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:NTF.0.CUCC!ON 

e~ roc:I~ er: escahol alcan::o Qran popular!Clad a finales Cle la dé

caoa Cle los ochentas gracias a las frecuentes organizaciones de con

-:::.crtos :.r a la difu:::16n ce prog••amas r-ao1ofcn1cos ;Jue lanzaron a la 

fe~a a cientes de jóvenes e~po~entes; la me=c:la de estilos fue la tó

r.ic:a t;eneral ce esta época alterada ;::or la irrupc:.Cn de una música 

:a::>.a.: :te 1T1ov1l:.;:a:-- a los 3dolesc:en~es. 

~:1<::.ta nace ne 11ucho tiemoo ~no más de tres al'!os; real::.zar una 

~·-e.!:entac:1on masiva oe .""OC:k en Me;{1c:o era una nventura incierta. A la 

:.~e:.per1enc:.c;. e improv1saci6n de los orga.n1:1:adot•es :.e =.umaba el temor 

y la intolorancia de los gober~antes en curno centra las expresiones 

Jvveni les que e!!capat.an a su c:omprens10n y con'trol Ahora la soga se 

c.'flc~a~ sir. .=t.·e ceca tcmarse como unci c:onces:.Cn, sir.o ::::Jmo el tardio 

:=.ste 'tr.;:oaJo tiene como propos1tcs centrales: testimcn1ar y re

fle;::.or.i'\: .. st:b:·e el :ie:venir ·cc•.erc en varias ·.rertientt!s, culturalmen-

te a.=:crt-='C::Jras, "C:--ascer.dentes y conmovedo:•as, asi como rastrear sus 

mecanismos oe ingreso en la industria cultural del entreten1m1ento 

que les proyectó a las masas. 

Como todo producto comercial, resulta dificil, por no decir im

pcsible, que una organización sea cual fuere su participación en el 

prcceso de la producción, no pueda conciliar los intereses económicos 

con los artistic-::s qug convierten al rock en mercancia. 
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A_lº::; eu;¡nc de ac:lar~r es =!Ue el oresente .;onális1s no trata de 

oen::.grar la :.ntegridad y sens1cilidad del rock al e:ipresarlo como 

pt"'cducto <vil merc:ancia que por un put1ado de monedas se vende al me

Jor postcrl, es una situación o:ontraria, el descubrir sus posibilida

aes, limitaciones, aciertos y errores, además de confirmar los cien

tos de personas que trabaJah con pasión, coraje y persistencia en su 

rea:izac:i6n y logros, crea la admiración y dignifica la enorme labor 

oue enfrentan dia con dia las bandas de rock en :;.u gran batalla. 

A lo largo del primer ccipitula se manifiesta la lucha y acep

tación social que el rock castel lana <;uve en su camino hacia la mas1-

ticac:16n. Antes de Radio Futura, Ca1fanes, Soda Stereo, Mecano, Mal

oita Vec11"1dad y lo..: Hijos del Quinto Pa..tio hubo cientes de grupos 

~ue .,o tuvieren acceso a las medios de comun1cac16n, como tampoco la 

opor-::: . .midad de grabar, leJos de esa derrota 'j en contra de toda e:.a 

prcnibi::16n siguieron e::ist1endo y peleando, ahora son el los los nue

vos empresar10=: de los tratos con los duel"1os de la industria y me

d:.~s. 

En el segundo apartado se desglo;:an algunas de las aportaciones 

creativas que el equipo de producción realiza en la fabricación del 

producto musical llamado disco. 

El mercado rockero se expande gracias a la ayuda de los avances 

tec:iol69icos, asi e>:plora no sólo el carnpo sonoro con discos y casse

tte:., también en lo visual en la prensa y en programas televisivos, 
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d& c:.r.e :-·." c:cn el .nac::mier.":c cal v1deo-roc:k~ claro que para la indus

tr1a le importante, ea lo cuant1tatno del consumo que aefine a las 

masas .:uvenili<'S y no tanto la :rnpres1on del ser humane. 

En el tercer capitulo se presenta de manera singular el segui

m1ento de prcgramac1ones radia~es y televisivas, asi como de las pu

bl ic.ac:.cnes en los med1os escritos donde el rock tiene un espacio. 

t=-::ir Ultimo, la cuarta secc:1ón está dedicada a los productos de 

c•..te c1rectamente pone a la. ven~a la industria cultural del en-

tre":":i!n1m:ento. 



CAP!TULü 1 

EL RCCt~.' EN ESPANOL CJMC :1QVIMIENTO MÜSICO-SOCIAL 



H Pero el rock no tiene la 
culpa de lo que :Jasa aqu1 son 
las rentas de su cr.isJs .. de 
su cn•i.!i.zacJón .. 
Pero el rock no tiene la 
culpa de su repu-::ación .. " 

Higuel R1os .. 

La müsica forma parte de una necesidad existencial numana que no es 

fáci 1 describir, pero que está presente desde hace mucho tiempo atrás 

-imposible determinar cuantitativamente-. 

La músic:a es indudablemente, la más abstracta de la.s artes: sit 

misma materia prima no crn1ste cspont~neamente en l.::i. naturaleza! s.ir1u 

que es una creac16n absoluta del homtJro "... la part1 tura .musical, 

sólo es una "guia" para la reproducción de una obra, que nadamás se 

presenta en la realidad mientras es eJecutada." ll>. 

Si un art1sta con talento expresa esa 1dea a tra·1és de una obra, 

o un poeta la canta en sus versos, o un músico trata de transmitirla 

con sus sonidos, no será la mú.sica en si la que nos conmueva princ1-

palmente , sino lo que alrededor ce ella puso el artista, las impli-

ce.c1ones que encentro, la forma que le dio a su expresión, ese cuerpo 

que no podemos anal i'"zar ni demostrar totalmente con la lógic:a absolu-

ta, porque hay en ella algo que escapa inexorablemente a la razón, ya 

que 1 a supera. 

De acuerdo con Cristián Caballero eKisten tres c:aracter-isticp.s 

musicales primordiales del mensaje artistico: or-iginalidad, esponta-

neidad y desinterés. •~si el artista siente el deseo de decirnos algo 
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e; pc~cu~ evidentemente oasee L:na cosa nueva y or:g1nal que coir.uni

c:c.rnos, :·a que de otra manera el mensc.Je d1sm1nu:ria en interés, el 

n:ensaje haora nacido ::le un deseo de comun1cac:ion, de una necesidad de 

compartirlo, el interés del autor se centrarA en el mismo mensaje, 

s1n :mol1=aciones que lo desv1rtúen de su esencia, entonces tenemos 

qL:e le <E-era desintel"'esado." <2> 

Desde el punto de vistu de Caballero, podemos clasificar las 

obras mus::icales en tres grandes :::liv1s1ones: 

a> mú:iica folklór1ca, que es la expresion espontanea y auténtica 

de un 9rq>o humano, sea racial, histórico o cultural. 

b~ música alta o música culta, indeb1dament:e llamada con cier~a 

frecuencia "música clé.sica 11
1 que haciendo sus ralees remotamente en 

el folklore, constituye ~1n mensaJe de individualidad y por lo tanto 

de :::ir19!r:alidad plena, alcanzando una elevación que 1ncluye en mayor 

o nenor grado las tres cualidades antes mencionadas. 

e:) :núsic:a comercial en la cual la originalidad decae, pues busca 

algo tan bien conocido que puede ser inmediatamente comprendido y 

9ustado sin dificultad por el público, y que probablemente obedece no 

a una espontaneidad, ni a un desinterés, !.Uno a un propósito económi

co, sea como promoción directamente comercial -música publicitaria- O 

como fuente de provecho personal en dinero o en popularidad .. Esta· m~

s1ca es por esencia pasajera: depende muc:ho mas de la moda que de 
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cual~u1er ctra =:.rc.unstar.::.a para su é1:ito. Su cualid.;.c artistica, 

?Or ·:.o ":anto, es escasa :io"r regl3 genera.:.. t:> 

Pero tampoco podamos peroer de vista que el género no da la ca

l 1d.se1. y aue ;:rcporc:.ona.lmente ;:>Ueden eKist1r trozos ""olkléricos y 

aun comerciales ~ue tengan más valor que una sinfcnia o una ópera de

~~ciente Por alguna causa. Y también que una casa es el gusto perso

nal y otra muy distinta la calidad artistica: cualquiera puede entu

siasmarse -y está en su derecho- c:cn un trozo 1ntrasc:enaente, y en 

cam1:J10 pueae quedarse frie ante una obra maestra que no comprenda. 

Fe~~o precisameni;e por eso resulta importante e interesante tratar de 

encontrar el camino de comprender, aunque el lo resulte arduo, las 

_pbras maestras. 

La música ha sabido expresar la ccipac1dad de movimiento hist6-

r!co e:-i la trayoria de sus facetas, ha sido una manifesTaci6n dimen-

s1onal para lo que es po~1ble encont1 .. ar paralelo alguno. La evo-

luc:16n humana se ha mater1al i::ado en términos generales en las pautas 

rr.1..1s1cales derivadas de ella m1sma: un arte que conlleva el sello de 

m.1est~c propio desarrollo. !...a funcionalidad de la música, es preciso 

afirmar, ha plasmado la determinación del mov1miento social época 

tras época. Este es "La función de la música, a la larga determina su 

Tormo y estilo, cuando la tunciOn cambia, nuevas formas y nuevos es

tilos nacen y los viejos tienden a modificarse y/o desaparecer." (4) 

El sentido de las composiciones varió socialmente de una clase a 

otra, el audítorio también y los instrumentos que se utilizaron no ser 



escaparon tampoco a la determinac1ón enunciada. Por lo mismo la músi

ca se conv11"'tiO en una expectativa artist1ca fomentada c:m'textualmen

te y acog16 en esta medida la forma de los requerimientos sociales 

que la conformaron. Su uso determinó consecuentemente la estructura 

que hist6ricdmente asumiO. 

En todas las comunidades es posible observar un interés por la 

producción y el consumo del arte; el tipo y contenido de la actividad 

artistica, elaborada y difundida cambia según las caracteristicas so

ciales, culturales y económicas de la con9regac16n a la que se ret1e-

re. 

Los criticas de la música piensan que no hay un acuerdo ge-

neral sobra la naturaleza y la función de la música, su lugar en la 

saciad.ad y en los problemas contemporáneos. 0 <S> 

Entre tan~o, si 12 mater1a prima que constituye toda obra es 

pr-oducto de factores tales como: el dibujo, color y relieve sonoros; 

es pertinente afirmar q~e corresponde por lo mismo a prerrogativas de 

cada tiempo de gestación, es como se menc1on6, un producto histOrico. 

Cada músico da cada época utiliza los recursos que tiene a la mano, 

asi responde a los requerimientos expresivos que sitüan su creación. 

De esta forma es posible distinguir a un mU.sico de determinada época 

de un lugar a otro en función de los elementos utilizados. 

Los factores socioecon6micos permiten también diferenciar a un 

cr-eador, en rE!laciOn de la instrumentación musical al que se tiene 
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.;\ecos.e, aunql.!e esté sometl.do a la multitud de influencias internas e 

e>rcernas a la scc:.edau que le da or19en. Conforme a esto, la música 

sir.fónica. resulta.eso ::ie una notación pr"ecisa producida para el gusto 

del público selecto, debemos ubicarla en el contexto de la sociedad 

clasicista que creaba mUsica para le solaz de la clase en el poder. 

Por el contrario, a la música popular, la base del folklore actual, 

podemos reencontrarla en el ámbito del pueblo dominado, sin mayol""E!S 

recursos técnicos, pero con una enorme capacidad sentimental de ex

presión. El blues, por ejemplo, emana de un ritmo laboral que utili

;.:abi".n los negros en las plantaciones suret1as de los EUA en los tiem

pos C!el esclavismo. 

Las necesidades sociales de los estratos que configuraban a la 

sociedad en turno determinó la producc:16n de· todo tipo de bienos y 

servicios en sus diversas formas, así la música tuvo un carácter mer

CC'.nt1 l ! llegó entonces el t:.E?mpo en que el parámetro conductual de la 

orod'.•cc::ión mus1=al ·1:.no a sumarse en una economia de mercado, tan 

ni fiesta como general izada. La mlls1ca se convirt1ó en mercancia y co

men::O por ende a compenetrarse en los patrones del mévi 1 de las rela

ciones sociales de producc1on. 

La circulación de la información artistica se encuentra social

mente determinada a medida que la creación de ésta se transforma en 

mercancta, puesto que su realización eGtá sujeta a las leyes genera

les de producción. 
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En este sentido, la pubhc:i.dad 1nterviene entre la producción y 

el consumo, " ••• se trata de un gran engrane importante en el meca

nismo de la economia de mercado, en la adaptación de la oferta a la 

demanda y de ésta a la oferta." <6> 

Sin embargo, "No se puede registrar y entender de manera efec

tiva la mtlsica de cualquier grupo, si no se comprende el contexto 

cultural dentro del cual vive ésta, sus acti tudas hacia el la, asi co

mo tampoco se puede e~tudiar los usas que la cultura hace con la mó

si::a y cómo ésta refleja los valoren de la sociedad sin entender la 

müs!.c:a 2n si misma." (71 

Numerosas formas de e>:presión musical surgen al ml.smo tiempo que 

otras desaparecen practica.nen'te al no contar con el debido patrocinio 

=ara su supervi'loncia. 

"Todos los sectores sociales pueden hoy en d!a elegir su propio 

ritmo y lenguaje en relación a sus necesidades existenciales, por lo 

tanto, la diversidad de mensaJes inherentes a la productividad es 

enorme. 

La música condicionada por elementos diversos que la conforman 

quedó a disposición de la evolución de los intereses, pero en espe

cial, de la calidad de trabajo que era socialmente necesario para 

producirla. El comercio, por lo mismo, se manifestó cada vez y en m.r

yor medida determinantemente esencial de un proceso que la cánverti-
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ria en una merc.anc:ia_· suscep-cible de adquisición en tér:ninoio moneta

rios. 

La música paso a ser asi una mercancia que nutre el inmenso ar

senal_ de las naciones mas desarrolladas dentro de las formaciones ca

pitalistas. Se convirtió en un articulo de consumo, muchas de sus ma

nifestaciones se separaron del arte propiamente dicho. 

Mientras tanto, los intét"pretes se adaptaron a estas prerrogati

del avance tecnolOgic:c, y el rock es el que mejor supo aprovechar

la coyuntura contemporánea. 

A finales del Siglo XX, la moda es decisiva en la aceptación del 

público en su forma de consumicor 1 para que sobreviva un ritmo musi

cal hay que entrar en las nuevas corrientes. 

1.1 El r;oc:k 

Desde hace más de treinta al'fos, una poderosa revolución tomó 

forma sin partido politice, sin discurso electoral e incluso sin 

nifestaciones ideolOgicas -propiamente dichas- para enunciar los fi

nes y caminos de los numerosos revolur-~:;.narios. 

Por primera vez en la historia de la humanidad una ·profunda 

voluc:ión soc:ial, econOmica, moral y cultural eligiO proclamar su ra

dicalismo a través de la música, las canciones y los grupos estre11as 

de rock. 
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Al principio no se tomó en serio, pues se imaginaban que era una 

moda pasajera, algo más que acabarla por pasar como lo habia hecho el 

char-lestón o al swing. 

En la gestación del rock intervienen de una manera decisiva múl

tiples corrientes musicales· como el ccuntry, el blues, el rhythm and 

blues, el Jazz y el swing. Roberto Huggiati afirma que " ••• la conju

gación e>tplosiva 'de esas ••• corrientes .•• forman el estilo denomi

nacio rock and rol!." (8) 

Al principio, esta 1usión se limitó a ser difundida entre la co

munidad negra del sur de los EUA, sin embargo, paulatinamente varios 

cantantes blancos comenzaron a adoptar el repertorio de los negros y 

grabaron sus propias versiones .. 

El rock and rol l fue el punto de partida con sus c:aracter-isticas 

musicales y de baile. Por lo que respecta al aspecto lirico debe su 

razón de ser a su entorno social, hace treinta a~os el mundo se en-

centraba finalizando una guerra mundial, vemos asi que las canciones 

hablan sobre los problemas de integración familiar, la brecha gene

racional, la resistencia a la escuela, la resi9tencia al principio de 

autoridad representado por la escuela y las exigencias paternas, los 

ccnfl ictos de comunic:aci6n con la pareja y otro.;. nu.e se ·atrevieron a 

inc:i tar a la práctica del sexo; poli tices o 1 i terar10~ los l'iricos 

son impor-tantes. los autores s.e preocupan por darle a la· mOsica un 

te><to responsable. 
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De lo que se desprende que el rock también es comun1cac10n co

lectiva, como parte de la cultura ,;1empre busca lo comunitario, la 

sol idar"idad como elemanto central de la estructura social, es decir, 

el rock como asunto de la mayoria de los jóvenes, elimina entre ellos 

la propied.ad privada para estimular la convivencia y compartir lo 

propio a las multitudes. 

Por lo que toca al aspecto musical, la estructura simple de sus 

canciones permite que cualquier muchacho que sepa tocar en guitarra 

las notas básicas pueda acompal'larse al cantar su canción favorita de 

rock. De ahi se deriva también otro nombre que se le atribuye a este 

movimiento: la música 4X4, puesto que la mayoria de sus canciones 

pueden armoni:::arse con un "• •• circulo, o sea, que con saber toc:ar 

cuatro acordes, que eran cuatro notas musicales eslabonadas ••• " el 

grupo interpretaba ,...ack. (9' 

Esto quiere decir que no hay que ser músico, en el sentido for

mal de la palabra, con estudios en conservatorios para poder tocar 

rock, sus intérpretes son auténticos alumnos de la calle; el tiempo y 

la competencia exige la perfección, e~ por esto qu& se está poniendo 

de moda tocar bien. 

Lo esencial para formar un grupo de rock es una b~terla, gui

tarra y ba3a 1 estos llevaron a la fama a Tha Beatles, Rolling b~anes 

y Beach Boy'b, conforme la historia avanzó se ahadieron otros instru

mentos tales como el sa>eof6n 1 trompetas, flauta, viol 1nes1 v1cr1as, 
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v1olonc:helos, piano, etc.; por- lo que respecta a la tecnologia pasa

r~n de la consola de 16 canales a las computadoras y a la utilización 

ce los sintetizadores que facilitan el modo de grabar, todo aegún lo 

requiera la &)(presión y el ritmo de banda. 

El investigador francés David Buxton aclara que hay dos tipos de 

a> el de ar-te elevado y 

b) el de arte de masas, es decir, el rock comercial. 

El primero lo tocan los grupos para los cuales no es .prioridad 

el componer para su compat'r ia grabadora y espet"ar que su producto ven

da miles de discos, par estas caracteristicas se- dice que son las 

~andas del "underground", los que componen y tocan por placer y 

necesidad de expresión. 

Para los segundos su ilusión es grabar y vender, su labor no es 

tampoco artesanal, es el rock guiado por la necesidad industrial, no 

deja de pertenec;er a la cultura, eso parte, pero sus fines san .cono-

micos. 

Muchos de las grupos actuale son é:'Qtnar.i:ia.~es puesto.!" Cf9l gr:a~r.. 

en empresas multinacionAles de la. p.Ja&tif(cactOn y caparecem en la ra

dio y televisión. Ellos defitmc:lan su posición argumentando qu• "Mien

tras no cedas en ninguná Je tus conceptos o r .. 1z por estar vn ITJS me-
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dios y por ello cambies lo que quieras e::presar no eres un producto 

netamente comercial." <10> afirme Humberto Calderón ex-integrante 'de 

Neon, ahora director artistico del sello Culebl""a Records en 8MG/Ario

la, opiniOn compal""tida por la mayoria de los grupos exponentes del 

mencionado género. 

El rock es una expresión cultural compuesta por diversos ele-

mentes, pero punto de arranque consiste en poseer un mensaje en 

Ultima instancia musical. JU rock es y ser.\ mósica, es su lenguaje 

constitutivo y reproductivo a partir del cual ha ido generando y ar

ticulando formas culturales y de vida diversos. 

Con The Beatles el rock perdió el roll, éste ya no fue 11 
••• in

dispensable... ya los temas tienen vida propia y no necesariamente 

son bailables ••• " (11) 

El rock se convi.rtiO en un gran motor de la música en los úl ti

aNos con una fuente constante de intérpretes y compositores que 

supieron conju9ar el gusto del póblico con el requerimiento de las 

compahias grabadoras. Un fenómeno que sabe cambiarle la presentación 

al ritmo cada vez que parece acabarsele todaG sus posibilidades. 

Seria muy ex~enso enumerar la amplia gama de sólidos exponentes, 

per"'a el concepta d«:r estr.:etla se ampi'i1'ic6 enormemente en ·el mundo mu

&ical. 
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!..as estrellas de rock, muchas veces intérpretes y compos1tores 

corno el caso de The Beatles Cmuncial e inolvidablemente>, más rec!en

temente >' también en un plano internacional: Radio Futura o Mecano en 

Espat1a; Soda Stereo o Charly Barcia en Argentina; y por qué no Caifa

nes o Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio por parte de Hé

:11co, "·•• fijan un estilo o combinac16n de estilos que se extienden 

a través de una cadena de significados casi infinitamente dentro del 

conjunto de mercanc:ias." <12) 

En este género es donde se puede apreciar con mayor profundidad 

la correspondencia de autor-intét•prete, mismo que, a pesar de ser te

rriblemente cri tic:o de un sistema supo adecuarse a las neces1daoes 

del capitalismo en el renglón mus1cal: el capitalismo requeria un in

crement ::= de consumidoros y el roc:k se lo proporcionó. 

M1entras tanto, en el ritmo mencionaoa, el público se mar.ifest:ó 

como nur:ca. En gustos se rompen géneros, re::::a uro refran, sin embargo, 

aLtnque siempre hubieron oyentes para las manifestaciones musicales, 

nunca hubieron tantos. 

Los conciertos OI:! sinfónicas, filarmónicas, cuartetos de cuerdas 

cautivan al póblico selecto, el Jazz y el blues le hacen do la misma 

manera,. sin embargo, el rock ..trae a todo tipo ce g1:111oc:". EnrlQue ea

tiz llena auditorios, pero Nacha Pop abarrota estadios y p1azas mil!

drilertas. 



En este sentido podemos decir que el público es un elemento de

terminante en el proceso de la creaciCn musical, por ello en buena 

parte el mós1co se debe a su auditorio y se alimenta de éste, no sólo 

en el sentido figurado, sino estt"icto. 

Lo que ocurt"e es que la cultura contemporánea es de masas, no de 

manet"a peyorativa, la cultura de la imagen es una cultura fácil 

de digerir, el rock particularmente es una expresión de lo que antes 

era en México el bolero o la canción ranchera. 

Un triunfo de la cultura de masas es que a pesar de existir ma

nipulación, la gente consume lo que realmente le agrada, claro dentro 

de un mercado que contempla esa sociedad; escuchar discos y desechar

los es una inmensa novedad porque es el logro del estado de consumis

mo que se vela leJano en 1950 y que ahora es cotid~ano. 

La histor!.a cont~nua y el rock sigue su proceso evolutivo, no 

solo se habla de Elvis Presley, Rolltng Stones o The Beatles, todos 

estos en un concepto anglosajón, ahora también se conoce el rock y a 

la gente hispanoparlante como Miguel Rios, Nacha Pop, Radio Futura, 

Alaska, Olé Olé y Mecano en EspaNa; Latinoamérica sigue la misma co

rriente y presenta a Charly Garcia, SÓda Stereo, Miguel Hataca y Fito 

Páez por parte de Argentina; en el caso de México: Caifan~. Maldita 

Vecindad y los Hijos: del Quinto Patio, Kerigma, Han.11, c'~:fé Tacu'ba, 

Piro entre' otros. 
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Es~a corriente musical tiene gran 1nfluenc1a sobre el quehacer 

:::ul,-;ural '/ artistico de d1versas 9enernc1ones, el roc1< o música de la 

cal le es ··una de las e>:pres1ones de mayor proyección de este fin de 

siglo, pues' no sólo viene a llenar un espacio vacio existentes en el 

públiCo de habla hispana, sino a consolidar el poderio de las grandes 

comParttas trasnacionales del entretenimiento. 

En los al'1os ochentas la competencia ontre laa empresas del disco 

se avivó de tal for~ma que surgieron muchas caras nuevas en el ambien-

te, nuevos bailes y modos de vestir. El impacto económico convirtió 

al rocl' en Ltna apuesta rentable. 

Aparecen cientos de revistas musicales di r19idas a los adoles-

cantes, cuyos contenidos son supuestos "chismes". luego se hiciei-on 

eco en los periódicos, las emisoras de t"'adio y televisión, ya después 

todo 5iguió con maquetas, grab~ciones caseras o en pequettos estudi.os, 

ensegu:.da llegaron los discos y los contl""atos, managel""s, campahas da 

promoción, giras y el éxito. 

t. 2 El roe!-- en esoarrol 

El rock de más aetual idad, no sólo se aproxima a la bó.squeda de 

inspiración del ritmo negro, sino que bucea en todos los folk..:ores y 

tradiciones musicales para apoyar innovaciones, que, cla,,o est<i\., tie

nen grandes repereusicnes .. 



1..0 que da como resultaco un rock prismé.t1co que se descompone, 

perc c;ue parte da la misma base, el rock and roll. Qui:::á para muchos 

had10 Futura, Angeles del Infierna, Fobia, Mecano, Cai.fanes, lsis, 

Ultimo de la Fila, Haragán y Compatlia y Soda Stereo pertenecen a un 

mismo género musical: rock o música moderna. La realidad es otra, la 

música se cataloga por distintas caracteristicas que pueden ser desde 

sus ritmos y las armenias que involucra hasta el lugar de donde 

~reviene o los instrumentos que se utili:an. 

Hoy en dia en los anales del rock es casi imposible delimitar 

fronteras de su sonido, algo que hay que aclarar es que existen gru

pcs muy versátiles que no pueden encasillarse en un género preciso, 

p:::ir lo que aceptando el riesgo de error saJ tiene como rock a: 

a) rock progresivo que se esencializa también en la instrumenta

::.1ón y se reduce a cuerdas y bateria; en México conocemos a lcono

clas'ta. 

b) heavy metal un ritmo durc 1 fuerte, lleno de vibraciones vio

lentas y ruido como el que real i:an Angeles del Infierno u ObUs. 

c) hard rock es una división del heavy metal, sus melodlas son 

más 1 igeras y los coros son armoniosos se insc:riben dentro de este 

género Isis, Cristal y Acero, Carne Lunar y Pabellón 5. 

d) dark que se distingue por su ritmo lento y las atmósferas de

presivas que provocan. 



e> 'S~a -es-l:ci mezcla de rcCk tradic1onal 'fusionado con ritmo$_ ca

r1bei'::>s, podrtamos situar a ManA. 

f)' patchanka es un género que combina música punk, ritmos tropi

cales y el rock clásico. El grupo que lo inventó y que oficialmente 

es el único que lo toca es Mano Negra, aunque después de escuchar a 

Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio seria una barbaridad no 

colocarlos en esta categoria. 

gl pop o música ligera "• •• fue la e)tpresi6n musical surgida de 

la cultura hippie ••• que engloba todas las cort•ient:es musicales Ju-

veni les • • • y que sus inic::ios se conv1rt16 ••• en el manifiesto 

polit1c:o ••• " <13> es el sonido suave con letras fáciles y repetiti

vas que lo hacen el mas digerible. 

Es Ltna linea decididamente contestc:itar1a porque desde un princ1-

pio la música pop pretendió una subversión con su enfrentamiento a lo 

convencional, a lo constituido. 

A la música pop, raiz del rock pop se le conoce también como 

canción de masas, porque desde s1;1 origen llegó a las multitudes, re

cordemos que su primer escenario fue Woodstock. El joven periodista 

Ricardo Homs hace una peque1'1a aclaración: "'El rock no es ·lo mismo que 

la Canción de masas, sin embargo, el rock engendró las c:aracteristi

cas que conformaron a la canción de masas. 11 (14) 



En centraste co:i lo ant;es citado y desee el =unto =: vista de 

Jcse !"':aria Cano, CaJ1s~a y compos:.tor de Mecano~ la diferencia entre 

1•c.c1: :·· pop es muy clara: "El rock tiene letras socialftlenta de protes

ta, es como una. müsicn elemental, más agresiva. Mientras que el pop 

es un.11 produce: ion .nucho más estética, que pretende agradar sin ser el 

mesiánico y querer cambiar al mundo." tl5> Por su parte Nacho Cano, 

compositor y tecladista del mismo grupo espat'lol agregaria simplemente 

º··· el pop es un fenómeno de la clase media." (16) 

Sin embargo, ellos mismos incluyen en sus temas musicales pro

blemas soc:1ales y protestas que ponen de man1fiesto su 1m:onformidad 

ante lo establecido ("El blues del esclavo", "Japón", "No p1ntamos 

nada" o "Da lai Lama">, que aunado a un ritmo pegaJoso y con frases 

repetitivas hacen de las melodias unas más del movimiento rock pop. 

Esta c:onfus1ón se :lebe a lo polifono del rock actual. 

¿r, med:c de esta gama florecen, pululan y perecen .=ient.:::s de 

grcpos c:t..tyas c:lasific:..-c:1ones desafian cualquier clase de etiquetas, 

si bien empe:::arcn tocando punk, darl~ rock, hard core. thrash, heavy 

metal o speed metal, ahora tocan todo eso pero Jtmto y bien revuelto; 

a veces se arriesgan a hacer versiones impensables de cumbias: "La 

negra Tomasa" con Caifanes, "Reinalda" Fobia; baladas como "Que-

rida" con Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio; o vet"siones 

de tangos: "Giros" de Fito Páez, "El blues del esclavo" de Mecano; o 

una pieza de música clAsica como " A dónde el pais de las hadas?", 

"1917" y "Por la cara" del trio espal'lol Mecano; o cha cha chá: "La 

culpa fue del cha cha chá" de Gabinete Cal igari. 



25 

De igual forma llegan a atribuirle al rock nombres, como "gua

carock", me::cla de mús1c:a ranchera con rock, invento que por supuesto 

es: muy me>:icano y se le atribuye a Botellita de Jerez; ''etno-rock" 

que son sonidos de instrumentos prehispánicos aunados a la guitarra 

eléctrica, el liderazgo de aste género lo posee Jorge Reyes, y asi 

muchos más descubrimientos. 

Es obvio que no es necesario incluir en el rock me)acano un bo

lero o ponerte un sombrero de charro para sonar a me:c1c:ano, n1 el 

rock espariol tener matices de flamenco pat"'a ser espa.t1ol, lo necesario 

para el rock en espat'lol actual es la capacidad oe as1m1lar la real i

dad y transformarla de lo poético a lo musical, de donde venga, lo 

que aporten de su nacional id ad es cuestión de talento, no de obsesión 

etnológica. 

1 . .:: La irtegrac:1cn del roc~t en ~soal'fol a la sociedad me:(tcana. 

El rock en inglés es una e>:celente música, inolvidable, .... , pero 

lpor qué no se siente c:omo propia?¡ algo paso, quizá la incomprensión 

de las letras, lo dificil de la traducc:i6n , lo cierto es que la jo-

generaci6n de habla hispana necesitó de otra cosa, algo distinto, 

más cercano, más suyo, con su idioma y vocabulario. Estaban cansados 

de escuchar las historias y los dramas de otros que no correspondian 

a sus interrogantes por tratarse de otro lenguaje y lugar. Buscaron 

que alguien cantara para convertir en sonido sus propios pensamien-



26 

tos, la -~orma misma ::le n1rat"" la vida. Cuerian sentir que c:ompartian 

~n sentim1en'to ',/ 01r una expresiOn que les afectara d:Orectamente. 

En México, Enrique Guzmán, César Costa, después el TRI, Ritmo 

Peligroso, Kenny y los Eléctricos, además de otros; en Esparta Miguel 

R1csf Joaquin Sabina, Mecano, Nacha Pop y más empezaron a darse cuen

ta de la posibilidad de formar una canción actual que combir1ada con 

sinteti:;:adores pol 1 fanos y toda la técnica electrónica de hoy, el 

rock casado en su tecnolcgia instrumental, si, pero lo más importan

te, rock en espaffol para el públ ice de habla hispana. 

Al pr1ncip10 para muchos la idea de colocar a un nuevo estilo al 

espaNol en el gusto de la gente era más que un simple suetfo absurdo, 

mot::.vo de r'1sa. No obstante, par'a otros era el· inicio, la oportunidad 

de convertir un proyecto en marcha, de escrib1r un sencillo mensaje 

tr1v1al de un dia común en un papel par'a hacerlo canción, y nace el 

rcc:~ en esoal"fo l. 

Paulatinamente los grupos que sobrevivieron empezaron a demos

trar la calidad de rock en espa~ol conquistado, asi tenemos a gente 

como Gaoinete Cal19ari, Mecano, La Unión, Duncan Dhu, Joaquin Sabina, 

Angeles del Infierno, Miguel Rios, TRI, La Lupita, Caifanes, Café Ta

cuoa, Fobia, Botellita de Jerez, Maldita Vecindad y los Hijos· del 

Quito Patio, Maná, Soda Stereo, Charly Garcia, Miguel Matees, Patri

cia Sosa, Enanitos Verdes quienes atravesaron fronteras para hacerse 

presentes con su estilo muy peculiar y dignificando al rock 

en espaf"lol. 
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El buen comportamiento de la audiencia a los conciertos masivos 

cerncstraron que el rock no tiene nada que ver con la violencia, las 

autoridades comprendieron que la degeneración existe, pero no aepende 

del rock. 

El problema más fuerte -al cual los grupos se enfrentan es el mal 

concepto en qua se tiene al rock. La simple pronunciac:iOn de estas 

cuatro letras hcrror1:a a la mayoría de las farn1lias y a los crttu:os 

que atfeJaron censurando mt:isica. Asi que cuando el r-ocf;; comenzó a 

dar setrales de vida, los adultos se propusiet'on acabar can él, pero 

no fueron ellos qu1enes decidieron qué era lo que tenia que pasar, 

pues el públ ice Joven, y no se entienda por artes. sino por mente y 

espíritu, porque también existe gente ya entrada en artes que apoya y 

gusta del rock, puesto que se iniciaron JLinto con éste. logró que to

do el movimiento no quedara en proyecto. 

La raiz de este asunto se remonta muc:nos atros atrás, cuando les 

primeros grupos cte rocl~ and roll ocas1onacian algunos "accidente~", 

anali~ar esta situación ahora no tiene caso, lo importante es que 

desde entonces fue identificado con la violencia y la degeneración¡ 

como consecuencia el rock se vio reprimido. Actualmente el rock en 

esparto! se encargó de desmentir tales injurias y demostró que a pesar 

que el movimiento nac:i6 entre la opresión y la falta de identidad, 

eso está en el olvido. 
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~os ;rupo5 no =oolo son mucnachos con instr-umentos en las manes 

qL:e quieren reoelci.rse sin conciencia, sino son personas maduras en 

cuanto a conoc1m1en-::os, inteligentes y cultas que toman a la músu:a 

como • .. ma forma de vivir libremente, el pr"imer paso es no recordar los 

malos =onceptos y eso ya esta da.do. 

