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CAPITULO I 

TNTRODUCCION. 

LA PERMANENCIA DE LA  CULTURA  TRADICIONAL EN MEXICO. 

En  los Qltimos  tiempos,  se han producido en México  acontecimientos  anuncia 
dores de grandes cambtos. Hablar  del   país desde l a  perspect iva de l a  "Unidad Na - 
c ional  I' , conduce  necesariamente a er ro res   insa lvab l  es  de comprensión  de l a  rea- 
l idad mexicana.  México es un mosatco c u l t u r a l  y étnico  amplísimo y a pesar  del  
impacto y l a  pretens i6n  un i f fcadora y estandarizante de l a  producc ión  indust r ia  - 
l i zada  de l a   cu l t u ra ,   ex t s ten   t odav ía  y presumiblemente ( o  por l o  menos se r i a  - 
deseable)  formas de produccidn y produc tos   cu l tu ra l  es i r r e d u c t i b l  es a l a  homosg 
nei  zación. 

Nos refer imos a formas c u l t u r a l e s  que estin  cimentadas  sobre l a   t r a d i c i ó n  
o ra l ,  donde los procesos   de   c reac idn   a r t f s t i ca   co lec t i va  y anónima se  configu-- 
ran como par te  de l a  m u l t i p l t c i d a d  de los procesos  de  comunicación c u l t u r a l ,  y 

S i t u a r  los productos de l a   c u l t u r a   p o p u l a r  en r e l a c i ó n  a lo producido en - 
los medios  de  comunicactón  masivos,  hace  posible  abarcar y comprender e l   s e n t i -  
do que adquieren  los  procesos de comunicacibn, donde por  un  lado  se  involucra - 
l a  puesta  en  funcionamiento  de  los  sat6l i tes y l a s  nuevas tecnologías de i n f o r -  
mación, y p0.r o t ro ,  se visual izan  formas de cu l tu ra   reg iona les   loca les   p rop ias  
de heterogeneidad  cu l tura l  . Por lo tan to ,   e l   ob je to  de es te   t raba jo  es anal  i z a r  
desde una perspect iva antropológi.ca-sociológica, las   condic iones  de  pos ib i l idad 
imposib i l idad de permanencia o desplazamiento de  formas y expresiones  cultura-- 
les   loca les ,   res is ten tes  a l a  genera l izac ión,   ta les como l a  banda de v ien to  de 
T1 ayacapan, Morel os; e i ' r reduc t i   b l  es a l a s  formas  dominantes de producci6n  musi 
cal,  para  aproximarnos a l as   d i s t i n tas   r espues tas  que  desde l a  sociedad  se  gene 
ran a p a r t i r   d e l  fendmeno c u l t u r a l  , en v i r t u d  de que l a   c u l t u r a   n a c i o n a l ,   r e i - -  
vindica  su  ri.queza en l a  p l u r a l i d a d  y l a  d i fe renc ia ,  no  en l a  unidad. 

Abordamos esta banda de  miisica,  desde l a   pe rspec t i va  mencionada,  en re la - -  

I 
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ción al lugar que sus 'integrantes ocupan  en la  comuni.dad, atendi.endo  fundmen-- 
talmente. a sus  condfclones de exi.stencia, su mundo material,. sus cddigos y cos- 
tumbre;, los hdhttos, las reglas  internas de funcionamiento de l a  banda,  sus ex 
presiones, e tc . ;  ya que &tos son agentes  socta1e.s que pertenecen a una comuni- 
dad tradicional y comparten u n  con3unto de creencias,  valores y prgcticas que - 
corresponden al momento RistSri.co y al lugar que actual izan en la  estructura so - 
cia1  especffica de la comunidad T1 ayacapan La banda es asimismo, una insti  t u - -  
ción  soci-al que  cumple o h.a cumplido u n  papel espec7fico en la vida ,social de - 
l a  comuni'dad, es deposftaria, productora y vehfculo de significaciones  cultura- 
l e s ,  se. i'nscri'be e.n una red de i.nter-relaciones de poder-saber cultural que opg 
ran como e.spacio de condensaci6n y transmisi6n de una parte  específica del cap1 
tal  cultural de l a  comunidad. 

La banda CQM producto de u n  modo tradicional de producción cultural ha s i  
do sometida ql impacto  de la producci6n mercantil de la  cultura a través de .la 
penetracixjn de la  industria  radiofSnica,  televisiva y disquera. 

La accidn social que  desempeña la "banda de mtlsica" al  interior de su cornu - 
nidad y su cdrrespondencia con la reproducci6n del capital  social g l o b a l ,  hacen 
de l a  misw un objeto de análtsfs  susceptible de ser estudiada desde varias - - 
perspecti.vas, Si:n embar.go nuestra investigacidn  se  enfila hacia la  intelección 
de la  banda COMO un espacio en el que se  ejercen  relaciones de poder-saber en - 
el ámbito de la  cultura  tradicional, es decir, una cultura  edificada  sobre la  - 
tradici.6n oral, donde existen procesos de creacidn colectiva y andnima que l e  - 
imprimen al proce-so cultural mencionado u n a  singular apropiaci6n de la  produc-- 
ción de sus  bqenes respecto  al consumo y dlsfrute de los mismos. 

El presente trabajo hace u n  seguimiento de los desplazamientos, las  modif1 
caciones,  las transformaciones que ha sufrido  la banda en  su organización inter 
na, el t i .po de  mústca  que produce, los instrumentos que ut i l iza ,   e tc . ,  por el - 
impacto de las  tndustrias  culturales y las innovaciones tecnológicas. 

Situamos asl", qu6 ocurre cuando u n  modo tradicional de produccidn cultural 
-representado en este caso- por l a  banda de los hermanos Santamaría del  pueblo - 
de Tlayacapan, €do. de Morelos- se encuentra y confronta con  formas CUI tural  es 
provenientes de la denominada cultura de masas, es  decir de los productos musi- 
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cales resul tantes de l a  rndio comercial , 14 teleyisidn, los discos,  etc,  desde 
varias  peyspectfyas an41 i t icas:  

. .  

a )  Usos culturales de lo  tradfcional, tanta de rediseño; .como  de reformula 
ción y refuncionalizactón  al  interior de. la  banda de müsica,. 

. .  

b) Hasta que  punto se desintegra y se desarticula  el modo tradicional de - 
hacer cultura por l a  banda o en quC medfda y bajo que circunstancias, Esta ha - I 

subsistido,  se ha negado a desaparecer, frente a la  embestida y predominio  de - 
otras formas cul tural  es. 

c )  Cud1 es  el producto resultante de la  interpenetración o de la  incorpora 
ción de lo tradicionalmente  cultural en la banda, de otras formas culturales. 

Analizamos pues, l a  permanencia  de los usos culturales de la  banda  de Tla- 
yacapan y de sus  formas rituales  frente a la penetración de otras formas  de pro 
duccidn cultural ; o hasta qué p u n t o ,  potencian formas  de resistencia  e impugna- 
ción frente a los imperatjvos de control y hegemonización  de la  cultura dominan 
te. 

La handa de miisica, como un nudo de relaciones  sociales, como un espacio - 
de lucha,  confrontacih  e  tnterrelaci6n  entre  la  cultura hegemónica y la  :cul t u -  
ra del pueblo, condensa  algunas de las contradicciones de l a  sociedad  capitalis- 
ta .  Concebimos a la  banda como un grupo entremezclado y vinculado, a su vez, -- 
con el  resto de la  v i d a  social,   esto  es,  como u n  espacio  singular de relaciones 
donde los miisicos están directamente vinculados con la producción y circulación 
de  su arte y al mismo tiempo  son  impactados y remodelados , no só1 o por formas - 
culturales  ajenas,  sino por la  estructura econ6mico-social en  que se  insertan. 

Creemos  que el uso  que  hacen ciertos grupos soci:ales -en este caso la  ban- 
da  de Tlayacapan- de sus tradiciones y de  su forma de comunicar, pone  de mani-- 
fiesto  situactones que nos ayudan a visualizar por  u n  lado,  aquello que corres- 
ponde a fgrmas de resistencia,  rescate y refuncionalización de l a  cultura tradi- 
cional que por su naturaleza ancestral-se arraiga y configura,  es  decir,  se na- 
cionali,za y por o t r o  lado, nos proporciona  elementos para entender,  hasta qug - 
punto  la  forma de transmisión y soporte de la cultura  tradicional  es  .neutraliza 

' c. . , ,, 
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da,  desqcttyada Q deformada por formas culturales pwtadoras d e  1.6gicas capita- 
l istqs de 'producci6n. 

DISCUSION TEORTCA. 

Referlrse. a l a  problem8tica de la  Cultura Popular V.S.  Cultura de masas, - 
involucra una, seri.e de aspectos que se entrecruzan e intervienen  otorgándole  a 

8 la  dimensidn cultural un carlicter sumamente complejo. Por t a n t o ,  hemos conside - 
rad0 perti:nente..  descartar  el andl tsls al rededor  del significado  antropológico 
social de. 14 cultura, ya sea en  su connotaci6n 'masi'va' o 'popular' , en vi r tud  
de  que  además  nos desvía de nuestro Bmbl'to de estudi'o, escapa a las  pretensio-- 
nes  de l a  presente  SnvestIgaciGn, 

La u t i 1  lzaci6n que  hacemos-  de categorfas como Cultura 'popular' y Cultura 
de 'masqs' ,  e.s para,tdIstinguir y o6servar e l  uso que los  dtstintos grupos socia 
les h,acen  de sus tradiciones,  rituales, h3bitos y costumbres,  es decir,  de  cómo 
se producen y reproducen las formas  de hacer cultura. Entonces por razones ana- 
l í t i cas . ,  ubicams a l a  banda de múslca como u n  elemento perteneciente a lo que 

.' Gapcia  'Cancl ini denomina Cultura popular ."El enfoque mhs fecundo es e l ,  que pien 
sa la  cultura como instrumento para comprender, reproducir y transformar el s iq  
tema socia l ,  para e.laborar y construir  la hegemonfa  de  cada clase,  En esta  per2 
pectiva, ve.remos la cultura de las  clases populares como resvl t a d 0  de una apro- 
piaci6n destguql de.1 capital ,   la  elaboracidn propia de sus condiciones de vida 
y la  Interaccidn  conflictiva con los  sectores hegemónicos" (.l), y particularme! 
te  10 referente a la dinámica de la   f festa de los pueblos. Hacemos alusión a - 
Cultura de  masas  cuando ésta  es producida y propagada por los medios  masivos  de 
comunicación, que han sido modificados e impactados por innovación tecnológica, 
(industria  radiofónica, del cassette,  l a  radi.0, etc.  . .) conocida como mirsi.ca 
moderna o comercfal. 

AprQxi.marse a contrastar una forma de producción cultural , (la banda de mi- 

va Imagen,  Méxi-co, D.F. , 1982, p.  17 .  
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nos pe rm i t i r á   es tud ia r   l a   pos ib i l i dad - impos ib i l i dad  .de permanencia o desplaza-- 
miento de dichas  formas y expres iones  cu l tura les  loca les,   res is tentes a l a  gene 
r a l i z a c i ó n  e i r r e d u c t i b l e s ,   p o r   l o   t a n t o ,  a l a s  formas  dominantes  de  producción 
musical . 

Para  anal izar  dentro de una perspect iva  ant ropológica  soc io lóg ica  e l   gran 
espectro de encuentros , desencuentros,  art iculaciones y vínculos de l a  Cultura 
popular , con y dentro  del   universo de l a  Cul tura de d i f u s i ó n  masiva,  recurri" 
mos a l a  conceptual  jzacicin que  nos provee e l  aná1 i s i s   r ea l   i zado   po r  Raymond :Mi - 
11 iams (2) en re lac fón  a su  construcci6n  sobre hegemonia, c u l t u r a  y t rad ic iones 
populares. 

E l  .autor  menciona que los   e fec tos  que produce e l  concepto  de hegemonía so- 
bre l a   t e o r l a   c u l t u r a l  son inmediatos y g lobal izantes en, l a  medida  en  que 'hegz 
monía' es una t o t a l i z a c i d n  que inc luye  y sobrepasa a l  "concepto  de  cultura" co- 
mo ' p roceso   soc ia l   t o ta l '  en  que l o s  hombres def inen y conf iguran sus vidas, y 

e l  de ideologi'a en cualqufera de  sus sen t idos   marx is tas ,   en   la  que  un sistema 
de s ign i f i cados  y valores  .const i tuye l a  expresión o proyección de  un p a r t i c u l a r  
i n t e r é s  de clase. 

E l  concepto  de  'hegemonfa'  tiene un alcance mayor  que e l  concepto  de  'cul- 
t u r a '  , l'. . . por   su  ins is tencfa en re lac ionar   e l   ' p roceso   s .oc ia l   to ta l '  con -- 
las   d is t r ibuc iones  especf f icas  de l   poder  y l a   i n f l u e n c i a "  ( 3 ) .  En este  sent ido, 
en r e l a c i h  con l a   t o t a l   i d a d  de l a  v ida que nuestra  construcción  del  mundo, - - 
nuestros  saberes,  percepciones y hábitos  se  insertan  en, un sistema de signiftc; 
dos y valores que al   ser  representados como práct icas  sociales,  se  conf i rman y 

sou suscept ibles de ser  analizadas. "10 que resul ta  decisi 'vo no es solamente e l  B 
sistema  conci'ente  de  ideas y creenci'as, s ino  todo  el   procesos  social   v iv ido,  or - 
ganizado  prdctlcamente  por  signif icados y valores  específ icos y dominantes1' - - i 

I (41 
1 

(2)  W;lliams, Raymond, Marxi.smo y Literatura,  Ediciones  Península,  Barcelona, - 
( 3 )  op. c i t .  p. 129 
(4) op. c f t .  p. 130 

España. 
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c .  

De esta manera, enmarcamos l a  producción cultural proveniente de la  banda 
de música bajo el concepto de  hegemonía,  donde este t i p o  de tradición y de prás 
tica  cultural es comprendida como parte  constitutiva de  cada formación social y 

cultural, misma  que para tener  eficacia  colectiva debe ampliarse,  refuncionali- 
zarse,  incluir y ser incluida en la  totalidad de la  experiencia  social v i v i d a .  

Configurar, por tanto,  la  produccidn  musical de la  banda y los bienes sim- 
ból icos de 'que  es portadora, más al 16 del  habi tual determinism0  económico, o cg 
m0 parte de un t i p o  de cultura encuadrada .en' el término abstracto de superes- - 
tructura  es importante, debido a que, s i , e l  capitalismo  tiende a destruir o an: 
lar  los contenidos especlficos de las  fiestas  rurales, como una consecuencia de 
la  subordinaci6n de los procesos del campo a 1 a ciudad, como resul tad0 de la  -- 
trasnacionalizacih de los procesos culturales,  al mismo  tiempo las representa- 
ciones y prácticas subal ternas son reestructuradas, ". . . La cultura dominante 
por así  decirlo,  produce y 1 imi t a  a su vez, sus propias formas  de contracul t u - -  
ra" (5). Así, los procesos del consumo, producción cul tural y la  forma de orga- 
nizaci6n propta de la banda rural son analizadas bajo este marco. 

En este orden  de ideas,  el enfoque  que Garcia  Canclini nos ofrece en el -- 
texto  antes  cttado, .tambi&n será3 revisado para los efectos de la  presente inves - 
tigaci6n. Dicho autor señala que "El capitalismo. . . no avanza siempre elirni-- 
nando las  culturas  tradictonales, si'no  apropibndose de ellas., reestructurándo" 

Para respQnder a las interrogantes planteadas en este trabajo al rededor de 
los  acontecimientos surgidos del  encuentro entre dos  formas diferenciadas de -- 
producci6n cultural , y de los  efectos que  su confrontación arroja sobre la  pro- 
ducctbn  musical djseñada por la  banda de aliento, Garcia  Canclini tamblén  nos - 
servtrá para entender " las respuestas de las comunidades tradicionales y los -- 
pueblos mestizos a la dominación, de sus maneras  de adaptarse, res is t i r la  o en- 
contrar u n  lugar para sobrevivir" ( 7 ) .  

(5 )  op. c i t .  p. 136 
(6) Garcia Canclini, op. c i t .  p. 17 
( 7 )  op. c i t .  p. 18 



Bajo  este marco general-global encontraremos los distintos momentos argu-- 
mental es  escl  arecedores de l a  dinámica de l a  banda de  música  del  pueblo de Tla- 
yacapan,  Morelos,  para  encontrar l a   re lac ión  de  dependencia entre los mecanis-- 
mos de dominación .pol i t i c a  y cultural  'frente  a formas  subalternas de producción 
cultural , a s í  como l a  inter-relacibn  entre ambas. 

Partimos  del  reconocimiento de que las   luchas en el ámbito de producción - 
cultural pueden no tener base's  econdmicas evidentes y comprometer s i n  embargo, 
intereses y relaciones de poder  fundamentales en l a  comunidad. Y de que, l a   p r g  
sencia de l a  competencia  musical o las capacidades  para  producir  bienes musica- 
les   es  medtda  en funci6n de la  existencia de  un mercado para  dichos  bienes. 

La .banda  de música de vfente de Tlayacapan (y sus miembros) entran en r e l a  
. ciones de fuerza y -de. poder [con otros  grupos  semejantes)  al  interior de l a  co- 

munidad o en el 3mBl'to  de influenci'a en el que se desempeñan. Asimismo,  entran 
en relactones de luchq (en condicfones  desniveladas) con l a  producción  musical 
i ndustrl'al  izada. 

Por el impacto de las industrl 'as  culturales  (cine,  radio,  televisión, - - 
etc.)  exi.ste un desplazamiento de temas,  ri'tmos,  instrumentos, y una incorpora- 
ci6n  tecnológi.ca  (mixrofonos,  amplificadores)  por  parte de l a s  bandas tradicio- 
nales , con el  &jeto de adaptarse  a las nuevas 1 eyes  del mercado. 

La banda y sus  músicos, no existen como un i s l o te  separado de las  leyes - 
de.1 mercado, cuando son sometl'dos a  estas  leyes  su  müsica  resulta  descalificada 
ilegítl'ma,  Las  leyes  del mercado capital ista de producción  cultural en serie, - 
cumple un  papel  l'mportante de censura  sobre  aquel los que  no  pueden producir  su 
música,  grabarla,  transmitirla en las  redes de producción,  distribución,  circu- 
lacfón y cQnsumo industrial en donde se  juegan l a s  apuestas  políticas,  sociales 
y culturales  importantes  a  nivel  nacional. 

Nuestra  tdea,  por  tanto,  es  retomar los planteamientos  hechos  por ' Garcia 
Cancl i n i  donde señala que "En l a  producción,  cfrculación y el consumo  de l a s   a r  - 
tesani.as, en l a s  transformaciones de l a  f ie s ta ,  podemos examfnar la  función eco 
nóml'ca  de l o s  hechos culturales:  ser  instrumentos  para  la  reproducción  social ; 

l a  funcf6n  polftica:  luchar  por  la hegemonía; l a s  funciones  psicosociales:  cons 

I 
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t r u i r   e l .  consenso y l a  iden t idad ,   neu t ra l i za r  o elaborar  simból'icamente  las  con - 
t radicciones. La compleja  composición  de  las  artesanias y l a s   f i es tas ,  l a  v a r i e  
dad de fenómenos soc ia les que i-ncluyen,  favorecen  el  estudio  simultáneo de l a  - 
c u l t u r a  en los t r e s  campos p r i nc ipa les .en   l os  que se  manif iesta:   los  textos, -- 
l as   p rác t i cas  o relaciones  sociales, la organización  del  espacio" (8). 

En l o  que t i ene  que ver  con  manifestaciones  cul turales y f o r m s  de res is- -  
tenc ia  cu l tura l   anal izamos a l a  banda de a l iento  de l   pueblo de Tlayacapan;  More - 
los desde la   perspec t i va   de l   au to r .an te r io rmente  mencionado  en donde señala - - 
que, "Las f i e s t a s  campesinas,  de ra fz   ind tgena,   co lon ia l  y aún l a s  r e l i g i o s a s  - 
de or igen  reci-ente, son movimientos de uni f icac i6n  comuni tar ia   para  ce lebrar  -- 
acontectmientos o creenci'as  surgidos de su  experiencia  cotidiana  con l a  n'atura- 
leza y con o t ros  hombres (cuando nacen de l a  i n i c i a t i va   popu la r )  o impuestos -- 
( p o r   l a   t g l   e s t a  o el poder   cu l tu ra l  I para   d i r ig l ' r  l a  representación de ~ U S  con7 
diCiQneS ma.tertales. de vi:da. Asoci'adas con   f recuenc ia   a l   c i c lo   p roduc t i vo ,   a l  - 
r i tmo de 1 a s  siembras y l a s  cosechas  son un modo de elaborar  simból  ica, y a ve- 
ces matertalmente, lo que l e s  ni'ega l a  na tu ra leza   hos t i l  o una sociedad  injus-- 
tal' ( 9 ) .  

La vertebración  del   presente  t rabajo  se  funda  en l a  pers is tenc ia de formas 
de organizac ión  t rad ic ional  de l a  economía y l a   c u l t u r a  en su i n te racc ión  e in- 
terpretación  con  el   s istema  dominante de producción. La inves t igac ión   par te  ad2 
más de las  s iguientes  consideraciones: E l  avance c a p i t a l i s t a  no siempre  requie- 
r e  de e l iminar   las  fuerzas  product ivas y cu l t u ra les  que no sirven  directamente 
a su  desarrol lo.  Si estas  fuerzas  cohesionan a un sector  importante de l a   p o b l a  
ción, si aún.sat isfacen  las  necesidades  propias de l a  hegemonía para una repro- 
ducci6n  equil ibrada  del  sistema,  serán  elementos  constitutivos  del mismo; enten- 
dlendo que l a  hegemonía según Wi l l i ams,   . re lac iona   e l  l'proceso s o c i a l   t o t a l "  con 
las  d is t r ibuc iones  especi f icas  de l   poder  y l a  in f luenc ia .  

La banda de  milsica,'  por  tanto, a pesar de pertenecer a formas de expresión 
cu l tura l   provenlentes de l o   t r a d i c i o n a l  y ancestral,  cumple un papel  importante 

(81 Garcfa  Canclimi, op. c i t .  p. 74 
( 9 )  op. c i t .  p. 79 
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para l a  refuncional izact6n del capital   ism, ya sea que se incorpore como un me- 
dfo suplementqrio de  of&nctÓn  de. recursos. en e.1 campo,  como un elemento de - - 
atracci'ijn . . .  turtst ica,  o sea utt l izada como un Instrumento ideol$gico,  sintetiza- 
dora de espacios  constitutivos de 'lo anceitral que unifica y 'cohesiona a tier--. 
tos  sectores de. l a  pobl acl'o'n. 

. .  

. .  

. .  

Para  comprender el papel  de la  banda a'l interior de  su contexto  e db nómico 
socfal-cul  tural , y observar cómo ha impactado l a  penetración del  mercado, no -- 
sólo de l a  producción de mercancias,  sino de bienes culturales y simbólicos, -- 
planteamos el  sfguiente cuerpo de hipótesis. 

a.) Los integrantes de -la .banda de milsica,, para permanecer en -el  mercado, - 
tienden a modificar: 

i ) Su modo de producct6n muskal , incorporando nuevos  implementos tecnoló - 
gicos prove.nientes de otras  'culturas. 

ii) Sus productos, temas, ritmos, tnstrumentos. 

b) La banda como  medida  de autoconservaci6n, busca  mecanismos de reproduc- 
ción de las condiciones sociales de generacidn de sus bienes , y .renueva constan - 
temente a 10s consumidores  de los ml'smos. 

c )  Las condiciones de traba jo  de  temporal  en el .campo, obl igan a los  jnte- 
grantes de l a  banda a vender  su fuerza de trabajo, para complementar  sus ingre- 
sos. La banda, a su vez, significa para ellos u'n recurso econdmico alternativo. 

d l  La acci6n  social que  desempeña la banda de  música  de viento del  -pueblo 
de Tlayacapan -como figura representativa de l a  cultura popular- se desenvuelve 
en  dos ámbitos distfntos: 

l ) - A l  interior de l a  banda existen  relaciones de poder-saber ampliamente - 
signiftcativos. 

2) Frente a l a  embestida de formas de producción cultural masiva, l a  banaa 
produce fuertes  lazos de solidaridad comunitaria y presenta voces de i d e n t i d a d  
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t rad ic tona les  que. s,tgn.iftcan. un t i p o  espec'iftco de. c u l t u r a  y poder frente al -- 
discurso. h e g d n f c o  de lo c u l t u r a l  e 

. .  . .  

. . .  

Cons-tderamos importante  para  esta  invest,fgacMn,  presentar en l o s  s,igu$en- 
tes   cap i tu los :  A] Los datos.  generales  hiSt6ricos ,y econ6micos  de  .Tiayacapan, 
re los,  can e.1 f i n  de s i t u a r  a l a  banda, ob je to  de nuestro  estudio en su contex- 
to .  

B) Los antecedentes  histdr icos .de l a  banda  de v ien to  en México, 
a t ravés de los cuales podremos comprender  su func ión y papel  hdstór ico-social .  

, j  .."-, ._.= I I n _ L . _ U  ..... .C)..P11...an6lis;is..~.SaS bandas :de TJayacagan; su-.h-j.stwia, geslealg . 
. .  

g ia ,   h i s to r i as  de v ida  y casas  de los i n tegran tes   p r inc ipa les .  

O)  La descr ipc ión de l a s   f i e s t a s  observadas  en e l  campo, en l a s  
que p.ar t .3c ipan  d1recta.e  indhctamente los mQsicos .de 1-a. banda.. 

E) Conclusiones,  en las que  retomamos las  consideraciones  expuez 
tas en este  capftulo  para  determinar 'la poslibtl'idad o l a  impos-tbtl idad de l a  -- 

l a  música en e l  campo. 
.....-,p ermanenc.ia ..de las,formas de cultura,  t;Pad$cimal.e.s en e9-. pais-, y - e n . e l   c a m  de 
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1 1 .  EL  PUEBLO DE TLAYACAPAN , MORELOS. 

A )  DATOS GENERALES. 

El Municipio de Tlayacapan se encuentra localizado dentro de la  zona Norte 
del  Estado de Morelos; 'limitando con los Municipios de Totolapan y Tlalnepantla 
al  Norte,  el de  Yautepec al Sur ,  al  Este  Atlatlauhcan y al Oeste con Tepoztlán. 
Tlayacapan es u n  centro de población y Cabecera Municipal; es considerado el -- 
pueblo más Smportante  de 1 a zona 1 lamada "1 os Al tos de Morelos". Está a 56 ki  16 - 
metros al  Este de  Cuernavaca y a 72 km. al Sur de la  Ciudad de México. Tenochti - 
tlán  vía Xochimilco (Favler, 1977). Está  situado a la  entrada del paso más fá-- 
c i l  desde el  sur,  al  valle de  MGxico sobre la  cordillera  del'Ajusco. 

Latitud 18" 57' 
Longitud 98"  58' 
Al t i  t u d  1636 m .  sobre  el  nivel del mar 
Habitantes 3980 en el censo de 1970 

4036 en el censo de 1980 
5000 en 1981, según el Plan  Global de Desarrollo (PGD. ) 
9418 según el censo escolar 1982-83 

C1 ima: templado;  temperatura máxima 32" en  mayo y mínima  de +6" en enero, 
con  una  medi.a  de 1 9 " .  Con dos estaciones:  la seca de  noviembre a mayo y la  de - 
1 luvi'as de junio' a octubre, captdndose más  de 100 millones de m3 de agua. 

Tlayacapan está construida al  pie de las montañas  de toba basá1 t ica  que -- 
son l a  contSnuaci:ón de los  cerros de Tepoztlán y que  en este punto  forman  una - 
especi.e de concha abierta  al  oriente. 

La ti.erra de cultivo es muy poca y se aprovecha al máximo, es t ierra de -- 
aluvión;  esta  tierra  es detenida por medio  de tecorrales que  van  formando  peque 
ñas terrazas para evitar  la erosión por la  l luvia y el  viento  (.Estrada, 1984). 

En Tíayacapan se invent6 un si'stema  para  abonar la   t ierra  que es poco  con 
un método similar  al de las chinampas  de Xochimilco, pero  en condiciones opues- 
tas. Es así  que dispusieron la   t ferra  en terrazas que se  fertil  izaban anualmen- 
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te  con el 1 imo de l a s  *barrancas que,  en tiempo de 11 uvias 1 levan agua  torren- - 
cial.  Las  terrazas  al  noroeste de Tlayacapan  eran  conservadas  celosamente  por - a 

las   fami l ias  que las  cultivaban, como lo habían  venido  haciendo  desde s i g l o s  -- 
ha,  con  maíz, f r i j o l ,  jitomate,, tomate, .chi le y calabaza  (Estrada). 

Servicios:  Luz  elsctrica en 1950. 
La  carretera de los Altos de Morelos,  1960. 
E l  agua potable  hasta  1970  con  un,pozo  artesiano de 230 m. El  

agua potable  era muy escasa, y su  hidrografía muy pobre,  pues sólo contaba con 
la barranca de Tlayacapan que nace cerca de Amatlán y que formaba parte de l a  - 
cuenca del r i o  Yautepec. Esta  barranca sólo 11 evaba agua durante 1 a época  de -- 
l l uv ia s .  Todo el  pueblo  estaba  atravesado  por  barrancas pequeñas o riachuelos - 
de temporal, los cuales  sol ían s-er  apresados  fuera de l a  población  para  formar 
jagueyes. 

- 

La  carretera  directa de México  por  Xochimilco  con 45 km. l lega  en 1975, -- 
con l a  intervencP6n de Claudi'o Favier. 

Educaci'Gn: Escuela de Educación  Preescolar  con 70 alumnos. 
Escuela  Primaria con  1650  alumnos  en  dos  turnos. 
Escuela  Primaria  Col. Nacatonco  con 88 a l  umnos. 
Escuela  Secundaria  Tecnica  Agropecuaria  (1970). 
Preparatoria, CCH en  1973. 

En .el por fWato   hab ia  una escuelita  municipal  a l a  que a s i s t í an  los hi jos  
de gente acomodada, en esta  escuela  aprendieron  varios muchachos  que después se 
habfl i taron como maestros  particulares. En  1927 habl'a ya en Tlayacapan  un maes- 
t ro  de planta pagado por l a  FederaciGn,  en  1936  había  tres  maestros,  en  1950 -- 
seis  maestros de planta y se completó l a  enseñanza primaria de s e i s  años. 

Analfabetas: 540 en el  censo  escolar 1982-83. 4 

B I DATOS HrSTORICOS . 
Tlayacapan es pueblo  viejo,  prehispánico en su  origen.  Favier presume  que 

el  primer  asentamiento humano en el  val l e  de Tlayacapan fue posiblemente Olme-- 
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ca, por las.piezas arqueológicas  encontradas, " tal  vez no se  establecieron y SÓ - 
l o  dejaron tumbas  con ofrendas" (Favier). 

Estrada asegura un poco  mis y dice que la  cultura Olmeca  ocupó la región - 
al 500 A. C. e  igual que De la Peña, menciona  que los To1 tecas que habitaron en 
987, "por ser paso ob1 igado rumbo al val l e  de  México y porque ya 'en Cuauhnahuac 
existía un fuerte  señorío dominado por los  Toltecas bajo el gobierno de  Tepan-- 
cal tz in"  (De la Peña, 1980). 

Menciona  que " la  supremacía de los grupos nahuaparlantes en Morelos  coinci- 
de  con el  florecimjento de la  civilización To1 teca en Tula, hacia el IX D.C.  Es 
t a  civilizaci6n  fntrodujo en toda Amgrica Central,  la  agricultura,  las  artes -- 
text i les ,   la  cersmica, la  arquitectura upbana y la  'planificación económica'. 
El calendario  Tolteca era u n  preciso diagrama para las  actividades  agrícolas" - 
(De la Peña). 

Del siglo 1 X  en.adelante,  se sabe que  comlenza el dominio Nahuatl. "Los Xo - 
chimilcas fueron una de las  siete  tribus Nahuatlacas que llegaron  al  yalle de - 
México  aproxtmadamente el año 917 y 1 legaron a Puebla,  Tlaxcal a y Morelos". En 
Morelos se asentaron los Tlahuicas en tierra  caliente y los Xochimilcas en la  - 
sierra del  Ajusco desde'el  lago de Xochimilco,  hasta la  sierra del Tepozteco. - 
(De l a  Peña). 

De acuerdo a estos  datos, Ingham  asume  que el pueblo  de  Tlayacapan  compar- 
t t ó  los  caracteres,  la organtzaci6n social y religiosa Nahuatl encontrada en -- 
l o s  Altos Centrales CIngham, 1984) e 

La distriljuc-hh, en  ambos lados de la  sierra de los grupos nahuatls, 1 es - 
permtti6 converttrse en u n  vital eslab6n del intercambio  comercial entre  los va - 
1 les  centrales y el  sur: Oaxaca,  Veracruz y Puebla. 

La informacih  escrita sobre T1 ayacapan existe desde los Xochimil cas y des - 
de entonces comienza  su auge. 

Posteriormente, cuando  comienza la supremacía Azteca, Xochimilco y sus Pug 
blos  allado-dependientes, caen en su poder.  Tlayacapan se  convirtió en punto e s  
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trategico del Imperio, por sus atalayas  naturales que  dominan l o s  valles meri-- 
dionales, ya utilizadas por los Xochimilcas y renovadas  por los Aztecas. 

Los nuevos gobernantes militares  se interesaban en la  planificación  agríco - 
l a ,  desviaron los  ríos de  Amecameca hacia Morelos y canalizaron mano  de obra de 
la  montaña hacia el valle de la   t ierra   ca l iente ,  surgiendo una interdependencia 
de los Al tos y las  tierras  bajas  (Estrada) . 

Cuando  Moctezuma el  viejo funda y hermosea Oaxtepec, sus aguas curativas, 
grandes huertos y herbolarios  atraen muchos guerreros y nobles; Tlayacapan  debe 
haber tenido una guarnición de soldados, por ser   la  puerta de entrada a Tenoch- 
t i t lhn (Estrada). 

" E l  trazo que dieron al poblado los  Xochimilcas,  fue modificado por los A 2  
tecas en el  siglo XV por las  ordenanzas de  Moctezuma el  viejo,  que al  repartir 
sus tierras  entre  los vencedores,  dieron al pueblo l a  experiencia urbana  de Te- 
nochtitlán. Conforme al  urbanismo azteca, en el punto  central  estaría  el más im 
portante  'Teocall i templo-con explanada. En su proximidad, el  tecpan-palacio y - 
el  espacio  abi'erto para el  tianquiztl'i-mercado-. Los ejes de los puntos cardins 
les definen cuatro campa-zonas  con su.calpulli-barrios. Todo  ordenado  en l o t i f i  - 
caciones  cast cuadradas. . . 'I (Favier). 

4 

"En los primeros dias de abril de 1521 Hernán Cortés entra por Chalco, al 
terrttorio actual del  Estado de Morelos; y el 13 de abril con la  caída de Cuauh 
nahuac  (Guernavaca) toda l a  región quedó bajo  el dominio de los españoles. 

En 1522 el dominio  de Cortés  sobre todo el  territorio era completo. Siem- 1 .. 
bra trigo,  cafia de azircar y moreras, comienza la   cr ía  de cabal los y l a  ganade-- 

i 

r i a ,  también  siembra Brboles frutales.  ( 

i 

E l  rey de  España l e  da el  t ítulo de  Marqués del Val 1 e de  Oaxaca a Córtes - 
con 23 vi l las  y 23000 vasallos  -el 26 de junio de 1529. En 1530 reclama Totola-- 
pan y Tlayacapan como parte del marquesado. 

- .  

E n  1532 la  Segunda Audiencia de la  Nueva  España declara l a  separación de - 
los pueblos de los  al  tos de Morelos del marquesado y forma el  partido de Totola 
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pan y Tlayacapan como parte  del marquesado. 

En  1532 l a  Segunda Audiencia de l a  Nueva España  declara l a  separación de - 
l o s  pueblos de l o s  A l  tos de Morelos  'del marquesado y forma el  partido de Toto1 - a 
pan  que pasa a ser  de l a  Real  Corona.  Los  pueblos  indígenas que quedaban dentro 
del marquesado del va l le  de  Oaxaca y también bajo  el régimen Virreinal,  s iguie- 
ron  teniendo  su  propio  gobierno y designaban  a sus gobernadores  por  elección p g  
pular,  eran Repúbl Tca de Indias. 

En 1534,  el  pueblo  tenia  4 campa y cada una se   d iv id ia  en barr 
indígena  fue  respetada y l a   v i  1 la  colonial  se  edif icó  sobre  el  la. 

i o s ;  l a  raza 

En.1539,  el  Virrey  Antonio de  Mendoza dotó al  pueblo de t ie r ra  mediante l a  

entrega de Titulos  Primordtales , uno de l o s  primeros en l a  Nueva España" (E s t rg  
da). 

"La  fundacidn  Agustjna de Tlayacapan  dista  trece  leguas de Xochimilco.  Era 
pues , el  término de  una jornada. El Convento de Tlayacapan,  dedicado  a  San  Juan 
Bauti'sta,  data  de  1534.  .Fue uno de l o s  primeros en construirse, en este mismo - 
año fue  elevado a l a  categoria de Vicariato.  Para  1566  se  hizo  Priorato-cabece- 
ra  de zona-,  Con el l o  quedó consagrada  su  importancia" ( Favier). 

C) CAPILLAS , BARRIOS , EVANGELIZACION Y FIESTAS. 

Es importante  hablar  también  sobre l a s   cap i l l a s  y los   barr ios ,  pues es - - 
aquí donde se  vislumbra l a  presencia de l o s  músicos  con una  de las  funciones -- 
que tienen  hasta hoy día,  tocar  principalmente  para  las  fiestas  dedicadas  a  los 
Santos  Patronos. 

Capillas:  "En Tlayacapan se  respetó la  raza  indígena y se  edificaron  capi- 
l l a s  sobre los   teocal l  i de cada campa que son:  Santiago,  el  Señor de l a  Exal  ta- 
ción,  El  Rosario y Santa Ana. E l  término ' Campa" se ha perdido, queda el térmi- 
no barrio , pero no como antes, cuando era  cal  pul 1 i (parte de  una unidad más - - 
grande  congregada en un campa), s ino como ter r i to r io   s in   re lac ión  con los   otros  
barrios. 



- 16 - 
Fueron’ 26 las cap51 1 as Construidas en diferentes épocas y ’  pueden ChSifi--  

carse en tres grupos , según Claudio Favier. 

- Capill as de Re1 ación,  situadas a medio  camino entre dos conventos. 
- Capilla  de,cabecera de  Campa o Zona. 
- Capillas y ermitas de cal pul 15 o barrio. 

Actualmente hay 18 capillas y se hah encontrado ruinas y cimientos de 10 - 

En cada  extremo  de los  ejes  principales y diagonales se encuentra como re- 
mate una capilla.  

Barrios: Norte.- Capi 1 1  a de Señora Ana  en el  barrio donde viven los peque- 
ños propietarios que trabajan en el campo. Santa Ana sigue considerándose l a  s~ 
lida a  México, Tenochtitlán. La capilla de Sta. Cruz  de Altica,  disputa al cen- 
tro del barrio a l a  de Sta. Ana. Altica  tiene más culto, pero Sta.. Ana sigue -- 
siendo la  que preside, pasada l a  cuaresma, la  recepción y despedida de l a  pere- 
grinación de Tlayacapan a Chalma. 

Sur.- La capilla del señor de l a  Exaltación del barrio Tenianquia 
huac, agrupa a los  barrios más pobres; a finales del siglo pasado  cuando dejó 
de ser  cementerio el  atrio del  convento de acuerdo  a las Leyes  de  Reforma, el - 
espacto que rodea  a esta  capilla  se  convirtió en cementerio. Es  una capilla muy 
visitada.porque en el la   se venera un Cristo Negro  que tiene,’fama .de milagroso.- 
Antiguamente llegaban  peregrinaciones desde Chalma y Chalco. El 1” de  noviembre 
el panteón se 1 lena de adornos, comida y música. 

Poniente.-  Capilla del Rosario (f iesta 7 de octubre),  se  dice que 
cuando suenan sus campanas (tiempo de cosecha) se acaba el hambre.  También al - 
poniente se encuentra la   capil la  de Sn. Martín; se  dice que fue  construída por 
orden personal de Carlos V y no es  imposible,  dice  Estrada, pues tiene  águilas 
bicéfalas en Taraceado en  ambos lados de - la  puerta y también en el bajocoro. 

. -  

Oriente.- La capilla de Santiago (f iesta 25 de j u l i o )  tien dos - 
torres barrocas y se encuentra sobre el montículo de Pala a cuyo pie aún se   s i -  
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gue extrayendo barro. para l a  alfarería.  El barrio de Santiago sé 1 lama actual-- 
mente Tezcalapa , barrio de los "brujos y los al  fareros" , este barrlo es el mis 
antiguo. En l a  capflla de Santiago sobre la loma de Pala,  se bifurcan los cami- 
nos  que  van al  sur: a Oaxaca y a Cuautla. 

Las capi 1 las de relación , unián un pueblo  con o t r o  y servían de  remuda  de 
caballos. A las  fiestas de estas  capillas concurrían los dos pueblos que rela:- 
cionaban y se entran en el camino a los pueblos y aún POCO fuera de TlaYacaPan. , 

(Favi er) . 

La "conquista espiritual (del nuevo  mundo)"  como la  llama Favier,  represen 
ta también un punto  crucial para nuestro tema, pues es  precisamente en ese pro- 
ceso, y cuando se ganan las  altas indígenas para la  Iglesia  Católica, que se -- 
les integra  al  sistema  ritual  litúrgico. Los fra i les  introducen los sacramentos 
ortodoxos a la  v ida  religiosa de los indígenas. pero  también ellos y sus colabg 
radores  transmiten elementos de la  religión  local que florecía en el  siglo XVI 
en España.' E l  foco de atención de este t ipo  de religiosidad  fue  el  culto a los 
santos, desde el  siglo XI cuando la  adición a las imágenes  de santos a los relL 
carios de los "santos  mártires", hermitaños y obispos, 1 iberó l a  devoción de -- 
las  catedrales,  las  iglesias y monasterios y permitió una más general sacraliza 
ción del campo. (I ngham) . 

Algunos santos  fueron avocados a comunidades completas y otros eran patro- 
nes especiales de barrios o vecindades particulares. En los dos niveles  las ve- 
cindades se  hicieron cargo del culto de los santos, de la  organización y reali-  
zación de sus fiestas.  Este fenómeno se d ió  en todos los estados de la  Repúbli- 
ca  Mexicana. 

El  pueblo aprendió a realizar procesiones primero al  interior del atrio de 
la  capilla  abierta. "Más que la  Misa-rito para iniciados-, fueron las procesio- 
nes el  centro de la   l i turgia evangelizadora". 

