo, tenía unas llantas cortadas, cortamos unas llantas entonces esos eran los frenos, y un 

lacito que eran las direccionales] (Caso 3, Entrevista historia de vida) 

Conciencia 

 

Se evidencian en los relatos procesos de toma de decisiones que nacen de la necesidad del 

aprendizaje, ligados a una búsqueda de exigencia y mayores retos para el crecimiento personal y 

musical. Pero sobre todo, es posible inferir que, durante los años más tempranos la práctica del 



 
 

 

instrumento es impuesta, ya sea por sus maestros o padres; sin embargo, a medida en que crecen 

los sujetos, está práctica se convierte poco a poco en intencionada y voluntaria.  

[a mí no me gustaba ese colegio como mucho. Yo pedí que me cambiaran a otro, donde 

había que hacer muchas tareas, porque ese era alternativo y era como muy fácil también. 

Y yo quería uno donde sí había que estudiar, a mí me gustaba estudiar y yo pedí que me 

cambiaran] (Caso 2, Entrevista historia de vida) 

[Empezó una carrera difícil, no puedo negarlo, una carrera de mucho estudio, de no tener 

domingos, de no tener sábados, no tener patines, no tener bicicletas, no tener amigos, no 

porque no me los dieron sino porque me tocaba estudiar y como vivía en esa misma casa 

hasta los 15 años, pues yo no me podía esconder yo tenía que estudiar] (Caso 3, 

Entrevista historia de vida) 

Motivación 

 

Los sujetos manifestaban gran motivación por el aprendizaje de la música y de su 

instrumento, lo cual hacia que sus objetivos se enfocaran a este fin, no importando las 

circunstancias y diversos factores del ambiente, ya que lo fundamental era este aprendizaje y el 

disfrute por la actividad misma. 

[entonces pues a mí me parece yo ya estaba tan motivada con el piano que ya lo que 

quería era tocar piano, o sea, ya casi no me importaba casi con quien, sino que quería 

estudiar piano] (Caso 2, Cartografía) 

Otros eventos que motivaron a los sujetos, fueron principalmente enfocados hacia el 

reconocimiento y la aprobación por parte de sus familias, maestros, pares y público ante la labor 



 
 

 

que estaba efectuando en conciertos, recitales, clases, etc. Al reconocer que estaban efectuando 

una actividad que muy pocos niños podían hacer, los hacía sentirse especiales en comparación 

con otros pares; en otras ocasiones, los pares eran quienes impulsaban la práctica y el estudio, 

siendo referentes a superar.  

[Tenía 9 años, tocaba un acordeón pequeñito de 8 bajos nomás, y yo era famoso en 

Montería porque tocaba, entonces me invitaban a tocar en las acciones solemnes de los 

colegios] (Caso 1, Entrevista historia de vida) 

[Yo era el postre de las cenas de los maestros, que venían los solistas de la sinfónica, 

siempre iban a parar allá entonces la cena, el ajiaco, el vinito y todo esto, y el postre era 

Angélica en la sala tocando el último concierto que se había aprendido […] empezó un 

montón de gente alrededor todos aplaudiendo] (Caso 3, Entrevista historia de vida) 

[también había universitarios, gente como de 20 años, era como como un referente, como 

que uno quería tocar como tal, pues eso también servía como motivación digamos, pero 

ya había una presión más grande y había más asignaturas, clase de armonía, solfeo, 

historia y pues había que atenderlas todas] (Caso 2, Cartografía)  

Voluntad 

 

Los eventos ligados con la voluntad y la capacidad de sobreponerse a situaciones 

difíciles, estaban a cargo de los padres, ellos eran quien ejercían apoyo ante dichos eventos, ya 

que los niños aún no presentaban esa capacidad desarrollada; sin embargo, los sujetos durante su 

infancia sí podían reconocer situaciones desestabilizantes para ellos y para su aprendizaje y sólo 

en un caso se puede evidenciar un esfuerzo por generar procesos de negociación con los agentes 

involucrados en el contexto para modificar el ambiente. 



 
 

 

[Entonces los niños eran como muy… como con mucha plata y eran como distintos; yo 

no me sentía muy bien, o sea a mí no me gustaba ese colegio como mucho. Yo pedí que 

me cambiaran a otro] (Caso 2, Entrevista historia de vida) 

[Una pésima experiencia que tuve un día, quería participar en el grupo de danza de ballet 

y ¡estas niñas pendejas! me dijeron que no podía porque era fea, entonces me dijeron 

“usted es fea usted no puede (risas) estar aquí” y eso me quedó rayando, un dolor, yo 

decía ¡pero porqué, un bullying el espantoso! y yo iba con mi violín] (Caso 3, Entrevista 

historia de vida) 

Catalizadores ambientales en la juventud 

Contexto 

El contexto musical se vuelve imperante en todos los aspectos de la vida de los sujetos, 

los recitales y conciertos se convierten en parte de su diario vivir, sumado a esto, las 

competencias y concursos musicales también aparecen, así como, los sujetos se insertan en el 

contexto laboral, desarrollando sus primeros trabajos formales en la música. Aunque el contexto 

familiar continúa siendo importante en la vida de los sujetos, este disminuye su participación. 

[Tenía como 14 yo llamaba a los curas al pueblo Lorica, Montelíbano, y yo cogía mi caja 

de herramientas y me iba a los pueblos a reparar los armónicos, los ratones se les comían 

los fuelles y se les salí el aire, entonces a los 14 años ya yo era reparador de armonios] 

(Caso 1, Entrevista historia de vida) 

[¿Qué lugares en esa época frecuentaba? El conservatorio […] los amigos los del 

conservatorio, yo creo […] pero eran básicamente los del conservatorio, como la gente 

del conservatorio] (Caso 2, Entrevista historia de vida) 



 
 

 

[Cuando tenía 13 años, yo me gané la participación para representar a Colombia en la 

Orquesta de Juventudes Musicales en España […] en el 94 un premio Nacional de mejor 

músico colombiana [...] con 17 años fui la primera menor de edad que contrató la 

filarmónica de Bogotá] (Caso 3, Entrevista historia de vida) 

Individuos 

 

Las figuras en donde los sujetos encuentran afinidad son los diversos maestros de esta 

etapa, ya que están relacionados con su deseo de aprender y estudiar constantemente, y son ellos 

quienes impulsan dicho objetivo. Así mismo, estas figuras son quienes propician espacios que 

retan y exigen al sujeto, lo desestabilizan, acercándolo a sus metas fijadas de aprendizaje y 

desarrollo. Las lecciones de los maestros, se enfocan hacia el desarrollo de técnicas específicas, 

al entendimiento de la música desde una mayor complejidad, lo que Bloom (1985) llama 

“experticia técnica”. 

[Llevaron a un tallerista inglés a dictar un curso sobre polifonía en Bach, entonces yo 

toqué y el profesor dijo: -de acuerdo con las tenciones tonales no sé qué las agrupaciones 

y el fraseo debería ser, bueno- ¡lo cambió todo! […] me tuve que quedar toda la noche 

estudiando y lo pude hacer súper bien y lo toqué muy bien y entendí mejor la música, 

entonces quedé feliz] (Caso 2, Cartografía) 

[después estuve con Svetlana Corginco, Maryuri Tanaca, Verónica Ramírez, con esas 

tres, que ellas si me exigían mucho, con la última que estudié fue Verónica Ramírez, era 

todo el sábado en la casa, o sea, ella se iba a almorzar a mi casa y la clase era todo el día] 

(Caso 2, Cartografía) 



 
 

 

[“El” maestro me aceptó, pero me costó mejor dicho esta vida y otra vida, me regañaba 

mucho, me decía empezando con la Chacona de Bach, decía “esto no es una cumbia” 

durísimo, machista también, pero a punta de regaño, a punta de estudiar y estudiar 8 horas 

diarias, y avanzar más rápido que los otros que ya llevaban tiempo y tradición en el 

estudio de la música, lo logré me gané un día un concurso de mejor estudiante de violín] 

(Caso 3, Entrevista historia de vida) 

En el caso del músico empírico los maestros no son representativos en su historia de vida, 

ya que es él mismo quien dirige sus propios procesos e intereses, aún apoyado por su padre.  

[Él (padre) me orientó más o menos hasta los 13 años en la música, en el piano me dio 

todas las bases y lo más importante toda esa gran ayuda que hereda un gran investigador 

un gran buscador] (Caso 1, Entrevista historia de vida) 

Igualmente, en los casos 2 y 3 como figuras importantes se evidencian los pares, los 

estudiantes que se forman junto a ellos, algunos de mayores edades y otros semejantes. Estos 

favorecen la orientación de propósitos y dirección de la ruta llevada a cabo por el sujeto, así 

como, la generación de ambientes competitivos que impulsaban sus aspiraciones y deseos de 

aumentar su nivel y perfeccionar las diferentes técnicas. 

[yo entré a piano, pero aquí, como que conocí a otros estudiantes de composición, pues vi 

que el área de composición era muy chévere y me antojé y empecé a estudiar los talleres, 

pero como electiva, los talleres de composición. Y después, pedí cambio de énfasis y 

seguí estudiando piano por mi cuenta, yo le pagaba a la profesora por aparte, pero me 

gradué de composición] (Caso 2, Cartografía) 



 
 

 

[Los estudiantes que no vivían con nosotros se iban a los recitales y aniquilaban a todo el 

mundo, eso era una jauría de leones todos, era un ambiente pesado denso, con un nivel 

obviamente altísimo, pero era duro […] llegar a los recitales, teníamos recitales cada 

quince días, y uno se sentaba y todos estos peladitos tocaban, como tocaban, tan hermoso, 

con ese sonido que yo quería, con esa autenticidad, virtuosismo completo, yo decía 

“¿cuándo voy a lograr eso?”] (Caso 3, Entrevista historia de vida) 

Oportunidades de desarrollo 

 

Los espacios de formación musical y no musical fueron los programas de apoyo y guía 

más importantes, generando múltiples oportunidades de desarrollo para el sujeto, en diversos 

ámbitos de su vida, no únicamente el musical. 

[Entré a un colegio seminario en Montería, eso me marcó mucho sobre todo en la parte 

musical […] entonces eso me abrió un mundo, por la formación humanística, 

estudiábamos latín, estudiábamos griego, toda la información de la cultura general, la 

música sacra] (Caso 1, Entrevista historia de vida) 

[el colegio en el bachillerato me gustaba mucho, pero no tenía amigas […] Me gustaba, 

todo. Me gustaba la clase de literatura, me gustaba mucho la clase de filosofía y las otras 

no me gustaban tanto, pero me parecía muy divertido lo que decían, como que no me iba 

muy bien en física, me gustaban mucho las matemáticas, me gustaba hacer los ejercicios 

y explicarle a la gente] (Caso 2, Entrevista historia de vida) 

En el caso del tercer participante, las oportunidades de desarrollo estuvieron generadas 

por su propia determinación, en la búsqueda de programas de formación y apoyos para poder 

cursarlos, estos consistieron en participaciones por fuera del país, las cuales ampliaron y 



 
 

 

focalizaron sus objetivos, lo llevaron a construir con mayor calidad de formación su carrera 

música. También, se le otorgaron becas como reconocimiento a su destacado desempeño musical 

en el país y como incentivo para mayor formación. 

[representando a Colombia y yo feliz por todo el mundo y mi violín, y mi tiquete directo 

a los mejores teatros, hoteles, gente, otros idiomas, yo decía ¡qué es esto tan increíble! 

clases magistrales] (Caso 3, Entrevista historia de vida) 

[Beca Mazda a Salzburgo […] bueno asistí a muchos conciertos, toqué muchísimos 

conciertos […] la Mazda me da, digamos que me da ya, un reconocimiento […] Porque 

ahí fue digamos que una de las cosas más calificadas era el sonido, por lo que ellos me 

felicitaron, que porque el sonido] (Caso 3, Revisión de logros) 

Catalizadores intrapersonales en la juventud 

Rasgos 

Una característica compartida por todos los casos, es priorización de la música por 

encima de otras actividades (colegio, tareas del hogar, etc.), esto debido que los sujetos se 

enfocan en un grado mayor en la práctica y disciplina de su instrumento, viendo notablemente 

disminuidos sus contactos sociales a diferencia de la infancia, inclusive, el caso 2 manifiesta 

tener poca empatía por la gente, por lo que sólo se dedicaba a estudiar.  

[con nadie me la llevaba bien. Yo solo estudiaba […] Pues no ensimismada, pues 

hablando y todo, pero no es que me cayera bien nadie] (Caso 2, Entrevista historia de 

vida) 



 
 

 

[de hecho yo hasta fui poco noviero, para mí lo más importante era la música, la 

dedicación] (Caso 1, Entrevista historia de vida) 

[A punta a estudiar y estudiar 8 horas diarias, y avanzar más rápido que los otros que ya 

llevaban tiempo y tradición en el estudio de la música, lo logré, me gané un día un 

concurso de mejor estudiante de violín de la cátedra del maestro] (Caso 3, Entrevista 

historia de vida) 

En los casos 1 y 3 es posible inferir a través de sus relatos, la presencia de la cualidad de 

gestionar sus propios espacios de manifestación musical, generando oportunidades a través de la 

mediación entre diferentes actores y variables que permitieran su accionar en la música. A su 

vez, la toma de decisiones ante diversos contextos, en algunos casos inhibitorios, junto con la 

perseverancia y el fuerte carácter de no dejarse vencer ante las adversidades. 

[A los 14 años ya yo era reparador de armonios […] yo había hecho curso, ya lo había 

hecho con los armonios que llegaban a Montería al taller de mi papá, entonces yo me 

lanzaba solo con mis herramientas, fui bastante precoz en eso de conseguir el trabajo] 

(Caso 1, Entrevista historia de vida)  

[Yo dije no, mamá yo voy a coger el directorio de páginas amarillas y voy a llamar a cada 

gerente de cada empresa, yo veo ahora un muchacho de 14 años, jamás va a tener esa 

iniciativa, yo la tuve, cogí el directorio y empecé “soy” con esa voz de niña, necesito que 

me den una cita con…] (Caso 3, Entrevista historia de vida) 

[Entonces me fui a todo a la sinfónica, al Teatro Colón, a la Filarmónica, todos los 

músicos que encontré para que me apoyaran a comprar la boleta, con eso logré otro 

recital, con un marranito que pinté y ahí me metían plata, yo misma hice los afiches y los 



 
 

 

empecé a pegar por toda la ciudad con marcadores y todo eso] (Caso 3, Entrevista historia 

de vida) 

Conciencia 

 

Durante esta etapa los sujetos demuestran procesos de mayor conciencia en sus 

aprendizajes musicales, así como de la fijación de metas a través de la práctica dirigida y la 

adquisición de hábitos de estudio como mecanismos de transición entre en estado menor nivel a 

uno de mayor nivel musical. El aprendizaje se centra en la construcción de fundamentos de 

habilidades musicales y en el desarrollo de una manera estructurada de estudiar la música y el 

hacer música. 