Eran tan pocos los conciertos de calidad en México que cuando 

los Jóvenes asistian, querian sacar todo de una buena vez, porque 

~ersaban que en :nuchc tiempo no tendrian otra opcrtunidad, e~to ob-

"llamen te provocó problemas fuer'tes, como los famosos "portazos", 

donde un contingente aproximado de 5(1 asiduos al rock o::om1enzan a 

empuJar hasta derribar la puerta de acceso y entrar s1n pagar 

cole":c:. Miar.tras esto sucedía, surgió el cambio en el amb1ente 

~·J.erc, !.os empresarios de Coca Cola y Pepsi, principalmente, y las 

compatlias discográficas comenzaron a organizar conciertos con mayor 

f:-scuenc1a, de gran calidad, a nivel internacional, bien planeados 

c::i,a:? la gente d::.sfruta s::.n e:~'::ral1mitarse. 

De acuerdo con la irdarmac1ón publicada por Jcrge R. Soto en El 

F1nanc1ero, el Palacio de los Deportes, arrendado y operado por OCE

SA, recibió durante 1991 a un mi 116n 300 mi 1 personas en espectáculos 

diversos, por lo que está considerado a nivel mundial entre los diez 

más importan~es centros de su tipo. 

Es p,..ec1so resaltar que al igual que el Palacio de los Deportes, 

el Auditorio Nacional, el Teatro de la Ciudad y otros recintos de as-



29 

te ~l~c na.bian sido olv1daaos y que el rocl~, grupcs crntranjer•os, pr"i-

11crdia!mente y nacionales ·..-olvieron a darle vida. 

1. 4 El rock metdcano 

La historia del roclt nacional está marcada en los tres periodos 

que Victor Roura presenta, en los cuales se percibe claramente gran

des diferencias: 

a> 1in de los cincuentas y principios de los sesentas. 

b> fin de los sesentas y los setentas. 

e> 1in de los setentas y en adelante. 

El primer periodo se caracter1 =:o por ser en su mayoría copia 

e::acta del rocl~ elaborado en los Estados Unidos, con =.us respectivas 

traducciones al espaf"1ol, coma lo hicieron los Black Jea.ns, Rebeldes 

del Rock, Teen Tops, Laces del Ritmo, entre otros .. 

En esta etapa Alberto lsordia, el "Pájaro" de Leve Army, comen

taria: " ••• es más fAc:il remendar que crear." C17>, por su parte Ju

l1ssa argumentaria: " Me convencieron hace poco de que volviera a 

grabar ••• Son baladas, si. Es lo mejor que puedo cantar. Creo que 

también puedo cantar rock, pero en inglés. En espaf1ol suena distinto. 

El rack en e9patl'ol nunca llega a sonar realmente como rock .. " <18) 
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:os !'r"lmeros en, vccal1:.Br :en r:aSt·e.lla¡'.¡o, ?e'ro,. .. tarnb1én fueron, lamen-

les era necesario 

continuar con.el grttD• 

Esta fase llega a su fin con la sustitución de los estorbosos 

conjün~os, por los jóvenes solistas: Enrique Guzmán se separa de los 

!~en Tops y César Costa de Black Jeans. 

Y se acacarian los sesentas y con al le surg1ria el segundo pe-

rioco r"Ocanr"olero me~acano. En medio del movimiento estudiantil de 

1968, el pais va descubriendo a músicos llegados del norté de la re-

pública, recoptores '/ entus1a;stas dl1usores del "american way of 

life". 

Esta etaca se c:aracter1::a porque las rocanroleros se dedican a 

cc:riconer p1e::as propias, solo que lo hacen en el id1cma inglés. He 

aqui una pequei'fa lista que según Federico Arana son los grupo5 

er.treg.adcs con 1lus1ón y empef'1o a la producción de rolas en inglés 

mas = menos mac.::1rrOn1c:::>s: La Quinta Visión, La RevoluciCn de Emiliano 

Zapata, Peace and Lave, Tinta Blanca, La Tribu, Threo Souls in my 

Mind, Javier BAtiz, ••• " (19) 

Es por estas Techas cuando se celebra el Festival de Avándaro, y 

luego de esa noche en que ciertamente los jóvenes <se dice que llega-

ron a reunirse 500 mil personas> vivieron otro México, sin embargo, 
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por les ;.:roblemas que se suscitaron aquel dia, el roc:k ·:wJ.viO a guar

dar silencio. 

Los pocos espacio.1s ganados en los meo1os c:e comunicacion fueron 

cerrá.ndose. Fue entonces cuando los rocanroleros se refugiaron en los 

llamadas "hoyos fonquis", es decir, bodegas, cines abandonados, can-

chas de frontón e inclusive.en sus propias calles. 

La mús1ca disco y su misma invasión en los Estados Unidos e In-

glaterr"a l leg6 a nuestro pais para ensombrecer aun más al rock nac10-

na.l. 

Otro factor que influyó a la casi desaparición del rock fue el 

auge de la música folkl6rica latinoamericana, considerada como pun

tual !:adora da la def inic10n nacional. 

A partir oel fin de los atlas setentas ".! de nuevo gracias a la 

resurreccJ.6n del rock extranJero, renace el rock nacional, dando lu-

9ar1 según Roura "· •• al sut""gimiento y consolidac10n de tres corrien

tes definitivas, en las cuales pueden ubicarse todos los grupos mexi

canos: la de la onda, la progresista y la esnobista. La primera in

cluye dos ramas: la contestatar1a que refleja el sentir cotidiano, 

que descubre que algo anda mal • • • impugnador de argumentos; y el 

retardatorio que es lo contrario del anterior, es el rock retr6gado 

c:on el mismo rC1Ck senci lle, de tres compases, de cuatro tiempos, per:o 

con otras cosas en la cabeza. En la progresista pueden considerarse 

tres vertieni:es: buena música y letra desubicada, letra in'teresante 
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cerc mL1s1c:a rele~-ada •.; oor Ultimo un 9Jemplar .eciuilibt~10 .entre letra 

:.· :m.'.!e1c::a. 11 (:Z:I)) 

En la corriente de la moda se cusca seguir las 1 ineamientos exi

tcsc:s del exterior, como el punk, la naw wave en los EUA y demás pai

ses anglosajones, la nueva ola en Espal'fa, y asi el raggae, el tecno 

pop, tecno r"OC:I<. y demás. 

Hasta antes de los af'lcs ochentas, 1iólo el Three Souls in my Mind 

real i:ó canc1ones con giros pol iticos, d1c1endo lo que pensaba sin 

temer a represalias. Sin embargo, ·la agrupac16n termino por repetir 

formulas y a ra1z de algunoG problemas ocurr1dos en 1984 entre Ale-

Jandro Lora y Carlos Haut·1agel (bater1sta>, emanan de esta manera dos 

conJuntc5 distintos: Three Souls in my M:.nd comandado por Carlos y el 

TRI be.Jo la dirección de Ale}{ Lora. Hoy en dia el TRI es un grupo 

¡:re..-:.'Eible, no perd10 espontaneidad, pero si se c:onvirtiO en una ban-

da .n1ca y e::clus:vamer.tc do la onda.. Al respecto RoL1ra i:mfatL:a: "El 

TRI e·ndencia el inmovilismo de sus intagrantes y la al'foran:za de un 

p3saao irrecuper3ble. El TRI es porque fue." <21> 

Esta terc:era etapa es la de mayor afluencia de 9rupos, de opor-

tun1dades en los medios de comunicación hacia el "nuevo" movimiento 

musical, e~ aqui cuando se impulsan "estrellas" del género rock y 

pop, la música ligera de temas y letras divertidas y en donda otra 

vez se ven relegados aquellos que tonlan a~os an la lucha por sobre

salir y ser escuchados, que son los que quieren darle un Jugar diq_no 

al roc:I! nacional. Claro está que de aqui salieron al gusto del ptlbli-



c:o, pers1stieron y enisten grupos de magnifica calidad: Caifanes, 

Maldita Vecindad y los HiJos del Quinto Patio, Fobia, La Lupita, La 

Castal'iada, Santa Sabina, La Cuca, Café Tacuba, Maná, Juguete Rabioso, 

Botellita de Jerez, por sólo mencionar lo~ más sobresalientes. 

Las compal'ilas disqueras desarrollaron un papel importante en es

ta etapa de la historia del rock mex.icano; por ejemplo en 1985 se 

crea Comrock, un sello independiente, su principal objetivo fue darle 

movimiento al rock y asi lograron promoción varios grupos mexicanos 

como Dangerous Rhythm, Kenny and the Electrics, TNT, Punto y Aparte, 

Clips, TRI, WAG y otros, organizaron tocadas e inclusive consigul.eron 

programar a sus agremiados en la radio y la televisión. 

La idea de este sello discográfico fue buena, desafortunadamente 

impulso a grupos que no eran del todo agrado de los medios de c:omuni

caciCn y público, y por qué no decirlo, de la propia incustria cultu

ral del entretenimiento, por ello en menos do tres af'los desaparece 

con todo y sus buenas intenciones, e~to como resultado de problemas 

económicos y por su incompetencia con respecto a las grandes compaf'l1-

c;.s disqueras que habtan absorbido a los también grandes del rock en 

espaf'lol, como CBS que tenia firmados a Mic;;¡uel Rios, Miguel Matees, 

Charly Garcia, Soda Stereo, Hombres G y en un principio a Mecano, 

quienes posteriormente se convierte 

otra gran empresa del disco .. 

artista exclus1vo de Ariola, 

Al i9ual que Comrock nacen nuevas marcas independientes que se 

lanzan a la aventura de la plasti ficaci6n de grupon no tan estéticon 



y recha::aacs por el axigente gust:o del público: Grabaciones Lejos del 

Para1eo con sus cuatrc 11neasi exilio, Oxido, nuclear y paraiso; Dis

cos Penta9rama; D1sc:os Pueblo¡ Discos Gas; Discos Denver; Avanza.ca 

Metál:.ca1 Discos Rockotitlán; Discos Gente Mé~ico; Culebt"a Records; y 

sel los mas pequeffcs: Fcx; IM; Magia Records; Cantora; Sono Mar; Dark 

Sida; y varios que esperan su consolidación a todo vapor. 

En Mé:t1co sólo una empt"esa trasnacional se aventuró a gt"abar 

bancas mern1canas, At"iola, quien hasta 1992 tenia producidos a Cai

fanes con 4 e Jeme lares; Los Amantes de Lela, Fobia, Neón y Maldita 

1Jecir.oad y les Hijos del Quinto Patio con 2 álbumes cada quien; y 

Alquimia con un disco y su absoluta desapar1ción en las listas de los 

artistas exclusivos. Además de una "fila enorme de roqueros esparroles 

y argentinos que vieron a Mé):ico como el gran· mercado para. su difu

sión y D>:ito. 

Las c:omparrtas discográfic:as ne fueron las únic:as que fijaron su 

mirada en el movimiento t"oquero, las instituciones estatales también 

pres'taron atenciOn, y en mayo de 1985 el CREA organiza una gira 

con motivo del Arra Internacional de la .Juventud, las bandas que 

entonces fueron al rec:orr1do eran Taxi, Karigma, Mask, Botellita de 

Jerez y Punto y Aparte, óstos se interc:alaron de tres en tres en dis

tintos puntos de la repüblica. 

Asimismo y como resultado de esto, a finales de 1990 surge el 

Programa Cultural para les .Jóvenes <PC.1> del Consejo Nacional para la 

Cul tut"a y las Artes (CNCA), de ah! nace ºLa caraba.na de rock,., un 
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proyecto para difundir al rcck nacional mediante la presentación de 

diferentes grupos en varios estados de la república, asi esta insti

tuc10n impulsa la manifestación artistica más popular entre la Juven

tud mexicana, el rock. La estrategia tamb1én consistió en integrar a 

los grupos de provincia a los escenarios del Distrito Federal. 

Respecto al apoyo que las instituciones culturales brindan al 

rock nacional, Arturo Sauceda, quien fuera asesor de dicho proQrama 

opina "• •• ha habido un cambio de perspectiva par parte de los orga

nismos culturales, ya que se está dando al rock el lugar que merece 

En términos concretos las acciones del Programa Cultural que para 

los Jóvenes llevará a cabo para difundir al roc:k son produc::to de los 

rec::lamos que los jóvenes ••• Aparte se debe considerar que la demanda 

real de roc:k en nuestro pais provoca que todo proyecto encaminado a 

su difusión y apoyo sea autofinanciable¡ pero lo más significativo es 

que efectivamente hay una transformac:ión la Opt1ca de las 

inst1tuc1ones gubernamental2's hacia el roc:k." <2:?J 

Evidentemente con la amplia proliferación de grupos de roc:k en 

México e~iste un c:onsiderable consenso sobre la necesidad de produc:1r 

rock en espartal y la gran mayoria de las agrupac:ioncs amatC!urs y pro

fesionales lo comienzan a hacer, sobre todo a financ::~ar .. 

La crisis por la que atravieza nuestro pais más qua cerrar res

puestas, produce en efecto una büsqueda de las alternativas propias, 

nacionales. Incluso, a los mismos empresarios les ra•ul ta menos c::os-
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-:ose -:raer a.Mtuc.:.c:o a 'l-11guel Mateos·o ~ad10 Futura, por eJemplo, que 

a St ::.z:g o ~in_dy Lauper. 

Sin embargo, y en una situación centrar-ta a la espanola, el rock 

.,,e trur.ciedc su camino a consecuencia de las constantes represiones 

(fftnc:a& inclusive> de autoridades públicas y granaderos que no res

petan los permisos previos y legales que los grupos y cantantes con

siguen aún a pes&r de las miles de trabas que éstos encuentran en el 

largo prcceso burocrátu:o para alcanzarlo. 

La falta de respeto hacia el ;usto dE los jóvenes seguidores del 

rock ya e5 costumbre, la repres1én y las mult1oi.es veJac:iones mi-

t•i:'.n~ los !"OoL·e;ocs ~cobian que c::ar-ecian del más minimo derecho a Jun-

t¡¡rs:e, la n1stor1cl ae los restregó irrepetibl·emente en sus rostr-os, 

l.!s :::osas =amc1a·~an ¡:a' a beneplácito de éstos, aunque todavta se pl"'e-

sen"'.:a alguno que -:::tr~ caso que atropeye el honor- del rock .. 

Ccr..o sucec:era el .25 de mayo de 1986 cuanc::10 Francisco Ostegu1 

como er.ipresar:o se lar::6 a preser.tar en el Palac.:.o de los Deportes a 

Blue Oyster CL1lt, :....u:::bel y Ritmo Pal19roso, dicho concierto no llegó 

a real izarse a consecuencia de la "• •• no e)(i.stenc1a de garantias de 

seguridad para el público asistente." (23) 

Las autoridades correspondiente, en este caso la Delegación lz

tacalco, extendieron sus "disculpas 11 con diez horas de anticipación y 

no permitieron que los jóvenes se acercaran al mencionado recinto. 
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Los lugares son muchos, la gran mayoria se localiza en la c1u

aad, los ºhoyos fonquis" no dejan de a:tistir, claro que se encuent1•an 

en el anonimato, de igual manera se hallan discoteques o sitios espe

ciales par-a presentaciones da grupos vat"'iados, donde se mezcla la 

banda con los roquero-escuchas. 

Salen al servicio de quienes gustan del rock: Rock Stock, Luce, 

Rockoti tlAn, El Altillo, El Juglar, otros ya desaparecidos como Un 

Mundo Feliz; asimismo se les presenta la oportunidad de incursionar 

en teatros como el Blanqu1 ta, W1 lberto Cüntón, Independencia, Angel a 

Peral ta y muchos más; teatros ba,.es como el Cuervo; museos: el Chopo 

(siempre), de Antropolog!a, del Carmen, Carrillo Gil y otros¡ audito

l"'ios como el Nac:..onal o los universitar1osi fer-os culturales: Gandhi, 

El Tecolote, Agorai y conciertos al aire libre en delegaciones polt

ticas, parques, kioskos populares y muchos mAs recintos; para el roe•~ 

cualquier lugar as bueno para sacar a flote sus represiones. 

En 1997 Ariola organiza un concurso de rock llamado "Rock en tu 

idioma", donde participaron ~00 grupos de toda la república, del cual 

salieron como ganadores Les Amantes da Lela, su premio fue la posibi-

1 idad de grabar su primer Lp para ellos solos. 

Un festival similar al anterior se llev6 a cabo en RockotitU.n, 

donde se generó mucho entusiasmo por parte de orupos y .público. Fue 

tal al ánimo propiciado que se inscribieron para concursar un porcen

taje de bandas capitalinas y de provincia, dando un total de 300 9 se 

prolongo el certamen debido a que dia a dia se rectbta11 cintas con 
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:"IUevcs te:nas :,.• roquer:is, 9r.acias a esto se cupl icaron las entradas .:..1 

recinto, el cual tuvo la oportunidad de ver" y sobre todo escuchar 

nuavce grupos, 9éneros y propuestas musicales. 

Los premios fueron otorgados por Antonio Héndez, propietario del 

lugar y consistieron en dos discos que grabarian los seis semifina

l1stas: un Lp para el ganador y el segundo un acoplamiento de los 

cinco restantes con dos rolas para cada uno. 

Para Osear Sarqui;::, crit1c:o de rock y miembro del Jurado califi

c:c.dot•, el concurso representó " ••• una oportunidad para vigorizar una 

panoril.m1ca de nuevos grupos dentro de las posibilidades del rock me

::ic:.;1.no. Para algunos .•• es la da figut"'ar, pero pa.r"a el rock nacional 

podria ser el punto de lanzamiento de prepuestas, donde, seguramente, 

habra mayor creatividad." C25) 

Aunque en Mé::i=o el rocl< es todo un estado de vida, no es lo su

fic:er.te capaz de solventar a sus expositores, es por ello que los 

roqueros me><1canos se ,..en en la penosa necesidad de acompal'1ar a bala

di:tas, principalmente, que requieren de un baterista, compositor o 

arregl ista, y as! cada vez numerosos cantantes hacen del rock toda 

una forma de ganar presencia en el mundo de la m~sica mercantil. 

A pesar de que algunos, como en el caso de Emmanuel no les fuera tan 

fruc:tifero hacerlo, pues según él con su disco "En la soledad", donde 

se hizo producir y arreglar por Piro, vocalista del entonces Ritmo 

Peligroso, "• •• fue el producto discografico menos vendido en mi ca

rrera como cantante. " C26> 
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Los artistas baladistas, rancheros y paperos se apoyan en el 

rcc:I: y cantan sus temas que convierten en covers; los roqueros mo:d

canos no han despertado el apetito de los ba.ladistas ''rockófagos" y 

no son honrados con la práctica de este método sencillo de hacerse 

famosos a costa de otros, por ejemplo: tanto Laureano Br-izuela, como 

Menudo sonaron bastante con canciones de Miguel Matees; Pandera in

terpretó piezas de León Gieco y Ramonc in; Vi torino de Virus y Soda 

Stereo; Microchips de Miguel Rios; Lolita Cortés se apoyó en la Or

questa Mondragón¡ Sasha en Charly Garc1a y en Nacha Pop; y Guadalupe 

Pineda en Joaquin Sabina. 

Una interpretación a esta tendencia de los baladistas a grabar 

covers de los mt.'.l.sicos de rock, sean éstos de habla inglesa o caste

llana, es que la balada comercial ha sufrido un lento desgaste, el 

cual subsana apoylmdose en el rock. 

Ricky Martin 1 ex-integrante de Menudo, esta convencido que para 

socrevivir hay que entl"'ar a las nuevas corrientes musicales: "Menudo 

tiene que cantar rock en espaf'lol, porque es <lhora lo que está inter

pretando y con ello espera tener y recuperar el tarrano que tenia en 

su época de ora .. " <27) 

"Independientemente del agotamiento que pueda darse, creo que al 

igual se debe a que el lenguaje del rock adquiere tal nivel de inter

nacionalización que incluso, quienes h'"l.sta hace poco despotricaban 

contra él, ahora lo usan porque es garantia de sonar actuales a ces-
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t:. l lcis ~el ror::k, y es, asi que, lo reconocen como una p~tencia musical 

c:e primera magnitud.'' <28> ac~tó Jo~.é .l9les1as, rE!portero. de El 

Financiero. 

Por su proyección R importancia dentro de la cultura en los úl

timos lustros, el rock es tema de análisis para criticos y universi

tarioet desde artes atras se celebran mesas redondas, exposiciones y 

conTe:--eric:as como El Tercer Ciclo de Literatura Vivai ''Del rock a las 

pal.a.oras" dlvididc en "Cómics y canc1ones" con Manuel Ahumada y Ser

;10 Arau; "Letra gruesa" con Rockdrigo Gonzále:: y Armando Vega Gil¡ 

"~ús1ca por' dentro" qua presidió Evodio Escalante y Eduardo Langagne¡ 

"Nuevos cernales" con Victor Roura y Rodrigo Farias; y "Rock <casi> 

an silencio" con José Agustin y Alberto Blanco. Todo esto se lleva a 

cabe an mayo y junio de 1985 en la ENEP Acatlán. 

E:- noviembre y diciembl"'e de 1991 se realizó el Primer Encuentro 

ce "1uJeres y Músicos Dedicadas al Roela "Yo rockera" donde se virtió 

el mues:trario de c:hicas que luchan y viven para el r-ock. La mesa re-

estuvo oresioida por Teresa Estrada, cantante y compositora del 

9rupo Esouina Era.Jan, organ1:adora de esta serie de conciertos y mesas 

de discusiOn, le acompahó Nayeli Nesma, Alma Blues, Gabriela y Norma 

de Flor de Metal, Ni na Gal indo, Adriana Trejo de Mercurio Rock, Blan

ca Seria y Jenniffer da Nuevo Mé'A'.ico y Recio Narvarte del grupo Okul-

ta. 

En las mesas redondas se expuso la si tuaciOn de ellas en el me

Cio l"'Oquero nacional, la~ ventajas y desventajas de ser mujeres invo-
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-lu!=~adas ~n este amb_1ent:e, asi como _se ~mostro.:··al· público el tr~abajo 

de las .. compositoras, tendencias ·musi.calás y l<:>s pr'=!blemas que a.tr-a

vie::an, _.principalmente aquellas que tie!'len la responsabil1dad de una 

fam1 l ia. 

El apoyo que r"ec:ibieron para la real izac1ón de este encuentro 

fue por parte de organismos institucionales como el Pt'ograma Cultural 

para los Jóvenes del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el 

11useo del Chopo que abrió sus puertas a esta actividad y la Delega

ción Cuauhtemoc quien las ayudó en la di fusión del evento. 

Un ciclo s1mi lar al anterior fue el de "Féminas del rocl:" or9a-

nizado por Socicultur, donde al programa '/ 0C\rtic1pantes fue extenso 

y profundo; "Del twist al tecno pop" con Ela Laboriel, Rita Guerrero, 

Marcela., Baby Báti~, t(enny y Ultimatum; en "Mamás e hiJas rockeras" 

estuvieren Betsi Pecann1s, Mar1sa de Lile, Inclira Sar.ab1a Cde Tisha,. 

Fab1ola (de IsisJ y Silvia <de Szntomal: ''El rock en la sangre'' con 

Marusa (de Maldita Vec1ndad), Noem1 Rubin (de Iconocl.-is~a), Gabo Gar

cía <de Flor de Metal) y Recio Narvarte de <Okulta1; "El rock 

oficio y cienciaº con Mónica Farias de Radio Educación, Recio Macias, 

Miriam de Rock Avant Garage, Carmen López da Estéreo Joven y Julia 

Palacios; "Como inspiración y respiración" donde debatieron Hebe 

Rosel 1, Nayel i Nesme, Teresa Estrada {de Esquina Bajan>, Ma. Eva 

Avilés y Maruja Lertero. EL evento fue celebrado en mayo de 1992. 

Un somero toondeo para ubicar y saber cuántos grupos de rock vi

ven en el pa.ts arroJar:fa una cifra de varios cientos. Hace tres al"fos 
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la rev!.s;.ta Banda Roct~era enumeraca pc:ico más de ?Ot), ·.~~'::tu,.e ~a :.nmen'i!a 

~ayer!,;.. ti.ere sus bases en la ciudad de Mé:ucc y suourb1os c:1rcunve

c~nc5 ~e Ne=3 a Satélite. 

No está de más anotar que en sus lugares de origen convocan pú

blicos e11tus1astas y en ocasiones mult1tud1narios .. Por otra parte, el 

espectro de géneros y estilos de lo que pueden definirse muy amplia

mente como rock es también muy vasto: desde el más tradicional, ape

ga.do a los cartaoones clásicos, sin mu-;aciones ni influem:ias hasta 

el ~ás acaba~o eJemplo de fu~16n. 

La de hoy es una cultura tri.vial, ya no ~ubterránea. Le ha ciado 

por invadir las suoerfic1es de la cultura reconcc1da <muralismo efi

mero, las revistas m1meográficas llamadas fan::ines, tatuajes, dibu.

;os. etc.). Moviéndose en el filo de la navaja, entre lograr calidad 

~us1cal y e.;er::er el talOn~ reconociendose bandas metropolitanas y 

r;,ul~1:-:ac1on~les, generando que los grupos se multipl1quen. 

Las persor.as intereséldas en conocer meJor a su juventud encon

trara en el roe)~ una enorme r1que::a, ya que sus pr1nc1pales aspi.ra

ciones est.!n traducidas en su música. 

Del rock mexicano existen cientos de grupos ensayando a diario, 

van detrás del é:tito en una escena musical de expansión constante. 

Hay un largo camino por recorrer, las bandas tienen fe y creatividad 

para lograrlo. 
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Les 0.1 timos al"los no tuel""on suficientes para consolidar el movi

miento rock me><icano, ahora, el requisito primordial en adelante es; 

la persever-ancia. 

t.4 Surgimiento del rock en Esparca 

La canción moderna espaf1ola alcanz6 gran populal""idad tanto en 

Espaha como en América Latina, a comienzos de la década de los ?O's y 

gracias a la frecuente organi::ación de festivales, a la aparición de 

revistas mus1cales y a la di1usi6n de programas radiofónicos que lan

::aban a Jóvenes a la fama. 

JesUs Ordovás, músico y critico de rock, describe y valora las 

distintas mezclas de estilos de música c~paz de movilizar a los ado

lescentes al ritmo de guitat"ras eléctricas y baterias; asi configura 

la histol""ia del rock espaf'lol y ofrece una amplia panera.mica de la 

;::rodL1cciOn musical, adem:i.s de una b1bliografia temática y una rela

ción de revistas que complementan una historia por demás excelente 

para el estudio del rock espartal, esto lo plasma "Historia do la 

música pop esp.al"lola" (29>, de la que surge parte do la historia que 

aqui se narra. 

Todo comenzó cuando Madrid asumió sin complejos su papel de gran 

c.iudad moder"na, sucesivas y complemen+-JU"ias invasiones de andaluces. 

gallegos, castellanos y aragonenses que cambiaron a esta urbe, le 

dieron un aire. cosmopolita, mundana y abierta a todo tipo de influen

cias. Los gitanos siempre atentos a lo que pasa por las calles y sen-
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m:ibles a los :amb1os, acectan ensegu~aa las propo;uc1ones de las mul

tir,ac1onaleS de disC:o y se lan::an -a hacer "flamenco pop" y "gypsy 

- No. fue exactamente .rock and rol l, como menciona José Ha. Itligo1 

porque en realidad nadie sabia lo que era, y porque detrá9 de él 

¿qué hubiéramos puesto? No tentamos ni blues, ni jazz, ni country &: 

we5itern ••• Pero teniamos eso st, flamenco para dar, tomar y e>1por

tar." (~O> 

Y de Sevilla viene a Madrid un cantante, un gui tarl"'ista y un ba

ter1sta con un puNo de canci.ones, que un buen productor se encarga de 

sacar adelante. Una serie de amigos, más o menos introducidos en la 

prens;:a, la radio o TVE <Televisión Espartola> preparan el ambiente y 

:,uscan oportunidades. Se les presenta una situación favorable de gra

c~r un disco y de tocar en discotecas de moda. Son jóvenes dut"'os que 

=~ueren .,acerse famosos y ganar divirtiéndose, ponerse al pareJO con 

los Rol l 1nr;;¡ Stones, S¡..¡eet, Queen y demAs bandas br1 tánic:as del mamen-

-:-o. 

En los primeros dla.s del movimiento rock -cuando todavia no se 

habla comercializado el "invento"- los grupos tocaban por pura. y sim

ple divers10n. Ahora se encuentran en la disyuntiva da entrar en el 

mercado con todas las implicaciones: presiones, consejos bieninten

sionados, palmadi tas en la espalda, insinuaciones, contratos leoninos 

(donde todas las ventajas son para una de las partas) y otra& peores 

cuando eres parte del negocio; o mantenerse en una casi imposible si-
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tua'=1on "fronteriza. entre la mUs1ca rock bien entendida 'J el negocio 

mus1Cal tal como 'funciona hoy er. dta. 

Los grandes cambios empezaron a ser realidad a finales de la dé

cada de los a'1cs setentas, la apariciOn de alternativas en escena del 

rock espal"lol demostró claramente que la revoluciOn alcanzo grandes 

resultados. Las más diversas tendencias tuvieron lugar, los póblicos 

se c:!ii:;;persaron y la oferta se enriquec10 en medio del gran desp1ste 

de muchos. 

No sin dejar de mencionar el gran apoyo que el rock rec1bi6 del 

politice, del ayuntamiento y del candidato, puesto que utiliza al 

grupo o cantante de rock al abrirle las puertas de pla::as y ofrecerle 

permisos para presentaciones masivas, todo con el firme propósito de 

atraer a los jóvenes adeptos a este ritmo y ganar simpatizantes o te-

ner buenas relaciones con el los. Como cualquier iniciativa era buena, 

el rcck hispano de la decade1 de los ochentas la aceptó. 

"En Espa'1a los primeros i:onciertos masivos que se llevaron a ca-

bo fueron gracias al alcalde Enrique Tierno Galvan, un hombre 

granda que subió al poder después del franquismo • • • El comprendió 

las necesida~es de los jóvenes en su pais y le •brió las puertas al 

rock." (31 > afirma jasé Ignacio Viseras, locutor del desaparecido 

11 Chiringuito 11 en Rock 101 y periodista espanol. 

Los anos ochentas trajeron otro ritmo, otra filosofia, algo más 

Agil, era la chispa, la idea, la imagen y no tanto el músico virtuo-
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so. Al;uncs nombres resultaron muy cono~:.dos: Camilo Sesto, Recio 

Oór:al 1 Mocedades, José Luis Perales, etc., el mundo musical tuvo que 

refrescar la memoria del consumidor, tanco en EspaMa en todo el 

extranjero, y algo sal16 muy natural, no premeditado, pero lo más im

portante es que funcionó. 

En 1980 vuelven a celebrarse los carnavales en Madrid prohibidos 

desde la Guerra Civil, es asi como en ese aNo se celebra el III Con

curse =e Villa de Madrid, también sa origina el 1 Concurso de la Di

pu"tac:!.Cn de Madrid y se lleva a cabo la Fiesta de la Primavera en el 

Mundo Pe:. 

El Diario Pop de Radio 3 FM <RNE) celebra la fiesta con las ac

tuaciones de Aviador Oro, Siniestro Total, Décima Victima, Alaska y 

Los Pe9ame1des, Derribos Arias y Radio Futura, el "huateque" con la 

en-:rega de premios incluida se transmita en directo a toda Espal"fa* 

L~s 1nst1tuc1ones fiJan su atenc:16n en el estudio del fenómeno 

m1..:si.::e1l y la Univers1:::1ad Internacional Menénde: y Pelayo de Santander 

:.ncluye una semana de actividades culturales en torno al ''Pop espa

rrol'', el programa esta dirigido por Jesl1s OrdovAs y participan: Car

los Tena, Diego A. Manr1que, Ramón de Espa~a, Kiko Rivas, etc. 

El panorama de la mü.sica pop en Espaf1a ofr-ece un balance po~1"t1-

vo; la total consagración de la "movida" a nivel nacional es un hecho 

incuestionable. Este es un término que se dio a un paquete de grupos: 

Nacha Pop, Los Secr-etos, Radio Futura, Alaska .... quienes eran los 
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p:onercs :::el rock en la =api~al, este mov1m1ento giró por todo el pa

!s y :a transformó en un fenómeno soc1ocultural que in\loluc:t""O también 

a otros artistas: pintores, esc:ri tares, cineas-::as, escultores y a to

das las ramas del arte, fue el mechero que encendió la creatividad y 

se originó tras un cambio politice que correspondió vivir a los espa

tfoles. 

RacUo Futura graba un disco que fue det~rm1nant~ para el rock 

espaNol: "Hllsica mcderna 11
, el que se vuelve en todo el pais un hit 

parade, principalmente al sencillo "Enamorado de la moda juvenil", 

que se hace escuchar en toda la peninsula. Esto abre de nuevo las 

puertas al roe•~ que casi por décadas no logró esa aceptación entre la 

sociedad. 

La Sala Roc:kola en 1984 entrega premios a los meJores del af1o: 

meJor grupo nacional: Radio Futura.; grupo ravelaci6n: Peor Imposible; 

pergcna:!.1daC1 del arto: Alaska; sel lo nacional: ORO; sel lo mul tinacio

nal: Ariola; programa de racUo: "Esto no es Hawa1i"/Oiario Pop; con

c1erto nacional: Gab1nate Cal igar1; programa radial con actuac1ones 

en vivo: "El Gran Musical"; agencia de management: El Roll; etc. Cabe 

mencionar que en 1985 se cierra Rockola, quien fuera considerada c::omo 

el 11 templo de la movida", por- pro~ios y e)(traf'ros. 

Al1n no funcicmtn bien las cosas, el pllbl ice no digiere en su to

talidad la oportunidad de los recitales en vivo, es por 'ello que la 

euforia, la mala educación o la no aún costumbre origina la muerte de 

una joven de 1'5 afies, as'fixiada en un concierto de Los Pecas; o tam-
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:::.en. c::•..:e sL:spendan a los :w minutos -:1e in1c1a.dc el conc:.erto de Ra

.T.or.:!n en el Teatrc Martin a consecuenc1a de los desagradables inci

den tes ciue suceden en el ~is.ne. 

Aparecen grupos importantes, pet"o muchos tienen que pasar la pe

r11er1a a Madr1a, inclugo barcelonecss y vascos, para poder ser popu

lares como Oerrivos Arias <vascos>, suenan nombres como Gabinete Ca

l~9~r11 Décima V1ct1ma, Los Postpunk, Siniestro Total, klamn, Los Es

=!.areci:los, Sindicato Malone, Alphaville y muchos mas. 

A principios de la década de los ochentas el mercado fija su mi

~ada en el mundo musical y son creadas agencias de contratac1ones de 

los grupos punteros madr1 lef"los, como Gil Bros o Rol l, que luego des

emt:ioc:at"án en el "roll"; las compartias discogrAficas 'fichan a los nue

vos grupos, la radio en lo suyo aumerita la audiencia y la programa

ciCn, asi como conceden licencias de FM a empresas privadas; por su 

oar'te !a prensa ded:.ca más espacio al rock y pop, .:JJemplo: el diario 

El Pais con la sección dedicada a estos géneros a cargo de José Ma-

r.ue!. Cesta. 

Empie~a el aluvión da actuaciones en diver~os locales, ~e habla 

de Teatro Martin, Sala Rockola, El Sol, El Marquee, Carolina, El Es

calón, El Meas, El Jardín, Salero, La Fiest~, y muchas más. 

Existe ya una definitiva radicalización de los aficionados a la 

mósica pop y rock en EspaNa. Los heavies y los nueva.oleros luchan por 

el mayor número de se9uidores y las salas de los conciertos se divi-
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den el ;·,egocic como buenamente pueden .. Los tecnos. y t"'ockeros sClo 

comparten los vatios de potencia y un vehtculo de comunu:ac10n llama

do ::hscc. 

