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INTRODUCCION 

·I· 

El rock ya formaba parte de mi vida cuando se me ocurrió tomarlo como 
tema de tesis. De ahí la dificultad para enconlrar un punto de equilibrio enlrc 
el rock desde mi propia entraña, desde la entraña del movimiento musical y mi 
visión como socióloga. 

Mi vocación roquera se definió en el primer año de la carrera, combinaba 
locadas con examenes, ensayos con trabajos académicos. Mi tema de tesis se fue 
aclarando a partir del quinto semestre. 

Para recopilar material sobre el rock mexicano, me di cuenta de que casi no 
hab(a nada escrito que me pudiera servir. Los sociólogos, por lo general, no 
están Inmersos dentro de la música, y por otros lado,los músicos están desco
neclados demelodologíasyestrucluras de análisis. Al escoger el rock como lema 
de tesis, me convertl en juez y parte: composilora, canlanle y gullarrlsta de un 
grupo -que se enfrenta a organimdores, productores, músicos, público.. y 
además socióloga. He padecido en carne propia, la gran mayoría de las circuns
tancias por las que atraviesa cualquier músico roquero mexicano. 

El presente ensayo no pretende ser el libro que no se ha escrito de rock 
mexicano, simplemenle es una pequeña investigación basada en mi experiencia 
personal; entrevistas a público, organb.adorcs y músicos; algunos artículos de 
periódicos y revistas; y uno que olro libro sobre la historia del rock. 

Cuando empecé la investigación en un primer momenlo sólo describí los 
procesos de organización dentro del rock: la realización de locadas, la produc
ción y consumo de material original de los grupos. Luego enconlré un te•lo de 
elnomusk:ologia (Merriam, Alan."Elnomusicologfa") que me ayudó a poner 
más los pies sobre la tierra: enlender al rock como conducta humana que se 
desarrolla denlro de un contexto cultural total, y aunque fui descubriendo 
ciertas brechas lodavia había curvas peligrosas por las que podría irme al 
barranco si no aplanaba y limpiaba bien el camino. Entonces hallé un libro 
sobre Identidad y problema de masas (Klnpp. !dentjdad problema de masas) que 
más que una vereda para mi fue una autopisla. Reeslructuré mi lema tejiendo 
una trenza de conceptos que me sirvieran como hilo conductor desde el 
principio hasla el nn de la investigación. 
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Lenguaje e identidad •.. 

¿Por qué hacer una tesis sobre rock? Porque es un medio de comunicación 
y de expresión entre muchos jóvenes a través del cual crean sus propios símbolos 
Ideales que los ubican y ayudan a definirse as( núsmos. A causa de una falla 
en los resonadores del medio ambiente social (esto quiere decir que el medio no 
crea srmbolos que orienten a la gente), el individuo tiene que buscar cierto tipo 
de experiencias que Jo auxilien a encontrarse a sí mismo a partir de reunirse y 
compartir determinados símbolos ron un grupo de personas. · 

SI apoyarnos la tesis de Klapp (investigador de la Universidad de San Diego) 
que al ritmo de modernización que vaya un país, sus problemas de identidad 
aumentarán en la misma proporción. Que bajo los efectos de la tercera revolu· 
d6n lnduslrlal los paises del tercer mundo sólo han obtenido mJis desempleo, 
desesperanza y pobre•.a. Que el 60% de la población en México son menores de 
30 años. Y que en las sociedades de masas existe un desequilibrio simbólico 
plasmado en la Impersonalidad de las relaciones, en el acumulamiento de 
luformacl6n meramente objetivo, es decir, sin contexto (para Lyolard los 
medios de comunicación interpretan, desde su propia visión y en forma enre· 
dada. la tradición de los mensajes que el lenguaje nos brinda del pasado y de 
otras culturas) entre algunos aspectos. Entonces vemos que Jos jóvenes crean 
sus propios símbolos identificativos como medios de sobrevivencia an(micos. 

El rock es en s( mismo un simbolo (partimos de un mismo significante osea 
la música, pero los signiricadus que despierta en la cabei.a y en los corazones 
_, muy diversos) y a la vez, es generador de otros slmboios (por él se crean 
!dolos y bailes). El rock es un transmisor y un receptor de mensajes. Cuando 
olmos un disco o escuchamos la radio somos easl siempre receptores. En una 
tocada, tanto el púb1ico como el grupo son transmisores y receptores. Cuando 
se hace un disco, aparentemente sólo se transmite, pero para poder realizarlo, 
el compositor tuvo que pasar por una etapa receptiva del mundo y del medio 
que le rodea. Un compositor también es público de otro compositor, Jos roles 
son intercambiables. Para un joven de Santa Fe es una manera de sobrevivir, 
de no haber pasado por esta tierra sin haber dicho o disfrutado algo. Para un 
joven de Ciudad Universitaria tiene una connotación cultural. Para algunos 
intelectuales o escritores, como Juan Villero, se ha dudo un ensamble entre 
movimientos informales o marginales como son el aspecto cultural (rock), 
respuesta civil (terremoto de 85) y posición poiilka (cardenismo). 

"La percepción de un 5'mbolo es eminentemente personal, no sólo en el 
aenlidode que varia con cada sujeto, sino también de que procede de la persona 
eatera. .. EI símbolo tiene precisamente esta propiedad excepcional de sintelizar 
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Lenguaje e identidad ... 

en una expresión sensible todas esas influencias del inconsciente y de la roncicn .. 
da, como también de las ruenas instintivas y mentales en conflicto o en camino 
de armonb.arse en el interior del hombre. Chevalier. Djccionnrio de Símbolo" 
pl6 

La espina dorsal de la tesis es la búsqueda y la creación de símbolos 
ldentificath·os, a través de tres vías, que son: el lenguaje musical, el lenguaje 
letrfslico y el lenguaje comunicacional o de las tocadas. El lenguaje musical 
(len&IJllJ• no verbal) se refiere a la e51ructura armónica, ritmlca y melódica q_ue 
- el rock producto de un creador que habita dentro de un contexto social, 
polilico y cultural determinado. El lenguaje lctristlco (lenguaje oral) concierne 
a la producción de letras dentro de las mils diversas corrientes del rock. La 
manera en que se expresan, sus dichos, su posición ante el mundo, sus anhelos, 
sus núedos. Las letras son un elemento Importante para prorundizar en la 
ideol<>&la de loo jóvenes que ademils se manlfie51an en la música y en la 
vestimenta. 

El lenguaje comunicacional o de las tocadas, se refiere a la Interacción que 
se da en tres planos: el primero, es entre los mismos nilembros de una 
muchedumbre aslstcnte a un concierto; d segundo, entre los mfombros del 
grupo; y el tercero, entre músicos y público. El baile que se desarrolla en las 
tocadas es considerado como un ritual. Dicho baile, en el medio roquero es 
llamado "slam" y en él se viven expresiones muy intensas de culto donde cada 
quien es (;apaz de explayar enteramente sus emociones. 

Escogí el periodo de 1985-19911 en primer lugar, porque es una etapa que he 
vivido muy de cerca como participante dentro del medio roquero. En segunda 
instancia, porque es en los ochenta cuando los grupos se empiezan a preocupar 
por hacer letras en español, lo que constituyó un veh(culo de comunicación 
mucho mils Intenso que las letras en inglés. Tambim por la proliCeración de 
grupos musicales (según una encuesta realizada por Banda Rockm se cree que 
actualmente existen alrededor de 300 grupos tan sólo en el Distrito Federal y 
arca conurbada). Además de 1986 a 1989 se da el boom del rock en español, 
auspiciado por varias compafüas dlsqueras con grandes capitales, destacando 
la compañia Arlola y lo que Cuela estación de radio Espacio 59 del Núcleo Radio 
Mil, que transmitía a grupos de España, Argentina y en un tercer lugar a los 
deMhico. 

Para vender un producto discográfico se requiere de amplia diCusi6n y 
distribución,cuestiónenlaquelascompañlastransnadonalessonlasmaestras. 

·8· 



Lenguaje e identidad ... 

El pan de cada dia de los grupos roqueros, es buscar un público más amplio y 
de alguna manera el boom del rock en español, rue como un experimento para 
ver si se podía o no vender rock mexicano de manera masiva. De hecho claro 
que se puede vender, pero no hay empresarios que se arriesguen a inl·crtir 
grandes canlldades en él. 

El boom sólo benefició a muy pocos como Caifanes, Fobia, MaldUa Vecfodad 
y Los Amantes de Lo/a. El resto de los grupos se quedaron esperando a que llegar 
su oportunidad y hasta la recha no ha llegado, pues la mayorla siguen margl· 
nales. Inclw;o este boom ayudó a reafirmar el camino a muchos que siguen al 
ple del callón. Paradójicamente, en este periodo, hubo una prollreración de 
productos independientes, prueba de que el rock se mantuvo con o sin el apoyo 
de las compañfas transnacionales y estaciones radiofónicas. 

Espacio 59 jugó un rol determinante en esto del boom pues su programución 
casi en el 100% era de rock en español. Claro que los grupos mexicanos eran los 
menos privilegiados pues casi todo el apoyo era para los pibes y los ibéricos. 
Este público que se generó (porque antes del boom ya eiúsUa uno y con bastante 
convicción) le da Igual esuchar a Miguel Mateos, Laureano Brlzuela o Tlmbl· 
riche, son más bien roqueros por moda. 

La Ciudad de México dentro de la República es la que m:ls lugares tiene 
para ir a bailar y/o escuchar rock mexicano. Aunque hay rock en ciudades 
como Monterrey, León, Guadalajara, Los Mochls, Queritaro, Jalapa, Puebla 
(por mencionar algunas) es aqul, en el D.F. donde tiene m:ls rUCl7.a. Muchos 
grupos del interior de la República prueban suerte en el Distrito Federal, 
porque si aquf existen pocos espacios, en provincia hay muchos menos. Por este 
motivo, me avocaré exclusivamente a la ciudad de México y 7AJnas conurbadas. 

- 11 -

Para poder abordar el renómeno del rock en México, es importante situar· 
nos en el marco histórico, polftico y social de los años que nos intereSa tratar, 
es decir de 1985-1990. En este periodo nos ha tocado vivir la crisis de las 
ldeologlas, pagar las consecuencias de la tercera revolución industrial, asl como 
de las politicas modernizadoras. Hemos padecido 10. cambios tecnológicos que 
arectan la vida cotidiana y los valores del ser humano. 
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Lenguaje e identidad. •. 

Los efeclos sociales de lo revolución tecnológica ... se han traducido en una 
mayor disponibilidad del tiempo libre. Sin embargo, para la mayor[a de los 
habitantes del Tercer Mundo esta revolución sigue aumentando el desempleo 
y la pobreza. La crisis económica ha propiciado que en lugar de generarse 
alternativas diferentes, se condene hoy a la angustia y a la desesperanza a miles 
de jóvenes. (Gerardo Estrada." Aspectos sociales. .. " La Jornada) 

En México soplan vientos de modernidad. Se busca modernli.ar: la econo
mlaslgulendo las leyes del librecambismo; la educación apoyando a las carreras 
técnicas y relegando a las humanidades; en la política "dando oportunidad a 
las muas para que se manifiesten". Pero todas estas aventuras modemizanles 
tienen un precio, además del costo social, y es el de los problemas de Identidad. 

La paradoja de las sociedades modernas es que habiendo aumentado sus 
conocimientos, no han mejorado en el entendimiento de si mismas y que la 
proliferación de las ciencias, ha propiciado problemas de Identidad. La moder· 
nidad, de alguna nwnera, rompe ron los simbolos. pues todo el mundo se cree 
con derecho a promover cambios que sustituyan los simbolos existentes, en aras 
de la revolución Industrial y tecnológica, sin hacer direrenclaclones y sin tomar 
en cuenta la pluralidad de significados que puede tener determinado simbolo y 
preocupándose únicamente por el aspecto pr;ictico. Un gruposoclal se distingue 
de otro por creer en determinados simbolos, si éstos se alteran, esto Uene 
repercusiones sobre la identidad del grupo o el individuo. 

Los problemas de identidad se originan en el medio social: posiblemente 
por una ralla de estructuras o de resonadores, que le hace muy dificil al sujeto 
dennirse a sí mismo satisfactoriamente, aun suponiendo que la persona, no 
padezca de sus facultades mentales y tenga tiempo para preguntarse quifn cs. 

Siempre que los sistemas sociales no tienen una resonancia adecuada (quin\ 
la habrla en una sociedad utópica, en la que el hombre trabajara por placer) y 
no proporcionan símbolos ideales, tampoco pueden dar a sus miembros un 
significado que les sirva para ubicarse y para ubicnr a Jos demás. Y es en 
nuestra sociedad -impactada por ta tercera revolución tecnológica- que se 
observa cómo se reducen los tiempos y las distancias, como van cambiando los 
valores de una manera tan veloz, que sin haber terminado de inventar un nuevo 
sistema de credos, ya se ha cambiado a uno nue\·o. 

Ante esta Indefinición existencia!, el individuo se encuentra en una búsque
da Incesante de experiencias que enriquezcan su vida emocional. Estas pueden 
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Lenguaje e identidad ... 

ser: a) experiencias colectivas (emociones compartidas o intcrucción dentro de 
muchedumbres; comunicarse con un público o hacer alardes exhibidonistns); 
b) experienciassustitullvas o supletorias, Identificándose ims.ginariamentc con 
héroes de la vida real o personajes ficticios; e) experiencias de naturaleza lntima 
y privada: esruerws de creatividad artfstlca; d) experiencias de un orden más 
simbólico que pragmático (participación dentro de ceremonias rituales de 
prácticas de culto).Klapp. llknlillilll-.. p58. 

No Importa Ja edad que se tenga, los problemas de Identidad siempre van a 
estar presentes. Pero cuando se trata de tos adolescentes, esta ansiosa búsqueda 
de sf mismo es mucho más cruda, puesto que su futuro dependen\ de con quien 
se integre y las actividades que desarrolle. 

Según el artJculi.sta llermann Bellinghausen, la Juventud es un invento de 
la modernidad. Para los grandes Inversionistas, los jóvenes se volvieron inte
resantes cuando mostraron poseer capacidad adquisitiva. Sin embargo, los 
verdaderos descubridores rueron los revolucionarios del nuevo siglo: los soviets 
y los fascistas alemanes vefan en los jóvenes a los hijos predilectos del régimen. 

Desde la perspectiva de Gabriel Careaga, en la sociedad contemporánea 
hasta la década de los SO, los adolescentes existían como un proceso biológico 
para transformarse en adultos.. Pero a partir de 1953 empieznn a existir los 
adolescentes como crUicos, como rebeles y como problemas. La sociedad de los 
adultos se mostraba como un modelo que los adolescentes tenlan que seguir, un 
estilo de vida conformista y conservador en el cual el jo\·cn no podfa reconocer
se. Al no tener Identidad en el adulto, el adolescente cmpie7.a a preguntarse en 
rorma obsesiva quién es y qué es. 

Los jóvenes se sitúan en el mundo del trabajo y de las instituciones 
educativas. No obstante, sus expresiones más vitales y profundas tienden a 
mnnifestarse al margen de este sistema y prh·ilcgian la calle, los muros, la fiesta, 
el cuerpo, la industria cultural, la moda. .. " Es alli donde esa inmensa mayoría 
de nuestra población (al menos la urbana) refuta la esclerosis de la cultura 
dominante, importa, hace anorar s(mbolos de renovación y de decadencia ante 
la nagrante quiebra de las Instituciones stmMUcas a las quct" •• por lo común se 
incorporará conrormista." (Francisco Valdfs "Cronos y Tánatos" p 70) 

Los jóvenes se dieron cuenta que los adultos simulaban y vivúm una mentira 
permanente sobre la sociedad y sobre ellos mismos. Es cuando aparece el 
choque de generaciones expresado en el movimiento beatnik, los rebeldes sin 
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Lenguaje e identidad ... 

causa, los delincuentes juveniles. Hay una necesidad entre los jóvenes de 
excitantes aventuras y nuevas experiencias. El joven tiene la necesidad de 
romper con el autoritarismo de loo padres y de las escuelas; desea afirmar su 
personalidad y romper con los prejulcloo sociales y morales. 

Según el escritor Ricardo Homs, el contenido de la mayorfa de tas canciones 
de Elvls Presley, pionero del rocanrol, se ajustaba a la filosofla de los rebeldes 
sin ca...., desafiando la autoridad paterna, incitando a su compañera a libe· 
rarse de prejuicios, se quejaba de la ataduras que Implicaba la escuela y se 
mofaba de los convencionalismos sociales.El rocanrol se convirtió en un modo 
de vida y una rorma de ser para los adolescentes. Contó con sus proploo gulas 
espirituales, sus lilósolos, sus lideres, sus mitos. 

El roamrol se inició como un lenguaje común de la gente joven y trascendió 
lu fronteras de su paJs de origen. Chuck Berry, Lillle Richard, Elvls Presley, 
Blll Halley son algunos de los exponentes de este ritmo que sucudió tas eslruc· 
turas del "establishment" con su rito salvaje. 

En los años sesenta, el rocanrol se convirtió en la antesala del rock. De 
acuerdo con John Lee llooker, el rock está hecho por músicos jóvenes para 
Jóvenes, mientras que el rocanrol estaba hecho por múslcoo mayores para 
público Jóven. 

Según Roberto Mugglatl, el rock es una música que nadó en la dW.da de 
los sesenta, en los Estados Unidos (con Bob Dylan) y en Inglaterra (con Los 
Beatles). El rock que se hacia en esa ipoca tenla un compromiso social que se 
rellejaba sobre la acción polllica. Facciones terroristas de Estados Unidos 
toman su nombre de canciones de Los Bealles. Joan Baez y Bob Dylan hacen 
canciones de protesta: contra la guerra de Vietnam, las bomba.o, los prejuicios 
sociales, la ~regaci6n racial. Por aquellos dlas se coníorm6 el movimiento 
hippie que era una corriente fii066fica que se habla nutrido de la búsqueda de 
valores trascendentales del mundo y la vida, su postura era pacifista, pugnaba 
por el retomo a la vida rura1,por la resurrección de las estructuras de vida 
comunitaria, la búsqueda de Dios, la búsqueda de si mismo, por los conductos 
que fuera necesario, Incluyendo drogas alucinógenas. Esta cultura roquera de 
los sesenta junto con los movimientos revolucionarios de la juventud en el 
mundo occidental son dos caru de la misma moneda. 

En el mundo ya casi nin&ún cambio social se da sin la participación de los 
jóvenes: los 68's, la liberación femenina, la revolución sexual, los movimientos 
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Lenguaje e identidad ... 

ecologistas, "los rocanroles, las pandillas, las guerrilJas centroamericanas, las 
bandas, han sido protagonizados y sufridos por los adolescentes, y por su 
conducto ha caminado, bien que mal, la cultura" (Hermann Bellinghauscn. 
"Cultura juvenil en la nueva dudad'' p 11) 

En los ochenta, México enfrenta una severa crisis económica. En 1985 un 
terromoto sacude a la ciudad, muchos jóvenes se organizan para ayudar a los 
damnificados. En 1986 el CEU aglutina a núles de estudiantes. En 1988 se gesta 
el cardenismo como una nueva opción polllica, apoyado en su mayoría por 
jóvenes. Y es en esta década que se dló una proliferación importante de grupos 
de rock y aunque muchos no sean tan conocidos, porque no tienen acceso a los 
medios de información, dentro de su localidad o dentro de un pequeño círculo, 
mantnestan inquietudes y tiene sus seguidores fieles. El rock a nivel internacio
nal, no tiene fronteras, tampoco tiene nacionalidad, se hace y se escucha en 
paises en los que este ritmo no Corma parte de la tradición musical regional. 
Existe rock hecho por japoneses, soviéticos, alemanes, italianos, además del 
producido por ingleses y norteamericanos. Muchos jóvenes sienten que esa es 
la voz de su generación. 

¿Qué tipo de resonadores brinda el rock a los jóvenes para que se identifi
quen con él? 

En primer lugar, los creadores de la música participan en experiencias de 
creatividad artística. En segunda instancia, los jóvenes toman parte en ex pe· 
riendas colectivas, al asistir a los conciertos o tocadas en las que se da una 
reladón muy estrecha entre los espectadores, que a su vez se comunican ron el 
grupo musical. En tercer lugar, el rock proporciona también cierto tipo de 
experiencias sustitutivas, en las que el público se identifica imaginariamente 
con alguno de los integrantes de un grupo, se forman héroes o (dolos. O también 
se identifica con los personajes de la letra de una canción sea real o ficticio. 
F"analmentc, están las experiencias de carácter ritual que son practicadas por 
los roqueros cuando realizan determinados bailes. 

Esta búsqueda de experiencia.11 se da dentro de otros géneros mu.qicales, 
como pueden ser la balada comercial, la ranchera o la tropical.Entonces ¿qué 
de especial tiene el rock? Que su música y sus bailes son bastante energéticos, 
Incluso los bailes se vuelven tremendamente agresivos. Que los héroes que se 
forjan, tienen ciertas particularidades diferentes a los (dolos prefabricados por 
los monopolios televisivos. Que el lenguaje que se uliliza en las letras, la manera 
de expresarse, el qué dicen y cómo lo dil:en es un medio de interacción, de 
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Identificación, muy fuerte entre los roqueros que manifiesta los sue1los, miedos 
y rantasfns de toda una generación. 

De acuerdo con Alejandro Lora, músico roquero, el rock es una expresión 
de lo.. jóvenes por su actitud rebelde: 

ºUn rocanrolero es adolescente, es rebelde toda su vida. Uno puede ver a 
Cbuck Berry a Ricardito o a Los Rolling Stones, ya tienen 60 años y en su forma 
de pensar y actuar siguen siendo adolescentes. Uno puede tener lOañosycantar 
en d grupo Timbiriche y no ser rocanrolero porque no tiene nada de qué 
protestar" (entre,·lt;ta de Lucia Alvarez). 

La presente investigación está dividida en seis capftulos. El primer capftulo, 
es una breve historia del rock mexicano (desde sus inicios a fines de los cincuenta 
con Los Tee11 Tops y Los Si11ners basta fines de los ochenta con la proliferación 
de diversos géneros dentro del mismo rock). El segundo capUulo, se refiere ni 
rock desde la entraña, es decir, al proceso creativo del artista, La música de 
rock posee determinadasestructurasarm6nlcasy rftmicas que la hacen distinta 
de otros ritmos. F.sas estructuras son producto no sólo dt!I capricho del creador, 
sino de todo el ambiente social en el que el artista se encuentra inmerso. 

"Puede observar.se como el arte se alimenta de toda la civili7.nci6n de su 
época, rencjada en la inimitable rr.acción personal del artista, y en cl1u están 
actualmente presentes los modos de pensar, vivir y sentir de toda una épocn, la 
lnterpretacl6n de la .realidad, la actitud !rente a lo vida, los Ideales y las 
tradidones, las esperan1.ns y las luchas de una etapa histórica." Eco. "Función 
y limites ... " p36. 

El tercer capilulo trata la relación entre el músico roquero y su auditorio. 
Habla sobre el comportamiento fislco del espectador y del artista, sobre las 
actitudes caracledsticas de los que gustan hacer y escuchar rock. Sobre los 
bailes, a veces agresiYos, que tienen que Yer con la necesidad de los rituales en 
la vida, sobre todo en esta época en que todo es tan cienlifista y racionali.!ila. 
Tamhifn, dentro de esta capitulo, se señala cómo se genera y expresa la 
adoración de los héroes por parte de los seguidores (fans o groupics). Se abordan 
Jos casos de Alejandro Lora del Tri y el Guadaña de la Ba11da Bostik, entre otros. 
En la medida en que se descubran los símbolos idenlincativos de los roqueros, 
se 1"'8 describiendo las formas en que organlzon los jóvenes para la reatb.ación 
de concicr1os y la producción, distribución y consumo de material original de 
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los grupos. Estos tres últimos puntos se desarrollarán en el capitulo cinco que 
se refiere a la crlslall7.ación de un producto. 

El cuarto capitulo, se refiere al lenguaje literario. En un primer plano, se 
analiza como ciertos términos musicales corresponden a determinados patrones 
culturales, que se dejan entrever en las letras. Se comparan tres diferentes 
estilos musicales , que son, el punk (anllgoblemo, no violencia y ecologla), el 
beavy metal (relacionado con personajes de ultratumba) y el pop (relacionado 
con lo rrivolo y lo decadente), En un segundo plano, se comenta c6mo es tratado 
un tema {seJlualidad, guerra, amor.lpor varios géneros musicales. 

El quinto capitulo, como mencioné anteriormente, describe la cristalización 
de un producto. Abarca todo lo que es producción (compañias discográficas 
Independientes y transnacionales) distribución y consumo. Asl como la difusión 
en los medios de Información (radio estatal y radio privada; televisión estatal y 
televisión privada; prensa especializada y prensa ajena a él). Se trata de ver 
las diferentes pollticas que adopta: una compañia discográfica para grabar a 
talo cual grupo; la radio y la televisión para programar entrevistas y conciertos. 
Dentro de lo que es la prensa especializada (revistas como Banda Rock'if3. 
~ .&2nAIJ se trata de ver su enfoque del rock. Con respecto a la prensa 
ajena a este ritmo, me refiero a las noticias sensacionalistas que aparecen en 
periódicos y revistas. Estas son un renejo de lo que todavia parte de la sociedad 
piensa acerca del rock. Lo satánico, lo vandálico, el uso de drogas y alcohol, asl 
como el tipo de vestimenta son algunos de los prejuicios que se que se manejan. 

El sexto capitulo es el de las conclusiones. En él analizo que tanto el Estado, 
la Iniciativa privada, la comunidad no roquera ayuda o impiden la creación y 
conformación de los simbolos constituidos por los jóvenes roqueros. Presento 
propuestas para una mayor comunicación entre los roqueros en cuanto a la 
creación, producción, distribución y consumo del rock mexicano. 
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l. Breve historia del rock mexicano. 

Tan sólo de este tema se podría sacar una tesis, pero como esa no es mi 
intención, hablaré de una manera muy general, sobre ciertas situaciones claves 
dentro de la historia del rock mexicano. En este capitulo m• basaré casi 
cxclusivarncnte en el libro de Federico Arana, Guaraches dt' ante azul, del que 
hago un pequeño resumen, también me apoyo en el libro de Enrique Marro.. 
qu(n, La contracultura como protesta y en las charlas con Rodrigo Farfas (perio
dista de El Financiero).Aquel que quisiera profundizar en el tema, tendrla que 
buscar informac:tón en las fuentes directas, es decir con todos los personajes que 
han dejado huella, porque el material que se ha escrito se encuentra disperso 
y en algunos casos es muy dificil de conseguir. Los periodos en que está dividida 
la historia del rock mexicano, los retomé de Marilza Urteaga (Conferencia ¿Qué 
onda con el rock? 8-nov-89). 

1.1 PRIMER PERIODO (finales de los SO y principios de los 60.) 

Cuando el rock llegó a México tuvo que abrirse campo entre toda la 
tradición musical existente entonces: danzones, boleros y chachachás. El hecho 
de que el rock no fuera oriundo de nuestro pa[s, como sí loes de E..~tados Unidos 
e Inglaterra, implica que no se tenga una herencia generacional en cuanto a la 
forma de tocarlo, las tccnolog'3s para hacerlo, así como que nu posea la misma 
importancia dentro la industria cultural (radio,industrias disqueras, cinc y 
televisión). 

"El hecho de que el rock norteamericano y el inglés sean superiores al 
mexicano o al español nada tiene que ver con las capacidades congénitas de 
los músicos de unos y otros paises, sino con la sociedad que les precede y 
constituye su entorno asi como, más especificamente sus tradiciones musicales 
y el medio mu.o;ical que les moldea." Arana~. p14 

El rocimrol siempre estuvo asociado con las cuestiones lúdicas, rebeldes y 
energéticas. En la época en que llegó el rocanrol a l\téxico existía una fuerte 
represión sexual, la virginidad y la castidad eran severamente mantenidas.. 

Eldrige Cleaver, Uder negro de los años sesenta, apunta que el rocanrol "dl6 
a los blancos las posibilidad de reclamar de vuelta sus cuerpos, después de 
generaciones de existencia enajenada e incorpórea. La danza dionisiaca del 
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rocanrol se posesionó de tos cuerpos dl" Ja juventud de la clase media blanca 
norteamericana" (Roberto Muggiati. ~~ p 117) 

Según Parménides Gardni Saldaña el rock expresa la sexualidad descarna .. 
da. "El chavo blanco quiere "coger" y esto naturalmente es un atentado contra 
la propiedad privada. Se trata de una subversión al "sistema" o a la sanidad 
famllinr. Es un atentado contra ta concepción pequeño burguesa de la virgini
dad." Enrique Marroquln. La contracultura. •• p 154 

La concepción de rebeldla que tenlan los primeros aprendices del ritmo 
"escandalosoº, es decir de los roqueros del 58, eran en palabras de Arana 
(pionero del rock con el grupo Los Sinners) "unos muchachos tímidos y adecen· 
tados que se ponlan chamarras rojas de nylon corno la de James Dean o de piel 
como la de Marlon Brando". 

Rebeldia y rocanrol estuvieron sumamente asociados con los dos símbolos 
trans¡resores de la época: James Dean (quien en la pelicula "Rebelde sin causa" 
era un joven que se rebelaba ante la auloridad paterna) y Elvls Prestey (quien 
ocupa et primer lugar del hit parade norteamericano con "lleartbreak Hotel" 
y causaba conmoción por su forma de bailar). En México, es a través del cine 
que los chavos conocen y empiezan a imitar las peleas entre pandillas (ademlis 
de James Dean, también copiaban a Marlon Orando, en la película "El Salva .. 
je"). Asinúsmo, el cine fue un vehfculo de penetración importante del rock, 
cintas corno "Los Frenéllcos" (con LitUe Richard, Chuck Berry y Frankle 
Lyrnon ) o "Prisionero del rock and roll" (con El vis Presley) son un ejemplo 
de ello. 

'~uillermo Uriseño junto con otros destrampados de su generación, quiere 
ser como Elvis Preste y, Cbuck Rerry, Frank Krammcr. Asf se inicia-de acuerdo 
con Monsiváis- en nuestro país la historia de una generación que imita a sus 
!dolos estadunidenses, que cantan en ln&(és y visten corno ellos. .. ésta es la 
primera generación de gringos nacidos en México ... ta identincación con el 
rocanrol .. apunta Briseño-- fue precisamente por romper con tos estereotipos 
que se presentaban como los únicos a alcanzar e imitar. No sólo fue la capacidad 
de penetración e importación del imperialismo lo que impulsó al rock en nuestro 
pafs, sino tambiin sus virtudes decisivas y su encanto musical." (entre,·ista de 
Antulio Sánchez a Guillermo Briseño). "El rock nacional y sus limitacionesº. 
~pJO. 
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Varias de las frustraciones de los roqueros mexicanos nacidos en los cua
renta expone Arana, son en primer lugar, la de no hnbcr nacido en Estados 
Unidos, en segunda saberse nacidos en un pa(s tercermundista con una realidad 
muy diíerente a la opulencia que proyectaban el cinc y los comics norteameri
canos. Hubieran querido tener un auto, una moto o una cha\'U como la de sus 
(dolos. Los jóvenes mexicanos del 59 tenfan que conformarse con acudir a algún 
the dan:zante, a una tardeada o v.:r una película de James Dean o Elvis Prcsley. 

La prensa amarillisla sacaba desplegados como ''Niños bien presos por 
robarle a una dama"; estaba en la mira el joven estudiante de familia acomo
dada que se estaba convirtiendo en delincuente, en "rebeldito", 

El rocanrol se empezó a tocar con las grandes orquestas de Pablo Beltrán 
Ruiz, Venus Rey, lngenler{a y la de Pepe Luis. El pianista Max Cooper del Trio 
Continental afirmaba en 1956 que el rock se popularizarla cn México y que la 
ilpoca de la música cubana habfa terminado. Raúl Curiel, entrevistado por fil 
.llnilllJ!Jll 8-feb-81) comentaba: 

"Cuando comenzaba a entrar en Mhico el nuevp ritmo del rock and roll 
los que estábamos en alguna orquesta no le dimos mucha importancia. Comen
zaron a crearse grupos musicales con riucvos elementos electrónicos. Se fueron 
haciendo dueños del terreno hasta que llegaron a despla7.ar en mucho a las 
orquestas, las que pudieron haber tomado como suyo ese nuevo ritmo, pues 
aparte de tener también instrumentos electrónicos -guitarra y bajo- tenfamos 
la fuerza de los metales y las percusiones, además de la racilidad de hacer buena 
músico por haber entre nosotros buenos arregllstas y directores. Pero no le 
dimos Importancia." Arana.~ .. p 62. 

En lo rderente a cantantes la más destacada de ~a temporada fue Glorhl 
Ríos, vedeUe chicana que se presentaba en ·el centro nocturno Mar y Cel con la 
revista musical "Del charleston al rock and roll". Fue la primera en grabar un 
disco de rock cantado, con canelones como "El Relojito" y "La mecedoraº. Y 
por otra parte, la pionera del rock and roll radiofónico fue Aurora Román que 
a fines de 56 se presentó con HPríncipe Azul" y "'Meciéndose todo el día", 
iniciando la producción de letras en castellano. La orquesta de Pablo Bellrán 
Ruiz a mediados de 56 inicia sus rocanroleadas radiofónicas y graba "Mexican 
rock and roll". El grupo de Los Espontáneos aparece en TV con "Diedseis 
toneladas". 
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Los productores clnematognificos se lanzaron a producir cintas donde se 
bailara y cantara rock and roll, tal es el caso de José Diaz Morales con el film 
"Juventud Desenfrenada" (que seg6n los críticos es de lo peorclto que se ha 
hecho dentro del cine nacional). Otras cintas que trataban el tema del rock eran: 
ºJuventud contra la ley", "Al rompis del rockand roll", "Locura de Juventud", 
''Los chinados del rock and roll" (con A&U51in Lara, Pedro Vargas, Luis Aguilar 
y Rosita Arenas). 

Federico de León, reportero de "llllimas Noticias" de~ desaló un 
fuerte boicot contra Elvw Presley por unas declaraciones que &te dijo m 
televisión acerca de que prerer(a besar a 3 negras que a una mexicana. Se 
quemaron discos, se dejaron de pro&ramar sus canciones en la radio, se vet6 
m el cine. Por esa temporada Glorias Ríos &rababa "Al compú del reloj" y 
lll¡:unu estaciones 5e1uian transmitiendo rock en c:a!lellano, a pesar del boicot 
contra Elvis. Esta noticia amarillwta, dejó huella en la sodedad mexicana, pues 
hasta nuestros dias no han parado los atropello.. y persecusiooes contra el rock. 
La l¡:lesla veia con malos ojos ese "baile moderno" y prohlbia que las j6•·cnes 
entraran a los templos con ropa entallada. 

"Entonces se inició lo que serfa un rasgo fundamental del rock en México 
que aún se mantiene: estar sometido a una tremenda represión, pues ha 
concentrado la animadversión del gobierno, la iniciativa privada y las buenas 
conciencias de la clase media." (entrevista de Rubén Alvarez a J06é Agustin). 
El O\lclisco. sep. 1987. 

La violencia contra lm jóvenes no tiene fecha. En el cine Las Américas en 
la presentación de la cinta "Melodla Siniestra" de Elvis arremetió la tira contra 
cientos de jóvenes. La Liga de la Decencia Mexicana a través de su presidente 
el ingeniero Núñez Dida, comentó que solicitarla a las autoridades federales 
que prohibieran las peliculas de actores considerados (dolos por mucbosj6venes 
como Elvls Presley. Ser jovm es una falta muy grave. 

Decía el periódico Lli.fts:nfil¡: "Todo esto se debe. •• a que los estudiantes fallos 
de criterio se dejan gobernar racilmente por degenerados que como el mismo 
Elvis Presley, cometen nfinidad de atracos iguales a los que efectúan los 
estudlantes grin&os cuando acuden a las pelkulas de ese mamarracho." 
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1.1.1 Nacimiento de los primeros grupos. 

El rock tuvo cientos de miles de seguidores infiltrados en los n6cleos 
familiares de la clase media y la alta burguesia de todo el pals. 

''Integrados por estudiantes más o menos enterados de los misterios del rock 
and ron -que no son pocos- hablan surgido en 1958 varios grupos que, sin 
quererlo, estaban a punto de lanzarse a la inclemente vida de la farándula. 
Eramos SO o 60 adolescentes andonados a merodear por Casa Veerkamp y 
Repertorio Wagner para extasiarnos ante las guitarras elktrlcas, amplificado
res y baterias. .. Eramos los .. rocanro1eritos", eternos explotados y perseguidos 
e iniciadores de ese despropósito llamado rock and roil.º Arana.~ •• p 
125. 

Jóvenes de apariencia estudiantil que medio cantaran y estuvieran dec¡didos 
a romper con el prejuicio burgués respecto de la indecencia y el impudor que 
conllevan la vida de la fnr6ndu1a. Conseguío.n su equipo organb.ando fiestas, al 
princlp¡o en los bailes sólo se escuchaba música afroantillana, pero después fue 
sustiluida por el nick. 

En 1958 Pepe y sus Locos del RiJmo ganan "La hora internacional del 
aficionado" con la canción"'Baby let's play holL'ie" con ella participaron en 
Nueva York en el concurso show de Ted Mack donde obtuvieron el segundo 
lugar. Los directores artlslicos de las disqucras siempre han jugado un papel 
determinante para encontrar ruturos éxitos comerciales. Rogelio A7.cárraga de 
Discos Orrcón, contrató a cuanto rocanrolero se encontrara. En 1960 Jesús 
Hinojosa se dl6 cuenta de que el rock and roll en caste11ano iba a causar 
conmoción en el mercado del disco y logró enganchar a Los Tee11 Tops_para una 
audición. Grabaron "La Plaga" y "El rock de la cárcel" obteniendo los 
primeros lugares de popularidad en México, España e Hispanoamérica. Las 
Rebeldes del Rock grabaron "La Hiedra Venem>Sa"original deT/Je Coasters, con 
un éxito tremendo. 

Los roqueros nacionales sobrevivieron dentro de la industria discogránca 
porque el público los sceura y eso en términos de los directores artislicos 
significaba dinero. Al linaiiur el primer periodo roquero más de 100 grupos 
hablan grabado acetatos. 
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Aunque este primer periodo de asimilación del ritmo se caracterizó por 
retomar los éxitos de grupos en inglés (los clásicos covers o íusiles) y hacer 
lraduccioncs o adaptaciones al español, hubo composiciones originales como 
"Tus ojos", de Rafael Acosta y "Yo no soy un rebelde sin causa", de Jorge 
Lazcano. 

El rock se volvió una moda, Guillermo Acosta director de 1\fusart, lanzó a 
Richard "Rebelde" Lenws. Le puso un suiter, un copete y lo subió a un auto; 
el disco no lo compraron más que sus cuales. Jazzislas y bolerislas se apresu· 
raron a entrarle al ritmo, pero no eran roqueros por convicción. 

Según José Aguslln, el verdadero rock en México surgió con Los Locos del 
Ritmo, Los Rebeldes del rock y Los Tee11 Tops que tocaban canciones de Elvis 
Presley o de Chuck Berry y no con las orquestas o las vedeUes que Incursiona
ban en este ritmo. 

El rock de los sesenta, según Maril7.a Urtega, socióloga, no rompió con nada 
ni con nadie, tampoco cuestionó y no podía hacerlo, porque su origen estuvo en 
las Industrias culturales que impusieron sus propias instancias de legitimidad. 
Urtega recalca que, por otra parte, había rastros de un rocanrol neto aulénlico, 
contestatario dentro de un espacio muy reducido. Grupos como Los Blue Caps, 
Los Sinners o Los Supersecos surrieron la violencia moral de una sociedad 
aislada en sus valores calólicos.(Conrerencia ¿Qué onda con el rock? S.nov-89). 

l.2SEGUNDO PERIODO (finales de los 60 y principios de los70), 

En los años sesenta empieza a tener lugar el proceso de decadencia de ese 
primer impulso del rocanrol en Mé:xico. Casi todos los conjuntos tenhm un 
cantante que destacó: Julissa (de Los Spilfires), César Costa (de Las Camisas 
Negras), Enrique Guzmán de (Los Teen Tops), Johnny Laboriel (Los Rebeldes 
del Rock). Las casas grabadoras vieron un filón en ellos y los conlralaron como 
solistas, dejando morir a los grupos. Los directores artísticos quitaron a los 
intérpretes aquellos elementos que pudieran tener de rebeldes sin causa y los 
convirtieron en ºbuenos" y dóciles muchachos. El rocanrol se hizo muy 
comercial y se cambió por la balada. 

Los cafés cantantes (nacidos a fines de los cincuenta) se mantienen en los 
i;esenta, como núcleo central del rocanrot, Eran cafés en los que no se expendía 
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alcohol, sólo limonadas. Los jóvenes iban a escuchar rocanrol y n bailar en sus 
sillas. Esos lugares fueron objeto de continuas razzia.ti; los dueños debfan dnr 
constantemente "mordidas" y cambiar a menudo de ubicación. 

El esplritu de los primerOSroqueros decayó, pues el rocanrot era 1DDI 
pagado y eran carne de explolación por pnirte de promotores.. Muchos de ellos 
dejaron la música y \'olvieron a las aulas universitarias a terminar la carrera. 
Sin embar¡o, el panorama no era tan desolador: grupos provenienteo del norte 
del pals vinieron a darle al rocanrol un nuevo impulso. En esta primera camada 
llepron Los Apson Boys, Javier Batiz y Los Griegos. 

Para ese entonces las mas de los héroes del rocanrol adelgazaron: Elvis 
Presley estaba en el ejf:rdto; Jerry Lee Lewis se encontraba inmiscuido en un 
esc.4ndalo pos casarse con su prima de 13 años; Little Richard dej6 el rocanrol 
por considerarse un pecador, para dedicarse al godspell (cantos eclesiiistlcos); 
Budy Hall y Rltcble Valence ya hablan muerto. 

En 1964 aparecen Los Beatles en Inglaterra. En Estados Unidos estaban Los 
Beach Roys y el Sonido Motown. Cuando la beatlemanla llegó a México un 
sector del público rmpe1.6 a rechaur las versiones de rock en castellano. Ya en 
esos uños lo normal era cantar en inglés porque una parte del público clase me
diero, según Arana, ya no adqulria mis que discos importados o reimpresos en 
México y además se tenla la Idea de que el rock en castellano era propio de 
nacos. 

En esa Epóca el rock se volvió marginal y clandeslioo, casi subternineo. Los 
grupos roqUt:ros se retiran muy a su pesar hada tas colonias proletarias. 
También hay quienes, lncap3ces de sobrevivir ante los pocos espacios que se 
les brindaban, se rdugiaron en las filas del llamado canlo nuevo. 

Se¡:ún José A~tln el movimiento del 68 estaba compuesto por chavos de 
todo tipo y muchos eran roqueros de corazón, pero habla un prejuicio grande 
contra '1 pues se pensaba que era produclo del imperialismo yanquL 

En aquellos a1ios, otra camada de músicos fronterizos arriba a la capital: 
D11g dug' s, Tijuana Ffre (que posteriormente se transformaría en Love Army) . 
quienes hnitaban a la pcrrecdón las canciones de Los Beatles y otros grupos de 
moda, se presentaban en c-Jfés cantantes y fiestas. Se creó otro espectro del 
rock, aunque nunca tu ... ·ieron el éxito comercial de sus predecesores. 
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Seg6n Rodrigo Farras, es muy difl'cll determinar con cxaclitud quien o 
quienes empezaron a componer en México, música original con letra en espa
ñol. El grupo Love Anny fue precursor en este terreno (tenían versiones de sus 
candones en Inglés y español), también contribuyeron a esta labor Antorcha y 
E!'uardo Tejedo. 

1.2.1 El movimiento de la onda. 

Ajeno a la moral y las buenas c:ostumbres de la clase media de la dudad 
de México se inlda el movimiento de la onda, que slgnllicó la ruptura de los 
grupos de rock mexicano de la tutela de las ind115trias culturales y de sus 
valores éticos y esUtlcos. 

"Sin facilidades de grabad6n, sin ingenieros técnicos que realicen trabajo 
decente. sin equipo suliclente. Problemas con espectáculos con la cen•-ura, con 
los organlmdores. Excesiva competencia, escasa preparadón, carencia de 
loc:ales •• nadie aprecia el esrueno de nuestros músicos. Entretanto la chaviza 
,,. interesa má.o y más. Muchos de nuestros jóvenes proletarios, con su guitarra 
vieja, abordan la Escuela Nacional de Música. Sobrecupo que hace que surja 
la Escuela Libre de Música. Esperanzas para un movimiento totalmente autóc
tono que responda a las exigencias del rock sin comercialismos." Marroqufn, 
La contmcyhura,_ p44. 

La versión mexicana de los hippies fueron los xipitecas. El movimiento 
hippie que empu.ó en Estados Unidos trajo el gusto generacional por el rock y 
el uso descarado de Ja mariguana, que ellos extrajeron de tierra mexicana La 
onda hippie y las revueltas estudianllles fueron los renónMmos que más carac
teriuron lm años sesenta. En ambos casos se expresa Ja irrupción de Ja 
juventud en la vida pública que exige ser tomada en cuenta como ractor de 
cambio. 

Según Enrique l\farroqufn se acusó a los xipilecas de borreguismo imita
tivo de la cullura donünante, de ser blanco del colonialisruo cultural sin tomar 
en cuenta que el hippismo norteamericano fue, ante todo, un movimiento de 
reacción contra los valores culturatCs decadentes, mismos que regían en nuestro 
pal& Los hippies pusieron en crisl• los valores de la cultura occidenlal. De· 
seando descubrir su individualidad, estereotipada por tabúes y convenciona
lismos sociales, en una b~queda descolonizadora, retoman el modo de vivir de 
los negros y los Indios americanos. De modo similar, nuestros xipllecas 
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exploran el México perdido: tas coslumbres indígenas y el esoterismo Preco. 
lombino. 

El movimiento de la onda, que rue un correlativo a la cultura underground 
norteamericana, rechazaba a Ja moral imperante y tenía un intenso compro-
miso con las experiencias musicales y literarias. Los chavos proven(nn de lns 
clases medias provincianas y urbanas e iban en contra del sistema institucional. 

En 1970 exlsUan más de SO grupos de rock (hubo una cierta apertura de las 
Industrias culturales). 1A Revoluci'ón de Emiliano Zapata cantaba "Sexo As .. 
queroso" inicinndo un boom del rock mexicano. 

En 1971 se llevó a cabo el Festival de Avándaro y fue el clímax del 
movimiento de la Onda (rue la patria del hippie) pero en igual medida marcó 
el inicio de su brusco descenso. 

En palabras de Carlos Monsiváis: "En Avándaro los nacos se apropian de 
la calle, hacen suyo el modo de oir música y el estilo de los espectáculos. Los 
chavos de los sectores populares se apropian del rock haciéndolo parte de su 
cultura." 

Avándaro fue una catarsis colectiva ante situaciones de represión. La 
juventud andera se senlía ligada a los elementos tribales, asi como las tribus 
primitivas se solfan reunir a danzar en torno a la hoguera y tenían sus 
purificaciones sexuales colcclh·as, ayudados por ciertas drogas; nsi los cha\'OS 
ondcros se manifestaron con esta intención sacra. 

La contradicción de Avándaro fue que pnra llevar a cabo un e\'Cnto de lal 
magnitud sólo era posible incdianlc la participación de empresarios con fuertes 
inversiones. El Sr. Justino Compián, vicepresidente de la McCann Erickson 
Stamton, compafüa publicitaria, tuvo la idea de reali1.ar una competencia 
automovilística en Avándaro y para sacar más ganancias se ptuneó llevar 
grupos de rock. Luis de Llano, ahora productor de Televisa, fue el encargado 
de contratar a los conjuntos. Finalmente fue tan grande la cantidad de asistentes 
(se calcula entre 150 y 200 mil personas) que no se realizó dicha competencia. 
En el evento estaban inlcresadas casas discográficas, la industria de la moda, 
revistas, dislribuidoras de automóviles, In televisión (se pagarian fuertes sumas 
por la transmisión del video). Los empresarios vieron posibilidades de mini· 
mas ganancias y mercantllzaron la disidencia de los hippies destruyéndola • 
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Después de Avándaro se satanizó ni rock, una ola de represión se desntó 
contra los jóvenes, los lugares de las tocadas y las publicaciones que cscribfan 
sobre rock. Los caíés cantantes eran prohibidos, no por el rock mismo, sino 
porque estaba prohibida la vagancia. Gobierno, policia, Jglesia, padres de 
ramilla, lndmtrla cultural, toda la sOdedad mexicana negó durante más de una 
década la existencia de este renómcno. Si se le toleró fue en condiciones muy 
deficientes, a los jodidos se les di6 ºrock y chela" mientras que a los burgueses 
se les trató de borrar esa mala Imagen. 

Desde la perspectiva de Maritza Urteaga, el rock de los setenta revivió y 
creció como cultura subalterna en los barrios, en las colonias, en lns esquinas, 
entre las bandas. Arrimado, jodido, perseguido con ciertas y pardales apertu
ras por parte del poder político, et rock mexicano rue ensanchando sus bases 
de crecimiento entre la población juvenil popular urbana que le exigió hablar 
en español, co1.1t.ar sus experiencias cotidianas, para defenderlo de la '~ira" y 
apoyarlo. Alejandro Lora del Tri babia !lllbre la Importancia de cantar en 
español. 

"De unos ai1os para ad, todas las composiciones son en español. Al prin
cipio también romponfnmos en inglés, pero consideramos que no hay buena 
onda porque somos mexicanos y nuestro público también lo es y realmente no 
tendría ningún caso que compusiéramos en ingl~ si mucha gente no puede 
entenderlo. Y de lo que se trata es que haya comunicación entre e1 músico y el 
espectador." Arana, Federico.~ •• v2 pl7. 