"LOS conversos.eran  invitados bajo techo a los laterales de esta  capilla.. 
La misa se  celebraba en l a  capilla  abierta. Al finalizar,  se  iniciaba l a  proce- 

. sión con el Santísimo Sacramento. . . La procesión  hacía cuatro pausas en las - 
esquinas del a t r io .  . ., se veneraba l a  custodia  sobre  el a l t a r  . . . , conti-- 
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nuaba l a  procesión  hacia  el  altar de la  s iguiente  esquina. . . .Hechas l a s  4 p a l  
sas,  se  volvSa a la   capf l la   ab ierta  donde el  sacerdote daba l a  bendición  final. 
Todo e l   r i to  conjugaba una variedad de vestuario,  cantos,  música,  incienso y 've- 
las ,   pos ic iones   f l s icas  según  el momento l i ' túrgico.   La  l i turgia ha sido  el es-- 
pectdculo  audiovisual más relevante de la  cultura  occidental". 

. .  

Este modelo  de c i r cu l a r  de procesión  se  repetfa en l a s  grandes  fiestas, a 
nivel urbano: se   sa l ia   de l   at r io  para v i s i t a r  las cuatro campa del  pueblo.  Toda 
vía hoy, el 23 de junio, una procesión  lleva en andas al  santo  Patrono  Juan B a l  
t i s t a  en vi 'sita a los barrios.  Perduran también  pequeñas procesiones de  una - - 
i g l e s i a  a otra, como l a  del  Señor  Santiago, l a  Nuestra  Señora  del  Tránsito, l a  
del  Señor de l a  Resurrección y l a  del  Niño Dios" (Favier). 

A l  mismo tiempo, el  pueblo  fue  desarrollando l o  que se  llama l a   " r e l i g i ó n  
pagana", l a  cual  conti'ene  elementos  heterodoxos en l a  re l ig ión   loca l .  Los cléri- 
gos  se quejaban de los balles,  cantos,  fiestas y bebidas  embriagantes, farzas y 

corridas de toros que realizaban  durante la  v ig i . l ia   antes de las  "Fiestas"  (In- 

gham). 

Así, se  representaba  con  danzas y farzas, l a  lucha  entre  Moros y Cristia-- 
nos,  con  el  señor  Santiago  al  frente.  Estas  fiestas y el  Carnaval,  del que ha-- 
blaremos & S  amp1 t'amente, eran  ocasi.ón  para  mascaradas en 1 as que el  orden  se - 
revierte y aparecen viejos,  viejas,  diablos, cabezones, igual que l a s  represen- 
taciones de l a  comedia del  Arte en Europa en e l   s fg lo  X V I .  

Para Ingham los  santos y l a s   f i e s t a s  reemplazan al  dios y al   Fest ival,  pe- 
ro' el  barrio  si.gui6  siendo  la  unidad  cohesiva de una devoción re l i g io sa  común.- 
El  calendario  Cristiano no duplicó  los  calendarios  indígenas,  pero  se mantuvo - 
l a  diferencta  entre l a s   f i e s t a s  del  pueblo;  carnavales y ferias. 

Los curas  tuvieron que adaptarse a las  prácticas  cató1  icas no ortodoxas de 
l a  comunidad indígena,  sobre todo. s i  l a s  costumbres tenían  origen  indígenas; -- 
por ejemplo,  Ingham  menciona que  en l a  Relación de Totolapan y su  partido,  se - 
c r i t i c a   l a  borrachera  festiva de los  indios. Menciona otro ejemp1o"de 1756 cua! 
do l a  comuni'dad planeaba  celebrar una corrida de toros en domingo; el  cura  se - 
opuso y excomulgó al  pueblo  entero.  El  pueblo lo ob1 igó a sal ir del 1 ugar, que- 
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maron  su casa y celebraron su fiesta  sin él. 

Los Agustinos se ausentaron de T1 ayacapan. E l  convento se  secularizó  el 14 
de  noviembre  de 1754. Los oficiales españoles identificaron los j e fes  de cal- 
pul l i ,  y a los viejos y nobles, como  mayordomos, quienes en esa capacidad conti - 
nuawn con la responsabilidad de l a  organización de las  celebraciones  religio" 
sas. (Ingham). Como es  sabido, los mayordomos siguen ejerciendo  esas funciones 
en las  iglesias,  es decir,  organizar, juntar voluntarios, juntar tr ibuto para - 
l a  f iesta  del Patrono de  su capil la ,  

Tlayacapan fue, pues, en el  siglo XV y XVI encrucijada de caminos, fronte- 
ra ,  lugar de comercio e  intermediario  entre dos ecologías. 

En el  siglo XVII, Tlayacapan contaba con 26 edificios para el  culto, su a l  - 
caldía e innumerables casonas con al j ibe .  

En 1 a Epoca Colonial , en Tlayacapan se explotd un mineral de oro, ahora -- 
abandonado. Durante todo el período co1oni:al , fue un importante centro de  comer 
cio dedicado a l a  agricultura,  alfarería y a la  fabricación de pólvora. 

La población  estaba d i v i d i d a  en Peninsulares, cr io l los ,  naturales y negros 
entre todos estos habian mesttzos y castas,  

Las ocupacfones eran diversas:  agricultores  indfgenas,  frailes  agustinos, 
funcionartos de la  corona, sol dados, mineros,  comerciantes , arrieros  alfareros 
terratenientes,  esclavos  africanos, apicul  tores y trabajadores de l a  cera (Es-- 
tradal.  No h.ab?a l a  ocupación de  músico propiamente; éstos podían ser  agriculto - 
res, f r a i l e s ,  soldados y hasta esclavos; es decir, que ejecutaban l a  música co- 
mo actividad aleatoria a su trabajo. 

Tlayacapan 1 leg6 a tener  a mediados  del XVII, 180000 habitantes, y dejó de 
ser dependencia de Totolapan para-convertirse en cabecera de otros pueblos. Pe- 
ro lo escaso del agua y tierra  laborable,  así como el cambio  de rutas comercia- 
les,  disminuyeron l a  población. La frontera del Virreinato  se desplazó hasta el 
mar. Tlayacapan ya no fue frontera y quedó  semiabandonada. 
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En 1740 T1 ayacapan perteneció a l a   a l   ca ld ía '  de Cuernavaca y esta 'a la pro- 

vincia  eclesi8stjca de  Pléxico. 

La  relacibn de 1743 indica que habfian 75 familias  mestizas, 61 familias ef 
pafiolas y 1222 famil ias indqgenas  en  el  'Municipio (Ingham: Rojas  Rabiela).  Los 
mestizos  eran 1 lamados gente de razón. 

De l a  Peña i n s i s t e  en el marco de unidad  simbi,ótica  entre montañas y va- - 
l l e s ,  dentro  del que la   d i ferenc iac ih   socfa l   tuvo  iugar  en Tlayacapan.  Se  basa 
en el  continuado  éxito  del  negocio de l a  caña de azúcar. 

' I .  . . a pri'ncipios  del XVII , el mercado del  azúcar  creció, 1 enta  pero fir 
memente tanto a nl'vel  nacional como internacional.  Esto  permitió l a  expansión - 
de l a s  haciendas y l a  concentraci6n d e l  capital en las   t ierras  bajas;   permit ió 
también la  consolidaci6n  del  negocio  del  azúcar como eje de l a  organización so- 
cial  y económica en todo  Morelos. . . Por otro l ado l a  población  casi no cre- - 
ció debido en gran medida  a los estragos  ocasionados  por l a   v i r ue l a  y otras en- 
fermedades importadas de Europa. 

También es  interesante  apuntar  las  consideraciones que sobre  ' la  fiesta en 
. .  

l a  época coloni'al  hace De l a  Peña: "La.fiesta  es un  acontecimiento que tiene lg 
gar  dentro de un contexto  particular,  en.el  cual  operan  las.  .fuerzas  sociales. . 
El encuentro  real de las   fuerzas a través de l a  i.nteracción, da  como resultado 
l a  formacixh de  un campo social " .  

En  ese  contexto,  define l a   f i e s t a  de esa época como st'mbolo de cohesión. - 
Como ref lejo de l a  riqueza, l a  devoción y l a  coh.esión de l a  comunidad. Como -- . .  

afirmación  si'mbblica de los patrones  de  cooperacibn  asimétrica  entre la   co lon ia  
y los .indtos. Como oportunidad  para que los funcfonarios  colaboracen con los cu - 
ras en su  labor de evangelización,  Era también ocasión  crucial  para  expresar -- 
alianzas  entre los funcionarios  indigenas y l o s  curas;  afirmación  simbólica de 
la  s imbiosis  entre los pueblos y l a s  haciendas  azucareras.  Era costumbre que éz 
tas  colaborasen en el  financiamiento de las   fest iv idades como manifestación de 
buena voluntad  hacl'a los trabajadores  estacionales, o como pago de los pastiza- 
l e s  y bosques  del  pueblo.  En  Tlayacapan,  por  ejemplo, la   fest iv idad más impor- 
tante  era l a  de San  Juan; cuya imagen  no se conservaba en una capil la  del ba- - 
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r r io ,   s ino  en ‘la  iglesia  principal-costumbre que subsiste-porque  representaba - 
l a  unidad de todos los  barrios  dentro de  un solo pueblo,  Para  esta  festividad 
l a  hacienda de Panti’tlBn  contribuía en los s i g l o s  XVII y XVIII, con  miel, at&- 
car y di’nero, as7 como con  varios  -toros  para una corrida (De .la Peña). También 
proporcionaba  a los toreros; sus vaqueros,  generalmente  gente  mulata o de color 
quebrado. El  pueblo  aportaba comida y bebi:da pa’ra 1 a f ie s ta  y música de c l a r í n  
y caja (Warman, 1969). 

La  rebelfón  criol la y mesti’za contra l a  Corona, en Islo, encabezadas por - 
Miguel  Hidalgo y Jose Maria Morelos-en  cuyo honor se  dió nombre a l  estado de M0 - 
relos-  encontraron  ftrme apoyo de parte de los 
región de Cuautla-Yautepec. 

De la Peña divide al s i g l o  XIX en dos peri 
con 13 dtsmSnuci6n de la t ie r ra  de l o s  -pueblos 
propiedades  pri’vadas. 

campesinos y trabajadores de l a  

odes, para  Morelos , en re1  ación - 
y el aumento del tamaño  de l a s  - 

I 

El primero  dura  hasta- 1880 cuyas  caracteristicas  son: 

- Proceso de expropfaci6n de la t ie r ra  comunal [ini.ciado en el  Virreinato) 
sobre  todo en las tl’erras  bajas, 

- Produccidn en  campos  de caña e  ingenios de las  t ierras  bajas  para merca- 
do naci‘onal y para  exportac.ión. 

- Los  Altos  preparaban y proporcionaban  cereales,  carne y mano de obra. 

- DivisiGn  regional  del  trabajo. 

- Ri,validad  política  entre  españoles,  criollos. y mestizos. 

- Contradfcciones  entre  hacienda y pueblo. 

- A nivel  local .- Tlayacapan: transformacih  del  gobierno  local y de l a s  - 
fiestas  re1  i’giosas. 



- 22 - 
E l  segundo (1880-1910), "se  caracterizó por una repentina expansión  del -- 

mercado mundial del  azOcar que determinó un nuevo crecimiento de los ingenios - 
de  Morelos y ,  concomftantemente, l a  necesidad de monopolizar tierras directamen 
te.  Los pueblos de las  tierras  bajas perdieron  prbcticamente'todos sus terrenos 
y l a  voracidad de las haciendas comenzd a  abarcar tambign tier.ras de las comuni 
dades  montañosas. . . I' (De 1 a Peña). 

Por su lado, rngham menclona los datos de un censo con fecha 1843, que i n -  
dica que habfan en Tlayacapan 13 agricultores, 324 jornaleros, mas artesanos -- 
que hacían dulce , vel as, cuetes, zapatos y sombreros; sastres S herreros , barbe- 
ros S plateros y músicos . 

Estrada  espec7f ica que  en l a  época independrente, durante el apogeo  de las 
haciendas Pantitlán, Cocoyoc, Oacaico y antes de -la introducción del ferroca- - 
rril , Tlayacapan se dedicd al acarreo del azúcar que era llevada a l a  Ciudad  de 
México  en recuas . .  propfedad  de gente del  puebio. " "Los arrieros recogian en Tlayt 
capan vel as 'de cera y alfarería.  La mercancl'a era 1 i evada hasta l a  cal 1 e de  Me- 
sones, por el canal de l a  'Viga'' .  

En  1870 Tlayacapan queda eregi'do en Muntcipio. 

En 1875) se Snaugura la  estaci6n de telggrafos. 

En 1885, según Cecilio Robelo "de las 25 capillas que eran de otros  tantos 
barrios, -existen en esa  fecha solamente 19 dedi.cadas a el  culto". P i r a  esta  fe- 
cha  Tlayacapan estaba en decadencia;  a fines del si.glo XIX estaba casi deshabi- 
tado. En gran parte,  dice  Estrada,  fue por el  ferrocarril que  pasaba por Yaute- 
pec (18831, lo que expltca l a  creciente posici'ón económica marginal de l a  comu- 
nidad de Tlayacapan. También se mencionan como causas, l a  expulsión de los espg 
.Roles y l a  Revolución de Ayutla. 

"Cuando se despobló el pueblo, en septiembre 29 de 1894, s e   l e  quita a l  My 
nicipio de Tlayacapan.el pueblo  de  Oaxtepec y se   l e  agrega en l o  político y ju- 
dicial  el pueblo de  San  Andrés  de  Cuautempa, 

Pasada una fuerte epidemia en el  siglo pasado, Tlayacapan resurgió. Los ha 
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cendados de tierra  caliente  construyeron  casas de verano  incitados por la   f res -  
cura  del  clima. 

Los  habitantes de Tlayacapan  trabajaban en l a s  hac 
Oacalco y At1 i'huayan en  tiempo de zafra"  (Estrada). 

Vol vl'endo a 1 a transformación de las   f iestas   re1   ig  

endas de Panti t lh,  - - 

osas en esa época, que 
menciona De l a  Peña, se  refiere  a que l a s  autoridades confirman que nadie debe 
ser  obligado  a  dar  dinero  para una festtvidad  religiosa. . ., cien años  antes - 
el  veredicto  era diametralmente  opuesto. 

Por  otro  lado, menciona l o s  cambios  de  papel pol?tico de l a   I g l e s i a ,  que - 
afecta  al  sistema de fiesta  por una reducctón  sustancial  del número  de sacerdo- 
tes. . . Muchos pueblos  carecían de cura  residente  durante  largos  perlodos''. -- 
Las  Leyes de  Reforma  no solo desamortizaban l a  propiedad  eclesiástica,  sino tam 
bién l a  t ie r ra  posefda  por l a s  comunidades indígenas,  dejó de e x i s t i r   l a  base - 
material  del si'stema de barrio;  se  proporcionaba a s í  a l o s  descendientes de l o s  
indtos l a  oportunidad de obtener  propiedad  individual,  a  fin de que pudieran -- 
participar en una economTa capital ista  l ibre.  , , La imagen del  santo  del ba-- 
r r i o  no era ya el  slmbolo de l o s  derechos  formales de un grupo  sobre l o s  recur- 
sos .comunales; . . '' (De l a '  Peña). 

Pe.ro no todas las  flestas  desaparecieron:  "su  persistencia debe explicarse 
en re1  actbn  con  el nuevo contexto  soci'al  de' l a s  comunidades. Para 1 a  gente s i n  
tfe.rra, l a  presencia  del  cura, no era ya esencial  para 11 evar  a cabo una cerm- 
nia. . . Esto  era  posible  gracias  al  desarrollo de una categoría de especial is- 
tas   r i tua les   la icos  en l a s  comunidades, que estaban  a  cargo de d i r i g i r   l a s  ple- 
garias  colectivas,  cantar himnos y tocar  música  (D.P.).  Esto  llevó  al  surgimien - 
to de l o  que se ha  denominado "catolicismo  popular" que funcionaba y funciona - 
aún, en forma separada de l a   r e l i g i ó n   o f i c i a l  de l a   I g l e s i a .  

Por  parte de la  Ig les ia,   Claudio  Favier   habla de l a   i g l e s i a  de Tlayacapan: 
"En  el  coro hay pintura, de diversas épocas. . . Casi  sobre  el  arco de entrada, 
un texto muy s i gn i f i ca t i vo  del cristianismo formal y decadente del s i g l o  XX: Mo - 
tu  propio de su  Santidad  Pío X. . . Mantener el  decoro en l a  Santa I g l e s i a  Casa 
de Dios, donde se  celebran  los  augustos  misterios de la   re l i g ión .  . . Los  canto - 
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res  tienen verdadero oficio.  . . Las mujeres siendo incapaces.de t a l  oficio j a -  
mhs serdn permttidas y queda absolutamente proh.ibido que  tomen parte en el coro 
en las celebracrones de los  oftcios.  , . Finalmente queda prohibido el uso del 
piano como también el de ' los instrumentos rumorosos y 1 igeros como el tambor, - 
el bombo, los  platillos,   el  chinesco y otros por el   estilo.  . . Enero 21, 1904" 
(Favier) . 

Para l a   6 l t t e   - l a  reli:gi6n  era un asunto personal  asociado  a experiencias - 
internas m&. i u e . a  sfmbalos colectivos. Para los  otros  (mestizos), l a  religión 
estaba entietejtda con  muchas esfereas de l a  v i d a  social. Sus actividades  econi 
micas habían incluido tradicjonalmente a l  comerc.r'o  en  pequeña escala; y el  co-- 
mercio estaba  estrechamente  asociada con el   c lclo de las  f iestas.  

Los aspectos  recreatfvos y comerci:ales de las  fiestas  existfan desde l a  -- 
época colonial;  persistieron y más a ú n ,  se  convtrtieron en aspectos dominantes 
en l a  medl'da  en  que el  sector de l a  poblact6n "indígena" siguió siendo  excluido 
de l a  participacl6n en l a  riqueza y los sfmbolos. de prestigio de los  estratos - 
superiores. 

Pero en el  contexto  soctal en el cual  tenfan 1 ugar las  fiestas del pueblo, 
encontramos una vez más alianzas  y  oposiciones,  Parte del funcionamiento de es- 
tos eventos procedfa' de l a  é1 i t e  misma, como estrategia para mantener  buenas re 
laciones con sus asalariados y medieros, Las haciendas de las  tierras bajas  se- 
gu7an pagando 13s corridas de toros en T1 ayacapan, y los mercaderes más ricos - 
de . A t 1  at1 auhcan pagaban las  velas y 1 as bebidas en las  f iestas de $an Mateo. La 
re1 igión popular no era l a  mera expresi6n de una cultura " f o l k "  estática que - 
respondía a Iinecesfdades locales" (D.P: -Carrasca). 

Cuando esta1 16 l a  Revolución , l a  mayoría de l a  gente apoyaba a Zapata y -- 
los  ricos comenzaron a abandonar el pueblo. En Tlayacapan l a  primera violencia 
ocurrió  el  viernes santo de 1911, cuando  una fuerza  zapatista  entró al pueblo - 
perseguido por tropas federal  es. 

Las  montañas  de Tlayacapan ofrecieron  escondites  naturales usados por los 
zapatistas. Algunos  hombres del  pueblo fueron "revolucionarios", muchos evadie- 
ron l a  lucha y otros lucharon intermitentemente. S in  embargo, todo el pueblo su - 
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frió,  sobre  todo los más pobres. Los ri.cos  huyeron a zonas  urbanas y algunos -- 
nunca volvieron (Jngham). 

"En  enero de 1913, se  descubrid en Tlayacapan una  epidemia de tSfo que se 
propagó a Yautepec. De 1913 a 1920 hubo completo  desorden, l o s  pueblos  caían en 
manos alternativamente de zapattstas y federales. 

Por  otro  lado  la  RevoluciGn no alteró  la   estructura de clases de l a  socie- 
dad local.  Las  pocas  familias  ricas que quedaron y que manejaban el  gobierno 
del  pueblo  antes de l a  RevoluciGn,  dejaron de hacerlo,  pero  siguieron  tienendo 
relacfón  políti,co-familiar con ¡os presi:dentes  munici.pales  durante los 20s y - 
los 30s. Un reporte de 1929 indica que l a  d i s t r i b u c i h  de las tierras  era muy - 
desigual. De 86 pequeños proptetarios, 7 tenían de 75 a 16 hectáreas,  mientras 
que l a  mayorfa  tenfa menos  de 10, y 21 menos  de una hectárea cada uno (Ingham). 

. .  

En 1930, según De l a  Peña, "habfa muy poco dinero  para comprar no existfa 
I 

n i  una sola  tienda de mediana envergadura  en  toda la región.'  Los  mercaderes s e  
manales a l   a i re  1 ibre-tradición  antigua-continuaron  celebrándose en l o s  pueblos 
más importantes. Los campesinos  vendían  cereales,  fruta y verdura y compraban - 
percal, manta y huaraches  trafdos  por  vendedores  ambulantes  venidos de Ozumba y 

Cuautla.  Los  arados de  madera y l o s  azadones  también venían de fuera,  al  igual 
que los animales de carga, que eran  vendidos  por  negociantes  ambulantes.  La lo- 
za.de  barro y l a  cerdmica  ceremonial.  eran  hechas en Tlayacapan.  Los adobes y tg 
jas  para  la  construccidn  eran hechos por  especialistas en cada  comunidad. Cada 
familia  recogía  leña  para  cocinar dé-¡os cerros, y agua  del  jaguey;  pero cada - 
comunidad tenía  alguien que se ganaba la  vida  acarreando agua o vendiendo leña. 
Ser  músico en una  banda 1 oca1  era una fuente de ingresos  razonable: 1 as  persis- 

8 
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tentes  fiestas necesitaban músi.ca. La gente importante de la  -localidad eran el 
cura-cuando l o  había-, el maestro y los funci.onarios de gobierno“ (D.P. 1. 

D) LAS DECADAS DE EVOLUCION. 

En los 40s, los campesi’nos adquieren animales de carga y herramientas l igg 
ras;  cultivaban arroz y cacahuate en el  ejido y maiz, f r i jo l  y calabaza en las 
tierras de alrededor. La industria del azúcar,  revWÓ y la  caña se sembr6  en el 
ejido. La carretera de terraceria que se construyó en 1946, animó la  producción 
para el mercado urbano, Y en los 50s, “ la  revolución verde’’ (D.P.: p. 147) pro- 
porcionó tecnologTa para el  cultivo del ji’tomate, como cultivo  mercantil. El - 
nuevo  método  de cultfvo del  tomate convirttti a Tlayacapan en una comunidad ru-- 
ral muy rfca. En los 50s y principios de 1 os 60s , los  precios del j i tomate en - 
el mercado nactonal subieron, admds se  abrieron más carreteras, de terraceria, 
permitiendo el  acceso a priicticamente todos los pueblos. 

En 1960 la  carretera  principal fue pavimentada. En 1965 la  construcción de 
la  carretera México-Cuautla que  pasa inmediatamente debajo de los Altos de  More - 
los ,  hizo los  viajes mhs rdpidos y fác i les .  Se establecieron  servicios regula- 
res de autobuses en la’regf6n y gracias a la  autopista,  se pudo viajar en auto- 
bús  de la regt6n a la Ciudad  de  México  en unas dos horas. El v ia je .  a Cuernavaca 
1 leva una hora; a Yautepec y Cuautla, 30 minutos. 

Con la  introducci6n de la  electricidad,  la gente comenzó a comprar televi- 
sores  y  consolas en Cuautla. El si’stema educativo oficial  se expandi6 y a fines 
de los 60s una fabrica de  papel  de la  Ciudad de Yéxico comenzó a explotar  los - 
bosques  del norte; 1 a papelera  contra mano de obra local por cortos períodos. 

En 1970 y 71 se  instalaron  casetas  telefónicas en las Cabeceras Municipa” 
les .  En 1974 se inaugura una carretera que atraviesa  el Ajusco. Esta permite - 
llegar a Xoch.i,mi’lco  en 30,minutos. “Televisih,  radio,  revistas y peri6dico con 
tribuyen a divul gar propaganda en favor del uso de artículos urbanos y ‘de la -- 
adopción  del est f lo  de v i d a  de la  sociedad de  consumo. E l  turismo de f in  de se- 
mand.representa también u n  cambio  en la  orientación del mercado  de Tlayacapan; 
y algunos citadinos y extranjeros compran lotes y casa en el  área” (D.P).  
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Según el P1 an G1 obal de Desarrollo: (1980) .- Tlayacapan es  el poblado más 

grande del  municipi'o y casi  cinco veces más grande que el poblado  que les  sigue 
en tamaño. 

- La mi'tad de l a  .poblacidn tiene 15 años o menos, 

- Tomando en cuenta que 1 a acti'vi'dad m6's importante es l a  agricultura en - 
la  cual se Ocupan tanto los productores como sus familias,  se  tiene que aproxi- 
madamente el 40% de , l a  poblaci'ón se puede considerar económicamente activa en - 
esta ocupacibn. 

- En un muestre0 real izado, el 95% del PEA se dedica a la  agricultura y el 
resto son empleados, obreros y profesionistas. 

- Encontramos  en el Censo  General de Poblacibn de 1981, que el 85% de la - 
poblaci.ón to ta l  l a  consti'tuyen los  agri'cultores, amas  de casa y estudiantes, -- 
(ci'nco "miktcos , . . I '  .I 

- El 60% de las  familias  entrevistadas por el P G D ,  poseen ejido. 

- En el Garrto de Santi'ago las activTdades agrlcolas  se complementan  con - 
1 a sl farerTa 

Ingreso: El 75% de los  trabajadores  recibo i,gual o menos  que el  salario m? - 
nimo y el 18% recibe  entre 1 y 2 veces el  salario mínimo y el  resto  está  arriba 
de este  ingreso, 

Organización comunal : El poblado ha tenido  tradicionalmente 6 barrios, aun " 
que actualmente hay una tendencia a i:dentificarse con los cuatro más antiguos, 
Nacatonco. es una colonia nueva,  producto de una i'nvasi6n de jnmigrantes princi- 
palmente de Guerrero y Oaxaca. 

Habitantes por vivienda:  

Número  de  miembros 

2 -  4 
4 -  6 

-% 

11.7 
40 

" . 
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6 - 10 39 

10 - 15 6.2 
15 - 20 3.1 

- Los predios son habitados por una sola familia;  la composición familiar. 
es del tipo  extendida, en las que l a  gran  mayorfa  de el  las  tiene de 4 a 10 miez 
bros. 

- La población en  su gran mayor'\"a es  nativa de la  zona. Sólo en la  colonia 
Nacatonco ha, 1 legado  del sur buscando  nuevas  oportunidades  de trabajo en la  zo- 

na. La mayorja  son jornaleros. 

- Predomina el  crecimiento natural de la  población. La  comunidad es  CatólL 
ca y conserva tradiciones de feste jos a los patrones de barrio a través de los 
mayordomos;  con éstos cooperan todas aquellas personas que  tengan preferencia - 
p o r  un.Santo PatrGn  aunque no sean  del barrio. 

- Las festWdades mbs importantes son la  de  San  Juan Bautista,   la de San- 
ta  Ana, l a  del Trhsito de l a  Virgen. Normalmente se  festejan con fuegos ar t i f1  
ciales. y. forts .que  puede ser mds o menos cancurrjda. . _  .. - 

Anualmente se organizan peregri;naciones a San  Juan  de los Lagos, la  Villa 
de  Guadalupe. y el  Santuario de  Chalma. 

Recursos  económi.cos: Se dan dos  temporadas  de cultivo,  la de invierno y la  
,de primavera, es en esta cuando se siembra l a  mayor parte de 1 as tierras.  En - 
1979 se  cultivaron 1233 ha, casi  el 70% de la  superficie. 

- En 1980 l a  demanda actual de  empleo es mayor que la  capacidad de absor-- 
ción de  mano  de obra de las tierras  laborales. 

- Para el 2000 se requeri rdn aproximadamente 1900 nuevos empleos, por 1.0 - 
que será  necesario que l a  futura demanda  de  empleos se  canalice a otras  activi- 
dades aparte de la  agricultura. 

2 

" - 

- Aparte de l a  agricultura  se ha visto un incremento en otras  actividades c 
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primarias , las  cuales hay  que fomentar,  especialmente aquel las' con  poca demanda 
de sueldo, como l a  porcicultura y la  apicultura. 

- Los productos agrfcolas miis importantes son el  jitomate,  el maíz y el t o  - 
mate, aunque tambisn se  cultivan f r t j o l  y calabaza. 

- Las actividades econ6micas de la  zona en  segundo lugdr son pecuarias y - 
apicol  as. , .  

- En relacidn con 13s actividades  secundarias, se  produce alfarería en el 
barrio de Santi'ago y cuenta con tres  tal leres de herreria, no se cuenta con n i n  - 
guna otra acttvtdad  extractiva o de transformaci6n, se considera que existen -- 
condiciones para l a  creaciein de agroindustria. 

- En las activi.dades terciari.as en el  aspecto de comercio, éste es basica- 
mente local. 

111.  LA TRADICION DE LA BANDA DE VIENTO EN MEXICO. 

A) ANTECEDENTES HISTORICOS. 

Para hablar de l a  música en el México actual, hay que regresar a l  viejo -- 
continente, y simult8neamente observar l a  evoluci'ón musical en el México prehiz 
pánico y la  Nueva España.  El Archivo Etnogriifico Audiovisual del.  Ihstituto Na-- 
cional  rndigenista nos ofrece, en el fol leto del álbum  Cinco Siglos de  Bandas - 
en México, estos antecedentes importantes para la  comprensión  del estado actual 
de las bandas  de viento en México. 

"Anttguamente se desi,gnaba con el nombre genérico de  bandas a los grupos - 
musicales de instrumentos de viento o cuerdas. En la  actualidad sólo reciben e s  
te  nombre los .conjuntos de vi'ento y percusi6n. 

S i  por su ubicación social  las bandas vienen a ser   c ivi les  o militares, es 
t a l  l a  naturaleza de  su relaci8n.que puede deci'rse que la  historia de las ban-- 
das es una sola y que una u otra condfcfdn es meramente circunstancial. 



- 30 - 
Los instrumentos musi,cales acompañan l a  historia de l a  cui tura, Los hehre- 

os,  según la tradi.ción bTb.li,ca, utiTizaban l a  f l a u t a ,  l a  trompeta y la l i r a .  -- 
Los viejos soldados romanos combatieron al son. de diversos instrumentos: l a  - - 
trompeta, l a  t u b a ,  e l   l i tus,   la  buccina y el cornu. También conocier.on el uso - 
de tambores y  timbales, pero no destinaron esos instrumentos a la,guerra. 

Fueron 19s condottiere [mercenarios italianos) los primeros en usar el tag 
bor,  el  chiflo y el  ptto, para regular la  marcha  de un regimiento. Heredaban, 
sin duda,  toques de 1 as 1 egi'ones  romanas  que ya. se habían general izado en Euro- 
p a ,  al  establecerse  el uso del tambor y la  trompeta. La multiplicidad de  combi- 
nactones de alientos y percusibn, di'eron origen a diversos  tipos de bandas. 

En las  culturas  prehi-spinicas de  Mesoamerica fueron de  uso corriente  las - 
trompe.tas de bawo y de caracol y los tambores' hughuetl (tambor grande  de un -- 
parche) y teponaztl i: (tambor de madera). Los e jsrc i tos  españoles trajeron cons" 
go la  müsi'ca  de trompetas, clarines, tambores, atabales y cajas. 

La incorporacfrh de la  müsica al cerrado  sistema que rige  la  actividad mi- 
l i t a r  Qbedeci6  hasicamente, y 'en todos los casos, a la  necesidad de incentivar 
el áni'mo combatiente de los soldados, generalmente involucrados en luchas cuyo 
carácter no alcanzaban a comprender; y ,  en  menor medida, al  interés de crear un 
estruendo tal que amedrentara a la  parte  contraria. 

. .  

ES ~ 6 1 0  a parti.r del siglo XVI que los  ejércitos empiezan a perferccionar- 
su  códi'go 'de señales en base a diferentes golpes de tambor y toques de trompe-- 
ta .  Desde este momento y hasta el  si:glo XVIIII, la música militar  ofrece una evo 
lucidn di'n6mita y constante, dando como resul tad0 el perfeccionamiento de algu- 
nos instruientos, debido a las necesidades de la  música renacentista, del barro 
co y de¡ clasicismo y tambign a l  continuo crecimiento de los  ejércitos y al pey 
feccionamiento de las  tticticas  militares, 

La prtmera banda militar organizada nacid a i.niciativa de la  emperatriz Ma - 
ría Teresa de Austral $a ,  .en 1741, Por Grdenes expresas  suyas, una banda mili tar 
marchó al  frente del regimiento austriaco que-combatía a las tropas de Federico 
el Grande, tocando misica popular. El 6xito de la medida imperial fue noble; - 
no S610 forta'l eci6  el dnimo de los soldados, sino también el de 1 a gente del -- 



- 31 - @bl281 
pueblo, que los vitoreabq al pasar. La innovaci6n austriaca comprob6  que los 
soldados  actuaban con  mayor arrojo con el esttmuio de 1 a música  popular de  su - 
pais. 

. _  

En Alemania las bandas militares  se componfan  de 2 oboes, 2 clarinetes,  2 
trompas y 2 bajones. Luego se l e  agregarfa 1 f lauta,  2 trompetas, 1 contrabajo 
y el serpent6n. 

E7 Congreso de l a  Historia y la Teologfa Musicales,  celebrado en Paris en 
1900, para unificar las divergenci:as  originadas por la  variedad y l a  diversidad 
numéri.ca  de los jnstrumentos que integraban las  distintas bandas, estableci6 -- 
una estructura-ttpo, con dos vartantes:  la de 66 instrumentos, denominada 'MIJSL 
QUE D'HARMONIE' y la de 49,  llamada 'FANFARE' En la  actualidad,  estas  estructi 
ras h,an cafdo en desuso-sobre todo en México, y muy especialmente en las bandas 
civi.les" (INX'] . 

B 1 LAS BANDAS EN MEXICO. 

Desde e l  perTodo prehispgnlco en  MGxico es  trad.iciona1  el empleo  de instru - 
rnentos de viento y de percusi.bn, Los ddi'ces,  la cerámica, los frescos y las   es  
telas  (grificamente),  entre  otras fuentes de información, nbs dan noticia del - 
t t p o  de los instrumentos y su uso; de  c6mo las agrupaciones musicales cumplían 
una funcidn reltgiosa, mi'l itar o c lvi l  Entre los Aztecas, por ejemplo, se  inte - 
graban conjuntos de trompetas de caracol, hu6fiuet.l , teponaztli y sonajas, 

A esta  clase de tnstrumentos., los mi.xtecos  agregaban el  áyotl (caparazón - 
de tortuga),  en tanto' que los zapotecos tocaban el tambor de doble parche, la  - 
flauta de carrtzo de pico, y el  áyotl , Los mayas daban el nombre  de zacantan al 
huéhuetl y el de  tunkul al  teponaztli, que frecuentemente combinaban'.  con las -- 
trompetas de caracol, de corteza y de barros.para uso  de sus bandas militares. 

Todos estos i.nstrumentos  eran úti.les durante las-  acciones de guerra. A las 
voces de los .combatientes se  mezclaba el sonido de los teponaztlis.. Con el  cara c 

col  se ernitian Grdenes, aprovechando  que  su sonido podía ser percibido a bastan 
te  distancia. Las señales de  combate partian de tlacatecutli  , de acuerdo con el 
cri.teri:o del j e f e  del e j6rci  to .  Sus  drdenes recorrian  el campo  de bata1 la  repe- 



dia. 

Con l a   l l e g a d a  de los  conquistadores  españoles, nuevos instrumentos ocupa- 
r o n   e l  espaci'o must ia1  del   país.  Desde 1 uego, los  pr imeros  fueron 1 os i nstrwnell 
tos  de uso m i l  i t a r :  trompetas,  tambores y pffanos;  igualmente los que t r a j e r o n  
consigo los soldados  para su esparcimiento:  el  arpa, l a   v i u e l a ,   e l   r a b e l .  . . 

Aún cuando e l  tambor y las  trompetas  eran  básicamente usados  con f i n e s  m i -  
, l i t a res ,   con jun tos  de este  cardcter  presentaban en tiempos  de paz, ú t i l e s  y d i -  

versos  serviciios:  anunciaban e l  paso de los pregoneros y los edic tos y ordenan- 
zas que emitTan las  autor idades.  I Para  este f in, t a m b i é n   s e   u t i l i z a b a   l a   c h i r i -  
mía y asf  se  integraban  conjuntos de considerable  dimensión, como l a  banda de - 

. I , .. . --- _ ,  

. .  

ch t r im i te ros  de l a  Catedral de Yéxico. 
" ~ 

Los  músicos y sus instrumentos  precedian  el  paso del  pend6n en l a s   f i e s t a s  
y procesiones,  CQntribuyendo  c6n su imponente  presencia a l   c o l o r i d o  y a l   f a s t o  
de estos  eventos,  Rectbimientos de v i r r eyes ,   v i c to r i as  de España, muertes de r e  
yes o canonizacjones  eran  especialmente  celebradas  en l a  Colonia de conjuntos - " .  . _   - .  .- . . ~. . . ._ . '7 - 

de bqndas Indfgenas y españolas  en  grandes  mitotes  procesion.ales" (I'NI). 

"LQS clé.ri ,gos  españoles  Influyeron  decisivamente en l a   d i f u s i ó n  y en e l   c g  
nocimiento de los instrumentos y géneros  musicales de o r igen  europeo". 

' l .  . . La v ida   r e l i g i osa   con t i nuó  a . t ravés   de l   gob ie rno   v i r re ina l   a f ianzan 
do en e l  alma  de los indígenas,   las  t res  v i r tudes  teo lóg icas en  medIo  de alaban - 
zas a María, a Jesucr isto,  a l a  Santa  Cruz, j u n t o  con  invocaciones y mis te r i os  
para  el  Rosario.  Quedaron  establecidas desde entonces las  romerías  piadosas 10s 
santuar ios, y e l   pueblo  de l  campo acostumbró  desde  aquellos  días  cantar mañani- 
tas,   salutaciones y t iernas  despedidas a l a s  imagenes; no hubo f i es ta   r e1 , i g i osa  
en  que no se  representase  ante  los  a l tares  a lguna  loa o canto  en que i n t e r v i n i e  
sen los indígenas  con  girones de  su  pr0pi.a  vida,  poniendo 1 as bases  de un tea-- 
t r o  popular' '   [Vicente T. Mendoza, 1956). 

" "_ 
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"Fray Pedro  de 6ante inici6 en Texcoco la .ensefjqnza y fabricqcl6n de ins- 

trumentos con un laborioso y atento, grupo de tndfgenqs, Torquemada q u i  recoge - 
estos  testimonfos,  refiere que los primeros  i.nstrumentos ah7 construfdos fueron 
flautas,  chirimías,  orlos,  vihuelas de arco,  cornetas y bajones. De este modo - 
se hizo accesibie para los indígenas el uso  de los nuevos instrumentos de l a  mg 
trÓp01 i  española,  operacidn que por su precio no estaba al  alcance de l a  mayo-- 

. .  

rl'a de los miisicos . 

m i t i ó  miisicos laicos aptos en diversos instrumentos para integrar su orquesta,- 
con el propbstto de uttl'izarla en servicios  religiosos y festivos. Se general1 
zó el uso  de. un i:nstrumento, el sacabuche, que  form6 parte de esa orquesta y -- 
puede sep consj'derado como antecedente de los actuaies trombones. 

. .  

Los instrumentos de aliento más  comunes  de l a  época colonial fueron l a  - - 
trompeta y el  clarin, especialmente en cuestiones de  orden militar; el sacabu- 
che,  el oboe y el fagot,  se popularizaron en el XVIII, sobre todo para composi- 
ciones de carácter  reltgioso, Hasta mediados del siglo pasado, l a  iglesia contó 
con los mejores mCjsicos, 10 mismo compositores que instrumentistas" (INI) .  

' l .  . . A medi-da'que se iban transformando los instrumentos en Europa, l a  - 
Nueva  EspqRa recj'bfa  al poco tiempo . las  iiltimas novedades. Los músicos más o mg 
nos profesionales  se ponían a l  día con .los nuevos instrumentos,  mientras que el 
músico afici;onado,  el músico popular,  particularmente  el que vivia  alejado de - 
las grande-s ciudades cr iol las  y mestizas, conservaba los instrumentos anterio" 
res,  cambt$ndolos s in  embargo  en sus formas, materiales, tamaños y afinaciones. 

Los músicos profesi.onales encontraban trabajo ante todo en las  catedrales , 
en los coros y orquestas que debfan participar en las ceremonias religiosas. Pg 
ro estos miisicos no se limitaban a sus quehaceres eclesisst icos,  sino que enca- 

1 

bezados por sus  propios maestros de capil la ,  participaban en l a  vida musical -- 
profana con sus composiciones e  interpretaciones, cantando y tocando en f iestas 
cr iol las ,  ceremonias cívicas y fandqngos del vulgo.  E l  contacto  entre mGsicos 
profesionales y músicos  propiamente populares,  era  pues,  bastante  estrecho con 
el cons:iguiente.  fntercamblo de conocimientos"  [Jas Reuter, 1982). 

, 
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. . AI cambiar el aspecto  polftico de nuestro  pafs  con'la caFda del Im- 

perio, cambia también  el  aspecto de li ltri.ca  popular, pues  en  el mQknt0 en -- 
que l a  cancicin, a s b i l a d a  plenamente por  el  pueblo, perml'te dentro de sf l a  ln- 
tromisl6n de . l a s  formas batlables  .europeas:  Vals,  Polka, Mazur'ka, Redo& Schos 
t i s ,  Marcha, y danza  Habanera"  (Vi,cente T. Mendoza). 

Es  asf como se da el  proceso de "fol  klori  zacibn" , como 1 o 1 lama  Carmen Soy 
do; es  decir, que el fenómeno del  trasplante  es cuando las  piezas  son  traídas a 
México,  "el  pueblo de Mgxico  gusta de e l l a s ,  y s in   sent i r   rec ibe  la   in f luenc ia  
de otra  cultura completamente ajena. As? se  produce  el fen6meno  de trascul  tura- 
ci6n que inci.ta,  generalmente a l  de asimilacibn:  el  pueblo  absorbe  ese hecho f o l  
klórico, l e  gusta, 10 pract i ca ,   l o   sa t f r tza   y . s ln  embargo aún lo   s iente  extraño 
como se podpa ratif i.car con las   coplas mexicanas de  una  de l a s  primeras varso-- 
vianas de l a  $poca.. . . (Sordo  p. 95). 

. . . El mi'smo proceso  fenomenoldgico sufrferon  la  polka,  el  schottis  la - 
walona, las   cuadri l las,   e l   vals  y l a  redowa: El  schottis,  palabra  proveniente,, 
del  alemán, es  una danza circular  que estuvo muy en boga en los salones,  tanto 
europeos como de e.ste continente en l a  segunda mitad  del X I X .  . . 