En el tercer aNo de la década muchos grupos desaparecen y otros 

tantos ya no están a la al tura de la nueva ola. 

Aparecen sellos independientes como respuesta al desinterés e 

incompetencia de las grandes compa~ias discogr~ficas hacia los nuevos 

grupos nacionales: ORO <Discos Radiactivos Organizados) lanzan un ma

nifiesto radical¡ Tres Cipreses; Tw1ns; Snif; Grabaciones Accidenta

les; Lollipop; Spansuls Records; Goldstein¡ Victoria¡ Dos Rombos; El 

Fantasma del Paraiso y Nuevos Medios se lanzan a la aventura de la 

plastificación .. 

Las grandes compatUas ante el éxito de algunas independientes, 

crean sus pt"opios sellos "independientes 11 coma HR en Ar1ola; y Flush 

en Hispavox. 

ParAlisisi Permanente creó teda una historia negra, sus discos en 

Tres Cipreses (donde también en una facata dark iniciaron Gabinete 

Cal igart> son un culto. EstA banda tronó a la. muerte de Eduardo <une 

de sus integrantes>. De una misma manera salen Seras Vacioa, proyecto 

de Ana Curra, al qup después se unió Ala.ska, quienes mas tarda cre!a

ron Negros S.A. 
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Mientras tanto Mecano alc:anza un éxito de ventas insoepechosas, 

se contabili:An mAs de 500 mil copias vendidas de su primer Lp, que 

para un pais tan pequef'fo como E&patta son ya grandes ventas, el disco: 

"'7'Dónda el pata de las hadas? ... 

Cada~ dia la producción discogré.1ic:a va en aumento y en 1983 los 

discos qua se edt taren •on1 "Rock t.: Rios" de Miguol Rtos; "Volumen 

E-rutal" de Baron RoJo; "Marea Negra" de Topo; "Poderosos como el 

trueno" de Obús; 11 Grandes é>c i tos" de Al aska y Los Pegamoides; "Atra

pado an el amor'' de Bur1ng¡ "La estatua en el Jardín bot.1.n1co" de Ra-

dio Futura; "Este es mi tiempo" de Los Elegantas; "Todo sigue igual" 

de Los Secretos; "Buena disposición" de Nacha Pop; "Golpes" y "Auto-

suf1cienc:1as" de Gabinete Cal igari y Par.é.l is is Permanente; "Programa 

s:ispiral 11 y "Nuclear, si" da Aviador Oro; ºOlor a carne quemada" y 

"ObRdiencia" de Gabinete Caligari; "Sangre en el museo de cera" de 

los N1k1s; "Aya.tola.," de Siniestl""o Total; Lp de recopilación da "Pis

tas ¡ 1bres·' <TVE> dedicado a los independientes; "Navioades rad1act1-

vas" de varios grupos del sello DRO. 

Por primera vez se enCregan los Discos de Oro y Plat:no oficial

mente, obtenidos por los cantantes que han vendido m~!l de 50 000 y 

100 000 copias de un mimmo Lp. Juan Pardo so lleva seis premios, Mi

guel Besé dos, Miguel Rios dos de p
0

latino. Otr"OS ganadores son: Meca

no, Azul y Negro, Los Chinos,. Ana Belén, Barón Rojo, Tino Casal, Ca

milo Sesto, Julio Iglesias, etc. 
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Con la venta de 500 000 discos y presentacumes masivas surQe un 

grupo que para 1984 se considera verdaaeramente un oroducto del mer

caao: Mecano. Trio que es armado en estudio y escritorio, pero como 

apunta Diego Silva1 11 Mecano no es un perfecto ejemplo da acierto em

presarial." <32> Sin embargo, eatos Jóvenes tocan y hacen suso propias 

canciones facilona• que los convierten en un fenómeno comercial más 

grande de la induatria discográfica de Eepatta, lugar que hasta el mo

mento nadie puede arrebatarles-. 

Surgieron grupos plastificados y tan comerciales que llevan a 

las compatftas independientes a tener a lo& m4s ext toses, como Hombres 

G, quien después de Mecano, son los de mayor producto empresarial .. O 

aberraciones coaio Los Inhumanos, o términos nedios como Duncan Ohu, 

también producto comercial con altos dividendos. 

Los meJores del aho 1985 segón los resultados de la encuesta del 

Diario Pops mejor grupos Gabinete Caligari¡ grupo en vivo: Loouillo: 

grupo ravelaciOn1 El Ultimo de la Fila; Lp: "De un pa1s en llamas" de 

Radio Futura; canción: "Bailaré sobre tu tumba" de Siniestro Total; 

revista musicah Rock de LuKe; sala de conciertos1 KGB en Barcelona; 

La temporada marcado11. por 1997 fue de la consagracion c:Je los 

grandes protagonistas de la década de los oches:-tas. Ent,,e otros, Me

cano triunfa en Esparra y América, por las call119 se oye tar~rear sus 

cancioness "HiJo de la luna .. , "Me cuesta tanto olvidarte" y "Cruz de 

navajas", el trio se encuentra en lo m.4s al to. 
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Espatla e>:pcrt• talentos y personas como Mecano, Miguel Rios, Ra

e110 Fu':ura, El Ultit:lo de la Fila, La Unión, Hombres G, Danza Invisi

ble, Nacha Pop quienes cruzan el charco y visitan en giras promocio

na.le5 y presentaciones personales: Chile, Venezuela, Héxico, Perú y 

Fuer-to Rico. 

Li\s 40 f'r1ncipalea, la estaciOn radiofOnica del momento transmi

te ro:k y pop en espaftol e inglt!s, empie:o:a a emitirse via satélite 

por toda Espiatla en lo que a partir de ahora es la Cadena <:Je las 40 

Principales. En 1988 ganan el premio de las Ondas que concede la Ra

Otodi fusión Espatrola. 

En el arto de 1989 se incremento la fama y ·popularidad de los fa

·t"oritos d& tiempos atrás, fue también en af'ro do conciertos rnultitudi-

1·.,;i,.r1os a nivel intet"'nacional: Bowie actúa por primera vez con su tour 

"Glass Spider .. ; U:? deJO claro que les conciertos se convirtieron 

espect4culos de masas.. AdemAs de las actuaciones mastodOnticas de 

Fir.k Floy:::I, Michael Jacl:son, Spr1ngsteen, Sting, Leonard Cohen. Bryan 

Adams, amén de otrag .. 

El panorama a finales de lon ochentas estuvo rehido entre las 

grandes 'figuras internacionales que se disputaron las buenas ventas 

al haberl•s promocionado personalmente con sus respectivas giras. 

Pero también resulto favor:able para los grupos espaholes que 

arrasaron en elepés, 11ientras que en singles ol d:nico nativo 'fue Tino 

Casal con su tema "Eloise". 
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Duncan Dhu también h1:0 de las suyas, quién hubiera dicho, ape

nas cinco al"fos a.tras, cuando era. un nombre más &!ntre tantos del oano

F"ama vasco por entonces, que algtln dia acabarian siendo los reyes. 

Y que decir de Mecano con su "Descanso dominical", la mAs magis

tral de sus obras, con esta Lp venden el 1 000 000 de copias, por tal 

suceso aparecen en el l 1bro de récol""d 9u iness de Espaf'la. 
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CAPITULO II 

EL ROCK EN ESPANOL COMO PRODUCTO OE LA MERCADOTECNIA 



" Hinauna disauera es 
ent:dad de be~lrficienc1:1.~ 
san cc>merci antes .. " 

Rodul'fo Huratorio 

2.1 La industria cultur~l del entretenimiento 

El concepto de industria cultural nace en el te>: to de Horkheimer y 

Adcrr.o publicado en 1947; en una primera instancia distinguen un 

doble dispositivoc "• •• la introdl!cción en la cultura de la produc-

ción en serie ••• y la imbricación entre producción de cosas y pro-

ducción de necesidades en tal forma que la fuer~a de la industria 

cultural reside en la unidad con la necesidad producida." <1> 

En una segunda dimensión hablan de ••... la degradación de la 

CL,ltura en 1ndustr1a de la d1ver!;;iOn." (2) En este punto Adorno y 

Horkhe1mer consiguen el acercamiento a un an~'tlisis a ¡a e::per1encia 

cotidiana y a descubrir la relación 1ntensa que en el capitalismo 

articula los dispositivos del ocio a los del traba.Jo, as1 como la 

l.TI~cetura que implica su pr"ocla.,,ada separación. Esta unidad nos habla 

del funcionamiento social de una cultura que se conforma en "••• la 

otra cara del tr'abajo mecanizado." <3>. 

La desublimación del arte es la tercera medida, que no es si no 

el otro lado de la degradación de la cultura, donde en un mismo movl-

miento la industria cultural banaliza la vida cotidiana y positiva 

del arte, es decir, que sittla en el momento en que el arte logra des-
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~r9naer del Ambit~ de lo sagrado ~racias a ~a autonomta que el merca

cic =~s itu lita .. 

En contra ds toda estética ideal is ta debamos de aceptar que la 

l!:>el""tad ce la creac16n de arte consic;.ue su autonom1a en un movimien

to que lo separa de la ridicul izac16n, lo haca marcancia y lo aleja 

ce la vida, as1. vemos la incorporación del arte al mercado como un 

t:1e., cut tural más, adecuándose enteramente a la necesidad. 

Lo cue oe c.rte re5ta ahi es Un1c:amente el cascarón, el es-

tilo, es decir, la coherencia puramente estática que sa agota en la 

1m1tac10n. 11 (4) 

V esa es la forma del ar-ta que prcduee ·la industria cultural, 

la identificación con la fOrmula y repet1c10n de la fórmula." 

·~~. -::ue se presenta al disfrute de todos introdueiéndolo en al vida 

e::mc un CbJeto mas Cjesub l 1mado. 

::.cr su parte Edgar Morin recoge el concepto de industria cultu

ral y con ello llega a la descripción particularmente sugestiva del 

fencmeno de la estandarización de la cultura por los mediog de comu

nicoci6n, a5imismo del papel que éstos cumplen en la configul"'ación da 

un nuevo tipo de concienc1a social. 

Y concluye que al hablar de indugtria es hacer" mención a la 

producción industrial, es decir", de pl"'oduccí6n en serte, Y lógica

mente la producción de masas es la bUsqueda de un póblico universal. 



La industria cultural del entretenimiento y con el la la indus

tria del fonograma, de la publicidad y los medios mas1vos de comuni

cación que ayudan a la difusión de un movimiento musical, no son in

oependientes da la industt'ia general 1 forman parte de un gran engrane 

dentro del proceso cada vez más enorme da la acumulación trasnacional 

de todo el Ambito del sistema capitalista mundial. 

La empresa disco9rAfica mostró un crecimiento espectacular, la 

aparic:tOn del microsurco <lo que posibi 1 i to el long play> y ahora el 

rayo láser Cla creación dol compact disc:> y los meJores sistemas de 

grabación la llevaron a la fase del mercado de masas. A esta e:cpan

sión contribuyen a la vez la música rock, pop, folklOrica y clAs'ica. 

Hoy en dia se venden aproximadamente 2 000 millones de diGcos al arra, 

incluido el formato de cassette <cercano a su definitiva extinciOn). 

Por si solas, América del Norte y Europa absorben el 85% del total 

del consumo. Estos son datos arrojados por la ComisiOn Internacional 

sobre Problemas de la Comunicación de la UNESCO, la cual estuvo pre

s-1dida por el austr1aco Sean Mc:Bride <Premio Nobel y Premio Len1n de 

la. Paz>. 

En los tiempo» "modernos, la industria del ocio es ya un enorme 

monstruo que abarca una arnpl ia gama de materiales y servicios: rocep

tores de radio, televisi6n 1 aparatos de alta 'fidelidad, .tocadiscos y 

magnatófonos, foto y cinematográficos para a'ficionados, instrumentos 

musicales, libros, revistas, discos, conciertos y festivales aaasivos, 

mani fes tac iones deportivas, de turismo, etc.; progresos tecnoldgtcos 
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=t..~e cor.tr:.tuyen c;cns':antemen~e ·a- l~ a.par1c~ón dEi r.uS;J'Os -:.nstrumeÍl"t:os 

::Je esoarcimientoi compact •disc de bclstllo! caoenas de alta fideli

daa, teléfonos celulares, discos atJdiov1suales y sa-:élites para 

tran&mis1ones 1nstantaneas de espectAculos musicales, deportivos y 

culturales. 

Pero recordemos " ••• que si bien a menudo las posibilidades que 

="frecen son muy granees y variadas, todas se pueden adaptar a las 

:roierenc1as del cliente, y sin embargo, es indiscutible que ••• la 

selecc16n depe:-ida de quienes controlan la producción." <b> 

:::.:? Los mecanismos de c:omunicac1on argani::adores de grupos de roclt en 

;5oai"f::tl 

Para que el joven consumidor de rock tenga a la mano, escuche, 

=sile, -=ante. seleccione, d1sfl""ute. critique o idolatre su músi=a 

;:ref:?r:da. neces1ta !'ener conoc1m1ento de ella, para esto cebe e::ist1r 

el medio que la di funda y que ponga a su alcance compositor, 

=3 rtar1:e o grupo: el coriductc: el disco, las programas de televisión, 

radio, los articules escritos, conciertos y fest1vales, para que se 

presente este fenómeno hace falta que alguien esté dispuesto a orga

nizarlos, producirlos y difundirlos. 

La industria cultural del entretenimiento pone al .servicio del 

rock a empresas discográficas que tienen que ver con la creación del 

motor de la música: el disco. 
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Les medios··de comunicación y empresas de µublic!.daa se encargan 

de difundirlo. Mientras que las promotot"as de espectáculos organizan 

conc:1ertos y festivales. 

Asi se forma el gran engrano en donde se e>:ocne al rock como 

producto, merc:ancia que esperan que produzca remuner.:aciOn alguna, 

114mese, dinero, tiempo, energia, atención o aceptación, scbresalien

do el primer concepto. 

2. z. 1 La empresa discografic:a. 

La i.ndustria del fonograma posee una caracteristica muy pecu

liar, por una pat"te es una empresa que produce grandea volúmenes de 

productos dirigidos a una enorme cantidad de consumidores de la mó

sica, y por otra parte es una "vocación artistica" que como tal en 

eser:c:ia reusal""ia a ese carácter industrial. sin embargo, en esta 

~mcresa de la creac:10n no surge la necesidad artist1ca espontánea, 

emana de las necesidades que impone el mercado. 

La empresa discográfica reuno al cine y a la industria del es

pectáculo con sus artistas y las profesiones que gravitan alrededor 

de el la, como editores de ia míisica, empresarios, periodistas, direc

tores artiliticoa, promotores, compositores, técnicos de sonido, músi

cos arre9listas, por sólo mencionar algunos. 
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S:s ;:or ello que la ine1ustr-:..a de la cl.r.st1ficac::.On sufr10 una 

-.ercadera revoluc1én, es t.llia obra tan c:omoleta y compleJa que e)(iQe 

l• :claooración de un gran equipo para su elaboración. 

En "1éx:co el panorama de la industria del fonograma está formado 

por apro)(imadamenta "•.. 137 compal'fias productoras de discos, todas 

ellas con &u5 respectivos sellos o marcas, ••• las cuales están agru-

padas en dos or-gan1smoE: la AsociaciOn Me:<icana de Productore9 de Fo-

nc:gramas CAMPROFON> quo tiene a su cargo 16 compah!as que representan 

el 80% de la produccien nacional, con CBS/Columb1a a la caboza; y a.l 

Alioc1ac:i6n de Productores de Mé){ico CPROFOMEX> que reúne a las 22 em-

presas de mediana y pequei'Ta c:ategoria. Las otras no pertenecen a. nin-

ouna asociac1on." f7) 

El objetivo de estas dos asociaciones es el de promover el des-

envclv1:nientc y el cr:igreso de la industria fonográfica, as! como el 

r"E!presenta.r y/o defende-r en su carácter de organismo directr1:: técni-

co y constructivo los intereses de sus asociados ante cualquier auto-

rlcad pUb 1 ica o entidad pr1 '.l'ada con quienes tenga act i·.¡idades propias 

de la industria. 

Se aunan a t:Patas diversas agrupaciones qua representan otros 

elemento• que trabajan al lado de la empresa de la plasti'ficación: SO 
•' 

editoras de mósica afiliadas a Editores Mexicanos de Música A.C. (EM-

t1AC) 1 la Sociedad de Autores y Compositores <SACM>; la Sociedad Na-

c1onal de Intérprete& <ANOil; el Sindicato Unico de Trabajadores de 

Música <SUTH> 1 por destacar algunos. 
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Ac:t·~talmente el nómer:::> de empresas maqui laderas de discos y cin

'tas es =onsiderable: 16 de largo alcance y 22 de mediana y pequeffa 

producción, hacen un total de 38 compahias que convierten a nuestro 

pais en el primero en Latinoaméru:a con tales resultados, as pot" ello 

la importancia de su nivel empresarial y musical <ver Tabla No. 1). 

De esas empresas únicamente 17 llenan el 90Y. de la demanda 

canr=:!er-a de nuestro pais, y de esas, tan sólo 5 tienen t"epuntes mas 

o menos claros en cuanto a rock se refiere: las multinacionales BMG

/Ar1ola, CES/Columbia, Polydor, EMI/Capitol y la "nacional" Melody. 

A 11nales de los anos setentas y principios de los ochentas, 

BMG/Ariola y CBS/Columbia acapararon el mayor nómero de ventas, no 

solo de roc:k sajón e hispano, aunque si pr-imordialmente, 11 
••• tan só

lo en los EE.UU. <1978> la cifra de ventas alc:an=ó 4 m1l 131 millones 

de dólares." <8) Esto fue a. nivel internacional, pero aun asi tuvo 

repercusiones positivas hacia el roc:I~ en espartal, de esta manera se 

le permit16 arr1esgaf"'se c:on rockeros e5partoles, me:,1c:anos 1 argentinos 

y demás nac i enes y de muy varia dos géneros. 

Las compal'Uas restantes como &on EMI/Capi tal, WEA 1 Peerless y 

Musart (dos trasnacionales y dos nacionales> tuvieron ventas regula

res, no obstante consiguieron editar material de roqueros me>eicanosi 

TRI, Rostros Ocultos y Maná, aunque con una di"fusión p1"ec:aria~ 
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El resto son empresas, que salvo exc:eaciones subs:.sten de edi

ciones de catálogo, esto es, ediciones limitadas en tiraje de recopi

lae:.ones de artistas viejos y famosos o jóvenes promesas 

desconocidas. 

A Ultimas fechas apar-ecen los sellas independientes como res

puestas del desinterés e incompetencia de las grandes compal'Jias fono

gr.ific:as hacia los nuevos grupos, da Espaf'ta vienen ORO <Diseos Ra

diactivas Organi::ados> J Tr-es Cipreses; Grabaciones Aceidantales; Lo

ll1pop; Spansul Records; Goldste1n; Victoria; Dos Rombos; El Fantasma 

del Paraiso; Nuevos Medios; Twins; por su parte México tume az Dis

cos Pueblo; Discos Area; Discos Fotón; Pentagrama; Denver y Pére.::; la 

desaparecida Comrock (un buen proyecto falto de pre1>upuesta) y Discos 

Rockotitlán son empresas de la plastificación cuya inclinación es 

quizá menos comercial, unas veces porque no quieren y otras porque no 

cuecen .. 

En términos empresariales y generales se afirma que una compa'11a 

inoecendier.te es aquella que graba, promueve y distribuye su produc

ción musical por fuera de los mecanismos institucionales de las em

presas que manejan el mercado. 

Es también una de las caracteristicas en la creac:ión de las in

dependientes, la inconformidad qua los grupos toman anta las presio

nes, prohibiciones, censuras y trabas en general que las grandes 

pal"fias presantan ante 1.a libertad de producir un long play. 



Di seos Pentagramd una empresa de 1 di seo i ndcpcndi ente. 
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" asi lo comenta R1chie 1 integrante del auintetc esoal'fol ::.isfal-

~e, "·•• salimos tan quemados oe nuestra relaciOn con Zafiro (5U an-

ter1or sel l~l que pensamos que todas las c:ompaf'lias iban a ser igua

les, y nos dijimo&, si hay mL1cha gente que está haciendo sus propias 

c:ompahias y están saliendo adelante, iPor qué nosotros no? (9) Y asi 

Cr"eal"'on Snif, una original empresa discográfica. 

Al 1gual que As tal to, Paco Martin, quien trabajara para Ariola 

de Espaf'fa, decidió formar su sel lo independiente, Tw1ns 1 que hasta 

1987 manejaba cerca de :::o grupos con un catálogo de 150 titules de 

canc!ones, estos dieron vida a Hombres G, uno de los grupos de rock 

pop espaf'fol que junto con Mecano encabezan las listas de popularidad. 

Pac:.c Martin serrala 11 
••• trabaJé nueve afias en multinacionales y me 

sal! porque la gente de alli no le interesa la música, sólo se preo

cuoa por los pl""esupuestos anuales ••• " (10) 

~=r otro !aao, hay quienes r""eniegar de las compal'lias indepen

dientes "• •• que por sac.:\r un producto a precios bajos, entregan un 

pesi~o material c¡ue va en contra de los mismos grupos." (11) acota 

Carlos Mata, cantante y gu1tarr1sta del grupo Nuevo México. 

Es •vidente que la producción discogrAfica de estos selloG inde

pEindien-ces es minima a comparación con las trasnacionales, "•.. las 

primeras tiran mil quini~ntas copias por acetato, pueden ser menos, 

pero es casi imposible que sobrepase este ntlmero, en tanto que las 

segundas tiran hasta 200 mil mundialmente q~e pueden sacar los con-
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sorcios. " (12) Pu&o de manifiesto Fernando HiJar, jefe de prensa de 

Discos Pentagrama. 

BMG/Ariola es hoy en dia la única trasnacional que apuasta fuer-

te al roc1.c mewic~no, los grupos per-teneciontea a la disquera que 

neja Jesús LOpez son: Cai1'anas, Maldita V•cindad y los Hijos del 

Quinto Patio, Los Amantes da Lola, Fobia, NeOn y muy recientemente a 

La Cantarteda, quienes aparte de buenas producciones tienen una pro

yecc:10n muy notable an los medios. 

A continuaciOn se transcribRn alguna'il de las apreciaciones del 

director de •&a empresa, Jesüs LOpez, uno da los pocos aferrados den

tro de la. industria para que sucedan cosas gra.ndeg con el rockz 

11 Creo que hay un cambio radical en el ambiente roquero: de 1!ier 

absolutamente marginal, el rocl: mexicano !:iC ha colocado en un alano 

comercial y no eolamenta en 14 perspectiva de la radio, sino que ya 

se siente un intares por las partes empresariales quo giran alrededor 

del mundo del disco y de los artistas. Ahora me llaman algunas gen

tes, diciendo que me pueden conseguir inclulio lugares como el Estadio 

del Atlante o plazag de tarea, cosa que antes, hace unos dos al'los 

atrAs no era viable. 

•Nosotros estama<a trabajando con grupo• que no estAn haciendo 

concesiones, y eso es lo que a ml me gusta¡ es decir, el terreno Q.Ue 

ganan lo van 1¡1anando con al gasa decidido de au creatividad y el apo

yo que están recibtcmdo par parto da BU compal"llo. de discos, ••• pt!!'ra 
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~ur:ca pcrc:;ue cedamcs algo • • • normalmente hay esa tentac10n ya sea 

por ?arte del artista o de' los managers, para acelerar el proceso. 

·En el rock hay peca competencia. Warner tiene al TRI, y·a par

~lr de ello ahora empieza a trabaJar con Café Ta.cuba y también dis

tribuyan el sello Rockotttl.An .. Mira, para mi, E?l dasat"rollo del roc;k 

pasa por el proceso de las compahias independientes y no de las gran

des multinacionales. 

'Ahora mismo el rock no es una operación lucrativa para la ccm

pal"lia, plll""C creemos que estamos desarrollando un concepto que nos va 

a mantener por muchos Ahos como punta de lanza de un movimiento· que 

poseeros mismos hemos iniciado. 

'Nuestra estrategia es ahora fomentar el video de los grupos en 

todo$ lados; creemos Que el rock tiene un gran chance de este lado; 

entonces, m.1s que p&"learnos por conseguir mucho radio -cosa que de 

por si as muy dificil-, además trabajamos muy pegados a los orupos, 

apoyamos a sus managers, nos preocupamos porque Jos grupos tengan las 

meJoras condiciones de producción y, b.ttsicament11 1 los apoyamos an la 

parte publicitaria como compal"rta ••• eso es lo que estamos haciendo 

hac:e do& ahos." 

2.2.2 Diyisíones de la empresa discoar.1.fica 

E~i•~en diversas 'formas de participar en la industria. fonográ

fica, asto es, se puede &er editor y fabricanto, editor pera no fa-
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br-1c:i.nte. fabr1cante pero na editor, productor, director ar-tistic:o y 

asi sucesivamente. 

Unicamente las grandes c:ompanias cuentan con todo el equipo para 

producir sus propios discos, poseen la casa editora, al artista, 

arreglista, su catálogo musical, los estudios de grabación, los fa

bricantes, los productoras, etc. En caso contrario hay empresas pe

ql:1etsas que alquilan estudio de grabación, mandan a maquilar su pro

ducto o contratan a un representante artisticc e:<te1·rio. 

2.2.2.1 Fabricanta de discos 

No debemos confundir el concepto de fabricante discos con el 

productor de fonogramas, porque aunque en muchas ocasiones coincidan 

tales ocupaciones en una misma persona jurldica, su labor es total

mente distinta. 

En toda la extensión industrial de la palabra, fabricante es la 

persona qUe tiene como resultado de su trabajo el acetato, s1n impor

tar qué existió detrás de su preparación, ni selecc: i6n de material a 

grabar. 

2. 2. 2. 2 Pl""oductor de fonogl""amas 

El. productor de fonogramas es la persona natural o juridica que 

l""Oaliza la complicada labol"" cre.-tiva v administrativa que no se agota 

en la simple u Jación. de sonidos, que parte de un papel pautado con 
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,·,::':'as -: S:!¡;nos convenc1onales, sino que conduce al artista hasta lo

grar ca él la cor:"ecta interpretación, a su vez transforma y aNade 

to-:os los elementos que integran a su perso"na. En l""esumidas cuentas 

tenemos que el productor de fonogramas es el que conjuga tanto los 

elementos, como su capital y el talento que éste maneja para producir 

un larga duración. 

Una de las personas más valiosas con las que cuenta el artista 

que graba un disco, es el productor. El trabajo de éste os ayuda.r al 

cantanta o grupo a plasmar su~ ideas musicales en l• cinta de una me

jor manera posible; es al intermediario entre el müsico y el ingenie

ro de sonido, es el responsable de que el concepto que propone el 

creador musical se defina y se defienda, para ello es nece:aario .que 

el productor junto con el músico elijan los temas a grabar y los mó

siccs que intervendrán en la grabación. 

Por su lado el productor s&lecc:iona el estudio de grabación, en 

caso que la compaMia no se lo haya asignado, elabora presupuesto~ y 

::>r9an1~a y di.rige los ensayos. 

AdemAs que su participación se extiende a lo creativo, ya que 

propone y desarrolla conceptos en el proceno de la plastificaciOn, 

refiriéndose al cómo grabar, el mejoramiento de sonido, de voca. .. ,1:-. 

zación, etc. 

Una vez que todo el equipo de producción <cantante, ingeniero de 

sonido, coristas, arregttst;as, etc. y el equipo técnico:r c-ons·ola1 
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Carlos Narca un productor de rock con prestigio, 
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9rabadora, me::t:laaora y demás) ee encuentran en el estudio, el pro-

ductor dirige el sonido de· cada una de las partes: guitarra, baterta, 

bajo, voces y percusione~, para luego hacer la mezcla final. 

Dentro da esto lar90 proceso, el productor llega a entablar una 

estrecha comunicaciOn con el grupo y manager, es ast qua se vuelve el 

meJor interlocutor entra la compahia y grupo y viceversa para conocer 

sus aspiraciones. 

El productor debe tener conocimientos bAsicos de música, ya sea 

que se adquieran en escuelas y con especialización de un instrumento 

o conforme se desarrolla el trabajo. Debe conocer las posibilidades 

de cada instrumento, al mismo tiempo que poseer un buen otdo musical 

para saber distinguir entra lo mal y bien afinado que se encuentran 

los elementos musicales que participan en el mundo del disco, tanto 

humanos como téc:n1cos .. 

Todas las aport.aciones creativas tienen existencia propia, pero 

una vez que interviene el productor de fonogramas, las combina, 

transforma y les adhiere su labor, llegan a integrar lo que llamamos 

fonogramA.· Proceso que hace posible la. conservación de dicha integra-

ciOn en el tiampo y espacio, par~ casar después a uu venta, su ajecu-

ciOn 1 •U radiodifusian, su prov..ecci6n tnternacion•l 1 hasta lleqar 

obtener su consaoraciOn definitivas el agrado del pdblico. 

2.2.2,3 Manager 

rrnt 1tt mt 
11 LA MJIIW 
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Hay que tener- pre9ente que no sólo la- música es una herencia de 

la ::::ul-:oura anQlosaJona, también su e5tructura funcional, los lacel

man~ger aparecen simultáneamente con la cre~ción de una nueva imagen 

para al rack. A partir del famosisimo boom de los ochentas, persona

jes con más ideas del negocio, la promoción y la publicidad com1en:an 

a melodear todo lo que tenga. que ver con el rock. 

Son los que consiguen contratos, revisan acuerdos con la indus

tria fonográfica y medios de comunicaciOn, regal'1an o impult;an a s1.1s 

pupilos, acont>eJan qué tipo de sonido deben crear para mejores resul-

tados 1 consiguen un perfecto cuidado de la imagen de su artista y se 

arr-ieegan con su creencia al cobrar en porcentaje de lo que el los 

mismos son capaces de generar en los in9resos de las honorarios de 

sus mü&icos. 

Con arquetipos como Br1an Epste1n 1 Bill Graham, Miles Copelc..nd! 

los managers son visionarios responsables del desarrollo empresarial 

y comercial del negocio del disco. 

En Mi=rnico nombres como Rodal fo Huratorio quien representaba al 

desaparecido Ritmo Peligroso y a .Juguete Rabioso; Adriana D1az a San

ta Sabina; Jaime PavOn a Fobia y a Bon y los Enemigos del Silencio; 

Ricardo Serafin a Tex Tex; Martha Luz a Crista Galh; Chela Lora al 

TRI; Harusa Reyes a Cai fancs; Gloria Reyes a Nina Gal.indo; Carlos 

Diaz a Toreros Huertos; Rosa L. Garrigua a Mecano; Martin Riviere .a 

Hombres 6; IrliQo ArQoinan1z a Ducan Ohu; .José Xav1er NAvar a Kerigma¡ 

Marcelo Horyiolini a :;oda tacereo; y m~s. 
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So:i allos los cu.e cecicen en una primer.a instam::ia qué producto 

es el q:.ie debe lan::arse, toda esto 1 leva a diserrar un tentativo plan 

~e marketinQ a seguir en cada disco: conocer las listas de, populari

aad .::ue l'e SE'rv1rá.n c:~mo 9uia y justificación en su selecc16n, poseer 

conoc:.m1entos musicales o por .lo m•nos tener bien delineados sus gus-

':OS. qt.:e en ciertas ocasiones debe anteponi=rlos en aras de un produc:-

-:e :¡ue tsejl netamente c:or.'l~rcial y que pueda ser negoc::io para la campa-

~!a c:¡ouera donde labora. 

Deoen poseer argumentos bastante coherentes y suficiente infor-

.... a=:c:i .=üra c&fender, convencer y aleccionar a los asistentes de las 

;untas :ie producto que se presentan a diario en teda empresa. 

Ccnocer y t1'atar diariamente con el equipo de ventas de la com-

ouien ·-·""ndera el produc:to y tener especial cuidado de 

-::::.nvenc:er ¡;J personal ;:iara diger:.r la informacié:i qua le servirá como 

.i.r;..J.:oent::o de venta con sus clientes. 

Se convierte en jefe de prensa y se lmprovisa también como agen-

te prensa, esto es que no sólo convoca, sino dirige y participa -- --

en las conferencias. 

Los managers son los que tienen trato directo con los represen

tantes de los sellos o marcas extranjeras que manejan, y cuando el 

artista vume a trabajaran plan promocicnal, son los que ejercen una 

morca personal. Muchas veces viajan al e>:tranjero como parte de su 
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trabajo, pues al igual vienen y van a otros lugares donde !iu artista 

es conCcido. 

Un label-managel"' puRde tener a su custodia a un solo artista, 

pero también a variog, 2 6 3, no más, unos son impuestos por la 

pl"esa discogrAfica y otros son los propuestos por el orupo, ya sea 

porque es integrante del mismo .o porque es una persona de su entera 

confianza o porque el grupa cuenta con tan pocou fondos que no cuenta 

con sutic1ente presupuesto para pagarlo elloG mismos. 

Hay disqueras como EMI/Capitol o Warner Music que llegan a con

formar un equipo da labol-manager lo suficiente bueno y capaz como 

para combinar lanzamientos de discos que son prioridades, con otro 

tipo de artistas que comienzan a descollar en las listas de popula

ridad, o que apuntan a ser hit& a largo y mediano plazo. 

También existen compatlias mul tinac1onales como Sony • Music que 

descargan todo el peso del trabaJo en uno o dos managers, los c:uales 

manejan prActicamente todos los géneros. Otras, como BMG/Ar-iola que 

tiene un manager- c:on una o dos etiquetas o oenta que se dedica sóla

mente a deter-ininado artista. Polygr~m una disquera que pr.tcticamente 

est4 alejada d• los medios con respecto al rock, na tiene managers, 

sino improvizadas que son set'laladas por su director. 

A lo antes mencionado debemos agregar la parte burocrAtica de su 

tr~bajo1 el papeleo via fax par• conseguir, entre otras cosas 1 icen

cias, permiaos para acop1ar a -cal o cua1 ar.tista en un Album, cues-
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tienes de regal ias, derechos autora les y otras exquisi tec:es. Esto es 

el contacto obligatorio coñ sindicatos, agrupac:1ones, medios de comu

nicac:i6n, promotoras de esipectáculos, duel"fos de locales donde cele

brar.in las prusentac:iones, etc. 

2.2,2 1 4 Deet.rtarnento de mt:u••cadotecnia 

Después del extenso proceso y participaciOn de elementos humanos 

y materiales, ast como la mezc:l~ de estos en los estudios de graba

c:1on y "fabricac:i6n del fonograma, ya cuando el disco está empacado, 

c:omien::a una de las laboref9 m.!s d1fic:iles que resume todo la a.nte

r1cr: la promc::icn y venta del acetato. 

