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LA CANCION DE LUCHA EN VIOLETA PARRA
Y SU UBICACION EN EL COMPLEJO CULTURAL

CHILENO ENTRE LOS A1JOS 1960 A 1973.
ESBOZO DE SUS ANTECEDENTES SOCIO-HISTORICOS

Y CATEGORIZACION DE LOS FENOMENOS
CULTURALES ATINGENTES

Gina Canepa-Hurtado

1. Hablar de la canci6n de lucha en Violeta Parra, implica una referencia a la
cultura folkl6rica en primera instancia. Esto porque su canci6n de luchal fue ela-
borada a base de experiencias de folklore, adquiridas a traves de una actividad
recolectora y creativa2.

Aqui se considera folklore no una supervivencia arqueologica aislada que se
desarrolla como cultura dominada frente a un cultura dominante, sino como un
fen6meno cultural que corresponde a determinadas formas sociales y el que se

1. El concepto de "canci6n de lucha" se aplica en este trabajo intencionalmente, para
diferenciarlo del otro, esto es. "canci6n protesta". La canci6n de lucha surge en un momen-
to de radicalizaci6n de la lucha popular y se ubica como instrumento de combate. La can-
ci6n de protesta es mas bien un sintoma de descontento social en los paises industrializados
capitalistas.

2. Violeta Parra nace en 1917 en San Carlos, Nuble. al Sur de Chile. Hija de un profe-
sor de musica y de una campesina. Los padres provienen de pequenos propietarios empo-
brecidos. Durante el primer periodo- gubernamental del general Ibanez, el padre es arroja-
do del trabajo. Posteriormente se alcoholiza. La madre asume la responsabilidad de la fa-
milia (11 hijos) desempeniando profesiones diversas. La musica folkl6rica constituye siem-
pre un pasatiempo familiar. En 1937 emigra a Santiago. Trabaja en locales marginales y
circos. Casa con el ferroviario Luis Cereceda. Tiene tres hijos. Trabaja en teatros popula-
res. Escribe versos. Milita brevemente en el Partido Comunista de Chile. En 1948 se divor-
cia. Un afio despues se casa con un carpintero. Nacen dos hijas. Continuia trabajando en cir-
cos y lugares populares. En 1953 comienza a recopilar. interpretar y difundir el folklore.
En 1954 participa en el Festival de la Juventud de Polonia. Recorre la Uni6n Sovietica y
finalmente se instala 2 anios en Francia. Muere su hija mas pequenia. En 1956 regresa a Chi-
le. Comienza a grabar discos sobre folklore. En 1957 es nombrada directora del Museo Po-
pular de Concepci6n. Continia investigando el Folklore y se dedica mas a la composicion.

En 1958 regresa a Santiago. Comienza a pintar, modelar y bordar arpilleras. Ofrece re-
citales universitarios, participa en encuentros de escritores y da cursos de Folklore. En 1960
compone musica para cine. En 1961 se traslada a la Argentina. Posteriormente ofrece reci-
tales en Finlandia, URSS, Alemania, Italia y Francia. Se instala nuevamente en Francia.
Actua en locales alternativos y ofrece recitales en Ginebra.

En 1964 expone sus arpilleras en el Louvre. Graba en Francia y la Editorial Maspero
edita en forma bilingue su libro Poesie populaire des Andes. En 1965 regresa a Chile. Actia
con sus hijos Angel e Isabel en la Pefia de la calle Carmen en Santiago. Se instala posterior-
mente con una carpa en un barrio apartado, donde ofrece recitales diariamente con colabo-
radores. En 1966 da recitales en Bolivia. Hace una gira por Chile. Graba y compone. En ene-
ro de 1967 se suicida en su carpa de la Reina.
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transforma o anula en relaci6n con esta correspondencia. Fuera de eso, se esti-
ma aqui que el concepto de cultura folkl6rica3 trasciende las areas de la plastica,
la literatura y la muisica y refiere una actitud global de vida, una concepcion del
universo y religi6n peculiares, que se manifiestan tambien en el lenguaje de la
cotidianeidad. La especifidad del comportamiento folklorico como modo de
vida total fue ya sugerida a fines del siglo pasado y comienzos de este por algu-
nos antrop6logos culturalistas (difusionistas o paralelistas) en el estudio de al-
gunas comunidades denominadas primitivas y, sobre todo, en relacion a la pe-
culiaridad psicologica de algunas actitudes cognoscitivas4. La noci6n de la cultura
folkl6rica reflejando las relaciones de producci6n de la sociedad en que esta
insertada ha sido el logro de algunos te6ricos de inspiraci6n rnarxistas.

1.1. En Chile, como en varios paises latinoarnericanos, existe en algunos sec-
tores rurales una cultura que continua siendo folkl6rica. Esto a pesar de la pre-
sencia de una industria cultural intemacional con elementos de control y produc-
cion tambi6n regionales, lo cual no implica que esta cultura folklorica sobreviva
en la campinia, impermeable a la penetraci6n del universo artistico estereotipa-
do que se perpetua a traves de los mass-medien.

La transculturacion ha sido el fenomeno caracteristico en el desarrollo de
la cultura popular latinoamericana6. Actualmente la casi totalidad de las danzas
folkl6ricas de Chile revela su conexi6n con las danzas que en el pasado fueron
detentadas por las clases dominantes. La precipitacion de la mesomuisica (o mu-
sica de esparcimiento) cortesana del barroco espafiol, posteriormente del clasi-
cismo vienes, y finalmente del temprano romanticismo frances, encuentra su
primer ambito de transformaci6n en el Virreinato de Peru7, de donde se trasla-

3. Carneiro, Edison: Dinamica do folklore. Editora Civilizao Brasileira S.A. Rio de Ja-
neiro. 1950.

4. Ribot, Th.: La l6gica de los sentimientos. Daniel Jorro. Madrid 1905.
- Levy-Bruhl: La mentalidad primitiva. Editorial Lautaro. Buenos Aires, 1945.
- Tylor. Eduard: La civilisation primitive. Reinwald et Ce. Libraire Editeur. Paris.

1876.

5. Sobre este concepto de cultura vease:

- Gramsci, Antonio: Literatura y vida nacional. Editorial Lautaro. Buenos Aires. 1961.
Ademas consiltese:

- Carneiro, Edison. Op. cit.
- Carvahlo Onetto, Paulo de; Historia del folklore de las luchas sociales en Am

Latina. Cuadernos Americanos. Vol. 189-91. Mexico. 1973.
- Rosemberg, Tobias: El contenido social en elfolklore del noroeste argentino. Folklo-

re Americano. Lima 1954.

6. Para el fen6meno de las transculturacion, vease:
- Marothy, Jinos: Music and the bourgeois. Music an the proletarian. Akademiai Kia-

do. Budapest 1974.

Sobre la transculturaci6n folkl6rica en Sudamerica v6ase:
- Vega, Carlos: Tradiciones musicalesy aculturacion en Sudamerica. Interamerican M

sic Conference. The Ha he. 1965.
7. Vega, Carlos: El origen de las danzas folkl6ricas. Ricordi Americana. Buenos Aires,

1956.
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da a los paises del Cono Sur. No se pretende en este ejemplo describir las formas
sincreticas que han adoptado las danzas folkl6ricas chilenas a traves de cuatro
siglos de folklorizaci6n y transculturacion. Cabe si destacar que el folklore
tampoco ha dejado de transculturarse ante el poder difusivo de la industria cul-
tural. (Una radio a transistores tambien existe en una aldea miserable y aislada
de Latinoamnrica). A menudo se ha observado en algunas localidades la tenden-
cia a bailar ciertas danzas tradicionales con coreografia derivada del repertorio
"rock-beat"18.

1.2. Violeta Parra naci6 en 1917. En su tiempo, su desarrollo como creado-
ra se ve influido -asi como el de algunos de sus contempordneos literatos- por
un complejo de factores socio-politicos emanados de la reestructuraci6n de las

sociedades tradicionales. Esta reorganizaci6n social, bajo el signo de una reubi
cion en los modos de dominaci6n imperialista. facilita. en el Cono Sur Latinoa-
mericano. el aparecimiento de sistemas literarios ligados a un proyecto revolu-
cionario internacional, por un lado, o bien de elaboraciones culturales que quie-
bran los c6digos culturales de la elite oligarquica9.

Alrededor de los afnos 20. en Chile, se inicia una fase hist6rica que -hablan-
do esquematicamente- se caracteriza por el ascenso de la clase media al poder
politico. la organizaci6n en avance del proletariado, el movimiento estudiantil
universitario y la extension de las ideas anarquistaslI. La fundacion del Partido
Comunista Chileno, ligado a la Tercera Internacional, pernite una forma de orga
nizaci6n a un sector del proletariado y campesinado chilenosl1. Posteriormen-
te, en 1933 se fundara el Partido Socialista Chileno sobre los principios del so-
cialismo cientifico. cuyo programa de base permitira la organizacion de otros
sectores populares (trabajadores manuales pequefia burguesia.. .) que dificil-
mente pueden ser reducidos a la categoria socio-econ6mica de projetariadol2.
pero que sufren la dominaci6n. Entre los afnos 20 al 30 se quiebra la constitu-
cionalidad chilena. Golpismo y surgimiento de una nueva constitucion politi-
ca, en 1925. sefialan el caracter -de alguna manera- pequefio burgues de estas

8. En algunas localidades del Altiplano Andino del Departamento de Arica, en el Norte
chileno, se ha observado en la juventud la inclinaci6n a bailar el "Huayno" (danza sincreti-
ca que en la estructura pentaf6nica de la musica revela su acentuada ascendencia incasica)
con ritmo "rock-beat". Mas sobre este fen6meno en

- Canepa-Hurtado, Gina e Ivan Mir6 Cortes: Introduccion al Carnaval de Putre. Archi-
vos del Dasuch. Santiago. 1969.

