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Introducci6n 

La cultura conter.iporáneil ha sido organizada de tal manera 

que existe un cotidiano cciudal informativo y un enjambre de 

aparatos comunicativos cuyo fin es la organizaci6n y realizaci6n 

del ocio y entret011imiAntn. 

El v.i.deo rGck sur8e en medio de este complejo cultural y 

senutrc de cuatro medios masivos de comunicaci6n y/o de expresi6n: 

el cine, lil televisi6n, la radio y el "comic", El cine y la 

celev.i.:üün ri..:rhcn ·:u ¡nc¡:oio .:.¡i;:irato productor. f'.n la T'4d{n, :;u 

estructur-::i se "ncuentrc vi;1culada con la industria d isco¡>;rá fica 

y ocupa un lu~Qr de cr8ciente importancia dentro de la industria 

cultural. El "comic" se ha convertido en uno de los referentes 

visuo.lcs del 'l.idr~r::- 1~ock .. 

!)r~t,~ndi~mo~ .inv~~t ip,ar al video rock c;Jrr.o un ft~hÓí:'"1eno de 

la indusn°ia cultural. Los orí~enps del nuevo producto 

cultur,~:;_ r:'''' :··,:;;,;!en dir:;ct.omente al in:'cio del rnov.i.:iiento 

musical rock. Un género 1nus.Lcal que sr: caracteriza por su 

modernic.:ad, lr:; urbano y lo juv•'.!nil. 

El rock, cnmo movimiento musical, ha incidido sobre el 

quehacer arcistico ~ cultural de una gran parte de la sociedad 

c ontemporán'"ª• particularme:nte sobre la confol:'mada por los jóvenes 

de treinta años para atrás, Su presencia en la literatura, 

teatro, televisión y cine es un hecho cotidiano, 
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Desde su nacimiento, el rock ha abordado diferentes manifestaciones 

artísticas y culturales que rebaaan el ámbito musical. El 

rock superó aquella etapa (o concepción) en la que se le 

catalogaba como un sim?le grito de inconFormidad juvenil, Ahora 

el rock, sin perder su tradición contestataria, forma parte 

intrínseca de la cultura 1 de 13 industria cultural, 

El video rock es una. resp ... 1est3 o 11na nec.;;:..:idl1d comct•cial 

específica, Es una aportaci6n importarte en la prograreación 

televisiva cotidiana. ts una posibilidad en el reencuentro 

dC! 10::1 mundos vis1.iales y duJ~Li;.·0D '/, .:l p:!!'ti..'f' rl~ 1,1s 

tradiciont:s del rock, ·~s también una proposición qu~ t•enueva 

al rock como manifestaciún del qu•Jtw.ccr cultural de la presente 

di!cdda. 

Hue~;tra te~:;is ,:ibc;rdLJ. ~l vi<leo rock como un fenómeno 

espec:í ': i·20 de L1 cultura conternpor.~nea y como un producto de 

la industt'ia cultural, y parte· de las siguientes preguncas: 

¿Cu&les son sus antecedentes y sus oiígenes? 

¿Qui! son los video rocks? 

¿Quién los produce? 

¿CuSles son sus contenidos y sus mensajes? 

¿C6m~ ubicarlos en los medios masivos de comunicaci6n? 

¿Cuál es su papel en la cultura contemporánea? 

¿Qué formas expresivas poseen? 
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Para responder estas preguntas, hemos ubicddo a los 

antecedentes con el surgimiento del cine sonoro 1 la televisi6n 

y el rock. También analizamos las diferencias que existen entre 

la cultura de macas y la cultura popular, 

Posteriormente, in~cstigamos los origenes y el desarrollo 

que ha tenido el video rock en los Gltirnos cinco afies y sefialamos 

que 1:!1 ·1id1?0 r:,ck surge cor~o un<1 1'espucs ta de l<i industria 

discogr&fic3 a la crisis econ5mica y de audicncíd, 

La prc::,enti; tt~sis fue elaborada entre 1985 y 1986. La 

fr1vcstigaciSn at>·'lrcó el Vt<rtiginoso desarrollo Jel video rock, 

su éxJ.to y s\.\ enorme impacto cornercial dentrc rJe L1 industria 

disqucra. 

A dos afias de ese movimiento de expansi6n (y consolidaci6n) 

11an ocu11l:1ido ·;-:1r.ios f·~n6rner.on importantes: 

-- Varios grupo~ de rock renegaron del video rock y ya·no 

filman m.1s. 

-- Nació un nuevo canal de trdnsmisión de video rocks: 

Vh-1 (Video !'lits One) el cual arrebat6 el monopolio a MTV. 

-- En México, la transmisión de video rocks fue prácticamente 

aniquilada. 

Hoy el video rock ocupa un lugar dentro de las industrias 

culturales; pero su impacto. ya no es definí ti vo y c:spectacular. 



CAPITULO I l¡ 

El surgimiento del cine sonoro 

El cine y el fonógrafo comparten una serie de elementos 

comunes en ::;u evolución histórica, S\.!s inventores, que eran 

empresarios, no ten5an plena convicción de las posibilidades 

expresiva:; y de t>ntretenimiento que poseían ambos. Su primer 

impulso se orient6 hacia ciertos usos prácticos: El cine tomaba 

"vistas"; el fonógrafo era una m~quina de dictado. 

La consolidaci6n del cinematógrafo, al igual que la del 

fonógrafo, ocurre en unJ. época ele transiciones y ¡~,1mbios 

e5pectdcUld1.,,,;. C::::: l:>. ~·i fi>rencia de que el fonógrafo recuperó 

una ancestral tradi~i6n musical, el cine no pose!a ning6n 

antecedente narr~1tivo ;iropiamente establecido, t:n su tiempo 

inicial, cr::'. ~rnsirle~1do como el hijo bastardo del teatro, de 

los: 'foE·~tonc::; decimonónicos y de la fotogr¡¡,fÍd, 

L:l cine adquirió, en menos de dos décadas, varias de sus 

posibilidades expr•r:~dvas (siempre incompletas hasta el surgimiento 

de la bandd sonora integr;•da al film y 1 posteriormente, del 

color). En 1914, David Wark Griffith sistematizó con inteligencia 

los recursos narra ti vos propios de un lenguaje cinematogr'áficc. 

El close-up, el montaje alterno, las acciones paralelas, la 

condensa:-ión <lel tiempo, los ensayos de alumbrado artificial, 

el plano americano y la cámara en movimiento y con distintos 

ángulos ~ueron alr,unas de las principales aportacion8s de este 

genio del silente. 
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A partir de ese momento, en la etapa considerada como el 

periodo silente, la evoluci6n y la fuerza expresiva del 

cinematógrafo adquiere vuelo incontenible. Surgen el 

"film d' art" franc~s, la escuela 30vi6tica (da l~ que saldr!a 

una importante ser.ie de trabaj0s teól'.'icos sob1•e las características 

del cine y el montaje como posibilidades expresivas), el sur'real.ismo, 

el expr•!!sJ>.•ni:'.mo ·.:i i.e'mán, el cine c6mico americano y la 

consolidación <le Hollywood, 

Los ÚJ timos años del cine mudo fueron de esplendor. Se 

varifir6 una constante realizací6n d~ obras importantes y se 

consolidar'on ,;ilguno~; dÜ'"'ctorc!:l r¡ue 'trcit:iron dü darla a su obra 

un toque pc1"'onal. En 19/7, coment.ó la rápida decad'"ncia del 

::dlente, no por inc2.pacidad, sino por el lanzamiento de~ 

i.Jazz Sin5;·.:'r, una película r:ue síncrcn~zaba exitosümente el 

sonido con Lis i mÓg•:!nes. /\demás, tenia cdnciones con la. múr; ica 

popular de aquellos tiempos. The Jazz Sin6Pr provocó un violento 

giro: las pr•5.nc.ip.:lles ca,;as productoras con-:luycron que al cina 

sonorizado era más rentable que su silencioso antecedente, 

Pocos fueron los años en los que el cine mudo p.::irticipó 

en una batalla desigual. Los directores fueron obJígados a 

filmar "talkies""'Y los resultildos al principie dejaban mucho 

* Con la introducción del sonido al cine, ocurre, de 1929 a 
1935, una explosión de películas cuyo atractivo era la abundancia 
de diálogos¡ "talkies" fue el meca~ismo comercial con que fueron 
publicitadas. 

----·· 



que desear; pero los films hablados eran la irresistible 

novedad, 
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En general, estos intentos presentaban serios problemas 

técnicos, ya que no se podía grabar en directo y la sincronización 

presentaba muchas deficiencias, Además, los sistemas de 

amplificación eran muy primitivos y los sonidos eran de formes. 

"El fonógra ro. , . aportó las 'ºo luciones de los problemas 

del cinc hablado, al crear el registro eléctrico por micr6fono 

y la ampliadén (del sonido) por· l.'.imp;:ir;;.::; trió<1'icas", 1 
Las 

grandes compafiías el6ctricas interesadas en la radío, fueron 

las propietarias de las patentes, monopolizadas por dos grupos: 

La General Electrirc ':ié:;tern, nortc:u:tericana, 'J la A. E. G, 

Tobisklangfilm, alei.t<,na. 

"La Western propuso ~;us procedimientos a las grandes 

sociedades nortc::unericanas 1 vinculadas como ella con el grupo 

Morgan. Pero nadie quiso creer en el cine hablado,,, La 

Western se dÜ'ieió a los hermanos Warner 1 cuya compañía, 

muy pequeña, acababa de comprar los restos de la vieja Vitagraph, 

ua modesto circuito de quince salas, A los productores les sedujo 

un procedimiento que les permitía sustituir en sus salas 

1.- ~<.1dou1, George. Historia del cine mundial. Ed. Siglo XXI, 
:1éxico, 19i!ü. p. 209. 
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las or'questas por los al ta voces, En sus primeros films, la 

sonorización Vitaphone se limitó a la música y a los ruidos ••• 

Reuniendo todo su capital, los Warner contrataron a un famoso 

cantante ;fo mu::ic hall (teatro de revista): Al Jolson''• 
2 

El impacto tJ.~ un primitivo y tosco cinc sonoro fue inmenso. 

Las princip.:i.lcs ca~aa productoras, muy li~adas .:i.l fenómeno del 

"studio s¡•s7cm", se lan;::¡ron decididamente a la confección 

sistemáticn Jel género musical -un género imposible en la época 

muda- y ~ 1~ traslaci6n de obras teatrales, cuya importancia 

residí~ en la abun¿an~e cln~tdad de di&logos, 

La reacci6n que el sonido provocó en los principales 

creadores del ~ilent~ fue de rechazo. Eisenstein y Pudovkin 

redact"aron un manifiei:;to en .;l que se reconocía"que el art•; 

mude• tocaba d Gu fin, qut: el \l'~º de los ruidos ambicntalef' era 

deseable y que el ccnido librar·ía a las películas de los 

subtítulos y de 1'1s perífra'.;is visuales,* ºero afirmaban <Jue 

'toda adici6n de la paldbra a 1ma escena filmada, a la ~anera 

del teatr·o 1 matm··ía la pu~sta en escena porque chocaría con 

2.- Sad0ul 1 Geor~e. Historia del cine mundial. Ed. Siglo XXI, 
México, 1980. p. 209-210 

1' De hecho, ·31 sonido ya era una necesidad er,tética, Las 
obras maestras c<.)mo Jea:me D'A:aé ;: Napoleon tenían ;:ibundantes 
referencias visualesce-Tossoñl.ctos, El refinamiento del arte 
mudo exigía el sonido y la 'p:¡labr,1. 



~ el conjunto, que procede sobre todo por la yuxtaposición de 

3 escenas separadastt, 

Se mataba, según los genios del mudo, la esencia 

cinematográfica: el montaje, 
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Otro retroceso fue la inmovilidad de la cámara, que era 

encerrada en pesadas cabinas que no dejaban salir el ruido 

poducido por l<l mi,;ma cámara durante la filmación. Con el 

paso del tiempo, los avanccG tecnol6gicos y la flexibilización 

de la técnica rcrr.1iti·~ron utili::ar con ínte:!..igencia la potencia 

expresiva de los sonidos. 

La sincronil.dci5n d•~l sonido con la imagen se uti.liza para 

la reproducci6n y el registro, En el rodaje se registran sonido 

sonora :;2 Jisocia t.:n tre.~ l.ír.eJ.~ de trabajo: palahra·j, fii'.isica 

de acompat1micnto y e~ectos 3onoros. Estas tres l!neas son 

fundidas durante la edición y con la sobre-impresión se fija 

el sonido en la banda destinada a la reproducción del sonido 

en el film que c0nti•cne las imágenes, 

Para el te~ricn franc6~ Marcel Martín, el sonido aport6 

los siguientes elementos al lenguaje f!lmico: 

-",,,el re<llismo o, mejor dicho, la impresión de realidad: 

El sonido, parte integrante de la esencia del cine, aumenta 

J,- Sadoul 1 George. Op, Cit. p, 210 



··. el coeficiente de autenticidad de la imagen con lo que la 

credibilidad, no s6lo material, sino estftica, de la imagen 

se encuentra liter~lmente ,Juplicada; ~l espectador recibe, 
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en efecto, la poli~alencia sensible del mundo real, la compenetraci6n 

de todas las per~0pciones que nos impone la presencia 

indivisible d~l :¡iun¿o ••• 

-" ••• la ut'.lizac.ión normal de la palabra per;nite la desaparición 

de la plaga ~r intcrtítulos, Libera a la imagen de su función 

explicativa y le p0rmlte consagrarse a su valor expresiQo, 

haciendo inti·til la evocación visual de cosas que í'ueden ser 

dich .. L. o, :r,ej0r, c\,·(. . .;ú.Ja..;. Por (1ltim0, l.J vo¿ en "off" 

ofrece c1l cin•c el amplio campo de la p:::icología h'!dendo la 

exterioriz~ci6n de 10s pen3amientos m&s 5ntinos, 

- 11 ••• cl silcr1cí0 !'osee ur1 11ot~~le valor positivo. Es conocido 

el considerablt:: papel clram.í.tico que tiene cerno símbolo de 

muerte, au:'l~ncia, peligro, angustia o soleclctd •• , 

-" ••• las eliosis positles de sonido o'de la imagen, gracias a 

su dualismo. Es r~lebre lA siguiente elipsis de sonido en 

Sous les !oits c\0 París: dos personas discuten detras de una 

puerta Je cristales si11 que por ello se no::; escape el sentid'.:> 

de sus palabras ••• El ip:ois de imagen si pockr.1os lla,narlo así, 

existen en Sc~s les Toits de Parí~: seguimos una disputa 

nocturna, aún después de haber sido roto el farol que iluminaba 

la escena, por los ruidos que (la pelea) provoca, •• 
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-" ••• la yuxtaposici6n de la imagen y del sonido en' contrapunto 

o contraste, el asincronismo realista o no, y el son.ido en 

'off' permiten crear un.1 amplia r.;ama de metáforas y símbolos.,. 

-",,,por Último la música, en tanto que no est.1 justificada 

por un elemento (le dié¿;eq ü; 1 constituye Jn material expresivo 

sín~~larmente rico•. 4 

El ascenso y la consolidaci6n del cine sonoro tiene su 

equivalente con el proceso que tuvieron, simbiótic,1mente 1 las 

principale~ compa~fas productoras de Hollywood. A partir de 

c:::e morn<>nto, dominan al cine·mundil:ll las siguientes empresas: 

Paramount 1 Warnc.r B~0thers 1 Metro-Goldwyn-Mayer 1 k-i<:-0, 2 Oth. 

Centnry Fox, Universal, Columbia y United Artistn. 

El cine soncn'o 21<.lquiri.S una rápida madurez y modernidad en 

su lenguaje. :>u .1.cta de naci:niento ~-·Je Citizen ;:ctne 1 en donde 

el uso Je un lente que ¡;c~rmití.a .'..i.lmar con profundillad de campo, 

aco~;tumbró .:¡ la auJienc:i.'l a nna nueva ¡oo'.1.ibilidad cinematográfic ... : 

Le dio libertad para intorpretar las imágenes 1 posibi 1.idad que 

no existí.a en la edición o en otras formas de control narrativo, 

El lenguaje cinematográfico adquirió una amplia variedad de 

elementos intrínsecos corno el montaje, el sonido y la imagen, 

Y la aparici6n del sonido sistematizó la fusión entre la mGsica 

y la ima¡:i;en, 

4,- !)Íaz Pal<1fox 1 Guillermo (recopilador), Curso básico de 
leng~aje y t6cnica cinematográfica, Realización 1, Ed. CCC 1 M~xico, 
p. 142-143 



El surgimiento de la televisión 11 

"El telégrafo, eJ teléfono y la fotografía siguen siendo 

los grandes puntos de referencia de la televisión( •• ,), ampliados 

con la cinematografía y la radiofonía: el hecho televisivo comienza 

a delimitar su área específica en torno a la inmediatez de la 

captación y tr;13la.ci5n de las imágenes, diferenciándose así de 

la fotografía y el cine -que respectivamente lo hacen en unidades 

aislarlas y en ·,;e!"ies de fotog!"arnas, además de con posteridad 

siempre al c,uceso; de igual manera, la televisión se va dibujando 

como el equival~nte en el campo de lo visivo a lo que la 

celefonÍd y la r·adiofon:ia significan en el sonoro". 1 

Los principales foco3 de impulso para el fen6meno televisivo 

giraban ,,J r1edc ~or di.? Francia y Gran Bretaña 1 aunque Alemania y 

Est,1do::; Uriidof; e~1piezan .:i tomar c.iert:a ventaja que ya nunca 

más, pa1'tic11larmente I:l!A, abandonarían, 

En lHH~, el alcm~n H. Hertz de3cubre el flujo de la luz 

uJ.t~aviolet.1 0n l·l de~carga elfctrica y la existencia de las 

ondas electromagnéticas. Diez años más tarde, K.F. Braun 

produc·~ ·.in t'1'.JO de ray,)'' catódicos con una pantalla fluorescente 

que arroj¿¡ luz cuando P.S golpeada por un haz de electrones; en 

1906, en Alemaniü., M. Dieckmann y C. Glage ensayan la 

transmisión telc,visiva de imiígenes utilizando la lámpara de Rraun 

y siguiendo el sistema telegráfico, 

1.- Bonet. Eugeni, et, al,, En torno al video. Ed, Gustavo 
Gili. Barcelona 1980. p. 41 
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Estos tres adelantos, los más significativos en cuanto 

al desarrollo de la televisi.6n, presagian la entrada de la gran 

indu1;tria en su explotaci6n ya que 1 al contrario de la cinematografía, 

la transmis10n televisiva suponía la captaci6n y traslación de 

imágenes sobre una ba:;e inmediata, 

El análisis mccSnico u 6ptico y el Plectr6nico o cat6dico, 

los dos sistema3 b~sicos de todas las transmisiones televisivas 

del futuro, son descubiertas en esta f1se, a1Jnque con enormes 

diferencias: ~ic~tr3~ el mecánico ya se maneja con bastante 

perfccci6n, el electr6nico a~cnas esta intuido, En resumen, 

puede decirs~ que el hecho t0levisivo poco a poco va 

encontrdndo :>u :Ír<>;i pr>opia. en el á:~b.i to comunicativo, pero 

adquiere matices qut.! lo «cercan y lo co:wicr-ten, con el paso de 

losaftos, en un e~pectáculo de mas~9. 

De 1920 ¿¡ 1925 se conduct!n experimc~ntos an Gr;i.n Brctafta 

y 1\kr.iania que empiezan a explotar las ventajas de la transmisi6n 

de la radio fonia o sea a través de las rindas hertzianas, 

V,K. Zworykin inicia investigaciones sobre la transmisi6n televisiva 

electr6nica, mientras que en Inglaterra, J,L, Baird loera 

transmitir la imagen directa de un hombre en movimiento de una 

habitación a otra, aunque no se le aplica el sonido a las 

experimentaciones televisivas, 

Ei, ese momento, empiezan a aparecer los intereses de las 

empresas comerciales de electrodomésticos y de las compañías 
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estata~es'detrás de los inventos y sus creadores. El paso 

lógico a seguir es que éstos vayan ocupando un lugar de 

semi-anonimato para dar paso como protagonistas a las grandes 

empresas e industrias. 

El de oc tuhre de 1Q2 5 s1~ transmite la primera imagen 

nitida de una habit~ci6n ! otra y corresponde a la imagen de 

Eill, un mC1iicco de ventriloquía. Entre 1'128 y 1q35 se iniciaron 

las ~misiones experimentales, y entre 1935 y 1940 se efectuaron, 

en varios países, las primeras difusiones de progr~mas regulares. 

Corno un :'enómcno cor:iún en la histori,ci de ),as invest:igaciunes 

científicas que dieron origen d los medios de comunicación, en 

varias naciones se trabajaba en la exploración experimental de 

estos m~dios ~in coordinaci6n y Jiempre buscdn<lu lo~ mismos 

resultados. La televisi5n no escapa al fen6meno: habia 

i nvestip;.1c.:icr""'; en ·;rnn Bretaña, auspiciadas por l._1 !3BC y la filial 

de la Marconi, la E'.MI; en fr¿¡ncia, los trab¿¡jcs eran patrocinados 

por los laboratorios de la C0mpañía de Contadores ele Montrouge y, 

en 1927, en Cstados Unidos, la Rell Telephone Company, actuando 

sobre el procedimiento Je análisis mec~nico de Ernst Alexanderson, 

realizó una de las pr•.imerilS experienc.ias públicas de televisión. 

Estas experiencias se multiplicaron en los años siguientes. 

Cada una de las empresas de material radiofónico intentaba colocar 

su propio procedimiento 'J :>u propia patente. Esta confusión, aun 
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cuando hizo avanzar a la técnica, tuvo como efecto el de 

desorientar al público que compró receptores rápidamente caídos 

en desu:JO, 

La poderosa RCA, al utilizar los descubrimientos d,~ 

Zworykín, tomó la d<:lant·.::ra, En 19 31, creó una emisora en lo 

alto del edificio !2::J:1~re State ·~n Nue-n York. En los siguientes 

años, continuó el mismo i:lesorckn a pe~iar de las t<:!ntativas hechas 

por la federal Coimnunir.atíons '::'on;mi:ision (F'CC) -la or¡~ani::aciéin 

1935, 3UJ líneas; 1~39, q41 lin~as; v en mayo de 1941 1 S25 líneas. 

la FCC conccdi6 licenciJs a las estaciones comcrcialc~: acorJ6 

unas 15 en los meses que siRuicron; en febrero de 1942 1 tras 

la entrada de lstados Unidos a la guerra, el gobierno federal, 

para movilizar todos los esfyerzcs de la industria electr6nica 

hacia los materiales militares, entre ellos el radar, prohibió 

la fabricación de televisores y ia televisión norteamericana entr6 

en un letargo". 2 

2.- Albe1't, Pierre y Tudesq, Andre Tean. Historia de la 
radio y la televisión, Ed. FCf. 1 México, 1982. p, 92-93 
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Por otro lado, las leyes antimonop6licas de Estados Unidos 

obligaron a las grandes corporaciones que impulsaban a la 

televisi6n, la radio y la industria discográfica, a fundar 

una serie de organí~aciones ~specf ficas para cada campo de 

acción. De estcJ m'lncr•u 1 la RCA lanza la National Br'oadcastin!lí 

Comp,m¿ (t!DC) • 

[n 19?0 1 ld NBC instala la primera eatación de televisión 

experimental en Nueva York. Para Vctriar, Al Jolson participa 

en un•1 dt' lils transmisiones pioneras y canta "Sonny Boy". La 

rival da la NBC, la C0lumbia Rroadcasting Systom lCBS) instala 

su~ laLorator~o~ y, posterior~cnte, la RCA otor~A a Cdward 

Noble 1,1 franqu.i.c ia de su !llue ~letwork, P-'ll'a 0vi tar pleitos 

por rn0r.opolio 1 ._;ur•ge !. 01 /\r.¡er.i.can ílt'Oadcastin,f, Coinpany (ABC), 

no del todo .:n~Jcrcndit·~nt~·! de la RCA. 

estdnc~~mij~nto de l~G ~~tisio11~s radiales en FM, ya que ambas 

sefiale5 intcrferian en los aparatos de recepci6n, La decisi6n 

de la rcc fue ddtener los trabajos que consolidaron a la radio 

por rM·y orill6 dl ~uicidio ~ ~u constructor. Más tarde, la 

ra<lio logt'Ó desa1'rollar sus ppopias ondas. 

Los aiios de la guer'ra favorecieron a las empresas televisivas, 

en tanto posibilidad para e~perimentar y mejorar su calidad, bajar 

costos de producción, etc, La televisi6n originariamente se 
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transmitía en blanco y negro, pero en 1953 la televisi6n logra, 

a través de la ~CA, industrializar un sistema standa~ para el 

uso del color, Y pequeñas empresas que no pertenecen a los 

~es gigantescos networks (corporaciones televisivas) impulsan 

la televisi6n por cable, 

Durante los 60, en Estados Unidos, la telcvi~i6n a color 

desplaza <:otulmcnt·' il los progra1nciS en blanco y negro, La 

pérdida represente! un golpe a la ef;tética del blanco y negl'O que 

logró pcquc;:,1~3 obr,1s rnJ.estra::; corno: Dirnensi.6n descon...Jcida, !.!!.§. 

intocables y Yo quiero a Luci, 

convierte en e!. r~.e;J.io de comunicación dominante. "Cl decenio 

d·l 1%0 vio aument<n- la i:nport.:incia y d dominio de l'I televisión 

al tedtro, ni al cinc, ni a los diarios, ni a la industria de 

la mfisica; nero en su bGsqueda de material invadió todos los 

campos de la infonnaci6n y la diversi6n, al grado que ... los 

dem5s medios se vieron obligados a redefinir sus funciones y 

sus pÚLlieos", 3 

3.- ~mith, Anthonv, La política de la informaci6n, Ed, FCE. 
M&xico, 1394, p, 19. 



El sur~imiento del rock 17 

"La generación de los'bebés de la guerra' estaba ya en la 

adolescencia y rechazaba en~rgícamente ]os valores de la generaci6n 

anterior, cuya~ vidas habían ,;:ido moldeadas en gran parte por 

los efectos 1e la II Guerra Mundial. Una cosa era ciertct: no 

estaba rlispuesta a acep~ar la mGsica aprobada por sus pa<lres", 1 

El rechazo fue el sello de nacimiento que m;:ircó al rock & roll. 

Su presencia y su determinante influen0ia sobre diversas generaciones 

e omíenza con una ,l(.~titud y un gesto. f:l rock par-ecc nacer como 

una simple mdnifcstaci6n de oposición, pero esée grito de rebeldía, 

J~ rc~h~z0 en contra de lo establecido, distaba mucho de ser un 

movimiento na~ido de la nada, 

El rock & roll es un,> música precedida por una largc~ 

historí~ que nace de la fusión de varias historias paralelas. 

r:tthm ¡; h~, el -jazz y ~l sw.ing. 

Roberto Muggiati, autor del libro ~ock 1 el crito y el mito, 

dice que "la c:cnj1~gación explosiva de dos corrientes, el rythm & .. blues 

y el :;ount1·y (forman) el estilo denominado rock S rol 1 (que) 

subvertirá, a partir de 1950 1 todos loe; esquemas de las grabadoras, 

1 os hábito!> de consumo musical y, en sentido máo profundo, la. 

2 propia cultur1 norteamericana" ... y con ello, la cultura mundial. 

1.-Tobler, John y frame, Peter 1 25 Years of Rock. Ed. Optimum, 
Londres, 1980, p. 12 

B 2.':"Muggiatí, Roberto, Roe>:, ei grito y el mito. Ed. Siglo XXI, 
uel}_os Aires, 197lí, p. 23 
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Al principio, esta fusién y transformaci6n musical estaba 

limitada a las comunidades ne?,N!'i de Estados Unidos. Eran los 

negros quienes cantaban el ~. el j¡¡zz y el ~· Sin embargo, 

poco a poco varios c~ntantcs blancos co1neI1=~ron a adopt~r el 

el t'ltulo y la¡¡ '1.Ji!ndían c;-,mo propia~:. 

~, que t~mpie~an a salí r de ~3U r1Js tri n13i.Co clr:uJ.o, 

con mucho ritmo y con •in ac<.Jm~·ai\amientu apropiado para bailar. 

Por •?11C irr:,1 de tod0' tr~1td~:!,1 1ue exp-... .. es,1r 1(1 f,Jrma t:?n que los 

]~Jvenes se ~entjJn,, .o qut~~í:1n ::;cn"tirs1~ 11 . 3 
LL1t.:i .. 1 inqtd.L?tndes 

fu•:!ron expresadas pot1 Bill Haley, un 
, . 

musico que desde los 15 

aftas interpretdba mGsica countrv. Fue Hahiy ,,1 primer músico 

bLrnco en dar:> e ·~uenta de que' el ~. j un-t:o con la música 

country, podían formar una sola corriente musical con su propio 

ritmo. 

Haley se percat6 de que los muchachos blancos que acudían 

3.- Tobler, John y Frame, Peter. Op, Cit. p. 12 
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a sus presentaciones empezaban a hablar, a vestirse y a bailar 

comG lo:; negros del gheHo de Dct1'oit -la dutlad donde vivió 

!laley y un célebre epicentro de la música negra-, y decidió 

p11oducir e Jn terpretar una mt:::1ic.:\ quto pose~,rera la!> mismas raíces 

de la mú::;ica urlJ.'lna de 10'0 negros, 

f,n abrí l de 1'354, Hal••Y y el ~!'upo The Corm:.tG lanz¿¡ron al 

mercado un p.u• ch: ;:M1cion,::; que pw.;dcn conG idcrar:>e como los 

p rirne::·os r!i.,cos del r0cf:f, roU.: "St1ake, Rattle f, Roll" y "Rock 

Ar·ound Tlw Clock". 

11 Shak:1~to f?¿d.tl~ :~ Fo11" er-a \H1-1 í.ntf:rpretriciór: e;:citante 

iJciX\1 :.1!'"! ·Hnplio auditorio que nr) e:~ta!J1.l familia.rÍZddO con las 

sut:i.leZdB Jel ~~ Pt~ro fu~1 "Ro2k. t\i-'0unll TlH~ ClocY. 0 1a que !.>e 

conv.frtió t.:n r.1 himn;:i <Je l~;.-.;a ¿~e.rH.:r"ción y 1_;;¡ uno rle los pt'imcros 

6xitos r..!el rock f. ro:l .-•n tod~ r~l mundo • 

.Junglt..~ 1 ur:d i..1.p 1.)¡.ug1;1 \le. 1.::! fY~beldÍ!..l .Jd1.~le.:-~.cente, en ld cual 

"Eock Arü'Jnd T1te CJ.o(~k 11 r:.:.e u~1.J.da c0mo ]...i. -:~1nción-tema. Halcy 

se transformé 0n la pr.~mera cd.rta tuerte del r~'ck t: roll. Un 

ritmo cil•,gre y rápi<!o entri\l:>a du lleno en la era de la guerra 

fría. 

"Cn Estados Unidos el surgimiento del rock & roll se vio 



favorecido por la efervescencia de segregacionistas raciales 

y religiosos, políticos oportunistas, autonombrados árbitros 
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de la moral p(1blica y l;:i vieja guardi;:i -siempre complaciente-

de la industria del disco, La música no era :-iu gran preocupación, 

como tampoco lo era el nuevo y popular término ele rock f. roll, 

El pánico cmpez6 cuando lo que parecía ser un elemento bastante 

explotable dentro de cierto sector social y musical estadunidense, 
I¡ 

se convirti5, poco a poco, en un fen6meno incon~rolablc". 

La músi•.ca popular' socialmente bien aceptada de medi..idos 

de l.1 d6cad:; ,_:,, ln<: SO ns taba di ri1üda primordialmente a los 

adultos. Se h.:ú1latia Je a1r..n•e::; ¡>lat6nicos, lii~pios e inco1,ruptibles; 

los sentimientos amorosos eran honorables y dignos. Se hablaba 

de una diversi6n juvenil pura e ideal; cualquier desviación era 

seve~3mentc aisla~a. El mundo era, ca~i, un paraíso. 

Algunos pensaban que el rock g roll era un r0splandor 

pasajero, y que pronto, junto con otros revoltosos, desaparecería 

para dejar todo como anta.río. Pero el "Pitmo de t1X4" modificó 

todo. Las grandes orquestas y los delicados balad is tas fueron 

destronados- El'.'Ís Presley fue el cterrocador, 

I.:lvis l'resley tenía 1m caracter malicioso y rebelde, su 

presencia física en el escenario revelaba una alta tensión erótica 

Y ".,.todo ello contribuyó para que (El vis) moldeara la música 

4,- Ibid, p. 22 
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a sus términos personales, en lugar de reducirla a una fórmula 

predecible; su despegue fue tan radical ~ue, al principio, 

muchos ióvanes de su propia generación no pudieron comprenderlo". 5 

Las principale9 influencias que Elvis recuperó fueron el 

~-, ¡;odspcll y '~1 estilo del baladista Dean Martín. La primera 

v,r.;l.>G.ción del r;1vic;, fue rcr1lizad,1 en la :·lemphis P.ecording Co, 1 

donJe interpret6 una vieja canción de los afios 40 llamada "Hy 

Happine~s", tratando <le imitar el estilo de Martín, Esa 

gr~baci5n era un reralo para su madre. 

A pai'Ül' de "My Haopines'l" 1 El'JÍ.s utiliz6 el '"studio en 

local. !'inalmente 1 r!..wion Ke is her, ::crcihió a lr;n novedoso 

en la voz y en la presencia del cantante de 19 afios, y se -lo 

comen1~ a su jefe: ~am rhilipf;. 

La .;:ar~.1 gr~bc..dor1.:i ..:h~ Phi l. ips gozaba de unt1 c1~ecien-re popularidad 

y ü ella lleg.~ban millares de poemds 'J c.1ncione~; escritas por 

j6vencs arti~;tas, Una je c:,as canciones fue "Cas•Jal Love Affair" 

que Philips c<!dió a Elvis como audici6n de prueba, Esta oportunidad 

no se convirtió en éxito y, poco tiempo después, la joven promesa 

conoce al guitarrista Scotty Moore y al bajista Bill Black. 