La produc:c1ón discográfica no em un proc:·eso aislado cuyo ciclo 

finalice en la creación de un larga duración, éste forma parte de una 

to~al1dad mas amplia en la relación con la cual cobra su sentido ca-

ba!. Dentro do esa totalidad se encuentra el consumo, en donde el 

prcducto "• •• se vuelve directamente objeto y servidor de la necesi

dad i:id1vidual que satisface con su goce." < 13) 

Para lograr la demanda di! un producto, existen pasos muy espec!

ficos que la industria defino perfectamente y son como ya se mencio

nó, la promoción y difusión de éste, as decir, que la producción re

mite al consumo, as! no sólo se relaciona con el producto, sino con 

otro cuyas necesidades satisface también. 
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Esta labor corre$pcnde a la mercadotecnia, que ha sido definida 

por el Personal de Mer::::adotecnia de la Universidad del Estado de Chio 

como 11 
••• una actividad de negpc:ios; como un grupo de actividades de 

negocios relaciona.dos entre si; como un fenómeno comercial; como un 

estado mental; como una función coordinadora e integradora de la for

mulación de politicas1 como un santido de finalidad en los neg9cioa; 

como un proceso económico; como el proceso de intercambiar- -

o transferir la propiedad de los productos; como un proceso de con

centración, nivelación y dispersión; coma la creación de utilidades 

de tiempo, lugar y posesi6n1 como un proceso de ajuste entre la de

manda y la oferta; ••• " (14) y muchas más. 

Según Maynard Phelps, investigador de mercadotecnia de la Uni

versidad de Michigan, la investigación de mercadotecnia se ocupa de 

conseguir las mejores respuestas posibles a determinadas "preguntas 

capitales" para el negocio, " .•• a saber: qué se ha de producir o 

manejar, cuándo y cuénto, dónde se colocara ••• el mercado, hacia 

dónde se dirigirá. el esfuerzo de ventas y qué precio se habrá de car

gar." (15) 

El trabajo de la mercadotecnia no termina nunca, debido al ir y 

venir de las temporadas, también no puede evitar lo dificil de 

ponder con cualquier grado de seguridad las "preguntas capi tala.s..". 

Sin duda alguna "••. la o¡¡encillez de las preguntas contnadic.a la di

ficultad de que llegue a respuestas correctas." <16>, pero si a un 

acercamiento del sector y objetivo deseado. 
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S:n resumidas cuentas., "Mercadotecnia es el conjunto de ac:ti-

v1~ad!!s numanas dir191das 'a "fac:.: litar y reallzar intercambi-:i." U 7> 

Ahora bien 1 entre los objetos de valor que una person~ puede in

tercamciar están los s19uientes: ·• .... bienes, servicios, dinero, su 

atención, consagración, energ~a, tiempo, • • • .. UB> En todos y cada 

une de ellos se intercala el movimiento musical roquero porque tanto 

cara la cbtenciCn de información por parte del consumidor, como para 

la creac10n y difusiOn dol mismo intervienen todos estos valores, por 

elle el rock es producto de la mercadotecnia, porque tiene el poder 

de intercambio, llámese disco, dinero, revistas, imagen, placer de 

escuchar, bailar, vestir, o radio-esc:U(:~as, televidentes o lectores. 

j'or eso la merc:adotecnia de un concierto se referirá. a las ac:tivida-

des dasarrol ladas por su personal para proporc·ianar satisfacciones al 

~Ubl1c:o a cambio de su tiempo, atención y dinero que le merezcan. 

Los medios verdaderas industrias, deban entrar en el mecanismo 

de la ma~nmi::ac:16n de las ganancias lo cual implica, para que sean 

rentables, que deben llegar al máximo público, aunque tengan que ba-

jar los niveles de cal id ad. 

De acuel""do con Angál ica Guti~rrez Al""riola, la dirección de mer-

cadctecnia presenta las siguientes actividades (19>: 

SERVICIOS ESPECIALES DE MERCADOTECNIA 

- Investigación de mercado 
- Sugestión sobre· producción y precio 
- Datos para pronósticos de ventas 
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VENT~S 

- Pr=-:i:"'am;i de Jentas 
- Per;onal de control de ventas 
- Vendedores 
- Departamento de servicios 

PUBLICIDAD 
- Publicidad 
- Promoc:iOn 
- Relaciones públicas 

Las dos primeras actividades o subdivisiones del departamento de 

mercadotecnia tienen a su cargo el trabajo principal de dasarrol lar 

estimados de la demanda potencial de los productos de la compaNia por 

Are.a 9eo9rAfica y tipo de cliente. Estiman también las tasas de ere-

cimiento de la demanda, la significación de las fuentes de energia 

competidol"'as y la posiciOn de la compaf'lia en el mercado. Se preparan 

pron6sticos que cubre la perspectiva económica goneral, la demanda 

total esperada de los productos, los precios probables y las tenden-

c:ias de éstos, asi como las ventas de la compartia por producto y ~rea 

en unidades f lsica y monetarias. 

?ara las hábitos de compra y la motivación de los consumidores 

se realizoln encuestas periódicas para identificar los diversos grupos 

de clientes a quien la compartia intenta interesar. 

En las actividades promocionales se incluyen estudios relativos 

a la linea de productos, la calidad de éstos, los medios de distrl.-

buciOn, los distribuidores y agentes, los precios, los programas de 

publicidad y planeación de mercancias o de promoción de venta&. 
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Esta es la parte .ir.torna oe la mercadotecnia: la investigación, 

ub1cac:10n y planeac10n del
0 

pUbl ice que le interesa, al que posterior

mente introdccirá su producto y del que espera su consumo. 

=.::!.3 Ot:--as emp!""esas 

La müsica es un enorme movimiento económico que sg presenta ac-

tu.almente en -todo el mundo y que aumenta en forma pro1,1ras1va, porque 

de la industria del fonograma dependen empresas especializadas que 

ei:isten a su lado, pe,...o que escapan de su control. 

Las relaciones establecidas entre ésta y los medios de comunica-

~ion, a pesar del e!lpfritu de colaboración que los anima, son esen

cialmente relaciones de vendedores a compradores. El sello discogr~

f-ico ya no es prácticamente duel"lo del rock, éste le es suministrado, 

!¡eche a organ1smos que tienen estructura, funcionamiento y deontolo-

9ia propia. 

Medios de ccmunicac16n (radio, televisión, prensa y cine>, agen

cias de publici.dad, promotoras de espectAculos, productoras de vi

deos, dependencias institucionales, grupos de seguridad y la indus

tria en general Crefresquera, cigaf"rera, licorera, del vestir y de

más) encuentran apoyo para el aumento en sus ventas gracias a.1 rock. 

En los siguientes capitulas se desglosa y BMPlica las aporta

ciones de ~ada uno de éstos organismos impulsores del movimiento rack 

en espahol. 
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CAPITULO 1 1 1 

LOS MEDIOS DE CCMUNlCAClDN SOCIAL IMPULSCJRES DEL RDCI< EN ESPANOL 



" S~ que no res,ulta fac1 l 
pero es me.tor as1; 
debemo~ hacerno:s dignos 
tú de >1 y :.·o de t!." 

Luz CasaJ 

El inter::amb10 de inforrnac16n, conocimientos e ídeas c.cnstituye uno 

de los elementos esenciales que condiciona la existencia, super-

·vivencia y acción de una sociedad determinada. Cesc:te tiempos remotos 

el hombre necesitó de comunicarse, ya sea por medio de sonidos, del 

lenguaje, la escritura, la pintura, la música, o las otras artes. 

Los avances tecnológicos se mult::.pl1can al in1c:1arse el presente 

siglo, George Fr1edmann afirma que "La cantidad c:te tr"ansformac.1cnes 

suscitan instituciones, estructuras, formas nuevas de organización, 

de producción y Ltna nueva c:ualidad de c:1·,111izac:.ón." 1.1) y agrega que 

estos elementos constituyen una nueva Civilización t:éc:nica cuyos ele-

mentes ~~s :.rncortantes " .•• la proauc:c10n en ¡;:""an =:scala, el 

sumo oe masas y 1os medies de comunicac10n de masas .. " (:2), la prod\..LC-

ciOn y el uso de éstos Junto a la información constituyen una de las 

caracter"isticas principales de las sociedades modernas. 

La prensa, radia, televisión y el cine además de cumplir 1uncio-

pcliticas se han convertido en importantes instrumentos de femen-

to del desarrollo económico, social, educativo y cultural .. 

La mU.sica es parte de esa cultura, pues es la expresión misma 

del hombre, el rock como movimiento musical juveni 1 es organizado, 



=:.es ::Je comt.m1cac:1::.n. 

L..a vinculación entre· püblic~ _y_:el ,producto-:fonograma.- se logra 
- ... -·- ·-.:.- _-_- ... _ ·- .· . 

ir.ed1al"lte !!l s1~-:ama de promci¿1on_ -que:~re"a.li:-itñ en -·con Junto: empresa 

f~nográfica, productor·, manager:- y· grupo al difun:::lirlo a través de los 

medios de :::orr.un1caci~n. 

S! =r:.mer o.::.so para la d1fusiOn, fuera de la oroducc:.én indus-

t'r1.: 1. e<E ia prcmoc16n, es el trabajo de preparación que le da v1gen-

c!a .:i.l artista, que a su ve: provoca una especie de convencimiento a 

la ccmc;ra del di sco-1magen-grupo, este proceso es mt.•c:io antes ce c:o-

!ccarlo en los estan-:es del mercado para convertirlo en capital, y 

et.té meJOr :::onduc-:o que los medios de comunicación. 

Er. tOd.EI =crr.oal"t!a :nsccgráftca e::isten los deoartamuntos de ore:-

mcc:1:::n y pt.:ol~c1caa oue tienen bajo su responsabilidad las v1s1tas a 

~es diferentes grupos radiafOn1cos, televisivos a de prensa en el 

Ois'trito Federal como en el interior de la República. Mexicana para 

mostrar el proc:..icto y susct tar que se les promueva, esto obviamente 

queda suJeto a los intereses comerciales de los medios, de acuerda al 

genero musical que maneJen. 

::. ! Radio 

La radio es sin lugar a dudas el medio de comunicación de mayor 

prioridad para el püblico consumidor de música. No exista otro que 
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oosea ·la ~ficac~a -y· alca~ce ,que ésta, ya sea con fines de informa

:1Cn, de ensel"ram:a, de difusión cultural o de esaarc1miento. 

A óltimas fechas la radio redujo el tiempo concedido a los blo-

ques informativos y/o de op1n10n para promoc:1onar mayor espacio a 

programas de corte musical. 

La música no necesita traductores y la radio aporta algo muy no

t.:..ble al preservar, fomentar y divulgar la música de diferentes paf

ses. Dentro de este contexto se incluye el rock en espaftal, puesto 

Que es duerto da un lenguaje generacional que se divulga en casi todo 

el mundo, no es una moda más, sino todo un movimiento c:ul tural que se 

apropia de la ciudad y de las ondas hert:ianas. 

La promoc:i6n se hace de acuerdo con empresa grabadora teniendo 

=::mo ::cjeto el utili:ar al m.é.:timo el prcducto. Si se va a promover 

determinado intérprete o canción, se le pide a la c:ompat1ia un número 

de discos < 10, 20 ó más), se9Un la importancia del producto, para re

galarlos al auditorio, este último a través de su llamada. telefónica 

lo solicita, de esta manera la radiodifusora y la empresa de discos 

pulsan el interés qua hay sobre el disco, ven que el público se mueve 

y se molesta Por ir a la estación a recogerlo que vota por él en las 

complacencias telefónicas, este es el tipo de promoción número uno 

entre ambas industl"'ias .. 

Otl"'a táctica de pl"'omoci6n es la visita del grupo a las diferen

tes estaciones para entrevistas Personales, donde además de conocer 



;i~tr.t:os oe v1sta e1c:!i'rc.:. de s1.1 prod1_1cto musical y grucal, 

bre el ser t-.umanc !lx1stante en cada 1ntegran'te de la banda. 
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descu-

V poi"' t:al timo están los conciurtos o festivales promovi~os por la 

rl!.d!edifusora, donde al i;rupo no se le paga honorarics, pues es parte 

del sistema de promoción, aqul. tanto estación, como grupo y producto 

musical salen beneficiados al atraer más simpatizantes que no desem-

bolse.ran ni un c:éntimo. 

En Mé~:i=o y a traves de las estaciones de A.M. y F.M. el rock se 

~royec:ta de una manera sin igual. Por medio de una " ••• investigación 

de laborator10 se c:cmprobO que el número de estaciones de radio que 

t¡ransmi ten en el D.F. rock en espa.f'1ol, inglés o alguna otra lengua 

e~tranJera. son: en amplitud modulada <A.M.> dé las 33 estaciones que 

trc'?ns:ni'ten, die:: programan rock. En la frecuencia modulada <F.M.> de 

las ::s estac:.:i:-ies, 16 lo orogr3.man regularmente." C3) 

En 1985 se impor't6 desde Esparta, primordialmente, algo que se 

hac!.a llamar rock en español, la primera emisora a la que se le atri-

buyo tal suceso fue Rock 101 F.M. Estéreo, su objetivo: presentar un 

movimiento hasta entonces "desconocido" a los cides del pUblico juve-

n1l, y comen::O a programar temas como: "Ni tú ni nadie" de Alaska y 

Oinarama; 11 Viv1endo de noche" de Veni Vidi Vici¡ "Relojes en la 

obscuridad" de Nacha Pop; "Escuela de calorº de Radio Futura; "Maqui-

llaJe" de Mecano; de Miguel Rios; de Hombres G y muchos m4s grupos 

que se sorprendieron qu.i::á, no tanto por la calidad musical, como por 

descubrir que en lberoamérica e>?istta algo mAs que rock en inglés, se 
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presen~O un t"OC~t al que pcdian entender los ::ontenidos de las letras, 

poster:.or-mente vinieron los grupos argentinos, chilenos y por último 

sa les dio la oportunidad a las bandas naciona~es. 

En ese mismo arto Rock 101 y Comrock se plantear-en la pos1b1lidad 

de abrir un espacio amplio al rock mexicano, en esa época un 20% de 

su programación se dedicó al rock nacional, esto significa que en me

dio de 3 O 4 piezas musicales en inglés se intercaló una da rocl: a:.

teca, para desgracia de la pequerta industria roc:anrolera que no pose

yó una fuerte infraestructura que la soportara para producir por lo 

menos un disco por ario y por 9rupo, acarreo el aburrimiento del ra

dio-escu.=ha roquero y la desaparición parcial del mtsmo. 

"Con los pelos de punta" y "Set" fueron dos programas destacados 

de Rock 101 que transmitieron rock punk e industrial no comercial, 

pero dentro de esas géneros tocaron alguna que otra p1e:.a de rocl: 

escal"lol nacional y extranjero, los horarios demasiado noc:turnos: de 

las 2:;:00 a 23:00 y de 2;:):00 a 1:00 a.m. respectivamente. 

En el segundo lustro de los ochentas las estaciones de radie 

cambiaron su formato, por ejemplo Radio 590 "La Pantera" sufrió des

pués de estar 20 artes al aire con la misma l 1nea, una transformación 

completa, de un 90% de rock anglosajón llegó a un 40'1. para cederle el 

espacio al rock en espartal, es asi como en junio de 1987 nace Espacio 

59. 
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Luis Get"'ar:jO Salas, director de Rock 101 y la nueva Espacio 59 

c:cment:ó que "El cambio básicamente ocurrió a raiz de ia necesidad ••• 

de ver esto como un negccio¡ en segundo, la radio comercial necesita 

tener auditorio para o~recerlo a sus clientes de modo que g?naren in

i;;resos tanto para su mantenimiento como para el beneficio del duerio .. " 

(4J 

"La Pantel"'a", antecesora de Espacio 59, c:omen::ó a presentar ba-

:.ao.s c:::r:s1derable5: a c:=nsec:uenc:ia de un mal manejo por par-te de la di-

-e-::::én artist:ic:a, agi lo demos<traron los resultados ~e !os :nult:.~les 

-s.:n:te::::s y las llam.;i.das listas de popularidad, el -famoso "rating". 

La estac:.cn .:"1tercalaba en cada hora de transmisión 20 cortes 

cemerc:iales, con un tiempo aproximado de 1 m1n·. 30 seg .. , que hace un 

total de 26 min., le que deJa 34 min. para programar de 5 a 7 can-

:::icnes. oues ;.e tiene que restar el tiempo que se emplea para la 

ioent1ficacion de estac:.On, programa, personal y aoemás de cada trac:J.'. 

a presentar; es~o dio como resultado que la audiencia disminuyera, 

"el suicidio comercial" es el calificativo que su dirigente artistica 

le otorgo a tal suceso, pues pierde el conc:epto propia de la comuni-

cación al no cumplirse ni siquiera el mas minimo ciclo; emisor-mensa-

j e-recep tor-respues ta-emisor. 

Los objetivos de Espacio 59 fueron claros desde su proyecto: 

programar si a grupos de rock mexicanos, pero "Lo mAs comercial, in

cluso a los prefabricados, por ejemplo a Timbiriche, Alejandra Guzmán 
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o Gloria Trevi, que tienen una 1uerte imagen roc:anrolera entre los 

adolescentes de 13 a 19 al"lcis." <5> 

Espacio 59 ayudó a grupos a seguir adelante al. permitirles 

transm:. tir muchas vec:es producciones caseras de pésima calidad 

auditiva, más las bandas que y~ tenian una larga trayectoria sumaron, 

no un e!ctenso repertorio, pero si algo nuevo. 

Para dC!'s9rac:1a del medio rocanrolero, a mediados del mes de ene

ro de 1990, Radio 590 perteneciente al Grupo Radio Mil, sustituye a 

Espacio 59 1 parece ser que todo se debiO a "• •• un esfuerzo de espe

c:ial1::ac:1ón en el campo de la industria roquera que ya tiene 30 

aJ1os." <6>, refir1éndose al rock en inglés. 

Carlos Enr1quez, director de la mencionada emisora, sostendria: 

"Hemcs querido recrear todo un concepto, teda una imagen de música 

anglcsaJona de los bó' s; • • • roe!· progresivo, sicodél ico, pesado." 

t7> Y asi se cerro un espacio que el rock me>:icano, el rock en es

pal"fol logró conseguir, aunque no por mucho tiempo. 

El rock con fi.nes más artisticos y como una auténtica "forma de 

e~presiOn, solamente se transmite en algunos programas de Rock 101, 

Radio Educación en el 1060 kilociclos de A.M., en Radio Universidad y 

en Estéreo Joven. 

Por conducto del proyecto "Rock en la urbeº que Radio Educac.iOn 

sacara al aire el 16 de agosto de 1989, muy a pesar de las inconfor-
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m1daoes '{Lle mostraron algunos de sus trabajadores por el cambio 

C:.cal en la pr•ogramación y de algunos intelectuales que vieron con 

osadia el que la radio educativa perdiera su "perfil cultural" al 

permitir el acceso de nuevas expresiones artisticas, y peor aón si 

esa manifestación se llama rock. 

Mediante una barra de dos horas diarias que tncluia una decena 

de variados programas, "Rock en la urbe" logr6 su meta: atraer al au~ 

d1tor:.o juvenil hacia la estación oficial .. No sólo se dedicó a entre-

tener al radio-escucha, sino motivó el interés de los Jóvenes de di-

ferentes estratos sociales a participar y hablar de sus problemas co-

munes, de sus experiencias e inquietudes. 

El programa "Calabaceado", por ejemplo, que se proyectó los mar

tes, permitió a los auditores hablar via telefónica y fueron estos 

últimos los que hicieron este bloque. En la emisión "Este tren no 

lleva leones" se reco9ieron testimon1os de personas por medio de las 

encuestas cal le jeras. En "Demos chance" los grupos tuvieron la opol"'-

tunidad de presentar su material musical por medio de "demosº (gra-

baciones caseras>, pese a la mala calidad técnica. 

Sin embargo, el proyecto original de "Rock en la urbe" estuvo al 

aire 14 meses porque una segunda encuesta reveló que la barra JuvenTl 

peseta poco auditorio, por lo que en octubre de 1990 dejaron de salir 

al aire cilgunas emisiones que la conformaban, tal es el case de 11 E&-

caleras al suelo", "Calabaceado", "De ttberes, roqueros ) sones•· 

"Este tren no lleva leones" y "Demos chance". 



No. únic:amente se suprimieron emisiones, también tiempo, a la ba

da 1~ horas semanales, pasó a 5 programas de una hora de lunes a 

viernes de 17:00 a 18:00 hrs., con programas como "Aral'fas de marte" 

donde se esc:ucharon diversas corrientes musicales de mediados de la 

déc:ada de los setentas hasta la época ac:tual, como el punk, 

ola, industrial, tecno y de vanguardia. 

En "Aguas de Jamaica" y "Chida c:iudad de miércoles" que condujo 

Arturo Ortega, se proyectó una extensa gama de géneros y estilos mu

sicales que por supuesto incluyó al rock nacional; "Caos" tuvo como 

locutora a Fernanda Tapia, se considero como una propuesta colectiva 

que pretendiO ensel"far a las personas a hacer uso de la radio, donde 

asociaciones ecologistas, homosenuales, prostitutas, artistas calle

jercs, estudiantes, amas de casa y demás dieron sus puntos de vista; 

finalmente ingresaron a la barra las series "Urbano" y "Rici tos de 

petróleo" que presentaron la música de oru!]os tradicionales de roclc. 

De igual manera, Radio Educación dio cabida a "El rol de todos 

los dlas" que se transmitió todos los jueves a las 23:00 hrs., de

dicado exclusivamente al rock nacional. V los sábados a las 20:30 

presentó a "Ideas y rock". 

Por su parte Radio Universidad contó también con "Rock marginal" 

y "Rock en Radio Universidadn., programas tipicos del género music-.1 

por dem~s mencionado, sin nada trascendental en cuanto a propuestas 

radiofónicas se refiere. 
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Con la creac1on oe orgonismos como el Con=2Jc Nac1o~al para la 

C~~~ura y las Ar-:es <CN:.A1 y la necesidad de atende:r .. o captar a los 

JOVen'es-, se- iniciaron una serie de proyectos en los cuales el rock se 

inserto como ¡:;rioritario. De esta manera surge un nuevo perfil de 

Estéreo Joven en 1989, que del canto nuevo y traba cubana, la emisora 

cambio hacia el rock, principalmente marginal de todas partes del 

globo. El proyecto fue sin duda importante y abrió a t~das las formas 

concctdas y hasta inéditas de este género. 

La estación 'livió una división: en la programación matutina ins-

cr1bia lo mismo que a Banda Bostitc que a Maldita Vecindad y los Hijos 

del Quinto Patio, Toreros Muertos que al TRI, Soda Stereo que a Tec-

nopal, Charly Garcia que a El Haragán y Compa~ia y muchas más combi-

naciones de este tipo que se proyectaron en programas como "Rock sin 

etiquetas", "Ca.nolacencias" o "Rock 1beroamer1c:ano"; por la tarde ad-

quir:O otro .-natL: y pro9ramo a lo más relevante del inmenso arsenal 

independiente internacional. 

Por supuesto que provocó una falta de regularidad de muchils ban-

das que se escucharon por única ve: en programas aislados, asi no lo-

9rarcn integrarse en el escucha. Si a esto al'tadimos la carencia de 

carisma de la maycria de los locutores, las dificultades presupues-

tales y la nula proyección que no alcanzo la emisora, da como resul-

tado la destrucción de todo el proyecto. 
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Estéreo Joven se desintegró en noviembre de 1992 y pasó a ser lo 

que conocemos hoy en dia como Láser F.M., una em1sara más de la nueva 

roadic F.M. que compite por proyectar menos cortes comerciales y poner 

m.1.s música: Estéreo 102 con 2 6 3 canciones por corte comercial; 97. 7 

con 3¡ Láser F.M. con 4; y Pulsar F.M. con 5 canciones continuas. 

Dos programas dignos de mención son: "El chiringuito" conducido 

por José Ignacio Viseras, locutor y periodistas espartal, esta emision 

fue únicamente de rocl~ hecho en Espal"la y se transmi ti6 en un tiempo 

Rc::I• 1•)1 y después en Cosmos 103 F.H. desde la parte más alta de 

la Ciudad de Né::ico <sus instalaciones se ubicaban en la Tot"'re Lati-

noamer1cana>, todos los viernes a las 19:00 hrs. con una duración de 

~O m1n. A causa del periodo de lanzamiento, ocurr~do en el boom de 

los anos ochentas, l legO a ser una de las series que contaron can ma-

yor popularidad. ~ 

Y por sup1.1esto "Bor.yolandia" conducido por Gu1lle!rmo Cantú. y 

producido por Ric~rdo Bravo en Dial F.H. <hoy Radio Activo) perte-

ne-::iente al grupo radiofónico IMAGEN, can una programación diaria de 

19:00 a 20:00 hrs., ::on especiales de los lunes, donde se transmitió 

una serie ~e canciones y b1ograf1as profesionalmente armadas de los 

grupos y cantantes de rock y con entrevistas en cabina de las mismas 

bandas; en un lapso de nueve meses (abril de 1991 - .,ebrer-o de 1992>, 

lograron una labor digna de apoyo y reconocimiento, ya .que tanto en 

producción c:omo en selección de material, asf como la conducC:i6n se 

complementaron y dieron una imagen l""e"Lamente atractiva del rock hecho 

en espaf'lol. 
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En la ac'tuahdad existen cuatro estaciones radio1'6nicas que po

seen programas integres de rock en espaf1ol: Estéreo 102 con "Yo cien

to rock" que se transmite los sábados de 17:00 a 18:00 hrs., una hora 

plena de canciones sin comentarios. Láser F.M. con "Banda Civil" 

emisión d1aria de 18:00 a 19:00 hrs. con criticas, entrevistas y te

mas de polémica. "Cesiones" es un programa sabatino de WFM Magia Di

gital que comien:a a las 20:00 hrs. y tiene una duración de una hora 

llena de comentar1os y chisme'l3 del mundo rocanrolero en espal'fol. Y 

por supuesto Rocl: 101 (siempre} también dedica series especiales de 

roct: con una hora completa de interpretaciones de un 9rupo o cantan

te, en distintos dias y horarios. Además sus bonos subieron a más que 

aceptables, cuando abrieron un programa de rock en espartal que pro

yecta a muchas bandas en vivo de la discoteca Rock Stock, permitiendo 

el accaso natural a grupos que requieren del apoyo de la estación más 

rocanrolera de Hénic:o. 

El roc:k de Caifanes, Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Pa

tio, Café Tac:uba, Juguete Rabioso, Fobia, Los Amantes de Lela, Neón, 

La Lupita, Okey, Maná, Hombres G, Mecano, Luz Casal, Ole Olé, Héroes 

del Silencio,. Joaquin Sabina, Radio Futura, La Unión, Soda Stereo, 

Miguel Hateas, Enanitos Verdes, Patricia Sosa y demás compiten con 

Luis Miguel, Loco Mia, Lucero, Biby Gaitán, Magneto, Mijares, Paulina 

Rubio, Alejandro Sans y más artistas del mundo del espectáculo en to

das las emisoras musicales ya sin distinción alguna. 

3. 2 Televi si 6n 
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Los lazos de trabaJo >; amistad entre compaf'fia disco9ráfica y de 

televisión deben su razón de ser a los programas musicales, si no 

e>:isti&.ra una empresa tampoco la otra, ambas se ven beneficiadas con 

la proyección y exclusividad de los grupos de rock; al igual que la 

r-adio, la televisión gana el inmenso bloque juveni 1 de espectadores 

con la transmis16n de éste. 

En la década de los ochentas, el rock naci.onal y e::tranjero se 

d1fund1eron por la televisión mexicana con un auge que anteriormente 

no tuvo. En especial s1 se habla de rock mex1ca, ya que a diferencia 

de los grupos de hace =o O 25 ahos, en la actualidad muestran un in

terés y una necesidad de comunicarse a través de las letras que hacen 

referencia a los sucesos politic:os, soc:iales y económicos que de al

guna manera afec~an a la scciedad. 

La televisión como medio de comun1cación brinda apoyo al roe:~: y 

ofrece opciones para ver y 01r, surgioron programas que en ocasiones 

in::luyeron rock en sus transmisiones, otros que lo hacian con cierta 

re~ular1dad y muy pocos cuya estructura se fundamentara en él. 

Los programas que en la televisión comercial ocasionalmente in

cluyeron roc:k castellano en su programación fueron: "Hoy mismo", 

"Siempre en Domingo", "Mundo Latino 11
1 "Proyección 2000" •. "TNT .. , "Para 

gente grande" y "En vivo" por Canal 2 "El canal de las estrellas"; y 

"Videocosmos" por Canal 9 "El canal de la gran fami 1 ia mexicana". En 

la televisión cultural en "Los libros tienen la palabra" por Canal 



11. Y.en la estatal por medio de "Buenos Oias" los viernes y sábados 

a !as 2:5:30 en Canal 7, del entonces <IMEVISlON>. 

Por su parte "Estrellas de los 80' s", posteriormente 90' s que 

salió al aire los sábados a las 18:00 hrs. por Canal 2 programó con 

cierta regularidad al rock en espal'1ol 1 por él desfilaron tanto bandas 

nacionales como extranjeras, fue conducido en un principio por Clau

dia Córdoba y Marcos Valdés 1 después de un tiempo renunciarla la li

cenciada Córdoba y ternaria el mando Gloria Calo::ada, todos ellos bajo 

la producción de Raúl Vela.seo. 

Por ül timo tenemos a los programas cuya estructura se fundamenta 

el rock, en este bloque se encuentra "A toda música", transmisión 

sabatina a las 23:00 hrs. por Canal 9; "Süper rocl: en concierto" que 

se emitió los viernes también en el mismo horario, pero fueron por 

Canal 5. Sus transmisiones comen::aron a finales de 1986 y en junio de 

1987 dejo de sal ir las pantallas chicas porque PEPSI, patrocinador 

de dicho programa, no l leg6 a un acuerdo con el Departamento de Ven

tas de Televisa al querer cambiarlo de dia y horario para aumentar el 

número de televidentes; en vista de esto, PEPSI decidió utilizar 

publicidad divarsificada a la semana y en varios programas, no más 

para "Súper rock en concierto". 

Esta serie televisiva 1'ue una pequerta p1ataforma par.a los grupos 

de rock en espartal, más extranjeros que nacionales y más aón con la 

participación de los cantantes de fama mundial; ahi tenemos a Neón, 

La Caja, La Cruz, Caifanes, El TRI por México; a la par con Miguel 
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i=\!os, l"lecano, Radio ·Futur3 pcr E.spal"tat Soda Stereo, Charly Garcia, 

Raül Pcrchettc de Argentina; y los sóper internac1onales Michael 

Jac:l~son, Madonna, Tears fer Fears, Wham, Pat Benatar, y los desapa

recidos Bill Halley, Elvis Pregley y muchos mAs. 

En "5Uper rock en cene ierto'' se encontraron dos secciones de 

gran relevancia: "Rockumental", donde se hl.cieron semblan::as del can

tante, de sus gi.ras, discos, logros, ha::atlas, vida privada, etc.¡ y 

· "Roc:1:uerdo'1 un diminuto homenaje a los grandes iniciadores del rock. 

!='or el contenido de éstas no se pudo 1ntercalar a los "ine11partos" 

grupos de rock en espaf'lol. 

• 
Luis de Llano Macedo, productor de "Súper roch en concierta", 

comentó que el programa cumplió su objeti.vo econOmico porque " ••• se 

formó un grupo de producción para hacerlo y los mós1cos mexicanos re

c:.tueron su Justo sueldo. Se les pagaba por medi.o del Sindtcato Untco 

de TrabaJadoras de la MU.st::a <SUTMl. Cada músico rec:.b!.a entre 150 y 

200 mil pesos y tentamos de cinco a seis grupos semanales. Además de 

paQar al sindicato por el desplazam1ento de cada grupo e>itranjero." 

(8). Se presume que el costo de producción oscilaba entre los 4 y 5 

millones de pesos mexicanos. 

Gracias de nueva cuenta a Luis de Llano Macedo, a finales de 

1988, Televisa otorgó otra oportunidad al rock, pero volvió a suceder 

lo mismo, en programas especiales que duraron 60 min. Soda Stereo, 

Miguel Mateas, Miguel Rios, Hombres G, Mecano y los colados de Kenny 

y los Elec~l"'icos hicieron gala de presencia en la pantalla chica, de-
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.:ando ··,~e1~1;-ad'~-5 ... -~~.iri~-c:ticls· ~'ór:i.i;Í-Í-~~lé~~· 'y .~·e::~rÚentes -· grupos---de roc:lq - no 

e::1.,;t16 Ccnti·~~1da:~~ ... tod~·.-·a~p;~~i~-~-d~ \'~s,'· ~:¡ras---p~~moc:1cnales o pre

senta.Cienes qUS'eL :.nter-prete hiciera-¡:lór- estas-tierras a:tecas. 

Otro programa de las mism~s caracterist:cas que el anterior fue 

"R.oc:I~ Olé" por" Canal 5 bajo la producción de Raúl Velasco, la direc-

ciCn de Horacio Balwin y en la coordinación de Arturo Velasco. 

La televis16n estatal jugó un papel importante en la vida del 

~~oc•·· nac:onal 1 la anterior Cadena IMEVISION produjo en 1985 "Flores 

ce .?sfalto" que tr..tvo en la dirección y producc16n a Alejandro Gamboa 

y en .la cccrd1r.ac1ón de producción a Racuel Rodríguez~ en esta barra 

se ~ro:·'P:.":é a !o!:i grupos más sobree:il ien--:es del rocl~ azteca: Rockd-i-

;ro 2on::ále:, C!1os lahora F·ostr=s Dc:ult:osJ, El TRI, Guillermo Brise-

'"'.o, Ce::::!1a Tol~ssa1n-:, .!at'Tle Lc=ez, por mencio:iar algunos. 

~tra- e1r..:.s1ér. ·ue ";:ac:ll::: =.l lp es':.:;Peo·' que estuvo al aire un año 

.• ,T,Eo:.o ':e:· el Canal 7, esto entr"e 1988 y 1989, a las :?0:30 c:on 

:ll.t••.:;.c!On :::1e .30 ::un., baJo la c:ondt.1cc10n de Claudia Córdoba y Carlos 

Carales tvoz en off) y la cirecci.Cn de Mary Vázque:, videos y notas 

musicales de grupos nac1onales e internacionales dieron vida a éste. 

IMEVISlON transmitió una serie de programas titulados ''Aguila o 

rock", elaborados en colaboración con la Unidad de Producciones Au-

~iovisuales del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la 

productora privada Primer Cor"te <quien fuera responsable de la rea

lización de los videos para grupos como Caifanes, Maldita Vecindad y 
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los Hijos del_ Quinto Patio, El TRI, Los Amantes de Lela, entre 

oti'-Os:>. 

11 Aguila o rock" consto de 18 programas de 27 minuto,s cada uno, 

!=Omprendi6 entrevistas, actuaciones en vivo, en e):teriores y en es

tudio y -tomas de conciertos de diversas agrupaciones musicales. Abar

có todos los géneros y subgéneros, desde el heavy metal hasta etno

rock, pasando por los afroroqueros, postmodernos, bluseros y paperos. 

Estos programas fueron dedicados exclusivamente al rock me~o.cano 

con la inter·1enc10n de los principales exponentes del género urbano, 

actuaron solistas como Ja1me Lópe:!:, Cecilia Toussaint <quien fuera 

locutora, VO:!'. en off) y grupos tales como El TRI, Te:< Tex, Caifanes, 

Mal di ta Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, Fobia., Ninot, Santa 

Sabina y más. 

Tardaron en decidirse, oero finalmente lo lograron y el 14 de 

julio de 1990 a las 20:30 hrs. comenzó a transmitirse por Canal 13 

todos los viernes. Sin caer en una exa9erac:ión, fue uno de los mayo

res tiempos de cobertura que el rock mexicano haya tenido JamAs en la 

pantalla chica. 

