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La Educación del Jazz en México

Resumen – En este traba j o , se
abordan a l gunos aspectos en l a h i s-
tori a de l aprend i za j e de l J azz en
Méxi co, l os cua l es fueron con for-
mando e l J azz en e l país , pasando
por much ís imos momen tos , sus e j e-
cu tan tes sortearon todo ti po de pro-
b l emas y obstácu l os para encon trar
e l aprend i za j e de l J azz, con mu-
chos esfuerzos l og raron aprender,
promover, e j ecu tar, crear, y trazar
e l cam ino haci a una educaci ón mu-
s i ca l d i s ti n ta a l a escue l a de músi ca
cl ás i ca .

Palabras clave: Educaci ón , J azz,
H i stori a , Retos , Cu l tu ra , Soci edad y
educaci ón en e l J azz.

Abstract – I n th i s work, some as-
pects i n the h i s tory of l earn i ng Jazz
i n Mexi co are stud i ed , wh i ch were
con form ing Jazz i n the coun try, pas-
s i ng a l ot of momen ts , the p l ayers
had to overcome al l ki n ds of trou-
b l es and obstacl es to fi n d the l ear-
n i ng of Jazz, wi th a l ot of efforts
they managed to l earn , promote ,
p l ay, create , and make the b l uepri n t
towards a musi ca l educati on d i ffe-
ren t from the cl ass i ca l mus i c
school .

Keywords: Educati on , J azz, H i s-
tory, Cha l l enges, Cu l tu re , Soci ety
and Jazz Educati on .

INTRODUCCIÓN
La rea l i zaci ón de esta i nvesti gaci ón

fue conceb i da como parte de m i

proyecto de Tes i s para l a Maestría

en Pedagog ía de l as Artes en l a

Un i vers i dad Veracruzana, e l cua l es

un aná l i s i s a g randes rasgos sobre

a l gunos aspectos de l a educaci ón

de e l J azz en nuestro país , con l a

ún i ca fi na l i d ad de refl exi onar en

aras de mejorar nuestra l abor como

i nsti tu ci ones y como educadores en

nuestros d i s ti n tas responsab i l i d a-

des y rea l i d ades.

E l que escri be pertenece a l a u l-

t ima generaci ón de músi cos mexi-

canos que vi vimos nuestra j u ven tud

s i n l a exi s tenci a de un prog rama de
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Li cenci atu ra en Jazz en e l cua l po-

der aprender y mejorar como músi-

cos , hasta an tes de l a L i cenci atu ra

que fundo e l maestro Franci sco Té-

l l ez en l a Escue l a Superi or de Be-

l l as Artes l as opci ones para

estud i ar j azz eran escasas, no

ten íamos acceso a i n ternet, y en

muchos casos s i n acceso también a

educaci ón mus i ca l bás i ca , por l o

que aprend imos en nuestros i n stru-

men tos de manera empíri ca y con

cl ases o cu rsos en otros l ugares de

nuestro país , a l gunos con mucha

suerte pud imos acceder a em ig rar y

encon trar i n formación en otros paí-

ses , por l o cua l creo que hoy en

d ía l os prog ramas actua l es de Jazz

en nuestro país , son un g ran avan-

ce para nuestra soci edad , y nos

perm i ten asp i rar a mejorar nuestros

en tornos y sobre todo a poder ex-

presarnos en e l arte como profes i o-

na l es con l as m i smas asp i raci ones

que ti enen estud i an tes de otros pro-

g ramas en l os países de primer

mundo.

A con ti nuaci ón , me perm i to reco-

ger a l gunos datos acerca de l a h i s-

tori a de l a educaci ón de e l J azz en

Méxi co, en l as s i gu i en tes l íneas.