9. Losada, Alejandro: La literatura en la sociedad de America Latita. Lateinamerika
Institut der Frei Universitat Berlin. (Diskussionspapiere), Berlin 1980, Tomo I.

10. Castillo, Leonardo: Notas para el estudio del movimiento obrero en Chile. Cuader-
nos de la realidad nacional, Ceren. Santiago. 1970.

11. Jobet, Julio Cesar: Recabarren, los origenes del movimiento obrero y del socialis-
mo chilenos. Prensa Latinoamericana. Santiago. 1955.

12. Jobet, Julio Cesar: Ensayo critico del desarrollo econ6mico social de Chile. Anales
de la Universidad de Chile. Santiago. 1951.
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revueltas. La actividad politica desplegada por los presidentes A. Alessandri e
Ibhaiez nos informan de intentos antioligarquicos, pero al mismo tiempo pro-
imperialistasl3. El golpismo de aquel entonces, en Chile, significa, mas que una
restauracion de la oligarquia, una restauraci6n de las capas medias en el poderl4.
Desde 1920 hasta 1958 se suceden en Chile gobiemos que de alguna u otra ma-
nera son categorizables como populistas y que no impugnan la dependencia
con la metropoli extranjera. Originan, si, diversas reformas que tienden de una
u otra manera a legitimar ciertas aspiraciones de las capas medias. Esto a pesar

de las expenencias del Frente Popular, entre 1938 al 41. A grosso modo, la
compleja fase historica que va desde 1920 al 68 registra un avance politico de
la clase trabajadora que se confronta con algunas coyunturas prerevolucionarias,
pero donde la contradicci6n entre el progreso de la clase y la institucionaliza-
ci6n de sus partidos se agudizal5.

En la perspectiva internacional tenemos que entre los afios 1918 al 30. se
produce una reestructuracion en los modos de penetracion imperialista en Chile.
En general, la intervenci6n econ6mica de la metr6poli en Amenica Latina se re-
duce con la depresi6n de 1930, se mantiene con la recesi6n de 1937 y se con-
tinua con ciertas limitaciones durante la segunda guerra mundial y durante el
periodo de reedificaci6n economica en la postguerra hasta pnncipios de la de-
cada del 50. Los cambios politicos surgidos en estas condiciones econ6micas
facilitan en Chile el desarrollo de una ideologia nacionalista burguesa. El cese
de ciertas importaciones de la metr6poli sera un factor deterninante en el de-
sarrollo de la industria nacionall6.

Este nacionalismo burgues intenta entre los afios 20 al 50 algunas solucio-

nes culturales propias. Se trata de una postura alternativa frente al consumo pa-
sivo de 1a cultura europea-americana-y la aspiracion de crear una propia nacio-
nal. De tal manera, la cultura dominante no serd s6lo la importada, sino a esta se
sumara una nacional burguesa de alguna manera extranjerizante. Pero esta bus-
queda de identidad cultural iio hay que situarla en el marco de un materialismo
determinista vulgar. Si bien es cierto que en el campo de las expresiones ilustra-
das de la literatura. rniisica y pldstica emergen multiples epigonos de la cultur
europea, que pretenden probar que la burguesia criolla es capaz de generar obras

de calidad europec, paralelamente se dan otras tentativas (que son las mds im-
portantes para el periodo), donde se reelaboran las experiencias creativas euro-
peas en lenguajes nuevos aut6nomosl7. La busqueda de la tradici6n folkl6rica

13. Donoso, Ricardo: Alesandri, agitador y demoledor. Cincuenta aflos de historia po-
litica de Chile. F.C.E. Mexico. 1954.

14. Ramirez Necochea, Hernan: Origen formacion del Partido Comunista de Chile.
Austral. Santiago. 1965.

15. Vitale, Luis: Interpretacion marxista de la historia de Chile. De semicolonia inglesa
a semicolonia norteamericana (1891-1970). Editorial Fontamara. 1980.

16. Frank, Andre Gunder: Lumpenbourgeoisie, lumpendevelopment-dependence, class
and politics in Latinamerica. Monthly Review Press. New York. 1972.

17. Canepa-Hurtado, Gina: Violeta Parra y sus relaciones con la canci6n de lucha lati-
noamericana. Dr. ph. Dissertation. Berlin West 1981. in6dito.
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y su aplicaci6n en la transformacion de lenguajes diferentes tambi
da en Chile entre los afnos 20 al 50 por alicientes diferentes. La m
de la tradicion folld6rica como elemento ex6tico turistico, asi com
mentalizacion por los aparatos culturales oficiales en trnninos de u
lismo, es frecuente18. Sin embargo. la tregua politica ya menciona
coyuntura a muchos creadores para elaborar lenguajes nuevos, dond
ci6n folld6rica se legitima como elemento dinimico progresista19.

En el campo de la creaci6n popular, entre los afios 40 al 55 
primeros pioneros de la recoleccion e interpretaci6n de la canci
danzable o no danzable. Se trata de una recolecci6n purista, casi un
ci6n geometrica a la manera de una rebelion genuina contra el acto d
talizacion y falseamiento de la cultura popular20. Sin la labor recol
terpretativa de Margot Loyola y similares y grupos de trabajo com
men, seria dificil entender la labor posterior de Violeta Parra2l.

No solo se modifican los proyectos creativos en las artes ilustrad
res a partir de los afios 20 en Chile. sino tamblen la ubicacion socia
mos creadores. La extracci6n diversificada de clases, inherente a lo
comienzo del siglo XX. posteriormente tiende a disgregarse. Homog
de clases sera el denominador comwi para los creadores que surg
ainos 20. En la literatura proliferan los autores de la clase media. F
piiblicos, burocratas, periodistas y sobre todo profesores de colegio
nuevos poetas22.

18. Varios autores: La canzone cilene. Arci. Roma. 1976.

19. Karaian, Melikof: Sobre la autonomia en algunas experiencias musicales chilenas.
(Charla ofrecida en el Instituto Latinoamericano de Salzburg. Osterreich) 1974. Manuscrito
segun cinta magn6tica.

20. Manns, Patricio: Violeta Parra. Colecci6n Los juglares. Ediciones Jucar. Paris. 1978.

21. Margot Loyola, investigadora e interprete del folklore chileno. Se da a conecer ha-
cia 1948 con recitales y grabaciones discogrificas. Se inicia antes que Violeta Parra en la ta-
rea de recolecci6n folkl6rica y cifra su meta en la reproducci6n pura del material. Ha dado
recitales internacionalmente y dictado cursos de Coreografia Folkl6rica Chilena en la Uni-
versidad de Chile. Ha publicado un libro sobre danzas chilenas.

- Cuncumen. Conjunto integrado por estudiantes y protesores que entre los afnos 50 al
60 recolectan e interpretan folklore. Aqui hace sus primeras experiencias Victor Jara (v6a-
se el punto 88). cuando estudia teatro. Conjuntos de este tipo proliferan en este tiempo
en Chile y poseen a menudo existencia efimera por falta de implementos financieros.

22. Concha, Jaime: Neruda. Editorial Universitaria. Santiago. 1972:

;'En todas partes contemplamos la misma fisonomia social. Baldomero Lillo es emplea-
do en las minas de Lota, Daniel de la Vega, periodista, Eduardo Barrios, bur6crata, Angel
Cruchaga, funcionario, y junto a ellos la milicia fugitiva de los profesores: profesor Mariano
Latorre que huye hacia el campo y hacia los libros, profesora Gabriela Mistral que huye de
Chile y de la ensenianza, profesor Romeo Murga que se muere y profesor potencialnente
Pablo Neruda`. (Pag. 149)

- Violeta Parra es tambien una profesora para la educaci6n basica potencial.
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1.3. El paso de Violeta de recopiladora, recreadora e intdrprete del Folklore
a creadora de canciones de lucha que incluyen la experiencia del folklore, hay
que examinarlo en el contexto hist6rico de entonces. La necesidad de reelabo-
raci6n de los materiales s6lo puede ser explicada a traves de las nuevas necesida-
des de transformaci6n de la funcion del arte en la sociedad23.

Hacia los afnos 60, epoca en que Violeta Parra gesta sus canciones de lucha
mas centrales, existe en Latinoamerica la noci6n de una continentalizaci6n de
las luchas de liberaci6n nacional y social. El triunfo del proceso revolucionario
en Cuba y el exito del metodo de la guerra de guerrilla influyen en la elabora-
cion de una cultura latinoamericana supranacional, asi como el supuesto de que
la dependencia econ6mica como factor comuin de la latinoamericanidad con--
duce a la buisquedad e soluciones continentales24.

