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INTRODUCCION

Este trabajo pretende describer el fenomeno musical y - 
mencionar su importancia como: a) manifestacion inherente al

hombre; b) estimulo fisico; e) mensaje y, c) produccion ar-- 

tistico cultural. 

Es convenience senalar que debido a la abstraccion de - 

la musica, cuyo codigo es sui generis, se imposibilita de - 

cierta manera, su entendimiento real. Los sonidos que con-- 

forman el lenguaje musical no se pueden definir ,y por to tan

to al plasmarse en el papel se limita su expresion. No obs- 

tante, se encuentra que la musica y la palabra se unen para- 

constituir la cancion, genero que ha permitido elaborar este

estudio con mayor concrecion. 

El anAlisis historiogrAfico que constituye el primer ca

pitulo de esta investigacion se realizo con objeto de cono-- 

cer las funciones de la musica en diversas sociedades, ase - 

como comprender la influencia que ha ejercido sobre la colec

tividad en diferentes epocas y culturas. 

Es importante destacar que la Historia ha consignado -- 

la mayoria de las veces- las producciones musicales de de-- 

terminadas clases Sociales, generalmente privilegiadas, y ha

olvidado la participacion popular que resulta valiosa, por - 

cuanto expresa el sentimiento del pueblo. A pesar que no se

tiene informacion relativa a estas producciones, no se pre-- 

tende dudar de su existencia, ni de sus aportes a la musica- 

conocida. 

La validez de la musica como fenomeno humano es compara

ble con la de aquellas manifestaciones que si bien no tienen

explicacion cientifica y racional son indispensables para la

vida interior del hombre. 
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A to largo de esta investigaci6n se observ6 que la m6si- 

ca es esencial para la comunicaci6n y expresi6n de los seres

humanos, pero no por ello resulta el elemento mas importante. 

En el Universo las fuerzas act6an de manera simultanea: en - 

el Mundo del hombre todos los elementos son necesarios para- 

su subsistencia. 

La relaci.6n de la musica con la Medicina y Psicologia - 

se argumenta no solo a traves de la Historia, en la cual se- 

observa que el estimulo musical era utilizado desde tiempos- 

inmemoriables como metodo terapeutico, sino tambien porque - 

es energia fisica que obra sobre el oido y mediante la audi- 

ci6n esa energia llega al cerebro donde se produce la sensa- 

ci6n auditiva y se emite la respuesta. Por tanto, el objeti

vo de este apartado consisti6 en analizar los procesos medi- 

cos y psicol6gicos que nos permiten captar y comprender la - 
musica, asi como determinar los efectos fisicos, medicos y - 

psicol6gicos que causa el estimulo musical. 

Desde el punto de vista medico, la estimulaci6n auditi- 

va origina una Serie de cambios fisicos y quimicos que en el

cerebro se convierten en ondas electricas. Esa actividad - 

electrica cerebral es susceptible de ser medida. Con el - 

electroencefal6grafo, instrumento que mide las corrientes - 

del cerebro a traves de conductores electricos o electrodos- 

colocados al exterior del craneo se efectua el electroencefa

lograma ( EEG), registro amplificado de los impulsos electri- 

cos que emite el cerebro ante determinado estimulo. 

En esta investigacion se realiz6 un experimento de elec

troencefalografi:a con objeto de observar la actividad elec-- 

trica cerebral ante el estimulo musical. 
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Se utilizaron diet sujetos sanos, es decir que no pre-- 

sentaran signos patologicos fisicos o mentales, entre los 19

y 25 anos, con caracteristicas culturales y sociales semejan

tes y con el mismo nivel educacional. 

Se tomo en cuenta para la eleccion de esos individuos - 

que la adolescencia es un periodo de transicion entre la ni- 

nez y adultez, durante el cual un individuo emocionalmente - 

inmaduro busca su identidad, un lugar en la sociedad y se - 

acerca a la culminacion de su crecimiento fisico y mental. 

Al estudiar diversos aspectos de la adolescencia, se ob

servo que los individuos presentan, en este periodo caracte- 

risticas especificas que los hacen particularmente sensibles

a los medics masivos de comunicacion. E1 enfrentamiento con

las normas sociales de su cultura, la falta de discernimien- 

to, el desprendimiento del seno familiar etc., contribuyen - 

al acercamiento de los jovenes con los medios masivos. 

Se advirtio asimismo, que la comunicacion entre las na- 

ciones origina semejanzas culturales que permiten establecer

ciertos parametros analogos entre los adolescentes de diver- 

sos paises. 

En relacion con la similitud entre Las caracteristicas- 

sociales y culturales, asi como al nivel educacional, parame

tros de clasificacion utilizados en este estudio, se penso - 

que mientras menos diferencias existieran, se podria evaluar

con menor grado de error los resultados. 

Se entendio por caracteristicas sociales, el pertenecer

a la clase media, que fueran de nacionalidad mexicana, con - 

ingreso economico estable. 
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Respecto a las caracteristicas culturales se considera- 

ron la manera de pensar y sentir, adquiridas a traves del nu

Cleo familiar y del grupo social al que se pertenece. Ese - 

modo de concebir el mundo que incluye el conocimiento, el ar

te, la moral, las costumbres y otras capacidades n habitos. 

El nivel educaciutial cutisLiLuye otro parametro importan

to ya que a pesar de las posibles diferencias, el grado uni- 

versitario ofrece particularidades Como: el comportamiento,- 

los gustos, las ideas y sentimientos. 

Cabe destacar que este experimiento no conforma la- par- 

te esencial de este trabajo debido a que existieron limita-- 

ciones de tipo metodologico, economicas y de tiempo que esca

paron a nuestras posibilidades; no obstante, la curiosidad - 

cientifica nos encamino hacia su realizacion y nos permitio- 

conocer algunos aspectos del ser humano tales Como el funcio

namiento cerebral, que resulta importante por cuanto forma - 

parte en la determinacion de la conducta. 

En la actualidad, el mensaje radiofonico esta formado - 

primordialmente por el discurso musical, por tal motivo se - 

puede argumentar que el fenomeno musical es un mensaje. La- 

conjuncion musica y palabra origina la cancion, genero anali

zado en este estudio, el cual consta de una composicion ver- 

bal y una estructura musical. La composicion verbal es des- 

criptiva y produce en los oyentes imagenes de cosas, hechos- 

o vivencias pasadas. Con frecuencia se elabora con ayuda de

elementos literarios y se conoce con el nombre de " tetra". - 

La estructura musical se conforma de elementos armonicos Co- 

mo la melodia, el tono, el ritmo, la forma y la construccion. 
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Asimismo, el mensaje musical es considerado Como mani-- 

festacion artistico- cultural cuya estructura y desarrollo se

desprende del contexto a fin de cumplir con las funciones -- 

que la praxis social impone. 

Hoy en dia los cambios Sociales han provocado una trans

formacion substancial en la concepcion del arte. El naci--- 

miento de sistemas de signos como los carteles, la televi--- 

sion, la radiodifusion y la " musica de consumo", medios de - 

comunicacion que por su carActer masivo y contemporAneo se - 

encuentran proscritos del terreno artistico, ha obligado a - 

modificar las categorias de legitimidad y valorizacion este- 

tica. 

Sin embargo, se hallan ciertos fenomenos comunes como - 

el kitsch, la cultura de masas y la cultura mediocre difundi

dos a traves de los medics masivos de comunicacion y cuyo - 

sistema se basa en la reduccion de los objetos culturales y

la simplificacion de los mismos a codigos estandarizados y - 

ampliamente consumables. 

A pesar de las revalorizaciones respecto del arte estos

fenomenos desconciertan a quienes desconocen que funcionan - 

como bienes de consumo destinados a estimular con ayuda de - 

la publicidad la adquisicion de nuevos bienes carentes de ca

lidad artistica. 

En el caso particular de la musica fue necesario recu-- 

rrir al estudio de esos fenomenos con objeto de entender las

composiciones musicales actuales y su posicion frente al ar- 

te. 

En el escenario social, la Comunicacion, Sociologia y - 
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Psicologia social, permitieron ubicar las modificaciones con

ductuales, asi como determinar las manifestaciones que inter

vienen en la formacion de la conducta y su condicionamiento. 

E1 fenomeno musical ademas de ser una variable indepen- 

diente, esto es que actua como energia fisica que estimula - 

de manera individual el sentido del oido, se } ialla L& mbi6n - 

como variable dependiente porque coexiste e interinfluencia- 

con las demas manifestaciones de la vida social. De acuerdo- 

con esta apreciacion se considero conveniente abarcar los di

versos aspectos que presenta el fenomeno musical y no adop-- 

tar la position traditional de concebirlo como fenomeno ais- 

lado del contexto en el cual se desarrolla. 

Cabe destacar que la conception pluridimensional del fe

nomeno musical trajo como consecuencia un vasto cumulo de in

formacion que se incluye en este trabajo porque intenta dar- 

la pauta a nuevas investigaciones. 

La musica es un lenguaje, un medio de comunicacion que- 

esta ligado al hombre por el sentimiento, que no tiene idio- 

ma, color, espacio o tiempo; es medio de expresion universal

y trascendente que abre un ilimitado horizonte de conocimien
tos. 
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I.- - LA - MUSICA - EN - EL - TIEMPO

1. 1 E1 origen de la musica

Desde tiempos remotos, se ha sabido que la musica ejer- 

ce sobre los hombres cierta influencia, y a traves de mitos- 

y leyendas se han expresado sus poderes. 

La musica nate cuando el hombre descubre que su cuerpo- 

es capaz de producir sonidos, que estos se pueden regular - 

y que al combinarlos se crean imdgenes sensibles que expre-- 

san sus estados de animo o sus sentimientos. 

Friedrich Herzfel, en su obra Tu y la musica, expresa: 

Antes de la aparicion del hombre en la Tierra, las olas se- 

quebraban en los acantilados, los rios murmuraban en sus cau

ces, el viento susurraba entre el ramaje, los pajaros canta- 

ban, pero todo esto no era musica, pues esta pertenece al -- 

hombre con exclusividad. Es lenguaje humano que exterioriza- 

los sentimientos. Cuando los hombres se sentian poseidos por

la alegria o por otro sentimiento elevaban sus votes, prolon

gaban sus sonidos y formaban cauces en el aire , ocupados -- 

por las notas altas y bajas que emitian con ritmo determina- 

do originando asi, la melodia y armonia, comunicando afectos

que la palabra no es capaz de expresar". 

El hombre siempre se intereso por el sonido, y nunca ha

podido ser indiferente a el. Para el hombre primitivo era de

gran valor escuchar el rugido del leon u oir el ruido que -- 

producian sus enemigos; la impresion que le causaba el grito

o el alarido de la feroz lucha y el imponente trueno del ra- 

yo; el placer que le causaba el agudo silbido del viento y

el canto de los pajaros; el susurro tranquilo del riachuelo- 

o el crepitante fragor de las olas. 
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E1 hombre solo, en medio de la Naturaleza, rodeado de- 

sonidos y ruidos, unos amenazadores y sombrios, otros agra-- 

dables y tranquilos, algunos imponentes, varios penetrantes- 

y dolorosos, producidos por las hojas secas, el rayo, el --- 

agua, los animales, las aves, etc., imita, aprende, anima, y

posteriormente reproduce los sonidos propios del medic. Por- 

ejemplo, si el medio es hostil, hard del sonido un arma ofen

siva o defensiva, y to utilizard para protegerse. 

Con el aparato respiratorio, pulmones, laringe, Boca, - 

el hombre de la prehistoria emite los primeros sonidos. Pos- 

teriormente, con sus manos y sus pies produce sonidos percu- 

tidos, esto es, cuando choca una mano con la otra, cuando -- 

con la planta de la mano se golpea otra parte del cuerpo o - 

cuando se " truenan" los dedos. 

MAs tarde la materia sonora va a manejarse con diversos

utensilios que el hombre encuentra a su alcance. A partir de

ese momento aparecen los instrumentos musicales y dos clases

de musica: la creada por el cuerpo humano, especificamente - 

la originada por la voz, denominada " vocal", y la que organi

za con el instrumento: piedra que golpea, drbol que resuena, 

semillas secas que se agitan, huesos que se raspan, silbidos

agudos que se producen soplando un hueso sin medula, carapa- 

chos de tortuga que se golpean entre si, conchas marinas, etc

En los momentos mas importantes que senala la Historia, 

Como la invocation de los dioses, el exorcizer a los malos es- 

piritus, en las primigenias experiencias medicas, en la paz

y en la guerra, la musica ha formado parte esencial de cada- 

pueblo, de cada cultura. 



En su principio todo hacia suponer que la musica se en- 

contraba en manos de magos y hechiceros. La razon es la si- 

guiente: los hombres primitivos incapaces de comprender y ex

plicar los fenomenos naturales que se presentaban ante sus - 

ojos, pero atentos a su realidad cotidiana, formularon una - 

sencilla teoria denominada, animismo, con la cual considera- 

ban que existian seres semejantes a ellos, sin embargo, eran

mas poderosos e invisibles; los llamaron espitirus o divini- 

dades, con ellos poblaron el mundo y el espacio y les atribu- 

yeron los fenomenos cuya explicacion ignoraban. Crearon en- 

tonces, el culto a los espiritus y se esforzaron por hacer-- 

los propicios, por mantenerlos contentos y en algunos Casos- 

tambien, intentaron dominarlos. La musica, la palabra y las

dadivas u ofrendas eran sus medios. 

La musica, porque con ella se hacian escuchar; la pala- 

bra, porque se hacian entender, y las dadivas porque expresa

ban sumision y agradecimiento. Con la musica el pueblo im-- 

plora, suplica, alaba; con la magia del verbo, el individuo- 

manda, impone su voluntad y auxiliado por la audacia trata - 

de dominar el medic, que to circunda. 

1. 2. La_ musica_ y_ las _primeras_ civilizaciones

Los datos mas antiguos que en la historia de la humani- 

dad ofrecen testimonio de la existencia y desarrollo de la - 

musica, corresponden aproximadamente a 4, 000 o 3, 500 anos an

tes de Cristo, y pertenecen al remoto Egipto. En las tumbas

de los faraones se han hallado relieves que representan hom- 

bres con diferentes instrumentos musicales, mujeres danzando
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y cantando. En particular es interesante la tumba del rey - 

Hunos ( Ounos) ultimo faraon de la V dinastia, correspondien- 

te al Antiguo Imperio o Menfita, encontrada en la piramide - 

de Saqqarah y explorada por Maspero en 1881, donde se encuen

tran inscriptiones traducidas por el propio explorador que - 

versan acerca de la importancia de la musica en la vida de - 

los Beres humanos. Existen, asimismo, formulas cantadas pa- 

ra prevenir determinados males, concretamente la mordedura - 

de la serpiente, y otras hablan del culto a los muertos, - 

preocupacion fundamental de aquella epoca. 

En el periodo de los Hicsos, reyes pastores ( 1930- 1530), 

los egipcios entraron en relation con las costumbres musica

les asiaticas, adoptaron entonces las " orquestas" de origen

sirio, incluyendo a esclavas, y se concedio a la mujer mayor

participation en la musica. 

Bajo los faraones Saitas, integrantes del Imperio nuevo, 

se inflitra en todo el pais el deseo de volver a las costum- 

bres de los tiempos antiguos y, cuando menos en los templos, 

la musica retorna a la pureza relativa, proscribiendose y -- 

prohibiendose la musica extranjera, en tal forma que Herodo- 

to pudo afirmar que, en Egipto solo se permitia tocar la mu- 

sica propia del pais. ( 1 ) 

Los antiguos instrumentos egipcios, presuponen gran evo

lucion tecnica en su manufactura, se evoluciono hasta las ar

pas, nacidas quizas del arco cazador, al que se le anadio -- 

una calabaza hueca para aumentar su sonoridad. Las flautas- 

1 ) Orta Velazquez, G., Elementos de cultura musical; Tex- 

tos Universitarios, S. A. 1970, p. 60. 
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de cava, con varios taladros, producian distintos sonidos, - 

los sistros constituidos por un arco de metal atravesados -- 

por varillas que se hacian sonar agitandolas con la mano, -- 

eran el simbolo de la religion egipcia y siempre estaban pre

sentes en las ceremonias al servicio de la diosa Hathor, rei

na del cielo, alejando a Tiffin, portador de toda clase de -- 

desgracias. 

Los sacerdotes egipcios, recluian a los enfermos en el- 

templo y para su curaci6n les administraban brebajes que --- 

iban acompanados de cantos religiosos. 

Un dato sobresaliente para la historia de la musica uni

versal, es el que se refiere a la construcci6n del primer or

gano, hecho por Ctesibio en el siglo III a. C., en la ciudad- 

de Alejandria. Segun la leyenda este instrumento extasiaba- 

al oyente, le curaba todos sus males. ( 2 ) 

La organizaci6n y costumbres musicales de los pueblos - 

que habitaron Mesopotamia eran eminentemente religiosas. -- 

Los musicos al servicio del templo se dividian en cuatro cla

ses: los que entonaban cantos tristes a intervenian en los - 

duelos; los que estaban designados para alegrar manana y tar

de el coraz6n de las divinidades; los que interpelaban sus - 

ideas, y los que alababan a su majestad, cuya organizacion - 

se debi6 al sumerio Gudea, Sacerdote principe de Lagash. 

La musica del templo- senalan los historiadores- alegra- 

ba el coraz6n, levantaba el Animo, secaba las lAgrimas de -- 

los ojos, apaciguaba los suspiros de los corazones tristes;- 

2 ) Orta Veldzquez, G., op. cit. p. 61
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el rey mandaba al cantante, que, asi Como las profundidades - 

del mar se elevaban, del mismo modo que el Eufrates purifica
ba, tal Como la tormenta rugia, debia celebrarse en el tem-- 

plo la ceremonia de Ningirsu". 

La musica era considerada vehiculo apropiado para des-- 
pertar a las divinidades, para provocar extasis en los sacer

dotes y frenesi religioso en los creyentes. 

Las leyendas cuentan que el dios Isthar, hablaba Como - 

una dulce flauta; Ramman, dios de los vientos, se dirigia a- 

los sacerdotes con el sonido de un oboe; la diosa Nina canta

ba y cautivaba a las divinidades companeras; el dios Nabu -- 

era musico, y devolvia la primavera de la vida al son de sus
cantos. 

De los bajorrelieves que se han en'contrado y de las ins
cripciones que se han traducido, puede decirse que los ins-- 

trumentos utilizados por los mesopotamicos eran el arpa- lira, 
de cinco, siete y once cuerdas, los tambores, representados- 

en general en manos de mujeres o seres sobrenaturales, el -- 

laud, pequena caja sonora y largo cuello o mastil, semejante

al pandero asirio conocido por los griegos, y la flauta lar- 

ga, instrumento de pastores cuya edad data de 2, 500 anos an- 
tes de Cristo aproximadamente. 

Segun datos historicos fue en Mesopotamia donde nacio - 

la relacion de la musica con la Astronomia y con los numeros: 

los instrumentos y los sonidos se pusieron en contacto simbo
lico con los astros, hasta el grado de asegurar la reciproca

influencia entre la musica y estos. 

Un tambor de cobre se colocaba ante la estrella Venus - 
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y, en las fiestas lunares, una maga conducia los vestidos -- 

del rey al templo de Akkad y colocaba sobre ellos el tambor, 

para asegurar la influencia benefica". ( 3 ) 

Los sirios y fenicios, pueblos que se desarrollaron so - 

bre el mar Mediterraneo, constituyeron el centro de irradia- 

cion para todos los paises circundantes. E1 medio geografi- 

co que les impedia comunicarse por tierra, les permitio desa

rrollar la navegacion y el comercio, transportando, asi, su

cultura. 

La situacion economica preponderante los situaba en pla

no superior a los demas pueblos, en cuanto a lujo y comodida

des, esto los impulso a crear una musica completamente re--- 

creativa, es decir, destinada solo al placer. 

Los principales instrumentos que se utilizaban eran el - 

oboe doble, las liras, laudes, arpas de numerosas cuerdas, - 

platillos y tambores. 

Las mujeres desempenaron una labor importante, pues --- 

eran las que primordialmente cultivaban el arte musical, --- 

prueba de ello son las ejecutantes sirias de oboe, llamadas- 

ambujae, quienes ademas de ser famosas por su habilidad, --- 

eran elogiadas por su belleza. 

Entre los hebreos, la musica era esencialmente religio- 

sa. En el Antiguo Testamento se describe el poder sobrenatu

ral de los instrumentos: " el clamor de las trompetas, de--- 

rrumbS las murallas de Jerico", y " el rey David tocaba el ar

pa con objeto de evitar la depresion de Saul". 

3 ) Bawnscher Poirier, L.; Historia musical de las -civili- 

F------------------------- zaciones antiguas; ed, ont---anela, Barcelona, 1954, p. 98
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David como rey de Israel, establecio que cuatro mil can

tantes celebraran las alabanzas del Senor sobre los instru-- 

mentos hechos para esto ( Paral. I, XXII). " David y los prin

cipales oficiales del ejercito escogieron a los ninos de - - 

Asaf, Heman e Iditum, para llenar las funciones de cantores, 

a fin de que tocasen las ci: taras, arpas y cimbalos" ( Id., I, 

XXV). " Israel testimoniaba su alegri:a delante del Arca, can

tando con toda su fuerza las nAnticos y tocando el arpa, la

lira, el tambor, los cimbalos y las trompetas" ( Id. I, XIII). 

Los profetas israelitas emiti:an sus profecias influidos

por la musica, Eliseo, por ejemplo, antes de emitir la pala- 

bra de Dios, hacia llamar a un hombre que cantaba sobre su - 

arpa e inspirado por este comenzaba a profetizar. 

Los hebreos crearon el canto llamado antifonario que -- 

consiste en el canto alternado de dos coros y el canto res-- 

ponsorial, cantico alternado entre un solista y el coro, pro

cedimiento que la iglesia catolica heredaria. 

En la India la musica, tiene una historia por to menos- 

de tres mil anos. Los himnos vedicos, como la poesia hindu, 

fueron escritos para ser cantados; poesia y canto, musica y- 

baile eran un sole arte en el antiguo ritual. La danza y mu

sica hindu, que a ojos de Occidente parecia voluptuosa y en- 

ocasiones obscena, como parecia a los hindues la musica y -- 

danza occidental, ha sido durante la mayor parte de la histo

ria india, una forma de culto religioso, una exhibicion de - 

belleza en movimiento y ritmo en honor y deificacion de los- 

dioses. 

Para los hindues esas danzas no eran mera demostracion

14



de carne; significaban en uno de sus aspectos, imitacion de - 

los ritmos y procesos del Universo. Siva mismo era dios de - 

la danza y la danza de Siva simbolizaba el movimiento mismo

del. mundo". ( 4 ) 

La funcion del publico era escuchar bien y no juzgar -- 

mal, pues, el escuchar la musica en la India, es un arte que

requiere larga educacion de oido y alma, porque usualmente - 

ni se escribia ni se leia, sino que era transmitida de oido- 

de generacion en generacion o de compositor a estudiante. 

Las melodias son limitadas e infinitas; sus temas o ra- 

gas constan de cinco o siete notas, y a una de ellas vuelve- 

el musico constantemente. Cada raga recibe e.1 nombre del - 

sentimiento que desea sugerir; amanecer, primavera, belleza, 

crepusculo, embriaguez, etc., y se relaciona con un periodo- 

determinado del dia o del ano. Esos ragas tienen un poder - 

oculto, segun la tradicibn hindu. Asi se dice que una baila

rina bengali ayudo a la prosperidad del pueblo, cantando una

especie de " preludio a la Vida". Tambien cuentase que el -- 

pueblo de Bengala fue salvado del hambre durante una terri-- 

ble sequia, cuando el cantor elevo su voz para atraer la llu

via. 

E1 cuidado por la ejecucion de los ragas era fielmente- 

conservado y para evitar su mal empleo se crearon diversas - 

leyendas entre las cuales destaca la de un m6sico llamado Na

randa, quien toco descuidadamente las melodias y fue llevado

al infierno por Visnu, alli vib hombres y mujeres que llora- 

4 ) Durant, Will., La ciyi.lizaci6n India, ed., Sudamerica- 

na, Buenos Aires, 1960, 3a. ed., p. 264. 
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ban por sus miembros quebrados; estos, segun dijo el dios, - 

eran los ragas y raginis torcidos y desgarrados por el teme- 

rario modo de tocar de Naranda. Al ver es# terrible espec-- 

tdculo, Naranda, se esforz6 humildemente en perfeccionar su

arte. 

Para los hindues el raga significaba color, pasi6n, -- 

sentimiento, ragini era su forma femenina y estrictamente - 

hablando habla seis clases de ragas o temas bdsicos, cada - 

uno con cinco modificaciones femeninas. Como estas interpre

taciones expresaban el sentimiento, no solo del ejecutante,- 

sino tambien de los oyentes, era impropio que se abusara de- 

ellos, pues el abuso constituia la profanaci6n del alma. 

Tanto el musico como el fil6sofo hindu, partian de to - 

finito y " lanzaban su alma a to infinito"; abordaban el tema

hasta que por una ondulante corriente de ritmo y reiteraci6n

y a trav6s de la hipnotizante monotonia de las notas, crea-- 

ban una especie de Yoga musical, un olvido de la voluntad y - 

la individualidad, una sepraci6n de la materia y el espiritu, 

una abstracci6n del tiempo y el espacio. El alma se elevaba

hasta la mistica union con el Ser profundo, eterno, inmenso- 

y estatico, que representaba la realidad primordial y pene-- 

trante de toda conciencia que se esfuerza por permanecer vi- 

viente ante el cambio y la muerte. 

En la actualidad, estos principios aun siguen vigentes- 

en la musica religiosa de la India. " La vibraci6n trascen-- 

dental que se crea al cantar Hare Krsna- Hare Rama- expresa - 

su diving gracia A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, funda- 

dor de la Sociedad Internacional para la conciencia de Krsna- 
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es el sublime metodo para revivir nuestra conciencia trascen

dental. Al cantar esta vibracion podemos limpiar todos los- 

recelos que hay em nuestro corazon, y al escucharla revivimos

nuestra conciencia en Krsna. Este canto proviene de la pla- 

taforma espiritual, y por eso esta vibracion sonora sobrepa- 

sa todos los planos inferiores de conciencia, a saber: cl -- 

sensual, el mental y el intelectual. Por tanto, no es nece- 

sario comprender el idioma del canto, ni es necesario es---- 

pecular mentalmente, ni hacer ningun ajuste intelectual para

cantarlb, su sencillez es igual al llanto de un nino que bus

ca la presencia de su madre". 

La mitologia griega, narra el fatastico e inusitado can

to de Orfeo que detenia los mares, encantaba arboles, calma- 

ba animales y, que en el Hades, convencio a los dioses infer

nales que liberaran a la bella Euridice. Al son de la flau- 

ta tocada por Apolo, los peces emergian a la superficie, las

bestias salvajes olvidaban su ferocidad y se mezclaban con - 

los ganados, las aves se congregaban, y en si, la naturale-- 

za se engalanaba. 

Homero, en la Iliada, cita el caso de Ulises a quien -- 

sus soldados cantaron formulas magicas cuando estaba herido, 

e inmediatamente la sangre se detuvo. 

Los griegos consideraban la musica como arte " imitativo", 

esto es, capaz de imitar cualidades morales y transmitirlas- 

al auditor. La influencia moral de la musica dependia inclu

so de los modos. 

Asi, el modo dorico expresaba la discrecion y el modo- 

lidio tenia un caracter nocivo y representaba a los beodos.- 
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Tambi6n se creia que cada instrumento ejercia influencia de- 

terminada sobre la condici6n mental de las personas. ( 5 ). 

Pindaro y Galeno, ademas de utilizar un instrumento es- 

pecifico para la curaci6n de determinada enfermedad, inclui- 

an en la medida terap6utica un canto definido. 

No inventaron nuevos instrumentos, pero los que conser- 

varon de otros pueblos los mejoraron notablemente. E1 doble

oboe sirio, se convirti6 en el Aulos, instrumento nacional - 

griego. 

En aquel entonces, como hoy en dia, la musica tenia ob- 

jetivos y estaba subordinada al estilo y al gusto de la 6po- 

ca. En el estado ideal de Plat6n ( 429- 347 a. C.), la miusica- 

debia guiar a la juventud por el sendero de la belleza y la- 

armonia espiritual. Esa tendencies se encuentra tambi6n en - 

la arquitectura, pintura, literatura, escultura, y danza. 

Arist6teles, discipulo de Plat6n, estableci6 que por - 

medio de la musica, el cuerpo se purificaba. Expres6, asi-- 

mismo, que podia curar las enfermedades mentales, pues, era- 

capaz de intensificar los efectos de la enfermedad y hacer - 

que el sujeto alcanzara el 6xtasis que producia una especie- 

de redenci6n espiritual y restauraba la armonia mental. 

Pitagoras ( 528- 500 a. C.), utilizaba el modo d6rico- mi,- 

re, do, si, la, sol, fa, mi- para reintegrar a los beodos en

la sociedad. Realiz6 tambi6n, 7estudios fisicos y matemdti-- 

cos de los intervalos tonales. Imenias, por su parte, mane- 

jaba el dulcesonido de la flauta para curar los ataques de - 

gota y ciatica, 

5 ) B. Sandved, K., E1 - mundo - de - la -m6sica, Espasa Calpe, - 

1962 p. 1692
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Como generos musicales concretos tuvieron: el pean, en - 

honor de Apolo u de los dioses, expresion jubilosa cuyo ori - 

gen parece encontrarse en manifestaciones de accion de gra-- 

cias por el restablecimiento de la salud; el threno o lamen

tacion, ligado a motivos tristes y que aparece citado en las

tragedias de Sbfocales, Euripides y Esquilo, y en la Iliada, 

en relation con el duelo motivado por la muerte de alguna -- 

persona ( 6 ). 

E1 mito de Adonis presenta tambien estos dos generos: - 

con el pean se celebraba la llegada de la primavera, cir--- 

cunstancia en la cual se festejaba alegremente la resurrec-- 

cion de Adonis, y con el threno se lamentaba su muerte, sim

bolizada por la llegada del invierno. 

Existian tambien los cantos de trabajo, ligados al diti

rambo o culto de Dionisios, dios de la viva y el vino, y de - 

la diosa Ceres, protectora de la agricultura; los escolios,- 

se cantaban en festines. Su origen se remonta a los cantos - 

entonados en los sacrificios. E1 himeneo y el epitalamio, - 

correspondian a las festividades en ocasion del matrimonio. 

En si, la practica musical estaba compuesta para una so

la voz y se encontraba estrechamente ligada a la poesia. En

el circo, en el templo y en la escena, servia tomo acompana- 

miento al canto o recitation de los coros, la accion drama-- 

tica o la danza. En los juegos Piticos de Delfos, los Olimpi

cos y otras festividades deportivas; se cultivaba tomo arte- 

independiente y habia audiciones de poemas liricos tradicio- 

nales llamados nomoi. ( 7 ) 

6 ) Orta Velazquez, G., op. cit. p. 66

7 ) B. Sandved, K., op. cit. p. 1693
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Los griegos representaban los sonidos por medio de las- 

letras de su alfabeto, circunstancia que ha permitido, a tra

ves de los siglos descifrar y conocer algunos cantos que de- 

ese pueblo sobrevivieron. Por ejemplo, podemos citar el him

no a Helios, el cantar de Seikilos, un fragamento del canto - 

de Euripides, una estrofa de la Oda de Pindaro y el himno a

Nemesis. 

A pesar de que la musica griega ha dejado pocas hue--- 

llas, independientemente de las teorias acusticas, basadas - 

en los intervalos tonales descubriertos por Pitagoras, que - 

hasta nuestros dias se han conservado, pues fueron utiliza-- 

das por el romano Boecio ( 500 d. C.) y por los musicos de la- 

Edad Media; los expertos en musicologia afirman que hay dos- 

maneras de considerar la musica griega. Por una parte - sena

lan- Grecia constituye el punto de partida para el estudio - 

de la cultura occidental en determinados aspectos de ella: - 

el diatonismo del canto eclesiastico y el sistema llamado mo

dal de la Edad Media europea. Desde otro punto de vista, Gre

cia fue la heredera de todas las culturas orientales que le

llegaban de Asia, porque antes de ser la cuna de nuestra ci- 

vilizacion fue un pais oriental. 

Tomando en consideracion estas dos opiniones, se reali- 

zaron diversos estudios historiograficos, mediante los cua-- 

les se encontro que una sistematizacion de practicas y teo-- 
rias musicales, con semejanza indiscutible al sistema griego, 

habia aparecido en China, tres mil anos antes de Cristo. 

Las especulaciones chinas partian del sonido Huang -- 

ChunZ, o campana amarilla, que equivale a nuestro fa# 5 de -- 
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366 vibraciones simples, sonido que algunos music6logos, Rie

mann entre ellos, pensaron que era el punto de partida para - 

la sistematizaci6n griega".( 8 ). 

Mas tarde los chinos del tiempo de Confucio perfecciona

ron ese sistema con puntualidad matemdtica y crearon estruc- 

turas escalisticas bastante complejas, procedentes de una es

Cala pentAfona, de superposiciones heterof6nicas y polirrit- 

micas. 

En ese tiempo la sabiduria de Confucio era escuchada y- 

respetada por todos. E1 sabio, coetdneo de la & poca griega, 

pensaba que la musica se originaba en el coraz6n, cuando Es- 

te percibia y era influido por el mundo exterior. Los soni- 

dos simbolizaban entonces, los sentimientos, estados de Ani - 

mo o emociones, producidos por el excitante universo que cir

cundaba al hombre. 

Ante tal afirmaci6n, los reyes antiguos eran siempre -- 

cautos con las cosas que afectaban el coraz6n humano. Trata

ban, por to tanto, establecer la armonia de los sonidos me-- 

diante la m6sica, guiar los ideales y aspiraciones del pue-- 

blo por medio de Li ( orden social), regular la conductor a - 

trav6s del gobierno y prevenir la inmoralidad basAndose en - 

el castigo. Li, m6sica, gobierno y castigo, tenian un objeti

vo com6n: efectuar la unidad en el coraz6n del pueblo y cum- 

plir los principios del orden politico. 

Seg6n Confucio, la difusi6n general de la m6sica y las- 

canciones creaba una atm6sfera de paz en el pueblo, mientras

que el establecimiento del ritual daba un sentido definido - 

de orders y disciplina. La m6sica expresaba la armonia del - 

8 ) Salazar, Adolfo, La m6sica, Fondo de Cultura Econ6mica, 

Breviarios, M6xico, 1978, p. 73

21



del universo; el ritual expresaba el orden del mismo. Por -- 

medio de la armonia eran influidas todas las cosas, y por -- 

medio del orden todas las cosas poseian un lugar adecuado. - 

La musica surgia del cielo, en tanto que los rituales se mo- 

delaban en la tierra. E1 ritual y la musica permiten compren

der el principio del Cielo y de la Tierra. Por consiguiente, 

el sabio crea musica en correlacion con el cielo y usa ritua

les en correlacion con la tierra. Cuando el ritual y la musi

ca se han establecido bien, el Cielo y la Tierra funcionan - 

en orden perfecto... Entonces, se puede comprender la rela- 

cion entre el rey y los ministros. 

As!, la nota musical do, era el simbolo del rey; la no- 

ta re, era propia del ministro; mi, figuraba al pueblo; fa,- 

representaba los asuntos del pais y la nota sol, encarnaba - 

al mundo natural. " Quien comprende la musica - decia Confu-- 

cio- se halla muy cerca de comprender el orden social, y - - 

quien la domina influye en el orden social, convirtiendose - 

en un virtuoso, porque la virtud es maestria y realizacion". 

En el sistema total del pensamiento confuciano, el sim- 

bolismo desempena un papel muy importante. Confucio parecia- 

meditar constantemente en la necesidad de los simbolos exter

nos para individuos comunes, en algo que la mente comun pu - 

diera aprehender. Asi como la corona simboliza la autoridad; 

como el Sol es el simbolo del rey y la Luna de la reina. Al

igual que los musicos occidentales admiten las distintas cua

lidades y emociones que producen los diferentes modos tales- 

como el lidio y el dorico. 

Para comprender ese simbolismo musical, se debe enten- 

der la cosmogonia de los antiguos chinos, quienes creian que

toda la vida era resultado de la interaccion de cinco elemen

tos y, esencialmente, de los dos principios de ying y yang, 
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que rigen tanto los fen6menos naturales como la sociedad hu- 

mana. 

El ideal de los confuncianos era hallar armonia entre- 

los asuntos humanos y las fuerzas c6smicas. En la teoria de

los cinco elementos, agua, metal, fuego, madera y tierra se

basan, loo cinco colorer, cinco saborec, cinco tonos de la - 

escala pentat6nica, cinco grados de parentescoen el sistema- 

familiar, y cinco direcciones, norte, sur, este, oeste y cen

tro". ( 9 ). 

En orden cronol6gico, los chinos fueron quienes siste- 

matizaron primero las teorias musicales. No obstante, las in

vestigaciones musicol6gicas, comparadas, han demostrado que- 

la musica griega anterior a PitAgoras.( Lasos de Hermione, - 

Archytas y Aristoxeno de Tarento) fue musica oriental, que - 

corresponde en escala, tonos y semitonos a composiciones chi

nas, japonesas y Arabes de la misma edad. 

Lo anterior permite asegurar que existia un intercambio

de conocimientos entre los pueblos y que las influencias ex- 

tranjeras unidas a las inspiraciones propias de cada pueblo- 

producia semejanza en los estilos y en las obras musicales. 

En el caso especifico de Grecia, se puede argumentar -- 

que la penetraci6n forastera en combinaci6n con las ideas ca

racteristicas de los naturales, tras un largo proceso forma- 

ron el repertorio completo de sonidos, descrito por Euclides, 

y nombrado sistema teleion o sistema perfecto, el cual desde

el ano 400 se aplicaba te6ricamente a una citara de quince - 

9 ) Yutang, Lin, La_ sabiduria_de_.Confucio, Siglo Veinte, - 

Buenos Aires, 1946_ p. 247
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cuerdas utilizando dos octavas. Sin embargo, aun queda la - 

inc6gnita respecto a la primera sistematizaci6n musical, ya- 

que los chinos decian haber heredado sus conocimientos de Oc

cidente y los griegos hablaban de un lejano Oriente. 6D6nde

podria situarse una especie de embri6n musical que tuviera - 

tierra firme y d6nde hubiera nacido el m6todo para sistemati

zar los sonidos? 

Probablemente, en el futuro los investigadores logren - 

determinar el sitio exacto de su origen. 

Durante el Imperio Romano, la musica se convirti6 en -- 

adorno social que fomentaba la vanidad de las personas: en-- 

tre las familias acombdadas se aceptaba la ensenanza de ese- 

arte como medio de lucir la mediocre habilidad que degenera- 

ba en diversi6n superficial e intrascendente. 

La cultura musical que heredaron de los griegos fue des

truida por la falsedad de la 6poca. Se olvid6 el fondo y so

lidez de las composiciones. 

Sachs, en su Historia de la Musica en la Antiguedad, di

ce, recordando la expresi6n de Marc iano Capella,"... y Seneca

lamentaba que en los teatros hubiese mAs cantantes que espec

tadores". 

E1 propio Ner6n - relata la Historia- gustaba de exhibir- 

se como artista en el circo, distribuia a sus soldados entre

el publico para que le aplaudiesen y obligasen a los asisten

tes a celebrar sus p6simas actuaciones. 

1. 3. La Era Cristiana

Respecto a la historia musical en el siglo I de nuestra

era, existen vagos indicios relativos a la composici6n con - 
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ritmos de cantos e himnos, a la forma de las estrofas y a la

ejecucion solistica o coral durante las ceremonial religio-- 

sas. " E1 use del canto alternado, sin embargo se confirma - 

con aquella conocida carta que Plinio el Joven, siendo gober

nador de Bitinia, por medio de un cantor, envie a Trajano pa

ra informarle que algunas personas acusadas de perUenecer al

Cristianismo, se habian declarado inocentes, pues " habian en

tonado cAnticos alternados a Cristo como a cualquier otro -- 

dios en las horas antelucanas" ( horas anteriores al alba), 

no reconocian a Cristo como su dios, simplemente cantaban" 

10 ) 

Los primeros cristianos eran perseguidos y tenian que - 

ocultarse para practicar su religion. Sus sesiones se con-- 

formaban de rezos, predicaciones y meditaciones; cuando su - 

exaltacibn mistica los conducia al entusiasmo, suavemente en

tonaban sus cantos. 

La musica primitva de la Iglesia se entronca directamen

to con los origenes mismos de su credo y de sus primeros --- 

adeptos: por una parte, israelitas refugiados en Roma que se

guian practicando las formas musicales de la Sinagoga y, por

otra, esclavos griegos que llevaban a sus reuniones modos y- 

constumbres de canto procedentes de la tradicion helenica" 

11 ) 

E1 primer modelo que utilizaron fue el canto en la sina

goga: el solo salmodico, el canto antifonario o antifona, -- 

10 ) Della Corte, A., Pannain, G., Historia -de - la -musica I, 

Labor, 1950, p. 11

11) Salazar, Adolfo, op. cit. p. 47
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consistente en canto alternado de dos coros que contenian el

sentido etico del tema y el canto responsorial o responsorio, 

canto alternado entre un solista y un coro. Incluian tam--- 

bien, el himno de origen griego, con su mismo cardcter lauda

torio y entusiasta. 

En los siglos II y III, se cultivaron los himnos y sal- 

mos dedicados a comunidades cristianas y hereticas. Entre - 

los autores de ese tiempo que destacan, se encuentra a Justi

no Martir, perecido en Roma hacia 170; Clemente de Alejan--- 

dria, nacido en Palestina, quien vivio en Occidente y parece

ser el primer poeta cristiano latino; el heretico Bardesane, 

sirio, muerto en 222, a quien se le atribuyen cerca de cien- 

to cincuenta canticos y parece haber divulgado la himnodia. 

Cabe senalar que con Marco Aurelio, a mediados del si - 

glo II, la cultura musical pagana muestra ya decadencia irre

mediable, que ni el emperador Juliano el Apostata, en el si- 

glo IV logra reanimar. Constantino apoyo decididamente la - 

nueva religion y esta actitud provoco la desaparicion como- 

fuente viviente de la musica pagana, a pesar que en las vi-- 

llas y pueblos situados fuera de Roma siguiera cultivandose, 

porque el cristianismo tardo en aceptarse e incorporarse a - 

la vida cotidiana. 

Cuando la capital del Imperio Romano se traslado a Bi-- 

zancio en 330, la musica cristiana sufrio cambios importan-- 

tes: el canto antifonico dejb de ser meramente recitativo, - 

se distinguio por ser melodico, expresivo y desarrollado. Su

divulgacion aumento considerablemente, desde Siria y Palesti

na hasta Antioquia, utilizandose en los ritos de las igle--- 
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sias de Oriente; mds tarde abarc6 todo el mundo cristiano. - 

A1 distinguirse la liturgia Cristiana oriental de la occiden

tal, es decir, cuando se crearon reglamentos distintos de -- 

aquellos actos con los que Cada creyente manifiesta su fer-- 

vor, estableciendo asi el medio eficaz para trascender de la

observaci6n a la contemplaci6n, de to sensible a to intelec- 

tual, y cuando fucron considerados aspectos diferentes de la

teologia viviente, no abstracta, pero capaz de ser expresada

con palabras, musica, imdgenes, mimica y cantos, se transfor

m6 la practica musical de ambas Iglesias. 

Despues de la entonaci6n primitiva de los salmos se --- 

crearon breves composiciones que introducian entre los ver-- 

siculos de un salmo, algun verso improvisado que explicaba - 

la lectura de los libros sagrados o que describia una idea - 

teol6gica. Esos cantos se denominaron troparios, porque gi- 

raban en torno a un tema y provienen del vocablo griego tro- 

pos que significa girar. 

Cabe resaltar que el Imperio de Bizancio dur6 1, 123 --- 

anos e inici6se con infiltraciones de las ideas de Oriente - 

que impregnaron las tradiciones grecorromanas. Asimismo, la

historia de la musica, comienza con las vicisitudes cultura- 

les y artisticas de los pueblos que constituian el Imperio:- 

frigios, hititias, iranios, eslavos, armenios, hebreos y --- 

griegos. Es importante considerar que desde la epoca heleni- 

ca, se habian mezclado con los griegos gentes iliricas, esci

tas y asiAticas; que en tiempo de los romanos se cruzaron ra

zas de las tierras mediterrAneas y que egipcios y sirios se- 

confundieron rApidamente con los europeos. 
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Tal mezcla era evidente en los gustos musicales y en -- 

los ritos eclesiasticos, los cuales se separaron por la di-- 

vergencia de opiniones e idiosincrasias. 

A pesar de las diferencias, la mentalidad bizantina, en

general, sirvi6 para que el cristianismo floreciera y se - - 

arraigara en el pueblo, pues Este despreciaba la vida terre- 

na, esperaba un mundo futuro mejor que el presente y en esen

cia era mistico. Ademds la Iglesia estaba constituida a se- 

mejanza del Estado y cualquier falta hacia ella era conside- 

rada herejia, delito contra el Estado que se castigaba terri

blemente. 

En la refinada educaci6n y cultura de todo bizantino, - 

la m6sica figuraba entre las principales ciencias, Aritm6ti- 

ca, Geometria y Astronomia. Su conocimiento y aplicaci6n es

taba destinado al servicio de la liturgia y se interpretaba- 

de manera costumbrista. 

Al consumarse la cristianizaci6n de Roma, en el ano 546

la iglesia cat6lica goz6 de mayor libertad con respecto al - 

Estado y la m6sica tomb paralelamente mayor importancia en - 

las ceremonial del culto. Los diversos paises se empenaron- 

en darle brillantez y fisonomia propia. Esto trajo como con

secuencia que se fundaran escuelas de m6sica a beneficio de- 

la religion. Los conventos resultaron los lugares id6neos pa

ra su establecimiento y se acredita en las ciudades de Ale-- 

jandria y Antioquia, la mayor antiguedad de dichas escuelas. 

En occidente, el convento de San Juan y San Pablo, en Roma,- 

fundado por el Papa Leon el Grande, alberg6 a miles de estu- 

diantes. 
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La existencia de esas escuelas origin6 que se instituye

ran diversos estilos musicales, apoyados en otros ritos li-- 

t6rgicos, los cuales por su singularidad amenazaban la uni-- 

dad eclesiastica. Ante esa situaci6n el Papa Gregorio el -- 

Grande, quien rigi6 los destinos de la Iglesia a fines del - 

siglo VI, procedi6 a revisar los cantos, a unificarlos y a - 

determinar su uso. La reforma llevada a cabo por Gregorio, 

suscit6 que al conjunto de cantos prescritos se les these el

nombre de Cantos Gregorianos. 

Esa reforma implicaba la unificaci6n de los cantos, y - 

la necesidad de escribirlos para darlos a conocer. 

Ese hecho permiti6 que los misioneros cristianos reco-- 

rrieran el mundo europeo evangelizando y ensenando los can- 

tos religiosos, a reyes y principes. Cuando un rey se con-- 

vertia al cristianismo, su pueblo entero to seguia. 

Casi todo el continente se evangeliz6 a traves de los- 

misioneros. El norte con mayor lentitud que el centro y que

el sur. Los paises mas alejados, to que hoy es Noruega, Sue- 

cia, Finlandia, Gran Bretana, fueron convertidos mas tarde - 

que loque hoy es Francia, sur de Alemania, Italia y Espana. - 

Los paises del este, junto con Grecia, fueron convertidos al

cristianismo no por la iglesia romana, sino por una facci6n- 

disidente de la misma, la que se constituy6 como iglesia bi- 

zantina. ( 12 ) 

E1 Papa Gregorio convoc6 a los expertos para emprender- 

su hazana. Estos tenian antecedentes acerca de la musica, - 

12 ) Manzanos, Arturo, Apuntes de historia de la musica I, 

Sep. Setentas, Mexico, 1975, P. 21
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aun cuando esta no fuera escrita. Severino Boecio, habia es

crito un tratado llamado Institutio Musicae, y un monje, Ca- 

siodoro, habia escrito tambien un tratado titulado Diilogo - 

sobre los Salmos. Estos dos hombres fueron los teoricos mu

sicales en quienes el mundo occidental antiguo giro. Anali- 

zaron la teoria de la sistematizacion musical griega, y la - 

transformaron en la teoria de la iglesia medieval. 

En el siglo VIII, Leon Isaurico proclamo oficialmentela

iconoclastia, secta heretica que destruia las imagenes, y en

tre las ruinas ocasionadas a las iglesias, escuelas y biblio

tecas, desaparecieron textos y recuerdos de la musica bizan- 

tina. 

Segun Krumbacher- musicologo aleman- ese movimiento fo- 

mento la conciencia religiosa y las artes inspiradas en el - 

sentimiento religioso. Muratoff, por su parte, indica que - 

apenas concluida la opresion de los iconoclastas en 843, la- 

actividad de los pintores de iconos aumento rapidamente. -- 

Asi Como en la pintura se produjo un florecimiento de minia- 

turas, to mismo sucedib en la literatura, surgiendo multitud

de nuevos melodas, que iban acompanados de breves composicio

nes musicales. 

1. 4. La musica medieval

Durante la Edad Media, progresaron muy poco las artes y

las ciencias; el mundo parecia haberse detenido, la primor - 

dial preocupacion de este periodo era la fe religiosa. Se - 

creia que a la llegada del ano 1, 000, el juicio final comen- 

zaria y terminaria la vida en la Tierra. En esas condicio-- 

nes el problema era la salvacion y la redencion de los peca- 
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dos. La musica afirmaban los teoricos- tenia poder purifi- 

cador y consideraban, como los griegos, que existia una se -- 

creta relacion entre las melodias y las emociones. Conside-- 

raban asimismo que la musica aunada a la palabra, especifica

mente la formula mistica de la palabra Jesus, podia curar -- 

las enfermedades, pues, todo era cuestion de la fe que se to

viera en el canto y en el verbo. 

Hasta el ano 1000 el estilo predominante en la arquitec

tura y en la musica fue el romanico. La forma solida y aus- 

tera de los edificios y la claridad y sencillez de la musica

eclesiastica hablaban de la confianza en la autoridad que ca

racterizo aquella epoca, y dejaban ver el temor, la incerti- 

dumbre que imperaba. Tal parece que hasta los Cruzados mar- 

charon a la guerra santa para hacer meritos, redimir sus pe- 

cados y buscar la salvacion de sus almas. 

Sin embargo, terming el milenio y la vida continuaba; - 

entonces renacieron las artes y el gusto por la alegria. 

Paralelamente al desarrollo del cristianismo, surgieron

entre los galos, germanos y bretones, cantores y poetas lla- 

mados bardos. Los sacerdotes de esos pueblos, los druidas, 

propagaron las leyes y doctrinal de su religion por medio de

cortos poemas y cantos. Los bardos, subordinados a los drui- 

das, cantaban al son de los instrumentos musicales las haza- 

nas de los heroes; asistian a batallas para excitar el valor

de los guerreros con sus cantos y daban ciertas senales a -- 

traves de sus gritos en el momento del peligro o la victo--- 

ria. ( 13). 

Estos bardos fueron conocidos como los primeros trovado

13) Orta Velazquez, G., op. cit. p. 124
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res o juglares, quienes cantaban acompanados de los instru-- 

mentos primitivos: viola, salterio, arpa, flauta, cornamusa, 

laud, rabel, dulzaina, rota, etc. 

Refiriendose a ellos, Wolf, en su Historia de la Musi-- 

ca, dice: " Eran musicos plebeyos y ambulantes; la clase cul- 

ta los menospreciaba, la Iglesia los combatia y consideraba

como propagadores de la musica pagana... Mas el pueblo los - 

aclamaba, pues necesitaba a estos mantenedores del buen hu-- 

mor y de diversiones, ya que ademas de las fabulas y de los

cantos que llevaban de puerta en puerta y de region en re--- 

gion, eran tambien los mensajeros de actualidades y de suce- 

sos novisimos". 

Los trovadores unieron la musica a la poesia e inspira- 

ban sus cantos en la variedad de asuntos politicos, socia--- 

les, economicos y religiosos. Por ejemplo, en el sur de Fran

cia, donde la vida era amable y dulce por el clima de la Na- 

turaleza favorable, los asuntos preferidos eran los sentimen

tales. En el norte, donde la vida era mas dura, se preferian

los cantos dedicados a las narraciones heroicas y caballeres

cas, donde se narraban las hazanas de los Cruzados o de los

caballeros como Carlo Magno, Roldan, Sigfrido y otros. 

El juglar era a la vez acrobata, prestidigitador, y mu- 

sico, capaz de realizar actos sobresalientes en sus diversas

especialidades. 

Posteriormente se precisaron estilos, destacando: las - 

Canciones de gesta, narraban las hazanas guerreras y los ac- 

tos heroicos; las alboradas, que trataban de asuntos amoro-- 

sos, unicamente aquellos que suscitaban celos y pasiones, y

los que se podian catalogar como dramaticos: mujeres infie-- 
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les, amores prohibidos y violentos o relaciones ilegitimas; - 

los pastorales, eran canciones tranquilas en donde se canta- 

ba a la paz de los Campos, la belleza del paraje y se hacia

honor a la Naturaleza; las hilanderas, eran canciones que se

referian a la larga espera de las doncellas, quienes sintien

dose morir de amor aguardaban la llegada de sus caballeros, 

recluidas en sus castillos o en conventos; los serventesios, 

eran cantos comicos y festivos, generalmente satiricos y las

disputas, que eran dialogadas y se ejecutaban entre dos o mas

cantores. 

E1 canto trovadoresco es profano, terrenal. Esto produ- 

ce una marcada diferencia en el caracter, finalidad y espiri

to de la musica. Por tanto, el resultado es diferente. E1 -- 

trovador canta a la vida, a la belleza, al herolsmo, al amor

terrenal, a las pasiones; el trovador, que ya no se dirige a

Dios, pierde la solemnidad y el recogimiento, aun cuando usa

la misma tecnica. ( 14) 

En el Campo religioso, los chantres o cantores de igle- 

sia respetaron, al principio, el canto gregoriano integrado

por un mismo sonido ( homofonico). Al Cabo de cierto tiempo, 

se dieron cuenta que el use de varios sonidos ejecutados al

mismo instante, enriquecia el arte musical. Distinguieron, - 

entonces, las voces y produjeron con ellas un efecto sonoro

parecido al eco; es decir, la voz grave ocupaba el primer -- 

plano en la interpretacion, era seguida por otra ligeramente

aguda y en tercer lugar se escuchaba la nota mas aguda. Esta - 

tecnica denominada organum, dio origen a la polifonia. 

14) Manzanos, Arturo, op. cit. p. 32
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Posteriormente surgi6 el discanto, forma arm6nica mas - 

complicada que consiste en acompanar la nota principal del - 

texto mel6dico con otra nota de igual duraci6n, como en el - 

organum, pero con la diferencia que la distancia entre la no

to principal y la auxiliar no es fija. La segunda linea me16

dica no corre paralela a la primera. 

Otra forma musical de la misma 6poca, son las laudas, - 

alabanzas dedicadas a la virgen Maria y a Cristo, las cuales

se interpretaban individualmente o a manera de dialogo. in-- 

terviniendo cantantes solistas y un pequeno coro que los --- 

acompanaba " produciendo eco". 

En Francia, la polifonia se cultiv6 con mayor audacia - 

que en el resto del mundo europeo. En Paris, se cre6 la es-- 

cuela de canto en la catedral de Nuestra Senora, y la escue- 

la de la Sorbona en donde se desarrollaron las bases te6ri-- 

cas ademas del sistema exacto de notaci6n. La forma mas im-- 

portante de la escuela parisiense fue el motete, constituido

por melodias diferentes y simultaneas en cuyo contenido se - 

apreciaba textos diversos. 

Esta modificaci6n, el use de nuevos acordes y el aumento

de las voces sobrepuestas, dio lugar a la nueva tecnica poli

f6nica que Phillipe de Vitry, en su tratado musical titulado

Ars Nova bautiz6 con ese nombre y llam6 Ars Antigua a las -- 

formas musicales precedentes. E1 maximo exponente del Arte

nuevo, fue Guillaume de Machaut, nacido en la region de Cham

pagne, Francia, yrquien escribi6 la primera misa polif6nica - 

de la Historia. 

E1 arte nuevo se difunadi6 a traves de los musicos fran- 
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ceses quienes se dirigieron a los paises vecinos. Llegaron

a Italia, donde se iniciaba el progreso y enriquecimiento - 

de las republicas de Venecia, Amalfi, Genova y Florencia. - 

Asimismo " conquistaron" los Paises Bajos y fundaron la es- 

cuela Franco- flamenca, que fue la encargada de continuar el

progreso de la polifonia. Su apogeo dura casi dos siglos y

enmarca el enlace de la Edad Media con el Renacimiento. 

E1 periodo de 1450 a 1600 significa rapido desenvolvi-- 

miento musical. Al mismo tiempo que la musica vocal polifoni

ca de la Iglesia alcanzaba plenitud, la musica profana pro-- 

gresaba tambien de modo extraordinario. Surgia una nueva --- 

edad. 

Durante el siglo XV se aprecia en Europa la transforma- 

cion del pensamiento y de la vida; parece que los hombres -- 

han " renacido". Los sabios humanistas, los pensadores, los - 

filosofos se han percatado de to que el hombre puede hacer - 

por si mismo, y ya no dejan todo en las manos de Dios. Resur

ge la confianza, la conciencia del poder y de la capacidad. 

1. 5 E1 Renacimiento

E1 Renacimiento es algo mas profundo que la historia - 

de las artes, o las ciencias; ni siquiera puede considerar- 

se la historia de las naciones. Es la historia de la conquis

to por el espiritu humano, manifestado en las razas euro ---- 

peas, de la libertad conciente de si misma. No es un simple

cambio politicos una nueva moda en el campo de las artes o - 

la restauracion de los cAnones clAsicos del gusto; es la --- 

energia intelectual, la eclosion espontanea de la inteligen- 
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cia que permitio a la Humanidad sacar el fruto de los elemen

tos vitales que habian yacido durante largos siglos en las - 

orillas del Mar Muerto". ( 15) 

Los elementos no clericales de la sociedad comenzaron a

viajar y a retroalimentarse. E1 comercio y la industria crea

ron una nueva clase media elevada y los principes, gracias - 

al florecimiento de los bancos, alcanzaron su poderio que -- 

les permitio rivalizar politica y culturalmente con la Igle- 

sia. 

Se renovo el humanismo del siglo XIV con el deseo de re

vivir la mentalidad clAsica; los ideales del clasicismo pare

cieron volver a predominar; se trataba de hallar el equili-- 

brio, la claridad y armonia. Cada individuo sentia y compren

dia que su deber era aumentar sus conocimientos y afirmar su

derecho al libre desarrollo de su voluntad. 

Segun varios autores, este sentido arqueologico de la - 

vida, no tenia nada de cldsico. Goethe, expreso al respecto, 

los antiguos eran modernos cuando vivian". Sin embargo, el

espiritu humano hace a veces sus mayores progresos, por los

caminos mas extraviados. 

Para conocer a aquellos griegos y romanos, admirables

capitanes, estadistas y poetas, hacia falta desenterrar mAr- 

moles y descifrar manuscritos, aprender lenguas muertas, es- 

tudiar, investigar y comparar. Y he aqui el verdadero renaci

miento: no de to que renacio, sino de las facultades puestas

en juego para renacer, que se avivaron con aquel esfuerzo de

15) Addington Symonds, John, El_ Renacimiento_ en_ Italia, I, 

F. C. E. Mexico, 1977, p. 12
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la mente". ( 16) 

Como ya se dijo, la escuela Franco- flamenca uni6 la --- 

Edad Media con el Renacimiento y de ahi surgieron los maes- 

tros que lograron el desarrollo tecnico y experimentaron la
trabaz6n arquitect6nica de los sonidos, produciendo musica - 

mds Clara, comprensible y agradable. Los flamencos, coordina

ron las melodias con mayor 16gica. Utilizaban un solo texto

para las diferentes voces y cantaban con un solo idioma. 
Ese hecho singular, extendi6 la cultura musical flamen- 

ca y la ubic6 en primer plano. Mientras Italia encabezaba a

los demas paises de Europa en los Campos del humanismo y la
literatura, en las artes de la escultura y la pintura, en el

Comercio y en las ciencias de la vida, los Paises Bajos eran

el primer lugar en m6sica. 

En 1513 el papa Julio II fund6 en la Basilica vaticana

una capilla bautizada con el nombre de Capella -Giulia, para

el sostenimiento de doce cantores varones, doce muchachos y
dos maestros de Coro. Moviale, al hacerlo asi, el designio - 

de propiciar la formaci6n de una escuela romana de musica, - 

que librase al Capitulo de San Pedro de recurrir a extranje- 
ros para sus coros sacros. Sin embargo, su plan no tuvo exi- 

to, pues hasta 1540 los principales compositores y m6sicos - 
de Roma siguen siendo extranjeros. ( 17) 

Por tres italianos de reputaci6n en el mundo musical -- 
escribe V. Baini, en su obra Vida - de- Palestrina, Vol. II- 

habia en la Ciudad del Vaticano, cinco flamencos, tres fran- 

16) Pijoan, Historia_del _Mundo, IV, Salvat editores, S. A., 
Barcelona, 1961., 6a. ed. p. 17

17) Addington Symonds, John, E1 - Renacimiento en Italia II, 
F. C. E. Mexico 1977, p. 947
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ceses, tres espanoles, un aleman y un portugues. 

En contraposicion al genero clerical, la cancion profa- 

na desarrol16 varias formas entre las que destacan la chan-- 

son en Francia; la canzona, frottola, villanela y balleti, - 

en Italia; y, el pequeno lied en aleman. 

A principios del siglo XV, la forma musical mas cultiva

da fue el madrigal, persistente hasta el siglo XVII, y del - 

cual aun en nuestros dias existen sociedades cuyo objeto es

favorecer el cultivo de esta clase de composiciones. A tra-- 

ves del madrigal, Inglaterra alcanzo alto nivel entre las na

ciones musicales, y fue el primer pais que fundo la Madrigal

Society en 1741, asociacion que todavia existe. En Mexico se

fundo para el mismo fin el " Coro de Madrigalistas". 

El madrigal pace con compositores de la escuela franco- 

flamenca como Arcadelt, Willaert, Cipriano de Rore y Orlando

de Lassus. 

E1 origen de la palabra madrigal es incierto, pero en-- 

tre las hipotesis emitidas existe una que segun los expertos

es la mas congruente. Esta considers que el madrigal se ---- 

arraiga en la costumbre espanola de dar serenatas, manani--- 

tas, o " gallos", como se llaman entre nosotros; de aqui que

las composiciones cantadas hayan sido designadas con el nom - 

bre de " cantos de madrugada". Los franco- flamencos no podian

pronunciar correctamente la palabra madrugada, por to que se

piensa la conviertieron en madrigade. Los italianos cultiva- 

ron este genero, tambien, y la palabra anterirmente citada, 

por circunstancias propias del idioma italiano se torno en - 

madrigal. 

Esta hipotesis se basa en el proceso historico relativo
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a la denominacion espanola en Flandes y a la culminacion del
mismo genero en Italia, donde toma su nombre definitivo. 

Desde el punto de vista poetico, el madrigal es un poe- 

ma corto de temas amables y galanos, 
coincidente con las ma- 

nanitas; musicalmente se caracteriza por enfatizar el senti- 

do de las palabras del tcxto, to que le da ca.rdcter particu- 

lar, porque puede considerarse Como el antecedence ideolbgi- 

co de la musica dramdtica. 

Resultado caracteristico del espiritu renacentista fue

la opera, representacion dramatica en la que los actores, en

vez de hablar, cantan sus partes respectivas acompanados de

un conjunto orquestal y en la que intervienen ademds el Coro

y el ballet. La palabra opera es italiana, significa obra y

procede del latin, opus. El primer ballet real actuo en 1581

en la Corte francesa de Catalina de Medicis; 
llevaba el titu

to de Ballet_Comique_ de_ la_Reine, y su descripcion se envio

a todas las Cortes europeas. 

Vicenzo Galileo ( 1533- 1591), padre del gran astronomo, 

fue el primero que intento la realizacion de una opera. Ela- 

boro entonces " Los Ugolinos", tomando el texto del pasaje -- 

respectivo de la Divina Comedia de Dante Allighieri. 
Poco -- 

tiempo despues se anadieron a los intentos de Galileo, los - 

de otros compositores, entre Jos cuales destacan: Giulio Ca- 

ccini y Jacobo Corci, quienes musicalizaron E1 combate de -- 

Apolo con la serpiente pitica, cuyo texto era del Conde Bar- 

di di Vernio, fue estrenada en 1590. Emilio Cavallieri reali

zo E1 sAtiro y utilizo el texto de Laura Guidiccione, se es- 

treno en 1590, tambien. Jacobo Peri en 1594, presento por -- 
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vez primera en las fiestas de carnaval, por Orden de Giova- 

nni de Medicis la opera Dafne, con el texto de Ottavio Rinu- 

ccini. 

Fuera de Italia, en Francia y Alemania la opera se desa

rrollo posteriormente. En Inglaterra, Henry Purcell trato de

crear un arte dramatico propio, basado en el drama nacional

ingles. En Espana se desarrollo un genero teatral- musical de

nominado zarzuela, que corresponde a un arte popular, inspi- 

rado en la opera. Rusia, logro destacar debido al compositor

Glinka, quien con su opera La vida del Zar, inicia el movi-- 

miento nacionalista, continuandolo Dargominsky, Cesar Cui, - 

Alejandro Borodine y Rimsky Korssakoff. 

1. 6 La epoca barroca ( 1660- 1715) 

E1 estilo barroco surgio como reaccion contra las rigi- 

das lineas clasicas del Renacimiento y se expresaba como bus

queda de vida, movimiento y fuerza. E1 nombre barroco, proce

de de la palabra francesa baroque, que significa irregular, 

asimetrico, retorcido. En principio, este estilo se aplico - 

unicamente a la arquitectura y a las artes decorativas, por- 

que sus aspectos fundamentales lejos de provocar una desvia- 

cion, provocaban intensificacion del estilo renacentista; -- 

por ejemplo, en arquitectura, la estructura siguio siendo la

misma, pero el espiritu era distinto, la placidez era substi

tuida por la intensidad de movimiento, la autoafirmacion in- 

dividualista se expresaba con violencia, y todo el arte se - 

esforzaba por conseguir vastas dimensiones, fuerza expansiva

y expresividad. 
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E1 sentimiento de liberacion forzaba a los hombres a ex

presar todo to que sentian y padecian, desde las alegrias -- 

pasta la desesperacion. 

Al respecto, en el siglo XVII el celebre medico Bagli-- 

vi, quien radicaba en Sicilia, decia que el hombre no debia

reprimir el dolor, sino expresarlo, y que deberia buscarse - 

la " formula magica" que mitigara su sufrimiento. Utilizu en- 

tonces, la musica y la danza para curar ciertos padecimien-- 

tos que aquejaban a sus pacientes. E1 mAs comun era la pica- 

dura de tarAntula, que en breves momentos producia terribles

convulsiones. Baglivi empleaba la musica como sedante en --- 

esos casos y de ahi nacib la forma musical llamada tarante-- 
la, en " honor" al aracnido. En sus ultimas notas n6dicas, el

doctor afirmaba que la musica aliviaba al enfermo y que des- 

de el comienzo de la Humanidad habia sido utilizada como --- 

tranquilizante. 

La relacion existente entre la musica del Renacimiento

y labarroca, es en cierto modo la misma que entre los esti -- 

los romanico y gotico, ya que en ambos se iba de la calma y

la tranquilidad hacia to inquieto y turbulento; la diferen-- 

cia consistia en que el nuevo desarrollo tenia como fundamen

to un sistema armonico fijo. 

E1 periodo barroco fue la epoca del florecimiento de la

musica instrumental en el nuevo estilo polifonico para la -- 

combinacion de varios instrumentos. Se formaron orquestas en

el sentido moderno y las formas de composicion orquestal fue

ron las suites, el concerto_ grosso y, en conexion la opera, 

la obertura y la sinfonia. Se compusieron, tambien, sonatas

para combinaciones instrumentales; ricercari, toccatas, va--- 
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variaciones y fugas se escribian para organo, o bien, para - 

instrumentos de teclado como los clavicordios y clavicemba-- 

los. 

1. 7 La epoca rococo

Este periodo se caracteriza por el cultivo de los place

res de la vida, el goce y la alegria. Empezo en transicion - 

gradual, por to que puede ser considerado como extension del

barroco. Su forma intima y refinada equivale a reblandeci--- 

miento, esto es, la monotonia de la linea recta puede romper

se por un gesto alegre como por la fuerza. En musica se em -- 

plea a menudo la denominacion de estilo galante, porque la - 

mayor parte de esa musica se componia para diversion de la - 

corte y la nobleza. Sus formas preferidas fueron el diverti- 

miento, musica superficial a manera de suite y la serenata, 

composicion ligera generalmente graciosa. Como todo arte cor

tesano el rococo musical tenia sus fuentes y fundamentos en

to decorativo y no se proponia perturbar al auditorio con -- 

emocionantes descripciones de estados de dnimo o con drama- 

tismo apasionado, se limitaba a embellecer la ocasion. 