Algunos de los pecados capitales dd rock azteca de fines de los setenta, 
según Arana, rueron: la incongruencia (sobre todo en las letras mal ~ritas); 
oportunismo Uos que se senUan roqueros sin serlo); írivotidad (tocar música 
ronulnlica); sumisión (dejar que los manipulen los empresarios); simulación 
(hacerse pasar por lo que no se es); soberbia {sentirse los supermusicazos sin 
serlo). 

Los sueños de internackma1izar al rock mexicano, de llegar al mercado de 
F..stados Unidos quedaron truncados en los años setenta Todo quedó en meros 
intentos. Los Dug dug' ! y La Re\•oluclón de Emiliano Zapata, por ejemplo, 
estuvieron trabajando en ese pafs pero no pasó nada con ellos. Toncho Pilatos 
hasta el nombre se cambl6. Por olra parte, Carlos Sanlana (guitarrista que 
fuslooa sonidos latinos con blues), Abraham Laboriel (bajista de jazz) ambos 
músicos de origen mexicano, ahora nadonaJizados norteamericanos, tuvieron 
bastante .suerte pues gu.<t6 su trabajo. Otros de los músicos que Individual· 
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mente probaron suerte: Fito de la Parra y Olaf de la Barreda (locnron en 
Ca11ned Hcat); Douglas Dragosa (exguitarrista de Van Morrison), Angel ~ti
randa (balerista de Ice Hou.se Blues Bond). 

Los grupos que emigraron a otros paises (principalmente a E.U., algunos a 
Centroamfrica y Europa) para probar suerte fueron: Los Sondmbulos en 1965, 
El K/a11en1968, Factor)' y Tequila en 1970, Toncho Pilatos en 1972, Cossa Nostra 
también en los setentas, Los Dug dug' sen 1975, Los Stukas en 1977. 

La mayor parte de los grupos que se iban al extranjero se quejaban de que 
en México no habfa oportunidades de trabajo, pero muchos de ellos fracasaron 
y algunos ni siquiera llegaron a cruzar la frontera. 

Comenta Guillermo Brisetio: upar lo que toca a músicos emigrados, algunos 
se adueñan de canciones afroantillanas y las disframn de rock, mientras su 
mexicanidad queda en lo que.la burguesia vendía cuando no había rock, otros 
tocan múslca de negros como blancos y no proponen nada y otros, los menos 
conocidos o purgan alguna sentencia por el tráfico de drogas o cotorrean a las 
amigas de la esposa gringa entre laberintos de discos nuevos y comida enlata
da." Arana, Federico. Guaraches. •. v2 pl8S. 

La historia de los grupos que quisieron comercializarse y llegar a interna
cionalizarse comienza con La Revolución de Emilia110 Zapata cuando en 1971 
graban para Polydor y le siguen Los Spyders en el mismo alio contratados por 
RCA. La canción ºNasty Sex" de La Revolud6n... se escuchaba en Radio 
Capital, Radio Exitos y Radio Juventud, incluso ocupó los primeros lugares 
de popularidad en Alemania. 

Sin embargo estos intentos no germinaron en la sociedad mexicana. Des
pués del Festival de Avándaro, se cerró la radio, las compañias disqueras 
despidierona los grupos, a otros los congelaron y al paso del Uempo quedaron 
fuera de contexto. 

El rock no fructificó porque la situación mundial en ese momento habfa 
cambiado: el movimiento estudiantil ya hab(a decafdo, la guerra de Vietman 
babia quedado atrás. En 1972-73 el rock se debatia en una ambigüedad: ser 
objeto de consumo o ser slmbolo de protesta. 

Los grupos mexicanos de 1968 a 1972 tenian como grandes innuencias a las 
bandas Blod, Sweot andTears y Chicago, eran grupos integrados por muchos 
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elemenlos y además utili7.aban metales. Túlla Blarica, La Dfrisión del Norte, 
Bandido, Last Sou/ Division, Pdjaro Alberto y ÚJ\'e Anny son una mucslra de 
ello. El sonido de estas bandas era bastanle ócido y pesado. En los patios de 
las casas, racullades, prepas y vocas se escuchaba rock mexicano; el apoyo de 
las radlodifusoras fue como siempre coyunlural, se nevó a programar alrede
dor de 20 grupo.•. El rock no dió para más y la prueba es que la Rel'0/11ció11 de 
Emiliano Zapala optó por la balada comercial. 

Después de Avtíudaro sólo hab(a música disco y folcklórica, parecía que al 
rock se Jo había tragado la tierra. Ante cslc repliegue de fuerzas y la poca 
colaboración de la industria cuUural, el rock tuvo necesidad de buscarse 
espacios entre los músicos que lo creaban y entonces surgen con más fuerza 
Jos hoyos fonqut~ que exisUan antes de Avándaro. Los cines se convierteuen 
lugares para tocadas, las mueblerías, los salones de usos múltiples 5{10 habilita
dos por los mismos músicos. 

1.3 TERCER PERIODO {de finales de los 70 a nuestros días). 

De 1973 a 1980 apenas se sacaron diez o doce discos de rock mexicano. Los 
grupos que te11'3n contrato con disqueras estaban congelados. Las compañfas 
no producían rock, porque los medios no lo transmilian. Además, en ese 
entonces, no era común sacar producciones independientes. En 1978 Briscño 
marcó la pauta a seguir en esta modalidad con el disco "Briscño, Carrasco y 
Flores." Tiempo después aparecen los acetatos de Caja de Pandora, Sflltoma y 
Mistw. 

En 1977 Nafta/i11a locaba en C.U. y Zig Zag cantaba canciones del grupo 
QURe11. Lugares como el ºAramis" Oo que ahora es el ºArcanoº), la Carpa 
Geodésica o el estacionamiento al lado del mct ro Baldcras, servfan de foros para 
el rock. Javier Baliz ya era toda una institución. 

En 1980,JorgePanloja,entonces promotorcullurnl del Museo Universitario 
del Chopo, organizó un certamen de composición de rock. En él desfilaron un 
buen número de roqueros con música original. Fue un muestrario de lo que se 
creaba en ese momento. El ganador de ese primer concurso fue Briscño. La 
UNAM y Radio Educación eran de las pocas instancias que apoyaban al rock 
mexicano. 
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En ese año, se crea et Tianguis del Chopo, por iniciativa de Jorge Panloja, 
quien tomó la idea de un mercado subterráneo de rock que existía en Cuba. Su 
caractertistica primordial es que se usó el cambalache o trueque. Posters, discos, 
cassettes, botones, portadas, revistas, colguijes, videos, playeras, fotografías, 
libros, todo lo que tuviera que ver con la cultura juvenil, se intercambiaba, se 
compraba o se vcnd(a. El Tianguis ha cambiado de sede muchas veces, después 
que dejó el Chopo, su lugar ha sido las calles de colonias populares y hoy sigue 
con vida a pesar de ataques por parte de delegados poUticos, vecinos y policía. 

En 1981 Somhrero Verde (que después se convirtió en Maná) graba para la 
disquera Ariola. Osear Sarquiz., músico y periodista roquero, es el responsable 
de que Sombrero \.'erde firmara contrato con esta compañía. Cuando Sarqub; 
trabajó para Polygram, años más tarde, intercede por Botellita de Jerez para 
que firmen contrato. 

De 1980 a 1984 se esperaba que el rock mexicano se comercializara como 
producto de Imagen por la televisión. Con la pretensión de que Chacmoo/ ruera 
el grupazo, graba para Polygram gracias al apoyo de Pepe Navar, promotor y 
representante de grupos. llcrbe Pompeyn, productor, tenía un puesto directivo 
dentro de la compafüa. Cuando en 1984 C hacmoo/ cambia de compañia y graba 
para \VEA es el mismo Pompeyo quien lo.e¡ apoya. 

En 1984 nace la compañía discográfica Comrock, que tenía dentro de su 
catálogo a un buen número de grupos mexicanos de diversas tendencias. Juan 
Navarro y Ricardo Ochoa ernn los dueños asociados. En dos arios Comrock 
editó 16 discos de rock mexicano, rescntando a grupos subterráneos. Ke1111y y 
los EMctricos, Ritmo Peligroso, luzbel, Mask, Clips (que luego íue Mm1ta11a y 
ahora Rostros Omitas) Casino Shangai trabajaban para Comrock. El Tri se 
convirtió en el grupo estelar de la compañia. Según Rodrigo Farias, esta 
empresa fue el puente entre lo underground y el medio comercial, rue el primer 
intento de comerciali7.ación del rock en los 80. 

Comrock terifa toda la intención de hacer negocio con el rock, ·pero los 
grupos estaban disgustados porque no les pagaban sus regalías e incluso hubo 
una demanda contra la compnñla. En 1986 Comrock quebró, por lo que todo 
el catálogo se \'endió a Discos WEA, quien deja morir a todos. El Tri se quedó 
porque vende y no fue hasta el boom del rock en español en 1987 que Wca reeditó 
todo, resucitando a los grupos. 

-28-



Lenguaje e identidad ... 

Hasta 1986 los discos producidos en la industria eran muy pocos. Los grupos 
que graban con compañías lransnacionales siguen siendo excepciones. 

Paralelamente a lo que pasaba en las compañías disqueras, se gestaba a 
principios de los ochenta el movimiento rupestre. Los iniciadores de este 
movimiento rueron Rockdrlgo González, Fausto Arregfn y Rafael Catana. 
Alejandro de la Gana, tenia un espectáculo que él llamaba "el poeta rupestre" 
que representaban Alejandro y Jaime López. Rockdrigo GonzáJez retomó este 
adjetivo y se denominó cantante rupestre, refiriéndose a aquellos solistas que 
cantaban con su guitarra acústica. 

Algunos de los que participaron dentro del movimiento fueron: Roberto 
Ponce, Roberto Gonzále7., Eblen f\.tacari, Ni na Galindo y después del terremoto 
de 85 Armando Rosas y la Camerata Rupestre, Carlos Arellano y Arturo Meza. 
La caraderfstica de este movimiento es que había una planta de compositores 
que lulblaban sobre lemas urbanO!l, teniendo como Inspiración a la ciudad de 
México. 

En los ochenta el rock mexicano tiene dertas características: el número de 
grupos que canta en español es mayoritario; se retoman elementos de la m~ica 
popular mexicana y se mezclan con el rock; los contenidos de las letras, en su 
mayoria se refieren a temáticas urbanas. Bote/Uta de Jerez sale con su charro.. 
canrol su gu.acarock, con su parodia y critica abierta y burlona; el grupo 
Sfntoma hace una lecno-cumbia; Guillermo Briseño insisUa en el español bien 
escrito y en el sentido poético; Jorge Reyes producía su etnorock. 

Según Rodrigo Furias en los ochenta se contextuali7.a el rock, es decir, hay 
una mayor crítica, más alternativas y propuestas. Existe una uniformidad en 
el discurso: lodos hablan de la cotidianidad y de temas urbanos, rescatan 
elementos de lo popular, cuestión que no es tan novedosa pues en los setenta El 
Pájaro Alberto ya utilizaba un concepto parecido al del guacarock de Botellita 
de Jerez. Dccia El Pájaro Alberto: "La mús:ica de lo\'e Anny quiere ser música 
moderna original, no precisl&mente rock, aprovechamos todo lo que hemos 
escuchado en la vida ya sea rock, soul, blues, boogic, mambo, todano. Pura 
poder hacer algo la juventud tiene que revolucionar su cerebro, tienes que dejar 
de ser chango de imitación y ser tú.'' (programa radiofónico "Fuera de Contex
toº conducido por Rodrigo·Farias. Estereo Joven. 2 de agosto 1991). 
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1.3.1 El boom del rock en español. 

En noviembre de 1986 se llevaron a cabo en Madrid, una serle de seminarios 
en los que se hacfa patente la necesidad de reconocer ni rock en español como 
medio de comunicación entre Latinoamérica. La finalidad de dichos semina
rios era la de provocar y alentar a la industria del disco y al público en general, 
sobre la Importancia del mercado del rock en castellano y su potencialidad 
cultural. Los representantes de las compafüas disqueras que estuvieron pre
sentes en las charlas coincidieron en señalar que era cuestión de tiempo que el 
mercado de baladistas se transformara en el mercado de rock iberoamericano, 
pues se percataron de la fuerza con la que estaban surgiendo grupos originales 
y que ten(an gran público. El mercado de los baladistas ya estaba dando 
patadas de ahogado por lo que babia que buscar nuevos hori7.ontcs con un 
producto que lo revitaUzara. 

El rock en España se desarrolló de una manera muy direrente a como se dió 
en México a pesar de que años atrás grupos como LosTeen Tops fueron de gran 
influencia para músicos i~ricos. El rock en España a partir de una coyuntura 
mercantil, es visto como negocio y hace que los músicos también aprendan a ser 
promotores, ejecutivos, ingenieros, empresarios. 

Miguel Rfos, músico y teórico del rock en español comenta: 

"Es triste que en México, cuna del rock en español, no sean permitidos los 
oonciertos y los grupos se vean obJigndos a desenvolverse en los hoyos ronquis, 
lo cual es una limitantc para la evolución del rock nacional. .. Es nccesariO, 
añadió, que la industria discográfica tome ooncicncia de lo que está pasando 
dentro del rock latinoamericano que los medios de difusión ayuden a solventar 
las lagunas entre los grupos y la música de rock en ambos contincntcs .. se 
pretende el mutuo conocimiento y la mayor difusión del rock, en un intento 
por descubrir nuevos mercados y nuevas posibilidades para los artistas y la 
industria." (entrevista de Saidé Sesin, "El rock iberoamericano, expresión de 
incoforrnidad". Uno más uno. 25/nov/86.) 

El boom del rock en español empe7.ó en 1986, pero oficialmente en 1987, con 
la serie discográfica "Rock en tu idioma", que lanzara BMG Ariola, producto 
de los seminarios en Madrid. El tipo de rock que promovía la serie era "pop" 
y utilizaba ternas ligeros, frivo1os y triviales. Ca1lattes fue el grupo que logró lo 
que sus predecesores no pudieron, ya habla 15 años atrás de estar insistiendo 
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en lo mismo (La Rel'oluci6n de Emilia110 Zapata, Tone/Jo Pi/a1ns y Chacmool). 
Cuando en 1987 surge Caifanes existía una mejor disposkión de la industria 
para grabar rock en español. Este grupo logra una comercialb.acfón que no 
habla podido obtener ningún grupo de rock mexicano. El tema "La negra 
Tomasa" interpretada por Caifanes pudo vender setecientas miJ copias en 1989 
y ser transmitida en la mayoría de las estaciones de radio. 

El grupo Caifanes sonaba muy diferente antes de grabar para Ariola. Su 
sonido se hizo menos agresivo, más ligero. Los grupos que logran contratarse 
con compañfas disqucrns de grandes capitales tienen que ceder en algunos 
aspectos letrfsticos o musicales., en ara.~ de Ja comerciali:zación. Promocional
mente Cairanes ha sabido manejar las reglas de Ja industria sin ser manipula
dos. 

"Nadie en México habla llegado hasta acá ... no van a tomar un director 
artístico que les diga cúales son las rolas que pegan. No son Jos nuevos héroes 
del rock en México ... no les interesa simbolizar nada, pero es seguro que de 
ningún n1odo \·an a obedecer a quienes se dice, son los dueños del balón. No es 
por obedientes que han llegado n este punto, no es obedeciendo cómo han de 
sostenerse en él." Xavler Velasco. Una Banda nombrada Caifanes p76. 

La compañra disquera Ariolay la estación de radio Rock 10 l fueron la 1mnta 
de lan7..a del producto "rock en tu idioma". En Rock 101 se empezaron a 
programar grupos comoNaftalinao Alaska y poslcriormenle se creó el formato 
de Espacio 59 que dedicaba su programación al rock en español. ¿Qué relación 
hubo con Espacio 59 y las disqueras? La estación radiofónica esperaba que 
llegaran las compañías a promocionar sus grupos, pero hubo una falla de 
coordinación total. ¿En qué criterios se basaban pasra programar a algunos 
grupos y a otros no? Según ellos en criterios de calidad y que las grabaciones 
fueran audibles. 

El punto climático del boom fue en 1988, compnñfas como CDS, Capitol, 
Peerles, \VEA y por supuesto Ariola promovían el "rock en tu idioma". Miguel 
Rios roquero español congregaba a 40 mil espectadores en la Pla:1.a México, en 
un concierto organi7.ado por Rock 101. Desde entonces no ha vuelto a realiuarse 
una tocada tan grande df rock cantado en espni1ol. 

A fines de 1989 desapareció Espacio 59 y regresó a su formato original con 
transmisiones en inglés, recuperó el terreno perdido y aumentó hasta en un 
300% su ruting. 

-31. 



Lenguaje e identidad ... 

Desde la perspectiva de Rodrigo Farfas, el público que generaron y busca
ron las compañías disqueras y Rock 101, dentro del boom· de rock en español, 
eran jóvenes de clase media alta, con dinero para poder consumir discos. Este 
público tiene como antecedente eJ gusto generacional por Menudo, Flans o 
Timbiriche que tenían formato roquero dentro de su instrumentación. 

Los benenctados con este boom fueron pocos, Caifa11es es el primer grupo 
que surge como parte de una campaña promociona!. Fue como un espejismo 
en el que se vcfa un oasis en el desierto que sirvió para ananusr el aimino que 
debía seguir el rock mexicano. Maldita Vecindad entra a una compañfa (Ariola) 
cuando ya el trabajo que hay detrás es de mayor peso. El Tri primero tuvo el 
apoyo de la gente y luego entró a los medios. Trolebús o Cecilia To~int 
tuvieron muchas tocadas antes de grabar un disco y es que finalmente éstas 
son el principal medio de promoción. 

En ese entonces algunos grupos mexicanos comentaban que ellos han 
trabajado dentro del rock durante años y otros están disfrutando de él (los 
argentinos y españoles). Para Jorge Reyes lo importante de este boom es lo 
trascendencia que pueda tener, esto dependerá de Ja creatividad de Jos grupos 
de aquf. Rodrigo Farias, considera, que la industria que los grupos roqueros 
mexicanos reclamaban como suya y que los ignoró, es la que promocionaba u 
Jos baladistas que dejaron de tener éxito. 

La moda del "rock en tu idioma" abrió puertas que por bastante tiempo 
habían permanecido cerradas: compañías disqueras, prensa, radio y hasta 
televisión mostraton interés por lo hecho en México. Muchos grupos que 
andaban deambulando en el medio sublerránco firmaron contrato con varias 
compañfas que se moslraton "muy interesadas". Compañías como CDS, EMI, 
Melody y Polygram lanzaron sus productos sin un plan definido de apoyo y 
promoción, y como consecuencia no obtuvieron los resultados que esperaban. 
Hubo cierta apertura, pero la verdad no se creyó muy fuertemente en ello. (El 
Inquilino. "¿Cúal es la situación actual del rock en México?" Gaceta Rockoli
J.lán, mayo91.) 

Marcel Toffel, de discos WEA, como productor empresarial considera que 
''"todo rue una moda .. .las compañías grabadoras dejaron entrar a todo aquello 
que era cantado en español; por Jo que se encontraron grabando a decenas de 
grupos en tirajes impresionantes, en donde Ja calidad de grabación o calidad 
de lnlerprelaci6n dejaban de ser algo importante. Esla meclnica de trabajo rue 
errónea desde el punto de vista de que un grupo promedio de rock, de buena 
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calidad, no podrá ser e1 producto de unos cuanto. .. meses de experiencia, esto 
implicaba que no se les pudiera exigir ni calidad ni seriedad." (cnlrC\'isla de 
Roberto Escobar a Marccl TofTel de WEA. ~ 2-mar-90.) 

f"...onsidero que hubo mucho oportunismo dentro de este momento coyunlu· 
ral en el que lasrompañfas transnaclonales se annturaron un poco con el rock. 
Definitivamente hubo varios grupos que ya tcninn tiempo trabajando y quisfo .. 
ron grabar pero no se les dió la oportunidad. Un ejemplo fue la banda Tex Te:c, 
qulen fue rechazada por varias compafüas, en pleno boom, no sin antes suge· 
rlrtes que cambiaran su estilo (que tocaran más pop y que se vistieran como 
The Cure). Por nn obtuvieron un contrato con Discos Gns gracias a un amigo 
que intercedió por ellos. 

Por otro lado, muchos grupos, a pesar de que grabaron con compañfas de 
grandes capitales no tuvieron el éxito esperado, no los supieron mover. Halcón 
graba con Peerlcs, pero luego truena. Cristal y Acero graba con Discos Gas y al 
menor pretexto los despidieron; La Cruz, MCC y Alquimia graban con Ariola y 
tampoco pasa nada. Muchos de esos discos no salieron de las bodegas. Kerigma 
graba para Polygram, poco ant~ del boom pero los congelaron por cinco años. 
En las compafüas grabadoras la mayoría de los grupos mexicanos fueron 
corridos, y los que quedan, luchan con gran dificultad para sostener el lugar 
que ocuparon hace tan sólo unos años •• (El Inquilino. Gaceta Rockmjd4n mayo 
91.) 

La gran mayoria de las compañias disqueras terminaron decepcionadas del 
rock en español, 9610 fue llamarada de petate, el público no se mantuvo y 
mucho menos se volvió masivo, por lo tanto dejó de ser negocio. 

Es entonces, que para 1989 Ariola era la única compañia que segufa con la 
firme idea de que el rock mexicano es y puede seguir siendo negocio, si se sabe 
manejar. Las demás disqucras no supieron elegir a sus grupos, o bien no los 
apoyaron debidamente. Fue entonces cuando sucedieron tres cosas: 1) A uno 
generación de grupos de mucha calidad se les vol\'ieron a cerrar las puertas; 
algunos desaparecieron y otros continúan sobreviviendo en el '\lnderground". 
2) Los grupos más 11nojos" rompieron los contratos con sus disqueras, unos por 
desilusión, otros por obligación. 3) Los grupos que tuvieron la oportunidad 
de firmar contrato con BMG-Ariola se instalaron en la punta del movimiento 
rocanrolero.(lbldem). 
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Hay algunos empresarios que consideran que el rock no es negocio renta
ble, no porque no tenga calidad, sino porque existe un gran malinchismo (a 
veces se aceptan más grupos extranjeros sin calidad); el problema del rock 
mexicnno radica en In falta de aceptación. Otra camada de emprcsari~ de 
compafüas disqueras considera que el rock no es un negocio rentable porque 
ni hay grupos ni calidad. Para ellos la calidad significa ser buen \'endcdor. 

El panorama que se vislumbra para los años próximos es contrastante, por 
un lado los grupos que cuentan con el apoyo de una compañfa se encuentran en 
su mejor momento; han ampliado su público considerablemente, cobran más 
por sus espectáculos, porque lo hacen de manera más proresional. Por olro 
lado, la situación de los grupos que aún no tienen contrato de grabación con 
compañías de grandes capitales es incierta, se encuentran en la sala de espera 
para sallar ni plano comercial. 

"Durante la década de los ochenta el rock mexicano ha ido encamando en 
sujetos, clases sociales y generacionales varios, es decir se ha popularb.adu, !-OC 

baklo constituyendo ya como otra matrh: cultural, matriz con sentidos y 
sfmbolos distintos para las diíerentes clases sociales y jóvenes. En los ochenta 
se da la proliíeración de muchos más bandas. Surgimicnlo y desaparición en 
periodos cortos nos indican un proceso de asimilación y de popularb.ación del 
rock en el D.F. y esto significa potencialidad cullural." Marilza Urtenga. 
Conferencia ¿Qué onda con el rock? 8·nD\'·89. 

El rock en México se ha mantenido, a pesar de los golpes bujos por parte de 
la prensa, la Iglesia y las buenas conciencias, debido a la inugotable voluntad 
y convicción de los roqueros que sembraron el ritmo en los barrios, en tas calles 
y en los basureros. De acuerdo con Mnril7J1 Urtenga, el rock en ~léxico es ya 
parte de la cultura popular pero aún no de la cultura masiva, es decir que los 
grupos roqueros no tienen la popularidad que poseen los ídolos de las industrias 
culturales. Algunos grupos si quisieran formar parte de estos engranajes 
publicitarios que ven a la música como negocio, y otros, como los punks, 
simplemente no les interesa, sólo les importa el rock como una forma de 
expresión, más no de comercialización. 
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2. Rock desde la entraña. (Lenguaje musical) 

Definir al rock musicalmente hablando es un asunto complicado y espino
so. Se ha diversificado tanto y han surgido tnn variados estilos y formas que 
es dificil hablar de una estructura armónica y rítmica que abarque a todos 
ellos. En verdad hay pocas músicas tan versátiles y dinámicas como el rock, 
nunca es estático, siempre se va metamoríoseando a tra\'és del tiempo, reto
mando diversos y dis(mbolos elementos musicales. lleavy metal, hard rock, 
pop, tecno1mp, rock industrial, dark, etno-rock, rhythm and blues, rock lati
no, jazz-rock-fusión, trash, punk-hardcorc, psicodélico, rock progresivo son 
algunas de Jn.i; vertientes en las que se ha desarrollado este ritmo de In era de 
la comunicación. 

Según Roberto Muggiati, la palabra "rock" engloba una variedad de for
mas musicales que van dcSde el chillido gutural y la percusión primitiva del 
rolcklore hasta los sonidos electrónicos más depurados y abstractos. "El 
rock nació de un grito, el primer grito del esclavo negro al pW.r su nue\'a tie
rra, Arnérica .• De la unión del grito esclavo y la armonía europea nació el 
blues." (Rock· el mjto y el grito plS) 

El rock en términos musicológicos es un nombre genérico que reúne géne
ros, técnicas, formas y estilos (estilos de interprelar y componer) "Formas 
ffilL'iicales: la canción, la halada y las que tengan a la roano, La melodía y la 
armonía: tonales, modales diatónicas, atonales y cromáticas, núcrolonah.'S. El 
ritmo y la métrica: binarios, ternarios, mixtos, irregulares ... ¿dónde quedó el 
m:iginal 4/4? Las lcxturas la homofonia, el contrn1>Unto y la heteroronía." Jo
sé Robles "¿Qué es el rock?"~. 

El rock puede ser una puerta o una ventana es una propuesla abierta 
nunca cerruda en la que desde su origen y su conformación (proviene dtl ro
cnnrol) confluyen distintos ritmos que lo recrean constantemente (música 
oriental, latina, caribeña). Hablar de ritmos no es únicamente referirse a una 
estructura musical aislada sino que también a las culturas que la engendra
ron. Estas estruclurns son producto no sólo del capricho del creador, sino de 
todo el ambiente social en el que el artista se encuentra inmerso. El rocanrol, 
el antecesor del rock no nació de la noche mañana, ni por arte de magia sino 
que se fue conformando poco a poco. Tomó préstamos al blues (eslruclura 
armónica, ulilización de temas sexuales) al rythm and blues (ritmo binario, 
saxofones ruglenles de la década de 1940) al counlry weslem (diferenles ulili· 
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zaclones de la guUarra y la voz), al boogie.woogie (utili1.ación de la mano iz· 
quierda y de las arrnonras que son las del blues en el piano; considérese a 
Jerry Lewis); del jazz Oa guitarra eléctrica, la innuencia técnica de Charlie 
Christian, el scat, el contrabajo slap) o del gospel (la técnica vocal de Pres
ley). Qué influyo más o que menos es riesgoso determinarlo aunque en reali .. 
dad Jo que cuenta es la reunión de elementos de cultura negra y de cultura 
blanca. 

"Todos los discos del sello Son de Elvis. .. comprenden una pieza negra y 
una piu.a blanca, interpretadas cada una en sentido inverso de su origen ... en 
aquella época los rock'nrollers negros de Sun cantan en estilo .•. más "blanco" 
que Presley, lo cual ilustrad proceso de integración cultural de los negros en 
la nación norteamericana proceso que implica que los blancos aceptan una 
parte de la cuUura negra y que Jos negros aceptan rasgos culturales blancos 
desarrollado por intermedio del rock." Paul Vonnet. "Rock pop y punk".pllJ 

Entonces si no podemos hablar de una estructura armónica en general, lo 
que si podemos decir que es caractcristico del rocanrol es que nació y se ha 
desarrollado en la era de las comunicaciones. Gracias a la induslria cultural: 
radio, televisión, prensa y producción discográfica el rock ha podido ser di· 
fundido (aunque también atacado y marginado). De hecho hay autores que 
consideran el nacimiento del rocanrol a partir de que se volvió una práctica 
de mn.<as (en agosto de 1955 la canción "Rock around the clock" de Bill /la
Jley y sus Cometas obtiene el primer puesto del hU·paradc norteamericano). 

Cuando apareció el rocanrol en los Estados Unidos en la década de los 50 
fue presentado como un intento de subversión respecto del orden cstublecldo, 
o acusado de apuntar a Ja integración social de una nueva ra7.a que cmpeza. 
ba a manirestarse en el escenario de la sociedad norteamericana:la juventud. 

ºEl exceso de sensualidad rue una de las primeras acusaciones lanudas 
contra el rocanrol. Su carácter primitivo de danza heredado de la música 
fuertemente rftmfca del negro norteamericano ~taba presente hasta en la le
tra de algunos éxitos. como en la canción·manifiesto de Chuck Berry, Rock 
and Roll Music" (Roberto Muggiatl. Rock· el mito y el grito p 48). 

Esa actitud rebelde, retadora, desenfadada con que rue marcado 'i?Ste rit· 
mo desde sWJ inicios, es lo que lo va a determinar durante toda su evolución • 
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2.1 ¿EXISTE EL ROCK MEXICANO? 

Pocas músicas populares de origen extranjero han sabido adaptarse me
jor a los lengu115 y tradiciones vernáculas y nadonales del planeta. Los instru
mentos y prácticas musicales locales lo innuyen con rapidez (ejemplo: rock 
latino, etnorock). 

"Su ncxibilidad y su capacldad de adaptación y apropiación de elementos 
culturales extralios son otros de los secretos que ayudan a explicar su perma
nencia hasta en los países más ajenos a su orerta musical." (José A. Robles 
"¿Qué es el rock?"~· 

Si se toma como criterio el territorio y el lugar de nacimiento, entonces el 
rock que aquf se hace es mexicano. Otros dirán que el rock es cosmopolita, y 
que no es necesario suscribirlo a ninguna nacionalidad. Entonces, ¿qué pnrá
metrm seguir? Creo que la mayor parte del rock que se hace en México, mu
sicalmente hablando es similar ni que se realiza en otras partes del mundo. 
Lo que lo ha"" distinto son las letras que son más localistas y en algunos ca
se-., la mezcla con música popular mexicana. Según Rodrigo Farfns, esta ru
sión de música popular mexicana con rock, tiene sus anteceden(~ en grupos 
norteamericanos de Calirornia y Texas (tierras que en otra época pertenecie
ron a México). Jackson Brown cantaba con mariachi, Leonard Cohen tam
bién utili1.aba el mariachi y además cantaba en francés. El ritmo llamado tex 
mex que encontró sus mejores exponentes en Ferry Fcnder o Ritchic Valence 
es la prueba de ello. F.n Estados Unidos existe u~a rusión de culturas y especí
ficamente en Texas había una cultura musical mexicana antes de la separa
ción en 1836. La música negra y los corridos tienen puntos de encuentro: se 
utilh:an los mismos acordes, pero de direrente rorma. 

ºEs parte de nuestro destino geográfico e histórico el tener puntos de con
vergencia con los Estados Unidos: toda zona fronteriza es lugar natural de 
aculturación, las rorma.s sociales y políticas norteamericanas, producto del Ji .. 
beralismo clásico, füeron determinantes en nuestra Independencia, la Refor
ma e incltLc;ive en la Constitución". ftfarroqufn. La contracultura ... p 28 

En México e:dstcn grupos de rock de todas las tendencias o vertientes 
mencionadas ul principio. Hay grupos que únicamente les interesa hacer o 
ejecutar música de una sola tendencia (por ejemplo Juan Hemández sólo to
ca blues) pero hay otros que se dan el lujo de tocar varias vertientes dentro 
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del rock y además emplean otro tipo de recursos como pueden ser la música 
afroantillana: dnnzón, mambo, cumbia, chachachá, calypso, reggac; la músi· 
ca regionlll mexicana como los huapangos, corridos, sones, polkas; e incluso 
los tradicionales boleros. 

Existen \'arios ejemplos: Botellita de Jerez con lo que fue su concepto mu· 
sical denominado por ellos mismos guacarock. En unos compases dentro de 
la misma canción tocan a ritmo de dan1.6n y en otros a ritmo de rocanrol, no 
utilizan los instrumentos propios de una orquesta como son los saxofones, 
trompetas, y trombones, sino que con guitarra el~trlca, bajo y bateria re
crean el ritmo guapachoso. Este grupo en sus inicios se vestían de charros y 
ten(an una versión de In canción ºMéxico lindo y querido" a ritmo de rocan· 
rol. Botellita tenfa un toque politico de parodia y nutosúlira que apologizó lo 
naco y lo popuiar para las clases medias.Sergio Arau cuando sale de Botellit11 
de Jerez mantiene su proyecto sustentado en lo que él denomida "rock ran· 
chero o mexicanistn", que es un intento por rescatar el estilo de las canciones 
de José Alfredo Jiménez, Armando Manzanero y AgusUn Lara, entre otros, 
pero a ritmo de rock. Dentro dl' este concepto musical rusiona los ritmos más 
populares como los rancheros, rumba, jarocho, danzón y son hunsteco. 

Otro ejemplo, es Su.11gre Azteca quien introduce el acordéon en sus cancio
nes dándoles una ambientación algunas veces norteña, otras tantas cumbiam
bcra. Entre 1987 y 1988 hubo una agrupación denominada Enmedio que 
utilb.aba una marimba dentro de su a1ineación. 

Maldita Vecindad Vecindad y los hijos del quinto patio es un grupo con sa
bor latino. Ellos emplean a un saxofonista (que ahora también toca la trom
petu) y una sección de percusiones, además de guitarra, bajo y bateria, para 
hacer una música bailable que ellos mismos denominan como sku-son, funk· 
montuno y ki()sko sound. Dentro de esta s'nlesis musical guapachosa tam· 
bién está Ritmo Peligroso, que aunque en sus orfgenes tocaban punk porque 
era lo que estaba de moda, ahora suenan a salsa combinada con rock. 

Los roqueros se nutren de todo lo que escucharon sus padres, sus tfos, sus 
abuelos. Los tres Ases, la Sonora Matancera, Pedro Infante, Jorge Negrete, 
Pérez Prado, Enrique Jorrin, Cdia Cru1., AgusUn Lara ... y los que me falten. 
Esto en lo que se refiere a música cantanda en español, aunque de otros pai
ses puede ser Glen Miller, Louis A~trong, Frank Sinatra, Tommy Dorsey, 
Beatles, Elvis Presley, Doors, etc. No todos los roqueros sienten que la música 
que escuchaban sus padres los han influido de manera determinante tal vez 
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la música que era transmitida por televisión o por radio hayu sido más defini
tiva. 

Un dato que me parece interesante es que aunque musicalmente muchos 
grupos no retomen elementos heredados de la tradición de la música popular 
mexicana, creo que lctr(sticamcnte y en cuanto a concepto de grupo si existe 
esa intención de retomar elementos del pasado y revertirlos con otro enroque 
en el presente. En lo que se refiere a cine mexicano, de los años 40 y 50 hay 
toda una influencia en los grupos roqueros de los ochenta. Por ejemplo: Ca
baret en clausura es una agrupación que tiene una letra dedicada al "Cumelli
to" aquél jorobado que mucre aplastado por un tranvía en la película de 
Ismael Rodriguez "Nosotros los pobres~'. Maldita Veci1Jdad, retoma In vesti
menta de los pachucos del comediante Tinlán. Otros grupos se sienten influi
dos por las pcliculas de Mauricio Garcés con la moda u go--gó. El grupo 
Esquina Ba}at1 tomó su nombre de la película denominada de igual manera, 
en la que actúan David Silva y El MantequiUa. Caifanes tiene una canción 
con el nombre de una película de Tintán llamada "Mátenme porque me mue· 
ro." 

2.2 PRIMER ACERCAMIENTO 

"Los de mi generación hemos perdido mucho el tiempo. No tenemos es
cuela y nos hemos creído los músicos vanguardistas descubriendo el hilo ne· 
gro que ya otros habían descubierto. Esto ha sucedido porque vivimos en un 
pa{s donde todo se aplaude y porque aqui no sabemos de música, muchas v~
ces ni los mismos músicos entonces, a la gente la engañamos." 

Asl se expresa Eblen Macari músico de rornmción clásica con varias in· 
cursiones en la música popular, con respecto a los que hacen música contem· 
poránca. Y es que en ?\téxico ademá."i de carecer de una educación elemental 
eficiente, adolecemos de una educación musical sólida.En las primarias cuan
do mucho, a los alumnos les enseñan a cantar algunas estrofas del himno na
cional o algún cántico cursi a la madre. De tcorin de la música y solret> o 
apreciación musical se ve poco o casi nada. El resultado, es que la música no 
rorma parte del desenvolvimiento inteh.-ctual y creativo de los alumno.~ • 

.. En la preparación musical de un pueblo intervienen siempre diversos 
factores. Creo que los dos más importantes son los de la tradición histórica y 
los del momento en que se vive ••• Considero que en México no tenemos, pro-
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piamente hablando, una tradición de música cuila. Ni siquiera de música po· 
pu lar, en la que vivimos más o menos al dio ••• Vida y música son insepara
bles. No hay nadie que pueda vivir con los oidos totalmente cerrados al 
fenómeno musical. De am la importancia de lo que n esos oidos llega. De am 
la trascendencia de que el oyente con bnsc a una preparación, sea capaz de 
discriminar, dejcrarqui7.ar, de combinar lo que escucha, y sobre todo de am
pliar lo má.tt ~ible el radio de sus preferencias. AIH es donde la educación 
juega un papel importnnle".Femando Die7. de Urdanivia. "Música en balan
ce: educación fundamental." El lJojversaJ. 16·mnrzo-91. 

En este sentido es que la escuela primaria o secundaria dificilmcntc pue
de ser generadora de músicos y los que se sienten inclinados por este arte sea 
como ejecutantes o compositores se encuentran motivados por otros factores. 
~tos pueden ser el ambiente familiar (la música que escuchan los papás o 
los hermanos), el amistoso (un vecino o amigo) o la influencia de los medios 
masivos de comunicación (radio, televisión o cine). Muchos músicos roqueros 
que andan cerca de los treinta, crecieron con la.e; imágenes de los grupos que 
se presentaban en la tele donde había unas chicas bailando en minifalda 
dentro de unas jaulas. En el aspecto radiofónico Rudio Juventud y Radio Ca· 
pital transmitían a los CrC'dence, a Los Beatlrs y también esporádicamente a 
grupos mexicanos. 

Se puede ser músico de fiestas, de conscn·atorio, de bar, de ranchero, sal· 
sa, cumbia o rock (por mencionar algunos aspectos). Los moth·os personales 
por los que un músico haya escogido el g~ncro de rock para expresarse pue
den ser muy variados, pero definitivamente tienen que ver con lo que es la 
esencia de este ritmo (energética y en oco.sioncs agresiva). 

Preguntando entre los músicos pude encontrar un punto en que coinci .. 
den; prefirieron el rock como medio de expresión a otros géneros por que ha· 
ce que uno se mueva sin que uno se percate de ello, por su vitalidad, por su 
fuen..a. 

Para decidir convertirse en ejecutante o compositor de rock es necesario 
pasar por un periodo de asimilación y comprensión del género. Desde que se 
e.c;cucha por primera vez rock hasta el enfrentamiento con el instrumento 
hay un salto signifkath·o. Edstc un cierto número de personas que cuando se 
introducen al rock ya tocaban un instrumento por lo que.su acercamiento n 
este ritmo va a ser diferente del que quiere aprender a tocar un instrumento 
motivado e inspirado por el rock. Hay varios ejemplos de como músicos de 
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formación clásica o afroantillana incursionan en este ritmo con todas sus in
nuencias y conocinúenlos adquiridos lo que les da una ,·isión diferente de 
aquél cuya formnción es exclusivamente roquera. 

Además de ta decisión de locar este ritmo se necesita el instrumento (en el 
caso de los exclusivamente roqueros). La adquisición puede ser producto de 
un financiamiento de algún pariente o anúgo, a través de unpréstamo, un al
quiler o trabajando durante largo tiempo. Ya que se consiguió el instrumen
to, ahora el problema es cómo sacarle sonido cómo aprenderlo a afinar, a 
tocar. El aprendizaje del instrumento puede lograrse gracias a la ayuda de 
amigos o parientes que enseñan canciones; por medio de la imitación de soni· 
dos emitidos por un grupo musical determinado; a través de tomnr clases 
con un profesor especialista en el género o en el instrumento ya sean particu
lares o en alguna institución pública, estudiar de manera autodidacta un mé
todo especial en libros, revistas o videos. 

2.3 DEPENDENCIA TECNOLOGICA: Instrumentos y méto
dos de aprendizaje. 

"El rock es el resultado de la aplicación de la tecnologia del siglo XX a 
formas musicales originariamente sencillas, de rafees folcklóricas. La pala
bra tecnotogia" se usa aquf en su sentido más amplio. No designa solamente 
las nuevas técnicas introducidas en la producción y divulgación de la música: 
fonógrafo, grabación magnética, instrumentos amplificados o electrónicos, 
radio cine, televisión. Incluye también el mismo proceso global de comunica
ción perfeccionado en las últimas décadas, y principalmente el intercambio 
de informaciones en toda su dinámica" (Roberto Muggiati. Rock· el mito y el 
&riJ2. p 62) 

En cuanto a instrumentos musicales es caracterísitko del rock la utiliza
ción de aparatos eléctricos como pueden ser guitarras, bajos, balerlas, sinteti
zadores y demás accesorios como erectos, micrófonos, mezcladoras, entre 
otras cosas. También se utilizan guitarras y bajos acústicos, instrumentos de 
aliento como armónicas, saxofones y trompetas. 

Existe una dependencia de la alta tecnologta electrónica para la manuten
ción de los aparatos. Casi lodos los intrumentos provienen de Estados Unidos 
o Japón. La importación de aparatos va de la mano con la importación de 
métodos de aprendii.aje. Es importante tener conocimiento de como se ense-
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ñn en los paises del primer mundo pero es necesario generar una enserian1.a 
que esté de acuerdo a nuestra realidad. De ahí que pocas personas se ª''entu
ren a dar clases de rock porque implica el conocimiento de técnicas dctermi
nndns. Un instrumento acústico y un instrumento electrónico son muy 
diferentes en cuanto a volumen, intensión y timbre por lo que las técnicas pa
ra su aprendi1..aje serán distintas. 

Por ejemplo, no es lo mismo tocar la guitarra eléctrica que la guitarra 
acústica o valenciana. Aunque las dos tengas puntos de encuentro (la eléctri
ca deriva de la acústica) cl sonido es diferente porque la eléctrica tiene unas 
pastillas instaladas en el centro de su cuerpo que amplifican el sonido, para 
tocarla es necesario tener un nmplificacador (aparato que aumenta In poten
cia). Además la acústica se utiliza más para la música clásica, la ranchera o 
los boleros y la eléctrica se emplea en el juzz o el rock. Los instrumentos elec
trónicos han evolucionado de una manera rapidisima de acuerdo al avan,. ... 
tecnológico mundial. La guitarra eléctrica, a pesar de nacer en este siglo y te
ner poco tiempo de vida en comparación con su progenitora, go1.a de mayor 
popularidad. 

Si bien es cierto que existen experimentos de algunos músicos que mc.,;
clan instrumentos electrónicos con música culta y a la inversa, e.."to no quiere 
decir que cada instrumento no guarde sus propias caracteristicas sonoras, 
que lo hacen especial para locar determinado género musical. La guilarra 
eléctrica normalmente se toca con plumilla, que es una cr;iecie de mía de 
nylon que sirve para rasguear las cuerdas y sustituye a los deuos de la mano 
derecha (existe ~oda una técnica para tocar con ella) mientras que la guitarra 
acústica utiliza cuatro dedos de la mano derecha para sacur el sonido de las 
cuerdas Oa cnsefi.an7..a de la música clásica se basa en dicha técnica). 

Muchos de los que quieren aprender a tocar rock en México se inscriben 
a revistas especializndas editadas en Estados Unidos que traen ejercicios eje
cutados por reconocidos músicos a nivel internacional. Los nombres de di· 
chas publicaciones son: Guitar Player (para los guitarristas) Das.~ Pltlyt>r 
(para loo bajistas) y Drummcr Player (para los batcristas), entre otras. El 
aprendizaje de rock se ha dado de manera autodidacta y asf entre colegas se 
va socia1i7.ando la información. Son muy pocos Jos músicos mexicanos que 
han tenido oportunidad de estudiar en Estados Unidos en escuelas como 
Bcrkley en Boston o el G.l.T. (Guitar lnstitutc orTcchnology) ahora dan cla
ses particulares. También en el Distrito Federal hay una escuela particular 
para guitarristas de rock, a cargo del profesor Lavin. En este sentido parece 
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ser que los insrrumentistas más afortunados son los guilarrish1s en cuanto a 
la facilidad para acercarse a los métodos de aprendizaje de rock Ou guitarra 
tiene una popularidad enonne). Los bajistas y los bateristas no tienen tantas 
opciones para aprender rock, sólo en Ja academia Vamaha dan algunas no-. 
clones o con clases particulares. Otra manera de aprender es Hfusilundo" dis
cos, o en otras palabras imirando el .sonido de los grupos extranjeros. Método 
que sigue predominando enrre los músicos, sobre todo en los líricos. Antes 
que se pudieran Importar otras formas de aprendb.aje, el "fusilº jugó un rol 
determinante entre los pioneros del rock en México en los años sesenta y sc
lenla y aún hoy es una forma de aprendizaje muy solicitada. 

Se puede aprender a tocar un instrumento musical en algunos centros del 
INDA, en el Conservatorio Nacional de Música, en la Escuela Superior de 
Música, en la Escuela Nacional de Música o en la Escuela Libre de Música 
sólo por mencionar algunas escuelas. La mayoría de estos centros de enscfüm
za se cspeciali7.a en música culta y en algunos de ellos estudian algo de jazz. 
Salen de estns escuelas como concertistas, compositores o arreglistas. El rock 
como género popular no es estudiado ni tomado en consideración. Es más, es 
Juzgado como un subgénero en toda su carga peyorativa. Por eso los que 
quieren aprender a locar rock tienen que buscnrse las maneras, los medios, 
las técnicas y Jos métodos que Jos conduzcan a tal fin. 

En l\féxico seria beneficioso para todos los músicos que hubiera una revis· 
ta hecha por mexicanos que circulara entre el mayor número de colegas, don· 
de vinieran comentarios, ejercicios, consejos, incluso traducciones de ciertos 
artículos¡ una sección de compra·venta de instrumentos; otra sección para 
buscar integrantes de una agrupación musical, etc. En el país circulan algu
nas revistas como Banda Rockera. Concccte o Atonal que traen entrevistas, 
comentarios o nrlfculos sobre grupos, discos o conciertos, buzón de cartas. 
Pero rara vez traen información como la que arriba menciono. Hasta ahora 
no e~istc ninguna revista mexicana que se dedique a los métodos de aprendí .. 
zaje. 

Una de las dificultades para concretar un espacio para la cnseñan1.a·apren
dizaje es la existencia de músicos egoistas e inseguros que no quieren compartir 
sus conocimientos, por temor a ser rebasados. Otro de los problenlaS para sacar 
la revista dedicada a la enseñanza.aprendizaje es Ja falta de infraestructura: 
no sólo por el costo de impresión, sino rundnmcntalmente porque carece-
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mos de personal capacitado para dar las clases. El que se encontrara en con
dldones de hacerlo no colaborarfo si no se le remunera adccuadamenle, pues 
bastante dinero y esruerzo le costó tener los conocimientos que tiene. La ma
yoría de 105 mllsicos a que me estoy refiriendo, viven de dar clases por lo que 
no entrañan en un proyeeto que no les reditúe y además les haga perder 
clientela, pues a muchos alumn05 Jes convendría econónicnmentc más, com
prar una revista, que tor.nar clases particulares. Aunque las clases personali
zadas son mejores. 

Sin embargo n~ todo el panorama de los métodos de aprendizaje es deso
lador. En la radiodirusora EslereoJoven, dependiente del Iqs:Wuto Mexicano 
de la Radio, Osear Sarquiz, programador y crítico de rock, produjo un pro
grama denominado "Con el rock en las manos". En él se intentaba ayudar a 
la gente que deseaba acercarse al rock desde su creación, es decir desde la co
cina. Algunas ocasiones músicos experimentatados que dan clases parUcula
res se aventuraron a mostrar determinados ejercicios a los radioescuchas. El 
resultado fue muy positivo pues estos maestros vieron engrosar sus filas de 
alumnos. Y los aprendices que no tenfan dinero para pagar fas clases, rucron 
benefldadoo. 

El programa terminó su ciclo pero rue un experimento radioíónico inte
resante que de alguna u otra manera contribuyó al mejoramiento de fa cali
dad musical de los roqueros que tanta falta nos hace. Y aunque es poco lo 
logrado es un buen comienzo para establecer una red de comunicación entre 
los deseosos por aprender y los que han tenido la oportunidad de estudiar, o 
ban aprendido de manera aulodidacta. 

•'Cada técnica sigue caminos diferentes en cada persona. Lo importante 
es tener una inquietud por descubrir, estancarse es morir, buscar cosas nue
vas: información de anúgos, revistas, acercarse a centc en los conciertos que 
te platique sus experiencias de aprendiz.aje, a quienes oye y a quienes ve." 
(entrevista de T.E.R. a Rafael Herrera, bajist.a de Real de 14.) 