La consideraci6n de este marco hist6rico de los afios 60 contribuye a una
meJor percepcion de la nueva voluntad creadora de Violeta Parra. Sus primeras
canciones de lucha estan muy relacionadas con el folklore chileno sobre todo
con el de la denominada zona central de Chile. Posteriormente intenta elaborar
materiales folkloricos de diferentes areas folkl6ricas bajo el denominador comun
de chilenidad-marginalidad. Finalmente sintetiza elementos folkl6ricos proce-
dentes de diferentes paises latinoamericanos. en un intento de amalgamar la
latinoamericanidad en la canci6n'-25.

1.4. En este punto es necesario hacer algunas acotaciones sobre los tenninos
"cultura popular" y "cultura folkl6rica", dado que los usos de que han sido
objeto trasuntan cierta arnbiguiedad. Existe hasta ahora una tendencia generali-
zada en Latinoamerica a utilizar la expresi6n "cultura popular" para referir el
sector de lo urbano marginal26. Esto a pesar de que la asi denominada cultura
popular y la cultura folklonca constituyen el ambito de lo popular en sentido
amplio27. Tampoco la cultura folklorica es siempre reductible a lo rural. En la
ciudad latinoamericana existen aun muchas pricticas folkl6ricas, especialmente
en los juegos de niflos y algunas diversiones festivas (practicas de adivinanzas

23. Eisler, Hans: Die erbauer einer neuen musikkultur. en Reden und Aufsatzte Nr
26. Leipzig. 1961.

24. Che Guevara, Ernesto: iExcepci6n hist6rica o primera avanzada anticoloniial
Insa Cuba. 1961.

Debray, Regis: Le castrisme. La longue marche de la Amerique Latine. Le Temp 
derne Nr 224. Paris 1965.

- Franco Lao, Mery: Basta! Chant de temoignage et de revolts de L 'Amerique Latine.
Fransois Maspero. Paris 1967.

25. C'anepa-Hurtado, Gina: Op. cit.

26. Mendoza, Vicente: The frontier between popular und folk. London. Journal the
international Folk Musik. Council Vol. VII. 1955.

27. Garcia Canclini, Nestor: Arte popular y sociedad en America Latina. Grijalbo.
Mexico. 1977.
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y acertijos)28. Pero, en general, la cultura popular urbana no es folkl6rica, si
bien eventualmente puede llegar a serlo tambien. En todo caso., su surgimiento
esta ligado. en las liltimas decadas, a los mass medien. Pero antes de la eclosi6n

de la industria cultural, pervivia tambien en la ciudad una cultura popular29.

Por otro lado, la cultura folkl6rica rural penetra tambien en la ciudad, pe-
ro de una manera estereotipada. La homogenizacion y el conformismo standa-
rizado de los mass medien precisan, en su dinamica, de la contradiccion; esto

es, de una cierta dosis de invenci6n, cambio y diversidad de contenidos30. La
industria cultural tambien adopta los temas folkl6ricos y los redefine en temas
cosmopolitas. Es decir. los temas folkloricos, a pesar de su particularidad y ale-
jamiento de la metr6poli, se subsumen tambien a un denominador comuin de
humanidad urbana31.

Definir la cultura popular urbana es dificil. Seialar su funcidn es mas fa-
cil. Ella tiene su funci6n especifica ahi en las urbes prefiadas de marginalidad,
donde el mundo campestre no tiene cabida.

La cultura popular urbana es un fen6meno -al igual que la cultura folkl6-
rica- de resistencia. Es resultado de un largo proceso. en general comun a la
mavoria de los paises latinoamericanos, por medio del cual, a partir de renova-
ciones tecnologicas, un proceso de dominacion ideologica desaloja y apremia
los intentos de mantener una tradicion de singularidad cultural y artistica32.
Entretanto. la cultura folklorica se mantiene al margen del estruendo urbano;
su busqueda de autenticidad se remonta a un mundo mas conseivador v arcai-

28. Laval. Ramr6n A.: C(ontribuci6n al folklore de Carahue. Imprenta clasica espanola.
Tomno 1 v 2. 1916. Madrid.

- Acta Astorga, Daniel: Juego de los nifios chilenzos. Anales de la Universidad de Chile
Tomos CXXXI y CXXX. 1912'.

- Barros, Raquel y MI. Dannemann: El romrancero chileno. Ediciones de la Universidad
de Chile. Santiago. 1970.

- Boggs: La inr'estigaci6n de la adit'inanza. Archivos del folklore chileno, Fasciculo 2.
1953.

29. Monsivais, Carlos: Ciultura popular en Mexico. Issue 16. Latin American Perspecti-
ves, Vol. 5. 1978.

30. Adorno, Theodor W.: La industria cultural. Galerna. Buenos Aires. 1967.

- Adorno, T. W.: Au.fsatze zur gesellschaftheorie und methodologie. Frankfurt a M.
Suhrkamp. 1970.

- Adorno, T. W.: Aufsatze zur gesellschaftstheorie und kulturkritik. Suhrkamp. F
furt a M. 1975.

31. Morin. Edgard: L'inidustrie culturelle. Communications Nr. 1. Paris. 1961.

Morin, Edgard: L'esprit du temps. Grasset. Paris. 1975 (2 tomos)

32. C.N.R. Consideraciones sobre lo "popular" en la mzisica industrial. Comunicaci6n.
Caracas. sep. 1977.
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zante, donde los margenes entre el ser humano y la naturaleza se diluyen y el
cosmos invade la mismidad. Finalmente los sentimientos pasionales, el fervor
religioso, evidencian una profundidad exteriornente intemporal, con tenden-
cia hacia el pasado, que nada o poco tienen en comuin con los sentimientos fu-
gaces standarizados e ideologizados de la cultura de masas33.

La cultura popular "no folkl6rica" no fue siempre un fen6meno de la in-
dustria cultural. Desde el siglo XVI al XX, el poder de la metr6poli de tumo
impide un desarrollo vigoroso o conveniente de expresiones culturales en clases
populares. Esto no significa que las uiltimas no existieran. Ya durante el periodo
de la colonizaci6n espafnola la llegada de los nuevos gobernadores de la metr6po-
li dan origen a festividades religiosas y politicas que. funcionando fuera de los
medios oficiales. son populares34.

En las primeras cuatro decadas del siglo XX tenemos los primeros teatros
de barrio (filarm6nicos), el circo. los locales para juegos de azar. las noticias sen-
sacionalistas escritas en decima espinela y repartidas en hojas semanales, en fin,
vehiculos todos en que se manifiestan los sectores populares35. Estos experi-
mentan entonces, su primera praxis expresiva. En el teatro de barrio el publico
participa con comentarios violentos o complacientes, chiflidos y aplausos. Este
fen6meno de participaci6n activa del puiblico se continua con la incorporacion
del cine.

La cultura popular urbana en su descontento. en su humor trivial v liti-
gante. en su juego escatol6gico de vocablos, nos opone un mundo de mayor
autenticidad. de rebeli6n contra las buenas maneras importadas. los tabuies
sexuales, los criterios hiperb6licos y extranjerismos amanerados. Incluso lo
soez y obsceno adquieren categoria de veraz36.

Hacia los anios 50, a pesar de que los medios de comunicaci6n de masas
ya estdn altamente manipulados por las empresas norteamericanas, existen en
el terreno de la canci6n algunos productos que son mas genuinos, o bien res-
ponden mejor a la latinoamericanidad. Pero hacia los anios 60 la penetracion
cultural norteamericana se precipita en forma de canciones anglo-sajonas (rock-
beat) dirigidas a un puiblico juvenil. en principio, pero que logra captar un sec-
tor amplio de la poblacion urbana, protourbana e incluso rural. De tal modo,
surgen los rocks criollos en espafiol y los idolos locales, (los Elvis Presley lati-

33. Canepa-Hurtado, Gina: Op. cit.

34. Monsiva'is, Carlos: Op. cit.

- Claro Valdes, Samuel y Jorge Urrutia, Blondel: Historia de la musica en Chile. Edito-
rial Orbe. Santiago. 1978.

35. Canepa Guzman, Mario: Gente de teatro. Editorial Arancibia. Santiago. 1969.

- Canepa Guzman, Mario: El teatro social y obrero, (Ensayo) Editorial Arancibia. San-
tiago. 1966.

36. Monsivais, Carlos: Op. cit.
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nos prefabricados), primitivos y esquematicos, para contentar a los sectores
populares que no comprenden ingls o bien no poseen la sensibiidad para las
supuestas sutilezas internacionales de corte anglo-saj6n. Pero en el mismo engra-
naje de los medios de comunicaci6n de masas se resisten algunas canciones de
lengua espaflola, que tratando temas criollos riisticamente se dirigen a los sen-
timientos con llaneza, sin estereotipos y sin procurar reacciones histericas co-
lectivas. Sus idolos no son prefabricados, ni pretenden competir con las "es-
trellas" norteamericanas37.

Lo popular posee su propia cultura y la existencia de esta cultura es prue-
ba contra la suposicion de los teoricos dependentistas, que reducen la condi-
ci6n de la cultura a la subordinacion socio-economica en el ambito de una
dialectica negativa. Lo popular en el arte nos remite a una naturaleza hetero-

genea, alguno de cuyos materiales se nos aparecen como algo ambiguo. Final-
mente la manera de operar con ellos es reconociendo sus categorias dina.micas
interaccionales38.

