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} • T R o D u e e I o • 

Lo que mueve siempre la voluntad creadora del hombre 

son motivos y razones que lo impulsen a encender esa chispa 

capaz de activar su querer. 

Elaborar una tesis no s6lo representa un requisito para 

obtener un titulo profesional, es la oportunidad que la 

universidad otorga al estudiante para demostrarse a sr mismo 

que tiene un espacio m6s en el cuel expresarse. La tesis es 

parte de la formaci6n profesional, la tarea m6s ardua es la 

autovigilancia para cumplir con las horas de trabajo que se 

requieren para su creaci6n. 

Lo que movi6 mi deseo de hacer una tesis que hablara de 

música revistiendola con los matices juridico filos6ficos que 

ella involucra como forma de arte, fue que el derecho también 
~ 

es una ciencia artistica din6mica dentro de la cual se 

armonizan y ajustan gran parte de las conductas humanas. 

Considero al derecho coma una creación necesaria, activa y 

como una fuente de vigorizaci6n social, lo cual me condujo a 

valorar sus contenidos, planteandoseme la inquietud y la 

primera semilla que originó un gran deseo en m! de ser 

abogada. 



Al realizar este tema cuyos contenidos filos6ficos 

buscan encontrar una respuesta en derecho, acrecentan la 

importancia de esta ciencia, y a su vez una fuerte definición 

de la elecc16n de mi carrera. 

Es un anhelo personal al renlizar este trabajo el hacer 

participar a aquellos que lean esta tesis de la agradable 

secuela que dej6 en mt. ya que no hny nada mf1s desalentador 

que emprender una actividad que no sea provechosa y por lo 

tanto insatisfactoria. 

Esta pequeffa y sencilla investigaci6n s6lo pretende 

hacerse presente como una molécula mi!is en un mundo de 

inmene-.as ideas, pero que no dejará sin afectación a los dem6s 

miembros de este macroc6smico universo de la compleja mente 

hWllBilél. 

En tal virtud, es una inquietud intelectual desear un 

mundo que tiene la posibilidad de ser maravilloso, pero que 

en lugar de ir en ascenso se ha ido degradando lenta, 

silenciosa y lastimeramente, siendo el hombre a través de la 

música el vocero de esta crisis de la humanidad. 

El rock es uno de los géneros musicales que ofrecen una 

postura abierta y sin censura para explicar la molestia moral 

que preocupaba a mi mente. 



Pero sobre todas las cosas e ideas que me rodearon para 

plantear este tema, se encuentra la rafz más pura que movió 

mi voluntad, fue el respaldo de Aquel sin el cual es 

imposible en primer lugar la vida <S. Juan 1:4 y 14:6) quien 

es la verdadera libertad (S. Juan 8:36>. El que ordena los 

pasos de todo ser viviente <Salmos 37:23>, y en quien se 

encuentre toda la belleza y la deidad <1~ Pedro 2:7 y 

Colosenses 2:9> pare El es mi m6ximo reconocimiento. 



C A P 1 T U L O P R 1 X B R O 

IATURALHZA JURIDICA Y CLASIFICACIOI 
DB LAS GARAIITIAS lllDIVIDUALBS 

1 • C.oICBPTO DB GARAITIA 

Siendo el tema principal de este capitulo las garantias 

individuales ea necesario fijar primero el contenido del 

concepto para 

Constituci6n. 

después realizar un estudio sobre la 

La palabra garantia parece provenir del término 

anglosajón 11 Warranty o Warantieº. que significa 

afianzamiento/ fianza/ prenda/ cauci6n de garantia/ cosa dada 

para seguridad de algo o de alguien/ protección frente a un 

peligro contra un riego. Cl> 

Una de las acepciones que se le ha dado a las garantias 

individuales es también el de garantias constitucionales. 

(1) Cabanellas Guillermo. "Diccionario 
Usual". Tomo lV. Editorial Hel iasta. 
Argentina, 1989. p. 153. 

Enciclopédico 
Buenos Aires, 



.. 

A las garantfas constitucionales se les ha considerado 

como el conjunto de declaraciones medios y recursos con que 

los textos constitucionales aseguran a todos los individuos o 

ciudadanos el disfrute o ejercicio de los derechos pGblicos y 

privados fundamentales. 

Las garanttas constitucionales configuran inspiraciones 

de orden jur!dico superior (y establece> que satisfagan los 

anhelos de una vida de paz, libre de abusos, con expeditivo 

recurso contra ello, con respeto para los derechos generales 

y de otras normas de tndole colectivo aunque de resultante 

individual, al servicio de la dignidad humana. <2> 

También se tiene por cierto que lo Gnico que puede 

asegurar la libertad individual es el Habeas-Corpus, 

pudiéndose agregar que garnnt!a es la inst1tuci6n creada en 

favor del individuo para que, armado con ella, tenga a su 

alcance el medio de hacer efectivo cualquiera de los derechos 

individuales. <3> 

Garant!a es el amparo, protección jur!dica que la 

<2> Op. cit. p. 157. 
(3) "Tlicc1onar1o Jur!dico". Tomo 11. Editorial Abeledo

Perrot. Buenos AirPs, Argentina, 198f·. 

2 



sociedad ofrece al individuo para asegurar la efectividad de 

algún derecho, pero ese amparo o protecci6n debe ser llevado 

al máximo de su eficiencia para poseer las cualidades 

esenciales y caracter1eticae de una garant1a verdadera. 

El Xaeetro Burgoa Orihuela da un concepto de garant1a 

respecto de la relación jur1dica que esta genera, es decir, 

de la relaci6n de supra o subordinación. 

Entendemos que las garanttas individuales son las que 

autolimitan loe poderes estatales; traduciéndose 

jur1dicamente estos poderes en la relación de derecho que 

existe entre el gobernado como persona f1eica o moral y el 

Estado como entidad jur!dica y pol1tica con personalidad 

propia y sus autoridades, cuya actividad se desempefia en el 

ejercicio del poder y en representación de la entidad 

estatal. 

La relación jur1dica de supra o subordinación en que se 

manifiesta la garant1a individual consta de dos sujetos; 

sujeto activo o gobernado y sujeto pasivo, constituido por el 

Estado y sus órganos de autoridad. Pués bien, cualquier acto 

de autoridad que ésta realiza frente a los sujetos pasivos 

debe observar las exigencias, prohibiciones, los requisitos o 

3 



las condiciones 

constitucionales. 

consignadas 

Por supuesto 

en dichos preceptos 

estos preceptos son 

susceptibles de ser violados por las autoridades. 

Bl ejercicio que el poder p6blico realiza frente a loa 

gobernados recibe el nombre de garantla individual, término 

que acertadamente 

argumentando que 

el maestro Burgos denomina impropio, 

este uso inapropiado ha sido una 

consecuencia de la ideologla individualista y liberal que 

hasta antes de la Carta de Querétaro, habla sustentado en 

México la ordenaci6n jurldica y politice estatal, el término 

gobernado es, más claro, ya que la garantla a que nos hemos 

referido afecta 6nicamente la esfera jur!dica de los sujetos 

que se encuentran en dicha categorfa, 

Bl concepto de garantla individual o del gobernado que 

da el Maestro Burgoa es el siguiente: 

.. 
"La garantfa individual o del gobernado, ea una 

relaci6n de supra a subordinaci6n entre el gobernado <sujeto 

activo> y el Estado y sus autoridades <sujetos pasivos>, es 

un derecho p6blico subjetivo que emana a cargo del Estado y 

sus autoridades, consistente en respetar el consabido derecho 

y en observar o cumplir las condiciones de seguridad jurldica 

4 
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del mismo (objeto), Previsión y regulaci6n de la citada 

relación por Ley Fundamental". < 4) 

11. DlVlBIOI DB LA COISTITUCIOI 

Definido el concepto de garant1a individual o del 

gobernado considero importante hacer un breve estudio 

conforme a la teor1a constitucional sobre la naturaleza de la 

misma. 

a) Parte dogm6tica.- Es la parte de la constituci6n 

que tiene la consigna de fundamentar bajo normas jur1dicas 

los derechos humanos aunque en forma limitada por supuesto, 

esta parte est6 constituida por los veintinueve primeros 

arttculos. No podemos afirmar que en esta parte de la Ley 

Suprema estén consideradas todas las garant1as individuales 

ya que su existencia se hace extensiva a otros art1culos 

constitucionales¡ un ejemplo de ello es el art1culo 123, que 

no se encuentra dentro de los veintinueve primeros art.1culos 

constitucionales, pero indiscutiblemente vinculado al 

artlculo 5o. de la Ley Fundamental, precepto que se refiere a 

garant1as relativas a la prestaci6n de servicios. Las 

<4l Burgoa Orihuela Ignacio. "Las Garantlas Individuales". 
Editorial Porrüa. México, 1985. p. 125. 
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fracciones 11, 111, etc., del mencionado articulo 123 fijan 

las condiciones del desempeno del trabajo y, cuando alguna 

autoridad las viola en prejuicio de una persona, 

evidentemente, procede el amparo, no obstante que la supuesta 

Violación se cometa contra un precepto constitucional no 

comprendido en los arttculos antes citados. 

Las relaciones de supra a subordinación son las que dan 

vida a las garantfas del gobernado con el propósito de hacer 

valer los derechos individuales que la Constitución concede 

como norma suprema, de modo que es sólo en dicha relación 

Jurfdica en la que se ejecutan l~ garantfas 

constitucionales. 

El gobernado es el centro de imputación de las normas 

jurfdicas que regulan las relaciones de supra a 

subord1nac16n, en esta categorfa se encuentran las personas 
~ 

ff sicas o individuos, las personas morales de derecho 

privado, las entidades de derecho social, las empresas de 

partic1paci6n estatal y los organismos descentralizados, 

puesto que todos estos sujetos son susceptibles de ser 

afectados en su esfera jurfdica por actos de autoridad. 



A continuación se analizará cada una de estas personas: 

Sujeto activo,- Es la persona en cuya esfera jurfdica 

operan actos de autoridad, es decir, actos atribuibles a 

algún órgano que serán de !ndole unilateral, imperativa y 

coercitiva. 

1.- Personas flsicas. Entre los diferentes tipos de 

entes jurldicos en que opera la garantla individual se 

encuentran los individuos o personas flsicas. El articulo 

primero de la Constitución dispone lo relativo a lo anterior. 

Articulo lo. Constitucional¡ "En los Estados Unidos 

Mexicanos se dice: todo individuo gozará de las garantlas que 

otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse 

ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que 

ella misma establece" C5J 

2.- Las personas morales. La garantla individual in 

genere puede atribuirse también a las personas morales como 

entidades sometidas al imperio autoritario, puesto que bajo 

ciertos aspectos, constituidas por derechos o potestades que 

C5l Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 
Impresa en los Talleres Gráficos de la Nación Mexicana. 
1988. 

7 



no tengan un substrato biológico (como la vida>, dichas 

personas están colocadas por la ley en un rango semejante al 

que ocupan los individuos propiamente dichos. Por tal motivo, 

la titularidad de las garantias individuales en favor de las 

personas morales ser4n realmente factibles cuando no se trata 

de garantias cuyo contenido esté integrado por potestades de 

naturaleza biológica, sino cuando la prerrogativa garantizada 

sea de indole propiamente jur!dica. <6> 

3.- Las personas morales de derecho social. 

Sindicatos, confederaciones sindicales, comunidades agrarias, 

asumen el carácter de sujetos gobernados frente a loa actos 

de autoridad de afectación correspondiente, o sea, de 

individuos para los efectos de la titularidad activa de las 

garant!as que expresamente consagra la Constitución. 

4.- Las personas oficiales o eetatales. Estas 

personas pueden entablar la acción de amparo cuando los actos 

' de autoridad de que se trate lesionen sus intereses 

patrimoniales conforme a la Ley de Amparo en su articulo 9o. 

Para los organismos descentralizados ea aplicable 

análogamente la conclusión anterior. ya que también son 

susceptibles de verse afectados por un acto de autoridad, por 

<6> Burgoa Orihuela Jgnaclo. "Las Garantias Individuales". 
Editorial Porrúa. X~xico, 1985. p. 175. 
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tanto son sujetos activos 

individuales atendiendo a la 

individuo y gobernado que 

constitucional. 

o titulares de garanttas 

equivalencia conceptual entre 

consagra el articulo lo. 

El sujeto pasivo¡ está integrado, por el Estado como 

entidad jurldica y polltica, en que se constituye el pueblo y 

mismo. Por ende el gobernado, 

individuales, tiene al 

por las autoridades del 

titular de las garantlas 

disfrute de éstas inmediato o directamente frente 

goce y 

a las 

autoridades estatales y mediata e indirectamente frente al 

Estado, el cual como persona moral de Derecho Público que es, 

tiene necesariamente que estar representado por aquéllas, 

quienes a su vez, están dotadas del ejercicio de poder de 

imperio en sus distintas esferas de competencia jurldica. 

Los 

pasivos de 

sea de 

organismo 

autoridad. 

organismos descentralizados pueden ser sujetos 

la mencionada relaci6n jurldica, aún cuando ésta 

supra a subordinaci6n, es decir, cuando dicho 

realice frente al particular algún acto de 

(7) 

El objeto de la relac16n .Jurldica que originan las 

C7) Burgoa. Op. Cit. p. 178. 

9 
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garant!as individuales está regulado por un derecho püblico 

subjetivo originario, ya que, éste existe para el gobernado 

desde que el mismo nace, de esta manera la titularidad de los 

derechos que integra el objeto de las garanttas individuales, 

surge por la imputaci6n inmediata y directa que hace la 

Constituci6n a los gobernados respecto de las situaciones 

jur!dicas abstractas que contienen loe preceptos que las 

instituyen. <8> 

Estos derechos subjetivos püblicos son absolutos en 

cuanto a su exigibilidad y tienen validez frente al sujeto de 

la obligac16n correlativa, este derecho se puede hacer valer 

frente a un n1ímero indeterminado de obligados, pueden hacerse 

valer contra cualquier autoridad del Estado que los viole o 

incumpla, existiendo por tanto, un sujeto obligado 

universalmente, éste se traduce en todas las autoridades del 

pata. 

El Estado por conducto del orden jurtdico al crear 

estas garant!as también impone deberes, de esta manera surge 

el concepto de obligaci6n individual püblica, que consiste en 

un conjunto de prestaciones positivas o negativas impuestas 

al gobernado en favor del Estado. 

<8> Op. Cit. p. 181. 
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b> Parte orgánica.- La Constitución Polttica de loa 

Estados Unidos Mexicanos en su articulo 390., seftala que la 

soberanta nacional reside esencialmente y originalmente en el 

pueblo, que ea quien hace uso de este poder cuando ae 

constituye en Estado Jurtdicamente organizado y expide su ley 

fundamental denominada Constitución. 

Es en esta Ley Fundamental donde el pueblo consigna la 

forma de gobierno y crea los poderes pfiblicos designado las 

facultades de cada uno, consagra para st garant1as 

individuales que marginan eatos poderes p6blicos, de aqul se 

desprende que aquellos no son soberanos. 

El pueblo 

Constitución, en 

poder, y no en 

gobiernan. 

autodetermina delegar su poder a la 

quien va a residir por esta delegación el 

los órganos ni en los individuos que 

Kelsen afirma que: 11S6lo un orden normativo puede ser 

soberano. es decir, autoridad suprema, o ~ltima raz6n de 

validez de las normas que un individuo está autorizado a 

expedir con el carácter de mandatos y que otros individuos 

están obligados a obedecer. El poder ftsico, que ea un 
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fen6meno natural, nunca puede ser soberano en el sentido 

propio del término". <9> 

Es pertinente observar el criterio de Raz al afirmar 

que toda norma fundamental debe estar apoyada por razones 

tales que produzcan observancia¡ "El derecho tiene 

autoridad, si la existencia de una norma jurldica que 

requiere cierta acción es una razón protegida para realizar 

esta acciOn 1 por ejemplo, una nonna jurtdica es autoritativa 

si su existencia es una raz6n 1 para realizar una acción y 

para excluir consideraciones en contra. Raz6n significa aqut 

una raz6n válida o justificable, puesto que es la autoridad 

legltima del derecho la que es asl definida. El derecho goza 

de autoridad si sus súbditos, o algunos de ellos consideran 

su existencia como una razón protegida para obedecer." <10> 

La ley suprema da las bases racionales de orden que 

protegen los principios de la legalidad que deben 

proporcionar seguridad jur1dica, cuando éstas están sujetas a 

valores de justicia y equidad. 

(9) Citado por Tena Ramlrez Felipe. "Derecho Constitucional 
Mexicano". Editorial Porrúa. lléxico, 1985. p. 11. 

<10> Raz Joseph. "La Autoridad del Derecho". Ensayos sobre 
Derecho y l!oral. Editorial U.N.A.l! .. lléxico, 1985. p. 
46. 
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º· .. soberanta es entonces la facultad absoluta de 

autodeterminarse, mediante la eKpedici6n de la ley suprema 

que tiene una naci6n, autonom1a aer6 la facultad restringida 

que tiene cada Estado de la Federación de darse su propia 

Ley". Cll) 

"La Constitución abarca los principios jur1dicos que 

designan a los órganos supremos del Estado, los modos de su 

creaci6n, sus relaciones mutuas, fijan el ctrculo de su 

acción, y por ültimo, la situaci6n de cada uno de ellos 

respecto del poder del Estado." C12l 

La parte org6nica de la Constitución es la que regula 

las funciones de los Organismos Estatales y las relaciones 

entre ellos, prevé la división de los poderes en Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial. 

Los poderes Legislativo y Ejecutivo ejercen poderes 

pol1ticos y deaempenan funciones espec1ficamente pol1ticas, 

en su condición de órganos de una voluntad pol1tica. El 

Poder Judicial ejerce poder jurldico, o función 

jurisdiccional, especificamente jurldica, en su condición de 

6rgano que aplica el Derecho. 

<lll Tena Ram1rez. Op. Cit. p. 19. 
<12> Op. Cit. p. 23. 
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Cualquier administración de justicia desempe~a una 

función jurtdica pero no alcanza a ejercer un poder jurtdico 

propiamente dicho, si no se le reconoce jerarquta de poder 

pGblico, integrante del gobierno y apto para aplicar el 

Derecho, incluso a loa actos de loa otros dos poderes. 

Ho ea posible aclarar y resolver este asunto si no se 

le vincula estrechamente con el de la aupremacta de la 

Constitución, ya que ésta es la expresión de la aoberanta 

jurfdica. Es por ello menester defender a la Constitución 

porque la misma regula los derechos individuales del ser 

humano ast como el principio de división de poderes que 

consagra el fundamento del constitucionalismo. Es importante 

subrayar que el poder judicial es el guardián de la 

Constitución siendo el encargado de cumplir la voluntad del 

constituyente, y su función se limita a la aplicación del 
~ 

derecho que de tal poder emana. 

La defensa Constitucional es una función jurtdica de 

naturaleza jurisdiccional, que incumbe a Magistrados 

judiciales, pertenecientes al poder judicial. 
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El Tribunal de garant1as es el revisor directo de los 

actos legislativos y ejecutivos, e incluso de los judiciales, 

emanados de la justicia ordinaria si llega el caso, ya que, 

la función gubernativa de este órgano se considera sui 

géneris pudiendo invalidar el campo de la legislaci6n y el de 

la administraci6n como si se tratase de un legislador o 

administrador en últimas instancia. 

El gobierno, como acción, es siempre función 

legislativa o ejecutiva. El poder judicial s6lo tiene a su 

cargo una función de control que únicamente es posible 

ejercer en forma negativa con respecto a la acción positiva 

de los otros dos poderes, y por eso no es correcto decir que 

el control jurisdiccional ejercido por los tribunales en la 

aplicación de Derecho se convierte en el "gobierno de los 

jueces''. 

Los jueces tienen corrección o reparación normal dentro 

de esa mi6111a funci6n. Hasta la mi6ltla responsabilidad en que 

incurren los jueces se hace efectiva, en último extremo, ante 

un tribunal judicial, aunque sui géneris <El senado, en 

juicio pol1tico), se trata de una funci6n jurisdiccional sui 

géneris, ya que, suele no ser ejercida con sentido estricto 

de juridicidad. 
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Nos parece importante considerar la correcta aplicación 

de la Constitución y mencionar la forma en que los órganos de 

gobierno deben actuar en relación a la observancia de la ley 

Suprema ya que es en ésta donde, como ya lo mencionamos 

anteriormente, están constituidos los derechos individuales y 

son las autoridades las encargadas de hacer cumplir y valer 

dichos derechos salvaguardando la libertad humana ya que sin 

ésta es imposible hablar de orden, justicia, moral, equidad, 

etc., valores que deben sustentar la vida de un Estado. 

La defensa de la 

especifica el Habeas 

Constitución tiene 

constitucionalidad que 

forma negativa que 

inconstitucionalidad". 

personalidad tiene como garantta 

Corpus, y la defensa de la 

como garantia espectfica la 

al conservarse en acción, adopta la 

Duguit llama "excepción de 
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II l. CLASIFICACIOlll Dll LAS GARAJllTIAS IJIDIVIDUALllS 

La declaraci6n de garant!as individuales se divide en 

tres grandes grupos; los derechos de igualdad, libertad y 

seguridad jur!dica. 

La Constituci6n de 1917 enuncia las garant!as de 

igualdad, que son las siguientes: 1> Goce, para todos los 

individuos de las garant!as que otorga la Constituci6n, 2) 

Prohibici6n de la esclavitud en el territorio nacional, 3) 

Igualdad de derecho sin distinci6n de sexos, 4) Prohibici6n 

de t!tulos de nobleza, as! como prerrogativas y honores 

hereditarios, 5> Prohibici6n de fueros, 6) Prohibici6n de ser 

sometidos a proceso con apoyo en leyes privativas o a través 

de tribunales especiales. 

Por lo que se refiere a las garant!as de libertad éstas 

se dividen en tres grupos: 1) Las libertades de la persona 

humana 2> Las libertades de la persona c!vica y 3) Las 

libertades de la personal social. 

Las libertades de la persona humana 

libertades !lsicas y libertades del esp!ritu. 

se subdividen en 

Las 1i bert11des 
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de la persona humana en el aspecto f1sico son, 1) Libertad 

para la planeación familiar, 2> Libertad de trabajo, 3) 

Nulidad de los actos contra la dignidad humana, 4) Libertad 

de posesión de armas en el domicilio para la seguridad y 

legitima defensa. Estableciendo la ley las condiciones para 

la portaci6n de armas. 5> Libertad de locomoci6n interna y 

externa del pa1s 6) Abolición de la pena de muerte salvo 

loe casos expresado en la Constitución. 

Las libertades de la persona humana en el aspecto 

espiritual son: 1> La libertad de pensamiento, 2) Derecho 

a la información, 3) Libertad de conciencia, 4) Libertad 

de cultos, 5) Libertad de intimidad, que comprende dos 

aspectos: inviolabilidad de la correspondencia e 

inviolabilidad del domicilio. 

Las garanttas de la persona c1vica son: ll Reun16n 

con fin pol1tico, 2) Xanifestación pública para expresar 

' una propuesta 3) Prohibición de extraditaci6n de reos 

pol1ticos. 

Las garant1as de la persona social son; la libertad de 

asociaci6n y de reunión. 



Las garanttas de 

Derecho de petici6n, 

la seguridad jur!dica 

Ca toda petici6n la 
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son: ll 

autoridad 

contestará por acuerdo escrito>. 2l Irretroactividad de la 

ley, 3l Privación de derechos s6lo mediante juicio seguido 

con las formalidades del proceso. 4l Principio de 

legalidad. 5> Prohihici6n de aplica• la ~nalc0 ~a la 

mayor!a de raz6n en los juicios penales. 6> Principio de 

autoridad competente. 7) Mandamiento judicial escrito 

fundado y motivado, para poder ser molestado en la persona, 

familia, domicilio, papeles o posesiones, detención sólo con 

orden judicial. 8> Abolición de prisión por deudas de 

carácter civil. 9) Prohibición de hacerse justicia por 

propia mano. 10) Eficaz administraci6n de justicia lll 

Prisi6n preventiva s6lo por delito que tenga pena corporal. 

12> Garant!as del auto de formal prisi6n. 13> Garant!as 

del acusado en todo proceso criminal. 14> S6lo el 

ministerio público y la polic!a judicial pueden perseguir los 

delitos. 15) Prohibiciones de penas infamantes y 

trascendentes. 16) Nadie puede ser juzgado dos veces por el 

mismo delito, los juicios criminales no pueden tener más de 

tres instancias. 

