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Presentar el primer numero de la nueva ctapa del Boletin de Investigaci6n Educativo-!vrusical 
es alga que 110S complace enormemente. 

Desde ya, agradecemos a todos aquellos que nos han heche llegar sus trabajos, 10 que ha 
generado un interesante movilniento e intercambio con casi todos nuestros evaluadores. A todos, 
el aprecio para la generosidad de b colaboraci6n en unos, y de las gan:1s de creeer, en ottos . 

EI articulo lnvirado pertenece :11 Dr. J ere Humphreys, figuta que justamente en este mes de abril 
llevara a cabo dos mreas sumamente importantes para nuestra especialidad, aqui en Buenos -,--\.ires, 
en ocasi6n de su primera visita a nuestro pais. 

Una de ellas, es dictar eI Seminario inaugural de la catedra de "Filosofia y Pedagogia 
especializada de la musica", corresponcliente al plan de estudios de la recientemente aprobada 
"Maestria en Didactica de la Musica" de la Universidad CI.ECE (CONEAU Res.543/03), que 
abordara el cerna desde los aspectos de las ensenahzas musicales en entomos de educaci6n general 
y artis cica. 

La atra tarea es conducir un taller intensivo sobre "<Invescigaci6n en Historia y Sociologia de la 
educaci6n musical", esto en el imbito de las actividades del ClEM Y en la sede del Collegium 
rvlusicuffi. 

Con todo afeeto y mucha ernocion, publicamos la revision- de los avances en el tema destinado 
a ser la Tesis de doetorado, de la recientemente fallecida Prof. Beatriz Sanchez, cuyo obituario 
tam bien aparece en este numero. 

En la secdon "Trabajos por referato", publicamos los dos que han cerrado el c1rculo de 
consultas con los referis, proceso que se realiza totahnente en forma an6nima: ni jumdos ni autores 
saben quien integra cada grupo de trabajo. Es asi el estilo internacional en nuestrJ. especialidad, que 
busca la preservaci6n de la objecividad necesaria para dar garantias de observaciones s6lidas y 
constructivas, favoreciendo el crecimiento individual de quien se samete a estos aportes. 

Sigue una recension, inaugurando esta nueva seccion, y las noticias, como es habitual, con todos 
los datos que -referidos a nuestra area- hemos recibido. 

Figura, ademas y es rouy irnportante, elllamado para la presentacion de trabajos para el Primer 
Seminario Regional que el cIErvr organiza en colaboraci6n can la Direccion del Insrituro Superior 
de lYIusica de Resistencia, Chaco. Invitamos aleerlo, a envjar trabajos bajo algona de las modalidades 
previstas, -en la seguridad de que el Comite Cientifico, integrado por 3 miembros de nuestro Comite 
Editorial, dani lugar a ruversos ruveles de concreci6n de esfuerzos, siempre en busca de ampliar 
oportunidades de encuentro, discusi6n e intercambio. 

Ana Lucia Frega y Dina Poch de Gratzer 
Diredoras 
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Garcia Thieme, lviaria ... ;::;'emanda 

Licenciada en Ensenanza dela lvlusic::J.~ Universidad C.AECE, Profesora Nacional de .r.hlsiGl. Ejerce 
como docente en Nive! lnicial y EGB (lOy 2° cido) y es Pianisra acomp:ul:1.nte interin:1. de 1a Escud:l 
de Danzas. 

Jere T. Humphreys 

Es darinetista y Doctor en Educaci6n 1Iusic:ll, Universidad de rvllchigan. Profe~or en ejercicio en 
la UniversidaddelEstado de Arizona, EE.UU. Ha dictado conferencias tanto en los Estado L:nidos 
de Norteamerica como en Inglaterra~ Grecia, Turguia, Finlandia, lvlacedoni:l. Ha dirigido 2: 
disertaciones, cuatro de las cuales han recibido premios nacionales. Ha publicado mas de SO tl":1bajos. 
entre elios tres capitulos de libras, arriculos de investigaci6n y recensiones. Se h:1 present:ldo en 70 
foros nacionales e intemacionales. Fue galardonado can el premio Fulbright y citado por el J oitTl1tli 

of Research in .i\;itl.ric Ea'umtion y en el Bulletin of FJistorical Research in i'vitfJit" Edtt~'CItioll como un 
investigador altamente productivo. Ha sido miembro del Consejo EditOrial de divers as e 
importantes public:l.ciones, entre elias, Bulletin of the COllndlfor Resean-h in l\1.tiJic Edtlt'(Jtion, The BIII/etill 
of Hi Ito rica I Research in .HIlIic Edu",!ion, TOllrnal of Band Resean'h, Tournai ofReJ'ean-h in ivi:lJ"it Edumtion. 
y editor del Journal ofHzstoneal Researd) in LvI"sZt: Education. LVlcry Dq)' Group 'New and f/teJJJJ" DJiUtnll all 
the History ojEdllcation and A1usic EdJft'ation': 

Ibarretxe, Gotzon 

Doctor en Filosofia y Ciencias de la Educaci6n. Fue su tesis Doctor,J "El canto cOf:ll como 
entramado del nacionalismo musical vasco" Es Profesor en la Universid"1d Publica de Navarra 
(Espana). Sus areas deinteres enlainvesrigaci6n: Emografia dela educaci6n musical, Etnomusicologia, 
lvlusicas populares, Canto coral. 

Berrade, Jaime 

Profesor Superior de }.{usica. Profesor en 1a Universidad Publica de Navarra (Espada) y Profcsor 
del Conservatorio de l\tfusica Pablo Sarasate. 

Verg>lra, Ana Belen 

Diplomada en Magisterio Musical y Licenciada en Musicologia. Es maestra de EduclCi6n Musical 
en Primaria. 
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LA EXPANSION DE LOS HORIZONTES DE LA 
H1S'TORIA Y SOCIOLOGIA DE LA 

EDUCACION MUSICAL' 
Jere T. Humphreys 

Universidad ESGltal de .-\rizona, Tempe, EE.UU. 

Tmdllcfi6n: Dra. _,-Ina Luda Fr~ga, 
elroiina Cm:lia _ ·lbba7JJ(}t1te 

Algunas veces se generan conversaciones entrecruzadas entre musoEos y otros investigadores, 
por cuanto los tllosofos tratan con valores (esto es, 10 qU2 deberia 0 podria ser), mientras que otros 
invescigadores esrudian 10 que fue, es 0 sed. No obstante, las distinciones lejos estan de serperfectas. 
Tocla vez que los investigadores cuanrlucivQs, cualitativos, historicGS Y sociologicos seleccion~m 
topicos y metodos de invescig:lcion, est:lblecen juicias de valores. En cierta forma, tratan con 10 que 
deberia 0 podria ser, ademas de 10 que fue. es o sera. i\simismo, fllosotos como David Elliot (1995) 
no solo argumentan sobre 10 que deberia 0 podria ser, sino tambien sobre 10 que es, 0 al menos sobre 
10 que creen que es verdadero. Elliot describe cuidadosamente los que para el son los resultados de 
la practica musical, asi como los tipos de pdctic:ls edUGltivas musicales que mejor podrian conduc1r 
hacia esos resultados en las escuehs. Otros tilosofos (como pot-ejemplo Reimer, 1989) tambien 
describen 10 que, para elios son 0 deberian ser los resultados de divers as practicas musicales - tales 
como las experiencias esteticas - y las pr:icticas conducentes a esos resultados. 

Una de mis prernisas es que los investigadores no filos6ficos deben examinar la validez de las 
aseveraciones tanto de Elliot (1995) como de arros t1l6sofos. Dicho de otra manera.las presunciones 
fllosoficas podrian set tramdas por otros investigacJores como preguntas 0 hip6tesis de investiga
ciones. Evidentemente, la filosofia y otros tipos de investigaciones comparten areas de interes 
superpuestas. Elliot afirma, par ejemplo, que la pr:ictica musical y la educacion musical trae como 
consecuencia el crecimiento personal, el propio conocimiento y, evenumlmente, un mejorconcepto 
personal. (Podrian y deberian convertirse sus aseveraciones en hipotesis testeables? cSe podria y 
deberia haeer 10 rnismo con los resultados hipotecizados por los defensores de la eclucaci6n musical 
como educacion estetica (IvlEAE)? En ottas palabras, 2podrian 0 deberian los investigadores medir 
los resultados de la praccica musical y la educacion musical? 