ANTECEDENTES DE LA

EDUCACIÓN DEL JAZZ EN

MÉXICO

La educaci ón de l J azz en Méxi co es

una d i sci p l i na que, ha pasado por

un proceso l argo, y ha estado pre-

sen te desde hace décadas de ma-

nera i n formal , a través de muchas

personas, que han i n ten tado por to-

dos l os med ios pos i b l es promover

e l género, con muchas i n term i ten-

ci as y l apsus , en l os que l a i n for-

maci ón ha fl u i do de muchas y

d i sti n tas formas, encon tramos que,

desde sus i n i ci os a atravesado nu-

merosas hosti l i d ades y pre j u i ci os ,

ya sea por convi cci ones pol ít i cas o

naci ona l i s tas , que a su ves, pro-

ven ían de aque l l os que estaban a

cargo de estas pol ít i cas educati vas ,

y que pod ían tener i n fl uenci a en l a

consecuci ón de apoyos, o , generar

a l gún impu l so que pus i era l a i n for-

maci ón d i spon i b l e de a l guna forma,

como lo descri be Juan José Cal ata-

yud en l a frase de una en trevi s ta en

Rad io Educaci ón que recoge Ala i n

Derbez en e l l i bro ‘Jazz en México,

Datos para una historia ’ : “Ya sabes

que cuando hay un funci onari o a l

q ue l e gusta e l j azz, en tonces ya l a

h i cimos tempora lmen te” (Derbez,

201 2) .
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Y desg raci adamen te , du ran te l a

mayor parte de l s i g l o XX, e l j azz no

encon tró muchos funci onari os con

esos gustos , como afi rma y nos

i l u stra José Vasconce l os , en e l l i bro

sobre l a creaci ón de l a SEP, donde

menci ona :

De otra manera , si no se man-
tiene el tono de alta cultura , su-
cede lo que pasó en nuestro
México: que la boga del folklore
iniciada por nosotros , como un
comienzo para la creación de una
personalidad artística nacional
en grande, falta de empuje cons-
tructivo y de programa completo ,
ha caído en lo popular comercia-
lizado . Canción , producida a cen-
tenares , como los jazzes , los
blues , los tangos y rumbas del
mercado de Norteamérica . A rte
de embrutecimiento , ingestión de
vulgaridad sincopada, mecaniza-
da , revertida al balar de las be-
cerras… El jazz lo prohibí, lo
desterré de las escuelas . (Vascon-
celos , 2011 , p . 1 73 ) .

Es deci r, desde su concepci ón

como músi ca , cuando e l j azz goza-

ba de su mayor popu l ari dad en Mé-

xi co, e l encargado de crear l a

Secretaría de Educaci ón Púb l i ca

proh i bía (por pre j u i ci os mora l es y

sen tim i en tos an ti estadoun i denses)

e l género, s i n tomar en cuen ta que

estos m i smos mexi canos, en su

búsqueda por aprender, h i ci eron

sus prop i as adaptaci ones, i n corpo-

rando e l emen tos cu l tu ra l es de

nuestra i den ti dad . Con otra i n ter-

pretaci ón mas i n termed i a , es pos i-

b l e conservar l a i den ti dad , y a l a

ves generar conocim ien to , ya que

e l género, aunque proh i b i do , no de-

j o de estar presen te de una forma u

otra , esta frase de Vasconce l os nos

da un panorama de l o que pasaría

mas ade l an te y du ran te muchos

años con respecto a l a educaci ón

de l j azz en Méxi co.

LA EDUCACIÓN AUTODIDACTA

Esta pol ít i ca de fob i a a l j azz, i ba d i-

ri g i da no sol o a l a educaci ón s i no

también a l a cu l tu ra en l as ci u da-

des , aun así, hubo orquestas que

i n terpretaban fox trot, rag times,

swi ng , y otros ri tmos y repertori o

que estaba en l a moda de l a época,

l os mús i cos en ese en tonces,

aprend ían por l a trad i ci ón ora l ,

aprend ían también de oído en l as

m i smas orquestas , o con conoci-

m ien tos de l a mús i ca mas académ i-

ca , l os que sabían l eer, a l o mejor

acced ían a a l guna parti tu ra que l es

ayudara a aprender, pero como el

j azz estaba en p l eno nacim ien to no
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exi stía l a b i b l i og rafía educati va de

hoy en d ía , n i l a i n fraestructu ra o

tecnol og ía educati va actua l , en ton-

ces , l o que estaba escri to eran

arreg l os que se consegu ían en a l-

gunas ci udades (como suced ía nor-

malmen te con l as orquestas a l o

l argo de l país) , este por e j emplo es

e l caso de e l Profesor I saac F l ores

Vare l a , q u i en ten i a su prop i a Or-

questa en Mon terrey, y que Al fonso

Aya l a Duarte recoge su testimon i o

en su l i bro Músicos y música popu-

lar en Monterrey (1900-1940) , “es-

tud i ó para p i an i s ta acompañan te en

l a Academ ia de Músi ca Beethoven

(… ) en 1 932 forma su prop i a or-

questa , con l a que tocó en ba i l es y

reun i ones soci a l es” (Aya l a Duarte ,

1 998 , p . 1 36) , y ag rega este testi-

mon i o acerca de l os mús i cos :