1.5. Las deliberaciones contenidas en el punto 1.4. apuntan a un esclarecimien-
to de las opciones creativas de Violeta Parra. Esta. en su primera y segunda in-
fancia, se desarrolla en contacto estrecho con el folklore activo por causas que
podemos hurgar en su propia biografia39. Incluso durante su adolescencia, la
precariedad economica le induce a cantar en circos. En 1937 emigra a la capital,
y hasta 1962 trabaja en locales populares y a menudo lumpenproletarios. donde
a pesar de sus preferencias privadas interpreta muisica popular criollizante legi-
timada por los mass medien.

En 1952 comienza a recopilar, iecrear e interpretar el folklore genuino
y aprovecha las coyunturas de la industria cultural para grabar sus hallazgos
folkloricos en firmas discogrdficas internacionales. Esto es, su actividad creado-
ra se consolida a traves de toda la gama de lo popular. Sin embargo. opta por lo
folklorico y por lo simple, que no por lo simplista40. La opci6n de lo simple
tampoco es resultado en Violeta Parra de una absoluta carencia de implemen-

tos. A pesar de no haber tenido una formacion academica burguesa. esta capa-
citada para componer muisica mas compleja, como lo atestiguan sus denomina-

das Anticuecas. su musica para cine y la suite de ballet "El Gavfilin"4 1.

37. C.M.R. Op. cit.

38. Mar6thy, Janos: op. cit.

39. Subercaseaux, Bernardo v Jaime Londofno: Gracias a la vida. Violeta Parra, testim
nios. Editorial Galerna. Buenos Aires 1976.

- Sin autor registrado: La Parra madre y los otros Parra. Revista de los Domingos, Nr
614 (El Mercurio). Santiago. 1978.

40. Alcalde, Alfonso: Toda Violeta Parra. A ntologia de canciones y poemas. Ediciones
La Flor, Buenos Aires. 1975.

- Parra, Violeta: Dkcimas Autobiografia en versos chilenos. Ediciones Nueva Universi-
dad, Universidad Cat6lica de Chile. Santiago. 1972.

41. Letelier, Alfonso: Necrologia por Violeta Parra. Revista Musical Chilena. Santiago.
1967.
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Sin embargo, su opci6n en 1953 de recopilar folklore, interpretarlo y re-
crearlo y, por iultimo, su proyecto de la canci6n sobre un modelo folklnrico
responden a un momento tactico e hiist6rico que no puede ser visto aislada-
mente, sino en un complejo de proyectos similares, entroncables en un conjun-
to cultural donde cabe nombrar a otros creadores populares como Atahualpa
Yupanqui, Daniel Viglietti, Mercedes Sosa, etc.42.

Se trata aqui de que a fines de la decada del 60, creadores como los men-
cionados pretenden colocarse organicamente en el interior del propio contex-
to social. Un gran sector de los creadores de este ssitema, conectados a las ma-
sas a partir de los afloN 60, se forman en un estrato social ajeno al popular; sin
embargo. buscan la identidad luchando contra el desgajamiento, integrando y
redefiniendo otras experiencias sociales43. Violeta Parra mas que reconciliarse
con los desposeidos los representa en si activamente.

Lo central de este punto radica en sefialar el cardcter de la vinculaci6n de
creadores como Violeta Parra con el folklore local, y latinoamericano en gene-
ral, s el origen de la voluntad de reelaborar materiales folkl6ricos definitivamen-
te. En principio el folklore seria el medio de devolverle al pueblo la identidad
como factor descolonizante44.

Ahora bien, la pregunta sobre el exito de una canci6n de lucha, en cuanto
a las metas de concientizacion por la via estetica y cuando esta cimentada so-
bre la herencia folklorica, surge quasi espontaneamente. En apariencia las tec-
nicas y materiales del folklore podrian curnplir una funci6n inhibitoria. Su r
queza y variantes se legitiman siempre a traves de la simetria y su desarrollo es
mas lento por su condicion.

En la canci6n de lucha de fundamento folkl6rico tenemos un tipico caso

de elaboraci6n cultural en que se aplica un concepto ideologico muy avanzado,
pero con medios tecnicos conservadores45. La raz6n de tal elecci6n se esclare-
ce con la consideraci6n del momento hist6rico coyuntural, esto es, en tanto que
la alternativa del folklore -como se ha dicho- cumple una funcion descoloni-

42. Clouzet. Jean: La nouvelle chanson chilienne. Seghers. Paris. 1975.

- Franco Lao, Meri: Op. cit.

43. Losada, Alejandro: Op. cit.

44. `Nuestro deber es luchar segundo a segundo por darle a nuestro pueblo las armas
para luchar contra esto (se refiere al coloniaje cultural), por darle a nuestro pueblo su propia
identidad; su identificaci6n con el folklore que es el lenguaje mas autentico que cada pueblo
posee y a traves de las canciones revolucionarias, ayudarlo a entender su realidad, la de sus
amigos y la de sus enemigos y a travis de la m(usica, sin esquema de popular o culta, ayudar
a nuestro pueblo a desenmascararlo todo, a transformarlo todo. . ." (Declaraci6n de Victor
Jara contenida en Mtlsica y liberacion, mesa redonda. Moderador Carlos Pinieiro Loredo. Re-
vista de la Casa de las Americas Nr. 76. Cuba. 1973.

45. Nono, Luigi, declaraci6n para Miusica y liberaci6n, mesa redonda. Revista Casa de
las Americas Nr. 76. Cuba. 1973.
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zante entre los aflos 60 al 70. El proyecto de la canci6n de lucha se desarrolla
err Latinoamerica con la discronia pertinente a los modos de produccion del
continente. La experiencia de la canci6n de lucha se inicia primeramente en
Cuba, en 1953, despues del Asalto al cuartel Moncada. Atraviesa una fase en que
se diversifica para la lucha. Despues de 1959 se disemina en proyectos diferen-
tes para la reconstrucci6n. contra la sedici6n, etc. La experiencia cubana ejer-
ce cierta funcion de modelo para las iniciativas posteriores de Chile, Argentina
y Uruguay, especialmente46.

1.6. El proyecto especifico de la canci6n de lucha de Violeta Parra se cimenta
en su experiencia sobre el folklore de la denominada zona central de Chile, el
que posee un grado de hispanizaci6n muy alto47. El folklore recidual del indio
lo incorpora Violeta Parra a su recopilaci6n hacia 1958. con un sentido defini-
tivamente reivindicatorio. Aqui encuentra un material sincretico, hispanizante
en lo literario. pero en condicion precolombina en lo musical48. Una ausencia
casi total de cultura afroamericana se revela en la colecci6n de Violeta Parra.
dado que esta estrictamente no existe en Chile. a causa de las condiciones es-
peciales del esclavismo durante la colonia49.

46. Franco Lao, Meri: Op. cit.

47. Danfiemann, Manuel: Estudio preliminar para el Atlas Folkl6rico .Musical de Chile.
Revista Musical de Chile. Aino XXIII. Santiago 1969.

- Dannemann, Manuel: Situaci6n actual de la muisica folkl6rica chilena. Revista Musical
Chilena. Nr. 13 1. Santiago 19 75.

- Lavin. Carlos: Criollismo literario y musical. Revista Musical Chilena Nr. 99. Santiago.
1967.

- Vega. Carlos: Musica folkl6rica de Chile. Colecci6n Ensavos. Instituto de Investi
ciones Musicales. Santiago. 1959.

- 48. Grebe, Maria Ester: El Kultruni Maptiche, unz microcosnlo simb6lico. Revista Mus
cal chilena, Nr. 123-1 24. Santiago. 19721.

- Grebe, Maria Ester: Intrumentos precolombinos de Chile.1 Apartado de la Revista M
sical Chilena. Santiago. Octubre-Diciembre 1974.

- Lipschutz. Alejandro: El problema racial en la conquista de A merica y el mestizaj
Austral. Santiago. 1963.

49. Bastide, Roger: Africa en Brasil. Revista Casa de las Americas, Vol. 6. Cuba. 196
1966.

- Estralgo, Elias: La mulatizaci6n cubana. Revista Casa de las Americas. Vol. 6. Cu
1966.

- Franco, J.L.: La presencia negra en America. Revista Casa de las Americas. Vol. 6.
Cuba. 1966.

- Hercovits, Melville y Illinois Evanston: El estudio de la muisica negra en el hemi
occidentaL Boletin Latinoamericano de Musica. USA. 1941.

- Le Riverend Brusone, Julio: Afroamerica. Revista Casa de las Americas, Vol. 6.
ba. 1966.
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La protesta, la lucha de clases, tambien ha dejado su evidencia en el folklo-
re latinoamericano, incluso a la manera de una simple advertencia5O. Si bien es-
te fen6meno es evidente en algunos sectores folkl6ricos afroamericanos del
Brasil y Carlbe, en el Folklore de Chile recopilado por Violeta Parra (y a pesar
de que el canpesinado tambien constituye una masa explotada), se localiza una
protesta gerninal diseminada. Aparentemente Violeta Parra trabaja con un ma--
terial que s6lo refleja una sociedad agricola en sus fuentes de produccion y co-
lonial en su estructuraSl. Pero no se puede dejar de considerar que en la cultu-
ra nacional existen siempre elementos de una cultura democratica, aunque
no estin desarrollados por el simple hecho que en cada naci6n hay una masa
trabajadora explotadaS2. -Lo progresista, lo altemativo y democrdtico en el fol-
klore recopilado por Violeta Parra, reside finalmente en la,presentaci6n de un
mundo rural mas autentico, mas s6lido y veraz. La tensi6n dual y antag6nica
"agro-ciudad" sera un punto central en la poetica de Violeta Parra. En su con-
cepto, la ciudad esta mas contaminada y corrompida por la ideologia de la
metr6poli imperialista53.

