
De bo rah Sin ger

Amé ri ca La ti na ha per sis ti do en lle var a ca bo una bús que -
da de su pro pia iden ti dad. La pre sen cia de nu me ro sas na cio nes
con ca rac te rís ti cas cul tu ra les di ver sas nos ha ce pen sar en un
mo sai co he te ro gé neo, y por qué no de cir lo, bas tan te caó ti co.
Aun así, des de los al bo res de la in de pen den cia se ha des ple ga -
do un mo vi mien to des ti na do a ima gi nar una “Amé ri ca nues -
tra”, tra tan do de es ta ble cer cuá les son los ras gos dis tin ti vos del
con ti nen te ame ri ca no que po drían ayu dar nos a de fi nir una
iden ti dad pro pia.

Entre el com ple jo en tra ma do que con for ma la cul tu ra de
ca da na ción, la mú si ca jue ga un rol fun da men tal en la vi da so -
cial, trans for mán do se (so bre to do en el trans cur so del si glo
XX) en fuen te de po lé mi ca en tre los cul to res de un ar te pu ro y
“uni ver sa lis ta” con fuer te ten den cia eu ro pei zan te, y aque llos
que tien den más bien a de fen der el res ca te de  ele men tos au -
tóc to nos re gio na les.

El es cri tor y crí ti co mu si cal cu ba no Ale jo Car pen tier se
hi zo par tí ci pe de es ta po lé mi ca y sus pun tos de vis ta se en cuen -
tran de sa rro lla dos en nu me ro sos co men ta rios, car tas y en sa yos
re la ti vos al te ma de la mú si ca.

En es ta oca sión me re fe ri ré es pe cí fi ca men te al en sa yo que
lle va por tí tu lo Del fol clo ris mo mu si cal, es cri to en 1962. En
él, Car pen tier sos tie ne una po si ción crí ti ca del uso que los
com po si to res de mú si ca cul ta ha cen de ele men tos mu si ca les
ex traí dos del fol clo r, y afir ma que las más im por tan tes obras
del re per to rio uni ver sal na da le de ben a las prác ti cas mu si ca -
les fol cló ri cas.

Es ta pos tu ra res pon de a cri te rios ideo ló gi cos que fun da -
men tan y per pe túan un or den eu ro cen tris ta he re da do de la era
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co lo nial que he mos acep ta do pa si va men te co mo si se tra ta ra
del “or den na tu ral” de las co sas. 

En es te ar tí cu lo qui sie ra po ner en te la de jui cio es tos cri -
te rios y de mos trar de qué for ma la de fen sa de ellos im pli ca
ubi car a nues tro con ti nen te en una po si ción su bal ter na en
re la ción al re fe ren te eu ro peo. En ge ne ral, se tien de a so bre va -
lo rar la mú si ca cul ta de ori gen eu ro peo (co no ci da por to dos
co mo “mú si ca uni ver sal”), en per jui cio de otras prác ti cas mu -
si ca les ge ne ra das en la pe ri fe ria, co mo es el ca so de las Es cue -
las na cio na les; és tas res ca tan ele men tos del fol clo r co mo vía
al ter na ti va al mo no lo gis mo mu si cal dic ta do por el eje aus tro-
ale mán. 

Mu si co lo gía his tó ri ca ver sus et no mu si co lo gía

Da do que el en sa yo Del fol clo ris mo mu si cal cen tra su in te rés
en la uti li za ción que los com po si to res la ti noa me ri ca nos ha cen de
ele men tos mu si ca les ex traí dos del fol clo r, con vie ne ha cer el aná -
li sis des de la pers pec ti va de la mu si co lo gía, va le de cir, la dis ci -
pli na que se ocu pa de la teo ría e his to ria de la mú si ca, y prin ci pal
res pon sa ble de la crea ción de un ca non mu si cal que afir ma el
va lor “uni ver sal” del pa ra dig ma eu ro peo por en ci ma de to da pro -
pues ta al ter na ti va.

An te to do de be mos acla rar que ha blar de “mú si ca la ti noa me -
ri ca na” es una ine xac ti tud por que su po ne una ho mo ge nei dad que
en rea li dad no exis te. De he cho, el mis mo con cep to de “la ti noa -
me ri ca no” com pren de un sin fín de iden ti da des que no ne ce sa ria -
men te co rres pon den a los lí mi tes im pues tos por las fron te ras de
los es ta dos na cio na les; es así co mo te ne mos (por ejem plo) mú si -
ca pe rua na, pe ro tam bién mú si ca ay ma ra (¿es pe rua na?), mú si ca
pe rua na de la Sie rra, mú si ca pe rua na cul ta, mú si ca pe rua na po pu -
lar, mú si ca pe rua na ca lle je ra, etc.

En otras pa la bras, el pa no ra ma es tan com ple jo que di fí cil -
men te es po si ble es ta ble cer bor des iden ti ta rios; de he cho, la
iden ti dad a la que se ha ce re fe ren cia pue de no co rres pon der al
es pa cio so cial que de sig na. 

