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Es i~poslble s~parar lq v\da cult~ral de ur1 pais de sus condiciones 

L • t"' • l' .. • , 0 

• 

0 l ' t ' t 0 d 111s 0r1c;;is, po., i"ic:::is, ec0"10IT!)_c;,s y s0c)_a es. wen ro aP es a conS). era-

excenc~rin. J,a v;o.a cultural d·"' nw=•str()s países_ l~tinn8.:-r:ericBnos en el 

siglo XX pst~ intl~amPnte relAcionada con las cond\cionPs pol!ticas, 

econ~m5c~s y snci~lPs nrev~leciéntes. Ahora blen, asi c0~0 es clerto 

que todas estas cn~dlci.ones ~arcan la vida cultural de un~ naci5n, 

es necesario agrE•gar que si hacemos urH1. ·olJse:cvacU'm justa, vere~!1os que 

la rel8ci6n inversa ta~bl~n existe. 
, 

ASl, dial&ctica~ente, la cultura 

de un pueblo es un elemento const8.nte de transforrr.ación en las condi-

. 1 . t , t • ..4. ..... c1ones nrPva ~cien es en una epoca n1s~orLcq el" tern~ in.8.d2_. 

Esta~tisis tiene por objeto analizar esta relacl6n <lial~ctica en 

tres_~~~ortant~s países latlnoe~erlcanosa Y~x,_cn, Brasil y Argentina; 

y en un~ ~poc8"dPter~inRdat la prlITera mit~d del sigln XX. Este an&li-

sis va a t:0"1ar cc~0 ohjeto de estudi_o a tres t:,r::indes cr:.~~_pos-i_tores 

latlnoamerican0s de este siglot un ~exicano, Cerlns Ch~vez; un brasile-
' .. 

~o, Rector Vllla-Lobos;y un argentino, Alberto GinRstera. La vida y 

obra rl~ es~os tres gr~ndes artistas no~ ~ar~ce sum~~e~te representativa 

del periodo que esta~os estudiando. Los tr~s c~~posit0res son canside-

rados corno los ~&x~mos represe~tantes del ~ovimiento nacionalista, no 

"'l .... . ,, d , so o en sus resnec~ivos palses e ~rlgen, sino en toda Lat!noa~~rica. 

As! como e~ la vida politica, econ~mica y social de las naciones 

1Rtinoa~erjc3nas, y en perticular de V~xico, Jrasi1 y Argentina, que 

son las países qu~ nos ocupqn en est3 tésis, pode~os observar la rela

ción Pntre lOS i:ipUlSOS indepenc1{entes ;t 13 intio-nci nn de establecer. 

un dn~~nto por p~~te de los Est8dos Unidos, en relaci&n taml)i~n dialicti-

ca, as!, y a sue~~P~c~~ <le G~lhert ChRse, node~os estudiar una re1Rci6n 

dial~6tica quP se d~ ~e~tro del mis~~ ~~lJlto reusical. Gllhert Chase 
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que busc~n un rP~c2te rle los Ple~entos ~r~ginales de su c~ltura, y 

un supue~+,0 u'live:rs·-=!_}isrno, que 'T1ás Li_e-;¡ ha de entenderse como la 

est~tic~ europPa, que pr~mero p0r la colonizaci6n v desnu~s a trav~s . . . 
el • . fº • -e e 1ertos prnft'T''"RS o. ~.e :al.es ha pretendido i~poner sus lineamientos. 

En la presenta ~~sis se estudia primero el marco socio-econ6~ico 
1 

v poli'..ti.co el<> .lns tres nq~ses elee:i<l0ss '~éxico, brasi..l y Argentina . ··.; 
/ 

durante la prim 0 ~a ~itad del slgi~ XX, hnciendo infasis en tres 

estos tres naisess se trata dP los gobiernas n~cion8l!st~s de L~zaro 

Cirdenes en V€xico (1934-1940), de Getulio VargaR en Brasil (1930-

194-5 v de 1951-1~54), y de .. 1uan Dcfld_w¡go ?er0n en Argenti.na. ( 1945-

1955). Despuis del mRrco socio-pol;tico y econ&~ico, viPne,en segundo 

lugar,u~a present~cl6n de la relaci6n dial~ctica entre nRcionalismo y 

univers~l~s~o; y a cn~tinuaci5n, los.antecedentes de esta relqci6n 
,,. 

en el s.'i.glo XIX. El cuarto ca?{tulo está dedicado a u".1 estud5_o detai.:.. 

llado de la vid~ y obra de los tr~s compositores representativos1 

Carlos C~8vez, HectQr Villa-Lobos y AlcertJ Ginastera. 

Al f'.'i.nal de la tésis se 11::i.ce un recuent0 df' lo analizado donde 

se destacan los puntos e~ co~6n que presentan lRs vidas y l~s obras 

de estos trPs co~positores, asi cc~o los puntos eri co~Gn que exhiben 

los rP~i~enes n~cional~.stas durante los cuales desarrollaron una 

parte :"Y'UY sie:Y1i.f'~catjva de su trrtbajo. Las <l~_ferencias que obviarriente 

existe~ entre loa trPs paises a~alizados, tanto en las c0ndicionPs 

econ~~icqs, pol~ticas y sociales, com~ en l~s condiciones propia~ente 

cul~uralPs dPnt~0 de lqs cuales el ~edio ~usical es el Q\le en pRrti-

culHr nos int~rf'SR, se mani fi est.r=i.n 1:~'Yl1·i.é"1 en las obras de nuestros 

tres compositores, La co~ncidenci~ entre lRs caracteristicas parti-

cul8res de las obras y las car~ctPrísticas ge~P.rales ae los ~omento~ 

: 
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~is~6r•c0s v~v~d0s por cRda una de 1R2 nRciones correspo~diPntes,· 

de~uPs~ran 1~ 'nti~q rel~c~An que guR~:dR~ los indivirluos cnn su 

sociedad, y l~ •~terelac~5n dial~ctlca de la parte con el todo • 

¡ 

; 
/ 

~ 

~-· 

.... •";. -... 

. 
• 



~A~C0 SGCJC - POLJTTCO Y ~CC~G~TCO 

CoMn e~ todo el ~undo occidental, en A~&rica Latina habla prosperidad 

hacia 1890. El bienes-t::~r ~c"ln0'.llico ::ilc~nz::t R ri:·uch8s c:::ipas de lrl poola-

., A t• b. V" . -, ·1 l "l l c~on en rgen ina, y en ca~ !~, en . ex1co y nr~si ~ canza so o a AS 

senseci5n de est~bi-

li<lad; las instltuci~~es se ~~ntenian, y se respet~ba por lo menos su 

forMa. Ocurri~n 8QU{ y alli disturbios politicos pero se consideraba 

que eran réM0ras de un pasado turbul.::!"'to destin'1.dos a desaparecer. Con 

el bienestar econ6~ico hah~a~ surg\do nuAvos grupos en las sociedades 

ari1ericanas, se h8.h~.a for 1nad0 una "clase 11edia" que aspi.r:.:::.b.o-! a influir 

en la vlda p~hl~ca, 

En ~éxirio s~ inici6, poco antes de 1910, el movimiento que habria 

de llamarse la Revoluci6n, que t~ndria una honda repercus16n y vastas 

consecuencias e~ toda Am~rica. Desde 1908 ~l pue~lo ~exicann dab~ 

señales de su vnluntad de ponF>r fí~ a la larg::o. el :;minri.ción de Porf_irio 

9iaz, ·que duraba desde 1876, c0nt~~da~e cq~o parte de lla los cuqtro 

aRqs (1880-1884) del presidente Vanuel Gonz~lez. La adrnlnlstracl&n 

d P f . . D' f 'f" t '."' .... 1 i·1 t ' e or lrio iaz ue paci ica, pero amo1en supr1m10 As l)er Paes 

piiblicas. ~abia comenzado con un3 orientqci6n liberal, pero habia 

ter'Tl :i. n::i.do ~den do un gobierno conservador. Ah0ra la "cl::i se rr.edia" pedía 

el ret0rno de 18.s libertades democráticas de Ju~rez y Lerdo de Tejada. 

La Revoluci6n, ~n su fRse inicial, tr;unf5 en pocos ~eses -de navieffibre 

de 1910 R mRyo de 1911-, pero el gobierno que de ella surgi6 dur6 pocos 

fue derrib8do por la facci6n c0nservR1lnr8 en febrero de 1913; la guerra 

civil persisti~ dur~hte ci~cn a~os. Acab5 -en t~rminns e0nPrales- en 

1917. ".~ i.. en trqs tanto, a 1:-:1 reclamac10n de la "cl:lse med i.a" se hab !a 
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progrA~8S pri~c~pins de orlge~ socialista. La~ recl~~aciones del ca~pe-

zgn~t~, desde 1?10, en una de }qs zonas dedicad2s a la industriR azu-

C8~era, el estqrln de Ya~elos. Y en 1916, en media de lR eu~rra civ~l, 
- •· 

se recl2.ctó lI!l8 conB~itución, pr.')rriulgqda al fin el 5 de fPb!.~ero de 1917, 
..,. . - , cuancl0 se cu"l :-1 i.R n exactarriente se sen ta anos de la e onf3 +,; tuci 0n de 10s 

('\ i . . , ..... - ""- ..,. 
tle~pos de lR Refor~a •• La nueva v~nstltucton cnn~en1R ar~iculos nue 

. !' . . _,. 

!H·ovoc;::i.ron much::is d ;_scuciones. c·ó-:n0 el Jº. que est.8.blece el e;;:¡ r?.c -ter 
.. 

soc~glista oe 1 ::1. - ofici3l; el 27, regula la pro pi edéui ense~r:..1nz8. que 

tierras y de aguas y declqra exclusiva de la nqci6n lR propiedad de 

ias minRs y los yac,~ientos de petr6leo1 el 123, que determina los 

d~rechos de los trab~jqdores. 

Aún cuando la R~voluci.0n -mexic::ma ha siclo c~lificada repe-t:.i.das 

veces romo esenc~~l~ente a~raria, se ve al Movimiento de 1910 co~G 

un lPv~nt~~ienTo c~mpesino y, en menor ~edida obrero, en contra de 

'le 

:/" 

los abusos~r;-rraten tP.ntes y capt t::i listas extranjeros, es una inter,:f 

pretactón p8rcial. Salvo algun8.s excepciones, puede decirse que los 

ca~peslnos no dirigiernn lR lucha contr~ el rigi~en porfirista. ·~us 

demandas fueron aplazadas y habrian de pasar muchos a~os antes de 

traduclrse en realidades parciales, Una interpretaci5n ~is satisfacto

riR llevRria a ver la Revoluc\6n como una lucha en la cual una fracci5~-

de una clase -los sectores medios marginado~- establee!~ una aliartza 

con ciertos grupos ca~pesinos y peque~os grup~s obreros para acabar 

con un r~gi~en person~l4sta, esclerotizado, que le negaba la posi~i-

lidad de pRrtic1~ar en la vida p~blica. Los dirigentes revolucionarios 

ter~inRron por cn~prometerse en una redistr~~uciAn de lR propiedad 

rur8l recre~ndo el ejido. S~n e~hargn, una vez que se ean& l~ lucha 

Y que l~ et~pa violenta de la Revnluci5n qued6 atris, la ureencia de 

estos lideres por poner en prictica sus pro~Psas dismlnuy5 notable~ente. 

' ¡ 
i 



ObreeF--n ;r CC'llcs, su sucesor desde 192-'i, ho:::i)Í_8.n llevado~ cabo, 

nesr F>"~.1~0 P0rtes Gil, ~n un corto pl'.'lzo, entre los .8?í0s de 1929 y 

1930, ~R~Íq ~ppqr~i~n ~~s rl 0 ~ill~n y ~ed~o ~e ~Pct~reas; Abelardo 
. " 

~l ~~~ ?..~plin re?Rrtn de tierras, cerc~ de rliecincho 

mil10rté S:: ñe . hectgrP.aS." ( 1) S i.n errihar¿i;0, "los ? • 6 M illnnes <lr· hectá:ceas 

rep8rti<las desde el f5.:rl de hi g~.1err::l civi.l h~s~a 1934, n0 pusie:r0n 

fin 81 la ti fundi.o C<)fTll') un.i.dad centr::il dP-1 sistema de producción ar:rícnla. 

Al concluir A1··el::irdo Rod:r.iguez _su período, l;i. !\evclución apena"" h::-~b:í.a 

puesto en mAnos de lns ca~pesinos, que supuesta~ente la ~lcieron, el 

15 '1o rte l~ superfi..ciP cult;vAda," (2) 

Pnr otro lRrlo, el art~culo 2? tRmpoco ·fue aplicado y a las c0~na;ias 

e~tra~jeras se les earantlz~ron sus propieda~es y sus concesiones 

peT.rolífe~Hs. 

C~lles, Rl PnfrPntqrse v~~lentR~Pnte l~ Igles~~ y el Est8rlo. La 

'1abi8 pE>r<l5clo rnuch" p~der d 0 sdP. l"l ser-und'.l 'Tli_t:::id del siglo '.<IX, 

durQn~e el pnrf~riato ln recuperA e~ partP. Las rel8cinnes entre Iele-

sia y Es~~do ~uPr~n sacudidas pot lB Hevnluci~n pPro, prlnc~p8l~0nte, 

Rnticler!~~lPR de lR Const~tuci;n de 195?. ~ur~nte la presidPncia de 

ObrPfñ"1 l~s relRcirm•·s fuP:"''.)"' t~>nsas, pero dtir1nte el goh1E-rrio de 

Calles la crisis RP a~rav~ llP~ando R rlecrPtnr l~s autorid~des 
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1927 y en 20 \"';il p:1ra 1929."(J) n0 fueron apl:oc8das sino ~:::str.i. 1?29 

~0dl~nte lq int0rvencl6n de Portes Gil. Co~o resultado lq Ielesia 

8cce<lió a -:.":'?.'1url.ar los sP.rvi.ci.~s religiosris, f!Sl corno l;:,. rendición 

ae1 e~~~c~t~ cristero. 

Un0 de l~s Glt~mos actos de Calles en 1928 -y uno <l~ los M~S tra

scendentRles pRra l~ lnRtitucionaliz~ci5n.del sistema politice post 

· revoluci.onqrio- fne la creacirm. O.e un p~?:"'tido que ae;rupaña a todas 

las corr~entes de l~ hPternginPa coallci~rt gohern~nte1 el PNR (Partido 

en c~erta ~nr~a,lq crisis prnvoc~da por el asesinBto de Cbreg6n 

-ocurr•~n el l? de jullo de 1928-, ~ue hqb{R sidn reelegido, pero 

ade~~s tuvo u~ prop5s\to a m~s largo pl~zo. En su inforwe al Congreso, 

el lº de sept5embre de 1928, Calles se~al5 que nera preciso concluir 

y3 con l~ P~ap8 c~udill~sta e iniciar la construcción de un ~ecanis~n 

que per~it~era resolver pac~ficamente la sucesl5n presidencial, El 

nuPvn p~rt~d0 c0nsti.tuta. P.l pri:ner p8so."(4.) Pero ni 18 cre::ici.ón del 

P~R, n,. la actitud conclliRdcrR de CallFS pudjeron evitar que la 

r~solviPrR en paz. 

1930), PARcu<il f'rt;iz rtu'hul (193n-1932), ,y A~'elardo ?.cdriguez (1932-

1934), ~uernn ~u~q~en~e turhulrnt~s. 

.. ; •... 

·.·.""·" .·.,__., 
' ... ".·.¡¡c .. ,,_._ •. _·~------··..,·"''•'~,-·:.:,: 



tr~~n c0~n rPst1l~~dn un ~poyo populRr considPrable al gobierno el cual 

Cop~~cter~c~;n Maci0nal C8mpes~na (CNC) y la Con!edPraci&n de Trabajado

res lfex,ce~ns ce~~). C~rctPnas dJo un fuerte apoyo a la organizaci~n 

sinrl~cal, <les~ina<la a reemplazar R la que habla dese~bocado en la 

jefRturq de ~orones y otrns jefes desprestigiados por la corrupci6n1 

la C~O~ (C0~fedPrac\5n kegionql Obrero ~exicana) 1 que hab!a sido la 

nreRn~zAc~~~ l8boral ~~s fuerte durante l~s aRos 20; contra ellos, 

C~rden~s ;::ipay0 a la CT~.1, cuyo jefe, Vicente Lo'T'.bardo Toledano, "no 

acultRha l~ s•Tpgtia que en el pla~o intern~cional tributaba a la 

UR SS • '' ( 14 ) 

Las ~e~orm~s politicAs de C§rdPn~s se Manifesternn en las legisla-

c'0~Ps lRhorqles, ~er~ sobre todn en el sectnr rural; Cirdenas aceler6 

el r~t~n dP 1g rengrt5n,5n de 12t5fundios, ~ultinlic~ los ejidos y 

l?s pe~ue;~s explotac\nnAR individuales, a~ectando a poco ~enos de 

20 T11.;_11o~es dE> hectqreas. ··r:n 1930, l8s prop5.ed3des e.jidales constituian 

aprnRR el 13 ~ de l~s t~erras cultivables en Y§x!co; pAra 1940 este 

pnrcent~je ascendla a 47 %, y C8Ri la ~itad de la poblac!6n rural 

dependía ñel cul+.i_vn ele t:ierras eji.dRles."(15) 

Fern si lR ref~r~a RErR~~a afect~ las rel~cin~es entre ~~xico y las 

1?~.J ...,!11"'·"1°:-; Pn l'.:121," (16) 

' , .L ¡,· 
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·derto y a AP.r inv::Hliiit'\s p01.~ aguqs s::ilad::is. L3 bÚsquech. <le ntros 

den.ns-it!!S resuJ.1:0 1.nfructunsa, y ~sí sobrevino un r~p~.dc~ descenso • 

.. E."1 193~ se llegó Al punto 11;;.s ba,jo, cr.n sólo J2 !Tlillcnes de barri'"'." 

les."(l?) ~~xicn ~ue desplRzqclo f~cil~ente como prnductor de petr5leo 

p.'"lr los de~cuhrirr. ii::-nt0 s de l.os ya e i :"lientos de ;·.~ed io Oriente y Ve r:e zuela. 

~astA 1938 lR in~ustr~8 petrnlerA hab!a estqdo bajo un contr0l 

ansolu~n dPl cqoital extrgn:ern y do~inRdo por unos cuantos erandes 

cnns0rclos. Las tres co~pARias snhresalienteA erant la Standard Cil 

Co., la Roy~l Dutch-S~ell y lq SinclRtr Oil Corpora~ion. Las peque~as 

e~rirP.sas i;uvierc-n q11~ d.cpenct.Pr ele e>ste grupo de gi.gan+es par:=t la 

"Fue el capjt8l norteA11e:r.i .. car.o el 

que prPdn~in~ dur~nt~ l~ pr=~era p8rte del periodo, pero en los aRos 
{ !1 

30 su p8rt~c~p8c•~r hRbÍa rt~s~3nu5do, y de r~~reRentar el 61 % en 

1921, pasó al 53 Í> en 1934 y a menos del 30 % P.'1 1937."(18) 

A un que e 1 pRe;0 de i m puestcs pe troleros lleg0 8 reprF sentar un<'l 

o~rte sust~~ciel de lns ingresos feder~les, su relaci&n con el vBlor 

tn+ql rle l~ producci~n estuvo ~uy lejos de las pr0porciones que hoy 

se acostu~br~n. Depend5~nd0 de lq fuente ''se calcula que los i~puestos 

p~~ados q Y~xlc0 p~r las e~ores8s petroler~s represent2rnn en el Tajor 

ª"" los C8:"'GS el 21 ~ ñe sus uti_J.idadP.s y en el peor sólo el 5 '%." ( 19). 

'.A 

r--per rel~cin~Ps c0n ~~xlc~, sus rep~enalias se Rpl\c~r0n en G~nc10-
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~-p0r~antes." (20) Lqs presiones econ6mic~s nn s5lo quedar~n 6nnfi-

Láz~ro cq_rrle"!'l~~ tP'l~~ l:=i ccnci_enc5.a de que e~~a el rnorr:ento coyuntural 

~l Rpoyn i~~eF8ble d~ 10s sectores popul~res, ~r porque en el aspecto 

externo Estqdos enidns tenia ~nfocados todos sus intereses y C8pacidad 

en l;::i r:;uerra y neces1.tq·r.a C':)n »~éxico una frontera p2cífica que estuvie

ra de su lado en les ~n~entos dificiles. Cirdenas consider6 que se 

present-::>ba "l::i gr;;-!"1 oportunidad de librarse de la presión pol{tica y 

econ5~ica que hsn ejercidn en el pAis las empresas petrolerRs que 

es el pP~roleo, y cuy3s e~preses hqn estorbado la realizgci6n del 

proera~a soc~al Re~alado en la Cnnsti~uc~~n polft~c8.''(21) Fsta acti-

t.ud -ruP. qpl8udid8. c:alurosqmente por el resto <le los ~ 

p~ :!.ses 

• ('"' 1 • . . .. ... •. 
r~c~nns y ~~rce~as aGqu1r~o un pre~ ig10 encr~e. 

buyer0n R d~r por ~r~~Pr2 vez un c0nteni.do real a la de~ag6gia oficial, 

••• ,.. , • • • 1 

". e X 1 C r; C1 e :::: la 

¡' 
• .. ¡ 

Cr'P.AClí;!"l 

'.l. , 
~ns un c~~~lejo inrlu?tr~al descentra-
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1 '"'P(')'r .. a.n 1.es, (20) L~s pre21ones ec0n0rnicas nn sálc quedaron c~nfi-

~us snl\citu~Ps dP cr~dit0 hech~s a instituciones n0rtea~ertc~nas 

L8z::iro C8.rd.e'l:::i~ tPn~A 1-:::i conci_pnc.ia de que e~~a el ".'1:::-nento co::untural 

nqrA re~llz~r 13 Pxnr0oiqci6n va oue P~ el asnectn interno cont~ba con 
~· . ~ .. . .. 

Pl ~poy0 i~nef8ble de los sect~res populares, y porque en el aspecto 

externo Estqdos Cnidns tenia enfocados todos sus intereses y C8pacidad 

1 . t . .,.. . f t ":r· t . en 8 guerra y necest R~R c~n •.ex1co una ron era psci ica que es uv1e-

ra de su lado en les mn~entos dificiles. C§rdenas consider6 que se 

present<::>ba '' L=i. grP.'1 oportunidad de librarse de la- presión polf ti ca y 

econá~~ca que hRn ejerc!do en el pRis las e~presas petrolerRs que 
... 

ex?)l0t;?.'1an, p-::ira. su provecho, unR. de nuestrr-rn ~::=iyorPs riquezas, co::10 

es el pRtroleo, y cuyaR e~pres2s h8n estorbado la realiz3ci5n ctel 

nrogra:r.A. social se~a.lado E'!"l la C0nsti-!-uc~nn poli'tic:=i."{21) Est:=t a.cti-

• ~ud ~UP 9pl8udldg calurosqme~te par el resto <le los p~!ses lati~ca~e-

buyer0n R d~r por rrl~PrP vez un c0nt~ni~o real a la de~ag6gia oficial, 

que procl.,.,'"-"'lbR cor:~ !"h.~Ptiv~ de ]_·.:¡ hevolP.ci~m l~ const.!'u.cción de una 

...... - . .. ~ - , 
.exicc G-?:.:1a 

evit::!r los Prrnr...,,es c0stos soc5.<i.1Ps que ?.c2rre::i 18 i1v.iustr-i~ cl8sic;:i .1 
¡ 
1 

Su rr0c~sn d~ ~oder~izqclSn ~e ~~r~8 t2nlendo c~~n ~~sp la crPRci~~· 
·.\ 

de nurvR~ cnmun~dades A~r9r!~s, ~~s un c~~nlejn inrlu:tr~al desce~~~a-

, 
e •~o fu'.lc·i rin::-::..-~~1 



!, 
:i 

- . i · -DPsde aue Carrlen~~ nRc1nn8 !Zn com~g';::) ÍR s petrnleras la pre-
! 

el Í'."'petu 

orit;i'1::i\ rlf>l,.<lgr1:1r'ls1110 proh.0 ser insosten1_nle."(,2J) Esto deb:i_1o a que 

durqn~e el proces~ de •nrtustrializaci6n lR func~6n del ejido consisti6 

en cubrir las necesidqrles de un grupo reducido dR campes,nos, ~ientras 

que ~nr otro lado se f8vorecia un~ agricultura ~is dini~ica q~e pudie-

ra cuhrir ~~yn~mente la ~li~entaci5n de una de las potlaciones de m~s 

r?.pido crec;~if>'.'lt8 er el mundo. "En 1940 l"3s actividades prlt'12-rias 

contr;huyeran a su ~nr~aci~n c0~ apPnas 23.9 %. EstR baja se debi6 
' 

tqnt~ ~un r~pidn ~esarrolln \ndustrial co~o al lento~creclmiento 
~ 

de la pr0nucc-i0n agr~c01~."(24-) 

El EstRrlo sP transfor~& en uno de los prlncipales apoyos pqra la 

' ~ t ' l' . ' L -~ d i.nuus ,rJ:::i, 1.z~c~.on. a cn'"'lpR.'1,_:=t e petroleas PE'~X, creada pqra 

8.d'Y!~riistr8.r lq explnV:iciC::n petr0lera, fue el ejern!)lo má~ tervipr:::in0 

de una politica de inversiones ~fiblicas en lq producci6n destinada 

8 cont•nuarse en sectores inrtuetriales caJ8 vez ~~s a~plios. El 

C8SO ~~~ nqte~te es el de Fin3nciera Est8t8l que ''llegaría a realizar 

t el 40 ~ d~ las inverslones industriRles en 18 eta~a que se abre en 

-~ 

i 
l 
1 
l 

. . 
la déc:::?rla de 10s 1.+0 y a <lorrij,nar, p8r lo tanto, de un 1"1odo Cl!¡e no 

t•e~e p8r en L~tin0a~~rica 1 el sectnr secundario e~ expansi~n.:'(25) 

5,, crf'"l.r0""? T:-l!""b;_¡;n e1. l~~nc0 ·:~_ci0n?.l !!:1_p0tec;:iri0, el Urbanc: y de 

de proyectos 

en l0J9, p~ra h~cer llegRr el cr~ditn a los grupos ejidales que no 
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C'"'nt::l'1An crin 'un resp~ldo E>C~nfr1!i_c'."> adectndn. "En 1?39 y l?'+O ''t~8.s del 

90% rlel cr~ditn of~ci~l 8 lg ~gricult~1ra fue cRnqliz~do a tr~ves de 

f'1n clP l"l h8c t0nda y dP toda una for~-:a de vid~ ~ural cuyas rai~es se 

~emont~ban n l~ ~poca colon~.al. 3in e~bRrgo, aunque prorunda, l~ re-

~~r-R agraria s~lo ~o~erniz& parcial,ente al canpo ~ex~cano. "~a idea 

que bener•c•ara s~bre tnd0 a la masa c~mpeslna, que evitara l~ explota-

c4An dAl c~mpn pnr lq cludRd, desRpareci5 con el rtn del r~ei~~n c~rde-

nlst~."(??) Cuq~do Avil~ c~~ac~n asu~i5 l~ presidenc5a en 19J9, ~uvo 

que aceptqr 18 contlnu9ci6n del rep~rto qgrar\o. En 1940 se el~bnr& un 

qu~ el ej4do, d~ prererencia el colectivo, SPria lR base de la ecnnn~~a 

" 1 . a :rr' e o ::i., s 1.n 

s~~ e~bargo: el Flan no seri~ pUPRto en pr~c'ica. S~ hien el rep8rto 

agrarin ~abi~ de continuar, el Ajido no lleg5 ~ ser l~ b~se de la 

explotqciS" Rgrfcola cn~o se h~bi~ previsto, y l~ ide~ del ejido ce-

el ejido c~n lq peque~A prnpiPdad y 18 gran propiedad. Esta coexistenc~a 

; ..... nnrt"'lnte 01H~ d0cidió volver R i_nvP.rtir en es~ ~ctivici2<i."(29) 

t 
. . ... 

p:::ir :ic1p">C:L-J'1 ¡lo\ '- -



La ~~stor~a rte los cR~bios ocurridos en ~~xlco, a partir rle 1940, 

PS ~isi~amente l~ ~lstnriR d~l des~rrollo de un~ base industrial 

moder~~ cnn tnctq~ les c0ns~cu-ncins carBctPrist1cas de este tipn 

de ornces0s1 sup~dltqc~6n de lR a~ricultur~ a l~ industria, !ncre-

~Rnto Pn l~ ur~~nizaci~n. aumento del sector tPrciario, etc. 

(1) Zea, Lenrnld6. 
D~~l~ct,~q de la Conc~Pnc1a A~erlcana. 
Al~~nZ8 Ert~~nr~8l ~ex~cana, Yéxlco 1976. p~g. 181. 

(2) 

( 3) 

~ns"'~RIA GFY:::.1AL DE "'EXICC. TOYO IV. 
\"e y e r , Lo ce~ z 0 • 
L::i :-:ne ruc i 5 2.r1 a. 
El Coleg~o d~ ~éxico, ~ex, 1976. pig. 

·rnTDE'.~. 

pág. 119. 

(4) ~EXIC01 50 ANOS DE ~EVCLUCION~ 
F~entes D{az, Vicente. 
Partlrtns v Corrientes Pnlfticas. 

1J4. 

Fondo de Cultura Economica, X~xico 1963. ·pig. 341. 

( 5) I 3TDE1Vt. 
Lo~ato L5nez, Ernesto. 
&l Petr~l~o en lR Econ~~ia. 
F~ ,..., r.;" -.... ,...,7 

•...., • •J • pRg • / • 

(6) ~T3~r~IA G~'~RAL DE ~EXICO. T~~c IV. 
0P. CTT. pág.12ry. 

( 7) T :'. TDS'"" • 
P~JI• 12?. 

( R) I ::n:DE~ ... 
p6i;<:r. 12'7. 

( 9) T 3 ID?.'" • 
p~.g. 127. 

(10) T~:.1u;::~.~~ 

r-~g. 128. 

( l?) ·-:r~i'0RTA Gs·:r-:.-::i.r, ::;~ ·.·:::xrco. ~:--:e rv. 
Cf). Ci.t. n~r~. 141. 

l 

/ 



1 

1 

1 
1 
1 
1 

(13) 

( l ':) 

( 1 ~) 

( 16) 
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H•st0r~~ c~n~P~nnrqnP8 jp A~~rica Latina • 
.;1;.'lnz3 ~::Htnrial, .. 'ldr1rl., 1077. psg. 401. 

•• E'{T ce: t:;I) A'\0'3 0S i\".VC'LUC T~::. 
LorP~n a;vtnrtGa, J~aou{n. 
Fr0clu:"'c:;n v Pr'"'<h;c+ivid.ad r\¡:rrtcolas. 
F.c.:::. p~p;. 20. 
"!" :)TDE ... :-. 
Lobatn Lnoez, 
O e . .¡... • , 

p • 1. ·-· • rqg • 
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78. 
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~át~· 78. 

(18) IBiíJE"·"· 
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p~f.;. '":t. 

( 19) Il=)TDE"r • 
p8e. 7?. 

(20) ~ISTrRIA GE1ERAL DE ~EXICC. TO~C IV. 
. - 6' Cp. C1t. p::ip.:. 1 !.J.. 

(21) ZMK~XEMX~~I ~eyer, Lorenzo. 
Los l~~~+=s ~e l~ onlfticR cqrdenlsta1 lR nresi6n externa. 
Revista de 12 Un•v0rsidq~ de ~exlco,val.xxv, ~0,9, reayo 1971. 

(22) ~~s~r~TA G?~~RAL ~~ ~~XICr. TC~O :v. 
rp. Cit. n~g. 161. 

(2)) Tnnescu, Guit~ y Gellner, Ernest. 
P('\nul; f'~n s1i s.; P:n i f ~ catlo v c:::i.racter1stic2s nacionBles. 
Arnéri e~ L:;:i t i.n2,. -
A~orrnrtu ~dit~res, Juenos Aires, 1969. pig. 65. 
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(25) ".{alperh1.,.~ 0cnf'h1, ;'ul1.o. 
rp. c;t. pig. 402. 
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(27) ve:.rer, Lcrenzo. 
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En la pen~lt~~a d~cadR del slel~ pqs3do. SP llevarnn ~ cabo en 

"1uevq 

industr~~ en ~r8sil; y el segundo pPriodo, que se caracter3z5 por el 

control de la 8liearqu:a, el latifundio y la banca extranjera sorxe 

E~ el p~!mer per~odo republicano, las clase~ ~edias uril~nas preve-

nientes ~el c0~erci~ nqci_on~l, la burncrac~a civil y ~ilitar, lRR 

nn h2h'an tenid~ ninguna 9~rttclpac4~n djrecta en la p~l~tica, pud~eran 

ascenrt0r ~l po~er. Por 1~ Rcci~n <le estos nuevos grupcs s~cialea, de 

en+.re ln~ cu~ll?s los m:\.li.~.ares ctese:r'peñarnn el rmpel pr~ncjpal, "Los 

die-z rr''T•eros ::i>i'ls de vidq repllhlic~na 9a·tent'3Ton un serio esfuerz~ de 

la hurguesfa ~Rc~onal para ut\lizar el aparato est~tal en beneficio 

del nrngrAso y de la liberaci~~ econ5~ica de Brasil.''(l) Se rti6 un 

f t- • 1 1 . d ... . 't' .. l . t 1 . .. j uer ~e PY1pU .... s'1 a 8. ,_~ us .. r1a y SP f>Pr:ni l.'-· _:, 1ns 2 8.c1r.n •e "l¡. 52 

industrias nuevas con un8 1nversi0n q_ue alc::inz8ba el 50 ;1 del t0tal 

de las i.nversi'"'nes re8lizBd?.s h8.sta 1889."(2.) 

Hubo, sin e .... ·hargo, intereses, intern::is -por parte de la nligarquía 

entoncf'S S'1l~Tev'"l'i, c"n cTcsé PrudE'.'nte de •."nr"3is (18G4-1898), el segunda 
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, A ~ l '~ , 'i• pe r 1 f)"" .-, e ."! ;"\E' n u o .1. e :i. • Sst"' nerl.od0 se C3.~-;icter1z; por ser " ••• u:-ia 

Re nu, '"-l 1' C'-" "'r· ~ .-. +,. r-r·~i-t i c.., 
.. 4 • .. • 

1 • ") ·~ '- - ~ ..... (";l 1 

.., l~c: .,...~n~~c::~ +~~~~e- _:i,-. l'"'- r1~c:: D.,,...;r,..1·r~1:.- 0_-_.,,•,...,cl~c- '-.r,,.,_-s··il".-n.ri_s: ·:~ ___ '"1, ..... _.S n '_¡ •. , \-'. r •· .. '=",..., ·• •. 1, ·-e-, 'l < '.· - • '· -- , .._ . •- . 1J ..,_ t ':::> ' ,., ·' ::> 1 ··:t. ~; - ""-

,.. · ..... P - 1 "(".>) -r. ec::+~ ~r'1,...cl" i~ r-.11·0-"'r'"'uí<=- el la-'-~~--.~cJ"i...., uer~ 1 s V :::.::in -~D.:·, _, .:.n --.-::--O'::"' ·- 1 .,, <:< -e'':_,, - •~--c.----• 

y lq h~~CR PX~r?~~Pra Rsu~lerrn, de hecho, ~l cnntrol de la vlda tra-

slle~a. Trataron ~e xpulsar a los rPpresert~ntes de la cl2se ~edia, 

l . . .. d ' que de~ent8han el poder durante el pncer nur~ntP el pr~~er per~~ ~ ae 

la RepGhlica, per~ ~ns-talar en il a las vi~j~s nligRrqu1as, que hahian 

refnrz2d0 s11 un~rl~d ante el pel~gro a~ transf0r~acinnes ~~s profundas. 

~argen de segur~dqd dAntro del p~Is. Se puede decir que, casi e~ su 

tot~üidad, el tr8"1Sporte y l,~ rl~st.ri:·;uc1_.)., c;r-1 café, princi.pal pr'.)d~lcto 

""e """ro\_ .. t"."'. e,·_ ~n br!:>_ e-, 1' len-a, ' ' u =- . " . •; ""' as1 e~"':~ su ~.ndust:::--~ ~,11.zac-i_on, estt.<v~erc.n 

sie~pre do~in3dos por el capit8l ex~rBnjer0. Ohvla~ente las gananc!as 

fueron Casi_ er SU t0t.Bl5.d;:>.d p8.r8. esos rÜS:"';~S grup0S f~rn·mci.eros 5.ni:erna-

ci.omües. 

E 1 1 . .... 1 .... •' l' ' L". 'd l ne_ p anc ,n,_.erno, a nueva 0r1r:n 1.ac,_o'.': Ql.iecn oe!:t.n' a por a 

llamada "Polít~.c-=i. <los' Gover11ad~>res", que c:insistía en " ••• entregar 

1 cada estado de l':~ federac:!.ón ti. l?.s oligarqu~as lcc-=-les, co:;io "fazendas" 

pri v~ das; el entro -·-e los 1 Í;r, i tes est:=-ita les, 13 s nl i garquL:-.s goz R r)an de 

1 c0mplPt8 lihert8d de accl~n y Pl. poder cen~ral sSlo interven!a p2ra 

1 atender sus s011citucles."(4) 

Fue un pf>r1 '.Jd~ en el cu;::i.l SP ,}etuv0 C'1S5 en S\J t0t::1lili::i.d c:l desar-r'o-

1 llo i"1dustr}.al. S~_n ern';-~ar-·o, y debich a lr! :Z:riTJ¡era Guerra, la pr;ducci_.Sn 

1n<lw=;t.ri_<:il se :incrP·nentó. "Sntre 191) y l?l?, fntrg1ernn cerca de seis 

1 
1 
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dP 21;-l}da la Psclavitud.-y 

íli-;st8culo p"'lr8. el traoajo 

112. 500 por año e~; 18. décBd!3. de 18-;?l a 1900." ( 6) .La irni¿:c:=-ic] 5n 

1 
1 extr:=m 5'?:[0S." ( 7) 

En 1926 Was~ington Luis Pereir~ rie Souza asu~~5 la pres5dencia de 

1 'la Repfihlic~ r~prPsentRndo el Rpoeen de los intfrPses l8tifundistas, 

en·espec5al, el dP lns c~fPtaleros de s~n Pablo. Durante ~u prFsidencia 

~~bn fuertes desajustes en el p~~s. En el aspect0 politic~ se enpez6 

a sent'ir una inquietud que ree~riplazó l;:i aparE>nte tranquil i da.d que 

1 
1 reinaba bajo ~1 do-inio absoluto de las oligarquias. El dencon~ento 

1enc0ntr6 frecu~nt~~ent~ nuevas for~as de expresi~n. Go~o la salida 

electoral est::ibci. blcquP.ada, fueron C'.:>-:--:•mes les rr0'tines mili tares. 

1 Surgtó entr.nces e 1 :r0v i miento c0n 0C ido como el "tenent i sr"o" , en donde 

1
un grupo de .iñvf"nes -y'''ic).ales hici.ero:J C1.J:::it3c~0n en los CW3.rteles y 

prr,rn0vi.er':'1 una sucPs"iñn d~ le\r8nT.o::i...,ie~tos en te.do el p::;:s1 e:1 1922 

t.,, lR C:=in~-tals en 1?24, er San Pabln y en 1126 en dio G!";::i.nde del Sur. 

En el 3RpPct~ ec~~~~ico te~h~~n se emnez& a ver el crl~p3~ de toda 

lmri. est:ructU!'.'8 Pc<p-,~~icar ··~ientras l?. pr0duccj 6n ·r¡ertia dPl C3 f'é 

llee;aba, e-:tr~ 1927 y 1929, a casi 21 "f' llrmes de ?nlsas, l:::i ext:i0rtación 

1 
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apenas super~bq lo~ 14 ~illsnPs. En el ano de 1929 18 dlspar~dad era 

i 0 1pr0s io~;::i'.1te: 18. produce~ ,~n lle¿tó ?.. 29 mi llr-:nPs y lq exportación 

no ;::ilc<1nz0 l()~ 1
,, . .,. rri i llones. Las resf' rv:=i ~: de oro dA Hras i 1 llega ba:1 

real~ente hqb~a g~~~do lRs el~cc~ones. Ante el ·te~or de quP se c0nsu-

., •t 1 t•, . 1 t'" e.1erc1 o y a e:u'."l·-s p::ir .~.uar1os suyos, se evan o e:-- arrr¡~s er. con-r,r8 

del gnbierno federal, derr~cando a Perelra de Souza y que~r~~d~, de 

est~ ~~nera, la sucesl5n de presidentes 0riundos de San Pablo y de 

11."i nas Gera is. 

El "tenen+,' srrio", .)un+.0 con P.l gobl..erno de Vargé'l.S, se ap::iyó en las 

clases ~ectias ;r supuso " ••• qtte el est"'!.bleci;:;_e:1t0 de la verdad 

e11tnnces, y 18 'T)rr,,,l i. z8ci_ón de l!:! ju~ti..c:a y la ad.,.,i.n:i.R+r-=;cirm, haeta-

~an par8 d~r al pe1s las c~nd~c1on~~ qun deterMln~r~an su grandi~s0 

des~rr0llo."(9) 

L~s trans~cr~aciones ec~n;mi~as, que asplr~hRn a ~acer de drasil 

una naci0?1 ín 1iust:r~_a1, r.~ se pi:-.clír.:in realizar de un día par3 0tro 1 

'.rantener l? producci ,;'1 clel C!3fé, que er::i priictic8-r1ente l~ Única fuente 

;1 

.¡.. 
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e e~ e ; 1 i a e i. ;:-m -1-, 1":"":' 

le irdustr~~ fup ~noyadR p0r un c~njunto ~e alic~entes ~~v~r~bles 

que no l~plic~r~n de ln~Pd~ato transf0rMRci~nes pr~funJes del sector 

trAd 5. e i.o'i&l. Les ohre:-os t!:l:r;b tén fueron fav ·:.rec id 0s por un c·~n ,j unt.:) 

se les ~ .. 
0 ... recia 

lns acuerdns de salarios r~alizados co~ la ayuda del gobierno y la 

9romulgaci~n ~e 18 legislaci6n del trabajo."(11) 

CRbe recor~ar que.el goblerno ~~Vargas se de~arr~ll6 en ~~mentas 

e~ que el i'11pc.ri.~l i.Sr.lC ~St3ba en SU f~se d,o retroc~s:;r el período que 

1 va d~s<ll? l?. PTan crisis E>c0nf..rric3 de 1930 !"lasta l~ Se¿:;un·1R Guerra. 

1 
1 
1 

"El ~-as51 cte Getullo Vargas, com~ el ~~xic~ de la revoluci5n de 

Lizar0 C§rde~as, se encóentran s\tuados frente a· la coyuntu~a hist5-

rica que o~recian los Est~dos Unjdos su~riendo la gran cris~s econ6mica 

y una Europa ya a~en~zada por el nazi-fascisMo y por el cn~unis~o que 

se lnstituc~onalizaba en lR URSS y trqta~a de extenderse entre los 

1 grupos soci~les m~rgi..n~d·JS en Europa y A'Tiérica." ( 1?.) 

~odas las grandes potFnci8s est~ban preocupadas en rehacer su 

1 econo~ia, en prepararse pqra 1~ guerr~ o en h~cerla, por eso no poseian 

e l t i. e~ n n n i. 

l::is p::ií~es 

en crisis. 
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Sr?.lf.8do, que f''T\oez0 3 ser per~ec~ii d!'"l p~r el g·''1i~1~!'10 hac~~a l?J?. Far~l 

1 respnnrtrr s est~.8TP~~z~ f8sc~s~a, y parR ~v~t~r lq luc~a por la 

1 en el Golpe de ~st~d, de 1937 e1 Pl que 

' 
.,. 

Pl movl~~ento.popular urban0, que tratRba rle v~lverse 

~· 1 ,.l 1 . "'.~ ·1 ra•1~c8 a ~es~~ 11P qs conces1~nes que s~ ·1~~·~n s1r0 hPch:.:is a la 

el estRbili<lact dP e~pleoA. 

La <lict~dura de Vargas, al ieual que la rie Per5n en ~rgenttna, 

buscaba un equil~hr~o entre los diversns int~re~es de clase que 

e:i el cnnsurrd_d')r '1UP. tf)da ).ndu~t:r~a nl">cesi.t~ :,8.r;:i f·xisti_r."(14) 

lo era t.-)cln, y 

de Br?..sil. En l~ Crmstituci.nn qiiP 8-pri:.,;,,::, en 1945, por lq cunl se 

l 
¡. 
f. 
' 
1 
¡ .. 
1 

1 
r •·· 
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ar'l""'!S .v escurln o·tf> 10::: 1Tqsi.1Pt-í·-·S. ·:; '13:::; ~rden qun el e.el Est3.d'.J 

1 '-:u<-~vn" (15), <h>l cu~l el prnp10 Varg::>..s se l1~-ib~2 autndi:>s,_;:::!1;..:i.rin d~_riten-te, 
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d .. h. 1 E- • .,_ . PS, 

~iS'T101 

Vargqs-, no rPc~~0ce la luch~ dP cl~ses. Las leyes la~,~~:::iles snn 

lP.yPs clp ar'.'ln.,íq s~c~al.'' (16) El F.stac10 era el enc8rgado de :"!':anter.er 

reses ex+~~njeros, tests el 

percv1 ~- smo. Vargas fund& el Banc0 Central, a traves del c~al, h~bI?~ 

de ser vigilRdas las inversiones extranieras, aceot~ndose s6lo aou~llas ... ' . 
que b~nef1.c5_aran a la naci_ém y p::irtici__pqr:::in en su des:"lrr-;llo. ":iflo 

10s hB~cos centr~les, expqndiendo o c0ntrayend0 el vclu~~n de la 

~on~d~ -rleciR Vargas-, pueden atender, a un tie~po, el ,rrlen rte las 

exploracionPs 0 ~nversinnes econ6~icas y las fluctu8ciones <le los 

C~l'Tlhi_ OS Í. n-f;e rr,~ C ;_ r,nales •" ( 17) 

sus consecuPnc~as ~n Brasil, frPnte ~ ellas, V~rgas ~eu~i~ unR posici~n 

1 
1 
1 
1 •n+eerqlis~o'',(18) La h0st~l~d~d au~e~t6, sln embargo, desde que Esta-

1 dos Unidos qp a15n~6 c0ntra el E~e. Dur~nte estq etapa ~e su ca~rAra, 

1 
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1 
1 
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1 
1 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

c~_C!lAS r.nn :ir::.i~~i.l, per0 nn ;;i tr·:ives de Vargas, a ql.Üen cc·nsi.ierar;an 

peligroso por lqs refcr~as soclo-ec0n~~ic~s oue est~b~ realizando. •· ~ 

. 
por el descnnt.e~t0 de ciertn8 sectores d~ ~ucho peso en el pq~s, 

¡ 

Sl"'hre -f:cci') de lo-=; ".lil~_t:3res, a q:.¡5_t=¡h8s !"!')les i;iter0saba q"Je '/.::!'gas 
_,.~ 

a~versqr~os -y los sectnrPs del ej~rcito que apoyaban Rhora el 

c0nst~tuc~nnalis~o lil>eral-, dPscon~lar0n de VRrgas, pues 10 cre~an 

el benenl~cito del eMbRjador norte~~ericano, apart6 a Vargas Jel 

poder y lo encc-~~d~ al presidente de.l~ Sunrem~ Corte, que presid;~. 