En el siglo XVIII, el vi rtuoso se dio a conocer en la

colectividad por medic, de conciertos. Desde principios de si

glo, los conciertos publicos se hicieron populares y eran -- 

ejecutados por instrumentistas y cantantes. Los ejemplos mAs

antiguos de ese tipo de conciertos fueron los Musikverein de

Leipzing, llamados desde 1781 Conciertos Gewandhaus, los Con

Certs -spirituels de Paris desde 1725, la Academy of Ancient

Music de Londres ( 1710) y las audiciones de los oratorios de

Handel. 

42



E1 estilo galante dur6 medio siglo, aproximadamente des

de la muerte de Luis XIV en 1715 hasta 1760. A partir de en- 

tonces una tendencia sentimental, estrechamente unida al mo- 

vimiento literario Sturm_und_ Ilrang y con la " vuelta a la Na- 

turaleza", predicada por Rousseau, empez6 a hacerse sentir - 

en la musica. La fuente mas importante de la influencia sen- 

timental fue el creciente interes por la antiguedad clasica. 

Muchos poetas, pintores, escultores, arquitectos y musicos - 

empezaron a repudiar el frivolo y superficial estilo rococ6. 

Tomaron por modelo el formal equilibrado arte antiguo, to -- 

que constituy6 el nuevo florecimiento del Renacimiento. 

1. 8 Clasicismo

La epoca clasica tenia sus raices en el periodo barro-- 

co, pero presentaba una forma mas clara y equilibrada, que - 

aun hoy se sigue considerandocomo la mas perfecta y poderosa

estructura de toda la musica instrumental. En esa epoca se - 

produjeron la forma sonata- sinfonia clAsica y la sinfonia mo

derna para orquesta, que por su definida divisi6n en grupos

adquiri6 equilibrio, cardcter y eficiencia. 

Los primeros trabajos de esa naturaleza se hicieron en

la corte electoral de Mannheim, y los compositores de esta, 

Stamitz, Richter y Canabich, son conocidos generalmente por

los Mannheimers. Una de sus aportaciones fue el desarrollo - 

de los efectos del crescendo y decrescendo, ya practicados - 

por el italiano Jommelli, quien dio la pauta para que se mi- 

tigaran los Asperos contrastes entre forte, mezzoforte y pia

no. En Mannheim fue donde por primera vez se observ6 que tan
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to el piano como el forte tienen color y forma musical pro -- 

pia. 

Estos trabajos alcanzaron su perfeccion con maestros co

mo Haydn, Mozart y Beethoven. Los dos primeros pertenecen a

la vez al barroco y al clasicismo, mientras el arte de Bee- 

thoven pertenece por completo al clasicismo. Beethoven vio - 

la Revolucion francesa, la era napoleonica y la reaccion de

la caida de Napoleon, acontecimientos que provocaron grandes

mudificaciones en el arte, y en la ciencia. 

En Medicina, por ejemplo, se incluyo la locura en el cam

po de la ciencia medica; Lineo clasifico las enfermedades -- 

mentales estableciendo las diferentes neurosis, entre las -- 

que incluyo la demencia, la melancolia y el onirismo. Felipe

Pinel, fue nombrado medico de Bicetre en 1791, segundo ano - 

de la Revolucion francesa. E1 asilo de Bicetre, era un in--- 

fierno en donde la ciudad de Paris encerraba a sus psicoti.-- 

cos. Pinel tenia ideas revolucionarias, una de las cuales -- 

era la de liberar a los enfermos de sus cadenas. En 1793 asu

mio al puesto de jefe del asilo y en sus primeras declaracio

nes como tal afirmb: " Estoy convencido que estas personas no

son incurables si pueden tener aire libre, libertad y un ali

ciente". La primera " bestial' liberada, habia vivido encade- 

nado en la oscuridad durante 40 anos. Cuando volvio a ver el

cielo, exclamo: ; Que bello!. 

Al comprobar que su ' sitema se justificaba en Bicetre, 

Pinel procedio a la reforma de la Salpetiere, hospital para

mujeres dementes en la misma ciudad. 

Uno de los principios que tomo Pinel para esta reforma- 

cion fue el estudio realizado por Lieutaud en 1776, que se - 
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resume en el compendio de materia medica, en el cual se es- 

pecifica que las canciones producen efectos beneficos para - 

los enfermos y que la musica en general puede ser utilizada

como medio para calmar los dolores psiquicos que parecen in- 

soportables. Asimismo senala que la tendencia a la irraciona

lidad o bestialidad y a la violencia, asi Como la impetuosi- 

dad y la pasion, disminuyen considerablemente con la musica

apropiada. La intensidad de la musica adecuada provoca la ba

ja en los instintos humanos. 

Felipe Pinel, organizo conciertos y lecturas para los - 

enfermos; era el mAs notable de los reformadores, pero no el

unico. 

En Italia, Vicenzo Chiarugi, tambien liberaba a los psi

coticos, administrandoles sesiones musicales; y en Inglate-- 

rra, el cuaquero York Retreat practicaba la caridad hacia -- 

los pacientes mentales, de la misma manera. 

1. 9 Romanticismo

E1 romanticismo es el movimiento literario y artistico

que a comienzos del siglo XIX florecio en un periodo en el - 

que se afirmaban las nuevas clases sociales. La variedad de

inquietudes, aspiraciones y ambiciones iban acompanadas del

deseo creciente de escapar de la realidad cotidiana. Estaba

basado en el rompimiento con la disciplina de reglas del -- 

clasicismo, y se manifesto en el entusiasmo por la naturale

za, por estar distante en el tiempo y el espacio; por epocas

lejanas y parses remotos; por pretender un mundo de ilusion

y por alejarse de la realidad. 
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Se exaltaba el nacionalismo y el patriotismo, una de -- 

las caracteristicas mas notables de ese periodo, que se ini- 

ci6 en la literatura alemana con autores como Schiller, ---- 

Tieck y Heine. En Inglaterra con Wordsworth, Coleridge, W. 

Scott, Byron, Schelley y Keats. Se propag6 en Francia con -- 

Rousseau, Madame de Stael, Chateaubriand y Victor Hugo. Pos

teriormente el movimiento irradi6 al mundo entero. 

E1 musico romantico se consideraba interprete de toda - 

la Humanidad y al mismo tiempo rechazaba las obligaciones so

ciales por juzgarlas impedimentos para el libre desarrollo - 

de sus facultades creadoras. Sostenia que la musica debia po

nerse sobre las demas artes porque su contenido trascenden-- 

tal la hacia netamente romantica. La arquitectura se emparen

taba con la musica por su esfuerzo para sobrepasar los limi- 

tes puramente humanos. ( 18) 

En el mutuo intercambio entre musica y poesia, la poe-- 

sia se musicalizaba en busca de nuevos efectos de ritmo y so

noridad. La musica, a su vez, se hacia poetica. E1 composi-- 

tor romantico era un poeta del sonido. Al respecto, Kierke-- 

gaard, expresaba: "... el lago Gurre es estupendo cuando una

brisa dulce encrespa superficie azul y el canto de los pdja- 

ros acompana al susurro de los juncos; el mar solo ester --- 

acompanado de los gritos de las gaviotas solitarias. E1 pri- 

mero se parece a una melodia de Mozart; el segundo a una me- 

lodia de Weber". 

La musica tenia la misi6n-d-e acompanar a la palabra, --- 

18) B. Sandved, K., E1_ mundo_ de_ la- musica, Espasa Calpe, -- 

1962, p. 1714- 1715. 
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mientras los compositores de musica puramente instrumental - 

buscaban en la literatura un apoyo para las formas nuevas co

mo el poema sinfonico, las piezas caracteristicas y las pie- 

zas liricas. 

E1 poema sinfonico es una composicion orquestal que des

de la primera a la Ultima nota expresa un contenido prugramA

tico. Las composiciones liricas son " cuadritos" que descri-- 

ben un estado de Animo o una atmosfera. En esa epoca el arte

no fue solo cultivado en las cortes, los palacios y los tem- 

plos, sino que se incorporo a las diversiones de las clases

medias. 

Sus maximos representantes son Mendelssohn, Schubert, - 

Chopin, Liszt, Schuman y Berlioz. 

1. 10 Impresionismo

Este movimiento surgio cuando el romanticismo estaba -- 

aun en su apogeo. Iniciose en la escuela pictorica de Paris, 

con tendencias antiacademicas y se bautizo en 1874 cuando -- 

Claude Monet, Edouard Manet, Auguste Renoir, Camille Pissa-- 

rro, Edgar Degas y otros innovadores exhibian en el " Salon - 

de los Rehusados" sus pinturas. Monet presento un cuadro que

titulo " Impresion,_ sol _naciente" y de ahi derivo el nombre - 

de impresionismo, porque tanto alpintor como a sus compane-- 

ros de manera burlona los llamaban impresionistas. E1 impre- 

sionismo intenta reflejar la verdad del objeto artistico a - 

traves de la impresion que causa en el artista en un momento

dado. Usaban solo los colores fundamentales del espectro y - 

los superponian directamente sobre el lienzo; no mezclaban

47



los tonos en la paleta, como era to acostumbrado. Los exper- 

tos senalan que esta tecnica permitio dar mayor luminosidad

a las obras. La luz fue para ellos el verdadero objeto de su

arte, y cualquier cosa era digna de pintarse si daba ocasion

de destacar los efectos de la luz sobre la Naturaleza. Con - 

la innovacion de la tecnica, se produjo la revolucion encabe

zada por Manet, contra los canones establecidos de la belle- 

za. Los literatos en Francia trabajaban paralelamente a los

pintores. Flaubert promovio el movimiento literario y fue se

guido por los Goncourt, Zola, Baudelaire, etc. 

E1 impresionismo llego a la musica procedente de la pin

tura. Los jovenes artistas parisienses que se dedicaban a la

introspeccion estetica, trataban de buscar nuevos medios ex- 

presivos y sutiles, que expresaran, o mas Bien, tradujeran - 

los estados de animo personales y los vagos e imponderables- 

movimientos de la mente. 

En principio la corriente impresionista significo una - 

reaccion contra la musica romantica alemana que estaba inva- 

diendo Francia y contra el entusiasmo suscitado por las --- 

ideas de Wagner. Posteriormente mas que intentar reproducir

la Naturaleza en su realidad, intentaba comunicar la impre-- 

sion recibida. Encauso entonces, su interes hacia el " color" 

de los sonidos y a la " luminosidad" de los tonos. Procuro ex

presar los estados de animo mediante la sensacion sonora en

lugar de la construccion formal. Creo un lenguaje musical - 

nuevo que abolia muchas reglas tradicionales y abando-- 

no la regularidad de construccion en el tiempo, a fin de ob- 

tener nuevos efectos ritmicos y armonicos, abriendo asi el - 

an. 



camino a nuevos estilos musicales. 

Sus maximos representantes fueron Debussy, Isaac Albe-- 

niz y Ravel. 

E1 impresionismo a pesar de su fuerza e innovaciones in

discutibles, comenzo pronto a perder parte de su atraccion - 

primaria debido a su tendencia a disolver to concreto. Las - 

impresiones suelen ser muchas veces errbneas, y cuando se -- 

pretende plasmar en una obra queda solamente la abstraction

del momento en que se percibiS. Al respecto Jean Cocteau, -- 

con su notable aforismo, senala: " Despues de la musica con - 

guante de seda, la musica con hacha." 

1. 11 Pos- impresionismo

La reaccibn contra el impresionismo pictorico creada -- 

por Gaugin, Van Gogh, Cezanne y Seurat, constituyo una rebel

dia contra el naturalismo de los impresionistas, asi como es

tos se habian revelado contra la tirania de las formulas aca

demicas. No obstante, ese movimiento no suponia la negation

del pasado inmediato, aunque buscase apoyo en otros modelos

para sus creaciones. Los impresionistas posteriores no desde

naron la tecnica de sus predecesores, pero fueron los ganado

res de la libre expresion, fueron los primeros en mostrar -- 

las emociones de cada artista, sin preocuparse por la fiel - 

representacibn de las apariencias. 

En ese periodo, que comprende 25 anos, de 1875 a 1890, 

la musica fue considerada, ya cientificamente, como medida - 

eficaz en la practica medico- terapeutica. Celebres medicos - 

la utilizaban como medio para persuadir al enfermo mental, - 
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basandose en la repeticion de la melodia durante lapso inde- 

finido. Asimismo la aplicaban como terap;ia para las neurosis

y la alteracion de los nervios. ( 19) 

Asi como en la pintura, la musica logro expresar las -- 

emociones, no colectivas sino individuales de cada ser, tanto

para el compositor como para el oyente, y especialmente para

quien falto de sus facultades mentales la escuchaba. 

E1 ejemplo mas claro to tenemos en Van Gogh, quien des- 

pues de un ataque de " alucinaciones inaguantables", el gran

pintor holandes perdio la razon. Durante sus ultimos anos -- 

pintaba para protegerse contra la locura total: " E1 trabajo

me distrae la mente- decia- y he de tener alguna distrac---- 

cion". Realmente la fuerza notable de su arte esta en la ten

sign entre el dominio artistico y el sentido subyacente de - 

caos. Vincent Van Gogh, acudio al medico. E1 doctor Mercurin

aplico la terapeutica musical, para atenuar aquellos dolores

fisicos, psiquicos y mentales que aquejaban al artista. 

Bajo el estimulo musical pinto su habitacion en Arles, 

cuadro que segun el debia expresar la paz, calma y " sueno en

general" que para si mismo ese lugar represehtaba. Al salir

de Arles, o mas bien del asilo de Saint Remy en Arles, su -- 

hermano le sugirio trasladarse a Auvers- sur- Oise, donde el - 

doctor Paul Ferdinand Gachet poseia una villa, y quien por

aficion a la pintura, se habia convertido en cierto sentido

en el medico de los artistas. Este doctor tenia las mismas - 

ideas que el antiguo medico, Mercurin, asi que administraba

a su amigo y paciente pequenas dosis de musica para calmar-- 

lo. Las impresiones de Van Gogh, respecto a la musica, en -- 

19) La Musicotherapic, Psychiatric, ler. ed, 10 - Paris 1977 p. l
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sus ultimos anos fueron las siguientes: " La claridad livida

y fantasmagorica de mis ultimos cuadros, se ve amenazada por

un cielo obscuro y lleno de presagios que solo la musica en- 

tiende, porque ella me acompana y me permite derramar el de- 

saliento que en pocos dias vencera y me llevara a las furio- 

sas olas de tierra licuada qu se agitan bajo el cielo recar- 

gado que me llama, me incita a hundirme y apagarme, mientras

los cuervos huyen espantados por la descomposicion de mi --- 

cuerpo". Estas palabras fueron pronunciadas por el extraordi

nario pintor antes de suicidarse en el trigal donde pinto su

ultimo cuadro, titulado Trigaldecuervos, 1890. 

Hasta aqui, finales del siglo XIX, se ha observado como

todos los hombres que se han dedicado a cultivar la musica, 

han propiciado el estilo y el gusto de la edad en que vivie- 

ron; que en todas las epocas, los intelectuales han marcado

la historia y han convertido en denominador de la vida cultu

ral determinada forma de pensamiento, y las " modas" se difun

den ampliamente para ser abandonadas por otras nuevas. 

Cada nuevo estilo creador suele presentarse como reac-- 

cion contra el estilo precedente. Despues de un comienzo va- 

gi, el nuevo se desarrolla hasta alcanzar su cima y luego en

tra en un periodo en que sus rasgos y caracteristicas, ade-- 

mas de exagerarse, degeneran; la relacion entre forma y con- 

tenido se rompe y se pierde el equilibrio. E1 arte se con--- 

vierte en pura maestria provocando asi, la reaccion de un -- 

nuevo estilo que desgraciadamente seguira la misma trayecto

ria. 

La expresividad y la existencia del hombre, muestran -- 
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que existe una secuencia logica que paulatinamente asciende

para llegar a la cuspide, y que cuando la alcanza, decae, - 

consumiendose en cenizas que serviran para el fuego nuevo. 

Al terminar el siglo XIX, epoca en que la sociedad eu- 

ropea habia vivido una serie de cambios sociopoliticos, eco

nomicos a ideologicos, culmina una etapa en la historia mu- 

sical: la tonalidad que habia regido la musica occidental - 

durante mas de tres siglos y era considerada por los m% si-- 

cos como fundamento inmutable, parecia derrumbarse. El pe-- 

riodo mas turbulento y revolucionario, despues del Renaci-- 

miento, comenzaba. La musica del siglo XX, no solo era dis- 

tinta en su concepcibn sino opuesta a los principios en que

se basaba la musica de los siglos anteriores, porque los mu

sicos reaccionaron segun su genio peculiar, su herencia mu- 

sical e incluso su nacionalidad, ante el nuevo siglo; busca

ban algo asi como la libertad de sus compsociones; intenta- 

ban por esa razon sobrepasar las exigencias de la tonalidad

al violar las leyes armonicas y rechazar el sistema tradi-- 

cional. 

Comenzo entonces la crisis del lenguaje musical. Ante- 

riormente se hablaba del lenguaje musical como de un conoci

miento adquirido, aseveracion que con el rechazo del siste- 

ma tradicional, se vino abajo. Esta desmistificacion se de- 

bit en parte al descubrimiento de las musicas antiguas, me- 

dievales y las de los paises no europeos. 

Las primeras manifestaciones de musica nueva, provoca- 

ron inseguridad tanto en los creadores como en el publico, 

se revelaba el temor hacia to desconocido. Los elementos --- 
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que se utilizaban eran distintos. Los compositores empezaban

a modelar to que querian expresar a traves de la musica y el

publico comenzaba a identificarse con esta. novedosa forma de

expresion. Se daba, asi, entrada al relativismo musical. 

La busqueda del nuevo lenguaje puede resumirse en dos - 

direrninnes principales, opuestas entre si: la primera se -- 

apartaba de la funcion tonal constructiva y sustituia la to- 

nalidad armonica por otra de cardcter melodico. La otra se - 

orientaba hacia la tendencia atonal gracias a la emancipa--- 

cion de la disonancia. Esta nueva direcciSn, superficial al

principio, fue acentudndose progresivamente. Su principal -- 

cultivador fue Schonberg. ( 20) 

La musica del siglo XX adquiere su propia orientacion - 

debido a la serie de movimientos esteticos que en las prime- 

ras decadas surgieron. 

1. 12 Expresionismo

Fue un movimiento estetico en Alemania y propagado en - 

Europa durante la Primera Guerra Mundial. Entre sus componen

tes destacaron George Trakl, Stefan George, Georges Heim, en

literatura; Vasily Kandinsky, Oscar Kokoschka y Franz Marc, 

en pintura y Arnold Shonberg, Alban Berg y Anton Webern, en

musica. 

Esa tendencia artistica intentaba la libre expresion de

las reacciones emotivas del artista, o la expresion subjeti- 

va de la naturaleza esencial, mds que la representacion de - 

la apariencia natural de los objetos. Igualmente trataba de

20) Salvat Editores, La musica del siglo XX, Barcelonal973, 

la. ed., p. 56
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reproducir las situaciones psicosociales de la vida moderna. 

En el surgimiento del expresionismo musical fue decisi- 

va la amistad personal de Arnold Sochonberg con los pintores

expresionistas alemanes, especialmente con los integrantes - 

del grupo Der Blaue Reiter ( El jinete azul). Schonberg, como

pintor participo en una exposicion celebrada en Munich en -- 

1911, el evento fue punto de partida para que ese grupo so-- 

bresaliera. En la publicacion del catalogo, titulado tambien

Der Blaue Reiter, y publicado en 1912, encontramos dos obras

dramAticas del pintor Kandinsky: el sonido amarillo, articu- 

lo sobre el Prometeo de Scriabin y otro sobre la relacion -- 

con el texto, de Schonberg. E1 hecho de que una revista edi- 

tada por pintores concediera tanta importancia a la musica - 

suscito duras criticas. 

Lo que pasaba era que el pluralismo en el arte dejaba - 

ver la evolucion de la epoca, no importaba que se tratase de

pintura o de musica, to que se intentaba era lograr la diver

sidad de modos para reorganizar la sociedad y la nueva es--- 

tructuracion del pensamiento. 

Para los artistas este intercambio fue benefico. Cada - 

uno buscaba en la superacion de sus propios medios expresi-- 

vos la representacion casi absoluta de su mundo interior. 

La atonalidad - elemento caracteristico de la obra de -- 

Schonberg- significa la negacion a la tonalidad, abandonaba

la jerarquia de los sonidos y nivelaba los 12 sonidos de la

escala cromdtica. 

Las obras musicales expresionistas manifiestan tenden-- 

cia a reducir el sonido a su esencia. La musica atonal abrin
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el camino de la abstraccion, situacion que desemboco en la - 

codificacion dodecafonica del lenguaje musical. 

E1 principio dodecafonico fue seguido en Austria, Fran- 

cia, Inglaterra, Italia y Norteamerica, donde se desarrollo

la idea, desde un punto de vista estetico diferente. Despues

de algunas aclaraciones se ha demostrado que el sistema dode

cafonico no lleva forzosamente a la destonalizacion como se

creia en su primer periodo. E1 italiano Luigi Dallapiccola y

el suizo Frank Martin han demostrado que el principio puede

adaptarse a una nueva forma de tonalidad si se trabaja con - 

espiritu creador. 

La Escuela de Viena, instituida por Schonberg, preten-- 

dia que sus ejecuciones musicales tuvieran la preparacion -- 

adecuada para que fueran fieles en sus interpretaciones; que

sus audiciones fueran repetidas, y que la abstraccion en sus

conciertos fuera total; es decir que los conciertos que orga

nizaban, no debia estar influidos por la corrupta vida musi- 

cal oficial que delineaba la competencia comercial y exigia

la delimitacion del exito o del fracaso. 

1. 13 Futurismo

Fue otro movimiento artistico que se desarrollo al mis- 

mo tiempo que el expresionismo. Aparecio en Italia y fue en- 

cabezado por el poeta y dramaturgo italiano E. F. T. Marine-- 

tti. Proclamaba el culto a la maquina y a la velocidad, el - 

amor al peligro, el habito de la energia, la emocion agresi- 

va, la glorificacion a la guerra, la libertad sin trabas a - 

la s.intixis y el rompimiento con el pasado para liberar a la
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naciente generacion de artistas. 

Ese levantamiento tuvo influencia en el campo musical. 

Hasta principios del siglo XX los musicos utilizaban solo -- 

parte de las posibilidades del mundo sonoro. En casi todas - 

las civilizaciones, los ruidos representaban una posicion ba

ja en la escala de los valores musicales. Esa fue la intui-- 

cion mds importante del futurismo italiano, que no dudo en - 

incorporar el ruido a la creaciSn musical. 

Balilla Pratella, exponente musical del futurismo, elabo

ro diversas teorias cuya base era que la musica debia ser con

siderada como universo sonoro de movilidad incesante, y que

obligaba conceder mayor importancia a los ruidos de las fa-- 

bricas, de los aeroplanos, trenes y transatlanticos. Segun - 

el, la obra musical deberia estar dominada por la maquina y

por la electricidad. Sus ideas eran destructoras y tecnica-- 

mente confusas. Escribio varias obras musicales, entre las - 

que destacan Inno Alla vita ( Himno a la vida) en 1913, musi- 

ca para orquesta, y el poema tragico en tres actos El avia-- 

dor Dro ( 1915) obra influida por Debussy y con cierta seme-- 

janza con E1 castillo de Barba Azul de Bela Bartok. 

E1 futurismo se desintegro en menos de tres lustros, pe

ro su culto a la fuerza y a la mecanica sobrevinieron como - 

doctrinas del fascismo, del cual Marinetti llego a ser el va

to oficial. 

E1 primer estilo musical moderno surge en tiempo de la

pos- guerra y su objetivo principal era la oposicion a la he- 

rencia wagneriana, a la musica atonal y a los refinamientos

debussystas. NaciS en Francia en torno a Erick Satie, quien



con su caracter satirico acentuo la ruptura con los procedi- 

mientos escolasticos, y con audacia produjo nueva sensacion

originada por el deseo de mostrar la fuerza. 

E1 sonido no debia ser considerado como simbolo sino cc

mo autentica realidad sonora. E1 compositor ya no considera- 

ba validas las efusiones sentimentales; la musica debia re-- 

chazar el subjetivismo y buscar su esencia. A partir de ese

momento la espontaneidad no bastaba, la creacion musical re- 

queria de actitud critica y meditacion profunda. 

Los compositores que adoptaron esa estetica utilizaron

el use frecuente de la ironia. Gracias a ella liberaron a la

musica de excesiva carga literaria y retorica. Con su ac ---- 

cion, la ironia destruia los simbolismos que mantenian a la

musica prisionera y la convertian en arte libre. E1 humor y

la ironia fueron considerados por esos musicos Como expre--- 

sion del pudor. ( 21) 

Otros musicos que adoptaron ese estilo fueron Arturo Ho

negger, Francis Poulenc, Germaine Tailleferre, Louis Durey, 

George Auric y Darius Milhaud, quienes integraron el Grupo - 

de los Seis. Deseaban huir de la sacralizacion y buscaban la

sencillez y la presicibn antirromanticas. Tomaron como base

la frivolidad e incorporaron a sus obras un aire de cafe -con

cierto, elementos de jazz y fox- trot. 

E1 poeta Jean Cocteau quien redacto el manifiesto artis

tico del grupo titulado Le coq et l' Arlequin ( E1 gallo y el

Arlequin) afirm6: " Se trata de eliminar la hipertrofia de -- 

las formas existentes... hay que desterrar todo espiritu ro- 

mantico con objeto de lograr ese equilibrio entre sentimien- 

21) Salvat Editores, La - musica del siglo XX, Barcelona, -- 

1973, la. ed. p. 64
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to y razon que caracteriza el clasicismo frances... la armo- 

nia diatonica debe ser restablecida, renunciando al cromatis

mo como forma caracteristica de la expresion rom6ntica". 

El grupo de los Seis existio poco tiempo, se disolvio - 

por muerte natural, segun expresion de Satie, y fue sustitui

do por la Escuela de Arcueil, con Sauguet y Jacob. Estos con

tinuaron el espiritu sobrio y conciso de la musica francesa. 

En Alemania, paralelamente al Grupo de los Seis, se de- 

sarrollo el movimiento Neue Sachlichkeit ( Nueva Objetividad), 

cuyo fin primordial era obtener para su arte amplia repercu- 

sion social y politica. En arquitectura Walter Gropius fue - 

el maximo representante; en el teatro y poesia Bertold --- 

Brecht, realizo trabajos importantes, y en musica fueron, -- 

principalmente, Ernst Krenek y Paul Hindemith los exponentes

mas brillantes. 

Durante la Republica de Weimar, Alemania tuvo excepcio- 

nal dinamismo intelectual y artistico; Berlin se convirtio - 

en el centro del vanguardismo europeo, las miradas se diri-- 

gian a Alemania, y los artistas no querian perder la posi--- 

cion que ocupaban; necesitaban crear algo novedoso, diferen- 

te, para mantener la atencion del mundo entero. Surgio enton

ces el tremendo debate. Gropius afirmo que no comprobaba di- 

ferencia esencial entre el artesano y el artista, y la nueva

objetividad comenzo a ensalzar un arte en el que se identifi

caba la creacion artistica con el oficio. En musica se pre-- 

tendio retornar a la simplificacion del lenguaje y de la for

ma, despues de las experiencias atonales. En el campo musi-- 

cal, no debia aceptarse el intelectualismo y refinamiento; - 
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la musica debla integrarse a la vida cotidiana igual que la

lectura diaria de un periodico. 

Nacio asi, la Gebrauchmusik ( musica utilitaria), que de

bia tener la cualidad de ser agradable, pero sin alejarse de

la realidad formal y social. 

Ernst Krcnck como Paul Hindemith considPrahan que la mu

sica debia ser escrita para el placer de la comunicacion, pe

ro ademas llevaria implicito un contenido funcional que no - 

tuviera complicaciones esteticas. Hindemith, durante una de- 

cada se mantuvo en el papel de musico artesano; escribio com

posiciones didacticas vocales e instrumentales destinadas a

aficionados y a escolares. Esa musica de simple lenguaje, es

taba, o mas Bien, pretendia, adaptarse a las necesidades mu- 

sicales de los usuarios; eral el prototipo de la musica que

queria aproximarse al publico, pero no to consegula por fal- 

ta de medios; es decir, para los musicos exigentes era musi- 

ca vulgar, pues no contenia elementos esteticos, y para el - 

publico resultaba incomprensible. 

Los dos compositores al ver que sus esfuerzos eran inu- 

tiles, abandonaron el camino de ese arte que pretendio ser - 

popular. 

En ese movimiento destaca la actividad teatral del dra- 

maturge Bertold Brecht, la cual estaba relacionada con la mu

sica. Uno de los musicos que se unio a Brecht para musicali- 

zar sus obras fue Kurt Weill, musico aleman que abandono la

compleja musica atonal y se lanzo a componer en estilo senci

llo, realista y violento. A la antipoesia de Brecht, corres- 

pondio la antimusica de Weill; musica y texto dramatico se - 
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adaptaban extraordinariamente. Cada concepto y cada palabra

era traducida musicalmente. Brecht y Weill realizaron dos -- 

obras de trascendencia: Die Dreigroschenoper ( La opera de -- 

los tres centavos) y Aufstieg and Fall der Stadt Mahagonny - 

Auge y decadencia de la ciudad de Mahagonny). La primera es

adaptacion moderna de la opera inglesa The Beggar' s Opera -- 

La opera del mendigo, 1728), obra que comprende melodias -- 

atractivas, aptas para ser cantadas por actores y no necesa- 

riamente por profesionales del canto. En la segunda, Weill - 

realizo extraordinaria satira moral sin que la obra perdiera

su caracter de creacion artistica. 

1. 14 Segunda Guerra Mundial: musica serial, musica concreta; 

electronica; musica ciberne'tica; musica aleato-- 

ria. 

Despues de la Segunda Guerra Mundial, aparecen en el to

rreno musical varios metodos y tecnicas que derivan del meto

do dodecafonico o musica atonal, implantada por Schonberg y

continuada por Webern, quien aplico el principio de " serie" 

a la altura, duracion, intensidad y al timbre de los soni--- 

dos. Esta innovacion reestructuro la dinamica musical y tra- 

jo como consecuencia la musica serial. 

Las primeras obras inspiradas en esa tecnica surgieron

entre 1948 y 1950. Destacan las composiciones de Milton Ba-- 

bbit, las de Olivier Messaiaen, musico frances que especial- 

mente en su estudio Modo de valor y de intensidad, organiza

sistematicamente la tecnica serial, inspirandose en dos fuen

tes destacadas: la musica hindu en el campo ritmico y el re - 
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cuerdo de ruidos o sonoridades naturales. Pierre Boulez, cu- 

ya finalidad era expresar musicalmente el contenido poetico

y sensual por medio de rigida organizaci6n de elementos sono
ros. Su obra maestra E1_ martillo_sin_dueno, se basa en el de

terminismo matematico que asombr6 a los oyentes. La mayoria

de sus obras han sido imitadas infinidad de veces, sin resul

tados positivos, pues la m6sica serial cerr6 su ciclo preci- 

samente con su trabajo. 

Los musicos fascinados por la utilizaci6n y el dominio

de los novedosos materiales sonoros decidieron buscar otras

fuentes; con tal prop6sito trataron de introducir los ruidos

en el campo sonoro, e iniciaron investigaciones. Pierre --- 

Schaeffer y Pierre Henry, consiguieron sistematizar los rui- 

dos en 1950. Utilizaron sonidos cotidianos como pasos, puer- 

tas abriendose y cerrandose, escobas barriendo, bocinas de - 

autom6vil, lluvia, truenos, viento, etc., que fueron graba-- 

dos en discos y mas tarde en cintas magneticas. 
Las cintas - 

cortaban para " armar" la m6sica combinando los sonidos, se-- 

g6n su criterio. 

Estas experiencias encarnaron los conceptos que no s6lo

son m6sica, solamente los sonidos producidos por instrumen-- 

tos o por la voz humana y que es posible transformar el rui- 

do en musica. Estos creadores, denominaron m6sica concreta a

su trabajo, debido a que el material sonoro empleado tenia - 

como origen la realidad concreta de fen6menos sonoros. Ambos

musicos compusieron conjuntamente las primeras obras nota--- 

bles de m6sica concreta: Estudios de ruidos y Sinfonia para

un hombre solo. 
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La musica concreta, producida por objetos, no tenia re- 

laci6n con el sistema sonoro tradicional, y representaba la

destrucci6n de ese sistema. En realidad era un collage de - 

ruidos y sonidos extrano al oido humano. 

La soluci6n para el problema fue investigada por el Ins

tituto de Fon6tica y Estudios de Comunicaci6n de la Universi

dad de Bonn, y los expertos coincidieron en recurrir a los - 

aparatos electr6nicos, especialmente a los de medici6n y ana

lisis. Se crearon , entonces, instrumentos especiales que - 

satisfacian las necesidades del oyente y del compositor: fil

tros moduladores empezaron a interferir en los sonidos cam-- 

biandolos substancialmente; nuevos aparatos permitieron to-- 

grar mayor precision en el control y agrupaci6n de multiples

sonidos; sistemas de reverberaci6n y de producci6n de ecos - 

tambien fueron utilizados. 

Los equipos electr6nicos que hasta entonces funcionaban

solo como ejecutores, comenzaron a componer musica. De ese

modo la musica concreta lleg6 a ser electr6nica. 

La diferencia entre la musica concreta y la electr6nica

radica, en que en la primera los sonidos vivos son grabados

y tratados con aparatos electr6nicos, mientras que en la se- 

gunda los sonidos o ruidos son producidos electr6nicamente. 

Del mismo modo, tienen en comun la supresi6n del interprete, 

y la de ser resultado de la exploraci6n y asimilaci6n de rea

lidades sonoras. 

Karlheinz Stockhausen es, segun la critica, el mas ex -- 
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traordinario compositor de la musica -electronica. Este musi- 

co aleman busco una nueva armonia entre material y forma, fa

bricando el mismo los sonidos que necesitaba para cada compo

sicion. 

En el mismo periodo la introduccion del pensamiento ma- 

tematico y los metodos que de el derivan, origino en la com- 

posicion musical nuevas formas basadas en leyes matematicas. 

Ello significaba la aparicion de otro estilo de componer mu- 

sica, y no como tendencia estetica. 

El compositor Pierre Barbaud, fue el promotor de la mu- 

sica denominada cibern6tica por algunos y algoritmica por - 

otros. 

Esta musica nace de la importancia concedida al analisis en

la composicion sonora y a la conviccion de que el arte musi- 

cal no es otra cosa que combinaciSn algebraica. 

Iannis Xenakis ha emprendido la increible expedicion ar

tistica consistente en la investigacion del tiempo musical y

del espacio sonoro en funcion de las matematicas. Sus obras

realizadas con maquinas electronicas se fundamentan en el -- 

calculo de probabilidades, en la teoria de los conjuntos y - 

en la logica matematica. A pesar de utilizar el factor mate- 

matico como punto de coherencia en la creacion, su musica es

portadora de gran fuerza dramatica y es bien acogida. 

Habiendo sintetizado la mayoria de las tendencias musi- 

cales surgidas a partir de la atonalidad,• otro metodo de --- 

creacion musical nacio tambien hacia 1950. Este metodo apa- 

recio como consecuencia de los experimentos realizados sobre

el azar en el Laboratorio de Musica Electronica de la Radio - 
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emisora del Noroeste de Alemania Occidental, dirigido por -- 

Stockhausen, quien dib el nombre de " aleatoria" a la nueva - 

m6sica, la cual se basa en el tema general que se desarrolla

por medio de la improvisaci6n, del int6rprete y del composi- 

tor; es decir, son obras abiertas que pueden ser ejecutadas- 

de diferente manera sin abandonar su tema escencial. Los -- 

compositores, por su parte, dan la pauta para que el int6r-- 

prete elija el camino entre las posibilidades que ofrecen. 

La designacion de m6sica aleatoria, proveniente del La- 

tin alea que significa dado, ha suscitado pol6micas en el am

biente musical, pues resulta ambigua. Para algunos expertos- 

el t6rmino significa que la obra es fruto de simple jugada - 

de dados donde el azar to decide todo, y otros senalan que - 

el azar tiene cardcter cientifico que dista de ser mera ca-- 

sualidad y que puede ser controlado. 

E1 compositor mds destacado de esa tendencia es el nor- 

teamericano John Cage, cuyas obras se caracterizan por su in

determinaci6n, to que reduce la libertad del compositor y am

plia la del int6rprete, asimismo selecciona el material sono

ro a trav6s del juego de dados, de monedas lanzadas y otros- 

factores que provocan sonidos inimaginables. 

Su actitud filos6fica, influida por el budismo Zen, ha- 

desempenado papel determinante en sus composciones, y en su- 

contenido se observa que el objetivo primordial es la comuni

caci6n sonora directa; es decir pretende establecer contacto

con la vida por medio de algo concreto, que en su caso es la

realidad sonora. 
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1. 1. 5. El -Folklore

Sin duda alguna la revalorizaci6n de la musica folkl6ri- 

ca constituy6 un logro trascendente en la producci6n musical - 

del siglo XX. E1 nuevo valor concedido al folklore, hizo sur

gir poderosa fuente de inspiraci6n para quienes buscaban nue

vos horizontes en el campo musical, y sobre todo para aque— 

llos que deseaban rescatar la musica popular de diferentes pa

ises europeos y americanos. 

Con el termino folklore ( saber vulgar y popular), emplea

do por el ingles William John Thoms, se denomina la cultura- 

europea campesina que surge como consecuencia de la revolu--- 

ci6n comercial, iniciada a partir del siglo XI, y que se ca- 

racteriz6 por el crecimiento de las ciudades y la separaci6n- 

de estas con el campo. 

La centralizaci6n politica y la importancia conferida a- 

las actividades comerciales, disolvieron la rigida estructura

feudal, destruyeron las enormes diferencias econ6micas, socia

les y culturales entre los senores feudales y sus siervos. - 

No obstante, las aldeas y agrupaciones que se desarrollaron - 

por la destrucci6n del sistema feudal, conservaron su aisla-- 

miento y se dedicaron fundamental mente a una economia de sub- 
sistencia cuyos productos agricolas y artesanales, satisfa--- 

clan sus necesidades de consumo. ( 22 ). 

Los contrastes entre sus miembros no eran significativos

y las tecnicas de trabajo eran las mismas para la colectivi-- 

dad, al igual que los valores morales y esteticos. Su arte - 

22 ) Kuczynski, Jurgen; Breve _historia_de la Economia; Edi- 
77- 

ciones de cultura popular, . A., Mexico, 1976, la. ed. 

p. 155
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estaba caracterizado por su aislamiento relativo, por su homo

geneidad interna y por su estilo de vida integrado. 

La revolucion industrial del siglo XVIII, determine la - 

aproximacion de los campesinos a los centros urbanos, y se -- 

rompieron muchos de los patrones de vida; el folklore parecia

sucumbir. Un siglo mds tarde, el campo asimilo la economia - 

de mercado; los campesinos comenzaron a especializarse en - 

diversas ramas y destinaron sus productos a la venta, hecho - 

que les permitio adquirir de otros productores los demds bie- 

nes que necesitaban. A partir de ese periodo, diversidad de- 

bienes artesanales fueron substituidos por productos indus--- 

triales. La division del trabajo y la sed de ganancias oca-- 

sionaron la desestabilizacion economica entre los integrantes

de la comunidad campesina en Europa, pero, algunas expresio- L, 

nes de arte folklorico, en especial, musicales y literarias,- 

sobrevivieron hasta nuestro siglo. 

Las naciones africanas, latinoamericanas y algunas asiA- 

ticas han conservado significativa produccion de arte folklo- 

rico debido al ritmo lento que ha llevado el proceso de indus

trializacion. En America Latina las comunidades rurales, reci

bieron durante el proceso de colonizacion las aportaciones -- 

culturales de dos corrientes! europea y africana, cuya in---- 

fluencia se letermino por la injerencia eclesidstica. Las fe- 

rias y fiestas religiosas, contribuyeron al intercambio a la- 

aproximacion de los grupos raciales y ' a la creacion de tradi- 

ciones culturales. Con esa retroalimentacion el carActer tra

dicionalista y conservador del folklore adquirio gran fuerza, 

y, a pesar de los fenomenos naturales asi como la diversidad - 



de problemas de cada localidad, el folkore latinoamericano -- 

tiene en general temas comunes. 

E1 descubrimiento de melodias populares de extremada se- 

mejanza en diferentes y lejanas partes del globo terraqueo, - 

dio pauta a que se examinaran las posibilidades de tonalidad; 

de ello resulto la politonalidad, use simultaneo de mas de 4- 

dos tonos en una composicion que produce sorprendentes con--- 

trastes de" color" en el cuadro sonoro y aumenta los aspectos- 

luminico y espacial que conforman la melodia. 

Dos compositores de esa tendencia fueron Kodaly y Bartok , 

vibrantes musicos hungaros cuyo interes primordial era incor- 

porar la musica popular a sus composiciones. Ambos, influidos

por su predecesor el checoslovaco Leo Janacek, contribuyeron- 

a la difusion y reconocimiento de la musica popular no solo - 

en Europa sino en America. Con los hallazgos de los hunga -- 

ros, algunos compositores americanos alternaron el lenguaje - 

popular con la experimentacion linguistica; otros realizaron- 

una sintesis del folklore, separando las tecnicas de la musi- 

ca culta. 

Los musicos americanos que destacaron en ese trabajo fue

ron: Aaron Copland y Henry Cowel en los Estados Unidos; Sil-- 

vestre Revueltas y Carlos Chavez, en Mexico; Hector Villalo-- 

bos de Brasil; los cubanos Amadeo Roldan y Alejandro Cartula; 

el colombiano Guillermo Aguirre; en Chile Enrique Soro y Hum- 

berto Allende, y en Argentina Alberto Ginastera y Juan Jose - 

Castro. 

En la Union Sovietica sobresalieron Prokofiev, Shosta--- 

kowich, Katchaturian a Igor Strawinsky, personaje de la m6si- 
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ca actual, cuyo nombre estuvo ligado por muchos anos al ba- - 

llet ruso de Sergio Diaghileff y quien a cada una de sus com- 

posiciones imprimia genio, lozania y vigor. 

En Espana surgi6 la figura de Manuel de Falla, quien uti

lizaba elementos populares con refinamiento en el lenguaje e

influido por el impresionismo frances; en el campo arm6nico y

en la instrumentaci6n cre6 un estilo muy personal. 

Cabe sefialar que para esos compositores la renovaci6n -- 

del mundo musical se encontraba en la vida real de cada pu e - 

blo, que las influencias deformadoras que surgian con los nue

vos estilos y epocas, y que ademas eran impuestas, constitu-- 

ian la contradicci6n entre el campesino que viv.e una vida na- 

tural y el hombre moderno deformado o bien manipulado. 

Bartock, por ejemplo, vela en los campesinos una fuerza- 

natural, conocia y consideraba su arte como parte fundamental

en el desarrollo social, y decia que " toda musica culta debia

estar influida por el sentimiento del pueblo, porque de to -- 

contrario resultaba arte vacio. ( 23 ) 

1. 16. E1 Jazz y el Rock & Roll

E1 jazz, nuevo y excitante idioma musical, influy6 de ma

nera considerable en la musica de nuestro tiempo. Esta musi- 

ca tuvo su origen entre los negros que llegaron en condici6n- 

de esclavos a las plantaciones americanas, procedentes de - - 

Africa en 1620. Al verse arrancados de su grupo social,. don- 

de la m6sica tenia primordial sentido religioso y era elemen« 

to esencial en la vida cotidiana, trasladaron, esa tradici6n- 

musical. Cantaban as!, durante las interminables horas de -- 

trabajo en las plantaciones, como acostumbraban en su Africa - 

23 ) Bart6k, Bela; Escritos sobre musica popular; siglo -- 

XXI, M6xico 1979, la. ed. p. 250. 



natal, pero con gran diferencia: el canto de alegria y agrade

cimiento por el trabajo se torno en canto triste, suplicante- 

del infeliz ser humano que era tratado peor que una bestia. - 

Improvisaban letra y musica adoptando frecuentemente el mode- 

lo de las canciones de los hombres blancos, pues los antiguos

cantos no hallaban eco en el nuevo medio. 

En el proceso de adaptacion encontraron consuelo en el - 

cristianismo, pues a traves de este se les promctia libertad- 

y superacion de los males terrenales. Su devocion ingenua, - 

los llevo a adherirse a esa religion y aceptaron de tal mane- 

ra los personajes biblicos, que los integraron a sus cAnticos

espirituales. Su expresion religiosa, solamente cambiaba de- 

nombre, ya que sus cantos estaban relacionados con sus ritose

Aunque las bases de los espirituales eran la Biblia y los him

nos del hombre blanco, las leyendas incluyen mitos y tradicio

nes africanas, y las musicas dan muestra de la gran habilidad

que los negros llegaron a desarrollaren cuestion de improvisa

cion. 

En cuanto al origen de la palabra jazz, hay quienes ase

guran que procede de una palabra criolla que significa " apre- 

surarse", mientras otros, la derivan del frances jaser ( char

lar). Otros creep que se trata de la abreviatura de Jasbo, - 

patronimico de un musico negro que vivio alrededor de 1900. - 

Aun las teorias no han expresado puebas fehacientes. 

Respecto a la definicion de jazz, Joachim Berendt, en su

obra E1 jazz, expone: " Siguiendo la definicion de Marshall W. 

Stearns y la del critico californiano Woody Woodward, quiero- 

proponer el siguiente concepto: el jazz es una forma artisti-- 
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ca de producir musica que se origino en los Estados Unidos de

bido al encuentro del negro con la musica europea. E1 Instru

mental, la melodia y armonia del jazz proceden en su mayor -- 

parte de la tradicion musical occidental. E1 ritmo, el fra-- 

seo y la produccion del sonido, asi como varios elementos de - 

la armonia del blues provienen de la musica africana y del - 

sentimiento musical del negro americano. E1 jazz se distin-- 

gue de la musica europea por tres elementos fundamentales: 

1) por su relacion espacial con el tiempo que es senala- 

do con la palabra swing; 

2) por la espontaneidad y vitalidad de la produccion mu- 
sical, en la cual tiene importancia la improvisacion; 

3) una manera de producir el sonido y de fresear en la - 
cual se refleja la individualidad del musico de jazz. 

La columna vertebral del jazz es el blues cuyos temas - 

procedian de los cantos de plantacion y de los espirituales,- 

mientras su forma musical - una escala mayor diatonica con au- 

dicion de terceras y septimas menores- era debida exclusiva-- 

mente al desconocimiento africano de la armonia europea. 

Paralelam, iiie al olues, surgib el ragtime en Sedalia, - 

el sur del estado de Missouri, el cual en 1890 se dio a cono- 

cer por Scott Joplin, compositor y pianista impulsor de este- 

estilo, antecedente del jazz de Nueva Orleans, que a pesar de

ser musica compuesta y pianistica carente de improvisacion, - 

empezo a utilizar melodias que sugerian al interprete alguna- 

improvisacion. 

En 1900 Nueva Orleans era ciudad comsopolita que habia - 
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estado bajo el dominio de espanoles y franceses antes que -- 

perteneciera a los Estados Unidos. Posteriormente las migra- 

ciones de italianos, ingleses alemanes, y eslavos se enfrenta

ron a los descendientes de esclavos negres traidos de Africa. 

Nueva Orleans era especie de escaparate social; en el sentido

racial y de clases. As!, los colonos ricos convivian con los

esclavos; los hombres de negocios se confundian con aventure- 

ros y ladrones; los catolicos, temerosos de Dios, departian - 

con prostitutas y borrachos, etc. E1 punto de reunion se ha- 

llaba en el barrio de Storyville donde existian innumerables- 

salones de baile y cantinas, sin prejuicios de rango. 

Por no existir diferencias de raza, fueron muchos los ne

gros que acudieron a esa ciudad, despues de la abolicion de - 

la esclavitud en 1865. algunos encontraron empleos manuales- 

y otros se dedicaron a la musica; adquirian los instrumentos- 

de viento que los musicos militares blancos vendian despues - 

de la guerra civil. 

Al desconocer como se tocaban dichos instrumentos, tuvie

ron que experimentar, hecho que dio por resultado la manera - 

particular de sus interpretaciones. 

Mas tarde, los musicos negros formaron las bandas a seme

janza de los blancos y tocaban marchas europeas, pero con se- 

llo distintivo. E1 trabajo para estas era abundante, cual--- 

quier motivo requeria de la musica, ya fuese el dia de fiesta, 

los funerales, el carnaval o bien con fines publicitarios. - 

Si dos bandas que anunciaban empresas diferentes se encontra- 

ban en la misma calle trataban de " derribarse a soplidos", la

gente decidia cuAl era la mejor y el director vencedor reci-- 

bla el titulo de " rey". 
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En los funerales, el cadaver era sepultado a los acordes

de un himno solemne, pero tan pronto como la ceremonia habia- 

concluido, la memoria del difunto se honraba con musica ale-- 

gre y ruidosa. La banda era seguida por la muchedumbre que- 

reia y bailaba al compas de las melodias. 

Con la musica de Nueva Orleans se expresa to que se sien

to y to que es distinto en los seres humanos - afirmaban los - 

musicos de aquella epoca-, por esa razon, cada interprete to- 

caba distinto, aunque se tratase de la misma melodia. La ca- 

racteristica de ese estilo era la improvisacion colectiva y - 
simultanea, generalmente de la corneta, el clarinete y el tom

bron, que eran llamados " voces". La interpretacion de los ne

gros era siempre vocal, pues trataban de " cantar" con sus ins

trumentos como en otro tiempo to hicieron en las plantaciones. 

La corneta era llamda directora y el cornetista director de - 

la orquesta. E1 trombon se utilizaba en el acompanamiento y

la seccion ritmica estaba a cargo de los bajos, contrabajos - 

con aditamentos de guitarra o banjo. Ese jazz improvisado -- 

fue llamado hot , caliente, debido al calor de la expresion - 

llevado al maximo. 

Alrededor del ano 1910, el jazz no era tocado exclusiva- 

mente por negros; las orquestas blancas de Nueva Orleans tra- 

taron de imitar el jazz negro. La Ragtime Band de Jack Lane, 

considerado como el padre de la musica de jazz blanco, creo - 

el estilo denominado dixieland. 

En el pinaculo de los anos veinte, las companias grabado

ras enviaron exploradores provistos de microfonos a las sec-- 

ciones negras de las grandes ciudades - Atlanta, Houston, - - 
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Kansas, Menphis, San Luis, etc., y a los caserios rurales de - 

las Carolinas, Georgia, ' ienesi y Texas- los exploradores ha-+ 

llaron y grabaron canciones de blues y jazz citadino y campi- 

rano. Muchas de estas grabaciones se anadieron a los enormes

catilogos de las companias grabadoras. Con la crisis de 1929

la Gran Depresion) el auge de los discos raciales, al igual- 

que el auge en bienes raices, valores de bolsa y en Ludo to - 

demds terming. La discriminacion racial aumento, asi que los

blancos despreciaban la musica negra, y los negros no tenian- 

setenta y cinco centavos para comprar un disco, por bueno que

fuera. ( 24 ) 

No obstante, en la decada de los anos treinta el jazz ha

llo en diversas ciudades de los Estados Unidos, sitios propi- 

cios para su desarrollo. A fines de esa decada surgio el - - 

swing, ritmo que rApidamente se convirtio en el mejor negocio

de todos los tiempos. La palabra swing se utilizaba para ven

der ciertos productos: cigarrillos, prendas de vestir femeni- 

nas, bebidas alcoholicas, etc. El mercantilismo obligo a los

musicos a abandonar los cAnones autenticos del jazz y a produ

cir una musica para satisfacer la necesidad comercial. La mu

sica adquiria nueva condicion: vender sin importar la calidad

del producto. 

Despues de la Segunda Guerra Mundial, el jazz recorrio - 

el mundo entero, y especialmente en Francia encontro nuevos - 

elementos con los cuales se realizaron experiencias que se -- 

fortalecieron con la filosofia existencialista. Los jovenes- 

de esa tendencia filosofica, crearon novedosas formas de jazz

que expresaban la intranquilidad existencial de su epoca, y - 

24 ) Myrus, Donald; Baladas, Blues y - el- Big -Beat; ed. Diana, 

M6xico 1970, 1970, la. ed. p. 90
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de manera muy europea hicieron revivir al Dixieland. En Ingla

terra ese renacimiento alcanzo alto nivel gracias a la fructi

fera comercializacion emprendida el iniciarse la decada de -- 

los cincuenta. En la mayor parte de Europa el jazz se difun- 

dio debido a que los musicos blancos deseaban experimentar -- 

con el nuevo ritmo " importado" de America. 

En el desarrollo del jazz moderno se observan dos deriva

ciones importantes: por una parte los musicos que retomaron - 

el estilo clasico de los treintas, ejecutado por Count Basie- 

Lester Young, y por otra parte, el grupo de jovenes interpre- 

tes, en su mayoria negros, que tocaban un bebop nuevo. 

Hasta el decenio de los cincuentas el jazz fue la fuente

mas destacada que interesS a los compositores. Su riqueza - 

ritmica, su explotacion de la materia sonora, la manera en -- 

que se tocaba, los instrumentos que utilizaba, la libertad de

la tonalidad, etc., constituyeron bases determinantes para la

musica universal. 

Los grandes exponentes de la musica " seria", asimilaron- 

algo del jazz. Debussy, por ejemplo, empleo ritmos y elemen- 

tos de ragtime- jazz en su composicion E1 rincon de los ninos.- 

El celebre musico Ernst Krenek, expreso respecto al jazz: " Ha

resucitado el arte de la imporvisacion hasta un limite desco- 

nocido por los musicos serios desde los tiempos del super li- 

brum_ cantare, extemporizacion contrapuntistica del siglo XV"; 

y el famoso director de orquesta suizo Ernst Anserment escri- 

bio: " La forma del jazz esclaviza por su brusquedad y aspere- 
za. Su terminacion abrupta y despiadada envuelve al oyente - 

en la atmosfera tetrica y excitante que solo ha producido el - 
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Segundo Concierto de Brandenburgo de Bach". Por su parte --- 

Stravinsky, senalo: "... por su atractivo verdaderamente popu

lar, su frescura y novedad en el ritmo que claramente denota- 

su origen negro, estas imporvisaciones sugieren la idea de -- 

crear un retablo compuesto de esta nueva musica de baile y -- 

dar a la creacibn toda la importancia de una pieza de concier

to, como hicieron en su epoca los compositores del minue, el- 

vals y la mazurca". 

Anteriormente se ha expresado que hsta la decada de los- 

cincuenta el jazz fue la fuente mdsdestacada para los composi

tores y la fundamentacion de esta aseveracion es la siguiente: 

A principios de la decada del cincuenta surgia la beat genera

tion; jovenes vestidos con pantalones vaqueros, el cabello de

sordenado y con barbas, denominados beatniks, los cuales eran

catalogados como sujetos errantes que llevaban instrumentos - 

musicales colgados al cuello. Se inspiraban en el existencia

lismo frances, tenian como guia el pacifismo de Gandhi y ren- 

than culto a escritores y musicos como Henry Miller, Ezra -- 

Pound y Charlie Parker. E1 jazz y la poseia eran sus aficio- 

nes y algunos de sus miembros como Jack Keoruac, Ferlinghetti

y el poeta Allen Ginsberg, fueron grandes escritores. 

Los beatniks no eran politicos, simplemente consideraban

que las instituciones estaban profundamente deformadas; sin - 

embargo, no trataban de transformarlas. Su arma era la rebel

dia, inicialmente manifestada en el ambito familiar. Este -- 

instrumento los llevo a definir un nuevo estilo de vida que - 

se convertia en su unico objetivo: vivir al margen de la so-- 

ciedad. 
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Los Estados Unidos atravesaban, entonces, la fase repre- 

siva del maccarthysmo y los beatniks no tuvieron mucha reper- 

cusi6n. Sofocados por los canones rigidos y estrictos del -- 
sistema, asqueados por el racismo y la hipocresia, crearon el

prototipo del " rebelde sin causal', el joven que se resistia y
debatia sin saber bien contra que o quienes. E1 sistema, por

su parte, no tard6 en utilizar la insatisfaci6n de la juven-- 

tud y ayud6 en la creaci6n de estereotipos: un personaje del- 

cine llamado James Dean haria celebre la figura del rebelde - 

sin causal y en coincidencia casi simb6lica, Dean muri6 en un

accidente automovilistico, cuando corria a toda velocidad sin

meta definida. 

Un fen6meno caracteristico de ese periodo, fueron tambi6n

los Hell Angels ( Angeles del infierno), bandas compuestas por

j6venes que cometian actos vandalicos en los centros urbanos. 

Politicamente tampoco estaban definidos, adptaron la esvasti- 

ca nazi como emblema y atacaban sin distinci6n a negros a iz- 

quierdistas. 

En esa etapa, se registraron las primeras campanas victo

riosas por los derechos civiles. La Sociedad para el Progre- 

so de los Hombres de Color - entidad formada por negros- consi

gui6 en 1954, que la Suprema Corte estadounidense declarase - 

inconstitucional la segregaci6n racial, hecho que aument6 los

sentimientos racistas. Contra la intensificaci6n de la vio-- 

lencia Blanca se reaviv6 en 1957 la campana de los derechos

civiles y se organizaron nuevos grupos radicales de la nueva

izquierda en oposici6n al Partido Dem6crata y al Comunista. 

La incoi'ormidad y la rebeldia de la juventud de ese tiem

76



po trajo nueva forma de expresion. En musica el rock- and---- 

roll

ockand--- 

roll representaba la oposicion de la juventud de la musica - 

melodica, cdlida „ sentimental, a veces mediocre y vulgar de

los cuarenta. Mientras Frank Sinatra, por ejemplo, cantaba a

las mujeres versos de amor, Elvis Presley surgia para enloque

cerlas. E1 rock simulaba la bomba de alto poder que cambia -- 

ria el criterio de la juventud. 

Pero cabria preguntarse 6c6mo nacio el rock and roll? -- 

Cierto dia de 1952 o 53, un muchacho de 23 anos llamado Bill - 

Haley ensayaba con su guitarra una nueva musica que a pesar - 

de tener viejas raices, su ritmo era diferente, crecia y se

expandia, comunicaba y excitaba. En 1954 Haley grabo su Rock

around the clock; quince millones de discos se vendieron y el

comentarista de discos Alan Freed, creo para designar esa nue

va musica un termino afortunado: rock and roll

El rock resulta de la introduccion dela guitarra electri

ca en la musica popular americana y se basa en el ritmo y en

la posibilidad de ser bailable mediante una danza derivada de

los ritmos africanos que pone a su servicio los elementos y - 

sentidos del cuerpo a la onda de la musica.( 25 ) 

En aquel entonces la musica que se escuchaba era la ro-- 

mantica, el rhythm -' n' - blues, que era la expresion musical ne

to de la gente de color y la musica campirana denominada coup

try western. Estas tres corrientes aunadas al jazz sentaron- 

las bases musicales del rock. 

En seguida y junto a Bill Haley, surgieron figuras como- 

25 ) Villena, Luis Antonio, de; La_ Revolucion- cultural; Pla

neta, Barcelona, 1975, la. ed., p. 117
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Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis y Elvis Presley, 

quien contribuy6 a la cultura popular con su estilo de cantar

denominado Rockabilly, que es sintesis de los campiranos con- 

el rhythm ' n' blues. 

E1 nuevo ritmo revolucion6 al mundo, imponia nuevos habi

tos y modificaba costumbres: la adolescencia se formaba su -- 

propio ideal de vida y abandonaba las reg.las de comportamien- 

to heredadas de sus padres. E1 rock era una provocaci6n al - 

mundo adulto, a la moral; y sin embargo fue aceptado por im-- 

portantes grupos sociales debido a su expresi6n liberadora de

pensamientos, sentimientos y deseos. 

Paulatinamente el rock dulce de los anos cincuenta fue - 

interesando a compositores y reuniendo mas adeptos. E1 jazz- 

no estaria solo a partir del nuevo experimento: el rock se ha

bria paso ante la adversidad y ocupaba lugar importante en el

terreno musical. 

Una investigaci6n realizada a fines de la decada del cin

cuenta reve16 que el 30% de los ciudadanos norteamericanos vi

via en condiciones pauperrimas. Esa revelaci6n escandaliz6 a

la naci6n; los negros - entre los que se cuentan incluso los - 

que tienen algo de sangre negra y contra los que se intensifi

caban los rencores segregacionistas- constituian s610 11% de- 

la poblaci6n. Las repercusiones econ6micas y la disminuci6n- 

de la renta a estas capas sociales provocaron descontento. - 

Un numero cada vez mayor de estudiantes e intelectuales se re

beleba contra los fines tecnocraticos de la ensenanza y con

tra la masificaci6n de las costumbres y necesidades consecuen

cia del afan publicitario y reforzada por los medios masivos- 

de difusi6n. 
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E1 decenio del sesenta desperto grandes esperanzas. Cuan

do . John F. Kennedy fue electo presidente en 1960 aumento la - 

confianza, pero cuando acepto intervenir en Cuba origino pro- 

fundo desconcierto. Se propiciaron entonces, distintos movi-- 

mientos cuyo objetivo era transformar aspectos parciales de - 

la sociedad estadounidense. E1 1960, se funda el SNCC ( Comi- 

te de Coordinacion de los Estudiantes no Violentos) constitu- 

ido por blancos y negros, y del cual Martin Luther King, fue- 

elegido primer presidente. Dos anos mas tarde, se formo el - 

SDS ( Estudiantes por una Sociedad Democratica) encabezado por

Tom Hayden y Clark Kissinger, estudiantes afiliados a la nue- 

va izquierda, quienes buscaban una politica democratica basa- 

da en la igualdad racial y en la participacion ciudadana en - 

el poder. En 1963 Luther King habia dirigido ya a 200 mil ma

nifestantes en la Marcha de la pobreza en Washington, pero -- 

aun no tenia la suficiente autoridad sobre la juventud negra, 

la cual en su mayoria se integro a los Mussulmanes Negros --- 

guiados por Malcolm X. Ese mismo ano, Allen Gingsberg trato- 

de revivir la generacion beat; sin embargo, un nuevo fenomeno

marcaba la moda de la epoca: la cultura oriental penetraba a

traves de manifestaciones culturales como el yoga, el budismo

zen, la religion de Krsna, etc., que eran considerados como - 

la Unica alternativa para la sociedad. En 1964 ante la tenta

tiva de prohibir los discursos politicos enlas universidades, 

se formo en la universidad de Berkeley el Movimiento para la

Libertad de la Palabra. 

Los jovenes de la epoca se rebelaron violentamente con-- 

tra el sistema, reprobando el " gran sueno americano del ameri

can way of life". 

79



Habia guerras que no eran precisamente la mejor escuela- 
para formar hombres; se sabia que ellas no ennoblecian una na

cion y se comprendia que el patriotismo no significaba to mis

mo para todos los seres humanos. Tambien habia huelgas y los

sindicatos eran depositarios de la gran herencia y de un futu
ro prometedor. 

Ante tales condiciones sociales, la musica como expre.--» 

sign fundamental del hombre, no podia estar al margen de to - 

que ocurria: debia expresar la crisis por la que atravesaba » 

no solo una nacion sino el mundo entero, no solo un individuo

sino millares de ellos que se cuestionaban el por que de los- 

conflictos sociales y quienes no deseaban heredar un mundo en_ 

fermo, lleno de falsos valores y erroneos perjuicios. 

Las canciones folkloricas trataban esos topicos estrecha

mente ligados a la vida. Escucharlas y revalorizarlas, desa

fiaba los entranables conceptos de otras generaciones que dun

alababan a heroes ficticios, que apoyaban el racismo y que ca

da dia se apartaban mds de la realidad del pueblo. Fue con - 

esa concepcion que el canto popular norteamericano y el rock

se unieron para dar lugar al folk- rock, fusion de traeria Co- 

mo resultado la musica. pop. 

Entre los musicos y cantantes que popularizaron el folk- 

rock se encuentran Bob Dylan, denominado " el poeta de nuestra

epoca", porque como los poetas de la AntigUedad canta y, como

los grandes poetas de siempre, hace volar nuestra imaginacion. 

La excepcional Joan Baez, quien se declaro contra la guerra y

en pro de los derechos civiles mds que ninguna otra cantante; 

en sus interpretaciones manifestaba valor y decision. Peter - 
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Paul y Mary, " dos barbas y una rubia", cautivaron al publico

universitario tanto por sus interpretaciones como por sus de

claraciones en favor del adolescente, y Phil Ochs, quien ba- 

saba sus composiciones en la critica del sistema. 

Para mediados de 1965 el rock era ya musica popular; ha

bia enterrado las cancionco do lac comcdiac musicales de - - 

Broadway, derivadas de la tradicion operistica europea y re- 

basaba fronteras geograficas, jovenes de todo el mundo se -- 

unian al movimiento de la musica pop. En Inglaterra surgie- 

ron los Beatles, cuya musica sin duda es resultado de haber

escuchado atenta y cuidadosamente a los rocanroleros nortea

mericanos. El grupo de los Rolling Stones, encabezado por - 

Mick Jagger introdujo un estilo violento en la nueva musica, 

pero tambien inspirado en el rock americano. En Nigeria na- 

cio el grupo Malachi, el cual introdujo instrumentos primiti

vos, por vez primera al rock occidental. En Johannesburgo - 

aparecio Miriam Makeba, cantante bilingue que interpretaba - 

musica diversa, y que fue dada a conocer en Iglaterra. La - 

juventud mexicana, acogio, asimismo el rock y pretendio ha-- 

cerlo tan particular, que solamente capto el comercialismo,- 

dejando a un lado el caracter de rebelion que se suponia im- 

plicito en la musica a imagen de sus interpretes originales. 

Al igual que en Estados Unidos se realizaron festivales de - 

rock, entre los que destaco el de Avandaro ( 1969); sin embar

go se puede decir quelos grupos de rock and roll mexicanos - 

carecieron de iniciativa e inventiva musical para crear un - 

repertorio original. 

E1 21 de octubre de 1967, mas de cincuenta mil manifes- 
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tantes rodearon el PentAgono.. Constituian una masa heteroge

nea; intelectuales, artistas, estudiantes, hippies, militan- 

tes de la nueva izquierda, pacifistas, feministas y grupos - 

de otras tendencias. Banderas del Vietcong, cartelones con - 

la efigie de Ho Chi Minh y pancartas que criticaban a los -- 

responsables de la intervencion en el sudeste asiAtico, so-- 

bresalian ante la multitud. La nueva voz de America resona- 

ba en todo el Globo. El estridente ruido de las guitarras - 

electricas, combinado con los ardientes discursos que procla

maban la injusticia de la discriminacion racial y los vicios

de una sociedad puritana, tecnocrata, violenta y enfermiza,- 

eran el simbolo del movimiento de oposicion a la interven--- 

cion de los Estados Unidos en Vietnam. Por un lado jovenes- 

con flores, gritando ; Haz el amor, no la guerra! y por el -- 

otro, policias con bombas de gases lacrimogenos y fusiles: - 

Estados Unidos, desnudo ante el mundo entero. Mientas la -- 

Tierra parecia dividirse, la juventud parecia un muro impene

trable, cuyas bases se encontraban en la fuerza de la protes

to y en lar. busqueda de alternativas. 

La conyuntura norteramericana posibilito el surgimiento

de la cultura Underground ( subterrAnea), creada con valores- 

opuestos a los de la cultura oficial, que incluye ademas de- 

nueva forma de pensar, nuevos modos de relacion, vestuario,- 

alimentacion, literatura, cine y musica. 

Herbert Marcuse, filosofo y lider de la protesta juve-- 

nil, definio el tono de aquella sublevacion como " La gran ne

gacion"; es decir, la destutelizacion de los jovenes, de -- 

una sociedad, y la sepracion de una forma de vida, incluso



en el ambito familiar, La contracultura es una negacion, y- 

como toda negacion, supone la afirmacion de valores opuestos

o nuevos. 

E1 rock se hace expresi6n de la contracultura, y se con

vierte en portador de una libertad, de una manera de pensar. 

E1 cantante chaman, moviendose desenfrenadamente, revela la

realidad del sexo; el rock y la m6sica pop en general se ca- 

racteriza porque el espectaculo sexual y el ritmo se aunan.- 

La excitaci6n comunica. La caderas de Elvis Presley movi6n- 

dose, serdn despues la atraccion bisexual de Mick Jaeger, o - 

el acto sexual de Jimmi Hendrix con su guitarra". ( 26 ) 

E1 ritmo del rock aporta, en sus muchas combinaeiones- 

y posibilidades, desde los Beatles hasta los grupos modernos, 

sexualidad con estilo adolescente, ambiguo. De ahi surgira- 

el estilo gay de David Bowie, por ejemplo. Asimismo aporta- 

agresion y provocacion que puede ser moral o politica: 
los - 

Who que al final de cada concierto rompen sus guitarras en - 

protesta de los defectos de la sociedad. De su fusion con - 

el folk, se conserva el interes por la comunicacion litera-- 

ria de las letras, e incluso cierto mensaje politico e ideo- 

16gico. 