Tra di cio nal men te, la mu si co lo gía se ha di vi di do en dos ra -
mas de acuer do con su ob je to de es tu dio: la mu si co lo gía his tó ri -
ca (es pe cia li za da en el es tu dio de la evo lu ción de la mú si ca cul ta
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de tra di ción eu ro pea) y la et no mu si co lo gía (de di ca da al res ca te
de la mú si ca au tóc to na).

Si bien am bas co rrien tes nos pro por cio nan he rra mien tas pa ra
una me jor com pren sión del fe nó me no mu si cal, tie nen el pro ble -
ma de pro pa gar una vi sión par cial de su pro pio cam po de es tu dio.
La mu si co lo gía his tó ri ca ha es ta ble ci do un in ven ta rio de obras
cul tas a las que se dig ni fi ca con el esta tus de “obra maes tra”, lo
que ha da do ori gen al fa mo so ca non mu si cal que ac tual men te es -
cu cha mos en las sa las de con cier to, con ex clu sión de otras tan tas
obras que han si do com pues tas a lo lar go de la his to ria y han si -
do con de na das al ol vi do.

Por su par te, la et no mu si co lo gía se ha con cen tra do en de ter -
mi nar el ori gen ét ni co de cier tos usos te ni dos por folcló ri cos, pe -
ro ha des cui da do es ta ble cer las re la cio nes de las ma ni fes ta cio nes
mu si ca les con su con tex to in me dia to y la de fi ni ción de su es ta tu -
to sim bó li co en el gru po so cial.

Aun así, el in te rés por la mú si ca au tóc to na ha lle va do a nu -
me ro sos in ves ti ga do res a tra ba jar di rec ta men te con las co mu ni -
da des, co mo es el ca so de la fol clo ró lo ga ar gen ti no-ve ne zo la na
Isa bel Aretz, quien re su me una de sus vi si tas “a te rre no” de la si -
guien te ma ne ra:
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La et no mu si co lo gía se ha con cen tra do en de ter mi nar el ori gen ét ni co de cier tos usos con si de -
ra dos fol cló ri cos.
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“No so tros, que vi si ta mos la “sie rra” en 1966, en con tra mos dos ti pos de
mú si ca cul ti va da por el abo ri gen: la que po de mos con si de rar pre co lom bi na por
el ins tru men tal em plea do y las ca rac te rís ti cas mu si ca les no eu ro peas ni afri ca -
nas, y la que po de mos lla mar mes ti za por que ha he cho fu sión de ele men tos e
ins tru men tos abo rí ge nes, con ele men tos e ins tru men tos to ma dos del eu ro peo, y
que cons ti tu ye una es plén di da mues tra de la ca pa ci dad crea do ra del in dio y del
mes ti zo” (Aretz, 1977: 257).

Aretz des cri be una rea li dad que po ne de ma ni fies to la uto pía
que hay de trás de la bús que da de mú si cas “pu ras”, es de cir, sin
in fluen cia ex ter na. Aun en los gru pos más ais la dos de la in fluen -
cia oc ci den tal pue de cons ta tar se la pre sen cia de ele men tos fo rá -
neos que han si do in cor po ra dos a la cul tu ra.

Aretz de fien de la tras cen den cia de la mú si ca fol cló ri ca, con -
de na su des va lo ri za ción y el efec to no ci vo que trae la “di fu sión
de fal so fol clo re y de “au to res de fol clo re” que no sa ben –o pa -
ra sus fi nes no les im por ta sa ber– que el fol clo re no se ha ce,
por que ya es tá he cho” (Aretz, 1977: 261).

Al res pec to me per mi to di sen tir. Pre ten der cons truir un mo -
de lo “mo mi fi ca do” de la mú si ca fol cló ri ca es ne gar le la ca pa ci -
dad de trans for ma ción que es tí pi ca del que ha cer hu ma no, a ello
me re fe ri ré más ade lan te.

Tan to en Amé ri ca La ti na co mo en Eu ro pa, la mu si co lo gía
his tó ri ca se ha es pe cia li za do en el es tu dio de la evo lu ción del len -
gua je mu si cal (to na li dad y ar mo nía), dan do pre va len cia a una ge -
nea lo gía mu si cal emi nen te men te ale ma na: Bach, Beet ho ven,
Wag ner, Mah ler, Schoen berg y We bern, co mo si Oc ci den te pu -
die ra pres cin dir de to do lo de más (Fu bi ni, 2002). 

El en sa yo Del fol clo ris mo mu si cal

Vis to lo an te rior, po de mos en fo car nos en el aná li sis del en sa -
yo. Car pen tier lo di vi de en cua tro par tes de acuer do con la ar gu -
men ta ción que pre sen ta.

En la pri me ra par te, que po dría mos lla mar in tro duc ción, el
au tor ha ce una pre sen ta ción del te ma en la cual sos tie ne que, en
mu chos paí ses de Eu ro pa y Amé ri ca, el fol clo r mu si cal es tá ex -
tin to o tie ne es ca sí si mo va lor, es de cir, los et no mu si có lo gos es ta -
rían res ca tan do un fol clo r fic ti cio.

Ca be des ta car el to no iró ni co que el au tor em plea pa ra abrir la
dis cu sión:“Fol clo re es pa la bra que en Amé ri ca La ti na de be pro -
nun ciar se con to no gra ve y fer vo ro so” (Car pen tier, 1994: 300).