[Cando empecé a descubrir cosas de Händel a los 12 o 13 años, entonces empecé a tratar 

de sacar y a hacerme la pregunta, pero esto que estoy tocando en el piano por qué no se 

puede tocar en el acordeón] (Caso 1, Entrevista historia de vida) 

[Pero, cada vez estudiaba más, entonces cada vez quería jugar menos, cada vez quería ver 

menos gente, o sea, como que se iba volviendo un poco… como adictivo, cada vez iba 

cogiendo más enserio a medida que iba cambiando de profesor con un profesor más 

exigente, me daba cuenta que, si no estudiaba, pues no podía cumplir con lo que me 

pedían] (Caso 2, Cartografía) 

[Entonces me tuve que quedar toda la noche estudiando, creo que las once de la noche mi 

mamá me dejo quedar, y estudié mucho, mucho, mucho, todo lo que él estaba diciendo] 

(Caso 2, Cartografía) 



 
 

 

[Dedicaba diariamente a preparar yo creo que unas seis horas diarias, ocho horas diarias 

[…] todos los días, o sea cuando yo estudio, ahora no tanto, ahora yo, en mi época de 

estudiante, estudiaba ocho horas diarias y me daba cuenta cuando tenía hambre […] 

entonces yo prefería vivir ahí en el salón, agotador, pero gracias a eso logre un nivel] 

(Caso 3, Cartografía) 

Igualmente, los sujetos empiezan a direccionar sus intereses y propósitos, mediante el 

cuestionamiento de estos mismos, evidenciado en la toma de decisiones determinantes para su 

trayectoria musical. Los sujetos demuestran mayor conciencia de las situaciones del contexto en 

donde se encuentran, relacionado con oportunidades de desarrollo, determinando si el contexto 

es conveniente para sus propósitos, si no, toman decisiones al respecto en pro de su desarrollo. 

[Empecé a pensar, yo quiero hacer el barroco en piano todo el tiempo y no, me jalaba más 

acordeón, ya yo venía pensando en el barroco en el acordeón y a tomar el acordeón para 

hacerlo más cercano a la música barroca, entonces no continué con el piano, solamente 3 

años, pero con esos 3 años tuve para adentrarme en el barroco en el piano que fue lo que 

me marcó más] (Caso 1, Entrevista historia de vida) 

[una vez vi un concierto de la orquesta sinfónica de la Javeriana, entonces se veían súper 

juiciosos, se veía que eran, mejor dicho que todo funcionaba bien porque en el 

conservatorio era chévere pero a veces habían paros o a veces a un profesor no le pagaban 

y no iba o cosas así y  a mí eso si me desesperaba mucho, entonces como que una vez fue 

la orquesta sinfónica de la javeriana y tocaron muy bonito y se veían como muy 

ordenados y yo dije: no,  yo quiero estudiar allá, entonces en el 97 yo me vine para acá] 

(Caso 2, Cartografía) 



 
 

 

[Me di cuenta después de 6 meses de estudiar con este maestro, pues era mucho nombre y 

todos pelean por su virtuosismo, y todo, pero en esencia, de las cosas que yo quería 

realmente, que me parecen tan importantes, que es el trabajo del sonido, frase o de al 

estilo, todas estas cosas que a mí me atraen pues no estaban todos, tocaban así rapidísimo 

súper Chaikovski perfecto, los paganinis, todo esto pero era más unas cosas de 

malabarismo que una cosa muy bien fundamentada, y me fui con el rabo entre las piernas 

a pedirle perdón al maestro que sí era el maestro] (Caso 3, Entrevista historia de vida) 

A medida en que la práctica se direcciona y especifica mucho más, así como los 

mecanismos de mejora, los sujeto empiezan a desarrollar y a construir pensamiento y discurso 

musical respecto a sus experiencias y a las reflexiones que han ejercido sobre ella.  

[me parecía más bonito pues me gustaba más la música del siglo XX y XXl que la música 

vieja, pues clásica de otros siglos me parecía como pues como una antigüedad, pues era 

bonita, pero era antigüedad, mientras que lo otro era que se podía seguir haciendo música 

nueva, seguir aprendiendo, me interesaba, me daba más curiosidad, me parecía más a fin] 

(Caso 2, Cartografía)  

[Entonces empecé a investigar más y a preocuparme más por mí violín y a ir a los 

conciertos con otras necesidades, ver muy bien, analizar el arco de un solista, los 

movimientos, las frases, no dejarme deslumbrar tampoco por todo lo que se veía por ahí] 

(Caso 3, Entrevista historia de vida) 

Motivación 

 

El aprendizaje fue un factor motivacional para los sujetos como el gusto por la actividad 

que realizaban, de manera que, aprender motivaba su actuar. Igualmente, en uno de los casos 



 
 

 

otro factor de motivación era poder ver la alegría y el orgullo de sus seres queridos en su actuar, 

además de las palabras de aliento de seres queridos, de amigos, de pares, junto con su apoyo en 

momentos difíciles. 

[Pues hubo premios y esas cosas, sino que eso no me importa tanto, en general aprendí 

bastante y fue chévere pero el momento más importante fue el de terminar y hacer un 

concierto con mis obras eso fue lo más chévere] (Caso 2, Cartografía) 

[pero nunca con la sed de ganar, simplemente sería un concurso, y ahí estaba yo inscrita 

por qué por mi reto personal] (Caso 3, entrevista historia de vida) 

[alegría ver a mi mamá disfrutar de un concierto, que se sintiera así orgullosísima, eso me 

llenaba de alegría] (Caso 3, Entrevista historia de vida) 

[Yo contaba con colegas estudiantes, que me decían, me alagaban -¡ay! pero es que tú 

tocas tan lindo-, entonces yo decía, me lo está diciendo esta muchacha, bueno no sé, pues 

si como que los estudiantes le dan ánimo] (Caso 3, entrevista historia de vida) 

Los resultados y logros que conseguían los sujetos tras su esfuerzo y dedicación motivaba 

e impulsaba el seguimiento de objetivos planteados por ellos, de esta manera, los sujetos 

demostraban satisfacción y una recompensa traducida en los viajes, los lujos, el poder conocer el 

mundo, las clases magistrales y el reconocimiento por una comunidad disciplinar. Los retos que 

se le presentaban a los sujetos los desafiaban a ser mejores, a diseñar estrategias de aprendizaje y 

resolución de problemas. 

[A los 14 años sabía yo tocar más acordeón que mi papá por la dedicación] (Caso 1, 

Entrevista historia de vida) 



 
 

 

[yo hice el primer concierto en el 72 para demostrar que se podía hacer algo distinto, me 

acuerdo que ese primer concierto fueron 25 incrédulos, no fueron más, los profesores de 

piano, algunos alumnos y el rector, el director del conservatorio […] entonces les gustó] 

(Caso 1, Entrevista historia de vida) 

[La aceptación de los maestros, del público que me dijeran “felicitaciones”, el aplauso, 

eso era para mí es alimento, valió la pena las lágrimas, valió la pena los regaños, el 

estudio pues ya, esto sí, aunque sea poquito porque si tú te pones a ver el momento de los 

aplausos puede ser muy largo tú puedes tener un momento de éxito, de bastantes aplausos 

que sales y vuelves tocas y la gente se enloquece] (Caso 3, Entrevista historia de vida) 

[pero nunca con la sed de ganar, simplemente sería un concurso, y ahí estaba yo inscrita 

por qué por mi reto personal] (Caso 3, Entrevista historia de vida) 

Voluntad 

 

El caso 2 dado los momentos difíciles y críticos que experimentó, tanto en la juventud 

como en la infancia, encuentra en la música una especie de refugio a todo lo que le causaba daño 

o inconformidad, la música se convirtió una especie de catarsis en donde pudo expresar y sentir 

aquello que le sucedía en momentos específicos. Mientras que tras los momentos críticos del 

sujeto 3, este emprende un camino de autosuperación a través del esfuerzo, la disciplina y la 

dedicación. 

[Yo creo que, pues yo siempre estaba como de mal genio en la adolescencia. A mi mamá 

no le gustaba que yo saliera y yo quería salir, entonces siempre había como tensiones […] 

situaciones, en cambio, me causaban alegría: La música El metal y tocar piano] (Caso 2, 

Entrevista historia de vida) 



 
 

 

[Mis profesores me dijeron “usted no se lo va a ganar”, “usted no se puede presentar”, mi 

profesora, me dijo “usted prohibido, usted no se puede presentar”, entonces yo saqué todo 

el repertorio, todo lo saqué sola y sin internet, porque no existían, o sea sin referencia 

alguna, a mi criterio] (Caso 3, Cartografía) 

[Bueno y todo es música allá, y ahí digamos que lloré, sufrí, porque todo lo que me 

habían dicho, todo lo que brilla no es oro, o sea aquí me subieron y me dijeron que era la 

mejor, y yo llegué allí y no era la mejor, entonces menos mal me había dado duro antes, y 

así esto no me diera tan duro, aquí era normal, y digamos pasé de ser digamos “normal” a 

ser la mejor estudiante] (Caso 3, Cartografía) 

Catalizadores ambientales en la adultez 

Contexto 

El contexto para esta época está cargado de mudanzas y viajes a diferentes lugares, la 

mayoría de ellos debido a la música, diferentes giras, trabajos musicales, entre otros; igualmente, 

los sujetos se enfocan en la búsqueda de mejores apoyos y financiamientos. El contexto laboral 

está ligado enteramente a la música, cada vez con mayores posibilidades de desempeño y apoyo 

institucional. Los sujetos se transforman ahora en maestros, formadores de músicos, descubren 

otra pasión, la de compartir sus conocimientos y filosofías que ha construido a lo largo de los 

años.   

[Entonces por eso no me canso porque no estoy en un solo trabajo, estoy muy activo 

porque el día lo reparto en 2 o 3 actividades […] ahora estoy asumiendo los problemas 

acústicos de la afinación de una lengüeta de un acordeón o los problemas de una mezcla 



 
 

 

en el estudio de grabación, entonces trabajo 14 o 15 horas diarias en varias actividades] 

(Caso 1, Entrevista historia de vida) 

[Yo coordino el área de composición del departamento de música de la javeriana y pues 

un trabajo pesado, pero bueno, me gusta porque es básicamente diseñar todas las 

estrategas de formación para los compositores o para las personas jóvenes que se quieren 

formar como compositores, como conocer el medio, adquirir nuevas competencias, 

brindarles oportunidades] (Caso 2, Entrevista historia de vida) 

[Yo estoy formando seres humanos, que se sientan seguros, que tengan bases claras, 

porque son profesionales, tienen que ser profesionales, pero yo a cada estudiante lo tomo 

en su psicología, en su técnica, en su compromiso como una joya, un diamante] (Caso 3, 

Cartografía) 

Individuos 

 

Una influencia presente en la adultez son los amigos o colegas, quienes han servido como 

vínculo hacia el cumplimiento de objetivos, además de propiciar espacios laborales y artísticos 

para el sujeto. Igualmente, la figura de los amigos es vista como un apoyo en el camino hacia la 

realización de diversos proyectos, se comparten los objetivos propuestos y el esfuerzo hacia su 

realización. Además, de identificarse con estas figuras, al sentir que tienen una labor similar que 

ejercer y que han llevado la misma carga musical y social sobre sus hombros. 

[Entonces en ese año 82 él (amigo/colega) logró meterme en una gira que había 

organizado con patrocinio del Banco de la República, entonces me metieron ahí, sacaron 

otra gente y me metieron, empezamos con Manizales y así hicimos varios conciertos, en 

Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Santa Marta, aquí en Bogotá] (Caso 1, Cartografía) 



 
 

 

[Entonces me volví a escribir con Guillermo Gaviria estando allá y él me preguntó cuáles 

eran los planes y yo que dije que, sí había contemplado volver y él me ayudó a volver, 

como a integrarme al departamento de música, nuevamente a la Javeriana] (Caso 2, 

Cartografía) 

[Le tengo su altar imaginario, es Adrián Chamorro el maestro Adrián Chamorro además 

de ser ahorita un gran amigo, es un tipazo tan completo con una carrera tan hermosa, con 

tantas inquietudes, tan culto también formado ¡qué violinista! No, Adrián Chamorro para 

mí es top] (Caso 3, Entrevista historia de vida) 

En los casos 2 y 3 se ve mayor influencia de los maestros que han llegado a la trayectoria 

del sujeto, desde su aporte de conocimiento, construcción de discurso musical, generación de 

retos e inquietudes, encargo de comisiones laborales, ser ejemplos de vida y referentes a seguir e 

intereses afines. Mientras que en el caso 1, sigue siendo su padre la figura importante a lo largo 

de su vida, hasta el día de su muerte.  

[Había como profesores muy importantes que eran... Ambetto Pochodi, Richard Causton, 

estaba Jhon Gutrich, con él que he seguido en contacto y me ha conseguido las 

comisiones y eso, y uno que no era profesor mío, pero era el director de composición que 

era You Cother, él es súper querido, pues hubo muchos profesores, conocí a mucha gente, 

pero ellos como que con ellos he seguido la comunicación, entonces pues allá fue muy 

bueno, el mejor tiempo de mi vida estuvo allá] (Caso 2, Cartografía) 

[Él (maestro de composición) es una persona muy especial, digamos que la relación no 

era tan estrecha como mis maestras de piano, pero es una persona que es muy muy buen 

maestro, es una persona que le importa mucho enseñar todo lo que sabe, ayudar a uno a 



 
 

 

descubrir el mundo a través de las cosas que el aprendido que él ha descubierto, ayudarle 

a uno a disciplinarse a no ser tan desordenado, eso repercute todos los aspectos de la 

vida] (Caso 2, Cartografía) 

[Hasta que murió, él (padre) murió hace 5 años de 92 años, a él le debo todo, micrófonos, 

cables, todo eso fue la escuela que yo empecé con él a los 5 o 6 años […] con mi papá 

imagínate, mejor no pudo haber sido, porque con él conversábamos de todo, sabía de 

electrónica, sabía de ebanistería, sabía de talla, sabía de todo eso, entonces 

conversábamos todos los días, estábamos pegados] (Caso 1, Entrevista historia de vida) 

Oportunidades de desarrollo 

 

Se puede inferir que los espacios de apoyo y guía para los sujetos estuvieron generados 

mayormente por entidades educativas, tanto a nivel nacional como internacional, así como, a 

nivel formativo como laboral. Estas instituciones reconocieron su labor musical no sólo con la 

vinculación a la institución, sino con diversos homenajes que realizaron para exaltar y visibilizar 

su quehacer. Aparecen nuevos lugares en donde los sujetos ejercen y se desempeñan como 

músicos destacados, el apoyo proviene de diferentes orquestas, agrupaciones, giras de un mayor 

nivel musical que las anteriores épocas.  