Un anilisis literario severo de las formas recopiladas por Violeta Parra nos
revela que 6stas en su estructura son reductibles a la copla, al villancico y al ro-
mance. La decima espinela se conserva tal cual en la forma denominada Verso
en sus tipos "a lo humano" y "a lo divino". Las primeras devienen transcultu-
radas. dando origen a formas tipicas del folklore latinoamencano que consis-
ten en la alternancia de versos de coplas (octosfiabos) y versos de estribillos y
estrofillas o motes. La estrofa literaria generalmente se adecuia a un periodo mu-
sical preexistente54.

La fluidez del verso se interrumpe con pausas, quiebre de vocablos y repe-
ticiones que provienen de antiguas modalidades interpretativas, legitimadas en
la jota navarra principalmentes5. El fen6meno de glosar es mas frecuenrte en la
practica del Verso en decima espinela a lo humano y a lo divino56.

50. Carvalho Onetto, Paulo de: Op. cit.

51. Barraza. Fernando: La nueva cancion chilena. Quimantu. Santiago 1972.

52. Lenin, W.l.: Kristische bemerkung zur nationales fragen. ("Lenin uiber Kultur und
Kenst") Dietz Verlag. Berlin. 1960.

53. C&nepa-Hurtado, Gina: Op. cit.

54. Cinepa-Hurtado, Gina: Op. cit.

- Vega, Carlos: Tradiciones musicales y aculturaci6n en Sudamerica. Interamerican Mu-
sic Conferences. The Haghe. 1966.

55. Mendoza, Vicente: La canci6n de a!iento entrecortado en Mexico. Serie Homenaje
a Higinio Angl6s. Barcelona. 1958.

56. Dannemann, Manuel: La glosa en el folklore musical chileno. Revista Musical Chi-
lena. 1966.

- Lizana, Desiderio: Como se canta la poesia popular. Imprenta Universitaria. Santiago.
1912.
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La gama de lo epico-lirico en el folklore chileno esta representada por el
Verso en decima espinela, generalmente interpretado por hombres. El reperto-
rio lirico es detentado a grosso modo por mujeres y se puede agrupar en la de-
nominada familia de la tonada (conjunto de formas a base de cuartetas octosi-
labas con o sin estribillo) y un bloque de danzas acompafiadas de cantoS7.

Los temas centrales del repertorio folklorico recopilado por Violeta Parra,
y sus elementos estilisticos basicos, ya han sido tratados generosamente desde
la poesia trovadoresca provenzal hasta las corrientes poeticas incluidas en el Si-
glo de Oro de la literatura espafiolaS8.

"'Al centro de la injusticia" pareciera ser -hasta ahora- la primera canci6n
de lucha de Violeta Parra. Fue grabada en 1957. La primera estrofa menciona
casi una declaracion de principios de lo que seria para ella una cancion de lu-
cha.

Yo canto a la chillaneja
si tengo que decir algo
y no tomo la guitarra
por conseguir un aplauso
yo canto la diferencia
que hay de lo cierto a lo falso
de lo contrario no canto.

"icantar a la chillaneja" significa cantar a la manera del campo: simple, sin-
cera y directamente. La opcion de Violeta Parra por el folklore es tambien una
opci6n etica. La cultura folkl6rica con la que se confronta dejaria trascender
un mundo de valores mas sanos y profundos frente a la etica oficial. A traves

57. Dannemann, Manuel: Variedades formales de la poesia popular chilena. Revista
Atenea Nr 372. Aflo XXXIII. Santiago 1956.

- Dannemann, Manuel y Raquel Barros: Introducci6it al estudio de la tozada. Revista
Musical Chilena. Santiago.

- Loyola, Margot: Baile de tierra en Chile. Ediciones Universitarias de Valparaiso. Val-
paraiso. 1980.

- Vega, Carlos: La forma de la cueca chilena. Revista Musical Chilena. Santiago.

58. Con respecto de la tradici6n trovadoresca provenzal, su presencia en el folklore c
no es de acentuado vigor en el motivo del pajaro. Violeta Parra elabor6 en varias ocas
tal motivo. El jilguero, el gavilin y la paloma constituyen los pajaros mas aludidos en s
sia.

- Carrizo, Juan Alfonso: Antecedentes hispano medievales de la poesia tradiciona
gentina. Patagonia. Buenos Aires. 1945.

- Jeanroy: La poesie lyrique des troubadours. Toulus. Paris. 1934.

- Menendez Pidal, Ram6n: La primitivapoesia lirica espafiola. Estudios Literarios,
cion Espasa Calpe. Buenos Aires. 1952.

- Menendez Pidal, Ramon: Los romances de America y otros estudios. Espasa-Calpe.
Buenos Aires. 1948.
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de su poesia Violeta Parra define tambien la funcion social del artista. Esta es-
ta explicitainente mentada en la iltima estrofa de una de sus canciones postre-
ras: "Gracias a la vida":

y el canto de ustedes que es el mismo canto
y el canto de todos que es mi propio canto.

Aqui esta contenido el concepto de realismo en el arte de Violeta Parra y
la funcion del artista en su contexto. El deber del artista consiste en reflejar la
realidad, pero la realidad en su momento dialectico, en su contradiccion, como
revelan cada una de las estrofas de "Gracias a la vida"5 9.

En general en sus canciones de lucha, Violeta Parra mantiene la arquitec-
tura general del folklore,- como ejemplo el uso del procedimiento estr6fico,
pero introduce nuevas posibilidades metricas60.

En sus primeras canciones de lucha aplica el verso interrumpido y las reite-
raciones tipicas del folklore mentado. donde el macrocosmos rural ---en este ca-
so el paisaje--- invaden la mismidad. Este es el caso de "Hace falta un guerrillero'.
Aqui el microcosmos esta adn impregnado de valores patri6ticos tradicionales.
En 'Arriba quemando el sol" el macrocosmos es desolacion y desierto y el uni-

59. "Gracias a la vida":

Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me dio dos luceros que. cuando los abro. Me ha dado la marcha de mis pies cansados:
perfecto distingo lo negro del blanco, con ellos anduve ciudades y charcos.
y en el alto cielo su fondo estrellada playas y desiertos, montafias y llanos,
v en las multitudes el hombre que yo amo. y la casa tuya. tu calle y tu patio.

Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Sie ha dado el oido que en todo su ancho, Me dio el corazon que agita su marco
graba noche y dia grillos y canarios; cuando miro el fruto del cerebro humano:
martillos, turbinas, ladridos. chubascos, cuando miro el bueno tan lejos del malo,

!' la voz tan tierna de mi bien amado. cuando miro el fondo de tus aios claros.

Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me ha dado el sonido y cl abecedario. Me ha addo la risa * me ha dado el llanto.
con el las palabras que pienso y declaro: Asi yo distingo dicha de quebranto.
madre, amigo, hermano, y luz alumbrando los dos materiales que forman mi canto.
la ruta del alma del que estoy amando. y el canto de ustedes que es el mismo canto

y el canto de todos, que es mi propio canto.

Gracias a la vida que me ha dado tanto.

60. Llimase "procedimiento estrofico" a una modalidad composicional que consiste en
la preservaci6n de un mismo periodo musical de dos o tres miembros para cada nueva estro-
fa del texto literario. Puede ademas alternar con estribiWlo.

- Declaraci6n de Luis Advis en:
Carlos Rinc6n: Guitarre des dammernden morgens. Das neue chilenische lied. Aufbau

Verlag Berlin und Weimar. 1975.
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verso patri6tico subjetivo se derrumba. Restan los valores patri6ticos distorsio-
nados maniosamente por la burguesia6 1.