Como se ha expresado los interpretes son algo asi como- 

los sacerdotes de un rito: provocan la participaci6n y el ex

tasis. Al respecto el cantante y compositor Donovan, en sus

declaraciones a la prensa, afirmb: " La musica pop, es el --- 

vehiculo religioso perfecto. Es como si Dios hubiera visto- 

toda la fealdad que existe en el mundo y decidido que la mu- 

sica pop sea la fuerza del amor y la belleza". 

26 ) Villena, Luis Antonio, de; op. cit. p. 120
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La Sociedad de consumo asimilo rapidamente las innova-- 

ciones de los hippies y la industria aunada al comercio com- 

prendieron los beneficios que podrian obtener- con la incor- 

poracion de las novedades de la contracultura. Millones de - 

discos pop fueron lanzados al mercado. Miles de tiendas co- 

menzaron a vender la inestable indumentria de los rebeldes.- 

La television, la radiodifusion y la cinematografia utiliza- 

ron a los hippies como noticia, incorporaron gran parte de - 

su jerga y tambien muchas de sus ideas. 

Ante tal situacion los hippies que se habian congregado

en centros urbanos como Greenwich Village, en Nueva York, -- 

Old Town, en Chicago, La Isla del Padre, en Texas, y princi-- 

palmente en Haight Ashbury, San Francisco, capital mundial - 

de los " hijos de las flores", consideraron que su movimiento

habia sido desviado con fines mercantilistas y decidieron -- 

desplazarse - la mayoria- a regiones rurales y fundaron comu- 

nidades basadas no solo en el trabajo artesanal, sino tam--- 

bien en la agricultura con que se automatenian. Esa clase - 

de comunidades dependia tanto del trabajo que se desempenaba

como del concepto filosofico de sus integrantes; algunas to- 

maron como punto de partida canones budistas, y otras se for

maron solamente con miembros de una misma raza, como en el - 

caso de la comunidad de musulmanes negros, establecida en Al

bama. 

Durante los primeros anos de la decada de los setentas- 

existieron fuertes represiones que destruyeron casi por com- 

pleto, el movimiento de protesta y a pesar de la inconformi- 

dad de los jovenes se impuso la ley del mas fuerte. En la - 
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actualidad existen aproximadamente tres mil comunidades - - 

hippies, con termino medio de doce miembros cada una. E1 so

ciologo frances Edgar Morin, despues de analizarlas, manifes

to que el escenario de la gran revolucion contemporanea se - 

encuentra en esas formas sociales de organizacion. 

Al debilitarse la moda del rock and roll, diversos rit- 

mos han surgido, pero la mayoria obedecen exclusivamente a - 

los intereses mercantiles: otros, con la misma linea preten- 

den revivir el pasado y podrian juzgarse como estilos intras

cendentes. E1 tiempo determinara si estos--nuevos ritmos pue

den ser considerados como arte o simplemente como produccio- 

nes que cumplieron, en un momento dado, su funcion mercanti- 

lists. 
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C A P I T U L 0

2a. PARTE



I.- DESARROLLO DE LA MUSICA EN MEXICO

1. 17. Musica- Prehispdnica

Sin poder precisar como era la musica en Mexico antes - 

de la llegada de los conquistadores, puede deducirse aproxi- 

madamente su funcion entre aztecas, mayas y toltecas, asi co

mo los instrumentos que utilizaban y los sonidos que produ-- 
cian. Esa deduccion podria encontrar su fundamento en las - 

costumbres musicales que aun sobreviven, asi como en los dia

lectos, indumentaria, vivienda, alimentacion, use de plantas

medicinales y ciertas leyendas. 

Jas Reuter, en su obra La- musica- popular -de- Mexico, se- 

nala que existen concretamente tresTfuentes historicas que - 

han permitido obtener conocimiento acerca de la musica pre-- 
hispanica; estas son: los hallazgos de instrumentos musica- 

les; las representaciones de musicos e instrumentos en codi- 

ces, pinturas, vasijas y relieves, y los relatos de cronis-- 

tas e historiadores del siglo XVI, quienes presenciaron esas

manifestaciones musicales en el Imperio Azteca sin las in--- 

fluencias europeas. 

E1 aislamiento de los pueblos que vivieron al margen de

la civilizacion occidental, influyo asimismo, en la divulga- 

cion de la tradicion con fidelidad al pasado, y marco la di- 

ferencia entre los pueblos conquistados en el siglo XVI. 

Respecto a la primera fuente historica, se sabe que los

instrumentos de percusion eran el huehuetl o gran tambor az- 

teca, usado tambien por los toltecas y maya- quiches, y el to

ponaztli. 

E1 huehuetl, se construyo de tres tamanos: el chico, - 

llamado huehuetl; el mediano, de nombre panhuehuetl, y el -- 
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grande, denominado Tlalpanhuehuetl. Era un tronco hue - 

co de madera, en los tres casos, cubierto en una de sus ex-- 

tremidades por piel de venado o de tigre restirada, sobre la

que se percutia con la palma de la mano. Cerca de la otra - 

extremidad tenia grandes aberturas que producian el sonido,- 

el cual podia eschucharse de 9 a 12 km. de distancia; entre- 

los mayas era conocido con el nombre de zacatan. 

E1 teponaztli, que tambien se construia con tronco de - 

madera, tenia en uno de sus lados dos lenguetas que produc-- 

cian dos sonidos diferentes; se tocaba con baquetas que en - 

uno de sus extremos tenia una bola de hule, y entre los ma-- 

yas se llamo tunkul. 

Los dos tambores eran utilizados en las ceremonias reli

giosas y guerreras. Puede decirse que constituyen la base - 

de los ritmos prehispanicos. 

Habia diferentes sonajas hechas de calabazas llamadas - 

ayacachtli; laminillas de metal fijadas en una vara, nombra- 

das chicahuaztli; cascabeles denominados coyolli; un tambor- 

hecho de caparazon de la tortuga, tocado con astas de venado

ayotl, y los raspadores de hue -so, omichicahuaztli, importan- 

tes en los ritos funerarios por el sonido " seco" que produ - 

cian. 

Entre los instrumentos de viento, se encuentran silba-- 

tos, ocarinas ( huilacapitztli), flautas ( tlapitzalli), cara- 

coles marinos ( quiquiztli), y la trompeta de madera o cobre- 

tecciztli). 

En diversos museos arqueologicos mexicanos existen re-- 

producciones de esos instrumentos. 
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En cuanto a las representaciones de mGsicos a instrumen

tos en codices, pinturas, relieves, vasijas y esculturas, -- 

conviene destacar los siguientes ejemplos: las ilustraciones

del C6dice Florentino, realizados por indigenas, bajo la di- 

recci6n de fray Bernardino de Sahagun, que incluyen instru-- 

mentos, predominando el huehuetl, el teponaztli y la sonaja- 

de calabaza. En el centro sagrado de Teotihuacan, existe un

mural del siglo II en el que se muestra la vida paradisiaca- 

representada por personas que juegan, nadan, bailan y cantan; 

el canto ester simbolizado con una voluta floreada, colocada- 

frente a la boca. En otro relieve del mismo lugar aparece - 

un caracol de mar labrado y adornado con plumas. En el gran

dioso mural clasico hallado en Bonampak, ciudad sagrada de - 

los mayas, sobresale una procesi6n de musicos con sus instru

mentos: sonajas, tambores, conchas de tortuga ( ac) y trompe- 

tas ( hom); despues y en diversos lugares, se han encontrado- 

gracias a las investigaciones arqueol6gicas, figuras de ba-- 

rro elaboradas por zapotecas, totonacas y mayas, que repre-- 

sentaban tambien, raspadores, tambores, flautas, sonajas, y- 

conchas de tortuga. 

Esa fuente hist6rica refuerza el relato de los cronis - 

tas e historiadores que presenciaron las manifestaciones ar- 

tisticas y culturales de los indigenas. Los frailes Sahagun

y Landa, Motolinia y Torquemada, Duran y Gomara, relataron - 

c6mo era la musica azteca y coinciden en varios puntos: los- 

instrumentos, la relaci6n entre musica, danza y poesia, y -- 

como consecuencia, la importancia de la musica. 

Bernal Diaz del Castillo, companero de armas de Hernan- 
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Cortes, 
en el documento Historia verdadera de la conquista - 

de_ la- Nueva- Espana, describe como - en los aciagos dias que-- 

precedieron a la toma de Tenochtitlan- " tanian su maldito -- 

tambor produciendo el mas maldito y triste de los sonidos -- 
que podian inventar, y, sonaba en tierras lejanas y tanian - 

otros peores instrumentos y cosas diabolicas y tenian gran -- 
des lumbres y daban gritos y silbos". 

E1 obispo Diego de Landa, narro la funcion social de la
musica y las danzas: " En tiempos de paz se instruia a los - 

hijos de los sacerdotes y de los guerreros en la musica y la
danza, teniendo establecido para este fin una escuela que -- 
llamaban Cuicacalco ... Las doncellas y virgenes entonaban - 
en el templo, aun a altas horas de la noche, cantos en honor

de los dioses". 

Fray Bernardino de Sahagun, cuya descripcion de la cul- 

tura indigena es inestimable legado, afirma: " En sus fies- 

tas que duraban varios dias, la musica y la danza tenian Lu- 

gar predilecto y se preparaban cuidadosamente. Y andando en
el baile, 

si alguno de los cantores hacia falta en el canto, 

o si los que tanian el teponaztli y atambor faltaban en el - 
taner, o si los que guiaban erraban en los meneos y conten-- 
cias del baile, luego el senor les mandaba prender y otro -- 
dia les mandaba matar.". 

En la sociedad azteca, ademas de los fines ceremoniales, 

la musica cumplia otras funciones como motivar a los guerre- 
ros para el combate y al mismo tiempo atemorizar al enemigo; 
divertir y expresar los sentimientos. Al respecto hay croni
cas sobre los mitotes, bailes que reunian hasta 8, 000 perso- 
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nas: danzantes, acrobatas, doncellas y jovenes que formaban- 

circulos, los que a su vez representaban las diferentes eta - 

pas de la vida. Esos bailes segun los interpretes eran para

divertir a la poblacion y mostrarles como era la vida, efime

ra y vanal. 

Fray Alonso Ponce en su obra Viaje a Nueva Espana, des- 

cribio las danzas de los aztecas y enfatizo en la del Vola -- 

dor y el Juego del Palo. Explico asimismo, que para las dan

zas rituales habian cantos e indumentarias especiales. Se -- 

gun el caso, los danzantes se disfrazaban de aguilas, tigres, 

guerreros, monos, perros, etc. Vestigios de aquellas danzas, 

algunas de origen y caracter totemico, son las que sobrevi-- 

ven en ciertas tribus, como la del Venado entre los yaquis,- 

la del Aguila entre los huicholes, aun cuando su intencion - 

primitiva haya sido modificada. 

En distintos relatos se afirma que en los palacios exis

tlan salas llamdas mixcoacalli, destinadas exclusivamente pa

ra los musicos y danzantes. Los templos y los senores, to-- 

nian a su servicio poetas y compositores llamados cuyapique, 

encargados de proporcionar el material necesario para cada - 

festividad. 

La organizacion musical era completa y constaba de un - 

sacerdote denominado Ometochtzin, maestro de todos los canta

res que entonaban en los sacrificios; otro sacerdote, el -- 

Tlapicatzin, ensenaba, regia y enmendaba los cantos en honor

a los dioses; el Epocoacuacuilli- tepictoton, era el encarga- 

do de componer, en casos especiales, los cantares para las - 

fiestas, ceremonias religiosas, sacrificios o casas particu- 

lares. 

all



Poesia y musica formaban inextrincable conjuncion. E1- 

nombre mismo del poeta, cuicani, el cantor, muestra que poe- 

ma y canto eran sinonimos, porque el poema siempre se canta- 

ba o por to menos se recitaba con acompanamiento de instrumen

tos musicales, segun afirma Jacques Soustelle, investigador- 

frances dPl pasado indigena de Mexico, en su libro La vida- 

cotidiana de los aztecas. 

Los aztecas distinguian diversos generos en la practica

poetica musical. En primer lugar se encontraba el teocuica- 

tl ( canto divino), himno en honor a las deidades, que ademas

de cantarse se representaba, es decir, Cada versiculo acompa

naba una frase determinada del ritual, ciertas actitudes de - 

los secerdotes y a algunas danzas de mascaras. Su estilo, - 

era generealmente sobrecargado de alusiones esotericas y de- 

metaforas. Muchos de estos himnos fueron transcritos por -- 

los informadores de Sahagun y en la actualidad constituyen - 

un verdadero tesoro para estudiar la lengua y el pensamiento

religioso de los antiguos mexicanos. 

Entre ellos destaca el canto en honor al dios nacional- 

de Tenochtitlan: 

Yo soy Huitzilopochtli, el guerrero. Na

die es igual a mi. 

No en vano me he puesto el vestido de -- 

plumas amarillas, 

pues por mi ha salido el sol. 

Sahagun, t. V. p. 158; Codice Florentino, 
t. II, p. 207) 

E1 himno a Tetoinan, madre de los dioses: 

La flor amarilla se ha abierto, 
ella, nuestra madre, pintada en la cara con
la piel de muslo de la diosa, vino de Tamoanchan. 

continua) 
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La rosa amarilla se ha abierto, 

ella, nuestra madre, pintada en la cara con

la piel de muslo de la diosa, vino de Temoanchan. 

La flor blanca se ha abierto, 
ella, nuestra madre, pintada en la cara con

la piel de muslo de la diosa, vino de Tamoanchan. 

Oh! Se ha convertido en dios, 

en el melocacto, nuestra madre, 

Itzpapalotl ( mariposa de obsidiana) 

Oh! Tu viste los nueve paramos con
corazones de ciervo

se nutre nuestra madre,- el senor de la tierra. 

Canto de la Madre de los Dioses; Sahagun, t. V. 

p. 52, Codice Florentino, t. II, p. 208) 

Y el canto a Cihuacoatl, diosa terrestre bajo la doble

forma de guerrera y campesina: 

E1 aguila, el aguila Quilaztli, 

ester pintada con sangre de serpiente; 

plumas de aguila forman su corona. 
E1 alto cipres ( la defensa, el amparo) 

del pais de los chalmeca, la diosa de Colhuacan. 

E1 maiz ester . . . 

en el campo del dios; en el baculo

de sonaja se apoya ella. 

Trece aguilas ( asi es llamada ella) 

nuestra madre, la diosa de los chalmecas, 

entregame el faldo fabricado

en la planta especiosa, 

la insignia sagrada, es mi hijo Mixcoatl. 

Nuestra madre la guerrera, 

nuestra madre la guerrera, 

el ciervo de Colhuacan, 

plumas tiene pegadas ella. 

continua) 
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La manana ha despuntado, 

se ha publicado la orden

para la guerra, 

ojala arresten aca, 

todo el pais debe ser desolado, 

el ciervo de Colhuacdn, 

plumas tiene pegadas ella. 

Canto de Cihualcoatl; Sahagun, t. V. p. 119; 

Codice Florentino, t. II, p. 211) 

Los demos poemas se clasificaban en diversas catego--- 

rias; yaocuicatl, era el canto guerrero; xopancuicatl, el -- 

poema de primavera; otros contenian reflexiones sobre la bre

vedad de la vida, la incertidumbre del destino y la fatali-- 

dad de la muerte. 

Danza y musica - al igual que la poesia- eran maneras de

hacerse acreedor al favor de los dioses, " honrandolos y ala- 

bandolos con el corazon y con los sentidos del cuerpo", de - 

acuerdo con fray Toribio Motolinia, en su obra Memoriales. 

Asimismo eran indispensables en 1a practica medica. La

medicina azteca alcanzo gran difusion en el mundo precortesi

no, como consecuencia del dominio economico; sus conceptos - 

se extendieron a los pueblos de Anghuac sujetos a tributo, y

su prestigio traspaso las fronteras militares de la confede- 

racion. En la medicina azteca quedaron fundidas las expe--- 

riencias de pueblos que habian concluido su ciclo vital y -- 

que heredaron su sabiduria. E1 proceso de aculturacion, pos

terior a la expansion de este pueblo guerrero, incorporo a - 

su cultura elementos de las tribus con las cuales tenia con- 

tacto. 
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E1 pueblo azteca consideraba la enfermedad como castigo

de los dioses. E1 quebrantamiento de tabues e interdiccio-- 

nes magicos, la desobediencia a los mandatos divinos, el ol- 

vido de los deberes religiosos, el ayuno interrumpido por -- 

las relaciones sexuales realizadas en dias prohibidos, eran- 

motivo de la ira de las deidades y causa de los padecimien-- 

tos que sufrian quienes violaban el orden establecido. Los- 

atributos a los dioses correspondientes determinaba la natu- 

raleza de la enfermedad. As! Tlaloc, dios de la lluvia, pro

vocaba las dolencias que parecian derivar del frio y la home

dad, y castigaba a quienes abusaban del pulque, nectar sagra

do y pocima medicinal. El procedimiento terapeutico variaba

segun el concepto que de la enfermedad, se tuviera, pero en

la mayoria de casos, los conjuros magicos, cantos y danzas - 

eran utilizados. 

La terapeutica emotiva no quedaba limitada a las dolen- 

cias internas, aun las quirurgicas eran acompanadas por medi

das encaminadas a satisfacer la causa mistica. En el caso - 

de las fracturas, producidas por los quatlanpaque, genios de

los cerros, no eran tratadas unicamente por la aplicacion de

protesis, sino por los cantos y ruegos que se dirigian a los

genios, sin cuya ayuda la curacibn era imposible. 

Las leyendas y mitos entre los pueblos prehispanicos -- 

fueron numerosas. Tenian deidades que ademas de simbolizar,- 

protegian; tal es el caso del dios Ahkinxoo, gran cantor y - 

musico adorado por los mayas, quienes le consideraban protec

tor, maxima fuente de inspiracion poetica. La leyenda tolte- 

ca referente al origen del huehuetl y el teponaztli, se resu
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me de la siguiente manera: " Cuando los dioses de Teotihuacan

murieron, sus sacerdotes, llenos de tristeza peregrinaron -- 

hasta el fin del pais en busca de consuelo. Uno de ellos -- 

lleg6 hasta el mar, donde se le apareci6 Tezcatlipoca, quien

le aconsej6 que fuese a la casa del Sol a pedirle alivio a - 

suS Sufrimientos. Form6, entoncco, sobre el mar un puente - 

con ballenas, tortugas y manaties que to condujeron hasta el

Sol. Este, percatado de la visita del sacerdote, prohibi6 a

sus cortesanos que le oyesen. Sin embargo, fue tanto to que

llor6 y suplic6 al sacerdote que Hu6huetl y Teponaztli no pu

dieron resistirse a sus ruegos. Irritado el Sol por su deso

bediencia les arroj6 a la Tierra, donde habitan desde enton- 

ces consolando a los mortales". 

En el capitulo V del Popol Vuh, se relata la historia - 

de Hunbatz y Hunchou6n extraordinarios artistas que eran in- 

vocados por los musicos, cantores y gentes antiguas, pero -- 

fueron convertidos en monos porque se ensoberbecieron y mal- 
trataron a sus hermanos menores, Hunahpu e Ixbalanque. 

Es importante senalar que para comprender el ambito mu

sical anterior a la Conquista, se debe considerar que el con

cepto de mundo prehispdnico abarca por to menos cinco mil -- 

anos de vida sedentaria y vida musical. En ese lapso se pro

dujeron infinidad de cambios, evoluciones y decadencias que- 

propiciaron el surgimiento y desarrollo de diversas culturas

prehispAnicas. Algunas civilizaciones como la olmeca, teoti

huacana, mixteca, zapoteca, purepecha, maya, azteca y tolte- 

ca, cultivaron las ciencias y las artes con refinamiento, -- 

mientras que otros grupos humanos permanecieron n6madas, caza
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dores y recolectores como las migraciones otomies, nahuas y

chichimecas, entre otras. Se debe mencionar, tambier., que - 

en Cada una de las culturas " altas" antes mencionadas, habia

diferencias entre la musica culta, producto de estudios pro- 

fesionales, y la producida en forma tradicional. 

Los cronistas de la epoca no pudieron ser precisos al - 

emitir sus juicios, por cuanto su mentalidad occidental les- 

impedia comprender del espectaculo vivo, apasionante y real- 

que representaba la constelacion cultural de los aborigenes. 

Por ultimo conviene afirmar que a pesar de las multi--- 

ples investigaciones realizadas acerca de la antigua musica- 

en Mesoamerica, aun existen centros arqueologicos por descu- 

brir en los cuales debe haber seguramente, mayor informacion

Ese mundo musical que hace cien anos era considerado - 

primitivo y barbaro, por los historiadores, ahora es objeto- 

de estudios minuciosos que han permitido un mayor conocimien

to de la influencia de la musica durante ese periodo; aunque

los conquistadores prohibieron las practicas musicales en - 

nuestro pais, ya que la musica y los instrumentos musicales- 

eran considerados concomitantes de ritos esotericos, la ar-- 

queologia, historia, antropologia, etnografia y folklore han

permitido reconstruir aspectos fundamentales acerca de la mu

sica de tiempos precedentes. 
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1. 18. La musica durante la Colonia

A fin de comprender las transformaciones que sufrieron- 

las practicas musicales anteriores a la conquista, se consi- 

dera pertinente determinar la clase de musica que prevalecia

en Espana durante la epoca en que America fue descubierta, - 

conquistada y colonizada. 

Es preciso destacar, que en la Peninsula Iberica, desde

tiempos remotos, existio la pluralidad de influjos etnicos y

culturales que se implicaron en el proceso de formacion y de

sarrollo del pueblo espaaol. Griegos, romanos, cartagineses., 

visigodos y desde el ano 711 d. C. hasta fines del siglo XV - 

los Arabes poblaron Espana. 

Ese antecedente permite definir tres aspectos que a --- 

grandes rasgos muestran como era la musica en la Espana de - 

los Reyes Catolicos, de Carlos V y de Felipe II, en el perio

do que abarca desde mediados del siglo XV hasta fines del -- 

XVI. En primer lugar se encuentra la tradicion eclesidstica

romana que desde la Edad Media impuso el canto gregoriano. - 

En segundo, la tradicion drabe que aporto la vasta modula--- 

cibn en los cantos y los principales instrumentos de cuerda- 

a partir de los cuales se desarrollaron los preponderantes - 

en el Renacimiento, ( LaGd, guitarra y vihuela), y tercero, - 

el predominio alcanzado en todo el Viejo Continente por la - 

escuela polifonica flamenca, especialmente en la mGsica vo- 

cal profana. Estos tres aspectos se amalgamaron y junto a - 

la mGsica popular de las distintas provincias espanolas crea

ron una forma muy particular de musica. 

E1 auge economico, politico y cultural de Espana comen- 
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zo en 1452 con la union de Isabel I de Castilla y Fernando - 

II de Aragon, los llamados Reyes Catolicos; se consolido ba- 

jo el reinado del Habsurgo Carlos V y continuo con Felipe II

hasta 1588 cuando los ingleses derrotaron la " Armada Invenci

ble". 

En el siglo XVI, fue cuando la musica ofrecio to mejor- 

que tenia. Iglesias y cortes no podian prescindir de musi-- 

cos instrumentistas y cantantes. Las obras polifonicas pro- 

fanas de corte flamenco adquirieron especial cardcter al es- 

tablecer contacto con la musica popular e incluso se inspiro

en los romances y villancicos. 

E1 romance provenia de los cantares de ge.sta medievales; 

las grandes epopeyas se convirtieron en poemas que narraban- 

episodios determinados de aquellos cantares. Cuando se creo

la forma del romance - versos octasilabos agrupados en cuarte

tas de rimas asonantes- tanto el poeta anonimo como el ins-- 

truido se adaptaron al nuevo estilo y compusieron obras de - 

tal calidad que los musicos de las cortes retomaban los tex- 

tos y melodias para darles forma polifonica. Lo mismo suce- 

dio con varios cantos populares, liricos, que hablaban de -- 

amores, de la vida o del nacimiento de Cristo y que por pro - 

ceder de las aldeas o villas recibieron. el nombre de villan- 

cicos; este nombre predomina en la actualidad y designa los- 

cantos navidenos. 

Las colecciones de romances y villancicos a varias vo-- 

ces que los criticos han calificado como las mejores son el- 

Cancionero Musical de Palacio, recopilado durante el reinado

de los Reyes Catolicos y el Cancionero de Upsala, conjuntado
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a mediados del siglo XVI y denominado de esa manera por ha-- 

berse encontrado en la Universidad de Upsala, Suecia. 

Los instrumentos que se tocaban hacia el ano 1500 eran- 

las trompetas, flautas transversas y de pico, chirimias para

la soldadesca, el arpa, viola, laud, tambores y vihuela. 

En la Espana renacentista el instrumento mas importante

fue la vihuela de seis cuerdas, version modificada del laud- 

nordico, ambos descendientes de instrumentos arabes. 

La vihuela ademas de acompanar el canto era utilizada - 

como instrumento solista y quienes la ejecutaban se distin-- 

guian por ser virtuosos compositores. Las formas especifi-- 

cas que desarrollaron los vihuelistas fueron las diferencias, 

conocidas en la actualidad como variaciones: composiciones - 

sobre un mismo tema, generalmente sencillo y con frecuencia- 

identico a la melodia de un romance o una cancion popular li

rica, en el cual las versiones se multiplican cambiando los

ritmos, armonias, tiempos y polifonia. 

Conquistadores, artesanos y comerciantes llevaron consi

go romances, villancicos, musica militar y bailable. Los -- 

soldados que formaban parte de la expedicion y que cultiva-- 

ban la musica pidieron la autorizacion correspondiente para- 

ensenar a los naturales, ese arte que les servia de lazo, mu

chas veces nostalgico con la Madre Patria. 

Entre los temas que interpretaban se encuentran el amor, 

la infidelidad conyugal, los personajes aristocraticos, la - 

caza con falcon y las aventuras de los moros. 

Bernal Diaz del Castillo refiere que el propio Cortes, - 

a la vista del pico de Orizaba se deseo suerte en su campana



con los versos de un antiquisimo romance: " Denos Dios ventu- 

ra en armas como al paladin Roldan..." y menciona al maese - 

Pedro interprete del arpa, a Benito Bejel quien ensenaba a - 

tocar el pifano y a Ortiz, el Nahuatlaco, maestro de la vi-- 

huela. 

Este tipo de musica profana fue adaptandose paulatina-- 

mente a las condiciones sociales hasta quedar patente en la

musica popular. No obstante, los misioneros fueron quienes, 

efectivamente, transformaron la musica indigena debido a su

celo apostolico que deseaba terminar con las costumbres paga

nas; la importancia que conferian al canto para el rito reli

gioso y al hecho de que la instruccion se encontraba en sus

manos. 

Durante la iniciacion de la Colonia, - expresa Daniel De

voto, en su texto, " Expresiones musicales: sus relaciones y

alcance en las clases sociales"- que la musica tanto religio

sa como profana desempeno un papel muy importante, pues era

utilizada como factor de propaganda espiritual y a la vez -- 

era manifestacion de fasto. Asimismo, senala que las hue---- 

llas historicas mas visibles de la influencia musical espano

la se encuentran en los archivos de las catedrales, los cua- 

les muestran cutin rapidamente las nuevas capitales america-- 

nas conquistaron una cultura similar a la que ostentaban las

sedes peninsulares, y cita al poeta Ricardo E. Molinari, --- 

quien dice que " Mexico y Lima fueron las finezas del virrei- 

nato". 

M%ax:i c,o adgp.tb la musica eclesiastica espanola desde la - 

llegada, en 1523, del franciscano Pedro de Gante, el cual im

partio los primeros cursos rudimentarios de musica en Texco- 
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co y fund6 en 1527 la primera escuela formal para estudios

musicales en la Nueva Capilla de San Jose de los Naturales, 

perteneciente al templo de San Francisco en la ciudad de Me

xico. Pocos anos despues el virrey don Antonio de Mendoza - 

mand6 construir en Santa Cruz de Tlatelolco, la segunda es- 

cuela de m6sica sacra. A su esfuerzo se unieron fray . Juan - 

de Caro y fray Toribio do Bcnavcnte. 

Pronto proliferaron este tipo de escuelas ya que los - 

indigenas poseian ademas de inteligencia y habilidad musi-- 
cal, 

especial sensibilidad que les permitia no solo tocar y

cantar sino que componian y construian sus instrumentos. 

Algunos mancebos- expres6 fray Toribio de Benavente- 

han puesto en canto de organo villancicos en su lengua y es
to parece sepal de gran habilidad, porque aun no los han en

senado a componer ni contrapunto, y to que ha puesto y to - 

que ha puesto en administraci6n a los espanoles cantores, - 

es que un indio de estos cantores, vecino de esta ciudad de

Tlaxcallan, ha compuesto una misa entera, por puro ingenio, 

y la han oido hartos espanoles cantantes, buenos cantores, 

y dicen que no le falta nada, aunque no es muy prima". 

Establecidos los primeros misioneros se comenz6 la im- 
portaci6n de obras musicales que habian de servir para las

misai y demas servicios religiosos. La gran demanda que hu

bo de tales obras, a las que posteriormente se agregan las

de los polifonistas Victoria y Guerrero, se revela tanto en

las cuidadosas copias que de ellas se elaboraron en los con
ventos, como en el hecho de que los tres primeros impreso-- 

res que existieron en la Nueva Espana: Juan Pablos, Antonio
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de Espinoza y Pedro Ocharte, imprimieran, diversos misales, 

graduales, salterios y antifonarios de gran formato. En la - 

etapa de evangelizacion varios misioneros tradujeron al zapo

teca, nahuatl, otomi y otras lenguas indigenas, los textos - 

de varios cantos latinos para facilitar su comprension a los

indios. 

Los musicos que destacaron en el ambito de la musica sa

cra fueron: el padre Hernando Franco, venido a Mexico en -- 

1575 y de quien se conservan composiciones de cuatro a once

voces; Antonio Salazar, maestro de capilla en la catedral de

de Mexico, autor de misas, motetes y villancicos, y Juan Ma- 

tias, compositor de los mismos generos, ambos del siglo --- 

XVII. 

Al cabo del tiempo la musica espanola traida a la Nueva

Espana iba respondiendo a los estilos y modas imperantes en

Europa y se transformaba paulatinamente. En el caso de los - 

instrumentos, por ejemplo, la vihuela de arco dio lugar a -- 

los violines, violas y violonchelos; la vihuela de mann se - 

convirtio en guitarra; el clavecin fue substituido por el -- 

piano; la flauta dulce por la transversa; la chirimia por el

oboe, etc. Estos instrumentos llegaban del Viejo Continente, 

sin embargo, por floreciente que fuera el comercio musical - 

entre Espana y Mexico, dificilmente la produccion podia satis

facer la demanda. Por tal motivo, en el Mexico virreinal co- 

menzaron a surgir talleres de lauderia en los que se fabrica

ban muchos de estos instrumentos, especialmente los requeri- 

dos por el gusto popular; tambores, trompetas a instrumentos

de cuerda. A principios del siglo XVII, uno de los centros - 
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mas importantes dedicados a la fabricaci6n de estos era Patz

cuaro, antigua capital purepecha, y no muy lejos se encuen-- 

ta Paracho, pequena ciudad michoacana que aun en la actuali- 

dad surte a gran parte del pais y hasta del extranjero ins-- 

mentos de cuerda; sus guitarras son famosas por su calidad. 

Las melodias, armonias, ritmos y textos de la musica -- 

profana se modificaron y la religiosa pas6 del canto llano a

la polifonia y al contrapunto. 

Aporte africano- 

En el Africa negra del siglo XVI, la musica desempena- 

ba un papel semejante al que, habia desempenado en las socie- 

dades indigenas: era ante todo ceremonial. Sus principales - 

instrumentos eran los tambores de madera con uno o dos par--- 

ches, raspadores, sonajas, cascabeles y gran variedad de sil

batos, ocarinas y flautas. 

Desde comienzos del siglo XVI, el Emperador Carlos V, - 

autoriz6 la introducci6n de esclavos negros al continente -- 

americano. Senegal, la Costa de Marfil, Dahomey, Angola, Mo- 

zambique y Sudan, fueron las principales fuentes de la cc--- 

rriente migratoria. 

A los pocos anos de efectuada la conquista, los coloni- 

zadores iniciaron la importaci6n masiva de esclavos con obje

to de abaratar la mano de obra tanto en las nacientes hacien

das ganaderas y agricolas como en las minas. Para justificar

este hecho, se estableci6 que un negro poseia superioridad - 

fisica y que valla por cuatro indigenas. Este mito pretendi6

legitimar la sujeci6n del negro a la explotaci6n mas crimi- 

nal. 
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En 1529, desembarco en costas mexicanas el primer carga

mento de hombres de raza negra, quienes rapidamente reprodu- 

jeron con los materiales que el suelo americano les brindaba

diversos instrumentos que en su tierra natal poseian y con - 

los que trataban de revivir su musica transoceanica, sus ri- 

tos religiosos y sus alegres danzas. No obstante, existie-- 

ron diversos factores que diluyeron la mayoria de las mani-- 

festaciones culturales que dichos esclavos pudieron haber - 

traido consigo. Entre ellos se encuentran: el acelerado fe- 

nomeno de mestizaje ( a mediados del siglo XVII - segun los -- 

historiadores Navarro y Noriega- habia aproximadamente - - - 

35, 000 negros y 116, 000 mulatos y para fines del siglo - - - 

XVIII, el numero de negros " puros" se habia reducido a poco- 

mas de 6, 000, en tanto que los mulatos ascendian a casi ---- 

400, 000). 

Las prohibiciones que desde mediados del siglo XVI has- 

ta fines del XVIII decretaron los virreyes en cuanto a cre-- 

encias, lenguas, ritos, indumentaria, baile y musica de los

negros porque se consideraban deshonestos, salvajes y peli-- 

grosos para la sociedad, impidieron que se difundieran esas- 

manifestaciones. Para 1817 queda abolida la esclavitud y el

trafico de negros, perdiendose asi el contacto directo con - 

los nativos africanos. 

A pesar de las limitaciones, la influencia africana en

la musica popular mexicana se constata a traves de elemen-- 

tos tomo el use extendido de la sincopa; la riqueza ritmi-- 

ca, la utilization del canto responsorial; la velocidad con

que se cantan las coplas en piezas tradicionales resultando

verdaderos trabalenguas; el empleo de palabras que derivan- 

de terminos africanos, por ejemplo, merecumbe, bamba, congo, 
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y la cadencia de los sones. Estos elementos conforman buena

parte de la mdsica en Veracruz, Tabasco, Campeche y Guerre - 

ro, regiones que mayor influencia negra recibieron. 

Posteriormente, Cuba constituye la fuente casi ininte-- 

rrumpida de la influencia negra. Fernando Ortiz en su ensa-- 

yo sobre la Clave xilofonica expone claramente como era la - 

vida en la Habana del siglo XVII: "... Para una y otra orilla

blanca del Atlantico se sacaron de las entranas del Africa, 

tambien durante centurias, caudalosos raudales de fuerza mus

cular y de impetuosidad espiritual, que fueron dando aqui y

ally mas ardimiento a los animos y resquemor a las carnes. - 

Esa otra raza vertib sus pasiones, goces y artes del calor - 

de las selvas ecuatoriales, en los hervideros de Sevilla y - 

de la Habana... La Habana fue, como to ha sido siempre todo

puerto maritimo muy frecuentado, famoso por sus diversiones

y libertinajes, a los que se daba en sus lenguas, la gente - 

marinera y advenediza de las flotas junto con los esclavos - 

bullangeros y las mujeres del rumbo, en los bodegones de las

negras mondungueras, en los garitos o tablajes puestos por - 

generales y almirantes para la tahueria, y en los parajes, - 

aun menos santos que albergaban los bohios y casas de emba-- 

rrado, cabe las murallas y fuera de estas por el Manglar, -- 

los Sitios y Carraguo... Cantos, bailoteos y musicas fueron

y vinieron de Andalucia, de America y de Africa, y la Habana

fue el centro donde se fundian todas con mayor calor y mas - 

policromas irisaciones". 

Ademas de los rasgos fisicos, en esta isla, infinidad - 

de creencias, mitos y costumbres de los antepasados africa-- 
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nos se conservan hasta hoy dia. Particularmente en la m6sica

tenemos el use de tambores, guiro y maracas; el canto respon

sorial; el use de la lengua yoruba en las ceremonias; la in- 

vocaci6n a los antiguos dioses Shang6, Yemaya, Ogun y a los

espiritus u orichas. Estos aspectos religiosos presentan asi

mismo, versiones profanas en bailes como zarabanda, conga, - 

rumba, macumba, yambu, bembe y danz6n, entre otros, los cua- 

les dejaron sus huellas en el Mexico de ayer, debido a la es

techa relaci6n que desde el siglo XVII tenian los dos pal--- 

ses. 

1. 19 Musica Nacional

Con el paso del tiempo, la musica espanola se transfor- 

m6 de manera original: las seguidillas, fandangos y zapatea- 

dos, se convirtieron en jarabes, jaranas y huapangos, ritmos

que al iniciarse la Guerra de Independencia constituyeron -- 

verdaderos simbolos del espiritu nacional. 

Cuando se consum6 la guerra de emancipaci6n, esos bai-- 

les y cantos adquirieron naturaleza legal: eran aceptados en

todos los estratos sociales e incluso musicos famosos del ex

tranjero se congraciaban con el publico mexicano anadiendo - 

en su repertorio alguna pieza tipica. Companias francesas e

italianas de danza, utilizaban en su vestuario los disfraces

de China Poblana y de Ranchero. La musica nacional, se habia

impuesto definitivamente. 

Durante los gobiernos de Santa Anna, Comonfort y Jua--- 

rez, asi como durante la Intervenci6n Francesa, existi6 es-- 

cha relacion entre la musica popular y la producida por com- 
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positores cultos. La invencion anonima, la inspiration del

pueblo y su agudo ingenio, fueron valorados por los composi

tores de salon y comenzaron a retomar esos elementos. 

Como culminacion de la aceptacion oficial y fecha cla

ve que marca el principio de la proyeccion internacional de

las melodias tipicas, habra que recordar el ano 1884, no so

to como fecha de una de las reeiecciones de Porfirio Diaz, 

sino como el ano de la fundacion de la primera Orquesta ti - 

pica mexicana. Con ayuda y " bendicion" de los maestros del

Conservatorio, y bajo la direccion de Carlos Curti, la or -- 

questa inicio sus actividades con el potpurri Aires Naciona

les Mexicanos. Empezaba as!, la linea genalogica de las Ti - 

picas Mexicanas". ( 27) 

En la segunda mitad del siglo XIX, desde la caida del

Imperio d_eMaximiliano hasta los primeros anos de la dictadu

ra porfirista ( 1862- 1900), la m6sica mexicana incurrio en - 

el terreno de la " cancion de autor"; se trataba de cancio-- 

nes emotivas, de anoranza y queja amorosa. La mayoria de -- 

los autores produjo canciones de esta clase para el p6blico

que no solo escuchaba, sino que tambien era capaz de cantar

y ejecutar algun instrumento. En consecuencia, el negocio - 

de las editoriales era prospero; las partituras de las can- 

ciones se vendian rapidamente y alcanzaban numero elevado - 

de ediciones. 

Existian asimismo, las canciones campiranas, escritas

en ritmos ternarios, pero usando con claridad las asimetrias

27) Moreno Rivas, Yolanda; Historia ilustrada de la m6sica
popular mexicana; cap. 1, Promexa, Mexico, 1979, p. 5
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de la cancion mexicana. Desde el punto de vista de la armo- 

nia, to mas notable de esas canciones era el use de melodias

dobladas en terceras o sextas. Como ejemplos de este genero

se encuentran la conmovedora cancion " Marchita el alma", -- 

atribuida a Antonio Zuniga, compositor guanajuatense y " Mon

tes lobregos" de autor anonimo. 

La romanza de estilo italiano era forma musical que te- 

nia gran aceptacion, al igual que la habanera, ritmo que tu- 

vo su origen en la contradanza cubana de principios del si-- 

glo pasado, y cuya manera oscilante y flujo suave de la melo

dia, se adaptaban a los efluvios sentimentales de las cancio

nes mexicanas. 

E1 contacto permanente con el extranjero dio como resul

tado Rue formas musicales de diversos paises se instalaran en

Mexico, para despues adquirir sello particular, dependiente

del sentimiento de los compositores nacionales. La polka de

origen checoslovaco, la mazurca y la redova polacas, el --- 

vals vienes, el chotis espanol, de acuerdo con la idiosincra

sia de los pobladores, encontraron campo fecundo para su es- 

tablecimiento y desarrollo en suelo mexicano. 

Entre esas formas bailables, destacaron el vals y la -- 

polka. E1 vals alcanzo irrebatible popularidad que se prolon

go por mas de seis decadas. Llego a Mexico en 1815, en medio

de grandes censuras y anatemas de la Iglesia; no obstante, - 

pronto se convirtio en uno de los generos mas estimados por

los compositores de varias generaciones. Establecido ya en - 

el pais, ya a pesar de conservar sus elementos tradiciona--- 

les, se modifico y evoluciono a tal grado, que podria hablar
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se especificamente del vals mexicano. Este puede distinguir

se, a grandes rasgos, por sus tiempos pausados, su carActer- 

languido y su" apagado brillo" instrumental. 

E1 vals mexicano se encontro en la cuspide, al mismo -- 

tiempo que la " tranquilidad y grandeza" del periodo porfiris

to se proclamaban. De los valses mas sobresalientes se pue- 

den citar: Dios nunca muere del oaxaqueno Macedonio Alcala;- 

Sobre las olas de Juventino Rosas; Rio rosa y Recuerdo de Al

berto M. Alvarado. 

La polka considerada hoy dia como genero distintivo de- 

las regiones norteflas, fue otro genero predilecto de la so-- 

ciedad porfiriana. Su caracter jocoso, su ritmo excesivamen

to marcado, y su expresion alegre, constituyeron elementos - 

indispensables para su aceptacibn. La celebre composicion - 

de Las Bicicletas, es ejemplo de este genero. 

En resumen, se puede decir que durante el siglo XIX la- 

musica popular acrecento sus caracteristicas y se definio la

geografia musical del pais. Cada provincia encontro una mo- 

dalidad particular que sirvio para divulgar un regionalismo- 

especifico: el jarabe tapatio o michoacano, la jarana yuca- 

teca, la sandunga en la musica istmena, los huapapgos vera-- 

cruzanos, las canciones del Bajio, los sones jalicienses, -- 

los corridos del norte, aclaman un estilo que hace patente - 

su calificativo. 
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1. 20. MGsica Regional

Las canciones que hoy conocemos con el nombre de ranche

ras, asi como el conjunto de mariachi, son resultado de una- 

larga evolucion. Los antiguos sones jalicienses bailables - 

conocidos como jarabes, tuvieron desarrollo paralelo en los- 

estados de Michoacan, Guanajuato, Queretaro y Aguascalientes, 

sin embargo, los primeros grupos autoctonos de mGsicos. fue-- 

ron conocidos en Jalisco, desde el siglo pasado, con el nom - 

bre de mariachis. 

Elorigen de esa denominacion es aun incierto; la expli- 

cacion mas comGn, es la que afirma que desciende de le. pala- 

bra francesa marriage que significa boda. Se asegura que - 

durante la Intervencion Francesalos grupos regionales toca-- 

ban en las bodas de los franceses y por extension se aplico- 

el nombre de mariachi a los conjuntos que amenizaban las --- 

fiestas. E1 musicologo Gabriel Saldivar - por su parte- sos

tiene la teoria de que el termino mariachi simplemente desig

na el tablado donde se colocaban bailarines y musicos. Otro

supuesto expone que esa palabra deriva de una expresion co-- 

mun de la region de Cocula. 

En el momento en que mGsicos de Jalisco llegaron masiva

mente a principios de este siglo fue cuando se comenzo a uti

lizar ese nombre. 

En el ano de 1927, llego al Distrito Federal el maria-- 

chi de Jose Marmolejo, conjunto que por la novedad de su --- 

atuendo y repertorio, dado a conocer en la Feria de la Can-- 

cibn Mexicana, organizada por el teatro lirico, obtuvo exito

inmediato. 
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Posteriormente, surgieronotros grupos entre los que des

taca el mariachi Vargas, formado por el musico Silvestre Var

gas. Este conjunto usaba una dotacion instrumental que cons

taba de cuatro violines, arpa, guitarra sexta, vihuela y gui

tarron ( tololoche). 

La Ultima alteracion importante que sufrio el conjunto- 

tradicional de mariachi fue la adicion de la trompeta, antes

de la desaparicinn del arpa y la suhstitucion de la vihuela- 

por otra guitarra. Esta nueva distribucion de instrumentos- 

fue paulatina y hasta 1953 era posible encontrar el arpa y - 

vihuela en los grupos de mariacht. Es conveniente destacar- 

que el agregado de la trompeta fue consecuencia de las nue-- 

vas necesidades sonoras de acompanamiento. 

La introduccion de la trompeta trajo como consecuencia- 

la modificacion del estilo original y separo a los musicos - 

urbanos de los primitivos grupos jalicienses. 

En la actualidad, el mariachi ademds de interpretar los

sones tradicionales ha incluido en su repertorio desde val-- 

ses hasta canciones romdnticas, sin olvidar el bolero ranche

ro. Asimismo, se ha convertido en el simbolo de la musica - 

nacional, los mariachis se encuentran por toda la Republica, 

de igual modo en Durango o Guerrero. Su estilo uniforme de- 

ejecucion ha logrado influir en la cancion ranchera, el bo- 

lero y tambien, en la romdntica. 

E1 concenso acerca del valor representativo y sui gene

ris del mariachi ha ido tan lejos que cuando se pretendio -- 

una renovacion y popularizacion de las ceremonias de la reli

gion catolica, se introdujeron las misas con mariachi en di

versas catedrales del pais. ( 28 ) 

28 ) Moreno Rivas, Yolanda; op. cit. cap. VI, p. 10
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Al finalizar la primera decada del siglo el nacionalis- 

mo desembocaba en el estilo de las canciones de anoranza Co- 

mo la Cancion ... mixteca ( 1916) de Jose Lopez Alvarez; La Paja

rera, La borrachita ( 1918) de Tata Nacho. Esas melodias tu- 

vieron tal aceptacion y demanda que en 1919 la RCA gravo en - 

Nueva Jersey las canciones de ese estilo. 

Para mediados de los anos veintes nuevas canciones sur- 

gieron a fin de confirmar el naciente genero de recreacion - 

ranchera, la cual seconvertirla en un producto citadino con- 

caracteristicas campiranas. Como ejemplos tenemos: Adios Ma

riquita linda ( 1925) de Marco Antonio Jimenez y Alla en el - 

rancho grande ( 1927) cuyo arreglo estuvo a cargo de Silvano- 

Ramos. 

En aquella epoca la cancion ranchera no era ejecutada - 

por mariachis como hoy dia. Por to general se acostumbraba

cantarla con acompanamiento de piano u orquesta de cuerdas. 

Los Trovadores Tamaulipecos constituyeron pilar funda- 

mental para la evolucion del genero ranchero. Ese grupo fue

formado por Ernesto Cortazar y Lorenzo Barcelata, quienes a

traves de sus creaciones rancheras para el cine lograron ver

dadera trascendencia. 

La cancion ranchera se manifestaba, entonces, en la mo- 

dalidad de son alegre, campirano y bucolico- ranchero, aunque

no faltaba la evocacion melancolica. 

Conforme a las distintas tradiciones y practicas musica

les, el territorio de Michoacan se divide en dos regiones: - 

la de Huetamo que tiene relacion con los generos y estilos - 

de Guerrero, y la region de los Lagos de Apatzingan, cuya mu
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sica se vincula con la musica del sur de Jalisco donde se -- 

utiliza el conjunto de arpa grande. 

Los sones, segun estas regiones, presenta caracteristi- 

cas especificas, el son de Huetamo, por ejemplo, tiene ritmo

lento, mientras que el son de la region que colinda con Ja-- 

lisco es de ritmo rapido y estribillo cantado. 

E1 jarabe, danza bailable, consiste en una sucesibn de- 

piezas instrumentales ligadas por una copla que finaliza con

una diana. 

La valona se conserva actualmente solo en la tierra ca- 

liente de Michoacan y se caracteriza porque el texto es mas- 

importante que la musica. En general termina con una cuarte

to de despedida que se liga con la primera fase musical de - 

un son que hace las veces de final. 

La pirecua es el canto primordial de ese estado y exis- 

ten dos clases diferentes: la de la region de los Lagos y la

de la Sierra. En su principio, la pirecua era cantada por - 

voces femeninas, pero despues se modifico hasta introducir - 

varios instrumentos junto con las voces. En la region de la

Sierra, es cantada solo por hombres. E1 texto es por to ge- 

neral en purepecha y en algunas ocasiones se repite con su - 

traduccion en espanol. 

Es posible encontrar cierta analogia entre el conjunto- 

tradicional de mariachi y el conjunto del Bajio con arpa, es

pecialmente en cuanto a su funcion: se practica en bodas, -- 

fiestas religiosas y se encuentra, entre los campesinos. 

La grana yucateca es resultado de la mezcla de los so- 

nes indigenas con los derivados de la musica popular. Algu- 
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nos autores afirman que esta forma bailable desciende direc- 

tamente del cante grande o chico de Espana y que solamente - 

la jarana valseada proviene de los sones tipicos. Para ---- 

otros la jarana tiene gran semejanza con la jota espanola. 

Por otra parte, el musicologo Baqueiro Foster en su --- 

obra La cancion_popular_de_ Yucatan, asegura que " la vivaz ja

rana que se toca en las vaquerias de Yucatan, es bisnieta del

fandango espanol, como bien to prueba la persistencia de an- 

garipolas, peteneras y rondenas en el repertorio que hasta - 

hace pocos anos se ejecutaba en las tradicionales vaquerias". 

La jarana contemporanea es una forma bailable cuyo rit- 

mo es rdpido y se le escribe generalmente en tonalidad mayor. 

Puede presentarse de dos maneras: la parecida a un vals que- 

en efecto guarda cierta semejanza con la jota aragonesa y la

jarana semejante al rondo debido a la oposicion de sus dos - 

partes y el retorno continuo al tema inicial. 

Las vaquerias, es preciso senalar, son fiestas que to-- 

vieron su origen en los festejos organizados por los vaque- 

ros cuando hacian el recuento del ganado y su herradero. Du

rante esas celebraciones de principios de siglo convivian -- 

alegremente todas las personas de la peninsula, sin importar

su condicion social. 

Hoy dia, las vaquerias son espectaculo brillante y ple- 
no de colorido; las mujeres se visten con un terno blanco de

mestiza, los hombres portan su inseparable guayabera. E1 bai

le se inicia cuando el hombre invita a su pareja a bailar. 

Cabe resaltar que la provincia de Yucatdn, sometida por

Francisco de Montejo, administrativa y politicamente era in - 
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dependiente de Mexico, hecho que dio como resultado la crea- 

cion de tradiciones culturales propias. 

Los sones que circulaban en elresto del pais adquirie-- 

ron en la peninsula " sabor" particular debido a la utiliza-- 

cion de la lengua maya y caracteristicas ritmicas y melodi-- 

cas inconfundibles. El Chuleb ( ave comendador), la Xochita- 

hembra del buho) y el Xulab ( la hormiga), son algunos ejem- 

plos de sones yucatecos. 

Durante la primera mitad del siglo XVII, Yucatan estuvo

sometido a la influencia musical andaluza y a mediados del - 

mismo siglo el nuevo estilo de conjunto instrumental se impu

SO. En el siglo XIX se adapta laguitarra sexta, instrumento

que desde entonces caracteriza la mayoria de los acompana--- 

mientos de la cancion yucateca. 

La cercania de la Isla de Cuba con la peninsula propi-- 

cio una estrecha relacion y la correspondencia reciproca de- 

influencias que determinaron la mayoria de las formas y rit- 

mos preferidos por los musicos yucatecos. De la Habana lle- 

gaban con frecuencia companias de revistas que traian en su- 

repertorio danzones, guarachas, puntos cubanos, guajiros y - 

rumbas; tambien llegaron musicos cubanos que decidieron radi

car en Merida con objeto de ampliar y profundizar la impron- 

ta antillana. Ramon Gasque inicio la migracion continua en - 

1843 y culmino cincuenta anos despues con la llegada de Caye

tano de las Cuevas Balan. 

En los cancioneros yucatecos, aparecidos a principios - 

de siglo, se puede observar el romanticismo que se cultivaba, 

asi como comprobar la continuidad de estilo y sensibilidad - 

en los cancionistas yucatecos posteriores. 
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La poesia culta y la expresi6n sentimental se unen en - 

sus letras, donde se perciben tanto elementos poeticos del - 

resto de la Republica como de la zona del Caribe, Venezuela- 

y Colombia. En la mayoria, se aprecia un idealizado y pasi- 

vo genero femenino cuya funci6n era esperar eternamente la - 

pleitesia, queja o declaraci6n de amor apasionado del musico

cantance. 

Durante los anos veintes, el bolero cubano y el bambuco

colombiano fueron acogidos en Yucatan. E1 bolero Como una - 

transformaci6n de las antiguas danzas lentas, se adaptaba a- 

las necesidades expresivas de los compositores. E1 bambuco- 

con sus alegres acentos ritmicos de origen negro, atenuados- 

por la dulzura colombiana, cautiv6 el gusto de los trovado-- 

res de aquella epoca. Con la interpretaci6n de esos dos es- 

tilos, se iniciaba el periodo mas importante de la trova yu- 

cateca. 

Esa importancia radica en el impulso que dio el Goberna

dor del estado Felipe Carrillo Puerto a traves de la funda-- 

ci6n de la radioemisora XEY, " Voz del Gran Partido socialis- 

ta", la cual, ademas de las transmisiones politicas y socia- 

les, constituy6 para los trovadores un sitio de segura difu- 

si6n. Desgraciadamente, cuando lleg6 la represi6n del centro

de la Republica en 1924, Carrillo Puerto fue fusilado y la - 

estaci6n del Partido socialista fue destruida. 

Sin embargo, el interes por las manifestaciones artisti

cas, expresado por Carrillo Puerto, sigui6 su curso y la can

ci6n yucateca era valorizada y conocida en todo el pais. An

tes de su muerte, se envi6 a la Ciudad de Mexico una misi6n- 
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cancionera que contribuyo en la celebracibn del Centenario - 

de la Consumacion de la Independencia. E1 exito de dicha mi

sign fue inminente: los compositores capitalinos y de otras- 

regiones de provincia, reconocieron el perfecto acabado de - 

los bambucos, claves y boleros yucatecos. Este hecho acele- 

ro la produccion de melodias. E1 ambiente artistico, los nu

merosos eventos realizados ( concursos, conciertos, ferias, - 

revistas de temas yucatecos, y fiestas) y la estrecha rela-- 

cion con el publico, quien solicitaba las creaciones peninsu

lares, fueron estimulo para numerosos cantantes y composito- 

res, entre los que destacan: Jose Dominguez, Pedro Baqueiro, 

Mateo Ponce, Lalo Santamaria, Chucho Herrera, Ricardo Palme-- 

rin y Guty Cardenas. 

Sin la participacion de letristas que contribuyeron en - 

la creacion delcancionero yucateco, la historia de la cancion

peninsular seria incompleta, ya que ester compuesta por un -- 

verso lleno de imagenes simbolicas y un ritmo calculado para

su traduccion en bambuco, bolero o clave. 

La mayoria de esos letristas fueron poetas y literatos- 

de gran significacion en la historia de la literatura yucate

ca. Como ejemplos tenemos al Dr. Jose Peon Contreras, asi-- 

duo colaborador del musico Chan Cil; Luis Rosado Vega, poeta

modernista y autor de novelas y ensayos de caracter social - 

quien compuso la letra de muchas canciones para Palmerin; Er

milo Padron Lopez, es otro le-trista importante a quien se de

ben m6s de setenta canciones entre las que se cuentan, Rayi- 

to de sol, Cocotero y Lirio. 

E1 personaje de mayor trascendencia entre los letristas
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yucatecos, ha sido posiblemente, el poeta Antonio Mediz Bo-- 

lio, eminente mayista y traductor del libro Chilam Balam al- 

espanol. Su inspiracion poetica emanada de la evocacion ma- 

ya encontro en Guty Cardenas un fino interprete; a el se de - 

ben las letras de Yucalpeten y Caminante del Mayab. 

Esas canciones son interesantes porque inauguran un es- 

tilo de cancion culta con elementos mayas, que no tuvo conti

nuadores. 

La Ultima generacion de musicos yucatecos desarrollo -- 

sus actividades fuera de la peninsula, to que trajo como con

secuencia que el estilo yucateco se asemejara cada vez mas - 

al estilo de los trios capitalinos; los bambucos y las cla - 

ves tendian a desaparecer y solo prevalecia el bolero roman- 

tico al estilo de Los Panchos. 

Actualmente, algunos grupos como el trio Montejo y Los- 

Magana, tratan de conservar el repertorio original de cancio

nes yucatecas tradicionales y las difunden por todo el mundo; 

no obstante, las canciones con estilo trovadoresco antiguo - 

desaparecen; nuevas sensibilidades rigen los destinos de la- 

cancion del Mayab. 

La_ cancion_ istmena. Los sones nacionales, llegan a - - 

Tehuantepec en diferentes epocas del siglo pasado. En ese - 

lugar se aclimatan y transforman hasta lograr otros nuevos,- 

producto de la inventiva local. 

Estos sones tienen gran parecido musical: un mismo esti

to predomina, una misma escuela influye, un solo ritmo los - 

caracteriza, y podria pensarse que un mismo autor los hubie- 

ra disenado. Sim embargo, la tradicion oral aun impera y ca
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si ningun material aparece escrito. 

En Tehuantepec, se organiza la primera banda de musica- 

del Istmo, en la segunda mitad del siglo XIX; los conjuntos- 

civiles suceden a los militares. 

Mas de cincuenta sones se tocan y cantan. La Sandunga, 

la Llorona, la Petenera, el Fandango, la Tonalteca, etc. han

traspasado, incluso las fronteras gcograficas del. pais. 

Cuando se escuchan esos sones, se aprecia que en el rit

mo alegre de sus notas se mezclan el sufrimiento y el dolor; 

en la Sandunga, por ejemplo, se encuentran conjugados en una

sola amalgama todos los sentimientos. 

Por regla general los sones del Istmo se componen de -- 

dos partes: la introduccion musical y el zapateado. La dife

rencia radica fundamentalmente en el ritmo. 
Existen sones - 

que tienen igual tonada en ambas partes y to que cambia es - 

el ritmo, tal acontece con el son Guipi, el Coco y el Mediu- 

Shiga. En otros, cambia la tonada y el ritmo, al pasar de - 

la introduccion al zapateado como en la Desvelada y el Fan- 
dango. 

Por Gltimo se encuentran los sones en donde varia la to

nada y el ritmo en ambas partes, to que da como resultado la

pluralidad de zapateados. 

La Sandunga es tocada en todas las ceremonial rituales, 

en las fiestas titulares y en los matrimonios. La introduc- 

cion de este son es fuerte, alegre y solemne, de ritmo acele

rado, turbulento, tempestuoso que destila sensacion de triun

fo. El zapateado, por el contrario, es triste; la musica de

la parte cantada es mas triste aun. Sus versos, construidos
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con suplicas y lamentos, destilan llanto. La melodia a pesar

de tener ritmo acelerado, tiene modulaciones y ondulaciones- 

que llevan dentro de si un dejo sutil de melancolia, que --- 

constituye el refugio y consuelo de una raza subyugada. 

Su origen es desconocido, pero al respecto se han crea- 

do leyendas fantasticas y se han formulado conjeturas desca- 

belladas. La historia mas difundida es aquella donde se re - 

lata que en los perisdicos E1 Monitor Republicano y E1 Siglo

XIX se anunciaba que el 3 de diciembre de 1850 se llevaria- 

a cabo una funci6n a beneficio de la actriz Maria Gaftate, en

la que se bailaria y cantaria un jaleo andaluz denominado la

Sandunga. Al parecer, la melodia se difundi6 por todo el -- 

pais y pocos afios despues, fue llevada por Maximo Ram6n Or-- 

tiz de Oaxaca a Tehuantepec, donde se le adaptaron unos ver- 

sos en zapoteco, por to que se le considers una canci6n ist- 

mena. 

E1 doctor Alberto Cajigas Langner, en su obra E1 folklo

re musical del Istmo de Tehuantepec, afirma que sandunga es- 

un vocablo de origen espafiol que significa gracia, donaire; - 

por extensi6n podria decirse mujer salerosa como sin6nimo de

mujer sandunguera. " Para algunos autores la aplicaci6n de - 

este vocablo a la historia del origen de este son adquiere - 

una significaci6n especial: Sandunga es la tragedia senti-- 

mental de un zapoteca expresada a traves de una canci6n ... 

E1 sur de M6xico estuvo habitado por andaluces y extremefios. 

Los primeros espafioles que llegaron a Tehuantepec quedaron- 

sorprendidos ante el garbo y la prestancia de la mujer zapo- 

teca. Ese donaire podia ser comparado con la altivez de la - 
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mujer andaluza. Fue tan grande su admiracion que califica-- 

ron a la mujer tehuana con el epiteto de mujer sandunguera" 

29 ) 

Por su parte, el musicologo Gabriel Saldivar considera- 

la terminacion nga como puramente africana, mientras que el- 

historiador Hugo de Grial sostiene que Sandunga es un nombre

zapoteco cuyas raices son saaa que significa musica, y ndu, 

que quiere decir profundo. 

A pesar de las controversias acerca de su nacimiento, - 

la Sandunga ha venido a considerarse como la musica distinti

va del Istmo de Tehuantepec, aunque tambien la reclamen oaxa

quenos y chiapanecos. Al cumplirse el centenario de ese son

los istmenos propusieron que se declarara himno del estado - 

de Oaxaca, pero la idea no prospero porque los oaxaquenos -- 

que no pertenecen al istmo prefieren como tal el vals Dios - 

nunca muere de Macedonio Alcala. 

Huapangos_ y_ sones - jarochos. En la region occidental de

Mexico, el son es frecuentemente llamado huapango. En rela- 

cion a la etimologia de esa palabra, han surgido diversas - 

teorias. Se afirma que el termino deriva de la raiz nahuatl

Cuauhpanco y designs el lugar donde se coloca un tablado de

madera para bailar. Otra teoria supone que ese vocablo se - 

utilizo para designar el arte de los indigenas huastecos que

habitaban a orillas del rio Panuco. Algunos autores, asegu- 

ran tambien que la palabra huapango es simple transformacion

29 ) Cajigas Langner, Alberto; E1 Folklore musical del Ist

mo de Tehuantepec; Manuel Leon Sanchez Editor; Mexico

1961,------la --e--.----- pp. 121- 126
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de la palabra fandango. 

En ciertas regiones de la Huasteca, el termino huapango

se usa indistintamente para nombrar tanto el espectaculo y - 

la fiesta, asi como los sones que se ejecutaban en ella. 

E1 huapango es la musica caracteristica de las regiones

de la zona huasteca que comprende Tamaulipas, Hidalgo, par-- 

tes de San Lus Potosi y Queretaro, ademas del norte y centro

de Veracruz, y el este de Puebla. 

En Veracruz los huapangos suelen ser llamados tambien,- 

sones jarochos o bailes de tarima. 

E1 ritmo es el elemento mas importante del son jarocho- 

y en ocasiones resulta tan complicado que las dificiles poli

rritmias surgidas de las combinaciones simultineas de tres - 

por cuatro con el seis por ocho, se han resistido al examen- 

de expertos en musica culta y musicologos. 

Para la ejecucion del son veracruzano se requiere la ac

tuacion de verdaderos virtuosos en cada uno de los instrumen

tos. E1 mas preciado instrumentista es el tocador de arpa - 

de cuya ejecucion e improvisacion depende gran parte de la - 

brillantez y calidad del son. E1 zapateo de los danzantes - 

cuyo ritmico golpeteo crea un dialogo complejo con la musi- 

ca es asimismo, un elemento imprescindible del son. 

E1 huapango de la region Huasteca difiere del son jaro- 

cho por diferentes razones. La primera de ellas, es la uti- 

lizacion de violin. Los violinistas huapangueros son el cen

tro del conjunto y su habilidad tecnica les permite mantener

un tono claro y transparente aun dentro de las mas arriesga- 

das ejecuciones. Por otro lado, el conjunto huasteco se com
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pone de jarana, una guitarra especial de ocho o diez cuerdas, 

una guitarra comGn y el mencionado violin. La inspiraci6n - 

de los musicos y su estilo particular origina variantes en - 

el estilo huasteco; de ese modo es factible encontrar huapan

gos mds lentos en Hidalgo y San Luis Potosi que contrastan - 

con con el ritmo extremadamente rdpido de los sones veracru- 

zanos y tamaulipecos. 

Gran n6mero de compositores e interpretes han contribui

do a la modificaci6n y urbanizaci6n de esta clase de musica- 

regional. Entre quienes han sobresalido por la calidad de - 

sus obras se encuentran Alvaro Carrillo y Jose Agustin Rami- 

rez; Pedro Galindo, Lorenzo Barcelata y Severiano Briseno. 

E1 " nuevo huapango" tambi6n denominado huapango lento o

canci6n huapango es en realidad una canci6n que conserva el- 

ritmo del Son original, la cual se deriva de la combinaci6n- 

de son huasteco, canci6n mexicana del campo y canci6n ranche

ra comercial. Puede considerarse como g6nero independiente- 

ya que redefine el estilo. 

E1 nuevo huapango tiene similitud con la chilena por su

ritmo lento, pero predominan en el, los acordes menores y -- 

usa falsete en las terminaciones de frase como herencia del- 

huasteco. 

La chilena uerrerense. En el estado de Guerrero es po

sible distinguir dos grandes estilos delimitados geogr6fica- 

mente: los sones de la tierra caliente que colinda con Mi--- 

choacAn y los de la costa chica que abarca desde Acapulco -- 
hasta Oaxaca. 

En la tierra caliente predomina el gusto por sones y ja
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rabes a la usanza antigua, de ritmo lento y coplas de carac- 

ter lirico y picaresco. 

En la costa chica, se practica la chilena, la cual des- 

ciende de la cueca chilena. La historia de este genero en - 

Mexico se inici6 a mediados del siglo XIX, durante la fiebre

de oro en California, cuando grupos de mineros chilenos via- 

jaron hacia el norte a fin de participar en la explotaci6n - 

del valioso metal. Algunos de ellos prolongaron su estancia

en Acapulco y dejaron las huellas de sus bailes y cantos. 

La chilena se adopt6 en Guerrero, pero 16gicamente su-- 

fri6 ciertas transformaciones que la convirtieron en genero

semejante al son mexicano con baile de parejas y zapateado.- 

En ese baile se imita el cortejo del gallo y la gallina y se

ejecuta con un panuelo en la mano. 

Las coplas se refieren en especial a problemas amorosos

no obstante, existen tambi6n, coplas descriptivas de regio-- 

nes. Por to general se canta en primera persona y siempre - 

con declinaci6n masculina, aunque sea interpretada por una - 

mujer. Al igual que muchos sones mexicanos, se alternan ver

sos en estribillo y se termina con un verso de despedida. 

Su instrumentaci6n consistia en arpa, violin, jarana -- 

chica que podia ser de cinco, ocho o diez cuerdas; en algu-- 

nas ocasiones se utilizaba una percusi6n que podia ser la -- 

misma caja del arpa, una caja de madera, o una tabla. 

La chilena se trajo al Distrito Federal por los anos -- 

cuarentas y aunque hubo intentos de comercializarla como su- 

cedi6 con el huapango y los sones, logr6 permanecer casi in- 

tacta. 
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E1 compositor Alvaro Carrillo creb tres chilenas que -- 

conservan su estilo puro y que se difundieron ampliamente: - 

Con cuidadito, La yerbabuena y Pinotepa nacional. Jose Agus

tin Ramirez se intereso de igual modo por la tradicion gue-- 

rrerense y compuso diversas canciones chilenas con temas des

criptivos de la flora ,y fauna. Entre ellas se pueden citar: 

Caleta, Ometepec, La Sanmarquena, Por los caminos del sur y - 

Camino de Chilpancingo. 

La musica nortena. En el norte del pais, la musica de- 

redova, guitarra, bajo y acordeon se considera el genero ti - 

Pico. La region del norte abarca los estados de Nuevo Leon, 

Coahuila, Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas, en todos- 

ellos esta clase de musica, denominada nortena es caracteris

ca. 