La declaraci6n de garant!as sociales está contenida 

primordialmente en los art!culos 3o., 270, 280. y 1230. de la 
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Constitución, que se refieren a la educaci6n, al agro, al 

régimen de propiedad y al aspecto laboral. 

Las garant!as sociales protegen al hombre como 

integrante de un grupo social y le aseguran un m!nimo 

educativo y económico. Las garant!as sociales implican un 

Estado, en cambio las garant!as hacer por parte del 

individuales representan primordialmente una abstracción por 

parte del propio Estado. 

A través de las garant!as sociales se protegen a los 

grupos sociales más débiles. Para ello nacieron estas 

garant!as y en parte as! subsisten, sólo que actualmente se 

han extendido para otorgar protección en general¡ es el caso 

de la educación y de la seguridad social. <13> 

(13) Instituto de Investigaciones 
Jur!dico". Editorial Porr6a y 
México, 1987. 

Jur!dicas. 
U.JI.A.X., 

"Diccionario 
2!! Edición. 
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IV. CONCEPTO DE LIBERTAD 

Es importante dejar sentado que mi interés es exponer 

un concepto de libertad acorde al objetivo de esta tesis, 

seguido de una serie de reflexiones que confinnen la relaci6n 

entre la realidad y el concepto de libertad. 

este trabajo tiene como fin la defensa de 

Para tal efecto 

1 a 11 bertad de 

pensamiento y de las ideas, ya que es el razonamiento y una 

conciencia despierta 

libertad psicol6gica, 

la que verazmente puede proyectar una 

volutiva que al producirse traer6 como 

resultado una verdadera libertad externa o materializada, 

cristalizándose ésta en beneficio de la sociedad, y por ende 

de la Naci6n. 

LIBKRTAD: 

coxa 
LA LIBERTAD SOCIAL U OBJETIVA DEL HOXBRE SE 

REVELA LA 

TRASCENDENTALMENTE LOS 

POTESTAD 

FINES 

CONSISTENTE 

QUE EL MISMO 

Ell REALIZAR 

SE FORJA POR 

CONDUCTO DE LOS MEDIOS JDONEOS QUE SU ARBITRIO LE SUGIERE, 

QUE ES EN LO QUE ESTRIBA SU ACTUACJOll EXTERNA, LA CUAL SOLO 

DEBE TENER LAS RESTRICCIONES QUE ESTABLEZCA LA LEY Ell ARAS DE 

UN !!ITERES SOCIAL O ESTATAL O DE Ull IllTERES LEGITIMO PRIVADO 

AJENO". (14> 

<14) Burgoa Orihuela. Op. Cit. p. 307. 
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La libertad que el Derecho regula es la libertad social 

que es la que trasciende a la realidad, esto se traduce como 

la facultad que tiene la persona humana de objetivar sus 

fines vitales, mediante la prActica real de medios idóneos 

para este efecto. 

La libertad subjetiva psicol6gica es la que se produce 

en relaci6n 

materiales que 

a los fines de cada persona, los medios 

se han de elegir para la realizaci6n de loa 

>Dismos. 

Es decir, la libertad objetiva es la materializaci6n de 

las ideas libres que cada persona tiene Derecho a realizar, 

siempre y cuando los medios y fines razonados encajen con las 

normas de orden social establecidas. 

Es necesario senalar que la elecci6n de estos fines, no 

minimicen o perturben la libertad de terceras personas. 

ºSin duda, es cierto que en 

nuestra no hay perspectivas que una 

una sociedad como 

verdadera igualdad 

la 

de 

sacrificio. Pero hasta en nuestra sociedad en que existen 

serias desigualdades, el enemigo de ese espiritu de lucha es 

el hnmbre egofsta que no advierte que su libertad está medida 
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por el grado en que comparte sus potencialidades con los 

deDlis. El ciudadano egotsta es un peligro p~blico en un 

estado de asedio. El hombre que da lo más que puede a la 

causa com6n es quien mAs hace por crear las condiciones que 

afianzan su propia seguridad". <15> 

En el concepto de Libertad elegido se planten que los 

medios seleccionados para la realizaci6n individual, deben 

ser idóneos, es decir, que no implique un desajuste que se 

traduzca en una disociaci6n de la raz6n colectiva, sabemos 

que la Ley Suprema que el Estado se obliga a respetar 

contiene la voluntad del pueblo. 

El ajuste personal a la voluntad colectiva, debe por 

tanto estar seguido por juicios de valor, que cada persona 

voluntariamente considere necesarios atender para el propio 

cuidado de su libertad. 

La materializaci6n de las ideas, por tanto, para que 

sean libres deben estar relacionadas directamente con una 

libertad de pensamiento, es decir, que no existan obstáculos 

psicol6gicos que menoscaben su decisi6n en la elecci6n de 

<15> Laski Harold J .. "Fe, Raz6n y C1v11izaci6n". Traducci6n 
de Le6n Xirlas. Editorial Abril. Buenos Aires, 
Argentina, 1945. 
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conductas, en este sentido se estima que sólo podrá hablarse 

de libertad de actuaci6n cuando el acto exteriorizado esté 

relacionado con una voluntad libre. A contrario sensu, 

podemos afirmar que un acto no es voluntario o libre cuando 

sugiere la deetrucci6n del propio individuo o intenta un daao 

a la colectividad; cuando es producto de instintos o impulsos 

y no de la raz6n. 

De acuerdo a lo anterior Stout piensa que hay que hacer 

una importancia distinción: "Un acto voluntario es aquel que 

ocurre como resultado del juicio de que, en la medida en que 

esté en nosotros, lo baremos. Lo contrario no es verdad, ya 

que, el acto no es voluntario cuando el juicio de que la 

acci6n va ha ocurrir surge porque existen causas ajenas que 

lo producen, y la acci6n es diferente a la deseada". C16) 

La mayorta de las personas contrariamente a lo que 

' sugiere la libertad, piensan que ésta, es tan s6lo la 

eliminaci6n de barreras y de elementos de orden para que les 

permitan actuar como quieran. 

C 16 l Plamanatz Petrov John. "Consentimiento, Libertad V 
Obl1gac16n Pol 1 ti ca". Fondo de Cultura Econ6m1ca. 
México, 1970. p. 111. 
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ºEl primer argumento que viene a mi mente de cualquier 

persona que está ansiosa por probar que la libertad es buena, 

le es sugerido por la forma de lenguaje que sustituye las 

palabras siguientes: actué como quise por el de actué 

libremente. Si las acciones libres por s! mismas son 

consideradas placenteras o son acompaHadas usualmente por 

emociones placenteras, si las acciones no libres son 

desagradables o están acompaftadas por emociones placenteras 

si las acciones no libres son desagradables o están 

acompaftadas por emociones desagradables, entonces, como el 

placer es bueno, 

lo que es bueno. 

la libertad debe ser buena, o u~ medio para 

En este marco de ideas se asocia un acto 

libre con las cosas placenteras, porque o es una especie del 

género, o bien, es un medio para la existencia de esa 

especie; la objeción obvia a este argumento es que no todas 

las acciones libres son placenteras, sin importar que la 

mayoria de las acciones no libres sean desagradables" Cl7> 

Esto nos hace pensar en la sujeción a las normas 

juridicas que en muchas ocasiones no parecen ir de acuerdo a 

los sentimientos o sensaciones de determinadas personas o 

grupos que no se 

inteligentes, sino 

mueven 

por meras 

por convicciones racionales o 

emociones. Las sensaciones o 

<17> Plamanatz. Op. Cit. p. 114. 
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emociones de tipo placentero no van acompaffadas siempre de 

libertad, ni el buscarlas es resultado de libertad. Un 

ejemplo obvio es el masoquismo, produce placer pero minimiza 

la dignidad de la persona y altera su interior por tratarse 

de una enfermedad, pero hay muchos que padecen este mal en 

forma sutil pero igual de daftina, y se refugian en las alas 

de la autocompasi6n. 

"En efecto, s6lo pocos individuos, dotados de un rico 

interior est6n en condiciones de apreciar el valor 

constructivo de la libertad y de la exigencia de una continúa 

e interna reconquista de ella, para la mayorta en cambio, la 

libertad no es otra cosa que ausencia de impedimentos, 

potestad de arbitrio de ser lo que se quiere, aQn cuando sean 

en el 6.mbi to de las leyes". <18) 

La libertad objetiva, s6lo se concibe cuando su 

fundamento de construcci6n se encuentra sostenido por layes, 

de equidad y de justicia~ que se convierten en normas 

respetadas. 

"Sin derecho respetado, no hay libertad en el Estado. 

El derecho, empero, para no convertirse en un simple medio de 

< 18 l Ruggiero-Guido de. "El Retorno de la Raz6n". Editorial 
Patdos. Traducci6n Ricardo Resta. 1949. 
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que se vale el Estado para imponer su fuerza, debe ser 

elaborado en condiciones precisas. La elaboraci6n, la 

jurisdicci6n y la sanci6n del derecho, forman los tres 

objetos de las garantf as de libertad en las relaciones que se 

establecen en un Estado entre grandes categor[as de fuerzas 

sociales: los poderes püblicos, los individuos y los 

grupos". (19) 

El Estado es una persona colectiva compuesta por 

hombres eet6 obligado, por tanto, a respetar la ley moral que 

impone a los elementos que la conforman, sin esta6 

caractertsticas no podrfa hablarse de una soberanfa absoluta 

del Estado. La soberanfa del Estado, es su libertad propia, 

que consiste al igual que para el hombre en la posesi6n de 

los derechos que le son necesarios para cumplir su saber y 

satisfacer convenientemente las obligaciones a que est6 

sujeto. 

Asf entendida, la eoberanfa consiste, como la libertad, 

en una cierta autonomfa de la voluntad, ligada, solamente por 

la ley moral, de cuya fuerza obligatoria participa le ley 

jurfdica cuando se conforma a su fin, que es el bien comün. 

09> Le Fur Louis. "Colecc16n de Estudios Sociales''. 
Traducc16n Héctor Gonz6lez Uribe. Editorial JUS. 
México 194?. p. 66. 
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"Puesto que la dignidad de la persona humana reside en 

la libertad de su pensamiento, el Estado debe garantizársela, 

en tanto que no use de ella contrariamente a su fin. 

La fonnaci6n de un ntimero siempre más considerable de 

hombres que piensan y obran libremente es la mejor condición 

de desarrollo normal del Estado". (20> 

<20> Le Fur. Op. cit. pp. 11 Y 12. 
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V. CLASIFICACIOI DE LAS GARAliTIAS DE LIBERTAD 

La libertad dentro del terreno Estatal tiene la 

siguiente posición, un atributo de la persona humana, y es, 

con la Revolución FranceGa, cuando se proclama la libertad 

universal del ser hUlDano, considerada como aquella que todo 

hombre por el hecho de ser tal, nace libre. La libertad se 

hi20 extensiva a todo sujeto, con independencia de su 

condición particular de cualquier género y especie, de manera 

que, todo individuo ante el Derecho es colocado en una 

situación de igualdad con sus semejantes. 

Antes de la Revolución Francesa, salvo excepciones como 

las concernientes a los regfmenes jurfdicos inglés y espaHol, 

este último a través de los fueros, en los que la actividad 

gubernamental debfa respetar juridicainente cierta esfera de 

acción del gobernado, el hombre libre, esto <•B, el 

perteneciente a las clases sociales privilegiadas, sólo 

gozaba de una libertad civil o privada frente a sus 

semejantes y en las relaciones con éstos, careciendo de 

libertad pública o a titulo de garantfa individual, es decir, 

frente a los gobernados". <21 > 

<21> Burgoa. Op. cit. p. 309. 
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Vemos que no es sino hasta que el Estado se obliga a 

respetar la libertad individual como elemento inseparable de 

la personalidad, que aquella toma UD matiz, real, 

convirtiéndose asf en un Derecho püblico que exige una 

obligación y un respeto principalmente de las autoridades 

hacia la entidad polftica. 

Para hablar de la clasificación de las garantfas de 

libertad hemos escogido el orden que la Constitución Polftica 

de los Estados Unidos Mexicanos utiliza. 

l.- LI:BBRTAD DB TRABAJO: Bl arttculo 5o. 

Constitucional consagra la libertad de trabajo en los 

siguientes ténninos: "A ninguna persona podrá impedírsele 

que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo 

que le acomode, siendo lfcitos. El ejercicio de esta 

libertad s6lo podrá vedarse por detenninaci6n judicial, en 

" los ténninos que marque la ley, cuando se ofendan los 

derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del 

producto de su trabajo, sino por resolución judicial". 

Podemos af i nnar que la libertad de trabajo s6lo 

encuentra limitaciones, en cuanto al objeto, una de ellas es 
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que debe ser licito y claramente expresa el articulo 5o. que 

podrá ser vedada cuando ofenda los derechos de la sociedad. 

El alcance que tiene esta determinaci6n judicial no es 

tan amplio como la transcripci6n, el sentido que tiene esta 

afirmaci6n es facultar al juez para prohibir a una persona 

que continué ejercitando una actividad perjudicial para los 

derechos de terceros. 

La limitaciones a la garantia individual de libertad 

que se manifiestan en prohibiciones absolutas del ejercicio 

de cualquier actividad il!cita del gobernado, confirman que 

ésta última es la única forma en que no podr6 llevarse a 

cabo. Cualquier decisi6n de la autoridad administrativa que 

vede esta libertad deber6 estar apoyada en la ley limitativa 

o prohibitiva correspondiente. La autoridad administrativa 

puede expedir reglamentos que regulen esta libertad; pero 

siempre que exista la ley previa correspondiente, la cual 

serla, el objeto de la reglamentaci6n detallada o minuciosa 

en ellos contenida. 

"Todos los individuos, grupos o asocinciones dependen 

de la colectividad suprema, no hay para ello, en este 

sistema, ni libertad individual ni libertad de asociación que 
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puedan oponer al Estado, sino solamente deber de obediencia a 

la norma suprema que es la Constituci6n. Ninguna norma 

juridica es válida sino a condici6n de estar de acuedo con 

esta Qltima, en caso contrario es nula de pleno derecho, el 

reglamento, éste a la ley a su vez, a la Constitución del 

Estado". <22> 

2.- LA LIBRB KIPRBSICB DB LAS IDEAS: Articulo 60. 

Constitucional; "La manifestaci6n de las ideas no será objeto 

de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el 

caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, 

provoque algün delito o perturbe el orden püblico, el derecho 

a la información será garantizado por el Estado". 

Como se ve, el articulo constitucional prohibe al 

Estado y a sus autoridades judiciales o administrativas 

llevar 11 efecto alguna inquisición sobre las ideas 

m11nifestadas por el gobernado, o sea, una averiguaci6n o 

investigación con los fin~s al aludidos. Bn este sentido la 

ley pide respecto a la manifestaci6n de 111s ideas, por 

consecuencia debe entenderse que debe tutelar y proteger 111 

gobernado contr11 cualquier prohibici6n que las autoridades 

<22> Le Fur Louis. "Libertad, Economia y Pol1tica". 
Colección de Estudios Sociales. Editorial JUS. México 
1979. p. 29' 
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adminiatrativae o judiciales pudieran establecer en perjuicio 

de un individuo. Las autoridades deben as! mismo respetar la 

emie16n verbal de pensamiento, siempre y cuando ésta no sea 

contraria al derecho. 

La Constituci6n se refiere en este articulo a la 

manifestaci6n escrita o verbal de las ideas, es decir a la 

exteriorizaci6n de los pensamientos, por eso en este apartado 

nos parece apropiado affadir la idea de libertad de 

pensamiento que analiza el Maestro Recasens Sichés: "El 

penaamiento constituye la entraffa més Intima de la persona 

humana. Atentar contra la libertad de pensamiento es siempre 

una fecharla abominable porque niega una de las dimensionas 

esenciales del hombre. Violar la libertad de pensamiento es, 

adem6a un sacrilegio, porque es ofender, cuando se cree en 

Dios la obra del mismo, ya que El hizo al hombre pensante. 

Sigue en pie aquella noble afirmación de John Stuart Mill: 

Si la humanidad entera, con la única excepción de uno s6lo, 

fuese de una opin16n, y solamente una persona fuese de la 

opini6n contraria, la humanidad no tendr!a mayor derecho 

justificado a acallar a esa persona, que el que tuviese dicha 

persona para acallar a la humanidad si dispusiera del poder 

para ello". 123> 

123l Recasens Sichés Luis. "Tratado General de Filosof!a 
del Derecho". Editorial Porrúa. México 1980. 
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John Locke insistió mucho en el derecho que todo ser 

humano tiene a buscar por si miamo la verdad, y, por lo 

tanto, afirmó en forma enérgica el principio de la libertad 

de pensamiento y de la conciencia. Recalcó especialmente que 

ninguna mente humana posee la garantta de infalibilidad; y 

que, por tanto, resulta absurdo que una autoridad polttica 

quiera imponer su propio pensamiento a quienes distan de él. 

Kiltón otro gran liberal inglés, habta defendido la 

misma causa pero usando principalmente otro argumento: 

"cualquier represi6n en esta materia (libertad de pensamiento 

y manifestaci6n de las ideas> resulta fútil y viciosa, suele 

engendrar resultados contrarios a aquellos que la apetece y a 

quien la ejerce:' 

Es evidente que la libertad de expresión del 

pensamiento constituye una consecuencia indeclinable del 

principio de libertad de "pensar y opinar, es más, hasta 

cierto punto constituye una parte integrante de este 

principio. El ser humano es esencialmente social, tiene la 

tendencia y, además lo que resulta más importante, la 

necesidad de comunicar su propio pensamiento a sus prójimos, 

valiéndose para ello de cualquier modo de expresión. Libertad 
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de pensamiento sin libertad de expresarlo serla una libertad 

esencialmente mutilada. Esto en principio resulta 

merideanamente claro. 

Las linitaoionea de esta garantla se dan en las 

condiciones siguientes: 

a) Cuando ae ataque a la moral, 

b> Cuando ae ataquen loa derechos de terceros. 

e) Cuando provoque algQn delito. 

d) Cuando perturbe el orden p6blico. 

"Cuando ae ataca la moral pQblica, generalmente ae 

comete cualquiera de los delitos que consigna el C6digo Penal 

en sus artlculos 200 y 209. Por tal motivo, cuando un 

individuo manifiesta una idea que ataque la mora p6blica, 

está provocando cualquier delito de los que establece el 

ordenamiento penal en los preceptos mencionados <lenocinio, 

corrupci6n de menores, etc.>, por lo que su conducta en tal 

sentido puede ser inquirida por las autoridades judiciales o 

administrativas, al considerársela como copartlcipe de la 

comisi6n del hecho delictivo de que se trate. Por otra 

parte, cuando se atacan los derechos de terceros por medio de 

la manifestaci6n de una idea, en la generalidad de los caaoe 
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se cometen los delitos de injurias, amenazas, calumnias, 

difamaci6n, etc., por ello, la persona que expresa sus ideas 

tendientes a realizar tales actos, que siempre importan, 

actual o potencialmente, la alteraci6~ del orden p6blico, 

puede ser procesada". (24) 

3.- LIBBRTAD DI! Articulo 7o. 

Constitucional: "Es inviolable la libertad de escribir y 

publicar escritos sobre cualquier materia. Iinguna ley ni 

autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir 

fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de 

imprenta, que no tiene m6s lfmites que el respeto a la vida 

privada, a la moral y a la paz p6blica. En ning6n caso podr6 

secuestrarse la imprenta como instrumento del delito. 

Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean 

necesarias para evitar que so pretexto de las denuncias por 

delitos de prensa, seai encarcelados los expendedores, 

papeleros, operarios y dem6s empleados del establecimiento de 

donde haya salido escrito denunciado, a menos que se 

demuestre previBl!lente la responsabilidad de aquéllos". 

(24> Burgoa Ignacio. "Las garantfas individuales". Op. cit. 
p. 568. 
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La libertad de publicación en los términos asentados es 

el contenido del derecho püblico subjetivo individual que se 

deriva de la garant!a mencionada. La obligación estatal 

correlativa consta en la abstención que se impone a las 

autoridades de impedir o coartar la manifestación escrita de 

las ideas, traducida en la publicación o edición de libros, 

folletos, peri6dicos, etc. 

Las autoridades del Estado, tienen la obligación 

negativa consistente en no establecer previa censura, esto 

es, estimar una publicación con el fin de constatar su 

conveniencia tomado determinado criterio, as! como en no 

exigir fianza a los autores o impresores. La obligación 

negativa de abstención jur!dica que tiene a su cargo el 

Estado y sus autoridades <administrativas legislativas o 

judiciales) se revela en tres prohibiciones especificas: 

Primera, no coartar o impedir la manifestación de las ideas 

por medio de escritos <libros, folletos, periódicos, etc.), 

salvo las 

establecer la 

exigir fianza 

publicación. 

excepciones constitucionales¡ segunda, no 

previa censura a ningún impreso, tercera, no 

a los autores o impresores de cualquier 

<25) 

<25) Burgoa. Op. cit. p. 364. 
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Las limitaciones establecidas para esta libertad son 

las siguientes: 

1.- Que mediante toda clase de publicaciones se 

respete la vida privada, se traduce en las figuras delictivas 

de difamaci6n, injurias o calumnias, cuyos preceptos 

tipificados han venido a substituir al art1culo primero de la 

mencionada ley. 

2.- Cuando se ataque por medio de la libertad de 

imprenta moral. 

3.- Que mediante el desempe"o de esta libertad de 

imprenta, se llegara a alterar la paz pliblica. 

4.- Otra limitaci6n 

130 de la Constituci6n, 

es la 

el 

qu~ establece el art1culo 

cual prescribe: "Las 

publicaciones periodlsticas de car6cter confesional, ya sean 

por su programa, por su t1tulo o simplemente por sus 

tendencias ordinarias, no podr6 comentar asuntos polfticos, 

nacionales no informar sobre actos de las autoridades del 

pa16, o de particulares, que se relacionen directamente con 

el funcionamiento de las instituciones pliblicas. 
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5.- En materia educativa, las autoridades pueden 

prohibir o censurar cualquier publicación que se destine a la 

lectura para niftoa y jóvenes en edad escolar y que ein 

incidir en alguno de los ac~os de limitación a la libertad de 

imprenta que seftala el articulo 7o. Constitucional, sean, no 

obstante, contrarias a las ideas que constituyen loa fines 

perseguidos por la educación estatal o particular autorizada 

en loa términos del articulo 3o. de nuestra ley fundamental. 

4.- DBRllCllO DB PBTICIOI: Articulo 80. 

conati tucional ¡ "Loa funcionarios y empleados p<iblicos 

respetarán el ejercicio del derecho de petici6n, siempre que 

éstas se formulen por escrito, de manera pacifica y 

respetuosa, pero en materia politica sólo podrán hacer uso de 

ese derecho loa ciudadanos de la Rep(Jblica. 

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la 

autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligaci6n 

de hacerlo conocer en breve término al peticionario". 

La jurisprudencia de la Suprema Corte da Justicia, ha 

establecido lo siguiente: "La garant in que otorga el 

arttculo 80. constitucional no consiste en que las peticiones 

se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que 
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establecen las leyes relativas; pero si imponen a las 

autoridades la obl1gaci6n de dictar a toda petici6n hecha por 

escrito, esté bien o mal formulada un acuerdo también 

escrito, que deba hacerse saber en breve término al 

peticionario". 

El 6rgano del Estado a quien se dirija la petici6n, 

tiene la obligaci6n de hacer del conocimiento del solicitante 

dicho acuerdo, segfin también lo ha estimado nuestro máximo 

tribunal. 

El art!culo 80. limita el derecho de petici6n en los 

siguientes términos: "Sol6 pueden ejercitarlo en materia 

pol!tica los ciudadanos de la Rep~blica, o sea, las personas 

que conforme a los articules 30 y 34 de la Ley Fundamental 

tienen el carácter de tales. En vista de esta limitaci6n 

constitucional, todo extranjero que eleve a cualquier 

autoridad una sol1ci tud de 1ndole pol1tica debe ser .. 
desatendido sin esperar que a su instancia recaiga un acuerdo 

escrito en los términos del segundo párrafo del artlculo 60. 

constitucional". 

5. - LlBBRTAD DE RBIJJllOJI Y A&JCIACJOI. - Art 1culo 9o. 

Constitucional: 11 No podré coartar el derecho de asociarse o 



reunirse pac!ficamente con cualquier objeto ltcito¡ pero 

solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para 

tomar parte en los asuntos poltticos del pata. Binguna 

reuni6n armada tiene derecho de deliberar. 

