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INTRODUCCION. 

El presente trabajo tiene por intención explicar sistemática y_ 

metódicamente las condiciones de vida en que se desarrolló el quehacer musi

cal de los autores y/o compositores radicados en nuestro pals en el periodo_ 

1961-1980. 

El logro obtenido respecto a dicha Intención, va más allá de -

una simple expl lcaclón retórica, apunta hacia el esclarecimiento del papel -

que juegan los autores en la sociedad mexicana desde dos puntos: estético y_ 

económico, principalmente este último. 

Antes de haber iniciado esta Investigación, encontré algunos -

textos que aunados con los comentarios de compositores y otras personalida-

des, animaron en mi el deseo de relacionar econom!a con música y viceversa._ 

De ah! que es fácl 1 imaginar que, exceptuando pocos textos o art!culos de ª!!. 

tares mexicanos, cubanos, brasile~os, etc., la situación de la Investigación 

en este campo del conocimiento es virtualmente virgen. 

En general se puede afirmar que todas las fuentes de lnforma-

clón referidas en cada capitulo fueron Importantes tanto en lo cuantitativo 

como en lo cualitativo; es decir, en lo práctico y en lo teórico. Para lo_ 

primero fueron de gran utilidad los Informes anuales de la Sociedad de Aut.Q_ 

res y Compositores proporcionados por el C.P. Valle Orozco y Cia., los exp~ 

dientes facilitados por la Secretarla de Educación Pública y las lnformaci.Q_ 

nes del Banco de t'éxico y de la Secretarla de Programación y Presupuesto: -

respecto a lo segundo, resultaron de suma Importancia los diversos textos -

de Carlos Marx, as! como de los de Adolfo Sánchez, Máximo Perrottl e Isabel 

Aretz (copiladora), entre otros. 

La estructura de lo anterior es como sigue: los dos primeros -
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capítulos se refieren a aspectos teóricos y doctrinarlos, los dos siguien

tes a cuestiones cuantitativas, enseguida están las conclusiones y sugere~ 

cias, prosiguen dos apéndices y después !a blbl!ograf!a. 

El primer capítulo subdividido en tres partes ofrece una visión_ 

conceptual y categórica del Modo de Producción Capitalista y sus leyes y -

principios que la rigen. 

El segundo también subdividido en tres aspectos, propone algunas 

hipótesis de trabajo, presenta peculiaridades del proceso creador de músi

ca y la aplicabilidad de las tesis y conceptos marxistas de la Teorla del_ 

Valor Trabajo a la problemática de la explotación e Importancia de la - -

fuerza de trabajo autora! en la producción y prestación de la obra musical 

corno rnercancla y como servicio. 

El tercero, contltu!do en tres subcapltulos, va referido a un -

ana!is!s económico del comportamiento de dos variables, ingresos y gastos_ 

de los autores referidos, comparados con el salario m!nlrno y deflactados -

con el Indice de Precios lmpllcito. 

El último capítulo conformado en tres áreas presenta un panora-

ma general donde la actividad musical (producto y/o servicio), tiene cabi

da en el conjunto de actividades económicas, unas veces en renglones autó

nomos y otras .• conformando algOn rubro heterogéneo de actividades. Esto -

es, se trata de la localizaclón e Importancia económica de la actividad m!!_ 

si cal, en el Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

En relación a las conclusiones y sugerencias hay que senalar que 

son exclusivamente el resultado del an4llsis y desarrollo de los capitulos 

referidos. Pretendo ofrecer un punto de vista objetivo lo mas sereno pos!_ 

ble. 
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Para apoyar dicho anál !sis considero necesario enunciar al final 

del trabajo en fonna de Apéndice, infonnacl6n teórica y estadlstica muy 

significativa aunque ciertamente limitada. 

La blbllografla que refiero al final del trabajo es de algún mo

do breve, dada la caracterlstica del tema a investigar, pero a mi modesta 

manera de ver, Msica y susceptible de ampliarse. 



CAPITULO l • A l.wEAA IE CAAACTERlZN:!OO IDERJll. re. MlXl DE PfW.X:ClOO !'.PJ'lTAl..lSTA. 

Para analizar los rasgos mas significativos de la sociedad C2_ 

pltalista contemporAnea, se requiere emplear el concepto teórico llamado -

Modo de Producción. 1 

M. Harnecker dice que " •.. es el concepto que nos permite pen

sar y conocer una totalidad social. .• ,,Z 

Cabe destacar de todo Modo de Producción Capitalista su dinA

mlca, esto es, que la reiterativa reproducción de sus condiciones de exis

tencia corre a la par con la propia producción de bienes materiales y de -

las relaciones de producción. 

A fin de dar prioridad a la caracterización aludida arriba, -

Iniciaré con la exposición de las condiciones previas al intercambio, las_ 

nociones de precio y gasto y como afirma M. Beaud " ••. la relación fundamen 

tal.. del modo de producción capitalista: el trabajo asalariado y la extor. 

slón del trabajo excedente que estA asoclado a él".3 

1.1 Condiciones previas al intercambio. 

En la sociedad moderna que nos ha tocado vivir, no hay un só

lo hombre que satisfaga por si mismo todas sus necesidades sin recurrir a_ 

la ayuda de otros. Esta distribución del trabajo la hay tanto al Interior 

como al exterior de un pa!s. Entremés desarrollo alcance una sociedad, -

mas acentuada es la división del trabajo entre sus miembros. 

1 11iJQJe fobrx y tigels ro lo deflnieroo segí¡ Hamed<er {El capital: ••• p.15) acepto el rles
gi de re1Jclrlo al slg¡lflcali> e::aírnlco, ¡xir ser preclSillBrte este su mfoq.ie a tratar. 

2 lbld. p. 15 
3 Para leer el ••• p. 84 
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De acuerdo con Lapldus y Ostrovitianov, la idea de un régimen 

caracterizado por el intercambio es más amplio que la misma noción de cap.!_ 

tal ismo y senalan como caso la economla mercanti 1 simple donde " ••• el pro

ductor de la mercancla es dueno y vendedor de ella; (en cambio) •.• en la_ 

economla capitalista, el productor de la mercancla no es dueno de el la, -

pertenece al capitalista que posee fabricas equipadas con máquinas y tiene 

los medios de producción. Esta es la razón por la cual el capitalista - -

obliga al obrero, privado tanto de los medios de producción como de los m~ 

dios de consumo, a trabajar para él". 4 

He aqul las dos condiciones que originan el Intercambio: la -

propiedad privada y la división del trabajo. 

A diferencia de la economla simple, en la economla desarrol 1.2_ 

da o capitalista los propietarios de mercanclas acuden al mercado para In

tercambiar unas por otras, asumiendo el dinero la función de equivalente -

general de todas las mercaderlas. Huelga decir que todos pretenden obte-

ner el mayor dinero posible, estableciendo, contra su voluntad, una compe

tencia por vender a un precio mayor o menor según la abundancia o escasez_ 

de compradores. 

El mercado no sólo es el lugar donde acuden los propietarios_ 

de mercanclas sino el sitio donde se fija el precio de éstas y, ademas co

mo acertadamente seílalan los autores recientemente citados " •.• el lugar -

que su empresa ocupa en el sistema de economla social". 5 

4 t-lrual ti! .•• p. 96 en Hlrrecker, El Capital: ••• 
5 qi. cit. p. 00 
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De considerar que el precio es el regulador de las mercanclas_ 

en una sociedad cuya econom!a se "rige" por la anarqula, cabe preguntarnos: 

lde qué depende o qué lo detennlna?. Algunas respuestas indican calidad, -

fonna, moda; otras más senalan duración, utilidad e incluso necesidad. 

Nuestro punto de vista al respecto coincide con el de los autg_ 

res mencionados y apuntan a que no hay alguna medida para medir la intensi

dad de la necesidad que una persona tenga en relación a un objeto deseado. 

otro elemento a considerar en la determinación del precio son_ 

los gastos de producción (entendidos también como costos de producción o de 

elaboración). As!, el precio de un producto estará en función de los gas-

tos de diversos productos que entraron en su confonnaclón. 

Por un momento dejemos hasta aqul lo relativo al precio y su -

regulación, para hablar del trabajo como fundamento del valor. 

El fundamento del valor estriba en que el trabajo de cada !ndl 

vlduo o empresa es una parte del trabajo social y estas relaciones reflejan 

dependencia entre ellos que se resuelven en la repartición del producto so

cial y desaparecen al desaparecer la necesidad del valor. 

Debido al carácter anárquico de la producción capitalista, el_ 

Intercambio de mercanc las requiere de! valor como regulador espontáneo que_ 

se manifiesta a través del precio que pretende reflejarlo. 

En una econom!a de intercambio, sabemos que las mercanc!as se_ 

cambian conforme al valor trabajo; mejor dicho, conforme a la cantidad de -

trabajo socialmente necesario para su producción. 

Ahora bien, la clasificación de los diversos conceptos de tra

bajo pennlte conocer las caracter!stlcas y detennlnac!ones de ciertas varl.! 

dades y principalmente sus parámetros o condiciones de apl icaclón. 
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En tal caso, es común hablar de trabajo abstracto o general, -

si nos referimos al gasto de energla humana y, de trabajo concreto, si est.!_ 

mamos la forma especifica en la que se gasta dicha energla. El primero - -

crea el valor y el segundo el valor de uso. 6 

En general, cualquier trabajo presenta simulUneamente estos -

dos aspectos (concreción y abstracción), que no necesariamente significan -

materialidad e Intelectualidad, respectivamente. Por ejemplo: el escritor_ 

o el pedagogo, desarrollan un trabajo concreto y abstracto, aún cuando no -

produzcan un objeto material en rigor. 

El trabajo individual se refiere a la capacidad flslca y men-

tal que el sujeto transfiere al objeto producido cuyo precio no esta deter

minado por este trabajo particular, aunque se tome en cuenta para tal fin. 

El trabajo socialmente necesario no es la simple suma de los -

trabajos Individuales, sino " ••• el promedio de los valores individuales ••• 

de todos los que en la sociedad producen ••• ". 7 

El trabajo simple se refiere al ejercicio flsico-mental que no 

requiere preparación, en contraposición al trabajo complejo donde es impre~ 

clndlble una preparación especial. 

Es viable en este tipo de trabajos entender que por ejemplo -

las obras de algún reconocido pintor se cotizan caro, debido a que cada una 

de ellas es única e Irrepetible. 

Por lo que respecta al trabajo productivo y al trabajo lltl 1, -

puede se~alarse que desde el punto de vista del capital lsta el primero es -

aquél que sirve como fuente de ganancia o mejor aún, que es basteo para la_ 

6 qi. cit. p. 112 

7 qi. cit. p. 116 
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creación de plusval la, en contraposición con el segundo que no est.l l lgado_ 

directamente al proceso productivo y m.ls bien se consume en fonna no caplt! 

lista. 

1.2. El valor y sus fonnas. 

El valor de una mercanc!a está detennlnado por el tiempo de trab! 

jo socialmente necesario cuya medida " ..• depende de la cantidad de mercan-

clas producidas y destinadas al Intercambio y del trabajo individual de to

dos los productores". 8 

Pero este valor no puede expresarse en fonna clara y di recta a -

través del número de horas y minutos de trabajo materializado en ella, sino 

mediante cierta cantidad de otra mercaderla. 

El hecho de que a un producto se le haya Invertido trabajo, no es 

suficiente para que tenga valor. Se requiere que encuentre en el mercado -

otro producto y a través del intercambio, éste último se transfonne en en-

carnación material de aquél y principalmente de las relaciones entre los -

hombres. 

Lapldus y Ostrovltlanov llaman fonna del valor a la " 

sión del valor de una mercancla con la ayuda de otra •.. "9 

expre---

SI tomamos dos mercanclas -comentan los citados autores- centeno_ 

y fósforo~; aquella que pretenda expresarse en la otra, se encuentra bajo -

la fonna de valor relativo y la que la refleja o que le sirve de espejo, se 

llama fonna equivalente del valor, ejemplo: 1 libra de centeno = 2 cajas de 

fósforos. En esta ecuación apreciamos dos cuestiones: 

la.-Los dos miembros son valores de uso diferentes. 

2a.-La relación cuantitativa no es constante. 

B ~. cit. p. 123 
9 ~. cit. p. 124 
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Si el incremento o decremento del rendimiento del trabajo so

cial de las Hbrlcas de fósforo y centeno se presenta en determinadas pro-

porciones, el valor de una unidad de cualquiera de esas mercanc!as se incr~ 

mentará o decrementará en la misma proporción. Si dichas variaciones de -

los rendimientos se presentan en una sola mercanc!a, esto no afectará al Vfl 

lor de la otra, siempre que se mantenga constante. 

Al invertirse el orden en que se comparen estas dos mercan- -

clas una asumirá el papel de la otra. Esta comparación implica una oposi-

ción a la cual Marx llamó forma simple del valor (slntesis de las formas r~ 

lati va y equivalente). 

La forma total o desarrollada no es más que el resultado de -

esa multiplicidad de formas simples y su esencia es la misma o sea " ••. que_ 

la expresión del valor de una mercancla en otra ..• "1º; es por principio de_ 

cuentas la expresión material de las relaciones de trabajo entre los hom- -

bres. 

1/2 1 ibra de papas 

Ejemplo: l libra de centeno = 3/4 1 ibras de petróleo 
2 cajas de fósforos 

l l! tro de leche 

10 huevos 

2 1 ibras de carne 
20 cajas de fósforos 

La forma valor general proviene de la forma total y se carac

teriza porque todas las mercanclas encuentran en una sola la expresión de -

su valor, como en el siguiente ejemplo: 

10 Op. cit. p. 128 



10 1 ibras de centeno 

5 1 ibras de papas 

2 litros de petróleo 

i docena de huevos 

2 libras de carne 

3 1 i tros de leche 

etc. 
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= 20 cajas de fósforos 

El intercambio capital lsta se aprecia de manera mAs acentuada -

en la fonna valor general donde todas las mercanclas expresan su valor en_ 

un solo equivalente general, se reflejan en un solo espejo, por as! decir

lo. Esta mercancla actúa cual espejo donde pueden verse las demAs, deja -

de interesar tal cual, es decir, los fósforos ya no importan como fósforos 

sino como valor general. 

En la sociedad capitalista actual la fonna dinero (del valor) -

se presenta como la fonna mAs desarrollada del valor. El poder del dinero 

sobre el hombre recibe el nombre de fetichismo, esto es, el hombre depende 

de algo que él mismo engendró. El fetichismo de la mercancla consiste en_ 

el ocultamiento de las relaciones sociales humanas que hay detrAs de ellas 

as!, las. mercanclas se exhiben como si hubiesen sido engendradas por si -

mismas. 

Los autores referidos aflnnan que hay quienes distinguen cuatro_: 

fonnas del valor que Carlos Marx claramente diferenció: simple, desarroll! 

da, general y dinero y argumentan su opinión cltAndolo: "cambios esencia-

. les se producen en el momento de la transición de la fonna I a la 11, de -

la fonna 11 a la III. En cambio, la única diferencia entre la fonna III y 
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la IV es que el oro y no la tela, posee la fonna de equlvalente •.• "ll 

De hecho, en real !dad existen tres fonnas. Lo que sucede es que 

en la Oltlma (la mAs desarrollada: la general) se presenta una variedad de 

ella misma, por ello es la confusión: La fonna dinero del valor es una va

riedad de 1 a fonna genera 1. 

Las propiedades f!slco-qu!mlcas del oro y otros metales precio-

sos, contribuyeron a eliminar a otras mercanc!as que se utilizaban como m.Q_ 

neda, al mismo tiempo que se erlg!an como equivalente general. 

Pero eso no expl lea satisfactoriamente por qué el oro, por ca- -

so, se alzó como el equivalente general de las mercanc!as o el dólar en -

nuestros d!as. 

La respuesta la hallamos en el principio marxista de que ella -

misma (la moneda oro o dólar) es una mercancla poseedora de valor y que m~ 

terlal Iza cierta cantidad de trabajo socialmente necesario. 

La Influencia que sobre los demAs precios ejerce el valor (y pr~ 

clo) del oro, es motivo de algunas reflexiones. 

la) El aumento de la producción del oro puede darse a través de_ 

dos v!as: a) el descubrimiento de minas y b) el desarrollo técnico de la -

extracción del metal. 

Pero dicho Incremento trae consigo una baja en su precio, ocasl.Q_ 

nado por una baja del valor del oro dado que su extracción exigió menos -

gastos de trabajo. Todo esto provocó un alza de los precios. 

2a) La modificación del precio de una mercanc!a puede ser tam- -

blén por dos v!as slmultAneamente: a) modificación del valor dinero y b) -

11 QJ. cit. p.p. 131-132 
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modlflcaclón del valor de la propia mercanc[a. 

Estas modificaciones consisten en que si hay una variación en la 

producción de oro, el precio de la mercanc[a cambiará en apariencia, ya se 

exprese en onzas de oro o en gramos: en escudos oro, o en dólares oro. P~ 

ro la masa de oro correspondiente a la mercanc!a será la misma. En esen-

cia, no cambia en lo planteado en el inciso a). 

Sln embargo, lo planteado en ei inciso b) significa que puede -

aumentar o disminuir según las condiciones técnicas medias que se Incorpo

ren al proceso productivo, ya sean más o menos evolucionadas. 

El dinero es útl i no sólo por expresar monetarlamente el valor -

de las mercanclas, lo es también como Intermediario en una econom[a de In

tercambio muy Intenso. Actúa, según Marx, como medio de circulación y, al 

gunas de sus particularidades más sobresal lentes son: 

- Mayor prolongación temporal que otras mercanclas, en el proce

so ée circulación. 

- Poder de transferencia al usarlo para comprar, esto es, de in

tennediarlo. 

- Garantla de la circulación mercantil desarrollada. 

Durante el proceso simultáneo M-0-M (para el vendedor), D-M-0 -

(para el comprador), puede detectarse qué cantidad de dinero se requiere -

para garantizar o asegurar la circulación de mercanc!as. En virtud de - -

ello, determinada unidad monetaria participa varias veces en el dla (pasa_ 

de mano en mano c 1 erto número de veces). 

Ilustremos lo anterior con este ejemplo: si en promedio cada pe

so mexicano sirve para cinco operaciones al dla, no hacen falta dos mll p~ 

sos de dinero para dos mll pesos de mercanc!a: sino, 2000: 5, o sea cuatrg_ 
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cientos pesos, en consecuencia " ••• la suma de dinero necesaria para la cir-

culación debe ser igual a la suma de todas las mercanclas en circulación d.!_ 

vldlda por la rapidez mediana de la clrculaclón de la unidad monetaria." 12 

Por otra parte, ocurre que las condiciones de la circulación de -

las mercanc!as no siempre son las mismas, inclusive suele suceder que el -

comprador recibe la mercanc!a antes de pagarla con dinero (el vendedor la -

entrega y después cobra). 

En el caso que me ocupa, estas condiciones son similares a las 

que se presentan para la relación capital !sta-art!sta, espec!f!camente - -

editor-compositor (musicales) que se abordan en el Capitulo 2. 

1.3. Plusval!a, salario y tasas. 

Se sabe que la fórmula para la circulación de mercanclas desde -

el punto de vista del vendedor de la misma es M1 - D - M11 , donde M1 puede_ 

interpretarse como la venta del producto por parte del pequeño productor, -

en el caso de una economla mercantil simple donde él mismo es dueño de los_ 

medios de producción; µero puede entenderse como la venta de la fuerza de -

trabajo por parte del obrero o trabajador en general dentro de una econo- -

mla mercantil desarrollada, o capitalista donde él es poseedor pero no pro

pietario de los medios aludidos. Sabemos también que D representa el dine

ro obtenido y M11 la adquisición de una distinta mercanc!a que sat!sfar~ -

sus necesidades. 

La fórmula sel\alada no fUnc!ona para el capltal!sta porque éste -

lnicia su proceso de Intercambio con o1 - M - 011 , donde o1 quiere expre- -

12 tp. cit. p. 143 
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sar el dinero inicial con el cual el capitalista compra diversas mercanc!as 

entre ellas, la fuerza de trabajo, generando una nueva, misma que regresa -

al mercado y a través de su venta obtiene 011 que representa dinero incre-

mentado, porque si obtuviera o1 no tendr!a sentido invertir su dinero. Es

te dinero (D11 ) es conocido como plusval!a. 

La fuerza de trabajo es la única mercancla en la econom!a capita

lista que esU dotada de esa capacidad de crear valor, siempre y cuando cu!!)_ 

pla con dos condiciones: la.) el trabajador debe ser "libre" en cuanto a -

disponer de su propia fuerza de trabajo, y 2a.) el trabajador debe ser "li

bre" (desposeldo) respecto a la propiedad de los medios de producción o de_ 

los medios de allegarse su sustento vital. 

Al igual que todas las mercanclas, el valor de la fuerza de trab! 

jo esU determinado, como ya se dijo, por el tiempo socialmente necesario -

de trabajo empleado y gastado que serA necesario reponer. Este concepto de 

valor incluye los gastos de la familia del trabajador, tales como renta, -

vestido, sustento y cultura. 