2.4 LIRICOS Y ACADEMICOS. 

Dentro del mundo de la música en general, existen dos tipos de músicos: 
eJ académico y el lírico. El académico es aquél que estudia en una escuela, lee 
partituras tiene conocimientos de teoría de la música: solreo, armonía, cotra
punto, ritmica. Es un experimentador que juega con ruego y conoce cada 

.44. 



Lenguaje e identidad ... 

una de las partes que lo componen. Podernos decir que adquiere sus conocí· 
mlentos de una manera "dentffica", o sea que hace música dentro de las le
yes establecidas. 

Según los académicos lo que ellos aprenden en cinco años, un lfrico lo asi· 
mila en diez. El académico es frio, en ocasiones puede volverse un autómata, 
un hacedor de notas y no creador o recreador' de música. 

Por otra parte, el U rico aprende en el camino, se forma en la práctica, es 
autodidacta pero no sigue un método de aprendizaje definido. Desconoce lo 
relacionado con la teoría y Ja cultura musical (por falta de orientación o de 
recursos). Tiene más desarrollado el sentido intuitivo (no en todos los casos), 
pues desarrolla sus conocimientos de una manera empírica. Es un experimen
tador que juega con ruego sin saber que elementos lo conronnan. El lírico es 
desesperado, quiere aprender todo fácil y rápido. Cuando toca lo hace con 
mucho "feeling" aunque teóricamente no tenga ni idea de lo que está hacien· 
do. Por lo general escucha a bastantes grupos y trata de imitar los sonidos 
que escucha, también aprende viendo a otros músicos. Estos dos últimos pun
tos no son exclusivos del lírico, pues también al académico los utiliza dentro · 

0

de su proceso de aprendizaje. 

Miguel Ordóñez, bajista del grupo Trolebú•, es un músico de rormación 
académica. Ha estudiado guitarra clásica alrededor de diez atios, primero en 
d Conservatorio Nacional y posteriormente en la Escuela Nacional de Músi~ 
ca. Miguel ha tenido que enfrentar una situación ambivaJentc que le ha vali
do una crisis de identidad como músico. 

Sus profesores, todos ellos con una formación rigurosamente académica, 
creen que estudiando guitarra clásica uno puede tocar lo que quiera. En el 
programa de estudios de la Nacional de Mú.slca se ven exclusivamente rompa. 
sltores de música culta. Pero Ordóñez se ha enrrentado con otra realidad: pa· 
ra tocar rock o música popular se utilizan técnicas direrentes. 

Para Ralael Herrera, contrabajista de la Orquesta de la Escuela Nacional 
de Música y también bajista del grupo Real de Catorce, hay mucho de verdad 
en que la técnica que adquieres se vicia, si se toca otra música que no sea clá· 
slca. Por eso los acad~micos no permiten que sus alumnos toquen otra músi· 
ca que no sea la cuila. 
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Según Miguel Ordóliez., dentro de esta concepción academicista se con .. 
sidcra a ta música popular como de un género menor, se menosprecia y hasta 
se cree que es la negación de la música aunque a veces ni se le conozca. Hay 
una cantidad inmensa de prejuicios ante el rock y los instrumentos el~tricos 
con los que se crea. Aunque existen algunos músicos de formación académica 
que gustan de expeñmcntnr con sintetizadores y aparatos electrónicos, en rea 

1idad son los menos, y en general rechazan este tipo de instrumentos. As' co· 
mo el rock es considerado un subgénero, a.lili los instrumentos electrónicos 
son considerados subinstrumcntos. 

ºEste prejuicio, el rock corno música enfermb.a y contagiosa que debe evi
tarse a toda costa por los seres sensibles y bien nacidos, todavia habito los es
pfritus de muchos músicos y musicólogos profesionales, de mclóman~ y 
aficionados a la "música culta" (¿Qué música es inculta'?) ... el rock es el pati .. 
to feo de musicólogos: ndvenidizo comercial que no merece el respeto y a la 
atención del especialista!' José A. Robles "¿Qué es el rock'?"~ p41 

Del músico clásico o académico podemos hablar de diversos niveles de 
acuerdo al grado de conocimiento de teoria e historio de la música, o del ma· 
yor o ml!nor dominio del instrumento. Sin embargo, un músico que se precie 
de serlo debe tener una visión completa de estas tres ramas. De aquf lo que 
Miguel Ordóñez rcscataria es que para aprender música deberíamos tener 
ese csp(ritu académico que aspira tener una vi.-,ión amplia de este arte como: 
construcción de los instrumentos, la historia de la música, la técnica para to-
car, entre otros. Desgraciadamente, esta visión global tampoco la tiene el aca
démico y los que la tienen son en número muy reducido. 

Para Ordóñe1., el lirico es muy libre, no se encasitla en los patrones ncudé· 
mico que lo reprimen, es una persona que está mucho más en contanto con la 
realidad. El académico es huraño, desinteresado de los problemas poHUcos y 
sociales, mientras que al U rico le preocupan mucho estas cuestiones. Considc· 
ro que en este sentido hay excepciones de ambas partes pues no en lodos los 
lfricos hay una preocupación por el entorno ni en todos los académicos existe 
la couiptet.a indiferencia. Por otra parte, acota Ordfüíez, de lo que aüoloce et 
lirico es que su música es muy pobre y eso hace que su creatividad no pueda 
ser explotada al máximo. Su proceso de aprendi1.aje puede ser más lento, si
no hay una gula y no se tiene la disciplina suficiente. No conviene ser lfrico 
porque se cierra mucho el campo de trabajo y linúta el conocimiento hacia 
otro tipo de música. El músico Ideal seria el que combinara las cualidades 
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tanto del lírico como del académico (ser receptivo y disciplinado, tener los co
nocimientos, intuición y feeling). 

En la actualidad existen músicos roqueros que han derrumbado esas ba
rreras entre la música popular y la música culta. Ejemplo: Frank Zappa, 
Deep Purple, o el Cronos Quartet. En México tenemos los casos de Eblen Ma
cari, Banda Eldstica e Iconoclasta. 

Para Eblen Macari, la nueva música y la actitud de las actuales generacio
nes deberían estar enfocadas a la unificación o a la sfntesis entre la música de 
occidente (que puede ser la culta) y la música de oriente (refiriéndose a los 
grupos indígenas, que también es música popular). 

Según Rafael Herrera, el músico ideal antes que nada debe tener musica
lidad, un 80% de corazón y sentimiento y un 20% de notas, ser creativo, te
ner facilidad para improvisar, y ser abierto a todo tipo de música. Comidera 
que la técnica más completa es la que brinda la formación cl'5ica, pues ayu
da a desarrollar los conocimientos del instrumento. La mayoria de la gente 
que hace rock no tiene pre11arad6n, por Jo que Herrera propone que se estµ· 
die 3 o 4 años de armonía, solfeo, contrapunto, técnica del instrumento y aná
lisis de las obras. Después de haber estudiado lodo esto entonces si se puede 
hacer una especialización para tocar ja7.z o rock. 

2.5 PROCESO CREATIVO. 

En el comienw del capitulo me referi a las fusiones y los experimentos de 
los roqueros. ¿Qué es lo que sucede en la cabe1.a, el cora1.6n,en el micromun
do del creador y su relación con el mundo exterior? Tal vez por casuaUdad 
un día al músico se le ocurra una melodía graciosa, le busque una serie de 
acordes que se lleven con ella tocados a un ritmo que le agrade. Así, sin darse 
cuenta, está pariendo una rola.. El orden de los factores no altera el produc
to: ritmo-melodfa armonfa, melodfa .. ritmo-annon(a, armon(a .. meJodfa-rit-
mo ••• 

Armando Rosas de la Camerata Rupestre habla sobre su manera de com
poner: 

"En ocasiones tengo una letra y la escribo. Con el tiempo le busco una me
lodía o una annon(a interesantes. A veces es al revés o encuentro letras de 
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otra &ente, o también puede darse otro caso: en las clases de nrmonfn de 
pronto encuentro un coral que me salió bien, le pongo letra, lo arreglo para 
la Camerata. Se da también el caso de algunas ple7.a5 que salen oyendo la mú
sica de otros, estudiando su manera de ®inponer ••• lo que si creo es que todas 
mis composidooes tienen su propia peisonalidad." Alaln Derbez. "Rosas, el 
apañón y la Rupestre/U y úlUmo" Lilimfil!¡¡ 12/ene/88. 

La casualidad para los Uricos y causalidad para los acadénúcos (aunque 
en ocasiones también algo de casualidad) los lleva a un mismo fin por diver .. 
sos caminos. 

"La finalidad del artista es expresar un estado de 6nimo interno, un senti
miento personal o una emoción arbitraria, sirviéndose para eUo de objetos 
naturales que actúan en calidad de slmbolos." Klapp. ~.pl8 

Esto seria en el caso de los pintores o escultores, pero en el caso de los mu
skos el creador tiene que encontrar sonidos especmcos, que funjan como sfm
bolos, que maniliesten su sentir. El acto de la creación artística equivale a 
de5"endar los ojos interiores, pero ctennitivarnente, por muy subjetivo que 
sea el mensaje del artista tendrá que someterse a slmbolM ya establecidos si 
lo que trata es de comunicarse con el público, y no jugar a las adivinan7.». 
No"" trata de producir jerogUfü:os, pero tampoco de reprimir la originali
dad y la creatividad en pro de la anhelada interrelación entre el público y d 
artista. El creador tendrá que lngenblrselas para manejar los slmbolos de tal 
suerte, que pueda comunicarse con la gente. SI uno es muy rebuscado en las 
letras, no se va a entender con nadie. De nada sirve que uno mismo se entien
da s1 cuando una letra es lclda por otras personas no es comprendida. Ade
más, lo complicado de este asunto, es poder traducir en imágenes musicales 
lo que dice la letra. Siempre y cuando se quiera respaldar musicalmente ha
blando lo que se dice, 

Las canciones tienen diversas significaciones para los compositores. La 
razón que los motivó a realizarla siempre está presente: el puro gusto, el di
nero, la fama, d público, cuestiona miento del mundo interior y exterior, mo
ralizar, un compromiso personal,criticar, morarse, enamorar a alguien, 
satirizar ... 

"Me dices que soy artista, que mi mundo es la Ilusión y los juegos de pala
bras -¡radas por la distinción- pero quieres que te escriba de la realidad en 
crudo no de tanta fantasia -perdón, pero es nú mundo. .. pero si te est'5 bun-
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diendo en tu asunto nauseabundo deja darte una ilusión, al menos: ese es mi 
mundo". Jaime López "Ese es mi mundo". 

"Para nú la composición es una acüvidad cotidiana, un hábito, que a lo 
mejor empezó hasta como para acompañar mi soledad; y por ser una actividad 
cotidiana la verdad es que nunca pienso en el J>úblico cuando estoy haciendo 
una canción¡ es una forma de expresar mis cariños y mi mundo. En realidad el 
público empieza a ser importante hasta que la canción ya sale, antes no." Pepe 
Elorza (entrevista de Luda Alvarez). 

Las propuestas artíslicas, y en este caso las canciones, deben ser abiertas, 
para el que se quiera subir al tren. Obviamente que no todos los que se su
ban tendrán el mismo punto de \·isla, para algunos será importante la facha
da del tren, para otros los interiores, o tal vez la rapidez con que se mueva. 
Todo depende de las propias vivencias que posean Jos pasajeros para que se 
Identifiquen de tal o a.al manera. 

El rock es un \'ehículo comunicativo con acción de rcnejo donde las can
ciones son espejo. Por ejemplo, la canción de "El f\.tequetrcfe" (que habla so
bre un gandul de la urbe) de Jaime López, alguien puede relacionarlo con su 
vecino¡ otro con su propio deseo frustrado¡ y otro más, con el tipo de hombre 
que más odia. 

Cada persona que escucha las composiciones intcrprela t>l lenguaje y sen
timiento del creador de acuerdo a su propia experiencia, que en ocasiones, 
nada tiene que ver con la Idea inicial del autor. Lo que une al creador y al pú
blico es que ambos comparten espacios sociales y circunstancias parecidas: el 
mismo gobierno, el mismo Sistema de Transporte Colcdivo, la misma crisis 
económica, la misma depresión, el mismo momento histórico, la misma frus-
tración amorosa. 

ºPuede observarse como el arte se alimenta de toda Ja civiliwción de su 
fpoca, renejada en la inimitable reacción personal del artista, y en eHa están 
actualmente presentes los modos de pensar, vivir y sentir de toda una época, 
la interpretación de la realidad, la actitud frente a la vida, los ideales y las 
tradiciones, las esperanzas y las de una etapa histórica." Eco Umberto. ''Fun
ción y Hmitcs de una sociologra del arte." p36. 

El hombre vive en un mundo lleno de micromundos entra en unos y sale 
a OCros permeado de diversas visiones y experiencias. Para enfrentarse, cues-
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tionar o cambiar su entorno, requiere de todos los personajes que lo ha hilan, 
para que cuando uno de ello no tenga respuesta a sus preguntas, tal vez otros 
desde otra perspectiva, le ayuden a entender el problema. 

El arte acerca al hombre con los otros hombres, socializa las experien
cias. Los micromundos de un hombre se ven enriquecidos a través del arte 
puesto que se empapan de otros micromundos de otros hombres. Desde mi 
perspectiva ésta es la runción del arte actualmente, nos auxilia a entender, 
comprender nuestra propia problemática a partir de vem03y descubrimos e 
identificamos en tos otros. 

"Es cicrto ... quc el artista no puede abstraerse, como pura voluntad creativa, del contexto social 
en que vive; pero Hauscr admite, sin embargo, una dialéctica entre el artisla como voluntml IOOividual 
y las circunstrancias sociológicas que dclerminnn su ohm." Eco Umbcrtu. "Función y límites de una 
sociolog'3 del arte" p41 

El rock es un arte que se nutre de otras artes. Prueba de ello son los cspec .. 
táculos que presentan algunos grupos en los que hay danzo, teatro y plntura. 
Guillermo Briscño, pianista rucnnrolero realizó un espectáculo llamado "El 
Conexionisto" a lines de los ochenta. En él conjugó las artes arriba menciona
das con su muy particular estilo de tocar. 

De alguna forma el hacedor de canciones tuvo que pasar por cienos procesos pam 
mostrar a otros su producción. Puede haber inseguridad, temor, curiosidad o también 
indiferencia por lo que los otros digan o piensen del trabajo personal. El ridículo, la 
no aceptación, el rechazo o por el contrario, el halago, la crítica y et apoyo son 
algunos de los pormenores de dicho proceso. Cuando las críticas son fuertes se tiende 
acrcerquecl problema es más personal, que a uno lo agreden en su integridad, pero 
sobre todo en el ego. 

"Reviro la mirada y pienso/si mis casera.o; rolas puctlcn subsislir/al ruido de la calle, nJ ritmo 
fcbriVa la memoria del peatón./Dceido mancbr todo al diablo hacer canciones sólo porque sUaunquc 
nunca tenga enfrenlc de m{/mites. miles de seguidores." Carlos A.rellano. "Rocanrolas doméslicns ... 

Siempre ha causado polémica la pregunta para quién se crea. Pam algunos 
es indispensable pensar en el público: sus gustos o desagrados. Para otros la 
satisfacción personal, el involucramienlo y el enamoramiento con la obra son 
indispensables para continuar creando. Los otros no importan, salvo uno que 
otro consejo de colegas, En general la división entre estas dos posturas no es tan 
tajante y en verdad llega a ser un problema las posturas extremistas. El que se 
fija en el público tiene que involucrarse con su trabajo y existe una parle de él 
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que quiere darse gusto. El que sólo se interesa en s( mismo requiere sociali1.ar 
su obra, comentarla, discutirla, para que cumpla su razón de ser que es exponerse, 
exhibirse. 

En la música de rock, sobre todo la fusionada, el compositor transgrede a 
veces esquemas y reglas en busca de un sonido propio. Tal vez teóricamente 
hablando, el compositor no utilize fórmulas ya cstublccidas para hacer sus 
canciones, sino que su propio talento Jo lleva por cuminos poco transitados. 
Un ejemplo de ello, es el grupo Santa Sabina, que por más que la gente quiera 
ponerle etiqueta a su música (los comparan con King Krimson o Nina llagen) 
no se enmarcan en un sólo estilo. Fusionan lo fonqui, psicodélico, el bel can· 
to, el jnzz y lo que se pueda. El compositor es un alquimistn que adivina, in
venta, imagina, con el fin de que su producto se oiga bien. 

Los requerimientos para componer varían mucho, pero a grandes rai;gos 
pueden ser los siguientes: sensibilidad, oido musical, y una necesidad inmi· 
nentc de manifestarse. Los académicos utilizarán todos sus conocimiento.i; pu
ra crear. Los líricos su sentido intuitivo. El talento, la vocación, la 
Imaginación y la voluntad son factores que se conjugnn en el proceso creali-
\'O • 

.. No tenemos contacto directo con la menle o las emociones del anista. acaso 
indirectamente podemos inducirlo a sentir fucnes sentimientos o a tener ideas 
originales. Pero es más prometedor pensar que las realizaciones del artista se 
remontan al mundo en que viven porque entonces podemos examinar ese mundo." 
B.F.Skinner "Creación ... " Sobre el futyro del ane p65. 

Tn1 vez por esnobismo existan muchos pseudo críticos de ane que no puedan dar 
toda una explicación metódica y concienzuda de cómo el artista rcalizl1 una obr.i y 
lo que entiende con ella. Pero una cosa es entender y otra es sentir. Quizá para una 
gente que no tiene los conocimientos "técnicos" que posee un crítico, le despirne 
miles de sensaciones. Entonces Ja propuesta sigue estando abicna: caben los que 
entienden y los que sienten o también Jos que sienten entendiendo. Dentro del rock 
mexicano, el público decide si le gusta o no un grupo, de acuerdo a la sensación que 
le cause alguna canción o el ritmo t¡uc ésta tenga y no porque: se utilizen armonías 
con oncenas o trecenas. En lo que se refiere a los que escriben de rock, en la mayoría 
de los casos no tienen 1os conocimientos musicales necesarios para emitir juicios 
sobre 1os grupos. Hablan a panir de su experiencia personal basada en escuchar 
durante algún tiempo grupos de rock mexicano e internacional. 
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El rock es una cueva que cobija a todo el que así lo desee habrá quienes 
lo Ignoren, quienes lo adoren y dentro de los adorndores miles de inlcrprela
dones. Este ritmo es baswnte popular entre los jóvenes. En realidad lodavia 
no se ha popularizado como los roqueros quisieran y una de las trabas ha si· 
do la falta de apertura en los medios de información. El rock es en esencia 
PLURAL: hay para todos Jos gustos. Lástima que muchas personas no ten
gan acceso a toda la variedad de música de rock que se hace en el país. 

2.S.1 El creador en busca de su propia Identidad. 

"La autenticidad a nor de piel: esa es la prueba de que un artista ya en· 
conlró su idenlidnd;no su habilidad para cambiar de estilo, ni para crear un 
estilo pcnnanente •.• ni siquiera su creatividad ••• Las personas que no tienen 
problemas de identidad tienen ciertas características comunes inde. 
pendientemente de que sean famosas o no. Poseen un estilo propio y definido 
que las satisface. No andan dudando de sf mismas ni escudriñando por den· 
tro para saber quienes son o quienes deberían ser. Tampoco andan a la enza 
de olros estilos porque su salisfacclón les viene de dentro. (Aunque es posible 
que hayan pasado por la etapa de la b~qucda y la pose)." Klapp. ldm!isliill. .• 
pl3. 

A decir verdad no nos podemos introducir en las crisis personales de ca
da creador, si ya encontraron o no su propia identidad. El músico que toca 
en una banda de rock, de entrada ya siente que forma parte de un grupo de 
gente que comparte sus mismos intereses, independientemente de si tocan 
blues o pop. El formar parte del gremio les da cierta seguridad. Tal vez exis
tan algunos creadores que para producir requieren de una inestabilidad emo
cional, o de estar en constante crisis, pero eso es otra cosa. Hacer música y 
letras es algo que les da placer, que los hace sentir bien. 

Sin embargo, es importante resaltar la diferencia que existe entre los ro
queros por moda y los roqueros por convicción. A partir del boom del rock 
en español, rcsulló que todo mundo tocaba este ritmo: 

"Rigo Tovar se alrc\·ió a decir que en su nuevo disco incursionaba en el 
heavy metal, o EmmanucJ que lograba pinceladas de tecno rock en sus c.an
clon<.-s o Timbiriche que es la reencarnación de la banda Chicago, y hasta Jr .. 
ma Serrano llega a decir que su disco trae dos tres baladas de rock." El Pollo 
de Nez.a "Sólo para enajenados" Banda Rockera no 75 • 
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Es14 por demás decir que oportunlslas siempre han exlsUdo (Pablo Del
iran Rulz, Venus Rey, en su momento) que al son que se lmponp en el mer
cado uf lo locan. No !ltlll roqueroo ni por vocación, ni por ni por apariencia, 
edad o actitudes. 

Los roqueros por convicción creen que el rock no es un pasatiempo, sino 
una forma de expresión, un medio para comunicarse con los otros, para algo· 
nos una forma de vida y para otros una actitud desenfadada, retadora, reto
bona, escandalizadora, que se sale del lluacal, llberadora de energfas, 
lranssresora de los limlles. En palabru de Lalo Te.: 

.. Un rocan role ro por convicción se ve y se siente, lo da todo, de,ill su faml· 
Ha, su trabajn, le vale madre lodo. Le cuesta mll sacrificios pero sigue de afe
rrado. En nuestro caso, vivimos de tocar las 24 boru al tila. Somos secres, 
boleteros, empresarios, múslto1-.basla n.-ro propio equipo liemos empeña
do." (entrevista de T.E.R.) 

Una de las situaciones que ponen en peligro la ldenUdad del Individuo es 
aquella en la que la gente se ve Invadida por mensajes publicitarios, que la 
hacen vivir descontenta de si misma, alejada de su realidad soñando con al· 
canzar estrellas y modos de vida diferentes y distantes. Existe loda una serie 
de ''fdolos de papel" que llegan al público a trav& de los medios de comunica· 
ción masiva (Timbiriches, Microchip., Laureanos Brizuelas) y que los eslimu
lan a Imitar estilos, a idealizar los oficios de modelos, de locutores o de 
cantantes dizque "rocanroleros". 

El rock como moda encamada en el lema "rock en tu idioma" patrocina
do por la disquera Ariola y la radiodifusora Espacio 59(de1986 a 1989), se
gún la visión de algunos roqueros, no benefició mucho al movimiento. Fue 
una ládica publicitaria, una atrate&i• de mercadotecnia. acompañada de 
una dosis de mallnchlsmo (k» prlvile&ladoa fuenm loo 1rui- espalioles y ar-
1enlinos). A los músicos que tocaban Mies del boom, loo reallnn6, pero loo 
que se formaron a partir de ate boom .. han ido con la finta y piensan que 
el rock mexicano sur&ió a partir de loo CaifaMs, no por nada llay una cama
da de músicos baslanle jóvenes (menores de 20 años) que gustan de tocar 
pop, y que creen que van a triunrar en un dos por tres ron un rnfnimo esfuer· 
zo y en muy poc:o_ Jiempo. , 

2.b 11.lsic<¡S de medio tiempo: crisis ecoomica y dC\il.e vida 
La música como cualquier arte requiere comtancla y dedlcad6a para po

der desarrollarR y eslo Implica mucllo liempo libre. Muchos roqueroe llevan 
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una doble vida para poder subsistir: trabajan en bancos, oficinas públicas, se· · 
dedican a la compra-venta de Instrumentos, tocan con otrm 1rupos mmtca
les en el hueso (en bares, hoteles, -as, XV afios, etc.) o también haciendo 
m6.!lca de cámara e Inclusive dando clases, otros son comerclanta, vendedo
res ambulantes o tiene otra profesión (abopdoo, biólogos, lnll"nleros, docto
res, tealreros, sociólogos) sólo por mencionar algunas ocupaciones. El rock 
en México (para la mayorla de los múslc:oo que lo hacen) no da para vivir, 
por lo que únicamente los mantenldoo, loo muy movidos que ya llenen bastan· 
te tiempo tocando y han sabido abrlrae espado (consipen o hacai tocadas 
donde sea) tienen bastante tiempo libre para dedicarse a locar y hacer m6.!1-
ca. 

¿Quiénes viven del rock? Loo que transportan a los grupos, loo dueilos de 
antros, algunos secres (ayudantes) e Ingenieros de sonido de bandas de reco
nocido prestigio, algunos tlangulstas del Cltopo, un número reducido de orga· 
nl:r.adores, muy pocos múslceo (hay qulea vive de su aparente marslnalldad) 
¿Cúanto cobra un grupo por locar? Depende del lugar del concierto yelmo
tivo. Es triste, pero muchos pupas que empiezan papn por locar, mientras 
que otros, los menos y los mejor colocadoo, cobran de 5 a 20 millones de pe
oos, y hasta más. 

Para los que llevan doble vida les cuesta mucho más trabajo salir adelan
te y es meritorio su esfuerzo sobre todo en las condicim.es .económicas en que 
se encuentra el pals. Si a esto se le suma la presión de la familia: "ya dedicale 
a algo de provecho no andes de borracllo y de vqo coo tus cuales, eso1 múol
COI rascatripas buenos para nada."; junio con lo mal papdo y la transa de 
algunos organizado1"'5; y además el alto c:ooto de los lnstrumcntoo (Véanse 
precios abajo) se observará que hay mucho amor a la camiseta. 

BA TERIA ••. de un millón y medio hasta 10 millones de pe50IL 

GUITARRA Y BAJO ELECTRICO ••• de sebclentos mil hasta 10 millo
nes. 

TECLADO ... de ochocientos mil basta 20 millones de peso.o. 

AMPLIFICADOR PARA GUITARA BAJO O TECLADO ... de cualro
dentoo mil basta 10 millones. 

CONSOLA MEZCLADORA...de dOI a 20 millones de pesos. 
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BAFFLES ... de un millón hasta 10 millones de pesos. 

(Las cirras son aproximadas. A todo esto ai'iádase cnbles, cuerdas, micró
fonos, bases, efectos y demás accesorios), 

Sin embargo, el aspecto económico no ha sido una traba para que a fines 
de los ochenta se huya dado una prollreración significativa de grupos de 
rock. Según una encuesta realizada por la revista Panda Rockera tan sólo en 
el D.F. y area metropolitana en 1989 exlsUan alrededor de 300 grupos. A fi
nes de 1990 se realizó un concurso organizado por Bocko!l!llin (un lugar don· 
de se toca exclusivamente rock) denominado LA BATALLA DE LAS 
BANDAS en la que participaron más de 100 agrupaciones. En el mils recien
te concurso organizado por la radiodifusora F.stereo Joven perteneciente al 
IMEB y Circo Volador (colectivo que se dedica a organizar locadas) llamado 
ROCK EN LA SELVA DE ASFALIO llevado a cabo en enero y febrero de 
1991 se Inscribieron m6s de 160 grupos. 

Otro de los problemas a los que se tiene que enfrentar d músico roquero 
es la inestabilidad de las bandas. Por eso es dificil saber en realidad cuantas 
agrupadones existen pues la población musicalmente activa varía en unos 
cuantos meses. Cada músico puede contar sus vivencias y anécdotas de los 
chorroclentos grupos por los que ha pasado: que ya se deshiro el grupo por· 
que el bajista y el guitarrista se odian; que el cantante quiere sacar más dine· 
ro que los demás; que el baterista ya se cansó de no ganar lo suficiente para 
mantenerse y se va a dedicar a vender tamales; que el tecladlsta se siente es
trellita; que la gente no valora tu trabajo; que llevo diez años tocando y sigo · 
Igual de desconocido; que no hay espacios para tocar y en los que hay te pa· 
gan una basura; que no nos entendemos musicalmente: yo soy metalero y el 
&0it.arrisla blusero, etc. 

Un grupo es como una relación de pareja. Tal vez exista una fórmula má· 
gica entre los grupos que han podido sobrevivir ante todo tipo de tempesta· 
des: credibilidad, constancia, tolerancia, compromiso, pasión, entrega, 
trabajo, comunicación, conjunción de intereses, entre las cuestiones más pri· 
mordiales. Poder encontrar un estilo al tocar o al componer es la meta de mu. 
chos grupos que quieren salir del montón. Algo que los defina musical, 
letrlstlca y escénicamente, algo que los haga sentirse únicos e irrepetibles. Pe. 
ro a decir verdad, el m'6ico puede pasarse la vida tratando de encontrar esa 
chispa mágica sin hallarla jamás. 
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"Creo que no podemos orrecer más que el momento de nuestra búsqueda 
en el escenario. No podemos hablar de un estilo acabado, estamos en la bús
queda ha.ola que el tiempo nos de vida." (entrevista de Marco A. Rueda a 
Banda El'5tlca). "Banda Elástica no se casa con ninguna etiqueta"~ 
111116-Dllyo-911. 

Ademá.• la inrraeslruclura del rock mexicano no ayuda en nada a que ca
da grupo encuentre su camino. Sin espacios, mal pagado, llevando una doble 
vida, marginado y sin difusión, .. roquero mexicano sigue de arerrado por
que es lo único que lo mantiene vivo. 

.56. 



3. El músico roquero y su auditorio. 

'T.U m6slca a6n la m6slca fonnal y vacla (qae no persl&ue ezprt516n 
ai&una) es an movimiento y eomo tal, eqnslón de sensaciones ffslcas y 
nerviosas demostrables. El rftmo •• este 1mvbDento eodmula •• modo 
elemnml al oyente, moviéndole a se111lrlo •• " Hans EneeL 'Música y sociedad.• 
Hpdclopedla de las Cippdoa Sociales. p291. 

A veces pareee ••e el p6'11eo asistente a una toeada H ana masa amorfa 
eon movbDento pnplo. Tedas las ealle•a, le• eoraanes y les caerpo1 se 
flmdenen an movimiento or¡lútlco a través• rflmos npetldos lnlnlerram· 
pWamonte. Un niño •l&n< de llllllera espontánea d n.vlmlenlo maolcal 'ª" 
eocacla laclen4• poi.o apnatrH. 0e.,...wa .... nte hemos apnndWo a 
nprlmlr tales movimientos uponUneoL DHde la prl1111rla oe nos ha 
cmem..lo•,.nerlo• becbo1 por encima de lo• •enllmienlo11, • olailenern1pDH· 
lascerteruy dar razone• flrmeo, por Jo que qaedamos lncapadladoo para las 
uperlenc:la rltullotlcaa. 

No toda. lu tocadu tienen este 1entldo rlhaaU.llco, sólo lu qae saanten 
laoalplenleacaracltrúllcu:entnsa, pulen, otrldode ano mismo; caalldadeo 
,. .. ••llen aportar tanto el espectador como d 1116-lco. Puede .. r que este 
aba .... no se manU\ute bailando fnnéllcamenlt e pilando, pero otras vecu 
• e11pnu ..,~ ..... d cuerpo y .... cbando altnla1Dente. La ~r 1111nera 
de meatrarle a an 1rapo que •• aceptado, H •eJar que la m6aka penetre al 
cwerpo a tnria tle lu onda sonoras ••e •alen de 91111 bocina, conectada• aoa 
sallarn, a an ll'IJo • a en micrófono,""" a H vez ntán ensanchados con d 
..... n. Ea··- al lo• poros •e lo• ............. a1'rleran, com> si la nmalca 
lea llU<ra"allréte aéaamo":rentrvapkpan4o bula la clrceladón aan¡¡aineL 
SI ana loea .. , .... n aenlata con ana In especial, oe Yerfa q .. ea como ana 
llHta deJaeso-artlftelales. C .. a lndtrWllO (mbkoay especladoRa) Uene ana 
aemacl6n •ae meslrar (an cohete que tronar) con cancltrúllcu eapeclalea 
( .. colere1y olerea itrenoa) qae le hacen dlfennlt a loa otros, pero •ae a la 
vez le acercan a IH dtmAa, porqae llnalmenle te•• ca Un abl reanldoa para 
llhnr aa cobctea1 ln .. pendlenlemente de la razón q .. los motive a ello. 
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Loo tamboreo ion lqortantH denll'O de la tocada por 10 condición 
rltoaliatica. Se&Vn •l •k<lonam de loo oíid>oloo de Cbevaller el ta...,or dlá 
uoc .... alaemlolón •1 oonklo prinwrdlal, orf&en •la manlfeotacliny mú 
enpmral del ritmo del unlveno. Eate lnotrunamo otillzado encerem>nlao 
nllci .. u lntre•aee al fstulo, eo IUJa •arca eoplritNI que permite puar del 
nmado vlol"• al lmlalble. Loo ulotentoo a lao tocadao, coanilo locnn puar 
eota •arnra nal, terrona, y puan a otro Htado que lo• aedoce, loo eleva, loo 
cautmo, y loo hace oentir que o• coruón vt•ra como en tamlior, eo •• eotút 
participando en un concierto conce•Wo coDM an rlhlaL 

El miok• n• p••• ceODMver ol él mlomo no oe conmueve, debe ter capaz 
de uperlmentartodas lasem>cloneo que desee despertarenau audlterto. Para 
ello debe e:dsUr una lnterrelacl6n entre loo mlomoa m6alcoa: 11 al¡uno ele lo• 
mlem•ros trae m .. ha enerafa1 oe pnDÑ en eocena, eso eontaaJa a loo otros; 
es ana cadenita de vlbraeloneo e1HraOleu lnteijrapal pero •ue a la vez se 
es:Uencle huta llepr al p6'1lee. Cada m6slco trae un menol\I< que decir y lo 
eqirnaen on lnolnmeate, eoa .. noael6n la capla el a.Utorl• comp•ulo ,.r 
un mar de pnte, por ana oama • ""1Yldaoa q .. tamblEn necosllan manltu• - y·- •e bocho lo meen a tra\'Ea •et baile, del aplauao, ... cblftldo. 

"Para aer artista lle nea qne hacer mqla, Hbe.rla utilizar. Cuando l1i estás 
ea an escenario la pnte te ve con ana l•pa. 'I'oilos loa •ta11H llenes que 
c.w.rtoa, alp6'Uco lo lleau alempre a la upectalll'a, ereo an mufleco •ntro 
lle •na•llJa* oorpreaaa.•.LáJ. Tes (enlrtviata • T.E.R). 

En ocasiones un arupo puede tocar ante p6llllcos btteroaéneos como 
p .. clenaerlutocaduorpnbadu porSoclcaltur•nesonmú "en famlllarea. 
La &ODte MlaleDlt, DO siempre colnelde en loa ¡¡ustos1 por le, .. &a entrega 
baclael1r9pon .. e arilncoMlelonalmtnte1et , .. ate lntenomllDlc:atlfo no 
1ee1111•1tcericon la misma lnklll...._ 

"La coD9alcacUn,. oe ndaee a la lranolmalón de hdonmclón. A•~ca 
también todo canto •• reitere a la penw19n: para, .. la Información oea 
610, eo a voceo necesario ... ol receptor ae la apropie.• Jaime Goded. .tku 
punto• aobrc la cpmunis¡.asión dg muy en Méajco pl5. 
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Lo que mueve a la &ente a asistir a los conciertos es muchas veces d deaeo 
de e1tablecerco-ctos soda leo, ademlis del Interés por la náí61ca. El 85Ú tente 
a las tocadas recurre a enpos colectivos que le den •poyo y consemo donde 
recabe uperlenclas emotivas que I• renueven o 'ªe lo recon11rmen en Jo que 
es. B uaca amJ&os, compañeroo, camarada, cómplices de la lrana¡¡reslóo. 

Al ejecutar, el m6olco roquero adopta postunu, y actltudeo caracteríatlcu 
dltennlu a otro tipo de ¡¡éneroo mualcaleo. No H lo múmo una locada de rvck, 
•ue llD concierto de balada o de ranchero. Y ademú dentro del múmo medio 
roquero los chavoo bailan diferente. Por ejemplo,101 panks que ion de 101 mú 
enersftlco•, aai como loa metaleros, brincan mucho, van de wn lado a otro del 
escenario, gritan, 1e acuestan, 1earra1tran, ae pegan entre 1L Loo que ¡¡ualan 
dtl reaaae, son casi siempre mú tranqullos, mueven mú las caderas y los 
hombroo,oonmbcadenelooos. Losquea,uotandelskayl'll51onueuapachosao, 
brtneany •• pepnentre si, de una 1mnera dullnla a i.1 panks. Es diferente 
una locada de Café Tacuba que a ona locada de Ta Ta o de Masacre 68. 

3.1 LUGARESDELASTOCADASY COMPORTAMIENTOS. 

En el Dutrllo Federal oe toca rock en: 

Teatroo del IMSS: loabela Corona, Sta. Fé, Leprla, Rafael Solana. 

Teatro1 •el ISSSTE: Cl ..... la. 

Teatro1delDDF:AnlonloCuo, Mario Moreno Cantlnllu,An¡¡ela Peralta. 

Parques p6bUcoo: Alameda CenlraJ, Chapullepec, .. Loo Venados, de San 
Nlcolú1 Lira, e.,la....._ .... lepclones. 

Awlllorlos de eocuelaa y faculladeo: Preparalorlaa1 vocacionales. secun• 
darlao, UAM , UNAM, IPN, Untvenl .. d PeüaóalcL 

Antro1excluslvoo:RockSlock,Rockollllúi, LUCC, RockCenter, Tutlfrull, 
la Carreta, Oalrlo. 
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Hoyosfon•Dil: 1Jode1u1 callejones, terrenos baldíos, deportivos, salones de 
fteolu, en Nea, Santa Fó, Tialnopanlla, etc, 

Y H toc••• en loa ocbentu: en el Foro loabellno, lloro TI al pan, en el A¡¡ora, 
en 11 Rockola, en el Altillo, d 811' 9, 

En Hlo c1pihllo pondré mayor 1tondón 1 dos Hpacloa aocialH en los que 
•• toco rock, por consldor...los loa mis característicos dd modio y porque en 
ellos 1e dan aparentemente dos tormu dlterente1 de comportamlento1 en la 
••••DI eo la an11t .. 1a de la otra. Loa espacios de loa que hl¡¡o ""'nc1'n son: 
loa IMyos fonqW. y loa ontroa oscl11alvoa. 

3.1.1 Los hoyos ronquls. 

'Y• cllDln.,.... sobre el .. a vero .. Santo lié prepnté ~- onü hijo ... 1 
ea el toquin pllllk1 ISI, H má abl\lol ·poro nanea pensó q"" lln abl\lo- en lo 
má nciadlto .. i. oapoaóa Uop .. a la áltlma barranco por ftacender y y1 se 
oion los acordes. El lranslllJ' ele loa chovos coa caeuamas en mano o lo que 
hiera me Indicó ol laear, loa acordeo H volvieron ruido, ruido enloquecedor y 
fnnétlco del punk hecho en cu a. .• un 1ólo foco en el lue;ar 1ervía de Hcenario 
para conectar a los &J"Upos, entre ellos Resistencia, M.E.L.l., dc ... dnatando 
fDriN• ............. 'cariños' al 1ialema. • flicardo Mañoa 'Convulalonea 
S.•torriaea.• Banda Roc!cclll p24. 

Lo1 boyo1 fonquU 100 normalmente lu¡:area que no cuentan con nln&6n 
servicio p6bllcocomo baños, salidas ele emer¡encla, slllu, toldo1. Son precia•· 
mente e10: boyoa, eoevu, loeaJe1, e1paelos Improvisado• en loa 4ae loa arupo• 
tocan en tartmu., eatradoa, al ru •t suelo, o en ta•lu •ue en eaalqaler 
momtnto p .. doa c1tne. No hoy aeprlcl1d ni Pll'l lo• mllalcoc, ni l1119oco 
para i.a ulalc-. LI ae6stlca dd lupr, y el eqldpo do sonido, por lo aoaeraJ 
e116a en coMJclenea cleptol'l•te•. No hly UI rea peto para el,, ........ va a 
eac .. lllr y 1 .i..erttne , ... en osu eoadJcleae1, 11 cllldld .. aa &rapo y de 
U1oa,.ct6cale ne•• 1preclan como ao ..... 

Uneaeenlen..,. hly9Da loeadoea UI IMyo por la prop ....... pepüen 
loa ,..1oa y p ...... 1 lflael'I del -tro, cerca .. 11 colonia .. l .. ento, lfuen do 
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una tocada, o en los tianunls donde se lnlercamblan objetos que len¡:an que ver 
con el rock. 

El público que acude a ea tos espacios en su mayoria son chavos banda.. Los 
precios que se pa&an para entrar van desde los diez basta loa veinte mil pesos. 
Sei:;ún la Zappa del i:;rupo punk SS20 (Secta Suicida Sii:;lo Veinte) los altos 
costos de las tocadaseneendranvloleoclapues los chavos hacen ti talón y huta 
1traca1L La propu~ta que ella hace es que se cobre coDS> entrada sólo undfa 
de salarlo mlnimo. 

En un concierto que ae llevó a cabo en un estacionamiento cena del metro 
Balde ras, a uno de los Integrantes del grupo Next (tocan metal) se le ocurrió 
aventarse alp6bllco,para que éste lo cachara en elclúlco stage dlvlng (clavado 
desde el escenario). La banda lo recibió encantada e Incluso dló un pequdio 
paseo detenido por cientos de manos en posición de muertlto, pero lo que vino 
a causar un desbarajuste fUe que cuando re1nsó al escenario ya no trafa 
zapatos, se Jos hablan •atracado•. 

Una vez el Tri a la mitad de una canción se roe para ab'IJo todo y tarima. 
Lo más carloso es que sl&uleron tocando la rola aún después del aterrizaje. 

Estos lu¡8J'ts •e dlsllu¡uen por tener poca ventilación, un cierto vapor 
humano (tipo metro), a1¡6n hornazo disimulado, la m6slo a lodo volumen (y 
rektando por donde qnlera), el cuerpo abandonado en entera libertad, es pon· . 
taneldad, 1rltos, deablnlblclón, 1.,..untualldad, eanlallllas en la enlrado 
apañando el dinero al que se deje, taloneo, y •grouptes• mexicanas. 

3.1.2 Los antros excluslvos. 

Aunque podemos menclonarvarlos lapru hay que destacar que el que es 
la antltesls de los hoyos ronquls u Rock Stock. Sobre todo por el compor· 
!amiento de los asistentes, y el tipo de p6bllco. Se cobra 70 mt pesos por 
persona que Incluye, barra llbn y sandwiches o bamlnarguesaa. Por el precio 
nos damos cuenta que los que acuden a este sitio son personas con un nlvd 
económico elevado que pueden potarse ese dinero en nna sot. noche. Además 
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ae ,... .. ,..1111 el der.cho de admls16n, por lo que no a cualquier hijo de vecina le 
pennilenla enlnda. . 

El comentarlo de tllnrsos múleo• que hao tocado en este antro, es que la 
pote en oculonH eo ID'DJ' fria, lodo depende qnlen toque, Por ejen.,lo, 
Armando Ros u y la CameraJa Rupes~, aal como La Real Academia del sueño 
y •tro• han al .. b~adoa del Hcenario a hlelazo11 ¡vitos y chlnidos. Sin 
em•arso, uapo1 como Maldila Vecindad, Fobia o Ta Ta, por mencionar 
aJaa:nM, •on aceptados calurosamente. 

Potlemoa decir •ne el rechuo o la aceptación de un eropo en e1te lqar, 1e 
lle•e: en primera Instancia, a ta m6&1ca bailable o prendida de estos grupos; 
en se¡¡undo lugar, a la dltnsl6n que tienen en algunos metilos masivos (en 
eapeelalFobia y Maldila Viecinda4) ar-las al apoyo de au compaiifa tllsquera, 
(Arlola) que Ira .. ••n .,. .... , eapllales. Aunque hay que rec•lear qae 
anpos como Ta Ta e &al de 14 son aceptado& no tanto por la tll1'11516n 
(traluoJllllen .. mpaiifa& con capitales mncbo menores), 1lno por el peso de su 
pnpi. lrab~o. Con e1to no qlllero decir qne por·tJe.,.10 el trab~o de La 
Camero.ta no sea •Alldo, sino que simplemente: no es dtl gusto de este tipo de 
p6bUco. En esle ln¡¡ar llene preponderancia el rock pop. 

Anles de 'ID< toque el pupo 1e ameniza el ambiente con m6&1ca de rock 
estnqlere, -bo• .. Uotean. Enlonces, cuando &e prese- el grupo en vivo, 
hay lllpno1 'ID" prererlrfan .. ,a1r •aUando al ritmo del compact tllsc, 'In• 
eaeacbar m6slcaqac conocen poco y que no se oye tan Impresionante como. la 
ar•bacl6n. 

El p6bUeo en bola adquiere ••aarldad y 1e alenle prolealdo, él 'I• avienta 
llD hielo ea llD an4nlmo1 pero 11 l'aera Juan Pirez, tal vez DO se at....verfa a 
haetrlo , A•IÚ ha•rfa •ª" ,... .. 11ar •ae e1le poder qae .. qale" el p6bUco en 
ana tocUa, el anonlmaloy el respaldo en mua ea canclerfallco no sólo de loa 
an1ro., Iba•• lao toen• en aemraL N. slemp" &e da .. 1a aclil•d "!adora 
•I p6'llce •• nli &pue1to a .,._.. a come olé ID&ar al ll'llP• ,ue no le 
1at1arap. Pero • ••ce11 por an pañado de aente que lo ha&a, dan en la torre a 
loo cond1rtH. Una nz en el p.,, .. •• S.n Nkolú H pnoenló La Banda 
B«tiJc J he D.F.~ 1m.... •lna .,..,.... Loo D.F.~ no p .. kron ni tornÜlar la 
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primera canción porque la banda, Importándole 110 Cllerno la •reurldad de los 
múko11empezóaaventarle1fralsl51bolnp,lllll'Btllasyloquesepudlera. Para 
Lalo 'Perky" Tes, del &J'llpO Ta Ta, el público e• eo .. encla uno solo, lo único 
,.., 1" olllerencla 100 101 trapo1 'ODOI mú linos q&e otros. Tal vez el público 
de antr.s &Urde más las apariencias, se reprimD un poco por 'el qoé dirán•, 
mientra.a el de boyo aea más espontáneo. 

Rockolillán, otro antro ellcluslvo, eo un sitio que ha pasado por varios 
•ueños. Se flandó en septleid>re de 1985 y d~de entonces a In fecha sido 
res¡¡aanlo •e ID1l<ho• roquero• de dlverooo ¡¡éncros. Han pasado heavy 
metalero•, bluseros, poperOs, entre otros. Este sltio ha eanado uan 
popularidad entre loa cla&emedleros que gustan de consumir cerveu y bam .. 
bm-gueaaa. Se¡ún Fernando Araa., quiera flaera codueño y coautor de la Idea 
l'llnda .. rade Hte antro, R.ockotltlán aJanlflcaen'oáhllBtl', h1prdonde se toca 
rock. En aeptlembre .. 1987 AraDComentaba a In revuta El Obelisco: 

'Aqm viene la clase m..U., no la banda. A la l>anda no le alcanza para venir 
aq11L Sin emlu•rao, Ro<lcotjtJáo no u plrrnrls. Ea un lupr que abre la opción 
•araqoe todo• loa rucanroleros (de ruco) a los que se nos murió ti rock en Jos 
setenta por la represión del aoblemo, tenaan la oportunidad de venir con la 
ramilla a escuchar rock, a reventarse de alpna manera, porque pueden tomar 
.tno, ceneia '1 cenar .. Bpcl<nt!tJ6g es el 6nlco la¡¡ar en México donde puede 
Yenlr la clase media y la clase media alta a escuchar rock mes:lcano y en 
españoL .. los etro1 lugares •e rock (que constantemente cierran) están 
deaacre•ll.ados porque 1lempre hay trancuos drops y todos se ponen bast.a 
atrá.Aqwlno bmydnps."(eotre'Vlsta de RubénAlvireo) 'Aqnles Rockolltlin' 
p2S. 

A metiadoa de 88 hubo ana separación Interna entre los soci.a, Femando 
Ara• quedó al frente y los del &f11po Botel6ta tklerez por H la•o. Darattle 89 
se abrió .. paoc:lo IUDts y martu para traer vapo• de••tante• y la enfntda era 
llllre. l'•.....,.• Ara& ae ntlri ••I mc-clo a ""diados •e 89 por problema• .. ,.,.,.....ttY ... En&enees Rqckotitlb ae file a pl<iue, puos 101 ,.."º'dueños 
ne aupleron nunteoer ellupr1 por le que el púl>lleo disminuyó en detrimento 
del reck nmtkam. Asl Toqr Mémea (b"11ata de Kerigma) J..,.. con otro• 
-lo• ... ulrlonnell....-y a la fechaban tratado de recaporar la lmaatn qae 
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tenia. Para Tony Méndez. Rockot:itláu •ea un locar de músieo1 para 
múaicos ... ntomar e•o de 'ºe 101 músicos se sientan como en su propia casa. 
<on un trato Hpe<ial para toda la pote Involucrada con el rock.' 

RockCcntcru un nuevo 1"&81' (••creó a prln<iplo• de 1990) situado en el 
norte de la dudad para que la i:enl• de aquella zona pueda ver a 1u1 i:rupos 
favorito• de rock. Rafael E1trada1 anteriormente iodo de Roc!cotitlán. ea el 
propietario.Aquí se venden cervezas y vinos, aunque no ea un bar estrictamente 
hablando. Rafael intenta dar •na imai:en diferente al lg¡ar, porque plena• que 
el rock no ea tólo drop, violencia y 1uo. Con un equipo de 1ouldo lllllJ 
completo y una diseño de los SO y 60 Rork Centerbusca colocane como una 
opcl&n ds para las tocadas de rock malcano. El costo es el tDsmo porvrr a 
gro pos desconocidos o con renombre yse toca de todos los aEneros: punk, metal, 
blues o pop. 