Tal como yo 10 entiendo, la fllosofia de Elliot (1995) puede coloear a la ensenanza y al 
aprenclizaje musical esuechamente alineada con la verdadera praccica musical, la cual, segun Elliot, 
consiste, principalmente, en componer, hacer arreglos, ejecutar, dirigir y eseuchar. Elliot reconoce 
que la educacion musical es una practica y celebra muchos de los resultados de la practica y la 
educacion musical que todos nosotros creernos que existe. Tambien pone considerable enfasis en 
los aspectos personale, y culturales de 1a pnictica y educacion musical (Humphreys, 1996c). En tanto 
y cuanto su fllosafia pueda legitimar, no s610 mas resultados de la pdccica y educaci6n musical, sino 
tambien resultados diferentes, ypueda ubicar ala educacion musical dentro de contextos culturales, 
conlleva tambien implicaciones para la expansion de los horizontes de la investigaci6n en educacion 
musical. 

Claro esta que los investigadores no fllos6ficos no deben quedar sujetes a los escritos de los 
m6safos, sino que deben intentar examinar todo 10 que fue, es y sed, independientemente de las 
suposiciones y juicies de valores que aportan los 6.l0sofos. No obstante, yo creo que la filosofia de 
la educaci6n musicalimplica una muy rica agenda de investigaciones, y que,.en particular, la fliosofia 
de Elliot (1995) es sumamente provechosa para la investigacion. 

Los investigadores en educaci6n musical han llevado a cabo incontables e.studios sobre 
estrategias de la ensenanza hipotecizadas para mejorar la habilidad en leer a primera vista, en cantar 
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afrnadamente, y simib.res. Quienes se dedicm :l estudiar esto creen, implicit:unenre, en la 
trascendencia de cantar a primer:l vista y de canr:lr atinadamente, en cambio, yo dctino tales 
habilidades como estrategias posibilitadoras, no como resultados fin:lles. Al detlnir resultados, 
Elliot (1995) y sus colegas tilosofos ayudan J. otros invcscigadores a enmarcar los interrogantes de 
las investigaciones que podri:ll1 consider:lr en que medicia varias cstratcgias posibilitador:ls 
conrribuyen a clichos resultados, y en que mewda estos resultados hiporctizados rcalmente 
<lcontecen. 

En anos reciente. nu tr:lbajo sobre dos proyectos - el c:lpitulo sabre conjunros musicales para 
el "Handbook of RIlJeanh on l.VlJ1Jit' T-:a(;hil1J, and uami)~g" 2 (Humphreys, l\-Iay, & Nelson, 1992) y el 
compendia sobre investigaci6n en educaci6n artistic: •. enc:lrgado por la fundac1{)n Nacional par:l 
las .... \.rtes (Fundaci6n Nacional para las _-ures. 1995) - me convencieron sobn: la faita de 
investig;Jc10neS referidas a los resultados de la educ:lcion musical. Tenemo5 pocJ. informacion solida 
sabre como la participacion musical y la ensenanz~ cambia 1a vida de las personas: sobre como los 
inclividuos y la sociedad se benetici:m can la edUC:lClOn musical, que personas y grupos se benetician 
y de que man era. (Es posible dere.nn1nar tales cosas? Yo creo que si, al menos en parte. y crco que 
es obligatorio que los investigadores 10 intenren. En ottas palabras.los investigadores deberian hacer 
un csfuerzo concertado para identificar y, ciertamente, para medir mas cll1tidad y diferentes tipos 
de variables dependientes y variables independientes relacionadas. Aun 5i las realidades politicas no 
nos impulsan lucia resultados invesrigadas, igual debieramos hacerlo porgue necesitamos evaluar 
ios resultados de 1a educaci6n musical, tanm en 10 que hacc a los valores puesro5 en tn:lrcha por 
f.tlosofas como a cualquier otto resultado como consecuencia de la educacion musical. 

La expansion -dentro del grupo 

La historiografia de la educaci6n musical se mantiene viva y saludJ.ble luego de var1:ls J.i:cadas 
de exito. El mas extraordinano cuerpo de investigaciones producido en uruve:sidades ~orttame
ricanas desde 1923 (Heller, 1995: Humphreys, Bess, & Bergee, 1996), consiste en mas de 600 
disertaciones sobre la historia de la educacion musical. Desaforrunadamente, los :lutores de las 
disertaciones Ie han brindado poca atencion a la sociologia de la educacion musical. Las tesis de 
ivIaesmas constituyen el segundo cuerpo mas grande de investigaciones hisroncas, pero las 
herramientas bibliogrificas inadecuadas limitan el acceso a este material (Heller & Wilson, 1992). 
Lo mismo sucede con el relauvamente pequeno cuerpo de tesis de i.VIaestrias con orientacion 
sociologica. 

Antes de la fundaci6n del TOllrna! ofRmard) in 2viuJz," Eclumtion I (Jfu\lE) en 1953 (Heller, 1995), 
aparecieron unos pocos articulos desparramados en revistas y algunos Glpitulos sucltos en libros 
sobre his rona de la educacion musical. Desde enronees, en aquella. y en orras publicJcioncs~ han 
aparecido regularmente articulos hisro_-dcos. Sin embargo, de acuerdo a Y:.lIorough (1984), los 
a:t;ticulos hist6ricos constituyen tan solo el 17 por ciento de los articulos publicJJos en cl JRl'v'1E 
durante 1983, y la categoria descriptiva de Yarbrough incluye solo unos pocos :-:.rriculos sociol6gicos. 
La investigaci6n de Sample (1992) indica que, durante un periodo de varias decacias, ningun articulo 
hist6dco 0 socio16gico fue citado diez 0 mas veces en publicaciones selectas de educJ.cion musical. 
Ellado positivo es que el Bulletin q/ Histoncal R£Jcarc/J in lvlllJi( Edlll(.ltion.-1 fundado y editado por 
George Heller, sirv"e de importanre salida especializada para la historia de la educaclon musical, y 
The New Grove Dictionary ojAmerilwl Muszi"'(Hitchcock & Sadie, 1986), si se 10 compara con anteriores 
diccionarios de musica y enciclopedias (Heller & Wilson, 1992), represent."l un i..'11porrante avance 
en la cobertura de 1a historia de la educacion musical. Hasta la fecha, no hay publicacion dedicada 
ala sociologia de 1a educaci6n musical compaxable al Bulletin ofHiJtoni-a1 ReJ'eardJ tl1l\-'lllJi{: Edthution, 
a para la sociologia de 1a musica, comparable a la revista titulada The Soti()/~!f), ofEdm'cltion ~. 

Los b.istoriadores han aportado cinco investigaciones historicas e:xrenS;1S como un libro, sobre 
la educaci6n musical Norteamericana. Luego de la primera aparici6n del clasico de Edwaxd Birge 
(1966) en 1928, aparecieron dos libros en los anos 1970 (Sunderman, 1971; Tellsttom, 1971), y uno 
en la decada de 1980 (Keene, 1982) y otto en la decada de 1990 (Mark & Gary, 1992). Tambien hay 
ottos libros sobre histOl"ia de la educaci6n musical (ver Heller, 1992). El principallibro en sociologia 
de la musica, The Soda! Psy(ho!~!y aIMusil", de F:tmsworth (1969) tiene mas de 25 anos. 

Dos excelentes conferencias sabre la historia de la educacion musical en los Esrados Unidos 
realizadas durante los ultimos anos incluyen un SimpoJ'lo en alebradon delsuquit·entenan·o, marcando el 
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150 aniversario de la cduc:lcion music:ll en las c:.>cueias publicas de Norteamerica y la Conferencia de 
Itbaca Jobre fa ecluclldo"" mUJ}(all\:0l1eament:ana. conmemorando un siglo de musica en La Universidad 
de Ithaca (Fonder, 1992). Una conferencia importante dedicada a la sociologia de la educacion 
music:ll.lb.mada "Sunposio '95: La 3ociologia de la !.!ducaci6n tTIusical", tuvo lugar en 1995, en la 
Universidad de Okbhoma. 

Finahnenre, los "Grupos de inve,tig:lcic)o can inrereses especiales en eiencias f-list6ricas y 
Sociales" ~ (SRIGs), bajo los :mspicios del Conscja Nacional de Educadores tv{usicales·)(IVLENC), 
aportan, :lctualmente, irnportantes '..:ontribucl0nes. Ambos b:rrnpos SRIGs son grandes, activos y. 
bien organ.izados. 