El desarrollo ulterior de la forma simple de la mercanc!a conclu

yó en la forma desarrollada y, ésta a su vez, en la forma dinero, Jo cual -

significa que el dinero también es una mercancla que el capitalista emplea_ 

para comprar fuerza de trabajo. Tanto éste como el obrero se presentan en_ 

el mercado como dueños y poseedores absolutos de sus respectivas mercade- -

r!as (dinero y fuerza de trabajo). 

El excedente de valor creado por el obrero mAs allA del valor de_ 

su propia fuerza de trabajo, es la plusval!a. Para tal efecto Marx conside

ra la jornada de trabajo en dos partes: la que denomina tiempo de trabajo -

necesario (durante la cual el obrero reproduce el valor de su propia fuerza 
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de trabajo) y la que llama tiempo de trabajo suplementario (durante la cual 

el obrero crea la plusvalla). 

Por capital se entiende el conjunto de valores indispensables pa

ra la creación de plusval!a, tales como edificios, maquinaria, materias pr.!_ 

mas y auxll lares y fuerza de trabajo. Se deduce que los objetos se trans-

forman en capital " .•. no por sus propiedades naturales, sino debido a rela

ciones determinadas, mas precisamente cuando sirven para la explotación de_ 

la fuerza de trabajo asalariada, por el capitalista ..• "13 

Kautsky afirma que " •.• unos def ! nen el cap! ta 1 como un Instrumen

to de trabajo y en este caso encontramos capitalistas aan en la edad de la_ 

piedra: y el gran mono que se sirve de una piedra para abrir una nuez, es -

también capitalista. Otros definen el capital como una cantidad de trabajo 

acumulada por el ahorro, lo que transforma a los hamsters y a las hormigas_ 

en colegas de los Rothschild, de los Bleichschroeder y de los Krupp .•• 014 

En genera l. capital nó es todo 1 o que f ac i 1 ! ta el trabajo o 1 o h.!!_ 

ce mas product! vo. Es capital Onicamente aquel conjunto de medios de pro-

ducc!ón y aquel trabajo acumulado que sirven de medios para que el capita-

l!sta obtenga y se apropie la plusval la; esto es, que transfieran su valor_ 

al producto y exploten la fuerza de trabajo en la creación de la nueva mer

canc!a. 

Aquella fracción del capital que se transforma en medios de pro-

ducción (materias primas y materias auxll lares) y en medios de t¡.rabajo y, -

que se mantiene continua en el proceso de trabajo, se llama capital consta!!_ 

te. 

13 ~. cit. p. 153 
14 Cit. por Lapidus y Ostrov!tiarov m l'enual de ••• 

p. 158 m H.lmecker, El Capital. 
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La parte relativa a la transfonnación del capital en fuerza de -

trabajo recibe el nombre de capital variable. 

Los autores anteriormente señalados sostienen que la creación de_ 

plusvalla tiene como condicionante el capital constante, pero éste no la -

origina por si solo, ya que " ... sólo el trabajo puede crear plusvalla .•• "15 

La tasa de plusval la (o de explotación según se vea) es la expre

sión porcentual del grado de explotación de la fuerza de trabajo por el ca

pitalista. 

"Supongamos que el valor de las máquinas y de los edificios de -

una empresa capitalista sea de cien mil escudos; las materias primas y las_ 

materias auxi 1 tares cuestan veinte mil escudos. El valor de la fuerza de -

trabajo sea cuarenta mil escudos y la plusval!a sea de veinte mi 1 escu

dos ••. ,,! 6 

Tenemos que c = 1000000 + 20000 = 120000 

V = 40000 

pi = 20000 

Tasa de plusval la = ~ ~ o.50% 

Lo expuesto quiere decir que por cada hora que el trabajador ded.!_ 

ca a reproducir el valor de su fuerza de trabajo, media hora es trabajo gr2_ 

tu!to entregado al capitalista, es pues, plusvalla. 

La plusvalla puede ser absoluta y relativa. Cuando se prolonga -

la jornada de trabajo hasta ciertos limites fisiológicos y morales, es abs.Q_ 

!uta; y cuando se reduce el tiempo de trabajo necesario y se modifica la r~ 

15 ~. cit. p. 161 
16 ~. cit. p. 162 
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!ación de duración de las dos partes de la jornada de trabajo, es relativa. 

Generalmente se define al salario como la expresión monetaria del 

valor del trabajo, segOn los ideólogos capitalistas. A simple vista parece 

que el salario paga tanto la fuerza de trabajo como el trabajo efectuado -

por el trabajador en toda la jornada. 

Pero la cuestión no es as!, el capitalista al comprar la fuerza -

de trabajo Onicamente está pagando al poseedor de ella, el valor de dicha -

fuerza, pero no paga el valor que crea el trabajo. 

El salarlo nominal es la remuneración normal que recibe el traba

jador mientras que el salario real es la remuneración que pennlte adquirir_ 

la cantidad real de satisfactores, es la capacidad verldica de bienes adqu.!_ 

rlbles. 

En la sociedad capitalista existen dos tipos de salario: a) por -

tiempo y b) por piezas. En el primero, el trabajador recibe un salario de

tennlnado y convenido por hora, d!a, semana, quincena, mes, etc., en el se

gundo es pagado de acuerdo a la cantidad de mercanc!as que el obrero produ! 

ca. 

En el salarlo por tiempo el Ingreso monetario está asegurado sin_ 

que el obrero tenga que hacer un gran esfuerzo, pero en el salario por pie

za ocurre lo contrario, el obrero sabe que cuanto menos haga, menor es la -

paga. Este sistema garantiza por sr mismo la anulación de la vigilancia, -

por lo cual el trabajo se vuelve más intenso, produciendo más plusval!a pa

ra el capitalista y más detrimento, competencia, envidia y desacuerdo entre 

trabajadores. 

Por Oltlmo, aparentemente cada pieza elaborada es pagada, sin em

bargo, ocurre que el capitalista sólo paga una parte del valor del producto 
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del trabajo del obrero. 

Debido al desequi 1 ibrio entre la oferta y demanda de la fuerza de 

trabajo, el precio de esta (el salario) tiende a alejarse de su valor, sle!!_ 

do este el eje en torno al cual giran los precios. 

Las circunstancias de las cuales depende el salarlo del obrero se 

pueden condensar en dos aspectos: a) internos (sexo, edad, nivel cultural,_ 

Instrucción profesional e intensidad del trabajo y, b) externos (oferta y -

demanda de la fuerza de trabajo y estado general de la industria y la econ.Q_ 

mla). 

La introducción de maquinas y procesos mas perfeccionados trae -

consigo una mas alta productividad que beneficia al capitalista, pero oca-

siena a corto plazo un incremento relativo de operarios y a largo plazo un_ 

desplazamiento creciente de trabajadores hacia el desempleo. 

Al Interior de la fabrica, el trabajador ve reducido su salarlo -

debido a la amenaza del patrón de ser cesado. Afuera de la misma un Incon

table número de trabajadores esperan turno para que el capitalista los lla

ine a trabajar, a ser explotados. 

El ejército industrial de reserva se conforma tanto de los recién 

despedidos como de aquel los trabajadores que nunca han sido empleados. 

La participación sindical del obrero, por mejores condiciones de_ 

vida y un salario remunerador, tiene entre otras limltantes la del poder P.Q. 

lltlco en manos del capitalista. 

La tendencia decreciente del salarlo esta marcada por la incorpo

ración de maquinas y procesos mas sofisticados y un paso decisivo para con

trarrestarla es la lucha económica y democratica que llevan los sindicatos_ 

y la lucha politice-ideológica en manos del partido. 
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La tasa de ganancia y la tasa de plusval la expresan básicamente -

lo mismo: el grado de explotación de la fuerza de trabajo por el capitalis

ta. Todo depende desde que ángulo se prefiera ver; si lo admitimos desde -

la óptica capitalista, a éste interesará la relación plusvalla con el capi

tal total Invertido pl , o si la perspectiva es del lado del trabajador, 
""C+V -

a éste debe importar la relación de la plusvalla con el capital variable --

pl 17 
-v-

Resumiendo: la tasa de ganancia o de plusvalla es la relación por. 

centual del tiempo de trabajo excedente respecto al tiempo de trabajo nece

sario y depende de su composición orgánica. 

La Importancia de la composición orgánica del capital c radica -
v 

en que entre más alta sea en su vinculo con la fuerza de trabajo, la tasa -

de ganancia será menor, tratándose de la totalidad del capital. 

La rotación del capital, se sabe, es el proceso circulatorio con

tinuo de transformación del capital en mercanclas, después en dinero y éste 

a su vez en cap! tal product! vo. 

Confonne a Lapldus y Ostrovitianov, el capital fijo es aquella -

parte del capital productivo invertido en "máquinas y en edificios y cuyo -

valor sólo se restituye por partes ... "18 

Capital circulante es la parte del capital productivo que se gas

ta " ••• en materias primas y fuerza de trabajo y cuyo valor entra en su tot_<!. 

lidad en la mercancla tennlnada a lo largo de un ciclo de la producc!ón •• "19 

17 (\¡ cit. p.p. 191 
18 (\¡. cit. p. 195 

19 ~. cit. p. 196 
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Cabe destacar que la similitud semántica entre los términos capi

tal fijo y capital constante; as! como la semejanza entre los vocablos cap.!_ 

tal circulante y capital variable, obedece en ambos casos al contexto en el 

cual se hable. Ca pi tal constante y capital variable se refieren a medios -

de producción y fuerza de trabajo respectivamente; en cambio, capital fijo_ 

y capital circulante se relacionan con dichos medios y fuerza laboral, pero 

ubicados en la etapa productiva. 

De acuerdo con lo anotado, la rotación del capital está regida -

por el capital constante o fijo, según se hable del proceso global o de la_ 

etapa productiva y la disminución de la rotación se debe al desarrollo téc

nico. 

Entendida la ganancia como la realización de la plusvalla, es fá

cil deducl r que entre mayor sea la plusval la, mayor será la explotación y -

más al ta resultará la ganancia. Plusval la, explotación y ganancia crecen o 

decrecen en forma proporcional, pero la tasa de ganancia no crece paulatln-2_ 

mente en la· misma proporción que la tasa de explotación. 

La relación entre las tasas de ganancia y de explotación, as! co

mo éstas con la composición orgánica del capital, puede expresarse en una -

sola. fórmula: R = ...E..!.:..L 
c+v 

La tendencia decreciente de la tasa de ganancia está en función -

del desarrollo técnico, del desarrollo de la composición orgánica, y de la_ 

disminución de la rotación de capitales. En principio esta tendencia es -

cierta para el conjunto de la sociedad capltallsta lpero, lo es para los ca 

sos concretos o no comunes? 

Los capitales libres, Incluso los ocupados, pueden trasladarse a_ 

aquellas ramas de la producción que ofrezcan más alta tasa de ganancia, pe-
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ro si todos los capitalistas pensaran lo mismo, provocarlan una baja en los 

precios y en la tasa aludida. De ah! que la tasa de ganancia apuntarla ha

cia una nivelación cercana a la tasa media P.ara toda la socledad. 20 

Entonces la tasa media de ganancia está detennlnada por a) la CO!ll 

posición orgánica media del capital en la sociedad, b) el tiempo medio de -

rotación del capital y, c) la tasa media de explotación. 

Pero lo mencionado no quiere decir que los diversos capitalistas_ 

se confonnen con dicha tasa, cada uno pretenderá obtener la ganancia más -

elevada y lo logrará si aprovecha algunas condiciones de mercado que le - -

sean favorables y, siempre y cuando haya un número muy reducido de cap ita-

listas en la rama de que se trata. "Este excedente (s.uperior a la ganancia 

media) se llama ganancia d!ferenclal". 21 

Podemos afirmar que la tasa media de ganancia es el regulador es

pontáneo de las oscilaciones superiores o inferiores de la ganancia en Ja -

sociedad cap! tal ista, donde predomina la carrera espontánea hacia la ganan

cia más al ta. 

Existe una contradicción entre los deseos del capitalista (obte-

ner la más alta tasa de ganancia) y los resultados (baja de la tasa media -

de ganancia); mejor dicho, los hechos contradicen a las palabras. 

Los gastos de producción y su cálculo son Importantes en la econQ_ 

m!a capitalista porque van a permitir al capitalista disminuir el precio de 

costo de su producto, lo cual pennltlrá bajar el precio de venta y de ese -

modo ganar a sus competidores y, Jo más Importante, lograr más ganancias. 

20 H!potéticaimte hablarrl:> el capitalista l!q..tlda su e11Jresa OOs'ientajosa dnb m 111pllo 
margen de libertad para la nlvelacloo de la tasa de garm:la. 

21 ~· cit. p. 2l!i 
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Se incluyen dentro de los gastos referidos: las materias primas,_ 

materias auxiliares, combustibles y fuerza de trabajo en primer término y,_ 

los gastos generales (máquinas y edificios) en segundo. 

Los pasos para disminuir el costo de producción son: lo.) abril o 

adquirir empresas productoras de materia prima, 2o.) aprovechar más eficie!}_ 

temente las materias primas, 3o.) optimizar el funcionamiento de las máqui

nas receptoras de materias primas, 4o.) utilizar desechos, refundir materi! 

les, etc., •. ., So.) aumentar la intensidad y rendimiento del trabajo y dis

minuir el salario y 60.) eliminar parcialmente o reducir al mlnlmo los gas

tos genera les (persona 1 adml n lstrat i va, agentes, Impuestos, gastos de segu

ro, etc.). 

Si todos los razonamientos expuestos con anterioridad a lo recie!}_ 

temente planteado se hicieron a la luz de la teorla del valor, porqué si al}_ 

tes hablé de que el precio de cualquier mercancla lo determina el tiempo de 

trabajo ••• , ahora digo que la disminución de los gastos de producción cond!!_ 

ce a una mayor ganancia. Entonces, lcuáles son las relaciones o diferen- -

cºias entre los precios de producción y el valor de las mercanc!as? 

Para aclarar esto, se dispone del si gu lente cuadro: 22 

lr#\5 !tOJSlRIPJ..ES CIWTICWJ frnAS Cl>PITPL CXIBTIWIE VAAIPllLE PUJSVPUA TOTPL 

Alta <DTpJSlcl(Ji 
Ol'1l· (coost.llilq.) 700 lCXXJ 200 2lXl 1400 

Baja CO!lXlSici(Ji 
org. (panarerlas) :ro 200 2lXl 200 600 

Otras 
(textiles) 500 600 2lXl 2lXl lCXXl 

TOTALES 1500 lOOJ 600 600 3CXXl 

22 (\>. cit. p.p. 216-217 (este OJadro se presmta simplificado basa<D en los Olildros 
de dichas páginas). 
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DATOS 

El rubro Otras tiene una composición organlca del capital (c/v) -

de 600:200=3:1= a la composición orgánica del capital globo! de 1800:600=3: 

!. 

La tasa media de ganancia en la sociedad es de 25'1: pi 600 
C=V =2400 

SUPUESTOS 

Dos escudos equivalen a una hora de trabajo socialmente necesario. 

El capital constante está consumido y su valor pasó lntegramente a las mer

caderlas en un solo movimiento de rotación anual. 

CONCLUSIONES PRELIMINARES. 

la.- Las empresas ubicadas en el rubro "Otras" tienen una compos_i 

ción orgánica media de capital de 3 a 1. 

2a.- Las empresas de más alta composición orgánica (de mayor In-

versión de capital en capital constante) materializan mayor cantidad de ho

ras de trabajo y viceversa. 

El siguiente cálculo es mediante los gastos de producción y la ganancia me

dia para llegar al precio de producción.23 

m5 Ira>. GAS1ffi PIID.O:!ON G"IWCIA foEDIA 

Alta catp. 0111. Eh m!llones 00 esams 
( CIJlS .11BQ. ) !<ro 13ll x·25 

loo-
1200t:nl=l500 

~la~. 
(t.extlles llXl lnJ l( 25 00) + 200=1CXXJ 

-mr-
Baja C!Jl"ll. 
(panaderlas) 400 400 l( 25 

-mr-
400 + l!X),500 

23 ~· cit. p. 218 (este Mdro tamién se presema silllJI iflcado). 
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Finalmente compararemos los cuadros anteriores para comparar as!_ 

los precios de producción de las mercaderlas producidas en las distintas r2_ 

mas, con su valor respectivo. El cuadro siguiente ilustra esto. 24 

IW'AS l~. VAUR OC TRJleAll OC PRECIO OC PIID.CClCl'I OC f.EllM EN LA ClW.. a PRECIO 
LAS r-m:NCIAS LAS t-m:NCIA.5 oc mnx:c1rn ES 9.PERlCR O 

UflRIOO PI. V/lUJl. 

Alta CXJ!ll. 1400 1500 + 100 
org. 
foe:lia cmp. 1000 1000 
org. 
Baja a:nµ. fiOO 500 - loo.\ 
org. ºOTRAS" 

lmPl.ES :mJ 3000 

En este último cuadro puede observarse que los capitalistas que -

invirtieron en empresas de alta composición orgánica recibieron+ 100 millQ. 

nes de escudos al vender sus máquinas al precio de producción, una cantidad 

mayor que el valor de dichas máquinas, mientras los propietarios de panade

rlas recibieron menor cantidad. 

Por qué los panaderos capitalistas recibieron menos si deberlan -

de recibir más, de acuerdo con el principio de que a menor composición org.2_ 

nica de capital de su empresa debe corresponder una tasa de ganancia supe-

rior a la tasa media. 

Para impedir que sus competidores no colocaran capitales en esta_ 

prometedora actividad panadera, los capitalistas de esta industria renunci2_ 

ron a obtener esta "ganancia diferencial", porque de no ser as!, se hubiera 

registrado " ... una baja de los precios". 25 

24 ~. cit. p. 2i8 (este Cllildro se presEnta aúl m!s s~lificacb) 
& ~emir EJt el ClJildro oMginal, la cantidad -100 se colocó EJt el n.bro otras 

(Cmp. Org. fot!dia) ~ie-xb ser EJt el de baja Cmp. 
25 ~. cit. p. 219 
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Durante el proceso equllibrador de la tasa de ganancia, pudimos -

darnos cuenta que lo que unos ganan otros lo pierden en la misma cantidad_ 

y proporción. En cambio en las ramas de composición orgánica media, el -

precio de producción es igual al valor, as! como también se igualan en tér_ 

minos totales. 

Retomando la pregunta pendiente de resolver que planteamos l i- -

neas arriba que cuestionaba lcuáles son las relaciones entre los precios -

de producción y el valor de las mercanclas?, de acuerdo con los ejemplos -

mostrados, su respuesta tentativa se englobarla en las siguientes conclu-

slones: 

la.- El valor como expresión de las relaciones de producción en_ 

el régimen de economla mercantil simple no desaparece, se manifiesta en la 

sociedad capitalista y toma la forma de precio de producción. 

2a.- El precio de producción nace y crece en base al valor ya 

que lo conforman los gastos de producción y la tasa de ganancia media. E~ 

ta última provoca variaciones de valor y también porque dicha tasa relaci~ 

na la plusvalla de todas las empresas con el valor del capital. 

3a.- El precio de producción es el regulador de la repartición -

del capital y del trabajo social entre las ramas económicas y las empre- -

sas. 

Hasta este punto venlamos considerando que la definición de las_ 

leyes que rigen las relaciones de producción capitalistas partian de la hl 

pótesls de un "régimen de competencia libre e lllmltada",26 pero en los h~ 

chos no hay tal. Existen diversos factores a considerar: la pol ltlca del_ 

Estado, el monopolio de ciertos productos, asociaciones patronales, trusts, 

26 Dp. cit. p. 222 
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sindicatos, etc. 

El monopolio se opone a la competencia, limita la ley del precio 

de producción, tiende a subir la ganancia, entonces lniega el precio de mp_ 

nopol lo la ley del valor? 

La primera fuente de ganancia monopólica la constituye el grupo_ 

de capitalistas competidores no asociados o afiliados a organismos u orga

nizaciones monopolistas. 

La segunda fuente radica en el consumidor: si se trata del obre

ro, equivale (Ja ganancia del monopolio) a una disminución del salario, si 

se trata del campes! no " ••• la ganancia del monopol lo se descuenta de la 

parte del valor creado por el trabajo. 1127 

Pero no hay que olvidar que el alza de precios y ganancias tiene 

limites definidos. En el caso del grupo de capitalistas no asociados enfre!]_ 

ta la resistencia de éstos y en el segundo, enfrenta la capacidad de com-

pra del consumidor. 

En general, los altos precios comprimen la demanda, el consumi-

dor no compra mas y los limites en los cuales oscila (el precio de monopo-

1 io) los determinan también " ••. las leyes del valor". 28 

27 ~. Cit. p. 223 
28 ~. Cit. p. 224 



CAPITULO 11. CONSIDERACIONES TEORICAS ACERCA DE LA CREACION MUSICAL COMO 

MATERIA PRIMA Y DE LA OBRA MUSICAL COMO MERCANCIA. 