Ro se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta, una 

asamblea o reuni6n que tenga por objeto hacer una petici6n o 

presentar una 

ee profieren 

violencia o 

protesta por algün acto Q una autoridad, si no 

injurias contra ésta, ni se hiciere uso de 

amenazas para intimidarla u obligarla a resolver 

en el sentido que ee desee". 

Bata garantta contiene dos libertadas, la de reuni6n y 

la de asociaci6n. La primera se entiende como el derecho que 

tienen los individuos de unirse para constituir una entidad o 

persona moral, con substantividad propia y distinta de loa 

asociantes, y por consecuencia de determinados objetos, cuya 

realizaci6n es constante y permanente; esta libertad de 

asociaci6n cuando se lleva a cabo origina las siguientes 

consecuencias: al puede crear una entidad con personalidad 

y subjetividad jurtdica propias y distintas de las que 

corresponden a cada uno de sus miembros individuales, y bl 

persecuci6n de fines u objetivos permanentes y constantes. 
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El derecho de reunión se origina, cuando varias 

personas se reúnen, este acto no importa la producci6n de una 

entidad moral en loa términos apuntados¡ simplemente se trata 

de una pluralidad de sujetos desde un mero punto de vista 

aritmético, la cual, por lo demás, tiene lugar a virtud de la 

realización de un fin concreto y determinado, verificado el 

cual, aquella deja de existir. Botamos que las consecuencias 

de este derecho, ea transitorio, su existencia y substancia 

están condicionadas a la realización del fin concreto y 

determinado que la motiv6, de manera que realizado este acto 

deja de tener lugar. <26> 

Las limitaciones a esta libertad de reunión es que debe 

" llevarse a cabo pac1fica:mente, ea decir lo contrario implica 

la pérdida absoluta de dicha libertad, cuando esta se realice 

con fines de carácter de violencia o delictuoaas; la palabra 

pac1ficamente implica en este articulo la forma en que deben 

ser ejercitadas estas libertades, o bien el aspecto externo 

de realización de sus obje\ivos. 

Debe perseguirse un objeto licito para encontrarse 

dentro del marco legal, de otra forma la conducta no licita 

<26) Burgoa Ignacio. "Las Garant1as Individuales". Op. cit. 
p. 381. 



se traduce en un hecho delictuoso regulado por el derecho 

penal en el Articulo 164 de la ley adjetiva. 

De manera que todos loa gobernados pueden reunirse o 

asociarse libremente mientras los fines que persigan no sean 

contrarios a las disposiciones Constitucionales. 

6.- LIBERTAD DB POSBSIOll Y PORTACIO• DB ARJIAB.-

Articulo 10 Constitucional. "Los habitantes de los Estados 

Unidos Ksxicanos tienen derecho a poseer armas en su 

domicilio, para su seguridad y 

excepci6n de las prohibidas por la 

legttima defensa, con 

ley federal y de las 

reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza 

Aérea y Guardia Nacional. La Federal determinará los casos, 

condiciones, requisitos y lugares en que se podrán autorizar 

a los habitantes la portaci6n de armas". 

El gobernado no deberá poseer por tanto otro tipo de 

armas que no tengan como fin el de la seguridad personal o de 

sus posesiones, debemos entender que la posesi6n de armas que 

excedan este prop6sito debe traducirse como ilicita. 

'1.- LIBBRTAD DB TRAISITO.- Articulo 11 

constitucional.- "Todo hombre tiene derecho para entrar en 



la Repüblica, salir de ella, viajar por sue territorio y 

mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, 

pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El 

ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades 

de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad 

criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por 

lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre 

emigraci6n, inmigraci6n y salubridad general de la Repüblica, 

o sobre extranjeros perniciosos residentes en el pats". 

Son cuatro libertades especiales las que comprende este 

articulo a saber- la de entrar a territorio de la Repfiblica, 

la de salir del mismo, la de viajar dentro del Estado 

mexicano y la de mudar de residencia o domicilio. 

La libertad de tránsito a que se refiere esta garantia 

consiste ünicamente en el desplazamiento o movilizaci6n 

fisica del gobernado, esta libertad se entiende intuito 

personae., la persona deb~ apegarse a los reglamentos de las 

autoridades para el uso de veh!culos. 

Las limitaciones a esta libertad están establecidas en 

el mismo articulo 1) Por responsabilidad criminal o civil, 2) 

Limitaciones establecidas por las leyes de inmigraci6n y 



emigraci6n 3) Por cuestiones de salud previamente estudiadas 

por la Secretarla de Salubridad y Asistencia. 4> La autoridad 

administrativa tiene en su poder la potestad de rechazar la 

entrada al pata de extranjeros perniciosos, o de tomar las 

medidas pertinentes si este extranjero es residente. 

8.- LIBBl!TAD JIBLIGIOSA. Articulo 24 conetitucional. 

"Todo hombre ea libre para profesar la creencia religiosa que 

más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o 

actos de culto respectivo en loe templos o en eu domicilio 

particular, siempre que no constituyan un delito o falta 

penados por la ley". 

La libertad religiosa cOJDprende dos libertades 1> La 

de mera profesi6n de una fe o una religi6n como acto 

ideol6gico de suetentaci6n de determinados principios, ideas, 

etc., respecto de DioG y de la conducta hU11ana frente a Bl, 

2> y la libertad cultual, traducida en una serie de pr6cticas 

externas que tienen como fin prinordial la veneraci6n divina 

y el perfeccionamiento religioso-moral del individuo. 

S6lo la libertad cultual se encuentro supervisada por 

el Derecho, por referirse ésta a actos externos del ser 

human~. los conocidos como ritos, es decir movimientos o 



actos que implican CBlllbios el mundo de lo material, estas 

menifeetecionee externas son las que al Derecho le interesa, 

que se sujeten a los principios legales y que no sean 

contrarios e la raz6n legislada. 

Las limitaciones constitucionalss a la libertad cultual 

son las siguientes: 

1> Que estos ritos o c•remonias no impliquen la 

realizaci6n de un delito. 

2> 

llevarse a 

Todas las 

cabo bajo 

manif eataciones religiosas deberAn 

la vigilancia de la autoridad y en loa 

templos, <Loa sitios destinados ex profeso para ello>. 

El Estado otorga como 

civilizaci6n, hasta ahora, una 

en aquello que la persona ha 

depositar su fe. 

un avance importante de la 

libertad grandtaima de creer 

considerado como digno de 

El maestro Burgoa recuerda el régimen de intolerancia 

religiosa que dio origen al uso de las armas, Como se 

registr6 en la guerra de los treinta aftos, <1618 a 1648>, 

tlllllbién recuerda loe actos verdaderamente inhumanos 



organizados y ejecutados en la lnquisici6n, que fue un 

movimiento abiertamente realizado por la religi6n dominante 

de ese momento, y que fue testigo de actos criminales 

realizados en nombre de la religi6n cat6lica. 

11 HingQn hombre era libre, salvo raro.a excepciones, para 

profesar la creencia que juzgara más id6nea, y nucho manos, 

para practicar actos cultuales diversos de loe oficiales 

autorizados. Aun la misma Inglaterra en materia religiosa se 

ostent6 francamente intolerante y, a pesar de que el Co.,,.on 

Law no conoci6 el delito de herejta, los tribunales 

eclesiásticos aplicaban frecuentemente la pena de oxcomuni6n 

a las personas que no participaban en la doctrina religiosa 

del Estado". 

Este régimen negativo de la libertad religiosa 

subsisti6 hasta la declaraci6n de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano de 1789, en cuyo artfculo X diaponta que 

ninguna persona podfa ser molestada por sus opiniones, aQn de 

carácter religioso. No obstante, y principalmente en Xéxico, 

diversos ordenamientos constitucionales conservaron el 

sistema de la "Religi6n de Estado", en contradicci6n abierta 

con la proclamaci6n simultánea de otras libertades püblicas. 

Asf, desde la Constituci6n de Apatzingán hasta el Acta de 
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Reforma de 1847, se consideró a la religión católica como 

oficial con exclusión de cualquiera otra". C27) 

"La negación de la libertad de conciencia es la mayor 

afrenta que se pueda inferir al ser humano, y es a la vez el 

mayor atentado que se pueda hacer contra la relig16n, porque 

una religión impuesta por la fuerza deja ipso facto de ser 

religi6n, para transformarse en una asquerosa farsa, en una 

parodia, carente de todo contenido religioso". <28> 

9.- LIBBRTAD DB CIRCULACICD DB CORllBSPCDDBICIA. 

Articulo 16 p.§rrafo 30 Constitucional." La correspondencia 

que bajo cubierta circule por las estafetas estar.§ libre de 

todo registro, y su violación será penada por la ley ..... " 

La disposici6n constitucional respectiva se encuentra 

corroborada por el articuto 442 de la Ley de Vias Generales 

de Comunicación, que es el ordenamiento que regula, entre 

otras, la materia de correos, y que derog6 al C6digo Postal, 

dicho precepto dispone: "La correspondencia que bajo 

<27> Burgoa. Op. cit. p •• 408. 
C28> Recasene Sichés, Luis. "Tratado General de la 

Filosof!a del Derecho". p. 566. 
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cubierta cerrada circule por corre, está libre de todo 

registro. La violación de esta garantta es un delito que se 

castigará de acuerdo con las penas que establece esta ley y 

el Código Penal." La sanción que se il'lpone cuando se viola 

una cubierta cerrada la consigna el articulo 576 de la 

mencionada ley, respecto de aquellas personas ajenas al 

servicio de correos, en los siguientes términos: "Se 

aplicará de un mes a un afto de prisión, o multa de cincuenta 

mil pesos, al que indebidamente abra, destruya o sustraiga 

alguna pieza de correspondencia cerrada confiada al correo." 

Bn el caso de que la violación o apertura de una cubierta 

cerrada se cometa por un empleado o funcionario de correos, 

la pena respectiva es más grave, consistiendo en la privación 

de la libertad de dos meses a dos aftos y deetituci6n del 

cargo correspondiente <Art. 57>. 

10.- LA LIBRB 

CO•STITUCIO•AL. 

SBGUll BL .&RT. 28 

Bl maestro Burgoa describe en forma sintética la 

esencia de la libertad de concurrencia de la siguiente forma: 

"Toda persona puede concurrir libremente en la producción, 
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industria o comercio. Bl ejercicio de esta libertad s6lo 

podrá vedarse, por las autoridades que corresponda, cuando 

lesione el interés de la sociedad, en los términos que marque 

la Ley Reglamentaria de este precepto. <Art. 28 

constitucional>." 



CAPITULO SBGUIDO 

TBLBOLOGIA DB LA XUSICA 

l.- LA XUBICA COID BXPltl!8IOI DB LA LIBllllT.lD 

Conforme al tema de la tesis, analizaré una de las 

formas en que puede manifestarse la libertad, entre ellas el 

arte y con este la mfisica. 

La libertad esta determinada por fines o criterios 

racionales. Lo que mueve el apetito racional del ser humano 

para actuar de determinada manera son los valores que motiven 

su voluntad. 

Cualquier acto libre debe tener la premisa de racional, 

la voluntad del hombre por tanto y su actuación deben ser 

conscientes. 

Hemos observado que existen diversos tipos de 

manifestaciones de la libertad, (no entendemos a ésta como la 

manifestaci6n de una voluntad viciada o irracional>, 

comprendemos que el hombre requiere para asegurar la miSlDa de 

ordenamientos jur1d1cos que garanticen la forma en que se 



52 

desenvuelve en una sociedad. 

Por tanto cualquier tipo de expresi6n humanlllllente libre 

debe estar sujeta a un orden judicial pol1ticanente 

garantizado que el hombre libre ha decidido respetar, por as1 

convenir a sus intereses y fines, para poder compartir con 

otros a través de este orden un espacio de seguridad y en 

resumen de libertad. 

Laaki Harold analiza que el deber individual que se 

tiene hacia loa demás debe ser el resultado de un análisis de 

conciencia: Cada uno de nosotros tiene un deber que 

llega mas a lo hondo que nuestro deber para con las 

relaciones colectivas en que nos complica el hecho de la vida 

en com~n; este deber es para con ese yo interior de cada uno 

de nosotros, que nunca podemos abandonar fieles a nuestra 

dignidad de seres humanos". C29l 

La nüsica ea el arte de loa sentidos, de las e.mociones 

y sentimientos humanos; es la creaci6n del hombre para 

expresar algo más que imágenes o ideales, es el 6nglllo con el 

·cual externa lo n6s inti•o de su alma. 

De acuerdo al reducido concepto de libertad para 

e~plicar en forma general nuestra postura, cabe afirmar que 

<29> Laski Harold J. "Fe, Raz6n y Civ1lizaci6n". Traducci6n 
Le6n Mirla, Editorial Abril. Buenos Aires, 1945. p. 13. 
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es una expresi6n de libertad aquella que no altere, o que sea 

contraria a los principios o derechos fundamentales que 

forman las bases de una sociedad de derecho. Esta tajante 

afirmación nos parece necesaria, ya que la música en todos 

los tiempos a formado un factor radical de la cultura, y por 

tanto es necesario hacer hincepié a su forma de manifestarse. 

Arist6teles pensaba que las verdades conocidas deb!an 

conducir a la praxis tanto en la experiencia cotidiana, como 

en las artes y ciencias. Los hombres necesitan en su lucha 

por la existencia, de esfuerzo, de conocimiento, de una 

búsqueda constante de la verdad, por que a los hombres en su 

razón humana no les esta revelado de manera constante e 

inmediata lo que es bueno, conveniente y justo. El artesano 

y el comerciante, el capit6n y el médico, el jefe militar y 

el hombre de estado, todos deben poseer el conocimiento 

adecuado para sus especialidades, a fin de poder actuar de 

acuerdo con las exigencias de la respectiva situaci6n. <30> 

Existen dos 6reas de expresi6n de la música; la primera 

se refiere al transmisor, es decir, al creador, al m6sico y 

al objetivo que pretende al hacer música proyect6ndola a un 

grupo de auditores. 

Y la segunda 6rea de expresi6n es la que considera al 

(30> Herbert HarcusQ, "Cultura y Sociedad". Editorial Sur. 
Cuarta Edici6n. Buenos Aires. p. 45. 



grupo social como receptor indirecto de las ideas musicales 

que manifiesta un peque6o grupo encargado de hacerlas 

públicas, persiguiendo con esto involucrar emocionalmente a 

todo un grupo de individuos, o en sentido amplio crear una 

influencia ideol6gica en una sociedad. 

En cuanto al músico: "Bl sueflo de todos los mOsicos que 

a.man su arte es envolver a los oyentes en una activa tuerza 

dentro de la comunidad musical. Ln actitud de cada oyente, 

en particular 

principal que 

los bien dotados, constituye el recurso 

poseemos para convertir en realidad las 

inmensas posibilidades musicales de nuestro tiempo". (31) 

Cabe preguntarse acerca de la emoci6n musical: ¿Bn qué 

consiste la fuerza de una genial obra de arte?. Bn 

transmitirnos el poder de ver lo que ha visto su autor, de 

pensar y sentir lo que él mismo ha sentido y reflexionado en 

el momento de la creaci6n la cual hace olvidarnos de nosotros 

mismos y confundir nuestr~ alma con la del genio que proctujo 

la obra maestra. 

La expresión de los sentimientos humanos esta a& la 

obra de arte como el punto central¡ por eso al encontrarnos 

en presencia de una obra arttstica, vemos o escuchamos 

sublimados, nuestros propios sentimientos, contemplamos como 

(31 > Coplan Aarón. "Música e lmaginaci ón". Edi torea EMCE, 
S.A., Traducción Néstor R. Orttz. Buenos Aires, 1955. 
p. 34. 
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en un espejo nuestros propios pesares y alegrtas, nuestros 

anhelos mas intimas y nuestros fracasos mas dolorosos. Es 

nuestra realidad, sublimada pnr el genio. C32l 

La finalidad del compositor es involucrar en su sentir 

a aquellos que se acercan buscando un esparcimiento, una 

forma de olvidar sus propios problemas cotidianos. Be por 

eso menester, atender tanto al tipo de mlisica que se elige 

como al realizador de la misma, ya que este tipo de arte 

puede representar un peligro, porque su fin es envolver los 

sentidos y penetrar a lo mas intimo del hombre. 

El arte dice Hegel, va dirigido tanto a los sentidos 

como al esp!ritu, por tanto, la división de las artes debe 

apoyarse sobre los sentidos a los cuales se dirige, sobre las 

materias sensibles que les corresponden. <33) 

La forma en que se emiten los sonidos musicales puede 

ser perjudicial o benéfica, un ejemplo de ello: "Se ha 

comprobado que el sonido puede crear formas, como puede 

destruirlas. Arena dispersada al azar sobre una plancha de 

vidrio formará dibujos geométricos al pasarse un arco de 

viol!n sobre el borde de la plancha, hecho que prueba el 

efecto constructivo de las vibraciones del sonido. A la 

<32> Kahan Salomen. "La Emoción de la Mlisica". Editorial 
Independencia. México 1936. p. 84. 

<33> Caso Antonio. "Principios de Estética, Drama Per 
Mlisica". Editorial Porrlia. !léxico 1944. p. 131. 
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inversa el sonido de la voz humana puede ser empleado para 

reducir a átomos un vaso o copa de vidrio11 • <34 > 

Un gran pensador como Plat6n opin6 lo delicado y 

escrupuloso que debe ser la f or:ma de elección musical y la 

permisibilidad que un Estado le de a los sfibditos para 

manifestarse da esta forma. Plat6n advirti6 que: 11 
•••• La 

mfiaica ea el instrumento más potente, incluso, que cualquier 

otro, porque el ritmo y la armenia encuentran su camino hacia 

lo rec6ndito del alma, donde pretenden poderosamente impartir 

gracia atractiva al alma". También afirma en un pasaje de 

su obra la Repfiblica lo siguiente: "La introducci6n de un 

nuevo tipo de mfiaica <también incluida la poeata y la danza> 

debe ser eludido como poniendo en peligro al Estado entero, 

ya que los estimulas de la mGsica nunca se alteran sin 

afectar las más importantes instituciones polfticas". C35) 

La segunda área de expresi6n de la libertad musical 

está conferida a la sociedad, quién tiene necesidades de dar 
" 

a conocer aus máa Intimas y carentes necesidades espirituales 

y encuentra el medio id6neo al asociarse ideológicamente con 

el músico popular, con el que se encuentra estrechamente 

identificado, convirtiéndose el creador art!stico en un 

verdadero vocero popular. 

<34> Ciril Scott. "La mfisica y su Influencia Secreta A 
través de los Tiempos". Editorial Ori6n. M!?xico 1968. 
p. 51. 

C35l Citado por Ciril. Op. cit. p. 52. 
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La música representa un fenómeno social. porque es 

humana y también porque es una comunicaci6n entre compositor, 

intérprete u oyente. SI se dice, por tanto, que la música 

roza entre otras cosas, al individuo en su vida social, por 

una relaci6n ast, se convierte en un fenómeno social, y esto 

en aspectos de diversa !ndole y especialmente perceptibles en 

nuestros dias. Primero, por su papel o su misi6n. Ya no 

se conforma con ser amado por un pequefio ctrculo de oyentes 

refinados y cultos, sino que abandona la intimidad y el 

retraimiento para hacerse pública, popular, por su 

constituc16n y naturaleza. La eeencia de la música ha ido 

convirtiendo cada vez mAs en sociedad. La música es hoy 

masas, mientras que antes era individuo. C36) 

uun grupo social musical se forma no s6lo cuando se 

agrupan una serie de individuos en torno a una cierta manera 

de pensar musical Ces decir, proviniendo de una linea o 

estilo de elaborar música>, sino que mucho m.6s intensamente 

también, cuando se asocian con cierto-estilo de pensar y 

sentir, con indiferencia de su origen". <37) 

Rietzche opina sobre la canción popular: " ..... la 

canción popular nos aparece, ante todo, como un espejo 

musical del mundo, como melodla originaria que busca una 

<3óJ Silbermann Alfhons. "Estructura Soci"l de la Música". 
Editorial Taurus, Madrid. 1962. p. 59. 

<37l Silbermann Alfhons. Op. cit. p. 124. 
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imagen paralela del ensueffo y la expresa en el poema. La 

melodia, por consiguiente es, 'Lo primero lo universal' , y 

por esto mismo puede también sufrir objetivaciones diversas 

en textos, diferentes también es el elemento mlis 

preponderante, esencial y necesario, en el sentimiento 

genuino del pueblo: (38) 

la música, si la consideramos como expresi6n del 

mundo, es una lengua universal elevada a su m4s alta 

potencia, que está con la generalidad de las ideas en una 

relaci6n idéntica a la que existe entre ideas y las cosas 

concretos". < 39 > 

La canci6n popular (y aqu1 ubicamos entre otros, al 

movimiento musical denominado Rock, con sus diferentes 

mezclas> tiende a ser la rendija por donde se cuelan ademas 

de expresiones de libertad, válidas como el descontento 

social, la depresión o la aflicción que el hombre 

experimenta. la alegr1a que su emotivo corazón le permite 
" 

recibir a través de determinadas notas r!tmicas, etc., hay 

algo fuera de su establecimiento y convicci6n de erigirse 

como un grupo organizado y ciTilizado, esta situaci6n que no 

prevé es la utilización de la música para provocar la 

rebelión, la falta de respeto a las instituciones sociales 

como la familia, la sociedad, y el Estado. Es el caso de 

(38> llietzcbe. "El Origen de la Tragedia". Editorial Espasa
Calpe, S.A .. 1964. p. 45. 

(39> llietzcbe. Op. cit. p. 97. 
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algunos tipos de composiciones populares que más adelante 

estudiaremos. 

Pero vemos ante todo que toda actividad h\llllana como 

dec1a Arist6teles, debe buscar verdades y fines bu~nos para 

poder entenderse como una actividad humana racional. Esta 

proposici6n deja claro que la conciencia del hombre est6 

dormida porque no busca la respuesta a su situaci6n decadente 

sino que m6s bien intenta por medio de la fuerza bruta 

cambiar una forma de vida que no entiende, pero que lo ünico 

que sabe es que no le es agradable, y encuentra por tanto en 

la expresi6n musical un desahogo a sus instintos reprimidos. 

El mismo Nietzche se aterra al considerar que la 

con.e iencia de un pueblo pueda ser despertada, "liada m6s 

terrible que un pueblo b6rbaro de esclavos que ha aprendido a 

considerar su existencia no una injusticia y se prepara para 

tomar venganza, no solamente en su nombre sino en nombre de 

las generaciones venideras". 

As1 entendemos con claridad que la m6sica debe 

perseguir valores universales que logren una con.ciencia de 

deber y no que apacienten tan s61o a las masas desalentadas, 

descontentas y desubicadas, motiv6ndolas 8 BU propia 

destrucci 6n. Se deber1a perseguir ideales que elevar6n la 

calidad de vidB, no que prediquen la destrucci6n de la 

dignidad hlllllana, que afortunadamente a6n puede ser reBCBtada. 



60 

ºEl hombre consciente puede ejercer su albedr!o 

conforme a su voluntad viene a ser su superalbedrio, algo que 

est6. fuera y por encima de la actividad de interés 

accidental". 1401 

El arte según Carlos Bosh es una concentraci6n vital; 

todos los artistas y pensadores lo idean a su imagen y 

semejanza, y loe que pretenden tomarlo a juego, con más 

pasi6n se rinden a él. Quiz6 influya en todo esto el 

sentido deportivo que ha tomado la vida, por el cual se 

considera al arte como un ejercicio que espiritualiza el 

cuerpo y lo conforma en ritmo acordado a finalidades 

trascendentales. 

<401 Bosh Carlos. 
Afinidades. 
1943. p. 73. 

11 Vivencias espirituales, XQsica, Pasajes, 
Editorial Calpe, S.A .. Madrid, Espafta, 



11. LA JflJSICA CClllO FACTOR AUXILIAR Hll LA CULTURA. 

La müsica es una parte de la vida social que participa 

con ella, colaborando a au formación y mejoramiento o a 

contrario-sensu, a su destrucción es una de las formas por 

las que se dan a conocer los sentimientos o afectaciones de 

una cultura en un determinado tiempo y lugar. 

