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La tarea de aprender a tocar un Instrumento ha

sido siempre considerada como una acuv idad propia de

unas mmonas, o mas bien. para aquellos pocos que na-

cieron dotados de una especial capacidad para dicha la-

bor. a quienes entre los círculos sociales se les ha consi-

derado genios para la rnusica, o se dice que su aptitud es

innata o sea que corresponde a la herencia genetica de

sus padres o abuelos Estas apreciaciones. generalmente



crean Inquietud en personas que sien-

do ya adultas quieren iniciar un proce-

so de formación musical

Durante rm experiencia como

aprendiz y tambien como docente de

estas disciplinas. no ha dejado de in-

quietarme esta situación: pues es claro.

a la luz de la sicologra del aprendizaje.

que las mejores épocas para sentar las

bases de un buen desarrollo se presen-

tan durante la infancia I ¡\donde la plas-

ticidad cerebral es mucho maVOLdebi-

do a las caractensncas mismas de esa

edad, en la cual el aprender se materia-

liza de una manera mas ordenada sin

las premuras de alcanzar los objetivos

a corto plazo, sino en la medida que el

desarrollo mismo lo permite ~ con la

mayor naturalidad posible. Sin violen-

tar procesos lógicos. sino sumando a

cada logro una nueva dificultad. como

lo plantea Piaget. al decir que el apren-

dizaje sugiere permanentemente tres

momentos conceptuales equilibrio,

desequilibrio y reequilibrio.

No con esto. se puede llegar tan

fácilmente a la conclusión de que el

adulto esta Imposibilitado para hacer un

buen desarrollo formativo para la eje-

cución de un instrumento musical, pues

si bien es claro que la tarea no será al-

canzada con la misma facilidad con que

se lograna en edades tempranas, no re-

sulta descabellado imaginar que es po-

sible alcanzar diversos niveles en la in-

terpretación de un instrumento lo cual

implica ante todo un buen estado en el

desarrollo sicornotor.

«El sistema nervioso de las es-

pecies superiores tiene la capacidad de

almacenar información sensorial reci-

bida durante expenencias pasadas. y
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esta infonnacion cuando es adecuada.

es integrada a otros impulsos nervio-

sosy conducida en la vía eferente co-

mún» \21 Con ésto, el punto neurálgico

quedebeatacarsepara iniciar estenue-

vo proceso,estáen la necesidadurgen-

te dedeterminar las fortalezasy debili-

dadesque el aprendiz debe reconocer

con respectoa suactividad sicomotriz,

manejo de su cuerpo. de susmanos y

sus dedos que serán los instrumentos

con los cuales materializará la acción

de tañer.

Se hace preciso. así. iniciar la

concientización deunasrelacionesfun-

damentales entre la idea v la acción.

entre la orden cerebral y la materiali-

zación de un movimiento. entre un

movimiento enparticular y susinciden-

cias sobremovimientos involuntarios:

en términos generales,entre el querer

hacery el lograrlo efectivamente.

Un entrenamiento muscular

adecuado sugiere una serie de pasos

ordenados,queseconstruyanen forma

ascendente,de lo fácil a lo di ficil, de

los movimientos lentos pero controla-

dosabsolutamentepor nuestrocerebro,

hastalos movimientos automáticospro-

ducto de muchas repeticiones. Es un

entrenamiento permanentey rutinario.

como el del basquetbolistaqueafina su

punteria paraacertarsiempreen la ces-

ta. o el del tenistaqueadiestrasuspier-

nasy brazosparano serdesconcertado

por su rival con unabola cambiada. Es

un entrenamiento fino; que permita

controlar la intensidadde la energíaque

el dedohadeproyectar sobreunacuer-

da de la guitarra, o sobre una tecla del

piano: que hadecontrolar la velocidad

con que deben moverse las baquetas

sobre los Tomtones de la batena es un

entrenamientode la precisión entérmi-

nos de causay efecto. Análogarnente.

el violinista o cualquier instrumentista

de arco requiere calibrar el desplaza-

miento de éstesobre la cuerdapara lo-

grar un efecto sonoro determinado El

ajedrecista elabora mentalmente sus

movimientos con variasjugadas de an-

ticipacion y mantieneel control del ta-

blero: el instrumentista debetener una

imagen mental de la obra que está in-

terpretando para anticiparse a las difi-

cultades.