Se puede decir que la musica nortena es una mezcla de - 

estilos y elementos de diferente procedencia que se conjunta

ron a traves de la historia durante el siglo XIX. La exten- 

sion territorial fue uno de los factores decisivos para la - 

conjugacion de esos elementos y para que diversos hechos so- 

ciopoliticos y economicos tuvieran lugar. 

En 1821, por ejemplo, don Moises Austin fue facultado - 

para colonizar una parte de Texas con trescientas familias - 

estadounidenses y europeas, especialmente polacas y alemanas. 

En 1836, los colonos texanos lograron su independencia des-- 

pues de veneer al ejercito del general Antonio Lopez de San- 

ta Anna. En 1848 Como consecuencia del triunfo intervencio- 

nista de Estados Unidos, Mexico se vio obligado a ceder Nue- 
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vo Mexico, California norte y Texas. Cinco anos despues, San

to Anna vendio la Mesilla y en 1860 la guerra de sucesion es

tadounidense provoco la emigracion de infinidad de personas - 

de diversas nacionalidades. 

Esos movimientos de poblacion podrian explicar, en cier

to forma, por que en el norte de Mexico se utilizan distin-- 

tos instrumentos musicales y se cultiva otro genero completa

mente diferente. La utilizacion del acordeon presenta simi- 

litud con el estilo sureno de los Estados Unidos y las pol- 

kas y redovas nos hacen pensar en los rasgos, europeos hereda

dos. 

Durante la Revolucion, el norte fue nuevamente el esce- 

nario de migraciones constantes. E1 porfiriato recibio sus- 

primeras derrotas en esa region y las hazanas revoluciona--- 

rias eran informadas en toda la Republica mediante el corri- 

do, genero musical que el pueblo antepuso a los estilos im-- 

portados, y que se incorporo a la musica nortena. 

A partir de los anos treintas, el asentamiento de la mu

sica campesina por medio del reciente genero ranchero, fue - 

otra influencia definitiva en la produccion musical del nor- 

te. 

Eulalio Gonzalez " E1 Piporro", el dueto " Los relimpagos' 

y Cornelio Reyna, entre otros, han difundido comercialmente- 

la musica nortena no solo en la republica, sino tambien en - 

Estados Unidos. En la actualidad un nuevo movimiento de in- 

fluencia mexicana se ha dirigido hacia los Estados Unidos, - 

al tomarse la musica de caracteristicas nortenas como himno- 

y simbolo de los chicanos. 
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E1- corrido es verdadero arte de anonimato que se trans- 

miti6 de boca en boca o impreso en hojas sueltas de colores. 

Tiene su origen - segun algunos autores- a principios del si

glo XIX y es de vital importancia, pues, constituy6 durante- 

mucho tiempo " el peri6dico" a traves del cual el pueblo se - 

informaba de los hechos relevantes que ocurrian: batallas, - 

levantamientos, asesinatos, robos, etc. Por un precio mini - 

mo se podia disfrutar de una satira politica, una critica - 

social o incluso formar opini6n p6blica acerca de los hechos

hist6ricos. 

De acuerdo con el investigador Vicente T. Mendoza, el - 

corrido es " no s6lo un descendiente directo del romance espa

nol, Sino aqu6i mismo trasplantado y florecido en nuestro -- 

pueblo". ( 30 ) Por esta raz6n ha sido clasificado como gene

ro 6pico- lirico y narrativo. 

Durante la Revoluci6n el corrido es el g6nero mas impor

tante. La generalizaci6n de las luchas, coincidi6 con su -- 

violenta reaparici6n y su amplia difusi6n. La prolongada his

toria, la dispersi6n geografica y su ubicuidad explican su - 

abundancia. Centenares de corridos aparecieron en el siglo- 

XIX y principios del XX, y es posible encontrarlos en casi - 

todo el pais exceptuando Yucatan, Tabasco, Campeche y Chia -- 

pas. 

Hist6ricamente, y por su desarrollo, el corrido se ha-- 

clasificado de tres maneras que corresponden a periodos espe

cificos: el primero abarca desde la Independencia hasta el -- 

30 ) Mendoza T., Vicente; E1 corrido mexicano; 

PF.
C. E., Me

xico 1974, Colecci6n opular, p. 467
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ascenso de Porfirio Diaz; el segundo desde los principios de

la dictadura hasta 1910, y el tercero desde la Revoluci6n -- 

hasta nuestros dias, si las composiciones actuales pueden -- 

aceptarse como corridos. 

A partir de 1918, el corrido comenz6 a ser utilizado -- 

concientemente por algunos autores, ya que se habia comproba

do su eficacia como genero narrativo, de propaganda y protes

ta. La corriente se inici6 con el excentrico Samuel Margari

to Lozano, autor del corrido Tampico hermoso. Otro ejemplo- 

interesante es el de la legendaria cantante vernacula, Con— 

cha Michel, ex- novicia que huy6 del convento y escribi6 mas

de cuarenta corridos los cuales cantaba en ferias regio- 

nales y versaban acerca de temas politicos y sociales. 

Sin embargo, cabe destacar que el corrido revoluciona-- 

rio fue medio de difusi6n invaluable para la ideas liberales

y conto con la colaboraci6n de un ejercito an6nimo de poe--- 

tas. Esta aseveraci6n aunada al andlisis de los corridos, de

muestra la extraordinaria inventiva y el ingenio de las cla- 

ses populares que la mayoria de las veces, se han encontrado

al margen del reconocimiento. 

A pesar de su hieratismo, el corrido es forma atractiva

que se caracteriza por la sobrieda.d, concisi6n e inexpresi6n

de emociones que aseguraron por mucho tiempo la continuidad

de su estilo alejado de las canciones sentimentales de prin- 

cipios de siglo. 

En la 6poca contemporanea el corrido no ha lido inmune

a la comercializaci6n propiciada, en parte, por los medios ma

sivos de difusi6n y ha tenido grandes transformaciones. Difi
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cil resulta hoy dia, escuchar un corrido ejecutado y acompa- 

nado en algunas de sus formas originales. Con arbitrario sen

tido estetico y podria decirse antimusical, ahora se le acom

papa con mariachi y trompeta, hecho que falsea la sencillez

que el estilo requiere. 

Es conveniente tomar en cuenta, que el canto popular se

refiere a las canciones que el pueblo maneja en su presente; 

es decir aquellas producciones que la sociedad acepta y can- 
ta, pero que en poco tiempo pueden substituirse por otras si

milares o completamente diferentes. L; uando una de esas can-- 

ciones perdura por tiempo indefinido en el repertorio popu- 

lar, cantandose con menores y mayores variantes pero en esen

cia el tema sigue estando vigente, ese canto puede calificar

se como folklorico; es decir, lacancion folklorica es un fe- 

nomeno que se sustenta en la tradicion, en tanto que la can - 

cion popular expresa casi siempre una sensibilidad o una mo - 

da pasajera. 

La musica regional o folklorica, surge como expresion - 

popular y, al igual que las costumbres, mitos, leyendas y -- 

tradiciones se transmite de generacion en generacion. 

Cada region de nuestro pais se identifica de manera par

ticular tanto por sus caracteristicas geograficas como por - 

sus rasgos folkloricos. De aqui deriva un grave problema pa- 

ra el investigador de las tradiciones culturales en Mexico, 

ya que se enfrenta al estudio de un vasto territorio, en el

cual los pobladores de las distintas regiones y sus manifes- 

taciones artisticas deben ser analizadas como unidad. Por es

to razon, se trato a modo groso, la musica regional mexica-- 

na. 
41
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1. 21 La Radiodifusi6n en Mexico

Los descubrimientos de las valvulas de electrodos, dio- 

do y triodo, conocidas comunmente como " valvulas amplifica-- 

doras", establecieron junto con las aportaciones cientificas

de Hertz y Marconi, las bases de la Radiodifusi6n. 

Cuando se pudo amplificar e intensificar las vibracio-- 

nes electricas emitidas por un transmisor, cientificos y tec

nicos se unieron para perfeccionar un sistema que permitiese

la recepci6n de seRales electricas, que al recibirse, se con

virtieran nuevamente en senales audibles iguales a las emiti

das a larga distancia. 

Una vez que el hombre logr6 transmitir el sonido a tra- 

ves del espacio, se inici6 el proceso de estructuraci6n for- 

mal. 

La radiodifusi6n como se concibe hoy dia, comenz6 en el

ano de 1920, A partir de ese momento, la radio se convierte

enmediocapaz de ampliar la comunicaci6n entre los pueblos y

de enriquecer la vida de los seres humanos, al proporcionar- 

les nuevas maneras de recreaci6n, cultura e informaci6n. 

La capacidad de la radio para transmitir los mas diver- 

sos acontecimientos en el preciso instante en que suceden, - 

origina que el enfoque principal en sus inicios, se centre - 

en la noticia. 

En Estados Unidos durante 1920, la radiodifusi6n, ya es

tructurada juega un papel muy importante: se inician los ser

vicios radiof6nicos regulares y se delinean sus posibilida-- 

des comerciales. Se asigna a los primeros programas un tiem- 

po determinado. Poemas, obras literarias y m6sica, constitu- 
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yen parte importante que acompafia las informaciones de tipo

politico y social. 

En la primera etapa que podria ubicarse entre 1920 y -- 
26, la naciente industria radiof6nica se caracteriza por el

esfuerzo continuo que le permite mejorar la calidad tecnica y
sonora de sus transmisiones. Es com6n, encontrar en este pe- 

riodo, el use de recursos empiricos y casi domesticos desti- 

nados a lograr mayor autenticidad y dramatismo en la emisi6n
de sus mensajes. 

En noviembre de 1920, se instituye un servicio de trans

misiones diarias a traves de la K. D. K. A. de Pittsburgh. Du-- 

rante las elecciones presidenciales, esta emisora se vuelve

la voz informative capaz de dar a conocer simultaneamente el

resultado electoral. Es el comienzo de una fuerte y prolonga

da competencia con la prensa. 

En el ago de 1919, Mexico se incorpora al mundo de la - 

radiodifusi6n. El ingeniero Constantino de Tarnava, instal6

en Monterrey una estaci6n experimental que bautiz6 con el -- 

nombre de " Tarnava Notre Dame". En 1921, la ciudad de Monte- 

rrey se levanta como pionera de la radiodifusi6n mexicana. - 

La T. N. D. empieza sus transmisiones en forma regular y con - 

horario fijo de las 20: 30 a las 24: 00 horas. Con una esta--- 

ci6n de 50 watts de potencia, TArnava reproducia musica de - 

discos y hacia publicidad a negocios y productos de sus amis
tades. 

Mientras Tarnava impulsaba la radiodifusi6n desde el -- 

norte, en Morelia Tiburcio Ponce, en 1922 inaugur6 una nueva

radiodifusora denominada 7- A Experimental, que s6lo contaba

con 25 watts de potencia. 

131



En ese momento se genero en el pais una especie de fie- 

bre por la radio. E1 interes por el novedoso medio se exten- 

dia por doquier. Abarco a la iniciativa privada y a las esfe

ras gubernamentales. Se crearon proyectos ambiciosos para - 

construir radiodifusoras en las grandes ciudades. 

En juniode1922 los radioaficionados constituyen la Li- 

ga Nacional de Radio, organizacion que tiene como primera fi

nalidad desarrollar un intercambio de experiencias. 

Sandal S. Hodges, coronel del Ejercito norteamericano y

agente de ventas de la compania Ford, convence a Raul Azca-- 

rraga Vidaurreta - propietario del garage Alameda- de la nece

sidad de instalar en Mexico una estacion radiofonica. Azca-- 

rraga, se traslada, entonces, a Texas y en el Campo Militar

de Sam Houston recibe capacitacion tecnica. De regreso al - 

pais, funda la Casa del Radio, emisora que luego vinculara - 

mediante un acuerdo con Felix F. Palavicini, al periodico El

Universal. 

Poco tiempo despues Martin Luis Guzman - director de esa

epoca del periodico El Mundo- instala tambien una emisora. - 

Se funda ademas, la JH que posteriormente dares origen a la - 

CYB, de la compania Cigarrera E1 Buen Tono, y que hoy opera

bajo las siglas XEB. 

Un entusiasta grupo de mexicanos pioneros de la radio, 

establece en 1923 el Club Central de la Radiotelefonia y - 

dias mess tarde cambio su nombre por Liga Central Mexicana de

Radio. Las actuaciones iniciales de esa Liga que se refieren

a la presentacion de proposiciones detalladas para reglamen- 

tar juridicamente la radiodifusion parecen dejar establecido

el caracter comercial que las emisoras privadas deciden im-- 
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plantar en la industria. Desde el primer proyecto de ley ela

borado por ellas - afirma Fatima Ferndndez Christlieb, en su

articulo La industria de radio y- television- es notoria la - 

primacia que sus emisiones tendrdn sobre las de cualquier -- 

instancia gubernamental. E1 actual horario triple A parece - 

estar contemplado en el articulo octavo del mencionado pro-- 

yeeto, ya que se propone que de las 19: 00 hrs. a las 22: 00 - 

no se transmitan mensajes ni de servicio p6blico ni guberna- 

mentales, sino solamente comerciales. Esta tonica de presion

al Estado por la via legislativa es retomada por los indus-- 

triales Cada vez que las disposiciones juridicas vigentes se

ven rebasadas por los avances tecnicos o por los aconteci--- 

mientos politicos". 

En 1923 se instala en la ciudad de Mexico la XEB, pro-- 

piedad de la Compania Cigarrera E1 Buen Tono, empresa funda- 

da en 1875 por el frances Ernesto Pugibet. En 1910 llega a - 

ser una de las cincuenta empresas mds importantes del pais, 

con un capital de 6 500 millones de pesos. 

En ese ano en que se inician sus transmisiones el capi- 

tal invertido en radiodifusi6n es de 160 867. 82 pesos suma - 

que deciden invertir los accionistas en una rama en la que - 

el Estado mexicano no tiene control ni participaci6n alguna. 

Para 1925 operaban en el pais once estaciones de radio. 

Siete instaladas en la ciudad de Mexico y las cuatro restan- 

tes ubicadas en Oaxaca, Monterrey, Merida y Mazatlan. Un ano

mds tarde el ndmero de estaciones se elev6 a 16. Es indispen

sable senalar que en 1922 cuando Mexico solo contaba con --- 

tres radioemisoras experimentales, en Estados Unidos funcio- 
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naban ya 400 mil aparatos receptores y el gobierno habia con

cedido 254 permisos para llevar a cabo transmisiones radiof6

nicas comerciales. ( 31) 

Westinghouse, General Electric y Marconi invaden el nue- 

vo marcado de la radiofonia y forman una empress denominada

Radio Corporation of America ( RCA), la cual consigue para si

las patentes mss importantes. Desde la d6cada de los vein--- 

tes, opera en M6xico como filial de la RCA, la The Mexico Mu

sic Co., dedicada a la venta de fon6grafos y discos. 

En 1972 surge la National Broadcasting Corporation pie- 

za fundamental de la poderosa columna vertebral de la radio- 

difusi6n norteamericana. Ese mismo ano se incorporan dos em- 

presas importantes, la Blue Network, y la Columbia Broadcas- 

ting System ( CBS). Asimismo, se establecen los primeros sis- 

temas para manejar el espacio celeste. Se logr6 evitar las - 

interferencias entre las diferentes estaciones emisoras me-- 

diante el mutuo respeto de sus distintas frecuencias y los - 

avances t6cnicos en materia de recepci6n y transmisi6n. En - 

ese lapso la radiodifusi6n se reglament6 y la publicidad en- 

contr6 en ese medio un importante vehiculo de difusi6n que - 

complementaria a la prensa escrita. 

En 1929, se registr6 un acontecimiento importante para

la industria de la radio: la Conferencia Internacional de Co

municaciones, en la cual se acord6 crear un c6digo de identi- 

ficaci6n a nivel internacional. 

A trav6s de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Pu

31) New York World- Telegram Corporation, The World Almanac, 

1969, p. 62. 
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blicas y con base en los convenios celebrados en Washington

se le asignaron a Mexico las iniciales X. E. para identificar

a todas sus radiodifusoras. 

E1 atraso radiofonico de Mexico respecto al estado de

la radiodifusion comercial de los Estados Unidos expresa - 

Fernandez Christlieb-, representa un problema de mercado pa- 

ra la RCA. En nuestro pais solo puede vender discos, fonop-ra

fos y escasos receptores de radio, ya que apenas existen in- 

cipientes emisoras no instaladas a manera de negocio. Hace - 

falta, pues, fomentar la instalacion de estaciones radiofoni

cas comerciales. No es entonces gratuito que en el acta cons

titutiva de la XEW aparezca como accionista mayoritaria la - 

Compania Mexico Music Co., aportando 3, 500 de las 4 mil ac-- 

ciones que cubren el capital social de la emisora, represen- 

tado en 1931 por 320 mil pesos oro nacional, segun consta en

el Registro Publico de la propiedad de la Ciudad de Mexico. 

Tampoco es producto de la casualidad que la XEW pertenezca a

la cadena de la National Broadcasting Co., division radiofo- 

nica de la corporacion RCA." ( 32) 

En 1930, se funda la XEW a inmediatamente otras emiso-- 

ras que se integraran a la cadena XEW/ NBC. A su vez esta ca- 

dena absorbe algunas estaciones que funcionaban antes de la

aparicion de la W. Estas son: la XEH de Monterrey, la XEFI - 

de Chihuahua, la XEI de Morelia, y la XEFE de Nuevo Laredo. 

En los anos treintas, la programacion radiofonica alcan

za alto grado de madurez. Su configuracion a base de dramati

32) Fernandez Christlieb, Fatima; La_ industria de_ radio _y - 
Television; Revista Nueva Politica, Vol. I, julio- sept 1976, 

F. C. E. Mexico pp. 237- 248
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zaciones logra indudables aciertos sonoros y autenticidad en

los diferentes argumentos adaptados para este medic. En esa

epoca, cuando los radioescuchas comienzan a vivir el poder - 

envolvente de la radio y a involucrarse con su programaci6n

a trav6s de correspondencia dirigida a las emisoras y parti- 

cipando en concursos radiof6nicos. 

Se aument6 la potencia de los transmisores; se elev6 la

altura de las antenas; los estudios de producci6n fueron se- 

parados de los equipos de emisi6n, los cuales se alejaron de

los centros urbanos con el fin de que las ondas portadoras - 

del sonido tuvieran mas alcance y mayor area de cubrimiento. 

Al mismo tiempo que se perfeccionaban los equipos de transmi

sign y recepci6n, se mejoraba la fuente primaria de sonido: 

los estudios. 

Aparecieron en el mercado las primeras consolas que in- 

tegraban varios servicios entre sus adelantos tecnicos: toca

discos, efectos sonoros y sobre todo la incorporaci6n de per

sonal mAs especializado Como locutores, directores de progra

maci6n,. periodistas y libretistas. 

Cuando los objetivos de potencia, distancia y alcance - 

se lograron, se perfeccion6 la produccion de programas radio

f6nicos. En poco tiempo se incorporaron a la radio notables - 

personalidades del mundo literario, musical y periodistico. 

Con el binomio radio- telefono, nuevas tecnicas informa- 

tivas se incorporaron al quehacer periodistico. La inmedia-- 

tez de la radio y su ubicuidad, permitian a los reporteros - 

informar desde cualquier sitio, y en muchos casos, hacer co- 

incidir el relato con la noticia. 
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La utilizacion de la ' doble presencia' o la ' presencia - 

mGltiple' que permitio a los reporteros cubrir una misma no- 

ticia desde diversos angulos y en forma simultanea, permitio

que se enriqueciera el caudal de informacion dirigido a mi-- 

llones de radio escuchas y sobre todo, se incorporo a la co- 

lectividad un sentimiento de credibilidad hacia laradio ja-- 

mas igualado por algun otro medio. Conforme aumentaba el in- 

dice de credibilidad en la radio, los oyentes reclamaban ca- 

da vez mas y mejores servicios informativos. 

Las voces de Adolfo Hitler, Goebbels y Mussolini, fue-- 

ron escuchadas en todos los rincones del orbe. Para 1932, la

organizacion nazi delegaba en Goebbels el manejo de la radio

alemana. En ese ano elaboro un censo que proporciono informa

cion relevante para los intereses del Reich. La cantidad de

radioreceptores era de cinco millones y suponia un auditorio

potencial de 15 millones de personas. Transmitirles los men- 

sajes que el gobierno difundia con su particular estilo y es

trategia, era la mision de Goebbels. 

En 1938 la radio alemana se integro como parte fundamen

tal de la estructura politica del nacional socialismo, sien- 

do manejada por el Ministerio de Propaganda. La radio se con

virtio en instrumento estatal que podia ser utilizado las ho

ras que el gobierno considerara conveniente. Se censuraban - 

las emisiones extranjeras y se impulso la transmision de md- 

sica clasica de compositores alemanes. Para ese momento la - 

cantidad de aparatos receptores se habia incrementado a ocho

millones y el nGmero de radioescuchas ascendio a 24 millones

de personas. 
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Ese mismo ano, en los Estados Unidos se comprobo el a-- 

norme poder de la radio, su penetracion y la credibilidad -- 

del auditorio hacia ese medio de comunicacion. Uno de los -- 

programas lanzados por la CBS, el Teatro Mercurio del Aire, 

transmitio el capitulo: Invasion de Marte, que era una adap- 

tacion de la obra La guerra de los mundos. E1 montaje y la - 

direccion estuvieron a cargo de Orson Wells, conocido actor

y director cinematogrdfico. Durante el programa se dramatize

una autentica invasion de los marcianos. Como si se tratara

de una noticia se transmitieron reportajes, entrevistas, gri

tos de la gente, efectos sonoros, opiniones de expertos y en

sintesis un reportaje radiofonico con todos los recursos del

talento y el sonido. 

La impresion producida entre el publico tuvo tal magni- 

tud que el primer sorprendido fue Orson Wells. Miles de per- 

sonas presas por la angustia y el panico se lanzaron a las - 

calles para observar la llegada de los invasores. 

La fuerza dramatica, descriptiva y narrativa del sonido

quedo demostrada; ahora se sabe que es capaz de presentar co

mo realidad to que tan solo constituye una ficcion y que su

influencia sobre las personas es inminente. 

En Mexico, la publicidad detecto en el sistema radiofo- 

nico un medio de difusion masiva, susceptible de influir con

sus mensajes comerciales. Se iniciaron entonces, las investi

gaciones de sintonia para precisar el numero de oyentes de - 

cada estacion radiofusora y se efectuaron las primeras en--- 

cuestas para determinar indices de recuerdo de los mensajes, 

impresion de los programas y preferencias del publico. 
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Al estallar la Segunda Guerra Mundial la poblaci6n mun- 

dial convirti6 a la radio en el medio de comunicaci6n mas im

portante. La audiencia exigia noticias procedentes de los di

ferentes frentes de batalla. Las noticias se sucedian a cada

minuto y fue necesario multiplicar los temas informativos -- 

asi como mejorar los equipos de sistemas de transmisi6n. 

Micntras las conquistao do lac tropas alcmanas amplia

ban la radiodifusi6n del Ministerio de Propaganda y Goebbels

contaba con 107 emisoras de onda larga y media, 23 de onda - 

corta y transmitia diariamente 279 emisiones noticiosas en - 

53 idiomas asi como una emisi6n especial desde la Torre Ei-- 

ffel, en aleman. En M6xico, se lanzaba la XEOY- Radio Mil, el

10 de marzo de 1942, por Josh Iturbe. Esa importante emiso-- 

ra, que mas tarde se convertiria en el Nucleo Radio Mil, --- 

constituiria una de las principales cadenas de la radio na- 

cional. 

Tambi6n en 1942 iniciaron sus transmisiones la XEQR y - 

la XERQ, como estaciones piloto de la cadena Radiocontinen-- 

tal que hoy dia se conoce como Radio Centro. 

En nuestro pais, al igual que en Europa la radiodifu--- 

si6n comercial se comenzaba a consolidar, a trav6s del surgi

miento de importantes cadenas emisoras. En 1943, los habitan

tes europeos vivian la mas palpable demostraci6n de difusi6n

masiva. Para ese entonces, Alemania contaba con 16 millones

de aparatos receptores que lograban una cobertura del 90% de

la poblaci6n. 

La radiodifusi6n inglesa, adquiri6 una serie de caracte

risticas muy especiales. En varias ciudades de la Gran Breta

na se establecieron emisoras y por medio del sistema de enla
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ce fue factible encadenarlas en transmisiones simultAneas. 

De esa manera y con el nombre de RELE o repetidoras, se obtu

vo mayor difusi6n de los mensajes. Entre las principales ca- 

denas que surgieron en Inglaterra por esa 6poca, cabe mencio

nar la BBC, British Broadcasting Company, la cual fue inte

grada por varias empresas comerciales. 

Despues de varias experiencias a investigaciones, los - 

ingleses crearon dos comisiones, la REITH y la Crawford. Con

ellas la radio comercial sufri6 un viraje total, para conver

tirse en servicio publico. La British Broadcasting Corpora -- 

tion. Con esta nueva corporaci6n, la radio inglesa impuls6 - 

un novedoso concepto de programaci6n. Las transmisiones ad-- 

quirieron un caracter cultural y se comenz6 un servicio --- 

orientado a las escuelas, por medio de emisiones educativas, 

asimismo, se puso de manifiesto el valor didActico de la ra- 

dio. 

En relaci6n al aspecto informativo, la experiencia in-- 

glesa fue similar a la norteamericana. La transmisi6n de bo- 

letines cortos, concisos y sobrios de noticias trascendenta- 

les, constituy6 una de sus caracteristicas mAs importantes. 

Asimismo, se realizaron programas noticiosos como el -- 

News Reel, con duraci6n de cincuenta minutos, donde se in--- 

cluia musica, variedades y comentarios que substituian a los

servicios informativos, cuando no se tenian noticias impor-- 

tantes que transmitir. 

En la actualidad, la BBC de Londres, se ha convertido - 

en una de las primeras emisoras a nivel mundial, debido a la

gran cantidad de servicios y recursos con que cuenta. 

Cabe mencionar que los ejemplos citados han servido a - 
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la radiodifusion mexicana en algunos aspectos; no obstante, 

la radiodifonia nacional sepuede resumir en una palabra: empi

rismo. Esto ha dado como resultado que la mayoria de los -- 

programas que se transmiten en nuestro pals sean principal-- 

mente musicales. 

Ademas, es importante senalar que en 1950 se inaugura - 

oficialmente en Mexico la Television: este surgimiento coin- 

cide con una etapa de agudizacion de la dependencia economi- 

ca de la nacion respecto de Estados Unidos. En el ambito de

la radio y la television las repercusiones son inmediatas -- 

tanto a nivel de la infraestructura televisiva como en el -- 

sostenimiento de la misma. Por esta razon se puede arguir - 

que la radio, negocio que ofrece menos ganancias pasa a un - 

segundo lugar, a pesar del bombardeo publicitario que a tra- 

ves de ella se lanza. 

1. 22 La cancion romantica

Es dificil especificar to que los oyentes, compositores

e interpretes entienden por cancion romantica, debido a que

la cancion romantica no puede ser concebida como genero defi
nido. Sin embargo, l.a clasificacion de romantica puede apli- 

carse a todos los generos y el apelativo tan frecuentemente

utilizado, indica mas bien una tematica que un estilo parti- 
cular. 

La cancion romantica se define por to general, como

aquella de tema amoroso que hace alusion a sentimientos

tiernos y rara vez manifiesta el despecho, el rencor, -- 

las exigencias y retos de la cancion bravla; no es narrativa

ni descriptiva, solo expresa los sentimientos que brotan del
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alma. 

La descripciSn mas aceptable de la cancion romantica se

rd siempre la de sus motivos sentimentales, asi como la que- 

de ella hagan sus oyentes. La cancion sentimental o romanti

ca, llena de frases calidas de estilo conmovedor se ha apode

rado del sensible publico mexicano, sin importar sexos o eda

des. 

La mGsica academica del siglo XIX es antecesora de la - 

cancion romantica. Cuando Angela Peralta musicalizaba sus -- 

nostalgias amorosas con alguna tonadilla en frances o italia

no, expresaba de una manera, un poco mas sofisticada el sen- 

timentalismo caracteristico de todos los tiempos. 

Durante los anos veintes, la inspiracion romantica incu

rrio por variados senderos; cada genero de moda origino su - 

propio estilo romantico. 

En ocasiones el tango o el fox- trot a la mexicana fue-- 

ron convertidos en canciones romanticas aun cuando presenta- 

ban influencia marcada del extranjero. 

A finales de la decada de los veintes aparece el inter- 

prete como artista especializado. Gran variedad de cancio-- 

nes obtuvieron difusion y popularidad, gracias a que el pG-- 

blico tenia relacion con los artistas que las interpretaban. 

Esa interrelacion se establecio con el trio Garnica- As

cencio, responsable del estreno de canciones de Guty Carde- 

nas, Ortiz Tirado, Barcelata y muchos mas. 

El papel del interprete en el desarrollo de la cancion- 

romantica fue crucial. Cada solista o duo hacia gala de su- 

expresividad a imprimia sello particular que to distinguia - 
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de los demas compositores. Asi destacaba quien poseia unos- 

tonos graves mas sensuales o quien daba expresion patetica-- 

o dramatics. 

La radio fue el medio de difusion mas poderoso de la -- 

cancion romdntica y sus interpretes tanto como sus composito

res contribuyeron a la creacion de estilos de ejecucion. La- 

lista de participantes en el programa de inauguracion de la- 

XEW en el ano de 1930 es muestra precisa de los instrumentos

y arreglos preferidos por los compositores de canciones ro-- 

manticas de esa decada: Alfonso Ortiz Tirado y Juan Arvizu- 

entre otros. 

E1 piano y el violin fueron imprescindibles en los arre

glos romanticos de esa epoca. E1 piano construia la armonia

de la cancion, mientras que el violin era el instrumento ro- 

mantico por excelencia que proporcionaba el fondo lacrimoso, 

sentimental o lirico. 

Otro influjo determinante en esta clase de cancion fue- 

ejercido por autores cubanos y caribenos. Compositores como

Ernesto Lecuona de nacionalidad cubana, y el puertorriqueno- 

Rafael Hernandez imprimieron una huella ritmica y mds tropi- 

cal al bolero tradicional. Ya fuese como imitaciones o in-- 

fluencias asimiladas, las canciones de estilo tropical fue-- 

ron muy importantes en la evolucion del bolero romantico. 

La aparicion de Agustin Lara propicio la entrada de una

nueva sensibilidad. E1 arte de Lara, senalo el surgimiepto- 

del estilo romantico propiamente urbano. Ese estilo se for- 

ma de la flexibilidad de sus modelos y en la " terca" identi- 

dad de sus figuras melodicas. Algunas de sus primeras obras
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muestran la necesidad de captar y adaptar un modelo formal,- 

conservando al mismo tiempo la espontaneidad melodica. 

Respecto a las letras de sus canciones se ha especulado

acerca del valor literario y de su estructura cursi y vulgar. 
Sin embargo, es facil demostrar las obvias semejanzas que -- 

existen entre la poesia de autores romanticos y las letras - 

larianas". 

Durante la decada de los caurentas el nacimiento de or- 

questas al estilo norteamericano genero canciones que por -- 

sus lineamientos generalizados y cercanos al gusto interna- 

cional, resultaron facilmente exportables. Solamente una -- 

vez, de Agustin Lara, Perfidia y Frenesi, de Alberto Domin- 

guez, Munequita linda de Maria Greever y Besame Mucho de Con

suelo Velazquez, son los ejemplos mas famosos de la cancion- 

romantica que se habia desprendido del " color nacional" para

adaptarse con flexibilidad al mercado internacional. 

Otros compositores de la cancion sentimental que tam--- 

bien destacaron son Gabriel Ruiz, Gonzalo Curiel y Alfredo-- 

NGfiez de Borbon. 

En esta decada se gestan nuevos gustos a influencias. 

En 1942, se puso de moda el beguine en Mexico, y algunos au- 

tores mexicanos escribieron canciones en forma hibrida deno- 

minada bolero- beguine. E1 acentuado bolero cubano comenzaba

a delibitarse, pero seguia cultivandose. 

En 1948 surgen Los Panchos y el principio del apogeo de

los trios. E1 predominio de las voces suaves masculinas, -- 

las guitarras y el requinto creo una nueva clase de bolero y

de cancion romantica, mas elaborada con tendencia al precio- 
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sismo y de novedosa concepcion armonica nacida del acompana- 

miento con guitarras. 

A principios de los anos cincuentas se inicia la rees-- 

tructuracion del bolero ya incidiosamente amenazado por el-- 

bolero ranchero. El bolero moderno fue el resultado de la - 

evolucion de los trios y de la cancion romantica en general. 

Por ultimo tencmoo que en la decada de los sesenta sur- 

gen grandes personalidades de la cancion romAntica. Armando- 

Manzanero ha sido el ultimo creador importante del bolero mo

derno. Su conocimiento acerca del rock, la cancion yucateca

y el bolero, le permitieron crear un estilo original que ha- 

traspasado las fronteras nacionales. 

En la actualidad, la cancion romantica continua desarro

llAndose, introduce novedosas modalidades, y a pesar de la - 

deshumanizacion de la sociedad contempordnea, sigue ocupando

lugar primordial en el gusto de jovenes y adultos. 
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CONCLUSIONES

Del analisis historico precedente se ha podido extraer- 

que la musica ha acompanado al hombre desde su aparicion en - 

la Tierra, el cual la concebido de manera diferente en cada- 

periodo y le ha otorgado funciones especificas. 

En sentido amplio se puede decir que la musica surge, - 

al igual que la palabra, como necesidad humana de relacion - 

con la Naturaleza y con el hombre mismo. Ese mundo sonoro - 

que el hombre adviritio a principios de la era cuaternaria - 

Pleistoceno) - epoca a la que se atribuye el nacimiento de - 

la Humanidad- constituyo fuente primordial para la evolu -- 

cion de la comunicaciSn. Si tomamos en cuenta que el fenome

no del lenguaje, elemento indispensable en el proceso comuni

cativo, asi Como para la adquisicion de cultura, se debe a - 

la percepcion auditiva y al complejo mecanismo de la audi -- 

cion. 

A pesar que no se tienen pruebas acerca del origen del- 

lenguaje y de la musica, se puede argumentar que la palabra- 

y la expresion musical nacieron juntas y emanaron de la imi- 

tacion que el hombre hizo de los sonidos que escuchaba en el

medio. 

Con el origen de los primeros hombres se relaciona el - 

nacimiento de la cultura. Estudios derivados de la Prehisto

ria, han permitido conocer que el hombre, antes de labrar -- 

utensilios y armas, use objetos que encontraba en el medio - 

natural: garrotes, piedras toscas, etc.; al notar la arista- 

cortante empezaron a quebrar esos objetos intencionalmente. 
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Esa Edad de Piedra denominada Paleolitico inferior, se consi

dera el primer estadio de la evolucion tecnica; asimismo, es

factible asegurar que esa manera de ver el mundo, las expec- 

tativas, creencias y acuerdos que influyeron en el comporta- 

miento del hombre primitivo, independientemente de que fue-- 

sen concientes o no, pero que se transmitieron por medio del

aprendizaje social, constituyen la base de la cultura humana. 

En el Paleolitico medio, a principios de la Ultima gla- 

ciacion, el hombre luchaba contra los rigores del clima y se

refugiaba en cavernas. En esa epoca se hallan los primeros- 

indicios de representaciones religiosas; la existencia de ri

tos funerarios y una especie de culto a los muertos, a -- 

quienes se enterraba con pies y manos atados, atestiguan el- 

progreso sobre el instinto salvaje del perlodo anterior. 

Durante el Paleolitico superior - alrededor de 30 000

anos- la innovacion mas destacada del Homo Sapiens fue el -- 

trabjo en marfil y hueso, gracias a la invencion de nuevos-- 

utensilios. La caza se volvio racional y el hombre comenzo- 

a formar pequenos grupos organizados: la familia. En cier-- 

tas regiones como Dordona, en el sur de Francia, donde las - 

cavernas y resguardos rocosos son innumerables, las investi- 

gaciones han mostrado que habia una poblacion densa y cons-- 

tante que comienza a crear adornos ornamentales y pinturas. 

Ante ese medio en que los grupos organizados tenian que

luchar para sobrevivir, fue donde el arte comenzo a desarro- 

llarse. Al terminar las glaciaciones, hecho que coincide -- 

con el perlodo Mesolitico, el clima agradable facilitaba la- 

vida: el vestido y el alojamiento, ya no presentaban proble- 
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ma y la asociacion de los pequenos grupos dirigio su interes

hacia las producciones artisticas. En las cuevas de Altami- 

ra, Font de Gaume, Lascaux y otras, se han encontrado pintu- 

ras de origen totemico, asi como relieves que comprueban la- 

presencia de la musica y la danza en ese tiempo. Tal es el- 

caso de la pintura en negro del barranco de Casulla en Caste

lion, Espana, la cual muestra una danza guerrera y la pintu- 

ra en rojo hallada en Oenbalanie, norte de Australia, donde- 

se aprecian cuatro mujeres danzando con notable impresion de

movimiento. 

Mientras en el Paleolitico y Mesolitico el hombre vivia

de la recoleccion, caza y pesca, en el Neolitico se asegura

una forma de economia basada en el control de los mecanismos

biologicos, animales y vegetales, y se vuelve capaz de orga- 

nizar su produccion de alimentos. La agricultura y la cria- 

de ganado traen como consecuencia nuevas estructuras socia-- 

les. A partir del momento en que el hombre asegura su sub-- 

sistencia logra cierta estabilidad que le permite dedicarse- 

a la transformacion de algunos materiales proporcionados por

la Naturaleza. Fue asi como surgieron los primeros instru-- 

mentos musicales, con los cuales la musica alcanzo mayores - 

dimensiones; es decir, el hombre imitaba, en su fase primige

nia los sonidos naturales y con el descubrimiento de los ins

trumentos, ademas de reproducir el sonido, podia crear otros

no naturales y combinarlos hasta producir una sucesion de so

nidos modulados que dieron como resultado la melodia, armo-- 

nia y ritmo. 

Las primeras civilizaciones confirieron a la musica po- 
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deres sobrenaturales y la empleaban como vehiculo para comu- 

nicarse con seres superiores, producto de la teoria animista

que formul6 el hombre primitivo. De tal modo se encuentra - 

una m6sica Mistica que unida a la religion pretende estable- 

cer relaci6n con los espiritus, a fin de comprender los fen6

menos naturales, cuya explicaci6n ignoraban y que se atri -- 

buia a esos seres poderosos a invisibles. 

Unu du lus prublernas mas antiguos del ser humano y qui- 

zas el mas importante ha sido la enfermedad, ese obstaculo - 

que impide el desarrollo personal y colectivo, el cual aque- 

ja a pobres y ricos, buenos o malos, feos o bellos, sin dis- 

tinci6n. La enfermedad al igual que los fen6menos naturales- 

era atribuida a las divinidades; por tal motivo la musica -- 

considerada como el medio id6neo para hacerse escuchar se re

laciona con la Medicina y sus concomitantes magia y religi6n• 

Este vinculo ha trascendido los limites del tiempo y aun so- 

brevive. 

La musica fue utilizada, asimismo como medio para inter

pretar el Cosmos. Se une, entonces, a las Matematicas, Geo- 

metria y Astronomia: los instrumentos y sonidos establecie-- 

ron contacto simb6lico con los astros, pues se creia que es- 

tos influian, seg6n sus posiciones, sobre la vida de los hom

res. La observaci6n de los astros permiti6 instituir la So- 

ciedad con base en el orden c6smico: el macrocosmos es refle

jado en el contexto social; asi como existe el Sol, debe Na- 

ber un rey, un presidente, un lider; la Luna, representa el- 

sexo femenino, la esposa del rey; los demas planetas, de a-- 

cuerdo con su tamano y ubicaci6n en el mapa celeste simboli- 

zan los ayudantes del hombre en el poder y la infinidad de - 

estrellas, el pueblo. 
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Con el tiempo, la manera de concebir el Universo se com

plica de tal modo que el hombre fue adquiriendo roles determina

dos dentro del grupo. Los ritos, por ejemplo, necesitaban un

maestro de ceremonias: la primera clase de sacerdote que la

Humanidad conoce con el nombre de chamyn ( apelativo otorgado

por los mongoles y que se ha aceptado por los hombres de --- 

ciencia para expresar la idea del medico y sacerdote). Un -- 

chamynes ademysbrujoy encantador; su poder le aparta del -- 

resto de la comunidad, pues no solo conoce la formula miste- 

riosa que library de todo mal al individuo, sino que posee - 

un objeto mygico: tambor, manto, flor, agua, etc., capaz de

producir efectos beneficos o daninos. 

La musica pasa a tener un papel politico en la socie--- 

dad. Los hombres que detentan el poder se sirven de la musi- 

ca para conseguir sus fines: magos, sacerdotes, filosofos. - 

Si bien es cierto que historiadores y criticos no han tomado

en cuenta la participacion del pueblo en la creacion de pro- 

ducciones musicales, en este estudio no se pretende minimi-- 

zar su accion y se niega la rotunda consideracion de que los

hombres comunes han imitado a los genios desde el comienzo - 

de la Humanidad, pero la falta de informacion ha obligado a

tomar en cuenta exclusivamente, las prycticas musicales de - 

quienes arbitrariamente han superado las limitaciones espa-- 

cio- temporales

En esta etapa incipiente se establecen las concepciones

primordiales de to que significa la musica y se determina su

importancia en la vida de los seres humanos. Desde los si-- 

rios y fenicios, se encuentra, por ejemplo, la musica desti- 

da al placer, concepcion que se retoma en el Imperio Romano
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donde se fomentaba la vanidad a traves de la musica; en el

estilo Rococo y en muchas sociedades contempordneas esa cla

se de musica sigue teniendo vigencia. 

E1 valor moral otorgado por los griegos, se halla de - 

igual modo en el Renacimiento donde la musica se dirige ha- 

cia la conquista del espiritu humano y se crean las produc- 

ciones individuales. F1 onnnepto de la musica al servicio - 

de la religion y la politica se observa implicito en el pen

samiento de la Edad Media., y a pesar de las prohibiciones

clericales, los trovadores con su musica popular inciden, - 

asimismo, en el terreno de la musica para divertir y causar

placer. 

Cabe destacar que religon, medicina, magia y politica

han estado ligadas en cada periodo historico y han tenido - 

una funcion especifica: control social. E1 mago antecesor - 

del Sacerdote y el medico, han ejercido po'der politico so-- 

bre la colectividad. E1 politico, ha necesitado, a su vez, 

de esos hombres a fin de sustentar su poder. 

La musica en todas las etapas de la Humanidad ha sido

utilizada de acuerdo a fines especificos, por tanto ha cum- 

plido una mision totalizadora que se comprueba en las diver

sas manifestaciones culturales de los pueblos. Asimismo, se

puede decir que independientemente de su significacion para

los hombres, es un arte que ha trascendido las barreras fi- 

sicas y constituye una produccion que expresa y comunica -- 

aquello que se encuentra en to mas recondito del ser huma-- 

no. 

A finales del siglo XIX y principios del XX, se obser- 
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va que la musica comienza a interesar como fen6meno psicoso- 

cial y se reincorporan los valores naturales. En ese mismo - 

periodo y a raiz de los descubrimientos realizados en el Re- 

nacimiento, la musica como medicina entra al camino de la -- 

ciencia, lograndose importantes avances. 

En la 6poca del Romanticismo la conjunci6n musica y pa - 

labra adquiere fuerza consciente y los elementos literarios

van a ser la fuente de inspiraci6n primordial para la musica. 

En este caso el estimulo musical y verbal expresan con mayor

intensidad los pensamientos, deseos y sentimientos del hom-- 

bre. 

En la actualidad la musica tiene funciones diversas: -- 

ademas de crearse para producir placer en los oyentes, se en

cuentra unida a la politica definida por el modo de produc-- 

cion capitalista el coal se sustenta en el consumismo y ori- 

gina creaciones musicales que obran como mercancias. En el - 

ambito politico es utilizada como medio de integraci6n ra--- 

cial y social, hecho que le confirma como instrumento de con

trol socioecon6mico. 

La musicoterapia y los experimentos realizados con esti

mulo musical aplicado a enfermos mentales, confirman la im-- 

portancia de la musica para los hombres y mediante el estu-- 

dio cientifico se pretende fundamentar la influencia que es- 

ta ejerce sobre la condici6n mental de las personas. 

La musica Mistica continua presente en los ritos contem

poraneos. Budistas, protestantes, mahometanos, evangelistas, 

seguidores de Krsna, etc., aun entonan cantos y plegarias pa

ra comunicarse con sus dioses. En la Iglesia Cat6lica, por - 

ejemplo, se observa un fen6meno de gran importancia: la in -- 
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troduccion de musica rock en las misas para jovenes. Este su

ceso permite verificar la necesidad del mensaje musical con

cracteristicas que correspondan a las condiciones actuales. 
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II.- LA MUSICA EN EL AMBITO- MEDICO

Como se ha observado en el capitulo precedente, la musi

ca ha estado ligada, desde tiempos inmemoriables, a la prac- 

tica medica. 

Despues de la II Guerra Mundial, se han realizado inves

tigaciones sobresalientes acerca de los " poderes magicos" de

la musica, y en la epoca contemporanea, gracias a los descu- 

brimientos cientificos el estimulo musical es utilizado con- 

fines terapeuticos. 

La musicoterapia, conjunto de tecnicas que ensenan la - 

manera de tratar ciertas enfermedades, reune tres componen-- 

tes: la melodia, la armonia y el ritmo, elementos esteticos- 

que segun los estudios influyen en la personalidad de los su

jetos, debido a estructuras espaciales de las vibraciones so

noras que los conforman y a su estructura estimulativa. 

Se ha demostrado que la musica genera emociones inten-- 

sas. Al respecto, el doctor Pierre Janet, en su libro Las-_ 

cmedicaiones psicologicas, expresa que " la emocion artistica

puede ser empleada para establecer una forma de reeducacion- 

de la personalidad enferma, ya que el arte es capaz de deter

minar emociones mas fuertes que la propia realidad". ( 33). 

Diversos hospitales militares de los Estados Unidos, -- 

han adecuado a sus programas una seccion musical, con el pro

pbsito de reequilibrar la personalidad y readaptar socialmen

to a quienes sufrieron trastornos en combate. 

E1 doctor Ira Altschuler, director del servicio de tera

pia musical, durante 1977, en el hospital general Wayne Coun

33) Janet, Pierre; Les - medications- psychologiques; Alcan, - 

Paris 1925- 1928, p. 78
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try de Eloise ( Michigan, EUA), concedio prioridad en sus in- 

vestigaciones a los efectos psicologicos del ritmo y propuso

la utilization de musicoterapia para aliviar la angustia y - 

agitacion de los pacientes. De acuerdo con sus resultados - 

la musica deja recuerdos no solo en la memoria, sino tambien

en la esfera emotional; la musica crea un puente entre el -- 

mundo interior del sujeto y el mundo exterior. 

E1 doctor Frank Flood, cardiologo del hospital San Jose

de Nueva York, EUA, declaro haber observado una disminucion- 

del 22% en la taza de mortalidad, en enfermos hospitalizados

por afecciones cardio- vasculares, desde que incorporo a su - 

servicio un " ambiente musical" que incluia musica variada, - 

desde clasica hasta folcklorica. Observo, asimismo, que los- 

pacientes con ulcera gastrica no toleraban el estimulo musi- 

cal y tornabanse agresivos. 

Esa intolerancia, puede ser atribuida- senalo el doctor

Flood- a la hiperexcitabilidad del sistema parasimpatico pro

vocada por esas enfermedades; no obstante, encontro que la - 

musica era aceptada por los pacientes con problemas cardio-- 

vasculares, los cuales afectan el sistema simpatico. 

En el departamento de Psiquiatria de la Universidad del

Sur de California, el doctor Busk, confirmo que la musicote- 

rapia ayudaba, de modo considerable, a la superacion de pro- 

blemas de aprendizaje, presentados en menores de 10 anos.( 34) 

En Inglaterra, algunos medicos tomo el doctor Sindey D. 

Mitchell, consideran que la musica es un medio eficaz para - 

34) Busk, J.; Terapias de la activacibn psicologica; Revis- 

tas de Psiquiatria, Los Angeles, Cal. USA, 1976, num. 8

12. 
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explorar la imaginacion. En el hospital Cane Hill de Couls- 

don, se ha observado que la emocion musical, originada por - 

constante estimulacion, provoca cambios psicologicos concre- 

tos que se manifiestan en la conducta de los enfermos menta - 

les. Los elementos estructurales de la musica: ritmo, tiem- 

po, intensidad, intervalos, tonalidades y fluctuaciones de - 

la linea melodica, han sido analizados en relacion a pacien- 

tes que reaccionan de alguna manera en periodos musicales di

ferentes, y se ha propuesto clasificar a los enfermos cuya - 

conducta presente caracteristicas similares en determinado - 

movimiento de la obra. 

En Alemania Occidental, el doctor Sinner, en su articu- 

lo Activacion cerebral por musica- y movimiento, afirma que - 

cuando la m6sica acompana a la expresion corporal y al movi- 

miento, se superan los problemas de aprendizaje y se agiliza

el contacto social entre ninos con parAlisis cerebral. ( 35). 

Por su parte, el doctor Harm Willms, ha demostrado que- 

con la utilizacion de medios sonoros intensos, algunas enfer

medades psiquidtricas mejoran considerablemente. Los miem-- 

bros de la Asociacion Internacional para la utilizacion de - 

la Musica en la Medicina cuya sede se encuentra en Luedens-- 

cheid ( RFA), sugieren que el use de la musica se extienda no

solo a las salas de operaciones, donde ya desde algunos anos

se emplea, sino a otros campos vinculados con la medicina. - 

En la clinica Hellersen, propiedad de la Asociacion Deporti- 

35) Sinner, S.; Activacion cerebral por musica y movimiento
La tecnica ritmica con - nifios paraliticos cerebrales" 

A , lemania Occidental, 1975 p. 22- 24. 
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va del Estado Federado de Renania, por ejemplo, la musica se

utiliza como medio anestesico. 

En Alemania Oriental, se han efectuado de igual modo, - 

experimentos con musicoterapia; 
especialmente en el departa- 

mento de Neuropsiquiatria de la Universidad de Rostock, se - 

ha especificado que el objetivo primordial de la musicotera- 
pia es mejorar la actividad ritmir.a y psicomotora del adoles

cente 3e apariencia normal, pero que presenta serios distur

bios psicologicos. ( 36). 

En Austria, los doctores Harrer de Viena, estudian los- 

efectos de la musica sobre los reflejos psicogalvanicos (
dis

minucion de la resistencia electrica de la piel a causa de - 

una actividad fisiologica bajo el control del sistema nervio

so autonomo, que sigue a la estimulacion sensorial; aumento- 

similar en la fuerza electromotriz) y han percibido modifica

ciones neurovegetativas ante el estimulo, asi como variacio- 

nes individuales de importancia. ( 37) En la Universidad --- 

Kinderklin de Viena, el doctor Lesigang, en su articulo Prin

cipios -del tratamiento- a- largo- plazo- de- la- pardlisis- cere___ 

bral, expuso que se habia comprobado que la musicoterapia -- 

aplicada a ninos con parAlisis cerebral, 
durante los prime-- 

ros cuatro anos de vida, mejoraba la actividad cerebral del- 

hemisferio central dominante; se sabe que un hemisferio es - 

36) Goelinitz, G.; Fun_damentos_ de_ la_musicoterapia -en - el ---- 

ritmo- psicomotor; Depto de Neuropsiquiatria Univ. - - 

Rostock, Alemania Occidental, 1975; p. 130- 134. 

37) Harrer, G.; Harrer, M.; Musica, emocion -y- sistema -neuro

vegetativo; Boletin periodico d_e medicina; 1968, num. 8

p. 42. 
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dominante cuando se determina la accion predominante de una - 

mano, es decir, cuando se es zurdo o diestro. A los seis ure- 

ses de edad es posible detectar esa caracterizacion. 

Con objeto de hallar nuevas maneras de socioterapia cli

nica, en la Union Sovietica, se realizo el experimento si--- 

guiente: 

Veinticinco ninas de diez a catorce. anos, enfermas, ( 17 pade

clan esquizofrenia cronica y 8 retraso mental) fueron lleva- 

das en 130 ocasiones a un hospital geriAtrico. En sus visi- 

tas cantaban, bailaban y escuchaban musica clAsica con los - 

ancianos. De ese contacto - informaron los doctores Reich y- 

Oechel- se obtuvo una activacibn social, incrementada por la

comunicacion musical. Se observo mejoria en la actividad ce

rebral de las ninas y la actitud psicolbgica de los ancianos

cambio de manera positiva. ( 38). 

En Yugoslavia, los medicos del Departamento de Rehabili

tacion mental de la Universidad de Krankenh " Dr. M. Stojano- 

vic", en Zagreb, han comprobado que ademas de la terapia mu- 

sical es conveniente dejar que los ninos con parAlisis cere- 

bral " toquen" cualquier instrumento; el oir los sonidos que- 

ellos mismos producen, los tranquiliza y activa cerebalmen-- 

te. 

En el Hospital de San Andres de Bordeux, Francia, se ha

utilizado la musicoterapia a fin de corregir la conducta -- 

sexual anormal de pacientes jovenes. Despues de varios expe

38) Reich, B. Oechel, S.; Una posibilidad de socioterapia - 

clinica: visita de ninas imbeciles a pacientes geriAtri

cos; Union Sovietica, 1978. Coden PNMPA, CENIDS. 
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rimentos, los investigadores determinaron que los enfermos - 

debian ser sometidos a esa terapia durante un periodo minimo

de seis meses, con sesiones diarias y que el estimulo musi - 

cal debia consistir exclusivamente en musica clasica, ya que

la musica moderna despertaba los instintos sexuales; el po-- 

der sedante de esa clase de musica ayudaba a controlar las - 

emociones y los instintos. Los resultados fueron favorables. 

Los medicos franceses que emplean la musicoterapia atri

buyen a la audicion musical un efecto de " desconexion" cere- 

bral desde la reconstruccion de un orden armonico en funcion

de exigencias reales. Con esa base teSrica consideran la mu

sicoterapia como el conjunto de tecnicas terapeuticas de ins

piracion analitica que debe tener una duracion precisa y que

requiere del diagnostico clinico especifico de la enfermedad, 

a fin de usar los medios pertinentes y el estimulo musical - 

adecuado. 

De los elementos musicales, se han derivado medios deno

minados premusicales que son tambien utilizados como medidas

terapeuticas. La vibroterapia, por ejemplo, se deriva de -- 

las vibraciones sonoras; su efecto directo sobre el organis- 

mo las asocia con una terapia de relajaciSn. Los ultra e in

frasonidos producidos por las vibraciones son utilizados pa- 

ra relajar y tranquilizar a los pacientes. 

La meloterapia, se refiere a la accion de la melodia so

bre el organismo. La melodia transporta una resonancia psi- 

cologica matizada que es recibida por la audicion y que in-- 

fluye directamente en la estructura de la personalidad. Pa- 

ra su aplicacion es necesario conocer la personalidad del su
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jeto, profundizar en sus gustos musicales, habitos, experien

cias anteriores, deseos, sentimientos, pensamientos, etc. -- 

Sin estos elementos el experimentador no podra estimular el

centro emotivo y solo obtendra una respuesta fisica sin tras

cendencia. Por tal raz6n, la meloterapia resulta un m6todo- 

complicado que requiere mayor investigaci6n. 

La ritmoterapia proviene del use de ejercicios ritmicos

musicales y corporales. En general es utilizada para agili- 

zar la actividad cerebral de retrasados mentales y personas - 

con paralisis cerebral. 

Los estudios medicos acerca de la musica, no se han li- 

mitado exclusivamente a la musicoterapia. Existen, por ejem

plo, investigaciones relativas a la memoria musical, dano ce

rebral ocasionado por la musica, percepci6n musical y activi

dad cerebral correspondiente. A continuaci6n, se mencionan- 

algunos experimentos al respecto: 

Zhirmunskaia, E. A.; Losev, V. S.; Evkapova, T. P. 

Correlaciones electroencefalograficas cerebrales en el hom-- 

bre

Musica utilizada como medio para hacer recordar a un grupo - 

de ancianos moscovitas determinado dato de su vida que ha--- 

bian olvidado. Duraci6n 3 meses; aplicaci6n diaria del esti

mulo musical ( musica clasica), durante 2 horas. 

R. Los ancianos, despues del periodo terapeutico, afirmaron- 

correlacionar alguna o algunas melodias con cierto episo- 

dio de su vida. Se logr6 conocer: edad, fecha y lugar -- 
exacto de nacimiento, actividades infantiles y juveniles, 
asi Como hechos tristes y alegres de su vida que por algu
na causa habian olvidado. 
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Shucard, D. W.; Cummins, K. R.; Thomas, D. G. 

Los potenciales evocadores en un auditorio prueban los indi- 

ces de especializacion cerebral y funciones del cerebro
Inglaterra, noviembre 1981

Clinica Neuropsiquiatrica

Aplicacion del esLimulo musical y verbal ( mGoica disco, con- 

sonidos a diferentes decibeles), a 100 pacientes neuroticos, 

con objeto de registrar sus potenciales evocadores, ( memoria

musical). 

R. La respuesta corporal a ritmos monotonales va aparejada a

la estimulacion verbal, con frases rapidas y no complica- 
das ( letra). 

La intensidad del estimulo musical se percibe en las - - 

ireas temporales del cerebro, y no existe recuerdo defini
do de la melodia; en cambio, si se estimula a traves de - 

un radio o grabadora pequena, o bien un audifono las - - 

areas mastoideas, se encuentra mayor efecto en la memoria. 

Retterner, M. W.; Smith, B. D. 

Actividad electroderminal bilateral, Diferencias entre los - 

sexos

Universidad de Maryland, USA. 1977

Estimulacibn musical ( musica variada) aplicada a adolescen-- 

tes normales de ambos sexos. 

R. La estimulacion musical produce mayor numero de respues- 

tas corporales, dermiales y emotivas en los hombres. Las

mujeres presentan mas respuestas emotivas y corporales an

to la estimulacion verbal. Se puede deducir que las muje

res son mas perceptibles al estimulo verbal y que la acti
vidad electrod6rmica, originada por la musica instrumen-- 

tal es mayor en los hombres. 
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Miasischev, V. N.; Gotsdiner, A. 

Los efectos de la musica en seres humanos con afecciones ce- 

rebrales

Union Sovietica, 1975

Estimulo musical susceptible de ser registrado

R. La musica evoca una reaccion integral compleja en la per- 

sonalidad de los enfermos mentales, que puede observarse- 

en cambios cerebrales de importancia, y registrarse a tra
ves de electroencefalogramas ( EEG), electrocardiogramas - 

ECG), reacciones galvanicas de la piel y estudio de poli
grafia ( dibujos). 

Fujinawa, A.; Kawai, I. 

Acerca de la epilepsia musicogenica

XI Reporte de la Clinica• Psiquiatrica Basel

Alemania Occidental, 1978

p. 47- 59

R. La epilepsia musicogenica sobreviene cuando el paciente - 

oye determinado tono que afecta su estabilidad cerebral.- 

Setenta casos de ese tipo de epilepsia se han registrado- 

en Alemania y los afectados presentan caracteristicas si- 
milares: personas jovenes con tumores cerebrales, demen-- 

tes o retrasados mentales; no existe musica definida que- 

induzca la crisis, diferentes clases de estimulo musical- 

que presenten el tono causante pueden provocarla. Aun no

se describe el mecanismo de activacion y puede referirse- 

como reflejo. 

La epilepsia es una enfermedad nerviosa esencialmente - - 

cronica, que se presenta por accesos mas o menos frecuen- 

tes, caracterizados unas veces por perdida subita del co- 

nocimiento, convulsiones y estado de coma; otras veces, - 

por sensaciones vertiginosas u otros equivalentes. Es -- 

frecuentemente hereditaria. ( Diccionario terminologico de

Ciencias Medica, Salvat, Barcelona 1963; p. 419). 
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Gates, A.; Bradshaw, J. L. 

Percepcion- musical y asimetria cerebral
Inglaterra, d.iciembre 1978

Revista Cortex num. 19 p. 28

Demostracion de las funciones especializadas de cada oido. 

R. E1 oido derecho distingue cambios en el riLmu, armunid y
secuencias musicales de mas de cinco notas. E1 izquierdo

capta con rapidez los ritmos simples, pero no distingue - 
los sonidos. 

Por tanto, es posible arguir que el oido izquierdo tiene- 
la funcion de percibir los sonidos, mientras que el dere- 

cho diferencia sus cualidades. 

Blackstock, E. G. 

Asimetria cerebral y autismo en los ninos
Inglaterra, septiembre 1978

Dos experimentos efectuados con objeto de observar las prefe
rencias auditivas de ninos autistas esquizofrenicos y ninos- 
sanos. 

R. Las pruebas mostraron que el hemisferio derecho del cere- 
bro es mas activo que el hemisferio izquierdo en ninos au
tistas. Cuando se dio a elegir entre material verbal y - 
musical, los autistas prefirieron la musica, en tanto que

los normales no indicaron preferencia. Los ninos autis-- 

tas escucharon ambas clases de material, unicamente con - 
el oido izquierdo, segun se registro en las pruebas audio
metricas; los otros ninos mostraron variaciones: escucha- 

ban la musica con el oido izquierdo y el material verbal - 
con el derecho. Estos resultados suponen que en los au-- 

tistas predomina la actividad cerebral del hemisferio de- 
recho y que son mas perceptibles a la musica que los suje
tos sanos. 
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Byer, J. A.; Crowly, W. J. 

Representaci6n musical durante el trance de amnesia
Inglaterra, enero 1980

Neurologia. 

E1 doctor Somogy, practic6 autopsias a dos musicos de talen- 
to, fallecidos de accidente, en 1931. Encontr6 que las par- 

tes mas voluminosas del cerebro eran la parte media de la -- 
primera circunvoluci6n temporal izquierda, la inferior del - 

l6bulo parietal del mismo lado, y la circunvolucion de Bro-- 
ca. A partir de estos hallazgos, se pens6 en la existencia- 

dc cierta actividad cerebral para realizar m6sica. 
En Londres, un organista a la mitad de su recital, present6- 

un trance de amnesia global; a pesar de la p6rdida de memo -- 
ria inmediata, pudo recrear, al instante, otra clase de musi

ca y con mayor grado de complejidad. Este caso, precisa que

existen centros especificos en el cerebro que se ocupan de - 
almacenar la informaci6n requerida para componer musica ins
trumental. - 
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2. 1 Aspectos_ Generales _de_ Psicologia

A partir del momento en que el hombre sintio la necesi- 

dad, no solo de conocer el mundo en que vivia, sino de cono- 

cer su mundo interior, comenz6 a preocuparse por descubrir y

entender los procesos mentales. 

E1 hallazgo de numerosos crdneos humanos trepanados en

distintas partes de la Tierra, ha permitido suponer que el - 

hombre primitivo ubicaba ya en el cerebro los procesos psi-- 

quicos e incluso por la localizacion de los orificios de di- 

chos craneos se ha pensado que la trepanacion era practicada

Para aliviar la epilepsia. 

Segun fuentes histbricas, el hombre primitivo temia al

enfermo mental y to divinizaba; el epileptico, el psicopata- 

y el excentrico eran convertidos en medicos brujos. Al ---- 

transcurrir el tiempo se establecio la relacion entre la ma- 

gia, la religion y la curacion mental. Los magos fueron pre

cursores de los sacerdotes; medicos y sacerdotes eran los -- 

unicos que practicaban la medicina. As!, magos, medicos em- 

piricos y sacerdotes fueron los primeros psicologos y psi--- 

quiatras. Las primigenias prdcticas medicas eran mezcla de- 

magia y encantamiento que contenian el principio de la suges

tion mental. 

Entre los egipcios se sabe que existian trepanadores de

oficio, dedicados a la investigacion y tratamiento de las en

fermedades mentales. 

En la Antigua Grecia, la Psicologia era considerada par

to de la Filosofia y los pensadores le conferian especial im

portancia. Aristoteles ( 384- 322a. C.), por ejemplo, estudio- 

la inteligencia y las sensaciones; emitio la teoria que ex -- 
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plica las funciones psiquicas como funci6n de 6rganos mate-- 

riales. Es el fundador de la Psicologia. Teofrasto( 347- 280

a. C.), en su obra Los caracteres, esboza los principios de - 

la Caracterologia, rama que estudia el caracter y la persona

lidad humanas. Her6filo ( 460- 335 a. C.), explicaba que los - 

suenos eran la realizaci6n fantastica de los deseos reprimi- 

dos durante la vigilia; esta noci6n constituye el anteceden- 

te mas remoto. del onirismo de Freud. 

Hip6crates ( 460- 335 a. C.), tenia ideas avanzadas: incon

forme con el sobrenaturalismo de su epoca estableci6 que la- 

enfermedad mental se originaba en el cuerpo; decia que la -- 

epilepsia no era sagrada; separ6 al Sacerdote de la Medicina

y propuso la observaci6n y el racionalismo como m6todos de - 

investigaci6n. Realiz6 estudios importantes sobre la melan- 

colia, las manias y las psicosis alcoh6licas y puerperales - 

de la epilepsia e histeria. 

Durante la Edad Media los problemas psiquicos eran ob-- 

servados desde el punto de vista del dogmatismo eclesiastico

la Iglesia intervenia en todos los aspectos de la vida del - 

hombre y establecia las normas de conducta. La Psicologia - 

formaba parte de la Etica. 

Se pensaba que el alma pertenecia a Dios y el cuerpo al

Demonio y se creia que los desequilibrios mentales eran pro- 

vocados por Satanas quien colocaba una piedra en el cerebro; 

el m6dico ambulante extractor de piedras era comun. 

En el Renacimiento despert6 la ciencia. El astr6nomo - 

polaco Cop6rnico, expuso su teoria de que la Tierra giraba - 

alrededor del Sol. William Gilbert public6 su estudio sobre
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el magnetismo y declaro que el planeta era un iman inmenso. 

Johannes Kepler formulo leyes planetarias; Galileo Gali

lei estableci6 las leyes bdsicas de la mecAnica; William Har

vey realiz6 la investigacion del sistema sanguineo; Francis- 

Bacon elaboro las reglas de la investigacion cientifica co-- 

rrecta y postul6 que sin comprobacion ningun experimiento -- 

era valido; TRaar Newton descubri6 las leyes bdsicas de la - 

fisica; Descartes resucito en el terreno de la filosofia el

dualismo platonico, considerando al cuerpo como una maquina- 

y a la psique como entidad espiritual. Spinoza, consider6 - 

al cuerpo y a la psique como dos aspectos de la misma cosa,- 

algo asi como la fotografia estereoscopica. Locke afirmaba- 

que la mAquina humana obtenia sus elementos psiquicos del am

biente; Hume pensaba que las sensaciones a ideas basadas en- 

asociaciones movilizan el aparato psiquico. 

A partir de estos adelantos cientificos y durante los - 

siglos XVIII y XIX, las teorias psicologicas van diferenciin

dose de las filosoficas, basadas en el asociacionismo. 

Johann Gottfried Herder ( 1744- 1803), marco nuevos rum-- 

bos en el campo de la psicologia del arte. Carl Gustav - - 

Carus ( 1789- 1869) creo la teoria que se ocupa del inconscien

to y concentro su atenci6n en la psicologia de la expresion. 

La psicologia experimental surge en 1850 cuando el cate

drdtico aleman Gustav Theodor Fechner present6 su tecnica pa

ra medir los procesos mentales. Pidio a un sujeto que mirara

una luz de cierta intensidad. Poco a poco la luz fue dismi- 

nuida hasta que el sujeto anuncio una diferencia apenas per- 

ceptible. Fechner midi6 la intensidad fisica de la luz en - 
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ese momento, y la diferencia entre las dos intensidades se - 

tomb como la unidad estadistica de la sensacion. Esta uni-- 

dad se conoce como ( jnd), la abreviatura tomada de las pala- 

bras inglesas just- noticeable- difference ( diferencia apenas- 

perceptible). Con un jnd como medida, Fechner pensaba que - 

podria medir la intensidad de la sensacion. 

Los descubrimientos fisiologicos estimularon el desarro

llo de la psicologia experimental. Los estudios sobre el -- 

funcionamiento del sistema nervioso realizados por Whytt, -- 

Haller, Galvani, Bell y Magendi; los de la actividad cere--- 

bral desarrollados por Flourens, Broca, Fritsch e Hitzig, -- 

asi como los relativos a los organos de los sentidos de J. - 

Muller, Helmholtz y Hering, relacionaron la psicologia con - 

la fisiologia. La maquinaria psiquica fue estudiada desde - 

sus organos emisores, sus hilos conductores, sus formas de - 

transmisiSn y sus receptores. 