En julio de 195-, los tres mdsicos regresan al estudio de 

grabación, Con El vis en la. guitarra ac(1stica y cantando, el 

5,- Russel, Tony 1 The Encyclopedia of Rock, Crown Publishers, 
Nueva York, 1983, p. 26 
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improvis"ldo trío interpretó "'That'.; :\lJ Ri¡Y,ht (Huma)" y "Blue Moon 

of Kentuck;"', Philips escuch6 la grabac.i6n y apreció un sonido 

único :'! inconfundible# Lucg~ (~e un.::.i umi::ión ra<lL::f.Snica de 

de 4SRPMJ ~1 merc~do, 

cantt1ntt.•: L,-;~ [:Es ·Jft'•--!ci6 ,.; -;·1 1.'. d61;:~!·(~~.: v ::i t\t!d.¡~:;l_,;, 25,COO~ 

rohn Y t'rame Peter o e· ' • p. ::. t !), 11¡ 



"Detr&s de la imagen rebelde, (61) no ern tan diferente al 

I"esto :Je los jÓvE:fH}~:t. Títt~i:io '/ 1:.:on :·recuenciü. introveritido - excepto 

..;u :.'eligi6r:. 

7.-F.11s.:;1~l, Tony, Op. t:i·1·. f'. ::G. 
1
'1 Ss la graiiaci t'..)n d·:; un :ni ;-:¡mo t•2rna hecha por di ferentcs mú::;icos. 
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ox•.iginales de varios músicos negros; se trataba de "Ain' t That 

A Shame", creaci6n de Antoine "Fats" Domino, La fÓr>aula funcionó 

y al año siguiente, Boone continu6 suavizando a la música negra 

con sus versiones de "Tutti Frutti" y "Long Tall Sally", originales 

de Little Richa1•c!L 

Pese a que fueron los negros los padres fundadores del 

roe)<, 1;610 tr·es músicos negr'os lograron "1Uperar los regionalismos 

y los prejuicios raciale9. Los tres ejecutaban 9U mGsica con 

maestria. Ellos ruaren "FAts" Domino, Little Richard (Richard 

Penníman) 'J Chucl< Berry. 

Antaine "fats" [)omino tuvo el buen tino y la suerte de 

egtar ¡,¡,c:;cnte cuando un gigantesco a•Jditorio necesitaba algo de 

lo que él estaba haciendo. Alegre melancoiía y un ritmo tranquilamente 

bailable. Si las parejas necesitaban bailar cerca, 1n música 

Ll caso de Little ?.icharcl eN distinto: Energía i:n el 

e~cendrio, gritos, improvisaciones, interpretaciones poco 

ortodoxas y un ritmo agrc8ivo. Cn 1955, Richard entró a grabar a 

Spec ia 1 i ty y empe:6 a esCI'Íbir éxito tras áxi to como "Tutti frutti", 

"Lucille", "Good Golly Miss Molly". En 1957,"Ricardito" abandona 

su carrera y se convie1'te en un predicador, pero su influencia 

se extender& a trav6s de los aHos. 

* Pat Boone ni siquiera se atrevía a besar a su chica en 
ffis pel ÍclH.a:;. Los jóvenes de la 'línea dura 1 siempre lo despreciaron: 
"No ora genuino", 
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La presencia de Chuck Berry es definitiva. Este guitarrista 

-uno de loo primeros virtuosos de ]a guitarra t:!léctrica-.escribía 

y grababa canciones que reflejaban sus J.gudas y perceptivas 

observaciones sobre los adolescentes blancos de Estados Unidos. 

<.:asi cumplÍa 30a?ios en el momento de su despegue, y su música 

es un ejemplo de madurez y de equilibrio entre letras y solos 

musicales. 

Chuck Berry com¡-iuso: "Mayhelline", "Roll Over Beethoven", 

"JoJmny ll, Gooct.~", "Rock~Roll Husic" y"School Days" (uno de los 

primer<.;» J·,i::.no~ ;i ntiacadémico::;). fue un autoP talentoso y 

prolífico; pero en 196C?, !lerry es detenido y encarcelado po:r 

trasl.:idcH' a un,1 :n:mir de un estado a otro al parecer, con 

prop6si tos' inmorale;; 1 • - La r.idi? y .la indudria di Geográfica 

1~ impu5ierun una pesad~ cortina de silencio. Dc~ido a prejuicios 

racicl lcs, los núm~ros mus icale~; dt:! los ne-gros tuvie1'on negada su 

radíodj fu'.Ú<'Ín y no en t<)dos ludos el'iln i\ceptados, Por ello, 

muchos intérpr<.?tes blancos aprovechal'on la ocasi6n regrabando 

las cancionr.s ol'iginal~c; de autor•<!S ncgt•os. En el c¡¡:;o de Chuck 

Berry Iuei'on The Beatl"'s y The Rolling Stones quienes supieron 

rescatarlo y darle su just3 dimansi6n, 

Elvis Presley era el contrapunto de los mGsicos negros. 

Varias composiciones como: ".Hound Dog", "Don 1 t Be Cruel" y 

"Love Me Tender" lo convirtieron •"n uno de los int~rpretes más 

cotizados y populares. Las cadenas de televiai6n se peleaban 
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para asegurarlo en su programación. En una emisión de Ed 

Sullivan se alcanzó un roatin¡¡ del 8:1% del tcleauditorio, La 

RCA, cuya mitad de ventas totale5 correspondía a los djscos de 

Elvis, saturó el mercddo: En un afio las vuntas de la compaftía 

totalizaron 10 millones de dólares, 

Las otr~c :d33S grabadoras empezaron il buscar nuevas figuras 

que lograran competir con Elvis. La Capitel encontró a Gene 

Vincent, un ~arino que gozaba de permíno indefinido por haber 

1ufrido ur1a gr~~c lesi6n ~n l1r1a pierna. 

Gene Vinc~nt y The Bluc Caps cornpusieron"Ba-Bop-A-Lula" y 

con e~ta canción alcanzaron inmediata popularidad. Este grupo, 

estaba integrado por dos cuitarras ul~ctricas, un bajo y la 

batería (la fórmula ciue hübr~a de c¡-111 1/(~rt irs·~ en la form3ción 

tradicional de los grupos p~~terior~s). La carrera de Vincent 

fue corta ~ irreeul~r. 

~n 1956, el rock & roll estaba a punto de despertar en 

Inglaterra, Cuando Rock Around The Clock (una olvidable película) 

fue exhibida en lo'~ cines londinenses, los Teddy Q_oys -una pandilla 

caracterizada por su estrafalaria vestimenta y agresividad- y sus 

chica;; C<"l1'.cr,::.Jron .1 bailar en los pasillos cinte la so1'prusa y 

horror de los administradores, I~s acciones correctivas del 

personal del cina s6lo provocaron furiosas reacciones. 
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En w1.rios de los cines se llegaron a escenificar bataholas, 

que la prensa local se encarg6 de dar a conocer con su correspondiente 

dosis de amarillismo, Bailar en los pasillos y, como fin de fiesta, 

destruir las b•.1tacas, fuet:'on un obligado ritual que acompañ6 a 

la proyección de la cinta, Después de tanto ruido Rock .l\round 

The Clock fue prohibida.t 

Desordenada vida :;exual e inci tilcioncs a la misma, pandillas 1 

peleas y ropas extravagantes fueron los primeros estremecimientos 

que provoc6 el rock .~ rol l, ;:>ero varios hechos de nota roja 

•1S taban por ocurrir. Mi entras T.:1m1'1y H.i.cks, Buddy i!olly, ,!erry 

Lee tewis, Cl i ff Richard, l'r'ankie Avalon y ,Tohnny Mathis luchaban 

por enco~trar un lugar en el Top Ten estall6 el esc&ndalo de la 

payola. 1"* 
Cuando la década de los SO estaba a punto de finalizar, la 

prensil public6 detalles desconocidos de un sistema denominado 

pa·rola (un procedimiento mediantP el cual se les pagaba a los 

di:oc- jockeys'"'* para programar con regularidad ciertas canciones 

que las casas llrabadoras estaban interesadas en pt:'omocionarl 

* f.n ~·léxico ocurrió un fenómeno parecido rJurante la provección 
de Rey Criollo con !.l•:is, en el cine Las Arneri.cas, 

. U L·: p.::Lah'''<"l payola esta formada de: ~ (pagar en inglés) 
y Victrola, :rnd de las primeras ma1'cas comerciales de las populares 
t'cocolas". 

'' 1111 Disc-~ockey: el locutor, comentarista y programador de 
una estación ra 1010nica, Antes de que la rudio comercial grabara 
su programación Jiaria con anticip~ci6n, el dinamismo, la selección 
musical, la oric,ntación de la emisora y el acercamiento con el 
público era responsabilidad absoluta del ~· 
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que implicaba un caso de corrupción bajo el cargo de ganancias 

ilícitas. La investigación de la pavo1a se concentró en las 

estaciones dadas a prograir.ar rock & roll y sign:i. fic6 el fin 

de vados locutores que habí.an adquirido popularidad a través 

de sus emisiones dedicadas ai nuevo ritmo, 

La payola era un procedimiento vergonzoso, pero f,racias a 

opciones rentables. En aquella ~poca, el salario de un disc-jockey 

er~ miserabll'!; su mejor r,rati ficaci6n t:ira el rL.)~onocimiento de 

su rd<lio-~udito~io. Sin embargo, los tribunales, ayudados por 

los 11 caz.:idore:3 de bruj~s' 1 , fueron :i.r.iplacables y varias cLJ.bezaG 

empc~nron a rodar, En 1960 se promulgó una ley que prohibió el 

sistema de payola. 

En el terr~no ~u~ical, Elvis continuaba dominando la 

escena y ahora se dedicaba a p<Jr•ticipar• en iaal.as ·películas; y 

los músicos de rock no cncontr3.ban lln camino novedo:oo. Por eso, 

dul:'ante los primeros años ele 1%0 cm¡)e;:aron a c;urgir nuevos l'itmos 

Y nuevas caras, Hien ti·as Thc Bcatles cL1bcrn una serie de presentaciones 

•m Hambu!'go, los jó·1cncc: P.:;t:cHiuniclen~:es empP.zaron a bailar el ~· 

La llegada dcl twist como el ritmo de moda tendría, forzosamente, 

a sus grandes exponentes, De todos ellos, es Chubby Checker el 

que m5s dcst3c6, no tanto por sus convicciones musicales sino por 

un acc~1ente fortuito~~ 

* Checker era el Gnico · t• d' in ~rprete isponible para hacer el 

eover de "The Twist," 
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En el ter>reno .de la n-.údca negra, Ray Charles ayudó con su 

enorme tal•.into a sus compañero;; de r>ar:a. Sus -:ipasionadas 

prer;er,ta.;ioncs, 5\J exacto sentido del tempo mudcal y su riqueza 

rítmica le d.i.er>on a la música negra un nuc•vo ~y perspectiva: 

De ahora en adelante tcndl:'Ían que ser tom.1dos en se1•ío. Por 

llUpucsto, <!l ;novimicnto ciudadano negt·o S•~ convirtió en el 

-necdn.i:-;;;10 qu<• Jeton6 ld. part:cipación cul t\tral de la minoría 

neera. * 
En el renacimiento mu~ical negro tuvo (la tiene) una 

import<1ncia sustantív.:1 la creaci6n de la casa grabado1'a Motown 

(motor-town, por s~1 ubica.-::ión en D<ltroit), A1 gunos de los 

grupos e int~rprete~ que grabaron para ~!otown se colocaron 

rápidamente entre los <1rt is tas más popularec de r:stados Unidos. 

Surgit..:~t'O!l nu:r.~!'0sns músicos de color como: Ikt-.!+4 y Tina Turner, 

T~e Shirelles, Gladys Knight ~ 7hc Pips, The Tcmptations ... Ellos 

impulsaron a} . .:_:~ y la :-idlad.:i románticn. rock. Su papel fue 

definitivo p~ra inyecta~ variedad al univcr~o sonoro Je los 50. 

• los ne~ros siempI~ han producido mGsica; en Estados Unidos 
su insoirdciJn .e rPmor~ta a los duros afiof; de Ja et~cla·1itud, Serla 
iniusto, entonct.~;.;, que S'~ 1m1tíe~ra Fu dF:finitivu. partjcipación 
e influencie>. ·~n 1a creaci.:Sn 'nusica.l ª" nu•"stros días, Sin embargo, 
en el tcrre~a del rock, a pesar de ser jueoGas fuentes de Ranancias, 
jam5s accedi~rcn al ~rue~o del ~~rcadn: sua discos y Erabaciones 
eran verididos en s~ccionl~s es1Jccia1cs dc.rn~sica negra. 

Aunoue en el mom"'nt:o <l•Jl nilcimicnto del rock ?, roll ya existía 
un buen nGmcro do artistas n8¿~ros r-econocidon en el campo del i.:-1zz 
Y el número de ~:;us grabac.ionc;·~ ora it:1presionante, los j6venes ~os 
de color circulaban en la 6rbita en la que nl abuso por parta d~ los 
comerciantes adultos era práctica comGn, SBm Cnokn, uno de los mis 
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En otros lados se optaba por retornar al fil.!!· El grupo 

Booker T & The MG' s es un ejemplo de ese retomo, El primer 

disco del nuevo grupo, contenia la formidable compoEici6n 

instrumental Green oni~, una •:le las ¡úezas mái; conocidas y 

respetadas de1 rock e\µ, lo;; afio:; •30, 3nbre ella, Dan Aykroyd, 

un actor !'ori;iado en el cim• eiitadunidense y ex-integri·mte de 

The Blues ~rothers 1 opinó: ''F.s, sin duda alguna, una de las 

más ¡l_rilndes contribucioneii de Estados Unidos a la música popular 
n 

de tod-:i el mundo",·• 

A pesar de que ·~1 twist estaba de moda, lleg6 el v<J1•ano 

y en las playas •Je Culifoi·ni;:i r:::lcié el ~!:! con los Beach Boys, 

Este grupo proveni•~nte de Hawthrone 1 Los Angeles, fcrm:ido por 

Brian v.'ilson, sus her~anc,s 1 Dennis y Carl 1 su primo, Mike Lave 

y un ami¡;·} df' 1.1 escuela, 1\l .Jardine 1 se ccnv.irti6 en uno de los 

conjuntos m1is popuL1res, Bri.v.n Wilson ccncib.ió un sonido ún.ico, 

caracterizada por lett'~s ligeras y ni~lodias 11 pcgajosas'1 que 

destacaban por sus arreglos ·1ocules. Los temas de .su:.; canciones 

eran el reflejo de la sociedad opulent~ y de las aspiraciones 

de confort del all amer.ican bey (joven que encarna y representa 

notables compo:-;itul'C::j negros de roe}: d,, ,1qnellas épocas, ingresó 
al mercado de ld música a la edad ele 21 aí\os, Ante la gran popularidad 
de sus canciones, d1:ci<lió form~1r poco'.·J diloc después la compañía editora 
Sar/D,.rby, <¡ue pro:,~gería ,;us composic.iones y las de otros autores de 
color, [~te es el antecedente directo de Motown, 

9. - Tomado del di seo Made in f<merica 1 The Blues Brothers 1 
la canción, por supuesto, es Green On1ons. 
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los mejores valores de la ídíosíncracia cte EUA): chicas, autos, 

fiestas en la plJye, ~·,,En pocas palabras 1 el paraíso, Por 

supuesto 1 l¿¡ línea dura del rock no encontraba nada que compartir, 

En 196? 1 muchos j6venes decidieron acudir d sus raíces 

Los iniciador•es J¡; •.:st"' rovi;~iento sost1m"..an que, pOl' debajo 

de lu superficialidad co~arcial, podrra exisTir una corriente 

que cxpreDara teffiAB profundo~: y rcfl~jara la herencia cultural, 

Surgiet'on <:n c;r,ienwicr. •:i1lage, Nueva Yor'k, 1'n tedas las 

comunidador:. uni v'"3rsi t.J.rias y ·:!:1 el rr.cdio oe5to norteamericano. 

~'\l po':0 +·iempo empczaPon .n. crt~cer los pr.üneros ídolos. Ellos 

fueron Pt.:.•. te Secge~ .. , tTóan Baez y Robc.r't ::immerman, 1~:ej~·.c"' c::;¡~c~ rlo 

como Bob J)ylan, Con ellos el rock adquirió, p0r p1'imera vez, 

un claro perfil contestatario, 

Ellos r:o:Tienzciron ,, cantar temas que se li.T.itil.ban al roMance, 

los viajes ir1te1,mínables en buuca de respuestas (este t~ma se 

con•;ertir5. en el gGnero cinematográfico del ~~-eicture) y la 

tristeza. 

Con ·~l paso del' tiempo, ocurrieron los primeros motines 

raciales, la revoluci6n cubana, la guerrilla latinoamericana, la 

participación norteamericana en l.:i guerra de Vietnam y la 

divulgación de la literatura.~· Los protagonistas de la música 
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~ fueron influidos por la vena política del momento, La 

canción de protesta -encarnada en Bob Dylan y Joan Baez- comenz6 

a circular en lan calles, lo~ mitines, los actos de solidaridad 

y las manifestaciones. En el compromiso ;)olí ti cu del ·rock brotó 

una noble rafz que no ha sido arrancada, 

[n Liverpoo1 1 ínglaterra, un entusiasta e&cenm'io musical 

C!ltaba a punto J.;. vcc :!eflfilar a 1~na serie de grupos de rock 

q\le hatrl'.an d<; conqd.st.ir al mundo, La punta de lanz-:i er;t un 

cuarteto destinado d ~onvertirse en el grupo de rock más 

famoso de toda la histeria: The Beatles, 

John Lennon 1 Paul McCartney y George Hart'i<.on habían empezado a 

tocar juntos a fines (~e lar. SO, Después de haber cambiado en 

innumerablt1s oo~.Jicnt,,s de tM tel'i~t;:;, h.::bínn logrn.do ser populares 

en Hamburgo y Liv,,rpool, Li'; únicas cill<iades que les aseguraban 

un sitio donde tocar. 

The Bea tle!; habían fracasado en s1i intento por contratar 

sus •1irtudcs con las casas grabadoras; pero la convicción y el 

empuje de Brian Epstein -su apoderado- les hizo ganar un contrato 

con Parlophone 1 una compañía subsidiaria de EMI. Antes de entrar 

al estudio de grabación 1 hizo su ingreso Ringo Starr en la batería, 

Para satisfacer la preferencia que los jóvenes ingleses sentían 
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por el rock f. roll americano, el repertorio de The Beatles estaba 

conformado por cand ones de Chuck Berry, Li ttle Richard y otros 

rocanroleros, 

En el momento de gi•abar, optaron por sus propias 

composiciones y escogieron "Love Me Do" y"PS, I Love You", 

En ~u 3~gundo sencillo) 11 rlcdse, Pledse Me 1
' se col6 hasta el 

segundo lugar de populEridad, A partir de 1963, muchos de 

ms temas se colocaron en el pdmer lugnr, Su primer ·disco de 

larga duraci6n estuvo a la c~beza de los m&s vendidos en 

A· pcsa1' de su Pápido 6:<i to 1 la popularided de The Bcatles 

no cruz6 el Atlántico. l~s raGsicos y los empresarios norteamericanos 

prestaPon o'íclos aordos al conjunto y esperaban que deaapar\!ciera 

dP.1 panorama para s ierr.prc, r.staban equivocados. 

,\unque clcsp11<~!' del imp.:i.cto de Tn:~ 8eat1es, la música popular 

•rn Inglaterra se V'"t''Lci influidd por el rnelodic:so estilo del 

"cuarteto de Li vcr,pool", hubo otros grupos que lograron crear 

un sonido propio, Sur~icron TI1e; Hollies y 1 en Londres, Man fred 

Mann y The Polling Stones se cong1·egaban en el club de Alexis 

Korner. 

Los aires musicales de Londres soplaban en direcci6n 

opuesta a los de Liverpool, En la capital británica, había un 
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genuino interés por hacer resurgir, con violencia, las viejas 

tradiciones del P.óE y el bl~· The Rolling Stones, encabezados 

por Mick Jag.rer, fundaron otra mitología a través de fusiona?' 

un alto croti:;mo, t:na p:-e:::encia rebelde y el uso de las 

drogas. ¡\ ?arti r de '~~::e mcrn~nto 1 la et: cena del rock fue 

dominada por lo!; irgleses. 

Los bri Línicos 101>raron crear un nuevo sonido: r:nric¡ueciez'on 

la es<;:ructura musical 1 ;_1b,mdonaron el trillado sonido rápido del 

rock & rnll, fueron i~aginacivo" y sus creaciones revelan un 

compromiso con el a~·icio de escr.ibír mGsica. 

Con The Beattcs y TI;.c ?.o!l ing Stones, el rock cambia de 

nombre; pierde el roll y avilnZ<i l1.i.::L1 una evidente madurez. 

Entre 1958 y 1962 ac reconoció que 1,1 rcck E roll no podía ir 

más lr~jos, 

Lu historia del rock cur.-tin;¡a y :>i~ue un proceso evolutivo, 

Han surgido tendencias y corrientes GUe tienen una gran influencia 

sobre el quehacer cultur~l y artistico de diversas generaciones. 

El rock es una de las manifestaciones musicales m&s 

importantes de este fin de siglo. 
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CAPITULO II 35 

La cultura popular contemporánea 

Diversos debates y proyec:os ocurren en el campo de la 

teor:ía de la comunic,1ción. Uno de ellos, de vital importancia, 

es el de la definici6n ae la 2~ltura popular. Cuando uno se 

p1~gu1~a ¿Qu6 en la cultura popular del siglo xx? y observa 

ol enor·ne c.:úmulo de el·~ finiciones que surgen 1 se puede comprender 

que ·:L terrcnoi:_s difícil. 

Para Nestor García Cancliní existe un bosque de definiciones 

"que ya e.on 1952 llegaban a las trcscientas". 1 Este bosque tiende 

a cre~er, Definamos primero la cultura y posteriormente lo 

popular, 

Partí r'lmos del origen del término cu Hura 1 des<.!.::: el 

momento en que comien;r.a n darse la connotaci6n du dicho término, 

De acuerdo con rer·nand Dr·aude 1 1 •il t~rmi.no cultura se acuñó en 

Francja a r-.~diados ,Jel siglo XVIII. s¡n cr:-.bargo, ,~]. mfrmo 

autor :;eí\ala que Cicerón hablaba de 5';.!;!;~ tura mEonti s. 

La cultura a la que se refería Braudel es de car~cter 

intelectual y con ese t&rmino prctenJe hacer una diferencia 

entre cultura y civilización, ésta última entendida como el 

desarrollo t6cníco 1 moral y social. H&s adelante, Braudel 

puntualiza que "hacia 1B5C 1 despu&s de muchos avatares, civilizaci6r 

Cy al mismo tiempo cultura) pasan del singular al plural ••• Al 

1. -García Can el ini 1 !·!estor, Las culturas ~opulares en el 
capitalismo, Ed, Nueva Imagen, Mfixlco 1 1984. p. 5, 
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pluralizar civilizaciones o culturas, se renuncia 

implícitamente a una civilización definida como ideal 1 mejor 

dicho, como el ~deal como autonomasia; se olvidan en parte las 

cualidades universales, zociales, morales e intelectuales que 

implicaban el tér~1:n0 en el n:o:r.cnto de su nacimiento, Se 

ti~ndc ya a cons.iderd~"' con el mismo ir.tcrés tcda:J lan 

experienc.ias hurn,1nas, tanto las auropeas como las de los demás 

c.-ontinentcs". 2 

Es en 1850 cuando comienzan a hac'lrr.e más palpables las 

diferencias entre cultura oriental y cultura occidental, Con 

esta primera división, encontr¿n.'emos s. (.:. lo largo de ln~ rj~fi!1i::io~es 

vertidas diferencias tales r:n•n'.J: ~•11tU!'·1 .1lt.:i 1 cultura baja, 

cultura popular 1 cultura de Ja pobreza, cultura de masas 1 etc, 

El Diccionario de Ciencias 3ocialen (UNESC0 1 Madrid, 1975) 

afirma que el concepto de cul tur,1, en su act>pción científica 1 se 

gest6 en Alemania hacia rnedi<ldos del siglo XIX, pero no qued5 

claramente definido sino hasta 1891 1 cuando el an~rop6logo ingl&s, 

I:dward Burnett Taylor 1 en su obra Primitivo Culture dice que 

cultura es ",,,todo complejo que incluye conocimiento, creencias, 

arte, ley, moral, costumbres y cualesquier otras ~apacidades y 

hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad", 

2.- Braudel, fernand, La historia y las ciencias sociales, 
Ed, Alianz~, Madrid, p, 27, 
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La definición anterior es una concepción "universalista" 

que considera -la cultura como una herencia social de la humanidad, 

En el siglo XX, la diferenciación entre civilización y 

cultura se hizo más tajante. En 1935 1 Alfred Weber engloba bajo 

el término civilÜ.•ición al conj~mto de conocimiento:; prácticos 

e intelectuales que ?ermiten al hombre incidir nobre la 

naturaleza¡ en relaci6n a la cultura sólo reconoce valores, 

ideales y principios normativos, 

Según el Diccionario Etimológico de la L•'ngua Castellana 

de Joan Corominas, el término culturil apareci6 en lengua 

escrita haci.a 1515 1 como un sustantivo derivado del verbo latino 

El Diccionario de la Real Academia ~spahola define a la cultura 

como "el resultado 0 efecto rle cultivar los conocimientos 

hwnanos y de afin~rse por medio del ejercicio de las facultades 

itelectualcs del ~ombre", 

Pnra 1~arcía Can':lini, es mejor "rEcducir el uso del té1'mino 

cultura a la producción c'.e .'.'enór1enos que contribuyeron, mediante 

la represen~ación o reelaboración simbólica de las estructuras 

materiales 1 a comprender, a reproducir o a transformar el sistema 

social, es decir ~odas las pr&cticas e instituciones dedicadas a la 

administración 1 t'enovación y ree::;-tructuración del sentido", 3 

3.- García Canclini 1 Nestor, Op. Cit. p. ~1 
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No podemos pasar por alto el concepto elaborado por la 

Comisión Internacional sobre PI'oblemas de la Comunicación de 

la UKESCO. Dicha Comisión, presidida por el austriaco Sean 

McBride (Premio Lenin de la Paz y Premio Nobel), estuvo 

integrada po!' un grupo multi-disciplina.rio, el cual formul6 

un infor1n.; :·inu.l sobre comunicación e información, en el cual 

se sefiala que " ... se entiende cultura todo lo que el hombre 

ha afiadido a la naturale~a, todo lo que eleva al hombre por 

enci1~a del anim.ll., lo cual •3nr,loba todo,; los <.rnpectos de la 

. ,., " 4 vida y todas las modilidades de la comprens1on . 

l!¿:;ta e 1 mc1mento, hemos escrito sotre la génesis del 

t6rmino cultura. Para nosotros, la cultura, en ou m~~ amplia 

acep~i6n, conlleva dentro de 3i al ho~br~ y, pal' lo tanto, 

a su ~ociedad. F.:isemos a lo popula1'. 

Come tumc:.J u11 ¡-.: .l~on.J.snir): L.) popul(.u' e:..: lo que per'tenece 

te0r!d marxi~ta de la divitii611 socidl en cla~es, cendr'Ern~s 

CUdtro cldses tunda1n0ntJle:;: lA proletaria, la Cdmpesina, la 

pequeMa-burguesia y la burcuesía, y podemos incluir al lumpen-

proletariado. Gram3ci dividió en dos la estela social: las 

cla.;es hegemónic·JS 'i 1.,:1s ~las.~s s11balternas. N:icos Poulantzas 

advirtió que dentI'o de las clases hep,ernónicas está la clase 

política. 

4.- McBriJe, Sean. Un solo mundo, voces m6ltioles. Cornunicaci6n 
e Información en nuestro tiempo. Cd. UNESCO/FCE, ~&xico, 1980. p.54 
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Si convenimos en que éste es el panorama de la divisi6n 

social en clasesk, podríamos trdtar de delimitar las clases 

sociales que ¡:,roducen cultura popular. Si regresamos al 

pan-6n 1:1ilr:Üs ta, tendremos 'Lue las e las·~:; product i. vas son: 

la pro1.•?t ... ria y la campesinaM• y, ,;iguiendo •m11 fórmula 

tautológica, s61~ ~~tos dos sectores ~ociales son los 

¡.iroductoh,!7 C:e t.o P·'.lpnlar. í'ero la conclusión es incorrecta. 

Ve,1mas por qué, 

En el litro Las culcuras copulares en el capitalismo, 

García Canclini analiza a lan artesan!as y 1~$ fieJt,Js regionales 

como fen6menos o hecnos que per'tenecen a la cultura popular. 

Tomemot; sus ejemplos de las fic!lt=1s r'e¡.:ion<lles como un ;'roJucto 

culturctl y cbscrvemos 1,1 interrelación Je las dis tint.:is cl<.1scs 

aociales tlc un ~ p~~blo que Jcstina todos sua esfuer3os en el 

la fiesta es un~ ruptura Je lo cotidiano o que seQ 1Jn pasaje 

*Saber si esta~ c~tegorí~s con ''correctas'', ''verdaderas 11
, 

o 11 ccvisic;nlstan 11 
1JS un tema que Be encuent!'a fuüra dt.! nuestro 

objeto e i1)ter6s <l~ estudio. 
~~ 1°' Pcoductivas ~n t~~rr;iino:-:-; d~ lo que se consídt:r,1 

producci.Sn de cb je tos md !>~t'iales, es decir', bienes 'le terminados 
y veri f i.cab len como :naíz, t!'it:u, carros, telev isorcs, etc. En 
las otras clas~s ~aciales como id pequefia burgucsia v la 
burguesía, su tr~bajo no f)jSCe esa :~anifeGtación concreta d8 
producción de bienes c;oci.üm(mte ú ti.les, qL1e impliqu<>n Li. 
transformación de la naturdleza. Carlos Mar'x lo denominaba 
"trabajo improductivo". 
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de lo profano a lo sagrado o que se convierta en la búsqueda 

de un tiempo original en el que se reencuentra "plenamente la 

dimensi6n $agrada de la vida, se experimenta la ~Jntidad de la 

t'!xÍstencia humana en tanto creación divin;i". 5 

Par.:i Canclini, la fiesta ",;.intetiza l<l vida entera de 

cada comunidad, su crganizaci6n 8con6raicd y sus e~tructt1ras 

culturales, ~us relaciones políticas y los proyectos para 

camb.i<1rL1s". 6 
Al describir la fic:sta qu·~ se celebra .~n Cristo 

~ey, Patamban, Michoacln, se nus informa que los preparativos 

e9t&n en ~anos de "todos los habitantes. El sacerdote, las 

mo21ja~ y lo~ r~presentantes de cada barrio se ct1c~rgan de la 

organización, pero todos participan plenamente en las tarcas". 7 

.Ji par•1 José Revueltas la c.lrcel era· un micro-cosmos de 

lJ. nocicdad, le :n:i..!;.;lo la podemos di.a~nosticdr a lo~ pueblos-

objetos-de-estuJio exdminados p~r C~nclini. En Patamban, existe 

11n pequ~:\o ~ectoP que es pr0pi8tar·io de los medio~ de producci6n; 

la burgu~sfa¡ otro sector está ligado a la esfera política; 

otro sector ~stá vinculado con la iglesia. Gramsci los 

JefinirL:i cuma intelectuales orgánicos y u!l .1ffiplio número de 

trabtl jud,)r(~S man 11:1les como los campesinos, jornd.let'os, pequeños 

5. - Eli,1de, r·lit•cea. Lo sagrado y lo profano. t.d. Guadarrama, 
:1actrid, 1967. p. 80 

6.- Gurcía C~nclini, Nestor, Op. Cit. p.74 
7.- lbid. p. 173 
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propietarios, artesanos y algunos obrer·os. Es decir, todas las 

clases sociales participan en un hecho que es caracterizado 

como cultura ?Opular. 

Abandonemos el t~r·reno de lo ''nicro'' en el que se 

instal6 Garcia C~nclini y pasemos a un nivel general. La 

co!1clH:1ión e:; ob•Ji..1: Los fcn6:.ienos cul·turales riebasdn el 

estrect10 ?!t~r~o da las relaciones sociales de proJucci6n: Lo 

cultural 1~nglobct ct t~J~ l<l sociedad. Lo ql1~ m&s nos inte1'esa 

resaltar, por ser una de las caractcrlsticas príncipale~ de la 

cultura popular, es que es producida, circulada (o dist:riGuida) 

y recibida por un colectivo social. 

Pilt'a que un hecho, un objet:o o una mercancía sean parte 

de !a cultura popular, no importa tanto su lugar de nacimiento 

y/o producci6n, que puede ser una comunidad, una escuela de 

mGsica o un estujio de 6rabaci6n de la [MI. Ni la pre~encia o 

auser1cia Je signos folcl6ricos o tradicionales, sino i<l utilizaci5n 

que lo!J sec t:ires soci J. les hacen de ellos. Paré\ BertolJ Brecht 

le "populal' es lo que la3 ~ndes ma:iar. comprenden/lo que recoge 

y enriquece su foPm.:i. de expt'esi5n/es lo que incorpora y reafirma 

su punto de vista/ ... /cs lo que partiendo de la tradici6n, lo 

lleva adelante".ª 

De esta manera, la percepci6n colectiva de los distintos 

8.- Brecht, Bertold. Escritos sobre teatro, Tomo II. Ed. 
Nueva Visi6n, Buenqs Aires, 1973. P. 63 
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hechos que han ocurrido en el Siglo XX -guerras, robos, 

asesinatos, líderes ... - y las distintas creaciones o descubrimientos, 

cuya máxima difusi6n ocurri6 en nuestro siglo -cine, pintura, 

literatura, televisión, radio, teatro, mGsica ... - han escablecido 

en deterninados momentos y con d1:!terminadoo prociuctur,!s, una 

gigantescu ¡;ama di:: productos que entrañan y constituyen a la 

cultura popular contemporánea. 