[estaba tocando ahí, un 7 de noviembre […] entonces así entré yo a la Pedagógica en el 

85, por ese concierto […] después en el 88, a los 3 años de estar ahí, otro evento 

importante, Jefe del Departamento] (Caso 1, Cartografía) 

[La Pedagógica me escogió para darme en el 2003 el grado Honoris Causa, cosa que uno 

no está trabajando para eso, pero las cosas te llegan] (Caso 1, Entrevista historia de vida) 



 
 

 

[esta beca del conservatorio de Birmingham también fue muy importante, me la gané dos 

veces para hacer la maestría y para hacer el doctorado, que eso fue un descuento muy 

grande en la matricula, y me la dieron el doctorado en parte, porque yo me gané el 

concurso en la maestría por haber sido la mejor estudiante] (Caso 2, Revisión de logros) 

[En septiembre hago China un concurso Mozart como concertino asistente de los solistas 

de Salzburgo, después de 20 y pico de años que me vuelvan a llamar, cuando les sale 

mucho más económico y más fácil y más práctico un violinista en Europa, pero se dan la 

pela de volverme a llamar después de tantos años, es gratificante] (Caso 3, Entrevista 

historia de vida) 

Catalizadores intrapersonales en la adultez 

Rasgos 

Los objetivos de los sujetos ahora se trazan a largo plazo, buscando un propio estilo, 

dedicando de esta manera mayor énfasis en la práctica en el instrumento, no necesariamente en 

tiempos más prolongados a etapas anteriores, sino, direccionada a objetivos precisos y sobre la 

autorregulación de los propios aprendizajes.  

[Estudio 3, 4 horas, 5 horas, ya cuando se acercan los conciertos, las mañanas, las siestas 

y las tardes, 3 días antes de un concierto yo no trabajo en pianos, ni en nada y por las 

noches de 8 a 12 regularmente. Durante el día pues hago otra actividad, pero en la noche 

cuando no hay grabaciones, son 4 horas por la noche y ya si hay conciertos encima, 10 

horas a 8 horas] (Caso 1, Entrevista historia de vida) 

[pues yo me nutrí de filosofía, de estética como paran encontrar categorías que me 

permitieran ahondar mejor en como en esa necesidad que tienen más personas de volver a 



 
 

 

la infancia, como recuperar el tiempo perdido y como de mirar con otros ojos las 

experiencias de la niñez y la nostalgia, etc., entonces como que teorizar desde mi 

disciplina no están fácil, tuve que aprender mucho de psicología, de filosofía, de 

literatura, de estética, leer varios autores] (Caso 2, Revisión de logros)  

[Pero ahora yo estudio, como cuento con tampoco tiempo, optimizo muy bien el espacio 

que tengo, entonces tengo una hora, soy estratégica, voy a donde tengo que ir y tengo 

excelentes resultados, soy obsesiva, soy perfeccionista, no me dejo escapar nada, nada, 

escribo, soy enferma con mi estudio, porque ya no tengo el tiempo de antes] (Caso 3, 

Cartografía) 

Otra cualidad que se puede derivar de la narración de los sujetos y que persiste de la 

juventud es su capacidad gestora, su habilidad para gestionar y generar a través de diversos 

caminos oportunidades para su propio desarrollo y beneficio. Así como también, se destaca la 

cualidad de liderazgo en el emprendimiento de diversos proyectos. 

[A mí me tocaba abrirme campo aquí y presentar mis papeles, mire yo hago esto, aquí 

está este caset con la grabación, oye escúchame, y me metía] (Caso 1, Cartografía) 

[siempre he tenido como ese pensamiento de “pues le dicen a uno que no y ya”, la peor 

diligencia es la que no se hace, como que yo si he sido muy arriesgada, digamos, si eso te 

sirve a ti para entender cómo ha sido mi gestión y qué me ha ayudado moverme, he sido 

muy arriesgada, no he dicho como “no, qué les voy a decir esto” o “no, eso es muy difícil, 

todo el mundo se presenta, yo que me lo voy a ganar”] (Caso 2, Revisión de logros) 

[Empecé a descubrir una faceta que era la de gestora, o sea yo estaba digamos dirigiendo 

artísticamente el cuarteto Manolov y asumiendo un rol de manager innato, cosa que nadie 



 
 

 

me enseñó pero que lo supe manejar muy bien, pero además empecé a darme cuenta que, 

había un talento especial por la gestión cultural [...] Entonces yo me iba con mi bicicleta, 

pegaba afiches en todos los edificios, llamaba a la gente, me conseguí un megáfono para 

promocionar los conciertos] (Caso 3, Cartografía) 

Igualmente, los sujetos dedican largas horas a diversas actividades laborales, 

reconociendo que esto para ellos no significa ningún sacrificio, sino por el contrario una pasión 

por lo que se hace. 

[porque eso para mí no es ningún sacrificio, es una pasión, con las reformas del acordeón, 

estar acostado y a las dos de la mañana me metía al taller a resolver un problema de una 

modificación un injerto de una madera de 100 años y me levantaba, el investigador no 

tiene horario ni calendario] (Caso 1, Entrevista historia de vida) 

[Para mí es que esto no es un trabajo eso es mi vida, lo amo, amo tocar ahí, hay 

momentos en los que me canso de, claro pues intento que jamás sea rutina, no quiero 

llegar a la rutina nunca […] y eso me lo voy a gozar hasta el día que me muera] (Caso 3, 

Entrevista historia de vida) 

Conciencia 

 

Los sujetos manifiestan a través de sus relatos, como característica común, procesos 

metacognitivos ampliamente desarrollados, existe una mayor conciencia de las fortalezas y 

debilidades que se poseen, así como la toma de decisiones que influyen en dichas cualidades y 

necesidades presentadas. Igualmente, el sujeto demuestra procesos de reflexión de mayor 

profundidad cada vez, hasta llegar a niveles de teorización o invención, fundamentados en 

diversos paradigmas, compositores, creencias, experiencias, etc.  



 
 

 

[Estar acostado y a las dos de la mañana me metía al taller a resolver un problema de una 

modificación, un injerto de una madera de 100 años y me levantaba, el investigador no 

tiene horario ni calendario] (Caso 1, Entrevista historia de vida) 

[era un acordeón normal, este lo tengo desde el 78, ya tiene más registros, entonces 

empecé opacarle el sonido, a darle el brillo a ese que da “ño ño ño”, que tiene una afinada 

a 4/40 y otra 44, entonces suena con 44 46 como los vallenatos. Entonces eso se lo fui 

quitando y la caja de resonancia que traía que se llama casoto la cambié por madera en 

1990 y luego agregándole las mixturas que traen los órganos, las cuartas, las quintas, la 

agudeza] (Caso 1, Revisión de logros) 

[yo teoricé, yo me inventé una técnica propia  entonces eso fue un trabajo muy juicioso, 

pues yo me nutrí de filosofía, de estética como para encontrar categorías que me 

permitieran ahondar mejor en como en esa necesidad que tienen más personas de volver a 

la infancia, como recuperar el tiempo perdido y como de mirar con otros ojos las 

experiencias de la niñez y la nostalgia, etc., entonces como que  teorizar desde mi 

disciplina no están fácil, tuve que aprender mucho de  psicología, de filosofía,  de 

literatura, de estética, leer varios autores, pues leerlos a fondo, no superficiales y  no sacar 

conclusiones apresuradas] (Caso 2, Revisión de logros) 

[Entonces yo aquí hice en tres años lo que tenía que hacer en seis años, porque me tragué 

ese violín como si se me fuera a acabar el mundo, me lo tragué y hasta el día de hoy, yo 

en Colombia me mantengo, me mantengo quiere decir, mantengo mi nivel, no me dejo] 

(Caso 3, Cartografía) 



 
 

 

A medida en que los sujetos construyen un camino musical más sólido, también 

desarrollan un discurso y pensamiento musical, basado en la resignificación de experiencias 

vividas y los aprendizajes extraídos de allí. Ahondando en diferentes dimensiones, como la 

profesión docente, el rol de madre, la música como una actividad efímera y etérea que se 

desvanece rápidamente, la necesidad que la música trascienda. 

[Así hagan otra carrera o lo que sea, pero, el despertar de la capacidad artística, eso es 

fundamental, que previene a los niños hoy de tanta cosa, de ladrones, de tanta vaina que 

hay] (Caso 1, Entrevista historia de vida) 

[me parece chévere hablarle al público, porque me obliga a entender mejor lo que estoy 

pensando. Cuando estaba en el colegio no tenía mucho tiempo de estudiar y me daba a 

veces como hartera como la experiencia de estar ahí uno solo haciendo tareas; pero 

cuando me pedían que les explicara yo parecía que como que sí entendiera, cuando mis 

compañeras me pedían que les explicará me gusta mucho, porque me obliga a mí a 

entender para explicarles, entonces, desde siempre me gusta como esa práctica] (Caso 2, 

Revisión de logros) 

[que no se podía escribir música para que quedara en un montón de papeles que les da 

comején después, digamos que el concierto también es efímero y pasa pero al menos es el 

momento de verdad como de epifanía, porque los papeles se me hacían que no le 

ayudaban a nadie, y ya después, mucho después me vi interesada por unos discos en 

hacer discos  porque el concierto es tan efímero que también es como  uy, todo ese 

esfuerzo dura una hora y es un esfuerzo horrible, brutal, al menos que quede en discos] 

(Caso 2, Cartografía) 



 
 

 

[Eso lo analicé yo desde mi propia experiencia […] el sonido es tu voz, e sonido es la voz 

del alma, es con lo que tu realmente conmueves, en mis concierto la gente me dice “no, es 

que me hizo llorar” “me hizo tal”, porque yo quiero seguir a tu alma, entonces pues yo te 

voy a decir que fuiste ahí para verme, eso es un regalo para mí, porque te tomaste el 

tiempo de ir hasta allá sin conocerme o conociéndome, pues yo te voy a dar todo lo que 

trabajé aquí a conciencia y todo esto, todo te lo estoy transmitiendo del alma a tu alma, 

entonces ese es mi secreto] (Caso 3, Cartografía) 

Los sujetos son capaces de reconocer las limitaciones y fortalezas del ambiente y 

sociedad en la que están inmersos. Así mismo, reconocen las limitaciones que han tenido debido 

a realidades socioculturales, como consecuencia, se evidencia falta de reconocimiento y la 

creación de obstáculos para su crecimiento integral 

[me pareció curioso cómo en realidad la gente no quería seguir viviendo bajo los cánones 

de la religión y lograba extender el carnaval mucho más que simplemente un día o mucha 

más que dos meses. Entonces el travestismo finalmente es una cosa que yo no quiero ser 

una señorita con el pelo planchado y tacones, yo quiero ser un macho] (Caso 2, 

Cartografía) 

[Sencillamente ser colombiana y ser mujer es muy difícil, entonces seguramente si fuera 

una rusa y mujer tal vez tendría una mirada diferente, pero me ha costado mucho poner 

mi nombre en un lugar muy especial, me ha costado y me sigue costando, pero me llena 

de fuerza para seguir hágale y hágale] (Caso 3, Entrevista historia de vida) 

 

 



 
 

 

Motivación 

 

El interés en uno de los casos residía en el poder escuchar sus obras interpretadas por 

diferentes músicos, en diversos contextos, llenando de sentido su quehacer, en donde la música 

no se quedaba en simples hojas y en el olvido, luego de tanto esfuerzo. Igualmente, los sujetos 

manifestaban disfrutar y amar ampliamente su quehacer musical, debido a lo que se describe 

como una “pasión”.  

[Súper emocionante, como poder intercambiar partituras y salieran sonidos de gente que 

estaba siempre como recibiendo música de todas partes, entonces era chévere hacer parte 

de esa red] (Caso 2, Cartografía) 

[Él conoció mi obra, la quiso tocar y de hecho también monto una obra mía para 

ensamble, pues, digamos que es gratificante cuando otras personas de afuera te piden el 

favor de si la pueden tocar, pues yo siempre les digo que sí; nunca estoy detrás de los 

honorarios que eso representa, la verdad no me interesa mucho, entonces pues, me gusta 

que la música suene, que se comparta y para poderle llegarle a más gente] (Caso 2, 

Revisión de logros) 

[Yo disfruto desde el lunes hasta el día del concierto, si tú me has visto en conciertos de 

la sinfónica no es sobreactuado, no es que “ahora me voy a reír ahora me voy a mover” 

no, es que lo vivo como si me fuera a morir en 5 minutos yo cierro los ojos … yo estoy, 

pero apasionada ahí eso es para mí un éxtasis] (Caso 2, Entrevista historia de vida) 

[Para mí es que esto no es un trabajo eso es mi vida, lo amo, amo tocar ahí hay momentos 

en los que me canso de, claro pues intento que jamás sea rutina, no quiero llegar a la 



 
 

 

rutina nunca … y lo único que rescató es la música y eso me lo voy a gozar hasta el día 

que me muera] (Caso 2, Entrevista historia de vida) 

Se puede inferir a través de los relatos que, otros aspectos relacionados con los procesos 

de motivación se hallan en el reconocimiento público que ha obtenido a lo largo de sus 

presentaciones y giras, que han construido con su identidad como músico, esto es visto como una 

recompensa a su trabajo y dedicación. Igualmente, el reconocimiento y la aprobación de un 

público experto, de colegas que los referencien como grandes músicos y figuras destacadas en su 

quehacer, permite que el curso hacia objetivos se mantenga con firmeza. De esta manera, es 

mayor la motivación dada por el reconocimiento y aprobación de sus saberes, que la motivación 

que proviene de una actividad lucrativa. 

[Quedo aterrado que me meto al Facebook, que dice llegando a los 5.000 amigos [...] 

entonces se mete uno a ver qué le gusta de la persona, la foto, cada rato veo que la cara 

que dice “fulano de tal le gusta”, figura pública, entonces yo aparezco en Facebook como 

figura pública, porque tengo gente de todos los cinco continentes, entonces gente de 

Suiza, Australia, figura pública, me gusta] (Caso 1, Entrevista historia de vida) 

[pues estrenos de las obras, sí, tuve como algunos premios varios, cuatro premios, pues 

son chéveres porque son plata o fama, pero lo más emocionante es el intercambio con la 

gente, los conciertos siempre son muy emocionantes, hubo mucho de eso, muchísimos no 

los podría nombrar] (Caso 2, Cartografía) 

[Yo me mantengo, y espero mantenerme con muy buen nivel, tengo un público al que le 

tengo que dar siempre lo mejor, yo estoy, el público también es traicionero nadie va a 

decir -ah es que no tuvo tiempo, es que ya tiene cuarenta y dos años, es que ya pasaron 



 
 

 

sus años mozos-, no, siempre van a esperar lo mejor de ti, y eso es una cadena, eso es una 

bomba de tiempo] (Caso 2, Cartografía) 

Voluntad 

 

En la etapa de adultez es mucho más notoria la cualidad de la voluntad, ya que los sujetos 

poseen su propia disposición o forma de ver la vida que han construido a lo largo de sus años en 

la música, en donde dejan ver, que los sacrificios que ha tenido que hacer para llegar a su actual 

posición, son fruto de una pasión y no de un esfuerzo amargo. Además, resalta que cada uno de 

los obstáculos que se han presentado en su vida, a diferencia de ser fracasos, son oportunidades 

para el aprendizaje y el crecimiento personal, demostrando así una alta capacidad de resiliencia. 

De esta manera, es posible evidenciar la construcción desde discursos de resistencia ante 

estereotipos sociales.  