La flaqueza del rock mexicano es su limitadisimo acceso a la te

levisión privada. Actualmente lo más digno de mencionar es la crea

ción del programa "Tra>:" que sólo se ve a través de Cablevisión. Dos 

o tres conductores y la programación de varios videos de rock mexica

no lo hacen indispensable en la escena musical. 91 llnicament& se de-



lU7 

:::.::::ar.:>.n a v1decs cie rocl~ tendrian mejor "rat:.ng" y entonces votarian 

para c;ue les dieran aes horas diarias ·,en algún c:anal de las "estre-

1 la&º. 

Por telev:.s:.6n normal se rescatan dos barras de Ec:o que esporá

dicamente presentan: Recio Villagarcia con Carlos San Román y las de 

Tal ina FernAndez con Victor Gordoa. 

Hasta con Verónica Castro parece que ya e>:iste una aceptación 

s.1ncera cara el rocl: nacional, en 1989 en "Mala noche ••• no" t1.1vie

ron =nb1da: Caifanes y Bon y los Enemigos del Silencio, posteriormen

te •~er1gma y Neón; y en la "Movida" circularon de nueva cuenta Ca1fa-

~es, Fobia., Amantes de Lela, Maldita Vecindad y las Hijos del Quinto 

Patio, Cecilia Toussa1nt, TRI y Botellita de Jerez. 

El rock de .,;i.fuera siempre es bien recibido y por ejemplo en los 

proc.rar.ias ant:es mencionados hicieren acto de presencia en varias oca

s1or.es: Joaquin Sabina, Miguel Mateas, Miguel Rios, Enanitos Verdes, 

Soca S:ereo, Hombres G, Mecano, Alaska y Dinar~ma y Olé Olé. 

Va a f"inales de noviembre de 1991 hace su debut "6205 El Plane

ta", programa noticioso musical de origen radiofónico, sus producto

res prometen y revolucionan los conceptos de informar visualmente, se 

emite por Canal 4 los lunes, miércoles y viernes, el rock nuevamente 

tiene un espacio. 
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Des transmisiones similares a la anterior son: "Rim bom video" 

ccndw:ido por Talina Fernández, baJo la dirección de la misma en 

coordinación con Vtctor.- Gordoa, se proyecta por Canal 4 los mar"tes y 

jueves. V "Galardón a los grandes de 'Siempre en Domingo" conducido 

por Barbara Ferré, el cual se emite los sábados por Canal 2 a las 

22:00 hrs., en 30 min. donde se dan a conocer notas sobre el mundo 

del espectáculo y en él se incluye el rock en esparto!. En 1990 en

tregaron su presea anual a Hombres G y en 1992 a Maná y a Maldita Ve

cindad y los Hijos del Quinto Patio. Estos premios son el resultado 

de las listas de popularidad y de la continuidad que los grupas tie-

nen en "Siempre Domingo"; los ~os primeros si tuvieron varias par-

tic'ipac:1ones en el mencionado programa dominical, pero Maldita ••• se 

hn:o merec:edor de ese reconocimiento gracias a las listas de popula-

ridad <tanto radial como de ventas> y no al programa. 

3.3 Prensa 

Mientras la radio y la televisión se encargan de di fundir la 

imagen y la ml'.ls1ca de rockeros hispanoparlantes, los medios escritos 

analizan qué ocurre con los grupos establecidos, las nuevas 'tenden

cias, e>cponen el pensamiento de los creadores y tienen al tanto a el 

consumidor musical de lo reciente en al mundo del espectáculo rocke-

ro. 

Por lo que respecta a la prensa también se notan grandes intere

ses y movimientos de parte de varios grupos de gentes que tratan ·de 
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editar nuevas revistas o secciones dentro de los diar"ios que se er.

cuentran en circulación. 

El antecedente más remoto de esa insistencia por intentar com

prender y discutir el fenómeno musical del rock se inició con José 

Agustin en su libro "La nueva música clásica", una de las entradas 

ceslumbrantes, conocedoras y criticas a princ:ipios de los setentas, 

ya que significó la presentación en sociedad de un ambiente moral y 

estético que en su momento fue rechazado y empal"fado por la dureza im

oenetr.:1ble del preJuicio. Ese entusiasmo de José Agustin lo recogie

r::m poco después Parménides Garc:ia Saldal"fa y Osc:at"' Sarquiz. 

En 1969 salió "Piedra Rodante", la primera revista especializada 

el mundo del rock y también el principio do la critica de rock en 

Méx1c::J; la idea original fue de Manuel Aceves, publicista de profe

siCn, quien viajó a Nueva York a comprar los derechos de "Rolling 

Stones", la aún famosa publicación riel ambiente rockero inglés, con

siguió nacionali::ar r.lpidamente la edición hasta hacer la mexic:ant

S:lfTla versión de la anglosaJona. Sus colaboradores fueron Enrique Ma

rroquJn, Juan Tovar, Osear Sarquiz, Luis González Reimann, RaUl Prie

to, José Agustfn, entre muchos más .. 

Su vida fue corta y en 1971 dejó de aparecer, el nivel de la pu

blicación no era malo, según uno de sus colaboradores, lo que ocurr-ió 

fue un pequel'fo adelanto a su época, en cuanto a conceptos periodisti-

ces y en su actitud general: " era entre seriedad y relajo, de su-

per1icial idad y profundidad .. " (9) 
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E:i "Piedra f\caante" se esc:"ib1ercn palabras altisonantes, se 

vesti9ó sobre seHo y drogad1cci6n entre Jóvenes. Los oer1od1stas que 

escribieron subrayaron que su trabajo fue hecho de manera "limpia y 

honestamente" 1 pero en esos af"fcs estos tópicos eran 1mpt~anunciable= 

entre padres e hijos, con mayor razón escanda! i zantes para ser pre-

sentados al dominio público. 

Y es a.si aue Gobernación y la Comisión Calificadora de Publica-

cienes finalmente decidieron suspencer def1nitivamen~e la edición de 

ésta. 

Luego vino un tipo de estancamiento de poder sacar al públ1c:o 

una revista especiali::ada debido a los acontec1m1entos que sucedieron 

alrededor del rock, si~ lugar a duda Avéndaro es el principal respon-

sable: a. decir verdad nunca dejó de public:arse una nota de roc:k~ oero 

tampoc:o encentro su consol:.dac:10n :.1 ac:eptac:16n total. 

Va en la década de los ochentas los per1ód1co5 hacen menc1é;n a 

los efectos que el rock en espaflol arroJa; a través de una inv~sti

gación se llegó a la conclusión i.Je que los diarios capitalinos que 

brindaron información más e~acta sobre lo que aconteció con respecto 

a nuestro género musical fueron: Unomásuno, La Jot"nada. El Nacional, 

Novedades ·y Las Horas E~tras. 

El Unomásuno en su edición de todos los viernes le dedicó una 

página completa al rock desde 1984, por lo regular la nó.mero 24, se 
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c:=~=t:14:uy~ de c:::l,:;oorac1ones y una celumna f! Ja ~1 tvlada "Rock esta 

:emana" escrita cor' AleJarldrc Elias Gu~mán, ésta 'fue una guia c:1onde 

se presentaron coc1ones de todos lo'ii eventos de rock a celebrarse du

r-ante la semana, se indicó el dia, la hora, lugar y grupo <s> a to-

c:ar. 

La secc:iOn de rock en el apartado cultural del Unomásuno estuvo 

cocr:!inada pcr Sa1de Sesin y dirigida por F;oberto Vall~r1no, en ella 

colaboraron Freddy Sec:undino, .Jorge Reyes, Waldo Lydeker, Rodt"1go Fa

rias, Walter Schmidt y José Xav1er Návar con su .:alumna "Drena.Je pro

fundo" !ahora también colaborador de Epoc:aJ. 

Hoy en d1a !a página 24 deJó de ser totalmente de rock, ya se 

habla de todo y sólo en ocasiones súper contadas publican notas de 

rock en espatlol. 

Fer su parte El Nac:.onal en la secc10n de espectáculos aún se 

escr~t:::en 01ariamen'te notas de roc:k tanto nac:1onales como ir.ternac10-

ns.les en apartaaos como "Rock en tu idioma" a cargo de Ricardo Bravo, 

"Aral"fas de marte'' respon:::.at1il1dad de José X. Ncwar y otras donde pre

sentan cápsulas de novedades discográficas, conciertos, videos, en

trevistas y demás actividades. 

En abri 1 de 1989 se comenzó a publicar todos los viernes el su

plemento "Extra Urbano", sus escasas 4 u B páginas corrieron bajo la 

dirección de José Carrerto Carlón y en la edición Luis Gerardo Salas¡ 

an.1.l isis, cl"'"iticas, entl"'"evistas y demés géneros periodisticos inspi-
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PRENSA ROCKERA 



114 

En el per10dico Novedades apareció los dias viernes una columna 

1nti tu lada 11 Sem1nario del rock 11 escrita por Francisco Rosas Mart ine:::, 

donde se analiraran los discos mAs recientes, se cuestionaron a las 

autoridades y sociedad con respecto a este movimiento musical y se 

sugir16 al público los espectáculos a celebrarse los fines de semana. 

Las Horas E:<tl""as fue un periódico mensual que ocupó un promedio 

de cinco a oc:ho páginas, ofreció una sección titulada "La silla eléc

trica" a cargo de Armando Vega Gil, en ésta se imprimieron noticias 

relac¡onadas principalmente con el rock nacional. En las Ultimas pa-

ginas apareció "En busca del acorde", en ella se sugirió al lector de 

rock los discos que por sus elementos (música 1 letra y producción> 

merecieron un análisis serio por parte de los colaboradores de dicha 

sección. 

Cabe subrayar que Las Horas Extras se fundó en agosto de 1986 

por Victor Roura y Victor del fieal, y se presentó coma un e!iipacio 

abierto a la recreación de los géneros per1odisticos. 

El resto de los periódicos: El Sol de Mé}(ico, El Heraldo de Mé

!L!.!;,Q, El Universal, ~, E><célsior, El 'Financiero y demás incluyen 

información de manera casual y por lo regular cuando es un suceso de 

verdadera trascendencia. 

Por ejemplo en las páginas de traducción de canciones que apar":

cieron en El Financiero, donde colaboró Carlos Miranda y persiste Hu

go Gaceta Hic:hael, estuvo Salvador 1'1endiola con inte>l !gentes y erudi-
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"t:cs ::c:nentar·:.cs tangen~iales a las· oor:-as .\musica~á~~,::J< d'?'.'~~ continua 

.:eme resef'lista de discos Jorge R. s:;oto.· 

En el diario La Afición se encuentran tr~bajos honestos como el 

de erenda Mario, estupenda cantante de rock que tiene a su cargo po

ner en orden del dia las tocadas y las rolas. 

La sección de espectáculos de ~también mantiene un espacio 

que en ocas tones ocupa Francisco Montal"lo y en El Universal. Marco An

tonio Rueda. 

En cuanto a revistas se refiere se dividen en dos grandes gru-

. .ros: las que incluyen informac16n sobre rock y las especializadas en 

este 9énero musu:al. 

Dentro de las que introducen noticias de rock en espaf'1ol en far-

habi:ual destacan: Tiempo Libre, Tele-Guia, Encuentro, Notitas Mu

sic:ales y Regla Rota. 

T1gmpo Libre es una publicac:ión semanal del Unomásuno en la que 

se sugiere todo lo relacionado con el espectáculo, arte, cine, tele-

visión, restaurantes y también con una sec:c:ión de anuncios clasific:a-

dos. En la parte de espectáculos que se presenta en forma alfabética 

y se encuentra el rock, sugirié1idose el dia, lugar, hora y grupos a 

presentarse en vivo. En la sección de discos se habla generalmente de 

novedades del rock en espal"l'ol e inglés. 
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Tel~-Gula es. editada en Tornia. semanal por .Ed1tor1al SAMRA S.A. 

de C.V., en esta apar•ece la programacion tel'eviS.l.Va ~üe a lo largo de 

la semana será transmitida, de la que es posible dete.ctar los progra-

mas musicales a los cuales se suma el rock. 

En la sección de_ "Cortes y recortes", Victor Gordoa aborda fre

cuentemente en forma critica todo lo relacionado con el rocl~. V en 

las páginas centrales destaca el apartado "En sólo Roc1:· Roll" los 

comentarios de José X. Ná•1ar. 

E::ncuentro es una publica.c1ón mensual editada por el Consejo Na-

cional de Recursos para la Atención de la Juventud <CREA), en esta 

revista se localiza el apartado "Rock nacional" a cargo de José Luis 

Gonzále;: 1 donde se hacen análisis sobre discos de rocl: 1 se incluye 

una r,,uia de los lugares en los cuales se tocará este género musical y 

asl como les s1t1os para consegL•lr can facilidad todo al mater1al de 

roc1· grabado. 

En la sección de música se agregan semblan::as y las letras de 

las canciones de los músicos de rock más importantes en todos los n1-

veles, desde malos, buenos, hasta de renombre y desconoc1dos. 

Como su nombre lo indica Notitas Musicales, publicación quince-

nal, abarca todo lo concerniente al iá.mbito musical en México, en vis-

ta de esto, en el interior de sus páginas se \ocalizan de igual mana-

ra notas de roe:\:. 
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Tamt>1én e>:1ster. publ1cac1ones inst~tuc:.onales como Memorias de 

c...c.cel del -ccnsejo ·Nacional' para. la Cultura· y las Artes <CNCA> que de

du;o el'\_- __ su s~~undo ejemplar considerable espacio al rock me:dcano, 

una valiosa cronologta con comentarios de Osear Sarquiz y una selec

.C16n· discográfica de la década a cart;,o de Harca Antonio Rueda y Ri

cardo-- Bravo. 

Tampoco se debe olvidar la contribución de revistas que inclu

yeron columnas "especial i.:adas" como Playboy, Signare, Su otro yo, 

01voi, Tcleynovelas, Atrevida y Eres. 

En cuanto a revistas especiali;;:adas en rock teneK1os a Conecte, 

la de mayor ~nt19Uedad lpronto cumplirA su vigésimo aniversario), una 

p1.1bl~cac:i6n mensual de Edito-Poster S.A. Otro ejemplar es Acústica 

que era emitida en iorma quincenal por Editorial Arjoma S.A. de c.v. 

Y C:ic:ir..::-:1: que ao.;"1recia mr.>n'.:Llillmentc y era editada por C1armar S.". de 

C.V. 1 esta ~lt1ma de la misma iorma que la compdhia de discos del 

mismo nombre constituyeron un prop6s1to de unif1c:ar y promover a los 

c;irupcs de roe\ nacional. En la actualidad n1 Acústica, ni Comrock 

aparr:r:en en los pucst:os de per16d1cos. 

Otros ejemplares que se ubican en este formato son Di5coteque 

Roe\: Pop y Sonido <La Revista Husic:al). En el c:aso particular de 1a 

segunda, Walter Sc:hmidt, periodista, difusor, mUsico de roc:k por mAs 

de 20 ahos y director de la ya desaparecida revista argument• tos mo-

ti vos de la desintegración. que son las mismas causas p¡¡ra las 

otras: 11 poi" inc:osteable. No pol"qUe la editorial esté en quiebra, 
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••• la revista tuvo problemas de .... publicidad impresa que cada vez 

es más cara, la revista cuando apareció cos~aba 15 pesos, ahora 750 y 

aún es accesible, s6lo que la gente ya no dispone de ningún extra pa

ra la recreación. La editorial tiene muchas politicas. Tramita ahora 

los derechos para revistas estadounidenses coma Penthouse. Y el rock 

no le es rentable. Sonido se enfrentó a problemas de costo, por un 

lado no hay publicidad, hace diez attos que inició (la revista> tenia 

5 6 6 anuncios de una plana de las compaNlas disqueras. Ahora no trae 

ninguno porque no pueden pagar lo qua vala el anuncio y si pueden ha

cerlo se lo dan a otro medio. La revista no capta dinero por ese la

do, a pesar de que vende da 60 a 70 mil ejemplares de tiraje. Antes 

este trabajo dejaba dinero, ahora no." (10> 

Banda Rockera se fundó en 1985, dejó de publicarse por un tiempo 

debido a la falta de presupuesto, pero sus directivos organizaron 

conc1er"tos con el objetivo de recaudar fondos para que r"egresara a 

los puestos de per10d1cos, hoy en dia es una publicaciOn independie--.

te y pasaron por alto los malos augurios de sus antiguos editores. 

En diciembre de 1987 salió a la venta Rock en Espanol, revista 

catorcena! publicada también por Editorial Arjoma S.A., en ella se 

incluyeron todas las cosas que &e involucran con el rock y junto con 

Rockotitlán organizaron y llevaron a cabo el concurso de rock en es

partal en todas t0.us presentaciones. Lamentablemeritp la publicación no 

llegó a. celebrar más AllA ae- su segund Vliversario y al t·gual que 

otras revistas ·vieron frustrado& sus proyectos con todo y sus buenas 

intensiones. 
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En ,el terreno pertodi~-i;1co, documental y cstr-:ctamente critico, 

entendida la critica como un eJercic10 profesional y da creación, 

desde hace 25 at'fos esta Osear• Sarquiz, quien a principio de los 

oche:'\tas da tu: a un ct.aisic:o, "Crines, lecturas de rock". 

En cuanto a critica más reciente tenemos a escritores coma Vtc

tor Roura, que contribuyó de manera notable a trazar un rostro del 

rock nacional, a indagar influencias, documentarlas, cronicar y ofre

cer un panorama analit1co del fenómeno. Entre sus titules se encuen

tran "Negros de cora::6n" <1984), "Apuntes de rock" (198'5), ''El viejo 

vals de casa" (1985) y la novela "Polvos en la urbe". 

Otro de los participantes activos de esta nueva generación de 

criticas es Juan Villero, mas dedicado a la crónica ficción, "Rock en 

silencio" <1980> y las crenica~ de "Tiempo transcurrido" son parte de 

ese material 1mpresc1ndible para cercar el fenómeno. 

Hoy también se cuenta con la presencia de un resertista, critico, 

investigador, di fusor, ensayista y editor como Sergio Mansalva, que 

tiene en su trayectoria profesional a "Nina Hagen .. , "La canción del 

inmigrante" <sobre el grupo chicano L.os Lobos> y "Por amor"' al sax" 

(antologta>. 

Xavier Velasco es otro comentarista que combina el anAliniS con 

1.1n:- dosis de humor a ingenio inusuales, Velasco es el autor. ,de "Una 

banda llamada Caifanes• (1990). 
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Se une a esta 1 ista Federico Arana con su serie de "Huaraches de 

ante azul" (1985) y "Roqueros y folcloroides" <1988). 

El panorama actual del rock en espal'fol es alentador con todas y 

cada una de las aportaciones escritas que en su momento se aferraron 

a ser publicadas para que no desmayara en ánimo esta industria 

roc:kera. 

El rock nace de la mano del cine, como se mencionó anteriormente 

"no es sólo música", imagen que se explota musicalmente en una se-

rie de peliculas ·que ponen de manifiesto la rebeldía que posee este 

ritmo ante la vida y primordialmente ante la actitud del joven. 

La barbarie de la Segunda Guerra Mundial trajo como consecuencia 

esa rebeldía juvenil, el cine e::pres6 a través de la pantalla la in

conformidad de los acontecimientos. 

En los Estados Unidos el director de cine y teatro Elia Kazan, 

quizA influido por la corriente existencialista, realizó una pelicula 

que marcó la creación de un mito y creó el prototipo de héroe copu

lar: el· rebelde sin e.a.usa. 

El filme titulado simplemente como "Rebel.de sin causa" estela

rizada por .rames Dean, quien de inmediato se convirtió en ídolo do 
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los mUlt1t,u~es,: no tanto por el magnetismo fisico que tenia, sino por 

lo ,que representaba. 

En 1953 Si 11 Haley grabó 11Crazy manº y en 1954 11 Rock around the 

c:lccl~ 11 <Al compás del reloj), esta óltima fue utilizada en ·la pelicu-

la' "Blackboard jungle" que tuvo como estrellas a Glen Ford 1 Sidney 

Pointer y Ann Francis. Después Bill Haley apareció en dos filmes 

"Rock around the c:lock" con Alan Fred y "Don't knock the rockº. 

ANos posteriores el concepto siguió y as! vemos a Elvis Presley 

y su gran número de filmes: "Lave me tender" de Robert T. Web C1957), 

"Jailhouse rock" de Richard Thorpe y la legendaria "King creole" de 

Michael Curtiz (1957) que mostraba una imagen muy coherente de lo que 

era el Rey del rock and t"oll y que en México t;itularon como "Melodia 

siniestra". 

Un sinf in de ti tules, personaJes y gamas del rock desfilaron en 

el mundo del cine, de éste surgen las peliculas testimoniales, rebau-

tizadas de acuerdo con el género como rockumentales de las cuales se 

desprenden: las biográficas de grandes figuras, ademAs del registro 

da los conciertos y giras de los diversos grupos del momento. 

Del primer bloque tenemos a: "Don' t look back" <O.A. Pennebaker, 

1967> sobre Bob Dylan; "Elvis: that the way it is" (Danni~ Sanders, 

1969); ".Jimi Hendrix" (Joe Bird, 1973>; ".Jannis 11 <Howard Alk y Seaton 

Findlay, 1974); "The Buddy Holly Storyº <Steve Rash, 1979); 11Elvis 

••• el rey está vivo" (Johnn Carapenter, 1978>; "La bamba•• (Luis Val-
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de=, 1987> .sobre Richie Valens; ;~Ima~~~~J .;Joh_nn Lennon" <Andrew Solt, 

1988); "Chuck Ber"ry Hail ! Hai 1 ! rock •n l'"CJ:ll" <Taylor Hac:k1ord, 1988); 

"The Doors" (Qliver Stone, 1990_); Y-. muchas más que conforman una lar

ga lista. 

Por lo que toca a las peltculas-c:om:ierto tenemos a: "The Big 

T.A.M. I. Show" (Steve Binder, 1965> inaugura una serie en la que se 

incluyen 11 Monterey Pop" <Maysles, Pennebaker, Feinstein, Desmond, 

Preteres, Leac:ock y Murphy, 1968); "The Rolling Stones at Hyde Park; 

keep en roc:king'' <D. A. Pennebaker, 1969>; "The kids are al l right" 

<Jeff Stein, 1979> que reune material sobre The Who filmado a lo lar

go de 15 anos; y el filme más notable de la serie: "Woodstoc:k" <Hi-

chael Wadleigh, 1969>; entre otros. 

El antecedente llamado rock-ópera es "Amor sin barreras" "West 

side story" <Robert Wise, 1961> cuya música fue compuesta por Leonard 

Bernstein. De ahi surgieron: "Godspell" <David Greene, 1973>; "Jesu

cristo Superestrella" <Norman Jewison, 1974); "El fantasma del parai

so" CBrian De Palma, 1975>; "The roc:ky horror picture show" <Lou Al

der, 1975>; "Hair" <Milos Forman, 1979); hasta llegar a "The wall" de 

Alan Parker, basada en el disco del mismo nombre del 9rupo Pink 

Floydi entre muchas producciones filmicas. 

Para darnos una idea de la enorme producción f i ln:1ica- rockera, 

toS estaáountdense!í.- Davi~ Ehrenst·etn y Blll Reed rev.tsan a"lfabétii::a

mente 483 cintas (11> de las que proporcionan fichas t~c:rd.c:as y bre

ves s1nops1s argumeuc:ales que tienen que ver lfirectamenta con el mul-
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ttc:1tado genero mus:.c:al o bien el rock es parte lmpcrtante de la es

tructura fi lm1ca de él o de la pista sonora. <De este ejemplar se ex

l;raJeron les titules antes citadosJ. 

La fiebre de la. mUsica y la rebeldia en el cine corrH1° hacia La

tinoamérica y Espal'la, las cuales se encuentran abiertas a toda expre

sión, adoptan el concepto y realizan pellculas con el tema q'ue está 

de moda, el rock • 

.leslis OrdovAs hace su análisis correspondiente al mundo pop y de 

ah1 se desprenden los titules "Pep:i. Luci Bom y otras chicas del man-

~On" con Alaska <Pedro Almodovar, 1981) ¡ "Adolescencia" con Ramoncin 

';! Nacha Pop <con b.c..nda sonora {85} en Hispavox, 1981 > i "Bésame tonta" 

do Ja-.der Gur1·ucha9a y la Orquesta Mondrag6n <BS en EMI, 1982); "Sal 

r;,¡orda" con Nac:hc Canc, Tino Casal, Zana, Cinemascope, Julian Rui:: 

tFerr.ando Trueba y Osear Ladoire, BS en WEA, 1983); "Dos mejores que 

".Jno'1 con J. Mas Kiftlus, Joaquin Sabina, Suburbc'.lno tAngel Llorente, 

BS en Ep1c, 1984>; "A tope" con Loquillo, Alaska, Derribos Arias, 

Av1.:=dor Oro, Golpes Bajos y Gabinete Caligari <Tito FernAnde:z, BS en 

ORO, Hispavo><, WEA, Zafiro, Nuevos Medios, 19841 ¡ "Gritos" con Loqui

llo, Decibelios, Rebeldes y Tutti (José Maria Nunes, 1985); "Escrito 

en los cielos" can Loquillo y Dios <Santiago Laperia, BS en DRO, 19-

85); "Madrid trAnsi to" con Gabinente Cal igari <BS en ORO, 1985> l "La 

rubia del bar" con Ramoncin (Ventura Pons, 1986>; "Sufre mamOn" <Ma

nuel Summers, 1987) y "La cagaste Burt Lancaster" <Manuel SUmmers, 

1980> con Hombres G; etc. <12> 
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AoemAs de las roc:1~eria-s a::t.ecas en las que ::.nt::er·1::.enen César 

Costa, -Enrique Gu::mán, An~élu:a Maria 1 Manolo Muf"lo;:, Jul:.ssa, Los Lo

ccs .::iel R1t:no, ••• Para documen"t:ar nues-:ro opt1m1smo ce las pelicul.ns 

roqueras mexicanas se reducen a: "Cinco de chocolate y uno de fresa" 

y Alguien nos quie--e mat.;lr" <Carlos Velo con 9uión de .!osé Agust1n>; 

''Va sé quién eres, te he estado observando" '<José Agustin, 19701; 

11 Fonqui" con la partic:ipac16n de Hanchuria <Juan Guerrero, 1984> i 

"Deveras me at.rapaste" uria visión de los hoyos fcnqu1s, ounto de 

reun1én de muchos roqueros <Gerardo Pardo, 1984>; "lCómo ves?" (Paul 

1-e.cuc:, 1985); el cao:=o tns6litc es "Un toque de roe"" de Sergio Gar

c!a, ouien pa.::1entemente a lo largo de die:::: arios filmó las dive1·so:> 

materiales de El TRI, Marisa de Lile, Guillermo Er1sel'10, Cec.1lia Tou

ssaint, Jorge Reyes, Chac. Mool, 1). 720 Aleación, Tr':llebt'.is, Roc.~drigo 

Gon::ále:, J.:ume Lópe=, Batel lita de Jerez, Roberto Pone.e, New Paper, 

t\eri.gma, el v:.eJo Three Sa:..\ls, The Rol l ing Stones que integran la 

i:!er.c.:.onada e1r.ta que se vuelve objeto de culto Para muchos y "Una 

lar; a e::peri~nc.ia' del TRI en concierto <Sergio Garcia, 1997). 

La real i;:-ac.16n de un largomctraJe es una cuant•osa inversión, 

tanto en dinero =amo en tiEmpo, es asi e.orno los jóvenes empresarios 

descubren la manera de invertir menos y obtener mayores ganancias e.en 

el rock, y nace el video. 

Seqón los estudiosos, el famoso video-clip o video-rock debe su 

origen a dos curiosos e.ortos promoc.ionales de The Beatles: "'Penny La.

ne" y "Strawberry fields fer ever" y en la pelicula del cuarteto de 

Liverpool: "A hard day's níght" dirigida por Richard Lester. En estos 
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materiales se mostró una imagen conceptual que fue a tono con las 

canciones y las ideas de The Beatles, apoyados por el talento de Les

t;er. Ac::emás de es":e primer antecedente se encuentra una cinta dirigl

da por Nicolas Roeg y Donald Camel, "Perfomance" que llevó como es

trellas a Mick Jagger. Estos ejemplares son considerados oficialmente 

los padres de los modernos video-rocks que hoy en dia pululan en mi

llones de pantallas y que son vistos, disfrutados, aprendidos, alma-

cenados en la memoria o en algún videoc:assette casero o simplemente 

desechado por los jóvenes. 

José X. NAvar, c:ri tu:o de rock, cine y video, comenta que "En la 

actualidad, un video normal en el idioma inglés ttan sólo la narra-

c16n de una canción o una historia pa.ralela a ella, con dosificados 

efectos especiales> fluctúan entre los 25 y 35 mil dólares, esto si 

se trata por lo general de un artista nuevo; los grandes "superstars" 

del rock (segl1n el divo es la pedrada) hacen sus videos con presu-

pues tes que van de 100 a ::so mi 1 dólares." 

El rock en espal'fol aún no llega a tales presunciones, y celo$OS 

de su trabajo se niegan a dar a conocer cifras que delaten sus crea-

cienes, como en el caso de Juan Carlos Colin y Aarón Hernández, pro

ductores Junto con WEA de los videos del TRI, quienes afirmaron ta

jantemente a los medios de comunicación: " .... no podemos decir cuan,;o 

fue lo que costó porque fue un arreglo entre disquera. y nosotros, 

.. (13) 
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F::r' supues-to que e.l costo no es lo más importante para el con

sL:m1dor de videos, los gra
0

noes presupuestos se pueden supl 1r con ta-

lent:"c e ima.9inac1Cn, 109:-'ando videos perdurables. 

Un v1deo-roc:k es " una canción de rock que va a ser transmi-

tida por televi!nón. A tal c~nción se le ha elaborado un definido 

c:onJunto de imágen"?s que connotan la letra de l~ melodia o definen la 

personal :.dad del mú.sic:o, grupo o 1nté ... prete .... " ( 14>, " .... duran en-

tre 3 'j a minutos y hechos por las compaf"l1as grabadoras para 

efectos pramocionales números intensamente dramatizados y gene-

ralmente en locaciones sem1-subreal1stas ••. " C15) 

El video-roe!: encuentra similitud ~n los anuncios puc 1 ici tarios 

Ce cualquier producto y en las telenovelas por su dramatización, 

tonces tenemos que venden una serie de imágenes musical izadas en 

pec~e~~ h:stor1a. 

En la industria del disco e:ustla gran número de vocalistas o 

¡;rL~pcs que a pesar de tener una aceptacion local, carecian de pro

;·ecci6n internacional que les perm1 ti era penetrar en el mercado 

dial y desencadenara una entusiasta reacciOn que se tradujera en ga

nancias para productores e intérpretes. El video 11 
••• redituará bene

ficios a la compatfia porque obtendrá importantes espacios publicita

rios para sus artistas y al mismo tiempo abate los costos de promo-

ción ya que antes se realizaba un evento por artista .. (16) 
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La e>~P~~sión S~--~¿Q~V:i~~~6·.;e~ .demarld8 de_. te~espect.ad~reS,, de_ .todo 

el mundo, 'asi como :CientOs:. ;:fe .·in't:érpretes' de ro~k y: ~mpresarios de la 

industr.ia d~,l ~isco •.. _ 

Las compahias disqueras son las que proVeen a los programas mu-

sicales los videos a condición de que al principio y nl final de cada 

uno.se haga aparecer los créditos: nombre de la canción, gr-upo musi-

cal, álbum en el que se encuentra contenida la melodía y el sello de 

la casa grabadora. 

En todo esto, el impresionante impulso que tiene actualmente el 

video-rock, mucho ha tenido que ver el concepto de televisión mus1-

cal, inventado por MTV <Husic Televis1on Video) que comien::a sus 

transmisiones en agosto de 1981 y se convierte ya el principal 

monopolio que emite Unica y exclusivamente rack en imágenes durante 

veinticuatro horas al dia, via satélite a gran parte del mundo. 

MTV ofrec:e además información especializada, tri·.-ias rockeras, 

entrevistas, guias da conciertos y comentarios autorizados por video-

jockeys profesionales; se trata de vender la imagen del artista, ya 

sea por comunión directa del roc:lt via cable, o por cualquiera de sus 

videos de corto o largo formato. 

Al igual que en Estados Unidos, las cadenas televisivas en HéKi-

ce dieron paso a nuevos programas musicales que incluyeron video-

rocks en espaf1ol: por Canal 5 ••súper rock en concierto" <1986> t aa.~ 

Canal 2 "Estrellas de los ao~s" posteriormente ""Estrellas de los 

\ 



131 

9("s'' <i9ee-1'9~o>;· ·"Eco ~ vioeo" (1991) y otros como "En vivo" y 
11 S1empre en D~inin9o". ; •• ; 'pór Car:-ia·l. 4, 11,~20!:, El Planeta" {la!; pt"imeras 

tr"ans11is1ones fi.:eron por, Cana) S __ en .. 1.991>; "Rim bcm video" 0:1992 
. . . 

••• >; por Canal- 13 11 Tela-mllsii:á 11 -'"~(1991.:.:1992) 1 hoy "Imagen. Digitalº; 

entre otros que en ocasi'ones e-sPOradicas die;on cabida a las imágenes 

del t"ock en espal'lol. 

Como resultado de todo este boom de lo visual comienzan a expe-

r-imentar en los caminos del video los grupos de rock en cast¿llano. 

MECANO es el trio más ~roli1ero en este ramo, encabeza la lista con 

sus más cie 25 v1daos 1 entre ellos est,an; 

"Busco al:jo bar.at.:;"; "Hijo de la luna"; "Japon"; "Aire"; "Me 

cuesta tanto olv:.darte"¡ "Me colé en fiesta"; "No es serio 

esta cementerio"¡ "Cruz de navajas"; "No hay marcha en Nueva 

Y?r~''; ''MeJ~r con~r·a muJ2r''; ''La fuer=a del des~ino''; ''Laika''; 

"E~ingen1c' ~$.l','ñdor Dali"; "F'cr la cara"; "A1dala1"; "Dalal. 

Lama"; "7 de 5:eptiernbre"; "Naturaleza muerta"; "Bailando salsa"; 

"Una rosa es Llna rosa"; "1917''; "JC"; "TU"; etc. 

AMANTES DE LOLA, LOS 
"Mamt.". 

BON Y LOS ENEMIGOS DEL SILENCIO 
"Voy a buscar". 

BOTELLITA DE JEREZ 
"Busca amor" y "Abuelita de Batman'1 • 

CAFE TACUBA 
"Harta" y "Las per"cianas". 

C:AIFANES 
"La negra Tomasa"; "La célula que explota"; "Viento"; y "Nubes ... 



CECI~IA TOUSSAINT 
"Carretera". 

CHARL Y GARC I A 
"No voy en tren"; "No me deJan salir"; 11Filosofia barata y 
::apatos de goma"¡ etc:. 

COMPLICES 
"Es por ti" y "CuarÍdo duermes". 

DUNCAN DHU 
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"En algún lugar"; "Una calle de Paris"; "Palabr-a.s sin nombre"; 
"Entre el salitre y el sudor11

; "Hojas secas"; etc. 

ENAN nas VERDES 
"Por al resto de tus di as". 

FOBIA 
"El m1c:rob1to" y "El diablo". 

GIT 
"Es por amor". 

HOMBRES G 
"No, no, no"; "Una mujer de bandera"; "Rita"; "Chico tienes que 
cuidarte"; "Esta es tu vida"; "Voy a pasármelo bien"; etc. 