La industria cultural 

La cvoluci6n del cinc, la radio, la tclevisi6n, los 

discos, el periodismo moderno y la edici6n de libros, ha 

alcanzado un nivel da incusante expansi6n, que es la 

consoliddci6n ind11stríal de cada uno de estos medíos de 

comunic~ci6n, ~xpresi6n, entretenimiento y de creaci6n 

culturC1l. 
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De l'J:'O a l'.1t15, ap.:ir,;cc una vasta industria que difunde 

amplia y sis tcmátic:arr1(~Iit'J objetos-mercancías de di verso 

conte:1id0, al mismo tiemp::i que produce medios de es¡:iax•cimientn 

y productos cultura les, La pNducción y di fusi6n tiene t.11 

ma.gni tud, que su:J prod•1cto:::; tient..~n (1uc Gor.-~eterse a las 

condicionantes y c.:iracterísticas du la ~roducci6n industrial. 

Existe una clara divi3i6n del tr~bajo: El trabajador que 

produce 1.:1. objetu c.:; un c:i.::il.1riado y el fr·utu .10 S"-: t:~.ibajo le 

es enajeI1<1rlo. 

La ex is tenci.:.t. Je un.:i in f rae3t'cuctura ~Std~)l~ -c;t~)i tal fijo

obliga a las empl'f,sas a sostener una labor diaria. Este trabajo 

cotidiano busca d.;sacrolLl.!' una tasa de crecimiento y una tasa 

de ganancia. En nl Siglo XX no existe otra posibilidad para 

producir ~ objeto cultural que no deba someterJe a los métodos 

de producción industt'ial. r:xi.stcn, por f.;upuesto, formas, 

manifestaciones, discursos y creJ.ción de medios al ti~rna:tivos; 

su gran problema estriba en su murginalidad y ld poca influencia 

que ejerce sobre los distintos sectores de la sociedad. 



En el Informe McBride se afirma que "la radio .•. es 

probablemente el primer ~e<lio Je Ji3tr~cción de m~sas en el 

plano mundial. Por su part.~, la televisión es sin duda el 

tJás ~2ficaz y lt:1 ·:ict:i·.¡o p:.lca quiénes put?dcn tener- uc...:ct:sc <J. 

ella. Sce~n ::iectas in(ii~ctciones \le varios p1!sas, est¡ 

aumt.!nr.1nd.J ·..:l núw01·0 .Je personas c;.un Jedic:1:·l l.lás tit~1:ipo a la 

televisi6n, ~011 finas ,1~ <listracci~n, desc~11so o ev~si6n, que 

a todos los J:.:.:nds :~.edi-;>s Jo cor.i:.ir~ i.2..:ici.Sn junto~ 4 

11 t~~1 i:1dustrid del Jlsco -que en ci~rto momento parecía 

abocada ~ la dns.1parici6n- e8 la 1¡ue 11~ tenido ~l ~r'ecJniento 

pO!.iibili:5 el ~~)i.oy y 1i~t!j·:;r.~:.: Si'...~tornas d~.: ~rahacién) •.• 

la. !1a ll;..:1Ja.d0 ~i l·.i !'1:::1.• ·,! .... :l m('rcad::.i d9 ni:.::sas, :\ ~sta 

cxp«insi6n contriLuycn ,1 la '/e;: la ::lÚ3i.ca ~. L1 fcl.clérica 

y la. cl5 ;_-;:.,: .1. f-~iJy •Jn (L:: (1 :3,: ·:·,~rvh:n nno~'3 2, 00{1 rn.i..l.1.ünf.!S de 

Europa absorben ,1 q5\ del tot~L •.. 

11 Hoy en d~d, la' indust:ri,:i del ocio 1 t~~ muy grande. Abarca 

una ~~plia a~na de ~aterl{iles y scr·vícios: receptoras de radio 

y tclev isi0n; 1¡i.J.r'.:l tc~1 ~i·: rl l tc1 fidelidad; tocadiscos y rnagne tófonos; 

dparatos fotográfico.; y cin(:ma.tográficos par-a a l'icionados; 

instrumentrJ~> musi,;ale;:;; liUros; revistas y disco3; conciertos 

y festiv;:iles; manifestaciones deportivas; viajes y turismo. Las 

empresas son las que deciden lo que van a producir. En la práctica, 
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la gama de posibilidades que se ofrece es muy grande. Si 

bien a menudo se adapta a las preferencias del cliente, es 

indudable que ... la selecci6n depende de quienes controlan la 

producción. Lds ú!:iprcsas intcresadüs inte~vlenen poderosamente 

y en la labor de investiraci6n y desarrollo n la~go plazo, de 

modo tal ;ue t"":?jerc·~n un:i grJn intlu:.\nc.ia sobre f~l porvenir 

al igual que sobre el presente. 

0 Los pr·oe~esos 1·P.cnol6g leos c,7qtribuyen conR tantemen ta a. 

la nparici6n de nue~cs instru~entos de es~arcimiento: radios de 

bolsillo, receptores portátiles de tclevisi6n en color, cadenas 

casne ttes y disco~. aud iov .!. ;:;uales, y satél.i ce:s para la tr3nsmisió:1 

de espectSculos y veportajes cul·tt11·ales y deportivos 11
•

1 

Veamos algt1no3 datos sobre el c~Pcimiento de la industria 

cultura l. (P!'o<lucción mundial de cü:rtos artículos): 2 

Artículos 

--Peliculas fotográficas 
(Miles de metros 

--Receptores de televisi6n 
(Miles de unidades) 

--Receptores de radio 
(Miles de unidades) 

190,882 

26,975 

72 ,847 

1.- McBride, Sean. Op. Cit. p. 140-141 
2.- Ibid. p. 1111 

.122:. 
244,769 

49,164 

122,534 
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Artículo 

--Grabadoras de 3onido 
(Miles Je u~ídades) 

--Feproductoras de sonido 
(Miles de unidades) 

--Discus scnoros 
(Miles Je uniJadcs) 

1965 

7. 2i5 

16. '/36 

447,000 
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1974 

47,637 

19,147 

963,338 

Demos validez al ·~sque~a de que los medi0s da comunicación 

están conformados por el cine, la t'adio (y su parte intrínseca: 

lJ industri~ tonogrática), la celevi~í6n y la in~u~tria editorial. 

Tenemos que la industria de la comunic<1ci6n abar-ca a la .industria 

cultJral, 1ue produce y Jif~nde productos culturales y artísticos. 

El crecimiento de las <!IDpresa,; dedicadas a la coinullicaci6n 

les ha llc·1ado il ocupa?:' un d;,s t<'<cado lugar en ln economía de 

todos los ;oaíse5. I:s to es obS"l!'Vdble en s11s instalaciones 

materiales, pJestos Je trabajo y en capital gen;,rado. El impacto 

econ6mico de las empresas es mayor, ya que cahe recordar la 

importancia que hoy ocupan los 5ervicios publicitarios que otros 

-sectores p•oductivos 11tilizan como: la industria textil, el 

comercio, la9 bebidas gaseosas, alimentaria, etc. 

En el plano cultural, los medios de comunicación han 

provocado un cambio cualitativo. l\ principios de siglo, el 

accesc a las obras culturales se conseguía a través de ciertas 

instituciones de carácter inm6vil y sus servicios eran utilizados 
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por una selecta minoria. Estas instituciones eran las 

bibliot-"".:d:J, lilrN1•ías, museos, teatros 1 universidades y las 

salaG de concierto o lectura. 

El Siglo XX es '!l momento en el que "la obra de art:e ha 

sido ••. f1.md.imentab1ent.; sw;ccptible de reproducción. Lo que 

lc·s hor.ibrcs hdbÍan hecho, podí,1 ser imitado ;:oor los h::imbres .•• 

l..i producci6n técnica de la oln:·a de arte es algo nuGvo que 

se impone en la hitltorid .•• con und ii1 tensidad creciPntc". 3 

Por eso, las producciones culturales de hoy se cuentan por 

miles y llegan s cientos de miles o millones de personas. La 

cr~ani?~~i~t1 de esta gra11 audi~ncia fue un fen6meno cuya 

con sol idaci6n •)-::urr.ió (~\ll"'::l.n te los afies 40. 

El fenó!f,en::i de la industrialización de la cultura ha 

gt!nernd•J dos poGlciones. Para unos, es un .slnt0m,1 de 

den0cr:..ti::aci.6n y rnasi fic.'tci6n da· prc<luctoi; que <'$ taban reservados 

<t i,1 i11tel,,Ct\Hli<lad 'Ja lar. sectores Jwr,em6nicos de la sociedad. 

P¿.i.!'rl otros, i:.:l fenómeno ha tendido d envilect]r a lcl cultura 

y a la producci6n artística, Sn los dos polos existe algo de 

verdad, pero hay matices. 

Tomemos c1)mo ejemplo el es fun'zo e.le alfab.::tización en México. 

3,- BeRjamin, Walter. Cl arte en la época de su reproducci5n 
mecánica 1 en ~ocicd.:id v cOrñüñJ.~On de masas de CtÍrrr1n, James, 
compilador. í'Cl:';.1·1exico. Fí 81. 
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Este proceso ha logrado que un mayor n6mero de la poblaci6n 

mexicana esté en posibilidades de leer. Ani:es, la poblaci6n 

alfabetizada era muy reducida. Sí nos preguntamos ¿para qué 

alfabetizar en masa? y si vemos que los ~xitos editoriales son 

aberrante~''comics!', las fotonovelas y la ~xtinta revista 

~. podr.fomos llegar a una conclusi6n eliti,>ra: La 

educaci6n es una cue~ti6n de clase ys6lo se debe capacitar 

a quienes tienen posibilidades de aprovechar cabalmentcl sus 

e5tudios. 

i::n el utro especi:ro, la al:abe1:izaci6n en masa y la 

educación uni versi tar•ia ;ionular ha p1•r¡vocado un estallido; un 

nuevr¡ "boom" en nues7ra literatura que 1 a p~sar de la crisis, 

es un hecho cotidianr el qurgimi~nto de ~1cGn nuevo escritor 

nacional. "El afto de 1'.185 es el mejo:• pal'.'a la novela -como 

promedio, aunque no C'lmo el milagro de las 'rosas perfectas'-

en toda la historia Je M~xico: Aparecieron unas vein~e 

novelas de un nivel li t•!l'al'Ío antes s6lo excepcional, y una 

variedad de preocupaciones, estilos y tendencias realmente 

iuuólita 11 • l' 

En el rock nacional, ocurrió algo similar al "boom" de la 

4. - Blanco, José ,Joaquín. ¿_Nos fuimos con los setentas?, 
suplemento La jornada semilnal, # '¡4. La Jornada, México, 
16 de febrerr¡ de 1986. p.2 
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novela: En 1985 se editaron 15 o más discos de grupos mexicanos, 

un nÚ.7.c!'o 11 r1~cordr, p.Jra nuc!3tro raquítico r.1edio musi.'>11. F.n 

cuan to a los di seo,~ de ¡:rupos de rock extranjeros 1 l,1 c.:tlidad 

' exprt~siva y rnus.:cal es un hecho confiri:l.3dO. ,, 

de las obrns cultural~s, adem~s de haber amp}ÍddO considerablemente 

el p(iblico hn proporcion2do t .. :¡mhién ;rJi'3 1_rJ.baj') y mejore!"; 

ingrezo!" a un ¡;t•an n<imero de artistas 1 crcadore5 o intérp~·etes, 

er;critore:: 1 pl'of·,sional;:,s y técnicos, Ot'.t'a ventaja e,; la que 

se desore11dc de los intercambios culturales internacionales 

fellini y <l•~ Saty,yjit R.:iy son .··,precirlda!l én •21 mundo entero; 

grandes (yito~ ir1tcrnacionale~; las reprodt1c~iones de Picasso 

y los discl)S de R~vi Sl1~nkar ptied~n ser vist~s \1 oídos en 

todas l:1s capitales del mundo. '( 3in embargo, las inmensas 

inversiones qur requiere lit ir1dustria cultural, sus m~todos 

de producción y de cor:,crcia l i u1ción y la envergadura misma 

de su~ oper~·~icr1es 1 pl3nte3n una serie de problemas. relativos 

a ld política de desarrollo cultural, al contenido y a la 

5. - Con referencia a la revista Encuentro # 24, enero de 
1986, p. 68-69-70. 



calidad de los productos de masa y sus efectos sobre los 

consumidores".
6 

Por lo tanto, la industria cultural posee un car&cter 

dual. !',1ra que exista el fenóme:io literario de 1985, tiene 

tiene qn~ d~1rsc u:1 nichd.t:l J¿1ckson; para que ex:.ist~l El Tr:i 
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tiene que haber un flans. Esta dualidad provoca dos percepciones 

diferentes, dos públicos clly.:l respuesta e::; dintinta. Hay 

fenór..enos del m.erc·1tlo y 1.1 publiciJ11d, condenados al olvido 

y a la intrascenJencia. Hay una ser.ie de producto,; en: turales 

que r~~ponden a 1~5 nec~~idadcs de vivencia de ln ~o~iedad 

se insertan plenamente "n la cultura popuL1r. Los primeros 

represent,ln a lo que se conoce como la"cultura de melsas", 

6,- McBride, Sean, Op, Cit, p. 176. 
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El siglo XX representa l~ materializacibn del ideal 

tecnol6g1c0 y cientif1co -lo reRlizado- y el progreso est5t1co, 

ético y soci11l ·-lo no .rt':aliz,\dn- que se lundf.an en una lined 

la bÚS(i\lCJd in!;acir..blP. rl-'.: conoc~mit!ntcs I'egirlan a la sociedad 
' 

d.rmónica. 

~l pensamiento positivista se reveló como una quimera 

cientiflco-tecnoló¡:::i.co gem:•t'6 polos de ctesa1•roll'' y agud.tz0 

sujeto per:;onal, ta 11qu1dad6n de las concc¡icione'~ históricas, 

ya sean ii10~6f1cas, ¿t1cas o religiosas, que sostienen a la 

concepcl.Ó!I de 10 -~Uf; e~i la dignidad hu:nclna, O SCr). la libel'itad 

y el re:;peto d :d .u1tcgt,1da.J f~:iic.:i 11 • 1 

1.- Suoirats, Eduardo, 1ransforinaciones de la cultura 
moderna, suplemento La jornaaa semanal ff 74 1 La )Ornada, :-i~xico, 
l6 ae febrero ae 1Y86, p.4. 
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Cierta o no, esta vin6n del desarrollo cultural,"fruto 

de una cond1ci6n postmo~erna, señala correctamente un hecho: 

A una ~ociedad ::1d 11strial y tecnol!Jelra corresponrie una 

cultura industrial y tccnol6~.cd. 

Todil la infl'.:.1:s tructura ¡iroeluctiva de los medio:·; úe 

cornuni c.icion se !la o:'¿a111 ;:,1<:0 pard lcl reproJUL'<.:i6n masiva. en 

bt1sca tle conqui:~t~r el ~1~rc~rlo de m<lsas. 

industria cultural JL' en~uentril en la construcc16n de un 

pCibiico masivo. El éx.ito S•! dC:Oci.ci .1 un ?r:ictucto cultural 

consumido por ci~nt0~ de r.ti. le~; ""' millon0s d·_; comprudoren. 

Ld calid<.1.d. intcl.i.L12n,:i~'l o Sl.!1.si.t..il1\:L1d no CiOn r:!l~mcntos 

intrínsecos del producto eultural. 

I.,a costosa. inJtdlación de los t!lt~rr.entos ti<~ producción 

-capital fijo- obliga a ut1liz~r ~ esos ~le~cntos al cien por 

ciento de su capdciddd p1·0Juctiv~, no pu~de ~xistir t1r1 momento 

de re~piro. El producto cultu1·~1 se ccnviHrt~ en urla mercancía 

destinada al rncl'r:ddv y, por lo tanto, al C)nsur..o. Y ~sta es 

la lógica del ,;is tema: !oa :;,)e Jedad Gapitalíst:i or¡pn1z.1 su 

producc16n par1 el merc.:ino y lRS industrias culturales, al 

ser parte de las emp1'cs.1~ c.:ifn ta 1 is tas, orieni:an :JU p1'oducc.16n 

al mercado. Como crecía Car lo::; Marx, la pPouucción asume 



siemp1·e formas h.i.st6ricdS cspecíricds bdjO uonuiC.i.Ones 

de:):erfu.i uadd!l. 
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cor utl'<> 1.:1'"0, y e.he es un hech•J qut: puede ser obs.,rvc1do 

L'\lé.111titatJ.VdJaCiltt~, .iOS 111edJ.OS ue Cumu11icaci6u y ex.pI'eSiÓ11 

<1rtíst.i...:'1 y ·c.;l ~ ... r,ü hc.n c,;taulec;itl•, un -1-idera,.go ueCJ.Sivo e .. 

la l!sfera ~ulLUr(1l dt.! lOt;, paÍ.s(~S eu lo::,\ que t:!l ....:a.p.J.ta.Liswo 

iudu~tr..L.ll es c.i. si~tem.1 :mpe1·,1nt~. 

Pt1ra 'hec,..Jo" AdCJrnv y H,1x !lorkheiu1er, J.d c1·ga1tizt1ci6n 

Í11dU:>tr'.t.1l dti l'-''; d<.:ti vid,.-ie"' que pe1·teuP.<.:en ,¡ }d ,,5fera 

c:Ull\lt't1l h" pruvoc:adu .-¡uc ";:," la vrg<>nÍ.;ac;611 capit,1lista 

más rccii:!nte, l~l di·1ür!;J.6n es .La prolongat:!iÚn clc..L tr~,1b•.lJ~); 

el sula:. :.Ji;; procurd. como P.vds1611 <lcJ.. proceso mec.-J.nizado Ge 

trabajo, con el rin ae restdurar las funrza~ y ~sí poder 

tal µoJer subr+e el t.>CÍ'J y la feL.ic:1dau dei. tt'ahc:t,1:1dur, )' 

uC:termJ..n.i Lan .tJt'º"'" un•Jllr-:-H.~:1·:.:r: },:l elaoor3.ciú:1 --i~ !.O~ ericu·.!.:.:tos 

d~ pa::.iutJ.~rnt1 0, l.¡Ut...? .tJV:vit..:ibl~.!:.1e11te .!..·lS experienc.i..Js ClC e!-le 

humbt·e s'-'n i.11ár,ene:J ~~unsf:Cl..11: i 11;1s de la pr<Jpj d mecárdca df~l 

trctbaJo ... E1 pl~c~1· <l~ 5~n( 1ra en a~urr·ire1enro porque :nien~r3s 

5('"! qut?Od ~!1 pu1·0 pi.acec, uo r'.~quJ..er·e :iingún esfuer:~o y prJc 

tanto discurre inf1ex1~lemente por .i.os manidos cauceu de La 

asoc1ac16n. Nu puede esperarse uel espectKdor un pensam1en~o 
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indepenaieute: el proauc-co detel'mina todas y cad,1 una (Je sus 

reacciones, no por su estructura naturaL (que lct re1ldxi6n 

cualquier relaci6n 15g1ca que cxijct un csfuer¿o mentctl". 2 

Lci inuustri" cu~tut•al pr·:iuuce obJetos qtie nv csvap.in a 

comµlcro y vcrídico que no~ i11!orm·' ¡¡._. r.ómo uua x con:un1dau 

ha ::;idu tr"ns1ormada por el impacto ue lo~; tn•)dio::; de comunica¡;ÍÚn • 

..>llbemoi; yuc .La televisión crea hát>i tos: Un pab es ,á,icu an-ce 

l"s pdlltdll"s• yue impune modelos a un gvan pGulico y da 

prt!t"xtus u uc.:i, io11cs de hul:ilar. 

qué se o.Lviua? e.De t!ué se uist.:ute y cómo ~5t: comenLa d par·Lir 

uel t:Spcct~CüJ.O rt:ciuidu po1· touos' ¿Quci palabr'dS, <{U;, 

lijar sus pvsi<.:io11es: ¿f!cty r'e!Spues ,as: 

<. -ndo"no, Th.,odvr y nor"he.Lme1·, Max, ..,a iudu:otr.La de la 
1..ul • •Jra: il .. 1s t "ªC• Gu como e11gano de la;; milsas, en ::>OC.Ledad y 

co111un.1.ca-.:iún dt: ma,,as ,F"E, ... éxicu, lo81, p. ~o7. 
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No se dispone de ningún método s6l1do y comprobado para 

llevar a ouen término tas invcst1gaciones cte este tipo. Se 

han propuesto hip6tes1s brillantes cobre el paso de una 

civil1zaci6n de la escritura a una constclaci6n <le lo audiovisual, 

y sobre los tra&tornoG famil1arcs, escolares, políticos, 

culturalc~, introducidos por la tclevisi6n. Pero es evidente 

que tal es cono trucc1oncs t'eposan ::obre r~uy pocos d.1tos 

comprobables y apelan a generalidades y no otrecen análisis 

concretos. S~bem0s Lo 1ue o~urre en l~s pantallas; pero cuesta 

trabajo precisar 10 qu~ ~t! percibe. 

Por cjcmpl0: ¿c6mo podriamo!~ realizar una Ír1vt1~Li~dc~5r\ 

sobre los efectos que provoca. Rambo First Bloi>d II? Se puede 

ofreccv un~ sinopsis ~el areutncnto, s~ pu~~~ real1za1' un 

seguimil!nlo Jel. p~blLco tt ... ~,~r.:::1C '/ en 11o~t.::ta'1c! 1 n) dt:rc1ntr: 

las proyeccion~s. 0espu~s so:1 ~1~d11cciones o r1ecnos invest1gativos 

que transform,u1 ,1 1.1 r·~;1lidad: ·~·ntrevi..;tan, inveil.tlgac:.ón de 

hechos ·liolcntss ... tia hay un.; Lr~:;ip0ralü!1d en lu i.nvestiga..:ión, 

en el sentí'~º del tic~!·º q~l· los ~ntrop6lo~os tardar e~ estudiar 

a cualquil=r ' 1 comunidai..~ ~Jrir;ativa", de un TiH:!G, SG.i8 raeses, 

períodos de siembra y recolcc~i6n, diez afias ... 

Revisemos a1~un;1s conclusiones cte Paul Lazarsteld y Robert 

Merton sobre los efectos de los medios de comunicación: "la 
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gente lee más pero comprende menos, 1os 1ns"tru:nentos a_ 

comun1caci6n ti!cnicamente av,1nzactos consti tuy('n una amplia 

avenida para el deterioro de los RUStos est&ticoa y las pautas 

3 
cuit11r.1lcs popuiarer;". 

El pi·obl<::ma con Cb r 1s af irmctcionc" es <¡UC 110 hay un dato 

con1..reto. 

Rctomcr.1v:-:: nueSLrO ejcmplu de L1 alfabt::tÍhaC..l.Ó11 en México. 

tMrcar.ia por la c1·uza1Jd ectucativa de Jos~ Vasconcelos) e:;tao.1n 

devlo1•abics p11odu1.:tos cu ... tu1•a.l•'s ¿ pur qué te11emu~ que liegar 

a .1.a cunclus.1.611 d., qu" se está degradando e.i. gu,-,to popular'? 

Nu cx.1..5tc albúh ~ntcccdcntc ni:::-:.::6.!.·ico que i~ucd.:i cst1.1blccer a 

la del!,ruaaci6n como un proceso. ~ee1• y nu leer son do3 actos 

distintos. 

Nu poucmos cctractcrizar, únicamente, a la cul.tu1·a de 

ma~as por .us niput~ticos efe<.:to~. En 1906 1 un disco de ~ari 

Orff comvarcc el espacio 1.:on uno ue Hichacl Jackso11¡ la GLtima 

novela ue GctbrLel ,,,.1rc:Íd Márquez ~e e11cuentra a unos cuantus 

pc1so" de .i.a b.Lcgr·dfiii de Lee Iai.;oci.;a, w industria cultural 

pusee una am0igua dualLdad. 

3. - Liizarsfeld, Paul y 1·11~rLon, Rouert ,_ Comuni1.:aci611 de 
masa~, gustvs P-PU~arts y occ.1.611 organizada, en .:>Ociolog.i.a de 
la co111unJ.cacion, Ela1·ceLonc1, p. 17 .1.. 
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Hemos llegaao a otra diticultad ¿cuáles son los criterios 

que nos pueden inaicar lo que es una expresi6n creadora y la 

que no l.o es? ParJ. fr<l.ncoi s Truff aut los elementos que poseí.:m 

las pelfculaG que 1e ¿ustab~n eran: T~nsi6n 2rcadora intern·! y 

algo que decir ~Je una manera personal. Esta predilecc16n nos 

coloca en L1 conccpci6n del ~. en la que el Jire:::tor ,1sumc 

unil pel!cul.:i como una tor:r.a d<! cxpresi6n per'scn:l.l; en la que 

ld angustiu SP. r~~ileja en una puent,J. ·~·n t'.?scc:-td que adquiere 

un toque personul. 

Surge una dicotomía: creación pcrsonal/trauajo inexpresivo. 

trabajo a destajo. Su~; n~1n.ite::>taciones, evidentes al menos 

en nuestro pa!n, lao cncontra~o~ en el trJ.bajo de JuJ.n Gabriel 

como compo:.itor d~~ canc.ionn;.. :.;i .:1nalizafi10.S estructuralmente 

sus composic1oncs, (!nCl)ntrumos un '·~ lcrrh.:n tG comun: ParL:cen zer 

hechas por m<lchoto, 1~ forn1a music~l se ~~c{a desJc la priine~a 

estrofa lrepctida ~ veces a lo ldreo au la canc16nl y ios 

momentos c.ii m~ ticos r.~ ,_;n~ ~~·2n tr .tn, ~)ic:nt:Jrc, en lo ti coros que 

ul to::rllctll Cu!l i!J. de~ill'l·Ol cO cJ,, la ;;ÍC<.d, :;pa1·ecc: Otr'il dicotomía: 

Kepetici6n de los elerr.entos tcmáticos/DúsqueJa ae la .innovación 

a 'travcs de ia ruptura rormal con Lii aura dntcriur. 

i:..stdS dus d.1.COLOmÍa" .¡yudan a t.!Stciblo:cer· y cctrac;terizdr a 
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J.a cultura ue masa:o. Otro elemento 'iue .intervend,.6 .,5 e ... tit:mpo. 

En el tcrr.,~no uel 1'0ck ¿'iuién "e '11...ue,.da ue Em.i lt! Fo1·d o de 

ndam Faith? Caua \lL'Oductu ti.:ne un c.i.clu de ·1ida; lo 111as ... vo 

t!S b1·cve y ed:werv, lci qu., p1H·t•;uec11 '1 la cu.1. tu1·<J p0pu.1.ar 

¡.ienuani:cerá. 

A 1,csar de OSL03 ~lemen~os 4ue pueuen vricntdr ai an~LÍS~s, 

cabe 1·ccvrdar la novela ~ de .,,eo1·ge _,rwt:ll. Escogemos 

s6lamerit•; 1.,u mcment?s rerer,rJo:> a u11,1 p1'0lt: que i>e e11cuent1•a 

Cctrl L ·.:al d.): 

11 Ll""tl v6J.O Uua iJ.USJ..611 Slu C:Spürunz1..1 

qut: pa~6 ~orno un u!a de abril; 

¡.ierv aquel.1.a m.1.r.:ha' uqut:lla pa.1.abt'a 

y los ensueños que deopertaron 

m" robarou el ~·or"z.'.:n. 

"E:.ta ... an~iún Ousc:;.iou.lba a Lund1·es uesue hctc.la muchcis 

St:ffidlldS. 

Ld lecra 

ue e>1ta:> ca11ciuneo se c:om¡;onía s.1.n iutei·veuci6n hurnaJ1a Cll 

ab~olut'), va1.i.1~n·.lu.1C \.tC Uu in~·trumcutO J.la111adu ve.1.:SiticctdOJ.'. 

P.,ro la - mu¡)er Cc1lltabc1 ... on can uue .. o~do '{UC tol hurribl<: 

sousouett:: se 11dbi..1 ...... onver,,__idu en uno;:) souidus CctSÍ ctgrctdauleti ... 

"D ... ce u qut: el LÍe111po .1.0 ccira codu, 

diceu que: sit:mp1·e 3c: olvida, 

pt:rO .1.as .:.ág,ri111as oe quedan 
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a lv largv de J.09 año~ 

"Pvr lv vi.,to "e s .. b~a la caucion ... e m.:mo.-ia. Su voz ,,ubía 

a .1.a hClbÍLac.1.611 en .,1 c~l.do ctirc: esLÍVal, has.anLe a1·mo11io,,a 

y 1,;ari;ada de una 1,;Sp..,cir. de 1el ... .: m.:la .. co1Ía ... ". 4 

S.1. en ... a r ... cc .... 0 .. de ~rwc 11, una c.1 .. cion cGC•·Í ta po. la.:. 

una man~ra ui s 1..inta yor ..... na ¡..ier~onu cuya iu tt~i·prt: ta1.,..iGr. le 

•·ca ... idud svci ... l e .. , mu,ablc, lo .1uc e~ '.l:1 vbjc:tu mcr ... ;intil 

va.i.or1:1s. 

lo83, p .... 25 128, 



El rock como cultura popular 60 

El sábado 13 de julio de 1985, 51 de los már, célebres exponentes 

del rock so congregare.-~ en los estadios \fombley, de Londres, y 

John F. Kennedy, de Filadelfia, para dar forma a uno de .los 

más importanteG conciertos en L1 h1storLl de la músL:a popular. 

Bajo el ti tu lo de Livc ;üd, el espcctácu10 fue transmitido 

por tc1e~1~ibn d todo el :nun~!o. ~d:; rccaud~c1onc~ glob~lcs 

del encuentro music.:il a:;cendienm a más de G5 millones de 

d6laree. Su aescin0: Iniciar un fondo de ayuaa para tratar 

de d.1.Í viar el humbre de millones dl! per::;onu.s 0n un exteuso 

territorio de Africa. 

Live Aid, que puct.lc traducil'sc como Ayuda en vivo· o /\yuca 

para 1a vida, tuvo un<.l cobertuPa similar a la ae los Juegos 

01.1'.mpicos o a la regís t1•ada cuando el hombre pisó la superficie 

de la Lun<i. ?ot' sí solo, el c:ipect.'1culo es t'<:veladoP: Ya no 

puede subestimarse el poder del rock. 

~l explol'al' todos los matices que pueden establecer la 

importancia y el significado de Live Aid, nos indica que ya está 

claro que ei rock no s6lo rorma parto esencial du la cultura 

contemporánea, sino que actud y puede orientarse como un agente 

de la transformación soc1al o como un vínculo solidario. 

El impacto emocional que Live Aid imprimió sobre el aud1 torio 

no sólo le restituy6 a buena parte de éste la convicción de que 

el rock puede camoiar vidas, también puede salvarlas. El concierto 

transcontinental destaca como un fen6mero cultural de primer 
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orden por dos motivos: Su resonancia en los medios informativos 

y de comunicaci6n de todo el munc.!o, 'J por tiu trascendencia en 

el ámbito cultural y social. 

Hasta hace poco, la Gnica apreciaci6n crítica que se le 

otorgaba al rock gir~ba alred~dor de una típica actitud del 

grupo in¿lé:, Thc ',o;ho. Al final de sus conciertos ('n vivo, 

tres ~~ los intcgrdnte5 deshacidn sus instrumcnto3 musicales y 

cuarrto equipo e lec tr6n i.co cucontr<.iban ~1 su ?dSO. Pe te 'f\,.ronshend 

hacía :J?11co(j su eui tu1~rd; !·'.ogcr D.11 ~rey, ~!l. c~1ntante, azotaba 

;;:l micrGrcno cor1tl'a 10G .im¡.;liticac!orc:.;; t~121th !·!ocn, el 

falleciao baterista del grupo, hacía explotar y quemaba sus 

tambores; sblo John Entwtstle, brtjista, ora el Gnicc- que mantenía 

la calma. 

teta actitud hacía c~?~cular a inc crítico~ ~obre lo que 

ellos consideraban como el "punto climático" de las principales 

corrientes del pensamiento juv!2nil de los :1l:senta (filoso tía 

Yundergroun<l" y la c0ntracu l tur:1: La inspirucion :;alv-ijc 

del momento, la des t1'uccion y l.:i. m:is severa crítica a los 

bienes materiales. 

J::l salvajismo con que la destrucción epa ojecutada y las 

alegadas acusaciones de incitaci6n a la violencia, contribuyeron 

a generat' y unificar la concepci6n del rock como una expresi6n 

malsana que pregonaba la destrucción y la reneldía. 
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Sin importar significado y contenido, el rock se 

convirti6 en sin6nimo de a~bas actitudes y, autom~ticamente, 

como un subproducto de una generación que daba la espalda 

a los valores culturales y morales de sus padres. En t~rminoa 

generales, el rock y todo lo que cntraiiaba, era c<J.lificado como 

subcultura. 

El rock como fen6meno aislaao pertenece a una subcultura, 

a aquélla que no na ascendido ~n la dcf1nici6n de cultura que 

una pequeña minor.L1 cdtalo¡:ador.i impone. ~;.in emb,,reo, las 

características de ~us manife~taciones 1109 invitan d considerarlo 

como un fenómeno di; trascendencia dentro de la cul t:ura 

contemporánea. 

Cualquier modalidad que las manifestaciones tengan, como 

aquel final de Thc Who, sen formas de la expresi6n colectiva. 

Para el investigador franc~s David Buxton, el rock como 

sub-cultura busca, explora y se nutre siempre de lo comunitario, 

de la solidaridad como elemento central dentro de la 

esctructura social. Buxton agrega que a f1n de cuentas, el 

rock "el1minil la propiedad privada y estimula la convivencia 

multitudinaria" 1 , y por lo tanto, produce el goce colectivo, 

Tales sutilezas escapan c1 los críticas que el rock producía 

en el sector"pensante". Hasta cier~o punto, aque1las 

i.- ouxi:on, David, citado po1• V.í'.ctur Ruurd en i<eg.os uel 
Co.azon. Cu. UnM. "ºl. Mo. inus dt.:l V.1.en•o, .. 6.dcu, lo84. p ... 9 
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apreciaciones condenaban sin conocer el g~nero, más por falta 

de elementos de juicio, que por los supuestos efectoa nocivo~ 

que "provocaba" en la juventud. EHa visi6n fallaba al considerar 

dl I'Ocl< como una expresi6n 1~.an i¡¡uladora ~; desprovista de 

resonancia social y cul~ural. 