La música es el marco de referencia sonoro, utilizado como sopo!_ 

te para que se expresen las creaciones y las obras musicales. Las prime-

ras se refieren a la concepción primigenia de las Ideas musicales no exte

riorizadas de modo extensivo; y las segundas, a la expresión acabada de d.!. 

chas Ideas, pero exteriorizadas soclalmente. 1 

Tanto una como otra representan dos aspectos de un mismo fenóme

no: de un lado son manifestaciones de la música, esto es, actos de concep

ción asociados principalmente en un sentido sensible imaginativo con inte!)_ 

tos formales de perfeccionamiento y, de otro son materia prima y productos 

lnteractuantes en un proceso global bajo el contexto de las relaciones de_ 

producción capitalistas. 

Para los fines de esta investigación se comprendera por materia_ 

prima la sustancia principal del proceso mencionado, donde el trabajo aut!!_ 

ral objetivado en forma de creación musical. pue~a ~\earse como tal, en_ 

virtud de que no es todavla un producto para el consl.ll10 social. pero si o!!_ 

jeto de uso productivo para el capitalista de la industria del disco y del 

sector servicios. Y no lo es porque su carkter inconcluso le niega apti

tud para pasar por el mercado por si sola y poderse vender. 

Por producto o mejor dicho mercanc!a, se tendra por entendida 

aquella cosa u objeto resultante de un proceso total, donde el trabajo gl!!_ 

bal se oriente a satisfacer necesidades sociales como mercancla, en primer 

término y como obra estética en segundo. 

l ~ caro la creacl(n y la 00ra ll.mvla: la creacltn represeita al ser ml!llD y la c:bra al 
proilcto o desamllo. Para <IR haya c:bra lunana es preciso q..e haya creacltn lulllna. · 
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2.1. Metamorfosis de la materia prima y su primicia. 

Un primer aspecto se refiere a la transformación de la -

materia prima señalada, en producto, conocido como obra musical, haciendo_ 

resaltar el trabajo del autor de aquella como primicia Msica del proceso 

global de producción que se amplia en el siguiente apartado. 

La creación musical es la aptitud que poseen los autores {académl 

coso emplricos)2 para producir la melodla y, la forma de combinar ritmo y_ 

armonla con esta última. A este respecto el compositor y arreglista mexic.!!_ 

no R. MArquez, llega a la siguiente conclusión: " ... la melodla de una obra 

-se refiere a la creaci{.n-, es propiedad artlstica del autor, no as! la armonla_ 

y el ritmo que musical y jurldicamente son motivos -elarentos- diferentes. 3 

Como materia prima constituye el punto de partida para la elabor.!!_ 

ción y usufructo industrial y comercial que después se transformarA en obra 

musical. En relación con este enfoque, el investigador argentino M. Perro

tti afirma: "El autor es lo primigenio y siri él no hay obra y, sin obra no_ 

hay intérprete, ni negocio alguno". 4 

Aún cuando las tesis de este capitulo y del anterior, se basan en 

ias sustentadas por Marx en lo general y por Perrottl en lo particular, es

timo Importante enunciar la del escritor y critico español M. VAzquez M., -

quien dice: "Hay dos sujetos creadores de la obra de arte: el autor y su d!!_ 

2 fil seitlcb jurldico sm los creadlres de dlras artlsticas en la rama lllJSical, de aa.erdl_ 
CCfl la Ley Fed. la'. ftJt •••• Arts. lo. y 7o. 
Y en senticb granial illtOres soo QJil'!'eS hacm la letra y CXJr1XJSitores la rrusica, se¡pi -
la SOCiedad de MDres y CO'r¡:ositores oo Mísica .•• (m ad!lante SllOl) lbms ••. cap. Il -
Art. 7o. 
fil lo sucesivo usaré el ténniro illtOr o Clllp:)Sitor irdistim:aimte. 

3 El a b c •• , p. \\O 
4 Creaci(.n y derecllls • • • p. 23 
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gustador. Esa coparticipación estA condicionada por la relación necesidad_ 

satisfacción ..• "s 
De acuerdo con la teor!a Marxista del valor trabajo, pueden asig

narse categor!as y conceptos económicos a cualquier creación y obra musica

les, como son: a) el valor de uso social, donde el trabajo contenido en - -

ellas reporta utilidad para si y principalmente para otros, b) el valor de_ 

cambio, o sea un producto intercambiable a través del cual el trabajo puede 

medirse en determinadas magnitudes y fundamentalmente, ser un medio por el_ 

cual se haga visible el valor y c) el carácter de trabajo concreto, abstraE_ 

to y productivo, aunque pareciera como dicen los escritores rusos Lapldus y 

Ostrovitianov " ... que sólo el trabajo que produce objetos materiales puede_ 

ser considerado concreto, mientras que el trabajo Intelectual serla abstraE_ 

to".6 

Desde la perspectiva del despliegue de capacidad Intelectual, el_ 

trabajo autora! es concreto en cuanto crea un objeto concreto para cubrir -

una necesidad también concreta. Y es abstracto cuando es indiferente a la_ 

forma y contenido, es decir, hace abstracción de lo concreto y se homogein.!. 

za en el caso analizado, en un producto final llamado obra musical. Además 

dice el filósofo mexicano A. SAnchez, es " •.. el trabajo que crea el valor -

de cambio ••• de la mercanc!a •.• "7 

Asimismo es trabajo productivo porque, como ampl !o este comenta-

ria en el siguiente apartado, produce un valor extra al que originalmente -

5 Qn:lmero ••• p. ll 

6 Mnlal de ••• p. 113 en l\'!micker, El capital ••• 

7 Las Ideas ••• p. l!Xl 
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le cubre el editor como anticipo de regal!as. 8 

Si bien es cierto que para el trabajo artlstico el tiempo de ere~ 

clón es variable porque variable es la capacidad individual de cada trabaj~ 

dor del arte o "trabajadores cerebrales"9 como les dice 8. Brecht, lo cual_ 

dificulta su cuantificación precisa. También es verdad que es cuantifica-

ble conforme se intensifica su intercambio al ingresar al mundo mercantil y 

someterse a las leyes y principios de la producción capitalista desarrolla-

da. 

Estéticamente hablando, el asunto no tendrla solución probableme.!!_ 

te porque no sea de su competencia, pero económicamente si lo tiene a tra-

vés de la forma relativa del valor, donde una mercancla sirve de espejo pa

ra que la otra se vea o se refleje. (Véase Cap. l, Apdo. 1.3 de este traba

jo). 

La hipótesis que planteo es: la creación musical alcanza el nivel 

de obra musical si encuentra en el consumo masivo la concreción de su pro-

pla materialidad y cumple con su objetivo económico: ser remunerada. 

La obra musical es la concreción en objeto de venta primero y en_ 

servicio retribulble después, de esa creación aludida. Su producción (en-

tiéndase reproducción) requiere de materiales suministrados por la indus- -

tria manufacturera productora de fonogramas y refacciones 10 que se menciona 

en el Cap. 4 Apdo. 4.1. 

8 En otras é¡xx:as el trabajo artlstico, ancretaimte el autora!. coro E!1 el caso de Bach 
ro era desde el E!lfcxp! capistalista un trabajo pn:xtx:tivo at1QJ! fuere bim o mal raru
neracb, ¡x¡rq.e si111Jlmmte se CXJ'lsunla E!1 el disfrute o gl(:I! persooal. 

9 Cit. ¡x¡r ~ lll:k en !Xi~ de ••• p. 84 
10 Cintas mag-etofálicas, vi®s y cartocllls v!l'g31e5; y partes, accesorios y diSJXJSitivos. 
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Al trasladarse a la creación una mezcla de trabajos de grabación, 

regrabación, corte, etc., el "producto mOsica", llamado as! por el composi

tor y musicólogo cubano A. León, 11 se erige en medidor o patrón del trabajo 

absorbido o consumido por aquella. (ConsOltese el esquema respectivo al fi

nal de este capitulo). 

La obra presenta de modo similar a la creación, las formas del V! 

lor ya señaladas que tienen conexión'con el editor y/o grabador!2quien com

pra diversas mercanclas entre ellas la fuerza de trabajo autora!, las proc~ 

sa y las vende al plasmarse en un producto,y con el autor, quien vende su -

fuerza de trabajo para poder comprar alimento y, as! reproducir sus ener- -

glas vitales y creadoras. Si lo vemos en función de este Oltimo, para él,_ 

va a significar recibir una cantidad de dinero a cambio de desprenderse de_ 

un valor de uso13 y, el editor tendrá que entregar dinero y recibir valor -

de uso; es decir, estas relaciones de producción artlstico-soclales, se in

vierten y multipl lean continuamente. Tanto una como otra forma de valor -

representan simulUneamente actos continuos y opuestos de un mismo proceso, 

como en el ejemplo siguiente: 

11 La núsica ••• p. 241 en Isabel Aretz (Ol1'Jilad:ira) en Alérica Latina ••• 

12 r-txlalidad artlstica del 01llresario capitalista dedicado a proveer la grabacirn 
¡:rofesional y su divulgación en los rredios de 031lllicaci6n. PtEde ser exclu
sivillBrt:.e e!itor o grabad:lr, o slnultárearente il!b:ls. En lo sucesi'IO lo ITBl-
cionaré CXJlD e!itor. 

13 ~por una partitura o por una cinta IJilglética cooteiieró> la graba
cirn infonnal. 



A) EDITOR CAPITALISTA 

Proceso de C i rcu 1 ación Con
tinua de Mercanclas. 
D-#-rrp ••• P ••• M' - D' 

ft 

Expllcacim: CX11 el dinero ircre-
nert.aOO D'diferente de D (direro -
inicial ~ qiera caro capital di
rero) cm¡ira nalios de prcxU:cioo. 
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B) AUTOR TRABAJADOR DEL ARTE 

Proceso de Circulación Simple 
de Mercanclas. 
M-D-M- ~ 

Explicacioo: cm el direro ro incre
llB'Jta<b D d:rt:elicb de ~ M (su -

flErza de trabajo m::amada caro - -
croacioo llllSical), adc1Jlere nalios -
de st.l:lsistm:ia. 

Al disponer el capitalista de medios de producir y de subsistir,_ 

adquiere en este caso, la creación musical cuyo autor carente de aquel los -

medios la transfiere al editor dueno de ellos. Transferencia no de produc

to sino de fuerza de trabajo. 

Pero en la metamorfosis entre la fOmta del capital dinero y la -

del capital productivo pennanece la misma magnitud del valor-capital. No -

as! en la metamorfosis del capital productivo al capital mercanclas (parte_ 

A del cuadro anterior) donde se presenta un cambio de fonna y de valor se-

g.Qn el comentario de R. M. Marini y otros. 14 

En el apartado 2.3, se prevee el caso en que el consumo capitall.~ 

ta del trabajo autora! no equivale al expresado por la fómtula D - M - D' ,_ 

porque el dinero funciona como medio de circulación y no como capital. 

La hipótesis que deriva de lo anterior, consiste. en detenninar si 

la obra musical expresa una relación de producción con otra mercancla a tr2_ 

vés del intercambio de contenidos o del intercambio de envolturas materia-

les. 

14 to:ronla ••. p. 15 
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De conformidad con las tesis marxistas, es posible afirmar que -

existen dos fases o si se quiere, dos aspectos de la explotación de la fuer. 

za de trabajo autora! en la composición musical, a saber: en la esfera de -

la producción y en el Ambito de la circulación. Respecto a la primera la -

musicóloga cubana M. T. Linares15 afirma que " •.• la situación de trabajador 

explotado resulta al vender la fuerza de trabajo que invierte en la produc

ción de la obra (creación y ejecución)". En relación con la segunda, hay -

que considerar el alza de los precios en los productos que se traduce en -

una calda del salario y que tiene lugar en la el rculación de satisfactores_ 

para reproducir cotidianamente la fuerza de trabajo referida. 

En este sentido la explotación del trabajo art!stico no difiere -

en mucho de la explotación del trabajo materia!. 

2.2. Proceso y situación de producción en sentido amplio. 

El segundo aspecto versaré sobre el proceso y situación_ 

de producción que constituye en s! mismo un proceso de valorización. 

El proceso de producción fonogrAmica comprendido como la activi-

dad orientada a generar valores musicales de uso social presupone la exis-

tencia y combinación adecuadas de diversos valores de uso, donde el traba-

jo de un conglomerado labor~!, 16 en cierto orden, se incorpora a la crea- -

ción citada para transformarla y multipl icaria. 

Pero no hay que olvidar que todo proceso productivo implica un --

15 La mrteria ••• p. Bl en lsal:el Aretz (CXJlllilaci:lra) en Arérica Latina .•. 

16 Mísicos diversos, té::nicos, mmales y otros. Pctualrrmt.e los estu:lios de grabacioo 
aientan c:m un sistana altaTBrt:e tecnifl~, donde un solo ~rad:Jr (ingeniero de -
mioo) efecttJa varias ft.n::icries. 
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proceso de consumo donde el objeto y el modo de consumir son originados -

por el proceso de producción, segOn A. Sfochez. 17 

Para consumir obras de arte en sentido amplio, fue necesario re

producirlas masivamente, aceptando el receptor de ella cierta desventaja,_ 

en virtud de que " ••• esta enorme conquista técnica para el goce estético -

tiene su contrapartida en el hecho de que una reproducción artlstlca por -

fiel que sea, jamas podra sustituir a la relación directa con la obra ori

ginal; con todo .•• este contacto aproximado, relativo y un tanto Infiel -

sera siempre preferible a la ausencia de toda relación ..... 18 

A. Le6n19 dice que "El tiempo de trabajo acumulado para la pro-

duccl6n de un bien cultural detennlna su valor de cambio ... en el mercado_ 

musical en las· sociedades capitalistas." Pero también es cierto de acuerdo 

con Marx, que esa detenn!nación emana de la cantidad de trabajo vivo y so

cialmente requerido. 

Cuando el editor destina al uso mercantil la fuerza de trabajo -

que ha comprado en forma de creación musical, esta realizando la conver- -

sl6n de una envoltura material ya sea partitura o cinta de prueba (no ven

dibles al públ leo por no estar terminadas). en otra que si lo es (disco, -

cinta u otro conteniendo letra y/o música). Esto ocurre aparentemente, p~ 

ro en real !dad lo que esU sucediendo es la conversión del contenido de d.!_ 

cha envoltura que el autor entregó tiempo atrás, en uno nuevo, ahora masi

vo. Oe esta manera, el editor esU vendiendo la conversión del contenido_ 

17 qi. cit. p.p. 226 y 'l2J 

18 qi. cit. p. 'l3l 

19 qi. cit. p. 244 
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primario en contenido nuevo que no es otra cosa, por lo que encierra dicho 

contenido, que la venta de la capacidad creadora del autor; mejor dicho de 

su trabajo, aunque a él le paguen Onicamente su fuerza de trabajo, mas no_ 

el trabajo en sr. Ello obedece a que el capitalista nunca ha pagado el 

trabajo visto como resultado final y a que el proceso de creación es un 

proceso inconcluso desde la perspectiva social. 

Cada objeto vendible Incluye, segOn A. León " ••• cantidades vari~ 

bles de este trabajo simple, unifonne y abstracto que es traducible para -

el Inversionista, en tiempo de trabajo, por el que ha de pagar a un nOmero 

de trabajadores, los cuales aportarán trabajos di fe rentes al producto fl-

nal y a los que comprará sus fuerzas de trabajo en cantidades tales que le 

pennita apropiarse una ganancia". 20 También el servicio a que dá lugar y_ 

se ofrece el "producto mOsica", Implica lo mismo pero con diferentes part.!_ 

ci pantes, el rcunstanclas y problemáticas, aparte de los sena lados. 

Ese trabajo simple, unifonne y abstracto, tiene que ser necesa-

riamente productivo y con arreglo a c. Marx " ••. solamente es productivo -

aquel trabajo •.. que di rectamente produzca plusval la; por ende sólo aquél 

trabajo que sea consumido directamente en el proceso de producción con vi! 

tas a la valorización del capital".21 

Guardando las proporciones del caso, considérese como ejemplo el 

argumento vertido por Marx22 y suponiendo por un momento, que para produ-

clr una obra musical de cualquier género, se necesitaran cien dfas de tra-

al ldsn. 

21 El Capital Libro 1 Cap. VI •.• p. 77 
22 El Capital Vol. 1 p. 139 
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bajo total. El hecho de que la última jornada (la colocación del disco en 

la funda o la cinta en la protección), se incorporara a la producción no-

venta y nueve d!as después de la primera jornada (la creación musical). e~ 

to no modificarla en nada el tiempo total consumido por dicha obra. Esta -

situación oo proi.icclón p.J:!OO resunlrse en dos aspectos: oo OJ11Jlimiento (eµ? haya creación) 

y oo crnplarerrt:o (se reQJiere fuerza oo trabajo securdaria). 

Lo anterior equivale a afirmar que el tiempo de trabajo necesa-

rlo que se contiene en los instrumentos de trabajo as! como en la materia_ 

prima, se hubieren invertido en una fase anterior a la del producto final; 

de tal modo, que el valor de la creación y el de otros elementos, forman -

parte del valor total del "producto música", destacando el trabajo autora! 

como coadyuvante no único, pero si fundamental en primera Instancia en la_ 

generación de valor, contrastando con algunas actividades meramente mecá-

nlcas o manuales. 

El haber creado fuera de la fábrica o taller capltall.sta, es vi!. 

tualmente lo mismo que si hubiese producido o creado cierto número de pie

zas dentro de ella. ()!ah! q.ie existe Lre situación oo prociJC:ción no an:entrada y no_ 

o:u:ertada hasta el moimto q.ie el editor analiza la creación plllp.esta ¡x¡r el autor y ~l

oo aprobar su grabación formll; es entonces cuando el editor "acuerda" con éste_ 

los porcen1;ajes de participación económica entre uno y otro sobre la pro-

ducclón y venta de fonogramas. 23 Ello constituye lo que se conoce como 

trabajar por su propia cuenta y riesgo; el autor enfrenta el peligro de 

perder su creación, cuestión que sucede en los hechos. a pesar de lo que -

23 Volí.mres e lnlx>rt.es mlsteriosaiarte lgnracbs ¡x¡r la 51>1}1, la SE!' (Dir. Gral. ool ~ 
recho oo f.utor) y el propio autor y/o COJlXlSitor. Pero no as! ¡x¡r las aJlllBi\las pro
clJctoras oo dlSCXls. 
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se diga en la ley burguesa de la materia24 y en las peroratas farsantes de 

su organismo representativo, 25 mientras que el segundo se arriesga a per-

der parte de su capital invertido si la elección de la materia prima adqu.!. 

rida no es la acertada y la promoción de la obra es inadecuada. Con razón 

Marx afirma que ser capitalista no es tarea fácil. 

La fuerza de trabajo autora! como cualquiera otra, debe reunir -

el grado medio de destreza y rapidez; en suma, ser socialmente üti l, ya -

que el tiempo superfluo no origina valor, ni dinero. Parafraseando a Marx 

puede afirmarse que este carácter de los factores o medios materiales que_ 

intervienen en el trabajo depende, en este caso, únicamente del editor. 

Es muy probable en el caso de los autores, que intenten introdu

cir en la producción de sus creaciones, máquinas y procedimientos nuevos -

(computadoras, programadoras, etc.) y guardar en secreto 1 as espec i f icac i~ 

nes y ventajas de dichos implementos para que su empleo no se extienda y -

de este modo ofrecer su fuerza de trabajo en forma de creación, más bara-

ta y, ganar en la competencia con sus homólogos. 

Es muy seguro en el caso contrapuesto al anterior, que los empr~ 

sarios del fonograma incorporen maquinaria y procedimientos más evolucion2_ 

dos: en suma, una tecnologia ahorradora de mano de obra en sus procesos, -

abaratando sus productos y vencer as! a sus competidores, amén de obtener_ 

mayores gananc las. 

En ambos casos es viable, pero todos sus competidores también --

24 ~- cit. cap. III Arts. 40 y 41 
25 Sl'CM, Sistara ••• p.p. 9 y 10 
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piensan igual que ellos ocasionando un descenso del rendimiento del traba

jo social y también bajan el valor de la mercancla, el tiempo socialmente_ 

necesario as! como el precio, confonne a las opiniones de Lapidus y Ostro

vitianov. 26 

Según lo expresado en lineas arriba se aprecia que la categorla_ 

valor cobra verdadera significancla como expresión de relaciones sociales_ 

cambiantes, múltiples y aproximativas a la esencia del fenómeno. 

El tiempo de trabajo necesario se mantendrla prácticamente esta

ble y el precio no disminuirla tanto en la industria musical si un solo C! 

pitalista y un solo compositor -cada quien por su cuenta- detentaran el s~ 

creta de una nueva tecnolog!a para que su respectiva producción represent! 

ra una proporción pequeña en relación a la producción general (de obras m_!! 

sicales si es editor y/o grabador, y de creaciones musicales si es autor -

y/o compositor). 