61. "Quisiera tener un hijo"

Quisiera la soga de Lucifer. y el coraz6n de Manuel
quisiera tener un hijo No hay hombres para ensefnarle al cobarde
brillante no hay hombres que la defiendan ;a amar y corresponder!
brillante como un clavel, ni obrero
ligero ni obrero ni montafe's. Las ligri
ligero como los vientos Soldados hay por montones: las li
para lla ; ninguno como Manuel! pensando
para llamarlo Manuel Levant pensando en el guerrillero.
y apellidarlo Rodriguez e Como fue
el mas preciado laurel. levintese de la tumba como fue 

hermano debieran
De niio hermano que hay que pelear debieran haber quinientos
de nifio le enseflaria 'ora de ipero no hay uno que valga!
lo que se 'ora de no, su bandera la pena en este momento!
lo que se tiene que hacer se la van
cuando nos se la van a tramitar. Repito
cuando nos venden la patria ; En estos ocho millones repito y vuelvo a decir

como si no hay un pan que rebanar. ! cogollto de romero-
como si fuera alfiler. Me abrigan cgLiod oeo
; Quiero un hijo guerrilWero Me abrigan perros ser
que la sepa defender! me abrian las esperanzas perros serviles mataron

que mi hiJo a traici6n
La patria que mi hijo ha de nacer a traicion al guerrillero.
la patria ya tiene al cuello con una 1 Pero no podrin matarlo
la soga con una espada en la mano jamas en mi pensamienta!

y el cora

"Y arriba quemando el sol'
cada una con su balde aunque donde habita gente

Cuando fui para la pampa y su cara de aflicci6n la muerte es mucho mayor
llevaba mi coraz6n y arriba quemando el sol. enterraron la justicia,
contento como un chirigue F enterraron la raz6n
pero alli se me muri6: Fuimos a la pulperia y arriba q
primero perdi las plumas para comprar la racion:
y luego perdi la voz veinte articulos no cuentan Si alguien
y arriba quemahdo el sol. la rebaja de rigor: cuentos d

con la canasta vacia digo que esto pasa en Chuqu
Cuando vide los mineros volvimos a la pensi6n pero en Santa Juana es peor
dentro de su habitaci6n y arriba quemando el sol. el minero ya no sabe
me dije: mejor habita Zona seca de la pampa lo que vale su dolor
en su concha el caracol escrito en un cartel6n, y arriba quemando el sol

o a la sombra de las leyes sin embargo, van y vienen Me volvi para San
el refmado ladron las botellas de licor sin compar el color
y arriba quemando el sol. claro que no son del pobre Con comprender el co
Las hileras de casuchas contrabandoq o que se yo con que pintan La notici
frente a frente, si seflor, y arriba quemando el sol. abajo, la noche oscur
las hileras de mujeres Paso por un pueblo muerto oro, salitre y carb6n,
frente al 'unico pil6n, se me nubla el coraz6n; y arriba quemando el sol.
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Aqui el verso deviene escueto, sin repeticiones. redundantes e interrupcio-
nes. Un fenomeno de crisis similar acaece en el cosmos religioso de la poesia
polemizante referida por Violeta Parra62.

Cuando ella trata el problema del indio introduce el modo de ver del univer-
so del indio, su concepto dualista de la existencia y de las cosas. El cosmos
del indio se refleja en su momento dialectico de la contradiccion con el mundo
de los invasores cristiano-occidentales6 3.

Miren como redoblan
62. "Ayiudame Valentina" los juramentos

pero despues del
Que vamos a hacer con tantos Que vamos a hacer con tanto doble tormento.

y tantos predicadores tratado del alto cielo, Miren el hervidero
unos se valen de libros, ayiudame Valentina, de elane
otros de bellas razones, ya que tu volaste lejos, de vigilante
alguno,s de cuentos raros, decir de una vez por todas "para rociar de 
milagros y apariciones, que arriba no hay tal mansi6n, al estd
los otros de la presencia pero mafnana la funda Miren como relumbran
de esqueletos y escorpiones, el hombre con su razon, carabineros
mamita mia. mamita mia. "para ofrecerle premios

Que vamos a hacer con tanta Que vamos a h
plegaria sobre nosotros, embajadores de dioses, Miren como se visten
hablando en todas las lenguas me salen a cada paso cabo y sargento
de gloria y esto y lo otro, con sus colmillos feroces, para tefnir de rojo
de infiernos y paraisos, apuirate Valenlina, los pavimentos.
de limbos y purgatorios, que aumentaran los pastores,
edenes y vida eterna, porque ven que se derrumba Miren como profanan
arcangeles y demonios, el cuento de los sermones, las sacristias
mamita mia. mamita mia. con pieles y sombreros

1 ~~~~~~~~~~~~~~~de hipocresia.
Que si, que adoren la imagen Que vamos a hacer con tanta
de la sefnora Maria, mentira desparramada, Miren como blanquean
que no se adore ninguna Valentina, Valentina, mes de Maria
senora ni sefnorita; pasemos la escobillada, y al pobre negreguean
que si, que no, que maniana, sefnores, debajo tierra la luz del dia.
que un viernes de amanecida la muerte queda sellada Miren como le muestran
que pOr entrar en la gloria y todo cuerpo en la tierra una escopeta
dinero se necesita, el tiempo lo vuelve nada, para quitarle al pobre

mamita mia. mamnita mia. su marraqueta.

Se ve que no son muy limpios Miren como sonrien Miren como se empolvan
los trigos de esta vifia los presidentes los funcionarios
y la maleza pretende cuando le hacen promesas para contar las hojas
comerse toda la espiga, al inocente. del calendario.
poco le dice la forma
con que ha de clavar suespna, Miren coma le ofrecen Miren como sonrien
para chupar el mas debil, al Sindicato angelicales,
que diabla la sabandija, este mundo y el otro miren como se olvidan
mamita mia. los candidatos. que son mortales.

63. 'Arauco tiene una pena"

Arauco tiene una pena son injusticias de siglos pudiendole remediar.
que no la puedo callar: que todos ven aplicar, Levantate, Huenchulln.

nadie le ha puesto remedio
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En la poesia de Violeta Parra un yo intemporal, el yo del poeta eterno acu-
sa y describe los problemas, estrofa tras estrofa, y concluye clamando justicia.

Violeta Parra logra con sus canciones de lucha el dificil cometido de compo-
ner formas breves, concisas y polifacticas,. que proponen un compromiso social,
pero al mismo tiempo contienen un valor estetico64.

1.7. La canci6n constituye un genero dimensional, donde se articula el discur-
so musical con el textual. Las relaciones entre texto y misica han sido analiza-
das s6lo relativamente en el campo de la estetica y menos aun en el folklore65.

El fen6meno musical, mas que ningun otro, es entendible como supraestruc-
tura independiente y no como un compendio de resultados culturales en depen-

Un dia liega de lejos Arauco tiene una pena
huescufe conquistador ,Adonde se fue Lautaro mas negra que su chamal:
buscando montainas de oro perdido en el cielo azul? ya no son conquistadores
que el indio nunca busc6: Y el alma de Galvarino los que le hacen liorar,
al indio le basta el oro se la llevo el viento Sur, hoy son los propios chilenos
que le relumbra del sol. por eso pasan klorando los que le quitan su pan.
Levantate Curim6n. Los cueros de su kultrun. Levantate, Pailahuan. Levaintate pues, Califull.
Entonces corre la sangre. Del anlo mil cuatrocientos Ya rugen las votaciones,
no sabe el indio que hacer. que el indio afligido esta se escuchan por donde vas
le van a quitar su tierra. a la sombra de su ruca pero el quejido del indio
la tiene que defender. lo pueden ver lloriquear: ,por que no se escuchara?
el indio se cae muerto. totora de cinco siglos Aunque resuene en la tumba
y el afuerino de pie. nunca se habra de secar. la voz de Caupolican
Levantate Manquilef. Levantate Quilapan. Levantate. Huenchullan.

"Guillatun"
Se juntan los indios en un corral6n

Mi valle esta triste con el temporal, con los instrumentos rompe una cancion
los chivos se acuestan en ese barrial, la machi repite la palabra "sol'
los indios resuelven, despues de llorar f el eco'e los campos
no hablar con Isidro. // le sube la voz 1/.
1 con Dios y San Juan II El rey de los cielos muy bien escuch6:

La machi camina para el guillatun remonto en los vientos para una region
chamal y rebozo, charlon y kultruin. deshizo las nubes, despues ge acost
v hasta los enfermos de aquel machetuin los indios lo cubren
aumentan la fila // con una oraci6n //.
// de aquel guillatun fl. Arriba esta el cielo brillante de azul,

La lluvia que cae y que vuelve a caer, abajo la tribu al son del kultrun,
los indios la miran sin nada que hacer, le ofrece'e testigo su primer almud
se arrancan el pelo, se rompen los pies por boca de un ave
porque la cosecha /l llamada avestruz /.
// se van a perder //. Se siente el perfume de carne y muray

canelo, naranjo, corteza'e quillay.

64. Parra Isabel: -Declaracion para Intersong. Festival des Politischen Liedes.
Neues Leben. Berlin 1973.

65. Eisler, Hans: Einiges uber das verhaltnis von text und musik. Manuskript. Han
Eisler-Archiv. Berlin. DDR.

Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar
Copia para uso académico y personal prohíbida su reproducción

17 de 24 
Monday, March 10, 2025



164

dencia mecinica de las causas economicas. La dialectica musical reside ahl en
ser un fenomeno que en lo general esta dominado por lo productivo, pero que
en lo particular -y siempre dentro de esa dependencia general- se rige por sus
propias leyes. Es decir, tiene una autonomia relativa. Incluso es dificil ubicar
el desarrollo de la muisica burguesa a partir de determinados periodos politico-
historicos. Esto porque el desarrollo de la musica es discr6nico con respecto de
los factores econ6micos y sociales66.

Se observa a menudo que la literatura y la plastica han llegado al apogeo
de sus posibilidades, mientras la miisica vive la fase incipiente de su evolucion.
La hip6tesis de que la muisica precisa mas tiempo en el desarrollo de sus t6cnicas,
dado que utiliza materiales mas complicados, pareciera continuar siendo vali-
da6 7.

Una peculiaridad de la autonomia de la miusica radica en su significaci6n
general, mas alla del comportamiento ideologico de los compositores. Es decir,
puede darse un progreso tecnico sin un progreso ideol6gico68. Pero tambi6n
puede darse el imperativo de un repliegue tecnico -la bdsqueda de lo simple-
para poder avanzar en cuestiones emocionales69. En este punto radica la dindmi-
ca de la estructura musical de la canci6n folki6rica. Su simplicidad esquematica
v su simetria funcional estan supeditadas a la importancia de lo verbal7 0.