Pete To~msh•"nd, el principal atizador del desorden del f!rupo 

The Who, comentaba <¡ue: "El rock siempt•e ha exigido; exige a 

sus int6rpretes, a ~u auditorio; e~i~e de la sociedad: Demanda 

el cambio". 2 

Para los detr;:ictor0:; del rock, tal cambio no era ilpreciado 

y, mucho menos, c.tpt·c~it.iLlc. r.:~ .iq•.JÍ surg,e 3U r:IP 1 iberado intento 

de aislar al rock y no considerarlo como una consecuencia del 

devenir político y cultural del mundo en marcha. Livc Aid 

demoutr6 •1ue el rock provi.ene, y forma parte, d._¡ una sociedad 

injusta, desigual, vertiginosa y cambiante; una sociedad que 

lo alienta y que, ¡iai•ad6:jicauamtc, lo rechaza. 

Cabe preguntarse, si toda3 Jquellas manifestaciones expresivas 

que, por tradici6n o manriato, se hJn convertido en los cánones 

de lo "culturalmente válido" no provienen del mismo entorno y 

son creadas como expresiones d<l rebeldía e insati~; facci6n: El 

ingenioso hidalao Don Quijote de la Mancha, Los miserables, 

el Guernica, La polonesa .. También cade recordai' el rechazo que 

2, - Cocks, Jay. Rock'::; Ou ter Lirni ts. Time . Diciembre 17, 
1979. p.46. 



provocaron las irrupciones del impresionismo y del cubismo. 

Las rupturas oon dolorosasY siempr•2 habrá alg•iien que detente 

el juido de calidad que :-cd1a::a ;1 lo nuc•10 y, por lo tanto, 

nie~ue el nacimiento ¿e X forma de expresi6n artística. 

"Cl fcn6meno de la relaci6n estrecha entre j6v~ncs y el 

rock h.i ¡,r•oporcionado un elemento a la socied.id par.i. ver y 

düt~r1er ~u rropio deterioro; si bien los j6venes no son la 

van~uardia. ideol6gica, :;f rcpres.:ntJ.n las cendenciao, futuras 

de eoa sociedad cuyo cornpt•omitw ddmrfn sero aportar l.i mayor 

cantid.id y calidad de información, y cultivar y solidificar 

las nueva!> manif '~S t.Jciones como U1hl manera d·; sunc~r' sus 

estructuras, sobre todo cuando puede ob~ervarse que ecao 

tendencias futuras .ipuntan, en muchos caoos, a la decadencia, 

a la evaoi6n y al enfrentamiento no por el derecho al futuro, 

sino por el derecho al presente inmediato 11
•
3 Es decir, rock 

y juventud comparten 1.1n mismo e~pacio en la transformaci6n de 

la cultura y sociedad contemporánea. 

Y Guillermo ílrisefío, un músico mexicano de rock experimental, 

tiene raz6n. El rock se ha enlazado con otras zonas de creaci6n 

cultural, ha estado presente en varios momentos de rebeli6n 

juvenil. El rock y los j6venes han creado un espacio aut6nomo 

dentro de la sociedad. 

3.- Briseño, Guillermo. Cultura-rock-incultura. Revista 
Encuentro #11, diciembre 1984, p.36. 
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Los ejemplos sobran: El movimiento hippie tiene al 

sonido ácido de San Francisco con Je fferson 1\irplane, 

The Doors y ,Janis Joplin; lu cultur'a sicodélica y la fase 

Últimü de The BP.atles¡ la revuelta punk encontr6 portavoces 

como The Sex Pistols y David Bowie. 

Se puede discutir en cuanto a la viucncia o permanencia 

de estos fenómenos; pero no se puede olvi<.hr que la li1:eratur'a,* 

la pintura, la cinematografía y el teatro de los Gltimos afios 

han tom<1do a 1 rock como una posibilid 'l.d expt'csi v.,, 

El rock ha lograJo retr3taI' y redefinir' a la sociedad. 

El rock, como los movimientos 4rtrscicos y culturalos con los 

que se ha enlazado, han re plan teallO el placer de lo multitudinario 

y la sexualidaJ¡ han reformulado el gusto.musical; han alterado 

el lengu<lje y han trastocado el concepto de la diversión. 

Todo ento nos lleva a una conclusi6n 16~ica: el flower'-power, 

la pintura sicod~lica, Las actituJ~s p.Jciiistas, la cris1~ 

del individuo moderno y 11 fracilidad d~ la sociedad ante la 

probable hecatombe nuclear, hdn sido y son parteo esenciales 

del rock. Así como los rom,mce:.; fucr·.Jn el tes1:imoni::i de un 

tiempo pasado, el rock es el teucimonia de un mundo que es 

el nuestro, que est.'.i en presente y que se proyecta al ftitul'o. 

* Así como el j az2 en L1 literatura bea t , el rock 
la contraparte de la mexic.:ina li terd1:ura de "la onda". 
balde, Jos& Agustín dice que el rock es la nueva mdsica 

h.:i. :;ido 
No en 
clásica. 
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El fen6meno cultural que el rock cntI'aiia deriva de la 

pasi6n individual convertida en colectiva; es esta identificaci6n 

(~ujeto que se funde en el ser 9ocial) lo que nutre y forma a 

la cultura. El rock es un entrecruzamiento perm;:;ncnte de 

aportes individuales, múltiples y Ji V•ct'SOS, .1pun t.1.L:ick'S por 

la pasi6n colectiva Jel h~mor, la critica, el trabajo, el ocio 

y la libcrt,1d sexual e iar..li vir..lu·Ü. E:l rock se llél ;2nl.i::adu 

decisivamente en L1 ~ociedad industri.11 y on su cultm•a. 

":Sl rock ha llegado a formar' parte ele la cultur.1 ,1r.Julta 

a tal ¡;r;:ido r¡•Je, h·1C'' •ma d{,cada, huh ieI':1 r.;sul t.1do irnpens.:iblu. 

Ya no es propiedad exclusiva ,\e loJ jó•:ene:;, que lo uti 1 i z;rn 

para enviarse mensajes unos a otros. La cultura popular 

siempre ha reflejado y respondi<lo a las corrientes de su 

tiempo". 4 Es en e:;te punto donde el rock alcanza una 

redefinici6n no s6lo por su gran arraigo dentro del colectivo 

Live Aid pasar1 a ld r1istoriJ por vari~3 r~zonc3: Fue un 

magno concierto de rock de inmensa popuL1ridad; aprovech6 

la gigantesca res pues ta para e:d6ir, de una manera conscienta 

y viva, el cambio. 

Finalmente, Pete Townshend• a pesar de tanto desfiguro, 

tenía raz6n. 

4. - Palmer, Robert. No more foolish lyrics: rock' s new 

anthem N.Y. Times Magazine. 12 de abril de 1985. p. 26 



CAPITULO III 

El cine musical 67 

Cuando el pGblico se volc6 masivamente a escuchar la voz 

de Al Jolson en The Jazz Singcr, lo::; productore:> del Imperio 

Hollywood supieron que poseían una rica veta que porlr{an explotar. 

En los cinco aiios en los que termin6 de in~tal¡¡rse el equipo 

de sonido en la;: salas cinema tc¡¡ráficas, se comienzan .¡ 

producir vai·ias cinta:; \U'' demostrarán la populat'Ídad del ruciente 

género: el musical 

EGos afios. r.;prese11tan una serie de l im.i taciom~s par.:i la 

evoluc~6n del lencuaje f[lmico, pero al pGblíco no le importaba: 

la ~ent1; q;¡e1·ía e~;cu>:ha1•. Ll a!JruiMdor éxito del sonido en el 

cine !:ie r·evt:ld. ·:a ~l ~i~uicntc düto: en 1927, t!l númer(1 de 

espectadores que .:i~istieron a las salas de cine fue de 60 

millones; en 1929 (el afio del crack econ6mico), con el 50~ 

de las salas ~onorizadas la :iudiencia fue Je 110 millones. 

Como era de esperarse, Hollywood se orient6 hacia las 

operetds y el music-l.:.:_111_ (tc.1trtJ :le rcvist;t) fil::iado . Esos 

génecos no hubf.Jn 11.J.:..:.1.J0 en ':! l -:ine. ~u or i¿~·~n se encuentr·a 

en el teatro y en loo eopect!culos errantes. Pero pronto se 

hall6 la manera de "cínemat.iz'lr" <L11bos espectáculos. 

Los productores cmpe::aron a buscar gente para sus pr•oyectos 

y encontraron a Basby Berkeley, un core6gr4fo de Broadway, La 
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enorme visi6n de Berkeley rompi6 el estrecho marco del escenario; 

vari6 sistemáticamente los ángulos de la cámara; utiliz6 escenarios 

giratorios y piscinas; y form6 con numerosas tropas de bel.las 

bailarinas diversas figuras geométrica:i llena.s r.le movimiento 

y 3imetrfa. 

Un p•'culi \r fen6:neno empari6 al género musical en sus primeras 

dl?cadar. de exiatencid: un insensato optimismo y unos protagoni~;tas 

eturnamente vi~ora1cs~ le restaron partidarios. D1 este género, 

el absurdo era la constante. 

l:rc1 ur, ~inc que no re'luerí.1 de i:.randes dramaturgos, 

necc~itaba buenos compositores. Un compositor muGichl, Richard 

Rodgars, decfa sobre su trabajo en el cine:" ... para las 

canciones, no había necesidad de que estuviesen lógicamente 

planteadas .... limagindmosl a una heroína secuestrada por los 

&rabes en medio del desierto; ella e~pieza a canear un aria 

cor\ el ~compafiamiento d~ una orquc~~t~ ie 50 inotr11m~11tos. Es 

l'idículo. Pero podd:~cos ~·,,1cerlo menos irracion<ll, 'i. un 

pequefio di&logo pr~cedu a la canci6n. -dGjenme ir, bestias, o 

empez'1ré .i gri tdr· pidiendo ayud,1. -nadie te escuchará.. -claro 

que s!, ¡:ior'lue en estos momentos ec;tá p3.s.:indo una car"°vana. 

* El cine musical ha sufrido el eterno menosprecio por 
parte de los intelectuales y de un sector Je la crítica cinematográfi 
debido a su poco rigor dramático y por su incapacidad para retratar 
a la crisis que se constituía ~n el entorno. Otro sector de cin,filos 
encontró en esas ficciones su principal fuente de solaz y placer. 
En nue-tro CilSO, el hecho de que Wes t Si de Story, Cabaret y New York
New York s~an nuestras favoritas, demuestra que preferimos e 
lado trágico del género y evita tener que tomar partido. 
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-¿qui~nes podrán ser?. -Es el gran Toscanini, con su orquesta 

en direcci6n a Túnez; ahora sí perros infieles van a aprender a 

tocar". 1 

El musical recorre cuatro momentos hist6rico~;: la dep1'es.i6n, 

J.a II Guerra Mundial, e 1 surgimiii!nto de la r,uerra fI'Ía y 1.1 

cons:trucci6n de 1 as armas nucledres. Es t.i:; e tupas estiín levemente 

prl!:>ente:.; en el musical, que con su peculiar 0¡1t.imismo lüs 

rctrilt..l co:ao una lcjan.1 r'eferenci.:i; y aquí es dond·~ se encuentra 

el principal rr.ér'i to del g.~ncro: es la mirada onfric,1 c\el cinc. 

El cine uwsical contempld fascinado su propia imagen y 

tienes". Cierta esencia de lo cincmatogrdfico se encuentra en 

el género musical. I:scri tor1es, múnicos, directores, i:1ctores, 

core6erafos e intérprete!; tenían una consigna que cruzaba su 

mentt.:! en el moral:!nto dt; entr~1r .:11 íoro~ 11 ~t's s11c.w tirnc 11 y buena 

parte de Hollywood se ldn::ó ,¡ c..in:.1r y a b.lildr en masa. 

de las grandes ot'<¡L1e:;tc1:; y c:i~i tocbs fuer'On filmada,, J:?ill't1 

cortometrajes de dos roll~s o m&s; solo las mejores bandas 

particip.u'on en lo;, feature films (pclícuias de laPgon11.:t1'aje y 

en la programaci6n de las salas eran la" cintas es tela1·es). 

1. - Pally Marcia, pancin¡; for thei r li ves-1. en Film Comment, 
Film Society ori Lincoln Center, vol. 20, 1 6, Nov1embre-D1c1embre, 
1984, p. 53. 
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Las otras variantes del género musical son: los dibujos 

animados y la comedia musical, la 6per,1 y el ballet filmado. 

El cine musical alcanzó una r&piaa madurez, cont6 con Jirectores 

como King Vi<lor, Stanley Donen, Gene Kelly, Geo~~ Cuc~or, Vincent 

!1inelli y Robe!'t Wis•.,; bailarines de Li talltl de rred 1\'.;taÜ'e, 

Ging~r Hog1-~rs, Ann Mi ller y Gene f~C;lly; compo~i tores c·-,mo Geo1'ge 

e Ira G!.!rshwin, Cole f·ortcr e i.t,v ini', Be.rl.in. r\ nh.~didc.los 1..ie la 

d.5<::c1da de 1950, el •nusic.ü c:or.licnz¡; .:i ;;10:.;tr,u· un evidente 

cansancio. 

El alto costo que implica su p1·oducci6n y el surp;imiento 

de la telcviai6b (con ~us programas de variedades que permiten 

al espectador ver al intérprete o bailarín favorito desde la 

sala de su casa) hacen que el cinc pierda el monopolio del 

musical.. Cl cinc u:. su. r'edcfinici6n, prácticamente abandona 

la ¡ircducci6u del musical. 

La utópica alegr[J del g¿ncro ya no era un ~en6meno 

compartido¡ la comedia musical 3e convierte en melodrama musi

cal. Las contradiccion~s Jociales y raciales, el surgimiento 

de un nuevo "enemigo" y L1 m;¡durez temát.ic<1 del cinc americano 

propici.:1n el .lbandono del ¿jcnel:'o. La herenciJ. del musical es 

vasta: Produce una solid.i li¡¡az6n entre la imagen y la música~ 

posibilita la existencia de ~na fantasiosa mezcla de color, 

sonido y movimiento; y la ima¡¡en no ti,:,ne que responder a ningún 
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referente de la realidad. Finalmente, el musical se convierte 

en el más I"Jro r,éne1'0 cinematográfico. 

Para Marcia Pally, "el futuro de la danza en el cine, al 

menos en un periodo breve, ~e encu~ntra li~ado a MTV (el canal 

que tr.:ismi te lo:.; ·Jidco-rocks) que es ;,l comodín donde la ctÍJnara, 

mGoica y d~nz\1 zo~ combi11ados d~ tal tn<lnera :¡~:~ tiener1 lltld 

conjunción or•g,'inica. Dt.! heci10, CMTV) ya está cambidnt.lo el ritmo 

y la ediciln de loc; films", 2 

2.- Ibid. p. 55. 
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La música en el cine 

La introducci6n de la banda sonora al film posibilit6 tres 

usos al sonido: el t'u.ido ami.iit!ntal, ld. pcilabra y 1~1 músic.:t. !Io 

todo el •1so que ha rcn.ido la mú!lica se ha convertido en el género 

music,ü: la variante má:s !'ic:i qu•; ti.:rne el uso de la música en 

el cine se encuentra •rn lds escenas no cantad,1s ni bailadas, 

pero que po3een un fondo musical. 

La música se constituye ·~n 1(.1 uportrici6n mds .i.nturo.:;ante 

del cine :;onoro. En el te1•1•eno s:,,~i:.J.l, des~>laz6 a :ni.le:; de 

pianistas y mc1ri.m~·~roslt quienes impt•ovisaban Ul'l acompcli\.;;.miento 

music.Jl a las cintas mud.:is, e incorporó a los e3 tudio:; de grabaci6n 

a un pcquei\\) n(Í1;1er·o de compo.:;i tot'cs y ejecutantes. 

El inter6s por musicalizar a las películas se remonta al 

p~riodo mudo. Silint-SilHn¿ escribió un¿¡ partitura para A3sasinat 

Cuand.) "xLtili la ¡i0~ibilidüd de que la t,1ncla cionor;a ~e insertiu'a 

en .::1 film, l0s v:11io!l del silente comen~aron ¿¡ inter,rarle 

múJica d su t1'<1bajc> -'llterior (y como una dbePraci6n varias cin-

t is mudas ~·e convirtici·on en habladus l. Serguei M. Eisenstein 

loRr6 convencer a Serguei Prokofiev para que le escribiera la 

músicil de ~~ndro Nevsk~ e Ivan el Terrible. 

~ En M6~íco, durante los afios del cine mudo, los marimberoa 
invitaban, con st1 mtl~ica, a pasar a la sala y, en ocasiones, 
.;~sti?~{nn d los pianist~s. 
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Para Marcel Martin: "111 música es un elemento sinr,ularmente 

específico del arte del cinc y no es sorprendente que tenga un 

papel muy i~~ortantP y a veces incluso pernicioso 11
•
1un ejemplo 

de esta id<H lo:t podemos encontrar cuando ld músic.:i de acomp.1iiamiento 

adquir~1·e una función dramSt.:.ca, qu<' en determinadü5 circun''tancias 
,\ 

logra alterar la supPrficie de la objetividad vioual. 

Cada películn es acompari~da de mG~ic~ espe6ialmcnte escrita 

que contribuye a crear los sentimientos y a precisar la 

atmósfera dt.? ~as S(~Cucnc.ias y ·~Scen.1s. La música s·..: encuentra 

nupcdita.d.J. a la irldf.~ün 1/ por lo tanto existen algunos usos 

convencionales co!::o '"l arpi1 en el flash-back. 

Theodor Adorno y l~nu Eisler han oboervado las siguientes 

ponibilidades: 

- "La rnú:i .ica ( ¡iu.~de ser•) la port,1do1'a esencial del sentidc 

esc•nico: esto conctítuye su justificación dramática". 2 

-"L.1 funci6n dr'<1mátíca de la música es la SUf.•JSt.i6n matcriill 

de una I'ealidad no sensible". 3 

- "Pueéh' ser un contrapunto dramático ... El contrae te entre 

l<i música -1.:i dureza de su forma, así como la de su tono- con 

las imá~enes simplemente montadiiS proc.luce una especj.e rJe shoc~. 114 

--------- ----
1. íJÍaz Pal.ifox, Guillern10, Op. Ci. t. p. 14 '/. 

* l'or ejemplo, .rn el ·rinal de r:i oora1.ón del de la noche 
(Jaime H1unberto Her·moc;il lo), la músTcade .. Jo.;qu1'.n Gutierrez 
Heras consigue proye~tar un c~nrimiento de oprobio y una atmósfera 
depresiva al basar~e er1 10~ acordes bajos de la secci6n de cuerdas. 

<!.-Adorno, Tl1eodor y t:isler, ·Han::;, El cine y~ mú~~. 

Fundamentos, Madrid, 1Y81, p.40. 
3. Ibid. p.41. 
11,-Ibid. n.4'.l .. uu 



-"La música, al no tomar parte de la acción inmediatil, 

expresa el frio •.. la posibilidild de estos efectos 3e da en 

casi todos los films (ya que) la dclicade:a de la música 

1 d' t . i· t a~ ~,·¡ ~r··,·lez·.· de la ~"c1'o'n 11 • 5 p revoca e_ 1s anc1a1:1 rm o •. • _ u .• u~ 
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Para M..irccl Murtin, la música '"n el film tiene dos polo¡;: 

"mCisica ambiente y rnfüii;oa paráfra:Ji3" 1 y tiene tre:; funciones. 

Sus ti tuci6n de un ruido rc~l; ~>1 if.!,1ción de un ruido o un 

el ritmo, sur~icndo una ·...::c-1ctt1 cor·rnspon:lencia :nétrit;o f!nt::--c 

el ritmo visuJl y el ritmo aonoro''. 6 

En al campo musical cxisti~ otro uso, cuando l<! :n(1si ca adquiere 

autonomía (loG ejcmplo5 J~ Actnrno y Eisl~r). Cuando l~ música 

de acoplarse a un ritmo 'lisual, servir-ía p.::•.ra 0•;oc.;¡r 1 para 

reforzar o crear ur1 estado anímico, .. !iigui~ndo esti dirccci6n 

ha sido escrita la casi totalidad de la mQsica para films, que 

constituye lo que denomino mGsica-par&frasis, o sea que 

pretende crear una dramfltizaci6n sonora•. 7 

5.- Díaz Palafox, Guillermo, Op. Cit. ~ 15~ 
6,- Ibid, p, 150. 



74 

- "La música 1 il 1 no tomar parte de la acci6n inmediata, 

expresa el frío ... la posibilidad de estos efectos se da en 

casi todos los films (ya q11e) 1.1 delicadeza de la música 

el dL;t¿¡nc ia:;iien to de J.;¡ crudeza de la ucción°. 5 p revoca 

Para Harccl Hartin, la música en el film tiene dos polos: 

''mGsica ambiente y mGsic~ par~fr¿sÍ3'' 1 y tiene tres fur1cio11es. 

Sus ti tuci6n de un ruido re"'l; ~iuh:.. i:""111ci6n de un y-.uido o un 

fttncionae anterior•·n, ''la ma~ica tiene un v~10r I 1Ítmico: 

cxictc ur.. -.'•••"I+~ "l l">i1P' +n 
................... 1- ....... ~ '· 

el ritmo, surgiendo una e:·::tctr\ :::01'rcsponJ(:ncit=t métrica entre 

el ritmo visual y el rit~o sonoro•. 6 

En al campo musical exi::;t.-, atr'J uso, cuando la m(1sica adquiere 

autonomía (lus cj~~¡plo~ ~e 1\J~r110 y Ei~lcr). Cu~ndc l~ m6sica 

es autónoma do l.:i ima~eu, ",~qu·:: lla t·.:ndrÍ<J un v~?lor lírico 

de acoplarse a un ritmo ~isua1 1 servirí~ para evocar, para 

reforzar o crear un ~stado anímico ... siguiendo esta direcci6n 

ha sido escrita la CdtiÍ totalidad de la música para films, que 

constituye lo que denomino música-paráfrasis, o sea que 

pretende crear una dramatizaci6n sonora", 7 

5.- Díaz Palafox, Guillermo, Op. Cit. p, 150. 
6,- Ibid, p. 150, 



La interrelaci6n entre la música y la imagen es compleja; 

ambos recursos tienen sus propios poderes de evocaci6n y 

sus propios mt?todos de creaci6n. El cine y la música han 

trazado sus propias formas de evolución !iistórica, así como 

sus propias industrias. En el film sonorizado, han 

protagonizado un ft'a terno encuentro y un sensible di!'ilogo, ya 

que se han utili~ado los servicios de Serguei Prokofiev, 

Igor Strawineki, Silvestre Revueltas, otc. Varios compositores 

encontraron en la banda sonora un espacio de creaci6n 

No hay corriente musical que no t~nga 6U espacio en la 

evolución del lenguaie cincmatogr5fico, al lado de las historias 

podemos escuchar el jazz, el ~on huanteco, a la mGsica 

concreta, ~l s~ln~, 1,1 ~;1l~a, cte. Y en los ~lti~os a~os, 

el rock tiene un e~>r»Jcio pl,'no en •:l cine que hoy esté1mos 

viendo, 

* En M&xico, los excelentes trabajos de Leonardo Vel&zquez y 
Jaaquín Guti&rrcz Heras en la musicalizaci6n de variae 
películas deberían encontrar algún trabaio de rescate y 
difusi6n, 
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El rock en la televisi6n 

Desde ¡¡u nacimiento, el rock ha tenido un lugar dentro de 

la televisi6n. 

El ca1ni110 cmpi~za J~Gdc 1QS7, En aquel entonces, la 

comercializdci6n ,J.c.:l m·,~rcado ¡:>ara los ,1dolescenten est,\ba 

basado en el naciente rock & roll. En esa &poca, la competencia 

entre lan compafi!as rlisqucras se aviv6 da tal formR que 

y modas Je vcs·!:ir -i.1.~s inspirada.::¡ en 1 ~1 e.in•: que en la 

televisi6n-. El impact0 econ6mico convirti6 al rock en una 

apuesta rentable. 

Aparecieron cientos de revistas musícal~s dirigidao a los 

adolescentes y cuyo$ contenidos eran supuestos "chismes", 

romances y entrevistas exclusivas con los mGsicoe y artistas, 

En la radio se comienzan a dedicar hora~ completas a ba difuRi6n 

del ritmo de 4x~, y en la televisi6n Pmpezaron a aparecer en 

1 os estudios esoG inexpcrtc>S jóverH:s de• moda le,; que todavía 

no rebasaban los limites del d~coro. 

Sobre el primer registro histórico de las apariciones del 

rock en la televiDi6n, tenernos resultados notables que hablan 

de la gran influencia que este medio ejerció sobre el 

aspecto comercial del rock, y a su vez, la influencia que el 

glnero musical ejerció sobre muchas ~eneraciones de televidentes, 

Debemos recordar que Elvis Preslcy hi~o una presentación 



1 . 

en el show de Ed Sulli van en 19 56, lo que sirve como una 

temprana indicaci6n de 1 poder pr·)mocional de la te levisi6n, 

De igual !'orma, cuan(!() The Beatles aparecen en el pro¡;l'ama 

de Suliivan en febrero Je 19&ll, aseguraron <on EU su l,1r¡:w 

y fructífero camino al éxito ;:i L'avl!s de l<! fle,i.tlemanía. 
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Pero el cuso de Ed Sulli v:rn como conducto1' de un programa 

de t'evi~~t¡¡ tel·~vis.i.vo no ~;, el único. Hubo muchos otros que, 

comcJ f:l, impu:-;ierr)n mod11s y a.yuda:'ton •2n fot.,ma significativa 

a encumbr·.1r a figur.:;s dentro del ánim::i juvenil. Mu..::has de 

ellas, inclus0, despufs de aquella primera aparici5n en 

televis.i611 ¡ .:!e :lo~ o tres c.:mcion;,s de Sxito, lograron una 

effo.-·!"a fama para apa¡,;,u•sc ::in volver a brillar. 

Un pror.ra:'.\J. riuc impul::;6 de m;:in.1r.1 deci3iwi. al rock & roll 

fue Americiln BandGtand y se ronvirti6 en el punto d~ partida 

para los j6venes adolescentes que, a finales de la d¡cada de 

los 50, cmp•:::aron a apl'opiarGc ,11 rod: & rol l. El progrilma 

producido por Dick Clark y pasaba a las 4 de ld tJ.rdc, un 

horario perfecto •1uc alc•mzaba la hora dt; salida de loéi 

high schools (prep.;;1•atorias) y de los ~lege¡~ (univer::1idades) 

de toda la nación. Alternahiln, aparte de las figuraG, grupos 

de jóvenes bailarines espontáneos que imponían nuevas modas 

de baile. 

El programa ofrecía una versión "limpia" y "pura" de la 



mGsica juvenil¡ el rock 6 roll sin sus ribetes de rebeldfa 

y nudcza. Ademls, Clark aparecía con frec1~ncia ofreciendo 

discursos sobre las ventajas del buen comportamiento, del 

respeto ciego a los mayores y del asistir puntualnente a la 

iglesia. 
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A pesar de que American Bandstand diaeñ6 las modas y alentó 

a los id~!on, nu irnpncto sobre ~l rock S roll fue reaccionario. 

Clark era un juez, un ;fr¡,i~t'o del gc1stc .:·~:enil; El •nismo 

seleccionaba -~ qu.ienes de bL~n aparecer "'" nu pros; rama y 

1-echazaba .l los c<mtanleG que no estuvieran de acuerdo con 

las normas que di vul¡;:i!>a <'il su·; discursee>, 

Una de las principales c~usas por las que el programa decay6 

fue su aparente vinculaciór. con el esc:í.ndalo de pavola. S~gún 

una inveotigación juJi...;id}, Cl.::::!-: _pos~f;t. ~c('in:it~~ en ñ 

casas di queras, un1.1 1.:.ompn1\l.a dis trib•-tii.:.!:.,ro, una :ig0:1ci.:i de 

relaciones pBblica~ y una plant1 í~presora de disco~. 

A partir de que ~e co~prob6 que la presen2ia del rock en 

la telcvisi6n era fundamental par~ alcanzar los objetivos 

comerciales y rebasar los estimados <le ventas, surgieron una 

gran cantidad de íiguras simil.1res c1 la de Ed Sullivan y Dick 

Clark. Destaca, de entre todas, la de Jack Good 1 que en 1958 

produce en Inglaterra el pro~rama Oh, bov. 

Good fue el responsable de dar a conocer en Inglaterra a 

Gene Vincent -el creador de la famosa poesía"Ile-Bog-A-Lula"-



1r.\~ 
~t w\ 

uno de los primeros Ídolos d1~ l l"l0ck t. 1'01.l, conv~rtido en 

leyenda al ocurrir su tr~~ica y prdr1¡3tu~1 ~uertc. 

En 1963, Elken Allen ~ambi&n s~ integr6 a esta nueva 
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camada de? em¡n•es'lrios, f.l lanzó uno tle los mejores programas 

de r0ck en aquella época: Feady, S te ad y, •3o, que seguía el 

r.iol.de de Oh 1 bo;,• 1 aunqu.e pr•es·~nti1ba intcres,rntes d.i ferencias. 

revista rr,u·,_;·~cal de r0ck. rn el t~rri::no rr.usical, también 

er~ r·u(:eptivo ü las nuevas corri~nt~s musicales que se 

get> Lctl·.:in « tin 1 :::de de 1 !'Ocf- ~ :ro ll y de la gran industria que 

lo cobijaba. 

Rc<ldy •• ~ dio a conocer a muchos ~rupos como Man fred Ma_nn 1 

hastn entone<•~ c;61o conocido por un limitado número de 

fan&ticos. Algundc de sus emisiones tuvi~rcn nl acierto da 

sus rnelodías, r:stc concepto d.c atr\i.par "!R vivo a los grupos 

dejó te::; t:i.monios r«usic.:il·::!S invaluables, como aquel r.:?cogido 

por las c&marau uon Mick JaKger realizando una excepcional 

in terpl'e to.ción de una de las piezas claHcas de Tr.e Rollíng 

Stones:"Out uf Time". 

Dentro del esquema televisivo instituido como tradicional 

para los programas musica:es 1 Ready 1 Steady 1 Go introdujo 

importantes cambios que hasta le fecha son imitados en algunos 



video-rocks de grupos en concierto: La direcci6n lograba un 

hábil, rápido y efecti·10 uso de los cámara y el montaje 1 ya 

que se desplazdban varia!J cámaras que captaban diferentes 

tomas y Sngulos del acontecimiento musical. 
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En 196'• 1 la BBC de Londres apreció la popular.idad de los 

programa<; dcdic.:iJos ,, la emisi6n d" la mÚ:oica juvenil y ne 

apresuró º e·1nar el rating con ·:·o¡¡ 0!' the ?ops, que ha~rta la 

fecha sigue siendo •,;l in<'.ic,dor mlis fiel deI comport3.miento 

de ln~; lista::t d~ popularidud en Ingla:er-:-"'a. 

Tai:to en Estados Unidos como en Inglatcrril ('¡ de una manel:'c1 

irregular en México), lh~hrL1n de s11rf;ir un bu"n 11Ú111er"o J.., 

revistas musicales en las que aparecieron algunos exponentes 

del glinero; sin embar¡;o, con!ormc Ó:it" fu,, aclqliiriendo :rnevas 

modalidd<les y tenJ~n~i~3, h~~r!Jn ~e a!te~?~·'r in~fpidas y 

fugaces figuras de la balada y otros gcnPros que difícilmcnt' 

pueden ser considerados coma comt1oncntes del rock, 

A pesar de la varÍJJo naturaleza de estas emisiones, todas 

y cada una de ellas estaban inspiradas por una norma común: 

Atentas ya las grandes firmas disqueras del impacto del rock 

en la televisi6n y de la consecuente compra millonaria de 

discos, favorecieron la presencia de algunos de los grupos o 

intérpretes que. sin ser buenos, eran populares y estimulaban 

la tendencia consumista. 

La televisi6n revel6 ser una eficaz aliada de la industria 

del disco. 
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Pero no todo era consumismo y grupos que cantaban loas 

al umerican way of_~ y al sentimentalismo amoroso. Se 

presentaron obras Frescas e imaginativas como Ma¡¡ical Mvsterv 

~. de Thc Beatles. Con el paso del tiempo y el pr<?dorninio 

del rock 5cido 1 sus protagonistas tambi~n entraron a los 

e:;tudios '..le televisi6n y comenzaron los problema!'. 

f.d Sulliv¿¡n 5uplicaba a The Rolling Stones que omitieran 

lils p¿¡lé1bras al tüonantes qe<? ref~ularmente formaban parte 

de sus cancbnt'.;, Jim Morrison -el vocalista de The Doors

volvió a poner de moda los rnovimh>ntos exap;er•atldm<~nte 

~cn::'.!:ÜC8 '.lentr') 'l~ 1-'l p'lnt<111·1 chica, El constante uso de 

la dDoga durante aquellos afios pt'ovocó varios incidentes; las 

rnalafi manerils estaba:1 t:ll st\ c.pogeo. Y The Doors 1 The Rol~ing 

Stones 1 Led Zepp1~l in, Sob Dylan, Je ffcrson flirplane y otros 

incitadore~ de L1 intranquili.d.id socii11. 

La prcsenci .J. de e:; t,1 i:orri~~ntc co:;v:nz0 u ser :narg.:i nada. 