La Orquesta de Isaac Flores la
formamos con músicos… digamos
que había un saxofón , por un la-
do , y una trompeta por otro , y
una batería . Entonces nosotros
los organizábamos y los metía-
mos , como quien dice, a la músi-
ca para hacerlos tocar. Porque
había dos clases de músico: el lí-
rico y el que tocaba con papel. El
músico que tocaba lírico no nos
servía porque no leía y nosotros
no podíamos hacer nada con él,
porque, pues no leía . Pero a un
músico que lee, sí le puede decir
uno: esto es mas lento , mas apri-

sa; aquí vamos realentando , aquí
va este otro paso… . Tocábamos
danzones , boleros , fox-trots…
también swing, el swing era algo
moderado muy propio para bai-
lar. (Ayala Duarte, 1 998, pp .
1 36-1 37) .

En al gunos casos e l au tod i dacta

se converti ría en un g ran músi co,

compos i tor y arreg l i s ta , como el ca-

so de Juan García Esqu i ve l q u i en

se formó au tod i dacta y l og ró conso-

l i d ar una carrera en l os Estados

Un i dos con su se l l o persona l en su

músi ca , l o descri ben como el i n ven-

tor de l a mús i ca l ounge, su h i j o Ma-

ri o Edd i e García en trevi s tado para

e l documen ta l ‘Juan García Esqui-

vel, el amo del lounge ’ transm i ti do

en cana l once menci ona a l respecto

(transcri pci ón de en trevi s ta en e l

documen ta l ) :

No hay constancia que el haya
estudiado en alguna escuela de
música , aprendió la tesitura de
los instrumentos , y a muy tem-
prana edad… formaba una or-
questa muy rudimentaria , pero
empieza el a demostrar un talen-
to fuera de lo normal de lo que
tocaban las demás orquestas de
aquel entonces en México , posi-
blemente estamos hablando de
1 938 ó 39. (Strauss , 2004)
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Otro g ran e j emplo de au tod i dacta

fue e l g ran compos i tor, arreg l i s ta y

d i rector de orquesta Lu i s Arcaraz

qu i en estud i o i ngen i ería mecán i ca y

se preparó para ser p i l o to avi ador,

y también fue vendedor de rad i os

por a l gún ti empo, pero aprend i ó l a

mús i ca de su fam i l i a qu i enes ten ían

desde 1 886 una compañ ía de ope-

retas y zarzue l as muy popu l ar a

pri nci p i os de l s i g l o XX.

E l p i an i s ta Veracruzano Juan

José Cal atayud decl ara en una en-

trevi s ta que l e h i ci eran en Rad io

Educaci ón , y de l a cua l hay un ex-

tracto en e l l i bro Jazz en México ,

Datos para esta h i s tori a , de Ala i n

Derbez, e l maestro afi rma:

Cuando yo me interesé por el
jazz como fin en mi actividad mu-
sical empecé a rastrear y a oír
para ver de donde podía apren-
der… en mi tiempo para aprender
jazz el único medio era oírlo . Y
los que tocaban te lo decían .
(Derbez, 201 2)

LAS ESCUELAS DE MÚSICA

CLÁSICA, LOS TALLERES Y

SEMINARIOS DE JAZZ
Este ti po de aprend i za j e au tod i dac-

ta con ti n uó du ran te l a mayor parte

de l s i g l o XX, aunque, cada ves mas

músi cos reci bían l a educaci ón for-

mal de l a escue l a cl ás i ca , en a l gu-

na de l as escue l as de l país , como

el Conservatori o Naci ona l , Escue l a

Superi or de Bel l as Artes , y otras

escue l as en l a provi nci a , como la

Facu l tad de Músi ca de l as Un i vers i-

dades Veracruzana, de Tamau l i pas

y de Nuevo León , y de otros esta-

dos , prog ramas educati vos basados

en l a mús i ca cl ás i ca o l a educaci ón

mus i ca l .