Las   cuadr i l las  son contradanzas  francesas que se  introdujeron en Par í s  a - 
principios del XIX; comprendfan dos  varledades: l a   ordinaria,^ la cuadril la de 
lanceros.  Esta  úl tima fue  inventada en París  por  Laborde, en 1856, y se  caractg 
r i z a  por  ejecutarse formando grupos de cuatro  parejas. . . Las  primeras  cuadri- 
l l as y contradanzas l legaron a Mgxico  durante l a  intervención  americana, como - 
l a s   ' v i r g i n i a s '  (en  Durango). 

' l .  , . Los inyi:tados de l a s  hacfendas y ranchos  yecinos  se  divertían con - 
juegos de sal6n y se  disputaban  los  lugares  para  bailar l a  cuadril la de ' l a s  SI 
l l a s ' .  . La mazurka fue tambfén popular en e l   s i g lo  XVT,  y aquí  nos  llego  hacia 
medi.ados del X V I I T ,  pero  durante l a  epoca  de Juárez  se  convirti6 en reina de -- 
tertul ias  y salones  tanto de la   corte  de Maximiliano, como de la   ar i s tocrac ia,  
pasando de.spu6s- al  pueblo  quien  principalmente  gustaba de enmendaduras, y logr6 
arraigo e.n"todo el  pafs  el vals-mazurka, y en el  norte l a  polka;  ésta  es  ori.gi- 
naria de Checoslovaquia,  su nombre se deduce  de l a  pal  abra checa pul  ka, que - - 
quiere deci:r medio paso, que es  el  caracterfstico de su  coreografía. 
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De todos estos  géneros,  el más i.mportqnte ha sido el val S ,  pues f I j a  1 a e s  

tructura musfcal  'de 1 a mayor parte de nuestras  canciones tanto tradicivnales co 
m0 folklór?'ca\s y comerctales. Conviene aclarar que las  cuadrillas y el  vals h i -  
cieron su entrada en Mtxico antes de la i.nteyvenci6n francesa;  el  vals poco des 

. .  

. . .  c 

pués  de la  guerra de Independencia, hacia 1815, deb36 ser ya popular pues  .en -- 
ese año fue denunclad0 por Lorenzo  Guerrero a las  autoridades eclesihsticas,  -- 
quienes lo prohtbieron por consi:derarlo tnmoral (Sordo, p.p. 97-98). 

El encanto del vals inspird no solamente a nuestros  compositores que enri- 
queci:eron con sus  obras l a  ltteratura pi'anfsttca mexicana  de todo el XIX, sino 
que fue musa  de poetas  hasta principios de este  siglo. Ramdn López Velarde im-- 
primid  su  .poesTa  -con l a  hue1 la del val S en :La. sangre  devota". 

Por otro l a d o ,  Sordo comenta  que el canto  es u n  medio  poderoso para d i v u l -  
gar las noti.ci:as y ha si'do siempre el compañero f iel  de los e jércitos,   el  anima - 
dor que celebra  las  notl'cias  vfctoriosas o cura las heridas de una derrota. En 
1 a é.poca  de. l a  Reforma, las  canciones, segutdi'l las, jarabes, marchas, sones, cg 
plas, mqñanitas y danzas contribuyeron de  manera muy eficaz a l  desprestigto del 
invasor y del imperio, y fueron factor  dectsivo de unión e identificación. 

' l .  . .Pero el gusto de los  criollos y mestizos por aceptar  las  noticias mu 
sicales de  Europa y adaptarlos a las  sencibilidades  regionales de México, con-- 
trastaba y sigue  contrastando con el acendrado 'conservadurismo' musical de los 
grupos indQenas que utilfzaban y utiltzan  la mGsica y la  danza  como elementos 
ritual es en  su comunicación con 1 as  fuerzas sobrenatural es. Con 1 a misma serie- 
dad con  que antes ofrendaban su expresidn musical a las deidades Xochipilli o - 
Tezcatl  tpvca, lo hacen ahora a las  figuras  cristianas Dios, Jesús, María, San-- 
t t a g o ,  San Miguel. . . (Reuter) . 

"Las primeras bandas mil itares del MExi,co Independiente se  instituyeron -- 
oficialmente  a partir de 1867, al  tri.unfo.de l a  República. Se trataba de dotar 
a cada batalliin de una bqnda de  rnGsica militar,  postblemente inspirados en  1a.s 
excelentes bandas del e jérc i to  expedictonarto del Mariscal Bazafne o en l a  Guar 
d i a  Imperial de Maximi1 iano de Austria. Las bandas militares mexicanas se form2 
r o n  con  mdsi.cos nactonal es  selecci'onados entre  los numerosos ejecutantes de ins 
trumentos  que habfa en el  país. Músicos de todos los estados eran reclutados pg 
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r a  ocupar sus plazas , conformdndose as?  bandas de muy a l ta  cqlidad  musical 'I -- 
( I N I ) .  

Al tr iunfo de 1 a Repúbl ica , 1 as prfncjpales bandas eran l a  Banda de 1 a Gen 
darmerta  Montada, antes de Ex-Acordad3 dtrtgida  por  el  compositor Eduardo  Gueva 
r a  (Gavera?) (uno  de los maestros de captll  a de Maximi1 iano] ; l a  Banda de los - 
Supremos Poderes,  dirigi'da  por  el compos-ttor  Miguel Rios To1 edano, quien fue el 
primer músi,co que recoptló  todos  los Sones'y'aires.nacionales, haciendo  con - - 

I el los   arreglos y vers-tones  para  piano y posteriormente  arreglos  para su Banda - 
de Zapadores. 

A ra7z de la  Intervención  francesa,  se  mezclaron  los toques mili tares, con 
l o s  sones  del  paTs.  Este  es  el  casa de l a  danza de 1 as  Mascari  tas , y que apare- 
ce con el antaño  famoso toque a deguello, y que ahora  está en desuso. 

La  i;nfiltraci:¿h de l o s  toques  militares con l a  música  del  país,  se  debid - 
al hecho de  que algunos  batallones  del  ejercito  francés  estuvieron  acuartelados 
en diversas  partes 'de l a  República, como en Yanhuitlhn, Oaxaca; Cuetzalan e - - 
Ynahuital  pan,  si'erra de Puebla,  En  el  caso de 1 a danza Mascari' tas , el  uso de l a  
máscara  no es de carácter   to th ico ,   s ino  es l a  adopción  del  pueblo  para repre-- 
sentar  al europeo blanco y de o j o s  azules en lo s   ba i le s  de Carnaval,  principal- 
mente para r i d i cu l i z a r  a l o s  zuavos  quienes  se  les denominaba chiavos,  ya que - 
los- hombres son  quienes  visten de mujer 'I (Sordo). 

'!Cuando volvieron a s u r g i r   l a s  bandas c iv i l .es  en los  pueblos-incluidos los 
aledafios  a los núcleos urbanos- , no ocurrió  otro  tanto en l a s  ciudades. 

Las bandas l legaron a formar  parte de nuestras  i'nstituciones  musicales a - 
principios de este  stglo (.1910], al   crearse   la   c lase  de instrumentadjón  para -- 
bandas m i l  i tares en el  Conservatorio, Así l o  recuerda  Jul  ibn  Carril lo en su  trg 
bajo  'Errores  uni'versales en música y .f is i,ca elemental I , en el  capítulo  relati- 

" "_/" 
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vo a l a  instrume.ntaci.6n  para banda m i l i t q r ,  

Porf i r iQ  Díaz  se  preocupó  por  dotar a su  estado  natal ,  Oaxaca, de las mejo 
res bandas  de  entonces,  encargando a Macedonto  Alca16, autor,   del   vals  'Dios nu" 
ca  muere', e l   Cons-ervatorto y l a   ins t rucc jbn   mf is ica l   púb l   i ca .  El auge  de l a s  -- 
bandas  i'ndigenas  en Oaxaca, Morelos y Michoacdn,  data de p r i n c i p i o  de este s i - -  
g lo"  (INPI. 

I .  

Jorge  Velazco  nos  recuerda  tambidn a la-Banda de  Zapadores, l a  c u a l   y a   f o r  - 
mads f ue   d i r i g i , da  en  su  mejor Bpoca pdr  Vel-tno M. Preza,  nacido  en 1875 en Du-- 
rango.  "Preza habfa estudiado en su  c iudad  natal  y en 1888 11 egó a México  para 
estudfar  en el Conservator io  Nacional de  MUsica. . , Preza  tenía  ta lento espe-- 
c ia1  como di ' rector y ar re 'g l i s ta ,  compuso  much-as marchas para  su  conjunto y des- 
pués de un buen perfodo de entrenamiento a l   f r e n t e  de l a  Banda de  Zapadores, -- 
fund6 en 1904 l a  Banda de  Pol  ic7a que 11 egó a s e r   l a   m e j o r  de  México y una de - 
l a s  más fi'nas del  mundo en su fil timo  per7odo  LVelazco, p. 92). 

Al dec t r  MBxtco,  debe recordarqe  que  hahfa  en l a  ciudad  por lo menos o t ras  
t r e s  bandas de ca l   fdad  ( la  Banda de  'Zapadores, la Banda del  Estado Mayor, y l a  
Banda de Arti3 1 erPa) y am6n de o t r a s  de  no  mala fama y que todas   las   cap i ta l  es - 
de 1 os estados  ten  fan  por lo menos una banda , . (Velazco) . 

"En .1920, el sec re ta r i o  de  Guerra y Marina, P1 u tarco El í a s   C a l l  es, crea l a  
Inspección de  Músicos  Mili;tares, a cuyo  frente queda e l  mayor Atanasio Castañe- 
da. Stn embargo, poco tiempo después y un  nuevo secretar i :o de  Guerra y Martna, - 
JoaquTn Amare, desaparece l a  dependencia  por  razones  de  carácter económico.  Fué 
as í  corno los miembros' de l a s  bandas  que sostenfa l a   o f i c i n a  desaparecida, pasa- 
ron a r e f o r z a r  a l a s  bandas c i v i l e s .  

Por   o t ro   lado ,   las  bandas  han cobrado  cada  vez mbs a r ra igo  en los di feren-  
t e s  grupos  étnicos  del   pals -que viven  generalmente en regiones  apartadas, ca-- 
rentes  ent re.   o t ros  servtc ios de  energfa e l d c t r i c a .  En estas  condiciones,  las -- 
bandas se 'cons t i tuyen  en fac to res  de, esparcimiento, de convfvencia y de cohe- - 
sión  soci:al y re1  igi 'osa" [INI) , 

"La Banda u orquesta de instrumentos de a l i e n t o  es acaso el   conjunto  musi-  
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cal más difundido en l a s  comuni.dades y pueblos.  rurales del país. Cas1 cad4 cornu c 

nidad'foma  su  propi4 banda para que parttcipe en las festividades  re1,igiosas o 
c i v i l e s ,  para que los acompañe  en peregrtnaciones o intervenga en sus   f iestas  - 
familiares.  Algunos  poblados  se han  especia1,izado  en su  actividad musi.ca1 y sus 
conjuntos  prestan  servicios en toda una regi6n. Conservadoramente, pt.Je.de hablar 
se de varfos  centenares de bandas populares  distribuídas  por  casi  todas  las re- 
giones  del pa7sl' (Warman; INAH). 

C) REPERTORIO E INSTRUMENTACION  GENERAL  DE LAS BANDAS'DE  VIENTO, 

Como ya adelantamos,  el  repertorio de l a s  bandas es muy  amp1 io, Una gran - 
parte de &te lo forman expresiones  musfcales  ind,ígenas, fol k lór icas y popula-- 
res. Tambien hay  composiciones de caracter acadGmico, exprofeso  dedicadas  a - - 
ciertos  conjuntos,  Las bandas  ejecutan  valses,  polkas,  mazurkas,  pasos  dobles, 
trozos de óperas  (oberturas) , popurrSes de Gperas y zarzuelas a sones,  jarabes , 
jaranas,  pirecuas,  etc. 

El número  de ejecutantes en l a  banda ha sido  .variable, aumentando o dismi- 
nuyendo según l a s  necesidades de l a  instrumentacih  del  repertorio que se pre-- 
tende, o por  falta o sbrecupo de elementos. S i n  embargo, los  instrumentos que - 
se emplean con mZs frecuencia  son: trombgn, flauta,  tuba,  clarinete, trompeta, 
bug1 e [bar'l'tono y saxor: armonla),  cornetas;  saxofónes, tambora, tarola, timba- 
l e s ,  platillos, tri:ángulo. ( IN I ) .  

El álbum de dfscos  Cinco Siglos  de Bandas en México,  nos  ofrece un  resumen 
muy completo de las  diversas  influencias que conforman el  "repertorio hist6ri-- 
co" de las bandas en Mexico, v a l i h do se  de  una excelente  edición  etnomusical: - 
El  lado A ,  conttene las  ra?ces  prehisphnicas,  "El  material  escogido en esta ca- 
ra  reune  material  precolonial, como una muestra viva del  sonido de estos   inst rg  
mentos, si,n  pretender  por  ello  ejempliffcar  la  música que se tocaba en México - 
antes de l a  conquista, 'composición sonora ya irremediablemente  perdida  para l a  
h i s t o r i a  del arte". 

" 1 .- Danza de T l  acololeros (sembradores de 1 as  laderas) /son para  danza,  La 

danza representa  el  trabajo  del campesino y su  lucha  contra  el  trigre.  El  tigre 
personifica  a  los enemigos  de la siembra. 

.. . . _"" ". ""- - 1 1 . .  .. . . " . . .. . . - _ _  ~~ " 
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2 .- Pintos o Fariseoslson para danzq,  Pretende escenificar  el sonido de -- 
~ , O S  tambores al entrar en combate los hombres, en la  guerra. El e j h i t o  de los 
pintos [Tarahunlarasl se preparaba para 1 ibrar  una escaramuza', 1 lama a reunidn o 
se moviliza con los toques del juego de tambores, instrumentos que ya sonaban - 
siglos  atrás en l a  sterrall ( I N I ] ,  

3.- Son de los Moros Chinoslson.para'danza,  "Entre los pueblos  mesoamérica 
nos l a  mtkica, l a  danza y l a  declamactbn, formaban una unidad indivisible. En - 
la  ejecuct6n de esta  pieza,  la danza se acompaña por huéhuetl , teponaztl i y - - 
flauta. e . II 

4.- Pez espada/son para danza.. "La' ejecuc~6-n-.de.esta mijsica requiere de --. . _ _  _ _  
otro  t i p o  de instrumentacibn, propta y caracterfstica de los  ritos  funerarios - 
prehisphicos: las flautas y los tambores asociados  al caparazón de tortuga. . ' I  

. 5,- . .  " Bele  LeleJsan para danza. Como- la_an.terIor, .la música de esta p i - e r ~ r g  .... 
- - . . - . - 

quiere de caparazdn  de tortuga,  flautas y tambor. . . I '  

El lado B, 'trata de l a  Herencia Colonial, " l a  cultura que tra jo  el conquiz 
tador español no era un3 cultura pura, sino l a  resultante de la fusión de ele-- 
mentos latinos,  griegos,  visigbticos,  iberos y parttcularmente  arábigo-islámi-- 
cos. Entre 19s instrumentos  musicales de origen  morisco, los. españoles trajeron 
la chi.ri:m'fa,  aerlifono de doble caña que se  integr6 con naturalidad a l  instrumell 
tal i n d i g i n a ,  asj como otros i.nstrumentos verndculos de las regiones de proce-- 
denci'a de los conqutstadores y evangel izadores. 

El material grabado que presenta esta  cara corresponde a conjuntos instru- 
mentales  colonfa1  es formados por  chirimh,  flauta  trifonal y diversos  tipos de 
tambores. 

1 .- A n i 1  1 itolson abajeño. ' I .  . ,El género que se  interpreta,  el  son, apare - 
ce  entre nosotros tempranamente como aire  mesttzo, en las postrimerlas del s i - -  
glo XVI. El  llamado Dicci.onario de Autoridades registra  el vocablo en. su edi- - 
ción- de 1776, y lo define como 'ruido  conertado que percibimos con el  sentido - 
del oTdo, especi.almente el que se hace con arte o música. 
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2.- .Son de l a  callelson para danza. de Santiagos, Las danzas de Santiagos - 

originalmente  celebran  el combate entre  el señor Santf,ago, patrono de Espafia,'~ 
los moros al  mando de Ptlatos. Musi'calmente el conjunto de  tambores y flautas - 
se emparente  con las bandas militares del medievo  europeo y con las del Renaci- 
miento español. 

. .  

3.- Son de Santiago Moroidanza; ' I t  . . variante de los  santiagos, su ins-- 
trumentacidn  e.s la  mbna de los tiempos de la  colonia. La pieza resulta: un buen 
ejemplo de la  i . n f i n i d a d  de  formas  que l a  fmaginacih i-ndfgena t e j e  alrededor de 
motivos  espqñol es''. 

4. - El tfgref zapateado. 
- I  

5.- Vi:centa/son, I t .  . , En esta  pteza, la flauta  sigue, en  su primera m i - - -  
t a d ,  u n a  melodfa si.mflar a la  de la  jarana; en su segunda mitad, en cambio,  su- 
f r e  una viarante  hacie ti:empo  de vals. .. . 11 . "  

El lado  C,  llamado  Müsica de inspiración Indfgena, se  refiere a l a  destaca 
da posición social de  que gozaba el mGsico  en la  época prehispánica, sus privi- 
legi'os y deberes,  el  estrecho  contacto que sfempre mantuvo con las  estructuras 
de poder y 1 as Grdenes sacerdotales, que prefiguran , sin duda , la  compl e ja  ar-- 
quitectura musi:cal  que aflor6 1nmedi:atamente  después  de l a  c,onquista: "una es-- 
tructurq que mantuvo al miisico al iado a los nuevos poderes, eximido de tributos 
y gozando de su antiguo prestigig. Con estos antecedentes -a pesar de ciertas - 
legislaciones  posteri'ores de alarmista morali'smo cristiano  represivo-, no resu1 
t a  extraño que compositores i'ndygenas hayan creado música para festividades u - 
ocasiones  especi'al es". 

1.- Ctvi:llzaci6n Mixe/popurr?. Se  entiende por popurrf (del francés 'pot-- 
popurr?": ol la  podri:da; y tambign: olla  llena de hojas  aromáticas, de pétalos y 

especias) una pi.eza de  música  compuesta  de melodias conocidas, enlazadas unas a 
otras por un tema e  idea  general . Este popurri reune, en un sólo haz de  música , 
fragmentos  mel6di:cos de distintas  piezas unfdas por el comün interés de expre-- 
sar l a  sensibilidad y el  esp-íritu de l a  civilizaci6n Mixe. 

2.- Xochipitzahua ( f l o r  menudita)/son  para danza. "los cantos y las danzas 
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estuvieron 1i.gados en nuestro pasado precolonial a hechos concretos de la  histo 
ria de los pueblos tndfgenas. Como 10 comprueba la obra de Borutinl,  los cantos 
tradici.onales conservados en dtstintas  partes, son fuente importante de la  ,his- 
t o r i a  de  MGxico. La peregrinacih de los aztecas  se conoce, entre  otros medios, 
por el  texto que  acompañaba a la danza de .Xochipitzahua. Como son para danza, - 
xochipitzahua ha sobrevivido  entre  otros  distintos grupos  de habla n d h u a t l .  El 
texto  original  se ha perdi'do ya, prdcticamente, y la müsica, paulativamente se 
ha ido alejando de su fuente  primitiva, aunque conserva todavia sus caracterís- 
ticas  rítmicas  esenciales. . , I '  

- 

El  lado D ,  Miisica en géneros mesti'zos, habla de los tres elementos que coz 
curren a formar la  música mestiza': el imdTgena, el h.ispano y el negro. "La con- 
junción de estos elementos fructi.fTc6 en una amplia gama de géneros, distribuí- 
da a l o  largo del territorio nacional. Muchas  de estas expresiones  musicales 
suelen manifestarse como patrilnoni'o  regi:onal común  de indígenas y mestizos". 

1.- Dtos nunca muerelvals. Considerado como el himno de Oaxaca, frecuente- 
mente se le toca como  marcha fúnebre para acompañar los entierros  tradicionales 
oaxaqueños. 

2.- El amanecer del dfa de San Juan/pirecua. "La pirecua  (canción en puré- 
pecha) es una de las formas  que cobra el son  en Michoacán, y. es , también el gé- 
nero  musical m& representativo de los  tarascos. De ser un canto simple,  sin - 
acompañamiento,  pas6 a ser acompañado por guitarras  e  incluso instrumentado pa- 
ra conjuntos diversos, Por sus caracterlsticas  ritmicas, de clara  influencia es 
pañola, y por ser expresión musical sustancial  indígena,  la pirecua  es un géne- 
ro mesti'zo. La letra de las canciones se canta siempre en purépecha". 

- 

3.-  Lindo Oxcuxcab/jarana. "Un ejemplo regional de orquestación caracteríz 
t i c a - l o  constituyen las orquestas  tradicionales de Yucatán, en cuya estructura 
instrumental intervienen invariablemente los timbales, lo que las  singulariza 
por un timbre- específico, E l  repertorio mhs  común  de estos conjuntos  es la  jara 
na, varfante regional del son. La jarana, miisica  compuesta especialmente para - 
ser  bailada,  se  escribe en  dos vertientes: 6/8-y 3/4". 

4.- Juquileña/chilena. "Por razones de  orden comercial,  principalmente, -- 
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desde pr i .nc i .p ios   de l   s ig lo  XVIXX se  estahlecib un sistema de cabotaje  sobre l a  
r u t a  co1oni:al de l  PacTfSco, que  cubr7a  desde  Ca1i:fornia  hasta  Chile. Lar tr i :pu- 
laciones de l o s  barcos  admitfan en su composi;ción  un buen número de marinos c h i  
lenos, en v i . r tud de  que l os   nac iona les  de este  pafs gozaban de l   p res t i ,g io  de -- 
ser  excelentes  t rabajadores  mari t imos, Desde luego, l a  r u t a  de l   Pací f ico  creó - 
diversos  t tpos de  nexos e n t r e   l o s  navegantes y los- puertos a que tenían acceso, 
entre  los  cuales  se  encontraban  los mis tmportantes de l a  costa  chica de  Guerre - 
ro y Oaxaca. No es  pos i 'b le ,   por   fa l ta  de información  verosími l ,   establecer l a s  
condictones en que l a  cuenca cht lena pudo ar ra igarse  en apartadas comunidades - 
indígenas de e s t a   r e g i h ,   p e r o  ese  es e l  caso  de l a  forma  melódica  l lamada  chi- 
lena,   var iante de l a  cuenca,  de l a  que se  ofrece aqui' un ejemplo". 

Lado E, M8si:ca en  géneros- mil ttares.  "Las  señal es mili tares y l o s  toques - 
de  trompeta de este  cardcter  parecen  haberse  or iginado  entre  los  s iglos X I V  y - 
X V .  Para e l  si.'glo XVI hay r e g i s t r o  de un ststema de señales  perfeccionado y ex- 
tenso  tanto  para  instrumenti 'stas de a l in to   cuanto  para tambores. Cuando l o s  es- 
pañoles  arri 'baron a Méxi'co trai'an ya consigo  un buen repe r to r i o  de música mili- 
t a r .  

. . ,"Es natura l  que  dentro  de l   reper tor io  de l a s  bandas se inc luyan  las  - 
piezas de ori:gen m i l i t a r ,   e n t r e   l a s   c u a l e s   l a s  marchas const i tuyen un género  de 
p e r f i l e s  depurados y def in idos.  La malhcha  es una forma de  música  destinada o r i -  
ginalmente  para acompañar e l  paso de las   t ropas  o de las  procesiones. Desde un 
punto  de v i s t a   r i t m i c o ,   l a s  marchas  pueden se r   l i ge ras ,  de des f i l e ,   l en tas  o r á  - 
pidas,   con  d is t in tas  var iantes  todas  e l las.  La  marcha se  escr ibe  por l o  común - 
en un compás de 2/2, 4 /4  ó 6/8. . . I' 

1.- Vicentaharcha.  

2 . -  Adios,  pueblo/marcha. 

3.-  Chichicatztepec/marcha.  "Originalmente l a  marcha  no está  só lo  v inculada 
a l a   ac t i v i dad   m i ' l i t a r ;   t amb ién  ocupa en l o s   r i t u a l e s .   c r i s t i a n o s  una función -- 
pa r t i cu la r :   da r   e l   pu l so   de l  paso a las  procesiones. Con e l  tiempo, a l  conver-- 
t i r s e  en  un género  de  composición  popular,  se  presta,  conservando  su  estructura 
r í t m i c a  y melbdica básl'ca, para   o t ro  ti 'po  de  propbsitos, de acuerdo  con l a   i n s -  
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pjración de los miisicos. ." 

4 , -  Para  todos mi's amigos/marcha. 'I ... . En este caso la  fanfarria cubre - 
el propósito de dar paso a l a  ejecuci.6n de  una  marcha lenta. de contenido nostá1 
gico y confesfonal. 

5.- Un son Diana, " E n  principio,  la diana es u n  toque militar que se ejecu- 
ta  al romper el  alba para despertar  a la  tropa. En México se 1 e 1 lama  con este 
nombre a un ti:po  de toque 8gil , tipi'co y caracteristfco que sirve para aplaudir 
o V.torear  a u n  personaje o para resaltar una accilin digna de mérito -cuyo ori-  
gen se  liga con los festejos  correlattvos a las  victorias  militares".  

Finalmente, con el lado F ,  se redondea el tema al  hablar de la  Música clá- 
s ica.  "Dentro  del repertorfo que las bandas c ivfles o militares  ejecutan, sue-- 
len incluirse pi'ezas origihwlmente compuestas  para  música s i n f h f c a ,  ópera o ba - 
1 l e t ,  adaptadas a las pecul faridades sonoras de esta  clase de conjuntos. En el 
caso de las bandas indigenas que interpretan música clásica,  el  hecho podría -- 
ser ,  i.ncl uso eni:gmati'co  por las  formidabl es  barreras que  impone, el asimilamien- 
to  cultural y geográfico en  que vfven la  mayor7a  de los grupos 'étnicos naciona- 
l es Sin embargo, el fenlimeno se produce, por encima  de estos  obstáculos. En e s  
ta  cara presentamos. . . ' I  

1 .- El ca l i fa  de Bagdad/obertura. 'l. , . Adrien Boieldieu (1775), francés. 
La herencia de la  canción  francesa del medievo se  emparenta directamente con la  
canción. campesina. . . En Madrid,  para 1814 y con la entrada de José Bonaparte, 
se difundió mucho la  ópera francesa en la  Península y en la  Nueva España. Es -- 

c probable que  aún antes de  su estreno en  Nueva  York  en 1827, ya se hubiese estre - 
nado  en el Teatro del Coliseo de  México y popularizado enormemente sus obertu-- 

. ras,  arias,  cantinelas  e  interludios". 

2.- Fragmento  de la  Sinfonía Inconclusa de Schubert. (IN11 . 

Los fnterpretes de este programa pertenecen a  diversas bandas y grupos ét- 
nicos:  Tlacololeros de Zi t la la ,  Guerrero; nahua tlapanecos. 
Interpretes de norogachf, Guachochi, Chihuahua;  Tarahumaras. 
Moros  de Zft lala,  Guerrero; nahua tlapanecos. 
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Grupo  de  San  Mateo del Mar, Oaxaca; Huaves. 
Bele  Lele de Juchitán, Oaxaca; Zapotecos. 
Pifaneros de  Cucucho,  Michoacán; Tarascos, 
Grupo de  Mfguel  Hi;dal  go , Papantla , Veracruz ;' Totonacos 
Danza  de Copainalb , Chiapas; Zoque, 
Tamborileros de Nacajuca,  Tabasco;  Chontales. 
Dueto  Rosado,  de San Blas Atempa, Oaxaca;  Zapotecos. 
Banda  de Santa María Tepantlall i ; Mixes, 
Banda  de  Cuatzongo, Huautla, Hidalgo; Nahuas. 

Dl FUNCIQN DE LAS BANDAS. 

"La banda, con sus  actuales  CaracterTsticas, es una instituci6n popular. - 
Las audi,ciones, pcbl icas y gratuitas,  revisten  singular importancia para la  edu - 
cación musical de las masas al dar a conocer l a  expresión musical  del país y -- 
aún la  del repertort0  universal , siendo as?  la banda un excel  ente  vehiculo de - 
difusión, Por otro  lado,  ofrece  la  ventaja de  que  su sonido l e  permite ser   esc l  
chado ante pQb1 icos numerosos y en espacios  abiertos,  lo que está vedado a - - 
otros conjuntos  musi:cales, a no ser que se  sirvan de sistemas eléctricos de  am- 
pl ificaciiin, 

En las  fi.estas populares y re1 igjosas  se  instala  la banca  en la  plaza prin 
cipal' o en el  4tri.o de la  parroquia, , . 

La mústca  de  banda 1 1  ega a alcanzar  extraordfnaria  relevancia en algunos - 
grupos i.ndigenas. Existen comunidades  donde  miembros especificos de el   la  apren- 
den  prfmero a leer mdsica  que palabras. Y en otros  casos, comunidades enteras - 
prestan su  ayuda para que la banda sea la  mejor de la  región. La organización - 
de las bandas es voluntaria. En ocasiones las  sostiene  el municipio o el  esta-- 
do. Los grupos- indigenas, por sus bajos  ingresos, no  pueden siempre  comprar in? 
tromentos nuevos o dar mantenimiento a los ya existentes, A ello  se debe  que  en - 
centremos gran cantidad de instrumentos reparados con ligas de hule, pedazos  de ' 

madera, hi los,  parches para llantas -de bicicleta y otros  materiales igualmente 
dispersos.  Incluso  se dan casos de construcción de instrkentos  similares a los 
europeos, pero  hechos de calabazas o bules y desechos industriales, como ocurre 
en C h i 1  apa , Guerrero , o entre  los popo1 ucas de Puebla. 
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E l  maestrq  generalmente  toca  todos  los  i :nstrumentos,  Inclusive,  se da e l  - 

. .  

caso de d i rec to res  que diri'gen  con una mano, tocando una trompeta  cgn 14 o t r a ,  
Las cuotas que cobran, cuando l o  hacen, d i f i c i lmen te   pe rm i ten  v i v t r  de l   t raba jo  
musical,  por lo que lo   a l te rnan   con   o t ros   o f i : c ios ,  No todos  .los'  ejecutantes  co- 
nocen l a  notación  musical ,  n i  los   g rupos   es tsn   cons t i tu idos   por   e l  mismo número 
de integrantes.  Exibten  agrupaciones de adul tos y de jovenes, y a veces  de n i - -  
ños. Ocasionalmente  se  ti'ene n o t i c f a  de bandas de' mujeres, . ." ( .INI).  

Continuamos e l   cap7tu lo  anexando l o s   d a t o s  que  nos proporcionó Don Valen-- 
t i n  López  Gonzál ez,  peri'odfsta  morel  ense, de su archivo  personal , sobre  las ban - 
das en Morelos. "Don Manuel León  fund6 l a  banda  de  Cuernavaca  en 1903; enseñaba 
música y e l   P o r f i r i a t o  lo bec6 para que formara bandas. Su h i j o   l o  sucede  en -- 
1913. Las  bandas de Tepoz t l h   da tan  de pr incipi 'os de s i g l o .  En i900 se  funda l a  
J o j u t l a .  En 1 U 7  l os   ba ta l lones   Car ranc ts tas   ten lan  bandas de tyúsica:  'bandas - 
del e j é r c t   t o  I + I' 

Cuenta  que l a s  mlsmas bandas  daban serenata a l a s  7:30 p.m. y eran l a s  ban - 
das del   regimiento de t n fan te r i a .  

"En 1925 l l e g a  a Cuautla  Gregorto Lugando con e l   pa t roc in io   de l   Pres iden te  
Municipal, forma una banda i n f a n t i l  y di'ó audiciones en Cuautla  hasta 1935, - - 
cuando S. Refugfo  Bustamante es gobernador y s e   l l e v a  a Lugando a Cuernavaca; - 
ahí   forqa y r e s t a b l e c e   l a  banda del  Estado que desapareció  por l a  Revoluci6n, - 
dando l uga r  a conjuntos  " t íp icos" .  

"En 1870 Lucian0 Rayado funda l a  pr imera banda de música  "Orquesta  de San- 
t a  Cect1i;a" y es  maestro de música en e l   h s t i t u t o   L i t e r a r i o  y Cten t i f i co   de l  - 
Estado de Morelos, que  en 1874-75 se   conv i r t i ó  en e l   Conservator io  de  Música en 
Cuautla. En 1875 forma  ot ra  banda en Cuautla. En 1876 l a  de ja armada y se  t ras- 
lada a 1 a c a p l t a l  , Cuernavaca.  Manuel  Le6n lo sucede y es alumno suyo y se que- 
da encargado  de l a  banda de mis ica  de l  Estado. 

Los- mfsmos músicos  fueron formando o t r a s  bandas como Cocopc y Yautepec, - 
Siempre  laS--gandas h.an si'do como escuelas de misical ' ,  

En 1964 Don Valent in   fu6  Pres idente  Munic ipa l  de Cuernavaca y comprd ins--  
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trumentos para muchachm  de 10 a 1 5  4Ras y forb6 una banda que  reempl.az6 a la  - 
de los  vtejgs, Much.os  de esos muchachos se han i d o  a formar orquestas y conjun- 
tos en TepoztlBn, "En Chamil pa hay un m6sl'co  que  fue organista de  Cuernavaca -- 
( iglesia)  y toca después en la orquesta 'de Carlos Campos". ; 

En l o s  30s huho una 'orquesta martmba' fundada por los hermanos  Escobedo -- 
(Jul i o  Escobedo S 19331. En los 50s' Rl'cardo  Calderón forma una orquesta famosa - 
est i lo  Glenn Mtller,  se l l a d   l a  orquesta  Richard. Don Valentín l o  llamó para - '  

formar otra  banda infantil que todav?a exi'ste. 

" E n  1925 se fund6 la  Banda de  MÚsTca Agrarista en clojutla por Jesús Miran- 
da que  fue di.rector en el Porfiriato. 

En el  Porfi'riato, a princtpi'os de siglo hablan 200 pianos en  Cuernavaca -- 

IlLos peluqueros y peluquerias son especie de escuelas de música". 

''La orquesta-conjunto 'tfpica'  de la Ciudad de  México era una orquesta de 
cuerdas: contrabajo, guitarra y salterto. En el s i g l o  pasado se usaban las pe-- 
queñas orquesti3as d e  vfol t n ,  tuitarra y salterio" .  

"A los müstcos  que tocan en di:ferentes grupos se  les llama 'chiles   fr i tos"  

"En la Ciudad de J o j u t l a  de Juiirez a horas que  son las once treinta del -- 
d í a .  once de abril de m91 novecientos veinti'cinco, reunidos en el Jardín Emilia- 
no ZapataS 1 os f $1 armóni-cos de 1 a nueva Banda de  Música  de  Campesinos  de este - 
lugar,  así como los Padrinos designadós por invitación hecha por los organizado 
res;  señores Samuel Rivera S Luis  Olazo, Tomás R.  B r i t o  y Wilfrido Val ladares, - 
siendo los padrinos de los señores ; José Nava S Juan R .  Miranda S Luis López S In2 
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cente  Olvera, Manuel A l t m i r a n o -  (etc.1,  $e  procedi6 al actO de inauguraci6n  con 
l a  solemni.dad  de est i ' lo   'de di.cha Banda que quedqr8 'a l   serv fc io  de l a  Ciudad  por 
haber coQperadQ para l a  compra del   tnstrumental  y de una manera expgntsnea 1 a - 
mayor parte  de  los  Ri ; jos y yectnos de esta  pohlac i jh ,   s iendo  e l   D i rector  de l a  
banda e l  señor  MaurScio Dfqz. El acto  revl'stl 'b  inucitado  entusiasmQ,  concurrien - 
do 41 acto de manera e x p o n t h e a   l a  banda del  pueblo  de  Tehuixtl  a, as? como  nume 
ros0 púb l i co  y para que conste como un a c t o   h i s t ó r i c o  en este  pueblo de J o j u t l a  
se  extiende l a  presente. Los organizadores,  padrinos,  f i larmónicos y concurren- 
tes. 

"Año de 1867, marzo 19. Inauguraci6n de l a  Música  del Comercio: 

l e r .   p i s t ó n  
l e r .   c l a r i . ne te  
20. p i s t6n  
20. c l   a r i   n e t e  
saxoftin 
. requinto 
requtnto 
flaut7"n 1 
f l a u t í n  2 
saxsor 
tromh6n 1 
trombdn 2 

tromb6n 3 

b a r f  t i n o  
barPtono 
bajo m?' bemol 
ba jo m i  bemol 
redoblante 
tambora 
p l a t i l l o s  = 26 elementos. 

Jo ju t l a ,  1867". 

"1 9Q3 
El señor  Celesti'no  Arte.aga fué e l   Pa t r6n  y p ro tec to r  de l a  músi.ca del  Co-- 

mercio  de l a  ctudad de J o j u t l a  de JuSrez: 40 elementos!. 
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Para redonde.ay este temq, es  importante  rqencimar a "la  escuela de música 

Mixel':  "La  0rganiraci:dn  social de l q  misi'ca mi'xe es  reciente,  abarca aproximada 
mente dos o tres  generaciones;  siin embargo, se  ha arraigado en l a  vida  social - 
de las  localidades como un patrdn  cultural  distinttvo.  Consiste. fundamentalmen- 
te en  una instttución  reconocida y asimtlada  por l a  organización  sociopolitica 
de l o s  pueblos: l a  banda de misica, que es 1.a expresión  final de esta  organiza- 
ción, l a  meta ri l a  que  cada pueblo  asptra, 

. .  

- 

El mecantsmo  di:señado para l a  reproducción de l a  banda e l a  escoleta de mú - 
sics, que ocupa  una funci6n ac.ti-va  en l a  vtda  cultural  mixe. Los alumnos  acuden 
voluntariamente a l a  escoleta, donde encuentran una canalización  a sus inquietu - 
des personales,  a l a  vez que adqui,eren  un status o un  papel activo en l a  vida - 
social  de su  comuni'dad. A l  mismo  ttempo  que obtienen una satisfacción  personal, 
se vuelven miembros act ivos de su  pueblo,  con l o  que perpetúan una tradición, - 
evltan un conflicto  generactonal y consoll'dan l a  organización  social. 

El müsi.co goza en su  comunidad  de un prestigio  evidente y ' l a s  bandas de mú - 
sics son  instrumentas de comunicacih muy importantes en la   reg ión,   a l  mismo n i  - 
vel que l o s  intercambios  comercfales,  Son,  por  excelenda,  los  instrumentos de 
cohesión y de integracidn de una cultura  regional  ya que l o s  pueblos  compiten - 
no sólo  por  tener  las mejores  bqndas de música,  sino que buscan l a  manera  de  de - 
mostrarlo,  visi.tando'y tocando en l o s  poblados  vecinos. A cqda v i s i t a  correspon - 
de una c9ntravi;stta o reciprocidad, en que e l   prest ig io  de  un poblado depende - 
del valor de su banda. 

As7 pues, l a s  grandes  bandas, como l a  de Totontepec,  Zacatepec,  Tlahuitol- 
I tepec,  Ayutla y Tepantlali,  son  conocidad en la   reg ión  como puntos de  referen-- 

c ia  y cQmo modelos a alcanzar  por  las  otras bandas de música;  este  prestigio -- 
. just i f ica   e l  esfuerzo que estos  pueblos  realizan  por  sos-tener  las bandas music3 

les,  adquirir  instrumentos,  construir  locales  para.1a enseñanza y dispensar  a - 
' los  músicos del tequio,  repart5endo  entre l o s  demas miembros  de l a  comunidad el 
trabajo que aquel los no real i'zan. 

S i n  embargo, y a pesar de l a  importante  tradición  musical,  los  músicos ex- 
perimentados se h.an alejado temporal o definitivamente de sus comunidades  de -- 
origen  para  atender  a  sus  propias  necesidades, l o  cual ha impedido un  desarro" 
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110 mayor de l a  música  mixe, Aunado a est0 se encuentra la penetract6n cada  yez 
más grmde de elementos  musicales  propi'os de l a  sociedad de  cQnsumo. 

En respuesta a .es-ta  pzrdida de patrtmonio  cultural de los grupos  Gtnicos, 
se form6  un  PrOgyama  de  Fomento  Mus-Tcal para las comunidades indígenas,  auspi-- 
ciado  por  el Fondo Nacional  para las  Actividades  Sociales (FONAPAS) y e l   Inst i -  
tuto.Nacional  rndfgenista (INI). De este programa eman6 el  establecimiento, a - 
Petici:Ón  de 10s mtxes, s o b e  todo de la   ' pa r te   a l ta ,  de  una escuela de música m i  - 
xe  que ag1utim-a a l a s  di'ferentes comunidades  en torno a l a  enseñanza de l a  E s  
cuela Mi.xe, conteniendo como justi:ftcacidn: 

. .  

". .Las  CfrCUnstancias  musicales  proplas  del  grupo  mixe, hacen  evidente 
l a  necesidad  de  un  conservatorio o escuela de música, que fortalezca  estra  tra- 
dición,  PrQporctonando a l o s  mústcos l o s  conocimientos y las  experiencias pro-- 
Pias de la müstca universal, cuidando de  no destruir,  afectar o estancar  las  ex 
presiones  propias de l a  música  indfgena". 

En l a  actualidad l a  escuela  es una realidad y el  propio  grupo  se ha encargg 
do  de establecer sus propios programas y l o s  mecanismos autogestionarios  Para l a  
operación" (Olga Thomas Vega; rN I ) .  

Por  otro  lado, Jirl i o  Antonio Coss, en su  art ículo " l a  importancia de l a  mÚ- 

sita mixe" nos di'ce:  ''La  miisica  ejecutada  por l a s  bandas o por   los  poquísimos to 
cadores de f lauta de carr izo y de instrumentos de cuerda,  ejerce una atracción - 
casi.  hipnótica que modela y desata  euforias  rítmicas en el  cuerpo de 10s oyen- - 
tes. 