Demócrata, fu.ndad0 nor Vargas· p:::tra encu8drar un~ parte de sus p8rti-

dartnsr el general Dutra, candid~to de ese part!do, fue eleg5d~ 

nueva nrPsidente de Brasil. 

Durante lR prFsidencia de Dutra, l~ in~luencia que Estqdos Jnid~s 

tuvo s0bre B!"!3S51 fue Muc'10 "lqs fuerte, clebid0 al lucBr que los 

norte::=t...,eric:=m0s '-i:=ihí~l'1 conqu:ist·=tdos dur:=mte la SP.gunria Guerra sobre 

el d!'l~lt> p1a.n•: ecrmó"l1i.co y pr)}ít;)c(). "La caid8 del réf:i·'"·en -de Vargas-

per~ecto y ~e~or arlaptado a lRs ~ransfnr~aclnnes resultantes de la 

guerra." ( 19) A E s t ::id 0 s Un i d .: '3 ~., 1 e e o n ·,- r· n í_ ::t e 1 pro e e s o d e " 21..< s +, i tu e 5 ,'.'.'. :~ 

1 de i•:pnrtn.ci_n'.'1PG" quf' se h9bÍa PSt8d0 llev:=mdo 8. c~n·. en .Drasi 1 durante 

1 

1 

el r~gi~e~ <le Vargas, a el los 10 qut?· les 1.nteresa·ra er;;i que ese 



e;~,., ~,.,,.a1 ·-~nz"' "(')~) - . • • V . ,. _ r_ <-J. • - '-

sus esper:=:"'lzas. 

El retornn de Varr;as a la presidenci..8., en 1951, s~g;.5.f:lcó una 

derrota para lRs fuerzas que hab~a~ c~~quist~do el pn~e~ central, 

y que se s0_l"let.iPrn!1 a las ex;genci_gs de les centros f..e dec:isión 

ex+,rRn~ Pr~s. Sin e~·barP:", ""té! les fuerzas ~ .-;nservB r)an e 1 con trol de la 

~ay0r partP. del gobiern0 de los est~dns, Rs.i como el d~l C0nereso 

":aci0n~.l, ~;n ~~bl8r ciP.l podet' econr.:-nico d."el que disp«'~~í_8.n."(~l) 

El sector que apoy~ha a Varp~s, ia burgues!a nRc•.onal proeresista~ 

s6lo renrPsPntaba u~a peque~a frAccl6n de los intereses ~~pl~ntados 
\ 

en el pa1s. 

La sitnac~ón ya no era la !'l'lisma, y la vuelt3. al siste~a anteri~r 

topó cr:m serl.;:is di ficul t:;:ides. "1'a.nt0 p:,.ra el desarr0llo de la estructura 

industrial, cn~o para el func~ona~iento ~e aquellas ya existentes 

-s~ctor pr~v8do y e~presas pGblicas- no se dispon~a de cienes de 

equipo. El Rol>ierno de LJutr~ había agotRdo l~s resPrvas de divisas 

del p~~s." (22) En cnnsecuenc~a, las co~pr8s parn la ~ndustria dependían 

de l~s exportRcin~es de los pr0ducto~ tr~d~cionqlps, ~uy p8rtict1lar~ente 

del cgfé. P0r lo t::\nt.0, 13. ~llf>Y'te de· l::i industria hras~_le-=1a se halló 



JefensR de l~. ecnno~i8 nRcinnRl, co~o el e~t~blec~miento del 

intereses que 1:-:i C()'"'.'hatí2.n. 

una 

él pf')r razrmes (te p0l~_ti_ca. 5.nterior."(2J) L2 ca'.".paña fue t8.n 
. -". 

desp.hi.dada aue c0'1du50_ a \'2:::-gas al suic1.dio er. agosto de 1954. 

los sectores de le industria nacional que pre~Pndían, cnn el Rpoy~ 

d 1 t d d 0 0 0 1 • 11 ° t l' .,_ d -. "' T' + e es a o, i.r.:i..g1r e oesarro. o capJ. ,a :.s..,?.. e..1.. pBis. ;_)e en.,onces 
( ·, 

e~ adAlante, esos sectores que se 6reian da~inRntes, fueron progre-

s1v~mente ell~inadns o ~bsorbldos p~r los. grupos extra~jeros, siendo 

reelegados a u~ segundo plRno, Mientras que est8s 6lti~os adquirieron 

1 
.... 

a pofPC i_on h 
... 

egP!'l'!OTI1.C3. • 



( 1 ) p 11 '='l ! '+. ·;¡ ·~ ,., 1 C P l '.-; ..., • 
"'7,.....r~."'.::r.f'~~.ll P_rn~~,'!':., .. ;c.~_ dí:. _·:.!--.::lf.~il. 

F ""' n d.-, <i fº \~u l + u:-"! ::: e r r. ; -r, t e a , "·"P. x '-e :: l 9 7 4 , 

< 2 ) nn :JE .... 
, lº'' p~ g. .. ... , ' - .. 

i f' 3 r:=ts ' l. 
.:.~u en ns A~- r·f' s 1971, 

, 
p:::g. 

1 ., 
(4) ~er~ec~ 3~dre, ~Plsnn. f 

~ 1 . , . ' , • _\·'· 
~~~v~_t¡c.-1~ .. n ~i:~·c:2L "'/ ec:1n~·.,.;1_c:=t. f1P 
su:;::;:::.~~ 1 ,; llE"n r~ s .:... ;_ r·e s l ?ó7 ' p~~. 

. ~ - .. -... 
( 5) Arrges, •:;P-1lPJ. 

j:, ! .... ~ ~· i l t r~ ! ! ~ ~ ~] ..., '.' p ('] r1 p r . 
Erl .• Sr2, ''.f·x: cr:: 1'971, p8f'. · 41. 

(6) Prqd0 Ca'n, Jr. 
~~~~~r~q ~~~n;~ic~ je Brqpil. 

(?) A rraes, "i.f'U<" 1. 
0-o. Cit. 
!'.'ge. 1.i2. 

( 9) I::"::IDE~·. 
pág. P.2. 

( 1 O ) Arra es , T·t i e:u P. 1 • 
()p. CH:. 
r'ág. ? ~. 

{ 11) LH:JW'. 
, '? r::. p:qg. 1 ·• 

(12) Z~:::i, L1?"'.'n.~lr10. 

-~r~ ~; 1. 
7? . 

Di~l~c~ir~ ~e l~ c~ncip~cia R~er~cpna. 

'72 • 

184. 

Al'i~:'1zq :~d.;t:l'):!""i_al ~·exL·:¡::inq, YP.xi_c."'.I 19'76, pág. 196. 

( l'.3) 

( 11.J.) 

( 15) 

~ 

Ar~~es, 'q.P"u0l. 
r.n. Ci+. 
p~¿i;. 76. 

ZP8, Lf'')D0ld(\. 
ro. Cit.· 
p8e:. ?00, 

T:H:JE..,·'. 
p9.g. 1?8. 



( 16) I .)L .. i'S:·:1
• 

F8~"". ?00. 

(17) ¡: :~;F:".·. 
i'~!:. 200. 

( 18) !'.alneri.n :J ..... ncrl-ii, '1'ul i_0. · 
:.1.;,.s--t·.r:r·~R t:0::t#P'YlrH'"~:l~'"'~ de F\r~é1 .... lc2 I~·~t.~na. 
A l ' <1 n z 1 ~ ~ l ; +. :-· r ; R l , ' ;:id r' i_ d l? 7 ':" , p 3. ~:: , :; ::~ 2 , 

·(l?) A2~r'.1es, ··; q-uf'l. 
0n. 2~+. 

P~ r·. '76. 

(20) '.· 1 T:J"R'"· 
r.~~- ?7. 

(21) 

(22) r:-;r07··. 
r~ ".. 77. 

(2J) T!,TJ?," 0 

-p~g. 78. 



' 

De 1P7.') a 1030 0~serv2~~s que, 1 gu:::i.l que :;ras; 1, el ir.terno 

la r.igr.5_cultura y la g?.n"'!der~".'.'t."(l) 

Fl ohjetivo de la 1
. , 

o 1 g~~rquia erR ofrecer productos ªt9'ÍC"Jlas, a 

ca~bio de los cuel~s podia rPc~blr productos i~dustriales de l~s nacla-
' 

nes ~is desarr~lladas. Sst0 intPrc~mhio se ~8ntuv0 sobre todo c~n ' 

Inglaterra, ~uP por ese ent~nces er~ la pr3~e~a 9otencia inJu~tri~l 

del mundo, ··~1 c~eciente intcrps del consu.,,;d':'r ine;lés p:;r. l"l carne 

vacunR argPntina Rse~ur5 un fir~e mercado p?rq este importan~e pro-

dueto q Y-t,en-tin '! df> exnort;::ic i.. ñn po!" es ria e i o de unas e inc '.) dé ca c!as y 

argentina na p~d~an ser snlve~~qrlos s6lo p0r la oligqrquia terrate-

. t 1 1 , .,..., t . t ¡-~ • + n1en e rp pa~s. ~se ~n en·.0 cnnqu1s~qr para ~llo el apoy0 adicional 

partP se recurri5 ~ c~pr~sti-

! 

\ 
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cas" será,, sns-t:1tui.jc:~s p0r l:=i.s "~lur?l!_st::is" quP, " ••• en lo esencial 

El surei~lentn de Pstos nuev~s grup~s se debi6, en eran parte, a 

la di() pi.P al in1cio de un~ 

res -yB que l~ ~gy~r~~ rle los {n~lerantcs ~rgn trqbRjRdores ~gricnlRs 

y pPrtenec{gn ~ es0s es~rAtos- tAnctlentes a rPe~nlRzar el PgrPso pro-

Por otro lado, l~ unR aceleracla , . . -ur uan 1. z:~ e inn 

del p3is. Gra~ parte dR los r~~~~n lleg3dos SP est3bleciPrnn directa-

Mente en Buenos Aires o se tra~lqdar~n ~ 18.s de~~s grandes cl~d~rles 

<lel F.ste 

,.. 

encontr0 ccup8.c5JSn en el camp·>. "!4.:n 1911.f., "'nás de la ~i t::i.cl de lR p0bla

ci~n argentina vi.v~a en ciurta~es con ~~s de 20 ~il h~bitantes. En 1947, 

e~a c1fra supera~~ los ~os tarc:~s. L8 ~ltad, PS dAcir un tercio de la 

1 Fsta crisis, al pr~voc8.~ lq int 0rrupci~n del co~Prcto TUnrtial r:r~.ginó 

en la Argentln~ tnda una serie de est1wulos que favorecian un nuevo 

1 
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1 
1 
1 
1 
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dus~r~~les. 3e p~~duc~811 qsi lqs condiriones p8ra un crecim~ento haci~ 

c:i.ud3.ñes. "Desde :"':edi8dos de la déc-=td3. de les 30 a 1-.:o. de lns 50, lri 

zonR rriet1"0Dol]tan8 de Buen0s Aires recibió u:-: flujo de casi lCO '.",il 

. ... - "('?) ~ . l + • d " rn1gr:::in1.eS p0r :=inó. , J..,2. i.nc US ,rJ_;:J. e DllP.nO~ Aires y de algunas :t~as 

partP de lR mann rte obrR dispon~hle, y co~o c~nsecuenc~a s 0 e~pez5 ~ 

s 1 t 1 , •' . 1 d ·' . ' + • 1 .up ~n .ar 2 pronucc1an agr~~ecu3r~R por a.prn ucc~on lnaus.r~a • 

gen~•nR se dieron transfor~aclones ~uy import~ntess la urhaniz~ci~n, 

lR estruc+ur~ci.~n ~e la cl8~e obrera. el asce~sn de la hurguesia in-

lugRr de crPc•ente imoort8nci2. 

1 Dur::m-te PSt.8 e·+.-:ipq po\1~:-r:os dist:inr-uh· en ls Arf;r->ntin~ do8 cl?.ses de 

1 
1 
1 
1 

bure;ue>RÍ8 ir.du~t-.r;:.11 l? pr~mera se C'3.r3.cteriz?. po:r su v:._ncul3ci(;n c".:ln 

ya apunt!::.ba que ,,,3s del 50% cl~l "f-ql8l _de las ;ndustrial, er<rn extranje-

J. 
~ 
j 

• 1 

1 l 
l 

! 
' ·¡ 
; 
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spctcr 

• • • • • A • -l .._ • "(·-.\ ::n1.c1.;::;.c·.0r. <tP 1'1~lPV"'S 1.nr11.13•!:"'::.:s. -•J 

1 . ~ 1 · por o qua ~uscar1q R ~arse a otra cl8se con les 

de l~s 1n~t1tuc~6n~s polftlcAs, que se encnntrghan ln~ersas en una 

nPce~~dad, <l~ c0ntar con un ir~i-tro que dir5~5~r~ 188 cuestion~s en 

. ..... + 1 h l i. - p - ...... 1 F. t ' ,}uego. :•.s .e p"!pe , c~~0 s;:i eT.os, e c0rresrJ1-.n· ,_-,a err.r:. :J ,:,s ·"'ªº• 

o dlcho de otro M0do, Fer5n, apny~n~03e en dif~r~ntes sectores del 

Est8do (dur~'1tP l::i. et~pa de A~censo e'! el ejército y en lR i;urocr;::i_cia 

ad~jn\str?tiva p~~t~ri0r~Pnte), v3 a coloc8rse e~ unq situ~ci~n supe-

ri.or r . . , b'¿ .. Uf"tC'.l r:n~r co:-r.o ;:ir 1 •.ro y 

ci0n de int<:>reses entre 1-?.s difErent<?s clase::-. sr;ci:::lr-s,"(l')) 

/ . --
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y snciql•"$• 

·- ~ apropio ,.e 

J l 1 . . 1 . . . l't• . l n-:> e!=> os pr•nc1p·~. es rr1nc1p1os pi:-: 1 lC'-:·o·' ne acci5~ y estructur~-

. i · . pon J.8 ~ '."12.. 7-:es 

al des~ed~rl0 eg~tsmo de grupo. El pri~cipio de soljdgrirtad, sobre todo, 

debia'neutraliz~r l~ creclente tensi&n entrP los rtistintns Pstratos tie 

la soc~edad, pu~s exigía a les 

y disp~~!ci5n pRra apoyar a 18 ~3sa de trab~jactores desp~ovistos de 

med~ns. De estR ~Rnera, se g~ne~aron "'nuevas responsa~l~dades y obliga-

cinnes pRra deter~inados erupos, y concedi5 a =~tr0s el derecho a expre

sar recl~JT1os que ~asta entonces habían c!ebid·::i c::-Jll::ir." ( 12) 

A ..... d t• . \. . • , + • • n•es e con·i.nu:::ir, "'ll)!'1re-n0¡:; aqu:. t:n !"'8.rAncE-s1s p9.ra riienc~on.~r 

y e'1 1°43, _iu"!t0 c0n el GC'U (G"."'npo de ('f~cL1lPs vnicbs) prer"lrñ un 

1 Golpe dP Es-t:;Hi') en c•·ntr::i del p!:'esidf"nt:E" ~::ist.5110. ;::ste GolpE l"larcaría 

1 

' -
(".-

) 

1 

. ~t 



-del 0eo-=irt~r1~nt0 ~~?l.cion::il del 'l'r::i:;"'!jo, quP s~ crinvil~-::;_::., en una .3ecre-

los 

cn~vlvenc•a ~u~~~s y gRr2ntizara sus derech~s s los tr~~ajadarP~.''(14) 

el GrU se prese~tRba co~o el ejec~t~r de una ~eva1Llc~5~ soc~al, ya 

...,. ,_ . h . " . .¡ que erR un g~1J1erno que se . 8Dla prcnunc 1 aüo a f8VOr dE- los tr~bajarlo-

res, y~la nuevB pol{tlca era declRrada oficial por el ho~bre que 

tenid0·~~s c0ntncto con el sind!c2lismo desde el Gclpe de Estado de 

va a llRmRrse per0nismo estubo vincól~do a la R~CP~~i6n de las ~~sas 

er~ blanc~ de vi~lent8s pres~ones~ especlal~~~+e por p~rte del gn~ierno 

de Estados iJn:i.d0s. "Las acus-=tc.iones de naz)st2 Rl E":;:·.:erno crec5'.an en 

la !"led5<l3. en que éste rel:us~t18. 8h~!'"ld:;nar la neutr;:tl5d:::;d en el c~nflicto 

Esi;qd~:>~ l:nid0s p2.sñ a e.~P.cu+8r un .lf')quea econ(:""'i_cr:· 8. l?. Argentina. 

A raiz de E>str,, el ore~ iclente i\Rrr:i.rez se vió f0rzgd:-,, e;i i91...¡.4, q r'.'):11per 

despué~ fue ('~bli.g8.dn a renunci.ar. A pesar de esto, el furor de :Sstadoz 

Un~_dns no n~r5 311{, sino que retir5 B su emb3jador de üUenos ~ire~, 



1 
1 y ex!_p;ió u.,..,_ "lcti-tuci se..,,eh""ltP. dP Jng:la+.err8. -1'1 cu:::i.l n0 -::;.ccp·tó :/~ 

que rm f>~t~'.Y=i di~,;nueqtq 8. per<lPr su fu~'nte ele ;:iprr:vi.s5.r:n·.; .. ,iento de 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1· 
1 
1 
1 
1 

1 

pY-esidenc:\;;i febrero ele 

c1el 

e.~érc:i.to y de 18.s fuerzas dr:>l tr::i.ba.~o."(17) 

A pe~tir de este ~~~ª~t0 se inic1~ un impercr~ti~le ca~blo en las 

relacione~ entrP 18 Argen~ina y los Est~dos Unid~s. Merced a la in

fluencia de :-;.oc'o\efelJ.er y su pol~_t1ca de "bu.~n~. vec:lnd?.d". 

En febrPro de 1?4~ se lnau~ura en ~~xico la C~~ferencia Intera~eri-

c~n'3. Es9eci_al s0bre Prohlr-rnas de Guerra y de Faz, de la cual Argentina 

f' l "d ,...,. . \-. 1 ... _ue exc ui_ ~. ::i1n e'1,..J8rgo, un<'! resri uc 1 0n 

go"'h1ernt"'I dE" :<'::irrel: p:-id5a fir'l1ar t3:rild.én sl declaraba lri guerra a 

Ale~anlg y a Jap~n. Fo~ fin, ~n m::irzo de 1945, pr~ctic~~ente al ffn~l 

d 1 ,.., A t• ,:¡ l ' 1 '1 . .,. .. e a uUerra, reen ing \aeC BrO q guerr8 ah eT~nla Y R 0Bp0no "De 

este ~odo los mi.li tsres resul t8ban ser excelentes di.pl0"1át~.c0s y extr-3-

ian de unq guerr8 simb5llca todas lR.~ vent8~~s 

después de h?. 'her el i s.frutadn de una nE>utr8l i c.i:'ld 

neutra 11 d :id." ( 1.s) 

pnlíticas 
, 

p:rcs::era. 

i!":aginaoles 

•.r • 1 
,~ i un so_._o 

y Fe~5n, de ~8nPrA esnecffic~, Pran ~l bl~nco dPl ~~~cnn~entn de las 

el Golpe, y Fer0.n fue c-r:l igarlo a rPnunciar a sw:; trec.· CRrgos Pn el 



-~. 

e nn ella e 1 22 de octubre. El e ero ne 1 (]ued 0 l i brc~ es~ ~ 5. srra noc~e, 

1? de oc "tu breo:, la Casa .~ . .;.s5da, al l~d0 

Fer6n fue 1~nz~d0 q 12 c~nd~datura p~r el Partida Lsn~~:sta, creado 

luego, ccn Pl Anovo d@ ~~part~nte~ sectnres ~hrerns de lq capital y 

estaba a~~ya~0 ~or ~ectores de las capas medias, espec~al~ente en l~s 

,.., •,::¡,.¡d •• pequen8s c•u .. !>.u=•s el ~nter~0::.~, en 1~3 cu?lns se lncl u:.-e ro!"l q'.l:pl ios 

grupos de l:=t burocraci:~ civ'i.l e importantes sectorP.s del A.~érc:. to, 

espec=.a1~ente i~s ofic 4 ales ~6venes. PRra ~stcs, 

politicn 1r~ulsgdo por los ~ilitarcs paJia conducir al p~is ~ un 

d~ desarrnll~~ una ~ndustr!a y ahqs~ecer ec~n6~ic~~ente t~dos les 



extrB.n,iera. 

lenta, ::isu~is la Pre~lrlencia el 4 de junio de 1946 a los 50 a~os de 

edad. 

La pri~erR presidenc~a de Per~n fue la cansolidaci6n de un proceso 

e""pP.zad0 f>n 19Li3 que buscaba la trar:s"f~r"íaci:Sn de Argent~r.a en una 

sociedad i!".ld·.~s tri al f'lorlerna. "E 1 rég5.me "1 percn i.sta se car?. e ter 'i.za por 

su intento de c~ns~lidar un capital autSnomo basado en lR indus~ria 

pnr sust "· tuc~. ~·n de 5_riportac i onP.s." ( 20) Pue U!'! fenó:n.eno arc.:>nt i.no pe ro 

que- se e""!parentaba con otros de s1!n11Flr -r¡8.gni tud surgi_d•1s en A'llérica 

Lattna ~ nart~r d~1 decPnio de los 30. - , 

Perón esta"!)::¡ C!)rivencidn de que l~ i_nderyendenci:=i cc'.">1C::rdcR era un 

. 't . 1 . d + . l' . .. . l' , 1 :requ1s1 J) prev 1 0 p'3.ra a ,'1.ug ,r1a tZ8.C'.')n, por eso nac1_0n~ i:7..0 e 

Ba~~n Central, ~t~holn del cnlon\::ilis~o e~ l::i Arge~tlna. A c0ntlnuaci.Sn 

el p~ts ta~h•~n se hizn ca~fº de ln2 ferrocarriles britinic0s y rr~nce-

Las refnrr'18.s p!=>r01"1is+.as n1;eclecían a los intereses dP 11. :rnr.gues2.;)_ 

la apricultura, ~xtender l~ ayurla a los trab~j~1lores, ar~on~zar los 

intereses soc\ales, poner en ~anos de l~ burguesia industrial nacional 

- a traves rlel Estado- algunos resortes ·:::iási c0s de la econc·'.ia, e.ere-

centqr el ~erca~o interno, y desarroll~r un~ politica externa ~is 

indenendiente. 

Per5n puso en· ~Rnns del Es~adn SPct0r~s clRves de lR in~raestructura, 

coMo los ferrocRrr!les, el gas• y p~rte :ie l~ producci6n de l~ energia 
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r~.or.''(21) A trgve2 di=? él sF~ dete1- .. ,i:-:::>.'a oué orC'ductos exportarse 

. t . . .. , e ·~por qrse, qu~enes ser1an l ns; 1·..,+ 0 ... ~ • .,,diarir¡s v d:;nl'e ·"1=-·'~~ -~ ... 1 l w '- • ' - - '- + • • .. .. ,, º" ~ 

"'l C" ·• ,-,,-.. ~'"' "''"' ,:::,,,·1~ CO 'C'"'. r-¡ •':J.,.., -.~ \. ... • ' - ' - f 

nes politicas dlr\gldas a errad~cRr ~?d~ R 1 pr ~.ne i. p 1. 0 

se . . . ) , t . . . .. 
JU' Cl f) !'º·· '·, l.CO a sus "".:i.eci·:-J!'OS tr,;:3.;7' 

a las directi. vas peroni.st,::;s." ( 2J) L~~ uni vers2.d.::Hlr:>s t?..,..._-_' é:--. f',;c::-on 

dió CO'l'O result8c1o el clPsn~d'"' n l::t re:'1unci..-.::i. dPl 70 -1; del cuerpo de 

1 
:'.) 
. ·-
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bía llP.ga:io a represP.nt8r sus intereses en t8.les "":E.gni tw·les. l..os tra-
. 
baj2~~res le de~~8~ t0rto a Per~n, ~ste er~ su lider, y e~ple~ el TO-

vimientn s•ndlcal para su conveniencia. El g0hlerno refor~u& los 

req11\sitos funcionale~~del sindicalismo para ~ante~erlo dependiente 

del Rpqra~n ~statal y li~itarlo a las finalidades cte la politicR 

per0"li.sta, Los ohrf'>r0s se encr:·ntr~b;i.n u·n~dos en l"l. CGT (Conf'edcraci.:)n 

Genf'r~=tl <tel Trah8..~o), que Ferón h:::1.11í<'1 C·'"'ntr0l8dn desde SllS liÍ.BS al 

frent~ rte la Secretaria de TrRb~50. "En 19~3. dlrig~da ~ar u~ secreta-

rlqdo ~e cinco n~rsnnas de probRda Pldellj8d peron~sta, la CGT Bfirmaba 

co11t~r con unos 800 "'Tlil .. af'i..l i._qd~s, es decir, w1 60 :~ de los rihreros 

argPntinos."(26) 

En el ~n~e~t0 <lel Rscens0 peronls~a. en 1943, dPsde el pu~to de 
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aertc~la-~~nRd~ra. Esto en gran ~edi~a se deni6 a la 3~guncta Juerr~, 

1 ya que a lR dls~i~uci~~ d 0 l8R expnrtaci8nes de granos a Europa en-

rrespo"1<l i_ 6 e 1 cree i_m i.i=>-ito ind1rn tr 1<=1 l ct !=-nt '!.~ '.1 del 

1 de iMp:->rtaci.nne:s. En consP.cuenciq, se ir1por~aba 
su:-:;"t5.tución 

1943 se 

1 irriport1ba !Tlenn::; dP un tercio rti;:-1 vr;lurnen 1.'Tlport"l<b en l?J?." -Y 

~ciP'T'fis, t·-1-nhiÁri, !)-::ira Pl "lisrro Rñn, ArAi:>n+·na lne,r~ pr...,duci.r- "el 

1 \ l 
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1 
')htPn~.8. u·1 RUJJPr'"lv1T, i;:i'.1:'.1s :ilc,~n:r."dr") en l::i. h:_str:ria de 2u :,::¡l~nz?.. 

1 cte pR>?::"S; ""B~ de ..,..,i_l •r¡i_llnn0s de pf,~:;os."(2?) Sin (~·nl"JP-r,:ro, q1;nque 

e~~~ de gr2nns, y los ~ri~~r{fic~s ingle2Ps y ale~anes lq de carnes. 

En un ~unct~ d1v;rlldo entre dos ~deolog{Rs ant~g5nicas, el co~unis~c 

y el capit~lisMo, Fer~~ se declar~ partidar~o de u~a te~cera posicl~n 

-que !'T'ás a·jf>l::inte se ll::lmará Jusi:i~i.811s"lo-, que encqrn:::d,a. los ele:--:ent--,s 

mis rescBt8bles de aquellas sin caer en sus excesos. La que Per5n deno-

rnin0 su "::'ercera P0sici.:Sn'1
, no era un. r€'och:::izri del capi tAl5_s..,'.o a secas, 

sin0 al CRpi_ tq_lis'"'.'"lo de explotac iór escuet;:i. y voraz. ''Es prec i..so supri-

mir la e~onnrnta de explnt8ci5n, reemplaz~ndola por unA econn~ia s6cial 

en 1~ que nn hRya explot~<lorPs ni explot?rlos v d~nde c~aa unn reciba 

la retri:··rnci.ón .iusta de su c-::op-;ic}.:!ad y de su esfuerzo. El capi hll ~iebe 

de est~r Rl sPrvlc~o de l::i ecn'!nm~a y n0 cn~n hastq 8horR hA sucedlrlo 

que nues+rq ecnnn~~a estRhq al serv~cla ~el caoitqlis~o \nternacio~al.~(29) 

Pr D,."" l''"' . . t:.. 1 t . , . . l ¡ 1 l hl n. ,r°'" y quP. 1 '1SlS.'?.. en un::¡ exp 0 .. -01c~.n"i dc>:->p'-'1' 1cR, er.q e> cu p.::t. 2 

-
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"'t'nrirnir la c'"'u .... a "(JO) A.!=;Í se n_.uede conclll~r ·:J_ue la "'i'ercera P0si-~, • • 1 • _ Cl ,-, t •, . ,_ .• t 

f . 1 . . , con 1~ur2 e 8ra~ente una v~s1~n ne 0 e q n i_ t 8 1 i. !::· ta ; " Y o 

, ' 1 , . -enns aun, ae reg1~e~ 

de lq c~r~e, ni l~ de la lana, y ta~?0CO 8fPct~ los poderosos ~~nopolirs 

eléctr5.c0s,"(J2) E!J. efecto, a •vied)<ia que el t-ie.,..p0 iba deteri~!.-,=md0 el 

jnici8l proyecto peronista, el gobiern~ fue cediendo ante los ~nnopolios 

extranjeros y ante las clases ctn~inantes argAntinas. Es verdad que el 

gobierno '11.zo n~cion8.lizRci.cmf>s, pero éstns fuer0n exclusi.va:rente de 

capital brit~nico y ale .... ~n. Lns intereses ~~~~pallstas, especial~ente 

los nnrtea~erican0s 1 nn fuer~n t0c8dos, Per0n t'1;11poco ::.bocó a resolver 

1 
1 

el prohlem::i ctel pe-t:roleo. Pese al e5P!'1~lo ~.ex5.c?..n'), "d:)nde lR. producci5r.. 

1 <ie lns pr;..,,er')s rl.i.ez :;-iñ0s coste0 los g~st0s de l'::i !13.Cion:ilizaci8n,"(JJ) 
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y pese a lé! exi.ste1cia de condi.ci_ones fav~ra!;lPs -pa.r8 ello, en ninr-ún e 

~o~entn el g0b1ern0 per0nista ~an~festn intPnciFn Rlt,una de n~cionali

zarln. Pnr ntra pqrte, hay quP q~adir RGn, que Per~n respet5 asi~is~o 

lns fri.g~r1-ricos dP c~pit·=ü ex-f:'.r:=m,iero. De hechi:-:, ''ningl'rn intento 

revolucionario rndia e~prencterse s\n que t0c~ra, de paso, a sus provee-

<l0res, es <lPcir, q los gq~Rderos, ·el ce~tro ~is~n- de la oligarquia 

arp.:enti.na."(31+) Y si esta fue la que l·:>GrÓ fi..n·-:olr'lente derrii)8r al 

la propiedad territnrial 0lig~~q1Jtc~. D~ hecho, el pero~i.s~o no produjo 

I?~ 
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s i rr n i. f' .; e ·=t. : : q , 

- .. · 

c0~erciRl rlP lq vip~a Ar~Pnt~na ~a~~~ pPr~8necido intactq. A p?rtir de 
ji 

al:í, " ••• lci inrrnvil:1.7.8.ci_0n crec~ .. (~'~-t;e riel '"f'nvi..:r.ient'.' pe:é"-::-n1-sta en 

función r!e l::l hÚBqu.e.cl~ .. 'Jbses1va"<le l;-:; "le8ltad" y la cri~is de los 

. 
critica, de ia cuql el pr~pio Per5n se hallab~ frecuentF~ente pr1sio-

"(3c;) L . . l -+· 1 1 ne ro. ~ a maqu1naria .1u!'0cra ~1c2 e ;nge a.:;8 

med ich s proceclentes de l~ cús p:i_rle, es pee 1-al ..... ,ente aquellas que podían 

si..gni.f'ic3r un ~V2.nce rev0luci.0n:=:.rio .e:1 el pr0cesc arce:-it5.no. "EJ. nac'.5.o-
,, 

nRlis~n p8S~vo de l~ burncraciR est~tal se fue transf~r~3nd~ paulatin~-

~ente e~ un Bblerto factor cnntrarev0lucion8rio:••(36) ·'·• 

diez a~os en el poder, las vie5as estructurBs per~anecier~n pr&ctica-

mente inalteradas. Jos~ Luis Irnaz rerorta que la Sociedad Rural, con 

5 '11Íl socios n0 peligrf, cr-n el peronis:c'.), "El grupo en cues~.ifm salió 

bás~.C?.'""ente 5-ncñlune del rn~r50do oerr·.ni.sta, ·sin aue la en-tidad nj_ ·las 
.&. ' • .... 

pers0nas, ni los \nteresPs de grupo se vier8n Rfect~dos por un r~gi~en 

Y cuy0 Receso al poder se h•zo prec~s8~ente pnr contrAp6sici6n al 

El oeronis~o, pnr lo ~8nto, nn tuv~ npnrtunl~arl dP c~~pre~~er que 

sin lq el~~\~8ci~n de la estructura socio-ecan6~ica de la ~ligarquia 

. 1 w 
I 
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rnR e~~ les pnliticas. Y est~s cnn los intereses del ~~per~2l~s~o 

EntrP el 16 y el 19 de SPptiPNbre fueron esestad0s lns g~lpes 

a.niq_uil:=tn~i_e'1to de l8s fuerzas revr::luc5.on::iri2s de su r-:ovi·n~_ento que 

podrr8~ hRber resist1do, 13 au~encia de un~- ide~lcg~~. la crisis <lel 

movi~i~nto per0nista, el ctescnncierto y la deR~oraliz~ci6n de grandes 

sec+0res de 1 :s fuerzqs ar'.l':::idas, fueron las· causas de.finitivas que 

posib5l:i.t::iro'! el 16 dP. septieí"lbre."(J9) 

Per5n habr{a podictn cte~nr~r su csida y qu3z~ hasta ev\tarla, si· 

hurilera eRt8do d-ispuest:o a defPnder su ~0!Jier'1n. Por inás quP. las 

bases que lo sosteri!an se iban ctes~0rnn8ndo, ql •niciarse el cnnflict~ 

fin::il C'JntAh"l 8Ú'1 con _el 2noyo de una :i.mpnrt"':íntf:• p,qrte de lP.s f'uerzas 

1 

1 ar~qd~s, y los sind~cqt~s tR~hl~n PR~Rb8n rle su partP. El que hubiera 

1 pref0r;~~ ~h~nd0nRr el poder sin hqcer uso de l8R Rr~Rs puede tener 

dos ex~licqc~_onesr pnr una p8rte, es p~~~tle que afin cn~n p~l~tico, 

1 
1 
1 

Per~n ~~1hiera ~nnservejo esa conv~cc~6n car~cteristica del snldAdo 

profPs5_("}"13l, de nue PS prf'C5sri Pvi_t:1.r unn e:t•erra. civll que ponga 

lS 
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. C·•ntt=ni_,¡ ...... e;i tr1d0:=: sus tl i.~:,ctA!'30S d· sde 

~····· 

¡ 
,! ,, 

,,. .. 

.1 



1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

(1) Alt~r,ri...,r-,, ":0rncr. 
"El nr·0'··.·-r-+.o r.~1cion:1.l Dí:'r.-.'.".1S-t::Pt. 

Ed. E>:~·,;.'.·~poraneos, Coleccior. i...atinoa·1er·icana, !\~éxico, 1979.pá¿; 11. 

(2) ~aldman, Feter. 
El FP:'•'ni ;;·'10 194)-lQ!'.'.r:;:. _ 
Ed. Suda~er~canR, Buenos Aires, 1981. p~g. 21. 

( 3) IBIJE".'. 
pág. 21. 

( 4) Graciq~ena; Jor~P. 
Poder v clases ~nciBles e~ ei desqrrollo de A~?rica Lqtina. 
Ect. pq;dos, huPnns A,res, 1967. pag. 05. 

(5) AltB~~n, ~Prner. 
Op. Cit. D4f.. 12. 

(6) Ro~ero, Josi Luis. 
L~tinoa~~rica: lAs c,udqdps v las ideas. 
Edi.torial Stglo XXI, ~~xico, 197~. pag. 260. 

(7) Germ8ni, Gino. 
S0cioln!!Í:::i de lR McHlerr.i_zac~Sn·. 
-Ed. Fa\dos, Buenos Aires, 1971, pig. 115. 

{8) Alt~8~n. ~erner. 
9P· Ci~. n~g. 15. 

(9) IBIDE.,.. 
pág. 16. 

( 10). TBIDE•r. 
nág. 16. 

(11) Waldrnan, Peter. 
Op. Cit. pag. 52. 

( 12) IBIDE"~. 
pá p_;. 52. 

(13) Gerqssi ~avarro, ~arysa. 
Los ~ecionalistas. 
Ed. Jorge Alvarez S.A., Buenos Aires. 1968. pág. 178. 

(1.4) IBIDE .. -'. 
pág. 179· 

(l~) Alt~a~n, ~erner. 
Op. Cii~. pág. ?.7. 

( 16) I3TDE~;. 
pág. 28. 

( 17) GerRssi 
Cp. Cit. 

Navarro, "rrarysa. 
pág. 186. 



1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 -
1 

"v \" 
Ram0s, Ahelardo Jorie. (18) 
Rr-vr·.luci ón v cnntr;1rPvoluc' én ~n lR Ari:rr.>r.ti r;?_. 
del ~on~n~rtis~o i9h3-1q?2. 
?.rL rlus Ultra, Buf'nos Ai2·cs, 1972. p<ÍP: 1J2. 

(19) Alt~~~n, W~rncr. 
On. cit. p8g. 33, 

(20) I31~J;:.:·:, 
eág. 129. 

(21) Gerassi Navarro, ~arysa, 
Op. Cit. p~g. 195. 

(22) Alt~q~n, ~erner. 
Op. Cit. pág. 47. 

(23) GerRssl ~avarra, Marysa, 
Op. Cit. p~g. 196. 

( 24) I BLJF.'.\'. 
pá~!. 196. 

( 2 5) 

(26)' 

~lanksten, Geor~e. 
Per~n's ArPPntl~8. 
Chicago Universtty Press, 1~51. 

J 3TD'SY, 
pág. 322. 

(27) Alle~~e 3everaRgi, ~aiter. 

pág. 320. 

Tomo IVa La era 

"El serv~cio 1el canitqllR~n ~xtrRnjero v el 
(I,a experiPnci.a arg-enti.na de 1900 a 1943) 
Ed, P.C.E., lfixico-1954, p~g. 201. 

c~ntroi de ca~bir.~. 

(28).Altrnann, ~erner. 
Op, Cit. pág. 72. 

(29) Per6n, Juan Dnmin~o. 
L -1 •• ¡;. t" . a :~rce~a noslcion argen.1na. 
Edic. Argentinasi Buenos Aires, 1973, pig. 

( 30) TiH D::~;. 
, "O pag • J· • 

( 31) I:3ID?.'.<. 
.. ~9 pag • ·" • 

( 32) Alt'-:2.r'ln, '.'lerner. 
Op. Clt. p~g. 129. 

(1'3) TRT:JE'~. 
nág. 81. 

(J4) Ti~JD'.-:":, 
p8.g. 88. 

( 35) IBIDE;,r. 
pág. 121. 

32. 



1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

( J6) 

., 
\,¡ 

RR~ns, Ahelardn Jcr~e. 
Cn. Cit. o;;s• 205. 

( 
"') T d ~ , L . .1, Jv _ rr:A.Z ') _ ~ .... o:::.;e u~- s •'Z 

Lo8 cluP ....,8 nr1Rn. 
Informes c:i.e t.:üD3.6A, 1969, pág. 113. 

(38) Alt~ann, ".'erner. 
Op. Cit. nag. 124, 

( 39) I3IDS~,\. 
!lág. 126. 



1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 
1-

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

EL F~ccssr CUL~C~AL 

NACJ0~ALIS~O - U~!~E~~ALIS~O 

Si bien es ver~ad quP el arte 1Rtinoa~erican0 era t~sicemente un 

reflejo de l~s crrrie~tes y tendencias euroreas -general~ente cnn 

vario~ a~os de rPtraso-, algunos artist8s de nuestro contin~nte 

empezaron a preocup~rse ~or esta situaciSn. Aproxi~ad~~ente desde 

rned~2dos del s~gln XIX co~Fnzeron a v~r la necesidad dP crear un arte 

propio qtte respondiera ~~s Rut~ntica~ente ~ las necesidades particul3-

res de sus nropios paises. 

Es en la.segunia d~caJa del siglo XIX cuando aparece con n~s fuerza 

la necesidad del despertar de una concienci~ americana, Surge " una 

sensibilidad artistica que comienza a e~frRnt~rse al arte y que revela 

el ~sti~ul~ accionado por unas circunstancias surgidas de la tierra 

~isma en que nace la obra." (1) 

El Rornantlcis~o europeo, que surg56 a principios del siglo XIX, 

puso esoeci~l &nfasis en lo vern§culo, que tenia come prop&sito la 

hGsqueda de una i.dentidad nacional y de una tradici6n propia. Este 

espiritu pudo haber sido aprovechado por los l~tinoarnericanos, pero 

propiamente el Ro~anticis~a no prendi6 entre nosotros ni en la litera

tura, ni en la música, ni en la plástica, sinr. hasta después de mediados 

del siglo XIX. "Los países latinoarreri.c:::inos, ya estuv~eran a su frente 

gobiernos conservadores o liberales, estaban dernasiado preoc1tpRdos por 

la modernid8d y·por lo tanto, tenian den~siado puestos los ojos de 

aqu~l lado del Atl~ntico, corno para ponerse en aqu&l Mo~ento a rescatar 

tradic5_ones pronias ." (2) 

Los antecerlentes del despertar de una concienci~ prop~a surgen desd~ 

Mediados del si~lo XIX cuanrlo se emp~eza a sen~ir en nuestran naciones 
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Por ~jempln, Iv~acir, ·,·,.nuel Alt-.:i'."1ir,:mo, en :'.~éxico, decía auea "Debe el 

arte revest¡r nuestrqs for~Rs, si vqle expresar~e Rsi, y RRumir un ca-

rAc~er nnci0nRl que nos pertenezca, o al menos que pertenPzca a la 

Am~rica.'' (3) Sin e~bargo, ese deseo no erH ficilMente asequible, pues -- . 
se pedia un arte nRcional o a~ericano que al ~is~o tiempo se expresara 

en t~rminos universales. Es decir, se presPntaba el problena de la 

contradicci6n entre nacionalismo y univers~lisrno. Se ~uede decir que 

este problema no encuentra soluci6n sino hasta mediados de ntlestro 

siglo, cuando los artistas cc~prenden que no se trata de optar por el 

nacionalis!'fo o por el universalismo sino que ambos r'i.eoen actuar y 

comple'!llent::irse a 18 vez. Este fenÓ!T'leno lo anRl iz;:~remos rlás arnplhJ.mente 

en el siguiente capitulo, al estudiar la vida y obra de tres grandes 

compositores l!:itino;:;rnericanos. 

El interés de l.os Ro...,ánticos _por el exotísrno no era sólo una p1:edi

lecci6n por lo raro, sino tAmbiin, por lo ·autintico, por todo aquello 

que todavía no estaba "cont:::minado" por :La cultura occiderital. Los 

poetas modPrnistas, sabedores del culto a·lo ex6tico de los Hominticos, 

habían empezado a volverse, en ligeras mencionE:s superficig.les, hacia 

la presencia perdida del mundo prehispinico, en buena medida como un 

exotismo más. "La fascinación de l3s grandes ciudades mayas en ru5.nas 

surgiendo apenas entre lB selva está ya presente en i-~ubén Darío."(4) 

La necesidad profunda del despertar de un:=i. conciencia propia se 

vió en tod8 Am~rica Latina, a partir del segundo o tercer decenio del 

sj_glo XX. Sin embargo, es irr.portante resaltar que este fenó~eno no tuvo 

las mismas c~racterísticas e"i todos los paísesr e!"I aquéllos en donde 

1 existi6·un frandioso pasado prehisp~nicc o en donde la drnsidad de la 

poblaci6n indigen~ era MUY alta, se di& una tendencia 5ndigenista co~o 

1 
1 



movimiento exalt8dor de lo aut~ctono. En aquellos en <1oni.:lc no 

1 
1 exi. stía ni un c-ra·1ctj eso pri.s~'ldo 5 nclír,Pna., ni una población indíe;ena 

1 irnportéln"f;e, co!""JO en ArgentinR, Uruguay, o Chile, era lógico que no 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 

se diera una tenrt0ncia indigenista. En estos paises, c~ffio dice Antonio 

1 • t . - 1 . . "(C:) Horier8, 'Inclus1 ve Jgs a por aciones vernacu as se europeJ_z2oan. _; · 

Las dos zon2s geográficas están marca.das muy ··clararr.ente. "DesdE! :'-'éxic'.) 

hasta el cono ~ur baRado por el Estrecho de Xagallanes, la arqueologia, 

el peso de la trAdici6n, los prestig3os de un pasad~ que se dej6 ~ecer 

por las brisas dPl fol~lore a veces en notas del ~~s rep~tido cnnvenc!o-

nalismo van perdiendo fuerza a medida que nos acerca~os al Rin de la 

Plata y a ias fronteras de Chile."(6) 

Como uno de los objetivos principales en esta t~sis es demostrAr que 

la realidad política r.:rovocó y configuró en gran medida el surgimien~o 

de la necesidad de una conciencia propia vamos a considerar algunos 

sucesos sobresalientes que se dieron en ~ixico, Brasil y Argenti~a 

durante esta época. En este sentido, los acontecimientos ~nás importantes 

que coopRraron a configurar el nacionalismo cultural fueron: la rlevolu

ci6n Mexicana, iniciada en 19101 las luchas en Brasil durante los a5os 
' 

20 hasta la impl"3ntr.ción de la dict2dura de Ge.tulio Vargas (1930-1945); 

y la reforma universitaria iniciada en C6rdoba, Arge~tina, en 1918, que 

logr6 alcances continentales, '', •• al romper por vez pr~mera el car~cter 

aristocratiz.1nte de lo:::: centros de estudios superj.ores." (?) 