112 Revista Herencia Vol. 17 (1), 2005



Revista Herencia Vol. 17 (1), 2005

El au tor sos tie ne que la au tén ti ca mú si ca fol cló ri ca “de be pa -
re cer se a sí mis ma, ser fiel a su pro pia tra di ción y acep tar dic ta -
dos re mo tos” (Pág. 301). De es ta ma ne ra, el mú si co cul to que
adap ta un te ma mu si cal de ori gen fol cló ri co a la cua dra tu ra de
una sin fo nía es ta ría fal si fi can do “co sas que no as pi ra ban a sa lir
de don de es ta ban por de re cho pro pio” (Pág. 302).

La se gun da par te del en sa yo in ten ta es ta ble cer los an te ce den -
tes del fol clo ris mo en Amé ri ca. Su ori gen es ta ría en la Eu ro pa del
ro man ti cis mo, aun que Car pen tier sos tie ne que las com po si cio nes
tras cen den ta les (“aque llas que real men te ha cen avan zar la téc ni -
ca de la épo ca”) no le de ben na da al fol clo r; de he cho, muy ra ra
vez ha brían uti li za do un te ma aje no.

En la ter ce ra par te del en sa yo nues tro au tor da ejem plos con -
cre tos ex traí dos del ca non mu si cal eu ro peo, con el fin de sos te -
ner su ar gu men ta ción. De acuer do con ello, “el fol clo ris mo fre nó
el de sa rro llo for mal y con cep tual de la mú si ca ru sa” (Pág. 307)
por que las in no va cio nes del “gru po de los cin co” (en ca be za dos
por Mous sorgsky y Rimsky Kor sa kov) ha brían si do me ra men te
su per fi cia les; más aún, “el ha llaz go del acen to na cio nal me dian -
te el uso del fol clo re se lo gró en de tri men to de la ex pre sión uni -
ver sal” (Pág. 307).

Por úl ti mo, en la cuar ta par te el en sa yo con clu ye con la afir -
ma ción de que el fol clo ris mo se ría una eta pa su pe ra da da do que
ya dio to do lo que po día dar.

El pa ra dig ma eu ro peo: ¿si nó ni mo de lo uni ver sal?

La uni dad cul tu ral de His pa noa mé ri ca es una uto pía que na -
ció y se di fun dió a par tir del “des cu bri mien to” y la con quis ta. Eu -
ro pa se trans for mó en el cen tro de un nue vo or den mun dial en el
cual “lo otro” es ta ba re pre sen ta do por las na cio nes co lo ni za das
so bre las que se ejer ció un tu te la je de cor te hu ma nis ta vi gen te
has ta el día de hoy.

Co mo con tra par te, las co lo nias in ten ta ron ge ne rar un dis cur -
so al ter na ti vo que se ade cua ra a las ca rac te rís ti cas pro pias, sin
te ner que re cu rrir a la me dia ción de la tra di ción in te lec tual del
vie jo con ti nen te.

A par tir de la eman ci pa ción, Amé ri ca ini ció un pro ce so de
au to rre co no ci mien to que la vol ca ba ha cia aden tro, ha cia el pai -
sa je ame ri ca no, la tra di ción, lo au tóc to no y lo fol cló ri co. Es te

113



Revista Herencia Vol. 17 (1), 2005114

mo vi mien to de bús que da in ter na es re su mi do por Car pen tier de
la  si guien te ma ne ra:

“Huér fa nos de una tra di ción téc ni ca pro pia, bus cá ba mos el acen to na cio -
nal en la uti li za ción –es ti li za ción– de nues tros fol clo res. Si na da po día mos
in ven tar to da vía en los do mi nios de la fac tu ra, de la evo lu ción to nal, de la ins -
tru men ta ción, bus cá ba mos, al me nos, una mú si ca que tu vie ra un as pec to dis tin -
to de la de Eu ro pa- y aca so, por ese ca mi no, un as pec to pro pio” (Car pen tier,
1994: 310).

De acuer do con ello, la com po si ción mu si cal es ta ría so me -
ti da a una do ble exi gen cia: por una par te de be ads cri bir se al
es ti lo de es cri tu ra eu ro peo con una ver sión lo cal di so cia da de
su con tex to de ori gen, por otra par te, se en cuen tra en un
con tac to per ma nen te con sis te mas mu si ca les que no co rres pon -
den al pa rá me tro de “lo uni ver sal” (Cas ti llo,1998). ¿Ha bría,
en ton ces, una con tra dic ción in sal va ble en la mú si ca cul ta la ti -
noa me ri ca na?

Los mu si có lo gos han or de na do las obras com pues tas en
Amé ri ca según ca te go rías cro no ló gi cas de na cio na li dad y de per -
te nen cia a co rrien tes es té ti cas o de es ti lo re la ti vas a las con ven -
cio nes his to rio grá fi cas de Eu ro pa.

