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In traducción 

A pesar del tema este es ur. trabajo áe sociología.Mi pro~Ósito 

es abordar al fenómeno denominado Canto Nuevo no desde el ángulo 

da la música,sino ver los vínculos que 

m!a 1la politica,on g•neral con la historia. 

tiene con la econo-

Cuando hablo de Canto Nuevo no me refiero exclusivamente a las cancio-

nes1 a los mÚ::dcos,o a los ritmos,sino a todo lo que hay alrededor y 

detrás de éste.in otras palabras,mi interés se centra en el pÚbljco 

d~l Canto Nuevo y el contexto en que nació 

Addmás de hacer una brava historia de esta movimiento musical,quiero 

romper con la concepción de que el artista vive 

11 en su torre" de marfil p~r encima de los vulgar~s mortales y sólo en 

convive con las mus a3 • 

ral vez se llegue a la conclusión de que el Canto Nu•vo no ha sido ni 

será un movimiento social ,o qü.e "'s !quiera ayud Ó al cambio socia.1 1 sin 

embargo las letras de las canciones decían algo que le llegó a un grupo 

consiclorable de jovencitos en los atlas sestenta que se identificaron 

con lo que los textos del Canto Nuevo proponia 11ndepend1entemente que 

los r.;Úsicos y empresarios de éste fu2ran o no congruentes con sus actos • 

.:ste aspecto es n:uy !ir.portante: ?Por qué el Canto r:uevo (o Ui;eva Canción) 

llegó a cobrar tanta fuerza y a ddjar cierta huella en nqcallos JÓvones? 

?Po.r que logro' sensibilh:arlos a los problemas sociales que denun-

ciaba? 1'Por qué se vino a pique el Car.to Nuevo't 

No puedo dar respucs tas dcfini ti vas 1p<.!ro sí resU1.1ir 

constelación de factores que intervinieron. 

y Wlal1zar la 



,Carta al lector • 

.,;ste trabajo es el producto de tres anos da inwstigación 1con 

altibaj as ,crisis y muchos muchos problemas .El primero fue que tuve 

que partir de cero porque no encontré nin&Ún estudio acndéu.ico sobre 

el Canto Nuevo,ni siquiera una historia,con la exepciÓn del libro 

11 La música diz que folc1Ór1ca 11 de Federico Arana editorial Posada, 

q,ue desafortunadan:ente no echa luz sobre el proceso ,causas 

ni contexto,_sino que su princip.'.i.l objetivo es poner del asco a 

algunos miembros de la Nueva Canción con quienes tiene problemas persona

les, 

i:n es ta tes is hay re senas ,resÚmenes ,entrevistas, información hemerográ

rl ca y muchos juicios e hipótesis que a lo largo de la investigación 

se fu>Jron transformando.La investigación de campo se llevó mucho tiem

po ya qua no es fácil entrevistar a las vacas sa[;radas de la Nueva 

Canción latinoamericana¡ nunca tenían tiempo. Tuve que hacer ).nvestiga

cionds detectivesltas para conseguir un número telefÓnico,una dirección, 

hacerme -pasar por repo~te11a para burlar la vigilancia en los hoteles. 

lnfrentar con estoicismo la cancelación de las citas,el darme 11 mis vuel

tas11 hasta qua la secretaria me odiara,conseguir discos,casets,ordennr 

la inforrnación,sintetizarla,volver o. conseguir otro número telefónico, 

más antesalas y nadie me aseguraba que empezando la ~ntrevista Jul1o 

SolÓrzano recibiera un telefonazo y rr.e dijera: 11 
•• d1:zcÚlpru:ie ,mejor otro 

día.Que te haga otra cita mi secretaria". O el típico :"Llámame el 

lun11,y el lunes 11 11ámair.e el viernes 11 y asl recorrí t.odo el calenUario. 



No todo fue 

tan malo porque: de: las pláticas directas con los tr.Úsic:os aprenjí 

mucho y corregí rumbo.Les debo a muchos su interés y su paciencia a 

mis interminables preguntas y adod.s ~c. mi;.t"ria~:.:terDa ofrecido Jo 

hospitalidad.Memo Briserio y li-=ba houssel,J.esún 3chevr~rría,Nayulli 

Nesme 1 Alej~dro Lora,Anthar LÓ¡:ez,31lvio Rodr!euez y rr.uy ¿n es¡:ec1al a 

José 'Agustín,quien sin imaginárselo diÓ cuerpo, vida y 

a c:ucho de mi material.Me sc:n'...Í!:i. como Carlos Cas taneda npr;::r.ciienCo de 

Don Juan con le óiferencia de que: Casta.riada e cade. pr.ltiLra de Doh Juan 

su hacía más bolas y yo unlo eslabones er. :r.1 t1·"1:·ajo. •~ :.ocie-o; -.:llos 

otra vez gracias. 



Limitaciones. 

i!s te trabajo tiane muchas limitaciones .La primura ya mencionada 

al empezar la tesis fue la falta de bibliog1·afía sobre el tema¡ 

partí de cero 1y la de un asesor especializado en socilogía dJ la 

música . 

Segu.! la metodología que recomiendan Umberto Eco (1) y Francis-

co GÓmez Jara (2) quien ha realizado varias investigaciones de campo. 

LLeguá a planteamientos y conclusiones con las limitacionus de ser 

.una primera aproximación al fenómeno desde \ID punto de vista socio-

1Óg1co. Además, sólo siendo m:!em-

bro 11 de dentro" se puede tener aa.ceso a un tipo de in.formación muy 

particular sobre el manejo de dinero 11ntr1gas 1relacionas personales 

etc. que tiene repercuci01li s ar. la conducta de los músicos. 

Por iljemplo,Héctor Castillo Berthier fue m1ombro del Comité Mexicano 

de la llueva Canción¡ahora es baterista de Jaime I.Ópea) afirma cate

gÓricametite que aquel Comité 1 inclus1ve el movimiento es una gran 

l!lafia;le pedía que me diera más información y se reusó rotundamente. 

¡,El ostracismo de los entrevistados 

fue una constante. 

Uno de ds grand .s dolores de cabeza es la def1cin1c1Ón de Canto Nuevo. 

Quiénes son,quiénes tueron o dejaron de ser Nueva Canción es algo que 

los propios músicos no pudieron respond~r .Entrevisté a más de 20 

músicos con las mismas preguntas y para mi sorpresa las respuestns 

casi no tenían nada en común.Dos de esas preguntas son 1¿ ~ué so debe 

entender por Canto Nuevo1 y 1QU1énes integran la Nueva CanciÓn1 

(I) ~Jw.ei j°'I"- f.....,;~ co - U lu..:;o !..... lo. ; ...... f¡ j"'-•J~ Soc.io.f 

( J;t., ;.,Q_ Fo .... ~<>-""'Y J..Ux¡<o 11<!'6 · 

(z) [. U ~ _ Co""o ~ L."".t. "~"'- t•liJ _ CLio11J 'j <Z.dtsc. lfo. 
co1 v.-, O i-fH\;Q... f.,..,c.y.(<o t'f8'/ 



lm la respuesta a la segunda pregunta todos mencionaron a JaiJos LÓ

pez como miembro,sin emba;go el mismo Jaime sa niega violentamente 

a ser cla:¡ificado como Canto Nuevo,él me dijo 1 11 Me incluyen porque 

tengo éxito y les doy prestigio", 

Finalmente,. tomé elementos de las definiciones par ti cu lares y 

de las características de le Nueva Canción para hacer una provisional, 

operativa que es la que manejo a lo largo de la tesis 

hanejo i.a rios nombres que han desatado controversias sobre su 

pertenencia a la Nueva Canción.Por razones de tiempo,espacio y acceso 

a la 1nfo1maciÓn elaboré una lista basándome en los carteles de publici• 

dad,la WoniaciÓn b .. rográrica 1el test1monio de los entrevistados y 

la lista del CR.>A.Si alguien encuentra su nombre contra su voluntad, 

disculpe el atropello. 



Advertencia, 

Como su nombra lo indica aste trabajo trata do los orígenes del 

Canto Nuevo,de su primera etapa,de la constelación de factores 

sociales 1 po1Íticos 1culturales y económicos qua le dieron vida, 

primero en el Cono Sur y luego en nuestro país, 

.l la primara etapa del Canto Nuevo se le identifica como de canción 

da protesta por lo radical y combativa que fue.Sin embatgo yo no 

'1.l iero usar eso t.ármino por ser un apelativo 

1nsuticienta que daj a fuera muchos e lamentos dignos de tomar en 

cuenta como las canciones de amor. 

Repito 1este trabajo treta de las condiciones de les que surge la 

Nueva Canción o Canto Nuevo y de sus primeros años en México. 

iiago mención y referencia al estado ac~ual del C.N. así como del 

Comité Mexicano de la Nueva Canc1Ón 1s1n seguir todo el proceso,casi 

siempre como comparación con las otras etapas. 

lle parece que los primeros 10 aftas de la Nuevo. CanciÓn en México 

fueron los más creativos y sign1t1cat1vos,por esta razón la he escogido 

como tema da as tud16. 

Pongo énfasis en los estudiantes de clase media ( década del 70) 

porque tengo la hipótesis de que ellos y el Canto Nuevo se alimentaron 

mutuamente hasta los primeros ellos de los ochentas, 



Hipótesis 

A lo largo de la investigac1Ón mis hipótesis rueron cambiando. 

Deseché casi todas con las 1,ue habla empezado a trabajar 1por ejemplo, 

pensé. que el Canto Nuevo era w. dispositivo revolucionario. Al entre

vistar al personal de la Nueva Canción quedó claro que sólo un pufiado 

de personas en la primara etapa (1968-83) se habían planteado seria

mente esta meta,los demás no y llevan wia vida tan común y cooriente 

coma la de cualquiera de mis tías.Inclusive se hacen atender por 

s irv ion tas. 

La segunda hipótesis suponla al Canto Nuevo como una poli tica 

cultural de la izquierda 1 lste planteamiento se vino a tierra 

con los testimonios de mÚS'icos 1militantes de izquierda y varios 

observadorespoliticos que coincidieron en que 

hubo semejanzas y puntos de cantacto,pero cada quien ha teni-

do un desarrollo independienta • .Bl investigador Rogar Bertra en su 

libro in reto de la lzquierda(ed. Grijalbo 1México D.Fi inclusive 

plantea la !alta de una política cultural de la izquierda. 

La tercera hipótesis -también retutada- veía al Canto lluevo como un 

movimiento socis1 1 pero tu .. o un pÚbl1co tan reducido y estuvo 

tan desvinculado de pobres ,de obreros ,de campesinos etc.que enreció 

de wia base social.Como se verá más adelante on este trabajo,su 

pÚblico fueron algunos estudiantes . e intelectuales de clase media 

cosa que no fue suficiente, 

,,;n Chile durante la Unidad Popular 1en Nicaragua desde antes del t:m 

triunfo de la Revolución y en Cuba con La Nueva Trova Cubana si 

podemos hablar de Canto Nuevo como movimiento social y como música 

popular. 



11nalmante llegué a las siguientes hipÓtosis1 

l )Las vertientes de la música pOJ•Ular er. Argentina y Uruguay se rad1-

clllizan a rai:. de la toma de poder por dictadores militares.en el 

caso de Chile la radicalización se da duranta al gobierno de Salvndor 

Allende,antes del golpe. 

Cuando estas corrientes de música popular toman una posición política 

de izquierda dan nacimiento al Canto Nuevo. 

2) Lo que fue mÚsjca latioamericana de aficiomdos e. nuestro pa!s 

despu Ós de la represión brutal de los estudiantes y de la 

llegada de músicos exiliados de todo el continente se radicaliza 

y también se convierte en Ganto Nuevo. 

3) Sl Canto Nuevo e-; w1 ente amorfo,sin fronteras delimitadas ,en 

constan te transformación de formas y cnn tenidos. r1ene una 

ininterrumpida renovación da sus músicos. r:n !JU seno se encueri trz. 

una gama enorme de posiciones pf\lÍ tices ,es té tic as 1rr.ornles, 

todo tipo de jerarquías y gente de todas las cl"ses sociales • 

lt) El Canto lluevo es una . manifestación polltica y cllltural 

de 1111 sector de la clase media, 

5) Conforme la clase media cr.>ce y se fortalece "" los 60 y '10,el 

Canto Nuevo así mjsmo lo hace. 

6) iln tanto lús dependencias Oficiales fueron la única tunnte de trabaJO 

para el Canto Nuevo 1e.l C:s tndo tuvo una posición priviluc,ieda po.ra 

neutralizar a la corriente má!'> crítica. 

7) Desde la segunda mitad del los af1os 80 el Gante tila vo cambia ae 

rumbo y la lucha contra la dus1cualdad social y lo:; dert?chos humanos 

deja de ser su bandera.Su Nu~va preocupación os el acceso a los medios 

masivos ,encontrar mejores ruantes de trabajo y la:J promos1Ón do sus 



discos. 

b) .El Comité Mexicar.o de la Nueva CanciÓn fracadÓ como a sociaciÓn 

gremial do ayuda mutua 1alternativa al sindicato ofidal y brazo 

aj ecutor de los principios de la Nueva Canción. 

9) A pesar de todas sus fallas y defectos 1la Nueva Canción Latinoa-

mericana ( en menor ¡rado la mexicana) dajÓ una huella 

ideol6gica 1f11osÓf1ca en un sector de le izquierda estudiantil de 

los años setentas (su público de la primera otapa) 1quienes interio

rizaron el mensaJ e de las canciones .. 

10) El Canto lluevo Lat1no81118ricano formó parte do un 

movimiento de protesta aún mayor cot).formado por grupos feministas, 

do liberación sexual 1ostudiant1les 1el rock politiza1o no lucrativo 

e~s decir no hecho dasde las oficinas de la5 empresas grabadoras y 

en una muy pequeña proporc1Ón los j ipis (xipitecas). 
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Ub1cac1Ón del objeto de e•tudio en tiempo y espacio. 

Decir que mi tesis versa sobre el canto Nuevo en la Ciudad de México 

de 196b a 1985 no basta.Esta fenómeno ha ido cambiando vertigino•a· 

mente.No se entiende lo cismo por Canto Nuevo en 1990 que en 1975 

así como Octavio Paz no es el mismo en 1968 que en 1990. 

Para delimitar la etapa del Canto Nuevo que analizo he ideado un 

esquema de dos partes.La primera va de 1968 a 1983 11a segunda de 

1981+ hasta la fecha.Veamos las características de cada fase. 

Primera etapa ( 196ó- 1983) 

Se le podría calificar como "romantica" por el ide'4isn.o 1f11antropÍa 

"I sed de justicia social que chorreaban de los textos de las canciones, 

La Revoluci6n Cubana estr.ba dando sus primeros frutos (alfabetización, 

salud,vivienda ¡nra la población) sobre todo en las artes.donde hubo 

un renacimiento.La Nuev a Tro va Cubana se puso a la vanguardia de la 

crac1Ón mus1ca1 1llenando de entusiasmo a los simpatiaantes de la 

revolución guajira. 

Las her ides da flatelolco y San Cosme segu!an abiar tas. Ia había pasado 

tiempo del fracaso de los modelos de desarrollo (del de•arrollo del 

subdesarrollo como lo llama certeramente Ruy Mauro Mar1nn1) propuestos 

por la CEPAL y la ilianza para el Progreso.Las 11 soluciones 11 a los problemas 

fueron antidemocráticu ,obsoletas ,autoritarias sin atacar la falla de 

raíz.Los jÓvones que ruaron testigos de esto1b1en puodon ser 118lllados 

la generación de la des1luciÓn¡pero este desencantamiento de los sueños 

de modernidad1b1enestar vía 1ndustria11zac1Ón se convirtió an rebeldía 

que se cristalizó en cabelleras largas,libros 1m!tinos,pantalones de 

mezcl1lla,morrales 1amor l1bre,m1litancia en partidos de izquierda 7 

canciones. 
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l:n los setentas las dictaduras militares mandan el exilio a mucha de 

la crema y nata de su intelectualidad que llega a México a enriquecer 

las artes y las ciencias .Entre ellos vienen músicos de academia y 

de Canto Nuevo Latinoamericano ( Hebbe Rossal 1Delfor Sombra,Carlos 

D!az 1Alfredo Zi tarroza 1por mencionar elgWlos), 

¿n Mé,;ico a finales de los sesenta un grupo de aficionados tocaba 

por pasatiempo músico folclórica lat1noamer1cana_,en espacial andina 

con dotación de guitarra 1 quena,charango y bombo.Interpretaban ritmos 

tradicionales del Cono Sur :chacareras argent1nas 1vidolas 1zambas etc. 

A partir de 1968 aparecen más a manido canciones con estructura folclórica 

y textos pol! tices. Se conserva la inclinación por lo sudamericano. 

~ 19/2-73 la interpretación de música andina y gaucha da paso a la 

composición ahora echando Iriano del tolclor mexicano. 

No hubo innovación en la música (contrapunto 1armonÍas 1r1tmos e instru

mentación era tradicional) ;el cambio estuvo en el contenido y el mensaje 

do los textos, 

Poco a poco se fue contormnndo el ideario del Canto Nuovo Mexicano 

que no dista mucho cal orgentino 1W'uguayo o chileno;este fue algo 

1.mplÍcito hasta que se plasu.ó en papel cuando se formaron las primeras 

organizaciones de músicos contestatarios (CEFOL1L1MAR1FL8C 1 Com1té Me

xicano de la Nueva Canción). 

&ste tipo de canción debla ser instrumento para la toma de conciencia 

de las mayorías axplotadas 1un arma de lucha contra el 1mperial1smo,es

pojo de los problemas sociales 'I participo de las luchas populares 

aegún mencionado ideario. 

Por !IU9 características esta música hasta mediados de los años seten

tas se escuchaba solamente en recintos de educación media y superic. 

oficiales 1m!tines 1huelgas 1locales do sin<iicatos indo pendientes, 



y diversas organizaciones obreras 1casi siempre en al Distrito 

Federal. 
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6s en la segunda mitad tcasi el final) de la década de los setentas 

cuando tienen acceso por primera vez a la telev1s16o,en el canal 11· 

y son progr811Bdos regularmente 011 Radio Bducación. 

en los primeros años de los setentas la canción contestataria es 

intolerante hacia el rock y a todo el que no tu: ·viera una línea 

polÍtica 1icleolÓgica y musical como la de eHos. 

los textos de las canciones referían a la lucha de clases,a la explo

tación de campesinos y obreros 1al exilio y a un tipo muy propio de 

nacionalismo no cbauv1n1s t• sino como un !rente nacional contra el 

1mper1al1sll0 y las tras nacionales .Ere más bien una revalorac1Ón 

de lo latinoa100ricano y de lo mexicano¡ buscaban tma 1den-

tidad y el restablecimiento de la dignidad de los pueblos oprimidos. 

A grandes rasgos he enumerado las ca.racter!sticas de la primera 

etapa del Canto Nuevo en l-.éxico.~sta tesis trata sobre el nacimiento 

y el desarrollo de es ta primera a tapa. 

A continuación veamos la segwida. 
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Segunda etapa (1963 - ) 

Desde finales de los años setentas se hab!an ido integrando poco 

a poco otros ¡éneros musicales como el Jazz 11os ritmos tropicales 

(a!'roantillanos y afroamericanos>, boleros ,ragae y el para ese en ton

cas ya reivindicado rock. 

La aparl :iÓn en roras oticiales (Casas de la Cultura,Museos ,Foros del 

lSST& 1CR&A 1Bellas Artes etc) se haca cada vez más frecuente. 

Se da un relaJnmiento ideÓligico,una mayor tolerancia así como una 

visión más crítica hacia los pa!ses socialistas.&l Canto Nuevo se 

vuelve plltralista. 

Lentamente se abandona la temática.social para pasar a la personal. 

Desaparecen las cnnciones .Pnnfletarias 1las que llamaban a la lucha 

y • la organizac1Ón popular.El lengU&je de los textos se torna más 

abstracto,complicado,metafÓrico y poético. 

i:!n 1986 se empiezan a romper tabús como el grabar para transna.cionales, 

aparecer en la televisión comercial y presentarse en los centros 

nocturnos más caros del país. 

Cambia al pÚblico de la Nueva Canción.De estudiantes a intelectuales 

pasa a ser de o!'icinistas.Sa dejan de ver morrales, tenis y pantalones 

de mezclilla y aparecen las corbatas y los tacones. 

Dejan de hablar d•l Canto lluevo como movimiento político para situarlo 

como mar6JIIGnte cultural. 

il igual que la izquierda,el Canto Nuevo tiene su crisis de identidad 

a finales de loa ochenta.Los cambios en &ur opa del Este se han inter

pretado por el gran capital y el arrogante triunfalismo de los Estados 

Unido1 y todos sus medio• de d1!'us1Ón como una "liberación del 

yugo socialista" .Todo tipo de organización preocupada por las desigual-

4adea sociales es identi!'icada con socialismo y comunismo,por !xtanciÓn 
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con el bloque socialista.Por las características dol Car.to Nuevo 

de la primera época estuvo aiempre asocii::.tlo socialismo y comunismo, 

awtque esto no correspondiera con la realidad. 6rl pleno auge 

actualmente de la rnosor!a y po1Ít1ca económica del neocap1ta-

l1smo y la joven derecha,parece qua e>.1ntegrantes de la Nueva Canción 

Mexicana tratan de desligarse de ese pasado,de esa etiqueta de ateo 

socialista que sólo trae desprestigio. 

Bn nuestros días ,el gobierno más reaccionario de las Últimas décadas 

nos presenta a la democracia como libre empresa,propiedad privada, 

rienda suelta a las trensne.cionales,la ley del más rucrte,cnpi talismo 

rapaz,consumislllo e ingerencia de la Iglesia en todo 

He aquí el eran reto. 
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DEFINICIONES 

A lo largo del trabajo aparecen t.érminos que es conveniente desde 

ahora uf1n1r y precisar. Los términos están por orden de aparición. 

Canto Nuevo - '.rubión se la llama N1Juva Canción.El problema que 

se nos pre sen ta e:: que cada mús 1co tiene una defi

nición distinta o mejor dicho,una concepción distinta 

de él.Hay quien se niega a utilizar el nombre C.N. 

para su tra~o a pesar de qUe sus colegas lo consi

deren Canto Nuevo. Veamos les características princi-

pales de lo que debemos entender por C.N. 1 

- La temática da las canciones tienen un contenido político 

1Jiplici to o explicito. 

- QI principio (idealJDentel la obra no tiene una finalidad 

lucrat1v&. 

- lltUiza cualqW.r g~nero musical (música folclÓrica,jazz, 

rock,ruaba,•Ú!lica de cámara etc.) 

- Loa textos de les canc1ones se caree terizan por 1 

• la denuncia 

• el llamado a la unidad latinoamericana '1 a la solidaridad 

•la critica a la sociedad contemporánea 

•las nue'IU propuestas a las relaciones de todo tipo entre 

• los hombrea . 

• al 1mperialis.., y la ~xplotac1Ón en todas sua manites-

taciom s como su principal enemigo. 

"ebemos hacer nuevamente la importante diferencia que Canto Nuevo 

no H sólo la aúaica 11no una actitud política y UlosÓt1ca de la 

&•nta que oi& la luHa Canc16n,es decir,de su pÚblico. 
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~l término Canto Ruevo a muchos no nos gust.a por ser insuficiente, 

paro lo a4optare11os por rasones prácticas, Con la reserva da tal vea 

no llaber toando en cuenta todos los elementos• c¡ue lo constituyan 

o caracterizan,• atrevo a dar una de!inicion provisional. 

KL Canto Huevo es una actitud política de izquierda hacia el mundo 

más c¡ue un nombre analítico o clasi!icatorio de un género musical. 

&a un mov1111ento ( o rua un movimiento) art!stico-polÍtico latinoa

mericano c¡ua critica al •11tema1al &stado,a la burguesía 1al imperia

lismo y sus relaciones de producción¡ la Nueva Canción en su ideo-

logia persigue un mundo más justo y libre. 

Rl Nombre de Canto Kuevo o luna Canción as "t111zado ens 

México ,Cb1le 1Ricaragua 1Costa Rica, Puerto Rico, Venezuela, Perú, 

Colombia y Ecuador, 

i.n ÁJ'&entina la 11 ... Huevo Cucionero Ar¡antino 

Kn Cuba 1Nueva ~- CUl!ula 

Kn Bra11l1Mu..-a Música Popular Bras1lella 

Kn Catalulla1Rueva Canción Catalana. 

Cultura - Sn aeta te11a se utiliza a1e11pre en sentido amplio este 

~rmino: COllO todos 101 ele11Bnto• c¡ue di•t1ngUen a un 

pueblo 1a un país da otro¡lenguaje 1religi6n,eostumbros 1 

d1eta,11úa1ca,tolclor,organ1zac1Ón social,relaciones de 

parentesco 1 etc. e te. 

llov1m1anto •ocial -debe entenderse como el proceso político y cultural 

en el c¡ua participa plenamente la mayoría de la 

santa c¡ue ea afectada por Un determinado probla-
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•a o situación 7 baca aleo concreto pua solucionarloa ¡por ejemplo 

las protestas en Europa ocddantal por la 1nstalaci6n de E.siles 

por parte de loe vecinos.Todo• participan por un obJetivo común 

Un pertenecer propi8lll8nte a un partido. antia1•1lee y los mueva 

su propio interés. 

FasciJlllO - Adopté la detinici6n de Jorge Dimtrov 1 • El fascismo 

es la dictadura terroriata qua los sectores más reaccio

nario• del capital monop6l1co ejercen sobre la clase obrera, 

primordia.lmante en situciones de crisis o por cualesquiera 

otras circunstanciu sienten amenazado su sistema de do .. 

minación •. (Tomada de "Teoría social y procesos poli

tices en .A.mérica Latina" 1 Agustín Cueva,editorial &dicol 

P•P• 11+1 af\o 1979.) 
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JustiticaciÓn del tema. 

81 Canto Nuevo constituye una parte de la historia de la música 

contemporánea de México y Latinoamérica.Prácticamente no hay nin

gún estudio sobre el tema.Esta es una oportunidad para contribuir 

auy modestomente en la recopilación de la historia de los orígenes 

de es te fenómeno. 

La Nueva Canción tiene un gran valor sociológico pues nació como 

respuesta a una cosntolación de elementos económicos,polfticos y 

culturales. 

61 Canto Nuevo ea sus inicios es tuvo íntimamente ligado ideológicamente 

a las luchas populares por lo que se le puede considerar de izquierda, 

y paradójicamente cristaliza los típicos pleitos y disputas de la 

izquierda partidista y tradicional. 

Bsta es wu1 ocac1Ón para hacer algwias ro.flexiones sobre la música 

contemporánea en Máxico,la manera en que se msneja,utiliza¡el cómo 

fWlcionan las grandes empresas y lo que sucede con quienes esu1eren 

dif"undir una producción independiente en todos los sentidos y aún más, 

con un contenido cr! t1co. 

El Canto Nuevo para muchos Jóvenes no tue sólo música sino wia filo

sot!a de la v1da,por eso me ~riltytsó' el tema para hacer Wla tós1s. 
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Lat:lnoamárica 1 modernidad a alto costo, 

19 

La consol1dac1Aln del imperialismo como forma dominlill td del c11pi ta

lismo internacional no se :realiza tranquilamente,.luvo que pasar por 

un periodo muy dii'ÍCil que •e abre con la guerra del reparto colonial 

de l9ll+,progresa con la desorganización impuesta al mercado mundial 

por la crisis de 1929 y culllina con la guerra por la hegemonía 

mundial de 1939.La economía que emerge de este proceso restablece la 

tendencia integradora del imperialismo a un nivel más alto.Sin embargo 

surge un campo de fuerzas opuestas (también integradoras) :el bloque 

socialista. 

En Latinoamérica la existencia da un SQCtor industrial dedicado al 

mercado interno ofrece la ba.se objetiva para un cambio de actividad 

económica cuando sobreviene la crisis del mercado mundial.La restric

ción de las importaciones le abre nuevas posibilidades de crecimiento 

con objeto de satisfacer la demanda interna. 

El pacto firmado entre la burguos!a agro-mercantil y la burguesía in

dustrial •XPresaba una cooperaoiAln antagónica.las divergencias en materia 

de pol!tica cambiarla y crédito,los intentos constantes de la burguesía 

industrial para canalizar hacia si el exedento generado en el sector 

eXPortador y asegurar a través del Estado el desarrollo de sectores 

básicos fueron causas de con1'lictos interburgueses que so manifestaron 

en inestabilidad pol!tica supeeticial que nunca puso ennjaque los ci

miento• mismos del poder. En la lucba,la burguesía industrial echa mano 

de la presión do las mesas citad1nas que aumentaron considerabldmente 

y 10 establecen regimonea de tipo bonapartista 1119Jor conocidos como 

poplllistu.Con una rraseologia nacionalista y demagÓgica,lo bur&ues!a 

utiliz;a las masas.Intenta aponer un nuevo esquema de poder para atacar 
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a los terratenientes '1 a le. clase mercantil. A. la burguesía industrial 

le interesa una redistribución del ingreso para agrandar así el mer

cado 1n terno. 

JU desarrollo nacionalista autosustentado 81 la t1losofia ad doc 1pero 

el imperialismo afirma su tendencia a la integración de los sistemas 

de producc16n .La integración se da por el gran desarrollo del sector 

de bienes de capital en las economías centrales el cual fue e.compai\a

do por une gran aceleración del ,progreso tecnolÓgico. 

Surgió la necesidad para los paises centrales de exportar a la peri.ferie. 

equipo y máqujnas para ellos obsoletos que les burguesías latinas adop-

tan con gran alegria.Estas no rcsi tieron el asedio o la ten-

tación '1 dejaron la ideología nacionalista y el desarrollo autónomo. 

i:sta tecnologÍa ahorró ¡nuclÚsima mano de obra GUe se tradujo en desem

pleo,,crecimiento axpone~¡~e.log~ marginales y de los con!lictos socia-

les .La industria latinoronericana se enfrentó a un mercado reducido que 

trataba de compensar utilizando abusivamente la r~laciÓn precios-salario. 

l!!s to era posible porque empleando una tecnolog!a bhorrn ti va de mano de 

obra11a industrie. afrontaba una oferta de trabajo en constahte expe.nsiór. 

lo que le permitió !iJar los salarios al más bajo nivel.lill contraparti

da1el crecimiento del marcado era extremadamente lento y no so podía 

compensar sino mediante el alza de precios,es decir 1de 1nrlac1Ón. 

A. la burguesía industrial le conviene más aprovechar la nueva tecnolo

gÍa para extraer una mayor plusvalía relativa (véase nuestra actual 

11 reconvers1Ón industrial.") que creer su propia 1ndus tria pesada. 

Desde los años 20 la capac&dad para importar oe dettlriora constan taman

ta ,Fara elevar el monto de las divisa.o disponibles para la importación 

de equipos y bieres 1ntermed1os,no queda a la burguesía industrial. 

slno transigir con el sector agrario exportador '1 darle incluso las 

!ac1lidad•• e :Incentivos quo enge expandir sus actividades. 



Zl 

Para ha corlo s 1n limitar la acumulación de capital naces ario 

para enfrentar la se1unda e tapa de industrialización, tidna que des

cargar sobre los trabajadores el esfuerzo da capi talizaciÓn con lo 

que se a!irma una vez más el principio !undamantal del sistema sub

desarrollado,es decir 1la supereiplotaciÓn del trabajo. 

Con la aceleración da la inflación y con las pol! ticas de 11 es tab111zac1Ón11 

as! como la renuncia a realizar uaa retórma agraria efectiva,d1Ó como 

consecuoncio la ruptura de la base en que se apoyaba la polÍ tic a 

bona¡n rtista.j.bandonó la política de redistribución del ingreso y el 

tema de les reformas de estructura.La burguesía 1ndustrial abandona 

la idea del desarrollo autónomo y se integra a los capitales extranje-

ros con una ddpendencio económica y política nunca antas siquiera pensada. 

Se desnacionaliza a la burguesía local.El abandono de la política 

populista arrastra a la ca!da a los reg!menes liberal democráticos y 

conduce a lo implantación de dictaduras tecnocrá.tico"""111tares.Se ha-

cen gastos supermillonarios en armaaento11 y en la manuntenc1Ón de los 

ejércitos nacionales ahora convertidos en fuerzas de ocuapaciÓn interna. 

&n el marco de la dialéctica del desarrollo capitalista mundiel,el 

capitalismo latinoamericano reproduJo las leyes ganarales 

que rigen al sistema en su conjunto, mas en su especificidad propia, 

las acentuó hss ta su lÍmi te. 

La superexplotación del traba.Jo en que se funda lo condu.jo finalmente 

a una s1tuaci6n caracterizada por un corte radical entre loo tenden

cias naturales del sisteu y por lo tanto, entre los intereses de· 

las clases beneficiadas por él y las necesidades más elementales de 

las grandes masas,que se manifiestan en sus reivindicaciones de trabajp 

y consumo.La ley general de la acumulación do cepite.1 1 i¡ue implica la 

concentración de la ri1¡ueza en W1 polo de la sociedad y el ¡auperismo 

absoluto de la eran mayoda del pueblo se expresa ai¡u1 con brutalidad.(¡) 
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Los hechos históricos han generado una crisis muy seria an las 

ciencias sociales latinoamericam s.41 optimismo desarrollista le si

guió el pesimismo del estancamiento económico y el fracaso de las po

líticas del desarrollo ( planes do la CEPAL y Alianza para el Progre

so). 31. modelo de desarrollo entró en una terrible crisis y con él,ln 

ciencia social en la que se !undamantabn • 

• Hubo una mayor dependencia del comercio e:x:terior y menor 

elasticidad de la pauta de importaciones .Las di vi sas para la compra de 

insumos industriales fu=ror: cada voz más esenciales para la superviven

cia de la ,conom!a misma.Se seguía con la s1..bordinación n aquellos que 

con trolon el mercado mundl.al,las t.!cnicas y los medios de producción 

más adelantadca.La industria se ha cnractorizado por el creciente con

trol del capital extranjero,además se ha ido consolidando la concentra

ción 7 monopolización del sector industrial destruyendo las posibilida

des de un desarrollo nacional inda pendiente. 

Los músicos del Canto Huevo reaccionaron a esta situaci6n con 11nacio

nalismo11 en su música y en sus canciones.Ellos sent!an la necesidad de 

reafirmar su identidad como brasilefios,comopanruneños ,como melle anos e te. 

7 lo quisieron hacer de una manera de no dejara duda alguna,por eso, 

la utilización de instrumentos ,melodías y armonías tradicionales y fol

clóricas tiene su razón de ser.No os casual que en un principio la gente 

del Canto Nuevo (músicos y público) hayan vestido trajes folclóricos. 

La rdlpa era parta de un discurso poli tico.El 11tuendo tBlllbién oo lengua

je. 