Un informante de Tlahuitoltepec  Mixe, Oaxaca consignó  las  siguientes  frases 
de  imp1 icaciones  sociológicas y psicol6gicas: 

'La banda de música  es la   a legr ía   de l  pueblo. S i n  banda ¿qué harfa?. . .¿Cg 

m nos alegramos., cómo hacemos 1 a s  'costumbres 1 as   f iestas,  las bodas, los en- 
ti erros , 

Con 
las   fest i ,  

1 os: rezos si.n banda? 

el  fi.n de  que  en l a s  comunidades existan bandas y haya  música  dentro de 
vfdades y ceremontas, se  establecieron  ci:ertos mecanismos acordes  con - 
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el  sent idO  comunitar io y una 16gics t ah la  de vqlores: 

a) Las ganancias  obtenidas  durante e l  t ranscurso de un año,, tan to  en las - 
arcas de l a  prestdencia  municipal  como de las '1 tmosnasl  recolectadas  en  el tem - 
plo, se apl i -can,  por  votact6n  de la Asarntjlea del  Pueblo, a obras.de  'necesidad 
co lec t i va ' .  Y una de e l l as ,   p r i o r f t a r i i a ,  es l a  compra de  instrumentos  musicales 
para l a  handa, 

b]  El mfistco  i'ntegrante  de una banda es  dispensado  de  trabajo  colectivo ma - 
te r ta l   - ' tequ io . ' - ,  al que están  sujetos  todos los demás miembros  de l a  comuni-- 
dad. Y es que se. .constdera  suf i 'cfente  ' t rabajo a favor  de l a  comunidad' e l   par-  
t i c i p a r  en l a s   f i e s t a s  y ceremonias. 

c )  E l  l a rgo   recor r ido   esca la fonar to  en puestos de serv ic io ' ,   tanto en l a  -- 
prestdencia  muni:cipal como en e l  templo,  se  deja  también a elección  del   músico 
de banda, pudi'endo no r e c o r r e r l o  o l l e g a r  a se r   p r i nc ipa l .  

d) De acuerdo  con l a s   c a r a c t e r f s t i c a s  de l a  población  escolar,  en l a s  comu 
nidades se eligen  niños  egresados de l a  p r imar ia  y con buenas c a l i f i c a c i o n e s  en 
los di'versos  grados,  para  i 'ntegrar las handas. 

e )  En l a s  comunihades se manti'enen funcionando las   esco le tas  donde se im-- . 
par te  ensefianza  de instrumentos y solfeo,  por  algirn  músico de l a  l oca l i dad  o -- 
por alguten  contratado de  fuera. 

f) Las cap f l l os  en función  son  enterrados  con  honores, a l   i g u a l  que los mú - 
sicos  destacados, 

F iestas  t t tu lares,   f i :estas  pat ronales,  c'eremonias de carácter  mágico-rel  i- 
gioso, ceremoni:as c fv icas ,  bodas,  fandangos, enti'erros, cambio anual de autor< - 
dades municipales,  etc.,  son  actos  en los que  no  puede f a l t a r  l a   m i s i c a  y en -- 
cualesquiera de e l l o s   e l  mirsico t i e n e  si-empre un s t t i o  de  honor en e l   &sar ro - -  
110 del mismo"_ - (Coss; INI). 

'l. . . En la  ac tua l  fdad, la miisica rni'xe presenta una fisonomía  claramente 
del  fneada  en cuanto a rnelodPa, armonía, ritmo, e s t i l o  y estructura  formal  ; pero 

http://obras.de
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lamentablemente se observa un prQcesQ de acul turaci6n en las comunidades mixes, 
acelerado por ' la  fnfluenci'a de  nuevas fomas mustcales d i f u n d i d a s  por los me- - 
dios mastvos  de  comunlcoci$n e impuestas.dfrect4 o i.ndirectamente por maestros, 
por empleados federales y estatales,  por jovenes  desarrqigados que viven en la 
Ciudad de  M6xi:co o en Oaxaca9 y que año tras año regresan de vacaciones a sus - 
comunidades; esta mÚs?'ca.de  consumo se entremezcla con l a  buena  música y está - 
modificando senstblemente el concepto mustcal de l a  región mixe. 

. .  

Por lo tanto ,  se hace necesaria una acción que contrarrestre  esta nociva - 
influencia y vi:gorice las  sanas tradi'ciones musicales de los mixes; con este -- 
propósito se cred la Escuela de  Miisfca  en T1 ahui to1 tepec de los mixes, Oaxaca" 
(COSS). 

I' , Este programa es 'Úntco en  su ggnero; por lo menos no tenemos infor- 
macidn  de algo  stmilar en nuestro paTs nf  en el  extranjero. Estamos convencidos 
que este es un 'programa t t p o '  para ser  aplicado en diferentes  regiones  étnicas 
y en -di,versas  especial idades a r t t s t k a s .  Tenemos la  seguridad de  que seria de - 
gran beneficio para las maniifestacfones  autóctonas de nuestro pals. 

Por ú1 timo dtremos  que 1 a Escuela de Miisica  Mixe se puede definir como un 
Centro de Capacitacih Musical para los músicos integrantes de las bandas  de l a  
regi.6n9 cuyo ohjetivd es capacitar a sus alumnos en u n  mejor. nivel teórico y -- 
técnico tanto en conocimientos musl'cales como  en l a  ejecucidn de sus  instrumen- 
tos. 

Los al umnos  de esta  escuela as7 preparados se convierten en monitores que 
transmiten a su  vez los conocimientos y habilidades  musicales  adquiridas a los 
músicos de las bandas  de sus respectivos pueblos de ori'gen.  Esta  transmisión - 
de conocimientos se produce a través de 1 a ' escol  eta' de  cada 1 ugar. 

De hecho, la  Escuela de  Música  Mjxe tiene una función de cohesión de las 
activi:dades musi'cales de la  regtón y cumple  con l a  f i n a l i d a d  de conservar, di-  

f u n d i r  y promover las  tradiciones musical es mixes" (Armando Zayas; INI ;  1982). 

http://m�s?'ca.de
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IV. LAS BANDAS DE TLAYACAPAN. 

A)  GENEALOGIA DE LA FAMILIA  SANTAMARIA. 

A continuación presentamos l a  genealogía de los músicos de Tlayacapan. Co- 

mo se puede apreciar aparecen los  principales elementos de  ambas bandas. El que 
unos y otros pertenezcan a u n a  u otra banda obedece, según se  observa, a la  1 i- 
nea  materna  de  cada familia  nuclear, coincidentemente los  hijos de  segundos ma- 
trimonios o de uniones no "legítimas", pertenecen a l a  banda municlpal creada - 
recientemente. 

Las acotaciones de la  genealogia nos indican  principalmente, por colores, 
las  actividades de los personajes que interesan a la  investigación. 

En 1 a mayoria de los  casos,  se combinan varias  actividades productivas , p g  
ro la constante en esta  familia extensa es l a  música, sin querer decir que ésta 
representa l a  principal  actividad, n i  la  más remunerada. 

En las .  generaciones más jovenes,  se' observa l a  combinación de los  estudios 
con el  aprendizaje y práctica  incipiente de la  música, para más adelante  ingre- 
sar activamente en la  banda familiar. 

! 
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GENEALOGIA DE. LA  FAMILIA  SANTAMARIA 

. .  . . . . .  . .  

Vida1 Santamarf'q 

Froilán Santamaria 
Brlgl'do SantamarTa 
Car.10~ Santamqria 
Erasmo Santamarfa 
Artemio  Santamarl'a 
Teodul fo Santrtmarfa 
Martin  Santamarfa 
corndl i o  Santarnirfa 
Prisco Santamarfa 
Pedro  Santamarfa 
Aurel io Santamarfa 
Octaviano Santamarfa 
Jos6 Santamaria 
Mal ena Santamarfa 
Didino Santamaria 
Daniel  Santamarfa 
Brigi.do SantamarTa 
Ari s teo Santamarla 
Carl os Santamarfa 
Rafael Santamaria 
Hugo Santamaría 
Br ig ido  SantamarCa 
Julio SantamarTa 
Esteban Santamar$a 
Miguel  SantamarTa 
César Santamarfa 
A l  f redo San tamir fa 
Mario Santamaría. 
Marti'n Sqntmarl'a 
Angei Salazar ' 

Si;mGn Sdncheez 
Niños 
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35. 
36.  
37. 
38. 

39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 

N i  ñ,os 
Heberto Sifnchez 
Ambrosl'o Sanchez 
Ranul f o  Shnc'hez 
Luis ~ ~ n c h e z  
El oy Stinchez 
Héc t o r  
Juan 
Margarito  Santamarfa 
Jesús 
Francisco 
Otil l o  
Cr is t ino  
Pedro 
"Costurera" 
BernabS 
Eustol i a  Santamarfa 
Trans1 t o  Sa 1 azar  
Sánchez 
Cruz C h t l l  opa 
Claudia  Navarrete 
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B) LOS MUSICOS DE TLAYACAPAN , MORELOS. 

1 ) LOS SANTAMARIA. 
c 

“En Tlayacapan  se  conservan -como d i j imos-   v ie jas   t rad ic iones ,  como su ar- 
tesan ia   a l fa re ra  y sus fes te jos ,   en t re  los que destaca  e l   carnaval ,   pero  d i f í - -  
ci lmente  podría  pensarse  en é1 como en un  pueblo  conservador. Más bien  parece-- 
r í a  que ha incorporado  las  t rad ic iones a un devenir  actual  izado,  renovándose -- 
constantemente. 

Tlayacapan  comparte muchas de sus t radiciones  con  otros  pueblos  asentados 
en 1 a misma s ie r ra ,  como Tepozt l  &I , o en e l  cercano  val1 e como Yautepec, aunque 
cada uno de e l l o s   l e  ha dado un  toque  propio y d i s t i n t i v o  a sus  costumbres, E n  
t r e   és tas   des taca   po r   su   b r t l l an tez   l a   t r ad i c i ón   mus i ca l ”  (Warman, 1969). 

E l  Chi,nelo: En 1969, e l  INAH .y la SEP organizaron l a  Primera Temporada de 
Conciertos de Mijsi’ca Popular  del  Museo Nacional de Antropología. La d i rec to ra  - 
de l a  Ser ie  de Discos,  Irene Vlizquez i n v i t d   e n t r e   o t r a s  a l a  famosa Banda de -- 
Tlayacapan. Famosa, porque como menciona Ar turo Warman -dato que  se  confirma en 
l a  invest igacjGn-,   d i ’versas  t radiciones  orales  af tman que l a s  comparsas de cay 
naval  conocidas.  desde  antiguo  por  todo  Mexico, los Chinelos,  der ivación de los 
“viejos, huehues o huehuenches”  se o r ig inaron  en  Tlayacapan.. A p r i n c i p i o s  de es 
t e   s i g l o  y tornando como modelo a Tlayacapan  se  fundó l a  danza o “br inco”  en Yau - 
tepee y Tepoztldn.  Por  entonces los sones que acompañaban e l   b a i l e  se cantaban. 
. . E l .  f e s t e j o  decay6 durante l a  Revolución,  pero  resurgió en l a  década de -- 
1920. Para  entonces muchos de los elementos  antiguos de l a  t radición  se  habían 
perdtdo.0  transformado. Uno de e l l os   e ra   e l   r epe r to r i o   mus i ca l ,  ya que muchos - 
de sus sones  se habSan olvidado.  Pero según contaba Don Brigido  Santamaría  (pey 
sonaje  centra l  de l a  Banda),  un personaje  casi,  legendario de Tlayacapan, Chucho 

. e l  Muerto  recordaba los v i e j o s  sones y los s i lbaba con  frecuencia. Don B r i g i do  
aprendió y e s c r i b i ó  los sones de Chucho e l  Muerto  hasta  completar  el   repertor io 
or igina-1 de los Chinelos. Hoy este es e l  que se  usa en Tlayacapan. 

E l  acompañamiento musica l   de l   ba i le ihe  los  ch ine los  está a cargo de l a  ba l l  
da de vi‘ento que toca en  un r i tmo  a l te rnado de 2/4 y 6/8. Actualmente  consta de 
unas 34 variactones. Al terminar cada evolución l a  música  se  suspende  para  dar 

. “.“x”..I,._ *I. .. -_ .  - . 
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l uga r  a un cambpo, Se .d icen  que las sones. e.ran. 36. d i v i d i dos  i n  6 . .  grupos, Cómo 
cada, 'grupo  de sones se i n l c i a   c m  el. mismo, se  reduce -a 31 ' l o s  sones d i feren-  
tes. Cndq son es apenas una frqse  &sical l  que .se r e p i t e  dos  veces, l a  primera - 
con las  t rompetas a cqrgo de l a  melodfa y l a  r epe t i c i $n  a ca,rgo  de los c la r i ne -  
tes  y saxofones. Los sones  se  separan 'uno a- o t ro   po r  un 1 lamado  de trompeta. 

Por su t i p o ,   l o s  sones parecen  corresponder a ' la enorme var iedad  de.sonec1 
tos y jarabes que fn ic l 'aron  su 'd i fus ión en l a  segunda m i tad   de l   s i g l o  XVIII y 
a p a r t i r  de mode'los europeos.  La  brevedad  de los wries y su  in terpretac ión  suce 
siva  se  conservan  en el r e p e r t o r i o  de l a  danza de los   ch ine los  de  Tlayacapan. 

- 

Los  toros: La banda de  müsica  tambien  toca  en  las  corridas de toros que -- 
han s ido  par te   Impor tante  de  todas  las  fest iv idades de Tlayacapan. Se i n i c i a r o n  
-como d i j imos-  a p r t n c i p i o   d e l  XVII y siguen  cel  ebriindose aunque han var iado en 

SU forma Y hay veces que se  parecen m8s a un j a r i p e o  en  que se j ine tean   to ros  - 
bravos. 

La músi'ca de a l ientos  aparece  asoc iada  con '   los  feste jos  taur inos desde su 

misma introduccidn,  dtce Warman; y es  16gico que paulatinamente  se  formara  un - 
r epe r t ro j o   o r i g i na  I y especff ico. Una de las   var ian tes  de es te   reper to r io   se  
conform6 a p a r t f r   d e l  modelo  de los jarabes y sonecitos  de l a  t i e r r a ,  de f i n a -  
l e s  de ¡a epoca co lon ia l  y p r i n c i p i o s  de l a  independiente.  Tal   repertor io es e l  
que se ha conservado en Tlayacapan.  Consiste en una docena de jarabes, cada  uno 
formado  por  varios sones. 'Cara ja rabe   t iene   su  nombre y aün  -hay quien  recuerde 
sus versos. 

En. combinacidn  con l a  Temporada de Concfertos de Música  Popular  del Museo, 
l a  Banda rea 1 i zó .  una grabaci'dn  en  Tlayacapan,  que i n c l u y e   e l   r e p e r t o r i o  compl e- 
to ,   esto es, l o s  36 sones  de l a  danza del   ch ine lo .y ademtis se  seleccionaron - - 
ocho  sones para  toros, A Don Brigido  Santamaria,  entonces  maestro .y dl 'rector de 
l a  Banda  debemos l a  notación y los ar reg los   inc lu idos  en e l   d i sco .  

La Banda de  Tlayacapan,  fue fundada por Don Br ig ido.Santamar ia ,   Br ig ido -- 
f ue  un  miisico  talentoso;  tocaba  todos los instrumentos de alienko;  formado  en - 
l a   t r a d g c i o n  de l a s  Gandas de Morelos.  Nativo de  Tlayacapan, donde inic7'6 su 
aprendizaje  musfcal  part icipando  en  ' la  orquesta que su padre   d i r ig ía .  La banda 
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de l o s  Sqntqrqaría es un  conjunto  h&i.camente  famil iar, El núcleo  p.r.Incipa1 10 
forman l o s  'hi. jos  y hen twos   de l   d i r ec to r ,  a l o s  que  se  agregdn otros par ientes 
lejanos. Cast todos   e l los  han aprendtdo  mQslca'6ajo la. guía  de Pon Bri,gido. 

. .  . 

. .  

f i estas y carnaval es .. 
Los datos  anter iores  se  inc lüyen  en l a  portada  del   d isco No. 8 del  INAH -- 

"Banda  de Tlayacapan,  Norelos".  Firma  Arutpo Warman con  fecha 1969. 

A nuestra  l legada a Tlayacapan, las  condic iones  de los músicos  del  pueblo 
son ot ras,  Los cambios l o s  marcó. l a  muerte de B r i g i do  en mayo de 1975. 

Antes de pasar a l a s   h i s t o r i a s  de v ida de l o s   p r i n c i p a l e s  elementos de l a  
bqnda y a, su  in terpretac i6n  te i i r ica,   t ranscr ib imos unos esc r i t os  de Don B r i g i do  
Santamqrta,  fact1i;tados  por  su 'hi.jo Carlos, que incluyen  autobiografía,   h isto--  
r i a   d e l  Ch-inelo e. h t s t o r i a  de l a  banda e 

"Hi:sto.ri:a del CRi:nelo. Por Br?i'gido Santamarra  autor de l a  música e s c r i t a  - 
- en  nota de la-ydanzq  del-  cfi..i'rre?o; que es pa r te  de?' f o l I t ' lw  h?oFele.We. ' 

Bi:ografFq: E l  Sr. Santamaría  nacf6  en e l   pueb lo  de  Tlayacapan, Edo. de Yo- 
re los,  e.l d ta  8 de octubre de 1905. Sus padres  fueron  Crist ino  Santamaría y To- 
masa Morales  Avfla, Don Bri.gldo  Santamaria no tuvo l a  educación  que  hubiera de- 
seado debi,do a que  cuando se  encontraba  en edad escolar,  estaT16 l a  Revolución 
MadCrista: Es pop  esa  que sdlo aprendT6 l as   p r imeras   l e t ras  y unos cuantos niimg 
ros en l a  p izarra,  que fue  ? o  que se usaba  en esa tipoca, 

A l a  edad de, 33 años, e l  señor  Bri 'gido  se  uni6  con l a  señora Rosa Pedraza, 
h i j a  de l o s  señores  Anacleto  Pedraza e I s i d o r a  Mares. Don B r i g i do  y su esposa - 
procrearon nueve h? jos ,  de l os   cua l  es  mur ieron  t res a temprana edad y l o s   s e i s  
-restantes que siempre han estado al cuidado de  uno y otro.   Carlos  estudi6 l a  -- 
primaria,  pero por causas no curs6  estudios  superiores,  incl inándose  hacia la - 
música, y ahora t i .ene un conjunto'de  música  formado  por 1.0s hermanos, e l  nombre 
es 'Standar ' .   Ar temio  estudió  la   pr imar ia  en  Tlayacapan,  curso l a  secundaria  en 
Yautepec, p repara to r ia  en Cuautla y e l   c i c l o   p r o f e s i o n a l  en l a  Universidad de - 
Puebla.  Actualmente  está  t rabajando  en  el   Hospi. ta1  Universi tar io de Puebla. - - 
Erasmo es tud ib   l a   p r imar i a  en su pueblo,  Tlayacapan, l a  secundaria  en  Yautepec, 
preparator ia  en. Cuqutla y actualmente  estudia Derecho  de  Leyes  en l a  Universi.-c 
dad de Cuernayaca. Teodu l fo   es tud id   la   p r imar ia   pero   por   c ie r tas  causas no si-- 
guió e.studi:andg, Ahora traba,ja  en Cuernavaca.  Martl'n  curso l a   p r i m a r i a  y secun- 
dar ia  en Tlayacapan y ah.ora estudia  para  técnico  agropecuario en l a  escuela - - 
"Chive-rias de Jo jut la ,   More los,   Cornel fo   e l  m& chico  estudI6 l a  pr imar ia  en  su 
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pueblo.  Secundiri.a e.n Yautepec. Un año de  preparatorta  en  Cuqutla,  dej6 l a  e+- 
cuela pop el de.por.te. y l a  milsica, 

E l  Sr. Santamarfa  ya  cuenta  con 68 años de edad y su S ra ,  esposa Rosa Pe-- 
draza 58 qfios, Se encuentran  fe l tces  porque  todQs  sus  h i jos han sabl'do aprec iar  
l o  que. l e s  Ran inculcado  para  su  futuro, 

El S r ,  Santamarfa a l a  edad  de 25 años, fue  sol i c i tado  por   var ios  pueblos,  
e l  prime.pQ fue su pueblo  natal,  Posteriormente  en  Tlalnepantla,  Tepoztlbn,  Jiu- 
tepec,  Yautepec, San dos6 de los Laurel  es, San Sebastidn,  $an Andrés, San Nico- 
l á s  y Coatepec, San Juan  T.lacotenco, Oaxtepec;, San Car los,   todos  en  e l   . €do.   de - 

, , Morelos. En todos eStQs pueblos hay hue1 las   agradables  de l  Sr!. Santamar-ja,  por- 
que donde. supieron  aprovechar  los  servictos  del   arte  de  su  maestro,   existe  algo 
en vi.vo y donde, no tomaron en cuenta l a  importancia  de l a  música, no hay más -- 
que. recuerdw  tnmortales;.porque a la persona lo c i rcu lan   t res   fac to res :   su   d i -  
nero que queda bri:l lando  por medfo . de una lampara  encendida; cuando e l  hombre - 
m e r e  Su esposa 10 stgue  hasta l a  puer te  de l  campo mortuor io.  Y sus  acciones no 

na en  todo  t ienpo. 
,. -. -. 10 . /. . QeJTsn, ni ,.W~YQ > n i -  despuss. d.e muerto,,. Ins a.cciones  siempre esttin .an -1.a .perso- 

Co r r í a   e l  año 1910, cuando esta1 16 l a  Revolucióh. E l  S r .  Santamaria  padre 
de Don Br1gi.do  ten?a un grupo de musicos que formaron una orquesta y desde  en-- 
tonces e.1 joven  -se.d16  cuenta de l a   impo r tanc ja  que  ten7a l a  música;  se i n c l i n ó  

.. . . .a e l l a  .que la aprendtd lTri.came.nte, pe ro   - e l  padre, a l   darse  cuenta  de l a  ' i n t e l i  
genciq que pgsefa  su h i j o ,  lo puso a estudiar  con  un método de música, y a l o s  
catorce qñQs y4 'era un gran  mijsico,  tocando  vari'os  Instrumentos.  Para ese enton 
ces  cuando se gozaha de l a  f i 'es ta  de l   carnaval ,   In ter rogó a unos ancianos l a  fz 
ch.a en que  se habfq I n i c t a d o   l a  danza  de l os   ch ine los  y l a s   f i e s t a s  de l o s  co-- 
r r i d o s  de  toros, . 

Los seRQreS que  v ieron  nacer  el   carnaval  en  el   pueblo  de  Tlayacapan  fue- - 
ron;  Modesto  Pedriza,.  Laura  AlarcGn, Fe1 ipe  Verd iguel  y Anacl  eto Pedraza. Don - 
6 r i . g i d ~  torn4 con  tanto  i 'n terés  sus  re la tos,  que inmediatamente  escribi6 los da- 
tos: 

En e l  año de 1967, hubo un hombre llamado  Jesús Meza, apodado "Chucho e l  - 
Pluerto".  Junt6 a varias  personas y formaba dos grupos, a estos  llamaba "Huehuen 
ches" que traductdo a l  espai io l   qu iere  dec i r   'v ie jos ' .  Les ponía  roba y sombre-- 
ros  rotos. Uno de e l  los usaba como bandera un t rapo y por  donde se i ba  él.¶ l o s  
demás l o   t e n f a n  que segujr  , 11 evando un palo en l a  mano.  'Chucho e l   M u e r t o '   s i l  
baba muchos soneci tos que ~ $ 1 0  51 supo  de ddnde l o s  sacó y l a  gente que se di-: 
v.evtFa con e l l o s  los 71am6 'garroteros ' .  

- 

Se fue   desar ro l lando  es ta   f ies ta  que, hasta  las  autor idades tomaron pa r te  
para   o rgan izar   ' l a   f ies ta .  A los t o r o s   l o s  montaban a campo l i b r e  y cuando d i ó  - 
su  apoyo la   au to r idad ,   R ic ie ron   un   cor ra l   para   j i ne tear los .  

Cuando e l   estado de. Morelos  obtuv6  su  soberanfa,  el Sr. FrancSsco Leyva -- 
que f u e   e l  pri:mer  gobernador  del  estado y concedi6 a Tlayacapan l a  p r imera   f e r i a  
del- añg, l o  que el pueblo no  acept6,  porque y a  ten?a  ar ra igado  e l   gusto  de l  chi 
nelo y topos. 

- 

En aquel la 6poca habi'a un  grupo  de  músicos  conocidos como los  'Alarcones'  
que encabezaban l o s  hermanos Antonjno y J u l i o  AlarcGn y tocaban l o  que s i l  baba 
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'Chucho el Muerto', pero Don Brigido optó por escribir  1 0  que los Alarcones to- 
caban, o sea la  música  de l a  +danza de los Chinelos, haciendo nuevas creaciones 
que son  !as  que están en una grabaci6n que se hizo en 1969 por conducto del Sr .  
Arturo Warman, representante del Museo Nacional de Antropología de 1 a C'iudad  de 
México y se encuentra como acto  cultural.. 

pueblo  con l a  primera grabact6n que se fii'zo a petición del Sr. Alejandro Ortiz 
Padilla, maestro técnico en grabacih;  esta buena persona hizo una donación al 
pueblo  de Tlayacapan, 70 mesa-bancos para la  escuela primaria 'Justo  Sierra' -- 
que fueron recibtdos por el entonces director Erasmo Coy0te.y por l a  autoridad 
Municipal que tenfa- como prestdente a l  Sr. Davl'd Pedraza y demás regidores. El 
pueblo  de Tlayacapan conserva gratos recuerdos del señor Padflla y del represen 
tante del  Departamento  de  EducaclGn  de la Cl'udad  de México, por todos los bene- 
fi'cios que los ntfios recibteron, como gratitud, tos conservaran  hasta el último 
momento  de  su exj'stencta. 

Don Brigido Santamaria se encuentra satisfecho por haber favorecido  a su - 

I - . e - .  --- -.€)ea Wgj.do -Sanemar'i"a- agrwtece .a.-todas -1 as persoma3 .que-la al m w o n  a . -  . 

cribir  estas ITneas, en prfmer tévmino a sus padres que ya descansan en paz, a 
SU esposa e hijos y a sus dtscfputos que han sfdo constantes acompaRándolo  en - 
todas sus f a t f g a s ,  La banda de'mijsPca que  en l a  actual idad exl'ste por los  sacrl  
f ic ios,  que  nunca h.an desmoralizado a l  Sr, B r i g i d o  son como sigue: 

1, Bri:gldo Santarnar-fa . .  

2, Carl os Santamarfa 
3, Artemto Santamaría 
4. Erasmo  SantamarTa 
5, Teodul f o  Santamarfa 
6. Martfn SantamarTa 
7 ,  Cornel $0 Smtarna-r% 
8, Prtsco Santamarfa 
9. Qctayiano Santamarfa 

10. Jos6 Santamaria 
11. Aurel i o  Santamaría 
1 2 ,  Benigno Santamaría 
13. Abraham Mares)' 
14. Zacarfas Moral es 
15. ZenGn Avila 
16. Oscar Reyes 
17 ,  F1 orenti no Mares 
18. Angel Lima 

Con estq queda  cumpl Pda l a  pequeña bi'ografia de un músico 1 abriego que es 
con l o  que. pudo contrtbul'r con  su  pueblo y con su estado. 

Br ig ido  Santamari'a. 

Tlayacapan, Morelos, 7 de diciembre de 1974. 

En otros escri'tos  faci'litados PO r Carlos,  se agrega sobre Don Brigido: 

'l. . , E l  señor Santamaría estudid l a  música  desde los 14 años, es u n  maes 
tro de, rqiisi'ca, qul'en dfrige l a  banda musical de  su propio  pueblo y de otras en- 
tidades;Hombres expertos en el  arte musical han considerado  a esta persona  co- 
mo el verdadero autor de l a  danza del chinelo, por haber escrito en nota todo - 
l o  que relaciona a l a  danza que est6 reconocida como el  folklore del estado de 
Morelos. . 

' l .  . El-5eñor Santamarfa ha sido una persona muy entusiasta que 1 e ha -- 
gustado tomar parte en  muchas cosas, en las comedias  que organizaban los maes-- 
tros de las  escuelas, tomaba parte como c6mSco, y como deportista fue un desta- 
cado jugador; en 1922 el señor Tri 'nidad Vidal  organiz6 un grupo de.:jovenes- para 
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jugar  futbol y tom6 parte en dicho grupo y cuando se nombraron los  capitanes, a 
él l e  toco ser capi'tbn de la oncena Agui 1 as de T1 ayacapan". . . Para 1933-34- 
35 logró  elevar a la 'altura de ser  campeones del Estado,  recibiendo un diploma 
y un trofeo de l a  Federacidn de Futbol de  Cuernavaca.  Permaneció  20  años  de  pe- 
lotero y de capitán de l a  oncena . Tuvo algunos sinsabores por  haber  ocupado el 
atrio de la  parroquia para campo deportivo. En una vis i ta  que hizo al  pueblo el 
señor Ambrosio Fuente, como gobernador  del estado,  dió  el permiso provisional 
porque 's i   e l  campo era s-o1 icitado  al departamento  de Bienes  Nacionales' se nos 
resolvería en t8rmino de 10 años, E l  pueblo  pagó al señor Braul io Segura el  te- 
rreno que ahwa es l a  cancha actual . . ." 

' I .  . .En el año  de 1942 (Brigidol desempeño el cargo de síndico procurador 
de su pueblo y tambign se  l e  presentaron problemas  con los ganaderos, 'ustedes 
ya tienen que comer, -dejen a los pobres  que trabajen para  que  también  tengan -- 
con  que sostener a sus faml'lias' ; lo que su pueblo l e  agradece por  su sinceri-- 
dad. Termin6 su período de autoridad y termina el período de pelotero, y empezó 
el período de formar un hogar  con su esposa y sus hijos que lo vinieron a reem- 
plazar porque l a  mayor parte son deportistas. Con esto podemos pensar en el horn 
bre que  supo trabajar por el engrandecimiento de su Rogar, de su pueblo y de SÜ 
estado, Actualmente se encuentra  trabajando en la  ciudad  de Yautepec, prestando 
sus servicios musicales que  fueron sol ?citados por el señor  Aurelio Vázquez, -- 
Presidente tlunicipal y el señor D. Ignacio Medrano,  que  son los que  formaron -- 
una  banda de miisica  desde 1967 y que ha tenido éxi  to porque  todos los integran- 
tes han sabido 'res.ponder en  todo lo  que más han podido, de  acuerdo  con el maes- 
tro y director; señor Bri'gido Santamarfa, .que no  ha escatimado nada para sus -- 
discípulos, que ahora es u n  orgullo para los patrocfnadores y para el pueblo  de 
Yautepec y u n  h-onor  para el estado de Morelos. . . I 1  1974. 
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2) HISTORIAS DE VIDA - ENTREVISTAS, 

A) CARLOS SANTANARIA. 

Es el  hijo mayor  de Grigido. Como ya  mencionamos, estudió l a  primaria y - 
después se dedicó a las  labores del campo.  Fue el Único que heredó tierras de - 
su padre y de su  madre. En el predio de Carlos  construyeron los demás  hermanos. 
Está en una dk 1 as  cal 1 es  centrales del pueblo. Se puede decir que  a u n  costado 
del Pa1aci.o Municipal. La casa de Carlos es  la  más grande. Está  construida de - 
ladrillo y concreto, con ventanas y puertas de herrería y es de  dos plantas. La 
disposicidn de los  cuartos  es  diferente a l a  de las  casas antiguas de Tlayaca-- 

. .  

pan. Lo  que se ve en el pr-r'mer piso  es la   sala con s i l l a s  alrededor, en  una  pa- 
red un mueble  con tocadl'scos y u n  lote  de discos. En otra esquina guardan los - 
instrumentos del conjunto para fi-estas que  maneja Carlos además de l a  banda. En 
el  patio hay tres lavaderos donde l a s  mujeres se turnan  para lavar l a  ropa. Tie 
nen corrales, graneros y una 1 etrina. En ese mismo patio ensaya l a  banda. En u n  
cuarto de l a  azotea de l a  casa de Carlos  estudian y aprenden  música los niños. 
Carlos es el maestro ;de los niños y jovenes. En l a  casa grande vive doña Rosa, 
l a  viuda  de 6ri.gtdo y madre de los   se is  hermanos. Al principio  sólo  vivían  ahí 
Carlos, su fami:l i'a y su  madre, y conforme se fueron casando los demás, trajeron 
a sus espqsas- a ri:vi:r, 

Carlos es el que se encarga de las  contrataciones de la  banda. Prácticame1 
t e  es  el que decide el  precio, las condiciones y la  paga  de los demás.  Las  con- 
tratactones  se hacen  con  mucha anticfpación;  la mayoría  son tocadas para fies-- 
tas de I'santos de calendario"., 

Carlos  cuenta sobre l a  muerte  de su padre: Ese día  tenían  contratación. Pe - 
ro su padre les  había enseñado  que los contratos  se cumplen pase lo que pase. - 
S i n  embargo, los dejaron ir a enterrarlo y velarlo  y.se regresaron a terminar - 
el  contrato por tres  días. Cuando  murió Brigido quedaron todos  desmoralizados y 

la  banda se deshizo; pero los grandes, los más viejos,   le  dijeron a Carlos que 
a é1 por ser  el   hi jo mayor del difunto, l e  correspondía sacarla  adelante. Y a s í  
lo est5 haciendo. Con el mismo  método que é1 aprendió, está enseñando. Aqui  se  
transcrtben los datos del método  de solfeo  utilizado por Carlos para dar  sus -- 
lecciones: 
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"SOLFEO DE LOS SOLFEOS". Nueva edici6n de los  sol  feos para  voces de sopra- 

no,  por  Enrique Lemoine y A. Carull i ,  aumentada  de  gran  número  de lecciones. De 
autores  antiguos y modernos, elegidas y clasificadas por A. Danhauser y L .  Le-- 
moine. . . Alberto Lavignac, Profesar del Conservatorio Nacional de  Música  de - 
Paris''. 

Carlos  piensa que los Santamarl'a siguen juntos como  banda (de función de - 
Iglesia) por l a  música, l a  famili'a,  #el  futbol y la  tradici6n que los mantienen 
juntos.  Recalca l a  amistad,  el  respeto y l a  democracia que se mantienen en el - 
seno  del grupo.  Pero tambign dice que  no viven de la  música , que 1 es sirve para 
desahogarse  econbmicamente. Que les  quita  el tiempo  para el campo y por eso to -  
can de  vez  en cuando. Dice que  va a dejar pasar un poco  de  tiempo para que la  - 
t ierra se humedezca hasta dentro, porque s i  no ,  se secan los  cultivos. Siembra 
jitomate, tomate, pepi.no, mafz y calabaza. Lo, lleva a vender a Cuautla o a Méxi - 
co a l a  Central de Abastos en Transportes  Nacionales. Ahora, mientras no empie- 
zan las 1 luvias, aprovecha todo el tl'empo para preparar a los chamacos para que 
el 12 de dici:embre  debuten en las mañanitas a la  Virgen. Así que por las maña-- 
nqs se pone a escr1bi:rles  cancioncitas rancheras en sus cuadernos  pautados  para 
que  en la  tarde que llegan de la  escuela, practiquen. También, piensa que los - 
niños h.an i d o  aprendiendo de observar y tratar de imitar a los mayores  con los 
instrume.ntos.  Dtce que es importante que  aprendan u n  of ic io   as í  para su futuro,  
que se puedan ayudar, que  su  padre 1 e enseñ6 eso, que 1 es iba. a servir después. 

Por otro  lads, recuerda que a Brigi'do e l los ,  sus discípulos l e  daban lo me - 
j o r  de sus cosas, como la  mejor fruta de las que recogían y que ahora siente  or - 
gull0 que los n-iiios  ya tienen  esa  actitud con é l .  

Sobre el  conjunto de  música  moderna para f iestas que tienen, cuenta que se 
inició en 1969. En oaxtepec había un conjunto de tropical que  no sabían leer ni 
escribir música y solicitaron a Brigido que les  enseñara. Brigido mandó a Car-- 
los y a Cornelio, y ahí Carlos se entusiasmó y pensó  que sería  fáci l .  Se  apren- 
d i ó  las piezas y se  las  tocaba a Brigido.  Este  las  escribía y las  arreglaba. -- 
Así pidieron un préstamo al padre  Claudio Favier para el equipo eléctrico y una 
bateria. Primero entraron todos ( 1 2 )  y era una orquesta. Después apareció  el -- 
"Acapulco Tropical 'I que  vfno a t i r a r  a todos los demás y algunos de la  orquesta 
dejaron de i r  a ensayar. Se deshizo la  orquesta. Uno de los hermanos tra jo  dos 
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guitarras  eléctricas y se hizo el  conjunto,  pues  tenian que pagar l a  deuda del 
equipo.  Sacaban las pi:ezas igual ftas .del  Acapulco  Tropical y otros que sonaban 
en el radio y de di'scos. . Don Br íg ido  se  las   arreglaba .y l a s  hacl'an sonar  igual - .  i 
tas. 

Ahora  ti:enen  problemas para  contrataci'ones  porque no están  si-ndicalizados. 
En Yautepec hay una representacidn  del  Sindi'cato de Músicos y los perjudican, - 
porque por  contrato  se debe alternar con  músicos  CTMi'stas y e l lo s ,  no 'son n i  - 
CTMistas ni' PRI istas.  Hacen contrato con particulares y se  dicen  comunistas. En 
elecciones,  por l o  menos, Carlos  vota  por  el PSUM. "Estamos en c r i s i s   ( s e   r e f i e  - 
re  a l a  famflta-dinastia SantamarTa), as? que lo que más me apura  es  sacar ade- 
lante a 1 a nueva generacfdn" . 

LISTA DE PIEZAS QUE INTERPRETA LA BANDA  DE  MUSICA DE TLAYACAPAN,  MORELOS. ' 

l. Las Campanas del Templo 
2. Santa  Cecil i:a 
3. La  hi'ja de l a s   F l o re s  
4 .  Cabal 1 er ia  L igera 

. 5, La  gftana 
6 S i  yo  fuera  rey 
7.  Conqueror. 
8. Corona de Azares 
9. Maria 
10. Aires Anda1 uces 
11. Poeta y Campesino 
12. La  Cruz de honor 
13. La  Traviata 
14. Fantasla  Cadiz 
15. Granada 
16. Trobador 
1 7 .  A7da 
18.. Aires  Nacional  es - .. 

19. Hernani 
2Q. El  trobador 
21. El tori'to 

Obertura 
Obertura 
Obertura 
Obertura 
Obertura 
Obertura 
Obertura 
Obertura 
Obertura 
Obertura 
Obertura 
Obertura 
Obertura 
Fantasia 
Fantasia 
Fantasía 
Fantasia 
Fantasia 

Fantasia 
Colección  Fantasia 
Popurrí  Fantasia 
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22. Popurrf  de  Canciones  Nacionales  Fantasía 

23.  Ai'res  Nactona1e.s  Mexicanos  Fantasía 
24.  Bpaceros de m i  tterra  Fantasía 
25. E l  R i j o  pr6dl'go  (a su  padre]  Fantasía 
26. La  cucaracha  Fantasia 
27. Marfa  Josefina, DanzGn  Dan zón 
28. Las  dos  huerfanas 
29, 1beri:a 
30.  Tarde de toros 
31. E l  imponente 
32. Alma  de EspaRa 
33.  Veroniqueando 
34. Si  1 verio 
35.  Las  ondas  del  Danubio 
36. De pueblo  en  pueblo 
37. C1 ub verde 
38. O1 frnpi'ca 
39.  En a l ta  mar 
40. La  vtuda  alegre 
41. Drimimg Vals  
42. Danubto azul 
43. A l a   l u z  de i a  luna 
44. Un recuerdo a Salamanca 
45.  Suspi:ro  del alma 
46. Hay  qué o j o s  
47.  Rei;r  para 1 l o ra r  
48. E l  beso  de una  madre 
49.. Recuerdo y grat itud 
50. La b e l l a   I t a l i a  
51. E l   s i g l o  X X  
52. A l t n   L l t l e  I r i s  
53.  Lorena 
54. G1 ori:a 
55.  Fe1 ipe  Carri  1 l o  Puerto 
56. Av i la  Camacho 
57. U n i h   l a t i n a  

Romanza 
Paso  doble 
Paso  doble 
Paso  doble 
Paso  doble 
Paso  doble 
Paso  doble 
Val S 

Vals 
Vals 
Vals 

Vals 
Vals 
Vals 
Vals 
Vals 
Vals 
Schott is  
Schott is  
Schott is  
Pol ka 
Pol ka 
Pol ka 
Pol ka 
Pol ka 
Marc ha 

.. Marcha 
Marc ha 
Marc ha 
Marc ha 
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58. Morelos nuevo 
59.  B a t a l l a  de f l o r e s  
60. Por f i r fo   D faz  
61. Tez iu t lhn  
62: Lázaro  Csrdenas 
63. Barras y e s t r e l   l a s  
64.  Paso de cami'no 
65. General M6ndez 
66. M i  Bandera 
67. El padre de la V i c t o r f a  
68. 22 de  noviembre 

Marc ha 
Marcha 
Marc ha 
Marcha 
Marcha 
Marc ha 
Ma r c  ha 
Marc ha 
Marc ha 
Marc ha 
Marc ha 

Esta 1 i 'sta  fue  proporcionada  por  Carlos  Santamarfa  del   repertor io-archivo 
registrado  por  BrPgido  Santamarfa  con  fecha 21 de mayo de 1984. 

A c o n t i n u a c i h ,   l a   l f s t a  de los in tegrantes de l a  banda de v ien to  y l a  de 
los del  conjunto  para  f-testas: 

BANDA MUS K O  CONJUNTO 

C1 ari lnete 
Tuba 
TrambÓn 
Trompeta 
Sax tenor  
Tambora 
Sax a l  t Q  

Trompeta 
Trompeta 
C1 a r i ne te  
P l a t i l l o s  

Cornel i o  Santamaría 
Marin  Santamaria 
Tom& Santamaria 
Carlos  Santamaría 
Erasmo Santamaria 
José Santamarfa 
Zacarias  Moral es 
Zen6n Avi 1 a 
Lu is  Olmos 
Octavi-ano-  Santamarfa 
Aurel  i o  Santamarfa 

Triángulo  Mario  Santamaría 
Taro1 a 
Saxor  armonfa 
Barí tono armonfa 
Sax tenor  

Miguel  Santamaria 
Did i  no  Santamaria 
César  Santamaria 
Joel  Vidal  

Ba jo   e l éc t r i co  
.Batería 
Gu i t a r ra   e l éc t r i ca  
Piano 
Sax tenor  
Guiro y voz 
Sax a l t o  

i 

I 



~ 
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El repertorfo del conjunto es  bisicamente  piezas del Acapulco Tropical -- 

Los Soci:os y Rigo Tovw, 

A nuestra llegada a Tlayacapan se estaba dando un conflicto a raíz de l a  - 
formación  de  una  nueva  banda  de vfento. La llamaremos lala banda Municipal", - - 
pues  por ofrecimiento del Muni'ci'pio  de  nuevos instrumentos musicales, y recha-- 
zando 1 a oferta los Santamarla, acudieron músicos  del  pueblo. Hacemos mención, 
porque  en todas las entrevistas  se habla de estos nuevos personajes, quienes -- 
por c ier to ,  fueron discípulos de Brigido Santamaria. 