3.2 EL BAILE COMO RITUAL: EL SLAM. 

El ritual, 11 se le comiden como lrn¡:uaje, u también importante para la 
aocledad, El l•IJ&V'li• que mantiene unida a la aociedad humana paede IOC de 
do1 ónleoe1 di.tintos: verbal y no verbaL Dentro del I•~• no verbal után 
induldu la danza y la pantomima, la escaltura y la pintura, la música y 
naturalmente lo• ritualn mi.moa en au aspecto no verbaliza'1e, Ea evidml• 
pues, que no todo el lensal\le ..O verbal adnñte traducclónverbaL Klapp del!no 
lo ritaal como: 'un lell&l'l\le mimico, no verbal qve ha 1ido inatituclonalizado · 
paraexpruarcn ocaslonts previstas, los sentimientos y la mística qae prorua 
un grupo y le sirven de nutrimento.' Klapp.1'klui.slwl, .. p 157. 

Sin an elemento ritual presente en la vida, el hombre moderno es Incapaz 
de rullzane, y aunqa muebos no lo tenaan, el rttaal es ntcesarlo en las 
sociedades de mosas. La ru6n: loarltouonel mtdlo slmb6Ueo primordial de 
qoe di.pone la aente para csperlmentar emociones y aenllmlento• mlatlcos 
Junto con los demú. 

Laesperlmentacl6nde anol&nllleado ritual robustece la Identidad propia. 
Esta necesidad de un alpllftcHo y una mlatlca no ea sino otro nombre, del 
mismo anhelo, de fot;larnoa otra Nenlltla4 ~r que la que tenemos • 
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•t..os ritos en &cneraL .. contribuyen a mantener el consenso requerido por 
elonlenyehflulllbriocomonitarlo, principalmente el c:omenso no racionat .. 
Ea anhecbo •• lu oocie .. deoviven en vna especie de equilibrio inestable, de 
ten .. nclu ... i.a vneo y lo• lle1unen, y que en todo momento necesitan de la 
~da lle loa rites para aftamar 1u comemo armónico, no radonaL Si la• 
actividades de una sociedad se eoclerezaran dnlcamonte al robuste<lmeoto 
•l comenoo racional (la ciencia, la Información, la lel!islación y lu re formas 
M orien prictico)1 el dedo 1eria un debilltam.fento del comen.so no racional 
(lu costumbres, los sentimientos y 101 credoslpve•to que el pivote central de 
todo .... u la comunicación humana no verbaL • Klapp. ~ .. pl61. 

La &0cledad &e ha sr:cutarlzado en gran parte, es dcdr se ha vuelto an .. 
. uceremonlal: ya no lt concede a la genlt nn ritual q nt lt permite renacor. El 
boml>re moderno ya no pua por aqnellal Iniciaciones tradl<lo-lt•. Ya no 
muere rltoalrmnte para lne¡o .... ncltar o renacer. En la mentalidad arcaica, 
el hombre es hecho, no es obra de si mlsm> enteramente. Son los viejos 
lnklados1 los maestros Hplrllule• quienes hacen al hombre. 

Ea evidente que lo que anhela el hombre moderno, no 100 aquellos ritos dr 
lal Iniciaciones primitivas¡ oln embar¡o lo que muchhlma ¡ente partee andar 
•aacando1 en tantosJ .. 101 pellll"o•o• y violentos es una especie de rllllal qo• 
lea permita demostrarse a al miamos quiénes son: una especie de prueba que 
leo el\la eompromtter todo 10 ,.r y no &Implemente dar ana representación. 
El ••J•to es q• <ada quien explaye plenamente sus aemaclones. 

Dentro de una tocada, el p6bllco no sólo t1ti como espectador lamblén u 
un participante activo dentro del esptcticulo. No en lodos los conciertos aisle 
esta altuaclón, pero en los que si at da encontramos diferentes arados de 
p.nklpadón. Por rJemplo1 en 1ID concierto por la paz, organbado por la 
UNAMy EotereoJoYen, dtelllado ene! Eopa<I• Eacultórlco, •!&unos asisten· 
leo (h••o mú de veinte mil personas) pedían el micrófono para dar su pan to 
...; •lata sobre la 1uerra, en lo que tocaba uno y otro &J'Upo. Aqtú se estableció 
an lazo ln .. reomunicatlvo miy fuerte, entre el público y los múleos al 
1oclallur su miedo, su an1uatla y su desacuerdo . 
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Loo Mulenlu también son lodo un ttpecláculo para el másico, pve• 
Aeedtn Ju coou mú inesperadas en plena actuación. La Hpontaneidad, aú 
como la necolidad Inminente •e nanlttotane, 0111.in cui oiempn pre .. ntoo. 
LH uliotonlH "' ontreean, •• dllJan Ir, •e aloandonan al ritmo de la miiaka: 
'Uno oe pn.,.. y "' deja llevar, oi uno Hlá triste oe anima bailando' (Es· 
ludlanlo, 21 años). Cada lnleerante del pú•llco IDDtve ou cuerpo para dHalar 
la enersla anmulada •orante toda la 1tmana de trablllo o ele uludio. 

'Loo rit.uuplenla yadeda• emocionaldo la nllm y la mocanlzaclón. La 
po•ro:ra ritual'" una causa parcial de eoa pol>nza oenHmenlal de donde !>rota 
la -tia •e ,ue el sute- social •• Hlá (defradamo)'.Klapp. lllsli:. 
.lldad..,.pllll. 

En la• leeadao de rock to caraeterfolleo el •alle. Pero ha)' """ dan:ra 
..,.e1a1 'Iª' m se da en eua .. lller •opado ...... •• toqne rocll. El amWenle 
llene,.., estar esploatvo, eallente, prendido. los nivele• de esclbclón moslcal 
lltpn a tal ando,.., entre lo• mlomoa Mlolentea emplean loo empqlone• J 
ulde emp"ll6nenemp'IJ6naevadando lllla IOlplza 1eneraJ, IK ebavos eorren 
en lodM dlreeclonea, hay eafdo1 y ruol•-•, lue&o t.do1 eorren en eln:ulo• y 
mneven los llruos trenilleamente. A ....... eate baile H earaelerlsllco del 
punll·har•con, en 611hnas fechas en el aka, en el mavy y hasta en el 
IJlbm'n'lol_1e.._ 

'Laela de elravo•·•aDllaen para enloncH llD mar de nervios, de ptt.., ~ 
•nenlalmaondaconesta locada... De pronto llD ea tridente aonNo p .. o a folles 
en alerta. Al p-lt. •• 'rock, rock, ncll' la •ama ae bla aólo .,. gupnla. 
C.mom6 la ..,._kL T..ios, pero lo<loa loa qae ª""rrolallan el local eom<n· 
a.nin a mene1.ne, a naar sus cuerp .. , a •lpeane, • •rtnear o a arrastrarse 
por el ...... Era el &lulo. No lmfortña ••- ni eon ,a1en. lA .... ortanle 
era •amar, aendr. • Hfelor Gom61es Es•• .. r. 'Una ...... • 1111.ia en la Ria• 
Btgd.w Rockcra no 70. p 16 

Le entra a la l~ulza ti , .. ,111ere, ti, .. .,., •• hace a llD lado (e11a11 .. 
pnede). Tanto majereeco- ......... ae entrepn a esb dan:ra rltuallatlca •u• 
en el modio ,... .. ro et cenocWa como alam Para alpnoa ea cerne la va-.ora 
•elamar,,.rempecemianda,ttanJaep•echlcaeloan .. nto.. C•mo 
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101 niveles de furia y desentreno llegan a vados extrt.mos la tocada termina 
con berido11 que tienen desde una luxación basta desacalabrada o un pj .. 
•uetuo. Sepu 1111 enlrevl.stado qoe ha participado dentro slamno conviene 
entrarle alballon¡o cuando hay banda& o chavos que no la rolan muy bien entre 
1ft porque pretextando el balle, se desquitan de cuentas atrasadas. 

•corrtandomel mlam/.t.n meterme con nadie 
yoten¡omt.problamu/najormevf11 de •qui 
Qu.luo puar e1 rato y divertirme 
No aif: porqua tan .tilo qule~ a¡redlnne• 
(~ dJversl6n• del pupo.Awmco). 

C6mo u que•• Inicia un baUartn de slam u dllfcll determinarlo. De lo que 
si po4emos bah lar es cuando deja de serlo, y esta situación se presenta por Jos 
l'•ertes IJOlpes reclbldoo. Cuenta un muchacho de 18 aóos qoe viven en Ciudad 
Neaa, ,. .. a 4!1 ya no le 1U5ta entnrle al slam por,.ae ana vea que lntent6 hacer 
w.n •ataa,e dlvlng• (mejor conocido como clavado desde el escenario¡ H decir 
llYentane de ana tarima so•re las cabe- de lo• ul.stenleo) esperaba ser 
reclbl•• en •ruo• de la banda, pero se llev61remenda sorpresa cuando nadie 
lo cachó, pues en ese momento todo mundo se dispersó llevándose una buena 
lkscalabrada, pero no por eso ha dejado de asl.sllr a las locadas, dio que ahora 
prenerever el olamde lejrcllos. Eola slhlacl6n de dejarehlam, no es una regla 
general, pae• también hay caso• en loo qae a pesar de lo& tupido de los ¡olpu, 
leo ........ no ••lercn alejarse de eola dama qreolva. 

'Se trepa a la tarima; quiere cantar y le pasan el mlcr6fono: 11rlta. Baila 
luer o la velocidad laladranle de LuabeL .. ibrlnco del a1111elllo rebelde basta 
el asfallol El cuadro •• rcplle con dlvenos protagonl.stas: DD balo se lrepa, 
canta y oe arroja al vado. Se ansia conocer lo leve del ser, lo lnllrivldo de las 
mlaerlapancaer,eomeaeele1ucetlerc...-aeaheaen•razo5 de le1cuate1.• 
Mauricio Flores Are llano. 'Rockanroliodola' ~8-mano-89. 

Se1ún Víctor llahlovinos (balerl.stade Iconoclasta) las rullnu Importadas, 
como el1ta&e d.ivln&ban tenido como eacenarlo, a la Arena López Meteos, por 
lo qoe la han bautizado como cu.na .de los 'volado ns de Tlalnepantla'. 
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El slam no a todos les 2usla, unos prefieren bailar sin Ue2ar a erados 
extremos de violencia: 

-Si bailo, no me e,usta el slam. es más C"hido sin JJei!Brse.• 

'Sólo bailo si me ambiento, no me 1:usta el slam. tuve un ª"ddente y ahora 
me limJto a divertirme pero en la orilla.• 

'No me psta participaren el slam porque son influencias extranjeras, que 
nqvan<"onnosotros, es una copia de lo que hacen erupos mareinales de Estados 
Unidos.' 

Para Osear Sarqulz, porlodlata •• rock, d slam es nna de las mayores 
estupideces que se han dado dentro dtl medio, es absurdo y gtncro 
aulodestracel6n. 

Sin embargo, muchos piensan que esta danza es parte de la diversión, que 
es la v6tvn.la de escape a sus problemas. 

'Sl me tmpuJan no me enojo es parte del cotorreo.• 

'Bailo para desahogar tensiones que se llenen. SI alguien me empl\la no 
me saco de onda, porque es lo 16glco, casi siempre participo en el slam y me 
prende un resto.• 

'Bailo porque no lo puedo evitar es ti ritmo el que le hace ballar.' 

•No me da pensa ballar, no Importan los empujones, mientras no sean con 
mala lnlencl6n.' 

•eaUando no hay bronca de los empujones. SI estamos de locos pue& no hay 
tos, saeamos cncrgia de las tocada&, nos prende.• 
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•Me gusta el slam pero es muy qresivo. Saco ener&ía, no me da miedo que 
me pe¡:uen En v.na ocasión me cai en el suelo y me abri Ja cabeza. No me 
Importa que me vaya a pasar ale;o peor: 

Todas estas entrevi&tas toeron realizadas en dos conciertos, uno or· 
11anlzado por el CEU en Ciudad Universitaria y olro en el Parque de San 
Nlc:olú,durante un evento or&anizado por un •supuesto• grupo ecologista (que 
intentó boicotear una IDl.Difestación efeduada por el CEU nalizada del Par· 
que Hundido a Re<loría). 

El recibir o dar empujo nea o eolpes sin lle1.tar a bronquearse de verdad con 
el vecino, requiere de armoil(a y autocontrol por parte de los participantes 
bailarines. La violencia canalizada a lrevés del baile, desahoga la enereia 
reprimida, por lo que al final la ¡¡ente sale rell\Jada. 

Según el Diccionario de Simbolos de Chevaller, Ja danza pacifica a los 
animales aalv'IJea. Desde la perapecUva china y desde la al'r!cana, ••la forma 
mú dramática de expresl6n callural, pau ea la única donde el hombre en tanto 
que rechaza el determinismo de la naturaleza, aspira no sólo a la libertad, sino 
a la liberación de su limite. 

3.JSOBRELOSHEROES,GROUPIESYFANS. 

El mlÍllco roquero moxicano enrlque<e ID trabl\Jo a partir de escuchar a 
diversos &nJpGS o colep5 ya sean compatriotas o cxtraqieros, El público que 
¡mta de escuchar rock, no siempre es comomldordr Ju producciones hechas 
en casa, al¡unos prefteren rl rock l~ortado. En este sentido, poderms decir 
que en lo que coinciden tanto másicos como p6bllco, es que ambos son fans de 
l•s arupo1 norteamericanos o europeos. En cuanto a los seauldores del rock 
hay dos categorias: una ea la de los naclonallatay olre la de los mellnchbtu. 

Los nacionalistas son aqaellos Deles seauldoru del rock mexicano que 
brindan su apoyo a través de la compra de nvb.tu, discos, videos y con la 
asistencia a tocadas, Por otro lado, los mallnchlstas consurnrn los mismos 
productos peroeDranJeros,yll mayor parte son de los prfvUegla•os que tienen 
la opomnldad lle •ll\Jar a diversas partu del mundo para •er en •lvo y en 
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directo a sus ídolos rocanroleros. Estas posturas no son trincheras ideolóltfcas1 

Jos chavos pueden eustar del rock nacional pero prefieren Jos discos eJdran .. 
jeros, De bocho lo c¡ue ha faltado es una mayor credibilidad en loa productos 
nacionales. 

El públko sipe a sus erupos preferidos a través de sus discos o tocadas. 
Son sus héroH1 sos ídolos, porque tocan como ellos quisieran tocar (en el caso 
de los músicos) o porque proyectan al&o a través de la música, la ldra o la 
vestimenta. Cada erupo te:olrá detenninados códi&os nmy específicos que no 
cualquiera puede comprender y otros son más plurales o universales. 

Según eldJc('lonarlo de sfmbolos de Chevallercl héroe es el hUo de Ja unión 
de un dios o una diosa, con un ser humano, simboliza la unión de las fuerzas 
celtsles y terrenas. El hirot tanmlfo se adorna con los atributos del sol, cuya 
luz y cuyo calor triunfan sobro las llnleblas y el trfo de la muerte. El ldolo, ti 
dios caldo o ti hombre divinizado, tiene la mlsl6n de proporcionar una serle 
dt oallslaclorts de gran valor (la hucy el calor trlanlanlts) al don nadie, quien 
teme a laanonlmla(frfo de la muerte) y vive sus mú escondidos denos a través 
dt experiencias aJenas. Los hérots, (dolos, celebridades o corm quiera 
denomln6rstlu, dan a probar el triunfo a quienes no pueden triunfar por s( 
mis..-. 

Enlaactnalldadst dificulta muchlslmo el triunfo personal y los héroes son 
una vfa de escape a los problemas de Identidad exacerbados en 111 vida moder ... 
na. De los sueño• de aulorreallzact6n, ti sl\Jtlo despierta a otra realidad 
distinta. Quien sulre dt problemas dt Identidad disfruta más de lo que hace 
su (dolo que lo realizado por él mismo, aunque esos casos son e:s:tremos, 
patol611lcos. Habrá otros que coincidan con el hfrots en ciertos momentos o 
con determinadas actitudes, pero slauen conservando su propia In· 
dlvldualldad. 

Los héroes 100 símbolo• de los propio• ideales del individuo, pero existen 
otros bérot1 admirados por todo un uupo 50cJal y que simbolizan la1 
•piracionn colfdivu. 
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-Todas lu sociedades humanas suelen proveer a su miembros con ambos 
tlpoa lle héroes: lnllvlduales y colectivos; pero hay épocas -sobre todo épocas 
.. ~n.11. tn ,.., eapeclalmentt •• .. ja ••ntlr la falta de un super •&o capaz de 
lnaplrar a to .. el arupo ••• ya no en el aspecto de 1uperei:o• del i:rupo social 
completo alno en cuanto sirven para qat ti Individuo pueda soñar despierto, 

las 'cde•rldades' son veblculo1 que propician la tmvllidad pslcoló¡:iéa.' 
Klapp.~ •• p279. 

Cou lu celebridades la pnlt 'riv• a través de realizaciones ~tnu. IA1 
ackile•centu no• ofrecen un ejemplo transparente de ldenHficaclón, pufl es el 
tiempo tn el que llenen que decltllne por una vocación y adoptaran modelo 
Imitable entre todo ti llq~e que orneen los adultos. 

'Mientras los M111toa admlnl&tnm, ordenan, producen, 11obleman res pon· 
.. n: hlnclonabnentt baloland. los J'venes, <•Htan mucho dinero y 1aelen 
complicar las cosas. Para colmo, se la pasan presantando ... desde que emte el 
m.....,, Ja lentacUn •t1 .. ulto es reprimir al ... ven: se Htalllecen escuelas, 
nfonnator101, corralone•-· ae tn.t. 4e lrlos pastoreando en lo que crecen y 
apremien a co,..ortane. La prisa que traen los dlvler1• y anpslla. Sabia· 
mente ti adalto hace lo que paedt, no que elJoven siempre quJen lo que no se 
puede.' Hermsnn Bdlln&hausen. 'Nietos de Maqulavelo'. La Jornada . 14-
DWZ0·88. 

El lndlw.,uo, al klentmcane con las acllludea del héroe, despierta a nuevo• 
valores que earl,aecen la conciencia.. Los Mroes pueden ser extraños y sur¡lr 
de cul todo• los ••<tore•, lo que no desvirtúa &U labor de contrarrestar y 
rechazar la lnJlnencla 'lue sobre el Individuo eje roen sus proplos l¡¡ualt1 o •ns 
paclreL Lo que es dt lemor es que 1e lnlstrtn tantas ldentldade11 que 101 
lndhidllo• lnsatldeeh•• mande Unslones alentados por la movllldad pslqulea 
llel m••lo am•lenlt y •n&rtldo• con bienes Imaginarlos (como pueden ser los 
W.lo• prdabrkaclo• por 101 consorelo1 tdevlslvo1). 

La experiencia suprema lle todo culto es tllsfrutar una relación penonal 
c:on el 't'aJor 'ºe lmplra, a través de airnbolo1 (posten, botonea, playeras, 
folop11llu, nllq111aa) saanlado• con celo poraus admradores. Las i:rouples 
100 rana•• aaañan ana aerte * rec11erdo1 que las acercan mú a su (dolos, 
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no se pierden ni una tocada, casi siempre se enamoran de aJe,ún músico y se lo 
Intentan Ugar a como dé Iucar. Las que Ioeran la conqulata archivan en su 
corazón las noches aaotadores que pasaron juntos. Otras tennlnan 
cntromdléndoae en su vida inthm; se casan o viven Juntos. El tener COJlll) 

pareja a un músico roquero les da estatus y cierto prestl&lo, pero no ae 
conrorman con ello, Intentan participar dentro del grupo do su parejo do lo que 
puedan: colaborancomoseeres, representantes, coristas y hasta pretenden ser 
m<ioicos. 

l.Qué mod.lf1cac:lones experimenta una penona que se Identifica con un 
idolo? Ea verdad que los héroes siempre aportan aJao a la Identidad do las 
personas, pero uo no quiere decir que sus aportaciones anancen el ordicn 
establecido, 

'A este respecto podemos dlatln¡ulr en lo• vlllJes de Identidad supletoria (a 
tra•és de los héroes) dos Intenciones predominantes: a) la de 'aprender' sin 
sllllne del orden establecido, calibrando •Implemente po1lb1Udades de otro 
comportamiento diferente, pero m ¡eneral aprobado por la sociedad; y b) la 
búsqueda de una salida de emergencia para esperlmentar y rectificar en el 
propio yo. En este se¡¡ondocaso,dindlvlduo toma al héroe como bandera para 
rebelarse yjustlftcarunadetennlnada pose, parasustratrst del conformismo 
y salirse de las socloestru<turas .t¡enles.' Klapp. .llknlisWL .. p 285. 

3.3.l Los héroes del rock mexicano. 

Arturo Huizaro la metalmanlL 

•nace Hempo tuve el oraullo de conocer a un verdadero rockero, al hombn 
que en cada una de sus presentaciones exhala una gran a¡nslvldad mezclada 
con una 1nnn11a ternura, al hom•re que expresa sus complejos, sns dudas, su 
vlsl6n del mando, a través de los crlatales que Dios nos dio y lo mejor d: ::;d.,, 
que nos Invita a detenernos a pensaren el porqué de nuestrau:lstencla. • Glna, 
lectora de Banda Rockcra. 
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José Cruz o la cacbonderia del blues. 

•El •no lntepa en armonías 10 desordenado balbuceo, el erito apa¡:ado, 
laa palabru 1in rata, para que el cuerpo en escena se una junto al éxtasis dd 
placer, •et eatertor cllmitico de """caociÓIL En a encaman los héroes de la 
pouía maldita. .. para intelectualizar 10 contado con el públiC"o; a través de 
ello1yd.e1ua héroes 4ee iDOUJen nuestra época como Jim Morriaon (o acuo 
Boa.MarloyoJobn L<nnon) el cantan le, composllore imtrumenlisladel uupo 
Intenta t1lablecer el vínculo con el pú•llco en lu modaa y el elodo rácil hacia 
101 arda tas: Sakemón Risk. 'Real de Catorce. Minas del rock.• 1 ,a Jornada 
l+fel>-88. 

Arturo Meza o d mlsttclsmo hecho cand6n. 

'LM L<nauas Vlpertnas protlaecl6n dlscoarif1ca de Mua son de mnltllalla 
o 1trecb. .. 001 •aedan a todos mny pero mny bien. Ellas son un llamado a 
experimentar 111111 poslbWdad de cambio, de hacer un poco o mucho de con· 
clenda y de ver nuestra realidad. .. esa lwi y esa paz que •• lo&r& a travis del 
conocimiento de a.mar y amarse y no seguir siendo ' unas sombras sin des· 
ttne .... cada 1er se fabrica su tarea o destino en d 1D111do. • Rodo Madrid. 
'Arturo Meza. .. Lenpas Viperinas'. Bando Rockcru no 63. 

LaJo Tes• el mlliieco del roeanroL 

Lalo es el &nllarrlsla y voz prlndpal del ¡ropo Ta Ta. Su manera de 
prendera la banda es muy s(&nll1callva pne• se la pasa bnrlándost de su ltslco 
(ts gordo, monno y de facciones tosca&) la letra de una de su.a rolas resume 
esta Idea cuando le •tct a Ul8 nena que no le hace caso: ~o no soy un tipo 
¡aapo/de •••• qut slllen en la lelevlsl6D/tan s61o soy un mutieco/qne se vuelve 
loco por lu amor/No lt conl'anllu las aparlenclu •n&•ñan/bUle caso a lu 
corazón.• Lalo promueve que los chavos se acepten as( mismos como son y que 
no busquen en modelos ts:traJ\ltros una Identidad que está fuera de su 
nal.Wad. Memú oiempre le echa porras 111 rock ns:dcano, deoallamlo al 
are:enlino o rapañoL En 101 cooclrrto• al&•no• chavos Ueean con bnro 
tejano, •ue ea co1n9 se 'fiaten loo inteeranteo de Ta Ta. 
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El Gnadaña o In banda está presente. 

Canlanle y letrlsta de la Banda Bastik, David Lerma 'El Guadaña', 
pretende hacer un rock por y para la banda. Desde sus experieÍlcias de espalda 
mojada, recJ1150 y chavo banda, el Guadaña cuenla su historia, pero también 
la historia de otros seres que han estado o están en laa mismas circunstancias 
que éL 

'Junio con la banda de la ciudad perdida no noa petdíamos una sola de las 
tocadas que &t&oido se or¡:anizaban; veiamo1 a todos los uapos en vivo y 
comencé a sentir que al¡:;o muy adentro me &rilaba que yo también podía estar 
dentro de UD erupo, y ¿por qué no? Formé mi primera banda en la que tocaba 
la bateria al tiempo que canlaba¡ el grupo se llamaba Ciego.• 

Muchasveceselldolo es el primero en reconocer4ue algo de su popularidad 
proviene de sus l~erfecclones. La ~erfecclón del héroe es un estlrwlo a In 
lml&tnaclón del hombre originarlo. 'SI éste, que es uno del montón, puede, 
•por qué no he de poder yo"'!• 

Rockdrfao González o el rupestre santurrón. 

Rockdrf&o, compositor e lncladordel movimiento rupestre, por su m•nera 
Irónica de conlar historias, .i.,Jó huella en el corazón de muchos roqueros 
niulcanos. Falleció con el temblor de 115, pero hoy en di.o es de los mis . 
soUcllados dentro de la programación de Estere o Joven. 

Desde la perspectiva de Rodrl&o Farlas, Rockdrl¡o reivindicó la fuerza 
upreslva del rock acásttco, en la que las letras ocupan un Jqar predominante. 
Para eso Je •aat6 am sl...,le guitarra de plllo y aa annónl<L La obra de 
Rockdri¡o equlere un vlllor Inusitado debido al culto que de él se ha h<rh•. 
"Las rolas de Rockdrlgo tq>rtsan esta necesidad de pensar en nosotros mis
mos, son el recipiente de sentfmlentos coledlvos. Sus letras se reftenn a los 
derrumbes lllferentes, los de la vida diaria, aquellos que aplaslan poco a poco. 
Ea el cronista de loa derrumbes cotidianos.• (lJno más uno.S.oct-86). 
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Muchos de Jos cantantes de los camiones1 metro y banquetas nmemornn a 
Roc:kdri&o, 1ienten 111ue enC"aroó en ellos, cantan su rollo ori'1oal o también 
rolas del poeta •et mpaL Continúan su trabajo de trovador .. callrjrroo, 
JO"'IDe oaHnque Rockdri&o no terminó su tarea, drjó mucho por hacer y ellos 
,meren retomar 10 obra. 

-Yo sé que los ojos de Rockdri¡:o rmchas veces no están viendo a todos, 
misic.,. y público. Despuóo del ternmoto yo ¡:rilé: Rodri¡¡o, no debiste haber 
um.erto• pero .. por ésta que escuché su l'OZ que deda: •es que no Bit be ido•. 
Belinda G. 'Rockdri&o'. Banda Rockcra. no 6S. 

Alejandro LGra o la leyenda viviente. 

Mu qae ru.eer móslca de prott1tay denuncia, el Tri toca para desahogo del 
alma 'Huta ... me muera HY a .. 11a1r ._lemo canclonu.'. Sepn Lora, el 
rock.,. para losJ.S•enu nm dlvala de escape, nocesarla como el l'utllol, (de 
ahl ••bue: el rocanrol es an .. port., practfilaenlo). El Tri•• comt•ra a al 
mismo como la bandera del roek mexicano, este 11rupo ts aceptado por •arlas 
aeneraclones, por sus velntUa.ntos años dentro dtl medio. Las canciones dt 
AltJandro Lera son autobloar'1ku eoino •Mente rockera•, en laque se rene re 
al enl'rcntamlcnto eon los padrea: 

Cundo au ni"o m.1jd'a ma d.Uo 
qa.Juo anrtrm.e oraulloa. de mt hijo 
quluo que - arqulttdo o doctor o quld Utau.es a senador 
MI mtntedUoqut: no, mtc:utrpo dUoque no 
misan¡rrdUoqu ndy aqD1me11.tnM m tl rocanroL .. 

Hay •ancl•nu que este compositor las hace pensando como chavo banda, 
tal es ti ieuo de •Renuneto•: Renundo ya no •altro trab~ar/no le hace que 
mañana/Do tenp ni para tragar. Machos J6nno& .. t1nldons del Tri ts"n 
•uempltados, Henen que soportar la presión de su famllla, carecen de opor
tan.WHH edocatiru y encuentran un eacape en este ritmo. 

A-...ue au múica no e• proenmadai en eatac::lonea de radio comerdales1 

n:latenenmucbue1,111nutlelo•barrk1,cbavo1con1ap-abHonescuchan-
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do rolas del Tri. &tose debe ·sepnLora. a que In míslca de ellos está hecha 
de y para la banda, aunque no exclusivamente, sino para todo el penonal en 
eeneral, que la banda la baya adoptado como su bandera, eso es muy dlrerente. 

•chavo de onda•. 

No Importa st a en un condert.o o en una audlcl6o. 
Yolliempreme.tentocantentoen1l rwent6n 
ma pa-. cotornar a lu chavo cuando 11 lu tocadH vuy 
yo -as un cha•o de onda 1 me pasa el rocanroL .. 

El •len• distintivo de Alex Lora es la seña obscena de un raro, en ella se 
centraliza todo el aspecto falocéntrico del rock mexicano, no es culpa de Lora 
ni de los chavos q ne lo sl¡urn, sino de lodo el entorno q ne contln6a 
reproduciendo roles machistas dentro de la sociedad muicana. Lora dice que 
El 7)i es el partido de la banda y su logo se aseJema al del Prl, s6lo que sustituye 
la P por la T. No es porque Lora pretebla par«erse al Prl, solamente retoma 
los colores de la bandera, como sl&no distintivo del rock hecho en México. 
Ademú el pretender ser un partido, habla de la necesidad de aglullnane y 
saberse pertenecientes a una secta con la que se comparten valores y acUtndf's 
.. ""llantes. 

Sobre el público de Lora, escrll>e Joree Gonz61ez en g¡ Nacional: 

•Fueron a consolarse, • la confesión, a expiar sus culpar urbo.nas, sus 
pecados capitales: ac6some padre Lora por ser un vago. En nlnttún lupr me 
dan trab-"'o por ser rockero. Acúsomt por no estar de acuerdo con la forma de 
ao•ernar. Acúome padrt por estar en contra de la pobreza .. ve en pazjonn, 
no te parteadelrock, tu pecllllos yaf'ueron perdonados. Los rockanroleros han 
marcado a Lora como a an c6bula, an alburero, an cinlco rebelde. La banda 
lo ha transromado tn una especie de sacerdote, condados de la catarsis, 
lndnctor hacia la re0ed6n: 'DI no al qandalle'. 'DI no a MUares'. Lora es el 
Irreverente, la leyenda viva. .. basldo una de las voces que se atreve a denunciar 
el abuso de la autoridad, la d .. aluaclón del peso y loo problemas polltlcos y 
económicos ••• ' (18-ene-90). 
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A la banda le 20sta que le den constjos, clases de morul, que los niañen, 
que 1 .. dipn Jo que llenen que hacer (aunque ellos en el fondo ya lo sepan). 
Los hérou refuerzan Jo que el público piensa de antemano, pero tambión son 
un refaclo cuando 1e 1ienten duamparados y quieren que al¡:uien 101 
apapacbe. Los héroes hablan, ¡:rilan, por los se¡¡uidore1. Lora es un com~ 

nkador al que entienden las bandas, el personal, los jóvenes víctimas del 
d .. empleo, la violencia institucionalizada y la mar¡¡inación cultural. -

••• 
Dentrod<JrockmeJdcanoeslslenaiannos persolU\Jes carlsmlillcos además 

de Jos yaselialados, no qnlere tleclr que unes sean mú Importantes que otros, 
sino que todos esU.n en el dan» barco y eso es lo que cuenta. Con algunos 
personaJes tal Yez el puente de ldentlftcac16n se de con mayor Intensidad que 
con otros, no oltstante todos corresponden a necesidades de lnte¡ comunicación 
entre p6blleo y grupo. Otros ejemplos de personas carlsmálloos: Saúl (del 
grupo CaiftJ11e.t) o el depresivo del pop; Jaime López o la llrlca dtsfachatada; 
Cholals (de Trr>~búa) o el cronista urbano; Roco (De MalJila Vcdndad) o el 
pachaco baJJarfn); Rita (dt Santa Sabina)• la !utrera del bel canto; Ctcllla 
Toassalnl o la reina del rocanro~ Brlseño o el rucanrolarlo. 

3.4LOS ORGANIZADORES DE TOCADAS. 

En noviembre de 1989se llevaron a cabo una serle de conferencias en torno 
al qoehacerrocnnroltro en MéJdco. En una de las mesas de lrab8Jo el lema fue 
•Rock, oraanlzad6n y vlolencla• .. en la que músicos, productores y or .. 
pnlzadores platicaron sus experiencias. Joan Htrmndez, mlíslco blusero, 
comentó que en los carteles de las tocadas no debe anunclane •no drogas, no 
armas', porque el público no es tonto y es una manera de agredirlo: 'La banda 
va a rocanrolerar y es una falta de respeto poner esas leyendas.• 
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Se¡ún la canlante Zappa punk, Ja or¡anlzacl6n de las locadas en las que 
tila participa recae en los colectivos (erupos de chavos que ••Juntan para 
premover conetert .. ) o la propia banda. La finalidad que pentaaen es la 
coovlvencl., la 'DJ>lón, la comunicación, la c1Jversl6n, no aloten lnltreses 
monetarios ni utnW.mo... Cuando loa co)eetfvos punkll realizan locadas, 
participan machos &rapos, de los cuales no hay ni11&una estrella, todos ion 
laaal•s. El costo .te la entra.ta,•• una pequeña cooperación, sin ll•ear a la 
uplolaclóii .te loo arapo•. 

Or¡anlzUores que trabllJan de manen independlenle son: Cutro Es
tacleneo,N .. va Era, KabaluRoc .. Rocanroleroo Aterrado o u Orpnhacionu 
Lora, Casa Grande (ahora NewEd¡e Entrelaltm•nl),Amaya LT01 Ava11Z11da 
Me!Allca1 Clreo Volador, Lucller, Orpnlzacl6n MandlL La mayoría de .. tas 
or¡anlzadoneo se dedica a reallz.ar tocadu •n los llamados hoyos ronqals. 

Muchos 11rupoo •• •neJan del mal trato y la miseria que pa¡an en .. ios 
sitie., ote.,.re ,a1erenque se toque casi P"'lls1 esta situación se reneja en una 
nayor im:dld• eon los &l"Qpo• nuevo• o que no tienen muchos cartel SI un 
11rupo es dependiente de las locadas de hoyo, le va a ser más dlltcll rechazarlas 
a peoar de que los eslEn "calmaneando" (es decir transando). 

A4ul me pslarfa hacer un paréntesis pera comentar que des¡raclada· 
mente loa m6olcoa ro'lutrH no tienen sindicatos que los ampare contra los 
abaa .. lle derloa •rpnlMorea. Es ve .. ad que alpnos ulúl 11ndlcallz.,.01 
en el4ae l'kraelaremlo 1anptertl de Venu Rey, pero de pocos les sirve, pues 
con lrabllJo• llenen 111111 mfnlma aanancla como para darle un porcenb\je al 
slndleato. 

Carloa Mata, olel arapoNu.t:voMb:íco (d cul nació en los 70 y 4ae a la 
fecha •l&aedando perra) considera que no hay rocanrolero a quien no hayan 
tramado, ya sea por sus mismos compafieros de grupo, por los representantes 
o 101 promotores. 

Lo1 clásicos problemu a lo• que se enlrenta un ori:anlzador son: la 
ne peló o de lo• permlsoaaúltlmo momento; la critica de la prensa que machas 
•ecea "l"de aln conocer lasltuaclón;pialmas condJclones del local; a veces los 
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erapos proe,ramados1 viendo las malas condiciones advierten que no tocarán 
y otros UUPº• DODC• ue,an; inc1UDplim.lento de las promesas con nspedo al 
eqelpo y a la pqa¡ la banda •• enoja y .. qniere desquitar con el ¡:rupo que 
"°"da¡ el p6bllo 1lenle que está en todo su derecho y no falla el valiente que 
amenaza con rifar los ins trumentoG de los músicos. 

Lo que un orpnlzador debe tomar en cuenta para realizar un evento: 
C'ODtrataclÓD •e crupos, de audio e iluminación, firma de COOtralOl1 elección 
ele espacio, trimltei'con dde1a<loneo1 protección y vialidad, teaoreria. dlaeño 
•• publlcl•a•, Impresión, planeación •• 111 e1trate1las de difu1ión, 
lmtalad•n, pruebu de sonido, taquillL 

Cutro Ea tac Iones es unaempnsaconftnesno laentlt'os, que con el dinero 
••teni .. de la orpniuclón de conciertos de rock y otro• tlpe de eventos, 
llnanclm o•ru sociales eomo 'Jhen .. por la salad" (proarama de apoyo a la 
prevención de la dro¡adlcclón). 

El lkc:nclado Carlos Gana, pnsldente de la empres.a, comenta en una 
entrevista de RI Nadggal que no se tiene una postura empnsarlal d.lstlnta a 
la de cual11aler manlfestaelón cultaral, sin embqo, la experiencia Indica que 
la prodacc16n de este tipo de «pect6culos es muy cara y no recuperable. 

Gana•panta ... la lrayeetorta .. •endente del rock naclonal hace pensar 
... an cenclerto lleno aaqparab la aftaenela de p6bllco. Parect ser c¡ue la 
nlstencla de dichos eapecUculos u UD reclamo enlillco de la javentud 
mtxleana, como una necesidad de contar con espacios para expresarse, ese es 
el planteamiento que se maneja pere .. contraparte es que los conclertoa no 
tienen el isllo esperado, ni porsa ca1141ad, ni por la ulstencla de p6bllco y por 
lo tanto, tampoco por laa entradas 'ID• se obtiene. Se construye entonces UD 

d.rcnJo vicioso. 

3.4.1 Gobierno. 

l.Mpolitlca&del goblemo con ns pecto al rock, se manmcstan en la cuesU6n 
.. la or¡¡anbaclón de tocadas, pues constantemente loa delepdo1 polilkos 
••pmlen lo1 conciertos. FJtmpto1 hay bastanles <om> el de la tocada que se 
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iba a 11 .. ar a cabo en la Plaza Méidco (patrocinado por Arlola) o aquella del 
Eotadio Allanle (orpoizado por ¡:rapos erolo¡:istas). La &uspenslón del ron· 
ciertodeBlsckSabbatb(crupo in¡:lés nacido enloso .. enta ) que se iba a llevar 
a <'abo en San Luis Poto1í en vísperas de las elecC'iones de en e1tado1 desató 
polémica eotn 1011 roqueroa. 

Ramón Valdez (bate.Uta de SIN): 'La i:mte le time miedo a 1ss reunioneo 
muivu ftjóveou y no piensan en lo peli¡:roso que pueden ser otros eventos, 
com.o llD concierto de Lulo Mi&uel o an partido de hilboL • 

Alma Blun; 7al paren que seplmo11 en la época de la lnquiaidón. A ver 
hasta cuando nos van a dejar en paz las o.ulorldades, no le dan cuenta que a 
los Jóvenes nos Importa la múslcL • 

Artilre Habar: "Mó:dco es el palo de 1ss loeonsruenclas, de lss vejaciones, 
de lss narglnaelonu. Llegó el tiempo para que el rock se propo"I" romo una 
opd6n pollllca revoluclomrfa del pafs. Hulzar para diputado.• 

Eduardo TeJedo: •A 101 que or¡anlzaron lo de Rod Stewart les doblaron la 
cuota dos d.iaa antes del concierto o lo suspenderfan, como sf le entraron, no 
hubo pro ble,,.., Todos lo• argumento• sondema¡oala, la realidad de este pals 
es el dinero.• Ene aes ta de la suopemlén delconderlo de BlackSalobath. Blullla. 
~ Especial de Represl6n. 

José A¡mlfn.: "El que ambos municipios (Guarur,juato y San Luis Potosi) 
que no permitieron el ado, sean panlstas es, me temo, una muestra de la 
asombrosa shmlosls qae se da cn el modernúimo PRIAN. El que la 
autoridades panlatu procaren eludir ana dellnlcUn ante el rock, aa¡¡uru lo 
peor, y es ruonable esperar •ue el PAN en el peder reprima al rock, lanto o 
mb que el PRI. La forna como se •'lló del tren, se golpeó y Ytjó a los chavos 
es bastante elocuente.• Cristina Vlllalpando. "Para Jóvenes: censurad o.• 
~.p38 

Lo máacurio10 ~•que los roqueros se preocupan mucho cuando suspenden 
un concierto de un crupo ertraqjero, pero a loa nacionales casi nadie loa 
denende a capa y Hpada. 
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Cuando se iba a realizar la final dd concurso •Rock en tu ld.ioma• or
pnlaaolo por Eapacio S?y la empresa diaquera Ario la, el evento l'ue cambiado 
de Hde nriu veces, primero en el Anfiteatro An&ela Peralta y loo¡:o en el 
pan¡11e Naocalll, .. bldo a •º• en periodo preeledoral no se permiten las 
concentraclonH mutvas. 

•La eqdicacióo reaolta pen¡rlna, po"-ue con eses mismo razonamiento 
•ehña prohibirle .. &de el tramporle en metro ... puando por los partido• de 
flJt, i..ta cond•lr con la propia campaña e)edoraL Flnalmonte el concuno 
de 'R.ek on ta Idioma' •e realizó 11n la ulatencia de público, en un peqoe6o 
oalón dol plao 37 •el Hotel de Múleo.' Jor¡:e Fernándn. 'Rock en lo idiolDI'• 
~feb-1D1rl988. p36. 

Laa parlldoo poUttces tam•Unmeten sncncbara enes lo de laor¡anlzad&n 
de tocadaa. En Ne1a nn dla hu•o do1 conciertos, uno organizado por el Prl 
(Co,.nve) y la otra por el PRD (Coordln.odora Juvenil Metropolitana y 
Orpnbac16n Carita) a .... aa premcdan 1npos en vivo y antts. Los de la 
CNrdhuodora tenlan como slo¡¡an: Wlo a las razzlas!, iLao locadu son la vida 
•e loa rockero11 eslglmo1 que se respeten!, iSallnas Navarro, represor de 
J&venes! (P...sldenle mnnldpal de Neia). El amtlvo de la locada de la Coqjave 
era la sexta entrep del premo Audlroek(trofeos a ....,¡ores sonlderoo). La dtl 
PAi contaba per .. puesto, con lodos lo& permisos habido y por haber, mientras 
q11< a les .. la Coordinadora no se les permllla el acceso a la explanada donde 
1e rea.lbmia cl conelerto, babia patnllas y pineles por las calles aleda6aa. 

A eontlnuael6n cito aJaanu Impresiones de la banda con respecto a la 
lnlronül&n de loo parlldo• poUtle" en el rotk, reco¡¡ldos por Vladlmr 
Hemindezde la revista Banda Bockera (no,66)1 

'A mi me vale que unos sean delPRI y otros dtl PRD¡ yo vine Pºl"IU• ba•rla 
rock.' 

'SiCoaubtémoc Cárdenas iba avenir teniamoa pnntiao de que no habría 
apaiión... 
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•A Ja banda le vale la polítfcBt le importa que se acaben las repnslones de 
los rockeros. • 

"Yo creo que es bueno que aJ&ún partido polltlco tome la bandera de la 
banda y del rock, por lo que sea, al nna1, lo que tendrlamos ... tuerzaa una 
apertura rockera. • 

•sallnudarárockt•í,peroa quienes estén afiliados al PRI, por eso se opone 
a que Jos •el PRO también ba¡an rock.' 

El PRI patrocina conciertos para que voten por él, ¡¡obemanles simpatizan· 
tes del tricolor, dan espacios a cambio de un voto, mlenlrns que el PRD lo hace 
para recaudar fondos para su partido. A la mayoría de los ¡¡rupos les Interesa 
tocar, Independientemente de quien patrocine a orpnlee los conciertos. Por 
eso sea el PRI o el PRD eUos participan, porque consideran que eso no les n 
a cambiar su posición polftlca (que en la mayorfa de los casos no la tienen bJen 
deDnlda) o su modo de percibir el mundo. Ta1q1oco se sienten condicionados 
o presionados, cada &nPº canta su reportorlo como cual,uler coneJerto. En 
palabras del Guadaña, dt laBanJaBostik: 

'iSaben banda, a nosotros, la BOSTJK, nos valen madres los partidos 
polftlcos, no vamos nJ con uno, ni con otro! JNuestro único partido son us .. 
TEDli:S, LA BANDA, EL ROCANROL!' 

Sin embar¡¡o habrá olrns ¡¡rupos que dtnnlllvamtnlejamás loearian para 
un partido que no es•é de acuerdo con su tdeolog(a. 

Lo mismo pasa con las tocadas patrocinadas por ¡¡randu consorcios 
prlvado1, como Ju efectlaadu en el Aadllorlo y d FerrocarrUero baJo el 
auspicio de Coca Cola. Pan mucho., el polroelnador es lo de menos, lo 
in.>ortanl• es el <Spado que se tiene para locar, sin que eso modlnque su 
manera de pensar. 

El CEU ha convocado a mitines en donde diversos ¡¡rupos roqueros han 
estado pre1enles: San/a Sabina, CecUia Toassalnl, Betay Peeannlns,Ju&iUte 
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Rabioso, CaifJJJJcs, Maldita Vecindad, Trolebús, Rafael Catana y otroo que 
participlll'ondurante Ja huel¡:ade Ja UNAM en 1987. 

Sin embar¡:o, comidero que los rocanroleros en &eneraI. mis leos y es pee· 
tadore11 ca.al siempre se mantienen al mar&en de las acciones política de 
nuestro paú. Hay al¡:unos que si son más o mroos partlclpafuos en apoyo 
marchu, plantones o mitine1 de obrerost utudiantn o maestros, pero en 
realidad ion 101 meno1. El Pato Montes, cuando era inte¡rante de Trolebús 
comentaba a La Jornada; 

•&ti cabrón entender lo que 1ucede en el país y lo único que nos queda. 
como mdslco, es dar un testimonio de nuestro ttempo ... es toda una respon .. 
oabllldad ••llll' rttnte a nn mlerófono, pero tampoco qaeremos tirar rollos 
mest6nlcos ... nnestro papel entonces se vuelve dUfcU, porque hay cosas que 
dudas o que de plano no sabes ... Dorante mucho tiempo ta mayor parte dt esta 
múlcaenMédco se mantuvo aJenade los movimientos pollttcos ... Pero ahora, 
afirma, ha tomado un paptlactlvo convlrlléndose en un elemento que a11.Jutlna 
y qae habla de lo que pasL .• -lerteque también podrf.o atlllzarse al rock como 
an faetor de mantpulacl6n; ti roek es una herramienta y hay que darle el uso 
adecuado. o .. arortunadamente ..... ean\Ja la falta de tnrorma<16n de los 
rockeros.' (entrevista de Arturo Gorda Hernández. 'En el rock ya no es 
tiempo de superstar ni de Mesias.' (3-feb-88). 

3.S.2Losconclertos masivos. 

Durante el seJ<enlo de Dlu Ordaz (1964-1970) nace la frase 'Siempre la 
múslcavlvaes mtJor•,como respuesta y ddr:naadel gremio llk los músicos ante 
la amenaza de la música grabada, ya que ti gc>blemo capitalino daba las 
primeras licencias para la apertura de dls<ole'lUtl en la ciudad de Mblco. 
Años despais, en 1971, se darla el primer permiso paro realizar en nuestro pais 
un concierto de 11.randes 1t1a11.nlludes al aire Ubre: Av.iíndaro. Desde ese 
momento se Inicia una larp y al parecer obllpda historia de conelertos 
desordenados, violentos y sanvJentos en nachos casos. Cualquiera podrfa 
pensar que nq uél lema de coml>ate de los músicos 'Siempre la m6.slca viva es 
mtJor9 no r:s aplicable al rock J 41.oe los mexicanos estamos destinados a 
r:scuclur a nuestros grupos ravorltos en el tocadiscos dr: la casa, porque ahora 
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basta con Timbiriche el concierlo ler0m.lna en las planas de la nota roja y con 
vario• muertos y heridos, pero si.a culpables y arrestados. 

Eavenladeramente an¡ustlante para los or&anizadons de com:lerl<ts que 
en o culones no encuentren ni un roro, ni un permt.o, ni nada; en un pala de 80 
millones de habitantu, en una urbecé cerca de 20 millones de personas, con 
anapo•lael6nendondemásde!60porclento eo menor de 30años, tal pareciera 
•• u la nnaerte amnclada del e1pecláculo en vivo. En el momento en que se 
aca .. n las expn1lone1 en vivo y se recurra eaclmivamenle a la televlal6n y la 
ra.Uo, el mejor artlota Hri aquél q.,. mejor abra y cierre la boca haciendo 
play-back, lo •ªe yaeolá 1Dce.U.ndo, en el con1orclo televisivo, 

Las ••las de eonderto1, en las que para 10 construccl6n se lnvlrtleron 
mlllonea de peaoa, no cDJq1len su fnncl6n. Eslin de adorno, si se 
piden para ana tocada de rock •e nlepn porque alepn que loo Jóvenes 10n 
anos v6ndaloo •ne van a destrozar todo. EKlaten en la ciudad de México 
eMrmes clnu •ae •len podrian •llllzane para tocadal, pero los perml.tos 
e11Úlnepdo1. 

•w salas no clekn.rnaltratane, no •ebe lrmucbaaente, entre menos cosas 
orpnlcea, le nltas moleslla1 a taqallleroa, acomodadores, penonal de 
aesarldad, te abona• bona eatra1 y todos los lrimltes hrocritlcos. Lo mt.Jor 
entonces e1 •• m se WMIL • Jorae PantoJa. •Los conciertos n:mstvos• • .E.a:. 
~feb-marlB. p56. 

