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La etnomusicología y el Centro de Estudios Folkloricos

La etnomusicología es la ciencia gue estudia las manifestaciones artístico musieles, en especial las de
índole popular, sean éstas orales, instrumentales o mixtas.

El método etnomusicológico comprende tres etapas. La primera consiste en la recolección de
materiales fonograbados y los datos correspondientes, incluyendo los biográficos de los informantes y los
relacionados con la misma música fonograbada. La segunda consiste en el ordenamiento, fichaje y
transcripción musical del material colectado para formar un cuerpo coherente que permita realizar labores
de análisis y comparacíón. En la tercera etapa se procede a procerx¡r los resultados obtenidos y someterlos a
análisis y comprobaciones que t¡endan a verificar las hipótesis, o bien a publicar los resultados del estudio
llevado a cabo' En cada una de estas etapas el investigador emplea sucesivamente técnícas y equipo
adecuados al objetivo inmediato, y utiliza simultáneamente los conocimientos de su especialidad.

Tanto en el ¿5pscto técnico de la investigación como en la publicaci'ón de los conocimientos
, resultantes de Ia etnomusicología, esta ciencia se interrelaciona con otras de carácter humanístico: la
antropología, la historia, la musicología, la sociología, la arqueologÍa, pues su quehacer conduce siempre al
hallazgo de materiales culturales susceptibles de estudio por parte de especialistas en las ciencias antes
mencionadas.

Las investigaciones etnomusicologicas necesitan obligadamente del complemento que reportan la
organología y la transcripción musical. De la primera porque da a conocer todo lo relacionado con los
instrumentos musicales que usan los miembros del grupo investigado, y de la segunda porque proporciona
materiales gráficos que requieren de conservación, los cuales son considerados de gran valor para emprender
trabajos de análisis y comparación musicales.

El Centro de Estudios Folklóricos de la Universidad de San Carlos de Guatemala ofrece en este botetín
una muestfa de las labores que hasta la fecha ha realizado en materia de recolección de música tradicional.
Parcialmenie, esta clase de labor ha sido llevada a cabo por investigadores ocasionales o aficionados del paísy el extranjero, desde las primeras décadas de la conquista. Historiadores y cronistas nos legaron
anotac¡ones relativas al carácter de la música precolombina y mlonial, así como descripciones de los
instrumentos musicales que ,usaron los grupos sociales durante el transcurso de los años. Varios
instrumentos, melodías y ritmos han resistido el paso del tiempo. Es por ello i¡ue en todos los pueblosde
Guatemala se puede encontrar -y con un poco de buena suerte, por casualidad e inesperadamente-
conjuntos musicales organizados amenizando ceremonias, parrandas o desfiles.

Tomando en cuenta la abundante riqueza musical de nuestro pueblo y con plena conciencia del alto
valor cultural que encierra, hemos iniciado los trabaios de investigación etnomusicológica a fin.de evitar la
ext¡nc¡ón de ese patrimonio cultural y con el propósito de aprovecharlo al máximo en los ámbitos educat¡vo
y estético.



colección musical de la cintateca del centro de Estudios Folktóricos

Existen actualmente treinta y cuatro cassettes matrices que oont¡enen mi¡s¡4, cantada conacompañamiento de guitarra y música interpretada en los siguientes instrumentot' i;;,,;r.'* ,rn, ¡r,sJ,ve ,,,rerlJreLqus Ef r rul rrgulentes rn$rumgntos: tortugq, tun tun,
l1T:::1.: T.ii9. _d.:_r_.rl 

*-go*?¡3,. pandereta, caia, bombo, ptatos, trorp"trr,-"rrr¡".*.r]lierbon"r,
barítonos, tubas, pitos de caña, chirimías, marimbá'sola y acompañada de *"; i;;i;;;;",\:r,;
interpretaciones incluyen solistas, dúos, tríos, cuartetos y grupos de cinco y más l";;;;.;;;;." " '\

Muchos de los eiecutantes fonograbados no fueron registrados fotográficamente. A eso se debe qu'e en
este informe sólo se presenten fotograf ías de coniuntos e iniérpretes recientemente entrevistados.