11 La müsica ea un hecho de la cultura, surge con la 

ubicaci6n de un individuo en las coordenadas espacio-

temporales, en cuya demarcación producen los actos reales que 

acusan directamente las categorlas de singularidad y 

concreci6n". (42) 

La cultura se proyecta en un objeto o en un sonido 

rltmico individual y peculiar en cada caso. Dentro de los 

11m1tes propios o esa peculiar forma, de acuerdo a sus 

directrices, se producen todas las libres actividades 

espirituales de una persona, y también dirigida y gobernada 

por éstas todas las manifestaciones autom6ticas de la vida 

psicof1sica Cexpresi6n y ademanes, elocuci6n y silencio), es 

decir, todo el modo de conducirse y manifestarse de esta 

persona. Cultura. es una categor1a del ser, no del saber o 

del sentir. Cultura es la acuftaci6n de ese total ser 

C42> Bueno l!ig\lel. "Estética Formal de la llüsica ... y otros 
Contrapuntos". Editorial U.N.A.l!., !léxico 1965. 
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humano; pero no como en la forma de una estatua o de un 

cuadro aplicado a el cuffo a un elemento material, sino 

modelando una totalidad que no consiste nada m&a que en 

afluencias, procesos, actos. A este ser del sujeto, as! 

plasmado, corresponde en cada caso un mundo un microcosmos-

que es, a su vez, una totalidad también, la cual cada uno de 

sus miembros y partes, más o menos ricamente refleja como 

proyecci6n objetiva, la forma pl&atica, viviente, fluido, de 

esta persona y no de otra alguna región del mundo en cuanto a 

objeto del saber, de la cultura, que el sujeto posea, o como 

resistencia a su trabajo y acción, sino un mundo integral, 

donde es estructurada construcc16n de las cosas, todas estas 

esencias del gran universo real único y absoluto, realizan 

seglin su régimen de accidentalidad nunca plenamente 

cognoscible por el hombre¡ ese "Universo11
, resumiéndose y 

resumido a un individuo, ea el mundo cultural. <43> 

La cultura es una categor!a del ser y refleja el mundo 

de cada individuo, que se mueve dentro de un espacio social, 

" pues el hombre no se concibe aisladamente requiere para su 

subsistencia de la ayuda de sus coparticipantes 1 de esta 

manera la cultura nos da una imagen de lo mas intimo del 

individuo dentro de un espacio y tiempo determinado, la 

cultura nos ensefia algo mas que modos de actuar o de figuras 

plásticas, objetos inanimados, su ambición es alcanzar a 

<43> Sheller Max. "El Saber y la Cultura". EspaGn-Calpe, 
Argentina S.A., Argentina 1944, pp, 21 y 22. 
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conocer la intimidad de un pueblo a través de las expresiones 

que •l ha creado pera indagar el fondo de la mente colectiva. 

"La cultura se ha convertido, en la sociologta moderna, 

en un concepto colectivo, al que pertenecen no sólo el 

teatro, la pintura, la literatura de la müsica y también 'el 

buen comportamiento' sino todas las formas y ejemplos de 

actividades que se trasmiten y adquieren socialmente, 

incluyendo el idioma, el arte, la müsica, la literatura, el 

drama, la filosofia, los modos y las costumbres de la vida 

cotidiana, los sistemas de la tecnologla las prlicticas 

pol 1ticas, la ciencia, el derecho y el gobierno, los 

inventos, los descubrimientos y otras creaciones sociales y 

materiales." (44 > 

La müsica se trata mucho junto con el teatro, los 

juegos de cartas, el deporte, la lectura, la asistencia a 

cinemat6grafos o a la visita a loe museos, bajo el titulo de 

11Sociologta del ocio" o "del recreo". Los especialistas en 

esta materia entienden por ocio•"el tiempo libre tras la 

relaci6n de necesidades prlicticas", y por recreo, toda 

actividad de que se ocupa uno en el tiempo libre, individual 

o colectivamente; que sea agradable, que guste y que esté 

motivada por necesidades inmediatas o recompensa posterior. 

<44> Sibermann Alfhons. "Estructura Social de la Xüsica" 
Editorial Taurus. Madrid 1962. p. 74. 
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El tiempo de esparcimiento que una persona elige para 

llevar a cabo actividades en las cuales encuentre un agrado, 

es un factor que va a determinar las caractertstlcas 

individuales de esta persona, 'el ocio" as! entendido por la 

sociologta moderna, marca una importante pauta para el 

desarrollo ftsico, moral, cultural, etc., del que lo ejerce, 

este tiempo de ocio es importante ubicarlo dentro de una 

esfera reconocida de valores en una sociedad, ya que debe 

fomentar un car6cter en suo participantes de bienestar comün. 

La mfisica actualmente en la mayor!a de loe j6venes de 

trece a veinticinco a~os aproximadamente: form~ la parte m6s 

importante de ocio dentro de su vida antmica, es menester 

mencionar que el tipo de mQsica que el joven de el siglo 

veinte a elegido para llenar su tiempo libre es el Rock. 

Hay que poner a disposici6n de las masas todo aquello 

que ha sido creado en el orden de la cultura. La tarea de 

las masas es "conquistar ~oda la cultura para ellas mismas11
• 

Pero esto no puede significar otra cosa que conquistar a las 

masas en pro de aquel orden social que 11 toda cultura" 

necesita. 

y propone: 

Este tipo de concepciones, indica el autor-fallan 

"una cultura debe ser afirmativa en donde se dé 

un mundo valioso y una obligación para todos, que ha de ser 

confirmada incondicionalmente y que es enteramente superior, 

esencialmente del mundo real . El individuo puede gozar de 

esto solo desde su interioridad, ya que si son practicadas de 
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otra manera tendrá el lastre de la transitoriedad y de la 

necesidad¡ convirtiéndose en un baile sobre un volc6n: 

organización de anhelos no realizados, purificación de 

instintos no satisfechos': <45) 

ºExisten constelaciones culturales y sociales que 

imponen virtualmente la distanciación de si miBlllo, otras, que 

hacen posible el superar esa diatanciaci6n, recobrarse a si 

mismo. Durante tales épocas, muchos individuos intentan 

restaurar la integridad de su existencia, llegar al corazón 

real de su ser". (46> 

La cultura actual se caracteriza por la negación 

radical de la "distanciaº, tanto en las relaciones sociales 

como en el reino de la cultura. Hueetro campo de 

experiencia tiende a ser más homogéneo, sin las anteriores 

gradaciones jerárquicas entre 11 alto 11 y "bajo", 11sagrado 11 y 

"profano". <47> 

Esta situación de la cultura contemporánea representa 

un gran problema, ya que las concepciones ideales de validez 

que generan una racionalidad que permita h~cer perecedera la 

convivencia humana, cada vez más, van perdiendo sentido e 

importancia, se deslizan juntamente con ideologlas homogéneas 

<45) Herbert Marcus". "Cultura y Sociedad". Editorial Buenos 
Aires. 4g edición. p. 77. 

< 46l Mannheim Karl. "Ensayos de Sociologla de la Cultura". 
Editorial Aguilar. 2g edición. Espafia 1963. p. 292. 

<47> Mannheim. Op. cit. p. 313. 
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en donde lo blanco es igual al rojo, se disuelven los 

conceptos abstractos de la preservación del yo interno, y se 

crean corrientes depensamiento que cautericen la conciencia, 

a esto es a lo que la cita anterior se refiere, pero 

diferimos de la opinión del autor en cuanto a que es por este 

medio que el ser humano pueda encontrarse a si mismo 

invirtiendo este razonamiento~ se comprende que sólo una 

conducta racional y analftica en el ser humano puede 

revelarle la verdad de su condición humana, pero nunca será 

un medio de conocimiento el desconocimiento o la equiparación 

de conceptos que nuestra conciencia colectiva ha entendido 

como "aprobado" o "desaprobado". 

"Si aún hay alguien que dude de la Intima relación que 

existe entre la obra de arte y el ambiente histórico y social 

en que ésta es creada, encontrar.! en la ºSegunda Suite de 

Danzas 11
1 de Guillermo Groaz, una prueba m6.s que convencerá de 

la verdad de esta tesis. 

Compuesta en el ano de 1925 esta obra consta de cinco 

danzas: Fox-Trot, Tango, Bost6n Schim y Quise Five-Step. 

¿Que expresan estas danzas? Sensualidad, lascivia, 

torbellino de pasiones, orgfa del deseo. ¿Cuando 

irrumpieron triunfalmente en Europa? En los primeros aftos de 

la post-guerra, sobre las ruinas de un mundo que acababa de 

hundirse. ¿Dónde se bailaron estas danzas con locura y 
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frenest? No en los barrios obreros, donde la miseria y la 

muerte hacfa estragos, sino en loa lujosos restaurantes y en 

los cabarets, donde las orgias babil6nicas formaban un cruel 

contraste con la agonia de pueblos enteros. <48> 

11 ¿Quienes bailaron estas danzas? Hombree y mujeres de 

una nueva raza; los nuevos ricos. Bailaron sobre las ruinas 

de Europa como hienas y chacales. En plena Guerra mundial 

surgieron ellos, los especuladores de vtveres y de otros 

productos de primera necesidad. Asquerosos seres 

antisociales que no reconocen patria ni tienen conciencia 

humana, estos vampiros chupan hasta la última gota, la sangre 

de sus respectivos pueblos. A suG propios hermanos les 

quitaban el ültimo pedazo de pan, para venderlo con lucro 

donde mas les conventa". <49> 

"Cuando la Alemania de los primeros afies de post-guerra 

se debat!a en conv~lsiones de agonta; cuando vino la 

inflación y con ella el lügubre baile de la moneda-papel, de 

la quese ha llegado ha pagar montones enteros por un solo 

pan, entonces lleg6 también el apogeo de estos nuevos ricos, 

los ünicos seres felices en aquel tiempo de dolor y de 

angustias. Su cfnica risa era capaz, de helar la sangre en 

las venas, ast serie en las noches el chacal. Su alegria 

no contagiaba, daba asco. Sus placeres descend!an a lo 

<48> KAHAN, Salomón. "La Emoción de la Música". Editorial 
Independencia. México 1936. p. 165. 

<49> KAHAN. Op. cit. p. 166. 



infimo; toda Europa se abogaba en su atmósfera hedionda. 

Fueron afias de profanación. El 11paru enoº, el 

especulador sin conciencia, el nuevo rico mandaba hacer sus 

retratos a los mejores artistas¡ compraba libros sólo para 

jactarse de su biblioteca. 

blasfemia. 

Donde intervenia, sólo babia 

Entre las diversiones de esta nueva raza de hombres, 

cuya imagen recordaba más la de un cardo que la de un dioG, 

figuraba también la música. IPero que música! Se 

embriagaban con ritmos que excitaba su sensualidad Y que 

despertaba el deseo y la lascivia. El Fox-Trot, danza. 

exenta de todo sentimiento art1stico, gozaba de su 

predilección¡ el Tango, encarnación de la sensualidad llevada 

basta el paroxiS1110, fue el baile favorito en los salones de 

estos coyotes que celebraban su fest1n sobre diez millones de 

tumbas de las victimas de la Guerra Mundial; El Bost6n, 

danza de un rebano cuyo dios es la gula, estuvo en boga en 

los cabarets de Berl In y de Viena; el impúdico "Shimy" 

apasionaba a los explotadores del dolor y de la miseria 

ajenas'~ <50> 

"La expansión musical del pueblo Norteamericano debe 

ser inevitablemente nerviosa v desenfrenada. Coroo reacción 

<50> KAHAN, Salomón. "La erooci6n de la Música". Editorial 
Independencia. México 1936. p. 166 y 167. 
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a lo mecánico y automático de las maquinas en la fábrica o de 

la máquina de escribir en la oficina, viene la necesidad del 

zig-zag de lo desmedido, de la libertad a un libertinaje del 

cuerpo, especialmente de los pies. Ast es que el 

Norteamericano no se acoge al Jazz del negro <cuyo origen 

hist6rico no tiene que ver nada con el apogeo industrial> 

para su expansi6n y autoexpresi6n. Además del "Blue", en el 

que los limites entre el modo mayor y el modo menor tan 

fácilmente se borran, corresponde maravillosamente al estado 

de ánimo de la gente, en la que el 'spleen' y su reacci6n; la 

frenética extravagancia, tan a menudo se confunde. <51> 

La müsica es la expresi6n del sentir individual, y se 

apegan a ella los que comparten ese mismo sentir, de 

manera se convierte en una expresión general conocida con 

nombre de cultura. 

esta 

el 



I I I. LA JIUSICA COJ(Q PLACER Bll HL SBR HUJLUO 

El elemento de la mOsica es el alma del ser humano, ah! 

donde se almacenan las emociones, los sentimientos de alegria 

de_ tristeza es la parte del hombre que le muestra que es algo 

m6s que un vegetal, es la parte interna del ser humano que 

analiza las intenciones del corazón, la exteriorización de 

las ideas realizadas en un determinado modo de actuar revelan 

el material que una persona a elegido para llenar su vida y 

su vac!o espiritual. 

Hegel opina acerca del placer de la mQsica: "Su 

elemento es el alma misma, el sentimiento indivisible o su 

forma, que no puede manifestarse al exterior sino sólo por 

medio de un fen6meno que desaparece, rápidamente y se borra 

por si mismo". (52> 

As! todo el proceso de componer es tratar de alcanzar 

lo que personalmente gusta, pescar ideas para proporcionarse 

a s! mismo placer o gozo. Requisito previo de este 

desideratum es que las ideas deben ser diferentes, variadas. 

nuevas, porque para un compositor será tan fastidioso captar 

<52> Caso Antonio. "Principios de Estética. Drama per 
l!Qsica", Editorial PorrOa. México 1944. 
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las mismas ideas. 

El psicoanálisis explica que no es el cerebro 

consciente el que resiste una idea nueva, es el 

subconsciente, esta condici6n se altera cuando fuerzas de 

pensamiento han chocado contra él, y como remolinos de agua 

en contacto con una piedra han desgastado su resistencia. 

<53) 

La mayorla de las ideas musicales son salo percibidas 

por el subconsciente, y solo dejan de ser efectivas cuando se 

esta frente a un caso de desequilibrio mental. 

"Cualquier nifio sabe que de la música emanan fuerzas 

emocionales enormes y que su finalidad es gustar y despertar 

en nosotros distintas pasiones. Y en lo que al observador 

cultural respecta, tampoco para él es nada nuevo el que la 

m!isica es expresi6n y comunicación de las e.mociones e 

instintos más profundos del alma, que coinciden con sus 

experiencias sociales y su herencia cultural. Y, sin 

embargo, a pesar de saber todo esto. se anda dando \Tlleltas a 

<53l Ciril Scott. "La m!ie:ica y su Influencia Secreta A 
través de los Tiempos". Traducido por Janie Roza. 
Editorial ORION. México, D.F., 1968. p. 37. 
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111 sensaci6n de la müsica", <54 > 

Le6n Tolstoy afirma que: "El arte es una actividad 

humana que consiste en que un hombre, consciente y por medio 

de signos exteriores, trasmite a otros los sentimientos, que 

él mismo experimenta"· 

La importancia del placer que proporciona la müsica v11 

a ir ligada a su éxito, si ésta no tiene suficiente fuerza 

emocional no obtendrá la atracci6n populor, por tanto no 

logrará los fines que persigue. 

el ejecutante a quien lo embarga la profundo 

e:moci6n y que, sin mostrarse turbado en lo más m1nimo puede 

excitar abiertamente lo que hay de más cálido y de más humano 

en la psique del hombre, y que en cierto modo, se exhibe en 

ese estado emocional ante la mirada fija de un11 multitud 

amplia y heterogénea es el que realmente se comunica con el 

auditorio y por lo general conquista los aplausos m6s 

estruendosas". <55> 

<54> 

<55> 

Sil bermann Al fhons. "Estructura Social 
Küsica". p. 102. 
Copl and, Aar6n. ":Mtlsica 1 e lmagi naci 6n" . 
Editorial S.T. Traducci6n Néstor R. Ort1z. 
Aires 1955. p. 70. 

de la 

EX E CE 
Buenos 



73 

El compositor se convierte en u~a especie de mago, del 

fondo de su pensamiento muestra la idea generatriz o estA en 

posesión de ella. Al decir "el fondo de pensamiento", se 

entiende que es en realidad la fuente de la idea germinal y 

constituye, la etapa de la creaci6n que resite a una 

explicac16n racional. Todo lo que sabemos es que el momento 

de posesión es el de inspiración, o para emplear la frase de 

Coleridge, el instante en que el creador se encuentra en, "un 

estado de emoción Más que usual". Cuando llega, en Que 

forma llega o cual es su duración, nunca puede pronosticarse. 

La inspiración puede ser una forma de superconsciencia o 

quizá de subconsciencia, esto se podr[a definir como la 

antftesis de la conciencia. Bl momento de inspiraci6n puede 

describirse a veces como una especie de estado mental 

alucinado la mitad de la personalidad siente y dictamina 

mientras la otra escucha u anota lo que escucha, serta mejor 

que mirara para el otro lado, serla mejor que solo estimulara 

la mitad de la atenci6n, porque la mitad que dicta, se 

disgusta fácilmente y se venga de una inspección muy cerca, 

desapareciendo por completo. (56) 

"Como los animales son incapaces de conocer Y gozar la 

belleza, Shaftersburg deduce Que tampoco el hombre puede, 

mediante los sentidos o mediante 'la parte animal' comprender 

<56) Copland, Aar6n. "Míisica e Imagin,.ci6n". p. 60. 
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Y gozar la belleza, el goce de lo bello y lo bueno se realiza 

de una manera más noble, por medio de su espiritu y de su 

raz6n. ", .. Cuando el placer no está situado en el alma sino 

en cualquier otra parte entonces el goce mismo ya no es 

bello y su expresi6n carece de encanto y gracia". (57) 

Esta ref lexi6n la usamos para marcar la diferencia que 

existe entre el placer humano racional que está caracterizado 

por la búsqueda de lo bueno y hermoso, y un placer un tanto 

insensato en el cual el hombre no entiende en que lugar de su 

ser ha dejado fluir su satisfacci6n y su gozo, lo que ni 

podemos deducir es que en cualquier lugar menos en eu raz6n. 

Uno de nuestros sentidos intelectuales es el oldo. En 

él tenemos lo opuesto, precisamente, a la apariencia visible. 

En lugar de hallarse en relaci6n con la forma y el color, el 

oldo percibe el sonido las vibraciones de los cuerpos, sin 

ninguna disoluci6n ni alteración. El movimiento ideal en 

que, merced al sonido, se revela el principio interno, el 

alma de los cuerpos, lo percibe el ofdo de un modo tan 

intelectual como el ojo la forma o el color. 

< 57) Herbert Marcuse. "Cultura y Sociedad" . p. 66. 



75 

"La vista y el oldo son, a un tiempo, el mirador para 

asomarnos al infinito, los respiraderos de la vida interior, 

los laboratorios del ensueffo, las linternas m6gicas de la 

fantasta, los jueces severos del error. ¡No se equivocan 

nunca! Nosotros somos quienes, en ocasiones interpretamos mal 

sus datos, Creemos ver lo que no hemos visto, u ofr lo que 

no hemos oldo". <58) 

La música desde el punto de vista anlmico se puede 

entender como: sensual, espiritual e intelectual. La música 

sensual es la que únicamente produce goce por medio de los 

sentidos, por ejemplo: La música rltmica de car6cter 

bailable o melódica de carácter lánguido. 

La música espiritual es aquella que sublima nuestros 

sentidos encaus6ndolos de distinta manera, ya sea a la 

tranquilidad o a la inquietud, a la religiosidad, al amor a 

la humanidad o a la destrucción del mal, etc. 

La música intelectual es la que nos ofrece Gnicamente 

el goce de la müsics por la música misma o sea sin ningún 

fin; sin basarse en programa expresivo determinado, 

<58> Caso Antonio, "Principios de Estética. Drama par 
Música". p. 134. 
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pudiendosele llamar también música absoluta o música pura, la 

cual obedece exclusivamente a las leyes musicales ejemplo: 

Las fugas de Juan Sebastián Bach. 

En toda la historia de nuestra humanidad, la múeica ha 

tenido gran importancia, al igual que todas las bellas artes, 

cada una de ellas tiene caracterlaticas propias y su único 

punto de comparaci6n es la belleza. (59l 

En tal sentido se entiende que música ea el arte de 

bien combinar los sonidos y los silencios en el tiempo. 

<59l Cataflon Fernando JI. y Carrillo Paz. "Temas de 
Cul.tura music1>l". Editorial Trillas. lléxico 1974. 
p. 20. 



IV. LA .llUSJCA DHllTRO DBL JlARCO BTICO 

La Etica como ciencia del comportamiento moral de los 

hombres en sociedad1 se encuentra bajo la experiencia 

hist6rico-social del terreno de la moral, o sea, en una serie 

de morales efectivas dadas¡ y partiendo de ellas trata de 

establecer la esencia de lo moral, su origen, las condiciones 

objetivas y subjetivas del acto moral, la naturaleza y 

función de los juicios morales, los criterios d de 

justificación de dichos juicios, el principio que rige el 

cambio y sucesión de diferentes sistemas morales. 

La ética estudia una forma de conducta humana que los 

hombres consideran valiosa y, además, obligatoria y debida, 

su tarea es dar razón de un aspecto real y efectivo del 

comportamiento de los hombres. La ética tiende asf a 

estudiar un tipo de fenómenos que se dan efectivamente en la 

vida del hombre como ser social y constituyen lo que llamamos 

el mundo moral; aai mismo, trata de estudiarlos no 

deduciéndolos de principios absolutos o apriorlsticos, sino 

hundiendo sus ralees en la propia existencia histórica y 

social del hombre. 
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Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en el curso 

de la historia, no podemos imaginarnos ningún vinculo más 

sólido para unir a un grupo de hombres en forma duradera, 

contra todos los golpes del destino, bajo un mismo derecho y 

un mismo Estado, que la conciencia de la comunidad natural y 

mora, ya que las formaciones estatales artificiales cuyas 

fronteras han sido trazadas por el arbitrio de un déspota o 

por el sable de un dictador, sobre pueblos enteros o a través 

de los mismos¡ Estados en los que por esta razón una gran 

parte de la población se doblega tan sólo ante la fuerza y no 

tiene en el corazón otro sentimiento para la llamada patria 

que el odio y el desprecio, aunque no pueda demostrarlo 

abiertamente, Estados como estos, descansan sobre los 

fundamentos más inseguros y deleznables, aunque aparentemente 

disfruten de una situación económica favorable uy ostenten 

cierto brillo. (60l 

Por tanto un Estado para encontrar una solidificación 

real, necesita estar fundamentado en una conciencia de la 

comunidad natural y moral¡ por eso nos parece radical 

seHalar que la música como factor auxiliar en la vida social 

de una nación debe estar provista de un sentido moral que 

genere una conciencia popular tendiente a la superación del 

hombre. 

<60l Laun Rudolf. "Derecho y Moral". Centro de estudios 
Filosóficos. Editorial U.N.A.M. !léxico 1959. p. 29. 



r:sn TESIS 
SALiii DE La 79 

ºTodos los seres humanos nacen con aptitudes musicales 

como el otdo 1 la voz, etc. 1 pero la fonna de crear su música 

es distinta por diferentes factores, como el temperamento, 

educación, raza y época. Desde los tiempos más remotos de 

la humanidad, la religi6n y la música están indisolublemente 

unidas" . C 61 > 

La ra26n real de que se haya relacionado por siglos a 

la música con la rel1gi6n se debe ha que a través de esta 

relaci6n; hay una necesidad del hombre por alcanzar un orden, 

factores que aseguren su felicidad, esa continua bfisqueda por 

el equilibrio. 

11 Un valor de cultura, o es reconocido por todos como 

válido, o a su validez, y con ella su significaci6n 

individual de los objetos a que está adherido debe ser 

postulada al menos por un hombre de cultura para que pueda 

considerarse como tal. Pero además, en la cultura vista 

desde su sentido más amplio, no puede tratarse de objetos de 

un mero deseo, sino de bienes cuya valoración o cultivo nos 

sintamos m6s o menos - obligados - ya sea por considerar a la 

<61 > CatüHon JI. y Gustavo Carrillo Paz. "Temas de 
Cultura Musical''. Editorial !léxico 1974. p. 12. 
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comunidad en que vivimos o por algfin otro motivo, que 

reflexionado produce validez, de la obra de arte como una 

necesidad moral" . ( 62 > 

En todo proceso cultural está incorporado algfin valor, 

reconocido por el hombre y en atención al cual el hombre los 

produce o, si ya existen, los cuida y los cultiva. 

La mfisi ca como un bien de la cultura para ser 

considerado valioso debe estar constituido en esencia de 

intenciones que resulten en beneficio y preservación de el 

ente que le ha dado vida, su sociedad. 