Loa concierto& naslvos sonvlatos con tell'l>r1 por no poder conh'6lar a o.na 
mua nmltltudlnarla. [Ag medios moolvos, por lo &•nerat, se qnrJan de los 
Jóvenea, porque aepn dken son •ar1tone1 y eacandalo .. s•. Pero el pá•llco 
mexicano joven Hl4 hWo de conciertos y halla antes de 1991, apenas babia 
ano • •os cencltrto1 al año, lo que provocaba deaenlen y •portazos•, porque 
con d aaravant:e de qae los boletes 1lempre tiene un alto costo, nmcbos 
ba1caban entrar 1,ralla, Mientras menos conciertos haya, el público 
.wfcllmente aprenderi a comportarse • 
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Lu DRtltitudH son mh dificil•• de controlar, doctivamente, porque 
ceneran amiedad y desesperación en lo que se refiere a la invasión de los 
tnrenHpe,..o...JH, 

•con n1pecto alas multitudes, cabe dntacar que el territorio personal del 
lndividao enana multitud•• dutnaido por el hecho mismo mallitudinario. La 
reacción a ea a destrucción puede, en ciertos caso, modi.ftcar el u ta do de ánimo 
de la maltitad. Loo hombres reaccionan con ener¡¡ía cuando 10 espacl9 te

rritorial et lnndldo, A medldaqae 01111 maltitud oe vadve mh extensa y mío 
eoqaclap11ede laM>lónvolve,... más violenta. Una multitud esparcida puede 
oer lllÍI ficll de controlar.• Jullas FuL El lcpguúc del cyc[¡>O. pSO. 

Aveces les promotores se l-Juepnor¡antzandoconclerto1,enJos que salen 
penllenllo, pnea la lunenlable respuesta del p6bllco les qDlla todu las aana• 
deYolver a erpnbaraJao. F.a o•vto •aovan a eldsllrdesmallfs, pero todo tiene 
•n lfmlle 1 11 ..iemá& de bulacu y vidrios rotos, hay varios heridos, entonces 
el premolordllicllmenle , ..... dar la cua par 1ollellar permisos posteriores. 
El p6blleo con•• actitud ha contribuido a rclnstalarel desordeny la violencia. 

Jod Aaustin:'Es verdad que muchos j6venes beben alcohol y/o ruman 
mariguana en los arandes conciertos al aire Ubre, pero poqulslmos de ellos 
.te•en eomlclerane d.ropdktos o viciosos; lo hacen porque ti concierto es en 
...... - ..... mnlnm•oa• recreo, unaar-n nestacolectlYa, la genio se lnlonca 
c•mo le hace en las neata1 porque aon necc1arla1 las celebractones 
•Ionlslacu.' (enlrerulll de Crlsllna Vlllalpando) 'Paraj6ve""s: clausurado.' 
~p37 .. 

3.4.3 Violencia y represión en loa conciertos. 

Se&6nJoaE A¡astln, lo• conciertos bucan qae la m6slca en vivo pueda ser 
esperlmt-• por la mayor eantidad de ge me posible. A diferencia de otras 
eongrc•cl•Df• _,19.., el reck llende a torlalecer la lndMdualldad. En el 
flllbol se •an mú lncl•entea •-en les conciertos rmslvos de rock. Pero claro, 
como el roek ha •Ido eonteslalarlo en loda su hlslorla1 el si.temo lo ha 
calanhado. Lo bs considerado a•nerador de vicios y violencia, cuando el 
sentido com6n Indica que la violencia y las adlcclon .. se deben a la naturaleza 
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cada vez más frdusta y <l<plotadora del sis lema de vida e¡ ue tenemos. El rock 
es un espejo de las condieiones ya t::ristentes. 

•Pero el rock no tiene la culpa, es sólo efecto, comecuencla del mlsmo 
sistema, •• respuesta de la oprHl6n de la misma sociedad bada los 
desheredados, los jodidos, los pobres ••• y u( por meros formulismos politlco .. 
dema1ó&ico11 hoy en día decir rocanrolero, sianifica •chavo banda•, dro1as y 
de&enere. también dado el polendal de re bel día de loo Jóvenes (cierta daoe do 
jóvenes, no toda la jmenhld está despierta y es consciente de su medio am
ble ni•) y como sln6nlmo de rocanrol, •• lo cbln¡:a y •• le jode, •• I• ••i:re&a (se 
le hace feo)."le orpolzan rodadas, eolpeo bajos y en ftn no se lo deja en paz.' 
ArtUro olivares •¿panflllas o bandas?• Banda Ros;kcra no. 75 p9. 

La represlónjavenll H histórica en nuestro pals: loo rol>eldH •In <aU&B de 
los cincuenta, los estudiantes en '68y '71, la aeneraclón de roqueros de los calés 
cantantes en los sesenta, el caso de Avindaro, las raz:zlas en las colonias 
prolelarlu. Loa ro•aeroo han sido carne do cañón de ladra. A la enlrada o 
salida de los conciertos la aareslón est.6 lalenle. En loo hoyos tonquls esta 
sltuaclónesmú grave. Tal parece que no es permitido que un grupo dejónnts 
1e vistan como quieran y meno1 que se qlutlnen en ciertos lu¡ares, porque se 
vuelven •aJtamente pell¡rosos•. 

'19:25 horas. Las modrlzao empiezan a generalizarse en el ln .. rlor del 
stnmaslo. La pollda lnlervl•ne y la rerrtep so pone peor. Macanas contra . 
botellaay monUdas. -•Arrfmate la panel a estos pasados les damos pa' tras• .. 
dice la autoridad. Los .,oñeros esperan atuera con las mangueras U.tas; dos 
camiones de aranaderosbacensa aparición. Las puertas delalinnulo se abr<n 
de par en par. Una especlacalar bocanada de humo aparea: y tras de ella un~ 

de&bandada de chavea arnmdos con lo qae ae encuentra. l.As pnaderos de 
plano, se abrtlL Las nmUu que cercan el atnmulo caen al pase de denfos de 
rockeros que aaltan espectaculannenle. Vuelven a la ca.De. El encierro no es 
para ellos. La calle es oa ley. El barrio loo aco¡¡e y los parda •• ' Héctor 
Gondlez Eacobat: 'Una tocada o an dia en la vida de'. Bapda Rockcra no. 70 
plZ. 
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Mucbosjóftnes son violentos1 porque no aceptan tan fácil el establishment, 
y reclaman opcionH para la educación• mejores oportunidadn de trabajo, 
e•pac:lo1 ,an la cultora, y en el caso de los roqueros más conciertos. 

•E.tos chavo• ntan a la autoridá: se paran los pelos y se ponen pantalones 
de tubo, chamarra o camiseta ne1l1'3 y IBailan rock! No le hallan el &UBIO al 
danzónnlalacumbia...no saben es lar sentaditos bebiendo brandy ... se dro2an 
pero con la buena, 11on corrientes: inhalan thlnner o cemento y, si les va bien, 
se reparte •m hcha. Es la perra, hay que acabar con ellos. Neza será 
próspera y tranquila cuando se han erradicado o domesticado a las bandas. 
Cuando loo chavos se alllienal PR1 1 el partido del pro2reso. Entonce .. íhabri 
control y Ram&n Bdeta se enor¡nllecerá; Gobernacl6n se lo va a agradecer 
l>len. Mar¡o So. 'Nem: ti enemigo a la vista.' (tomada de Banda Rockem 
no.66). 

3.4.4 Promotores culturales. 

•t.. hiato ria Ñ la promoción cultural en México no 1e resume a enumerar 
imtitudonn público, o conciertos, ojfJmadu1 o talleres o libro11 o ¡:aleriu o 
n•at:oL Ea hhtoria se escribe también con loa erro na y loa é:a:itos de hodres 
J m1'iere1, que craan o viven en este oficio por accidente o eanu de hacer lu 
<o-.' J•rse P""""ja. LQoiéne• Raúl de la Rosa? ~reb-mar88. 

El promolor caltvral H vna penona que lrsbllia para un1 depen•encia 
p6blica, dil'Dndiendo lu cosas que da 11 oociedad misma. Para Jor¡:o Panloja 
(promotor evlmral que ha apoyado alllerlamente al roclrJeste ritmo es una 
manlfutacl'n que no se aparta de lo que ea la sociedad contempori.nea en 
Mbleo. 

Les promotons culturalu casi siempre van de la mano de la polltlcs 
ealtural 'Iªº dp el 101eolo en turno. Aunque a detlr verdad, es más un 
problen. de tanclonarlos que de sexenios. Denlro del periodo que estoy 
abanando ( de 19115 a 1990) nos situamos entre dos sexenios el de Ml&oel de 
la Madrid y el de Carlos Salinas de GortarL Con MMH e:dsda cierta hos· 
llllllad, hacia el roell, y no m•fa dlnero. ConCSG my m'5 apertura. Muchos 
de lol promotorea qae lrsbl\lan en el Sobltrno DO apoutan por el roek, son 
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Dliedosos, porque comlderan que proerarnar rock es proerarnar su renuncia. 
Y como comentaba Eblen Macari~ 

'4Por quó ha de pasar uno tratando de convencerlo de que el trabl\Jo que 
ae realiza.no es paraello•11lno para el público que lo necesita y que se interesa 
por ól7' (entrevista de José Arturo Saavedra. 'Música fonml y de fusión.' 

~ 

.LDe d6nde sacan Jaa autoridades a loa responsables de los espacios cul· 
turales del pals? 

-i..otprincfpales enemi,os en la or¡anfzación de eventos culturales masivos, 
no es el p6bUco1 sino las propias autoridades. Al organizar cualquier coss, Ios 
problemas empltzanoeonlosresponsables de los espacios culturales, lueao con 
los sindicatos, con uaorerla, con la pollcia, con el DDF, con los bomberos, las 
damss de las ll¡u de la decencla. .. De repente todo lo que representara reun16n 
masiva deJóvenu que sonara a rock, a bln<S o algo por el estilo se cancel6.' 
Jor¡e Pantoja. lrf..oa conciertos masivos• Encuentro. feb-rmr 88. 

Es sl¡nlncativo que uta revista Encuentro que denunciaba el cierre de 
espacios tamblEn ya desapareció de la circulación, pues era dependiente del 
CREA que se transformó en la Comslón Nacional del Deporte cuando entró 
SaUnu al &oblemó. 

VlclorFloresOleadlreclordelConsrJo Nacional para la Cultura y las Arios 
piensa que 'el papel actual del gobltmo mexicano en el diseño y rtaUzaclón de 
una polltlca cullural, establecida de forma espllclla mediante el CNCA, es el 
de promover la protección del patrimonio artl.stlco de la nación y la creatividad 
nacional, fnera y dentro de nuestro territorio, con d apoyo efectivo de la 
empresa prlvada. .• Todavia la Inmensa mayorfa de la callara está subven· 
clonada por el Eatado. Están creciendo las deDlllnd&s calluralos en nuestra 
sociedad de poblaclónjovennayorllarla. La sociedad plural llene necosldades 
de cullun y recreación cada vez mia an:wllas. No podemos sraalr con las 
fónnulu tradlclonales de una sola oubvenclón de un E.lado palrfmonlallsta 
en le campo del arte.' (enlrevl.ota de Irene Hemer, 'Florea Olea, el CNCAy la 
polltlca caltaraL • El Univcaal. l:Z.dlc-90) • 
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En este sentido, es que se está dando una dapa de transición en la que 
también partidpanla empresa privada. •indicato1 y otros sectorel!l socia1es que 
también movlllan recunos para poder promover y satisfacer eso demanda 
creciente de cultura en Mbko. 

El CNCAea un promotor de la cultura en el sentido de que entre sus tareas 
capltalu estin: la comcrvación del patrimonio cultural, la difusión de la 
cultura y también, el estímulo a la crnclón culluraL 

Sin embarco u de llamar la aten<lón que cuando se lanllUI las con· 
vocatoriu para apoyar a loa creadona artíaHcos con becu, únicamente ae 
constden>ala m6stca cibica como parte de nuestro bagl\J< cultural, es la 6nlca 
que está lnsUluelonaltz.ada. A los sectores roqueros, de l'ustón,Jazzúllcos o de 
lll6ska regional no se les tona en cuenta. Al reop .. lo Eblen Macarl opina: 

'Creo que nadie puede aconsejar cómo hacer m6slcay lo mejores dejar qne 
c .. a tt•lent.p su áska cona u propios recursoa e l•eu. E&toa orpnlsmoa 
no llenen porqoedlctamlnarqulenestá mal o quien está blen. .• denntllvamente 
ha tleaado el mom•nto de dejar el apoyo del Estado y ser autosunctente en 
cuanto a la produccl6n y la reallzacl6n de conciertos; hay que pre&.entar 
na.estro traba.Jo a quien le Interese sin depender de los ftltros de las 
lnstltac:lenes q• siempre ponen peros o cambian de promotoru debido o las 
potlllcas sesenalu. • (entnYlst.a de José Arturo Saavedra. "Mlistea ro mal y de 
IUslón.•~ 

Sin embargo, el CNCA apoya al rock, para la reall7Jlclón de tocada&, pero 
no para otorpr becas como mencioné con anterioridad. la concepción que el 
Consejo llene del rock, ya no es aquella Idea vieja de que el rock es violencia y 
dtamanH, sino que to .considera dentro de la m6stca popular con lo qu• dló 
carpetazo a ese prtJaldo que no ba dtJado crecer al rotk mesltano. 

El CNCA creó el Programa Cultural para Jóvenes, a través del cual•• 
pretende dar talida a todas tu inquiellldes y manirntacioneo arlialicas de loo 
Jóvenes del país. Se conform6 d 'Espado Alternativo del Sur" en el ts· 
taclonunitnlo del Instituto Mnkano de la Radio, donde se inotaló un lian&0ís 
co- el del Cbtpo. Descracl .. uneote son e1paclo1 q uc ui como tlq:an, se 
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v~ de acuerdo a los cambios que se den dentro de la política cultural 
imperante y este espado loe cancelado. 

siteftriéndonos a laa ronnas propias de orpolzaclón de los sectores 
populares y a la resolución de sus necesidades, tenemos que la heeemonfa 
permite que las dases subalternas tengan sus propias institudones porque el 
Estado ya no puede lncorporar a todos los sectores a la producción capitalista. 
Ante este bocho el Estado no puede más que admitir la exutencia paralela de 
productores populares lndependientes1 que crean sus propio rormas de satis .. 
facer soa oec .. ldades, 'IJenas a la lópca capltaluta. Sin embar¡¡o el Estado a 
veces, coopta esta producdóny la subordina a sus estrate¡:.ias. • Néstor Garcia 
Cancllnl. "Cultura y organización Cultural." 

Sln embargo, es necesario recalcar, que se pretende en un futuro, que el 
Espacio Allematlvo, se vuelva auto1e1tlvo, para no depender de les apoyos del 
gobierno. 

El Programa Cultural para Jóvenes organizó un ciclo de conrerenclas 
titulado "Rock o ruido" con la lntencl6n de ayudar al mrjoramlonlo de las 
conocimientos en Instrumentos, Sonorización, Promoción y Presencia 
escénica. Se lm.cribieronSO personas, un número reducido, tonwOO €ncoenta 
el número de grupos que 011sten. 

Jora• Pantojaea un peno~e clave dentro del rock moxleano porsu labor . 
con» proll'IOtor cultural Dentro de los car¡o1 que ha desempeñado estA el de 
periodista de la Gaceta UNAM; promotor cultural en e.u. en 1979 donde 
..... ulaóunclclo de rockeuArqullectura. Luego colabor6 •Del Museo Unlver· 
sltarlo del Chopo, ahf or¡anbó el concurso •Rock en d Chopo• en el que 
participaron 1<nte1 como Brúeño y Cl=mool. Maduró un proyeclo roquero 
que trafa en mente, pues pemaba q oe el rock no sólo eran condertos. Promovió 
una exposlel6n de portadas de ducos y más adelante lnaaaoró el tlnagula del 
Chopo. 

De 1980a1985, en el Museo del Chopo, Pantoja rstuvo pro¡¡ramando rock 
lnloterrumpidamente dentro de los ciclo1 •Nuevos ritmos• y •Rock dude ac:i•. 
Aiaunoo de lo1gropo1que participaron IUeron: Qual, Bole/Jila tklerez, SÚlú:Sis 
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de C1lha, Rockdrigo González, Dug Dug's y Enigma. En Ha época en rl Chopo 
H vivió intemamente la vida roq1.1era de la ciudad de México. 

Donde .. tuviera Paoloja, pro¡¡ramaba rock: en la ENAP, en la Se•rateria 
de Hadondayen ol CREA. Enosta última inslituelóninstauró el 'Día doble 
erre• que si&nificab11 rock y re1ultados,era un encuentro con la cultura. los 
jóvenos y el roek en foro• donde"' hablaba de violencia, orpnizaeiónjuvenil 
y ¡:rupo• independieot... TaiDlién lmbo taliono de míalea ilq>artldo1 por 
veleranoo. Enel tercerdíadel enn1onlro oe leyó 1lnnaltánoamonle en 25lo¡:an• 
de la dudad de Méxleo (parque• y uplanadao) 101 noulladoo del encuentro, 
mileo .. CbaVOI lo HCIOCharon. 

Un promotor cultural lleno que mtdlr loo presupuutoo. No a todos los 
piapo1 lu co1Wlene que loo promotores lea papen por taqallla: poco• lle,,. un 
p6blko munero10. Entonces, ol pnmot..r ••ftllaae un llnanclamlenlo para 
pagarles a loo arupoo uno remanonclón sbdlar. Tal ts ti caso de los cielos 
que promueve el IMSS. 

Otro de los problema& con lo que Henen que Udear los promotores es la 
seprldad. Ea mis llleU controlar a un público roquero en un concierto 
privado, que en un t.atro donde no hay personal adecuado. Por lo que lo• 
promotona H lajoepncon la "•nena fé" del pábllco qlllen en ocaslonos1 fuma 
en luprea no permitidos y son eomunes t.s 'portazos•, porque las r.Ju de loo 
teatros n• ulfin bocha& para apantar eleid>at. de 50 poleo. 

El promotor debe tener vocación de servidor ant. la comunidad, Panloja 
opina que es l'ondamenlal la lallor de los promotons para que se acabe con lo• 
tabú y pnJaklo1 en contra del rock. All"'loe este ritmo ha estado cne1paclo1 
para 'la ••ltva Hcrlllzada" cemo ti Auditorio Nacional, la Sala Nezahoal· 
eoyot~ o el Palacio de Bella& Arte• (lnclmo antes d• Juan Gallrl•l)1 aJannu 
pe nonas los 11¡utn viendo con malo& ojos • 
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4. Fusión entre música y letra. (Lenguaje literario) 

l.C'mo "" •"Preoan loa roquero• ••n 1a p6blleoT En eapltulos anteriores 
ba•lé del leD19'1Je cor¡ioraly maslcaL Aboraseverá una parte muy úqiortante 
•• la ldloelncraala 4cl ro,uoro a tra•és de lu letras de lu canelones. El 
material que pude Juntar, bula ahora, son 220 letru1 que en realidad no •• 
tan repre1entatlvo como hubiera •uerldo, pero tu .. que poner mio limites 
,..rqae tan s61o •• t1le capitule•• pue•• HCU' una tab. Hay IP"DPº" 'ª•ion 
m117,.co elans en 1ua tedoa,por lo•ª' traté de sacar eaando meno1 ana Idea 
pneraL De btebo, no todas las letra• qae recabé IDO han senldo para •ar un 
p1111orama unpUo,ul c¡ae hice ana ••lrcdón (me ,uedé con 100 canclonu). 

Dentro ... medio roquero, ion ,..coi lea, .. •• preocupan por hacer letras 
e.a sn mem• en&endi•le. N• me nlleftl a crear aenelos o hacer ven•• sin 
..... ..., 11- ••la Idea 'llle 11 •al•re111pn18rae p11eda lraJumltlr11ln lrner 
••• alillar an traductor. Rockdrf&e Gonálea, Jaime u,.a, Ro••rt• 
Gem61ta, C ... lala, .. n ,..._ .. lea ... han learMe Hla 
lllkr. 

Las le- ion .. lodo1 loa sfnena y las claslllc¡aé por temaa: 1e111181ldad, 
amar, 1eW .. , ecolo&fa1 prra, CrUlo ecomldca1 crlala Hlstenclal, Ylda 
coli•lam 1 nalW• ubam, ..... ~. mtolópcH o IBtinlcoa, vlclea, 
_,. .. ., reprea1'a, W"'aeda •• ldelllld•, -•rte, Ylolencla y rehldla, 
rells1'n,eonchntlaclón, DMlll< ........ 

4.1 TEMASMASABARCADOS.(Radlogralra de las Yivenclaa del 
Joven). 

SEXUALIDAD 

ºEl """º y •• nall .... BOJll14 Bostik. Ha•lll oo•n ana pareja •• por 
conoeereh<11HlncaWan1,..,.ratlonen, .. papr1"1 conaec•nclas (a .. rtar 
,.,nDlltra-tar)l 
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Un hombre1 una mojer/que no cuentan con la edad 
Kilo qubleron saber del sa:o su realidad. 
El hombre ot.id6 el amor/la m~er quiere abortar 
por oonOC81' 11 amor/apnndleroo •matar. 

Y remata: •eato le puede puar a cualquier hombre o mujer/que quiera 
aprender a amar/a in conon:rel deber.• En el mensiije va Unplíc:ita una amenaza 
para los que no conocen el deber, es decir, el ries20 a embarazarse. Además 
que comideran el eborto como un asesinato. 

•Rosa Lola• de Tex tex u la historia de una chava que está sol&tante un 
embarazo no deaeado. 

Que ,. pua Roa. LoWpor qu6 a la HCW!la ya no quleree: Ir 
loe pantalonHJa no te entran/~ que te tut.u con f:l 
Pero no lloru ta peo1dW, no IH dlct:11 nada a tu ¡.ph 
1 te l'Htn"U tu estado/para no decir la •trdad 
7 tu 90la te w •u a amalar. 

'Virginidad Sacudida" de SS20 r~<lama el derecho de la& mqJeru a aer 
catalogadas de acaerdo • sm capacidades y no a su vida scs:uaL 

Plnch .. IJ'llnldad/ta .. w. podrida 
a tu edad ta tleJtH/otru ya la pltrden 
para qui: pftfllmt9/ d ~ nada te ilfn't 
Te caWopn A!SUlmtnbiltiK6ptlOo11 a:tae 
que ta cataloautn ~talm.tnte. 

•La chamba• NaftaHna. El hostigamiento sexual está presente para con
seguir an trabl\Jo, mejores puestos, y es la cuota que se paga para poder 
sobrevivir: 

Pan a¡arrar una chamba• muelta 
anqlar una nal¡a '1 n pa~lta 
~arriba y arriba ro no~ et.empleada ni lo .eré 
y n qut ...... r Jera o coordlnadon 
n puando ta cola sin más demora 
SI ffla fUen Gn coblsrno dKente 'J Ano 
no anduwteran mi. nalpil de mllllo tn mano. 
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'Adiós a Mafalda' de Naftalina y 'Coito Circuito de Tro/ebr<svlcne siendo 
la misma idea de enamorarse platónicamente de una mujer vista a través de 
un comlc o de la pantalla chica. 

• Adl6e • M1ra1da•: ... H1a nueve añot' cumpll treinta y dOS" 
y le conU a m1 madre del aqut'l nmor 
y ello temlfndOH algo peor 
una Mafalda hlnch11ble me repl6 
!Oh que admirable consolad6n1 
lob que 0«ura y loca pu16nl 
ja mi• turimo. u.na dlsc:us16n y 
nunca me pld.16 n1 pa'lcam.16n. 

"Coltod.rculto•: Un d1a se la encontró/anunciando champ6 
en un famoso canaVno puedo declrlu cual 
~ entonces la eqetaba/de mañana a madrupda 
an.!090 por iNa chohula/blen clavado a la pantalla 
Huta que un d1a amar¡o/la put6n • rtie de lar¡o 
~nfunda Ubldlnoso/lo enterró en ·et clnescoplo 
Y bOJ lt ha quedado/un bulbo ahi enchufado 
.SOiador enamondolcon tao elKtrocutado. 

VICIOS. 

La mayorfa se refiere al alcoholismo y manC"jan varios tonos, dt5de el 
morallata, hasta el satfrico. 

'Alcob6llcosanónlmos' de Escoria, regaña "1 "1cob6llco por los problemas · 
pslcol6alcos que caua, e lnte-nta llamar su atención para que no se vayo a 
morir: 

No te das cuenta del dal!.o que cauas 
p:ir tus traumas 1 ronnu de pensar 
Ta ramilla te quien abuidonar/tu h.Uo te quiere nudrear 
alcoh61h:o eres en verdad/o estás ftn¡lendo ~ enfenn.edad 
Recapacita q~ te pueden tronar/1 nadie te ayudari. 

•como una lombriz• del Tri, es In historia de una hombre que ae la vive 
tirado en el piso de lo borracho que siempre está. 
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No u broma que mt. CU11te./me dlga.n la corcholata 
cundo no est01 en el suelo/tra.lco el pomo en la boca 
aqui me ttan.. mi nlD9/y• NtoJ born.cbo otra Y81 

lll'l'Utdndorm an el Rilo/como una lombriz. 

En •El paú tle los J,orracbos• de Trolebús, 1e C"onsidera que lo normal H 

ratar alcobolbado y lo anormal•• ootar sobrio. 

En eJ pÉ.I de la. borncb081 la cel'ftlll brota en l'lientu; 
m91 dan en bi ma6ana 1 OKGl'9 por t. tarW 
ti brandJ en to. ~Jmt1 en blbero~ 
anUe.nlot llcna~ ~DILa con llmones 
En el pat. de Ja. borrachos ele clrroet. no pu~ morirte 
porque en MU tielTll por dftteto •Et hlp.do no a:tste• 
por e.o dHde a,ranu mUJ temprano ha,, que suvlne 
U.• nlnpna hMta lri nocht ba,J que -a u Irle. 

MEXJCANIDAD. 

En•soy11nmedeano••eTonchoPilalo.Jaentouaanelementosdelacanel6n 
ranchera. 

De la rasa de brona/ftlf! irlt.nlo c:omo unjllpuillo 
qu.e tlotai en d atn. 
S., Ubn como .. .,...,.........., bennda tllllu'll 

-·-~ Noaaptocondk:toMilt'mncho meno. ~ne. 
j&mhlnwatiolu& .. ISOJ un llMdcanol 
• Paeblo del 90J• dtlrcl'O habla i90bre la vida de lo. utttu. 
Gran rau de aaernn:i. bon.Nto., que pladDll 
.ttlo buctban 11n Ju.¡ar para 111t1nbrar n Uhuud. 
l><oproct.doo por todoo en n lu¡¡o cam1nu 
lll pueblo idn: rortro Olllf'OD llamsJte. 

CUESTIONAMIENTO INTERNO/PROBLEMAS EXISTENCIALES 

"Vado• do Santa Sabinaesl4utrocbamonle relacionado con la soledad y la 
ana:aatia que é1ta causa: 
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Ame.ne la de todo/ntar o no aq u.1/no es importante 
N•da de llenar el vac1o mar que hay/en su coraz6n 
Quid el mar muerto lu IU mi •Id.a otra na 
Arrutrane en el nelo como un reptil 
1 .anUr el pe.o da la atstencW de este HCO d1st1r 

Lenguaje e identidad ... 

Eetar solo o estar con todo8 da lo mt.mo/El pninere estar en cao.. 

'Canción a un hermano' de Juan Hemández habla sobre el apoyo a los 
amleos, cuando se encuentran en momentos dllicUes. 

SJ tu CreM que todo ha acabado/y no eru capa de superar 
1.t. creM, que todoa te han dfdado/detente plena un poco mú 
camlnaate 110bre un abt.molJ no debes ~r a ü 
cambia ya, crea un poco de ale¡ria 
plenA en ti, ple ruta un poco en tu ¡ente/no debe• paprlu ut 

'Con pma de volar' Coda. 

Es una renexlón sobre basta donde se es capaz de lograr lo que uno st 

propone. 

HeRelto otra vu a caminar/la dntca meta es •E-fa vez Ue¡ar• ... 
De todu mr. convlcclonHt.tilo conareno el amor 
lu notu qu.e cobUan on veno/J un eco nave que huta mi llq6 
He.nelto, querWulo hacer todo... · 
be n.dto para dtdrl-.rque ardo en df:St09 de volar. 

'Los tiempos cambian' de Gorardo Enciso se reo.re a las dlílcaltades que · 
ano tiene que enfrentar para poder hacer lo que le gusta. 

Loo tlempoo cam blan dice mi doctor/ .. Jubllado (l' tamblfn mi papi) 
apara pronto el caU 1 •va a tra~ar 
~·no me alauua• dtce mi mamA/trelnta dot hace que hace de comer 
• ven canadoe loe da. 7 HO me duele aq•t 
Yo hq:o canclont9 para .obre"Vlvlr/no 96 hacer otra~ que cantar 
Tenso una banda de rock 7 la nrda.d me n muy mal 
Y e.que no tenao naca./no tenao amor ni tenao nada 
ma siento mal p;>r tu maflanu/J no me tenao que rendir. 

'El Ha orto' de Roberto Gomález hay un caeollonarnlento constante hacia 
don4e H de•e ano dlrl&lr. 
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Y con qd fin/toda ata dialéctica en hbtorla 
U'ara qo6 Ir .i parat.o .tando muerto? 
¡p.,. qN lllc:amar la clorla nhndorno'I 
11. la clorla .ti m9J' 1'JOll d• •I• h'HJ'to. 
Yono9"bula d6adl .. r.llnte loYIYldo 
p9N -.berlo • simplemente ..tu ya mu.erto 
-cslrf fl•mpn cantando lo prohibido 
7 ..,ando de lm f'rulot1 de .te harto. 

BUSQUEDA DE IDENTIDAD 

'El "'sel ha eúdo' Eualibur. Ea b historia de una ehlca •ue va por w 
calle1 en busca de 1( mllmL 

Ella vae1a de nocbtlnra el dtJo caal ave 
m bMca de a.m. ru6n pua vtvtr 
El ...... ha cald<>' en la dudad• ha perdido 
Ella no 90porta /J• no l'tldm el maltrato de la vida. 

'Puerta nean' LaJ AnimaJ. Ea ana lueha por eomen>ar la Identidad, atao 
propio,"'&• de loeura, que lo hace dUerenle a lo• apegados al 'sistema'. 

Htacabedocon mi wkW'm d dlri.n de un ana.llfta 
bit .cat.do con mb n.e6ol de libertad. .. 
M• hai. ...to d9 mi nata/pan anclarme en el .utema 
puoa6a teqo ,,.._.,, .. de ldanUdad. 

'Homllrede p'IJ•' Mnot. Unoerque nadie se preocupa por él y vive rrutrado 
porau1 .. floatnne ..... 

Hombro do Pllll/olompn qalmta Uopr ~ .. 
bombrocloPllay noda""" 
Tu ...rto. llJD de ~·J "ª 900 
la rida lo q•t.o ul 
'-4. qal6a 111 Importa lo qu .W.t-7 
.Sunpreenel mlnno pobn lqu, 

•Aa.rora• • Neón lrata •o•n lu convenienciu 1ociales de una chica 
c._eme.ien q• 1lempre Htá preocupada por el q•é dirán. 
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CuAnto ffJ>eraate Hte momenlo/cuintH 11.stas tu barias 
'1penando10 tu amJ&as/quá vuttdo te pondriu 

Lenguaje e identidad ... 

Aurora ta w..tldo rompll:Wal nelo te cat.&./tl! Ybte JDUJ' maL .. 
Mono, tluJ toda '11 ramlllall<>du ellu to d«lan 
ktqumúttc:oa .. ndria. 

"Falsa Sociedad" de la Banda Bostik hnbla sobre la •ida de 101 chavos 
roqueros qae por ser como son J vestlne de determinada manera son mal 
.U tos. 

Una cbaqNta yf~· me pro~e del rno 
an pantalón~ meaclllla, qa.e no a¡uanta ya mh 
an.a playera neara, un pallacate 1t11 el cuello 
1 llD09 ttnllJll ~09 que ln.aviblN eftin 
D• _, • HJ*'la la ¡ente qne pua • mt lado. .. 
dba IN U1 Jadr6n. .. Dft Yldoto, N D.n ftlO 
porqoe mi cabello N larao J m1 •..ti.menta •uJaar 
.,, r.u.. .. en la ricia qae delffta .... rola oodedad 
ma •nto blus como yt.o alndedor de esta pnte 
qae todo. llaman perdida .ta conocer la •udad. 

•No es un crimen• deKhafro. se renere •la necesidad de manifestar lo que 
•prime, h , .. no .i.J• sor. 

No•ancrlmUJ/noN llJUI con.plracl6n/arltarlo f'DerttJ decir 
qae lo Mtablecldo, no. .U. •plutando...no. est.61111tqllllando 
..Uba.c.n n at.tama, contl'lldlctn n monllJ t90 d •un crbnm 
tan crimen denrdad/ me encunron en el retonmitorto/en ea Jaula 
qae meYUttv1locofmeencontraron con lot qf09 rqJos,lme ataron., me 
aol¡.uon/qae no ta tniaue el .utellll/que no te hunda en la anna. 

MUJERES. 

Sobre lu prootlllltu, hayvarloaenfoqae1. "DloHdel antro" deSü/a Rodante 
ha•la .. ellaa en a.no deapecttro. 

No qaluv -111' ct. ahl/b YU por abJ. 
ta barl .. de mi/O"-. del antro 
Th'qlos U.nen maldad/eres tnmon.l/ern peor que lu demú 
Y• no .. rrw, ta clestnJr61 111 ........ 
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El erupo Escoria con •perversa Mujer• también las menosprecia, pero 
haciendo énfasis en la enfermedad del SIDA, de la que ellas pueden ser 
portadoras. 

Perrera. mqler/qae "6lo •beti querer 
cuando te papo/ plr,.. deber 
sólo tomando quterea otridar/el mal que pudre tu •er 
Penena mqler/wtta contqlar/- enfermedad te acabui. 

'Oye cha••' de Esquina Bajan hal>lasobre 1u lncertldum•re• y 101 miedo o 
de una cha•a que quiere hacer su vida. 

Oye chan/tlme9 pn.u/de cnar mundosJu.tot 
1 te du topes con la barda/de tu misma cua 
nl el temblor la dnrumb6(necuttu temblar en tu Interior ... 
Clfe chna/mtrf.t.eclcWtu pllabn.I no cambltlr/aunque no te acepte 
penn¡a11odetaVllipe a~o nbUrr!nea/c:omo un Intento de .onar 
m Jos labia. de la aente/qu no te apafle ni tt atnpe la bivoUdad. 

Lacoslftcad&nde lamqjerest6 presente enlu cancloñ'es •sesy marioneta• 
de Alquimia y 'M1\Jer Desechable' de Rostrru Ocultos. Sólo que en la primera 
se lmpupaestasltuaclón y en la seaunda 1e busca mantenerla. 

•say Marioneta•: LKH al trenWc'-m.aru u.tu 
el •h°"T9 na itm..-r/maqaUlate el anttfu 
abr6chateeldtef'ru'atanct6n al fluh 
Mart..IJ,Ma~m/9dJ martoMta. 

•MqJudOlcba.ble•:Yoneceslto una ml\)er ddtCb:able 
la buc:ari en el comercb'm el nper marbt 
Yo masita tener a.mi m"5er proaramable 
•1-nto, p>rlable, p>"nta 7 oensual. 

LaBandaBostik•n 'Dolor de Madre' saca a reiuétr el edlpo ro~anrolero y 
m•nllene en ple la lmaaen respetuosa que se tiene de las •cabecitas blancas•. 

Pobn m~ time lo. qlm b'Ut.111/da pmay petar qu n hUo 
no esti llbrt/Y aanqu.e • cal~ble pan ella• Inocente 
• dolor de madn por v.n bUo lncomicl.enla 
Pobre m~ q .. slempn- nfrfond<>'cupndo n cru 
slnabalarlammlo. .. 

·99· 



Lenguaje e idcntidaJ ... 

Sl tl.enN •ta madre, no la hqu' •Ufrlr 
puet ella 9lempre ha .tdo un '-ng,eV qve .tempre cuida de tL 

En .. ta rola se retrata a la clásica DWJjer abneeada, qoe todo lo soporta; 
esto hace pemar que para muchos chavos banda que 1i2uen a este &n:Jpo1 su 
orleen machi.o ta no lo pueden no11:ar. 

En•194tY Jaio L6pezae relien a la íntima rdaciónqoe existe entre varias 
ceneracione1 .te m•jen1. 

Una. m1\Jer con la mirada perdida en 1MI 
en an.,.... de IMt/abmrlda de 1'7• 
.ti bando en IMl'•..uda por.,,. 
prmnndo •edal mllChachu de ho)'/est!n hechas como de ~tra•• 
porque muc:hu mlaCbacbu de bOJ 
- lavt.ucudrada por ana novela de_ 
por...., plntuade I~ ana taoria de 14,. 
1 ans pellcula de l'4tl;y al c¡u! hablar de mi abuela 
o la bU• que emplna 111 .cuela. 

SOLEDAD. 

'Camino FAcll' de Ale• Blun •oñala c¡ue .. a6n el car6tter que •• tenaa, •• 
e11tari. 1010 o aeompañado. 

Ahonl-.. ..,-.. .,.. 
pae17a la C(ln,ocnJlo ficll que es tenerla 
T ... ta con ella/• una ri1 comed ta. •• 
poroamlllUllp(no la Importa lo c¡a dlpa 
7 lllui•felA',...qa•lenadec::lr. 

'Unteq•m6akodeTaTarennlonasobrelaln•omprenslóndelospadres 
y .. , medio qat noa rodea, adomú do la necnldad de tener al&olon •on qoion 
compartir nautros pro blomu . 

... Me ltDClU!ntro a rn1t pap.h/con pnu de pelear 
01eentlandeme, no MtoJ de bum hunor 
me •l&o a la calle, no hQ con qulm hablar 
miro a todu pnttfl/)' no• que bucar 
tal n11 naaistte an toqaa mipco 
alaoc¡uaenml Ylcla c¡uhh mo har:l ounbln. 
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Lenguaje e identidad ... 

'Sonenlr' de Luzbel es el clúlco cuento del desamorydel 'no me dejes solo 
porque no puedo vivir sin ti', 

No .. p>rque tienes qae parttr/d todo era bello y reliz. •. iPor qd el amorvoela'J'(ru recuerdo 
me bmm ,.a.a. y t• todnta DO te marcha& 

En 'Caéntame tu vida' de Caifanes va de por medio la vida misma si no se 
tiene corca a la pareja, si no hay comunlcaci6n. 

&c111nto llompo .... - ..... olYldu't 
no .. calnto tiempo U.o bandido aq,.t 
Yo no ol ni c6mo..., loo ples 
.,. DO .. lo qu corre por mt. nnu 
Todo el nupo a me mtmne al nsplrar. 
c.m ........ .ido/Caln...-todo 
Dimo ol....,, me>'ol todav1a nopllo. 

'Al rojo .... tañe' .. Real tk 14,H la hlalerla do una mqler qae vivo •o 
recao.,..11 .. n la oaperaioa .. •• 11 .... el•• drJ' haollL 

AJ rqlo de la tarde/• dan U.Da irlJMta 
marmua am toluldm/la llan ..ti en la parta 
-.a.tadaJ cut a 09Clll'Ml'tocando el plano huta el RnaL" 
El mor.o ual de 11n plo~<>'lt pnnde al pocho olain .....,.,. 
rwda profludo tocando an•oldll plnl:a el pelo •nmurto .aL 

VIDACOTIDIANAy REALIDAD URBANA. 

'lA1 tllaa' de Qual ... crtl>o el martirio ....... ria rutina: 

Le. dtu puan 1 no ..tOJ blaalm-.. cue mouo cs. -9 
..iao •lo mlle u.nocla roQ/clo lu 1111tn11u mo ocalto)IOo .. 
lA dadMi •--=-:atra ·~ DOYOh<mf aJ tn~o 
la cru de C96I dla mcat. n.lqaler Rl090fla. 

'Barrio• po•ro•' do E>tación ZtJm&oza nos habla sobre como H la vida .. ~ ................. ....... 
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Banioe ~doodc la ley no puede baCCT nada 
Muobu bendaa hay de wrdac!/todu peleando por el poder 
oJauac<-.buocaado a donde ~ • 1-tar 
o armando bracea en el ladCl sur 
WK'll con cbcmo quierw viajar 
otrol • alocan chupando alcohol 
planeando • qu.icn pucécn atracar 
MI •la banda J lll roeamot 

Lenguaje e identidad ... 

'La• aventura• en el D.F.' de Rockdrigo González es el rcDcjo de lo que 
vivimos todos los cbilango1,el problema de la contaminación, la agresividad y 
lahi1teria citadinas. 

-.A la welta de la esquina/u.na nube apestom me atrapó 
era una nube de amog que en un ser odíOIO to COD'llirti6. .• 
la otni vez tom6 un cami6a que jugaba a Las carrera1 
olJli por R..olucióo -be lleno de ratu que _.bon 
la c:a..- J loa alm;y de vol6a 
el camión mataba gente. I• tronaba ta cabeza 
¡:.' dncbar au salvación 
et cboCct era un chacal que comta la ma• ¡ria 
de IOI mumte1 cm cuesti6n 
Yo fui al cinc de medianoche, me violaron tres mujeret 
9ft la .¡u.ioa de un rinc6n. .• 
y a la mitad del celuloide cuando la ¡ente 
bl.b.aba vieondo la parte mejor 
que U.pn loo Pancbitco y al ¡rito do 
ILOI Apicbell, el delmadreque • um6 
h .. aor-on loo pi~ea el bol.o me 8l?Wleci6. 

La violencia en la ciudad es una tema que preocupa a lo• roqueros la que 
se maniliesta por medio de la ley, de los rateros o de los gandalla•. 

'Gladiadores callejeros' del grupoCaronk. 

BajO.lal sombras de la aocbeltodol lol niAos del ca1Jej6n 
llcYa.D la vida en loa puflOl/ditpuetto. al mejor poetor 
¡ladiadorn de la ealle son. .. 
ruidos de cadena y de oavajt/razpn el cielo esta noche 
ya la ciudad méa no trabaja/ingenua se retira a dcec:::aMV 
due6oe de la calle elloe 90n. 
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Lenguaje e identidad ... 

'Bronca a la Media noche' del grupo Maro (se refiere a un asalto),'Barata 
y Descontón' de Tlt>lebús(habla sobre una bronca entre bandas),'U. calle 16" 
de Ta: ta (atraco y apañe a una pareja) y 'Caitc Cadáver' de Jaime Lópcz 
manifiestan la violencia en la& calles. 

'Caitc cadáver': 

&taba c=t:b6ndomc 11¡i.¡u eta noche aqu.él camal 
la cbo~DOI chotea, to catea ya sabrh.-
el bim~ mi el chile por d mero callejón 
la Irania eotaba hecha, pero el bato ae pel6 
que aauat. ni que agua• con la tira el epañ6a 
las manoa en la maea y que al tambo caigo yo. 

La ciudad es vital para los roqueros, conviven, disfrutan y agonizan todo lo 
que pasa en ella. Ea uno de los temas más recurrentes y abarca a todos los 
géneros muaicalca. Sus bares, aua calles, aus pcnonajca. A continuación cito 
varios ejemplos: 

'70ccntavos'deArturo Meza: 

Aqut ¡:ruñe la tripe/10brc el asfalto gris 
16 do 1epticmbre no C9 una fechWde orgullos nacional 
E1A uoa calle de m9ndigoa/70 centa\08 el lcilo 
de eolcdacl, de corNpci6c/dc burocrada, do orimoo 
1 di9CfimiDlcifm._ 
Aquf apesta a iojuatic:ill/hucl¡a1 de hambre frente 
a CatedraVcampeain01 faatidi.adoe 
por Ju migajs1 de 1u DJtjcstad 
Zapata aio. zapatOl/Francisco Villa sio tortillas 
lA Conatituci6n aólo sirve/para nombrar una plaza 
no hay trabajo, te6peto ni equidad. 

'Ciudad Azul' de Flcr tk Metal: 

••• ~ta ciudad pe~ que va a ~llar 
voy imaginando que agoaiza/eele mundo corre 
coa tremenda prililll/csta perdiendo el eoatroL .• 
una locura en una noche Ok'ura 
y a~rdarso del amor ca un ber tropic:al 
y aqut eatamoa viviendo de color azul 
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"Un grao circo" dcMaldUa Vecindad: 

Bn la callee no b11J telón 
al que puedeoi mirar 
como rico etpcctador 
te invito • auestra ciudad 
En una caquina/ca muy fieil que tu puedas ver 
a un ni6o quo finge 1enrclr 
lanzando pelotas para vivir 
t6lo et otro mal paya.IO para ti. 

"Lacayo de la .:a lle" de Jaime López.: 

Soy el lacayo de Ja calle 
1 por lu batdaa de mi burlo vay 
do pinra en pinra a dat el pie 
do un odili:io que perdió el color 
que ¡rita .U, corazón 
que dividir et vencer 
1eaua1Ubterrineo burdel 
están ¡rilando que Ja brza et la uni6n 
Rotando acá por el frontón 
catre la nu.a •oye, IQW hubo cama.U 
7 mh allá por un rincón 
entre lu r'9lBI eC'>lo oim1 lQW6n da más? 
se mira ¡ria deme ae6 
lo laz del templo mayor 
pero en mi barrio. ec6ot 
huta laa bardas diceo• IQui buOO camall• 

"Pinta la pared" deFactotum: 

•.. Coa bote de pintura Uep Aodr& al callejón 
!roo brocba ¡arda co la DIODO dcenudo 
7Wleun""""'1, la luamien1UOcjoa 
el miedo eet6 en au ment~ y una vos que no 
conoce le dice: pota la pared 
Andr-61 lrabeja r6pidoy tolo con la oocbe. .. 
J a 1a1 doe do la malsana esa barda bablar6 
de prooto dcede la pee umbra, 
un auto p.ltrulla lo alumbra y 
u.a arma '10 alma que apunta en la noche 
lo <01ldenerá. 
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Lenguaje e identidad ... 

'Muchacho asfáltico' de Botdlita de Jerez: 

La dudad es lo mejor 
con cla:ooa y lirenaa 
me •rruUo para donnir 
en medio de tumuttol 
me liento feliz 
adoro la rutina 
el ruido y el 1mo¡ 
1t:11 un mucbacbo a.Wtico 
i. ciudad e11 lo mejor. 

'Un mediodía triste' de Real de 14-. 

-·La ciudad no muestra w cara granosa 
eupurarite, roja 
1\11 pcloe al P"ho ni tu ~me floja 
La tardo eo aieata en el centro viejo 
• baja la1 medias rorridu y ruc:ias 
menee aua peeta!aa de mujer nocturna 
y deja eacr la noche al abrir sua piernas. .. 
de una madriguera surge la pandilla 
por usar espuela todot 90D buecadoa 
hay una emocióa que fricciona el aire 
aún no crecen Oorct en el pavimcoto 
Ja ciudad ae ha vuelto una novia amarga. 

'Pesero rapaz' de Follaje: 

Se siente dueño de la c:allc/cl pesero rape.r; 
afilaado el colmillo 1 cobrando de rnAa 
DO hay lnul9pOrlc CD la <iudud 
la gecte tiene que papt 
nueva mafia de la ciudad/en au rula mortal 
pegando su mordida a Ja tira 1u igual 
cnacñados a abuaer 
corren callee para tramar. 

•EJ niño sin amor" 

BITri: 
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·-MeodiJ6, suplicó Yeodi6 ¡¡lobeo 
y chicleo limpi6 parabriaaa 
apeodi6 • 'YiW entre milea de ¡entee 
quo liempro ,,_prisa 
porque - aifao teniendo mh derecho 
que tu oque JO 
c.c uiAQ'oo conoce el amor 
.. fin ele! oa1lej6o 
abt e.ti no nilio sin ninguna ilusi6n 
opnood/6 mn quereT 
q.,. o6lo trabojaodQloe puedo comer 
eotondi6 que la vida 
et un juego que es muy dillcil jugar. 

Lenguaje e identidad ... 

Problemas migratorios también están reflejados en las canciones. Ejemplos: 

ºIlegalº de TNT: 

Yo tay el U.pllquo un viento pi1upmimo 
a tra!do huta aqu!-
.,rtcondo loa poligroo 
para cruzar 1al barreras 

huyendo de le. enemigo 
que t6 pones en el camino 

k7'J ilegal que bu.ca un futuro 
W:J1 ilepl hijo cMI tercer mundo 
fioro luchador que no sabe ICt vagabundo. 

ºCarretera• de José E.lorza: 

C-arretenl/bace taato que ando ea carretera 
que cuando puse el puente • donde llo¡u 
nosa'or6 ai ea la frontera 
Carrclerl/ba'e tanto DO 01toJ en mi tiefra 
que la i-r6 aunque no me quiera 
y delpu& tea Jo que eea. 

"E!l Anzuelo" de Tro~bW: 

Yo lo coooct en un tarde gris 
.:1 venía de Mar.at.16n un gruñido por Ja panza 
Jo mandó a emi¡rar ... 
Al -1ir de la cbambm ll06aba lliempre en eJ mar 
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Lenguaje e identidad .. 

vtY1a otra r"lldad 
loe carroe eran peces. el mar la gran ciudad 
el trdcbóa en que 1C iba 
ae cc::inwirtla en una lancha 
y 61 en marinoro de la capital. 
Marinero de Rlo Consulado 
de Rio Churubu9COy de Rfo Mi..c:oac 
Navegaba en Cbapultepec, en el lago de Arag6ft 
en el la¡o de la aoledad. 

'Mojado' deMaldila Vecindad y 'Viajero' de BandaBostik trotan el mismo 
tema, sólo que en "Mojado• alguien recuerda a. un inmigrante que fue asesinado 
al tratar de huiry en 'Viajero' un espalda mojada aliora su lugar de origen. 

RELIGJON. 