Una gran parte del repertorio folkl6rico recopilado por Violeta Parra acusa
una estructura diat6nica acentuada, saltos intervalicos no muy vastos, estructu-
ra arm6nica tonal I-V. IVR en base a una combinaci6n de cadencia perfecta I-V
y completa I. TV-V. Los ritmos son primordialmente binarios. Solamente en el
Verso eni d&cima espinela Violeta Parra tuvo contacto con un repertorio folkl6-
rico de arcaismo pronunciado. De melodia declamante y estructura ann6nica
modal, su construcci6n obedece a las exigencias formales de la muisica ilustrada
europea del G6tico7 1.

Para su cancion de lucha, Violeta Parra extrae del ambito folkl6rico dos
formas primordiales: estr6fica con o sin estribillo y rond6 simple (ABA). Deja
de lado todos los acompaniamientos que acusen cierto arcaismo y complejidad

66. Eisler Hans: Geselschaftliche grundfrageni der modernen musik. En Reden und
Aufsatze. Leipzig. 1961.

67. Lukacs, Georg: Asthetik. Leuchterhand. Bande 1-4. 1972-76. Darmstadt.

68. Eisler, Hans: Komposition far den Film. Berlin. 1949.

69. Eisler, Hans: Vortrag im verband Dezttscher komponzisten und musik-wissenschaft-
ler. Manuscrito seg6n cinta magnetica. Hans Eisler Archiv. Berlin. DDR.

70. Lammel. Inge: DasArbeiterlied. Verlag Philipp Reclam Ju. Leipzig. 1975.

71. Soublette, Gast6n: Formas musicales basicas del folklore chileno. Revista Musical
Chilena. Universidad de Chile Nr 79. Santiago. 1962.

Grebe, Maria Ester: The chilean verse. Latein American Studies, 9. Los Angeles 1967.
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y que distraigan la atencion del texto (como por ejemplo, los cantos denomina-
dos Verso en decima espinela). Para ella esta intuitivamente claro que el. rol
primario de la canci6n de lucha corresponde a la palabra y que la mu'sica tiene
la funcion de destacar la emocion y el significado del verso. La observaci6n de
lo musical en el folklore le revela una cierta reminiscencia del uso del "contra-
factum", en que estructuras musicales preexistentes sirven a textos diversos.
Asi como tambien acompanamientos tipificados estilisticamente subrayan me-
lodias y textos nuevos7 3.

Violeta Parra enriquece el acompaniamiento musical s6lo combinando ins-
trumentos de diversas procedencias del folklore latinoamericano. Es decir, la
estructura se repliega, pero se aumenta el color sonoro por medio de la varie-
dad. En general, estiliza todos los elementos de la arquitectura folkl6rica, de
modo que lo folkl6rico permanece como evocaci6n74.

Que el desarrollo de lo musical se inhiba en el proceso de la cancion para
que se desarrolle lo literario es parte del proceso dialectico del arte. Un acom-
pafiamiento musical demasiado complejo o avanzado distrae el discurso verbal.
El desmedro de los c6digos informativos musicales no implica necesariamente
trivialidad. pues el texto literario, a su vez, modifica el sentido del sustrato mu
sical. Especificamente. usufructuar de acompafiamientos musicales preexisten-
tes o tipificados no implica la elecci6n de una especie de continuo mon6tono
pues las nuevas melodias y textos van modificando dialecticamente la funcion
de la muisica. Hay un avance a pesar de la conservaci6n75.

1.8. Violeta Parra en sus -diriamos- dieciseis canciones de lucha (la inclusion
de algunas de ellas estd por discutirse) logra resolver problemas de critica social
como micro universos que tienen valor de modelo. Incluso algunos de sus segui-
dores incluyen sus iltimas canciones amorosas tambien en el ambito de la can-
cion de lucha, bajo el punto de vista de que los sentimiento invocados en ellas
poseen autenticidad y profundidad, es que a pesar de todo funciona como una
alternativa estimable, frente al sentimentalismo frivolo impuesto por la disco-
grafia y el cine norteamenicanos. Este seria el caso de "Gracias a la vida" y "Vol-
ver a los diecisiete"76.

Violeta Parra muere en 1967. Su proyecto de cancion de lucha serd invoca-
do como modelo por cultivadores chilenos posteriores. Del 68 al 73, la cancion
de lucha -o nueva canci6n chilena, como se la denomina entonces- se desarro-

72. Knepler, Georg: Musikgeschichte des XIX.Jahrhundertsbd. 1. Henschel-verlag. Ber-
lin. 1961.

73. Canepa-Hurtado, Gina: Op. cit.

74. Rinc6n, Carlos: Op. cit. Vease las declaraciones de Luis Advis y de los miembros
del Conjunto Inti-Illimani.

75. Canepa-Hurtado, Gina: Op. cit.

76. Rinc6n, Carlos: Op. cit.
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lla en diferentes direcciones, en que la vinculaci6n con lo folkl6rico se disgrega.
La funcion social evidentemente, tambien se modifica. En Violeta Parra la can-
cion de lucha apunta a la denuncia de la miseria, de la corrupci6n y de la injus-
ticia, reclarna una toma de conciencia y un compromiso77. Posteriormente, la
cancion de lucha se transfonna de acuerdo a la nueva contingencia. Su funci6n
deviene definitivarnente agitadora, movilizadora y organizativa. Se define como
instrumento de lucha de los sectores populares contra el sistema dominante
capitalista y el imperialismo. Su referencia de clase es mas acusada78.

La aparicion hacia 1969 de canciones de lucha desconectadas de la tradici6n
folkl6rica provoca, en ese periodo, acusadas discusiones. El problema radica en
que en las escasas, pero homogeneizantes ciudades de Chile, ya existe un proleta-
riado industrial que vive en complicadas relaciones de trabajo (junto al lumpen-
proletariado), para el que la simplicidad de la tradici6n folkl6rica a menudo no
basta. El bombardeo diario de productos de la industria cultural no deja cabida
a sensibilidades para el folklore. Los sectores populares urbanos ubican sus inte-
reses dentro de los mass-medien, en algunos productos de resistencia que aparen-
temente los identifica mejor. (vease el punto 1.4 de este trabajo). Algunos crea-
dores de la canci6n de lucha intentan proyectarse en este ambito. Otros se afe-
rran al modelo de cancion de lucha de fndamento folkl6rico. Contra la irrup-
ci6n de los mass-medien oponen el critero de educaci6n a traves de una alter-
nativa folkl6rica.

Victor Jara es un decidido defensor de este argumento. Considera que la
reelaboracion de elementos folkl6ricos es un momento necesario en la creaci6n
de canciones de lucha como factor descolonizante de la cultura nacional. A su
juicio la cancion "rock-beat" anglosajona debe ser rechazada para cualquier
proyecto. como agente del imperialismo que cumple un papel enajenante de la
juventud. en especial79.

Sin embargo. las condiciones de lucha que van desde 1968 hasta 1973 exi-
gen una cancion de lucha diversificada, capaz de adecuarse a los frentes y coyun-
turas diferentes80. (Hist6ricamente. en todas las coyunturas sociales analogas d
la lucha popular en ei mundo, la canci6n de lucha se desarrolla no como un gene-
ro. sino como un tipo de variables diferentes8 I.)

Hacia 1970. Ia acci6n de los campesinos por la reforma agraria. la franca
lucha de los trabajadores por el logro de sus derechos, la movilizaci6n de los

77. Franco Lao. Meri: Cile: Ii canto resistera. Voci e Musiche. Edizioni Jaca Book, Mi-
lano. 1974.

78. Barraza, Fernando: Op. cit.

79. Jara, Victor y Electo Silva: La cancion popular chilena. Apartado de la Revista
Casa de las Amenricas. Cuba 1973.

80. Clouzet, Jean: Op. cit.

81. Lammel, Inge: Lehrbrief zum thema: "Kampfem und singen" Zveite Bearb. Aufl.
Zentralhaus fur Kulturarbeit. Leipzig. 1965.
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sin casa en la periferia de las ciudades y la actividad de los estudiantes por la re-
forma universitaria rebasan la capacidad dialectica del gobierno reformista de-
mocrata cristiano de Frei82. La cancion de lucha de fundamento folklorico
no deja nunca de cultivarse. Pero -como se ha dicho- formas populares que
habian sido utilizadas por los mass-medien seran posteriormente preferidas co-
mo materiales a reelaborar en la cancion de lucha. En tales tentativas comien-
zan a colaborar compositores de fornacion ilustrada. La cancion de lucha de
Sergio Ortega referira no s6lo el folklore, sino tambien la cumbia, el tango y la
marcha incluso83. Luis Advis trabaja con proyectos similares a Ortega, pero ade-
mas instrumentaliza formas de m(usica ilustrada. Muestra de ello son sus Cantatas
"Santa Maria de Iquique" y "Canto por una semilla"84.

El triunfo de la coalici6n denominada Unidad Popular en setiembre de

1970, signific6 en Chile una modificacion en los modos de producci6n cultur
y una democratizacion en el aparataje de los mass-medien. Se finda el sello
Dicap. dedicado exclusivamente a grabar y difundir canciones de lucha. Se am-
plia el nuimero de los lugares de difusion tradicionales de esta cancion: organiza-
ciones culturales y poifticas, como centros, sindicatos, universidades y peflas
(estas ultimas, especie de "cafe-concert" alternativos)85.