En algunos Cdso.3, el m<ltt'rÍal r.1•3fico fil:nado por los 

propios grupos como "Fl sol.di!JO desconocido" de The Doors, 

que conten.l.a un patt:nte recha::o a la guerra de Victnam,sólo 

hizo su aparici6n en la televiui6n anos despu&s de producido 

y en "Gloria" la autocensura televisiva fue radical: No se 

transmitió por su contenido abiertamente erótico e ''inmoral", 
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según los puristas de la época,* 

Como Mal'ical Mysterv Tour, surgierC>n otras peHculas 

filmadas µar-a la tt:!l•.:visl6n que podemos ccn:;iderar come 

manifestaciones vanguarJistds por1 su cor11~epci6n surreal.ista, 

como las heclus por David !3owie par;¡ '>U álbt:m Zi1:¡gy Stardust 

an<l the Sp.id.;rs x~:~. De !lecho, la imaeinación ~icodélica 

logra rebasar 0s~ prin1itÍVil puesta en ~scena que significaba 

la tradicional pr<:!~;enti'h~i6n de los !'OCi\nrole!"::-; en los 

programas televisivos. 

Lo .imprt?Viüiblr. dü los r,rupos Ce t'Ock provocó ;;t'oblemas 

re·1uel ta hipE.i.!:, 1 ,ü morir varios I'OCcim'ole1'03 o al :;er 

internados en hospitales siquiátricon, Lar. empresas disqueras 

se lanzaron a buscar nuevo3 ritmos y en la noche de algún 

sábado encontraron la música ~· El traje, el pelo 

corto y lo:: buenos ffic)dales regr0 1>ar0'1 a la pant:i.lla chica, 

admi ti(!o m11chas 1 y no mll'/ r,enuinas 1 diversificaciones que 

traicionan Gus caracterlsticas de rebeldía y cue3tionamiento 

intr·ínsecd.·J, .Sil historia en lu televisión no resulta ser tan 

dispareja e irrer,ular. 

* Sobre lo: dos cortos producidos por The Doors 1 conviene 
hacer un par Je comentari~s: "Gloria" fue rescatada para promover 
el düco Ali•1e She Cried y nadie la consideró in;:>oral. Y las 
dos realizaciones fueron dirigidas por Jim Morrison, quien estudió 
cine con rrancis Ford Coppola en la UCLA. 



Influencias 

Ceida €pocn tiene modas, gestos y actitudes que la hacen 

re con oc il,l;;. ::n las última::; t::ocs rtecadas, varias modas, 

gt2r:tr_,;, ·1 a.c'ti '!:lldt.::s f:f:.'- generaron y definieron a pat"tir del 

rock, P<-r·o el rock ::o fue el único agente que provocó que 
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la:;; clv1marra!l rie cuero y los p!iHtaJone.u de ~ez.clilla se 

convirtie:f'a:1 en ~ l uniforme m:.is i ·./:) d~ los j óvene.s adolescentes. 

El entorno socjü.i, el c.i.né• •1 1.a televi.,;~.6n han contr'ibuído 

r--!~~ca tadn y f-!\' ;t.:dd·:) en los \'i 1 ii~0 rocks. L,:i creación de 12_ 

•.: isu.2.}__s~!:_!~~!:.f~ ~3(> ~V! ?·1 t~~ac!o en J ,1 aprr)piaci6n Je los 

.:!hor·.t )ct1!Hl~ jin''~ni '!.es como -J;i:nas Dean, Marlon Brando y 

Marilyn Mon r•::i·1 1 un tr e ¿,~ro;;, ') i:: er.:b,1:"go, e 1 res ca te de su 

imar,C!n nólo puede nvudar "' de terminar las características 

externas de las modas juveniles, 

Si nos adentrmno¡; en ciertos m~todos de expresión, desarrollados 

fundarncntalmcnte en el cin,, 1 podemos encontrar que el video rock 1 

en t,J.nto conc1~pc1.ón visual, ccn:::;trucción eGcénica y método 

n3.!'I'ativo 1 no ,1urgc de la nad~1. 

¿Cu&lee son los principales elementos que ha recuperado el 

'"ideo r»JCk? 

El cinc documental. La f ilniación de varias películas 

como Woodstock 1 ~~~. l_l}_A Co11cert for- Bangladesh (para 

sólo citar tr•os), ubicó ul .. :i.ne y ul rock :.:orno una posibilidad 

testimonial y como la necesidad para ofrécer un retrato de un 
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momento vital par-a cualquier gru¡~u de L'Ock: El concier-to masivo. 

Es td actitud se ved a enriquecida con el sur•gimiento del cine 

directo y el cine •1erdad, un r:iétodo bien usado en las películas 

de The Sedtles y consat;1•ado en ~ympathy For' Tl!_e Devil (Jean 

Luc Godar~J, en donde la fusi6n de la canci6n hom6nima de 

Th~ Rolliz1g Stones con ~mj3enes de cxtrem~ v1olencid consigue 

crear ~n inquietante efecto. 

L.,~ young. dnci unrf'v :::t~n. De el.los se ha ::'e~:cdtado una 

actitud de co;:¡pro:;-.is0 s.:1c.i.:il y d·~ crít·ic.;--: al uapit.:llisr;:v y 

el uso del blam:o y nc1;ro que ne .:;on·lirtió nuevamente en una 

relaci6n m5s natural entre ~! cine y ~l retr3to de su 3oci~dad. 

La con~epci5n visu~l ~n Kcn R~ssell. [n las dos cintas 

en la~ que el realizador participó con The Who (Lisztomanía· y 

~. cre6 una é··:ri.: de acieI'tos ·Jisuales ¡ior la interrelación 

que est1.1b}~ciS f!Otr·~ una '2:Ím3ra d~: agresivos m0vimicntos y una 

abigarr,~d..i ¡rnes t 1 en e:; cena. Su ritmo narra.ti •;o concuerda con 

el ritmo dal rock. 

f,lgunos video r-ocks se han lir.«itado a emparentar a una 

canci5n co11 una uerie de escena~ que sugier~n un r~corvido 

f.!sico, un viaje por alguna ciudad o por el campo. Su evidente 

influencia se encuentra en la road picture y, tal vez, es una 

i.ndirecta alusi6n al vi;:¡je mental que implica la inp;estión de 

drogas. En el caso del road picture, el rock tiene un manifiesto 
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cinem;;top,ráfico con Easy Rider, un film en el que el sentido 

~r!tico se une a] documento ~u~ il~stra !a brutalidad y el 

I'ad smo larvados en la coi:iunidad :llllericana. 

-- t,,:i fusi6n entre la t•:;xtura visucll y la exploración 

de sonido» en ~~rf!!:Jefish, en donde se sugir.,rc una atrnós fi.,ra 

claustrofóbic>'i y aprisionante. ()tra. vez existe nl rescate 

del blanco y negro en tanta posibilidad est~tica. 

-- Le:.; dl1'.l.J.j:.1G df! !.a f•-.!Vi3td prll"'a adiJlto:=; ~~·letal, 

i-._i.lu.cti:.: Ce te::~!' 0! l r()c•k '~')mrJ ur. clen:(•nto :"'(:fercnte) el 

tftuJo 3lude 3 tJnd. d~ !~d.S i.>-•1"~1~1.tc::; mu~:Í.i.':1l•~"5 riue t:~enl! una 

gr4ln pc.)pularidad entre -~\JS .~dolAscenteri. 

-- La década je los sesenta, por lo definitoria que fue 

para el rock, y pm·que e;, tilrJbién la posibilidad de la nostale;ia. 

La i.nfancia, adQ.le:·;ci~_aci,7! o juventud de a.l~unos músicos ocurre 

en esQ déca.da. 

-- La:; ¡:ií.'li'.cctlcis de éxito como ~aturdc1y _ll_i_~ Fe ver, rrne, 

Fldsll<Lrnc':'_• }he ·.·Jall, etc., ya que inicidn una ~erie ele rnodas 

y aspiracione5 que s~ c·.1nvi8rtcri en pttntos d~ rofere11cia masivos, 

en c6digos comuncG y en estereotipos imitados. 

-- De la televisiér:, .la influencia más evidente se encuentra 

vincul<lda il los programas pioneI'OS del rock co1r.o ~'.'!ady, Steadv, (1:i. 

Estos son los elementos que c:l video rock ha rctomd'Jo y 



explotado, como una posibilidad de ofrecer un c6digo.que 

signifique la ?Osibilidad de no encerrar su discurso en un 

mensaje cifrado q~e s61u ~ucJen entunder algunos ~ientos 
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de j6venes. Es la posibilidad de recuperar mundos visuales 

y temtíticos ya creados, que son utili~.11dos en el vi-deo rock 

para poseer cicrto5 elementos co~ur1~s con lo~ ya establecidos 

por la cultura pop~lar =ontcmpor~ned. 
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"l w,mt 1:,y MTV".* Primer slogan publicitario creado por 

Robei't Pi tt¡~,an, di r·~ctct' del primer canal video roquero: MTV 

(Music.T~l~visio11). 

La expresi6n se ha convertido en la demanda de miHones 

de tclespcc~adores en todo el mundo, de cientos de int,rpretes 

de rock y de los empresarios de las compañías disc¡uel'dS. MTV 

nJcc ~n ~gG3to Je 1331 y no :;6lo iortdleci6 al rock ~1 c13rle 

una nucvd. i;:-:agen, también ~iyudó a .1a indu:.::tria ji:icogz:<ifica a 

salir de su ~igantesca c~i5i~ <le increado. 

Hdci.J. 197il, la i:¡C.:ustl'i'l disqU'2l'ü ¡:t'odujo 726 millones de 

discos y cintas que fucr2n dic;tr"ibui .• io'.l •!n un mun•lo qut' ;'a 

estaba plagado del mcn~tJno Gonido 1u¿ imperaba. Al ~fto 

siguiente las ventas totales d~crecieron en un 10.2%. 

En la industria del disco existía un bu~n número de 

vocalistas y de ~rupos que, a pesar de tener una aceptación 

permitiera penetrdJ' t.!ll el mercad·) rr.undiai y desencadenar una 

entusiastd I't.!dcci6n que 38 tradujera en ganancias para los 

productores y los int~rpret~J. 

Lo5 can.lle:> promociona.les se limitaban a las bandas de 

radio AM y FM (aparte de los yd tradicionales programas de 

televisi6n), que para esos momentos ya habían a¡¡otado toda 

" Tradúzcase simplemente como "Quiero mi MTV". 
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posibilidad de ofrecer una p1'ogramaci6n imaginativa y distinta. 

Existía en id r·a<lio und. c.;;tcl.tii.:.cl p1·vduciJa por lo~~ misi:i<JS 

sonidos, los mis:nos grupos y los mismos solistas. La estática 

se derivaba de la nueva tendencia en el sistema de programaci6n 

que prescindía del disc-jockey, el único que podía variar el 

contenido musical do cada estación.* 

E! repetitivo y mon6tono sonido que Gatur!ba a la radio 

estacioneJ :-aciales estilf.an dedicadas únicarnen1:e a la difusión 

de ese tipo de m~sica. Sin embargo, la presión ~ue ejercían 

de las companfas disqu~ras a ~ambiar de rumbo. 

El .;onido di,;co estaba bien [l<H'a L.13 fice; tus y los 

concurso~ de baile y bcllc~a, pero la ~cnctonía auditiva 

y la escusa calidad de los !nt~r?retes revelaron ~cr problemas 

sin resoluci6n. Las giras de los grupos y soli~ta~ que abanderaban 

al movim.ient0 d; scC'.. fueron unos castos os frucasos. 

Antes de que naci8ra wrv, la industria disquera tenía varios 

años de no '~11contrar el c,:!mir.o :l8ecuddo q.uc le permitiera 

resarcir ~u dafiada economía. Al inici~ de los 80, cuando la 

'Pese al irnperio Je la n1~sica disco, ciertas corrientes 
f lorecÍcln lejos de los estudios V 1 sobretodo, de las estaciones 
r3.diofónica3. El i?...unk, el heavy· metal, el new wave y el reggae 
tenían 1.lna. vida autóñ'Omd Je las pres ior.es comerc1alcs . 
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televi ;;i6n por C•1blr; y las innovaciones tecnolóe.i.cds como las 

vidPocasso ee:ras, las dima ras de ·!ideo, los ctiscor. compactos, 

el sistema <le rt:prodncci6n laser, etc., .i.nicidn su prolongado 

camino cuesta arriba: 1a industria dis~oEráfica necesit~bd 

arriesgar!ie 1~n nuevas fórmulas corn1~ricial~.:.5. Después de 

media ct&cada de atra~o y grandes p•rctidas, la industria disquera 

~e daba cuenta de q~ic era necesa~io acabar con el predominio 

del sonido par~ ~tdcar e 1 m~rca1o ~~ -y con- la ín1agcn. En 

a¡;oc,to de 1'J81, la '..J;;¡rr.er Conmunications Company y Arnerici.n 

Express se ~usion an p.:ira formar la W.1rn·~r Amex Sa telli te 

Entert'li:.ment Corporation (WASEC) y, tajo el mdndo de Robert 

R l:n Jn.J. :.;erie d<; J.t'tículos llUt! dfJar·ccieron en l-1 revista 
New Yorker. Thcmas Whitesiae realiz6 una pormunorizada historia 
de la teiZVi~.ión p0ri ~!l~'l•:?. Rev~se;;.0s los J.ntcccc!cntc;:; de la 
creaci6n de MTV. El eje~plo ~5s notable de un temprano inter~s 
por pdrte de las compahtas prJductoras de películas hacia la 
TV por cu[;l,: f\tl! cuando ':ia1'n••r Br•Jth~r·s .1J•1ui,,rü ,~n 1'l67 una 
compafiÍ.J canadi2nG1:! que~ ,·ii:.stri.bu~.J. riel. :cuL .. 1:; en telf:vi·:d6n l l:1mada 
Se ven .A.r::~l Prl):!uc ti vn. 

El i.h-;~,jdrrollo ecu11ómi(!O Je L-1 eí:"i;n:'(~Dd fu 12 m.110. La r:.'arner 
decide :·us.lJnat' ~·.'Lu':¡1.::. 1 ~cv·.:n f\cts .:~or. 1:1arner Eer.-risc y Atlr1ntic 
Rocords (c¡ue y¿ ~r~n µro~,icdarleLl de ld ccrnp~ftía). rt~ ~sta fusi6n 
surge w~rnC!' Comra'.l:lic.3. t.:.~1:1:J. 

Esta nu~va en:iJl 1 e~~ cwmpr6 Tel0Vi~;ion Com;nuni~2tions Corp. y 
Continent .. 11 Tel 1~phon~ C'Gr'p. 12n 197~. :Jn afio dPsp 1.1f~~,, -,,dquirió 
Cypress Cnmmunic,it.ions (.,;rp '! co:1 e3ca Última compPíl. la Warner' 
se colt ·1ie r tl: ~n una de la.: co cpot•ac ion e:, que po:.-;e ía tlnd de las 
Jnás extcnsds recios Je 1'\' rJor cable. 

lJna vez liberada ~3~~ d~ lJs 3ttjecion~s que le irnponían 
las compa~Í~s t~J.cf6r1ic~~ .. y ~1,aci~s a los sat~lite:s, ~arner 
Communicati.ons oodrd ,·L:n· el salto d·~finiti·10: En 1(J79, se une 
con 1\Jne ric rn r:xprc s s y media 'lte una compr'r.-venta de 4 7 S mil lo.1es 
de d6laref' se crea L1 WASEC. (Los artículos de Vllii ::eside aparecieron 
en la re vi~ ta ~fow Yo!'ker, con fechas 20 y 27 de mayo '} 3 de junio de 
19 85. ) 
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La base operativa que incita el n<3.cimicnto de MTV era 

sencilla; tan sencilla que lou críticos de rock y tclevisi6n no 

se explicaron c6mo fue que la idea no nació antes: "Ya que está 

diri¡_¡ido a una audiencia joven, llevándole conciertos de rock 

y videos -grabados o filmados- en cortos que duran entre tres 

y oc~10 min~toG, 'l'.Je son hechos ~~cr l~s comp ... úlÍü::; gr,1budora.s 

para ~fectos pro~ocionalcs y muestra grupos de rock o solistas 

como Hichael Jackson, Billy Joel, C~ndi Lauper y Madonna, y 

grupos ,:orno Duran Duran y The Rolling S tonc!J actuando un 

nGmeros musicales intensamente dramatizado3 y generalmente 

en locaciones sc1ni-~urrealistas. Visualmente, muchos video 

rocks ofrecen un ciero aire amenazador y oscuro, per-o recientemente 

la gente de MTV ha indicado que está lista pat'a reducir el 

n6mero de videos da heavy met3l. MTV cG el mejor Gcr-vicio que 

ofrece la televi3i6n por cable. Su influencia en la industria 

del rock es tal que virtualmente ningGn grupo de rock importante 

puede dejar de participar- en los videos". 1 

La·creación de un canal televisivo fundamentado sobre estas 

basesfue un éxito. Actualmente existen más de 200 programas en 

EstaJos Unidos que no hacen más que programar y tr-ansmitir video 

rocks. MTV es una red de televisi6n por cable que se ha convertido 

1.- Whiteside, Thomas. Onward and upward with the arts, 
New Yorker-, Junio 3 de 1985. p. 88. 
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en una nuc•1a t'orma expresiva y como una importante innovación 

comercial. 3egGn lo~ expertos, HTV es la operación de TV por 

cable m&s importante que se ha desarrollado en la historia de 

la televisión. 

Al rr.omento de su salida al aire, .;,n :!981, la imagen de 

HTV era tran~mitida a travEs de 300 sistemas de telcvi~ión por 

cable y era c1paz de llcg~r a 2.5 nillones Je hogares en 

EUA. Actu<llmente, ~s~~n afiliados más de 3,000 ~istemas de 

televisi6n y tienr! ~ntr1da ~n md5 de 2G mill0n8~ de !1ogares 

estadunidenscs. En 1~85, l~s ventas de XTV ~uperaron loG 

4 mil mi J lOní!,; c}p rJ6J ilf'AS 1 S~ ·n.'Í'' d<> l•1S e-"TH!\C.i.<!S de 1981!, 

En sus primeros 16 mes.-,; ch' vida, l·:!V l.ogrú 7 millones de 

dólares en publicidad pagada. A finales da 1985, la sum~ se 

hab!a elevado a 30 millones de dólares. Un negocio de estas 

dimensiones, que se nutre de la mGsica y que protaBoniza la 

industria dicogr&fica, forzosamente tendria que dejar algo de 

sus extraordinarias ganancias a las compañías que en 1979 se 

encontraban en medio de una aguda crisis económica. 

A manera de ejemplo, baste mencionar uno de los casos 

más notables. Se trata de Michael Jackson, un afortunado 

usuario del video rock. Con su álb•.un Thriller, dado a conocer 

a finales de 1983, Jacksor: proporcionó a la compañía grabadora 

Epic ventas estimadas -en marzo de 1984- en 30 millones de copias 

en todo el mundo. Parte importante del ixito alcanzado por este 
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disco debe ser adjudicado a HTI/ que, de forma inteligente, 

transmiti6 y difundi6 ampliamente los videu rocks de tres 

canciones contenidas en el dinco. La person,i.Lid;id dol mo1•eno 

y su facilidad para el baile, lo convirtieron en un personaje 

carismático y reconocido mundialmente. 1• 

El surgimiento de los 'Jideo rocks ha transformado el 

panorama musical, comercial e industrial de la industria del 

entretenimiento. Si al principio surgen como una necesidad de 

la industria, ahora son importantea a tal grado qur; la mayoría 

de los músicos o intérpretes se han metido a les foros de 

filmaci6n. Quienes han sabido aprovecharse de P.ste movimiento 

pueden asegurarse un registro vidcogr~fico indeleble que 

resistirá el paso de los años. 

Tenemos, por ejemplo, el caso de los grupos Hen at Work y 

Culture Club, quienes deben su fama y popularidad a los video 

rocks; porque de no habeP sido por ellos su impacto no hubiera 

rebasado el ámbito local y porque las ganancias obtenidas por 

las ventas del di:ico de Michael Jackson hicieron posible financiar 

su grabaci6n y promoción. 

6 El video Thriller, que cost6 un mill6n de d6lares, tuvo 
tal efecto en las ventas del álbum que la producci6n en EUA se 
elev6 de 200 mil a 800 mil copias semanales. Las vantas mundiales 
de Thrillerhan rebasado los 31 millones de discos. 



El caso de Duran Duran, otro grupo de rock inglés, es 

singular: Calificado por l¿ critica como un grupo sin talento, 

produce los mejores videos y si 3U mGsica es olvidable, sus 

video rocks obligan a que Duran Uur1n per~anezca en la memoria. 

La existencia del vi~eo rock signif~ca ganancias para las 

compañía:; disqucras. En primcr lu¡;ar, se ;ihorran una gran 

cantidad de recursos en la p~omoci6n del grupo. El costo de 

cada video rock es, en prornedic1, ,\f: 20 mil a 50 mil <l6lares, 

lo cual resulta bajo si se compara con la cantidad de dinero 

que las compañías invertfan ·.~n l:ls concie!"tos y en las giras 

promocionales de los gl"upos de rock. El video l"Ock, de una 

manera más efectiva, ha contribuido a q11e las p!"esentaciones 

en vivo de los grupos se vuelvan rentables, ya que filmados 

bajo la estructura y el montaje característicos del v~deo rock, 

los conciertos aJquieren nuevas dimensiones. Se crea una 

retroalimcntaci6n entre el espacticulo de rock y el video rock 

y el espectáculo en el escenario se convierte en la manifestación 

expresiva retratada por el video rock. Uno y otro ejercen una 

mutua influenc:a visual. 

El procedimiento de promoción es sencillo: MTV se compromete 

a transmitir casi todos los ·1ideos con cier>ta frecuencia, y para 

ello cuenta con un sistema .Je investicaci6n y encuestas que 

arrcjan luz sob!"e la popularidad de los videos y, a trav~s de 

este mecanismo, se determina su presencia en el aire. Las 
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compafiías dieqeuras son las que proveen a MTV de los videos, 

a condici6n de que al principio y al final de cada uno se 

hagan aparecer los siguientes créditos: nombre del grupo o 

intérprete, nombrie Je la c.J.nci6n, .ill,um en el qu1.: está 

contenida la pieza y nombre de la casa ~~~badora. 

Estas cuatro líneas han probado ser una transformaci6n 

en el panorama de la música. Es importante mencionar que el 

nacimiento de una nucvu indus~ri~ dcutrc ~~ lu industria 

disquera ha significado el surgimiento Je nuevos empleos, 

nuevas relaciones y nuevas activicLides productivas dentro de 

las casas disqueras. Actualmente, sobre todo en Estados Unidos 

e Inglaterra, cada casa grabadora c•Jenta con un departamento 

de producci6n telev.iniva que Ge encarga única y exclusivamente 

de filmar video rocks. 

MTV recibe semanalmente cerca de 24 videos de reciente 

producci6n. Estos son seleccionados por los ejecutivos del 

canal, quienes se encargan de desechar o exigir cortes a los 

video~ que no satisfacen los requerimentos de calidad o que, 

más allá de límites razonables, enfatizan en el uso de la 

violencia, la discriminaci6n racial, el abuso de droeas o cuyos 

contenidos sexuales sean demasiado evidentes. 

El surgimiento de los video rocks y la existencia de MTV 

viene a ser el reforzamiento de aquello que ha dado a la industria 

cultural, con sus implicaciones corporativas, una larga vida: la 

existencia, renovaci6n y perpetuación de los ídolos. 



CAPITULO V 

El video rock: una definici6n 

En primer lugar, canvienf! ~efialar qt1e el video rock es 

un producto específico de la programaci6n televisiva. Sus 

fuentes mis cercanas se encuentran en los comerciales, en 

los programas de variedades musicilles y en los concicrtoe 

filmados¡ pero su formato, tiempo de duraci6n y concepci6n 

esc~nica lo convierten en un producto diferente. 

¿Qu6 tienen en comGn el vide0 rock y el comercial? Un 

bloque de comerciales tiene, generalmente, la duraci6n de 

un video rock: aproximadamente tres minutos. En el caso 
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de los mejores comerciales -producto¡¡ raros en México, pero 

abundantes en Estados Unidos- 1 las coincidencias se establecen 

en el incesante ritmo de las imágenes y una agresiva edici6n 

que da prioridad a la imagen, que de fondo se apoya en una 

pegajosa melodía. 

En el caso de los programas de espectáculos, la similitud 

se orienta hacia el contenido y se aleja de la forma. Si el 

prop6sito fundamental del programa de variedades es el mostrar 

a un intérprete o compositor ante un público masivo y 

siempre entusiasta, el video rock cumple con ese requisito, 

pero sus mecanismos son diferentes. 

Mientras los productore~, directores y participantes de 

los video rocks tratan de darle cierta especificidad a su 

producto, en los programas de variedades es difícil encontrar 
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elementos diferenciadores entre una emisi6n y otra, rinalmente 

en los conciertos filmados, ajenos a la trad~ci5n televisiva 

mexicana, pero constantes en la televisión norteamericana no 

comercial como la Putlic Evoadc.is~ing Scrvicc, el video rock 

encuentra contenido y forma como sus elementos de influencia, 

pero se aleja en el :'actor tiempo. Como car:lcterísticas 

comunes podemos encontrar el interés por la música. !lay 

una puesta en e~ccna que interrelaciona al ~Gblico y al erupo 

musical, a través de diversaG cámaras que funcionan o se 

convierten en el a~ente unificador. 

L6p,icamente, la duración de los conciertos filmados no 

tiene nada en común con el tiempo de un video rock y,por 

otro lado, PBS no tiene el afán de MTV que es promover música 

de una manera constante y sistemática. 

Tenemos que el video rock posee varias tradiciones de su 

entorno productorA o difusor, pero la forma de asumir esas 

tradiciones es trastocada de una manera radical. En cada 

elemento común encontramos, a su vez, una diferencia. Si 

hacemos un análisis del contenido televisivo de las emisiones 

H No es lo mejor definir a la televisión como el sujeto 
productor del video rocY. 1 ya que las principales empresas 
interesadas en el video rock son las de la industria disquera: 
CBS, Capital, EMI, RCA,etc, 1 y las grandes compañías fílmicas 
como: ColumbL1, Warner Bros,, United Artists, etc, De hecho, 
el fen6mero que caracteriza al video rock es la conjunci6n 
de todas las empresas dedicadas al entretenimiento en cada 
uno de los medios masivos de comunicación. 
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d'.lrante l·:lS déc1das de cxpanid6n de la TV, podemos encontrar 

una lenta cvolucif•n y un conservadi..;rismo bastante explicable 

en sus conteniJos polític~s y mo~ales, 

La mayoría de los programas de televisión tienen un formato 

de media hora -telcno 11cl~s, r1oticiarios y programas c6micos-; 

son de unA tora los ~rogramds de anSlí~is o series como 

Miami Vice, ílil 1 ~)treet Blues y ~1i':e l!arrJner, las presentaciones 

mucicales y los "eventos especiales" (sei;ún los definen en 

Televisa) como los ei1pectficulos deportivos, las ceremonias 

de premiaci6n, lo~ informes presiden~ial8s 1 cte. 

El intenso ritmo productivo de la televisi6n, le demanda 

De hecho, el grueso de la grabación televisiva proviene ,uel 

estudio. Esta es una de ~us características principales ya 

que le proporcion;i a 1;1 imaf.en esa permanente atmósfera de 

artificio. 

Si la gente de cine arriesga poco en la construcción de 

sus discursos fílmicos, ·~n J.a televisión el conservadurismo 

es ater>rador. Los movimientos de la cámarn son mfnimos; se 

abusa del ~; hay pocos intentos por distanciar al espectador 

* El foro es una constan te en la televisión y eso la 
diferencia del cine, que prácticamente ha tomado la calle 
por asalto para ofrecer un retrato más fidedigno de la 
realidad y para economizar costos. 



del relato¡ prácticamente no existe ana puest.:i .:m ·2scc.na 

que interrelacione a los protagonistas en un mismo espacio 

Hsico 1 ya que la tl!cnica más común en un diHogo se 

resuelve filrr.ondo c..:.mpc-(:ontr3c3r.1r0; lú <li.stnrsi6n 1ie la 
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imagen &e evita lo más posible, En fin, la televisi6n no 

arriesga: Se refugic.1 •en r~l estudio y en abund.:inc1a de diálogos, 

La televisión ha cdmb iado po<::,o, Los grupos propietarios 

se han redefinido y se han integrado a corporaciones m&s 

.:1mplias y poderosaG, En lo interno, el único cambio sensible 

es el par;o a la transmisión en colo1'. Pero en los últimos 

años, ciertos programas empezaron a redefinir sus métodos 

de producción y para mejorar la calidad de la imagen, 

empezaron a filmar con un equipo de cine, Determinadas 

corporaciones y centros de investiRación comenzaron a perfeccionar 

los lentes para c&maras y equipos de transmisión. De una 

manera u otra, la calidad media del cine americano comenzó 

a ser el requisito de la calidad de la imagen en la TV 

americana. 

En medio de esta transformaci6n televisiva, el video rock 

surp;e como una evidente búsqueda de ser diferente. La 

libertad de concepción es bastan te amplia. Por primera vez, 

se abandona el conservadurismo: la imagen se distorsiona, 

los movimientos de cámara son ar,resivos, existen distanciamientos 

"brechtianos" con el relato y con la música, y se rescata la 



olvidada estética del blanco y negro, En resumen, se trata 

de densificar a la imagen para darle un sello distintivo; 

aun sin ~onido un vi<l~o rock es reconocible por sus 

elementos intrínsecos. 

Ahora bien, no todos J.os video rocks son iguales. Como 
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en todas las formas de expresión podemos hacnr una clasificaci6n 

en muy bueno c., b\lf~nos, r!!r,ulares, m3 los y abominables. Muchos 

video rocks siguen evidenciando las limitaciones de la 

televisi6n, pero hasta la fecha ld búsqu•:·Ja <le c.:iminos 

originales üs una actitud que no puede ::;er desechada. 

¿Qu<! es un video rock? I:s una canción de rock que va 

a ser transmitida por la televisión, A tal canción se le 

ha elaborado un definido conjunto d~ im&~encs que connotan 

la letra de la melodía o definen a la personalidad del 

músico, grupo o intérprete, 

Las influencian del video rock no se limitan a su entorno 

emisor; los buenos videos renuncian a su específico ámbito 

televisivo y sus univer~os viGuales se encuentran en el 

cine, el "comic", la pintura contempor&nea, la fotografía, 

el arte electrónico (arte ~omputarizado}, la danza y el 

teatro. 



Los comgonentes del video rock 

El video rock utiliza los mismos n1~todos de la na!'t'ación 

cinematográfica y tcli.!':isiva tanto pdr'a filr.t;I' y para 

editar: hd'J close-ups, planos americanos, planos generales, 

etc, Hay disoJvenci.,'15 1 cortes directo~, fade in, fade out, 

flashbacks, etc, 

Alguno" elementos que están para darle especificidad a 
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la ima~en ¿estacan, no por s~ novedad, sino por la utilizaci6n 

sistemática e inteligente de aquel los :recursos 'J de su~; 

elementos inherentes: las coreografías, los escenarios, las 

modas en el vestir y en el peinado, y la iluminación, 

Analicemos estos elementos: 

Coreografl'.us. Para much'.ls historiadore'' de la música, la 

danza ha sido (es) un eterno acompañante del abstracto arte 

musical, La danza tiene una función primordial en los 

video rocks. Hay videos como el de Bonnie Tyler, Faster than 

the SEeed of thc Nirht, cuyas partes clím&tícao -el nacimiento 

de la atracción física y su realización- quedan plenamente 

expresados en la coreografía. En el caso del grupo Scandal 

Y su canción The Warrior, toda la acción del video se 

describe a través de la danza, 

Pero el uso m&s común de la danza no tiene un sentido 

dramático; generalmente es un recurso utiliza do para darle 

movimiento y vistosidad a un determinado momento del video rock. 

Por ejemplo, en Thríller de Michael Jackson, la coreografía 



no añade absolutamente nada d la narraci6n y se convierte 

en el momento er.pectacular del relato. 

En el caso de los video rocks de conciertos en vivo, 
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la danza tiene el único sentido de apoyar al espectáculo del 

grupo o solista y puede remarcar esa explosi6n de alegría 

juvenil. 

Lac !"ormas d~ bai 1.e c.1rribian de acuerdo al ~u:;to o tip·o 

de música del artiJtd o r,rupo. Existen diversas tendencias: 

La danza moderna, el baile del rock & ron, el disco, el 

jazz -mejor conocido como el estilo Flashdance- los aer6bicos, 

el b;illPt y la recuperación de .:icr~·:t;.; d~n:us dfl"il.!dlldti, 

Los escenario[;, Por las f<1cilidadf'5 que repx,esen"ta, 

muchos video rocks recurren d•c una m-rn·~r.:i !Üstemática al 

estudio, Y para recrear ambientes que generalmente son 

nocturnos, ciudades modernas, edificios, laberintos amorosos, 

poblaciones subterránea~ o pais~jes edGnicos, la escenografía 

adqujere un sentido que ricba:;n. lo meramente de~urativo. 

La es ceno gr¡¡ fía ti cnc un<1 obvia pre;;enci,1 dramática que 

describe fÍGicarner1te las S8nsaciones de los persondies 

protag6nicos 1 como por "'jemplo, una ciudad extraña y ex6tica 

sugiere la enajenaci6n amorosa. 

Se han construido ciudades futuristas 1 naves galácticas, 

fantasmag6ricos castillos, oscurc,s laberintos amorosos 1 calles 

dominadas por opresivos sistemas políticos, cárceles, 



pequeños cuartos que reflejan Ja soledad afectiva y 

del protagonista •. ,En buen~ medida, los video rocks han 

logrado trascender a su entorno televisivo, basándose en 

su puesta en escena que est5 orientada a con~truir cundos 

propios y aut6no~os de la imagen tcleviqiva,• En este 
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sentido, los escen6~r~•os son los pilares de la dcnsificaci6n 

visual y su trabaio est5 basado ~n los aportes de la 

escenograffa teatral. 