Los suefios de constituir una "democracia burguesa a la europeo.º se esfu

maron.La creciente participación de la mas ns en la vida polÍ t4ca tuvo 
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como respuesta el golpe militar o el ancurecimiento del poder ins-

titucional con crociente acentuación del "oder .;;jecut1vo. 

La sociedad de consumo que se esperaba no llegó.Cierto que les ciudades 

crecieron y se mod~rn1zaron,paro los cinturones de miseria lo hicieron 

con mayor rapidez y en forma exponencial.La ciudad no pudo absorver a 

todos los que la industr4alizac4ón había arroJado del campo a la ciu

dad ;esta. gente en la peor de las miserias no eran consumidores ni pro

ductores de nada solo lllmpen o ej~rcito semiesclavo de reserva que 

presionaba los salarios a la beJa. 

Las burguesías que supuestamente iban a dirigir el proyecto de desa

rrollo independentista fueron asimilados por el capital o>:tranjero.El 

capital y los negocios no tienen patria.Le iniciativa privada es 11 nacio

nalistatt cuando le conviene y no se tienta el corazón para vender al 

pS.Ís o a •u propia madre. 

Todo el proteccionismo,mimos y cuidados para la burgucsín y la industria 

nacional no sirvió para su consolidación sino sólo para su enriqueci

miento y para quo en los ::iempos d1!Íc1les se fuura de su respectivo 

pe!s o se aliara con los monopolios in ternncionales. 
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;,;1 fascismo en América Latina. 

En algunos países los dictadores m111 tares ruaron los herederos 

de la intervenc1Ón e invasión extranjera directas.En otros trai

cionaron a los mov1.m1entos nacionales populues y establecieron 

vínculos con las ~randas potencias y las oligarquías antiguas .Su 

principal preocupación polÍ tica consistió en luchar por la hogemo-

n!a del gran capital y de las oligarquías y burguesías 

a través de la profesionalización de las fuerzas armadas y del 

control de los ejércitod regionales o privados hasta imponer su 

propio .Onopolio.En el campo económico lograron su posición econó

mica mediante una política de consecioncs y apoyo a la expansión 

de las plantaciones y empresas Oe enclave y de la articulación y 

tusión del capital local cor. el monopólico en el transporte,la rr.i

ner!a y la industria. 

Para Agustín Cueva no se trata de regimenes simplemente dictatoria

les de corte tradicional sino de un verdadero renac:Uliento de fascis

mo en tierras americanas ( 1) y de una rorma particular de dictadura 

terrorista que el capital monopÓlico ejerce sobre los pueblos cuando 

siente amenazados sus intereses. 

Las dicte.duras mili tares latinoamericanas de las dos Últimas décadas 

presentan - con algunas excepciones- las siguientes corac ter!s tico.s: 

La mayoría de los ejércitos lat!noemericnnos se hnn convertido en 

tuerzas de ocupación de sus propios países. 

Hacen· entrega de la economíu nacional al capital imperialista h1riondo 

de muerte a la pequefla y mediana industrio nacional, 

Llevan una política expresa de pauperización de las masas con el rin 

de asegurar elevadas tasas de gonancias a las co11peflias trananacio -
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nales y a la burguesía nacional que se l:e ya converj¡ido en su socia. 

Los militares sólo dan seña de m cionBlismo cuando argumentan en pro 

de la "seguridad nacional 11 pe.ra proteger al país y a la cultura na

cional de 11!Lerzas ajenas a su indosincracia" o de la "amenaza del 

comunismo de lfoscú11 • 

El liberalismo económico es la pauta a seguir en la econom!a que se 

traduce en una 11 just1.ricac1Ón teórica 11 a las medidas cuyo propósito 

es favorecer al gran capital y corporaciones trnnsnacionales que conso

lidan su dominación monopólica con la política de Uberalización de 

las importaciones además ven facilitado su acceso a las forn::as más re

tinadas de consumos importados, (2) 

&n vario• paises donde hubo un gobierno prosresista1las clases medias 

temerosas de perder lo que tenían ( miedo al "fantasma'de las mcio

nal1zaciones) apoyaron a los militares y a final de cuentas les fue 

peor con ellos. 

Se privatizan fábricas¡bancos escuelas ,etc. es decir todo el sector 

productivo cie bienes y servicios. 

JU movimiento obrero y campesino es controlado por medio del terror 

la muerta,la tortura y el exilio. 

t:n su fase adelantada los militares carecen de puntos de apoyo popular. 

Para Agustín Cueva la política económica del fascismo latinoamericano 

consi•ta en1 

a) la desnacionalización da la economía 

b) el desmantelamiento dél sector capitalista no monopólico de <!stado 

c) pauperizac1Ón absoluta de la clase obrera 

d) cancelación del Estado benefactor 

e) centralización dol capital 

t) transformación promonopÓlica del agro, 
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La economía del fascismo 11 creca 11 acentuando las desiguo.ldndes sociales 

Y económicas 1 deaarrolland~ Úllic~ente los puntos de interés al capital 

extran~ero. 

El régimen militar es incapaz de poner en marcha un proceso de desarro

llo autosustentado,as! como de solucionar de crisis. 

Carece de un partido de mas..S. 

Caza sin piedad a la oposición,sobre todo de izquierda. 

Reciben (unas más que otras) asesorla,armas,tacnologia y Unanc1sm1ento 

extre.njero,eo su mayoría norteamericano. 

'º'ano de obra controlada y semi esclava es lo que pueden ofrecer a los 

extranJeros JI ara que hagan inversiones y la seguridad de tener todo 

baJo control por la fuerza.De la misma manera of'recen los recursos 

naturalos del país. 

&l terror es ejercido de una manera cient!.t:ica 1moderna,institucional 

y sistamática. 

La imposibilidad de .1Jnplatar una verdadera polltica nacionalista (no de 

palabra) radica en que so corre el riesgo de que as ta adquiera desde 

la base proyecciooo s ant11mper1al1stas. !U elemento nacional chauvinista 

del fascismo ale...1 ·n o Japonés se asentnba en la posibilidad real de 

expansión territorial y del capital 11onopÓlico nati'1a más allá de sus 

fronteras acompafiados de una racismo o manera de escusa.En el caso lati

noamericano el racismo está pres'3nte en contra de los indios ,pero no 

hoy expansión terri torinl o de capital pues se trata da un tenÓit•no 

a la inversa • 

El f'nscismo acelera los procesos de concentración de capital y sobre

todo,de centralización.Reorgan1ze el mercado interior no sólo concen

trándolo hacia arriba, sino también redetiniando loo patronn de con•u-

ao popular.S.sta rede!'in1ciórfParmite un relati'fo eM&ncl:wn1ento da ciertos 
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rubros de consumo a costa del deterioro de las condiciones de salud, 

educación,viev1enda,etc. de la población general, 

Como ya se mencionó la oposición fue duramm te reprimida lo qua ocacionó 

que muchos intelectuales o cualquie !:'persona que noes tÜViaraJe acuerdo 

con el régimen abandom ran al pa!s ,Otros lo hicieron por cuestiom s 

económicas buscaban vivir tan cómodamente como los ciudadanos del 

primer mundo y cuando la dictadura les hizo "'r que ellos no pertenecían 

a la élite privilegiada y las condicionas de vida se deterioraron, 

en toncas hicieron las maletas y se fueron •. 

~o-- único bueno que han traido talas dictaduras y el exilio es que hi· 

cieron que nos conociéramos los latinoamericanos.A México llegó todo 

tipo de gente protegida pbr el ya tradicional asilo pol! tico ¡y como en 

otras ocaciones ,vinieron gentes muy valiosas :artistas 11ntelect111alas 

(dos que tres oportunistas) que enriqucieron nuestras artes y ciencias. 

Las ciencias sociales recibieron una inyección de nuevas ideas ,de nuevos 

entoques,de nuevos planteamientos y cuestionamientos ,lo mismo que en 

ciencias "exactas" y las artes.En el caso concreto de la mÚsica,ol 

exilio daJÓ huella en el Canto Nuevo mexicano,no sólo musicalmente ha· 

blando.Inclusive hay cdtica• a éste argumentando de que no pasaban da 

ser imitadores e intórpre tes de los sudamericanos y da que no producían 

nada propio 1 lo cual u exagerado.Lo qua s! es cierto es que a trav¡Ís 

da la cultura del axilio hubo un acercamiento entre los latinoamericanos, 
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Cap!tuio I Antecedentes 

l.- América del sur. 
A•y..t\;no-

una de 1111• b1p6tesi• es que el Canto Nuevo nnce en el cono sur como 

respuesta a l&ll dictaduras militares y gana mucha fuerza durante los 

gobierno• populares o popUlis ta•. A continuación varemos los casos 

de Argentina,Uruguay y Chile. 

Argentina al igual que otras paises latinoamericanos como México, 

tuvo la oportunidad de industrializarse y modarnizarse como proove• 

dor de materjas primas a los paises participantes de la Segunda Guerra 

Mundial.i;s ganancias de esas ventas pusieron a Argentina en· una po

sición económica muy próspera hasta entonces no conocida.De ser gamdera 

y agrícola saltó a la industrialización más sólida de América Latina. 

El auge de la industria tuvo como consecuencia la migración de la 

población campesina y provinciana a las ciudades ,en especial Bueno• 

Aires .Estos inmigrantes conocidos como "cabecitas negras", término des

pectivo aplicado a los daocendientas de los indios ,llevaron consigo 

sus costumbres,sus tradiciones y por su puesto,su música.Como era de 

esperarse ésta se convirtió en una intluencia determinante en la música 

pop'ft,f de las ciudades. JU feronismo era el caldo 

de cultivoC~ara esta nua·u másica bija de la tradición y de le moderni

dad.JU Paronismo impulsaba '1 utilizaba el folclor para sus principios 

nacionalistas. 

Hasta mediados de los años cincuenta,la música folclórica era conserva

dora en su forma y en su contenido. Se interpretaba sin ningún cambio en 

la estructura r!tmica o armónica y su• letras seguían si•ndo paisajistas. 

Nadie se proocupnba por la canción cnmpirana porque el tango tenía la 

atención de la mayor!a urbana. 
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Ln pri::i·~rA persona de 1zl:uierdn a dercha es ~( ~: \j;\\'\, •. iJt"d;l grupo Lo!; 

Folclor is tas ,al cuarto de izq. n ciero. es A tahualpa Yu¡: anqui 

(foto de archivo) 



De izq n der. Carlos iJÍas 11 6a.1to 11 cuando era guitar1·1··ta 

do Alfredo Zitarroza ~tercero de izq. a dore\. 

(foto de nrcnivo) 
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Es°'rinales da los años cincuent88 cuando algunos grupos de cabecitas 

negras hacen innovaciones en su música¡las letras que describían el 

pago ( el campo) !uuron sustituidas en gran parte por poemas que ha

blaban de la fida del argentino,de sus penas 1de sus problemas 1 de 

sus viYencias.Los grupos más representativos de este cambio son 

Los Chalchalero• y Los Fronterisos .Más tardo aparecen compositores 
. ~-~ 

como Fa16,DávaJ.os, Perdiguero, Horacio Guaraní y al más 

Ata.hualpa Iupanqui. 

&n este mov1~1ento musical las consignas eran recatar el fol

clor y recuperar los valores de la música tradicional desde la perspec

tiva de los cabezas negras ya que ellos no eran inmigrantes o h1Jos de. 

Poco d¿spués aparecieron Osear l'.atus ,Hercedes Sosa, Ti to Francia y 

Manuel TeJ6n entre otros .La transformación fue une cons ta.nte tanto 

en forma como en contenido¡ aparecen nuevos arreglos ,nuevas nrmonías 

nuevos estilos en la 1nt-:rpretaci6n.&l lenguaJe del Nuevo Cancionero 

Argentino utiliza más metáforas 1 pierde le sencillez de antaiio 

as! como va adquiriendo un sabor urbano. 
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Con el ascenso da la dictadura militar se implantan todo tipo de 

censuras ;se empezó por una selección de las canciones que no debían 

ser transmitidas por radio o televisiÓn • .i::sta censura no respondía 

a criterios establecidos ni a una secretar!a,o!icina,comité o comi-

sión ,por lo que era casi anónima y amorfa.Era imposible 

de terminar responsabilidades .Con el tiempo la censure fue máz direc

ta y más brutal¡tenemos el ejemplo concreto del grupo las Tres A. (de

dicados al terrorismo y entre us actividades se contaban los boicots 
<'!ios"to.1 

y en al mejor de los casos -l,a los músicos).C:l campo da trabajo 

disminuyó tanto qud los ::i,-"¡c,.\.:c-<i optaron por emi&rar.Algunos lo hicioron 

baJo amenazas de muerte por part~ de la dictadura. 

B.l Huevo Cancionero Argentino estuvo a p\Ulto de dosaparecer,p·Jro a pesar 

de amenazas y penurias econÓmicns,los músicos siguieron trabajando den

tro 'I fuera del país. 

Lo que empezó co110 música folclórica se transformó en todas direcciones. 

Bl tango también cambió y ha explorado nuevos caminos en la armonin,or

ques tación e intcrpre tación .As tor Pf azzola es WlO de los innova dores 

y tras de s! ha dejado Wla escuela de "nuevo tango 11 

on la que figuran el Cuarteto 

Cedrón 'I Uempo Argentino. 

Sin embargo en México el estilo que perduró fue el do cor te campirano 

con dotación de guitarras y bombo legO.aro (porque se oyi:: a muchas le

guas da distancia) con milongas 1 zambas 1gatos etc. 



}~ercedes :Josa 
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Chile 

Tal vez ol movimiento quo más huella hn deJ ado en Latinoamérica 

es el chileno.Receptor de la influencia del Nuevo Cancionero Argen

tino se sumergió en su folclor tratante de roscatarlo,i:n esto pa!s 

austral el gusto por el folclor aparece antt!s de los años sesenta!!

que es cuando La Nueva Canc1Ón Chilena empieza a dar sus primeros 

pasos. i!.ntre los inve• t!gadores del folclor chileno des tacan Margot 

Loyola,Violeta Parra,Héctor Pavéz y Uabriela Pizarra.Recolectaron 

gran cantidad de varsos,canciones,~leyendas. 
Viole ta Pal'ra viaJ Ó por todo Chile asimilando la sabia de 

su .folclor para cespuéa al hacer sus propias composiciones vertirla . 

.:ius co&posiciones se han convertido en 11 clasicas 11 del movimiento mu-

sical latinoamericano. 

La Nueva Canción Chilena surge paralela a las luchas populares "/ en un 

momento de gran efervescencia política.Esta música se oía en mitines, 

en la universidad y no era ajena a los trabajadores •• La llueva 

Canción Chilena se politizó y alcanzó gran popUlaridad durante el 

gobierno de Salvador Allende;esta música se transmitía por todos los 

medios de comwt1cac1Ón masiva por lo que tuvo buena difusión y todos 

la oían.Eso le creo una bese popular muy importante porque no fue músi

ca de una grupito de intelectuales de izquierda e./.t\,s;v<·"~~s plantea

mientos del gobierno de Allende coincidían con las espectativa s de la 

mús ice poli tiza.da.Otro rnctor qua ti.;, udÓ a la ::uava CBllC1Ón Chilena fue 

el venir de fuentes popUlares "/ estar empapeda de folclor. 

&n la época de le Uuided Popular,esta exprdsiÓn musical se 

Orljl-nrJ, de una manara nwtca antes vista y mucho menos entre los artistas. 

Se hacía oir por medio de la• agrupaci"cines obreras,sind1catos,ligas 

de trabaJadores,etc.que prestaban sus locales para les tocadas. 
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Las pt!rsonalidades más des tacadas de la Nueva Canción Chilena de ese 

entoncee ( finas de los 60 y principio de los 70) son Patricio Hans 

Violeta Parra<P• sus hijos Isabel y Angel Parra,Rolando Alarcón,los 

grupos lnti-1111mani 1 QU1lapayún y el más importante desd, mi personal 

opinión V!cto• Jara quien fue asesinado por los militares. 

El movimiento social chileno traía consigo re1v1md1cac1ones cultura

les desde muy antiguo y éstas se rueron concretizando a medida qUd el 

pueblo conquistaba posiciones.i:!l teatro y la canción ttStllVieron 

presentes desde las primeras luchas ,por eso no .as raro que esto. Úl

tima se transformara en uno de los fü.c toras culture les más id:=n tif!cados 

con el movimiento social de los sesenta,pnsando a ser W1 verdadero 

s!mbolo de lo que establ sucediendo en la vio~ nacional. 

La Canción Chilena,como la argentina y la uruguaya está intim&.mente li

gada al folclor,siendo éste,por lo m~nos en sus comit.·nzos su principal 

fuente de 1nsp1rac1Ón y temática.Se fueron abriendo puertb.S a nuevas 

corrientes,nuevos estilos.Hubo varios intentos por acercar la música 

clásica (de academia) a la popular.&e·trL.taba do crear une música 

culta no elitista¡se empezó con simples canciones hasta llegar a 

canta.tas,orn.torios y misas.El efemplo más representativo y más tallado 

es la Cantata de Santa ~:ar!a de lquique de Luis Advis. 

La incorporación de músicos de alta academia al movirrit!nto popular ayu

dó a la consolidación del género y al avance técnico e interprotativo 

de los diversos grupos .En esta labor y como compositores sobresoleri 

Luis Advis,Sergio Ortega 1Gustavo Becerra 1Cirilo Vila y Juan Ortega 

Salas. 

La llueva Canción Chilena sufri6 un serio revJ~ con el golpe mili-

tar de Pinochet el 11 de septiembre de 1973 ¡incluso su existencia 

como movimiento cultural estaba sentenciada cu1U1do la dictadura tomó 

las Prdmeras a:cdidas en su contra. 
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víctor .jr.n\ 
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Como la mayoría de los artistas no había disimulado su apoyo al 

16bierno anterior,muchos de ellos,los más ramosos fueron vistos 

COJDO peligrosos enemigos.:! así e111pezaron las persecuciones.i:nos se 

fueron a la cárcel otros al ex1lio,otres a campos de concentraci6n 

ll11111ados outenústicamente "campos de r•>hab1litación y trabaJo".Al-
1•1 owJ ¡unos tuvieron el tiempo su!iciente p&ra refugiars• en em-

bajada.U régimen deJÓ muy claro que a los cultivadores de !:al tipo 

de música se le considera.ria 11ele.anto sub\1B rsivo• .El t.error sumado 

a la prohibición dibubl1car Übros,revistas,disco; y la imposibili

dad de cualquier tipo de difusión a través de los JDedios de comuni

cación hizo dDtrar en crisis a la Nueva Canción Chilena.Los artista.o 

que pudieron salir del país y los que ya desde antes se encontraban 

en el extranjero rápidamrnte pusidron manos a la obra.Así que hubo 

dos grupoa traba,lando,uno dentro de Cb1le y otro ruara.Entre los que 

trabaJan en el interior están Tito Ferándes( el te11ucano),ortiga, 

Aquelarre,Pedro "f(nez,Antara,Osvaldo Diaz,Grupo Cámara, llano ActtVll do, 

Conjunto Chamal,Osvaldo 'lorres,Barroco Andino y Fernando Ub1ergo.Estos 

autores pónen especial atención en la rev1to.11zac1Ón do la música tol

clÓrica pero da un caracter menos ag1tat1vo c¡ue en lai allos anteriores. 

La difusión de tales obras !ue una tarea llevada a cabo por pequeflas 

compaJIÍas como "Nuestro Canto" y "Alerce".Los autorea c¡ue viven en el 

exilio han tenido una retroalimntac1Ón en su nue'fo habitet,lo que laa 

ha eblerto nuevas perspectivas en la composiciJSn.La cenci6n en el exilio 

se desligó de la 11Úlrica que se hace dentro de Chile •. 
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Uruguay 

.::n 1~68 el presidente uorge Pacheco Areca inició Wla rígida y agra-

s iva poli tic a con t...a vas tos sectores populares, desencadenando de ese 

modo Wl trágico procoso que ha co<>tado mucha sangre Joven.Los rasgos 

de est-. politica fueron le brutal represión antiobrera y antiWliversi

taria1una emb•stillta contra la guerrilla urbana(tupemaros) que rápidwmnte 

se transformó 011 guerra contra el pueblo¡ un colapso económico de 

catastróficos proporciones vino a sasonar el aswito y un dramático 

éxodo que en si mismo es una bofetada directa al régimen. 

Gracias a laJ Guerras l·:undiales el Uruguay puclo ir colocando venta

josamente er. el mercado internacional sus productos esenciales :carne 

y lana .El Uruguay es Wl. país de clase media,con escaso campesinado 

y wia capital que alberga a la mitad de la pobla-

ción.~sa enormC! clase media urbana depende en gran ¡:arte de una gi

ganwsca burocracia. 

1U relativo bieneotar de los años treinta y cuarenta fue algo fugaz 

un colpa de suerte para el que no se hab!anhecho previsiones y se los 

fue de las manos.Los cantegriles (nuestras ciudades perdidas)que siempre 

han ex.is tido,crecen en proporción directa ó.. la crisis. 

Los nuevos avances tecnolÓ¡¡cieos aplivados a la lona y lr. exportación 

de carneafecte.ron negativamente la clase media y proletaria 

Todos los qua tenían algo de dinero lo saÓí-on del país en forma de 

dólares.Cualquier medida que pudiera salvar la situación lesionuba a 

la banca,al gran latifundio y a la gran industria; los políticos es

taban demasiado ligados a estos como para atentar en su contra. 

La más golpeada y sorprendida era la clase media pues daba al tras te 

con todas su:; usp.:-ctatives. 
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in l9'flt vino el golpe lllilitar y se acabó con la libertad de prensa, 

de reunión y en general con todas las garantías 1nóiV1ciuales, ?Cuándo 

Y por qu~ terminó la era idílica? ?Cuándo y por qu~ se endureció la 

clase dominante y rec:urrJ.Ó a los asesores extra.n.jeros para que le 

aportasen dólares ,armas y las más modernas técnicas c1cntír.1cas para 

la tortura todo ello en defensa del sistema? Se la puede echar la 

culpa a la crisis,pero todos sabemos que la respU•Jsta no ~s tan s!m

ple.Bstá ligada a un proceso largo y muy coznplicado que por razonan 

da espacio me es 1mpos1bls seguir,pero si podecr.os afirmar ql.:u el 

verdadero respon>~lo del des as óro en cado pa:!s lntino=ericano no es 

únicamente el 1mpario que compra sino la. clase ~u~ vande,traidora 

que sin pedir opinión al pueblo remata al pals y al trabajo nacional. 

La canción uruguaya tiene en sus orígenes por lo z:.a::r,os dos vurtlan

tes de fuerte influencia en el resto de los movimientos del continenta: 

una es la linea apegada al folclor 1 que alcanza eran arraigo popular 

cuyo maJor representante fue el desafortunadamente finado Alfredo 

Z1tarrosa en 1989.La otra l!nea. es de una poesía más modt.!rna. y más 

cercana a las corrientes que llamamos Nueva Canción.surgida ésta en 

la repÚbl:!.caoriental ( nominativo para el Uruguay) en un contexto urbano, 

clasemed1ero 1 con una gran influencia europea (el Uruguoy os un "pa1s1to' 

de inmigrantes)ypreser<ta rasgos más universalistas en música y toxto, 

aunque ~u punto de referencia sigue siendo el folclor.ill representante 

más conocidode esta vertiente es Daniel V1gliott1. l!n los orlgenes de la 

llueva Canción Urugua;:a hay que recordar al dúo Los OliJDe.reños ta 

AnÍbal Sampayc.a Federico García Vigil 1a Carlos Hol1na 1a Zabalero 1f:ar

cos Velázquez,lsmandÚ Palacios ,Numa Moraes ,nodolro Dancos ta entre tantoJS 

más. 



Daniel ·,;ello t ti 

(fo to '"' archiva) 
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t.lfredo :i.1 tnrroza 

(foto '"' orch1VO) 



EL COMITE MEXICANO DE MATEMATICOS 
POR LA LIBERTAD DEL ING. JOSE LUIS MASSERA 

Y JORNADAS DE LA CULTURA URUGUAYA 
EN EL EXILIO 

invitan a Ud. 
al 

CONCIERTO 
HOMENAJE 

al 
eminente matemático 

JOSE LUIS MASSERA 

y por la 

AMNISTIA 
EN 

URUGUAY 
++++++++++• 11111111111. 11111111'1111 f tt+++++++++++++++++++++ 

CAMERATA 
PUNTA "~s., 

DEL ESTE~ 
.. ++++++U• 111111111+++++++++++++++++•++++++++++++++++++++++ 

Domingo 30 de marzo de 1980 a las 17 horas 
DIFUSION CULTURAL/ UNAM 

44 



45 

Como en todos los cancioneros nuevos el tema d• la Patria con p 

mayúscula se hace presenta y en esta caso viene a rehabilitar una 

vieja tradición que se había mar.tenido dormida : la de los cielitos. 

El cielito as Un género mus1cal"equ1111.lente• al corrido mexicano en 

el sentido de ser (junto con las vidalu o vidalitas} las expresio

nes artísticas pcpulares más significativas durante le gasta emanci-

padora del Uruguay.En esta 

forma de la antigua poesía 

canto reaparece el esp!ritu :r la 

gauchesca que volverá a encontrar 

en los nuevos en los jóvenes intérpretes y compoaitores un lugar 

especial • 

.U com1en&0 de los setentas la dictadura manda al exilio a millones. 

&l Dru¡uay se vielve un país de "viejitos" ya que los Jóvenes so van 

a buscar trabaJo a J.ustralia,canadá ,suecia etc.Los artistas también 

se fueron con una despedida a punta de balloneta 'I •e produce un gran 

vado cultural hasta que en 1977 se do.. un verdadero renacimionto 

de la canci.Ón uruguaya en el movimiento llamado escuetamente Música 

Popular Uruguaya que recogió experiencias 0pr1ncipios y definiciones 

del canto anterior.1977 es conocido como el año de "resurgimiento" ya 

que se produce un 11 booa" silencioso de la música uruguaya. 

11 Silenc1osamante11 se !ue recuperando el terreno ¡::mrdido. 

6stos artistas de la nueva 1enerac1Ón ain son desconocidos en el ttJS to 

del continente pero no por esto su obra menos valiosa.Los más destacados 

son Santiago Chalar,.t.ool üarcla,el grupo Contraviento 1el grupo vocal 

Un1verso,Carlos Har!a Fossatt1 1 el grllpo Los que iban cantando,Hontres

video,Juan José de Mello,Cantal1so,Wash1ngton Carrasco,Juan Feyrou,el 

grupo Rumbo. Todos ellos han revitalizado el canto uruguayo combinando 

todo tipo de géneros musicales de la región como el candomba,l&s c1loncu 1 

les zambas e te. 
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Las razooss por las que dediqué elg•mas páginas a la bis toria del 

Canto Nuevo en .t.rgent1na1Urugalf 7 Chile son las siguientes 1 

3s tos 110'limia11:to• son los que más huellas deJ aron en la 

Nueva Canción mex.1call& a través de todos los artistas e intelectuales 

que llagaron a nuestro país.La Nueva Tr&va Cubana también t'ua una 

int'luancia determinante pero constitu7e un caso especial, que veremos 

aparta. 

Las caracter!sticas que pres en tan los e as os sudamericanos se ase-

mejan (como ya veremos) al proceso mexicano par 11er un fenómeno par 

excelencia de clase 11111dia atmque en Chile llegcS a ser '18 rdaderamente 

popular • .t.quellos países tuvie~on una bonanza oconómica,como el nwstro, 

gracias a que pudieron coiocar elgwias materias primas 7 dos que tres 

manut'acturas en el mercado d..rante la. segunda Guerra Mundiai 

7 la sustitución de importaciones bizo que Brasil, Venazuela 1Argent1na 1 

Urugua7,Kéxico tu'lieran que elaborar productos que antes compraban 

a las potencias ,Durante este periodo 

de mod.rnidad o meJo• dicbo de salto a la "modernidad" (1ndustrieliza

c1Ón,urban1dad,mdas,avances tecnológicos de los que ;Ólo se disfrutaba 

en las ciudades),la clase media t'ue cont'igurando sus rasgos modernos 

más característicos y cor. ello• se rue gestando una protesta e incon

t'ormidad de los hiJos ele aquellos que pudieron dist'rutar IDl poco de 

aquel bienestar efímero.Esos muchachos cuando alcanzaron la mayoría de 

edad heredaron una cris1s econ6mica mundial que les cerró todas las 

puertas y las soluciones que había eran y siguen siendo de violencia. 

La incont'ormiclad y la 1'rustrac1Ón tomó diversos matices 1 desde la 

política hasta la UlosÓUca.Los afies sesentas y setentas se caracteri

zan por la des11uc1Ón de aquel elebado modelo de "desarrollo" .Zn esta 

tésis "'remos alguno• de los movl.mientos culturales de protesta 
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que nacieron de asas realidades latinoamericanas y del capitalismo 

mundial.Los mov1mientos de potesta juveniles son eh esas dos décadas 

un tenómeno mundial que se presentaron tanto en el llamado 

primer mundo 1 como en el tercer mundo y hasta en los países del bloque 

socialista (como en Checoslovaquia con su contracultura). 

A cont1nuaciÓn 1una probedita de la contracultura juvenil norteamericana 

y de cómo su movimiento hippie aqui en l·:éxico fue as1m1lado 1m1metisado 

y tomó un significado en algunos puntos distinto. 

La tecnocracia 

Los Estada! Unido• es el país que cristal1Ul claramente la• caras 

de la tecnocracia.La ingenieria social ha dado las condicionos pura qua 

el 11 talento 11 empresarial ensanche su campo de operaciones para or-

questar todo el contexto humano que rodea al c•Jmplejo industrial.La po

lÍtica,la educación,el ocio,las diversiones,la cultura ei. su conjunto, 

los im¡)ulsos 1nconsc1entes,incluso la prote.stn contra la tecnocracia 

misma,todo se convierte en objeto de &Xftlllen puramente técnico y de re

solución puramente técnica en manos de es¡:ecialistas.Jirl esa sociedad, 

as! como las de luropa del norte,el hombre no técnico no puede acercarse 

a cuestiones aparentemonte pequefias,sencillas ,sino quu todo dote de 

quedar en manos de los especialistas capacitados .Los expertos han tomaco 

una actitud autoritaria s1nt1éndoso los 1luminados,portadores de la 

verdad absoluta¿ QUién puede contradecir a un c1entl.rlco7 

f,¡u1enes gobiernan se remiten a los técnicos 1 qui~nes jus tU'icarSn cual

quier medida.Ea r&.!lgo más distintivo da la tecnocrecia o regimen de los 

expertos es que aún poseyendo un amplio poder coercitivo (utilizando 

computadoras y todos los avances cien tíficos) prefiere ganar la conformi

dad de le gente explotando la veneración a la ciencia 'I manipulando 
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el sentimiento de segur6dad y el confort de la abundancia industrial 

con su :Impagable precio ecológico. 

&l la década de loz afies sesentas en los tostados Unidos los Jóvenes 

llamaron la atencün de la sociedad mediante dos formas de lucha. 

una política y otra moral.En la pritnera insistieron en la necesidad 

irreversible de llevar a cabo transformaciones profuncdas y revolucio

narias ¡de cambiar hasta la ra.!z la organización de los sistemas pol:l.t1-

co-econÓm1co-sociales qud hemos padsc1do,para evitar la explotación 

del hombre por el hombre y establecer sociedades más humanas. &n el 

segundo tipo de lucha los jovenes sosten!an la tesis de que la organi

zación viciada en que v1v:lmos,anqu1losada,los males de los regi.menes 

sociales tiene sus basas dentro del s er humano mismo y que la tendencia 

tan agudizada hacia la autodestrucc16n,bacia la pérdida esencial de y¡ lo

res y de comunicación tambi&n tiene que modificarse desde la ra!:z. 

Los muchachos del primer grupo,el que ten!a una mayor participaci6n 

J>olitica fUe conocido como Iuppie y el segundo como Hippie. 

lU movimiento Hippie. 

A !'males de la dÓcada de los sesenta el movimiento hippie 

se e:xtend16 por muchos pÚses,entre ellos el nuestro aunque tomando 

part1cUlaridades que obviamente se debían al contexto de cada pÚs. 

La manera de lucha de los hippies ro11p1Ó por 

completo con las antiguas maneras de presentar batalla.U movimiento 

no era algo organizado sino espontáneo .No tuvieron nada que ver con 

partidos po1Ít1cos,s1ndicatos ni asociaciones.Lo único que los movía 

era la búsqueda de un nnmdo taejor.Buscaron los aspectos menos 1ntelec

t1vos del hombre como reacción hacia ln tacnocracia Y es por esto 

que el movitniento tuvo Wla carea tan fuerte de misticismo oriental. 
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La religiosidad asiática se vino como anillo al dedo porque es lo 

más alejado que e>ista a las tradicilones occidentales .::1 Zen y el 

Budismo tienen premisas de hum1ldad 1de comunidad,de amor,de no vio

lencia que coincid:l.an perfectamente con los ideales del movimiento. 

Buena parte de los hippies eran vegetarianos por su mariera de en-

tender el resp:ato a la vida. La no poseción de biere s era otrc óe 

los princip~os que impulsó a muchos adolescentes a abandonar lo~ con

fortables hogares de sus padres para vivir como vagabundos. 

Frente al crimen que la industria perpetúa d!a a Cía en contra de la 

ecologÍa 1los hippies rescataron la filosof:l.a de los indios donde el 

hombre es parte de un todo armónico.La i'lora,la fauna,el cosmos y 

el hombre están vitalmente relacionados y al destruir o dañar a 

alguno,el hombre mate parte de s:I. misu:o, 

Los hippies en ning!n momento quiesieron derrocar a su gobierno.A le 

más que llegaron fue tratar de e:xorsisar al Pentágono.Con su rutina 

diaria y con sus e:xentricidades rompieron los esquemas de su sociedad. 

Los xipitecas ( los hippies en l<Óxico), 

Entre nosotros se creyó que el hippismo tue tan sólo \Ul mov1m1en to 

de reacción contra el desarrollismo tecnocrático y deshum&ni-

zadpr del primer mundo ,por lo tanto ajeno a nuestra realidad .Se acusó 

a nuestros >ipitecas (en aiJelanta utilizaré este t.;rmino ideado por 

el padre Snric¡ue Marroquin para referirme a los hippies maxicanos) de 

ser blanco fácil del colonialismo cultural,como borreguismo 

O imitadores de la moJo. dOD'iinante.En buena medidn t!Sto fOO Cierto 

pero no se tuvo en cuenta que el hippisa:o norteamer1c8110 fue anto todo 

un movimiento de racc1Ón contra los valores culturales vigentes bnJo la 
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misma superestructura 1deol6giea que tienen los norteamericanos,agra

vada por nuestra situación de depend1entes,dominados y colonizados.En 

otras polabras,los hippies y los xipitecas tenían un enemigo conn1n. 