Con e l ti empo, comenzaron a im-

parti rse ta l l eres a fi na l es de l os

70 ’s , pri nci p i os de l os 80 ’s , como el

ta l l er que abri ó e l maestro Franci s-

co Tél l ez en l a Escue l a Superi or de

Bel l as Artes , l as cl ases sobre ar-

mon ía , con trapun to e improvi saci ón

de l M tro . J orge Martínez Zapata en

San Lu i s Potosí, a l gunos sem ina-

ri os se imparti eron en e l Conserva-

tori o de l as Rosas en More l i a

organ i zados por e l saxofon i s ta J uan

Al zate , l os sem inari os de l os Jazz

Fest en Xal apa Veracruz asoci ados
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con Berkl ee School of Mus i c gesti o-

nados por e l fl au ti s ta Javi er F l ores ,

y l a propagaci ón de l as Master

Cl ass también en otras Un i vers i da-

des , como las que se organ i zaron

en Ch iapas por I srae l Moreno, Lu i s

Fe l i pe Martínez y Lu i s Navarra ,

etc. , se abri eron escue l as pri vadas

en focadas a l a mús i ca con temporá-

nea o no académ ica , como son l a

G . Marte l l y l a escue l a de músi ca

Fermatta , y l a expans i ón de a l gu-

nos de l os prog ramas ya exi sten tes

de músi ca académ ica , donde se co-

menzaron a abri r l as cl ases para

i n strumen tos como batería , gu i tarra

e l éctri ca , ba j o e l éctri co , tecl ado, en

l as Facu l tades de Músi ca tan to de

Tampico como de Mon terrey y

otras .

Así es como l l egamos a l a gene-

raci ón an teri or a l a actua l , en un

mundo post mu ro de Berl ín y donde

se desataría un boom tecnol óg i co

que pond ría a l a l cance de todos he-

rram ien tas como el i n ternet, y que

también comenzaba a demandar es-

tud i os formal es como parte de l a

academ izaci ón producto de l a i n-

fl u enci a de occi den te , a l gunos mú-

s i cos acced i eron a l a educaci ón en

escue l as como Berkl ee School of

Mus i c o en otros países , creando

una nueva generaci ón de músi cos

que después de a l gunos años, es-

taría de reg reso y d i spuestos a dar

cl ases y enseñar en l a escue l as en

nuestro país , una escue l a “post

J azz” , y donde l a l ínea era e l J azz

norteameri cano como model o a se-

gu i r.

PROGRAMAS DE

LICENCIATURAS EN JAZZ
No fue s i no hasta a fi na l es de l l os

años 90 ’s , q ue se l og ró estab l ecer

e l primer prog rama de Jazz como l i-

cenci atu ra en l a Escue l a Superi or

de Bel l as Artes , como resu l tado de l

ta l l er de Jazz que comenzó e l

maestro Franci sco Tél l ez en l os

80 ’s , a parti r de este momen to, co-

m ienza l a educaci ón formal de Jazz

en Méxi co, pocos años después l a

Un i vers i dad de Cienci as y Artes de

Ch iapas, en e l año 2009, a través

de l a gesti ón de e l Dr. I srae l More-

no j un to a todo un movim ien to de l a

comun i dad de músi cos , y e l Maes-

tro Lu i s Fe l i pe Martínez Gord i l l o co-

mo su primer d i rector, abre su

prog rama de Li cenci atu ra en Jazz y

Músi ca Popu l ar, y l a Un i vers i dad

Veracruzana a su ves, como resu l-

tado de un l argo cam ino y trad i ci ón
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en l a ci u dad de Xal apa de Festi va-

l es , Sem inari os , etc. , abri ría tam-

b i én un d i p l omado en e l 2008

impu l sado por e l maestro Edgar Do-

ran tes que a su ves desembocaría

en e l prog rama de l i cenci atu ra vi-

gen te desde e l 201 1 .