El pro ble ma con ello es la su po si ción que la his to ria de la
mú si ca es cri ta en Amé ri ca es la his to ria de su “pues ta al día” res -
pec to de la his to ria de la es cri tu ra mu si cal ita lia na, ale ma na y
fran ce sa, con lo cual se in sis te en una au to va lo ra ción a par tir del
re fe ren te eu ro peo. Car pen tier no pue de evi tar caer en es ta ca te go -
ría al afir mar que los com po si to res ame ri ca nos lo gra ron el co no -
ci mien to de las for mas:

“Pe ro en aquel mo men to, pre ci sa men te, co men za ron los com po si to res eu -
ro peos a no con si de rar la co rrec ta rea li za ción de una sin fo nía co mo un pro ble -
ma apre mian te. El do mi nio de las for mas tra di cio na les era tan co rrien te pa ra el
com po si tor re cién sa li do de las au las de cual quier con ser va to rio eu ro peo o nor -
tea me ri ca no, que de jó es to de con si de rar se co mo un mé ri to en sí” (Car pen tier,
1994: 311).

¿Es ta re mos con de na dos por nues tra pro pia in te lec tua li dad a
un eter no “ir de trás” de las na cio nes in dus tria li za das?



Revista Herencia Vol. 17 (1), 2005

Mú si ca doc ta, mú si ca po pu lar y mú si ca fol cló ri ca

“Mú si ca es aque lla par te de la cul tu ra que se ex pre sa con es tí mu los acús -
ti cos y pau sas or de na das en el tiem po” (Be ce rra, 1998: 41).

Só lo que no exis te la mú si ca, si no mu chos ti pos de mú si ca
que es tán en es tre cha re la ción con el pa pel que cum plen en una
cul tu ra de ter mi na da. Por un con ven cio na lis mo ideo ló gi co, se ha
es ta ble ci do una cla ra di vi sión de la pro duc ción mu si cal de acuer -
do con su ori gen y di fu sión, con lo cual sur gen las no cio nes de
mú si ca doc ta, mú si ca po pu lar y mú si ca fol cló ri ca.

Con tra ria men te a lo que se tien de a creer, las ba rre ras en tre
ellas no son in fran quea bles y exis ten va rios ejem plos que de -
mues tran la pre sen cia de lo cul to en lo po pu lar (por ejem plo, can -
cio nes po pu la res que se ba san en te mas to ma dos de ópe ras o de
sin fo nías), lo folcló ri co en lo cul to (co mo dan cuen ta las es cue las
na cio na lis tas), y lo po pu lar en lo folcló ri co (la adop ción de la
gui ta rra y cier tos gi ros ar mó ni cos “im por ta dos”). Nues tra cul tu ra
ha de ter mi na do una cla ra je rar qui za ción en tre las tres ver tien tes,
co mo se ve rá más ade lan te. 

La mú si ca cul ta

Lo re le van te de la mú si ca cul ta es que im pli ca un co no ci -
mien to aca dé mi co ad qui ri do en el con ser va to rio pa ra lo grar
des tre zas en el ma ne jo de las for mas mu si ca les oc ci den ta les:
sin fo nías, so na tas, fu gas, y to da la ga ma he re da da de la tra di -
ción eu ro pea. 

La aca de mia sue le de fen der una con cep ción “sa cra li za da”
de la crea ción mu si cal, lo que mu chas ve ces ha sig ni fi ca do su
ais la mien to del con tex to so cial. Pa re cie ra ser que el fin per se -
gui do es man te ner la crea ción ar tís ti ca en su ca rác ter más pu ro,
evi tan do po ner en ries go el fun da men to esen cial de su dis cur so
a tra vés del con tac to con otras ver tien tes (Ara ve na, 2001:36).
Cuan do la aca de mia ha juz ga do pru den te rea li zar una bús que da
de ele men tos pa ra la com po si ción den tro del ám bi to po pu lar,
ge ne ral men te se ha di ri gi do a la ve ta de tra di ción folcló ri ca, da -
da la dig ni dad que se le atri bu ye a lo ar cai co. De es ta ma ne ra,
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lo folcló ri co per ma ne ció du ran te mu chos años co mo el úni co
en la ce en tre la mú si ca doc ta y la mú si ca po pu lar, en gran par te
de bi do al sur gi mien to de las es cue las na cio na lis tas. Cuan do el
mú si co aca dé mi co se di ri ge a fuen tes folcló ri cas, la uti li za ción
que ha ce de los ele men tos en con tra dos ha de bi do adap tar se a las
ne ce si da des de cua dra tu ra mé tri ca y me ló di ca que im po ne la tra -
di ción oc ci den tal, lo que de ja por fue ra to do rit mo asi mé tri co y
cual quier di so nan cia ar mó ni ca que no pue da ser re suel ta aca dé -
mi ca men te. La ten den cia de pu ra do ra de la mú si ca au tóc to na es
lo que cri ti ca Car pen tier cuan do afir ma que el sin fo nis ta fal si fi -
ca y em po bre ce el fol clo r.