JAIME LOPEZ 
"Ella empacó su bistek"; etc:. 

JOAQUIN SABINA 
"V nos dieron las die::·'. 

KENNY Y LOS ELECTRICOS 
"He quieres cotorrear" y "No huyas de mi"• 

KER!GMA 
"Nena"; "Esqu1sofrenia"; "Tres lunares 11 y "Tenocht1tlán". 

LUZ CASAL 
"No me imp::1rta nada". 

MALDITA VECINDAD Y LOS HIJOS DEL llUINTO PATIO 
11 Kumbala 11

; "Pachuco" y "El gran circo". 

MANA 
"Rayando el sol"; "Perdido en un barco"; "Te deseo" y "Vivi.r sin 
aire". 

MIGUEL MATEOS 
"Sin pensar"; "Es tan fácil romper un corazón"; "Obsesión" y "Si 
tuviet"'amos ,;a.las". 

MIGUEL RIOS 
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"San'ta Lucia"; "Ruido de fondo"; "Di\ecto al cor-a:o:On·' ·y "Rocl~ te 
F<ics" (58 min.). 

Nl=.CHA POP 
"Visteteº / "Lucha de gigantes". 

OCEANO 
"El derramo su a mol"' por ti". 

OLE OLE 
"Lili Marleneº; "Deja que"; et:::. 

PR 1 S IONEROS 
"Estrechez de corazón"; 11 Tren al 'SUr.11

;·,:· "~~"-; 
sobran" y "Cora::ones rojos 11

• 

-- ·-:,· ... ·:-
_·_.- .. ~ _: i_ 

de .los- que 

RADIO FUTURA 
11Cara o crut"; 
de t1::a". 

"La negra flor" 11 ; ·~venSno_-. ~~·,la piel" y 11 Cora:ón 

REAL DEL 14 
"E::trat'lo en la multi'tud". 

RICKY LUIS 
"Tengo un mes con el mi.smo pantalón" y "Ahl vienen los 
traJeados". 

RITMO PELIGROSO 
"11ariel ito"; "Déjala tranquila" y ''Contaminando". 

SODA STERED 
''Dietético"; "Soda en los astros"; ''Cuando pase el temblor;•; 
"Seda en obras"; "St.gnos en Perú"; "Ruido blanco"; "La ciudad de 
la furia"; "De music:a lige1~a"; "Hombre alado"¡ "Canción 
an1mal" y "Primavera cero". 

TRI, EL 
"Dificil"; "Chismes de lavadero"; "El canto del grillo"; y "En 
vivo y en caliente" (90 m1n .. >. 

TOREROS MUERTOS 
ºMi aguita amarilla". 

UNION, LA 
"Lobo-hombre en Paris"; ''Siladavia"; "Tentación"; etc .. 

VIRUS 
"Encuentro en el rio musical". 
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CAPITULO IV 

LA MANIFESTACIDN DE CONCERTACIONES MASIVAS 



" La Ctnlca ir?'! aqu! 8$ 
~·ender.se o i:tor-.ir." 

Co•Pl zces 

Son varios los te5timcn1os donde se comprueba que el rock en espal'fol 

cons1i;,ue sumar a sus filas de seguidores a miles de fervientes 

;O-..enes deseosos de quemar energia sobrante del diario ajetreo. 

Y es que el rocl' entra por todos los sentidos: con los sonidos 

~r:.c.::cc=, escu:::.han; :::o., !es video!: y conciertos, oyen :·· ven; y aunque 

pc;.rezca absurdo, muchos aseguran saborear, oler y tocar una especie 

ce 11bert:ad oue se conJu~;:. ::::en la satii:fac:ción ce escucrar frases y 

morr.entcs musicales claves en la vida del consumidor de rac:I(, muy 

aparte :je su reencuentro como ser humano. 

?ar tales razcnes. el rock no es producto Que se lim1te a vender 

r:::~=ccs. tamo1é;. es caoa:: de poner al mercado la presenc:1a áel crgoador 

mus¡cal, de manera direci::a en cuanto a modo de ·1estir, con chamarras 

ce cl.!cro, pan ta lenes de me:o::cl i l la rotos, playeras es'tampadas, zapa-

tos, =endientes, pins~ cadenas, etc. 1 con lo que respecta al look, 

pues en el corte de pelo o el uso de tatuaJes, además de las e>:pre-

sienes conductuales y de lenguaje. 

Pero la industria en genel"'al que patrocina producciones di'sco-

gráficas, programas y conc:iertos, al concertar" al l"'Ock en manifesta-

cienes masivas introduce indirectamente (queriendo> productos que no 

tienen nada que ver con el rock, de aqul par"te una innumerable liata 

de productos. 



~:::..~ ';::;=:::::':=~= ,~ :::--~ ~~ ---
::--::::..~ ~_'.::'.___ :::--...::-
=--..:= ~::-i:~.:~-~----
:r~ ~"= ~:..,,,-~-~----- ---- ~ 

La industria genera 1 que patrocina producciones di scogrfifi cas, progra

mas y conciertos. al concertar al rock en manifestaciones masivas intr2 

duce indirectamente (queriendo) productos que no tienen nada que ver -

con el rock. 
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Les f,...utos que hablan' y comprueban l.a aceptación de grandes. ven-_ 

. tas qt.ts del roc:k ~acen, son: 

4,! La disco9rafia 

Muchos son los p,...oblemas que los grupos de ,...ock encuent,..an en el 

camino a producir un material discográfico. Com1en;:an porque no en 

todos el los se tiene plena seguridad para invertir. 

La ilusión de firmar con una empresa de grandes producciones es 

posiblemente el primer error de las grupos, pues éstas no hacen nada, 

t;omo suced i6 con V.odak que estuvo dos artes sin promoción en Discos 

Gas; lo mismo le pasó a Santa Sabina quienea h~sta 1991 por fin nego-

ciaron su salida de Melody, pues estuvieron congelados, sin colocar 

al mercado un sol~ disco en esta marca de la plastif1cac:ión; Los 

Aman't~s oe Lela desde 1988 cuando ganaren el concurso "Las batallas 

!:fe las ~and.:;s". del et.tal el primer premio fue la grabación de un lar-

ga duración, frenaron sus ánimos hasta 1990 cuando presentaron su 

álbum del mismo nombre en el grupo BHG/Ariola. 

y no es cuestión de ellos, 1.:i preparación, talento· y ganas de 

sobresalir y obtener el éxito son cosas patentes en el diario .ir y 
·•' 

venir de las agrupaciones; es el sello quien tiene otras prioridades 

que les redituarán mayores ganancias. 



También se enfrentan a las "cartas de intenc:iOn 11
, que abarcan un 

~~emFO de se1s meses, periodo que el grupo ofrece a la c:ompa~ia para 

dec:1d!r si le interesa integrar a la banda en su empresa para grabar-

los, maquilarlos y promoverlos¡ en este lapso de tiempo no pueden 

Tir~ar ccn otro sello porque si lo hicieran, perderian la oportunidad 

con quien ya rubricaron dicho documento. 

Como consecuencia de los problemas antes citados, no existe fue-

ra de unas cuantas disqueras independientes como Donver, Roc:l:otitlán, 

Culec:ra Rec:ords, Avan:::ada Metlllica y Pentagrama. o la ';rasn:,cional 

BMG/Al"'iola que sostienen una campa"1a más o menos seria del rock en 

esoal"lol, las demás marcas no tienen para cuando apostar por el rock~ 

Los ochentas fueron muy fructiferos, es cierto, pero aún hay mu-

cha inmadurez por parte de los grupos: la mayor•ia de el los no son di-

r:.91ccs prafes1onalmente. los propios mús1cos son resoon=ables oe to-

do. so:i sus representantes, secretar1as que consiguen toc:.das; 

:::l2 esto, pues también se dedic:an a componer y tratan de grabar su 

música. 

E>ipl icar el proceso de producción de un disco abarcarla qui;:á un 

nuevo trabajo de investigación, además de no contar con un patrón a 

seguir, pues cada disco es dueNo de diferentes historias de graba
•' 

c:ión, por tal razón Sale fuera de los limites del presente estudio. 



que resut t~ ~~~~~-~e~~·~~-1e :-~~ra. es~e :a~Al".iSt~·: es ·un ·enústado 

t::e i-.~. procUccion d-i~-~-~~·~á!~-~·a·;:~~i ~~el( en espa,1'1~1 en nuestro pats de 

!a' terce .... a · ~~~~:ii_ ~(S~~.!~i-c~ ·.~é·(~:~isrñO-~ 
_,. -~-;;_ ~,::~,-:"'.º - ·,.."-~::;= ·-"j:_-" 

Del ~~9-S.:;::·~~1·-:;-~-~k·\~~~:~~11.ario la década de los ochentas queda 

..;:bund~~-~-ª·\~~ .. {~~·;;¡~-~f~ a·:rsc~grá1~ca, tal variedad y cantidad es resul

~ado d.!· la -derñ.inda- de con.sumidores .. 

La producciOn de disc:os de rock no es P.xhaustiva, aunque las 

;:!"'a~ces f1guras ... y gruoos :!e ~os diver~os estilos y géneros aparecen 

con c3s1 toda SL: ~~sc:ogré\fia. 51 b1en ésta nunca podrá ser completa, 

;!.;.:;o que siempre existirán recopilaciones, ediciones limitadas, dis-

ces de promoción, lanzamientos especiales para disco-libro, cassettes 

con más o menos canciones, formatos, ·.1ersiones distintas para otros 

pai<aes, además del carácter autogestivo y en ocasiones marginal de 

tnL\::::ias 9r<1.o.;..= ~ :::ine:: Q'JS? d3r. ::amo resulta do C\usenc~as 1nevi tables~ 

Se suman ~ ia lis ta de ediciones nacionales, las produce: iones 

e:1tranjeras <espec1almente espaNolas>, esto es, discos importados que 

salen a los puestos del Mercado del Chopo y tiendas e):clusivas para 

ventas privi leg 1adas a coleccionistas-asiduos al rock. 

La discografia es consecuencia de una lista elaborada por Ricar-

do Bravo y Marco Antonio Rueda donde se exponen los discos de r1:n:k 

mexicano de los anos 19~1 a 1990 1 fueron publicados junto a un bes-

quejo de la situación actual de este movimiento musical en la revista 

trimestrnl del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes <CNCA) 



143 

:.ntitulada "Memoria de papel"; se une la producc:ión espanola del rock 

ofrecida por Jesós Ordovas en su lioro "Histeria de la música pop 

ei>:artola'' c¡ue culmi.na hasta 1985; los álbumes e::traidos de las dos 

anteriores publicaciones se confirman con las visitas al Tianguis del 

Chopo., a tiendas de discos y al e;:aminar los articules period!sticos 

y programas radiales donde s;e hicieron alusión a ollas, con este 

Ultimo de investigación directa y personal se consiguió ampliarla y 

actualizarla. 

AE<ELhRDO FERNANDEZ 
"El tren que sigue", Independiente, 1988. 

ALASl<A Y D 1 NARAMA 
"Canciones profanas", EMI/Cap1tcl, 1987. 
"Deseo carnal", Gama, reeditado por EMl/Cap i tol 1 1987. 
"No es pecado", EMl/Capitol, 1987. 
"Grandes éxitos de Alasl:a y los Pe9amoides'1

, EMI/Capitol, 1988. 

ALEJANDRO LERNER 
"Entrel !neas", BMG/Ariola, 1991. 

ALEKS SYNTEK Y LA GENTE NORMAL 
"Aleks S:1ntO)'. y la. Gente Normal", EHl/Caoitcl, 19q1. 

ALQUIMIA 
"Monstruos transparentes'', BHG/Ario la, 1998. 

AMANTES DE LOLA. LOS 
"Los Amantes de Lo la", BMG/Ar1ola, 1990. 
"La era del terror", BHG/Ariola, 1991. 
''Tentación" <Ha:d single>, BMG/Ariola, 1992. 

ANCHORAGE 
"Anchorage", Independiente,, 1981. 

ANGELA MARTINEZ 
"Va canto por cantar", Discos Nueva Voz Latinoamericana. 

ANGELES DEL INFIERNO 
"Pacto con el diablo", WEA,, 1985. 
"Diabólica", WEA, 1985 .. 
"[nstinto animal", WEA, 1987. 
"Joven para morir", WEA, 1988. 
"Lo mejor de Angeles del Infierno", WEA, 1989. 
"666", WEA 1 1990. 



11 Ans1a 11
1 !hsc:os RockotitU.n 1 1991. 

?thiL:RO MEZA 
''.Arturo He::a:•, Independiente,. 1986~ 
usuite Kora~i", tnaependiente, 19~~· 

ASFALTO 
"Cronophobia", Comrock, 1985. 

ASHA 
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"Todo por el rocl~ 11 , 8MG/Ai:-iola y ces <Rock en tu idioma>, 1987. 

ATOXXICO 
"tlttoa·:ico", Independiente, 1990. 

AUTOCONTROL 

AXIS 

"Suet'los" 1 Melody, 1989. 

"Hetamor1osia'', Independiente, 1985. 
"Lo interno", lndepenc: iente, 1988. 

BANtA BOSTIK 
''Bostik'', Oenver, 1988. 

BANDA EL AS TI CA 
"Banda Elástic:a", Discos TiraUP.ro, 1986. 
"Banda Elástica rI ", Independiente, 1990. 

BARON ROJO 
"~arga vida al rock and roll", Chapa-Zafiro, 1981. 
"Volumen crutal". Chapa-Zaf1ro, 1982. 
"Metamor1os1s", Chaca-Zafiro, 1984. 
"Grandes temas de Barón RoJo", Chapa-Zafiro, 1984. 

BETSY FECHNIS 
"Betsy Pecan1s ;:anta blues", lndepend1ente, 1985. 
"Al sabor de mis palabras", Independiente, 1988. 

BLA BLA BLA 

BLAT 

"Cada quien con su cada cual", Música Mágica y WEA, 1989. 
"Rock y algo más", Música MAgic:a y WEA, 1990. 

"Blat", Discos Gas, 1989. 

BLUES BOYS 
"Blues Boys", Independiente, 1990. 

BON Y LOS ENEMIGOS DEL SILENCIO 
"Bon y los Enemigos del Silencio", CBS, 1988. 

BOTELLITA DE JEREZ 
"Betel lita de Jerez"·, Carr:-usel/Polygram, 1986. 



"Piano bar", CBS, 1988. 
"Fi.lcsofia. barata y ::apat"os de 9om.:i.", ':BS, 1991. 
"Cha':"lY." <Músicos, poetas y loc:osJ, EMI/=api-:01, 1992. 

CE::ILIH TOUSSAINT 

CLAP 

CODA 

••:n esta ciuoad", ces, 1985. 
"Corazón de piedra", CBS, 1986. 
"Cecilia c:on Arpia", Pentagrama, 1987. 
"Cecilia Toussaint", CBS, 1988. 
"Tti~ame al corazón", CBS, 1990. 

11 Un dia entre si y no", BB Records, 1990. 

"Tiempo pertecto", Independiente, 1989. 

CCMPANIA ELECTRICA 
"Esto es pop", Independi~nte, 1992. 

CCHPLICES 
"Man=::anas", EMI/Capitol, 1989. 

CRISTAL Y ACERO 
"Cristal y Acero", Comrock, 1984. 
"Kuman'', Comrock, 1984. 
"Espaldas de cristal", WEA, 1985. 
"Amér1ca", WEA, 1987. 
"ROJO", WEA, 1988. 
"Solo y sin tu amor'1

, WEA, 1990. 
"La bel la y la bestia", WEA, 1991. 

CRUZ, LA 
"85 roc:::k a la media noc:::he", BMG/Ari.ola, 1987. 

CUCA. LA 

DAMA 

"La invasion de los blandidos", Culebra Rec:ords y BMG/Ariola 1 

1992. 

"Heavy nopal", Independiente, 1989. 

DANIEL TUCHMAN 
"La última neurona", Independiente, 1987. 

DANZA INVISIBLE 
11 Suel"los .. CNaxi single>, MR/Ariola, 198:::. 
ºMis ojos hacia ti" CMaxi single), ORO, 1983. 
ºContacto interior", Ariola, 1983. 
"Al amanecer 11 <Maxi single), Ariola, 1985. 
"Maratón", Ariola, 1985. 
"Ocio y negocio" <Naxi single>, Twins, 1986. 
"Música de contrabando", CBS, 1988. 

DECIBEL 
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"L:i ·:enganza del hi Ja del guaca rock", Carrusel/Polygram, 1995. 
"Naco es ch1do", Carrusel/Polygram, 1986. 
"Nirta de m1s aJos", Carrusel/Polygram, 1989. 
"Abuelita de Batman" <Max1 s1nglel, Carrusel/Polygram, 1989. 
"Busca amor". Carr~isel/Folygram, 1991. 

CAFE TACUBA 
"Café Tacuba", WEA, 1992. 

CAIFANES 
Editan un deme "Las Insólitas Imágenes de Aurora", 1986. 
"El negro", BMG/Ariola, 1988. 
"La negra Tomasa" <HaMi single>, BMG/Ariola, 1989. 
"Ca1 fanes I I", BMG/Ariola, 1990. 
"El diablito", BMG/Ariola 1 1991. 
''El silencio'', BMG/Ar1ola, 1992. 

CAJA, LA 
"Vayas a donde vayas", Independiente, 1986. 

CAMERATA RUPESTRE 
"Tocata fuga y apat'lón", Independiente, 1988. 

CARICIA DIGITAL 
"Caricia Digital", Independ1ente, 1984. 

CARLOS ARELLANO 
"Canciones domésticas", Pentagrama, 1988. 
"El baile de las cosas", Pentagrama, 1990. 

CARME L 1JNAR 
"Ccra::ón de jade", Independiente, 1993. 

CARROS USADOS 
"Alex Philips III", Independiente, 1986. 
"Cadilacs", Independiente, 1986. 

CASINO SHANGAI 
"Film", Comrocl:, 1985. 

CAST ANEDA, LA 
"Servicios generales'', BNG/Ar1ola, 1993. 

CHAC MDOL 
"Suel'los de metal", Independiente, 1981. 
"Cintas en directo", Independiente, 1982. 
"Caricia Digital••, Independiente, 1984. 

CHARL Y GARC I A 
"Yendo de la cama al living", CBS, 1982. 
"Pubis angelica1 11

, CBS, 1982. 
"Clicks modernos", CBS, 1985. 
ºTerapia intensiva 11

, CBS, 1985. 
' 1Tango", CB51 1986. 
"Parte de mi religión", ces, 1987. 



ºPi.ano bar", ces, 1988. 
"Filcso1'1a barata y :apatos de goma", ~E!S, 1991. 
"Charly" <Mt:ts1cos, poetas y locos>, EMil::api tol, 1992. 

CE:IUH TQUSSAINT 

CLAP 

CODA 

":n es:ta ciuoad", CBS, 1985 • 
. "Ccraz6n de piedra", CBS, 1986. 
"Cecilia con Arpia", Pentagrama, 1987. 
"Cecilia Toussaint", ces, 1988. 
"Tt:~ame a! c:ora;:On", CBS, 1990. 

"Un dia entre si y no", BB Records, 1990. 

"Tiempo perfecto", Independiente, 1989. 

COMPAN l A ELECTR I CA 
"Esto es pop", Independiente, 1992. 

COMPLlCES 
"Han::anas", EMI/Cap1tol 1 1989. 

CRISTAL Y ACERO 
"Cristal y Acero" 1 Comrock 1 1984. 
"Kuman", Comroc:k 1 1984. 
"Espaldas de cristal", WEA, 1985. 
"América", WEA, 1987. 
"RoJo", WEA, 1988. 
''Solo y sin tu amor", WEA, 1990. 
"La bella y la b~stia", WEA. 1991. 

CRUZ, LA 
"85 rock a la media noche", BMG/Ar1ola, 1987. 

CUCA. LA 

DAMA 

"l.a 1nvas1on de los blandidos", Culebra Records y BMG/Ariola, 
1992. 

"Heavy nopal", Independiente, 1989. 

DANIEL TUCHMAN 
"La '11 tima neurona'', lndepend tente, 1987. 

DANZA INVISIBLE 
"Suel'tos" CMaxi single), MR/Ariola, 198:::. 
"Mis ojos hacia ti" <Maxi single), DRO, 1983. 
"Contacto interior", Ariola, 1983. 
"Al amanecer,. (Maxi single>, Ariola, 1985. 
"Maratón", Ariola, 1985. 
"Ocio y negocio" (Maxi single>, Twins, 1986. 
''Mtlsica de contrabando", CBS, 1988. 

DECIEEL 
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"El ~oe-ra =el ruido", Independiente, 19St:•. 
''Cor.tt'anatura", Momia, 199~. 

:: t EGO VASHLLO C DUNCAN DHU) . 
"Cabaret popº, Grabac1ones Accidentales. 117º1. 

DUG ~l.JGS 

"Abre tu mente", Independiente, 1985. 

DUf"JChN DHU 
"Por tierras escocesas" (Mini Lp), ORO, 1985. 
"Cam:iones", Grabaciones Accidentale5/IM, 1987. 
"El grito del tiempo", Gr.ibacioncs Ac:cidentales/IH, 1987. 
"Grabaciones olvidadas", Grabaciones Accidentales/IM, 1989. 
"Autobiografia" <DLp>, Grabaciones Accidentales/IH, 1989. 
"5upernova" 1 Grabaciones Ac:c1dentales/IM, 1991. 

EBLEM MACARI 
"':ar-tas de navegación" Independiente, 1989. 

ECLIPSE 
"Sel'lor que estás en el c1elo", Roc1~·n Roll C1rcus, 1993. 

ENANITOS VERDES 
"Contrarelaj", CBS, 1987. 
"Enanitos Verdes", CBS, 1987. 
"Hab1tacianes extraf'las", CBS, 1988. 
"Carrusel", CES, 1989. 
"Igual que ayer", CBS, 199:!. 

ENIGMA 
"Duro y ;Jesado", Independiente. 1985. 
"Gol~e maestro", Independiente, 1986. 

ESCQF:IA 
"Piensalo". Independiente, 1989. 
"Lo meJor de Escoria'', Independiente, 1990. 

ESTñAMBOTICOS SUENOS DE ANOCHE, LOS 
"Blue deme", Independiente, 1993. 

EQUUS 
"Equus", Melody, 1988. 

FACTOTUM 
"Factotum Stromboli", Independiente, 1990. 

FITO PAEZ 
"Girosº, WEA, 1988. 
•Tercer mundo", WEA 1 1990. 

FLOR DE METAL 
'"Flor de Metal" 1 Independiente, 1990. 

FOBIA 
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"Fot11a~'f BtfB/A:iola, 1'?90. 
''"."lundo- feli;::·1 t· BMG/Ariola, 1991. 

FOLLAJE 
"Fol laJe" 1 Pen'tagra_ma, 1986. 
11Me9alópol 1s", Pentagrama, 1989. 

FORMUX 
".Rock heavy", Independiente, 1986. 

FRONTERA, LA 
11 Palabras de fuegoº, Polygram, 1991. 

GABINETE CALI GAR I 

GAFAS 

"Que Dios reparta suerte", Tres Cipreses/ORO, 1983. 
''Cuatro rosas" <Min1 Lp), Tres Cipreses/ORO, 1984. 
"Al calor del amor en un bar", Tres Cipreses/ORO, 1985. 
"Camino Seria", EMI/Capitol, 1989. 

"Gafas", Independiente, 1988. 

GERAF;DO BAT I Z 
"Azul con leche", Independiente, 1986. 

GERARDO ENCISO Y EL PODER EJECUTIVO 

GIT 

"Gerardo Enciso y el Poder EJecutivo", Independiente, 1986. 

"Al bum 3" 1 BHG/Ariola, 1987. 
"Bit" <Rock en tu idioma) 1 BHG/At"tola 1 1988. 
"Primavera sangrienta", EMI/Cap i tol, 1989. 
"D1stors10n", EMI/Cap1tol, 1992. 
"Git" <Músicos, poetas y locos>, EMI/Capitol, 1992. 

GOLPES BAJOS 
"Golpes Bajos" (Mini Lp) 1 Nuevos Medios, 1983. 
"A Santa Campal'fa", Nuevos Medios, 1984. 
"Colecciono moscas", Nuevos Medios, 1984. 
"Devocionario" <Mini Lp>, Nuevos Medios, 1985. 

GUARDIA, LA 
"La Guardia", Tuboescape, 1986. 
•'Noches como ésta", Musart, 1983. 
"Vámonos", Musart, 1989 .. 

GUILLERMO BRISENO 
"Brisel'lo", Independiente, 1V/9" .. 
"Viaje al espacio sider-al", Independieut;a, 1981. 
"Ausencias e irrf;!:vBrencias,", Independiente,, 1983. 
"Brisel'fo y el séptimo arte", Independiente, 1985. 
"Esta valiendo madre el corazónª, Independiente, 1986. 
1'Peque'1a: pirata &ifl · ·r~ia~·, ln_dePendiente, ~987 
"El coneldonista•, Independiente, 1989. 
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su:T.;vo CERATl 'SODA SIEF.EO) I ME!.J::c·o 
''':olores san-tos"~ CE-::/Son)', 19':"2. 

HAMAGAN. EL 
"El Haragan y Compaffia", Oenver, 1990. 

HEi;OE'S CEL SILCNCIO 
"Senderos de traición", EMI/Capitol, 1992. 

HOMBRSS G 
"Hombres G", Tw1ns, 1985. 
"Hombres G" <Maxi s1ngleJ, Lollipop/Nuevos Medios, 199:5. 
"La cagaste Burt Lancaster", Twins, 1985. 
"Un par de palabras" <Compilación de los anter1of"es para su 
venta en Mé:dc:o>, ces, 1987. 
"Estamos locos .... ?o qué?", CBS, 1987. 
''Master mi~", CBS, 1998. 
"Agitar antes de usar", CBS, 1986. 
"Voy a pas~rm!?lo bien", CBS, 1989. 
"Ezta es tu vida", CBS/Sony, 1991. 
"La historia del bikini", CBS/Sony, 1992. 

HUI:AR 
"Hui;:ar", Ind.:-pendJente, 1988. 
"Pecado ci\pital", Independiente, 1988. 
"Al final del segundo mi len10", Independiente, 1990. 

1 CONOCLASTA 
"Iconoclasta", Independiente, 1983. 
"Reminiscencias", Independiente, 1985. 
"Suite me::icana", Independiente, 1987. 
"Sol1lcq·.11-::". Discos Rose>nb.:\ch, 1988. 
'Adoles.ce:nc:.a crónic.J.", D1sc:os Rosenbach, 1988. 
"Iconoclasta, siete affos'', Discos Rosenbach, 199(•. 
'La reencarnación de Ma.quia·:elo", Discos Rosenbach, 1992. 

INH11"'AtJOS, LOS 
"Los Inhumanos" <Ma::1 ;;1n9Je>, Ep1c, 1984. 
"Verano Inhumano" <Mini Lp>, E. Milagrosas, 1984. 
"Los Inhumanos", Epic, 1985. ' 
"30 hombres solos", Musart, 19e9. 

INSIGNIA 
"In~ígnía", Independiente, 1992. 

ISLA 
"Isla", Independiente, 1981. 

!SIS 
"En Dios confiamos", Denver 1 1990. 

JAIME LOPEZ 
'"Pri.caera calle de la Soledad", Independiente, 1985. 
11 Jatme López", BMG/Ariola., 1989. 
"Qué .onda ése", Independiente, 1989. 
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JAVIEfi eATI Z 
"Esta ve=", Indeoendiente, 1982. 
"Rao10 complacenc:1as'', Independiente, 1983. 
"Esta ve:: II", Independiente, 1'?89. 

JAVIER CORCOBADO 
"Agrio beso", Grabaciones Accidentales, 1989. 
"Opción", Grabaciones Accidentales, 1990. 

JAVIER PAXARIND 
"Espacio interior", Producciones E::ilio, 1989. 

JDAQUIN SABINA 
"Inventar10" 1 Moviplay, 1978. 
"Malas compaflias", CBS, 1980. 
"La Mandrágora", CBS, 1981. 
"Ruleta rusa", CBS, 1983. 
"Jue:::: y parte", Ariola, 1985. 
"Pongamos que hablo c:te Madrid", CES, 1986. 
"El hombre del tra.Je gris·•, BMG/Ariola, 1989. 
"Mentiras piadosas", BMG/Ariola, 1990. 
"Flsica y Quim1ca", EMG/f."'lr1ola, 199:?. 

JOE HDDD 
"Dana'', Independiente, 1966. 
'.'t~icks", Independiente, 1986. 

JORGE REYES 
"Ek Tunkul ", Independiente, 1983. 
"A la i::quierda del :::ol1brl" 1 Indepenc1ente, 1986. 
"Coma.la", Mundo Music, tt;89. 
"Nierika", Indcpenditmte, 1989. 
"'liento de navajas", Discos E;: i l io, 1989. 
"Mernic:an mu!nc", Discos E·11lio, 1990. 

J1...!A:-.J HE¡:,NANOE:Z. 'f SU BANDA BLANCA 
"Juan Hernánde= y su Banda Blanca", Independiente, 1988. 

JUGUETE RABI 050 
"Caras modernas", Discos Rockotitlán, 1992. 

KENNY Y LOS ELECTRICOS 
"Electrimanias", Independiente, 1982. 
"Juntos por el rock", Comrock, 1985. 
"88 Kenny y los EléctricosH, Melody, 1988. 

KERIGMA 
"Siguiendo la linea", Comrock, 1980. 
"Esquisofrenia", Discos Rockotitl.in, 1991. 

KHAFRA 
"Khafra 11

, Escuadrón Met4lico/Disctrs r<osenbach, 1907. 

LEGION, LA 
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LLT 

"M'~sica eléctr•1ca", Indepenciier:te 1 1983. 
"Aún siento que te amo", Peerless, 1988. 
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LOQU~!LLO ,, LOS TROGLQDI1AS 
ºLoquillo y los Intocables", CU.spide, 1981. 
"Los tiempos están cambiando", CU.spide, 1981. 
"Autopistas", Cúsp1d~, 1931. 
"Loquillo y los Trogloditas•· o "El ritmo d12l garage", DRO, 1983. 
"lDónde estabas tú en el 77?" 1 Cúspide/ORO, 1984. 
"La mafia del baile", Hispavox, 1985. 
"Los singles" 1 ORO, 1985. 
"Loquillo y Sab11'.0'' 1 ORO, 19e--. 
"f>l:is problemas con las mUJ(.;;t'E's",. Hispa.ve::, l<i-.i.~. 

"Morir en primavera", Htspavo::, 1988. 
" A por ellos ••. ! que son po•:os y cotardes", Hispavox, 1989. 

LUPITA, LA 
"Pa servirle a Ud." 1 Culebra ¡;E?cords/BMG, 1992. 



LUZ CASAL 
"Lu::.", Za1iro, 1982. 
"Los ojos del gato", Zafiro, 1984. 
"Lu: 3", Zafiro, 1985-. 
"Ouiereme aunque te duela", Melody, 1985. 
"Lu::: '."", Melcdy, 1990. 
"A contra luz", Melo:::iy, 19Q:, 

LUZBEL 
11 t'letal caldo del cielo'', Camrock, 1985. 
''Pasaporte a 1 infierno", Independiente, 1986. 
''Luzbel'' tdi~co-poster>, Independiente, 1989. 
11 Otra ve:!?", Independiente, 1989. 

~AL!C!A PROTESIS 
"Ceni::as·•, Avan::ada Hetál1ca, 1992. 

MALDlTtt VECINDAD V LOS HIJOS DEL QUINTO PATIO 
"Malc1ta Vecindad y !os Hijos del Quinto Patio 11

, BMG/Ariola, 
1989. 
"El circo", Bl1G/A1""1ola, 1991. 

MAMA Z 

MANA 

"Mama Z", Independiente, 1985. 
11 Esa viscosa manera que tienes de pegarme las ganas", 
Independiente, 1987. 

"Sombrero Verde'', At<M Records, 1981. 
"A tiempo de rock", A!cM Records, 1983. 
"Maná", WEA, 1987. 
"Te me subiste a la cabe:a", WEA, 1990. 
"FaltL>. amor", WE1;, 19q1, 
"lüOnde jugarán los n1tlos":1"', WEA, 1992. 

MANOLO 
"No puede ser prr:::ih1b1do", Independiente, 1990. 

MANCHURIA 
"De veras me atrapaste", Independiente, 1985. 

MARA 
"Mara", Independiente, 1988. 
"15 af'los. Exitos rebeldes", Denver, 19q1. 
11 Hara desde el Reclusorio Femenil de Tepepan", Denver, 1991. 

MAR!SA DE LILE 
"No soy igual", Comrock, 1986. 

MARCO PARRIYA V LA GUERRILLA 
"Soy un chavo de onda", Independiente, 19qo. 

MASACRE 68 
"Ha.sacre 68" 1 Independiente, 1990. 
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MASK 
"The fax", Comrock, 1985. 

MCC 
"MCC", tndepend1ente, 1987. 

MECANO 
"l06nde el pais de las hadas?", CBS, 1983. 
"Va viene el sol", CBS, 1984. 
"En directo", CBS, 1985. 
0 15 éxitos de Mecano", CBS/Columbia, 1987. 
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"Entre el cielo y el suelo", Ar"iola Eurodisc y RCA/Ariola, 1987. 
"Descanso dominical", Ariola/Eul"'odisc, 1988. 
"Aidalaí", BMG/Ariola, 1991. 

MEGATON 
"Megat6n" 1 Independiente, 1988. 

MIGUEL CANTILO 
"La nueva vanguardia", RCA, 1988. 

MIGUEL MATEOS 
"Va por vos, va por vos", Ariola, 1982. 
"Huevos", Ariola, 1983. 
"Tengo que parar", Ariola, 1984. 
''Roe.kas vivas", Ariola, 1985. 
"Mensajes", Ar1ola, 1985 .. 
"Solos en América", BMG/Ariola, 1987. 
"Atado a un sentimiento", BMG/Ariola, 1988. 
"ObsesiOn", BHG/Ariola, 1990. 
"Kriptonita", BMG/Ariola, 1992. 

MIGUEL RIOS 
"La huerta atómica", Musart, 1984. 
"Rock t< Rios ', Polydor, 1985. 
"La encrucijada", Polydcr, 1985. 
"El arto del cometa", Polydor, 1987. 
"Concierto de rock y amor", Polydor, 1988. 

MONTAJE 
''Montaje'', Independiente, 1986 

NACHA POP 
ºNacha Pop", Hispavox, 1980. 
"Buena disposición", Hispavox, DRO, 1992. 
"Más nómeros, otras letras", DRO, 1983. 
"Una décima de segundoº <Mini Lp>, ORO, 1984. 
"Dibujos animados", Polydor, 1985. 
"El lriomento", Polygram, 1987. 
"80 - 89 Vol. l"• Polytjram, 1990. 

NAFTALINA 
1•Naftal ina", Independiente, 1982. 
"Hi'StOria del rock", ºIndependiente, 1986.· 
"Los Sonámbulos. En vivo y en obsceno", Independiente, J908. 



NATHABISK 
"Nathabisk 11

, Independiente, 1984. 

NAZCA 
~ 1 Ma:c:a", tndepenciente 1 1985. 

NEON _ 
11NeOn 11

, BHG/Ariola, 1988 .. 
"Todo ha camb1ando", 0MG/Aricla, 1990 .. 

NINA GALINDO 
11 Brindis por un amor'.', Pentagrama, 1992 .. 