En resumen tuvi eron que pasar

cas i 80 años desde l a apari ci ón de

l as primeras orquestas de Jazz, pa-

ra que se formal i zara un prog rama

de estud i os de Li cenci atu ra , y du-

ran te este l apso hubo numerosas

man i festaci ones en torno a l j azz;

orquestas importan tís imas para e l

pa i sa j e sonoro mexi cano y que fue-

ron escue l as para muchos músi cos

que aprend i eron en e l atri l , como la

Orquesta de Lu i s Arcaraz, l a Or-

questa Tampico de Claud i o Rosas,

l a Orquesta de Juan García Esqu i-

ve l , Ti no Con treras , Ch i l o Moran ,

Mari o Patrón , ag rupaci ones como la

Banda E lásti ca , Sacbé, J ade Vi-

s i ons , Orb i s Terti u s , y muchos otros

mús i cos y ag rupaci ones que no

menci ono en este momen to, pero

que pueden consu l tarse en l os Li-

bros “Jazz en México, Datos para

una historia ” (Al a i n Derbez Méxi co

2001 ) , y “Jazz en Español, Derivas

hispanoamericanas” (J u l i án Ruesga

Bono et a l , Méxi co, 201 3) , y en a l-

gunas otras pub l i caci ones con e l

ob j eto de recabar i n formación a l

respecto .

Una buena descri pci ón de l a l u-

cha de tan tos mús i cos por aprender

y tocar Jazz en Méxi co es l a frase

que se l e atri buye a e l maestro

con traba j i s ta Agustín Berna l : “El

Jazz en México es un acto heroico” .

SITUACIÓN ACTUAL DE LA

EDUCACIÓN DEL JAZZ EN

MÉXICO

A raíz de esta formal i zaci ón de l os

estud i os en estas tres i n sti tu ci ones

de educaci ón que menci onamos an-

teri ormen te , se puede fi na lmen te

tener acceso a l a educaci ón formal

de l J azz en Méxi co, cada una de

estas i n sti tu ci ones cuen tan con un

prog rama d i sti n to , l o cua l genera

mayor d i vers i dad en cuan to a e l en-

foque que cada escue l a da a e l

perfi l d e eg reso de sus a l umnos. Al

m i smo ti empo exi sten otros prog ra-

mas de Jazz que aun no se con-

vi erten en Li cenci atu ras , como el

prog rama de e l Cen tro de l as Artes

en San Lu i s Potosí y l a Un i vers i dad
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Au tónoma de l Estado de Méxi co en

e l n i ve l med i o superi or, e i n sti tu ci o-

nes pri vadas como La Faro Jazz

I nsti tu te y Gu i tart en l a Ci udad de

Méxi co, y e l su rg im ien to de nuevas

p l ataformas en l ínea d i ri g i das a e l

estud i o de l a mús i ca j azz y popu l ar

como es e l caso de Musi network de

Rafae l Al ca l á , se han ab i erto tam-

b i én mas ta l l eres de j azz o de im-

provi saci ón , en i n sti tu ci ones como

en l a hoy Facu l tad de Músi ca de l a

UNAM , l as Un i vers i dades de Queré-

taro , de Tabasco, de Campeche, de

S i na l oa , de Sonora , Escue l a Popu-

l ar de Bel l as Artes de l a Un i vers i-

dad M ichoacana en More l i a ,

Un i vers i dad Au tónoma de

Ch i huahua, y e l Conservatori o de

l as Rosas en More l i a , a l gunos pro-

g ramas en músi ca popu l ar, como en

l a Un i vers i dad La Sal l e en Cuerna-

vaca, e l CECUT en Ti j uana ,

Anáhuac en Ciudad de Méxi co, de

Tamau l i pas , de Nuevo León , donde

ti enen prog ramas mas versáti l es , y

están basados tan to en l a mús i ca

popu l ar como en e l j azz y pop u

otras verti en tes de l a mús i ca .

PERFILES DE LOS PROGRAMAS,
SUS RETOS Y SU POTENCIAL

Los tres prog ramas formal es de Li-

cenci atu ra en Jazz, atravi esan hoy

en d ía d i s ti n tos procesos cada uno,

con constan tes revi s i ones a sus

prog ramas y profes i ona l i zando a

sus docen tes . Estos prog ramas en

genera l t i enen prog ramas de estu-

d i os basados en l a profes i ona l i za-

ci ón de l os mús i cos , y en sus

perfi l es de eg reso se menci ona ge-

nera lmen te : E j ecu tan te , Compos i-

tor, Arreg l i s ta , Educador, con un

a l to én fas i s en l a mús i ca norteame-

ri cana y e l dom in i o de l a improvi sa-

ci ón , y con a l gunas materi as

en focadas a l a mús i ca trad i ci ona l o

popu l ar, se desati ende en genera l

l os perfi l es i nd i vi d ua l es como espe-

ci a l i zaci ón .