Wilhelm Wundt, filosofo y medico aleman continuo el - 

desarrollo de la ciencia experimental que Fechner habia ini- 

ciado. Experimentalista decidido, llego a la Universidad de- 

Leipzing en 1875 para ocupar la catedra de filosofia. Cua-- 

tro anos mas tarde fundo el primer laboratorio experimental- 

de psicologia. Para Wundt, el problema de la nueva ciencia- 

presentaba tres aspectos: el analisis de los procesos con--- 

cientes hasta sus elementos; descubrir como se conectaban - 

esos elementos y determinar las leyes de conexion. Sus in-- 

vestigaciones estaban encaminadas a delimitar la sensacion , 

porque pensaba que las funciones mentales eran tan sencillas

como las sensaciones. Su ambici6n consistia en reducir la - 
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experiencia a simples sensaciones. Fue fundador del estruc- 

turalismo, sistema psicol6gico que utiliza el metodo experi- 

mental de la introspecci6n para explicar la experiencia con- 

ciente durante el proceso de captaci6n y codificaci6n de -- 

los estimulos. Los estructuralistas examinaban y descubrian

las experiencias concientes en condiciones controladas de la

boratorio y llegaron a la conclusion que todos los procesos- 

concientes consisten en tres elementos: sensaciones, image -- 

nes y sentimientos. Definieron la Psicologia como el estu-- 

dio analitico de la mente humana, adulta, normal, generaliza

da, que se lleva a Cabo mediante la introspeccion. 

Las investigaciones realizadas en Alemania pronto reco- 

rrieron el mundo, la psicologia se convirti6 en una ciencia- 

internacional. En los Estados Unidos se desarrollo con espe- 

cial interes. William James, psic6logo norteamericano, for- 

mu16 un extenso programa de estudio que concebia a la Psico- 

logia como parte de la Biologia. Exponia que el hombre de-- 

bia ser considerado en su adaptaci6n y readaptaci6n al am--- 

biente y que debian investigarse las funciones. De estos -- 

pensamientos se deriv6 el sistema funcionalista, que intenta

dar una respuesta exacta a las preguntas 6que haven los hom- 

bres? y 6por que to haven? 

James opinaba que la conducta del hombre y en especial- 

su mente debia tener alguna funci6n que justificara su super

vivencia. Sena16 las caracteristicas de la conciencia: es - 

personal, individualista, es siempre cambiante, es en eaen-- 

cia un proceso. Sostenia que los procesos concientes transi

tivos no se notan con facilidad, pero que son vitales. Pen - 
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saba que las ideas ingresan en la conciencia como transiti-- 

vas, marginales en cuanto a la atenci6n y a menudo evanescen

tes y pueden o no pasar a la forma substantiva en la cual la

idea tiene mas estabilidad. Enfatiz6 en la finalidad de la

conciencia y expres6 que debia tener alguna utilidad biol6- 

gica o de to contrario no hubiera sobrevivido; su funci6n es

hacer del hombre un animal mejor adaptado, capacitarlo para

elegir". 

El Asociacionismo se desarroll6 a partir del empirismo- 

y fue fundado desde el siglo XVIII. David Hartley ( 1705 -- 

1757 ) medico cirujano, contribuy6 mas que nadie al estable- 

cimiento del Asociacionismo como doctrina sistematica. Desa

rroll6 su psicologia en torno a las asociaciones y la convir

tib en doctrina formal. Postu16 la existencia de acciones - 

vibratorias en el sistema nervioso que correspondian a las - 

ideas a imagenes. Las vibraciones mas intensas serian las - 

sensaciones y las de menor intensidad las ideas. Proporcio- 

n6 asi, una interpretaci6n fisiol6gica para distinci6n entre

impresi6n a idea. 

Entre los que contribuyeron al movimiento asociacionis- 

ta destacan: Ermann Ebbinghaus quien introdujo modificacio-- 

nes profundas al modo de trabajo. Estudi6 la formaci6n de - 

las asociaciones, hecho que le permiti6 controlar las condi- 

ciones bajo las cuales se originaban, y elaborar un estudio- 

cientifico del aprendizaje. A. I. Pavlov, fisi6logo ruso in- 

vestig6 la asociaci6n en terminos de co.nexiones estimulo--- 

respuesta. Sus estudios sobre los reflejos condicionados -- 

contribuyeron a la objetividad de la ciencia. Sus experimen
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tos presentan el cambio en el concepto de asociacion, cuya - 

aplicacion se traslado de las ideas a las relaciones entre - 

secresiones glandulares y movimientos musculares, relaciones

cuantificables que interesarian despues al conductista. E. L. 

Thorndike quien desarrollo la exposicion completa de los fe- 

nomenos psicologicos desde su perspectiva asociacionista. - 

El conexionismp de Thorndike ofrece amplia aplicacion del - 

asociacionismo a los problemas psicologicos. Para el la - 

psicologia era el estudio de las conexiones o vinculos de - 

los procesos mentales. 

La Psicologia de la Gestalt fue fundada por los psicolo

gos alemanes Max Wertheimer, Kurt Koffka y Wolfang Kohler. - 

Utilizaron el termino Gestalt porque significa forma, estruc

tura y su principio basico era que la vida mental consiste - 

en " todos" organizados que poseian su estructura propia y es

taban gobernados por sus leyes intrinsecas. La estructura - 

de las totalidades es tal, que no pueden ser analizadas o - 

descompuestas en partes o elementos componentes: sensaciones

sentimientos, elementos, relaciones, arcos reflejos. 

Las actividades iniciales de la Psicologia de la Ges--- 

talt se realizaron en el campo de la percepcion, pero con el

tiempo se extendieron en to que respecta al aprendizaje y la

memoria, el crecimiento y desarrollo, el pensamiento y senti

miento y aun a la inteligencia y a la personalidad. 

Los psicologos de esta tendencia acentuan el discerni-- 

miento, los factores perceptivos, la organizacion y compren- 

sion totales. Respecto al crecimiento y desarrollo, se in-- 

clinan hacia la herencia y la madurez, senalan la individua- 
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lizacion ordenada o la emergencia organizada de las reaccio- 

nes individuales desde un fondo organico total. 

La Psicologia de la Gestalt ha sido criticada por la va

guedad de sus conceptos y la extremada generalidad de sus le

yes; los partidarios de esta psicologia indican que algunas- 

de sus hipotesis basicas, aun en campos como la organizacion

neurologica y el desarrollo biologico, han sido en parte con

firmadas por la experimentacion exacta, y que las situacio-- 

nes humanas concretas, las leyes puramente cuantitativas son

de poca ayuda y con frecuencia son meras abstracciones.( 39). 

E1 Conductismo, surgido en la la. decada de nuestro si- 

glo, es una escuela psicologica asociada primeramente a las- 

ensenanzas de John B. Watson, quien pretendio desarrollar -- 

mas que teorias psicologicas, una filosofla general. E1 Con- 

ductismo afirma que la conducta objetivamente observable, -- 

desde la mas grosera reaccion motora a la mas delicada reac- 

cion fisiologica, puede ser objeto de la psicologia y que la

introspeccion no es valida. A pesar de haber surgido en los

Estados Unidos, el Conductismo se basa en el metodo caracte- 

ristico, y el principio explicativo del reflejo condicionado, 

parte esencial de la reflexologia rusa. 

El planteamiento del sistema conductista es simple: to - 

da conducta puede dividirse en tres clases, la motora, prin- 

cipalmente manual; laringea o verbal, incluyendo el lenguaje

vocal, subvocal y la visceral. La conducta motora es expli- 

cita o facilmente observable, pero la conducta visceral y -- 

39) Peaget, Jan; Fraise, Paul; Historia y Metodo de la Psi- 
cologla Experimental, ed. Paidos, Buenos Aires, 1970, 

la. ed. p. 90
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laringea es implicita, no se puede observar por el ojo o el- 

oido de manera facil, y muchas veces no es captada por los - 

instrumentos actuales de registro. La conducta en que predo

minan cambios viscerales profundos constituye la emocion y - 

las reverberaciones; las modificaciones de estos cambios son

la base de todas las actividades afectivas y esteticas. E1

pensamiento es un habito subvocal larin?eo, formado genetica

menLe medianLe c; ui• Lucircuitos y la supresion social gradual - 

del primitivo lenguaje espontaneo o explicito. E1 inconcien

to es considerado como las reacciones no verbalizadas de --- 

nuestra primera ninez preverbal, tanto como nuestras reaccio

nes implicitas. 

B. F. Skinner, conductista de la Universidad de Harvard, 

propuso los lineamientos metodologicos para demostrar que el

comportamiento de los organismos estd controlado y determina

do en Ultima instancia por factores ambientales, y que sin - 

negar la existencia de manifestaciones internas de conducta, 

estas pueden ser encuadradas por la ciencia bajo las mismas- 

leyes y principios que el comportamiento observable en direc

to . ( 40) . 

Skinner explica que el establecimiento de relaciones -- 

funcionales sistematicas entre variables ambientales y el -- 

comportamiento da como resultado que a traves de la manipula

cion y especificacion de variables del medio que tengan exis

tencia fisica se obtiene una conducta estable y generalizada, 

susceptible de ser medida. 

40) Ribes Inesta, Emilio; Galindo Cora Edgar, E1 - estudio ex

perimental de la ed. Sepstentas, Mexico 1974, 

la. ed. p. 9. 
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E1 objetivo general del conductismo es la predicci6n y

control de la conducta mediante el descubrimiento de todas - 

las relaciones existentes entre los estimulos mensurables y

las respuestas objetivamente observables. Asi que, dado un

estimulo pueda predecirse la respuesta y necesitandose una - 

respuesta pueda descubrirse el estimulo apropiado. ( 41). 

E1 Psicoanalisis es un sistema dinamico, creado y desa- 

rrollado por Sigmund Freud que atribuye la conducta a facto - 

res reprimidos del subconciente, por ejemplo, los impulsos - 

instintivos, la vida sexual, sucesos ocurridos en la infan-- 

cia o en suenos, para la investigaci6n de los cuales desarro

116 una complicada t6cnica utilizada en el tratamiento de -- 

trastornos mentales y nerviosos o de la personalidad, asi co

mo en la interpretaci6n de varios fen6menos culturales. 

E1 Psicoanalisis expone que la personalidad humana con- 

tiene algo mas que el concepto tradicional de mente concien- 

te. Las funciones psicol6gicas de la vida cotidiana como la

fantasia, el sonar, las parapraxias ( t6rmino gen6rico que -- 

designa los lapsus de la lengua y la pluma, olvidos, erro-- 

res, actos defectuosos y equivocaciones debidos al funciona- 

miento psiquico alterado) ( 42), as! Como los sintomas neur6- 

ticos, psic6ticos y la conducta impulsiva, no pueden ser com

prendidas sino en funci6n de la motivaci6n inconciente que - 

se reconstruye o torna conciente. 

E1 descubrimiento de la motivaci6n inconciente ha in--- 

fluido el pensamiento psiquiAtrico. Antes del Psicoanalisis, 

41) Nuestro Programa de Psicologia, M6xico 1977 p. 56

42) Diccionario de Psicologia, F. C. E. M6xico 1979, P. 258
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la conducta racional habia sido explicada por la motivacion

conciente, que podia ser establecida por introspeccion o por

comunicacion verbal. Las jugadas de un ajedrecista, por ejem

plo, se explicaban no sobre una base quimica o electrofisio

logica, sino segun un razonamiento logico. Cuando el medico

se enfrentaba a sintomas neuroticos o a conductas psicoti -- 

cas que parecian irracionales e inexplicables por la Psico

logia del sentido comun, entonces abandonaba la casualidad

psicologica y postulaba como causa esencial algunos cambios

desconocidos de la fisiologia cerebral. Cuando un adulto ex

perimentaba temor a las alturas o al cruzar las calles o - - 

cuando se sentia impulsado a contar cada objeto de una habi

tacion, ello se denominaba psicastenia y se creia que era

ocasionada por cambios fisiologicos de la corteza cerebral. 

Cuando una persona, motivada por el hambre mataba a - 

alguien para apoderarse de sus posesiones, se consideraba - 

problema propio de la Psicologia. Solo habia que comprender

la motivacion del criminal para explicar su accion; pero si

una persona motivada por delirios paranoides cometia algun

crimen, se abandonaban las tentativas de explicacion psico

logica y se presuponian desconcocidos cambios en la estruc

tura cerebral. La respuesta del Psicoandlisis a esta dico

tomia fue que los procesos mentales, normales y patologicos

tienen aspectos fisiologicos de vital importancia en el ce_ 

rebro, y que podian ser explicados a partir de motivaciones

psicologicas. 

Freud sostenia que la naturaleza de los procesos incon

cientes se revela en los suenos, en el juego de los ninos, - 

en la libre divagacion de la fantasia y en los sintomas neu_ 
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r6ticos y psic6ticos, y que pueden ser compren'didos mediante

la base de la casualidad psicol6gica solo cuando se reconoce
su naturaleza primitiva. Explicaba que con ala maduraci6n,- 

los procesos mentales primitivos y las reacciones emociona-- 
les no desaparecen por completo, ni se transforman enteramen_ 

to en procesos racionales bien integrados, sino que permane- 

cen latentes en el inconciente. 

Respecto a la mente conciente expres6 que se definia a

trav6s del mecanismo de represi6n, responsable directo de -- 

que la personalidad no sea entidad homogenea. 

En la primera etapa de su carrera cientifica, su princi

pal inter6s fue demostrar la existencia del inconciente dins

mico por medio de los fen6menos hipn6ticos, los sistemas his

tericos, los suenos y parapraxias de la vida cotidiana. Pau- 

latinamente, desarroll6 tecnicas que permitieron a los m6di- 

cos estudiar los procesos inconcientes. Al abandonar la hip
nosis, Freud realiz6 su primer descubrimiento metodol6gico - 

acerca de las asociaciones libres, espontaneas e incontrola- 

das que proporcionan el acceso al inconciente. E1 metodo -- 

que utiliz6 fue la interpretaci6n de los suenos basado en la

asociaci6n libre. " E1 sueno representa la introducci6n de - 

los procesos inconcientes en la conciencia; refleja en forma

casi pura la Psicologia de los procesos inconcientes y ofre- 

ce una oportunidad para el estudio de sus particularidades". 

43). 

Seg6n el Psicoanalisis las funciones mentales pueden di

43) Freud, Sigmund, Obras Completas II, ed. Biblioteca Nue- 
va, va, Madrid 1948, la -.- ed. p. 573. 
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vidirse en dos grupos: funciones racionales integradas y - 

adaptadas a la realidad, y procesos inconcientes que se ha-- 

cen perceptibles en los suenos, sintomas patol6gicos y erro- 

res de la vida cotidiana. 

Una de las contribuciones mds importantes del Psicoand- 

lisis fue perfeccionar la comprensi6n del sentido comun, y - 

especificar cuatro fucntcs do crror: a) cn condicioncc ordi- 

narias una persona no tiene raz6n especial para descubrir - 

por la comunicaci6n verbal sus motivaciones reales a otra; - 

b) es imposible dar una explicaci6n completa de las motiva-- 

ciones propias, pues el individuo mismo no conoce muchas de

ellas; c) la vasta extensi6n de las diferencias individuales

hace dificil la identificaci6n, a veces imposible, Esto se- 

aclara si uno trata de comprender el estado mental de otra - 

persona cuyo lenguaje es distinto; d) todo observador tiene- 

ciertos puntos ciegos debidos a sus propias represiones, ya- 

sea porque quiere pasar por alto en la persona observada las

motivaciones que el trata de excluir de su propia conciencia, 

o porque quiere proyectarlas en otras personas. La dificul- 

tad que las represiones personales constituyen para poder - 

comprender a otro puede apreciarse si uno comprende la uni-- 

formidad y armonia de la conciencia reprimida. 

Senalaba Freud que para convertirse en adulto es necesa

rio olvidar las maneras de pensar infantiles, las cuales se- 

hallan sujetas al principio del placer en mayor grado que la

mentalidad del adulto que debe adaptarse a la realidad. Pa- 

ra ser adulto racional, las funciones primitivas de la mente
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deben transformarse en procesos racionales coordinados. No- 

obstante, el fenSmeno de los suenos muestra claramente que - 

la substitucion de los procesos primitivos por funciones ra

cionales no es completa. La mente conciente tiene que defen

derse contra la tendencia universal de volver a formas primi

tivas del pensamiento. Cada noche el sujeto experimenta una

regresion durante el sueno. Bajo pretensiones externas re-- 

sultantes de experiencias traumaticas, la regresion se mani

fiesta en sintomas neuroticos y psicoticos, o bien en conduc

to desenfrenada. 

Freud y sus discipulos enfocaron su atencion a la inter

pretacion de los contenidos psicologicos reprimidos, antes - 

de sus investigaciones acerca del Yo y el Ello en 1923. Por

medio del riguroso estudio de los suenos y otros fenomenos - 

psicologicos en los que se revelaba la naturaleza de los pro

cesos inconcientes, dichos investigadores convirtieron el ar

to de la interpretacion en instrumento de figura y precision. 

En su trabajo Freud realizo el primer intento de visualizar- 

la estructura y el funcionamiento de to que el denominaba el

aparato mental. Distinguio, entonces, tres partes de estruc

tura diferente: el ello, el yo y el superyo. El ello es la- 

estacion de energia del aparato mental; contiene las tenden- 

cias instintivas heredadas, que al nacer aun no estan organi

zadas en sistema coordinado. E1 yo es concebido como produc

to del desarrollo, que consiste en la adaptacion de los im-- 

pulsos instintivos heredados y el ambiente. E1 superyo es - 

originado por la adaptacion; representa la incorporacion de- 

las actitudes paternas determinadas por los patrones cultura
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les en vigencia. Despues de la maduraci6n el yo se convier- 

te en el centro dindmico de la conducta. 

En opini6n de Freud, la funci6n del yo es llevar a cabo

to que comunmente se considera una conducta racional coordi- 

nada y dirigida a mantener una condici6n constante ( nivel de

excitaci6n), dentro del organismo ( principio de estabilidad). 

E1 equilibrio homenstatico es constantemente perturbado

por el proceso vital que incluye necesidades biol6gicas del- 

organismo y por estimulos externos. Al satisfacer las nece- 

sidades biol6gicas y al defender el organismo contra la es-- 

timulaci6n externa, el yo cumple su tarea homeostatica con - 

ayuda de cuatro facultades bdsicas: la precepci6n interna de

las necesidades instintivas; la percepci6n externa de las - 

condiciones existentes de las que depende la satisfacci6n de

las necesidades subjetivas; la facultad integradora, median- 

te la cual el yo coordina los impulsos instintivos entre sl- 

y con los requerimientos del superyo, y los adapta a las con

diciones ambientales, y, a la facultad ejecutiva que contro- 

la la conducta volitiva. 

Al cumplir la funci6n homeostatica, el yo tiene que lu- 

char contra la primitiva corriente dinamica existente dentro

del organismo; la tendencia de todo impulso psicol6gico o -- 

buscar la satisfacci6n inmediata. Esa tendencia caracterls- 

tica del instinto, es to que Freud ha denominado el princi-- 

pio del placer- dolor. Suponia que la satisfacci6n de cada - 

necesidad subjetiva estaba relacionada con el placer y su -- 

frustraci6n con el dolor. 

La conducta racional coordinada puede mantenerse s6lo - 
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cuando el yo ester en lucha. Esta es la base original del -- 

concepto estructural de Freud, acerca de la diferenciacion - 

entre el yo y el ello. La enfermedad mental, representa el

fracaso del yo en asegurar la satisfaccion de las necesida-- 

des subjetivas de manera armonica y adaptada a la realidad,- 

y a la vez el derrumbe de las defensas por las que trata de

neutralizar impulsos que no pueden armonizar con los patro-- 

nes internos y la realidad. 

E1 Psicoanalisis ha ayudado a la Psicologla en los to-- 

rrenos de la Psicopatologia a Higiene Mental, a la profi---- 

laxis psicologica y a las terapias verbales. Llevb a la Psi

cologia al tratamiento clinico y ha permitido a los hombres- 

realcionarse con su vida intima. 

2. 2 Procesos Cognoscitivos

Al analizar los diferentes sistemas psicologicos, se -- 

considero pertinente utilizar el metodo conductista, porque- 

su estructura, basada en la prediccion y control de la con-- 

ducta mediante el descubrimiento de las relaciones entre los

estimulos mensurables y las respuestas observables, se adap- 

ta el objetivo escencial de este trabajo, el cual consiste - 

en determinar los efectos psiquicos y conductuales que provo

ca el mensaje musical en los individuos. 

E1 mensaje musical es analizado, entonces, como estimu- 

lo mensurable. En psicologia, estimulo es la energia exter- 

na que causa o modifica en el receptor una experiencia o al- 

tera la actividad de su organismo. Respecto al estimulo au- 

ditivo, se dice que es la energia fisica que obra sobre el - 

oido y que produce la sensacion auditiva. 
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2. 2. 1. La - Fisica -del -Sonido

La musica ester formada por ondas de sonido, cuya super- 

posicion y sucesion producen la sensacion. E1 oido distin-- 

gue las sensaciones debido a su capacidad de apreciar tres - 
cualidades del sonido: tono, timbre e intensidad.( 44). 

La intensidad permite clasificarlos en fuertes o dahi-- 

les; el tono, es la cualidad por la cual 5e disLinguen los - 

sonidos agudos o graves; el timbre, permite diferenciar dos- 

sonidos que tienen un mismo tono, pero que proceden de ins-- 

trumentos diferentes. Estas cualidades estan relacionadas - 

con una propiedad de la onda sonora; el tono ester determina- 

do por la frecuencia de la vibracion; la intensidad por la - 

fuerza de la onda, y el timbre por la naturaleza de la vibra

cion revelada por la forma de la onda. 

E1 sonido es la energia de movimiento vibratorio que se

transmite por el aire o el agua; sin estos medios ac6sticos- 

no hay sonido. Este principio fue establecido en 1660 por - 

Robert Boyle, quien utilizo un aparato conformado de resor-- 

tes que detonaban la cualidad elastica del aire y generaba - 

ondas de aire comprimido y enrarecido. ( 45). 

E1 movimiento de ondas es resultado del desplazamiento- 

individual de particulas de aire que estan alrededor de la - 

fuente y se transmite al oyente. 

La velocidad del sonido en el aire es de 344 metros/ se- 

44) Como funcionan las cosas; Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnologla, Mexico, 1982, p. 71. 

45) Cohen, Jozef; Sensacion y percepcion auditiva y de los- 
sentidos menores, p.' 10. 
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gundos a 20° C. Se incrementa cuando aumenta la temperatura- 

y con la densidad del medio a traves del que viaja. Los soni

dos de las frecuencias no se oyen con igual claridad; la in- 

tensidad y la distancia son factores determinantes para su - 

detecci6n y audici6n. 

Las ondas de sonido pueden ser reflejadas, refractadas-. 

y difractadas en la misma forma que las ondas de luz. Estan

sujetas a absorci6n y a interferencia o refuerzo. E1 refuer

zo ocurre cuando dos ondas de sonido de la misma fracuencia- 

estan en fases iguales. 

E1 oldo humano guarda estrecha semejanza con un aparato

estereofonico, el cual permite detectar la direcci6n de las- 

onda sonoras. E1 efecto esterof6nico es causado por las di- 

ferencias de fase entre las ondas de sonido que llegan a ca- 

da oido cuando la fuente de sonido no ester al frente. 

La voz humana, al igual que todos los sonidos, produce- 

vibraciones que se transmiten al oyente en forma de ondas so

noras. Los pulmones impelen las corrientes de aire por me-- 

dio de la traquea y de ahi a la laringe, 6rgano formado por- 

un conjunto de cartilagos y ligamentos que incluyen dos ban- 

das fibrosas conocidas como cuerdas vocales, las cuales vi-- 

bran cuando una corriente de aire pasa entre ellas. Estas - 

vibraciones se transmiten al aire a traves de las cavidades- 

de la garganta y la boca y salen de los labios para escuchar

se como voz u oraci6n. La intensidad de la voz humana fluc- 

tua entre los 15 decibles ( dbs) cuando se murmura, y entre - 

60 u 80 dbs en conversaci6n normal, segun la distancia entre

orador y oyente. 
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La musica, entendida como energia externa que es capta- 

da por el oido, puede considerarse estimulo. 

E1 mensaje musical entra por el oido y sale de el, por- 

tanto, el hombre solo comprende la musica en funcion de su - 

percepcion acustica y auditiva. ( 46), 

2. 2. 2. Percepcion. 

E1 individuo adquiere conocimiento de su medio a traves

de la percepcion, proceso mediante el cual se recibe o ex--- 

trae alguna informacion del vasto conjunto de energias fisi- 

cas que estimulan los sentidos del organismo. 

Segun Ronald H. Forgus, en su obra Percepcion, proceso- 

basico en el desarrollo co noscitivo la secuencia de extrac

cion de informacion puede organizarse en cuatro etapas: 

Entrada de energia fisica. La percepcion dirige la adapta--- 

cion del hombre al medio; por consiguiente, en el medio resi

den los fractores que producen la energia fisica necesaria - 

para la percepcion. E1 concepto de energia del psicologo di

fiere del concepto del fisico. Al referirse a la energia, - 

el psicologo considera ciertas propiedades del estimulo que- 

afectan la conducta del sistema solo durante el tiempo en -- 

que este presente la energia o durante lapsos cortos poste-- 

riores; esto quiere decir que algunas caracteristicas de la- 

energia modifican la conducta en forma directa. Estas carac

teristicas se denominan aspectos informativos de la energia- 

y conduces mensajes al organismo. Estos aspectos son limita

dos: solo las unidades que eston dentro de ciertos limites - 

en 1a escala de la energia estimulan los sentidos de manera- 

46) Salazar, Adolfo; La musica, F. C. E., Mexico, 1978, p. 7
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informativa. En el caso de la percepcion auditiva del tono, 

el promedio normal del oido humano es estimulado por ener--- 

gias fisicas de vibracion del sonido que esten aproximadamen

te, entre 10 y 20 000 ciclos por Segundo ( cps). Los seres - 

humanos son sordos a los sonidos graves menores de 10 cps y - 

a los agudos arriba de 20 000 cps. 

Los sentidos presentan distintas maneras de sensibili-- 

dad a dimensiones especificas de informacion en el campo de - 

la energia; por esa razon existen mecanismos sensoriales que

transforman las dimensiones fisicas en unidades de mensaje - 

comprensibles para el sistema nervioso. Esto nos lleva a la

segunda etapa del proceso perceptual. 

Transduccion sensorial. La interpretacion de informacion fi- 

sica y la conversion de esta en mensajes dirigidos al siste- 

ma nervioso, se llama proceso de transduccion sensorial. En

el diario acontecer, el individuo debe adaptarse a las varie

dades de energia producidas en el medio externo, o generadas

en los organos internos. Las primeras son denominadas esti- 

mulos del medio; las segundas, estimulos de estado, en alu-- 

sion al estado del organismo. 

Una vez que la informacion del estimulo ha sido trans-- 

formada en impulsos nerviosos, comienza el proceso de la per

cepcion. 

Actividad intercurrente del cerebro. Cuando los impulsos ner

viosos llegan al cerebro pueden ocurrir dos fenomenos: el ce

rebro puede actuar como estacion receptora y transmitir inme

diatamente la informacion al sistema de respuestas, o bien,- 

puede seleccionar, reorganizar y modificar la informacion an

tes de emitir una respuesta. 
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Experiencia_perceptual. Salida de energia que se observa por

medio de la respuesta conductual externa, resultante del pro

ceso cerebral intercurrente. 

La percepcion funciona de acuerdo a principios que ri-- 

gen las energias fisicas del medio ambiente. Estos precep-- 

tos se clasifican en factores de proximidad, semejanza, cie

rre y direccion. 

Proximidad. Se percibe como un todo organizado y se - - 

agrupan los elementos, segun la cercania que presentan. Por

ejemplo, si se golpea, tap - tap, tap - tap, tap - tap, el oido -- 

tiende a agrupar los sonidos. 

Semejanza. Se perciben los elementos semejantes como es

tructuras organizadas. Este principio incluye las cualida-- 

des primarias y secundarias de las energias fisicas del me-- 

dio. 

Cierre. Se percibe con mayor facilidad, aquellos elemen

tos complejos y concretos. En la vista, se ha comprobado -- 

que al observar un circulo semiabierto, el sujeto to percibe

como si estuviera cerrado. 

Direccion. Este precepto explica y demuestra que se --- 

tiende a percibir elementos organizados en distintas formas, 

resultando diferentes agrupaciones, pero siempre sujetas a - 

normas. 

E1 cardcter selectivo, es caracteristica fundamental de

la percepcion y consiste en la decision preferente de unos - 

elementos en comparacion de otros. La base fisiologica de - 

la selectividad es el dominio de un foco de excitacion corti

cal y la inhibicion simultdnea de las partes restantes de la

corteza cerebral. 
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La selectividad de la percepci6n, esti determinada por- 

causas objetivas y subjetivas; entre las primeras se encuen- 

tran cualidades de los estimulos y particularidades de las - 

condiciones exteriores en las que se percibe la energia fisi
ca. Las causas subjetivas dependen de la actitud del hombre

hacia la energia fisica que actua sobre el, la cual depende- 

de su significaci6n para las necesidades a intereses del su- 
jeto, de su experiencia y del estado psiquico en que se en-- 
cuentre. 

Tradicionalmente la percepci6n, el aprendizaje y el pen_ 

samiento han estado ligados, a incluso se les ha denominado- 

procesos cognoscitivos, debido a su relaci6n con el problema

del conocimiento. 

A medida que ascendemos en la escala filogenesica, se - 

observa que el aprendizaje influye de forma considerable en - 

la percepci6n: los monos aprenden mas que las ratas, y estas
a su vez, mas que las moscas. 

2. 2. 3. Aprendizaje

E1 aprendizaje es vital para la comprensi6n de la con-- 

ducta humana y constituye la realizaci6n mas importante de - 
las personas, ya que el lenguaje, la sociedad y la cultura - 

son objeto de esta materia. 

Debido a la amplitud y complejidad del tema, se han ex- 

puesto Muchas definiciones y se han determinado diversas cla

ses de aprendizaje. En forma general se concibe el aprendi- 

zaje como un cambio conductual que resulta de la experiencia; 

no obstante el aprendizaje no incluye todas las modificacio- 

nes de la conducta. ( 47). 

47) F. Thompson, Richard; Introducci6n a la psicologia fi,- 
siol6gica, ed. Harla, Mexico, 1977, p. 488
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Hunter ( 1934) y Hovland ( 1937) se refirieron a la " ten- 

dencia a mejorar por medio de la ejecuci6n". Thorpe ( 1956),- 

expresa que el aprendizaje es un proceso que se manifiesta - 

por cambios adaptativos de la conducta individual Como resul

tado de la experiencia. Para McGeoch e Irion ( 1952) aprendi

zaje es un cambio en la ejecuci6n que resulta de las condi-- 

ciones de la practica. Kimble ( 1961) senala que es un cam -- 

bio rclativamcnte permanente en la potencialidad del compor- 

tamiento que ocurre tomo resultado de la practica reforzada. 

Hall ( 1966) dice que aprendizaje es un proceso que tiene lu- 

gar dentro del individuo y se infiere por cambios especifi-- 

cos en el comportamiento, los cuales poseen ciertas caracte- 

risticas. 

Respecto a las diversas clases de aprendizaje se encuen

tra en primer lugar el aprendizaje por medio del condiciona- 

miento clasico. E1 proceso esencial es la repetici6n del es

timulo que se va a aprender ( estimulo condicionado) junto al

estimulo natural ( estimulo incondicionado) que produce la -- 

respuesta desde el comienzo). ( 48). 

Ivan P. Pavlov ( 1849- 1936) fue quien realiz6 los prime- 

ros experimentos sobre " secreciones psiquicas" en animales,- 

los cuales dieron origen a la investigaci6n de los reflejos- 

condicionados. Comenz6 estudiando la digesti6n y hall6 que- 

los animales de experimentaci6n segregaban saliva antes de - 

probar el alimento. Pavlov not6 que el hecho de oir los pa- 

sos del experimentador que traia el alimento, o ver el plato, 

o cualquier otro estimulo que hubiera precedido sistematica- 

48) Ardila, Ruben; Psicologia del aprendizaje; Siglo XXI, - 

Mexico, 1976, 8a. ed., p. 21
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mente al alimento producia secreci6n salival. Posteriormen- 

te utiliz6 una campana como estimulo condicionado, que se -- 

aplic6 simultaneamente con una pequena cantidad de polvo de - 

carne en la bbca del animal ( estimulo incondicionado); des-- 

pues de presentar juntos estos estimulos durante varias ve-- 

ces, la campana sola produjo salivaci6n en el perro ( respues

to condicionada). 

E1 reflejo condicionado se define como la reacci6n sim- 

ple, iniciada por cierto estimulo A, y seguida por otro esti

mulo B, que se dio antes en relaci6n con A. ( 49). En cuan- 

to al nombre, Pavlov se bash en la teoria de Sechenov acerca

de los reflejos adquiridos, aprendidos, y que aparecen en -- 

ciertas condiciones; el termino original en ruso era refle-- 

jos condicionales, pero al traducir las obras de Pavlov a -- 

otros idiomas se convirti6 en condicionados. 

En el aprendizaje por condicionamiento operante las ca- 

racteristicas distintivas son el use del refuerzo y la afir- 

maci6n de que la conducta esta medida por sus consecuencias. 

Thorndike y Skinner analizaron la conducta emitida por el or

ganismo y la compararon con la conducta desencadenada por el

estimulo ( condicionamiento clasico). Determinaron entonces, 

el procedimiento y las operaciones que consistian en refor-- 

zar el estimulo, s6lo si el sujeto respondia adecuadamente,- 

por ejemplo: el animal recibia el refuerzo ( alimento) s6lo - 

si emitia el comportamiento que el experimentador deseaba -- 

debia oprimir la palanca en la caja de Skinner cada vez que

aparecia la luz roja). 

49) Diccionario de psicologia, F. C. E., Mexico, 1979, p. 307
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Ademds de este procedimiento, los especialistas insis-- 

tieron en que el aprendizaje era provocado por la acci6n del

sistema nervioso central. Esto se podia observar a trav6s - 

de las respuestas esqueleticas que eran voluntarias. 

Skinner afirm6 en 1938, que se puede estimular el ani-- 

mal

ni- 

mal una vez cada 192 ensayos y esto produce resistencia a la

extinci6n: se refuerza cada cierto tiempo que puede ser fijo

o variable. Con estos procedimientos se logra controlar de- 

forma completa el comportamiento del organismo en la situa-- 

ci6n de aprendizaje. 

A fin de comprender las dos clases de aprendizaje cita- 

das, es preciso definir qu6 se entiende por estimulo incondi- 

cionado, estimulo condicionado, respuesta condicionada e in- 

condicionada. 

Estimulo incondicionado ( EI), es cualquier estimulo que

evoque respuesta regular y medible en el organismo por un pe

riodo suficientemente largo ( Hall, 1966). Puede deberse a - 

la estructura innata del organismo o a la influencia del --- 

aprendizaje previo. 

Estimulo condicionado ( EC), es el estimulo originalmen- 

te neutro, o sea que al comienzo del experimento no produce- 

la respuesta en forma regular y medible. Este estimulo se - 

asocia con el incondicionado y produce la respuesta. ( G. S. - 

Reynolds, Compendio de condicionamiento operante, 1973). 

Respuesta incondicionada ( RI) es la respuesta desencade- 

nada por el estimulo incondicionado. ( Rub6n Ardila, Psicolo

gia del aprendizaje, 1976). 

Respuesta condicionada ( RC), aspecto o parte de la res - 
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puesta incondicionada que es provocada por el estimulo condi

cionado cuando se ha estudiado la asociacion de ellos. - - - 

Werner Wolff, Intruduccion a la psicologia, 1976) 

Segun Richard F. Thompson, en su Introduccion- a- la- psi- 

cologia fisiologica, el aprendizaje y la memoria se relacio- 

nan intimamente, dado que el aprendizaje puede considerarse- 

tan solo en terminos de cambios conductuales originados en - 

algun tipo de estimulacion; los efectos de los estimulos en - 

el sistema nervioso se almacenan durante algun tiempo, antes

que pueda derivarse de ellos un cambio conductual. Por tan- 

to, cualquier medicion del aprendizaje tiene que depender de

la memoria y de los procesos de almacenamiento, con objeto- 

de llenar el tiempo que media entre el cambio del sistema -- 

nervioso y la salida de la conducta. 

La memoria es la capacidad de conservar las experien--- 

cias pasadas y actualizarlas en un momento dado. Desde el - 

punto de vista conductista, es el proceso de reaccionar a la

repeticion parcial de una situacion- estimulo anterior.( 50). 

Uno de los rasgos evidentes de la memoria, es tener du

raciones diferentes. Algunas cosas se experimentan a inme-- 

diatamente se olvidan, como los detalles de una compleja pin

tura que se observa solo un instante; otras cosas se recuer- 

dan por periodos relativamente breves, como el numero telefo

nico que se busca, se marca y olvida; algunos recuerdos pare

cen ser virtualmente permanentes. 

George Sperling investigador de la Universidad de Har-- 

vard, obtuvo pruebas fehacientes de la existencia de la memo

50) Carreno, Fernando, Manual - de psicologia, Talleres de Im

presion Union, S. A. Mexico, 1970, 9a. ed., p. 71
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ria sensorial de muy corta duraci6n que ha llegado a denomi- 

narse memoria ic6nica. Esta memoria existe solamente en la- 

modalidad sensorial estimulada y decae pasivamente con el -- 

trascurso del tiempo. 

William James, defini6 los recuerdos que duran unos - - 

cuantos segundos como recuerdos primarios, que se suceden en

nuestro ambiente y parecen originar un flujo continuo de ex- 

periencia, aunque sean pasajeros. 

A pesar de la semejanza de conceptos, la memoria ic6ni- 

ca difiere de los recuerdos primarios, en que estos pueden - 

presentarse cruzando las limitaciones sensoriales; por ejem- 

plo, puede haber recuerdo auditivo de estimulos visuales Co- 

mo tambien recuerdo visual de estimulos auditivos. En el ca

so de la memoria ic6nica solo se recuerda aquello que se ex- 

puso y no existe asociaci6n alguna. 

Otra clase de aprendizaje es el percepto- motor, o apren

dizaje de habilidades, principalmente motoras. La psicolo-- 

gia experimental aplicada o ingenieria psicol6gica ha desa-- 

rrollado trabajos acerca de la coordinaci6n 6culo- manual que

para la vida cotidiana son de suma importancia. 

E1 aprendizaje verbal, se refiere especificamente al -- 

hombre y se relaciona con los problemas de formaci6n de con- 

ceptos, el use de simbolos, el lenguaje y otras cuestiones - 

que antes se definian Como pensamiento. 

En psicologia el problema de si existen o no clases de- 

aprendizaje, es algo que aun no se ha resuelto; no obstante - 

la neurologia ha retomado el tema y ha inferido consideracio

nes importantes. 
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Para los neurologos, el aprendizaje en humanos consta - 

de un cambio en el interior de las neuronas del cerebro, de- 

terminado por la llegada de impulsos sensitivos o por la ac- 

tivacion de los circuitos cortico- talamicos que al final --- 

transforman el comportamiento y proporcionan una manera de - 

pensar diferente. ( 51). 

E1 aprendizaje se realiza de dos maneras: a) por aferen

cia de informacion proveniente del exterior que puede ser -- 

del entorno de la persona o de su propio organismo, y b) el

aprendizaje resulta de la combinacion y manejo de los elemen

tos almacenados en la memoria. 

Bases neurologicas del aprendizaje. 

Las caracteristicas funcionales que actuan en centros - 

nerviosos superiores que fundamentan el aprendizaje y estan- 

presentes en el arco reflejo, son: la facilitacion, la suma- 

cion, la descarga prolongada, la irradiacion y la induccion. 

La facilitacion: se encarga que los implusos sensoria -- 

les, provenientes de un objeto o del examen repetido de un - 

problema sean captados mejor, respecto de algo que ha sido - 

percibido con los sentidos. " Se aprende con mayor facilidad

cuando el camino ya esti hecho". 

La sumaciSn: relaciona la llegada de impulsos provenien

tes de sitios diferentes o de tiempo distinto. Se sabe que- 

existen porciones de la corteza cerebral que se encargan de

recibir y almacenar los materiales sensitivos que ascienden- 

51) Nava Segura, Jose, y otros; E1 len uaje y las funciones
cerebrates superiores, Talleres de Impresiones Modernas, 

S. A., Mexico, 1979, p. 361. 
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por diversas vias aferentes. En estas Areas corticales se - 

organizan los mensajes sensoriales captados por los sentidos

y permiten la aprehension. Los maestros de Anatomia suelen se
nalar: " No solo lea, tambien vea el cadaver, toquelo y huela

lo, sienta su frio e incluso suenelo"; en este caso se estd- 

dando un ejemplo de sumacion de impulsos sensoriales que van

a diferentes Areas de la corteza y que se suman u organizan- 

para lograr mejor aprendizaje. 

La_ descarga prolongada: es la responsable de que des--- 

pues de escuchar una melodia, y que esta cese, se siga pre-- 

sentando en la mente. Durante la descarga prolongada, la -- 

persona puede darse cuenta que clase de instru mentos corres- 

ponden a determinada parte de la melodia, aun que cuando la es

cuchaba no se percato. Esa caracteristica es empleada en el

andlisis de to ya acontecido; corresponde a vivencias o cono

cimientos que no ha doninado por completo el individuo. 

La irradiacion: es fenomeno en el cual el impulso llega- 

al Area cortical correspondiente, se almacena, retorna al to

lamo optico y luego irradia por fibras nerviosas a toda la - 
corteza cerebral; trata de explicar to aprendido y to que se

va a aprender desde ese punto de vista. Entre los ejemplos- 

de irradiacion mas conocidos esti el caso de Pitdgoras, que- 

trato de reducir to existente a los numeros y todo le pare-- 

cia en forma de relaciones matematicas. 

La induccion: es la propiedad que consiste en facilitar

la aparicion del fenomeno opuesto al que se dio originalmen- 

te en el sistema nervioso central. Existen personas que pre

sentan esa propiedad de manera exacerbada, son aquellas a -- 
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las que se ofrece una opinion y tratan de buscarle el pro y - 
el contra, y luego presentan esa opinion como suya. 

Si se relaciona la percepcion y el aprendizaje con el es

timulo musical, se obtiene que al percibir los sonidos que-- 

componen la melodia, se recibe y extrae informacion de ellos

e incluso se puede arguir que este es el paso inicial de la

comprension, aceptacion y eleccion del mensaje musical. 

Cuando el sujeto comienza el proceso de aprendizaje, la

percepcion se modifica. De acuerdo con el musico mexicano -- 

Carlos Chavez, en la musica la repeticion es fuerza modelado

ra. EL compas consiste en notas con acentos simetricamente - 

repetidos. E1 llamado desarrollo de la composicion es una -- 

forma de repetir de manera diversa y fragmenta ria los moti-- 
vos o " celulas" que componen el tema. ( 52) 

Esta aseveracion permite correlacionar el estimulo mu - 

sical con el aprendizaje por medio del condicionamiento ope- 

rante. Esa clase de aprendizaje senala que la constante repe

ticion o reforzamiento de un estimulo, da como resultado el

incremento de la frecuencia de la respuesta y tiende a gene- 

ralizar las respuestas conductuales ante ese estimulo o al-- 

guno semejante. 

La musica, ademas de presentar un reforzamiento original

debido a su forma y contenido repetitivos, se encuentra hoy- 

d1a, unida a muchos instrumentos derivados del progreso cien

tifico y tecnologico, como la radiodifusion, las companias -- 

disqueras, las empresas que fabrican tocadiscos, grabadoras

etc., las cuales utilizan el reforzamiento psicologico me--- 

diante la publicidad para lograr la rapida circulacion de -- 

52 ) Chavez, Carlos; E1—pensamiento musical; F. C. E., Mexico, 
1979 p. 35 ------------------ 
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sus mercancias. 

Por ejemplo, indica Florence Toussaint, que las compa-- 

nlas disqueras promueven los discos a traves de todos los me

dios de difusion masiva, pero el considerado como mas eficaz

es la radio. Asimismo, explica, que para colocar sus produc

tos en las radiodifusoras, el promotor de la disquera se po- 

ne en contacto con el director artistico de la emisora para- 

hacerle entrega de un par de copias del nuevo disco. Este,- 

debera tratar que el producto promocionado se incorpore de - 

inmediato a la programacion de la difusora, a fin de que es- 

ta to repita cuantas veces sea posible durante las horas de

transmision y el publico se acostumbre a la melodia y acabe- 

pidiendola. ( 53) 

Esa medida psicologica de reforzamiento provoca que la- 

gente acepte y asimile el estimulo musical. Puede gustarle- 

o no, puede que to entienda o no; sin embargo, la estimula-- 

cion constante le hace tomar actitudes especificas, que per- 

miten constatar el reforzamiento del estimulo musical y el - 

condicionamiento conductual que origina. 

2. 2. 4. Pensamiento

El pensamiento es el tercer proceso cognoscitivo y aun- 

no existe definicion exacta al respecto. 

Gagne, en 1959, afirmo que en cada ejemplo de pensamien

to, problablemente entre la presentaciSn de un problema y -- 

los intentos de solucion, ocurren algunos componentes seria- 

dos de categorizaciSn de estimulos, formulacion de hipotesis

y toma de decisiones. Esto contrasta con otras actividades- 

53) Toussaint, Florence, Las disqueras_y_ la_radio; Proceso

Num. 242, junio, 1981, p_. 57. 
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humanas como la memorizacion por rutina, en la cual el nume- 

ro y variedad de componentes de las actividades son relativa
mente pocos. Haber en 1969, habla de acciones internas o im_ 

plicitas en los procesos que se efectuan antes que la perso- 

na que estA pensando ejecute. Los conductistas describen -- 

esos procesos como clasificacion de estimulos, almacenamien- 

to o memoria, busqueda de una lista en la memorizacion, deci

sign, ejecucion, y en algunos casos citan las ejecuciones en

miniatura. 

Algunos autores como Osgood, conceptuan los atributos - 

internos del pensamiento con base en la fisiologia. En su - 

teoria, se infiere la codificacion de las energias fisicas - 

del ambiente externo dentro del receptor organizado interna- 

mente y en los eventos motores y neurologicos. 

Con frecuencia, los investigadores refieren el estatus- 

del pensamiento como un agente causal determinante de la con
ducta. Newell ( 1969) ha Bicho que la conducts identificada

exclusivamente como ejecucion ( respuestas o movimientos cor- 

porales), representa el producto simple de procesos fundamen

tales a los que ninguna de esas conductas puede ser reducida

facil y de inmediato. 

Existe, asimismo, la suposicion tacita de que la conduc

to de pensar estA relacionada, al menos en parte, a estimu-- 

los sin ninguna presencia flsica inmediata. Parte de to que

gobierna esta actividad no existe en el exterior de manera - 

objetiva. 

Los psicologos, Lyle Bourne, Bruce Ekstrand y Roger Do- 

minowski senalaron que para utilizar el termino pensamiento, 
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no es importante la obervacion del interior del organismo,-- 

ni la especulacion acerca de los procesos internos y afirma- 

ron que to importante es la historia, las circunstancias y - 

la conducta de la persona que se investigue. Para ellos, el

pensamiento " es Unica y simplemente un concepto conductual", 

y cualquier otro empleo que se de al termino constituye una- 

cquivocacion do conceptoo. 

Proponen que para describir la conducta se utilicen por

to menos cuatro pardmetros: concomiento, habilidad, inten--- 

cion y ejecucion y afirman que para que algun proceso se pue

da calificar como verdadera conducta, debe decirse y entender

se algo acerca de to que sabe la persona que estd efectuando

la action; aquello que sabe como hater, que quiere hater y - 

que de hecho to realiza. Los conocimientos, habilidades e - 

intenciones, aclaran, no son mecanismos conductuales que pro

duzcan la ejecucion( conducta), ni hechos antecedentes, cuasa

les o procesos que efectuen o afecten la conducta; constitu- 

yen parte de ella misma. ( 54 ). 

Con estos criterios presentan sus hipotesis para la de- 

finicion de pensamiento: a) es la forma de caracterizar una- 

conducta individual; b) codifica un potential operativo para

cierto rango de conducta por parte del individuo; c) es apli

cable cuando las circunstancias resultan problemdtieas y se - 

puede decir que la persona estd trabajando en el problema; - 

d) la caracterizacion " estd pensando", es gobernada solo en - 

forma minima por los estdndares de ejecucion, y e) pensar, - 

54 ) Bourne E. Lyle; Ekstrand R., Bruce; Dominowski L., Ro- 

ger; Psicologia_del_ Pensamiento; Trillas, Mexico 1978, 

2a. reimp. p. 18. 
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como todas las conductas, se explica por medio de un modelo- 

que sigue reglas. No obstante, exponen que no es posible -- 

dar una definici6n exacta del aprendizaje, sin caer en limi- 

taciones arbitrarias. 

Se sabe relativamente poco acerca de las bases nervio-- 

sas de diversos aspectos que conforman el proceso del pensa- 

miento; no obstante las investigaciones realizadas por psico

fisi6logos, durante las ultimas decadas, han revelado cues-- 

tiones importantes, sobre la relaci6n de los procesos cognos

citivos. 

Los psic6logos han desarrollado diversos modelos de pro

cesamiento de informaci6n en humanos, los cuales proporcio-- 

nan pautas para la comprensi6n del pensamiento. Segun estos

modelos, el almacenamiento ic6nico, o memoria ic6nica, estu- 

diada en el aprendizaje, ocurre cuando los estimulos fisicos

activan los sistemas sensoriales que analizan y procesan la- 

entrada de informaci6n. En este momento se selecciona y eva

lua el mensaje, con base en la intersecci6n de los dep6sitos

de la memoria, a corto plazo y permanente. Estos quiere de- 

cir, que la percepci6n, el aprendizaje y el pensamiento no - 

ocurren aisladamente. 

Fisi6logos y neur6logos, han determinado que la lesi6n- 

del 16bulo temporal da origen a des6rdenes de la memoria. -- 

Cuando se remueven los 16bulos temporales, la memoria ic6ni- 

ca asi como la memoria a cort,o plazo del paciente, permane-- 

cen intactas, pero el es incapaz de convertir la memoria a - 

corto plazo en almacenamiento a largo plazo. E1 paciente -- 

puede sin embargo, desarrollar su memoria con base en las -- 
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destrezas motoras aprendidas. Esto indica que los sustratos

cerebrales para el aprendizaje y la memoria de destrezas mo- 

toras son diferentes a los sustratos del pensamiento. 

A juzgar por los estudios de individuos con lesion cere

bral, los defectos de la memoria a corto y largo plazo son - 

indPpPndiPntPs. Las regiones de la corteza posterior de aso

ciaci6n estari . irivulucr-adas directamentc con la mcmoria a cor

to plazo, respecto de los estimulos auditivos y visuales. 

Las areas de asociaci6n de la corteza cerebral parecen- 

ser las regiones especializadas para la mediaci6n de proce-- 

sos complejos tales como el pensamiento y el lenguaje. En - 

el hombre y en el mono se ha descubierto que gran parte de - 

su corteza de asociacion es electricamente silenciosa, es de

cir, que a pesar de la actividad efectuada no se registra -- 

electricamente. Mientras gran parte de la corteza de asocia

cion en el perro y en el gato es polisensorial, en los prima

tes es menos extensa y se divide en Areas. Estas Areas poli

sensoriales parecen desempenar cierto papel en la codifica-- 

ci6n de los estimulos que recibe el organismo. 

E1 16bulo frontal constituye region importante de la -- 

corteza cerebral hacia donde converge la informaci6n proce-- 

dente del exterior o interior. Varios investigadores han es

tudiado las lesiones frontales en humanos y han descubierto- 

que se estanca el funcionamiento sensoriomotor. 

2. 3. Determinaci6n_ de_ la_conducta_humana

Con base en las consideraciones citadas, se afirma la - 

intima relaci6n de las bases nerviosas y la conducta. 

Los factores principales que intervienen en la determi- 
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nacion de la conducta son los siguientes: el legado genetico

de los progenitores y el medio ambiente en que se desenvuel- 

ve el sujeto. Al relacionarse estos factores, surgen deter- 

minadas caracteristicas de comportamiento: 

1) Necesidades a impulsos. Estas peculiaridades diri-- 

gen al individuo hacia' el logro de metas que resul-- 

tan indispensables para satisfacer su organismo y to
grar su adaptaciSn al medio; entre ellas se encuen-- 

tran el hambre, la sed, el sueno, el dolor, el sexo, 

la agresividad, la motivacion social, etc. 

2) Cualidades sensoperceptivas. E1 contacto con el me- 

dio ambiente se establece con los organos de los sen_ 

tidos; el proceso de percepcion deja huellas en el - 

individuo que a to largo de su vida re.presentaran la

experiencia. 

3) La memoria. Actua como pilar fundamental en la cons

truccion del aprendizaje y a traves de ella se alma- 
cenan los datos que requiere el individuo para supe- 

rar los obstaculos de su desarrollo. Gracias al ba- 

gaje almacenado el campo adaptativo es mas amplio y

efectivo. 

4) Emotividad. E1 panorama emocional obedece a un sus- 

trato cerebral que corresponde a la red establecida- 

de acuerdo con las teorias relativas a los fenomenos

afectivos. En el humano la vida afectiva posee com- 

ponentes como la emocion, el deseo, la pasion, la an

gustia, la tristeza, la desilusion, el hastio, la in

dignacion, el coraje, la desesperacion, la nostalgia, 

la esperanza y el amor. 

Segun la teoria de Allport, la conducta humana tiene -- 

dos aspectos: el adaptativo y el expresivo; ambos aparecen - 

simultaneamente como facetas de unidades de conducta concre- 

to . ( 55 ) . 

55 ) Galidno Cota, Edgar; Ribes IEiesta, Emilio; E1 estudio- 

experimental de la conducta; SepSetentas, Mexico 1974, 

la. ed. p. 9
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De acuerdo con el condicionamiento operante existen dos

tipos de determinantes ambientales de la conducta: uno con - 

temporaneo y otro historico. La conducta de un organismo, en

un momento dado, ester determinada no solo por la accion del- 

medio ambiente, presente, sino tambien por la historia pre - 

via del organismo en ese medio. En esta rama se trabaja con- 

esas determinantes, a traves de la observacion y experimen-- 

tacion. Se estudia cuAl es el ambiente responsable de la con

ducta y al manipular experimentalmente las condiciones con-- 

temporaneas, basadas en el estudio historiografico, la con-- 

ducta es susceptible de ser controlada. (' 56). 

E1 anAlisis de la motivacion, constituye otra rama de

la psicologia que se encarga de investigar los factores res- 

ponsables de la direccion e intensidad del comportamiento de

las personas. 

Con objeto de delimitar el campo de la motivacion, los- 

psicologos suelen distinguir el mecanismo del comportamiento

de los factores que ordenan su desempeno. 

En el primer caso, la cuestion es saber como se da el - 

proceso del comportamiento y en el segundo se indaga el por- 

que. El estudio primordial de la motivacion recae en el por- 

que. 

Segun Young, la psicologia motivacional puede definirse

como el estudio de todas las condiciones que suscitan y regu

lan la conducta de los organismos. Desde el punto de vista - 

fisico, infiere que la motivacion, es el proceso mediante el

cual se produce y regula el movimiento. Senala, asimismo, que

56 ) Reynolds, G. S., Compendio de condicionamiento- operante, 

ECCSA, Mexico, 1973, la. ed., p. 8
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la cuesti6n bAsica del estudio de la motivaci6n tiene que -- 

ver con la liberaci6n de energia potencial y con la direc--- 

ci6n y regulaci6n de los consumos de energia, asi como tam-- 

bien con la producci6n de la actividad de la intenci6n.( 57 ) 

La teoria de Young se caracteriza por el monismo biol6- 

gico que acentua el aspecto objetivo, y se fundamenta en el- 

impulso, variable motivacional que se define de seis formas: 

el impulso es energia; es estimulo que libera la energia; -- 

puede ser considerado tambien como actividad general o ten-- 

dencia a actuar; es actividad especifica dirigida hacia una- 

meta y factor motivante de la personalidad. 

En el sentido fisico, impulso es la energia que pace -- 

que la maquina del organismo funcione. En el sentido conduc

tual, es la conducta orientada hacia una meta., Desde el pun

to de vista fisiol6gico, es una condici6n de los tejidos que

da origen a una estimulaci6n persistente. 

La conducta para objetos de estudio ha sido clasificada

en automAtica, refleja, instintiva y voluntaria. 

Se considera conducta automatica aquellos movimientos - 

que independientemente de los impulsos nerviosos continuan - 

efectuandose. Por ejemplo, los movimientos automaticos del - 

musculo cardiaco el cual se contrae y relaja sin que se le - 

estimule a trav6s de los nervios vagos y de la cadena simpA- 

tica del t6rax. 

La conducta refleja se refiere a los movimientos que -- 

presentan las siguientes caracteristicas: a) ser resultado - 

57) Ryle, Gilbert; Psicologia de la Motivaci6n, ed. Paid6s, 

Buenos Aires, 1968, la. ed., p. 63. 
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de la estimulaci6n sensitiva de un receptor determinado; b)- 

tener un periodo de latencia, lapso situado entre la aplica- 

cion del estimulo sensitivo y la aparici6n de la respuesta - 

de movimiento o de secreci6n externa; c) dar origen a una ma

nifestaci6n constante, pero variable en intensidad. 

E1 arco reflejo tiene como fundamento anat6mico las di- 

versas partes del sistema nervioso central q>>P rpnibe fibras

sensitivas y que a su vez envian impulsos descendentes o mo- 

tores que mueven los m6sculos estriados o lisos. 

La conducta instintiva es un comportamiento complejo en

el que aparecen multiples movimientos combinados y organiza- 

dos, cuyo prop6sito es definido. Esta clase de conducta se

hereda, no se aprende y aparece en algunos animales desde su

nacimiento. En el humano existen tres grupos de movimientos- 

instintivos: los movimientos de la expresi6n de los estados- 

afectivos; los movimientos que conforman la conducta sexual, 

y los movimientos de la agresividad. 

Loa primeros corresponden a la risa, alegria, tristeza, 

llanto, el enojo etc. 

Los instintos sexuales pueden pertenecer a tres conjun- 

tos: a) los movimientos sexuales resultantes de la activa--- 

ci6n refleja medular;, b) los movimientos sexuales resultan-- 

tes de la activaci6n del nucleo amigdalino, y c) los movi--- 

mientos sexuales creados por el humano en forma voluntaria y

deliberada. Estos instintos tienen su base fisiol6gica en - 

la acci6n de la corteza cerebral. 

Los movimientos de agresividad dependen de la estimula- 

ci6n del nucleo amigdalino y cuando se estimula la parte pos

203



terior del hipotalmo. Los doctores Vernon Mark y Frank Er-- 

vin, del Hospital General de Massachusetts han llevado a ca- 

bo estudios clinicoquirurgicos, publicados en el libro La_=_ 

violencia_y_ el_cerebro, 1970, en los cuales se colocaron -- 

electrodos de registro en la amigdala con objeto de detectar

la actividad anormal del sujeto. Utilizaron tecnicas de es- 

timulacion y finalmente lesionaron la amigdala. A los pa--- 

cientes les daban ataques de violencia extremada e incontro- 

lable que de muchas maneras se asemejan a la epilepsia del - 

lobulo temporal. 

La conducta voluntaria es aprendida; el sentimiento in- 

terviene como base para que se presente la eleccion de to -- 

que se va a realizar. En ocasiones esta conducta se dirige- 

hacia la obtencion de valores esteticos, religiosos, morales

y cientificos. 

Los habitos forman parte de la conducta voluntaria. Son

reacciones adquiridas, relativamente invariables y fAcilmen- 

te suscitadas. 
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2. 4. Psicologia_Social

A fines del siglo XIX, se llevaron a cabo, en Inglate-- 

rra, Francia y Alemania, investigaciones sociologicas de in- 

dole familiar y laboral que dieron la pauta para la estructu
racion de la psicologia social, al iniciarse el siglo XX. 

En Francia, por ejemplo, Durkheim examino el papel de - 

las fuerzas sociales como determinantes de la conducta huma- 
na; Tarde, analizo el papel de la imitacion en la dinamica - 

social, y Le Bon, aseguraba que las masas eran sugestiona--- 

bles e irreacionales y que las elites debian dirigirlas. 
En Alemania, Lazarus y Steinhal, trabajaron en to que - 

podria denominarsela caracterologia comparada de los pueblos. 
Wilhem Wundt, fundador de la psicologia- cientifica moderna,- 

se intereso tambien por la sociologia y escribio en sus pos

trimerias el libro titulado Psicologia_de_ los _pueblos, en el

cual pretendia sintetizar los planteamientos para la actual- 

psicologia social. 

Mc Dougall, cientifico ingles, presentb en 1907 el tex- 

to Psicologia_social, obra influida por las ideas de Charles

Darwin, donde se establecen los aspectos dinamicos que suce- 

den en la vida del hombre en sociedad, y propone un modelo - 

teleologico de la conducta humana que afirma que el hombre - 

se traza metas a realizar como finalidad en su vida. 

Ese mismo ano el sociologo norteamericano, E. Ross, ins- 

pirado en los trabajos de los sociologos franceses, publico, 

asimismo una Psicologia_social, que contrastaba con el enfo- 

que biologico- darwinista utilizado por Mc Dougall. 

Puede decirse que estos dos trabajos son los precurso-- 

res de la psicologia social. 
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A pesar de las investigaciones realizadas en Europa, - 

es en Estados Unidos, donde la psicologia social se desarro

lla como ciencia, alrededor de 1950. 

G. H. Mead y Kurt Lewin, han sido figuras destacadas - 

que impulsaron el desenvolvimiento de la nueva ciencia.---- 

Mead ( 1953), sociologo y filosofo de la llamada escuela --- 

de Chicago, fue quien introdujo los conceptos de rol y de - 

si mismo, ambos, de vital importancia para la explication - 

de la evolution de la persona como ser social. Lewin ( 1951) 

psicologo gestalista que emigre de Alemania debido a las

persecuciones fascistas, analizo la perception social, expu

so interesantes consideraciones acerca de la dinamica indi- 

vidual y grupal, y determine la metodologia denominada in-- 

vestigacion de action. 

Los estudios experimentales en ese campo, fueron ini-- 

ciados por F. H. Allport ( 1924) y conforman la columna me-- 

todologica mas importante de esta ciencia; sin embargo, los

nuevos descubrimientos de Mc Guire ( 1972), ponen en entredi

cho la tesis de Allport, que a pesar de ello no deja de te- 

ner importancia historica. 

El desarrollo de la antropologia cultural en Estados - 

Unidos, beneficio el relativismo psicologico y sirvio para- 

reforzar la conception que las determinantes culturales --- 

eran causa de la conducta humana. 

La psicologia social, ciencia reciente, ha despertado- 

el interes de los cientificos en los demas paises. En la -- 

Union Sovietica, aparecio a finales de la decada de los cin

cuentas, y con base en los planteamientos marxistas- leninis

tas se han encontrado datos de relevancia. En Europa Occi-- 
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dental se cuestionan los modelos- metodolog£as utilizadas por

la psicolog£a social americana, pues no corresponden a los - 

patrones culturales de esos pa£ ses y se impulsa la investiga

cion, a traves de la Asociaci6n Europea de Psicolog£A Experi

mental. En el caso de Latinoamerica, esta ciencia comenz6 a

estimularse en 1972, debido a la formaci6n de una asociaci6n

denominada ALAPSO, en la cual se integran los psic6logos so- 

ciales del area; las publicaciones individuales y colectivas

aunadas al intercambio cient£fico y cultural que se procura- 

entre los pa£ ses, tambien han constituido maneras eficaces - 

para su divulgaci6n. 

2. 4. 1. Modelo de Trabajo

Hoy d£ a, la psicolog£a social estudia la conducta so--- 

cial del hombre y el primer cuestionamiento que se establece

es: que se entiende por ser social? 

Los psicologos sociales han determinado que a pesar de - 

ser el hombre ente gregario por las caracter£sticas propias- 

de su naturaleza biol6gica, esta concepci6n general no justi

fica de manera adecuada el sentido de sociabilidad que su -- 

trabajo requiere. Por tanto, han senalado que es social por

que la mayor parte de su conducta es respuesta a estimula--- 

cion de caracter social y porque su modo de responder esta - 

influ£do por sus experiencias sociales y las de los miembros

de su sociedad que han sido acumuladas y transmitidas por me

dio de la cultura y asimiladas a traves del proceso de apren

dizaje social. 

Tomando en cuenta las acepciones citadas, el modelo uti

lizado para analizar la conducta es el relativo al est£mulo- 

sujeto- respuesta, E - O - R, el cual sugiere la necesidad de con
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siderar que no siempre a un estimulo particular corresponde- 

la misma respuesta, ya que existe un sujeto, que va a respon

der segun el proceso de aprendizaje social que haya tenido. 

Con objeto de fundamentar ese modelo empirico y probar- 

su eficacia, psic6logos sociales de diversas corrientes cien

tificas expusieron sus opiniones. 

Rubinstein en 1963, propuso la teoria marxista del re-- 

flejo, basada en el examen de los fen6menos psicol6gicos. - 

E1 planteamiento expresa: el reflejo Como propiedad general - 

de la materia, estriba, en primer lugar, en el hecho que las

influencias externas condicionan la misma naturaleza interna

de las cosas y de los fen6menos; en segundo, toda acci6n de - 

un fen6meno sobre otro se refracta a traves de las propieda- 

des internas de este ultimo. Este planteamientro trasladado- 

a la psicologia, manifiesta que las propiedades psiquicas -- 

del hombre son determinadas por las condiciones y el estilo- 

de vida de la persona con la particularidad que la determina

ci6n de los fen6menos psiquicos obedece al siguiente esquema: 

las influencias externas actuan de manera mediata a traves - 

de las condiciones internas. Es decir, las caracteristicas- 

psicol6gicas del sujeto 0, son resultantes de sus condicio-- 

nes de vida; pero a la vez se indica que ese 0, es factor -- 

que condiciona el efecto del estimulo E, e influye sobre la- 

respuesta R. ( 58 ). 

Bandura, cuya orientaci6n es conductista, desarroll6 en

58 ) Rubinstein, S. L., E1 desarrollo de la psicologia, Pue- 

blos Unidos, Uruguay, 1963. p. 92
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1971  cesis acerca del aprendizaje social, donde se mencio

nan tres caracteristicas distintivas del hombre: a) capaci-- 

dad de aprender por observacion, hecho que le permite adqui- 

rir una conducta integrada, siguiendo ejemplos, sin tener -- 

que construirlos de modo gradual por medio del ensayo y -- 

error; b) superiores capacidades cognoscitivas que le permi- 

ten representar simbolicamente influencias externas y emple- 

arlas despues, para guiar su accibn, y c) capacidad de crear

influencias autorreguladoras, manejando los determinantes de

los estimulos de actividades especificas y produciendo conse

cuencias de sus propias acciones, es capaz de controlar su - 

conducta hasta cierto grado. 

En su teoria del refuerzo analiza el papel de este en - 

el aprendizaje observacional y afirma que no es necesario re

forzar el estimulo ante cada respuesta imitativa e indica -- 

que el refuerzo facilita el aprendizaje por el efecto que -- 

produce en los procesos de atencibn, organizacion cognosciti

va y ejercitacibn previa. 

En 1977, presento un estudio relativo a la autosuficien

cia, elemento unificante del cambio conductual. Ese estudio

postula un procesador central de informacion para cuantifi-- 

car la eficiencia de la persona: los individuos procesan e - 

integran diversas fuentes de informacion referentes a sus ca

pacidades y regulan sus esfuerzos de acuerdo a ello. Su, efi

ciencia estara dada en funcion de logros anteriores, expe--- 

riencias, persuasion verbal y activacion emocional. 

Con estas teorias, se observa que Bandura centra su - - 

atencion en las caracteristicas internas del sujeto 0, condi
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cionadas, desde luego, por el cumulo de vivencias. 

Lewin, formado en la escuela gestalista, en 1951 dio a- 

conocer su teoria del campo en psicologia social, con base - 

en que la conducta debe ser derivada de la totalidad de fac- 

tores coexistentes, y estos tienen el caracter de campo dins

mico, en el sentido que el estado de cualquier parte del cam

po depende de las otras partes. A fin de concretar las de-- 

terminantes de la conducta propone la formula C= f ( P, M): la- 

conducta es funcion de la persona ( P) y del medio ( M). En - 

esta formula el estado de la persona y de su medio son depen

dientes; la forma en que un nino percibe un ambiente fisico- 

determinado, por ejemplo un drbol incendiandose, si le pare- 

ce peligroso o no, depende de su nivel de desarrollo, el ca- 

racter y su aprendizaje previo. Cuando el nino crece y tie- 

ne mayor conocimiento del medio, se desenvolvera en ambien- 

te diferente al del nino reci6n nacido, o sea que pueden dar

se dos posibilidades: E= f ( P), el estado es funcion de la -- 

persona y, P= f ( E), el estado de la persona depende de su me

dio. 

Lewin, aplica el concepto de espacio vital, el cual se- 

refiere a la forma en que el sujeto hace el mundo subjetivo. 