Para C!ril, el esp!ritu creador de la mfisica, en su 

funcionamiento cotidiano, debe ser un esp!ritu critico. "El 

ideal sería no s6lo tener conciencia sino 'tener conciencia 

de nuestra conciencia' . .... imagino la conciencia de 

nuestra conciencia como una cabal y uniforme valuación de 

cada uno de los factores que contribuyen a la creación de una 

obra artística como parte de un bien común". 

<62> Ric.kert H. "Ciencia Cultural y Ciencia Natural". 
Editorial EPSA-CALPE. México 1952. p. 51. 
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Esta responsabilidad moral del creador muoical se 

origina en la naturaleza de su sociabilidad que 

indiscutiblemente posee la obra misma cuando se convierte en 

participación cultural. 

Una de las fonnas de fen6menos de la música mAs 

asequibles y al mismo tiempo que mas abarca como fenómeno 

social es la sociabilidad que ella produce, la que en sf 

representa a su vez un fen6meno social y que hay que poner en 

claro antes que nada. 

Los valores morales de un pueblo en gran parte se dan a 

conocer a través de su música. "En efecto la música, si la 

consideramos como expresi6n del mundo, es una lengua 

universal elevada a su mas alta potencia, que estA con la 

generalidad de las ideas en una relación id~ntica a la que 

existe entre estas ideas y las cosas concretas. <63> 

Todo lo que rodea la vida de la música implica una 

responsabilidad común a todos los que pretenden encontrar en 

ella la llenura de sus tiempos de ocio, la música desprende 

un deber moral; esto queda mejor asimilado cuando hemos 

(63> Nietzcbe. "El Origen de la Tragedia". <El Espfritu 
de la Música, Origen de la Tragedia). Editorial 
ESPASA-CALPE, S.A. 4~ edición. 1964. p. 97. 



82 

entendido que ya no pertenece a un pequeffo grupo social sino 

que Ge ha difundido a las grandes masas, "Pero el público 

cuando se convierte en masa, se hace irresponsable, deja la 

responsabilidad a la critica, y ésta no siempre se depura lo 

suficiente, aunque con el tiempo, gran reparador, reciba 

merecida justicia la obra de arte'" <64) 

Bs a nosotros a quienes corresponde defender y encausa 

nuestras vidas responsablemente en beneficio de los demás 

procurando escoger el preservar aquello que pretenda el 

mejoramiento de una vida comün, y nosotros tenemos ese poder 

de decisión. 

<64> Bosh Carlos. "Música, Pasajes, Afinidades". 
Editorial ESPASA-CALPE, S.A .. Madrid, Espafta 1943. 



CAPITULO TBRCBRO 

LOS AITlVALORl!S Y LA JIUSlCA 

ilIOLOGU. 

l. COICBPTO DB VALOR 

La axiologta pura trata a los valores, en cuanto tales 

como "entidades objetivas", como "cualidades idealesº de una 

realidad parecida a la del objeto ideal, pero en manera 

alguna carecen de corporalidad, por su estructura difieren de 

los objetos ideales, pues mientras estos 6lt1mos pertenecen 

propiamente a la esfera del ser s6lo de cierto modo y habida 

cuenta de la pobreza del lenguaje puede admitirse que los 

valores "son". Mas no s6lo esto¡ El valor no puede 

confundirse con el objeto ideal, porque mientras este es 

concebido por la inteligencia, aun cuando lo intelectual no 

pueda excluirse de los valores, aquellos son concebidos por 

una idea mental estructurada que se materializa en una forma 

de ser y de elegir. 

"La dificultad con que la axiolog!a se encuentra es que 

no posee un sistema dentro del cual los juicios de valor 

encuentren propiamente su respectivo lugar, en cambio esto no 

sucede con los Juicios matemáticos los cuales parten de un 

centro matemático". C66) 

<66> Hart.man Roberto S. "La Ciencia del Valor" <conferencias 
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Se distinguen dos direcciones de pensamiento en la 

concepción del valor¡ la Neo-Kantiana que entiende al valor 

como un elementv universal formal, que mas o menos se 

equipara al "deber" y se distingue del ser (eJDpiricol como 

determinativo trascendental <Formalismo ético>. A diferencia 

de la ética fenomenológica de los valores que ve en los 

valores algo plurifonne en su contenido, pero objetivo y 

separado del ser que reviste carácter apriorfstico, confiere 

al apetito plenitud de sentido y no coincide en modo alguno 

con la obligación de deber sino que da el fundamento al deber 

<ética material de los valores>. C67l 

La ética fenomenológica es un tanto superior a la ética 

ya que destaca como prioridad el contenido del valor sobre 

el "deber" pero sus puntos endebles son que no llega a 

superar la escis16n entre ser y valor, no ha logrado 

desprenderse de la concepción positivista, por lo tanto, 

olvida que el valor queda perfeccionado por la esencia del 

ente, se funda en el ser y asl puede ser reconocido como 

valor, es por esto que no puede desligarse completamente del 

ºdeber ser" . 

11La teorla del valor se concibe, asl 1 coJDo un patr6n 

isomorfo a la esfera de los valores. La estructura del valor 

sobre axiologial México 1964. p. 25. 
C67l Walter Bruger. "Diccionario de Filosofia". Editorial 

Herder. Barcelona 1983. p. 559. 
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es la estructura del patr6n que es pertinente y explicatorio 

de esta esfera. Esta concepci6n presupone que hay fenómenos 

de valor, que éstos forman un orden y que este orden puede 

ser reflejado en una estructura te6rica La teor!a del 

valor o axiologta. El valor aparece, asi, en tres niveles: 

el del patr6n axiol6gico, el valor formal, el de la esfera 

del valor, el valor fenoménico, y el de la combinaci6n de 

ambos. Los tres niveles juntos fonnan la ciencia del valor11 

(68) 

Entre otras los valores tienen la caracter!stica de la 

objetividad, estos mantienen su forma de realidad más allá de 

la apreciaci6n o valoraci6n personal. 

Para la teor!a relativista no existe la forma peculiar 

e irreductible de realidad de valores, los actos de agrado y 

desagrado son por tanto el fundamento de los valores¡ para la 

teor!a absolutista a diferencia, entiende que el valor es el 

fundamento de todos los actos, por tanto se elimina el 

problema que plantea; la relaci6n afectiva entre loa valores 

y la realidad humana. 

La objetividad del valor es aquello que indica la 

autonom!a, con respecto a cualquier tipo de estimación 

subjetiva arbitraria. 

<68> Hartman Robert. "La Ciencia del Valor". Op. cit. p. 
24. 
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Ea el hombre como ser histórico social, y con su 

actividad práctica el que crea los valores y los bienes en 

que se encarnan, y al margen de los cuales s61o existen como 

proyectos u objetos ideales. Los valoree son pues, 

creaciones humanas, y s6lo existen y se realizan en el hombre 

y por el hombre. 

Las cosas no creadas por el hombre Clos seres 

naturales) a6lo adquieren un valor al entrar en una relación 

peculiar con él, al integrarse en su mundo como cosas humanas 

o humanizadas. Sus propiedades naturales, objetivas, s6lo se 

vuelven valiosas cuando sirven a fines o necesidades de los 

hombres 1 y cuando adquieren por tanto, el :modo de ser 

peculiar de un objeto natural humano. C69> 

Otra caracter1stica de loa valores es que crean una 

polaridad entre ellos por eso se distingue; bondad-fealdad, 

maldad-santiUad, amor, odio, etc. 

Las caracteristicas entre cada uno de los valoree no es 

de tipo cuantitativo sino cualitativo, por eso se considera 

que la cualidad de cada uno es pura. 

C69> Sánchez Vázquez Adolfo "Etica". Editorial Grijalbo, 
S.A. México 1980. P. 123. 
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Los valores son independientes no s6lo en lo que se 

refiere a su polaridad, sino también en las relaciones mutuas 

de las especies de valor. El conjunto de valores se ofrece 

en una tabla general ordenada jerárquicamente. 

De lo anterior podemos concluir que el valor es una 

calidad de los objetos y los poseen por si mismos, pero que 

s6lo podrán ser considerados como tales mediante la relación 

que se genera 

social, además 

encuentren en 

por el contacto con el hombre como un ser 

los objetos s6lo podrán tener valor cuando se 

si, dotados efectivamente de ciertas 

propiedades objetivas. 



J J , POSTURAS RJf TOilO A LOS VAWRES 

a> Subjetiva.- Las cosas para los simpatizantes de 

esta postura filosófica toman su valor o valen, porque yo 

como sujeto emp!rico les confiero, usando mi juicio 

personallsimo en base a mis intereses, deseos y necesidades 

el valor que entiendo como tal, conforme a la apreciación que 

tenemos de ellos. 

Por estas características idealistas se ha denominado 

también a esta forma filosófica de pensamiento como 

psicologismo axiol6gico, ya que primero el sujeto critico 

concibe el valor en su pensamiento es decir en su psique y 

posteriormente lo materializa en su vivencia personal. 

En otras palabras, las cosas tienen valor o valen no 

por lo que son, sino por el impacto psicológico que crean en 

el sujeto, lo que en él producen, en sus emociones o sus 

razones, por esto se afirma que " ... lo que deseo o necesito, 

o también. lo que me agrada o gusta, es lo que vale, y a su 

vez, lo que prefiero, es lo mejor ... " C70> 

Los subjetivistas sostienen que los valares no son por 

C70) S!lnchez V!lzquez Adolfo. "Etica". Tratados y .Manuales 
Grijalbo. México 1980. p. 119. 
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si miemos, sino que son creaci6n del hombre ya que es éste 

quien les dará a través de sus juicios y estimaciones 

personales la vida y el sentido real de su raz6n de ser. 

"Bl subjetivismo tradicional sostiene que el hombre que 

enuncia un juicio de valor afirma la existencia de un 

determinado estado de ánimo que puede convertirse en, 

aprobac16n, deseo o interés. Bn tal caso, su juicio será 

verdadero o falso, pues es cierto o no que él tiene el estado 

de ánimo que afirma". <71 > 

Recordemos algunos de los pensamientos que sirvieron de 

base a esta postura. 

Xeinong.- Este autor busca en el dominio de la 

psicolog1a la clave del problema de loe valores, y cree que 

éstos deben arraigar en la vida emotiva, <aunque más adelante 

se vuelve a una postura totalmente contraria). 

Iietzche.- Inclinado de manera extrema por esta 

postura, él proclama la necesidad de la "Trasmutación de los 

valores". Interpreta el sentido dinlímico de la história como 

una continua creaci6n y aniquilamiento de los valores. 

Bhrenfels.- Bl valor es para él la relaci6n, 

<71 > Frondizi Risieri. "¿Qué son los valores?". Introducci6n 
a la Axiolog1a. 5a. Edici6n. México, D.F. 1972. 
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falsamente objetivada por el idioma, entre un objeto y la 

diapoaici6n de apetencia de un objeto, según lo cual serla 

apetecido por el sujeto tan pronto como éste perdiera la 

certidumbre de la existencia de aquél. 

Perry.- Bste autor 

actitud a favor o en contra 

advierte que es 

de loe objetos. 

habitual tener 

Hay cosae que 

deseamos y otras que rechazamos, unas nos atrae y otras nos 

repugnan, 

entonces 

estudio 

buscamos unas y evita.mas otras. El valor sera 

cualquier objeto de interés. Destaca para el 

del valor el análisis de las cualidades que debe 

reunir un objeto para ser valioso y concentrar la atenci6n en 

el interés, pues el confiere valor a cualquier objeto, el 

interés por las cosas tiene que ver con la vida afectivo

motora y no debe restringirse a su aignificaci6n común. 

11 Enuncia tres criterios : intensidad, preferencia y 

amplitud. Un objeto- el vino por ejemplo- ea mejor que otro 

objeto- el agua- si el interés en el vino ea más intenso que 

el interés en el agua, si el uno ea preferido al agua". <72> 

Bretano.- Los valores, son algo que tienen las cosas y 

que ejercen sobre nosotros una extrafta presión, no se limitan 

a estar ah1, sino que nos obligan a "estimarlos", a 

valorarlos. 

<72> Frondizi Risieri. Op, ci·~. p. 53. 
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El distingue tres clases de actos pslquicos l.-

Representaciones Clo que se ha llamado "asunciones" todo lo 

que le es presente a la conciencia, idea, imagen o 

pensamiento. 2.- Juicios¡ admite o rechaza algo verdadero, 

y, 3.- Emociones los fenómenos de interés, a.mor, volición, 

etc. <73> 

!.A. Richarda (mopiriBllo 16gico) .- "Algo es valioso, 

si satisface una apetencia, sin que tal sotisfacci6n implique 

la frustrac16n de una apetencia igual o mtis importante". 

Rodolf Carnop (empirismo 16gico) .- "Los juicios de 

valor son formas disfrazadas de normas o imperativos. Entre 

el juicio de valor •matar es malo' y el imperativo 'no mates' 

no hay ninguna diferencia de contenido, sino tan solo de 

~ormaci6n. La nonna de valor no afirma nada, sino que ordena 

o expresa un deseo¡ igual cosa le sucede, por tanto al juicio 

de valor correspondiente". 

Alfred J. Ayer Cteorta emotiva>.- Los juicios de 

valor, y en particular los juicios estético, no son ni 

verdaderos ni falsos porque no ftfirman nada, sino que 

expresan los sentimientos de quien enuncia el juicio. 

De acuerdo con las doctrinas subjetivas y objetivas 

<73) Enciclopedia Met6dica Larousse. Tomo IV Edici6n 1979. 
Par1s p. 187. 
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tradicionales, los juicios de valor son verdaderos o falsos. 

Para Ayer no hay tal cosa, él sostiene que no podemos 

disputar sobre cuestiones axiol6gicas, pues si un juicio de 

valor no implica una proposición no puede haber proposiciones 

axiol6gicas que se contraigan. Y 

nunca disputamos sobre cuestiones 

cuestiones de hecho. 

va más allá; afirma que 

de valor, sino sobre 

Charles L. Stevenson <teorta e100tivn).- Critica las 

doctrinas descriptivas del valor, como la de Perry, porque 

considera que si bien hay algGn elemento descriptivo en un 

juicio ético, dicho elemento no constituye el todo. La 

función principal no es indicar hechos, sino crear 

influencia. En lugar de describir meramente los intereses de 

las personas, los juicios éticos los cambian o los 

intensifican. Recomiendan un interés en un objeto en lugar 

de afirmar que el interés ya existe. 

Bertrand Rusell.- Para el las cuestiones referentes a 

los valores están fuera del dominio de la ciencia, porque 

"están enteramente fuera del dominio del conocimiento" Cuando 

decimos que algo tiene valor, no afinnrunos un hecho 

independiente de nuestros sentimientos personales, sino que 

"estamos dando expresión a nuestras propias emociones". <Lo 

que no ve claro Bertrand es que no impide que los deseos sen 

inmorales). 



93 

b> ObjetiviB1110.- El origen de esta corriente de 

pensamiento 1 o en con tramos en Plat6n en su doctrina 

metafisica de las ideas. Lo bello y lo bueno existen 

idealmente, como entidades supraempf ricas intemporales, 

inmutables y absolutas que existen en si y por si, 

independientemente también de la relación que el hombre pueda 

mantener con ellas conociéndol~s o intuyéndolas. 

Uno de los hombres que más impacto y aportac16n dio a 

esta doctrina fue Max Sheller, un hombre de carácter 

pasional¡ el considera que la ética de Kant es lo más elevado 

que ha producido el genio filosófico moderno. <74> 

Sin embargo Sheller advierte que Kant cometió errores. 

En primer término confundió lo a priori con lo formal, 

también confundió lo a priori con lo racional. La ética de 

Sheller se propone corregir estos dos errores por medio de 

una ética material de los valores y un apriorismo emotivo, 

tal es la sintesis del pensamiento sheleriano. C75> 

Para Nicolai Hartman, otro de los precursores de esta 

corriente filosófica, los valores ademas de objetos son 

ideales, pertenecen al mundo suprasensible, inmaterial, que 

es posible mirar intelectivamente, pero no pueden ser vistos 

ni apreciado en muchas ocasiones por los ojos del cuerpo ni 

<74> Max She!ler. "Etica". Nuevo ensayo de lo FundaJllental. 
Edit. Cajica. México Puebla. p. 160. 

<75J Frondizl Risieri. Qp. cit. p. 114. 



ser palpados con las manos. <76) 

Las caracterlsticas generales de la teorle objetiviste 

son las siguientes: 

Los valores son absolutos, inmutables e 

incondicionados. 

2> Los valores encuentran una peculiar relaci6n con 

las cosas reales valiosas que llamamos bienes. 

3) Los bienes dependen del valor que encarnan, por 

tanto s6lo serlin valiosos aquellos que soportan un 

valor, 

4) Los valores son independientes de los bienes que 

encarnan. 

5) Los valores son inmutables, no cambian con el 

tiempo ni de una sociedad a otra. 

6> No tienen existencia real. 

7> Sin independientes. 

<76) Gonzlllez Dlaz Lombardo Francisco. "Problemtltice de le 
Reflexi6n Fundamental". Editorial Cejica. !léxico 
Puebla. p. 161. 
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a> Los valores existen en si por st, al margen de toda 

relación con el hombre como sujeto que pueda conocerlos, 

aprehenderlos o valorar los bienes en que se encarnan. 

b) Son entidades absolutas, no necesitan ser puestos 

en relaci6n con los hombres. 

c> Los valores existen en s1 al margen de las 

relaciones que los seres humanos puedan mantener con ellos. 

Bl hombre los puede percibir y captar produciendo los 

bienes en que se encarnen (actos buenos, objetos Qtiles, 

obras de arte), Pero su existencia es independiente. 

d> La ignorancia de un valor, los cambios hist6ricos, 

y su realizaci6n no afectan en nada la existencia de los 

valores ya que estos existen de un modo intemporal. 



I lI • LO SOBLIXI JIAL 1!11 LA JIUSJ CA 

Bl encanto y lo emotivo de la música, ya de largo 

tiempo, se ha intentado estudiar relacionándolo con los 

efectos que por medio de ésta se producen en el ser humano. 

Es a través de fuerzas del pensamiento inconscientes que se 

puede tener esta percepción de tipo placentero. La música 

es percibida en la mayoría de los casos en la parte sensitiva 

del cerebro, s6lo lo acepta como grato y no exige juicio de 

valor alguno. La psicologla, explica cuales son algunos de 

loa factores que determinan lo que percibimos, aeffalando que 

es un proceso psicológico complejo. 

"Parece claro que el acto de percibir supone tanto un 

proceso fisiológico complejo de la energía seffales de 

estimulo como el procesamiento psicológico de la información 

recibida. 

darse en 

primordial 

Esta investigaci6n de la percepción, ha tendido a 

tres amplias categorlas. Según la orientaci6n 

de los investigadores se hace hincapié en : 

l.- Los determinantes de estimulo de la percepci6n, como la 

configuración, la complejidad, la fuerza de la seffal, las 

relaciones seffal-ruido, etc. 2.- En nuestro aparato ftsico 

para detectar 

ni ve! nervioso¡ 

afectan la 

las eenales, tanto a nivel de receptor como a 

y 3.- En otros factores del individuo que 

percepción, como los antecedentes del 
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entrenamiento, los culturales y los factores motivacionales o 

de perso11alidad." < 77 > 

El proceso de percepci6n de datos es un factor en el 

trabajo del cerebro que ayuda a la formaci6n de la 

personalidad del ser humano. 

La repetici6n de datos y mensajes que nuestra 11ente 

recibe crea costumbres y hábitos, y la música es uno de los 

medios más efectivos para lograr este fin. 

La música sugiere al hombre en forma constante estados 

de emoci6n, reproduciéndolos dentro de él y formando hábitos 

emocionales con la misma o mayor facilidad que otros hábitos, 

que con el tiempo se convierten en parte de su car6cter. Es 

obvio que Arist6teles estaba consciente de ello cuando 

eacribi6 que "Por la música el hombre se acostumbra a sentir 

emociones correctas o incorrectas". (78) 

Es importante se!!alar conforme a Scott Cyril que: "La 

música afecta las mentes y emociones de la raza humana; las 

afecta por medio de la sugest16n y repetici6n. La• afecta 

directamente o indirectamente o de ambas maneras." C79J 

<77> Ruch Floyd L. y Zimbordo Pniliph G. "Psicologfo y 
Vida". Editorial Trillas . .México 1982. P. 248. 

C78J Scott Cyril. "La llúsica, su Influencia Secreta A través 
de loe Tiempos". Traducido por Jan is Roze, Bdi torial 
Ori6n. !léxico 1968. P. 54. 

C79J Scott Cyril. Op. cit. p. 56. 
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La fuerza de la música puede constituir un factor de 

auxilio para la educación y superación de una raza, lo que 

indica el nivel de influencia que tiene en los individuos. 

Los cerebros m6s racionales en la historia de la 

humanidad siempre se han sometido a un ofuscamiento mental 

ligeramente m!etico cada vez que el tena de la música es 

menciona por vez primera, reconociendo la belleza y la 

combinación totalmente satisfactoria de las matemáticas y de 

la magia que hay en un pasaje musical. Sócrates y Platón 

sab!an que el estudio de la música es una de las mejores 

disciplinas para el cerebro adolescente, e insist!an en él 

como un sine qua non de la educac16n; finicamente merced a 

aquellas razones de sus cualidades cient!ficas y 

'espirituales' combinadas. 

No obstante, siempre que Platón se refiere a la música 

(a pesar de lo cient!fico que demuestra ser para muchos 

aspectos de la vida), se extravla en vagas generalidades 

contenidas presumiblemente en una melod!a. Pero sabia que 

no habla nada que superara a la música encerrada en un p!fano 

para arrastrar inspirados a los pelotones a la batalla... Y 

todo el mundo también lo sabia. <80) 

<80> Bernstein Leonardo. "El Encanto de la Xüsica 11
• 

Editorial LETRAS, S.A. México 1961. p. 12 



Lersch Phillip nos explica que dentro de la psicolog{a 

publicitaria hay varios tipos de tendencias humanas¡ es a 

través de estas tendencias como la publicidad tiene un acceso 

fécil a la vida emotiva de su auditorio. 

Phillip, agrupa las tendencias humanas en tres clases 

de impulsos¡ 

1.- En cuanto ser vivo el hombre posee una serie de 

tendencias, cuya dirección es la de un impulso a 'estar 

en la vida y a sentir que se vive sin tener en cuenta 

el qué y el c6mo se vive. Es pura y simplemente la 

vida como un don lo que apetece el impulso vital.' A 

este grupo de tendencias pertenece el impulso a ln 

actividad, la tendencia del goce en su generalidad más 

absoluta y previa a toda determinaci6n el instinto 

sexual y el impulso a la vivencia de sensaciones por su 

carécter excitante y sensible. 

2.- En cuanto ser individual, es decir que, en cuanto 

a ser particular, irrepetible y singular, el hombre 

posee un segundo grupo de tendencias que se refieren a 

los intereses de este YO: el instinto de conservaci6n 

individual, el egoísmo en cuanto categorta 

psicol6gica ajena a toda valoraci6n moral o ética- el 

deseo de poder- o de tendencia a sentirse a s1 mismo 

como capaz o poderoso frente al mundo- la necesidad de 
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estimación ajena- y a su afrn, ya citada ansia de 

notoriedad-, el deseo que se halla latente en los 

esfuerzos de mejoramiento personal. Mediante estas 

tendencias individuales tiende el hombro a afirmarse 

ante el cosmos f{sico y ante los demás como individuo 

singular independiente. 