Ambos cuestionaron '1 rompieron los idolos que los occidentales 

habían consolidado yo el siglo pasado: el progreso,la c1encia,la patria 

&!'~; proceso iconoclasta en los Estados Unidos ya so l1l bia presentado 

en los tiempos de la Guerra Fria y en Europa n1 final da la Segunda 

Guerra ?·!und1a1. im la posguerra europea lo gente 

se 17.>lviÓ a 1iacer las vioje.5 preguntas I¿ Para qué vdvivmos? ?Vale lo 

pena? d Que será del mundo en la próxima guerra? .Esta consciencia diÓ 

lugar al e:xis tencialismo .. Las ideas heideggerianas bajaron al mundo 

de las mugrosas cavas parisinas con los sartreanos de Seint-üerma1n-des

Prés .As! surgió una bohemia profUnda y liberal. 

La bohemia e:xistencialista llegÓ a los Bstad6s Unidos,modificándose, 

naturalmente por el nnevo contexto cultural.Con la influecia francesa 

surge en los años cuarentas t finales ~ la llamada "lost generation" 

que antecede a la "beat generation11 de los afies cincuentas.La 11 beat11 

era un grupo de Jóvenes que escandalizaban a sus padres hncie~do ei 
a.mor con negros,viviendo en cuartuchos de azotea,consumiendo drogas, 

viajando de un lado a otro del país buscando clubs donde o1r jazz,sin 

un quinto on lo bolsa y aborreciendo el "americo.n way of life". 

Elvis Presley 7a hnbÍa aparecido cantando una 111ezcla de ritmos -negros 

del sur de los E.U. con countey music y estaba en v!as de come rtirse 

en un mito.Sin embargo,la robeld!a siJLbolizada por c:lvis reaui ta su

perficial,casi publicitaria.Sil 1957 la critica literaria se sacude con 

la aparición de la novela de J ack lerouac 'On the ro ad• (en ol 

camino) 1en la que describe la vida do la generación beat,su g•nte • 

.ln t.!rmino beat fue tomado de la Jerga jazz!stica del golpe de la batería. 
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La generación OOat es nómada y llega a Europa donde encuentra los rttstos 

del existencialismo !rancés.Llle•1an consigo escritos de Burroughs o 

del poeta Walt Whitman 1de Alan G1nsberg o el primer disco de Bob Dylan. 

Viven y viajan en comunas sin prejuiciso 1amables y solidarias,Según 

el país cambia el nombre que se les da: tedd11bo¡s en lnglaterra,los 

bloussons noir 1hooligans .an Polonia,stiliaks en Rusia.3n Checoslovaquia 

antes de la invación rusa se les podía ver por las calles con sus 113 los 

Y barbas largas ,sus pantalones rotos o ptlntarraJeados y caminar desproo

cu¡a do. i:n Amsterdan el movimiento tuvo una línea más pol!tica.illá 

los llamaban 'pravos 1 y llegaron a tener Wl representante on el pa1·la

manto do palo largo y pies descalzos.Surgieron sus primeros símbolos: 

la manzana 1la bicicleta blanca ( se dejaban ir en dirección contraria 

a los autos y pad!ru1 biciclotqs públicas que la policía so encari;ar!a 

da distribuir en los lugares más pobres) y el conocido símbolo de la 

Paz. 

Dos años después de iniciado su primer congreso,el movimiento decidió 

no volver a realizar ningwio pues sentían ·un gran recelo por todo 

tipo de organización. 

Los beatniks,es decir 1los miembros de la generación beat,en WlO de sus 

viajos por t·:éxico (según la versión de Kerouac) descubren el encanto 

de la mariguana y la llevan a San Francisco (r;.u,).C:n el argot de los 

beatniks,tollladO a su voz da los más sórdidos barrio.5 negros,llamaban 

11 to bo hip" al estado p~oducido por un buen toquesote.ca 11 hipster 11 era 

el maestro,el conocedor del mWldo de la hero!na,lo qu~ pe.re nosotros 

es un 11 macizo 11 .Los bipsters blancos eran~ grupo sÓlidrunente unido.Una 

especie de conspiradores o miembros de una sociedad secreta,esotérica 

que no se organiza para cambiar el orden social,sinn que lo elude para 

vivir una cierta filosofía 1mpopular 1 clandestina.'I'. en eso 
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aparecen los muchachi toa de clase media que se acaban de escapar de 

papá y mamá, sonrientes, bondadosos ,con !'lores en el pelo ,en busca de 

mariguana,de amor y paz.Los 11 macizos 11 ,los hi¡\sters mayores los llaman 

con simpatía '1 un ligero aire de superioridad "hippies". 

Nien tras los beatniks viajan por todo el mundo buscando "un camino 

interior" ,los hippie• se adentran en su mundo interior tratando así 

de cambiar el exterior. 

Los conjuntos "underground" (subterráneos) se mullliplican,Aparecen las 

tiendas donde se venden artículos hippies (carteles ,chucherías accesorios 

para fuma< hashish) .Lue¡o apar;cen los restaurantes vegetarianos ,las 

discotecas con luz ne¡ra,las boutiques etc. '1 detrás de ello• los predi

cadores orientales ,gurúa,r¡i.uavos profetas ,el yoga,nuevas drogas como el 

LSD,los conciertos de rock y miles de nuevos empresarios que no ven en 

el movimiento otra cosa qua un ne¡ociazo. 

Nacen los primeros niilos de los hijos de las tlores .ha¡ enfermedades, 

desnutrición,la droga hace estragos,vienen los brotes de violencia. 

Las pandillas negras '1 y los 11 Homeless 11 ( teporochos ,vagabundos) 

llegan a los barrios hippies y todo se complica. 

Como ya se hab!a hecho del movimiento una moda y un negocio lucrativo, 

muchos se desilucionan.Para ser •un buen hippie" habla que comer en 

X o tal restaurante o vestirse en la boutique tulanita ••• 

31 rock también se comercializa y las grandes compaliÍas disqneras 

al que les cae en las monos lo hacen 1no!ens1vo y menos 

molesto. 

Los hippies auténticos huyen de la ciudad a las comunas de la montal!a. 

Hay que volver a viajar como los beatniks.Ahora la meta es más lejana1 
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la India. Sa forman comunidades hippies en Orian te.Algunos se quedan 

en el camino 7 en Afganistan se establecen hasta que estalla la 

guerra.Es muy difícil llegar basta nllá.MtÍ>:ico resulta tentador :cer

cano, barato éxotico 1salváje y lejendariamente alucinógeno. 

Los hippies vienen Precisament.e a los sitios más abnndonados,v!r-

genes ,a descubrir un México que nosotros mismos ignoramos .Vinieron los 

primeros humllde_mente a aprender de nuestros indias.Se instalaron algún 

tiempo en la Sierra de Oaxaca y en algunos ¡a rajes de la costa norte. 

del Pací.rico e influyeron poco a poco en los Jóvenes naturales de quellos 

parajes. 
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Los xixpitecas 

!!n un principio la onda hippie lle gÓ a México importada por los 

junior de clse alta,quienes por sus continuos viajes a i:stados Unidos 

estaban al d!a en lo que a moda y costumbres concierne. Ia en México 

iban a comer lechugas a los restaurantes "'getarianos de la Zona 

Rosa para estar muy "in" ( a la moda) y hablar del "karma" (estado 

de armenia con el todo de la filosofia h1nduista). Tenían un medio 

liberal ilustradó qua da el dinero, que toleraba el pelo largo 1all 1 

pero esos s!,bien cuidado en costosas peluquerías.No pensaban sepa

rarse del sistema y aplacaban su sentimiento do cUlpab1l1dad burguesa 

adquirido en la Un1versidad 1participando en cualquier movimiento 

vanguardista qu¡ropusierauna vida más liberal. 

De ellos pronto descendió la onda hippie a su elemento natural:la clase 

media.La pequeña burguesía es la clase social más reprimida en lo que 

a tradiciones toca;el proletariado tiene un contacto más intimo y direc

to con la vida 1 gozan de mayor expontaneidad y de menos prejuicios. 

El 'qué dirán• los pobres se lo ponen de sombrero pues a quién le impor

ta lo que e._llos hagan 1 a ellos qué leo importa que socialmente no 

sea acoptado hacer tal o cual cosa si ellos mismos no son socialmente 

aceptados 11 por nacos 11 • 

Por otro lndo,no pocos hijos de ricachones hacen lo que quieren pues 

ante su dinero y sus 1ntluenc1as no hay pero que valga. 

Ss asi como la clase media se e.enviarte en el terreno m&s abonado 

para que stU'Jo. Wla reacci~n contracUltural. 
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Los xipitecas desertores de la burguesía pud·1aron denunciar a sus 
la 

familias la forma de vida de mayoría de los maxic"nos 1so-

bretodo~'Cie los que explotan.Al salir de sus casas se vieron pri::cisa

dos a vdvir como pobres,pero como no:lo eran en verdad,rRcionalizaron 

sus carencias revistiéndolas de poesía.Conserve.ron su 1deolog1a pe-

que~o burguesa con la cual se engañaban a sí rr.ismos y a otros 

menesterosos proir.ti.lca.ndo que aunque es bu1;1no ser rico no es malo ser 

pobre si se sabe serlo.La frustración no viane tanto de la pobreza en 

si,sino de la publicidad al provocar deseos de vivir como otros <fl" 

tienen los medios. 

A los xipitacas se les acus6 de mal.1nchistas por escuchar rock en in

glés y por haber ondeado en en el Festival do rock de Avándaro Wla 

bandera. norteamericana con la que querían saludar a la juventud y 

al rock norteamericanos ,pero fue mal interpretado por la. prensa amari

llista,.c.los pres;mtó como traidores a la patria. 
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La cultura del 68 

Durante el movimit>nto estudiantil de l968 1los unisersitarlos así 

como los intelectuales y varios sectores de la sociedad tomaron 

consciencia de la incapacidad negociadora y conciliadora de las 

autoridades mexicnnas.i>espués de la noche negra del 2 de octubre 

en Tlatelolco ,para todos era claro que en este país se puede mandar 

disparar sobre gente indefensa,que se puede matar impunemente con 

la meno en la cintura. Semejante crimen sacudió a la poblaciónj 

dos d!Rs r't~spués todos gritaban viva México en los estadios 
hubo 

olímpicos y noVotra manll'estaci.Sn ,ni se vieron los cortejos fúnbres 

(el ejército se encargó de cremar los cuerpos o tirarlos en alta mar 

y lavar las calles). 

~stos sucesos dejaron una huella muy profunda.¿sa fecha es a mi ma

nera de ver un parteaguas en la historia moderna de ?-léxico. 

ln la Universidad ~\etropolitana,a los 20 ailos de la matanza hubo un 

encuentro de artistas e intelectuales para discutir si hay o no una 

cUl tura del 68, He tomado las opiniones más importantes para este 

capítulo pues una de mis hipótesis es que si el Canto Nuevo no sur

gió del movimiento estudiantil de 1968 por lo menos éste lo radica

lizó y fue piedra angUlar en su desarrollo posterior en los años se

tentas. 

Hize muchas entrevistas a los músicos y nunca me imagin~ encontrar 

opiniones tan dll'erentes .A la pregunta & existe una cultura del 68? 

Anthar L6pes ,que durante muchos aílos estuvo al frente d•l Comité 

Hexicano de la Nueva Canción respondió que ~( ::i· ~ue 

naci.S en 196b a ra!z de los violentos acontecimientos. 
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Tragedia de la Plaza de las Tres Culturas (Corrido} 
Texto ~ Múslc.aJudlth R9'(81 

t@5 '1¡ ª'11 J 1i#fl~1l1 J '~ 

IJ ! \ 1 .l. 11 1 \¡ 1 1 

§· , 1: rn 1 ' l'tt:tg¡;;;;1 , &d.=1~ .g=&===..d§gg 
.L-.t-u-,~·u ...;/ ""- ~·--'--h---· 

Tragedia de 11 Plaza da lea Tre1 Cutturas 

El dos de octubre llegamos, 
todos peclf\camente, 
e un mitin en Tletololco, 
quince mll en la corriente. 

Año del sesenta y ocho, 
quó pene me de ecordermo, 
la pieza estaba repleto 
como e las sois do la tarde. 

Grupos de obreros llegaron 
y ol magisterio consciente; 
los estudiantes lograron 
un hennoso contingente. 

Do pronto rayan o! clolo 
cuatro luce1 da bangola 
y aparecon muchos hombros 
guante blanco y mala cara. 

Zumban los balll morta\oa 
rápido el p6nlco croco -
busco refugio y la tropa 
on toda1 partea aparece. 

Alzo los ojos al cielo 
y un helicóptero miro; 
luego sobre Tlatclolco 
llueve el fuego muy tupido. 

Ouó fuerzas Ion desiguales, 
hartos tanques y fusiles, 
armados los militares. 
desarmados los civiles. 

Doce años tenla un chiquillo 
que muerto cayó a mi ledo 
y el vientre do una prenade 
como lo han bayonoteadol 

Hieren a Orlano Falacci 
voz do la pren10 extranjero, 
ya concocló 111 cultura 
del gobierno do esta tiorro. 

Ya vló qua vamos unidos 
estudiantes con el pueblo 
contra un sistema corrupto 
y la falacia da un gobierno. 
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En contraste con Anthar,Julio SolÓrzano Fopa (hijo de la desaparecida 

Alaide Fopa) '1 uno de los más importantes empresarios de la industria 

disquera independiente que di.i'Unden Canto Nuevo 1afirma categóricamente 

que durante el 68 '1 después del 68 no nació ninguna cultura. Según 

Sol6rzano hubo sólo tres o cuatro canciones ,un par de libros ,alguna 

obra de teatro '1 el mural efímero que pintó Jose Luis Cuevas con al

gunos amigos en w1 tinaco frente a rectoría. 

Véamos que dicen los intelectuales que no ostó.n ligados a la canción. 

Ethel Krauze 1 "Me pregunto si no es demasiado ambicioso 1optimista 

o ingenuo hablar de una cultura del 66, Qu~ cultura puede derivarse 

de una matanza de JÓvenes'lN1nguna humanización se consigue de la muerte 

de una muchedumbre anónima.Ningún valor se crea a partir de una acción 

semejan te,, ni en los 16 afias que le si¡uioron. 

Nos preguntamos 

Jha servido pare que el joven luzca su entendimiento? ,Lo que hemos 

podido observar - yo,por ejemplo 1 1nmersa en la generaci6n que le siguió -

es que en todo caso el 68 rompi6 una cultura juvenil ceyo valor princi

pal era la consciencia pol.,{tica 1 el espíritu revolucionario que desde 

entes se empezaba a dar '1 en cambio instauró la fragmentación '1 la atom!a. 

La juventud dejó de ser una entidad espec!rica,un ser social con voz 

propia,como ya comenzaba a ser a partir de los sesentas dentro de todo 

un movimiento internacional juvenil que se estaba gestando.Daspuás del 

68 la Juventud se fragmentó en individuos aislados '1 sllenciosos,temero

:os .E::;o o:. lo que sucedió con mi generación. La. primera etapa fue la droga 

y el suicidio lento.La disperc16n de metas '1 objetivos se hizo patente¡ 

desaparecieron grupos y moviJl11entos sociales y aún artísticos.Se aletargó 

lo esencial dol esp!ri tu juvenil y lo único que se conservó fue lo c1rcuns

tancial1por ejemplo,la imitación de modas 1de mÚ•icas 1de hablas venidas 



HapresiÓn r:dlitar y policiaca contra lor. e""tUGi:bt.J_, r1t.e hici·:ron 

ur. plantón ~n ln ?1 aza de la Conztitución parr1 i·rusionar :: las 

nutor1drides pr.::-.r la r.::~olución del.pliego petitorio del '~or.sojo 

tlac1onal da huelga ,l..h1co 1'·6<. (foto e.e '·t'<:hhc) 
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de i.::uropa y de los Zs tados ttnidos, como s inÓnirr.os de verdadera Ju-

ven tud. Pero la esencia del espíritu revolucionario en el joven, 

aquí en J.!éxico ciespués de la matanza,parece que se aletargó.No 

confwidamos el hecho do innovar el idioma con ciertas hablas_,.la moda, 

ciertas costumbres y rasgos ,con wrn verdadera autenticidad en un 

espíritu Juvenil revolucionario.Lo único qul:3 quedó fue lo exterior. 

Claro que ex lsten ejemplos de obras buenas e importantes que se 

escribieron a raíz del 68,sin embargo,son casos exepcionales o 

aislados que 110 podríamos decir que conforman plt:mamen te una cul

tura ;son un testimonio importante de un autor 1pero no se puede hablar 

do que a partir de tres o cuatro obras so haya creado Wla cultura.El 

60 forma parte de la historia de ~:éxico 1 pero no como promotor sino 

como destructor'i(l) 

Como era de esperarse,en la sala de sem1narios,como dijeran los yu

catecos Luis Gerardo Iza ºtiró de la hebra" y la refutación no se hizo 

esperor,por lo menos en lo qua toca a Ciencias Sociales. 

Luis Gerardo lze ; 11 No hay duda do que los acontecimientos políticos 

de 1968 afectaron directamente a la comwiidad wiivorsitaria e intelec

tual de México¡tuvieron wia repercusión directa en la naturaleza del 

análisis político qu~ se efectuaba en los recintos académicos ,Se había 

experimentado en carne propi¡¡ la cara más brutal del autoritarismo me

xicano y era lógico que se procediera a exponer dr!tica y radicalmente 

su falta de logi t1m1dad e incluso de viabilidad ¡fue en toncas que la 

escuela marxista en sus múltiples variantee,tomó la delantara,sobre 

todo en la m;AM.Los planos tie estudio elaborados en esa época amplia

ron el espacio de la teoría marxista;el marxismo de origen francés e 

italiano 1mucho más flexible e innovador que el tradicionr¡l soviético 
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sirvió de fuente de inspiración a los nuevos a.nálisis de la realidad 

mex1cana.Zl cuest1onrun.1ento y reformulación del desarrollismo cepel1no 

Y de la sociología del desarrollo 1se explican también por la prescencia 

de otros factores de singular importa.ncia :La Revolución Cuba.na,la que 

también contribuyó a la toma de consciencia de la necesidad do elaborar 

diagnós tices más precisos de 1 ti crisis, así como delinear e instrumentar 

diversos tipos de acción social para superalla.&1 objetivo ya no fue 

tnnto buscar int.iJ.rlocutores entrt! el al.a progresista izel régili.en ,sino 

apoyar la organización inót>pendient~ de los trabajndores para crear en 

la sociedad civil la :fuerza autónoma capaz de disput•r a la larga el 

poder a los 'herederos• da 1910. 

Sin embargo 1nos dicen lloils y Murga <n un trab¡¡Jo que publicó la UN»! : 

81 bien es cierta la tendencia de integración al marxismo de la ciencia 

social en los países latinoamericanos ,hacia tllnales de los años 60 y 

principio de los 70 1ello es una cara de todo el ~ocaso.toste ocurrido 

a finales de los 60 y las tendencia:. que so afj rman en el curso de los 

?O y podríamos agregar de los 80,pusieron en evidencia una nueva fórmu

la política :la contrarrevolución burguesa qu-a se eipresri ou una de sus 

partes de la constitución;como dice Grnciarona,de un J!.stado Tocnocráti

co 1 autori tar1o cuyas poli ticas están 'legitimadas' con criterios técni

cos y ciont1fis1staa,or1entados por ol modelo de una JnOdernizac1Ón nuo

capitalista dependiente .l"rente a la marxis tac16n o parece la al terna ti va 

t:ecnocrátioa que está repl~gando a las universidades al cumplimiento de 

dos !'uncione~ esenciales para la continuidad de un 8.stado tecnocrético 

y de un modelo de modernización dependlente.La primera os de entrenar 

recursóso humanos de alto nivel,orientada tecnocráticamonte por c:titerios 

de apolit1smo,profes1onal1smo,espec1alizac1Ón y or1c1encia .La segunda 

es la do producir conocimientos cient1t1coa 1 técn1cos,deter1111nadu por 

las necesidades del e.otilo dominante de desarrollo (2) "• 
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Héctor Castro 111 lo creo quo dSiste una cultura del 68 • .>n lo Jud.dico 

empezó contra ei delito de disolución social,verdadera aberración por la 

que uno podía ser condenado a la cárcel por pensar,nada más;no 

por pensar d~.ferente,por pensar.Punto.Se logró que se borraran esas 

atrocidades del Código Penal.Fueron stlstitu!dos por otros delitos po

líticos que continuan vigentes y por otras pr~cticns que se iniciaron 

entonces y continuan vigentes,como al hacer desa¡:arecer a la gente, 

torturarla y producir después ,confecionos obtenidas gracias a toques 

eléctricos,su't:aarinos, tehuacán en la nar!z, j acusar a los disidentes 

pol!ticos de delitos del orden común. 

En materia de radiodii'usión la primera cosa que se d1Ó fue la irrupción 

de los muchachos en Radio Universidad 1 dÓnde por Órdenes directas del 

ingeniero Barros Sierra,de Gastón García Cantú y de ilnÚl Cosía que en

tonces fungía como subdirec tos de Radio Universidad ,se les concedió un 

espacio y so les enseñó la técnica paro hacer radio". (3) 

Ethe Krauze i 11 Lo que yo quise abordar fue. lo que sucedió después 1 pt!ro 

no en los adultos,no en los que ya eran artistas.Obviamen.to en los adul

tos que vivieron el 68 1sí d•spertó una consciencia poli tica.t:l 60 s:! 

despertó o solidificó una consciencia polÍ.tica en los mayores de 35 al'los 

por decir una edad, en los que ya eran escritores 1p1ntoras,art1stos 

e to. obviamente esto fue un elemento enrdquecedor paro :>u ¡r opio arte qUé 

pudieron realizar posteriormente en la 11terature. 1er. la g.rá.rica,en la 

pintura, ••• pero mi generación no vivió ttl 68 como un !iOr participante; 

éramos adolescentes o niños aún. 
so 

Cuando empezaba o florecer nuestra conscienctla política fue cuando nos 

diÓ el hachazo de la matanza de nw stros herrnanos mayores y eso nos 

retrotajo,nos aisló,nos fragmentó. 
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A esa cosmovisiÓn es a la que yo me refería como la ruptura da una 

cultura que se da en la matanza por la matanza •. Desgraciadamente 

los que no vivimos el 6b y a los que se nos depos1 tó esa tristeza, 

nos damos cuenta que ni hay el gran florecimiento ni es lo positivo 

sino una costra •n el 11lma que andamos cargando" (I¡.). 

Un estudiante de la sola agrega : 11 Creo que no se puede generalizar 

de esa forma.En algunos casos hubo un dasencanto, sin embargo vemos 

movimientos como el sin<ncalismo 1ndopendienta 1como el PHT,como los 

movimientos de liberación sexual1el movimiento feminista,el movimien

to gay que surgen con gentes que acudieron en el 68,pero que ,fueron 

alimentados ,estos mov1micntos 1por, gen*8s que ahora (en l9Blt) tienen 

25' o 30 años". (5) 

i:;thel Krau.ze i 11 Toda gener alizaciór~ as abusiva ,pnrcial. pero r:e cosaria 

porque si no 1no se podrla pensar.Creo que la mayoría padeció un desen

canto.Ahora esto de lns movimientos gay1fem1nista etc. surgen a partir 

de los 60 como movimientos 1ntemac1onales que siguen su curso.La ma

tanza del 66 ne mató a un pals por completo.!lata una cosa importante• 1 

croa en la mayoría el desencanto •. la desconcioncia(voy a usar ese barbaris 

mo) polÍtica 1pero hay otros movimientos que van sigu.lendo su curso.Cla-

ro que también habrá exepciones de Jóvenes qua si han tenido esa conscien

cia y qua la hayan seguido llevando a cabo 1pero realmente son ca sos 

excepcionales" (6). 

Si ponemos atención a las palBbras de cada opinión vemos qua todos 

dicen algo que es cierto en menor o mayor 111edida,pero según ai.1 entender 

el problema recide en qué es lo que entienden algunos por cultura del 

6ó y qué o tres. Por eJ amplo Julio Solórzandl lo en tiende como Ja s man1fos-

c1ones artis ticas de ese año nada llás. 
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La China Mendoza lo entiendo como los Ubres que sobre el tema se 

escribieron, Luis üerardo Ize va mucho más allá y rastrea sw con

sect:.encias en las Ciencias sociales.Luis ¿cheverria comprendib° 

que la gente ya no era la misma que antds dal 68 y tuvo que a-

1'lojar la reata antes de que raventara;as! nació la 

la ID?3.Se legalizó el tan satanizado partido comwlista 

asi como otros tantos partidos de la oposición¡ se redujo al 1% el. 

porcentaJe con respecto a la población total del país como mínimo de 

votos para que un partido alcanzara el registro ,se abolió el delito 

de disolución social y se diÓ wi margen mayor da lib<-!rtad de expresión 

(para la prensa exclusivamente) 1 todo con un tono populachero 1porque 

ni a populidta llegaba pero que 

reaccionarios del país. 

asust6 a los sectores más 

~l escritor José Agustín me d1Ó su po.rticuler respuesta : 11 Io creo 

que sLEJ. 68 implica en si una cultura que está compuesta,por un la-

do por las actitudes,el modo de ser y la mentalidad de los chavos que 

participa.ron en el movimiento e studiantil;que era distinta o la del 

resto de la sociedad -precisamente por esto se lanzaron al movimiento 

estudiantil- y por otro lado todcs las características que se liabÍan 

en esos años por la contracul tt<ra • .!s ta afectó profLndar..en te los modos 

de St:!r,sobretodo de los jÓV.Jnes 1 qui¿nes muy rápido g,,!nert1ron sus pro

pias bases culturales.A. partir del G& al movimiento dejó unu caterva 

tremenda de efectos que u su ve: si no con~t1 tuyenon una cultura del 

68 1s! modificaron y propiciaron formas culturales seriesís1mas en &l 

paÍS¡entonces 1yo creo que sí sa puede hablar de una cultura del. 6b." (?) 
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Mi opinión personal coincide con lo planteado por José I.gustin y 

Anthar LÓpez 1 el 66 viene a acentúar problemas ,a cambiar concep

ciones,filosoí'1as, viene e darle mayor vida a la contracultura que desde 

antas ya se había estado generando en Héxico y que babia asimilado 

muchos elementos de la contracultura juvenil mundial de los años 60. 

Bl 68 deja una huella tan profunda que hasta hoy dÍa so sigue sintien

do en la creación artística autéxioma.El movimiento estudiantil de 1986-

87 no cesó de evocar el 66 como el ~rimer intento de grandes di-

mansiones •1"" ganar terreno al autor! tarismo y a la tecnocracia. 

0:1 68 radicalizó a varios intérpr.tes y compositores.Algunos de ellos 

habían tocado sol.amente folclor o ritmos trad1cionnles tan solo por 

gusto;p~ro en los años setenta,la música folclórica tomó un significudo 

diStinto,DeJÓ de ser música de bailables de la primaria y objeto 

de estudio pura los etnomusicólogos. Lo que cambió .fueron los te~tos. 

Muchas veces la música est.uvo_ mal tocada;pero lo importante era 

el conten1do 1no el contixiante. &l pÚblico de la canción de protesta 

era en su mayoría estudiantes prepnratorianos y universitarios .Los 

ailos setentas se caracterizan por una serie de movilizaciones 

estudiantiles que veremos supart1c1almente a continuación.Creo que no 

cst; de más echarles una miradito. pues no basta decir que ¡:era os& on

tonces los estudiantes estabaD radicalizados ( o por lo menos algw10s) 

como consecuencia del 68,ya más adelanto hubo sucesos que no deJ nron 

cerrar le herida. 
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Los años setentas y los conf'lictos estudiantiles. 

La ma tenza óe 1966 1lus tró la grave crisis de la sociedad mexiclllll y 

se convirtió en un llamado de atención en .torno a las consecuencias 

que podrían seguir acarreando las respuestas arbitrarias y autoritarias 

del gobierno.Luis Echeverría,ya como presidente trató de sanar la lla

ga.Trató de arreglar la ruptura entre el ,,;stado y los estudiantes do 

educación superior.Al mismo tiempo los estudiantes intentaron 

profundizar y arraigar rórm .ulas de gobierno demócraticas en muy di

versas universidades del país .ln este marco se produjeron confJ ict.os 

en la universidad de Huevo León,Puebla,Sinaloa,Guerrero,Oaxaca y el 

Distrito Federal entra estudiantes 1las autoridades locales y la buro

cracia universitaria. 

En los primeros meses de 1971 las autoridades do la Universidad Autóno

ma de Nuevo León se enfrentaron al gobernador del Estado por problemas 

de subsidio.El 25 de marzo,por primera vez en la his Lo ria cie la 

wi1'a rsidad,el Consejo Univarsitario convócn a wia marcha ~ra exigir 

subsidio suficiente para la instituciÓn,Pero como Única respuesta reci

ben al día siguiente la aprovación de una nueva Ley Orgánica que ponía 

el timón de la institución en manos de una llamada Asamblea Popular U

n1versitaria,en la que lo. mayoría de los participantes no oran univer

sitarios.Esta nueva ley eprovada con dispensa de trámite por la legisla

tura local solamente aviva el conflicto.La confrontociÓn so dispara 

cuando la Asamblea nombra como rector de la llANL al ~ Arnult'o 

Treviño Uarza. 

Lo.s estudiantes indignados tomaron divorsas instalaciones Univers1Garias 

y se coordinan a travds del Comité Central de Lucha y buscon una serie 

da reivindicaciones y la derogación de la ley Orgrnica. 
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Ante la polarización de Nuevo "aón 1el gobierno fedaral decide actuar. 

&l entonces secretario de Educación PÚblica lng. Vlctor Bravo Ahuja 

via,J a a 1-:on terrey y ah~romueve la elaboración de una nueva ley 

Orgánica.Siete exrectores se encargan de la tnrea.Se vislumbra una 

solución intermendia y parecla que el conflicto se resolverla por 

la mediación del gobierno federal .Empero una fecha trágioa vino a 

interponerse en los proyectos de reconciliación: el 10 de junio de 

1971.Ese día los estudiantes de la capital realizarían una gran marcha 

de solidaridad con sus compalleros de la universidad leonesa.Cuando el 

contingente apenas salla de la normal superior 1fue agredido por un 

grupo parapoliciaco lluado "los halcones" .Estos protegidos por la 

pol.icln capitalina atacaron a los manifestantes dejando como saldo 

varios muertos y un sin número de heridos. 

A pesBJ.' de la renuncia del Jefe del Departamento del Dist: 1to Federal, 

del director de Pol1cla y Tránsito y del Procurador General de la llepú-

bl1ca 1e1 renco:r de los estudiantes no conoció límites. In la 

ca¡¡ital no volv;tÓ a producirse un movimiento masivo de estudiantes 

(hasta 1986 y 87).Cada ve" fue mayor la fragmentación del contingente 

estudiantil y la reconciliación se perdió en el olvido. 

roateriormente los conflictos en Puebla 1Sinaloa1 üuerrero y Orutaca ali

mentaron el enfrentamiento entre universidades y el poder pÚblico.ln 

Puebla 1por ejemplo 1el gobierno encabezado por el gobernador provicional 

ilonzálo bautista O'Farr11 1 desató en abril de 1972 una intensa campafia 

contra la Universidad de su Estado,según él "para sacar a los comwiistas 11 • 

La eacalada contra la universidad de Puebla crece y el 20 de julio de 

1972 es asesinado el director de la preparatoria nocturna Benito Juárez 
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contra el movir:Linto estudiantil 

en 1971,t:l ¡;rupo porrunilitnr 

llamado 11 Los aleones" a taca vas tido 

d~ civil y usa las artes marciales. 

(foto de archivo) 
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el arquitecto Joel Arriaga.O:l crimen sólo agudiza el conf'licto el 

cual se vuelve cada día más violento. li1 jete 

del Departamento de Servicio Social de la Universidad AujlÓnclma de 

Puebla Enrique Cabrera as asesinado el 20 de diciembre.i>l siguiente 

lo de mayo se convirtió en la gota (de sangre) qio derramó ejaso.3se 

día !"ue agredida la universidad y fueron asesinados 4 estudiantes.Las 

protestas en todo el pe.Ís no se dejan esperar .El 8 de mayo se lleva a 

cabo un paro nacional de W'liversidades.Las protestas lograron que el 9 

de mayo renunciara a su cargo el gobernador bautista o'k'arrU.¡:¡,sde el 

centro del país se nombró un sustituto • 

.El movimiento estudiantil tuvo otras secuelas .ii;n los primaras nflos 

de la década de los setenta,diferentes franjas de estudiantes tuvieron 

una radicalización lo que algunos llaman "extrema". Después del 68 y 

de todo lo que Vino después 1llgunos muchachos no creían en ninguna de 

lao vías comunes, ins ti tuaionaleo del quehacer poli tic o .Ellos veían to

das las puertas derradas y .9eguramente por es ta razón muchos activistas 

universitarios se pasaron al bando de la guarrilla urbana.Surg,eron 

agrupaciones como el Frente Urbano Zapatista,El Movimiento Arma-

do Revolucionario 1Los comandos del Pueblo,Las Fuerzas ltevolucionarias 

Armadas del Pueblo,La liga 23 de Septiembre y otros que reivindicaron 

como Única terma de lucha y transtormac1Ón social la vía artt:adn. 

Secuestros 1 robos,~nltos y un.rrentamientos armados se sucedieron.e:! go

bierno respondió con mano dura y después de una guerra sorda y semisecre

ta de la que por cuas tienes obvias se tiene muy poca 1nformac1Ón el 

movimiento guerrillero tanto urbano como rural !"ue aplnstado.;;l gobiorna 

f'ederal nunca reconoció pÚblicamenta la eJ1.istencia de la guerrilla.An

te la opinión pÚblica los presentaban como delincuont:Qs del orden común. 

La prensa tuvo una censura extrema y la única publicación que imprimió 
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un manifiesto de la guerrilla tuvo un castigo ejemplar .La Revista 

?or ~seo.saquearon su local,destruyeron la maquinaria,quemaron lo 

que hab!a y su consejo editorial tuvo que aelir a escondidas del país 

Cuba les diÓ uilo polÍ tico. 

Los reiterados golpes e los guerr1.lleros,por Wl lado, más su creciente 

radicalismo y seotariemo y la muy probable infiltración en sus filas, 

hicieron que poco a poco los focos guerrilleros fueran desapareciendo 

al mismo tiempo que los que quedaban sufrieran un veloz proceso de des

composición.il final,cada vez más aislados,protagónistas de actos que 

la mayoría de la ciudadanía repudiaba y sin mayores porspectivas,los 

guerrilleros terminaron m.uertos,dasaparecidos ,presos o se disolvieron 

como agrupación sin dejar rastro. 