[Yo nunca hablo de fracasos, porque todo lo que uno haga en la vida es aprendizaje, lo 

que sí cuando una cosa no sale, pues no sale, saldrá otra, hablar de fracasos en tener una 

mentalidad muy negativa, yo toda la vida he sido ciento por ciento optimista, y lanzado, 

porque lo que yo he hecho ha sido una carrera así en solitario, entonces nunca he tenido 

miedo al qué dirán, ni al qué vendrá, nada, gústele o no le guste a los demás, yo voy para 

adelante, y así ha sido todo lo que he hecho en todos los campos] (Caso 1, Entrevista de 

vida) 

[Entonces un movimiento de un cuarteto de cuerdas donde reflejaba esa hartera de esa 

soledad que lo sumía a uno en esa religión y empecé a interesarme por el carnaval, 

porque me di cuenta que en el carnaval la gente se unía un poco, dándole la espalda a la 

religión, porque en el carnaval se subvertía todos los órdenes, en el carnaval es un 



 
 

 

momento donde uno supuestamente se despide de la carne, eso es lo que significa 

carnaval, carne-levare la despedida de la carne para prepararse para la cuaresma] (Caso 2, 

Cartografía) 

[Me ha costado mucho poner mi nombre en un lugar muy especial, me ha costado y me 

sigue costando, pero me llena de fuerza para seguir hágale y hágale] (Caso 2, Entrevista 

historia de vida) 

Dimensión funcional 

 

Es posible observar a lo largo de las etapas de los casos estudiados, una constante en la 

disciplina y en la práctica deliberada, que en la mayoría de casos inició por estímulos externos e 

impuesta y se fue transformando en un ejercicio consciente y autodirigido. Sin embargo, la 

disciplina y la práctica en todos los casos fue impulsada por objetivos o rasgos diferentes, en el 

caso 1, se debió a un alto compromiso con la tarea y con metas propuestas en su mayoría por él 

mismo, al haberse autoformado y al haberse hecho responsable de su propio aprendizaje. 

[yo tenía una libretica que armé yo a los 12 años, anotadas en la libretica como unas 250 

piezas que tenía de música universal todas sacadas de oído. A los 12 años tenía 250, ese 

era el repertorio] (Caso 1, Entrevista historia de vida) 

[estudio 3, 4 horas, 5 horas, ya cuando se acercan los conciertos, las mañanas, las siestas 

y las tardes, 3 días antes de un concierto yo no trabajo en pianos, ni en nada y por las 

noches de 8 a 12 regularmente. Durante el día pues hago otra actividad, pero en la noche 

cuando no hay grabaciones, son 4 horas por la noche y ya si hay conciertos encima, 10 

horas a 8 horas] (Caso 1, Entrevista historia de vida) 



 
 

 

En el caso 2, se debió a la conciencia desarrollada sobre situaciones que le generan 

disgusto e inconformidad, lo que provocaba en el sujeto la toma de decisiones y la determinación 

sobre el contexto, interviniendo más activamente en su propio desarrollo, de esta manera, fue el 

propio sujeto quien influyó en la generación de oportunidades de crecimiento musical a partir del 

análisis inhibidor o potenciador del contexto, inicialmente fue a través de la negociación con los 

actores involucrados en el ambiente, luego en la juventud a través de la modificación directa de 

su ambiente y en la adultez a través de profundas reflexiones elaboradas por el sujeto, 

materializadas en la música.  

[una vez estando en el conservatorio vi un concierto de la orquesta sinfónica de la 

Javeriana entonces se veían súper juiciosos, se veía que eran, mejor dicho que todo 

funcionaba bien porque en el conservatorio era chévere pero a veces habían paros o a 

veces a un profesor no le pagaban y no iba o cosas así y  a mí eso si me desesperaba 

mucho, entonces como que una vez fue la orquesta sinfónica de la javeriana y tocaron 

muy bonito y se veían como muy ordenados y yo dije: no,  yo quiero estudiar allá, 

entonces en el 97 yo me vine para acá] (Caso 2, Cartografía) 

[pues yo me nutrí de filosofía, de estética como paran encontrar categorías que me 

permitieran ahondar mejor en como en esa necesidad que tienen más personas de volver a 

la infancia, como recuperar el tiempo perdido y como de mirar con otros ojos las 

experiencias de la niñez y la nostalgia, etc., entonces como que teorizar desde mi 

disciplina no están fácil, tuve que aprender mucho de psicología, de filosofía, de 

literatura, de estética, leer varios autores] (Caso 2, Revisión de logros)  

A diferencia de estos casos, en el sujeto 3 se debió a un manejo de objetivos mediante un 

proceso continuo de construcción de conciencia sobre sí mismo, que fue desencadenado por 



 
 

 

contextos sociales que de cierta manera inhibían las oportunidades de desarrollo, lo cual lo lleva 

en un principio involuntariamente a desarrollar capacidades de aprendizaje autorregulado en 

procesos de autoformación, que luego se detendrán en reflexiones y análisis críticos que le den el 

porqué de la necesidad de esta cualidad. 

[Sencillamente ser colombiana y ser mujer es muy difícil, entonces seguramente si fuera 

una rusa y mujer tal vez tendría una mirada diferente, pero me ha costado mucho poner 

mi nombre en un lugar muy especial, me ha costado y me sigue costando, pero me llena 

de fuerza para seguir hágale y hágale] (Caso 3, Entrevista historia de vida) 

[A punta a estudiar y estudiar 8 horas diarias, y avanzar más rápido que los otros que ya 

llevaban tiempo y tradición en el estudio de la música, lo logré, me gané un día un 

concurso de mejor estudiante de violín de la cátedra del maestro] (Caso 3, Entrevista 

historia de vida) 

[Pero ahora yo estudio, como cuento con tampoco tiempo, optimizo muy bien el espacio 

que tengo, entonces tengo una hora, soy estratégica, voy a donde tengo que ir y tengo 

excelentes resultados, soy obsesiva, soy perfeccionista, no me dejo escapar nada, nada, 

escribo, soy enferma con mi estudio, porque ya no tengo el tiempo de antes] (Caso 3, 

Cartografía) 

Por otra parte, se ha encontrado que todos los casos poseen dentro de sus rasgos 

característicos la gestión, el liderazgo y la iniciativa, a través de sus relatos fue posible 

evidenciar que ello se debía a constantes contextos que no brindaban las oportunidades 

necesarias para el desarrollo musical de cada individuo, obligándolos a modificar su contexto 

para acercar la realización de sus objetivos propuestos; no obstante, los rasgos que subyacían a 



 
 

 

estas situaciones no eran los mismos en todos los casos, por ejemplo, en el caso 1 fueron más 

notorios los procesos creativos en la búsqueda de resolución de problemas, el aprendizaje 

autorregulado al nunca contar con un maestro más que su padre y la capacidad de ver los 

obstáculos como aprendizajes. 

[era un acordeón normal, este lo tengo desde el 78, ya tiene más registros, entonces 

empecé opacarle el sonido, a darle el brillo a ese que da “ño ño ño”, que tiene una afinada 

a 4/40 y otra 44, entonces suena con 44 46 como los vallenatos. Entonces eso se lo fui 

quitando y la caja de resonancia que traía que se llama casoto la cambié por madera en 

1990 y luego agregándole las mixturas que traen los órganos, las cuartas, las quintas, la 

agudeza] (Caso 1, Revisión de logros)  

[Empecé a pensar, yo quiero hacer el barroco en piano todo el tiempo y no, me jalaba más 

acordeón, ya yo venía pensando en el barroco en el acordeón y a tomar el acordeón para 

hacerlo más cercano a la música barroca, entonces no continué con el piano, solamente 3 

años, pero con esos 3 años tuve para adentrarme en el barroco en el piano que fue lo que 

me marcó más] (Caso 1, Entrevista historia de vida) 

En el caso 2, predominaron la práctica reflexiva, el análisis de contenidos complejos y el 

afán y gusto por aprender y formarse. 

[cada vez estudiaba más, entonces cada vez quería jugar menos, cada vez quería ver 

|menos gente, o sea, como que se iba volviendo un poco como adictivo, cada vez iba 

cogiendo más enserio a medida que iba cambiando de profesor con un profesor más 

exigente, me daba cuenta que, si no estudiaba, pues no podía cumplir con lo que me 

pedían] (Caso 2, Cartografía) 



 
 

 

[el ruido no le dice a uno salgase de acá que usted no es de acá, el ruido es como la 

naturaleza, pero la naturaleza de la urbe. Entonces siempre me ha gustado el ruido, aun en 

el pregrado, porque me parecía universal, me parecía acogedor, porque me parecía 

natural, entonces como que empecé hacer texturas y fusiones un poco de música 

antirreligiosa con música de carnaval y con ruido moldear el sonido que tuviera estos tres 

elementos] (Caso 2, Cartografía) 

En el caso 3, los rasgos subyacentes fueron un mejoramiento de los hábitos de estudio 

para optimizar su práctica en menores tiempos y con mayor cuidado, el aprendizaje 

autorregulado, junto con la autosuperación y la búsqueda del reconocimiento y aprobación 

dentro de su campo disciplinar.  

[ver por dónde puedo ir con la alegría, vale muchísimo ahora, mi vida antes yo no me 

disfrutaba, salir a caminar, a comer, un helado porque tenía que estar amarrada y casada 

con mi violín y, no, ahora le doy un espacio muy importante a mi vida que la abandoné 

muchos años, mi infancia la abandoné, me casé entonces todo cómo tan complejo y todo 

eso no, ahora me disfruto poder salir, darme un fin de semana, ayudarle a un estudiante 

que lo necesita] (Caso 3, Entrevista historia de vida) 

[Era mi sonido, el que yo busqué, el que mis profesores me dijeron “usted no se lo va 

aganar”, “usted no se puede presentar”, mi profesora, me dijo “usted prohibido, usted no 

se puede presentar”, entonces yo saqué todo el repertorio] (Caso 3, Entrevista historia de 

vida) 



 
 

 

El siguiente gráfico sintetiza la aparición de cada variable y su interacción, de 

acuerdo con las relaciones útiles que tuvieron los casos hacia la preparación del 

aprendizaje y el desarrollo del talento musical: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 14. Trayectoria Transversal.  

      Fuente: Elaboración propia  



 
 

 

Dimensión de desarrollo 

 

Durante la infancia fue posible notar en cada caso, que los sujetos estaban vinculados 

desde edades muy tempranas a la música, ya sea de manera directa o no, a raíz de esto, los 

relatos constantemente denotaban un gusto por las artes y la apreciación musical, que luego en la 

juventud se transformó en una capacidad y facilidad musical superior a los pares etarios y 

disciplinares del sujeto y, en última instancia, durante la adultez se vio reflejada en un 

desempeño altamente destacado, el cual derivó en la consecución de múltiples logros y 

manifestaciones del talento musical. Esto fue posible gracias a procesos de maduración diversos, 

como la priorización de la música sobre otras actividades en la infancia y juventud; la evolución 

de la práctica, que en etapas tempranas fue impuesta, luego pasando a ser dirigida y por último 

reflexiva; el desarrollo de hábitos de estudio y rutinas de entrenamiento; la construcción 

progresiva de una identidad musical e instrumental; el incremento de la responsabilidad de 

desarrollo profesional; y el procesos de formación continua (Bloom, 1985) 

De esta manera, el caso 1 en la etapa temprana se caracterizó por ser sociable y dedicar 

gran tiempo al juego y a cultivar una gran cantidad de amigos; sin embargo, conforme avanzaba 

hacia su juventud, el componente social pasó a un segundo plano, debido a las grandes 

cantidades de horas dedicadas a la práctica y al perfeccionamiento de esta; el desarrollo de su 

talento fue en incremento, evidenciado en sus manifestaciones de logros y las naturalezas de 

estas, en un inicio a través de la práctica instrumental solista o dúo, luego en la toma de decisión 

del cambio de instrumento, luego a través de su enseñanza, para seguir con procesos de 

modificación del instrumento y de sus características tanto físicas como auditivas y por último en 

la grabación y producción musical. 



 
 

 

[tuve muchos, muchos amigos] (Caso 1, Entrevista historia de vida) (Infancia) 

[de hecho yo hasta fui poco noviero, para mí lo más importante era la música, la 

dedicación] (Caso 1, Entrevista historia de vida) (Juventud) 

En el caso 2, lo que en principio fue una característica potencial del sujeto, a medida que 

transcurrían los años y los diversos eventos, la creatividad y curiosidad formaron parte 

fundamental del desarrollo de su personalidad, poco a poco esta cualidad avanzó hacia su 

maduración, definiendo el campo de acción musical del sujeto, así como sus logros y 

manifestaciones. Una cualidad fundamentante en el discurso musical y complejo del sujeto, 

estuvo vinculada al cuestionamiento, reflexión y análisis de diversas situaciones que fueron 

configurando su práctica disciplinar, los recursos utilizados en ella y los productos resultantes. 

[Pero me gustaba mucho ir al taller, mi abuelo paterno tenía un taller de mecánica y me 

gustaba mucho jugar ahí, porque no me prohibían nada. Yo no sé si era peligroso o no, 

pero yo decía voy a coger tocas las tuercas, todos los pedazos de cables, y todo lo podía 

coger; y tenía una prima con la que jugábamos a hacer castillos y casas con todas las 

cosas del taller. Entonces era realmente fascinante, se podían hacer muchas cosas. Eso me 

gustaba mucho] (Caso 2, Entrevista historia de vida) (Infancia) 

[en cuatro meses había que escribir todo lo que yo me comprometí hacer que fueron: tres 

suites para banda cada una con cuatro movimientos, score completo, partes individuales 

para cada miembro de la banda] (Caso 2, Cartografía) (Adultez) 

En el caso 3, la inventiva e iniciativa comenzaron siendo una cualidad potencial en el 

sujeto, que poco a poco se fue desarrollando hacia una cualidad duradera y distintiva, sirviendo 

como recurso de crecimiento e impulso de su talento y carrera musical, a medida que esta 



 
 

 

cualidad maduraba en el tiempo, ocupaba mayores espacios determinantes en sus eventos y 

narraciones. Otra cualidad que se destacó a lo largo de su trayectoria, fue el liderazgo, 

inicialmente como una actividad impuesta, siendo un evento añadido a concursos que ganó, 

dirigiendo líneas de cuerdas como principal violín. Al estar enfrentada a estas situaciones no 

deliberadas, se obligó a su mejoramiento, el cual fue posible evidenciar en aumento a lo largo de 

los años, convirtiéndose de esta manera, en los años finales en una cualidad representativa del 

sujeto en la manifestación y desempeño del talento. 

[eso fue un lío, y mujer y niña y para un cargo de liderazgo eso era […] entonces ya 

sentarme todos los días a una orquesta profesional en donde atrás me triplicaban la edad, 

los celos, la envidia, algunos que me apoyaban, el director me apoyaba, entonces a liderar 

eso fue muy duro muy duro] (Caso 3, Entrevista historia de vida) (Juventud) 

[y eso me hace hoy tal vez una, una líder fuerte] (Caso 3, Revisión de logros) (Adultez) 

Dimensión temporal 

 

Aunque las trayectorias de los casos analizados tuvieron ejes de desarrollo común, estas 

no mantuvieron las mismas rutas, ni logros obtenidos en su camino disciplinar. Por ejemplo, la 

práctica durante los primeros años varía en cada caso, desde su duración temporal, hasta los 

actores de impulso. Las oportunidades de desarrollo y de formación cambian de acuerdo al 

contexto social y cultural en donde se ubica cada sujeto. Los cambios de profesores que tengan 

niveles mayores de desempeño varía enormemente. Los recitales, las competencias y las becas 

son servicios que llegan en periodos diversos y a través de diferentes mecanismos de obtención. 