Dentro de los grupos de heavy metal y tra•hmetal hay una tendencia 
constante a tratar temas religiosos, no hablan desde dentro de la religión 
católica,sino que la satirizan y critican. Otros grupos de otros e•tilos musicales, 
tnmbiéndcsacrcditan el fanatismo religioso como El CULrpo tk Cristina, aunque 
este tema es más socorrido por los bcavymctateros. 

•Padre nuestro• del grupo con el mismo nombre. 

Padre nuestro f10:J yo/mD labi01 aon tormento 
mi espada et la verdad/mi lucha 11!11 llin tiempa 
K1Y aq~t que vcndra/llJ7 Padre Nuestro 
fll:I'/ el juato inmortal del eepaeio. el eterno. 

•Mesías muerto• deAnatClw.s e& una réplica a loa sacerdotes que no salvan 
a las persona& ante la amenaza de la guerra nuclear: 

Jcsuerilto" t61o una mcntinl 
a trav6a del tiempc una ratsa iluli6n 
lD6ndc está BI pnra snlvarnoe? 
lAl final?, eolo hay ~icioa 
guerra nuclear/muerte nuc;lcar 
LD6Dde e1tá la aalvaci6n? 
lmcsíasmuertoel 
i.D6nde eetá tu p::der sacerdote estúpido 
pera evitar el boloc:austo? 
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Lenguaje e identidad ... 

•Sedientos de poder• dcRamses se refiere a los conquistadores españoles 
que llcproo •imponer su religión: 

Con fue¡¡oy metal/mi rma qucd6 IOCrifioaclo 
fue la miaión del conquistador/dar muerte por otro 
Uoproa del otro extremo del mar/N8 mcnaajcrot de la deetrucci6n 
impusieron la eapeday lacru:rJonel nombre do DiOI 
ISedientoo do poden 

E.a "Por piedad" dcHuizarscoonsidcro la labord e Cristo íall ida, su sacri6 cio 
fue en vano, porque la gente &e sigue matando . 

... Por piedad no lo soporto b6jato de ea cruz 
t.c, puedo doclrto que tu muerto ha édo on vano 
pue1 tus bijol • matan coa 1U propia mano 
tu obro ha tormiMClo .S-llwte por favor 
pmdilte la ¡uerra el horror ya oomenz6. 

"Sotcrilcgio" dcMortlully es un ataque contra todo lo que la Jglcaia considera 
aagrado. 

Yo quobnonto laua¡¡radu loyel 
porque ""I •rnlcgo.. 
profano lat tumba y oo dejo d........., 
en paz a lol muertot 
....... cteett "" la l&Jeoia 
me hace 1et1Ur como un perro 
eecupir6 y la bar6 arder en el infiom0¡ a su momento. 

"De rodillas • la Villa" del grupo Ato:aico es la visión de los punb con 
respecto al íanatismoreligiosocn México • 

... un pueblo que no licno dcrccbo a cucttionar 
pero tiene una l¡lcaia que lo eobta p:>r rezar 
De roditlat a la Villa y no protcttar 
un hombre eetA muriendo ae quiere confesar 
•con ¡u.to lo C9CUCbamoe primero bll}' que pagu•. 

"Escupiendo la biblia" dcPactotumc• una critica a la labor que dcscmpcfian 
los sacerdotes. 
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Con el signo de la crui. y el poder 
del clero le muestras al mundo 
sin mostrar tus &Cfltimicntos qu~ llevas ocultos 
la lujuria y tos CJ;te30S/son tu propio mandamiento 
te llllman soldado de cristo¡\>ero eres un enviado del infierno 
violas a mujeres y a ninos/burlas a pobres y a ricos ..• 
¡'Escupiendo la biblia! 

Lenguaje e identidad ..• 

ºPlegaria" de Trolebús es la historia de un cuate hambriento que le ruega al 
sefior para que de los cielos le mande algo de comer. 

Solicito gran patrón me mande por favor 
un Angel de la guarda barato y rcndidor 
el que yo lclÚa ya de plano se marchó 
me dejó sus ala. para un caldo con arroz •.. 
Solicito gran seftor una excomunión 
el jamón me ha dado mucha tentación 
aunque sea endiablado aunque sea pecador 
por algo carga el diablo W'I enorme tenedor. 

CRJSIS ECONOMICA. 

"Supermercado" de Maldita vecindad y los hijos del quinto patio, es la historia 
de un emp1eado de un gran almacén que en lugar de reetlquctar precios, se 
dedica a poner ofertas con grandes descuentos. 

Yo cuido lo que no es mfo/nunca podr6 comprarlo, 
rectlqoelan los pr<eios/los llllben mú y mis.. 
hoy revisamos los prcc:io5/y yo en vez de subirlos 
puse gran oícrtón/dc lodo lo que cncon~. 

"El dinero" de Juan Hemández y su Banda de Blues habla sobre toda la 
corrupclón y las ambiciones que hay detrás de fste. 

Gracias a B, el mundo es vanidad 
gracias a ti, oo hay moralidad 
gracias a él, no hay confonnidad 
y desapareció. la real amistad 
Con 61 obtcndnls, poder y ambición 
con a obtendrás, una gran mansión 
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con ~1 obtendrás. mujeres también 
pero el amor DO lo comprarú. 

Lenguaje e identidad ... 

'BI desempleado' del Tri e1 reflejo de la de1csperación de muchos jóveoc1 
por encontrar Ira bajo. 

Crct que eoo la eccundaria/la podr'fa hacer chillar 
tennin6 preparatoria/poto Ai¡o ... chambear 
ya basta me dej6 mi cbava/y .. por falta de moneda& .. 
me 1am6 de carteriara/pero me apa66 la tira 
y ~ de una '8lentacWpor poro pierdo la vida. 

'Blues del Pacto' Vuelo Libre. Bs una burla al pacto de estabilidad y 
crecimiento ccon6mico. 

Vay a firmar un pacto da oolidaridad 
con mis pobre bueeoa, a IOI que ao puedo abandoCli&r 
Todo iodica que esa""' uo aliama vita4 
p que actualmente ter humano no ofrece ninguna aegwidad. 

'Hay que trabajar' deBlue.JBoyses una canción escrita a manera de consejo, 
para ser cbambcado"'s y no esperar que todo caiga del cielo: 

Hay que lnlbajar para poder 11ubeistir 
p:x"qU8 la vida, cada dt8t eeti mil cata 
y el qu. DO trabaja lo tcndr6 quo lamentar 
pero eetoy aeguro que ooa vamo1 a salvar.
hay que dcmoetrorlce que sabcmot trabajar. 

Bn 'Ayquelaurcles tan verdes' del grupoFol/aj•,hay una preocupación por 
el problema de la deuda externa, y la desigualdad económica que no tiene para 
cuando acabar. 

Ya no tengo esperanza/ya notongoiluaión 
de quo la deuda ec pague a ticmp::> 
y el pueblo viva mejor 
Siempre eoo los miamoe eucntoa 
ele que pronlO llegar! 
lada ... igualdad 
qu• muy pocoo vivirto. 
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Lenguajcc identidad ... 

'Monedero• de T,.,lebús hablasobre la manera en que la poblaci6n enfrenta 
la crisis econ6mica, pero como fábula, donde los objetos cobran vida y se quejan 
de lo que existe a su alrededor. 

Abri6 lo boca ol monodcto poro ya no puedo bablar 
quod6 bien mudo y cbimuelo con tanto tope salarial 
por llllvar mi pellejo un docroto 106al6: 
"DlaonJeal panadoroquo lo baga cuernooala inllaci6o" 
IYa nomo tuerzo el pelCUCZCll ¡rit6 la alcancía en el rine6o 
el cochinito ~vado pero lo hicimoe chkbarr6o.. 

VIOLENCIA Y RE.BE.LDIA. 

"Ala furia incontenida" de Simples Morlales se refiere a la transformación 
que se puede hacer del enojo en amor. 

Saca con amor/tu furia i:ocontenida 
Dale mucho amor/ a e.a ira retenida 
eaéjate con alp'li no quo buova loca 
enc:9br6natc con algo/pero cambia lo coa paz. 

E.1 rechazo de la sociedad para con algunoo roqueros por su aspecto (se les 
acusadcsctwgo•y rateros) su actitud desenfadada es plasmada en esta canción 
del grupo Maro llamada •m rebelde'. 

Tengo el polo larp'IOJ un rebelde 
"'1 "" inadaptado/nomo susta trabajar 
La eecuela tron6/mi vieja me dejó 
en mi cua/mit p;:-.drca no me quieren 
porque e&cUCbo rccant0L 

"No te metas conmigo• deKhafraes una amenaza de un rebelde hacia todo 
aquel que intente interponerse en au camino. 

He vivido IC6aladc(por mit actitudes 
• me ba criticado. .. bo roto las reglas 
do lo ntablocido 
No te motas conmigo/porque to acabar& 
no me bu.quet mú tfos porque te matarE: 
De cuero y mezclilla/con el pelo largo 
aventuro en lu callct/dondo ando w¡anda. 
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Lenguaje e identidad ... 

CONCJBNTIZACJON. 

"Despertar' de Juan Hcrnándcz de•cribe Ja revancha de loa oprimido• 
<ODtra loa opresores . 

... un pueblo no puede catar dormido/por mue boa aigloa 
IU conciencia no eetarfa tranquila/hoy ae dHpert6. .. 
el implacable y saaguinario verdugo pcdt'a perdón 
hermano si tu conciencia doepierta/mantea.la ad 
n tiempo do rea¡pcrar lo nuatro por fin aqut. 

ºOliendo 1 mierdaº de Hecu Fecalu ea un grito contra Ja apatla y Ja 
incomunicación entre las personas. 

IYabu!a! .. 
nm at.c:irunc. eomo idiot:M/1610 por oo wttir i¡ual 
li .., -.!ad repudiu al JCbiomo 
,. !rata de "°""""''para~. derrocarlo. .. 
,.c¡uita-'"'11doh..iemlerdayla~ 

GUBRRA Y APOCALIPSIS. 

Bn •Ante• de Ja maldadº de Sacrikd<>ae critica Ja guerra armamentista con 
1us funcataa con1ccucncia1. 

& el futuro incierto de lol puo~• Wlumbn miMria y dolor 
lo """""'de la1 ª""'"al fin- au pcrdioi6n. 
BI terroriamo corroe 1aa calleelJ' la violeacia eetA en todo lugar 
IOIJlOI 'tii:timu de ICJ'C9 infcmaJct(que atentan rontra la humanidad 
Bestial disfrazadas de bombre/tedieataa de can¡re inocente 
oo alimeot..n do la guerra y •I hambre. 

•BJ fin está cerca• deSü:Beerlieneque ver con el apocalipsis cristiano, sobre 
el fin del mundo, 

... BI fin .,... cerca lo puedce verllo puedeo mirar 
diri¡icodo el ojtt.ito oelcotial/por ol muodo en'=> 
w:ri mal prma¡io • ha t:raladciUDOI y otTOI en IUI manoe 
poderooas Olpodas dejao brillar 
be U.pelo la bon dela betallalinal. 
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Lenguaje e identidad ... 

"Secta Suicida Siglo Veinte' del grupo con el mismo nombre (SS-20). 
También rcll>ma esta idea del apocalipsis relacionándola con la guerra ar
mam'entiata. 

lAI potoncia1 muodialca doclan.n que el misil ha desaparecido 
pero tu eabee que la 1e1eta suicida si¡lo veinte ha renacido 
SS-20 tom!Mn tenninatl coa tua eldoo 
La muerte jineteando ea su caballo IObre la ciudad 
no te - - o61o oi¡nificad SS-20. 

"Sangre fresca,sangre coagulada' del grupo.Desviad01 es una crítica a la 
guerra nuclear. 

& el cielo una bala ¡rande \t•cm puar 
cca certero deotiao tirada pcr un F""'ida 
muono-, =-~Jaocolleoqu6nolo ... 
..,.,.&_o, _cooauJada 
ol boa¡o .. Yi6 -d• mil col.... 

MUERTE. 

•Potvoeabojo.• de/Ual tk 14 habla tOln el suicidio de una mujer: 
Dime q..- te am6 la oocbcr/quo no duda1te cJ doe minuto. 
que oo -bo el o¡ua belodo/que rehte pota ti 
que um Oor li¡ui6 tu 10mln/quc eo6a1tc cu.ndo ni6a 
que oodaboe 7 lloeu/quelle¡ute o lo!Yoll lia. •• 
oumet6 m..u.. o~ oo oot6 que una• •P.aaba. 

De hecho el ten:erdiaco de este grupo llamado 'Mis amigos muertos' cará 
dedicado 1 I• muerte, desde varios ámbitos, está el suicidio, o el asesinato de 
personajes o la muerte de los milos. 

En 'El enviado dela muerte" deS.O.S un ser de ultratumba viene a llevarse 
• un ser humano. 

BI c;.Jo °"' r»FC#no ailte la luz 
mi .-po°"' li'IC>'mo -.1o1aa mol 
aboro comprwado '1 >ieoe pcr mi olma 
J:. lido pedida 1 no puedo eac•par. 
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Lenguaje e identidad ... 

El suicidarse por amor ('Me voy a suicidar• del TRI; o •JA huesuda' de 
Follaje); por drogas ('Autopsia' de Wlchhunler); o porque uno siente que ya 
nada tiene que haceren esteplaneta('Suicida' deAbril)catán presentes en cata 
Idea de la muerte: 

'Suicida"': Apucc:iltc sui~d.ado/cn un diario local 
con ¡randee le trae veata tu occnbre/eo la pigina central 
Dedan qu6 toa to. ded"im que pobre el nido 9C mat6 
Decl:an que colgado de uc elambre de trece a6o8 muri6 
Por el burlo .e corrieron rumora de la 9Cci6o. 
declan que eatabaa loco y confuso en el amor ... 
Nomwl y oin probicm.,¡so¡¡6a la poli<la 
lo Onico ea que huta/y esa fue au '1.oica aalida. 

ECO LOGIA. 

'Canto al animal' del grupoEspecimense refiere al maltrato a los anima leo. 

P..&te e1 un cante/un caa.to al animal 
qu. co cn~mallnltado y golpeado 
Graciaa te doy/querido an.lmal 
por haberte •crifi~aunqu; t(i no lo hayJ.t dclcado. •. ¡raci111 
Portiyocomoy vittolpor ti yo eetoy vivo. 

'Fiesta Brava' de Solución Mortal es una crítica a las corridas de toros. 

La ll'atc cohiba, cotaba !iota 
para gozar ya con el tufrimiento 
de wrias bone de agoráa 
quiereo ver torear ya aJ torero 
un pcodcjo que no tiene rorar.6n 
el animal, ea.aan¡rentado. est6. tcm.dido 
heno doopu& 9°" oomido 
lojali y eaa carae 1ea wmenol 

-Nosotros somos los marranoa• de El Petson.alcsuoa sátira referente a todos 
101 que no aman la naturaleza. 

Hay que acabar con Cllll. tierra 
.i-le la playa huta la sierra 
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Lenguaje e identidad ... 

hq que acabu ron el ambiente 
para~ Jo que to tiente 
boJ 'l .. -bor cca la apec:ieo 
coolMowoycooloo-

•selva de asfalto• del grupo Re.sútencia retoma el mismo tema con un 
tratamiento diferente. 

la lelva de ufalto, DOS est4 matando 
con la naturalaa •tA acabando 
el bombrct de1truycndo su hogar 
que habita, contaminando l'fDI 
matando ctpedce marinot por placeT. 

REPRE.SION. 

Bate es el segundo tema más abordado por los roqueros sin importar el 
FDeroqucsc trate. 

Represión por parte del gobierno. 

'Un día en Pekín' dcM01acn: 68manificsta su desacuerdo por la matanza 
de los estudiantes chinos en la plaza de Taipei. 

Ciontoo de ootudianleWIO re6ncD eD Ja plaza 
en mitin• y marcbat/e:xipodo democracia.
Matan. matan. matan/para conaerw.r su jerarquta 
l D6nde quodarin loo euerpco clcotra:adoo7 
NI ideales 900 borrador/por cucrpot reprcsivol 
ven y mira la cara deJ CCOlunicno 
la !ola democracia'!"" - al pueblo. 

'BI blues dcl '68" de Dominio Público recuerda la matanza dcl 2de octubre. 

Bn el º61,la tira entró a la pepe 
tambi6n a la vocac:iooal 
01llnlroa granadetco a la UniwrsK!ad .• 
un belic6ptcro en lu alturas di6 la señal 
ea la plaza de Jaa T,_ Cultura 
la tira cc:mem6a dilparar 
La pren .. no dijo nada, 
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el ¡obicmo controló; 
<¡u6 pal• de la cbin¡ada 
ol pueblo DO protcot6 
nadie dice nada/not tienen bajo coatroL 

Lenguaje e identidad ... 

•Lengua de serpiente• dcSixBeerc& una critica a las promesas scxcnalcs,ya 
oo se cree en los diacunos políticos. 

Tu mano• hizo fuerte/y el poder te corrompi6 
dinero a manoe llena&/tu meato tranatora6... 
Lcogua de acrpicntc/con veneno debajo de twi labioe 
ordenas crear lcyeWque tu mismo no hu do cumplir 
mata• por li.mplo placer/vives buacando morir, 

•sociedad apestada" deDesordenPúbllco. 

Sociedad apestac:s./por un gobtemo idiota 
aociedad apestada/por tas razzia& inhumanat 
occiodad apottada/por el bambrc y la guerra 
toeiedad •peotada/por la burguec!a. 

Represi6n de la policía. 

La• raz.zlas, apañone• y prepotencias por parte de la policía, son más que 
conocidas por loa jóvenes en la Ciudad de México y sus alrededores. 

•Puerco policía• dcAto.aico. 

Puerco policía cuanto 8ICO me dat 
lélo do ver tu cara me dan ¡ana• do mear 
ae que por dinero era capaz de matar ... 
1 nadie va a llorarte, •van a can::ajear 

•Polic:ía no me dejas existir• dcP.ricodencitJ 

Nomc dejan existir/no me pueden joder mil 
tu uniformo e1 un disf...,¡quo 8610 \1181 para chingar 
dejen de molatar/no me dejan c:xitlir. 

"Bastardo"deKhafin 
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Ddjamc respirar bastard~no soy un criminal 
soy un hombre ordinario 
aolpcan y golpean mi espalda 
quantando como bestia de carga 
Corno 0n.1 sombra me vigilas en la obscuridad 
nunca me podn1.s callar bmtlrdo 
no hables 11610 por hablar 
sien lo que me enfermas ¡lárgate! 

"R'!dada" de Banda Bostik. 

Estoy cotorreando con la banda/en la esquina de la cuadra 
W'ICd tocando la guilllln/cantando un buen rocanrol ... 
mas de pronto se escucM una sirena Uorw 
hay redada en todo el banio 
nos quieren apanar ... 
todos corren todos huyen/lodos corren por doquier 
polnlllas por todas partes/l\lldlc oc cxpllca el porquo! •.• 
las rcdadM en el barrio deben desapwectr. 

Lenguaje e identidad ... 

"Apañón" de Maldita Vecindad y los hijos del So. patio • 

••• -Vamos Juan no lo dejes ir 
va en la csquina/qWcrc huir 
es un pmik/rn{ralo bien 
y "panchito .. hn de ser 
ªHcy til que haces aquf/caminando en la calle vestido asl 
·Pues discdtpcmc seriar/pero yo no aoy doctCW' 
Yo camino aqulpocs oo iengo,.. "Onnl Marquis" 
-¡All,..cainclllO esa de glleyl 
1d le bmlas de la ley/ y le vamos a cmcnar 
que la \l&S:. respetar. · 
Nple aqul, pé¡¡alc nllá 
En un sucio callejófVdespicrtas sin recordar 
nada de lo qoc puó 
Te duelen hasta los pics/00 traes chamarra 
no ""' dincr<>'no 1n1es zapaJOS 
y )"ll 00 traes pelo. 
SaleJ de"" callejón ¡ODIANDO! 

"Tocata, fuga y apañón" de Armando Rosas y La Camerata Rupestre. 

En el lcmo del vicnlw'monta una pesadilla 
el eco de su espuela/quema la banqueta/rasca la avenida 
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Lenguaje e identidad .•. 

EscÚl'TBMC peatones/por las alcanlarilbs 
el sheriff viene armado/con un decrc10 en coda mano 
Soooroo las trompclno/la caza empezó 
SI no licnu charola/cscdndctc mejor 
Tirate pecho liena/cn cualquier rincón 
no muevas ni una ore ji/puede ser peor. 

Repred6n sexual en la dudad: 

''En esla ciudad" de Jaime Uipez 

En esta ciudad no puedes bcsarhhcn el amor es vil subversión 
nos quieicn restar W tuerzas de amar 
Ja tim al acción, dispersa el amor/por parques se ven, el melro 
el hocel/cl mitin de hoy es cosa de dos. 
Tres noches atris, csLllba yo Id 
y al coche uomd un gcndannc y &osió 
"fal-esW. aqul a lamonf' •• 
Ahí csd el al&ar le puedes CUll' 
despu& de ir al juez tu luna de miel 
y claro que-la lle¡olidad. 

Represión a la libertad de expresión: 

"Suena el viento" de Real de 14 eslá dedicada a Manuel Buendla periodista 
....inado. 

Suena el vicnlo 
::a la voz de un hombre muerto 
a lamento de mujer, a perro herido 
a tormenta en cadl puerta ::a viOOo roto .•• 
puede ser un hmnbrc/pucdc ser un lira 
puede hablar tranquilo mientras te estrangula 
puede .-de dio puede andar de noche 
puede llllopr oa coche y J mira! feliz... 
qllicro prollar la felicldod 
quiero probar que oc puede andar libre por las calles • 
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Lenguaje e identidad ... 

AMOR, 

Es el tema más trillado, más utilizado por los grupos, muchos de ellos caen 
en lugares comunes, que bien podría cantar cualquier baladistn del consorcio 
televisivo. Aunque por supuesto, también hay excepciones, hay para lodos los 
gustos y de todos los g~neros musicales. 

"Sueños" de Kemiy y los E/lc1ricos es una evocación del ser amado: 

Sueno/quiero escaparme de lodo menos de ti 
sucl\o con 1us miradas. que me dcsvisicn ... 
despierto sota IÚ no estás 
y doy la espalda a la realidad ••• 
sdloasílc tengo aquf/qucm4ndonos la piel. 

''Pagaré" de Ultimatum es el amor do1ido y abandonado. 

Han sucedido demasiadas cosas/para que lodo siga Igual 
de pronlO el sistema empezó a rallar 
Cuando me entregaba/tu te alejabas 
paglll6'pti¡á con la misma moneda. 

"Hasta el amanecer" de Arturo Me-m utiliza más hnágcncs para describir 
su amor: 

Deja tu pelo suelto/quiero verlo volar 
deja lll3 r.apalOS cansados/ de tiempo en el umbral, 
deja tu miedo en el pasado. 
dame tus dudas/quiero vcrlm morir 
cuando cnclcnda.1 la llama del amor 
deja tu roo en mi 00$tado, 
deja que la noche en lera nos envuelva en su plasma 
y que nos monte en su sonido ctcmamcnlt/ hasta el am:mcccr ... 

"Ella empacó su bistec" de Jaime López babia sobre una separación amo
rosa. 

Ella empacó su bislcc/coo todo y rcfrigcrndor/ademú del rcsposcl ¿que voy a hacer'? 
me dejo sin tostador, sin cuchara y sin mostaza/se llevo el televisor.se llevo tunbicn lataz.a 
de pUon el piano aquc:J.111 estura, la tin.'.I el champd 
se llevó cJ televisor, se llevó tambi&l la taUI 
de pilón el pi311o aquél, la estura, la tina el cMmpú 
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y todo el pepcVcoo elle también se fue 
nuoetroautomóvily el beb6. 

Lenguaje e identidad ... 

'No me busques• de Nona MacGrcgor. A partir de denifirse a sí misma como 
pocoapcticiblc,intcota alejara los pretendientes. 

Soy tao terribl~que no me eguantaréa 
b uquerc:a que 9C:f1 
mi •bor CI de 1"be cortada 
huelo a t.«ape de autobúa 
mi color ea de 11¡ua:no me busques 
no~para ti. 

'Roca y vi en to' defü:calibur, e• el amor desde la perspectiva heavymctalera. 

Nom, acompl6omo a un lu¡aruin prcblemu 
al maldad, cea aondotm de bondad 
y camioe1 para amar ... 
tomll mi ma~ hueca mi alieotc\ rompe barrera• 
de roca '1 vieato 
t:Ubrir6 tu alma con un mantodc e.trena.. •• 
comtnUr6 coa tu e.bello un puente de rizoe do oro 
para CN&ar tua pietnaL 

"Pantaletas'deCabmrt en C/aunua. 

Pueunviaije doadeJO te vi 
donde yo i:ooocf lo que e1 el amor 
El abrigo to quit6(tu ve1tido tambi6a 
tus medias baj6 y por 61tüno tus pantaleta• 
blancu paotalei../tibiu poolale!u 
que ¡uardao 1\1 oalor y lodo 1\1 posi6a. 

E!n "Gema•, de LOJ Pt:m», el albur no podía faltar en sus rolas. 

So me pone dura la mirada 
• me paraliza el coraz6n 
•to me pua cuaado te mito 
NaDdo te miro '6k> me Cl'tiro. 

•Amante de lo ajeno• de Emilia Almazán. 
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Lenguaje e identidad ... 

Quisiera darmi; a la fuga/yo no resisto un golpe má1 
el peor, fue haberte conocido 
abont. '610 quisiera cecape.r 
Aatel que el odio me caiga eocima 
y ..tpn dcdce. 1'0dalar. 
•esa mujer ea una amante de Jo ajeno• 
quisiera huir lejos di; ti 
y dejarlo todo atraa. 

•Triste cao~ióo de amor• del Tri. 

Blla c:m.ti6 tólo en un sui:ño 
61 ea un ~ que el poeta nUAca eecribi6 
y en la inmensidad )OI doe unieron 
IUI alma1 para darle vida 
a etta triste canción. de amor. 

'Balada chilaoga' de Ttvlebús 

A'JCf me: •cordl: de tl/illrlllldo une1 pcrrce hacer el ama 
eattoCopilco7 Revoluci6n/v{ tu nombre eeerito 
ca el muro do ua panteón/en una pinta punk 
l Y qu6 ha lido de tl deapu6s de tantoe a6oe? 
!Qu6 fue del roo:anrol?/No oupo máodo ti doopuésdo unapoli6a 
fui a dar al tt1Clusorio..JlQu6 b.arú ahora: 
doapoobar lao quooodilla,.roccretaria de la ¡tilla 
fllpota o euerrillera/aeromoza o costurera 
amantoomonj1?fl'e lm¡o que cni:ontrar 
Aben. que me acaban de 80ltar/p&ra volver a cotorrear 
oomo baoe tiempo en la Propo Popular (Taoubo) 
y atracar la libertad/iQu6 nos vuelvan a apa6arf 

'LaMcdicina'dcRealáe 14. 

Comf¡ueme oa medicina/que me ayude a vivir 
tengo Laa manca mAa ftlufque le cruel aoledad 
Dame cae. ración ven y acu&:tatc: aquf 
A la deriva cm 1aa manot/de la luz matinal 
Quiero probar la fantufa/quc me ayude a vivir 
porquememuerodlaa df.'8/y no me quiero morir 
p6omc la1 vena• del color de la• ola1 del mar. 

'Barrio logan' de Rafael Catana. 
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Por la ventana del tren se mete el &01 
y ella demuda entre las vtaa do erotc callejón 
hay l.IJ carnal rorxiardo la cuadra con un 
aombroro que a¡arra la tu.na entre loe cuemoa 
y Ja dibuja en Jo porcel. 
Borracho eo la atol ea de mi casa y pensando en tf ... 
Por la ventana del tren ae mini. el cal\cj6n 
donde loa cuates ae juntan y hablan de amor. 

Lenguaje e identidad ... 

•Amantes de José Elorza. La noche es alcahueta de los amoríos. 

Ba: la mera madrugada/van corriendo doe y par.lD 
e61o por volvene a ver 
de vigilia poee{doa/por la luna enloquccicloe 
¿qui6n loa puedo detener? 
y la tM:iCbe com.pt.cida/I01 eeconde, loa cobija 
y no deja artWleCf:t/• la hora m;b temida 
porque cuando llegue el dta 
no habm nada nada que temer. 

• •• 
Como· se puede observar, un sólo tema es abordado desde diferentes 

perspectivas, lo que nos da una idea de la pluralidad de propuestas que hay 
dentro del rock mexicano. Existen ciertos patrones temáticos dentro del 
hcavymctal o el punk, (los que desarrollaré en el siguiente apartado), esto no 
quiere decir que en otros géneros tambi6n exista. Tal vez en el rythm'n'blues 
haya tendencia a tratar temas referentes a la crisis económica o al desempleo, 
con la idea de rescatarlas rafees del blues en donde los negros hablaban de su 
explotación, pero son los únicos casos. En las demás situaciones no podemos 
generalizar porque un grupo puede tocar diferentes géneros (reggae, bard, 
funk. .. ). además cada género no implica una temática determinada. El mejor 
caminoaseguircntonccscs pensaren el tema sin hacerle mucho caso al género 
que coresponda. 

Si pensamos en los lctristas como personas que juegan diversos roles dentro 
de la sociedad: son padres, hijos, maestros. sindicalizados, amantes, viciosos, 
consumidores, locos ... Cada cual dará su vcrsi6n conforme a lo que ha vivido o 
le han contado. Dicha vivencia tiene que ver con el entorno en el que se ha 

-122-



Lenguaje e identidad ... 

dcacnvuclto, por lo que las viaionea de un tema serán distintas. Por ejemplo, el 
grupo Neón tiene una canción en la que critica a una chica claocmcdiera que 
eotá prcocupadíoima por el que dirán, mientra• que la Banda Bostik alienta a 
lo• chavos del barrio para que oc vistan como quieran aunque leo digan vago• 
sin oficio, ni beneficio. 

Bnlorcfcrcnteal tcmadcscxua1idad,lo1 embarazos no deseados, el aborto 
y la virginidad cuestionada y cuorodiada son una muestra de la desinformación 
ICl[lJll tan tremenda que erute dentro de loa jóvenes. La información COD la 
que se cuenta es de segunda o tercera mano y se manejan muchos prejuicios y 
tabúes. Porotnl parte, la vida e• tan difícil que para oobrcvivir, aveces ha•ta el 

· cuerpo se anda uno jugando. Y precisamente para olvidanc de estas malas 
jugadas,ac vive enajenado con compaócroa sexuales fantasmagóricos.. 

Hay un. neccoidad de platicar, de comunicane. Se neccoita del otro, del 
amigo, del compañero, del eocucha aunque pprmomcntoueniegue. Se puede 
eotarrodcado de peno nao y sentir que oc está en una isla deaierta. 

En lo que se refiere a las mujeres, cuando las compositoras hablan de su 
mismo sexo, lo hacen en tono de complicidad o critican a laa mujeres 
cosificada&; la viaión machista, en cambio, eatá permcada de un aire despectivo, 
en la que se considera a la mujer como de acgunda categoría. 

El edipo rocanrolero rcprcaentado por la Banda BOJlik y el aopecto 
falo<éatrico abanderado por El Tri, 100 la& dos cueatione• que marcan de 
manera determinada, el machismo dentro del rock mexicano. El amor a la 
madre,• I• virgen y a Dios son preservados sigilosamente. Ea más fácil reforzar 
loa discuno& ya c1tablecido1, que propugnar por un rompimiento de la& leyco 
monlcsyrcllgiosas. Los que hablan de rebeldía caen en cliché• eotercotipadoo; 
creo que a algunos chavos banda, sobre todo, lea gusta que lea digan lo que 
tienen que hacer, que los regañen y los iluminen sobre cuál es el camino a 
seguir, porcao encuentran en las letras de laa rolas su alimento anímico. 

BI roquero ca netamente citadino, por lo que la ciudad es un tema de uso 
común. La contaminación, la histeria, la violencia en las callea, loa choferes, las 
coladc:ras, lo1c.acos, la tira, laa bardas, los cabaret&, los espalda mojadas ... todo 
ae conjuga. Lao biatoriH individuales de los penonajc• &on parte de la historia 
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Lenguaje e identidad ... 

colectiva de esta ciudad. Los roqueros reafirman su existencia en alguna barda, 
o algún toquín. 

Algunos compositores son más sarcásticos y humorísticos, no tienen ese 
tono de •padre aconscjaodo a sus hijos•, la risa tiene un efecto catártico pues el 
que se ríe, nos6lo lo hace delos demás sino de si mismo. Lo que csun reclamo 
por parte de los roqueros, planteado de divcnas formas, es que se detenga la 
represión hacia los chavos~ por su manera de vestirse, porbcsanc en las calles, 
por juntarse a escuchar música; que terminen las falsas promesas y que dejen a 
los artistas expresarse como les venga en gana. 

A los jóvenes les preocupa el amor, porque es lo único que les queda como 
suyo, a lo que pueden aferrarse, por él, no tienen que pagar impuestos o 
Inscribirlo en el padrón electoral. El amor se manifiesta en una relación de 
pareja, o hacia el medio que les rodea. "Nos quieren restar las fucl"23s de amar", 
diríaJaimcLópcz,yhasta ahora no han podido~ 

4.2TERMINOSMUSICALESYPATRONESCULTURALES. 

En el sonido y en la conducta musical pueden simbolizarse conceptos 
pollticos,socialcs,jurídicos,cconómicos yr~llgiosoa y a menudo se observa que 
en las artes en general, y en la música en particular, la expresión simbólica 
tiende a penetrar haata loo más profundos niveles de los valo~s y creencias. 
Las funciones de la música en cualquiera de las culturas revelan mucho sobre 
la organización y loa procesos de la cultura en general.Los tcxtoa de las can
ciones, en relación con la música misma y con la cultura a que pcrtcnccco, son 
un campo de estudio muy descuidado. Varios trabajos han demostrado que el 
lcnguajccmplcado en las canciones puede ser netamente distinto del empicado 
en la vida cotidiana, ya que en las canciones se acentúan con frecuencia Ja 
expresión de sentimientos, pensamientos, actitudes e ideas que de otro modo 
no se formularían. Los textos revelan los procesos p•icológicos en la vida de 
cualquier cultura. 
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4.2.1 El punk. 

En el afio del976se inicia el movimiento punken Gran Bretafia entre los 
jóvenes menores de 20afios, siendo uno de los grupos más representativos los 
Su Pistol.J. El movimiento punk alteró fuertemente el entorno de la música 
roquera: las normas de audición yde producción musical así como los modelos 
de comportamiento. los conciertos punks eran prácticamente excluidos del 
territorio británico.su música estaba prohibida tanto en Ja tclcvisi6n como en 
laradio,lo que atrafa dificultades para la difusión de su material as{ como para 
11 fabricación de sus discos. 

La ideología del punk británico se basaba en un individualismo furioso, 
repudiaban las acciones de grupo, al trabajo, al amor, a la familia, pero sobre 
todo a la escuela y a los profesores. La educación se consideraba como una 
violación 11 Individuo. El abandono ele todas esas normas quedaba musical
mente plasmado en un rechazo a toda búsqueda estética que aspire a la 
.,¡,,.,laxlaQobello o lo virtuoso). Tocab1n su música para el momento, rebufan 
atodotipodeensayo o práctica y de preferencia tocaban con músicos de ocasión 
(es decircualquier músico que quisiera treparse a tocar con el grupo, lo podía 
hacer). En realldad esto no era asf, puesto que los mismosSa.Pútolrensayaban 
mucba1 hora• al dfa. 

Los punb sustituyeron el lema de paz y amor de los hippies por el de odio 
y guerra, llÍ como loo adornos de las culturas primitivas (de los indios es• 
tadunidenses e indígenas mexicanos) fueron cambiados por objetos de la 
sociedad industrializada (como hojas de rasurar, mate ria les vinílicos, alfileres, 
el>:). La canción 'No future' de los Su Pistols se convirtió en el lema de toda 
una generadón. Al exhibir la cruz esvástica (uno de los símbolo• más fuertes 
dclapocaliptla)loo punb enterraban no sólo su pasado, sino también la relación 
de puado y futuro para mantener su aquí y ahora. 

Negarla& prácticas mercantiles de la industria y la élite de lo• superestrellas 
U111actitude1 intrínsecas del punk, odiaban a eso• ricos héroeaque terminaron 
alejado• de sus fan1 atrapados en la rutina del éxito y el mundo financiero de 
susreprescntmtes. El rock tenía que regresar a las calle•, había que arrebatarlo 
al01c:atafadorcs ya IH aocicdadca anónimas: •crea la música tú mismo, aprende 
laa técnicas para producirla y busca canales nuevos de distribución.' 
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La música punk utiliza volumcncs fortísimos, notas sucias, sonidos 
saturados, muchos gritos y sobre todo una vestimenta específica. Tatuajes, 
cabellos teñidos de divcnos colores, cabezas rapadas o con pelos parados, 
rostrospintadosycscarificados; oreja&, mejillas y narices pcñoradas con objetos 
colgantes. Como se puede apreciar imitan las prácticas ornamentales que 
acompafian a las manifestaciones sagradas en la mayor parte de las sociedades 
primitivas. También en su atuendo no falta la ropa de cuero y los vestidos 
desgarrados. Según Paul Yonnct, sociólogo francés, la música punk "con su 
aparente (alta de técnica, con aus armonías duras, desnudas, salvajes y 
reiteradas, imita a una especie de animalidad acústica zoomimética•.(Jucgos, 
modas y masas. 'Rock, pop y punk. • p136). 

E.ato quiere decir que el punk se adapta o imita en cuanto a color, forma, 
textura, a los objetos entre Jos cuales vive: la ciudad, la noche, el odio, la guerra 
y loo plasma en sonidoL Sonidos que son RDcjo de toda una manera de 
conccbirel mundo. 

Pero, lcómo se ha desarrollado el movimiento punk en México? A prin
cipios de loa ochenta nos llegó la moda del punk de boutique: los pantalones 
peñcctamentc rasgado1t cinturone& con cadenas, chamarras con cstopcroles. 
Los chavos clasemedieros se dieron a la tarea dcvene lo más punk posible: era 
sólo un disfraz. Comdnmcnte la moda la imponen las clases más elevadas, 
bajando posteriormente al pueblo con materiales más corrientes y esto fue lo 
que sucedió con el punk. Grupos como Ritmo Peligroso (antes Dangcrous 
Rhythm) fueron de los primeros punks en México, aunque ahora tocan rock · 
latino. 

Si el punkllcgó aquí, como una moda, lquc pasó cou toda la ideología que 
había detrás? Gracias a la piratería internacional de discos y cintas, se conoce 
el trabajo lctrfsticoymuaical de grupos punks ingleses y ca entonces que gana 
muchosseguidorcs. Pero curiosamente la ideología la adaptaron las clases más 
desprotegidas y con menor solvencia económica, pues se dió un factor de 
identidad muy importante. Bl "no futuro• de los punks británicos, se tradujo a 
'no hay capcranza'cntre los punks mexicanos. El punk había nacido de entre 
los jóvenes proletarios ingleses en un momento en el que la tasa de desempleo 
era bastante alta; en México fue bien aceptado por jóvenes de colonias 
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populares que viven en Santc Fé o en Neza cuando el país enfrenta una severa 
cri1i1 económica. 

Como en realidad se tenía poca información acerca del movimiento punk 
británico, se dió una rcintcrprctación de éste y los huecos que se tenían se 
(Qlllp!ctaronconcl bagaje cultural con que contaban los punks nativos, dándose 
una capecic de mimetismo. El movimiento punk le habla al chavo banda, de 
realidades como las que él encama, adoptándolas al entorno en el que vive. 

La manera de: ser del punk británico era esencialmente transgrcsiva, es 
decir, que violaba los preceptos y normas establecidos. El movimiento punk 
en México es una respuesta contestarla ante una sociedad injusta. Aunque los 
puob mexicanos, en su mayoría, no están afiliados a ningún partido político, 
100, dentro del medio roqueros, los que mayorconcicntización tienen (dentro 
de su• poalbilldadea educativas y copocitivaa) con rcopccto a loa problemas 
políticos y económicos qucvivc:c:l país. Caro que existen honrosas excepciones 
dcutrodeolraa tendencias rítmicas pero en general, los punks liderean el grupo 
de los inconformes. 

El punk mexicano es el lado más neto del rock, detrás de él ellisten 
marginalidad, hambre, pobreza y represión. Los chavos protestan con el 
coraz6n en la mano. 

'Tu vida• del grupo Muerte tn la industria. 

Si te pones a aoaliiar/parccc ·mentira 
poro .. la realidad. 
.tú C'O manee de u.o tiatemai 
que aobionla tu voluntad 
La l¡leoia coa 11\1 moldita moral 
el ¡.tr6a como ctelavo te tnltar6 
el gobiemo rec,.. leyea ta impoadrA 
que e la fuerza obcdcocr6a. 

La frase célebre de Benito Juáre2! •el rea peto al derecho ajeno es la paz• es 
el lema de una banda punketa escrita en alguna barda de esta gt'aD ciudad. Ellos 
es~n por un no gobicmo.porunaresponsabilidad personal de vida, _poruoa no 
intromisión en los asuntos de los otros pan crecer y que crezca todo el mundo. 
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Los punks tienen una idea repugnante de sí mismos como reflejo de Jo que es 
la sociedad. Su misma imagen es contestataria. 'El A¡¡nes', cantante del grupo 
Masacre 68 proclama a los cuatro vicotos•no hables, no oigas, no veas• que 
equivale a un no existas, o en otras palabras: a una negación de sf mismo. 

E.s sumamente dificil que los conciertos de punk mexicano sean trans
mitidos por la televisión privada o estatal. Por el discurso que sustentan y su 
apariencia, de entrada tienen las puertas cerradas. Sería inverosímil ver, a 
Ricardo Rocha, en Eco, presentar al grupo Khafra con su rola 'Grítale al 
mentiroso•: 'No puedo callar/lo que veo a mi alrededor/políticos disfrazados 
son mentira y corrupción/Funcionarios públicos en venta al mejor postor/como 
putas exprimiendo/las arcas de Ja nación•. A cst.os grupos les va un poco mejor 
en Ja radio pues algunos programas de las emisoras Radio Educación y &terco 
Jovco(ambasdel gobierno) le• han dado oportunidad de presentar su material. 

Blpuokbriráoico planteó muchas preguntas a los seguidores mexicanos que 
con el tiempo decidieron acoplarla bandera punk a su propia cultura. 

•El movimiento punk empezó siendo destructivo (destruimos a nosotros 
mismos)ahora ha cambiado bastante, se ha limpiado Ja imágen no drogas, no 
armas, no violencia. Aunque la gente no lo entiende y sigue atacándonos por 
el corte de cabello, las ropas que llevamos, nosotros lo seguiremos usando 
como escudo, para destruir lo que nos está destruyendo: el sistema. policía, 
religiónyviolencia,corrupcióo política y financiera, educación manipulada y 
odiaremos a los burgueses, a los hipócritas, a los que fingen, a los seres que 
maltratan animales o vegetación. A todo aquél que penn~ta la activación de 
plantas nucleares, el amorfalso,cl egoísmo ... cl futuro es c;Stc presente, este día 
que estamos vivieodo. .. IJuventud en cri•is! ISe acabaron los sueños! Nunca 
podrás sostener un bogar re&petablc, nunca podrás relizar una carrera para 
obtener una profesión'. 81 podrido Hardcore. 'La neta no hay futuro' Bawa 
~no61¡>2S. 

La realidad del puokbritánico de lo• alios setenta es diferente a la que vive 
el punk: mexicano de los ochenta. lnglatctTa es un país desarrollado, mientras 
que México es un país ten:ermundista. Sin embargo, hay algunos puntos de 
encuentro, por el hecho de ser jóvenes y tener una actitud de enfRntamiento. 
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El punk mexicano de los ochenta, es más pacífico que el punk británico. Ya no 
se trata. de odio y guerra sino de no violencia. Hay una conciencia ecológica, 
política y económica. El punk mexicano al Igual que el británico es fatalista 
cuando afinna que se acabaron loa sueños y nunca se podrá tener un hogar o 
una can-c,ra. No existen apcctativas por eso se piensa sólo en el ahora. Bl 
presente es la única opción para sentirse vivoa y manifestar su inconformidad. 

'Ya es pecado ser punk' del f!FUPº Sociedad Co11Upla 

Ya ce pecado ser pobre/ya i:s delito acr punk 
me mira.o como apeetado. 
Por no aceptar la corrupci6o/le. tele me quita conf:icmcia 
mevuetve un eMjenadolyo lo que qui oro es trabajo 

por - deaocupado. 
OJando VCJ • la ta:ada/me atrapa tieaip'O la tita 
pxque a delito ICI' puü,/yai QQI tienc:n ea Ja mina. 
SI me Ur.iao a prilitm/no se reeuolw el problema 
ni el pacto me a'.lluciona/el problema de educaci6n. 

Los grupos punks proyectan intensidad en sus letras, en su sonido, en sus 
actitudes, estos aspectos en conjunción emiten mensajes que van desde: •sé 
como quieres ser•, •cthardcorenocsuna moda•, •analiza tu persona, no la mío•, 
•no a los punks moda•:el punk no ha muerto•, •si te sabes gobernar, ¿porqué 
dejarqucotros te ¡obicmcnr, •sistema podrido•, •s61o di No a la 'IVadicción•. 

El punk mexicano proclama el autogoblemo, cridca a los medios masivos 
de informaci6n porscrcnajenantes,lemolcstala hipocresía yla intromisi6n en 
los asuntos de otros, rechaza las poses y las modas. Y es pacifista, los chavos 
punb fueron de los primeros en manifestarse en las calles cuando la guerra en 
el Golfo Pérsico. 

•i.. Armada' de Solud61t M0111JJ. 

OJWJ •c:lond6a a tu patM/ron todo sui honores 
tu aran ~tria/que ftUDCI. te ha u.vado. a1¡o 
Bito e1111 ~en on. ~Yce un mar de llaDgrc 
una carrera a.rmameatiltl/y mh deltruc:ei6n 
Bato t;1 la armadti/N misión ea matar 
"I _. un crimina.Vtu futuro• la muerto 
un u:oa.> rnilitar/rceabir el Mo IUCldo 

• 12!1-



y ua fusil pera matar 
Bato ea la armada/prefiero morir de hambre 
pero no 11Cr del batall6o 
regimiento de cobatdet/ee tu tropa, general 
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Un medio de comunicación entre los punks son los fanzincs que son una 
especie de revista realizada por ellos mismos, algunos de una manera muy 
casera. En ella desarrollan su capacidad creativa pues es a través de dibujos, 
im,gcncs y algunos textos, que manifiestan sus desacuerdos. 

Quien afirma •mi pelo es mi pelo y me lo recorto como me dé la gana• está 
diciéndonos en otras palabras: tengo derecho a mi prolpia identidad, este 
derecho implica que puedo haccre conmigo lo que me plazca. E!s una protesta 
simbólica contra el orden .social ya las modas vigentes, es un volver la espalda 
con una buena dosis de agresividad, ya sea, lanzando un grito, o 
dacotcodiéndosc burlooamcnte de los convencionalismos. 

•Liberación' del grupoHiskria 

Liberación para poder vivir 
111e acaba la vida/siendo inocente 
prefieren la muerte/o seguir sufriendo 
no quieren ae¡uir/viviendo de ilusionea 
y Calaaa promcsaWque inundan la ciudad 
Malditas 8C8D laa lcyct/quc noe han inculcado 
maldit01 a can aua cráneot/lOI vamc::e a palear. 

Según la Zappa vocalista del grupo Secta Sufrida Siglo Veinte el rock es 
rebelión, diferencia, unión, diversión, forma de ser, convivencia, amistad y 
expresión. El rock,contioua,nocs un sindicato de trabajo, ni un modus vivendi. 
•Aquí noquercmosestrcUitas, que su anhelo sea llegara Taravisa, porque para 
estrellas en el ciclo que ni se pueden ver por Ja contaminación•. (Conferencia 
lQué onda con el rock? 8/nov/ 89 ). 

Los punks,como grupo marginal encuentran su identidad aislándose de los 
otros, Ja confinnan al negarse al sometimiento de los patrones de la moda, 
ballanlos=<>nadores en sí mismos. Están representando un papel que no tiene 
cabida en eJ mundo convencional, las acciones de los miembros no son un 
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fraude, ni una simulación, pues cada uno de ellos da pruebas de autenticidad, 
sin que nadie lo obligue a ello. 

•Se siente la asfixia de los medios de comunicación que te presentan una 
realidad (su realidad) que está muy lejos de la verdad, esa verdad que se siente 
en los llamados •cinturones de miseria• atestados de población de cuarta 
catcgoriaapodadostambién por el mismo sistema •chavos banda• ... Todos esos 
grupos fueron cual flores urbanas, Dores entre la industrialización de una 
ciudad improviaada (basta en sus gobernantes) y mal planificada, una ciudad 
que no tiene ni pies ni cabeza ... El punk no ha muerto, el punk vivirá, mientras 
tengas un gramo de fuerza para lucbary gritar la verdad.• Bapda Rpckera no 71 
p25. 

4.2.2 El hea'W)' metal. 

BI heavymetal underground está divido en varios géneros de acuerdoal 
upcclX> lírico y a la cuestión musical &toa son: el tmsb metal( que remarca la 
agresividad y la fuerza), el speed metal (que destaca la velocidad), death metal 
(que resalta los temas necrofilicos), nuclear metal( que subraya la guerra y el 
holocausto nuclear), blad:mctal (que trata temas de magia negra), entre otros 
tantos. 

E!n la cuestión musical, el beavymetal por lo general utiliza escalas menores 
que dan una intención siniestra y misteriosa. 

Dentro de la tradición mexicana del beavy metal se encuentran los grupos 
!sis, M"utw y más tarde Luzbel y Uáimátum. De estos destaca la presencia de 
Luzbel y Huímrdcbido a la fusión que hicieron entre letras y música en un sólo 
concepto, además de expresar una energía en vivo poco común. 