AsÍ,el sexenio de i:cheverr!a se caracterizó por el intento del ejecutivo 

de reconciliarse con lo• estudiantes ,pero con un gobierno y un equipo 

que a cualquier l!lOV1miento de reivindicación democrática le daba 

duro y e" la cabeza, Echeverría visitó varias universidades¡ 

Un dÍa se apareció por Ciudad Universitaria y además de la rechifla se 

llevó una pedrada en la caboza 1en la calva para ser más exactos. Tiempo 

después ,cuando recibió a algunos universitarios en Los Pinos ,les &ijo 

" Vengan muchachos,quiero que vean algo" y lesPro}'9ctl\,1 video de la 

pedrada. 

Intentando flexibilizar lae relaciones e instituciones politicas,el 

gobierno de t:cheverr!a propuso una apertura democrática.So trataba, 

por lo menos en los enunciados de no asfixiar más la disidencia y de 

abrir canales de confrontación política presumiblementa más democráticos, 

i!sta apertura pol!tiaa fue una rendiJa que se abrió y que los músicos 

de la Nueva Canción aprovecharon al máximo. Por primera vez .éstos toca

ron con dinero oficial,en locales del gobierno,fueron invitados por 
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prirr.era vez a programas era la televisión ofhcial y sobre todo,tuvieron 

la confianza y una relativa seguridad de que podían cantar lo que querían. 

A cont1nuac1ón,veamos un poco de esta apertuda democrática y de cómo 

le abrió las puertas a la Nueva Ce.nciÓn. 

Lo qul3 hoy nos pui:!de par":?cer un muy tibio intento por"damocratizar" la 

vida politica del país,se .. mfrdntó a una sor1e de 1nteroses,1nst1tuciones 

y prácticas que verúan usufructando la:; foro:as del quehncer poli tico en 

Hé7.1co. En 19'74ol economista Carlos Pereyra coi.nenlt.§s resultados da la 

apertura democrática: 

"Desdo 1970 los mexicanos han sido testigos de una ininterrum

pida campaña destinada a convencernos de que se ha dado \IDO. rur.pliación 

a los márgenes democráticos ;sin embargo casi el único resultado efectivo 

do la apertura se encuentra una mayor libertad do expresión a nivel de 

la prensa.Conflictos sociales nnteriormente ncallados,recil>on ahora difu

sión aún cuando esto vaya en det:imento de funcionarios loca]es o fetlera

les {1) 11 • l sin embargo le dieron un golpe !'l periódico t;xcelsior. 

En el caso de los ¡:u rtióos pal! ticos la democrntiznción fue con gotero. 

Se amplió la representnciÓn de las minorías en el Oongreso,se i&naguraron 

las diputacionds de pai:jido ,en lo~ conc,resos locales se redujo el nú

mero de afiliados ndcesarios para que una agrupación poli tic a pudiura 

tener registro como por ti do. Sin embargo ,estas pequefias reformas so lamen te 

siguieron nlirnentanCo el viejo y gastado juego entre el PRI 1 PAN 1 PPS y 

lJARM. Viejos p nuevos agrupamdentos qu~ demandaban su reconocimiento 

y legitimación fueron otra vez mnrginados.&n lo social1lo agrario j' lo 

estudiantil se corrió con peor suerte corno ya vinlos. 
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Q1 el discurso y en la escenografía el gobierno de 

.O:::chevarr!a quiso :Ser populista.Apoyó n los países árabes, tomó 

como bandera al Tercer Mundo y v1aJÓ por el orbe con tanta gente 

que an el aeropuerto se preguntaban~ vienen a despedirlo o se van 

con él? Llevaba ballets folclóricos 1mariachis ,cocineros y diez mil 

gorrones, todo en nombre del estrechamiento de lazos y en busca de 

inversionistas .Creó diversos centros do estudio para el Tercer 

Mundo,afianzó la amistad y cooperación con Cuba y le construyó la 

embajada más grande en México. 

El gobierno mexicano diÓ asilo político a todo aquel que lo soli

citó.En esa época los países latinoamericanos con régimen civil 

eran excepciones .Los estragos de las dictaduras latinoamericanas 

lanzaron a decenas de miles al exilio.t:cheverría siguió la política 

exterioJI tradicional de nuestro país recibiendo a los perseguidos 

y rompiendo relaciones diploniáticas con los gobiernos militares. 

ln el plano nacional se diÓ autorización al entonces Partido Comu

nista para llevar a cabo sus Festivales de Oposición. 

Las primeras organizaciones de músicos independeintes (CEFOL,FLEC, 

LIMAR) no tuvieron dificultades pora su fundación.Nacen y se multi

plican las pef'las.l!l Canto Nuevo Latinoamericano y aún joven mexicano 

tienen por primera vez acceso a la radio oficial (Radio E!ducaciÓn) y 

se quedan como algo común y cotidiano en la programación de la esta

ción has ta nuestros óÍas .Mario DÍaz Horcado se pone al frente de al

gunos programas para RTC Radio, Televisión y Cinematografía de la 

Secretaría de Gobernación) que son transmitidos despuéc d+.J las once 

de la noche donde pre!>enta ln serie Cantares do Norte a Jur, buon pa

norama de la csnción polÍ tic a latinoamericana • 
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<:n al discurso y en la eoenogra1"Ía 1el gobierno de C:cheverrla quiso 

ser populista.Apoye" a los paf ses árabes, tomó como bandera al 
I 

Tercer Eundo. Viajp por todo el orbe con tanta gante que on el aero-

puerto se pregtmtaban ?vendrán a despedirlo 6, se ¡,.{v. con é1'1.LLevaba 

mar1ach4s, cocineros ,papel picado,,:¡ uegos pirotécnicos, lllOle 1 tortillas 

ballets folclóricos y diez mil gooronas 1 todo en non;Lre del as trechamianto 

de lazos y en busca de inversionistas.Creó diursos centros de estudio 

para el 'l'ercer Eundo. Afianza ln amistad y cooperación con Cuba y se 

construyo para el hermano país la embajada más grande d~ ~:.é:xico 

. lll gobierno mexicano do~ asilo político a todo aquel que lo so

licitri'.Bn esa época los países latinoamericanos con Wl régimen civil 

\1.J~xepciones .Los estragos cie las die taduras rur.ericanas lnnzo.,..cl"-a 

millones al exilio.Eche11erría,en su afán por conquistar terrenos en la 

diplomacia y siguiendo l.a polÍtica exterior tradicional de nuestro 
a1f1o .. .i."1< .. ~ 

país,romp1t relacione~con los regÍmanes militares. 

En el plano nacional,se diÓ autorización al entonces Partido Comwiisto 

para llevar a cabo sus Festhal.es de oposición. 

Las primeras organizaciones de músicos independUntes ( C6FOL,LIHAR) 

na1vul«O..._d1.f1cultades con las autoridades.Nacen las peñas.El Canto 

Nuevo Latinoamericano y el mexicano tienen por primera 

vez acceso n la Radio 0Ji..J1al (Radio 6ducac1Ón) y se quedan como 

algo común y cotidiano en la programación de la estación hasta nuestros 

días. Mario D!az Harcado oo pone al frente d• algunos programas para 

RTC (Radio, Televisión yCinematografÍa de la Secretaría da Gobernación) 

que son transmitidos después de las once de la noche y donde pr~senta 

en la serie 11 Clilltares de Norte a .Sur'/ un panorama de la canciór. pollti

ca latinonmericnna,llevando a varios gru¡.ios me1.1cnno.s cor.o 1nv1 to.dos. 
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Durante los años setentas,los intelectuE.1les y artistas que vienen a 

radicar a nuetro pa!s,le dsn Wla inyección a la vida cient!tica y cUl

tural de país y dejan huella e influencia en sus colegas nacionales. 

En esos allos tie:nen una intensa labor huésped~s como La Camerata Punta 

del .::ste 1Alfredo Zitarroza que radica aquí Wl par de años y llega a tener 

un pro gr runa de radio en Radio Educación,los miembros del grupo Sanampay, 

.Lielfor Sombra,Carlos Díaz 11 caíto11 , por mencionar algunos . .ti:n esa década 

vienen por primera vez a }:éxico Sil vio Rodr!guez,Pablo Milanés ,Noel 

Nicola,sara González,Amauri .Pérez,Viru.1.o~l-liriam Ramos de la Nu~va Trova 

Cubana. 

Los foros oficiales 11nclusive el Auditorio Nacional y el :Centro de las 
llegan a ser , 

Bellas /1.rtos ~ escenarios de la cancion de protesta. 

Hasta aqui he tratado de dar un panorama del contexto del cual slU'giÓ 

la Nueva Canción en Néxico.Hemos visto 

en los 1!.Stados Unidos 

contracultura 

1la radicalización de 

los estudiantes en el movimiento pro democratización d1t las institucio

nes de educación SUJB rior,hemo:.i visto como la 11 nperturn democrática" 

le· perrr.1t1Ó trabajar en paz a la canción de protesta durant.e los años 

setentas y aún más,le d1Ó localeSJY cómo las dictaduras militares nos 

enviaron parte de la crema y nata de su sociedad como embaJ~do:es cUl

turales11nyectándole nuevos bríos a la canción politizada. Todos estoo 

elementos 1ntluyeron en menor o mayor medida en la gestación del 

Canto Nuevo ~:exicaDo .• 



78 

CAPITULO ll C:L CANTO Nu.;vo i:N l-l.::11CO 

Brevo historia del Canto Nuevo en el Distrito Federal. 

Las consienas de 'recresnr a las raíces' y retomar los valores olvi

dados da la cultura latinoamericana que en al resto del continente tanto 

eco habían tenido por fin llegaron a Há:dco ~fueron bien acogidas por un 

reducido grupo de estudiantes 11nteloctualos y aJDnntes dal folclor.ii:n 

un principio las veladas con música folclorica se llevaron a cabo en 

casas particulares,oyendo discos o a. 'nli;uien que cantara. o tocara la 

guitarra. Hablar.os de fines de los años se sen tas y ~os primeros de los 

setentas. Una de las casas mó.s concurritins era la de Beno Liberman,de la 

qua prácticamente podi.:mos docir t¡Ue S!:lieron varios grupos 1.n!'ormales, 

de o.t'icionados sir. mayores pre tenc1ones que las de gozar de la música 

Uno de estos entusiastas grupos fue el de La Pella Móvil ;en esa entonces 

el mayor tenía 20 aiios y menor ll+.<:stos muchachos hicieron un viaje de 

paseo a 3urdipa que aprovecharon ¡:sra tocar allá.Tuvie;·on muchas avtmtu ... 

ra9.~sta llegaron ~asar una noche en la cárcel an Italia por ºalterar la 

paz pÚblicn.0 (en su estancia en la comandancia ac hicieron amigos de 

los polic!~ y siguieron tocando y toD!nndo refrescos). Por un gran golpe 

de suarte fu"ron invitados a gra!lar un programa para la BBC de Londres; 

regresb..ron a México con la idea de formar junto con otros amigos un 

centro do cstuóios del folclor latinoamericano. 3n 1975 crean el CEFOL 

( Centro óe ;!studios del Folclor Lotinonmericnno).La idoa ero tener un 

foro donde pudieran tocar en público los fines de semar.a y llevar invitadas 

a otros gruposJt. músicos. Según testimonio de Ricardo Pérez Eonfort 

quien fuara miembro del desaparecido grupo La Peña ~óvil; "ahÍ se fue 

toda nuestra lena" .se quería que el C.<;FDL también fuera un cantro de 
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de estudios po1Ítico-mus1cales,De hecho al.lá llegp.ron n impartirse 

clases de guitarra.Je queria también \ID espacio para la dis-

cusión y de estuddo pero no funcionó. Marcial Alejandro sobre esto 

nos dice ; 11 Hab{a anorces discusiore s sobre ~stética,polÍti~a,ci.eta

fis1ca,per~ nunca se hac!a nada.L.ra un desmadre y asto del estudio 

sólo fue tomado en serio por dos o tres personas11 • 

;,!n el C.::FOL. había tres grupos de planta 1es decir,quc siempre tocaban: 

La Peña Móvil, el Cade shadec que en zopoteca quiere dacir los de aba

jo y el Cuicanl..;ntre los invitados figuraban Salvador (negro) Oj<oda 1 

Amparo Ochoa y los Folcloristas. 

Uno de los grandes problemas a los que me he enfrentadc al elaborar es

ta tésis es señalar el momento preciso en que esta ruÚsica debo llacrnrse 

Canto Uucvo,o aún peor, a quién s¿ lt3 puede poner la etiqueta de Canto 

Nuevo y a q_ui~n no. ?Toda la Canción política os Canto Nuevo? ?Ln canción 

de protesta es Canto ?~1.0\'0 o no? Ninguno de los que tor.:Ó o toma part.f:! 

de este quehacer ha logre.do ponerse de acuerdo.lo uso al término Canto 

lluevo o Nueva Canción como una injusta generalización p8ro por razones 

prácticas.Esta discusión sal.:: a colación pues según la versión de Ar1ther 

Lópea ,muchos músicos, como los folclor is tas que nn tes toc~ban por pes ar 

el ruto y sin r.ayores pretanciont:s después de ln matanza. de 1968 se 

radicnlizan y tocw canciones de protesto. latinorur,,ricanas.&n el C.iFOL 

ellos tocaban ya como grupo polithado,al igual qu" sus colegas. Los 

Folcloristas tocaban prdncipalmente en el local de Salvador OJeda que 

se llamaba 11 Chez negroº y era rumbero por excelencia.De ~ste lugar 

salieron Los llakos o Los Jlacos. 

Al poco tiempo de ser fundado al c.:FOL apareció la Peña del llahual 

donde se Pres~r.taban casi todos los mismos grupos y solistas que en 

el C.:FOL y que en el local de Los Folcloristas, 
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El CSFOL duró muy poco por problemas de tiempo dinero y apatía,pero 

la idea seguía viva.En 1976 se !'undÓ el FLEC (Frente para la libre 

LJCPres ión de la Cultura) con el mi&mo personal del CEFOL • .::s te era un 

proyecto más ambicioso en que se quería agrupar a todas las artes ,no 

sólo a la música.Uno de sus principales objetivos era organizar a sus 

músicos y abrir nuevos horizontes en el mercado de trabajo. 

El FLEC tuvo un año de vida y después de una manera muy similar al 

CEFOL,desapareció. 

i!:n 1979 se forme la LIHAR (Liga Indopendidnte de f:Úsicos y Artistas 

Revolucionarios).La LIHAR tenia un proyecto tan amplio como el del FLSC, 

agrupando todas las manifesj;aciones artisticas y buscando nuew.s fuen

tes de traba,lo.La LIMAR nac16 de los &icuentros de la Canción Politica. 

En agosto de 1986 Jesús Echevarr!a,el<lllie~.bro del desaparecido grupo 

O~ta,on Wla entrevista que le hice me contó: 

"La LIHAR fua una organización muy cerrada.Aunque estaban 
de sus ,¡, 

no pertenet!a a ningún partido político, varios•miembros afilia-

dos al entonces Partido Comunista.Nos lleVÓJ?amos bian con los del PRT. 

Fue en la LD!AR donde se empezó a discutir si había un arte proletario 

o no. Teníamos muchas diferencias en el seno de la LIMAR ¡algunos quedan 

dedicarse profesionalmente a la música,vivir de ella;otros querían rei

vindicar la profesión de músico y habia otros que veian a la música 

sólo desde la prespect1'8. de la lucha revolucionaria,óe la lucha obrera. 

Ellos sólo cantarían para la clase trabaJ adora,con un lenguaje popular, 

que pudieran entender.Para unos la música era un mcd1o,para otros un 

Un~ &chavarr!a agrega: 
11 Ten!amos hasta las diferencias del •nort~• '/ del •sur• ,Los d"l norte 

eran los •nacos' del norte de la ciudad- de le Martín Carrera 1SanJuan 

de Arat;Ón,los de escasos recur5os económicos - y los del sur eran los 

'popis' de San Angel 1Coyoacán y la del Valle. 
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en un principio todos o casi todos los grupos tocaban solidariamente 

sin cobrar un sólo centavo,en m!tines,huelgas,festivales etc.,muchos 

de ellos organizados por el Partido Comunista.Todo iba bien hasta qua 

a los músicos se les ocurrió pedir algunas cosas como micrófonos, trans

porta para los instrumentos ,dinero pnra la mudanza o de perdida las 

f(l"opinas para los cargadores de la mudanza.esto fue mal visto por 

al Partido '/ decían que los músicos se ponían sus moflos'."'~emeJentos 
pequeñeces fueron motivos de bronca: -contiJlÚa Jesús su relato i 

Otra de las inteI'lllinnbles discusiones en la LIMAR era que los músicos 

no de b!an profesionalizarse ,no de b!an cobrar por su trabaJ o ¡pero no se 

puode ser profesional de la música sin un ingreso fijo mínimo para de

dicarse exclusivwnente a la música. 

La relación con los par t1dos polJ: ticos de izquierda cada vez se tornó 

más d1fÍC1l porque las costaba mucho trabajo entender que si se cobra

ba o se ped!a una cooperación económica no era debido a un afán de lu

cro,ni por vender la solidaridad.La relación con ellos no pasó de ser 

áspera,a pesar de que algunos de los integrantes de ln LIMA!l militaban 

en aquellos¡ tenemos •l ejemplo de Anthar LÓpez '/ Margarita que lo hadan 

en el Partido Comunista,algunos de los Folcloristas,el grupo Víctor 

.rara,del qw •a11Ó <:ugenia León (no sé si quiera que esto se sepa). La 

Nopalera al PMr '/víctor Har~ínez al PRT. Para otros el pnl.'tido era un 

obstó.culo,una limitación que significaba restringir la trayectoria 

como músico. Si algún día 'JO milito - aíir""' Jesús -,no lo ~aré como 

músico.'' 
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Al principio,lo que se puede considJrar el abualo del Canto llueva. 

era w1a búsqueda por una música alterna ti va a la comercial y pC'ICO a 

poco se fue politizando. Con:.o ya menc1oné 1 al inicio sólo se tocaba 

folclor o canci1Jnas de Bob Dylan .En esta época en l·~éxico no se comrio

nía,sólo se reinterpretaba lo que venía ó¿l extranjero;s~ cantaban zrun

bas argt:intinas ,chaca.reras,en pocas palabras canciones d.Jl sur d·~l 

continente.Esto se hizo durante un lapso de ti~mpo má~ o ::,ar.os de 6 

a 7 a1-1os.Al que componía sus canciones snli¿ndos-a de la línea lo \.eÍan 

mal .La in terpr1:: tac1Ór. de la r:Ú~ ica fue muy deficiente cor.:o tal y sin 

aportar nada en armonía~ y ritmos. 

Se pensaba que si se quería hacor música contestatarits,contra al siste

ma y el imperialiscio,por fue1·za debÍt. ser do estructura folclÓricn. 

Un se debían utilizar estructuras musicales nnglosajonas como ül jazz 

o el rock pues se consideraban turguesns e impari;,Ustns. Hasta cierto 

pwito era lógico en aquellos días de radicalisno que se vrafiritlro ~1 

folclor lat1noru;¡er1ca.no para lanzar sus consi{;nas ,ya que se trata de la 

música de las culturas éiprimidas de Latino~ricn 1 pero d·:sde ol punto 

de vista musical esto es absurdo pues se d~s11r.;cinn y se piord-Jn 

muchos posibilidades do creación. Por otro la do ,nuestra cul tur{1 urbnna cla-t· 

semediera ,cosmopoli ta,ha aóop tado muchos ele~n to! de lo cultura anulo

snjona y las ha hecho propias.E:! rock y el jozz,en Jste caso con~titu-

yen un ejemplo Uu usto y aún ::ú~,son part9 do una cultura cot1tostataria 

en su_ país. 

Otra de las polémicas en la LIMA.U ora si exisda un arte proletario 

o no.No vale la pena rastrear las C:iscusiones bizantinas por cuestio

nes de cispacio,pero daremos ul argumer:to con mó.s pe~o de aquel e11t.oncc:;: 
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No existe el arte burgués como tEl.lllpoco existe el arte proletario.Ea 

arte es arte sin importar quié lo haga,E:l que el arta haya sido uti

lizado a lo largo c.ie la histori& e~ otra cosa.::o por ser "muy revolu

cionario" todo lo que escriba el autor o cornpositor rula.ni to será arte., 

Puede que lo sea,puede que no.La posición política puode ser wrn fuen

te de inspiración.Hay obras con un gron contenido político y hay otras 

que carucen de él,pero no poi• eso dejan do ser arte • 

.:.:n la misma entrevista,Jesús ¿chavarría hizo el siguiente comenturio 

al respecto 111 La burguesía al igual qua el fascismo,cl socialismo, 

el nncionalis;o otc., ti<.:!nde a utilizar el arte para sus fines particu

lares ;quisieran qu~ 1su Arte' sea la Última palabra en la historia. 

para parpe tuarse y legi timarstj como clase domin~.i. te y <lec.ir 'ha~ ta .nqu1 

llegó la evolución,no hr¡y na.da mejor que osto,somos la perfecc1Ón 1 lo 

que no se nos paresca o no sea hecho por nosotros no as arte•. A:.>! 

• wndríamos•'que entendor a la burguesía como sinónimo dd grado más alto 

de civilizaciónti. 

Todas esto.s d.iscusiom s 11os uifarentes puntos de vista,los problemas 

personales trajeron con:io consecuencia la desaparición do la LIMAR. 

3s hasta 1982 cuando surge la iniciativa de músicos da diversos pa!ses 

de formar una asocinc1Ón internacional de nuevo Canto Latinonmo:rica.no~ 

y es en Cuba,en el Festi\ll l de Varadaro donde queda constituldo el 

Comité Internacional e.o ls Nueva Canc16n y poco má.s adelante se forma

r!a en Mé:xico el Comité Me>:.icano de la llueva Canción. 

Volviendo otra vez a la LIMAR, según Anthar LÓpoz. Ós te era una orga

nización 11 purista11 ,es decir, tenía una inquebrantable y rígida linea 

polít1ca.Dosdc su funGución se había .?laborado una declarnc!Ón do prin-
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cipios y todo aquel que quisiera pertenecer a la LDW\ debía 

ajustarse a las reglas qúe eran bastante duras. 
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Muchos artistas fueron duramente cr'i ticados por los radica.les de la 

LIMAR.n:>s casos muy interesantes son los da Guadalupe Trigo 

y Guillermo Brisefl.o.k.l primero no se le aceptaba 11 por comercialota11 es 

decir por gravar discos con la RCA ~·!ctor y por haber aparecido en la 

Televisión comercial un pal' de veces.Al segWldo por roquero "oxtranjeri

zante11' aunque Drisei'l.o siempre escribió sus letra:=; en español.El rock 

fue visto durante una época como el Caballo ce Troya del imperialisr.:o. 

Ahora , todos reconocen el talento y el trabajo de ambos, que pasados 

algunos años 1han sido reivindicados. 

Ln fobia pasagera de los primeros años del Canto Nuevo on contra del 

rock (notableoente alentada por René Villanueva de Los Folcloristas) 

lo restaba adeptos a la Hueva Canción ya que en ese en-

toncas muchos jÓvene~d,8:1u pÚblico gustabandel rock y cuchos Oe los músicos 

de la LIMAR también, Con el tiempo y la ampliación de criterios el problema 

se solucionó por completo.ll rock fue reivindicc.do y ahora es una de las 

corrientes de la Nueva Canci6n. 
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Canto lluevo vs. Rock 

:;n los afias sesentas, lo~ músicos de la canción de protesta desdefJabari 

al rock o lo v~!an con muy mula cara porque lo identificaban con el ilr.;>o

rialismo yanqu1,el rock,era el caballo de Troya. 

La fobia hacia al rock no ero exclusiva de los padres de fwnilia,las autor!· 

daóes 1 músicos de ¡ro testa sino lo. misma izquiardn también le cerraba la 

Plil rta.Guillermo Br1sel!o que desde entonces ya componía rock alternativo 

en espal\ol tuvo miles de problemas. 

"Hen~ V1llanueva,del grupo Los folcloristas afirmó: 'Al triw1far 

la llavoluc1Ón Cubana en el 59 1la reacción 1mper1al1st& se a&udiza 

en un anticomunismo q~• tr&ta de borrar todo vesti&io de simpatía 

hacia la revolución c,ubana y hacia todo lo que venga de Cuba.Desa

parecen los cuadrantes de lt redilo l& música de moda en esos atíos 

e irrumpe eneordecedoramante el rock . .iil examen de la utilización 

mediatizante de Wl género musical es necesar1o 1 pu~s creer ingenut:.

mente que la difusión y el momento un que se hizo no respondo a U11 

uso político de la música apolítica por psrte óe los medjos óo d1-

1'us1ón,sería grave de nuestra porte ..• '. (Chuck Berry seguramente no 

pensc..ba er. los cubr.11.os sino er1 el raeismo yanqui.) .Es evidente que 

er1 la s.ctuolldad el rock no es sólo el d.;seo de aproximarse a la 

burguesía sino, también y de modo quizá ljlÚr. directo,es el único medio 

pE.ra hacer sentir aversión hocio la propia clnse media.Ya nlcuicn lo 

ha remarc6do:las ganas de lle&BB a se \Ula super star no lo es tanto 

para ser millonario,sino para alejarse d~ la clase media. 11 

pag.20 Apuntes de rock - V!ctor l!oura ed. Jluevomar) 

~o en lo personal veo muy dificil comprovnr si la procrncaciÓn radial 

fue alterada como dice llené Villanueva,lo que s1 es cierto es que es ta

mos siendo bombardeados desde sieai~re con la cultura comercial gr inga. 
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los aí1os Últimos de la dÓcudu de los sesenta se cara.eterizan por su radi

calismo político y por eso entonces era lógico qua quienes querían romper 

cor. la penetración cultural yanqui no ncaptnrnn al rock ni o ninguna música 

er. inglés.l.spallol es nuestro idioma y si se quiere llegar al pueblo hay 

qua cantarle en espa!\ol (y en maya y •n otom!,zapoteco etc,).El error 

reconocido y superado por aquei··os radicales fue no distinguir entre el 

rock comercial y el rock alternativo oontracUltural que estaba diciendo 

mucho de lo que ellos trataban también do decir ,poro en otro ritmo y en 

otro idioma. Hoy en d!a,el rock y todos los ritmos habidos y por haber 

son parte de la Nueva Canción.lnclusive,el mismo René Villanueva que 

tanto criticó al rock,colaborÓ eA la gravoc1Ón del ,Úl te.me 

de üuacarrock ( guacamole con rocanrol) del grupo Botellita de 

Jerez ( espero que Federico Arana ya se haya enterado), 

disco 

.r;s curioso,vero sa pueden &plica.r las misma cr!ticn.s a los roqueros que 

los de lo nueva canción. AmOOs fueron imitadores en sus inicios : WlOS 

copiebun a los grupos ingleses y nortenmoricnnos y so V.3 st!an COClD 

ellos.los del ahora canto nuevo imitaban a grupos sudll!Jlaricanos y todo 

lo tocaban con quenü,charango y b:H:ibo.Pero tiene mucho razón .Anthar I.Ópe: 

al atirmar: 11 lm1tábamos a loa sudamericanos,es dccir,nos imitábamos a 

nosotros mismos" , J::nrique Marroquín tsmbién dijo algo muy cierto y es 

que no se n~cesita tocar corridos pare ser nacionalista. 

Los del Canto Nuevo en sus inicios pensaban qu~ su músico era ln buena, 

la revolucionaria,ln contestataria y no se percataron que el rock tambii 

José Agustín se diÓ cuenta de esto hace 

20 alias y nó sólo eso,sino que ya vela la t.raE.cendcncin dal rock en la 

cultura . de ln segunda mitad dol siglo XX en adelante.Escribif. 

un libro llamado 11 la l\uev;: música clásicaº Conde a.firmaba que el rock 

tiene una riqueza musical to.l que se ha convertidó er. una nueva música 

clásica, Dicho y hecho. Vemos ahora que en el canto Huevo, los músicos 
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que vieron agotadas las pos1b1l1dodes de la quena 1 chara.nl:o y bolllbo 1 

le entraron al rock,al jazz,al son ,a la rumba, a los boleras,estamos 

en le. época de les fusiones r!tmicE:.s y arn.ónicas qu: es como combinar 

colores. 

il rock ha sido el himno de por lo n:enos dos generaciones de jóvenes 

a nivel mundial.Nos guste o nó,los jÓvones se sienten más coreanos 6. 

John Lennon gue a Pedro Vargas. 
Hay quien 

afirmo que la verdodera música pol!ticn se ha dado en 

el rock y que todo lo de 1-iarcial ilej andro, todo lo de Uabino Palomares, 

los mensajes más pol!t1cos di:: la Nueva Canción, todos se estrella& y se 
de Rodrigo González 

hacen pomada ante unos versos. 31 &nalizamos las Últimas Canciones del 

Canto ?luevo,esto resulto c1erto 1pero 1 s1 nos '\littos a los inicios de la 

década de los setentas vemos que no lo as. El rock y el canto nuevo. es

tán en un si..b1baja 1m1entras uno sube ,el otro baja. 

Lo qua si es cierto,es que la temática de los autoras mexicanos do 

Canto Nuevo (a di.ferericia de los nicaraguenses ,salvadoreños ,guatemal ta

cos) se ha ido entibia11Co en lo que a cantos óe cesta. ,de panfleto,óc 

llamado e la lucha por unn revolución./Jloro casi todos combiaron la 

sociología por la psicolog!a.Los temas son los problemas existeucioles, 

el amar,la soledad.Pera olgWlos esto es bueno p,.._rque demuestro que no 

se estancan y ª"perimentan en otros campos de lo creac1Ón¡para otros 1 

los ectivistas 1es le caída en picado del Canto Nuevo y el olvido de 

orear coaaciencia politice a trovós del canto. 
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.ID. Comité lntornacional do la Nueva Canción 

Muchos autores coincidieron en que era necesario crear un comité 

dd caracter 1nternac1onal 1que pormitiera tomar en cuenta a los más 

dis!m1les países donde se geste '/ haga p_resanc"i:a música que no 

tenga lineamientos comorciales ,mejor dicho Unes lucrativos 1de una 

mínima calidad con textos que reflejen una solidaridad, con las luchas 
r~·r. Sta" • • , 

populares,un ataque frontal al 1mperial1sillo '/estén por una Latinoamérica 

Ubre Se convino en llamar a la creaci6n musical con es tos característi

cas Nueva Canción.ata !'ue la primera vez que se utilizó el término. 

Muchos no estuvieron D.1 están do acuerdo· con el nombre,pero como ya 

rrencioné,yo lo utilizo por cuestiones prácticas. 

Los músicos pusieron manos a la obra y lo primero que se hizo rue 

de!1nir objetivos.Esta idea nació en un encueatro de la canci6n 

latinoamericana en Varadero,Cuba en 1982. t... su dec).araci._6n de principios 

&l. Comité Internacional de la Nueva Canci6n so com~romete af· 

l - .&.segurar una amplia difusión de la Nueva Canción en todos los países 

2 - sst1mular,apo'far la creaci&i '/ desarrollo de comités nacionales, 

allí donde axis ta liuev a Cenci6n. 

3- pacilitar los intercambios de e:xperiencias artísticas •ntre los 

comités nacionales. 

1+ - Contribuir a croar las condicioneo necesarias que posibiliten la 

creación,ir a un rodescubr1miento '/ desarrollo del las raíces de 

la eultura popular do los distintos pl1Ísos,est1mulando el respeto 

a la identidad cultural do cada pueblo '/ los genuinos valores crea-

dos por éstos. 

S - ~nstituir Wl trente de lucha común contra la penetración onnjennntc, 

'/ en.trantarle resueltllllBnte desde la trinchera que constituyen 

las nuevas canciones 
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en el colonialismo cultural 1 pol!tico y económico que el imperia-

lismo qu1ere i.mponeJI' a los pueblos. 

6 - Propiciar que la Nueva Canción constituya de forma organizada una 

expresión de solidaridad contra los atropellos que a diario come

te contra la humanidad el imperialismo. (l) 

A coa.tinuación,la composición orgánica del Comité Internacional de la N.C. 

111 ClNC es tá cons ti tw. do por : 

a) -Una secretaría ejecutiva 

-Una comisión de divulgación y prom.os 1Ón 

-Una comisi6n para la i'ormac1Ón de comités nacionales. 

a)Secretnria ejecutiva - tiene como tunciones 1 

- Ejecu';ar los :.cuerdos que en las reuniones de trabajo 

tome el comité permanente de CINC 

- lbtablecer los vinculos entre los ciembros del Cl!IC. 

- Coordinar las relaciones entre los comités nacionales. 

- Apoyar el trabajo de las comisiones de divulgación, 

promoc1Ón,rormsc16n y desarrollo Ce los comités nacionales, 

- Coordinar las actividades propias del centro de 1nfor

mnc1Ón en lo referente al acopio de materiales como a 

su ditusiÓo. 

- Actuar como centro coordinador de cuantas actividades 

genere el Comité Internncionel da la Nueva CanciÓn. 

(1) Acto de declaración de principios d~l Comité lr.tcrnocirmal 

de la llueva Canción,firmada en Varadero Cuba an 1982.Ln copia 

la ti~ne Gabino Palomares y hay otra en los archivos del C.ilU 

en la calle de oarapio Rendón No. 76 Tacuba 11'..éxico ll.F. 
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b) Comisión de divulgación • - Se encarga de la áifus1Ón de las obras, 

de la búsqueda de ospacios en los w.edios masivos de comubicación, 

y sobre todo 1 dd la promoción 1nternncional de los autores de Nue\'n 

Canción. 

e} Comisión para la formación de Comités Nacionales • - Como su nom

br¿ lo 1nd1ca,se encarga do la toms.ción ,desarrollo y Wlida.d en 

los comités nacionales.La com1s16n de medios de comun1caci&n masi

va está formada por1 

Al.berto Farnández - Cuba 

Roberto Quij ano -Cuba 

&duardo Cahlife -Bcuador 

Silverio Pérez - Pue"~º Rico 

Wllmer l.Ópez - Nicaragua 

Mario Dfoz Mercado - México 

Mod.s to LÓpez -l:éxico 

Finanzas - i!.n esta comisión Martha de Cea y Gabino Palomares ,ambos 

de }-:áxico,están al frenta .. 3u tarea os buscar al apoyo económico de 

organismos internacionales y diversos gobier-

nos.El f1naz8Jl!1ento sa trabaja de varias maneras.Se solicita a 

los comit&s nacionales que organicen en sus respectivos pnÍses,conciertos 

para financiar al Com1t.é Internacional;se recaudan colaboraciones volun

tarias entre los artidtu.A su vez,este dinero(p":rn apoyar a la Nueva 

Canción un los palses que lo requieren. 

lil CillC so sostiene con el trabajo voluntario do sus miembros ¡las únicas 

dos parsonas que reciban un salario son Gabino Palomares y Nayelli 

lleolll8 que se dedican de tiempo completo al movWunto. 



Uabino .. alomares es tuvo a cargo do la 

comisión de fjmtnzes C~l Cor¡j té Inter

nr-cionnl de ln ::ueva c.:J.nción. 