El desempeño destacado en el campo, aunque requiere de años de práctica y experticia, no se 



 
 

 

expresa en los mismos tiempos en cada sujeto, ni tampoco la naturaleza de las manifestaciones y 

logros.  

Oportunidades de desarrollo 

 

[me acuerdo que también cuando estaba en el primero de primaria en el 57, mi papá me 

llevó a una emisora donde tocaba todos los fines de semana al radioteatro de la emisora y 

ahí fue mi primera presentación en público […] fue muy bonito esa noche, yo recuerdo 

que el negrito del batey, cuando me vio tocando acordeón, cuando termina un tipo como 

de 2 metros, me acuerdo que me alzó con el acordeón y todo delante de todo el público] 

(Caso 1, Entrevista historia de vida) (Infancia) 

[Mi papá cuando yo tenía como 8 años, tuvo una novia que era pianista, era muy querida, 

muy buena gente. Yo jugaba mucho con ella, íbamos a la casa. Y ella tenía una academia 

de piano muy prestigiosa en Cali y ella quería enseñarme piano y entonces yo empecé a 

aprender a tocar piano con ella] (Caso 2, Entrevista historia de vida) (Infancia) 

[la juvenil, esos eran mis dos hogares […] prácticamente ahí fue mi infancia, correr en 

esas tarimas ver cómo pasaban y entraban músicos […] entonces la gracia de poder ver 

esa evolución y como la música le transforma positivamente la vida a ese músico y a su 

familia y a su sociedad, son múltiples los beneficios, es una maravilla la música] (Caso 3, 

Entrevista historia de vida) (Infancia)  

 

 

 



 
 

 

Cambios de profesores 

[El (padre) me orientó más o menos hasta los 13 años en la música, en el piano me dio 

todas las bases y lo más importante toda esa gran ayuda que hereda un gran investigador, 

un gran buscador] (Caso 1, Entrevista historia de vida) 

[después ella (primera maestra de piano) me dijo que es que yo tenía mucho talento que 

más bien me fuera al conservatorio, porque ahí me enseñaban solfeo, armonía y cosas así. 

Entonces yo a los 9 empecé en el conservatorio] (Caso 2, Entrevista historia de vida) 

(Infancia) 

[Me tocaba estudiar y como vivía en esa misma casa hasta los 15 años, pues yo no me 

podía esconder yo tenía que estudiar…] (Caso 3, Entrevista historia de vida) 

Primer concurso 

[Certamen Internacional de Acordeón Reina Sofía, un tercer puesto por allá en un 

concurso en España, eso fue en el 90 creo] (Caso 1, Revisión de logros) (Adultez) 

[Eso fue en 1994 yo vine a tocar yo me gané la convocatoria de jóvenes intérpretes, y 

toque en 1994 en la biblioteca Luis Ángel Arango como pianista] (Caso 2, Cartografía) 

(Juventud) 

[Cuando tenía 13 años, yo me gané la participación para representar a Colombia en la 

Orquesta de Juventudes Musicales en España] (Caso 3, Entrevista historia de vida) 

(Juventud) 

 

 



 
 

 

Naturaleza de las manifestaciones del talento 

[Nosotros tocábamos un arreglo que hice de las variaciones de “Estrellita Hermosa” de 

las de piano y lo teníamos con acordeón y clarinete, y otras variaciones sobre el 

“Carnaval de Venecia”] (Caso 1, Revisión de logros) 

[Es una comisión que me hace el Banco de la Republica, para escribir un Cuarteto de 

cuerdas para el cuarteto DIOTIMA] (Caso 2, Revisión de logros) 

[Sandra me llamó y me dijo “Oye, yo sabía que eso iba a ser tuyo, vas a ser la primera 

solista del Festival de Cartagena] (Caso 3, Cartografía 

Conclusiones Estudio 2 

 

Este capítulo inició con el cuestionamiento acerca de la naturaleza del talento musical, 

preguntándose si era posible hablar de capacidades innatas o, por el contrario, de enculturización 

y entrenamiento del talento. Sin embargo, son preguntas que, si bien no han logrado resolverse 

unánimemente en el transcurso de los años, tampoco se lograrán resolver en este contexto 

abreviado. A pesar de ello, sí fue posible generar puntos de convergencia entre los casos, no en el 

sentido amplio en el que se puedan desarrollar rutas para la manifestación de potenciales dentro 

de la sociedad, ni mucho menos, la identificación de factores que hagan predecibles futuros 

logros de los individuos; empero, este estudio abre nuevas puertas para investigaciones futuras, 

que acercan el desarrollo del talento a una realidad contextual compleja, como es la colombiana.   

De tal manera, el estudio retrospectivo de las trayectorias y narrativas de músicos 

colombianos destacados, permitió identificar puntos decisivos en cuanto a su formación y 

agentes vinculados en dicho proceso, encontrando principalmente que, no es posible reducir a los 

sujetos con desempeños excepcionales como los únicos actores intervinientes en sus procesos del 



 
 

 

talento, ya que al reconstruir sus historias, fue posible evidenciar la presencia de diversos 

factores, que aunque no compartían composiciones semejantes, fueron influyentes de algún 

modo en los caminos tomados por los músicos, tales como el contexto familiar, socioeconómico, 

provisiones culturales, maestros, pares disciplinares, figuras de inspiración y referente, entre 

otros tantos. Por tal razón, las rutas tomadas por cada uno de los sujetos, tampoco fueron las 

mismas, llevándonos a afirmar la existencia de múltiples itinerarios que lleven hacia el mismo 

fin: el desarrollo de altas capacidades musicales. 

En vista de lo anterior, fue posible inferir que uno de los factores que estuvo siempre 

presente en la trayectoria de los tres casos, fue la práctica deliberada, entendiendo que esta no fue 

un factor estático, sino que, a medida en que se avanzaba en las diferentes etapas de la vida, su 

naturaleza fue transformándose, en un primer momento (infancia) la práctica fue un evento 

impuesto, supervisada por los padres y primeros maestros; durante la juventud es posible llamar 

este factor como “deliberado”, al ser una actividad que se ejercía desde la conciencia como 

mecanismo de transición hacia estados de desarrollo mayores; y por último, durante la adultez, la 

práctica continúa formando parte de la vida musical de los casos, sin embargo, esta denota 

mayores procesos metacognitivos, los cuales se vinculan estrechamente con el desarrollo integral 

de los sujetos, así como la forma en que se relacionan e interactúan con el mundo y consigo 

mismos. Por consiguiente, cabe resaltar la conciencia como factor fundamental en el proceso de 

desarrollo musical en los itinerarios de los casos estudiados, ya que este se constituyó como 

elemento potenciador y catalizador de otros factores intervinientes en el recorrido hacia la alta 

capacidad; vinculando de esta manera, no sólo la práctica deliberada, sino también, el 

compromiso con la tarea y la fijación de objetivos cada vez más acordes a intereses identificados, 

así como, la mediación entre las condiciones ambientales y contextuales y la propia generación 



 
 

 

de oportunidades de desarrollo y crecimiento, tanto musical como personal; igualmente, la 

motivación fue intervenida por la conciencia al reconocer dicha relación con los diversos 

contextos y la fijación de metas claras.  

Por otra parte, cabe preguntarse, si el desarrollo del talento comprende una multiplicidad 

de factores a parte del sujeto excepcional, entonces, ¿cuál es la función que este tiene en su 

camino, si no depende enteramente de él? Como fue descrito en el planteamiento del problema 

de este estudio, un sin número de test de medición han centrado sus investigaciones enteramente 

en el sujeto y en sus capacidades, pero lo han hecho desde las periferias, al no contemplar la 

naturaleza compleja y disímil de cada uno de los sujetos estudiados, enfocándose únicamente en 

la reproducción de criterios de medición, reinficándoles hacia una producción en masa de sujetos 

“talentosos”. En cambio, este estudio permitió reconocer y visibilizar la realidad compleja de 

cada caso, desde sus construcciones de subjetividad, sus componentes emocionales y afectivos 

tan necesarios en la música, sus constructos racionales y cognitivos; advirtiendo que un músico 

con niveles excepcionales, no responde a los mismos parámetros de caracterización, pudiendo 

ser gordo, alto, atlético, sedentario, tímido, extrovertido, sobresaliente en desempeños 

académicos o no, etc.  

Como consecuencia, la música como una manifestación humana presente en todas las 

culturas y tradiciones, con unas cualidades específicas, innatas o aprendidas, requiere de 

condiciones diversas para que se convierta en una alta capacidad, demarcada dentro de una 

temporalidad que demanda años de estudio y práctica, así como la suma e interacción sistémica 

de factores que actúan particularmente en cada caso. Entendiendo que, los altos desempeños 

musicales atienden a largos proceso de aprendizaje continuo y prolongado, y aun así, en la 



 
 

 

medida en que el sujeto permanezca en el campo del talento, el aprendizaje nunca será completo, 

transitando a niveles mayores de desarrollo y manifestación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Conclusiones Finales 

 

El estudio del desarrollo del talento deportivo y musical a lo largo de esta investigación, 

reveló, como bien se había trazado en capítulos anteriores, su naturaleza compleja, en tanto la 

ambigüedad de sus fundamentos y construcciones teóricas, así como las múltiples posturas y 

creencias implícitas que aún siguen vigentes; por tanto, siendo un campo de numerosas variables 

y un sinfín de constructos a los que aún les hace falta un proceso de validación y consolidación 

en un país al que todavía le es indiferente.  

Los hallazgos encontrados a su vez advierten que, el desarrollo del talento obedece a una 

lógica particular, imposible de generalizar y, sobre todo, imposible de predecir, ya que responde 

al devenir de sujetos envueltos en una temporalidad cambiante y en un proceso de permanente 

transformación, sin contar con los numerosos agentes esenciales que fueron hallados en el 

ejercicio retrospectivo, como lo fueron el contexto familiar y socioeconómico, entrenadores, 

profesores, pares disciplinares, entro otros. Es así como, hablar de desarrollo implica contemplar 

al sujeto mismo en formación, como ser humano envuelto en realidades complejas que 

convergen en su determinación de discursos, juicios de valor y significaciones que lo conforman 

y lo definen a lo largo de su vida, no siendo estas, verdades acabadas e indelebles, sino por el 

contrario, verdades transitorias, provisionales y efímeras en un constante deconstruir del ser.  

Por lo tanto, al contrastar los resultados hallados con los planteamientos teóricos que 

fueron la base conceptual de esta investigación, es preciso resaltar que, las principales 

consideraciones son concordantes, partiendo desde la concepción fundamentada de talento en los 

antecedentes consultados, al estar este considerado como un estado dinámico y sobre todo no 

posible de homogenizar, entendiendo que ninguno de los casos estudiados mantuvieron un 



 
 

 

desarrollo semejante en cuanto a tiempo y factores determinantes, tanto de contexto como de 

construcción personal, teniendo en cuenta que no existe una única vía o camino hacia el 

desempeño de altas capacidades. Por otra parte, si bien los antecedentes como los resultados 

convergen en la existencia de factores determinantes en el proceso de desarrollo, existe una 

diferenciación en la denominación de estos, así como del grado de influencia hallado a lo largo 

de las trayectorias analizadas, así pues, mientras en la consulta de antecedentes el motor primario 

del desarrollo se halló en la motivación, durante los análisis de esta investigación el motor 

primario se encontró en los procesos de conciencia y su transformación a lo largo de la vida, 

siendo este el factor catalizador y potenciador conducente a mayores grados de desarrollo, de 

esta manera, a través de la toma de conciencia subyacían y se impulsaban otros factores, entre 

ellos la motivación.  

A su vez, la denominación de las categorías entre las bases teóricas y los resultados 

fueron convergentes, aunque al mismo tiempo, variables en tanto a su fin coyuntural, por 

ejemplo, en la revisión de antecedentes categorías como capacidad creativa y flexibilidad 

cognitiva fueron imperantes en los diversos estudios para la resolución de problemas; sin 

embargo, para esta investigación estas se hallaron como categorías emergentes durante el 

proceso de análisis, comprendidas como la toma de decisiones que fue posible a través de la 

conciencia, la cual determinaba las relaciones que tenían los sujetos consigo mismo y con los 

diversos contextos a los que se enfrentaban, de tal manera, la resolución de problemas se daba a 

partir de la conciencia que generaban los sujetos de su propia realidad y de la realidad 

circundante, siendo esta muchas veces inhibidora de oportunidades, llevándolos a lo que se 

denominó generación de propias oportunidades de desarrollo, las cuales fueron posibles a través 

de la mediación y negociación con el entorno, así como, la capacidad de autodeterminación que 



 
 

 

se evidenció en cada una de las trayectorias, permitiendo la modificación de circunstancias 

inhibitorias.  

Es así como, el proceso de desarrollo del talento tanto deportivo como musical, desde las 

categorías de análisis planteadas advirtió un problema de carácter sistémico, en donde cada 

factor fue coyuntural en la medida en que se relacionaba e interactuaba con los demás elementos 

involucrados en el desarrollo. De esta manera, la presencia de cada uno de ellos en tiempos 

específicos, significó el acercamiento a estados del talento de mayor grado de desempeño o, por 

el contrario, la aparición de nuevos factores que ante situaciones críticas posibilitaron el 

crecimiento de la capacidad, como es el caso de la autodeterminación o autosuperación; 

señalando que la ausencia o variación de dichas circunstancias, pudieran cambiar el rumbo del 

desarrollo del talento. 

Con respecto a lo anterior, se expone en la figura 15 aquellos factores convergentes que 

estuvieron presentes en los dos estudios realizados, en negrilla se presentan aquellos de mayor 

concordancia.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 15. Factores convergentes en los dos estudios.  

      Fuente: Elaboración propia  



 
 

 

En vista de lo anterior, es inadmisible e insensato hablar de un solo desarrollo del talento 

y de un solo camino hacia la excepcionalidad, dando por hecho una caracterización homogénea 

que denota las mismas rutas recorridas y la misma construcción de ser. Por consiguiente, 

catalogar a nuestros casos como “talentosos”, desconoce la amplitud que existe detrás de esta 

etiqueta, pero, sobre todo, demarca una brecha social en torno a la formación humana, denotando 

que el talento sólo es factible para unos pocos y derogando la necesidad de una educación que 

conciba a todo sujeto social como talentoso o en potencia a serlo. 

En consecuencia, contextos que no brindaban las suficientes oportunidades en el camino 

hacia el desarrollo de potencialidades, fueron evidentes en las trayectorias de los casos 

estudiados, obligándolos a ser ellos mismos los motores para su propio crecimiento disciplinar y 

el acercamiento a metas planteadas, situación que hoy en día permanece en sus carreras. Esto 

demuestra una realidad colombiana que perdura, un país que al no haber reconocido la 

diversidad que lo compone, se ha obligado a negar la confluencia de culturas y saberes de sus 

múltiples territorios, brindando así, una educación fundamentada en patrones de repetición y 

producción de sujetos en masa, redificando seres instrumentales, que, ante los ojos 

institucionales, carecen de propias formas de ser y sentir. En tanto, el deporte y la música no son 

reconocidos como saberes sociales válidos y son disminuidos al uso del tiempo libre o al ocio; 

sin embargo, a través de estos estudios se exterioriza la necesidad que existe en el país para hacer 

visibles formas de saber, que, no siendo nuevas, siguen estando en los últimos niveles de 

prioridad, tanto presupuestal como educativa.  