Comenzando por Birge y concinuando por .4..lle~ Britton y sus seguidores, los investigadores han 
contribuido enormemenre al conocimiento basado en h historia de 1a educaci6n musical. La m:wor 
parte de la investigaci6n sociol6gica relac':onada con 1a educ::tci6n musical ha sido completada' en 
otros campos por investig:ldores no musicos . .A pesar de todo, el c::tmpo se beneficiaria con mas 
estudios que utilizan tecrucas tradlcion::tles. La :nayor parte de las disertaciones historicas, por 
ejemplo, tienen que vcr con vidas profesicnales Je individuos y con historias de organizaciones 
especitlcas y programas de musicl. De :lcue:cio:1 un estudio reciente (Hu.mphreys, Bess, & Bergee, 
1996), los lernas de las diserraconcs historic:t..: .~"'1.n perrnanecido consisEenteS en el tiempo desde los 
ail0s 1950, salvo por las biogtifias, '~ue han recibido una porci6n estadisricamente signitlcativa de 
atencion por parte de los autores de diserraciones. No obst::tnte, la vida de muchos individuos 
imporrantes continua sin escribirse . ..t1.S1 II"'isrno. los investigadores han producido mas de dos 
docenas de tesis, disertaciones V libros sobre bisroIJ.as devanas asociaciones estatales de educadores 
musicales (Bitlle, 1991), dej~do, lproximaciamenre, a la mitad de estas asociaciones can sus 
historias no escritas_ Estoy de :lcuerdo con Heiler y \Vilson (1992), quienes escribieron que ".-1.un 
quedan brechas en la historia presence de personas, lugares, e ideas asociadas can 1a ensellanza y el 
aprendiz:lje de la musica" (p. 102). 

Los histol1.adores en eduCl.ci6n music:~.l han producido pocos trabajos de macro nivel que 
sinteticen los resultados de estudios e.x..istentes de mener escala. No tenemos meta-analisis de las 
biografias de los educadores musicales llJeres, y poco sabemos acerca de las similitudes y diferencias 
entre organizac.iones de nivd esratal, porque naJie ha intentado sinretizar los resultados de los 
estudios existentes .... -\.S1 mismo,.·oflo hay esrudios de smtesis sobre las hisrorias existenres de 
asociaciones corales locales, hisrorias de'los departamentos musicales universitarios, y similares. 

Basta aqui, he descriro la hisroriografia tr::tdiclonal tal como se 1a prac::ica en educaci6n musical, 
y menci.one la necesidad de tener mas de 10 mismo. Sin embargo, la revo1uci6n que despeja el amplio 
campo de la historiografia, la asi ilamada "nueva historia" que esta poniendo a 1a modema 
historiografia por sobre sucabeza (por Ej. Burke, 1991; Graff & Monaco, 1980), apenas sihallegado 
ala educ:lci6n musical. Los nuevos hilos de la investigacion, incluyendo los estudios de Black y 
Gender, y las nuevas realidades politico----econ6micas, tales como 1a traslaci6n del co10nialismo 
mundial y el advenimiento de una economia global, esnin aportando un exrendido descontento con 
la investigaci6n historica tradicional. Las raices de esta insatisfacci6n pueden ser rastreadas tiempo 
atras, pero se solidifica en los arios 1970 y 1980, Y no muestra signos de disminuci6n en los arios 
1990 .... \lgunos disidentes aun hoy rechazan los halb.zgos de los historiadores tradicionales, pero la 
mayona de los eruclitos continua valorando las contribuciones de la historiografia tradicional y 
recogerian con benephicito mas de 10 misrno. Coincido can quienes valoran la historiografia 
tradicional, pero tambien creo que esros hallazgos estan aun incompletos, senamente incompletos. 

Pensamientos mas vanados entre los historiadores podrian ayudar a que la historiografia de la 
educacion musical se expanda mas aila de los paradigmas de la investigacion tradicional. La "nueva 
rustoria" se vale de ~n amplio rango de materi..ales de consulta y emplea perspectivas deinvestigacion 
expandidas. Hasta ahara, los hisroriadores en educaci6n musical no 10 han hecho. Por ejemplo, los 
autores, tanto de los libro mas antiguos como de los mas reciente sobre la histona de la educaci6n 
musical N orteamericana, Edward Birge (1966) y i'ilichael Mark y Cyharles Gary (1992), respectiva
mente, Ie han dado una cobertura significativamente menor a las mujeres que a los hombres 
educadores musicales (Humphreys, en imprenta). ASI ~smo, en uno de esos libros,los individuos 
de la Division Este de IYffiNC estin significari.vamente sobre representados can respecto a la 
distribuci6n de la poblacion, mientras que en el otro libro, es la Division N orcentralla que esta sobre 
representada. Los educadores musicales de La Division Sur estin significativamente sub-represen
tados en ambos libros (Humphreys, en imprenta). 
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Durante gran parte de la histortade tvIENC (I-Iumphreys & Schmidt. l Sl(6) hubil'nll1. de 111:l11C~a 
significauva, mas miembros femerunos que masculinos, yprobablemente :;e:l pruJcl1k conclulr '--!ue 
hubieron mas maestras de music:l. que maestros en los Esti).do~ Unicio::> cit: N{)rteullc::iC:l~ al menos 
durante gran parte del siglo velnte. Adem:is. la Diyisi6n Sur de rvlENC hit tt'-llldo lI11 cue!:po !!j'~!wr 
de miembros, al menos dur:l.llte ciertas decadas (Humphreys & Schmidt. 1 C)~)()), Y '.1 pcsar J0 :ll(). 
la regi6n nene una rica historia de :lCuvidades vinculadas con la educ:1c!()n lTIusic:tl. :;i '.~S(O '~,-; .lS1. 
(porque se produjeron estas represent:lciones? Despues de todo, se tr:1ta Je :llltor~s :'::lpac.'s '.~ue 
produjeron buenos libros. (Acaso los :mtoreS estaban en contra de las mujercs y los SU;:~11{)S? ~::t..:n:·:;~ 
que no. 

Una raz6n para las representaciones tradicionaies se relaclona COll Io') lTIateri.:lie~: Jt'- '.Jri~;,.~!l. ;~.l 
educaci6n musical surena tendia hacia acr.1vidades loc:lies poco organizadas. dej<!nc.o :,us :)rcf:":~:1C
nales muy pocos registtos escrito;;; .. ,\demas, una mayona signiticativa de ~sC"itorc:s de di::,.cr-:::,,,c:cl!~:· 
hist6ricas en educaci6n musical son hOlnbres (Humphreys, Bess & Bergec_ L ~)()()) ·.IUi:: ie!1u:,:::,! , 

escribir sobre 10 que mas les interesa, que. con frecuencia, son las actividadt'-s de . }t:.t:t:·:; hO!1!cr:..::.; 
las actividades dominadas pOl' los hombres. Por Otr:1 parte, las universidade::; ''::1 1:::5 Di"'-."~~;i'..;['.',,::; 
Nercentr:1l y delEste han producido una cuota mayor de disertacioncs hisr6ricas (H'..!l:1~?hreys_ 3e~s 
& Bergee, 1996). Estas disertaciones y sus autores juegan un papd Unport~U1H: -.::n ~a ::,.,~ "'::..' 
il1ves~aaci6n hist6rica, y contribuyen substancialmente, directa e indirecramcr:.te.:d ;..:cnOC;Jl11e111U 

sobre el que se basan los aurores de libros. Finalmente, cuando sus libras fueroE publicHlu.:-:_ :os 
mismos autores vivian en las dos regienes que emin sobre-representadas Gl1 sus r!::;po::c:ivos ]jere;s. 
En ottas palabras, los autores confiaron fuertemente en fuentes tradicion:lles di~p(J'·nibles. '-::ue 
tienden a relacionarse con cierws tipos de :1cuyidades y genre. 

.::\demas de ser hombres de la region del Nledio Oeste 0 del Este. pr:iCtiClGH .. 'lW': [<,Jos ~O::i 
historiadores musicales son musicos cbsices_ Esto lleva a los historiadores a eS mill::r :lqul:~lG qUL 

se adapta a sus concepciones de 10 que debierahaber sido, mas que de 10 que fue. y rq)rest:at:1r n1Lr10S 

o ignorar el resto. Por ejemplo, los ensamble:3 musicales aparecieron prLTD(,[O en b l11ayon:-t Jc 10::> 
<Unbitos terciarios y uruversidades N orteamel-lCanOS a fines del sigle dieci11l..lcvt'- y principios Jd sil2;o 
veinte. Los historiadores en educacion musical han escrito mucho sobre las primt:t:1s orquest:1s. 
sobre coros mL>::tos y bandas, -pero virrualrnente han ignorado la enorme cmciJ'ad cie orfeones. 
bandas de arm6nica, orquestas de acordeones y mandolinas, ens ambles de guitarr::.s y 1:1::; banua::; que 
ejecutaban en las competencias atlericas. Estos Ultimos grupos fueron extremadame:ltc popubres 
en los colegios Norteamericanos durante aquella epoca (Hun1phreys, 1992) y ::,.in duda :tlgun:t 
ayudaron preparar el camino para los ensamb1es mas tradicionales. 

c.Porque Birge (1996) ignoi:a a estes gropes populates? Birge ha estado profesionaim(,l1tc :lCtlVG 
durante gran parte de ese penodo. y seguramente debe haber tenido informaci(~m de primc!::l mana 
sobre estos grupos. c.Fue, quiza, porque ellos no enc::tjaban en::iU concepto de 10 t..lue d..:bic'!::, h:tl:::!~:!: 
sido, 0, en otras palabras, de 10 que realrnente era importante? (Dejo de debatir ::>olJre ~::;to::; gru~JOS 
porque no estaban asociados con 1a musica :1rtistica? EstDS gropos populares rail :'lUC1'.!'.:QSOS 

eclipsaron a los ensamble de musica academicamas tradicionales de e~e perioJo e~1 mucha::; c:uLi:tdes 
universitanas. Discernimientos hist6ricos y socio16gicos en cuanto a los que, Ct)1TIO. po:!:y,ue. '-p.l:.cm;~ 
y cmindo de esta forma de -..:ducaci6n musica~ va a enriquecer nuestra comprc!1si6n ·jed paS;IJe. 
Ignorarlo, lleva a concepciones incompletas. 

