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Introducción	  
	  
Latinoamérica	  resume	  también	  en	  sus	  músicas	  su	  propia	  historia	  y	  su	  identidad.	  Pueblos	  originarios,	  
africanos	  y	  europeos	  se	  entremezclan	  para	  dar	  lugar	  a	  una	  música	  nueva,	  propia	  y	  devenida	  en	  una	  
interminable	  cantidad	  de	  géneros	  tan	  variados	  que	  cuesta	  hoy	  imaginar	  esas	  raíces	  comunes.	  Sin	  
embargo,	  creemos	  que	  con	  la	  investigación	  y	  experimentación	  	  suficientes	  y	  el	  enfoque	  acertado	  es	  
posible	  encontrar	  una	  gran	  cantidad	  de	  matrices	  rítmicas	  comunes.	  Partir	  de	  éstas	  para	  entender	  los	  
diferentes	  géneros	  resulta	  de	  gran	  utilidad.	  El	  entrenamiento	  al	  que	  podemos	  llegar	  es	  sumamente	  
complejo	  a	  la	  vez	  que	  simple	  en	  sus	  conceptos.	  
	  
	  
Fundamentación	  
	  
La	  música	  latinoamericana	  resulta	  tan	  diversa	  que	  es	  difícil	  imaginar	  una	  génesis	  compartida.	  Pero	  si	  
nos	  detenemos	  a	  (re)pensar	  su	  historia	  veremos	  que	  no	  lo	  es.	  Las	  culturas	  africanas	  presentes	  en	  
América	  se	  agrupan	  a	  grandes	  rasgos	  en	  tres:	  Bantúes	  (Congo,	  Angola),	  Yorubas	  (Nigeria,	  Benin)	  y	  
Ewe	  –	  Fon	  o	  Ararás	  (Dahomey,	  Benin).	  Fueron	  traídas	  esclavizadas	  durante	  mas	  de	  300	  años	  y	  
distribuídas	  por	  todo	  el	  continente.	  Despojadas	  de	  todo,	  la	  música	  y	  la	  danza	  fueron	  el	  sostén	  de	  toda	  
su	  cultura	  y	  por	  ende	  su	  identidad.	  Lograron	  ser	  y	  permanecer	  gracias	  al	  cuerpo,	  la	  voz	  y	  el	  tambor.	  
Esta	  resistencia	  cultural	  es	  parte	  intrínseca	  de	  la	  música	  de	  raíz	  popular	  del	  nuevo	  mundo.	  En	  cada	  
región	  se	  ha	  hermanado	  con	  diversas	  culturas	  originarias	  y	  europeas.	  Es	  lógico	  imaginar	  la	  infinita	  
cantidad	  de	  variables	  que	  podemos	  apreciar	  dadas	  las	  infinitas	  combinaciones	  que	  existen.	  Y	  eso	  es	  lo	  
que	  somos.	  Una	  infinita	  expresión	  que	  surge	  de	  la	  búsqueda	  identitaria	  en	  cada	  momento	  de	  creación.	  
El	  estudio,	  análisis	  e	  interpretación	  de	  estas	  músicas	  es	  mucho	  más	  comprometido	  si	  se	  hace	  desde	  la	  
lógica	  que	  implican.	  No	  es	  un	  enfoque	  acertado	  aplicar	  las	  lógicas	  de	  un	  pensamiento	  eurocentrado.	  
Obtendremos	  conclusiones	  y	  prácticas	  erradas.	  En	  este	  trabajo	  se	  plantea	  un	  entrenamiento	  y	  análisis	  
consciente	  basado	  en	  la	  tradición	  oral,	  los	  patrones	  lineales	  de	  tiempo,	  el	  uso	  de	  polimetrías	  y	  
polirritmias,	  la	  sensopercepcion	  de	  los	  ritmos,	  internalizándolos	  utilizando	  el	  cuerpo	  y	  la	  voz,	  lo	  que,	  
desde	  este	  enfoque,	  logra	  un	  grado	  de	  acercamiento	  mucho	  mayor	  con	  la	  materia.	  
	  
	  
Metodología	  	  
	  
El	  acercamiento	  a	  estas	  matrices	  originarias	  y	  originantes	  (mayormente	  de	  origen	  africano)	  se	  hará	  
desde	  diferentes	  puntos	  de	  partida,	  siendo	  las	  mas	  trascendentes	  la	  Teoría	  de	  las	  Claves	  y	  la	  Serie	  
Escondida	  de	  Ramiro	  Musotto	  y	  la	  Música	  Primaria	  de	  Nei	  Sacramento.	  Ambas	  teorías	  son	  desde	  
nuestro	  entender	  no	  sólo	  revolucionarias	  sino	  reveladoras,	  y	  de	  gran	  aplicación	  en	  la	  práctica	  concreta	  
(no	  sólo	  de	  la	  percusión	  sino	  de	  la	  música	  en	  general)	  e	  incluso	  en	  otros	  aspectos	  como	  la	  composición	  
y	  la	  producción.	  
	  