De manera que, es innegable el imperante compromiso y responsabilidad de la sociedad y 

la educación en el reconocimiento del talento en sus calles y en sus aulas, así como lo es la 

creación de rutas de consolidación y validación de dichos saberes inmersos, pero poco 



 
 

 

visibilizados. En tanto, el desarrollo del talento no sólo le atañe al contexto familiar cercano del 

sujeto, sino, a un sistema educativo que estime y valore su realidad diversa por la cual se 

constituye; así pues, la educación debe no solo potenciar dichos talentos inherentes al acto 

educativo, sino también, contemplar al sujeto en su construcción integral, generando 

oportunidades no sólo para llegar a la excelencia de su hacer, sino para aprender de los fracasos y 

de los errores, una educación que también enseñe a perder, y que no necesariamente ser 

“talentoso” implique ser infalible, ni que se deba esperar a las situaciones difíciles para crecer en 

motivación y carácter, sino que sea a través de la educación en donde el sujeto se conciba como 

ser racional, pero también como ser emocional y afectivo en la búsqueda de sus capacidades y 

sueños que no sean impuestos.  

Por consiguiente, en la medida en que la sociedad y la educación reconozcan dichos 

saberes constitutivos, en la creación y fomento de oportunidades de desarrollo(s) para todos los 

sujetos considerados “talentosos” o no, la riqueza nacional permanecerá en los sueños y 

aspiraciones de sus ciudadanos y en los caminos para alcanzarlos, en un país que deje de creer 

que con el talento se nace, sino que el talento se fomenta día tras día a través de la educación y 

en una sociedad incidente. Sólo de esta manera, la música y el deporte serán vistos por todos y 

no sólo por los casos estudiados, como prácticas sociales trasformadoras, como saberes válidos y 

como realidades propias del territorio y no ajenas a él.    

 

 

 

 

 



 
 

 

Referencias  

 

Alfaro, E. (2002). El talento psicomotor y las mujeres en el deporte de alta competición. Faisca: 

revista de altas capacidades (9), 70-94. 

Barrero, V., & Muñoz, J. (2012). Teorías implícitas del talento en profesores de educación básica 

de la ciudad de Bogotá (Tesis de Maestría). Pontificia Universidad Javeriana. 

Baur, J. (1993). Ricerca e promozione del talento nello sport. Rivista di Cultura Sportiva, 4(20), 

28-29. 

Beltrán-Garzón, C., Cortés-Vargas, S. M., Iriarte Veda, I. C., Lozano-Ortiz, J. M., Martínez-

Cubillos, J. C., Montero-Cano, V., . . . Vélez-Peña, A. M. (2015). Hacia una comprensión 

del talento docente (Tesis de Maestría). Pontificia Universidad Javeriana. 

Bentley, A. (1966). Measure of Musical Abilities. Londres: Harrap. 

Bloom, B. S. (1985). Developing talent in young people. New York: Ballantine Books. 

Blumen, S. (2008). Motivación, sobredotación y talento: un desafío para el éxito. Revista de 

Psicología, 26(1), 147-184. 

Borland, J. H. (2005). Gifted Education Without Gifted Children. En R. J. Sternberg, & J. E. 

Davison, Conceptions of Giftedness (pág. 4). New York: Cambridge University Press. 

Brody, L. (2015). El estudio de Julian C. Stanley sobre talento excepcional: Una aproximación 

personalizada para dar respuesta a las necesidades de los estudiantes con altas capacidad. 

Revista de Educación, 368, 174-195. 

Caicedo, M. (26 de agosto de 2018). En Cúcuta se elige la Selección de Gimnasia. la opinión . 

Calleja González, J., & Lorenzo Calvo, A. (2010). Factores condicionantes del desarrollo 

deportivo. Madrid: Diputación Foral de Bizkaia. 

Cattell, R. (1971). Abilities: Their structure, growth and action. Boston: Houghton Mifflin. 

Celestino, T. F. (2015). The Road to excellence in Orienteering: An analysis of elite athletes’ life 

stories. Journal of Physical Education and Sport. (15), 178 - 185. 

Claparede, E. (1950). Cómo diagnosticar las aptitudes de los escolares. Madrid: Aguilar.  

Clavo, L. A., & González, C. J. (2008). Factores condicionantes del desarrollo deportivo. 

Bizkaia: Grafidenda.ColombiaSports.net. (6 de mayo de 2016). La gimnasia nacional 

visita Cúcuta. COLOMBIASPORTS.NET. 

Copp, E. F. (1916). Musical ability. The Journal of Heredity. 7, 297-305.  

Creech, A. (2010). Learning a musical instrument: the case for parental support. Music 

Education Research, 12(1), 13-32. 



 
 

 

Dai, D. Y. (2010). The Nature and Nurture of Giftedness. A New Framework for Understanding 

Gifted Education. New York, United States of America: Teachers and College Press. 

De Zubiría, J. (2013). El maestro y los desafíos a la educación en el siglo XXI. REDIPE 

VIRTUAL 825, 4. 

Decreto 366 del Ministerio de Educación Nacional (9 de febrero de 2009). 

Escobar-Casallas, C. R., Escobar-Casallas, L. C., & Velásquez-Guerra, L. M. (2015). La 

producción académica en el campo de capacidades y talentos excepcionales en 

Iberoamérica (2004-2014); un estado del arte (Tesis de Maestría). Pontificia Universidad 

Javeriana. 

Estrada, A. B. (2014). QUÉ SE ESTÁ HACIENDO POR LA EDUCACIÓN DEL TALENTO 

EN LA NIÑEZ. Ridum repositorio institucional, Universidad de Manizales, 4. 

Feldhusen, J. F. (2005). Giftedness, Talent, Expertise, and. En R. J. Sternberg, & J. E. Davison, 

Conceptions of Giftedness (pág. 76). New York: Cambridge University Press. 

Feldhusen, J. F. (2005). Giftedness, Talent, Expertise, and Creative Achievement. En R. J. 

Sternberg, & J. E. Davison, Conceptions of Giftedness (pág. 67). New York: Cambridge 

University Press. 

Flanagan, A., & Arancibia, V. (2005). Talento Académico: Un Análisis de la Identificación de 

Alumnos Talentosos Efectuada por Profesores. PSYKHE, 14(1), 121-135. 

Gagné, F. (2004). Transforming Gifts into Talents: The DMGT as a Developmental Theory. 

High Ability Studies, 119-147. 

Gagné, F. (2015). De los genes al talento: la perspectiva DMGT/CMTD. Revista de Educación 

(368), 12-39. 

Galicia Moyeda, I. X. (2007). Aspectos implicados en el talento y en la práctica de un 

instrumento musical. Revista Intercontinental de Psicología y Educación, 9(2), 49-68. 

Galton, F. (1874). English men of science: Their nature and nurture. London: Macmillan. 

García Cepero, M. C., Cedeño Angel, F., & Cervantes Arreola, D. I. (2015). Documento de 

orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención educativa a 

estudiantes con capacidades y/o talentos excepcionales en el marco de la educación 

inclusiva. Bogotá: Ministerio de educación. 

García-Cepero, M. C. (2015). El sentido de una educación para el desarrollo del talento. Revista 

Javeriana, 151(817), 66-70. 

García-Cepero, M. C., Gómez-Hernández, F. A., Barrios-Martínez, D. M., Santamaría, A., 

Castro-Fajardo, L. E., Sánchez-Vallejo, A., & Zuluaga-Ocampo, Z. P. (2016). Itinerarios, 

hitos y catalizadores asociados a la emergencia del talento docente. Revista de 

Psicología, 34(1), 85-115. 



 
 

 

Gardner, H. (1983). Frames of mind. New York, United States of America: Basic Books. 

Gardner, H. (1999). Intelligence Reframed: Multiple Intelligences fos the 21st Century. New 

York, United States of America: Basic Books. 

Goleman, D. (1998). La Práctica de la Inteligencia Emocional. Barcelona, España: Editorial 

Kairós. S.A. 

Gómez Arizaga, María Paz; Conejeros-Solar, Maria Leonor; Sandoval Rodríguez, Katia; Armijo 

Solís, Solange; (2016). Doble excepcionalidad: análisis exploratorio de experiencias. 

Revista de Psicología, 34(1), 5-37. 

Gordon, E. E. (1965). Musical Aptitude Profile. Boston: Houghton Mifflin. 

Hargreaves, D. J. (1998). Música y desarrollo psicológico. Barcelona: Graó.  

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación. México: 

Mc Graw Hill. 

Herrera, J. (2008). “Cartografía social”. Recuperado de 

http://juanherrera.files.wordpress.com/2008/01/cartografia-social.pdf. 

Herrera, L. y Romera, A. (20 de septiembre 2010). Aptitudes musicales. Utilidad de su 

Evaluación dentro del proceso de selección del alumnado de nuevo ingreso al 

conservatorio de música. Publicaciones, (40), 89-108.  

Ho, P., & Chong, S. (2010). The talent development of a musically gifted adolescent in 

Singapore. International Journal of Music Education, 28(1), 47-60. 

Horn, J. (1986). Some thoughts about intelligence. What is intelligence? Contemporary 

viewpoints on its nature and definition, 91-96. 

Jiménez Fernández, Carmen; Álvarez González, Beatriz; Gil Pascual, Juan Antonio; Murga 

Menoyo, María de los Ángeles; Télle Muñoz, José; Trillo Miravalles, María. (2007). 

Hacia un modelo sociocultural explicativo del alto rendimiento y de la alta capacidad I: 

Ámbito familiar. Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, 18(1), 31-46. 

João, A., & Filho, J. (2002). Identificación del perfil genético, somatotípico y psicológico de las 

atletas brasileñas de gimnasia olímpica femenina de alta calificación deportiva. Fitness & 

Performance Journal, 1(2), 12-19. 

Kamin, S., Richards, H., & Collins, D. (2007). Influences on the talent development process of 

non-classical musicians: psychological, social and environmental influences. Music 

Education Research, 9(3), 449-468. 

Katzko, F. J. (2005). Giftedness and Gifted Education. En R. J. Sternberg, & J. E. Davison, 

Conceptions of Giftedness (pág. 188). New York: Cambridge University Press. 

http://juanherrera.files.wordpress.com/2008/01/cartografia-social.pdf


 
 

 

Kavanagh, E. (2012). Affirmation through disability: one athlete’s personal journey to the 

London Paralympic Games. Perspectives in Public Health, Vol 132, 68 - 74. 

doi:10.1177/1757913911435757 

Kreitner, K. y Engin, A. (1981). Identifying musical talent. En W. Barbe y J. S. Renzulli (Eds.), 

Psychology and Education of the Gifted (pp. 192-204). New York: Irvington.  

Larsen, C. H. (2013). Successful talent development in soccer: The characteristics of the 

environment. Sport, Exercise, and Performance Psychology, 2(3), 190-206. 

Medina-Novoa, A. A. (2016). Desarrollo y manifestación del talento docente educación inicial 

(Tesis de Pregrado). Pontificia Universidad Javeriana. 

Ministerio de Educación. (2015). Documento de orientaciones técnicas, administrativas y 

pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con capacidades y/o talentos 

excepcionales en el marco de la educación inclusiva. Bogotá. 

Oerter, R. (2003). Biological and Psychological Correlates of Exceptional Performance in 

Development. Annals of the New York Academy of Sciences, 999, 451-460. 

Prieto-Sánchez, M. D., & Sternberg, R. J. (1991). La Teoría Triárquica de la Inteligencia: Un 

modelo que ayuda a entender la naturaleza del retraso mental. Revista Interuniversitaria 

de Formación del Profesorado, 11, 77-93. 

Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Consultado 

en http://www.rae.es/rae.html 

Reis, S., Baum, S.,  Burke, E. (2014). An Operational Definition of Twice-Exceptional Learners: 

Implications and Applications. Gifted Child Quarterly, 58(3), 217 –230. 

Renzulli, J. (2008). La educación del sobredotado y el desarrollo del talento para todos. Revista 

de Psicología, 26(1), 23-42. 

Renzulli, J. S. (1978). What makes giftedness? Re-examining a definition. Phi Delta Kappan, 60, 

180-184, 261. 

Renzulli, J. S. (2005). The Three-Ring Conception of Giftedness. En R. J. Sternberg, Cambridge 

University Press. New York: Cambridge university press. 

Renzulli, J., & Gaesser, A. (2015). Un sistema multicriterial para la identificación del alumnado 

de alto rendimiento y de alta capacidad creativo-productiva. Revista de Educación, 368, 

96-131. 

Resolución 2565 del Ministerio de Educación Nacional (24 de octubre de 2003). 

Robert J. Sternberg, J. E. (2005). Conceptions and giftedness. New York: Cambridge University 

Press. 

Ruthsatz, J., Detterman, D., Griscom, W., & Cirullo, B. (2008). Becoming an expert in the 

musical domain: It takes more than just practice. Intelligence, 36, 330-338. 

http://www.rae.es/rae.html


 
 

 

Saavedra-Tapiero, L. A., Velásquez-Pérez, D. J., Rodríguez-Rodríguez, B. A., Cuadros-Sierra, 

P., Saavedra-Rivas, N. D., Martínez-Vianchá, C., & Suárez-Oliveros, C. A. (2016). Este 

es nuestro cuento: Estudio de caso de factores asociados a la emergencia del talento 

literario en ganadores del Concurso Nacional de Cuento (Tesis de Maestría). Pontificia 

Universidad Javeriana. 

Sánchez, L. (16 de noviembre de 2016). Halterofilia, un deporte de peso en el Valle. Realidad 

360. 

Santos A, G. A. (2013). From the playground to the WNBA. A case study with basketball player 

"Ticha" Penicheiro. Revista De Psicología Del Deporte, 22(1), 271-275. 

Scott, D. y Moffett, A. (1977). The development of early musical talent in famous composer. En 

M. Critchley y R. Henson (Eds.), Music and the brain: Studies in the neurology of music 

(pp. 174-201). Londres: Heinemann Medical Books.   

Seashore, C. E. (1919). Measures of musical talent. New York: Columbia Phonograph. 

Seashore, C. E., Lewis, L. & Saetveit, J. G. (1960). Seashore measures of musical talents. New 

York: The Psychological Corporation. 

Shuter, R. P. (1964). Heredity and environmental factors in musical ability (Tesis doctoral). 

London University, Londres, Reino Unido.  

Simonton, D. K. (1999). Talent and its development: An emergenic and epigenetic model. 

Psychological Review, 3, 435-457. 

Singer, R. y. (1999). Determining sport expertise: From Genes to Supremes. International 

Journal of Sport Psychology, 30(2), 117-150. 

Sloboda, J. A. (1985). The musical mind: The congnitive psychology of music. Oxford: Oxford 

University Press.  

Sloboda, J. A. (1994). What makes a musician? EGTA Guitar Journal. 5, 18-22.  

Soláns, A. P. (2014). Historias de vida de deportistas paralímpicas. Trayectorias biográficas. 