Ademas de ser musicos clasicos, los historiadores de la educacion 111.u::iicd :;jun -L·Juc::o,;.;.-;::.; 
enttenados y e:xperimentados. Esta capacidad facilita ciertos tipos de disce.-::-nimiento::i, ?~ro p:l.r:''' 
ottas cosas, enceguece a los investigadores. Eaklor (1994), par ejemplo, ~n su recic.rlte articulo, 
examin6 a musicos del siglo diecinueve de diferentes maneras. La autora hace un:: breve mencion 
ala fuerte mentalidad de servico que fue la que permiti61a educaci6n en el ::;iglo diccmueve. Esta 
erientaci6n de servicio fue alentada por Horace Mann y otros lideres educ:1cion::.lcs, quienes 
intentaron adoctrinar, en este sentido, a los maestros y a los alumnos nor111:d~s de h. e:,cuda, por 
cuanto el campo de la educaci6n ofrecia muy POClS recompensas tangibles par~ los dOcclltes. 
Debido a que todavia hoy queda un fuerte remanente de esa ment'llidad de se!.""liclo enrre los 
educadores, incluyendo a los educadores musicales de la universidad, los historiadorcs en educaci6n 
musical tienden a no verlo. Eaklor, una entrenada educadora lTIusical, y ahora hiswriadora 
profesional, enriqueci6 nuestra vision del pasado porque pudo superar esta'particubr ~opb. E1 
elitismo e idealismo que impregnan el mundo de la musica cla.sica, y la moralmenrc obJ.igada cultw=a 
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de servicio que C:lr:lcteriza ,1 h ensel1anza (:n los colcbrios publicos, ticnJe ;J. restrirtgir nucstras 
perspcctivas de iln~estigaci611. 

Cuando la mayod:l de los erudiws en un campo determinado compartcnlas mismas Glractcris
tiClS demogr:ificas, los re:mltados de las investig:lciones reHcjan una homogeneidad no intenciona
da. Las variables de genero, raZ:l, region geogratlC:l, nacionalidad y entrenam1eIHO ha llev:lclo a los 
historiadores il ignor:1X virtualmente la educacion musical no escolarizada fo:rmal y no formaL y a 
desenfatizar casi todo tipo de musica y eciuGl.cion musical a 10 largo del muncio. Asi como {-fiJl()~1' 
~l!fVeJtern klmi('o de Grout y P3.lisc:l (1960; S·' edici6n, 1996) no es, en rellidau, una hisrori:1 de la 
musica occidental, sino una hisroria de la lTI11sica arnstica occidental (r s610 una rel:uivamencc 
pequel1a porei6n de esta), 1a hisroriografia de b educaci6n musical 5610 trata con un pequeno 
subgrupo de 10 que realmente alii babia. 

Final.mente, la investigacion historica trJdicion:J..l en educacion musical (y en otros CJmpo~). se 
ve resrringida por la ,tproximacion a 1a historiografia organizada y controlada. La hisroriografia 
organizada y controlada, destaca , por ejemplo, las contribuciones de los presidentes de wIENC a 
expensas de sus miembros docentes y alumnas de musica, y de ivLENC y sus progr~l.1nas avenrajados 
de mu.sic:l, a expensas de organizaciones y programas mas comunes (Humphreys. en i.mprenta), por 
no mencionar acuvidades music:lles infor::l~!es. En otros campos, se 1e estJ dando considerable 
atencion al conceptO de "historia desde abajo" (por ejemplo, Sharpe, 1991), que. en esenci:l. es el 
eSl11ruo de personas comunes y eventos. Este :lcerC:lrrllento organizado y conrrolado, contribuye a 
aporrar escasa 0 abundante informacion sobre cierto tipo de personas, lugares, y eventos. 
especialmente cuando se acopla con otras perspectivas de la histonografia tradicionaL senalada 

-:l11tenormente. Por ejen1plo, la historiografia organiz:1.da y controlada contribuye a la poca 
representaci6n en los escritos hist6ricos, de mujeres y de otras gropos, y a1 sesgo investigativo 
nacional y regionales, par no mencionar la falta de atenc.ion de los historiadores generalistas hacia 
la historia de las anes y la educaci6n, 5i se compar:J. can la atenci6n b.rinchua a 1a historia policica, 
economica, religias:1 y militar. 

Hasta aqui. he descriro una comunidad de invesTigaci6n historica en educaci6n musical 
altamente tradicional, y sin embargo razonablemente saludable, pero una casiinexistente comunidad 
de investigaci6n socio16gica. La investigaci6n sociologica en euucaci6n musical Tiene pocos 
suscriptores: 5i.mpleinente, no hay 5utlciente5 invescigadores haciendo cste tipo de trabajo. ivIc 
Carthy (1994, 1995), j\Jark (1995), y otros pocos, han comenzado <l exam.1nar las relacioncs entre 
la educaci6n musical y la sociedad. Par ejemplo, en los ultimos arios, se ha invescigado, cada vez mas, 
la profunda int1uencia del movimiento educativo progresivo en1a educaci6n muslCal (Humphreys, 
1992; 1fcCarthy, 1994, 1995). Sin embargo, la sociologia de 1a educaci6n musical necesita, mas bien, 
de una identidad, 'f el campo necesita inruviduos can entrenamienro en sociologia y tecnicas de 
investigaci6n socioh)g-icas. 

La expansion entre el,grupo 

Ahara bien, para un debate sobre la expansion entre el grupo, esta la combinaci6n de dos () mas 
metodologia5 que los historiadores Graff y l'vIonaco (1980) llaman "pluralismo metodo16gico" (p. 
23) Y el investigador educacionalJon Wagner (1993) denomina "anexicn clisciplinaria" (p. 18). La 
mayoria de los investigadores que trabajan solos utilizan una unica metodologia, generalmente a 10 
largo de toda su carrera. Los investigadores cuantitativos, sin embargo, se siguen molestando par 
la "brecha" entre investigacion y pdccica, y los hisroriadores, fll6sofos e investigadores cualitativos 
se quejan por la falta de reconoc.imiento a su trabajo dentro de la comunid:1.d de invescigaci6n. De 
hecho, los defensores de cada metodologia creen, con cierta justificaci6n, que sus investigaciones 
no redben la atenci6n que merecen por parte de otros investigadores y maestros de musica. 

Reimer (1992) compara el enfoque de la comunidad de investigacion bacia la metodologia de 
la invescigaci6n, con el enfoque de los maestros de musica en ejercicio hacia la metodologia de la 
ensenanza. La soluci6n de Reimer (1992) a este excesivo enfoque en metodologia de la invesciga
ci6n, es desarrollar fundamentos f.tlos6ficos y politicos para b invescigaci6n en educaci6n musical. 
1Yfi ,s01uci6n eS que los investigadores expandan sus horizontes y trabajen juntos en pequenos 

. gropos, c01nbihando sus talenras e intuiciones con la esperanzas de producir nuevos y diferentes 
resultados. Creo, ai igual que el investigador cualitativo LaurelRicbardson (1991), que llinglin 
metodo de invescigaci6n 0 teona "ocupa un lugar privilegiado" 0 "un reclamo universal y general 
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bacia d conocimiento autoritario" (p. 173), i\[i principal preocupacit>[1, sin emlJ:trgo, :11.: '." ::i .:1 
conocilniento es. autoritativo sino que procuremos bus car difcrenlcs lipus de Cvlh)CLrnlCll(\). 