La hipótesis que propongo dice as!: el fenómeno inclusión -excl_!! 

sión del autor en el proceso global capitalista de la reproducción fonogr2_ 

mica refleja en parte, ¡a problem~tica inherente a la enajenación fetichil 

ta en todas las mercanc!as. 

Todo capitallsta persigue dos objetivos: producir un valor de -

uso que tenga valor de cambio, para venderlo y producir una mercanc!a cuyo 

valor cubra y rebase la suma de valores de los medios de producción y de -

la fuerza de trabajo empleados durante el proceso. Se trata, de producir_ 

una mercanc!a cuyo valor de cambio sea mayor al valor de cambio inicial; -

esto es, se requiere obtener un plusvalor. En tal virtud, es más correcto 

26 Mlntsal de ••. p. 117 ai Hlmecker. El Capital: •.. 
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y preciso hablar del proceso como un proceso no sólo de mercanc ! as, si no 

también de valor que se valoriza, de capital. 

De acuerdo con Marx puede decirse que el proceso de transfonnar _ 

dinero en capital sucede en la esfera de la producción de mercanc!as, por-

que este proceso Inicia el de valorización cuyo centro de gravedad esté en 

dicha esfera. 

El enfoque del trabajo autora! como fuente de valor, se va a di~ 

tinguir de cualquier otro relativo al proceso, porque agregará a la materi! 

lldad muerta de los demás medios de producción, su caracterlstica de vivac.!_ 

dad imprimiéndole animación y velocidad a las acciones. Transformm:b as! la -

rraterlalldad del trabajo pretéritD en capital, lo QJe no sucedla ant.es ele la creacit'.rl 11Usi- -

cal y, éste a su vez " •.. en valor que se valoriza a si mismo ..• ", retomando pa

ra nuestro punto de vista este comentarlo de Marx citado por los autores -

arriba mencionados. 27 

La hipótesis que se desprende de lo expuesto pretende expl !car -

que la reproducción continua del proceso de valorización u obtención de - -

plusvalla en la producción fonográmica, ha provocado y conducido a un gran_ 

·número de autores radicados en México, al subempleo y a niveles de infrasu~ 

s istencia. 

2.3. Transfiguración del trabajo autora! en trabajo asalariado. 

Este último apartado se refiere a algunas reflexiones acer. 

ca de la transfiguración del trabajo autora! en trabajo productivo, trabajo 

abstracto y trabajo asalariado. 

En los apartados 2. l y 2.2 he sostenido que la creación musical_ 

27 ~- cit. p. 199 
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es la objetivlzación o encarnación de la fuerza de trabajo autora! desde el 

punto de vista del proceso y desde la perspectiva del despliegue de capaci

dad laboral, esta fuerza de trabajo presenta caracterlsticas de vivacidad,_ 

dinamismo, en suma, de ser fuente de valor no única pero si básica para el 

proceso en su conjunto. 

Del mismo modo dije ah! que el trabajo del autor es un trabajo -

art!stico concreto en primera Instancia y en segunda, abstracto (creador de 

valor) y por ende productivo. Asimismo sostuve que el autor se presenta ª!!. 

te el capitalista como oferente de fuerza de trabajo viva materializada en_ 

creación musical mas no como productor. 

Las anteriores aclaraciones permiten preguntarse lcómo debe ser_ 

el trabajo artlstlco para transformarse en mercancla y que genere plusva- -

!la? y lcuAles condiciones o requisitos debe cumpl Ir para pasar de lo artls 

tlco a lo mercantil? 

La primer Interrogante se puede responder con ayuda de A. san- -

chez27 cuando al referirse al trabajo artlstico afirma: " ... es preciso que_ 

adopte la única forma que permite crear un valor sobrante, y as! lncremen-

tar el capital, o sea, la forma de trabajo asalariado ... " 

La segunda, afirmando que en la medida en que se intensifica el_ 

Intercambio de mercanclas, trastocándose as! las relaciones de producción,_ 

cualquier objeto Incluso artlstlco adquiere un caracter mercantil; esto es, 

al aplicarse a la producción artlstlca las leyes de la producción material_ 

capitalista, el arte se valora también por su valor de cambio económico. 

Con la primer respuesta, de paso, deseo referirme a una opinión_ 

27 QJ. cit. p. 19::1 
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muy común en el Ambito artlstico-autoral, donde se asegura que el autor no 

rige sus relaciones laborales con ningún patrón y ademAs sus percepciones_ 

monetarias no adquieren la categorla de salario. Inclusive el compositor_ 

y antropólogo braslle~o R. J. De Menezes Bastos sostiene " .•. que la produE_ 

ción musical. •. , se coloca, desde el punto de vista del compositor, a ni-

ve! de venta de mercanc!a "primaria", esto es artesanal, y no de venta de_ 

fuerza de trabajo .•. " y agrega " •.• el esquema tiene su punto Inicial en el 

compositor, productor de la mercancla "primaria" y, detentar del capital -

que hace viable tal mercancla, o sea la cultura de la producción musical -

primaria; definiéndose en este sentido el compositor como un capltalls- -

ta ••. ,,28 

En mi opinión, la primera aseveración sostiene Incorrectamente -

que la producción musical se vende como mercancla "primaria" o artesanal._ 

El anAI !sis de los apartados referidos reveló que el autor lo que vende es 

su mercancla fuerza de trabajo, ya CJlE! su creacil'.n musical tiene carActer inan:luso 

CCl1ll ¡rnticto, ¡:or lo rual el autor adQ.Jlrla el status re trabajacbr artlstico asalariad>. 

La segunda afirmación a mi entender, define erróneamente al com

positor como capitalista a partir de dos premisas que Menezes B. expone: 

a) la ubicación del compositor en el proceso, como productor me.r. 

cantil prlnario y b) el detentar capital en su acepción de poseer la cultu

ra musical requerida. En la primer premisa el error consiste en olvidar -

que la producción musical o creación musical es trabajo condensado que as!!_ 

me esa forma o presentación, mientras que en la segunda, radica en asociar 

28 Sltuacil'.n •.. p. 113 En Isabel Aretz (c:orpilaó:Jra) En Alérica Latina .•• 
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el concepto de capital al campo cultural separ~ndolo de su connotación ec.Q_ 

nómica. 29 

La hipótesis resultante de lo visto hasta el p~rrafo anterior, -

pretende esclarecer o detenninar si el autor y/o compositor es un trabaja

dor asalariado. 

La producción capital lsta descansa primordialmente en el trabajo_ 

asalariado y bajo esta perspectiva la producción musical en generai, 30 no_ 

es ajena a ella en cuanto a los principios y las leyes que la rigen. Sin_ 

embargo, en la pr~ctica cotidiana la remuneración al elemento autora! par

ticipante se presenta bajo la fonna de un ingreso monetario dividido en -

dos partes: el contractual u original, referido al pago que el compositor_ 

y/o autor recibe (n) del editor por ia producción y venta de fonogramas y, 

e i derivado, re! ati va a i os importes procedentes de di versos usufructua- -

rios 31 por el empleo lucrativo directo o indirecto de la música en sus ne

gocios. (Véase Cap. 4 Apdo. 4.1) 

Mientras los autores produzcan para s! y no para el editor ni pa

ra el mercado, son trabajadores improductivos y no asalariados. SI ios C2_ 

pltalistas los ponen a hacer o producir creaciones musicales para ganar dj_ 

nero, o ellos mismos (los autores) toman el proceso en sus manos, entonces 

son capitalistas de si mismos "empleadores" de su propia fuerza de trabajo 

y explotadores de la ajena. 

29 La rultura nusical se ocoforma coro un instruimto de trabajo irtemrt:e al proceso creati 
vo, pero ro es capital ¡x¡r este solo t-ecto. Cfr. cap. io. p. 11. -

lJ M:! refiero a la creaciál y a la oora 11B1Ciooadas en el priner apartad:J de este capitulo. 
31 Teatros, radiodifusoras y/o televisaras, restaurantes y/o bares, cines, etc. 
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Cuando Marx habla de las funciones que un mismo trabajo puede -

efectuar, su argumento es aplicable a la problematica autora! que he veni

do exponiendo. En tal virtud al parafrasearlo encuentro conveniente acer

car sus conceptos a la materia que he planteado cuando él dice que " •.• un 

trabajo de idéntico contenido puede ser productivo e improductivo". 32 - -

En este sentido tamién asevera "El mi= trabajo ..• (insisto en la creación musical) ~ 

ser realizado por el mi!llll trabajador .•. (autor y/o compositor) al servicio oo ll1 capitalis

ta •.• (oo la ird.Jstria fonogr&nica) o al oo ll1 Ollsunldor directo (su¡xrg¡ a lila persoia que 

disfruta la creación musical, es d:!clr, t11 protector ool autor o un irecenas ool misno). En_ 

altos casos estams ante un asalariado •.. , pero en un caso se trata oo un trabajador pro:Uc

tivo y en el otro oo uno impnxix:tivo, porcµe en el primlr caso ese trabajador procix:e capi

tal ym el otro no; ••• ".33 

Por tanto, si el trabajo del autor no fructifica fe! izmente en -

obra musical, su trabajo no sólo ha sido improductivo sino que ni siquiera 

sería asalariado. 

El autor señalado aduce que " .•. Todo trabajador productivo es un 

asa! arlado, pero no todo asalariado es un trabajador productivo. Cuando -

se compra el trabajo para consumirlo como valor de uso, como servicio, no_ 

para ponerlo como factor vivo en lugar del capital variable e incorporarlo 

al proceso capitalista de producción, el trabajo no es trabajo productivo_ 

y el trabajador asalariado no es trabajador productivo ... ,, 34 

Retomando lo dicho en el apartado 2. l., respecto al consumo cap!_ 

32 El Capital Libro 1 Cap. VI. •• p. 84 

33 f:ll. cit. p. ffi 

34 f:ll. cit. p. 00 
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talista del trabajo autora!, presento a continuación un esquema similar, ba 

sado en el consumo capitalista no lucrativo de dicho trabajo: 

A) EDITOR CAPITALISTA 
(C.aro consunidor no locrativo) 

Proceso de Circulación Conti
nua de Mercanclas. 
D-M-D' D-M-D 
Explicacioo: el dinero ciraJla roro -
rredio de clraJlacloo, no roro capital 
es ck?ci r, no hay dinero incrarBltado 
porq.e el trabajo autora! se consure
!JTprod.JctivilTBTte por el capitalista_ 
para su g:x:e ¡:ersooal. -

B) AUTOR TRABAJADOR DEL ARTE 

Proceso de Circulación Simple 
de Mercanclas. 

M -. D - M - mp 
ft 

Explicacloo: el trabajador autora! es 
un asalariado porq.e el pag:i de su -
f~rza de trabajo representa capital 
desaitxilsado pJr el capitalista, ¡:ero 
al consunirlo este caro simple disfru 
te ¡:ersonal es un trabajo improducti:
vo. 

En la sociedad mexicana actual al igual que en las sociedades ca

pitalistas contemporáneas, existe, entre otras formas de retribución, una -

modalidad de salarlo conocida con el nombre de salario por pleza. 35 En és

ta, una cantidad determinada de producto actúa como medidor o indicador del 

precio de tiempo de trabajo que de acuerdo con Marx, a fin de cuentas el S2. 

!ario por pieza no es otra cosa distinta al salario por tiempo por que es -

trabajo condensado cuya existencia se da también bajo la noción de tempora

l !dad. Respecto a su magn 1 tud, el sa 1 ario por pieza ya sea di ario, serna- -

na!, etc., variará de acuerdo a la capacidad individual del obrero para pr.Q. 

ducir un mayor o menor volumen de satisfactores y con relación a su intensJ 

dad es el que más conviene al capitalista por el mayor desgaste de la fuer

za de trabajo. 

35 Marx lo entl~ roro " ••• forma transfig.Jrada del salario por tleqx¡ ••• 
este a su vez ••• del valor o precio de la f~rza de trabajo". El Capl-
tal Vol. 1 p. 462. 
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Al autor musical le ocurre una situación similar a la que alude_ 

el citado autor, 36 también cree que se le paga por lo que produce (una - -

creación musical) mas no por su fue.rza de trabajo invertida en ella y ven

dida al editor y/o grabador. De este modo el régimen salarial por pieza -

es traducible al régimen salarial por creación. 

El salario es el precio de la fuerza de trabajo que se da en un_ 

espacio y tiempo determinados, en nuestro caso el criterio de unidad para_ 

medir el precio de la fuerza de trabajo autora! es muy dificil determlnar

io, pero como afirmé en los apartados anterior~s. su cuantificación como -

aproximación del valor tiene una referencia precisa, la forma relativa del 

valor que la refleja como mercancla. 

Por otra parte, se puede observar que tanto las remuneraciones -

contractuales u originales, como las derivadas, se establecen en base ad~ 

terminados porcentajes y salarios mlnimos generalmente muy bajos, que tie_!l 

den a nivelarse en cada ~mbito de su Influencia tal y como se aprecia en -

los articulas, cl~usulas y caracterlsticas de diversos cuerpos jurldicos._ 

(Consúltense los documentos 1 al 5 en el Apéndice Primero). 

Aplicado al compositor el principio de la correspondencia entre_ 

la igualdad de salarios y trabajos por pieza (a trabajo igual salario - -

igual) dirlase que a igual trabajo autora! corresponderla igual percepción 

autora!. De ah! que la tendencia a la nivelación de este tipo de percep-

ciones parezca cumplirse siempre y cuando los editores continúen pagando -

la fuerza de trabajo autora! en los porcentajes estipulados en los docume_!l 

36 Bajo el régilren de salario por destajo o por piezas, dice: " ••. el oorero se deja engaílar 
por las apariencias del destajo, creye:ú:J q..e se le paga lo q..e prOO.x:e y no la fuerza -
de trabajo y se rebela cootra Ll1d red.Jcción del salario q..e no corres¡xnje la reru::ciál 
en el precio de venta de la rrercancla. (IJ. cit. Vol. 1 p. 468 -
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tos 1 y 2 o los incrementen en la misma proporción, sin importarle mucho la 

calidad; pero es muy posible una excepción momentánea, dada la competencia_ 

un editor "benévolo" pudiera ofrecerle incrementos e incentivos atln mayo- -

res, de inmediato otro editor actuarla de igual modo restableciendo la ten

dencia al mismo nivel. En cambio para las percepciones derivadas, dicha 

tendencia no parece cumplirse debido al factor promociona! en los medios de 

comunicación electrónicos principalmente, que favorecerA a ciertas obras de 

campos i tares consentidos no necesariamente ta lento sos. 

C. Marx escribe "El valor diario o semanal de la fuerza de trab! 

jo y el ejercicio diario o semanal de esta misma fuerza de trabajo son dos_ 

cosas completamente distintas, .•. " y añade " ... el cap 1ta1 i sta. a i pagar -

el valor diario o semanal de la fuerza de trabajo del hi !actor. adquiere el_ 

derecho a usarla durante todo el dla o toda la semana". 37 Entonces qué de_ 

raro o dificil serla para el capitalista editor aplicar al compositor lo d.!_ 

cho por Marx, lacaso la producción musical, como apéndice de la producción_ 

capital lsta en general no se gobierna por el principio de la competencia de 

mercados y por la ley de la acumulación de las ganancias? 

Ahora bien, si el valor de la fuerza de trabajo autora! se paga

ra por su resultado arrojado, el valor de los art!culos elaborados, no se-

ria otra co.sa que la suma de los valores individuales pagados a los partic.!_ 

pantes de la producción; mejor dicho, el monto de lo Invertido serfa igual_ 

al monto de lo vendido, lo cua 1 no tendrla razón de ser, pues todo el es- -

fuerzo productivo no generarla un valor mAs alto que el inicial. Luego, el 

capitalista estarla pagando el trabajo a.utorai mismo, haciendo iguales sal! 

37 Salario, ... p. 46 
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rio y precio del trabajo, lo cual es un contrasentido porque salario es el_ 

precio de la fuerza de trabajo mas no del trabajo mismo y, por tanto no ha

brla plusval la, ni tampoco capitalismo. 

Concretando: la ganancia del capitalista editor como la de todo -

capitalista la origina el trabajo no retribuido, en este caso, al autor y/o 

campos i ter. 38 

El capitalista editor (productor y dueño de los medios de produ-

cir música y por ende de la producción musical, desde su origen hasta su 

conclusión) cualquiera que sea la magnitud de la plusval!a apropiada39 o la 

que le ceda a otros, en el caso presente siempre será el primero que se la_ 

apropie porque la reproducción musical fonográmica es en la actualidad el -

eje en torno al cual se mueve todo un complejo de actividades correlativas, 

como se podrá observar con mayor detalle en el capitulo 4. 

38 El alxlgocb rrexicaro Arturo r.ordero L., en un dejo de lf)J2!'Uldad o encubrimiento liara 
a la percepcioo autora! derecto de plusvalla al 11B1Ciooar q¡e "El Droit de Suite es -
el derech:l de plusvalla o c:ootiruidad QJe tiere el autor para participar en las util i 
dades q¡e dltmga una persona a la cual se le haya trangnltldo el derecto patrilTDliaT 
de la obra ... " LDs ll:!rectos ... p. 30. 

39 Es la forna iró.Jstrial q¡e reviste la plusval la. 
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CAPITULO 111. ANALISIS DE LOS INGRESOS Y GASTOS AUTORALES. 

Durante el periodo 1961-1980 los autores y compositores de música 

radicados en México obtuvieron a través de su organismo representativo1 in

gresos monetarios por diferentes conceptos respecto al cobro del derecho de 

autor que el uso de la misma origina. 

No obstante, para poder concretar dicha recaudacló~, fue necesa-

rio que el referido organismo incurriera en erogaciones de carácter admini~ 

tratlvo y de cobranza, la cual se inició de modo más organizado en el año -

19672 y por ello los años anteriores a éste, se estimaron mediante el méto

do estadlstlco de Interpolación Lineal. 

A fin de observar los ritmos de crecimiento y las tendencias de -

estas dos variables (ingresos y gastos), se procede a su exposición a par-

tir de la agrupación de los datos recopilados en dos subper!odos 1961-1970_ 

y 1971-1980, del prorrateo de dichos ingresos y gastos entre el número de -

autores y compositores registrados, de la comparación entre ingresos y sal! 

rios corrientes, de ia aplicación del Indice de Precios lmpl !cito con año -

base 19703 y de las respectivas Tasas Medias Anuales de Crecimiento de las 

variables aludidas. 

Ai final de este cap!tulo incluyo el Cuadro Resumen donde se ioc! 

!izan los conceptos indicados en los párrafos anteriores y cuyo desglose h! 

ge a continuación. 

1 La Sl'íM, constituida legalrrente el 22 oo rrarzo oo 1945. 
2 En la década oo 1945 a 19$ se dieron las priireras bases para el a:Dro legal, pero en 

los hedlls oontiruaban las aJJtas fijas. r.aio en el caso oo las radiodifusoras QR -
pagaban entre $100.00 y $3'.Xl.OO al ires, ¡x¡r transmitir mlsica ciJrante el d!a. 

3 Este irdicador ea:róniro abarca un rúrero nás ifllll io oo satisfactores y servicios a -
los q.e teóricarrente tienen acceso los coosunicbres en ~ral, iocluym;ti los auto--
res. 
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3. l. Ingresos. 

Los ingresos totales4 según el Cuadro Resumen (columna 1) -

ascendieron a $122 millones 089 mil pesos en .el primer subperlodo 1961-1970, 

mientras que los del año 1970, $ 22 millones de pesos, se multiplicaron 3.8 

veces en relación con los del año 1961, cuyo monto fue de$ 5 millones 761_ 

mil pesos. La Tasa Media Anual de Crecimiento de los ingresos totales de -

1961 a 1970 fue de 16.05% y refleja un comportamiento positivo, lento y di~ 

continuo en siete años y negativo, lento e interrumpido en otros tres resr-ef_ 

to al subperlodo posterior (1971-1980). 

Los ingresos totales per cápita5 (columna 6) registraron un crecl 

miento similar a los anteriores, aunque a partir del año 1967 crecen a un -

ritmo acelerado y se mantienen constantes a dicho ritmo hacia 1970. Pero -

dado el alto y sostenido crecimiento del número de autores registrados (co

lumna 5) dicha evolución fue de muy bajas magnitudes. 

Los ingresos netos per cápita corrientes6 (columna 8) fueron inf~ 

rieres a los salarios mlnimos generales corrientes (columna 10) de los años 

1961 a 1966 y 1968 y 1970. Las variaciones anuales (columna 9) de dichos -

ingresos fUeron negativas e inferiores al 15% en tres años, pero en los - -

otros siete arrojan resultados positivos particularmente altos en los años_ 

63/62 y 67/66, donde sus porcentajes del 60% y 85% resarcieron suficiente-

mente los decrementos señalados. La Tasa Media Anual de Crecimiento de es-

4 Sm aqiellos recursos ¡:roinarios naciooales e internacionales JX>r concepto de: grabacioo 
a:rrercial, sinfonolas y tocadisccs; radiodifusioo, radio-receptores y eQ.JiJX>s de sonido; 
sociedades autorales extranjeras; teatros; ejecutantes, eventuales, aparatos electrarec<l 
nicos; cines; hoteles; televisioo y televisores: y otros (ro detallados en la foo:rt;e ci:
tada en el cuadro restJIBl) 

5 Sm aqiellas ¡:erce¡x;iones monetarias resultantes de dividir los irgresos totales entre -
el rúrero de autores registracbs. 