La mú si ca po pu lar

La mú si ca po pu lar se re mon ta a tiem pos an ti guos y co bró
tras cen den cia en la Edad Me dia, cuan do los tro va do res y los
go liar dos de sa rro lla ron una ac ti vi dad crea ti va al mar gen de lo
es ti pu la do por la Igle sia y la aris to cra cia. Du ran te el si glo XX,
gra cias al im pac to de los me dios de di fu sión ma si va, la mú si ca
po pu lar se ge ne ra li zó en una for ma nun ca an tes vis ta, pro vo can -
do la preo cu pa ción (y el ho rror) de los de fen so res de la “cul tu ra”.
No es ob je ti vo de es te ar tí cu lo rei vin di car el pa pel de la mú si ca
po pu lar. Bas te de cir que cum ple una fun ción so cial y res pon de a
ne ce si da des pun tua les que no de ben ser pa sa das por al to.

La mú si ca folcló ri ca

Nor mal men te, en ten de mos por mú si ca folcló ri ca aque lla prác -
ti ca mu si cal que se trans mi te de ge ne ra ción en ge ne ra ción sin que
me die la no ta ción es cri ta. La prác ti ca re pe ti da da ori gen a un mo do
de ha cer mú si ca que ca rac te ri za al gru po hu ma no en cues tión. Por
eso el fol clo r sue le ser par te de la red que con for ma la cons truc ción
iden ti ta ria de las mi no rías ét ni cas que se re co no cen en él; mien tras
más ais la do se en cuen tra el gru po, me nor es la in fluen cia de co -
rrien tes es té ti cas fo rá neas y ma yor es el gra do de ho mo ge nei dad;
aun que co mo he mos vis to, la ho mo ge nei dad ab so lu ta no exis te. 

De acuer do con nues tros cri te rios oc ci den ta les de va lo ra ción,
to da mú si ca “au tóc to na” es una mú si ca “otra” (exó ti ca) de pue -
blos me nos “ci vi li za dos”. Des de es ta pers pec ti va, el res ca te de
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los va lo res au tóc to nos es ta ría res pon dien do a in te re ses ideo ló gi -
cos. Si los in di vi duos for man par te de una mi no ría ét ni ca ¿no
es ta ría sir vien do la mú si ca pa ra man te ner la po si ción su bal ter na
de esa co mu ni dad res pec to de la po bla ción eu ro pei zan te? Al em -
pe ñar nos (con un de sin te re sa do in te rés et no grá fi co) en res ca tar y
con ser var in mu ta bles los can tos tra di cio na les de las co mu ni da des
ca bé car (a mo do de ejem plo), ¿no es ta mos con de nan do a esas co -
mu ni da des a una ri gi dez ar ti fi cial que va en con tra de su de re cho
(co mo su je tos) a evo lu cio nar y adop tar nue vas prác ti cas cul tu ra -
les? La de fen sa de lo iden ti ta rio ge ne ra un es pa cio ce rra do que
dis tin gue a los gru pos hu ma nos de los “otros” pe ro, tam bién, los
obli ga a atar se a un mo de lo es tá ti co y a “re pre sen tar” su cul tu ra
an te el mun do oc ci den tal.

La fol clo ri za ción de la rea li dad au tóc to na tien de a le gi ti mar
el ais la mien to de la co mu ni dad pues exis te un in te rés ideo ló gi co
en man te ner in va ria dos los tra zos dis tin ti vos de las co mu ni da des
¿Se rá eso lo que mo les ta a Car pen tier al afir mar que en mu chos
lu ga res el fol clo r mu si cal es tá to tal men te ex tin to? Ca bría pre -
gun tar se has ta qué pun to es cier ta su afir ma ción acer ca de la
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Usual men te se entiende por mú si ca fol cló ri ca aque lla prác ti ca mu si cal que se trans mi -
te de ge ne ra ción en ge ne ra ción sin que me die la no ta ción es cri ta.
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au sen cia de fol clo r en al gu nos paí ses, y en qué ba sa su jui cio de
apre cia ción al de ter mi nar su “es ca sí si mo va lor”. ¿No es ta rá
ha cién do se par tí ci pe de una men ta li dad que so bre va lo ra to do lo
he re da do de las me tró po lis eu ro peas en des me dro de for mas al -
ter na ti vas de ha cer mú si ca? 

La mú si ca, co mo cons truc to com pues to por sig nos, jue ga un
pa pel im por tan te en las for mas de re pro duc ción y en las ex pec ta -
ti vas de la so cie dad, pe ro es tá su je ta a la in fluen cia de otros sis -
te mas de sig nos que le dan di na mis mo al he cho mu si cal.

Por otra par te, en el pro ce so de trans mi sión oral siem pre ha -
brá erro res y omi sio nes, y si a eso le agre ga mos el he cho de que
los va lo res es té ti cos de la nue va ge ne ra ción pue den no co rres -
pon der a aque llos he re da dos de sus an ces tros, de be mos con cluir
(con tra ria men te a la opi nión de Isa bel Aretz) que la mú si ca
folcló ri ca no per ma ne ce in mu ta ble a tra vés del tiem po, más bien
es tá en un cons tan te pro ce so de mo di fi ca ción de acuer do con los
cam bios so cia les y con las in fluen cias ex ter nas que afec tan al
gru po so cial.

¿Exis te una mú si ca “uni ver sal”?