principalmente acerc:J. de los resultados de 1:1 pd.ctica y b educaci6n musical. 
La educaci6n muslc:d es tan compleja:: est:i t'111 entrelazawl can d munJo. ~ll!e lo,..; ;:::;i.1.!e·:~l)S 

fragmentados de investigacion, sin import:!.r eu,in bien disenados 0 re:lliz:1dos estcH. n{) lU~~T:ll1 ,( H1'l:lr 
en cuenta suficientes v:u1ables para hieer que 1a investigaci6n sea relev:111te, espc·j:llmcl1te :t 'luil'!1cS 
no soninvestigadores. Las metodologias de lnvesrigaci6n son las herramientas de mtcsir:t profesil)tl, 
pero nuestra preocupaci6n por la mcrodologia ha resul~ado en una mir:!da merodu16gic:l t.::i1.I'--'\..'::::. 
Esto, a su vez, nos hallev:!do a descuid:lralgunos Glmpos importantes deinvcstig:1C!On.::;i IT:'lj~:11:,r:1n 
junms, los investigadorcs can Jiferentes tipos de destrezas poddan expanJir los ~):lr:!i~l~~:~'(,':'; -.~t..' 
nuestr:l invcsrigacion, can 10 cual podrian desarrolb.r importante::; conoc!mlemcs, 

AI igual que Elliot U 995), la n1:l~'9rb Je los invesrigadores en eUUC:lCll)11 music.l li~~"j::!l :l 

conc~ntrarse en 1:1 educ:lcion musical eseobr. T:lI vez, serh apropiado <.J.UC un:l filosotla ,)ri.:::.r:ll.lUr:l 
par:!. los educadores musiclles profesionales se centrara exciusivrunenrc en la "::JtlC,c:cn :-:!"lu:-;rC::l 
intencionada en las eseuehs. Sin embargo, 5i :lcepmmos la noci6n de Elliot sobre ~:~:-i b:l:-;L'S :'::U1Lt~r::tles 
de la music:!, del haecr muslca y de la educ:lcion musical, y si vamos a examinar ::;m~ ;:sever~LC:0nes 
sabre los resultados, los historiadores. sociologos y otros investigadores debe!1 G_msioe!.·~,r las ;::ljc~s 
y contextos culturales de 10 que eI llama "musicalizarse"ll. En 10 personal, ello ll1Ciuyt.:! ":l1nbH~~1 
anrender IDaS sabre los moduS infonnales, no intencionales de la educ:lc:6n musi.c::ll. 2:..:1 ~evisi()n ,.~e 
l~s temas culturales v de la cducaci6n music:ll informal va a demandar el us.:) de .mroximac:cr::...';; .t 

la investigacion multimodales. ' 
Farnsworth (1969), en sus estudios pioneros, utiliz~ Ii cuancificaciol1 t=-.l Gll11{) tn :lizc ::':"lC~ 

(1990) en su esrudio sobre las practicas progr::tmadas de la orquest::t prort::~;inn;d. ~-~:trgr~:1ye:i, 
Comber, Coiley (1995) en su estudio sabre preferencias musicales, y Boy\ .. lc;:; (1 ~.\8H, 11)9-1) i:!1 ,-';U 

estudio sobre la asistencia:l conciertos. Esws y otros trabajos (ver Hoffer, 1 ~;~l2) :,rroj:m ~l1Z ~;Ol)r~ 
la preferencia y acrividad musical fuera de la cscuela. El es rudio erudiro de un:. (Uin.lra i) '..:uHur~,s, 
implica mucho mas que el esmdio de direcri·~;os, insrimciones y programas. Par:l :.:;ompkrar ~~stuJics 
de amplio fundamento, hay que tener en consideraci6n variables dem()gr:i.t1ca~;, LJoliricas y 
economic:1s, 10 cual, en muchas insrancias. requiere muestreos y analisis estaciisuco~. 

Todos estos investigadores utilizan metodologias multimodales. Price :.1 ~)()(j) ..'stLich6 los 
cambios en las programaciones de las orquestas a 10 largo del tiempo, (::-~arninl} d ~-e~1t)men() 

socio16gico y emple6la cuanrificacion. ~Su investigaci6n es historica, sociologic:! 0 Cl.tlnLi.r~ti\--:1? Yo 
creo que es todo ello. P:lra examinar el gusto musical y unos pocos aspectos reiaciul1adc:s ''::011 d 
negocio de 1a musica, Price fue mas aila de la musica en la escueL1. y, efectiv:unc~Ec, ,..:.:-:tc!l(li6 su 
esrudio bacia atras en el tiempo, al comparar sus resultados COI1 otros de ::.:studios sim_ib.r::.:~ 1.:::1 '~8CGl5 
:ll1tenores. La linea de indagaci6n de Pric~ podria rtmpliarse para incluir ()tro~; p; .. i~';i":S :.' dj5:':"~~1(CS 
regtones dentro de ese pais, difcrentes estratos sociales y de edades dentto de las c'..lltl!l::l!'). :::"l1l'gc, 

podriamos realizar una comparaci6n transcultural en el riempo, para diferenccs 5ubgrurc;~:. 
Un estudio en marcha de Humphreys v Schmidt (1996) sabre datos demogri,tic;s de r·.c':':'· I,:, 

es Otro ejemplo de una aproximaci6n multimodal. EstalTIOS correlacionando <l 10:5 ~11ie!11i:r0s de 
TvIENC durante los pcimeros veinrisiete anos de la organizacion, con diversas variabks: .':nciuy~ndo 
el estado de la poblaci6n, 1a proporci6n de maestros femeninos y masculinos. ~a pro~()r:::!6n ::Ie 
miembros de rvlENC con cancidad de maestros, el gasto educacional par cabeza, d :,alario medio 
de los docentes, distancias a las ciudades donde se realizan las convencior..es. \' ,TIl..lchn 1nas. Ese 
esrudio debeJ;ia e:xrenderse al presente. Deberiamos determinar las caracteri5tic~s Je los miembros 
y no miembros de i\.ffiNC, las "deserciones", los aSlstentes a conferencias llacioa:lle~, I~g1onales y 
estatales, y orras variables. Deberiamos investigar la edad, el se:xo, 1a materia C!L!.e sc ensena, los 
grados en que se ensena, el ingreso familiar, y muchas, muehas otras variable:;. ,\:31 como 1a 
corporacion rvIcDonald utiliza, i~duclablemente, mUltiples modelos de regrcsi{.n par~. predecir d 
numero de hamburguesas que un local vended, desde los patrones de sumil1ise:u ~,' circuiacion, 
ingresos familiares, cercania c0f.1. las escuelas, y -m,?-ch2;s otras variables, deberiamos Lratar de 
idencificar variables que puedan predc:cir los asociadas a rvlENC y Sll partici.paci6n. Este ripo de 
investigaci6n puede ser aplicado a otras organizaciones profesionales, gropos de p:1t.rcc:nadores del 
arte, oyentes, programas en hospedajes para anoano:5, y asi succsivamcnte. S<lix:mii~ rouy poco 
sobre las personas que nos esforzamos por servir, a sobre nosotros rnismos. 
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Un cstudio en marcha (Humphreys, 1996b) sabre resultados, abarea un anilisis de datos 
longitudinales :)elecnvos compilados por Lows Terman y sus seguidores (T ennan, Cox & Oden,. 
1925 -1959). Los daros de Terman, recolectados a intervalos desde 1921 a 1959, incluyen unos 
pocos items de il1ten~s para los educadores musicales relacionados con el placer de los alwnnos 
talentosos por 1a musica y attas clascs de Jrte, Y Sil posterior exita como adultos en varias etapas de 
sus vidas. El anilisis de esta informacion requiere tecnicas hist6ric:ls, sociol6gicas y cuantitativas, 
asi como perspectivas socio16gicas. 

Otro esmdio en progreso (Humphreys 1996') examina los aspectos musicales de un conjunto 
de datos que reprcsentan a 24.000 alumnas de octavo grado compilados por el ~<Centro nacional para 
las estadisricas educacionales" (por ejemplo, Centro nacional de estadlsttc:ls educativas, 1990). A 
una muestrtl nacional de estudiantes se les pregunt6 sobre la participaci6n en el ensamble escolar. 
Bergonzi y Smici1 (1994) analizaron esros daros con relacion ala participaci6n en las artes. En 10 
personal, estoy tomando un rumbo diferente con relaci6n a la participaci6n en ensambles escolares. 
al trarar los grados academicos y varias conductas socales como variables depenclientes. 

Otta area potencialmente fructifera para la invesrigaci6n multimodal es la musica popular r 
comercial. Los investigadores en educaci6n musical y los music61ogos han tendidq a ignora.r la 
musica popular, uno de los fenomenos mas ir..rortantes del siglo veinte. Pero, echemos una mira.da 
mas cercana. ~De d6nde proviene esta musica? 