Personajes mitológicos o satánicos, llenos de maldad, destacan dentro de 
las letras heavymetaleras: 

'Madame Battory' deAbbadon, 

- 131-



Beclava de tu vanidad/señora de la maldad 
dama.n¡rieata. .. 
tu dcoco, nm11co rompW!o di1te boaor 
a la loyonda inaldit.a/que lleva tu =bte.
rcioa de loe uaiaor/ceclava do loe apejoe 
princeaa de las tinieblas/d::una BBngrienta. 

'Bonodokor' dePuño tk Hierro 

Corre ta pote anguttiada/bU8CBDdo refugio de un Dios 
rompiendo las cad~dn sentir dolor 
Un monstruo de metalfob&truyc toe caminos 
y atrapa entre IUI gartu/el alma de los humanos. .. 
BI el tt!'j del metallterminar6 1a oecuridad 
• un aer divin~que destruye la m.aJdad. 

"Cadáverearczando 666' deFri&hlful CIVSll, 

Bmpoladco (m!gU:oo)lcranooo """'(!6tldoo) 
buitre juez (bloado orw:)/muctlco ta:an ("6) 
mierda templo (altar,bar)/alba otra-(mbmo ool) 
oouo(eoo lásrimu)I padre, padre (muéstralce) 
iCad.fi.veftil en pudrici6n/oran piedad y 666! 

'Anticristo' de Jfflchhunter. 

Caftt= dol oielo/buoamdo la maldad 
y todo a tu pu<>'dMtrucci6o ~ 
BI r.hoo mctl., te atrapará/y con """ prra1 tc deatripar6 
Guena, muefte,delt:ruc:ci6o, Antieriato 
Bntrc ~ Jnvcrtidae te wris 
pu" ea et infierno estarAI 
San¡¡n; bom>r, bloo!emia, Anlicris!o. 
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La vlsi6n del holocausto, del futuro nada promisorio: 

'La profecía• de E:ruculor. 

Hombtoa, defecadoo/oate&ul loa cuerpoo. •• 
t .. iaJ-i-1 manchada do tiangte y mcntu. 
-dOIW.,,.. 
Proltituta1 maldim.'ofrccWodo c:anoóa 
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eo las aceras de mi.sr:rablcs 
E.a la profect'a desafiante: 
Todo .,111s perdido/se,.. eopormxlo la vida. 
O uf ame como un lucero/a trav& del bosque del em01' 
Lat ninfas bailan alrededor de una hoguera 
y elevan aus cánticoe al cielo 
tu eres la di068/que sostiene mi cristir ... 
atr6pame tCi y dime que esto es verdad. 

•Angel prisionero• de Divina Comedia. 

Ella era la htt que dominaba/lo clandestino do mi amor 
yo un observador/que de lo ct&eo 
miraba su forma scmuaL .. 
eres aire de tormenta/con fuerza de torbellino 
que a mi alma de nocbe aoplastc/eo explosiva teotaci6o 
JO aten& mio alas/para poder tocarte 
y el cielo 9e vengó de mt. .. 
uo 6n¡cl prisionern'eocarcelado eo eua aabelos. 

No por el hecho de que los heavymetalcros hablen de cuestiones 
necrofJlicas quiere decir que éstos militen dentro de sectas satánicas, como 
podría pensarlo Provida. Es más, hasta existen metaleros que le cantan al Dios 
cat6lico, pues dentro de una de las corrientes del heavy hay una denominada 
metal church. 

E.n sus lctns_ los metaleros mexicanos copian las corrientes extranjeras 
como el death o el nuclear metal. Algunos caen en clichés pero, en casi todos, 
existe una real prcocupaci6n por problemas béli~, por el futuro incierto. 

Según el diccionario de símbolos de Chcvalier, el diablo (personaje recu· 
rrcntc en los temas bcavy metaleros) simboliza todas las fuerzas que turban, 
obscurecen y debilitan la conciencia y determinan su regreso hacia lo am
bivalente. El demonio, el tentador o el verdugo, al ser reducido a Ja forma de 
una bestia manifiestasimb61icamentelacaída del espíritu (el fin está ccrca).Es 
lasíntesis de las fuet28s desintegrantcs de la personalidad. 

"Especlro"deS.O.S. 

Dentro del IÜeDcio 1 \WI grao oecwidad 
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ec C8CUCb6 un gemido/que me pueo a tcmblar 
nadie sabta lo que iba a pasar 
era un 1;9pcctro que venta a reencarnar 
lQui6n nea podt6 ayudar a mterminar? 
Todo esto surgfa de.de muc:bo tiempo at1'a 
se venta íormando el hijo de Satanáa. 
ni el exorcismo nos podr6 ~udar 
puet ya ha surgido el hijo de Satanh 
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La actitud un tanto desfachatada y por momento• contestataria de este 
género está relacionada con Jos que representa el diablo, que es una regresión 
hacia el desorden.la diviaiónyla diaolución,nosolameotc en el plano psíquico, 
sino también en los niveles moral y mctaüsico. En el hcavy metal hay una lucha 
con&tantc entre el bien (Dios) y el mal o lo malévolo (Bl Diablo). 

De acuerdo con el Diccionario de Símbolos de Chevalicr, la muerte (otro 
de los temas empicado• por este género) simboliza el ••pecto perecedero y 
destructor de la existencia. Indica lo que desaparece en inclcctablc evolución 
de las co5as: se relaciona con la •imbóllca muerte de la tielT8, Pero también 
nos introducC en mundos desconocidos de los infiernos o paraísos; lo cual 
muestra su ambivalcnvalcocia, análoga a la de la tierra, y la vincula a los ritos 
de transición. La muerte nos libra de las fueiza.1 negativas y rcgrc:sivas, a la vez 
que desmaterializa y libera las fuerzas ascendentes de la mente. La muerte 
expresa la transformación de lo• «res y laa cosas, el cambio, la fatalidad 
ineluctable, la deailuaión, la acparación, el estoicismo o el desaliento y el 
pesimismo. 

'Nochediabólica'deSiUaRodanle 

No ee puede oir/ao ee puede ver 
aó!o ec e::iccte/fa prcte0ci• de ta muerte 
SatAn aaJdrá eela noche 
¡.re bul!CV gente de maldad 
y su reino formar es tuna llena y si no te cuidas 
te puede atrapar et el dioe de la dc:mucci.60. 
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4. 1.3 El pop. 

El pop es la parte más frívola dentro del rock. Fue a partir del boom de rock 
en tu idioma que el pop pegó con tubo. Grupos como Cmfanes, Fobia, Los 
Amantes de Lo/a, Neón son de los más representativos dentro de este género. 
Muchos grupos que se presentan continuamente en Rock;otitláp de clase media 
altaoriundosdcJazona surde la ciudad y cuyos integran tes son. en su mayoría, 
menores de 20 años se hicieron roqueros al escuchar primero a grupos 
cspafiolcso argentinos comoHombre.J G y Soda Este~o yen última inst.ancia a 
grupos mexicanos como Caifanes. 

Toda Ja imagen del rock que tuviera que ver con lo •mugroso, vicioso y 
revoltoso• es limpiada en el pop, para ser presentada como un producto digno 
dela •gcntcdccentc•. 

"El pop no agita conciencias ni incita a la movilidad es estático y su 
concepción de lo bello apenas Je alcanza para pintar bonito. Si la música ha de 
arrojarpropuestas1 promover un a rebelión mental adiós a la esperanza de una 
movilización colectiva- y mantener rasgos de contcstariedad. esto no ha de 
surgirdcl pop; susurra pero no inquieta. grita sin lograrestrcmcccr,sorprcndc 
por su artificio, pero hasla allf.• David Cortés. 'La placidez del pop• La 
Jornada Semanal. 23/di</90 p 7. 

La concepción que el grupo Fobia tiene sobre el rock, es aceptara la vida y . 
a las personas como son; es hacerlo que se quiere, respetar la libertad de cada 
quien.Aquf dproblema radica en que, en ocasiones, para hacer Jo que se quiere 
no se pueden aceptar las cosas como están, pues implica confonnismo y 
renunciara losaueóos.a las utopías. 

Mudtoogrupoode pop menosprecian el trabajo de los roqueros viejos, creen 
que sus formas de hacer las cosas ya son arcaicas (mentársela al gobierno o 
dirigirse al público con groserias) y que no se puede concebir el rockvinculado 
a violencia, drogas y sexo. 

Dicen los de Fobia: 
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"No tenemos posturas políticas, ni religiosas. Simplemente queremos 
ofrecer un rato de csparcimicntoydivcnión con las letras de nuestros temas.• 
(entrevista de Ernesto Hernández •Energía y sofisticación de seis chavos ... • El 
I.!nmnal.16/ago/90 ). 

Dentro del concurso 'Rock en Ja sclvadcasíalto' el género en el más grupos 
participaron fue pop. No es fácil dc&cribir musicalmente este género, incluso 
los parámetros para calificar fueron difíciles de a•cntardebido a las diferentes 
conocpdoncs que presentaron del pop (tecno-pop, psicodélico, dark, gótico ... ). 

En cuanto a su forma de vestirse, muchos adquieren su atuendo en bouti
qucscx:clusiva3, parecen todos cortados con la misma tijera, y ni que decir del 
corte de pelo: el mismo mechón caído y las patillas alargadas. La greña larga 
para los hombres ya es aceptada en muchos bogares decentes. El aretito antes 
cosa de •nacos' ahora es cuestión de estilo. El -:loo~ retoma elementos 
seseo teros y psicodélicos. 

'La Indumentaria deja de ser un uniforme y se convierte en un disfraz 
e.mando uno quiere cncontrane a sí mismo a través de una 5erie de esnobismos. 
El fracaso viene de no reconocer que el verdadero estilo es algo más que un 
distintivo o disfraz de fácil quita y pon. El verdadero estilo e-0nsiste en Ja 
afirmación del propio yo. Para ser persona es indispensable tener un estilo, 
pero resulta muy fácil perder la propia identidad imitando otros estilos.• Klapp . 
.IWlti.dad, •• p143. 

BI pop ha visto engrosar sus filas, no sólo en cuanto al número de grupos, 
sino también en cuanto al número de seguidores. Bl tiempo es el que dirá que 
tan comprometidos con su trabajo están los músicos, si es vocación de entraña 
o simple pasatiempo. En Jo que se refiere al público e-0noidero que la mayoría 
le gustó el pop, porque de pronto se escuchó en diversas e•taclones de radio a 
grupos argentino• e hispano• C-Omo Miguel Mateoo, Hombru G. Lo. que 
captaron muy bien a este tipo de público fueron Rock 101 en radio y Ario la en 
la industria disquera. 

Para Luis Gerardo Salas, director artístico de Rock 101, el rock que ellos 
ofrcccoooesagrcaivoniruidoso,aino un rocklavadito, que puede ser aceptado 
por la sociedad, con un mensaje entre líneas importante. Para Alberto Hu izar, 
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director de promoción de Ariola, los actuales consumidores del •rock en 
eapaflol• tienen comoantcccdcotc el gusto generacional por Menudo, Parchis, 
Timbiriche. El rock que ellos promocionan no ataca a la sociedad ni habla de 
droga. . 

"El rock blanco es un rock despolitizado, rcdituable para los hombres de 
negocios, patrocinablc para las grandes firmas transnacionalcs y alegre 
divcnión para la audiencia, Una porción considerable de los asistentes a los 
.. pcdáculosroqucros se exhibe repitiendo gestos estereotipados muy comunes 
en otras concentraciones masivas, como el futbol o los festivales de Siempre en 
Domingo• Rodrigo Farías. •La ola de los ncorrocanrolcros• Casa del tiempo 
enero 1989 pSS. 

Aaf como en su forma de vestirse 101 grupos se parecen mucho, así también 
en su música. Son pocos los que han encontrado su propio estilo, labor dificil 
de llevar a cabo, no sólo en el pop sino en todo el rock en general. Todos los 
patronea )'11 están dados, además el rock en sí mismo no es tan innovador 
musicalmente hablando, lo que lo hace especial es su manera de combina rae y 
adaptanc con otras músicas. Lo importante en este sentido es lo bien hecho y 
bien tocado. más que lo innovador. 

Porcjemplo,en ocasioncsFobiasuena muy parecido a Caifanes, aunque los 
primcro11icntcn que parten de concepciones distintas. 

"Lo que pasa es que se llega a confundir siempre dicen que Elvis, Otuck 
Berry y otros tocaban lo mismo, pero no es cierto, es una misma corriente en 
el que surgen distintas pcrsonniidadcs. Caifa=r y nosotros tenemos influencias 
parcc!das. Tenemos dos estilos diferentes; ellos son más depresivos y nosotros 
mis alegres CD la música con. letras sarcásticas. Mientras ellos dicen que se 
quieren morirnoaotros decimos decimos que no, pues tenemos mucho camino 
por recorrer". (entrevista de Marco Antonio Rueda al grupo l'obia. 'Nuestra 
generación quiere darle otra imagen al rock: Fobia' BI Upjycaal 6junio 90). 

La mayoría de las temáticas que abordan los grupos pop se refieren a 
cuestiones de amor, soledad, abandono. Los A""'1!1u de Lota, por ejemplo, 
tienen letras que hi1blan sobre una madre que está volviéndose loca; un Don 
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Juan sorprendido por un trasvcsü; Ja chica de pasado promiscuo súbitamente 
redimido; o la misteriosa mujer deseo y perdición de todos. 

Los de Fobia se refieren a unoo muñecos que cobran vida para aprovecharse 
sexualmente de su dueña; de los gusanos que después de la muer le son compa
ñcros;de anhelar ser un microbio para habitar dentro de la amada. 

"1..os munccos": -.vamos a metemos en su camisón 
vamos a cantarle su~ de cuna 
que siga softando que aqw está segura 
A mi me toca primero 
gril6 el sonriente Pierrol 
y luego a Juan Pirulcro 
que cscl que to hace mejor. 

'"SI mlcrobito": Quisiera ser un microbito 
que hablta en tu cuerpo 
ay paro estar cnlientito 
casi todo el licmpo 
Beber de tu sangre y en tu cama dclcansar 
de ti me voy a allmentar. 

Los Caifanes tratan temas sobre búsqueda de ldcntldad en "Amárrate una 
escoba y vuela lejos"; nostalgia de querer trascender y dejar huella en "Antes 
que nos olviden"; retorno a lo esencial del amor en "Sombras de tiempo 
perdidos•'; la historia de un loco en "¿Se ni por e.w?", entre otras temáticas. 

''Antes que nos olviden .. : Antes que nos olviden 
haremos historia, 
no undarcmos de nxli.llas 
el alma no tiene la culpa 
antes que nos olviden 
rasgaremos ¡mcdes 
y buscaremos restos; 
no importa si fue nuestra vida. 

.. A.mám&te una escoba. .... : Si no sabes si eJCS rata 
o una mn.sa amorfa m&J 
sólo bas1a darle un beso al espejo 
sino quieres cntcndcc 
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que invernando están las brujas 
anWrafc una escoba y .,'Uel11 lcjos. 

Aunque cada grupo puede tener su sello para hablar sobre ternas similares, 
unos 11"8 depresivos y esotéricos y otros nWI bumorlstlcos, la caractcrlstica que 
los unlllca es la descontextuallzad6n de las situaciones dadas. Se destaca la 
lmporlancia del Individuo pero se pierde el entorno soda!. 
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5. Cristalización de un producto. 

El lugar que ocupa el rock dentro de la industria cullural en paises como 
Estados Unidos e Inglaterra es muy diferente al de México. Et número de 
grupos, el equipo técnlco,los recursos humanos y financieros. El número de 
estaciones de radio que difunde rock exclusivamente, la importancia económi· 
ea que representa para ta industria discográfiea, ta cantidad de liendns de 
discos especializados, los canales de televisión en que se transmite puro rock, 
la eantldad de bares y auditorios que giran y se sostienen en torno a la difusión 
de grupos de rock, la prensa especializada (revistas para guitarristas, bajistas, 
tecladlstas y baterlstas). 

En ob,·io contraste, el rock mexicano continúa existiendo prácticamente al 
margen de la industria cultural, desarrollándose de manera paralela. En lo 
que se refiere a radio, Esteroo joven y Radio Educación han apoyado al rock; 
en tele\·lslón sólo han existido programas aislados como "Música sin fronte
ras" (Televisa) o como "Agulla o Rock" (lmevlslón). En México con dificultad 
Se cuenta con una decena de lugares para escuchar y bailar rock, en una ciudad 
de más de 18 millones de habitantes. En cuanto a la Industria discográfica son 
pocos los grupos que han tenido la oportunidad de grabar para compaillas con 
grandes capitales. Por otro lado, el gobierno ha cedido algunos espacios para 
el rock a través de diversos organismos como Conaculta, o el IMSS. Después 
de este magro recuento, sorprende que el rock haya persistido a pesar de estar 
marginado de la industria culluraL 

5.1 Producción discográfica. 

Grabar un disco es como tener un hijo, se comenta dentro del medio 
roquero. Lo concibes a partir de un proyecto, que con los meses se va confor
mando. Ya le ves los brams, la cabeza o los pies. Cuando escuchas el trabajo 
ya temúnado, en cada rola hay una anécdota detrás que te renúte no sólo a las 
horas de friega en el estudio de grabación, sino a lodos los pequeños esfuerzos 
que has hecho a los largo de tu vida musical. Todos los corajes, las lágrimas y 
las carcajadas quedan plasmadas en el vinílico negro. Pero esas nadie las sabe 
más que tú y te las i¡uardas para tus momentos de intimidad. 

Para la realización de un cassette, un disco o un compact disc, hay que tener 
en cuenta varios factora. El primero es el nnanciamiento, es decir, quien ,.a a 
soltar el billete para solventar todos los costos de producción que Incluye: 
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grabación y mezcla, folografias, diseño de Ja portada e interiores, imprenta, 
reproducción en serie. Esle financiamiento se puede obtener de Ja propia 
bolsa, con la ayuda de cuales, por medio de una compañía pequeña de discos 
o una compañia.• con grandes capitales. En oa>siones los gastos de la grabación 
corren a cuenta del grupo y las compañías sólo se dedican a maquilar y a 
distribuir. 

Precisamente, la labor de distribución, es el segundo aspecto a considerar 
en la cristalización de un producto. Los que graban independientes (como 
Arturo Meza o Jorge Reyes) o con cumpañlas pequeñas (Discos Pentagrama, 
Pueblo,Denver, Pérez y Gas) tienen una distribución muy limitada: Tianguis· 
tas del Chopo, de Tepito, librerías, (Gandbl, El Parnaso, El Sótano, Crislal), 
Mercado de discos, y al¡unos supermercados. En cambio los que grabnn con 
comparilas con ¡randes capitales (CBS, Ariola, WEA ) cuentan con un depar
tamenlo especial de distribución y promoción de discos. 

El tercer aspecto, que m necesario tomar en cuenta es a quien· se dirigire el 
produdo, es decir quienes serin los consumidores potenciales: la banda, la 
clase media, la alta bur&'ff'S{a, los lntelectualoldes, el públicu televiso (aeo5-
tumbrado a oir a Laureano Brizuela o a Lucerito). 

El consumidor recrea el producto discogr~nco, lo hace suyo, lo ns.ocia al 
medio que le rodea, le da un significado muy personal. 

''La obra de arte constituye un hecho comunlcaUvo que exige ser interpre
tado y, por consiguiente, lnlegrado, completado por una aporladón personal 
del consumidor. Aportación que wrfa según los dislinlos individuos y las 
situaciones históricas.'' Eco Umberto ºNotas sobre los límites de Ja estética." 
Pe Ja definjcj6n del arte. p51. 

El rock se ha establecido en la era de la comunicación de masas. Lo que le 
ha dado una dlCuslón bastanle amplia, que en olros tlempoo jamás se hubiera 
pensado. De ahl que hasta en los rincones má.• escondidos del planeta sea 
escuchada esta música. 

"El disco fooogrinco y el 1oc.11dlscos au101dtico son formas coae:m.s de comunkaclón de 
masas. La m6.'ilca se difun~ hoy mucho m.U ampliamente que en cualquier olru #poca 
anterior. Ello \'11 ac:ompa6ado de una plrdJda de lnteuldad: J.111 músk.111 se escucha ada ,.u 
con mayor Jndlfereoda y supcrr.clalldad." Hans En1d. "Música y sociedad" Enciclopedia de 
las Ck11<IM Satiol<s -•VD. 
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5.1.1 Independientes, compañías pequeñas y compañías transna
cionales. 

Existen grupos que se mueven con autononúa, que hacen lo que quieren, lo 
que les gusta y lo que pueden dentro de sus posibilidades económicas, estar 
ruera de In industria del disco no es algo fatal, al contrario en dado momento 
te puede ayudar más a desarrollar tus ideas. As( opina Jorge Re)"cs, músico 
que tiene su propio sello de discos a través del cual a desarrollado su trabajo 
dentro de la corriente del etnoroc:k. 

Reyes considera que varios de los grupos independientes están haciendo 
cosas que los convierten en pilares de lo que puede ser una música mexicana 
más real, más aut~ntlca y más Interesante. Sobre todo en estos tiempos de 
crisis donde el mercado se cierra. 

"Aparentemente el mercado se ha abierto al rock, aunque las compañfas 
reducen su.._ catálogos dejando lo más vendible y por lo tanto,reduciéndole a 
mucha gente la oportunidad de entrar .. .se puede dar un boom de grupos que 
graben y vendan nwchos discos, y puede ser Interesante, pero hay que esperar 
lo que viene después ver si eso va a prosperar y contribuir a que haya músicas 
interesantes, propuestas nuevas, o sólo se va a quedar con moldes que están de 
moda." (entrevista de Arturo Garcfa llemández a Jorge Reyes. ºJorge Reyes: 
In independencia no es necesariamente marginal". Ln.....l2mru:tt 4/ícb/88). 

De heeho de los pocos grupos que salieron avantes despul's del boom del 
rock en tu idioma, son los que grabaron con Arlola: Caifanes,Maldita \•ecindad 
y los hijos del quinto patio, Fobia, Neón. La compañta organizó el concurso 
"Rock en tu idioma" con la finalidad de lan7Jlr nuevos valores. Los ganadores 
fueron Los Amantes de Lo/a quienes después de dos años pudieron ver su disco 
en el mercado. Los otros finalistas, a quienes se les había prometido grabar 
también, nunca se les cumplió. El motivo principal que orilló a Ariola a no 
cumplir con lo estipulado fue la falla de seriedad de los grupos, y el po<o 
compromiso profesional que demostraron (muchos de ellos se desintegraron 
dcspul's del concurso). 

Retomando el tema de la autogestión Jorge Reyes considera que ésta 
requiere de la resolución de una serie de problemas económicos, de produl-ción 
y de diíusión. En este sentido todavía se está en un proceso de aprendi7.ajc. 
Reyes no cree que su trabajo sea marginal,sino más bien alternativo o paralelo 

-142-



Lenguaje e identidad ... 

pues tiene acceso a los medios y está produciendo sus discos. La batalla es 
desigual, pero los intereses que él tiene son principalmente de orden cultural, 
daro que esto no Implica descuidar el aspecto económico porque es la única 
manera en que la autogestlón puede fundonar y se pueden sacur otras produc-
dones. · 

~n contraparte de lo que opina Jorge Reyes, Ritmo Peligroso cree que lo 
underground, es decir lo subterráneo, no conduce a ningún lado. Ellos se 
consideran fuera de Jo marginal porque salen en el radio y les molesta que los 
otros roqueros los veten por eso. El Piro, vocalista del grupo, opina que es parte 
del proceso y siente que no han perdido la esencia, ni la honestidad. Se puede 
ser comercial sin ser superficial, recalca. Les gusta que los escuche la gente, 
que se vendan muchos discos y no por eso tienen que ser prerabricados. De lo 
que se trata es hacer un producto vendible, para que el movimiento trnscicnda 
y vaya más allá de las Fronteras. Hay que oFrecer algo que sea nuestro. 

Conocedores de rock opinan que no es lo mismo escuchar a un grupo en 
vivo que en disco, casi siempre pierden espontaneidad y agresividad. Tal 
pa,..dera que el disco les quila cierto salvajismo. Esta cuestión estJi relaciona
da ron la idea que tienen los productores musicales de lo que puede o no puede 
ser vendible y se hace una depuración del sonido, para que los castos ofdos 
radiales no"" vayan a espantar. Aunque a decir verdad hay grupos que pierden 
esta chispa por una mala grabación o mezcla, cosa que es bastante común en 
México debido a que se adolece de ingenieros de sonido lo suficientemente 
apios para grabar rodt (los que hay cobran cantidades exorbitantes para las 
bandas). No hay una tradición para grabar este ritmo en el pnls, tal vez si la 
baya para cumbias o mariachis, pero no es lo mismo Rigo Tovar que Memo 
Brlseño. 

Otros grupos que graban para la gran Industria son: Cecilia Toussaint y, 
Bon y los enemigos del silencio con CDS; y el Tri con Wea (a últimas Fechas Café 
Tacuba tamblfo nrmócontrato con esta compañia). Los que graban de manera 
Independiente o con compañlas pequeñas saben que dllicilmente un disco les 
dani para vivir.Con discos Pérez trabajan: Juan Hemlindez y su banda de 
blues, Alma blues y la Banda Mágica, Smog. Con discos Pentagrama: Carlos 
Arellano, Follaje, Armando Rosas y la Camera/a Rupestre, RockdrlgoGonzález, 
Tie"a Baldfa, Mama-Z , Naydl Nesme, RaFael Catana, Roberto González, 
Q11al, Guillermo Briseño, Hebe Rossell. Con discos Denver: Banda Bostik, 
Mara, /sis, El Haragán y Compañ(a, Cerdos Sexuales, Vago. Con discos Gas: 
Tu tu, Coda, Argus. Con discos Pueblo: Flor de Metal. Con Escuadrón Metá-
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Uco: Aspid, Gehena, Ramses, Kliafra y Z. Con Avan7.ada MeL1lica: Next, Trans
meral. 

Hay algunas compañfas como Phoenlx, Más allil del limite y en ocasiones, 
Discos Pueblo, que se dedican a distribuir sin producir. Otras compafüns 
producen sin dlstñbulr. 

En algunos grupos hace falta nsumJr más su profesionalismo, pues hacen 
discos como si hicieran galletas de animalitos. De abf los autofusiles, material 
Incompleto, Inmaduro, con múltiples fallas.¿De qué sirve tener ocho o diez 
discos si todos suenan igual?. Algunos grupos, tiene medios económicos que 
tes permiten sacar un disco cada dos o tres meses. 

Julio Solón.ano,de Discos Nuevacultura Latinoamericana (graban folklo
re, pero como es una compañia independiente, me parecieron ilustrativos sus 
comentarios) comenta, en una entrevista realizada por Marco Lara en fil 
~ que les Interesa rnú rescatar una nueva expresión creativa que 
consolidar éxitos comerdales. El criterio de ta compañia es tratar de grabar 
a quienes ellos consideran que tienen calidad, que enriquecen a la gente que 
ta divierten sin enajenarla.Esta es una compañia pequeña -apunta- que no 
representa para tos artistas un enorme beneficio en fama o en dinero, sino que 
significa una posibilidad de saenr una producción discográfica. 

La compañía no trabaja con gente conocida, por lo que siempre se corre un 
riesgo. Para sacar un disco de determinado artista parten de un criterio 
mínimo de rentabilidnd. Opina de las disqueras comerciales que el únic9 
interés que los mueve es hacer dinero y no música. 

Por otra parte Allredo Gil Jr. de Discos Musart considera que para 
seleccionar artistas que trabajen con ellos deben tomar en cuenta su potencial 
comerdal, sus posibilidades para el mercado. Los valoran de acuerdo a sus 
capacidad musical haciéndoles una prueba de estudio. Cuando ya tienen al 
artista entonces seleccionan las canciones. Después de haber escogido el ma .. 
terial se la dan a un productor o a un director art(stico. Se hace una prcsetcc .. 
d6n cuidadosa sobre cada uno de tos temas, los arreglistas, los copistas, el 
elenco que se va a utilizar.De esta forma, cuando llegan al estudio y graban ya 
están en un 90% seguros de que el producto es favorable para la comercia U .. 
mción. Después dependen del ingeniero de grabación para que salga un 
producto bien logrado. 
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"El éxito mayor lo tenemos con la obra musicaJ ... yo hago una presetccción 
y la selección definitiva la hacemos en un comité en donde intenricncn rentas, 
publicidad, Ja dirección general y los accionistas de la emprcsa .•• para In 
presentación de un artista primero es que sea aceplodo, después que grabc,pu
blidtarlo y por úlllmo hacer los ventas." (entrevista de Marco Lara a Alfredo 
Gil Jr. "Las das. disqucras ¿por ta calidad o el consumismo?" El Financiero 
18/ene/89), 

Alfredo Gil crl'e que no pueden existir disqucras que no sean comerclolcs, 
porque no es posible que se mantengan si no venden discos y no llenen un 
reembolso de lo invertido. El pt1blfco al que se dirigen. es la clase media 
principalmente, debido a que es la que tiene posibilidades de adquirir acetatos 
y tiene un oparato para reproducirlo. 

Ariola destina un presupuesto de aproximadamente 30,000 dólares para 
la producción de discos de rock mexicano. Sin embargo, dentro de la compa
füa, los roqueros son los que menor presupuesto tienen. 

Dentro de los mismos grupos .. 1s1enjerarqu(as, que se constituyen a partir 
de las ventas del primer disco; su pontencial mercadotécnico (la Imagen que 
pueden tener a nivel masivo: si son guapos, güeros y altos; si pueden participar 
en telenovelas o salir de portada en revistas como E.R.E.fil. 

Este tipo de coinpañfas cuenta con un level manager, que se dedica n 
administrar la carrera artfstica; consigue entrevistas en radio, tele\•isión, 
revistas y periódicos de •mplla difusión. SI un artista independiente quiere 
conectarse con esos medios es muy dificil qué le de oportunidad porque no 
cuenta con el respaldo de una gran compañla. 

El rock se vende a partir delas tocadas, y eso es un aspecto muy importante 
que hay que tomar en cuenta, porque es muy diferente a los baladlstas o grupos 
troplales. 

La producción discogrAlica es un negocio y si no es vendible, simplemente 
no funciona. El contrato que se establece con un grupo, en Ariola, es a 3 arios 
o grabar 3 discos. Durante el tiempo que dura el contrato, el grupo sigue 
componiendo y graba demos (cassettes delll051ración) que son escuchados por 
los directivos para futuras producciones. Cuando por fin se decide sacar el 
nuevo material, el level manager les hace sugerencias a los grupos con la 
intend6n de conservar la misma imagen musical y visual. Se contrata un 

-145-



Lenguaje e identidad. .. 

productor musical {que lo escogen entre eflcvel manager y el grupo) que debe 
ser conocedor de cuestiones técnicas (del estudio, de la consola, efectos). 
Entonces se hace una pre-producción eh la que el productor se encarga de 
revisar letras, armonías, estructuras )' 8rreglos. Cuando termina la pre-pro
ducción se graba un demo y de él se parte para realizar la post-producción 
(mezcla, trabajo gráfico y conceptual del grupo) en la que intervienen diseña
dores y rotógrnros. 

Ya cuando se tiene el disco se establece un plan de trabajo para la promo
ción o lo que le llaman marketing. Se efectúan serie de presentaciones en vivo 
para los medios de comuniéación, en donde no pngan al grupo, pero toda la 
promoción corre a cuenta de la compañía. 

Las ventajas de grabar con una compañía grande es la posibilidad de 
difusión de una manera masiva, el acceso a los medios y por ende a Un mayor 
público, además de tener una continuidad en el trabajo. 

Las desventajas son la exclusividad.El músico o el autor, sólo puede 
componer o ejecutar su instrumento dentro de la misma compafüa, ésta es 
dueña de la obra por JO años, también de las ganacias en otrospafses y de la 
ejecución pública. El artista es casi siempre el menos benefiado económica
mente hablando, pues la compaliía puede decir que no se vendieron los discos 
y éste no tiene manera de comprobar lo contrario. Además las dlsqu~rus 
recurren al auloplrnteo para reportar menosganancias.Por otro lado, Ja pre
sión de Hacienda para pagar impuestos es mayor si el artista pertenece a una 
compañia grande. 

Son pocas las compañfas que realmente promueven y apoyan a Jos grupos 
de rock que contratan, por lo general, los dejan morir solos. Claro,que un disco 
es una carta de recomendación y tambiin un medio a través del cual mucha 
gente conoce su trabajo, pero si la promoción es pobre, no se pueden CSPf'rDr 
bltazos. 

Dentro de las compañías con grandes capitales,alos grupos que no son 
promovidos, no les dicen abiertamente que sus discos no se venden, sino les 
ponen pretextos como exceso de trabajo, pocos promotores. 

Eblcn Macari,, músico, considera que se necesita mucha sangre fria para 
estar tratando con promotores, prensa, distribuidores, productores que no 
entienden el trabajo del m6slco. Estas personas sugieren que se cambie el 
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eslilo, que se imite u artistas que ya triunfaron incluso en sus nctiludes y 
vesümenla. 

Según Víctor Roura, periodista, el rock en México es un asunto de co.)un
turas. "Nada tienen que ver sabiduría ni Ideologías ni po.sturas crUic11s. El rock 
es determinado por el mercado. Aquí, al contrario de otros paises, el control 
del mercado no Jo ejerCt'n los músicos sino la imagen que éstos sepan ganarse 
en Jos medios." 

5.1.JJ,a piratería. 

Es una tocada al aire libre. El grupo está listo para hacer vibrar a todos 
sus seguidores. De entre éstos un muchacho también estJi preparado para 
recopilar todos los sonidos vertidos en el concierto. Carga un morral del que 
salen unos cables en cuyos extremos dos micróronos (detenidos por sus hom
bros) captan lodos los sonidos. Erecth·amente, ésta es una de las muchas 
grabaciones piralas que se realizan de cuando en cuando, en diversos puntos 
de la ciudad. Esta tocado por ser al aire libre, solucionó uno de los primeros 
problemas al que se tiene que enrrenlar el pirata: la revisión meticulosa que 
en lugares cerrados hacen los guaruras que cuidan la entrada o en otras 
palabra.~: "pasar báscula". 

También en su morral, el pirata trae una cámara rotográfica, con la <¡ue 
retrata en diversas posiciones al erupo, para después escoger Ja más adecuada 
como portada del casselle que vender6 más tarde en el Tianguis del Chopo o 
enTeplto. 

Podemos distinguir un cassette pirata por su portada. Algunas veces es una 
copia folostática de Ja portada de un disco original, otras es una fotografTn a 
colores del grupo tocando en vivo, ron el nombre de éste en uno de sus extremos. 
En ocasiones, el lugar donde fUe hecha la grabación, también está escrito en Ja 
portada, como por ejemplo "Rockdrigo en Ciudad Neza" o "Real de 14 en el 
Teatro Ferrocarrilero". Incluso, el pirata bautb.a deternúnado cassette con el 
nombre de alguna de las canciones Interpretadas. Tal ~ el caso de Cecilia 
Toussalnt con "La viuda negra", 

En el interior del cassette, casi siempre, está escrito el nombre de Jns rolas. 
Cuando el pirata no sabe el nombre de las candones las ~\107.a de acuerdo a 
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alguna írase repetitiva. Los cassettes piratas se distinguen por no tener logo .. 
tipo. 

En el estcreo de su casa el pirata concentra sus esrucrzos en la labor de 
reproducción. Su grabadora debe estar en perfecto estado, para cuidar la 
calidad de producción. Las marcas de cnssette que utili7.a son casi sicm1>re la.1t 
mismos SXC, HP Nulec, Sony de 60 minutos. Cintas que consigue vía contra .. 
bando en Tepito. El precio de una caja con 10 cassette fluctúa entre 22,000 y 
24,000 pesos. Entonces cada cinta virgen cuesta $2,500 si a esto se le suma lo 
que el pirata Invierte en cada foto de portada ($1,000 pesos) tenemos que el 
costo de producción de un cassette pirata es de 3,500 pesos aproximadamente. 
Si vende en 6,()()() y hasta 10,000 pesos cada cinta, la ganancia neta es de entre 
2,500 y 6,500 pesos por cassette. Si vende mil obtiene $2,500,000 pesos. 

Los lugares estrat~gicos para la venta de cassettes pirata, son: la glorieta 
del metro Insurgentes, el mercndo ambulante a un costado de Plaza Universi
dad, afuera de los teatros donde hay tocadas, en los puertas del metro Audito .. 
rio, a un costado de la Facultad de Filosofia y Letras en Ciudad Universitaria. 
La mayoria de los comerciantes de estos lugares compru su mercanda en 
Tepito o en el Chopo. Existen productores de cassettes plratns diseminados 
por toda la ciudad, no siempre se sabe cuando un vendedor también es el 
productor: cuando algún afectado llega a reclanuir sus derechos aulornlcs, 
simplemente et vendedor responde con un lc\•antamicnto de hombros y un ºyo 
no sé nada, sólo los compro." 

Existen diversas maneras de hacer pirateria de cassettes: a) radial, b) de 
locadas en vivo, c) de grabaciones ya eslahlecidas y d) de piratas a piratas. La 
primera, se realiza a través de programas radiofónicos (se graban programas 
esp<!cialcs de In radio, en los cuales los grupos tocan en vivo). Ejemplo: hay una 
cinta de Alejandro Lora, llamada "No hay íalla", en ella Lora interpreta 
algunas de sus composiciones acompañado úniaimcnte por su guitarra. El 
cassette fue grabado directamente de Radio Educación. 

La pirateria más común y que es la que mencioné en un principio, es la 
grabación de tocados en vivo (ejem¡1lo:Juan llernándcz y su Ba11da de Blues en 
el Reclusorio Barrientos). También existe la piratería de discos producidos pur 
grandes o pequeñas compañfas como el de "La primera calle de la soledad" de 
Jaime L6pC7 .. La portada del cassette pirata es una copia fotostática de la 
portada original. 
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Por último está la piratería a los piratas, es decir ladrón que roba a ladrón. 
Entre ellos mismos se prestan cintas y tratan de no boicotearse uno al otro, 
aunque a veces esto es imposible, por el incremento de piratas en el mercado. 

De algunas manera las grabaciones en vivo rescatan Ja espontaneidad, la 
inspiración y los momentos excitantes de una tocada. Adem:is a veces es 
material que nunca ha sido grabado y tal vez nunca quede plasmado en un 
acetato y es gracias a los piratas que se puede disfrutar de ~L Los piratas lo 
saben por eso para algunos de ellos su trabajo no es un "agandalle'' o un 
pasarse de listos, al contrario, ellos creen que colaboran fervor~amente en la 
difusión del rock mexicano. Y si además, sacan sus centavos para subsistir 
pues que mejor. El pirata empiu.a a ser pirata porque es devoto de determinado 
grupo lo demás se va dando por añadidura. 

Existen grupos que no han ¡:rabado discos como Sa111a Sabina o Café 
Tacuba, sin embargo tos piratas al acecho ya tienen diversas grabaciones de 
ellos. Uno de los inconvenientes de los cassettes piratas, es casi en el cien por 
dento de los casos, carecen de una alta fidelidad. Sufren de saturación de 
sonido, además de que no se escucha en su totalidad los instrumentos ejecula
dos. 

Existen grabaciones piratas de grupos de las más diversa.'i tendencias 
rítmicas: Banda Bostik, Jaime López,Juan llemándezy su Bw1da de blues, Dug 
dug• J; Blues Boys, Nina Galindo, Next, Transmetal, Abbadon, El Personal, Qual, 
Santa Sabina, Maldita Vecindad, Cecilia Toussaint, Sfndrome Punk, At6:uico, 
Cafl Tacuba, Ritmo Peligroso, El Tri, Sergio Arau y Los Mism/simos Angeles, 
Jorge Reyes, Trolebús, Rockdrlgo Gonzá.lez, Kaos Subterrd11eo, /sis, Follaje, 
Armando Rosas y La Camerata Rupestre, Mara ... 

Algunos de los lugares donde se efectúan las grabaciones: LUCC, llip70, 
Teatro Ferrocarrilero, Teatro Independencia, llolel de México, Teatro Lega
rla, Teatro Isabela Corona, Deportivo Metropolitano, El Agora, Toreo de 
Cuatro Caminos, Ciudad Ntt.ahualcóyotl, Cosmos 2000, Reclusorio Barrien .. 
tos, y en provincia (Guadalajara, Cuemavnea, León,etc). El grupo que más 
cassettes piratas tiene es el TRI (más de 30 cintas andan rolando en los 
puestos). 

Los piratas en México sacan cassettes y no discos, debido al alto costo de 
producción de &los. Se requieren de por los menos $6,000,000 para producir 
un millar de disroo. El aspecto económiro desalienta al plraia de cualquier 
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expectativa discográfica, pues invierte aproximadamente $300,000 en sacar 
mil cassettes. Otra de las posibles razones, además de la cuestión económica, 
es el temor de tener problemas serios con el grupo o la compañía afectados. Se 
piensa que un disco es un compromiso mucho más grande que sacar un 
cassette. Además se les hace más complicado maquilar las portadas, le huyen 
al trabajo de imprenta. 

Otro posible motivo, puede ser que se venda más un cassette que un disco 
(es más fácil tener una grabadora en casa, que un tocadiscos y no se diga un 
compactdisc, aunque éste úlUmamenle ha cobrado auge). 

El único disco pirata (hasta donde tengo conocimiento) de rock mexicano, 
que en estos momentos circula en el mercado es uno del Tri grabado en llip 70 
que fue producido por Armando Blanco dueño de ese lugar. 

Ningún grupo recibe regaifas por la venta de cassettes piratas, Y si la 
llegaran a percibir pueden ser engañados, pues no hay un registro o un control 
sobre cuantos cassettes se han vendido. 

La producción de cassettes piratas es una 'Violación a la Ley Federal de 
Derechos de Autor. En el artículo segundo, fracción se1:.runda, se menciona que 
"el autor puede oponerse a toda deformación, mutilación o modificación de su 
obra, que se lleve a cabo sin su autorización, ns( como a toda acción que 
redunda en demérito de Ja misma o mengua del han·or, del prestigio o de la 
reputación del autor." En este senlido, la piratcriii de cintas puede llegar a 
desprestigiar un producto artístico, si se toma en cuenta que la calidad de In 
grabación, en la mayoría de los casos no es buena, por la distorsión y la 
desequilibrada ecualización de las grabaciones. 

El artículo quinto de la ley autoral dice que "Ja enajenación de la obra: la 
facultad de exhibirla usarla o explotarla no dan derecho a alterar su lítulo, 
forma o contenido." Aqu{ entran aquellos piratas que cambian el nombre a 
las canciones, y sacan copias fotostáticas de las portadas originales. 

Este mismo artfculo apunta que "sin consentimiento del autor no podrán 
publicarse, difundirse, representarse ni exponerse públicamente las traduccio.. 
nes, compendios, adaptaciones, transportaciones, arreglos, instrumentacio
nes, dramatizaciones o transformaciones ni totales ni parciales de su obra:• 
En la producción de cas.settes piratas el úUimo en enterarse es el autor. 
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En algún puesto de los tianguis, un elemento de un grupo se da cuenta que 
su material es vendido por una persona ajena a su trabajo. El músico patea, 
chilla y deja escapar humo por In nariz, cuando intenta reclamar sus derechos 
de autor, el vendedor "se lava las manos" y magnánimo, le regala la mercanda 
que tiene en ese momento. 

La posición en la que se encuentran los músicos roqueros es muy ambigua. 
Por un lado, muchos grupos debido a que no han sacado ningún disco o 
cassette, sacrifican regalías con tal de ser promovidos. También es el caso de 
los que aún teniendo alguna producción discográfica, no han contado con 
distribución y promoción suficientes. Los autores, por la piraler(a, dejan de 
percibir una tercera parte de sus· ingresos. Pocos son los que se aventuran a 
un proceso legal contra los piratas, por todas las trabas burocráticas, y el 
dinero que tienen que invertir. 

El capitulo 3, artículo 40, de la Ley Federal de Derechos de Autor trata todo 
Jo referente al contrato de edición o de reproducción. &te se da cuando "d 
autor de una obra Intelectual o arlfslica o su causahabiente, se obliga a 
entreprla a un editor y &te se obliga a reproducirla, dlstrlbuiria y venderla 
por su propla cuenta, cubriendo las prestaciones convenidas." Por supuesto 
que este tipo de contratos no se dan con un productor pirata, ni mucho menos 
se loman en cuenta las siguientes normas: 

uArt 45. Fracción 1 El contrato deberá señalar la Cantidad de cjem1>lares 
de que conste la edición y cada uno de ~tos sen\ numerado. 

fracción U Los gastos de ediáón, distribución, promoción, publicidad, 
propaganda o de cualquier otro concepto, será por cuenta del editor. 

fracción m Cada edición deberá ser objeto de convenio expreso." 

El pirata tal vez ni siquiera guarde un registro propio del número de 
cassettes que vende de cada grupo. Dentro de la rrncci6n segunda, el pirata no 
incurre en ninguna falta puesto que todos los gastos de producción corren por 
su cuenta. No hay ningún tipo de convenio con respecto al tiruje, al autor se le 
ignora completamente. 

Para los seguidores de los grupos, no importa que el ~elle no esté en 
condidones perfectamente audibles, a veces recopilan material que no se puede 
conseeuir en los ncetat...., tal vez et grupo se desintegre sin dejar plasmado su 
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trabajo en una grabación oficial. Adem.1s los cassettes pirata con grabaciones 
en vivo, poseen un carácter especial porque también se puede escuchar la 
participación activa del público. Aunque a decir verdad, existen grabaciones 
en las que se oyen más los gritos y desmanes de los asistentes, que el propio 
grupo. 

En lo que se refiere a cassettes piratas de una grabación oficial, el público 
lo compra porque siempre es más barato que el original. La compañfa disque· 
ni, para la que trabaja el autor, resulta afectada, pues el pirata le hace la 
compelencia, con el mismo producto que, aunque más barato, tiene una baja 
calidad de grabación. 

ºTodos abordo" grila el Guadaña de la Banda Bostik y ayuda a subir al 
barco a un hombre barbudo con su pata de palo y su ojo parchado. Cada quien 
busca el lugar que más le acomode: fans, productores, locutores, ingenieros y 
músicos. Todos navegan juntos en esta nave que es el rocanrol. 

5.2 RADIO ESTATAL YRAI>IO PRIVADA. 

En este apartado me referiré concretamente a dos espacios en los que se ha 
difundido el rock nacional de los ochenta : lo que fue Espacio 59 del Núcleo 
radio mil y Estereo Joven del IMER. 

En julio de 1987 nace ~pacio 59, una estación de radio que empezó a 
promocionar rock en español. Programaban sobre todo a argentinos (Charlie 
García, Enanitos Verdes, GfI', Miguel Mateas, Soda Estereo) y Cspañolcs (El 
últl'mo de /afila, Joaquín Sabina, Miguel Rios, Los Toreros Muertos, Nacha Pop, 
Mecaflo, Radio Futura). Los grupos mexicanos eran menos programados, 
aunque en el mes de septiembre de 1989 se tocó solamente rock mexicano; 
algunos de los locutores de esa estación, critiCllban a lo hecho en casa pues 
aduc(an que los grupos no tenlan nada que decir. 

El pop rue el género que predominó en la programación. Caífanes, Fobia, 
Ritmo Peligroso, Neón y demás paperos eran bienvenidos. Los punks nunca 
pasaron al aire, los hcavymetateros ocasionalmente cuando Fcmanda Tapia 
(locutora de la estación) tenía una programa dedicado a este género. 

En 1987, Luis Gerardo Salas director de Rock 101 y de Espacio 59, comen· 
taba a La Jornada que el público de esta última estación, era un receptor 
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acostumbrado a ser comprado. La postura de Salas con respecto al rock en 
general, es que hay que considerarlo como una cultura y no como sexo, drogas 
y violencia. Opina que los roqueros, por lo general rehuyen n acercarse a los 
medios masivos. 

"El problema de los rockeros es que están acostumbrados a ser marginados 
y le tienen miedo a la exposición pública porque ésta significa una competiti
vidad y creo que hay muchos grupos buenos que están tetaiendo un mayor 
desenvolvimiento. Estos grupos,comenta, tienen una posibilidad de tener una 
audiencia masiva y un éxito musical Hay una necesidad tremenda de que 
exista un movimiento de rock mexicano que no ha existido, porque por un lado 
siempre se pensó en el rock como pachanga y desmadre. Lamentablemente 
nadie lo ha vislumbrado como un negocio de millones de dólares anuales. 
Claro, para esto hay que crear toda la infraestructura y debe haber responsa
bilidad por parte de todos." (entrevista de Evangelina Hernández a Luis 
Gerardo Salas, director de Rock 101 y Espado 59). ''El rock es un negocio de 
millones de dólares." Lll.l.i.!In.iul 27/dic/87. 

Espacio 59 fue como el espejismo de un oasis en el desierto, poder escuchar 
rock en español, desde las seis de la mañana hasta las doce de la noche, en otros 
tiempos era inconcebible. Había programas muy creativos, como el ºEspacio 
Invitado". en donde el músico hacía las veces de locutor.Comentaba con los 
radioescuchas sus puntos de vista sobre sus influencias musicales extranjeras 
y nadonnles, asf como de Jo que pensaba del medio roquero. Desfilaron 
muchos roqueros de diferentes corrientes aunque en la programación normal 
casi no Jos meUeran. Otro de Iris programas era" Pfdelns cantando "en donde 
los chavos hablabnn por teléfono a la estación y aunque tuvieran pena y se les 
salieran los gallos, cantaban su rola preferida al aire para que se las progra
maran.Femanda Tapia, conduda este y otros programas teniendo un gran 
número de seguidores, por sus chistes, su espontaneidad y su gracia pnrn decir 
las <"""5. Incluso un d(a de los santos inocentes comentó que iba a desaparL-cer 
d rormalo de Espacio 5!1 para regresar a la Pantera. La capacidad de convo
catoria fue impresionantes miles de chavos llamaban por teléfono a la estación, 
incluyendo fans y músicos. Hubo quien sugirió hacer una marcha para protes
tar. Los radioescuchas estaban molestos, querían saber quien era el verdugo. 
si los directivos de la estación, si Gobernación, si un pez gordo relacionado con 
altos funcionarios, o si el Opus Dei estaba metiendo su cuchara. 