El he cho mu si cal es una suer te de re pre sen ta ción de la rea li -
dad, y esa re pre sen ta ción no es ni ob je ti va ni úni ca. El so ni do no
tie ne na da de “na tu ral”; los me dios téc ni cos que lo pro du cen
de pen den de la cul tu ra en que se pro du ce, y la for ma de per ci bir -
lo tam bién. La su po si ción ge ne ra li za da de que la mú si ca sin fó ni -
ca de ori gen ale mán es “lo uni ver sal” res pec to de las es cue las
na cio na les, bus ca per pe tuar la he ge mo nía del eje aus tro-ale mán
co mo cen tro cul tu ral en per jui cio de otras áreas con si de ra das
pe ri fé ri cas.

El tras fon do ideo ló gi co de es ta hi pó te sis es cla ro y tie ne que
ver con me ca nis mos de po der: a to da na ción con pre ten sio nes
im pe ria lis tas le in te re sa con ven cer al res to del mun do de su
he ge mo nía co mo cen tro cul tu ral uni ver sal, ca paz de irra diar su
in fluen cia (en nom bre del pro gre so) ha cia zo nas pe ri fé ri cas
me nos de sa rro lla das. Ca be des ta car que los mis mos po lí ti cos e
in te lec tua les de la “pe ri fe ria” tien den a de fen der ese mo de lo eu -
ro cen tris ta. 

Ale jo Car pen tier pa re ce res trin gir el con cep to de “mú si ca
eu ro pea” a aque lla pro du ci da por Ale ma nia, Aus tria, Fran cia e
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Ita lia, pri vi le gian do el eje aus tro-ale mán. De he cho, es sin to -
má ti co que men cio ne co mo ejem plos de mú si ca pu ra (sin in -
fluen cia folcló ri ca) a Beet ho ven, Schu bert y Schu mann, en
con tra po si ción a los com po si to res ru sos:

“...ba jo una apa ren te no ve dad, de bi da a los te mas po pu la res, la mú si ca
ru sa per ma ne cía es tá ti ca, sin par ti ci par de la for mi da ble trans for ma ción que
se iba ope ran do, des pués de Wag ner, en to dos los sec to res de la mú si ca oc ci -
den tal...” (Car pen tier, 1994: 309).

Tam bién Wag ner es ale mán.

La mar gi na li za ción de las es cue las na cio na les

Co mo afir ma Car pen tier, el fol clo ris mo apa re ce en la his to -
ria de la mú si ca en los al bo res del ro man ti cis mo. To do lo re la ti -
vo al na cio na lis mo fue du ran te mu cho tiem po su bes ti ma do
por que se le con si de ró su per fi cial e in tras cen den te pa ra la evo lu -
ción de la “ver da de ra mú si ca”, por eso los es tu dios rea li za dos
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so bre las es cue las na cio na les en Hun gría, la Re pú bli ca Che ca,
los paí ses nór di cos, Ru sia, Es pa ña y La ti noa mé ri ca, se en cuen -
tran en un lu gar se cun da rio.

Sin em bar go, las es cue las na cio na les tie nen el mé ri to de
ha ber bus ca do vías al ter na ti vas de de sa rro llo mu si cal. No se
tra ta sim ple men te de una mo da o un in te rés por el co lo ri do lo -
ca lis ta, si no de una pro pues ta de len gua jes que dan ca bi da a la
plu ra li dad.

Car pen tier se ña la co mo ejem plo de ge nia li dad a Clau dio
De bussy, que “crea ba una nue va so no ri dad or ques tal pa ra el
mun do en te ro” (Pág. 308). Pe ro el es cri tor cu ba no pa re ce ol vi -
dar que De bussy to mó co mo fuen te de ins pi ra ción la so no ri dad
de los ga me la nes de Ja va que tu vo opor tu ni dad de es cu char
du ran te la ex po si ción uni ver sal rea li za da en Pa rís; es de cir, De -
bussy tam bién se ba só en ele men tos folcló ri cos, só lo que los
to mó de la tra di ción del le ja no Orien te, que pa ra un eu ro peo de
fi nes del si glo XIX re sul ta ba par ti cu lar men te atrac ti va por su
“exo tis mo”. 

Por su par te, el com po si tor hún ga ro Be la Bar tók rea li zó una
lar ga in ves ti ga ción de lo que en aquel en ton ces se con si de ra ba
mú si ca hún ga ra, y des cu brió que las rap so dias y dan zas hún ga -
ras de Franz Liszt y Jo han nes Brahms eran en rea li dad de ori -
gen gi ta no y na da te nían que ver con el fol clo r hún ga ro.

La in ves ti ga ción de cam po (Bar tók y Ko daly re co rrie ron
los po bla dos hún ga ros re co pi lan do ma te rial) re vo lu cio na ría la
mú si ca del si glo XX. Los mú si cos na cio na lis tas di fu mi na ron
la fron te ra en tre la mú si ca cul ta y la mú si ca na cio nal-po pu lar,
por eso es ex tre ma da men te com ple jo de ter mi nar cuán to de
mú si ca pu ra hay en una com po si ción, y cuán ta “po bre za ima -
gi na ti va” o “mie do al ries go que im pli ca to da bús que da téc ni -
ca o for mal”.