¿s e~ ccr:ro:-1 tor dt: lt.1 t·:aldición de la 

:-.a linche (foto ~¡ar ta ilurán) 

.:;n r.idd1o Vabino Palr:ir.iares y a ~u d·~racha 3ara Uonzál9z 

de la Hueva Trova CUbMa (fnto ::urta i:.tJrán) 
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uaniel Vi&liatti, comvo,itor y revNse1.tant0 

d1ú Comi td Un ¡;uayo du la ?:uevti Canción. 

(foto da archivo J 
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CMción. 



Jilvio ttotlrÍguez e!; una di.: la!" 

princiv:.loc figurn5 d.:. ln 

Hueva Trovn Cubann,mov1mit:mto 

de la posrevoluc1Ón quu influyó 

t:.uchÍsimo en ln llu,1vn Canción 

mexicana. 

Abajo ~11vio Hodríeuez 

y }:ar ta DurM 

(foto !lool llicola) 
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:l:rabajo realizado por el Cl!IC hasta 1986, 

Ha promovido y coordinado una serie de eventos entre lGs que des tacan 

el 3 er Festi"11 Foro de la Nueva Canción Latinoamericana en 1983 en 

Quito,&cuador.En ese mismo año junto con el cruu,organiza el Primer 

Festival por la Paz y la No IntarvenciÓn 1el Primer Festival de la liaza, 

el Primer y Segundo Festival de la Juventud Mexicana. 

2.n materia d1scográr1ca 1ha elaborado tres discos ;w10 por cada Festival 

Foro.La secretaria ejecutiva del CINC adquirió a principios d• 1986 

el 50% de las acciones d" la empresa Publiaervicios 5 .A.,pequei!a 

compaaíeg~abadora10 8 y 16 canales ·,para la producción 

autónoma de discos y no depender del buen humor o de los intereses de 

las grandos compai\ias. 

~1 Nov1.m1ento da la Nueva Canción en &.u. 

Estados Unidos forimS su Comi~ Nacional en octubre de 1984.Daspués de 

qua una delegación representativa de aqu;:l pa:Ís hizo acto do prescen

cia en el Festival de la Nueva Canción en Quito,ostnblocieron una es

tructura orgánica para crear su Comité Nacional .En los Es tactos Unidos 

se celebró una reWliÓn en el llighlander Center en New Market, Tennossce, 

donde se sentaron las basas para el establecimiento de una red de or&a"" 

nizaclones culturales comprometidas con el 4es,a.rrollo y crecimiento 

del Canto Nuevo en i:.D. ,ésta incluye gran variedad de estilos como 

country 11\u·. k,gospcl,ragge.e,rock 1blues etc. reflejando la diversidad étnict 

Las basas regionales del comité norteamericano son Noroeste,modioot3ste 1 

noroeste, y suroeste. 
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El Comité Mexicano de la Nueva Canción. 

Como ya vimos ,el Com.1 té Internacional de la Nueva Canción nació en 

l9BIT en Varadero ,cuba.Una de las premisas principales de aquel rue la 

creación de comités nacionales ;así poco tiempo después del encuentro de 

Varadero,ese mismo año surge el Comité Mexicano de la Nueva Canción . 

.3s te se di.~.tingue por ser \Ula organización abierta.Cualquiera puede 

tomar parta ;por su caracter es difícil determinar con precisión el 

número de sus miembros.No hay muchos requisitos para entrar.Ni siqciera 

el ser músico (no mal interpretarse) ya que cualquiera puede integrarse 

a los trabajos de administración , dif'us1Ón u organizac1Ór: de even·;;os . 

.:n las organizaciones pasadas como la LlMAR 1 o el FU:C había una decla

ración de principios y un criterio muy rígido de selección,aqu:! no. 

Anthar I.Ópaz (l) en la entrevista que le hice explil'..a el porque; 

" La enseñanza política ha sido 1mportante 1 pero muchas de las organiza

ciones anteriores fracasaron porque eran excesivamente rígidas on sus 

lineamientos o 'puras• desde el punto de vista ideolÓgico,politdco o 

musical ;as:! que siempre habla alguienc.se quedaba afuera P.or una u otra 

razón11 • 

El. Comité Mexicano del Nueva Canción ha pretendido abarcar lo mas posi

ble ,inclusive a aquellos que no los quieren; tal es el caso de Jaime 

LÓpez.Cuando padi al Comité una lista da sus intagrMtes 1Jaime LÓpaz 

fue mencionado como wio de ellos ,pero él no se considera ni!iiquiera 

autor,compositor de Canto Nuevo;le pregunté por qué y me diJo : " i:l 

tórmino os ten ambiguo y abarcan todo 1que quieran nombrar Canto Nuevo 

a todo lo que es auténtico,autónomo,de calidad como \.lll opart\Ulismo vu

ra ganar méritos ,por eso me incluyen sin que yo tenga nada quo w r con 

ellos". (2) 
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En el Comit.I Mexicano no hay un reglamento,Sl que quiere participa y 
t'.i..., 

el que ya no quiere colaborar simplemente se aleja. No 1nscr1pcione,;!. 

credenciales ni tampoco una estructura definida, 

El organismo directivo es una comisión coordinadora que está constitui

da por las personas que pueden dedicarle más tiempo al comit<Í. llasta 1986 

estaban . Beto Garay del grupo Me ca1,Guillermo Brisei'lo y su espo

sa liaba rloussol 1Julio SolÓrzano Foppa y Anthar LÓpez en el núcleo !unda

mentnl.Según palabras de Anthar LÓpez cualquiera puede participar en la 

coordinación.No hay votaciones ,sino que todo se hnce por consenso. Se dis

cuto alguna cuestión y si todos están de acuerso,se ponen manos a la obra. 

Has ta hada poco tiempo no exit!a un presidente del Comité mexicano y se 

tuvo que nombrar a uno por cuestiones prácticas. Julio SolÓrzano ocupó 

el ;JUasto por ser la persona que mt.s tiempo le podía dedicar al Comité. 

La presidencia ha sido ocupada rwnbi~n por Anthar LÓpez y posteriormen

te por Beto Garay. 

Formalmente ,para las relaciones pÚblicas ,el Comité Mexicano de la Hueva 

Canción es wi+sociación c1vil¡Guillermo Briseño tiene el cargo de v1ce

presidente.AdemÁs de la coordinación h<:V '\ll. ria.s comisiones,siempre cam

biantes ,según el dVento a reallzar 1por ejemplo,Hemo Briseflo y llobe 

Roussel crearon un proyecto después del terremoto de 1985 de talleres 

de música por barrios en el que participan músicos qua no pertenecen 

al Comité.Si hay un plan de trabajo en conjunto con la UNAM se forma una 

com.1s1Ón,s1 hay otro con Bellas Artes, se· crea otra y as! sucesivamente. 

Los loaales. 

,n suef!o dorado dol Comité mexicano es tener un local propio.Alguna vez 

tuvieron uno y lo pardieron.Dos v..iccs se instalaron en casas de buen 

tamal'io a las que adeC1ás de oficinas quedan hacer peñas ,ca1'eter!as ,li

brarías etc.pero faltó organización para echarlas a andar. 



Nayoll1 ¡;,J::r.e en comp¡if.Ía 

de sus ciui t;.rr1 ~tas 

y an el extrer..o t.iareclio 

l:e t~ 1 Peco.rmins. 

(foto Marte. ilurán) 

107 



108 

La primera casa del Comité se ubicó en la calle de Tenayuca,en la 

colonia Narvarta.La estrenaron con gran pompa y no la volvi~ron a usa.D 

jamás porque d.:spuJs de la 1gnagurac1Ór. no tuvieron para pagar la renta. 

La segunda cnsa estuvo en la calzada de Tlalpan lt36~ en i:luipulco.li\lc el 

mejor local del que hayan dispuesto.Ahí empezaron a funcionar algunos 

talleres y se hicieron planes para convertirlo en poña o café contante. 

Hubo allá un ciclo de conciertos llamado "Aquí entre nos 11 todos los jueves 

durante tres meses. redo iba muy bien hasta que :B s subieron lb ri::nta a 

medio cillón de pesos ,que en 198~-b6 era tma fortuna. Despt.ds de que per

dieron el local de Tlalpan,el subsecretario de cultura Leonel Durán, 

ofreció al Comité darle como sede la ilhondiga de la Ciudad de t.éxict\ 

un edificio colonial ubicado atrás de Palacio Nacional, y en eso •• hubo 

cambios en el carrusel de la polÍtica.Loonel Durán deJÓ el puesto y los 

músicos se quede.ron otra vez en la calle. 

Finalmente consiguieron Wla oficina atrás ae ;";::. Plaza de Toros México 

en la calle de Holbein en ol que trabajaron dos años más o IIienos y 

actualmente t113nen un pequef1o foro llamado ·La. Casa del Comité ,un la calle 

l\Ío Amazonas 36,Colonin Cuahutemoc. 
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l!.vehtos organizados por el Comité Mexicano de la Nueva Canción (hastal986) 

&l primare rue organizado en el local del Sindica to Mexicano de ,;aec

tricistas ,para dar la bienvenida a una dolegaciór. cultural cubana. 
llevaron a cabo coordinación 

Posteriormente,se diversos foros en con el CREA 

en el Teatro dt3 la Juventud,en Tepeyac.·ruvieron !unciones permanentes 

los lunes on la Pafia El cóndor Pasa y do:; veces por semana en el Foro 

Tecolote.Los eventos más importantes futtron realizados en colonias po

pulares d•spués del temblor de 1985 y en San Juanico, 

Participaron en el festival del Partido Socialista Unificado de México 

y en coordinación con el Instituto Nacional de Bellas Artes y el CREA 

prepararon varios festival¡¡s en el Auditorio Nacional 1como el destirodo 

a reunir Undos 1mod1cinas,ropa etc. para los damnificados dol temblor. 

Sus actividades en provincia han sido muy pocas,pero destaca,el Festival 

de la Raza,en la froritera nortt3 de 11uest•·o país. 

ie intentó crear Comités de la Nueva Canción en prov1nc1a,y hubo algunos 

logros como el ComittÍ Jalioiense,promovddo por Pancho Madrigal 1el Comi-

té Jalapefio,con el rallar de Percusiones de Jalapa a la cabeza,otros 

en Hérida,Culiacán y Puebla. Pero la f'a1ta da medios económicos y de co

municación,les hizo perder contacto mutuo¡hubo problemas personales en

tre los mi'.isicos y ah! terminó todo, 
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31 problamh de la ciifusiÓn del Canto Nuevo. 

&n los inicios,una do la:.s características óel Gante Nuevo,quo enton

ces no se llamaba as!,1'ua el no acceso a los meóios masivos d~ comuni

cación,con muy contadas exepcionas. 

Bl primor impedimento fue que estos músicos no pertenecían ol Sindicato 

Unico de Trabajadores da la Música.Según la Ley 1n1ngÚn grupo o solista 

puede trabajar en locales que estén asociados nl sindlcnto de \'enus Rey¡ 

en caso contrario,se debe pagar una 11 suplenc1a11 (es tratosfÓrica) a ma

nera de ind~mnización •por haber tocado en lugar de un agremiado al 

sindicato".Normalmente en los programas de televisión,la empresa o al 

productor son quienes pegan las suplencias,Cuwido se quia-

re gravar un disco y se necesitan músicos acompañantes ,la~ casas gravado

ras deben contratar músicos del sindicato o ptigar las suplencias . ..:sto 

quiore decir que si lll1 músico qui~re ser independiente. debe de antoma-

no tener una gran solvencia económica ü 11 influencias 11 en el sindicato, 

BaJo el control del sindicato están bares,restaurantes,teatron,todas lus 

estaciones de radio y ~elevisión.Si el local no está asociado (ces&. rara) 

entoncds no es necesario pagar suplencias. 

Por razones políticas e ideolÓgicas,los músicos de la t:ueva Canción no 

pertenecen al Sindicato de Venus Rey¡lo quCJ loe ha traído ¡:¡Ó,s de dos 

dolores de cabeza,1nclusivc 1problemas con la ANDA (Asociación llacional 

de Actores) ¡también bajo el control omnipotente del P!U, 

Otra organización "de músicos para mÚ5icas 11 es la Asociación de Autores 

y Compositoras de ~;é:s:ico (SACM) ,fundada en 191+5 por· compo51t01'9S ""'xi

canos con el fin de propOrcionarse ayuda mutua en el gremia,rüconoci 00 

miento y prot~cción. An esta asociación se puede 
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registrar cual.quier obra musical para evitar plagios ,darse a conocer 

y recibir algún dinero por concepto de derJcho de autor;estos as , 

cualquier obra que sea ejecutada en pÚblico o transmitida por radio, 

t:elevisiÓn etc. debe pagar una determinada tar:U:a por la dilusiÓn en 

pÚblico a la SACM. Según el Código Civil y la Ley Federal sobre el dere-

cho de autor ciebe ser del 1.10% del illlporte de la declaración 

de impuestos sobre egresos mercantiles de la empresa.De este dinero, 

el 20,; -en principio más no en la práctica-es para el mantenimiento de 

la SACM y el resto para los autores. 

lo. realidad de la SI-CM es que nadie le paga un centavo 1empezando 

por los canales estatales como el 13,el 11 1 Radio UNAM ,Radio Bducac1Ón 

etc. Por si fuera poco 1 la SACM es muy elitista;para percatarse de esto 

basta con echar una m1radita a los estatutos y requisitos de 1n0reso: 

31 primero y más importante es tanor un disco de larga duración, cra

bado por alguna compañia dis4uera de prestigio y comercial (se refieren 

a los grandes monopolios del acetato) 1y de ninguna manera se aceptan 

grabaciones independiente• .. iU segundo requisito es que tal disco yo. 

sea conociido por el pÚblico y que además ya tonga 11 pegue" ,es docir 

&x.ito en ventas y que &seguro una ganancia. 

Esto se convierte en un circulo vicioso cuando un nuevo autor somete 

su obra al gusto y juicio de las grandes compañías disqueras,con la 

esperanza de grabar¡pero aquellas trabajan con gentes conocidas,con un 

cierto renombre y que se njus ten a los conceptos es tético-ideolÓgico 

del monopolio. Los desconocidos de izquierda no representaban n1nguha 

seguridad para invertir,asi que Jamás,la gente del Canto Nuevo hubiera 

podido entrar por la puerta grand8 a la SACM. 

Dentro de la ma.t'ia empreso.rial,Wlo de los ca.minos 11 para darse a conocor 11 

os ceder el 50:C de los der.chos de autor a la compañia disquera para 
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que estL. 11 promuaba" a los nuevos valores.Según algunos autores miembros 

de la SI.CM eso es vendorle el alma al diablo porque no se h< ce ninguna 

promoción y sí se utilizan las obras en provecho propio¡ni el autor 1n1 

la SACM 1 ni el Sidicato reciben algún beneficio, 

Hasta rnoaiados de 1984 las obras musicales registradas •n· la SI.CM eran 

331376 con un promedio oscilllllte entre 600 y 800 obros al mes • .::1 regis

tro de composiciones va en crónica picada.i::n ese entonces la tarii'a por 

obra era de 5 mil pesos por pieza.i:n l91llf. eso era n:ucho dinero. 

Las grandes compE1fiÍas disqueras <;on extranjdra.s,e1: su mayoría nortl3a

mericanas; tan sólo axis ten dos o tres mexicanas ,pero sor. tan pequcf\as 

c;ue no reprdsentan ningún probldma,no son compatencia.Las grandes cosas 

grabadoras trabajen en combinación con empresarios de los l:ledl1os masivos 

do comunicación y corr.erciantes que apoy3dos por un poderoso aparato pu

blicitario (muy bien organ1zado) 1mant1enon un monopolio t1t~ico con 

respecto a la música que se oye en Mé:xico.Estos empresarios t1~mar. el 

poder de crear "una estrella" en una semana. 

las rad1od1tusoras 
, cuan tan con 

la tolevision · · productores 'I pro-

gramadores que tienen a su cargo la selacciÓn musical de ln transm&s1Ón 

y no as raro que estos programadores reciban payola (mordida 1soborno) 

con al fin de inclu tal o cual autor en el programa.Gil otros casoe 

no es necesario dar payola,como cuando hay un patrocinador que ha com

prado det<orminado tiempo radiofónico o telev1sivo¡entonces •• escucha 

lo que el patrocinador quiere • .::l que paga manda. 
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La gent:e de la Nueva CMción estaba al ma.rgun de los trntos mc:trcanti

listas de los empresarios de la música.f(, 1t.·' no se interesaban en la 

llamada música comprometida y la mayoría de los participantes de ésta 

rechazaban la manera en que se manejaban las cosas. Paro. la canción de 

protesta,las grandes disqueras no eran más que un instrumento del ca-

pitalismo y del 1mperialismo,es decir de sus enemigos ;por es ta razón 

no se acercallan y criticabar1 duramente al que lo hada. 

Los empresarios 1.::uando se óidron cuenta de que la. Nueva Canción o mejor 

dicho,cuando algWlos personajes tuvieron bastante pÚblico,se animaron 

a grabarles discos como a .Amparo Ochoa y a Osear Chávez, La RCA V.f.ctor 

a finales de los aiíos setenta ya distribuía discos de Violeta Parra. 

Como no todos tenían la su~rte de Amparo Ochos o de ChÓ.vez y con la ne

cesidad de tener discos de produccl.iín independiente ,algunos juntaron di

nero y formaron sus propias compalliitas que con el ti ;mpo fueron ere cien-

do. . Tenemos el coso de 

Hueva Cultura Latinoamericana de Julio SolÓrzano y de Discos Pueblo,pro

piedad de los Folclor1stas.SstaiÍt.rueron las primeras. 

11 Busqué apoyo en las disqueras .. Nadie se interesó .. Por eso registré 

Nueva Cultura Latinoelllericana,una compafl!a disquera.Durante dos 

attos en el catálogo de llCL.•Ólo hubo un disco,el mÍO•Mnderas Lnti

naa.mericanas.En ese entonces no eran muchps los reprosantantes de 

la Nueva Canción er. l·:éxico.Gnbino Palomares llegaba de San Luis 

Potos!,Amparo Ochoa grababa w: disco de rondallas pura la RCA y 

Osear Cbávez triWlfaba ~n la película Los Cail'anes y cantaba en La 

<:dad de Oro.surda el CLSTA y se abr!n wia trinch<1ra en su local. 
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Se abrían peñas y como se abrÍar. desaparecían.Ll<lgÓ a hater 70 de 

las G,Le sobreviven l+ .Muchos músicos da talento se acerce.ro9, 

pero la penuria los obligó a volver a la ingeniería,a las oficinas, 

al trabajo familiar. 

El disco 002 d~ NCL t:!Stá gravado por al· argentino Alfredo de Robertis, 

el OQl+ por Nacha Gutivara,el 005 es el del grqpo on'ta.31 Jt:!ftJ cit! comvra!i 

da Comdrcial Mexicana nos dijo qud nos compraba 50 a pa¡,;ar en 90 ciÍas 

y con derecho 6 davolución.intor~ces se nos ocurd.Ó wrn id~a genial y 

mandamos a todos nudstros cur.tes a comprar \'.!l disco.Ft..<·~ W1 n.q;ocio 

ruinoso.Entra las librerías Agora y Uandhi nos salvan.i.lor,da ir.á.s V.J.1d1-

mos discos fue en las presentaciones:' )J.to ~(dv~"'-" c0...::1°iv..So... : 

I'\ Trabajamos en pei1us,en algunos círculos univJrsitarios,a vac.~s i..:11 rla

dio .C:ducación,un poco en canal 13,u .. ol 11 y ¡.á.:-&h: U..; con";ar.~n el 

canal 13 hica 70 progrCiIDas en los que pres .. rntd 5G grupos.iJ1! apr..:ndÍ 

el trabajo de promotor y me d1..:diqué a orear.izar ~spectáculcs .'' PacoI:t~kó: 

"un día, al gordo ..iolÓrznno se dice :lla~ que traer a J·.é.xico a ln :~udV<J 

Trova Cubana y n Zitarroza.Se va a Cuba y loi;ra r¿pr·:santar a lH Nu~va 

Trova en llé:xico.lo de Ziterroza es ir.ás complicado.Sabe y,ue está cm Na

drid y por medio de una amiga y de la prima de esa o.mica ~s tnlilecFJ ccn

tacto con el agente de Zitarroza . .::ste habla al áÍa siguiente con Jull~ 

y le pida seis pasajes radondos y dos mil dÓ.lh.ras.SolÓrzru10 se hipotoca. 

Los dos n:.11 dÓlar~s se atoran en un banco Ce NlD va Iork.Zitarroza no 

vione.Un childno que SolÓrzano nuca supo quidn fue anirr.a a los uruguayos. 

Zi*a.rroza ar. J.:éxico.Solórzano u V'9ces gana dinaro y varia~ J.ivrdo la ctr.sa. 

Poco a poco la NudVa Canción tue creando Wle infraestructura.:.ás aa.lantu 

aparecan discos Fotón 11 (l). 
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M8l'io Diaz Mercado y fiod"s to LÓpaz estuvieron al frente de 

la Comisión de l~edios dtJ t.:omunicación Masiva del Comité 

Internacional du la Nueva en 1'~éxico. Díaz Mercado es locutor y 

productor de .iladio ,,;ducac1Ón 1lo que le diÓ la oportunidad de difundir 

Canto Huevo Nacional y ¿xtranjero con relativa continuidad.He era el 

único en la estación que lo hnc!a,pero él dedicó su programa de dos 

horas los sábados por la tarde a tal tarea.Más adelanto 1pudo 

participar en la to.le visión oficial 1y en el canal 13 conducía pro

cramas de media horn llamados Cantares de :forte a Sur,presentando 

Nueva Canción.Modas to LÓpez es una de las principulos figuras en Discos 

Fotón y Publ1servicios S.A. que es una compalli!ta gravadora independien

te.su osposa,ha..rtha do Cea estuvo en los primeros aftas dol Comité Inter

nacional a CBl'GO de las finanzas junto con Gnbino Palomares.r:lla trabaja 

para el CREA y asto fue de gran u1i L°.k:lpura la tlucva Canción pues ella 

les ayudó a conseguir locales prestados,participar en festivales orga

nizados por el C~ como el de la Juventud y el Festival de la Raza en 
sentirse 

la Frontera Norte (tratando de hacer mexicanos a los que casi 

)o.. no lo son). .I as!,poco a poco los Comitós de la 

Hueva Canción ruaron estableciendo relnc1ones,intluenc1as y posiciones 

para su d:U:usipn. 

Las pellas (caf~s cantantes) antes de la exist<incia de los distintos 

Comités,habian jugado un papel importante en la d:U:usiÓn1 pues práctica

mente (con excepción de los conciertos) era el Gnico lugar don<ltot sa 

podia oir canción de protesta,comprometida,canto Nuevo.tllÚsica roiclÓrica 

con textos crÍticos1en v1v4. La idea original oro hacer da ostas poñus un oasis 

político-cultural do iz4V.iarda,paro resultó tan buen r.ogocio para los 

dueños de los locales,que las pafias se t. nnsformaron en verdaderos engen

dros o caricaturas do peñas .Actualmente sobreviven 3 o 4 1pero no se los 
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puede llamar peñas.¿1 Mesón de la üuitorra, la üalloS y la Grillo 's 

Pafia bar ( el nombre lo dice toóo ) se han convertido en lrcales ¡:n ra 

turistas despistados Ooncit! no s: oye canción de µrotdstatsino música 

pseudoíolclÓrica con los mismos grupos que hace 20 años que cantan las 

mismns canciones de hace 20 años.Ni siquiera el Candor Pasa se s&lva. 

La Última peña qua funciocó como tal fU!d la Tecuicamine ,ot; la GUe /\ll.thar 

'/ );argarita ostaban tl frente. 

Mientras las peñas morian 1el anta uevo consolidó posiciones en las 

dependencias oficiales por medio de los depnr tam•.:I. tos de difus 1Ón cul-

tur al.Siempre hubo y hay conciertos en 111.lrllr!as ¡.·urticulw·os 

como le Gandh1,El Agora,~l Juglar y ¿i. Sótano~ 

Julio Sol6rzano tuvo un buen hueso (trabajo en .,1 lenguaje politice) 

y quedó como dirt!ctor ni más ni menos quiJ c:el Auditorio r¡acional o. mtJdia

dos de los ochenta ;por os ta raz.Ón hubo tau to!': concic 1· tos de t;ur1 to i.uuvo 

allá. Sociocultur (del Departwn~:1to LJ¿l Distrito Federal) Lns Casas d· la 

CuJ.tui·a de las ¡,.~legaciones rolÍticlHi dül D.F., l:JSr&eUL'i'l.!rt otc 1fU.!l'ot: 

abriendo sus foros al Comité de lo. nueva C~ción,y dcl pronto nos uncen-

tramos que el Can to Nuevo toco. en Wl 90,,; para foros oficialas, 

SolÓrzano y un equipo organizan cenas-baile en t:l salón Marco (t!l pri

mero fue para pr~santa.r n Tonia Libertad cantamt.o rumba y boleros cccio 

en los ai-.os 40) aondtJ la ldntrada costaba una semana da :.alario mínimo 
lJ"'\°' h.\Je.Jn.. 

de aquh entonces (l.986),La llueva Car.c1Ón en 1:.hico comiunza atopb. 

tn la segunda mitad de la <lécado. de los ochentWI, mucha g •. mte 1.ltJl Canto 

Nuevo le perdió ol u.iodo al Oino;~ro,a las emJ&"est.s transnacicnaJ>Js y n 

le vida d:.:l ostr~llato.Se ha vuelto normal pre ·..!ntar un nu-;:vo disc0 

como Tanie Libertad - en el centro nocturno más caro d(; ~~x1co ( Mutró

polis) o a las cenas-baile que cuec;tan dar senumlls do solar~~ mínimo como 

las de Amparo Ochoa en 3al6n Margo. 
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las asesorias ·,loa puestos en dependencia!:: culturales y las tocadas 

han venido acompañadas de pleitos 1 envidias y di visiones entre los 

músicos.Jlllos se comportan de una manera muy semejante a la 

izquierda partidaria cuando recibo dinero oficial para hacer campa

ña polÍtica.E:l gobierno les da el dinero y ellos so encargan de pelear 

y dividirse. 

Otro de los aspectos delicados -.e la relación Estado-Canto Jlu13vo es 

el peligro que corre el segwido de ser captado, neutralizado,englu

tido o institucionalizado. 

fil. c;stado mexicano tiene distintos recursos para captar una disid~ncia 

qma signi!icativa.En las sigUientes páginas vereJLOs con mós deteni

miento tales recursos. 
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De cómo el ~stado se enfrenta a la oposición. 

Los ~étodos son de ios más variado y varían según el sA.jeto,las 

cil'cuns tancias y has ta la personalidad del Presi-

dante 1sin embargo hay comportamientos y 0eneraliznciones qua se repi

tan • .iillcontramos a los Úder~s y grupos dd la oposición qUt:! llegan a 

acuerdos;lo qua los políticos llaman "entrar en razÓn11 así inician 

una brillante carrera política o alcanzun buenas chambas .El lÍder 

reintegrado es objeto do atenciones y muestras de amistad o seguridad. 

Lo que es más ,al tj.Ue Wl lÍd~r de l&. oposición se pase al gobierno no 

necesariamente significa que se la exija que traicione a sus rupreson

tados y abandone sus demandas ,Sign1i'ica que se le incorpora al gobierno 

para regular las demm. das de sus gentes,que abandona por tanto. los mé

todos violentos o semiviolentos de lucha ( mentadas d• madre 1hualgas 1 

marchas ,m!tim s 1plantones 1 invaciones de tierras etc.) y a crur.bio 1ol Pl!I 

o el gobierno ayuda al rdpresentante a conseguir que no se apliquen san

ciones ,que se den aumentos de salarios ,qua se regularice la tenancia 

de la cierra etc, El sigui,nte paso del Uder integrado consiste en 

organizar actos da apoyo al gob~urno para lograr más dentro del gobierno 

en el futuro • 

.C:l proceso do captación y abscrciÓn de los grupos disidentes pres.mta 

mÚltiples variantes.Corresponde a las más distintzi.s tácticas diJ disua

c16n y atracción írÍamente combinadas.Una de ellas consiste en hacor 

insistentes llamados e invitaciones a los opositores pn.ra t!ncontrar 

puntos de identidad con al gobierno. Otra 1en hacerles ofroc1m1entos 

personales para que hagan su carrera polÍtica. en el gobierno.La norl!lll 

del buen pqlit1co es "unir íuerzas".La captación do l!deres 1 grupos y 

partidos sa ron.liza. acordándoles 11 ciorti;s conseciones 11 por W1 e.poyo 

limitado, 
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Cuando los intentos do ce.optación fallan con los lÍdares y los ¡;ru

pos,se usan JI.étodos de fu~rza que 11..!gan a privar de la fortur.a,la 

honrb O la Vicia U los QpOSi tares• 

Hay lideres de oposición o lfd~res de masas qu..: están dispuestos a 

t!Jorcer presiones pol!ticas,pt:"rsonales o sociales sin la manar inten

ción de romper con el ;p arate estntal o con los Gobernantes en turno. 

Se proponen presionar para resolver problemas social.es o pursonales,e 

incluso para fortalecer ciertas posibilidades,ciertos sectores progre

sistas del aparato.De antemano qui~ne5 presionan .::en e.::;ta t.i¡:.os ti~ mo

vimiento tle oposiciÓn están diSftUestos a bLandonar st.. actitud ct.anoo 

se resuelven los problemas planteados ,o incluso sin haber sido rcsuel tos 

teman que a1 acentuar la oposici.Ón se rompa el sistema Itismo do~ot.forI.O 

y lo lleve a posiciones más antipopul&.rcJ ,antioLr¿:ras etc.cis una lÓgica. 

i.:n cuanto a la política de 1nkgrac1Ón de los lÍder¿s y grupos qua se 

resisten a abandonar una posición abit!rta,de oposición sistemática,con

siste en demos tra.rles que no resti-Jlven ningún problarr.u. pur~onal ni so

cial y que se expone a aumentar los pro}Jlemas personall)s socir.l~s si 

111nsisten en su actitud" ponianC.o en peligro su lib.Jrtad o su vida, todo 

lo cual se demuestra con hechos ,con resolucione5 óasíavorables a los 

lÍddres ,grupos y po'Glaciones con persecuciones y vejacior.o,:;: legaltts e 

ilegales, con encarcelamiento~ ,riñas con provocadores yadhes iones pre

tendidamente po¡..ulares 11 de otras fracciones d~l puobloº ( 11 la3 auténticas") 

qmf>bvia.n:ente son nt:ligas del gobi..:rno .Os tos 1\mÓmenos se dan al mismo 
representantes 

ticmro qUJ so hacen ofr;,.'cimientos a y grupos, óe resolver su pro .. 

blema si se llega a un arreglo y 51 hay una conc:'..11ación,s1 s.:i "o11Jolve 

a un comprom1s.o 1en .cuyo caso so cwnple y u V.Jeas con cr-,)cas,sobretodo 
intermediario• 

eu lo que n res pee ta. 

Un los casos do;:: lÍdur~s y grupos d.;: oposición que han óado muestras 
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consis tantas ,prolongadas 1 coharentes da una idaologl.a oposicionista, 

sin conseciones 1s1n transas y de un comportamiento que ti~ne altas 

probabilidades de mautanerse en la oposición,sdn conciliaciÓn o 

acuerdo posibl .. ,de antemano y con teda claridad se les niega cualquier 

posibilidad de participación legal an las luchas sindicales 1electorales 

etc. modianta argumentos fundados o arbitrarios. Los argumentos arbitra

rios se usan como prueba inaqu!voca de que se conocen sus propósitos re

beldes y da que ese problema no es legal ni racional 1no consiste en al

go que se pueda menoscabar por la razón o •l derecho sino por la fuer

za,sin importar quién ti~ne la razón.Lo que importa es quién tieno la 

tuerza y ~sta se expresa con argumentos irracionales. 

La razón de un grupo de oposición sólo se acepta como válida si el 

grupo y sus lideres tit3neo antecedentes ideológicos o personales que 

pürmi ten p~nsnr en W• acuerdo. 

La nagaci.Ón de registro de sindicatos o partidos y el rechazo a cualquier 

tipo de demandas ,combinados con lns distintas formas dt! tunda.man tación 
arbitrario 

legal y el e.Jercicio del poder frente a los lÍderes "intran-

sigentes" tienen como fllnc1Ón generar d1v1siones en el interior de es tos 

grupos. A los lÍderes de opoticiÓn se les crea su propia oposición.Si son 

l!darus de oposición popular,sa les crea una oposición más popular.Si 

son revoluc1onar1os,la oposiciDn es más revolucionaria.Se trata de demos

trar que esos lideres no resuelven ni los problemas personulas y qua 

coco l!dar•s son muy malos: cobardes,convenencieros ,1npotos,reform1stas 1 

demagogos y habladores.Cuando falla la integración o la represión de 

lideres y cuadro• dirigentes y continuan las manifestaciones de las masas, 

existe otro recurso da 1ntegrac1Ón popular.Se atiende las demandas de las 
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masas ,a V-=Sces con creces ,dándoles más de lo que pedían sus l!deres. 

En esos casos,ddspués d~ aJusticiar a los antiguos dirigentes,se es

tabldce contacto con las masas a través do los líderes y organizaciones 

del gobierno.llllos emplean un lenguaJe s1Jnultaneo de 8lll1stad-amenaza 

real1ste-paternal1sta,revoluc1onario "/ de poder.,n objetivo es resolver 

los problemas planteados por las masas con la adhesión J sumis16n. 

Ahora ha"/ que formularse la pregunta ?Ha logrado el t,;stadd cooptar al 

Cent.o Nuevo en México? 

Hasta ahora creo que no hay una respuesta de.f1il1tiva 1sobretodo cuando 

vemos la evolución del movimiento a través do ca.si tres décadas de existen• 

cia.t:n sus orígenes y en su apogeo hasta la primera mitad Ge los núos 

setentas parece que no.JU tDrm1no Canto Nuevo es 1ndef1nido,grande amorío 

que en su seno podemos encontrar de todo;desde los que ºno se :liaron 

a conocer" por su poco espíritu de conciliaciÓn con el sistema (cerno 

J~dith lle;yes 1Concha Michel,José de Molina quien Juró nunca prasantarse 

en un local or1c1al "I hasta la racha sigp:e siendo congruente con su 

J cralllento ,León Chátoez Texeiro y tantos más¡" has ta los que cantan re gu

larmente en programes de la televisión oficial sin provocar las discus io

nes r y polémicas que hasta hace cinco años (en 1985) esto produOÍa., 

61 d!a que uuaglllupe Hneda {1rmó contratos con Televis.a tuvo críticas de 

1ntelectua1esbquierda¡pero ahora la Coca-cola patrocina conr. iar tos de 

Cec111a Toussaint y es algo "normal"·l'•rnando Toussa1nt toma para las 

Flans o Paul A.nea y nadie se asusta 

Actual.mente vemos que la cúpula del Comité l\exicnno de la Nu•va Canción 
al'~-~ ... 11 ha entrado en razón11 y in1citldo Wla lucrativo carrera. 