RETOS Y OPORTUNIDADES

Como es natu ra l , cada escue l a

cuen ta con sus d i s ti n tas metodo-

l og ías y aproximaci ones haci a l a

enseñanza, además de su prop i o

en torno en e l cua l rea l i zan su l abor,

un estud i an te en Xal apa, Tuxtl a Gu-

ti érrez o en Ciudad de Méxi co, por

e j emplo , encuen tran d i s ti n tos mer-

cados l abora l es en su en torno, l o

cua l también repercu te en l as rea l i-

dades de cada l ugar.
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Hoy por hoy, afortunadamen te ,

ya estamos hab l ando de cómo me-

j orar nuestros p l anes de estud i o , y

no de cómo echarl os a andar, l o

cua l imp l i ca una ven ta j a enorme,

comparado con an tes de l a apertu ra

de estos prog ramas, y todo l o que

un músi co hace 20 años ten i a que

pasar para poder acceder a l a i n for-

maci ón de l a educaci ón de l j azz.

Los perfi l es de l os profesores en

cada escue l a también varían , es

pos i ti vo que hay cada ves mas pro-

fes i ona l es ti tu l ados , que pueden im-

parti r no so l o en estas escue l as s i

no en sus l ugares de ori gen , como

es e l caso de l os estud i an tes eg re-

sados de provi nci a .

Cada escue l a cuen ta a su ves,

con d i sti n tas rea l i d ades, por e j em-

p l o , en cuan to a prestaci ones sa l a-

ri a l es , l o cua l también afecta

d i recta o i nd i rectamen te e l acceso

a estas p l azas de traba j o por parte

de l os que son profes i ona l es en es-

te género, l as rea l i d ades varían

también en térm inos presupuesta-

l es , ya que no es l a m i sma si tua-

ci ón , pertenecer a s i s temas

un i vers i tari os (como los casos de

Ch iapas y Veracruz) que a l s i s tema

de l I n sti tu to Naci ona l de Bel l as Ar-

tes (como es e l caso de l a Escue l a

Superi or de Jazz) , en ese sen ti do

por e j emplo , cuando e l gob i erno fe-

dera l hace un a j u ste presupuesta l ,

l o primero que recorta es e l área de

l as artes y l a educaci ón , esto en e l

s i s tema un i vers i tari o , repercu te de

d i sti n ta manera que en Bel l as Artes

que es una i nsti tu ci ón que depende

d i rectamen te de l presupuesto fede-

ra l , y que además, ti ene una es-

tructu ra a n i ve l naci ona l , a

d i ferenci a de l os s i s temas un i vers i-

tari os , q ue cuen tan con presupues-

tos avocados en su tota l i d ad a l os

estados en l os que se e j ercen l os

recu rsos , e l con traste en tre cada

i nsti tu ci ón en l os d i s ti n tos i nd i cado-

res es notori o , pero no tan descom-

pensado en térm inos de que, l o que

una escue l a u otra encuen tra como

forta l eza , l a otra l o compensa, ya

sea, con mejores i n sta l aci ones, o

mayor acceso a presupuestos , o

mejor i n fraestructu ra cu l tu ra l en e l

l u gar en que se encuen tra , etc. , e l

pun to mas déb i l como con j un to

sería l a descoord i naci ón en tre l as

d i s ti n tas escue l as , que cuen tan con

a l gunos prog ramas de i n tercambio ,

pero s i n una verdadera organ i za-

ci ón o conven i os formal es , donde
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se abra un debate d i ri g i do a tratar

de manera profes i ona l , l os d i s ti n tos

temas que conci ernen a l a educa-

ci ón de l j azz en nuestro País y en

Lati noaméri ca .

En este momen to es importan te

menci onar e l esfuerzo por parte de l

Cen tro de Estud i os de Jazz de l a

Un i vers i dad Veracruzana por l a rea-

l i zaci ón de l Primer Congreso de

Educaci ón en e l J azz que se l l evó a

cabo en e l mes de Octubre de l año

201 8 , y que tuvo como parti ci pan-

tes 27 i nsti tu ci ones de educaci ón

proven i en tes de 7 países prove-

n i en tes de Méxi co, Col ombia , Perú ,

Repub l i ca Dom in i cana, Puerto Ri co,

Cuba y Estados Un i dos (D i az,

201 8) , d u ran te e l cua l se rea l i zaron

ponenci as , mesas de debate , y pre-

sen taci ones de l os a l umnos prove-

n i en tes de l as d i s ti n tas

i n sti tu ci ones , l as cua l es han ab i erto

l a pos i b i l i d ad de comparti r l as rea l i-

dades en l a educaci ón de l j azz en

l a actua l i d ad , y con l o que se pue-

de reforzar mucho e l traba j o que se

está rea l i zando en l as d i s ti n tas es-

cue l as , por l o que es importan te l a

con ti n uaci ón de l m i smo.