6 Se ootienen de restar los gastos totales ¡:er cápita a los irgresos totales ¡:er cápita. -
Sm los !rgresos vigentes en cada año. 



* 48 * 
te tipo de Ingresos fue del 17.763 y exhibe un crecimiento positivo y dis-

contlnuo, pero muy Inferior a la observada para la década posterior. 

Los ingresos netos per cápita constantes7 (columna 12) superaron_ 

ligeramente a los ingresos del párrafo anterior, al emplear el Indice de -

Precios lmpllclto (columna 11). La Tasa Media Anual de Crecimiento del - -

13.753 acusa crecimientos y decrecimientos alternos, año tras año de esta -

década 1961-1970, pero superiores a los de la década venidera (71-80). 

En consecuencia, al deflactar el ingreso neto per cápita corrien

te a través del Indice señalado, tomando como año base 1970, estamos habla~ 

do de dicho ingreso pero en términos reales; es decir, bajo la premisa de -

una estructura de precios estable que observó en dicho año la economla mex.!_ 

cana en su conjunto. Por tanto, este Ingreso neto per cápita real registra 

decrecimientos en relación al salario mínimo general real en cantidades y -

porcentajes que van de -362.00 a -$3,427 .oo y de -.01% hasta -57%. 

Los ingresos totales para el segundo subperlodo i97l-l980 se ele

varon a $804 millones 379 mil pesos, en tanto que los del ailo 1980 asenta-

dos en el cuadro referido, fueroñ de $189 millones 377 mil pesos contra - -

$24 millones 139 mil pesos obtenidos en el año 1971, esto significó un cre

cimiento de 7 .2 veces. La Tasa Media Anual de Crecimiento para dicha déca

da fue del .25.71% y reflejó un comportamiento más acentuado y continuo que_ 

el de Ja década pasada (1961-1970). 

Los Ingresos totales per cápita manifiestan un crecimiento posit.!_ 

vo durante seis años discontinuos (74/73, 76/75, 77/76, 78/77 y 79/78) y n~ 

7 Se calrulan restanOO los gastos totales ¡:er cápita a los i11:Jresos totales per cápita y pos-
terlonrente se ~lactan rrediante el Indice alufüb, a:ns!deranOO COTO aro base 1970 = -
1.00));. 
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gativo en cuatro también interrumpidos (72/71, 73/72, 75/74 y 80/79). En el 

año 1976 se recupera y se sostiene un crecimiento positivo para finalmente -

decrecer en el año 1980. 

Los ingresos netos per cápita corrientes excedieron a los sala- -

rios mlnimos generales corrientes de los años 1972 a 1980. Sus variaciones 

anuales respecto a si mismos muestran comportamientos positivos de los años 

1973 a 1979, oscilando entre el I y 199%, porcentajes lo suficientemente a.!_ 

tos para compensar los decrementos habidos en los años 72/71 y 80/79, que -

fueron del -54% y -16%. La Tasa Media Anual de Crecimiento fue del 26.62't_ 

y enseña un crecimiento más vigoroso y continuo comparada con la Tasa de -

los sesenta. 

Los ingresos netos per cápita constantes exhiben menores importes 

que los ingresos netos per cápita corrientes al deflactarlos con el Indice_ 

de Precios Impl!clto. La Tasa Media Anual de Crecimiento fue del 6.37%. 

En consecuencia, al deflactar el ingreso neto per cápita corrien

te mediante el Indice señalado tomando como base el año 1970, estamos ha

blando de dicho ingreso pero en ténninos reales: esto es, bajo la premisa -

de una estructura de precios estable como ya se dijo. Por tanto el ingreso 

neto per cápita mostró incrementos en relación al salario mlnimo general -

real , en cantidades y porcentajes que f 1 uctOan entre $157. 00 y $49, 177 .oo y 

-02% a 481%. 

3.2. Gastos. 

Los gastos totales8 sumaron $53 mi! Iones 866 mil pesos en el 

8 Se CXJlllrenden aqiellas ero;¡aciooes oo carácter aclninistrativo y oo croranza cuya final!dOO 
es gestionar ante los USUfruci:J.Jarios oo la núsica la OOt.ención oo irwesos a favor oo los 
autores. -
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subper!odo 1961-1970 lo cual representó el 44% (columnas 2 y 4) de los in

gresos comentados. 

Hacia el ai'io 1970 dichos gastos se hablan triplicado comparados_ 

con los efectuados en el año 1961. 

El crecimiento anual de los gastos referidos si se le compara -

con los ingresos del ai'io inmediato anterior en términos generales fue alto, 

registrando variaciones porcentuales entre 42% y 73% (columna 3), superan

do el porcentaje autorizado por la ley de la materia en su articulo 1049 -

del 20% sobre los ingresos captados para los autores radicados en el pals_ 

y del 25'1. sobre los ingresos que recauden en el pals, pero de obras de au

tores extranjeros. 

El crecimiento anual de los gastos aludidos, también en función_ 

de los ingresos, pero de un mismo año, registró variaciones entre el 35'1. y 

el 56%. En este sentido, se tiene que por cada peso cobrado en el sub- -

periodo citado, se tuvo que incurrir en gastos del orden de 35 y 56 centa

vos; mientras que en los años 1965 y 1967 para poder cobrar $1.00 de ingr~ 

so, la SACM gastó 39 y 35 centavos, pero en los demás años las erogaciones 

rebasaron las cifras aqul expuestas. 

Los gastos totales per cápita lO presentan en el periodo arriba -

indicado, .un crecimiento lento y sostenido de un año cualquiera respecto -

de otro inmediato anterior a él. Asimismo, se detecta que fueron propor-

cionalmente bajos en su cuantla debido al alto número de compositores re--

9 ~. cit. p. 36 

10 !'al aq.iellas erogaciClleS resultantes de dividor los gastos totales entre el rúrero de 
autores registra<l:Js en su organi910 granial (la srm). 
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gistrados 11 (columnas 7 y 5 respectivamente). 

Los gastos totales en el subperlodo 1971-1980 ascendieron a - - -

$278 millones 564 mil pesos, cantidad que significó el 35% de los ingresos_ 

citados al inicio de este capitulo. 

Hacia el año 1980 estos gastos se hablan sextuplicado con los que 

se realizaron en el año 1971. 

El crecimiento anual de los mismos confrontados con los ingresos_ 

totales del año inmediato anterior en términos generales fue alto, lo cual_ 

puede apreciarse en sus porcentajes que se ubican entre un 37 y 63% (colum

na 13), superando los porcentajes establecidos por la ley relativa que son_ 

de 1 20 y 25'.I'., según se exp l icó. 

El crecimiento anual de estos gastos igualmente en función de los 

ingresos, pero de un mismo año, osciló entre el 30'.I'. y el 54%. Se deduce e~ 

tonces que por cada peso cobrado, su organismo "representativo" incurrió en 

gastos cuyas variaciones están entre 30 y 54 centavos. 

Los gastos totales per cápita muestran un crecimiento sostenido -

y significativo a partir del año 1975 y hasta 1980, favorecido por un menor 

número de autores inscritos, en comparación a la década que le precede a la 

de 1971-1980. 

3.3. Resumen. 

En general, las diferencias de incrementos de los ingresos_ 

11 El ~rtarento de Prccesaniento de lliltos de la Sl'OI úlicillEflte ofreció los datos: - -
11,639 socios (registra<Ds hasta el año 1969) y 670 (E!l el año 1970), q.ie SUTllÓJS soo 
12,ll'.l y divididos entre 10 años, nos da E!l praredio anual 123>.9 ajustarrl:l E!l el año 
de 1970 los de 9 déci11Ds, tm:Jros 9 ai'os de 123> socios o autores c/u y 1 cm 1239. -
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y de otros conceptos, nulificaron los efectos de los decrementos que fueron 

proporcionalmente inferiores a aquellos y debido a ello, al hablar de ritmo 

y tendencia del crecimiento considero un comportamiento uniforme de las va

riables, vAlido para la década respectiva. 

El Indice de Precios lmpl !cito apl !cado como deflactor de los in

gresos netos per c~pita nominales, es el Indice que mayor aproximación tie

ne respecto al nivel de bienestar del compositor visto como consumidor, pe

ro at'.in as! está por abajo del nivel mlnimo de subsistencia indicado por el_ 

salario mlnimo general tanto en pesos corrientes como en pesos constantes -

en la década 1961-1970, no as! en la siguiente. 

Considerados sin la influencia o el peso que tuvieron los altos -

gastos y tomando en cuenta un crecimiento razonablemente bajo de autores y_ 

compositores inscritos, el crecimiento de los ingresos totales cobrados, en 

términos nominales y reales hubiese sido de gran cuantla y matemáticamente_ 

tenderla hacia la Igualdad de Ingresos totales recaudados = Percepciones a!!_ 

torales pagadas: o dicho de otro modo: Ingresos cobrados a usufructuarlos = 

Ingresos pagados a composl tares. 

Con un número menor de autores registrados, la captación de lngr~ 

sos fue mayor en la década 1971-1980 que en la anterior, 1 o cua 1 induce a -

pensar que. las obras de estos autores fueron m~s productl vas que las de - -

aquellos, que se superaron algunas deficiencias administrativas en la SACM, 

vgr., el aumento del padrón de usufructuarios, lo que trajo consigo lncre-

mentos monetarios muy importantes. Pero a pesar de el lo, continuaron a tr! 

vés de convenios y acuerdos (SACM-usufructuarios) las aplicaciones arbitra

rias de aranceles (o tarifas) que favorecieron m~s a los duenos de negocios 

que a los "duenos" de la música, los autores y compositores. Sólo as! se -
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explica que los usufructuarlos finnaran gustosos dichos documentos; y por -

otra parte, a través de la ley autora! pennanecieron y pennanecen aún tari

fas proteccionistas a ciertos sectores (Industrias radlodlfusora y cinemat~ 

gráfica, por ejemplo), aranceles ambiguos en el caso de la industria telev.!_ 

slva, y rezagados en ténnlnos generales respecto al proceso inflacionario a 

partir de los anos setenta. 

De los gastos se puede decir que al igual que en la década pasada, 

en la de 1971-1980 persistió el alto crecimiento tanto de los gastos tata-

les como de los gastos totales per cáplta, pero a diferencia de la anterior 

(61-70) dichos gastos trajeron cierta bonanza en las percepciones autorales 

globales, aunque al recaer estos gastos en un número menor de autores lns-

crltos, elevó notablemente los gastos totales per cápita. 

Por otra parte, los gastos totales volvieron a exceder los parce!]_ 

tajes previstos y autorizados por la Ley. 

La tendencia de los gastos totales anuales apuntó en ambas déca-

das hacia el alto crecimiento, excediendo los porcentajes citados al inicio 

de este apartado. 

La tendencia de los mismos gastos pero respecto a los ingresos t~ 

tales recaudados fue más alta en la década 1961-1970 que en la segunda - -

1971-1980; pero en ambos casos exageradamente onerosa para los que tuvieron 

que sufragar su propia gestión de cobranza, los autores y compositores. 



CUADRO RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS AUTORALES, INDICE DE PRECIOS IMPLICITO, 

SALARIOS MINIMOS GENERALES Y TASAS MEDIAS ANUALES DE CRECIMIE'HO EN 

MILES DE PESOS Y PORCENTAJES. 

1961-1980, SU8PERIODOS 61-70 y 71-80 

PESOS CORRIENTES PESOS CONSTANTES 

SIURio2 
Ple 'Jase 1970ol.00Jt OJF. Rf/tiS ENTRE 

lf(J¡ llGlBlS GASm; VARIN:ICJl RELN:ICJl tIB.OCl ING.TOT. ci<sros ING.NETO VARIN:ICJl UIJICE lNG.tETO 5'1..MJN. !NG.NET. P.C. Y9'1l 
TOTll.ES TOTll.ES JlHW. i lffPI. i IUT.REG.PER CAPl TOTAUS PER CAPl rwN. i MINIMJ PREtlC6 PER CAPI lilflW. 

TA PERCA- TA aww. IK'LICl TA Rf/C l(AJ. Clffil!Yll;S 
PITA TO 

(l) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (!O) (ll) (12) (13) (14) (15) 

1961 5,761 3,oc.6 o 53 lZil 4.684 2.484 2.200 o 3.8ll 0.732 3.0C6 5.~ (2.201) (42.00) 
1962 5,448 3,<lill 53 56 lZil 4.429 2.400 l.943 (12) 4.526 0.754 2.576 6.003 (3.427) 57.00 
1963 7,837 3,9'J9 73 51 IZil 6.372 3.'51 3.121 60 4.526 0.77B 4.0ll 5.817 (l,ll)j) 31.00 
1964 7,300 3,500 46 49 12ll 6.IXXl 2.917 3.00'3 ( l) 6.245 0.822 3.750 7.'f!J7 (3.Sl7) so.oo 
l!lffi 9,654 3,761 51 ll lZJl 7.849 3.057 4.792 15 6.245 0.841 5.!B7 7.426 (l.72'J) 23.00 
19!0 10,646 4,675 46 44 lZil 8.655 3.Bll 4.855 1 7.249 0.874 5.554 8.294 (2.740) 33.00 
1967 17,126 6,022 57 35 lZil 13.924 4.E!li 9.!!!9 E!i 7.249 O.Em 10.00 8.063 !.!al 25.00 
1968 16,694 7,133 42 43 lZil 13.527 5.79'.l 1.m (13) 8.351 0.921 8.4ll 9.067 (0.62ll) ( 0.07) 
1969 19,543 8,443 51 43 lZil 15.lll'l 6.00I 9.025 16 8.351 0.957 9.4ll 8.726 0.7{)1 o.oo 
1970 22,IXXl 10,lll 52 46 1239 17.756 0.11s 9.581 6 9.643 l.IXXJ 9.581 9.643 (O.CX\2) O.O! 

9.JJ.TOT. 
122.cm 53,006 44 12,3JJ 99.lll 43.72!1 $.402 66.196 62.0E!i 75.042 (13.756) 

1971 24,139 9,ll5 o 39 6lJ 38.315 14.769 23.446 144 9.643 l.C69 22.139 9.643 12.496 129.00 
1972 27,963 15,160 63 54 1.202 23.263 12.612 10.651 (54) ll.428 l.125 9.467 10.158. (0.691) ( 0.06) 
1973 35,932 16,582 59 46 l.575 22.813 10.528 12.2ffi IS 12.0E!i 1.269 9.liOO 9.523 0.157 0.02 
1974 46,495 18,637 52 40 756 61.501 24.652 36.849 199 16.162 l.$8 23.651 10.374 13.277 127.00 
1975 53,619 20,427 44 36 fJJ7 59.996 22.m 37.226 l 18.746 l.003 20.646 10.397 10.249 96.00 
1976 70,378 26,262 49 37 791 113.973 33.201 $.m 49 23.lll'l 2.156 25.00! u.cm 14.7113 133.00 

m~ 95,455 33,274 47 35 8ll us.oo; 40.!m 74.917 34 ll.565 2.812 26.641 10.0n IS.764 144.00 
116,696 :ll,261 40 33 537 217.310 71.249 146.061 94 34.748 3.283 44.490 10.584 33.906 320.00 

1979 144,125 43,311 37 ll 4ll 335.174 100.723 234.451 60 40.347 3.947 59.399 10.522 49.In 461.00 
!!al 1ro,3n 57,345 40 ll 673 l!ll.392 E!i.200 196.184 (16) 47.275 s.cm ll.610 9.ll6 29.312 314.00 
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Sil. ror. 
004,379 278,564 35 8,321 1,243.745 415,003 827.a.12 244.ml 100.599 102.464 178.435 

TUfltiS 
926,4Ell 332,431 36 aJ,6ll 1,342.875 459.531 003.244 342.6ffi 342.t;ffi 178.Di 164.679 

TASAS MEDIAS ANUALES DE CRECIMIEllTD (X) 

61-70 I6.(6 14.24 (1.56) o.oo 15.95 14.15 I7.76 10.86 3.52 13.75 7.00 till.78 00.42 
71.aJ 25.71 22.39 (2.87) 0.73 24.SD 21.49 26.62 I9.32 19.03 6.37 (D.39) 9.993 ID.30 
6I.aJ 20.18 16.68 (2.96) (3.12) 24.(6 aJ.44 26.66 14.17 10.73 14.30 3.ID (D.OOJ<l) (11.16) 

f\fNTE: EI.Jrol/00 SE!lll D\TDS !E LA SErnETllRIA !E Elll:JoCICll Nll!CA, DlllECCICll WER'I. IE. !IHE(l{) lE li!TDR. m:1ro 1961-l!lll ( 1rn-= y &\STDS "'1!lWES). 
!D:IELWJ !E /\l/100ES Y CIM'ffill(ffS !E MICA lE 1-EXIaJ, S. lE A. !E !.P., 00'1\RTIIDITD !E ~IENTD lE D\TDS. 1-EXIro 19l7 (IUffil !E /\l/100ES). 
lll/CO lE 1-EXIaJ, S.A., SERIES HISTDRIC/6, 1-EXlaJ, J.LlO !E 19JJ (ll{)ICE lE OO!CE IITT.!CITD Y 5111.J\RIOS MINIMJS CBffilllB) 
Vl\ill DROZro Y CIA. C. P. (llflR'E EST!DISTlaJ 1968-1978 ~LA SIOI) 

tmAS: 1.-PIDEDIOS /.H.W.ES PAAA (")/)/\ ![() IE. Slll'ERIDDD 1961-1970, romnoos lE 9YM 11639 (HASTA a l/tJ 69) y 670 (IE. POO 70) DIVIDIDO ESTD El~ ID 
(Nkl5) Y MJS!IOOS EN a l/tJ 70. 

2.-CirnAS RE!Xtat-0\S. 



CAPITULO IV. IMPORTANCIA ECONOMICA DE LA ACTIV IOAO MUSICAL. 

La producción musical es una actividad económica en tanto genera_ 

ingreso monetario a quien la produce o la interpreta. De este modo, la ac

tividad musical debe entenderse como el conjunto de operaciones relaciona-

das con la producción o prestación de este tipo de bienes que tiene lugar -

en diferentes sectores de la econom!a mexicana; desde la grabación comer- -

clal en disco o cinta, la ejecución o interpretación puras con fines de lu

cro, hasta el espectáculo en vivo contratado y presentado en un lugar pilbl.!. 

ca o bien, la transmisión y difusión lucrativas en los medios de comunlca-

ción electrónicos. 

La obra musical con las caracter!sticas descritas en el capitulo_ 

separada de su fundamento estético, no sólo s'e cosifica sino que también_ 

se retribuye como cualquier mercaderla o servicio que hay que pagar por su_ 

uso o disfrute. En este sentido, la obra señalada se constituye como enti

dad económica y su autor en agente económico, porque conntribuye con su tra 

bajo a la generación de recursos monetarios en ciertos renglones de la eco

.nom!a del pals. 

4.1. Ubicación y clasificación. 

El actual Sistema de Cuentas Nacionales de Méxlco1 incluye_ 

en las Grandes Divisiones 3, 6 y 9: Ramas 54, 59, 63, 71 y 72: Grupos y --

Subgrupos ·correspondientes, una amplia red de establecimientos dedicados a_ 

la producción manufacturera y a la prestación de servicios de alimentación, 

hospedaje y esparcimiento, donde el aprovechamiento de la música con fines_ 

de lucro directo o indirecto esU presente. (Véase el cuadro 1 del Apéndice 

Segundo). 

1 Qmtas de Pnrllcclm y de S:!rvicios. México 1!81 9ocretar!a de ProJrilll3ciáJ y ~sto. 
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La Gran División 3 "INDUSTRIA MANUFACTURERA" abarca todas las ac

tividades vinculadas a la transfonnación de bienes, as! como a la presta- -

ción de servicios industriales complementarios. Por tanto, confonna todos_ 

los establecimientos cuyos procesos, de cualquier tipo, implican modifica-

ción de las materias primas insumidas. Su aportación al Producto Interno -

Bruto Total para la década 1971-1980 se resume as!: de 1971 a 1974 es ere-

ciente, decrece en 1975, vuelve a crecer en 1976 a 1979 y finalmente decre

ce en 19BD. Esto es, registra únicamente dos decrecimientos, los de los -

años 1975 respecto a 1974 y 1980 en relación a 1979. (Cuadro 2) 

La Rama 54 "EQUIPOS Y APARATOS ELECTRONICOS" comprende los esta-

bleclmientos que se dedican a fabricar equipos y aparatos de radio y telev.!._ 

sión as! como a reproductores de sonido y sistemas de grabación. También -

se refiere a la elaboración de partes, dispositivos y accesorios. Distin-

guen dicha rama, un buen número de maqulladoras cuya actividad se relaciona 

con productos tenninados en mercados del exterior a los cuales hicieron Im

portantes aportaciones de mano de obra. 