En primer lugar, podria sostener que la musica popular comercial del siglo veinte se adueii6, 
en parte, par el concepto de ado1escencia. que ha estado dando vueltas par, aproximadamente, cien 
aiios. En las antiguas sociedades cazadoras y agrarias, los nrnos pasaban directamente a la adultez, 
luego, quiza, de una 0 mas ceremonias rituales de transito. A medida que la sociedad se fue 
complejiz~.ndo, especialmente luego de la arremetida de la revolucion industrial, la gente requeria 
mas educaci6n formal, y necesitaba mayor madurez para verselas con un mundo cada vez mas 
sofisticado (Coleman, 1961); en consecuencia, naci6 el concepto (y 1a realidad) de adolescencia. La 
musica popular comercial saris face los gustos de los adolescentes (Coleman, 1961), con su enfoque 
hacia el amor heterosexual, importante preocupaci6n de los adolescentes. El segundo posibilitador 
de la musica comercial fue tecnol6gico: primero la pianola, luego el fonografo, luego 1a radio y asi 
sucesivamente. La cont1uencia de una nueva construcci6n social, la adolescencia y los desarrollos 
tecnol6gicos, aport6 un fen6meno completrunente nuevo en la histona de la musica. 

La musica popular comercial es diferente a la musica artlstica y debe ser estudiada de otra 
manera. El analisis arm6nico y formal tradicional fracasa al re:velar "SU esencia. Debemos estudiar 
las letras, las caracterisucas de los interpretes y los factores historicos y socio16gicos que rodean la 
musica de las c01nposiciones e interpretaciones, ademas de la musica en S1 misma. Algunas 
investigaciones de este tipo sehan real1zado y reportado enrevistas tales como Pop"iariVlusi(; & Sode()' 
12 y en libras, como COllntry Musk U.S A." (Malone, 1985) y /lmerican Popular Music· and its Business 
" (Sanjek, 1988). Sin embargo, e"cepro por unos pocos estudios similares a los de Pembrook (1987) 
y Thompson (1994) sobre musica rock,los educadores musicales no estan haciendo el trabajo. Otras 
investigaciones signi±lcativas sabre musica popular, podria requerir de la colaboraci6n entre 
historiadores, soci610gos, te6ricos, cuantificadores, y quizas invescigadores fllos6ficos y cualita
rivos. 

Tambien podemos aprender de la investigaci6n multimodal completada en otros campos. La 
antropologia, por mencionar un campo, provee de algunos modelos tentadores. El antrop61ogo 
Donald Brown (1988) us6 una compleja mezda de t.ecnicas hist6ricas, sociol6gicas yantropol6gicas 
en sus intemos por predecir la calidad, cantidad y naturaleza de la historiografia a traves de las 
culturas (Humphreys, 1990). Brown proporcion6 un relato cabal de su metodologia de investiga
ci6n, incluyendo como descubri6 y fmalmente descarto vanas hip6tesis que habian sido propuestas 
como explicaciones para tipos y c~ncidades variables de historiografia a traves de las culturas. 

Entre las mUltiples culturas que Brown investig6 en el pas ado y el presente, hall6 una correlaci6n 
positiva entre la calidad de los escritoshist6ricos y la movilidad vertical de las dases sociales -
movilidad obtenida mas por logros que por derecho de nacimiento. En el final opuesto del continuo, 
las tradiciones histonogd.ficas mas debiles se desarrollaron en culruras con fuertes y relattvamente 
estaticos sistemas de estratificaci6n social determinados hereditari<r:mente. Brown busc6, luego, y 
report6 causas para estas correlaciones, porque "Sin nexos inteligibles ... ,cualquier correlacion 
podrh ser mera curiosidad" (p:6). Tambien inEorm6 toda evidencia importante contradictoria y 
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desaparecida (Humphreys, 1990). Brown no utilizo, abicrtamente, las tocnicas cuamitativas, pero 
acumu16 una impresionante colecci6n de evidencias para avahr SllS conclusiones. Los investiga
dores en educaci6n music~ podrian utilizar aproximaci.ones similares para camparar la educaci6n 
musical en diferentes culturas. 

Los resultados de un eSP.lelia sqbre una cultura en particular, en el que se cmple6 Y;1110$ modos 
de investigacion, estan relatados en un fascinante libra titulado "lVal.lVIakc.r Democraq Lf'"ork: Civic 
Traditions in Modern Italy'" (Putnam, 1993). El profesor Robert Putnam de la Universidad de 
Harvard primero clasifico la efectividad de los gobiernos regionales iraliano5, la mayaria de los 
cuales se formaron en 1970. Usanda metodas cualita"rivos v ruantitarivos, realiz6 modelo:> hist6ricos 
predictivos para saberporque algunos de estos gobiemos ;hora funcionan ~Ol1 mayor eficiencia que 
otros. Concluy6 que el predictor mas poderoso de un gobiemo democranco exitoso es el numero 
de ciudadanos mvolucrados en organizaciones cuyos rniembros superan las lineas que dividen las 
dases y otros divisores sociales. Estos grupos incluyen clubes de fUtbol, grupos observadores de 
pajarbs y sociedades corales - en otras pakbras, organizaciones sociales que ayudan a que b genre 
se sienta mas conectada entre ellos yen consecuencia. mas conscientes de sus comunidades. Putnam 
cree que el cambia en consuucciones sociales es extremadamentelento, y queincluso, tan lejos como 
en laEdad :r:vredia, las regiones, ahora exitosas, demostraron, entonces, mayor«preocupaci6n civica" 
que las regiones menos exitesas. Su anilisis cuantitativo sugiere que la cohesion social del pasado, . 
incluyendo la buena voluntad dela genre por trabajarjuntos, la confunza entre ellos y it:.'ill gobiemo, 
predicen, mejor que cualquier otta variable, la tendencia hacia una efecuvidad gubernarnental. 

Increiblemente, Putnam puede preclear las tendencas de las condiciones econ6micas regiona
les con su escala historic::!. de "civismo", mejor que si 10 hieiera con mediciones de condiciones 
economicas del pas ado. Los investigadores en educaci6n musical podrian utilizar similares H~cnicas 
multimodales para examinar como, por que y de que manera diferentes tipos de personas, 
instituciones (por ej. escuelas), y comunidades, apoyan a la educ:lci6n musical formal e informal, 
ademas de exarninar los resultados obtenidos por el apoyo 0 la falta de apoyo. Basta la fecha, los 
historiadores en educaci6n musical se han concentrado en las contribuciones de individuos a 
programas destacados, pero la investigacion sociologica sobre la conducta grupal del tipo que 
Putnam ha completado, es virrualmente inexistente. 

Es mteresante especular sobre los posibles resultados de tales investigaciones en educaci6n 
musical. 2Que sucederia si los investigadores llegasen a descubrir _que la educaci6n musical 
realmente mejora el desempeno en matematicas, 0 que entte la genre que participa en actividades 
musicales, hay un promedio menor de divorcios, 0 que se logra una mayor educaci6n fonnal, 0 se 
adquiere mayor autoestima? 2Que sucederia si llegasemos a descubrir que las bandas que marchan 
con tribuyen realmente a producir mejores ciudadanos? 2Que pasaria S1 llegasemos a descubrir, tal 
como especula Elliot (1995), que muchos de los resultados positivos de la participacion y la 
educaci6n musical, tal como el auto-concepto, puede, tambien, ser consecuencia de otras acnvida
des? c:Que sucederia si llegasemos a enconttar, tal como 10 sugieren las investigaciones de Putnam 
(1993), que estos resultados son consecuencia de multiples actividades, entre ellas la educaci6n 
musical? Putnam no lleg6, espedficamente, aidentificar en ltalia la participaci6n de la sociedad coral 
como un concepto correlative de un gobierno mas efectivo, pero si hall6 que la participaci6n GOral 
se relaeienaba con otros tipos de conductas dvicas que predicen un gobierno efectivo. Nuestra 
noci6n de que los resultados de la educaci6n musical deben ser especificos de la educaci6n music:!l, 
ha contribuido a que pasaramospor alto la posibilidad, tal'<:omo 10 exponeElliot, que lil prictica 
y 1a educaci6n musical pueden producir algunos resulta.d6s similares a los de otras actividades, tales 
como los deportes. ~ Y eso que tiene de malo? La @osofia del MEAE Y nuesua paranoia profesional 
de larga data, sobre el estatus de la educaci6n musical (Humphreys, 1988), estrecha nuestras 
perspectivas, y nos previene de examinar aquellas cosas que probablemente sean extremadarnente 
valiesas, pero quizas no como linicos resultados de h educaci6n musical. 