Apunts: Educación Física y Deportes, 117, 84. doi:10.5672/apunts.2014-0983.es. 

(2014/3).117.09 

Stanley, L. E. (2005). Youths Who Reason Exceptionally Well Mathematically and/or Verbally. 

En R. J. Sternberg, & J. E. Davison, Conceptions of Giftedness (pág. 20). New York: 

Cambridge University Press. 

Sternberg, R. J. (1995). A triarchic approach to giftedness (Research Monograph). Storrs, CT: 

The National Research Center on the Gifted and Talent. 

Sternberg, R. J., & Davison, J. E. (2005). Conceptions of Giftedness. New York: Cambridge 

University Press. 

Super, D. E. y Crites, J. O. (1966). La medida de aptitudes profesionales. Madrid: Espasa-Calpe. 



 
 

 

Swanwick, K. (1991). Música, pensamiento y educación. Madrid: Morata.  

Terman, L. (1925). Genetic studies of genius, Vol 1: Mental and physical traits of a thousand 

gifted children. Stanford, CA: Stanford University Press. 

Terman, L. M., & Merril, M. A. (1960). Stanford-Binet Intelligence Scale: Manual for the third 

revision, Form L-M. Oxford, England: Houghton Mifflin. 

Tomlinson, M. (2010). Cassie: A gifted musician. Socio-cultural and educational perspectives 

related to the development of musical understanding in gifted adolescents. Australian 

Journal of Music Education, 2, 87-102. 

Vaeyens, R. &. (2008). Talent identification and development programmes in sport - Current 

models and future directions. Sports Med, 38 (9), 703-714. 

Velasquez, R. R. (2011). Factores sociales que influyen en la formación deportiva de 

adolescentes. Lúdica pedagógica, 2(16), 39-48. 

Villamizar-Barajas, N. J. (2015). Emergencia del talento en contextos escolares públicos; una 

experiencia construida en el Colegio Sorrento IED (Tesis de Maestría). Pontificia 

Universidad Javeriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Apéndice 

 

Apéndice A. Encuesta demográfica 

a) Instrumento de recolección de datos: Encuesta 

b) Descripción del instrumento: Se aplicará de manera virtual una encuesta con 

preguntas abiertas y cerradas. Tendrá como eje fundamental la caracterización del sujeto a 

partir de información básica, antecedentes familiares, antecedentes educativos y actividades 

laborales y disciplinarias.  

c) Objetivo General: Recolectar información básica preliminar de los participantes, 

con el fin de una primera caracterización.  

d) Preguntas: 

Acerca de usted… 

1. Nombre 

2. Fecha de nacimiento 

3. Lugar de nacimiento 

4. Género 

5. Estado civil 

6. Lugar de residencia en su infancia-adolescencia 

Antecedentes familiares… 

7. ¿Cuál es el último nivel educativo alcanzado por tu padre y madre? 

8. ¿Cuál es o era la ocupación de su padre? 

9. ¿Cuál es o era la ocupación de su madre? 

10. Según sus antecedentes familiares:  



 
 

 

a. Su familia dependía enteramente del sustento de la música/deporte 

b. Su familia tenía una vocación activa en la música/deporte (uno o más miembros 

eran músicos/deportistas aficionados) 

c. Su familia tenía una vocación pasiva e interés por la música/deporte (uno o más 

miembros escuchaban música frecuentemente o asistían-veían competencias 

deportivas)  

d. Su familia no estaba involucrada con la música/deporte 

11. Si la anterior respuesta fue afirmativa, ¿Qué familiar(es) y de qué manera? 

Antecedentes educativos… 

12. ¿En qué zona estaba ubicado su colegio en la primaria?  

13. ¿En qué tipo de colegio estudió la primaria? 

14. ¿En qué zona estaba ubicado su colegio en el bachillerato? 

15. ¿Qué énfasis tenía la educación media en su colegio? 

16. ¿Cuál fue el último nivel educativo alcanzado por usted? 

17. ¿En los colegios en los que estudió, practicaba la música/deporte o realizaban actividades 

que apoyaban a dicho fin? 

18. ¿Tuvo algún tipo de educación formal en el campo de la música/deporte? ¿Cuál y dónde? 

Actividades laborales y disciplinarias... 

19. ¿Cuál es su trabajo actual? 

20. En el campo del deporte/música, ¿en qué actividad(es) se desempeña actualmente? 

21. ¿Cuál es su especialidad en dicha actividad? 

22. ¿En qué competencias ha participado? 



 
 

 

23. ¿Cuáles han sido sus logros alcanzados en dichas competencias? 

24. ¿Hay algo más que quisiera contarnos sobre usted y que no lo hemos preguntado? 

Cuéntenos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Apéndice B. Protocolo Historia de Vida 

a) Instrumento de recolección de datos: Entrevista 

b) Descripción del instrumento: Se aplicará una entrevista 

semiestructurada a los participantes. Tendrá como fundamento las preguntas orientadoras que se 

presentan más adelante desde donde se podrán introducir preguntas adicionales que precisen 

conceptos o visiones que el entrevistado tiene en torno a una experiencia particular. 

c) Objetivo General: Recolectar datos biográficos de los entrevistados, con el fin de  

comprender los itinerarios y catalizadores asociados a la emergencia, manifestación y desarrollo 

del talento tanto deportivo como musical. 

d) Objetivos Específicos:  

➢ Conocer las trayectorias que ha recorrido el participante desde las primeras 

experiencias con la música y el deporte en su respectivo caso, hasta el momento 

actual. 

➢ Identificar los principales hitos (eventos y personas) determinantes en su trayectoria 

como deportista o músico. 

➢ Identificar los catalizadores ambientales que influyeron en las experiencias de los 

entrevistados y permitieron la manifestación del talento deportivo y musical. 

➢ Identificar los catalizadores personales que influyeron en las experiencias de los 

entrevistados y permitieron la manifestación del talento deportivo y musical. 

➢ Identificar las diferentes manifestaciones del participante en tanto producto como sus 

logros.  

 



 
 

 

e) Preguntas Orientadoras:  

Infancia: 

1. ¿En qué año y en qué lugar nació?  

2. ¿Qué le han contado sus padres u otros familiares sobre las circunstancias en que nació 

(casa, hospital, preparaciones, etc.)?  

3. ¿Cuál es el recuerdo más remoto que tiene de su infancia? ¿De qué manera este 

recuerdo es significativo para usted?  

4. ¿Por quiénes estaba compuesta su familia al momento del nacimiento? ¿Podría describir 

cómo es cada uno de los miembros de su familia?  

5. ¿Cómo fue la formación educativa de los miembros de su familia (abuelos, tíos, padres, 

hermanos, etc.)?  

6. ¿Con qué miembro de su familia considera que pasó la mayor cantidad de tiempo 

durante la infancia? ¿Qué experiencias compartían?  

7. ¿Cómo es el ambiente en que creció? ¿Podría describir los lugares donde vivió? ¿Cuál 

de esos lugares era el que más le gustaba? ¿Hubo mudanzas de vivienda durante su 

infancia?  

8. ¿Quién fue su mejor amigo de infancia? ¿Cuál es la mejor experiencia que vivieron 

juntos? ¿Siguen siendo amigos en la actualidad?  

9. ¿Cuáles fueron los juegos que prefería usted cuando era niño(a)? ¿Con qué elementos 

jugaba? ¿Con quiénes jugaba?  

10. ¿Qué recuerda de su educación inicial y de la educación básica primaria? ¿Qué 

sentimientos tuvo frente a este proceso? ¿Cuál es el mejor y el peor recuerdo que tiene de 

las vivencias en la institución educativa? 



 
 

 

Adolescencia: 

11. ¿Cuál cree que es la anécdota más especial o más emotiva que tiene de su 

adolescencia?  

12. ¿Cuáles cree que fueron los principales momentos críticos de su adolescencia? ¿Qué 

cambios percibe que tuvo en esta etapa?  

13. ¿Cuáles eran las situaciones que le causaban alegría, satisfacción o bienestar durante 

su adolescencia? 

14. ¿Qué lugares le gustaba frecuentar durante su adolescencia?  

15. ¿Qué actividades solía compartir y realizar con sus amigos? (Deportes, actividades 

artísticas, actividades de ocio).  

16. ¿Cómo eran las relaciones con sus compañeros de colegio y con sus amigos durante 

esta etapa de su vida? 

17. ¿Cómo fueron sus relaciones con los adultos durante su adolescencia? ¿Podría 

caracterizar la relación con figuras como abuelos, padres y docentes?  

18. Centrándonos un poco en el contexto escolar, ¿cuáles son los docentes que más 

recuerda? ¿Por qué? ¿Quiénes son con los que más se identifica? ¿Por qué? 

Adultez: 

19. ¿Tiene hijos? ¿Cómo son sus hijos? ¿Cuáles son las actividades que más comparte con 

sus hijos? ¿Cuáles son las alegrías y preocupaciones que le ha generado la relación con 

sus hijos? ¿Qué expectativas tiene para sus hijos en el futuro?  

20. ¿Cómo son los vínculos en la actualidad con sus otros familiares (padres, tíos, primos, 

etc.)?  



 
 

 

21. ¿Quiénes considera que son sus mejores amigos en la actualidad? ¿Cómo es la 

relación con sus amigos? ¿Qué actividades comparten? 

22. Centrándonos en el aspecto laboral, ¿cuál fue su primer trabajo? ¿En qué lugar 

desempeñó dicho trabajo? ¿Cómo eran las relaciones con sus compañeros? ¿De qué 

manera considera que las experiencias obtenidas en dicho trabajo han enriquecido su labor 

y su visión sobre la vida? 

23. ¿Cómo es su trabajo actual? ¿Cómo se siente en él? ¿Cómo es la relación que tiene 

con sus compañeros?  

24. Si no hubiese sido músico o deportista, ¿qué otra profesión le habría gustado 

desempeñar?  

25. ¿Cuáles cree que han sido sus principales éxitos y fracasos? 

26. ¿Quién es usted en la actualidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Apéndice C. Protocolo Cartografía 

Acciones orientadoras 

1. Recuerda el primer momento en el que apreció la música o el deporte en su vida. 

2. Dibuje libremente el camino recorrido desde ese primer momento hasta el día de hoy.  

Itinerarios 

1. De aquellos lugares, momentos, eventos que dibujaste ¿cuál consideras el más 

importante? ¿por qué?  

2. ¿Qué tipo de actividades te han gustado desde pequeño? 

3. ¿Esas actividades han influenciado, de alguna manera tu camino como músico o 

deportista? 

4. ¿Recuerdas algún momento importante en la escuela de reconocimiento o que te haya 

motivado a seguir con la música o el deporte? 

5. ¿Has participado en concursos o competencias de deporte o música?, (en caso afirmativo 

continuar con las preguntas, en el caso que no, avanzar con las preguntas de catalizadores 

ambientales) 

6. ¿En qué momentos accediste a ellos? ¿cómo te enteraste? Cuéntanos, ¿qué hiciste 

después? ¿Has ganado alguno de ellos? 

Catalizadores ambientales 

1. ¿Quiénes consideras que han influenciado en tu proceso como músico o deportista? 

¿Cómo? (familia, amigos, profesores, deportistas, músicos) 

2. ¿Crees que hubo un momento determinante en tu vida que haya marcado o impactado en 

tu disposición para la música o el deporte?  



 
 

 

3. ¿Hay alguien o algunas situaciones que te inspiran? 

4. ¿En tu familia o cerca de ella, hay personas a las que les guste o ejerzan la música o el 

deporte? 

5. ¿En los colegios en que has estudiado, motivaron e incentivaron actividades musicales o 

deportivas? 

Catalizadores intrapersonales 

1. ¿Crees que hubo un momento determinante en tu vida que haya marcado o impactado en 

tu disposición para la música o el deporte?  

2. ¿Qué tanta ayuda requieres de otros para cumplir tus metas? 

3. ¿Cuáles son las mayores dificultades que has encontrado al ejercer la música o el 

deporte? 

4. Si las encuentras, ¿qué haces al respecto? 

5. ¿Cómo te describes? ¿Cómo eres como músico o deportista?  

6. ¿Qué es lo que más te apasiona sobre el deporte o la música? 

7. Para ti ¿Cuál es el sentido del deporte o música? 

8. Sigues algunos pasos cuando piensas en componer o interpretar una obra musical 

¿cuáles? 

9. ¿Cuál es tu rutina de preparación para una competencia, un concierto o una composición? 

10. Si tuvieras que elegir tres emociones ligadas con usted en la música o el deporte ¿cuáles 

serían? ¿Por qué? 

 

 



 
 

 

Apéndice D. Protocolo revisión de logros 

e) Instrumento de recolección de datos: Entrevista semiestructurada  

f) Descripción del instrumento: Soportado desde la narración y descripción de un 

portafolio formal o informal que los participantes tuvieran en su dominio, acerca de los 

eventos y logros más importantes, documentados en recortes de periódicos, diplomas, 

medallas, premios, certificados, composiciones, entre otros; y una segunda revisión de las 

manifestaciones del talento, a partir de una búsqueda y recopilación, realizada por parte de las 

investigadoras, de la trayectoria de cada participante documentada en los medio de 

comunicación (artículos de revista, entrevistas, etc.)  

g) Objetivo General: Recolectar datos acerca de cómo se ha manifestado el talento 

deportivo/musical en los participantes a lo largo de su trayectoria.   

h) Objetivos Específicos:  

➢ Identificar las diferentes manifestaciones del participante en tanto producto como sus 

logros.  

i) Preguntas Orientadoras:  

Por favor narre y describa los diferentes eventos trazados en su trayectoria que lo han 

llevado al alcance de reconocimientos, premios, productos destacados, entre otros. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Apéndice E. Criterios de selección deporte 

Deportista 1. Criterios De Selección Deporte 

 

 

 

Criterio # 3 Campeonatos Internacionales 

Criterio #4 

Reconocimientos 

2017 Campeonato Mundial- 47th FIG Campeonatos Mundiales de 

Gimnasia Artística MONTREAL (CAN) 

2015 Campeonato Mundial - 46th FIG Campeonatos Mundiales de 

Gimnasia Artística GLASGOW (GBR) 

2014 Campeonato Mundial - 45th FIG Campeonatos Mundiales de 

Gimnasia Artística NANNING (CHN) 

2013 Campeonato Mundial - 44th FIG Campeonatos Mundiales de 

Gimnasia Artística ANTWERP (BEL) 

2011 Campeonato Mundial - 43rd FIG Campeonatos Mundiales de 

Gimnasia Artística TOKYO (JPN) 

2010 Campeonato Mundial - 42nd FIG Campeonatos Mundiales de 

Gimnasia Artística ROTTERDAM (NED) 

 

 

Deportista del Año 2015 

por la Asociación 

Colombiana de Escritores 

Deportivos. 

 

Medalla Juana Rangel de 

Cuéllar, la máxima 

distinción que otorga el 

municipio de Cúcuta. 