ºLa voz de Femanda Tapia •.. decfa que eran ordenes de arriba, que ni modo 
tenía que retomar en su lugar La Pantera de la Juventud, que aún había gente 
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retrógrada y conRrvadora y que un proyecto como Espacio 59 todavía no tenla 
sitio en los medios de comunicación actuales." Víctor Roura.11 Un día de los 
Inocentes en Espacio 59" J.lL1lm¡¡¡¡j¡¡ !O.íeb-89. 

Quién iba a decir que este oscuro presagio por fin se cumpliría en enero de 
1990, pero esta vez Feman da no pudo decir nada y los tclcfonenuis nunca fueron 
escuchados. Esta actitud de los receptores de manifestarse y protestar contra 
el cierre de espacios que sentían como propios, pudo darse ese día de los 
inocentes porque hubo quien los alborotara, hubo un Uder, aunque los mucha
chos propusieron varias formas espontáneas de protesta. Finulmente cuando 
se cambió et formato de la estnción, los tianguislns del Chopo se manifestaron 
por su parte y se creó un Circulo de Radioescuchas que tenia la intención de 
pelear los espacios radiofónicos que se cerraran. Sin embargo, las protestas 
quedaron en el aire y sólo el recuerdo nos quedó. 

"El asunto de Espacio 59 es tan simple como la regla del sistema capitalista 
de la oferta y la demanda: a lo mejor la demanda por parte del escucha existe 
pero no por parte de los patrocinadores. Desde ese punto de vista el rock 
nacional resulta d jamón del sandwich en la empresa radiodifusora y los 
patrocinadores que hay no compran ... o tal vez habría que preguntarse si 
Espacio 59 constitu(a efectivamente un espacio altcrnath·o." (cntrc\•ista de 
Roberto Escobar a Carlos Garza, presidente de Cuatro Estaciones) Iil..Naru.l:. 
nlll.9/mar/90. 

Para Tony Méndez (de los socios actuales de Rockotj!!án ) Espacio 59, rue 
una idea muy avanzada y muy aventurada. El problema empezó cuaTI.do no se 
dió el acercamiento entre los músicos, la estación y los empresurios. No huho 
un empresario que hiciera conciertos con los grupos que se estaban progra
mando, por otra parte, la mayoría de los empresarios no conocían (ni conocen) 
a los grupos, son negociantes que están más cercanos al mundo de José José 
o Emannuel, que a los roqueros a quienes hay que sentirlos y verlos para poder 
entenderlos. 

ºMedió mucha tristeza que se acabara, pero yo personalmente lo ví venir, 
de repente empezó n ser igual, programaban grupos que no podCan verse en 
ningún lado o grupos que realmente no existían. Al programa de Espacio 
Invitado asistfan personas que tenian 3 o 4 meses tocando, no se me hada 
honesto, me hubiera gustado que apoyaran a quien tenía mayor talento y 
posibilidades ••• La próxima vez que se intente algo as( deberfan tener una gente 
que se dedicara a rocanrolear, oyendo los grupos que existen, conociendo sus 
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inquietudes, sus broncas. Porque si pretendía ser una estación de rockeros 
estaba muy lejos de serlo." (entrevista de Lynn Fainchlcin. a Tony Méndez (de 
Rockotitlán 1 El Nocional. 9/mar/90. 

Según los directivos de Espacio 59, los patrocinadores dejaron de anuo .. 
ciarse y la radio es una empresa que necesita vender su tiempo para sobrev~vir. 
Se deda que el público había disminuido, pero en realidad lo que dismiriÜy6 
rueron los consumidores de productos. De repente se acabó el nlatcrial musi .. 
cal, empezaron a repetir a los mismos grupos y el público no iba a estar 
dispuesto a escuchar las mismas canciones. 

llabfa que preguntarse que tan imporbnte ruc la participación de Espacio 
59 dentro del rock mexicano. Sin duda rue elitista en su programaci.jn, benc· 
ficló más en primer lugar a los argentinos y a los españoles, en segunda 
instancia a los mexicanos, pero sobre todo a los poperos. Grupos como la B11mla 
Bostik, Tex tex, Real de 14 o Trolebús lograron ser programados aunque no 
fueran estrictamente poperos. Estos grupos se mantuvieron más por sus 
tocadas, que por el hecho de pasar en la radio. 

El público que era roquero por convicción y no por moda, después del 
truene de Espacio 59, empezó a escuchar Estereo Jo\•en que comen7.6 a trans· 
mitir rock mexicano a partir de marLo de 1989, cunndo entró como director 
del JMER Gerardo Estrada. 

Gul\lcrfll\O Medina, gerente de la estación, considera que Estereo Joven está 
dirigida básicamente a un público con pocos recursos econónücos que gene
ralmente vive en las zonas aledarías de la ciudad como en Ne7ll, Naucnlpan, 
Eealepec. 

La estación se ha ido metamorfoseando, buscando su propia imagen, y es 
a partir de una pluralidad de propuesta.¡ y enfoques que se determinó que 
tuviera varias secciones. Por las mañanas hay aproximadamente tres horas de 
rock mexicano y en Jas noches otras dos. Por las tardes los espaciales lmerock 
(rock de otros paises) en los que programan tanto vanguardias musicules como 
las que dejaron buena de diversos géneros (punk, pop o metal). 

Ha~ cambia.do de programador constantemente por lo que se escuchan 
determinados grupos de acuerdo a los gustos del que selecciona las canciones. 
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Programas como 11 Rock sin etiquetas º; 11 De rola en rola " (los cha\•os 
hablan por teléfono para solicitar una canción); u Con el rock en las manos " 
que ya lleg6 a su fin y que fuera conducido por Osear Sarquiz; u Fuera de 
Contexto "con Rodrigo Fañas;" Tribuna musical "de WalterSchmidt; el de 
GuUlermo Briseño:" Apaga la luz '';el de Arturo Montes de Oca:" Hecho en 
casa ";u Sólo para bandas "a cargo de Héctor Castillo; 11 Banda Rockera " 
con Vladimir Hemández; aunque cada uno con características propias, predo
mina la firme intención de programar al rock nacional. 

Es importante señalar que Estereo Joven ha mantenido un compromiso 
constante con el rock hecho en casa, pues se escuchan todos los géneros y a un 
buen número de grupos, hayan grabado discos o demos. Inclusive hay un 
programa llamado" Sin rama "conducido por Susana Albarrán en el que se 
da oportunidad a grupos noveles de grabar en los estudios del lmer. 

En Jo que se refiere a Radio Educación, hubo algunos programas que 
estuvieron apoyando al rock mexicano antes de la conformación de Espacio 59. 

Rodrigo de Oyarzabal con su programa "El rol de todos los dlas ., es un 
ejemplo de ello. Posteriormente surge el proyecto uRock en la urbe", donde 
hubo la Intención de acaparar público joven, de ahf que de lunes a viernes, de 
5 a 7 y otras dos horas et fin de semana, se dedicaban a la promoción del rock 
de diversas corrientes y de varios paises. 

Este espacio que se abrió, no fue concretamente para apoyar al rock 
mexlcono, sin embargo, prognunas como " Chida Ciudad de Miércoles " 
conducido por Arturo Ortega," Caos "realizado por Feman da Tapia y lo que 
fue" Demos Chance "con Rock> Madas respaldaron a los productos naciona .. 
les. Algunos trabajadores de Radio Educación se moleslaron porque según 
elloo,la radlodlfusora se es•nba rohlendo un Rock 101. Presionaron y después 
de un año, desaparece la barra de "Rock en la urben y únicamente quedan 
programas aislados que ocasionalmente transmiten rock mexicano. 

Los grupos que graban con compañías transnacionales tienen acceso a 
radlodifusoras privada.~ bastante comerciales como Estereo 102y Esterco 97.7 
Los promotores de estas compañías van a las estaciones a mostrar el LP, CD 
o el sencillo RX (es la canción que se Intenta lanzar como un hit). Depende 
mucho de los programadores, de sus gustos y sus prejuicios, que se escuche una 
canción de rock mexicano en la radio. El rock sigue siendo bastante mal visto 
por los medios. 
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Según Víctor Roura, la relación disquera-direclor artístico radiofónico, a 
partir de los sesenta, ha sido un factor que ha injerido en el aspecto creath·o 
de los compositores. La imposición empresarial ha suplido la diversidad de 
otros tiempos. El rock and roll vino conrormar una Unen sumamente rfgida. 
Desde entonces, los géneros alinean bajo un esquema y no pueden salirse de él, 
si acaso alguien lo llegara a intentar se daría cuenta que la posibilidad que 
existe para que su material pueda ~er radiado es muy lejana. Muchos grupos 
a pesar dar "payola" (gratificación qUe se da a los programadores repetir 
varias veces al dla una canción) su música no es difundida. 

"EL rock and roll trajo consigo, debido a Ja docilidad de sus hacedores, el 
Inmovilismo del culto a la personalidad. El artista lo es porque respeta las 
decisiones de los directores.El rock aunque parezca inverosímil nació apare .. 
ja do en México con la subordinación. De ahí que cuan do se habla de la primera 
música moderna en el pa(s, se esté uno refiriendo inevitablemente al rock nnd 
roll pero también a la música sometida y claudicante que viene a ser lo mismo. 
El rock mexicano en su primer periodo, significó entusiasmo pero también 
desvanecimiento individual, intensidad pero también obediencia servil, espon
taneidad pero también planes deliberadamente trazados para un roturo hol
gado, próspero, sereno. Ln programación radiorónica se hi:t.o disdplinada:cn 
todÓ el cuadrante se oían las mismas piezas, nadie programaba una direrente.11 

Víctor Rourn. "Mi perfil del cuadrante" ldl..12J:nrulA. 3/feb/88. 

Aquf nos encontramos en un callejón sin salida, pues si el rock para que 
pueda serlo, es necesario que no sea difündido radiorónicamente, porque 
implicaría autorepresión y subordinación, entonces cómo lograr tener un 
público amplio, cómo esperar vivir de tocar y de las regaifas de los discos. O 
una de dos: o se cambian los patrones y la mentalidad de los programadores 
radiofónicos (que está del cocol), o los músicos se limitan a seguir los esquema.ti 
establecidos, pero Intentado ser ellos mismos sin que pierdan su esencia ni 
autenticidad. 

Considero q'ue 1'"' gru¡MJS prefabricados del consorcio lelcviSlvo, se mantic· 
nen a trav~ de una serie de éxitos musicales, poco creativos, monótonos y sin 
significado alguno, que no logran trascender en el liempo, asf como llegan se 
van. 

"Para que un símbolo sea compartible, su signincndo tiene que ser compa
tible también ... todo símbolo requiere de un periodo relath·amente largo para 
arraigar ... hemos de reconocer que la sociedad tiene la tendencia a suprimir 
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excesivamente sus sfmbolos, y que aquellos con los que se queda no nlcan7.an 
a expresar los sentimientos que le hacen falta." KJapp. hk.n.1.id.Jld ••• p175. 

Pienso que una parte del rock mexicano ha echado raíces en las entrañas 
de sus seguidores, por algo se ha mantenido. Al joven roquero no le interesa 
que las canciones de sus grupos favoritos sean éxitos comerciales, sino manle .. 
ner un lazo de identincaclón con ellos. 

5.3PRENSA AJENA AL ROCK Y PRENSA ESPECIALIZADA. 

Las primeras publicaciones que empe:zaron a tener información 

de Wu~ica,~s ~e:!fri"~~ ~¡ ::k~'A¡V.:SesmJesl~1~ºri'ti"i~~~;:!ºco~!i~ 
~(en ella colaboraban JO!l<\ Luis Pluma aclual direclor de ~yVíclor 
Roura quien es ahora el Jefe de la sección cultural del periódico El Financiero) 
y &¡p. (1968-73) también daban lnformadón de rock. Parmt!nidcs García 
Saldaña fue uno de los primeros en escribir sobre rock mexicano en 1969 
cuando realizó el primer arUculo sobre eJ Three Souls in my mind. Incluso el 
mismo autor, escribió el primer ensayo sobre Ja cuestión del rock~ 
~. Otro de los primeros en escribir sobre rock, fue José Agustín, 
diversos artículos ysu libro La~ J.Wi.sh:a clásica, son una muestra de ello. 

En México, por los setenta, apareció la revista Piedra Rodante que inlen .. 
taba ser la versión mexicana de la Romng Stone (que surgió como un medio 
de comunicación enlre los hippies). Manuel Aceves, publicisla, compró los 
derechos pardales y hecho a andar el proyecto. As( como la Rolling Stone 
hablaba sobre drogas, sexo y polílica, así también la Piedra Rodante. La revista 
tronó porque mencuaron los subsidios, como consecuencia de un artículo sobre 
''Los Halcones" y además de anunciar máquinas para forjar cigarros de 
marihuana. 

Sin embargo, la revista Picdm Rajante. en cuanto a su contenido, fue el 
primer intento de hacer periodismo de rock serio. José Agustín, Federico 
Campbell, Parménides García Saldañn, Osear Sarquiz, fueron algunos de los 
que participaron en la revista. 
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Según Rodrigo Faríns, los primeros interesados en que se escribiera sobre 
rock fueron los represenlanles y empresarios de los grupos de los años sesen
ta • Dentro de la prensa roquera, por los general no se delimita con precisión, 
cúal es la parte publicitaria y cuál la periodistica. La primera está encamina
da a la compra de un determinado producto y In segunda tiene una linea 
informativa. Las revistas con un interés meram<?nle comercializado difunden, 
no aquello que pudiera resultar interesante por sus propuestas musicales, sino 
lo que está en las listas de popularidad. 

Las publicaciones Sesjón Zeoe1Un y Hierba.surgen después de fudnL 
~ no tenían la pretensión de ser revistas para consumo juvenil, sino 
que eran intentos de tratar la música más seriamente. Su ciclo de vida fue 
efímero. Melodía djez años después. fue una revista que tuvo alrededor de 25 
a 26 números (de 1979 a 1980). El director era Viclor Roura y hubo más 
constancia en el trabajo periodístico. Dentro de sus colaboradores había 
jóvenes escritores como Juan Villoro y José AgusUn. 

Walter Schmidt, estuvo al frente de la revista S2n.kh1. por aproximadamente 
10 años de (1976 a 1986). La revista era de lníormaclón musical ~n general y 
contaba con una muy buena producción, con buen papel y fotos a color. Conecte 
surge en 1974 y conlinúa publicandose basta la fecha. Cuando comenzó trafa 
rollos esotéricos, naturistas, combinaba el aspecto comercial con lo contracul· 
tural. 

En lo que se refiere a periódicos, no fue sino hasta los ochenta cuando el 
rock dejó de aparecer únicamente en la nota roja. Se publica en la sección de 
espectáculos (con criterio sensacionalista) o en la sección cultural. Por su· 
puesto el tratamiento que se de a la información de rock dependerá del enfoque 
general del periódico. \'cuando se habla de rock, es gracias a la iniciuth·a de 
algún colaborador. 

El ll.n2 m !!.!!!! sacó una pilgina especial dedicada al rock, en ella colabo
raban: Pepe Navar, Gorgui Lamrov y Rodrigo Fañas. Ahora El Nncjonnl ya 
tiene también su sección de rock los miércoles y El Ovaciones los sábados, 

Banrla rockcrn surge en 1985, primero bajo el patrocinio de la revista 
~para luego inde~ndizarsc. Es la única revista que se dedica en un 
100% al rock mexicano. Tiene un ti raje de aproximadamente 13 mil ejemplares, 
supuestamente se edita cada quince días, pero en ocasiones sale cada semana 
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o inclusive cada tres. Vladlmir Hernández y Monroy son los pilares de esta 
re\ista, aunque por supuesto tienen otros colaboradores. 

Una característica de esta revista, es que contiene una sección de buzón, 
donde reciben correspondencia de diversas partes de provincia. Los lectores 
elogian o critican lo que no les parece del rock en general, o de un tema en 
particular. En ocasiones estas cartas, después de ser seleccionadas pasan a ser 
editoriales o artículos. También son publicados algunos dibujos o caricaturas 
de grupos, o de situaciones como la represión de la tira y temas pacifistas. 
Podemos decir que la revista la hacen los lectores, In sienten como suya porque 
participan activamente en su composición. 

El público de Bnndg Rockera es prioritariamente chavo banda. La revista 
reseña las tocadas en diíerentes partes de la ciudad, habla de varios géneros: 
metal, hnrdcore, rythm'n'blues,y en raras ocasiones de grupos pop. Ponen 
especial énfasis a las tocadas en hoyos ronqui& en Ecatepec, Santa Fé o 
Naucalpan. Randa Rockera tiene una sección de novedades discográficas (que 
incluye cassettes, compact disc y LP) de todos los géneros y también de los 
pirateados. También tiene una parte dedicada a las letras de las canciones de 
diversos géneros y no sólo de gru¡10s chilangos, sino también de provinciu. 

En una entrevista por radio, Vladimir comentaba que un lector había 
escrito diciendo que no podían dejar que la revistD muriera, porque la re\•ista 
era de ellos, de Ja banda. 

Arturo Saucedo, editor de la revista A12llilL (nacida en 1989) piensa que t:I 
rock no es algo rragmenlario, sino que es parte de una cultura juvenil inmersa 
dentro de una sociedad determinada: 

"Creo que la propuesta de Atonal es muy ambiciosa en el sentido de querer 
abarcar una rorma de la cultura juvenil. Si bien vamos a tomar una parte del 
rock, a éste no lo vemos como algo fragmentario. La cultura de los jóvenes no 
nada más es rock. El rock es derivativo, te lleva a otros ámbitos: la literatura, 
el cine. Lo que A12rulL se propone es 5'!r un vaso comunicante de la cultura 
contemporánea y en este sentido nosotros vemos que esos elementos que se 
presentan inconexos encuentran una conexión cultural en el panorama de la 
cultura actual." (entrevista de Rodrigo Farias). "A1.o.n.al. o el rock como vaso 
comunicante."~ p60 

-160-



Lenguaje e identidad. .. 

Atonal intenta ser una revista cultural, dentro de la cual maneja diferentes 
aspectos como el video, la literatura, el cine y por supuesto el rock. La revista 
es¡iera recoger In tradición de las diversas generaciones que han formado el 
concepto joven y proponer algo actual, sin enfrentar la Idea de actualidad con 
la de tradición. Arturo Saucedo, considera que el concepto de juventud no 
lmpllca el hecho de que se tenga 18 o 30 años, por lo que ellos proponen pensar 
este concpeto como una regeneración de lo cultural, en donde cada generación 
transforma e intepreta la cultura de maneras distintas. 

EnAlllwll.hacen traducciones y también se apoyan en ideas propias.Dentro 
de su sección dedicada al rock,lncluyen a grupos mexicanos. El único requisito 
es que su calidad o su trayectoria esté avalada. No importa si pertcncncen a 
un disquera transnadonal o a una independiente. Les preocupan los grupos 
que han &rabada o estAn por grabar material, apoyan a quienes tienen pro
puestas interesantes tanto en el aspecto musical como el letrfsUco. Para sacar 
la revista David Cortés, otro de los editores, comenta que hicieron una inves .. 
tigaci6n y una recuperación de textos mostrando que se puede hablar de 1os 
1rupos de otra manera, y no nada más de su éxito, o de su dinero, sino 
reladonarlos con su entorno sod.aL Era un reto hacer una revista masiva sin 
perder criterios de calidad, enfatizó. 

S.3.1 Sobre los criticos de rock. 

En realidad, existe un periodismo roquero muy incipiente, algunos de los 
que escriben se aislan de su entorno al hablar exclusivamente de rock y no 
empaparse en las aguas de la polltlca, la econonúa o la cultura del pals. En 
este sentido, su ~si6n es muy estrecha, y no les permite establecer lazos o 
contactos con otros ámbitos de lo cultural. Claro que estoy hablando en 
términos generales y de revistas bastante subterráneas, donde encontramos 
mala redacción y ortografía. 

¿Cómo se lla dado el periodismo de rock? Segón Rodrigo Fnrlas, éste se 
dló y se formó basta los ochenta En los setenta no se pudo concretar debido 
a que los Intereses periodlstlcos por lo general estaban supeditados a los 
comerciales. ;.Realmente ha habido periodismo dedicado al rock? A lo largo 
de la hi.stnria de los que han escrito sobre rock, nos encontramos (en la mayorla 
de los e~, aunque existen honrosas excepciones) con mucho elogio, poca 
critica y cuando la hay, es a niveles muy superficiales, netamente descriptivos, 
no alste an61isis. Esto se debe a que muchos no saben de música, y no tienen 
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oncio pcrlodi'.stico, Farfas cuestiona si éstos son periodistas metidos a fans o 
fans metidos a periodistas. De los pocos que han sido constantes en hacer un 
seguimiento firme del rock es Víctor Roura, entre otros. 

''Un crítico no dice dogrmiticamente 'esto es bonito-esto es feo' sino que nos 
relata (con rigor y agudeza) sus experiencias de interpretación, pidiendo et 
asentimiento de lodos los que, consumidores más o menos corhpclentes, se 
hallan frente a la misma tarea de comprensión." Eco Ufubcrto. "Notas sobre 
Jos límites de la estética." La definjcjóo del arte p63. 

Defüdtivamente, la critica parte de una visión muy subjetiva, pero Jo 
interesante es como mantener esa posición, desarrollando y dando elementos 
que refuerzcn nuestra perspectiva. No es posible despojarnos de nuestros 
propios deseos, opiniones y gustos para basarnos en instrumentos todopode~ 
rosos, sino convertir en instrumento esos gustos personales. Para Rodrigo 
Farias, han existido pocos crUicos de rock en México porque para hacerlo, se 
requiere de un conocimiento amplio de ciertas categorías filosóficas, para de 
ahí derivar a la estética . 

"En nuestro pa(s la prensa no es un termómetro muy confiable para saber 
si se están haciendo buenas cosas, ya que ésta se rige por el amiguismo. Por 
desgracia en muchas ocasiones se promueve a gente que no debería innarse 
tanto. Mientras que al mismo tiempo se" ib'llora a creadores muy talentososo 
triunfantes. Los mexicanos somos un pueblo extra1io, ya que necesitamos que 
vengan los europeos, a decimos que podemos hacer cosas de calidad." (entre
vista de José Arturo Saavedra. a Eblen Macari). I.su!2lltil2. p35 

5.3.2 Prejuicios contra el rock. 

Armando Vega Gil, bajista de Botellita de Jérez, comentó que cuando él 
quiso hacer una tesis sobre rock (estudió antropología) rue considerado un 
irreverente. Cómo se atrevía -le diria un profesor· a hacer una investigación 
sobre esa cosa del rock l!ii ésta iba directamente en contra de nuestras raíces 
culturales, nacionales, de nuestros valores afroantillanos como Ja cumbia y el 
chachachá, que por qué no hacía algo que fuera una veradadera aportación 
desde el punto de vista de la antropología social: algo sobre mitos, magia en 
los pueblos indígenas de nuestro país ... marxistas y antimarxistas unidos en 
santa cruulda nacional de vacunación contra eJ rock. (Conferencia ¿Qué 
onda con el rock? 6·nov..S9.). 

-162. 



1..cnguaje e identidad .•. 

"En México ha habido un sentido chouvinista del nacionalismo, que se 
encierra más dentro de una actitud reaccionaria. Después de 30 años de 
permanecer en nuestro pafs, se piensa que el rock es una penetración del 
imperialismo que altera o contnnúna nuestras tradiciones. F.sto, en cierta 
fm·rna, es hacerte el juego a las actitudes más reaccionarias." Jorge Pantoja. 
"Los conciertos masivos".~ no. 50 p56. 

También varios escritores e intelectuales se unen a la campaña de vacuna
ción contra el rock. Elena Poniatowskn considera a este ritmo como sinónimo 
de violencia, agresividad, de drogas y de vidas ni aventón. 

Al rock siempre se le ha asociado con drogas, alcohol, pandillerismo y 
violencia, pero antes de nacer el rock, ¿a quién culpaban de estas calamidades? 

En un concierto de Luis Miguel en Pachuca hubo 40 personas 
heridas, por golpes y apachurrones, ademú daños al inmueble considerados 
en varios millones de pesos. Al parecer, la bronca comenzó cuando varios 
fanáticos querian entrar sin boleto. Por supuesto, las noticias no fueron tnn 
scnsiona1istas ni amarillislas, como cuando esto llega a suceder en un concierto 
de rock. Ninguna liga de la decencia protestó y los noticiarios no lo transmi
tieron. 

Los grandes acontecimientos de violencia en el mundo se dan en eventos 
deporlivoo (en futbol las broncas ocasionadas por too Holligans; en México la 
tragedia del Túnel 29). En loo espectiiculoo de rock no suelen acudir gentes e1.1 
grandes masas que pongan en peligro a sus asistentes. Según Raúl Treja, 
periodista, en México y otros paises predesarrollados culturalmente se sigue 
teniendo el temor irracional y sobretodo prcjuiciado frente a estas manifestn
dones;sesigue identificando al rock con actitudes de oposición, de disidencia, 
se le tiene miedo a los jóvenes porque son potencialmente contestatarios. 

El rock no es causa de drogadicción. 'Es un movimiento musical donde hay 
talento, creatividad, que debe ser escuchado. Aunque existen algunos roqueros 
que tienen cierta confu.c¡ión ideológica de lo que es esta relación entre drogas y 
rock. Como ejemplo, en la final del concurso "Rock en tu idioma" en febrero 
de 1988, un grupo de Tljuana, Annagedón, se meti6 en aguas pantanosas y ya 
no supo ni como salir: 
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''Cuando llegaron a su tercer tema "Juventud" el cantante se metió en un 
roHo sobre la drogadicCión y la ayuda de los padres a sus hijos para c\'itar la 
rarmacodependencia, digno de la fundación que dirige la setiora Nancy Re. 
agean. Para colmo, sostuvo que candones como ésas son las que reconciliarían 
al rock con Ja sociedad mexicana." Jorge Femández. uRock en tu idioma" 
~no.50p37. 

EL grupo Trolebús tuvo ciertas dificultades cuando en Lo. Jm:nrula un 
reportero escribió una parodia del padre nuestro que ellos retomaron de algún 
barrio populachero. Esto les bastó y sobró paro que Radio Red, El Ovacjones 
~comentaran lo que pensaba la Iglesia con respecto a ese Insulto. El 
padre Genaro Alamilla, vocero dcl Episcopado, al ser entrevistado, se notaba 
que estaba fuera de contexto, dijo que no todos los jóvenes son malvados y les 
gusta la lambada (¡sic!) y hada un antenlo llamado a loo de Tro/eblls para que 
no mancharan el sacrosanto nombre de Jesús. 

Todavfa vivimos en un pais bastante con.servador en algunos aspectos. En 
lo artístico, no es posible retomar temas religiosos, sobre todo católicos, porque 
los de Provlda y del Opus Del están prestoo a Impedirlo. Recuérdese la 
exposición que fue desmantdada en el Museo de Arte Contemporáneo en la 
que se vela el cuerpo de la virgen María, con la cara de Morylin Monroe. 

Según un boletín religioso de la revista Réplica de Guadalajara: 

"Quienes inventaron el rock -dice- se propusieron perfeccionarlo basta el 
grado de hacerlo apio para provocar un corto circuito de las racullades 
conscientes y por este camino manipular d cerebro, poseer a a juventud y 
lanzarla en manadas contra toda autoridad, constituida y contra toda clase 
de gobierno, razón más que suficiente para que el gobierno, de cualquier país 
tome arbs sobre el asunto y con todo derecho prohiba el uso de la lelevisión 
y de la radio para difundir esta dase de músic:a ... No todo rock es satánico, pero 
todo rodees nocivo." Roura, Vidor. "De Rock Satanás. Dios y dictaduras". 

La prensa ajena al rock, Je encanta señalar los desmanes que hacen los 
roqueros, en El Universal. Alejandra Mendoza Lira, en la sección de espcctáu
los comenta con respecto a un concierto de Jaime López: 

"Público muy prendido el que jalan esloo grupos, cabe mencionar que 
aunque no se vió correrdgarros de mariguana ni ninguna otra droga, muchoo 
chavos estaba muy pasados, bailando y cantando la música de sus rocanroleroo 
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mexicanos con mucho sentimiento. La verdad, muchachos, ¿qué se ganan con 
"castigar" elfisico ••• ? ¿Qué?". 

La misma reportera en un encabezado de una tocada en el teatro Isabela 
Corona del IMSS escribe: La era del ruido. A lo que hemos llegado: ''La cUnica 
del rock" Los pacientes son los fanáticos y los médicos son los artistas. 

También en El Univep;aJ, en la sección de Sociedad)' Modas hay una nota 
sin firma en la que se retoman una serie de Ideas del escritor Jean Paul 
Reglmbla, el mismo que dta Roura del boletln religioso. En este artfculo, las 
publicaciones roqueras son comideradas como manifestaciones de protesta a 
lo establecido con tendencias necrofilicas. Las caricaturas que en ellas se ven 
llenen como temática el asesinato, lo satánico, la droga. Los jóvenes prolago
nlstas se denominan a s( mismos basura, agresores o infernales. Evocan la 
locura y presentan modelos nocivos que incUan a la violcncla. Transmiten 
mensajes subUmtnales con contenido variado en el que se Incluye la Iniciación 
al suicidio. 

"Loo adolescentes pueden ldenllncarse involuntariamente con la m6sica 
de rock'nroll ya que un gran número de ellos dedican de dos a tres 1.oras ni 
d(a a escucharla. Es un fenómeno universal que se ha extendido con el invento 
del "walkman" y que provoca ~rdlda de audición, sobreexcitación neuro 
sensorial y que puede convertirse si el auditorio es masivo en un impulso 
colectivo irresistible de destrucción, vandalismo y descontento después de los 
condertos de rock. RecordeDMB Woodstock y Avándaro. En un país dejóvencs 
como lo es el nuestro, deberfan regularse la.s publicaciones con estas carade
mticas ya que su drculadón altera el comportamiento de los grupos en 
formación, fomenta la violenda y estimula la conducta agresiva de movimien
tos contraactuales como es el de las bandas." 

Aunque a parllr de los ochenta es cuando se ha Ido quitando ese tinle 
amnrilllsta con respecto ni rock, todavia existen mentalidades cerradas de 
periodistas, Iglesia, autoridades, ciertos lnlectuales y algunas buenas conden
cias dasemedieras. El rock ha sobrevivido pese a quien Je pese, aunque, la 
verdad con una buena canlidad de descalabradas. 
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S.2TELEVISION PRIVADA Y TELEVISION ESTATAL. 

En televisión privada sólo los grupos que han grabado con compañias de 
grandes capitales, han sido invitados a las emisiones matutinas del noticiario 
Ero, a "Siempre en Domingo ", a " Aquí está " con Verónica Castro, o a 
" Rocotorrco ". El rock más subterráneo y margina) con producción inde
pendiente, tuvo la posibilidad de entrar a Televisa en las transmisiones noc
turnas de Eco en el programa" Música sin fronteras "conducido por Aironso 
Teja, en el que desfilaron canto noveros basta trashmetaleros. 

Aunque en México pocas gentes velan 11 Música sin fronteras ",la ventaja 
de que fuera transmitido en la madrugada, era que ~n Europa llegaba la señal 
de dia. Concretamente en España, pensaban que JOS grupos presentados ten
drían un desarrollo importante dentro del medio (que no ha sido asO. Lo que 
si ayudó es a que se conociera un poco más de cerca el trabajo de los grupos 
mexicanos. 

Las personas que manejan los intereses de Televisa y a todos los artistas 
que en ella participan, han creado su propio rock. Ese afán de considerar 
roqueros, pseudo cantantes y grupilloo expertos del playback hace que el 
público considere más destacado a quien mayor promoción tiene. 

"Creo que la tele es el factor fundamental para que nuestra actual música 
popular, a la que obtiene difusión masiva, sea una de las menos ra,·orecidos 
dentro del territorio hispanoamericano, porque grandes ventas de discos y 
atracción por la imagen (multitudes en pos del 91 retrato en vivo") no signirican 
rorzosamente calidad en los contenidos de la música." Vktor Roura. n.inr:i.a:. 
fu9:in!m.. p9. 

Todo se está volviendo un monopolio muy claro de Televisa, quien tiene todo 
el negocio: contrata al artista, le hace difusión en sus propios mediosdedifusión 
y consigue los pcnnisos para presentaciones masivas. Cuando se prcsmtan 
grupos de rock en Televisa cuidan mucho su imagen, que no se hable de drogas, 
sexo o del gobierno, mientras más frivolo sea el tema mejor. 

"A pesar de lo que promueve el director de Televisa, Miguel Alemán 
Velasco, acerca de una apertura democrática en los espacios televisivos, es 
evidente que los vicios y los intereses de las personalidades establecidas en ese 
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consorcio impiden cualquier proceso de cambio. En la música, dudo una y otra 
vez, no es posible el libre ejercicio de la creación." lbidem p6. 

Realmente el rock mexicano ha tenido poca oportunidad de ser. transmitido 
por televisión, tanto estatal como privada, a no ser por algunos programas en 
el Canal JI oel 13y ciertos canales en provincia más abiertos queaquf. 

El canal 11 dentro del noticiario" Hoy en la Cultura ", ha hecho algunos 
reportajes sobre rock mexicano, considerándolo como parte de In cultura 
nacional. Ha existido una cierta apertui-a a televisar conciertos en vivo o en el 
estudio. A partir de 1991 se creó el programa" _Rock sin etiquetas ",realizado 
por Edgnr Pulido donde transmiten breves comcritarios de los grupos sobre su 
trabajo, allcrnándolo con un concierto en vivo. 

En el canal 13 de 1987 a 1988 se transmitió un programa llamado"" Es pee .. 
táculos de la Ciudad ",conducido por Guillermo Driseño, en el que dcsnlaron 
algunos grupos de rock mexicano. Posteriormente, en el mismo canal, Claudia 
Córdova conducía un programa donde transmitían videos de varios grupos, 
sobre todo de pop, pero terminando el boom del rock en tu idioma, también 
desapareció. 

En 1989 se creó un programa denominado" Aguila o Rock ",transmitido 
por lmevlsión en el que se producían videos de los grupos, nlt ernándolos con 
entrevistas. 

Los grupos de rock, diflcilmente pueden ser Incluidos dentro del menú d~ 
Jos medios masivos, porque sus contenidos no cuadran con la imagen que éstos 
quieren proyeclar. Si bien es cierto que los medios ejercen una innuencia 
apabullante para los receptores, también es cierto que el público no vive u 
expensas de Jo que le diga los medios: de acuerdo a su criterio, conocimientos 
y cultura, es que codificará de determinada manera los mensajes. Los produc. 
tores, que deciden qué debe transntiUrse y qué no, basan sus criterios, sc¡,.rún 
ellos, apegados ''a lo que la gente pide" (aquf léase a lo que nosotros les 
impongamos que vean). 

u El rock tn Mhkose ha manltnido gracias a un p6blkoque ejerce su volunllld de opinión 
al margen de los medios masivos que son (eso se sabe) qulent'S definen los. gustos gentrallzadus 
de la población ... mlt!nlnas no tt!ngamos unos· medios reulmtnle drmocnUlcoS el panorama 
del rock no prerabricado corttrA en una ruta paralda a la creado por la gran industria." 
Jbldem p5'. 
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Dentro del medio roquero. para algunos es un pecado presentarse en 
Televisa, porque implica prostituirse y como robots hncer lo que dignn. Cuando 
Jaime Mpez, en 1986 se presentó en Siempre en Domingo, dentro del mundilo 
roquero se le crltic6 much[slmo. Sin embargo, a partir del programa"Múslca 
sin fnJnteras" , de Alfonso Teja, las recriminaciones no son tan marcadas. La 
calidad del rock no puede estar condicionada a la marginalidad, ya la inversa, 
la difusión indiscriminada de todo lo que bautizen como rock, no implica 
calidad. 

Creo que los grupos cuando se les brinda la oportunidad de presentarse en 
televisión, sin que su material sea alterado, lo harán, aunque habrá algunos 
que de plano no les interese entrar a Ja pantalla chien, por todo lo que el 
consorcio significa. 
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6. CONCLUSIONES. 

La espina dorsal de la tesis es la búsqueda de slmbolos ldentificativos en 
el lenguaje musical, literario y comunicacional, dentro del rock. En lo musical, 
se manifiesta en lo energético, catártlco,visceral. Los músicos quieren distin
guirse, singularizarse, gritar que están vivos. El público siente la música, se 
transporta. Algunos siguen al grupo porque también quieren tocar; muchos 
se identifican con los personajes de las letras o les gusta el ritmo¡ a otros no les 
importa quien toque, sólo van a divertirse a tomar cerveza y ballar frenética
mente. 

Según los estilos musicales, el comportamiento será diíerente. Los punks 
hacen su slam; los hcavymctalcros mueven la cabci.a de arriba hacia abajo 
ncelcradamcnte; los que prefieren fusiones guapnchosas mueven más lns cade· 
ras y los hombros en su baile. 

En lo literario, la letra de un creador está determinada por la sociedad en 
que se desarrolla; existe una interrelación entre el mundo Interno y el externo. 
En su manera de concebir el mundo, sw rrascs y sus dichos, en la música que 
hace y hasta en su forma de vestir, existe un lazo identlncativo con el público. 
Los seguidores buscan gu(as espirituales, se afanan en creer en algo o en 
olgulen. El nutrimiento de muchos roqueros es In ciudad: hablan de los 
elementos que en ella habitan. Las historias Individuales que salen dela mente 
del creador (por experiencia personal o mera ficción) son parte de In historia 
colectiva de esta ciudad. Los letrislns hablan de cómo les va en la feria. El 
Guadaña o El Haragán hablan del barrio, mientras que Bonn de un viaje al 
Caribe. 

Lo comunicacional, se produce en los mensajes no verbalizab1cs,como si en 
el ambiente notara un circuito de conexiones entre los integrantes del grupo; 
entre el público participante; entre músicos y público. El rock es liberador de 
energla. Todos llOll cómplices de la trans¡¡resión. La tocada es una experiencia 
colectiva, es un ritual. En ella se manifiestan todos los lenguajes: musical, 
literario y comunicacional. Participar dentro de un concierto es fundirse con 
los otros que junios forman un todo, olvidarse de uno mismo, pero al mismo 
tiempo saberse diferente a los otros. Después de una tocada los participantes 
se sienten renovados, han resudtado. 
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El público es el don nadie que teme a la anonimia, que huye al frío de la 
muerte y en la tocada, el héroe le proporciona la luz y el cnlor triunfantes. 
Músicos y público~ en comunión ante este nuevo día, este renacimiento. 

Los héroes del rock mexicano son diferentes a los de los consorcios televi
sivos, mientras éstos· últimos ofrecen patrones de vida ajenos n la realidad de 
la gran mayorfa de las ramilia5 mexicanas, los héroes del rock mexicano parlen 
de situaciones y hechos concretos que padecen algunos jóvenes de estratos . 
medios y bajos. 

Algunos roqueros viven aislados de su entorno, creen que la música sólo 
tiene valor por sl misma y que no depende del medio en el que se desarrolla. 
De ahl que exisfJl una lremenda ralla de información y dcspolilización. Por 
definición son anarquistas (por el desorden y Ja confusión) pero no porque 
ellos asl se denominen o estén consdentes de ello. Con tal de tener conciertos, 
a muchos no les inlercsa que los conlrale el PRI, el PAN o el PRO. Tocan para 
el PRI, aunque la lira los siga apañando, aunque en las letras se quejen de la 
represión en las calles y las ratsas promesas. Por otra parte, existe un sector 
minoritario de lo.o roquero. que tienen una visión clara de cuál es su papel 
como dudadanos, consumidores, artistas y trabajadores. 

El rock puede ser visto desde cualro lingulo.o: a) como ventana (musical
mente es una propuesta abierta, que se adapta a diversos ritmos); b) como 
espejo (los squidorfS, se reOejan, se identincan con los personajes de las 
letras); c) como lren (es un vehículo comunicativo, en donde los pasajeros 
pasan una barrera real terrena y llegan a otra dimensión); d) como cueva 
(cobija al que asf lo desee, es plural, como la madre naluraleza que proleje a 
lodos los seres independientemente de su runción). 

Para un mejor desenWJrlvimiento del rock mexicano, para aquel que qui
siera dedicarse proresionalmenle a esta acUvidad y no tomarlo como un mero 
pasatiempo, propongo varlao actividades a dearrollar que no son novedosas, 
pero trato de esquemallzarlas: 

1) Acabar con la impr0\·isaci6n (me renero a no hacer las cosas al aventón) 
en Ja creadón de la música y letra, en la conrormaclón delos grupos (oonslun
ciu, credibilidad, toleranda en un proyecto de trabajo) organb.ación de toca .. 
das, producción de discos, dU'usión del material. 
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2) Creación de una academia de rock (como el Rock'iervatorio de Madrid). 
De no ser por las clases particulares de algunos mm.~tros y la escuela para 
guUarristas del proíesor Lavin, no contaríamos más que con las revistas 
extranjeras especlalb.adas en determinado instrumento (que no todos le sacan 
provecho por no saber Inglés, ni leer música). La institución que sugiero, 
podr[a estar en manos de particulares o pertenecer al INDA e inclusive a Ja 
UNAM. Lo importante sería que se manejara autónomamente,quc no estuvie· 
ra condicionada por los cambios sexenales. También serfa ideal que se dieran 
becas a los alumnos más brillantes, o de· pocos recursos. Se requiere una nueva 
actitud hacia el aprendizaje, combinar la pasión y la técnica. 

Tal vez con Ja realización de concursos, se podría ayudar u los grupos a 
mejorar su equipo, como el organi7.ado por Circo Volador, en el que a los tres 
primeros lugares les dieron desde una consola hasta una guitarra eléctrica. O 
también que alguna tienda de música estableciera un sistema de crédito con 
amplias racilidades para los músicos. 

El tiempo libre es indispensable para crear, por Jo que si estudiantes 
aventajados tuvieran una beca, podrían dedicarse de tiempo completo a tocar 
(nsl com<1las quednel CONADEa deportistas oel CONACULTApara música 
clásica), y no estar preocupados por tener dinero para pagar la renta o comer. 

En 1990,el Programa Cullural para Jóvenes (perteneeienteal CONACUL
TA) organizó una serie de cursos para los músicos: Sonorización, Presencia 
Escénica, Instrumentos y Promoción. Se pretende dar estos cursos anualm1mh:. 
Mi propuesta es que se Impartan de manera continua y además que se den 
clfnlcas con músicos de reconocido prestigio. SI esta reSponsabilldad no puede 
caer en manos del Programa Cultural para Jóvenes, alguna organi7.ación que 
se dedica a realizar tocadas, Jo p<:Nlría llevar a cabo. 

Otro aspecto que seria Importante desarrollar, es la creación de talleres 
literarios para los que escriben las letras, con la Intención de que se cuenten 
con mejores herramientns para expresarse. En el Museo del Chopo se han 
impartido cursos de este tipo, asl como en la UVYD (Unión de Vecinos y 
Damnincados 19 de septiembre), aunque lo que ha rallado ha sido continuidad 
y dif'usión, e inclusive Interés por parte de los letristas. 

3) Que continúen las produtdones Independientes. Que haya una mejor 
planeación de los discos: a) en ei aspecto económico (no se termina de pagar 
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la producción y se quedan en números rojos),;-b) en lo que se refiere a la 
promoción y distribución (cómo, con quién y dónde, no esperar a que el disco 
se \'en da por sf mismo). 

El mercado que se ha gestado paralelamente a las producciones de los 
grandes consorcios del show business, nunca podrá hacerles la competencia. 
El rock mexicano lendrá que seguir su camino alterno, pues no puede acceder 
a empresas donde lo manipulen, porque los grupos ya no serían roqueros, sino 
prdabricados. Para muchos músicos, el gran reto está en grabar para com· 
pañfas con grandes capitales y hacer su propia música sin ser coartados. 

4) En lo que se refiere a promoción, algunos roqueros son pash·os y esperan 
que las tocadas les caigan del ciclo. Los grupos que han sabid.o promocionarse, 
o que han encontrado gente que en verdad los ha sabido mover (los reprc .. 
scntanlcs, y no repretransanles) son los que están mejor colocados. Los gastos 
de promoción, por Jo general no son tomados en cuenta: estudio fotográfico, 
discos regalados, propaganda. Muchos grupos Je dan más importancia al 
trabajo musical, pero descuidan el letristi~ al promocionul, o de sonoriza
dón. Aquellos que cuiden estos otros aspectos, serán más proícsionalcs en su 
trabajo. 

S) En lo que se concierne a la difusión, en realidad es un p_roblema complejo. 
En la radio, a no ser por Radio Educación y EstercoJoven (ambas del gobierno) 
es raro escuchar programación de rock mexicano en estaciones comerciales. 
Entrar a las radiodifusora.s privadas, tiene que ver con Jos criterios, no sólo 
de lós programadores sino de Jos anunciantes de las estaciones, que por lo 
general son bastante pudlbund~ (no les gusta to que dicen lns letras; creen 
que algunas atentan contra la moral y las buenas coslumbres). Los grupos que 
sacan producciones independientes, no tienen dinero suficiente para pagar la 
payola (el "derecho" de se ser programado X veces diario). Además el grupo 
que lo hiciera, desvaloril.arfa su trabajo, pues el que pague la cuota más alta 
se convertiría '"en el más famoso"' o en el de "mejor calidad". 

Ciertos empresarios arguyen que el rock mexicano no tiene público, pero 
es un círculo viciw;o: si no se difunde no se amplia el número de seguidores, y 
si noc\i~ten consumidores para qué se difunde. Los que se niegan a programar 
rock, ponen mil pretextos: no hay público roquero, no les gusta Jo que dicen, 
los grabaciones son de mala calidad (este es un problema que pocos grupos 
que graban de manera independiente han subido resolver, por los altos costos 
de las producciones). 
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Un ponlo que me gustaría resnllDr es el del público. Los programadores de 
estaciones r.adiofónicas justifican su falla de inlcrés en el rock por la falla de 
seguidores. Esta afirmación no es del todo falsa pues muchos músicos se quejan 
de la poca asistencia a los conciertos, de la incomprensión, de la dcs\'alOrilJI· 
ción y el no consumo de productos nacionales por parte del público. 

El número de seguidores fieles es reducido (al que me refiero en el subca· 
pUulo de héroes, groupies y fans) entonces ¿cómo aumentar el público?, ¿cómo 
quitarnos la sombra de la malinche? 

Hay grupos que se r.m a grados e'tremos y cuyas pretensión son tocar sólo 
para "Vender, ser famoso o estar en la radio, se cambia la concepción que se 
tiene del mundo por hacer un producto simplemente pal'a la vcnlD, por lo que 
el rock deja de ser tal y se convierte en música superflua para la vendimia. 

A pesar de la poca apertura de Jos medios, en últimas fechas se ha dado 
una prolireración importante de grupos roqueros, lo que quiere decir, mayor 
número de seguidores. 

6) Que se generen más lugares para las tocadas de rock. Organizadores, 
público y músicos pueden contribuir, no sólo a conservar los existentes, sino a 
abrir otros, auspiciados ya sea por el gobierno o la iniciativa primda. Según 
Víctor Roura, lo que necesita el rock no son espacios, sino una integración a Ja 
vida social, una asimilación a la cultura nacional. De ah( que se diga que no 
exista un público masivo; que algunos funcionarios públicos den permisos con 
grandes dificilltadcs para tocadas¡ que se menosprecie el trabajo de lo~ 
roqueros. 

Seria beneficioso para el músico que no dependiera de ninguna institución 
o empresa privada para realizar sus conciertos. Para lograr esta autonomía el 
grupo liene que convertirse en una pequeña empresa: buscar el local, solicitar 
el permiso, tener transporte, sonidos y luces, encargarse del boletaje, discim 
de la propaganda, diruslón, \·igilancia, contratar a los secres (ayudantes), 
ingeniero de sonidos y de luces. Esta labor sólo es pmible si se cuenta con 
colaboradores con funciones bien dennidas, a los que habría que pagarles 
honorarios. Muchos grupos con dificultad cuentan con el equipo indispcnsa. 
ble para cada músico, son pocos los que tienen sonido o transporte, y si a eslo 
le agregamos que la gran mayoría de Jos músicos no viven de tocar, Ja autono. 
núa es un problema difícil de resolver. 
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Otro de las espacim que habria que crear son los dedicados a In venta e 
intercambio de productos que tengan que ver con el rock. Además del tian1,.ruis 
dd Chopo, estA el espacio altematlvo del Sur (que esperemos que pronto se 
mueva de manera autónoma y que no desaparezca cuando CONACULTA lo 
decida), pero podrfan existir otros espadas en Casas de Cultura, de varias 
delegaciones del D.F. 

7) La prensa especializada requiere (en la mayoria de los casos) de un vasto 
conocimiento sobre los temas que aborde, para que su critica sea más profunda 
y menos superficial. Además el periodismo roquero está muy mal pagado, la 
falta de lncentlw.'I hace más desolador el panorama. 

El gran enemigo del rock mexicano sigue siendo las mentalidades inquisi
doras que le atribuyen nexos demoniacos, delictivos, viciosos y generadores de 
violencia. El uso de enervantes y bebidas embriagantes, actos delictivos y 
violentóS no es exclusivo del rock. Habría que ver con otros ojos a este ritmo 
de la era de las conwnicadones, comprender este puente lntcrcomunicativo 
que se da entre los jóvenes, que enriquece la vida emocional y robustece su 
Identidad en el aspecto creativo, en las experiendas de carácter rituaUslico y 
colectivo. 
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