NeJOT 
"Thf:!se ·are the future spaces", Independiente, 1986. 

NOBILIS FACTUH 
"Nobilis Factum", Independiente, 1982. 

NOi"ALES REFRITOS 
"Lo meJor de Roc:kdrigo", Independiente, 1985. 
"Lo más prendi:fo de ~oc:kdrigo", Independiente, 1986. 
"Nopales f;et1•1tos"~ Ind12pendiente, 1987. 

NOPALICA 
"Heavy Nopal Vol. ::", Independiente, 1990. 
"Re1r1ed Nopals", Independiente, 1990. 

NOTA ROJA 

~BUS 

OKEY 

"Nota. RoJa", Independiente, 198'.2. 

"Prepárate", Chapa-Zar1ro, 1981. 
"Poderosos como el trueno·•, Chapa-Zafiro, 1982. 
"El que más", Chapa-!af1ro, 1984. 
"Pega con fuerza", Chapa-Zaf1ro, 1985. 

''Para perdonar'', IH, 1992. 

OLE OLE 
11 01é Olé", ces, 1984. 
"Voy a mil " 1 CBS, 1985. 
"Bailando sin salir de casa", EMI/Capitol, 1987. 
"Los caballeros las prefieren rubias", EMI/Capitol, 1989. 
11 Conspiración" 1 CBS, 1989 .. 
"Cuatro hombres para Eva", EMI/Capítol, 1989 • 
.. 1990", EMI/Capitol, 1990. 
"Al descubierto", EMI/Capítol, 199.2. 

OHAR JASSO 
"'Atl.iintes de Tula", Independiente 983. 

ORQUESTA HONDRAGON 
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11 M1.tf'fecas hinchable", EMI, 1979. 
"&on voyage", EMl, 1981). 
"Bésame tonta", EMI, 198:?. 
11 Cumpleaf'1os feliz", EMI, 1983. 
"Es la guerra", EMI, 1981l. 
"Rock and roll circus" (en v1vo) 1 EMI, 1985. 
1'Ellos las prefieren gordas", EMI, 1987 .. 
"Una sonrisa por favorº, EMI, 1991. 

PATRICIA SOSA 
"Patricia Sosa", EMI!Capitol, 1991. 

PERSONAL, EL 
"No me hallo y algo más", Pentagrama, 1992. 

PEDRO V LAS TORTUGAS 
"Pedro y las Tortugas", Independiente, 1990. 

P!RAMIDE 
"Pirám1de", Independiente, 198'5. 

PIRO 

PR 151 ONEROS, LOS 
"La vo: de los 80 's", EHI, 198ó. 
"Pateando piedras", EMI, 1987. 
"La cultura de la basura", EMI, 1988. 
"Los Prisioneros", EMI, 1989. 
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"Los Prisioneros" <HU.sicos, poetas y locos>, EMI/Capitol, 1992. 

PUNO DE HIERRO 
"PuNo de Hierro", Independiente, 1990. 

PRESUNTOS IMPLICADOS 

RAAL 

"Dano:ad, danzad malditos", RCA, l98b. 
"Ser de agua", WEA, 1991. 

"Al right OK", Independiente, 1989. 

RADIO FUTURA 
"Mllsica moderna", Hispavox, 1980. 
11 Dance usted'" U1axi), Hispavox, 1983. 
"La ley del desierto. La ley del mar'', Ariola, ·t984. 
"Radio Futura"', Hispavox, 1984. 
"Escuela de calor" (11axi) 1 Ariola 1 1984. 
"Semilla negra 11 (MaMi), Ario la, 1984 .. 
"De un pais en llamas", Ariola, 1985 • 
. '.'El tonto Simón" <Haxi), .Ariola, ,1986. 
"La canción de ..Juan Perro", BMG/Arii::Jla, 1987. 
"Radio Futura en directo 11

, BMG/Ariola, 1989. 
"Veneno en lá piel", EMG/Ariola 1 ,1990. 
"Tierra para bailar", BMG/Ariola, 1992. 



RAFAEL ACDSTA 
"Raf1'les" 1 Independ1ente, 1986. 

RAMIRES 
"Ramires". WEA, 1992. 

ñAMONCIN 
"Ramoncin y WC", EMI, 1978. 
"Barricbajero", EMI, 1979. 
"Araftan:lo la ciudad", Hispavox, 1981. 
"jCorta~", Hispavox, 1984. 
"La chica de la puoorta 16" <Maxi), Hispavox, 1984 .. 
"Estamos desesperados" <Maxi J 1 EHI, 1985. 
"Picture disc. La cinta." <Maxi>, EMI, 1985. 
"Ramonc in", EMI 1 1987. 

RAMSES 
"Apocalipsis", Comrock, 1985. 
"Ramses" 1 Denver, 1988. 
"Delirio ce destrucción", Denver, 1993. 

RATA BLANCA 
"Guerrero del arcoiris", Polygram, 1992. 

RAUL PORCHETO 
"Noche y dia", EMI, 1987. 

REBEL' D PUNK 
"Rebel · D P~nl:", Denver, 1990. 

REAL DEL 14 
"Real del 14" <Demo>, Discos La Mina, 1981. 
"Tiempos obsc:uros", Discos La Mina, 1988. 
"A mis amigos muertos", Discos La Mina, 1989. 
"Voces interiores", Discos Pueblo, 199:2. 

RICKY LUIS 
"Ricky Luis", WEA," 1985. 
"Rock de la calle", WEA, 1988. 
"Rey del anonimato", WEA, 1990. 

RITMO PELIGROSO 
"Dangerous Rhythm", Melcdy, 1980. 
"En la mira", Comrock, 1985. 
"Ritmo Peligroso", Melody, 1988. 

ROBERTO GONZALEZ 
"Lentejuelas", Independiente, 1982. 

ROCKDRIGO 
"Urbanohistorias", Pentagrama, 
"El profeta del nopal", Pentagrama, 1986 <Ambas fueron 
grabaciones póstumas). 

ROSENDO 
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"Loco poi"' incordiar", CBS, 1985. 
"Fuera de lugar", CBS, 198é. 
"A las lombrices", CBS/Ar1ola 1 1987. 

ROSTROS OCULTOS 
"Asna". EMI/Cap1tol. 1986. 
"Quiero más", EMI/Cap1tol, 1986. 
"Abre tu corazón", EMI/Cap1tol, 1989. 

SALARIO MINIMO 
"Un disco para el pueblo", Independient~, 1986. 

SANTA SABINA 
"Santa Sabina", Culebra Records/BMG, 1992 .. 

SECRETOS, LOS 
"Los Secretos", Polydor, 1981. 
"Todo sigue igual", Polydor, 198::::. 
"Algo más", Polydor, 198~. 

SERGIO ARAU 
"La revancha de Mocte:o:uma", Discos Rockotitlán, 1992 .. 

SILUETA PALIDA 
"Silueta Pal ida", Independiente, 1984. 

IOIX BEER 
"Lengua de serpiente", Independiente, 1989. 

SODA STEfiEO 
"Soe1a Stereou, CBS, 1984. 
"Nada personal", CBS, 1987. 
''Signo~··, CBS, 1989. 
"Ruido blanco'' <Conciertos en vivo), CBS 1 1987. 
"Doble vida",. CES, 1988. 
"Languis'' <Rem1x>, CBS, 1989. 
"Mundo de quimeras" (Max1 single) 1 CBS, 1990. 
"Canc1on animal", CBS/Sony, 1991. 
"Dynamo 11 , Sony 1 1992. 

SDNAM9ULOS 1 LOS 
"En vivo y en obsceno", Discos Tranza, 1987. 

SONORA DE BRUNO ALBERTO, LA 
''Perestroika", EMI/Capitol, 1989. 

SPIDERS 
"Corre, corre", Independiente, 1980. 

SPLASH 
"El mariana", Independiente, 1988. 

TAXI 
"Rock para bailar", WEA, 1985. 
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TEX TEX 
"Un ':oque mágico", Independiente, 1989. 
"Amor secreto", WEA, 1988. 

TINO CASAL 
"Neocasal", ENI, 1981. 
"Etiqueta negra", EMI, 1981. 
"Hielo rojo", EHI, 1984. 

TIERNOS MANCEBOS 
"Tiernos Mancebos", Polygram, 1988. 

TI ERRA BALO 1 A 
"Tierra Bald!a", Discos Pentagrama, 1988. 

THE O's 
''Lado uno••, Independiente, 1982. 

THREE SOULS IN MV MINO 
"Three Souls in my Mind", Discos C1sna Raff, 1970. 
''Three Souls in my Mind", Discos Cisne Raff, 1971. 
''Three Souls in my Mind", Discos Cisne Raff, 1972. 
"Three Souls in my Mind", Discos Cisne Raff, 1973. 
"Three Souls in my Mind'1

, Discos Cisne Raff, 1974. 
"Three Souls in my Mind", Discos Cisne Raff, 1975. 
"La devaluación", Discos Cisne Raff, 1976. 
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''En vivo desde el Reclusorio Oriente", Discos Cisne Raff 1 1977. 
"Qué rico el diablo •• !", Discos Cisne Raff, 1978. 

TNT 

"El blues del eje vial", Discos Cisne Raff, 1979. 
"Sellas de noche", Discos Cisne Raff, 1980. 
"D' mentes", Discos Cisne Raff, 1981. 
"VieJas rolas de rock", Discos Cisne Raff, 1982. 
''Three Souls in my Mind. Rock and roll band Hexico City", Disco 
Cisne Raff 1 1983. 
"Renovación moral", Disco Cisne Raff, 1984, <Ultimo de la banda 
Ot"iginal>. 
"Tt"eS almas en m1 mente", Independiente, 1986. 
"Fuimos, somos y seremos", Independiente, 1987. 
"El put"o nombre", Independiente, 1989. 

"TNT", Independiente, 1985. 
"Sentimiento metálico", Independiente, 1986 .. 

TONCHO PILATOS 
"Segunda voz", Independiente, 1980. 

TONY RAYOLA 
"Tony Rayola", M&M, 1987. 

TORRE, LA 
"Tratando de cambiar al mundo", Ariola, 1987. 

TOREROS MUERTOS 
11 30 al'los de éxitos",· Ariola 1 1997. 



"Los Toreros Muertos por Biafra"', Ariola, 1988. 

TORTUGA REBELL 
"Vamos al rocl: 11

, Musa
0

rt, 1990. 

TOXODETH 
"Mysteries about l i "fe y death" ,. Independiente, 1990. 

TRADE MARK 
"Can't d:i it in the morning", Independiente, 1985. 

TRANSMETAL 

TRI 

"Transmetal", Independien'te, 1990. 

"El TRI", Ccmrock, 1985. 
"Hecho en Méx1co 11

, Comrack 1 1986. 
''Nihos ain amor'', WEA, 1987 •. 
"Otra tocada más", WEA, 1989. 
"21 artes después", WEA, 1989 • 
.. El TRI en vivo desde la Cárcel de Santa Martha", WEA, 1990. 
"Una leyenda llamada El TRI", WEA, 1990. 
"Indocumantado", WEA, 199'2.. 

TRIBU, LA 
"Contra la indifel"'encia" <Canto nuevo), Independiente, 1979. 
"El correo del tiempo" <Etno-rocld, Independiente, 1981. 
"Volumen III", Independiente, 1983. · 
"Cuauthémoc, águila solar", Pantagr.:tma, 1987. 
"Compartiendo el universo", Pentagrama, 1989. 
"Maseual, el ho.11bre de este sol", Pentagrama, 1991). 

TRILCE 
"Volumen uno", Independiente, 1990. 

TROL!::: BUS 
"Sentido contrario", Pentagrama, 1987. 
"Urbanicidio", Avan::ada Metálica, 1991. 

ULTIMATUM 
"Ultimatum", CBS, 1987. 
"No te detengas", Discos Area, 1989. 

ULTIMO DE LA FILA, EL 
"Rápidos", EHI, 1981. 
"Los Burros. Rebuznos de amor", Eetter, 1993. 
"Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale pof" la 
ventana", PDI 1 1986. 
"Nuevo catálogo de sef"es y estares .. , EMI, 1991. 

UNION, LA 
"Mil siluetas", WEA, 1984. 
"EL mal di to viento 11

, WEA, 1985. 
11 4 X 4", WEA, 1980. 
"Vivir al este d&l Edén 11

, WEA, 1989. 
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"Ta:";ta.ciOn, WEA, 1991. 

'JEN! .1JIDI VICl 
"La ~uerte está echaos. .. , IN, 1967. 

VtCEt.iEP.SA 
"Viceversa" <Alb~m doble), Independiente, 1986. 

VIRUE 
"Virus recrudece''• CBS, 1982 .. 
"AguJero interior", CBS, 1983. 
"Relax", CBS, 1995. 
"Locura", CBS, 1986. 
"Virus 11

, CBS, 1987. 

IJOX POPULI 
"VoM Populli" 1 Discos, Area, 1984. 
"Be wild" .. Discos Area, 1984. 
"Angel fuga;::", Discos Area, 1991. 

VIKINGO 
"Vikingo", Independiente, 1983. 

VUELO LIBRE 
"Vuelo Libre", Independiente, 1988. 

QUAL 
"Caminando", Independiente, 1996. 
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"La noche que hicimos el pacto", Avanzada Metálica y Escuadrón 
Metálico, 1987. 

ACOPLADOS 

- ºBriserro, Carrasco y Flores", Brisel'to, Carrasco y Flores, 
Independiente, 1980. 

- "Cartas de navegación" 1 Eblen Macari y José Luis Almeida 1 

Independiente, 1990. 

- "Comroc:k", Kenny y los Eléctricos, Dangerous Rhythm, Mask, 
Punto y Aparte, y Los Clips, Comrock, 1985. 

- "La batalla de las bandas I", Discos RockotitlAn, 1991. 

- "La batalla de las bandas 11" 1 Discos Rockotitlcin, 1992.; 

- "Pop de los SO's 11
, Radio Futura, Alaska y los Pegamaides, 

Ejecutivos Agresivos, Nacha Pop, Loquillo y los Rebeldes," 
EMI/Capitol, 1986. 

- "Proyecto uno", Aspid, Ghenna, Ramsés, Kh.afra y z, Escuadrón 
MetAl ice, 1986. 
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- "Ses1ones con Em11:.a" 1 Em1 l ia Alma::an, Roberto Gon::alez y 
Jaime LOpe::, Independiente, 1980. 
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- "Roe,; de los SO's",' Ca::.ianes, Maldita Vecindad v los Ht·jos del 
Quinto Patio, Los Amantes de Lola, Fobia y Neón, BMG/Ar1ola, 
1991. 

4.:? Conciertos 

La venta de discos no es del todo satisfactoria, económic::amente, 

para el 9rupo 1 de ésta se desprenden los gastos de producción y pago 

de honorarios para cada uno de los participantes, de la venta "nadie 

vive", asegura Manuel Plata O., contador y empresario de AMPROFON, de 

la anterior teorta se deduce el por qué de los conciertos. 

La consolidación del arduo y largo trabajo de producción, gran

des giras promocionales y la constancia en los medios de comunica-

ción 1 ast c:omo la venta de discos recae en las presentaciones en di-

recto de las agrupaciones. Los artistas que alcan::an mayor fama ase-

~~ran una amplia, deTin1tiva y segura remuneracion. 

El éxito del concierto significa que el producto; grupo, disco y 

concepto fue ju-zgado y aceptado por los medios y ptlblico; en las pre-

sentaciones masivas el asistente demuestra el común acuerdo y simpa-

tia que siente por éste. 

El público musical 11 
••• es un conjunto de personas con un ínta-

rés definido en la música .... En nuestro tiempo nos enfrentamos, no 

con auditorios especiales de carácter homogéneo, sino con una hetera-

génea enorme y diversificada masa, a la que llamamos el oran p~-

blic:o . además resulta ·ser ilimitado .. " ( 1 > 



La industria del vestir: Lcvi's; 

los medios de comunicaci6n: las 40 Principales (cadena rudial del mismo nombre); 

1 a empresa di scogr~f i ca: Grubuci ones Accidenta 1 es; 

junto a 1 a sa 1 a de especdicu 1 os: Ze 1 este forman e 1 gran equipo de produce i 6n para 

1 a pre sen tac i 6n de [)uncdn Ohu. 



El públ ic:o rockero es una gran masa que desoorda energia, donde 

los St:atus sociales se dispersa.ni ae revuelven roqueros-asiduos y ra

dio-escuchas, y da c:omo rasul tadc un auditorio bastante heterogéneo y 

definitivamente ilim1tado. 

Un comentario relevante y digno de mención es el de Federico San 

Román, psic<:Janal ista, que asegura " .... ª cualquier con e ter to puede con

siderarse hasta cierto punto sano, ya que con ellos se da el fenómeno 

ce "regresión colectiva", es decir, cuando se haya un grupo masivo, 

ea dan 1mpulsos en al individuo que se pueda tener bajo control en su 

vtda. cotidiana, pero al encontrarsa en el anonimato c:olect1vo se 

atreve el individuo a hacer cosas que no haria estando solo, de esta 

manera la 9ente puede sacar en un rato de di$tracc1on el stress y los 

problemas que le acontece .. " tZ> 

Además de lo anti=s citado, está la expansión cultural, que con 

el re:::k se describe la soc1edad Juvenil, en este caso la mexicana de 

épocas reciente5' .. 

Los tabú.es que asociaron al roc:I; con la violencia. y dl"'o9adic

c:ión, y que condenaron a. censuras e ilegal.idad están ya lejos dicen 

los funcionarias encargados de instancia$ cul tur.11.les en el pais. 

Epocas ahajas son esas en que grupos conser-vadores cc>mo la Le

gión Mexicana de la Decencia. &n la déc:ada de los 50's, se propuso 
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El público rockero es una gt"an masa que desoorda energia, donde 

los S'tatus sociales se dispersan: se revuelven roqueros-asiduos y l"'a

dio-escuc:has, y da como resultado un auditorio bastante heterogéneo· y 

de'finitivamente ilimitado. 

Un comentario relevante y digno de mención es el de Federico San 

Román, psicoanalista, que asegura " ••• cualquier concierto puede con

siderarse hasta cierto punto sano, ya que con ellos se da el fenOmeno 

ce "regt"'esi6n colectiva", es decir, cuando se haya un grupo masivo, 

se dan impulsos en el individuo que se puede tener bajo control en su 

vida cotidiana, pero al encontrarse 

atreve el individuo a hacer cosas que 

el anonimato colectivo se 

haria estando solo, de esta 

manera la gente puede sacar en un rato de distracción el stress y los 

prcblemas que le acontece .. " <2> 

Además de lo antes citado, esta la e}(pansi6n cultura!, que c:on 

el rc=k se describe la sociedad Juvenil, en este caso la mexic:ana de 

épocas recientes .. 

Los tabúes que asociaron al rock con la violencia y drogadic

ción, y que condenaron a censuras e ilegal id ad estAn ya lejos dicen 

los funcionarios encargados de instancias culturales en el pafs .. 

Epocas ahejas son esas en que grupos conservadores como la Le

gión Me>ticana de la Decencia. en la década de los 5o•s, se propuso 
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v19i lar letras, conauc:ta y vestuario de los programas de radie y te

lev1s1ón donde el rock tenia cabida. 

Tres décadas después, insisten convencidos los func:i~narios de 

la cultura, los actuales tiempos de modernización se c:arac:teri;:an por 

haber sepat"ado aquel los prejui.cios en los que se considel"'aba a los 

conciertos roqueros como "ocasión para reali::ar desmanes". 

Lo cierto es que la escasa ayuda del gobierno e):tendido en sus 

or~an!smos correspcndientes como el CREA, Consejo Nacional par-a la 

C~l'tura y las Artes y delegaciones políticas federales resurgieron 

las presentaciones que ponen de manifiesto la importancia que tiene 

l,.a c:ul ~ura rock para el joven mexicano. 

El ConseJo Nacional de Recursos para la Atenc1ón de la Juventud 

{CREA1 tiene dentro de su plan normal en cada oficina subdelegac!onal 

un promedio de 3 a 5 conciertos al mes. Si se toma en cuen'ta. que el 

D.F. exi5ten 16 delegaciones, se ob'tiene 80 presentaciones mensuales. 

Efl cuanto a gastos a.pro):imados se tiene '' un presupuesto de 

17.78Y.. del Departamento de Difusión Cultural con el que cubren las 

inversiones de publicidad y algunas veces la renta o alquiler del lu

gar- donde se efectuará el evento, a los intérpretes no se les paga." 

(3) 

De la misma manera el Consejo Nacional para la Cultura y las Ar-

tesCCNCA> crea su Programa Cultural para los Jovenes, a partir de 19-
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90 se puso la <;area de formar una especie de directoria y censo de 

_les grupos tanto de rock como de artes plásticas >". hacedores de danza 

y teatro, para conocer su ubicación en territorio nac:.onal e inte

grarlos y producirlos en espectáculos culturales. 

Alejandro Sandoval, coordinador del Programa Cultural para Jó

venes explica que la apertura y tolerancia de las autoridades hacia 

el rock " ..... se enmarca en la modernización del pa1s .. Es parte de un 

proceso global en el pais de apertura y tolerancia hacia diversas ma

nifestaciones culturales, edL1cativas y religiosas. No lo veo como un 

proceso único, sino cama un proceso cm general. Si hace cuatro al"los 

era frecuente satanizar las e::pres1ones de rock y buscar miles de 

preteatos para no autorizarlas, conforme ha ido multiplicando el 

numero de tocadas, se ha creado consenso entre la gente de que el 

rock no es tan terrible como lo pintan." <4> 

En entrevista al regente capitalino Manuel Cama.cho Solis, 

l 1::ada por V1ctor Bal l 1nas., reportero de intormaciOn general y fun

dador de La Jornada, se logró captar algunas apresiaciones del jefe 

del Oepar-tamento del Distrito Federal con respecto al roe!:. 

Por' ejemplo, cuando le cuestionó sobre la e::istencia de intere

politicos de fondo, arguyo: "Bueno, los prop6si tos pol iticos son 

tantos y amplios que seguramente si los hay, pero yo creo que se tra

ta de que sean propOs1tos politices coincidentes." 
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Mas -si la- tolerancia'· a esos espectaculcs musicales y culturales 

c:beC::ece a un gus'to pers~n~l o no, expl1c:a que lo import;ant1:1 es que 

se abren e5cac1os;- 'I si con este tipo de mOsica " ••• nos logramos co-

mun1car con los jóvenes, ?por- qué ne permitirlos con algunas reglas 

claras?, se pre9untO Camacho Sol1s. 

Recuerda el regente que cuando discutió con sus colaboradores la 

posibilidad de "• •• fomentar los conciertos para los jóvenes, hubo 

algunos que consideraban que era muy r1esgoso permitir las famosas 

tcc:~d&s de roc:I: ccn los chavos banda. Sin embargo, otros -dice- con-

5ie1e .... amos que era preferible correr un poquita de riesgo, y la e>1pe-

riencia nos demastrO que se pueden tener espacios para la müsica, pa-

ra el rock, para. la t:Ltl tura en general, sin que sa incurra en riesgos 

iSraves para la. comun 1 dad .. " 

Al gobierno de la ciudad le interesa " .... abrir mas espacios, 

pero nos preocupa el costo y que eso se vuelva un asunto de grandes 

negocios con pocas inversiones, porque eso lleva a los conflictos con 

el rock, a no observar todas las preocupaciones que requieren, inclu-

lo lleva a no invertir en la seguridad del público asistente a 

esos conciertos; y nosotros creemos que más que un negocio de unos 

cuantos, debe ser una actividad cultural en favor de la ciudad." (5) 

asintió el regente. 

De la misma manera que en la producción discográfica, llevar a 

cabo un concierto o simple tocada <="5 una labor emprendedora en la 

r....1al intervienen un equipo numeroso.. Los pasos que entran en Juego 
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form,:..n carte· de un largo proceso de tr-abaJO humano, ec:onOmico y crea

t1vc, ~qui interv1enen ccmpar'f!as fono9rli:iic:as, mee:.:::= de c:omur.ica

c:.Cn~ erq:r1::sc.H: ;::--'.:.~ot;oras de espectAculos, industria en general, 

arrendadores de locales y dependencias institucionales (que extienden 

permisos y seguridad). 

Se da la existencia de instituciones económicamente sólidas y 

apoyadas por contratos de distribución que acaparan por Las mismas 

razones económicas, las salas en las cuales el rccl: se puede encuchar 

y a las que asiste un pübl1c:o heterogéneo e ilimitado. 

Isabel Aretz hace una división de los empresarios y organizado

res de conciertos donde la gran parte vida musical, los intérpretes y 

público están coordinados en beneficio propio por el gremio fi

listeo de los empresarios"; 

1) Particulares o individuales, los que actúan pcr su cuenta y 

rie5go, organizan giras de artistas en los paises limitrofes. Ellos 

solos afrontan todos los compromisos particulares y público contrai

dos. Sus actividades se concentran más que nada alrededor de los cen

tros artisticos de las ciudades más populares .. A veces suelen tener 

agentes en el interior del pais, con los que tienen simplemente una 

relac:i6n comercial circunstancial, o bien aquellos que pueden estar 

al servicio comercial permanente del principal, radicado en la capi

tal del pais. 
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2) Intermediat"io, constituido oor dubles, instituciones y aso

c:::.ac1ones musicales que organi::an y c:ontt"atan los artistas directa

mente o a través del representante personal del artista. 

3) Or9an:zactones empresariales con ramif icac:iones mundiales da

dic:adas pura y exclusivamente a tales fines, y es lógicamente el más 

poderoso y peligroso también, segun el mayor o menor' c:riter-io artis

tico-musical, y el ''altruismo" que ponga en sus actividades. <6'! 

Por la reciente incursión de espectAculos de este tipa, en Mé

>:ic::o comien::an a consolidarse las empresas particulares que tienen 

bajo su responsab1lidad los conciertos de rock en espahol de grandes 

. J'iveles. 

De los grandes conciertos se encargan la5 empresas privadas y 

s'"'len al servicio del rock en espaf'tol: Penta, Produc:c:1ones F'lustar, 

ñ.ocl~s Música HAg1ca, Prcducc:1ones Arrabal, Organización TuleNo, PAR

OEME, Producciones Cante Nuevo, Operadora de Centro de Espectáculos 

(QCESA), agrupación arrendadora y operadora del Palacio de los Depor

tes, entre otros que firman con grupos para organizar presentaciones 

en vivo. 

Si se trata de conciertas multitudinarios, las empresas promo

toras se asocian con las estaciones de radio, como sucediera con Cai

fanes en el Auditorio Nacional cuando su concierto del 29 de mayo de 

1992, el cual fue organizado por Marusa Reyes <Producciones Arrabal y 
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representante de Cai fanes), Luis Gerardo Salas (director ar-tisticc de 

Rock 101) y gente del mismo auditorio. 

De las mismas caracteristic:as resulto ser la presentación de 

Caifanes, Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, Santa Sabina 

y Rostros Ocultos realizado el 28 de noviembre de 1992 en el Salón 

Rio Nilo de Tonalá en Guadalajara, Jalisco, fue una organización en

tre Paco Camarena <empresario de grupos de balada y tropical> y Mar-

tin Fabian <director de Estéreo 102 F.H.). 

Las tocadas locales de menor capacidad son organ1::adas por los 

pl""opios grupos, managers o propietario del recinto. 

Los grupos cobran desde N $ 500 a 65 000 dependiendo de la popu-

la.r1dad de la banda o de la magnitud del evento. Según la revista Co-

necte en su número 633 donde hace su resumen anual del ambiente 

quero, pone de manifiesto a los grupos que más cobran en el D.F. y 

encacezan la lista Caifanes y Maldita Vecindad y los Hijos del Qu1nto 

?atio, la cantidad: N"$ 65 OOOe 

Las industrias que mayor patrocinio tienen a la música, especl

ficamente al 'rock, son las refresqueras: Coca Cola y Pepsie Sus jin

gles lo expresan por si solos: 

-"Coca Cola es el refresco oficial de la· másica" 



·.J
 .. 

• 
• 

,,.,, 

~~· 
l~r; 

ll ¡¡ H
 

o 
,u o 
_, 







183 

-"Pepsi y la mt:is1c:a ~'ier.en mucho en ccmUn y no tienen nada de 

o'f'icial" 

Otras empresa'3 son:· Levi 's 1 helados Holanda, Yamaha, la linea de 

ropa Moderatto, licores como Bacardi, Hiram Walker Europa, los ciga-

rros Montana, Harlboro, etc. 

En el pasado los prcblemas para realizar un c:onc:ierto eran las 

negativas a permisos; los tiempos cambian, ahora son los patrocinios, 

por siJemplo no pueden presentarse en cualquier recinto sin importar 

qué marca refresquera tiene la concesión, como ocurrió con Soda Ste-

;eo el 22 de septiembre de 1987 en el D.F., que no obtuvo la renta 

del local porque Soda es un artista Pepsi y el refresco concesionado 

en el la Pla~a México es Coca Cola. 

En un estudio de laboratorio se contabili::6 los c:onciertos, gru-

pos y sitios de roc:k que se festejaron durante el atlo 1987, y que 

aparecieron en la columna semanal titulada "Roclc esta semana", bajo 

la responsabilidad de Alejandro Elias Guzmán en el diario Unomá.suno. 

Cabe se~alar que sólo se tomaron en cuenta los conciertos inscritos 

en la columna mencionada, si los empresarios, recintos y grupos in-

teresados en hacer del conocimiento público su tocada no fueron opor
.' 

tunos en transmitir su anuncio de inscripción en el apartado, no fue-

ron publicados y por lo tanto no entraron en el seguimiento de esta 

investiQac:iOn. 
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De acuerdo ·a los resultados, al recinto ,....9>1ª brindó mas oportuni

dades de celebrar conciertes fue: Rocl~oti tlán con 121 presentaciones 

en v1•.10 de .r:,9 r-agistrados, con un 10~~ de adelanto para quien toma la 

segunda posición, el Foro Cultural del Agora con 49 noches de rock. 

A les ya citados centros de espectáculos se unen: Hip 70, Ara-

mys, El Hijo del Cuervo, Teatro [ndependencia, Centro Cultural El Te-

colote, EL Altillb, Sugal"', Wendy's Pub, El Juglar, Hits, Andy Brid-

ges, H:.gh Tower, Apache 14, Bar 9, Rock Stock, El Garage, LUCC (se 

les terminó el contrato de ren'ta y la paciencia de sus ·.rec:1nos y ce-

'rraron>, ademé.s Salón X, La Casa del Canto, Tutifrutti, Osiris, Bu-

gamb1l1a, Arcano, James Dean, Liverpool Pub, Las Hormigas, Bulldog, 

etc. 

La UNAN da como espacios para el rock a El Auditorio Che Gue-

vara, de Humanidades, el de la facultad de Medicina, de Derecho, de 

Ciem:1as y Artes, la e>:p lanada de Rectoria, y otros. El rock tiene 

presencia gracias al continuo impulso en la Casa del Lago, foro que 

merece mención aparte, y un esporádico apoyo en las salas del Centro 

Cultural Universitario Cla Chávez sobretodo>, en el Esoacio Escultó-

rico, la sala de conciertos de Radio UNAH, las ENEP 1 la Carpa Geodé-

sica y el Museo del Chopo. 

Otros espacios inati tucionales que podemos citar como lugares 

que ocasionalmente presentan rock en la ciudad son la Sala de Arte 

del e){ CREA en el Metro Insurgentes, el Museo Carrillo Gil, los au-

di torios del IFAL y la Alianza Francesa, la Universidad lberoarneri-
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cana, del '.Valle de. México, las unidades de la UAM, Centro Cultural 

Sar. Angel, Instituto_· Me>uc:ano Norteamericano de Relaciones Cultura

les, el lf"lsti tu to Angloamericano de Cultura, el Museo de Antropolo

gia, -Tamayo, el ale.izar del Castillo de Chapultepec, las casas de la 

cultut"a y foros delegac:ionales, plazas y la cal le. 

Y si se habla de conciertos multitudinarios para eso están el 

Palacio de los Deportes, el Auditorio Nacional, Toreo de Cuatro Ca

minos y el Gimnasio Juan de la Barrera. 

Los tiempos cambian y centros abren y otros cierran, se amplian, 

presentan inovaciones, dan cabida a nuevos valores, adquieren mayor 

prestigio, pero sobretodo ofrecen más posibilidades de escoger al 

as1duo del rock el lugar y género; hoy en dia por ejemplo, Rockoti

tlan presenta casi a diario un concierto con 2 o mas eHponentes, 

e!:cepto los lunes y alguno que -::Jtro domingo, lo mismo suced.? con .=::::ck 

Stock y otros que no poseen la misma regularidad, pero scbresa.len~ 

De 739 cor.ciertos en el Distrito Federal repartidos por 200 gru

pos o intérpretes da un total de 1151 ·participaciones, esto es que en 

cada concierto hubo un promedio de 1 ó 2 exponentes .. 

Con respecto a quién fue el cantante de rock más solicitado, tt!

nemos en primer lugar a Cecilia Toussaint, le sigue Maldita Vac.1.ndad 

y los Hijos del Quinto Patio, Jaime Lópoz, Dama, Blitz, Botellita de 

Jerez, el TRI, Isis, Pioneros del Rock Cuna serie de conciertos donde 

hicieron un recuento de los 25 anos del rock and rol l en aspal'tol con 
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:~p~nentes de la talla de-Leda Moreno, Johnny Labor1el, etc.>, Deli

ri.".J.m~ Ne6n,. Okey, Lu;:bel y una ! ista de 188 grupos m:i:s. 

La invasión entran~era llegó con masivos de gran trascendencia, 

Mac:ano se perfiló siempre en la vanguardia de:'ltro del :novimiento rock 

pop, tanta en su pais natal, EspaNa, como en América Latina; sin lu-

gat" a dudas, Mé:tico fue su principal objetivo, asi que se presen-

tan por pt"imera veo: en el Teatro de la Ciudad en signi.fic:ativai; ac

tuaciones en directo del jueves 11 al domingo 14 de junio de 1997. 

Como con'::::iec:uencia de una marat6nic:a promoc16n televisiva y radial de 

sus temas, se hizo obvio el lleno total; por• donde desfilaron gente 

Joven que osc.iluba entre los 14 y 20 ahos. L.os prec1os e.e 1os bolet:"os 

se encontraron desde $ 10,000 .. 00 hasta !:i0,000.0ú que fueron los de 

las primeras filas. Hoy en dta Rockotitlé.n cobra N $ 35.00. 

Case sim1lc'.\r ocurr16 con M19uel Rios en 1988 cuando var:.as :;;en

tes comen:::.aran a interesarse en traer-lo u Mé:ncc. Sin embargo, seria 

la empresa PENTA (una or9ani:z:ación con lMaki de Pablo, integrante del 

desaparec:ido grupo baladista Trigo Limpio; Mario de la Piedra, pro

ductor de Televisa y otros> la que pagó más de cuarenta. mil dólares 

para venderlo a varias plaz:as de la República Mex1cana, en ellas ín

cluidas la Pla:::a. de México en el D.F. y ciudades como Tepej 1 del Rio, 

V.illa Hermaga, Guadalajara, Puebla, Monterr'ey, Veracruz y Acapulr:o. 