A raíz de estas propuestas se

abren l as pos i b i l i d ades para rea l i-

zar conven i os de movi l i d ades estu-

d i an ti l es y de docen tes , así como

de con tar con una red de i nsti tu ci o-

nes en focadas en l a educaci ón en

e l j azz y e l compartim i en to de l a i n-

formación y l a actua l i d ad en áreas

como la i nvesti gaci ón y e l desarro-

l l o cu rri cu l ar.

UNA VISIÓN PARA NUESTRO

CONTEXTO, LA AUTOCRÍTICA

PARA CONSTRUIR NUESTRO

FUTURO.
Hemos avanzado, no l o podemos

negar, s i n embargo, en cuan to a

potenci a l , es necesari o aprovechar

e l cap i ta l humano y cu l tu ra l con e l

que cuen ta e l prop i o país para sor-

tear este tema de una mejor forma,

y que podamos ofrecer una educa-

ci ón que, s i n perder de vi sta l a rea-

l i d ad , nos acerque a crear un

mode l o educati vo de actua l i d ad y

en conexi ón con l as neces i dades

de nuestro país y mas a l l á .

Podemos adoptar y expand i r l a

concepci ón de e l J azz a nuestro

en torno y rea l i d ades, de j ando atrás

e l pape l i n feri or que m in im i za nues-
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tras prop i as vi s i ones , críti ca , h i s to-

ri a o característi cas como cu l tu ras ,

y que nos condena ( i rón i camen te) a

ser espectadores en nuestro prop i o

en torno, es aqu í donde podemos i n-

ci d i r de l a manera mas d i recta , ha-

ci a l a rea l i d ad de e l estud i an te

mexi cano de j azz, es deci r, estamos

de j ando l a producci ón i n te l ectua l de

materi a l es d i dácti cos a e l s i s tema

educati vo estadoun i dense o eu ro-

peo, ya que en genera l , producimos

poca i nvesti gaci ón , b i b l i og rafías ,

prog ramas de expans i ón , s impos i os

etc. , probab l emen te , todo parte de

un prob l ema desde e l concepto que

tenemos sobre nuestro pape l en l a

educaci ón , J uan Acha en su l i bro

Las culturas estéticas de América

Latina , a fi rma: “También nos as i s-

ten razones conceptua l es . Al fi n y

a l cabo, somos parti dari os de tomar

l a mag i a y l a re l i g i ón por productos

estéti cos en su ori gen , que con l a

h i s tori a se tornan en fe y dogmas,

creenci as o supersti ci ones” (p . 1 8) .

La educaci ón de l J azz en Méxi co

ti ene un potenci a l enorme, en pri-

mer l u gar, por razones geog ráfi cas

y de trad i ci ón cu l tu ra l , y en segun-

do l ugar, por e l vo l umen , según e l

i n forme El Español: Una lengua vi-

va ( I n sti tu to Cervan tes , 201 6) , e l

mercado de hab l a h i spana es de

cas i 560 m i l l ones de persona, de

este mercado 1 20 m i l l ones de per-

sonas vi ven en Méxi co, por l o que,

e l s impl e hecho de no tener pre-

sen te esa vi s i ón , nos evi ta pensar y

ub i carnos en nuestras prop i as rea l i-

dades, y nos l im i tamos a l potenci a l

i nmed i ato y reg i ona l de l a ci u dad

en que estamos e j erci endo esta

educaci ón , o l vi dando e l potenci a l

de d imens i ones con ti nen ta l es que

l a cu l tu ra y e l i d i oma nos otorga por

este s impl e hecho.