Las confront8cinnes polit5cas y sociales, en Mixico y Brasil, 8fecta-

ro~ tambiin a 10~ VRlores de la cultura y pusieron en ~ovimiento la 

bfisqueda de una identidad per<lida. Se rnanifest6 un creci 0 nte intcris p=r 

integrar los ele~entcs indig~nRs y nefros en una necesid~d de bGsqueda 

consciente de un pasado y una per~on~lidad prqpias. En ~rasil, la aboli-

ci6n de lH Rsclaviturt en 1888 y la procl~m2ci5n de lR RepGblica en 183~. 

anunc iRron un:::i. nu':?V::t Ppoca, que se refle.} ó en una -mayor preoc.upaci ón 
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por crear una c11ltura verdader8mente nacinnal. Ya para 1890 Raimundo 

Correia ciecl<"r~.b:::i. quE.~ "Dr-:!)crno~. inE:t<:1ur·ar un n::i.cicn8lismo <1rtístico y 

literqrio; debe~cs s0ntir rnenns desprecio h~ci2 lo nacionRl, lo nativo, 

lo pron~o. Los artistAs deben cooperar en esta gran tarea de reconstrucci

ón. 11 
( 8) 

La adopci6n del nacionalisno cultural corno tendencia primordial 

generalizada en Am&rica Latina a partir de la d~cada de los 20, abarcaba 

amplia~ente dos aspectosr pr5Mero, lograr una unidad inteerando a todos 

los diversos ~ec~ores de la pohlaci6n a· lq vida n~cioníll; y segundo, 

la revaloraci6n de las culturAs despreciadas y r~elega<las hasta entoncesr 

la indígena. y la negra. "La elite busc2ba ahora, en la cul turél popular, 

en los pueblos indigenas y en su ~edio ambiente, los valores que previa

m~nte ~~;1bía aceptado de Europa • " ( 9) 

Los· movirnie'ntos artlsticos más significativ·os q_ue se dieron en el 

imbito latino8mericano durante este periodo fuerona el movimiento mexi

c~no (Manifiesto del Sindicato de Artistas Revolucion~rios, 1922); el 

grupo que promovi&, actu6, y se constituy6 a pqrtir de la Semana de . 
Arte Moderno de San Pablo, Brasil, en 19221 y el movimiento martinfie-

rrista~ aglutinado alrededor de la revista Mart;n Fierro, publicada en 

Buenos Aires, a partir de 1924. 

Los movimientos que agrupar0n a los artistas tuvieron aunque en 

diferentes proporciones, un deno!"'.linador común que consistía, simultanea-" 

mente, en un despertar a la modernidad, abrir los ojos haciR lo que 

Europa est8ba hRciendo de revnlucionario en ese momento, a la in~inidad 

de formas que all~ se ofrec~an en las primeras do~ d~cndas del siglo, y 
-.. 

al mis~o tiempo abrir los ojos del arte a la concjencia de la propia 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 realidad social, en busca de also c~p§z rle definirnos e identificarnos 

1 cmna.!d.i:fie·nt;;!'l·tes ante Europa 

1 



. 
Sur~~~ entonces le nr?~unta funds~ental: t Qui6nes somos ?, y püesto 

que no no~ cons~dPrHmos europens, ~er0°t~Mpoco podemos cnnsider~rnos 

ajenos a Europn, l~s respuestas a aquelln cuestl6n de base han sido 

sieMnre respueRt3s alternantesa defin!rnos como igu3les, o defin5rncs 

como d~stintos de aquella cultura. Leopoldo Zea lo plantea clarnmente 

con re~n:iE>ct.n ~ l.'4 :filosnf'ra "Cuando nos prP.guntamos pcr la ex5_stencia 
1 

de U'la fil~>S.'");ría ri"l'er:i cqn~, lo hac/:-:1oS p:::irtiendo del sentir1.i.ento de 
,· 

L , h. .. . • _.,_ ' , t - i 1 . . . 
0 s p ~ l s ~ R ".1 u"' ~ n n ~ n " J. 8 s re'-· pu~ s . as ~ <:i s ex -. rema s en e s P n T.. Ht o 

de la i~entif~cqci6n c0n Europa h8n sido ArEPntina, Uruguay y Chile, 

paises en los que la afluencia de ·in~ierantes europeos fue muy nu~erosa 

y en donde 18 población i_ndígenri. erq .,.uy rf'ducida; ~nie:1'tr3s epi.::-- l"ls 

respuestas M~s extremas en el sentido de la b~squeda de .l~s d~ferencias 

con Europa o, para el caso~ con la cultura occidental, se dieron en 

aquellos p~íses en donde la base de la población era inctigena ~ ~es~iza, 

corro en Yéxico, Perú o :3olivia. "Entre el ret;odeo en el hech.J de ::-er.tirse 

diferentes y dueEns y seRorPs de algo propio, definid0 clar2~ente, Jis-

tin17td. bl!? de "l"'lRdres p8 trias" o de "cul tu.ras ref in:.:~das" , y el sus to de 

sentirse europE>c"JS de segund2, noces} t8-dos de 2lc9nzar a Europa e i_gua

la:rla, AMtr:i..cq La"t~_na ha l8brac1a Ll hi.stcri..a de su cultura." (11) 

L~s artes y lo8 paises de A~~r~cs Latina han expresRdn esta doble 

act.;.-t:ud con mF.tynr o menor conc~_er:cia, y ca~;i se podría de-cir que :·,ay 

una historia de 12s artes latinoA~e1·icanas en la medida en que el pro-
, 

ble~a del tQuiin sny? se ha irle r~fle5qnrto en lo que los 8rtistas han 

escrito, pin~a~o o camouesto. 

En el caso de la mfisica, tgntn lA reRDU~sta en el sentido de ln 

sentid" de la 1"1Úsquena de lBs d ifP!"P!·1c~_8!; C·'1l'T Eurr-ra o la cul tu:---a 

occ~dental (n~cionalismo) han jug8d~ su papel. To~andn esto en cuenta_ 



Gilbert c~~se (12) pr~nn~e el rr~trd0 dlql6ctico n3r~ el estudio· rie la 

músico;; en A-nF-ri_c:t 1.Jati_na. y conside!:·:=i oue la cnn'radicción entre los 

impulsos del arte nativo y l~ culturA oficial, de c~igPn europeo, debie-

ra constitllir C'l el0rr:"'nto basi co de ese e8tudio. En l::>- prin1ETé-l etapa 

que cor~Psn0~rlP al pP~;8do colnntal, lq tensi~ri entre el arte europeo 

de imoortac'r;n :-~ s~ant}tesi.s el :=i.rt.P autóct(mo estarí;:i reducida a 

es '1:Ús ica 

hispánica t:rT5Jl::t 81 Nu0vn ~··un·lo, no 1MOt)rta que f-:US aut8res n'lci.eran, 

e r'n t. ; "',., n +e ª"" "'-r i· e"' ... , "' " ( l·J 1' ) ' • : J" V .,, ;r: ~~ .._ .. . .... * \.} • 

AlrPdedor de 1920, si.n e'nbarg·'.1, 1-=i sitw~ciJm Sf' i_nvierte .Y "se crea 

en lqs nacibnP~ lat~noR~eric~nas unq nuPv2 situ~ci5n diqléctica, en 

l~ qttQ los co~pns\tores se ven confrnntartos·con l~ t~~iR del naci.ona-

l i.srno y la ::i.n+.ít:es5.s del univers;:,l L3MO." ( 14-) 

toR artistAs nqcionqlistas tenian co~o 6bjetivo crear un arte propio 

que respondiera rn~s aut~ntlcq~~n~e 8 le realidart y a l~s neces\Ja~es . 
pqrticul8res de sus propios paises. Pero y· ¿c5Mo padria este arte ex-

presarsP en t~r~inos un~vers81Ps ? La s0luc\6n, y de hec~o, la s{nte

sis, aue se pens6 can~elar~R el oroble~a d~ l~ id~ntidqd l8tinoqrnerica-

na, se hacrq ~irer en torno a l~ idea de servirse -y ~~s bi~n de parti-

cjpar- de 18 tr2dición, l~s inn0v8ci~nes y 10s ins+.ru~entos europeos. 

Esto desdP lUPfo implicaba 1~ ide~ de i<lenti_dad con aquellR cultura, 

puesto que se reconociRn tales elementos c0mo v~lidos para nosotros, 

pero utiliz4nctalos para mostr~r y expresar 1~ realidad americana. A 

du vez esto implic~hq el rec0nnc~~iPnto de esa realidad corno algo 

sustqnc~9l~rnte diferente, propio y expresabl~ s6lo por americanos. 



1 

. 
1 nd) ef.'nn. c~n sus r1cqs tradiciones 

ba un~ cultur~ 0ri~in~l, y nr~c\sR~~nte est~s eran las zonas que ~enns 

con()Cl8. el ~rt.ist::,.. 

E h 1 . .... ... l . . ,, n Mue. 0s casos 0s pron~os ar~1s~Rs se abnc~ron a ~ :nve~tL~~c1nn 
1 

h is tór i_c8, pe ro 12n ;;tros t-.s.!4 °t-JS , /i0s art 1.s t:;;,s e ons icle:cc:i ron q <.<e su ,.-

venir 

de un conoci~ie~t~ cient~fic~ de ~nt8. Carl0s Ch5vez expresa esta 

resultq nPc~s~rio. El pRs~do est~ presente. L~ cosa esti en nuestros 

o5os y nuestras orejas, y el leg~d0 llegR directa~ente a nu~stros co~a

zonPs. E¡ nf'XO con el pA.sR.d,;. rernoto· es ur'Jfundrl y sulJconciente."(15) . ~ 

El ~Pchn dA que el prcble~a de lq identid8d 1Rtinn8~eric~n2 hR)a 

est:.id0 presente en °t:'.ldos 10s "l'lé)V1.rri5_f>nt0s G.rtlst5.cos de l~ .&poca,·' nr:: 

. \ 
quiere dscir quP no ~~yan existido matices que distingan a unoi de 

otros. Por P. jernplo, Pn e 1 caso de :Y:éx 'i co, e:;-;1- donrle se había !:'ea lizado 

una revoluci5n social y d0nde ex~stiR un~ gran densidad de pob1Rci5n 

indigena con un8 rica trAdici6n, se di6 uno de los ~ovimie~t~s nacio-

nal i_stg_r; r~rtic~les. En 3rasil, por otro l~do, no se h~~ia llevaj~ 

a:cabo~un~ revoluci~n social, per~ te~iR un~ Rlt~ densidad de pnbl~c~5n 

\nd~g~na y nPgra con una gr~n trad\cinn, o por lo t8nto, se di5 un~~-

de Arrr0 1tin~, dnnde n0 SP hqbi~ realizarjo un~ revnluói5n sncial, ni 

t:3."l'}poco h:::i.
0

t)Í~ u:i r.-r~m núr11ero f.~ r;:;!1lac i0n i nd í.:r,en~ o nP{~r,1, so:? d ió 

I 

Arrér\c::i. Latina-, per() "1uc~0 r18s tPnue que F:n los p:otíses antf:S mt"'.?ncion.?.dns. 



1 
En Pl c~so a~ Y~xlco, P.n donde l~ posic5~n del nacinn~lts~c cultu-

1 r;::il -flw lr=t ~·~~' ::''.:'l.·i-i_c:"ll, f'l ~:~ani_f'ic-:·~o;tn cl~l. Sindicqt2 de los Artist8.s 

1 
VexicAnos, red8ctqdo en 1922 por Alfarn Slqu0iros, ap?rte de la 

insistPnciR en 10 s0ci~l y politicRmente revnlucio~:rin del arte, 

l¡RcÍ? un~ rP.fPrr?nci_~ :'>U''18r1'1Pnte i.1YJp01~t·-:inte al arte p:ipulrir, llegándclo 

más P-"r>1nde :r de rn::;¡s sana e:o"lres iJm esp:i ri tw1l qu 0 . h<1.y ':'n el '.l'undo ••• " ( 16) 

En P l terrPnn mw~ ic::.:il, t9.í'1C i.én e r:ns i de raba que lR V id::: ''1US ical de los 

cal de !{éx:i.co."(17) F.n Yéxi.co, dur8.nte esta- etapa, 10 n~.cional va a 

El n?.cirmA.l lsrno cul t11r~l en \~éxico -3pnrece precedido o r:sti:nul?..do 

oor l~ lectura de la Dec::o.d.:>nci ::i. de Oc e i.d0nt.c de 3pi::n~ler, por E::J. -:.ba-

ti~iento de la r~ en el devRstado irieal de Europa, y por l8s reacciones 

;:i la crA-ci~r1te jnfluenci.a de lns Estsdos Unj.dos. 

L l .d :1 l"t' . b f' 1 ~ a rea i. .::i.c po i i.ca, s1n erri are;o, ue · ~que prav,;co, cnnf i.euró 

y estt~ul6, ~n eran ~edida, el naclon~lls~o cutlur~l en ~~xicoJ ya 

que "l.{ah~:=i rp1e carresnon<ler en el ::i.rte, en la cultura, <:>. l::i.s novedades 

de l::i Rev0luc~ón, 3. la f'uerZ8 de sus v:i.olPntns est5''1'lulos."(18) Se que

rla incnrp0r3r ~toda la col~ctividad, al gran pGbllcn q actuar en las 

reprPs~~tAc~onPs conMnvidas del proceso soclal. EstP esp1ritu se exte~de

ri y reflejAr~ ~~ tnd~s las artes. 

Un0 dP lns "!rquitectos df!l n:i.cion::i.1.i.smo cultur?.l e: Vé.xlcc fue 

Jos~ Vasconcelos (1982-1959), 

del A:te;ieo de la lTuventud, grt1po que. "busc:::i..ba dc:stru~.r l8s b<-lses soci<--

les y e~ucRtivqs ~el pnsitlv5smo y prnpicin1· el retorno a lns huManiat~s 

y·a los cVisicns."(l?) 
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. 
C'brP~;::,n, 0J rUP!".+n de ~·'i:i~sl·.rn ll 0 EduC'~Ci~'n FÚi)licq. :--:o (lt)St.R.n1'.0 el 

v5 .. 1nn en 13. ci'l'!~ de los logrc1s hLy~·R.nns."(20) Int:ent::::.ba di.~-r'.inuir 

tiP~nn p0si.'nle el :::n-11r:-_11:·~··~is"10 -qu-= e!'a del 72'1:-. cre:.:inrlo 

de l~brns que cr;~prenrt~~~ rle~de d1c~5onRrias, ~asta lns cl~s5.cos 

en el 

ce ntr{)s 

~riegos, D8nte y Goe+.he. V:"lsc,.mcelos c~n:::i.derab':I. qu~ 12s artPs er->~n 

por lR pintura, la escultu~a, la ~~sica y el canto. Hizo encargos de . 
partituras a algunos c:-.mpositores r¡exicanos y ·coi"lisi.r;nó a ~intr>res ... 

, 
·, 

naci~nqles la decoracibn do los Muros d~ los edi~icios pGbl•cos, p~ra 

" 
que de estq mRnerR llegar8 el ~rte a lq ~ayor can~idad de ge~te p0sible. 

As 5., V 8.Sc rrnr.e los se convirtió <"n el pro...,~tor de lR pi ni: llr'l. r1Ural !":ex i-

can:=i. "La pintur::i :1exican.-:i dese8h8 sobre tod.1 expresarse en J..os ,::ul.~as, 

con la idea de ser un arte pGhlico, y era el g')biern0 el que proporcio-

e ias <1~1 p:0hi 81Yro. Esto t·j ene un::i cl8 ra expl 1 CR e ión 1 "p::or-:>, unq rev:: l t:.-

vení.::-i a Se>!', Rl rni8~0 t;_t>:ri'po, r·1edi0 º"' prop3f:8.nd? y :1~r¡f-ivo de orgull~."(22) 

2n nin¡-i:imf-'. otr:::i r:::irr;:>.. fue :-r:;;s efect-i_vo el pr0~r~~~a ele n--:>.d.on'=lli.sr.--o 

e u l tura l o ·'"' V as e n ne e l 'J s q u-:: e n 1 :~ p i r +~ u r q , y:;;.,. q u e e ')ne.~ ; ó un é x i t ::; 

nunc~ antes logr~rt0 por nlnf0n mc~l~~entn qr~;~t~cn rle este lado del 

Atl~nticn, .V o.rortu.in unR buen8 c~nt1".1~~.,~ c1 e 0k1.~a~ A~ et ~ -_ ... ,, _¡ 1 _ " _ :-,:,.e,, ~r::;,,, que por su-.. 
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-prPh~sp~~ic~~ y mortern~s- y lRs e~pez2ron a utllizgr c~~o fuente de 

insnir~c5. rm ,· 

En Br2s51, dur8nte la Sem2na de Arte Korlerno de Sa~ Fabla, en 1922, 

El te~rico de este ~ovi~iento fue el escritor ~ario de Andrade, La-

i.deac bás5.ca de est.e rriov!_1iiento ~rai "El r·todern:i.s:"rio, 3b5.ertc a i;otias 

las teor}.as 8rtí.sticas de v;::ingu8.rd5a, ~~ enriquece con um~ crmn:1t:::ic~ tn 

lact~ se s~ente dentro de ls corriente un~v~rsal de renovac~5n y recibe 

ron '1Acer un::i "Sem::ina de Arte ~i:1v1erno'', e~ s~n PA.hlo, 0r-n+;ro de la~; 

...:J"' l"" <:::.e ..... ,...,..n!'.:l cp P"~ec:i--•-~.,¡(_n r'XPO""~c· o,,....._r,~~ el~ r:.1·--t.-·C· --1:- ............ ,· .. ~.- ~~ tL. n .._, ,..,...,,,~.._ •.• , .. ,;..,..:11 .• ~ •. :>; '=-, _." ~ l .,<;.::-: t~ "' ·•··,,:, ;;: H"' ..... cd";:J, l~cturri~:; 

1 <le poP~as, ~nnfArenc~as y c~nciertns rle ~Gs3c~ brasileR~. 

era imperRt~va y 
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real id;,-: f• .• , P"''~ti Ctl" - ~ e-....... - ,.Lú .... 

ren~:a.r 

1 +- 1· . l' . 1 t ., . ..... . .. +' 
o~ es.uc~os s~c1~ ogicos, en e_ gus .~ po~ iPS inves .. 1gRc1rnes n!s~o-

. 1 t:' . • , t• 1 ricas, po~ ? p~r,1c~pac1on ~c-iva en a • ' ]'_._• • 1 v1aa po .l~lC8 nac1ona_, 

la seriP rlP es~u::10s sobre el neero y el jn~i~ ~resileR0, por el inter&~ 

dor ele l;:is tradic~_~_,,...,l?s bréls5-leñ::is y la e.>:pres5Jm ~?..::; purR de su folklo.::-e. 

. . . '"' . , d 1 r~ c::inns t.e ser 'ni:erpretes e un~versn 3~Pric~~n, huo0 t;;i:-ri:·,;é~: entre 

los ~odernls~?s trasile~os, snbre todo en l~ et8pa de 1922 a l~JO, la 

UrfPnc,a de encn~+rar en las fuentes del ~un~n circunct~nte les ele~ent~s 

para la crP::.ic\ón <le una poe~da. c~n pe:rsonRlidad prapia."(25) Y tarnbiér:. 

en el terrerin rle la m~sica un music5l~gn brqsile~o se refiere 2 la nbra 

del gran escrlto~ i~pulsor rte la Se~Rna de Arte ~o~erno, ~ario de Andr~-

VO, e 1: r~us 1 c2l, ~.ne 1 tl'-

so e~ el plAn supnr5.or dP creac·~~n art~st~ca, dpbe, a su vez, ser capaz 

de re-percuti_r, ""....,n...., .,dr.l '"''"'·h},.., " ( ?{,)) .:-le- ' _} t. - ~, ~.l ...... ' • . ~ • - ... , 

Todn es+e nrncpso de rcvisi~n del~ te~~tic~ ~c~Rile~q d!5 

1 a tm a e 1"';; e i E" n e i ;:i e: f' ~.;. i:-l 0 r ~ ,.... -:i e i r: n <'11 , e:_ u e ar-, :i re ~ t ; d ::-1 s 1 as ;;1 re q s i 1 a l i t ~ -

r8t.ur;:i, 10s est-uc:0:~ his-+:0~·1cr)''; y srici~~-lcs, l:::i educ'.1.ci0n, el ;:;v·?.n<:e ele 

1 

··~ 

.·,· 
-~ 



1 
1 
1 
., 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

- - -: .-o-· 

de " · · , i ·a· ~ 1 110~1n~0 nP 1 i0~a esp~n~- e 

naci'.":'n2les: perr:-. -fue en la A:r-_g:P.nt)r:a, con el concepto de ::1r::_-ent5.?"".~dad, 

d0nde se de~qrr~ll~ el int~~t0 ~~s flr~P de resistir ese r~liero.''(27) 

Co~n pr0duct~ rte este sent~m~entn, surgl~ en Argentin~ una nueva 

actitud hacia los gauchos, l~s h~bitAntes del ca~po, y hacia la tierra 

MiS Ta entre los ?.rtistF.i.S arse-:tinc.s ,_ y aunque esta actitud :10 Se l i G') 

a un:=i rPV')luc16-..., social, si ft.:.e un i_ntent0 dt> revé'llori.z:::ir la cultura 

nacicn:=i.l. A es+~ respecto, e1- v:=:t~5.fiest0 que sur¡f,iÓ de la revista· 

'~artí.n Fierro sP expresabR en los siguientes tér!"'d.nos: "~;ar·tín Fierro 

siente l~ neceA~~ad i~presci~ctible dP definirse y de llRmar a cuant~s 

sPan capacPR de perclhir que no8 hqll~rnos e~ nresencia de una nuev~ 

1 la vangu~rdia del mov~miPnt0 qu~ abarcA las letras, las artes pl~sticas, 

1 
1 
1 

la '1Ús5.c2, el 

no 

t;an rt,ien::is a lCJs mex}c?.n:o:i.s 11 brc-rn·ileñas, aunque el :.~anifiest.o que 

puhl ic:"ron se propusiPra CP-i:!) f.HÍ8 a los .:cr'-~nd~s :::n~U stas P'..iropeos 

- #'".1 .. _ .. "\ ' ... '·-· .... 

. -,•) 



r2d.1 cnl-, estuviese 

fue:H,,, expl~c'to 0r el sent~do de rPcon:Jcer los v::olore:3 eurol~·eos, "los 

art.ist:=is que lo fi_r-"arn:i rl:ierc'! eYi sus olH'RS -no sól0 P~ l::i:::: anteriores 

, . 
'!iU~ 2..C2 , 

confor~e Pe v~ Rcercand0 18 d~c2dB de 1~2 50, la tendencia nacionalista, 

que prenrti& cnn tanta fuPrza er A~&rlca Latin~ a p8rtir de la d6c3da 

de los 20, iba p~rdiendo fuerza. ~uevos frup0s y tendenciBs considera-

ban que el arte h~bi8 llegado ~ ser extremada~ente n~~ionallst~ debidn 

en grqn m~didR, co~a en el casa de ~fxicn, a su vincul~ci&~ con el 

~e~io.dficial.que •• ••• perdonabR, pero el artista tamLi~n ced1a aleo: 

1 ... d tºt .~ ,, ,. t l ' d d 1 era e ~n1.c10 e unq pros l uc1on que ~~~vn pron ~ R aoan·ono e _as 

~ostt1ra~ r~d~cales desde el punt0 de vistH pl~stico; todo era perdona

ble, menos el a1Pj8.~riiento de 18 rut.::1. nscional." ( 30) 

De tal ~RnPra que, pRra f5n8les de los a~os 40, los nuevos grupos 

de opos'c~~n que surg~ernn c0ns3derRban que al h~ber llegado el arte 

afuera. La época d.P. intrnspecc~-~n "'.abía :=ilcanzad::. su ápice y entrba en 

crt~5s1 SP Rnunciaha el inminente ~omento de apertura. En t~r~inos de 

Gilbert C~ase (Jl) se esta1a creando e~ lgs nHci~nEs lRtinoR~cricRnas 

una nuPVR s~tuac16n dlal~cticR, en la que los ~rtistas se ven confrnnt~-

dns con la ~esis del un~vers8lis~o y la,antitesis del n8cionalismo. 

La vuelt3 a lo prcpio, aventura indudable~PntP provechosa en su 

l"!OTY)e"ltn, oue en '.l'8s d8 un sentido h3.lJÍ2 3biertn ::: los o.jos de los ar-

tistRs c~ert0s 8SpPctns de su t~gdic~;n y su cultura nunc~ a~tes co~si-
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der?,dos, l-i'1hÍ.a deswnbricr1do en un calJ.ejñn ~:in s2.lida. "3e produj:':> as~ 
. 

el sepu~d~ Rr~n vi~~~e ael s~glo en el 8rte l~tinngTerjc~no. que 

, 
por lo tanto se e~pezo 

1 

• p • . , ·' . • , . i· t ar·~~t·n~ .P~tnru~~. que ~o ha~1a~ten1dc l~ prP~cup~c~on n~c1~nq is a .· 

•• , • i d parg ~ex1c0 1 en (L~n 0 existta·l8 co~es16n ~e una escuela y el ~ecenazgo 

of je i_ a 1, e orno p~ra el resto <:le A:·riér~ ca La tin-:;. Pero i. ne 1 us '.! e:i este 

pafs, p~r~ 1950, la tPndenc!a universaljsta p8recia ser l~ 6nic3 vi-

lid8.. "~Jo de,i8 P.st3.. de ser u'!la 0pc:i.Ó'1 que de alguna manera res¡;oncle 

al vlej~ prnblP~a de identid2d y ~odernirtad. A~~rica Latin~ ha to~ado 
: . 

deci_di.da--r.e_""lte el C!:lr'lin0 de 18 segund8." (33) 

...... 

.. 
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Al ; gw=i l q11P e'í el rP!=;tn del r1P."Tli s feri 0 lA. ÓP;era italiana clonünaba 

1 l::i escprn::1 "'1US;C«ll ""E':l-:Í.C8na dur"'~tE· el Sit:,:l() XTX. "Y la 0nd~ oper~s-f:i.C3. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

t-~ncia. r:lnncle Rle1Jien no escri"oiN::e una e vg_ri.as óperas. 2p~ras de asu!'l-

~pico, etc.), aunque 

e~ cuanto a lq for~a, Rl Mecanis~~ dr~m§tico, al trata~iento vocal e 

" ipstrur.ent~l. fuesen fif'lPs rernNlcs de 12 ó¡;era it~liaria."(l) 

Entre los ·cult~v~Jores de la 6pera en ~ªxico durante el siglo XIX 

tPnP~os a Lu~s BRca (1826-1855). c~nobic Paniagua (1821-1882), 

~elesio Por8les (1838-1908) y An~ceto Gr~ega (1823-1875); este 6lti~o 

es c0nsiderqd0 el pri~er cc~pns~t0r que ~ntent5 \ncorporar algunos 

. AnicPto 0rt:f"f'"a, est-rf'n'=l(la en 1811, es t:;P.":.e:r-:=i.l'.l'lf'>nte cons~_d.;:-rada co:-'10 

f:el nrirr:pr -int-.en+,n serio de incnr¡:orar 2lgunf:·S ele!'l'lentos nRi:ivos 

,¡ den+~n de 1~ 9rPVR.lF>c i r:>nte forl"'1a i tal; ana ... ( 2) La f)pera se referí a 
.. 

a 10!'! últ;irn-,q rl~Rs del Tmporio Azi-.ecai Cuaultt.e....-¡oc, el tllt.:;_'T\~ de st~s 

empnr8rl0res er8 ~l te~0r y Cort~s, el co,quts~arlcr, era el ~a~a. La 

1 t;pFr~, que per~anece inód~ta, es ~lnuci0sa~0nte analizAria p0r Gt~o 

1 
~··qyer-!°1Prr8 Pn su 1; r.ro "P8nnr8'""8 de lR -r:'is i c;;:i f"'•>=:X ic8!'18." 

\ ~ll1'1t'"I 8 l"l nper::i el "'trf') gf>nE=-rn (lU"· ~·· LresP..11r; Pn la fH>'.:di,\CCién 

11...,1i:::t'r'~l ,.,.exicR.rn=.1 dur::inte f>l Ri['.;lí' XIX f'U<'' ls '."?Ús;ca p>'lr2 fl:L"'.r.0 ll?.~·.2'..ia 

¡
~e "s"ll:;n" '1llº se d 0 o:-.~;ingu~a r:·'l:r' ser "u:-i:.::: 

1 ~., r "s 1-i 8. b i 1 d e C '1 o pin y r1 e ~-;e lt u""',-:; n n , " ( =~ ) ::: l h Pe~ 0 ci e que l :1 :~ (; s i. e a ~e 

11 
'"lhrnre+"re en ln" eolnnPR rlP les casHs dp lns """" adinendos P'•e<ie 
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~ " t ., . f' , • " .u t ~~r f'I"') p~'!~t0 exnlica<l0 p0r lR t--Rcacez (le ,,rque8 3.S ,')in '1nlcr-is. nR:rn e 

l<t ..-H~r.::i_nq dE> 1980 ~f' f"'r"10 1~ OrquestR del Cn.,serv::i.t1rin, q_ue s0ln 

otraf; 

clf"IS :')rquesras E-"1 lr:i c>uclad de ~réx5.co1 ui1q de ellRs toc3l")a. en la Cn.t.e

dral, y l~ ntr8 en Pl c~1~seo, finicns dos lueares en que se ofre6ian 

conc\ert0s con regul~r,dad. Las dos orquestas eran bastante pequenas 

y es prnl1ahlP quf! ::ilp;u'!:->S :->'Úsicos fnr-r.aran parte de a~nbss, ele ser RSÍ, 

"1 0 p 0d í A '1 ::i he r "1Ue1-i 0 s rn (is i e ~ s p r o f' e s i i: na les en 1 a e:::? p ita 1 • " Se 1-¡ a 

c~lculadn que nn ~ah~a mucho T~s ~Gs\c0s profesionales que en las das 

0r~uestas jun+as, y que cada orquesta tenia un pncn ~~s de veinte 

rriúsic()s."(5) Co'.'110 h~bía t(;>n pocos c0nciprt0s pú· licos, deb5_do, c:in~o 

: .. 
vidq ~usicRl ~;s Rctiva en ~~x~cn debiS desarr~llarse Pn los llamados 

l,....s '"'1UY ric"s, lB "Blta sociedad", y los f'uncion8rjos i:nportantes 

acudír:in a los cnnciert0s, aunque esta c0sturi1hrP fue dj_fundiéndr.se 

') t l .. :f • • h d ~ f 1 , , ~uran.P a epncB por iriana no ay u11a que ue a opera el gPnero 

que d0T""! i.n0 1-::i ese e '1~ rrus 1. cal ~ex 1.c<=v1A.. C o;:;o la frnera era un;:i_ di vers i :Sn 

casi exclu~iv~ rle las cl8ses Altas en la ciudad de ~~xico, y de ninr~n 

mn~n rlP las clases +raba~adnras, 

en Pl es~iln ~usical ~ en el cnntani-

'.:\\ 
pu.e de d"" e.;_:-::-::::· 



Aunqu? la óper:::t fu.e el e~ ner0 mus i c~ü que p:ce dord.nñ dur8nte..: e 1 

p0rf'i.ri.ato, ta~rii.é:i se se sigutó cultiv::¡nrlo la 11úsica de pi.ano. Entre 

a Tn~~s ~e~n (1826-18~3), Julio Ituarte (18~5-1905), Ernesto Elorduy 

{1853-1912), v Fel1pe V5llanueva (1862-1893). Estos cor'1positores-

~i..anistas se sumaron a la corrj ente del i{o·na~ticis:rin en ~1'.éxico y 

"Co~o el prnp,o concepto del nacionalis~o en las artes provenia del 

Rn~ant,c•s~~ e\lroneo, es con estos pianistas r~~~nticos que los 

prh•1prns ele"'1Pnt0s vernP.cul0s ::ioareci.ernn en 18 mús:i.c3 rr¡exicana." (8) 

Lns arreglos p8rR p~eno de d~nz8s populRres y ~ol~l6rlcas eran co~unes 

incluso antes clE" 1850. "Particular'nente el "jar8.be", que se ccnvirt5.ó 

en la <lanz~ naclongl m~s popular despu~s de la Independencia, recibi5 

l t ., d h ·.L. d l' "{"") ·.r • d' . 3 a .enc~.on e !'1UC os col"lp0s1•~ores e sa on. ':J ;.ay que in l.car, sin 

e~bRrgo, que estas c0~p0sl~iones, tanto en su armonizaci5n coMn en su 

trRta~iento en·general, erR~ prnductos tipicoi del siglo XIX. En otras 

pi:il8hrRs, '1n eran 'Ylás que una iriitRción, que dejo;¡ba mucho que desear, 

de l~ ~Gsic~ europea dP la inoca. 

El ~~s snhresBliente <lP los COTpositores-p'ianistas de la segunda 

~\+Rd del s'i~lo XIX y princ~p•os del XX fue si~ duda Ricardo ~cjas 

(1R64-1G~"7), 11ue llPp..:0 n Rer rPconncid0 en 'Surnpa en su t'ie'Tipo • ..)os 

un ~x~t~ i~~ed~atn cnn el estr~no en Faris de su Cnnc•Prtn parq cell~. 

Sscr•h~S ~~~h~~n unq gprie dP plPz~s p8ra pia~o bsssdas en rnelod{Rs 

'l'exic:.:in:=ts. El ljbreto dP un2 Ele sus Óper:=ts, Atz1_·'n"l, estre~1::i.d::i er. J/a 

X!~ ~0 ~per8S y mfis5cn n~r~ 95~no, quizi con al~un~s excepciones, 



~o er~ ~~s que un~ s5~nle y ~qla lmitaci6n de lq ~Gsica europea, ya 

.. 1 , . .• f11Pr':'l i.t''ll1"l'"la en l8s operAs ·~ f'r--:1ncesas. en 2 ""'.USlC."! p~ra p1.ano. 

Es de en+Pnder, por l~ tanto, que algunos c0~p0sitores nacionalist~s 

del sl~lo XX, cn~o C~~vPz, 38nrt~ y otr~s, repud,8ran es~e periodo 

i!F>l i:irte 'T'US~C:"'ll e>; "éxi_co por su alej"""I1iento de la cultura pr:!pia. 

Incluso el mu~~c~ln~~ rtto ~ayer-Serra participa de esta vis55n, 

aunquP est~ dispuPs~o a ~qcer un~ excF>pc~6n con Villanueva y Elord~y. 

"ya que ellos, c:)n sus "danzas", abr:i ero'.1 el camino a :.~anuel '.'.'.. Ponce, 

el pRdre del nac~onRl;s~o Musical ~exicano."(l~) 

En· l:::i. e i udad de ·réx i co se h ic: eron: varios intentos por fundar 

ac8demiAs y cc~servatorios. En 1825 J0s~ ~aria~o Elizaga establec\5 

U" cnnsPrvat~r5o que, por razQnes econ6~icas, no dur5 ~ucho tieMpo. 

En 1839 hizo otro intento José .Ant:onio G0S:nes t-;'::-n su Academia de "T _. • ,•usica. 

Est~ se Rostuvo vRrlos a5ns, pera no fue s~no hastR 1866 que se fund5 

el Cnnservqtnrlo, el cual desde 187? h~ llev~do el nnmbre de Conserva-

'l'l'I, • 

-V:USJC8.o .. Este f'ue el pri.T'1er conservatorio que 0frec~_ó 

ense~gnzq gr~~u\ta, at1noue es~uvlera auRpiciad- por la iniciativa 

nr5varla y sostenido, p0c0 ~is n ~enos, por su~sidtos de particulares, 

hastA que el enhiernn se hlzo cargo de sus resro~sabilidades.''(11) 

Co~o estn suced'& durq~tP el r&gi~pn de Porfirio Diaz, puede decirse 

que estP prPs~<lente fRv~recl& la educac~~n ~us~cal, pero desgraciada-

mPnte ~sta se li~lt~ Fxclusiva-ente a la cRpltal y a ~lrunas persn~as 

ñel pq~s y del puehlo per~8nec~~ c~~ple+.a~ente al ~~rgen del 

musical. Í 
1 

J 
.. ¡ ., 
f 

' 
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Europq el nnc~o~ql5s~n nusical hRb!~~5<ln,qoa"donad0 por co~pleto 
desde 1QJ0 en Lqt1.no"'rr'Pr1ca s01>rev~.v~6 cnr1 fuerza hqst:=1 1950. 

tuv0 c·mo fuentP de insp~rRci6n ide~l5gica a lR 

Revcluc" ón de 1910. Cr;n l<J Revoluci5n se des<=<t~r,on nuevas fue!.~zas 

~us~cRl~~ entrP el pueblo. V~lses ro~~lar~s com~ La Adelita se 

transfor~~rnn en a~rPs revnlucionqrios con lq adaptRci5n de arreglos 

espec52lPS en l~ letra. Una de las cancinnes mis notables de ese 

per{~~n ~ue la·t~~qda an;ni~q Lq Cuc~r~c~R, que se transforF5 en la 

c~nc i &~ guerrer~ de P~n ch~ Vi. lla d:ir·~.n+.e sus i ncurs ~. one s revoluc i :::ha-

rPs111•ed~ del rervnr pRtr~5tico, los co~positares tendieron hacia un 

--na c i on~l is m o basado en las fuentes, tanto de la cultura musical 

inrligena, c0~~ de la mestiza, El pionero <lel nAcion~lismn nusical en 

?once, que aprovechó come fuente 

de inspiraci6n tndo tipo de m~sica folkl5ric~ ~estiza coma el corrido, 

~1 jarabe, el son, el huapango, etc. Y aunque Ponce inaugur5 el 

-ovi~~e~tn nqcionalista contribuyendo a que el folklore ir~u~p5era 

1 dec~s;.,r"'lr". 0 '1te en las s~las de concierto, "esta pri:r:e:rFi forma de 

1 ~ac~~nal~s~n· ~ue e~ ~~s de U'l senttd0 ineenua y hasta in~adura, au:-ique 

por lo que pud~ llegar a 
: ~ ' 

.. 
1 de l '1 e' ud::lrl 

P~~ce real5z~ sus estudios en el Co~servatnric 

de ".~éxico, y pos~erinr-e~te se ±raslad; a Italia y q 

l En 1912 se ~s+~en~ 

1 
ls C':'.,.."'."'OSic'Ó'l de e . .. . 

s ll s ~ "'; e 1 r: n e s e ~: :. e ::: ~- -:. ?"' , • 

de 

la 1evn l uc' ~m. Es T.~ s c~.r.c iones s O?; e 0ns' der:=-dg_s pcr a lrunos cr·lt.ic~s 

I 
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como pieza~ claves que determinan el 5n!cio del nacionalis~o ~usical 

mpxi cano. Si. n e·nbar,n:o, Dan ··~alstri)m 0pina1 

decir quP el nqci.onalis1"10 "Tlusi_cal r11exicano co'""lienza con lRs C8"1ciones 

•rpx i ~::i'!~s cte Pon ce, como se ha afi_r'11Rdo en algunos artícul•""lS. "'.1e j or 

es decir, que.:fueron un pas0 i"'lnor~ante haci8. an estilo musicRl n~cio-

nal i.l';tB ," ( 13) Estas n;.ezas fueron de gran tr;;iscendencia por lA. popula-

r\dR<l que lo~raron alcqnzRr, en gr~n medida oorque algunas de las tona-

rad0s cnmn reAlmente rAvolucinnarias. 

En 1915, Ponce se traslactó a Cuba p~ra per~anecer allí dos anos como 

crí t !.co de "La re forma s 0c ial" y de "El Heraldo de Cuba" • Ve regreso a 

~ixlco reanudó sus actividades corno maestro del Conservat~rio y dirigi& 

por dns afios la Crquest~ Slnf~nica ~acional. 

Un i~portRnte c~mbio d 0 direcci6n en la c~rrera de Ponce coMo co~po-

sttor suced~~ durRnte su residencia en París de 1925 a 1933. AllI estu-

di6 bRjo lR rtirecci~n de Paul Du~RS y la re1Rci5n c0n diversas tende~

ci as eur0peas del Mome~to influy; notable~ente su propia orientaci5n 

estll,st~ca. "En ese tie~pn su preocup~ct6n nacto~Rlista se reflejaba 

en un~ gr~n aut~no~fa de elA~entos populares rtentro de los estilos 

ro~~~tlco, l-presion~sta y nenclislco."(14) A este periodn corresponden 

los tres h0sque.j'.'1S si.,.,fóni.cos titulRdos "ChapultP.pec 11 (1929), que revP.-

lan unA asimilRc~An del i~presinnts~o franc~s y unR llgera preocupaci5n 

reside esenc~al~Pnte en el ~aterial te~ittc0, que al mis~o tie~po ~ncl~-

AnnquP Pnnce cnntinuñ Av0cando ,,,.,ateriRl f0lkl;ri.c.-:i g,ctual,~ por 

(19JJ) y en 



'i' ·. 
lml.t,,n+.'éneo" '"º"'con."'' ( 19)8), aw1que_ el 1e.terial indigena en tales 

obrr~s es 1 i ..,..; t:=dn ~ ale;urns e; t:::ig s.-,bre l~s cu<:ilf>s el a1ibJr elab'JrÓ 

debirto e~ gran part~ q l~ esc8sez de ~nvestlgRc~ones sobre ~fisica . . ' 

indigena. tq~tn prPh~.sp~nlcR co~n c0ntP~por~~ea. La labor de los 

cn~pos~t0res nacionallstas en el terreno rle la investigaci5n d~ la 
.. . . ~ .. 

mUR!.c::i. ,0u1gena hq sido su~a~ente valiosa. Incluso Ponce profundiz6 

en este aspecto cuando en la d~cada de los 30 irnpartl6 en la Universi-

dad ~acional~Aut5n~~a de ~¡xico la citedr8 de folklnre. "Asi, Bunque 
' 

~o se conveng9 con quienes ll8~8n 8 Ponce el ?rimer nacionalista de 
~ 

La '11Ú8;_c:=t ..,,extcan~, ha de a<l'"'l5.t5.rse que fue el primer col1'.lpositor en 

mostrar un interis verdadero por el fol~lore de su pais.''(17) Y sobre 

todo se puecte decir 0Je a Fonce ~Se le debe,en gran pRrte, tanto la 

orientqci5'1 consc!en~e d~rigi<la hacia lq c~nci6n popular, co~o su 

pri~era c"Jlecci6n siste~itica."(18) Cnn su eje~plo se~al5 a las gene-

r~cinnPs venicteras la necesidad de escribir ~fisica mexica.n~. No hay 

que 0lvi_dar que Prmce "fue quizás el prirre1~ co:-ripositor r11exicano que 

J¡ loeró una c~_ert"l ar!"'on1.rt entrP naciona.lts'l"o e universalis:>Jo, ya que 

~ h~R~~drse en te~aS y ~elo<lias fnl~l5ricas mexicanas 16gr5 urR proyec6i-
., 

5~ un~versal. RecordP~ns su c~lebre canc16n Estrelllta (191?), que 

le proporci n11ó un. rec.~n0cirriie~to interm1c1.onal. Y t8:nbién sµs obras 

"' l1 pRr8. p;u ~ -t::1rra , Rlcll'l2 s de lgs cuq les, grac i.as R su 5.nterpretac i ón 

i A d ·- . ~ • . A • - • pnr ~~res ~egov1a, se h~n convPrt1t10 en ptezas clas1c~s del repertorio 

l 
~u'tRrrfst~c0 del siglo XX. 

Los cn~p~~Prn~ rtP gPnArA~i;n 

J 

~u•z~r, c~~Pnzqr~n sus res~Pctlvss carr~~es c0~0 co~pns~tores r~~~~t\

cn~, qu~quP t8~h~~n <l~~r0n el ~alt~ haciq l~ ~Gsice n8C~nnallstR. 

I 



1~~4, ~e tras1~a; a ?Rrfs, en d~ndP es~.1di6 hastq 1911. Al igual que 

e"l p,-.nce, Pl est5lo i"'"prt>sionist:i. frRncés tuvo una profunda influencia 

en ~nlñn. Su b8llet El f'estí,., riP los E'n~n0s, est:re--:ad:) por Silv~stre 

RevuPlt88 Pn 1Q28, 90r eje~pln, rPfl~ja armon!as y t~c~lcas de or-

ques~AclAn l~prestonistas Mezcladas con ritmos y tr8tamientos mel6dicos 

n'3ci0n::ilistas. El 11Jusi_cólogo Ctto •rayer-Serra lo clasifica "entre las 

prl~erqs y ~~s impnrtqntes co~pos;cianes orquestales del est~lo nacio-

·nalista.''(19) Lq m6RicR f01~15rica de Yichoac~n apqrece de un8 ~~nera 

estrenqrla e~ 1930, pero su incursi;n 

~~s rPC~~nci.<la dentrn del lnd,ge~ismo es el poe~s sinf~nico e~ tres 

!lJOVirr'i ¡:,'l1tos +.~ +:ulqd,, CuR.u!-ii:P.rr:nc, cc'1'1puest0 en ~:J.:929. 