En ese espacio vital se incluyen las motivaciones del indivi

duo conceptualizadas como tensiones y valores, asi como cog- 

niciones representadas en el grado de diferenciacion entre- 

las regiones constituyentes, la existencia de barreras, etc. 

Esta teoria, requiere del modelo E - O - R, es decir, debe- 

tomar en cuenta las caracteristicas de estimulacion y de - - 

reacciSn, para poder valorar el estado de la persona y de su

medio. 
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Cabe resaltar que la psicologia social moderna se en--- 

frentai a diversos problemas debido a la variedad y exten--- 

sion de temas que pretende abarcar y sobre todo que aun no - 

se determina la metodologia especifica, la base teorica y la

aplicacion adecuada. 

En relacion con los temas se ha tratado de delimitar -- 

el campo de investigacion y se consideran relevanOOb , el es- 

tudio de las bases biologicas de la conducta; la relaciSn -- 

del hombre con su medio; la comunicacion; los procesos cog-- 

noscitivos; actitudes y valores; los grupos y, la socializa- 

cion. Sin embargo, su amplitud deja, todavia, algunas in--- 

quietudes. 

Respecto a su metodologia, ciertos autores han plantea- 

do que la psicologia experimental estA compuesta superficial

mente. Esa aeeveracion, se ha fortalecido por los trabajos- 

de Rosenthal ( 1966) acerca del experimento en psicologia so- 

cial. Demostr6 como esta ciencia ester influida por la subje

tividad del experimentador y afirmo que la conducta social - 

no puede conocerse o predecirse en un laboratorio. Ante esa

afirmacion, otros cientificos como Campbell y Stanley ( 1973) 

sugirieron que la experimentacion se realizara fuera del la- 

boratorio. Mc Guire ( 1973), propone la creacion de una meto

dologia centrada en el andlisis multivariado y no en los tra

dicionales procedimientos experimentales; sin embargo, toda- 

via no se elabora. 

La base teorica no estA especificada ya que son di- 

ferentes las corrientes cientificas que la informan y muchos

campos de estudio que la orientan. Las opiniones de conduc- 
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tistas, gestalistas, funcionalistas, etc., no se han integra

do pero cuestionan la vigencia del modelo experimental E - O - R; 

algunos to consideran mecanicista y limitado; otros mss cate

goricos rechazan el elemento 0 y pretenden emplear los meto- 

dos de la fisica y la biologia. 

E1 cuestionamiento de su aplicacion, plantea la necesi- 

dad de hacer un trabajo sobresaliente, una psicologia social

que sirva al hombre, que trascienda y no se quede en mera cu

riosidad cientifica. 

2. 5. La conducta social

En el plano individual se ha especificado que las nece- 

sidades a impulsos, las cualidades sensoperceptivas, la memo

ria y la emotividad son determinantes de la conducta de un - 

sujeto; no obstante, es sabido que el hombre wive en grupos- 

y que este es un modo frecuente de existencia. E1 problema- 

de la sociabilidad innata o adquirida ha sido polemica filo- 

sofica desde Platon y Aristoteles, pero, la realidad ha de-- 

mostrado que el hombre es ente gregario. 

La socializacion se inicia con el aprendizaje de deter- 

minadas normas y modos de comportamiento durante la infancia. 

La aceptacion que presents el nino ante cualquier situacion

previamente dada, no es producto simplemente de la imitacion

o intuicion; existen factores que contribuyen a la socializa

cion y que modifican la conducta del individuo" ( 59). 

Entre esos factores destacan la comunicacion, el lengua

59) Hund, Wulf; Comunicacion y sociedad; Alberta Corazon - 

Editor; Madrid, 2a. ed. 1977, p. 41
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je, la percepci6n social, el medio y el grupo social en que- 

se desenvuelve el sujeto. 

A trav6s del proceso de socializaci6n, el hombre apren- 

de por determinados medios, los valores, actitudes, comporta

mientos y conocimientos que le convierten en miembro activo- 

de la Sociedad. 

La socializaci6n - expresa Adriana Puigros- es proceso - 

continuo de cnscnanza/ aprendizaje por el cual el hombre " in- 

terioriza desde la infancia los significados que manifiestan

espacios concretos y se llenan de historicidad, y que son -- 

contenidos especificos que varian de una Sociedad a otra y - 

de igual modo de una clase social a otra. Esos significados

le permiten explicarse las caracteristicas y los limites del

grupo social al que pertenece". ( 
60). 

60) Puigros, Adriana, La_ decadencia_ de_ la_Escuela,_ Arte, -_ 

sociedad, ideologic, num. 4, diciembre- enero, 1978, p. 

60- 70. 
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2. 6. Percepci6n_social

La percepci6n es otro factor que modifica la conducta.- 

Inicialmente, el termino percepci6n social, se utiliz6 para

indicar la influencia de los factores sociales y culturales- 

en la percepci6n; la menera en que el medio social afecta -- 

los procesos perceptuales. Posteriormente el campo se exten

dib e incluy6 los mecanismos de percepci6n de los otros, la

formaci6n de impresiones, el reconocimiento de las emociones, 

la percepci6n que el individuo tiene de su medio fisico y so

cial, y, mas recientemente, el mecanismo de atribuci6n"( 61). 

2. 6. 1. Efectos_producidos_por_ los factores_socioculturales_ 

en_ los_ procesos_ perceptuales

Para estudiar la influencia que ejercen los factores so

ciales o culturales sobre la percepci6n, es pr'eciso definir- 

el medio en el que se desarrolla el sujeto. Tradicionalmen- 

te se han distinguido los siguientes medios: cultural, que - 

recoge la totalidad de las obras o producciones humanas; so- 

cial, que abarca las relaciones entre los hombres; fisico, - 

el cual incluye las caracteristicas estables del medio am--- 

biente y la situaci6n geografica. 

Insel y Moos, en 1974 presentaron la clasificaci6n de - 

los ambientes humanos, partiendo del supuesto que cada uno - 

de ellos ejerce cierta influencia en los procesos perceptua- 

les y cognoscitivos. Las clases de ambientes que mencionan- 

son

Ecol6gico: caracteristicas geogrAficas, meteorol6gicas, fisi

cas y arquitect6nicas en las cuales se desenvuelven los hom- 
bres. 

61 ) Santoro, Eduardo; Percepci6n_social; op. cit. p. 77. 
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Organizacional: las organizaciones con sus estructuras y fun

ciones determinan tipos de ambientes que afectan la conducta. 

Caracteristicas personales: los miembros de determinada cornu

nidad o cultura poseen ciertos caracteres predominantes tan- 

to en su apariencia fisica Como en sus rasgosde tipo demogra

fico ( edad, sexo) y en sus habilidades, grupos u organizacio

nes. 

Conductuales: en su relaciSn con otros individuos y con los- 

objetos del medio ambiente, se generan determinados patrones

de comportamiento que pueden ser tipicos para un contexto so

cial definido. Esas conductas se pueden considerar unidades

ecologicas que afectan a los procesos cognoscitivos. 

Propiedades reforzantes: en Cada medio predominan contingen- 

cias especificas reforzantes, sistemas de premios y castigos

que generan el mecanismo de discriminacion selectiva frente- 

a la realidad. 

Caracteristicas psicosociales y " clima" organizacional: tra- 

ta de las dimensiones predominantes en la cultura que origi- 

na sistemas de informaciSn y expectativas frente a la reali- 

dad. Afecta la interaccion de los individuos y su relacion- 

con el medio. 

En cada uno de esos ambientes se puede suponer la exis- 

tencia de influencia sobre los procesos de percepcion, ya -- 

sea de manera directa, proporcionando agregados estimulati-- 

vos o mediante la induccion de mecanismos de seleccion per-- 

ceptual que produzcan hdbitos de busqueda u orientacion ha-- 

cia determinados aspectos del ambiente. 
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Segun Triandis, Malpass y Davidson la relaci6n entre -- 

conducta y cultura se manifiesta de la siguiente manera: 

C= f ( H, CS, PP, AF, ES, OP) 

La conducta es una funci6n de las habilidades de los in

dividuos ( H), la manera de percibir el medic, social ( cultura

subjetiva) ( CS), predisposiciones de la personalidad ( PP), - 

ambiente fisico ( AF), estructura social ( ES), y las otras -- 

personas ( OP). Estas variables se interrelacionan de manera

compleja y adquieren distintos valores segun las situaciones

particulares. 

E1 experimento para la comprobaci6n de la " ecuaci6n" -- 

expresan los autores- puede ser sincr6nico o diacr6nico tra

tando de determinar los posibles efectos a largo plazo que - 

han tenido las variables. Es factible plantear los efectos- 

del medio sobre la percepci6n en dos niveles: fisico y socio

cultural. En ambos es posibles la elaboraci6n de un examen - 

de las influencias directas, ocasionadas. por el predominio - 

de estimulaci6n particular sobre el individuo o grupo; hecho

que da lugar a mayor contacto con la fuente de estimulaci6n. 

Las influencias indirectas se refieren al medio fisico o so- 

ciocultural que afecta mecan.ismos biol6gicos, psicol6gicos o

sociales mediadores, los cuales, a su vez, alteran los proce

cos perceptuales. 

Las investigaciones realizadas han permitido establecer, 

por tanto, que la percepci6n resulta alterada por las carac- 

teristicas permanentes del medio fisico, social y cultural y

por las relaciones que el individuo tiene con dicho medio. - 
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Respecto a la relacion, cabe senalar que tanto el medio afec

to las percepciones de los hombres, como estos modifican el- 

medio ambiente en funcion de su desarrollo cultural y social

conforme a planes y programas preconcebidos con base en la - 

realidad. 

2. 6. 2. E1 grupo social y su injerencia en el proceso percep
tual

Las investigaciones acerca de la percepcion social co-- 

menzaron con el famoso experimento de Sherif ( 1935), relati- 

vo a la influencia del grupo en el efecto autocinetico, ( mo- 

vimiento propio). Si un sujeto fija su vista en un punto lu

minoso proyectado en un cuarto obscuro, ve la luz como si es

tuviera moviendose en direcciones diferentes. Ese movimien- 

to fenomenico es denominado efecto autocinetico. En el expe

rimento de Sherif se presentaba el punto luminoso a cierto - 

grupo de sujetos. Cada uno de ellos expresaba al termino de

la sesion, su juicio acerca de la direccion en que la luz se

movia. Cuando ocurrian reportes semejantes, se comprobaba - 

que los individuos convergian hacia un reporte comun, es de- 

cir, sus juicios cambiaban gradualmente de modo que cads uno

decia que veia la luz moviendose en mas o menos la misma di- 

reccion. Los sujetos no estaban enterados de que el juicio- 

del grupo los influia. Sherif concluyo que se habia desarro

llado experimentalmente una norma de grupo. 

E1 descubrimiento experimental de Sherif sirvio de proto

tipo en los estudios posteriores y muchos psicologos infirie

ron que toda percepcion es resultado de to que hemos aprendi

do a percibir de nuestros grupos culturales o subculturales. 
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Si bien, el experimento demuestra que el grupo puede in

fluir en el desarrollo de un marco de referencia, es preciso

tomar en cuenta que la influencia del grupo sobre la percep- 

cion ester limitada por la naturaleza del estimulo; es decir, 

Sherif demostr6 que en ausencia de un marco de referencia es

pacial externo, una norma de grupo proporciona el marco de - 

referencia y por tanto, su aportaci6n es mas importante para

la teoria del juicio y la discriminaci6n que para la percep- 

cion. A pesar de las limitaciones del trabajo, se puede de- 

ducir que la percepci6n considerada Como el proceso de ex--- 

tracci6n de informaci6n incluye los procesos de juicio y dis

criminaci6n. Asimismo se acepta que la influencia a nivel - 

perceptual ester condicionada por el mecanismo de conformidad

y que existen variables que le afectan, Tajfel ( 1969). ( 62 ). 

De acuerdo con Tajfel esas variables son: 

a) Cohesion del grupo. Se acepta que a mayor cohesion - 

del grupo, mayor influencia normativa y, en conse--- 

cuencia mayores los efectos sobre los procesos per-- 

ceptuales. 

b) Ambiguedad de la estimulaci6n y tipo de respuesta. A

mayor ambigaedad en la estimulacion, menores posibi- 

lidades de verificaci6n y mayores las influencias -- 
del grupo. 

c) Competencia del grupo. Mientras mds competente se -- 

juzgue a los integrantes del grupo en la tarea per-- 

ceptiva, mayor la influencia. E1 mismo mecanismo es

valido para la competencia individual, es decir, --- 

mientras menos autorizado se considere el grupo y -- 

mas confianza tenga el sujeto en sus propias respues

tas, menores seran las posibilidades de influencia. 

62 ) Tajfel, Social and Cultural Factors in Perception; The

Handbook of social psycohology, 3, cap. 22, p. 368. 
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ch) Tamano_ del grupo. Seg6n estudios, el tamano del -- 

grupo no tiene influencia despu6s de cierto n6mero- 

de sujetos, es decir el aumentar el n6mero no mofi- 

fica las respuestas de los sujetos. 

d) Validez de los juicios del grupo. Cuando existen -- 

contradicciones entre los juicios del sujeto y los- 

del grupo, se produce convergencia en determinado - 

momento; cuando el grupo difiere significativamente

del sujeto, Este parece dudar de los juicios del -- 

grupo y la convergencia resulta menor. 

A6n existen discrepancias respecto a la naturaleza del- 

proceso de influencia que tiene el grupo social en la percep

cion. Algunos autores, por ejemplo, plantean que no se tra- 

ta de un cambio en el proceso perceptual sino de una modifi- 

caci6n en otros niveles ( no expresan cuales) y consideran que

intervienen mecanismos de conformidad, aceptaci6n de normas, 

etc., que nada tienen que ver con la recepci6n de estimulos- 

y su representaci6n en la experiencia. Por otro lado, es ne

cesario destacar que los experimentos realizados en torno a

este problema se han elaborado en laboratorios donde la arti

ficialidad y temporalidad de la situaci6n no permiten llegar

a conclusiones reales. 

2. 6. 3. Percepci6n- de- otra- persona

Conforme a Newcomb, Turner y Converse ( 1966), la percep

ci6n de otra persona es un proceso que implica " organizar in

formaci6n sobre las personas y atribuirle propiedades. Esas- 

propiedades se perciben constantemente aunque la conducta va

rie. Las propias caracteristicas psicol6gicas del perceptor

ejercen influencia directiva y selectiva que influye sobre - 

su atenci6n a inferencia. La informaci6n se asimila dentro- 

de un marco de ideas flexible". ( 63). 

63) Newcomb, T; Turner, N; Converse, P; Psicologia--social, 

Tabistock, Londres, 1966, p. 182. 
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A fin de describir la citada definicion los teoricos -- 

distinguieron tres areas de anAlisis: 

a) Formacion de impresiones. A partir de la informacion

perceptual, del conocimiento del sujeto, el contexto

y la experiencia pasada, se infiere la existencia de

ciertos atributos en la persona- estimulo. E1 meca-- 

nismo de procesamiento, decision y comparacion con - 
los datos almacenados, parte del estudio de la prime

ra impresion, de la percepcion e identificacion de - 

estados emocionales y caracteristicas estables. 

b) Proceso de atribucion. Una vez identificados ciertos

rasgos en la persona- estimulo y partiendo de un cri
terio o modelo, el sujeto genera expectativas respec

to al posible comportamiento de la otra persona; el

poseer determinados rasgos se asocia con la ejecu--- 

cion de conductas especificas, to cual supone en el

perceptor una teoria implicita de la personalidad, - 

en donde se establece la relacibn entre la estructu- 

ra de las caracteristicas y sus funciones. 

c) A_traccion. Como consecuencia de los procesos anterio

res, se efectua una evaluacion positiva o negativa - 

de las personas que se traduce en conductas de acer- 

camiento o rechazo. Es equivalente a una predisposi

cion hacia otra persona, razon por la cual algunos - 

autores la consideran como actitud. 

Diversos modelos y teorias se han estructurado con obje

to de explicar la percepcion de otra persona; sin embargo to

das ellas coinciden en que el proceso puede considerarse Co- 

mo un sistema en donde la entrada estd constituida por tres- 

elementos: las caracteristicas de la persona- estimulo, la in

formacion sobre el contexto y la informacion almacenada. La

informacion proveniente de esas fuentes es filtrada por el - 
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selector de entrada, aspecto dinamico que tiene la funci6n - 

de tomar decisiones respecto a cuales estimulos entrar6n en - 

el proceso. Los estados momentaneos o emocionales y las ca- 

racteristicas estables como la personalidad, estilo, cognos- 

citivo, sexo, edad, clase social, afectan la informaci6n. 

2. 6. 4. Percepcion_del_medio_ fisico _y_ social

E1 individuo percibe el medio fisico, a traves de los - 

organos de los sentidos. Ese medio fisico va a ser transfor

mado conforme a las necesidades del individuo; asi que se ob

tiene una relacion reciproca entre medio y sujeto; 
el medio- 

estimula al sujeto, y este le transforma directa y proporcio

nalmente con objeto de hacerlo mas viable para su superviven

cia. 

E1 medio social, construido por el hombre, es percibido

mediante la relaci6n que establece el sujeto con su comuni-- 

dad. 

Segun algunos autores como Triandis, sostienen que la - 

cultura subjetiva es el vehiculo por el cual un grupo cultu- 

ral percibe el ambiente construido por el hombre, asi Como - 

las normas sociales, roles, valores predominantes en el con- 

texto cultural y las actitudes. E1 estudio de la cultura- 

subjetiva se fundamenta en que las diferencias sociales, 
eco

nomicas, politicas y culturales, 
determinan ambientes dife-- 

rentes que presentan irregularidades y caracteristicas espe- 

cificas, los cuales, a su vez, 
conforman patrones de comporta

miento y percepci6n. 

Los estereotipos, son aspectos importantes, implicitos- 
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en el proceso perceptual de la cultura subjetiva. Constitu - 

yen maneras particulares de percepcion y categorizacion de-- 

la realidad, grupos sociales o individuos. Son, asimismo, -- 

imagenes a ideas aceptadas por un grupo, u opiniones y con-- 

cepciones simplificadas de algo o alguien. 

Para la formacion de estereotipos, se requiere la ela-- 

boracion de una categoria, la asignacion de un conjunto de - 

rasgos o caracteristicas de esa categoria y un mecanismo de- 

seleccion. 

E1 caracter del estereotipo se debe a diferentes causas

Campbell senala al respecto, que los sujetos consideran como

totalmente reales sus percepciones, eso implica, el estable- 

cimiento de relaciones causales falsas, donde se combinan -- 

equivocadamente antecedentes con consecuentes generalizados. 

Por tal razon no es posible determinar una causa especifica. 

La estructura y funcion de estereotipos depende de va-- 

riables individuales y sociales de las cuales se derivan me- 

canismos fundamentales para comprender los procesos de inter

accion y relaciones entre grupos humanos. 
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2. 7. Grupo social

E1 pertenecer a uno o varios grupos, representa para la

conducta del individuo consecuencias importantes. 

Aun en la actualidad se carece de una definicion gen e - 

ral de grupo debido a la amplitud del termino. Para algunos

autores, el concepto de grupo se refiere a determinado nume- 

ro de personas que trabajan o se reunen en diferentes lugs -- 

res. Otros manifiestan que la definicion solo es apicable a

individuos que pertenezcan a una misma organization y que es

ten ligados por objetivos comunes, Por otra parte, se consi

dera que la simple reunion de individuos, independientemente

que se conozcan o comuniquen integran un grupo. 

A continuation se presentan algunas definiciones: 

E1 grupo es unidad colectiva que encara una obra comun, 

se expresa por attitudes y comportamientos comunes". ( Gur--- 

vitch, La vocation actual de la sociologia, 1952) 

Un conjunto de individuos cuyas relaciones mutuas las- 

hacen interdependientes en algun grado significativo. Asi - 

definido el termino grupo se refiere a una clase de entida-- 

des sociales que tienen en comun la propiedad de la interde- 

pendencia entre sus miembros constitutivos". ( Cartwright y - 

Zander; Dinamica de grupos, investi acion y teorias, 1968) 

Cierta cantidad de personas que se comunican entre si, 

durante cierto tiempo, y que son to suficientemente pocas pa

ra que cada una de ellas pueda comunicarse con todas las de- 

mas, no en forma indirecta, a traves de otras personas, sino

cara a cara". ( Homans, E1 grupo humano; 1950) 
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Una pluralidad de individuos que se hallan en contacto

los unos con los otros, que tiene en cuenta la existencia de

unos y otros, y que tienen conciencia de cierto elemento co- 

mun de importancia. Una caracteristica esencial del grupo - 

es que sus miembros poseen algo en comun y que creen que ese

algo establece una diferencia". ( Almsted, E1- pequeno- grupo;- 

1972). 

Dos o mas personas que interactuan unas con otras de - 

tal manera que cada persona influye y es influida por cada - 

una de las otras personas". ( Shaw, Dinamica de grupos; 1976). 

Los psicologos Proshansky y Seidenberg, en su obra, Es- 

tudios basicos en psicologia social, senalan a su vez, que - 

en sentido estricto para la psicologia, el termino grupo Be- 

be referirse a dos o mas individuos que puedan ser caracteri

zados colectivamente de acuerdo a que: 

a) comparten normas, valores y creeencias comunes; 

b) presentan relaciones implicitas o explicitas, de mo - 

do que la conducta de cada uno tiene consecuencias - 
para la conducta de los otros, y, 

c) las caracteristicas anteriores repercuten en la in-- 
teraccion de individuos que estan motivados, de mane

ra similar, con respecto a algun objetivo o meta. 

A partir de esas definciones los grupos se han clasifi- 

cado en

a) formales a informales

b) organizados y no organizados

c) primarios y secundarios

d) restringidos y extensos

e) pequeftos grupos
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Los grupos formales estdn constituidos por una organiza

cion social con propositos y caracteristicas estructurales - 

especificas. Los informales se originan espontdneamente con

la finalidad de satisfacer una necesidad comun y pueden ad-- 
quirir diversas formas. 

Se considera gr.upo organizado aquel que reune cierto nu

mero de personas que realizan determinada actividad durante- 

algun tiempo. La organizacion trae como consecuencia, la di

vision del trabajo: se establecen posiciones y definen roles

correspondientes. La diferencia entre grupo organizado y no

organizado radica en la proporcion de posiciones especializa

das. En el primero casi todos los miembros ocupan una posi- 

cion con funciones especializadas que se espera ejecuten Co- 

mo parte de sus roles. En el segundo existen pocas funcio-- 

nes independientes. 

Los grupos primarios se caracterizan por la asociacion- 

intima, " cara a cara" de los miembros, los cuales se encuen- 

tran unidos por lazos de cardcter personal y emocional. Se- 

les denomina primarios porque constituyen la base y el funda
mento del cardcter social del hombre. Los secundarios son - 

generalmente, mds amplios y las relaciones entre sus miem--- 

bros son impersonales, racionales y formales; se efectuan de

manera indirecta, a traves de medios grdficos. 

Entre los grupos restringidos se encuentran la familia, 

las sectas, los amigos etc., y en los grupos extensos, los - 

partidos politicos, las agrupaciones profesionales o cultura

les, por ejemplo. 

En relacion a los pequenos grupos, se dice que presen-- 
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tan sus miembros, contacto directo, espontaneo en su conduc

to interpersonal y estan orientados, aunque no se observe, - 

hacia fines comunes. Su denominaci6n de pequeno parece re-- 

ferirse al n6mero de individuos que to constituyen; sin em- 

bargo, no se ha llegado a un acuerdo favorable en cuanto al- 

numero de integrantes que debe tener. 

2. 7. 1. Formaci6n de grupos

Existen basicamente dos vias para ser miembro de grupo. 

La primera puede ser por adscripci6n como en el caso de la - 

familia, o por adquisici6n cuando se eli.ge, por ejemplo, per

tenecer a determinada organizaci6n politica. 

Los individuos integran grupos en funci6n de satisfac-- 

ciones personales, necesidades, y otras veces, la misma so-- 

ciedad distingue a sus miembros, conduciendolos a formar gru

pos. 

Segun los psic6logos Cartwright y Zander las posibilida

des para la formaci6n de un grupo son las siguientes: 

Una o varias personas pueden crear deliberadamente un - 

grupo, para alcanzar una meta comun, ya que de manera indivi

dual no es posible lograrla. Utilizando la terminologia de

Lewin, estos grupos son denominados psico- grupos, es decir,- 

un conjunto de individuos estructurado y orientado en fun--- 

ci6n de la ejecuci6n de alguna tarea. Por ejemplo, los gru- 

pos de trabajo, los de acci6n social, las agrupaciones poli- 

tical y religiosas. 

Pueden formarse, asimismo, grupos de individuos que s6 - 

lo buscan obtener satisfacciones, sin otros fines, su inte-- 
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graciSn es espontanea. La institucion de esos grupos se ba- 

sa en selecciones de tipo interpersonal voluntario. Con el pa

so del tiempo esta clase de grupos puede hacerse estable. En

tre ellos se pueden contar, los grupos de amigos y clubes so

ciales. 

Otros grupos se forman porque sus integrantes han sido- 

tratados de modo homogeneo. As!, la gente puede ser clasifi

cada por el color de su piel, por el idioma que habla, por - 

su religion, su vestimenta o cualquier otro atributo. En de

terminadas condiciones, algunos de esos rasgos o atributos - 

adquieren importancia social y los individuos que los posean

tienden a agruparse. Tal es el caso de los negros, judlos y

hippies, los cuales al conformar un grupo dan lugar al proce

so de segregacion ( separacion de una o mas categorlas de la- 

poblacion, ya sea con finalidad social conciente o mediante- 

la accion selectiva inconciente de influencias personales y

culturales). ( 64). Ese acto de separacion origina, a su -- 

vez, maneras especificas de percepcion y cogniscion, mani--- 

fiestas en conductas que difieren con las del resto de la co

lectividad. 

2. 7. 2. Cohesion de grupo

Cuando los individuos se reunen, se crea una estructura

que posee un sistema estable de interacciones, la cual se de

nomina grupo. Dentro de esa estructura se producen fenome-- 

nos y se desarrollan procesos, tales como la cohesion de gru

po, la uniformidad de sus miembros, el surgimiento del lide- 

razgo y patrones de comunicacion. 

64) Diccionario de Sociologia; F. C. E.; Mexico 1979; p. 267
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En particular para este trabajo, la cohesion de grupo- 

representa el proceso mds relevante debido a las consecuen- 

cias en terminos conductuales que produce en los miembros,- 

es decir, que mientras mds cohesivo es el grupo, mayor con- 

trol ejerce sobre la conducta de sus integrantes. 

Se entiende por cohesion, la estabilidad de la organiza

cion social; integridad de un grupo con respecto a los ele-- 

mentos unificadores que to mantienen ligado. ( 65) 

Por tanto, se puede inferir que la cohesion contribuye- 

al mantenimiento de la membresia y ejerce influencia en el - 

ajuste personal de los individuos. Algunos estudios senalan- 

que para que exista cohesion en un grupo deben darse las si

guientes condiciones: 

a) los miembros deben poseer actitudes o intereses

similares. 

b) que se produzca interacciSn frecuente. 

c) experiencias recompensantes dentro del grupo. 

d) que un lider habil pueda resolver los conflictos. 

e) ausencia de personalidades problemdticas. 

f) clara comprension de las metas que se persiguen. 

g) tareas que requieran la actividad cooperativa para

su realizacion

Ademds de las condiciones anteriores, la cohesion de -- 

grupo estd ligada al tamano del mismo. Se ha comprobado que- 

en grupos grandes, la cohesion es menor y existe la probabi- 

lidad que aparezcan subgrupos constituidos por miembros que

se ven con mayor frecuencia, que tienen actitudes similares, 

intereses comunes, etc. 

65) Diccionario de Sociologla; F. C. E.; p. 47- 284
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Si tomamos en cuenta que algunos grupos se forman debi- 

do a ciertos rasgos o atributos homogeneos que presentan los

individuos, es posible considerar que los adolescentes de -- 

sexo femenino, edad fluctuante entre 14 y 16 anos, de clase- 

media, en el area norte del Distrito Federal, conforman un - 

grupo, que puede ser clasificado como secundario, debido al

elevado numero de integrantes que se relacionan de manera in

directa a traves de la radiodif'usi6n. 

Es factible arguir, que es un grupo cohesivo, pues, de- 

pendientes aun del seno familiar, reciben de los padres el - 

marco de referencia conductual respecto a los elementos uni- 

ficadores tanto de clase social como de grupo. 

Segun Maurice Halbwachs, la clase media es categoria so

cial que ofrece flexibilidad; por su situaci6n intermedia es

to de alguna manera sometida a la atracci6n de dos polos --- 

opuestos, la clase alta y baja. " Esa flexibilidad le ha per

mitido obedecer mas ciegamente, las influencias del dominio- 

que ejercen las nuevas invenciones, los nuevos productos, -- 

las modernas maneras de confort, las distracciones colecti-- 

vas, las organizaciones de seguros y credito, entre otras. - 

Las fluctuaciones econ6micas guian su camino, pero a pesar - 

de ello, no abandonan la posibilidad de penetrar en la clase

alta, de la cual se hallan mds cerca que los obreros y de la

que no les separa sino una o dos etapas". ( 66 ) 

Si se considera que pertenecer a una clase social afec- 

to los actos del individuo, tanto los referentes a su conduc

to cotidiana ( preferencias, modales, gustos, modos de hablar

o vestir), como aquellos que constituyen la expresi6n de su- 

manera de pensar, de ver el mundo en general, ( 67 ), observa

66) Halbwachs, Maurice; Las - clases -Sociales; F. C. E. Mexico

1976, p. 158

67) Salazar, Jose Miguel( y otros); Psicologia social; Tri- 

llas 1979, p. 314. 
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mos que los adolescentes de clase media presentan mayores po

sibilidades de adhesion al sistema de consumo porque su es-- 

trato y formacion educativa estan encaminadas a mantener el

equilibrio de la maquinaria social. 

En relacion a to anterior, Halbwachs expresa, que uno - 

de los motivos mas importantes de las gentes que pertenecen- 

a la clase media, y por este se distinguen claramente de los

obreros, es el apego al sistema establecido. ( 68 ) 

68) Halbwachs, Maurice; op. cit. p. 169. 
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CONCLUSIONES

E1 influjo de la mGsica sobre la mente humana y el ---- 
vinculo mGsica- medicina, hallados en la Historia, oriento es

to investigacion hacia el terreno de la Psicologia, ciencia- 

que estudia, en terminos generales, los procesos psiquicos - 

de los individuos y los fenomenos de la conciencia, asi como

los del inconciente. 

El primer problema que se afronto fue la variedad de - 

tendencias, metodos y sistemas psicologicos que aGn se en--- 

cuentran en desarrollo y que son objeto de evaluaciones dis- 

t intas. 

Esa observacion dirigio el interes hacia la Neurologia- 

y Fisiologia, ramas de la Medicina cuyo sistema metodologico

cientificamente aprobado, permitio establecer una base con-- 

gruente de conocimientos que fundamentara las especulaciones

y experimentos psicologicos. 

De los sistemas utilizados en psicologia, el Conductis- 

mo y el Gestalismo ofrecieron mayores posibilidades para - 

la elaboracion de este trabajo, porque su estructura relati

va a la prediccion y control de la conducta, mediante - 

el descubrimiento de las relaciones mutuas entre el organis- 

mo y el medio logradas a traves de la transmisiSn de - 

energia ( estimulacion ), permitio considerar a la musica- 

como estimulo susceptible de ser medido; es decir, la - 

energia fisica que obra sobre el oido y provoca la sensa- 

cion auditiva, podria ser medida y controlada gracias - 

al conocimiento de las cualidades del sonido: timbre, - 

tono e intensidad, asi como a los descubrimientos de la

Audiometria ( metodo que determina la sensibilidad auditiva,- 

en relacion con diferentes intensidades y tonos). La manipu
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lacion del estimulo da como resultado ciertos parametros que

permiten predecir la conducta del oyente. 

La fisiologia del oido, ayudo de manera considerable pa

ra describir el complicado engranaje de la audicion, acto 0

funcion de percibir sonidos por medio del estimulo sonoro, y

mediante la neurologia se establecio relaciSn con el cerebro: 

esa mdquina viviente que ha fascinado y sorprendido al ser - 

humano desde que sintio la necesidad de conocer su mundo in- 

terior. En el cerebro se toman las decisiones y se escoge - 

el mejor plan de accion para seguir en cualquier momento. - 

Sus centros de control tienen que ver con todas las funcio-- 

nes intelectuales como el pensamiento, prevencion o solucion

de problemas; por esta razon es considerado como el organo - 

mas importante del cuerpo humano. 

Al analizar los procesos cognosicitivos enunciados en - 

psicologia, y sus bases neurofisiologicas, se obtuvo que la- 

musica presenta estrecha relacion con cada uno de ellos. 

La percepcion, proceso a traves del cual se recibe o ex

trae informacion del vasto conjunto de energias fisicas que- 

estimulan los sentidos del organismo, es la respor.sable de - 

que el estimulo musical, entendido como energia fisica, lle- 

va implicito cierta informacion que puede ser captada por el

oido. Por medio de la audicion el oido envia el mensaje so- 

noro al cerebro, donde se almacena y codifica a fin de trans

mitir la respuesta objetiva. 

Una vez percibida la energia fisica de las ondas sono-- 

ras, el aprendizaje derivado del condicionamiento operante - 

actua, y se incrementa la frecuencia de la respuesta o se ge

neralizan las reacciones conductuales ante ese estimulo u - 
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otro semejante. 

De esa observacion se dedujo que la musica ademas de - 

ser repetitiva en su forma original, hecho que facilita su

aprendizaje, es asimismo, reforzada mediante la radiodifu--- 

sion, situacion que provoca la asimilacion y aceptacibn del- 

estimulo musical. 

SP ha comprobado, por otro lado, que la cotimulacion -- 

constante origina actitudes especificas las cuales demues--- 

tran el condicionamiento del gusto y de la conducta. 

En relacion al proceso del pensamiento se sabe relativa

mente poco acerca de sus bases nerviosas; no obstante fisio- 

logos y neurologos han determinado que las areas de asocia-- 

cion de la corteza cerebral parecen ser las regiones especia

lizadas en donde procesos complejos tales como el pensamien- 

to y el lenguaje tienen lugar. Esta afirmacion hace suponer

que la palabra al igual que la creacion musical se unen en - 

el lobulo frontal, region de la corteza, en la cual converge

la informacion procedente del exterior o interior del orga-- 

nismo. 

Las consideraciones referentes a los procesos cognosci- 

tivos guardan intima relacion con la conducta humana, aunque

existan factores independientes que intervienen en su deter- 

minacion, como son las necesidades a impulsos: peculiarida-- 

des que dirigen al individuo hacia el logro de metas para su

adaptacion en el medio y satisfaccion de requerimientos orga

nicos; las cualidades sensoperceptivas que dejan en el indi- 

viduo huellas que a to largo de su vida representaran la ex

periencia; la memoria que actua como pilar del aprendizaje,- 
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y la emotividad, la cual obedece a un sustrato cerebral que- 

corresponde a la red establecida de acuerdo con las teorias- 

de la vida afectiva: deseo, pasi6n angustia, tristeza, amor, 

esperanza, alegria, etc. 

Los avances de la Sociologia, a finales del siglo XIX,- 

dieron la pauta para la formaci6n de la Psicologia social, - 

rama de la psicologia que estudia la conducta y conciencia - 

del hombre en el grupo. 

En el escenario social, se encontraron diversos proble- 

mas, ya que la nueva ciencia no presenta metodologia especi- 

fica, pretende abarcar temas diversos y su fuente te6rica se

nutre de distintas corrientes cientificas. Sin embargo, apo- 

yados en disciplinas como la Sociologia y Comunicaci6n fue - 

factible conjuntar ciertos elementos de juicio que permitie- 

ran establecer bases concretas. 

E1 cuestionamiento preponderante de la psicologia so--- 

cial es el referente a la socializaci6n. E1 hombre a pesar- 

de ser ente gregario por las caracteristicas inherentes a su

naturaleza, es considerado ser social debido a que la mayor- 

parte de su conducta es respuesta a la estimulaci6n de carac

ter social y porque la manera de responder es influida por - 

sus experiencias sociales, las cuales han sido acumuladas y- 

transmitidas por medio de la cultura y asimiladas a traves - 

del aprendizaje. 

E1 mode -lo E - O - R, estimulo- sujeto- respuesta, es empleado

para analizar la conducta social y su argumentaci6n deriva - 

de tendencias diferentes. Por ejemplo, la teoria marxista - 

del reflejo plantea que las propiedades psiquicas del hombre
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son determinadas por las condiciones y el estilo de vida de - 

la persona. Las caracteristicas del sujeto 0, son resultan- 

tes de su modo de vida; no obstante ese sujeto es factor que

condiciona el efecto del estimulo E, e influye sobre la res- 

puesta R. 

E1 punto de vista del Conductismo expresa que las carac

teristicas internas del sujeto, condicionadas por el cumulo- 

de vivencias que se desprenden del aprendizaje social afec-- 

tan tanto la acciSn del estimulo como la manera de responder. 

La escuela de la Gestalt con objeto de concretar las de

terminantes de la conducta propuso la formula C= f ( P, M): la

conducta es funcion de la persona P, y del medio M. E1 esta

do de la persona y su medio son dependientes; por tanto, pue

den darse dos posiblidades: E= f ( P), el estado es funcion de

la persona y, P= f ( E), el estado de la persona depende de su

medio. 

Esta teoria sustenta que sin el modelo E - O - R en el cual

se toman en cuenta las propiedades de estimulacion y reac--- 

ciSn, no se podria valorar el estado de la persona ni su re- 

lacion con el medio. 

A pesar que los investigadores aun cuestionan la vigen- 

cia de ese modelo experimental, para la realizacion de este- 

trabajo aporto consideraciones con las cuales se puede asegu

rar que el estimulo musical percibido y asimilado por el su- 

jeto, quien se concibe en funcion de su medio cultural y so- 

cial, provoca una respuesta conductual determinada que a ni- 

vel grupal se traduce en terminos de generalizacion del gus- 

to. 

235



C A P I T U L 0 111



III.-EXPERIMENTACION. ESTUDIO DE CASO

3. 1. Retrato de un adolescente

E1 tema de la adolescencia ha adquirido en los Gltimos- 

anos lugar primordial en diversas areas de las ciencias so-- 

ciales, fundamentalmente por el considerable aumento de jove

nes en la mayoria de los paises y. porque las sociedades, es- 

tructuras dinamicas en constante cambio, propician la modifi

cacion de la conducts adolescente. 

En nuestro pais, por ejemplo, mss de la mitad de la po- 

blaciSn - 56% segun datos proporcionados por la Secretaria de

Gobernacion, los cuales fueron obtenidos durante el censo -- 

efectuado en 1980- son jovenes menores de 25 anos. De acuer

do con recientes investigaciones elaboradas por psicologos - 

sociales, se ha determinado que la adolescencia es un perio- 

do de transicion entre la ninez y la adultez, durante el - - 

cual un individuo emocionalmente inmaduro busca su identidad

un Lugar en la Sociedad, y se acerca a la culminacion de su- 

crecimiento fisico y mental; no obstante, todavia no se espe

cifica cuando comienza y termina ese lapso. 

Si bien no es posible asegurar que el 56% de la pobla-- 

cion total de este pais es adolescente debido a que se ad -- 

quiere la mayoria de edad, por vias legales a los 18 anos, - 

si podemos arguir que un numero considerable de ese porcenta

je to es. 

3. 2. iComo se clasifican los adolescentes? 

Para fines de estudio se han hecho dos divisiones de -- 

los adolescentes, segun el sexo y la edad. 
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a) Diferencias entre los sexos. 

En el ritmo del desarrollo existen diferencias importan

tes entre los sexos, que aunque se presentan desde la, ninez, 

se hacen mas obvias en la adolescencia. En general, se ha - 

demostrado que las ninas maduran mental y fisicamente antes- 

que los ninos. En opinion de Stuart, las ninas a los nueve- 

anos de edad les llevan a los ninos un ano de vent'aja en el- 

desarrollo fisico y dos anos cuando cumplen los doce. ( 105 ) 

Con mayor frecuencia la ventaja a favor de las ninas se

ha observado en la edad que se llega a la pubescencia ( vello

sidad de un organo). La estatura es la caracteristica mds - 

sobresaliente del desarrollo. Estudios realizados han con-- 

firmado que entre los once y trece anos, las ninas son mas - 

altas que los ninos. 

Aunque las diferencias fisicas son determinantes impor- 

tantes de la conducta en las distintas edades, los problemas

que surgen pueden ser influidos por patrones culturales. Al

gunos de ellos, pueden ser resultado de las diferencias fisi

cas, es decir, como las ninas maduran mas temprano, se pare- 

cen a los adultos antes, y, por to tanto, son tratadas mas - 

como adultos que los ninos. Otros patrones no tienen base - 

fisica Sino que resultan de las diferentes expectativas que- 

tiene la cultura para ambos sexos. Por ejemplo, se espera - 

que las ninas sean " pequenas damas" desde los primeros anos- 

de su ninez, mientras que los ninos son libres de mostrarse- 

agresivos un en la adolescencia. 

105) Stuart, H. C.; Normal_ rowth and development_ during
adolescence; New England Journal of Medicine, num 234, 

Chicago, I11. 1946; p. p. 666- 672
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Como resultado de ese condicionamiento las muchachas - 

parecen mas dbciles y sumisas, en tanto que los varones se- 

muestran inquietos y dificiles de controlar. 

b) Agrupacibn por edades. 

La mayoria de los autores ha diferenciado al adolescen- 

te joven del mayor y ha establecido la existencia de una ado

lescencia temprana y otra tardia. Con gran frecuencia, esa- 

diferenciacion se relaciona con los niveles escolares; los-- 

estudiantes del primer ano de secundaria y los dos ultimos - 

de primaria son considerados adolescentes jovenes y los estu

diantes de los ultimos anos de secundaria y los primeros de- 

preparatoria son adolescentes mayores. Esta diferencia fue- 

introducida al campo cientifico por Cameron en 1938. 

Tambien se relaciona con la edad; el grupo comprendido- 

entre los 10 y 14 anos se ha definido como adolescencia tem- 

prana, y entre los 15 y 18 como tardia. En el texto Desarro

llo de la adolescencia, Hurlock senalb tres periodos basados

en la edad: la preadolescencia, de los diez a los doce anos; 

la adolescencia temprana de los trece a los dieciseis, y la- 

adolescencia tardia, de los diecisiete a los veintiuno. 

Mussen y Jones ( 1957) al estudiar las actitudes de los- 

muchachos que maduran tarde y temprano, afirmaron que los - 

segundos " tienden a presentar un cuadro de personalidad --- 

siempre favorable con respecto a importantes variables socia

les". ( 106 ) 

106) Mussen, P. H.; Jones, M. C.; Self conceptions, motiva-- 

tions and inter personal attitudes of late and early- 
maturin boys; Child Development, num 28, 1957, p. p. - 

243- 256
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3. 3. Influencia_del -medio- socioecon6mico

E1 individuo al desarrollarse en la sociedad, durante-- 

la infancia, aprende a conformarse con las normas de grupo,- 

con las reglas y regularizaciones de la sociedad. Aprende,- 

tambien, a comunicarse con otros y la importancia de la coo- 

peraci6n para lograr las diferentes metas. Sus acciones se- 

dirigen hacia los patrones de conducta que apruebe la socie- 

dad y evita situaciones que puedan ser desaprobadas social-- 
mente. 

En la adolescencia - asevera Marvin Powel en su libro -- 

La- psicologia- de- la- adolescencia- el sujeto siente la nece- 

sidad deJliberarse de su misma edad; durante esta estapa, -- 

pod to general , con miembros de su mismo sexo. E1 grupo de

iguales empieza a establecer normas y ofrece al joven gran - 

parte del sosten que este deriva de su familia. Los amigos, 

entonces, desempenan un papel de gran importancia en la for- 

maci6n de sus patrones de conducta social, asi como en sus-- 

actitudes. 

La importancia del desarrollo social durante la adoles- 

cencia se ve reforzada por el hecho que gran parte de los -- 

problemas que enfrenta el adolescente son sociales. E1 jo-- 

ven debe ajustarse a las normas sociales de su cultura y con

frontar nuevas situaciones, con grado de complejidad. 

Davis ( 1944) sugiere que el retraso de la madurez so -- 

cial en relaci6n con la madurez fisica es la causa princi- 

pal de las dificultades del adolescente para enfrentarse con

exito a los problemas de su edad. ( 107) 

107) Davis, K.; Adolescence and social structure; Annals - 

of the Academy of Political and Social Science., num. 

238; 1944; p. 816
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En relaci6n a los problemas sociales del adolescente,- 

estudios recientes, llevados a cabo en diversos paises, in- 

cluyendo Mexico, han demostrado que al aumentar las semejan

zas culturales de las naciones, aumentan tambien, la simili- 

tud en los problemas de la adolescencia. Cierto es que exis

ten diferencias en la manera en que los j6venes ven y reac-- 

cionan ante esos problemas, pero asimismo es innegable que-- 

existen los mismos problemas basicos. 

Por ejemplo, Josselyn ( 1952) analiz6 las exigencias que

ciertas sociedades imponen a los adolescentes; observ6 que - 

en esas sociedades no se establecia un patr6n preconcebido y

cuidadosamente delineado que ayudara a los j6venes con obje- 

to de enfrentarse a esas exigencias y que esas presiones So- 

ciales se relacionaban con el enfasis de la colectividad -- 

acerca del desarrollo de si mismo, las normas conflictivas-- 

que se les presentaban a los ninos, las limitaciones en las- 

actividades escolares y en el tiempo libre y las variaciones

en el grado de maduraci6n de los individuos. 

3. 4. La conciencia de clase en los adolescentes

Richard Centers, en su texto Identificaci6n- de- la- clase

social en la juventud americana, expresa que la conciencia-- 

de clase en los adolescentes, se aproxima a la de los adul-- 

tos, tanto en distribuci6n como en relaci6n a la estratifica

ci6n ocupacional, a informa que al tratar de determinar la-- 

naturaleza de los sentimientos de los j6venes respecto a -- 

cierta clase social, encontr6 que en las mujeres se observa- 

mayor tendencia a identicarse con el estrato inmediato supe- 

rior. 
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Himmelweit y otros autores, ( 1952), estudiaron los pun- 

tos de vista de adolescentes ingleses sobre ciertos aspectos

del sistema de clases; presentaron una descripci6n de la es- 

timulaci6n subjetiva de esos j6venes, de la posici6n de su - 

familia dentro del sistema y las aspiraciones de ellos hacia

el ascenso social. Un 60% de los sujetos analizados no pa-- 

recia conocer el significado del t6rmino clase social; sin - 

embargo, hubo en sus opiniones un parecido asombroso con el- 

criterio de los adultos. 

Los investigadores determinaron, entonces, que el cono- 

cimiento acerca de la clase social se transmite de genera -- 

ci6n en generaci6n con sorprendente conciencia. La manera - 

de ver el sistema estratificado estA relacionada con las as- 

piraciones de esos adolescentes hacia un mejor estatus so -- 

pial, el cual, asu vez, estA relacionado con la elecci6n vo- 

cacional. 

Congalton ( 1952) present6 un cuestionario a 100 mucha-- 

chos de escuela secundaria en Nueva Zelandia relativo a la - 

conciencia de clase. Aunque se encontr6 que existia conoci- 

miento definido de clase, los estratos sociales en si, no es

taban rigidamente definidos. " Generalmente hablando, la ri- 

queza, incluyendo propiedades a ingresos, los titulos ocupa- 

cionales y los distritos residenciales, en ese orden, son -- 

considerados por los muchachos como el criterio mas indicati

vo de la afiliaci6n con cierta clase social" . ( 108 ) 

108) Congalton, A.; Social class consciouness in adoles -- 
cents; Publications in Psychology; Toronto, 1952, 

p. 12- 18
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Senalo, asimismo, que las mujeres y hombres de estatus- 

socioeconomico superior parecian dar mayor valor a la confor

midad de las normas adultas y a las reglas convencionales, - 

mientras que los jovenes de estatus inferior dieron valor a- 

la autoafirmacion y a la agresion, si era preciso, para ma-- 

nifestar su inconformidad hacia el sistema. 

Al analizarse las posiciones teoricas en el estudio de - 

la clase social se encuentran diferentes interpretaciones -- 

del fenomeno denominado conciencia. Para unos autores, esa- 

conciencia es simplemente creencia subjetiva, determinada -- 

por una serie de valores sociales. Otros, opinan que la con

ciencia que se tenga de la propia posicion en el mundo, sea- 

limitAndola a una relacion de ascenso o descenso en funcion- 

de la acumulacion de riquezas, o bien considerandola como as

pecto basico en la comprension de la totalidad concreta, es - 

fundamental para conocer sus dimensiones psicosociales, que- 

deben complementar cualquier concepcion socioeconomica que - 

se tenga del fenomeno. 

George Lukacs, por su parte, define la conciencia de -- 

clase como " la reaccion racionalmente adecuada que se atribu

ye a una determinada situacion tipica en el proceso de la -- 

produccion", y advierte que ella " no es ni la suma ni la me- 

dia de to que los individuos singulares que componen la cla- 

ze piensan o sienten, puesto que su formacion es historica". 

109 ) 

En general, se puede decir que la mayoria de los estu-- 

dios efectuados para comprobar la conciencia de clase en los

1- 09) Lukacs, G.; Historia- y- conciencia -de- clase; Grijalvo, 

M6xico 1969; P. 55
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adolescentes, destacan las diferencias socioeconSmicas de -- 

las categorias sociales, y el efecto que esas divergencias-- 

producen en los patrones del desarrollo, asi como en el gra- 

do de conciencia. A partir de esas investigaciones, se ha - 

logrado establecer que los jovenes que provienen de familias

bien", encuentran con facilidad la manera de adaptarse con- 

exito a la sociedad; en tanto que los de nivel inferior pre- 

sentan mayores dificultades para adherirse al sistema. Asi- 

mismo, se ha establecido que el adolescente al ampliar su ga

ma de experiencias ambientales y al tratar de integrarse a - 

la sociedad cobra mayor conciencia de las diferencias de --- 

clase. 

3. 5. E1 adolescente_ante—los medios de comunicacion masiva

Los medios de comunicacion masiva ocupan en la epoca -- 

contemporanea, lugar preponderante en la vida de los adoles- 

centes, especialmente en las ciudades. 

Las historietas, la radio, la television, el cine y los

periodicos son considerados fuentes de informacion que influ

yen de manera considerable la conducta de los muchachos debi

do a que la mayoria de su tiempo libre es invertido en algu- 

no de esos medios. 

E1 gusto de los jovenes hacia cierto medio masivo depen

de de ciertos factores que estdn condicionados socialmente.- 

Por ejemplo, el ingreso econbmico que deriva el estrato so-- 

cial, la educacibn, necesidades a intereses. 

En los Estados Unidos se han realizado varias investi-- 

gaciones en relacion a la predileccibn de los adolescentes-- 
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por la lectura, el escuchar la radio y la asistencia al sa-- 

las cinematograficas. Con respecto a la lectura los jovenes

prefirieron los temas de aventura y violencia, mientras que- 

las mujeres mostraron preferencia por el amor, la vida pri-- 

vada de los artistas y las modas. Ninguno de los sexos mos- 

tro interes por el contenido educativo. 

Escuchar la radio es actividad de los dos sexos y la -- 

prefieren a la lectura; afirmaron que escuchaban 4 horas pro

medio durante el dia y que elegian las radiodifusoras que es

taban de moda. 

La asistencia a salas cinematograficas depende - segun - 

manifestaron- del humor en que se encuentren, dinero, la cla

se de pelicula y los actores que participen. 

Algunos expertos determinaron que en el medio urbano, - 

la television causa impacto importante en el auditorio infan

til y que los ninos pasan de tres a cuatro horas frente al - 

aparato. Esa actitud ha provocado que los ninos esten menos

tiempo con sus companeros de juego, que disminuyan las lectu

ras y que se restrinja la interaccion social de la f,.milia;- 

sin embargo, los padres parecen aprobarla y comunmente la -- 

utilizan como medio de " control" o " tranquilizante" para man

tener quietos a los ninos. 

La radiodifusion a pesar del auge de la television, si- 

gue siendo el medio predilecto de los adolescentes. E1 jo-- 

ven, ademas de aceptar la radio, comienza a interesarse por- 

ia prensa y la asistencia al cine, y en la edad adulta los - 

medios mas aceptados son la prensa y la television. 
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3. 6 Experimento de electroencefalografia

3. 6. 1. Preambulo

Este experimento surgio de acuerdo a la inquietud que - 

la generacion contemporAnea de intelectuales y cientificos - 

manifiesta con objeto de conocer mas a fondo el complejo gru

po de seres que conforma la Sociedad. 

Esa inquietud que pucdc traducirse en necesidad de conn

cimiento ha planteado la articulacion de las ciencias, es de

cir la colaboracion mutua de las ciencias sociales y exactas, 

el intercambio de conocimientos y experiencias a fin de reu- 

nir los problemas teoricos y metodologicos que se enfrentan- 

para comprender los fenomenos y procesos humanos donde con-- 

fluyen efectos diversos de materialidad, y donde se vincula - 

el orden natural y social. 

En el Simposio sobre Biosociologia organizado por la - 

Coordinacion de Humanidades de la UNAM y por la Asociacion - 
Mexicana de Epistemologia,* que tuvo lugar los dias 29 y 30 - 

de agosto de 1979, se expuso que el conocimiento cientifico- 

no consiste en denominar cosas empiricas. El efecto de cono

cimiento de to real se produce al articularlo con los demAs- 

conceptos que constituyan una ciencia, y que el pensamiento- 

conceptual es una emergencia epistemica que se remonta a la- 

fundacion de las ciencias de la vida, de la historia del in- 

conciente y de la lengua. 

Se establecio asimismo, que es posible articular los - 

Leff, Enrique; Biosociologia- y articulacion de las cien-- 
cias; " Sobre la articulacion de las ciencias en la rela-- 
cion naturaleza- sociedad"; Simposio sobre Biosociologia;- 
Agosto, 29 y 30 de 1979, UNAM
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discursos de las diferentes ciencias y engendrar nuevas dis- 

ciplinas si se trabaja en las fronteras de las ya existentes, 

si se trata de ligar el discurso de una ciencia natural con - 

el de una ciencia social, logrando continuidad en el campo - 

de to real. 

Con base en las premisas citadas se puede decir que los

conceptos de las nuevas teorias cientificas son los que dan- 

cuenta concreta del pensamiento y constituyen una sintesis - 

de multiples determinaciones. Es a to que Marx se refiere - 

cuando afirma: " Es concreto porque es la sintesis de m6lti-- 

ples determinaciones... Es por to que to concreto aparece - 

en el pensamiento como proceso de sintesis, como resultado y

no como punto de partida, aunque sea el verdadero punto de - 

partida, y por consiguiente tambien sea el principio de la - 

intuici6n y de la representacion".* 

En relaci6n a to expuesto y con el prop6sito de ejempli

ficar te6ricamente por que se utilizo un metodo medico para- 

comprobar un enunciado social, quisiera recordar a Jacques La

can cuando dice: " Todo esti ligado al orden simb6lico, desde

que hay hombres en este mundo y que ellos hablan. Y eso - 

tiende a constituirse y transmitirse en un inmenso mensaje,- 

donde todo to real es poco retransportado, recreado. La sim

bolizaci6n de to real tiende a ser equivalente al universo y

los sujetos no son alli mas que relevos, soportes".* 

Marx, Karl; Introduccion General a la Crltica de la Econo

m_ia_Politica; en - Oeuvres, Economie I Gallimard, Paris - 

1965, p. 255. 

Lacan Jacques; Le moi dans la theorie de Freud et dans le- 
technique de la psychanalyse. Escritos I9 Mexico 1971, Si

glo XXI, P. 79-------------- 
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Al articular la Comunicaci6n y la Medicina, as! como - 

sus diferentes modos de estudio, se pens6 que este experimen

to permitiria conocer de manera objetiva la influencia que - 

ejerce el estimulo musical sobre la actividad cerebral, y se

confirmaria la importancia que tiene la m6sica en sus diver- 

sos aspectos, ya que estimula y provoca alteraciones interio

res que no se perciben fdcilmente pero que son de gran valor

para el andlisis de un ente tan complicado como resulta el - 

ser humano y sus manifestaciones. 

3. 6. 2. E1 Proceso Auditivo

E1 ser humano, perfecta conjunci6n de materia y espiri- 

tu, desde el primer hdlito de vida se integra al mundo den-- 

tro de otro ser que no le exime de su propia individualidad- 

y le prepara para la conquista de su tiempo y de su espacio. 

La vida comienza a traves de una celula que crece y se

reproduce hasta formar los tejidos, y entre ellos el tejido- 

nervioso. La capacidad de percepci6n se integra: el feto,- 

no es el pardsito pasivo que antes se pensaba; el producto-- 

en el vientre percibe la luz y la obscuridad, siente el do- 

lor y reacciona frente a el, chupa su pulgar, absorbe el li- 

quido amni6tico, percibe los cambios de temperatura e inclu

so de dnimo que le son transmitidos por el ser que to alber- 

ga y, escucha y responde a los sonidos fuertes". ( 110 ) 

El oido externo comienza a desarrollarse a las seis se- 

manas de gestaci6n. En su principio aparecen seis pequenas- 

110 ) Liley, M.; Day, B.; New discoveries --- about an old mi- 

racle; ed. McCalls; Agosto- 1965, Chicago, EUA, p. p.- 

92, 93, 134, 136. 
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protuberancias cutaneas, situadas alrededor de uno de los - 

pliegues del cuello, en cada lado del embrion. Esos piie-- 

gues se desplazan hacia arriba, para situarse detras de la - 

articulacion de la mandibula. Es aqui donde se forma el of - 

do externo con sus estructuras cartiloginosas que rodean el- 

conducto auditivo externo, el cual es formado por inversion - 

del ectodermo; en su base se aloja el timpano. 

E1 martillo, yunque y estribo, se forman a partir del - 

mesodermo. 

El ectodermo da lugar a los brganos del oido y del equi

librio, con su epitelio sensorial constituido por celulas re

ceptoras. Mas tarde el tejido queda separado de la superfi- 

cie delcuerpo y se crea un complejo sistema de ramas que se- 

convertiran en la coclea, los canales semicriculares, etc. 

111 ) 

Librado del seno materno, el nuevo ser, ante el constan

to llegar de estimulos va formando una especie de banco de - 

informacion que se denomina memoria ( proceso de reaccionar a

la repeticion parcial de una situacion estimulo anterior). - 

Por asociacion, presentara respuesta especifica a un estimu- 

lo conocido. La manera en que paulatinamente se acumulan y- 

registran los datos en este banco, es conocida en la ciencia

como potencial evocador. 

E1 sonido de cualquier clase es una de las principales- 

fuentes informativas, ya que este mundo no es callado a ina- 

nimado cual probeta de laboratorio. Pero 6que mecanismo per

mite al hombre oir, entender y distinguir la gama de soni--- 

dos? Primeramente, el sonido requiere un receptor; en el - 

111 ) Nilsson, Lennart; Descubrir el hombre; Salvat edito- 

res, 1981, Barcelona, p. 218

249



ser humano ese receptor es el oido y, aqui comienza el proce

so de audicion. 

E1 oido puede detectar ondas sonoras con frecuencias en

tre los 10 y 20 mil ciclos por Segundo. Las ondas sonoras,- 

dentro de estos limites penetran por el conducto del oido, - 

son percibidas por el pabellon auricular u, oido externo, don

de los cambios de presion hacen vibrar una membrana llamada- 

timpano. Las vibraciones del timpano atraviesan el oido me- 

dio estimulando tres huesecillos llamados martillo, yunque- 

y estribo, los cuales ectuan como una palanca que aumenta la

presion de las vibraciones de 10 a 15 veces y las transmite- 

hasta la ventana oval del oido interno. De aqui, las ondas- 

se desplazan hacia el interior y son recibidas a traves de - 

fluidos por el caracol. estructura que semeja una presa hi-- 

dr.aulica que contiene una membrana de 30 milimetros de longi

tud a la que se adhieren aproximadamente 30 mil terminales - 

nerviosas que modifican los sonidos; las ondas pasan el orga

no de Corti, ganglio formado por un conjunto de celulas evo- 

lucionadas y por fibras del nervio auditovo, cuya funcion es

transformar las vibraciones sonoras en impulsos nerviosos y- 

emitirlos al cerebro. 

En la maquina viviente del cerebro, los impulsos auditi

vos entran por dos pequenas protuberancias ubicadas en la ba

se el talamo hasta comunicarse con la corteza cerebaral audi

tiva, Sitio en el que se descifran los mensajes, a integra - 

la informacion. 

Hasta aqui no tendria razon de ser el oido si no tuvie- 

ra como el radio, un complejo alambrado que le permite conec- 
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tarse a la corteza cerebral, centro registrador de sensacio- 

nes, iniciador de acciones voluntarias, donde se almacenan - 

los recuerdos y tienen lugar los procesos mas complejos. 

E1 cerebro como gran especialista en musica posee un - 

Area auditiva, localizada en el lobulo temporal, la cual es - 

td dividida en zonas especificas. Asi, los tonos agudos que

se marcan con la clave dei sol, por ejemplo, desembocan en - 

lo mas profundo de la corteza cerebral, en tanto que los gra

ves incluidos en la clave de fa, terminan en su parte super- 

ficial. 

La era electronica trazo nuevos caminos en el conoci--- 

miento de los procesos cerebrales que han parecido al hombre

misteriosos y fascinantes como el Universo. Gracias a los - 

aparatos y tecnicas modernas los cientificos han podido de-- 

terminar que el cerebro de un adulto es capaz de interpretar

400 mil senales sonoras por minuto y han comprobado la capa- 

cidad auditiva. 

3. 6. 3. La Audicion y su Relacion con el Cerebro: electroen- 

cefalografia

E1 primer intento para detectar la actividad electrica- 

del cerebro fue realizado por el fisiologo Caton en 1875. - 

Ese cientifico informo que los cerebros de animales y huma-- 

nos presentaban variaciones de voltaje; sin embargo no logro

sacar conclusiones especificas acerca de la actividad de los

animales debido al mecanismo rudimentario. 
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En 1929 el neuropsiquiatra aleman Hans Berger, emplean- 

do material corriente de radio, logr6 amplificar los impul-- 

sos electricos un millon de veces para que sus ritmos pudie- 

ran plasmarse graficamente en papel. En su trabajo anot6 -- 

que en un adulto en estado de relajaci6n, habia secuencias-- 

regulares de ondas, de un ritmo aproximado de 10 por segun-- 

do. Denominandolas ondas Alfa, Berger not6 que la mejor oca

sign para observarlas era mientras el sujeto se hallaba non- 

los ojos cerrados y en estado de reposo. Advirti6 asimismo, 

la existencia. de ondas de menor amplitud y de mayor frecuen- 

cia ( 18 a 50 por segundo), a las cuales nombr6 ondas Beta. 

E1 invento del doctor Berger recibi6 el nombre de elec- 

troencefal6grafo, instrumento que mide las corrientes del - 

cerebro mediante conductores electricos o electrodos, coloca

dos al exterior del craneo. E1 registro se manifiesta de -- 

dos maneras: a) por potenciales evocados, originados por la

llegada de impulsos propiciados por modificaciones del medio

externo o interno que pueden ser medidos en unidades micro-- 

voltio, y, b) por potenciales oscilantes que se captan a tra

ves del craneo y que representan la actividad electrica fluc

tuante de la corteza cerebral. 

Esa corteza presenta constantemente ondas electricas -- 

que resultan de la actividad sincronizada de gran n6mero de- 

neuronas. De esa actividad puede hacerse un registro unipo- 

lar o bipolar, el cual nos da una frecuencia determinada de- 

ondas dependiendo de su duranci6n, forma y voltaje. Segun - 

su frecuencia las ondas se han clasificado en alfa, beta, ga

ma, delta y teta. 
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Las ondas alfa, constituyen la variacion de actividad a

10 ciclos por segundo presente en regiones cerebrales dis -- 

tantes entre si, cuando el sujeto estd despierto y fisicamen

to relajado en ambiente libre de estimulos inesperados. Cuan

to mayor sea el grado de relajacion que presenta el sujeto,- 

mayor es la dimension y prominencia de estas ondas. 

Las ondas beta son aquellas que van de 18 a 30 ciclos-- 

por segundo; la actividad cortical es mas rapida y se encuen

tra en los estados de alerta. Las ondas gama van de 30 a 50

ciclos por segundo y al igual que las beta se presentan en-- 

los estados de alerta. 

Las ondas delta son lentas ( 2 o 3 ciclos por segundo ) 

se presentan en el sueno, en la inconciencia producida por - 

la anestesia, lesiones cerebrales o convulsiones. Las ondas

teta tienen una frecuencia de 5 a 7 por segundo, aproximada- 

mente v se observan cuando el sujeto presenta alguna anoma-- 

lia o signos patologicos severos. 

En un electroencefalograma normal aplicado en reposo, - 

suelen prevalecer las ondas alfa; si la corteza cerebral es- 

estimulada intensamente, por ejemplo, con sonidos, la onda-- 

alfa es substituida por la actividad cortical mas rapida y - 

de menor voltaje representada por la onda beta. Si al esti- 

mulo musical se suma otro, por ejemplo, el verbal, el es--- 

fuerzo mental de integracion se observa con la desaparici5n- 

completa del ritmo alfa; a este fenomeno se le denomina blo- 

cueo, desincronizacion o reaccion de alerta. 

De to anterior se deduce que el registro electrico de-- 

muestra los cambios de actividad de la corteza cerebral, de- 

acuerdo con los estimulos que reciba, y se infiere que los-- 

potenciales evocados, por supuesto, modificaran la respuesta

cortical. 
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En 1930 Weber y Bray comenzaron a investigar el proceso

de la audici6n y su relaci6n con el cerebro. Colocaron un-- 

electrodo de registro general, en el caracol, cerca del ner

vio auditivo, y observaron que pod%an captarse varias clases. 

de senales. Descubrieron entonces, la microf6nica coclear - 

respuesta electrica que sigue las caracteristicas de frecuen

cia e intensidad del estimulo auditivo, la cual actua como - 

un micr6fono; las ondas sonoras se convierten en vibraciones

electricas como sucede en un micr6fono. 

E1 paso inicial de ese experimento consisti6 en hacer - 

sonar una sinfonia de Beethoven en el oido de un gato aneste

siado; amplificaron y conectaron a un autoparlante la micro- 

f6nica coclear registrada electricamente y observaron que la- 

sinfonia se e$ cuchaba esencialmente sin deformaci6n. 

Stevens y Davis en 1938, indicaron que la microf6nica-- 

coclear parece resultar de la acci6n de transducci6n de las- 

celulas ciliares del caracol, la cual es andloga a la conver

si6n de vibraciones mecdnicas en vibraciones electricas por- 

el cristal de una capsula fonogrdfica. 

E1 descubrimiento de la microf6nica coclear ayud6 a com

probar la teoria de codificaci6n de los tonos, la cual con-- 

siste en que diversas neuronas codifican la frecuencia o to- 

no de los sonidos; la mayoria de las celulas nerviosas del-- 

sistema auditivo, desde el nervio auditivo hasta la corteza

cerebral, tienen un rango limitado de frecuencias 6ptimas. 

E1 rango de mejores frecuencias es determinado por las fre-- 

cuencias tonales que logran estimular las celulas receptoras. 

Los movimientos de la membrana basilar del caracol rela
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cionados con los estimulos auditivos fueron analizados por - 

von Bekesy en 1951. Demostro que cuando se presenta un tono

de cualquier frecuencia se produce en el caracol una onda de

sonido. Esa onda causa un desplazamiento en determinada re- 

gion de la membrana basilar, cuya localizacion se relaciona- 

con la frecuencia del tono. Como resultado, los tonos de -- 

alta frecuencia deforman de manera selectiva algunas regio -- 

nes de la mencionada membrana, cerca de la base del caracol; 

los tonos intermedios deforman una parte de la base de la -- 

membrana y los tonos bajos tienden a deformar la membrana to

tal. 

Senalo, asimismo que esas caracteristicas de respuesta- 

pueden predecirse por modelos fisicos del caracol, por ejem- 

plo. un tubo lleno de fluido oue contenga una membrana semi - 

elastica. Cabe resaltar que von Bekesy obtuvo por su traba- 

jo el premio Nobel de Medicina en 1962. 

3. 6. 4. Los sentidos y la mente

La ciencia que estudia las respuestas de los organos de

los sentidos a los estimulos fisicos y su intensidad se lla- 

ma Psicofisica. 

A pesar que la Psicofisica es parte de la Psicologia-- 

cientifica moderna, existieron desde el siglo XVII investiga

ciones al respecto. 