Neces i tamos de una vi s i ón y un

aná l i s i s profundo, basado en noso-

tros como soci edades, s i n de j ar de

l ado l a esenci a de e l género, con

todo l o que impl i ca , l a h i s tori a de l o

que ha pasado para l l egar hasta

este pun to , y l a vi s i ón que nos pro-

ponemos de nuestro pape l en e l

mundo como comun i dad cu l tu ra l ,

para de j ar de pensar en l a educa-

ci ón de l j azz en nuestros cen tros

educati vos como un orb i tan te de l a

cu l tu ra estadoun i dense, y nosotros

m i smos l anzar y organ i zar proyec-

tos que nos ayuden a en tendernos

y cooperar en tre nosotros para me-

j orar e l estado de l as cosas y l l egar
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a esa vi s i ón en e l fu tu ro , como

menci ona Juan Acha “un b i en cu l tu-

ra l es un con j un to de re l aci ones o,

l o que es i gua l , susci ta d i feren tes

l ectu ras que nos l l evan de estructu-

ras menores a mayores” (Acha,

1 994 , p . 1 5) .

Es un hecho que, en l os prog ra-

mas de estud i o actua l es no sol o no

tomamos en cuen ta nuestra vi s i ón

como cu l tu ra de una manera pro-

funda , s i no que adoptamos e l pa-

pe l de conqu i stados, y de aprender

l o que se nos ha d i ctado como ver-

dad o como model o a segu i r, de-

cl arándonos en ci erta forma

i ncapaces de su rg i r y de echar a

andar propuestas i nnovadoras que

faci l i ten una vi s i ón mas ampl i a de

l o que esperamos obtener y aportar

en e l fu tu ro . Vi ene a l con texto l as

pa l abras de l fi l ósofo y ps i coana l i s ta

g reco-francés Corne l i u s Castori ad i s

en su l i bro El avance de la insignifi-

cancia :

Hay crisis de las significacio-
nes imaginarias y estas ya no
proveen a los individuos de las
normas , los valores , las referen-
cias y las motivaciones que per-
miten , a la vez, hacer funcionar a
la sociedad, y seguir siendo ellos
mismos , mas o menos bien , en un

“equilibrio” vivible (“la desgra-
cia banal” que Freud oponía al
“malestar ordinario”) . . . “las
condiciones de fabricación de in-
dividuos sociales que puedan ha-
cer funcionar y reproducir a la
sociedad que los hizo ser. (Casto-
riadis , 1 997)

Mien tras nos movamos por l os

extremos, vamos a tener i deo l og ías

o pensam ien tos en cuesti ón de l a

u rgenci a , y por l o tan to así serán

nuestras propuestas , así como Vas-

conce l os condenó a l j azz por su fi-

l osofía an ti estadoun i dense, así

nosotros en e l otro extremo, conde-

namos nuestro desarro l l o , i d en ti dad

y con texto hoy que ya se han l og ra-

do estos espaci os para l a i n forma-

ci ón de l j azz.

Como menci ona e l Doctor en

Educaci ón Randa l Al l sup en su en-

sayo Educación Transformacional y

Pedagogía Musical Crítica : exam i-

nando l a l i ga en tre cu l tu ra y apren-

d i za j e :

La profunda conexión y. . . Des-
conexión entre educación formal
y cultura es un problema. . . Desa-
cuerdos ocurren cuando la edu-
cación que recibimos sirve para
reforzar una cultura o herencia
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superior a expensas de otra… las
obras maestras de cualquier cul-
tura nos pueden transportar o
ubicarnos en contacto con lo su-
blime. (A llsup , 2003)

Es i n teresan te (y necesari o) ob-

servar a l gunas de l as teorías o pro-

puestas en cuan to a l a pedagog ía y

fi l osofía , q ue podemos apl i car a

nuestros prog ramas, y comenzar a

d i scu ti r estos temas, para encon trar

una educaci ón i nnovadora , que re-

percu ta de manera trascenden ta l no

so l o en nuestros a l umnos s i no en

nuestra soci edad , y en nuestra pro-

p i a men ta l i d ad como cu l tu ra , l a

educaci ón puede transformar l as

rea l i d ades.

Qu i s i era ag radecer a l a Un i vers i-

dad Veracruzana, a l Cen tro de Es-

tud i os de Jazz, y de manera muy

respetuosa a todos aque l l os comu-

n i cadores , escri tores , i n vesti gado-

res , am igos y col egas que han

aportado a l m i smo, y a ustedes por

perm i ti rme expresar en voz a l ta l o

que recoj o en esta i nvesti gaci ón en

cu rso.
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