En la  entrevtsta con Carlos  se habla de la  banda municipal: Se formaron  en 
noviembre  de 83. Le llaman  mal7ci:osamente Itla banda  de los   v ie j i tos" ,  porque  en 
su  mayorTa son señores grandes. S tn  h-aber cursado Normal, n i  estudios pedagógi- 
cos de l a  mijsica,  est$n en el Magisteri.0 y dan clases de  música  en 1 a secunda-- 
r ia .  Que entrarcm graci'as  al coordinador del Magisterio. Además  uno  de los intg 
grantes  es  el padre  del Presidente Municipal  de Tlayacapan. Los Santamaría re-- 
chazaron un mi116n  de pesos para tnstrumentos porque lo que necesitan es  un me- 
di.o  de transporte para sus instrumentos y para el  los. 

Cuenta Carlos, que la  otra banda les  fue a proponer  que se  juntaran para - 
hacer una "sinf6ni:ca". El  problema era qui'én iba a mandar, l e  dijeron que é1; - 
no aceptó porque dice que sl'ente que  no se iban a cuadrar bajo su batuta; que - 
muchos de aquellos ya estuvieron en esta banda y se iban a tocar a otros  lados, 
que  no llegaban a los ensayos y que estaban  "desapartados" del grupo  en s i .  "Mg 
jop nosotros que  tenemos voluntad de estar  juntos; hasta u n  equipo de f u t  tene- 
mos; a mi me invitan a tocar en otros  lados, me ofrecen más  paga y no voy por-- 
que siento que aqui es mi obligación. Además,  no quiero juntarme con el los por- 
que después de haber sido alumnos  de mi padre y de tocar con él , cuando murió - 
vinieron aqui y se  si'ntieron con el derecho de  tomar los originales del archi-- 
vo. . .I1 

Dice Carlos que los "judas" saben poco  de  mGsica.  Que apenas  ahora que t i e  
nen el compromiso  con el Municipio es que se  estdn poniendo a ensayar. Pero que 
nunca  van a ser muy buenos  por.que no  son  una  banda organizada y de tradición  an 
tigua. Piensa que su conveniencia  es por los instrumentos que les dieron y el - 
"hueso" permanente  que tienen,  aparte de  que les  dan alcohol gratis y les  gusta 
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andar  borrachos,  mi’entras  dure e l  sexeni.0, Aunque, ref lexiona, ’como los i .nstru- 
mentos son del  estqdg, cuando e l  nuevo  Gobernador  vea los  recibos  de Casa Veer- 
kamp, t a l  vez decida  que se continue  con l a  banda Municipal y tengan  que  seguir 
desquitando  sus  fnstrumentos  en los dlas   de   f iestas   c ív icas:  
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INTERPRETACION DE LA HISTORIA DE VIDA DE CARLOS SANTAMARIA., 

La entrevista con Carlos, nos deja  descubrir  varias de las  hip6tesis plan- 
teadas , a comprobar, a saber: 

La banda foma paralelamente u n  conjunto de  música  moderna para  amenizar - 
f iestas ;  compran instrumentos e l iktr icos ,  para de algún modo competir con gru-- 
pos  como el Acapulco Tropical.  Este hecho  nos babla de la  tendencia' de la  banda 
a modificar su  modo  de producción  m(isi'ca1  para  permanecer en el mercado. 

Por otro  lado,  el que l a  banda se niegue a pertenecer  al  sindicato  oficial 
de los músicos, nos remfte a la  resistencia mencionada  en la  discusión teórica, 
a las demandas  de  "unidad nacional". 

En el  caso de Carlos,  dl'rector de l a  banda, las  relaciones de poder-saber 
se dan especialmente, cuando nos menciona l a  deferencia de  que es  objeto  entre 
los miembros  de la  Ganda,  en especial los niños, En  este apartado,  cabe mencio- 
nar la  solidarfdad que Carlos manifiesta que existe  al  interior de la banda  por 
lazos  dtrectos de parentesco y por l a  tradictcin heredada. 

Para Carlos la banda si'gnffica, en t6rmi'nos  econ6micos " u n  desahogo", pero 
su acti:vidad prtnctpal  es la  agricultura , y como menciona, en época anterior a 
las  lluvi.as, aprovecha todo el tiempo  para preparar a los niños.  Este comenta-- 
rio nos remtte al punto  de la  enseñanza-aprendizaje que esta  familia  realiza -- 
con el métodp  de solfeo y de imitación, para sacar  adelante a 
cion, como mecanismos  de reproducción de las condiciones  socia 
culturales que la  banda  busca  como  medida  de autoconservación, 
transmisión oral ,  de la  transmisih musical. 

la  nueva genera-- 
les  de los bienes 

por medio  de la  

Finalmente,  es importante destacar de esta  entrevista  la mención  que sobre 
la  "otra banda" se hace. Los  miembros  de esta  otra banda pertenecen a l a  misma 
familfa  extensa  Santamaria, s610 que  son  músicos  que no entran en l a  organiza-- 
ción Santamaria. Coincidentemente, los principales  integrantes son "hijos natu- 
rales" en sus famtlias, Entre las dos  bandas se generan relaciones de fuerza y 

poder al  interior de la  comunidad y en el Smbito  de la  influencia en el que se 
desempeñan. 

. -  
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B) ARTEMIO SANTAMARLA, 

Artemto SantamarTa es' e l  segunda  de los h f j o s  de BrTgido. Su  instrumento - 

Hablando  sotire. l a  música y los p r i v i l q i o s  .que t i enen los músicos y e l l o s  
en especia l ,   d tce que l e  gustaba  andar  con l a  banda porque l e  gusta como t r a t a n  
a l  músico en o t ros   lados ;  son  admfrados, "como que  se t i ene  y se es de catego-- 
r i a " .  Acá en Tlayacapan no, como que  son muy ap6t icos. En otros  pueblos  se  jun- 
ta l a  gente., nos  dan un t r a to   espec ta l  , nos  hacen  comidas. 

Piensa que l a  miisica ST sosti'ene,  es dec i r ,  si se puede v i v i r  de e l l a ,  " p ~  
r o  e l   l o s   ( s u s  h.ermanos) no se han decidi'do a d e j a r   e l  campo, y por eso a veces 
rechazan  contratos, 

ArtemPo no est6 en e l  equi:po de f u t b o l  , pero  p iensa  que ' la   un idad  en  e l  -- 
grupo se mantiene  por l a  miisica. E l  y a  cas i  no toca en l a  banda y recuerda que 
sólo para   e l  pasado 10 de mayo tocó y cuando les   u rge  a sus hermanos y C1 t i e n e  
t iempo  disponible. Cuenta  que como f u e   e l  segundo y su hermano Car l os   se   i ba   a l  \ 

campo con  su  padre, é1 no tuvo mucho tiempo  para  juegos  porque  su mamá lo mantg 
n í a  ocupado con  encargos. La herencia que les  de jó  Br ig ido  se l e  quedó a Carlos 
y él l e  deje  su  parte  porque  Carlos l o  sostuvo  todo  el  t iempo que estudió,   t ra-  
bajando en e l  campo con su padre.  Entonces  iban a sembrar como peones j o r n a l  e-- 
ros a l a s   t i e r r a s  de abajo. 

Después de l a  secúndaria l e   d i e r o n  una beca  en e l   Colegio  Cr is tóbal   Colón 
"que era como para  sacerdotes".  Brigido  aceptó  porque  iba.-a  estar de i n te rno  -- 
s in  costo  a lguno.  Cuando e l   doctor   maestro de l a  secundaria  se  enteró, l o  saco 
y lo metf6 a l a   p r e p a r a t o r i a  de Cuautla y l e   o f r e c i ó  ayuda económica a Br ig ido.  
Después Artemio  quiz0  entrar a Medicina en l a  UNAM, lo aceptaron,  pero  su  mejor 
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amigo  de la pre.pa hqbia sal i c i  tadO en  Puebla y lo conyenci6 de' estudiar  juntOs, 
Artemio sac6 s,us pqpeles y no lo admi.tieron  en Puebla, Hasta despues  que  hatal6 
con e l  conseje.   Sal i6  en 1975 y e n t r d   a l  ISSSTE perQ  renuncie  porque  era poca - 
paga y mucha 'burocracia,  papeleo.  Entrd  de  maestro  de  Química  en  el  Tecnológico 
que est8  saliendo  de  Tlayacapan y ashf  sigue, En l a s  tardes  a t iende  e l   consul to  - 
r i o  y los f i .neg de.  semana l a  farmaci:a. Con su  t rahajo  se  ampl ió l a  casa que te- 
nían y él construyd  o t ra   para é1; ahora  est$  terminando  o t ra   junto a l  consulto- 
r i o ,  y farmacfq. 

Artemi0 compr6 los t r e s  coches VW que t i e n e   l a   f a m i l i a  y l e s  ayuda a sus - 
hermanos. Dice que l e s   p t d e  que jun ten   a lgo  y é1 1 es compl eta. El abuelo  mater- 
no l e s  acaba de heredar   t fer ras.   Dice que unas 30 hectáreas y que Carlos es e l  
que l a s  t rabaja,  Le  pregunto  sf no es  posi'ble que ayuden a su  primo  Octaviano - 
que anda yunteando  en t terras  ajenas  para  mantener a su   fami l ia .  Responde que - 
Carlos  tambi6n  ti'ene que ver   por  sus h i j o s  y su   repar t i c ión .  

Sobre l a  música  dtce que  ,se sufre,  porque ''a veces l e  dan a uno un petate 
para  dormir, COMO cerd t tos ;  nada m8s 1 e abren a uno e l   au la  de  una escuela y -- 
ahí comg puedan si'éntense,  acurrúquense y si nos picaba  un  alacrán o algo pos a 
ver como 1 e haciamos . . . I' 

Artemio  quiere que  sus h i jos   es tud ien  una carrera.  Aunque l a s  costumbres y 

t rad ic iones han cambfado y se es mbs f l e x i b l e ;   y a  no los levantan  tan temprano 
para  unas mañani:tas y ya  en e l   con t ra to  se especi f ican  c iertas  condiciones, aun 
que sea de palabra.  "Nosotros  ya no tenemos l a  necesidad de andar  en  esas,  para 
nosotros ePa duro. De esto hace  unos 20 años." Pero  piensa que la  música no se 
va a perder en su  fami l  i a  porque  ' 'entra y ahí  se queda, por  herencia".  Piensa - 
enseñarle 61 mismo a sus h i j o s  música , comprar  un  piano o un  órgano y que sean 
"músicos de casa". De sus  sobrinos  cuenta que juegan a hacer   f iestas  con bande- 
ras y banda y procesi6n. 

- 

Plat ica  sobre l a  o t r a  banda y e l   o f rec imiento  de l   gobernador ;   sobre  e l  ca - 
rác te r   cor tan te  y orgu l loso  de Carlos que d t j o   "me jo r  no p ido nada para que  no 
me e x i j a n  nada. Dice que de f in i t i vamente  l a  banda de  sus hermanos t iene   me jo r  - 
son, mejor  armonía,  mejor  cuadratura y tiempo,  se  oye  bonito. Ya saben  que s i  - 
quieren a l a  banda de los Santamarfa, les  cuesta.  Y que  cuando l e  regatean a -- 



Carlos y 1 e di.cen  que o t ros  w n  
vue1 t a  y se ya'!, En todos  lados 
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m& barqtos los mmda  cQn  19s' o t ros  y se di! 1s 
menos en T1 ayqcapan, los t r a t a n  con  respeto. -- 

Piensa tambi.6n que la ban.da se puede desi:ntegrar,  porque como todos  t ienen  ya - 
sus f a m i l   i a s  y sus  t raba j o s ,  a veces  ya no quieren ir a l a s  tocadas o no  pue- - 
den. Ya, no l e  dan tanta  importancta.  ' 'pero la música l a  vamos a tener  siempre - 
pre.sentei Aunque. ya no toque sigo siendo  milsicol'. 

Sobre e l   con jun to   para   f ies tas  de sus tiermanos, piensa que s í  se  sostiene 
de eso, pero que h.ay que d a r l a  mbs importancia,  porque  bailes  'bor  dondequiera - 
hay. 

"En l a  banda andan t rayendo  v ie j l tos ;   Car l  os ti,ene compromiso con e l  los : - 
cómo 1 es voy a deci'r 'ya es tas   v i e j o  , ya no sirves" ' .  Recuerda que su  abuelo -- 
Crist i .no muri.6 atropellado  por  andar  con l a  banda  cuando ya  era muy v ie j o .  

Carlos  sigue l a  tácti 'ca de l l e v a r l o s   h a s t a  que e l l o s  mismos digan "ya no 
voy" Artemto  recuerda a su  padre,  sus  enseñanzas; l e s  daba d inero cuando estu-- 
diaban  mfisica y e l los   sab ían  s t  querian  dinero. DespuSs también los premiaba -- 
con  un  beso  en l a  f ren te .  

Artemio  habla  sobre  su  carrera:  dice que  eso del  desempleo para   e l  médico 
es un .mi  to,  que todos los pueblos  están  necesitados de ayuda  médica; so lo  que - 
todos  se  quieren  quedar  en MGxico. "Yo soy  independiente,  médico  de  pueblo, y 

no me voy de aquí ni: a l  Seguro, n i  a Cuernavaca.  Aquí me alcanza  para  todo". 

Vuelve a hablar  sobre  el   conjunto  "Standar":   Br igido compró primero  un ó r -  
gano y unas gui tarras.  Artemio  aprendió a t o c a r   e l  órgano y 1 es enseñó a Carlos 
y a Cornelio,  también l a   g u i t a r r a .  Después Artemio  dejó  el   instrumento.  Carlos 
agar ró   e l  acordeón. A Cornel io   ya no l e  toco la enseñanza  de Br ig ido.  

Ar temlo  d ice que a l a  gente  del  pueblo l e  da cur ios idad cómo es  que sa l i e -  
ron  adelante y cómo no cayeron en l a  bebida, n i  se  perdieron  por  ahí,  s i  eran - 
de l a s  famil i a s  mbs pobres y humildes y cuando mur id   Br ig ido   todav ía   v iv ían  en 
una choci ta  de  tejas  con  goteras. 

- 

POP ot ro   lado ,   d ice  que no ha tenido  ni 'ngiin  cargo  pfibl ico; que l e  han  suge - 
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r i d 0  que se  lance  para la pre.sidenci.a  pero no ha queri.do. Tampoco ha pedido ma- 
yordomia,  porque su' t r aba jo  nQ l e  deja ti'empo, Dice que es  respetuoso de 1 as -- 
costumdres y creencfas, Que muchas veces l a  gente. l e   t r a e  a los' niños  apestosos 
a cebo1 l a  y a j o  y 1 e di'cen que los van a 11 evar a hacer1  es 1 impia y que é1 no - 
d ice  nada. Primero 1 es pone su  . tnyecc. th  y y a  1 uego se  van a l a  1 impia. Es cre- 
yente de dios,  pero no va a misa cada semana, n i  se  casó  por l a   i g l e s i a .  En Pue - 
b l  a iba  a veces. , cuando se sent í3   so l  o .  AdemBs en Tlayacapan  las  misas  duran  hg 
r a  y mediq y no t iene  t iempo.  Repite  las  palabras de su  padre, que  "no se nece- 
s i t a  i r  a misa  para  estar en paz  con  dios".  Brigl'do  era  creyente  pero nunca los 

. .  

. .  

ob1 i gó  a i r  a misa. Cuando l a  banda toca  fuera de l a  i g l e s i a  y luego hay  misa, 
s i  entran a 1 a mfsa los que quieren. 

Artemto no est$  en  e l   equipo de f u t b o l  de sus hermanos y primos;  pero t i e -  
ne ot ras  d fs t raccfones.  Le  gusta mucho ir a l  t e a t r o  y cada miércoles'  va a Méxi- 
co a l   t e a t r o ;  ni' e l   c i n e   l e   g u s t a   t a n t o ,  y es que l e  gusta  ver a 10s a r t i s t a s  - 
en ViPo, PerQ si' 10 ?.n,vftan a l o s   p a r t i d o s  y a los toros, é1 va por   d is t raerse  
y por  estar  enterado, 

Artemio se cas6 en 1980, Su mujer es de Tlayacapan. Se conocieron en  un -- 
b a i l e ,   E l l a  estudi:6 ,la pr-tmaria,  Artemio  piensa que la mujer debe es ta r  en su - 
casa  porque  "as7 debe ser".  " S i  uno sa l  e a t r a b a j a r ,   p o r   l o  menos que 1 o espe-- 
ren a uno con l a  comfda o l a  cena. Si 1 e s i r v e  a uno l a  s i r v i e n t a  , yo  creo que 
nS comerla. Luego 1 lega uno y todo solo,  n i  quien l e  de razón de los   n iños  , n i  
nada". 

Artemio conoce toda l a  RepGbl i c a ;   l a  ha recor r ido  en avión y .  en su  carro. 
Tiene  pasaporte y ha estado  en  Los  Angeles, San Antonio y Houston. Ha i d o  sólo 
a pasear. Si'empre se va sola. Dice que qu is ie ra   tener  un amigo  que qu i s i e ra  v i a  - 
j a r  con 61 y 1 as fami 1 i a s  y las  mujeres se  11  evaran  bien.  "Quiero  conocer  La Ha - 
bana para  conocer a l  Sr .  Castro y a ver  como v iven   por   a l la .  Lee La Prensa  to-- 
dos los días  porque ''ya se impuso a ése".  Casi no ve a sus hermanos, pero  se -- 
cuidan unos a o t ros  cuando f a 1  tan  o ¡legan  tarde". 

- .- 
S o l ~  Artemio sabe  que  su padre  murió de  Cáncer  en l a  próstata,  porque los 

médi;cos eran  conQcidos  suyos. 
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INTERPRETACION DE LA HISTQRIA DE V I D A  DE ARTEMN SANTAMRIA. 

. .  . .  

E l  m5d.icg de l a  f a m i l i a  pi.ensa  que del   conjunto  se puede v i . v i r ,  siempre y 

cuando dejaran l a s  dem8s act jv idades a un lado.  Este  comentario nos remi te  a - 
l a  idea de la si:tuacfbn  de  despl'azami'ento que  puede s u f r i r   l a  banda t rad i c i ona l  
f r e n t e  a l a s  i:ndustri:as  culturales y su  producci6n  musical. 

Sobre 14 i;mpQrtancfa a l   t e r n a t i v a  .que . l a  banda s ign i f i ca   econhkamente   .pa-  
r a  este  elemento, nos podemos dar  cuenta que para él l a  banda ha dejado de ser  
importante en ese  sentido, desde que se  rec'l'bi6  de  médico y ha ten ido que dedi- 
carse a su  carrera y a su farmacia. Se r e f i e r e . a   l a  banda como de  "sus herma- - 

. nos" ,y piensa que tambt8n.  para .ctl'los !'-la músicas ya no es necesar ia   wonik t icame~ 
te,  ahora l a  si'guen como herenci'a;  cobran  caro a comparaci6n  de  otras bandas de 
l a  regi.ón y de l a  "banda Municipal" ,  

i , , E n  cuanto a los., lazos de  soJSdar$dad y de continuidad  de l a  banda-,. Artemio 
piensa que éstos,  se deben a la r e l ac ión  de parentesco que los une. En este sen- 
t i do ,  podemos mencionar  un fen6meno de intercambio que se da en t re  los hermanos 
en e l  caso  que cuenta  Artemio  con  respecto a l a  herencia de l a s   t i e r r a s  de su - 

. . . padre. "Las t - te r ras  se. l e   q u 4 a r o n . a -  Caplos,  pero  este mantuvo- los  estudios de 
Artemi.0,  trabajando en e l  campo". 

Artemic!  sostiene un lugar   impor tante en las   re lac iones  de  saber-poder, aún 
cuando ya no part i .ctpa t a n  activamente  en l a  banda. Esta  importancia es p r i n c i -  
palmente'econhica; pues como ya se menciond en l a   e n t r e v i s t a ,  é1 ayuda a sus - 
hermanos cuando l o  necesi tan y los automaviles de l a   f a m i l i a   l o s  ha comprado -- 
él. 
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C 1 TEODULFO SANTWRXA "TOLO" . . .  

Teodulfo toca e.1 trombdn de vara. Ti.ene 32 años, AprendiG cmo todos con - 
gustaba lo aprendiera porque ya 

lo traía.  Querf'  que aparte de lo que fueran como  hombres , abarcaran otra cosa. 
Les  impusg entonces una disci.pl h a  de antes de ir a la  escuela, al 1 evantarse - 
los ponfa a estudtar, A Teodulfo en parttcular, Brigido l e  vió posibilidad para 
un instrumento, Y por ahf lo i.mpuls6, porque, dice,  hay diferentes  caracteres  e 
"impedanci:as" para cada instrumento,  Estudt6 l a  primaria y cuando estaba en pri- 
mero de secundaria, su padre se  accident6 y quedó incapacitado y é1 tuvo que -- 
trabajal. en el campo. Pero queda sal tr de aqui y ya no estudió. Se fue a Cuer- 
navaca - - . . . y . . tomó unos cursos para. trabajar en Mecinica Automotriz de, Cuernavaca. - 
Pero,  di'ce, si'empre l e  ha dado preferenc-ta a la mirsica. Incluso s i  no l e  dan -- 
permiso para f a 1  tar e.n el t raba jo ;  se toma el d f a  aunque no gane; dice que no - 
lo hace por el  dinero, si'no por 1 a mBsica. También piensa que el que la  banda - 
siga, ti:ene que ver con  que son fami:¡ia y además tienen el eequipo.de futbol y - 
se reunen  en casa de Carlos. Piensa que profesionalmente s í  se puede vivir de - 
la  música, pero  que e l los  son aficionados, Piensa que deberían de dedicarse más 
de lleno. Entonces destacartan. Al conjunto para f iestas l o  toman como "hobby". 
"Qui:zá a 10s hi:jos los motfvamos''. 

. .  

ciones que. se  prepar~n. Sobre su padre dice que fue una persona f i n a ,  amable, - 
plati.cadora que se dedi:& a buscar a aquellos que les  gustara l a  música para - 
enseñar1 e.s 

Teodulfo es  cat6lico porque sus padres l o  bautizaron, pero piensa que las 
creencias detien ser indivi'duales. E l  es  respetuoso de las  creencias y tradicio- 
nes  de  su pueblo, pero no es  fanbtico. Las f iestas que l e  interesan  las promue- 
ve  como la  del 10 de  mayo. No ha ten-tdo ningún cargo religioso ni político. Le 
han ofrecido para Presidente del P R I ,  como delegado  del partido del sector obre - 
ro , para Obras  Públ icas , para lo del Agua Potable, pero no l e  gusta. 

l'Tolo", como carinosamente l o  llaman, piensa que las  tradiciones han cam-- 
biado ''por los mismos  cambios  que  vamos  pasando'' (T.V. , radio , etc. ). A el  los - 
les  cuesta mantener su tradicfón, pero l o  hacen  con amor y no retroceden,  sien- 

http://eequipo.de
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t e  q,ue hay respeto y admtraci6n por parte de la, gente y que 10s qulere, pero - 
di:ce, eso es m$s ' T n d i V i d u q l  , es decir que  cqdq quien con  su actitud . .  s e  gana el 
respeto , 

Sobre banda dice que "no es por nada,  pero s i  viniera un maestro que S E  

pa, diria la  cal idad que tenemos". 

El 24 de j u n i o ,  dfa de San Juan tocan en Mil pa Alta y dice que es costurn-- 
bre traer otras bandas porque nadie es  profeta en  su t i e r ra ,  Sobre las bandas - 
dice que algunas h a n  Ido vartando, como l a  Sinaloense que toca música alegre, - 
pero no Ray como las Oberturas,  musicalmente, 

Sobre la  composici6n,,  dice que quisiera  escribir pero  que hay que mortifi- 
carse, Se  acuerda  -de su padre  que lo hacia con 1 uz de vela y con tintero.  Qui- 
siera  recopilar. todo l o  de  Morelos , desde l a  chirimía, 'Recuerda  que  de joven h i  
zo una rondalla y tocaban en misas y pachangas. "Si  l e  agarro el h i l o  a escri-- 
b i r ,  yo me s i g o " ,  Piensa que las mismas necesidades los irán .ob1 igando, pero -- 
que entre  ellos es d i f i c i l  introducir una composición propia y que hablan l o  i" 
dispensable; que tal  vez, si trabajaran entre  misicos, habría miis creatividad. 

. I  

Pero l a  banda es a nivel "regional" y se traba ja  el  archivo que formó su padre. 
TamGi6n pi'ensa  que hay que amp1 iar el  archivo, porque a veces les piden  piezas 
que nd conocen, Me .recomi'enda preguntar1 e  a 1 a gente cu81 banda es la que sien- 
ten  suya, "por a l g o  vamos a México y la  gente nos viene a ver, La banda del Es- 
tado de  W6xico  puede que sea mejor, porque nosotros somos aficionados y ellos a 
eso se dedi;can", 

Sobre la otra banda, dice que todos los que estaban, cuando  pensaron  que - 
tenian a I as corno .las de Brjgido , se apartaron; "entonces nos preparó a nosotros 
hombre por hombre". 

Sobre el  conjunto,  dice que el mgdico .csu hermano1 los in ic ió ,  pero les da 



- 77 - 
ba yerguenza, cobrar y s e  prepararQn  hlen,  Entonces  estaban  tocando "Los Reyes" 
o t m ,  grupo de. bai.1e.s que era, de l& Campos [Cl eto  Campos). ¡os Santamarfa toca- 
ban  cada 8 dCas con el conjunto .. . "Standar", y Los Reyes les   bo fco teaban  las   toca  
das (se  fba l a   l u z ,   e t c .  1 

Piensa que. l a  i'nflacl'ón.  i'nfluye en  que hayan  dejado  de  tocar cada semana. 
Cornel l o  es e l  que a r reg la   l as   p i ezas  y l a s  saca  de dtscos y Carlos  entró  des-- 
pués por necesi'dad. . .  
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1NTERPRE.TACION DE LA HISTORIA . .  . DE VIDA DE TEODULFO SANTAMARIA, 

Como podems  apre.ciBr en esta  ent rev is ta,  "Tolo" deja  ver  la pos ih i l i dad  - 
. .  

de desplazami.ento para l a  banda t rad t c tonq l   f r en te  a las indu 's t r ias  cu l tura les 
y su  pWducct6n  mustcal, cuando  hace conciente que las   t rad ic iones  han i d o  cam- 
b iando  por   los cambi:os tecnológicos que se  van suf r iendo en  estos  dias. 

Por   o t ro   lado,  tarnbign  nos  deja s e n t i r   l a   t e n d e n c i a  de los músicos a modi- 
f i c a r  su modo de producci6n  musfcal  para  permanecer en e l  mercado,  no d i recta--  
mente, si:no a futuro, cuando espera que l a  nueva generacign de l a   f a m i l i a  se -- 
sienta  motfvada a dedfcarse a tocar  en  un conjunto de música moderna. 

Tamfaign para  Tolo l a  permanencia de l a  banda se da por los lazos de s o l i d a  
r i d a d  y pare.ntesco  exi'stentes a l   i n t e r i o r  de ésta. 

Sobre e l  ttempo  dedicado a l a  banda y a l   t raba jo   para   de te rminar   la  i.mpor- 
tanc ia  a l ternat i 'va que k t a  t iene  para sus  miembros, Teodulfo  reconoce  que en - 
un pr imer momento, cuando tuv ie ron  que s a l i r   a d e l a n t e  de una s i t uac ión  de pobre 
za, " fue  fuerza v i v f r  de l a  música  de banda; ahora y a  t ienen sus t rabajos"  y é1 
personqlmente, . .  por   e l   gus to  de tocar  en l a  banda con  sus hermanos, se toma a l g g  
na vez e l  d?a en e l   t r a 6 a   j o  "NO lo hace po r   e l   d i ne ro ,   s i no   po r   l a  banda". 

Al respecto de l a s   f t e s t a s ,  Tolo exp l i ca  que es costumbre e l   in tercambio - 
en t re   l as  bandas y que siempre  para  alguna f i e s t a  en especial ,  se t raen bandas 
de o t ro   lado .  

Teodulfo  expl ica una vez mbs los mecanismos de reproducción de las  condi - -  
ciones  soci:ale$ de generacidn de los bienes  cu l tura les que l a  banda busca como 
medida de autoconservacibn,  por medio de l a  renovación  constante de los consumi- 
dores  de l a  banda t rad ic iona l ,   por  medio  de l a   a c t u a l i z a c i ó n  y modernización -- 

I 

de l   reper to r io .  "Las mismas necesidades nos i rán   ob l igando a renovar y e s c r i b i r  
- nuevo reper to r io " .  . 

En este mi,smo tema, f inalmente.  Tolo  menciona  el método de enseñanza que - 
B r i g i d o   l e s  i:mpuso de   d t sc ip l i na   pa ra   e l   es tud io  de l a  mdsica, 
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D)  ERASMO SANTAMARIA. . . .  . .  

E r a s m  t t ene  34 años, Estudi.6 derecho; Le' f a l t a  l a  tesi's.  Vive en Veracruz 
desde el  '75'e.n  lnrnecafg,  Pero  consfdera a Tlayacapan como su  residencia.  Eras- 
m0 def tne a 1 as bandas como no profes ional  es; "ya no  son tan  comunes. Ya no - - 
e x i s t e  ese t t p g  de  miisica".  Aqui creernos que se  s iente y se dan condjciones  pg 
r a  las  f festas  populares,  hay  un  al're de pueblo. Además, dice, hay una vocación 
a r t í s t i c a .  Pi'ensa que s.e.,trata de .herencia  ' 'p isol6gica"  aparte de l a  f a c i l i d a d  
de los. ni:ños que  comenzaron a darse.cuenta de l a  mGsica y se l es   h i zo   a f i c i ón .  

Para cumpltr  c m   l a  banda,  Erasmo va lo ra   la   ocas ión .  En un 80-90% viene a 
,,_tocar.. .Sobre los c&rgos: .Lo htn, .p.rcr$uesta .para.  Presidente  Municipal  en Tlapaco- 

yan,  Ver. y en T1 ayacapan, pero no acepta,  Dice que s i  1 e piden  ser mayordomo - 
aceptaría  por  conservar l a   t r a d i c i 6 n .  En cuanto a 1 a herencia,   dice que sólo en 
caso  de  necesidad y por equi'dad, ped i r l a   su   pa r te   de   t i e r ra .  No t i e n e  casa pro- 

.pia. Apyendtó .l-g. rnCkica, par.  "vocación", Ademds que tuvo l a  oportunidad de tener 
a una persona.   in te l tgente y capaz.  Piensa que ninguno de e l l o s  aprovechó esa f a  - 
cui t a d  para  superarse. 

, _ .  Frasm no ye .1a..mu^,sica..com. cuesti'6.n wmercial ,   explotando l a  música,  sino 
con f i n e s   c u l t u r a l e s .   C r i t i c a  a l  Gobierno  por  su  pol ' i t ica  electorera. Sus i n s t i  - 
tuciones  acarrean,  gente y u t f l i z a n  a l a s  bandas, "Por eso nosotros nos  mantene- 
mos aparte,  porque es denfgrante que tengan a r t i s t a s   p a r a  esos f ines .  La 'venta - 
jal entonces  de ng es ta r  con ellos es no fo r ta lecer   e l   s i s tema de l a s  cosas que 
pasan".  ,Frente a l a  gente,  dice que no hay un respeto  especial   por  ser de l a  -- 
banda. 'Tomo ciudadanos nos respetan".   Tal   vez,  dice  por  ser unos hermanos que 
se  mantienen  uni.dos, que juegan  juntos, que cobran o no cobran. . . "quizá  por 
malentendtdos  piensen que somos vanidosos o presumidos". 

"La mis ica ha sido  l'mportante econ6micamente sobre  todo en nuestra  infan-- 
c ia .  M i  padre no tuvo  t i 'e r ras,   era  jornalero,  Con sus 'cátedras'   tuvo  un  ingre- 
so. Pero  ahora no  es determinante,-es  complementaria". 

"La  causa rea l  de que p e r s i s t a   l a  banda, es que  no t iene   f ines   - luc ra t i vos .  
Es un  instrumento .de conservac i8n  para  las  f iestas;  no es propiedad de nosotros 
s ino de todos.  Existe una j e r a r q u i a  en el   grupo  por  razón  'natural ' ,  es d e c i r  - 

- .-  

http://1a..mu^,sica..com
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del que sabe m& para  abqjo, Si a lgu ien   se   sacr i f i ca  merece respeto  por su C a l i  c 

dad mor41 , l a  "untdad  del,  grupo  se da po r   I ns   ca rac te r í s t i cas  homog6neas: para 
todos  es  parte  complementarta  de 3,ngresos. . . , . .  

11 

Erwsrno pi,ensa que l a s  piezas  de l a  banda no se  transforman,  por l a   h i s t o - -  
r i a  que t ienen, por su  base. "Creo  que va a segui'r lo mismo". Desde el momento 
que no  swnos comercfal es, se conserva,  Pero como los s i n a l  oenses  que ya  se  co-- 
mercial izapon, 6 Se pterde la t radi 'c ibn e introducen  piezas nuevas, piezas de V i -  
cente Perndlndez. 

Cada vez  que  vuelvo a l  pueblo , hay  que restablecer  1 as relaciones  con l a  - 
gente y no o l v i da rse  de su ext racc ión  soc ia l .  

Entre l a  banda y el '   conjunto  para  ba i les,  Erasmo d i ce  que l a  banda l e s   i n s  
p i r a  más vocacibn. E l  conjunto  es más l u c r a t i v o  y l a   " f i l o s o f í a "  es l a  misma de 
conservar   e l   g rupo   a r t f s t i co  en  Tlayacapan, E l  conjunto  está  condicionado a - - 
c i e r t a  prornoctbn,  andar  tocando  puertas y nosotros no  pretendemos  eso. Es sólo 
por  aprovechar e l  conocfmiento  musical. Creo  que  seguiremos  con l a  banda. 

Erasmo toca   e l  sax tenor. "ba. banda se nos ha.ce más f á c i l  p.or.que es par te  
de nuestra  forma de ser y de  pensar".  Tiene dos h i j o s .  " S i  les   gusta,  que estu- 
dien, a m i  me toca   o r ien ta r los .  Es fundamental lo que e l  padre  hace y piensa". 
Desea regresar a Morelos , siempre que su  t rabajo sea en e l  campo , en re1  ación - 
con e l  campo. Dice que se  equivocó  de  carrera  (Derecho)  porque  se  hacen  puras - 
transas.  .Termina  diciendo que en Tlayacapan no hay o l igarqu ías   n i   cas tas   soc ia -  
les.  i 
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INTERPRETACXQN RE LA HISTORlA DE VIDA DE ERASMO SANTAMARIA, 
. . , - . . . . . . . . . . .  

Par4 erasma la banda persiste  porque no t tene   f ines   luc ra t i vos .  "Es un i n s  - 
t rumento  de-conswvact6n  para  las  f testas, es proptedad de todos. . . I t .  Para él 
l a  banda t rad fc tona l  no sufre  desplazamfento  f rente a l.as i n d u s t r i a s   c u l t u r a l  es 
y su  producctdn  musical . La'banda  se da p o r   t r a d i c i ó n   a r t í s t i c a .  

La .banda. de l o s  Santamaria,  para .Erasmo se da por  vocación y por  herencia 
y l a  importancta que é1 l e  .da  es moral. Conserva  su  pedazo  de t i e r r a  en Tlayacg 
pan  en reserva  para cuando l a  necesl'ta. Lo anter io r   hab la  de l a  r e l a c i ó n  que -- 
Erasmo establece con l o s  demas miemtiros de l a  banda,  de sol i da r idad  y de  con- - 
f ianza. 

Tambi6n para 61 l a  banda fue  impor tante  para  sa l i r   adelante en un p r i n c i - -  
p io ,  'lahars no es determtnante, s610 -complementaria.  Para  todos l a  banda  es par - 
t e  coypl-ementaytaa  ,de  Ingresos, aunque e x i s t e   j e r a r q u i a  que responde a l -  -trabajo 
que cada quten desempeña a l  i n t e r i o r  de l a  banda". 

Erasmo está  dispuesto a o r i e n t a r  a  sus h i j os ,  s i  éstos  gustan de l a  músi-- 

comprobamos, una vez ma"s l a  bilsqueda  de  mecanismos  de reproducción de las  condi  - 
cienes saci41  es  producidas  por l a  banda, para  su  autoconservación. 

. .. . cg. -Cuando, habla. de. apravechar. .el xonocimlento  musical y de seguir! con l a  banda 

En cuanto a, l a  tendencia de l a  banda a modi f icar   su modo de producción mu- 
s i c a l ,  observamos  que Erasmo piensa que precisamente  porque no son comerciales 
y l a s  pi,ezas  no se transforman  por  sus  antecedentes  históricos, es que l a   t r a d i  
c i6n  se  conserva;  porque no se t r a t a  de in t roduc i r   p iezas  nuevas. 

Por las  comentarios de Erasmo sobre l a   r e s i s t e n c i a  de l a  banda a p a r t i c i - -  
par? en l a s  actjv-ldades o f i c i a l e s ,  podemos reconocer l a s  voces de iden t idad   t ra -  
d ic ionales que s t g n i f i c a   l a  banda de l o s  Santamarfa f r en te   a l   d i scu rso   hegemh i  
co de 10 c u l t u r a l  . ."Las fnst i tuc iones  de l   gobierno utPl i zan  a las bandas, por - 
eso nosotros nos mantenemos aparte; es denigrante que tengan a r t i s t as   pa ra  esos 
f i nes .  , . No es ta r  con e l l o s  es  no fo r ta lecer   e l   s i s tema de cosas que  pasan". 

" 
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€1 CORNELIO SANTAMARIA. 

. . .. - .  . . 

Cornel t o  es e l  menor de los hermanos Santamaria,  Tiene 25 años a Toca todos 
los instrumentos  desde  los ocho  años, . Su  padre  1  e ensefió e l  s'axofcin, Recuerda .- 
que 61 querTa segu i r   las '   l ecc tones  y Br,igjdo no lo dejaba. 

Cornel f o  est8 casado y t i e n e  una niña, Su esposa  es  maestra y t raba ja  en - 
Guanajuato, Los f i n e s  de semana, Cornel io   a t iende l a  farmacia de su hermano A r -  
temio.  Tiene  con el una grabadora p o r t 8 t f l  y un cuaderno donde hace  anotacio- .- 

nes , 

Despub .. . de  aprender, e l  saxo fh , *  1 e  gustó e l   c l a r i n e t e .  y lo tomó y después 
l a  tuba.  Pero  dice,  sus  problemas empezaron  cuando fue  a  l a  prepa  en  Chal  co y - 
estudi6 Marxismo y l e  surg ieron dudas sobre  dios,  el  Comunismo y el   Social ismo. 
Formó pa r te  de un  grupo de música fol  k l ó r i c a  y t e n i a  problemas ex is tenc ia1 es. - 
Empezó a  beber y se  sent ia "hueco,11, s i n   c r e e r  en  nada, s i n  esperanzas. A veces 
,piensa que hubtera  sido  mejor  ser  ignorante,  porque los ignorantes  sufren me- - 
nos.  Tenía  plattcas  con  su hermano Teodul f o  que es Evangel i s t a  y pertenece  a -- 
una s e c t a   r e l i g i  
angustian mucho 
guerras,  etc. 

Cornel t o  ti. 
y e l   e d i t o r .  Se 

osa y se  casó  con una muchacha Presbi ter iana.  De todos modos lo 
las guerrns,  h.abla  del  Apocq3,ípsis y sus signos.d e l  hambre,. las 

ene  un per iód ico  en Tlayacapan que é1 formó; é1 es e l   r edac to r  
c a l  i f k a  de ' an t i soc ta l  y que 1 e  gusta l a  soledad, También habla 

del  movimiento  Hippy,  piensa que se   les   desv i r tuó  con lo de l a s  drogas,  pero -- 
que era un movtmiento que sólo pedía  paz y amor. 

E s t 8  .por  graduarse  de Agrónomo. Dice que ya l e  pe rd ió   e l  amor a la música, 
que sólo l e  gusta 1.a de l a  banda. 

Sobre el   conjunto  "Standar",   d ice que nomds lo t ienen  por   locos y l a  prue- 
ba está en  que l o s  Tnstrumentos ah7 nomás est&.  Tienen  ciertos  impedimentos dli_ 
ce, como e l   t r a b a j o  de  algunos.  Dice que ama l a  música  de- l a  banda pero que se 

han $do  separando los músicos,  Pero  ahf  están  ya l o s  sgb r i n i t os  que son " h i j o s  
de t i g r e ,   p i n t i t o s " .   D e ' l a  banda l e  gustan  las  anécdotas que  hay  que recordar; 
cada tocada es una aventura,  se  r íen mucho, guacean. "Es b i e n   l i n d a   l a  banda", 

. .  
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pero dfce que l o  ha suprimido por muchas diversiones, porque ha tenido que sa-- 
l i r  muchas vece-s cuando hay fiesta en el pueblo y su n w i a  se quedaba sola,  

Cornel i o  est8 en el equipo de fut601, pero dice que él  deja todo por la  mg 
sica y por l a  banda, El los saben  qu6 t ipo  de piezas  tocar en  cada ocasión, que 
nadie les dtce. que tocar. Por ejemplo, en fiestas  religiosas,  tocan piezas tran - 
quilas, e.n ftestas de toros,  alegres, en Carnaval el Chinelo y alegría. De la  - 
-capilla a casa de.1  mayordomo  marchas y oberturas  antes y después  de la  misa. -- 
Fuera de las cqpi'l las  valses y marchas, La mcsica típica de la  banda  que  son -- 

t los valses y los sonecitos Cuenta  de l a  "ttictica de  su  padre para enseñarles  e 
iniciarlos a l a  b a n d a ,  que era  andarlos trayendo  desde chicos con é1 y la  banda 
para que vi.eran l o  que era. Sobre los instrumentos, dice que el sax tenor nadie 
se  lo enseño; 61 501 t t o ,  

"La banda es nuestro "hobby", es u n  gusto y un compromiso  moral  con  su  pa- 
dre. Dice que lo sueña  seguido y que siente que  anda entre  ellos;  que  hay pie-- 
zas especiqles que lo hacen vibrar y no  hay tocada- que no lo haga ver el hueco 
de  su pap$, Cuente sobre la banda  que  form6 Brigido en Yautepec, una  banda in-- 
fant i l ;  a inicl'ati'va de un doctor que financiaba.  Platica de la  muerte y el en- 
tierro de su padre, que vinieron unos 40 misicos que  desempolvaron los instru-- 
mentos y se reunteron para tocarle -a su maestro. Dice que hizo un montón de  ban - 

acordeón. "Qui6n sabe de  dónde aprendi6 a  tocar  tantos instumentos". 
I' das  por todo el Estado,  Inclusó en  San  Andrés l e  enseñó a  tocar  a u n  ciego  el - 

La diferencia que Cornelio  encuentra entre los músicos l í r i cos  y los de no - 
t a ,  es que los que leen son  buenos y los que no,  son burros. Habla sobre la  chi - 
rimia que va ligada a ciertas  f iestas.  Le dieron una  de las pocas que todavía - 
existen, porque el  antiguo duefio quizó dtirsela  a  alguien que l a  fuera a tocar y 

segui.r la tradici6n. Dice que  quedó  ya  de ver  a un anciano para que l e  enseñe - 
algunas piecesftas, pero ya la sabe tocar.  Se  toca para la   f ies ta  del  Señor de 
Chalma y para la  del 3 de  mayo. Pero la  tradición es original del Estado de Mé- 
xico. "Si dl'os me da vida, yo voy a ser  el  chirimitero". 