CRnrtelario Huizar, que ha sido cons~derado por ~uchos co~o el ~ejor 

orquest~ctor de Yéxlco, naci6 en Zacatecas en 1883. Inici6 sus pr5~eras 

1°cciones <le ~GsicR en su ciudad n8tal. En 1914, al llegar Francisco 

Vi.11? i::i Z~c:::i.tecqs, se un lá a las fuerzas revolucionariRs, y después 

A ~ln~s de 1917 lleg6 a 18 ciudRd de ~ixico, donde ingres5 al Conserva-

(1927), trat~ de una boda 
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y~ Sf!3 a 1 util i zRr !Y'e lnd í as o 3.nstrut'len -t:of ind r.genas o pre cortes tan os, 

co~n el huehuetl n el tepnn~ztli, o subtitulas aztecas o inrlfgenas, 

-tal~s c0'T!o C'zn8n-izt-l' (SegU!"lfh S5.nf0n~a) y Cara {Cuarta Si'1fonia) 

~n~~gPnR, con lo que se convierte en uno de los precursores de esa 

cnrr~eY1te ?~usical C(l'1r;;ci.da c'lmo indic::r.>~-i_sta. 11 (2:p 

Co~o ve~os, la corrlente nacionalista era la prevaleciente en el 

v&x~co rle esos diqs; s~n e~bargo, no po<lemos dejar de lRdo al rebelde 

de esa generaci5n1 Juli~n Cgrrillo (1875-1964), quien, debido a su 

act~tu<l eos~opolita, se neg6 a utilizar ternas popul~res en su mfisica, 

.YR que le p~!:eclB. quP. ello i.:nplicaba. una indebida regresión al prir.::i-

' t•v~s~o. "Sin e~b8rg0, su agudR inteligencia y t~lent~.le perMitieron 

!A 
escqp~r el d~l~~a del ~o~ento, conRistente en insistir.en un lengu~je 

.. ·,-. 
- ··...:.~- -.. - .. 

mus~cal ro~~ntico de corte europeo yR ebsoleto o lanzarse a la aventu~a 

del n8cion~lismo musical, por la via de un experl~entalisMo a base de 

microtn~os, esto es, de int.P.rVAlos ~enores quP. el semitono de l8s 

esc~l~s a a que est8~os ~abituarlos,"(22) 

Jull~~ CRrrillo n~c;~ en A~ualulco, San Luis Fotos{, en 1875, y 

'T' u r i ó en 1 q e i u d ':3 d de v é x j_ e o en 19 6 4 • E s e 1 e o..., pos i t 0 r l"J ex i e ano !l1 á. s 

~•rtcil de e~casi.ll8r en una escuela detPrminada o en un gru90 de 

cn'T'noRitorPs. "P~:rte <le su TY:Úsi..c8 podría clqsi_fic8.rse· junto:;con la de 

1 " 1 . lº t " 1 . . : 1 menns, a 8 escµe a n~c1on8 lS 8. , por e nex1can1s~o que reve a, 

~al ~e~nR en sus tttulns, por ejemplo, x~ch•m,lco (19J5) y Pe~u~bras 

~en el P8~P~ ~º lR RP~nr~R (1930). Sin e-hareo ~aynr fama conquist6 

\ c0n sus "tP'.'1rÍ~s" 8cerca dPl llA"""8d0 Sn:-iirb 13 y con su músLfa 

J escri+,;:, se~~ún est0s nrinci!)1.os. ''(2J) 

l. d••::::~::o.:-::::"·d:e::::::::rd:: ::::::v:::::o
1

;::~0~l:::~:i:.d• 
~p~;~; casi PXclusivq-p~+,e al desqrr0llo y ~ 18 aplic~cl6n d~l 

I 



CfWlCie!'to ae rnúsi.ca h8SR..ci"l E''l el Son1_c1:> 11."(2L~) Fost.erinr!'1ente 

Carrillo seguiri ca~poniPnd~ .una gran c~ntidad de obras basR~as en 

sus t~orias1 entre ellas, <lns ~isas, tres sinfonias, ocho cuartetos, 

d~R conciertos pAra vlolin y orquesta, varios poemas sinf5nicos, etc. 

0br8s que fueron edit::id8S y f'T8.badas r>or el misrno Cgrrillo y que h0y 

son su-a~Pnte dificiles de conseguir. 

Carrillo conslderaba aue el Sonidn 13 era una teorta revolucionaria 

1 d 11 "' d 1 "L · ' h. t"' · l 1 revoll1 c1-o'n a gr~ 0 que eg0 a ec qrarr a priMac~a is or1ca ce a • __ 

del Snnlrh 13 puf>ile resu,,,~ rsP en una sola frase que lia sido pronur.ciada 

oor lqs pr,meras pPrso~~l~d3des del V~ejo y del Nuevo ~undoa ~ste 

in~c~8 unA nuev~ PrA ~usical, ccn elP~ent0s nynca.sn~a<los, con nuevos 

interv~los, nuevas ~elod{qs~ nuevas escAlRs, nuevos rltmos ••• ''(25) 

~a de haber sido una gran desllusi6~ parR Carrillo que con el trans-

curs0 de los ~Eos su teor{a no llegara a tener lR trascendencia que 

e"'l b esper!'i a.. 

En ciertos a9pectos, Carrillo no encaja dentro del desarrollo 

generql de los compositores mPxic~ncs, yA que hRbigndolo favorecido 

Por~irln D~az en oersona, a quien Carrillo dedic5 su Primera Sinfoniq, 

y por su d0clgradA a~,nid2d con las culturas extranjeras, fue c0nside-

~ 1 L , . ,;) 1 ~ ·~ i- L •ct . t t l . . '·-()~(;:;is. a n1US'C~ ue ~-;nh.:1 _ j 'i8. S1. r) i_n,erpre ::!Ja en V~::iri::;s CJlW"fCPS:~ 

d .. •"'p 1 l. 1ri;io ., .• .,,~ 1 1,· , 0 "i.¡,..,.r->·;--,>¡tcs, en i.::;c::1 "(2o) ¡i..,, ...• ,~;,""'. 
' ~. • , .. .- - • .. , • ... '.• <.:... .. "" ' 



c··mstru1.r v-=ir·ios Í'1!2tr1pneritos 1T1Usic:tles especiales para tocar su 

-~sicR. Algun~s rlP estos instru~entos, unos pia~ns y una especie de 

c~t2~a (11~~Rdq Rrp~), se P~cuentrRn hoy al cuid~dó Jdel Conservatorio. 

Todos los co'Ylpos~t'"lres del si.glo XIX, incluyendo a Carrillo, tenían 

18 8~~~c;~~ rlP p0nPrse a lR altura de los ~8estros europeos, utilizando 

. ~· . t tºl' t' s11~ 1'1,_smos pr0CPt1lfT'1en .. os es ~1 lS ~.cos, nero sle~prP lleearon tarde. 

En l~s ~enarqci~nPs au~ sigu~eron R Ponce y a C~rrillo, el conflicto 

entr~ n8cl~~qlls~o y unive~salis~o qued6 virtual~ente li~uidado. Por 

dec•rlo dA otr8 for~a, RRbi9n que nn hRb18~ naciclc mexicRnos por 

casuRlld8d y sAlo cn~o t8les su voz se h8ri~ escuchar en el ~unclo. 

"Saben que el C'a'11inn haci"l la u;i5.vers::i.lización de la 111Úsica :nexic·;:i!la 

no parte de los e~t~los y de l~s t~cnicas ajemas c~ateria de asi~ila-

ci~n), sin~ del pqtri~oni0 ~usical y cultural de su propio país c~a-

ter i a pr i 'YJa) • " ( 2 7 ) 

Dura~te l~s prl~erqs d~c~rlae del s~gl0 XX el aconteciMiento ~~s 

i~p0rtq1te en M~xicn fue, sin duda, la ~evoluci6n, que barri6 al pats 

a;:i::ita'1<'1o lP-s conc5.enci_as y derr5.b:;ind0 viejB.s estructur;:¡s ec0niS..,1tc?..s. 

Surgieron por t~dos l~rlns h0~hr~s nuev~s, con nuPvRs ideas que q~eria~ 

el~~~nqr ~uchqs ~~r~as de vivir, de sentir y de pPnsar ~nteriores. Y 

er ello ~n s5ln VRn R ser los campesinos y los m~litarse los Gnicas 

'l+ · .. ' ' . l · · ' d "'' ' ' r u . 1 "'.'o 1
; e r,-i ,_ 'l o , . !'3. ~ s p ,_ r a e 1 r: n e , 1 f' x 1. e c1 a s e r un p a l. s 'n o el e r n o • .... n l 8. s 

cn'lctlci~nP~ de ~011~1 tiemon est~ i~pllcaba forzosamente preocup~rse 
~ 

oo!"' el c~~"l!JO '{, y;,,• qnt> los :nuchos .indígenas que viví.an en el p3ÍS se 

enc0ntraban en las ir~a~ rur~les, descubrir ent8ncPs qu0 el pais ~~~~3 



ex!1rP~i.ñn y sn pleni+ud en l? obr:::i de C2rlos Clt~vez, de quien-

+· an J ,. P-"Ua, l~ del otro gran C<"'r1postt0r .naci0naU.sta, Silvestre i:ievueltas, 

:ue la música popuL-'ir contemporanea. "Si el jnterés de Ponce rad:1có 

en lo criollo y ~estizo, ~ el de Ch~vez en lo ind!gena, el de Revueltas 

se s i..nti.ó ·nás hien atra ido por el r.réx!.co actual de les !Tlercr:ldos, de 

lgs fer~.as , de las cRrpas, y de los colores chillo~es."(28) Las 

personalidades de Chivez y Revueltas, tan contr9puestas -el primero 

sever:=t'l'Pnte ;"'."ltPlr:>ctual y austero frente al segw-ido poderosame"'."lte 

exhuberante y errot1.v0- "reorese"'."ltan en ci.ert3 fnr~a los dos rostros 

de ese Jano b\rron~e que es, dPsde la Conquis~a, lR nRci6n ~exicana, 

y ~8n darto origer a unq de l~s ~~s elevadas expreRiones ~usicales 

de l~ ~\sma."(29) A~b~s compositores -con ~aneras de ser tan dife-

rent~s- se c0mple~~ntqban perfectamente y modelar0n la vida Musicql 

del pr-i ís en aquella etFipa cruc ié'll. ~\o sólo escri 1iÍe.n ·nús tea y dirigían 

conciertos slno que for~Rron una amplia conciencia musical pública 

y sRi RSe~ur?rnn la co~t1nuidad de su obra ~ndelando nuevas generacio-

nes de c0mpns~tores. 

El f1lerte "'."lac}.on~lis~o de ?.--nbos co'..,..1pos i tores, que culr"ünó, en lo 

c16n del GPn~r8l L;z~rc C~rdenas, provoc6 en la mGeic~ una revisi5n 

ele los v:::ilr:r'?s ctf' 18 '""ús1c:-i u·1iver'sAl. "Ciert':'!s actit-udes extrprnistas 



r!Rn los adel~ntns ~~rl~rnn~ cr~o recursos t~c~lcns, pero subo~d~n~dos 

diciP"'lhre di? 1899, eri Santi.::t~o Pap;::i.sci.ui.arn, ?equeña poblaci5n del 

estadn de Durqngo. ?mnez~ R tocRr el v1.oli~ desde los siete aRns 

- 1 . d l 1 "".. . . . y a los trPce se tr:;isl3rl.0 A !3. c1.u ""C cf> 1•ex1_co par::=i prcsegu1r f>US 

estud•~s Musicales, En 1916 se fue Rl extr~njero, a estudiar en el 

SR1nt Edward CollP~e. R~ Aust3n, 7ex~s. "Así, fue el pr~mero de ~uchos 

destac~do~ ~Gs~c~R y cnmpnsltorPs en escoger lns EstRdos Unidos para 

estu~~qr, Pn lug8r de dlrigirse a Europa, cn~o Rntes hahia sido 

cns+u~hre."(31) tst~ PS un fRctcr de ~urna importancia q1Je ha suhsisti-

dn h~s~~ nue~tro~ <ltas1 Est~dns Unlctos pas6 a ocupar un primer lugar 

en todos los aspectos, incluso en la cultura,:~n l~ cual su ~radici5n 
·..!-

es m{nima si la co~p8ra~os con la cultura europea o con la cultura 

de alg1m0s países latinoamericanos. El atr8ctivo de ese país para 

los C0""1posi t:ores es fác11 de co."'1prender. En las primer8s décad::::s de 

este s5glo loR Estados Unido~·e~pezaban a ser consider~rlos como el 

"!1aÍs <lPl f'uturo", ya que por un lado allí s~ realiz8ban los últi.rr:os 

este nRis, P~nezqr0~ a otnrgqr becas bastante jugnsas, y las grandes 

rr.urir'i;i. Est!'.l situaci('.in sigue sül1sist5rmd:"> h~sta nuestros días e 

inclusn ~uch0s c0~p0sitor~s y ~Gsicos dP los princip~les centr0s ~~si-

U~·::. ...... 

! 
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Unidns, escrtbl~ su pri~era 

tnr ya fnr~~ct~, lo llR~~ a la suhdirecc~5n rte la Orquesta Sinr;nica 

de ~<'!éxi co, funrlRda en 1928. Durante la d~cada que le 

qued~h::i rlP vi.na -"'ur;.0 P~ 19!_¡,0-, RPvueltRs escri.bió s0la;riente una 
¡ 

docenR <le c0rt0s pof>-nas f;i_n:fóni.c0s, o1)ras de bai'.le y algunr1.S c·-1nciones: 

la rturRc'fin de s11 prnducct~n total no lleg~ a lns cien minu~os, sin 

cont8r otra d~cenR de part~turas para películas. S~n e~bargo, y a 

pesar rle·la .poca produccl~n de RevueltRs, ~una bu~na parte de sus 

obras aún se encuentrRn }_néciitas. 

Par~ acercBrn0s ~ la obra ~e Revueltas nada ~ejor que sus pr~pios 

+ • . - . t#' . 
c~~PTI .ar10R ~rnn1cos y S3 ir1cos1 "So~~ con una mGsica que es calor 

I 

y ~nv~~~ento. pero al so~~ter mi primera co~p~sicl5n a uno de mis 

prof'.esnres, la co'Ylpar~. cori j)ebussy, de qui.en 

+,;::irde, ~1 cnn0cerla, '"'le d5. cu~nta de- que tocia mi rnúsic~ mental 

i · er~ i<l~~tlc8 y resolvi no coMpnner j~~is, sin crear mi propio ilienguaje. 

1 rr.otivos 

1 
capaces dP encnn~rarle una 

que he e~pleado tie~en un car~cter popular. Algunos ente~ctidos 

forma deter~lnada a mi mús!ca. No ha s~do 

1 ~ e•a ~; intenciAn. Desde el punto de vista ticinn musical no:puedo 

1 
ñec1.r n;::i.da, p0rque nn Me interes8.."(J2) 

Casl tnrlns los que ha~ escr~to sobre Revueltas hechojno-tar 1a.n 

lle~6 a to~Rr parR SU U~p melodÍaS 1 .~que, pPsP a ser -~3.cl:--~g}.ista, nunc? 

1 .
1 n r8~c~ones fnlkl~ricBs. tt?odas lRs ~elo<lias que aparecen en la nbra 

de RevuPltas snn creacio~es suyas: pern la i~pr€sirn que rle52n es 

. ) rle"'ro'tiva"Pro~p "~exica'1a", e,-i especial v0r lo 

1 . y ~ 1-;i e s + r u e tu r 3 -: é t r 5 e?.. • ·• ( 3 3 ) F rn~ o t r .-; 1 a ·i o , 

~ 

qu.e r~specta al 

1 . , .... l' ... . ' . , ' '· ) ev(\ 11c 1 n'") PS·' ;s ... :ic-:i e"l su pr:--aucc.1on"\.JLJ.. 

r5t~o 

1 /que "n'"' hRy 

Si:'~ U'i POCI") PY.!'!P;P.,...8dn, escr!.ta 

•1 



1 -Rn'">S, imo~sible de~ostrar le ser~a casi 

1 c~11tr~r; n. E'1trP 1~s obras 'Tlás reconocidas de Silvestre :{evuel tas 

podeM0S "'1?'1Ci 0n"l.!"f cu~u'1na~~l"lC (1930). Esqu1!1RS (19Jl) f Ca:ninrs 

1 (19J6), Se"lSf'"'A"?. {1937), :'res c~!:\rtet.0s de cnerda (19)0-1931), 

1 f'chn nnr r::idio (1-:::i33), :{0"!1<-'1aie a G2rcÍ8 L'.1rca (1936) y una g~c.n 

vari~dRrt <le e~~ci~nes hasRdas en textos de diversos autores. 

1 
1 

1 

Dehf' añad~_rse que, s5_ se exceptú::~ a Chávez, Revueltas es el 

cinstRncias un t~~t0 especiRles de su vida, casi se ha convertido 

en unR le~.rend::i."(35) -Algun~s pF>rS'">n::is afi.r.,,an, incluso, que ha sido 

el -rás e:r:mde c0""pos; t0r '.l'exi_cano y a '.l'lenudo se ha insj nuado o- aún 

1 ~fir~8rtn que, cte ~0 haher Muertn prP~atura~ente ••• 

Entre los disch)ltlos de Chávez y de Revueltss de la siguiente 

gPner8c{6~ destRC8 otra p8rejR de co~positoress Blas Galindo y 

Jo~é Pahlo ~· 1•·oncayo. 

Dura"lte la exh 5_ bic i_ó!'l de "Arte :riexicano del s j glo XX". que se 

realiz& e" el ~usen de Arte ~ndernn de Nueva York en mayo de 1940, 

Carlos C~ivez orgR~i_z5 una serte de conciertos de mGsica mexicana 

y nreSP•rr.ó, ap::irte de algun"ls obrqs suyas, cie~~tos ar·reglos de cancio-

nes y danzas ~exicanqs dP diversos autores nacion8listas, en~re ellos 

¿las GAlindo. Blas Gal~ndo, de desce~dencia huichola, naci6 en 1~10 

y estucti; c~~pnsic~~~ en el Conse~vat0rin bajo lR dirección de Carlos 

Ch;3vez. "i:B influel'1.c;a de ci,~vez ap;:irece en +~ri"ls las pri_meras co:---po- 1 
1. 
} 
¡ 



lRs qctivi<lades rte sus MlP~hrns, enf~cando toda su atenci5n e~ el 

~qc•onqllsm~ MUS~cRl mexicano. La obra de Blas Galindo, Sones <le 

···ar i -:.i e·., i ( 194 o) , se "'s-tre:i ó P-n los con e iertos de 1 ~:u seo de Arte 

~oderno d~ ~UPVq Ynrk, y pr0ntn se cnnvirti~ en una de las piez~s 

más P"P1ü:.:irPs (!el renertori.o sin:fón5.co '"'iexicano rr:oder!'lo. En 18- obra 

snn Rrl~p-t:aciones de las melod{as nr!g;nRles. La !nstru~entaci5n su-

gierf> un ~nrt:fi.n-t:ic0 grupo (le rnariachi.s. 

Jos~ Pablo ~oncayn nqci5 en Guadalajara en 1912 y muri& en la 

eluda~ dg ~~xico An 1958. Estudi6 en el Conservatnrlo cnn Candelaria 

Hui. zar y Carlos C hq_vez. "As r, no es de sorprender· que e 1 estilo de 

~ancayo co~~ co~pnsitnr revele un nacinnalis~o que incluye temas 
; )t 

rt~~icns y melod~as derivadas de la ~fisica pophlar y folkl5rica.''(3?) 

~rteM~s de co~pnRitor, ~o~cay0 fue director. pianista y percusionista 

de lq GrquestR Si~f~n~ca de ~~xico; no co~puso rn~cho, y aunque casi 

· todas sus ohrRS cRyeron en el olvido, su ~U803nga (1941) continuari 

aparPcéend0 en los progra~~s de concierto. Es~~ obra alcanzó un8 gran 

p0pulaririad; ;_nclus~ S+,evpnsQn llegó a af'irf11ar que "Es unR de las 

co~pos~cionf>s ~~s hrill~ntes de ~n<lo el repertnrlo mexicano."(JB) 

Otras ohras quP se recuPrdRn rie Voncayo son1 CumbrPs, para orquesta, 

y lR 6p~r~ LA ~ulqt~ d° C~rdnha. 

A p8rtir de 1~ déc~<la de les 50 el '"!'.efli() ~usical mexicano s_ei_.:Vio 

enr~quPci<lo pnr un grup~ de excelentes c8mpnsitores europeos, de 

distint~ 0rfgen y aue por diversas razones vin!ernn a radicar al oa!s 
~ : 

y que tr8jeron consi_go nuevas técnicas de c0'T'posición. Entre ellos ,., 
~enc~on~re~as R R0dolfo ~alffter, 3erard ~uench, Lan Ad0~ian, y 

! 
j 



l¡ 
urhaniz~c~Án y ~l fen~~eno conco~i-

t.8-n.t~ <i.f' la rn:::;yrir penr·tr""ctó'.'1 de la rad5.:: cornerc~al. "En los clistritos 

'rurqlps se c0nservR todRvra u~·acervo c0ns!dera~le. rte ~elod{as popula

'r~s. Fern l~ crecie~te red de radlod\fus~ras y el increible n~~ero de· 

si .,f rnol::is que runc i on::i.n e'1 todas partes, con .Ju ,correspond 5.ente 
! 

repertorio de d,scos cnMe~c\ales, lnvarlen cada dfa mis los rincones 

'.P.4s apartadns de l:::i R~públ i.ca." ( 39) 

Au~adn a estos fRctores, ~ix~6o -a traves del nacion2lismo musical-, 

ya se hR ldentl~icado a si fflismo y ahora aspira a identiricarse con 

1 ~ L "t ' ~ d" d ... " e "!'!Unqo. .os· cn.,,nos J. ores que corresponaen a es ta eca a -;;.avin, 

V 1 # 't;' , • t .. d -r· "t' t 1 . t e azquez, -nr1quez- se inc0rr~raran e_ ln1.1vR~en e a as corrien es 

, 
atr~s la a~t~~ud nacinnAllRta. Sin e~bargo, ya sea por el influjo de 

li:ts PY)señ~nzas y l8s 0bras de los vi.e5os rria~stros, o bien por la 

pres~nc1.~ de elP"'lentos ·i.d 1.osincráti cos ::i los que no es posible escapr:ir, 

qu ~6sic8 re~lPja una ~~rie de rasgos, que, pese a su cosmo~olit1s~o, 

retiene las sufic~entes c~racteristicRs como para ser distinguida. 

5e trata, sin duda, de l~ nueva mGsica mexicana. 

-. '-:_~, 

:.· 
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BR.t..SIL 

El triple nr{ge~ raclal ~e la Mfislc8 bras~le~a se relRciona, en 

diferentes gractos, ce~ el f0l~lore europeo, con el africano y con 

el <le lA Am~rica •nctrgena. La diversidad de ~elodras, rit~os y cancio-

nes, que prnvlenen dPsde los ca~tos lnd~os y los encanta~ientos ritua

les de los desce~dlentes de.los esclavos ~egros, hasta las canciones 

itRllanlzadqs rle l~s ciurtades costeras, correspnnde a la diversidad 

del escenarlo natural de las vastas tierras brasile~as. 

Luc~_ano G;:ület ( 189)-1931), un0 de los primeros exploradores 

c~entrficos del f0lklore brasileño, resume la,psencia de su ~fisica 
- -~" 

ccn estCJs nA.labras1 "La 'TJÚsica brasll~ña nRció de la fusión de los 

elementos de lFis :neloctras latinas portuguesas ·con los ritmos africanos. 

La conjunción de estos elenientos con la co!"ltri.l)uci·:Sn racial del ind5.o 

h . • 1 1 . 1 _. . 1 d ~;, . 1 l:" 1 t: . l . 1 d l a or1g1~ac~ a ps·co ogJa mus1ca. e ~ras1 • ~ ~a.er1a musica .e 

Brasll, ye sea introducldo por los p0rtugueses o i~portado del Africa, 

es enor~~~ente rlco en fnrma, Telnctia y rlt~o.tt(l} 

Aun~uP l~s tred~c~ones de la música portuguesa y africana rueron 

l::is que de_i,qr0t1 unr-i. huella -r.ás pr0f'unda e!"l la PlÚsica br::i.sileñR, otras 

tra~\c~ones etlrnpeRs t~~biin c0ntr•buyeron a conforTarla. Entre ellas, 

las ~5s i~portqntes fueron la espa~~la, la francesa, la itali~!"la, la 

ale~ana y la pnlaca (estas tres 6lti~as in~luyeron, con excepci&n de 
: 

la •tali~ne, a part•r de 12 gran afluPncia de inmlerantes provenientes 
I 

rle es t0s pg í ses des de "l'ledi8dos de 1 s isl 'J XIX) • "La ri;Ús i ca es.¡;-::.ñ~üa ha 

te~ido una yrRn ~nfluPnci~ a tr~v~s ~e los ~~leras, fRnJa~gns, segu1-



·t.Y-~~~:-· ·. 
·~,··· ... , ... 

~1 s~gl6 XVIIT. P0r Glt•~n el w~ltz austriacn f~e a~plia~e1te dlfu~d~<ln, 

y Pn los filt~~os 20 a~os el jazz norten~erlcRnn ~a ejercidn una fuerte 

4nfl :~ncla, especial~e~te en la orquesta de la ~úsica pnpular brqsile5a~(2) 

La riqueza de la ~fis~ca pnpular braslle;a a !dn a la par de un flo-

reciPnte estado de la cultura muslc~l e~ ese pa{s. Los misioneros 

jesu~tRs fueron los pri~eros e~ introducir MÚsic~ europea, 9rincipal~e~te 

litúrgica, y no tardó ~ucho en introducirse la 'l'.Úsica popular. "Ya para 

1?47 ~ab{~ reprPsentsci0nes de 5pera en Rio de Janelro y una de las 

calles sp llarab~ ~u8 da Oper~."(J) 

El tr~nRplqn+e rlP 18 corte portuguesq y el ~~•hsiguiente imperio de 
<' 

Bras~l rtRter~~~Rron un súblt~ creci~lentn del nivel cultural en general, 

y lR presPnc•a de lns grqndes ~aPstras portugueses de prlncip!os del 

s~gln XIX ~ese~pP~~ un papel esenciRl en el desa~roll0 de lq ~Gslca 

lt d 1 .. ~1 d 1 ' . B · 1 l bº - ' cu q P pa1s. ~- prngresn A R ~us1cq en rasi se re to en ouena 

~edida Rl e~per~d0r Pedro I, quien a su vez fue un composit~r aficio-

nado. "'Sn Far1s se ejecut0 una nbertura de su ópera y Pedro I fue 

el autor del Hi~nn Bras~lelro de la Independencia, el que escribi~ el 

? de sept~e~bre de 1882, in~edlatR~ente despuis de haber declarado al 

BrRsll •nde~endl~~te de Portugal y de ser ~l pracl8mRcto Emperarl0r 

Con~ti.tuc~.onal."(h) Desnués di:> l:::i. ahdicaci0n de Fedro I en 1831 el 

-:'. 
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Alencar, obtuvo reconocimiento en Europa. El f'ue ''El pl"'imer mús1co 

eudame~1cano que alcanzó celebl"'idad europea y compitió victoriosamente 

con los maestros románticos italianos en su propio país, y en su propio 

génel•o: la Ópera.''(5) 

La creacion musical en 3rasil durante el siglo XIX dependía de las 

tendencias musicales europeas y sobre todo italianas, al grado de 

llegar a declarar un musicólo50 italiano que consideraba." ••• al 

Brasil como una provincia musical (t~ Italia."(6) Es posible formarse 

una idea del interés popular en la música por el número de organiza

ciones, socieaades y clubes musicales que florecieron en Brasil 

durante la segunda mitad del siglo XIX. "En Río de Janiro, en la 

década de 1880 estaban: el Club Beethoven, el Club Ricardo r,.¡agner, 

el Cluo Rossint, el Club Scbubert, el Club ','febet", la Sociedad de 

Conciertos Clásicos y en San Pablo el Club Haydn y el Club Mendels

eobn." (7) Estos Clubes, que recien se habían fundado, propiciaron la 

presentación de algunos de los más afamados interpretes del momento, 

entre otros, Thalberg, Napoleao, y Gottscbalk. Esta d6cada, 1880, 

también vió el e.rgimiento del nacionalismo musical en Brasil. "El 

año de 1869 vió el triunfo de Gottschalk en Río de Janeiro y en las 

capitales de las provincias del sur. Su ejemplo dejó seguramente una 

profunda huella entre los jóvenes compositores, ya que la introducción 

de elem~nto~ populares en la másica culta no era lo mas com~n para ese 

tiempo.'1 (8) Más adelante ha.blaremos con dr.:.talle de los primeros compo

sitores nacionalistas y de esta primera etapa del nacionalismo musical 

en Brasil. 

·La música sinfónica durante el slglo XIX quedaba un poco rezagada 

detrás del brillante florecimiento de les representaciones operísticas; 

de hecho, las primeras orquestas sinfónicas de importancia en Brasil 

se crearon hasta este siglo. ''La primera orsan1zaci6n sinfónica impor

tante i'ue la "Soc led ac c1 e Conc1ertoD Si nf'Óni cos", estable cid a en 2ío 

µ~ 
i_..._,. : 

'l,' 



de Jane1ro em 1908. La. Orquesta S1ní'ón1Qa Brasileira, se inauguró en 

Río el 11 de júlio de 1940, y en San Pablo la 11 sociedad de Conciertos 

Sinfónicos'' se '.Jr5aniz6 el 17 de octubre de 1921."(9) 

En el terreno de la educac16n musical, Brasil ha tenido excelentes 

conservatorios y escuela~ de música. Su 1nstituci6n musical más anti

gua es la ,.Escuela Nacional de .Música", fundada en 1841 bajo la di

rección de !''rancisco Manuel da Silva, el autor del Himno Nacional 

'Srasileño. Esta Escuela representó el primer intento serio de crear 

. un verdadero profesionalismo musical en Brasil, y contaba dentro del 

personal docente con eminentes compositores brasileños. Osear Lorenzo 

Fernandez i'undó en Río de Janeiro, en 1940, un conservetorto moderno 
' 

llamado Conservatorio ::Srasileño de i·!Úsica.. En San Pablo está el 

Conservatorio Dramático y f·!usical, que es un importante centro educa-
.. 

cional, y también ha.y conservator1os y escuelas ae·mús1ca en Puerto 

Alegre, Bab!a y Eelem. 

La musicología, por otro lado, se ha desarrollado en el Brasil como 

una ciencia separada gr¡acias a. los esfuerzos de los p1.oneros del .follt'lo

re brasileño, Luciano Gallet, Luis He1tor, y .Mario de Andrade: qu~enes 

publicaron colecciones ae canciones folklóricas b1~as1leñas. El folklore 

musical brasileño ha sido estudiado por r:rario de Andrade en sus ensayos 

con transcripciones ~n~~I.2-~2r~.J1ús!~§-~rg~11~ª§ y !:12~1nn~s ImE~1§1~· 

Por su parte Luis Heitor ha escrito libros tan importantes como 122 
añ~_de_mú~~~~~n ?r~~11 y Ug~i~a_y_!!!g~l~Q~de Br~~1' entre otros, 

Luc1ano Gallet pu"Jlicó una amplia colección comentada de danzas y 

canciones nativas, bajo el título de Estudios de folklo~. En cuanto 

a la historia musical de ?rasil, quizá la obra más completa sea la 

l:!!~to.!:!ª d~]:~_.r.rúsica :3~.§!.!lcQ~ de Renato Alrneida, cuya sesun~a edición 

apareció en 1942. Es un vol~men de 507 p~~inas con 151 ilustraciones 

musicales. 

El período que estamos analizando y que abarca aproxim~damente 



de f'inales del siglo XIX a_la.s prlmeras décadas del XX, se caracterizó 

en Brasil, al igual que en América Latina, por eJ. Hdvenimiento de las 

escuelas nacionalistas y de la est~tica nacionalista. St ya en los 

compositores de la generación precedente descubrimos una cierta 

tendencia nacionalista, como en el caso de Carlos Gomes con su 6pera 

~1-~~~nY que tiene como figura central un indio brasileño, vamos 

a ver- que durante este período que estamos analizando la tendencia 

hacia los aspectos característicos de la cultura propia encuentra 

su real1zac!6n definitiva. Durante este período la m~sica folkl6rica 

y popular brasile~a comenzó a ser tomada como punto de partida para 

la creación de obra~ cultas, lo que, aliado a nuevas rormas de compo

slción, la vuelta de la suite como forma característica, estableció 

una cierta originalidad en la produccion de cada uno de los países 

del cont1.nente. 

En Brasil po~emos considerar como pioneros de la m~sica naciona-

lista a los si5uientes compositores: 3rasil1o Itibere da Cunha 

·(1846-1913), quien desde sus comienzos se dedicó al folklore brasi-

1e1o, y empleó elementos nacionalistas y formas populares, tales 

como el estilo efrobraoile5o, la modinha y el tango, en sus composi

ciones; otro compositor que también utilizó formas populares fue 

Joa1u1m Antonio ea Silva Callado (184~-1880) a quien se le considera 

responasble de haber popularizado el ritmo de la habanera, que tuvo 

tanta pop~laridad en Europa a fines del siglo pasado. Sin embargo, 

el c~mpositor más importante ~urante esta fase temprana del naciona

lismo fue Alexande~ Levy (1~64-1392). De ascendencia franceaa, naci6 

en 3an :a~lo e 1n1c16 sus primeros estudios allí ~lsmo. Ponterio~Llen~c 

radicó al3unos a5os e~ Europa, ~ilan y 2arís, y re~ren6 1 a su oiudad 

na. tal, e.-; :::1·:mde qui.so formar una orquest.'.:?. sinfónica, rjeseo o_ue no 

pud~ realizar yo que no encontró apoyo su~iciente. En sus compos1c1o-

nrs Levy mueGtra una pro:unda 1Jent1ficac16n co~ la mGsica popular 

. . 
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de -su país• m'l1s1ce. que en realidad conbcfo. superf'1c1almente. "su 

acercamiento a la m~sica popular y folkl6r1ca era puramente senti

mental, su conocimiento acerca de la m~s1ca folklórica estaba lim1-

tado a las canciones tradicionales mis ~opulares, tales como las que 

ut111z6 en sus obras nacionalistas mis conocidas.''(10) Entre sus 

para orquesta, de 1~90, cuya importancia radica en ''ser la precursora 

de muchas suites brasilerias producijas por compositores nacionalistas 

posteriores."(11) La Suite fue estrenada en ~ío de Janeiro en lt.':90 y 

se convirtió .durante los primeros años del siglo XX en una de las 

piezas.más aclama~as del repertorio sinfónico en 3ras11. Sin embargo, 

el paso decisivo hacia el sur51miento de la mds1ca nacional en Brasil 

se llevó a cabo entre 1~90 y 1900. Fue entonces cuando el arte musical 

bras1 leño empezó a exponer una ind 1 vidua lid ad 11·ac1onal caracter:í s tic a. 

En este desarrollo el compositor Alberto Nepomuceno (1864-1920) jugó 

un papel rundarnental, a través de sus propias obras y del estímulo 

hacia un nacionalismo 5enuino en la obra de otros compositores. 

''Nepomuceno desempeft6 el papel bist6rico de ser el primero en lntro-

ducir deliberadamente la rndsica folkl6rica brasilefia en la literatura 

orquestal.'' ( 12) 

Nepomuceno nació en ?ortaleza {Ceará) pero pasó casi toda su ado

lescenéia en Rec ife. e?J donde es tud le.be. música. En ieeo v1a.1ó a 

Europa para estu;·Jis.r en la Academia Santa Cecilia de Roma, y más 

adelante en ?erlín y en París, para estar de regreso en su país en 

1895. Antes de su regreso al Sras11, Nepomuceno ya había compuesto 
. 

algunas obres de caracter nacionalista, como el tercer cuarteto pare/ 
í 

cuerdas ~uhtitulado ~~~~11~ITQ, la pieza para piano Golhofeira, v un --------4 .... 
gran ntlmero ae canciones co~ carácte~ popular. Sin embnr50 la o~ra 

que cornpus8 a los i)Ocos a?'íos ~2e lia~er rE>~resa.r~o, J.::i .:2!:3!.!:~-~t:~.::..!l~}§'.:., 

es :iulzéÍ un:i. :~e ous o·,r2r. mór; :31_:.n1~1cat.1vas. Esta obra, que rue ltt 

ses.un-:J a e.n cri ta con es te tí tu lo, ;l espués ~~e la. de Levy, tomb ién se 

.. 
J 
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volvió obligada en los repertorios de mús1c'f contemnorá.nea brasileña. 

Con esta composición, ~:epornuceno .fue "más a~lá del ~imple uso o adapta-

ct6n ~e ritmos y melodía& populares, esta obra en aatro movimientos 

·rue el primer intento por representar alsunos aspectos típicos je la 

·v l:d a bras i le:'ia." ( 13) En el primer mov lmlento ~!!2.9.rac e.~!}_]:~_§!~!.!::~, 

Nepomuceno ut111z6 una canci6~ ~nrantil del nordeste bras1le5o conoc1~a 
i 

en todo el país. E~ el segundo movimiento, lgl~!~~~~' la atmósfera 

general es más francamen~e popular que en el anterior, y en el ~ltimo 

movimiento, "'=atu2_§..C!.g, el cornpos1 tor emplea moti vos : .. olklóricos de 

danzas arrobrasilefias. Y aunque la obra de Nepomuceno fue sumamente 

extensa y ecléctica -compuso en todas las formas y 5~neros de la 

música tradicional- las obras ~ue han perdurado rueron las compuestas 

den~tro de la estética. nacionalista. 

'No hay lugar a dudas que durante las primeras d~cadas de nuestro 

siglo la gran mayoría de los compositores brasilefios se adhier16-al 

nacionalismo musical. Sin embargo, sólo algunos de ellos fue.ron ce.paces 

~e trascender el aspecto folklorista de la corriente nacionalista, y 

tos demás s6lo tuvieron una s15n1f1cac1dn local. Claro que benemos 

t1 extraordinario ejemplo de Villa-Lobos, c~yas obras han coriocido, 

~ conocen, un 6x1to ~al que muy pocos músicos de esta época podrían 

flventajarlo en número de ejecuciones cotidianas de obras suyas, en 

· onciertos, espectáculos c1e ballet, emisiones de radio,· etc. :~n el 

io:uiente capítulo bablaremos más ampliamente sobre esta gran! compo-

itor brasileño. 

'! Al lgual que como sucedió en Ar~entina con el 5rupo ''?enováci6n", 

ln Brasil surgió, en 19.:H, el grupo 11 !-IÚsica Viva", el cual se declaraba 

fn oposición a lo que ellos consineraban una excesiva ut111za~1ón de 

Jlemen~os folklóricos en la m~sica culta. El li~er del grupo era el 

¡
ompos1tor de orí~e~ alemdn Hans Jo~chim Koellreutter, quien lanzó 

1n man 1 i'ies t:- en 1946 que de e la.raba: ·• f.Iús 1CR ~.r1 v B, a:::;r.11 tiendo, ror un 

lano, el nacionalismo sustancial como etapa en la evolución artística 

( 
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de un p~eblo, combate, por otro lado, el falso nacionalismo en la 

m~s1ca, esto ea: a1u61 que exhalta sent1m1entos Je superioridad 

nacional en su esencia y estimula las tendencias egoc~ntricas e 

1nd1vudualistas que separan a los hombres, orisinando fuerzas 

jestructivas.''(13) ~n un período de fuerte nacionalismo en Brasil, 

tal manifiesto aparecía como algo amenazador. Pera la mayoría de 

los compositores simbolizó ''un fuerte ataque a los valores nacionales 

y una intromisión extranjera en el medio musical brasileño."(14) 

Los compositore~ que se adhirieron a Koellreutter, y que favore

cían el do~ecafon1smo como técnica de composición, fueron: Claudio 

Santero, Cesar Guerra Peixe y Luiz Cosme. 

En suma, el período que abarca de 1950 a 1950, vio surgir la 

necesidad de algunos compositores de estar al día en cuanto a las 

nuevas técnicas de composición con las que se trabajaba en los 

grandes centros musicales del mundo y adherirse a ellas sin involu

crar su identidad cultural brasileña. Consideraban que al haber 

llegado el arte a un nacionalismo tan extremo había perdido su 

categoría universal, siendo el universalismo o internacionalismo, 

precisamente, lo que ellos buscaban. 
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Pcdr'~~os dPcir quP Argent~na es ~~s "lRtlna« que muchos de lns 

de'!'ás p;::iíses lati_no8...,,eri.canos. :Sñlo un pequeño nÚ'llero cte la poblac!.iSn 

ind{gena hq sobrevlv\<ln, y los ~egrns, que nunca fueron nu~erosos, 

desaparAcieron gradual~ent~. L~s corrientPs de inmigraci5n. que e~pe

zaro~ Rlrerledor de 1850, pohlar~n a la Argentina con oleadas de nuevos 

colnnns prnveniPntes en primer lugRr de Italia, y en segundo de Lspana. 

"F.n 1852 la pobJaci.ñn bl;::inca de . .\.rger.tina era sólo de 1,200,0C>. La 

Cons~itucl~n de 185J atri6 las puertqs a la in~igrBci6n, de ~ancra 

que, entre 1850 y 1900, ntros 1,200,600 colonos europeos, se es~able-

~l~rnn per~anPnte~ente en Arhentina. Se considera que actualmente el 

1~~ '1, ñe lq pnblacUSn ~rr-0ntina es de descendencia italiana."(l) For 

lo tanto, en Ar~ent~na, con mis rRz~n que en el resto de Lat•noam~rica, 

la ~6sicq itallan~ fue lg que d~~in~ la escena mus~c8l durante todo 

el siglo XIX. 

El oerindo que co~enzS en 1890 fue deci.sivo para el desarrollo 

posterior de la creac~5~ v difus~5n de la ~fisica cl~sica, tanto 

argen-f:i_n!:l C01T'~ 5.nternac~.nnal. 2stu se deb;_:S a que, "Alrededor de 

trPi~~~ snc;_erlActes mus~cales inportantes para la promoci6n de la 

rnÚRic~ .-~i,,f0n5.c::!, cnr2.l,ne c8'""'"r~ .v de escena, se establecieron. e:i. 

Juenos Aires," s0ln dur;:int;0 la se.::::u.nJa 11'1~.t8d del sislo XIX. Este 

des~rrolJ.n al~~t~ l;::¡ nrPsPntact=~ de vts,tantRs virtuosos tales c0~0 
3 

·hnnlE-80, Gri~-tscli::il'r, 'T':·t::-1~,Prg, :,:tter y -3;::¡rRsat,e, t-'1tre otr·,-:·s,"(2) 
'· 
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en Buenos A~res, entr~ 19 7 4 y 1882, a un gran n0Mero de 

m(u=dc<'.:,s locales nuP 'last..:i Pntonces n·• h~hÍ::lri tenid') ningún rec(;nnci-

rnie!'lto."(3) Pc=tr::i.. fi.n:-~les de sie.;lo, fueron cr0ducidas e interprP.tadas 

~=üp:un'=ls obra8 si.nf~inicas con cierto C"lri'l.cter n2cional. Por eje.,..plo, 

el cn...,·r0si_t0r Saturni_nn ? • .;.)erón (18'.J?-18?8) "inc'luvó varias danzas i .. 
· 1 · -r' · 1L ""' "". st:ren1 ado en el T'""'.atro n~c1ona es en su 11oerna s1n oni.co --ª--.-!:.~• .-- _ . -. -

Col0n, con un éxtto considerable, en 18?8. Por otro lado, Arturo 

C f1'Y'PUP.S tn. :f8 ·a lgU!18.S pie ZR S p::ira p:i8no teñ:i.d::t-.; de e li=>:nentos nacionales, 

Aunque en -rruc~os sent·~.do:=> e:L "1acionalis110 conten~_d0 en estas obras 

e~muj limitado, ya que no so~ ~~s que un refl~jo de la_.tendencia 

' ~acional~sta que re,naha en Europa en esa época, abrieron el c~mino 

al coMpositor que ~a s~do cons\deratln crmo el pionero del nacionalismo 

muslcAl arffRntlno1 Alberto ~lllia~s. 

Dur::intP. su l~rgA y prolífica vida, 1862-1952, ·:-'illiB.n1s ejerció una 

influenci8 fund~~ental en todo el pais. ~aci5 e hizo sus estudios 

~usic~les e~ Buenos Alres, posterlor~ente recihi5 u~a beca para el 

Conserv::1tori o de París, rl()nde est;idió con Cesar Franck. De r_egreso a 
J. 
~Argentin~, en 1899, ~~zo un l~reo viAje por la.provincia, ccip el 
t-

1

f1 n de ra·-riliari.z:::irse con el fr'11<lore r.vrnular, las melodtas,:: ri_t"los 

y r('\r~8s rlP su ~úsic8. El ~usic~logn nortea~ericano, Gilber~Chase, 

.. cnnc::i riera que: "L~ f::i.se n8.ci~mAl de 18 -nús ic8 argent in;:¡ se puede 
\;¡ 

üc~ns5.d''TBr que emnjeza en 1899, cuanrlo Albert0 ·::i111.a·r.s, recién llegado 
.... 

rie su estancia en el Conservat0rio d.::> París, escrj_be sus primeras 

\c:')r11pnsici.o'!es 5.ns~~rat1::is en el p8n-r2"Tla ruróll ?.T:-entino, con:J\sus 

fcqnciongs y dqnz~s trqdiclon~les.''(~) El c0~pasitor cn~e~t6 acerca 

J
·Jp su 1=>sto::i'1ci::i en l::i prnvinci.2 ar~Pntinar ":1Jise s::it:ur:i.:rrne ele l~
'"Úsir.>i d"' '""l tiE>rra p8r8 ne senti_r'T'f'! un Pxtr;.~~o en !é>lla. Yo queria 

I 
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pcin~es, s~n0 mfislca cult~ cn'1 cnlor, carRCtPr y esencia n~tiva. F~r 

11 eso fl!e f1ti ~los r8'1Chns de l<=t prrwir.c;_a cie buenos Ah·es, p8ra .qprender 

li 
I! 

11 

11 
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bÍJsq ue rl?, d "! la idP ..,_-t,; dacl y l 2.s raíces en la trad le ión ga uc~esca. "La 

c~mn0~lci~n ~usical ~ue lq filtiMa de las artes que se identific6 a sí 

~isrna con est~ tractic,~nr y cuando lo hizo, l~ literatura sirvi5 

f'recuPnte'T'Pnte cnr.10 lazo de unión."(?) Entre las C')'llpasiciones de 

·~Tilli.:::i.Ms oue se i.de'"lti_fi_caD con 1-::=i tr2di_ción gauc~esca tenernosz 

' ~ 

( l ')l 7) , donde i.ntroduce un;::i danza popÚlar "r:té'J la:>!bó" , dan za 

que seeuir~ siendo trRtRda por otros c0~p0sit0res nacionalistas 

poster'nres. Sus obras para orquesta lncluyen referenciRs adiciQnRles 

1

, 
0

8 l::i p;;pv1 pa, ~r al,~unns cie sus pnerras sinf"ón1cns descri.ptjvns cubren 

el terr~t0rlo tntal de la Are~~tinR, desde l8s cascadas de Iguaz~ 

~ast~ el An~~rtlc0, en l8s nbrqs: PoP~a de los ~ares ~ustr~les y 

f'()c- .,.,8 ni:> 1 T o-u::i.z Íl. ·~ay que '1acer not::tr que Xill ia-ns tie:ie también una 

gr8n c~n~idad rle nh~Rs s5n ningGn cRracter nRcional, entre ellas sus 

nuPve slnfonías. 