La nueva canciÓn en 1-:Óxico nunca usó métod.os violentoa,n,iquiera inva-

siones de tierras ¡en cambio cada voz más participa en proyectos 

• Por ejemplo: Julio SolÓrzsno,T«nla Ubertad, J.moar" nrhoA Osear ChÓ:vez 
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del gobierno como los Festivales de la Raza 1 para al "rescate cultural 

da nuestra rorntara norte•.sa han encontrado "pWltos da identidad" baJo 

el tan llevado y traído pretexto populista de apoyar al gobierno nacio

nal para que 11 aquel como nosotros no seamos victimas tan fáciles del 

1mparialismo yanqUi,rormando ns! un frente común uniendo fuerzas" .Fara

ca broma 1pero miembros del Comité mexicano afirman que hay que apoyar 

ahora "a nuestro gobierno mientras se negocia y soluciona al problema de 

la deuda externa" ,como si áJ. no hubiera sido al principal 

causante del probllllll& y!'º 
11~.!~~:endo al país • 

.::1 Comité Mexicano presiona a las autoridades en turno para resol-

ver algunos problemas ccao la 1nscripc1.Ón de 300 da sus miembros al Se

guro Social (ya entregaron una lista muy formal). 
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El Cento Huevo y la clase m.Jdia en México 

&i este apartado,retoma.remos los inicios del Canto ?luevo en Léxico 

dando un salto hacia atrás después de haber descrito en cuar-

tillas anteriores la situación actual del Comité !·:encano. 

Tengo la hipótesis ae que el Canto Nuevo nac1Ó de la clase toodia,en 

ella se consolidó y llegó a su cl!max •. n pública dt.?l Canto l~uevo es 

clase media,los músicos del Canto Nte vo son clase media.A continuación 

trataré de explicar el porqué de este fenómeno. 

11¿1 3stado empresario fue la base da una política nacional da de~a.rro

llo económico e industr1al,ahÍ donde hacía falta grandes inversiones 

de estructura en caminos,presas,fábricas etc. ,ah! donde la iniciativa 

privada,mexicana "/extranjera se mostraba tímida o 1ndiforonta para 

invertir.El 6sti¡do as el am¡>resario más grando del ¡:aís." (1) 

.01 ! stado fUO el mot.Or óel 11 desarrollo11 ; 08 Wl contrapeso a los [.¡QOOpolios. 

La transición a la modernidad,eatcndida ésta como urbanidad (carreteras, 

energ!a eléctrica 1 teláfonos,hospitales, é'tc.) estuvo l. cargo en sumo.

yor parto/del "5tado.aste os quien en un proc9so inint•ruumpido rosta 

mediados de los ochenta ha creado más fuentes de trabajo.Lo moder

nización del pa!s ,su 1ndustr1al1zac1Óa traJo coco consecuencia lo. craac1Ón 

do una enorme burocracia urbana que junto a los profasionistao indepen

dientes y los burócrat.,s de la iniciativa privada constituyen la médula 

de la clase media mxicam. Ssto. clase ha ido en aumento desda entonces, 

no quiero decir qua el nivel económico del CelllPO haya aumontado,o el da 

los obreros ,sino que en modas ,usos y costumbres (tomad.do muchos ~lamen

tos de la publicidad de los grandos monopolios que nos venden un 'amarican 

"ºY of 11fe 1 ),la clase media tiene mucha influencia. 
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La ciudad es el imán que atrae a un millÓn de P"rsonas en promedio 

anual al Valle de M·hico, Vienen con la esperanza d• una vida major 

y deslumbrados por lo que ven en la televisión.La 1ndus tria11zac1Ón 

en el cqpo,se encargó de arro,jar a jorllllleros y campesinos de sus 

hambrientos pueblitcs y no les quedé otra que entrar de obrero a una 

fábrica y mandar a las nillas de lii familia a tt·abojar como sirvientas 

a la capital • 

La Ci_udad da l·iéxico históricamente ha sido al centro del poder,de las 

desiciones,de las inno\llciones y d"l control.También ha sido el cen-

tro d• la modarnidad 1sin embargo es una modernidad aparente.Aquí a¡iare

cieron por primera vez los cochas,el telétono el cino,la::; videocasetera.s, 

los servicios autómaticos en los bancos¡el metro ate.as! que hablamos 

de una modernidad de cosas ,de aparates y de modas .La tradición sigue 

muy arraigada •. Hace tres décades lo estaba aún más.La claso media 

urbana de los aHos sesentas conserva muctuis costumbres de la provincia. 

La moral es casi la misma qua allá aunque un poco m~s relajada gracias 

al anonimato que dan las ciudades grandes .La clasa: media en esa época 

era moj1gata,pudorosa,alorta del qUÓ dirán ,machista,autoritaria y jerár

quica como en todo el res to da l p a!s. Se hablo. de modernidad de dientes 

para a1'uera,pero las ancestrales convicciones siguen vigen~es.No hay 

respeto para los niños,la mUjer sigue sienilo considerada un ser inferior, 

y en el mejor de los cuos cuando trabaja lo hace en labores que son 

la extensión del •rabaJo doméstico (mnostras,secrotarias,enfermero.s etc.) 

la sexualidad s11ue siendo tabi1.LegalmenteexistiÓ la diferencia entre 

"hijos naturales" y lo4 nacidos en leg!timo matrimonio.Una mujer 

sola no encuentra departamento .Las madres solteras proletariasson comune!t" 

aom en la clo.se media,pero en la Última son sef1o.ladas 't acosa.das Por la 

hipocresía de su gente1 
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La clase media óe los 60 es cosmopolita. Gusta d·.:o innovaciones que 

vanean lcomo dicen los cepalis tas) del los centros ,de las me trÓpolis .. 

La clase media se preocupa por su ascenso 50ciall.Apoya al sistema mientras 

éste le asegure bit!ne:;ta.r econóc.ico y un determinado nivel de conswr.o. 

Pero cuando algo falla,cuando esta clase ve frustrudns sus &spiracionos, 

snle a la calla,Grita,patalea y después negocia:Í;unca ha esto.Ce entra 

sus objetivos cambiar de sis tema,aWlque ha habido y ha)' in tela ctuales, 

estudiantes y . muchos otros que se preocupan por llevar a cabo 

una revolución a pesar da venir de la clase media o dti las clases nl tas. 

La influencia de los 6stados Unicios ~s dtit>drminanta t:1. ln ptJqueña burgus

sía de nuestro pa!s,no sólo en valores estéticos sino pollticos.Se plan

tea un Jllailiqueísmo politice : 11 Los ~stados Unicos,los buenos,~l bloque 

socialista,los malos 11 .Después de la gue1·ra fría,~ste macartisco s•.! li'-ied0 

en los hogares clasemedieros. 

Sin embartto a. pgsar do todo lo reaccionario que puede se:· la clas~ r..udia, 

vemos que muchos de los movimieritos sociale:; o da trub2j.-iuo1·us ~n ln~; 

Últimas décadas han sido vrotagonizados por ella; movin::...:rnto:.; r..&ci~tcr1ales 

estudiantiles ,de médicos ,de vecinos de trUlVitirios ,Ge altc trie is tas 1 

telegrafis tc.s ,f'errocarrileros, algunos sindica tos como t? 1 de la Uni ver.s idad 

Nacional Autónoma de México etc. 

11 Hac1a finales de 1958 las mov111zuciooes du t.lill!S tres, trunv:1a:ios 1 

telegrafistas y ferrocarrileros nlcnnzar!an su pWlto cul.minunto cuan

do algunos de estos tre.bajadores lacraron rescatar sus organipos 

de direcc1Ón de manos ti~ viejas y desprestigie.das burocracias s1ndi

dicales.3l triunfo de Vallejo (movimiento obrero) ,.nrec!a o.nticipar 

el desmoronami~nto incontenible de uno o~ los µ1larus 1 unduo.t111 t"'lus 

del sistema político maxicano1la burocrncie sindical.::1 .:stado no 

• La mayor parte de los militantes de los p!\l'tidos políticos vienen 

do la clase modia,1U mov1m1onto magisterial en el IJ.F .,ol de médicos 

del Seguro Social,ol universitario son un ejemplo. 
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perdía el tiempo 'J buscaba fisuras y lan vacilasciones da los obreros 

para neutralizarlos. 

E.n el caso de los tele1'on1stus,dttspu9s de cuatro Goras d~ lm~lta,és-

ta tue declarada ilegal y sus lÍder~s fueron consignados y- desped;l.dos. 

C:l Comité Vallejista prop6nía como medida urgente ln moral;l.zación de la 

economía ferrocarrilera parll t~rminar con los puestos de confianza y 

con las 'tarifas espec;1ales 1 altamente beneficiosas para las compañías 

minaras. También hacía ver que los 'préstamos amrrarrados' hacían depender 

a los r~rroca.rriles en forma alarmante de la tecnolog!u norteamericnnn. 

La Junta de Conciliación y Arbitraje declaró inaxis ten tas las huelgas y 

el ejército tomó locales sllldicnles.Locr Ferrocarriles Nacionales do Má

xico,el Ferrocarril l'.exicano y la Compai\Ía Terminal de Y·oracruz cancela

ron los contratos de cerca 10 cil trabajadores,es decir,del 20~ del to

tal de los ferrocarrileros.Por Último so descabezó el movimionto ¡VnlleJo 

y 300 dir1gentes u¡ás fueron encarcelados (I.ópoz lllateos envió a 11,,¡¡ejo 

16 nños a la cárcel,y Vallejo los cumplió). 

la asegw:ada. 'la par. social 1 se pondría en niarchn un plan do reordena

miento cconómico.81 Estado trataría entre otras cosas,de prlJsanta.rse 

como un ¿5 tado benefactor 

la educación etc. 

preocupado por la salud,la vivienda, 

Ya para 1962 el gobierno había asentado su predominio on la úreas es-

tratég1c:as de lu aconoda,mexicnnizand.o industrias bÓ.Sic;as como la elóc

trica.sn ad.e ll11sino afio se hace una requisa a '.?elÓfonos de México 'J oc 

desconoce la dirección democráticamente electa y encabezada por Arturo 

Velasco Valardi,Uno tras otro se cuenten los atentados contra el dere

cho da huulga", (2) 

La clase lllt:dia es cosmopollta,p!;jro no toca. todo tal cual vien~.Ccmo 
{;; \".,,. "1·o-¡ilo ' 

si fuera una lechugn,desecha. ºlas hoJüS 11 que· no la gustan.Hasta que t1l 
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rock no fue presentado an Wle\•isión,combinado con baladas románticas 

al estilo de Angélica María o César Costa no fue aceptado 1 y si b1eu 1 

bajo estrictas condiciones, Otra innova ciÓn 1la pfldora Eúlticoncep ti va¡ 

coro era de esperarse,las sotánas se alarmaron y la condenaron desde el 

primor dÍa 1 pero las ventajas que ofrecía llevaron a una crisis do valo

res a la clase n:eóia.El amor libre,otro escándalo.La minifalda,otro aun

que menor. 

A cada nueva generación corresponde otra d~ avances técnicos ,dt· nuevas 

ióeas,que por lo g~neral se van alejando óc: la:; viejas costur.trvs y 

tradiciones.La escuela ma1 que bien hace su parte.~'adres e hijos como 

siempre en la historia se ha dado,tianen vision(;:; di~tintas de la vi

da.Lo padres ponen sueños y i"rustraciones on el iJBllejo de sus hijos 

y si estos no corresponden con los planes de los JÓv;.nes ,los 

conflictos se agudizan.Caundo llPBracan los liiJ•pias 1la juver.tud de la 

clase media reelabora a interioriza muchq;; de las propue."t~~ y va lor-"s 

y los combina con su indosincracia,pcr eso· es tan acertado el t~r~ino 

dal padre Marroquín ":xipi t.ecas 11
• Talfe"st..~fu~ la. priJnOra Ilianife.:> tac1Ón 

cultural da la insatisl'acción de los Jóvenes clasamadieros da los 60 

que aparentemente tenían todo,pero a w1 costo quo no ostaban dispuesto5 

a pagar como es el sometimiento a las caducas cos ~umbras do los mayor(;j!i, 

a los valores que la tradición-cat6liscismo imponen J seguir siendo 

los eternos subordinados.Siempre habían estodo abajo de alguien 1 de 

los padres 1de los maestros 1de los Jefes etc. 

,,;l fenómeno de le .rebeldía juvenil y sus manHes

tacion~n es vc:rdaderamente complajo 9y seguramente esto trabaJo dejará 

ruara muchos elementos. 
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No toda la juventud de los años 60 o 70 tomó rarte do la pro tas ta. Hubo 

y sigue habiendo Jóvenes que se integran pasivamente al mundo de los a

dlll. tos ,y no sólo eso, sino qu~ desde temprana edad in ter1orizan los 

valores de la sociedtd. en la 4ue viven.cll adaptarse incondicional-

monte es cómodo ya que no lleva a conflictos ni enfrantamientos ,y si 

se tienen la habilidad y :. Hs influencias se puedo dis!"rutar de un buen 

empleo, y de más uspectati\a.s de e.scend1Ón en la pirámide social. Las 

Juventudes dol Pl!l sueñan con e.I d~a no muy lejano en que 

PU<dan compartir el botín como los adultos que están arriba de ellos. 

Desde los aflos cincuentas,la clase media tiene mús acceso a la edu

cación.Cada vez es mayor el número de mUjeres que terminan los estudios 

medios y superiores • .&ste contacto con la; scuela os muy importll!lte en 

su formación ·,no sólo coco reproductora de .futura 

tuorza de trabe.jo 1nteloctual 1de formación de cuadr~s para la burocracia 

o la industria,sino(desde los pr1moros años) como transmisora de los 

valores del pais,de la socieóad a los n:l.ños; la bandcra,el cUlto a los 

héroes ,la historia nacional , es dada a los cbavitc· ,. : mi tolog!a 
~ 

nacional e como en todo el mundo),en pocas palabras/ ~oc1alizac1Ón. 

La pregunta ahora es por qué de los movimi~ntos más reciontos que 

combatieron en favor de los más pobres tueron llevados a cabo por 

los más privilegiados? 

11As!,los movllmiontos que trHtan de cambiar las ori.entac1onos 

axio1Óg1cas de la sociedad, encontrarán s:.:s miembros potencia

les entre aquéllos en cuyo proceso da socialización los valores 

en sí t1mían una significaciÓn esancialzlos jÓvunos cuya ndoles

cencia. rue privileciada.ia importancia de la socialización con 

respecto a los valores que revela no sólo cuar.do las orienta-
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e iones axiolócicas ,JJor ·..ljomplo del hogar pGterno,::;e 1nternac1ona11-

znror. 1exitosamente ,slllo ta!:',bién cuando sobreviene un enfrentamAento 

con ~llns qua lleva a otras oritJI, 1acione~ o Jern.rqu!c.S arlolÓtlca.s, 
ciertos 

(os ddcir,a. otros oróenwn1entos nn cunnta a la pr1.1lac1Ón ciu va-

lo1·us) .ai a.quello'5 procesos de ~oc.ialización en los qu · el con crol 

dt::l compor tamien :.o P'..::;;or.;ina sobre ln in tdrualic.a •. 1.ór. de 

las ori1entat.:ionas,no se crt!an las ¡ir..:tnisas Ibcesar1ás ¡,;.iru L.1 part.ic1-

pac1Ón do los mov1rr.1.<Jn tos be.so.dos en lo~ v..:.2.or·~r..:. or -·so 1 la imi'ortnn

cia de los procesos d<J !iDcili.:izac!Ón S·: c:u,_-strn.n ta.."T.Li~r,,y pr-ccisn1~<J:11ta 

cuando su resultado no os la coincidencia total ,!ntr~ lo:> obJt?tos y lus 

instancias de la socialis.3.ción,sino qu~ surgen tiif·.!rencius O'.'! ··c!ficas': 
(JJ 

De los tnovinli1mtos de clase media a~ las Úl~i~r..r ctécudn:.; 1 d>J'3tc1cnn·1r,~. 

estuti1&r.tiles.Lcs móviles,o mejor diclu-.,ln!l der.:nndu!:: inn.• i:J.t:1;. han ~i-

do referente.:; a.l subsidio s. lu ea\;.cación, r..ayor d._.cacrutiz.nc i<:ll ~n 

lo.s d.nstitu.c.1o.Jles,contra el nutor1tRrismo;s1n •.n:·.brirgo,1Jl.m4u•-: no r.iuy 

oxplÍcitas también hay otras de carvcter oorul cr.n ru::t't:octo a l.'.l soci• . .:'iad. 

Se pi~nsn tt menudo qu•1 ln r~"b·.:ldÍa juvenil se J·é!b.' .:i wn. 1J,co1lfuri;:i-

dad dD la fsmil.1a y como 11 unn etapa rrn.tura.1 11 .Ciarto que lVJ/ pPoblum:1!i 

fartiliar<.!s,_poro tamb1;n los hay d(! todo tipo a du:;or..ploo,riiscrir.J1,l.Jc1•:m, 

e):plotacó.ón,problemas pol& tices e te. De hacho son los i:i "1:;os lo~ ~o 

cualquier adulto proletario a lo:; de U"l jov·.:u prolotar1o.Lo5 

matices cnmbia.n según la clase social; rnra este ti·uLújo 1 lr">·~ 1¡ue trntn

:amos son los da 1& j uva-ntud acoüér.i1cn de cla~u I:J~dia. pr·: 

s~ qui~nes dieron vida al Can.to .Nuovo. 



::a,to 1987 

el movimiento 

estudiantil 

volvió a 

s. lir a la 

e o lle. 

(fotos r.n.l'ta 

i:.urán) 



133 

La juventud académica de clase madia y la nu·.:\'a izquierda. 

11 A partir da la revuelta estudiantil de lo:. OOos sesentas,y no 

antes,se atribuyó a la juventud prolongada o al ostatus siempre 

dependiente dal adulto joven una nueva sien1ficac1Ón en ..:1 pro

ce::;o da fortaciór. intalt!ctual y profesiomil.Su condicjÓn previa 

as una cierta borrosidad de la transición del estntus juvenil al 

adulto. 

La juventud,en ~~te :;u nuevo s1gn1i'icacddo,expresu la nec~sidad 

sociaconómica de un prolongada. prdparnción parú. funciones comple

jas en los estrotos superiores de la división jerárquica dd trabajo, 

junto con dl deseo da autonomía da .:::Jo tlt?rÍodo d ... trnns1c1Ón al pleno 
de 

estatus adulto , 

La filosofía burguesa original había sido la de postergar las r.acom

pansas pti.rn lograr la autonomía .. La 1ndepandencia y las cal1ficac1ones 

prof~nionnles constituían la tn~ta por la cual tcn!o1. quo soportarse 

la=> 1'1•ustraciones ,tanto sociales como sexuales.La oxt.ens1Ón ca.da vez. 

mayor del período d.; juventud hasta los treinta años ( y más) 1en el 

caso do individuos qud han 13legido carreras mé.s ambiciosas ,y la cr()

ciante crisis social da V s ·:structuras normativas en cuanto a la 

autoridad,el eutocontrol,la sexual1dad 1otc. ,debido a la mayor movili-

dad y el pluralismo,provocaron el rechai.o del modtJlO de ra-

comptmsa postergada y la idea do le moratoria.Se buscaron nu~vus 

formas sociales ó':! bratif1cac1Ón (como por ejemplo ln anticipación 

ddl matrimonio a través de óurederns r~laciones pre1r.at1·imonialos) .La 

postergación g·meral Cu la gratificación fue cadn vez menos nc!lptada. 

t:l ideal du moratoria "" viÓ sustitufoo por la id"n do ¡.articipa

ción y codetarm.1nac1Ón,as! como la GUtodt.; terc-,1nac1Ón d..: lo jUVtJntud 

en las cuestiones que la atruúan." (lt) 
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11 HaSta abora,los Jóvenes han sido consideradcs principalmente 

objeto de la influenciad;! instituciones sociale!:i y astr.tal~s,destina .. 

{la a inte~rarlos en la sociedad d'3 acu.;rdo con las ido as de c~d a 
completa 

ins)itución.Bsta perspectiva no as ,por cierto.Debe completarse 

con el estudio de la~ intenciones y los comportamientos con los que 

los jóvenes reaccionan ante lo que encuentran como instituciones so

ciales y estatales.Las formas posibles de ri.?acción juvenil se extien

den d:!sde al es.!'uerzo por adaptarse,con el mayor roce posible a las 

circunstancias existentes hasta la tentativa ro;!Volucionaria d~ cam-

biarlas d• acuerdo con sus propias ideas." (5) 

Da los Jóvenes de los que h!.blc.remos son e:; tos Últin;os ,los que r.a

chaz.an las medidllS autoritarias de los gobLrnos ,a~ los adultos 1 1os 

que se sublevan y quieren cambiar el mundo y no sólo cr i ticari las 

condicionas sociales y económivas sino qua tienen un anfr..intnruion to 

directo todos los dÍas ,en todos los moml}n tos d~ r;u cotidie.neióad. 

11 Quizá no sea acertado decir que la juv~ntud actual es rt:tvolucio-

naria.:t!e parace más propio llamarla protestataria.La mayoría de los 

Jóvenes que no se adaptan 1y por consiguiente pro tes tan ,no tit:n.:m un 

sis terna idaolÓgicO e institucional cor. que sus ti tu1r al qutJ c>.1.!l te .No 

son en consecuencia revolucionarios.No haz, pa.:rndo d-3 la protesta,cs 

dacir,de la convicción d~ la r1tiC'3!->ided dtt ó.estruir y subsistir,o.un-

que s1n sabJr axact~ente cór:io.Adv1rtamos quQ c:uchos dtJ !os adul tot tnm

poco lo sa~n.Coinciden e11 e~to con les JÓvt:nas t-"rotestata.rios,aunc..,,u'-~ 

les sep:..ra una d11'·.:renc1o fum!r1tier.tal:los adulto:: se r~ ·igrinn,~o:. 

jóvenes no." (6) 
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?ero ?por qué el adulto as incapaz da contribuir,en el r.ismo nivel 

da protesta que el joven afmbio da los modelos que ti"non vigencia 

paro no eficacia 1 

"El adulto no cr;!e et. los valores que defiende.Se sienttt comprometió.'.> 

con la falsedad en cuanto está objetivamente 1Jllpl1cado en la falsedad, 

Los adultos es tamos comprometidos social y vitalmente con los codales 

caducantes,pero ~s un compromiso sin convicción,y quizá por eso,más 

compromiso.Pues e~ un hecho que los adultos no putJden dejar sus com

promisos.Ni siquiera cr.mo hipótesi~ lógica se puede admitir la ruptura 

súbita del adulto con los rr.odelos t,Ue considera caducan tes .Es una de 

las muchas contradicciones dJl ois tema capi t&lis ta: por una parte 1 se tiene 

conscjenclla de que servimo~ a modelos que caducan ;por otra,los servimos 

con lealtad,da hecho,en la mayoría óe los casos . ..:.ste compromiso de servi

dl.Jllbre impide w. entendimiento stú'iciente con los jÓvenes ,entre otras 

razones,por la propia debilidad subjetiva del compromiso.iio obstante, 

en los adultos crece día a día la autocr!tica despiadada de las ins ti-

tuciones que l!llos miswos protagonizan.~s tamos as is tiendo al proceso 

critico d• las inR tituciones neocapitalis tas más difundido y más profun

do que ha~.os conocido • .::sta franja de autocrítica no es resultado exclu

sivo del mercado capitalista qu= solicita una ~.ercanda cr!tica¡es tam

bién la expresiór, itleolÓgica de lo sociedad construÍda sobre ese mercado. 

Precisamente en la zona crítics,la más nuténtica 1coinciden pr1r.c1palmente 

jÓvenes y adultos,y la institución donde esta co1nc1Genc1a parcial es 

más clara y efectivo -lo mismo ocurre con lP.s discrepc.ncin:;- e:; ln Un1-

ver1dad.Si la crítica so corresponde fundaCJentelt::ente con 

la 1ntel1gancJa se corresponde fundamantalJJ:ente,hasta ahora (1973) con 

la Universidad." (7) 
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"Desde la ascuala a la lniversida.d los J6venus sufren un con!'.itante 

eneaño,y los educamos a1; ec: te- er.gnno que más tarde se convierte .;n 

frustrac16n o complicidad •.• J>e aqu! que el sentido de la respon-

sabilidad en el joven se hnya ido centrando ceda vez más en la protes-

ta contra el adulto.Desde un P"mto de vista Juvenil cuar.to más 

resP.onsabld se es ,más se vrote::sta,porque responaabilido.d y protesta 

tienden a contundirse. 11 (h) Según la visión dd Ti'i-no ünlvi'1n responsa

bilidad para los adultos y los Jóvenes tienen significados diforentes ¡ 

para los primeros es sinónimo de soma t1miento a las obl1cacjrines impuestas 

por los adultos, ins ti tuc1ones, padres e te. Pare los se¡;undos, res¡.onsab111-

dnd tlene un contenido moral,W1a obl1gac1Ón a ser canse cu 1. tt! y co.1grut!n

te con lo que se piense y con lo que !ie hace.Por eso muchas d•J Lis prácti

cas adultas no son aceptadas por los JÓvenas por razone!:: éticu$ ,t!!: docir 

que entre.n en contrad1cc1Ór. con 11 el deber ser 11 d~ los jÓ\'enez. 

t:n su ensayo11 La rebelión juvenil y el prol..lurna wi.t "J~rsi t11r io 11 , L'iorno 

üalván sostiene qu.a entre adultos y jÓv~nes ti;.;ist¿ una 1-.l:hn d(· l't?5puto 

a los valores en el sentido de que se nos inculcan valo1.,:~; ~ Licos y wia 

mol'al durante nuestra infancia y Juventud (justicia 1 verdad 1 1:1Lortad 1dtc 1 

es decir,los más altos valores de occidente) sin embareo,1..!J. lu ¡.iráctico. 

no se aplican y se vive en una hipocresin. G.Ua los Jóvenes protcsto.torlos 

recr1m1nan a esos mismos que lo3s inculcaron tales valores. Po.ro. I1-..·rr.o 

Gtlvén,la cr!t1cn11a pro~stn es un proceso dialéctico.J~ la destrucción 

do algo vieJo para constrllir algo nuevo,aWlqua muchas vc.cc:. no se tidnen 

ideas muy claras de cómo llevarlo a la práctica.tiuestro autor piensa 

que inclusive tal cdt1ce 1 tales ir.ovim1entos Juveniles son aludaHos 

pnra. las instituciones cuando ~stas logrwl entsnder le que sucede ; 

aprenden de esa experiencia ¡pero yo p1anso qua los poli ticos y los 

burócratas no tienen esa visión 'cient!.rica' de la perfectabilidad en 

base a la critica d1al.lct1ca y Plil'B ellos la fuerza es el mejor argunmto, 



137 

Una pregunta qua 3eguramm tu vendrá a la n:ente del lector es por qué 

los Wliversi tnrios tienen tanta participación en la pro tos ta. rrntemos 

de armar el rompecabezas. 

la hemos visto en Pe.8inas anteriores que en el caso concreto de l-jéxico, 

el gobierno y las autoridades respondieron con una violencia brutal a 

lns decandas de subsidio,democracia y participación de los estudiantes 

de eáucaciÓn media y superior llegando al vil 

asesinato como er. 1968 y l9íl;Y esto dejó una huella profunda en la 

memoria histórica de los agredidos.rambién hemos visto quo e>iste una 

lucha generacional de valores éticos ;que los jóvenes ya no quieren to

lerar la obediente espera a ser adultos para tener autonomía,ni pagar 

el precio de la frustración seJ1:ual,ni ser los eternos subordinados.En 

la Universidad,sobre todo ,en las humanidades, tales problemas snltaa más 

rápidamente a la vista • 

11 Uno de los Clichés más dilundido rue el del conflicto sene-

racional.Muchas veces se escuchaba que la rebelión estudiantil se

ria una sublevación contra los padres .Por viejo que sea este esquema 

intarpretativo,una y otra vez lo refutan +os estudios em¡\iricos .Nwoo

rosas investigaciones muestran que los partidarios del movimiento estu

diantil son mayorllldnte hiJos de padres izquierdistas o liberales .Los 
de f8.dres conserv9.dores 

hijos estud1antes 1 (con muchas excepcionas) suelen ser opositores del 

movimiento estudiaAtil o asumen una actitud pasiva,negativa.En todos 

los casos,la socialización pol!tica en el hogar se ha revolado como uno 

de los detorminantes más importantes para el apoyo da los movimientos 

estudiantiles." (9) 

Creo que es muy interesante una da les e>pl1cec1ones que da Tierno Gal

va1 al tenómeno de la piotesta Juvenil,sobretodo la de los \Íniversitarios. 

Al at1rma1 "Qi la eecllela 'I en la Uni...,rsidad 1de un modo u otro,se pos-



138 

tula la prdoridaH dt: valoras que esencialm:Jr.to:: corresponden a la 

tradición cristiana.Y se advierte que conculcar i:;:::;tos vnlor~s supone, 

por lo pronto 1una sanción mc.ral -el sentimiento de culpa - y quizá 

una sanción penal,si la transgres1Ón se refiereca una norn:a de derecho 

positivo.Pero nadioJ dice que la honradez en la que se educa es una 

honradez aparenta que tiene que estar,de modo 1nexor&ble,nl servicio 

da un sistema """ s1 mismo corrompido." (10) 

Desde el Jardín da ni.Bes se nos incUlcon valores como el resf.clto,la hon

radaz,la li~rtad,al derecho al trabajo ate. pero en ln vida cotidiana 

as tos valores son pisoteados 'I ni siquiera 1ns ti tucionalm~1. ta o legalmen

te se reppatan.La constituciÓn vale sombrill11 al ieual que las ea..•cndas 

individuales ;pero muchos Jóvenes echan en cara a sus padres tíos 1maes tres 

el que no rfo!speten lo que proclbJilan.A.hora el punto es por qué 

esta recr1minación,e::ta protesta viene más fuerte de Jóv • .:nes d~ clase 

media (no quiero decir que venga de toda la clase media ,sino qutJ 

un grupo considerable da Jóvenes de clast.! r:odia son 1~.:; pr0tagon:1~t.1s). 

&n ¡r imer lucar,la clase media tiene más ac?eso u la eóucacién qu"' ~1 

proletariado y es quien maneja más astos valores • .::ntre los pobre:i,\o 

que Marx llamó lumpen, los Valores que cás se mancJ an r.on los d.J la fuer .:e, 

lo!: d~ la sobrevivencia diaria.Para ellos en la práctico no existo nin

guna garantía individual .sus valores son otros . .:Jitro los r.mrg1nado~ 

axis t;e otra moral muy propia er: la que el m~Jor t!:i Jl mi.s 

11 macho 11 o el más fuerte o el que más w ct.s se. la be .a scal[l do a la P' lic!a. 

Los estudiantes Ci.a clase media son "pr1vilegjados11 en ul sentido de 

que disfrutan del hogar vaterno durante un lapso mayor da ti~mvo donde 
• o¡el trabajo 

casi la unica exigencia es el e!ltUditf(Y para las niñes el 11 atender 11 y 

hacer parte ... el trabajo doméstico,pero aún as! l~s queda bastwt~ tidmpo 

libra.No sólo tionen &cceso a los libros,a la cultura dn derredor de la 

Univers1dad,sino que ha)¡lan¡los estudio.ntas de ciencias soc1nle• tienen 
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casi por obligación profesional cuestionarse críticamente el mundo 

y su si tuac1Ón personal.El tocar los problemas sociales desde W\ 

pwtto más ~ menos cient!tico les abre los ojos.Cosa distinta sucade 

con quien tiene que trabajar en una fábrica o en un rastro lit o 16 

horas de jornada '/ al final del dÍa sólo le quedan fuerzas para dormir. 

Las amas de casa¿con quién hablan,de qué temas?Seguro que los precios 

altos del mercado las alarman "/ las hacen reflexionar sobre l'a crisis 

pero no lo suficiente.Los ricos,los verdaderamente ricos reflexionan 

:Jabre la protesta p~rc en cómo neutralizarla o sacarle provgcho. Vomos 

que los vn lores de los clases altas son otras. AWlqUo se hable de 11ber

tad1el significado es otro.Seguramente la conciben como 

l1~1e. empresa.En la literatltta ,e• las pelÍculas poro solmatodo 

en las tolecomedias se no~ presentan a los pobres como los poseedores 

do:i los más altos valores humanos,como 11 los buenosº y los ricos ºlos malos 11 

y nos tratan de dacir que la recompensa de los pobres es llavar una vida 

libro de los vicios '/ deformaciones que trae el dinero. Lo cierto os que 

las cosas no son así.Los valores del lumpen son otrC's. 

Cierto también es que entre los pobres hay generosidad 1solidaridad1buena 

fe "/ que hay gente muy coasciente '/ políticamente activa (véase todos 

los movimientos campesinos 1 los sindica tos indepondien tes e te. ) pero 

muchos de ellos no participan de la protesta de corte clase media porquo 

no tienen el tiempo,los mediu,la información,no porque sean tontos o 

apáticos sino porque simple "/ sencillamente están marginados de todo: 

de la educac1ón,del ocio creador,de los valores de los estudiantes 

su lucha y su protesta son ai•t1l]tas a otro nivel 

Volviendo a la confrontación de valoras gunerac1onale:; ,sa tic viane a la 

memoria un buen ejemplo para ilustrar esto : la juventud Nbelde de la 

Alemania Federal que es muy radical en la cr! tic a do su propia sócie

dad por la vergüenza de lo que sus adultos hicieron o no hicieron en la 



141 

3egunda Guerra Mundial J..as tradiciones alemanas fueron exalatadas y 

de!ort1adas con .finos nacionalistas por los nazis ¡has ta a las canc1ooo s 

da navidad le cambiaron la letra para hacer propaganda y es por esta 

razón que los relleldes ale canes (ojo ,de la República Federal ) rompieron 

total Y para siempre con las tradiciones de los adultos que no sólo 

están en contra do sus nuevos valores sino q\.Oe aderr.ás todo.vía huelen a 

nazismo.Bsta rebeldía tiene un fundamento ético y moral m.ás fuerte 

que económico. Si no toman distancia para criticar a su 

país y a sus tradiciones ,se hac.:1n cómplices silencio~os. 