Luego, Cornelio habla de sus planes personales. Piensa que los dones se h e -  
redan y que  su hi ja  va a ser músico y que quiere que entre  a la  banda. E l  no ve 
nada de  malo  que entren las mujeres. Quiere darle todo a su h i ja ,  por eso ya no 
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quiere mbs hijos. ' ' s i  mi, esposq me ayuda, quiero vi.vir como los  ri.cos" y luego 
se  contridice, "me voy a dar'vida de pobre, pero con  mucho amor". Quiere inde- 
pendizarse; le   t tene ech.qdo el  ojo a l a  zona de atrás de l a  barranca junto  al - 
jagiiey, dl'ce que ya habló con el comunero, pero la  gente de ahí  ya no quiere -- 
mis vecinos.  Esta todo invadfdo. Pero é1  no pierde la  esperanza y dice que  de - 
todos modos se. va a agarrar' su  pedazo y a hacer su casa. Por otro  lado,  dice -- 
que se piensa tr a Veracruz a trabajar en el Inmecafé, donde trabaja su herma-- 
no. 

Cornelio está organizando luna cooperativa para fert i l izantes efi el pueblo 
de San Agustfn.  Entonces piensa que para su t e s i s ,  puede plantear  esa  alternati - 
va, porque piensa que  una  comunfdad rural se  desarrollaría más eficazmente com- 
partiendo los  riesgos. Tamb-l'én para la  educación y el  transporte  se puede lo- - 
grar un desqrrollo por  medio  de cooperativas. 

las  ventajas que Cornelio  encuentra en ser músico  de la  banda es  la amis-- 
t a d  y aprecto de algunos del pueblo. Los viejos  los quieren por su padre "ardi- 
l la" .  Cuenta otra vez lo de  banda Municipal y dice que ellos  se dieron su lugar 
en otras  palabras,  "se  apretaron, hubo consenso y decidieron no i r .  Porque Cle- 
to Campos vl'no a ver a Carlos para que juntos fueran a pedir al gobernador. Di- 
ce que por la  música los conoce  todo el pueblo, pero que nadie es  profeta en  su 
propia t ierra ,  que es tncreible que  en otros 1 ugares les ofrezcan más  que  en su 
propio  pueblo. En Jlayacapan les piden  que  cobren  menos por ser del  pueblo. - - 
Siente que están y los ven un poquito arriba de todos porque al menos  hacen al -  
go  que  no todas  hacen.  Les l laman "moleros" porque el músico tiene fama  de tra- 
gón. 

Aparte  de las  escuelas mencionadas, Cornelio ha estado en la  escuela de -- 
Agronomfa  de Mtacatliin, Morelos y en el Tecnológico de Zacatepec. No ha tenido 

i cargos políticos. Fue  mayordoEQ el 3 de  mayo  de '85, y en '82 fué  autor en el - 
Carnaval. Para lo de 85 aceptó porque al que propusieron estaba borracho y é1 - 
estaba  ahf y como son amigos, 61 ''tomó el  cargo". 

Para el  conjunto de f i es tas ,  no l e  interesa  sindfcalizarse porque no viven 
de la  müsfca, "sino para la  música". "Comerciar con la  música es  prostitui'r1a.- " 

Mientras mds se moderniza, más pierde su valor .  La del campo es más sana, pura, 
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1 ibre,  sincera,  creqtiya, menos comercial'izada y menos pagada,  La mGsica e l k - -  
trica  esta degenerqda" , Le, gustan Is$ xhirimfas , los  teponachtles, l o s  sones -- 
guerrerences autht i cos ,  las balonas (_walonas). Le encantan las  tradiciones de 
su pueblo. Fue tres años seguido a las peregrinactones de  Chalma. ''No creo en - 
santos, no soy Catdl ico" , creo en la  f&* Me conmueve  cuando  pasa la  peregrina-- 
ción, cansada, f te1 , 

. -  

. .  . 

Sobre sus hermanos, dice que lo han ayudado  mucho; todos se echan el horn-- 
bro. Erasmo tuvo problemas  con la pol icCa en Veracruz y fueron todos a ayudarlo 
Cuando Teodulfo  choc6 y el mgdico se  volted, han estado unidos para ayudarse. - 
"El mayor es el que  menos lata nos da". A su  madre l e  encanta la  banda, es su - 
delir io,  porque l e  recuerda a Brigl 'do,  "Me gusta formar parte de este  ruido, me 
siento  orgulloso. Es bonito  el ambiente, hablamos  de todo,  nos  tomamos 10 minu- 
tos  entre pieza y pieza". 

Cornel i o  no quiere que crezca  el pueblo.  Dice que antes viv,ían más tranqui - 
los con los jagueyes. Adem4s dice que no estar en la  política y -en cargos del - 
PRI, lo  deja trabajar y l e  dar$ tiempo  de hacer su casa,  crear sus cooperati- - 
vas. Di'ce.  que a veces ?le gustaría  ser 1 íder, pero es mucho desgaste y l a  gente 
no responde. Esti de.cidido a que pase lo que pase, no se  retirará por completo 
de las  f iestas,  "Me llenan  el coraz6n de ternura, me parte  el  corazón". "Además 
siempre  cumpltrg con'la banda,  porque me gusta la  música, por la  banda y por la  
famtl ia.  Amo a mis hermanos,  aunque  tenemos  poca comunicación". 

. .  

Sobre el  repertorio de l a  banda, dice que la  mayoría de las piezas son --- 
oberturas cl   ásixas,  obras  europeas, que trajeron los español es y los europeos - 
de más "para acá". "Tocamos  marchas  en f iestas populares,  mili tares,  de l a  Rev9 
lución, de est i lo  gringo (por el nombre), valses de la época romántic,a, Porfi-- 

' r ima;  en  cambio los sinaloenses tocan otras  cosas,  corridos modernos".  Dice -- 
que  Morelos no tjene un es t i lo  propio, como Oaxaca o Sinaloa.  Nosotros no haya- 
mos de  dónde sacar". 

Sobre el  Chinelo,  dice que se puede perder s i  siguen tocando tonterías  las 
demás  bandas  en Carnaval. "La banda va mejorando, tiene un futuro 1 indo con l a  
cuesti6n del estudio. Tenemos otra  visitin".  Quisiera grabar las piezas que  más 
les gusten, para que se sepa  que hay u n a  banda por ahí .  "Ahora hay una nueva  ge - 
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neración.  Otros  ocho  por lo menos, Es sangre  joven y nueva, Est$n  aprendiendo - 
bien. El l o s  .ya tienen l a  sangre desde  que  andan  .con nosotros,, Va a me jorar   e l  - 
nive l   mustca l  y las f iestas  mant ienen l a  misma esencia". 

. .  

. . .  , 

Corne1i.o  piiensa  que s u   f a m i l i a  es muy d i f e ren te  a l a  de P r i sco  (,hermano de 
Br ig ido ) .  Porque. Pr tsco  se  d lvorc ió ,   era  i r responsable,   borracho y vendió  sus - 
t i e r r a s ,  En cqmbto su hermano Carlos t rqbajb cuando Br ig ido  estuvo  incapaci ta"  
do. 

"Gra,ciqs a l a   m h i c a  somos pro fes ion is tas ,  nos  ayudo  con las   tocad i tas" .  - 
Su imprest6n sobre su hermano e l  mgdico  es  que le da verguenza  ser  músico  por-- 
que lo rebdja a ser   par te   de l   pueblo,  En cambió 151 por  ser  músico de  banda, su 
esenciq e.s' de. ctudwlano de  Tlayacapan, "A m f  me gustar ía   segui r   esta  cantera -- 
que es l a  sangre  Santamaría , Aprovechar e l  don de l a  fami l   i a "  . 
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INlERPRETACION PE LA HISTORIA DE V I D A  DE CORNEL10 SANTAMARIA, 

. . . . . . . . . . . . 

Lo m8s relevante del discurso de Cornelio para nuestra  invest.igaci6n son - 
sus comentarios acerca de la  reiterada  solldaridad y unidad al interior 'de la  - 
banda de los hermanos SantamarTa, El  equipo  de futbol en el que participan la - 
gran mayoria de los miembros  de la  banda es un claro ejemplo de esta u n i d a d ,  -- 
además  de la  tradición musical familiar. 

3 .  

El aprendizaje que Cornelio tuvo de l a  músi,ca, directo de sus  padres y por 
observacidn a los miembros  de la  banda, nos indica que la transmisión de 1 a tra - 
dicidn musical se  sigue apl  icando de igual manera a las nuevas generaciones. 

La esperanza que Cornelio tiene en "los  sobrinitos", en la sangre Santama- 
ría, y en el don de familia, tambicn  nos deja entender que esta banda tiende a - 
permanecer por lo menos una generacih mis. Están enseñando a los niños de la -. 

familia  los  valores arraigados en ellos mismos, de prestigio y tradición. 

Por otro  lado, como menciona  Cornel io, ponen especial  interés en el cono- 
cimiento y manejo  adecuado del repertorio  (archivo) musical , patrimonio esen--- 
cia1 para cualqui'er banda. 

Es importante señalar  el conocimiento que dan Cornelio y sus hermanos a la  
mkica y a la banda como el  sustento  inicial para más tarde poder realizar sus 
carreras. 
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F] OCTAVIANO SANTAMARXA "TAVO" . . . .  . .  . .  _ .  . 

Tavo es  el segundo h.i j o  de'  Prisco Santamarfa, hermano  de Brigido. Prisco - 
murió hace al gunas años (8). Tavo trabaja en el campo; no t 
dad sobre las  t terras que 1 e corresponden por herencia, Los 
controlan l a  proptedad  de los  terrenos y de l a  casa. A Tavo 
nit0 en l a  falda del cerro, j u n t o  al  jaguey. Su casa  es muy 
con liiminas de a l  umlnio, cartón y madera. Es u n  solo cuarto 

I ene todavia  propie- 
hermanos  mayores -- 
se   l e  dió u n  terre- 
h u m i  1 de , construida 
Tienen guajolotes, 

pollos y dos mulas, Tavo trabaja en las  tierras de otro  al que l e  paga yuntean- 
do. Son tterras de riego. E l  terreno donde vive se  lo dió el comunero.  Todo el 
terreno de alrededor ha sido invadido.. Tavo se lastimó  el  pié hace  años y no pc 
dia moverse  mucho, entonces dej6 de tocar en la  .banda y l e  dieron trabajo de -- 
"aguador" en la  oficina de  Aguas I De todas  formas y Tavo piensa sembrar en las - 
tierras que dej6 su padre, en el pr6ximo  tiempo  de 1 luvias. Tiene cuatro  hijos. 
Su esposa cuida de el  los , de la casa y los animales. 

Octaytano habla con  mucho orgullo de la  banda  de Tlayacapan, la  auténtica 
y üni,ca tradtcionalmente  conocida; -la que grabó el  disco para el INAH. "Tocamos 

rabes de los  toros .y sones. A los papel es de música escrita 1 es 1 1  ama origina-- 
les.  Y al conjunto de originales,   le  llaman archivo. El archivo de la  banda  de 
Tlayacapan 10 recopiló  casi en su totalidad, como ya dijimos, Don Brigido Santa - 
maría. Tavo hqbl a con mucha  emoci6n  de  su t f o ,  Que en su  tiempo no habia trans- 
porte, Se iba, cami.nando a diferentes pueblos de los  alrededores, recuerda Tepoz - 
tlán y Fe1 i.pe  Neri' , Enseñaba  müsica y se quedaba varios  días y l e  daban casa y - 
comida; y algunas veces l e  prestaban originales que copiaba y regresaba, y así  
se hizo de  su archivo. De todo eso hace m6s de 25 años. 

Sobre la  banda , dice que  van a tocar en Carnaval a Tepoztlán, porque  son - 
una -banda ¡ fbre de tocar ddnde y cu6ndo quieran. Rueden tocar para  amigos  por - 
un trago de tequila y el pasado 10 de  mayo tocaron en las  cal  les del  pueblo gra - 
t i s  y l a  gente cooperó  para  helados y bebidas.  Piensa que se  puede volver tradi - 
ción porque el pueblo quedó muy contento y dijeron - que se  hiciera  el próximo -- 
año. 

Sobre la  miisica, dice que a veces es muy penosa, muy dolorosa,  sacrificada. 
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"Pero la amo, me, gusta, no la  agarro de ch.oteo, No como  de e l l a ,  De ah.1 sqle sg 
10 para vagar u n  rqtd y pira mantiiir 10s instrumentos, IILleyan a compdner sus 
instrumentos a M6xico y habla de  'muchos 'mfl es 'de pesos Tavo 'dice que  s,tguen la 
tradicl6n y enseñan a los h l j o s  por vicio,  porque es una herencia que se 1 es -- 
dió y "sienten  feo  dejarla''. 

I .  

Tavo dice que los Chtnelos en n i n g ú n  lugar lucen como  en Tlayacapan; que - 
en Tepoztlán salen de todos colores y como sea y que  en Tlayacapan sal en 300 ó 
400 chiflelos todos vesti'dos igualitos del mismo color. La tradición es que todo 
sea por cooperación. 

Sobre la enseñanza de la  música a los niños dice que  primero les  enseñan - 
con la  voz a conocer las  notas, para valorizarlas después en el instrumento. -- 
Los ponen a tocar tambi'6n instrumentos pequeños  como la tambora o la  tarola , ya 

después el los van inclindndose por alguno de los instrumentos  grandes. Tavo t i e  - 
ne 5 hijos. Tres de los  niños estudian rnisica;  el otro  d i j o  que no le gusta e - 
incJuso vive en casa de una t í a .  Tavo dice que la  nl'ña s i  quiere más tarde tam- 
bién será "musi'ca". 

Tavo cotncide con los demás  en  que todos son muy unidos y que sobre todo -- 
son amigos y que  hacen un ambiente muy suave. Que  hay otros que se acercan a de 
cir les  que s i  pueden rolar con ellos porque se ve  que la pasan muy bien juntos. 
Las decisiones  se toman entre todos y s i  decidieron no.aceptar  el  ofrecimiento 
de las autoridades fue porque todos votaron. 

Sobre el conjunto Tavo dice que a é1 no l e  gustan los conjuntos, ni tocar 
esa música (chotear l a  música). 

Sobre los chirimiteros, cuenta que  ya no son tan buenos  como antes, pero - 
es la  costumbre en l a  fiesta del  Señor de Chalma y no se puede cambiar. - 

Tambign cuenta sobre las razones que tuvieron para apartarse del t í o  Froy- 
lán. Antes  61 tocaba en la banda y una vez  que tenían un contrato, no 1 legó y - 
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se disculpd  con un pretexto,  despugs se enteraron que se h.sbía comprometi.do pa- 
r a  o t r a  tocsds., ,una ve lac ión o matrimonio de Cleto Campos y dtros, Desde enton- 
ces y a  le   tuv ie ron   desconf tanza  y '@l mismo carga  con  esa  culpa, ''ES que  esQ .no 
se  hace, s t  uno fl'rma vamos tantos,  tantos vamos.; ya al  Iá  nos' descontaran  por - 
no ser los que  fiabiamos dicho". 

. .  

. .  . .  . . .  

Octaviano  se va a t r a b a j a r   a l  campo a l a s  4 de l a  mañana para  l legar   con - 
los animales a yuntear.  Siembra en te r reno   e j ida l ,   j l ' t omate .  
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G) LUIS OLlyIOS 

. . .  . .  

Luis no es de los hermanos y prinlos .Santarnar.ia, pero es thasado  con 'la so 
brina de Doña Rosa Pedraza, la  viuda  de Brigido Santamaria. L u i s  t raba ja  en el 
campo  en un terreno comunal en San Juan  Texcal pa, Aparte su esposa Guil l e  here 
dó parte de las  tterras que heredaron los Santamaria por parte de Doña Rosa. - 
Desde i970 Luis trabaja en las mañanas  de obrero en Cuernavaca, donde trabaja - 
Teodulfo Santamarfa, Automotrjz de Cuernavaca. Hace algunos años trabaja de --- 
eventual de mantenimiento en el Seguro Socjal en  e'l turno de la  noche. 

c 

I 

Luis jugaba can los Santamaria y 61 . s o l o  fue a pedirle a Brigido que l e  en 
señara música.,  Aprendi6 y entró a tocar a - l a  banda desde chico.  Guille también 
aprendió músi.ca  con  su tPo B r i g i d o  y 1 legó a tocar con la banda. Tocaba el  cla- 
rinete y recuerda que tban todos a M6xico al  centro a la tienda de música. Tocó 
hasta que se  cas6 con Luis. Los Santarnaria la cuidaban y trataban como hermana, 
incluso la celaban y no querian que se  casara Dice el  la que fue. l a  única de -- 
sus hermanos  que tuvo la inquietud por l a  música y por otras  actividades, pero 
la casa y los niRos (32, no la dejan  hacer otras  cosas. 

. .  

Sobre los Santamaria, Luis dice que Cristino l e  contó que aprendió música 
en el  ejzrci'to cuando se 1 0  1 levaron de "leva", después llegó. a Coronel. De - - 
Froylán Santamarfa, medio  hermano  de Brigi 'do,  dice que era m& buen trompetista 
.y llegó a tocar en el Salón Mgxico, 

La casa-terreno donde viven los Santamarfa (Carlos y Aureliol , es ejidal y 
Prisco y Brigido fueron sucesqres por derech.0, También dice que la  otra  banda - 
sal  i6 de la  primera que hizo Brigido; que a todos les  enseñó sin  cobrarles, y - 
que a la  hora de pagar E r i g i d o  pagaba de acuerdo al  esfuerzo, capacidad y coope 
raciein de  cada, quien, y eso no les  pareci6 a algunos y se  sal ieron a tocar por 
o t r o  1 ado, 

- 

Guille.  dfce que sus hijos no quieren aprender müsica. Tal vez la  niña ma-- 
yor qui.era más adelante. Los otros dos se niegan  rotundamente. Ella  les ha i n - -  
sistido, pero no quieren. 

Luis opina que l a  misica  es una ayuda minima al  'ingreso  familiar. Que lo - 
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hacen  por gusto y por estar  juntos. El tqmh.i6n est8 en el equipo  de futbol  , G u i  
l l e  optna  que ' S $  1e.s.' ayuda, el dinero cuando l l q a  ' a  haber tocada, Luis  'hablq -- 
largo y bten de 'Br ig ido  y cuenta de' las promesas y compromisos  que ten7'a con el 
pueblo, "Pero Carlos pl'ensa diferente;  d.ice, y con razón, que  pa' como estan -- 
Jas cosas y los ttempos, ya no se  puede tocar por beneficiencia; adem& de  que 
en T1 ayacapan la  gente, por ser nosotros del  pueblo , esperan que  cobremos me- - 

. . . .  

. .  

nos I' .. 

Luis no toca en el conjunto,  dice que no le. gusta, como a Tavo tampoco. -- 
Luts es  el segundo  trompeta  de la  banda, Estudi6 la  primaria. G u i l  l e  1 legó  a -- 
primero de secundaria, 
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LA HISTORIA DE VI'DA DE OCTAVIANO SANTAMARXA, 
. . . . . . . . . . . . .  

puntos importantes, como  que la  f iesta del 10 de m v o ,  - 
en el pueblo este año, "se pueda volver tradición,  Este 

fenómeno ha6la de ctertas modificaciones en el cumplimento  de las  tradiciones - 
que  marca el  calendario re1 igioso, 

Por otro  lado, expl  i'ca un poco m8s detal 1 adamente la  forma de enseñar a -- 
los  niños, "Se les  enseña por herencia. . e primero  con la voz, para que conoz- 
can las notas, para valorizarlas después en el instrumento. . . ' I  

TambiSn  menctona el acontecimi.ento de los i.nstrumentos, que resulta caro y 
l a  paga  que se ohtlene de la  banda apenas sirve para esto ;   as í  que para Octavia - 
no la  banda no signl'ftca u.na alternativa econdmica importante. Los principales 
incentivos para 61 h.acia la  banda son la  tradicion,  el  orgullo de pertenencia, 
l a  sol idartdad y la  democracia que dice  encontrar en la banda. Tavo está orgu-- 
lloso de  que la  banda sea "independiente"-y toque donde quiera y no donde se. l e  
imponga. 

Sobre el conjunto de  música  moderna  de sus primos, piensa que se chotea la 
música, es  decir que para 6¡ la banda no debe sufrir  modificaciones ni desplaza 
mientos frente a las'  industrias  culturales y su  producción musical. 

Tavo se  rige por el  calendario  agrl'cola y religioso, ya que éstos coinci-- 
den  en la  organtzacl'6n de las  fiestas en el año. Esta entonces , más al  tanto de 
las  tradictones de las  fiestas.  

INTERPRETACION  DE LA HISTORIA DE VIDA DE LUIS OLMOS. 

Luis  aprendió la  müsica como los demás, sin  ser h i j o  de Brigido, porque -- 
era amigo de e.llos, fue aceptado en el seño  de la  banda  porque se casó con la  - 
prima GuiTle. Puede contar todas las anécdotas como s i  fuera de la  familia d i - -  
recta . 

Luis tiene  varios  trabajos y dice que l a  banda es una  ayuda minima, que lo 
hace por el gusto de estar con sus amigos.  Por lo mismo está en el equipo de -- 

I 
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H )  AUREL I O  3ANTAMARZA. 

. .  . . . .  

Aurel to  e f e l  hTjo mayor de Prisco SantamarTa, Vive en l a  casa  contigua a 
'la de Carlos, su primo; comparten el  terreno dejado por. sus padres. Toca  percu- 
sión en la banda. Aprendid como todos con el m6todo  de Solfeo, Trabaja en el -- 
campo; siembra m a T ' z ,  f r i j o l  , tomate y jitomate. T-Tene tierra propia: dos terre- 
nos (2 hect4reasI y l a  casa, Sobre l a  herencia dice que se fueron a ju ic io ,  poy 
que el padre murió jntestado. La hermana  mayor  maneja los terrenos. Dice que 'se 
puede 1 legar a u n  conven,io,  Tiene un ejido que se 1 e  dejó como sucesor  preferen - 
te.  Aurel to tfene  seis  hijos y su mujer va a vender  legumbres a Mil pa Alta. Au- 
relio  llegó a 50,  de primaria, "por l a  situacE6n d i f i c i l " .  Trabajaba en el cam- 
po. Ha trabajado de machetero, de chofer. "He  hecho m t  v i d a  solo".  Siembra de - 
riego y temporal. Todos sus hijos estudian. 

Sobre l a  mústca y l a  banda: lo h a n  Invitado a tocar con l a  banda del Esta- 
do, pero dice que no quiere ser esclavo del Estado. Sigue por "inspiración y -- 
por conservar el grupo". " N O  es por presumir,- pero aquí en el estado no hay u n  
grupo que  nos supere. Salimos  una, dos, tres veces por mes y salimos  bien paga- 
dos '' . 

Platica de l o  de los instrumentos ofrecidos por el Gobernador. "No nos so- 
bran l os instrumentos , pero no necesitamos. Pedimos transporte". 

con l a  Presidencia y tocaba para 
en la  iglesia para tocar  la pri- 
ya que murió, se terminó el com- 
dinero,  sino por vol u n t a d .  Han - 

tenido problemas  con la gente porque creian que  l'ba a seguir.  siendo  igual. "Nos 
ha costado l a  música; -sacr i f ic ios  personales y económicos". 

. "La verdad uno no l e  pide nada a u n  conservatorio, Veo a los del  Conserva- 
torio que se dan su paquete, Nosotros somos apreciados y bien queri.dos, dejamas 
complacida a la gente". Luego habla de l a  banda de Sinaloa: "Es como los grupos 
modernos, para alborotar.  Pero para- música.delicada de concierto,  las bandas  de 
viento corn la.nuestra,  Pero no a todos se les puede hacer comprender, se nece- 
s i ta  que l a  gente conozca para que  puedan opinar",  

Antes su t i o  Brigido  tenia buena relacidn 
el  Presidente por bondadoso.  Tenfa una promesa 
mer  posada  de  cada año (16 de diciembre), Pero 
promiso. En Semana Santa tambIGn tocaba no por 

I 



Aurelio tambtén piensa que los Santamaría s,iguen juntos porque son .familia 
porque les  gusta y por " la  pasión". 

Vue1  ve. 4 10'  de. los fnstrumentos de l a  otra banda: "Porqué  nos  vamos a de-- 
jar pi'sotear, si l o  podemos y sabemos hacer solos, Aunque el dinero no nos a l - -  
canza n i  para pagar los instrumentos, ahora, si nos dedicamos, s í .  La otra  ban- 
da nos entorpece, porque  tenemos  menos contratos;  ellos cobran menos y l a  gente 
se va a 1 a economtq,  Pero sf  cooperamos para las  fiestas , porque es nuestra - - 
ob1 igacibn y para que no digan que como no nos invttan a tocar, no cooperamos". 

- .  

"Hemos tocado 10 auténtico,  los  origtnales; porque ahora venden las piezas 
. .  

y se  oyen ya ,retocadas,  arregladas". 

"Los chamacos van .progresando. Tenemos  en archivo música para tres días t o  - 
cando sin parar, Se les  va metiendo e.n  mente para que no modernicen. Particl'pa- 
mos en fiestas  tradlcionales, de origen, Exhtbimos nuestro repertorio. nada más. 
A veces oimos piezas nuevas  que no conocemos y las compramos y las ponemos, An- 
tes  la música se tocaba igual, era a njvel Nacional. Ahora ya modernizan las -- 
piezas , 1 as mismas". 

1 
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I )  JOSE SANTAMARIA. 

Se I lama Esteban,  pero  todos 1 e d icen José. Es h i j o  de Pr isco y hermano de 
Tavo y Aurel io.   Tiene 34 años.' Es s o l t e r o  y estudió  hasta  pr imar ia .   V ive en - - 
Cuernavaca. y t rabaja  toda 1 a semana a l  lb. Va 1 os f i n e s  de semana a T'layacapan y 

se queda en l a  casa que era de su  padre,  donde v i ve   Au re l i o  y su  fami l ia .  Traba - 
j a  de o b r e r o   e l e c t r i c i s t a   i n d u s t r i a l  en l a   m a t r i z  de l a  empresa Indus t r ia l   Au to  - 
mot r i z  de Cuernavaca,'Ya-casi no siembra.  Ser  obrero l e  da mas dinero.  Dice que 
hay  que gozar  antes de casarse,  porque  ya  casado y con   h i j os  hay  que d i v i d i r   e l  
suledo. En cambio s i  es para uno solo,  se puede comprar lo que se l e   a n t o j e .  

De cargos  'ha  sido mayordomo- de su   bar r io   e l   Rosar io .  Lo tornó por  herencia,  
porque  su  padre  era mayordomo, cuando muríó, 1 e tocó a A u r e l   i o  y después de -- 
dos años le toc6 a 151. Fué reco lec to r  de 1 imosnas y organizador de  misas y cue-- 
t es  y comidas. Ot ros   cargos   po l i t i cos  no  ha tenido. No l e  gusta  porque  hay que 
responder  por un grupo de gentes que no sdn  responsables. 

José aprendió  música a .los once  años, "como herencia".  Dice que l e  pagaban 
para ir a estudiar;  no l e  gustaba. Su papá t ra taba  de animarlo. A veces f a l t aba  
el tamborero de l a  banda y a él l o  metían; a s í  aprendió lo elemental de l a  músi - 
cay los compaces, e l   p r i n c i p i o .  Después se  fue  haciendo  responsable  l ir icamen-- 
te .  Desde entonces  siempre ha s ido "tambora": En el   conjunto,  su  instrumento -- 
son las   con fas ,   pero   Car los   le   d i jo  que h a c i a   f a l t a  un gu i ro  y es l o  que toca. 

Cuenta  que e l   con jun to   nac ión  de una orquesta de b a i l e s  que se  desbarató y 

que imitaba  al   Acapulco  Tropical .  Ahora es conjunto y han ido  met iendo  instru--  I 

mentos de viento  (sax).  . . José piensa que l a   d i f e r e n c i a   e n t r e   l a  banda y e l  - 
conjunto: es que l a  banda es música e instrumentos  de  viento,  música de  papel y 

de memoria; y e l   con jun to  usa apa ra tos 'e l éc t r i cos  y l a  música es de memoria. -- j 
Las p iezas  son  d i ferentes,   en  e l   conjunto  se  canta y l a  banda es instrumental ,  

1 

i 
José de jó   e l .  campo cuando empezd a l levar   un  curso  de  capaci tac ión en e l  - 

t r aba jo  y ya  no pudo es tud ia r ,   t raba ja r  y sembrar.  Tiene 10 aiios v iv iendo en -- 
Cuernavaca. La música es para é'I como "un deporte". Cuando i n t e r f i e r e  con e l  -- 
t rabajo,  cambia los días  de  t rabajo y va  en f i n  de semana. S i  no, Carlos  procu- 
ra   hacer  los contratos en f i n  de semana. 
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La bqnda es para é1 un o,rgul l o ,  porque a pesar de  no tener conoclmiento le 

nació cierto m o r  por el arte de .la milsica, Es un orgullo "porque  sabemos hacer 
l o  todayfa. Entre todos se organiza", 'Su relación con los de l a  banda es de - - 
amistad por encimq del parentesco. "Hay confianza y armonía  en e? grupo, ,  Todos 
nos  ayudamos". Carlos tjene  el control como director. Entre Carlos y Aurelio ha 
cen los  contratos de l a  banda, y entre Carlos y José los del conjunto. 

A todos se 1 es paga m8s o menos parejo , pero,  "al nuevo  que  apenas  comien- 
za se   le  d a  menos; a los niños se  les da  una gratificación para que sepan l o  - 
que es ganar dinero", Le llama al "sistema de los Niños" darles dinero para  que 
hagan mandados ; 'last van progresando'', 

La banda no es u n a  entrada importante de dinero,  dice, porque el  trabajo - 
no es' contTnuo, es inesperado. La fábrica  le da el 8590%  de sus ingresos a l  -- 
mes e De 1 o de Mi I pa Alta cobraron 40,000 pesos  por cinco  horas; é1 recibió 2500 
y! del conjunto, anoche recl'bió 2000. En l a  fdbrica gana como 60,000 al mes. D i -  
ce que se l e  paga  más al  que se quiebra 1 a cabeza con el  contrato,  las cuentas 
y el equi'po (1984). 

José dice que Carlos los pone a prueba, a que hagan contratos y que  vean - 
l a  responsatii I tdad  de cierto compromiso. Por ejemplo, a I de I pandero, que no ha 
invertido en el grupo y que no se ocupa del  equipo gana menos;  "porque no es cg 
m0 otros conjuntos que trabajan continuamente y tienen secretarios a sueldo y - 
no se ocupan  de cargar y armar equlpo, 

Sobre el  sindicato di'ce que "no es beneficioso, nomás está para robar". A; 
tes estuvieron 'I'nscritos y nomás pagaron cuotas y no sacaron nada, nosotros ac- 
tuamos libres en la banda y en el conjunto", 

Se han fdo haciendo de  más pi"ezas  para la  banda, "como Tavo, que trajo - - 
unas piezas que 1 e gustaron de Tepoztlán, "La banda seguirá hasta que se acabe 
l a  raza, hasta que se seque l a  mata, Ya no tenemos necesidad,  as1 que tocarnos - 
solo en fines de  semana ; no tenemos.  porque ofrecernos y bajar  el  precio". 
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INTERPRETACION DE LA HISTORIA DE VIDA DE AURELIO  SANTAWJRIA, . . . .  . . .  . .  . . 

Aure l io   toca   e l  tema del  cambio  de l a s  t rad ic iones   Tns t i tu idas   por   Br ig i -  
do. Dejaron de cumpl ir con los compromisos adquir ldos  por  &te  con el pueblo, - 
porque t t l o s  tfempos no estsn para  regalar   e l   t rabajo" .  A Aurel i o  l a  banda s i  l e  
s i g n l f i c a  un  complemento para l a  economfa f a m i l i a r ,  

También para é1 l a  banda se  cont inúa  por  los  lazos  fami l iares que los unen, 
se s iente  orgul loso  de  per tenecer  a l a  banda de los  Santamarla y esfa en contra 
de que se modlf ique  su modo de producción  musical.  Considera que e l   s e r  müsico 
l e  da p r e s t i g i o   f r e n t e  a l a  gente  del  pueblo. 

Aurel is ptensa que para que l a  banda cont inúe 1 a t rad ic ión ,  l a  enseñanza a 
los   n iños  no debe ser  moderna". 

También Au re l i o  cumple  con e l   ca lendar io   agr ico la   de l  campo de l a   r e g i ó n .  

INTERPRETACrON DE LA HISTORIA DE VIDA DE ESTEBAN "JOSE" SANTAMARIA. 

Como José es obrero,   d ice que no necesi ta económicamente de 1 a banda, ésta 
l e  dá un 10-15% de  sus  ingresos  mensuales; es dec i r ,  que l a  banda para   é l  no es 
una a l  t e rna t i va  econ6mica s ino  un entretenimiento,  "un  deporte". 

José est4 mbs vinculado  con l a  organización  del   conjunto que con l a  banda, 
pero  expl ica que l a  cuest ión de l a  paga a los in tegrantes  func iona  igual  en los 
dos grupos, es d e c i r  que rec ibe  &S quien m4s es fue rzo   i nv ie r t e .   E ra   l a  misma - 
f i l o s o f l a  de su t i o  Br ig ido  y eso  caus6 mucha inconformidad  entre  algunos  músi- 
cos que .no pertenecian a l a  fami l  i a  d i r ec ta ,  

Tambi6n Jose hace  l'ncapié en e l   caracter   independiente de l a  banda y en l a  
inu t i l i dad   .de   per tenecer  a un s ind ica to ,  

La permanencia  de l a  banda,  según Jos6 se da porque y a  no t ienen  necesidad 
de el la,   entonces s610 t raba jan  los f f n e s  de semana y no t ienen-necesidad de ba- 
j a r s e  de precio.  

i 
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3 )  MALENA SANTAMARIA, 
. . . .  

Malena es l a  Rija mayor  de Carlos, Tiene catorce aíios y estudia música  con 
su padre, sus  hermanos y primos. Está aprendiendo a tocar  el  clarinete: Malena 
quisiera  estudfar mCIsica  en alguna instftucibn como la Escuela Nacional  de Músi 
ca o el Conservatorio. Toca  en el conjunto los teclados y es una atracci6n para 
el  pQblico que 14 ml'ra entre puros hombres.  Malena tiene novio y espera casarse 
o i rse  con 61 tal vez en  uno o dos años, S i  es   as í ,  su carrera de música termi- 
nar:  porque'Malena se. dedicar$ al hogar. 

K 1  LOS NIÑOS SANTAMARTA. 

Como ya hemos menctonado  en las histori'as de vida de los músicos  .de la ban 
da ,  se  está preparando a un grupo de  .menores, h i  jos de a t gunos de los Santanta-- 
r f a ,  El menor de los que ya estudian so I feo  con Carlos,  tiene  siete aRos  de -. - 
edad y la  mayor es Malena, que va a cumplir quince. El  miis adelantado es el ma- 
yor de los varones de Carlos, que tiene 12 años; 'Didino estudia l a  trompeta y - 
l a  tntenci6n es que Ms tarde ocupe e l .  lugar  de Carlos, como director y maestro 
de la  banda, 

. .  

El método  de apyendlzaje es con el mismo  manual  de solfeo que utilizó Bri- 
gido. para  enseñar a todos los demas, aparte de oralmente, como  ya lo menciona- 
mos en l a  historia de "Tavo"; que 'primero .les enseñan  con 1 a voz a conocer las 
notas para identlffcarlas .depues en el instrumento. En l a  banda los ponen a to-  
car  los instrumentos.m$s pequeños y fsci les  .de ejecutar como percusiones-o los ~ 

saxores (tnstrumentos de aliento pequeño)  que solo tocan a,lgunas partes de la  - i 

partitura. I 

. .  

Los hijos de Tavo también estan muy interesados en formar parte de l a  ban- 
da de Tlayacapan. Los t res  estudian ya instrumentos de aliento: baritono y cla- 
r inete,  y en l a  banda y 'Mjguel 'el mayor (141, toca la  4arol a.  - . .  -. I 

Como ohservacS6n de las  actitudes de ' tos nSños hacia l a  banda y l a  miisica, " 

. .  

podemos  menctonar cuando s e  presentd en l a  plaza principal del  pueblo la banda 
Municipal y los tres hijos de  Tavo: Miguel, César y Mario  observaban  con sumo - " . 

interés, sobre todo a los integrantes niños. En esa ocasión, platicando con Mi- 
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guel, mencion6 los nombres correctos de. todas 'las piezas que se tocaron y e l  -- 
nombre. correctó  de  todos  las  instrumentos; Migue.1 d i c e  que el instrumento que 
más 1 e gusta e.s el trombdn,  *pero 'no e.1 .'de  vara,  stno e l  de 11 aves, como e l  que 
tocaba  Brtgido,  cuya  h-tstoria  conoce y cuenta  perfectamente,  Miguel va en t e r c e  
r o  de secundarta y t lene planes de i r s e ,  a Puebla a t r a b a j a r  a 1 a VW, por conse- 

. - .  . . .  . . .  

. .  . .  

j o  de una tFa. Qu ie re   tocar  en l a  banda  de su.  fami l ia,   pero no piensa que de -- 
eso  pueda v i v i r .  "La.  banda sólo toca en l a s   f i e s t a s  de l o s   b a r r i o s  y los santos 
en TI ayacapan y fuera,  pero no  en ba i  1 es .' ,I 

Miguel  conoce  también  todo e l   c o n f l t c t o  con l a   o t r a  banda: d i ce  que no hay 
ninguno de l a  famil.ia,  "estos  tienen compromiso de .se is  años con l a  Presidencia 
les  d ieron  los, inst rumentos" .   Señala  a l   t rompeta  so l is ta  y d i j o :  "Ese estuvo  en 
la banda  de l a  Marina,  pero lo corr ieron  porque tomaba  mucho, tocó  hasta  con P& 
rez Prado". 

. _. 

Mario, e l  menor qu ie re   t oca r   l a   t uba  o e l   b a j o  en " s í  bemol". 

En o t r a  ocasi6n  se pudo observar el e s p í r i t u  de competdncia  desarrollado - 
en los niños  Santamaria: Se presentaron dos  bandas del  Estado de México en e l  - 
a t r i o  de l a  jg les i 'a   p r lnc ipa l  . Habían montadas  dos tarimas  encontradas; de en-- 
t r e  l a  gente  sa l ieron cl'nco de los niños  y"se 'subieron a las  tar imas y empeza- 
ron a j ugar  a ser   , las   'dos bandas  de.  T-layacapan.  "Nosotros somos l a  banda  de los 
Santamaria y ustedes  subanse al l h  y son 1 a banda  de Cleto. . . Nosotros  los fi- 
nos,. ustedes l os   co r r i en tes " .  Cuando empezaron  a t oca r   l as  bandas, los niños  se 
pusieron a I n t i m i d a r  a un n iño  que venia  tocando en una de 1a.s bandas Tocaba - 
e l   ba r í t ono  y s610 daba algunos  acentos3 Los Santamaria  se  burlaban y decían -- 
fuerte: ''Se est$  atrasando" o "ya  se  adelantb".   Entre'el los mismos son tambien 
competit ivos: Ityo voy  en t a l  lecc ibn;   yo  estudi6 m& que tú;  ni,, tocas nada, I - -  

etc.".  Carlos l e   d i c e  a su h i jo  mayor,.para  'estimularlo que t i e n e  que ganarle a 
los demás, 

. .  

- 
" 

c 

Miguel ayuda a su padre en las   labores  del campo. Los h i j o s  de Carlos tam- 
b ién  van  con 61 a l  cqmpo en época  de-siembra , 
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3)  LA BANDA MUNICIPAL. 

. .  . . .  . 

A 10 l q rgo  de las h i s t o r i a s  de vl'da de l o s  Santamarfa, hemos hablado  sobre 
l a  Banda Municipal. Creemos importante  hacer una breve  semblanza de l a  misma y 
apuntar  las  hjstopi:as de v ida .de  a.lgunos de los personajes  pr incipales, y a  que 
forman  parte  del   conf l icto  del   músico'campeslno, y par  pertenecer a l a  genealo- 
g ía  de f a m i l i a  extensa de l o s  Santamarfa. Haremos una i n tekp re tac ion   g l oba l   a l  
f i n a l  de l a s   h i s t o r i a s  de v j d a   d e . l a  banda, 

. .  

Los in tegrantes de esta banda son todos de l a  escuela  de C r i s t i n o  y Br . ig i -  
do Santamaria.  Tocaron i n c l  uso, en ajgdn momento en - l a  misma banda cuando B r i g 1  
do vivía.  Despds.  se  fueron,  saliendo por diversas..  cuasas que hemas i d o  menciona - 
do y que apuntakmos m$s adelante.  La' banda se  in tegrd a instancias  del   Presi--  
dente  Municipal en turno y del  coordinador  de bandas del  Estado de Morelos. Se 
o f r e c i ó  una dotqcldn de instrumentos  para banda, equivalente a 1,000.000 (un mo_ 
Ilón de  pesos) .1984. Los Santamaria rechazaron e l   o f rec imiento,   por  una par te  - 
porque lo que realmente  necesitaban es un  t ransporte y porque  decidieron no en- 
t r a r  en e l  juego de las autor idades  de  a t raer los a  sus f i l a s  y u t i l i z a r l o s  para 
los festejos  of l 'c tales. 

tes , 

Nuestro  pri'mer  asercamiento  con  esta banda fue-.en una presentacidn  domini- 
ca l  en l a  'p laza   p r inc ipa l  , gratu i ta .   Otra  ocas idn en  que se  presentó  fue en  una 
comida p a r t l c u l a r  a"1a que a s i s t i 6  e l  Presidente  Municipal  , se  celebraba e l  in-. 
forme  del Gobernador del  Estado. en e l  que tocd I a banda de  Cuernavaca. 

. .  

. .  

En una, tercera-ocasi&, entrarnos a l a  "banda Municipal"  tocando  "Dianas" - 
en e l  informe  del  Pres1de.nte  Municipal, en l a  p laza   p r inc ipa l  de Tlayacapan*. - 
La música de la banqa  se a l  ternó  con  música de mariachis. 

- 

La ta r j e ta   dep resen tac ión  de l a  banda  Mun'l'cipal dice: 

"BANDA DE MUSKA MUNICIPAL DE TLAYACAPAN,  MORELOS. D i rec to r :  ALBERTO SAN-- 
CHEZ N. Coordtnador: ANACLETO CAMPOS G ,  Representantes: FROYLAN SANTAMARIA Y -- 
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OTILIO SANTAMARIA. Dom. conocido1t. 

H is to r ias  de v ida  - ent rev is ta .  