En "Rock olé", programa televisivo de Canal S, se afirmó: "Lo.~ 

Hombres G en la r@ciente gira que tuvieron por les. república, reco

rrieron 23 ciudades en un lapso de 44 dfa.s; que seria tnás o menes¡ 
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. . . 
7':'.1)(1 l<'ilOme_tro.s c?n- un_.:·J:H·~med.~o d~_~,30(L rtjp_;pe"."s~n·as que disfrutaron 

de. su espt!c:tAculo a i¡; la:1790 de ésta , mi~ma · ••• ,. (7J, todo esto se 

lle\'6 a cabo -en 1.989 _t?a.jo._el pa~rocinio de Pepsi. 

De a cuerdo con sondeos reali:o:ados por periodistas es(leciali-

4ados en e1 tema, llegan a la conclusión de que los mejores concier-

tos de rock en espal"fol celebrados en el Distrito Federal son1 

1997 Soda Stereo en el Magic: Circ:us. 

1988 Mecano en la Universidad del Valle de Méx1c:J. 

1989 Charly Garc:ia en el Auditorio Nacional. 

1990 La Polla Rec:ords el Teatro Blanquita. 

1991 Mecano en el Auditorio Nacional. 

4.3 El Tianguis del Chopo 

.Jcrge PantoJa ~e c:onv1 rt1ó en el promotor que br:.ndO a los 

oc:hen'tas el famoso Tianguis del Chopo, ahora los jóvenes roc:keros 

pueden ccmprar o !ntercambiar libros de música, literatura, filosa-

fia. historia, etc. o discos y cassettes de todas las corrientes de 

rock y otros ritmos. 

A lo largo de doce anos el tianguis creció, pero no sólo ~n el 

interior con el nOmero de puestos, sino también se expandió con la 

vi si ta de jóvenes que buscan la compra-venta, el intercambio o la 

conexión en general con la cultura rock. Al mismo tiempo, el propio 

crecimiento y la misma necesidad de lo nuevo y lo im:cnseguible fue-
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ron divers1t"i~·a.ndO los articules <discos y líbros) para satisfacer la 

demanda roquer-a. 

Muchos chavos acuden para volantear los conciertos a celebrarse 

o l lavar sus r;¡rabaciones independientes, como lo hiciera el desapare

cido Rockdrigo con su cassette "Urbanistorias" en 1984 y 1985. 

Mención aparte merece el hecho de que el Tianguis del Chopo es 

un centro de discusión, lugar común para anal izar desde ópticas di

ferentes y hasta contrarias las novedades o reliquias musicales ro

queras. Aparte de que hay un intercambio informativo sobre litera

tura, pintura, exposiciones, conciertos, cine, public:ac1ones, etc .. 

Como toda organi::ación mercantil que maneja y genera capital y 

como parte de la integrüción social posee grandes problemas, resulta 

e>:trarto que un espacio c:omo el Tianguis del Chopo, que es un lu9ar de 

la juventud roc:anrolera, no tenga un punto fijo dende establecerse 

definitivamente para su desarrollo. 

La comisión organizadora del mismo en muchas ocasiones ha nego

ciado el espacio, sin llegar a una respuesta permancmte de beneficio 

para esta parte de la cultura juvenil, la lucha comen;;:O desde qua el 

mercado salió de la explanada del Museo del Chopo. 

Este tianguis, por. muy sencillo que se vea, es una complejidad, 

fuente de trabajo para muchos y apoyo_ económico para bastantes, 

los mt1sicos independientes cómo podrian producir de una manera libre, 
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si no e:ciStiera también un mercado indePend-ii!nt'e --qu~~¿-a;,·anc·e _-sus-·ex-· 
pres1ones a los consumido~es de rock y que .. les __ 'h·i~.ie~~·,· i1eQ·~~- ~odas 
estas producciones pseudoanónimos. 

4.4 Enc:..1estas par"a el rock 

Como parte de su labor periodistica, Harca Antonio Rueda y Ri-

cardo Bravo <R ~ R> <B> hacen uso de la encuesta y presentan un re-

sumen que destaca lo meJor del movimiento rocanrolero que se da en 

Mé::ic:i. 

Lo relevante del sondeo está en el singular fon6meno musical que 

se vive en nuestro pais desde finales de 1986, en éste se conoce la 

labor de los principales e>:ponentes de dicho 'género musical, situa-

c:ión que no se presenta en otro pais, pues en el los se origina un mo-

vimiento lccal que no da. OtJortunidad de entrada a grupos e:<tranjeros, 

c:aso absolutamente contrario al nuestro. 

Los resultados de la encuesta fueron obtenidos utilizando una 

media entre las dos partes en que se dividió este censo de opinión. 

La primera se realizo entre gente del medio rocanrolero: músicos, 

critic:os 1 representantes, duef'los de locales, etc:.; la otra con los 

seguidores del género, los ciue a fin de cuentas compran los dist;os y 

van a los conc:iertos. 

MEJOR GUITARRISTA 

1987 Gustavo Cerati (Soda Stereo>. 
1988 Gustavo Cerati (Soda Stereo). 
1989 .Carlos uNeQro" ·Garc:ia López tCharly Barcia). 



1990 Alejandro 1'1arcovich CCai"fanes). 
1991 Gustavo Cera.ti <Soda Stereo>. 

MEJOR BAJISTA 

1987 Andrés "Cachorro" López <ZAS>. 
1988 Andrés ''Cachorro" López <ZAS>. 
1989 Héctor Bossio <Soda Stereo). 
1990 Sabe Romo <Cai fanes). 
1991 Sabe Romo tCaifanes>. 

MEJOR BATERISTA 

1987 WilÍy Iturri lGIT>. 
1988 Charly Alberti CSoda Stereo). 
1989 Charly Alberti <Soda Stereo>. 
1990 Charly Alberti <Soda Stereo). 
1991 Charly Alberti <Soda Stereo). 

MEJOR TECLADISTA 

1987 Ignacio Cano <Mecano). 
1988 Ignacio Cano <Mecano>. 
1989 Ignacio Cano (Mecana>. 
1990 Miguel Matees. 
1991 Ignacio Cano <Mecano>. 

MEJOR VOCALISTA MASCULINO 

1987 Miguel Matees. 
1988 Gustavo Cera.ti <Soda Stereo>. 
1989 Miguel R!os. 
1990 GL\Stavo Cera.ti <Soda Stereo). 
1991 Gustavo Cera.ti (Soda Stereo). 

MEJOR VOCALISTA FEMENINA 

1987 Ana Torreja <Mecano) .. 
1988 Patricia Sosa <La Torre). 
1989 Martha Sánche;: <Olé Olé>. 
1990 Hartha Sánchez <Olé Olé). 
1991 Patricia Sosa. 

MEJOR COMPOSITOR 

1987 José Maria Cano <Mecano>. 
1988 Gustavo Cerati (Soda Stereo>. 
1989 José Maria Cano <Mecano>. 
1990 Joaquln Sabina. 
1991 José Maria Cano (Mecano>. 

MEJOR DEBUT DISCOGRAFICO 

1987 "La suerte está echada" de Veni Vidi Vici. 
1988 "Cai1anes" de Caifanes. 
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1989 "Maldita Vecindad y les Hijos del Quinto Patio::" 1 idS!m. 
1990 "Los Amantas :ie L=la" de Los Amantes de Lola. 
1991 "Hey tU" de Alek1i Syntek y la Gente Normal. 

MEJOR GRUPO O SOLISTA MEXICANO 

1987 El TRI. 
1988 Cai"fanes. 
1989 Cai fanes. 
!990 Caifanes. 
1991 Cai fanes. 

MEJOR CONCIERTO MASIVO 

1987 Soda Stereo en el Magic Circus. 
1988 Mecano en la Universidad del Valle de MéKico. 
1989 Charly Garcia en el Auditorio Nacional. 
1990 La Polla Records en el Teatro Blanquita. 
1991 Mecano en el Auditorio Nacional. 

l"'E..!OR CANC l ON 

1997 "Cru;: de navajas" de José Maria Cano <Hecanc). 
1988 "Persiana americana" de Gustavo Cera.ti CSoda Stereo>. 
1989 "Blues del esclavo" de José Maria Cano (Mecano>. 
1990 "Veneno en la piel" de Santiago Auserón <Radío Futura>. 
1991 "Los dioses ocultos" de Saúl Hernánde:;:: <Ca.ifanes). 

MEJOR ALBUM EDITADO EN MEXICO 

1987 "Entre el cielo y el suelo" de Mecano. 
!983 "Si::ino~·· de Soda Stereo. 
1989 "El -hombre del traJe gris" de Joaquin Sab::.na. 
1990 "Caifanes Vol. 11" de Ca1fanes. 
1991 "A1dala1" de Mecano. 

MEJOR GRUPO O SOLISTA 

1997 Mecano. 
1988 Soda Stereo. 
1989 Mecano. 
1990 Soda Stereo. 
1991 Mecano. 

LOS DIEZ ELEPES MAS EXITOSOS OE ROCK EN ESPANOL 

2.u1· 

<Con respecto a las ventas en tienda.s discográficas y popularidad 
radio-fónica} 

EN 1987 

( 1) "Entre el cielo y el suelo" de Mecano CBMG/Ariola>. 
t2> "DeGec carnal" de Alaska y Dinarama <Et11/Capitol>. 
(3) "Salamandra" de Miguel Besé CWEA>. 
C4> ,.Bailando sin salir de casa" de Olé Olé <EMI> .. 



_ •·sc.::::3 ~n Americ:a" de Mi~uel Mate~s y ?as (BMG/Ariola:•. 
61 "!'Ja.:;:. :ier~::mal" ce Soda Sterec \::,35,. 
7l ºNo .es. pec:ado" :le Alas;:::a "/ Dir.ar~.':'ia (EMI/Ca;:iitoU. 
9) "t:n oar de pa.l¿.::"3.S" oe t'!ombres G <CBSJ. 
9) •-:=i3r.:: la ternur-a siempre hay ~iempo" de Victor Manuel (C99). 
10) "'-~ suerte ya está echada" de Ven1 Vi di Vici. 

EN 1988 

(1) "Un oar ds palabras" de Ho:nbres G <CBS>. 
C2> "Solos en América" de Miguel Mateas y Zas <BMG/Ar1ola). 
(3} "El momento" de Nacha Pop CPolygram). 
<4> "Nada personal" de Soda Stereo (C9S). 
(5) "Signos" de Soda Stereo <CBS). 
(6~ "30 ai"lcs de éxitos" de Toreros Muertos CBMG/Ariola>. 
<7> "Atado a un sentimiento" de Miguel Hatees y Zas rnHG/Ariola>. 
(8) "4 X 4 11 de La Unión <WEA>. 
(9) "Habitac1or.es extra.Nas" de Enanitos Verdes <CBS>. 
(10) "Descanso dom1nu:al" de? Mecano <DMG/Ariola>. 

EN 1989 

( 1 > "Descc.nso dominical" ae Mecano <BMG/Aricla). 
(2) "30 hombres solos" de Los Inhumanos <Husart). 
<::S> "Cuatro hombres para Eva" de Olé Olé <EMI/Capitol). 
(4) "El grito del tiempo" de Duncan Dhu <IH>. 
(5) "Carrusel" de Enanitos Verdes <CBS>. 
(6) "Doble vida" de Soda Stereo <CBS>. 
<7> "Agitar antes de usar" de Hombres e <CBS>. 
(8) "Vivir al este del Edén" de La Unión CWEA>. 
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<9> "Les cabaileros las pre1ieren rubias" de Olé Olé CEMI/Capitol>. 
! 10> "El t-::::mor-=- del tra.1e gris" de Joaquin Sabina tBMGh~riola>. 

EN 1990 

<1> "Luz 'J" de Lu:: Casal <EMI/Cap1tol). 
t2> "Lo:;. :::hicos no lloran" de Miguel Basé (WEA>. 
C3> "Veneno en la piel" da Radio Futura <BMG/Ariola>. 
<4> ·•caifanes Vol. 11" de Caifanes <BMG/Ariola). 
CS> "1990" de Olé Olé <EMI/Capi tal>. 
(é) "Obsesión" de Miguel Matees <BMG/Ariola). 
(7) "Voy a pasármelo bien" de Hombres G <CBS). 
CS> "El hombre del traje gris" de Joaquin Sabina <BMG/Ariola>. 
(9) "Autobiografia uno" de Cunean Ohu tIM>. 
(10) 1130 hombres solos" de Los Inhumanos <Musart> .. 

EN 1991 

<1> "1990 11 de Olé Olé <EMI/Capitoll. 
<2> "Los chicos no lloran" de Miguel Basó <WEAJ .. 
<3l "Aidalai" de Mecano <BMG/Ariola). 
(4) "Mentiras piadosas" de Joaqutn Sabina <BMG/Ariola). 
(5) "Canción animal" de Soda Stereo <CBS) .. 
(6) "Esta es tu vida" de Hombres G (CBS). 
(7) "Entrel ineas 11 de Alejandra Lerner (BMG/Ariola>. 



(9) ºBusca amor• .. ce So-:ellita de Jerez <Polygram>. 
{T) "":'entacién 11 de :..a Unión ~Warr.er;. 
t1(1) 11 Cai1'anes Vol. Il" de Catfanes <BMG/Ariola). 
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Has-;a 1992 la A'!::oc1ac10n Me>t.1cana de Productores de Fonogramas 

A.C. <AHPROFON A.C.) lleva en estricto control de los rec:on"Ocimientos 

de ventas de discos en la República Me:~icana; en el pasado éstos se 

cfrecian a diestra y siniestra· por las empresas de la plastificaciOn. 

La Tabla 3 muestra quiénes fueron los mó.sicos de rock que obtu-

vieren tal r-eccnoc:im1ento ya legalizado y supervisado por dicha orga-

nizac16n. 

Las asociac:1cnes privadas como institucionales, asimismo los me-

·dios de comunicación social y la industria gen~ral crecen c~n la ne-

c:es1dad de racionalizar una tarea ardua, c:ompleJa y acentuadamente 

gspec1ali:ada: produci~, transmitir y distribuir al rock como mercan-

::!a. ::~ cuant:J .:;. ta .::.:in=en-:-rac1on, ésta emana ::le la actividad misma 

de organismos que aseguran un :servicio ::::cmün a un conJuntc de empre-

sas ::e d1~us11!in; los progresos t.écnu:os, al aumentar la importancia y 

el costo de los "later1ales no han hecho sino precipitar un movimiento 

nscssaric. El monopolio nac:e automáticamente de la racionalizac16n, 

de la concentración y de la especialización. Un nuevo operativo com-

plejo pa~a un gran negocio: el rocl:. 
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CDNC:....!JS I r!NES 

E! r~clt er. espattol no nace de un estuoio de mercadotecnia, des

pués de :?5 atlas lo toman en cuenta empresas y medios de c:omunicación 

que ie C.an realce al "descubr1misnto", pero él ya atra·,¡ieza por su 

mayorla de edad, era duetto de una vida por debajo de las coladeras, 

desapercibido por las masas, si, pero el boom de los ochentas arrojó 

9ran número de eNponentes, puso a la venta cientos de producciones 

Tonográfic3s p~ra c:msolidar el movimiento en un espacio de tiempo 

réccr':l ;:ara con·1ertirlo entonces si en producto. 

La cultura rock tiene en principio un dcble significado. Por un 

lado, surge de una necesidad real de quien 9enera y produce dicha 

cultura: los jóvenes que buscan una libertad corporal, que buscan una 

ructura =on una moral sexual demasiado rig1da que ccharta el poten

::.21 ::el cuerpo h:.:mano. Ne::esida::! de la Juvent:...id por constituirse en 

suJe'toE :11stintos y diferonc:.ables ::en respecto a les iidultos, en de

finitiva. la búsqueda de una identidad propia. Por otro lado, existe 

'también la necesidad de la industria del disco, del espectáculo y de 

la moda por canali=ar y c:odific:ar los productos de la cultura roc:k, 

limando en lo posible el discurso subversivo de aquello que se en

cuentra y puede producirle gananc:ias. 

Sin embargo, se genera un proceso interesante. La indu~tria c:ul

tural del entretenimiento y el sistema social al que sirve, se 

vierte en elemento difusor e incluso creador precisamente de aquello 

que pretende canalizar Y reprimir. 
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La ;Si1us1or. es evicehtemen"te una ali&ca de la t:racu:ión¡ por' 

~·.:c.nt= se er.::ende -h~b1tualmente, esta se ret!ere a la transmisié.n de 

=ontenido cultural de uga generación a otra, de una p~bla;10n hacia 

una ·.·ecina. 

Por lo que se deduce que el rock llegó a Mé:dco a través del 

proceso de la difusión c:omo material cultural, pasó de los Estados 

'Jnidcs e Inglaterra a r.uestra nación. Los jóvenes al sent:rse iden-

t1~icados con el rocl~ ayudaren a oue este género di tundiera por 

todo su territcr!o. y lo h.::1cen proo10 al traducirlo, imaginarlo, 

crearlo, presentarlo y venderlo en su mer:::ado. Aunque al tomar al 

t;ock como herencia cultural anglosa¡ona y como movimiento musical 

universal también adopta su estructura funcional. 

•Jn oais Joven c:omo el nues-:ro que Ct.'.enta co:-: una mayor!a de gen-

te mencr de 25 af'los e¡:ige además de miles de empleos para su desar-ro-

l lo, variante5 en c:L!anto a entretenimiento. 

El público juvenil femenino <el más e):plotado) a lo largo de la 

historia ha contado con cientos de idolos en todas las ramas del ar-

te. Sin embargo, la juventud masculina, la más dificil de complacer, 

se hab ta tenido que conformar con unos cuantos. 

Gracias a los últimos censos de población, encuestas de mercado

tecnia, a mentes abiertas y a valientes apostadores de las nuevas e):-
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;:i:res::.ones .d~l hombre, 21 movimiento de roc:k debe su razón de destaca

m1ento.-

La música es un enorme movimiento econ6mic:.o que se presenta ac

tualmente en todo el mundo y que en ve;: de C!sminuir debido a la can

tidad de tiempo que ha estado en el mercado, aumenta en forma progre

siva y crece porque no esta sola. En el último lustro de los ochen

tas, la industria del fonograma depende de empresas especial izadas 

que e>:isten al lado de ella y escapan a su control directo. Las re-

13.clones oue se establecen entre éstas y los medios de comunicac1ón, 

a pesar del espiritu de colaboración que los anima, son esenc::.almenta 

relaciones de vendedores a comoradores, de proveedores a :lientas. El 

sello discogréfico ya no es pr.1cticamente amo del roc.k que se difun

de; él es suministrado, ya hecho a organismos que tienen estructura, 

funcionamiento y deontologia propia. 

Los medios de comunicación hacen mara.villas: adoptan, adaptan, 

refuncicnalizan, lan=an, esto es, masifican, diversifican, proyectan, 

mitifican y negocian con el t"'Oc:k .. Paralelamente a toda esta lndus

tria, los medios se vieron ocupados pot"' los jóvenes que entendieron 

de qué iba la cuestión y por lo tanto pudieron hablar en un idioma 

legible a los demás adolescentes también. 

La competencia comercial entre productos .musicales y la radio

difusión y otros medios como son la televisión, prensa y cine preci

pitaren aún m.is el movimiento de especialización y de concentración 
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.:.e :::~·~;ramas ~e "'Ce:\~ c-.,":.;io:Js a JC:venes l cargaron a és;;os úl-:1mos 

=s -~r:i re'Sp:nsab:.!~:lao / tire:. acr~:an"t.11c:.s, 

La incursión del rock en los medios de comun1cac10n no es tan 

set::> ~,:-:a t~c-::.:::~ ::~~.:1. atr~er rec:ept:>res, es el :""econoc1miento de éste 

c:~o conducto para canalizar i~quietudes y frustraciones, es la nece

!Udad de emisiones que deben su razón de ser a gente que trae como 

oandera el ritmo de 4 X 4, jóvenes por los cuales corren esas cuatro 

letras en sus venas, y que crec10 con la expresión conocida como re-

.·oi"Jc::.On. cambio, rebelcia, algo que simple :• musicalmente se llama 

roci:. 

v los =ambios de hacen notorios, por ejemplo, la ubicación de la 

radio juvenil en la banda de frecuencias: de ·A.M. ~paso a F.M.; las 

v1eJas em1s1ones Juveniles ce los setentas term1naron para ser "radio 

"ª~lada". :.Jna de ellas: "R<.\ClO =:::1'toS"" que acabo convertida en el 

·'Fonógrafo C!?l Recuerdo". 

Algo que permanece inalterable es la idea que de los jóvenes 

tiene la mayor parte de las emoresas que administran los medios de-

dic:ados a el los: los adolescentas son considerados, antes que otra 

:::osa, consumidores potenciales de productos musicales, por el lo las 

emiscras juveniles constituyen casi en su totalidad un escaparate 

para promover la venta de discos, que propa9an en las propias esta-

cienes radiofónicas y televisivas, asi como en la prensa, conciertos, 

ropa y demás. 



Perc se :"'equiere mAs que necesidad de eHpresar vanguardia, a 

veces, como suc:ediet~a en el caso de Rock 101 1 la a:11stenc:ia en la 

r-s.dio de un proyecto elaborado y eJecutado por JOvenes depende de 

causas totalmente fortuitas: el vinculo familiar con personas de 

puestos im¡::crtantes dentro del Núcleo Radio Mil que permitió a Luis 

Gerardo Salas pedir a su tic, Guillermo E. Salas, una oportunidad de 

demostrarle que una emisora de rock que incluyera innovaciones on el 

lenguaJe radiofónico >' en los criterios para disef'1ar la programación 

musical podia ser un buen negocio que no haria perder dinero a la 

c:1r.c:uentenar1a empresa. Pero son excepciones, porque no todos los jó

-.·enes del pais con las ganas y talento para hacer r.?.d10 tienen un tio 

o un papa :¡ue sea duef'fo de un consorcio ded1cadc a la radio, ni todos 

los industriales tienen hijos o sobrinos con el deseo de realizar 

proyectos novedosos en el campo. 

Caso similar serla el de Luis de Llano Macedo, en la telev1siOn, 

.::en programas pobres en cuanto a buenas producciones (porque se pudo 

dar :nAsJ, pero importantes para la difusión del rock. 

La apertura de la televisiOn fue tan s6lo con la 1dea de asimi

lar y refuncionalizar el movimiento, fue producto de presiOn del mer

cado y el fervor estético de las masas. Claro está que los programas 

televisivos higieni::an los tabúes que hacian del rock la más despre

ciable expresión musical. No existe una constancia, pero las apari

ciones de las bandas en la pantalla chica son ya una realidad. 
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L.as c:ompaf11as casqueras no est:án solas, el v1deo-rock surgió 

c:cmo alternativa para otrás ~amas de la industt"1a afectadas por la 

reces:.6n. Las ed:tcriales reclamaron la e::clus1v1dad en los dere:::hos 

del video-clip como una nueva forma de publicación. La. tel~vis1ón lo 

considero como un ::3.nal de '1::.stribuc:ión. La empresa cinematográfica 

lo llamo "peliculas sin cine". Pero todos coincidieron en que el nue:-

·10 medio de "televisión sin antenas" tendría efectos decisivos en el 

futuro del negocio del entretenimiento. 

Hoy el video toma forma de :::omerc1al publicitario de la música 

con la finalidad de incrementar la demanda del disco. Después del 

boom del video ya no compramos tan sólo música, sino imágenes de la 

ui1sma. Recordemos el slogan de ~JFM Magia Digital: "Tus ojos escuchan 

lo que tus oidos ven". 

La prensa es el meCio -nás aferrado, fiel amigo y seguidor del 

roe!~, con publicaciones escasas, pero nunca deJándose vencer por las 

inJusticias e inccmpres1ón de los adultos criticas analistas de la 

sociedad cultural contemporánea. Por el lado escrito, desde sus ini-

cios capt6 lectores ávidos de encontrar noticias sobre la escena del 

rock nacional e internacional. 

Los grupos fonográficos trasnacionales son: WEA, EMI, CBS, BMG y 

Polygram. WEA es estadounidense; CBS, es del .JapOn; y el· resto perte

nece a la Comunidad Económica Europea <CEE>. Estar en estas marcas es 

entrar de lleno a la industria de la m~sica¡ y muchos de los intér

pretes de rock están en ellos. Son estas multinacionales las que cap-
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tan el· mercado del rock en espatlol y acaban c:on la industria disco

t;rilf iC:a nac:icnal, aún cuando existen respiros y movimientos indepen-

dientes. 

Los vencedores indiscutibles, no por altas ventas, sino por ga

nas de crear, son los sellos independientes que en número de produc-

cienes, variedad de géneros y calidad a la par, han demostrado que no 

todos los grupos pueden ser manipuladas por las televisiones priva-

das, ni que requieren decenas de millones de pesos para crear un pro-

dueto de honestidad y calidad artistica. 

En México se scbrepasa la cantidad de 100 grabaciones en la his-

toria del rock azteca en casas grabadoras independientes, las cuales 

se muestran más vitales que nunca y se perfilan como la gran alterna-

tiva de presentar trabajos honestos al gran cü.mulo d7 jOvenes mexica

nos que no se satis"facen con las pocas opciones, elección de un grupo 

radiofónico o televisivo que impone como ejemplo a seguir. 

Para la industria, el rock es tratado en porcentajes, no de 

creatividad, se toca la rentabilidad la calidad del producto, se 

maneja un nombre publicitariamente, no por su· nivel cultur-al. Es 

pues: merc:anc1a. 

El boom de los ochentas sirvió a las trasnacionale!ii, los ar-

tistas sólo se llevan el reconocimiento de oir su mó.sica en los mf!-

dios de comunicación. La década pasada marco la euforia y prolife-

ración de grupos nacionales y extranjeros; se han llegado a vender en 



2J:;. 

un atto 50 ~illOñGs ·-i::I& d,~ScoS. :í cassettes" cSi género musical en cues

ticn. Ya .no es amor ·por el 'rock, sino la 1ndust~ia del rock. 

En Madrid hay al rededor de 500 grupos de rock que luchan pot" 

destacar entre las setentas salas y bares que existen para tal fin; 

de ellos los mexicanos conocem?s apenas una docena de nombres que no 

sean Mecano, Miguel Rios, Hombres G, Radio Futura, Joaquin Sabina, La 

Unión, Dunc:an Dhu, Toreros Muertos, y otros. Pero Espal'ra es más que 

eso, es la fusión del flamenco con el rock de ketana o Pata Negra¡ el 

¡::op-roc:k al estilo de Semen Up, Gabinete Caligari o El Ultimo de la 

Fili'. o simplemente roc1.:: con la voz de Luz Casal. 

La ca.pi tal madri lef'1a junto con Barcelona acaparan la oferta de 

la movida musical, aunque proliferan grupos en todas las comunidades 

aut~nomas con nomtres originalisimos: La Chirla Negra Totalmente, El 

Ult1mo N2rdo oue Cog10 9ernardo, Cicatri: en :a Matri:. No me Pises 

que LlE?Vo Chanclas '/ un largo etcétera .. 

En Mé)tico, la revista Banda Rockera enumeraba poco mas de 700 

;r~pos, aunque la inmensa mayorta se generaba o sentaba sus reales en 

la Ciudad de México y suburbios circunvecinos. Es tan absurdo que 

sólo Caifanes, TRI, Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, 

Aleks Syntek y la Gente Normal, Mana, Espacios Invadidos, Fobia, 

Neón, Café Tacuba, Botellita de .Jerez y La Castal'feda sean los once 

grupos mexicanos que tienen contratos con sellos de grandes produc

ciones y los más nombrados por los medios de comunicación y empresa= 

del entretenimiento. 
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Y es .:.t::n :nas repug:nan~e que del roclt mexic:a de ..!'orge Reyes, Cai

-:' ?.::5!'e y Maldita \'ec:incad y los H1Jcs del Qu1nTo Patio son lo únic:l 

cue de México existen er; Esparta a nivel discog:rAfico y editado aqui. 

:=:n Centro y Sudaméri=a vuelve a suceder lo mismo, del rock me

'i:.cario se conoce lo· antes mencionado y se suman a éstes: Ker"igma, Ma

~!, Café Tacuca, TRit Fobia, es dec:.~, lo.o. .:¡ue =uenta:< =en una infra.

~=~~·-...:c-;w.ra ::iás o menos c:.:nentada en los medios del mundo del espec

':.!C:._:!o. t..:=s demás siguen en pie de lucha! ya :io por :tebajo de las 

:~:eras, ahora el panorama ofrece más alternativas y permisos que 

ii.!ientan !as producciones 'I anhelos de las bandas. 

A ccntinua.ción se presentan algunos nombres de grupos de rock 

enl:.sta:::::ls por el ConseJo l'Jac:1onal para la Cultura :/ las Artes <CN

;p;: Am~ia, Ciimir.o F:ojo, Crista Galli, Consuma'tum E~t, Delir1um, 

lc:::inaclast:a, El Juguete Rabioso, Las Malas Lenguas, Las :-loscas, Sig

-cs Vitales, Sindromo D' Punk, Splash, Pie::as Sueltas, O>toma::oma, 

:>écada 2 1 Expotecno, Sangre A::teca, Fatum, Maldna, \.'!a Corta, Vuelo 

L:.bre, TiJuana No, Los Hongos, Mercado Negro, El que rie al último, 

Hora X, Cerdos Sexuales, Victimas del Doctor Cerebro, Za::hi 1, Heavy 

"Jopa!, Alce Blues, Nova, S.O.S., Escoria, Posesión Metálica, entre 

ml•Cnos .. 

Las presentaciones tienen la covertura mtnima, aún cuando lqs 

med:.os sonoros, audiovisuales y escritos saben de su existencia y 

gran esfuer:o por parta de los músicos para conseguirlos. 
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L=s :::mc:ier-:cc ce rc::k conteir.ooran;o son magni f_ic:cs e Jeme les ~e 

c::::mo -~~-- ;enerc _._,_:.E~C =en_. recelo po:"" las au~or1d.:.ces pudo :::eleor<?.r en 

ciudades del ··pais con saldos favorables en much.:Js sentidps, en la. 

:r.ay::r de ,1&5 ··e=es sin acoyo s=i;;-:en!.Cc de los medios de comun1:3cíon, 

una a.ventura que merece un ap~auso y un modelo de autogenerac:ión de 

cport:.mioades para otras bandas·. 

A pesar de el lo, en lo oue respecta a ccnctertos masivos, hay 

sel'lalar' !a. esc.:.se:: :le foros abiertamente apostadores como prin

:::i::ial -fac:o;.:Jr contra S!l desarrolle· sano y creativo de los :"'aqueres na-

cionales, públ tco y ar~1stas. Un eJemplo; la gira · 89 del c:antautor 

,Jcaq~~in Sab1na recorrió 40 ola::as 'tan sólo en Espal"fa, mientras en 

Mé~ico se si;;ue considerar.do rentables únicamente al Distrito Fede

~al, Guadalajarq y Monterr2y, a veces ni estas ciudades. 

~n tar.to no ~e logre lntegrar un circuito de foros musicales que 

abarct.:en pcr completo 1 a República Mexicana, al menos capitales es'Ca

<0;ale5! c1udades importantes y centros turisticos, el rock mexicano, 

se;;uirá sienc:10 un clamoroso nervor subterráneo, para frustración cel 

público, músico e industria musical, que leJoS de exportar seguirá 

c;astando d1v15.•s en rock internacional, trayendo a los "superstars" 

del rock en inglés. 

Para el movimiento rock en espaf1ol es muy importante la apertura 

que hoy muestra la industria cultural del entretenimiento en coordi

naciCn con los medios de comunicación y autoridades para promover to-
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.· - ·, . :.: '.··. . . - . '· ...... -· 
~are :o- ~:.ie c:::_c.rre_ ~~ui:Y ~~··a~ "ewt"ranjar-::::, ·;:::ero _es'CO_· no si.:¡;n1~:.:Z\ la 

c::l'19~clér. ·~e i=onsn-der:=.r a· los o.Ue perm1'ten \;._- org·~~i-:an, !·an:annar.tos, 

produc:::1oneS:· disCogril'ftf;:as·-y· conc~~~to~~ ~~·~~----. ~-~: f-~.;t-~~~··.·b:nSiactor-es 
- -__ _-_ --.' -

de la r.umanidad! ellos ~b..,i&m~~-~e- l~- -hacen ·pe~- dlnerc y~--eg normal~ 

qu1:A uno que otro colado lo real ice por ,amt;r al arte. 

A ciencia cierta no hay e:.tpl1caciOn clara ~el por qué las auto-

r1da.des son mas tolerantes, es posible que la r.?.:.én 5ea la juventud 

nales o tal ·/e: sea el dinero que les retr:buye su perm:so y apo/O a 

lo reali::ac:tn de estos eventos, ya que genera ingre~os para muer.os, 

o la simple sir.ipatia ciud;;dana. 

Lo cierto es que en toda la P.epública Me::icana y e;ttranJero 

e:;:isten ::::.:.er.tos ::e r;¡rLtpos .::ue ensayan >j~a .=::Jn d!a ::ar:. la =:ú:;o;.•ed~ 

Cel éNi":':) er. una escena musical de e>1pc.ns10n ::onstante. Hay un lari;~o 

y s1nuo;;.o c:a:n::.~o por -ec:orrer, y las bancas tienen ánimo, fe :~· 

tt..·idad. 

Ee anal i::O la importancia de las relaciones públicas, so=iales y 

de tr.:.bajo, o =.ea relac1one5i ccmerciales aue tienen an comtin los me-

dios de c:oir.unicac::1ón al servicio de la mlisica y el mo•1imiento llamado 

rock espaf'lol, sin dejar de reconocer el alimento mutuo que hace 

pcsible la supervivencia de ambos, por tal razOn el presente traba.Je 

es también un llamado a los grupos participante~ de este revuelo mu

sical y comercial a no restar y descuidar por parte suya la trascen-
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.:-e-=!.;;. qwe estas 1$'.Tlo~·eeas ~=':reen oara su clfus10n, es tiempo de oue 

ce.:;e:-. ~err ... ~r.:car !a t:-o?.rGd • :ie !:abúes, de :msc="l'fian::a :1 ae ::ir9•..i: !e~ 

=es=1..:~s c:e ~cd:;i :-.e: as L!n ::iecac:o Gn::on-:r-ar al ~1na.l =.e su .;one=s";a la-

:le~ una remunerac:.6n, llámese é:iito o dinero .. 

Finali:o con dos pensamii;tntoB: el primero de Miguel Rios: "Lo 

:.:'!'oortante es que ~as bandas de Argentina deJen de ser argentinas. 

::ue l.as candas me:::.c:anas dejen de ser consideradas mernicanas. Y las 

espa~ol~s, espaNolas. v le quitemos ya el lugar ~e ~roc:ecencia a les 

::e.r.:::is :c:r.iur.~.;...:.""ncs 'litst ':'ener reces:.-:iad histOri:a de c:oriccernos, ro 

:e :::cnqL;l¡;tarnos. :. ~et" supuestc, tampoco ae des.::L1brirnos. Ya no que-

, ¡;-e.11cs =onQu1..:;;tar m~s. Ya queremos c:onoc:el"'nc5. "* 

Y para cor.c:lu:.r el de .:os~ Xavier Návar: "Este al"lo es el del 

·~== ·. =.:. :-:0 1 a! ::ue .. ·1e~e." 

., -:::.c.uel Rip3, !:anal 5, :?!:00 nrs., Mé:dcc, D.F., mar=o 1988, Luis c!g 

L!a!"'.'.l Macedo ~veZ- ~n of~>-, programa musical especial, duración 60 

min. • ¡Jrodu::::-:::::r i...u1s .:ie Llar.a Macedo, directos, Marco Flavio Cruz. 
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l 1 J:•EOGF.AF ! A 
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