Al interpretar el instrumento el

movimiento es de carácter artificial,

éstohadetomarsecomo principio para

el procesode educación del cuerpo en

función de un objetivo dado; por cuan-

to: «El movimiento artificial sedife-

rencia del movimiento natural en su

calidad, porque se sujeta a normas o

patronesorientados a alcanzar un ob-

jetivo preestablecido. patrones estos

ajenos a los que el hombre realiza en

su vida diaria» (3), y en forma comple-

mentaria: «El movimiento automáti-
co es el resultante de un movimiento

repetido tal número de vecesque, pos-

teriormente no requiere la intervención



de la \ oluntad. Este movimiento per-

mite transferir la conciencia del acto

realizado,a la ejecución deotrasaccio-

nes. que puedenser o no análogas.El

movimiento automatico dependede la

repetición y ejercitación. Por ser una

actividad cada vez mejor coordinada,

no necesita forzosamente comprome-

ter a la conciencia, y apenasa la aten-

ción. Sin embargo, como dice Paoletti

( 1979)el principio y el final del movi-

miento automático son siempre volun-

tarios. El procesodeautornatización se

efectúa, pues,progresiva y lentamente

y evoluciona de forma paralela a los

mecanismosde formación de los hábi-

tosmotores. Sebasa,por lo tanto, en el

fortalecimiento del estereotipo motor

que, por su rigidez e invariabilidad,

(
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acabaconstituyendoel estereotipofijo»
(J

La tareade un aprendiz consis-

te enelaborar lasestrategiasnecesarias

para realizar el entrenamiento que el

cuerpo necesita,en función del instru-

mento que ha escogido y desarrollar

diariamente las rutinas que pondrán a

tono dedos,manosy brazos para la ta-

rea de tocar.
Ante esta situación encuentro

dos obstáculos: el primero hace refe-

renciaa la carenciadeclaridad concep-

tual de muchos profesores de instru-

mento de nuestro medio, quienes qui-

zásgolpeadospor el rrusmodéficit, se

han convertido en repetidores de una

tradición donde sólo es posible trans-

mitir sus conocimientos a aquellos
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talentosos,o en terminos masprecisos,

a quienes están sicomotnzmente pre-

parados,donde la tareasecentraen as-

pectos más extensivos que intensivos

como es el caso de la preparación de

repertorio queconduce inmediatamen-

te hacia los aspectosexpresivos:eneste

sentido encuentro un gran valor desde

la perspectiva del conocimiento v ma-

nejo del lenguaje musical, masno des-

de el ámbito de la formación humana.

¿qué pasaentoncescon los aparente-

mente no talentosos", el otro fenóme-

no adverso es la premura con que se

deseanlograr objetivos en una activi-

dad determinada, en esta sociedad

influenciada por la modernidad. Con

unaalta frecuencia, si no en todos los

casos,el aprendiz anhela ser un buen

instrumentista en corto tiempo, lo que

rápidamentegeneradesmonvación por

falta de resultadosternpranos,ignoran-

do los fundamentos funcionales del

aprendiz motor. Traigo a colación a

Estanislao Zuleta en su cita de

Nietzsche para referirse a los lectores

de quienesdice, debenser como vacas

que hagan de la lectura una actividad

rumiante (5). Así mismo, las conside-

racionesexpuestasnos llevan a conce-

bir el entrenamiento motriz fino como

\

\
,,

/

/

\ /

unatareaintensivaen la actividad y ex-

tensiva en el tiempo que le permitan al

sistemanervioso apropiarsede la infor-

mación quedespuésutilizará demane-

ra espontáneaante ciertos estímulos.

En estepunto aparecela discu-

sión respecto al fenómeno

interpretativo como unamanifestación

artística propiamente dicha, el cual de

alguna manerapresentaciertas incom-

patibi lidades desde el orden



neurofisiológico, queafectanlosaspec-

tos expresivos y creativos del ser hu-

mano.JosefaLoro Risco nosdice: «En

el trabajocomoenel deporteserequiere

mayormente de movimientos automa-

tizados. Peroellos constituyen también

los soportesde dondesurgenlos movi-

mientosvívidos y creativos.Sin embar-

go. muchas veces la necesidad de

aprendizaje de estructuras motrices

tecnificadas limita la capacidad

adaptativay creativaque,enel momen-

to inicial, exige que constituyan un es-

tereotipo fijo» (6)

Entra en estemomento enj ue-

go la capacidad evaluativa tanto del

profesor como del aprendiz paradeter-

minar los límites necesariosque le per-

mitan mantenerun equilibrio entre pa-

trones de desarrollo sicomotor v ele-

mentos expresivos, que se sumen al

objetivo central de la interpretación

musical dado que, de alguna manera

estos aspectos han sido tratados en

mayor extensión por diversos

metodólogos de la enseñanza de la

música y que propician una salida sa-

ludable: la lúdica y la creatividad son

actividades que deben estar presentes

en forma simultánea con el entrena-

miento muscular.•
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