FROYLAN SANTAMARIA. 

Froylán es medio hermano de Br ig ido.  Fue e l   ú n i c a   h i j o  de1  segundo m a t r i n g  
n i o   ( u n i ó n   l i b r e )  de C r i s t i n o  Santamaría. Se c r i ó  en  .la  Ciudad de México  con  su 
madre que era  comerciante. k l l a   m u r i ó  cuando é1 t en ia  8 años y se  fue  a  Tlayacg 
pan. Terminó l a   p r i m a r i a  y aprendió  música  con su padre. No sabe su edad exac-- 
ta,   pero  dice que anda alrededor de l o s  68. Su acta de nacimiento no e x i s t e  -- 
porque  "se quemó en l a  Revolución" . 

Froylán  tocó en l a  banda de su hermano Br ig ido .  Su padre  también estaba en 
l a  banda. A l o s  14 se  separó de l a  banda y se  fue  a  tocar  fuera;  por  el   estado 
de Morelos;  tocó en centros  nocturnos,   pr imero  e l   saxofón  a l to  y luego l a  trom- 
peta. Después entró  a  tocar  en  conjuntos y t o c ó   e l  sax  tenor y con  ése  se  quedó 
hasta hoy. 

Sobre sus propiedades,  dice que C r i s t i n o  no 1 e  dejó nada porque  vendió mu- 
chas t ie r ras ,   pero   F roy lán   t raba jó  con éI y se  mantuvo  del campo por un tiempo. 
"En cambio a   Br ig ido  y a Pr i sco "   l es   de jó  una casa y t res  ter renos.  A l  respec-. 
to, Doña Rosa Pedraza , l a  viuda  de  Brigido,  cuenta que a  Froylán no 1 e  gustaba 
t raba ja r ,  que v i v í a  con su padre, que Cr is t ino  vendió  ter renos y una casa para 
comprar lo que se l e  quedó a  Froy l  án. 

" 

Tocó en una banda  de Tlaypcapan, y d i c e  que sus  sobrinos nunca 1 o i n v i t a - -  
ron  a  tocar.  Luego dejó su banda porque  tocaban nomás l i r icamente.  Entonces é l  
y Cleto Campos formaron  otra banda e i n v i t a r o n  a l o s  Sánchez. Estos ya  ten ían  - 

' su archivo y compraron  archivos  con  amigos y copiaron de otros.  Dice que l a  m- 

. .  

. y o r í a  de l o s  de esta banda entraron a 1 a banda m i  1 i t a r  y cumplen  con l a s  dos. 
4 - 

- 
- Los h i j o s  de Froy lán no  fueron músicos "porque.se  enfadaron muy pronto  de 

estudiar;   quer ian  ver  resul tados de un d í a  para  otro. '  Los h i j o s  de Cleto  están 
en  'la banda de¡ e j g r c i t o  y aprenden  con e l   d i r e c t o r  y con  Cleto. También e l  h i  

jo  de  Beto  Sánchez'aprendió  con su paps y ahora  toca  las  taro las en l a  Munici- 

- 

. .  



.que d i 6   e l  Gobernador",  Dtce. que su 
l a  ayuda por'o,rgulloso,  Piensa  que.- 
es e l   d inero,   pero eso lo t tenen  re-  

sue1 to,  ya que todos  saben lo que  ganan,  aunque 1 es fa1  tan  algunos  implementos 
como a t r l l e s  y p l a t i l l o s .  

Froylán  dice que ya  pronto van  .a p e d i r l e  una ayudi ta  a l a  Presidencia,  por - 
que aho r i t a  no. l e s  pagan,.,, . Ahora  estdn  cobrando  poco'porque.  están dando  a 
conocer l a  banda. Ensayan  cada semana,. ssbados y domingos. Sobre los  Santamaria 
d i c e  que  sus sobrinos  conocen l a  música,  pero  que  su banda es super ior  y ademas 
los sobrinos son orgul losos,  Piensa que  se  han estabil. izado  porque son  de l a  -- 
misma f a m i l l a .  

"La  mústca, s.r' no enriquece, s f .  ayuda. Pero  aquí  no  se puede v i v i r  de e l l a  
n i  teniendo  conjunto,  porque no hay.trabajo.  En Cuautla s í ,  aquí no porque es - 
eventual y todos  t ienen otros trabajos". 

Froylán se dedtcb un tiempo a l a  siembra,  pero  perdió mucho dinero. Fue -- 
peen y sus 'hfjos .lo ayudan. El compró l a  casa  que t i e n e  ahora, que es amp1 i a  y 

. es tá   d iv id ida  en t r e s ,  una parte  para cada uno de sus t r e s  hi jos ,  Esa será  su .- . 
herencia.  Dice que l a  müsica no le   s . ign i f tca.  ningún status  especial ;   le  gusta 
que 1 e.s den  de beber  cuando  van a tocar. 

Hace unos 10 aAos -fue mayordomo y ha" s j d o  autor  del   Carnaval , pero  d-ice, - 
ese pres t ig io   se   o lv ida .  - .  

- 
Sobre l a  banda -"#osotros estabarnos en' una banda  de Los Laureles, e htcimos 

una penencia para. wando  v iniera. ' e 4  Gobernador. E-l coordinador, que ,es amigo  de . . 

este  Cornel io, apunt i i   las  dos bandas; y eso no era l o  que queriamos. E l  coordi-  
nadar 'le d i j o  a Carlos y no quiso; 61 quer fa   e l   d inero  o un  transporte, Noso- - 
t r o s  aceptamos. e l  compromiso  con e l  'qyuntam'.entoll. 

" 

" 

* 

- 
7 

- 
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ANGEL SALAZAR. 

. _  . .  

Angel se dtce  "hl' jo  bastardo".  Nacid  .en 1943. 
los 10 años con  Bri'gido.  Estudi6 y t r aba jd -con  el, 
da "porque no l e  convino" y quiso  fndependfzarse y 

Empez6 en 1 a, mClsi:ca  como a - 
A l o s . 1 9  se r e t i r d  de l a  han 
superarse.  Trabaj6 en  cen- - 

tros  nocturnos en Cuautla, Cuernavaca, J o j u t l i ,  Acapulco. Ya, casado t raba jó  en 
piéxico y Veracruz. Su mujer es de Tlayacapan. 

Angel  1 levó  t res  cursos en e l  INBA para la enseñanza de 1  a miisica en prima 
r i a  y secundaria. 

. .  

Sobre la banda Municipal,  dice que es f am i l i a r ,  porque hay 8 

su padrino (Don MartCn]. "Se formó a p a r t i r  de una i nv i t ac ión   de l  
Apunté  esto: Fur invitado  por  mis  'sobrfnos los Sdnchez a tocar en 

par ientes y - 
Ayuntami  ento. 
su banda y -- 

I 

después me p id ie ron  que t m a r a  la batuta; f u f  comisionado y s igo a l  f rente".  Di 
ce que se s iente muy orgul  loso del,  gran  esfuerzo que ha hecho para  sacar  adelan 1 

t e  a su faml'l ia, de s i e t e   h i j o s . .  A los hombres .(dos), les  está enseñando música 
con el mismo .mttodo  con que aprendi6.  Dice que l a s  mujeres andan ocupadas 'en -- i 
otras cosas. 

. .  

Angel se dyudo de l a  música  toda  su  vida, Uno de sus t i o s ,  Martin,' 1 e ce-- 
d ló  un te.rreno que despues tuvo que vender.  La comunal l e  dió  10 tareas (10 000 
msi de t i e r r a  de temporal en 1978. Tambien ahora  t iene un sueldo  de  maestro; en 
temporada hace dscaras  para  e l   carnaval  ; l a  esposa y l a s   h i j a s  hacen  mantel es 
y servt l le tás.desRi tadas,   f lores de migajbn,  peluche,'  etc.'Una de l a s ' h i j a s - v i -  . , 

ve en  Méxtco y est$ casada  con  un fngeniero.  Otra es costurera y mecanógrafa. - 
Los demds van  a l a  escuela,. 

. .  

1 

Angel se  fue en 1955 a E. U. de bracero,  tenfa  un "buen t rabajo"  de pizca-- l 
. .  " 

dor  de uva, meldn .y j t tomate, .mandaba d inero a su madre y e l l a  1  e ahorró  para - 
comprar el-)   ote 'donde construyó I a  casa donde v i ve  ahora. Ha s ido   au to r  .de l a  - 
comparsa Azteca en Carnaval y comisionado en I as f i e s t a s  de San Juan. Cargos pg 
l ' i t icosR6h.a  tenfdo  porque  d lce que q u i t a n   e l  tlempo,  Tiene  un  terreno en San 
Judn Texcalpa y uno m Tlqyacapan. 

, I  

Da clases de müsjca en l a  escuela de  Yautepec,  en tres  turnos  dl 'ar ios.  Em- 

c 

. . . .. - ... . ". ._ _."^_ .,-, 
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pez6  a tocar l a  taro14 , el Saxor y 1 uego l a  trompeta, Toc6 en e l  prjnc.r 'pig  del . .  . . .  .~ i 
conjunto  "Stqndar";  toc6 la bater i i t ,  Es maestro de rnOsica hace s i e t e  años, Dice 
que no'puede de ja r  el campo, que es mils f l c i l '  d e j w  l a  músfca que e l  campo,  Se 
s ien te   v ie jo   para   t raba ja r  en cabarets; 

. .  

Por  otro  lado, d k e  que sus relaciones  con  "su hermano" Slmón Sánchez y -- 
sus h i jos  son buenas. Angel  s,igue  estudtando  particularmente y les enseña músi- 
ca a sus hijos hombres. "Para  las  mujeres es aburr ido , para e l   l a s  de preferen" 
c i a   e l  estudio". 

Sobre l a  banda Municipal d i c e  que va. a s,eguir  functonando  porque hay ele- 
mentos  de seriedad. Lo que  puede pasar  es que ya no . .  qu ie ran   par t i c ipar  y tengan 
que entregar  el  7'nstrumento. Sus . .  hijos varones  entrarZin a l a  banda. 

. .  . 

ANACLETO CAMPOS. 

"Cleto, es  uno de los precursores de l a  banda Municipal. La en t rev is ta   fue  
muy breve'': :En p rov inc fa  pocos v iven de esto. La s.egunda profesidn es l a  músl- 
ca, tl campo es l a  primera: en nuestra banda habernos dos o t r es  que trabajamos 

. para e l  gobterno  (Magi'sterio).  Seis de esta banda se  dedican a l a  música, los - 
demás al campo; los & S  v ie jos   v iven  de sus pertenencias, - Por eso no se  desarro 
1 Ian, por tener   d i ferentes  act iv idades.   Nuestro  ob jet ivo es t raba ja r   por  una re 
muneracilin  para  ayudarnos a v i v i r .  Todos l o s  sábados y domi,ngos trabajamos. En 
esta banda l a  economTq es  equ.itativa, no como en o t ras  donde hay un patrón y -- 
trabajadores y l e  pagan más a l   s o l i s t a  y a l   d i r e c t o r .  La  música -ayuda mes que - 

. e l  t rabajo de pe6n. . A  n i ve l   soc ia l  tenemos un  grado  superior". 

ARNULFO CAMPOS. 

Aprendtó en l a  banda  de Byigido. Es padre de Anacletoi-  "pero ya se  murie-- 
, r o n   e l  los y sus hl'jos  quieren  ahora que  esos,  chamacos, pos no"; Vi've del campo - 

y de los ?Intereses  que l e  deja un  dineco..en e l  b,aaco, El d ia .an te r i o r  fueron A 

tocar  a Cuernavaca, "QuSén Sabe de que era 1 a f i e s t a ,  ha,b'fa harta.  gente". "Va-- 
mos a l a  p lqza   c fv tca 'a  un acto que tenemos que cumplir". E ra  un acto  qrganiza- 
do por  vartas  dependenclas de I .  Estado. La banda fue  presentada como '"La Banda - 
de T1 ayacapan". 

- 

i 
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ALBERTO SAN.CHEZ. 

poco 
tocó 

Estudió 5 años en e l  Conservatorio, TTene 38 años , estudió  primaria. Se -- 
i n i c i 6  con  Angel y Oste l o  impulso'para que fuera a México.' No.teminÓ  por f a l -  
t a  de'medl'os. Estuvo 11 años en la  Slnfónica de Marina. "La música es un a r t e  - 
sagrado; tocamos cqn mucho cariño,  pero 'somos aficionados".  Uice que los músi-- 
cos  de ve.rdad fueron  Beethoven,  Mozart,  Schubert,  etc. "ESOS eran buenos. Noso- 
tros no tenemos l a s  mismas capacidades,  porque no tenemos et apoyo  econdmico". 

ELOY SANCHEZ. 

Eloy es e l   h i j o  menor de Simón Sanchez, Slmon fue h i j o  de Eustol i a  Santama 
rTa y un señor Sdnchez, pero fue  adoptado por su . t ? o   M a r t i n  y Cruz  Chi1  lopa. -- 
Conservaron e l  nombre Sznchez. 

- 
. .  

Eloy  t iene 24 aRos, esta casado y t i ene  una niRa.  Está en l a  banda del  - - 
' e j e r c i t o  de Cuernavaca, Ganaban - en 1984, 40,OOu pesos  mensuales por ir dos ho-- 

r as   d i a r i as  a nesayar  a-Cuernavaca,  .Vive en e l  mismo predl'o  de su  padre. En un 
solo cuar to  t iene  sa la y recamara, Sus hermanos; Ambrosío y Alber to van también 

- a l a  banda- de l   e jé rc i to .   Lu is  y Hanulfo  trabajan  en  el campo y en la-municipal .  
t n  l a  tarde ensayan o sa l  en  a tocar  porque  los  invi tan. - 

Eloy ya  había  dejado l a  música,  -porque  antes  había mata organizacion y ma- 
l a  comprensih. Sobre e l   arch ivo,   d ice que s e  consigue  de  diferentes bandas, -- 
Las compran o las  coptan  por  dinero.  Tienen amigos en  Méxtco y 7excoco y aparte 
ya  tenían de l o s  compañeros. Dice que- tfene  sufieciente  para  tocar;  por.  ejemplo 

, en  Funcidn  de  .Iglesia, el dfa  es la,rgo y tocan  todo.  el  t iempo; en comldas tocan 
de memoria. Dice que estan  tocando mucho y son econ6micos-  "Aquí la. gente es -- 
muy pachqnguera. Cobramos barato, nos portamos a l a   ' a l t u r a ,  Lo importante es -- 
que sean jaladores  en l a  organizacibn, . Estamos so l i c i tados" .  Cuando tocan  fuera 
cobran m h  caro. Son 15 elementos e i n v i t a n  de ot ros  pueblos  para  .ser  18. Los - 
demás son  maestros (Angel y Cleto),   otros son estudiantes y otros campesinos, + 

. .  . 

. .  

v 

1 "l̂"lX*".."""- I "I- I... "" 

I 
La en t rev is ta   fue  dificil , 'porque se 
tenso y despues ggreslvo.  Tiene fama 
en l a  banda de Mart fn  y lo' cor r ie ron  

encontraba  medio  borracho, Se PUSO un 
de que estudió en el   Conservator io,  - 
por a l  coh61 ico. 

I 
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Dice que solo les  alcanza.  psra  el   pasaje,  "De la banda no se  puede v i v i r  porque 
son  tocadas  eventugles, pero de l a  música s í " .  

Eloy  calcula  que a cada uno l e  toque 2 5 Q O  peso$ d i a r i o s  (19841 s i n  gastos. 
" S i  l o s  ganiramos dl'arto, . ," Estudi6  secundaria, sus hemnos   Be to  y Ambrosio 
han v i v l do  de 1a.mÚsica.  Ambrosío  estudi6  en l a  banda de l a  Delegación. E loy -- 
aprendió con e l  los; empezo a sol fear   .por  61 mismo. Tocó bateria  en  grupos. La - 
banda l e  gusta, Lo i n v i t a r o n  y de ah f  pudo e n t r a r  a l  e j é r c i t o .  

t La dl'ferencl'a que Eloy  encuentra  entre una banda y un  conjunto es  que l a  - 
banda toca músfca c'lásl'ca,  oberturas. E l  conjunto  charanga  para  bailar. "Una -- 
banda para que sea aceptada debe tocar  música  bonita y desconocida como l a  que 
se tocaba  antes" El se. ha dedicado a  cons.egu-r'r  con o t ras  bandas. 

Reconoce a los i n i c i a d o r e s  de l a  música  en e l  pueblo a C r i s t i no ,  su  abuelo 
Martin y Brigtdo, que antes  era una sol a .banda. .EI no estuvo, cuando  supo ya es 
taba dividida. "Se h i c i e r o n  dos bandas por  problemas  econ6micos y de carácter .  
E l l o s  sfguieron,  nosotros  también,  -Nosotros nos hemos dedicado m6s a l a  música. 

. .  - 

Casi  todos los de l a  banda Municipal  son  parientes.  Froylan,  Oti l io,  Angel 
y los Sánchet. F roy l sn -y   O tT ' l i o  son los encargados de hacer 10s cont ra tos  y e l  
d i r e c t o r  musl'cal es Angel,  por comodidad, "porque  con l a  trometa  puede  usar una 
mano y , d i r i g i r .  Todos t r a t a n  de  cuidarse  porque l a  música de banda es d t f í c i  I ; 
sobre  todo l a s  ober turas  - tan  bont tas- .   por   los cambios de compás. "hensa  que - 
en l a  banda de los Santamaria no hay ,disciplina, -ni   obj-et ivos, n i  intereses, de 
licadeza,  gustg,  afinación,  conoctmknto, mi cuidado de de ta l l e .  "Se debe tener  
todo eso, c o k  los de  Texcoco" . 

E~oy dice que e l   coord inador  de bandas del  Estado n i  es músico y coordina 
malas bandas. "En Morelos no hay buenas 'bandas, Buenas 1 as del  Estado de México 

. porque  t ienen  organizaci6n.  Para  que una banda  sea d i f e ren te   de l  montón, e l  mú- 
s i c o  debe tener  experiencia y conocim2entos. Las de Texcoco t lenen un reperto--  
r ~ o  bonito, moderno, en M6xico v a n x i   d i a  ; no que aquí, como caiga.  Nosotros so  
mos músicos i n t é rp re tes  y .hacemos que más o menos se  parezcan  las  piezas. Aque- 
l l a s  bandas -son  comp.letas; 80-100 mGsl'cos.  Con 18, pos  no  suena,  aunque con  ga-- 
nas si. Las de Texcoco s í  estudfan,   le  dan o t r o   h f a s i s ;  no noma's por   tocar ,  si-  

-. . _  

l 
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no porque 1 4  saben tocar ,   in te rp re tq r ,  Aqu.í.no, no cuidan 14 afinacifin,  Morelos 
no es  destacado  por  músicos , como iusnajuato, México, Oaxaca,  Puetzl a ,  En More-- 
los son contados i o s  Sue l e  eCh.in  ganas:Ai18 ae por s i  t r a e n   l a  música, aparte 
de I as  facultades y e l   es tud io ,  Al l a  no  ponen pretextos  para  no  ensayar; son ' - m  

bandas con maaurez, v iejas,  Tiene que haber  dedicac'l'hn  para que l a  banda siga". 

. . .  . .  . 

Todos cumplen  en l a  banda los sabados y domfngos que ensayan. "Queremos ma 
t e r i a  t que no se Raya escuchado, para que l a  gente nos acepte y después cobrar 
miis porque valemos, Las bandas de a l   l a  son muy sol i c i tadas  y l a  mayor par te  de 
su tSempo l a  dedican a l a  música; e s t h  centrados  en  la  múslca. Yero nunca se - 
l lega al úttimo escal6n; a n ive l   nac ional .  no hay banda que sea lo máximo. Allá 
todos  tocan,  todos  partfcipan". 

Dice Eloy que en Méxic0'D.F. l a s  bandas de v ien to  que hay  son mi i i t a r e s  o 
de las delegaciones,  pero en los barr'l'os no existen. 

Sobre tos temas, piensa que los temas extranjeros son 10 máximo y que - -- 
e l  los no  tl'enen ese mater ia l  ; que' para  poder  tocarlas hay que estudiar.  "ES 16- 
glco que l a  Ganda toque l o  fticl' l,  pjezas  naclonales,  pero  también es d i f i c i l  to 
carlas  bien, Las extran jeras son más d r f i c i l e s ,  pero s i  se quiere,-  se puede", 

- 
Para E l o y ' l a  Banda de Marl'na es l a  número Uno, "por l a  variedad. de ins t ru -  

mentos, o no sé. . .Las bandas mi l i tares  excepto ésa t ienen  otras  funciones  di-  
ferentes a las  oberturas. (temas bel   icos)" .  . !  

-- Sobre sus . t ierras;  t ienen  propiedades  pr ivadas,  herencia de Don Martt'n San 
tamaria a SWÓn Sanchez. Tres  hectáreas de temporal , aparte  t ienen un pedazo co 
muna1 'y ahS construyeron unos cuartos que est in  rentados. Además t ienen una ca- 
sa construida en terreno  de MartCn. Viven Simón y su esposa, .Don Martin, E loy y 
su fami  I ta.  Los ot ros   t res   v iven  en o t ro   te r reno  que cmpró  S'imóni Esos siem--- 
b a n  tomate, j i tomate  y mair. Tuvieron  otro  terreno que Mart in   tuvo.que vender 

- 

. 
- a Jos-afat Mares. 
" - 

SÓbre l a  müsica: "De gusto sf  se  ,trabaja, La mayoría la toman como diver- 
sión, como pasatiempo. No debe ser; debe ser tomada t a l  'y como es, hay que ded i  
carse; esa es l a  responsabil  idad  del  músico". 
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DON MARTIN SANTAMARIA, 14 

. .  

Martfn cue.nta  que cuando esta1 16. l a  Revolucidn é1 tendr fa  unos 7 años  de 
edad. Se acuerda  'de  10s  destrozos. . 

.. . . 

A su hermano Cr ' lst ino l e  gustó  la miisica, l e  enseño  a Antonino  Alarcón; -- 
Cr i s t f no  y3 tocaba  antes de l a  RevoluctGn. Despues t r a t o  de hacer  una  orquesta, 
Fue Presidente  MunTclpal [1912-13]~ Flarttn  recuerda que su padre l o   o b l i g ó  a -- 
aprender músca con  su hermano Cri'stino y que el l lo raba,   pero después aprendió 
e l  c Ia r lne te ,  Kecueraa  tamfen a Macarlo chi1 lopa y a Baldomero A l  1 ende que toca  
ron con Cr is t tno .  . 

Segün Mar t ln ,  su  padre  Vidal  heredó  un  terreno a cada  uno  de  sus h i j o s .  An 
gel y SimÓn son 'medios hermanos y .  61 baut iz6  a Sl'món y se hizo compadre de su - 

- 

hermana Eusto l   la .  S i m h  se f u e  a v i v t r  con . 6 1  desde entonces. 

Mar t fn  se corto de l a  banaa por  prob I emas personales.  Pero  se  acuerda que 
anduvferon  por muckos pueblos.  Tlalnepantla,  Totolapan,  Atlatlauhcan.  uice que 
en comparación  ganaban ,como hoy: "Antes  era poco pero  todo  era  barato. Toda c l  a 
se de t raba jo  que  no sea I dado', ayuda". 

- 

- 

LO que ha cambiado de l a  música,  piensa,  -es que antes  eran  orquestas y hoy 
son conjuntos,  Habla de piezas  "muy--viej isimas" como Zacatecas; de l a  banda de 
Marina "La 'prl 'ncipal de MSxico", donde es tuvo   A lbe r to ,   e l   n i j o  de Simón. Se fue  
a los 12 aRos a .M6xico.  "nosotros no concemos t o  que es bien,  bien, l a  musical'. 

OTILIO SANTAMARIA. 

Otil i o  es h i j o  de  Margarito.Santamaria,  primo de B r i g l d o  y Prisco. Es. cam- 
pesino y músico; tiene un te r reno   p rop io  y un e j ido,  una casa. .Sus terrenos  son 

" 

de riego y temporal . " 

* 

- 

Otillo no ha s a l l d o  a tocar  con.otros  grupos.  uice.que es  poco lo que se - 
gana en la música,- t;n un tl'empo no habia  cas i  müsfcos. Se han i d o  formando ban- 
das de gente nueva  que decide  ser  miisicoll. 

- .  . .  
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Aprendió a los 13-15. años en e l   So l feo  de los Solfeos,  Llegó a tercero .  de 

primaria,  porque,  dice no habia  exigencia y sus. padres los mandaban a sacar - - 
agua,  a llevsrle tacos a l   padre  41 campo, Pero  aprendió en l a   p r a c t i c a  las cuen 
tas y las l e t r a s . .  

. . .  

. .  

A sus h i j o s  qut'so.  ensefiarles rnústca y no q u l s i e r o n ,  "Por  derecho  ya no qui- 
sieron",  El h t j o  mayor es técnico  pecuario, E l  ot ro   es tud ió   p r imar ia  y se  dedi- 
ca a l  campo en terreno  propio  y rentado. 

. .  , 



- 112 - 
11 INTERPRETACION DE LA BANDA MUNICIPAL, . . .  .. . . . . .  

Ls trayectorta muslcal de los integrantes de esta banda es diferente a la 
de los S a n t s m q r k  Fue un poco mis individual y atomfzada. 

Revi'sando las rqzones- a las que responde su formación, es decir, cum1 i r  - 
con un compromiso hacfe el, goblerno del Estado, podemos situar a esta banda de2 

_. .de .la perspectiva  p'lanteada.por-.blll.l jams- y García Cancl ini:.-''La -cultura dominan - 
te  produce. y 1 l'mita sus propias formas  de contracut tura'' (Will jams). "El capi tg 
lismo no avanza siempre ellminando las cul  turds tradicionales,  sino apropihndo- 
se de ellas,  reestructurgndolas, reqrganizando e7 s.igniflcado y la funcSón.de - 
.sus objetos,  creencias y prilcticas" (Garcia Canclini). 

Otro elemento importante que hay que mencionar y que se desprende  del aná- 
l i s i s  de l a  genealogía de la fami t ia  extensa de 'los .Szintamaría, es que los prin 
cipales  integrantes de esta banda, resultan  ser hijos "naturafes" o "bastardos" 
como ellos ' 10  llaman. Entre el los han creado.lazos de solidaridad e  intentan -- 
que los hl'jos aprendan  con los mismos  mgtodos  que el los aprendieron,  es decir, 
con el mCtodo de Brfgl'do Santamarfa. 

. .  

S i n  emba,rgo, siendo una banda de  poco  tiempo  de formación, sin n i n g h  apo- 
yo de tradtcih,  les  resulta dif fc i l  motivar a los niños y en caso de un'even-- 
tual fracaso de 1 a banda, prefieren  volver a I campo  que insls tir en la permanen 

- 

cia de l a  banda. 

Por el momentO buscan inlciar una tradición en la que los jovenes conti- - 
núen y ademtis buscan prestlgio en el pueblo. 

t n  cuanto a l  archivo  musical, observamos que están  dispuestos a comprar -- 
. .  

las piezas y adqptar el repertorio a l  gusto de los .  consumidores. - 
.,. . * Algunos de. sus mimbres se tfedican  de- tlerqpo completa a bit miisica y c r i t i -  

can a los SantamarTa  de ser poco "profesional es",  

http://funcS�n.de
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4 1 OTROS INFORMANTES 

. . . .  

OTRA BANDA. SAN JOSE DE  LOS  LAURELES. 

Es una  banda que fue  contratada  para  el Jueves de Corpus po r   e l  mayordomo 
correspondiente. Est; formada por  gente de Tlayacapan y de San José de l o s  Lau- 
reles, Algunos reconocer  ser alumnos de Brig  ido,  Zacarías es también e l  emento - 
de ca banda de los Santamaria,  Tiene  archivo,  pero en esta  ocasión no t r a i a n  p; 
peles  por que no hubo tiempo de  ensayar,  Dicen que para  dedicarse  tendrían que 
dejar  de ser campes.inos, Ilalgunos s i  se.  dedican de 1 leno a l a  müsica,  por donde 
quiera tocan.". 

. .  

EL COORDINADOR DE LAS BANDAS DEL ESTADO DE MORELOS. 

"Las bandas.de miis t r a d i c i ó n  en e l  estado,  son l a  de  Tlayacapan y l a  de -- . .  
Tep0z.t I án" . . .  

. .  

tl trabajo de1 coordinardor  es  " la  preparación de  bandas i n f a n t i l e s  y j u v g  
n i  les de nueva creacidnl ' ,   est6 apoyado por e l  estado. A l a s  bandas tradiciona" 
l e s .  1.w apoya e l  Gobierno  con ' Snstrumentos -y cuando i o  sol i c i  tan,  un  profesor. 
A esto 1  e I1 aman  "Reun;Ón de  Fortalecimiento". Cuenta que en e l  caso de Tlayaca 
pan, 'Cleto Campos (de banda Municipal 1 fue a d e c i r l e  que 61 representaba a l a  - 
banda  de .Tl,syacapan, para cuando se hic iera  e l   "convenio"  y se of rec iera apoyo 

8 a 1 as bandas del  estado. - E  I coordinador l e  contestó que eran dos bandas y que - 
hab'fa  que atender a l as  dos. E l  convenio  era  entonces  par t ic ipar-   en  c ier tos  ac-- - -  ' I  
tos, 4 cambjo de mstrumentos. Las part ic ipaciones son cuatro: 

. Y  1) hudtciones  dominical es. PorMdos  horas 

Z )  Par t i c ipac ión  en  Ia'Gran Banda Musical en e l  Estado de Morelos. Son 900 

3) Tocar el i 0  de noviembre. 

-~ I 
músicos que se reúnen  en  septiembre  para  tocar  juntos. 

*>*e*  --4j..Tocar  en-el  fnforme  ,del Gobernador, y cuando é1 l o   s o l i c i t a .  I . "- 
La coord inac idn  ex ls te  desde hace dos años (821, a i n i c l a t i v a  de Lauro .- - 

Aguirre, "Le gust4 mucho l a  música,  Incluso se está  planeando una fhbrica de -- 
instrumentos  musicales  en e l  Estado de Morelos. E l  'coordinador  está en l a  músi- 

http://bandas.de
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ca  desde los 8 años, su padre y su qbuelo fueron. músicos, su padre fue director 
de bandas. 'El dice. que sf se han perdido'las  tradiciones, 'Por ejemplo, las cere 7 

a l t o  costo de los tnstrumentos hoy en dfs., Tamblén dice que ha habido un cambio 
desde el momento  que e l .  müstco  empezó a ' leer  música, 

Por otro lado,  dice que l a  müsica  Morelense no se difunde porque solo se - 
apoya l a  müsica extranjera y además hay egoísmo en el músico  con respecto a & 
archivos. "No se los. prestan unos 'a otros y .son muy .celosos d e  sus origina  les. 
La música extranjera sf se  la  prestan. En Morelos hay música autóctona rellgio- 
sa y 'ritual que vl'ene de Xochicalco:. pero el mQsico es mal incnista.  lnc luso el 
Cninelo  es de orl'gen francés; como es  aI,egre la gente IO preflere. "Las  bandas 
se distinguen por las marchas y las  oberturas, que  son la primera etapa de las 
óperas en  México no existia.  ' En Morel os hay marchas, pero no se impulsan, n i  se. 
tocan más que a,lgunas muy conocidas a Zapata". 

El Coordinador quiere  recopilar l a  música tradicional en el Estado y gra-- 
barla "para que no se pterda la origlnai.,  'el  sel'lo, l a  :identidad". .Sobre los -- 
Santamaria piensa. que se han mantenido  porque la banda ha existido por genera-- 
ciones y porque tuvieron un maes-tro que los .. Impulsó . y tes aió una técnica a se- 

Mencl'ona varlos elementos que se  asocian. con las bandas:  es  música para es - 
char,  ciertos  corrl'dos  incitan a l  alcohol bajo  nivel intelectual ; .competencia, 
músicd simple y cada  vez mas comercial, ''De diez años para acá-na habido  poca - 
educaci6n musl'cal , Los chavos ya no quieren  tocar en banda. Se I es  hace menos. 
LOS pocos niños que  son lectores, son obligados a leer ,  Ahora hay una genera- - 
ciou. ae 1 fricos. El 50% de 10s müsicos  son '1 Tricos en Morelos". 

. .  

tl coorainador ha formado -nuevas  bandas  de jchenes en  Zacual pan,  Tal quite- 
. nango, hochiapan,  Vl'lla de Ayala, CorrigeYlas bandas-de tradición son tres: - 

T I  ayacapap,  Totolapan y Tlcupáp.. Angra. el. plan es hacer escue1,as.  poni_to_res para 
famt I iarizar a los ntfios en tres años con la' müsica. popular, "Después 'ya no se 
van; porque de otro  modo ya no le entran a la mústca; tiene que ser 'dentro de - 
1 a prepqraclón escolir. Se trata de crear una nueva geñeracfdn con  bandas que - 
toquen  de todo, Incluso- que  'toquen  en fiestas!', 

. .  
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"Ahora ex ts ten  3 4  bandas  en Morelos que están en condiciones  de compe.ten-- 

c i a  de t raba jo ,   los  que traen de. ot ros  lqdos i sobre  todo  con e l  Estado  'de - 
Méxt'co hqy un,'grqn tntercambl'o., M4 i n t e n c t ' h  es l evan ta r . ' ¡ a ' cu& t i dn   cu l t u ra l ;  
que toquen  c lds ico y popular. . .. AI i ~ c d  no se l e  hace en t ra r  a l a  l ec tu ra  - 
jan$,. Porque son, ge.nte  de campo que t ienden a .buscar   d lnero  para  v iv i r ,  y p r g  
f i e r e n   t r a b a j a r  que aprender a leer   nota.  Esos campesinos  es más d i f i c i l  que de  
j e n   l a  música que e l  campo. Económtcamente l a  mGsica l e s   s i g n i f i c a  un 25%. 

. .  
. . . .  

. .  

"Só1 o hay  dos bandas  en e l  estado  con  subsidio: 1 a  de I es tad0 y l a  de I Mu- 
n i c i p i o  de  Cuautlq. La d e l   e j é r c i t o  es  federa l  y pienso que l o s  músicos de esa 
banda usurpan el l ugar  de los soldados. Los mústcos de . las bandas están ah í  POL 
que quieren,  porque  est(n..condicionados;  son  músicos de corazón;  Casi no ganan; 

es una forma be vlda".  

Hablando  sobre 1 as  bandas reducidas, el   coordinador.   p iensa que pref ieren - 
ser  menos y ganar mBs , y saber. 'lo que  ganan  Cuenta  que Carlos  Santamaria se  ne - 
go a aceptar  las  condiciones  ael  convenio y que s o l i c i t ó  un transporte.  E i  COOL 

.dinador 4 e  p i d i 6  que hl'ciera un o f i c i o  y e n t r e g a r l o   a l  .Gobernador. Carlos tarn-- 
bten  se negó a i r  a la "pa r t i c i pac ion   ' ae . l a  Gran Banda Musical",  pero é1 l o  co; 
vencld de..que fueran  con l a  promesa 'de que á h i   v e r í a  a I Gobernador  para a e c w l e  
de l a  'combr , 'Tota I que nunca l e   d i j e r o n  nada a l  Gobernador.  Carlos s e  enoj6  con 
é l .  tl coordinador  dtce que no puao hacer .-nada  a nivel  personal,  porque  ibana a 
pensar que 81 tenl'a  a,lgún  t'nterés  especia I o que l e  habían dado algo, Ademis e I 
ofrec imiento  era de  instrumentos. El Estado mandó instrumentos  para las dos ball 
das .y los Santamarfa  esttin' en pel  ~ g r o  de  que la  Municipal  . se quede con- todo s i  ... 

no l o s  recldman, "Uonde hay  dos  bandas, siempre hay  problemas de a lg fn   t i po " .  

. .  

.- . .El coord lnador   a i r ige   la  banda  del.-ej&ci.to # s u   t a r j e t a  dqce.:. ,':PAWTI -- 
Banda Tiempo. Cont ra tac ion   te l .  2-25-23 J o j u t l a ,  Mor. I' . 

. .  " 

IRENE VAZQUEZ. 

- 
I rene  Vazquez fue  de l a s  personas que han i d o  a e n t r e v i s t a r  a l a  banda  de 

Tlayacapan  por  parte  del INAH, para l a  grabación  del  disco. E l l a  r eca l ca   l a  im- 
por tanc ia.de  la   propieaad de los instrumentos;  porque en  a.tgunos  'pueblos, son - 
de l a  comunl'dad, ya que 6sta  coopera  para  su compra. 

. -  

. 

http://portancia.de
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De 1 as. Bandqs: ' "no es a,l go que Se, de a i s  lado y por s f  mismq, IQ mayor pqr- 

t e  de las veces son  impuestas.. En Morel os hay: menos t rad id ión  ind lgena,  es m& 
bten mestiza".  Para e.113 es importante que conserven 'un autogestjón. y también -. 

piensa que- hay-que en fa t i za r  - l a  formaci6n, 8 la, genesis de l a s  bandqs, menciona - -  

l a  cohesión que s l g n i f t c a  l a  banda. "Los misicos  forman esa i n s t i   t u c &  1 lamada 
Banda. La propfa cowunfdad l a s  mantiene", 

. .  . 

. .  . .  . .  

. - 1rene~aptm-C.g. que-el -su.wTmiento de los-mtkicos maestros en. e l  campo t i e n e  -. .-- 

un puente ente e I campo y la ciudad; porque - los  instrumentos de viento  se  aso-- 
c i a n   c m  la l e c t u r a  de l a - n o t a .   I n s i s t e  y sugiere que   se   es tud ie   las   d is t in tas  

. .  

maneras  de organlzacibn de 1 as  bandas y a  qué.  responden. "En este  punto  habia - 
que meterse en l a s  fronteras  'con  otras  fort ias de agrupacionep  musicales.  Las -- 
bandas 'son el puente  ente l a   t r a d i c i 6 n   e s c ' r t t a  y l a  no  escrt ta".  Menciona que - 
se conservan en..Uaxaca papeles de m0slca de antes de l a  tieforma (S ig lo  XVIIIII, 
múslca  re1  igiosa. 

"Los nirstcos de  banda pa r t i c i pan  en actos que. no  son de banda. Es impor tan 
t e  mencionar y tener   en  cuenta  e l   orgul lo  -de I a r t i s t a ,   e l   gus to   po r   e l   ap lauso ;  a 

l a  segregac.t6n de 1 a mujer   por   ser  una soci'edad campes  Sna. Como dato  cur ioso, - 
observa que  la*^ ,rglesPa crpeTa"c.omo "apoyo de,l-a mujer y .es qufbir ' tes enseña y foL . 
ma grupos  niusicales  para  mujeres. . . .  

o 

En resumen: poner  atencign en: . e l   c o n t r a s t e   e n t r e   1 ~ s . e s t i l o s  de organiza- - 

ci6n. El papel  .del  hClslco como grupo de poder  en. l a  comunidad. La  importancia - 
del  grupo muslcal en ' las   rup tu ras  de l a  comunidad: La música'como f a c t o r  de cam - 
bio.. El intercambio  regional , sobre  todo'  con e l  Estado de M&ico y Guerrero, -- 
comparten fl 'estas de cohesi6n. E l  t raba jo   agr ico la ,  los sintomas de la   des in te -  
gkación  delc campo, Elementos ael. -cambio.  .Fiestas  t rádicionales  TLhinelo).  La -- 
t r ad i c fón  musl'cal por  faml.ll'as  en  toda l a  República.  Apoyar- las  I n i c i a t i v a s  lo- ¡ 

. ~. 

U' i 
cales y de las bandas, - 

. .. 

CnPca ha s tdo una snformante  clave  en  esta  investlgacfón. Es estudi'ante -- 
un fve rsna r ta ,   o r j g i na r i a  de Tlayacapan. Es l a  encargada .de i  Museo de I convento 
de l a  Igl .esla de San Juan  Baut is ta .   Esta  a l   tanto de  todo e l  movimiento  del pue 



De 10s Santarnsr$a, cuenta Sobre Cornel io,  el menor  de los hijos  ae  Brigldo 
Una Vez fue Cornel io. a verla para pedl'rle  ideas para su per-iódico y l e   t i r o  ro- 

'.. 1los.sobr.e l a  Bt'blfa. Cnica prQporcionó.,un número. d e ~  "periijdlco-de Co-rne.rio"..- 
Cqntenvjo: and I is ls, crf t tcas ,  chlsmes, ref  lexlones, pedradas y una que otra -- 
mentada. El periddlco habla del d í a  de la  madre, .ael.agua  .potable, de la comuni 
cacign, una entrevjsta con el Presidente Munrcipal,  sobre l a  falta de agua, so- 

etc.  Son -tres hoja: offcto mimeograf iadas por ambos lados. 

. .  

.. ., bre los emoedrados; peasamientas- a campesinos, sobre,..la wonomla del pais, 

C h k a  nos .ProlJorciona una 1 ista de categorias que  deben sal ir  de una gene& 
logla: -nombre-ape I 1 idos 

- origen 
- - residencia 

.. - escolaridad 
- edad 
- migración, lugar y tiempo 
- tierras  dkde,  casa, .dónde. - 
- cultivos 
- cargos ~i lbl lcos y re1 igtosos 
- observactones 

" 

- 
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ocupaci.ones por generaciones, 

FEL [X  SANTAWRIA. 

FE1 i x  es hi ja  de  Fe.1 ipe, primo de Cristl'no Santamaria. "La banda de los -- 
Santamiría exl'ste desde  que. me acuerdo, Ent0nce.s estaban.Cristino, Brigido y -- 
Prisco, La MunicPpal esta fomada de ,puros viejitos y Cleto Campos..  Angel y cle - 
t o  antes no eran maestros , siilo campesinos". Fé1 ix cree que la banda sigue por- 
que  son familfa, ."por eso les  llaman la banda de los Santamaria". 

DUÑA ROSA PEDRAZA VIUDA DE SANTAMARIA, 

Doña Rosa cuenta que Cristino santamarfa, el padre  de B r i g i d o ,  tuvo tres - 
muje.res, dos hijos l.egttimos y 'dos &S natura les. Mur76  en el  cruce de  Tepoz- - 
t l á n  cuando fban a cumpl ir  con un contrato; se ba jó  de¡  camión y l o  agarró una- 
"F1 echa", e 

Doña Rosa piensa que la  diferencfa  entre buenas y malas  bandas es 'que las 
buenas a eso se dedl'can, mientras los otros combinan l a  música  con el campo. 

- De~BrIgido cuenta que enseñ6 y form6 varias bandas y después se fueron a - 
tocar con otros, "Por eso ahora ya no quieren que  entr?en otros. . . pa'  que se 
vayan?". "Los muchachos sufren con la banda  porque  ya no tienen necesidad de  an - 
dar por ahf ,  pero siguen porque no es  justo-  dejar  caer 1 0  que tanto  trabajo l e  
costó a Brigido" .  E I  l a  I e decfa a su esposo: Por -tí andan. .tocando. e-n mol.es- y .  

f7,estas , sl'n que las  clases 1 es  cos taran, para  que 'después se t e  vo I teen, no es 
justo". "Y antes eran mas burros para. aprender, a Brigido le  costaba mUChO tra- 
b a j o ,  se mortificada y se estaban  hasta noche  con  una velita. S t  hubiera sido - 
como los muchachos  en un rat l to  aprendían". 