Su contribución al Producto Interno Bruto de la Gran División 3 -

fue 1 lgeramente mas alto que la de la rama 59 en todo el periodo señalado,_ 

pero significativamente muy baja como se puede apreciar en los años 1972 y_ 

1979 (D.019% y 0.028%). 

Confonnan la rama 54 los grupos 540, 541 y 542 denominados "Ra- -

dios, Televisores, Tocadiscos, etc."; "Discos y Cintas Magnetofónicas", y -

"otros Equipos y Refacciones". (Cuadro 2) 

El primero de ellos observó una participación en el Producto In-

terno Bruto Ramal arriba de 40% durante los primeros cinco años, decreció -

ligeramente en los siguientes cinco años. Unicamente en los años 1975 y --
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1977 se registraron decrecimientos respecto a sus anos Inmediatos anterlo-

res. Su Producto Interno Bruto se multiplicó 2.3 veces entre 1971 y 19BO._ 

(Cuadro 2) 

El segundo participó en el Producto Interno Bruto Ramal con por- -

centajes muy pequenos aunque progresivamente crecientes año con año. Este_ 

grupo es particularmente importante porque muestra todo el periodo en forma 

creciente, Iniciando con un Producto Interno Bruto de 271. l millones de pe

sos constantes el año 1971, para tenninar con 1 309.7 millones de pesos ta!!!_ 

bién constantes en el año 19BO, lo cual significó que dicho Producto se mul 

tipllcara 4.8 veces. (Cuadro 2) 

El tercero aportó arriba del 40% al Producto Interno Bruto de la -

rama, observándose que durante el periodo no hubo ningún decrecimiento y al 

comparar el primer año con el último, se deduce que el PIB se multlpl lcó --

2.5 veces. No obstante ello, su contribución al PIB ramal fue la más alta_ 

de los tres grupos, en cada año de 1 a década. (Cuadro 2) 

La Rama 59 "OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS" incluye las unidades_ 

económicas dedicadas a la elaboración de artlculos no clasl ficados en nlng!! 

na rama del sector Industrial. 

Su aportación al Producto Interno Bruto de la Gran División 3 es -

en ténn,inos absolutos, más baja que la anterior aunque registra crecimlen-

tos paulatinos en nueve años y éstos son de una proporción muy fnfima. Au

nado a ello hubo un ano con decrecimiento, 1980 respecto a 1979. (Cuadro 2) 

Esta Rama está integrada por los grupos 590, 591, 592 y 593 deno-

mlnados: "Artlculos de Precisión y Medición", "Joyas y Orfebrerla de Plata_ 

y de otros Metales y Piedras Preciosas; Artlculos de Fantasla y Acunación -

de Monedas", "Artlculos Paraqulmicos" y "Otras Industrias Manufactureras". 
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El primero de los grupos referidos, participó en el Producto In

terno Bruto Ramal con porcentajes que oscilaron entre el 0.21% y el 0.39%_ 

obtenidos en los años 1971 y 1980. (Cuadro 2) 

El segundo contribuyó con porcentajes demasiado contrastantes: -

en 1971 aportó un O. 35% y en 1980 un O .10%. En este grupo se pudo apre- -

ciar que la tendencia se revirtió en relación al anterior grupo. (Cuadro -

2) 

El tercero tuvo la participación m~s baja en casi todo el perio

do (durante nueve años). 

El cuarto y último grupo registró crecimientos lentos pero con-

tlnuos en todos los años. Su participación porcentual fluctúa entre un --

0.29% en 1971 hasta un 0.37% en 1980. (Cuadro 2) 

Cabe destacar dentro de este grupo, al subgrupo 5931 conformado_ 

por aquellos establecimientos que elaboran, reparan y venden instrumentos_ 

musicales y otros objetos, del cual se hace mención en el Cuadro 1. 

La Gran División 6 "COMERCIO, RESTAURANTES Y HOTELES", concentra 

las actividades referentes a la compra y venta de productos nuevos y usa-

dos, excepto su transformación, en ios mercados internos y externos, real! 

zada por intermediarios o revendedores al mayoreo y por quienes venden di

rectamente al público en general, para el consumo personal o doméstico. De 

igual manera, se incluyen unidades expendedoras de alimentos y bebidas pa

ra consumo inmediato, por ejemplo: restaurantes, fondas y otros. Agrupa -

también a aquel los establecimientos destinados a proporcionar a ioj amiento_ 

temporal en hoteles, moteles y similares. 

Esta Gran División aportó al Producto Interno Bruto total un 25% 

constantemente durante ia década que se comenta y de hecho tuvo una de las 
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contribuciones mas significativas debido al peso de la actividad "COMERCIO". 

(Cuadro 2) 

La Rama 62 "COMERCIO", incluye los establecimientos donde la ac-

tlvidad principal es la compra-venta, sin transformación, de los productos_ 

que se mencionaron con anterioridad. 

Su aporte a la generación del Producto Interno Bruto de la Gran -

División respectiva, fue superior al 86% en cada año, por ello es una de -

las ramas mas prósperas de la actividad económica en general de nuestro pa

ls. (Cuadro 2) 

La Rama 63 "RESTAURANTES Y HOTELES", 2 se refiere a los estableci

mientos que se caracterizan por vender alimentos y bebidas, as! como a pro

porcionar hospedaje durante algún tiempo. 

De estos últimos, hubo un número creciente año con año, de hote-

les de diferente categorla, cuya estructura porcentual fue superior al 50'1._ 

en cada año (de 1970 a 1978). destacando los de la categorla D. Exceptuan

do las casas de huéspedes, los demas tipos de hospedaje conservaron su ten

dencia al crecimiento. (Cuadros 3 y 4) 

La participación de esta rama en el Producto Interno Bruto total, 

fUe practlcamente de 0.03'1. en cada año del periodo 1971-1980 y por lo mismo 

su Producto. .Interno Bruto ramal fue constantemente creciente, aunque en fo!. 

ma gradual. (Cuadro 2) 

Contribuye al Producto Interno Bruto de la Gran División referi-

da, con porcentajes de entre el 0.11'1. y el 0.13'1., lo cual quiere decir que_ 

la rama 62 (COMERCIO). ha llegado a tener una contribución alt!slma como ya 

2 ttJ hay datos dlspcnlbles para el rúrero de restaurantes de 1971 a l!m ni para la cantl 
dad de lllteles de los ail:>s 1979 y lSQ:l. -



* 61 * 
se dijo. Haciendo a un lado la actividad comercial y suponiendo que la 

Gran División 6 estuviera integrada exclusivamente por la rama 63 de la 

cual estamos hablando, vemos que su participación fue demasiado inferior, -

alcanzando un 0.30% del PJB total. (Cuadro 2) 

Esta rama esH constituida por los grupos 630, 631 y 632 llamados 

respectivamente "Restaurantes"; "Hoteles"; y "Mote les, Posadas, Departamen

tos y Otros". 

El primero participó en el Producto Interno Bruto ramal casi en -

forma constante con un porcentaje del 66%. 

El segundo Jo hizo en modo variable con porcentajes que fluctua-

ron entre el 23 y 31 27'.t. 

El tercero proporcionó bajos porcentajes entre el 4 y el 5%, su -

lento crecimiento puede verse en los incrementos en milésimos de unidad. -

(Cuadro 2) 

La Gran División 9 "SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES",_ 

comprende un gran número de unidades económicas dedicadas a prestar servi-

cios auxiliares a la actividad productiva, al cuidado personal, a los hoga

res, as! como al esparcimiento y cultura de la población. Incluye los ser

vicios de educación, salud y de administración pública y defensa, otorgados 

por los organismos del Gobierno Federal a la población del pa!s. 

El aporte de dichos servicios al Producto Interno Bruto de la ec!!_ 

nom! a mexicana ha sido constante g i randa a 1 rededor del O .14% en cada año -

del periodo, debido al crecimiento sostenido de los servicios de educación, 

salud y de tipo general. (Cuadro 2) 

Las ramas de actividad económica correspondiente a esta Gran Divi 

sión son: la 68 "Servicios Profesionales", 69 "Servicios de Educación", 70_ 

"Servicios Médicos", 71 "Servicios de Esparcimiento", 72 "Otros Servicios", 
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y 73 "Administración Pública y Defensa". En lo particular, las ramas 71 y_ 

72 son las que revisten mayor atención. 

La Rama 71 "Servicios de Esparcimiento"3 se refiere a aquellos -

centros o locales destinados a proporcionar diversión o recreación y de al

guna manera di versos aspectos cultura les. 

Su participación en el Producto Interno Bruto de la· Gran División 

fUe del 0.07% durante los años 1971 a 1974 y bajó al 0.06% en los demas - -

años (75 a BOJ que completan la década. Unicamente registró un decrecimie_!! 

to en su Producto Interno Bruto esta rama, el lo sucedió en el año de 1975 -

respecto al de 1974. (Cuadro 2) 

Integran la rama referida los grupos 710, 711, 712 y 713 conoci-

dos como "Espectaculos Públ leos'! 'Estaciones de Radio y Teievisiórl~ "Produc-

ción y Distribución de Peliculas"; y "Otros Servicios de Esparcimiento". 

El primero de los grupos señalados contribuyó al Producto Interno 

Bruto Ramal con porcentajes que var!an entre el 0.21% hasta un 0.26% en el_ 

lapso de tiempo citado, ocupando por ello, un lugar secundario de acuerdo -

con el cuadro 2. Por otra parte, las unidades económicas pertenecientes a_ 

este grupo aparentemente no hacen uso de la música, o mejor dicho la em- -

plean en una pequeña proporción de tiempo en relación a la duración del es

pect4culo en fiestas taurinas, circos, estadios deportivos, etc., pero no -

sucede lo mismo en los teatros cuyo empleo de piezas o fragmentos musicales 

esta presente en óperas, zarzuelas, comedias, partes de un acto, revistas,_ 

etc., según el tipo de teatro de que se trate. El número de centros donde_ 

3 lt> hay datos disponibles para el rúrero de establecimientos correspondientes a los gru 
pos 710, 711 y 712 en los años 1979 y l!ro. -
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se desarrollan dichas actividades fue muy variable año con año, entre 1970 

y 1978. (Cuadro 5) 

El segundo de ellos, de menor influencia económica que el ante-

rior, coadyuvó en la generación del Producto Interno Bruto de la rama, con 

porcentajes del 0.20'- al 0.23'- que reflejan un crecimiento continuo pero -

poco importante en el contexto global, según el cuadro 2. Sin embargo, -

aprovecha la música en sus transmisiones y repeticiones, trHese de esta-

clones de Amplitud Modulada o Frecuencia Modulada, canales de televisión o 

bien, simultáneamente combinadas. Esto lo hacen en una proporción o magn!. 

tud de tiempo bastante considerable sobre todo en la Industria radiofóni-

ca, donde el número de radiodifusoras en la República Mexicana en términos 

absolutos fue creciente de uno a otro año; debido a que la disminución de_ 

emisoras de Amplitud Modulada se compensaba con el Incremento de las esta

ciones de Frecuencia Modulada registrado en el bienio 1972-1973 y al cree.!_ 

miento sostenido en ambos tipos de radiodifusoras. No se puede afirmar lo 

mismo respecto a las teledifusoras cuyo crecimiento tanto en el Distrito -

Federal como en el interior del pals fue prActlcamente estAtico, excepto -

en los años 1975, 1977 y 1978 donde el número de canales o repetidoras cr~ 

cieron en dos y uno respecto al año inmediato anterior. (Cuadro 6) 

El tercero participó en el Producto Interno Bruto de su rama con 

los porcentajes mAs bajos de todos los grupos pasando del 0.03% al 0.06%,_ 

inclusive registró decrecimientos en tres años: 1975, 1977 y 1980 según el 

cuadro 2. En este grupo ocurre una situación en la cual el valor de la -

producción es originado por la distribución y alquiler de pe! lculas, asu-

miendo la música un papel ciertamente secundario, aunque resulta claro que 

la producción de pe! lculas requiere actualmente del aporte musical de cual 
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quier género, al inicio, intennedio o final del corto o largo metraje, mis

mo que posterionnente se proyectará en alguna sala cinematográfica o cine,_ 

un club o video club y en general, en cualquier otro espacio similar. A -

juzgar por las variaciones en el número de cinematógrafos, el volúmen de -

pe! lculas parece haber sido igualmente irregular. (Cuadro 5) 

El cuarto y Oltimo de los grupos enunciados fue el de mayor peso_ 

en la rama. Su cooperación al PIB de ésta, osciló entre 0.47% y 0.50%. E!). 

tre los anos 1973-1978 su cree imiento es 1 igeramente constante y tiende a -

descender a fines de la década, de acuerdo con el cuadro 2. Los centros o_ 

unidades económicas concernientes a este grupo, recurren a la mCJsica en me

nor magnitud o preferencia como acontece con los dos primeros subgrupos, en 

mayor grado y de modo directo en los dos siguientes, en el penCJltimo práct.!_ 

camente no hay incidencia musical, pero en el Oltlmo se observa una marcada 

Injerencia. (Cuadro l) 

La Rama 72 "Otros Servicios" se caracteriza por Integrar una am-

plia y variada cantidad de actividades de dificil medición. 

Su participación en el PIB de la Gran División ya citada, fue - -

mas alta que la de la rama 71. Osciló entre el 0.24% y el 0.31% pero aCJn -

cuando su crecimiento fue continuo entre los anos 1971 y 1974, a partir de_ 

1975 hasta 1980 se pudo apreciar que su tendencia era a descender. (Cuadro_ 

2) 

Comprende esta rama los grupos 720, 721, 723, 725 y 726 llamados_ 

"Servicios de Alquiler", "Servicios de Reparación"; "Servicios de Aseo y -

Limpieza"; "Otros Servicios"; y "Servicios Domésticos". 

El primero apoyó al PIB ramal con porcentajes ubicados entre - -

0.04% y 0.06% siendo a la postre el de más baja participación. Cabe hacer 
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notar que este es el grupo que comprende los establecimientos dedicados al_ 

alquiler o venta de slnfonolas y otros aparatos musicales y de sonido, as!_ 

como de otros objetos. Su crecimiento fue lento pero constante. (Cuadro 2) 

El segundo ocupó un lugar secundarlo (valgan la redundancia y la_ 

coincidencia) debido a su participación en el PIB aludido, que se ubicó en

tre el 0.27'l'. y el 0.31'l'., detectándose dos caldas de su PIB grupal en los -

años 1973 y 1980. (Cuadro 2) 

El tercero al Igual que el anterior, registró decrecimientos de -

su PIB en los años 1973, 1977 y 1979, mientras sus porcentajes de aporta- -

cl6n al PlB ramal estuvieron entre el 0.14% y el 0.18%. (Cuadro 2) 

El cuarto mantuvo un crecimiento lento y continuo en nueve de los 

diez años y su cooperación al PIB ramal fue constante sobre el 0.10%. (Cua

dro 2) 

El quinto y último grupo se distinguió por ser el de más alta - -

aportación al PIB de la rama. Estuvo arriba del 0.36% y por tanto su cree.!_ 

miento fue mas continuo y proporcionalmente mayor a los anteriores. (Cuadro 

2) 

4.2. Perspectiva sectorial. 

Desde una perspectiva sectorial, la cual se puede apreciar -

en el cuadro 7, tenemos que: 

El Sector Industrial presentó una estructura porcentual superior_ 

al 56'1; en cada año del periodo (1971-1980), en relación al Sector Servi- -

clos. Sus Tasas Anuales de Crecimiento aunque positivas año con año, algu

nas de el las fueron sensiblemente bajas en 1975, 1976 y 1977 y su Tasa Me-

dla Anual de Crecimiento ascendió a 7 .51$, resultando más alta que la cale!!_ 

lada para el Sector Servicios. 
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El Sector Servicios se caracterizó por una estructura porcentual 

sobre el 40% en cada año de la década citada, lo que podrA parecer baja; p~ 

ro esto obedeció a que no se consideró la actividad "Comercio" y ademAs se_ 

sumaron los importes de los respectivos PIB de restaurantes y hoteles a los 

del total de la Gran División 9, razón por la cual se detectó una baja par

ticipación en cierto modo proporcional a la baja aportación de los rubros -

denominados Restaurantes y Hoteles. Las tasas anuales de crecimiento de e~ 

te sector fueron lentas y levemente variables, l legAndose a regis~rar sólo_ 

un decrecimiento, el del año 1975 respecto a 1974, y su Tasa Media Anual de 

Crecimiento fue del 6.54%. 

4.3. Resumen. 

La actividad musical examinada desde una sola perspectiva -

se clasifica en los agregados económicos expuestos cuya participación cuan

titativa y cualitativa al interior y exterior de dichos agregados varia de_ 

un grupo y subgrupo a otro, de manera considerable y contrastante. Porque_ 

as! como hay establecimientos donde el empleo de la música es mlnimo en - -

cuanto al valor de la producción o servicios generados, existen otros cuya_ 

fuente principal de dicho valor deriva de la venta directa de la misma. 

Considerada desde otro perfil, tiene un efecto multiplicador al_ 

interior de.cada Gran División, Rama, etc •• donde se integra, por cierto de 

modo heterogéneo, motivo por el cual se dificulta su cAlculo preciso. Pero 

también este efecto se traslada hacia el exterior, manifestAndose en activ.!_ 

dades conocidas como no productivas, por ejemplo en restaurantes, hoteles y 

diversos servicios. 

Por lo anterior, la actividad musical es hoy en dla, elemento -

que influye y contiene dinAmlca económica en las diversas unidades agrupa--
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das en los sectores: Industrial Manufacturero; Restaurantes y Hoteles; y -

Servicios Comunales, Sociales y Personales. Asimismo incide como factor -

terciario pero igualmente importante en nuestra econom!a, cuyas poslbillda

des de una m~s amplia participación, van a depender del comportamiento de -

dos variables: 

Primera. El lrcratmto de unldaOOs ecm'.micas, almta<b p;r ftertes lnversl.Q. 

nes m los secrores iróJstrial y oo servicios y nás cxrcretarmte m aq¡el OJ}I) crecimiento -

haya sloo c:mtlrui y su peso m la Gran Divisioo o Rara fll!Se prep:nlerante. 

Segunda. La fusioo de lllldades ecai.mlcas, lrcent!vadas por el traslaó:J de C!!. 

pitales oo una a otra de las Raras o Q\lpOs descritos. 



CONCLUSIONES V SUGERENCIAS 

En el primer capitulo de esta investigación, me referl a tres -

cuestiones: a las condiciones previas para el intercambio desarrollado, o -

sean, la propiedad privada y la división del trabajo, al valor y sus formas 

y, a la plusval!a, salarios y tasas. 

Al hablar de las condiciones ••• dije que el obrero desposeido de 

los medios para subsistir se ve obligado a trabajar para quien los posee y_ 

en las sociedades capitalistas contemporáneas la incapacidad de cada miem-

bro para satisfacer sus propias necesidades, sin ningún apoyo, acentúa más 

la distribución del trabajo. 

También se comentó que la anarqu!a de la producción de mercan- -

clas exige un regulador espontáneo de las mismas que es el valor, el cual -

se manifiesta mediante el precio. 

El fundamento del valor es el trabajo social entendido no como -

la simple suma de los trabajos individuales, sino como un promedio de los -

valores individuales de las personas que producen. 

Los diversos tipos de trabajo se definen según la función que --

-'- asuma la capacidad laboral en el proceso, destacándose as! el concepto de -

trabajo productivo, de cualquier otro concepto por ser fuente de ganancia -

capitalista. 

Con relación al valor y sus formas, se sabe que no puede expresar 

se con precisión matemática, ónicamente a través de cierta cantidad de otra 

mercancla. Las formas que asuma el valor dependerán de la capacidad que -

tengan para reflejar a la otra o para reflejarse en la otra. Incluyendo una 

inversión de términos. En este sentido es imposible medir la Intensidad de 

la necesidad que alguna persona tenga respecto a un objeto o servicio dese!!_ 

do. 
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El desarrollo ulterior del valor originó la fonna dinero cuyo p~ 

der sobre el hombre recibe el nombre de fetichismo. 

Independientemente de las caracterlsticas o propiedades de cier

tos metales o monedas, el hecho de que cualquiera se alze como equivalente_ 

general de todas las mercanclas se debe a que es una mercancla poseedora de 

valor y que materializa detenninada cantidad de trabajo socialmente necesa

rio. 

En una econom!a de Intercambio muy Intenso la utl ! !dad del dine

ro se palpa en varios renglones destacando principalmente como garante de -

la circulación de mercanc!as donde cierta unidad monetaria participa varias 

veces en el d!a. 