El fol clo r en la mú si ca cul ta la ti noa me ri ca na

La mú si ca tuvo un im por tan te rol en la evan ge li za ción de
los in dí ge nas; de he cho, se abrie ron es cue las don de se les en se -
ña ba a can tar him nos re li gio sos, al gu nos in clu so es cri tos en len -
guas au tóc to nas.

La cul tu ra his pá ni ca lo gró im po ner se en el con ti nen te, lo
que sig ni fi có la adop ción (so bre to do en el es pa cio ur ba no) de
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una se rie de nor mas im por ta das de Eu ro pa, co mo la to na li dad,
la mé tri ca y la ar mo nía. Los con quis ta do res y los mi sio ne ros ca -
tó li cos se pro pu sie ron co mo me ta lo grar que los in dí ge nas aban -
do na ran sus an ti guas prác ti cas mu si ca les por la es tre cha unión
que exis tía en tre la mú si ca y el “de mo nía co” cul to pa ga no.

De es ta ma ne ra, la mú si ca com pues ta e in ter pre ta da en los
sa lo nes ur ba nos de Amé ri ca du ran te la era co lo nial no dis ta ba mu -
cho del mo de lo im pues to por Haydn y Mo zart, aun que ello no sig -
ni fi ca que no ha ya sub sis ti do una cul tu ra oral al ter na ti va, de sa rro -
lla da en los me dios ru ra les más ale ja dos de la in fluen cia his pa na.

El pa no ra ma cul tu ral se en ri que ció aun más con la lle ga da
de gran des con tin gen tes de es cla vos que apor ta ron a la mú si ca
ame ri ca na las for mas sin co pa das y la ri que za rít mi ca pro ve nien -
tes de Áfri ca.

Una vez de cla ra da la in de pen den cia, el de sa rro llo ar tís ti co
de las jó ve nes na cio nes fue de cla ra do ob je ti vo na cio nal; los
go bier nos se es me ra ban en de mos trar que no eran paí ses “de
in dios” si no que es ta ban a la al tu ra de cual quier na ción eu ro -
pea. Se es ti mu ló la for ma ción de com po si to res que rea li za ban
sus es tu dios mu si ca les en Pa rís, don de se im preg na ban de los
idea les ro mán ti cos en bo ga con el apo yo de una cla se oli gár qui -
ca in te re sa da en pro te ger la es té ti ca eu ro pea por so bre la cul tu -
ra ver ná cu la.

Pe ro, a fi nes del si glo XIX y pri me ras dé ca das del si glo XX,
sur gió en Amé ri ca un mo vi mien to na cio na lis ta que se pro po nía
rom per con el “uni ver sa lis mo” eu ro peo pa ra res ca tar los va lo res
pro pios del con ti nen te y así dar pa so a un ar te tí pi ca men te re gio -
nal, ejem plo de ello es el cé le bre com po si tor bra si le ño Héc tor
Vi lla-Lo bos.

Car pen tier lo va lo ra ex tre ma da men te pues to que “el acen to
na cio nal le sur ge, le bro ta, co mo de be ocu rrir le al mú si co de
ra za: le vie ne de den tro pa ra fue ra” (Car pen tier, 1994: 304).

Por des gra cia, no to dos los com po si to res na cio na lis tas pa re -
cen ha ber dis fru ta do de esa gra cia di vi na que los trans for ma en
“mú si cos de ra za”. 

El te ma del na cio na lis mo en la mú si ca ge ne ró am plios de ba -
tes en los cír cu los in te lec tua les. Por una par te, se en con tra ban los
de fen so res de una mú si ca pu ra y abs trac ta, aje na a cual quier re -
fe ren te ex ter no; por otra, exis tía un gru po de fen sor de los va lo res
an ces tra les. El des cu bri mien to de la mú si ca au tóc to na pro vo có la
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trans po si ción de los va lo res to na les eu ro peos so bre la es ca la pen -
ta tó ni ca in dí ge na (es ca la de cin co so ni dos), lo que ge ne ró una
pro li fe ra ción de pro pues tas teó ri cas que caían en con tra dic cio nes
pro fun das.

Ru dolf Holz mann, por ejem plo, es cri bió en 1949, Apor te pa -
ra la eman ci pa ción de la mú si ca pe rua na don de afir ma que la
mú si ca del al ti pla no pe rua no tie ne una es pe ci fi dad pro pia men te
pe rua na de bi do al uso de la es ca la pen tá fo na. Pe ro es ta es pe ci fi -
dad no es su fi cien te pa ra Holz mann, por eso pro po ne su pe rar la
“mo no to nía in so por ta ble” de la mú si ca in dí ge na por me dio de
una re con ver sión y adap ta ción al len gua je “uni ver sal” que en car -
na la mú si ca eu ro pea: “No exis te pues, co mo cons ta ta mos, obra
dig na de com pe tir con las crea cio nes mu si ca les pu ra men te eu ro -
peas” (en Cas ti llo, 1998: 32).