D-oña Rosa  muestra fotos de Brligido y ae su jacal ? t o  y de sus hijos  chicos. 
Era un Jacalito de  adobe  con te jas  y liiminas de cartón con chapopote,-Los niños 
usaban huaraches, También sa I ió una f o t o  de l a  banda 'original donde -estaban - - 
Cristino, FroylB'n y otros  viejos, eran'unos 20. Rosa dice que B r i g l d o  era muy - 
bueno,  conforme,  nada ambicioso; " ta l .  Vet por eso nunca le fa1 t ó  que  corner y -- 
nunca tuvo que pedir a otros". 

- 

! 
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tJrigido l e  decia a su esposa, que siempre estaba a h í  en las  clases, q,ue ya 

poarfa e.l la  iwdarle a enseñar' con  todo l o  que hab.t'a . .  observado, . . .  . 

Doña Rosa expl.i.ca cSmo se o.rganl'zaban en la  casa: primero estaban nadamhs 
la mujer de Carlos y l e  ayudaba a los quehaceres, Después fueron llegando m& - 
nueras y los hfjos le daban dl'nero a e l la  y e l la  organizaba el gasto. Hace  unos 
años  que  cada familla se organiza sola y cada quien  hace su comida, lava su ro- 
pa y sus trastes y administra sus propios ingresos. 

- 
tl terreno est8 div'id'ido en dos. ' CrIstino  se 10 dejó a sus hijos W i g i d o  y 

Prisco, En el otro .lado  vive Aurel i o  (hijo- .de Prisco], 

Doña Kosa 1 lama a l a  mijsica que se  toca 1 íricamente "callejera". 

LAS  MUJERtS: Las mujeres de los hermanos Santamaria dicen que no reciben - 
ningdn trato especial por ser esposas de músicos. Que Só lo  les molesta que se - 
van fuera, Que a l o  mejor dirán: "ahf va fulana esposa ae t a l " ,  o que tal ve; - 
piensen que  son sangronas por eso, pero que el 1 as les hablan a todos normal . 

HRTURO OLIVEROS Y BEHTRiZ BRANIFF. 
- 

Arturo y Beatriz son u n  matrimonio originario der D.F. , intelectuales. Ar- 
turo es maestro  de l a  preparatoria. Los dos son arqueólotos,  trabajan para el - 
centro regional del LNAH. 

Tambl'6n hablan de B r i g i d o  como Iniciador de las bandas  en l a  región de los ' 

Altos y ae'Santo-s en  San JosG de los -Laureles que fue su  alumno y ahora es muy 

importante en el gremio, 
.. 

Arturo piensa que es  interesante  observar la  predisposición,  el  oído, la - 
afinación,  el ritmo, l a  concentraci6n que esta gente tiene y que ya después 1% 
es miis fácil  leer por nota. Se d i j o  'de los Santamaria que tienen un gran orgu-- 
110 de sdr la banda y q u e  como se  les  despreció en dlgunas .ocasiones, pues  aho- 
ra ya no les 1.legan a l  precfo y 10s. contratan'fuera. - 

Beatrl'z dl'jo que es importante ver porqué tocan müsica  del Porfiriato y -- 
. I 



PRESIDENTE MUNICIPAL - OFICIAL DE LA PRESIDENCIA. 

Sabe que antes de los Santamaria  habfan  bandas ma's antiguas,  Dice que - -- 
' 'existen como por los 40s". 

El o f i c i a  I de . la  Presi 'dencia  dice que l a   a u t é n t i c a  banda de Tlayacapan es 
l a  de  10s  Santamaria. ConociG a'von  Cri'stxno  en la banda de Brigldo. A é1 l e  to 
c6 Ir a Antropo1,ogía cuando, grabaron  el   d lsco. " 

. _  . 

Trabaja en l a  Presidencla desde 1964. Cuenta  que Don Cristino  Santamaria - 
fue  Pres idente Munl'cipal  por l o s  años 30s. De l a  banda d i ce  que antes Don B r i g1  
do cooperaba  con e l  pueb I o .  "En d ía  de  Muertos i b a  a t o c a r   a l  Panteón e i nc luso  
t e n i a  anotado  en una I i b r e t a  los santos  con los que  cooperaba. Hoy los hijos yd 
no quieren  cooperar y 10s tiempos no estan  ya  para  cooperaciones. Los  mayordo- 
mos t i enen que i r  a con t ra ta r  bandas baratas de fuera,  porque  el los son caros". 

"Brigl'do enseño a los de l a  nueva  banda y a los  de  los-Laureles y en  Yautg 
pec. LOS 'nuevos'  formaron  una banda por lo de 10s instrumentos, que de por s í  
eran  para 10s Santamaria,  pero  .el los se  negaron y no l e  entraron".  

- 

Pleñsa que de l a  música-no  se  vive,  pero  las  bandas.siguen. "Angel y Cleto 
quiéFen  enseñarles a sus n i j o s  con -los instrumentos que les  d ieron.  i 

E l  d?a de esta  entrevista  estaban los de la   Mun ic ipa l  en l a  explanada de - 
l a  Presidencia celebrando que les entregaban I'a o t r a   p a r t e  de 1.0s in-strumentos 
que ". les  correspondía a los Santamaria  (por  idea  del  Coordinador).  Celebraban -- 
con al coho1 . . . -"El 1 os I os pe-l  earon y ahora  t lenen que curnp I ir con e l  conve- - 
ni 0; 
" 

"La Ü Itqm vez que los Santamaria  cobraron en l a   f i e s t a  de toros,  cobraron 
. .  

50-70 U00 pesos por una .fiesta de  var ios  dfas,  'Son los mejores  para  el   Chinelo 
y los Toros, pero e I pueb lo   p re f ie re  I O  barato. . . I' 
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tsARRETi, Y MORAITA - CENTRO REGIONAL DEL lN4H, . .  - . .  . . .  . . . .  

B a r r e t o   t k n e  una publTcaci6n  sobre  el   corr fdo y .Morai'ta uno sobre los tw 

ros en l a  regT6n. Ambos dicen que sobre bandas no hay nada escr i to.   Sugieren -- 
que no me sumerja  tanto en una so la handa y mencionaron  varias.  Dicen' que  en PO 

niente. de Morelos  ya no se  conoce a los Santamar'ia. 

. .  

En e l   convento- ig les ia  hay un p l  t,ego  pegado  en un p izar rón  en l a  entrada: 
Hay un dl'bujo  con los-cerros  de  Tlayacapan en los que .se aprecia una "imagen d6 
un CF4sto". "El - e P i s t e  de C+tiuapapalotz4-n. Germ. grande. He aquí  el  Cordero. de 
Dios que qul'ta e l  pecado .del mundo. 1953-1984. 450 an i ve rsa r i o  de I n i c i a c i 6 n  de 
la Fundación  'del  Convento  Agustino de San Juan  Bautl'sta,. "Más abajo: 

* l l ía '23, 24 y 25 Bandas de müsica  hasta l a s  9 p.m. 
* oía 24 Grupo Danzante 
* Todos los días  estarán  cantando  las  Pastorcitas  del  pueblo. 
. .  

Festtv idades en  honor a San Juan Bautista:  Novenario 
+ Rosario  de  Aurora  todos los dfas a l a s -  5 a .m. p o r   l a s   c a l  1 es 
15. Ba r r i o  del Plan y San Lorenzo 
16. Colonias 3 de mayo, Nacatongo, los Cajones-y  Pant i t lán.  
17. t xa  I t ac ión  
18. San. Miguel , Santiago y La Concepción 
19. Al t i c a  y San .Jerónimo 
20. 'Santa Ana, San'José, San Agustin,  San'Sebastián 

- 
- 

" 

21. Rosario 
22. Centro,  Vela  Perpetua, Adorac.iÓn Nocturna y Comunidades de base- 
23. Niños y niñas,  jovenes y señor i tas de Tlayacapan 
Sábado 23 
10 a.m. C o n f h a c i o n e s  por e l  Sr. Obispo Juan Jesús Posadas 
Dominfo 24 

5 a.m. Repique Solemne  de Campanas y.MañZinitas a l  Santo  Patrono  del  pueblo 
I_ 

6 a.m. Misa  por los comerciantes 
8.a.m,. Misa  de  Primeras Comuniones 
12 hrs. MPSa Solemne  en honor a San Juan  Baut ista 
4:30 p.m. Proseción  con  todas  las injagenes por  las cal les  de l   pueblo.  Ben- 
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d Ic i6n   con   e l  Santfsi'mo, 

.. . . 

Lunes 25 
4 p.m. Misa,  por  las mayordomias de. los d i s t i n t o s  ba r r i os  e lmagenes , . , I' 

. .  

. .  

LA IGLESIA, SACERDOTE. 

E l  padre en turno es nuevo  en e l  pueblo, o r i g i n a r i o  de  Michoacán. El padre 
.--Severo AvilGs-dtce que hay .tres  organizadores [mayordomos) que se encargan de - 

todo,  las  contrataciones y demhs festejos, ' El está  pendt'ente  de  todo y se ocupa 
de orientar a l a  gente y av.l'sarl  es  para que se  qrganfcen. Su aportación a estas 
f i e s t a s  de San Juan  fue e l  Rosario de l a  ma'ñana. Para l a  cuest ión econ6ml'ca se 

. .  . .  

coopera  todo el -pueblo y 51 da l a s  misa.s . s i n  cobrar y ésa  es su "?limosna". Dlce 
que 14s t radtciones se l l e v a n  muy d i fe ren te  .en Michoacán; a116 son. mas r e l i g i o -  
sos, mis espirt ' tua  les, "como que t ienen mss fb y s t e n t i n  más ¡a re1  igtón,  aquí 
en Morelos les  fa1 t a  esp t r i tua l   idad" .  

Sobre las bandas , d i c e  que como e1 no las   con t ra ta  , no  conoce mucho,  que - 
so lo  sabe que aquí.  nay'dos y' que .uno de los directores  v iene  todos los días a - 
misa  (que  seguro  Carlos  Santamarfa no es).  "Rqui  son muy ruidosos  para sus f i e s  - 
tas.   u ice que esto l e  sorprende mucho. . .  

PADRE LIMON. 

E l  padre  Ltmón  fue e I Sacerdote  del  templo de Tlayacapan  por  seis años. Lo 
trasladaron a l a  Catedral de  Cuernavaca. Dice de l a s  bandas de Tlayacapan que 
hay dos y 1/2: "La .más grande l a  de 10s Santamaria, l a  más famosa, sobre  todo - " 

porque  resucitaron  la-danza  del  Chtnelo. La ot ra,  de Eduardo  Horcasitas y l a  -- I 
112 de San José ae- los  Laure les. -Las bandas no t i enen   r e l ac lón  con e l  templo; - ~ 

- 

! 
sdlo que se les  contrate,  pero  dadivosos no son, son mater ia l i s tas" .  

" 

EI padre  Limón cuenFa que muchas veces e l  pueb lo p re fe r i a   con t ra ta r  bandas 
de fuera. La fama 'de ' los Santamaria es por su fundador que l e  dió auge a l a  ba! 
da. Habla del "1.1gero p l e i t o   e n t r e  Tepoztl.bn  y.Tlayacapan,  sobre'quién  fue  la - 
cuna del  Cninelo,  pero  esfa  antropológicamente comprobado que fue  Tiayacapan. 

" 

La t rad i c l bn  econ8mica de l a  banda es que se ayudan  a través de l a s   s a l i - -  



Dice que las . f iestas  son. l a s  m á s  tontas, porque no hay f lesta :  .hay misa,  - 
hay banda,  comlda y alcohol. NO hay feria n i  atracciones. La f iesta  no da nada 
y l a  gente y los mayoraomos  pr'erden dinero. tl sacerdote  celebra ra Eucarestia 
y ya. . . El ntto  colecta para arreglar el  templo. * 

. .  
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i) INTERPRETACION DE OTROS INFORMANTES. 

De los  datos y opiniones  recogidos de estos  otros  informantes, podemos co- 
rroborar  todo ? o  captado  en  las  entrevistas y l a  observación,  con  algunas  impor - 
tantes  aportaciones y nuevos datos,  sobre  todo los proporcionados  por  el  Coordi - 
nador de las bandas del  Estado  de  Morelos e I rene  Vazquet. 

Recapitulando los puntos  pr inc ipa les que se mencionan  en este  apartado, tg 
newos  que: 

"para  dedicarse a l a  música,  habría que de ja r  de ser  campesino':. 

"La banda de los Santamarfa  es l a  m& grande y famosa del pueblo  de  Tlaya- 
capan". "ES una  banda. que no regala su t r aba jo  como antes lo .hac ia  Er ig ido" .  -- 
La t rad i c i sn  econ6mica de l a  banda  es que  se ayudan a través de las  sa l   idas  que 
hacen  constantemente, apar te  de l  campo, Por  un  dia que pierden, ganan con la m4 
sica. La t rad ic ión  cont inuarh  mient ras haya quien los contrate".  

"La banda continu"a por sus lazos  .de  .parentesco". 

"La banda de los Santamarfa  es una banda  cara, que no se  baja de precio".  

La ent rev is ta  con  e l   coord inador ,  nos vuelve a uno de los puntos  que teóri 
camente pos In teresa  demostrar   en  esta  invest igac ih.   Este es q u e   e l  avance ca- 
p i t a l  ists no. sfempre  requiere. de el iminar   las  fuerzas  product ivas y cu l   t u ra?es  
que no sirven.  directamente a s u ' d e s m r o l l o .  S i  estas  fuerzas  cohesionan a un -- 
sector  Importante  de l a  población, si aún  satisfacen  las  necesidades  propias  de 
l a  hegemonfa para una reproducción  equi 1 ibrada  del  sistema , serán e7 ementos - - 

- 

cons t i tu t i vos   de l  mlsmo. Esta si tuaci6n  se puede observar en e l   i n t e n t o  de las 
inst i tuciones  del   Gobierno,  por  remodelar l a  forma  t rad ic ional  de t ransmis ión - 

-de la   cu l tu ra   popu la r ,   a r tesana l  y f am i l i a r .  Se planea  cambiar e l   sen t i do  ri- - 
tua l   t rad jc fona l  de l a s  bandqs, p a w   c o n v e r t i r l a s  en entretenedores de los ac-- 
tos  cívicos. Para mot ivar  a l a  juVeñtud   hac ia   la  música,  se  pretende  formar un 
híbrido que toque  ya sea e n   f i e s t a s   r i t u a l e s  o en ba i les .  - 

O t r o  f ac to r  que descontextual iza a l a  banda es l a  famosa Gran Banda Musi-- 
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Por otro lado, tenemos que mencionar .que los comentariw y recomendaciones 
que nos hizo tre.ne Vqzquez sobre el temq,  fueron  tomados  en cuenta .y se retoman 
pqra la expostctiin de las conclusiones de ia  presente  investigación y as5 dejar 
abierta una puerta a otros, puntos  de an81 ists sobre el mismo tema. 

. 
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V .  LAS FIESTAS, 

A l  TLALNEPANTLA. 

A Tlalnepantla fuimos s610 a ojr a las bandas y a participar de l a  fiesta 
que se hace a los ocho dlas del inicio de la  Peregrinaci6n a Chalma,  Fue Carlos 
Santamaría con su mujer y sus h i j o s . '  

. -. 

Tocaban  dos  bandas al mismo tl'empo pero Carlos' me advirtió que no era corn 
petencia, que s610 se presentaban. De un lado sobre un. gran tablado, tocaba una 
banda grande como de 25-30 müslcos; Carlos expl icd que se  llama "Doce pares de 
Francia". Del otro l a d o  Rabian tres tarimas; dos encontradas y una  enmedio. En 
la de  enmedio estaba la banda  de  música de como 8 músicos y seis  miñas sentados 
cubiertos con capas terciopelo  rojo, bordadas  de lentejuelas. Todas traían una 
corona en 'la cabeza. En las tarimas de los lados habian hombres vestidos de ra- 
so y capas de terciopelo,  cascos, pelucas- y machete.  Eran como "Moros y Crist ia  
nos". Actuaban, marchaban, danzaban. En el  entreacto  sa I teron. tres  diablos. ro-- 
j os  que jugaban y bromeaban  con una pelota se metfan  con la gente y la  gente se 
re ia ,  despues  fuimos al kfosco donde tocaba l a  banda sinaioense. Estos traen - 
untfome. Eran diez elementos, La-plaza  estaba  -repleta de puestos de'.fruta, duL 
ces, pan y chacharas y de gente al rededor  del kiosco, Malena, la hija de Car-- 
los encontró unas  amigas  que andaban bail.ando con la música de la  banda,  danzón 
swing, Charleston el  sinaloense y rock. Habian  como tres chavos  grabando a l a . -  
banda. Mal ena cuenta que  en ese pueblo  hay más hombres  que mujeres ; son  puros 
estudiantes de fuera que se hospedan ahí  y van a I Tecnológico que está  abajito. 
Dice que por eso las muchachás  son  medio locas,  porque tienen para escoger. ''En 
cambio a718 somos el month de viejas"-, 

. .  
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La f i e s t a   d e l  Señor  de  fxcatepan  se'celebra  el  día 24 de jun io ,   d ía  de  San' 
Juan  Bautfsta. Es un Patrono  del  Estado de Morelos que por  alguna  razón  esta en 
un templo  de M t 1  pa Al ta ,  en el b a r r i o  de l a  Concepción. 

La banda  de T1 ayacapan  fue   con t ra tada   para   rea   [ . i za r   e l   r i to :   Aure l   io   e ra  - 
e l  que ... h.izo-lla. cm.tea,ta.cidn. .AT. .I.legar  busc6 a~l-.may.ordomo de .l-a f-issta. en .la p&- -. 

rmqufa.  Un poco  despugs, 'se  escuctii j  por  altavoz l a  i n v i t a c i ó n  a l os  vecinos, - 
e l   b a r r l o  de l a  Concepción  a  reunirse en l a  par roqu ia   para   in ic ia r  l a  ceremonia 
del  Señor de Ixcatepan. 

Se i n i c i 6  con las  Mañanitas  dentro  de l a  jglesl'a,  Tocaron una  segunda p ie-  
za -y  l a  gente que estaba  dentro  de l a  i g l e s i a  salió .  Varios l levaban  corona de 
espinas en l a  cabeza., Uno l l evaba   l a   " cus tod ia "   ( c8 l i z ) .  La gente en l a  c a l   l e  - 

, 'se.  fue  uniendo.  La banda slgulá. tecanto  a  todo lo l a rgo  de l a  procesidn.  Fueron- 
parando  en  casas donde los coronados  entraban  a o r a r  y a adorar l a  custodia.  -- 
Los músicos  esperaron  afuera  y 'despues  alguien  sal ió de l a  casa  a o f rece r l es  -- 
pulque y ron  con re f resco  y gzll etas,  Sal   ieron los coronados y s i g u i ó   l a  proce- 

. sión, seguida. por? los--cueteros>del  pueblo  t i rando  metes.  Llegaron a l a  casa -- 
más a l t a  de la M i l  pa A l t a ,   a h i  los r e c i b i ó   l a  mayordomía. Se estaba  s irv iendo - 
comtda a  gente  del  pueblo  e  lnvl'tados. -La .banda tocó  algunas  piezas y pasaron  a 
comer. Finalmente y de  despedida  .tocaron  las  Mañanitas. Los niños  tocaron  al   p~ 
r e j o  de los .demiis;- e l  mbs c h i q u i t o  nada más i b a  cargandotes II los demais, Iba un 
"secre"  que,cargaba e l   a t r i l   d e l  bombo, Ahf terminó l a  f ies ta ,   . ya  de noche. Los ., 

niñios, ya  de r a r e s o ,   f u e r o n  escuchando la  grabación de lo que se toc6  ese  dia, 
y repetl'an las plezas  sol feándolas. 

. .  
. ,  

I 

I 

En Tlayacapan  se  celebr6 l a   f i e s t a  de San Juan Baut is ta ,   pat rono  de l  pue--. 
b lo .  A l  l l e g a r  en 14 noche, dos bandas tocaban  en e l   a t r i o  .de la  i g l e s i a .  Eran 
bandas del  Estado de Mlxico. En 1 a plaza - se preparaba  e I b a i l  e,  Cercaron eon en 

. .  

- 
re jado y po&es, Iban a t c c w  dos conjuntos, - . .  

" i 
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El conjunto de. los Santamarfa, "Standar" fue  contrqtado  para  tocar  en unos 
Quince años en 'Cuernavaca,  en el   ' local   del   Sindtcato  Nacional  de  Trabajadores - 
de I IMSS, Fue una f i e s t a  de Quince años con  todo e l   r i t u a l  que se  acostumbra: - 
vals,  chambelanes y pas te l ,  El va ls  se  bat16  con  grabaci6n. De l a  banda estaban 
Carlos,  Martfn, Jose, Cornel io, Malena, Teodul f o ,  Dídino y Zacarías. Después  de 

. .Ios.bal'l.ables, que dasaron del va ls  .a.!'New York, New York", con  t ra j ,e   sast re,  - 
comenzó a tocar   e l   con jun to .  En e I bombo estaba  escr i to  ''THE BAND STANDAR" . El 
anunci idor  present6 a Malena como debutante en el,  grupo. Mal ena toca  acordes en 
.el  organa y a veces l a  melodi'a, Estaba m u y  nerviosa y var ias veces  se  equivoc6, 

pusieron.cintas  con  mfisica  de  Michael  Jackson y todos los chavos  se  pararon en 
f i l a s  a, baf la r   "b rake"*  

. .  

._._ Carlos ,,estaba sentado abada, ... ob.servando la.;accl'bn. Después. bubo ,un.. descamso y 

En l a  segunda.  tanda  .toco  Carlos el @-gano y s in te t i sado r .  La  verdad  son mg 
d i o  ch.afas, pero  hic ieron  ambl 'ente-y  lograron que a l   f i na l   t odos   se   pus ie ran  a 
b a i l a r ,  Tocaron danzón, Cha' cha  ch8,  Acapulco Tropica l  , Mambo, rock,  Cornel io - 

, en e l   b a j o   e l é c t r i c o ,  Jos6 en 'e l   gu i ro ,   Mar t in -en   la   ba te r ía ,   Teodu l fo  en l a  -- 
. gu i ta r ra ,  Zac&as en e l  saxofdn-. . .  

El que h i zo  e l  c o n t r a t o   f u e  José, Les dieron  su botella de  Bacardi C a r t a  - 
Oro y una caja de r e f r e s c o s   a l   p r i n c i p i o .  Los d e j a r o n   c a s i   s i n  comer, porque l a  

- comida se acabo. Mal ena h izo   ber r inche  y no  cornid, porque 3es d- ieron  casi  las - 
- sobras. 

" 

Cobraron 30 000 pesos en t re  8 y e l  llsecre"  por- cinco  horas (1984). 

t 
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D I  CELEBRACION DE LA' VIRGEN DEL TRANSITO, 

. . .  . . . .  . . . . . . .  

Durante l a  temporada  de Cuaresma, en'   este  pueblo, se rea l  izan  celebraciones 
como ya  di:jimos,  .de  orden  económico. y rel,ig.l'oso, . las   cua l  es se  l'ntegran como -- 
par te  de l a  act iv idad  comercfa l  y ceremonial de l a .   r e g j 6 n  y están  ' intimamente - 
relactonadas  con  las.  grandes  ferias,  Este hecho refine a ' l os   hab i tan tes   de l  pue- 
b l o  y rec ibe  a un, gran ndmero  de peregrinos de Tepoztlán. 

Guillenno  Bonfl'l .hace  una descr ipc ión y' and1 i s i s ,  que  constataremos en l a  . . . . . . . . . . . .  

invest, igacl6n, de es tas   fe r ias  en su  J-nt roduCt i6n:a l   'E ic l6 'de.Fer ias.de Cuares- 
ma en l a  Región  .de  Cuautla. . ' 'Cuarto  viernes.  Tlayacapan  [Vi,rgen  del  Trhnsi  to) - 

. .  

... .....(-T 1ayacapan"repcwtlfinJ.. .. .Es ir&ePer;aR.te señalar l a  función de  6s$e.cLtlt.o..al 
mantener  nexos r ' i tua les   en t re  dos local idades que mani f iestan marcada r i v a l i d a d  
en o t ros  Grdenes de l a  vt'da,  pugna que se  revela  inncluso en l a   d i s p u t a  perma-- 
nente  por ' d e f i n i r   c u á l  de l o s  dos es e l ' .  1,ugar- de or igen de l a   b i e n  conocida dan. - 

. za del  Chl'neh,  pepo -.que qeguramente. tiene raices  más profundas, t a l   v e z  conec- 
tadas  con  problemas  de t i e r r a s  y 1 ímites. 

Para e l  cuidado de l a  Virgen  del  Trtinsl'to  hay  un mayordomo en  Tlayacapan y 
'.. st ro  en,Tepszt l$n,  La c e r e m h  de+  cuarto  viernes-está  predominantemente a c a r  

go de 1 os peregrinos  que  vtenen de Tepozt lh ,   pero muchos habi tantes de Tlayaca 
pan pa r t i c i pan  en algunos de los actos o asis ten-como  s imples  v is i tantes.  ,(lQ). 

I @ .  . .e l  hecho que  ahora'vaya l a  banda del  pueblo a r e c i b i r y  acompaiiar  a 
los peregrinos que l l egañ   e l   cua r to   v i e rnes ;  y o t ros   de ta l les ,   conec tan   d i rec ta  - 
mente la   representac i6n   ac tua l  con el.  sistema de re lac iones  ent re  las  hac iendas 
y los pueblos de l a  r e g i ó n ,   t a l  como se daba a p r i n c i p i o s   d e l  X V 2 I I .  Cabe  seRa-. 
1 ar .que l a  danza -de Tos Vaqueros  -se  .representa en e l   , a t r i o ,  .:al mismo tiempo  que , / .  ' 

dentro  de l   templo.bai lan y cantan  las  Pastoras acompañadas por un t r i o  de a l i e n  
tos que l l evan  un bastón  con  cascabel es. ¡a Banda de T1 ayacapan,. por  su  parte, 
t o c a   i n t e r m i t e n t e e n   e l   a t r i o  a un  lado de los vaquerost'. (11). 

! 

". 

Mâ s adelante,  Bonf i l  resume los aspectos,  generales de es ta   f e r i a  y los d.l" 
" 

v ide en tres  papeles  fundamentales: 

a)  Y a   f e r i a  puede s e r   v i s t a  en su  papel econ6mico, como una ocasi6n  para 

http://Eicl6'de.Ferias.de
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et  intercambjo  de  productos de una reg i6n  mas o menos 
versif icada,  pero en, l a  que h.oy s q l e n   a ' l a  Venta'.bUen 

t r i a l e s  que  .no provienen de l a  misma regT6n, 

. .  . .  
vasta.y de producci6n  di-  
número de productos  tnduz, 
. .  

. .  

. .  
. '  ' b) Las fe r t as   t i enen  una función  rel.fgiosa y se  conectan  con e l   s is tema de 

peregri:nacfones y santuar ios que tan  importante  papel ju,ega  en l a   v i d a   t r a d i c i g  
nal  de Miixico, y t a n  estrech.amente  se 1 Tgan a l a  ac t i v i dad  de i ns t i t uc iones   r e -  

- ... l - i g i m a s  rnu,y-general tzkdas,.  cano . las.  myordamTas,.. las .cofradias..-y.-las .hermanday , -. 

des. 

- c ]  En términos mss amplios, l a   f e r i a  es uno de los pivotes  para l a   e s t r u c -  

f lo rec imien to  de l azos   f amf l t a res ,   r i t ua les   y ' de   am is tad   en t re  miembros  de di-- 
.versas  sociedades  locales. (121, 

,. . ,$uraci6n sacia1 A. niueL-.regional ,,Bando ocasión ..pwz~e.L e s M A e c i m i m t o  y e l  --. . . . . , . 

. . De .las tres aspectos  coutemplados,  nuestro.  universo se centro en. es te  :caw- . I 

so,. en e l  segundo: "La atenc idn y cuidado  .continuos de ' las  imagenes están gene- 
ralmente a cargo de func ionar ios   t rad tc iona les  que se  e l igen cada año. Entre -- 
sus obl igaciones  se  cuenta  casi   s iempre  el  tomar l a  responsabil idad  de  organi- 

. zar o .financia.P  algunos a s p t o s  reFig iesos .de'  1.a f i es ta ,  como *el. adopno de l  -- 
templo, e l  pago de l a s  misas,  l a   c o n t r a t a c i 6 n  de . los  conjuntos  musicales y e l  - 
alojamiento y manutencien  de  alguna comparsa  de danzantes". (13) 

- 

Dentro  de.este)aspeGto  se menc%ona a la l t fe rh -d ivers ión" ,  donde '!la  músi- 
ca desempeña .un  papel  importante de l a   f e r i a , ,  I contribuyendo..a.  creaFun  ~ambfente .. . 

sonoro  caracter ist fco.  Los  r i tmos y 1 as  melod'ias  se  entremezclan; 1 a primera ig 
- presl'ón  casi  siempre es confusa y caót ica;  Domina l a  es t r idenc ia  de los a l tavo-  

ces y' l a s  .reeoks, p r o  patk"aMvame~te se !legit  a.es-tar en condiciones hde*-escu--..: ' 

char  músicas miis s u t i l e s .  En rea l   idad,  cada seccj6n de l a   f e r i a   t i e n e  su prop io  
ambiente  musical, En l a  zona  de juegos  mecdnicos  las  boctnas  lanzan. ..al a i r e  so- 

. nes rancheros y . .  algunos  valses;  en l as cervecerfas  se  al  ternan l as ,  g u i t a r r a s  -- 
c l6 i c t r im3 ,  qas - m a r i a & t ~ s . y   l o s   d i s c o s   ' d e  = l a  rocolaa.confcanciones  de moda; en..- , n  u 

e l   ' a t r i o  predominan los r i tmos  de l a s  danzas,. los sonidos  del  huéhuetl  de 1 as 
gu i t a r ras  de  caparacho  de  armadil lo,  las  chir imTas, los viol-tnes y las'handas - 
de a l   fento"  ; (14). 

. . .  

. .  
1 1  

- 
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. Observamos que l a ’ f i e s t a  c o n t i n h  desa,rrollhndose  s,iguiendo los mismos ri.- 

. .  . . . .  . . . 
tua les .  La banda, de los Santamarfa, p a r t i c i p a  y p a r t t c i p a r á  en e s t a i f i e s t a .  

P 

- 
” 
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i 1 INTERPRETACION DE LAS FIESTAS. 

. .  . .  

En e l   capl ' tu lo   anter ior  empezamos a d e s c r i b i r   l a  danza del  Chinelo, La - -. 

. f i 'es ta de Carnival , como 10 pudtmos observar,  se.conforma de . t r es  comparsas de 
Chinelos, La banda del  pueblo va a l  f rente.de  éstas,  recorr iendo  todas  las can- 
l l e s   d e l  pueblo. En , los i l t i m o s  años;el pueblo no aceptó  pagar l o  que los San- 
tamaria  pedlan y contrataron a o t ras  bandas.  Para e l  úl timo  Carnaval  aceptaron 

'. . p9ar' los-cincro.. .mi, l lones que..pedf-art porque e l  .Carnavai y l a  dmza ,  de-! Ehinelo - .  

no f 1 uyó como es 1 a costumbre. 

Las f tes tas .   descr i tas  en es te   cap i tu lo .  van como se puede apreciar,  desde - 
. I . "  &a ~tPadlciBn~ re1  +gi'osa en Hi.l pa-Al+a,..husta-el.  baPle de quinceañas-en-,~uernava- 

ca,  pasando por el hSbrido  de  Tlalnepantla. En todas  par t ic ipan  los músicos de 
l a  banda de  Tl.ayacapan. Este hecho nos habla de l a  permanencia de l a s   ' t r a d i c i o -  
nes fes t tvas  en l a  memoria y prác t i ca  de l o s  músicos, en e l  caso  de Mi lpa  A l ta ,  
y de la tendencia de l a  6anda B modi f icar   su modo de producción-musical -pava - - .  

permanecer en e l  mercado, en e l  caso  de Cuepnavaca, 

http://frente.de
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VI. CONCLUSIONES 

Los müsicos  de  la banda de Tlayacapan  recibieron  un don f r e n t e   a l  que t i e -  
nen un compromiso; "cont inuar lo   por  los s ig los" .   Aprendieron  un  o f ic io  que t i e -  
nen que t r a n s m i t i r  a sus h i jos  para  honrar   a l   maestro,  sus mor t i f i cac iones  y m 5  
r i t o s  en su labor   de  d i fundi r   e l   conocimiento  musica l .  

Han construido una red  muy densa  de relaciones  interpersonal es dentro  de - 
la   fami l ia   extensa;   abarcan hermanos de  Br ig ido,   h i jos,   n ie tos,   sobr inos,  p r i - -  
mos . 

Manejan l o s  elementos;  orgul l o  de f a m i l i a ,  de t rad ic ión ,  de autent ic idad,  
ca l i dad   i n te rp re ta t i va  y en esa base, se  han f i j a d o  un p rec io  y aquel  que l o   v a  
l o r e   l o  pagará.  La idea de Bri 'gido  Santamaria  fue  darles a sus h i j o s  y a quien 
lo s o l i c i t a r a ,  ese  offcl'o  para  que  se  ayudaran en  sus vidas; y as?  ha sido,  pay 
t e  de  su  patrimonlo y l a  banda y e l   o f i c i o  de  músico. 

Antes  de  pasar a las  conclus iones  te6r icas,  hacemos un resumen de l a s   p r i n  - 
c i p a k s   c a r a c t e r i s t f c a s  que  separan o acercan a l a s  bandas  de Tlayacapan. 

Concl us Tones : 

Banda Municipal  

aprendieron  con  Brigido o en  famt l   ia .  
los  niños  aprenden  con  sus  padres o con 
su t í o  Angel. 
se  sal teron  de l a  .banda SantamarTa.: POT 
que e l  pago era  desigual;  según t raba jo  
y conocimfentos;   por   po l f t ica  in terna - 
(gobierno de 3 a  banda}. 

los elementos que dtr iyen  se  dedicaron 
a l a  mi is ica  fuera  de  las bandas tradici 'o 

n a l  es. - 
- 

Santamaria 

- aprendjeron  con  Brigido. 
- los  niños  aprenden  con  el  - 

h i j o  mayor  de Br ig ido .  - 

- cont inuan l a   t r a d i c i ó n  de - 
banda de Br ig ido,   por   ser  - 
sus h i jos,   pero han  cancela 

,do los compromisos adqu i r i -  

". - 

- d-os por éste-. 

- los h-r'jos y sobrinos de B r l  
g ido  guardan  sol idar idad y 

acatan las decisiones de -- 
contrataciones y pagos. 

. 
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- l a  banda se formó  aprovechando e l  cambio - 

de sexenio, cuando e l  Gobernador of rece - 
instrumentos  para los músicos  del  pueblo 
a cambio de colaboración  con  el  Estado y - 
par t i c ipac ión  cuando se  requiera. 

- como están empezando como banda, cobran - 
barato y se les   con t ra ta   para  l a  mayoría 
de l a s  f i e s t a s  en e l   pueblo.  

- varjos  elementos  viven  de l a  música: - - 
maestros de música , músicos de banda m i -  - 
1 i t a r  a sue1 do. 

- compromiso con e l   Munic ip io .  

son independientes. 
no aceptan  condiciones y s o  
1 i c i t a n  un  transporte. 
cobran  caro y su  pueblo no 
I os contrata.  
intercambian  ( tocan y se -- 
contratan en  Cuernavaca , en 
el   carnaval de Tepoztlán, - 
en e l  Edo. de  Mexico, e tc .  
formaron  un  conjunto  de -- 
f i es tas .  
ex igen  so l idar idad y f i d e l i  - 
dad a.sus miembros, 
t ienen  un-  equipo  de  futbol .  

En ni,nguno  de l o s  dos  casos e l   pueblo ha ayudado o cooperado  para l a  forma 
c ión  y compra de instrumentos de l a  banda, 

- La Munjctpal depende  en c i e r t a  forma  del  Estado y e l   Munic ip io ,  pues  sus 
instrumentos no son  propios,  su  precio es l a   p a r t i c i p a c i ó n  de l a  banda en'audi-  
ciones  dominicales  en la plaza y en c ier tas  fechas  c iv icas.  

- Los Santamaría  compraron  sus  instrumentos  con ayuda d e l   t r a b a j o   e l   e l  -- 
campo y con e l   t r aba jo   de  los que estudiaron;  Dicen que las  tocadas 1 es  dan  pa- 
r a  mantener los  inst rumentos.  

- 

" 

Retornando l a s   h i p ó t e s i s  y consideraciones  te6ricas  planteadas  para  esta in 
vest igaclón, y t ras   haber   ana l i zado  e l  caso de la banda de  Tlayacapan,  Morelos, 
podemos apuntar   a lgunas  conclus iones-sobre  e l  tema. 

Partiendo de l a   i d e a  de que l a  cu l tu ra   nac iona l   re iv ind ica   su   r iqueza  en - 
l a   p l u r a l i d a d  y l a   d l f e renc ia ,  no en l a  unidad, tenemos que, en e l  caso-de 1.a - 
banda, ob jeto de este  estudio,  és ta  ha encontrado l a s  condiciones de permenen- 
cia,  pero  también de desplazamiento d e  formas y expres iones  cu l tura les  loca l  es. 
Esta  doble  situación  responde a que por l a  genesis y t r ayec to r i a  de l a  banda, - 
ésta  se ha mantenido  independiente y ha tenido que buscar,  por  un  lado formas 

" 

! 
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de resistencia, rescate  y  refuncionalización  de la cultura tradicional, que por 
su naturaleza  histórica se  arraiga y configura. Por el otro lado, ha ido redisg 
ñando, reformulando y.refuncionalizando  esos usos culturales  de lo tradicional. 

E I ejemplo claro  de un producto resultante  de la interpenetración o de la 
incorporacidn de lo tradicionalmente cultural  en la banda, es el conjunto de m& 
sica para fiestas, que esta misma banda tradicional ha formado,  como reserva -- 
económica para permanecer en el mercado. 

Volviendo al punto  de la permanencia de los usos culturales  de la banda y 
sus  formas rituales frente  a la penetración de  otras  formas  de producción cult! 
ral, hemos podido observar,que los Santamaria potencian formas  de resistencia e 
impugnaciQn  frente  a  los imperativos de control y hegemonización de la cultura 
dominante, cuando  se nfegan a  formar parte de un sindicato oficial, y a  particL 
par de un proyecto  "modernizador" -oficial tambign- de la forma tradicional de 
las bandas, Esto es posible para esta banda, como .lo hemos constatado, debido  a 
los fuertes  lazos  de solidaridad y parentesco  que los  unen en más  de un senti-- 
do. Es una banda en la que  se  ejercen  relaciones  de poder-saber en el ámbi to  de 
la  C U I  tura  tradicional,  edificada sobre la tradicidn oral, donde existen proce- 
sos de  creacidn  colectiva y anónima que le l'mprimen  al proceso culturalmente -- 
mencionado, una singular aprobacidn de  sus bienes respecto al consumo y disfru- 
te  de ' los mismos. 

En el caso de  otras bandas, como l a  Municipal , cuando  tienen  compromisos y 
dependencias con  las  instituciones del Gobierno, se puede dar urn desintegra- - 
ción y desartfculacidn del modo  tradicional de hacer cultura. Se establece una 
relación  de dependencia  entre los mecanismos  de  dominación pol itica y cultural 
frente  a formas subnl ternas de  producción cultural , asi como una interrelaclh 
entre ambas, ya  que  las instttuciones tambi6n  requieren  de la actuación de una 
banda de esta natural-eza en sus  actos politicos y cívicos, anulando así, los -- 
contenidos específicos de las fiestas  rurales, y reestrwturando las representa 
ciones y prscticas subal ternas. Lo anterior como consecuencia de la subordina- 
ci6n de los procesos del campo  a la ciudad. 

- 
Obviamente las dos bandas de  Tlayacapan  están en relación de fuerza y  de - 

poder a! interior de la comunidad. Juegan en  esta relación  de lucha,  valores co - 
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m0 el  prestigio y la  confianza que el pueblo deposita en  su banda como producto 
ra de lazos de solidaridad  comunitaria, que presenta voces de identidad tradi--  
cionales, que significan un t i p o  especifico de cultura y poder frente a l  discuc 
so hegemónico  de lo cultural . 

La banda  de los Santamaría del  pueblo de Tlayacapan, Morelos. seguirá bus- 
cando los mecanismos  de reproduccih de las condiciones sociales de generación 
de los bienes culturales, como  medida  de autoconservación, por medio  de la  ac-- 
tualización y modernización de  su repertorio. A ú n  cuando l a  c r i s i s  del agro y - 
la  cercanía del campo y l a  ' ciudad los empujan también a buscar formas  de refun- 
cional  ización de l a  cultura tradicional. 

Esta situación  ambivalente, demuestra  que el avance capitalista no siempre 
requiere de eliminar las fuerzas productivas y culturales que no sl'rven directa - 
mente a su desarrollo, S i  estas  fuerzas cohesionan a un sector importante de la  
población, s i  a h  satisfacen  las necesidades propias de l a  hegemonía para una - 
reproduccidn equilibrada del sistemas, ser6n elementos constitutivos del mismo. 

En el  capítulo de las   f ies tas ,  pudimos observar la  misma situaciijn de des- 
plazamiento por un lado ,  de la  banda y sus tradiciones por las industrias  cul- 
turales y su tendencia a.modificar su modo de producci6nY musical para permane- 
cer en el mercado,'  en el caso de la  fiesta de Cuernavaca. Por otro  lado,  la ban 

da continúa participando y cumpliendo  con los requerimientos tradicionales de - 

. .  

' . las  flestas-locales y de intercambio, como  en el  caso del Carnaval, la  .f iesta - - 

de l a  Virgen-del Trdnsito el cuarto  viernes de  Cuaresma, y las  fiestas  descri-- - 

tas en ese  capitulo. 
I 

Finalmente, deseamos abrir una puerta a otros puntos de-análisis que se -- 
puedan dar en torno a este mismo tema y .  que no se. tomaron en cuenta como  modula 
res en esta  fnvestigaci6n, 

Estos puntos  pueden ser: 

La importancia de l a  propiedad de los instrumentos musicales, ya que en al  - 
gunos pueblos, son d e  1 a comunidad,  porque $ S t a  coopera para su  compra. 
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- La  formación y génesis  de  las  bandas. 
- El puente  que la  banda  significa entre la tradición  escrita y la  no  es-- 
cri ta. 

- La  segregación  de la mujer  en la sociedad  campesina,  en  el  caso  de las - 
bandas. 
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