Se	  trabajará	  sobre	  un	  método	  de	  entrenamiento	  de	  la	  percepción	  rítmica	  en	  base	  a	  Patrones	  Lineales	  
de	  Tiempo,	  sumamente	  necesario	  para	  comprender	  la	  complejidad	  de	  las	  músicas	  de	  origen	  africano.	  
Se	  trata	  de	  prescindir	  de	  la	  costumbre	  impuesta	  de	  pensar	  (y	  peor	  aún,	  sentir)	  siempre	  la	  música	  
desde	  el	  pulso,	  siendo	  que	  el	  pulso	  no	  genera	  movimiento	  ni	  propone	  alguna	  matriz	  originante.	  En	  su	  
lugar	  entenderemos	  la	  música	  desde	  la	  lógica	  de	  las	  diferentes	  células	  a	  trabajar.	  Así	  como	  podemos	  
observar	  desde	  distintos	  puntos	  el	  movimiento	  de	  los	  cuerpos,	  podemos	  percibir	  la	  música	  desde	  
diferentes	  patrones,	  lo	  que	  nos	  genera	  diversas	  sensaciones,	  reposos	  y	  tensiones.	  
	  



Se	  utilizará	  la	  voz	  hablada	  y	  las	  diferentes	  opciones	  de	  acentuación	  de	  las	  palabras	  y	  frases	  para	  
internalizar	  ritmos	  y	  percibirlos	  en	  el	  cuerpo	  de	  diversas	  maneras,	  entrenando	  de	  manera	  intensiva	  la	  	  
sensopercepción,	  codificación	  e	  interacción	  con	  los	  mismos.	  
	  
Entenderemos	  las	  polirritmias	  (fundamentalmente	  las	  presentes	  en	  la	  música	  latinoamericana)	  de	  
distintas	  maneras,	  y	  mediante	  el	  uso	  de	  la	  voz	  nos	  sumergiremos	  en	  este	  universo	  de	  múltiples	  
dimensiones	  para	  poder	  aprovechar	  y	  potenciar	  las	  posibilidades	  que	  nos	  brinda.	  
	  
	  
Contenidos	  
	  
Breve	  historia	  y	  contexto	  del	  tambor	  en	  Latinoamérica.	  Reivindicaciones	  de	  nuestra	  herencia	  africana.	  
Problemáticas	  de	  la	  música	  popular	  y	  folclórica	  de	  nuestro	  continente	  y	  la	  situación	  en	  los	  ámbitos	  
académicos	  e	  institucionales.	  
	  
Música	  primaria	  (Nei	  Sacramento).	  Entender	  la	  música	  a	  partir	  de	  la	  matemática	  más	  simple	  y	  
prescindiendo	  de	  la	  noción	  de	  pulso.	  
	  
Claves.	  Historia,	  contexto	  conceptos	  y	  significados.	  Aplicaciones	  al	  método	  analítico.	  Principales	  claves	  
de	  la	  música	  latinoamericana.	  
Teoría	  de	  las	  claves	  y	  la	  serie	  escondida	  de	  Ramiro	  Musotto.	  
	  
Independencias	  y	  coordinaciones.	  
	  
Polirritmias.	  
	  
Ensamble	  de	  percusión.	  Dinámica	  de	  comunicación.	  Entenderse	  como	  parte	  de	  un	  todo,	  aprendiendo	  a	  
escuchar	  para	  luego	  dialogar.	  
	  
El	  repertorio	  rítmico	  varía	  de	  acuerdo	  a	  las	  experiencias	  previas	  de	  los	  asistentes.	  Se	  hará	  foco	  en	  las	  
principales	  manifestaciones	  tanto	  profanas	  como	  de	  contexto	  religioso.	  Se	  trabajará	  principalmente	  
con	  las	  músicas	  de	  Argentina,	  Brasil,	  Cuba,	  Perú	  y	  Uruguay.	  
	  
	  	  
Destinatarios	  
	  
Esta	  propuesta	  está	  destinada	  al	  público	  en	  general.	  No	  es	  necesario	  tener	  conocimientos	  previos	  dado	  
que	  la	  metodología	  de	  trabajo	  está	  basada	  en	  la	  percepción	  primaria	  de	  la	  música.	  Obviamente	  el	  nivel	  
de	  profundidad	  a	  alcanzar	  estará	  condicionado	  por	  las	  posibilidades	  del	  grupo.	  El	  nivel	  general	  puede	  
ir	  de	  principiantes	  a	  avanzados.	  
	  
	  
Duración	  
	  
La	  duración	  puede	  variar,	  y	  en	  base	  a	  ésta	  la	  cantidad	  de	  contenidos	  a	  desarrollar.	  Es	  determinante	  la	  
experiencia	  con	  que	  cuentan	  los	  participantes.	  
Para	  una	  situación	  de	  introducción	  es	  recomendable	  1	  o	  2	  días	  de	  trabajo,	  que	  pueden	  oscilar	  entre	  las	  
4	  y	  8	  hs	  cátedra	  diarias.	  
Para	  una	  situación	  promedio	  es	  recomendable	  un	  curso	  de	  10	  encuentros	  semanales	  de	  4	  hs	  cátedra.	  
Para	  una	  situación	  intensiva	  es	  recomendable	  una	  duración	  anual,	  de	  un	  encuentro	  semanal	  o	  
quincenal	  de	  4	  a	  6	  hs	  cátedra.	  
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