Pa ra la in te lec tua li dad eu ro cen tris ta, la pro pues ta de un res -
ca te de lo iden ti ta rio na cio nal pa sa por la adap ta ción al mol de de
ori gen eu ro peo; con ello se vuel ve a ne gar con cep tual men te al in -
dí ge na al re le gar su mú si ca a la ca te go ría de “otra”.

Con tra esa ten den cia reac cio na Car pen tier; sin em bar go, su
po si ción am bi va len te que da de ma ni fies to des de el mo men to en
que des ta ca co mo epí go nos mu si ca les obras ex traí das ex clu si va -
men te del ca non eu ro peo: El ar te de la fu ga (Bach), Don Juan
(Mo zart), la No ve na sin fo nía (Beet ho ven), Tris tán e Isol da
(Wag ner), Pe leas y Me li sen da (De bussy), Sin fo nía de los Sal mos
(Stra winsky), Woz zeck (Berg) y Ma tías el pin tor (Hin de mith).

Seis de las ocho obras men cio na das por el es cri tor en el en -
sa yo Del fol clo ris mo mu si cal son de ori gen aus tro-ale mán.

En 1957 se ce le bró, en Ca ra cas, el Se gun do Fes ti val La ti noa -
me ri ca no en el cual com po si to res de di ver sos paí ses tu vie ron la
po si bi li dad de pre sen tar sus obras. Hu bo una gran po lé mi ca de bi -
do a que se con de nó la “in va sión” do de ca fó ni ca que na da te nía
que ver con la “au tén ti ca” ex pre sión na cio nal del com po si tor la -
ti noa me ri ca no (Ne ves, 1977).

Un año más tar de se rea li zó en Was hing ton el Pri mer Fes ti -
val In te ra me ri ca no de Mú si ca y, pa ra aquel en ton ces, el por cen -
ta je de obras folcló ri co-na cio na lis tas fue muy re du ci do. Las con -
tra dic cio nes teó ri cas fa vo re cie ron la po lé mi ca que se pro lon gó
por años. El com po si tor ar gen ti no Al ber to Gi nas te ra afir mó, en
1961, que la era del fol clo ris mo ha bía ter mi na do. Si con si de ra mos
que el en sa yo Del fol clo ris mo mu si cal fue es cri to por Car pen tier
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en 1962, con clui mos que se tra ta de una po si ción más o me nos
ge ne ra li za da en el am bien te mu si cal que, en aquel en ton ces, en -
fo ca ba su in te rés en la bús que da de un len gua je que se ale ja ra del
uso de lo au tóc to no.

Con clu sio nes 

En el en sa yo Del fol clo ris mo mu si cal, Car pen tier to ma po si -
ción en la po lé mi ca so bre la uti li za ción de ele men tos folcló ri cos
pa ra com po ner obras cul tas. El aná li sis nos lle va a con cluir que
la mú si ca no de be ser con si de ra da en for ma ais la da, si no co mo
par te de un sis te ma cul tu ral com ple jo en el cual pri man la he te -
ro ge nei dad y la hi bri dez. Por otra par te, la di vi sión in fran quea ble
que se ha es ta ble ci do en tre la mú si ca doc ta, el fol clo r y la mú si -
ca po pu lar, se de be a un tras fon do ideo ló gi co orien ta do a es ta ble -
cer ca te go rías je rar qui zan tes que tien den a man te ner la pree mi -
nen cia de lo eu ro peo cul to por so bre to do lo de más.

Si bien Car pen tier es un es cri tor cons cien te del va lor de lo
pro pia men te ame ri ca no, no pue de abs traer se de la in fluen cia que
si glos de co lo ni za ción han de ja do en la men ta li dad de nues tros
in te lec tua les. Des de su pun to de vis ta, la his to ria de la mú si ca
ame ri ca na no ha si do más que un cons tan te “ir de trás” del vie jo
con ti nen te (al que con si de ra el pa ra dig ma de lo uni ver sal), lo que
po ne de ma ni fies to pre jui cios he re da dos del pa sa do co lo nial.

Los he chos mu si ca les y los sis te mas de sen ti do son múl ti ples
en el con ti nen te ame ri ca no. Re co no cer lo sig ni fi ca dar un pa so
ade lan te en la com pren sión de la mú si ca y su fun ción so cial.

Las aca de mias de mú si ca de nues tro con ti nen te fue ron crea -
das se gún mo de los eu ro peos de ci mo nó ni cos y se han de di ca do a
pre ser var un pa tri mo nio he re da do del vie jo con ti nen te, pres tan do
es ca sa aten ción a las ex pre sio nes mu si ca les lo ca les, sean és tas
folcló ri cas, po pu la res o cul tas.

¿Có mo en ten der la no ción de mul ti pli ci dad y plu ra li dad si se
es tán pro po nien do ba rre ras in fran quea bles en tre las di ver sas ma -
ne ras de ha cer mú si ca?

Só lo una aper tu ra de cri te rio nos pue de acer car a la me jor
com pren sión del he cho mu si cal en su con tex to so cial. El ca mi no
no pa re ce fá cil, pe ro el pri mer pa so con sis te en lo grar li be rar nos
de los es que mas to ta li za do res que al te ran nues tros jui cios de va lor,
pa ra así per mi tir que la mú si ca flu ya li bre men te, co mo de be ser.
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