Si los investigadores identifican tales resultados, es interesante, tarnbien, especular sobre las 
reacciones de los educadores musicales. 2Consideraran los educadores musicales irrelevantes tales 
hallazgos? Espero que no. La investigaci6n musical no e,tiste paxa promulgar metodologias 0 

filosofias de investigaci6n especificas, sino para mejorar 1a pd.ctica de la 'educaci6n musical. Para 
logra:rlo, los investigadores necesitan detenninar, entre otras casas, que es 10 que hace y 10 que no 
hace la educaci6n musical. 
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AIgunas estrategias y conc1usiones 

La expansion entregrupos podria requerir de eambios en todo nuestro sistema de investigaci6n: 
desde los :lctitudinal y desde la condueta en 10 individual,_J' estructuralmente en el nive1 de sistemas. 
Las estr:ltegias Jel pasado propuestas para mejorar la investigaci6n en educaci6n musical incluyen 
proyectos de mayor colabor:J.ci6n entreinvescigadores ymaestros de music:1 en ejcKicio, y formatos 
de f.-lcil uso para· La presentaci6n de los resultados de la investigaci6n. Por cierto que las perspectivas 
de los profesionales agrega nuevas cfunensiones a la investigacion; tambien ayuda la comunicaci6n 
mejorada de los resultados de las investigaciones. Sin embargo, debido a diferencias inherentes a 
la naturaleza de la investigaci6n, las perspectivas de los profesionales tambien tienden a ser 
limitadas. tvlas colaboraci6n y comunic3.ci6n enr.re los profesionales ampliaria nuestros horizontes 
de investigaci6n, pero principalmente en direcci6n a las metodologias de ensenanza. Los investiga
dores necesiran colaborar entre si para poder expandirse en otras direcciones. 

En consecuencia, (que debemos hacer? Para los_principiantes, ivlENC deberia proveer mas 
apoyo para la i.twestigacion. Molnar (1948) ObSelYO que tvfENC aportaba menos apovo a la 
invesri.:,o-aci6n que otras organizaciones similares. Clarmlenre, ivlENC sigue siendo menos sustentadora 
de la invescigaci6n de 10 que deberia. Ademas, utiliza resultados de investigaciones no publicados 
ni sometidos a un jurado, como puntas de tJrograma en sus campanas de promoci6n. Este 
mentalidad de "el fin que justifica los medios", rebaja el proceso de investigaci6n y sus hallazgos. 
Sin embargo, ivlENC debena estar mejor dispuesto a apoyar la investigaci6n, siempre y cuando la 
comunidad investigadora se comprometa con el tipo de investigaci6n que estoy promoviendo. 

Nuestro sistema de investigaci6n podna valerse de una revisi6n. Durante mucho tiempo nos 
hemos quejado de que la -mayoria de las investigaciones en educaci6n musical son realizadas por 
estudiantes de doctorado, quienes carecen de tiempo, de fondos y de 1a sofisticaci6n para llevar a 
cabo estudios en gran escala. Sin embargo, ahora tenemos un nueleo de inv_estigadores de carrera. 
quienes podrian emprender esrudios mas largos y en colaboracion. Ademas, si nuestra investigaci6n 
fuese menos fragmentad3.. los organismos de apoyo econ6mico tendrian mas disposici6n para 

-ayudar. Deberiamos intercepmr diversos conjuntos de datos amplios, compilados por agencias 
gubernamentales yvarios investigadores sociales (L'l-:[ommerueu, 1992). Actualmente, la limitaci6n 
de clicho grupo de datos es que los compiladores no fonnularon el tipo de preguntas correcras. Por 
ejemplo, el estudio longitudinal de alumnos del octavo grade ante.riormente mencionado (Centro 
Nacional para Esradisticas en Educaci6n, 1990), combina datos sobre bandas y orquestas, e incluye 
poco sobre la lTIusica en general. La educacion musical como profesion, liderada POt tvfENC Y su 
comunidad deinvestigadores, deberianintentar influenciar el diseno y contenido de futuros estudios 
a gran escaia realizados por el gobierno y otras agencias. . 

A Ia larga, se podria facilitar un trabajo de mayor colaboraci6n entre investigadores S1 nosotros 
los invescigadores ampliarmlos nuestros horizontes y llenaramos los cargos universitarios con 
investigadores declifetentes tipos. Deberiamos salix de nuestras zonas de confort, dar algunos pas os 
os ados, y evitar atrendar clones merodo16gicos·. 1'viientras tanto, habria que incentivar a las 
universidades a que apoyen trabajos conjuntos, a gran escala, entre investigadores y en diferentes 
instituciones, especialmente ahora que tenemos La capacidad de compartir datos por Internet. Las 
investigaciones de doctorados podrian incrementarse habiendo un mejor acceso para el cuerpo
docente-de-otras instituciones, conseguido a traves de poJitieas mas creativas que gobiernan la carga 
de creditos de una facultad, y teleconferencias de las disertaciones defendidas. Todo ella facilitaria 
la tenninacion de los esrud.ios en colaboraci6n y a gran escala, e inclusive estudios longitudinales 
realizados por colegas en diferentes insrituciones y apoyados por estudiantes graduados. Para 
fInalizar, el sistema actual de recompensas para los investigadores ha sido fomentado par 
investigadores cuantitacivos, e1 grupo, hoy en dia, metodol6gicament~ dominante en educaci6n 
musical y en las uni'irersidades. La proclividad de los cuancificadores a cootar cos as, ha resultado en 
un sistema que recompensa estudios en pequeiia esca1a. Un sistema mas flexible de recompensas 
podria fomentar una mayor producci6n de estudios a gran escala. 

Hace aproximadamente 75 anos que los educadores musicales comenzaron a realizar investi
gaciones. Los primeros investigadores tomaron prestado sus metodos dela psicologia experimental, 
aunque antes hubo un pequeno numero de estudios rust6ricos y muchos, pero muchos estudios no 
descr:iptivos, descriptivos y curriculares. Ahora estamos por la cuarta 0 quinta generaci6n de 
investigaci6n en educaci6n musical. El antagonismo entre investigadores, aun entre los de una 
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O-ener:lcion atras ha menguado con~iderablemen(e. ~\bora los itlvc$tlg~J()rc:-; dt Jifcrcntcs com~ic-
b " ' ...... 
clones se taleran mcjn! entre ellos y roleran meior SllS trahajos. 

Cada uno de nuestros modos de investigar _ uene sus fortalcz:ls Y su·s Iimiraci.:;nes. ToJa 
investigaci6n, cuidadosamente construida y realizada. ciene Sll me11to, pero vcamos modos de 
coapcrai' y colaborar y en consecuencia haeer f..lue nuestro::; esfuerzos conjuntos sean m:is 

- -significativos. Un modo de comenzar, es bUSGUldo en 1:15 fortalezas Je nuestros comparlcros 
investigadores y en SllS metoda::;, en lugar de busc:1I en sus dcbilidades. Piense en b comunidad 
investigadora como C'1 una orquesta. Carla micmbro de 1a orquesta (OC:1 uno () dos inst.rumemos. 
perc S1 el uno y e1 atro no est:in, no habria orqucsra. solo solisms. Evidcnrcmcnrc. ia mayoria de ios 
invcstigadorcs en educaci6n musical son solista5. 

Superficialrnente, 1a investigacion historica ::ie manificsta esencialn"lente cualitau,·a. Los his to
riadores, cierm1nente utilizan [t~crucas cualitativas y su n1.odo de prescnt:l.ci6n, d informe l1:lrr:uivo. 
se asemeja {II modo de presentJ.cion preferido por los investigadores cualitarivos. Sin embargo. la 
tradicional preocupaci6n dornin::mte de los historiadores por la objetividad. manejada via G'icicismo 
extemo e intemo, conjunramen(e con el acordado estatus exaltado de la documenracioll escrit:l en 
lajerarqub. de material de referencia, justamente sima :l la historiograHa tr:ldicional en el c:lmpo 
positivism (Graff y lvlonaco~ 1980). Hasta hace poco, casi todos ios hi$toriadores buscab'an 
determinar que pasaba al seguir esos mandates promulgados por el historiador alem,tn del siglo 
diecmueve Leopold von Ranke. Claramente, s6lo un positivista podtia necesimr una historia 
detlnitiva de todo. La invcstigaci6n socio16gica moderna tambien sigue 1a tradici6n posicivista, con 
su predilecci6n hacia 1a cuanrificaci6n y hacia la consrrucci6n de teodas. De los metodos 
actualmente en uso en educ:lci6n music~ s610 el cualitauvo busca expandirse mas alla del 
positivismo, a1 declarar que ninguna invesrigaci6n ni invesrigadores pueden (0 quiz:ls tambien 
deben) ser comp1etamente objetivos. Esta es una perspectiva sumamente neces:a.na en b investiga
ci6n en educaci6n musical, p~ro d positivismo no es el imperio del mal. La invcscigacibn positivism. 
hist6rica y cuantitativa, ha demostrado su mento. No obstante, 1a invescigaci6n cualirariva podxia 
traer nuevas perspectivas tanm mas necesarias. 