Me detengo aqu! para establecer cierta analogla entre las rela-

clones capital lsta-obrero y editor-compositor (musicales) cuando por ejem-

plo, el comprador recibe la mercanc!a (fuerza de trabajo) antes de pagarla_ 

con dinero y el vendedor la entrega y después cobra. 

En el último apartado se tiene que los esquemas M' - O - M'' y -

0' - M - O'', desde el punto de vista del trabajador y del capitalista res-

pectl vamente se Insertan en un marco de referencia de una economla mercan--

ti! desarrollada, esto es capital is ta. El funcionamiento de esta operación 

de compra venta de mercancla-mercancla dinero dentro de dicho marco genera_ 

un plusvalor (valor excedente al valor de Ja fuerza de trabajo). 

Por otra parte, capital son aquellos medios de producción y 

aquel trabajo acumulado que trasladan su valor al producto a través de la -

explotación asa! a riada de la fuerza de trabájo. 

Por salarlo se entiende en ténnlnos marxistas, el valor de la -

fuerza de trabajo m~s no el valor que crea el trabajo. Existen dos tipos -
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de salario: a) Por tiempo y b) Por piezas. Este último es pagado de acuer-

do a la cantidad de mercaderlas que el trabajador produzca, con lo cual se_ 

garantiza la Intensidad del trabajo y una mayor plusval la. En apariencia,_ 

cada pieza elaborada es pagada pero en realidad no es as!, en consecuencia_ 

es el tipo de salario que mAs conviene al capitalista. 

Independientemente del Angulo que se pretenda ver (obrero o capi

talista), la tasa de explotación o la tasa de ganancia o de plusval!a indi

ca una relación porcentual entre el tiempo de trabajo excedente y el tiempo. 

de trabajo necesario y depende de su composición orgánica de capital ~ 

La tendencia decreciente de la tasa de ganancia estA determinada_ 

por el desarrollo técnico, el desarrollo de la composición orgAnica y por -

Ja disminución de la rotación de capitales. Ante esto, los capitales Ji- -

bres pueden trasladarse a ramas de mAs a 1 ta tasa de ganancia, pero otros h~. 

rAn Jo mismo con Jo cual provocarAn una baja en los precios y al retirarse_ 

de dichas ramas los capitales aludidos, nivelan la tasa de ganancia. Por_ 

tanto, la tasa media de ganancia es el regulador espontáneo de las oscila

ciones superiores o inferiores. 

La economla capitalista no es un régimen de libre competencia co

mo pretenden afirmar quienes as! lo piensan. Existen factores como la poli 

tlca del Estado, e J monopo 1 lo, asociaciones patrona les, s ind !catos, trusts, 

etc., que podrla pensarse en un momento dado niegan la operatividad de la -

ley del valor. Habrla que preguntarse quién sino los capitales competido-

res no afll iados a organizaciones monopolistas y los consumidores obreros o 

campesinos son la fuente de ganancia monopólica cuyos l Imites también los -

determinan las leyes del valor. 

Por lo que corresponde al segundo capitulo podemos conclul r que -
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toda obra musical es creación musical, pero no toda creación es necesaria--

mente una obra musical. Para ser obra musical se requiere que la creación_ 

no solamente cumpla con su objeto social, ser escuchada; sino que cumpla -

con su finalidad económica, ser remunerada, es decir, convertirse en merca

derla. A este respecto la hipótesis propuesta en el Cap. 11. es válida o_ 

aceptable en el sentido de que encuentra su concreción tangible -en este C!!_ 

so audible- en el consumo lucrativamente masivo ya como producto terminado_ 

o servicio prestado a través de cintas, discos, presentaciones personales u 

otros medios que el público usuario adquiere y paga por su uso o disfrute. 

La relación de intercambio expresa una relación de producción -

entre la obra musical y otra mercancla cualquiera que generalmente no se ve 

de esta manera, debido a que se presenta mediante envolturas materiales un_ 

tanto engañosas de lo que en realidad sucede, un intercambio de contenidos_ 

musical-dinerario. La hipótesis aludida en el Cap. I I, se acepta en estos 

términos. 

Las relaciones entre i ndi vi duos (autor-editor) están empanadas -

por las relaciones entre objetos y conceptos (disco-dinero). En este sent.!. 

do, se presenta la obra mencionada como producida por ella misma, no obsta.!! 

te que desde su origen fue necesaria la inclusión del autor, quedando acep

tada la hipótesis establecida en el capitulo referido, relativa a la enaje

nación fetichista reflejada en el fenómeno inclusión-exclusión autora! del 

proceso fonográmico. 

El proceso global capitalista de producción o mejor dicho de re

producción fonográmica no sólo es el eje que detennina diversos usos de la_ 

música, sino que es simultáneamente un proceso de aprovechamiento pecunia-

ria que entraña discrepancias o luchas entre autores y editores y/o compa-

i'ilas grabadoras en primera instancia y entre autores y usufructuarios en sg_ 
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gunda. La hipótesis sugerida en el Cap. JI, en el sentido de que sólo el -

trabajador autora! asalariado garantiza el funcionamiento de dicho proceso_ 

y que éste conlleva a niveles de subsistencia para aquél muy por debajo de_ 

los marcados por el salario m!nimo, es válida en su totalidad desde un pun

to de vista teórico y desde el ángulo cuantitativo lo es también para la d~ 

cada 61-70, no as! para la de 71-80. Según cifras del cuadro resumen del_ 

Cap. llI (Columnas 10 y 13). 

En idéntico sentido el autor es un trabajador asalariado y ade-

más productivo si genera creaciones musicales por encargo o por iniciativa_ 

propia y lleva éstas con el editor quien le cubrirá un ingreso monetario -

parcial. Pero principalmente es un asalariado porque valoriza el capital -

al crear un valor excedente al que le paga el editor. Luego entonces, se -

acepta la hipótesis propuesta en el Cap. 11. 

En la sociedad capitalista actual el desarrollo del intercambio_ 

conduce a que las obras de arte sean tratadas como cualquier mercanc!a y en 

este punto podemos coincidir con A. Sánchez que ésta es una cosa humana de~ 

humanizada que contiene trabajo humano hecho materia. Pero sólo en la med.!_ 

da en que era imposible reducir el trabajo concreto art!stico a un trabajo_ 

general abstracto este freno imped!a que surgieran las condiciones favora

bles para transformar el trabajo art!stico en trabajo asalariado. 

Jlespecto al Capitulo 111 puede concluirse que la Sociedad de Au

tores y Compositores de Música, S. De A. De I.P. De México, como represen

tante de los derechos de sus miembros demostró según las estad!sticas, cap!!_ 

cidad reducida y selectiva para cobrar a los usufructuarios de la música un 

ingreso monetario aparentemente alto pero en términos reales muy inferior -

al salario m!nimo general para el decenio 1971-1980 y totalmente inferior a 

éste para la década 1961-1970. Por otra parte, Jos gastos de administra- -
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ción y de cobranza (gastos de gestión autora!) fueron demasiado altos so-

bregirándose de los porcentajes de ley, con lo cual se evidenció la incap2_ 

cidad, la de sus dirigentes para ser preciso, para saber cobrar. 

De modo similar, no supieron promover reformas a la ley relativa 

principalmente de carácter arancelario (tarifas), ni tampoco supieron neg.Q_ 

ciar o acordar con los usufructuarios contratos o convenios que reportasen 

benef ic los progresivos para sus agremiados, acordes con el ritmo infl ac io-

nario. 

Considerando lo anterior se sugiere: 

a) Abatir los gastos de gestión. 

b) Disponer de un Padrón de usufructuarios vigentes. 

c) Reorganizar algunos departamentos. 

d) Promover reformas a la Ley autora! en el renglón arancelario, 
acordes con la inflación actual. 

e) Detectar usufructuarios cautivos. 

f) Establecer criterios justos para la distribución de los ingr~ 
sos recaudados. 

g) Definir e Implementar algún mecanismo depurador de la produc
tividad de los autores, estableciendo mlnimos de productivi-
dad o eficiencia; o bien, reducir el número de compositores y 
queden inscritos los más idóneos. 

h) Promover y supervisar ante las autoridades correspondientes -
la cancelación o no otorgamiento de licencias de funcionamlen 
to vigentes o por autorizar, a los propietarios o representañ 
tes de establecimientos usufructuarios de la música que no --= 
quieran pagar el derecho de autor como ha dicho el compositor 
y pianista Vicente Garrido (XXV años ... : 9) 

Del capitulo IV podemos decir lo siguiente: 

La importancia económica de la actividad musical, desde la pro-

ducclón hasta la di fusión quedó demostrada según los rubros que conforman_ 
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diferentes sectores de la economia mexicana y principalmente desde la ópt.!_ 

ca de la abstracción estética como se asentó. 

Las contribuciones de los sectores o apartados del Sistema de -

Cuentas Nacionales de México al Producto Interno Bruto, apuntan hacia un -

crecimiento constante en el primer lustro de la década 1971-1980 e incons

tante en el segundo de la misma. La falta de información mas homogénea i!!l_ 

pidió analizar la década anterior. 

El valor de la producción o servicios generados en diversos est! 

blecimientos, se determina por diversos factores, pero es cierto que exis

ten otros establecimientos donde el factor música es el mas importante pa

ra la determinación de dicho valor. 

La conformación heterogénea de di versos rubros donde di recta o -

indirectamente interviene la actividad musical, dificulta el calculo exac

to de su valor (de la música), lo cual no únicamente sucede en areas pro-

ductivas, sino en aquellas consideradas como no productivas: restaurantes, 

hoteles y otros servicios. 

Las posibilidades de una amplia participación de la activlduad -

mus ica 1 en e 1 contexto económico de nuestro pa is, dependeran de fuertes i !!. 

versiones de capital en las areas Industrial y de Servicios. 

Finalmente y, un tanto al margen de lo anteriormente dicho y, da 

da la importancia fundamental que justificó esta investigación, cabe men-

cionar las formas o modos de ocultamiento a la percepción económica auto-

ral y una advertencia en último término. 

la.-Tiempo excedente impago que el editor no cubre, fuente de -
ganancia capitalista en la industria fonogramica. 

2a.-lmporte a cuenta o "abono" que el editor entrega en el acto_ 
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de fl nna de contrato. 

3a.-Liquidación económica impuntual de parte de la SACM. que mer~ 

ce el c.alificativo de "jineteo". 

4a.-Cantidades no entregadas por cesión de ediciones a muchos -

paises. 

5a.-Regal !as o derechos económicos no cubiertos por usufructua-

rios cautivos. 

Ante la evidencia de lo anterior habrla que preguntarnos lse pu~ 

de y se debe separar a la música de cuestiones pol!ticas o de condiciones_ 

de la existencia; es decir, los autores no deben ni pueden cuestionar las_ 

bases sociales o las leyes económicas en las que están inmersos? y si el lo 

es válido lquién, por qué, en dónde y cuándo estableció que no acontezca -

as!?. En fin, para ganarse el pan y el reconocimiento como músico, el au

tor tendrá que 1 ibrar otra batalla: como polltlco. 



APENDICE P R l M E R D 



DOCUMENTO No. l TARIFAS VARIAS& 

SECCION 5a.- Centros de diversión (cabarés, salones, academias, 

clubes de baile y similares). 

!. Cabarés. 

a) Si se presenta algún espectáculo comprendido en la sección --

3a. 51' de la nómina total del espectáculo correspondiente a cada dla 

que se presente. 

b) Si, independientemente del inciso anterior, se ejecuta música 

por orquestas, conjuntos o solistas, con o sin voces ..• 2.5% de la nómina -

total por concepto de música, incluyendo o no las voces, según sea el caso. 

p. 225 

Primero.-Quienes exploten en pellculas cinematogrAficas obras 

protegidas cubrirán, por intermedio de los distribuidores respectivos el 

1.51' (uno y medio por ciento) de los ingresos netos provenientes de cada 

exhibición. 

Tercero. -Del ingreso neto de cada exhibición, corresponderán, en 

los términos de los articules anteriores, el 0.6% a los escritores, el 0.5% 

a los compositores, el 0.25% a los directores y el 0.15% a los artistas in

térpretes •.• 

p.p. 235-236 

& Fragmentos textuales tomados de la Ley. El titulo del documento lo dedu! 
co del contenido. 

FUENTE: Ley Federal de Derechos De Autor, en Legislación Sobre Derechos de 
Autor. México 1985 Ed. Porrtla. 
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Articulo Primero.-Las estaciones radlodifusoras comerciales de -

la RepObllca Mexicana, cubrirAn a los autores y compositores de música y a_ 

los Intérpretes, por la ejecución del conjunto de las composiciones musica

les e Interpretaciones que empleen en sus transmisiones, el 1.10% (uno diez 

por ciento), del Importe de su declaración del impuesto sobre ingresos mer

cantiles, correspondiendo de dicha cantidad, el 83.33% (ochenta y tres pun

to treinta y tres por ciento) a los autores y compositores de mostea, y el_ 

16.67% (dieciséis punto sesenta y siete por ciento) a los intérpretes. 

p.p. 247-246 



DOCUMENTO No. 2 CONTRATO DE CESION DE DERECHOS& 

CONTRATO DE CESION DE DERECHOS DE AUTOR que celebran por una -

parte, EDITORA MUSICAL MUSART, S.A. DE C.V., con dorniel 1 io en -

Av. Cuitláhuac No. 2327; México 16, D.F., la que en este acto -

se denominará LA EDITORA y Ja otra el (Jos) senor (es) 

que en Jo sucesivo se denominara EL AUTOR, de conformidad con -

las siguientes declaraciones y cláusulas: 

C L A U S U L A S 

DECIMOPRIMERA.-La contraprestación de Ja cesión a que se refiere 

este contrato, se computará sobre las cantidades netas recibidas por LA EDI

TORA, de acuerdo con Jos siguientes porcentajes: 

a) El 50% sobre los derechos de ejecución pObllca, quedando en-

tendido que el AUTOR percibl rá di rectamente su porcentaje de la SACM o de 

los sucesores de éstos o de la asociación a que como socio pertenezca. 

b) El 50% sobre los derechos de AUTOR por reproducción fonomecá

nlca en discos, cintas magnéticas, alambre, pel1culas cinematográficas o por 

cualquier otro medio de reproducción mecánico o visual. 

c) El 10% del precio de venta al pObl leo por cada ejemplar impr~ 

so de la obra. 

d) El 10% del precio de venta al pObl leo cuando se use en orque~ 

tac Ión, Instrumentación y álbumes impresos. 

e) El 50',I, de las sumas que perciba LA EDITORA por ediciones im--

& Fragmentos textuales tomados de fotocopias del original. El titulo del 
documento lo deduzco del contenido. 
FUENTE: Sociedad de Autores y Compositores de MOsica, S. de A. de I.P. 
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presas en el extranjero. 

DEC!MOTERCERA.-LA EDITORA salvo caso fortuito o de fuerza mayor, 

entregará a 1 (los) autor (es). el pago de los porcentajes e i tados, acompaña

dos con el estado de cuenta correspondiente y dichos pagos se harán en forma 

trimestral en el dorniel! io de LA EDITORA. 

GRUPO EDITORIAL EDIMUSA. 



DOCUMENTO No. 3 CONTRATO DE SUBCESION DE DERECHO~ 

CONTRATO celebrado el lo. de febrero de 1979 entre EDITORA MUS! 

CAL MUSART, S.A., Apartado Postal 17503, Tacuba 17, México, D.F. 

(en lo sucesivo referida como "La Editora", y PAGE FULL OF HITS 

LIMITED, con oficinas en 4, Tilney Street, Londres, WIY 5 LE, -

(en lo sucesivo referida como "la Propietaria"). 

C L A U S U L A S 

1.-En consideración al acuerdo para el pago de regal las por par

te de la Editora que adelante se mencionan, la Editora pagará a la Propieta

ria: El lo. de Febrero de 1980 y, El lo. de Febrero de 1981 la suma de UN -

MIL DOLARES U.S. ($1,000.00) como anticipo no retornable sobre regallas gen! 

radas en virtud de este contrato y no se efectuará ningún pago posterior ha~ 

ta que la Editora recupere dicho anticipo de regallas ••. 

4.- La editora está de acuerdo en pagar a la Propietaria las si

guientes regal las: 

a) 10% (Diez por ciento del precio de lista al público para cada 

copla Impresa de dichas obras o de algún arreglo de las mismas, en el Terri

torio). 

b) 10'.t (Diez por ciento) de todas las sumas recibidas por cada -

uno de los usos de las obras en el Territorio, ya sea en libros, álbumes, fo 

! Jetos u otros. 

& Fragmentos textuales tomados de fotocopias del original. El titulo del do
cumento lo deduzco del contenido. 
FUENTE: Sociedad de Autores y Campos i to res de Música S. De A. De l. P. 
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c) 75% (setenta y cinco por ciento) de todas las sumas recibidas 

por la Editora por regal las por la reproducción de dichas obras en el Terri

torio, resultantes de peliculas y televisión. 

d) 75% (setenta y cinco por ciento) de todas las sumas recibidas 

por la Editora por regalias por la reproducción de dichas obras en el Terri

torio como resultados de discos fonográficos. 

e) 75'); (setenta y cinco por ciento) de las sumas recibidas por -

la Editora de cualquier otra fuente en relación con las obras. 

f) La Editora notificará a la sociedad que maneje el Derecho de 

Autor en el Territorio pagar las sumas generadas como sigue: 6/12 Para los -

autores originales y adaptadores locales, 3/12 Para la Propietaria, 3/12 pa

ra la Editora. 



DOCUMENTO No. 4 ACUERDO & 

ACUERDO QUE FORMALIZAN POR UNA PARTE LA SOCIEDAD DE AUTORES Y -

COMPOSITORES DE MUSICA, S. DE A. DE !.P., REPRESENTADA POR SU -

PRESIDENTE, EL SE~OR ROBERTO CANTORAL GARCIA Y POR LA OTRA LA -

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES y ALIMENTOS ca~ 

DIMENTADOS, REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE EL LICENCIADO JOSE -

MEERAN ROMERO, BAJO LAS SIGUIENTES: 

CARACTER l ST l CAS 

TERCERA.-En consecuencia, es objeto del presente Acuerdo fijar -

las bases que regulen el pago mAximo de Derecho de Autor ••• de acuerdo con_ 

las disposiciones de la Ley ••• por la utilización de obras musicales con o_ 

sin pal.abras, para proteger la música y la canción en Restaurantes, Restau

rantes-Bar, Loncher!as, Cafeter!as, Rostlcer!as, Ostloner!as, Taquer!as y -

similares ••• 

CUARTA.-

GIRO "A" 

Los usuarios que exploten la Música Viva en forma directa: 

! .-CON BAILE 

a) Pagarán el Importe de un d!a de salarlo m!nlmo, por d!a de -

funcionamiento, aquellos lugares que tengan hasta un mAxlmo de 50 mesas -

normales (4 o 5 personas) que no presenten variedad y no cobren el concep-

to COVER. 

& Fragmentos textuales tomados de fotocopias del original. El titulo del 
documento lo deduzco del contenido. 
FUENTE: CAmara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos -
Condimentados (CANAIRAC) 
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b) Pagarán el Importe de dos dias de salarlo mlnimo, por dia de_ 

funcionamiento, aquellos lugares que tengan más de 50 mesas normales (4 o 5 

personas) y no cobren COVER. 

2. -CON BAILE O VARIEDAD 

a) Pagarán ... 2 dlas de salario mlnimo, por dla de funcionamie.!l 

to aquel los lugares que tengan hasta un máximo de 50 mesas normales (4 o 5 _ 

personas) que presenten baile, variedad o música y cobren el derecho de aE_ 

misión o cover. 

b) Pagarán ... 4 dias de salario mlnimo, por dla de funcionamie!l 

to, aquellos lugares que tengan más de 50 mesas .. ., que presenten baile, -

variedad o música y cobren el derecho de admisión o cover. 



DOCUMENTO No. 5 CONVENIO& 

CONVENIO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SOCIEDAD DE AUTORES Y -

COMPOSITORES DE MUS!CA, S. DE A., REPRESENTADA POR SU PRESIDEN

TE EL SEROR ROBERTO CANTORAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENQ 

MINARA COMO "LA SOCIEDAD" Y POR LA OTRA LA ASOCIAC!ON MEXICANA_ 

DE HOTELES Y MOTELES, A.C., REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE EL -

SEROR RAFAEL SUAREZ VAZQUEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENO

MINARA COMO "LA ASOCIACION", PARA ESTABLECER LA TARIFA QUE REGQ 

LE EL PAGO POR LA UTILIZACION PUBLICA DE MUS!CA EN HOTELES Y MO 

TELES, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSQ 

LAS: 

C L A U S U L A S 

PRIMERA. - "LOS USUARIOS" pagarán mensua !mente a "LA SOCIEDAD",_ 

de acuerdo con la siguiente tabla que clasifica a los diversos tipos de ho

teles: 

Una estrella 
Dos estrellas 
Tres estrellas 
Cuatro estrellas 
Cinco estrellas 
Gran Turl smo 
otros 

2 salarios mlnlmos 
3 

4 

10 

25 

30 

2 

Este pago •.• ampara la música viva •.. de uno solo (LUGAR) y - -

& Fragmentos textuales tomados de fotocopias del original. El titulo del 
documento lo deduzco del contenido. 
FUENTE: Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, A.C. 
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siempre y cuando sea el bar o restaurant más pequeño del hotel. 