Volviendo al tema de por quÓ los estudiantes universitarios,sobretodo 

de clase media p&rticipan activamente on la proteo ta, tunamos ln or¡.

nión do Theodore Ros znk • 

11Al igual que on las obscuras y satánicas ré.bricéis de la primera 

1ndustr1aliznc1Ón la concentración de la !u~rza de trabajo con-

tribuyó pode:bosrunenW a crear la consciencia de clase 

proletar1a,asi los campus universitarios,en los q1>e llegan n jun-

tarse miles de es tuóiantes ,han servido para cr1s tal1zar la iden ti

ded de grupo de los jÓvenes,con el 1.uiportnnte ef•Jcto de mesclar 

muchachos inexpertos de diecis1"te y dieciocho años con estudian

tes que pasan dd lo~ ve1nta.3n los recintos W11vars1tarios más im

portantes ,suele suceder incluso que los S raduados asuman posiciones 

de liderato 1arortando a los mov111lientos estudiantiles un nivel o 

grado de competencia que los elementos más Jóvenes no podrían o!re

cor.Cuando incluimos ei: esta alianza esa nueva y s1gnif1cutiva en-

tidad 1los posgraduados -muno ce obra intelo ctual del campus- qu, puo

den estar próximos a cumplir los treinta affos, comprendetnas entonces 

porque •la juventud' es ahora una carrera a largo plazo.¿,,tudiontes 
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de grado y posgraduados identifican facllmunte sus intereses y fido

lidades con las de un grupo de edad claramt!nte nu~s jÓven.Sn ganern

ciones ant-=triores,los hobrían dejado atrás,sopnrándose óe ellos 1 pero 

ahora, ellos y los r!!cién salidos de la oscu- la secundaria se encuen

tran todos juntos en una sola comunidad universibria. El papel de estos 

•mayores 1 en el campus es crucial,pues son por lo general los que tienon 

una idea más clara de la nueva función econócica de ln universidad.cln 

primor lugar están más familiarizados con las carreras tecnocró.ticas 

para las que se supone los cría y los doma la G~an Sociedad a travéa 

de la ~nseñanza superior,razón por la cual tienen u11a fina sensibilidad 

a la regimentac16n social que les v.an a imponer da manera inminant_!!. y 

tru:ibiÓn un sentido más agudo de la fuerza potencial as! como la noca-
qua 

sidnd da personal capacitado tiene la sociedad • Los estudiantes 

más turbulentos son los que se quemaron las pes tafias estudiando humani

dades sólo para descubrir al final que lo quo la sociedad quiere de vordad 

de sus escuelas es técnicos ,no filÓsot'os • 

Empero y simultaneamente estos no-t.!cnicos saben quo la socic ~ad no 

puede pre·scindir de sus universidades ,que no pueden cerrarlas ni embru

tecer indefinidamente e los estudlentes ,La universidad produco los cera-

bros qu9 la tecnocracia necesita ¡por es ta razón 1 crear problemas en 

el campus es crear problemas en uno da los sectores vi tales de la economía. 

&n el momento en que los ostudiantes ya graduados - muchos de los CJlales 

aon auxiliares de enlleflnnze de nivel 1n!erior-re5Ultun infectados por 

escrúpulos de conciencia y disconformidad a~rasivas, las facultados Ju-

nior que son su prolongación pueden coger rápidam~nto las fiebres del 

descontanto y descubrirse da pronto 

de la 'Juventud'. 

allneadas en la Órbita 

, •• Una clase social con un elevado cons~o y tiompo da ocio d•l que dis-



poner ya no nr:casita contingentes de Jóvenes trabajadores •résponsables• 

!rujo de una rígida capaci taciÓn.Puede :;;Ólo emplear a una ptsrte da los 

más Jóvenes e inexpertos entre los r'l::!cién salidos de la enseñanza media. 

Por esta razón,la clase media consiente en prolongar las condiciones y 

las tendencias de la 1nfallc1a 1y es lo que hace ..• Pero a dif.:rencia de 

sus padres ,ávidos también dt.l la abWldancio y el ocio ch- lo sociedcd de 

consumo,los jÓv';!nes no han tenido que venderse pr.ra obt~ner el confort 

que dist'rutan ni tienen que gozarlo sólo a horas como sus padres .Lo. .c:.e-

guridad económica es una cosa que tooam corr.o algo obvia 

sin más y sobre ella construyen una personalidad nueva y sin comptoniso 

empei\ada quizá por una holganza irresponsable 1 pero con w1 cierto 

asp!ritu franco y transparente,!. diferencia de sus padros 1obl1~ados o 

reverenciar a las organizaciones er: lns que ~tillar. ;;l pc..n 1los JÓv,·r:.::i

tos pueaen criticar fría y llana.monte sin tecor a s>Jr a.rrojaaos el 11:.:.rr.

bra y lo. m1s~r1a, 

Algunos de estos jÓvtlnes ( cie hecho la mayoría) loi.;rctn aslmilllr a ln 

larga un apropiado sentiCo d\l responsabilid8.d y se ajustt1n ;, las nortr.ú.S 

de los adultos ¡otros incorregibles ini'antes 1no • .3cn los que '3ntienden que 

el plocer,la libertad y la justicia son derechos hwnrnios 1 10~ (ilY.? •JmFi1J

zan a hacer preguntas agh::sivas a todas lns fuerz.as q_U<J en ::-tldic da t.nn 

opulencia insisten '30 la n~cesidod de mantener la 'disc1¡.11nn 1 
• .l esto 

se debe,por ejemplo,el que los administradores de las universidades su 

Vt?an obligados n participar er1 un falso juego con aus estuditntes in:;is

tiendo por Wla parte en que 1ya están hechos 1 
1 que ya son n.oduros 1 ho~brc·· 

y mujeres respon~ables pero no se atreven a dejar cr. sus manos n1n~Úl1 

poder sobre su propia i3dUcac1Ón. ?Por qué en cambio,sí sv confía e1. ellos 

para hacer lo que le conviene o las nocesidades de lb regirr.entación tec

nocrá tic a?. Los incol'regibles se politizan o d~saporecen o fluc tÍinn an tra 
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ambos mundos ,confUndidos. Un análislls marxista clá.;;ico nunca hubiera 

podido entrever qua la tecnocracia ru~se capaz d.a producir un elemen

to potencialmente revolucionario entre su propia Juventud,en sus hijos 

mimados'.' (11) 

Una y otra vez se re}Jite la historia: los d studinnt~s puaden hacer 

tambalear sus sociedades ,pero sin el apoyo de las fuerzas sociales adul

tas no pueden derrocar el orden establecido, 
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La izquierda estud1ont11 clasemediera , 

Desde rr.1 particular punto de vista la izqu:i.erda esturiiuntil cla~:e

mediera se divide en tres grupos: 

a) Los simpatizantes 

b) Los militantes al viejo estilo de la izcp 1erda adulta 

e) La nueva izquierda a la que también podemos llamar contracultural. 

Ve~oslas con nJ;s detenimie1:to. 

a) Los simpatizanks .- Como su nombre lo indicn,se tra.tn más de un 

coqueteo que de W1 compromiso¡inclusive hasta hay quienes toman a 

la izquierda como una moda ya que resu1$a ser muy 11 chic11 hacerse ¡;a

sar por critico del siotema, 

b)L0 s mili tantas al viejo estilo. - ~stos re;,cata.n la ~:-~dic1Ór. ; art.idn

ria de la izquierda tradidional.de nutran dt::l mar.xismo,d:l lenin1sr.ot 

de Orammsci y damÓ5 teóricos. I'rabnjan dn conjunto ccn la izquierdti 

adulta y tienen las misttas formas y con t.enidos que é :-- ts. ¡por aJ er-.plo 1 

se tiene como objetivo la t.oc._ dol poder,l.a luchn d'J po::>ic1ones de las 

orgun1zac1ones obreras ,campesif'.as etc. es decir hacen polÍ tic a 

partiendo de la lucha de clases. 

C) La nueva 1zquiorda o contracultural..::stá nace de los ,>r1ncip1os y ln 

lucha da la izquierda trad1c1onal 1pero evoluciona y con ~1 tiempo se 

va cuestionando más y más aspectos di.? le sociedad. Xa no ttJ tratu ex

clusivamente de una lucha política o económica sino por cambiar mu

chos valores,incluso en uso en los p&.isus del soc1o..J.isrr.o real como 

ln moJigatar!n '/ la repre~1Ón soxual,por mencionar un ejr.:mplo. 

11 51 la desgraciada historia de la rta\'oluciÓn ·.:tri los Últimos 

cincuenta af\os nos enseña algo 1 :Js praci sau.ento la inutilidad 

de una política centrada a:xclusivamer.te en derrocar gobiernos 
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clases dirigentes o sistemas aconómicos .Son los fundamentos d~l edi

ficio lo qua hemos de buscar.¿sa actividad política termina,nl cabo 

reconstruyendo las torres y castillos Ce l& ciudadela tecnocrá tic a. 

3us fundamentos están entre lé.:S ruinas de la imaginación visionaria 

y el sentido de la comunidad humana.Cfortamente,esto es lo queSholley 

ya veía en los primeros días ~~ la Havolución Industrial cuar.do pro

clamó que en defensa de la poesía, hemos de implorar la 1 luz y el fuego 

da las reg;ion~s eternas donde la facultad de cálculo no se atreve a remon

tar el vuelo con sus &.las de lechuza 1 • 11 (1) 

La Nueva lzquierda estudiantil no es dogmática como a veces la tradicio

nal lo 91, Uene una posición crítica hacia las arbitrariedades que se 

cometan er. el bloque socialista.Se indigan de las actitudes oportunis

tas que toman algunos partidos de izquierd& d:=! nuas ti·o país. Tianu 

la volWltad d-3 quo cada uno tome su prot1ia posición aún a riesgo de pro

ducir 1.llla confución insuperable.Ha están dentro de 1.llla organización for

n:al de ºHueva lzquierda11 (nombre que se me ocurrió por llamarlos do al

guna manera) con ~stntutos,reglas lista de asistencia ate. es simplemente 

el que quiere se une a la marcha y ya. 

La izquierdú contracul tural aún - según mi opinión personal- no tione 

muy delimitados sus objetivos ni están se euros de cuá:J. es el camino 

para alcanzarlos ,pero si saben a ciencia cierta lo que no quieren hacer, 

lo que no quieren ser.La izquierdr:.. contracUltural busca una nueva baso 

cultural para crear nuevos tipos de comwiidad más humanas,co11 mayor co

municación ,nuevos modelos familiares ,nuevas ces tumLres sexuales, nutJVas 

formas astéticas,nuevas idt:ntidades EJersonales an un n;arco distinto al 

d<.? la sociedad tecnocrá ti ca, burocrá ticn, consumista ,explotadora, 

Jerárquica,autorita.r1a y machista. 
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Canto lluevo y vaeja y nueva izquierda. 

huchos de los pioneros dti la lfu~va Canción en México nacieron de la 

tradición de la vieja izquierda 1 incluso rayando en el dogmatismo y la 

cuadradas de la radicalidad de aquella P°poca (los soter.tns).~:uchos 

militaron an el Partido Comunista (como O::ugenia León) o en el Partido 

Revolucionario de los trabajadoras y se sometieron a las directricez 

de sus organizaciones.Sin embargo,no se estancaron ~JI ':l nival polÍtico

económico de la crítica de nuestra sociedad. La prac t1c<.:.ron has ta lhq;ar 

a los más insignificantes rincones de la vida cotidiana. 

Como vimos ,la izc¡UJ.erda. con tracul tural propone tul cambio de si,... temas de 

producción,de valores morales,d-3 costumbres ,de forma de vida 011 todos 

los aspectos • .1~a Canto Nuevo coincidió "'~ste plano cor. la nu1.:\B. izquiorda 

La Nueva Canción no de!;echÓ la lu,..hA de la izquierda al v1-·jo t:stilo,por 

el contrar1o,le enriqueción conCi:;g~~u:~tas do la izc¡u:L.;r1fo cor.tra-

cul tural ,al mismo tiempo qU3 el Can to lluevo mismo oe 11 be rv.La dr: ~n ticuos 

prejuicios y dogmatismos .se hacía más fle>:.1 ble pi;: ro u:ás e>. tenso y lucra ti va· 

Me parece que desd~ principios de los años ochentas ,al proceso dt 

comun16n entre la contracultura y el Canto lluevo (qu~ cmpi..:zÓ c..:r¡ los 70) 

se fue deteriorando hasta un abierto divorcio debido u la ¡;ra>is del 

Comité Me:xicano de la tiueva Canc1Ón,ya qU:! este Último an <.irns d~ la 

difusión perdió combat1v1dad,h1zo demur.iados compromi··o!l con 

el Estado y se fue enti\,iando. 

1 atinoamari cano 
Los valores que proponían la contracultura y en Canto r;uevoVcorresp011ciÍan 

totalmente con los de los Jóvenes robeld~s,.:rnbr~tocto losun1vr:r-;1tarios 

,La Canción Latinoarn~rican&00n táxtos,cri~C~~~ella,Nua\Q Trova, 

Huevo Cancionero ~i.rgontino otc.) tuvieron tanto uco.Euchas d1.: las cancio

nes se volvieron verdaderos h1mnc5 que tocaban las fibras más sensibles 
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del pÚblico.~luchos de los conciertos parecían Wl acto sa&rado por 

la fuerza de las emociones de los participantes que salían de sala 

d•spués de haber experimentado un "extasis"(concier'tos de 31lv1 Rodri)Íguez, 
Viglie tti 1 l.nti llliman · 

Para muchos no era simplemente mÚs1ca,s1no una filoso!Ía de la vida, 

un código moral nuevo'1ouy atract1vo.Introvert1eron,h1c1eron suyo.El. los 

mensajes que venían en los textos de las canciones;y estos muchachos 

fueron los principales críticos a los músicos que no eran congruentes 

en su conducta .&ste público fue el primero en indignarse en 

que esta música se convirtiera en Wla mercancía más ;son los primeros 

en rescatar los principios ,las ideales y retomar en sus manos las banderas 

que los desertores dejaron caer para. irse a otro lado donde se ganara 

más dinero.este público es el alma del Canto lluevo.Sin él,el Canto Nuevo 

no vale nada. 

Por estas razones es que dediqué tanto espacio en esta tésis a los estu

diantes y Jóvenes de izquierda.De ellos nació el Canto Nuevo en México 

y da ellos se nutriÓ 1meJor dicho ellos lo alimentaron y lo tomaron en 
.c.t. .. .l<os 

serio. Para tíl<f>"" tuvo un significado muy profundo y fue un punto de 

referencia en su formación personal. 

A continuación velllllOS los temas de la contracultura y de la izquierda 

tradicional que el Canto lluevo transmitió en sus canciones. 
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Canto Nuevo Latinoamericano por temns 

Lat1noamérica :wi sólo pa:Ís. 

lino de los principnles tem&s en los inicios del Clll to lluevo !ue la uni

dad latinoamericana.Como vimos en ilos antecod'1ntes,las dictaduras 

latinoamericanas lanzaron al exilio a miles,quienes en .un procoso dia

léctito enriqueciaror~ las artes ,las ciencias y las ideas de los países 

que los acogieron. Tal veo lo único bueno que dejaron tales dictaduras 

!ue el que los latinoamé1rica.11os (via doloroso exilio) nos conociéramos. 

4'1 paruunericarismo no sólo era acercarse a una historia común,sino 

el crear un !rente polÍ tico-culturalde resistencia al imperialismo 

bajo la consigna ' un pullo es miis fuer te que cinco dedos• • 

Bl nacionalismo del Canto.Nuevo tiene Wl sign11"icndo distinto al que 

le dan los políticos pojlulistns,o los chauvinistas 1 le democracia cris

tiana o los paises industrializados xen6fobos • .;;n un continente donde 

los gobiernos y las clases gobernantes están vendiendo a sus respectivos 

p a!se s can todo y gen te, donde los ax tranj aros deos, blancos son los 

que mandan mientras los naturales son discriminados y explotados 1;;hÍ 

al nacionalismo puede ser wia poderse arxnn en contra de las 

trasnacionalas ,de los vendo patrias y da todos los que dicen que "lo 

extranjero es lo mejor''.¡ .:!tJ.os que venden lentes de contacto azules y 

verdes y pintura para el polo y dascolorantes (veneoos!simos) para ln 

piel. lste nuevo nacionalismo del que hablemos va lleno da dignldad,aqualla 

que los conquistadores escupieron en nombre do la corona y da ln cruz. 

,;i nncional1smo y al lat1noamer1can1smo al qua canta la canción de 

protesta es el a13 la indignación tle los trobajndores,ott los ustudiant·.rn, 

de los campesinos ,de los intelectuales qw no quierun ver o su patria 

convertida. en po.ÍS bananero,ya soa en manos de extronjeros o de las 

burguesías nacionalas,que no por ser paisanos son majaras amos. 



"Milonga de andar l•jos " - D.q¡1el Vig11att1 (Uruguay) 

~ua lejos está mi t1er1·a 

y sin embérDo que cerca 

?o es qt.e existe un territorio 

d6nde la sangre se mezcla? 

Tanta distancia y caminos 

tan diferentes banderas 

y la pobreza es lia xr:isma 

los mismos hombre~: esperan ... 

lo quiero romper mi mapa 

f'ormar el mapa de todos 

mes tizos ,negros y blnncos 

trazarlo codo con codo. 

Los ríos son con.io vanas 

de UL cuerpo enteró extendido 

y es dl color de la tierra 

la sangre dcl Jos caídos, 

No somos los extranjeras 

los extranjeros son otros 

son ellos los mercaderes 

y los esclavos nodotros .. 

'lo quiero romper la vida 

como cambiarla quisiera 

1 .AyÚdama compañero ,ayúdeme 1 

no demore! 

que una gota con ser poco 

con otra se hú.ct1 aguacero. 



"Los pueblos em•ricanos " - Violeta Parra (Chile) 

M1 vida los pueblos americanos 

Mi vida se sienten acon¡:oJados 

Mi vida porque los cobarnadores 

Mi vida los tionen tan separados 

Mi vida los pueblos americanos 

?Cuánao será esa cuándo seflor riscal 

que la Wrica sea sólo un pilar"i 

?Cuándo será ese cuándo seflor fiscal 

sólo un pilar en sí y una bandera? 

QUe terminen los gritos en la rrontara, 

por un puftao de tierra no quiero guerra. 
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"Canción cor.. todos 11 -letra: A,l'ejada UÓmaz, r.:Úsicai CÓsa.r Isella 
(Chile) 

Salgo a caminar 

por la cintura cósmica del Sur 

piso en la región 

más vegetal del viento y de la luz. 

Sien t.o al caminar 

todo la pie 1 de América en mi piel 

y ando en· mi sangra un río 

que 11 bera er. mi voz su caudal. 

Sol de al to Perú 

rostro Bolivia está on m1 soledad 

un verde lirasil 

basa m1 Chilo cobre y mineral. 

Subo desde el sur 



Canelón con todos (Canción) 
TntMl.rrn•ndo T•l•da 06mez 
Md1iaC•tr '-Ita 
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hacia la entraña Amorica y total 

une raíz de un grito 

d..!S tinado a crecer 1 a estallar. 

Todas las v~ce s todas 

todas las I!lanos todD.s 

toda le sangre puede 

ser canción er. el V1'1nto. 

Canta conmigo canta 

hermano americano 

lit.era tU. ~speranzú 

con un cri t.o t'n la voz. 

"Fronteras" -lioberto Darwin (Uruguay) 

Yo nad er. f:ontavideo principio y 1'1L do la mar 

me ene.mor~ d.: la senda, des tino de liu~m Juglar 

Y en una noche de mayo,con Iili guitarra r.1t1 1'uÍ 
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y el viento me ~nsefiÓ co)las que al viento le devolví. 

I me dosmitiÓ el car..ino lo que en la ~scuela aprendiera 

no ..:!ra cierto qUt! mi patria terminara en la frontere. 1 

en cambio e~ cierto que nl hombre lo separan con bru1C•..:ras 

l as! fu~ que en el senci~ro yo apri:!ndÍ 

que no e' del RÍO ce la H<ota hosta brasil 

doncie se encierra l¿¡ patria tHi qucl nnc! 

por1,ue lúr.~rica Le.tina d:. mi país. 

QUe ya viene &rnan~ct ·ndn por mis pagoo 

ª'"ºº la Uoi ,.,, dol E'uego úl río l.Jravo 

qL;.o en airo lleca un canto amer1c.:nno 

qu~ yo habré d~ cantar junto a mis hera:anos. 



Soy latinoam•ricano ,soy latino 

traigo nuavn la canción y alegre el vino 

sé a dónde quiero llegar y sé el camino. 

soy al dueño dd mi sueño y mi des tino. 
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El racismo. 

Una de las más agudas críticas hecl'n canción u:;tá dirir;ida al 

racismo.En nuestro continente los negros y los indios son las 

principales víctimas de éste.· 

Nuestro racismo data de la conquista.El indio a los ojos de los 

espalloles era una bestia más debido a que no •ra cristiano.Los 

negros corrieron con la misma suerte.sus cultos ruaron 
'-" e<,(Ui\4\t5 

considerados ciemclniacos. "l"'ué otra cosa iban a pensarrdv los sz...cri-

f"icios humanos o de las máscaras africa.nas'l Hab!a que salvar sus 

almas y ellos pagarían semejante favor con trabajo 1vejac1ones 1mu

t1lac1ones y la vida en los socabones • 

. Los eur&peDs,meJor dichos los colonizadores,los expansionistns sie

pre disculparon el sometimiento de otros pueblos con el argumento 

de llevarles la civilizaciÓn,el progreso,la verdadera religión etc. 

Pero en realidad todo era una pantalla para medio disfrazar la ra-

pilla. ,las clases altas de nuestras latitudes 

tienen los aj os pues tos en ,c;uropa y los Bs tado Unitlos copiando sus 

modelos econ6micos'1culturales .1 pues se supone que ser subdesarro-

llado es no ser exactamente igual a aquellos.Hnsta la concepción 

de belleza es 

Oficialmente se rinde culto a nuestro pasado indíg,na • .i:n la cscuula 

nos enseñan que los indios fvfA'rl"'1os "bueno; y los espaií.oles los "malos·¡ 

sin embargo no hay ser más explotado y óiscriminado en o ste pa!s 

que los indios ;has to. para decirle a alguit:.tn qu~ no saa sucio, tonto 

ignorante,de m&.l gusto se le dice nno sea!> indio". Aquí el racisl!'o 

se integra ·perfectamente a la jerarquía y ~xtremo clasismo de nuestra 

sociedad. 



11 La maldición da ln !!1al1nche 11 - üabino ;·alomares (M~:x.ico.) 

Del mur los Vi..tron lle&ar 

mis h..:rm&nos emplumad&s 

eran los hombres barbados 

de la profes!a esperada. 

Se oyó la voz del monarca 

de qu• el ilios haLía llognddl 

y les abrimos la puerta 

por temor a lo ignorado. 

Iban montados t=n bestias 

como demonios del mal 

iban con fue ge en las mano$ 

y cuLi ;rtos ch~ me tul. 

Sólo el valor citi unos cuántos 

les opuso resistencia 

y al mirar correr la sanLre 

se llenaroI~ de vergUi:!nza. 

Porque los dioses ni con:en 

ni gozan con lo robado 

y cuando nos dimos cuenta 

ya todo estaba acabado. 

r en ese error entregamos 

la granddZD v~l ptsado 

y en ese error nos quedarios 

trt!scien to:-: aí1os esclavos. 

Se no!j queaó el maleficio 

de brindo.r al e:xtrnr.j ,ro 

nuestra fe,nuestra cultura 
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nuestro pan nuestro dinero 

y les seguimos can:biando 

oro por cuentas de vidrio 

y damos nu~s tras riquezas 

por .sus espejos con brillo. 

Hoy en pleno siglo veinte 

nos siguen llegando rubios 

y les abrimos la casa 

y los llamamos amigos. 

Paro si llega cansado 

un indio de andar la sierra 

lo humillrunos y lo vemos 

como ext1·año por su tierra. 

TÚ,hipÓcrita que te mues tras 

humilde an t.. el extranjero 

pero te vuelves soberbio 

con t•s hermanos del pueblo. 

~ Oh 1rnaldic1Ón de 1-.alinche 

enfermedad del preset1 te ! 

?Cuándo dejarás mi tierra? 

?Cuándo harás libre a mi gente? 
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"Canción para mi J.mérica" - Daniel Viglietti (Uruguay) 

iléJ.e tu m1U10 a indio 

dálc que te hará bien 

y encontrarás el carJino 

como ayer yo lo encontré. 

Dále tu rr,ar10 al indio 

dál~ que te huá bien 

te mojará el sudor santo 

de la lucha y el d'tor. 

La piel del indio t .. enseñará 

todas las sendas que habrás dd andar. 

Nano de cobre te ha de mas trar 

toda la sangre que has cie dejar. 

&s el tiempo del cobre 

mes tizo grito y fusil 

si no se habr .m las puertas 

el pueblo las ha de abrir. 

América t:s tá gri tanda 

y ~l siglo se vuelve azul 

pampa:> ,ríos y montañas 

liberan su propia luz. 

La copla no quier~ du~íins 

patrones ~no ciás mandad! 

La guitarra americana 

peleando aprendió a cWltnr. 
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Canción para mi América (Canción) 
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Las muJ eres. 

la que en tramos en el tema de las discriminaciones por fuerza tene

mos que hablar de la que las mujeres son objeto.No s6lo se las ha rele

gado por siglos a un plano secundario,sllno que se les ha arrebatado 

toda posibilidad de ascenso,superación,preparaciÓn y protastn.Para ellas 

s6lo debía existir la cocina,los niños y la iglesia.t:l trabajo áomásti-

co que embrutece
1

emvejece y nadie 

to social • 

lo agradece¡ no tiene raconocimien-

. :a .feminisi:r.o en México tiene una larga historia y relativamente poca 

audioncia aunque cada afio toma más bríos .No es sólo la labor de las 

feministas sino de la crisis econÓmica,pues esta es quien ha lanzado a 

las amas de casa de sus cocinas a buscar trabajo an la calle ia que 

ül sueldo dol marido no alcanza.Cada ves os n:ás común que en un matri

monio ambos trabajen,pero hasta hace diez o veinte oilos era una vergüenza 

para el t\~o>O que la mujer "tuviera que trabajar11 • r!n Luropa oriental 

las mujeres gozan de las mejores condiciones de trabajo (en ascandinavia 

también) y participan en buena medida de la vida de sus paÍses,J,;sto se 

debe a qt>e durant-3 la SegWlda Uuerra Muf1d1al murieron tantos hombres 

que las mujeres tuvieron qu~ mantener el pa!s en p1e,en marcha,en los 

campos ,en las fábricas y sobre todo en la roconstrucción.t:so les dió 

consciencia da su propio valor 1de sus posibilidades creativas.Allá 

también hay machismo,pero la actitud de las mujeres hacia los machines 

es muy dis t1n ta a la que vemos acá todos los días • 

. :a machismo tiene un espectro variac!stmo de tono~ .Lo hay desde el más 

brutal hasta el "1ás sutil -el tlás peligroso y d11'ÍC11 de detectar- • 
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?·!uchos actos verdadarrunar, te machistas son vis tos ~omo "normales,¡ pues 

son prácticas que se hlln perpetuado con los a.ños y peor aún con la 

tradici.Pn.Desde lo c\.Ula nos diferttnc1an con coloras rosa o azul ,con 

muñecas o carritos y la maternidad 1uno do los milagros y misterios más 

emovionantes se vuelve contra las propias mujdres que n partjr de ase 
Í.'1'4 !.,. ~ l•L 

dÍa tianen que olvidar~sa de es tud!os 1 trabajo 1 vida profesional e te. 

Según la clase social el problema so ncentlla.PodaJr..os decir que las mu-
sº"•' jeras en la clase trabajadora el prolatarindo áel proletor1ado. 

La izquierda no machista 1la contracUlture y las feministas coinclden 

en sus criticas.lt. continuación Wla bastante .rrofunda. 

"Dicen que you -Jesús 6chevarr!a (México) 

¡,,icen que yo he nacido 

para ten-a1· en la frente 

la etiqueta sin no:nbre que ha cia llevar 

apellido da un hombre ée bien. 

Dicen que yo he nncido 

para obtener da su pano 

horizonte seguro óe muertas paredes 

que vis tan de ot.scuro mi honor 

D1can que yo he nacido 

para tener la voz. dulce 

paro. valar por uii cuerpo,e3tuche dormido 

que s~ abre mu¡r lejos de d. 

Dicen qu~ yo he nac l do 

pera servir do confianza 



ser cama tendida que sepa engendrar 

una vida tranquila para Ji. 

Abro mi voz y canto 

los golpes que doy y grito: 

Que está mi "luma 

<;ue e:; tá mi puifo 

para romperte la cara t:-adici.Ón! 

"Jln el. nombra del hijo• -Marisa Echevarr!n (li&xico) 

Bn el nombre del h~jo 1mo vi 

cercar t:ll horizonte de r..i vida 

tejiendo telarañas de caricias 

ahogándolo, ahogándome . 

.>n ol nombre del hijo, tu 
invocas te el ca te cismo de la n:.adre 

esposando mi existencia a tu mufieca 

cal \'1V1Óndome 1malvi viéndolo. 

m el nombra del hijo,aquellos 

me hicieron el favor de mal pagarme 

dizque un hijo desmerece tu tr&bajo 

mal tra tándoma ,maltratándolo. 

'!. quién en el nombre d·'l hijo 

se atreve a 1:.endecir ln puñnlnda 

de vaciar la vida a quien la otorga 

matándome , matándolo. 
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.n lltlor. 

cln el nombre del prÓJ:lmo,111iero 

sacudir el ser madre que obscur-Jce 

dar la luz de una madre en la luc[la 

liberándolllB, liberándolo • 
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~ste tema también toma un giro en que la Nlación de pareja es tra

tado de una manera más realista y no por eso menos poética.Se le canto. 

a la muJer pero de una manera muy distinta a la de antw1o 

cuando contaba sólo la apariencia !'Ísica de ella;me parece que es un 

paso signti'icativo el resaitar el valor de la mujer por su trabajo,por 

sus ideas y no sólo por su cara bonita.Otra característica de las can-

ciones es que en ninguna hay un insUl to 

al sexo femenino como se hace frecuentemente en las canciones ¡•o f" la..ns. 

"María del Carmen" -Noel l/icola (Cuba) 

María del Cnrmen debiÓ haber nacido 

er, Vertientes,aquÍ,hace veinte nños y pico. 

Hada dal Carmen atravieza el parque 

y todos los ojos le alan el vestido. 

María del Carmen 1 revuelve la tarde 

del pueblo pequeiio que ve como pasa 

1-:aría del Carman,el recién llegado 

descubre enseeuidt1 lo mucho que faltas. 

A Mar!a del Carmen la anvuelven los ruidos 

G,Ud salen dal co.r.ti~n inglÓs del con tral. 

A María del Carr.wn al pelo y la piel 



de seguro le huelen a rr.iel residual. 

Haría del Carmen, tan limpia y tan libro 

limpia de ser v1rgen,11bre de prejuicios. 

María del Carmen tl!. entrega es total 

porque a tí los misterios te sacan de quicio. 
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Karía d9:l Carmen puede conversar sobra la oconor.:&a 

y sus cj os son anchos. 

María del Carmen me mira al anillo en la mano derecha 

1 sonríe despacio 

Haría del Carmen no piensa en los trapos 

ni en novios n1 en cintas ni en viojas muftecns 

la pat;ria es quien toca de noche a su puerta. 

¡,:ar¡a del Carmen conoce la iglesia 

sebe donde está,rero no la visita. 

María dü Carmen aunque no te he vis to 

podría pintarte er. todos tus de talles. 

María del Carmen,será inevitable que un d!a 

tropieza contigo en la calle. 

María del Carmen si llego a encontrarte 

tendré de seguro que amarte y amarte y amarte, 



"Amor" •!ablo Milanés (Cuba) 

!lo te pido que ta cuides 

esa delgadez extrema 

sólo pido que me mires 

con esa mirada buena 

Tus ojos no son luceros 

que alumbran la madrugada 

paro si me miran siento 

que me tocas con tus manos. 

Tu.a manos sno son hermosas 

no 'veo estilo en tus dedos 

pe ro que humano reposan 

•i se enroscan en tu polo. 

TU pelo ya sin color 

sin ase brillo supremo 

cuida y resguarda con celo 

lo quo cubre con amor 

TU cerebro porque piensas 

porque es tu clave y motor 

va generando la fuerza 

que te hace humano y mejor. 

Cuerpo,manos ,ojos ,pelo 

carne y hueso inanimado 

que cobran v idn y por eso 

quiero vivir e tu lado, 
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"Sabe a tí" - i:arcial ileJandro (J.:éxico) 

Sabe a tí 

y además por oloroso 

mi recuardo es de tu cuerpo y óe tu gozo, 

Sabe a tí 

mi recuerdo sin reposo 

y se ha quedado ahí de tan te ir al pozo. 

No es poi: tí 

pero nuncc e~tás ausente 

er. la com trucciÓn de mi pres en te 

No es por tí 

pero si fu~ra necesario 

renunciaba yo n1 tren que tomo a d1or1o. 

Si no he mentido,no es tampoco la v•rdud 

lbb 

pera que el amor exdsta hay qCe sakrlo inventor. 

Soy de tí 

pero tampoco me in teresa 

que pretendas traermo d'2 cnbezn 

Soy de t! 

pero ni con amnvola 

pensaré que por ti habr& que hacer cola. 

No es por mí 

pero pa1·0 qué te digo 

qu• ante todo procuro ser tu amigo. 

!lo es por mí 

pero ni s1ncerrunente he de prometermu no c¡ui;,r~rte. 

lio es por m!,no es por t! y ni po nadie 

que jo salgo o trotar por osas calles 



Earcinl Aiejandro cnr.-.rH':,,..i':':'r ~;(:tor.:·r,c .:i.; léi. Lii·.J1..u, 

l•'L&; y ó~l C.:orr.j d l.e:dC'nni:; u_ lu :;t;..!VZ' C;_:.ció:1, 

~··ue m1P.mbro d~l d· snpnrccicr. LrUpo Ln j;op.alora 

(fnto d·J archivo) 
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Si al morir 1si es que valgo un epitafio 

no será nada más porque te amo. 
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dl problema de la sexualidad tradicionalmente fue una de las fuentes 

más poderosos de descontento,de 1nsatisfacción,de represión.en muchos 

aspectos y lugares lo sigue siendo. "L100rar la sexualidad sería crem• 

una sociedad en la cuill la disciplina tecnocrática sería imposible. Poro 

poner a la sexualidad fUera de la ley crearía en cambio, un inmenso y 

explosivo resentimiento qua exigiría una represión policiaca cons tanta; 

además ,esto asociaría a la tecnocracia con diversas tradiciones purita

nas que los hombres lúcidas cons1d~rarínn claramente supersticiosas.Por 

este razón, la estrategia escogida no es la r~presión pura y simple,sino 

C"lás bie11 la versión playboy de tolerancia tottl que hoy nos impone 

su imagm en películas lascivas y en revistas picantes que se difun-

den en todas partes .&n la sociedad de la abundancia (el autor se refie-

re a los países industrializados) tenemos sexo,montai&s de sexo,al 

menos esto es lo que nos parece.Pero cuando miramos más atenta.DEnte, 

veo:os que esta pror..uscuidad sibarítica viste colo:..•es sociales especia

les.Que ostá hecha pora un determinado nivel de ingresos y para un status 

al que sólo ti,men acceso los jÓvanes ejecutivos y su corte.Es el sexo 

anónimo del harén,que no crea fidelidades ni la:~os personales 1nndn que 

puoda distraer de sus responsabilidades a los practican tes ,31 perfecto 

playboy practica una carrera envuelta en trivialidadds que no compro

meten .!lo tiene•• hogar n& familia ni romance alguno que divida angustio

samente su corazón. La vida fuoaa de su empilleo se agota en una t:.Úsquedn 

constante de imbJcil abundancia y de oreamos imp.,rsonales, n (1) 

As! hemos vista los dos extremos de un problema en las ~ue la mujer 
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es totalmente pasiva aceptando "su papel11 de objeto · .. proveedor 

de placar y camisas limpias.La concepción del playboy nos ofrece a 

la feminidad como sinónimo de idiotez sociál. ,an sonri•nte coneJ1to 1 

en objeto decorativo y siempre en subordinación al hembra. 

hientras la mU,jer no recupere su dignidad de persona 1do homofaber 

siempre existirán jerarquías qua no llevan más que a le <Jxplotación..., 

a Wla mala división del trabejo y en el campo de lns relaciones de pu

reja a una 1ntin1 ta frustración e 1nsactisfacc1Ón qu•.: a la larga termi

na por carcomer cualquier intento de vida en pareja. 
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JU Canto. 