Apgrte (lP sus ~n r1u~nc5.2,s en el terren0 de l;::i co'l1posici.;:-i, su 

sur··i~ i 'Ylport:::i."lc '-ª p:ira su p8.ÍS. "?.:n 189J f'unc10 una cqdena de conserva"'.::~

r~ os •r escuPlas de ~ús~c~ e~ lR Argenti~a. Sieulendo su eje~plo l~te~al
'.l. 

""'Pfft:P ciPn-t0s dP p:rofes.,res rnr+i.c¡_ü::ires de :r:Úsica est:::i.blPci..eror: e~c:1e-

\ . . l '~ - ,-.. - - - . ,\ 
~"'"U l rre l ·" ~ - - · ~ ·· 'i · ... .._..., - ... ,...... - . - ,/ 
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cnM" PascuR~ de R~eRt~s (n. 1881), Enrique~. Casella (1891-1943), 

ArnRld0 ~·s~p;s~t0 (l?0?-19~5), Cnn~t~ntino Ga~to (1878-1945), y 

Peltpe Bnero (lBq~-19cg) escrlbiernn un gr~n n6~er0 de 6peras 

b8s~das p~ leyendas f0lkl5ricas, -de Argen~~nq o de ~tr~s pa{ses 

LAtln0a~prlcanns, y en el rol~lore actual o te~as musicales p6pula-

res, C,....rwio e .ieniplr.~ t~ne,,os al HuE>-r'.'lc, de PascuAl de Hogatis, i)asado 

e~ un teMa azteca, y estrenado en el Col;n en 1916, y El ~atrero, 

de Felipe Boero, bqsado en te~as populares de la PaMpa, y estrenado 

e~ 1929. A~bRs 5peras lograron un resonante ~xito en Argentina. 

En np~slci~n a la utlliz8cl~n d5recta del ~at~~ial folkl5rico, 

otros c0moos~tnres se ahoc~ro~ a una expresi&n ~~s cosmnpnlita a 

travPs dE> 18 adopc;0n de al~unas técnicas con+,e~por~neRs de composi-

ción, rr¡~r¡t.P.n;endn el C8r:=tct€r areenti_nn en un nivel suhjetiv·:). 

AlRunos c~rnpnsit0rAs en estq rama san: Florn ~. Uga~te (n.1884), 

lns tres ~erm8nos CRstror Ju8n Josi {1895-1968), Josi ~aria (1892-

1964) y Jqsh'ng~nri (n. 1909)r Luis Gianneo (1897-196g); ~onario Y. 

Siccardi (n. 1897) y Alberto Gin8stera (n. 1916). 

El pri"11E'r poe~8 stnróni_cr> de Ugarte .Ue "'!;_ ti_erra (192J), basado 

FiPrrn (1~~5), de Si.ccardi, son ind~cativ~s del~ relaci6n entre 

l~R cnmp0sitnres ~qci_8nalls~as del pertodo y los clisicos !iterarlos 



dP lR ut~lizaci6n directR del ~atPrial f~l~l~rlco, hacia un es~iln 

ción. c~~n ;rgann renresent8tivo de esta tendencia se forM6, e~ 1?29, 

1 "G ,, . - .. e rupo ;'\en ova e,_ "n , integrRrln por los her~anos Juan Jos~ y J~s~ 

~ar~8 CRs~ro, Juan Carlos PHz, Gilardo GllRrdi y Jacobo Ficher. Este 

grunn intent:;iha renovRr el <i.rtf> TT1usi.cal argentino, e'"'lpezando por el 

conncitñ:Pntn prof'u!"<'lo clP las nueva'."> técn5.cas de cofllposic:ión por parte 

de los co~p0si~n-es. Los prop5sitos procla~ados pnr el grupo erans 

"Discuti~ laR cn~nosiciones de sus socios; representar y publicar sus 

~ejor~s tr8b8jns; concertar represent2ciones de ~Gs~cR nativa en el 

exterior; discutir pGblica~ente el teMa general de la Mfisica, con la 

intenc5 ón de con-tribuir al progreso de la cultura bnu.sical." ( 12) 
I ~. 

Sin e~haren el grupn se desintegr6 .por dive~~encias en cuanto al 

~~t0rlo d 0 Actualizaci6n y renovaci6n del arte ~usical arg~ntino. En 

1932, Jua~ Jos~ Castro y Gilardo Gilardi se retiraron. En 19J6, 

• Juan Carlos Paz, quien era el TTl¡S r~dical y se nponía en~rgicanente 

a lR ut~lizqci5n de mqtpr~al folk16rlc~ en la M~sica culta, se retir& 

y f'ut'"ldÓ los "Conci.Prt~s de. ~-~uAv~ r.~úsica" en 19371 en 19ll-4 crPé su 

• • 1 •• ~ • .,. N "lt "' • " ""'" • t prr)o, n grunn º'"'10c1.t o comn .~grupac:i.on ueYa · us1.ca • . .. ien ras que 

el "Grun0 RPnnvacl5n'' f'qvoreciq bisica~ente la prn~nci5~ de co~p0s5.to-

rPR neo-cl~s 4 cos tales c0~0 Vilhaud, Stravins~y, Copland~ ~inde~~th, 

··:eher'1, •"essi.::ie~, Varese, Cowell y Cage."(13) Cu8ndo Aar.')n Copla~1d ~e 

/ f'• '... T C 1 r- ~. • ,..,... t l ... l" + / . rr->. ir10 a •. uan ::ir os r::?.Z uJJ01 raz es 1.J-'3. i"13.S 8'."lp 2~~en~e e~:p:::irentaG: 

l::i 11_t.er!'ltur·::i dP. ~Gsicq conte~por~ne~ 
. , 

que nu:gun 
~ 

ritro e -:·"".::ios i_-: .: ::· 

l ._, C"'°'·~-::i "(1L) .~ ...... , "'. .... 
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1 dP SR~ere \~~1•~na que corre por sus venas, s!e~p~e ha ex~stido un gran 

Ya vl~0s qu~ desde 1380 se h8bian creado 

1 un~ {'"r~n c::in+idRd ele s,;ci_ed::ides musicales 5mportantes en Buenos Air~s. 

1 
1 
1 

Egte ~~pulso siPui5, y parR principios de siglo se sigui5 incre~entando 

la creac~&n rte lnst~tuciones, asnclRc!ones, orquestas, auditnrios, etc, 

parq la prnMoci~n musical. De ~anera que "No hay ninguna duda que 

Argentina1 y espPclal~ente, su capital iiuenos Aires, por su desarrollo, 

se coloca a partir de 1950, e~ el pa!s con la vida musicaL ~is flore-

1 
ciente de t'.>dá América LaHna." ( 15) Por eso no es de extrañar que el 

coMpos~. tor n:">rtea~ericano Aar:m Copland'· opinara que 1 "En su conjunto, 

los composit0r~s arge~tinos eran los m¡s cultivados y preparados 

pro~esional~e~te en~tnda A~~r5ca Latina. Ade~~s de tener 3uenos Aires 
i }1. 
. ~ ·' 

un~ vidR ~usic~l real~ente cos~opolita.~(16) 

El hecho de que Bu'°'nos AirE>s tuviera un;:¡_ vid3 rriusical cosmopolita, 

se debi.6, e~ gran parte, a la renovada vitalidad de instituciones 

pr.e:>vias, com.-1 el Teatro Colón y la Asoci::ic5ón ·,.;':'lgneriana. A las 

nu~e~osas orquAstas estatales y asociaciones promo~nras de c0nciertos. 

Al incre~Pntn de activjdactes de ~Gsicq nuAva en las universidades 

privarlas y nacionales, y en general, al mejoramiento del nivel de 

•nstrucc,;n ~ustc~l en ~nstituciones pG~l!cas y prlvadas. Entre estas 

l~stituciones la que autzi ha 0btenid0 ~~s resonancia mundial sea 

el CPntrn Lat~noa~eric~no par~ Esturllos ~usicales Avanzados, en el 

Instituto Di T~lla rte 3uenos Attes, que ha sido dirigido p~r Alberto 

Gin~sterR rtPsd~ 196~ y que recibe a un grRn nG~ero de estud~antes de 
·' 

. ,~· ... ! 
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se ~q Rhncadn a la rlifusl5n, nuhllcqci6n y grabaci6n de la ~fisica 

Ed~~nrlAl Argen~i_n8 de ~~slca, Hlc0rdi A~eric~na, ttque tiene un 

ca-t:8 lof:o de ptfhlj CRC] nne s de mfis icR na t l va, incluyendo part i tt~ras 

1 orouest8les y rl~ ~peras, que rivaliza con muchas grAndes firmas 

' 
1 

ed,tor,Ales dP M6sica de Europa y los Estados Unidos,''(17) y el 

Club Intern~cir.n3l del Disco. 

Por Últi~~. otro de los ~rupns importantes que se for~aron cJn la 

finRl~ctad ~e prn~ovAr el esturllo y la interpretaci6n de la m~sica 

cont0 ~nor8ne~ fue l~ ttA~rupaci~n Euohoniatt, conocida posterior~ente 

1 h d "A . ,. ""'" . V. " can e no~ re e grup~cion ~us~ca iva , que fue estableci<le en 

19~9 pnr Ger~rdo Ga~din~ y Armando Krieger. 

. ! 
....... ~ 
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CARLOS CHAVEZ 

VIDA Y OBRA 

Fl período revolucionario que aharca de 1920 a 1940, fue una 

etap~ de reconstrucci5n que, en manos de los presidentes Obreg6n y 

Calles, propició el surgimiento de una rev"lor.:aclón de la cultura 

lnd1eP.na, p~~hispánica y ~oderna y, por consiguiente, del impulso 

a un ~ov\~iento lndigenista en las artes de todo ~ixico. 

En el caso de lR ~ús~c~~ el intento de reencontrar las pricticas 

muslcalfl!'<l rleo los i.ri<i.ígena~ precortesianos, no :fue tanto revivir 

aut~nttca~ente esa ~ús\ca, sino de la evocaci6n subjetiva del pasado 

re~oto, o d~l car~cter o marco psicológico de la antigua música 

lnd).gena. 

En octubre; de 1928 Carlos Chávez ofreció una conferencia en., la 

Universidad Nacion~l, elogiando 1as virtudes de la música indígena 

pr~coln~blna, con~iderando que i~ta "expresaba lo mis profundo del 

al~a mexic4na': a lo cual agregab~ que la vida musical de loe indíge

nas ''hab{a sido la etapa mis importante en la historia mu~ical de 

Viéx:i.co."(l) 

Tal~s idea~ ~~ convirtler0n en l~yes par~ cualquier seguidor de ·1a 

tendenciR indig~nista. Esta tendencia obedecia a la idea de que el 

el~mento más car~ct~r~~~~co, y por ln tanto el ~á~ vital e importante 

d~ "ue~tra cul~ura y nue5tr~ naclon~lldad, era el indigena. 

Tal po~tura ~deol;gica s~ in~ertaba perf~cta~ente en aqu~lla faee 

de· reacc~.ón ~ocial ciue ccnsi~tía ~"1 l;¡ P.lirninación consciente y 

del i berarla cte 1 yug<'.' intel~ctual qltP. habla irripuesto la etapa col:Jnial. 
'..\ 

Sn el i~blto mu~ical, esta postura artística ~ncontr& a su_~ejor 

r~pr~~~ritant~ en Carlns Chávez. "Carloe Ch~vez, quien acudió a la~ 

fu~nt~~ del fol~lore y de lR arquitectura o el d0cumento etno~usical, 

dio pl~n~ .vlr~ncia a esa corriente de nu~stro naci.onall~mo mu~ical 



1 ;~ ,., 
; ~ J ,__,. 

que ~~ d~nomin6 indig~n\~mo, y que 

)¡ 

sevc~r~~terizó por emplear con 

especial ~nfasis m~teri~~~s sónoros de origen indio real o supuesto."(2) 

E~to últlmo se ref'iere, sobre todo, a las dudosas "reconstrucciones" 

·-de la mGsica prehispi~ica que ge produjeron en algunos caso~. A pesar 

de algunos intento~ ~uven~l~s d~ C~ivez <le ~recnnstrucctón" de la 

mú~ica pr~c~rte~iRna, ~u ~exicani~Mo no significó par~ él un prograMa 

est~ttco. Chivez fue e~enciRl~ente un rnQ~ico que, desde sus principios, 

procuró expresarge !'lusicall"llente ,· huyendo ele lugares comun~5, para 

encontrai su propio lPn~uaje, para conformar un ~stilo propio. Incluso, 

a prop5sito de lR utlfiaci5n direct~ del material folkl6rico, Chivez 

C':lneideraba que• "En primer lu'g~r, m!lar material fol'klórico como un 
'' 

e~ediente permanente ~ería limitativo; en segundo lugar, si el 
, 

ccinpo~d tor us.a temas folklóricos con exclusión de lr<>s !Suyos propios, 

está renunciando a una, parte muy importante de su función creadorar 

y en tercer lugar, ~l h~cho de que un compositor mexicano o brasileño 
J 
i 

1 

u~~ temas fnl~l~r1cos no g~rantiza que adqui~ra ni un estilo propio 

n 1- ~ lauiera un P.et ilo n::i.ci onal." ( 3) 

As~, aunque Chavez es considerado como el te6rico y prictico mis 

c6nsum~do d~l ~nvi~~ento naclonali3ta en la m6sica de M~xico, rara 

~vez tran~cri;4ó melod~as folkl6ricas o inrligenas, y cuando ~~ hizo, 

caot6 su esencia en evocacion~3 subjetivas. . 

Carlos Ch¡vez, el compositor que tuvo mayor influ~ncia etj .la vida 
. -

,musical m~x\cana de 1920 a 1960, nRci6 en la Ciudad de Xixi6o el 13 

lde·junlo de 1899, T~m& sus primeras l~cciones de m6sica con su her~ano 
~anuel. De 1910 a 1914 ~~tudl~ piano con ~anuel ~. Ponce, y con{inu6 

}de 1915 a 1920 con el pianista Pedro Lul• Ogaz6~. En cuanto : la 

e ~l!'lon3 ic i 0n ~~ puPd~ d~c t r qu~ fue aut'.)cl i.dacta. "E~pír i tu erTlinE> nte -

l ~ent~ anal!t~co y cri~ico, autodlrtact~ por nqtural~za, dotado de 

~ran con~i~nza en sus nrooias fuerza5, se dedtc6 por si soln a 

f e~~ud~~r a~~on•a~ contrapunto, composicl6n y orque~tacibn."(4)-



Sebre eete mismo aprendizaje autodidacta en la composición ~l propi~ 

Chiv~z no~ cn~~nta1 "A lo~ 12 a~o3 rn~ inici~ en la instrumentaci6n 

solo, ~~tudi~ndo con d~t~ni~iento ~l tratado de Guiraud. Nunca quiee 

ten~r a un Ma~3tro de co~posición, porque loe CGneideraba irremieible

mente dog~át~co~, y porque pensaba yo que los mejores maeetroe serían 

los "grandes ~aestroe", a quiene~ estudié analizindolos a fondo.''(5) 

Para antes de 1921, Chávez n~bía compueeto ya una buena cantidad~. 

de mfi~1ca, considerada comp juvenil y de escasa importancia en 

comparación a sus obra!'S posteriores. "Las obras pertenecientes a este 

período, que se prolongó ha~ta 1921, carecían lógicamente de mayor 

experiencia y profundidad, de~envolviéndose dentro de una tendéncia 

gen~ral ~emi c1á~ica, ~e~i romántica, y con una orientación europei

zante en su linea melódica y realización ar~0nica; pero ofrecen 

alguna~ cualidades1 vitalldad. ~entido formal y solidez de factura."(6) 

Entre las obras de eete períod~ -muchas composiciones de su producción 

inicial no figuran en la lista definitiva de 3us obras-, se encuentran: 

Prelu~io y Fuga (1917), Sonata Fant~s1a (1918), Páginas sencillas (1918-

1920), Cuatro ~studios (1918-1920), Cuatro V?..l~ (1918-1920), Canto3 

mexicanos (1918-1920), Dan Malstrom opina sobre esta frltirna, "Basta 

c~n decir aqui qu~ sus Cantos mexicanos incluyen la canci6n revolucio

naria La cucaracha, y que pueden considerarse como un equivalente de 

las Canci.<mes "'l~xi.canas de Ponce."(7) 

Ta~hi.én durante es~e período ~scribió música para canto y piano, 

Cua~rn nc~ma~ (1Q18-1920), ~ incursionó en el ca~po orquestal con una 

St~ron~a, bosque~ada en 1915 y r~alizada en 1917-1918. La música de 

cám~ra ~stá representada por un SextP.to (1920-1921), y ~obr~ todo por 

~l Pr~mer cu~rt~tn (1921) que co~stituye la "cul~inaci&n y sintesis 

de f"!!lte p~rí"'d0."(8) '2se rri~""lo año, ig21, Chávez ofreció su prirn~ra 

pr~s~ntaci~r en p~hlico cn~o compositor, estrenando su Sext~tn, algunas 
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pieza~ para piann. y diversas cancione~. Como reeult~do del é«ito 

oht~n1d0 en e~ta ocasi6n, Ponce escribi6 refir\~ndo~e a su antiguo 

aluni1101 "Carlos Chávez es U!1 raro eje"1plo de fecunda :aplicación que 

t I"· .-
•, ........ ·.~,1 

se destaca er. nuestro ambiente de secular pereza ••• El rasgo más 

~obresal•ent~ de l~ mGsica de Chivez es una aspiraci5n de modernidad 

y originalidad, que se justifica perfectamente en un hombre tan j6ven, 

pues Chávez es todav1a ~uy jóven, a pesar de su aspecto de seriedad. 

Tiene tal~nto. S~ encuentra bajo la doble influ~ncia del roManticismo 

del tipo de Schu~ann y Chopin, y del modernismo que lo atrae con su 

aureola de novedad y exotismo."(9) 

Si Chivez apareci6 como el ide6logo mis consumado del movi~iento 

' nac1onalista ~n la música, su ohra na es exclu~ivamente la de un 

·co..,,oosi tor nacionalistar al contrarie,, alredP.dnr de las dos t.erceras 

narte~ de su producci6n total no tien~n una relaci5n directa con el 

nacion~lis~o musical, y seria erron~o referirnos a un ''periodo nacio-

nalista" en su carrera. Aunque encontramoe unR tendencia mexicana 

que e~pieza con El FuPgo ~uevo (1921) y ll~ga a la cima en 1930, 

aparece sólo esporádlca~ente ~ás tarde. Sin e~bargo es importante 

resaltar el uso de los slguientes rasgos ··~exicanos" en la obra de 

C'1ávez1 "tema!! "Tlelédicos y ritmos derivarlos d~ la música popular y 

folklbr 1ca d~ v;x,co o e~parentados con ella (en el caso de Chivez, 

tambié~ l~ música ind!gena) y nuevas combinaciones de instru~entos, 

inclu~a instru~entos in<ligena~ (especialmente de percusi5n), e instru

m~ntos utilizados en la mGsica oopular,"(10) 
i 

Las concPnci~n~s d~ Chávez ~obre el naci0n~lismo musical han si~o 
~ 

+~~a rl~ ~uchas con~roversi~s. Ha s~do calif~cado coMo un composit~r 

"-rf".ll'<10rista" e "j.-.dig~n~.sta", ad,ietivos que sólo~er.c:ctert0-:.s~nttdo se 

a5usta~ a ~u obra, ya qu~ onde~os co~probar -a 10 largo de toda su 

produccl&n- qu~ su b~squeda fue muc~o mis amplia y sofisticada. 

~' 

:_ ~ 
',• 

¡ 

l 



Para Ch~vez "••• ~l nacionalismo no era el problema de la parte contra 

el tode, ni constituyó una opción dogmática por· un estilo, una inspira

ción o un gusto determinRdos. ChRvez no la tuvo. La suya fue una opción 

oor una dirección de nuestrc espíritu. la de desarrollar por todas la~ 

v1as, uor todas la~ forMas y los matices la di~ensión universal de lo 

mexi.c~no o la dimensión 'l'lPXicana de lo universal."(11) 

Chávez se encontró durante sus años de formacién con dos mundos 

estil\stlcos en cuyas coincidencias con su propio modo de sentir vio 

un vehículo apropiado para afianzar su pos5ci.ón estética. "Por U!l 

·1ado, lo atraj~ron las aportac1ones de los músicos contemporáneos y 

la~ s~luc~on~s a los problemas con los que est~ban luc~ando s~litaria-

mente en un ambiente prco propicio para las innov~ciones. Por el 
..... 

otro, la ~úeica indígena, con su lejanía expresiva, su belleza serena, 

y sus ritmos vigorosos, lo empujó en idéntica dirección y satisfizo 

al mismo tiempo las exigencias cte su posici~n id~ol5gica."(12) Hay 

· obras en que se entrecruz~n estas dos fuerzas, otras, en que prevalece 

una u otra. Pero en todas, el compositor persigui6 su propio camino 

y habl5 su pr0pio idioma. 

Como otros composit0res nacionalistas, Villa-Lobos o Vaughan 

Will\ams. por eje~plo, Chivez consideraba que el arte debia de ser 

naclonal en cu~nto a su carácter, nero universal en cuanto a su 

fundame~to, y que deb{a hacerse ll~gar a l~ maynr cantidad de g~nte 

pos~hle. "D~ entonc~s, -desde su juventud. que coincidi6 con el 

pe~iodo dP la Revnlucl6n-, dat~ le profunda idPntificaci~n de Ch~ve~ 
Í 

con el alMa de su pueblo y el espiritu <le su tierra y la deter~inaci~n 
".1ll 

de llegar con su obra ~usical -de reaigambre esenci~lrnente popular-

al indivi~uo cornfin, al hn~bre de la calle, tratando de desarrollar 3U 

sensibilidad y ~~jorar su cultura, evitHndo por 10 tanto el consagrar 

su !"lÚsicl'.l a cenáculos restringid0s."(lJ) ~sta actitud lo unía, c0mo 
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es natural, tanto al pasado del M~xic~ indigena, como a·la audaz 

~xnP.ri~ncia social a que- asistía, y de la que a la vez participRha 

de un~ ~an~r~ activa. Ch~vez consideraba que el arte es~una expresi&n 

esencial~ente ind1viduRl, pP.rn que el individuo está moldeado, en 

gran ~arte, pnr la n~cl&n o grtip0 social al que ~erten~ce. Por lo 
1 

tanto, cad~ individuo ex~res~ eu tradición y sus
1 

c~racterísticas 

colectivas1 pPro, a la vez, la tradición y l~s características 

colectivas· se expresan, d~ Tl'!anera,,.f>articular, a traves del individuo. 

El propio co'!'lposi tor nos dice 1 "Está bien que de jemes ascender nues

tras mentes a niv~les-~iempre ~~s altos, a abstracciones y a planos 

geoT"'!étricos. ·Pero no debemos cíe ningún modo renunciar a nuestro 

p:.fpel de actores vivos o, por lo menos, de espectadores· curiosos 
I 

en el drama concreto de l~ realidad.~(14) 

~ientras que la evocación de la música indígena -ya sea de tribus 

actuales aisladas o de' las altas· culturas precolombinas- constituía 

el interés fundamental del propósito nr-icionalista de Chávez, también 

1a tradici6n fol~l5rica me3tiza y la música popular urbana, llamaron 

su atenci5n. Y aunque en un principio repudiaba el operlstiqo siglo 

XIX ~n v~xlco, redefini& post~riormente 

~ ~ena ~s ~•xicana, pero también lo ee el 

su posici6n1 "La m6sica indi-

arte de origen espaijol. Es .. 
correcto y nl~usible considerar incluso las Óperas nativas en estilo 

· itallano o las sinfonias hechas en Vixico de inspiraci6n al~mana, 

co~o ~exic~nas. Natural~ente, la c0ndici6n de ser mexicana ho a5qde 

calidad estética a un~ producción artística. Sólo cuando la música 

mexicana alcanza calidad srtistica, se convierte en verdadero arte 

nacional."(15) 

El año d~ 1921 fue muy importante en el desarrollo de la carrera 

artística ct~ ChávPz, Ese año e~pezó su rel~ción con ~l entonces 

SecrPtarlo de Educación Pública, Jnsé Vasconcelos, quien jugó un 
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papel de suma~·i~port~ncia en el renacimiento de la cultura artística 

mexicQna. Vasconcelns, quien h~bia favo~ecido .el desqrrollo de la 

pint~ra facil1tando las r~aliz~ci~nes de los grandes frescos de Rivera, 

S iqueiros·: y Orozco, encargó a Carlos Chávez, por sugestión de Pedro 

i-fenríquez Ureña, la composición de un ballet inspiraao en un tema 

azteca. Se trataba de El Fuegn Nu~vo "Con el cu~l inaugura oficial~ente 

su producción, y qu~ en realidad constituye la obra inicial de su 

segunda man~ra, la que ha ~ido calificada como"la mis mexicana", y 

qu~ se ~rolonga mis o Menos, dentro de lo relativo de una clasificaci5n 

sist 0~§tica en este sentido, hasta 1928. En ella asistimos al aumento 

progresivo de su Reguridad técnica y el desarrollo paralelo de aus 

med5.ns de expresión, ~ás orientados ahora hacia u..~ arte intrínsecamente 

mexicano."(16) Y aunque esta obra es profunda!Tlente mexicana y nos 

transnorta, por sus rltmcs y melodias, a l~ ~poca de ·los aztecas, 

Chi~ez no hlzn ninguna cita textual de aquella mGsica. "Recuerdo que 

no quise hacer "arreglos", no busqué "me1odías indias -escribió-, 

"Todo t'!n esa pieza es de mi invención; la expresión, pensaba yo, 

tendrl.a que d8.rla el esoíritu de la ~úsica."(l?) Es claro que para 

entonces Chávez que apenas contaba con 21 años, no había realizado 

ningunR invPstigaci6n sohre la mfisica indtgena y, como il explic5, 

"~i contacto con la m6slca indigena no fue el resultado de un prop6sitc 

predeterminado, sino que estuve expuesto a ella pnr la circunstancia 

de haber v5v;dc por l8rgas te~porRdas en Tlaxcala desd~ los cinco o 

seis años."(18) Así, el espJ.r;_t.u del ballet de 1921 fue simple~ente 

result~do dP recuerd~s y a~ec~ns oor ciertos ele~entns de la mGsica 
'.Jl 

~"rl~gPna quP Pscuch~ de n5~o en Tl~xcalR. El propio Chivez se refe-

rirí a nn~-t.~ri nr....,E>rte R e~,t.e ballet en los si e;tlif>ntes térninos 1 "Fara 

"'i tiene de ~~q::-ec5.al El Fuepn ~~uevo que en él se expresan p0r pri!'l1era 
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vez lRs influPncias de la ~fisica de les indios,·autinticamPnte tradi~ 

c5onal, que escuché en Tlaxc~la desde muy niño por muchos años, y que 

nunca antes se había revel~do en mis composiciones, porque estaba yo 

lleno de B~ethoven, Bach, Schumann y Debussy."(19) El ballet, basado 

en la cere~onia ritual del"fuegn nuevo'', esti escrito para coro feme-

nino y orquesta, con un CQnsiderable nú~ero de instrumentos de percu

sión, incluyendo algunos instru~entos aztecas como güiros, sonajas, 

cascabeles y un grupn de ocar~nBs. 

El -perí.odo que abarca de 1921 a 1928 también c0rresponde a obras 

C0'!'101 Pnl~P-:('lnnsr la serie de Si.ete ni_pza.s para p5.ano, que Chávez 

lnici& en 1923 y que fue co~pletando en años sucesivos; las Tres pi~ZRR 

~ara gu5..tarr~, iniciadas por sugerencia de An<lrés Segovia en 1923 y 
1 ¡, 

terminadas en su versi6n final hastai9541 lo~·dos cuadernos de Exigo-

.!1.Q.21 sobre textos de Carlos Pellicer• TrP.s exá~onos (1924), para voz 

y piano, y otros Tres ~xá~nnos (1924), para voz y pequeño conjunto 

instrumental. Durante el año de 1924 también escr~.bió las tres Sonati-

.!1!!§1 para violín y piano, para piano y cello, y para piano, respecti-

va~ente. En es~tas nbras, en contraste con el ballet El Fueg~ Nuevo, 

s61n enc0ntr~Mos algunos ecos de nfisica mexicana, sobre todo en la 

Sonatina nar~ vi0lln y pi~no y afin mis en la Son~t~n~ para piano en 

dondP. de vez Pn cuando se precisa alguna frasp de sabor típica~ente 

~ex;ca'10. "La breve, con-pacta, poten+,e, pequeña Son::itina para piano, 

pese a tndas sus rem•niscencias de Ravel, tiene un fino canturreo 

s~lvestre, tnd1gena arneri.cano en su monotonía, rigidez y penetrante.: 

"terros ! dad." ( 20) / 
:>. 

Desou~s de estas peque~~s obras, Chivez se va a abocar nuevamente 

R las grRndes ~orras, cnnsagr~ndose a la co~posicj6n de dos pArtituras 

de gran P.nvcr~adura y carácter coreográfico, se tré?ta de Los Cuatro 

Sole~ y 1:1 Sin-f,..,n-1.~ rlf> lH.1le '!í.P. a la que posterinrmente añadió el 
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t!tul~ de ~ini~ivo de CRhallos dP vapor. 

L~s Cuatro Sole.s, escrito en 1926, es un ballet para coro fe~enino 

y o~questa. En ~sta 0bra Chávez aborda nuevamente un tema de la 

anttguedad M~xicana, que se refiere a la prehistoria y a las etapas 

antPrior~s a l~ apar~c~6n de la hu~anidad, s~paradas entre si por 

cataclismos; asi s~ va pasando sucesivamente por la destrucci~n 

del wund~ por nl agua, por ~~viento y por el hielo, y por el fuego; 

siendo la cuarta etRpa el sol, o edad de la tierra, etapa en la que 

vivían los pobladores de esta~ tierras a la llegada de los españoles 

en el s!.glo XVI. En este ballet puede observarse clarar;ente la íntima 

re1Rc5ón de continuidad existente entre el tema del mismo y el de su 

primera producción coreográfica, El Fuego Nuevo. El propio Chávez nos 

coemnta acerca de la música indígena que inspiró Los Cuatro So:J..es: 

' .. \t. i 

"Todo nuestro ser es con~ovido por esta mfisica ••• En ella nos encontra-

~os a no~otros ~is~os. Su esencia corresnonde a nuestras e~ociones. 

Sus cual1nactes expres:ivas están relacj_onadas con nuestro caracter y 

con nuestrRs 5nqu~etu~es."(21) 

La partitura de este ball~t está escrita para un conjuni~o sinfónico, 

al que agreg6 nuMerosas percusiones. en las que hay xil6fonos, con y 

s3.n rPsonactores, teponaztlis, tambor indio, clave, sonajas, gong, 

tam-tam, gulro, maracas, tenabari, jicara de agua, lija, etc. 

L~ m~sica de Los Cuatro Soles, e~ su versi6n sinf6nica, fue estre

nada el 22 de julio dP 1930, en ~1 Teatro Iris de la ciudad de ~ixico, 

y·en su versión de ball~t se presentó en el Palacio de Bellas Artes 

el 31 d~ marzo de 1951. 
:Jl 

Chávez f'u~ un::i persona sumamente ::i.ctiva en varios terrenos1 e~ el 

dP. lA co~nnsic•ñn. en el de lR p~dag0gía, y en el de la dirección de 

~rquestq. D~ ~s+8s qct,vlrla~Ps, aparte de 13 co~posici6n, tuvo parti

cul~r i~nort~nc•a e lnfluencla en Pl desarrolle de la mGsica en .,, 
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V~xico la direcci5n, ya que dirigi6 

. l¡ · 

permanentemente la Orquesta 

Sinrónic~ de ~éxico fundada en 1928. El interés de Chávez en la 

direcc!6n de orquesta se re~onta a algunos aRos Rtris, cuando con el 

deseo de difundir lH M~sica contemporfinea en ~éxico, organizó y 

partjcipó en algunos conciertos de obras de vang~ardia. A su regreso 

de Europa, en 192), ~abiA traido algunas composiciones de Stravinsky 

y de Schonberg, ~Gsicos completamente dasconocidos entonces en el 

pais, "que se desenvolv1a den~ro de un estrecho provincialismo en 

~ateria mu~~c~l, ~ezcla de plicida ignorancia e indiferencia por lo 

que pasaha eri el ext~rior."(22) Vicente T. ~endoza se ha referido 
r 

con ac~.~rto a la pos~ci5n espiritual de Chivez en esa inoca al .·· 
• s~ñ~lara .. As 1 se ol~nteR A Chávez un dilema importante,. ~l desarrollo 

de su oerso~il~dad rPquiere de un medio progresista que su ciudad no 

1 
le proporc~o~a1 por otra. parte, si rasuelve emigrar a una metrópoli 

~ musical -ya sea Paris ~ NuevA York- pierde contacto con su propio 
~ 

1 
' país, al que ama, y del que -a pesar de SU provincialiSMO musical-

recibe una herencia general de cultura y una trarlici6n de música 

1 populqr fol~l6rica con la que esti identiricado. Ante este dilema 

1 Cháv~z resolvió desde el pri~er mo~ento su propia posición en forMa 
! l1 

i 

l 
1 
r 

bien definida: trabajaría por elevar el nivel del aMbiente ~usical de 

su ~túdad, en el que él misTTJo habría de desarrollarse y rnov~rse.' 1 (23) 

Venciendo ~rRnoes ctjficultades, Chávez ioeró realizar, desde 

d!ci~rnhr~ de 1925 h8st8 los or•meros meses de 1926, algunos ~onciertos 

vo<"~l~s e :\ns+rurriPntales, haj0 el título de "Nueva i\~úsica", en donde 

se presentaban obras y Rutares casi desconocidos entrP el nfiblico - ~ 

mexi.cano' "Quise hacer ver que h2bÍB. rnuch~s cns~s nuevas;que en nuestr-: 

~edio no se conncfa::la ~frsica ccnte~por~nPa europea."(24) Desgraciada

~Pnte ~stos conc•ertos no tuvleron muchn ~xito, ni despertaron Mayor 

repercusi6n en el ~mhiente. Chivez, por su pRrte, y con el deseo de 

\ • ...... 
·~ 
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obten~r mayor experiencia, decidió radicar en ~l extranjero por 

aleún tie~no. La ciudad a la que se dirigió fue ~ueva York, en donde 

vivi6 de 1926 a 1928. Su est~ncia en este centro mundial fue de suma 

imnortRncia, ya que allí entabló relación con algunos de los composito

res nnrtea!llerjcanos de vRnguardia mqs i111portantes como Copland, Varese 

y Cnwell. Con ellos part5_cipó activa.mente en la "Soc.5edad IntPrnacicnal 

de Cn'Tiposit:ores" y en la "Asociaci.ón Panamericana de Composi toreos". 

Y ciertamente las comnosic5ones de C~ivez que se escucharon en esta 

ciudad, sefialari Rosenfeld, "RPvelaron a Nueva York que su tierra, 

Mixico, no era la provincia que se creJa "alli abajo", sino un lugar 

perfPctamente contemporáneo al borde del futuro. Era evidente que 

alguien lla~~do Carlos Chivez estaba alli desarrollAndo una mfisica 
1 !1 

en ~or~a tan esoontinea como sus colPgas de Ntieva York, Parls o Viena. 

Este hombre era por sí solo un al"lbiente." ( 25) 

A su regreso a Mixico, en 1928, y cuando Chiv~z contaba 29 anos, 

se le invitó a ocupar el cargo de director estable de la Orquesta 

Sinfónica de V;éxlc~ (o.s.~.). La labor que realizó durante veintiun 

a;os como director de esta orques~a fue larga y fecunda, hasta el 

punt~ de tener una i~portancia casi P.qulvalente, dentro de la vida 

musical de ~~x5co, a su obra de creador. 

Ch~vez tuvo que luchar con d\ficultades de todo tipoa ttCuando en 

1928 ~nauguró estA fecunda ~ctividad, la vida de conciertos en Kéxico 

era orictica~ent~ inexistente, el pfihlico indiferente y los mGsicos 

de· la orquesta ~uy por ahajo de la actitud profesional normal.''(26) ! 

Por lo tanto tuvo que eMpezar dirigiendo un conjunto de relativa 
i 

~ 

eficaciR, con un repertorio casi nulo y ~uy escasa tradici5n sinf6nica; 

al mls~o tiemnn deb3~ en~rentarse y luchar const~nte~ente con proble~a~ 

de orde~ ecnn~~ico, dPb\do al esc~go presupuPsto que se le asignaba a 

la Orquesta, con probleMas dp nrganizRci5n, cnn un pfi~lico indiferente 
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y con una críti.ca host~.l y malic5.osa~ Pero gracias a su capac1dad y 

a su tenacidad, logr6 que el nivel arttstico de su orquesta se 

superara cons+.antenente, loerando alcanzar en pocas temporadas un 

Tl1UY bien n~.vel. El pr0pio Chávez apuntó a "\U lucha ha sido la de 

crear un ~Prllo musical en ~~xico al mismo t!ernpo que actue. ~i dilema 

~uer o logra que haya vida musical, o me voy de ~ixico, aunque esto 

nunca Me hub~era sat\sfecho. Durante el tiempo que estuve al fr~nte 

de la Sin~6nica era un gran esfuerzo administra~ivo. ~abia que implo

rar la subvención cada año como si fuera la pr;_rnera vez."(27) Pero 

la Orquesta sobrevivió, gracias a que Chávez no sólo poseía una gran 

capacidad artística, sino taMbi~n sentido práctico e intuición para 

aprovechar las situaciones y oportunidades. Hasta entonces ninguna 
1 !' 

·l'.'rquesta mextcana había obtenido subsidJ.os. Pero Chávez logrÓ'; crear 

la primera. orquesta estable, principalmente P.orque suno como obtener 

apoyo, tanto oficial como privado para su empresa. 

Cc~o ya dlji~os, Chávez estuvo al frente de la o.s.~. por veintiu.~ 

años. Durani:e este ti.errino realizó una labor de su-:n.a :importanc:la por 

1 ' • 

! ~ '*' ' 

la rlifusi5n de la mGsica conternoorin~a. tanto nacional como extranjeraJ 

" ••• durante loR veint~un a~os que dirigi6 la c.S.M., estren6 alrededor 

de 155 obras del repertorio conte~porineo, 82 de las cuales correspon

dian a la producci6n sinrónica mexicana."(28) 

La 0.S.Y. ta~bi~n hacia regular~ente giras por el interior del 

~aís, pr~tendiendo hacer llegar, de alguna manera, los beneficios 

dé la ~ran capitRl a 13 provincia. - - / 
La lahor de Chávez en el terr~no ~edagógico también fue de suma 

:-. 

import~ncia, En 1928, el ~i~mo año en que fue ncmbrado director de 

18 0.s.~,'., fu~ 11;3rnado a ocupar Pl cuesto de director del Conservato-

ri..o 11.:acional. En est8 instituci.ñn introdujo nuev0s. Métodos de ense

~~nza, ~cen1:uando la i~port~nc~a <le 1~ prictica sobre lR tRoria, 

.. 
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"'º~tró la n~ces idad de escribir me lod,ía y contrapunto rnelód ico en 

todos lns ~stllns: diacpÓnlco, cromitico y pentat6nico. El propio 

Chávez descr5bió así este p~ríodo1 "Yo inicié un progra"la detallado 

para la clase de composición del Conservatorio de Música en 1931. 

No usiba~os texto. Los estudiantes trabajaban infatigablemente, 
1 

escribiendo melodías en todos los modos diatónidos, en una escala 

melñdica de doce tonos, y en todas las escalas pentatónicas. Se 

e~cribieron cientos de Melodías~ pero no sólo como ejercitación. 

Teníamos.instrumentos en la clase y las melodías se interpretaban 

en ellos. Co~o resultado, los jóvenes estudiantes escribían melodías 

con un sent•do instru~~ntal Aitraordinaria~ente agudo.''(29) 

~ Ch~vez instituy6 ade~is un conjunto coral qtie, prim~ro bajo su 
, 

direcc:i.ón, y,,luego la de Luis Sandi, ,tuvo pronto un repertorio 

importante y eclic+lcn .• desarrollando una intensa labora cre6 

lgua.l"N~!ltP la Orquest.a. ".'1i'exi cana, integrada en parte por instrumentos 

indtgenas o por sus equivalentes actuales1 organizó ta~bién·1os 

Conciertos del ConservatoriQ, a cargo de maestros y alumnos. Fundó 

además grupos de investigación musical, consagrados en gran parte 

·. ta·1 estudio de la música aborigen, tanto desde el punto de vista histó

' rico co•n ~uslcal, const\tuyendo el primer intento serio y ~ganizado 
en el país en la ra~a de la investigación musical. 

:.· 

Chávez per~anPció en el puesto de drrector del Conservatqr.io hasta 

~marzo de 1933, y dP nuevo durante 8 ~eses ~n 2934. 

1 ·Paral~l~~ente a sus actividades como director de la o.s.~. y cono 

dir~ctnr v maestro dPl Conservatorio, Chávez proseguía con su labor 

) personol ~e cr•ac ! ón. , 

1 
A part1r.~e 1Q28 se puede notqr una evoluci6n en su obra hacia 

un~ pro~reccion más un~vers;:ü, aunque s~guieron apareciendo elerr.entos 

popular~s en algunas piezas. hEste proceso se realiza en una serie de 

( 

l f t·"'.--· 
l. .# 
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pág~.nas de menores di:"'le-nsiones y material más restringido, peoj..~o 

ricas en cons~cuencias y que, al contribuir a dep~rar su estilo 

y dar ~lexibilidad a su escritura, no dejan de influir poderosanente 

Pn 1~ prnnucción futura del compositor ~exicano,"(30) Las obras a las 

que nos referimos sons la Tercera sn~ para piano, escrita ~n Nueva 

Yor~ en 1928 y ded~cada a Aaron Copland1 le siguen dos piginas para 

p\ano pertPnecient~s a la serle de Siete oi~zas, una de ell~s es el 

Blu@'s y l~ otra es .E..2z; ~n ~stas páginas, escri. tas en 1928, se puede 

perc\hir, s~mple~ente por los títulos, la influencia que estaba 

teniendo la ~úsica nortea~eric~na en la obrá de Chávez. 

La ser~e de Siet~ n~ezas fueron completadas en 1930 con otras dos 

páginas: Pais~~e y Unidad, esta últ1~a considerada por varios críti

cos como "l"" mis ext~nsa e importante del grupo."('.31) 

También hay que hacer notar que durante los primeros años que 

des~~pe~6 el cargo de director de la o.s.~. ~~ escribi6 ninguna obra 

para orqu~sta, con excepción de los fragmentos restantes de H.P. 

Chávez empezó a escribi.r .el ballet g. o 0ahallos de vapor en 

1926 y l~ llevó se is años rle jarlo terminado para. su estreno en 1932 

en Filadel~ia. El ballet estuvo r~presentado por la Compañía de 

Ballet de Cat~erine Littlefield y oon Leopoldo Sto~owsky dirigiendo 

l~ rrqu~Rt• de Filad~l~ia. En esta obra en lugar de evocaciones de 

orden ~lst~rlco o ~itol5gico, Chivez trat5 de describir episodios de 

la vida cante~porin~a: el c0ntraste dr•~itico estRbleci.do entre el 

ambiPnte sensual y c~lido de la zona tropical de Amirica Latina, 
' 

rica en productoR natural~s, y el ~aquinlsmo imperante en los Estaños 
I 

Unidos, que permltP la industrl~lizaci6n de esos productos.~Esta obra 

"pose~ ya un inn~gable contenido social, que se ir¡ acentuando en 

nbras ~utur~s, pretendiendo, en su tendencia realista, ser un reflejo 

rte al~unas de laR escenas cotid!anas de nuestra ~poca, y de los 

a~hiPntes que le son fan\liares al co~positor."(32) 

.. :.) 
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Es en el hallet Cahallns d~ Vapor •n encontramos la mayor 

c-antldad d~ elementos :fo~lklóri.cos; 11ás que ~n ninguna partitura ante

rior. A. '!">rnoñsito el propi.n cr::""nosi.tor co:nentas "H.P. es una sinf0nía 

de l~ ~úsica que es+.á en el amhtente y que s~ oye en todas partes, una 

eso~c,e de rPvist~ de la ~poca. Lo que el mo~ent~ presente ti~ne de 

luc~a. rl~ ~sruerzo y d~ creaci6nr lo que realnen~~ vive en el aire 

que se resp~_r:a, es lo que tn~vi tahlemente habrá de contener Ii.:.J:.•" ( 33) 

Y en otra partfl! añades "Algun~s melodías y danzas del pueblo pueden 

ser halladas en mi ~úsica. Sin embargo ellas no representan la base 

constructiva:de la obra, sino que sencillamente coinciden con mi for~a 

de auto-expres~.ón."(34) íV'i~ntnas que los elementos musicales que 

c~acterj_zan a ChÁvez co~o un compositor indigenista pu~den ser 
, 

aislgdos por una perso~a que analice sus partituras, éstos no son 

n~cesari~~~nte la fuente principal de las cualidades indigenas mexica~ 

nas de la ~~sica d~ Chivez. Su indigenismo emana d~ una evocaci5n 

t subje+.tva ct~ la aritl?"U::t y 'T!od'°rna cultura indígena, '!lá.s que de refe-

renctas esoecí~icas a su estilo musical. 

El ballet tien~ un3 puesta en escena moderna, con la vida cálida 

y sensual de los +,róp1cos latinoa~ericanos en contraste con la sociedad 

~ industriali •~da d~ !'! orteaMérica. La explotación capitalista .. de éstos 

hacia sus vec1nos del sur está expresada simbólicRmente a t~avés de 

1 

l 

la coreogra~ia, d~ la música y del sentido plástico (la esc~nograf!~ 

~u~ realizgrta po~·Diego Rivera). Los tr6picos estin represeri~ados 

musicalm~~t~ por d0s danzas folklÓricas mexicanasa el huapango y la 

1 

zan<lun~~. ~ientras qu~ algunos sones aparecen en la escena finali 

"Danz~ del· 1-\onbre y las máquinas", en la cual los ritmos tropicales 

~s+i~ cnntr~pu~stns a aquellos r5tmns que lmitan los de las ~iquinas 

~o<i~rnas. 