En 1681, Roberto Hooke, matematico y fisico ingles, exa

ming la relacion entre la frecuencia objetiva de un sonido y

el tono subjetivo del que to percibe. Se percat6 de que por

siglos, el hombre ha fabricado y tocado instrumentos musica- 

les sin tener conocimientos de la fisica del sonido. La me - 
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canica de la vibraci6n de las cuerdas fue explotada por los- 

griegos; sin embargo no descubrieron las frecuencias especi- 

ficas a que debia vibrar una cuerda para obtener un tono de- 

terminado. 

Ante tal situaci6n, Hooke, realiz6 diversos experimen-- 

tos entre los que destaca el de un carton colocado frente a- 

una rueda dentada a la que hacia girar; los dientes al gol-- 

pear el carton, producian un tono, una onda sonora, una nota

musical. Observ6 entonces, que aumentando la velocidad de-- 

la rueda crecia la frecuencia de la onda sonora y asi se pu- 

do calcular la relaci6n entre tono y frecuencia. Se comenza

ba la diferencia primordial entre la intensidad fisica o mag

nitud de un estimulo y el juicio humano acerca de su intensi

dad. 

A mediados del siglo XIX, Weber hizo el descubrimiento- 

empirico de que la cantidad en que la magnitud de un estimu- 

lo debia incrementarse para lograr exactamente que se hicie- 

ra notoria una magnitud mayor, era proporcional a la magni-- 

tud absoluta del estimulo inicial. La simpre experiencia to

puede comprobar. Si un sonido es fuerte debe hacerse consi- 

derablemente mas fuerte en terminos fisicos para poderlo per

cibir con mayor intensidad. Un sonido debil se detecta mAs- 

fuerte con un ligero aumento de intensidad. Fechner, quien- 

desarrollo la primera formulaci6n de la ley psicofisica pro- 

cedente de la observaci6n de Weber, ilustr6 el asunto de la- 

siguiente manera: 

Un d6lar tiene en su caso, mucho menos valor para un - 

rico que para un pobre. Puede hacer feliz a un pordiosero-- 
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durante todo un dia, pero agregado a la fortuna de un millo- 

nario, pasa inadvertido". ( Fechner, 1860; citado por Uttal

1973, p. 261). 

En 1937, con los adelantos de la psicofisica, los cien- 

tificos de la Universidad de Harvard, buscaron una escala -- 

subjetiva del tono y crearon un piano electronico con 20 te- 

clas y 20 botones que producian diversos tonos y gran varie- 

dad de frecuencias que matemdticamente constituyeron un re-- 

sultado sorprendente. 

Con ese importante suceso, surgio una nueva especie de- 

escala musical con medicion especifica de los intervalos: la

unidad denominada " mel"; de ahi el nombre de melodia, cuya- 

definicion en la actualidad, corresponde a los tonos en uni- 

dades mel. Por e. iemplo. las octavas cercanas al do medio. - 

tienen un tono de 200 mels y en la parte alta se tienen unos
600 mels. 

S. S. Stevens, tambien de la Universidad de Harvard, de- 

sarrollo la teoria sobre la diferencia subjetiva apenas per- 

ceptible, y determine que esta es proporcional a la intensi- 

dad juzgada del estimulo; es decir que si un tono fuerte se- 

incrementa hasta que suene apenas, dicho aumento aunque per- 

ceptible en un minimo, parece subjetivamente, mayor que el - 

aumento apenas perceptible en un tono debil. 

En la actualidad los psicofisicos han expresado que las

funciones psicofisicas se relacionan con los juicios psicolo

gicos sobre los estimulos y las caracteristicas fisicas de - 

tales estimulos. La relacion entre el tono y la frecuencia
propiedad fisica) puede darse en terminos logaritmicos; en - 
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forma similar se encuentra la relacion logaritmica entre la- 
sonoridad de los sonidos ( escala de decibeles) y la intensi- 

dad del sonido. En terminos generales, la funcion psicofi-- 

sica es una relacion descrita por la ley de potencia entre - 

la experiencia humana de los estimulos y las propiedades fi- 
sicas de los mismos, para todas las modalidades y clases de

estimulacion. 

Las aseveraciones mencionadas parten de que los psicofi
sicos miden la sensacion como funcion de la

estimulacion; la

sensacion es psicologica y la estimulacion es fisica. 

La sensacion, acontecimiento psicologico interno, solo

puede conocerse a traves de la expresion del sujeto que la - 
experimenta. 

La metodologia utilizada se deriva de dos cuestiones ba

s i c a s : 

a) , cual debera ser la intensidad de un estimulo para - 

que sea percibido? y, 

b) L cual es la relacion entre los estimulos fisicos y - 

la sensacion correspondiente? 

La primera interrogante lleva al investigador hacia la- 

localizacion del umbral absoluto; la cantidad minima de una- 

energia particular que permite al sujeto percibir un estimu- 

lo, ( el sonido menos intenso que pueda oirse). 

La segunda cuestion puede formularse de varias maneras, 

y dirige al investigador a localizar el umbral diferencial.- 
Por tanto las preguntas que se formulan son las siguien

tes! , cual es la cantidad de energia adicional que debe - - 

agregarse a la energia prevaleciente para que el sujeto pue- 

da notar el cambio? Si el sujeto esta oyendo un tono de 10

decibeles, 6que tanto puede incrementarse su sonoridad para- 

que el pueda notar diferencia? 
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Los metodos psicofisicos clasicos son: 

a) De limites, que consiste en escoger una Serie gradua

da de intensidad del estimulo. Despues de la ocurren

cia de un estimulo el sujeto informa si to escuchS o

no. Posteriormente se presenia un numero de ensayos- 

y se tabulan. 

b) De los estimulos constantes: los valores del estimu- 

lo son ordenados al azar en vez de ser presentados - 

en Orden determinado. Los datos son tabulados en ter

minos de la probabilidad de deteccion de cada uno de

los valores del estimulo. 

c) De_ ajuste: con objeto de medir el umbral absoluto en

forma directa se utiliza este tipo de metodo. Se Ai- 

de al sujeto que controle y ajuste a su deseo o nece
sidad la intensidad del estimulo. 
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3. 6. 5 Material y Metodos

Se analizaron diez sujetos escogidos al azar cuyo unico

requisito para ser incluidos en esta investigacion fue el de

ser sanos clinica y socialmente, es decir que no presentaran

signos patologicos fisicos o mentales que provocaran anorma- 

lidades en su conducta y Como consecuencia, Psta, afpctsra a

la colectividad. 

Este grupo se dividib en cinco hombres y cinco mujeres- 

entre los 19 y 25 anos de edad, con caracteristicas sociales, 

culturales y educacionales semejantes; parametros indispen-- 

sables para poder evaluar los resultados. 

El criterio para establecer las caracteristicas socia - 

les se determine con base en el ingreso economico estable, - 

nacionalidad mexicana y pertenecer a la clase media. 

Para fijar las peculiaridades culturales, se tomo en -- 

cuenta la manera de pensar y sentir, adquiridas a traves de - 

la familia y del grupo social al que se pertenece. Ese modo

de concebir el mundo que incluye el conocimiento, el arte, - 

la moral, las costumbres y otras capacidades o habitos. 

Respecto al nivel educacional se considero que el grado

universitario permitiria obtener formas generales de compor- 

tamiento ya que conforma un grupo importante en el cual se - 

transmiten gustos, ideas y sentimientos particulares. 

Es importante senalar que esos sujetos se examinaron co

mo adolescentes porque estamos de acuerdo en que la adoles-- 

cencia es periodo de transicion entre la ninez y la adultez- 

durante el cual un individuo emocionalmente inmaduro busca - 

su identidad, un lugar en la sociedad y se acerca a la culmi

naciSn de su crecimiento fisico y mental. 
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Por otra parte, es conveniente puntualizar que diez su- 

jetos de experimentacion, desde el punto de vista medico, re

presentan una muestra razonable y valida que permite obtener

resultados significativos, porque los sujetos independiente- 

mente de los factores sociales, responden de manera especifi

ca ante ciertos estimulos de caracter fisico. Por tanto, no

es divorciable la idea que a una respuesta biologica pueda - 

compararse con una respuesta social, debido a que el objeto- 

de estudio para ambos casos es el hombre. 

Se les aplico un electroencefalograma convencional, en - 

el mismo aparato: electroencefalografo de 12 canales REEGA - 

DUPLEX TR XVI, en camara abierta y obscura, es decir que el- 

sujeto solo recibia el estimulo controlado y estaba fuera -- 

del contacto exterior; se efectuo en el mismo lugar, bajo el

mismo ambiente, durante 27 minutos, tiempo suficiente y es-- 

tandar para observar la actividad cerebral de los sujetos, - 

el cual se dividio en 7 periodos: 4 periodos de reposo con-- 

duracion de 3 minutos cada uno y 3 etapas de audicion musi-- 

cal de 5 minutos cada una. 

E1 periodo musical estuvo compuesto por dos melodias de

cada genero, con un tiempo de 2. 51. 

E1 proceso encefalografico se llevo a cabo de la manera

siguiente: 

1.- Se partio de un periodo de reposo a fin de observar

y comprobar la actividad cortical normal. 3' 

2.- Se continuo con el estimulo musical " musica disco", 

verbalizada en idioma ingles, con objeto de captar- 
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los cambios cerebrales ante un estimulo sumado que- 

ademas presentaba la variable del idioma extranjero. 

Esta parte del experimento es importante6ya que a - 

pesar de que los sujetos est6n acostumbrados a escu

char m6sica en ese idioma, su cerebro reacciona de- 

distinta forma: 

a) porque si no entienden el significado de las pa- 
labras solo las captan como ruidos, 

predominando

el estimulo musical puro. 

b) porque si to entienden, se estimulan ademas de - 

las Areas correspondientes a la musica, las zo - 

nas destinadas a oir las palabras, recordarlas y

comprender su significado, to cual trae como con

secuencia la formulaci6n y expresi6n de la res - 
puesta verbal, que en este caso seria el canto. 

Ver lamina 2, Ap6ndice num. 1) 

c) en muchas ocasiones los sujetos no saben to que- 
las canciones expresan, pero " cantan" de igual - 

manera. En este ejemplo, se puede deducir que se

estimulan las areas relativas a la memoria y s6 - 
lo se repite to escuchado, dando lugar a una for

ma de aprendizaje sin entendimiento real de sig- 
nificados. 

3.- Periodo de reposo, necesario para normalizar la ac- 

tividad cerebral. 

4.- Se prosigui6 con musica cidsica. Este g6nero musi- 

cal es variable independiente que ha sido utilizada

en diversos experimentos de musicoterapia, de los - 

cuales se ha extraido que posee propiedades sedan-- 

tes y que los cambios de frecuencia que produce en - 
el oyente inducen a una mejoria, en caso de lesi6n

cerebral. La eleccibn de este estimulo se deriv6-- 
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del inter6s por conocer los efectos que en sujetos- 

sanos provoca, debido a que los antecedentes m6di-- 

cos afirman que ayuda a la salud mental de los pa-- 

cientes. ( Ver p. 155). 

5.- Se repitio el reposo con el mismo objetivo a igual- 

duracion. 

6.- En esta Ultima etapa se incluyo m6sica romantica en

espanol, estimulo verbalizado en idioma nativo, que

resulta importante por cuanto se puede observar has

to que punto influye la conjuncion musica/ palabra - 

en la actividad cerebral de los oyentes. 

7.- Para concluir el estudio encefalografico se dejo -- 

otro tiempo de reposo. 

Cabe destacar que la eleccion de los estimulos musica - 

les verbalizados se debio a la contemporaneidad de los mis-- 

mos y a que son g6neros que se escuchan con mayor frecuencia

en la actividad cotidiana. 

Respecto a la musica cldsica, como se explico, es va -- 

riante que ha sido manipulada, aunque con otros fines. 

Por ultimo se aplic6 un cuestionario, instrumento so--- 

cial que en el marco de la ciencia m6dica es denominado His- 

toria natural que se puede aplicar a la clinica, la biologia

proped6utica o bien otra rama cientifica. E1 proposito de - 

ese cuestionario se derivo del inter6s por conocer: a) el -- 

grado de percepciSn auditiva y su relacion con el conocimien

to de las canciones; b) el estado emotivo del sujeto en cada

bloque musical, a fin de establecer parametros semejantes de

evaluacion que permitieran obtener propiedades generales de
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las melodias, de su ritmo y significado; y c) apreciar si an

to el estimulo musical se despierta el potencial evocador y

surgen recuerdos. 

5e trabajo con ei estimulo musical como variable inde-- 

pendiente, ya que es utilizado como energia fisica; las va-- 

riables dependientes fueron constituidas por la edad, el -- 

sexo, el ingreso econ6mico, la nacionalidad, las caracteris- 

ticas socioculturales, el gusto por determinada corriente mu

sical y los diversos estados animicas. 

E1 proceso encefalografico se ejemplific6 mediante gra- 

ficas procesadas de acuerdo con la T de Students y se elabo- 

raron individualmente con objeto de apreciar el proceso com- 

pleto. 
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3. 6. 6. Resultados

E1 analisis de los electroencefalogramas demostr6 que - 

en el periodo de reposo el ritmo predominante es alfa con un

porcentaje maximo de 80% y minimo de 60% E1 ritmo beta en

reposo representa el 20% de actividad por no encontrarse en- 

camara aislada de sonido, pero no irrumpe la actividad de -- 

base. Durante el primer estimulo de m6sica disco la activi- 

dad alfa disminuye hasta un 40% para aparecer una actividad

beta, que en uno de los sujetos alcanz6 hasta el 95% de la - 

actividad cerebral, representando una modificaci6n estadis-- 

tica altamente significativa. Durante esa misma estimula--- 

ci6n musical hubo un brote teta que se considera patol6gico

pero que no es significativo puesto que no es representativo

del grupo. 

En la segunda estimulaci6n, ahora con m6sica clasica, - 

vuelve a invertirse ritmo alfa a ritmo beta, y en este caso- 

el porcentaje se mantiene estandarizado en un 70% de ondas - 

beta y se obtiene en dos sujetos pequenos brotes teta de 7 - 

ciclos por segundo, pero tampoco significativos. Probablemen

to se durmieron con la audici6n. 

En el 61timo estimulo, sumado, ya que se agreg6 la ver- 

balizaci6n conocida, el ritmo alfa descendi6 de manera impor

tante alcanzando rangos del 5%, pero con una baja producci6n

de ritmo beta en relaci6n con los anteriores voltajes y esti

mulos resultando a6n menores que en los periodos de reposo. 

Se produjo incluso somnolencia en mas de cuatro sujetos y -- 

ritmos teta hasta del 30%, hecho de gran significaci6n en el

analisis de los registros electroencefalogr6ficos. 

265



3. 6. 7. Cuestionario

Con objeto de conocer las impresiones de los sujetos, - 

despues de la practica encefalografica se les pidib contes

ran el siguiente cuestionario: 

1. 6Cuantas melodias escuchaste? 

2. 6Cuales reconociste? 

3. Da el nombre de la o las que to agradaron y explica p
que

4. 6Cual o cuales no to gustaron y por que? 

5. 6Recordaste un hecho de to vida con alguna melodia? 

Da el nombre de la o las melodias

6. Explica tuestado emotivo en cada una de las piezas mu
cales

7. 6Pas6 por to mente alguna imagen de algo o alguien cua

do escuchaste determinada cancion? Explica que tipo d

imagen y en cual cancion? 

8. , Que genero de musica prefieres? 

S. De las canciones en espanol que frases to impactaron

mas? 

10. 6Que significan para ti esas frases? 

La pregunta numero uno fue formulada para saber el gr

do de percepci6n auditiva y la atencion que el sujeto
prestaba. 

En el bloque musical de musica disco se utilizaron la
canciones Baile Nocturno de Taka Boom ( no conocida en

Mexico) y Tu Amor de Lime. La segunda audicion estuvo

compuesta por musica china de flauta y Toccata y Fuga
de Bach. En el tercer bloque se presento El me mintio
por Amanda Miguel y Maldito Corazon por Denise de Kal
fe. 



RESPUESTAS

1. 6 personas eschucharon 6 melodias

2 personas escucharon 3 melodias

2 personas escucharon 7 melodias

2. canci6n a) nadie la reconoci6

b) 8 personas, solo dos supieron el nombre

c) 1 persona, no supo el nombre

d) 3 personas, dos supieron el nombre

e) 10 personas, dos supieron el nombre y el de
la cantante. 

f) 3 personas, reconocieron la voz de la cantan

te, 1 supo el nombre

3. 2 personas, todas- predisposici6n a la musica

2 personas, las dos melodias de musica clasica - por el

sonido agradable del piano y la flauta

3 personas, melodias de musica disco - porque ester de mo

da las canciones de musica romantica,- porque es musi

familiar, que se entiende. 

4. 5 personas, la primera canci6n de musica disco - por mo- 

n6tona

2 personas, la de Amanda Miguel, - por su voz tan aguda

3 personas, las de musica clasica - por complicada y -- 
triste. 
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5. 3 personas no recordaron nada

4 recordaron fiestas a las que asistieron con la musica

disco

3 recordaron a la persona amada con la musica romantica

6. Durante la primera audici6n: 

5 personas sintieron alegria y ganas de bailar

3 personas sintieron cansancio

2 personas sintieron molestias auditivas

Durante la segunda audici6n

3 personas sintieron tranquilidad

3 personas sintieron sobresalto; en especial con Tocca- 

ta y Fuga

3 personas sintieron tristeza

1 persona sinti6 elevaci6n espiritual

Durante la tercera audici6n

2 personas sintieron ternura

3 personas sintieron coraje

4 personas se sintieron tensas

7. En el primer bloque musical: 

8 personas imaginaron gente bailando en una discoteca

2 personas se imaginaron a si mismos bailando

En el segundo bloque: 

5 personas asociaron la imagen de una iglesia. 

3 personas asociaron la imagen de un campo

2 personas asociaron la imagen de nubes, cielo y mar

268



En el tercer bloque: 

4 personas no asociaron imagenes visuales

3 personas se imaginaron parejas en un parque

3 personas se imaginaron a una mujer sufrida, llorando, 
desesperada, sobre todo con Amanda Miguel. 

8. 4 personas prefieren la m6sica disco

2 personas prefieren la m6sica clasica

2 personas prfieren la m6sica romantica en espanol

2 personas no tienen preferencia

9. En la primera canci6n: 

6 afirmaron que la frase mas impactante de la canci6n - 
es: Senor to que estas en los cielos. 

4 E1 me minti6

En la segunda canci6n

8 no la recordaron

2 estuvieron de acuerdo en que Maldito coraz6n es impac
tante

10. Para 6 personas esas frases no significan nada, no tie - 

nen importancia ni validez en sus vidas. 

Seg6n 4 personas la frase E1_ me_ minti6, significa no co

meter la acci6n del engano en las relaciones sentimenta
les. Uno debe ser sincero para no hacer sufrir al ser - 
amado. 
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CONCLUSIONES

La eleccion del sector adolescente para la elaboracion- 

de este trabajo no fue arbitraries, ya que en nuestro pais -- 

mess de la mitad de la poblacibn estd constituida por jovenes

que representan un sector muy importante. 

A pesar de que el grupo de andlisis es pequeno se consi

dera que al ser homogeneo y al guardar las mismas condicio-- 

nes basales, el experimento adquiere proporciones relevan -- 

tes. 

Es factible sustentar con base en los resultados, que - 

la actividad cerebral, en efecto se modifica ante el estimu- 

lo musical y que la musica disco, asi como la romdntica en-- 

espanol, alteran de manera considerable el ritmo de las on-- 

das electricas del cerebro. 

E1 describir como esta actividad cerebral influye en la

respuesta animica del sujeto implica conocer que las senales

electricas son como impulsos que activan a las computadoras; 

en si no son sonidos, sino simbolos del sonido que aparecen- 

como reflejos de un potencial evocado. 

De esta apreciacion se deduce que esos generos musica- 

les logran estimular con mayor intensidad la corteza cere--- 

bral debido a: 

1) Los principios psicofisicos que versan sobre

el estimulo sumado: verbal y musical. 

2) E1 mensaje que se emite en la melodia reavi- 

va la memoria o despierta la imaginacion, -- 

procesos que indudablemente generan mayor -- 

cantidad de energia que se traduce en termi- 

nos de impulsos eslectricos. 

3) A pesar que no se entienda el id} oma extran- 

jero, es la musica que se escucha con mds -- 

frecuencia, por tanto se asimila de manera-- 

inconciente a traves del condicionamiento. 
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La respuesta de los sujetos, registrada en el electro-- 

encefalograma, recuerda las diferentes reacciones de varias- 

secciones del cerebro que gobiernan nuestras respuestas. Se - 

gun el condicionamiento previo del individuo los sonidos pro

ducirdn en el una amplia gama de emociones y de reacciones - 

fisicas como son la aceleracion de los latidos del corazon,- 

la risa, las lAgrimas, etc. E1 sonido es capaz de producir- 

movimiento y palabras que aun cuando no son dichas, son ela- 

boradas y pensadas; despierta la memoria y trae imdgenes a - 

corto y largo tiempo olvidadas. 

La estimulacion de diferentes Areas corticales a traves

del sonido da lugar a reacciones diferentes en cads sujeto,- 

de acuerdo con su banco de memoria, por tanto, como se le en

seno a oir, serd su respuesta a la audicion. 

En nuestro grupo las condiciones socioculturales hicie- 

ron posible establecer un pardmetro fijo para medir la res - 

puesta fisica y conocer la respuesta animica. Posiblemente- 

la musica verbalizada impide que el sujeto manifieste una -- 

respuesta figurada, puesto que la letra de la cancion ofrece

el estimulo ya elaborado. 

Se infiere que del contenido verbal depende en gran par

to la respuesta animica del sujeto si esta se adapta a sus - 

condiciones psiquicas y sociales, ya que no integra una nue- 

va genesis de actividad en la corteza cerebral y simplemente

remueve el banco de memoria. 

Como se puede observar en las grdficas, durante los pe- 

riodos de reposo el ritmo predominante es alfa ( estado de - 

relajacibn ) con un porcentaje mdximo de 80% y un minimo de

60%. Estos resultados permiten asegurar que los sujetos se - 
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encontraban tranquilos antes de la audici6n musical. 

Durante el primer estimulo el estado de relajaci6n dis- 

minuye su porcentaje hasta un 40% y se observa la aparici6n- 

de actividad beta, la cual indica que la actividad cortical- 

es mas rapida y se encuentra cuando el sujeto estd en perio- 

do de alerta. Estos datos confirman que el estimulo musical

afecta la actividad cerebral y origina un estado de atenci6n

que resulta importante por cuanto propicia la percepci6n. 

Durante la segunda estimulaci6n con musica cldsica el - 

estado de relajamiento vuelve a aparecer. Por tanto, es fac

tible argumentar que en efecto la musica cldsica tiene pro-- 

piedades tranquilizantes y llega a tal grado su poder sedan- 

te que logra mantener un porcentaje del 70%, estandarizado - 

para los 10 individuos. 

En la audici6n de musica romantica en espanol, se obser

v6 disminuci6n tanto del estado de relajaci6n como del de -- 

alerta; se obtuvieron menores voltajes incluso, con menor ac

tividad que en los periodos de reposo. Se produjo somnolen- 

cia en cinco sujetos. Es posible afirmar que con la verbali

zaci6n conocida que constituye un estimulo ya elaborado, la

actividad cerebral disminuye. 

Es importante mencionar que del cuestionario se extraje

ron datos de sumo valor. A traves de las respuestas, se con

firman las siguientes premisas: las personas recuerdan algun

pasaje de su vida o cierta persona, y to asocian con el esti

mulo musical preponderante; sus estados emotivos fueron seme

jantes en las tres audiciones, to cual permite asegurar que- 

su condicionamiento previo era similar y que corresponden a- 

parametros preestablecidos; las diez personas imaginaron co- 

sas o hechos comunes, situaci6n de la cual se deriva que an- 

te el estimulo musical las personas asocian imdgenes visua-- 

les. 
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IV. EL FENOMENO MUSICAL Y EL PROCESO DE COMUNICACION

4. 1 Aspectos generales de comunicacion

La sociedad no puede concebirse sin comunicacion, ni--- 

esta sin contexto social; Antonio Menendez, afirma que el -- 

sistema de comunicacion constituye la esencia misma de la so

ciedad y propone que para comprender mejor la relacion entre

la Bente y la comunicacion es necesario observar la relacion

entre tres clases diferentes de comportamiento: individual, - 

interpersonal y organizacional, tomando en cuenta que los -- 

procesos de comunicacion son procesos cruciales, que a la -- 

vez permiten y determinan las condiciones, operaciones a in- 

terrelaciones de todo sistema vigente. ( 69 ). 

Los seres humanos se organizan de distintas maneras, -- 

por tanto su comunicacion varia. Los psicologos sociales al

estudiar las caracteristicas del proceso de comunicacion y - 

al tratar de determinar cuales son los factores que le afec- 

tan, establecieron un criterio de anglisis que se basa en -- 

dos niveles: el nivel macrosocial que corresponde al estu-- 

dio de los sistemas de comunicacion en la sociedad, su es- - 

tructura, desarrollo historico, funcionamiento, relacion con

el contexto socioeconbmico y politico. En este ambito se -- 

analiza la cultura como fenomeno comunicativo, ya que las in

vestigaciones realizadas en anos recientes por Umberto Eco y

Abraham Moles, han permitido establecer que en una sociedad- 

determinada existenproductos naturales que son difundidos y- 

transmitidos por Canales culturales especificos y con codi-- 

gos definidos. Asimismo, se incluye la comunicacion de ma-- 

sas y la informacion. 

69) Menendez, Antonio; comunicacion social y desarrollo; 
UNAM, 0. 72
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En el nivel microsocial se observa la comunicaci6n en - 

los pequenos grupos, organizaciones a intrapersonal. 

En los grupos existen mecanismos de comunicaci6n que re

lacionan a sus miembros. En la mayoria de los casos a saber, 

el flujo y contenidos de la comunicaci6n no son homogeneos y
el acceso a posiciones predcminantes de comunicaci6n determi

nan el liderazgo o el poder de unos cuantos en el grupo. 

Las organizaciones poseen estructuras y realizan funcio

nes gracias a los nexos y redes de comunicaci6n entre los -- 

miembros. La estructura jerarquica, implica que la informa- 

ci6n se emita en cierto sentido, tiempo limitado y conteni-- 

dos especificos; propicia tambien el intercambio de informa- 

cion con otras instituciones u organizaciones. 

Los elementos del proceso de comunicaci6n social han si

do analizados desde Civersos puntos de vista, los cuales, -- 

han aportado nuevos conocimientos a interpretaciones varia-- 

das. 

Raymond Nixon, en su texto Investigaciones- sobre- comuni

caci6n colectiva, expresa que fue Arist6teles quien por pri- 

mera vez defini6 cientificamente la comunicaci6n como la bus

queda de todos los medios posibles de persuasi6n, y organiz6

su trabajo en tres capitulos: 

1) la persona que habla: Quien

2) el discurso que pronuncia: Que

3) la persona que escucha: Quien

En 1930, algunos psic6logos, soci6logos, antrop6logos y

estadistas, se interesaron en en efectuar estudios cientifi- 

cos acerca de la comunicaci6n. Los iniciadores fueron Lazar

feld, Lewin, Lasswell y Hovland. Lasswell introdujo dos ele
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mentos mds a los mencionados por Arist6teles: el canal en - 

el que se transmiten los mensajes y los efectos que estos -- 

producen. As!, el esquema aristotelico se transform6 en el- 

siguiente: 

Quien dice Que, en que Canal, a Quien, con que Efectos. 

E1 grupo de Hovland, en la Universidad de Yale, elabor6

investigaciones sobre la persuasion basdndose en los elemen- 

tos de la propaganda nazi difundida durante la Segunda Gue-- 

rra Mundial. E1 modelo de Lasswell fue modificado por --- 

Nixon, quien anadi6 dos elementos mds al proceso de la comu- 

nicaci6n: las intenciones del comunicador y las condiciones

en que se recibe el mensaje. 

Shannon y Weaver, en 1947, disenaron uno de los modelos

de la comunicaci6n electr6nica que aun es utilizado, el cual

explica que existe una fuente de informaci6n inicial que emi

to un mensaje por medio de un transmisor, que sera captado - 

por el receptor, quien a su vez emitird un mensaje con des-- 

tino definido. 

Posteriormente Wilbur Schramm anade al esquema anterior

el concepto de la codificaci6n del mensaje, es decir, la co- 

locaci6n de este en una clave realizada por el comunicador - 

que va a ser interpretada por el perceptor o descifrador. - 

Con esta nueva aportaci6r, se contempla la percepci6n psico16

gica del significado del mensaje a diferencia de la recep--- 
ci6n fisica del esbozo de la comunicaci6n electr6nica. 

En su libro Proceso y efectos de la comunicaci6n colec- 

tiva, Schramm, senala como condici6n esencial para la percep
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cion del mensaje la experiencia comun de comunicador y per-- 

ceptor con el conocimiento de la clave y el significado del

mensaje. " Si los campos de experiencia del perceptor no son

Jos mismos que los del comunicador, no se comprende el sig-- 

nificado del mensaje; la utilizacion de claves no comunes, - 

como el lenguaje, por ejemplo, produce interferencias, as! - 

como las interferencias atmosfericas dificultan la recepcion

de los mensajes electronicos". ( 70 ) 

En relacion a la comunicacion interpersonal, Schramm -- 

afirma, que las personas se alternan en sus roles de comuni- 

cador y perceptor, y a la respuesta que se da a cada mensa-- 

je se denomina " comunicacion de retorno", elemento indispen- 

sable para comprobar que el perceptor ademds de recibir, asi

mila los mensajes. 

Respecto a la comunicacion colectiva, 
expresa que es un

fenomenos de la tecnologia moderna en el cual los elementos- 

del proceso de comunicacion son los mismos, pero con caracte

isticas especiales. Con objeto de ejemplificar ese proceso, 

Schramm, utilizo el modelo de una tuba y en la actualidad -- 

constituye el esquema mds comun de la comunicacion colectiva. 

Por su parte, David K. Berlo, elaboro un modelo del pro

ceso de la comunicacion en el que se identifica al codifica- 

dor y descifrador independientemente. 
El codificador tradu- 

ce a una clave los propositos de la fuente y el descifrador- 

interpreta la clave en terminos que puedan ser comprendidos

por el perceptor. Ese concepto es util particularmente en -- 

70) Schramm, Wilbur; Proceso_ y_ efectos_de_ la_comunicacion
colectiva; Quito, Ediciones CIESPAL, 1967, p. 4- 7
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la informaci6n periodistica. 

Con fundamento en la teoria del conocimiento, Berlo, -- 

analiza el procesamiento de un mensaje ( concebido como sis-- 

tema de uni6n) a indica que el mensaje es estimulo que produ

ce una reacci6n determinada; despues de que ha sido traduci- 

do de una clave ( decodificaci6n), se percibe su significado, 

se le interpreta y transforma la reacci6n de una respuesta - 

ubicandolo en una clave ( codificaci6n). ( 71 ) 

En 1965, G. Maletzke hace referencia a los mecanismos- 

psicosociales implicitos en el proceso de comunicaci6n y pre

senta diversos factores que controlan o influyen la comunica

ci6n colectiva. " Un comunicador, envia un mensaje a un per - 

ceptor, utilizando determinado medio. E1 mensaje produce un

efecto en el receptor. Ese efecto, ademas del contenido, de

pende de las caracteristicas del medio de comunicaci6n emple

ado, el contexto en que se produce la comunicaci6n y el esta

do del individuo, la autopercepci6n del sujeto, la imagen -- 

que tiene del medio, los grados de atenci6n y selecci6n, asi

como pertenencia a grupos a instituciones. E1 comunicador - 

se encuentra influido por las mismas variables individuales- 

del receptor, ademas de otras institucionales, gremiales o - 

sociales que restringen su actividad y limitan su poder crea

tivo". ( 72) 

Las consideraciones de Maletzke, relativas a las propie

dades psicosociales del proceso de comunicaci6n, han sido-- 

71) K. Berlo, David; E1 roceso de la comunicaci6n; ed. E1

Ateneo, Argentina, 1981, 12a. reimp., p. 23. 

72) Maletzke, G.; Psicologla- dela- comunicaci6n colectiva; 
CIESPAL, Quito, 9615; P. 15
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de gran utilidad para los psicologos sociales, y su modelo-- 

del proceso constituye la estructura esencial de los traba-- 

jos en este campo. 

4. 2 Los medios de comunicacion colectiva

Los medics de comunicacion colectiva pueden considerar- 

se como unidades de transmision, creadas con base en los ade

lantos tecnologicos, las cuales permiten ampliar, conservar- 

y reproducir las caracteristicas fisicas de un mensaje codi- 

ficado. 

En la actualidad los medios de comunicacion se han in-- 

corporado por completo, al menos en el terreno urbano, a la- 

vida cotidiana, debido a la necesidad que tiene el hombre de

comunicarse. 

De acuerdo con ciertos estudios realizados para compro- 

bar la capacidad de comunicaciSn de los individuos, se ha es

tablecido que el estadounidense comun emplea mas o menos el - 

70% de sus horas de actividad comunicandose verbalmente, en - 

el orden siguiente: escuchando, hablando, leyendo y escri-- 

biendo. Es decir, que Cada uno de nosostros emplea alrededor

de 10 u 11 horas diarias para comunicarse verbalmente, y el- 

lenguaje es tan solo uno de los codigos que utilizamos para- 

expresar nuestras ideas. ( 73) 

En 1948, Lazarsfeld y Merton calcularon que en esa epo- 

ca eran unos 70, 000 000 los norteamericanos que acudian al - 

cine cada semana, que las familias que disponian de un apara

to de radio eran 34, 000 000, y que el estadounidense medio

escuchaba la radio aproximadamente hasta tres horas diarias. 

73) K. Berlo, David, op. cit., p. 3
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Esta influencia cuantitativa de la radio y de los medios de- 

comunicacion - la television todavia no alcanzaba fuerza masi

va- constituian un reto para la sociologia norteamericana de

ese tiempo. ( 74 ) 

Los ejemplos citados, muestran la potencialidad de la - 

comunicacion y manifiestan la importancia social que tiene - 

el proceso comunicativo. 

Cada uno de los medics de comunicacion colectiva presen

tan caracteristicas diferentes, por tal motivo se han esta-- 

blecido categorias que diferencian las relaciones de los me- 

dios y los receptores. Maletzke expuso los siguientes crite

rios: 

a) Percepcion: segun la modalidad sensorial implicita,- 
ya sea visual, auditiva o audiovisual. 

b) Libertad u obligacion de la conducta: el medio crea- 

un patron de comportamiento con objeto de que el men
saje sea captado. Por ejemplo, para ver una pelicula

en el cine, el sujeto debe permanecer en la obscuri- 
dad, sentado ante la pantalla; en cambio, para escu- 

char un disco o la radio, el sujeto puede realizar - 

otras actividades sin que deje de percibir el estimu

lo. 

c) Libertad -temporal:. el momento de recepcion del mensa

je puede ser fijado por el comunicador, o bien, se-- 

leccionado por el receptor. 

d) Situacion espacial: el ambiente en el cual se reali- 

za la transmisibn o recepcion. Puede ser sin lugar - 

definido, independiente o lugares especiales. 

e) Situacion social: como individuo, en grupo pequeno o

como publico presente o disperso, y, 

f) Mensajes en vivo -o previamente elaborados: contempo- 

raneidad del mensaje, simultaneidadidad. 

74 ) Moragas Spa, Miguel de; Teorias de la comuniaciSn; ed. 

Gustavo Gili, S. A., 19819 P. 50

279



Tomando en cuenta estas categorias se deduce que la --- 

prensa supone un mensaje difundido opticamente que puede ser

elegido, ya que la lectura es acto individual donde el mensa

je es conservado. En el caso de la television se tiene el- 

mcnsaje optico y acustico; el perceptor ester ligado de mane- 

ra conductual, temporal y espacial. La recepcinn puede ocu- 

rrir individual y colectivamente y el mensaje es en vivo o - 

previamente elaborado. 

Segun J. Paterson, los medios de comunicacion se rela-- 

cionan con ciertas variables psicosociales como la educacion

y expresa que a mayor nivel educativo, 
mayor utilizacion de - 

los medios; el nivel economico propicia el incremento en el

use de los medios masivos; la edad influye en el sentido que

a mayor edad, mayor utilizaciSn con fines informativos o edu

cativos y menor proposito de entretenimiento. 
Asimismo, la- 

ocupaciSn, sexo, valores, actitudes, personalidad y el perte

necer a grupos u organizaciones, son variables o caracteris- 

ticas psicosociales que estan ligadas al use de los medios, 

asi como a los efectos que producen. ( 75) 

4. 3 Funcion de los medios de comunicacion masiva

Las funciones de la comunicacion colectiva y de los me- 

dios, estan determinadas por la estructura social, economica

y politica del pais; no obstante, los teoricos han clasifica

do cuatro funciones generales de los medios en cualquier So- 

ciedad: 

75) Paterson, J.; The mass media _and - modern - society; Holt, 

Nueva York, 1966, p. 48
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a) Informar

b) Educar

c) Distraer

d) Persuadir

La funci6n informativa se lleva a cabo cuando los emiso

res, presentan datos referentes a aspectos de la realidad -- 

con los cuales el publico no tiene contacto directo. Por -- 

ejemplo, dar a conocer lugares, problemas, eventos, situacio

nes innaccesibles o sucesos importantes. 

En la funcion educativa existen dos sistemas: el organi

zado o sistematico y el informal. En el primero se hallan - 

los programas educativos, relacionados con la informaci6n y- 

en los cuales se incluyen, ademas mensajes culturales; en el

informal se presentan programas elaborados de acuerdo a los- 

principios morales a intelectuales de la sociedad, que pue-- 

den catalogarse Como culturales en el sentido amplio del ter

mino. 

Con el desarrollo econ6mico y social de la comunidad au

menta el tiempo libre de sus miembros. Ese tiempo va a ser- 

destinado al entretenimiento o distracci6n que los medios -- 

proporcionan; asi se satisfacen necesidades tomo el descan-- 

so, eliminaci6n de monotonia, aburrimiento y en muchos casos

tambien, ofrecen al sujeto la posibilidad de escapar de la - 

realidad. 

Las instituciones de la comunicaci6n en las sociedades- 

estan dirigidas por grupos de poder, los cuales persiguen -- 

ciertos fines politicos, econ6micos, sociales y culturales. 

Los medios sirven a sus objetivos a traves de la persuasi6n- 

e influencia sobre los miembros de la colectividad. 
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Nuestra estructura social, conformada como una red de - 

relaciones de producci6n, originadas por la organizaci6n so- 

cial, los diversos roles de trabajo y el ingreso econ6mico - 

se sustenta a traves del consumo. Los medios de comunica -- 

cion tienen la tarea de imprimir velocidad a la producci6n,- 

acortar el tiempo que la separa del bien y su consumo, y con

vencer al publico de to que es malo o bueno, bello o feo, -- 

asi como de to que es necesario o superfluo. " E1 proceso do

masificaci6n, implica la incorporaci6n total de productores- 

y consumidores en una sola red de relaciones. Esta red se - 

encuentra articulada por los medios masivos, instrumentos -- 

utilizados para educar y adiestrar al consumidor en las for- 

mas mas aceptadas socialmente de consumir". ( 76 ) 

En opinion de Schenkel, para hablar de los medios de co

municaci6n en Latinoamerica es indispensable analizar el pro

blema de la comunicaci6n y el subdesarrollo. La situaci6n - 

de miseria y atraso de grandes sectores de la poblaci6n; los

problemas de produccion, dependencia econ6mica, politica y - 

cultural, determinan un sistema comunicativo con rasgos muy- 

particulares. 

Al igual que en los paises desarrollados en Latinoame- 

rica los propietarios de los medios forman un pequeno grupo- 

que monopoliza. La difusi6n efectiva de los mensajes se - - 

efectua en las comunidades urbanas que reunen poblaciones -- 

con mayor nivel de vida, es decir, mds capacidad de consumo. 

La estrecha relaci6n econ6mica y politica entre los propieta

76) Gandasegui, Marco A. ( hijo); Estructura -socialme--di-- oss- 
masivos_ de_ comunicacion; Editora Educativa de -1 Ministe

rio de Educaci6n, Mexico, 1977, p. p. 4, 5, 6. 
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rios de los medios y los grupos dominantes, permiten la ma- 

nipulacion de las masas". ( 77 ) 

E1 monopolio de las agencias. noticiosas internacionales

AP, UPI, EFE, Reuter, etc.), resultado de la dependencia - 

econbmica, se manifiesta en la labor de las agencias de pu-- 

blicidad: importan contenidos para transmitirlos por los me- 

dios y aceptan la inversion de capital extranjero. En cuan- 

to al papel del estado, existen diferencias en el uso, con-- 

trol y supervision de los medios, ya que estas dependen de - 

las relaciones con los sectores privados nacionales y extran
jeros. 

La intencionalidad mercantil en los mensajes difundidos

por los medios es hecho indiscutible. " Se busca agilizar la

relacion con la mercancia, a fin de que circule el capital - 

que esta en la base de un mercado". ( 78 ) E1 proceso de pro

duccion solo se realiza cuando es consumida la mercancia y - 
esta, se convierte en dinero. La expansion de la industria, 

en la " libre competencia", ha dado como resultado la indus-- 

tria de la publicidad, basada en tecnicas sociopsicologicas- 

que dan efectividad para el condicionamiento de la conducta- 

individual y social. 

77) Schenkel, P., y OrdSnez, M. ( dirs.), Com_unicacion_y - 
sociedad; Ildis CIESPAL Quito, 1975. 

78) Prieto Castillo, Daniel; Com unicacion_alternativa_y - 
uso_ de- la_semiotics -en America Latina; Mexico, TRAM, 

1979, p. 23- 30
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4. 4 Efectos e influencia de los _medios - de- comunicacion

E1 estudio de los efectos que causan los mensajes trans

mitidos por los medios de comunicacion masiva, plantea diver

sos problemas metodologicos y teoricos debido a la multipli- 

cidad de contenidos y formas de organization que comprenden- 

amplia gama de actividades que provocan reacciones distintas

en los receptores. 

Desde el punto de vista teorico existen dos enfoques -- 

opuestos. Algunos expertos, consideran que los mensajes ac- 

tuan sobre un individuo o masa, pasivos que asimilan de modo

acritico el mensaje; mediante el aprendizaje y condiciona-' - 

miento el sujeto asimila los contenidos y modifica sus valo- 

res, creencias, attitudes y conductas. Las conductas origi- 

nadas por la influencia de los medios aparece cuando se pro- 

ducen ciertas condiciones en el sujeto o masa. 

Por otra parte, se plantea al receptor activo que fun-- 

ciona con base en mecanismos rationales y motivacionales. Es

coge el medio que desea y selecciona aquellos contenidos que

le permitan satisfacer determinadas necesidade. E1 recep-- 

tor critica el mensaje y es capaz de diferenciar to real Be- 

lo elaborado. 

A partir de esas interpretaciones los investigadores -- 

han creado distintos modelos de estudio, pero homogeneos, en

los cuales se analizan las -caracteristicas- del -medio ( cada - 

medio es capaz de ejercer efectos particulares, ya que utili

za estimulos con caracteristicas propias); elmensaje( ana- 

lizado tanto en la forma Como en el contenido); la- audien-- 

cia ( los efectos van a depender de la clase de publico sobre
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el cual actuen); el - publico -se observa en cuanto a sus ha- 

bitos ( conductas anteriores respecto al use de los medios,- 

c6mo y para que se utilizan); caracteristicas demo raficas

clase social, ocupaci6n,- sexo, edad, educac16n y- propiedades

sicosociales; el contexto ( incluye los aspectos generales

de los sistemas de comunicaci6n en la estructura social). 

Con base en esos criterios se dice que los efectos pue- 

den ser: mediatos o inmediatos, o sea, de corta o larga du- 

raci6n con consecuencias positivas o negativas; fuertes o de

biles que actuan sobre la conducta, conocimiento, actitudes, 

emociones, etc., de manera observable o no y cuya explica- - 

ci6n puede argumentarse desde el punto de vista medico, fi- 

siol6gico, psicol6gico y social. 

En el plano estrictamente psicologico los efectos a in- 

fluencia se analizan de acuerdo a los siguientes aspectos: 

a) Percepci6n: los mecanismos perceptuales provocan la- 

asimilaci6n y retenci6n de mensajes. Por ejemplo, se

ha comprobado que la presentaci6n audiovisual origi- 

na mayor retenci6n que la auditiva o visual separa-- 

das; no obstante, la presentaci6n auditiva es mas e- 

ficaz que la visual cuando los contenidos son senci- 

llos. 

b) Conducta: la imitaci6n de patrones de comportamiento

inducidos por modelos presentados en los medios de - 
comunicaci6n, forman la personalidad del sujeto. 

c) Actitudes, creencias valores: los medios actuan co

mo permanentes reforzadores de la vida cotidiana, -- 

que se pretende, debe quedar siempre dentro de los - 

moldes previsibles que mantienen el buen funciona--- 

miento del sistema; por tal raz6n se emiten mensajes

que formen o modifiquen las actitudes, que refuercen

las creencias y, se elaboran de manera especifica pa

ra que se asimile el sistema de valores. 
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ch) M_otivacionales: a trav6s de los medios se forman ex

pectativas y metas que mediante el aprendizaje se-- 
cundario de los valores incentivos de distintos ob- 
jetos o situacionesgdan como resultado la estructu- 
raci6n de motivaciones sociales. 

d) Co& noscitivos: se amplian, forman o modifican los co

nocimientos respecto a la realidad. 

Segun Denis McQuail, los medios masivos producen efecti

vamente consecuencias importantes para los individuos, las - 

instituciones y la cultura, aunque no se haya encontrado la- 

conexi6n causal precisa, e infiere que la historia de los me

dios masivos demuestra con claridad que la influencia esta - 

considerada como manera valiosa de propiedad por quienes as- 

piran al poder politico o econ6mico. 

E1 control de los medios masivos ofrece varias posibi- 

lidades: primero, pueden atraer la atenci6n y dirigirla ha-- 

cia problemas, soluciones o personas, de modo que pueden fa- 

vorecer a quienes tienen poder y, 
correlativamente, apartar- 

la atenci6n de los individuos o grupos rivales. 
Segundo, -- 

los medios masivos pueden conferir jerarquia y confirmar le- 
gitimidad. Tercero, en algunas circunstancias, los medios-- 

pueden ser un canal para la persuasi6n y movilizaci6n. 
Cuar

to, pueden contribuir al surgimiento de ciertas clases de pu

blico y a mantenerlas. Quinto, los medios son vehiculo efi

caz para ofrecer recompensas y gratificaciones psiquicas; -- 

pueden distraer y divertir, asi como adular. En general, -- 

los medios masivos constituyen una inversi6n efectiva, si se

acepta la opinion de Etzioni, ( 1967) que " en cierta medida,- 

el poder y la comunicaci6n pueden substituirse reciprocamen- 
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to". La comunicaci6n de masas es id6nea para expandir el po

der en la sociedad. Por tanto, no es importante descubrir - 

si los medios ejercen influencia sobre la colectividad sino- 

qui6n tiene acceso al poder legal, politico o econ6mico de - 

los medios masivos." ( 79) 

4. 5 E1- lenguaje

En el contacto interpersonal, los humanos realizan ac-- 

tos comunicativos que representan signos y permiten la comu- 

nicaci6n. Esos actos distinguen dos clases de comunicaci6n: 

vocal y no vocal. 

La primera incluye la emisi6n de sonidos reflejos y so- 

nidos articulados o linguisticos. 

La comunicaci6n no vocal se refiere a los gestos, postu

ras, movimientos, mimica, pantomimica y distancia interperso

nal. 

Los psic6logos sociales hacen marcada diferencia entre- 

la comunicaci6n vocal y no vocal; en la primera introducen - 

los fen6menos del lenguaje y en la segunda analizan tres a-- 

reas: prox6mica, kinesica y paralingUistica. 

En este trabajo s6lo se analizara la comunicaci6n vocal

debido a que el estimulo musical se compone exclusivamente - 

de elementos verbales y sonidos reflejos. 

La aparici6n de la psicolingUistica en 1950, ha sido la

respuesta a la necesidad de conocimientos acerca de los fen6

menos linguisticos. En esa ciencia se integran teorias de -- 

lingUlstica, informaci6n y aprendizaje, asi como las nuevas- 

79) McQuail, Denis; " Influencia y efectos de los medios ma
sivos"; Sociedad y Comunicaci6n de masas; F. C. E., Mexi

co, 1981, P. 107- 109
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aportaciones sociologicas y antropologicas. 

E1 lenguaje es producto social y forma parte de las se - 

gales aprendidas, que permiten la comunicacion entre los Be- 

res humanos. A fin de comprender su estructura, es preciso- 

definir los conceptos de lengua, habla y palabra. 

Segun Slama Cazacu, lenguaje es " el conjunto completo - 

de procesos resultantes de la actividad psiquica determinada

socialmente que hace posible la adquisicion y el empleo de -- 

la lengua". ( 80 ) 

Se entiende por lengua, el " sistema gramatical, lexical

y fonetico". ( 81); es hecho objetivo, externo a la persona, 

producto de las convenciones sociales de naturaleza lingUis- 

tica, que se define por su caracter oral como el repertorio- 

de simbolos lingUlsticos utilizados por una comunidad. ( 82 ) 

E1 habla se considera el acto particular que ejecuta ca

da individuo en el empleo del lenguaje. Es la forma pecu -- 

liar de utilizar el lenguaje. Algunos autores como Saussure

emplean el termino para referirse a este aspecto; otros como

Delacroix, senalan que la palabra es solo tl mecanismo psico

fisico de emision. 

De acuerdo con Saussure, el lenguaje se estructura en - 

la lengua y la palabra. La lengua es abstraccion y la pala- 

bra el acto concreto de utilizacion del lenguaje. Por tan - 

to, el lenguaje es proceso dinamico de naturaleza eminente-- 

mente social; la lengua es el elemento objetivo que se da a- 

80) Slama Cazacu, T.; Len uaje- - contexto; Grijalvo, p. 23

81) idem. p. 25

82) Martinet, A.; La Lin Uistica; Anagrama, Barcelona, p. 42
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los individuos de un mismo contexto social, y el habla es la

conducta verbal. ( 83 ) 

4. 5. 1 jComo_ se_ aPrende_ una_ lenEua? 

is curiosidad, la vocalizacion y la imitacion, caracte- 

risticas principales de los primates, forman sin duda, parte

del aprendizaje infantil; no obstante, al contrario de to -- 

sucede con los monos, los ninos nacen, ademas con la capaci- 

dad de aprender de manera rapida y eficaz, la lengua de su - 

comunidad. La simple imitacion de sonidos, constituye una - 

pequena parte en la enorme tarea que debe realizar el nifio. 

Investigaciones antropolinguisticas recientes, han de-- 

mostrado que alrededor de los seis meses, el nigo empieza a

producir espontaneamente sonidos como ta, na, o ma, es decir

comienza a balbucear. Del aho a los dieciocho meses suele - 

tener aproximadamente 20 palabras. A los veintiun meses, se

produce un importante avance: su vocabulario aumenta diez ve

ces, comprende preguntas simples y pronuncia frases de dos - 

palabras, de modo caracteristico, por ejemplo: " papa va" y-- 

mira globo". A los dos anos, un nifio comun tiene un vocabu

lario de trescientas a cuatroscientas palabras, emplea prepo

siciones y pronombres al construir frases de dos o tres pala

bras. E1 aumento mas rapido de vocabulario, ocurre durante- 

el ano siguiente; a los tres anos los ninos conocen unas mil

palabras y aprenden a formar amplia variedad de oraciones ca

da vez con " menos errores gramaticales", aun cuando se apar- 

ten de to que un adulto diria. ( 84) 

83) Saussure, Ferdinand; Curso de Lin&ulstica_.&eneral; Losa

da, Buenos Aires, 1945, p 92

84) K. Bock, Philip; Introduccion_a- la- antropologia_moderna
F. C. E., Espana, 1977, p. 47
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En cada etapa, las producciones verbales del nino mues- 

tran un patron y un sistema. Como si estuviera elaborando- 

reglas de como se debe hablar, el nino experimenta, modifica

y anade a su conocimiento, 
nuevas reglas hasta que adquiere- 

inconcientemente un conjunto de ellas que guian adecuadamen- 

te su habla y comprension. 

Esas reglas estan relacionadas con las categorias de so

nidos que el nino percibe, las combinaciones de sunidus que- 

se percata existen y la asociacion de varias combinaciones- 

de sonidos con significados diferentes. 

Los miembros de la comunidad linguistica tienen conjun- 

tos de reglas equivalentes, planes para hablar, que hacen po

Bible la comunicaciSn de mensajes. Cada nino tiene que des- 

cubrir por si mismo estas reglas guiandose por su " mecanismo

para la obtencion del lenguaje" innato, y por la instruccion

ocasional de los adultos y de los demas ninos. Primero --- 

aprende escuchando los patrones de sonidos recurrentes e in- 

firiendo las normas para combinarlos. 

E1 aprender una lengua es analogo al proceso general de

aprender una cultura. La capacidad de los Beres humanos pa- 

ra desarrollar y transmitir patrones culturales complejos de
pende del lenguaje debido a que las denominaciones verbales- 

facilitan el aprendizaje de categorias, creencias, maneras - 

de comportarse y formas culturalmente prescritas de organi-- 

zar y aumentar sus conocimientos. 

Cabe destacar que el perfeccionamiento de la escritura- 

ha extendido la capacidad del hombre de almacenar y comuni-- 

car sus ideas. 
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Los psicolinguistas utilizan dos niveles de investiga-- 

ci6n para el analisis de la relaci6n entre cultura y lengua- 
je. En el nivel transcultural se comparan las constantes y- 
diferencias en la estructura, funci6n y use del lenguaje, to

mando en cuenta los aspectos caracteristicos del sistema so- 

cial. Mediante este estudio se encuentran las manifestacio- 

nes linguisticas comunes en las diversas culturas y se mues- 
tran los fen6menos linguisticos que dependen de una estructu

ra social en particular. 

En el nivel intracultural se determinan aquellos facto- 

res sociales que inciden sobre la estructura use y funci6n - 

del lenguaje en.. un contexto social especifico, con base en -- 

los criterios fonol6gicos, sintacticos, seminticos y pragma- 

ticos. Se investigan los mecanismos de adquisici6n del len- 

guaje mediante la relaci6n entre el proceso de socializaci6n

y el fen6meno linguistico; la percepci6n y el proceso cognos

citivo. 

En torno a la relaci6n entre lenguaje y conocimiento -- 

han surgido diversas interpretaciones; algunas enfatizan el- 

papel de la cultura en la determinaci6n de ambos procesos, - 

los cuales se unen mediante la interacci6n. Otras expresan

que el lenguaje determina el conocimiento de la realidad. -- 

Por otra parte, se ha considerado que el lenguaje, debido a- 

su caracter aprendido es especifico, o sea, propio de cads - 

comunidad linguistica. En contraposici6n, se plantea, as-- 

mismo, la existencia de rasgos generales, independientes de- 

la cultura, que aparecen en todos los seres humanos. 

Con objeto de fundamentar las orientaciones citadas, -- 

l.os investigadores han expuesto dos hip6tesis: la del rela =- 

tivismo linguistico y la de los universales linguisticos. 
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E1 relativismo linguistico es un conjunto de proposicio

nes y algunas evidencias empiricas formuladas inicialmente - 

por los norteamericanos Whorf y Sapir, quienes utilizaron la

antropologia y la linguistica para estudiar el lenguaje de - 

grupos indigenas de los Estados Unidos. La premisa basica - 

supone que el conocimiento depende del lenguaje, porque este

da lugar al pensamiento. Por medio del lenguaje se organiza

la experienuia, se credo caLugurias ( Jul mundu, 5e clasifica- 

y decodifica la realidad. 

No obstante, en cada comunidad lingUlstica existe una - 

manifestaci6n diferente del fen6meno linguistico; por tanto, 

se debe aceptar que el conocimiento de la realidad es relati

vo y depende del lenguaje. 

Es importante senalar que la hip6tesis de Whorf y Sapir

ha sido objeto de criticas severas porque carece de elemen-- 

tos como el condicionamiento social del conocimiento en fun - 

cion de la actividad concreta del hombre sobre el medio, y - 

sus relaciones con otros hombres. De acuerdo con Schaff, se

trata de un fenomeno condicionado social e hist6ricamente. - 

Ademas, diversos trabajos empiricos han demostrado la posibi

lidad de pensamiento sin lenguaje, basado en imagenes y con- 

ceptos provenientes de otras modalidades sensoriales. ( 85) 

La hip6tesis de los universales lingUlsticos fue formu- 

lada con base en diversos estudios que han mostrado la exis- 

tencia de regularidades en algunos aspectos del lenguaje de- 

distintas culturas. Esto, ha permitido postular la existen- 

cia de rasgos universales en el dominio de la linguistica. 

85) Santoro, Eduardo; " La comunicaci6n verbal: el lenguaje'; 

Psicologia Social; Trillas, M€ xico, 1979, p. 47
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En 1962, el linguista Greenberg, encontr6 en 30 lengua-- 

jes, regularidades respecto al orden en el cual se utiliza-- 

ban ciertos elementos gramaticales. Chomsky, tres anos des- 

pues, elabor6 su teoria relativa al funcionamiento universal

de los mecanismos de producci6n sintactica que parte del use

de reglas en las que se distinguen universales formales ( nor

mas para la construcci6n) y sustantivos ( componentes del -- 

lenguaje). Bierwisch en 1970, expres6 la existencia de uni- 

versales semanticos, referentes a la manera de organizar las

representaciones del significado. 

En esta hip6tesis se establece el simbolismo fonetico -- 

universal que consiste en un proceso de atribuci6n de sig-- 
nificados a sonidos especificos, tomando en cue nta sus carac

teristicas estimulativas; es decir, se asignan connotaciones

simb6licas ( significados) a sonidos semejantes en diversas-- 

culturas, y se advierte que no se trata de sonidos onomatope

yicos, sino arbitrarios. 

En cuanto a los universales semanticos Osgood senala que

los seres humanos poseen un modo universal de atribuir signi

ficados, el cual se considera como mecanismo para clasificar

la realidad. 

Segun Osgood, cada concepto se caracteriza en t6rminos - 

dimensiones: evaluaci6n, potencia y actividad. La primera-- 

hace referencia al mecanismo de significaci6n afectiva y se- 
identifica por adjetivos como bueno- malo, bonito- feo, etc. 

La segunda, relativa a la fuerza o poder, expresada en esca- 

las de fuerte- debil, potente- impotente. La tercera dimen- - 

si6n corresponde al caracter dinamico de la realidad a iden- 

tifica por los adjetivos activo- pasivo. ( 86) 

86) Osgood, C. E.; Semantic_ Space Revisited; Word, 1959, 
num 15, p. p. 192- 200
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Al observar con sentido critico las dos orientaciones Ci

tadas, los investigadores en la actualidad parecen haberse - 

ubicado en una posici6n intermedia respecto a la relaci6n -- 

lenguaje- conocimiento y contin6an el an6lisis de los facto -- 

res que intervienen en cada uno de los procesos. 

4. 5. 2 Formaci6n_ del_ len&uaje_oral. Funciones_cerebrales

corres ondientes. 

La formaci6n del lenguaje oral, se debe a la audici6n de

palabras; memorizaci6n de ellas; comprensi6n de su significa

do; elaboraci6n de respuestas, y a la expresi6n oral. 

La audici6n de palabras es el paso inicial para adquirir

el lenguaje verbal. Se requiere para ello: 

a) normalidad del oido interno, del timpano, y que el -- 

conducto auditivo externo sea permeable. 

b) funcionamiento normal del nervio auditivo, ndcleos co

cleares, la via ascendente hasta el talamo 6ptico, y - 

de aqui hacia la corteza cerebral del l6bulo temporal. 

E1 lenguaje oral se forma por reproducci6n de sonidos, - 

asi que si una persona es privada de la audici6n, no podra-- 

articular palabra. 

Los nervios auditivos conducen los sonidos y ruidos hacia

los nucleos cocleares situados en la protuberancia y el bul- 

bo raquideo. Cuando existen padecimientos infecciosos como- 

la tuberculosis y los producidos por estafilococo y estrep-- 

tococo, o bien geneticos como el caso de la madre que sufre- 

sarampi6n durante el primer trimestre del embarazo provoca-- 

que no se desarrolle el oido interno; la persona pierde Is - 
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capacidad de oir. 

Los impulsos auditivos ascienden de los nucleos coclea-- 

res hacia la protuberancia y mesenc6falo, para terminar en - 

el tuberculo cuadrigemino inferior, donde vuelven a hacer -- 

relevo, para luego partir por el brazo conjuntival posterior

hacia el cuerpo geniculado interno, donde vuelven a hacer si

napsis, para terminar en la primera circunvoluci6n temporal - 

en las zonas 41, 42 y 52 de Brodmann. ( Laminas 1 y 2) 

Despues que los sonidos han sido conducidos por la via - 

acustica hasta la primera circunvoluci6n temporal de ambos - 

16bulos temporales, van a ser almacenados dentro de las neu- 

ronal, en forma de proteinas que van a ser el sustrato anat6

mico y fisico de la memoria a largo tiempo de las palabras;- 

esto ocurre solamente en el 16bulo temporal, correspondien- 

te al hemisferio mayor. En las personas que utilizan la ma - 

no derecha para escribir y realizar sus labores en el hemis- 

ferio izquierdo. ( 87) 

En relaci6n a la comprensi6n del significado de las pala

bras Nicolai Hartman en su obra Ontologia, expresa que la -- 

comprensi6n de cualquier objeto depende del estudio total -- 

del mismo; de modo que si se estudia, por ejemplo, la pala-- 

bra agua, en su significado aparecen primero, las caracte -- 

risticas que dependen de to que ofrecen los 6rganos de los - 

sentidos: no tiene olor, su sabor es sui generis, es transpa

rente, al tomarla con la mano se escapa, adquiere la tempera

tura del medio ambiente, etc. Ademas del significado concep
tual, la palabra agua, posee un contenido afectivo, sobre to

87) Nava Segura, J.; E1 lenguaje- y las- funciones cerebra
lereimnpresionelessuperiores; Tas modernas, Me- 

xico, 1979, p. 57
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do para aquellas personas que habitan en lugares deserticos, 
o que han padecido sed. 

Cuando se ha obtenido toda la informacion de un objeto,- 

esta se almacena en las areas de la corteza cerebral, 
poste- 

riormente retorna al talamo optico donde se combina y al fi- 

nal regresa a la corteza cerebral del hemisferio izquierdo. 

En las areas 37, 39 y 40 de Brodmann se completa el proceso- 

de comprension, es decir, se conoce el objeto de mudo total- 

y se relaciona con la palabra; se establecen las semejanzas- 

y diferencias con otros objetos, y se determina la utiliza-- 

cion de ese objeto calculando la repercusion que pueda tener. 
En las personas diestras la lesion del hemisferio mayor- 

en las areas mencionadas, les priva de la comprension del - 

significado de las palabras. 

Para la elaboracion de la respuesta verbal es condicion- 

indispensable escuchar con atenci6n la pregunta, y buscar -- 

en el material almacenado de la memoria la representacion -- 

adecuada; despues intervienen el lobulo frontal y el talamo- 

optico, los cuales envian la informacion a las areas 39 y 40

de Brodmann donde se formula la respuesta. 

E1 interes, el estado afectivo, asi Como el conocimiento

que se tenga del tema, son fundamentales para crear la res-- 

puesta verbal. Desde hace Poco tiempo, se conoce que algu-- 

nos estados afectivos Como la emoci6n, 
depresion, tristeza,- 

terror y alegria, son capaces de paralizar los mecanismos ce

rebrales que son indispensables para la respuesta verbal. 

La expresion del lenguaje verbal tiene como fundamento-- 
anatomofuncional, el ascenso de impulsos nerviosos del tala- 
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mo y del hipotalamo a la corteza cerebral, con objeto de ac- 

tivar la tercera circunvolucion frontal izquierda en sus por

ciones media y posterior que se conocen como area de Broca. 

Los impulsos activan la parte baja de la circunvolucion fron

tal ascendente izquierda, de donde descienden las fibras ha- 

cia los nucleos motores del tallo cerebral, los cuales van a

movilizar los musculos masticadores, los de expresion facial, 

los del velo del paladar, de la laringe, faringe y lengua, y

a controlar la respiracion pulmonar. ( Lamina 3) 

La expresion del lenguaje oral posee un sistema de auto- 

regulacion, basado en la audicion de las palabras que emite- 

la persona. As!, la voz se regula por medio de la intensi-- 

dad, entonacion, y sobre todo por la colocacion correcta de - 

las silabas y letras, al darse cuenta de como estan siendo - 

pronunciadas. 

4. 5. 3 Contexto social len uajeua - 

Algunas regularidades de los comportamientos del habla-- 

solo pueden comprenderse examinando el contexto social y la- 

influencia que ejerce sobre la lengua y el lenguaje. 

La sociolinguistica se ocupa de la interaccion entre la- 

lengua y la sociedad. Estudia temas como las variaciones en

el habla originadas por la clase social, el bilinguismo, las

actitudes hacia el lenguaje, el paso de un dialecto a otro y

el contexto social del cambio linguistico. . 

Con base en los principios de esta nueva ciencia, se ha- 

comprobado que la variacion en el comportamiento del habla- 

esta condicionado por factores sociolinguisticos, sin apar-- 

tarse de la premisa referente a que en el comportamiento lin
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guistico habran siempre variaciones libres que se fundamen-- 

tan en el simple hecho que el hombre no es tan solo una ma-- 

quina que habla. 

Bernstein ( 1970), senala que la clase social determina

el acceso diferencial a los c6digos linguisticos, el grado - 

de permeabilidad de las palab.ras, y la utilizaci6n de c6di-- 

gos elaborados. Jensen ( 1967), por su parte, demostr6 in--- 

fluencia dela clase social sobre los mecanismos de mediaci6n

sintdctica. Brown y Gilman ( 1960), descubrieron el empleo - 

diferencial de los pronombres y terminos que reflejan rela-- 

ciones sociales, en funci6n de variables como grupo nacional

clase social, situaci6n socioecon6mica, valores, etc. 

A manera de conclusi6n, se puede decir que el medio so- 

cial presenta mecanismos particulares para el desarrollo y - 

funcionamiento del lenguaje. 

Si bien no se ha llegado a un acuerdo satisfactorio res

pecto a la interrelaci6n del lenguaje y el contexto social,- 

es vAlido inferir que en las comunidades linguisticas, el - 

lenguaje se estructura y organiza para cumplir con las fun-- 

ciones que le impone la praxis social. 
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4. 6 Canciones_ y_ Kitsch

Delimitar el kitsch y localizarlo con precisi6n dentro- 

del terreno de la est6tica es un trabajo bastante complejo-- 

porque forma parte de todo 10 cotidiano; aunque no to per-- 

cibimos es uno de los fen6menos culturales mas amplios a im- 

portantes de nuestro tiempo. 

E1 t6rmino surgi6 - segun algunos expertos- en Munich por

el ano de 1870 y su sentido era peyorativo. Se usaba para - 

designar mercaderias de baja calidad vendidas por comercian- 

tes poco escupulosos. Otros autores, aseguran que kitsch, - 

se deriva de la palabra kitschen que significa hacer muebles

nuevos con restos o pedazos de muebles viejos; algunos, por- 

su parte, aseveran que proviene de verkitschen, que equivale

a nuestro vender " gato por liebre"; es decir, una trampa co- 

mercial que no llega a ser robo abierto. Segun Kluge- Gotze, 

esa palabra se debe a la voz inglesa sketck, que significa - 

bosquejo y refiere que cuando los turistas anglosajones que-- 

visitaban Munich no querian invertir m ucho dinero en algun - 

cuadro, pedian a los artistas un bosquejo o boceto del mismo

sketch; como los alemanes no podian pronunciarlo bien utili- 

zaban la palabra kitsch para denominar un boceto. 

A pesar de la inseguridad etimol6gica, se sabe que el - 

kitsch se halla hist6ricamente relacionado con la Revoluci6n

Industrial, 6poca en que las fabricas comenzaron a invadir - 

el mercado que fuera artesanal. Entre 1850 y. 1914, el ----- 

kitsch fue una secuela de la producci6n industrial, que busca

ba reproducir o imitar los objetos exclusivos realizados por

el artista en forma individual. En esa 6poca la burguesia -- 

asumi6 un aspecto opulento, con objeto de manifestar su posi- 
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cion social triunfante y para demostrar su riqueza. 

Esa actitud dio elementos para la conformacion del ---- 

kitsch: la exageracion, la opulencia y la falsedad. 

En opinion de Hermann Broch- filosofo aleman, precursor

en el estudio del fenomeno del mal gusto, la cursileria y - 

la vulgaridad que nos rodea- la esencia del kitsch consiste

en la substitucion de la categoria etica por la categoria - 

estetica que impone al artista la obligacion de realizar no

un buen trabajo, sino un trabajo agradable: to que mAs impor

to es el efecto. ( 87 ) 

La tecnica del kitsch se funda en la imitacion; copia -- 

lo que procede directamente y los medios que utiliza para -- 

ello son de sorprendente simplicidad. Actua conforme a " re- 

cetas" determinadas, de origen racional, aun cuando los re-- 

sultados sean irracionales o absurdos. 