Las grabaciones contienen, además de música, información de interés científico en el campo de laetnomusicología. Hay allí datos biográficos de muchos cultivadores de la música folklórica y popular,
referencias a la manufactura y características de los instrumentos que tocan, testimonios individuales que
dan a conocer el aprecio que losejecutantestienen por "su música';y expresionesdelgozo y la satisfacciónque les causa. Entonar, interpretar, escuchar y sentir "su música", so,n entonces, formas de trascender
espiritualmente hacia los seres querídos vivos y muertos.

rntegrantes der conjunto marimbístico san pedro
Chuarrancho: Esteban Surdo Tunche tt¡plero), VaÉrloSurdo Xuyá (centrista) y Misraei 'S;^É - Rucn 

](baionista). 
I

i

Repertorio de sones y marimbas de Chuarrancho I

I

De acuerdo con.el plan elaborado para las investigaciones etnomusicológicas en el área cakchíquel,se I

ii#j:::#:r[if;l[::xTrT,:tf,",ru,mn,**:;iuil:**1 jL,Tr,:tr j#[Tl
Aunque no se ha cubierto del todo el área geográfica correspondiente al nombrado municipio, la Iinvestigación en referencía ha rendido sus primJros- frutos. Es así como entre otras actividades se Ifonograbaron inteipretaciones de los sigu¡entes conjuntos y sus respectivos propietarios, elr""llt'i! Idesprecie siempre te querré, de Esteban surdo Tunche; Atma lloronu ¿. chu.rrancho, de Máximo Xuvá i

",,,:n.*:lT,*Tdi.*i*ili:ilr:;itFfilfitrJ;l'lt'l1ffi 

ry:



familiar. Ocurre también que, por mera vocación musical, algunos individuos se convierten en intérpretes de

música tradicional. Veamos algunos ejemplos: hay fonograbaciones del conjunto San Pedro Chuarrancho en

las que tocan Valerio Surdo Xuyá, tío de Esteban Surdo Tunche y Misrael Surdo Ruch, hijo de este último.
El conjunto Ave lndiana lo integran los hermanos Antonio, Eugenio y Luciano Punay Camey.

La función social de esta mús¡ca se manifiesta en tres campos. En primer lugar, en las cofradías, en

donde se interpretan sones dedicados a los Santos Patronos. En segundo término, en las casas de habitación,
en el templo local o en las procesiones de "rogación". Luego, en los responsos, ceremonias de carácter
fúnebre que se organizan para homenajear a los parientes ya fallecidos. Y, finalmente, en las "tocadas" pata

salones de baile durante la tiesta titular del pueblo. Los sones más populares son los titulados Zacualpa,
Costa Grande, Paloma y Sip (Humo).

Los músicos gozan de especial est¡ma, Esteban Surdo Tunche y Antonio Punay manifestaron que los

dueños de las f¡estas se preocupan por atenderlos con cariño: "...a1 nomás llegar nos sirven algun fresque... si
porque andams en.,. veá, en sol,.. veá. 'tamos sofocados ya,"tonce al nomás llegar, bueno, preparen un algo
de fresquíto por allí... ya viníeren los tocadores". (GUA-26.1 L.l GUA-29.2 L.l).

Uno de los sones más apreciados del repertorio recreativo es el que se t¡tula Paloma. Solicitado
especialmente por las esposas de los cofrades, lo es también por las jóvenes que comienzan a imitar al grupo

dirigente. (GUA-25-6 L.2).
La ficha de transcripción comprende la parte melódica y los esquemas armónico-rítmicos que

mejor las anotaciones respectivas debecorresponden al centro y al bajo respectivamente. Para comprender
consultarse la tabla de baqueteo que aparece en este mismo boletín.

Datos de f ichaje:

I ntérprete:
Lugar:
Fecha:
Registro:
Transcripción musical :

Esteban Surdo Tunche
Chuarrancho
22de octubre de 1977
.GUA-25, fonograma No. 6. Lado 2
No.7

Esteban Surdo Tunche. Tiplero.
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aspecto organológ¡co: la manufactura de las marimba que usan los coniuntos investigados, pues tales

instrumentos provienen de la misma área que tiene su centroen la población de Cuyuta. Elsiguiente mapa

muestra el área de iñteracción que provocó la confluencia musical:

Chuarrancho
Cubulco
Rabinal
San Miguel Chicaj
Salamá
Zacualpa
Joyabaj
)Glajú
San Pablo
Chinautla
Costa Grande
Cuyuta
Capital de la Bepública

0
1

2
3
4
5
6
7

I
I

10
11
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Tonadas del suroriente de Guatemala

ciento tres tonadas han sido colectadas en diversas aldeas y pobtaciones de los departamentos de

Jalapa, Jutiapa, El Progreso y Santa Rosa. Hasta el momento, 
"gún'la 

información proporcionada por los

cantores y cantoras, Ña, tonuOas Son "mtty antiguas" y de compoSitores desconocidOS' Se @ntan a una o

dos voces con a@mpañamiento de guitarrá. Los títulos de las tonadas son muy sugestivos y sus textos

poéticos, con versificación consonante, se refieren a varios temas'

La criorita es una de ras tonadas qr" * ha escogido para rearizar un estudio etnomusicológico. Fue

fichada y están transcritos su texto y su música'

Veamos primero el texlo y después la panitura de esta tonada:

LA CRIOLLITA

Soy una triste criollita
chiquitita y tan fiel
ilene un geníecito

tan dulcecíto como la miel
tu üenes un geniecito.

tan dulcecito como la miel.