Algunos investigadores consideran a la lnvestigaci6n cualitativa simplemenre como una 
metodologia altemativa (0 conjunto de metedologias) para los metodos tndicionalcs de investiga
cion. Otros, al parecer sugieren que la investigacion cualitativ:l no es par:l nada un metodo. Por 
ejemplo, Denzin (1995) expresa que la investigaci6n cualitativa deberia abarcar rodo tipo de 
metodologias de investigaci6n, pero en el mismo articulo maoitiesta que 1a escncia de la 
investigaci6n cualitativa se concentra en tecrucas naturalistas, actuando cmno un perro guardian por 
sobre los iavestigadores positivistas. Yo, al menos, estey confundido. t Es la invcstigaci6n cualitativa 
metamente una nueva metodologia alternativa 0 esta para servir como paraguas, baio d eual todas 
las memdologias pueden contribuir? Actualmente, el termino cll..:'1litativo corre peligro de transfer
marse en algo demasiado vago para ser de utilidad. Discutir con alguien acerca de la metodologia 
cualitativa de investigaci6n es como discutir sobre la Biblia: uno puede encontrar en la literarura 
apoyo a favor y argumentos en contra, pricticamente sobre cualquier postura. 

Aun asi, los histeriadores, soci610gos y otros positivistas pueden aprender muchisllno de las 
premisas de la investigaci6n cualitativa. Creo que investigadores de todo tipo podrian beneficiarse 
si comprendieran los conceptos de las tendencias inherentes de los investigadore::,. y de la 
importancia del contexto, asi como de algunas otras perspectivas cualitativas. 

Los hallazgos obterudos tan laboriosamente y con sinceridad~ porvia de los distinros modos de 
investigacion, sigue siendo valioso, y de ningu.n modo mis observaciones deben ser interptetadas 
como algo negative hacia esfu_C1"Zos equivalentes del pas ado, presente 0 futuro. Los extensos 
paradigmas de la investigaci6n que he analizado, dependeran de tirmes y diferenres metodologias 
y hallazgos. Si es que vamos a construir modelos de investigaci6n en colaboraci6n, los resultados 
de la investigaci6n traclicional del pasado, presente y furoro serao mas importantes, no menos. Los 
estudlos que utilizan una liruca merodologia no se tomadn obsoletos; mas bien, seguiran siendo 
valiosos dentro y fueta de ellos rrllsmos, y se convertiran en ladrillos escncia1es para esmdios multi 
modales. . 

Hasta la fecha, gran parte del pequeno cuerpo de investigaciones s0c1016gicas en educaci6n 
musical ha sido eomp1etado por historiadores en educaci6n musical. Este grupo; $alvo por unas 
pocas excepciones, ha ignorado los resultados socio16gicos en curso. Tambien, los historiadores, a 
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diferencia de los soci610gos profesion;Lles, tienden a no utilizar tecnicas cuantitativas. De heche, 1:1.· 
mayor pane de los trabajos socio16gicos en educaci6n musical es, en realidad, historia sociaL 
Muchas de las investigaciones sociol6gica restantes han sido completada por empiristas, quienes no 
logran considerar adecuadamente los factores hist6ricos. Obviamente, ambas aproximaciones a la 
sociologia en educaci6n musical-la hist6ric::!. y la cuantitativa- valen la pena, pero podrian mejorarse 
si se combinaran alubas aproxi.maciones. Es interesante observar que los soci610gos en algunos 
campos estan incorporando etda vcz mas· los hallazgos de los historiadores, y los historiadores 
modemos estin usando tecrucas socioI6gica::;. Nuestro campo sigue empobrecide por la falta de 
investigaciones e investigadores sociologicos, sin considerar el tipo. 

He dado unos pocos ejemplos de inves tigaciones como las que estoy promoviendo, tanto dentro 
como fuera del campo de la e~ucaci6n musical. i\[e doy cuenta de que gran parte de 10 que estey 
recomendando queda como una [alsa promesa. No obstante, es mucho el ttabajo que St;: esta 
haciendo en otros campos. Lo que se da en llamar "la nueva historia" aparece ahera presentada en 
una iP'an cancidad de revistas incluyendo el/ollma! oflnlerdiscip!ina,)' HisIO,)', Jot/rna! o/Soaa; HiJ"!o,)', 
JOllma! ojPJyhohi:rlory, Soda! Hislo,],,]ot/r,,a! olHislon<-a! G,ography,]ollnza! o/Urban [-{"lOry, Comparalive 
Stlldies in S odely and His/ory, Journal a/Family Hisloc1', y S odetas'" (Graff y Monaco, 1980), ademas de 
viejas salidas como elIot/mal of/be .Hi,rtol)! li!.,fp'usI' y orras. Concuerdo con Heiler (1992), quien 
senalara que: 

Los hiJ"toriadores en t'ampos reladonadol e,rtJI1 debatiendo tim ~·ol1.riderable paJirin, lemClJ vinatlado! tvn eI 
revisionismo, el relativismo y la jUJ-titia poillica . . . ]ptlretiera improbable qlle en edlfcacirin mllJlt:al. . . .ios hJ:rton'adores 
pueden ,reguir ignoranda es/as inqlfie/udeJ (p.61). 

EI estado actual de la investigaci6n en nuestro campo esta ret1ejado, en forma general, en el 
Handbook oj'ReJeanh on Musk TeadJiltg and Laming" (Colwell, 1992). Solo dos capitulos de los 55 estan 
dedicados ala historia. De esos dos, uno ciene que ver con metodologia (Heller y Wilson, 1992) y 
el otro, pri.'1cipalmente, con lahistoria de lainvescigacion empiriGca (Mark, 1992). La fJ10soHa recibe 
tres capitulos Gorgensen, 1992; Reimer, 1992; Stubley, 1992), y hay capitulos unicos sobre la 
invescigacion cualitaciva (Bresler, 1992) y Ia sociologia (Hoffer, 1992), Este manual representa muy 
bien a la investigacion en educaci6n musical, con la notable excepci6n de que, pesc a sus 
substanciales y significativos hallazgo::;, no hay capitulos dedicados a los hallazgos de historiadores 
y fliosofos de la educacion musical. Solo un capitulo se dedica ala inves tigaci6n sobre la educacion 
musical intemacional y comparativa (K.emp y Lep.herd, 1992), y hay un capitulo sobre 1a 
construccion de modelo::; (Edwards, 1992). Los -+6 capitulos restantes aenen quever, mayoritariamente, 
con la metodologla de investigaci6n y los hallazgo empiricos cuanatativos. 2Uegaremos a ver en 
el proximo manual sabre investigacion en educaci6n musical capitulo';) sobre metodas de 
investigacion interclisciplil1arias y sus resultados? Las ..;;enales son positivas. La Universidad de 
Indiana, por ejemplo, fue sede en 1995, de un simposio inrernacional de estudios interdisciplinarios 
en musica. . 

La ftlosofJa de David Elliot (1995) es praccica, y ello implica que nuestros esfucrzos 
investigativos rambien pueden tornarse mas practicos. lYfuchos de los ~spectos referidos a las 
praccicas en Ia educaci6n musical que eI promueve, son investigables. EI ve a la musica y a la 
educaci6n musical no como un fenomeno esoterico, pr:icticamente inalcanzable, sino como 
pr:icticas inseparable de las culturas de 1a cuales forman parte; practicas que afe.ctan a los 
participantes de manera tangible. Las practicas musicales y de educaci6n musical de Elliot son 
fenomenos multiclimensionales; por 10 tanto, la investigacion basada en la practica de Ia educaci6n 
musical tiene que ser, tambien, multidimensional. 

Sintetizando y reiterando, hay mucho de aerro en nuestros modos actuales de investigacion, 
pero cada modo en si mismo resulta incompleto. Cada g<upo metodol6gico podria ampliar sus 
horizontes desarrollando nuevas visiones y nuevas preguntas de investigacion. Tales esfuerzos 
requeririn de la colaboraci6n entre tll6sofos, historiadores, soci610gos, cuantificadores y califica
dores en educacion musical, como asi tambien de antrop610gos, historiadores generales, historia
dores dela educacion, economistas, dem6grafos, y hasta psicoanalistas. Pero mas que las estraregias 
espedficas para expanclir nuestros horizontes, se requeriran cambios actitudinales respecto a que 
se entiende por una investigaci6n digna de atenci6n. 

La fJlosoHa de Elliot (1995) representa un paradigm. fJlos6fJco muy diferente del divulgado por 
filosofos al1teriores. La tarea principal de los f11osofos no es proporcionar una agenda para otros 
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investigadores, pero eso es, esactamente, 10 que hizo Elliot. Podriamo5 encontI:lrnOS can que la 
educacion musical mejora el desempeilo en matem:iticas, un resultado que Elliot niega pero que yo 
considero bien puede ser verdad, aunque mas no sea por que la cduc:lci6n musical mejore, 
probablemente, la autoestima - un resultado en el que el cree. Pese a cuales podrbn scr los nuevos 
csfuerzos investigativos que esto podri1. revelar, yo espero que us ted considere este debate no como 
una altemativa a la investigaci6n tradicional en educacion musical, sino como ideas acerca de como 
podrian expandirse nuestros horizontes. 
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