Bl n~ntnr D•~gn Riv~ra, que c0labor6 en la produccl6n d~ H.P., 

I 
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escri_hlóa "H.P. no es un:=t exposici.ón de o una propaganda en pro 

o eT'l contra d~ tRl :") cturl punt~ de vista ético o estético, sino que 

es un df"sarroll.o dP. hazañas plásticas y musicales.• cuyas sugerencias 

estin de acuerdo con el r\tmo de las aspiraciones, intereses y necesi-
; 

dades dP nuestra exi.stencia social ... ( 35) Y luego: añades "La necesidad 
I 

de la unidad· hace que la plástica, danza, pintur
1
a y escultura escénica 

sea una plastif'icación de la !nÚslca de H.P., en consecuencia, la 

música de '-I.P.pu"'de exis'tir si.n danzantes y sin escena, puede ser 

tocada en medio de cualquier multitud y ese sería su ~ejor lugar."(J6) 

Y asi fue como sucedl~~ actual~ente el ballet es Mejor conocido como 

una suite sinfónica, reducida
1
a tres nú~eros1 Danza del ~ombre, El 

bfrco y El tr5p~co, cte los seis del ballet orlginal, que en estos 

días es muy raro que se ,represente. -

Los años )O y 40 en l.a música latinoamericana marcaron el inicio 

de una nueva era, una ·era de concientizaci6n de algunas d~ las 

tendencias progresivas contemporáneas de composición, y la necesidad 

de s~guir o asimilar esa~ tendenci~s. Este período ve surgir la 

f or~ación de grupos o asociaciones avocadas a la modernización de 

la composición en Arn~rica Latina, buscando sincronizar su desarrollo 

con el de l::¡s tendencias contemporáneas. En Argentina el ''Grupo .. 
Renovaci.ón" y la "Agrupaci.ón Nu~va ,•,~úsica" r en Cuba, el "Grtipo de 

Renovl=!ción ..... usi.cal"t ~r Chil~ la "Asociación de Compositore~" y el 

"Institu+.0 de Ext~nsi 5n ºusical"; e~ Brasil, el grupo de ":.~úsica 

Vhra" y, ~n Tllennr m~did::i., en México, los "Conciertos de los Lunes", 

y el IT'lstltut0 Nacjonal de Bellas Artes, fu~ron algunas de l~s orga-
!ll 

n~zac~~n~s rl~dic~nas a poner al día el arte musical de sus respectivos 

pars~s. Est~ perind0 ta~bi~n vio el surgiMiPnto de las primeras 

crrticas directas al nacional~smo ~usical, de l~s cuales la mis 

severa y radical ~a sido la del compositor argentino Juan Carlos Paz~ 



qu~_en consid~raba "que todo composito-r nacionalista trabajaba.,. con 

mat~riales ~uertos, y esto era lo que provocaba el estanca~iento de 

la música latlnoa~ericana.''(37) Sin embargo, el nacionalis~o musical 

s~guiría s1~ndo cultivado reg~larmente en Latinoa~érica hasta 1950. 

Incluso C~ivez, ~~ 19J2, cuando realiz6 su tercera visita a los 

Estarll')S Unidos, ~or trf'g l'!leses, el Secretario de Educación Púl)lica 

l~ pidi6 que escrib~~ra u~ informe sobre sus i~presiones d~l pais 

vecino (este in~or~e constituyó la base y el punto de partida para 

su li_bro "Toward a new music1 music and e1ectricity") escrihióa 

"Considero que el arte, y por lo tanto la música, se encuentran en 

un proceso evolutivo constante, tanta por la transformacl6n en la 

~entalidad <le los seres que lo practican como por el perfeccionamiento 
[ h 

"de los medios t~cnlcos puestos a su dispbsición."(J8) 

A su r~greso a ~éxico se abocó a escribir una obra coral para un 

curioso c~njunto sonoros coro mixto a cuatro voces, oboe y corno 

inglés: se trataba de la obra ~ierra Mniada, sobre poesías de ~amán 

Lóp~z Velarde • Tambi~n de López Velarde era el tPxto de otra pieza 

vocal llaMada Todo (1932-1934). Por estas fechas, 19J3, empezó sus 

ser•es de Snli, qu~ ser~an concluidas con el Soli IV en 1966. 

El año de 1933 fue de suMa i~portancia para C~ávez, ya que asu~ió 

el cargo de j~~e ~el Denartamento de Bellas Artes. puP.sto en el que 

desarroll6 una intPnsa y provechosa labor, pero que tuvo que ahando

n~r en marzn <le 1934. Dos fueron los aspP.ctos que encaró con mayor 

int~rés durant~ su gestións la r~solución de ponP-r en contacto a 3;.'as 
i 

clases ~is humildes con l~s diversas manifestqcinnes de orden est~tico, 
:. 

y el oropósito de contribuir la renacimiP.nto del antiguo ~rte ~usical 

mexicano. S 0 dedic6 asi a cnlecctonar y a c0nservar la ~Qsica y los 

ins+ru'TlPntos i__ndígP.nas, visitHndo los puni:os más apartados d~ la 

prov•~cla, r~cnpilRndo y ~nnt~ndo nu~erosos a~res de cAntos y bail~s 

' .. 
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inrtíg~nas. Lu~~n orocPd~ó a la difusión de dichas colecciones, distri

huv~ndo ~n l~s ~scu~las arreglos ficiles de esas p~ginas populares. 

Dec•dl~ nor ~ltimo formular pr0gramas que constituyeran un todo orgi

n1cn, ~~ra las seccionPs de artes pl4sticas y danza, las escuelas de 

arte p~ra los trahaj8dQres y el teatro infgntil. 

Vicente T. ~endo~a se refiere a l~ actividad de Chivez durante este 

periodo de la sigui~nt~ ~anera1 "El desarrollo musical de ~ixico durante 

el s~gundo cuarto del s~_glo debe mucho a Carlos Chávez, y éste,· a su 

vez, debe mucho a su propia obra por ~~xico1 en la obra misma de edifi-

cación del "'!edio musical mexicano, Chávez desarrolló en gran parte su 

-ptl!rso11ali_dad "'lusical."(39) 

En el terreno de la cornoostción correspondP. a este período 18. 

S ~.nf'nn ía Ant f ~~na• que ~ue e n!Tlpuesta co_mo co!Y'entario musical para una 

reprPsentRc~6n de Ant;g0n~ de S6focles e~ la versi6n de Jean Cocteau, 

y estrenRda en el Palac~o de B~llas Artes en 1933· ~uchos consideran 

qu~ esta Si~~nnia "es sin lugar B dudas una de las obraé maestras de 

la produccl6n orquestal d~ Chlvez."(40) 

r.'ás tarde, en 19 51, y en una temporada organizada por el .dallet 

Vexicano de la Acade~ia, el coreógrafo José Limón, realizó una versión 

l .. +.. d p qs , )-_C':l e Ant;_gon;:i. 

n~~ou¡s de 1~ S•n~0nia Ant{gona, obra sin ninguna ref~rencia nacio

nalista, Chivez ~scrihl6 vari~s co~posiciones ~enos cono~idas en donde 

af~r~a cl~rA~ente su sentldo nacion~llsta y sus hon~as preocupaciones 

de orrten sncta1 y polit!co; su ar~nidad cnn la irleologia cultural 

post-r~volucl~nariR, y con lq conv1cclón de que la música debe reflejar 

lR vi~~ d~ l~ snc•P~Rd como un todo. 

1913 Y dertlcarlq a SilvestrP Revueltas. Aqui ut,l\~q un con~unt0 \nstru~ 

mP~t~l basado en ele~Pntos nativos; el ~aterial te~~tico es original, 
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aunqu~ :tnsotrado en t·-madas y l"'otivos de danzas fol'-<:lór"i.cas. J.l año 

sieuiente, 19)4, escrihi6 dos composiciones bastante extensas, para 

coro ~lxto y orquesta. L~ primera, El Sol, sobre textos de Gutiirrez 

Cruz, donde en lq cuarteta f in~l aparece un son popular. Sil '~estre 

Revueltqs escribió sobre esta obras "Su construcción orquestal y coral 

es liMpia, d~ lineas macizas, de una constituci6n metilica; bellas 

cualidades sobresali~ntes de la personalidad del ~utor de Antígona 

y de ~.P., quP en est~ nueva obra, que tiene un sentido popular de 

~nble elevaci6n, s~ ha depurado y fcrtificado."(41) 

La otra obra, escrita e~ el mismo año, fue Llamadas (Sinfonia 

Prol~tRriR o El Corrido ct~ la Revoluci6n), que se inicia con unas 

palabras de una bql~da popular que dice ''Asi es corno vendri la revo

lución prnlt"!taria" y que lleva unas ilustracidnes alusivas del pintor 
-~, 

O ie-go R ~.vera. 

'• {~ ' 

Chávez, refieriéndose a estas dos obras, comentas "Luchar por nuestra 

libertad y una efectiva justic~a social, han sido ideas que desde niños 

han estado imbuidas en Muchos corazones. En el MÍO estuvieron. El pri

mer intento de ~6s\ca con esta idea fue mi corrido de El Sol , con un 

texto que hRbla por unR parte de los grandes y sencillos fen6~Pnos de 

la ~a~ur~l~za, y po~ otrg parte de las injusticias a las que eL pe6n 

de las hAc~Pndas PRtBba sujeto. El segu~do intento fue Lla~adas, sobre 

el texto nel corr;d·":l de l;i revoluciÓIJ según apar"ce ilustrado por 

Rivera Pn 10s ~uralPs del tercer piso del pat~o de l~ Secretaria de 

Educ3.c i ón Púl)l i.ca." ( 42) 

A PSt~ t•po d~ co~pos~ciones corresoonde ta~biin la Ob~rtur~ / 

RPnu'hl i c~n~, eser~ t3. en 1935 y re titulada poster5 .. orl""!ente Ch~pul tenec. 

En est.~ ~bra C~~vez realtza un arreglo para banda u orquesta rle tres 

~elooías qu~ repres~nt~n diferPntes tipos de música popular: la ~arc~a 

mil~tar ZacatP.cris, un vals de salór. del siglo XIX llal"'ladQ Club Verde, 

y la c~nc~5n rev~lucion~ria La Artelita. En 194?, doce a5os de~puis de 
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su estreno, la Obertur~ Reculllicana fue representada en formalcoreo

grifica por el Ball~t de la Ciudad de ~ixico, con decorados de Jos~ 

Cleriente Orozco. 

La siguiente obr~ont 1.núa la 1 inea nacional i.sta es la S i_nfnnia 

lndlar C~iv~z escrlht6 esta obra t~~bi;n en 1935 y la clasific6 

co~n su Sopunda.S~nr~n~~. En esta obra se hacen ~uchas referencias 

espec{fic~s a lR ~fisica i~digena y, como su nombre lo indica, se 

trata de una ~xpr~sl~n dPl ~l~a del lndio. Reprodujo Melodías de 

los indios Seris de Sonora, de los quicholes de Nayarit y de los 

Yaquis de Sonora; e introdujo en la partttura instruMentos indígenas 

como la jícara de agua,sonajas, teponaztlis, guiro, tlapenehuehuetl.~tc. 

En el programa de estreno de la Sinfon~a India, Chivez exprPs5 

ale.unos de los puntos de vista ac~rca de la música indígena que 

sería interesante e i tar 1 "La música indígena de l\íéx ico es una realidad 

rte la vida pr~sente, y es, además, una realidad como músicar no es, 

como pudiera pensarse,· un mero mo~ivo sola~ente para satisfacer una 

~era curiosidad de los intelectuales o para suministrar datos o 

ln~nrmes m~s o Menos iMpnrtRntes a la etnografía. El arte indígena 

de V~x•cn es, en nuPstros dlas, la 6nica ~anif~staci6n viviente de 

la raza que for~a, ~proximada~ente, las tres cuartas partes de la 

poblr:ición d~l país."(4J) 

Desru~s de la tensi6n dramitica de la S3nf8nrR Antignna y del 

dina~ismo sglvaie y orimi~ivo de la Sinfnnia India, Chivez reaccion& 

~ap5a u~ Rrte ~§s sutil, a l~ vez mis sereno y conciso, Es cuando 

ese~~~~ lR ser5e rle DlPZ or~ludins P8rq p,ano (1937), que son, en 
¡ 

j 

con~unto, tt1R cnmposici6n p!an~st3ca ~~s importante de Chive~ hasta 

la fecha, .Y una de l?.s crmtribuc5ones "1:'.ls signi_ficativas de la música 

T~~hl~n R estns ~~ns cnrresoond~n VRl"'as plezRs vocales, entre 
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sobrP' 

i¡ 
textos de P~llic~r, Nov-0 y 

Villaurru~;a. Dentro de ·un8 directiva ePn~ral se~ejante se presentan 

loR Cuatr0 nncturnns, Rnbr~ pnesJas de Villaurruti.a, que Chivez 

cornpus0 en 1939, un año después de haber compuesto las Tr~s poP.s.ías. 

~n 1940, Pl compositor termin6 la partitura que ha sido cnnside-
l 

rada por v~r5rs criticns co~o su obra ~aestra. ~~refiero al Cnnci~rto 

par~ Pi~D"· Esta obra le fue encargada por la Fundación Guge;enheim 

~n 1938 y termin6 en 1940. El estr~no tuvo lugar en 1942 con la 

Filar~6n~ca de ~ueva York, con Dimitri Mitropoulos como director, 

y Eugene L~st co~o spiista. 

En est~ obra anarece una e~oeciP de s!ntesis de elementos de la . . 

Y11l!sica follrlóri_ca rnfl'xi.cFtna, pero ahorR ya comp.letament~· asi:nilados 

y englohRdoR dentro de un estilo person~l. 

Para. notar la +rasc.endencia y altura que ale;un·-.:s crít'tcos han 

atribuido a ~sta obra, citareMos la opini6n de Mayer-Serra1 "Esta 

i~portante partitura es la aportaci&n ~is notable del genio musical 

~exicano a la M6s1ca universal. Es una obra en que la integraci6n 

de lo grneral -las ~nseRanzas de las t~cnicas universales- y de lo 

~sp~c~~ico -loe elementos distin~jvos de la experiencia mexicanista-

ha engendrad~ un ~stiln personal que se T-anifiesta con un sello 
.. 

inconfundibl~ y un vigor portentoso."{45) 
... 

El ~usen de Arte ~oderno de ~ueva York orgqr5z6, en ~ayo¡de 1940, 

:rl um1 iY'lDortRntP exposi_cd.ón de arte mexic8no, cubriendo un lapso de 

v~~nte sl~lcs. Durante la ~is~a sP ofreci~rnn audiciones de m~sica 

} 

1 
r 

hqbi~ndnle encargad~ Nelsnn Rockeff>lli-r a 
=

Chive z l~ co~pos~ci5n del prngra~a panor5micn de ~~sica mexicana. 

C~~vez no s~lc dirlg•5 ohrAs y arr~glos dP otrns cn~positorPs ~exi-

C8!10S, sino que incluy6 fra~~Pntos de su b~llet Lns Cu8tro S0les, 

realtzó arr~&loB de ~úsica p0pular y crP.Ó un~ parti~ura originala 

Xnchiplll5-~acuilx6c~~tl. 

~--. -,l , ... 
i....... l 
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En esta ohra ~n ~onor al dios azt~ca 

l 

ij' 
dé la 

1 
música, la danza, las 

~lores y el a~or, C~ivez intent& reconstrulr ln que podria ser la 

1 sonoridad g~neral y caracteres de un conjunto instrum~nta1 azteca 

~e la ~pnca pr~h\spin~ca., e incluso 1lev5 el subtitulo de "Una 

• • 

' 
! 
l 
1 
1 

~úsjca azteca i~ag1naria". Para lograr su co~etido en esta pequena 

partitura, que dura Rlredednr de seis minutos,, ·c~ivez tuvo que 

substituir algunos lnstrumentos pr~~ispinicos por otro~ de la 

orquPsta. "Así E>l fl:::iut;ri, la flauta y el requtnto e,iecutan sólo 

los son1dos qu~ eran capaces de entonar las antiguas flautas, en 

una escgla pentatfnici~ y el trombbn, convenienteMente utilizado, 

da un son~d0 aprox5macto al an~igun caracol marino de los aztecas 

(liendo iMpracticahle el original en un conjurito noderno de 

concierto)."~46) La parte principal del material estaba reservada· 

al grupo de instruMent~s de percusión, que necesitaba seis ejecu

tantes, e incluía tambores indios (o ti~balillos), dos teponaxtlis, 

tres hue~uetls, dos.o~ichicahuaxtlis, raspadores de madera y hueso 

y son~jas d~ cobr~, arcilla y lisas. 

En Xochi.o~lli-Maa.i.i!l..xnc~i_tl encont,rarnos más el deseo de Chávez de 

~~ae~nars~ la mús~ca p~rdida que la veracidad de la reproducción 

St')nl'"tra dt" ~s+.os ;_ns'f:ru,,,~nt.os, y co!llo el propio co!Tlposi tor declaraba: 
·-

"t-!o se trata de una rP.const:r.ucción de l;:l .,,úsicR precortesiana, sino 

que cr~o of"recer crm esta obra una lmpresj ón de cómo podría} har:er 
-· .. 

snna<lo la ~frsica-az+eca."(47) 

· Despu~s de esta piPz~ cl~r~~ente nacinn~lista, Chivez se va a 

abocar a una obra cuyo contenido nada tiene que ver con el naciona
:. 

l~s~o pero si ~ucho con las t~cnicas conte~porineas1 me r~riero a 

la ~occeta p~ra instru~entos de percusión, escrita en 1942 por 

sugPre'1c~a rle ....Toh!1 c~ee, qujen la iba a estrenar, y nunca lo '1izo, 

Y~ au~ su gruno cit- oercus-:ones se desi..ntegró ant~s de que esto 

,-.\ 1: . 
i ..::: . ~ ... 
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suc~dlera. "El caract~r de la Tncc~té es 
¡¡' 
rbstr:;¡cto mas no experi-
' 

~--ntal (c0n la exc~~CiÓn, qujzá, dP Ser una pieza de percusjones 

p~r~ la ~noca)." ( 48) Cháyez neces 5.tó para esta obra re la ti vamente 

.¡arga;.dada su nat.uralez~, pues se prolonga por espacio de casi 

1 S minutos, ··sies ~ ~ecutant:~s, _que ut1lizan cada ,uno de ellos varios 

instru~entos de pPrcusi&n. Curiosamente, ista e~ una de las obras 

de Chávez que con rn:3.s fr~cuencia Sf'! programan, tanto para la radio, 

co~o para conc~ertos. 

Un año después de escribir la Toccata, Chávez compuso el ballet 

La ~~ja de C6lguide, .basado en un tema griego de Medea. Esta obra 

fue un encargo del ballet de ~artha Graham, quien escribió al 

comnositorr "Tengo grRndes deseos de b;:i.ilar con su música y haré 
~ - ' 

tndo lo qu~ nueda para colaborar con usted. Antes que nada, debe 

usted sentirse ahsolut~mente libre. S~ que desnuis de recibir la 

~úsica, prohable~ente éamhiaré la acción a medida que trabaje con 

' t ella."(49) 

Chivez encaraba en La ~iiR de C5lauide nuevamente un asunto de 

or~ger griego, de ese~cia fuertenente dra~ática, y lu~go de su 

exper1encia anterior, tan satisfactoria, con Antlgona, el trabajo 

' fue realizado con entusiasmo y rapidez. Asi, al a~o siguien~e, 1944, 

J envió la partitura crTipleta a ~artha Graham, quien abandon& por 

' c~~o1~t0 lA id~a orimltiva y elabor6 un nuevo asunto, que ~itul5 

par~ Vp~d~w, ~od~flcando totalmente el argu~ento. Chivez t~Mbiin, .. ! n~r su part~, tran~rorm6, Pn 1947, lR partitura original de 194), 

que cnns+aha de ocho p2rtes p~rH cu~rteto d~ cuerda y alientos, en 

\ un arrPglo p~ra suit~ sin~5nica en cinco movirni~ntos. 

1 En 1046, C~ivPz, ~n un~~n con otros ~Gsicos dtstingujdoss JesGs 

1 
B~l v Gay, llas Gallnrlo, Rndolfo ~alfft~r, Jos~ Pablo Koncayo, 

Adol ~o S;:¡l::;zar y Luis Sa.nd \_, f"undó l:q revista "~uev;:¡ Vúsica", en 

d~~d~ SP encara~Rn los ~~s diversos te~as ~usicRles, desde los 

r 

'!. ....... •·-<= ., .. 
\. '• ~.:... . ' 



co~entarios sohr~ l•s ohros estrenadas r•~ientemente, hasta laa 

\nvf'st5.e;aciones acerca del antiguo material folklórico aborigen. 

El propio Chávez habló así sobre esta reunión1 "En 1945 invité a un 

~rUpO de CoMpcs•tores ~Pxlcanos a las oficinas d~ la Q.S.~. para 

t ~. 

tratar de la· pos i hil id ad de :fu.ndar una asociación e i vil que publicara 

nuestra ~úsica, sobre la base de cooperación material de los propios 

co~positores y una posible subvención del Gobierno, que fue obtenida 

en 1946 y considerablemente aumentada por el I.N.B.E. en 1947. De 

all{ saiieron las Ediciones ~exicanas de Mfisica, que en ocho afies 

ha realizado ya una labor estimable, y la revista Nuestra rr.úsica, 

,que ha s5.do ~.1 órgano dP la Edltorial."(50) 

~ La revista Nuestra Música, por desgracia, no sobre~ivi6 muchos 

áños, sin e~bargo, Ediciones Mexicanas de Música ha sobrevivido 

hasta nuestros días y ha sido, desde su inicio, el órgano editorial 
, 

de música impresa ~ás, importante en ~éxico1 esto debe atribuírsele 

sobre todo, a la persistente y eficaz labor de Rodolfo ~alffter. 

El año de 1946 corresponde, en el terreno de la composición, a 

la obra c~~to a lR TiPrra, para coro y piano, sobre poes!as de 

Enrique Gonzalez ~artínez. Esta obra fue dedicada a la Escuela l Nacton•l de Agricultura de Chapingo. 

Las ccI!lposiciones de Chávez durante esta época no son mu~ nurr:e-

.. 
ros!is dPbiño a que en 1946, dÚrante la presidencia de Migue;l Alemán, 

fue no~br~do Di~ector General del Instituto Nacional de Beilas Artes • 

1 Cbáv~z de~ostró que se encontraba perfectamente a la altura de la 

l 
1 
I 

delicRda y comple~R misión que se le habla confiado, dadas sus cua-

lidades de organizador, su capacidad y su tes6n. Desarrolló~ asi, 

una gran lqhor en el desenvolvimientc artístico del país, y de 

innegahlr proy~cclón ·~Rcia el futuro. 

Alli realizó important~s iniciativas, no s6lo en la M~sica sino 



también en las deMás artes. Con el Instituto en marcha, qued~ron 

abiertas brechas y creado un organismo con toda la capacidad efectiva 

y l~gal para continuar en el futuro el impulso de las artes en 

~éxico. Como indic5 el propi~ c6mpositor al rPferirse a su gesti6n 

al frente del T.~.B.A.s "Acept~ esta'comisi6n con renuencia, teniendo 

qu~ res1gnar~e nuP.vamPnte al sacrifi~io de mis trabajos ~usicales, 

pero al aceptarla al fin, me entr~gui sin reservas." ~is adelante 

agregóa "Siempre había yo buscado hacer algo más a fondo por la 

~úsica en ~éxico. Cuando yo iba a apartarme, llegó al gobierno el 

licenciado Alemán. "Nos vamos a ocupar de este asunto". Había espera

do 25 afies y cuando yo'queria retirarme, un Presidente me ofrecia 

su apoyo. Así creamos el I.N.3.A., donde tuve un apoyo completo, 

por lo cual estimo mucho al licenciado Alernáti~ Es raro que un Presi

dente se ocupe tan en serio de estas cosas."(51) 

La fundación del I.N.B.A., el primer día de febrero de 1947, 

constituyó una reorganización general de la rama de Bellas Artes, 

que tradicional~ente figuraba como dependencia de la Secretaría de 

Educaci6n P6blica y obedeció al plan formulado por la Comisi6n de 

Cultura d~l Com.ité Nacional Alemanista, de la qu~ Chávez era director 

desde octubre d~ 1945. A principios de 1946, por indicaciones de 

Al~mán, Chávez redactó el Proyecto de Ley Orgánica del mencionado 

Inst;_ tuto. 

En general, el nacionalismo musical que habla sido cultivado por 

décadas tendía a desaparecer. Las condiciones sociales e intelectuales 
/ 

anteriores a la Segunda Guerra reflejaban una dependencia clara yl 

evidente con respecto a Europa y a Estados Unidos; la nece~idad de 

lngrar una identidad nacional apuntó, en esta irea, hac~a el nacio

n~lis~o musical co~o un camino frecuentemente considerado cerno ine

lu<l{hle. Sin e~b~rgo, a principios de lR dicada de los 50 Latinoa~~rica 

se orj~ntó, sobre todo en l~s grandes ciudades~ hacia un ~undo ~ás 

í 



cosmopolita~·· ... El~mentos extranjeros seguían prevaleciendo pero 

eran delib~r:::Jdamente asjmilados dentro de un nuevo marco de refe-

rencias. ~uchos compositores consideraron que en el proceso de 

asimilación se iba a lograr una selección cualitativa natural, 

seguidR de una imitación, recreación ·y transformación de los modelos 

extra~jeros de acuerdo a las condiciones locales imperantes y a las 

necesidades individuales."(52) La música contemporánea de Europa y 

Estados Unidos fue conocida en un período relativa~ente corto y 

pronto considerada como parte integral del medio ambiente de los 

compos5.tor~s l:::itinoa""'er:i_canos. Pnr lo tanto, aunque los modelos 

fues~n extra.njeroR de origen serían simplemente integrados dentro de 

un nuevo mundo cultural cosmopolita latinoamericano. 

Y as{, aunque Chivez seguia bastante activo como compositor, 

director -tanto en ~éxico como en el extranjero-, y conferencista, 

durante los años 50 y 60, la vida musical en México ya no giraba a 

su alrededor, como habla sucedido desde 1920. En 1949 renuncl6 como 

director de la Orquesta Sinfónica de V:éxico. Su 1abor en este orga

nismo, por ~ás de veinte años, había sido su~a~ente útil y extraordi

naria para el d~senvol vimi.ento de la cultura musical en México; 

es~renó ~~s de 2~0 obras, de las cual~s 80 eran de compositores 

mextc~nns -ln qu~ represent6 un verdadero aliciente para la producci6n 

de mGsica sinf&n~.ca en ~~xico. Realizó multlples giras por el inte~ior 

del pais, e invitó a numerosos solistas y directores extranjeros de 

P.restiglo mund i.al, entre ellos a Otto Klemperer, Ernest Ansermet, 

Leopoldo Stokowski, Pierre ~onteux, ~te. Tamhi~n invit6 a compositores 

tan important-=-s como Stravins~{y. Copland, ~indemith y MiP1a\ld, 

~o obsta~t~ estos resultactos tan satisfactorios, Chávez decidió 

a~andonar la ctir~ccl6n de la Orquesta Sinf6nica ~acional, que as1 

se ll~~aba d~sde 194? y que estab~ integrRda pricticaMente por los 

~lsmnR ~Gsicos qu~ lR lnt~grarnn en un principlo, para dedicarse de 
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lleno a l~ composición, 

Cuatro años después, ~n 19 53, renunc t 5 también a~. cargo. de 

Director del I.N.B.A., por las rnisMaS razonas por las que renunci6 

a la direccl&n de la O.S.N.1 "En diciembre de 1952, al terminar el 

gohi.~rno de All"rnán, renuncié a la Direcci.ón del INUA en forma 

irrevocable, porque era ya inaplazable la hora de dedicarme a mi 

obra de compositor, después de muchos años de trabajar por el 

desarrollo general del medio artístico de México."(53) 

Se abocó, entonces, por completo, a la composición, recibió 

numerosos encargos y se le otorgó la Beca Guggenhei~ en 1956. 

Por otro lado, su interés pedagógico no disMinuyóa impartió la 

cá+-edra Charles Elltot ~orton, en la Universidad de Harvard, en 
i ... 

19.58, dP. donde surgió su 1 i bro "Pen~amiento '!'Jlusical" t y en L960 

inlció un t::iller de co:'llpos:ici6n en el Conservatorio Nacional de 

~&s•ca, que d\r\g\5 haAta 1964. 

La producción de Chávez durante este período está dominada por 

cuatro Sinfonlas. Como ya habíamos visto, el coMpositor había 

escrit~ dos Sinfonías• la Ant1g0na y la India. La Sinfonía # ) 

la e~pezó a componer en 1950 y fue terminada en 195~. Refiriéndose 

a es~a obra Alejo Carpentier sefiala1 "Puede situarse la Sinfnn!a # 3 

d~ Cháv~z entre las obras capitales de su autor. Nunca, desde la 

Si.nfonr~ Anttgona, se había mostrado el gran compositor mexicano 

~Bs du~ño de sus medi.os exteriores, más capaz de decir lo esencial 

con seme5ant~ econom1.a de recursos, dentro de un tratamiento :nagiftral 
1 

d~ una instruMentación que do~ina como ~uy pocos co~positores latinoa
:. 

!Tlertc'3.nos <l~ 13 ~ora actual."( 54) 

Lq Sinrnnra 1 3, que ganñ e1 Pre~io Carn de Boesi, del concurso 

org~n~z~<lo por la Instituci5n Jos~ Angel La~as, de Caracas, fue 

estr~TIRrla el 11 d~ dic~e~bre de 1954, con la Orquesta Sinfónica 
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Venezuela, bajo l~ dirección del au~or, en el concierto de C'i.ausura 

del Pri.mer Festival de ••úsica Latinoamericana que organizó la menclo-

nada institución. 

La Sinfonia # 4 le fue encargRda a Chivez en 1951 por la Louis-

ville Symphony Socl~ty, y fue conclutda en enero de 1953. Su estreno 

en ~~xico tuvo lugar el 15 de mayo de 195), bajo la direc~i6n del 

autor. Esta ohra ttDe valor cíclico, pues reaparecen algunos ele~entos 

te~iticns en los diferentes tie~pos, es una obra fresca., mis clara 

y optimista que la Terc~ra S~n~~n{a."(55) 

De lR misma ~poca data la obra Baile, Cuadro Sinf6nico. En esta 

pigina nos lla~a la atenci6n la rea~arici6n de elementos folkl6ricos 

y, como nos dice García Y.orillo, "El caracter del trozo es bastante 
1 JI 

mexicanista, adoptando, claramente,j~on frec~~ncia, un tono ~e hua-

pangoi en ese sentido mantiene aierta relaci6n ambiental con la 

danza del mismo noMbre de Caballos de Vapor."(56) 

El año de 19.53 fue muy prolífico para Chávez, ya que también vio 

nacer su Sin~on{a # 5 y la 6pera El amor oroniciado. 

La Sin~onta # ~ debe considerarse entre lks mejores partituras 

de est~ período; l~ fue encargada a Chávez por la Serge Koussevitzky 

~usic Foundation, de la Biblioteca del Congreso de Washington, el 

24 de septlembre de 1952 y fue concluida en octubre de 1953, P8ra 

estrenarse en Los Angeln.s, California, el iº de diciembre bajo la 

diercctón del autor. Un musicólogo mexicano comentó sobre esta obraa 

~obra maestra no solamente mexlcana, maestra dentro de nuestro am-! 

b . t l l . b t l, b't d 1 d d l , .Í ien e oca , sino o ra maes ra en e a~ i o e mun o e a ~us1ca1 

s&lo ~Gsicai ni abstracta ni concretaa s6lo m~sica."(57) 

En+,re las obras más import~ntes del Últi~o período de Chávez 

t~ne~os a los Soli TI,TII y TV, Ta~huco (1964); ElRtio (1967); 

Cl~o (1969); D~scov~rv (1969); la cantata Pro~eteo (1972) y los 
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Cinco c~prlchos para niano.(19?5). 

De est~ grupo qui.z~ lo mis significativo sean los Snli. El número 

1I fue co~puesto en 1961, oara quinteto de alientos. El III, en 1965, 

~ara fqgot, tro~pPtR, timhales, viola y orquesta. El IV, de 1966, 

está escriT,o para corno, trompeta y tro~bón. Los títulos de Solí se 

refieren a la aparlción de cada instru~ento como solista en cada ~ovi

mi."nto. Según BehÁ.ge "Nunca antes Cl-távez hah~.a tratado con tanta cla

ridad, concisión y novedad la comb~nación de los timbres instru~entales 

como lo ~izo.con estas obras."(58) 

En Ta~buco (1964) Chávez logra, de alguna manera, por medio de 

recursos e instru~entos tradicionales, efectos y $Onoridades afines 

a la Masica el~ctr6nica. Con esta obra ''se abren en la producción de 

G~~vez nuevas perspectivas, indicativas de un~fmentalidad en constante 

evolución y en concordancia con las manifestaciones avanzadas de 

nu~stro tlempo.tt(59) 

La cantata Pro~eteo, para solistas, coro y orquesta, se estrenó 

durante el Cabrilla Vusic Festival, en California, en 1972. 

Como Chávez no co~puso nada los tres Últimos años de su vida, y 

muri.6 en 19?8, una de sus últimas composiciones fue Cinco canrichos 

p~ra piano, de 1975, que ~s considerada la obra donde "Chivez alcanza 

una soltura y una fluidez inigualables. Los Capr1c~cs constituyen una 

nbra de plenitud cuyo equ\librio integral roza la idealidad sonora, 

i"lAS;ble y perfecta de su concepción."(60) 

.Para concluir con est~ gran figura del medio musical mexicano, 

cit~re~os al~un~s l{neas del gran co~positor n0rteamericano Aaron Í 

Coplanñ, quien c0n~icter~hR que C~ávez era uno de los co~posi\ores 

.,.,8~ ::tuti=:n+.icR..,,~l'"\t~ modern~s en nu~stro tiempos "Para ~5- -la rnús lea 

rl~ C~~v~z-, nos~~ una CRll<lRrt ~nrt~a au~ es, al ..,,isMo tlP~pn de esni

r i tu cm~; os::i.rnPnt~ c,...,n i:t!'"'"lpnráneo. A veces ·11e dá la i_ fTlpres i 0n de ser 

1 
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la ~ú~ica ~ás aut~ntica~ente contem~oránf a que conozco, no en el 

sentid0 sup~rfic\al, s~n0 en el sentido en qu~ se acerca a Pxpresar 

la realidad funda~ental del hbmhre moderno, despuis de haber sido 

despojado de la acumulaci6n de siglos de experi~ncias estiticas."(61) 

En la obra de Chávez no se. observa el propósito deliberado de ser 

"moderno", sino que ello surge de una forma naiural y espontánea, 
#1 

COMO una consecuencia inevitable de su posición intelectual y de su 

i.dentificación con el movimiento music.i:i.l cr:>ntemporáneo. 

Admitía.como una cosa necesaria la renovación· y el progreso en 

materio;i artísticr1, pues el est;:¡nc~"'liento y el academismor.:eran para 
f 

~l sig"os de d~c~dencia y Tu~rte. Chávez nos dicea "La idea de repeti-

¡tó~ y var1ación puede. ser sustituida por la noción de un constante 

'renacer, de. verdader8. derivacióna una corriente que nunca regresa a 

su fuente, unq corriente en eterno curso, como una espiral, siempre 

ligada y continuando.su fuente original, pero siempre en busca de 

t nuevos e ilimitados espacios."(62) 

1 

l 
I 
' 

Para concluir diremos que, como en los principios de las escuelas 

europeas, la elaboraci.ón cada vez más personal, más artística de las 

- fuentes populares condujo a su universRlización: la mGsica culta 

mexicana, al alejarse de su primitivo foll<lórismo, llegó en la obra 

de Carlos Chivez a un universalismo musical que, al mismo i~ie~po que 

crea sus s~mbnlns sonoros de alcance gerierali guarda los .s1mbolos 

espec{f,cos de~~n estilo nacional. El nacionalis~o y la t~adici6n 

~usical -cult8 y popular- de ~éx5co se han vuelto en las obras de 

Chávez pura ese~ci_a ~usical en la que la voluntad creadora de una 

pers~nalidart extraordinaria ha sabid0 resu~ir el esplritu ae un 

pueblo y l~ at~ósfera de un país. 

Asi ~is~o se puede observar un p~ulatino deslizamiento en Rus 

0bras, desd~ las pri~eras, con un marcada acento nacionalista, 
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• 
correspondientes al per1odo de Lázaro Cárdenas, hasta las últimas, 

de caract.er ~ás universal, a partir de la época correspondiente 

al riglMen de Miguel Alemin. 

.. 

\ -- .. , 
\ ~:::, 
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RECTOR VILLA-LOrlOS 

VIDA Y OBRA 

.,,.:,.---o,.:;.'.·.-. 

Los compositores nacionalistas brasileños han sido muy afortuna

dos, ya que poseen una rica herencia popular y folklórica para 

utilizarla en sus obras. El ~ejor eje~plo de la utilización del 

materi.al naci.onal brasileño lo encontramos en las compos~ciones de 

H~ctor Villa-Lohos, qu~en no sólo es considerado como el compositor 

bras5_le~n. más sobr~saliente de nuestros días, sino como uno de los 

corr,posttores más significativos del siglo XX en el hemisferio 

o ce id en +al. 

Para percatarnos de la gran popularidad y difusión de la obra 

del compositor brasileño, sólo hay que hojear un catálogo reciente 
r .~ 

de di_ seos, y veremos que muy pocos c·-emposi tor,és contemporáneo:s tienen 

la cantidad de obras grabadas para l~ poster~dad que tiene Villa-Lobos. 

La poetctó~ de este gran compositor en la historia musical del 

Brasil es fundamental. Fue el creador en ~uchos sentidos del naciona-

llsmo music~l hrasile~o y afin sigue si~ndo considerado como el mejor 

co~positor de ese pats. Nunca creó una escuela, ya que ejerció la 

doce~cia por poco tiPmpo, pero su ~fisica fue el ejemplo para cualquier 

compositor con~e~poráneo brasileño, y en este sentido su influencia 

pern'!anece tR-n .fuerte coll'Jo siempre. 

Villa-Lobos fue el com9ositcr lat~noa~ericano más creativo de su 

genP.ración. Extre~ada~ente prolífico e imaginativo, escribió alrede-

dor de mil obras -si incluimos el arreglo que hizo a muchas piezas~ 
. I 

aharcand0 toda~ lqs for~as y gineros. 

Villa-Lobos ~uch8s veces decía que la composición constituía para 

~l "unR nPCPsidad h"i.:'"llógi.ca"(l) Esto no sálo explic~ su inmensa 

product,vidad s5~o tR~hi~n su aproxiMacl5n inst~ntiva a la rnGsica, 

"D~sde.el orinclpln ~~sta ~l final de su carrera, desprecl6 el 

! 

'· .... 
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.con~nr~lsMo, tantn en su vlda como en su •stilo ~usical. Esta incon-

f~rm\dad ln ayud6 a alcanzar fuerza, orig\nAlidad y ~xito."(2) 

La fase n~cionallstR de tipo folkl6rico representa e1 aspecto mis 

orig~nal de su producci6n, pero ta~biin revela una universalidad 

art1stica a través de la recreación de elementos.,' formales sugeridos 
í 

por varias tradiciones !"lusic:=ües brasileñas. Eliuna vez dijo "Yo soy 

~olk1orea ~is melodlas son tan autinticas como aquel.las que surgen 

del. alma de rni pueblo."(J) Al sentir Villa-Lobos tanta cercanía con 

la cultura musical brasileña ne es de sorprender que siempre haya 

considerado al n~cional i.s!"1o co!Ylo el camino por el. que inevitablemente 

se tenla que pasar. En su op\fil5n el idio~a ~usical de su gente era 

"Ant1ispens3.ble par~ un arte vital y genuino." (4) 

E1 ngctonslis.,,o .niusi.cal hrasileño .,.no se consolidó sino hasta la 

segunda '!"litad de este siglo. Desde el siglo :.CIX habían existido 

alg-unas aproximaci.ones al naci.onalismo, pero los compositores que lo 

abordaron lo nici..~ron de una manera sup~rficial y descriptiva. "En 

Bras~l muchos composi.tores sólo se contentaban con adornar un párrafo 

de rriúsica folkl0rica con una estructura erudi_ta."(5) Villa- Lobos fue 

el explorador del nacionallsmo musical en Brasil y fue él. qµien mostró 

a sus conteT'!poráneos la manera correcta de abordarlo. Sus ol;>ras sobre

pasan con facilidad las características obvias de la música:: nacional 

y con fr~cuP-ncia exploran la profundidad espiritual del car~Gter bra-

si.leño • 

. Villa-Lobos nació en R~o de JanPiro el 5 de marzo de 188?. Apre~dió 

d~ su nRrlr~ Rafil, un ~uen Mfisico aficionado y funcionario d~ la Libre-

l ria "'~acioral, 8 tr:>c::.Jr el cello, qu~ posteriormente p""rfecci;nó bajo la 

l
. rtirecc4~n de ~,ederh~rgPr en el Instltuto ~acional de ~Gsica. Junto 

c~n 1~ ~u•tArra, ~nst~u~ento que aprend\6 a tocar tamhi~n desde ~uy 

chico, el ce1lo ib~ a recibir una especial atención en algunas de sus 

' 
obras Tlladur~s. 

\ ·. .., 
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Villa-Lobos cr~cló dentro de un 

,, . 

1/ ' 

am·biente musical familiar muy 

favorahlP.t tanto su pad~e como una tía p1anista especialista en 

Bach -que d~.~ara en Villa-Lobos una huella muy pr,ofunda- y su abuelo, 

er~n ~úsicos. La familia, junto con otros amigos, hacía semanalmente 
1 
r 

reunion~s musicales en donde se interpret~ba tod/l clase de Música y 
; 

en las cuales el joven co~positor siempre estuvo presente. En varias 

ocasiones ta~biP.n, su padre lo llevaba a visitar a un a~igo que era 
. . 

una autoridad en la mfislca folklórica del Nordeste brasile~or allí 

~uvo oportunidad de conocer a 'los ~ás famosos cantantes populares 

y sobre torlo~de escuchar su amplio r~pertorio de canciones folklóricas. 

' Su educación académica ~ue, por otro lado, de lo menos ortodoxa, 

s•empre odi6 la rut5na de la instrucci5n acad~mica, y eh lugar de 

limitarse a eí mismo a esta atrnósfer~, tomó la decisión de realizar 

una serie de viajes por el interior del país qu~ duraron algunos 

años y que le permi tie'ron un conociroiento más profundo de la herencia 

~uslcal de las ireas rurales. Su bi6grafo, Vasco Mariz, no~ comenta· 

que1 "A traves de sus viajes por Brasil, logr6 coleccionar m~s de mil 

te~as y rit~os muslcales."(6) 

~ Para el ~~mento en que Villa-Lobos, despuis de sus viajes, se esta-

1 blece en Rio, 1913, su producci6n mus3.cal asciende ya a 55 ~bras, 
.. 

·entre l~s cuales se cuentan la Suite dos cá.nti_cns sertanejos· (1910), 

"qu~ parece ser ~l primer intento de el~boraci&n del materi~l temitico 
.. • ... ~. 

~derivado d~ la ~6sica folkl6rica."(?); los poemas sinf6nico~ UirRnuru 

1 Y A~~zon~s, ambos de 19171 la marcha Pro-Pax para banda1 la Suite 

\ nooular hrasll~~a para guitarra; y las &peras Aglaia y Elis~e Izaht. 

J Villa-Lobos no cr~ra ni en la citR directa -salvo excepcional-

,

. del M~t~ri~l fol~lér1co en sus composiciones, ni en la Pstilización 

d~l fol~lor~, co~o propon~Bn y pr~cticaban algunos col~gas suyos; 

I 



~1 ~~s hi~n huscaha "••• la explotaci6n de te~as de su propia inv~nci6n~ 

pero c0n el~~~nto8 ~elódlcos y rjt~icos que diesen la impresión de ser 

autE~tica~Pnt~ fol~lórlcns."(8) 

Para Villa-Lohns las obras de inspiración nacional que escribieron 

~epomuceno y sus con~empor¡neos Itibere da Cunha y L~vy, constituyeron 

sin duda un punto de partida. Sin embargo. el sabor brasileRo de sus 

obras procede. J"llás que n::tda, de fuen'tes naturales. generadas en su 

propio cont~cto con las trádlciones vernáculas de su país, y con 1as 

estiticas del Viejo ~undo a que se enfrentira en el camino de su 

forl"lac i. ón. 

Villa-Lobos pudo no haber sido el iniciador del nacionalismó en 

Bras~l. pero sin duda cnn ~l "iste alcanz5 una expresi6n mixima, 

debido a la autenticidad de los materiales empleados, a su proCunda 

percepci.Ól"'\ de lo vernáculo y a la precisión con que supo aplicar a su 

~6iica los elementos derivados de ~ste."(9) 

Cuando se empez~ron a tocar en Brasil 10s obras de Villa-Lobos, 

en 1915, encontraron un8 especial resistencia por parte de la critica 

y dPl pfiblico, ya que mostraban una serie de proposiciones musicales 

aún desconocidas en el país. Como ejemplo. citareMos un comentario 

hec~o por un cr!tico brasile~o en 1915• ~un artista si no puede ser 

entend~do por rnfis~co si~ple~ente porque il no se entiende a sl mismo 

en el delirio de su fiebre productiva. Sus obras son incoherentes, 

ll~nas dP c~co~oní~~ ~usi.c8les y una conglomeración de notas musicales 

sin cn~exi~n.~(10) Stn e~bargo, desde el principio hubo una serie de 

arttst~s y unos cu?.ntos críticns que se percataron de la grandeza del 
::-

cn~posi torr Pntr~ ellos, el critico Rodrigu~z darbosa y los escritores 

Coel~o ~eto, R0nald de Carv~l~o y RenRt0 Al~eida. 