Vestuario. De~afortunadamcntc 1 Francis Scott Fitzgerald 

nunca nos dijo 3Í existi6 alguna relaci6n entre la música de 

lo:; af.os ·1~intP, las fiest<:1s plenas de jazz y su prohibido 

alcohol, y la forma en que vestían Jay Gatsby y su esquiv<:1 

Dais y. Lo que s~ sabemos es que durante la revuelta "hippie", 

la forma en que viotieron los músicos de esta época era 

imitada por sus seguidores, 

Los ajustados pantalones de cuero negro de Jim Morrison; 

las holgadas camisas multi-colores de Janis Joplin; los sucios 

y rotos pantalones vaqueros de Grace Slick, eran el masivo 

uniforme de aquellos j6venes que protestaban a ritmo de rock, 

Desde ese momento 1 la vestimenta adquir•ió un sentido 

especial: Es el puente de comunicaci6n y una forma de 

AEsos mundos tienen referentes cinematográficos que podemos 
encontrar en: The Wall, Easy Rider, Blade Runner, Star Wars, 
Mad Max, Rumblefish 1 ~xcalibur, eT cine mundo americano y, 
runaamentalmente, el expresionismo,. - . 
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identificaci6n. No en balde la prensa norteamericana llam6 

a los sr,guidores de Madonna, Prince, Boy Gcorge, Michael 

Jackson, ~· 1 J.os ·,!anna be' s, ti 

En el rock, y por lo tanto, en el video rock, se vale de 

todo en cuanto a ve¡;timentd y pcinildos: mujeres rapadas o 

con cabe] lo,; tetíidos en colores imposibles, melenas leoninas, 

grandes copetes, r.1asculinos ca bel los trenzados, etc; todo se 

acept.:i a fin de propo1'r:ionar una irlentidad r•"conocible e~ 

individual. 

En cuanto a la ropa, las modas en el vestir de la juventud 

de las tres d~cadas de vida del rock han sido impuestas por 

los distintos grupos y soli9tas. El elegante traje en Spandau 

Ballet; la r.w:.cli lld e:astada, una player<i y un:i chamarra de 

cuero en !lruce SprinRsteen y John Cougar Mellcnchamp; ajustados 

pantalones de cue('O en Chriss ie Hynde; encaje y lencería 

en Madonna; holgada ropa femenina y pintada n mano en Eoy George; 

prendas de vc:~~t.1 e d los Luic. :..:1 V en Prince. ?l.J es unr.i 

casualid<lJ que gente como Sid Vici0us y Soy George, antes de 

ser músicos 1 trabaiaran en exclusivas boutigues. del underz.rc:und 

londinense, 

Iluminaci6n. Su objetivo principal es estilizar y densificar 

la imagen.** Su uso corresponde más a la iluminaci6n cinematográfica 

·~Los "quiero ser como, •. " 
** La densificación consiste en dotar a la imagen de un amplio 

conjunto de elementos específicos cuya combinación provoca una 
determinada textura a lo visivo. 
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que a la de la televisi6n, H.Jy choques de lu:: como en el 

expresionismo y oscuros apenas iluminados por el haz de luz 

de un proyector o alguna vent,ma. En ¡;enet'.1 l, la .iluminaci6n 

carece de elementos narrativos; su funci6n es proporcionar 

una cierta textura visual que contribuya a la cr•eaci6n de 

atmósferas. 
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En pocos afios 1 el video rock se ha consolidado y 1 actualmente 

y en términos de producción, tiene una impcrt11:tcia.. inn~gable. 

¿CuSntos video rocks existen actualmente? La cantidad es 

creciente. Para dapnos una idea, veamos un anuncio de 

una compaii:Ía dedicada a la "music video": la MID!:M, que tiene 

sucur's3lcs en~ucva York, Londres, Tokio y Paris. 

"Hace tres ufos, nadie sabia lo que era la video música. 

P~po los ticm~08 cambinPon, .. ahora, cientos de dircctopes, 

productores 1 casc1$ de pre y post-producción, estudios de 

grabaci6n, estudio2 de sonid(J 1 proveedo1•es artísticos, 110 

tan s6lo se ganan la vida con la video mGsica, sino que 

estSn forjando un asnmbroso n~gocío que se ha convertido 

en una j ndustria multimillonaria,, , MillF.M es la única 

productora de discos y de música que tiene un mercado 

internacional •.• En 1934 1 mil cuatrocientas compaR!as y más 

de siete mil participanteG de ¿¡proximadamentc 15 países 

fueron atendidos por MIDn!". 1 

En el númet'O del 8 de mayo de 1986, la Revista Rolling 

~ mostr6 que de los 50 discos LP más populares del momento, 

33 tienen uno o más video rocks, 

1.- Publicidad de MIDEM, an1mciando su participaci6n en el 
restival de Cine de Cannes.de 1985, en la revista AMIP 84 (American 
Mar~et for International Programs), News, Miami Beach, Lunes, 
Noviembre 19 1 1984, p. 24, 
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Desde hace cinco aiios, 1il fue¡•za de atracci6n que ejercen 

los videos en el mercado so ha mantenido. 

Prácticamente, no hay gv~po de rock o solista que no 

recurra ill vide:o rock. Grupos o solist.;is de tecno PO.E,, ~ 

country, <!te., utili:-:an los s8rvici.os d~ l<l ~__!.~· 

en la música.. Es irnposible vincul:n"' ,J '-/\Je ,J~1t;:k~~on, un buen 

cantante pop 1 y ~;u viJco "~~kinf'::_l2.:.:_1.:_~1_],;f_~" en el que se 

describe con sentida melancolía la scpilraci6n de la pareja, 

con la r:un~~rn en que K1SS (Knights in Sdtan's ~;crvicc), un 

ruidoso grupo de rock pesado, ilustra a la mujer post-apocalíptica 

en su video "Lick It Up", Se concluye, entonces, que la 

manera en que el video rock asume su composici6n visual se 

determina por el tipo dü mCisic,1 que el p;rupo ejecute. 

A la enorme cuota productiva que snsticnc ~~tualmerate la 

industria disquera norteamQricana ~ue cadJ afio produce 2b mil 
. 2 canciones 1 hay que a¡;regar la de la industria cinematográfica, 

que también promueve sus películas más taquilleras a través 

de loe video rock9. Ultimamente algunos productores de 

televisi6n han empezado a utilizar sus propios discos y 

video rocks como Miami Vice. El cine y la televisi6n graban 

2.- Datos obtenidos del artículo de Angel Valtierra en ~ 
censurado. Revista Encuentro #27, abril de 1986, p.52. 



r;uo disc1;is }' produr~t~n 'lus \'ideo rocks. La industrie. del 

~ntrctenimiento cree~ en complejidad, 
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Haciendo a un lado a los videos directamente involucrados 

con alguna película o serie de televisi6n 1 tenemos que la 

for1r.a musical va 01 determinar al contenido visual. Una 

canci6n rom5nti~a necu3aríamet~ta tiene que rc~rear un ambie11te 

íntimo y de!;arrolL1i-"'' con un ritmo pausado que prohn<li;;a 

~n la dQscripci6n J~ los personaje~ y sus sentimientos. En 

cambio 1 los gt'uµos <lt:. heavy 1:ietal 1 en funci6n de un ritmo 

sitJJripre ~ ~r¿f cend:1, ~Jl'•..: ¡· .i.':!1·en '...Zti .!.:!..~.:!!" 1oq mi smcs mecanismos 

visuales que of1,ect~n f."?O su~: ¡:oncier::os: hielo st.;..,:o, e:·::;:l·J~Jiones 

de fuego y lii edic.ión trata óe ,;osFmer •!l vertili:inoso ritmo 

de la composici6n musical. Estoa videos no pueden tomars~ 

la molestia de describir a los personajes, quienes oitentan 

una permanente actitud belicosa y sensual, 

Por lo td11to, t:l video rock está l'l'gido y dominado por el 

tiempo y ~1 rj tmo de lr.i c11nci6r,. En ll J.gun.J.s ocas i0net: 1 los 

videos tienen momentos no musicales dentro Je su contexto 

sonoro, Pese a ser pro~ramaci6n televisiva, los videos 

prácticamente no responden a ninguna tr·adición del tempo 

televisivo, y en lo visual se han orientado hacia la imagen 

cinematO>'.rá fica, 

Hasta el momento, los video rocks pueden ser divididos en 

las siguientes categorías: 



Presentación de un grupo o ensél,YO m1~sical 

Concierto en vivo 

Con desarrollo dramático 

Imágenes que no constituyen una historia (similares a 

las primeras "vistas"cinemato~r&ficas.) 
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Pr12scr.t.:1ci6n de un grupo o c;.~;:iyo mue icill. Dentro de es tu 

catep,ol"fo, clasificamos a 11 mayorb de los videos que ha!Jta 

el ~omento han sido trar1srnitidos en ~!6xic~. Son los videos 

que de~cribe11 a un grupo o solistJ e11 el momento ele ensdyar, 

grabar o componer nna cilnci6n 11obrc un escenario cer·rado 1 ya 

sea una casa, un cscen;:irio teiltrill o un estudio de grabación. 

En alftunos casos, como en "I Got You, Babe" 1 video del grupo 

londine11se dc 1'reggae'', UB40 1 el ens~yo y el concierto se 

integr¡,n y h,1cen avan:::ar tempol'al y nan•ativarnente la 

pequefiu historid d1~ la vida de un ~rupo mUsical antes y 

durontc el concierto, 

Concierto en vivo. Es la presentilción,en un amplio foro, 

de grupos o solistas. Generalmente, se muestran las reacciones 

del pGblico y se seleccionan imágenes que muestran los 

momentos más espectaculares de los mGsicos en el escenario, 

Con desarrollo dramático, Son aquellos videos que narran 

una hi~tcriJ 1 ya 3ea de~cribiendo la letra o alejándose de 

ella de una manera libre. La mayor parte de los videos de 

las películas pertenecen a esta categoría. 



La3 historias son múltiples: Un r.rupo musical que busca 

trabajo en "Don' t Play for He roes" 1 de Den nis de Young; un 

fraterno encuentro en "People Get Ready", de Jeff Becl\ y 

Rod Stcwart; el dolor que ocasiona la sep.!l.rac.i6n amorosa y 
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el intento de nc~ar ese d0lor en "Missing You", de John Wditc; 

o la crisis C:e ider,tidad e:; el hombre moderno en "Nowhere" ,de 

Peter Gabriel. 

_¡máp;en<~G :¡ue no con::; ti tuven una his tor .ir~-· Pueden presentar 

al int~rpr1~.t•' antE: '.lfl ll•"r'~é)l:O paisaje; pueden tomar €?1 formato 

serios como el ;novimiento urbano cotidiano en monta.i<e3 muy 

veloces. 

Técnic11mente, el video roe!\ ha motivado ciertas innovaciones 

a los m•~todos d'Y lr1 pl'od-.icción audiovisual 1 ncan grabados o 

filmadoi;. Vdrios video !':;;ckr; han utilizado computauoras dci 

alta tecnolo~ia, jamás usarlas en la televisi6n como en "Money 

for Nothing", de Dire S~raít~ y ~Hard Woman", de Mick Jagger. 

Como ya hemos visto, su influencia en el cine musical Je 

hoy es vasta. En particular, en el cine amer-icano actual es 

más frecuente 'Jer cómo la narrf1ción es interrumpida para 

sugerir• el paso rlel tiempo ii tra'1és de una c:anción completa 

que se constituye en un pucnt\3 nat•rativo; este momento tiene 

sus orígenes en el video rock. 

Las aportaciones del video rock no terminan con el nuevo 
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sentido temporal de las imágenes. Su principal influencia 

yace en que ha abierto nuevds posibilidade~ est~tica3 dentro 

de la televisión. Los buenos video rocks demuestran una 

pugna subterránea entre la música '] la imagen. Si se 

escuchan '/arios de los discos que -i:ienen video rocks se 

podrL1 estu.blece1· una conclt:::;ión: Las mejores y/o más 

pegajosas canciones son la.e que son llevadas a l11s cámaras 1 

ante ese principio de calidad, el personal involucrado en 

la producci6n de in~le~cs -ocasion~l~er1te los mismos mGsicos-

ti.ene que t?nccn"trar la milnt.:r·a de t.!onvertír<i..::t~~ e;¡ específicas 

y atractivas, para poder subrayar }a fuerza p1'opia de la música. 

Esta búsqueda ha propiciado que los productore<; de video 

rocks 1 utilicen de una manera si~tem~tica una estílizaci6n 

visual. Estili:?.ación visual que descansa 1 en buena medida, 

en los primeros trabajos teóricos que se hicieron sobre el 

sur~imiento del cine. Cabe recordar lo que Bela Balazs 

señalaba sobre la angulaci6n de la cámara (varios de los 

videos reali:ados en estudio hacen un uso frecuente de la 

angulación de la cámara), 

Para Balazs la angulaci6n de la cámara "es el más fuerte de 

los medios que el film posee y que no se trata de reproducci6n, sino 

de producci6n genuina". 3 Otro rescate de los videos se encuentra 

3, - Perkins 1 V. F. El lenguaje del ~· Ed. Fundamentos 1 Madrid 
1976. p. 22. 



en el montaje (por oposici6n a las -i:omas largas y a los 

planos secuencial, y ilalaz~ opinaba que el "montaje es 

la arquitectura móvil del material plástico del film, es un 
!; 

nuevo arte creador". 
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A la probable objeci6n de que estas citas están referidas 

al cine, no podemos o1vicl<1r que lQS métodos tomados por la 

televisión tienen cor.,o :lunto clíJ pa1·ti,la. el lenguaje cinemato.;;ráfico 

y que, actualmente, muchos de los ¡wo;;rair.as de la televisión 

'J de los video rocks son re<:li7.ados con cámdras de cine v 

cinem;.itor,r3fica v la realización telt.!vi:;lva. e::~ ~í.nima y, 

en algunos momentos. inexisten:e. 

El video r·ock utiliza sistemáticamente una complicada 

puesta en escena, una t'ecargada creación de atmósferas y 

rescata elementos de cier~as escuelas cinematogr5ficas. Esta 

actitud de bGsqued~ y tensi6n creadora ha propiciado que la 

est&tica de los 80 adquiera ciortos elernen-i:os barrocos. En 

los video rocks 1'1 ima((en tiene tanto:; comoonentes que es 

dif'i:cil distinguirlos clar•amente con una é;ola mira'da, Por 

ejemplo, la composición de la imagen trata de mantener un 

elemento prioritario al frente y un b~k~o~d en movimiento, 

de tal manera que el espacio escénico adquiere profundidad de 

campo, 

En el video"The Reflex11
1 del Jl:rt¡po Duran Duran, su director, 
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Russell Mullcahy Parti6 de tres elenentos: los espectadores, 

en tomas colectivas e individuales; el grupo Duran Duran: 

y un escenario cuvo fondo son llnas columnAs ;6nicas q11e 

sostienen una pantalla gigante, Pege a que en ciertas 

escenas la cáma!'a <JÍgue a sólo uno de lo~; tres elementos, 

la puesta en escena tratad~ unir a los tres comuonenteG, 

produciendo en el viJco una ~rata riaueza viaual, 

En otros casos, la riqueza visual proviene de los grupos 

de bailarines, de los cscenarioo, de ld ilwninaci6n y de 

la llamativa indumentaria y Prcsencin f1s!ca de loo m6sicos. 

!lo podemos olvidar el rescate que ha Lecho el v.i.Jc:o rock 

del blanco y neg1'0: Cinco d€cadas de cine v dos más de 

televisión en blanco y negro no podían pasar en vano, Su uso 

coincide con la preocupación que externaron hac~ algunos 

años directores de cine como Woody Allen 1 Martín Scorsese y 

Francis ford Coppola», quienes opinares que varias películas 

realizadas durante ·el periodo ~n~ol~F están perdiendo 

gradualmente su color y corren el pelig!'o de desaparecer 

con el paso del tiempo, 

El uso del blanco y negro no fue s6lamente una afortunada 

limitaci6n ~~cnica del cine y la televisi6n¡ gracias al talento 

- *Cada uno de ellos cuenta con una extraordinaria cinta en 
blanco y negro: Manhattan, de Allen¡ !h!;....R~i.!!.!l. ~ll• de Scorsese; 
y ~21:,eli.,sl:!, 1 de-Copp0i'a7 
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de quienes participaron en la producción de im~genes de 

aquello!l tiemoos, el t•lunco " neP.ro se convritió en una 

manera de percibir el mundo y observ'H' al ser humano. 

Los ambientes sórdülo';, las textut'l3.s de l.:i a tr.1ÓS fera, el 

sufrimiento o l.:i 1\2.ld.1<.! d<c loe·. pro1:d~:oni.sta.s 1 la colocación 

tenían un sentido de existencia en el blanco y negro. Existía 

una. Gstética del ~la.neo y negro. r.11 Cl~.ntr.~posi.ción, los 

colores de Gene With Tl1e Wind en ;:ilguna proyecci6n de hoy, 

s6lo ccntribuy~n a darle un aire de nrtificio il toda la 

Indemni~;¿ sólo podía ser ef~ctivdmente Gescrita en blanco 

En este sentido, el uso del blanco y ne¡;ro en muchos de 

lo,; video rocks - que también transitan p01' el sepia- no es 

un mero. capricho; es una manP.ra de evocar un mundo 'visual 

prácticamente rlest.;rr•vlú; de contar una historia; de trazar 

los caminos que forjarán una nueva percepción estética. Es 

I• Cuando vimos Rumblefish estábamos seguros de que el film, 
incomprendido por ~! pGbf1co c~tddunidcnsc 1 no tardaría en 
ejercer ciertas influencias en el quehacer cincmatogr&fico: Regresar 
a la textura del hlanco y negro. Su influencia en ese terreno 
no fue tan amplia; pero en los video rocks se ha evidencia~o 
desde el tipo de encuadre y los movimientos de la c&mara 
ha:ta el uso del bl~1co y negro con alg6n elemento de color 
brillante como contrapunto. 



probable que muchos de los adolescentes aficionados a los 

video rocks tengan su primera aproximaci6n a la estética 

del blanco y negro a través de éstos, 
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El rela~o del video rock 

El video rock es una fusi6n lmíltiple de imagen, música 

y de emociones y conceptos que~ lo hacen emerger como un 

nuevo producto art!sticn e intelectual proRramado para una 

visi6n continua y, si cabe, írrestricta. 

Esta curacterística no es ?rivat.iva del video rock; de 
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hecho, la gran mayoría de los medios audiovisuales -particularmente 

al cine y los -::!iür.or.1::irl <"";- coi':'ip.J.r tt1n t.11 prop,1.eJad. Sin embargo, 

éste i!S otro detalle más qHl.! puede· c~1t:t;.,1,~c2r la diftirenci,1 

entre los productos y contenido~; tel~visivos tradicio11al~s y 

el video rock y la prcdu.::ción video;:.rá~~ica rh~ ott'os r,éneros. 

Aquella mGltiple fusi6n da por ra~~l+~do un relato basado 

en las imágenes t!n movimiento de caracte1•.í'.st.i.cas propias y 

destinada::; a evocar respuestas sicol6gic.as, intelectuales y 

emocionales. La repetición constilnte de los vide9 rocks 

agudiza y afina estas respuestas debido a que con cada nueva 

visualízaci6n, se da Ufü! más clara apI'ec.i;1cíón del relato y 

de todos los elementos que lo conforman, 

Debemos aceptar que la música (en este caso, una canci6n 

de rock) es una abstracción; sus componentes, hasta antes de 

la confrontación visual, no están referidos a n.:i.da en concreto 

salvo a la inspíraci6n o experiencia del autor; y sus significados, 

regidos por la misma normil., son poco específicos. 

Las imágenes, por su lado, siempre están referidas a algo 

concreto y tangible (la realidad externa, un guión, influencias 
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o un propósito particular). El problema que 5upone el 

contacto entre el individuo y el video rock deriva de 

proporcionarle efectividad y contenido a la abstracción 

musical. Lo tangible de las imágenes se une ·~n una expresión 

que es un todo, -n-ds que lr1 suraa de Gus p.~r''t~s. 

El reldto Jel video rock ~st5 ~egido µ0~ norm~s con11ne~ y 

a:-ines a las defí.n:idds para el lengu¡¡je -,0_;ual: ! .. 1 tern1Jor'Jliclad 

ex¿¡cta de una determinada canción, la cor!'Í.entc musical í dentl'o 

del rock) :.i la que aquella canci6n pertenece y las limitaciones 

o pos1bil.i<fodes estéticas y de r.-,0ntaje. Esto puede pas,1r 

desanercibido para el telespectador. 

Precisemos por partes: La temporaliddd exacta e j ercc tal 

tiranía !:onre el video rock que é:;t2 podría parecer vacío, 

falto de contenido, dcscontextualiz,1do y, en el mejor t!e los 

casos, inconcluso. 

Se preoentan c~sos en los que el vi(Ieo acusa estan 

deficiencia';, mas eso no debe ser adjudicadt) a la imposibilidad 

de un relato cchercnte, ni al corto tiempo del que dispone 

para contar una historia y desportar emociones en torno a 

ella, 

Como en todo, existen buenos y ~alos videos. Por lo 

general, son los productos mediocres o mal hechos lo que 

hacen gala de una insu!iciencía narrativa referida al concepto 

lírico-musical restringido a un determinado tiempo. 
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El video "I Need You Tonight" i de Pete!' Wolf, es un 

ejemplo útil. La letra ne refiere a la necesidad de un 

hombre por poseer sexualr;¡ente a urw mujer en 1:na determinada 

noche. E:l video al terna escenas de cncuentrr1 y pepsecusión 

entr<;: .'t'llbo::; nersonajcc; con lJ. ins'ípida dctu'lción de Wolf 

de corte !;'1fl;:;ste1·.il. ~l especta·for debe suponer que la 

dama es una prostituta protegida pot' aquel individ'.lo 'lUe, 

por desconociJas rv1zones, le impide ~rabajar esa noche o, 

como tamLi~n po<lr,fa st1ponerse, tomarse un ~ium~o libre. 

Sin embar¡~o, la historia j<0<m-fo concluye.: ];1 chica se 

sientc1 frente ,,, quien supon~mos es su empleador y el amante 

(Wolf), que la ha r.eguido, llega a la c,;sa y .:ibruptamente 

se detiene c1l ser area~ado por el empistoJado gangstet'. No 

hay una conclur:.l<':in Jefinitiv•1 q1w e;(pliquc el porqu6 de l.:i 

separaci6n o la im¡loaibílida<l <le la cita y sus consecuencias. 

Al parecer', el tiempo que dura la canción l'esulta insuficiente 

para de!oiarrol.Lir fil final de una historia relativamente bien 

es tructur-ada y que acude a un L'l.lSJ suspenso, 

Este tipo Je videos 1 llamados conceptuales (que inician, 

desarrollan y concluyen una historial, son los que inas se 

prestan para combinar música e ir:iaeen en un relato específico 



y difieren de otros que, a pesar de contar con una letra 

ideal para desarrollar un relato, se reducen u ilustrarla 

visualmente de mil formas caprichosas. 
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En "Tonight She Comes" del grupo bostoniano postmoderno, 

The Cars 1 la letra hace reforencia al enClif'ntro de una pareja 

de amantes en una ocasi6~ sin~ular. Sin embargo, las im&genes 

corresponden a l;:i prer.cnt.Jci6n del grupo o~nb:>e un escenario 

enmarc.1do por efectos sicodélico5, Video!.> c:-imo éste escapan 

a cualquier consideruci6n sobre un relato explícito ya 

que 1 sin clasificarse como malos pvoductos, no poseen las 

pn.rticul.lrc:; c ... 1racti;r~sticds Jl! 11;on Lajc, ndr•ración y act:uación 

que permiten el análiois del relato determinado por la 

duraci6n de la melodía, 

Casos como los de "I Need You Tonight" y "Tonight She Comes" 

no deben ser tomados como el punto de partida para establecer 

la posibilidad de un relato total dentro de los video rocks, 

A pesar de la semejanza entre las letras de ambas canciones, 

debemos decir que en lo referente al impacto visual, estético 

o emocional, el del grupo The Cars es m&s eicplicati vo que 

el de Wolf en cuanto a la pasi6n amorosa se refiere. Una 

escena determina la diferencia: La aparición de una bella 

chica en "Tonight She Comes" obliga a los músicos a abandonar 

su interpretaci6n para lanzarse en pos de la mujer. Esto, 

de acuerdo a las restricciones impuestas por la duraci6n de 
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la pieza, es más explicito que el drama gangsteril inconcluso 

de "I Nced You Tonight". 

Las tentativas de relato deben tener su orir,en en la 

concepción previa del video rock. Lon videos parecen enfrentar 

varios problemas concerr1icntes a su producci6n. Deben 

lidiar con un libre juceo de creatividad -o creatividades-

que puede terminar ~n ir1tcrpret~ciones abstractas y subjetivas 

clel contenido lírico. Pero cuando -esto no sucede, debe 

construir su relato bajo ciertas limitantes determinadas 

por la temporalidad exacta, el ritmo y el contenido lírico 

de la canci6n, 

Algunas letras, por su construccí6n, son pequctos guiones 

que los productorco si~uen al pie de la letra para filmar una 

historia con un desarrollo temporal progresivo y con un 

desarrollo dram5tico que implica un principio, el desenvolvimiento 

del conflicto, el clÍmax y un rápido final. En otros casos, 

el relato puede estructurarse a partir del estribillo o 

coro de la canci6n. Sin restarle m€ritos al primer tipo 

de relatos, es probablemente el segundo, el que fia arrojado 

resultados creativos m§s interesantes y novedosos. Citemos 

dos casos, cada uno referido a estas posibilidades. 

Un buen ejemplo del primer caso (una letra que puede servir 

como guión para la realización del video) es "Lucky In Love", 

del vocalista de The Rolling Stones, Mick Jagger, La letra, 



una loa autobiográfica al salvaje encanto que, según dice 

la prensa 1 Mid: ejerce sobre las damas 1 su mezcla con el 

recuento de los descalabro9 y mala fortund que acompaftan 

al personaje en los juegos de azar, desde los jueBos de 

canicas y rayuela en la nifiez, ?1anta las noches ~e grandes 

casinos y fortunas malgastad~s como adulto, 
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Ese pecul i..1r ~J('S')Uújo autohiop,r,í f i•.:o ·::s lle·:cHlo J. ld 

pantall~ utilizando escenas en blanco v ne~ro -que dan 

cuenta de la nifiez y juventud de Jas~er- int0rcalada3 con 

tomas en color de las noches de j~ego en el casino. [ntre 

Gstas se incluye un intento de suicidio v una apresurada 

fuga del centro de lao apuestas, que vienen a ser las partes 

climáticas del relato, Al final, Jagger termina en la 

calle, como en su infancia, gozando de aquel encanto entre 

algunas damas y no pocas mujerzuelas, pero sin dinero, tal 

y como, según muestra el video, le ha sucedido desde su 

infancia. 

Aunque el propósito del video es mostrar a Jagger siempre 

asediado y perseguido por las mujeres, la canción como 

concepci6n visual, da pretexto para elaborar un relato a 

partir de las infortunadas experiencias de un jugador empedernido. 

El tiempo exacto, los arreglos musicales que ocasionalmente 

se sincronizan con la acción en la pantalla (como un golpe 

de batería que coincide con la caída de un sinfin de monedas 
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que Jagger pretende hurtar del casino en su torpe huída) 1 

los contrastes entre el color y el blanco y negro y ~l 

contenido lírico de la .~.1nción forman un equilibrado conjunto 

audiovisual que, aparte de todo, tiene el mérito de reunir 

lo ya expresado en cuanto a la 1bstracci6n mu~ical: las 

experiencias del autor y la tangibilidad de las im&~enes. 

En todc5 i;entiJ03, ''Lucky In I,ove'1 resulta ser una 

exprcsi6n ~caba(ta J~~l r'elctto ~n e! vidP·~ rock, y~ que desde 

la conccpció~ de la l~cra y mGsica de la canción, se funden 

elementos ~uc vienen a nutrir el propósito de desarrollar 

una historia especifica en la pantalla. 

Al contrario rlt! otros artistas, Jr1.~?.Cl"' ht~ confesado 

que ahora, con las posibilidades del video rock, muchas de 

las canciones que él compone son elaboradas a partir de 

su futura concepción visual. A partir de esto puede 

explicaI•se la acertada fu:;ión <le ci<~ri;os momentos musicales 

con el impacto visual de las im&genes, y el buen desarrollo 

de una letra que permite constr.,tir un relato corto con 

elementos narrativos bien definidos, 

Sobre los videos que, utili::ando el coro o estribillo de 

la canci6n, desarrollan una historia coherente podemos citar 

un caso sumamente original, Se trata de "All I Need Is A 

Mircale", del grupo Mike ~ Thc Mechanics, La frase que da 

nombre a la canci6n es el estribillo que insistentemente 



habla del milagro que ocurre cuando se es amado, en el 

video se desarrolla la historia J..: un ;!gente musical que 

debe conseguir dinero para p,1gar al grupo de rock que él 

representa y que se gana la vida tocando en cabarets de 

í.nfim,1 cL-iter.or~a. Para cumplir con ;:u comprvmiso, el 

a~e:1t•, recur·rc a los ~ue~o~; <le dzar· en l 1)s que gan3 ~l 

t.] inero n~~ 1~C!"idr10, perv lo pierde en :orir ... 1 ~orpr•]:;;~va al 

ser asaltado Lor un ladr6n callejero. Cuando el agente 

cst~ dPqesperado por no tener la posibilidad· de cumplir 

con el grupo { cbviam••nte, Mike f, 'i'he :lechanics l , cuva 

actuaci6n está a punto de culminar en el cabaretucho, 

aparece en escena •in perro sucio, confundido y nervioso, 

Para calir.ar su angustia, el ai:cnte toma al perro y 

juntos lloran la misma pena: están perdidos. 
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Instantes después, se acerca un personaje ricamente 

vestido a quien el perro saluda saltándole a los brazos. Se 

trata del duefio del can qw) 1 feliz de haberlo recuperado, 

recompensa penerosamente al avente. Justo cuando termina 

la canci6n y los integrantes del grupo preguntan por el 

agente y por su pa~a, aparece aquél y les da el dinero que, 

finalmente, vino a ganar en forma milagrosa, 

En este caso, el personaje central es ajeno al autor o 

intérprete de la canción y hace progresar el relato, 

alejlndose del contenido lírico de la pieza. Muchos videos 



i;e inscriben en esta tendencia narrativa y clesarrollan un 

logrado relato a partir de una idea central que no está 

relacionada con la idea original de la composición. 

"Lucky In Lovc'' y "All I Need Is A Mircale" desechan el 

recurso del virtuosismo tl!cnico referido a la utilizaci6n 

de efectos espcci~les o cxascrados impactos visuales. Esto 

nos llr!Vil al cináli~lis de lo que hemos mc-ncio;1ado como Jds 

limitaciones y/o posibilidades est6ticas y de montaje en 

el video rock. 

de Estados Unidos opinaba ~u~ los video rocks inducen al 

oyente de rock y/0 al csnectador de los videos, a retener 
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una serie de imáp,cncs inamovibles dictadas por la concepción 

visual de una determinada canción, Esto, argumentaba el 

ejecutivo,·hace de los videos un producto 'limitante'. 

Por todos motivos ese arp;umento ya no es válido en 1986, 

Con toda seRur'Jad, aquel personaje hablaba de los primeros 

video rock3 oro<!ucidos ~n m3.St1, que no erñn ni.:Í.r; que simples 

vehículos de~tinados a aumentar las ventas de determinado 

disco. La gigantesc~ avalancha de los videos de hoy ha 

motivado a los artistas y directores más reaponsahles d 

buscar nuevas for1~a.s de expresión que abren las pucr tas a 

una pluralidad de concepciones est~tícas, temiticas y visualcs". 1 

1·- Ocampo, Mario. Video rock; más allá de la imagen, Revista 
Encuentro # 28 1 mayo de 1986 1 p. 68, 



Diríamos que, sal~o por rar!simas excepciones, los video 

rocks b,1san sus posil:ilidades de narraci6n en nuevas y poco 

exploradas concepciones est¡ticas dentro de la talcvisi6n, 

como la utilizaci6n del montaje a la usanza de las teorías 

de ll escuela sovi&tica.~ En otras palabras, se pretende 

crear cm el e:;pectador un punto de p.1rt ida emocional útil 

para comnrcn,Jer todo el conjunto de imá;¡enes. E:n los 

forma ;-iarte fundamental Je su e!lquema narrativa, basándose 

~n la atracci6n <le las 1i!crences imá~cnes hacia un punto 

<;entral riuc, ~:a jo :-!i ·:t.:.r~as :ormdS y desarrollando una 
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procresión dramática, aparece frecuent·2men u, •:n e 1 desarrollo 

con~tituye un 1iJcursn 'rticulada y total. 

Para Robert Pi1:tnan, director r.eneral de c!TV, la esencia 

de los video rocks toma en cuenta que: "Cuando uno se las 

tiene que ver con una f\enerJci6n formada dentro de lo que 

se ha llarn.'ldo und 'cul ~·ira :nusic,11', uno se encuentru. con 

A Las tnorias de l~ escuela ;ovi6tica de cine ~onstituyen, 
hds+a l~ ~echa, uno de 10s m~s import3ntcs cuerpos te6ricos 
de ld produce: 6n •le Í'.11<'\~en-2 3 •rn ~0\' imi·:nto, Lo que a 
nosotros nos inter~;1 Je~~dcar ~s i!l efecto Kul~cl1ov, el 
cual i:is•2n:;tein dc•;an'·:úl6 como él 1xio'11a. de 2+2 (?lanos)=5 
(las in~~~,nes ·¡ 'Jii r•-i.:.onamíento). A par'tir de esta o remisa 
su praxis cincmator.r~fíca sJ constituy6 en el monta~e de 
'l. tracciones. 
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con que la m1sioa -particularmente el rock- es algo más que 

un simple entretenimiento¡ es una especie de cont~asefia 

que une e identifica; ee una representaci6n de valvrce 

cultural~:;; ·~spccí.ficos. Ahora nosotros (MT'I) enfrentamos 

una cultura de beb&s de la TV que pu~dcn ver y oír mGsica 

a.l mi:;r.;o ~i.empn que hdcü"n :•u~ taredfi. Lo '1UC e~t6s (chicos). 

todos lados. Peru si ue les presenta informaci6n en 

ordon lógico, entonces po~1em~'s ·~speruV<, qut-'! entiendan másº. 2 

Esto, sin t0mar en cuenta al auditorio al que van 

diriRidos los video rock~, corresponde a la definici6n 

del relato en los mismos. Sin necesidad d~ ~~·sentar una 

historia complc ta, •%tricta o conv.ruentementc narrativa, el 

relatr.:> en el '.'ideo rock rebasa sus Umites y se con'liert'e 

en su conteni•iD y mcnsz1j·~. :::1 "!lorn In The USA" y "Glory 

Dayu" 1 ambos de Bruce Spr.in.1;steen, el montaj1' altera 

cualquier propósito na!'rativo para ofrecer '.tn testimonio 

y una severa critica al american way of life que ya ha 

sucumbido dejando atr&s 3US JJ~s de gloria. 