3.- En cuanto a ser espiritual, el hombre es centro y 

ra!z de la temática de la transitoriedad mediante la 

cual tiende el individuo a abrirse hacia lo que no son 

sus propios intereses. Por las tendencias 

supraindividuales y transitivas, el hombres es atraldo 

por algo que se halla más allá del yo individual. <61> 

Es por medio de estas tendencias que la 

encuentra una sencilla forma de entrar al subconsciente que 

se alimenta de todo lo que puede sin avisar a la raz6n lo que 

está sucediendo en el exterior, ni lo que ha aceptado 

incondicionalmente, esta idea es explicada de la siguiente 

forma, en relación con la mtísjca 11 
••• • si ofmos repetidamente 

música melanc611ca, tenderemos a volvernos melanc611cos, 

oyendo música alegre experimentaremos tendencias 11 111 

alegrfn, etc. Asf a través de una ley de correspondencia 1 la 

<6ll Citado por Navarro Valls Joaqu{n. "La Manipulación 
Publicitaria. Una Antropolog{a del Consumo". 
Editorial Dopesa. Barcelona Espafia 1977. p. 66. 
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emoci6n particular que una pieza de mfisica dada refleja y 

produce en nosotros un determinado estado de ánimo ... " <82) 

11 La psicologta académica del siglo pasado no era, en 

rigor, sino una psicologia de la conciencia. La realidad de 

la vida animica terminaba para ella con lo que nosotros 

vivenciamos conscientemente¡ y esto s6lo constitufa el objeto 

de su investigaci6n. Después que Shopenhauer y Hietzche 

dirigieron una mirada hacia los procesos animicoe situados 

bajo la superficie de la vida consciente, fue el 

psicoanálisis, al crear y precisar el concepto de 

inconsciente, el que nos ha eneefiado que el ánimo va más 

allá de aquello que experimenta la conciencia y que nuestra 

vida animica es mucho más rica y extensa de lo que dicha 

conciencia identifica". (83> 

Las motivaciones psicológicas son aquel conjunto de 

instancias que en cada ocasión concreta induce al sujeto a 

comportarse como lo hace. 

Actualmente la mfisica m~s que arte se ha convertido en 

una fuente poderosa de capital monetario, en un emporio 

comercial en donde el empresario es capaz de utilizar 

cualquier medio para vender música. 

(82> Navarro Valla Joaqutn. 11Xanipulaci 6n Publ ici tarin". 
Op. cit. p. 67. 

<83> Navarro Op. cit. p. 40. 
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Existen para los estudiosos de la música una urgencia 

de esclarecer, racionalizar, justificar, analizar, limitar y 

describir su significado. Prevalece asimismo junto a esta 

necesidad, un fuerte impulso de •vender müsica', como 

consecuencia de la transformación de la mGsica en una 

industria en los últimos doscientos aftas. De repente han 

surgido mercados en serie, una fabulosa industria de discos, 

profesionales de la müsica, competencias ctvicas, cámaras de 

música. y 

'apreciación 

porque su fin 

de todo esto ha aparecido algo llamado 

de la música'. Y en realidad es un emporio, 

es espacioso 

recurso para vender música: 

simplificaciones llevadas al 

y comercial, utiliza 

halagos, astucia, 

extremo, pasatiempos 

cualquier 

lisonjas, 

fuera de 

lugar, historias exageradas, todo esto a fin de que prospere 

el negocio de la música. Al emplear estos métodos, la música 

ha acabado por convertirse en eso: en un negocio. 

Es por esta raz6n que la psicolog1a publicitaria 

adquiere una importancia radical en la propagaci6n de 'vender 

música' y es importante reconocer cuales son los medios de 

que se vale el publicista para realizar esta tarea. 

"La psicolog!a publicitaria afirma que la conducta del 

consumidor en el mercado puede ser calificada de emocional. 

•conducta emocional', en principio, se contrapone a 'conducta 

racional 1 o 'conducta lógica'. En la conducta emocional se 

admiten presupuestos en virtud de los cuales la conducta se 
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comprende en forma casual, por esta razón, la conducta 

emocional adopta la forma de notivoa internos o subjetivos 

habitual.aente inconscientes, para el consumidor, en el 

momento de la decisión de compra, de lo que se le ofrece a 

través de la publicidad. En la conducta racional, las causas 

adoptan, principalmente, la forma de razones objetivas 

conscientes y, por tanto, inmediatamente cognoscibles por el 

sujeto y comunicables a otros es decir, se manifiestan en 

forma clara sin encubrir algGn fin diverso del que se esta 

comunicando", <84 > 

Los m~dios de los que se vale la publicidad para 

propagar el producto musical son la televisión y la radio, 

medios de comunicaci6n considerados por la propia publicidad 

como los m6s poderosos. 

A casi cinco siglos de haberse conocido la imprenta, el 

suceso más importante que conmueve la historia de la 

comunicación humana es el advenimiento de la televisi6n, 

técnica hermanada a la radio. Algunos afirmarán que es la 

vista aunada al sonido. El hombre queda fascinado cuando 

rayos visibles de luz le permiten contemplar de cerca lo que 

acontece lejos de él. La cautividad del hogar se enlaza a la 

de un medio, el más poderoso y el más amplio espectro de 

todos, que llega en forma de espectáculo. La imagen y el 

sonido combinados as1 emprenden un largo y profundo viaje de 

<84> Navarro Op. cit. p. 39. 
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penetración en el subconsciente humano, abriendo quizá nuevas 

sendas a la receptividad emocional. Con el apoyo de 

semejante auxilio, la publicidad se fortalece de una manera 

radical impulsando la tendencia persuasiva de recursos e 

instrumentos. <85> 

Hemos explicado con anterioridad que para que la 

voluntad se caracterice como libre debe ser pura y racional, 

en donde la exteriorización de la conducta esté exenta de 

vicios y pueda adquirir el denominativo aquel que la ejerce 

de hombre libre, sin embargo existe un tropiezo en esta 

afirmaci6n, " ... rara.mente las decisiones humanas est6n libres 

de motivos internos contrarios a lo que realmente se desea, 

este fen6Deno se da con más frecuencia en las personas que no 

están preparadas para una auto critica serena y una cierta 

capacidad de examen; para un ejercicio real de su libertad de 

d~~h". <M> 

Cyril Scott describe este momento emotivo como un 

estado de somnolencia en donde la mente consciente divaga, 

ºLa acción de la mente consciente está, en la mayor1a de las 

personas, temporalmente GUGpendida durante el proceGo de 

escuchar música¡ de hecho, esta siendo apaciguada en una 

especie de somnolencia, en lugar de estar concentrada en los 

sonido~ tocados. Estos sonidos, desde luego, son percibidos 

C85l Ferrer Rodrlguez Eulalio. "Por el Ancho Mundo de la 
publicidad". Editorial EUFESA, México 20, D.F. p. 37. 

<86) Navarro Op. cit. p. 42. 
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por el oido, pero más que como un punto focal, en la atención 

consciente actúan como estimulo para hacer vagar loa 

pensamientos y permitir -como en estado de suefto- que el 

subconsciente tenga pleno dominio". 

La publicidad subliminal en la müsica consiste en el 

uso de un lenguaje dentro de otro lenguaje. 

Wilson Brian describe lo subliminal, 

moderna efectividad publicitaria 

11 •••• • como 

dirigida a 

Asl es como 

la base de la 

los medios 

masivos estriba en el uso de un lenguaje dentro de otro 

lenguaje. Uno que nos comunica, a todos a un nivel más allá 

de nuestro consciente, uno que llega a animar el mecanismo 

del subconsciente". <87 > 

Esto explica la respuesta que el gran pensador Confucio 

dio cuando se le pregunt6 que, que cosa baria primero si se 

le otorgara la administraci6n del pa!s, él dijo: 

" .... corregiria el lenguajeº, naturalmente los que lo 

escuchaban se mostraron turbados y sorprendidos por una 

contestaci6n tan simple. Ro entendieron porque el fil6sofo 

correg!ria el lenguaje, lo cual se lo hicieron saber, 

Confucio les dijo entonces; "Si el lenguaje no es correcto, 

lo que se dice no es lo que se quiere decir, y si lo ~ue se 

quiere decir no es lo que se dice en realidad, entonces lo 

que debe hacerse no se hace, Y si no se hace lo que debe 

hacerse, las artes y la moral sufren menoscabo y la justicia 

(87> Citado por Ferrer Eulalio. Op cit. p. 239. 
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se abandona. Y si la justicia se abandona, la gente es presa 

de confusión. Por eso el lenguaje no debe ser ambiguo sino 

perfectamente claro. De ahi que lo primero que baria, si se 

me encomendase la ad.ministraci6n del pata, seria corregir el 

lenguaje". <88> 

Esta es una razón de peso que debe motivar al Estado no 

s6lo a normar y vigilar el comportamiento de la publicidad 

para que este cumpla los mejores fines en términos de 

servicio social, sino que también se ve obligado a recurrir 

directamente a ella, con el prop6sito de orientar al público 

o de inducirle a una respuesta determinada. 

La música se convierte en un arma peligrosa cuando se 

deja en manos de un grupo al que sólo le interesa vender¡ 

aunque con esto se destruyan las calidades intelectuales, 

morales y creativas del ser humano, convirtiéndolos en ovejas 

inconscientes que van directamente al matadero. Cierto 

publicista confesó: "He aqu1 un nuevo principio de la 

publicidad. El público es como un rebafto de ovejas. Bo puede 

podemos hacerlo. Juzgamos 

favor del héroe popular, 

m6s poderosa para m1 ha sido 

juzgar valores¡ ni ustedes ni yo 

las impresiones de los dem6s a 

seguimos con el rebafto. La ayuda 

siempre la corriente de la gran masa. Es un hecho que no debe 

ser descuidado. El público sigue determinados estilos y 

preferencias. Es muy raro que tomemos una dec1si6n por 

<88> lbldem. p. 53. 
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nosotros mismos, porque desconocemos los puntos esenciales. 

Pero si observamos que el público se dirige hacia un punto 

determinado, nos sentimos atraidos a seguir en la misma 

dirección". <89) 

Henry Skilimowski, lo explica de la siguiente forma, 

"· .. la distorsi6n del lenguaje, la violaci6n de la 16gica y 

la confusión de los valores son anaas comunes de operación de 

la publicidad". 

En la actualidad, esté operando un concepto de lenguaje 

sin sentido, distorsionado de la libertad mediante el cual la 

protecci6n del público contra el fraude, el engaffo y la 

advertencia de los peligros que corre la salud del individuo, 

resultan ser una erosi6n de la libertad. Es innecesario decir 

que este concepto de la libertad es defendido por las 

agencias de publicidad musical. A juicio del publicista, la 

libertad para los agentes consiste en protegerlos de su 

propio sentido común y 

muchos publicistas, la 

posibilidad de propagar 

de su habilidad maquinadora. Para 

libertad consiste en tener la 

de la manera más provechosa, tener 

libertad para penetrar al subconsciente, libertad para 

engafiarlo, tomarle el pelo, despojarle de su libertad. <Para 

ellos, cualquier otra cosa es una erosi6n de la libertad>. 

<89) Op cit. p. 272. 
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As1 es como ciertos tipos de corrientes musicales 

actualmente logran un gran éxito por la influencia 

psicol6gica que consiguen al penetrar eficazmente en la mente 

del consumidor, ya que los métodos que emplean generalmente 

consisten en cautivar el inconsciente del auditorio. Esta es 

una técnica compleja y especializada, que intenta provocar, 

mediante el recurso del psicologismo humano una decisi6n de 

compra hacia el objeto quo se desea vender. 

La investigación psicológica ha demostrado que por la 

repetición de una fórmula sugiriendo cualidades fisicas o 

morales, esas cualidades pueden realmente ser adquiridas. 

El valor descriptivo de la m~sica sobre y por encima de 

la literatura, el drama, la pintura y la poestn, consiste en 

su total ausencia de lo descriptivo y su llamado directo es 

la intuición o al subconsciente. 



IV, FILOSOFIA DEL ARTB 

La filosof la del arte es conocida también con el nombre 

de Estética, esta es una disciplina de la tilosofta. "La 

palabra estética se deriva del adjetivo griego 'Aistetik6s' 

que significa dotado de sentidos o que se percibe con los 

sentidos. Pero en el sentido real estética es la ciencia o 

teorla de lo bello. Las mOltiples definiciones que se dan de 

belleza demuestran lo diflcil que es determinar su 

naturaleza. Bello es lo que agrada al ser contemplado. 

Belleza es la cualidad que poseen los objetos para producir 

la emoción estética". 

Hegel, en su "Introducción a la Estl!tica" sostiene que 

sólo es posible fundar la estética y el juicio estético 

cuando se discute la obra de arte fuera de los sentimientos 

que ella es capaz de suscitar. <91 > 

La belleza y el arte estl!n lig11dos por lazos 

indivisibles, asl como la realidad es el modo de ser de 111 

naturaleza, la belleza es el modo de SE>r del arte o, par11 

decirlo con mayor precisión, la belleza es una expresión que 

vale designar el modo particular del ser de todo arte. 

C91> Citado por Bene llax. "Estética". Consider .. ciones 
Jleta!lsicas sobre lo bello. Buenos Aires 1960. p. 13. 
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La función del arte, propiamente conceptuada, es la de 

organizar los varios factores subjetivos o psicológicos en la 

persona que pasa por la experiencia estética. Esto es en 

sentido estricto, que no es tarea del arte revelar cualquier 

caractertstica de las cosas entonces competirta de manera 

poco efectiva con la ciencia sino más bien hacer algo valioso 

para la psique de la persona. Ae1 resulta ser una teorta, no 

de como mirar de una manera reveladora las cosas, sino cómo 

acomodarlas a la luz del arte¡ en beneficio de la salud 

Intima que resulta de tal exposición. Se supone que la gente 

debe dejar que el arte produzca en ella cierta armenia. <92> 

La Estética no está aislada de otras ciencias sino que 

las usa como ventanas para describir y hacer entendibles las 

experiencias asI como las observaciones expresadas en una 

obra de arte. 

De esta manera se comprende a la estética como una 

teor1a filos6fica unitaria del objeto, del juicio y de 111 

existencia estéticos. En ocasiones se habla de un s6lo 

objeto, de un juicio o de una existencia estéticos esto se 

presenta cuando hay un juicio empfrico, que 11 ci tamente se 

caracteriza como percepc16n estética, y que, con pleno 

sentido 5e refiere a algo que podemos determinar mediante la 

observación de las obras de arte. Hoy conocemos la doble 

(92> Virgil C. Aldricb. "Filosofla del Arte". Editorial 
UTEHA. México 1966. p. 16. 
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funci6n para construir un todo conexo, comprensible y 

descriptible, y luego, con ayuda de otras teortas, que en 

este caso hacen las veces de ventana, sondas o lentes, hacen 

posibles nuevas experiencias y observaciones. En cuanto la 

estética es una teorta cumple su func16n frente a los datos 

estéticos de una percepción estética, en la cual incluimos 

también la repreeentaci6n. La estética nos da una visi6n 

conexa del conjunto de los datos de la percepción estética, y 

por otra parte nos hace, asimismo, posibles en las obras de 

arte nuevas, más sensibles, esto es sutiles percepciones. 

(93) 

Estas opiniones nos parecen relevantes porque no ee 

debe entender en nuestra opini6n que la Estética deba estar 

aislada de otras teor1as o ciencias para definir el sentir de 

la obra y de su autor, no entendemos a la estética como una 

disciplina de sentidos expresados sin ningún interés por 

manifestar, es decir, no la entendemos como la expresi6n por 

la expresi6n sino la expresión por lo expresado, consideramos 

Que el hombre es un ser inteligente por naturaleza y que se 

mueve en base a la experiencia 

las cosas, como algo que ha 

y percepci6n que él tiene 

aprendido y razonado, as! 

de 

un 

artista es la imagen de lo que a adquirido y su obra es la 

interpretaci6n de como lo ha asimilado. 

<93> Ben Max. Op. cit. pp. 21 y 22. 
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representación estética tiene su historia 

precisamente porque no es una ref Iexi6n pasiva de cosas ya 

hechas, comD un espejo. Es una representación constructiva. 

en la que el tema básico se manifiesta como el contenido de 

la obra de arte. Y cómo mira las cosas, lo que en sf es 

asunto de esquemat1zaci6n, categorfas que estructuran el 

campo de la experiencia de esta u otra manera". <94> 

Existen dos escuelas a cerca de la interpretación del 

arte, llamados 

importancia de las 

externalistas a quienes 

consideraciones externas 

destacan 

en el modo 

lo 

de 

interpretación, tal como el tema básico, las intenciones del 

artista y las consideraciones históricas de su tiempo y 

persona. Los internalistas son aquellos que destacan, en 

cambio, la importancia de la autonomra de la obra de arte, 

incluyendo su significación, requiriendo asf que la 

interpretación se mueva dentro del tL~bito de la composición 

misma. Un buen árbitro, en esta discusión, recordará que una 

obra de arte es fundamentalmente la que persigue un retrato 

expresivo de algo, y cuando es fundamentalmente la que 

persigue un retrato expresivo de algo, y cuando no es asr, se 

propone realizar algfin otro factor para que se le aprenda en 

ella. 

Bn Arte como hemos dado a conocer nuestra postura en 

anteriores apartados deberla preferentemente ser claro y si 

<94) Virgil C. Aldricb. Op. cit. p. 77. 



113 

se puede algo racional, por eso nos inclinamos a las ideas de 

Platón cuando al final de su reforma social tal como lo traza 

en la Repüblica, asocia las ilusiones d~l arte con un tipo de 

enga6o intencional, y por esto las encuentra perniciosas en 

cuanto a lo moral y lo metaffsico. Conforme a esta tendencia 

de Plat6n, un artista hábil es una a.manaza, porque induce a 

falsas creencias acerca de la realidad y despierta en la 

gente emociones subversivas de la razón. El planteamiento 

más cercano a esta idea, en los tiempos modernos, es la 

teorfa del arte de Tolstoi, que lo considera un proveedor de 

emociones, tendiente a una comunidad de sentimientos. Por 

esto, el arte resulta desmoralizador si no se le mantiene 

bajo controles que hagan que su producto emotivo sea 

sencillo, moral y espiritual. Para Tolstoi el arte bueno 

tiene una función sumamente importante, y el arte como el de 

Shakespeare resulta clasificado muy bajo, algo muy 

complicado. 

Una buena obra de arte es la que realmente tiene 

propósitos y tiene vida, es expresiva y representa algo, 

aunque también existe la posibilidad de que no lo sea por eso 

se habla de : "Arte representativo y no represe:itativo.- Una 

obra de arte cuyo diseffo requiere que e le vea como algo

siendo éste el contenido de imagen de la obra- es en s!, 

basta ah1, representativa, ya sea que el tema b6s1co como tal 

exista o no, en lo externo a la obra. Y se dice que la 

composición no es representativa basta donde el contenido que 
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la caracteriza carece de una imagen expl tci ta". <95> 

El arte también debe ser bello, hay algunos sinónimos 

que nos auxilian para exponer este concepto 

Lo agraciado o gracioso es la belleza en el movimiento. 

Lo elegante; 

distinguidas, 

es lo dotado de formas esbeltas y 

Lo subli:me; se refiere también a la cantidad y se nos 

presenta como una belleza grande y preeminente, y puede 

definirse as!; lo bello por su grandeza y por la 

limitac16n de nuestra mente se presenta a nuestra 

intuición como careciendo de limites. 

Lo dinámico¡ se refiere a la fuerza extraordinaria, a 

la energla f!sica o moral. <96) 

Algunos conceptos opuestos a lo bello son 

Lo feo es la falta de armenia, de orden, de proporción 

en la forma de los objetos, por ejemplo colores 

impuros, discordantes, 11neas irregulares, cuerpos 

contrahechos¡ no debe confundirse con lo ridtculo. Lo 

C98l Op. cit. p. 78. 
<96) Guzmán Leal L. "Estética". Op. cit. p. 3. 
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feo produce repugnancia, lo ridiculo produce risa. 

Lo ridtculo es una discordancia, un desequilibrio o una 

perturbación accidental y transitoria, sin grandes 

consecuencias, que produce en el contemplador un 

sentimiento placentero que se traduce en risa. 

Lo c6mico es el rid1culo art1~tico. En la vida real 

las personas son ridtculos, no cómicas¡ en cambio, los 

sainetes y novelas que pintan al ridlculo se llaman 

cómicas y no rid1culae. En lo ridlculo no se da 

belleza 1 en lo c6mico si. 

Lo hUllOrlattco es un término que se deriva de la 

palabra humor en el sentido del temperamento y designa 

el predominio de la personalidad a menudo caprichosa, 

del artista en el modo de ser y exponer las cosas. 

Lo grotesco o bufo es la degeneración o la exageración 

de lo cómico, que da en lo burdo y extravagante. (97> 

Existen tres elementos esenciales en toda obra bella: 

Integridad¡ o sea carencia de defectos¡ Orden; es decir 

unidad en la variedad que coordine las partes¡ Resplandor¡ es 

decir una luz que haga que sea agradable la percepción. <98> 

<97) lbldem. p.6. 
(98> Op. cit. p. 7. 
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Algunas definiciones y estudios sobre lo bello las 

debemos a : 

Plat6n <En su juicio sumario sobre filosof 1a 

plat6nica>- "Luz y resplandor de la Verdad"¡ "El 

reflejo de Dios en las criaturas". (99) 

Arist6teles "Lo hermoso consiste en la grandeza y en 

el orden". 

Alberto Jlogno 11 Bel leza es el resplandor de la forma 

sobre las partes proporcionales de la materia 11 • 

San Agusttn <En su tesis agustiniana referido a la 

unidod, como cond1ci6n de lo bellol - "Unidad en lo 

muchedumbre y en la variedad". 

Yolff Belleza como sin6nimo de perfecci6n. 

Crousaz: Los cinco caracteres de lo bello <variedad, 

unidad, regulllridBd, orden y proporci6n J. 

Tomas de Aquino "Lo hermoso es aquel lo que conocido 

agrada 11
• 

<99l Diderot. "Tratado de lo Bello". Textos y Traducciones. 
Jnstituto de Filosofla, Universidad de la Plata 
Argentina. 1951. p. 53. 
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Kil6 y Fontanals "Armonta viviente". ClOO> 

Hutcheaon Sintesis sobre su tesis.- lo. Pasividad 

del sentimiento del placer estético. 2o. La causa del placer 

no se halla en las percepciones sensibles. 3o. Luego, 

obedece a un sentido <puesto que lo bello es objeto de 

sentimiento> de carácter aui generia, y que Hutcheson 

denomina 'sentido interno'. 4o. Dicho sentido es propio del 

hombre. 5o. No depende de la educación : potencialmente se 

encuentra en todos. 60. El sentido interno afecta por igual 

a lo moral y a lo estético, tal como la vista y el oido, por 

ejemplo, difiere por los objetos que los actualizan <color, 

sonido>, sin dejar de ser 'sentidos externos'. 7o. Lo 1 bello 1 

consiste en el contenido de conciencia provocado por algunos 

objetos, capaces de excitar en el alma la actualización del 

'sentido interno'. 80. Esto es independiente de lo útil o de 

lo inútil. tiene cierto carácter de necesidad. 9o. Es decir, 

no depende de la utilidad, que es contingente. Por tanto, el 

sentido interno, nos necesita sin finalidad. <Trátese de una 

finalidad sin fin, como dijera Kant> <101> 

Padre André : ºEnsayo sobre lo belloº. La obra del 

padre André se refiere a las diferentes especies de lo bello 

que se reparten en cuatro clases fundamentales : lo bello, lo 

<100> Guzmán Leal. "Estética". p, 7. 
<101> Diderot. Op. cit. p. 53. 
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bello en las costumbres, lo bello en las obras de ingenio y 

lo bello musical. En cada uno de estos aspectos el an6lisis 

descubre otras tres clases de belleza¡ la belleza esencial, 

natural y artificial. 

Las Fuentes de variaci6n del gusto seg~n la explicaci6n 

que Diderot, aporta a la teor1a que es materia de este 

apartado consisten en 

1.- En el contemplador existen diferencias dadas por 

el conocimiento más o menos amplio. las experiencias más o 

menos vastas, etc. En el mds o menos está la fu2nte de la 

diversidad, mientras que el entendimiento o la raz6n, como yn 

lo estableciera Descartes, no es susceptible de un m6s o 

menos. Este principio tiene vigencia para todos los dem6s 

casos. 

2.- Las relaciones reales de un objeto 

abarcadas en su totalidad o en parte, y 

desprender6 una diversidad en el juicio. 

pueden 

de ello 

3.- Entre las relaciones podemos distinguir 

ser 

se 

las 

esenciales de las accidentales. y seg6n nos antepongAtDos a 

unas o a otras, diferirán los juicios. 

4.- El estado cultural del individuo y de la época 

bistOrica a que pertenece, introduce otro factor de 
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diversidad. 

5.- El diferente grado de cultura y de agudeza en la 

sensibilidad, constituye, también, una fuente de diversidad 

para el juicio de gusto. 

6.- La belleza de un objeto puede estar adherida a 

otras cualidades que también lo constituyen. Por ejemplo, la 

belleza se puede dar en un objeto ütil, en una acci6n J10ral y 

asf sucesivamente. 

7.- La imagen art1st1ca, para Diderot, es 

significativa; y el acto de desentra~ar el significado de un 

signo no es idéntico en todos los hombres. Con ello llegamos 

a otra fuente de diversidad en el juicio. 