En esto apartado los autores hablarán por si mismos.Sólo quiero 

seilalar que para la Nueva Canción la creación artística dejÓ de ser 

un s1mple entretenimiento o la materialización· de sentimientos exclusi

vwmnte.La CW1C1Ón es 'un medio de difusión y de consc1ent1zac1Ón.Para 

el Canto Nuevo de los setentas era un arma po1Ítica 1una herramienta en 

le lucha contra el imperialismo;y una alternativa a la música enajenan

te de los medios masivos de comunicación.Se quizo romper con la concep-

c1Ón del artista en su torre de marr!l recibiebdo inspiración 

div111a y totalmente ajeno de los probldmas terrenales.La canción poÚ

ca pretendió Hr un espejo de los problemas sociales y tomó partido 

por las luchas populares.Dasai'ortunadamente muchos músico y autores 

por alguna u otra rezón lanzaron todos es tos principios por la borda 

y se dedicaron a la cómoda vida del músico no comprometido~Pese a todo, 

el intento se hizo y muchos lo siguen haciendo y es lo. que vale. 

"Canto mío 11 -Marcial Alejandro (Máxico) 

No te vayas canto mfo 

sigue dándome canciones 

sigue dándome razones 

como la corriente al río 

sin hacerte gri ter!o 

pero con los dos pulmones. 

No te vayas canto m!o 

• 1 eres mi cumbre y mi abismo 

si contigo el cateclisn:o ·es mortal pero sonrío 
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>' fri:lcuanto el dese.río de 11egnrme a ser el n-.ismo. 

Canto mío no te vayas 

pero si te vas la puerta 

déjala coI:lo entreabierta 

para. ver oue tú no callas 

que no tiemblas niaesmayas 

en la voz,en la voz del quti esté al-;:rta. 

11 Como la cigarra" --Maria ~lena Vlalsh 

Tantas veces me tiiataron,tantas veces me mor! 

sin embar¡o estoy aquí resuoitando. 

Gracias doy a la desgriicia y a lo mano 

con puñal porque me mató tan mal 

qua seguí cantando. 

Cantando al sol como la cigarra 

después óe un año bajo la· tierra 

igual que sobreviviante que vuelve ó·.: lS. guarro. 

Tantas veces me borraron, tantas desaparac! 

a mi propio entiarro fu:f,,olo y llorando 

hize un nudo en el pai\uclo,pero me olvidé después 

qut! no era lo Única vez y s.JgUÍ cantando. 

Tantas veces ta mataron,tantas resucitarás 

cuántas noches l'Bstirás desesperando 

y a la hora de mó.s fra¡;il en la obscuridad 

ulguien to ro•cnte.rá pare ir cantando. 



"Manifiesto " -v!ctor Jara (Chile) 

Io no canto por cantar 

ni por tener bUB?a voz. 

canto porque la guitarra 

tiene· sentido y razón. 

Tiene corazón de tierra 

y alas de palomita 

es como el agua bendita 

santiguadora de penas. 

Aquí se oncaJ Ó mi canto 

como dij era Viole ta, 

guitarra t¡:-abajadora 

con olor a primavera 

que no es guitarra de ricos 

ni cosa que se parezca. 

~;i can to es de los andamios 

para alcanzar las es trallas 

que el canto tiene sentido 

cuando palp1 ta en las venas 

del qua morirá cantando las verdades verdaderas 

no lns lisonjas fugaces 

n1 las ramas extranjeras 

sino el canto de la alondra 

hasta el fondo de la tierra 

ah! donáe llega todo 

y donde todo comienza. 

Canto que ha sido valiente 

siempre será canción nueva. 
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Cantos de gesta (canciones a los héroes). 

tstas músicas no sólo narran Wla historia. sino crean una aureola de 

t1po cas1 mis tico alrededor de personoJ as qu" han sobresalido en la 

lucha,que han dado la vida en la batalla. Las obras c,ca Mejor ilus

tran esto son las dedica.das a los guerrilleros tJ.uertos en acción. 

Algo que llMJn la atención es que en es te tema hay un into1·nac1onalismo 

y se hacen homenajes diversos pt:Jrsonajes tanto m cionales comci t:!>'.trnn

jeros ¡as! que los cubanos escriben cancioria s sobre J.ngela ilavis (i::.U,) 1 

los chilenos sobre los cubanos ,los uruguayos sobra los brasileños etc. 

Muchas de las canciones ¡Ípdcas se encuentran e1; algunos puntos con 

la mística de la teología de la liberación. Verunos al ejemplo de "Crur.ilo 

Torres" de Daniel V1gl1att1 (Uruguay).CruDi+o fue un taóloeo,cura ~u' 

se dedicó a la socioloda y libró batalla no sólo a nivel 1ntolectual.1:u

rió en un enfrentruniento con el ejército;él combatía del lado de la guerrj -

lla. 
Donde cayó Camilo ns.ció una cruz 

pero no de ~adera sino de luz 

Lo mataron cuando iba por su fusil 

Cw.ilo Torres muere po.ra vivir. 

Cuentan que tras lo bala se oyó una voz 

ara Dios que gritaba 'Revoluc1Ónl 

Revisar las sotanas mi general 

que en la gu.,rrilla cab.! un sacriotón •.• 

"Sl cautivo do T1ltil" -Patricio Mnnz (Chile) 

Con unas pupilas claras 

qua untre muchos sables viera relucir 

y una risa que escondía no sé qué secreto y era para 111! 



cuar.do altivo se n;archó 

~n tro gritos de alguacil 

me invadió un procent1miento al verlo partir. 

Dicen ql;Je es Manual su nombre 

y que se lo llevan camino a Til t1l 

que el gobernador no quiero ver por la cañada 

su paso gentil. 

Dicen que en la guerra fue el mejor 
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y en la ciudad lo llaman el guerrillero de la libertad. 

Sólo sé que a usen te está 

que le llevan los soldados 

que amarrado a la montura la tropa lo aleha de su general. 

Sólo sé que el viento va 

juguete ando en sus caballos 

y qua el sol brilla en sus ojos cuando le conducen 

camino a Tiltil. 

Dicen que ra como un rayo cuando cabalgaba sobre su corcel 

y que al paso del jinete todos le decían por nombro Manuel 

Yo no sé si volveré 

a verlo Ubre y gentil 

sólo sé que sonra!a camino a Tiltll. 



"Demetrio Vallejo" -Arturo Cipriano (~~ice) 

Eirando los muros 

W1 rostro en el fondo,cortaron su andar 

un grito, un lamento surgió con el viento 

con voz de triunfar. 

Forjado de orgullo 

junto a la entraña del pueblo 

once afias no bastan para olvidar nuestro reto. 

Le;venda o bis toria 

una fecha un ahora es t~empo labrado. 

Dematrio Vallejo tu hacer,digno ejemplo 

venció la prisión. 

l7S 



176 

lll lado negro del Canto Nuevo • 

&x1s ten todo tipo do crí t1cas al Canto liuevo 1pero .en su mqorla 

eatán d1r111das a los músicos 1a los empresarios y a 

los que so dedican ·a hacer dinero en nombre del Cruito lluevo. 

J. continuación veremos las críticas más sobresalientes, 

La pr.t.era "/ más dura es la que el Comité Mexicano da la llueva 

Canci6n nunca tue una organización que prote¡1era1 apoyara 

7 &JUd&ra a los ..W.icos y artista• que lo inte¡ran, Se atirma que 

algunos persone.Jos como Julio SolÓr&&no l"oppa han llecllo de este 

Comiúl una agencia de oolocaciÓ0 1do chambas pero sólo pera algllllOs 

privilegiados 7 que lo• buenos contratos que de.jan 11Ucho di-

nero ion Sia•pre para las 'tacas sagradas• 1 que los nu ... os míísicos 

los JÓnnas valores no sól" son d1scr11únado• sino e .xplotados en el 

aentido e11preearial de la palabra. 

lsta critica la he oido <le boca de otros 11ÚSicos,1nclusiva de 4l'J1'io11bros 
Ca~tiMo l"fjk¡.._,... 

de es te Clomi té Mexicano da la llueva Canc16n como !léotor 

enemigo• personales de éste como Federico J.rana. Qaillenoo lll'i•eflo 

ha reconocido que hubo llD& diatr1buci6n diaparej a de 185 tocadas. 

Sobre la explotación de loa llláicoa ,ea dscir que se les ¡a gue lllUJ poco 

en relación ·de lo que gana la tigura central no ten,. 1147or 1ntormac1Ón 
- l.¿o(.lo ... ~ l..°""'ut-z.. , 

ni muabo •nos pruebas 1pero que vu:1os lllie•bros del Coldti 

Melt1cano de la Nueva Canción •• han dedicado a hacer d1n&:ro 7 del 

ideario d•l Colli té nadie se acuerda. 

La segunda critica es que la JRÚaica del Canto Nuevo es para los 

pobres.los oprimidos 1los obrer09 1lo• c .. pesinos,paro ninguno de estos 

la oye no sólo porque no es de au guBto sino porq ... los discos o los 

conciertos son tan cuoa qU• un albal\11 o labrador Jamás podría pagar 

los •xhorb1tantes precio• de taquilla. 
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&n el caso concreto de Héxico,la Nueva Canción no ha sido nunca 

popular en el sentido cuantitativo de la palabra,sino música paro 

un grupo de estudiantes • intelectuales de 1!.quierda clasemedieros. 
tipo 

Dentro de la Nueva Canci6n existen toda · de dU'erencias entre 

los músicos e inclusive se pueóe hnblar de clases sociales.As! 

como ha7 1rupos que siguen tocc:.ndo en los barrios pobres ,en 

las rábricas,en las eacuelas,en las huelgas, hay quienes como 

Amparo Ochoa que ; alguna vez lo hicieron y ahora cobran millones 

por un concierto o una semana de sueldo mínimo por Wla cena-sbov. 

Josús Ecbevarr!a 1en la entrevistn que le hice ,me contó 

las dU'icnltadas dal gruPo on'ta para acercarse a 

los trabaJ adores de una fábrica en huelgo quienes les agradecieron 

la solidaridad 1 el concierto pero también les recomendaron que to

caran algo menos 11 raro11 porque muchos de los compañeros se habían 

. aburrido. Dentro la Nueva Canción hay quienes 

tienen ya W1 público muy definido 11 su pÚbl1co11 y no se interesan 

por nadie más. 

l!.n mi opiniór. personal,si el Canto Nuevo en México quiere ser verda

deramente popular, tiene que buscar el acercamiento con los campesinos, 

los obreros 1 las clases baJas etc. y trabajar muchísimo con ellos.No 

es verdad que las masas oyen porquerías sólo porque es lo "único que 

les gusta" come afirman algunos intelectualos clasistas y arrogan tes 1 

el ¡r oblema es que la gente sólo ha tenido acceso a esas porquerías 

que son parte de una política 'para las masas' con toda la intención 

do enajenarlas 1 embrutecerlas.Lo que necesitan es al contacto con 

cosns nuevas ,con ritmos que les digan algo.1CÓmo les puede gustar 

algo que no conocen?. ?Cómo puede esta gente comprar un disco o ir a 

un concierto si no tdenen dinero para comer? 
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:n conflicto que trajo de cabeza a la izquierda t•exicona rua la 

firma de contratratos de Guadalupe Pineda pai:a Televisa. 

La principal crítica rue que Guadalupe apareció en la pantalla "del. 

gran enem1go11 .Para otros ese no fue el problema porque no rue una 

aparic1Ón ocacional. como la de Jailne l.Ópez sino que se l.e incluyó 

en la programac1Ón regularljl8nte.Ya cobra millones por un concierto, 

televisa hace anuncios en la talevisión promoviendo cada disco nuevo, 

le cambió la letrn a las canciones o simplemente canta las que "no 

dicen nada11 ,las que no la comprometen. 

El Canto liuevo siempre se opuso a la manera en que las grandes empresos 

hacen negocio y del cómo manejan a los artistas en base a intereses 

de compra vanta y dejando al iíltimo la cuestión estética o de contenido. 

t.:s el negocio del entretenimiento donde le música sólo debe ser eso. 

De pronto 1Guadalupe que había hecho canción política de izquierda 

durante dos décadas aparece en la televisión comorcial,aquella a 1a 

que siempre se babia atacado.Tal vez lo hizo con la mejor intención 

del mundo de ser escuchada por un pÚblico mayor llagando a todos l.os 

hogar1: ,aprovechando la penetración que tiene la T. V.Pero~cómo lo-

grar esto sin caer en la telaraña empresarial?¿ cómo legitimar 

una presentaci.Ón patrocinada por los grandes enajenadores de nuestro 

puablo que además de ser reaccionaria en extremo presenta programas 

para retrasados mentales"l 

Obviamente es preterible ver a l'ineda a Verónica Castro,pero la manera 

en que se ve a Guadalupe desde el otro lado del receptor es como si 

fuera una cantante de todo el corte con>ercial.Los artistas de Televisa 

son homogéneos y presentan a üuadalupe Pineda homogénea a los detr.ás ¡ 

de esta manera no se puede hablar de haber conqu15tndo un espacio en la 

televisión sino de haber perdido una cantante do la Jiueva Canción. 
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Conclmiones. 

Cuando empezé la tés is tenía más ideas de lo que"deb!a ser" el Can to 

Nuevo que información objetiva. &n las primera hojas ya describí el 

cubio de hipótesis. 

Mis conclusiones finales son que el Canto Nuevo qut! tuvo una base 

popular como el Chileno,el argentino 1el uruguayo 1el cubano .Y el 

brasilefio son los que llegaron más lejos,tal vez no como lucha 

política pero sí como movillliento estético.•:éxico comenzó con:o 

imitador y aún se car0ce de compositores.Intdrpretes hay por monta

flas,pero pocos de ellos cantan obras me>:icanas de Nueva Canción. 

El oficio de compositor es muy ingrato y poco reconocido.Todo mundo 

conoce la canción Carretera y a Cecilia Toussaint,pero quién conoce 

a Pepe &lorza ,el compositor? 

Respecto a la contracultura ¡el Canto Nuevo no es una contraculturo, 

!in embargo,an sus primeros aflos ,en la primera etapa aportó algunos 

elementos a la protesta contracultura! de los Jóvenes Hustrados 

liberales de clase media. 

JU Canto Nuevo c1a11pl1Ó una función didáctica muy importante.A través 

de la canciones conocilllos a muchos poetas de todo el continente y 

para muchos fue el primer contacto con la historia y la realidad 

latinoamericana.Se oyó folclor y canciones tradicionales qcB esta

ban an el fondo del olvido f aunque no runcionó como se hubiera 

querido,las organizaciones de músicos 1ndependientes fue w1 intento 

muy valioso. 

El gran rato de la Nuevo Canción es hacerse popular sin sacrificar 

principios 1defin1r objetivos y no dejarse engal\ar por el canto dd 

las sirenas empresariales. Lo peor G,Ue podr!a.11 hacer es vender 

este movimiento.No hay que olvidar el ejemplo de Víctor Jara o el 

de Daniel Viglietti. 
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debo guardar silencio sobre el nombre de la empresa y por su puesto 

del informante. Si algún fot6gral!o recon4ce su lÓmina espero disculpe 

111 que no se le de crédito ya que del archivo CJencionado s6lo pudimos 

mi 1nformants y yo conseguir las fotos y no los nombres de los fotóerafos. 

l·!uchos de los negativos son míos ~~n las en trev1s tas totr.tl algunns fotos 

-muy malas -.Otras fueron donaciones de am1gos.~stas Últimos si Jle'nn 

créditos. 
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Hueva Tron Cubana 

No podemos hablar del Canto lluevo en !ié:xico sin por lo menos hacer una 

referencia a CUba y su' Nueva Trova.tata ba sido piedra angular para muchos 

compositores latinoamericanos del Canto lluevo. 

El movimiento surgió a finales de los sesenta 7 1'orD1a parte de un q¡ovimiento 

111ayor1 la nueva canción lat1noamericana.AÚ!l cumdo tiene .!nt1D1o contacto con 

la llamada 'canc1Ón de protesta' 1di.t'iere ral!icaloionte de aquella en el hocho de 

que la Nueva trova se proyectó en lo político siempre con un 'ontido da raaf.!r· 

mac1Óu y no de ruptura como en el resto del contin1,;.nto; se puedo bu!:icor con lu

pa una critica de los autores cubanos a su paistpor el ccnl.rar1o,los tl!mas !ioJ 

dividen • cancion~s a la patria y a las bondados del socialismo un Cuta; can

ciones de lllllor - en un es tilo muy particUlar- y cancioMs de np~yo-oolidnriúad 

con las insu:rracciones en latinoamérli.ca. 

ilgwios de nus integrantes han declarado que en el asp;tcto musical,herc:tkron 

claturininados modos del 1'11111,que produjo figurus como CÓs<>r l'or~illo de '" Luz 

o José Antonio Méndez.En otro sentido se pro~lrunnn leglt1D1os ccntinuatlorus 

de la llamada trova tradicional.La "vieja" trova nace de la .culturu popular 

cubana¡sus orlgenes se remontan a la segunda mitad d"'l siglo >.lX y tuvo su ma

yor auge y popularinc1Ón en los primeros afio• del siglo }.X con las obrus de 

Corona y 81.ndo Gnray. Los trovadores tradicionales oran hombres humildes que 

viv!an wia )>ohemia trashwnanta,s610 ~odien llevar con ellos -ccmo todos los 

cantores populares desde la edad media- w: instrumento ligero y al inismo tiempo 

de r1qu!simas posib1l1dadea sonoras como la guitarrn. Sobre la ·rrovu Tradicio-

cional,Silvio Rodríguez dicei • ••• no es in!luancia,son raic<•. Lo cullano no 

puede sor influencia cuo.ndo se nace y se viwe en Cuba. 11 Silvio nos nyutlu a 

caracterizar a la "vioJa" trova con sus 1111Ócdotas1 

"Bn 1967,cuando .., desmovilicé del eJército,a los trovadores trad1clonoles 

se les pagaba dos pesos por \}acer un programa de radio.Recuerdo la pr1111ara voz 
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que estuve personal.nentá en uno de Luis Grau,en lladio Rebelde.Alll es taba 

gente muy hecha '1 respetable como Teodoro Denemelis,cotán y los hermanos 

Moquico 1da Oriente.Ratos Últimos eran hombres muy mnyores y hnbian viajado 

todo un dia en tren para hacer el programa ¡ellos ti .nen - o tonian- una fa

mosa pella de trovadoras por su tierra¡ es a estos viejos a los quo hay que 

hacerles un monumento por haber m8*ten1do la trova en alto contra viento y 

marea .El caso as qt::e por su trabaJ o se 1011 pagal:n dos pesos .t:s ta era una si

tución que hablamos geredadomo se respetaba a la trova.Para al¡;una gonto 1 la 

·rrova era un grupo de viejitos que se la pasan cantando con voces feas y gui

tarras desafinadas. Creo que la 1rrupa1Ón de la Hueva l'rova llamó la ateuc1Ón 

sobre toda la trova.Aunque sólo !llera para criticar a los jÓvenes.r:e pronto o~ 

taba pasando algo en aquella remota r•gicfo. do la culturl. ·cubana.Entonces co

menzaron a nparacer festivales donde algunos de los nuevos fuimos 1nv1tndos 

y daopués esto se convirtió en hábito anual~Hoy d!a ningún cubano mira con 

desdén a la Trova.La gante sabe el pap.el cultural que represonta,y sus aportes 

a la canción.Sabe que somos un resultado del trabajo mantenido durante muchos 

alias por aquellos viejitos. 

Por los años en que comenzamos,part.e de la juventud rechazaba lo tradic~onal 1 

incluso lo cubano.Hablo de wi renó110no urbano 'I de ciertas capas en J.967.110 

se conoclan Jóvenes haciendo música joven para la Juventud.Parn aquellos mu

chachos ,la llueva Trova signi!ic:cS un reencuentro con •u runlidad y con su tra

dición.Esto os s1lllPát1co,porque s1e11¡>re hubo quien nos acusó de axtran,Jerizan

t..s .Era cierto que los Bentles estaban en nuestra formac1Ón 1 pero ?CÓmo no 1ba1 

a estar si .eran el renómano mudcal más dos tacado de la Ópoca7 ~·rnmbién admira

mos n Michel Logrand 1a Violeta PBrra Ó a Joao Gilberto.• (I) 

Desde los inicios de la Revolución en Cuba1todo al mundo t.enla puestos los 

ojos en la lsla,y al triWú'o de Fidel la izquierda lat1nonmcricana desbordaba 

opt1m1smo.I.os sectorao pro¡rasistas del contineneta estuvieron pendientoo 

de las manifestaciones culturales de la nueva nación. La Huevn trova desde 
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1975 empezó a formar un pequeño público en !lá:dco .llnb!a curiosidad -¡ aten

ción por aquullas canciones "tan raras" de los que se decía eran el ojemplo 

a seguir.Volviendo a Cuba. La Casa do las Américas fuo creada para estrechar 

lazos culturales con el Caribe y Latinoamérica.i:s un organismo quo pntrocjnn 

y difundo las artes on Cuba y el extranjero.En 1967,ln cnsn convocó a los can

tnbtes latinoamericanos a participar en ol álcuentro de la Canción de l'rotusta. 

El 18 de febrero de 1968 Pablo Milnnés 1N~l Nicola y Silvio Hodrícuez dieron 

su primer concierto juntos.Aquella velada es considerada como el 11ac1m1ento d~ 

la Hueva Trova Cubana. 

ºNuestro primer disco fue editado por la Casa do las AmÓricns.lLovÓ el 

titulo de Canción da Protesta,porque en la Casa,daspuÓ~ del festival ya men-
f-1..,; .. 

cionndo, . tiempo lo que se llamó Centro de la Canción du Prot~s tn. ~:; por 

eso qua todavía algunos Coúlpañ-eros nos encasquetan al insu.1'1eciente califica

ti110 de cantantes de protesta.Luego hicimos un disco dedicado al fioncada. 

A principios do 1969 Alfredo Guevara habla regresado du l:rasil y os tubn ins

pirado por la génesis de la Nueva Canción Brasilena.Querfn crt::Lll' t.n ¡;rupo qu•J 

se especializara en la banda sonora del cine 1Un grupo de croac1Ón revoluciona

ria -en contenido y forma- c¡ue partiera de nuestros ra1ces 1 se acercara o AmÓri· 

ca Latinn 1se nutriera de los mejor de lo cultura universal y q\.D como rosulta

d& hiciera sonido y canelones nuevas para el nuovo cine cubo.no. Acpt!llos aiio:> 

eran de muchas dit'icultades económicas y pudo porecer una qu1mora 1pero lo~ re

cursos quo había en al lnstituto Cubano del Arte e Industria Cinomato&ráricas 

-ICAIC• nos fueron dados, además de pedírsele ayuda a otros compaiíeros. La n11Íxi

ma exigencia era el cstudio. 11 l 2
) 

.cm una ontrev1s ta, (Diciembrtt 1986) Sara Qon:tale z mo contó : 11 Cuundo <Jr.i¡1oza

mos 11 estudiar en el lCAlC no sabíamos nada.recabamos y cantÓ.bnmos emphicaru·:n' 

te.Pablo llilanés nunca antes en su Vida había visto una partitura 11 pasar do 

tener ya decenas de canciones. ran!amos todo lo que el lCAlC podla ofrecer a 

nuestra disposición,)' no era mucho porque estabamo• sufriendo un boicot intor-
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nacional.l::stábamos en una situación privilog1ada;pues a pesar do las caren -

cias y de pasar por tiempos tan d1f1ciles 1 toniamos toda la libertad del mundo 

Para es tud1ar ,ensayar y componer .Sra a lo único que nas doúic.:Íbamos." (Y 

Silvio relata : " Comenzamos a aprender sol.feo con Juan ElÓsegui,violinis-

ta de la Sinfónica y un pedagogo asombroso¡dimos armonía con Federico Smtth 1 

un norteam<Jricano erudito qua amo.ba a Cuba¡dimos forma,orquestaciÓn y dieci-

nueve cosas mils con !.ea llrauver que ~unto con Alfredo diri~.ln todo nquollo. 

C:ntre nosotras había nlgumos músicos dal interior del país como l.eoginaldo 

Pimon~ol y i::mil1ano 3nlvaclor qua recién hablan salida de la C:scualn llacional 

da Arto;fuoron alborgndos en los dormitorios del organismo y se busco.ron solu

ciones administrallivns para darles al¡¡Ún dinero.So compraron algunos instrumon· 

tos ,p~ro el blocpeo y la escASez ,nos hicieron gravar en forma precaria; la cwr 

ción Cuba va,que fue muy popular,so gravó con un bajo que por cuordas llovaba 

alambNs da líneas tolefónicas¡tambi~n se bacía efecto de r1bno D10tiendo w1 

puñado du centavos en Wl pafiuelo y agitando éste frente al micrófono.Eran tiom· 

pos duros pero hermosos.Bao fue en sus inicios el Grupo de E.x.piromon:ta.ciÓn 

Sonora.Además de lo gente interesante del mundo c1nematográr1co que se putliern 

conocer 1estaba nuestra relación de traba,ja.Cuando nos proponían una labor 1lo 

discut!amos,y s~os sensibilizaba o no· nos convencfo,no estiíbo.n"" en la o-

bligación do aceptarlo.Digo esto por que mo parece importante que el artista 

se sienta trabajador 1pero no un simple asalariade.Afortunadamento las motivn

c1onil:3 ontru cinoa.stas ,dirigentes y músicos casi siempra coincid!an. 11 l 'O 
Los primeros problemas qu•J tuvo la lJueva Trova fuo la acoptac1Ón por el pú

blico y los sis temas de di!us 1Ón que en eso entonces no comprendían do quó 

se trataba esta nueva CDnción. S1lv1o Rodríguez lo oxplicn de ln o1guicnte 

manera; 

11 11 ••• on un arte tan manipulado y deformado como es lo canción popUlor 1re:iul

ta dificil romper las reglas establecidas .&stas reglas lns impulso el mercan

tilismo d• la radiodifusión cnpito.lis ta1que a través da la canción d•J consulllO 
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estandarizó los gustos 7 convirtió ese arte en un instrumento da alienación 

masiva. Para el capitalismo es ta es la función de la canción con la raalidad. 

En esns sociedades el compromiso de los cnntor~s es un lucha a. mucrto,porquo 

por Wla parte sus cwiciones hablan da Justicia social,j; por otra muchas de 

es tus canciones no se aj us taa formalmente a los 

oferta y la demanda," l.S) 

A los veintisiete días d• mayo del allo setenta 

un hombre se sube sobre sus derrotas 

pida la palabra momentos antes de volverse loco. 

No es un hombre es un malabarista de una generación 

!lo es un hombre es quizás un objeto de la diversión 

un Jugus te común de la histor~a 

con WI monograma qua dice butón. 

J::se hombre soy yo, 

Poro debo decir que me tocó nacer en el pasado 

y que no vol veré. 

J::s por eso que un dÍa mo vi en el presente, 

con un pié ellií donde vive la muerte, 

y otro pié suspendido en el aire, buscando 1ugar 

reclamando tierra del futuro para descansar. 

Así es tamos yo y mis hermanos 

con W1 precipicio en el equilibrio 

y con oJos da vidrio. 

Ahora quiero hablar de pootaa 

do poetas muertos y po .. tu vivos 

d" tan tos muchachos hiJ os do es ta i'ies ta 

y do la tortura de ser ellos mismos 

esquomaa mimados por ln 

porque hay que decir que hay quien muero sobre su papel 

pues vivirle a la vida tiene que doler. 



lluestra vida es tan alta, tan alta 

que para tocula casi hay qua morir 

para luego vivir. 

"to no renie &º de lo que a m! me toca 1 

yo no me arrepiento pues no tengo culpa, 

pero hubiera querido poderme j ucar 

toda la muerta allÁ en el pasado 1 

o toda la vida en el porvenir 

que no puedo alcanzar• 

'X con esto no quiero decir que me pongo a llornr. 

Sé que hay que seguir navegando, 

Sigan exigiéndo cada vez más 

hasta poder seguir o re~ontar. 

l9l 

Oda a mi generación "-Silvia llodd.~uvz 

Cuba 1970 
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La llueva Trova echa mano de todos los géneros musicales 1instrumantos ,ritmos. 

que van desde el tilin hasta el rock más progresivo. El filin as un estilo 

lllUsical que tomó este nombre de la palabra en inglés "fealing 11 (sentimiento); 

que hace referencia a la te-'tica de las canciones.se le canta a la muJar 1al 

amar,al abandono,a la traición_, de una manera ID.U)' pcética.Musicnlmente,el filin 

as1JD1lÓ muchos elementos del jazz ncrteBHrlcano.La armonía es terriblemente 

dir!cil y hay que tener "dedo• de bula• para poder tocarlo en gui tnrra. Algunos 

autores como Pablo Uilanés o Amaury Pérez componen en este ar.tilo. El rock 

que on un principio fue mn1 vis to por los revolucionarios or todows como 11 can-

to del capitelismo" poco a poco se fue inte¡¡ra.ndo a los· repertorfos de ln 

Nueva Trova y se 1'1111d1Ó con los ritmos negros nat1vos 1anr1queciéndosa con ostn: 

percusiones afroamericanas. Tenemos el ejemplo del grupo sin tesis. 

Pero no todo as color de rosa ¡:ara ln trova. ¿n Hé:x.ico r.pareciÓ c11 ln prt-nsn 

(13 mayo 1987) la quala da Pablo Milanés da que "· •• la red of1c1o.l de radio 
~celsior 
y televisión en Cuba no ra1'lala lo qua verdaderamont<l huy do imfortauc1n 

en música en AmÓr1ca y· adormece a nuestro pu~blo con verdaderos cn&ondros 

en otros idiClllas". Milanés rac:ordÓ que hace 20 aflos se criticó 11 la 1nclp1ent< 

trova Nueva 11 porc¡ua r0111pia con los moldes establecidos por algunos sectoreo de 

la cultura oficia1 1algunos seudointelectualH frustrados que runeion como pe

r1odistas11'1111cionar1os1pseudoartistas ••• En aquél entonces tan1bién w1u 1•nrLe de 

la población se del•ba engal'lar a influir por la 1n1'ama programación de lu ro

dio y la talevis1Ón y ese panorama no ha variado aucho uctuallllanta." LS) 

Sara González1en mi entrevista (diciembre 1986) se queDÓ cntegÓricru:iunto do 

que los medios de comwi1cec1Ón en Cuba los hacen a un lado paro transmi ti1• 

musicn comercial,mucha de ella norteemer1cana.Cualqu1cra esperaría lo coni.rn.rH 

ya quo la llueva Trova Cubano vendo discos como pan caliente en Latinoam<Í1·1cn y 

t:uropa.Cuba reciba enormes divisas por derechos de autor 1conciertos y discos. 

A. los lleatles la reina les diÓ una aiedalla pm- las divisas que por su música 

entraron a ln¡¡laterra.Mucho1 se obndieron y regresaron lns cednllas qua hab1w 
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ganado en la guerra,cCGJO protesta poJN¡ue tan nl ta presea se la dieran a 

cuatro melenudos tan sólo por cantar.Pues la Hueva l:rova no sólo lleva dinero 

a las orcas cubanas,sino que di!'unde Toda una ideología por el mundo.Muchas 

veces se les critica U11111ándolos •los cantantes oficiales de Cuba" "los nenes 

de Fidel". La Hueva Trova dejó de ser desconocida en nuestro país hace casi 

diez aflos.Yo recuerdo conciertos de 51lvio Bodrigue:r: o de Noel Nicola en la 

Cárpa Geodésica de la UN.AH con sólo l¡o o 'º personas de pÚblico.Ellos llegaban 

a pié,en metro,en taxi a sus conciertos.Se les veía paseando por ln ciudad a 

pié.Ahora la industria del espect¡culo gana verdaderas fortunas con cada 

concierto. Los revendedores hacen su agosto, Las localidades se agotan antes del 

primer concierto.Llennan estadios o auditorios como el llacional a más del tope 

Sus discos se compran en cualqui~r lado.CClllO os de esperarse ya no llegan a 

pié ,sino en una camioneta llena da osco'lta:i.,Hisiquiora so los puodo visitnr 

en el hotel como antallo 1abora hay guardias que no dejan que nadie se los 

acerque.Se les maneja empreear1almenta ~cao a "superostrellas".No só quétanto 

les pueda gustar su nueva s1tUilc1Ón.H1entru qua en sus entrevistaS hablan 

de lo canción popul.ar 1de los 111Bnsa,Jes que lleva para ol puoblo,pnra el hombre 

común,en realidad,tnl vez sin a1quiera saberlo se alojan de él.Seguro que no 

es su intenciÓn 1pero los 1nte1'1118diorio1 da la canción,empresnr1almonto hablan• 

do
1 

más la crisis ,hacen casi imposible qua la gente del pueblo compre un disco 

que cuesta un dÍa y medio do, trabajo o la entrada a un concierto cpe cuesta 

dos o tres días de trabajo con salario mínimo .. Las mismas clases modias,su 

público por eJ.celenc1a ya lo piensa dos veces .En México,las pocas canciones 

del Canto lluevo que son transmitidas por la radio comercial 1coruo "Yolanda" 

que ouadnlupe l'ineda nombra "Te amo", de Pablo Milanés, 

del mismo autora ,pertenecen a la Nueva Jrova. 

o ?Cuánto gane? 
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