En "You Might Think" de The Cars, se pro~one a la 

2.- ?ittman, Robert, TV Rocks With Music, New Yol:'k Times 
Ma>:azine. 12 de septiembre de 1983, p. sS:-
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obsesión amorosa como una inspiración -üucinante, incluido 

un rapto similar al que Kinp.; Kong realiza en un edificio 

neoyorquino y 1 finalmente, en "Time After Time", de Cyndi 

Lauper y "Misün;; You" 1 de John Waite, el ser amado es 

reverenciado a trav6s de un recuerdo que evoca la melancolía, 

la trrsteza y la saludad, En estos casos, el montaje es 

el que construye el Jiscurso, sin que el relato en imSgcnes 

sea totalmente coherente, 

Nos atrcve~os a asegurar que, ~racias al ffiontaje, la 

abstr~cci5n ~usic~l eo convertida en un elemento real y 

perceptible que hoce Jel video roe!<. un t"~timonio certero 

de nuestra época (j11nto con el cine y las demás posibilidades 

expresivas); un testimonio de una época que ;;e ha orientado 

por el deseo de ver$e reflejada y retratada en las imágenes 

y en la música, 
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Enfurecido, el padre abre la. puerta de un golpe y en 

forma violente reprende a su hijo de 15 O 16 años que 

11 ¡A -t:u edn,J ·.'r1 tra.f,1 una M-1 en las manos¡", le erita. 

La evocaci6n belicista Jel resp~tablc padre de familia 

ocasiona que, de rorma casi mc1gica, apa!~,.~~can Dee Snider 

y c11s ~ccunces del grupo T~istcd Sister para darle 11n 

escarmiento. Atemorizado, el fascistt\ dom;3stico s~le 

huyendo de su Pec;pe~able c:isa. Así er'i el video pock de 

"We' re Ho t <;onria Take I t" ( ~·io lo :.i\-:cptarcmos) que los 

roqueros pescl,J.,)5 c!el T"1i::;tc'1 :·i1rr..'"\r0;1 en 198 ~. 

En la edición dC!l 18 ele .1bt'il (~-: 19 83, el semun<1rio 

Newsv;eck anunc.ia una exceli:!nte notic.ia en su sección 

Newsmakers (Los que h.1cen la r.oti..:iul: "Red: y Voto", 

se llama el artículo, 

"A partir de ahora ~· l1'1std el di.'\ de las elecciones 

en Estados Ut1idos, los ¿spectadores de r-~TV recihir~n 

lecciones de civismo ;unto con 1os ritmo~; de moda, 

Un grupo de artis1:as, entre ;t.os cuales están frank 

Zappa (¡) 1 los rat Boys y ~hitesnake ( ¡)ft, exhortarán a 

la joven audiencia a acudir a votar. Según dice 

* Zappa, legendario ro~uero "anti-establiahment"; Whitesnake 1 
grupo de"heav'l metal", d~ntro de esta coPr.ienta, uno de los 
más serios cuestiona.dores del sistema; Fat.Boys, rrruoo vocal 
negro muy identificado con las minorías de color en EUA. 



Debbie Gibson, nueva reina de los adolescentes, en su turno 

a cuadt'o: 1 A lo:; 17 aflos, crees que puedes dominar al 

mundo. Cuando llegas a los 18 1 puedes ha•:er algo al 

respecto 1
' ••• Sí, cor1 u11a ?1-1 en las manos. 

En la introducción de e3ta tesL; ano1:amos que l<i mayor 

partP. dul traba~o se realizó entre 1995 y 1986, Algunas 

correccion~s y otros agrüg.-1dos los hacemos 2 aRos 

daopu~s, por lo que encontran~3 Gtil t1ac~!r ur1as cuantas 

precisiones acordes cor1 l<l n~turalez~ y tendencias ~ctualcs 

de nuestro objeto de estudio. 

solo en la tarr>a de difunclit• video rocks. Ahor,1 el canal 
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VH-1 (Video-hils Cnel le hace buena sombra, Alrunas ocasionales 

vi~itas a la pro~ramaci6n del nu~vo 6rrano cmisor,nos llevan 

a dudlr y a casi desechar los prop6sitos y los contenidos 

de MTV •\lh~, a la lu;: del primer comentario, parece estar 

más apartado quP. nunca de l0e> aut~nticos contenidos y 

prop63itos del rock, 

~l hecho de que tan importante difusor del rock se haya 

aparentemente alineado con los mecanismos del sistema 

(algo 1~e Bruce Sorin~steen rcchaz6 en las buenas Spocas de 

MTVI, no obsta p~ra seguir sosteniendo que el video rock 

Jir,ue siendo p;1rtc furidam~ntal de la corriente que le dio 

vida Y de que en Sl puedan encontrarse algunos hallazgos 
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visuale"'' expresivos y E:stétit'os. I..o que sí debemos señalar, 

de acuerdo a Ja selección de videos que hace MTV previa 

difusión al aire, es que pri. v.:Jn nuevo::; cri te!'ios de 

discrimint1ción, m~1nipulrtción polít·ica y, parti'.!uL.u,~cnte, 

de censura. Esto in~vítablcmente repercute ~n la producci611 

de lo~ video~ y en las nucvAs concepciones de la socicd~J 

y el ~ísterr8 que ~l video rock mostr6 a los adolesc~ntes y 

a no pocos adultos en las buenas ~pocas Je MTV, 

Pero, v,:ty~imos pnr ;)arte~-;~ :~1·) tcdo ns 1 . .;nlpa del cunal,, 

A Gltimas fechas, 1~ tendencia en la proriucci6n mu~ical 

del rock en in¡üés 1;:; la sua'lidad, la ternura ¡ la nostalr,.ia. 

El más nui:vu :i::o>"!'l de Sprin¡>,steen, Tu11ne 1 Of Lave 1 ~s un 

recorrido ::tmor0:Jo i1ue .1l "T~~f'e" .~·~ d.!.o por hi1Ce1· LlhC:'.:?. iiue 

esti reci~n casado. Grupos pooulares, aunque menores e 

instr.:isct>ndcntcs 1 -:omo Ban;'.>os :;e han r!<:>.dici:!dO zt hacer nuevos 

"cover·s" Je nielQdÍac i::ualr~:'}ntc pop1ddt't:<i hace 1~. u 20 aiios. 

En resumen, la v<:>.n1 d~ cr!tica a la oocicdad yace olvidada. 

(S6lo U2 y Stíng si~ucn hacicn~o algo de valor en este 

aspecto; pero, nuevamente, suc video rocks mas difundidos 

son los que hahlan del amor y el desamor. De Sting, que 

tiene una exc~l~nt0 canci6n re~~rid~ a la neccrtad ,, ceguera 

de los "contras"y del r6girnen en Chile, no se ha visto nad,,) 

¿PodD:mos decir, c~ntoncús, que la riqueza y ~onccpción 

artística del video rock se !~ distraído para dedicarse a 
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hacer Hervicios a o:ros int~reses politices y econ&micos? 

Es difícil preci:iar y ser taj;:m tes en la respu1'!S ta, sobre 

todo ahora que la difusi6n de video rocks en MGxico est& 

t~n Cd!itli:~d1. Sin embari~º' por lo poco que se nos permite 

·;er a tr~v~s del servicio de Cablevisi6n, podemo~ 3~irmar 

que, i11d0?~~dienteffiente c1c las actuales rc.Lacionc~ que la 

in~u~tria d~l Jisca haya est~l1lecido con los grupo~ ~e 

pode!', •,~l 1Jideo rock sig,.i.-:: 11n.J. ser.ie (h" originales t12ndenc.ias 

·1isualt.?s, c~:téri 1:as y conccptualt-!S ·:¡ue ,1ntes, n..:ice ~1n pur 

de ~fio~, ;6lo e~t~ban in~inuada!; o ~n et~p~ de cxpl~r~cí6n. 

liasta Jnte5 de la ct~p~ de consolid~ciG11 d~l vicleo 

rock, '-1~~ ucurr•.: :orm.1lment•J cntrt~ iSOS y lJDG, ~l ¡:.rc,:~cto, 

on c'..l.into obj~tc ..trtí:..:tiC"'J dUtó:-iomo, era un tanto 11 naive 11 

(ingenuo, cándido l. Corno :11 lo hemo:; scñ.1L1do, había muy 

ouenl1~ ;::u~~tr·~s J0 rcl~tos y n~r~aci1Jt1~.; ~cabadas; existían 

a.gr·~:;ivo~; y ori.ginoles mo•Jimientos de cdmdr..i, pr'ocesos de 

eclici6n J ~onccptos del mo11taje; :;e rcnistr~r1J11 not~bles 

ti.:ill 1::~:0'.J ·1i~H.L.ilcs y ~\·.:: libr't~ ju1~go t.le imá~enes; y se 

cn:pezc1r·0n d in tu ir Lh pee;: bi 1 idades de aplicación de 

~ofisticadas t~cnic1s Je reali:aci6n ¡ producción electrónica 

a 1.1 ~el~·:isión. ::lin omr1q;o, el •;ideo rock no lograba 

rebasar 01 ~mbito de rroducto 2o~ercial, hecho por y para 

la inuu~triJ del dís=o; cada video tenía JU referencia 

conceptual y est&tica en un 3010 disco y esto, aunque no 
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malo eu sí-pues hay discos y ·1ideos de lectura y comprensión 

mGltiple-. limitaba al video rock a una función específica: 

vender más discos, dejando de lado las futuras posibilidades 

de aplicación de los hallazgus conceptuales y t~cnicos 

propios de la elaboraci6n y proc1ucci6n de viJeos. 

:\sí, la utili.zac.i.ón del blanco v negro, el uso de 

la animaci6n electrónica y la acertada fusi6n de mGsica

imagen aparucí'.an como hé1llazf,0S de ocasión y de exi~}tencia 

de los video rocks parec!an ¿star cerrados. 

sus seguidor(!:; ~;e e:npen.:11·0:1 por dar'lc a ·3ste su actual 

car~ctcr Je contin~ti·JaJ c:OW) ~n nt1~v0 rco.Jucto ~rtistico, 

e5t~tico y concertu<1l dentro Je la televi,;ió11. Como tal, 

dentro del vid1.:!0 rock h.J.n sur'gido "cf;cue las" y ~:ie hé!n 

creado t~nd~nci~~~ art!~tic~~ ~e :!{,•er~os ~6neros. 

Como lu..: ':'.~:~ import,~nto:c.;;S :e~ndencia~J r;~tán: El uso 

del blanco y nc¡;1·0, Li uci Liza-:.iiín (y e:,plor.1ción) de todas 

las posibi li1..!adcs de animac i.1)n :1·J.C cumpu ~adora, el énfasis 

en la pues~~ en ~~cena n15~ qu~ cr1 la ~arraci6r1 !t1isma, la 

utilizaci6n de s61o aJGunos fra~mentos d~ conciertos en 

vivo para inteerarlos a n . .irraciones y mont.:i.jes e:;r>~<;Íficos 

y las t~cnicas de descomposición y recomposición de l~ 

imagen. 
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"La industria. del video ha lor,rado transformar a la 

es t~t ic·3 fí lr.:i.ca con temporánea. Lo importan te pa1"'a 

muchas películas ahora es hacer de la imagen una suerte 

de elemento plástico, breve, sorprendente, ultracspectacular; 

un elemento en el ·1uc lo sintético Pcsulta la cumbre fundar.icntal" . 1 

Lejos de las tendencias políticas que ahora ~ trav6s 

de los video rocks tratan de irlculcarsn, detal!arcmos en 

el sir,uiente anAlisi~ Je ca~os al~unos de los elementos 

est~tico~, conceptuales y t6cni~os que har1 colocado a 

le~ video rock:; en el umbral del lenguctje teJ..,·;isivo de 

nuenros tiías. 

1.- Coria, Jos& Felipe. Halo, en Butaca del diario Uno m&s uno. 
Miércoles 2 3 de septiembre de 19ií7. p. 25 



Anal1sis de casos . •13J 

A los video rocks se les puede dividir en dos grandes 

rubros (dentro de una clasificaci6n muy norteamericana): 

ficci6n y no ficci6n. 

En el rubro de no ficci6n han dominado tres form<i::; 

exprcc1ivas de una manera intensa: 1) El documental que incluye 

aspecto•; de la vid..i diaria, existe una prrJforencid a ilustrar 

la violencia que domina en el mundo y generalmente se utiliza. 

el pie taje i.uc sobr•a de algunos repor-t;ijcs tcl0vi::ivos; ;:) 

La tocada dende illgunos mon:ento'; Je l gt•upo o c,111 t.1nte c.cn 

retratado::: en illgún toro •.especial; J> l:l c··nc:·~rtp"y:.aonsiste 

en l~:; !0!!':'.\S '1lll~ tH.! filmaron dentro d1~ lo~ t) gantcscos conciertos. 

Con poc~s ~xccp~ion~s -~cner~lmúnte en el ru~ro dos-

el terreno ele la no ficción tiene una pl'opucsta más escénica 

que narrativa. 

La gama se abre cuando se entra al terreno de la ficción 

y encontramos: dibujos de animación y un extenso conjunto de 

video rocks quu son mis narrativos que escénicos, los sfineros 

en los que se inscriben -profundamente vinculados a los 

géneros que ha fundado el cine y en menor medida la televisión

en el melodI'u~, asociación libre de imá~nec>_, comedia, 

aventuras y/o guerr:::_, ciencia ficción, fant~da hcl'oÍca, 

espionaje, thrillers, horror y, finalmente, los que son 
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promocionales de películas. 

En este capítulo estan recopilados varios de los videos 

rnás significativos de los afias 1984-1986. 

No f icci6n 

Dire Straits 
Walk Of Lifo 
Brothers in Arms 
Wdrner l3ros. 

Csta canci6n tiene dos videos: Una de ellos, que no 

abordaremos, está tom.1<lo de filmacionros del grupo durante 

su iira en Estados Unidos en 1185¡ se presenta al conjunto 

tocando en vivo y :;obre el e<icenar.i.o. r:: ::itra video, el producido 

en un estudio de filmaci6n, tambi&n intercala escenas de 

pire Strai ts uctuando ex-profeso par.1 la erabación, con 

alcunas divertidas escenas rccogid~s de los partidos de 

futbol americano y de basquet~ol en Estados Unidos. 

Contrapunteando con la canción, que habla del errático transitar 

por la vida de unos cuantos fracasados, las escenas deportivas 

muestran el correr y c.:imi.nar de los jugadoreo, al momento de 

consecuir una 3notaci6n. ~l sentido irónico es bien claro: 

i;e p()rfila d los supuestos ¡:.madores en la vida y se les 

compara, ~íempre de acuerdo con la letra de la canción, con 

lo~ desctfortunados que todavía no consie11en dar el primer 

paso hacia el triunfe segGn los cánones sociales. 

1 



The Police 
Invisible Sun 
SpiI'i tu in the Material World 
A&M Records 
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Ln bl.Jric0 y nf~~~l.'(J cluc r.1uestr·a la situa.ci6n irlandesa. 

Aparecen escen¿¡:.; <k 1-1 vida cotidi.-ina de Dublin y llel fust: 

enfrenta1:1iL~ntus de los nacíon.:ilist.1;,; i.rl.1:1deses contra la 

tropa brit5.n.ica y dc:l entrenamiento que 10(1 niños católicos 

comienzan ..i recibir para enfrent:n• la per.n.\nentc lucha callejera. 

Este e:.tcelent0 mini<locumcntal fue prohido por la BBC y en 

México tuvu escd.su oi :u~;ión. 

Billy ,Je.el 
Goodnight Saieon y Allen Town 
(Ambas en) The ilylon Curtain 
CUS Recor•ds 

Los dos en un mismo cumen Lo.r i:) ¡:e·~ re f~ri rr:e a la guerra 

de Vietnam. Cabe decir que son los dos Últimos video:; de Joel 

que merecen al¡juna conLl ider;:ir.:ión, tanto por su pro<lucd.ó:-1 

y resultados, como -por ·~l t,,ma que tratan. Ambos tienen la 

virtud de contar una misma llLturi.; en dos capítulos: el 

primero (Goodnight ~aigon) correspon~c a la parte de la 

experiencia guerrera desacrollada y ambientada en Vietnam; 

mientras que el segundo ilustr"l el penoso regreso a casa. 

El ambientado en Vietnam es un interesante collage -por el 

estilo "de las famosa!;· fi¡:>:tot' publicadois por la revista Life-

en el que se mue~tran de:-;garradoras escenas de los campos de 

batalla y de la fuga de Saig6n. Al final del video, Joel 

aparece al piano colocado en un prado vietnamita entonando 

la canción junto con un nutrido grupo de veteranos. La 
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segunda pdrte de la historia habla del regreso de un combatiente 

a su pueblo natal. Ahí encu~ntra el rechazo, el desempleo 

y la crisis económi~~ que mdrca la :nuert~ de l~s ilcti~idades 

dos instancids n.irr;iti vas. La pt•imcra es l<l recrcaci6n de 

la partida del padre de este joven al ~rente europeo en la 

II Guerra Mundial: todo es fiesta, vivas al triunfo de la 

hijo, perfila el rechazo y la tristeza que produce el 

reclutamiento forzoso. Al final, la desolada imagen del 

desilusionado cxcomLatientc muestra a varios como ~l entonando 

un blues lactimcro a las puertas de una refinería cerrada 

por causas de fuerza rn;iyor. 

2 l. La t0c_ada 

Frankie Goes to llollywood 
Relax 
Welcome to the Pleasuredomc 
Islan Records 

Como en muchos otros casos, hay dos video rocks que 

ilustran esta canción; uno de ellos imposible de ver en la 

pantalla casel'a por haber sido prohibido tanto por MTV como 

por la BBC de Londres. [l trabajo que logró sobrevivir a 

la simple exposici6n del erupo y su divertida y sineular 

coreografí;i sobre un fondo oscuro iluminado por un haz de 

rayo 15scr que recorta sensualmente la fieura del vocalista. 
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El video censurado ( trans:ni tido casi en forma clundestina 

por el canal de f~bov y captado en México ·:iólo por antena 

parab6lica) con ti en<? escenas de un Limoso bar ~ay de Landres 

lll qu•1 'ln asu~;tado muchacho h...ice .:;u prime1'a entradu. La 

desazón y la confusión Jo ~ste son evidentes y, por cierto, 

muy celebt•adcts p0r los clientes <lnl lugar. I,~ canción hace 

un llamado Hl relajamiento, al descanso y al de5echo de 

cual qui el'.' tipo de ncrvior;ism<Js. 1:1 nuevo el.len te parece 

seguir• la letra :ielmente y pronto em¡;iez.:i <.t divcl'.'tirse y 

e::; te vidüo ( !inv.lmentc 111 grupo que lo produjo está integrado 

por homosexuale9), pero su conccpci6n del homosexualismo 

removió algunas concic11ci'1!.; que, más que aquel muchacho, se 

asustaron al ver tan fiel retrato dt?l mundo homo~exual <le 

los barrios baj~s londincnsen. Lo mfis curioso de todo este 

anecdotario B!; que, al poco tiempo de h<1ber sido prohibido, 

Brian de Palma ceprodujo el video rock en su película Body 

~· 
Band A~d 
Do They Know i t 's Chroistmas? 
Do They Know it's Christmas? 
Mercury 

La chiopa que encendió Live Aid. Bajo el patrocinio 

y conducci6n de Bob Geldof, varios de los mis notables mGsicos 

de rock en Inglaterra e Ir-landa se juntan en un estudio 

1 
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para filmar y grabar el tema musical cuyos fondos ser&n destinados 

para combatir el hambre en Africa. Se incluyen cscentls <le 

los cantar~teo 11·:·¡:.ir>do dl .,~tudio y ensilyando combin.::das con 

la descripción que de cadu uno dt? ellos hacl' la •.'.~Jfül!."d. i\l 

final, Ssta se centra en fcrma individual para registrar el 

mensaje •¡u·.~ e.ida uno de ello:; desea mundar a sus fan<lticos 

para animarlos a cooperar con esta cau9a noble. Es importante 

mencionarlo ya que, a pesar de la cxí~t~ncia de los conciertos 

de rock de Amnistí.:1 Tntcrnacion<1l .,. de algttno~ otros eventos 

como el des tinado a brindar a¡udd a K.:impuch.;é\ y flim8lildesh, 

~ste h.:i tenido una continuidad que finalmuntc dcscmboc6 en 

Livn Aid, ynitcct Artists for Africs, y algunos otros con 

fine~ similares, ¡ncluyendo Ll proyecto H~rmano9 conducido 

por ¡Raúl Velasco¡ 

USA for At rica 
We Are the World 
:·le Are the World 
Cl3S Hecords 

Uno de lo~ acontecimientos musicales más populares de 

1.1 Uní6n Amer"icana en la Última década: la reunión de sus más 

Cr'ilndeJ estrellas para grabar un disco cuyas ganancias se 

dr10.tinaron a combat.Í.t' el hambre en Africa. El video musical 

(pues también hay otro que n~rra como fue grabado el disco 

y eGte miJmo video) ·dcus.:i Lilta de imaginací6n y talento. 

Reunidos todos los estelares en un estudio de grabación, 

Cdntando 1mo por uno la parte musical que le corresponde, la 
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cámara los sigue individualmente o en gt'up0, l?sto Último 

es muy útil para subrayar el espíritu de solidaridad que 

pretende ser el punto de origen y venta. A•mq1w en términos 

estéticos el video es pobre, el cu.nal HTV lo seleccionó como 

el mejor video rock de 1984, elccci6n determinada por su 

impacto en el mercado. 

3) r.1 concierto 

Paul Younr, 
Love of thr: Common Peoplc 
No Parle;~ 

CoJ umbia R•!corJs 

Se retrata .i. P11ul You!lp, suLr.; el escenario interpretando 

una cur>ioGa melodía que enloquece a sus fanátic..is. En cámara 

lenta se hace un:i minuciosa dcscri;)ci6n de la pequeña 

coreografía quu realizan lns chica3 del coro, que al mismo 

tiempo señala los momentos climáticos de la canción. l\unqµe 

la clmara se centra en la persona de Paul Young aparecen 

constantes tomas del público en éxtasis. Apar8ce una sencilla 

utilizaci6n del montaje que rompe con la unidad temporal 

del concierto para mostrar al artista perseguido por las 

damas. 

UB40 
I Got You Bal>e 
8aggariddirr. 
Virgin Records 

El vocalista de este grupo inglés amante del reggae 

habla por teléfono y explica su estado de ánimo para el 
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concierto <le esa nuche. La cámara recon'c los alr'ededores 

del lugar donde se desarrollará el evento y obscpva a la 

gente que, al igual que el grupo, se prepara para el acontecimiento. 

Se hace un corte a 1mo de los ensayos del gru;JO que recorre 

lds a~ti tudes de c.J.dJ. uno de ".'.11 los: uno está en reposo, mientras 

ot!'o goza de la camarade!'fa <lel conjunto, y otro mJ.s disfruta 

de los acordes Je su instrumento musical. Sobre un close-up 

de Chri~3ie ilynde, vucalista del Bl'\1po Pretender[:, se establece 

una ruptura tcmpol'al y la s ir,uiente toma nos sitúa en el 

conciecto. Se pone en pr5ctica la interrclaci6n entre el 

.lntusia'..:ta público juvenil :/ lo;; músicos que interpretan la 

melodía que habla del desempleo en Londres, cosa que parece 

identificar a los muchachos con lo~ artistas. 

Duran ::iuran 
The R<? t lcx 
Seven ~ The Tar,p,cd Ti¿er 
Capitol Records 

I:di tado ;;incr6nicamcnte con algunas escenas filmada& 

dur~ te un concierto del ¡;rupo, el video muestra a cada uno 

de los integrantes en plena faena musical y, m5s importante 

que todo, pues ~se es su propósito, se preocupa por mostrar 

a un audi turio delirante de entusiar.mo. Muy por el estilo 

de las antiguas presentaciones de The Deatles que incluían 

copiosas escen3a de quinceafieras en desmayo, cote video se 
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centra en la patent~ alegría que Duran Duran despierta en 

los üdolescentes, donde ha encontrado un fcrtil campo de 

venta de discos. Pero esto no es todo: la presentación del 

grupo está enmarcada por una BÍGantcsca pdntalla en la que 

se prc'.lentan rapidísimas escenas de una pareja de::;uuda en 

relación sadoma5oquista (hay una toma lo nuficientemente 

explft.::ita dt: u;·1a p0n(:tración .1nal en ld que intvr1,·ien~~ el 

uso de cadenas). [l video parece sugerir una perccpcí6n 

subliminal que, conjuRado con las escenas del auditorio 

eufórico, subraya una importante premisa referida a la 

aparición del ~rupo en el negocio musical: na importa lo 

que sucf.!d,:t (o se muestree), Dur.m Duran está en L1 f.!Sccnu.. 

TécnicamoJnte uno de los :ne j or._,n video rocks producidos hasta 

el momento. ReÚnoJ todas las caractcris t icas S<>ñaladas por 

Robert Pi ttman pat'd dotar al producto d., ¿ran e fecti vid.:id: 

mucha informaci6n en pocos minutos. El interfis del Rrupo por 

los videos lo expresa el vocJlÍsta Simon LeDon: "mucha Rente 

los observa como un recurso promocional o como un medio destinado 

al documentu.l. .. yo cncuentr1) un par<tlelo con el video y la 

industria fílmica de los .:iftos veinte cuando las talkies llegaron. 

Los videos son las películas talkies de nuestra industria 

mu~ical '!. 

Talking Heads 
Once In Your Lite time 
Stop'Haking Sense 
EMI 
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Filmado en blanco y negI'o, el vj_deo centra la atenci6n 

sobre el vocalista David Byrne que desarrolla una peculiar 

:;educción. El mov im.iento de Byrne aI'moni za ¡>er fectamente 

con la letra que ~abla de la tiranía de la rutina diaria y 

de las posibilidades de rcali:ar suefioa fant~sticos y salvajes, 

como seguramente debe ser una travesía por la selva del Congo. 

La c.l!nara realiza pocos movimientos. : Oca:Jionalmcnte enfoca 

al rc~to de los miembros del grupo bajo una acertada contraposici6n 

de luces. rn algunos momentos se hace uso de un plano secuencia 

en el que se ve a Byrne acompafiado en sus bailes por los otros 

integrantes. Al contrario de la mayoría de los videos de 

concierte, el ~úbli~~ j~7.i= ~~~rccc~5 en l~ p~nt~lla. Uni~a~cntc 

manifiesta su euf6rica presencia mediante la introducci6n 

cuidadosa de su manifestaci6n en la banda sonora. No debe 

de confundirse con el video producido en un estudio para la 

mi!:;ma canción: éste s6lo se limita a hacer un alegre juego 

de aquellas Janzas africanas en personajes de dibujos 

animados. 

Ficci6n 

4) Melodrama 

Bruce Sprin85teen E The E Street Band 
Glory D.1ys 
llorn ln the U!3A 
Col ur:ibia Records 
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Interesdnte y ~ienificativo colla~ testimonial en 

memoria de miles y miles de estadunidenses que, educados 

bajo el lema de la tierra de i,1s g1•ande:J oportunidades o 

sobresaltos. Como en la mayoría de los vide~s de Springsteen 

(excepto en Dancing In The Durk) , los personajes centrales 

no don extraídos de ..:ualquiar agencia de t'epresentaciones: 

son el empleado explotado y endeudado que no~tiene tiempo 

pura sus hijos, é:l viejo beisbolista aficionado que jumás 

sali6 del llano, las hermosas mujeres que, emplead.:1s como 

mescras en cafetine3 de mala Jru~rtc, recuerdan a sus foeosoG 

amantes. Todos p:ir su pues to, víctimas de 1 ap,Pio r-ecuerdo 

por~Springsteen hace apariciones ocasionales en el cafetín 

de tercera catc¡¡oría donrle Ge rt'llnen 10s fracasatlps para 

hablar de sus memorias y tambifin co~prueban en la soledad del 

llano el fracaso del suefio. 

Michael Jackson 
Thriller 
Thriller 
Epic Records 

El video que desencaden6 la explosi6n del video-rock. 

Un par de adolescentes negros se encuentran en un cine disfrutando 

de una película de horror. En un determinado momento, la 

angustia de la muchacha es tal que le suplica a su acompañante 

salir de la sala. De regreso a casa de ella, al cruzar un 

cementerio, aparece la luna llena y el joven se convierte 
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en hombre-lobo. La chica huye y el relato es interrumpido 

para presentar una coreo¡:;rafia en la que el novio (que no es 

otro que Michael Ja..:kson) bail.:i y ccLnta j•mto co¡o zombir,~~ que 

han salido de :ius tL~mbas. Al continUill' el peJ.ato, s.~ reemprende 

la persecución, pero ahora .La muchacha ,_,,; pec::.,¡:;uida por el 

ejército de humanoicles. Jackson vuelve a cisumir su frágil 

forma cuando lop;ran •;ntrar a casa de la chica, y esta al 

verlo, recobra la calma. Se abrazan y el cantante, enfocado 

por la cfunara, inicia nuevamente su trans figuraci6n ·:l espaldas 

de la mujer. 

Dirigido por John Landis, cxpe1'Ímentado cineasta estadunidense, 

el video causó conmoci6n en Estados Unidos e Inglaterra. Su 

impecable factura, que alterna <li~logos y lcgradac ccccnac de 

terror, sentó las bases no c6lo para las posibilidades de 

abrir y cerrar una historia en los video-rocks, sino para 

ejecutar en ello:i vistosas cor('oerafías, audaces movimientos 

de cámara y ágiles cortes que retienen el suspenso. Sin duda 

alguna, Landis fue el primero en combinar una cierta dosis 

de virtuosismo f Ílmico al servicio de la promoción para una 

sola figura. fue con este corte con el que Michael Jackson 

se perfiló como un suceso de la música popular de nuestros 

días. Además Thriller cre6 el mercado para la venta de los 

"music videos". 



The Cars 
You Mieht Think 
Heartbea t C.i ty 
Elek.tra 

Untl rubia es asediada hasta la locura por su incesante 

enamorado: t:lla toma un ba1ío y de la tina ,él cmcree de un 

batiscafo¡ a la hora del maquillaje, 61 aparece en su 

lápiz labial; cuando la dama duerme, su sueño es alterado 

por una mosca con la cara del infatigable amante; y en un 

alto edificio, él ocasiona un rapto fenomenal como antes 

lo ~iciera King Kong. 

Utilizando efectos especiélles y animaci6n computarizada 

que, al decir de un critico de televisi6n "todavía mantiene 

boquiabiertos a los ticnicos de televisión", Thc Cars 

logran imprimirle a la sospecha amorosa un tono claustrof6bico 

y desesperado. Todas las escenas del video rock son 

elaboradísimos entrecruzamientos técnicos entre la. imagen 

real· y lo::¡ efectos del dibujo y animación por computadora. 

La referencia cinemato¿;r:Ífica al rapto del gigantesco 

simiQ en lo alto del Empirc Statc es una de las ra¿s logradas 

y simpáticas jill!lás vistas en los video rocks. A pesar de 

su alta técnica de elaboración, You Might TlÜnk contiene 

todos los elementos que hacen del video rock un producto 

artístico original: buen sentido del montaje y la edición, 

buen sentido temporal, interesante contraposición entre 
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el contenido lirico de la canción -un susurt'o amor>oso- y 

la concepci6n visual. 

Steve Perry 
Oh, Sherry 
Street Talk 
Columbia Records 

En un foro decorado al estilo medieval, una hermosa 

princesa se acerca sumisa al soberano que, cerca Jel 

trono, le tiende los brazos. El monarca, Steve Perry, 

voltea nerviosamnnte a la cámara; no emite palabra ni 

ejecut.i movimiento alguno. "!Jo puedo hacerlo". ¡Corte¡ 

y nueva toma. 

Se repite la misma escena, poro en esta ocasión Steve 

se deshace de su disfraz y se acerca al director del video 

y le dice: "Esto es ridículo. La rnia es una canci6n de 

amor que nada tiene que ver con todo 6sto", y se~ala al 

foro. El director se jala el poco pelo que le queda. 

Aunque, en efecto, se trata de una canción de amor 

que Steve más tarde interpreta por los pasillos y escaleras 

del edificio donde se ha construido el foro, el tema da 

pretexto para hacer una parndia de la marcada preferencia 

que los productores de Est~dos Unidos tienen por los directores 

ingleses Je video rocks. Sin llegar a la xenofobia, el 

video de Oh, Sherry ilu3tra que no siempre lo de fuera es 
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personas e intere:::;es que están metidos a la producción de 

videoa: los directores, los guionistas, los tramoyistas e 

iluminadores, el supervisot' de la industri-1 disquera (que, 

como es de esperarse, Peclama sobre· el costo de producción), 

los fotógrafos y entrevistadores de las revistas para 

"fans" y adolcscqntb& y los extras, ridículamente ataviados 

en disfraces medievales. 

Ya libre de todo artificio, Steve Perry le canta con 

sentimiento a una esplindida rubia (Sherry) que de rer~nte 

aparece. Noa _la~5 !a a:e~cí~~ por el csplGndlJo resumen 

de la pugna entre 1,1 creatividad y lo "artístico", y los 

intereses del juep,o de la venta de discos. 

