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Nuevos objetos de estudio, nuevos retos: replantear la etnomusicología. 1

La Etnomusicología hoy
Es una evidencia que la etnomusicología se encuentra frente a un dilema en cuanto a su actual evolución2. En efecto, sea cual sea el espacio en
el que se realizan las experiencias de campo, la mayoría de los investigadores deben afrontar una disyuntiva con respecto a sus objetos de
estudio. Si según la fórmula de Alan P. Merriam3 la etnomusicología es en efecto “el estudio de la música en la cultura”, “music in culture”, o
incluso como lo sugerían Marcia Herndon y norma McLeod4, de la música “en tanto que cultura”, “as culture”, es preciso señalar que actualmente
las prácticas musicales son sujetas a transformaciones igual de rápidas y radicales que los contextos en los cuales éstas se manifiestan, lo que
nos lleva con frecuencia a efectuar elecciones cuasi ideológicas con relación al campo y al objeto de nuestras investigaciones. 

El pueblo planetario anunciado en 1967 por Marshall McLuhan5 es hoy una realidad; el espacio de los “non-lieux” (“no lugares”), que según Marc
Augé6, caracterizan la “sobremodernidad”, está determinado por diversos mecanismos que la sociología contemporánea explica a partir de
términos como la “metropolización”–que resulta del éxodo rural–, la “interculturalidad”–producida por el cruce de identidades–,e incluso el
“glocalismo”7, neologismo creado en Estados Unidos que se impuso para definir la interpenetración de lo local y lo global, dicho de otro modo, la
mundialización percibida como una nueva dialéctica que nos llevaría a “pensar localmente y actuar globalmente” 8 Sin embargo, lejos de fundar
una nueva utopía, como hubiésemos podido esperar, el concepto de “glocalismo” está más bien relacionado al realismo económico más crudo, y
su influencia en el devenir de las prácticas musicales es lejos de ser insignificante. 

En efecto, hoy en día todas las culturas musicales se ven afectadas por los diversos procesos relacionados con los avances tecnológicos, las
transformaciones sociales, las migraciones y la “mercantilización” de sus productos. Los repertorios antiguos son dejados de lado, las formas y las
estructuras musicales cambian, los instrumentos tradicionales desaparecen y son sustituidos por otros de factura industrial; de manera general, las
músicas que fueron objeto de nuestras investigaciones en el pasado, pierden progresivamente su anclaje y su razón de ser al ser remplazadas por
las expresiones de una modernidad a veces reivindicada, otras padecida, pero en todo caso más acorde con los tiempos actuales. Sea cual sea su
posición, la etnomusicología se ve obligada a considerar dichos cambios e integrarlos en sus investigaciones. Entre los dos polos representados
por “la etnomusicología de urgencia”, promovida principalmente por Gilbert Rouget9 , y la Ethnomusicology of change, centrada en el estudio de
fenómenos recientes, incluyendo aquellos que competen diferentes formas de sincretismo e hibridación derivados del “encuentro de culturas”.
Actualmente, es necesario replantear la disciplina en función de los parámetros y los nuevos desafíos a los que se ve sometido su objeto.

Si quiere sobrevivir –corriendo el riesgo de tener que cambiar su nombre–, la etnomusicología debe acomodarse a estas transformaciones. Desde
hace más de treinta años, la etnomusicología anglo-americana atribuye particular importancia a estos temas. Recordemos que dicha perspectiva
había sido ampliamente acogida en la antropología a través de los trabajos de Homer Barnett a comienzos de los años 50 10, y veinte años más
tarde, por los de la escuela “interpretativa” posmoderna, con autores como Clifford Geertz y James Clifford11. 

Respecto a esto último, el simposio organizado en 1975 por Daniel Neuman bajo el título “The Ethnomusicology of cultural change in Asia”12 fue
uno de los primeros en integrar de forma explícita la noción de “cambio cultural” en las preocupaciones generales de la etnomusicología. Ya desde
ese entonces no se trataba de estudiar una música como un lenguaje emitido por una tradición determinada (dicho de otra manera, abordar la
música como una estructura o como un sistema según los principios de la musicología comparada), sino más bien de observar los fenómenos
musicales resultantes de condiciones socio-históricas particulares (la música en situación, como expresión de la sociedad y el individuo, tal y como
es preconizado por la antropología de la música) ; incluso de integrarse a ello a partir del estudio de una práctica musical con el fin de analizar sus
mecanismos e interacciones desde adentro (la música como arte, como experiencia, como relación, desde una aproximación participativa).
R d l ió t 1960 M tl H d í l t d “bi i lid d”13 i t d i d l ñ á ti d
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