2015 

 

Comité Olímpico 

Colombiano el galardón 

en los Premios Altius 
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Campo De 

Desempeño 

 

Criterio #1 Ciclos Olímpicos 

 

Criterio #2 Campeonatos 

Nacionales 

1 

M
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li

n
o

 

24 Gimnasta 

profesional 

colombiano de 

alto rendimiento, 

especialidad de 

barras paralelas 

2016 Juegos Olímpicos – Juegos 

de la XXXI Olimpiada RIO DE 

JANEIRO (BRA) 

 

2016 Eventos de prueba Juegos 

Olímpicos - Aquece Río 

Clasificatoria final de gimnasia 

(Evento de prueba) RIO DE 

JANEIRO (BRA) 

  

2012 Eventos de prueba Juegos 

Olímpicos - XXX Juegos 

Olímpicos - Eventos de prueba 

LONDRES (GBR) 

 

Juegos Nacionales 2015 Oros 7 

 

Juegos Nacionales 2012 Oros 5 



 
 

 

2018 Copa del Mundo / Challenge - FIG World Challenge Cup 

SZOMBATHELY (HUN) 

2017 Copa del Mundo / Challenge - FIG World Challenge Cup - 20th 

Internationaux de Francia 2017 PARIS (FRA) 

2017 Copa del Mundo / Challenge - FIG World Challenge Cup 2017 

SZOMBATHELY (HUN) 

2017 Copa del Mundo / Challenge - FIG World Challenge Cup VARNA 

(BUL) 

2017 Copa del Mundo / Challenge - FIG World Challenge Cup 2017 

OSIJEK (CRO) 

2017 Copa del Mundo / Challenge - FIG World Challenge Cup 2017 

KOPER (SLO) 

2016 Copa del Mundo / Challenge - World Challenge Cup 2016 MERSIN 

(TUR) 

2016 Copa del Mundo / Challenge - World Challenge Cup 2016 ANADIA 

(POR) 

2016 Copa del Mundo / Challenge - World Challenge Cup 2016 SAO 

PAULO (BRA) 

Copa del Mundo / Challenge - World Challenge Cup 2015 ANADIA 

(POR) 

2015 Copa del Mundo / Challenge - World Challenge Cup 2015 

LJUBLJANA (SLO) 

2015 Copa del Mundo / Challenge - World Challenge Cup 2015 DOHA 

(QAT) 

2015 Copa del Mundo / Challenge - 39th Turnier der Meister World 

Challenge Cup 2015 COTTBUS (GER) 

2015 Copa del Mundo / Challenge - AT&T American Cup World Cup 

2015 CII DALLAS (USA) 

2014 Copa del Mundo / Challenge - World Challenge Cup 2014 ANADIA 

(POR) 

 

2018 Campeonato Continental - 2018 Campeonato Panamericano Senior 

Lima (Perú) 

XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 Bolivia 

XVI Juegos Panamericanos de 2011 Guadalajara (México) XVII Juegos 

Panamericanos en 2015 Toronto, Canadá 

XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz, México 2014 

X Juegos Suramericanos de 2014 Santiago de Chile, Chile 

Copa Mundo de gimnasia, Incheon Corea del Sur 2014 

XVII Juegos Bolivarianos Trujillo Perú 2013  

XVI Campeonato Sudamericano Juvenil de Gimnasia Artística. 2003 Quito 

Ecuador  

2015 

 

 

 



 
 

 

Deportista 2. Criterios De Selección Deporte 
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Campo De 

Desempeño 

 

Criterio #1 Ciclos 

Olímpicos 

 

Criterio #2 

Campeonatos 

Nacionales 

2  
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24 Deportista colombiana 

de la especialidad de 

Halterofilia 

Juegos Olímpicos de 

Beijín 2008 medalla 

plata      

 

Juegos Olímpicos de 

Rio 2016 diploma 

olímpico 

Juegos nacionales 

2015 oros 3   

 

Juegos nacionales 

2012 oros 3 

 

Criterio # 3 Campeonatos Internacionales 

 

Criterio #4 Reconocimientos 

Juegos Suramericanos Argentina 2006 Oro  

Juegos Centroamericanos Y Del Caribe Puerto Rico 2006 

Oro 

Campeonato Mundial 2006 Puesto 10 

Campeonato Mundial Republica Checa 2007 Oro  

Juegos Panamericanos De Río 2007 Oro 

Campeonato Mundial Cali 2008 Oro  

Campeonato Mundial 2009 Oro  

Juegos Centroamericanos Y Del Caribe México 2010 

Medallas Oro  

Juegos Suramericanos De Medellín 2010 Oro 

Campeonato Mundial En Sofía, Bulgaria 2010 Plata 

Campeonato Mundial En Antalya, Turquía 2011 Puesto 10 

Campeonato Mundial Corea 2011 Puesto 10 

Juegos Bolivarianos De Perú 2013 

Juegos Suramericanos De Chile 2014 

Juegos Panamericanos De Toronto 20 

15, Oro 

Mundial De Pesas De Estados Unidos 2017 Oro 

Récord panamericano en la 

división de los 69 kilogramos.            

 

Segundo lugar deportista del año 

2017 Asociación Colombiana de 

Escritores Deportivos. 



 
 

 

Deportista 3. Criterios De Selección Deporte 
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Campo De 

Desempeño 

 

Criterio #1 Ciclos 

Olímpicos 

 

Criterio #2 

Campeonatos 

Nacionales 
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43 Deportista 

Paralímpico de 

Powerlifting 

Juegos Olímpicos de 

Beijín 2008 

 

Juegos Paralímpicos 

Londres 2012 plata   

 

Juegos Olímpicos de 

Rio 2016 diploma 

olímpico 

Campeón nacional del 

el 2003 

 

Criterio # 3 Campeonatos Internacionales 

 

Criterio #4 Reconocimientos 

Juegos Guadalajara Parapanamericanos 2011 categoría 72 

kg 1° 

 

Copa América categoría México 2014 72 kg 1°   

 

Juegos Parasuramericanos Santiago de Chile 2014 oro 

 

Juegos Parapanamericanos Toronto 2015 oro 

 

Copa Mundo Dubái 2016 plata 

 

Copa Mundo Rio de Janeiro 2016 oro 

Récord Parapanamericano 

Guadalajara 2011 



 
 

 

Apéndice F. Criterios de selección música 

 

Caso 1. criterios de selección música  
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Producción creativa 
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Acordeonista 

clásico, pianista, 
compositor, 

arreglista y 

restaurador de 
pianos -

acordeones. 

Modificación y adaptación del 

“acordeón de Romero”.  
Propuesta metodológica basada en 

el “Entrenamiento Auditivo 

Creativo”.    
Es autor de varios textos sobre 

pedagogía musical. 

Lanzamientos de CDs: 

“Constrastes” (1997), “Acordeón 
en Concierto” (2000), “Cantando 

alrededor del mundo” (2003), 

“Dúo Nuevo Mundo” (2009).            

“Honoris Causa” de 

la Universidad 
Pedagógica 

Nacional de 

Bogotá. 

Impronta de su mano en 

museo de los Grandes 
Acordeonistas del 

Mundo en la Ciudad de 

Recoaro Terme (Italia).  

 

Criterio No.4 

Actuaciones nacionales  

 

Criterio No.5 Actuaciones 

internacionales 

 

Criterio No.6 Premios 

 

Criterio No.7 

Trayectoria Laboral 

Destacada  
Solista de la Orquesta de 

Bellas Artes de Medellín, 
de la Orquesta del 

Conservatorio de la 

Universidad Nacional de 
Bogotá. Participación en 

el Foro Latinoamericano 

de Educación Musical 

(FLADEM) en Bogotá, 
Colombia. 

Giras de conciertos en España, 

Italia, Suiza, Francia, Congo 
Francés, México, República 

Dominicana, Costa Rica, Belice, 

Guatemala y Perú.   
Concierto de conmemoración de 

los 75 años de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), 

en Ginebra, Suiza.   
Concierto de apertura del Primer 

Festival Cultural Ítalo-colombiano 

en Milán, Italia. Ponencia “La 
Música Popular en la Educación 

Superior” en México. FLADEM 

en Costa Rica. Participó en la 
Segunda Semana Cultural de 

Colombia en Salamanca, España. 

 

Concurso Internacional “The 

Golden Accordion” en New 
York, tercer lugar (medalla 

de bronce). Dúo Nuevo 

Mundo primer lugar en el 
Concurso de Música de 

Cámara de la Orquesta 

Filarmónica de Bogotá. 

Tercer lugar (bronce) en 
International Music Web 

Concert Hall Competition 

Golden Trophy de Nueva 
York, en la categoría de 

Música Académica. 

Profesor de Acordeón 

Clásico en el Instituto de 
Bellas Artes de Medellín. 

Director del 

Departamento de Bellas 
Artes de la Universidad 

Pedagógica Nacional de 

Bogotá. Catedrático en la 

Universidad de 
Antioquia. Profesor de 

Teclado en la 

Universidad Javeriana de 
Bogotá. Docente en el 

Programa Colombia 

Creativa de la 
Universidad de 

Antioquia.  



 
 

 

Caso 2. criterios de selección música  
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Doctora y Magíster en 

composición del 

Conservatorio de 
Birmingham. 

Compositora egresada 

del programa de 
Estudios Musicales de 

la Facultad de Artes 

de la Pontificia 
Universidad Javeriana 

Ha compuesto obras para 

distintos ensambles y solistas 

que han sido interpretadas en 
Europa por Schubert Ensemble 

(UK), Thallein Ensemble (UK), 

contemporanea (Dinamarca), 
Curious Chamber Players 

(Suecia), deciBelio 

(Colombia), Orchestra of the 
Swan (UK), interrobang (UK), 

Cuarteto Manolov (Colombia), 

los flautistas Shanna Gutiérrez 

(US) y Enrique Ardila 
(Colombia), el violista Garth 

Knox (UK), el violinista 

Darragh Morgan, el 
violonchelista Robin Michael 

(UK) y los pianistas Karol 

Bermúdez (Colombia), Mary 
Dullea y Huw Watkins (UK) 

entre otros.  

Retratos de un 

compositor. Estreno del 

disco "Formas de 
recuerdo sin territorio", 

PUJ. Estreno en 

Colombia a cargo del dúo 
Hellqvist - Amaral,PUJ. 

Retratos de un 

compositor, Banco de la 
Républica de Colombia. 

Música de las Américas, 

“Las Américas en 

concierto”.  

Honorable 

Mention, IAWM 

New Music 
Competition - 

Judith Lang Z. 

Prize.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio No.4 

Actuaciones nacionales  

 

Criterio No.5 Actuaciones 

internacionales 

 

Criterio No.6 Premios 

Criterio No.7 

Trayectoria Laboral 

Destacada  

Jornadas de Música 

Contemporánea del CCMC y 

las del Premio de 
Composición de la Orquesta 

Filarmónica de Bogotá. 

Conferencia-Taller: 
Multiplicidad e identidad. La 

potencia creativa del diálogo 

entre las 
tradiciones, U. del Valle, 

Cali. Ponencia: Perspectivas 

de la nueva música para 

acordeón en Colombia, U. de 
los Andes. Ponencia: Música, 

tiempo y composición 

musical, U. Pedagógica. 
Conferencista invitada a 

Jornadas de Premiación del 

Concurso de Composición de 
la OFB. 

Invitada a Huddersfield 

Contemporary Music Festival 

(UK), el Leeds Lieder Festival 
(UK), el Composition 

Simposium en el Albert Royal 

Hall (Southbank Centre) en 
Londres. Comisión del Festival 

de Verano de Dartington, 

Inglaterra.  

Becaria de ORSAS del 

Reino Unido; del Banco de 

la República de Colombia; 
del Conservatorio de 

Birmingham en Inglaterra y 

Colfuturo; beca de creación 
del Ministerio de Cultura; 

premio de composición del 

IDCT; premio de 
composición de Città de 

Udine (Italia)y IAWM New 

Music Competition (USA). 

Finalista, VII Premio 
Nacional de Composición 

IDCT. Primer premio de la 

Segunda Bienal de Arte y 
Creatividad de la PUJ.  

Composición y teoría 

musical en la Universidad 

de Cundinamarca, 
Colombia; en el 

Conservatorio de 

Birmingham; profesora y 
coordinadora del Área de 

Composición 

Departamento de Música, 
Facultad de Artes, PUJ.  



 
 

 

Caso 3. criterios de selección música  

 

Criterio No.4 

Actuaciones nacionales  

 

Criterio No.5 Actuaciones 

internacionales 

 

Criterio No.6 Premios 

 

Criterio No.7 

Trayectoria Laboral 

Destacada  
Violinista durante diez años 

de la orquesta Filarmónica de 
Bogotá. II y III Festival 

Internacional de Música de 

Cartagena. Conciertos con la 

Orquesta Sinfónica de 
Colombia. Solista en la 

BLAA. 

Participó representando a 

Colombia en la Orquesta 
Mundial de Juventudes 

Musicales. Becaria de la 

fundación Mazda en la Escuela 

Superior de artes 
“MOZARTETUM” en 

Salzburgo (Austria). Miembro 

de la Orquesta de Solistas de 
Salzburgo y representante del 

Mozarteum como asistente de 

concertino en la Orquesta 
Erasmus en Lyon (Francia). 

Participó en el Pacific Music 

Festival en Sapporo (Japón).  

Ganadora del premio Joven 

Músico Mazda. Ganadora 
concursos de jóvenes 

intérpretes de la Orquesta 

Sinfónica de Colombia y 

Filarmónica de Bogotá. 
Ganó Primer Premio y 

mención de honor del 

concurso de violín categoría 
superior del Banco de la 

República. Ganó el 

Concurso de Concertino de 
la Sinfónica Nacional. En el 

Mozarteum ganó un 

concurso y se fue becada 

para Brasil a un curso de 
verano de recital violín y 

piano. Ganó concurso de 

jóvenes talentos. 

Asistente de Concertino 

de la Orquesta Sinfónica 
de Colombia, profesora 

de la Pontificia 

Universidad Javeriana, 

fue miembro del cuarteto 
Manolov. Profesora de la 

Universidad Central. 

Creadora de “Fundación 
para la música”. Asumió 

la programación musical 

de Teatro Cádiz 
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Violinista, 

estudió en 
Universität 

Mozarteum 

Salzburg.  

Ha compuesto obras para distintos 

ensambles y solistas que han sido 
interpretadas en Europa por 

Schubert Ensemble (UK), Thallein 

Ensemble (UK), contemporanea 

(Dinamarca), Curious Chamber 
Players (Suecia), deciBelio 

(Colombia), Orchestra of the Swan 

(UK), interrobang (UK), Cuarteto 
Manolov (Colombia), los flautistas 

Shanna Gutiérrez (US) y Enrique 

Ardila (Colombia), el violista Garth 
Knox (UK), el violinista Darragh 

Morgan, el violonchelista Robin 

Michael (UK) y los pianistas Karol 

Bermúdez (Colombia), Mary Dullea 
y Huw Watkins (UK) entre otros.  

Fue miembro del 

cuarteto Manolov 
con el que grabaron 

CD de Compositores 

Javerianos y otro en 

Berlín (Alemania) 
con el Trío de jazz 

Out of Print. 

Creadora de 
“Fundación para la 

música”. Honoris 

Causa colegio de 
primaria y 

Universidad del 

Bosque. 

Participó como única 

solista colombiana en el 
Cartagena II y III 

Festival Internacional de 

Música.  

Única colombiana 
invitada a participar en 

el Pacific Music Festival 

en Sapporo (Japón) 