11ichael ,Jackson 
Bcat It 
Thriller 
Epic Rocords 

Sin rc!Harle mét'i to a Thl'illcr, el video que ilustra 

este éxito ·rlc J ackson es tambi~n una obra notable. En una 

calurosa noche de verano en Los Angeles dos pandillas se 

disponen a liquidar sus rivalidades. Comienza la reuni6n y 

Michael, indeciso si ucudir o no a la cita, canta plácidamente 

en su cama. Mientras las bandas se ponen de acuerdo en las 

reglas de la pelea, Michael.trata de encontrar a algunos de 
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los pandilleros sin lozt'arlo. JuGto cuando comienza la pelea, 

a cuchillo limpio, Michdel llega al luear de la cita y detiene 

lil pelea sustituyéndola con una brillante coreo¡>;1'afía entre 

camarad.1J, El espectador puede ,i,divinar ci.::rtas influencias 

de Wu3t Sid.:: Story y la forma de bailar de Hichael es tan 

vi:::tosa, r¡ue úl :;olo sostiene todo el impacto visual de la 

danza. Es proi.Jaulemente el video m.'.ls famoso. 

!~ichael ,Jackson 
Billie J·~an 
Thriller 
i:pic R•:cord" 

jackson ~xuda ~nseeuridad y confusión infantil. A partir 

do ll'1UÍ pucdü t:Xplicar:.c su identificdcién con un !3ran número 

de pC•[Uf't\o:.; en todo el mundo que lo han tomado comv í'.<lolc y 

s{mbolo. Si en lo3 anteriores trabaje~ trata de imponer una 

imagen en ocasiones tan brutal, que llega a convertirse en un 

monotruo, an Gste hace patente una de sus principales características 

tomando como punto de partida un asunto que, en realidad, no es 

~uy adecuado 0 untendiblc para lo::; nifioG qua ha logrado impresionar. 

Este vid•!o oierr¿¡ la exi tooa trilop,ía que provocó el clamor 

mundial por el cantante do color. De los tres, &ste en el 

m5s compl~jo. ~e presenta una serie de imágcn~s que ~i bien 

no tienen conexión narrativa, centran su propuesta de relato 

en diGper~as ideas sobre la paternidad juvenil. 

El video se divide en tres partes: la primera muestra 

el tr·lY·~cto que· Michael ::;ieue, b;iilando, en una estilizada 
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con el hombl'e que pr•"tende chantajearlo. Michael lo elude 

convirtiindose en pantera. 'La Gltima pal'te tiene lugar cuando 

Jackson llega a dormÜ' t::n su :..:ibi taci6n y er. sOI'prendido 

nuevamente po1' el chantaj iata que tr-ata de tomar fotos --, 

comprometedoras. Sin embargo, su víctima pronto desap<irece 

y es atrapado por la 1-olicía. 

f.lton John 
I:lton's Song 
The fox 
Geffen Records 

Otro de los muchos video::; c<!nsurados por MTV por hacer 

alusi6a al horr.osexualú;mo. La l '!tra de la canci6n describe 

románticas esctlnas de una par-cja de enamorados en el acto 

sexual, algo sin duda irrcvtlrénte y escandaloso cuundo 

aplicada visualmcnt~ al amor que un pOber siente por un hermoso 

atleta de un internado pra varones. Sin embargo este video· 

rock contiene irniígenes de ternura sin ir,ual en la histori" 

de la producci6n de aquellos. 

La nat'r.:ici,)n comicnzü con el encuontro del pequeño 

atleta, quien pasa indiferente ante la mirada extasiada del 

reciGn ingresado. A partir Je entonce~, el níno busca el 

pretexto para verlo, para escucharlo, par~ sentirlo cerca; 

pero nunca nada tan pr6ximo como cuando el niño está 
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jugueteando en el gimnasio y llega el deportista que, a manera 

de saludo casual y descuidado, frota la cabellera del pequefio. 

La cámarol describe detalladamente la expresi6n de éste •¡ue na 

puede di:;imular su gran gozo y placer. Una noche mientras 

el chiquillo enpía a su ídolo desde la ventana da su cuarto, 

llega una hermo~a chica y saluda con apasionado ~eso ~l atleta. 

!A ccimar.1 viiel ;e iJ captar la expresi6n d,? 1 chico que deja 

correr un par de ~ilenciosas lágrimas y termina con una 

prolo111>.ida roma de la p:.ire jü de amantes pcrdiéndo::;e en la 

noch~ ante el llanto inGtil del pequefio. 

5) J\;Jociación libt•t; Je i1ndY,cues (es te ~~ el PuLro <landa 

el vidco-1·ock con<.:rcta mejor sus principales aportacione3 

estt?ticas) 

The Pol1ce 
Every Breth You Take 
Synchronicity 
A&M REcords 

D~finitivamcnte uno de los mejoras videos que se han 

filmaJo. [n blanco y nugro, bdjo el tratamiento del plano 

secuencia y un mcntaj·~ <¡ue rescata los contrastes de la luz. 

El video no desarrolla un.i historia específica. Son proposiciones 

que una serie de imigenes, opuestas en sentido, realizan para 

que el espectador las asocie: un cenicero que se transforma 

en tambor de batería; el grupo -fundamentalmente Stin~

ejecutando y, a un lado, una modesta orq~esta de ancianos 
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interpreta su música en un amplio tall ele un i;ran hotel; 

la cámar.:i. que se <!leva pat·a regr,,s..ix· c1 aa_•1el tambor que 

termina convirti5ndo~c nuevamente en cenicoro. Historia 

propositiva que tiene un punce de partida y ~n final scmeinntes, 

es decir, presenta una form~ cerrada. La textura visual 

acusa una perfecta sincronía con el sonido de la canc.i6n 

que habla de una obsesiva historia de amor y dominio. Según 

el director Jel video, Kevin Godley, existe una ~uerte 

influencia de .il¡;unos corto::; musicales de los años 40, espe~ialmente 

del ja.zz ner,ro. 

'fhc Police 
Wrapped Arou~~ Yo~r finger 
Synchronicity 
A&M Records 

Otro video en el que la forma dcnina al contenido. En 

un cer1•ado y os.:uro lal::erinto forrqado por corredores Je 1000 

velas, el grupo interpreta su melodía. Quien queda atrapado 

e~ Stin, el canta-autor del trío. ~u ~in~ular oncarcalamícnto 

está r'éf~-;,.iJo :i la letra de l.:i c.:inci'ín c¡ue narra la histnt'ia 

veladas ,ilusiones al c;ran Macs tro. Ll enir,mátic::J ~ontcnido 

lírico de la pieza y el aura mística que le irnprim~ su 

interpretaci6n visual hacen de este ~ideo-rock uno Je los 

más complejos en cuanto a concepción temática .. n.1 final Stin~ 

trata de salir del laberinto y termina derribando un círculo 
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de vela::;. TÓdo el video está filmado (!!\ cámara lenta· que 

permite apreciar el efecto dominante de la textura visual 

sobre 13 propoGici6n de las imágenes. 

David !Jowie 
Ashes to Ashes 
ScdrV Munsters 
RCA//\ríola 

De textura ':i3ual que recuerda al impresionismo y al uso 

de colore~ suaves, el video tdmbiSn ~s rico en im&gcnes 

prop69itivas. Sin tener una liga narrativa interna, la sucesi6n 

de imágcne~ :nue~tra {1 David U1)wie dc~envolviéndose en medio 

de pcr·~onajcs sig~ificativos y bizarros: un payaso, una.· 

!;aila1·.ina, ~n-i :nuj·~1· •¡•1e guarda lt1tó, etc, que pueblan diversos 

y caprichosos paisajes, montafiosos y cercanos al mar. El 

vi~co e~ una agobiad~ ref~rcncia al problema que causa el 

envejecimiento, Como producto pionero, su principal 

:lpoct.ic.ión :;e encucntr.i en la exploración de un relato sin 

linea narrativa definida y en la proposición de un mundo 

•;ue poco i:iene r¡lle ver con 1.1 realidad mat,;pial; ambas ~ 

premis.1:;, esencia ·jel mov.imiento pl!nk !;On encarnadas de una 

m~ner~ ~.tnEaardista por el multifac6tico Bowie. 

St~nG 
c.us::;i.:ins 
·~::e rream of the Blue Turtles 
A&M Rccords 

!Jasándose en ''"' estética -las escenas y los conceptos

de Citizen Kane, e~te video en blanco y negro mantiene una 

asocíaci6n Je imáeenes que contrapone la dolorosa agonía de 
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un dncümo con la vib1•antc juventud de un atl<lta. En la 

memoria del anciano hay varios :'ecuúrd0s Cu.r.c1 cspec.ic c!c 

búi:;queda- q•Je lo r'emiten a la niñez y juventud perdidas. 

Apoyada en una de lds estilizaciones visuales más com~leias 

que se h.:in dado en los video-rocks, Russian'l dr?canta un 

sentimiento de ,1rr1<1rr,~ra y crítica hacia la conccpci6n 

occidental <le 1~ vida y, cspecialnente, la vejez. La canción 

es una aguda visi6n de ia histeria anticomunista encabezada 

por Ronald reagan, cuyo nombre est& en la letra y sostiene 

que los runos no µueden ser ~an malos porque ellos tambi&n 

pasajes de la obra de Prokofiev. 

G) Cor.:edia 

Phi l Collius 
Don' t Loose My Numb•!r 
No Jacquet Recquired 
:·/arner Bros. 

Si la cr[tica musical ha cuestionado el talento de Collins 

como compositor- ;• ejecutante, <.leb»i;:o;, decir• aquí que se ha 

rodeado de excelentes productores y <.lirector-es Je videos, 

pues sun protluctos visuales son 5icntpre má~ ~omplet~s que 

los sonoros y, ésto finalmente ha determinado su gran popularidad. 

Phil busca t~lentoso peoductor para televisar su canción. Hast~ 

él llegan toda clase de per~onas que le proponen las m&s 

absurdas ideas. A partir de ésto, Collins inicia una parodia 
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que recorre notables obras cinematográficas de ciencia 

ficción como Mad Max y algunos buenos videos como el de 

Every Brec;th You Take o You Mi ght Th.ink. 

'/) Aventuras y lo guerr3_ 

Dur'.ln Duran 
New Hcon On Monday 
Sevcn & The Ragged Tiger 
Capi to l i\ecord:; 

In:;¡;ir•ado en las pclícul.1s apologétL:as d<:> los movimientos 

de reGist.::ncia durante la ocupaci6n nazi .:n Europd, el video 

del gr~po presenta a sus integrantes corno miembros de un 

clandc5tino partido político o una misteriosa secta 1uc desafía 

el evidente control raarcial ejercido sobre una población 

europea. A base de una <Jstupcnda cdici6n y cortes rápidos que 

altcrr1an csc~nas de los rebcldco cln r1~uniones secretas, 

repreeionc~ por parte de los mil~tarcs y escenas de perscci6n 

y ~usn~n~o. el video l~gra una intcnsidtld dra~&tica que 

J,~.;._m~·~JC-."\ en ur. sentimiento de al.i··1io cuando lo~:; I1ebeldes 

b1~r<1n t'e•rnir . .i tuJo el pueblJ en la plaza pa!'a iniciar el 

gran fc~tejo que anuncia la victoria de aquella rnisterioaa 

a~rupdci6n de resistencid. Como es costumbre en los videos 

de Duran Duran, las imá~enes ~e imponen a la d'bil canci6n 

gracias a los contrastantes choques de ilurninaci6n. 

8) Ciencia ~icci6n 

ZZ TvtJ 
1.~,.~ :, f':irnme All Your Lovin¡; '! Rough Boy 
t:J i:--:.~ n.:J. t'Jr' .YfterLurner 
;,at·ner b.,. J'3. 
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Los tl.'es bajo un mismo espacio descriptivo debido a la 

rcpetici6n ~e los mismos esql1emas y personaje5 Cincluído el 

famoso duto l'Oj :;¡) en los tres videos. El de Lees y 0inune 

All Y'Jur Lov~..!!!U. n:irran la histoda de und. he1'mosa chica y 

un atractivo jovenzuelo que s0n victimas de las burlas, los 

engaiio:; y las brorr . .:i:; pcsada:i de los fuertcr,. Al auxilio de 

ambos lleg .. m tres !.!scul turalcs mujeren a bordo dcl automó\•il 

rojo que se Jedican a dcsf -:icer e:i.tuerto!3 , reernpl::iz.a1· la 

justicia y dtir su rr1t.:reci.Jo ~ lu~-> r.w.leantes. Su acción 

obviamente, SÍI"te de cupido para :!.u. atormentada pareja. Los 

tre:i integrantes de 7.Z I2l!_, personajes sinp,ularcs ;ucnn c6nica 

aparici6n. 

El video de RouKh Hov se sitda en el e8pacio, en una 

estación :.;ideral !iimilar a lil:.; utilizada::; por Darth Vader en 

la epope~•a de L.1 guerra galáctica. Aparece c'l .1uto rojo 

convertido en nave intergal&ctica, los tres cantantes y un 

escultural pi!r de ¡1icrnas f e111c:ni n.1s -~ ue Jan cu en ta del e1'C tismo 

siempre presente en la~ d:11~as que ao~recen en los viJcos d8l 

grupo. En un alarde de virtuosismo y de muchos recur~os 

de p!'oducci.ón, los c.int.1nte:i uparecen enj auL1Jos en celda,; 

que de::;intcgr'.rn la materia y son prisi0neros de aquel fabuloso 

pal' de picl'nas que también port.'! el elemento clesintcf.rador 

de la cintura pu1•a urriba. · El carro pasa por un autob,111o y 
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la acci6n se retrata con lujo de detalles, y una vez retirado 

el polvo c6smico de su ~arabrisas, sale de nuevo al espacio 

con sus seductoras tr•ipuldntAs d bor·do. Sn re~liJ~d, toios 

los videos de ~ son continuaciones de lu misma 

historia; <.Jebe espeParse, entonces, que las próximas aventuras 

Je las chica~ se desarrollen en algGn paísdje extratePrestre. 

De hecho al final del ·1iJen aparece una leyenda que reza: ''La 

hist1Jria continuar.l. l.';tén pendicnte!:i". 

·:1";jn Adams 
He..iven 
¡~,,ckles:; 

':BS Record::; 

llr:;an Addll\s ofrece un concierto en un teatro ocupado por> 

ciei.tos de aparatos de telc'lisi6n que tienen en la pantalla 

la imagen de un entusiasta pGblico en blanco y negro. Despu~s 

de una apasionada intcrpretaci6n, Adam~ termina convertido 

en unil imagen de televisi6n má::i. Un video quu rt:l.iasa los 

l!mitea de la tocada, bien puede ser considerado como una 

terrible y alu~inantu historia de ciencia ficci6n en la que 

ol int~rprete entona 3U ca: to el un mundo dominado por los 

aparato3 de recepción, donde el ser humano es s6lo una extensi6n 

de la televisi5n o una parte de una 30ciedad tecnol6gica donde 

la imaten reemplaza lo sensori..il. 

9) Espicnaj.; 

C'Jlden EarI"·ing 
Twilieht Zone 
Out 
Pol ¡•gr'1m Records 
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Dantro de los video-rocks, uno d<' los mejores ejemplos 

de le\ influencia del cine negro aplicado al brevísimo relato 

del video y a las posibilidades expresivas del rnck. Un 

agente ccci den tal, poseedcr de vi tal iriformaci6n, es accchaclc 

por los malvadoo espías del bloque oriental que finalEentc lo 

atrapan y lo torturan dQspu¡G de que und muj~r tiende la 

trampa. F.ilmado ea un sórdido ,1mbiente '/ en locaciones e;-:ter.i.ores 

(que aparentan ser una gran ciudad europea), el video c~us6 

alarma entre los rrogr•amaG.:Jrt~:i de; MTV qtlt_~, temerosos de 

censurarlo totalmente debido al ~xito de ~st8 grupo holanJes 

en Estados Unidos, ~e li~itarnn a cor~arle ~lgunas escenas 

agente occidental. Las esc~nas de la tortura y la persecuci6n 

mantienen un buen ritmo de ~uspenso que aa inicio cuando el 

agente roba la preciosa informaci6n. Hay algunas escenRs de 

efectos especiales que sentaron precedente para las que después 

habrían de :1 uir co:r.o torren te en mucho'.· v .ideos. Sobresale 

aquélla en la que apdrece una bala partiendo un naipe a la 

mitad. La escena fuP utilizada para ilustrar la portada del 

disco. 

10) Dibujos de animación 

Prince & The Revolucion 
Raspberry B.:eret 
Around The World In One Day 
Warner Bros. 
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Se describe un mundo ligeramente irreal, una galería de 

singulares personajes y la ejecución de un excéntrico grupo 

alrededor de una alberca. t:l avance de la cámara r·egi:>tr:'a 

a una par•1ja de enamot'ados que se besan y abrazan; cuando 

aquélla se eleva realiza las tomas del grupo musical y enfoca 

a los diblJjos ,mimados que ilustran el escenario. Lo relevante 

de e3te video se encuentra, por un lado, en la t6cnica utilizada 

?ara la ~nimaci6n que e~ una combinaci6n entre los personajes 

reale~ y su escilizaci6n an el dibujo y, por otro, en el 

abierto erotismo del que la canci6n hace declaraci6n de 

prin:irio~: el amor SPxual es un paso al ciclo. 

Peter Gabriel 
SlcdgehanL11..:r 
So 
•;e f f en Rccords 

Unv de lc;s 'J ideos que más r:'iempo ha permanecido en los 

primer:'os lugares.·je popularidad en Estados Unidos e Inglaterra. 

A base de efcct0s e5pccialcs que muestran al ex-cantante del 

erupo i n!',lés 0ne,;i,; ~onver tido en fi¡:ura de hi ,10, en una 

casa y en una naturaleza muerta, el video-rock proporciona 

detalle~ ~imb5licos sobre la vida cotidiana y sus diversiones, 

blanco Je c0nstante~ críticas en la mGsica de Gabriel. Hay 

pasaje5 referido5 a un parque de diverBiones, a una reuni6n 

con loG ami~oG y al deporte de la pesca. Pero en todos ellos, 

la s iempr<' µre.~ente y transformable cara de Gabriel proporciona 

el contrapunto romántico y/o sentimental que un amigo o un 

ar.Hnte convertir.! en sólido refugio cuando así se le, 
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requiera. No !1ay un rel..tto de por medio; se trata de hacer 

una simple alq;or~a de la f•iti li,.lad <l'l los Vi'llOT''lS morales 

y humanos que actualmentl' privan en el muncto. 

The Alan Pa1·son' Project 
Don' t Answer Me 
Ammonic1 lwcnue 
Arieta R'}c<Jrr.i~~ 

Uno de lo~ primcroc video~ i~e rescata al comic como 

posibilidad para redondear una breve historia. El video respeta 

la estructura cuadricular de los monitos con todo y globitos. 

La historia abre con un derrotado joven que se encut!ntr•a 

solo en una can ti na. Al dirigirse a una t icn,la de harnbur[>uesas 

se encuentr~ con que su ex-prometida ~e hace acompa~ar por 

un tipo rudo y feo que quiere ~busar de ella. El nalSn 

interviene y se desencadena una pelea callejera que culmina 

con un cet'tCl'c' gulpe del héroe .¡u0 ;:iand.J. hasta Li lun¿1 al 

enfadoso rival. Como en toda histoda rosa l.J. pareja se 

reconcilia ante la luz de la luna que se repone del inesperadp 

visitante. 

llick Jaggcr 
A Hard Woman 
She 's The Boss 
Columbia Rccords 

Simplemente un alarde de virtuosismo técnico que utiliza 

a la computadora más moderna y novedosa dentro de las artes 

gráficas para producir un impacto visual notable. En El la 

figura de Jagger (real) aparece enmarcada en una jun~la urbana 
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electrificada (ilustración). Sobresale la enorme facultad 

d>? la computadora para rt!producir, ha::. ta en detalles mínimos, 

la fi¿ura humana en movimiento. ~isma t&cnica que la aplicada 

para la realizaci6n de Tron. 

!1-lJ,1 
T.ike On :i·~ 
!!untine High ;ind t.ow 
'l/arner fl!'os. 

El virt~oJibmo de la combinaciOn entre el dibujo animado 

y c~cenas filrr.ajas con personas es llevado a su máxima cxprcsi6n. 

Con rr.omcnto.; en bl,1nco y negro, que dan cuenta de la sencilla 

linea J0 LI'azo d~l dibujo y algunas tomas en color de los 

~ccores, el video relat3 la historia ~e una joven que es 

invitada a participar en la trama de un c6mic. Este es de 

•cci6n y violencia, pues trata sobre la ~acorÍ3 de un atractivo 

'joven ?Or parte de maluncarados maleante~ que han sido derrotados 

en una carreI'~ de motocicletas. La chica se enamora r5pid~mente 

de él pero tiene lUt.! ~alie dt~ L:i historio pues él se ve en 

•in c:..illcjón ;in "aliJa. 1\l ihlc«rlo la mujer corre a su casa 

par~ conoc~r el <lc3unlace. [l perseguido logra escapar de 

los m3leantes, puro ~1 salir del c6mic mueI'e. Una vez mis se 

d.:;. ~.a cont:'J¡;o.;ici6n <!ntre el sueno de amor y la realidad. 

Stewdrt CJp~lanli y St,1nflrd Rid~way 
Don' t t:1ox Me In 
Oricinal M0tion li~turc 3oundtrack 
I{umblt:! ri..;h 
1\F,M F.ec0rdG 
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Dentro de los vidccc utilizados para promover una película, 

'ste resalta por ser de los de mejor calidad y el m4s fiel 

u la concepción c~tétlc:i d~~ la ~in·ta.~ Co:no Rumblc.'fish ~ ··:::;tr1 

filJU.J.dc ~r~ bl.:.~1.::-:: :J ncgrt) :: -~1 t-:~rn:l Bsc¡~n~'lS d~ 1~1 gr(1bac~6n 

Jcl tefü1 '-'ll el estudio con un buen número de to::ias extr.:iidat; 

de la ¡'elícula. Sq:ún se ano u en el Cuaderno dP. rr0g1•=ad.6n 

de lü Cine teca lfoci.0nal del nes de julio de 1984, qu"' reproduio 

parte de la entrevista hecha a francis Ford Coppola por la 

revista Filmco~nent 1 los gol¡JüS de b~ter!~ ¡>roporc~onadoG por 

Copeland, junto con la idea musical ~ue se refiere a la urbacidad 

clautitrof6ticd, le rc~ult~ron intt!! Gtilcs para la conce;'ci~n y 

arm.Jdo final de 1~1 cintu.. i:l vi· . .>::O-rl-:irk c~.·~npurre 1 .. 1~1 m.iJ!:1~1s 

características. Sn este car.o, los marcados golpes de batería 

de la canci6n aparecen como cortes rS~idos con lds escenas 

más sienificativas de la P'-'lícula y con algunas comas dP.l 

miomo Copcland golpeando con singular 0ner;:;l'.a sus taml:orcs. 

Dentro0dcl estudio de ~rabac~6n oc coloc6, cxpreJamente para 

13. t1r3b.J.ci6n Jel video, una pant<lll 1 ~i~ü.ntc ~n L1 que son 

proyectddas l~re~s sccucnciaj de la películ.3 y r¡ue, s~gGn 

se muestru, >.:ir·-1"n pura que el vucalist.:i. (Sunard Ridgway) 

y el músico coordinen ~u intcrpretaci6n con los movimientos 

de los personaj~s en la pantall~. 



Duran :Juran 
1\ V ie·.i to !' . .:'. l.l 
Orieinal Motion Picture Soundtrack 
Ca pi to 1 Records 
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Otro nota!:>le eje;r,¡;lo del '!ideo roe)..: Lltilizado como vehículo 

promocio1~l para una película y disco determinado. Como en 

el caso del video de Stcwart Copeland, ¡ste combina de forma 

maeistral escenas de la película con algunas otras de~ grupo 

que .:ip~1r~.:ce como in·.tolucr~ado en lJ. acción de la tr.:im.i. Dado 

r¡ue los videos prir.iero son film<1dos en cinc paPa después hacer 

el transfur al f~rmato televisivo, no se nota diferencia 

al¿un•. La acc16n se decarrolla en la Torre Eiffel en París, 

Ah! Ja~e~ Bond 1travic~<l por di~ícíles momentos ya que los 

malcant¿s se h<1n propue~to eliminarlo. Entre la banda Je 

maluantc. ~e cn~u~ntran lo~ integrantes du Duran Curan. Uno 

de ellos, desde un hclic5ptero, Ji~para. r§fagas de ametralladoi 

contra el incl&s¡ mi~n~r~s que otro que carga un walkman que 

di s i:n•Jl.1 :in.1 :. :i:nl>il, lo :"Jrs i eue para ha.~"rlo vol.1r con la 

a.tent~~o~ d~ lo, crimin~les verdaderos (los personajes del 

lar;: Ji:\•': i·a je) y .Je aqu511os tr.:;.mados por los músicos. A base 

d•:, corr :; rápido¡ '¡•ie sincronizan pcrfectarr.ente ccn la acción 

de e3ta. ~articulcr e~cena y de efectos especiales, Duran Duran 

logra intugrar un mini-thriller de gran calidad. 
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1. ·· Los v:ideo-rocks surgen en una ·~poca es pe¡; !rica:· 

:1quell11 en la que u.n,.t ce:i. .. .:.e de tra.r.sformaciones técnica:.> y 

de reacomo,ioG en las corporacic~~f han colccado a los medios 

de comunicaci6n, pilr~icularmem:e a la te l.;vi:;ióu, en un terrt:no 

de tran:3ici6n. La "revolu::i6n t(~cnológi.c.1" se ha ::on:;olid:1d'' 

en lils video<:.:dseteras, la emisi6n de seifoles a travé's de 

satélites, loG discos láser, loa compact-dÍ$CS, las computadoras 

caseras y, en un futuro próximo, t:n la reproducción ,Je varios 

programas de ~elcvisi6n en tercera dimensi6n a trav&s de la 

teenologL1 computar.iza.da. 

r:n buena 1:iedida la consoli·.~ac:!.ón del video-rock se debe· 

a la gran popularidad y capaGiddd de Jif~si6n de MTV que alzó 

la venta de les Jiscos que pro!~ovi6 d trav~s de les videos. 

También logró aumentar• jugos..i1nent..i los inr,resos por taquilla 

de las peU'.cul.Js ~¡ue, 'Jtili:i.ando Jlgún tem.l musical de su 

soundtrack acudían a MTV para ¡ircr~overse. ;:sta fusi6n Je 

interese~-;· C!ltrc la televisión, L:.i irldus tria di::;quer-:i y la 

industria cir1c~atoer~fica no ~J c~~ual. 

i::,plorc:nGs este, sin!;ular conr,iomer,1do de inter2ses a 

trav~s de una de las corporaciones m¡s grandes de la inrlasiria 

del entretenimiento en Estados Unidos: la Warner Communícations. 

La gi~antcsca organizaci6n en~loba: producci6n de películas 

(Warner Brother3), series de televisi6n (Warner Brother 

T~levision), discos (Atlantic Record3-I::lektra-Asylum-Nonecuch 

Records y Warncr Brothers Recordsl, libros y servicios de 



distribuci6n de publicaciones (Warner 800}'.SY Warner F'ublishers 

Scrvices)' y tcatI'O (Warner 7hP.atre Pt'Oductions). es ·WÍdcnte' 

1.rntonces, que el fenómeno cultural no p\1edc desprendepse de 

las condiciones que el capi talísmo de es td décadd >Jüs ti une. 

r:ntrc la corporaci6n y el monopolio, la crc.ici6n cul tul'al 

debe atravesar un filtro, y lo más importante consiste en que 

todas las ramas de la in~ustria cultural cst&n vinculadas: 

lo q1Je ocurre con una, a!-ecta a lu otra. De 0.sta mdneru, el 

video-rock ~nlaza un~ 5erie de intcrcues que ya no est~n 

aislados v, por lo tanto, el fcn6meno cultural (disco,película, 

Ubr0) ,, '· .rn '1Xt·~n!io cúmulo de productos, todos el los 

orit,inado::; ·~n t:imprescts corporativas y capitalistas. 

?.- El rock dupe~de de las grandes c0rporacionus y no 

es un pecado. r:1 rock tiene su propia dinámica. Sus elementos 

mS~ rcpre~entativos continGan cultivandc ciertas tradiciones 

del r•Jck originario como el sentido de protesta juvenil, la 

inconformidad con une! :;ociéldad jerarqui z<1da y la expresión 

de una obra pcrJonal a trav~J de la mGsicd. De hecho, los 

video-rocks ya han adquirido esas mismas caracterís~icas. 

:10 ~n balJe s1ir;~c la ci.;nsora Parents Music Resource Center 

cuyo ;~jetivo es cla~ificar y eliminar videos¡ no puede ser 

~a~ualid3d ·¡ut~ 103 predicadores ~5s conservadores Jenuncien 

al rock J a _;us •;idea:; como los "portadoPes del mensaje 

satár.icu" y como un "elemento ¡ue tiende a disolver a la 
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El rock jamás había logrado tenct• un impacto de popularidad 

mundial como <;n e 1 mo1,.cn to actual: existe un.:i explosión de 

grupos, ritmos, conciertos y es en estos momentos, como en 

las d&cadas pasadas, cuando al rock vuelve a estar en la 

mira de la represión. 

3.- El video-rock tiene muy poco en comGn con la· -

programación televisiva norm.:il ¿Por qué? Una de las causas, 

sino es que lJ principal, es que los vid~os no son producido~ 

por la televisi6n. 

El impacto ccon6mico provocaJo por el video-rock motiv6 

y permitió ;;u ab-!:id;:;no y .llajamicnto d.: lo:::. rituales y 

límite:; de la·producci6n tclevü;i•;a de r..i.cmpre. Los mÚ!~icos 

est~n interesados en :;u ol1ra y en el respeto de sus idc~s; 

a los directores de los videos leo interesa ofrecer un 

corto de alto interéG visual, que al mismo tiempo signifique 

la posibilidad de regresar al len~uaje de las im5eencs. 

La fusi6n de estas co11cepciones 11a provocad0 una irrestricta 

libertad creativa; libertad que ya cmpi~za a pagar su . 

atrevimiento porque la prohibici6n o censura je alBunos 

video-rocko dentro de la programaci6n es ya un hecho 

cotidiano. 

4.- El rock y por lo tanto el video rock tienen un lugar 

definido en la cultura del siglo XX. En la sociedad de masas 

se han··conve1'tido en el más vigoroso género musical, y al .. 

participar en la televisi6n se transforma· en un ren0vador 



de los arcaicos es tert'.!Ot i pos televisivo:;. Su camino 

·Jpenas conienza. 
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Hasta observar el impacto 3ocial del rock "politizado" 

de la d'clda de los ochent~ (y su proyecci6n est¡tical para 

compr·~b~r ~tl ~ieor como fo1•ma Je expre~;i6n ~rtí~tic~ v 

cult•.aral. Los concierto~ :.k !::._ive Ad, de fürm JI.id, de 

Amni:•:Íc.J Int1~rn1..1ci.or~~}_, J-= solidari:f.1d con L1mpuche~, de 

solid11·idad ~on Banglad~sh ~ contra el a1J~t1 tl1uid 11os 

¡;errni u~: conci•1if' que .;-1 discur,;o del roe); no está apartado 

-1., los pr•;bl·:>Md; :nun !Íc1lr,..;. El rock y el vide0-rock se han 

c~n'/'.!f'~id·J en ur1•) de lo~ testimonios <l0 s.u época. 

5.- El vi1eo-rocf: coincide con el momento en que! la 

televi~í6n intenta r0mper con sus límites. L~s series 

nortearn.;ricanas están preocup.JdaJ ?Ol' el rescate más real y 

profundo del mundo urbano contemporáneo. Esta bGsqueda ha 

modi:'i-::ado la forr:ia convencion.ll ch hacer televisi6n para 

convi)rli1·l21 :ihor1 t!n un.1 form.1 c1e hacer r:ine. 

6.- Lo qu~ .urgi6 como una forma especifica para el 

rock se ha ~xrcnlido a otros glneros de la mBsica popular 

cont~rnr0r5nua: ~1 bluas, el j3ZZ y el countrv, pov citar 

~610 tre~ ejemplos, se han lanzado a su incursi6n por el 

mundo de lo~ videos. 

tJo ::e· ha medido aGn la forma en que la participaci6n 

de la tc1evi:;i6n modilicarS a las estructuras musicales de 
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estos eéneros. Lo cierto es que \"at'ios r,rupos como el 

inglés Duran Duralí escril>en t:.ucn..1 parte de :;u músic.:i 

tratando de darle un sentido e impacto visual. 

7.- f.G difícil hacer predicciones sobre la evolución 

de ld industria del entretenimiento. Hasta la fecha cuando 

surgía determinado "invento", no faltaba quien Ge quejara 

de las p~rdidas que o~to implicaría. Según Umberto Eco, un 

fara6n se quejaba rle ·,la escritura porque el hombre perdería 

la posibilidad de ejercer la me:r .. ;I'ia. Tal parece ser que cs.:i 

q•Jeja fue vana. 

Hasta la f~cha los fen6menos culturales y ar~isti:~s 

continúan acumul5ndosc y cjerci~ndose. ~ada una de las 

aI'tes y de los prc:iccsos C'.ll turalcs continú,m ;:;u evolución 

de acuerdo fl Sl! époc<1. Se ha¡1 acrll .. ,1-Jo los :ra:::c~nas y los 

Estados pierden 9U papel protae6nico en ~l terreno cultural. 

Hoy todos los procesos de creación, como el rnu~ical o el 

visual, tienen qtte recorrer los pasillos rtc l~s orftani:~ciones 

econ6micas qu~ cor1stituyer1 estvucturalm~nte ,11 prc~cnte 

estadio del capitalismo: µel'C el ·li:rnur•;o .mtiautori tar.io y 

libertario no se ha perdido. 

• En el rock este discurso es un prolonr,ado ¡:>;l'.l to de 

pI'otesta (de Bob Uylan a U¿), y en los videos el compromiso 

y la diJidencia se encuentran presentes en las imAgcnes .. 

[se es el t•.:ick ... y esos son los videos con los •1ue nosotros 

nrJs quedamos. 
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