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Este tercer número de Contrapulso, convocado en medio del estallido social chileno de fines 

de 2019 y publicado en medio del recrudecimiento de la pandemia del Corona Virus en América 
Latina y Estados Unidos, no ha permanecido al margen de todo esto, aunque una revista académica 
no siempre deba o pueda dar cuenta de la contingencia inmediata que la rodea. Sin embargo, el 
tercer número de la revista fue convocado acusando recibo del estallido social y, de cierta forma, 
sumándose de este modo al propio clamor ciudadano.  

Es así como para este número convocamos el dossier “Música, sonido y movimientos 
sociales”, buscando artículos que abordaran la forma en que la música popular ha acompañado 
históricamente estos procesos en la región. Lo hicimos, porque creemos necesario prestar atención 
al modo en que la música y el sonido se relacionan con demandas por cambios en los modelos 
imperantes, orientadas hacia el resguardo de derechos humanos, medioambientales, sociales, 
económicos y culturales.  

Si bien llegó el triple de los artículos que conforman esta edición, aquellos motivados por la 
presencia de música popular en los movimientos sociales que imperan en la América Latina del 
siglo XXI –como fue convocado el dossier– fueron justamente escritos durante el fragor e 
inmediatez de las movilizaciones, sin tiempo para decantarlos y pulirlos mejor, por lo que no 
alcanzaron a ser publicados. Esperamos que a futuro los valiosos manuscritos que llegaron en esta 
temática encuentren una vía de publicación en este o en otro medio.  

De este modo, el concepto de “movimiento social” que prima en este dossier tiene más que 
ver con la solidaridad internacional surgida a partir de los golpes de estado y el exilio 
latinoamericano, como el concierto “An Evening with Salvador Allende” celebrado en 1974 en 
Nueva York, que es abordado por Juan Carlos Ramírez, y el exilio musical argentino en México 
en los años setenta, estudiado por Candelaria Luque. Ambos artículos son también actos de 
construcción de memoria.  

Junto a ellos, forma parte de este dossier un artículo sobre el uso y la resignificación que 
hizo el régimen de Augusto Pinochet de bienes simbólicos para sus fines políticos, como fue la 
apropiación de la canción “Libre” de Nino Bravo, abordada por Josefina Lewin. Es así como estos 
textos hablan más sobre el binomio música y política que de prácticas musicales surgidas desde la 
base de los movimientos sociales, que es como se manifestaría dicho binomio en el presente. 
Solamente uno de los artículos del dossier da cuenta de este fenómeno, que además suma el hecho 
de hacer música durante la pandemia: “El desafío de la inmediatez en la murga en Chile” de 
Alejandro Gana, uniendo las dos problemáticas que nos aquejan.  
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Debido al efecto de la crisis global de la pandemia en las condiciones de investigación y en 
la acentuación de las desigualdades en la labor de investigadores e investigadoras, en Contrapulso 
optamos por ampliar el plazo de recepción de artículos y reseñas para este número. Esto produjo 
que al menos un tercio de los textos recibidos fueran de autoras mujeres, y que finalmente un 40% 
de lo efectivamente publicado fuera de investigadoras, la mitad en el caso del dossier.   

Finalmente, es un intento permanente de la revista por disminuir la distancia entre la América 
hispana y Brasil, en esta nueva edición hemos aumentado los textos en portugués. Ambas regiones 
muchas veces se aíslan mutuamente, restándole riqueza al debate intelectual latinoamericano, lo 
que es especialmente sensible en el caso de los estudios en música popular. Es así como los 
artículos de este número dan cuenta de realidades de Chile, Argentina, Brasil, México y Estados 
Unidos, mientras que las reseñas abordan libros publicados en Chile, Perú, Brasil y Estados Unidos 
que resultan de interés para los estudios en música popular de la región.  

En la sección de artículos libres, pero siempre orientados por la línea de la revista, incluimos 
un estudio de Nelson Rodríguez sobre la tendencia actual del hip-hop en Chile donde imperan los 
certámenes de competencia e improvisación llamados “peleas de gallos”, y un interesante artículo 
teórico de Humberto Junqueira donde reflexiona sobre el uso del método etnográfico de 
observador/participante en el caso del choro en Belo Horizonte.  
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