Entre los afnos 70 al 73, la cancion de lucha chilena alcanza su dimensi6n
polifacetica mds amplia. Surgen canciones de triunfo para cada logro alcanzado
durante el gobiemo popular (nacionalizaci6n del cobre, estatizaci6n de la empre-
sa privada. etc.) asi como de denuncia contra el boy cott a la producci6n y la
sedici6n politica. Tambien se pretende alcanzar con el mensaje a todos los sec-
tores populares, e incluso aparece un tipo de canci6n destinada a la clase me-
dia chilena. cuya condicion a menudo precaria permite incluirla en el ambito
de lo popular86.

Durante el breve periodo de gobiemno de la Unidad Popular no se alcanza
a cristalizar ciertas tentativas de educacion y entrega de herramientas a los tra-
bajadores y campesinos para que ellos pudieran elaborar sus propias cancio-

82. Barraza, Carlos: Op. cit.

83. Sergio Ortega nace en 1938. Realiza estudios de Les es en la Universidad de Chile
de Composici6n con Gustavo Becerra-Schmith. Compone musica de camara y sinf6nica
nador de varios premios musicales. entre ellos el de La Casa de las Americas de Cuba. Re
musica incidental para teatro v cine. Ha trascendido su musica para Joaquin Murieta de
blo Neruda. Entre sus canciones de lucha mas relevantes se consideran las marchas "Ve
remos" y "El pueblo unido" que han logrado una funcionalidad y vigencia internaciona
en la lucha de clases. Actualmente habita en Francia.

84. Advis, Luis. Nace en 1938 en Iquique. Estudios de Fiosofia y Miusica en Santiago.
Profesor de Estetica en la Universidad de Chile. Compone m(usica sinf6nica y de camara y
tambien mfusica incidental para teatro y cine. De gran importancia es la musica realizada
para "Los que van quedando en el camino" de Isidora Aguirre. Vive actualmente en Chile.

85. Barraza, Carlos: Op. cit.

86. Clouzet, Jean: Op. cit.
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nes de lucha para la contingencia, su propio teatro polemizante, etc. Esta ini-
ciativa esta en su fase inicial cuando ocurre el Golpe Miitar en setiembre de
197387.

1.9. Entre los afios 70 al 73, surgen tambien canciones de lucha de raigambre
rock-beat, lo que no estuvo carente de profundas discusiones. El problema ahi
radica en que la cancion anglo-sajona rock, que en un momento especifico en la
sociedad europea entre los afios 60 al 70 cumple una funcion progresista o de
alternativa, ejerce en la sociedad latinoamericana una funcion enajenante y dis-
trayente de los problemas centrales, sobre todo en la juventud. Su eclosion
exitosa esta ligada a la cultura de la metr6poli imperialista. Se la adquiere en el
marco de la importaci6n y a traves del mecanismo de la moda.

La "juvenibilidad" es el nuevo denominador comun de la industria cultu-
ral anglo-sajona y este nuevo puiblico juvenil tampoco esta ausente en Latinoa-
merica, aunque los jovenes latinoamericanos no tienen las ricas y variadas posi-
bilidades de los jovenes de paises industrializados pudientes. La universalizaci6n
de la canci6n "rock-beat" en Chile, entre los afnos 60 al 70, es considerable. Ella
se emite desde las mdquinas tocadiscos automdticas de los barrios populares has-
ta las discotecas de los barrios burgueses, pasando por los music-halls y los festi-
vales provinciales, nacionales e internacionales. La radio existe hasta en las fami-
lias mas modestas y ahi donde las canciones rock-beat anglosajona no tienen lu-
gar. cumplen este rol sus correlatos criollos.

Sin embargo. en esta invasion de productos se filtran algunas subversiones,
es decir, canciones con poder de invencion y con material revolucionario, a las
que no se p.odria aplicar la etiqueta de lo sentimental v/o barato. Los Beatles
constituyen un caso mencionable en este punto. Los mass-medien portan tam-
bien canciones de protesta. contenedoras de un universo informativo mas am-
plio. a menudo dotados de un aliento subversivo y anarquico. (Joan Baez, Bob

Dylan, Joan Manuel Serrat constituyen ejemplos de eso .)Desafortunadamente
estos productos consumidos por la elite juvenil pasan desapercibidos por la ju-
ventud popular. Esto es, la nueva generacion trabajadora consume los produc-
tos mas decadentes de la industria cultural, dado que las limitaciones financieras
le impiden visitar locales de mas exigencia8 9.

87. Canepa-Hurtado, Gina: Op. cit.

88. Victor Jara naci6 en 1938 en la provincia de Nuble (como Violeta Parra). Realiz6
estudios de teatro, especializandose en direcci6n teatral. Se inicia en el folklore como un
hobby y especificamente en el Conjunto Cuncumen. Asesor6 grupos de trabajos como Qui-
lapayuin en la gestaci6n de canciones de lucha. El mismo compone e interpreta canciones de
lucha. Su experiencia parte de los lugares de trabajo de la clase. Convive en la fabrica, en el
campo y en la poblaci6n. Dirigi6 una Academia de Folklore y trabaj6 en provectos de com-
posici6n colectiva en la Facultad de Ciencias y Arte Musicales de la Universidad de Chile.
Sus metodos de trabajo estan fuertemente inspirados en Violeta Parra. El 11 de setiembre de
1973 fue asesinado por los militares en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.

89. Mattelard. Michele: El conformismo revoltoso de la cancion popular. Comunica-
ci6n. Caracas. 1975.
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La emergencia politica, entre los afios 70 al 73, no permite ahondar la dis-
cusi6n teorica. Las soluciones surgen casi intuitivamente. Los grupos denomina-
dos "Jaivas" y "Blops" asumen la responsabiidad de canciones de lucha, que ela-
boran materiales rock-beat90. Esto no sin el descontento de algunas corrientes
ortodoxas, que no aceptan la eventual proposici6n del folklore cuando las con-
diciones asi lo exigen91.

Si el momento historico, partiendo del contexto social, exige una modifi-
caci6n de la fiunci6n del arte, es necesario tambien reexaminar aquellas fonnas
que funcionan como alienantes, sobre todo si han penetrado en la medula de la
clase popular. Los campesinos y trabajadores de Chile tambien consumen en sus
lugares de trabajo -entre otras- las canciones "rock-beat". En especial la gen-
te joven. Es decir, en este esquema de an.lisis hay que anladir un factor mas.
No se trata s6lo del problema de la clase, sino del generacional dentro de. la
clase9 2.

Finalmente. la canci6n de lucha en Chile adopta modalidades diferentes,
que no siempre estan ligadas al folklore. La formula que se aplica, sin gran es-
truendo te6rico, es la misma ya probada en otras coyunturas sociales similares.
dentro del mnarco de la lucha de clases mundial. Se toman los elementos progresis-
tas de la oferta cultural existente, separando lo artesanal del contenido y extra-
yendo los elementos tecnicos inherentes, para aplicarlos a un contenido nuevo
con fines de lucha93.

1.10. A manera de epfiogo, podemos afirmar que el destino de la canci6n de lu-
cha en Chile esta aun por investigarse. Los miultiples logros obtenidos hasta 1973
han pasado a constituir un repertorio internacional de solidaridad y resistencia.
Y a menudo, tambien, de exotismo y sensacionalismo. Sabemos que despues
de 1973 ha surgido en Chile una canci6n de resistencia que contiene c6digos
secretos. El lenguaje ir6nico. incisivo y alegdrico ocultaria el verdadero mensaje
de denuncia y esperanza. Sus lugares de interpretacion son las comunidades ca-
t6licas de base, que han ofrecido un espacio de lucha, infraestructura y condi-
ciones de articulacion a los movimientos de resistencia94.

En el exilio tambien la cancion de lucha ha desarrollado algunas altemati-
vas. La mayor parte de los cultivadores de ella habitan evidentemente en el ex-

90. Barraza, Carlos: Op. cit.

91. Bloch, Ernst und Hans Eisler: Die kunst zu erben. Neue Weltbiihne Jg XXXIV. Nr.
1. 1938.

- Bloch, Emst und Hans Eisler: Avangarde und volksbuhne. Jg XXXIII. Nr. 30. 1937.

92. Dannemann, Manuel: Situacion actual de la musica folkl6rica chilena- Revista Mu
sical Chilena Nr. 131, Santiago. 1975.

93. Dorfmann, Ariel: Niveles de la dominacion cultural en America Latina. Algun
Problemas, Criterios y Perspectivas Iberomaericanas. Vol. VII. Nr. 1. 1977.

94. Informacion privada otorgada a la autora desde Chile espistolarmente.
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tranjero, y se ocupan en elaborar formas de transicion que, estructural y estilis-
ticamente, son mixtas y en que se yuxtaponen textos en varios idiomas.

Las metas fundamentales apuntan a la critica, la denuncia y la incitaci6n
a las tareas de solidaridad. Sergio Ortega se ha dedicado especialmente al proyec-
to polilinguistico con estilos de fusion95.

95. Entrevista a Sergio Ortega realizada por la autora de este articulo en West Berlin en
abril de 1976.
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