SEGUNDA.-En relación a la música que se ejecute en discotecas, re 

producida por sistemas fonoelectromecánicos, los "USUARIOS" deberán de pa-

gar por concepto de Derechos de Autor, el importe de 3 salarios mínimos di2_ 

rlos vigentes en la localidad, por cada día que funcione u opere al público 

la discoteca. 

CUARTA.-

a} Si únicamente se cobra un derecho de admisión "cover charge" y 

el local en donde se presenta este espectáculo tiene un aforo inferior a --

200 personas, pagará por cada día de operación el importe de 30 salarlos m!. 
nlmos vigentes en la localidad. 
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GRAN O!VISION 

CUADRO 1 LOCALIZACION DE ACTIVIDADES ECONOMlCAS CON INCIOENCIA MUSICAL EN EL SISTEMA DE 

COO I F 1 CAOOR 

Rama Grupo Subgrupo 

54 
540 

5401 
541 

5411 
542 

5421 
5422 

59 
590 

5901 

5902 
591 

5911 

592 
5921 
5922 

593 
5931 

63 
630 

6301 

6302 
631 
632 

6321 

CUENTAS NACIONALES DE MEX!CO. 

ACTIVIDADES 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 
Equipos y Aparatos Electrónicos 
Radios, televisores, tocadiscos, etc. 
Radios, televisores, tocadiscos, etc. 
Discos y cintas magnetofónicas 
Discos y cintas magnetofónicas 
Otros equipos y refacciones 
Otros equipos y apllratos electrónicos 
Refacciones para aparatos y equipos electrónicos 

Otras Industrias Manufactureras 
Articulas de precisión y medlciOn 
Artfculos, aparatos y equipos quirúrgicos, ortopédicos, de Oplicil, ofUlml
cos, de fotogra f 1 a, fotocoµí a, 1ne1 uso b~scu 1 as y otros i nstrumcntos de me
dida. 
Relojes, partes y accesorios. 
Joyas y orfebre1~fa de plata y de otros metales y pledri!S preciosas; ilrtfcu
los de filntasra y acui\ilción de monedas 
Joyas y orfebrerla de pliltil y de otros metales y piedras preciosas; artfcu· 
los de fantasra y acui\aclón de monedas 
Articulas Paraqulmicos 
Cerl l los y fósforos 
Velas y veladoras 
Otras Industrias manufactureras 
Instrumentos musicales¡ artrculos deportivos; juguetes, e>'cef1to los de pli1s 
tlco; artfculos de oficina, dibujo y pintura; sellos meti111cos y de goma; -
mecAnica dental, hormas, tacones y articulas similares, y otros ilrl(culos 4 

no clasificados en otra parte 

COMERCIO RESTAURANTES Y llOTELES 
Restaurantes y Hoteles 
Restaurantes 
Preparación y serviclo de rt}staurante~. incluso con bar, fondas y cocinas • 
económicas 
Cilntlnas y bares 
lloteles 
Moteles. posadas, departamentos amueblados y otros 
Moteles 



GRAN OlVISION CODIFICADOR 
Rama Grupo Subgrupo 

6322 
6323 

71 
710 

7101 
7102 

711 
7111 
7112 

712 
7121 
7122 

713 
7131 
7132 
7133 
7134 
7135 
7136 

72 
720 

7201 

• 2 

ACTIVIDADES 

Campos turlsticos para casas móviles 
Posadas, mesones, casas de huéspedes, departamento::i amueblados y otros 

SERVICIOS COMUNALES SOCIALES Y PERSONALES 
Servicios De Esparcimiento 
Espectaculos pQbl leos 
Cines 
Promotores de box y lucha, frontones, corridas de toros. hipódromos, carpas 
companias de teatro, orquestas, conjuntos, musicales y nrttstlcos y otros -
espectkulos y servicios de esparcimiento 
Estaciones de radio y televisión 
Estaciones radlodifusoras y transmisoras en circuito cerrado 
Estaciones televisaras, repetidoras y en circuito cerrado 
Producción y distribución de pellculas 
Alquiler y distribución de pel!culas 
Producción de pellculas clnematograficas, programación de radio y televisión 
y laboratorios de edición, revelado, rotulación. copla y grabación de sonido 
Otros servicios de esparcimiento 
Balnearios y albercas 
Billares y boliches 
Centros nocturnos y cabarets, incluso salones de bíllle 
Centros sociales 
Clubes deportivos profesionales 
Pistas para patinar, juegos mecAnlcos y eléctricos v otros centros y asocia 
clones con fines lucrativos - -
Otros Servicios 
Servicios de alquiler 
Sinfonolas y otros aparatos musicales y de sonido. Muebles, v.ljlllas y stmt 
lares. Maquinaria y aparatos eléctricos y mecAnicos. Equipo electrónico y:
procesamiento de datos, etc. 

FUENTE: Elaborado en base al Sistema de Cuentas llaclonales de México. Cuentas de Producción (T.11 Vols. 2 y 2; y T 111 Vals -
2 y 3) y de 5erviclos (T. IV). México 19Bl. Secretarla de Programación y Presupuesto. (Dirección General de Estad!Stl 
ca e Instituto Nacional de Estadistica, Gengrafla e lnform!tlca) 



CUADRO 2 S!STEMA OE CUENTAS NACIOHALES - PRODUCTO INTERNO BRUTO 
ACTIVIDADES CON INCIDENCIA MUSICAL 
Millones de Pesos Constantes (ano base 1970 100) 

GRAN COD l F l CADOR A C T o E S 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
D!VlSlON Rama Grupo 

A 4618).1 50alJj 544ll7 S77'iiJ ffHJ76 615831 6Sm1 711~ m1f2. &1lffi4 

UUISTR!A 1-1\1{,ffOlW?A 109264 ll!ll67 132551 1'10963 148I8 1$517 161037 176816 195614 ill9682 
Participación Plb Tot.al(il 24 24 24 e: 24 24 24 ;;s 2S 25 

54 Eqil¡x¡s y Aparatos Electrállcos 2lm Zl2S <!JZl 3210 3316 41fll 4249 4700 5499 5733 
Participación Pib G.D.'(') 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 

540 Pa::ilos, televisores, tocOOiscos, 
etc. ali 99B IZJ.1 1351 1330 1657 1518 1674 19:!9 2001 
Participación Pib R.JIBl(i) 43 43 42 42 40 40 36 :E 35 36 

541 Discos y cintas migetofOnica< 271 279 415 48J $2 re1 826 ¡ax; 1266 1310 
PartlclpaclOn Plb Rrol (\) 13 12 14 15 17 16 19 Zl Zl Zl 

542 CK.ros eQJl¡xJS y refocctores 932 \()\9 im 13W 1434 1815 19Jl 2019 23:6 Zl32 
Participación Plb R.JIBl(i) 44 45 44 43 44 44 45 42 42 41 

59 Otras lrrustrtas l'inlfoctJJreras 11.m 1940 2148 2157 ZllO ~ 2592 27')\ 3019 2'X"íl 
Partlclpaclt'n Pib G.O.(\) 2 2 2 l 1 2 2 1 1 1 

590 Articules oo predslt'n y m:llclt'n 412 494 594 714 ffi9 m 951 997 1001 1164 
PartlclJ>)Cit'n Pib RJrel(i) 22 2S 18 33 JI 36 37 36 36 39 

591 JJyas y orf<brerla oo plata y oo 
otros iretales y piedras preciosas; 
articulas 00 fantasla y aaruclt'n 
00 llITT<lds ¡¡;.\ fiJl. 570 392 361 479 476 515 5ll :m 
Partlclpaclt'n Pib R.JIBl(\) 35 31 "ll 18 16 19 10 10 17 10 

592 Articulas p<1rac¡ilmicos 262 2SI 304 316 ll9 315 332 375 393 37U 
PartlClJ>)Clt'n Pib Para!(\) 14 15 14 15 13 13 13 13 13 12 

593 Otras trilistrias mnsfa..."1:J.Jreras 549 ':lfl 679 735 781 OC6 833 900 1015 1124 
PartlClpilci(Jn P\b 10rul($) 29 29 32 34 34 32 32 32 34 ll 

IDm:lO, llESTIWA'ITES Y IITTEl.E.S llm3 131571 14&6 150126 15797\l 163071 165')13 179Jl5 20Cro; 216174 

6!' 
PartlciJ>)Clt'n Plb Total(\) 26 26 26 26 26 26 2S ;;s 26 26 
ca..,n:10 lefil52 114220 124443 131100 l:IQ68 142ffil 145587 1560C8 1758'l1 100593 
PartlclJ>)CIOn Plb G.D.(l) IB fJI B7 B7 fJI Ell IB IB IB Ell 

11 Participación en el Producto Interno Bruto de la Gran División, de dicha R3ma. 
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GRAN coa I F I CADOR ACTIVIDADE 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1970 1979 1980 
DIVISION Rama Grupo 

63 Restaurantes y Hoteles 14311 1735I Iffi22 19J26 I9710 2!Zl) Lll356 22m 24122 25581 
Partlclpacloo Plb Toi.1(%) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 J 
Partlctpactoo Ptb G.o.(%) 12 13 I3 13 12 12 I2 12 12 12 

6ll IEstaurantes ~ lml 13196 13482 13966 14148 137ll8 14754 16102 17024 
Parttclpacloo Ptb R.Jml(t) 69 7I 71 71 71 70 lil 66 67 66 

631 ltrtE!les 3732 4238 4454 4597 4640 4968 5339 6172 66'Xl 7123 
Parttclpacloo Plb Raml(t) 26 24 24 24 2J 24 26 28 28 28 

632 fobteles, ¡:osaóas, <1!¡Jart<mmos y 
otros 704 823 872 947 1104 1104 I229 1251 13)) 1434 
Partlclpacloo Pib R.Jml(%) 5 5 5 5 6 6 6 6 5 6 

SERVICIOS CCM.lw.ES, gx:IAl.ES Y 
f'ERS(N/fü 67813 73175 76377 81317 lilll9 93242 96766 lcn:!57 111372 119778 
Parttclpacloo Plb Trul(%) 15 15 I4 I4 14 15 15 14 14 14 

71 !'ervlclos oo Esparclmlmto 4941 5369 ~ 571il 5742 61ffi 6377 64IJ4 6995 7253 
Partlclpacloo Plb G.O. (%) 7 7 7 7 6 7 6 6 6 6 

710 ~losfl'.bllcos 1242 1165 1316 1384 llffi 1566 1746 1672 1755 lll'l6 
Partlclpacloo Plb Rallll (%) 25 22 23 24 24 25 27 26 25 26 

711 Estlclcres oo radio y tele\'lsloo lmi 1272 1323 1246 1293 1339 ll'.l3 13&1 1481 1643 
Partlclpacll'.n Plb ll.Jml (%) 22 24 23 22 22 21 20 21 21 23 

712 Pnxl.Jcctoo y dlstrttu:too de ¡e-
liadas 3IO 335 375 395 250 412 al> ~ 329 2lJJ 
Partlclpacll'.n Plb Rallll (%) 6 6 6 7 4 6 4 4 5 4 

713 otros servicios de es¡J.lrclmlmto 2ll3 2599 2!i'J() 2743 2815 2969 3J42 3136 34ll 3434 
Parttclpacll'.n Plb Rallll (%) 47 48 48 47 50 48 49 49 49 47 

72 otros servicios 217!XJ 22932 mi; 23453 24818 25764 26564 27.E! 27'll4 20035 
Partlclpacll'.n Plb G.O. (%) 32 31 lJ 29 28 28 27 26 25 24 

720 !'ervlclos el! alQJiler 957 1113 1147 1236 1250 1317 1415 1558 1656 1775 
Parttclpacll'.n Plb Rallll (%) 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 

721 !'ervlclos oo "'ll'ratll'.n 6764 7149 6796 6584 71ll 7452 8148 8381 8331 7970 
Partlcll"'cll'.n Raro! (%) 31 31 29 28 29 29 JI JI ll 28 

723 !'ervlclos oo aseo y llrrpleza 3733 4049 4021 4156 4472 4552 4144 4lffi 4008 4755 
Partlcll"'Cll'.n Plb Raro! (%) 17 18 17 18 18 18 l5 15 14 16 

725 otros servicios 2394 2349 zm 24ffi 2594 2657 2658 26ll 2727 27'.ll 
Parttclpacll'.n Plb Raro! (%) 11 10 IO 11 ID 10 10 10 10 10 

726 !'ervlclos cbréstlws 7942 8271 8623 9m 9373 97ll6 IOl99 10017 11201 11538 
Part!Cil"'Cll'.n Plb Raro! (%) J7 37 39 38 38 ll 39 ll 40 40 

F\.ENTE: !bid !l.Ddro 1 



CUADRO No. 3 NUMERO TOTAL DE HOTELES 

1970 - 1978 1 

DEN OH 1NAC1 ON 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

TOTAL 4,819 5,446 6,004 6,161 6,420 6,728 6,991 7 ,192 7 .371 

Hoteles 2,534 2,846 3.596 3,660 3,636 4 ,016 4, 196 4 .327 4,570 

Categorla AA 105 102 100 97 95 107 114 127 140 

Categorla A 234 232 230 229 227 239 254 264 278 

Categorla B 231 416 466 522 566 622 646 661 791 

Categorla C 609 647 666 731 779 654 973 1,013 1,065 

Categorla D 1,215 1,449 2.112 2,101 2,151 2 ,194 2,2D9 2,262 2,276 

Moteles 510 567 653 673 664 722 754 747 792 

Casas de Huéseedes 1,361 1,601 1.239 1,246 1,273 l ,299 1,321 1,355 1,338 

A(!artarnentos amueblados 340 359 417 427 445 496 521 561 456 

Carneas Turlsticos eara 
casas m6vties 54 73 99 133 180 195 199 202 213 

FUENTE: lbld Cuadro 1 
1 No hay datos disponibles para los a~os 1979 y 1960. 



Cuadro No. 4 ESTRUCTURA PORCENTUAL OE HOTELES 

1970 1978 1 

OENOM 1NAC1 ON 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Hoteles 52.6 52.3 59.9 59.7 59.8 59.7 60.0 60.2 62.0 

Categorla AA 2.2 1.9 1.7 1.6 1.5 1.6 1.6 1.8 1.9 

Categorla A 4.9 4.3 3.8 3.7 3.6 3.6 3.6 3.7 3.8 

Categorla B 7 .7 7 .6 7 .7 8.5 9.1 9.2 9.3 9.2 10.7 

Categorla C 12.6 11.9 11.5 11.8 12.1 12.7 13.9 14.I 14.7 

Categorla O 25.2 26.6 35.2 34.1 33.5 32.6 31.6 31.4 30.9 

!'<>teles 10.6 10.4 10.9 10.9 10.7 I0.7 10.B 10.4 10.7 

Casas de huéspedes 28.7 29.4 20.6 20.3 19.8 19.3 18.9 18.8 18.2 

Apartam~ntos amueblados 7 .o 6.6 7 .o 6.9 6.9 7 .4 7.4 7 .B 6.2 

Campos turlsttcos para 
casas mOvl les 1.1 1.3 1.6 2.2 2.8 2.9 2.9 2.8 2.9 

FUENTE: !bid. Cuadro 1 

1 No hay datos disponibles para los anos 1979 y 1980 



CUADRO No. 5 NUMERO DE LUGARES DE ESPARCIMIENTO 

1970 - 1978 1 

OENOM INAC 1 ON 1970 1971 1972 

TOTAL 2016 2012 1969 

Cinematógrafos 1769 1745 1726 
Teatros 60 67 60 
Toros 43 46 43 

Circos 7 7 4 

Futbol 31 34 30 

Belsbol 42 48 41 

Carreras el! caballos 2 2 1 

Otros espect.laJlos2 62 63 64 

FUENTE: !bid Cuadro 1 

1 No hay datos disponibles para los a~os 1979 y 1980 

2 Incluye: box, lucha libre, basquetbol, etc. 

1973 

1968 

1720 

68 

45 

5 

28 
44 

1 

57 

1974 1975 1976 

1977 2050 2132 

1741 1783 1863 

66 76 81 

45 45 48 

7 8 6 

25 32 31 

38 42 41 

1 1 

54 63 61 

1977 1978 

2063 2121 

1799 1858 

83 75 

42 44 

6 6 

32 34 

36 38 

l 

64 65 



CUADRO No. 6 NUMERO DE EMISORAS 

1970 - 1978 1 

DENOM!NACION 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

RADIOD!FUSORAS 579 600 7152 644 658 668 687 708 738 

Amplitud modulada 521 536 643 558 567 573 582 595 615 
Frecuencia modulada 58 64 72 86 89 95 105 113 123 

TELEVISORAS 79 79 79 79 80 82 82 83 84 

Distrito Federal 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Interior del pa!s 73 73 73 73 74 76 76 77 78 

FUENTE: !bid. Cuadro 1 

1 No hay datos disponibles para los años 1979 y 1980 
2 Esta cantidad no·esU asentada por la fuente original. En el presente cuadro la incluyo porque en los dem~s 

años el total de radiodifusoras se obtuvo sumando sus respectivos parciales. 



BIBLIOGRAFIA 

ARETZ Isabel, relatora. América Latina en su mostea. México 19B4. Ed. Si-
glo XXI 

BANCO de México, S.A. Series históricas, México 1987 (Indice de precios im
pilcito y salarios m!nimos generales) 

BEAUD Michel. Para leer el capitalismo. México 19BO. Ed. Nueva Imagen 

BUCK-MORSS Susan. Origen de la dialéctica negativa. México 1981. Ed. Si--
glo XXI 

BORISOV E.F., et. al. Diccionario de Economla Polltica. Buenos Aires 1976 
Ed. Futura 

CORDERO LOPEZ, Arturo. Los derechos de autor y la sociedad de autores y -
compositores de mOsica, s. De A. Oe !.P. (Tesis). 
México 1985. UNAM Facultad de Derecho 

HARNECKER Martha. El Capital, conceptos fundamentales. México 19722• E. -
Siglo XXI 

LEGISLACION sobre los derechos de au~or, Ley Federal de Derechos de autor.
México 19B5 Ed. PorrOa. 

MARQUEZ CARRILLO, Ramón. El abe del compositor popular. México 1985. Ed. 
Posada -

MAURO MARINI, Ruy et. al. Economla Polltlca 111, El proceso de circulación 
del capital. México 1988. Ed. UNAM Fac. Economla._ 
Dlv. SUA 

MARX, Carlos. El Cap! tal, critica de la Economla Poi ltica. México l 97é. -
Ed. FCE Tomo 1 

MARX, Carlos. El Capital, Libro 1 Capitulo VI (inédito). México 1980. Ed._ 
Siglo XXI 

MARX, Carlos. Sal.ario, precio y ganancia. Pekln 1976. Ed. Lenguas Extra_!! 
jeras. 

PERROTTI, MAximo. Creación y derechos (La creación de obras musicales, de
rechos que genera y su administración). México --
1978. Ed. Novaro 

SANCHEZ VAZQUEZ, Adolfo. Las ideas estéticas de Marx. México 1901 10 Ed. 
Era 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA (Dirección General del Derecho de Autor). -



* 97 * 
Expediente de la Sociedad de Autores y Compositores 
de Música de México, S. De l.P. México 1961-1980 -

SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO. (Dirección General de Estadistica 
e Instituto Nacional de Estadistica Geografla e In-
fonnática) Sistema de Cuentas Nacionales de México. 
Cuentas de Producción (T.11 Vals. 1 y 2; T. 111 -
Vals. 2 y 3) y de Servicios (T.IV). México 1981 Ed. 
S.P.P. -

SOCIEDAD de autores y compositores de música, S. de A. De l.P. Departamen
to de Procesamiento de Datos. Relación de Autores -
Registrados de 1961 a 1980. México 1985. 

SOCIEDAD de autores y compositores de mtlsica, S. De A. De l.P. Sistema Pi
ramidal de Distribución. México 1986. Ed. SACM. 

SOCIEDAD de autores y compositores de mtlsica, S. De A. De l.P. XXV años de 
la. México 1971. Ed. Ignacio Vado -

VALLF. OROZCO y Cfa. CP. Infonnes Estadlsticos 1968-1978 sobre la SACM. s/l 
y s/f -

VAZQUEZ MONTALBAN, Manuel. Cancionero General. Madrid 1967. Ed. Numen 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. A Manera de Caracterización General del Modo de Producción Capitalista
	Capítulo II. Consideraciones Teóricas Acerca de la Creación Musical Como Materia Prima y de la Obra Musical Como Mercancia
	Capítulo III. Análisis de los Ingresos y Gastos Autorales
	Capítulo IV. Importancia Económica de la Actividad Musical
	Conclusiones y Sugerencias
	Apéndices
	Bibliografía