En 1918, Villa-Lobos tuvo l~ oportunidad de trRtar en Río de ~anelr0 

al pianlsta Arturo Ruh5nsteln y al co~positor francis, r8dicado en 



Brasil, Darius ~ilhauds a 

i¡ · 
traves de ellos \tuvo oportunidad de escuchar 

i 

por priMera vez la ~Gsica de Dehussy, que l~ produjo una profunda 

!mpr~si6n y cuya \nrluencia se notaria a lo larg~ de casi toda su 

producci~n. De h~cho, el mod~lo muslcal europeo 9ue ~¡s se nota en 

el est:i.lo de Vi.lla-Lobos ~s el lmpresi onisrr.o, au,nque éste siempre 
i 

est~ iMnregnado d@ ele~~ntos brasileEos. 

Para los mejores artis~as nacional~stas la originalidad as! como 

la universal~dad radicaha precisamente en la utilizaci6n de bases e 

instrum.en+,os euroneos, ya que también formaban parte de la cultura 

occidental, pero con un espíritu nacional, bebido de las fuentes 
r 

populares¡ as{, el critico brasilefio, Renato de A1~eid,, en su 

:i~stor:l~ dP. l::i músic;::¡ brasileña, nos comenta al respectos "El propio 

rr.odo de utilizar -los modelos internacionalmente consagrados-"dentro 

de cada realldad nacional. la manera de recibir y absorber la lección 

• universal, caracteriza al artista :de un país cuando éste busca en la • . 
mat~ria lncon~ensurable que le ofrecen la tierra ~ su gente la inspi-

rac ! 6n o~ra concebir y r~Rlizar el es~uerzo creador."(11) 

En febrero de 1922 se 1lev6 a cabo, en San Pablo, la "Semana de 

~Arte Voderno"r cuatro d{as donde se realizaron l~cturas de ~oesla, 

~ expos~c!onPs de plnturR y escultura, teatro.y conciertos. E~ este 

evento pnrt5.ci.parnn nob~bles artistas e intelectuales encab~zados por 

el escritor Mar lo de Andr;;¡de. La pril!lera vez que Villa-Lobo~· se enteró 

del proyecto fue a través de los escritores Graca Aranha y Ronald 

d~ Carvalho, quienes lo invitaron a participar. Villa-Lobos, muy 

l 
entus i.as"'1ado con la iñea, compuso una serie de canciones esqec iales 

para ~l evento y organi?.Ó todo el progr~~~ ~usical. 

1 
El P.Ve'1to culP15nó cnn el establec1rriie!"1to del "modern!.s!Tlo", moYi-

mi.e~to que rea ce 1.onRba contra l;:i profunda inf'luencia europea dentro 

de la culturH hras~leRa. D~ hec~q. los "modernistas" no se oponian 

corr~entes Puron~as s~ ¡stas "eran transformadas e incorporadas 



1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

co~n ~lementor.nRtural er la corriente cultural brasileña y no co~o 

un cuP.rpo ex~r~ño a su realidRd ... (12) En pocas palabras,, el movi

miento busca~a una renovacl5n art{stica nacional hasada en el princi-

pie de adopci6n de las t~cnicas modernas europeas en las artes mezcla

das con una proMoc56n entusiasta de asuntos folkl5ricos brasile~os. 

Pero para que esto se reAlizara, era necesario empezar a mirar hacia 

adentro, v~r en pro~undidad al país, pensar en términos de realidad 

bra.si leña. Los "modern5 stas•• consideraban que conjugando estos dos 

factores daría como resultado un verdadero arte brasileño que "por 

un lado se s5~ntP dentro de l~ corriente untversal de renovaci~n y 

r~c\he consc5entemPnte de ella los influ!osr por otro lado no pierde 

en n~ng6n ~o~en~o la perspectiva del prnblerna brasileño y act~a 

i d • ·- "(1-l) s .. emprP- en esa. :'!"'ecc:ton. -_j -.~, 

Durante la "Se'nana de Arte :~7oderno" se presenté una buena cantidad 

de obras de Villa-Lob6s, y se puede decir que es a partir de entonces 

que en l~ critica y en ei p6blico ya no .caben dudas sobre la genial 

figura de este compositor. Cltarereos algunos comentarios escritos en 

esa ocasi6n1 "Villa-Lobos, genio musical incontestable, idolo de la 

capital de la Re.púr.lica, victorioso en el extranjero."(14) Y otro 

que dicea "Y~lla-Lobos es un gran corpositor y posee un temperamento 

artistico excepcional."(15) 

Vi.11a-Lobos vi_:=t5ó a Eurcpa en 1923, per<"' antes escribió una de sus 

ohras nBcfnn;:¡l{stes ~¡s carqcterSsticas, el Noneto -subtitulado ~ipidas 

•~pr~siones d~l BrR~il-, do4rle utiliz~ unB secci5n de pPrcusion~s 

-t~pic3~ br::is'.leñ;:¡s, y de la cual el propio coMpositor nos d~ce que ess 

"Una nueva ~or~a de cornposici5n que expresa la atm6sfera de Br~sil y 

sus rit~os ~~s cr~g~nal~s.ff(l6) 

Villa-Lohns ~8~{a vi~jado a Europa, principalmente, no a estudiar 

sino a mostrar Rus co~posiclones y a beneficisrse de la rica at~5sfera 
,,.. 

~rti~~ica de Parts. Tuvo l~ fortun~ de encontr~r a muchos amigos que 
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le ayudaron a entrar al sofisticado m~ndo musical de esta capital. 

Uno <le ellos fue el gran pianista Arturo Rubinstein, quien le presentó 

al reconocido editor musical Max Esching y le ayudó a. organizar una 

serie de conciertos para int~rpretar sus ~ornposiciones. Mientras que 

las obras tempranas de Villa-Lobos no fueron bien recibidas en Brasil 

por ser tan poco convencion~les, en ca~bio en París sí fueron bi~n 

acentactas, alrededor de 1925, sobre todo en los circules de la vanguar-

dia, y pronto se convi_rt ió en uno de los compos iteres más reconocidos. 

"Conciertos de sus obras en 1924 y 192? pronto ganaron un enorme reco

nocim5.ento, '!-fenry Pruniers, Florent Schmi tt, y el crítico musica.l 

Clarendon, procla~aron, en términos diferentes, el estilo incomparable 

del compositor."(17) 
( !; 

TaMbién en París tuvo oportunidad ·!d.e conocer a grandes compositores, 

como Edgar Varese, Vi.ncent D'Indy y a artlstas como Pablo Picasso, 

Fernand Leger, el director Leopoldo Stokowsky, y otras importantes 

personalidadPs de la época. Fue nombrado profesor de composición en 

el Conservat~rio Internacional de ~úsica de París y tuvo oportunidad 

de tocar y diri_gir conc5ertos ~n Londres, A"nsterdam, Viena, Berlín, 

Bruselas, ~adrid, Barcelona y Lisboa. 

De 1926 a 1930, Villa-Lobos r~gr~só en repetidas ocasiones a Brasil 

p~ra d\rigir unq s~ri~ de conciertos y estrenar algunas de las obras 

de CO!"l'lpo~ltor~s r~cienternente conocjdos por él, co~o Honegger, Poulenc, 

Sch~itt, Roussel, Ravel, y otros. 

1. 

·La década de los 20 fue un período de grRn creatividad en la cartera 
Í 

de Villa-Lnbns; escribi6 entonces las 16 Cirinrtas pqr8 piano, consider3-

da por muchos críticos co~o su obra maestra para este instrumento; ~l 

excelPnte Nnn~tto; la larga e importante serie de Choros y las cancic

n~s de S~r~A~3s, "c~nsiderRda por muchos ~usic6logcs y cantantes co~o 

la ohra."'Tletf'!stra d~ l~ músi_ca vocal brasile1a."(18) 
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Este per{od6 es cnnsicterado como el mis significativo en la,carrera 

de Vlll~-Lobos, ya que casi tndps las compos~c5.on~s ~scritas en esta 

d~cada son cons~deradas co~o obras maestras en su g~nero. 

S11 ser5~ mon~~ental de 16 Choros es, segGn muchos criticos, "La 

contr5.buciñn f'llás valiosa de Villa-Lobos al nacionalis'Tlo musical~ de 

Brasil,"(19) en p~rt~cular y, en general, "representa la m¡s valiosa 

aportaci6n brasileña a lR ~6sica conternporinea."(20) 

Para Villa-Lobos el t~rmino "choro" se extiende a cualquier compo

sición "en la cual los diversos aspectos de la mÚsjca brasileña, india 

y po~ular ~lcanzan su sintesis."(21) Inspirado en la tradición del 

"choro", Villa-Lobos escribi5 su serie· de 1920 a 1929, cubriendo una 

gama muy ar!lplia que va desde guitarra sola (Choro 1), hasta gran 

orqu~s+,a y coro mixto (Choro 10) u orquesta, bahda militar y coros 

e~ el c~~ro 14. Las distintas obras que integran esta serie presentan 

muy poca un\dad estil1sticar lo que tienen en riomfin es el deseo de 

.expresar las manifestRciones musicales de varias tradiciones primi-

ti vas y populares, como el mtsrno cor11posi tor nos comentar "Los Chor0s 

fueron escr~.tos dfl' acuerdo a una nueva técnica especial basada en 

las ~anifestaciones musicales de los nativos brasileEos."(22) 

No cabe duda de que su permanen_cia. en Europa por varios años fue 

~uy proptcia para la composic\6n de esta serie. Un mejor conocimiento 

de las obras de algunos compositores contemporáneos, tales como Debussy, 

Stravins'<y, y aquellos que intee;raban el "Grupo de los Seis" en París, 

1~ abr~ó nuevos horizontes que hast~ entonces le pasaban inadvertidos. 
1 

Nuevas ticrii.cas, junte co~ la nostalgia de su tierra, evocaron en / 

V\lla-Lobos poderosos r~cuprdos musical~s que fueron la base ~e esta 

~onu~en+al seri~ rtP c~~rnR, tan significativa para la m~s\ca brasileRa. 

As', por ~j~mplo, en el primer C~oro (1920) intenta tr~nsmitir la 

at~~srera rn~~nt\ca de los ~~sicos populares de Rior en el tercer 
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C~oro (1?25) trata de evocar la herencia musical de los indios~de los 

estados de i\l"ato Grosso y Goíasr en el octavo Choro trata de reprE"sentar 

al Carnaval de ~io en sus mfiltiples aspectos y tradiciones, incluyendo 

un instrumento tÍpjco, la cara-caxá. De esta manera, también con los 

de~ás de la serie, Villa-Lobos buscará el reconocimiento de su país, 

a trav~s de la recreaciÓ:"'I subjetiva de- la música brasileña. 

Cuando Villa-Lobos regrAsÓ de París, en 19)0, para una serie de 

conciertos en Río de Janeiro y San Pablo, nunca pensó que permanecería 

en su pals pór tanto tiempo. Organiz& una serie de conciertos con sus 

obras en Recife, Pe-rnarnhuco. Después viajó a San Pablo para continuar 

con sus conciertos, p~ro esta ciudad se hab~a convertido en un centro 

de j~tensa actividad pol1tica, y sus conciertos se vieron seriamente 
( ,'I 

afect~dos •• VJ..lla-Lobos pensaba regre$ar lo antes posible a París. 

Mientras tanto, y sorprendido por la falta de ~ctividad musical en las 

escuelas brasile~as, decidi6 trazar un plan de ed~cación musical para 

ser soMetido por la Secretaría de Educación del Estado de San Pablo. 

Julio Prestes, candidato para la PrPsidencia de la República, estudió 

el nlan y prometió apoyarlo si salia electo. 

La revolució~ triunfó y Getulio Vargas asumió la Presidencia de la 

Rep6hl5ca. Villa~Lobos ~staba decepcionado y con ganas de tomar el 

primP.r. barco dP. r~greso a París. Inesperada~ente, fue citado en la casa 

del gohe~nador de San Pablo, donde conoció al coronel Joao Alberto 

L;ns de 3arros, qui~n sería su amigo y protector por muchos años. 

rronto llegaron a un acuerdo y Villa-Lobos abandonó su deseo de regresar 
I 

a París.y se abocó d~ lleno a su programa de educación ~usical. Viajó 
:J. 

por ~l ,nterlor d~l Pstad-0 de San Pablo por dos a~os, introduciendo y 

supervisando su proyecto. De regreso a Río fund5 el SE~A (Superinten

denc,a dp Educacj5n ~us{cal y ArtisticaJ. 

V\lla-Lobos, aparte de su ~xtraordinaria labor como compositor, 
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fue activo en muchos campos de la edudaciói e incluso fundó una 

orquesta q1te llevRba su uombre. Las actividades educativas del SEYA 

· prosigul~ron i~tensaMente ha~ta la creación del Conservatorio Nacional 

·para cantantes orf~ánicos en noviembre de 1942. Por varios años Villa

Lobos luchó tan infatigablemente por organizar la enseñanza musical 

· ' · i" I ' l"' ' 1 e~ 1as escuelas, en est1mulRr la invest1gac on musico og1ca y a 

grahaci6n de ~Gslca bras5leña, que su labor educativa en Brasil es 

aún altamPnte apreciada y· respetada. 

En 1934, Villa-Lobos regresó a París por una corta temporada, para 

dir!gir el estreno de-su ballet Jurunary,: (Choro 10), que obtuvo un 

éxito extraordinario. El mismo año vjajó a Buenos Aires a dirigir una 

strie d~ trPs con e :i.ertos. En 1936 representó a Brasil e·n el Congreso 

de Educación ~usical de Praga. 

En 194) viajó por prim~ra vez a los Estados Unidos, en donde ya 

era ampliamente r~cono~ido, y recibi6 el titulo honorario de Doctor ,. 
i en Música de 1a Universidad de Nueva York¡ más tarde, por una invita-

ción de Serge Koussev1tzky, realizó una gira por este país dirigiendo 

algunas de sus "1e5ores orquest::i.s, ·como la de Boston y Filadelfia. 

En 194? regresó de nuevo a los Estados Unidos para recibir otro título 

1 h~orarin ~e1 Cnl•gio Cccldenta1 de Los Ange1es. En 1948 fu~ e1ecto 

'!"11iP-mbro d"'l :rnsti t.uto d~ Francia, en reemplazo de r.r:anuel de::Falla • .. . 

i 
) 

Esto sólo p;:ira eml"'lerar algunas de las muchas distinciones aue se le .-
hicieron a Villi:Lobos en vida. 

De 1as obras de gran impor~ancia escritas por filla-Loboi durante 

~ste p~ríodo se cuentan la~ famosas 3achianas Brasileñas, una serie 

de nueve obras escritas entre 1930 y 1945. El ccmp0sitor s~~efiere 

1 
a esta s~ri~ co..,,o "Un g~nero de C'.)mposicl<:n mus.leal en homenaje al 

gran g~nio d~ Juan Sehasti~n Bac~."(23) Concebidas como suit~s -en el 

s~nti<lo b~rroco de una secu~ncia de ~ovi~ientos de danza-, ~stas obras 

fuero., inspiradas por 3ac'1, a qui~n Villa-Lohos consid~raba "La fu~nte 

l 
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universal de la ~úsica y el int~rmediar}o entre todas las cul~uras."(24) 

En esta s~rie, Villa-Lcbns no trató de esT.ilizar la música de Bach, 

sino ~is bie~ de aplicar su t~cnlca contrapuntisttca a la at~6sfera 

melódica rural o urbana del Brasil. 

El co~positor cnileno Juan Orrego Salas examina con acierto la 

relaci&n entre lRs Bac~l3nas y los Chores, y nos dice que las simili

tudes son abundantes. Estas se pueden, resumir de la siguiente manera1 

"Frecuentemente, tanto en las Bachi<rnas como en los Ch oros interviene 

el ele~ento vernacular con gran fuerza. En a~bos ciclos de composicio-

nes se pueden distinguir los mismos medios aplicados, que van desde 

co~poslclones escritas para instrumentos solistas· hasta la combinaci5n 

de orquesta y voces; así como la ~ezcla de la mfisica europea y el 
(}1 

~ol~lore brasile~o."(25) 
:;.~,. 

En las Bach\~n~s los distintos movimientos llevan dobl~ titul~, uno 

bachlano, .Y otro brasilefio, como, por ejemplo, Introduccl6n (Embolada), 

Preludi.o (Vodinha), Coral (Canto de Sertao) y Danza (:V:iudinho). 

Esta serie l.e valió a Villa-Lobos la aclarrtación internac-tonal, no 

sólo por la curiosidad que d~spertó su evoc~ción de Bach sino tambi~n 

por sus material~s armónicos y melódicos profundamente cautivadores 

y por sus ricas cualldades r{tmicas. De las BRchianas las que han 

logrado una mayor popul::tridad son la !!n..Q, para ocho cellos (1930); 

la~. para orquesta; y la C5nco, para soprano.y orquesta de cellas. 

El período que vino después de la coMposición d~ las 3ac~i~~as fue 

uno de l!ls períodos más diflc1les en l~ vida de Villa-Lobos. Durant~ 
i 

el segundo y tercer cu~rto de 1948 cayó víctima de una crisis que 
::JI. 

a~~ctar{a su s~lud y que seria fatal doce aRos ~~s tarde. A raiz de 

este suc~so, f!'l conipositor tuvo q1le reducir sus actividades :T1us5.cales 

y su activ1dad creat.iva taMh.i~~ se vió minadaa "algunos ~usicól0gos 

cons,der3n ~sta et~pa un conftn en 18 vida creativa de Villa-Lobos."(26) 



Sólo el tiempo nos dará la perspectiv~ necesaria para rendir un julcio 

sobre es~a cuestión. 

Al empezar 1949, Villa-Lobos realizó algunas giras por Europa, 

Estados Unidos e incluso Israel, en donde compuso un poema sinfónico 

a1 nu~vo Estado. 

Algunos años después regresó de nuevo a Europa (RoMa y París) a 

dirigir y a estrenar algunas obras, y 1as criticas cada vez fueron 

~á$ favorables, y los honores y distinciones Más fr~cuentes. En 1955, 

por ~jempio, ·1~ fu~ conferida l~ medalla Richard Strauss de la Sociedad 

A1@"1ana !':--ira la protección de Autores,~ Compositores y Músicos. 

En !'l'larzo de 1957 viajó a Nueva York. Dur3nte el Último· año de su 

vida esta cludad fue el centro de sus actividades. Su madre, a la cual 

se sentía prof'unda¡r¡~nte apegR.do, nabiar muerto Un año atrás en °Río y 

Vi1la*Lobos sentía la necesidad urgente de via_jar por el mundo para 

prop~gar sa obra y la de otros compositores brasileños. En 1957. 

además, Villa-Lobos cumplía ?O años y los tributos y homenajes que se 

le ri.ndl~ron fueron numerososr entre ellos, la Mención para Servicios 

Yerttorios y Excepcionales de la ciudad de Nueva York1 el peri6dico 

New York Ti~~s publlcó tod0 un editorial en su honor, el Ministerio 

de Educación y Cultura de Brasil instituyó el Año Villa-Lobos, con 

un ln~~nso programa de celebraciones1 en septie~bre de 1957, la ciudad 

de s~n Pahlo organizó la Semana de Villa-Lobos con lecturas, conferencias 

y conci.ert:>s. En nov5embre del mj_smo año viajó a Europa a grabar y a 

o:frecer al.gunos conciertos. Al li.ño siguiente lo encontra:iios en Estacfos 
¡ 

Unidos y de nuevo en Europa. En noviembre presentó en Hío. con la 

O + S ' ..f'... • d ".:> • 1 l ft~ ' .LO ' t A 11 1 . rques.a lO_OnlCa e DrRSl 1 e n:2finlI1Ca ~ Ula, co!llisionad0 por 

el VaticAno, En dlc;~mhre la Universidad de Nu~va York le confiri6 

~1 ~~tul0 qnnnris Causa en ~Gsica, En ~l docuMento entregado al conpo

sit~r ª' pod~an leer las sigui~ntes lineas1 "El eminente compositor 
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H~ctor Villa~Lobos es uno de los más'célejres 

\ 
artistas creativos de 

nuestro tie~po. El ha erlrlquerido la vida :de varias generaciones de 

estud~antes y hq encauzado el destino ~usical de gran número de futu

ros artistas. Una vibrante personalidad, dotada con el· don de poder 
i 

comunicar su entusi.a.s"'lo, se ha ganado el reconocir'liento mundial como 
i 
i 

un brtllantt! creador de música rnoderna."(27) 

En 1958 recibió en Parts el Grand Pr.ix du Disque, por la grabación 

de las suites del O~scubrimiento d~l Brasil. 

En enero ·de 1959 form0 parte del jurado del Concurso Internacional 

Pablo Casalside la cludad de ~~xico, e inmediatament~ viajó a Paris, 
r 

Londres e Italia a ofrecer conciertos. En julio regresó a Río de Ja-

n,iro a la cel~bración del 500 Aniversario del Teatro Municipal, donde 

recibió una·~edalla conmemorativa de~su ciudad natal •• Entonces su 

salud decllnó gradu~lmente y murió el 17 de noviembre de 1975 en Rio 

de Janeiro. Ten1a ?2 años. 

Como vimos anteriormente, la obra de Villa-Lobos fue va~tisi~a. 

Escribió ballets, poemas si.nfónicos, conci.ertos, sinfonías, música ae 
c~mara, mfisica para piRno y m6sica vocal. Entre sus obras vocales 

encontra~os tant0 c~nciones -m~s de cien- como composicione~ corales 

profanas y rPli.gios~s. Muchas de sus obr~s cor~les fueron e~critas 
;, .. 

co~ flnalidades pedag~glcas1 entre ellas tenemos la Guia P~i6tica, 

que c0ns-l ste en .. un gr~n nú:nero de arreglos corales rle canciiones popula

res brasileñas rec0piladas en seis volú~~nes. Ta~bién anteriormente 

mencionamos que Villa-Lol1~s -con el ascenn de Vargas en 1930-, se vio 

envuel +o en un gi.g~ntesco progra?T!a de educ3.ción musical patroc 5_nado 
s 

por el r~g~~en. Esto hlzo posible que Villa-Lobos implantara su plan 

de usar cAntos orre5n\cos para proporcionar ~na educaci6n musical 

~eneral ~n lqs escuel~s públicas y en lRs fibricas, y desarrollar un 

ln+,~rés Pn lq rnús~ca n~cional. Fue para estP fin que fundó y dirigió 



el SE~A (Super~.ntendencia d~ Educ~c\5n ~usicRl y Art1stica) a~travis 

del cual tuvo la pos i t·il i_dad de organ iz::tr in"'lensos evt!'!ntos musicales 

logra~do rPu~ir ~n sus coros ~ ~iles dP. personas. 

El período que va dP 1~30 a 1959, es decir h~sta l~ ~uerte dF.l 

co~pos~tor, represent~ una fase menos exper~mental en su producci&n, 

con la excepción de l~s Bachi~nas. Sin e~bargo, su producción fue 

sumamente abundante en todos los géneros. Durante los Último~ años 

de su vida, Villa-Lobos escr~bió algunos conciertos, el Concierto 

para guitarra (1951), los tres Últimos Concj:e.v,'tls nara oiano y los 

Con e i.P.rtos nara vi ol 1.!'1, arpa y arm 5n l éa , y algunas obras de cámara. 

Frecue~te~ente se ha dic~o que éstas y otras obras del periodo no 

ofrecen nada nuevo en la producci6n total de Villa-Lobosa "Son sin 
{ l~ 

duda l'YlUY convencionales, r>iezas ban:=lle·s, aunque también algumf'S de 

mirito y originalidad incuest~onables."(28) 

Esta rleclinacl6n en l~ cantidad y en lR calidad rle su obra, a 

parti.r aprox;_rn~da!'fl~ntP d~ 1947, se puede explicar, quiza, primero, 

por el proceso natural de dlsminuci6n en l~ creaci6n en una persona 

de 60 ~ñas de edad, incluso en una persona con la prodigiosa vita-

lidad de Villa-Lobos: y eR segundo, por la enfermedad que padecía y 

que le empezaba a ca.usar serias d:i.ficult8.des. Sin embargo, enfocó 

gra~ parte ñe su enP~gía a viRjar intensamente dirigiend0 sus obras 

y l~ de otros compositores brasileños en los lugares más apartados 

del gloho. 

'Pero, ~fect~va~e~te, su producci6n musical sufri6 un fuerte golp~. 
I 

Los vla5es con~tant~s y l~ vida en hoteles, no fueron lo mis propicio 
3L 

p~r~ la creaci~n de obras maestras "Sus composic~ones s5lo eran ecos 

d~ su~ +,riu~~~~ ant~rior~s."(29) Vjlla-Lobos utilizó lo que quedaoa 

d~ su decrPciPnt~ vi~~lidad en ~ostr~r al mundo sus realiz~cionP.s, 

p~ro no.se qued6 e~ un plano egn~sta, sino que se tr~nsform& en el 

/ 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

l 

portador de la ~~slca hraslle~a en el· extranjero y utiliz5 su nombre 

y prestigjo par~ dar a conocer a otros compositores brasileños talento

sos. La ~úsica d~ ~ste p~ís debe mucho a los esfuerzos de Villa-Lobos, 

en especial a los que real1zó rlurante la Últi~~ et~pa de su vida por 

la difusión dP. la músi.ca brasileña en el mundo. 

Por otro lado, cabe a~lrmar qu~ la aport~cibn mis din¡mica y dura

dera de Villa-Lobos provino de la pr~funda emp8tÍa que sentía con la 

"t"Úsic:i popular y el früklore brasileños. Fue capaz de crear un estilo 

p~rso~al qu~·sintetiz5 la pluralidad de la música de su país y algunos 

procesos de la tradición musical europea. El nacionalisMo musical en 

A~~rica Latina encontr5 en Villa-Lobos su mis fuerte soporte y uno de 

sus m~s nrlgi~ales creadores. Según G~lbert Ch~se, "representa la 
.... , .d 

'-.!" 

me .1or sintP.sis d~ los ~lerne>ntos contra-st::¡ntes que deter:"linan, "'en al to 

grl3do, la expres1 ;..., miis5.cal d~l 1"'1undo latinoa"'Tlericano. 3u producción 

fue ahund~nte, fruto d~ una generosa espontaneidad y de una ínti~a y 

mtster:i.osa comuni.ón cr.>n eJ. pueblo y el medio a~biente de su tierra 

natal."(JO) La ~ú~ica del Br8sil rue para él una in~gotable fuente de 

inspiración, de donde brotó una nueva forma de expresión que habría 

de llegar a tener reson~nci~ mundial. 

1 

/ 
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ALBERTO GJNASTEHA 

VIDA Y OBRA 

Alberto Ginastera. el compositor contemporáneo argentino m~s recono-

cido internacionalmente, debido a la.:amplitud y a la calidad .de su 

ohra, n~ció en Buenos Aires el 10 de abril de 1916. Su abuelo paterno 

~ra un inMigrante catalán, y el materno provenía de Lombardía, Italia. 

Sus padres, ya nacjdos en la Areent~na, se lla~aban Alberto Ginastera 

y Luisa 3ossi. En la fa~ilia, de desahogada posición económica, no se 

reg~stran antecedentes musicales, per:o Ginastera, desde muy niño, 

mostró gran vocación por la música. "Una mañana de Reyes, al encontrar 

entre los rE"galos una flautita, comenzó a ensayar el Himno Nacional 

y algunas Marchas militares aprendidas con lo~i chicos del barrio en 
• .. ¿,~ 

Barracas. Tenía cinco años."(l) A los siete comenzó a tofflar clases 

p3rticulares de música y a 1os doce se inscribió_ en el Conservatorio 

~illlams de Buenos Aires. Simultinea~ente, continuó sus estudios 

regulares primarios y secundarios, éstos últimos en la especialidad 

de perito ~erc~ntil. Egresado del Colegio Comercial, Ginastera se 

encontró con l~ necesidad de elegir entre seguir la carrera comerc1al 

o dedicarse de lleno a la música. En 1936, a l<'I edad de 20 años, 

elig1.C) su destinos dió l<'I espalda a la universidad e ingresó al 

Cnnserv~t,..,rio Nac ~.onal de ''-"Ús~.ca, en donde, dPsde un principio, dio 

~ues+,r~s sorpre~dentes de su c~~acid~d creadora. El joven Ginastera 

loP"rÓ av~nces extracrd i nari. os, der: manera que en tan solo dos años se 

graduó del Conservatorio con las mPjcres calificaciones. J 
Dur8nte esos dos años en el Conservatorio se produjeron i>os 

~contec~mientos de su~a i~port~ncia para la vida futura de Gin~stera, 

unn Pn Pl plano senti~ental y otro en el profesional. 

"Sn 19J? conoce a ~ercedes del Toro, su futura esposa, y Juan Josi 

i 

/ 



1 
1 
1 
1 
1 

1 

\~·' l ' 
Castro, estrena en el mes de noviembr~ la uite de 

el primer ~xito en su cRrrera de coMposito~.tt(2) 

ballet Panambí, 

A<le~ás, en el mis~o año, 19)?, t8mhién fue mer~cedor del prirr.er 

Lugar en el Concurso Nacional de la Canci5n, con lo que su nombre 

e~nezó a son3r con fuPrza en el ~edjo ~~usical argentino. 

Cr.m l~ ohra Arri.ero c~n+,a, con letrA de Félix L./Errico, gran colabo

rador de Gin'.3.stera, que tamb5.én había c0laborado con el argu'.Tlento de 

su ballet Fana~hí (que se estre~ó en toda forma e~ el Teatro Colón 

de Buenoa Aires en 1940) Ginastera ~ra ya localmente un consagrado. 

"Y así lo rec.:moció el, __ misMo año la municipalidad, al conferirle un 

preMio por lalSonatina oare a~na, y la Comisi6n ~acional de Cultura 

que premi5 Fan~mht. {J) 
l. 
' Cuando Gin~stera. contaba 2 5 años de edad, los períod.iicos de .Juenos 

Aires comenta~on su pr\~er éxito en el exterior. Afin era muy cerca, 

en Pontevideo. pero ya la Universidad de la Rep~blica organizaba un 

• t acto dedicado totRlmente a las obras del jóven co~positor argentino. 

Desde entonces un crít~co mus~cal de Mentevidéo cr~ía poder ubicar a 

G1nastera "en un pl!.3.no de significativa magnitud dentro de la pro

- ducct&n lat1noa~erlcanR."(4) 

En los años venideros su producción musical fue evolucionando y 

. enr5queciéndose, aún cu~ndo no manifestaba tod~vía cambios r~dicales 
-. 

respecto a la estética que el compositor abrazara por esos ~ñoss la 

del nRcionalj smo;·. Ginastera ll~maba a su posición "nacionalismo objeti-

1 vo" por cua"to el rnaterl•l musical de ralz folkl5rica y popular estaban 

presentes de una manera directa. A propósito de la utilización directa 

)

del material folklórico en esta primera etapa de la obra de ~inastera, 

un ""U~:i..cólog~ uruguayo nos comentar "El acervo folklór)co argentino 

I
n~ ~se~ su obr~ una si~nle Ptlqueta Mel~dica n rttmica. Por el contra

r10, su C:::i'1cionero n<=tciona.l es el que le dicta su concepto armónico-

/ 

.,, 
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morla.l, conv.\rtiPnrlo a su música en uria expresión a la vez autóctona 

y u~iversal."(5) 

Con todo, Ginastera mostrnha ya s~ntomas e inquietudes reveladoras. 

La in~luencia de Stravins~y y, en menor grado, de Bartok y de Falla, 

tuvo un gran peso en este primer periodo que, como ya dijimosj el 

propio compositor ha convenido en llamar "nacionalismo objetivo". 

~inastera se percató de la necesidad de buscar un lenguaje menos 

local. mis de la ipoca. "Si hay algo que a Ginastera le preocupa de 

entonces a ~oy es el de responder a su compro~iso con la cultura que 

le toc6 v1vir y a cuya renovaci5n contribuye. Toda innovaci6n:le inte

resa en l~ medida Pn que pueda enriquecer el vocabul~rio de ese 

lenguBje comunicante q_ue es la música.•• ( 6) 

En 1945 le fue otorg~rla la Beca Guggenheire. por medio de la cual 

permaneci5 en los Estados Unidos por quince meses. Su est~ncia en este 

país fue decisiva para el curso posterior de su actividad pro~esional 

y creativa. Allí no sólo tuvo la oportunidad de escuchar música, la 
.. 

~úsica de su tie~poi sino que también tuvo ocasión de presentar sus 

obras, y como éstas fueron bien recibidas por el público y la crítica, 

varla.s j_nst i tuc iones norteamericanas empezaron a encargarle partituras. 

A pRrtir de su siguiente obra, Pa~peana N 1, para violín y piano, 

Op. 16, de 1947, se produjo un importante giro en el desarrollo de ia 

obr~ de Ginastera. El propio compositor lo considera como "un pivote 

en ~l que se manifi.estan ""ª teriales de las dos épocas " ( 7), es decir, 

d~l pPri~dn anterior de "n~cionalisrno objetivo'', y del posterior, 

d~no~in~do por Ginastera de "nacionalismo suh~etivo". Este cambio 

es+uvo lntim~~ente relAcion~dn cnn su estancia de quince meles ~n los 

Estartos Unirlos, yq que al estar 1P5os de su tierra el compositor 

pudo desligq~se m~s fic~l~ente de los elementos populares tradiciona

les, qu~ actuaba~ como objPtos sonoros estimulantes parR su obra. 



1 
"El te!l'la literario, la cita :folklórica, el ritmo, 1i1s características 1 
tonales, ya no están al alcance de la mano en el nuevo medio. Sin 

1 e~bargn, inver~anente, la distancia, la nostalgia de la tierra y de 

1 
1 
1 
1 
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la familia parece~ Anudar desde la lejAnÍa nuevos vlnculos, mis hondos, 

y aún ~ás fuertes tal vez, ~unque menos evidentes."(8) De esta co~bi

nac ~.ón surgi.ó un nuevo est] lo en su música que se conservaba t'odo el 

espíritu de su p~1s aunque sus ele~entos más evidentes aparecían 

diluidos ~or los nrocedi~ientos de co~posición más recientes estudia-

dos y asi~il~dos. 

Adem~s de su obra creativa, l~s actividades de Ginastera en~el 

terreno pedagógjco han sido de gran tra.scendencia. En 1948 fundó la 

Liga de Co~positnres de la Argentina, que fue filial de 1a Soc.i~dad 

1 Internacional de ··"'.úsica Contemporánea. Este fue el segundo intento que 

realtz6 er la Argentina en defensa de la m6sica contemporinea. El 

primer in+ento fue realizado por el Grupo Renovación, que empezó a 

manifestarse alrededor de 1930 y en el cual militaban Juan Carlos 

Paz, Jacobo Fisher, Gllardo Gilardi, Juan Josi y Josi Yarís Castro, 

Luis Gi!'lnneo y Honorio Siccardi. Unos años después. la Liga, fundada 

por G~nRstera, se convirti6 en la actual Sociedad Argen~ina de Mfisica 

Conte~por~n~a, de la cual Ginqstera sigue s5endo miembro. 

0tr~ de sus impnrtan+,es ~undaciones se llevó a cabo también en el 

aRo de 1948, y fue 18 del Conservatorio y YGslca Escénica de la ciudad 

de La Plata, del 8Ual fue ~o~~r1do director. ~!entras tanto, el régime~ 

peronista hab!a subido al poder en 1945, y Ginastera. junto con otr~s 

artistas e intelectualrs importantes, ~a~~a empezado a sufrir su desa-
a 

prohaci5n. (Est~ dato de su~a imrortanciR para mi trabajo, lo encontri 

~n un art~cula de Gil~ert C~ase publicRdo en 19571 desgraciada~ente, 

busqu~ m~s inrnr~aci5~ al respecto, pero en ning6n otro libro o articul0 

se hacf!' mención d,el desacu~rrio entre Ferón y Ginastera, ni siquiera 
1 
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el menclonado articulo de Chase explica 

j ¡i. 

lalrazón de tal discordia; 

sin embargo sí nos da eje.!Tlplos de ella.) "En 1945, por ejemplo, Gi

nastera fue expulsRdo de su puesto como profesor ~e la Academia ~i

li tar Nactonal, puesto que ocupaba desde 194i. Por lo tanto no fue 
i 

de extra~ar que en 1952 fuese t~mbiin expulsado d~ su puesto co~o 
I 

director del Conservat~rio de La Plata (cuyo nombre cambió por ese 

tiempo por el de "Eva Per6n" en honor a la esposa del dictador). 

En julto de 1956. un año· después de la caída de Perón, Ginastera tuvo 

la satisfacción de ser nombrado Supervisor del Conservatorio de La 

Plata, d€l cual es nueva'Tiente director." ( 9) (Actual!'lente este Conserva-
r 

torio, que cambió su no~bre por el de Eva Perón, es conocido por el 

n<tmbre del coMpnsltor Gilardo Gilardi.) 

En 19.58, t:Jártic:tnando nuevamente da lleno en el medio musical . . . 

argent\no, Gin~stera se encarg6 de organizar, en la entonces reci~n 

1 fundada Universidad Católica Argentina, la Facultad de Música, en 

donde "por primera vez se crea, .como carrera, la especialidád de 

Vusicnlogía, con la cual Ginastera propende a la formación universi

taria de futuros investigadores."(10) 

Pero quizis el mayor aporte de Ginastera en el terreno de.la ense

ñanza mu~ical fue realiz~do en 1963 al crear el Centro Latinpamericano 

de Altos Estuctins ~usicales en el I~st•tut~ Di Tella de 3ueri~s Aires. 

A~ora su e~presa y~ no sólo es local tiene una proyección i~ternacio

nal al acog~r en el Centro a coMpositores e investigadores dé todo el 

mundo. ttEl Centro nBci~ destinRdo a co~positores j5venes, con ense-

l
ñanz;:i a .,~_VP.l de postgrado e 5.ntenclón de esoecul;¡,r en torno de las . ~ 

~ás avanzgdas técnicas de composic5.ón, con un amplio ~árgen de investi-

/

, gación, pg,rti.cularrr~ntP. :::¡ través de su l<l.boratorio de electrónica."(ll)i 

A p~r~ir de 1950 los viajes y
1
encargos de sus obras se inten~ifi

c~rnn. !s CRr;:icteristico de casi todR la producci6n de Glnastera, y de 

casi todos los compns~tores conteMporineos, haber compuesto ob~as por 
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comlsi6n para ser ejecutRdas casi rie 

~xiste la partitura que se escribe y 

)' ·,· 

in~ed~•to. Para Ginastera no 

queda gu~rdada en espera de una 

oportun5.dad para su estreno. Con excepctón de lastprimeras composicio

nes, toda su gran producci~n ha surgid0 de encargos de grandes lnsti-
' 

tuclones argentinas o del extr~njero, particularmente de los Est~dos 
! 

Unirlos. 

Gi.n~stera siempre ha obtenido un grary a9oyo tanto del público como 

de la cr1tica nortea~ericana. ''Un factor muy importante en la historia 

de Gin~stera en Nortea~érica ha sido el flujo constante de composicio-

nes que le han sido comisionadas, y que abarcan aproximadamente un 

' período de cerc~ de un cuart~ de siglo, inictándose inclusive antes 

d# su residencia en los Estados Unidos con la Beca Gugg~nheim.tt(l2) , 

Muchas de sus· obras, por lo tanto, han sidn estrenadas allí, y apoya

das muy ~~vorable~ente por la crític~. Por ejemplo, en 1965, el 

crittco musical Paul Hume afirrr-.ó que1 "Alberto Ginastera puede muy 

bien ser, en mfislca, la principal fuerza creativa actual~en~e en 

A~~rica del Sur. Ciertamente para el pfihlico musical norteamericano 

ha venido a ocupar el lugRr que hablan ocupado, hasta hace pocos anos, 

·.Carlos Chávez y :-réctor Villa-Lobos." ( 13) 
·. 

A partir de 1951, en que su CuartRto de cuerdas# 1 fue !elegido 

por un jurado internacional para participar en el Festival XXV de 
·' 

la Sociedad In~e~naci0nal de MGsica Contemporinea (SI~C) re~lizado 

len Frankfurt, su presencia se volvi6 indispensable en este tipo de 

conc~ertos y festivales~ "Ya en 1958 en EstadQs Unidos, donde 12s 

est~dist1cas gozan de t~nto prestigio, se revela que Ginastera ocupa 
:a 

lR n6~ina de los diez compositores contemporineos mis frecuentemente 

in~erpretados dur~nte la temporada anterior (1956-57). Los nueve 

r~stant~s son• Stravinsky, ~lndemith, ~a~alewsky, Shnstakovich, 

v;11a-Lohos, ·.\'alton, Kodaly, ~rff', y 3ritten."(l.'..i.) 
' n L~s dlstinclonPS y honores qu~ se le han conferido R Alberto 

. ..; 



Ginasteora t'\an'~s ido innumerables. Entre otras, en 19 50 • t'ue nombrado 

~;emhro ~onorario de la Facultad de Ciencias y Artes ~usicales de la 

Un\v~rs•.ctad Nacional de Chile; en 1957, miembro de la Academia Nacio

nal de Rellas·Artes de Argentina: en 1958, miembro honorario de la 

Academia Brasileirq de Yúsica; en 1968, una universidad norteamericana 

1~ confirió el título de Doctor Honoris Causa. Ese mismo año lo nombra-

ron ~te~hro de honor de la Academia de Artes de los Estados Unidos; 

y en 19?0, se le incorpor5 ~ntre "los inmortales" de la Academia de 

Artes de París: para tal efecto su presentación estuvo a cargo de 

Cl\vier ~essiaen. 

Al retomar nuevamente el punto de los estilos en la oora ginaste-

riana, recordemos que el ·com~ositor considera que la primera etapa 

de su obra podría denomd.nar.se.:como "nacionali.srno objetivo .. , en-:résta 

están presentes elementos ~elódicos de la música tonal, tal como la 

cultiv~ron las generaciones musicales argentinas desde fines del siglo 

XIX, y el empleo de manera directa del material folklórico o popular. 

Las obra.s !"lás l!!tportantes de este período son1 Pan~mbí, basada en 

una leyenda rornánt5.ca de Féltx L. Errico sobre los indios guaranies. 

Si bien el estreno del ballet, donde ya s~ sefiala el agudo sentido 

teatral de Ginastera, no se efectúa de manera in~ediata (sólo tres 

años después fue llevado al Col6ri por Juan José Castro) la obra fue 

conoc5.da en 1937 a través de fragmentos orquestales reunidos en una 

suite. Y aunque esta es su primera obra, ya se trasluce en ella u~a 

serie de elP.~e~tos, como los ritmos fuPrtes y ~arcados y l~ exaltación 

ltr\ca, que se desarrollarin q lo l~rgo de toda su obra. 
:a 

Su ser.;unda ohra, D8nz:::is ~rrPnti.n!.ls, es una serie de tres danzas) 

c~d~ una de las cu~les lleva un títul0 sugestlvo1 Del viejo hoyer2, 

Gp 1~ Tns~ ~0nns~, v Del eauc~o mqtrero, ~st~ Glti~~ c~racterizada por 

la ap~ric~ón de u~ seEuncto te~a en carácter de m~lambo. Una mayor 
1 



• 
elaboración en el aspecto rítmico tiende a volver más compleja la 

materia dada por la tradición popular, característica clave de esta 

etapa."Aparece ya en estas Danzas argentinas, el acorde formado por 

la afinación de las cuerdas de la-guitarra (mi,la,re,sol,si,mi) el 

cual es tan constante hasta bien avanzada la producción de Ginastera 1 

y que Gilbert Chase considera "acorde siMbÓlico de gran significación."(15) 

Las dos composiciones siguientes están destinadas a la voz. Voz con 

piano en las Dos canciones. y voz con acompañamiP.nto de conjunto instru

mental en los c~ntos de Tucu~án. Las primeras están basadas en poesías 

de Fernán Silva Valaés, y las segundas en poesías de Rafaél Jijena 

Sánchez. En realidad, fu~ en el ca~po de la canción donde Ginastera 

pu~o ~aber encontrado, al llegar a la vida creadora, un mayor sustento, 

una ~ayor tradición. "En efecto, es en la canción. particularmente para 

voz y p~ano, donde la ~úsica argentina habia alcanzado antes de Gi

nastera sus mejor~s alturas."(16) Durante el siglo XIX tenemos los 

casos de ~ultán Aguirre y López Buchardo con composiciones real~ente 

her~osas1 y aunque Ginastera sigue la misma senda, ya mani~iesta una 

ciertR modernidad a través de un ~elodismo menos suave y ondulante. 

Su ballet Est:.tncia,"Sobre escenas de la vida rural argentina", 

escrito en 1941, es para Gilbert Chase el mom•nto en que "Ginastera 

se establece de~i~ttiva~ente a la cabeza del movi~iento nacional en 

l~ ~úsica argentina."(17) EstRncia podría considerarse como la obra 

m~s ~b;ert~ment~ nacionalista dentro de la gran producción de Ginaste

ra dura~te ~sta fa~e de "n~cional•smn objetivo"1 esto se debe tanto a 

la •nclusi6n de frag~entos recitados del "~artin Fierro", corno a la 

aparici_ó"'l 'E'n la úl ti,,,a parte de un M::ilam11b (el no:-r.bre de la ~'!lás vigo

rosa y típica rl~nza de los gauch~s). eeR-s~-tPe~eAAe-~a~e~e-ael-P~~~e 

El nropio Gilbert Chase s~ r~f iere a esta Gltima parte del ballet de 

la slguient~ ~anera1 "La danza final titulada rn~la~bo, con su tre~e~do 
1 

~anejo del ritmo~ puede ser llaMada la apoteosis dPl espiritu.gauchesc~ 
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en la ~fisica sinf5nica ~rgentina."(18) 

El ballet Estancia fue estrenado en su versi6n completa en el 

Teatro Col6n el aRo de 1952. casi dlez despuis de su composici5n; 

sin embargo en 194J se dio un concierto exclusivamente con las danzas 

que lo integraban. 

La ~igura tradicional del g~ucho volvi.ó a ser pro~inente en la 

sigui.e-nte obra de Ginasteraa Obertur::i para el Fausto Cri.ollo, 

compuesta en 194). Esta obra estuvo inspirada en uno de los más 

fa~osos ejemplos de la literatura gauc~esca, el poema narrativo humo

rístico Fausto, del escritor argenti~o Estanislao del Campo. En su 

música, Ginastera deseó retratar un problema soctal vigente desde 

principios de_ siglos el impacto del gaucho al e~igrar a la ciud~d. 
f ti 

El texto se refiere a la visita de Urt" gaucho ·a Buenos Aires que asiste, 

en el Teatro Colón, a una representación de la ópera Fausto de Gounod. 