8.- El juicio de gusto da por supuesta la perfecc16n 

o la 1mperfecc16n de un objeto; pero esta idea de perfecci6n 

es subjetiva a h1st6r1camente variable. Lo que en una época 

de nuestra vida suponemos que tiene ciertas perfecciones, sin 

contradicci6n en otra época se los podemos negar, y lo mismo 

acantee.e con los modos de sentir o las costumbres de los 

diversos pueblos. 

9.- La idea de relaciones llega al entendimiento a 

través de los sentidos, y éstos cambian constantemente 
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<seleccionan, envejecen, etc.) y con ello hay otra fuente de 

diversidad para el gusto. 

10.- En la sexta fuente de diversidad de los gustos, 

hab1a que abstraer la cualidad bella del objeto de otros que 

no lo eran. Pero además, también en el sujeto, la actitud 

capaz de aprehender la belleza puede estar impedida por 

aHadidos accidentales muy dif1ciles de ser superados. El 

objeto mismo sigue siendo lo que es, pero el sujeto 

intercala, entre él mismo y el objeto, estados de alma que le 

impiden una justa aprehensi6n. Entre otros elJJpleos, Diderot 

dice, que si una obrA suya hubiese sido silbada en un bello 

teatro, él ya no podrla percibir esa belleza puesto que a la 

vista del teatro se revivir!an en su alma el incidente 

desagradable de los silbidos. 

11.- Aplicamos el calificativo de bello a objetos 

compuestos, es decir, constituidos por formas, al mismo 

tiempo artificiales y naturales; tales como por ejelJJplo, la 

arquitectura, el arte de la jardiner1a, etc. El elemento 

natural fácilmente nos lleva a representaciones comunes a 

nuestra época, etc.>, todo ello introduce un factor de 

contingencia y de diversidad. 

12.- El 6ltimo factor de variedad, incluso de error en 

el juicio, depende de medir el valor de una obra por el 



prestigio del autor. 

es bella porque ha 

121 

As1 como ae considera que la naturaleza 

sido creada por Dios, aat también se 

juzga, por ejemplo, que un cuadro es bello simplS11ente porque 

ha sido pintado por Rafael. Bn este caso no se ejerce la 

actividad critica inherente al Juicio de gusto. (103) 

Antes de finalizar este apartado he:aios considerado 

conveniente hacer una referencia hacia una de las categortas 

o conceptos que se tienen evaluados como contrarios a la 

Belleza, ea importante hacer esta referencia ya que en el 

capitulo siguiente esta palabra ea mencionada varios Y 

repetidas ocasiones, queremos hacer un énfasis aqul con el 

sentido que la Filosofla del arte le da, tema que hemos 

tratado de manera muy breve: el concepto al que nos referimos 

es : Lo obeeeno. 

Hablamos de lo obsceno cuando, en virtud de la 

percepción o en virtud de la expres16n, lo erótico es sacado 

de la cond1c16n del ser estético para ser transferido a la 

condición de ser mec6nico. La destrucción del pudor conduce a 

una auténtica evidencia de 

posibilidad estética y de 

la pura realidad, a costa de su 

su goce. Esta evidencia reduce, 

pues lo erótico a lo obsceno, cuyo papel consiste, en 

consecuencia en descubrir, en desnudar desconsideradamente y 

desvergonzadWDente lo f1sico, lo org6nico. 

<103) Bene l!ax. "Estética". Op. cit. p. 163. 

Y este hecho se 
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aplica tanto a la esfera de lo bello artlstico, como al mundo 

estético de los procesos eróticos. 

uLo obsceno se confunde como lo trivial en la esfera de 

los enunciados. 

manifiesta una 

Cuando se hace visible lo trivial, se 

perdida, se manifiesta una reducci6n, una 

visible ausencia de esplritu que reviste la fol"l!la, la iaAscara 

del esplritu". <104> 

"Se comprende f6cilmente que lo obsceno destruye el 

mundo de signos de gracia". 

< 104 > Op, cit. p. 167. 



CAPITULO CUARTO 

LA J!UEVA PERSPECTIVA J(lJSICAL DE LOS SESEJITAS 

I. RBSEllA RISTORICA DEL FEliOJCE!iO l!USICAL SURGIDO A FIJIALES 
DE LOS AllÓS CUAREliTA -

La música rock es el tema que nos ocupará en el 

prPsente capitulo, por cuanto marca el inicio de una 

nueva etapa en la historia, no sólo en el ámbito cultural 

musical, sino como la imagen misma de una sociedad que ha 

empezado un suave desliz hacia el oscurantiGIDo filos6fico en 

el cual no se buscan respuestas, sino que sólo se afirma un 

eGtado latente de descontento social y parece que la 

propui:_.sta su~j~tiva de este movimiento musical es la 

autodestrucción. 

El rock e>urge en la etapa de- la posguerrn. En 1945, al 

teTJD1nar la Segunda Guerra Mund:tal, la humQnid~d se enfrenta 

con la tarea de reconstruir su mundo, en el 1,-ual han surgido 

dos bloques de poder que v.-.n a gobernarlo <hasta donde se 

creta>: el capitaliSIJlo y eJ. 6ociali6Jll.o. Pero no fue sinCl 

hasta los atto: 50'e. en que lc1s medios de c.omunic.:tción y la 

estabilidad econ6m1c-a y soc; Cll de le.ce Estado6 Unidos de 



Norteamérica se reacomodan, que la müsica rock aparece ya 

como producto de un reajuste cultural y social. (105> 

"Bn 1950 los medios de comunicac16n, empiezan a crecer, 

se mejoran las grabaciones, los sistemas de reproducci6n y 

también se va observando una apertura estil!stica en todos 

los 6rdenes. En Europa hay dominio de los chansoniers 

franceses y los baladistas italianos, y en América privan los 

grandes crooners y las orquestas". <106> 

En esta etapa surge en E.U. Elvis Presley, Orbison, 

James Dean y Bill Haley, entre otros. En Inglaterra, 

partiendo de este nuevo estilo musical y del auge de la 

guitarra eléctrica, también surgirá un frente capaz de 

conquistar a Europa y derribar a los franceses y a los 

italianos en sus estilos musicales. Surgen las réplicas 

inglesas de Elvis y de grupos como el Kingston Trip o los 

Everly Brothers, Cliff Richard y los Shadows. El mundo del 

d1sco se frota las manos con alegrta por sus grandes ventas. 

<107> 

El estilo musical conocido como rock tiene sus ralees 

en la müsica negra, en el jazz y en otros ritmos como el 

blues y su derivaci6n el soul. El rock es definido como un 

<105> 

(106) 
<107> 

Sierra Jordy l. Fabra y Martln Quiroga José L. 
"Historia de la Mlisica Rock". Colecci6n de nuestro 
tiempo. Espa~a, Unlllbro, 1978. p. 8. 
Sierra Jordy l. Fabra. Op cit., p. 8. 
Qp, cit. p. 11. 



/ 

125 

country forzado a otro ritmo. Alan Freed fue el que cre6 el 

"Rock and Roll" en 1953, cuyo significado es "mécete y 

rueda", hacia la invitación de "mécete y rueda en la parte 

trasera de tu auto", 0 1 en otro sentido, tener una relaci6n 

sexual en la parte trasera de un auto. Este es el verdadero 

significado de la frase "Rock <mécete) and <y> Roll <rueda>", 

Freed se hizo famoso haciendo un programa con müsica de 

negros, RhythlD and Blues y Country Blanco, éste ültimo en 

pequefta proporción. <108) 

Bn 1962, Chuck Berry, Presley y Mancini son los m6s 

populares, pero abajo de ellos ya se habla de los Beach Boys, 

un grupo netamente Dmericano en sus comienzos, a la imagen de 

Blvis y con canciones muy comerciales algo inspiradas en los 

viejos toques de Andrew Sisters y otros. <109> 

Hasta 1960 el rock babia sido s6lo un fenómeno de 

popularidad art1st1ca, es decir, un medio de entretenimiento, 

pero a partir de los aftos sesentas se convierte en la base de 

una sociedad y por tanto de una nueva cultura también. <110> 

Los Beatles crearon algo m6s que un movimiento puesto 

que modificaron la forma de vestir, de actuar, de ser y de 

(108) 
<109) 
(110) 

Op. cit., P• 12. 
lb1dem, p. 14. 
lb1dem, p. 15. 
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pensar de millones de j6venes en el mundo. Nunca hasta 1964 

el mundo hab1a estado tan 11 enteramente" de acuerdo en algo 

como cuando hubo que valorar a los Beatles y a su müsica. 

(111) 

ºPara millones de personas la mfJ.sica seguta siendo un 

entretenimiento, pero para otros muchos millones formaba 

parte circunstancial de su vida y de su carácter, ya que 

estaba unida a la propia idiosincrasia de cada ente. Cuando a 

mitad de la década aparece el movimiento hippie y la 

generación beat llega al máximo de personalismo, el cisma 

entre los que niegan la fuerza de la música y su lenguaje, y 

los que la apoyan 1 será también extremadamente marcadoº. 

<112> 

Los grupos musicales de rock no han podido dar una 

descripci6n amplia de lo que significa su mfisica. Al intentar 

dar una definición de su contenido, el grupo Jefferson 

Airplain consideran ser los primeros en dar una descripción, 

al afirmar que: 11 somos obscenos, culpables, horribles, 

peligrosos y jóvenes". < 113) 

El Metal Pesado es otro estilo dentro del género 

musical que estamos tratando, el cual surge a fines de la 

<111) 
(112) 
(113) 

lbidem, p. 15. 
lbidem, p. 20. 
Aguirre Valla Claudia y Villero Juan. "El Rock en 
Silencio". México, U.N.A.M., Textos de Humanidades 
Siglo 21, 1986. p. 10. 
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década de los sesenta y sobrevive con gran éxito hasta la 

época de los ochentas. Aquéllos que escuchan metal pesado son 

llamados "cabezas golpeadas"; aludiendo a la mftsica fuerte y 

excitante que estimula a los admiradores a dar golpes con la 

cabeza a la base de loa escenarios durante los conciertos. Bl 

término "metal pesado" provino de la descripción de au sonido 

comparando el retumbar de los acordes de una guitarra con una 

linea ensrunbladora de Detroit. <114> 

El cr!tico de rock, Lester Bangs, define al "Metal 

Pesado" de la siguiente manera: "Bn su forma clásica se 

compone de ritmos agudos, estridente vocalización, sonidos de 

guitarra con quejidos primitivos y canciones con sentldo 

machista, relacionados con sexo, drogas y rock B.nd roll". 

Una descripción más anal!tica fue presentada por la 

revista Rolling Stone la cual declaró: "!!l metal pesado puede 

no ser un arte superior, pero es heroico, y sus héroes asumen 

una de varias actitudes: atletas sexuales <ACIDC>, incursión 

en la virilidad por el sistema de ostentar la delincuencia 

juvenil CTwisted Sister>, instrumental virtuosiBlllo loco 

<Yngwei Malmteen>; la ética de rock and roll trascendental 

antiguo <Scorpions end Ratt>; o cualquier combinaci6n de los 

mismos Olotley Cruel''. <115> 

<114> 

015) 

Larson Bob. "Su Hijo y el Rock''. Colombia, Unilit. 
1980. p. 24. 
Rolling Stone. U.S.A .. 1984, NQ 8. 
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The Beatlee 1960.- Sa formaron en la ciudad inglesa de 

Liverpool alrededor de 1960. En esa época todavla no contaban 

con el baterieta Ringo Star, que se les incorpor6 en 1962. Un 

afta més tarde el cuarteto logró ocupar el primer lugar da 

ventas en Inglaterra con un disco sencillo , "Pleaee Please 

lle", con la gira norteamericana de 1964 The Beatles lograron 

que su fama se extendiera en ambos lados del Atlántico¡ fua 

el inicio de la "beatlemanla". <116) 

The Rolling Stones, 1962.- En 1962 Brian Joues, l!ick 

Jagger, len Stewart y Keith Richard fonaaron un conjunto para 

tocar en un pub llamado "Richmond". l!uy pronto se les unirla 

el baterista Charlie Watts y el bajista Bill Wymai. Brian 

escogi6 el nombre de The Rolling Stones de un blues de l!oddy 

Waters. Stewart dejarla de ser miembro regular del conjunto 

unos meses más tarde. Desde entonces loe Stones trabajaron 

como quinteto. Este grupo surgi6 como los más destacados del 

rock rebelde. (117> 

Bob Dylan, 1963.- Su verdadero nOllbre es Robert 

Zimmernam. En su m~sica encontr1111os un deseo intenso por 

<116) 

<117> 

Aguirre Valle Claudia y Villero Juan. 
Silencio". México, UBAX. Textos de 
Siglo 21 • 1986. p. 28. 
Aguirre Valle Claudia y Villero Juan. Op 

"El Rock en 
HU11anidades, 

cit, p. 46. 
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denunciar las miserias que el encuentra alrededor de sus 

viajes por los Estados Unidos. Para él, la vida era un 

gigantesco "paseo de desolación". Una extensión de la 

"Autopista 61" donde la gente moria de !rió. Sin embargo, es 

un rasgo tipico de Dylan no proponer alternativas concretas a 

lo que critica. <116> 

Lou Reed, 1966.- "Participó en un par de grupos hasta 

1966, se uni6 a John Cale, estudiante de mfisica cl6sica, para 

formar Velvet Undergrand. Desde 1967 Lou Raed empez6 a 

escribir letras que hablaban de drogas, sadomasoquismo, 

dram6ticas escenas en las calles de Nueva York. Era obvio que 

en una época caracterizada por el "Flower Power", las letras 

de Velvet no serian bien recibidas. En 1970, el conjunto 

termino su carrera sin baber contado jam6s con el respaldo 

del gran pfiblico. A partir de entonces, Reed empezó a 

trabajar como solista. Para muchos crfticos. sus nuevas 

composiciones no eran m6s que parodias de lo que habia hecho 

en Velvet. Hacla 1973, cuando el Glam-rock de Maro Balan 

estaba en la escena, David Bowie lidereaba el Gay-rock y 

Roxi-Xusic, y es en este momento cuando las obras de Lou Reed 

al fin estuvieron de acuerdo con la época. Poco a poco los 

crlticos y el püblico se fueron interesando por esas mórbidas 

letras, cargadas de herolna y sexualidad. Si el rock no habla 

sido capaz de hablar de suicidios, depravaciones, sadismo, 

<118> Op cit. p. 17. 
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alcantarillas y mugrosos callejones, Lou Reed habfa llegado A 

11 enar ese hueco" . < 119 > 

Joe MacDonald, 1967.- En el verano de 1967 Joe Xac 

Donald y su grupo The Fish surgieron en la escena del rock de 

California como representantes del movimiento estudiantil de 

la Universidad de Berkeley. Desde su inicio, el grupo mostr6 

claras tendencias políticas, impugnando la Guerra de Vietnam, 

la represión pol!tica y la prohibición del uso de drogac. 

XacDonald decidió llamar a su grupo The Fish, después de 

haber le!do una frase de Xao-Tse-Tung que dice: "El 

revolucionario se debe mover como un pez en el agua". <120> 

Jim Xorrison <THE DOORS>, 1967.- The Doors surgieron a 

la fama en 1967, en Los Angeles. Desde 1965, M~rrison habla 

decidido formar el conjunto; escogió el nombre de "L"s 

Puertas" después de haber lefdo "Las Puertas de la 

Percepción" de Aldous Huxley. El interés de .Xorrison es el de 

adueftarse del mundo para instaurnr una nueva moral. Morrison 

murió tres aftos més tarde, v!ct!ma de una sobredosis de 

hero ! na. <l 21> 

David Bowie.- Nació en Londres en 1946, su verdadero 

nombre es David Jones. Al principio se le tomó como una 

versi6n inglesa de Bob Dylan; mi!is t.arde definió su propio 

(119) 
<120> 
<121> 

lb!dem. p. 75. 
lbtdem. p. 31. 
Ibtdem. p. 34. 
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estilo. La ciencia ficci6n se convirti6 en una de sus mayores 

obsesiones; se pint6 el pelo de anaranjado y declar6 ser el 

primer cantante bisexual en la historia del rock. Con su 

conjunto "The Spiders From >lars" realiz6 un espectliculo 

mezcla de ciencia ficci6n y trasvestismo. (122> 

Pink Floyd.- "Puede considerarse como el pionero del 

rock progresivo (rock de eKperimentaci6n en el estudio que 

aprovecha las variaciones electr6nicas de modernos 

instrumentos como el sintetizador, el moog y el mini-moog), 

Bl cuarteto se form6 en Londres en 1969 cuando tres 

estudiantes de arquitectura decidieron dedicarse a la müsica. 

Ellos eran Rick Wright, Nick >lason y Rogar Waters. Un poco 

después se les uni6 Syd Barret, quien seria el lider del 

grupo y el compositor de casi todas las canciones de su 

primer lilbum. Pero la creatividad musical de Barret se verla 

agotada mlis tarde, al convertirse en adicto al L.S.D .. 

Actualmente Barret se ha alejado casi por completo de la 

mQsica y permanece largas temporadas encerrado en un sótano 

de Cambridge". <123> 

Sex Pistola o la insolencia de la mfisica.- Sex pistola 

o el Ruido en una Sociedad que Busca el Silencio. El grupo se 

fona6 a partir de 1975, convirtiéndose de inmediato en la 

vanguardia del movimiento punk inglés. Desde un principio, el 

(122> 
<123> 

Ib!dem. p. 73. 
Ib!dem. p. 77. 
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conjunto cont6 con la ayuda de Xalcom Melaren, duefto de la 

boutique "Sex", para crear la moda desperdicio: alfileres de 

seguridad en las mejillas, camisetas rotas, zipers oxidados, 

navajas de afeitar colgando en la oreja, etcétera. Con 

canciones como 11 Anarchy in the U. K. 11
, ºGod Sa'l/e the Queen" y 

"Ho Future", demostraron que el rock podta volver a ser 

directo, violento y contundente. Cl24l 

<124) lbldem. p. 10'7. 



1 ll. APORTAClOIBS DB VAJIGUARDlA Y TBllDBJICJAS DB LOS XUSICOS 
llODRRIOS. 

Ha quedado sefialado que es a finales de los afios 

cuarenta cuando en el mundo musical surge un cambio radical, 

al aparecer por vez primera en Norteamérica un ritmo y un 

estilo de müsica absolutamente diferente a todo lo que 

anterionuente se hab1a escuchado en nuestro planeta, es una 

mezcla de cualidades. Por un lado, el virtuosismo negro para 

crear ruidos de toque popular que tienen el poder de mover 

las fibras más sensibles de la emotividad humana y, por otro 

lado, los medios económicos de los blancos para afiadir a esto 

técnicas, publicidad y todo cuanto sea posible para disfrazar 

la müsica negra, que es al final de cuentas la legitima madre 

del rock. 

Esta nueva forma de expresión musical se convierte en 

un fenómeno de suma importancia para el cauce histórico de 

nuestro mundo, ya que su fin es ambicioso y casi incontenible 

por su gran aceptaci6n a nivel popular. Las pretensiones del 

rock son muy definidas: derrocar todas las formas de la 

müsica establecidas y permitidas, asf como todo aquello que 

pretenda o tenga la siguiente consigna: ORDHI. 

El punto de vista que hemos sefialado es tan sólo un 

bosquejo de lo que en realidad pretende esta corriente 
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musical, la mejor manera de comprobarlo es el conocimiento, a 

nivel general, de las tendencias tanto sociales de los 

exponentes musicales, asf como el conocimiento de sus 

mensajes en sus canciones y sus aportaciones como lideres 

juveniles. Esta es la tarea que nos hemos propuesto en el 

presente apartado, dando a conocer las tendencias y anhelos 

de los siguientes grupos y solistas de müsica rock: 

JODAS PRIBST (Judas Sacerdote>.- Bob Halford del grupo 

declaró: 11Me gusta pensar en lo que hacemos como una 

decadencia controlada. Deseamos acentuar la violencia y el 

volumen, pero no queremos ser considerados como elementos 

negativos. El Rock and Roll es la ültima salida para la 

hostilidad y la tensión. De seguro puede haber unas pocas 

cosas de mal gusto en nuestra müsica, tensión, hostilidad, 

pero finalmente esto es lo que hay en el mundo en nuestros 

d!aa". e 125> 

Judas Priest es uno de los principales promotores del 

sadomasoquismo. En una de sus canciones del disco "Defensores 

de la fe", encontramos una canción que se ti tul a "cómeme 

vivo", en la cual se habla de tener una relación sexual 

violenta. 

THB DOORS.- "Para el grupo The Doors el misterio en sus 

canciones formaba parte funda.mental en todos sus discos, as1 

<125> Hit Parader, Otoffo 1983. p. 53. 
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como la violencia y la degeneraci6n eran también los 

fantasmas que cantaban a los o!dos de Jim Xorrison <el 

vocalista>. Parte de la letra de una de sus canciones dice lo 

siguiente: 'Bl pequello Jim fue a la rec6mara de su hermanita, 

luego pego la vista a su hermano. Tom6 una mascara de la 

vieja galer!a y camin6 bajando al hall, mir6 dentro de la 

rec!lmara ... padre .... ¿si hijo? .. te quiero matar. Madre te 

quiero .... Auwgghl ....... ' Como este pasaje en The Bnd, 

Morrison va más allá de la obra de Bdipo Rey, su incesto ea 

radicalmente voluntario y no conforme con ello goza 

destruyendo la célula primaria de la sociedad: La Familia. 

Bsto Viena a demostrar que el supuesto rechazo hacia lo 

establecido por parte de los músicos 'Punk' no tiene nada de 

novedoso en la escena del rock. Si los 'Punk rokera 1 se 

jactan de sus obscenas presentaciones en vivo, por lo menos 

deben de reconocer que Morrison también en eso fue el 

maestro, no se conformaba con hacer simulacros .... él se 

masturbaba en la misma cara del público. 

Xorrison muere súbitamente el 3 de julio de 1971, en la 

ballera del Hotel en que se hospedaba". <126) 

BILl.Y IOOL. - "Rebel16n y sexualidad son el prop6sito 

del Rock and Roll. Me siento feliz porque haya alguien a mi 

alrededor que diga lo que piensa". <127> 

<126> 

<127> 

Conecte. No. 51-18 de septiembre de 1977, p. 36 y 
37. 
U.S.A. Today. Agosto 1984 lD. 
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Billy promueve en sus canciones el incesto y la müsica 

punk, el lastimarse, el hacerse daffo en el cuerpo, matarse en 

un futuro y no aceptar nada que la sociedad diga. 

TVISTBD SISTBR <Hermana Torcida>. - "Yo soy un sucio y 

no me avergüenzo de ello", dice el cantante principal Dee 

Snyder. <128 > 

"Cunndo el grupo se present6 por primera vez, sus 

miembros usaron vestidos femeninos en el escenario para 

llamar la atenci6n. Snyder el vocalista dice: Nuestra 

filosof!a ha sido siempre hacer cualquier cosa para hacernos 

famosos". 029> 

Uno de sus videos en la canción 11 1 'want to Rock", 

ocurre en una escuela en donde un chico persigue a un 

profesor déspota, hasta que el instructor es destruido. En la 

cubierta de su álbum "Stay Hungry" CPermanezca Hambriento> 

Dee Snyder sostiene lo que parece ser el hueso de una pierna 

humana con carne colgada de ella. C130> 

Cl28> 
<129) 
(130) 

Hit Parader. Xarzo 1986. p. 37. 
Op cit. Enero 1985. p. 65. 
Larson Bob. "Su Hijo y el Rock''. Colombia unilit. 
1990. p. 65. 
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Snyder dice lo siguiente de la mlisica que él toca; "Bl 

metal pesado es la linica forma musical, fuera del rock punk, 

que ha conservado los elementos básicos del Rock and Roll: LA 

RBBBLIOI," < 131) 

Se le pregunt6 en otru entrevista que como se preparaba 

para sus conciertos¡ "S6lo pienso en cosas que odioº, (132> 

En otro de sus v1deos se ve una agresión enfermiza. en 

donde el supuesto productor de sus discos es arrastrado por 

uno de los integrantes del grupo, el hombre se ve desesperado 

atrapado por ellos tratando de huir y pidiendo auxilio. 