Vengo de Paíes extraños
muy contento vengo de allá

buscando a doña famos
la tierra hermos de mi mamá

buscando a doña famon
la tierra hermos de mi mamá'

Yo te diie a mi hermanita
que me cuide a mi mamá
porque Yo voy de Panda
a donde todo se olvídará
porque Yo voY de Panda
a donde todo se olvidará.

Ya me voY Para elotro mundo

a donde todo se olvídará
pero llevo en la memoria

apartar la gloria de mi mamá

pro llevo en la memoria

apartar la gloría de mi mamá'

-*-a

:l
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1
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ry
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Datos de fichaie:

lntérPrete:
Lugar:
Fecha:
Registro:
TranscriPción musical :

Pedro Antonio Aguilar Y Aguilar

nlJ". El Naranio, Santa Cruz Naranio, departamento de Santa Rosa

6de enero de1977
GUA-I6, fonograma No. 1 . l-ado 2

No.5
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La Criollita puede tomarse como un modelo que tiene características fenomenológico-musicales'

comunes al resto de las tonadm recogidas. Hay muchas compuestas con estructura de compás binario y
otras en compás ternario. Las melodías se extienden sobre escalas y tonalidades definidas y sus tesituras no

exceden el ámbito de la décima. Los acompañamientos se desenvuelven dentro de marcos armónicos
primarios: acordes de tónica, dominante y subdominante, gue responden a los giros cadenciales y rítmicos

exigidos por la interpretación de las melodías. Las ciento tres tonadas que se ficharon fueron ¡nterpretadas

en modo mayor.

Conclusión

Con esfe resumen ejemplificado de las principales tareas del etnomusicólogo y el ámbito de su oficio,
esperamos haber cumplido con algunos de los fines de La Tradición Popular: exponer en qué consiste la

etnomusicología y mostrar qué se ha hecho en este campo dentro del Centro de Estudios Folklóricos'

El lectoi hallará aquí parte del trabajo realizado por nuesiro'iñstituto. PeÍo, es obvio decirlo, aún

queda pendiente la gran tarea futura: estud¡ar sistemáticamente la música tradicional, analizarla e

interpretarla. Es urgente colectar la música popular guatemalteca para preservarla de los efectos de la

aculturación que están haciendo desaparecer sus características rítmicas y melódicas.

En Guatemala hay música ¡nterpretada por cantores, piteros, chirimilleros, tamboreros, conjuntos de

violín y arpa, de marimba y de banda que diacrónicamente, en el decurso del tiempo, han amenizado y

amenizan reuniones de diferente tipo en el rancho, en la casa de cofradía, en el atrio del templo, en la

procesión, en el corredor municipal, en el parque local, en el campo deportivo, en el paseo público, en el

salón de baiJe populaÍ,en el desfile cívico o en el salón de recepciones. Música, anotamos, con la cual el

guatemalteco se recrea y hasta establece comunicación con el espíritu de sus antepas¿¡dos.

Para terminar, es oportuno decir que el estudio de los dos temas someramente expuestos ahora, no

colma la ambición que anima a nuestros propósitos académicos. Debemos estudiár la música de todo el país

y para ello pedimos -exigimos- el apoyo moral y económico que permita dar cima a este empeño.

Valerio Surdo Xuyá. Centrista, propietario de la Misrael.Surdo Ruch. Bajonista, de 16 años de edad.
marimba San Pedro Chuarrancho.
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Cuarto de repaso del coniunto marimbístico Ave

l-nTl.*, J. Antonio Punay Camey' Aldea Chiquín'

Chuarrancho.

*
at!

¿

Cargando la marimba Ave lndiana.



Eugenio Punay Camey,
Luciano Punay Camey,

Antonio Punay CameY Y

lntegrantes del conjunto Alma Llorona de Chuarrancho:
Máximo Xuyá Hernández (tiplero), Arturo Alvarado
(centrista) y Francisco Xuyá Hernández (bajonista).
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