"La fantasía del poeta, quien refleja en la ingenua mentalidad campe

sina el ~ns6lito espect~culo de la lujosa sociedad porteña Mezclado 

sin solución de continuida~ con la ópera francesa, motiva.en el compo

s~tor una pigina en la cual los elementos musicales populares de la 

Ar~entlna se combinan con indiscutible ingenio con motivos de la 

difu~dtda ~pera d~ Gounod, a la cual se añaden todavía te~as origina

les del ~fis1co."(19) 

En esta como en ntras ob~as de este perindo Ginastera utiliz6 los 

~elP~entos folklór~cos ne u~a ~anera completa~ente personal. En una 

not~ en la partitura de la Obertura Ginastera escri-i61 "El co~pos~-
/ 

tor usa ::1.lgun·os frag:nentos de la Ópera de Gounod co!"lo :naterial temá-
• 

tico •r e"'1plea i:>le..,,entos rítrnicos y l"lelódicos del foltclore argentino.'"{20) 

Co"1o e 1 prrip5.o e ~l'Tlpns i t("lr nos dice. él "emplea e lefllentos melódicos y 

rít~5cos dP-1 fol~lore arge~tino" ~ás que explotar o d~sarrollar 

• ca~cio~Ps o ~elo<lías populares especfficas, a la ma~era de algu~os 
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compositores n~cioni:\li.stas como Copland o 

asi~llb v~rios ~ipos de ~~sica fol~l~rica 

1 -

\' 
iaughan Willia~s. Ginastera 
¡ 
para darles.un lugar simhó-

licn y ~xures~vo e~ relaci6n a sus propias necesidades estillsticas. 
J 

Desoués de estas ohras orquestales, Ginastera volvió a escribir 

para voz y piano en sus Clncn canciones nopulare~ argentinas: son 

cinco los a~os que las separan de l~s anteriores/obras para voz y 

pi8no "y ese lapso se manifiesta en una mayor elaboración del cancio

nero fol~lórico <lesde el punto de vista ·de la armonización, que es 

'Tlás avanz-ada, así como de la instrumentación, al dar al piano una 

~scr~tura virtuosistica."(21) 

En l~s otr?s siguientes1 La.s hnr~s de una estancia y ~oce preludios 

ª"'lri_ca"1oS, Gi.n3st.era siguió aprovechando ele::"lentos pop\llares, aunque 

estos cad~ vez se van volviendo más cr.mplejos y personales. La Suite 

de <la'!Zt=iS cr~ nll~s, Col'l")puest.a en· 1946, es un ejemplo de cómo lleg6 a 

ut~llzar el co"lpositor.los ele!l'lentos folklóricos a esta-altura de su 

• producción. Es claro que su alejaMiento del material documental era 

cada vez Mayor, para dar mayor espacio a la creatividad personal. 

Ctra obra iMportante de este pri~er estilo denominado "nacionalis~o 

ohjetivo" es la Pampe~ana # l. Esta obra para violín y piano. es consi

·derada por et propio autor como "el punto culminante de su primer 

-est~lo Y a 1a vez página inicial del segundo; especie de pifote en el 

que SP advierte~, al análisis detallado, elementos de las dqs etapas:(22t 

La produccl;n~~e Ginastera, durante· este periodo que aba~ca hasta 

1946, fue muy a!Y!pll::3. Ap~rte de las obras que Mencionamos, produjo 

o+ra~; much::is partituras, para plano, para conjuntos de- cárYJara, y otras 

P~~;nas que, Dor su caracter rel;gioso, están alejadas de la=-es"térica 

. l. + 1 ~· -f " T""l " (1 44) L 1 . '1~C, nn::i i.s .a, C')l"!'lO a ::>1n 0!11a z. egntca 9 , as arrentac1ones del 

r.opf:~ ,TerP."'\'l~~s (1946). :.~Tocata, 'fillRnC~Ct') V Fuga, p::i.ra nr~ano (1947). 

~l segundo est-i lo, deno'T1inado de "n~ci~nalis:no subjetivo", se e:::pezé· 

gestar e" el v~aje que Ginastera realiz5 a lGs Estados Un~dos en 19~5 



¡ 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

t""•·-J •... ; 

L'.· r '-, ;·! :::i·:-... 

y se ~anifes~6 plPna"ente desde 1948 en adelante. Este segun~o 

período o est5_lo señala la progresiva adopc:l.ón de procedimientos más 

ava~zados en co~posicién. nefiriéndose a esta etapa. el propio compo

sitor ~e anallza en estos tér!Tlinosa "Tiene co~o punto culminante la 

P~~n~a~a f J, para orquesta. En est~obra, as{ como en el Cuarteto# 1, 

en las dos prl~eras Pa~oeanRs y en las V~riac~ones concPrtan~es, apa

recen las características <le un estilo que, si.n abandonar la tradicién 

Arge~t~na, se habta hecho mis amplio o con una mayor ampliación uni

versal. Ya no estabg co~o en la etapa anterior ligado a temas o a 

r!t~bs genu~na~ente criollas, sino que el aMbiPnte argentino se crea

ba 1"1ed~_ante una at!l'Ósfera poblada de sj_mbolos. L¡¡ Sonata para niano, 

por e ;1e~plo, o lRs V~riac i_ones co"1certan+,es no poseen ningún ter:a 

· popular y tienen s~n embargo un lenguaje que(~e reconoce como típica

mente argentino."(2J) 

Con el se'gundo estilo Ginastera inició su camino hacia la dodeca

fonía, y ~Sto lo podemos ver en las obras escritas a partir de 1948, 

CO"'" el Pri ""er cuarteto para cuerdas, la Sena.ta. oara piano, las Va-

rlaciones cnncPrt~ntes y las PaMpeanas 2 y 3. 

En opinión del c~mpositor, toda la evolución que han sufrido los 

procedimientos t~cnicos en el curso de su producci6n ha obedecido a 

profundas heces5dades espi.ritu::iles, a requerimientos de una necesidad 

cr@adnr::i en constante transformación, "el proble,.,.a dodecafónico se :_ 

fóe olanteando y resolv~endo dentro de mi, no por influencias exterio

res rle procedi~ientos en hoga en Europa, sino por fu~rtes demandas? 

~spiritu~les. Con el andar del tie~po ellas se plasmaron dentro d¿ 

~í ,,, re~acieron, n0 co!'l'l0 fenÓ!neno objetivo de asimil~ción ~écnica, 

sino co~o ~~nifest~ci6n suhjetiva de una necesid~d interior. Es ista 

la ~nica ~anera co~o yo concibo la transforMaci6n de los principios 

~~c~lcos1 como una necesidad ireperiosa y espiritual del espíritu 

! 
1 
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creador."(24) Es importante ademis h~cer 

1: . 

~o•ar que de los tres compo-

'.· r • .;.'A;:) 

s~tnres que int~gran esta Tisisa Chivez, Villa-Lobos y Ginastera, ~ste 

61tl~o fuP el 6nico que utiliz6 el dodecafonisrno _como t~cnica de compo-

Cn~ las ohras de este períoao Ginastera se cqnsagra internacional-
! 

~entes por eje~plo, su Primer cuarteto de cuerdas fue estrenado en el 

Fest\val XXV de la Sociedad InternAcional de ~~sica Contemporinea, en 

Fran~furt,en 1951. La Son~tR pqra niano en realidad gan6 notable difu

sl6n inter~acional desde el momento de su creaci5n. "La Sonata nara 

ulano de Ginas~era se ha convertido en una clásica prueba entre los 
e 

j6venes pla~istas dado el virtuosismo que requiere esta partitura 

a•ru~~dora para su ejecuci6n.ª(25) La obra le fue enca~gada a Ginaste-, 
ra por el Int9t:i..tuto Cernegie y el Pennsylvania College for Women, con 

destiTio al Festival de Vúsica ContemporRnea de Pittsburgh. Al año 

slguiente ~el ~s+reno 'en esta ciudad se lP. conoció en Europa • 

A nropésito del Primer cuar+.etn nArR cu~rd~s y de la Sonata para 

niann el ,...us~c61ogo Gil'hert Chase col"'1entó1 "En estas o~a.s podeMos 

o"bse""v~r un8 especle de suhl:imación de los elementos nacionales, en 

los CH~les los :f::tc'tores nRtivos están eMpleados con una gran libertad 

e int~grgdos dentro de formas más a~plias a través rle.proce~irnientos 
.. 

de co~pos5.ción contemr>oránea. Logrando l'!lantener un exquisi t9 balance 

entre los ele~entos nacionales, 1n+egrados a las nuevas corrientes, 

y una ~xor~si5n emocional subjetiva."(26) 

De las V~r~acio~P.s cnncertantes se han realizado tres versiones 

eore~~rá~icas. La pr5mera, se repr~sentó el 20 de enero de 1960, 
:a 

en ~ueva ~cr~ por .Tohn Tar~s, con el subtttulc de Tender Nieht. 

Una ~e~u~d~ versi~n ~ue r~alizRdA por Pl 3~11Pt ~aclonel C~lleno, 

e~- el suht~tuln d~ Sur~zn. Y pnr Qlt~~o, 18 tercera versi6n coreogri

~i_ca es LP C""t~r.eau, l!":S+:renR-do en febr~ro de 19ó5 por el ballet del 
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Gran ~~atro Vunic!pal de la Vill~ de Bordeaux, Francia. El compositor 

nos cn"t'lenT.i:t ac~rc::t de esta obraa "Estas Var;_:::ic}onP.s contienen un 

car~c+.Pr argP~tino suhjPtivo. En ~ugar de ut1lizar material folklórico, 

el C')"Tlpositor consiguP U""'::i att'Y\Ósi"era argentina a través del empleo 

orlgi~al de el~mentos r{t~icos y tem¡ticos."(27) 

Con la PaMn~anR f J Ginastera alcanzó otro de sus mayores ixitos, 

y pasó a for~ar parte, desde entonces, del repertorio de varias or

questas tmport~ntes del mundo. Esta obra fue un encargo de la Orquesta 

Louisville p~ra ser estrenada en 1954 bajo la dirección de Robert 

Whitney. Fue conocida en 3uenos Aires al afio siguiente bajo la di-

- rf>cción de Paul Klecki, y en 1956 :fue dirigida por Hans Schmidt

Isserstedt en el Festival de la Sociedad Internacional de ~úsica 

Conte~pnrinei de Estocolmos tres afias descuis, Antal Dorati la ofre

ció_ en el Festiva.l de r.!úsica Contemporánea de Venecia. 

En la PaTneana # 1 "que marca la culminaci6n de la tradici6n 

gauc~esca ~n la mfisica de Ginastera estricta~ente dentro de las 

15neas for~ales"{28) el sentimie~to del propio autor fue expresado 

en la nota que aco~pa~a a la obra y que dices "Siempre que vor atrave

sando la Pampa o cuando paso allí una temporada, mi mente es invadida 

por 5mpresiones distintas y variadasa alegre o melancóljco, lleno de 

furia o tranqu5.lo, produc5.do probablemente por su ilimitada inmensidad 
. ll 

y por los asoectos canbiantes del paisaje durante el curso del día.(29) 

Un~ vez a:.ravesadas las dos etapas o estilos a los que hemos hecho 

referencia, Ginastera llegó a lo que él llama periodo "neo-expresionista; 

el cual se inició alrededor de 1958 con el Segundo cuarteto dP. cuerdas. 
:. 

"~ 
El co"loos i tnr co11s.; dera que"Yías obras que escribió dentro de este esti-

lo "~o ~RV ninguna c~lul~ rtt~ica o melSctica del folklore. Sin e~barg0, 

~1 est•lo tiene c,er~as lmplicac~ones que podr{an considerarse de 

~senc•.i:i arg~nti.ná. Por eje'1lplo los ritmos fuertes u obsesivos, que 

• 1 
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recuerdan las danzas mascullnasi la ou~li~ad conte!!lplativa de ciertos 

adagios que sugieren la tranqullidad pa~peana o el caricter esotirico 

o ~ágico de algunos pas~jes que recuerdan 1R naturaleza impenetrable 

del pais."(30) 

El est.reno de su Se-2'undo cuarte+.o de cuf>rdas fue realizado ·en 

Washlngton E"n 1958, por el cuarteto Julliard, r~conocido mundialmente 
" 

como uno de los mejores grupos de cámara. 

La siguiente obra de Ginastera, la Cantata para América mágica, 

compuest~ en 1960 y esTrenada en ~as~ington en 1961, es quizá de toda 

la producción del compositor la obra que ha recibido más y mejores 

comentar~os por parte de la c~itica, citemos s~lo algunos ejemplos~ 

el mus5cólngo Paul Hu?n.e escribió en el diario "'..'iashing~.on Post" que 

d~spuis del ~streno de la obra "la demostraci5~ del p~blico a Ginaste-

ra fue salvrt.ieMente exh.uberante. Fue un tremendo final para un festi-

1 • val s~gn5.f.icat:i.vo.'' y tambi.én lo consideró 11 como uno de los gigantes 

• de 1~ música de nuestro tiempo."(Jl) Por otro lado, Irving Lowes en 

1 
I_ 

1 
1 

"The Even:i_ng Star" hahló acerca de la proyección universal del nacio-

nalisMo de Ginasteraa "Es músico que pertenece indudablemente a las 

Arréricas. Es atrevida, libre, magní.fica, una música escrita por un i ho!!lbre que se enorgullece de su herencia y que es lo suficie.ntemente 

audaz como para caminar por su propio y solitario camino."(j2) 
.; 

La Cant:ata oara A""lérica ·.~áa-ica f'ue escrita para soprano i una or-

:questa de 53 per6usiones. El texto esti basado en loi poema~. que los 

1 ipr!meros sacerdotes cristianos recogieron de las culturas maya, azteca 

1 e inca. En est~ obra, desde el primer cu~<lro, Canto a la auror~,hasta 

lel Últi.m.o, Can+o :;¡la nrofec~a, asisti..mos a la grandeza y de~trl)cción 
1 . d@ u~ ~un<l~ que sucu~bi6 Ante la fuerza de un~ civilizaci6n ajena que 

l l
llee-~ de le,i0s. "la evocaci:=-.n d~ un mundo pri.:"'litivo cobra mayor fuerza 

precisa~~~te porqu~ ha sido logrado a través de los medios que cfrece 

1, 1a música conteTYlporRnea." ( 13) 



recuerdan 1as danzas 

adagios que sugiere~ 
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masculina~1 .la cu~li1ad contempla~iva de ci:r~os 
la tra~qu1l1dad pa~peana o el caracter esoterico 

o ~ágico de algunos pas~jes que recuerdan 1~ naturaleza impenetrable 

. del pai's."(30) 

• 

El es+reno de su Se.e-unrlo cuarte'i:o de cuPrdas fue realizado·en 
i 

Washington en 1958, por el cuarteto Julliard, re1conocido mundialmente .. 
como uno de los mejores grupos de cámara. 

La siguiente obra de Ginastera, la Cantata para Amirica rnigica. 

compuestR en 1960 y es~renada en Washington en 1961, es quizá de toda 

la producció~ del compositor la obra que ha recibido más y mejores 

comentar~os ROr p8rte de la c~ltica, citemos s6lo algunos ejemplos~ 

e~ musicólogo Paul Hume escri bló en el diario "~"i'ashin~pn Post" que 

despu@s del ~streno de la obra "la demostración del público a Ginaste-

ra fue salva.ieMente exhuberante. Fue un tremendo final para un festi

val s5gnificativo." y ~ambtén lo consid~ró ''como uno de los gigantes 

de la mfrsica de nuestro tiempo."(31) Por otro lado, Irving Lowes en 

"The Even5_ng Star" hahló acerca de la proyección universal del nacio-

nalismo de Ginastera1 "Es músico que pertenece indudable~ente a las 

AT.éricas. Es atrevida, libre, magn1.:fica, una música escrita por \L"'l 

hombre que s~ enorgullece de su herencia y que es lo sufici.ntemente 
.: 

audaz como para caminar por su propio y solitario camino."(J2) 

La Cantata nara A~érica ~ágica fue escrita para soprano y una or

questa de 53 per¿usiones. El texto está basado en lo~ poeMai_que los 

'primeros sacerdotes cristianos recogieron de las culturas maya, azteca 

1 e inca. En esta obra, desde el primer cuadro, Canto a la auror~.~asta 

l el Últi.1TJ0, Cani'.o ~ la nrofec~a, asist;_mos a la grandeza y de~trl;lcción 
1 de u~ ~undr. que sucu~bió ante la fuerza ne un~ civilizsción ajena que 

llefrÓ de le~0s, "La evocaci:;n de un mundo primitivo cobra mayor f'uerza 

1 precisa-.ie~te -porque na sido logrado a través de los medios que ofrece 
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Si bie~ la CantRta nació un año antes que el Concierto par! piano 

v nrguesta { lq61), amliaS obras se conocieron casi_ s imul tánea:"lente er.. 

el Concurso del Segundo Fest:ival Internacional de Música de '1'/ashington. 

El ConciPrtn \naugur5 el Eestíval y la Cantata lo concluy5. 

Para su Crinciertn el mGsico utiliz~ una orquesta completa ~on 

numerosas percusiones para accmpañar al piano. 

La· siguiente obr;i que escribió Ginastera fue el ~uinteto uara piano 

y cuerdas (1963) d~dicado al Quinteto Chigiano de Siena, quien lo 

es~renó en el Teatro de La Fenice de Venecia en abril de 1963, durante 

el Festtval de Yúsica Con~emporRnea de esa ciudad. Una de las particu~ 

larirlBdP.s de esta ohra es que está dividida e~ siete partes, tres de 

las cuRles son ca<lenciass la primera para viola y violoncellos la 

segund:=t par~ dos violines, la tercera para el'piano. Esto significa 

que sólo en las cuatro partes restantes está presente el quinteto 

completo. 

Al Mismo a~o de 196) corresponde tambiin el Concierto para violin, 

que fue dedicado a Leonard Bernstein y a la Orquesta Fllarmónica de 

NuPva York, ciudad donde se estren5 en octubre de 1963 con la orquesta 

mencionada y con Rugiera Ricci como solista. 

~partir de la siguiente obra, Ginastera entró de lleno al terreno 
1 

d~ la 6o~ra con Don Ro~rl~o escrita en 1964, y estrenada ese ~ismo 

a~o en el ~eatro Col6~ de Buenos Atres~ Como antes lo había hP.cho con 

su Cant~ta n~r~ A~~ric8 ~¡~lea, 3~nastera con esta 6pera se perfil6 

cnm" u,., creador fuerte'T'.ente dramático. 

Para Gin3stera el teatro de hoy debe ser "de acción, fuerte y 

violPntn corr.o es la v\da en l~s décadas que nos tocó vivir.·~ 34) 

/ 

Al ~firmar que los sentt~ientos deben privar sobre los raz0na~ientos, 

~ani~iesta un aparta~iP.nto del +,eatro de ideas, a la manera del dra~a 

~~ ·qagner, y por lo tanto un acercaMiento, quizi por su ascendencia 

it~li~na, al t~atro 15rico de Verdi. 

/ 

j 
.¡ 



La ópera Db~ Rodrigo está constituida por tres actos y nueve cuadros, 

según libr~to del poeta y draMaturgo español Alejandro Casr.na. La figu

ra c~~tral de la obra es Don Rodrigo, el Últi~o rey visigodo de España, 

quien con el tiempo fu~ convirti~~ose en leyend~ que fue aprovechada 

por la literatura, el teatro ~ la música de los siglos siguientes. 

Tanto l~ música como el libreto de la Ópera ~o buscan recrear el momento 

hist5rico, sino aprovechar la fuerza draMática y conmovedora del perso

naje. Ginaster~ lo ve como " ••• una rantasía que tiene una existencia 

perma~ente y-actual, P.terna y viva, y~ que los sentiMientos que de ella 

e~anan son los sentimiPntos universales del al~a humanas el amor, los 

c~lns,.~1 deseo, la venganza, el odio y el perdón."(35) 

Este concPpto va a seguir privando en sus dos 6peras posterioress 

Bomarzo y Beatrix Cenci, la primera compuesta en 1967 y la segunda en 

1971. En todos los casos sus óperas tratan de personajes que vivieron 

varlos siglos atrls. Pero de esas historias, Ginastera retiene, parti

cularmente er. las dos últimas, " ••• el tremendis~o de sus proble~as 

exlstenciales, de las psicologías de sus protagonistas o de los ago

nistas que los rodean, por cuanto en ella encuentra situaciones, 

enfrentamientos o psicologías vividas perfectamente actuales."(36) 

·~i extraordinario ixito de estas 5peras en Buenos Aires, Nueva York 

y ~as~lngtnn, SP debe, como nos dice el muslc6logo Gerard 3ihage, "no 

s5lo ~ los libretos tan oportunos sino a la extensa gaMa de sentidos 

~us~cales puestns en ~ccl5n p~ra expresar sus intensos dramas.''(J7) 

Uno de los· aspectos qu~ estuv~ y va a estar, ya que el compositor 

sigue prnduc1endo ~~st~ la fecha, presente en la obra de Ginastera 

es el esntritu de ~odernidad, de actu~lidad. Para el co~poslior es 

vital que se rPfleje en sus obras el mo~enta quP. le tocó vivir, pero 

a l~ vez l~ nbrq no t1Pne sentido st ·no trasciende ese momento, si ne 

lleva e~ sJ ~l sentido de eternidad1 "~o acepto cierta clase de obras 
! 

~n las~qu~ no exl~tP. e1 sentidn de eternidad, co~o en l~s del Pop art. 



Parecer. intentar una autodestrucción, quemar las naves antes de 

hunrHrse p~ra qu~ no quP-de !"'\arca de su il"lpotencia creadora. La obra 

d~hP de te~er una proyecci6n y una vigencia. que la mantenga viva • . 
En ls=t lT!Úsi.ca E-SO es claro, a~0ra hay un rAtornn a l::¡ !11Úsi.ca religiosa 

y a~l~s 6per~s1 el ~ns•cn no puede separarse de la necesidad de tra-

scP.nder." ( "38) 

Y f' t• t: .. e .. ec i_varrien .. e, Gin~stera ha logrado la meta, que es la de casi 

todos los artlstas, qu~ su obra tenga la proyecci6n y l~ vigencia 

para mantenerse vi va y trascender su momento, sus fronteras ';;' lograr 

un alcance universal. 

Por últ~~o citaremos unas lineas del ~usicólogo brasileño Luis 

~~ctor Correa de Azavedo, que resu~en la import~ncia y la proyección 

de este compositor argentino• "La figura de mayor proyección de esa 

gP-neración es, indudable~ente el argentino Alberto Ginastera (1916) 

qué, par+.iendc del nacionalis~o en boga en tiempos de su juventud, 

alc~nzó en l~ plentturl de su obra una irradiación universal, alimenta

da por la orhglnRlidad intrinseca de sus soluciones y por la infali~le 

~us~calJdad, refinada y prPcisa, de todo lo que compone. Es ~l. sin 

duda, en 1975, uno de los grandes no~bres en el panor~ma de la mfislca 

universal.~' ( 39) 

f -:;:-( 
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CONCLUSIONES 

En esta tesis nes ha interesado captar en caaa una •e las ebras 

4e l~s tres compositores que analizamos• Chávez,.Villa-Lebos y 

Ginastera la g~nesis, la culminación y la •ecadencia ael nacionalisme. 
i 

Hemos tratado de observar la trayectoria que va¡ael nacionalismo al 
i 

universalismo. Considerando el supuesto básico de que es imposible 

separar la vida cultural o artística ae un país, e •e un intividun, 

de sus condiciones his~óricas, políticas, ecenómicas y sociales, 
,. 

hemos v; sto· que las obras de les tres compositores siguieren. una 

trayectoria'semejante a la que siguieron sus respectivos paises, 
r 

en lo qu~ sé refiere a la gestación, apegeo y decadencia del naciona-

fismo. El proceso en les tres países que nos ·ccupan1 México, Brasil 
I 

y Arg~ntin•r y en sus respectivos compositores, fue el mismoi las 

•iferencias fueron sólo graduales. 

En este filtimo ca~Itulo de la tesis haremos un recuento 4e l~ 

analizado y destacarf!rnos los puntos en común y las relaciones que 

prf!sen+.an las viaas y las obras de nuestros tres compositores• 

Carlos Chávez, Rector Villa-Lobos y Alberto Ginastera. Destacaremos 

tal"!b;én los.puntos en co!Tlún y las relaciones que exhiben leas regímenes 

nacionalistas iurante l~s cuales los compositores desarrol~aron una 

parte !'llUY s i_gnif icat i va de su trabajo. Las a iferencias que'.~ obvia?Tlent~, 

extsten entre l.~s países analizados, tanto en las condiciohes económi

cas, políticas y sociales, como en l~s condiciones propiamente cultu

rales, se ~anifiestaitambién en las obras de los tres compositores. 

Así, en México, en donde se dió una revolución social y la p~bla-
a 

cibn indig~na es considerable, el movimiento nacionalista fue ~uy 

radical y, por lo tanto, el apoyo oficial que se dio al movimiento 

nac~onalista en las a~tes fue sostenido y fuerte. Debido a la con

junción del el~~ento indígena con una r~volución social, y sus 

·.1;.•.· •.•. ' 

~ r 
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repercusiones en todos los aspectos;·Cáraenas en el plano p~~itico, 

y Chávez en el ~usical, han sido considerados los expenentes más 

radicales del nacionalismo.latinoamericano de los años 20 a los 50. 

En el caso de Brasil, aunque no hubo una revolución social, la 

población indt~ena y negra es muy abundante, y esto aio lugar a un 

movimiento nacionalista ae mucha fibra. El gobierno ae Getuli• Vargas 

propició el nacionalismo y dió apoyo a los artistas que se desenvolvie

ron dentro de esta corriente. Por ejemplo, a Villa-Lobos, desde el 

princinio del gobierno de Vargas, se le invitó a participar en la 

elaboración de un plan de estudios musical para las escuelas de todo 

el Brasil. 

En el caso de Argentina, ciada la influencia europea por las inmi-

- graciones y la ausencia tanto de una revoluc~Jm social como de pobla

ci6n tndigena, el nacionalismo que surgió fue mis tenue y, por lo 

tan~o. el apoyo oficial que se aio al arte nácionalista fue casi 

nulo. En el caso de Ginastera, no sólo no obtuvo apoyo oficial, sino 

que fu~ desplazado de todos sus puestos durante el gobiernG peronista. 

Al hacer el estudie ae este fenómeno observé que los tres gobier

nos así como los tr~s compositores de los que me ocupo muestran 

características comunes.· 

Una de las principales características en común ha si«o la búsqueaa 

ie la indepenrtencia. Los gobiernos nacionalistas buscaban la independen

cia ~conómica y políticR. En el arte, ademas de la indepeniencia, los 

artistas buscaban la originalidad, quer!an demostrar que los lati~oa

meric~nos ta~bién ten~an algo que ofrecer al ~rte universal. Cons1ae

raban que sólo co~p~netrándose con sus propias tradiciones ~ partiend• 

des ~sptr~tu verniculo podr~an tener una proyeccl6n universal. Este 

ohjet~vo se vio realizarte plenamente en la obra de los tres composito

res qu~ n~s ocupan1 Chávez, Villa-Lobos y Ginastera, y fue a traves 
,¡1·, 
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4e elles en ~tlonde la l"lúsica, partienfo 4e una base naeiena.lista, tuve 

una proyecci&n u~iversal. Les nombres de estos tr~s compositores y 
! 

los 4e sus r~spectivos paises han quedado desde entonces inscritos 

en la historia d~ l~ l"lúsica occiden~al. 

Sin e~har.go, es importante resal~ar que aunque nuestros tres compo-

' sitores son conocidos internacionalmente, sobre¡to4o por sus composi-

ciones nacionalistas, gran parte ae su producción musical no fue 

escr~ta bajo esta tendencia. En los tres compositores podemos trazar 

una lin~a que se inicia en ~l nacionalismo y que,. conforme va pasando 

el tieT"po, ~e va tncl1nando a favor del universalisme. 

Ya que en' esta tes i.s nuestpa intensión es ver la relación. li.ialéctica 

~las coincirlencias entre las caract~risticas. particulares Ae las 

bbras y las caracterlsticas gen~rales de los momentos histbricos 

vividos por cada una de las naciones correspendientes, notamos que 

existe un paralelismo entre los compositores nacienalistas estu4iados 

t y sus respectivos gobiernos. En les gobiernos nacionalistas citados: 

i 

I 

Cárdenas en Mé~ico, Vargas en Brasil y Perón* eri Argentina, también 

podemos s~guir una linea que empieza con un nacionalismo bastante 

.radical y que ter~ina con el internacionalismo. 

Este preceso, en gran medida, .:fue provocado -por condici~nes externas: 

la Gran Depresj_ón de 1929, la Segunda Guerra ~undial~ la c'da vez 

mayor in+"luenci.a. e ing~rencia de los Estados Unidos en to'dÓs les terre-

nos. En el asp~¿to ~uslcal, cabe destacar la penetracibn cada vez 

mayor ñe las nuevas técnicas •~ composición norteamericanas y europeas 

que no t~nian ya nada que ver con la tendencia nacionalista. 

En este sentido, y siguiendo con el supuesto básico 4e eet,a tésis, 

v~~os qu~ no. sólo poae~os encontrar un paralelismo entre la vida y 

la obra de lo~ tr~s cc~pos~tor~s con los gobiernGs nacionalis~as de 

sus pais~s de origen, sino que también ese paralelismo es provoca4o 

y en ~uches s~~ti•os deter~inado par condiciones externas. 



Estes ~aralelismos y la interrelacibn entre los compositores, les 

gobiernos nacion~li3tas y las condicienes externas se p•drían resumir 

ce l~ siguiente maneras 

A fines del siglo XIX había cierta estabilidad y cierto grade de 

pro$p~rldad ~únrlial. Los países de A~érica Latina, por lo tanto, gozaron 

t~~hién de este bi~nestar. Sin e~bargo, la econoMÍa latinoaMericana 

estaba prácticamenT.~ en manos del capital extranjero. y la oultura, 

de '"lecho, t.amhi.én, ya que los artistas imitaban servilYTtente los modelos 

europeos. Esta situación de imitación incondicional en el terreno ar

tístico, empezó a cambiar a finales del siglo XIX1 cuando comenzó a 

surgir un arte con algunos elementos nacionales. Es~e movimiento fue 

provocado asimismo por condiciones externas provenientes de la influencia 

del RomanticisMo europeo de principios del siglG XIX. El nacioQalismo 

que se dió entonc~s en América Latina fue bastante s~perficial. Sin 

e~bargo, se pu~de decir que el arte se adelantó en algunos años a los 

gobiernos nacionalistas que surgirian hasta l~ tercera década del 

slgln XX en América Latina. 

El t>rimer "'ovi!"5.ento social profundo en Latinoamérica fue el que 

se llevó a cabo en ~éxico con la Revolución ae 1910. Con este movi-

mlento s~ vieron a~ectados los valores sociales, politices, económicos. 

y también los vala~es culturales del país, lo cual se reflejó en una 

búsqueda consciente de un pasado y una personalidaa propias. 

La realidad política, sin e~bargo, fue la que apoyó, configuró y 

es+.i"luló ~l n·ac ionalismo cultural en México. Los gobiernes posteriores 

~ la Revolución necesitaban de un arte nacionalista que les sirviera 

al mts!Tlo tiempo co!'llo Medio de propaganda y !"!lotivo cie orgullo~ 

En el caso d~ la música. Chávez, como ~áxi~o representante del 

nacionalis~o en Véx~co, obtuvo apoyo oficial durante toda su carrera 

que ah~rc& alrededor de ~5 aRos. Este apoyo le fue otorgado desde 1921. 



cuando Vasco~celos le encargó la obra'El Fuego Nuevo, ~asta el momento 

de su ~u~rte e~ 1Q(8. . 
El naclenaltsmo politlco fue a su vez configurado y alentado por 

condicion~s externas, Una de las más 1mportantes fue la Gran Depresión 

de 1929. En ~éxico, co~o en el resto de AMérica Latina, la Gran Depre

sión significó una severa disminución de las expertaciones; esto pro

vocó un c~mbio en l~ orientación econó~icaa de estar volcada hacia 

af'uera, hacia la exportación, tuvo que volverse hacia adentro y buscar 

un~ soluc1ón a la exagerada dependencia por la via de sustitución de 

importaciones. Esto sólo se podía realizar a través de una par-ticipación 

mayoritaria del Estado en la ausencia de la. inversion extranjera. En 

el pl~no político este momento estuvo representado per Lázaro Cárdenas, 

quien llevó bastante lejos las oportunidades que se le ofrecieron con 

est:a eoyun't.ur:i.. 

"En la mfisica este ~mirar ~acia adentro" encuentra a su mejor repre-

sentante en Carlos Chávez quie~ acudió a las fuentes del folklore y de 

la música popular en ~uc~as de sus obras más importantes •• 

La tendencia nacionalista, que se había iniciado plenamente en la 

década de les 20, empezó a perder fuerza durante la década de los 40 

y casi desapareció ~n los 50. En el plano político, ya desde el final 

del gobl~rno cardenista, se h~bi~n empezado a atenuar las reformas 

nacional~stas, s~ habla disminuido muc~o el reparte de tierras, y se 

qulso trans~or~ar a ~~xico de un país con una economía predominante

mente agrícola en un país industrial moderno. La idea de un Y:éxico 

orlentado principal~ent-. haci~ el ca~po y bajo un sistema que benefi

e5ara sobre todo a los campesinos, que evitara la explotaci~n del 

ca~po por l~ ciudad, rlesaparecj_ó con el fin del régi~en cardenlsta. 

En l~ d~c~~a d~ los 40 V~xico sigui~ en la etapa de sustituci&n 

de import~cion~s, lo cual fue propiciado en ~r~n medida por la Segunda 
' 

Guerra. Y aunque. inlc ialTl"lente la economía mexicana se apoyó e.n el 
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ca-p~. t!:il n~cibn:i\l, con el paso del tiempo, y con el porterío ca~a vez 

mayor de los Estado~ Unidos, el capital extranjero volvió a ganar 

terreno. 

En el át'lbito musical la tendencia nacion;:i.l.ista en México empezó a 

perder fuerza en la década d.e los 50.,~ en favor de una tendencJa más 

cosmopolita. Esto se debió a varies factoresa la creciente urbaniza

ciñn1 la cada vez mayor penetración de los medies de comunicación; 

la inmigración de algunos compositores europeos em~apados de las nuevas 

técnicas de composición¡ y al deseo ie nuestros compositores de ponerse 

a1 día con las corrientes Modernas, e:ntre ellas la música electrónica. 

Estados Unides .iugó en este último aspecto un papel muy importante, ya 

que per su avanzada tecnología podía ofrecer innumerables medios y 

_recursos para la experimentación electya.acústica y muchos composito-
·-~~ 

res latinoamericanos tuvieron que permanecer en e3e país por largas 

temporadas para realiz3r sus obras. Estados Uniaos es en el siglo XX 

lo que antes fue Europa co~o centro musical. Este país, no sólo apoya 

y subsidia a sus propios compositores, sino que gran parte de las 

obras de los más importantes compositores latinoamericanos (entre 

ellos incluidos Chávez, Villa-Lobos y Ginastera) han si&o creaias por 

encargo de instituciones norteamericanas públicas o privadas, o por 

el' otorgamiento de Becas de diversas Fundaciones. También Estados 

Unidos ofrece gran parte de los órganos tanto de publicación, como de 

P"rabac~_ón y difusión de la música contemporánea latinoamericana. 

En Brasil suc@dtó algo bastante parecido a lo que sucedió en ~éxico 

y su comr>osi tor, "'tector Villa-Lobos, vivió un proceso semejante al/ de 

Chávez ~n Véxice. • 
En Bras)_l l~s ca~bios sociales y políticos ~ás destaca&~s se dieron 

a finales del siglo pasados en 1888 quedó abolida la esclavitud, y en 

1889 se puso fin al 1mperio del ni~to del último rey de Portugal. Estos 

cambios s~ r~flejaron en el plano cultural en la necesidad de buscar 

¡ 
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una identidad, y en la preocupación por crear una cultura vereadera

~ente nacional tornando en cuenta a todos les sectores de la población. 

La cristalizaciód de estas a5piraciones se vio realizada en la Semana 

de Arte Moderno de San Pablo en 1922. 

En el aspecto socio-político se quería hacer de Brasil en estos 

años un país moderno e industrial. Sin embargo, como no se había reali

zado una revolución, los intereses de la oligarquía terrateniente y del 

capltal extranjero seguían predominando y controlando pricticamente 

tedos les aspectos de la vida brasileña. 

La economía brasileña, al igual que la del resto de América Latina, 

se vio afectada por la Gran Depresión· de 1929. Este fenémeno coincidió, 

en el aspecto politico, con el lev~ntamiento de los "tenientes" y con 

' ·" el ascenso de Getulio Vargas al pode~. Este presidente se apoyó en las 

clases medias y busc6 hacer de Brasil una nación industrial sobre la 

ba·se del Estado y del capital nacional. 

Cabe recordar que el gobierno de Vargas, al igual que el de Cárdenas, 

se desarrolló en momentos en que el imperialismo estaba en su fase de 

retrocesos el perfodo que va desde la Gran Crisis del 29 hasta la Se

gunda Guerra Yundial. Este debilitamiento del imperialismo permitió 

estt~ul~r el des8rrollo económico y afianzar la economía de los países 

que intentaban ind~pendizarse de un sistema en crisis. Asimismo, dió 

oportunidad a que los gobiernos nacionalistas r~alizaran importantes 

reformas socio-económicas. 

Sin embargo, Estados Unidos, con el lugar que había conquistado .al 
~ i 

finalizar la Segunda Guerra, e~ el doble plano económico y politice • 
• 

no ib~ a seguir permitiendo que se realizaran reformas que pudieran 

ll~gar deMasiado lejos. Tampoco le convenía el proceso de "sustituciór. 

de importaciones" que se había estarlo llevando a cabo en Brasil durante 

el régi~en de Vargas. Ellos querian un pRÍS proveedor de rneterias pri-

/ 
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mas, no un piis industrial moderno e independiente. Por eso E§tados 

Unidos ar,oyó en 1945 el Golpe Militar que derrocaría a Vargas del 

poder. 

En el aspecto musical, el hac5.onalismo en Brasil está representado 

abrumadoral'T'ente por la obra de Rector• Villa-Lobos, quie!'l hizo,, que no 

sólo su nombre sino el nombre de su país figurara en la Historia-de la 

Yúsica Contemporánea. El aspecto más orjginal de su obra es la que se 

encuentra dentro de la fase nacionalista de tipo folkórico, que abarca 

alrededor de 35 años de su producción musical (1910-1945). El apoyo 

y reconocimiento oficial a la obra de~Villa-Lobos no se dió plenamente 

en Brasil sino con el gobierno de Vargas, quien le invitó a participar 

activamente en un proyecto de educación Musical para las escuelas bra

.sileñas. Para este f í.n, Villa-Lobos creó la St,lperintendencia de Educa

ción Musical y Artística, a través de la cual dio salida a muchas de 

sus obras corales que habían sido escritas con finalidades pedagógicas, 

y llevó a cabo su plan de usar Cantos Orfeónicos para proporcionar una 

educ~ción musical general en las escuelas públicas y en las fábricas 

para desarrollar un interés por la música nacional. 

La caida de Vargas en el escenario político coincidió. en la obra 

de V~lla-Lobos, eon un abandono casi total de la corriente nacionalista 
J 

en prn de una corriente más cosmopolita, aunque vale aclarar que Villa-

Lobos nunca llegó a ut5lizar las técnicas más modern~s de composición 

como el d•decafonismo, el serialismo o la m~sica electrónica en sus 

composiciones. 
f 

Sin emb~rgo, en Brasil, debido a que no hubo una revolución social 

qu~ arra1gara más sólidamente los valores nacionalistas, y !ebido 

también a la fu~rte influencia europea proveniente directamente de las 

inrnigracian~s, los Movimientos anti-nacicnalistas aparecieron en Brasii 

bastante antes qu~ en ~éxico. Ya para 1931 había surgido el grupo 

"Música Viva", comandado por un co~positor de orig~n alemán, que se 
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declaraba en abierta oposición a lo que consideraba una exces~va 

utilización de el~~entos folklóricos en la música culta. 

En A.r~enti.na, debido a que no hubo una revolucii>n social, ni tampoco 

la población indig~na es muy elevada, aunado a las grandes oleadas de 

inmigrantes provenientes de Europa que se instalaron en el país d~sde 

mediados del siglo XIX, vemos que el nacionalismo que se dió :fue más . 

tenue que en Brasil y mucho más debil·que en México. 

Sin embargo, y debido a la amenaza de la inmigración eurepea que 

nada sabia de cultura y tradiciones argentinas, les artistas se vieron 

en la profunda n~cesidad de revaloriz~r la cultura y las tradiciones 

nacie>nales, y :fueron en busca de lo que ll~maron l.a "argentinidad". 

Esta actitud la tenemos claramente ejemplificada en la literatura 

.. r " gauchesca, y en la musica, en las primeras obras de Alberto Ginastera. 

En las primeras obras de Ginastera, escritas entre 1936 y 194?, 

y oue el prof>i.o conrpositor las incluye en un período que denominó 

"nacionalismo objetivo", el material musical de raiz folk1brica y 

popular estaba presente de una manera directa. 

En el aspecto político, el asc~nso de Perón, en 1946 corresponde 

a les últimos años de la primera etapa en la obra de Ginastera. La 

intención de Perón, al igual que la de Vargas y la de los gobiernos 

mex1canos ~oster!ores a Cárdenas, fue hacer de Argentina un país 

industrial moderno basado en la industria por "sustitución de importa

ciones". Además, al igual que Vargas y Cárdenas, buscó extender la 

ayuda a los trab8.jadores, a.rmonizar l5s intereses sociales, poner e.n 

manos d~ la burguesí~ nacional - a través del Estado- algunos reso~t~s 
b~sicos de la econoMÍa, acrecentar el mercado interno y des~rrollar 

una ~olitica ext~rna independiente. 

La @!Conol'T"Ía de "sus ti tuc i ón d" i_mportac iones" que fue planeada 

duran+,e l~s gobi~rnos nacionalistas no pudo ser sostenida por mucho 
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tiempo. Las condiciones externas caM'biaron. Aquella relativa:1debili-

dad de las presiones imperialistas durante la Segunda Guerra desapareció. 

En los casos brasileño y argentino. pese a las reformas sociales 

que se habían realizado durante el peronismo y el varguisrno, las viejas 

estructuras r·quedaron prácticarnente in8.l teradas. Ec:;tos gobiernos, por lo 

tanto. no tuvieron oportunidad de comprender que la liberación nacional 

y la emancipación del iMperialismo son imposibles sin la eliminación 

de la estructura socio-económica de la oligarquía terrateniente, princi-

pal portado~a del lati.fundio y principal colaboradora del capital ex

tranjero. Y si esta fue la que logró·definitivamente derribar a estos 

dos regirnenes, fu~ precisamente porque le dejaron casi intacta la 

propledad territorial oligárquica. 

Sólo en el caso de México, en donde se ll~yá a cabo una revolución 

social, la reforma agraria pudo ser anlicada s isternáti.cal"lente y a :fondo. 

En Brasil y Argentina en donde no se realizó.una revoluci5n que liqui

dara el poder oligárquico terrateniente, la reforma agraria no pudo 

realizarse y el latifundio permaneció intacto. 

Durante sus gobiernos, tanto Perón como Vargas, sostuvieron un 

gran control y una fuerte represión para controlar a la oposición. 

En el caso de Perón, la reprPsión so sóle fue dirigida hacia la oli

garquía sino hacia todos los sectores de la población. Fue restringida 

la radio, 1~ prensa, se neutralizó el movimiento estudiantil, y las 

universidades fueron convenientemente expurgadas, Entre los afectados 

por ~sta re~reslón tenel"los a nuestro compositerr Alberto Ginastera, 

quien, ~n 1945, fue expulsado de su puesto como profesor de la Aca~emia 
. \ .~ 

~illtar ~acional, y en 1952 1 expulsado tambi~n de su puestoscomo di-

rector del Conservatorio de La Plata. 

Esto de~uestra ~ue ~n Arg~ntina, donde se dio un nacionalismo debil, 

-por la tn~igrac1ón europea, la ausenci~ de población indigena y de 

un~ r~volución social- el gobierno de Perón no sólo no dió apoyo ofic~al 



a Ginastera~sino que lo destltuyb d~ tod~~ sus puestos, y s&lo a la 

c~\d~ de F~r6n, en 1955, pudo Gin~stera ~articipa~ nuevamente en el 
' 

medio musical argentino. 

En la obra ginasteri~n~ Rpreciamos tambi~~ una trayectoria que va 

de1 "n~c5onalismo objetlvo" (1936-1947} al llan~do por el compositor 

"~acion~lismo sub~etivo" que colncide con su·ptjimer viaje a los Estados 

Unirlos en 1945. En ~s+.a etapa se conserva aún el espíritu argentino, 

pero sus ~le~entos ap~recen cada vez más diluidos por los procedi

mientos .d~ composición contemporáneos, co~o el dodecafonismo. (Cabe 

aquí abrir un par~nt~_~is p::3ra mencionar que, al igual que en Brasj_l 

y a diferencia de Véxico, en Argentina el movimiento anti-nacionalista 
' 

se emp~z6 a generar d~sde 1929 con el "Grupo Renov~ci~n".) 
l. 

Ginastera, el único de nuestros tres compositores que usó el dode-

ca~~n~smo, seguiri adelante en su trayectoria usando t~cnicas de 

composjción c~da vez más modernas, y pasará del ·n~ciona1ismo subjeti-

: vo• a un estilo m8.s interna.cional y abstracto a el "neo-expresionismo .. , 

( 

inJciado en 1958, y en el que ya no encontramos ninguna cilula ritrnica 

o ~~lódica proveniente de1 folklore. 

Las co•ncidenciRs entr~ lqs caracteristicas partiriulares de las 

ohra~ y las caracteristlcas g~nerales de los mom~ntos hist6ricos vivi

dos por cqda uno de los países corr~spondientes, dernuestra~ la íntim& 

relaclón que gu;::¡rrlan los individuos con su sociedad y la iriterr~laciá.n 

dial~ct5ca de lE·parte con el todo, y vale tambiin decir 16 contrario. 

es decir, l~ rel~ci6n d~l todo con la parte. 

• 
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