Decir que una obra es kitsch no significa atribuirle --- 

cierto estilo, sino haber descubierto en su produccion defi- 

nidas intenciones y recursos que no siempre son deliberados, 

pero que actuan con fines especificos. Por ejemplo, se pue- 

de decir, que los atributos fundamentales del kitsch son la - 

idea del confort, de la alegria de vivir sin esfuerzo, de to

ner los objetos al alcance de la mano y que sean agradables- 

a los sentidos. Los teoricos han denominado a esas formas - 

hedonistas el " sentido gastronomico". La actitud kitsch no- 

estimula los ideales, ni indaga acerca de to real; alusiones

obvias producen emociones rapidas y placer facil; es algo -- 

asi Como un " dulce vicio" que una vez alcanzado su objetivo- 

gastronomico" se da por satisfecho. 

87 ) Broch, Hermann; Kitsch,_ vanauardia_y_ el_ arte_por_el

arte; Tusquets editor; Barcelona 1970, P. 9
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Como sistema de imitacion que es, el kitsch se ve obli- 

gado a copiar los rasgos especificos del arte, pero el acto- 

creativo del que surge la obra de arte no puede imitarse me- 

todologicamente, solo se pueden copiar sus formas mas sim -- 

pies. Por tal motivo, es significativo y caracteristico el- 

hecho que a falta de una fantasia propia, el kitsch deba re- 

currir constantemente a los metodos mas primitivos ( claramen

manifestado en la poesia y tambien en la musica verbalizada) 

La novela rosa, al igual que las canciones de amor van- 

alineando actos de bondad identicos que son recompensados y- 
de maldad castigada ( el metodo de esa monotona articulacion- 

de vocablos de la realidad es el de la sintaxis mas antigua- 

que puede compararse con el ritmo constante y monotonico del

tambor). 

E1 " hombre kitsch de Broch presenta la generalizacion - 

del concepto de kitsch, porque grata de averiguar la condi-- 

cion de la posibilidad de ese pseudo arte y no solamente la- 

estimulacion que provocan los objetos cursis. Por tanto, -- 

puede decirse que kitsch es una impotencia artistica, una -- 

desviacion estetica, un fallo decorativo, ( 88) que existe - 

por que hay hombres que to aceptan: aqu6I que como productor

de arte produce kitsch y como consumidc:• de arte esti dis--- 

puesto a adquirirlo incluso a precios elevados. Es preciso- 

destacar que en la actualidad el " hombre kitsch" al igual -- 

que el burgues del siglo XIX, pretende conquistar el poder,- 

y para ello requiere asimilar el patrimonio tradicional de - 

la clase social inmediatamente superior a la que desea subs- 

88) Deschner, Karlheinz; Kitsch,_ convenciSn_ y_ arte; Munich, 
1957 -- --- --- -- p. 24 -- 
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tituir y reafirmar su propia tradicion
original, que en un-- 

tiempo fue revolucionaria. 

De acuerdo con Guillo Dorfles, " el publico suele ser sen

sible y accesible a los fenomenos
artisticos: la sensibili-- 

dad del hombre de la calle es muy aguda y despierta cuando-- 

se dirige a un objeto producido por la industria, pero ape-- 

nas pasa del objeto de use al objeto
artistico, el gusto se- 

resqucbraja: lejanos rRnuerdos escolares, vagas remembranzas

o comparaciones con el autentico pasado artistico que parece
culminante e insuperable, la aprobacion a la sana opinion pu

blica impregnada de kitsch, contribuyen a que el publico con

sidere artistica la imitacion estilistica, 
el peor disfraz - 

de un pasado ya difunto o cualquier ambigua modernizacion de
corativa. ( 89 ) 

La posibilidad del kitsch se presenta porque to novedo- 
so es estimulante puesto que tendemos al

aburrimiento, y la- 

familiaridad es sedante, ya que nos inclinamos a la pereza;- 

esas dos posibilidades contaminan el resto de nuestras expe- 
riencias intelectuales, morales, esteticas, y sin embargo, - 

ninguna imitacion de la experiencia estetica es mas patente- 

que la de buscar y preferir sistematicamente to viejo, o la- 

ultima novedad " empapada" de recuerdos. 

Abraham Moles ha establecido cinco principios del --- 

kitsch: 

1. Principio_de_ inadecuacion: Como ejemplo se tiene el- 

deco-rar un destapador con la cabeza de algun persona
je importante; un mango anatSmico permitiria desempe

89 ) Dorfles, Guillo; Las _oscilacion_es_ del _gusto; Lumen/ Pa- 

labra seis; Barcelona 1974, p 53
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nar mejor la funcion para la cual fue concebido el ins- 
trumento, pero to que interesa es que ese destapador -- 

produzca el efecto de gozo caracteristico del kitsch. 

2. Principio de acumulacion: Por ejemplo, ornamentar -- 

con objetos de diversos estilos: cuadros de arte mo- 

derno en una Sala rococo. 

3. Principio de la percepcion sinestesica: Se relaciona

con el anterior y se refiere a que el kitsch apela a
todos los sentidos al mismo tiempo: una licorera do- 

rada que toque musica y exhale perfume al ser desta- 
pada. 

4. Principio de la mediocridad: E1 kitsch emplea esen-- 

cialmente la filosofia del termino medio. Se ubica- 

a la mitad de to novedoso, reduce los significados - 

de la informacion, se opone a la vanguardia y da por
resultado, un arte de masas: facilmente dirigible y- 
consumible. Si se rompe el termino medio, este desa

parece. 

5. Principio del confort: E1 hogar entendido como refu

gio seguro, confortable y acogedor para la familia,- 

se convierte en objeto de decoracion delirante y re- 
cargada: alfombras y alfombritas, paredes revestidas

con papeles floreados, sillones de terciopelo, ange- 

les barrocos, cuadros con marcos muy trabajados, a-- 

dornos, pinturas, mesas y mesitas, etc. 

E1 kitsch, sin embargo, no es tan ofensivo como estos- 

principios to muestran, Lqu6 importa que la casa del vecino- 

este repleta de objetos cursis y vulgares?, Lque dano puede- 

hacer una persona que busca el placer por el placer?, podria

preguntarse, no obstante, en la epoca actual ha adquirido -- 

responsabilidad inAdita sobre los medios masivos de comunica

cion: el sentido del placer kitsch puede aparecer enmascara- 
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do con barniz de informacion estetica, pero falsa, Una pe-- 

quena industria dedicada a la produccion de articulos decora

tivos puede fabricar figuras en miniatura con el unico propo

sito de causar en el comprador disfrute o gozo, pero no se - 

puede decir to mismo de las telenovelas cuyos argumentos son

extraidos de obras originales reconocidas como legitimas --- 

obras de arte, o de las canciones que incluyen acordes de - 

Bach para acompanar un texto romantico o enfermizo de rela-- 

ciones amorosas. 

E1 peligro de caer en el kitsch - manifiesta Ludwing --- 

Giez- es una posiblidad latente de to estetico; forma parte

de la caducidad de to bello. La novedad de nuestro presente

en el aspecto estetico, estriba, tal vez, en que el arte se - 

ha convertido en algo extremadamente polemico. Al mismo -- 

tiempo la necesidad de kitsch por parte de las masas ha lle- 

gado a constituir un factor bastante perceptible de nuestra- 

experiencia moderna. Hoy mas que nunca pueden satisfacerse- 

las necesidades con medios industriales. ( 90 ) 

A traves del proceso denominado " embriaguez del consumo" 

que permite obtener las cosas mas increibles y superfluas cc

mo la lampara de cabecera cuyo brazo apenas sugiere movili-- 

dad, el secador de upas, la minicomputadora, la miniradio en

forma de pelota que funciona con pilas, con nueve bandas de- 

frecuencia, pero con potencia suficiente para captar apenas- 

dos, y todo el universo " funcional" de las cosas electricas, 

el kitsch se mantiene. E1 supuesto funcionalimso de los ob- 

90 ) Giez, Ludwig; Fenomenologia_ del _kitsch; Tusquets edi- 

tor; Barcelona 1973, Cuadernos Infimos 39, p. 87
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jetos kitsch, sirve de pretexto para la adquisicion pasiva y
masiva de las falsificaciones. 

Por su parte, los productores de objetos kitsch, al am- 

plificar los originales para volverlos " accesibles a todo el

publico" pueden tener dos objetivos: adaptar el producto ori

ginal a su pobre repertorio y venderlo como " gran arte", o-- 

hacer referencias vagas, concientes de que eso satisface la- 

vanidad del consumidor, ansioso por ser culto, por pertene-- 

cer a determinado estrato social y por ser reconocido en la- 

colectividad. En los dos casos, como puede observarse, el - 

comprador de objetos kitsch es enganado, porque to que consu

me es al fin y al cabo una obra adulterada o una parte del -- 

original. 

Si abandonamos la esfera de los principios, y pregunta- 

mos por el kitsch en nuestra epoca, topamos ante todo con -- 

dos hechos: por una parte, la hiper- sensible conciencia me-- 

diocre de la elite artistica y, por otra, la creciente deman

da de ese pseudo arte por la gran masa. A la vez que la eli

to productora se hace cada vez mas exclusiva, la masa se en- 

trega de manera desenfrenada al kitsch, debido en gran parte

a la ilimitada oferta que le proporciona la industria ( cine, 

radio, television, prensa, etc.)" . ( 91) 

Ademas, en el curso de la emancipacion de las masas, el

kitsch no solo es legitimizado, sino incluso explotado por - 

gobiernos politicos " populistas". E1 mismo estilo de las a- 

locuciones gubernamentales dirigidas al pueblo, y la manipu- 

lacion de la opinion publica, que tanto satisfacen la necesi

dad de kitsch, revelan un cambio significativo respecto a -- 

las epocas autocriticas. 

91 ) Giez, Ludwig; op. cit. p. 93
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Quienes producen kitsch, constituyen una minoria, eco-- 

n6micamente poderosa que ester respaldada por las autoridades

gubernamentales. Esa minoria se encuentra al margen del fe- 

n6meno kitsch_: no sienten placer con los objetos kitsch, --- 

pues no les agrada, pero se dedican al negocio de " vender ga

to por liebre". Las tecnicas psicol6gicas del estimulo- con- 

dicionamiento, han servido para producir en el consumidor -- 

los efectos deseados a incluso algunos autores han expresado

que kitsch y psicologia de masas tienen la misma estructura. 
Por medio de estas, la minoria determina las posibilidades- 

del " hombre masa" y le ofrece aquellos objetos que "
necesi- 

ta" para no sentirse frustrado y que satisfagan sus requeri

mientos emocionales, intelectuales, morales, que previamente

fueron creados. 

Compositores y letristas de mdsica ligera, autores y -- 

editores de literatura de consumo, fot6grafos, dibujantes y- 

expertos en radiodifusi6n, television y cinematografia, en-- 

tre otros, trabajan para esa minoria y hacen posible " el sue

no de la masa"; estimulan- sus sentidos, convierten los sen-- 

timientos en un recetario racional de imitaciones, reviven - 

constantemente el pasado inmediato, emiten mensajes con vo-- 

cablos prefabricados que con su poder se hacen rigidos hasta
convertirse en cliches, y presentan los elementos necesarios

para que la gente al percibir el mensaje to asocie de facto - 
con alguna experiencia pasada o un deseo reprimido. 

Proba-- 

blemente este mecanismo sea el mas comun en la aceptaci6n de
determinada canci6n: las personas asocian el estimulo musi - 

cal con ciertas situaciones que experimentaron y to aceptan- 
no por su calidad sino por el recuerdo que despert6 en ellas. 
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Las obras kitsch, entonces, son utilizadas como pretex- 

to. Ese pretexto se establece porque la relacion del sujeto

con la obra, tiene un proposito que va mas ally de la mera - 

experiencia estetica: usa la obra para satisfacer sus afec-- 

tos personales, para " quedar bien" ante la sociedad y obte-- 

ner el titulo de hombre culto, el cual se deriva del poder - 

adquisitivo. Existen tambien, quienes se sirven del kitsch- 

para reafirmar la falsedad en la que viven. Al respecto Her

mann Broch senala: " Entendido en un sentido amp- io, el arte

es siempre el retrato del hombre de su tiempo, y si el kitsch

es falsedad y mentira, dicha mentira recaera sobre el hombre

que to necesita, es decir, sobre quien se sirve de este espe

jo tan respetuoso para poderse reconocer en la imagen desfi- 

gurada que le devuelve y para poderse confesar, con placer,- 

dentro de ciertos limites sincero, sus propias mentiras". 

Es pertinente aclarar que el kitsch no debe confundirse

con el fenomeno del " mal gusto", este ultimo es un concepto- 

estrictamente subjetivo, que se relaciona con la moda y con

la clase social que emite el juicio. Por ejemplo, es posi-- 

ble que muchos aristocratas se horrorizaran al observar el-- 

mal uso" que los burgueses del siglo XIX hacian de los cli- 

sicos, de la misma manera en que la burguesia actual conside

ra de mal gusto una Serie de manifestaciones de la clase me- 

dia, y esta, a su vez critica el mal gusto de las clases in- 

feriores. 
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4. 7 Cultura de masas cultura mediocre

En el terreno de la comunicacion se dan dos fenomenos - 

semejantes al kitsch: la cultura de masas o masscult y la -- 

cultura mediocre o midcult. 

La interrelacion entre cultura y medios de comunicacion

de masas - explica Moragas Spa- se produce, en cada pais de - 

manera distinta, cuando los medios audiovisuales, adquieren- 

carActer de consumo masivo y cuando ademas de ser transmiso- 

res de informacion, se convierten en portadores de bienes -- 

culturales - teatro, musica, pintura, informacion cientifica, 

etc.- Ese hecho transforma los sistemas de transmision de la

cultura e introducen importantes cambios en sus contenidos,- 

que se homogeneizan. La cultura de masas es originada por - 

la aparicion de formas culturales propias del proceso de in- 

dustrializacion en el que los medios masivos desempenan un - 

papel decisivo. ( 92) 

El estudio de la cultura de masas, en tanto que implica

un juicio sobre la sociedad capitalista desarrollada, se - - 

transforma en polemica donde confluyen diversas interpreta_" 

ciones recogidas en torno a dos posiciones, una a favor sus

tentada por los denominadas " integrados" y otra en contra -- 

presentada por los " apocalipticos". En el analisis de esta- 

cuestion cabe destacar la intervencion de los miembros de la

Escuela de Frankfurt, Adorno, Banjamin, Fromm, Horkheimer, - 

Marcuse, quienes habian abandonado Alemania huyendo de la -- 

persecucion nazi y se instalaron en Estados Unidos, en 1940. 

Sus investigaciones se refieren a determinar como la es

92) Morags Spa, Miguel de; op. cit. p. 73
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tructura economica domina los distintos niveles de la orga-- 

nizacion cultural y penetra en los dominios psiquicos que -- 

din Lugar a los valores, deseos, normas y representaciones-- 

de placer. Al utilizar la psicologia, aportaron a la teoria

critica de la sociedad una nueva variable: el reconocimiento

de los factores psicologicos, mediante los cuales la econo-- 

mia determine los comportamientos sociales a individuales. 

De acuerdo con los integrados, Shils y Bell, la cultura

de masas rompe con el aislamiento del hombre; por tanto pue- 

de considerarse como fuente de solidaridad, es " la nivela--- 

cion de los estilos de vida que contraponian a las clases" 

y ha permitido la superacion de la lucha de clases. 

Shils, para establecer un valor a la situation cultural

sugiere tres modelos que coexisten en la sociedad industrial

capitalista: 

1. La_ cultura_ superior: incluye las obras de mayor cali
dad intelectual, literaria, cientifica y artistica;- 
cultura que, dada la acumulacion historica, es de -- 

gran riqueza. 

2. La cultura mediocre: modelo cultural de aparicion -- 

histSrica reciente, catalogada por su modo imitativo

Este modelo cultural se vincula con los nuevos gene- 
ros artisticos como la comedia musical, cuya medio-- 

cridad se explica por el hecho de no haber atraido a

los grandes talentos. 

3. Laculturabrutal: una cultura que aunque tenga una- 

larga tradicion historica solo se ha producido, con- 

servado y difundido por los medios industriales en-- 
fecha reciente. 
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La defensa de la cultura de masas, o mds bien de la So- 

ciedad capitalista que la genera es, segun Shils, el hecho -- 

que en la sociedad actual se hayan multiplicado los niveles- 

culturales. 

Para Bell, el hecho que en un mismo momento millones de

ciudadanos esten en contacto con un mismo mensaje, 
conozcan- 

a una misma persona, participen de una misma noticia, consti

tuye elemento esencial para la cohesion social; sin importar

la masificacion y la perdida de valores genuinos. Bell su- 

giere que a traves de la cultura de masas se puede constitu- 

ir una sociedad ideal. 

Los apocalipticos, consideran la masscult como conse--- 

cuencia de la sociedad de masas, una Sociedad despersonaliza

dora. 

McDonald, por ejemplo, expresa que antes de la indus- - 

trializacion habia " mal arte" y " buen arte". La valoriza--- 

cion del hecho cultural tenia una misma naturaleza: 
la bon-- 

dad o la maldad dependia del genio del artista. La masscult

no puede concebirse siquiera como mal arte, porque es la ne- 

gacion del arte. E1 criterio fundamental de la cultura de-- 

masas es condicionar el gusto popular para despues explotar- 

lo. 

E1 condicionamiento de los valores culturales se mani - 

fiesta tambien, en el fenomeno de la midcult, cultura medio- 

cre, difundida a traves de los medios de comunicacion y cuyo

sistema se basa en la reduccion de los objetos culturales -- 

cldsicos a un codigo estandarizado y ampliamente consumible. 

En resumen, podria decirse que la mass y midcult, apare
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cen como bienes de consumo, en el sentido que su funcion es- 

te destinada a estimular, con ayuda de la publicidad, la ad- 

quisicion de nuevos bienes. Los medios masivos al dirigirse

a un publico anonimo y heterogeneo elaboran los mensajes de- 

acuerdo a criterios medics, bien sea deformando el sentido - 

original de su contenido ( informacion, cultura, arte ), o - 

bien, borrando las tradiciones culturales de los diferentes- 

grupos etnicos, que no pueden manifestar sus reivindicacio-- 

nes y deben, por tanto, soportar to que se les propone. Es- 

aqui donde encontramos la primera analogia con el kitsch. - 

Por otra parte, la cultura mediocre y de masas es " conserva- 

dora", puesto que no hace mas que transmitir formas degrada- 

das de cultura; to mismo que en el kitsch, solo se imitan -- 

las formas superficiales del arte. La cultura de masas ester

condicionada por los principios comerciales de la oferta y - 

la demanda, asi como las sugestiones de la publicidad que di

vulga productos condensados, cuyas formulas sirven para sa-- 

tisfacer de manera facil y rapida las necesidades superficia

les de los consumidores; como ejemplo, tenemos las " cApsulas

culturales" empleadas tanto en radio como en television. 

De igual modo se encuentra que las producciones " cultu- 

les" difundidas tanto en el kitsch como en la masscult, no-- 

estimulan la reflexion critica, ni la contemplacion estetica

sino unicamente la excitacion sensorial que da como resulta- 

do el placer por el placer. 

Al abocarnos al campo de la musica, observamos que en-- 

las producciones contemporaneas ( especificamente las de la-- 

musica disco y romantica en espanol- generos analizados por- 
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que son los que causan mayor impacto en los adolescentes que

conforman este estudio de vaso, segun el experimento-) exis- 

tian elementos con caracteristicas particulares que concorda

ban con algunas consideraciones del fen6meno kitsch. 

Primeramente, se encontr6 que las melodias de ambos gene

ros tienden a imitar las formas musicales del pasado; princi

pio fundamental del kitsch, es decir, no hay creaci6n de nue

vos sonidos o temas, sino la mera reprndunci6n ria P11ns, 

La musica disco, caracterizada por su ritmo monot6nico, 

recuerda el " tam - tam" primitivo de los tambores africanos, - 

el cual era utilizado con fines magicos y religiosos para -- 

provocar el extasis en los oyentes. Al igual que en aquella

epoca el conjunto de sonidos excita al oyente. Algunos estu

dios han demostrado que ese tipo de musica, asi como la in-- 

tensidad con que se escucha, estimula los sentidos, de mane- 

ra tal, que el sujeto entra en estado de extasis. ( 92) 

Ademas de la imitaci6n de la estructura musical, mencio

nada, se observa que las canciones aparecidas en la decada - 

de los sesentas y setentas, estan siendo renovadas, o sea, - 

estAn de vuelta en el mercado de consumo, pero en ritmo dis- 

co. Por ejemplo, encontramos las canciones " No puedo dejar- 

de verte", melodia que popularizaran las " Cuatro Estaciones" 

versi6n en ingles ( 1960) y " Los hermanos Castro", versi6n en

espanol ( 1961). " El rock del bote", que en 1974 lanzara --- 

The Hues Corporation". " l, 2, 3," que en ritmo disco toca- 

el grupo Salazar y que se empez6 a escuchar en 1965. Igual- 

mente encontramos las canciones de los Beatles, de Stevie -- 

Wonder y demas melodias del pasado que ahora reviven en el - 

nuevo ritmo. 

92 ) Gibbon, A., Frazer; Estudios sobre las expresiones musi

cales contemporaneas; Arte y Estetica, Chicago, Ill. -- 

1979, p. p. 27- 35
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En relacion a la musica romantica en espanol, no solo - 

se ha observado que se manejan - en cuanto a la letra se re-- 

fiere- los mismos valores con respecto al amor, la maldad, - 

la belleza, la infidelidad y la bondad, sino que resurgen -- 

tanto los idolos como las canciones de antano: Cesar Costa, 

Enrique Guzmgn, Alberto Vazquez, Angelica Maria o Rocio Dur- 

cal, retornan al mercado con alguna novedad, pero es posible

argumentar que atraen al nuevo publico mas que por sus inno- 

vaciones, por la imagen que adquirieron con sus exitos pasa- 

dos; esas melodias que tal vez no tenian calidad, segun los- 

criticos, sin embargo, causaban sensacion por los elementos- 

kitsch, psicologicamente preparados para motivar los senti-- 

mientos y reavivar las sensaciones, y podria decirse todo el

romanticismo posible que causara en el consumidor el efecto- 

deseado. 

Por otra parte, se encuentra tambien que los idolos del

momento incluyen en su repertorio melodias del pasado: el -- 

ejemplo mas claro to observamos con Jose Jose interprete que

gusta demasiado a los adolescentes, quien en su disco Roman- 

tico ( 1981) hace una recopilacion de canciones que se consi- 

deraron como exitos en decadas anteriores. 

Las canciones en ingles y en espanol, no ofrecen ningun

mensaje que estimule la reflexion, sino por el contrario, la

anula; las formas de amar, de ser, de comportarse que el sis

tema requiere van implicitas en el mensaje verbalizado de -- 

las composiciones. Tampoco, son escuchadas simplemente para

satisfacer una " necesidad auditiva", sino podria decirse que

se oyen por reflejo condicionado y son asimiladas inconcien- 

temente. 
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4. 8 La moda

Es un fen6meno de masa que algunos investigadores iden- 

tifican con las variaciones transitorias, socialmente acepta

das que se producen en la vestimenta, la musica, el arte, en

el habla y en otras manifestaciones culturales. 

Motivada por la condici6n social del hombre, la moda, - 

puede ser considerada como un reflejo y al mismo tiempo una- 

aceptaci6n de las estructuras que determinan la rivalidad en

tre las clases sociales. En cuanquier epoca, la moda surge - 

en conglomerados humanos donde el poder econ6mico y los con- 

flictos de intereses son mas acentuados. 

Para algunos autores la moda es una codificaci6n de sen

timientos irracionales, a traves de la cual son transmitidas

las reacciones emotivas frente a los cambios. Otros encaran

ese fenomeno como una manera de diversion de las clases eco- 

n6micamente poderosas. 

Segun senalan los soci6logos, la moda comenz6 a manifes

tarse a partir de la ascenci6n de la burguesia, a fines de - 

la Edad Media, y no obstante que se halla en diversas areas- 

culturales, es en la ropa y en los adornos corporales donde- 

se encuentra su panorama mas significativo. Al respecto el- 

soci6logo Thorstein Veblen afirm6: " el gasto declarado para

fines de ostentaci6n ester mas visiblemente presente y es tal

vez mas practicado en materia de vestuario que en cualquier

otro sector de consumo. Nadie dejara de estar de acuerdo en

que la mayor parte en que incurren todas las clases en cues- 

ti6n de vestuario, es debido, principalmente al interes por- 
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la apariencia respetable, no por la proteccion de la propia- 

persona". 

Desde el punto de vista economico, la moda es solo un-- 

problema de industria y mercado, sectores que en las socieda

des capitalistas se valen de la publicidad para mantenerse - 

vivos y florecientes. Los medics de comunicacion, por su -- 

parte, actuan sobre el comportamiento del consumidor, a impo

nen gustos y estilos. Mas que la calidad, la etiqueta vende

el producto. 

De acuerdo con Marshall McLuhan, para quien la ropa es - 

la continuacion de la piel, asi como las canciones extension

del oido, los filmes de la vista, la moda se apresura a ocu- 

par el vacio creado por los desplazamientos tecnologicos. 

Todas las ropas y toda tecnologia son parte de un ritual al- 

que se trata desesperadamente de hacer estable y permanente. 

Roland Barthes, al definir la imposicion de la publici- 

dad al consumidor de moda, afirma que to esencial de ese fe

nomeno es su realidad economica, comercial y social, " que se

asienta sobre la necesidad de vender de modo mas rapido que- 

el uso. Para obtener esa aceleracion, que no es natural, -- 

porque han existido sociedades sin modal aparece la obliga-- 

cion de imponer to arbitrario. Desde ahi, se produce enton- 

ces, una inversion mitologica, a partir del momento en que - 

el diario o la revista especializada, las emisiones radiofo- 

nicas y televisivas, asi como la cinematografia transforman

to arbitrario en imperativo" . 

El sociologo Edgar Morin, sustenta que la moda esti mo- 

tivada por la necesidad de cambio, por la atraccion de to -- 
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nuevo y por el deseo de originalidad personal producido a -- 

traves de la afirmacion de los signos que identifican a los- 

miembros de la elite. Ese deseo de originalidad desde que - 

la moda se divulgo, cambio radicalmente: to original, multi- 

plicandose se convirtio en patron. Y es asi como la moda se

renueva aristocraticamente, en tanto se difunde de manera de

mocratica. 

La cultura de masas es el punto primordial de ese aris- 

tocraticismo, ya que permite al publico imitar rapidamente-- 

a la elite; se pone al servicio de la adhesion de identidad- 

mediante los medics: fotografias, mensajes radiofonicos, te- 

levisivos, filmicos que contienen consejos para adaptarse a- 

la moda. Se comercia to exotico y se transforma en articulo

de lujo to que muchas veces poseia sentido critico y desa- - 

fiante. 

Las variaciones de la moda se producian - a principios - 

de la industrializacion- exclusivamente dentro de capas so-- 

ciales solidificadas, conservandose la distincion entre las- 

clases. Posteriormente, se verifico una tendencies a la demo

cratizacion: diferentes clases sociales comenzaron a partici

par de los mismos estilos, casi siempre dictados de arriba - 

hacia abajo, pero indicando por primera vez una interaccion- 

entre las clases superiores y las clases medias. 

En la actualidad, la moda ademas de acelerar el proceso

de produccion, es utilizada para asimilar aquellas manifesta

ciones sociales que atentan contra la cohesion del sistema. 

Por ejemplo, tenemos que la inconformidad de los jovenes de- 

la decada del sesenta, hacia el sistema, se represento en -- 
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multiples formas: en la vestimenta, los pantalones de mezcli

lla que eran utilizados Gnicamente por los obreros, las mini

fladas que reflejaban un sentido erotico y segun los estudio

sos que consideran el vestido como lenguaje, expresaba liber

tad sexual, fueron asimilados por el sistema: la industria- 

exploto esos pantalones y los denomino blue jeans, la mini-- 

falda era el " Gltimo grito de la modal' y en todas las tien-- 

das se encontraban ( aun en la actualidad) a precios bastante

elevados. 

Lo mismo sucedio con la musica de protesta: infinidad - 

de discos fueron lanzados al mercado y los interpretes fue-- 

ron promovidos hasta ubicarlos en calidad de idolos. 

La moda tambien traduce- conforme a las teorias freudia

nas- reacciones inconcientes, presiones emotivas, represio-- 

nes sexuales y toda clase de conflictos. Estar a la moda -- 

significa " adquirir prestigio", y ser aceptado socialmente.- 

Llevar una prenda de Pierre Cardin, Jordache o cualquier o-- 

tro disenador de modal asi como escuchar determinado genero- 

de musica o preferir cierto interprete, es una garantia para

el consumidor, porque a traves de su gusto condicionado de-- 

muestra que forma parte de la colectividad y que esti a " to

no" con las circunstancias. 

Para vender el producto, los creadores no se detienen - 

en el tiempo y se inspiran tanto en el pasado como en sus su

posiciones de to que sera el futuro; no obstante, da mejor- 

resultado revivir los estilos y gustos de epocas pasadas. A

mediados de la decada de los setentas, por ejemplo, la adap- 

tacion cinematografica del libro " E1 gran Gatsby" de Scott -- 
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Fitzgerald, reanimo la nostalgia, inspirada en los anos vein

tes: la industrial implanto, entonces la " nueva modal'; los-- 

pantalones para caballero se ensancharon; el blanco y los co

lores claros volvieron a considerarse de " buen gusto", y los

industriales, por consiguiente, ganaron muchos millones. 

Esta forma imitativa, bien podria considerarse como una

actitud kitsch. 

Por otra parte, se tiene que la aceptacion del publico- 

a las variantes de la modal dependen de su receptividad a -- 

las concepciones de la belleza que se encuentran detras de-- 

esa variante, es decir que le guste o no; sin embargo, los - 

vehiculos de r_omunicacion que apoyan y refuerzan la moda im- 

ponen los patrones esteticos, hecho que limita la libertad - 

del publico. 

Por esa razon para muchos autores la moda no es mas que

un instrumento de al.ienacion, pues no permite la critica ra- 

cional del consumidor. - 
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4. 9 Condicionamiento_ del_gusto

Por analogia con el sentido corporal, el gusto en Este- 

tica es la aptitud para apreciar mas o menos correctamente y

sentir con mayor o menor intensidad la belleza de - las obras- 

de la Naturaleza o del arte. E1 gusto estetico es, una dis- 

posicion natural; no obstante, se forma ejercitandolo y se - 

transforma por el hdbito. ( 93 ) 

La capacidad de percibir to bello conmueve al hombre -- 

afectando su razon, inteligencia imaginacion y sus sentidos; 

el gusto nace pues, del ejercicio simultaneo de esas faculta

des, asi como de su armonica relacion. 

Esa percepcion individual ester condicionada por facto -- 

res Sociales que corresponden al curso natural del desarro-- 

llo humano: la adaptacion del sujeto al mundo exterior y la- 

influencia que ejercen sus congeneres sobre el. Nuestro yo, 

es resultado de un proceso histSrico social y a pesar que en

la emocion estetica hay tambien un elemento personal irreduc

tible, no se puede aceptar como su determinante. 

Al estudiar la historia del gusto individual y colecti- 

vo, Pierre Bourdieu, ha demostrado que objetos tan complejos

como las obras de arte no son capaces de suscitar por sus me

ras propiedades formales, preferencias naturales, y afirma - 

que " solo una autoridad pedagSgica puede romper continuamen- 

te el circulo de la " necesidad cultural"; la condicion de - 

la educacion, en su accion propiamente pedagogica es capaz - 

de originar necesidades de productos culturales y de imponer

93 ) Diccionario Enciclopedico Salvat, tomo VII, Barcelo-- 

na, 1945; p. 493
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la manera adecuada de satisfacerlas". ( 94 ) 

En relation a to anterior Guillo Dorfles, afirma que -- 

si se pudiese destruir el cardcter todavia clasista de la - 

educacion y terminara por derrumbarse ese muro impenetrable- 
constituido por la falta de cultura de muchas categorias So- 

ciales, seria mds fdcil conseguir cierta universalidad en el

gusto". ( 95 ) 

Peru, 6quienes son los que guian las inclinacionco ectc

ticas?. Se ha observado a traves de los aaos que las clases

dirigentes han tenido en sus manos la direction cultural y - 

que los artistas han pertenecido a ellas o bien han sido ab- 

sorbidos. 

Los representantes de la cultura, despues de ` ndependi- 

zarse de las directives de la• Iglesia y las tortes, al pre -- 

tender desarrollar con autonomiasu trabajo, dieron lugar a - 

formas mds hermeticas y acentuaron el elitismo del arte. -- 

Sus rebeliones contra la sociedad, fueron aimiladas a traves

de los canales de los medios de difusion masiva y se encon-- 

traron ante una nueva manera de dependencia: el mercado. 

La condition del artista en el sistema capitalista es - 

semejante a la de los trabajadores: su fuerza de trabajo es

retribuida segun la cotizacion que recibe tomo mercancia. En

el orden capitalista, no se admite que quienes no poseen los

medios de production decidan el sentido y el destino de sus- 

productos, por esa razSn, las clases dirigentes subordinan a

los creadores, y su trabajo contribuye al consumismo. 

94 ) Bourdieu, Pierre; Sociologia- dela- perception- estetica

en las ciencias humanas_ y la obra de arte; E1 conoci - 

miento; Bruselas, 1969, p. 28

95 ) Dorfles, Guillo; op. cit., p. 17
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Por tanto se puede argumentar que la familia, la escue- 

la, la clase social y la religion constituyen factores basi- 
cos, a nivel microsocial, para difundir e inculcar el gusto- 

hacia obras que previamente fueron designadas como merecedo- 
ras de ser admiradas. En el nivel macrosocial, los medios-- 

de difusion masiva tienen la misma funcion. 

Una vez determinado el gusto, se condiciona por medio - 

de tecnicas psicologicas que se fundamentan en la inercia es
tilistica; es decir, el hecho que el espectador o consumidor

tiende a gozar solo aquellos estimulos que satisfacen sus - 

sentidos, debido al previo aprendizaje o a la asociacion de- 

ellos con experiencias pasadas. De modo que solo se aprecia

las melodias iguales o semejantes a las que ya ha se ha oidop
argumentos de historias obvias •que generalmente tienen " fi- 

nal feliz"; pinturas que representen imagenes conocidas, y - 

en si, todas las formas artisticas que presenten un minimo - 

de innovaciones. Para que se acepte un nuevo estilo, es ne- 

cesario que los sujetos esten educados y que se establezca - 

una relacion directs del objeto con los sujetos, a fin de -- 

que se produzca una verdadera experiencia estetica. 

En la actualidad, se puede afirmar que, tanto en la mu- 

sica como en las demas artes, existen dos clases de gusto. 

Uno para los adeptos y otro para quienes disciernen. Quien- 

tenga el oido condicionado por las melodias de las canciones

de consumo o incluso por la musica clAsica tradicional, le - 

resultara imposible aceptar un estilo completamente diferen- 

te, en concreto la nueva musica, sin determinada educacion - 

para escuchar. 
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Existe tambi6n, la repetici6n constante del estimulo: - 

ademas de ser repetitiva la musica en su estructura, se ob-- 

serva que las radiodifusoras cada tiempo determinado la emi- 

ten. De esa manera se estimula la memoria del oyente y por- 

costumbre acepta la melodia. 

4. 10 Musica y Radiodifusi6n

Sin duda alguna, uno de los inventos mas extraordina--- 

rios es la radiodifusi6n, medio masivo de comunicaci6n que - 

llega a la mayoria de los sitios donde el conglomerado so--- 

cial se reline tomo por ejemplo: tiendas, casas, fabricas, - 

oficinas, autom6viles, hospitales, restaurantes, algunos - 

transportes colectivos, etc., y afecta a gran numero de re-- 

ceptores. 

La cantidad de aparatos de radio que existe el algunos- 

paises del mundo supera, a veces, el numero de sus habitan-- 

tes. En Mexico, es frecuente que un solo hogar posea dos o

mas aparatos de radio y es tipica ya, la imagen capitalina - 

del individuo que lleva consigo su radio de transistores. 

96 ) 

Lo anterior permite asegurar que la radio ha desarrolla

do las caracteristicas necesafias para penetrar a todos los- 

estratos sociales y ha logrado estar presente en varios lu-- 

gares a la vez, participando en la integraci6n social. 

Segun Mario Kaplun en su obra Producci6n de programas - 

de radio, la radiodifusi6n es el medio de mayor penetraci6n- 

96 ) Galindo R., Enrique; La radio educativa; Revista Per- 

files Educativos num. 7; CIH, UNAM, enero- marzo 1980, 

p. 42
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en los paises latinoamericanos y aparece como la soluci6n -- 

mds id6nea para impulsar la educaci6n y la cultura popula
res. ( 97 ) 

Por otra parte, la UNESCO, sehala en un estudio que " la

radio, Unica tecnica de comunicaci6n avanzada que se ha in-- 

corporado realmente al tercer mundo, se ha expandido y cultu_ 

rizado ampliamente... Con la miniaturizaci6n y transistori- 
zaci6n, que permiten costos muy bajos, la radio esti llamada

a revelarse cada dia mas como instrumento bien adaptado a -- 

las culturas fundadas en la transmisi6n oral y en los valo - 
res no escritos". 

E1 mensaje radiof6nico se compone esencialmente del dis

discurso musical, el cual consta de una composici6n verbal y
de una estructura musical. La composici6n verbal es descrip

tiva y produce en los oyentes impresiones de cosas o hechos, 

paisajes o sentimientos. Con frecuencia se elabora con la - 

ayuda de elementos literarios y es to que se conoce con el - 

nombre de " letra". La estructura musical se constituye ele- 

mentos arm6nicos tales como la melodia, el tono, el ritmo, - 

la forma y la construcci6n. 

Ese mensaje musical, analizado como estimulo es un puen

to de enlace entre un emisor y un receptor, cuyo c6digo fue- 

establecido socialmente con base en los criterios del modo - 

de producci6n. En las sociedades de consumo, la mayoria de - 

los mensajes radiof6nicos lleva implicita una intencionali-- 

dad mercantilista, y actuan como permanentes reforzadores de

97 ) Kaplun, Mario; Producci6n de - programas --- de radio; 
CIESPAL, Quito, 1978, p. 23 --- 
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la vida cotidiana que se pretende debe contribuir al mante-- 

nimiento del sistema vigente. 

4. 11 Arte y Comunicacion

En la actualidad, los cambios sociales han provocado -- 

una transformacion substancial en la concepcion del arte, -- 

tal como sucedib en la epoca del Renacimiento. " En aquel mo

mento, se paso de la estetica clasica ( canonica, artesanal,- 

intelectualista) al concepto moderno, caracterizado por la - 

libre invencion de formas, la " genialidad" individual de los

artistas, la autonomia de las obras y su contemplacion de-- 

sinteresada". ( 98 ) 

E1 surg•imiento de sistemas de signos como los carteles, 

la television, la radiodifusion y la " musica de consumo", me

dios de comunicacion que por su caracter msivo y nuevo se en

cuentran proscritos del campo del arte, estan siendo recono- 

cidos y obligan a reubicar las categorias de legitimidad y - 
valorizaciSn estetica. Pero, cabria preguntarse, , que se en

tiende por arte, hoy en dia? 

El arte constituye un problema al que se ha dado multi- 

ples y diversas interpretaciones desde hace mucho tiempo. 

Platon, con su doctrina idealista, vinculada a su con -- 

98 ) Eco, Umberto; La_ definicion_del_ arte; Barcelona, 1970, 

Martinez Roca, p. 128
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cepciSn de to bello define el arte como una apariencia res-- 

pecto de la realidad verdadera. Para AristSteles, era una- 

representacion imitativa de las cualidades morales del hom-- 

bre. Immanuel Kant, fundador de la filosofia clasica alema- 

na, distinguio el arte de la naturaleza, la ciencia y el tra

bajo; se refiere especificamente a un arte estetico como mo

do de representaciSn que produce placer en el juicio por si- 

mismo, y no mediante un concepto. Hegel no solo se planteo el

problema de la naturaleza del arte, que consideraba pro-- 

ducto de la actividad humana, dirigido a los sentidos, sino- 

tambien, el de la necesidad que el hombre tiene de producir- 

obras de arte. Su cuestionamiento equivale a preguntar: des

el arte algo accidental o una tendencia fundamental del ser- 

humano? 

Para Sigmund Freud, el problema del arte radical tam--- 

bien en su origen ( que encuentra en la fantasia inconciente) 

y el de la funcion que cumple en la vida psiquica del genero

humano ( proporcionar un goce que disfrace y suprima las re-- 

presiones). 

Segun George Lukacs, filosofo hungaro, el arte es un re

flejo especifico de la realidad. Jacques Maritain, define - 

el arte como una virtud del intelecto practico, que Bebe dis

tinguirse de la moralidad, ya que se refiere a la bondad de- 

la obra, no a la del artista como hombre. 

J. Huizinga, en su obra Homo Ludens, expresa que el jue

go " es mas viejo que la cultural', y to considera raiz esen-- 

cial del arte. Benedetto Croce, despues de incesantes estu- 

dios llego a la conclusion que el arte es intuicion. 
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E1 arte- senala Leon Tolstoi- es un lenguaje, una mane

ra de comunicacion humana y como tal tiene proposito y fin". 

Salomon Reinach, afirma que es producto de la actividad

humana, libre y desinteresado, cuyo fin no es la satisfac -- 

cion de una necesidad inmediata, sino el despertar, en los - 

receptores, un sentimiento, una emocion viva que puede adqui

rir diversas formas como la admiracion, placer, curiosidad,- 

y algunas veces tambien, terror. 

En relacion al problema del goce o aprovechamiento del- 

arte, Bertold Brecht, indica que el disfrutar una obra artis

tica es un hecho inseparable de la disposicion o capacidad - 

de observar el arte, es decir, de cierta participacion en el

trabajo del artista. Por esa razon, hace la diferenciacion- 

entre " observacion del arte y arte de la observacion". 

Por su parte, Claude L6vi Strauss, considera el arte co

mo un sistema de signos, cuya funcion es, ante todo, estable

cer una relacion significativa con un objeto. Se plantea, - 

asimismo, el problema de pretender una significacion mas -- 

ally de todo lenguaje y manifiesta que si bien la expresion- 

artistica aspira a ser un lenguaje articulado, la pretension

de significar mas ally de todo lenguaje es una contradiccion

en los t6rminos. 

Cabe resaltar que en 6pocas pasadas - expone Carrit- la- 

intolerancia estetica insistio mucho en la importancia del - 

tema del arte. Puesto que se creia que la belleza residia-- 

en los objetos, el " buen arte" era aquel que hacia una habil

imitacion de las cosas bellas y eliminaba cualquier defecto- 

que tuvieran: ese arte consistia en la reproduccion exacta - 
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del objeto ideal. ( 99 ) 

Hoy dia, el acceso masivo al consumo del arte, posibi-- 

litado por los medios de comunicacion masiva, y la extension

de la creatividad estetica al diseno, la moda, la vida coti- 

diana, vuelven obsoleta la defensa de la autonomia de las -- 

obras de arte y de la genialidad excepcional de los creado-- 
res. " La contradiccion entre las ' uerzas productivas y las- 

relaciones de produccion esteticas desarrollada por el siste

ma capitalista ha erosionado la ideologia con que la burgue- 

sia justifico, en su auge, su modo de concebir el arte, y re

vela la arbitrariedad con que impuso esa concepcion a las -- 

culturas dependientes. ( 100 ) 

Por tanto se puede argUir que to estetico es una manera

de relacion entre los hombres con los objetos; sus caracte-- 

risticas varian segun las culturas y los modos de produccion. 

El arte concebido como belleza, no es una cualidad de - 

las cosas sino la proyeccion en ellas de la experiencia este

tica del sujeto condicionada a su vez, por diversos facto - 

res que dan significacion al objeto. 

El arte refleja su tiempo" - afirma Guillo Dorfles- - 

y la caracteristica formal del arte de nuestro siglo respon- 

de a los mecanismos de los objetos de use en el mercado. 

Ante esa situacion, " el artista necesita inventar una - 

modalidad nueva, una corriente distinta, destacar y crear el

ultimo estilo, y si logra triunfar, impone una nueva moda -- 

99 ) Carrit, F. E.; Introduccion- a- la- Estetica; F. C. E., Me- 

xico, 1978, p. 53

100) Garcia Canclini, Nestor; Arte popular- y- sociedad- en - 
America -Latina; Grijalvo, Mexico, 1977, Teorfa y --- 
Praxis, p 21. 
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que se extinguira con la saturacion del mercado". ( 101 ) 

En el caso especifico de la musica Sandved explica: 

Cada nuevo estilo creador, suele presentarse como una- 

reaccion contra el estilo precedente. Despues de un comien- 

zo incierto, el nuevo se desarrolla hasta alcanzar su cima y

luego entra en un periodo en el que sus rasgos caracteristi- 

cos se exageran y degeneran. La relacion entre forma y con- 

tenido se rompe y la musica pierde peso y equilibrio. Enton

ces, el arte se convierte en pura maestria y la musica se -- 

vuelve mas ciencia que arte, provocando la reaccion de un es

tilo distinto que, fatalmente sigue la misma trayectoria". 

De to citado se deduce que la musica cambia directa y - 

proporcionalmente a las transformaciones sociales y que re-- 

fleja las condiciones de una epoca determinada. Sin embar-- 

go, las verdaderas obras de arte se ubican al margen de cual- 

quier valoracion estilistica, porque son creadas sin la pre- 

tension de cumplir las exigencias del momento o tener en -- 

cuenta las imposiciones del estilo formal presente. 

Al respecto, Teodoro Adorno en su texto Reaccion- y- Pro- 

greso, dice: " La perspectiva de un progreso en arte, no la- 

proporcionan sus obras aisladas sino su material... en la -- 

dialectica del material es donde se halla comprendida la li- 

bertad del compositor, de tal modo que en la obra se comple- 

te la mas intima comunicacion entre este y su material... -- 

Arrancar la muda eternidad de las imagenes musicales es la - 

verdadera intencion del progreso de la musica. De la misma- 

101 ) Rodriguez Prampolini, Ida; " Arte, mercado, tecnolo -- 

gia"; La - dicotomia -entre -arte- culto y arte popular; - 
UNAM, 1979, p. 241
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forma que el proceso social no debe ser interpretado como -- 

progreso de todos sus hechos individuales o en el sentido de

un desarrollo desenfrenado, sino como proceso de desmistifi- 

cacibn, asi ocurre tambien respecto a la genesis de la musi- 

ca en el tiempo". ( 102) 

Segun Nicolai Hartmann la caracteristica primordial de - 

las obras de arte es que se pueden descomponer en un primer- 

termino que esta realmente dado y en un fondo que es irreal. 

Esa articulacion de estratos del objeto estetico puede sena- 

larse en todas las artes, incluyendo la musica considerada-- 

arte no representativa". ( 103) 

En la musica es primer termino simplemente aquello que- 

en perceptible en forma solo ac6stica; luego aparece to musi

cal que corresponde al fondo, como unidad que ya no puede -- 

apresarse unicamente como acustica. Lo musical pasa enton - 

ces como la acciSn en una novela. Ademas de esa unidad, lo- 

propio de la musica es su contenido psiquico, e incluso algu

nos autores la han catalogado como simbolo de to psiquico. 

Asimismo, se parece a to psiquico en su dinamismo: los- 

actos emocionales transcurren en un ascender y descender que

tambien se encuentra en la musica; los sonidos se vuelven in

tensos o debiles y resuenan unos tras otros en el tiempo, -- 

asi como tambien se reemplazan unos a otros los actos psiqui

cos siguiendo el flujo del tiempo. 

102) W. Adorno, Teodoro; Reaccion- y- progreso; Tusquets edi

tor; Barcelona, 1970; Cuadernos marginales 9; p. 13- 19

103 ) Hartmann, Nicolai; Introduccion a la filosofia; UNAM, 

1961, p. 189- 204
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Una obra de arte - expresa Susanne K. Langer- es una for

ma expresiva creada para nuestra percepci6n a traves de los- 

sentidos o la imaginaci6n, y to que expresa es sentimiento-- 

humano. Debe tomarse la palabra sentimiento, en su acepci6n

mas amplia, representando todo to que puede sentirse, desde- 

la sensaci6n fisica, el dolor y el alivio, la excitaci6n y - 

el reposo, hasta las mas complejas emociones, tensiones inte

lectuales, o bien los tonos de sentimiento constantes de una

vida humana conciente. ( 104) 

Considera que el arte es, por consiguiente, producci6n- 

de un sistema simb6lico y que cada una de las artes particu- 

lares expresa simb6licamente un aspecto del sentimiento. Esa

expresi6n simb6lica, debe concebirse, desde su punto de vis- 

ta, no como una simple expresi6n de los sentimientos vividos

por el artista ni tampoco como una representaci6n objetiva - 

de la realidad, sino mas all& de la experiencia personal. 

Con los elementos de juicio mencionados, es factible -- 

cuestionarse ' hasta que punto pueden catalogarse como arte -- 

las actuales producciones musicales. 

Si tomamos en cuenta que el mensaje musical, considera- 

do como estimulo auditivo, es nuestro punto de relaci6n en-- 

tre emisor y receptor cuyo c6digo fue determinado respecto-- 

a las exigencias del modo de producci6n econ6mico, es posi-- 

ble pensar en un " arte industrializado" del cual sobrevivi-- 

ran las obras de calidad que puedan resistir el paso del --- 

tiempo; la historia permitird establecer si las producciones

104) K. Langer, Susanne; Los problemas del arte; editorial

Infinito, Buenos Aires, 1966, p. 23
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actuales son realmente arte o solo mercancias que se mane--- 

jan como obras de arte, porque la especificacion de la acti- 

tud estetica adecuada para percibir to artistico es resulta- 

do de convenciones relativas y arbitrarias, las cuales fue-- 

ron legitimadas con base en las necesidades del sistema y re
forzadas a traves de la educaciSn. 

Otra posibilidad se presenta al considerar que las can- 

ciones contemporaneas pueden ubicarse en el terreno de un -- 

pseudo arte que se origina de las bases consumistas de nues

tro modo de producciSn. 
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CONCLUSIONES

Si se toma en cuenta que la musica y la palabra surgen- 

ante la necesidad humana de comunicaci6n, ademAs de conside- 

rarlas como estimulos se puede inferir que son mensajes cuya

estructura y desarrollo se desprende del contexto, a fin de- 

cumplir las funciones que impone la praxis social. 

En el terreno de la comunicacion social, el mensaje ver

bal y musical son transmitidos a traves de los medics masi - 

vos de difusi6n y su efecto depende del contenido, las carac

teristicas del medio empleado, el estado del individuo, su - 

autopercepci6n, los grados de atenci6n y selecci6n que pre - 

sente, la pertenencia a agrupos e instituciones, asi como el

contexto en que se produce la emisi6n. 

La investigaci6n acerca de los efectos que causan los - 

mensajes enviados por los medics masivos, plantea diversos-- 

problemas metodol6gicos y te6ricos debido a la multiplicidad

de contenidos y formas de organizaci6n que comprenden amplia

gama de actividades que producen reacciones distintas en los

receptores. Sin embargo, la realidad demuestra que originan

consecuencias importantes para los individuos, las institu-- 

ciones y la cultura, aunque no se haya encontrado laconexi6n

causal precisa. 

Respecto al efecto que ocasione el mensaje musical y -- 

verbal ( letra), se puede decir que varia segun el genero mu- 

sical que se maneje; la percepci6n auditiva; la intensidad - 

tonal; el aprendizaje; el condicionamiento del gusto, al --- 

igual que el ritmo, melodia y armonia. 
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De esta premisa se deduce que la musica disco, por ejem

plo, origins efecto de placer en el oyente debido a que su - 

ritmo, melodia y armonia, se asocian mediante el aprendizaje

con un estado euf6rico; su intensidad tonal estimula el 6rea

correspondiente de la corteza cerebral. A traves del proce- 

so perceptual se extrae la informaci6n requerida, y por me-- 

dio del mecanismo psicol6gico del refuerzo, se condiciona la

respuesta hacia la aceptaci6n y la generalizada sensaci6n de

placer. 

Es conveniente senalar que estas consideraciones generi

cas presentan cierto grado de relatividad ya que los efec -- 

tos manifiestos en la conducta corresponden a la formaci6n - 

sociocultural y experiencias del sujeto. 

En el caso de la musica romantica en espadol es facti-- 

ble observar un efecto mnem6nico que se relaciona, en la ma- 

yoria de las ocasiones, con las vivencias afectivas del indi

viduo. 

Por ta1 motivo, y tomando en cuenta que la mayoria de - 

las actuales producciones musicales estan compuestas de ele- 

mentos kitsch: recuerdos escolares, vagas remembranzas amoro

sas o comparaciones con el pasado; la aprobaci6n a la opi -- 

ni6n publica formada de manera vulgar y cursi, contribuyen a

que el publico crea artistica la imitaci6n estilistica y se- 

deje llevar por las imposiciones de la moda. 

En el terreno de la comunicaci6n se encuentran dos fe-- 

n6menos semejantes al kitsch: la cultura de masas y la cultu

ra mediocre, ambas consecuencia de la sociedad despersonali- 

zadora que constituye la sociedad de masas. E1 condiciona - 
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miento de los valores culturales se manifiesta en esos fen6- 

menos cuyo sistema se basa en la reducci6n de los objetos -- 

culturales clasicos a un c6digo estandarizado y ampliamente- 

consumible. 

Esas dos clases de cultura aparecen como bienes de con - 

sumo, en el sentido en que su funci6n ester destinada a esti- 

mular, con ayuda de la publicidad, la adquisici6n de nuevos- 

bienes. 

Los mensajes que se transmiten a traves de los medios - 

masivos de difusi6n, previamente elaborados para dirigirse- 

a un publico an6nimo y heterogeneo, se convierten en mercan- 

clas que satisfacen de manera facil y rapida las necesidades

superficiales de los consumidores. 

La integraci6n de la musica en el proceso de comunica-- 

ci6n se puede observar mediante el siguiente modelo: 

Grupo emisor ---- codificaci6n ---- emisor ---- mensaje musi

cal y verbal

medio o canal ---- decodificaci6n ---- receptor ---- efectos

E1 grupo emisor ester formado por aquellos que detentan- 

el poder de los medios de comunicaci6n masiva. Los grupos - 

econ6micamente poderosos que sustentan el sistema capitalis- 

ta ejercen y controlan la comunicaci6n a traves de los me -- 

dios masivos. E1 negocio instituido por esos grupos ha trai

do como consecuencia que los medios, lejos de realizar una - 

labor social, se dediquen a transmitir la ideologia dominan- 

te que favorece los intereses de ciertas clases sociales. 
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La codificacion consiste en la estructuraciSn del mensa

je. Para codificar los mensajes es necesario un sistema de- 

signos, senales y simbolos que expresen de manera clara to - 

que se quiere, siente o necesita. La intencionalidad del -- 

grupo emisor va a estar implicita en ese mensaje, y con base

en diversas tecnicas psicolbgicas se logran los efectos de-- 

seados; es decir, la transformacidn y control de la conducta. 

E1 emisor manifiesta mediante lenguajes de tonos, voces

e inflexiones; escritos, gestos y ademanes - segun el medio - 

que se maneje- las senales, signos y simbolos de su informa- 

cion y cultura prevista. A pesar que periodistas y locuto-- 

res pretenden afirmar su independencia profesional, estan -- 

dentro del negocio de los medics, y to que producen se desti

na para equilibrar el sistema, y evitar las posibles disfun- 

ciones. Si bien no se puede generalizar, si se puede argu-- 

mentar que en la mayoria de los casos, los— aisores estAn al

servicio de la minoria. 

E1 me-nsaje musical y verbal se elaboran de acuerdo con- 

los cdnones que el grupo emisor estipula; es decir, solo se- 

difunden aquellas producciones que aceleran el consumo de -- 

mercancancias. Es conveniente recordar que los mensajes ra- 

diofonicos son el principio o pilar de un proceso de comer-- 

cializacion que abarca la industria disq.uera, la fabricacion

de aparatos de sonido, la creacibn de estereotipos, etc. 

E1 canal, es el vehiculo por el cual el emisor informa- 

y divulga el mensaje. Sin duda alguna, uno de los inventos- 

mas importantes es la radiodifusion, medio masivo que por su

ubicuidad afecta a gran numero de receptores. 

De to anterior se deduce que la radio ha desarrollado - 
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las caracteristicas necesarias para participar en la inte-- 

gracion social de las comunidades. 

Si bien es cierto que la television, cine y prensa tie- 

nen actualmente gran auge, especialmente en las zonas urba-- 

nas, tambien es cierto que por las caracteristicas esencia-- 

les de la radio, esta se situa adelante de todos ellos. 

La decodificacion se constituye de la informacion pre -- 

via, la estructura peculiar, antecedentes y capacidad del re

ceptor - que debe ser semejante a la del emisor- elementos -- 

que le permiten transformar el mensaje original de manera -- 

asequible para si mismo. 

E1 receptor, responde motivado por la recepcion del men

saje, y los efectos de la estimulacion se traducen en termi- 

nos de conducta y actitudes. 

E1 modo de produccion capitalista propicia la exporta-- 

cion de mensajes y patrones socioculturales que se difunden- 

gracias a los medios masivos de comunicacion. Esta forma de

imperialismo ha logrado penetrar en muchos paises cuya econo

mia es dependiente, La penetracion e influencia de esas na- 

ciones se advierte de manera especial en los programas tele- 

visivos, la m6sica grabada y su fuerte consumo, las noticias, 

los libros y la programacibn radiofSnica. 

En Mexico, la actividad de propaganda abierta aceptada- 

por las autoridades gubernamentales y la iniciativa privada- 

ha provocado la perdida de valores y tradiciones culturales, 

hecho que trae como consecuencia la carencia de identidad, - 

problema social que afecta y divide a la poblacion. 

La influencia de los contenidos transmitidos por los me

dios genera la asimilacibn de valores de consumo, que con el
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desarrollo economico se tornan en valores de producciSn. 

Por esta razon, no importa la calidad de las creaciones

musicales, sino su utilidad en el mercado: la musica vende, 

no solo objetos materiales, sino modos de vida, formas de -- 

comportamiento, y tambien posicion social. Escuchar musica- 

de moda y vestir prendas de actualidad, confieren al indivi- 

duo seguridad dentro de su grupo social y la masificacion, - 

resulta normal en nuestros dias. 
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CONCLUSIONES GENERALES

a) Se ha expresado de manera amplia el. desarrollo de cier- 

tas funciones de la musica a traves de las sociedades - 

primitivas, feudales, del renacimiento y las contempo-- 

raneas, senalando algunos de los efectos que causa la - 

organizacion social sobre el mensaje musical, con obje- 

to de probar que la audicibn musical no es una experien

cia vaga e intangible, separada de las demas vivencias- 

humanas. 

A pesar que la musica ha sido estudiada en forma - 

aislada de la evolucion social e incluso de las otras- 

artes es factible argumentar que tambien ha influido en

el orden social. 

La historia de la musica se presenta como la bio--' 

grafia de individuos notables quienes de modo gradual y

paulatino fueron transformando las practicas y tecnicas

musicales. E1 estudio de su naturaleza y su lugar en - 

la vida de los hombres se realiza con base en las reac- 

ciones subjetivas, emociones, sentimientos, placer, --- 

etc., hecho que trae como consecuencia contradicciones- 

interminables debido a la subjetividad. 

Si biers las investigaciones sociologicas han apor- 

tado valiosos conocimientos respecto al significado y - 

desarrollo de la literatura, la pintura, las ciencias,- 

la tecnologia, la religion y otros aspectos de la cultu

ra humana, en torno a la interpretacion de la musica en

la sociedad apenas se ha comenzado. 

En esta investigacion se infiere que la historia - 

de la musica no puede separarse de la historia de la so

ciedad porque es producto humano que ha tenido diversas
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funciones sociales en correspondencia con las necesida- 
des objetivas del hombre, y que los cambios en la es-- 

tructura social originan modificaciones en la creacion- 

y utilizacion de la musica. 

De acuerdo con las funciones de la musica aprecia- 

das a traves del tiempo, se sustenta que el fenomeno mu

sical es trascendental y que no debe limitarse a especu

laciones de tipo estetico unicamente; esto; es, pensar- 

que la musica solo puede ser analizada en relacion con - 

la satisfaccion emocional subjetiva que cada individuo- 
presenta. 

La musica ester ligada a aspectos economicos, poli- 

ticos y sociales que no se pueden olvidar, y que propor

cionan elementos materiales congruentes para cuestionar

y comprender la trayectoria e importancia de esa mani-- 

festacion artistico- cultural. 

b) E1 hombre crea la musica cuando siente la necesidad de- 
comunicarse con la naturaleza, con otros seres humanos- 

y tambien consigo mismo. 

Su permanencia en el tiempo, permite considerarla, 

al igual que el lenguaje, como producto de factores ge- 

neticos; es decir, a pesar de que se realizan en un pro

ceso de socioculturizacion, existen aptitudes heredadas

cuya influencia propicia la creacion y reproduccion mu- 
sicales. 

En la actualidad, diversas investigaciones efectua

das por neuropsiquiatras, han demostrado que existen - 

centros especificos en el cerebro que se ocupan de alma
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cenar la informacion requerida para componer musica - 

instrumental. Esas zonas, junto con las areas corres-- 

pondientes al lenguaje originan la produccion musical - 

verbalizada. El sustrato genetico parece tener influen

cia determinante en el desarrollo de dichos centros ce- 

rebrales. 

Desde el punto de vista fisico, se obtiene que es- 

energia que obra sobre el oido; no obstante, la teoria- 

de las ondas sonoras permite demostrar que tambien afec

to a otros sentidos: el sonido es capaz de evocar image

nes visuales, provocar sensaciones olfatorias y gustati

vas, asi como producir efectos electroderm.iales que dan

lugar a la percepcion tactil. 

Asimismo, se ha comprobado que los distintos ele-- 

mentos musicales: vibracion, melodia y ritmo, causan - 

ciertos efectos en el organismo; en tal virtud, pueden- 

ser utilizados con fines terapeuticos. 

P.or tanto, se deduce que el fenomeno musical se in

terrelaciona con todo el complejo perceptivo del hombre

y la conjuncion letra- musica realiza una funcion totali

zadora. E1 reforzamiento de estimulacion tanto a nivel

de la estructura musical como de su continua repeticion

a traves de la radiodifusion, trae como consecuencia - 

una respuesta conductual generalizada ante ese estimulo

u otro semejante, y el condicionamiento del gusto. 
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c) E1 tema de la adolescencia resulta, en la actualidad de - 

gran importancia tanto para los investigadores como para- 

quienes no estdn relacionados directamente con los jove - 

nes, dado que un sector muy significativo de nuestra po - 

blacion estd formado por individuos adolescentes que cons

tituyen una fuente relevante de influencia. 

Diversas investigaciones contempordneas han estable- 

cido que la adolescencia es un periodo de transicion en-- 

tre la ninez y la adultez, durante el cual un individuo - 

emocionalmente inmaduro, busca su identidad y un lugar - 

en la sociedad, acercdndose a la culminacion de su creci- 

miento fisico y mental; por tal razbn se considero perti- 

nente ubicar a nuestros sujetos de estudio, cuya edad - - 

fluctua entre los 19 y 25 anos, en el terreno de la ado - 

lescencia. 

En este periodo las diferencias sexuales presentan - 

una variante de suma importancia. Las ninas que maduran- 

mental y fisicamente antes que los varones, van a tener - 

problemas distintos influidos tanto por cuestiones fisi-- 

cas Como por los patrones de cultura; es decir, como madu

ran mds temprano, se parecen a los adultos antes, y, por- 

tanto, son tratadas mds como adultos que los ninos. Res- 

pecto a los patrones culturales, se observa que la educa- 

cion para el sexo femenino, difiere de manera considera- 

ble. Un simple ejemplo basta para notar la divergencia:- 

a las ninas se les educa para las labores del hogar, se - 

espera que Sean damas desde los primeros anos de su ninez

y se tiene mds control sobre ellas. Los ninos son libres
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de mostrarse agresivos, independientes, aun en la ado-- 

lescencia. 

Como resultado de ese condicionamiento las ninas - 

son mas d6ciles y sumisas, mientras que los varones se- 

definen inquietos y dificiles de controlar. 

Si a esto se auna que pertenecer a una clase so--- 

cial afecta los actos del individuo, tanto los referen- 

tes a su conducta cotidiana ( preferencias, gustos, moda

les, formas de hablar y de vestir), como aquellos que - 

constituyen la expresi6n de su manera de pensar, de con

cebir el mundo, se observa que los adolescentes de cla- 

se media presentan mayores posibilidades de adhesi6n al

sistema porque tanto su estrato social como su forma -- 

ci6n educativa estdn encaminadas a mantener el equili-- 

brio del sistema. 

La clase media ofrece mas flexibilidad que otras - 

categorlas sociales debido a su situaci6n intermedia, - 

que esta de alguna manera sometida a la atracci6n de -- 

dos polos opuestos. Esa flexibilidad le ha permitido - 

obedecer incondicionalmente las influencias del dominio

que ejercen las nuevas invenciones, los nuevos produc-- 

tos, los designios de la moda; identificarse con la cul

tura mediocre y consumir de manera desmedida aquellos - 

objetos que les otorgan prestigio y mantienen su esta-- 

tus. 

Por esta raz6n se consider6 la posibilidad de tra- 

bajar con j6venes que pertenecieran a la clase media. 

Se observ6, por otra parte, que las canciones son - 
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aceptadas y asimiladas por los efectos de la moda, el-- 

condicionamiento del gusto y su amplia difusion a tra - 

ves de la radio. 

Las producciones musicales alienantes, destinadas- 

a causar placer momentaneo no se " digieren" conciente-- 

mente, de manera individual, sino por medio de la masi- 

ficacion y generalizacion del gusto. 

Se infiere que mediante el experimento electroen-- 

cefalografico fue posible asegurar que el estimulo musi

cal aprendido origina un reflejo condicionado detecta - 

ble a traves de la actividad cortical del cerebro y que

guarda estrecha relacion con la conducta social de cada

sujeto. 

Los generos musicales que modifican de modo consi- 

derable la actividad cerebral son la musica disco y la- 
romantica en espanol debido a que constituyen estimu-- 

los sumados: union de la letra y la musica; porque to -- 

gran reavivar la memoria a imaginacion, hecho que trae- 

como consecuencia que el cerebro genere mayor cantidad- 

de energia y porque la estimulacion constante produce -- 

la asimilacion inconciente. 

d) Tomando en cuenta las posibilidades que ofrece el feno- 

meno cancibn, el estimulo sumado, se utiliza como ins-- 

trumento de control sociopolitico y economico. 

Por medio de la cultura de masas, la moda, el men- 

cionado condicionamiento del gusto y el kitsch, se di-- 

funden producciones de baja calidad - en la mayoria de -- 

los casos- que actuan como mercancias destinadas a ace - 
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lerar el proceso productivo. 

La imitaci6n estilistica, la divulgaci6n de valo - 

res mediocres y el concepto de placer, se hallan en las

creaciones alienantes de hoy dia y confirman el poder - 

politico y social de una minoria, la cual decide el des

tino de las masas. 

El poder de la 61ite, ha suscitado que en los tex- 

tos histbricos se registre, poco y rara vez, la coexis- 

tencia de la musica popular y la musica culta. Desde - 

nuestro punto de vista, es inobjetable la retroalimen-- 

taci6n de esos dos modos de producci6n artistica. 

Por desgracia, la canci6n ha estado relegada de -- 

los estudios universitarios por considerarla un subpro- 

ducto artistico. Deseamos que asi como el c6mic, al -- 

cual se comienza a reconocer debido a su trascendencia- 

los analisis sobre el fen6meno canci6n revaloricen su-- 

diversidad de aspectos y posibilidades, a fin de que -- 

se obtengan composiciones de mejor calidad. 

Se considera que existen formas musicales que todavia no

se valoran, las cuales pueden evitar que finalice el de

sarrollo de la musica y que se regrese con frecuencia - 

a esquemas pasados. 

El concepto de que ya no se produce musica buena-- 

y que los " genios" han desaparecido, resulta obsoleto - 

si pensamos en la creaci6n musical de gran numero de -- 

gentes que permanece en la obscuridad a causa del mono - 

polio existente en la difusi6n de mensajes. 

Es posible pensar, entonces, que los compositores- 
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del movimiento popular necesitan trabajar arduamente pa

ra la colectividad y tienen la mision de destruir la di

vision entre musica culta y musica popular; separaciSn- 

esquematica que no tiene validez si se profundiza en el

complicado problema del arte y se abarca en un estudio- 

generico toda la gama de posibilidades que presenta la- 

musica en general. 
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