Snyder no estuvo completamente de acuerdo con el video porque 

no le permitieron decir malas palabras, ya que ésto es algo 

que le estimula. <133) 

ALICB COOPBR.- Su nombre es Vincent Furnier, quien 

lleg6 a la fama como dice Cooper, ofreciendo a sus 

admiradores funciones de travestismo, serpientes, pollos 

mutilados y ejecuciones pliblicas simuladas. Sus álbumes 

rebelan escenas de perversidad exagerada, exploran etapas 

profundas de perversi6n. School's Out <Se Acabo el Curso 

Escolar), presenta la cubierta de este álbum: Ropa interior 

femenina desechable. Bill6n Dallar Babies <Los bebes del 

Billón de Dólares), muestran un bebe con la mascara al estilo 

(131) 
<132> 
<133) 

Billboard. Septiembre 22, 1985. p. 50. 
Rolling Stone. Noviembre 22, 1985. p. 64. 
Rock Pop. No. 129, 1986. p. 15. 
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Cooper; Xuscle of Leve <Bl M6eculo del Amor> alaba el poder 

de la masturbación¡ Welcom to Xy Hightmare <Bienvenido a mi 

Pesadilla> fue puesto en escena por Alice, simulando sexo 

necrofilico con un maniqui que parecia vivo. Durante una 

entrevista en su gira de 1987 declaró: "Desearia llevarlos a 

través de una montafta rusa emocional. Quiero que ellos 

sientan locura". 034> 

En el lllbum "Alice Cooper va al Infierno" encontramos 

la canci6n "Largate al Infierno" donde una de sus estrofas 

dice lo siguiente: 

.... Por Jugar y beber constantemente, 

por hacernos dudar de la autoridad 

de nuestros padres, por escoger 

una vida de obscenidades, al infierno 

puedes ir •... Cl34bis> 

VASP.- "Las iniciales se interpretan de la siguiente 

manera: We Are Sexual Perverters o Ve Are Satanic People 

<Nosotros somos gente pervertida o Nosotros somos gente 

satánica>. Puede ser interpretado indistintamente dicen loa 

integrantes del grupo". <135> 

<134) Hit Parader. Hayo 1987. p. 16. 
<134bis> Jones Rick. "La Bien Planificada Destrucción de la 

Juventud". Publicaciones Chik. Impreso en E. U. A. 
1990. 

Cl35> Rock Pop. No. 125. 1985. p. 23. 
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En una parte de su canción TORKENT se expresan de la 

siguiente forma; "Yo soy un embustero y un tramposo, no tengo 

moral y soy un ladrón, soy un torturador, soy un sádico que 

castiga la carne" , 

"Las primeras presentaciones escénicas de WASP, 

mostraban mujeres desnudas sobre máquinas de tortura y 

látigos, lanzando carne cruda sobre la audiencia y bebiendo 

sangre de una calavera". Cl36> 

Blackie Lawless del grupo dice: "Yo era un fanlitico de 

Elvis Presley. El me gustaba porque no se asust6 de ser 

diferente, igual que Ricardito. Eran realmente arrojados con 

lo que hactan. Patearon lo establecido". <137) 

KISS.- Su productor, Bob Ezrin describe al grupo ast: 

"Stmbolos de maldad y sensualidad desencadenada". <138> 

Gene Simmons uno de los cantantes reflexiona: 11Bl 

matrimonio no es para mi, creo que la promiscuidad es algo 

natural para el hombre, y pienso que cualquier mOsculo que 

ustedes no ejercí ten se hace inactivo". ( 139) 

<136) 
<137) 
<138> 
<139) 

Larson Bob. Op cit, p. 85. 
Rock Pop. No. 126. 1985. 
Rolling Stone. Marzo 25. 1970. p. 9. 
U.S.A. Today. Enero 17, 1985. p. 31. 
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"Siempre nos hemos dedicado a pervertir aquellas mentes 

estrechas que oyen tonter1as en la T.V., tales como Father 

Knows <Papá sabe mejor> y creen que la vida del hogar lo ea 

todo''. <140> 

Loa maquillajes que anteriormente usaban estos 

cantantes representan org1as. Gene tiene la costlll'lbre de 

tomar sangre de gallina o de vaca la cual vomita a la hora de 

los conciertos al püblico. Su meta en la vida ea tener más de 

un mill6n de mujeres mientras viva. Bl püblico que acude a 

sus conciertoa son nifios de 13 a 15 afies de edad, conciertos 

en los que no hay ninguna clase de censura. Paul Stanley, 

portador del grupo dice: "Estamos ayudando a Alll!írica 11 

desnudarse". 

KJSS: Canci6n: "God of Thunder" <Dios 

del Trueno>: 

"Te ordeno que te postres ante el 

dios el trueno y bailes el 

rock and roll . 

El hechizo te domina, lentamente roerá 

tu alma virginal". < 141) 

SCORPlOJIS.- Es el primer grupo alemán de rock pesado 

que obtiene un reconocimiento a nivel mundial. Ellos se 

<140) 
<141> 

Larson Bob. Op cit. p. 44. 
Jones Rick. Op cit .. p. 78. 
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autonombran como ºMatadores de v1rgenes0
. El 6.lbum con este 

nombre mostraba la foto de una nifia desnuda, de diez a~os, 

sentada sobre un casco de vidrios dentados, con sus piernas 

completamente abiertas y flechas apuntando hacia BUS 

genitales. <142> 

Klaus Meined miembro del grupo, explica porque se mueve 

tanto dentro del escenario: "Creo que pierdo la raz6n cuando 

estoy en el escenario' 1
• "Es como una gran tensi6n que, cuando 

subo al concierto, explota irremediablemente, al punto que no 

puedo explicarlo. Es algo espontAneo que noe pone en 

comunicación y nos identifica con la música. Tienes que estar 

hambriento por lo que haces. Tu no piensas en hacer este o el 

otro movimiento, simplemente sucede. Es como hacer el amor. 

Hay una audiencia a la cual complacer". <143> 

JIOTLBY CRUll.- "Looks that Kill" <Las Miradas que Matan> 

El tema a tratar es la referencia a los órganos genitales de 

una nifta, como un motor que ella conserva limpio, sunque ella 

sea un motor nfunero trece. <144> 

Uno de sus integrantes declaró: "Lo ünico que me 

preocupa es rock and roll, chicas y mi botella de Jack 

Daniels". <145> 

<142) 
<143> 
<144> 
<145) 

Circus. Septiembre 31, 1985. p. 43. 
Rock Pop. No. 126. 1985. p. 16. 
Larson Bob. Op cit. p. 9. 
Hit Parader. 20 y 22. Agosto 1984. 



Ellos explican que comparan al diablo con cualquier 

autoridad que te dice que puedes o no hacer, puede ser tu 

jefe, tu madre, tu maestro, etc .. Motley Crue cree en hacer 

un nuevo concepto de autoridad. "Nosotros tomamos de Hitler 

la idea de la juventud nazi, nosotros creemos en la juventud 

Xotley. La juventud de hoy serán lideres del maftana, la 

juventud a la que se le puede lavar el cerebro y 

reprogramárselo". <146> 

Un fanático dijo en una entrevista: "Desde que me volv! 

miembro de Motley Crue mi vida ha cambiado para lo mejor, y 

si mi madre me dice que haga algo entonces no lo hago, y si 

me dice que no lo haga entonces lo hago, ahora ya fumo, tomo 

Jack Daniels, voy a todas mis fiestas y hago cosas 

inmencionables con mis amigos, gracias a los Crue he tomado 

una nueva actitud hacia la vida". 

Nikki Sixx, contrabajista dijo: "Nosotros somos el 

grupo más grande y grosero de la historia del rock and roll. 

Xotley Crue no es solamente un nombre sino una linea de 

pensamiento y de conducta y hacemos hasta lo imposible para 

conservarla". <147> 

<146> 
(147) 

Hit Parader. 36 y 37. Diciembre 1983. 
lb!dem. 
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"Somos la banda más repugnante y asquerosa que jamás ha 

salido y de eso estamos orgullosos. Ha pensamos cambiarº. 

C148> 

Después de descansar un afto, regresaron en 1986 con el 

6lbum "Girls, Girls, Girls" CChicas, Chicas, Chicas>, Hikki 

describió el 6lbum: "Eso es rock V.D. Cmuy sucio> es lo m6s 

vulgar que hemos hecho. Nuestra actitud esta vez es s6lo 

bajarles los pantaloncillos y celebrar". C 149> 

BLACK SABBATB.- Ozzy Osborne, el que fuera cantante de 

este grupo relata como fue la idea del nombre del grupo: 

"Est6bamos sentados en circulo viendo esa peltcula vieja de 

espanto, de Boris Karloff en la televisión, se llamaba Black 

Sabbath CDomingo negro>. Todos tratan de predicar amor y paz, 

pero nosotros deseamos ir en contra de eso. Formamos Black 

Sabbath, para explorar el lado oscuro de la personalidad de 

todos". <150> 

Para Ozzy las drogas parectan ser parte tan importante 

de su vida como el demonio. admite haber tomado L.S.D. todos 

los d1as, durante aftas y gastar miles de dólares semanales en 

narcóticos, aspirando coca!na y algo de hero!na. Cl51> 

<148) 
C149) 
<150) 
(151) 

Op cit. Mayo 1985. p. 6. 
Hit Parader. 1987. p. 40. 
Hit Parader. Agosto, 1982. p. 12. 
People, Septiembre 7, 1981.-p. 73. 
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El mismo Osborne confesó: "Llegue a un punto en mi vida 

en donde me fastidie yo mismo, bebfa todo el tiempo, 

dependiendo del vino cada minuto, era y soy un alcohólico. 

Asf que me interné en la CUnica Betty Ford". <152) 

Canción N.!.B. <Navidad en Negro> por 

Ozzy O. 

"Ahora te tengo bajo mi poder, 

nuestro amor crece 

con el transcurso de las horas. 

Xirame a los ojos 

y ver6s quien soy 

Xi nombre es 1 ucifer. dame tu mano". 

<153> 

RLTOJI JOJDI.- "Talentoso pianista de mlísica popular, 

con sus enormes lentes, ha sido muy franco acerca de sus 

desviaciones sexuales. Estuvo relacionado sexualmente por 

muchos aflos con su compositor Bern i Taupi n" . C 154) 

.llAllODA • - Susan Baker, esposa del Secretario del 

Tesoro de los E.U.A., James Baker, inició un debate sobre el 

Rock Pornográfico después de ver a su hija de 7 afias de edad 

escuchando a Xadonna cantar "Like a Virgen 11 CCo.mo una 

Virgen>, aterrada, la sellara Baker declaró: 

<152) 
(153) 
(154> 

Rock Pop. No. 125. 1985. p. 17. 
Janes Rick. Op cit. p. 78. 
Larson Bob. Op cit. 20 

"El tema afecta 
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a mi familia, en aumento a la violencia y sexualidad es una 

forma de abuso infantil". (155) 

DAVID BOVIB.- Este actor tiene la siguiente 

caracterfatica: Comete actos de copulaci6n sobre el 

escenario con otros hombre mientraa ejecuta canciones 

homosexuales como "Queen Bitch" <Bruja Reina>, <156> 

Bowie confeso: "Actualmente yo estoy sin control 

mental casi todo el tiempo. Pueden hacerse cosas buenas con 

las drogas, pero después llega un decaimiento prolongado". 

<157) 

En otra declaraci6n anos m&s tarde después de haber 

dado a conocer sus perversiones sexuales, su adicci6n a todo 

tipo de drogas desde la cocatna hasta la herotna, declar6 que 

todo el ambiente que se genera en el rock alrededor de este 

tipo de libertinaje, "no he hecho nada m&a que producir 

victimas". <158> 

ROLLIIG STClll!S.- "Pocos grupos han podido superar a los 

Rolling Stones, para propagar un evidente interés por lo 

malo. 

Satanic 

(155) 
<156) 
<157) 
<158) 

Uno de sus primeros 6lbumes fue titulado Their 

Xagesties Request <Sus Majestades 

Time. Septiembre 30. 1985. p. 70. 
Larson Bob. Op. cit. p. 13. 
Larson Bob, op cit. p, 13. 
Rolling Stone. Enero 12, 1978. p. 13. 

Sat&nicas 
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Solicitan>. Para sus carátulas ellos posaron como 

hechiceros. Una compoeici6n de Jagger, "Si11pathy for the 

Devil" CSimpatta por el Diablo>, lleg6 a ser un himno 

satánico extraoficial. <159> 

La personificaci6n final de loe Stones, con imágenes 

sombr1as llevo en su álbum "Goat 'e Head Soup" <Sopa de cabeza 

de cabras), parte de la cual fue grabada en un ritual 

haitiano de vudü. Detrás de la müsica se oyen vocee de 

aquellos que están siendo poeetdos por esp1ritus de supuestos 

demonios. Un canto "Dancing wi th !Ir D". <Bailando con J(r. 

D> describe un jugueteo con el diablo de un cementerio. Una 

fotografta a colores en el interior del álbum muestra una 

cabeza de cabra hirviendo en una caldera. La cabeza de 

cabra es el stmbolo universal del culto a Satanás. <160> 

BOY GBORGR.- Declar6 lo siguiente: "lio creo que la 

gente pueda ser definida por su sexualidad. No creo en var6n 

o hembra. Jio soy completamente femenino ni varonil. Jio creo 

que esto importa". <161) 

<159> 
<160> 
(161) 

New Swek. Julio 18, 1983. p. 13. 
Larson Bob. op cit. p. 26. 
Rolling Stone. Febrero 11, 1983. p. 43 y 45. 



Otro aspecto de la vida de George es el de las drogas. 

En 1986 en el departamento de Bey se encontrG muerto a un 

joven el cual babia sido victima de un exceso de drogas, los 

padrea del Joven entablaron una demanda millonaria en contra 

del cantante. <162> 

:roc.J[J B SBA YBS. - Bate cantante pertenece al grupo 

Yrathchild viste la indumentaria acostumbrada del metal 

pesado de cuero y clavos y tiene docenas de afiladas 

tachuelas de tres pulgadas que brotan de su traje. Su 

escenario exhibe demostraciones de muJeree desnudas, l6tigos 

y cadenas. Sbayes dice: 11 Yo confieso que somos vulgi!!ires, 

lascivos y algo locos; pero ¿cual es el error?. Si nuestra 

mente perversa puede pensar algo depravado, no hay duda de 

que pondremos m6sica y lo grabaremos". ( 163) 

JOHI COUGARD KBLLBC.AJIP.- Declar6 "Yo blasfemo porque se 

qué van a disgustarse. Detesto todo aquello que le impongan a 

uno una forma de conducta. Por eso odio las escuelas, los 

gobiernos y las iglesias". < 164> 

VAJI HALHJI.- Su principal cantante es David Lee Roth. 

"Un analista de conciertos describe las presentaciones de Vnn 

Halen, en esta forma: Van Halen en concierto es un circo 

<162) 
<163) 
(164) 

Rolling Stone. Junio 7, 1984. p. 13. 
Hit Parader. Mayo 1985. p. 42. 
People. Octubre 11, 1982. 
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musical de sexo, drogas y chiches de rock'n roll amontonados 

tan espesamente, que podria describirse como un campo 

elevado. Otra tendencia es que loa aficionados con gran 

gritarlo devoran cada pose exagerada. El sexo es practicado 

en tal forma, que hace lucir a los grupos de motociclistas 

como escuadrones de moralidad". <165> 

<165) Larson Bob. Op cit. p. 97. 



CAPITULO Q U I I T O 

RL DRRBCBO Y LA LIBB'.RTAP HSTBTICA 

1, BL DBRBCHO. CIUBITO DllL Oi!DBI Y LA LIBBRTAD 

Bl derecho es una manifestaci6n de la voluntad creadora 

del hombre, dentro de la cual se expresa uno de los 

prop6sitos primordiales para los cuales él construye el 

derecho, este prop6sito preeminente para la creac16n de este 

cuerpo técnico, es el de realizar funciones de orden, cuyo 

origen se encuentran en la necesidad humana de coordinar y 

armonizar sus actividades como sociedad: 

El Derecho no es la primera f6rmula que el hombre crea 

como auxilio 

es 

a sus necesidades de ordenarse como ser 

el máximo descubrimiento racional 

social, 

que pero sI 

encontrado para este fin¡ 

basta hoy 

es una de las herramientas 

indispensable pare 

ha 

lDaG 

su importantes 

desarrollo. 

y en d1a 

El orden normativo en sentido amplio, no es solamente 

un conjunto de reglas que van a encaminar una conducta hacia 
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un modo de actuar acorde a los intereses humanos por alcanzar 

una mejor convivencia. El derecho como expresión de orden 

contiene fines, ya que regula la conducta del hombre que es 

un ser teleol6gico. Por esta raz6n quién esto escribe cree 

que el orden a que el Derecho se aboca es algo més que 

factores normativos, es una aspiraci6n a la libertad. 

Cuando el Derecho carece de una aspiración a la 

libertad se pierde el sentido para el cual ha sido creado, 

convirtiéndose en una farsa, la historia es testigo de esta 

afirmación, cualquier forma de sociedad humana que ha poseldo 

una organizaci6n desproporcionada Csin orden> con fines 

individualistas, carece de fundamentos ordenativos que la 

soporten y, por lo tanto, tiende a largo o a corto plazo a 

disolverse y finalmente a desaparecer. 

Para que una sociedad subsista leg1timamente, requiere 

de un equitativo repartimiento de actividades <orden justo> 

que permitan el desarrollo individual, y que a su vez 

impulsen al desarrollo positivo de todo el conjunto 

obteniendo como fruto de este orden, la libertad. 

El orden se convierte as! en el cl!max de la obra del 

Derecho. La libertad es el m6vil de toda obra que tiene 

como fin ordenar, ya que es por medio de ésta que el hombre 

comprende que puede lograr sus aspiraciones y que a través de 
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ella se aseguran los medios que le permitirán llegar a 

alcanzarlas. 

El orden normativo es entonces la consecuencia de los 

fines que mueven al hombre a crear el derecho, y entre estos 

fines encontramos a la libertad. El Derecho asegura su 

existencia a través de un respaldo racional que tiene por 

consigna la b~squeda del perfeccionamiento interno del ser, y 

mediatamente la de su desarrollo social. 

Las garanttas individuales son, 

manifestaciones jurfdicas racionales cuya 

asegurar al gobernado un desarrollo individual. 

pues las 

pretensión es 

En ellas se 

senalan las formas ordenadas. Por las que el Gobernado 

puede ejecutar diversos derechos que incrementen sus 

capacidades y acrecentén su desarrollo, tales como la 

libertad de dedicarse al oficio profeBión o cualquier 

actividad, siendo 11citoB, el trabajo como un medio para la 

superación de la persona humana, el desarrollo de BUB 

capacidades en la actividad que elija, as1 como cualquier 

otra forma de libertad (expresar SUB ideas, escribir, dar a 

conocer sus peticiones ante una autoridad, reunirse cuidar su 

vida, moverse libremente en su territorio, tener una creencia 

etc.> 

Lo que el Derecho regula son conductas humanas con 

metas y propósitos definidos, todas ellas con la pretensión 
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de llegar a obtener un fin particular. Las garant1as 

individuales de libertad cuya clasificaci6n elegimos para el 

presente trabajo son manifestaciones claras de los 

requerimientos m1nimos que el gobernado exige que la 

autoridad reconozca para salvaguardar su libertad jur1dica. 

As1 autoridad 

indivisible para la 

y gobernado hacen 

conservaci6n de la 

un compromiso 

libertad. La 

autoridad se compromete a mantenerse al margen de las 

actividades libres de gobernado seftaladas en la ley y se hace 

presente s6lo para vigilar que éstas se respeten y ee 

cumplan, y el gobernado también se compromete a mantener un 

margen de acci6n, aquel que la ley seftala para no afectar los 

derechos de terceros. 

En este orden de ideas, cabe seftalar que la libertad 

jur1dica es la posibilidad que en base a un Derecho aceptado 

por la raz6n general se hace efectivo permitiendo el 

desarrollo individual de los seres que conforman una 

sociedad. 

Para que el Derecho sea efectivo necesita ser asimilado 

como necesario, y para que se le reconozca como necesario 

debe ser justo, es decir, que esta forma de conducci6n social 

llamada derecho adquiera las mejores prerrogativas que 

aseguren a cada quién 

el equilibrio de las 

todo lo que sea necesario para lograr 

dimensiones que comprenden al hombre 
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como ser, concibiéndolo como dir1a Platón, 1> Como ser 

racional al cual corresponde la virtud, la eabidur1a <Sofla>; 

2> Como poseedor de un ánimo y coraje, que nosotros conocemos 

como voluntad, es la fortaleza <andr1a>; 3> Como poseedor de 

una parte apetitiva que corresponde al apetito sensible, que 

con la templanza <sufrosyne> y la coordinación de estas tres, 

orden6ndolae jer6rquicamente en una relación armoniosa que 

eer1a la justicia (dikayueie>. 

Bl Derecho no debe olvidar nunca que regula conductas 

humanas complejas, debe tener en cuenta que esta tratando con 

seres racionales, con voluntad propia y con una serie de 

apetitos sensibles que el hombre desea realizar, si el 

Derecho observa cautelosamente la tarea que se le ha 

encomendado podr6 llegar a ser justo. 

Para entender mejor como debe cumplirse, la invitación 

imperativa que se traduce como un mandato impl1cito en una 

norma 1 se debe conocer qué es lo que la fundamenta, para que 

el apetito volutivo se vea movido por razones y motivos para 

obedecerla, de esta forma se explica la exposición del primer 

capitulo, al dar a conocer las razones por las que se crea 

una Constituci6n y sus funciones generales como Ley suprema. 

La Constitución dedica m6e de veintinueve articules 

para hablar de las garantlas del individuo. Bl fundamento 

ideológico de su creación lo encontramos en la Revolución 
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Francesa, que da origen al deseo de alcanzar la libertad. 

Es importante por esto sacar a la luz los criterios jurtdicos 

plasmados en nuestra Constituci6n para convertirlos en 

razones de apoyo que demuestren que la voluntad del hombre 

siempre ha sido la de alcanzar un orden que le asegure su 

libertad y le proporcione seguridad. 

La libertad se ha convertido en 

inalcanzable, complejo y lejano. Al 

término afirmamos que el hombre tiene 

un término abstracto 

referirnos a este 

la posibilidad de 

lograrla. pero se encuentra con un enorme obstáculo: no sabe 

ni entiende lo que ella predica para poder ser alcanzada. 

El hombre debe advertir que no la posee, que cada vez la 

prisi6n de su egotsmo se disfraza detrás de una mal entendida 

libertad. El hombre no advierte que su libertad está medida 

por los derechos que confiere y recibe de otros. La 

libertad invita a un sacrificio de dar, no eolo de recibir; 

invita a ceder parte de nuestro territorio individualista 

para compartir en la medida que el beneficio com6n lo 

dictamine, para lograr la mejor condici6n general posible. 

La invitaci6n del Derecho es, en la mayorta de los 

casos, semejante a la invitaci6n que la libertad sugiere. 

El Derecho pide respetar derechos de terceros, abstenerse de 

actos nocivos o dafiinos, invita a acordar racionalmente 
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nuestros contratos, etc., actos todos que implican un despojo 

de intereses para obtener otros mejores, es decir, aquéllos 

que beneficien a todos. 

La funci6n del Estado toma matices de gran importancia 

cuando se habla de intereses sociales. Por eso debe 

asegurarse esta libertad e inducirse a ella. La 

minimizaci6n de estos intereses es la consecuencia directa 

del deterioro de una naci6n. 



11. 
RBSPOISABI 

La müsica es un factor que contribuye al mejoramiento o 

deterioro de una sociedad. 

La sociedad es una organizaci6n jur!dicamente 

establecida cuyo deber es atender a las necesidades que 

surjan de su cqntinua diná:mica. En una sociedad se dan 

diversos modos de conductas, algunas son reguladas por un 

orden normativo, por un orden social, o por un orden ético. 

El hombre decide someter su voluntad a cualquiera de las 

normas que de estos tres ordenes se desprendan. El problema 

de control surge cuando algunos tipos de conducta no se 

encuentran enmarcados o regulados por ninguno de estos tres 

ordenes, o carecen de fuerza para encaminarla a un bien 

común, un ejemplo son las reglas de trato social que no 

requieren siempre estar sometidas al Derecho. éstas reglas 

carecen de importancia como deberes que inviten a un fin 

especifico. Son formas de conducta que flotan a la 

superficie de una profundidad de formas establecidas que se 

reputan de mayor exigibilidad que ellas. Las conductas asi 

comprendidas son dejadas a un lado1 pero el problema estriba 

en la ligereza de su abandono, y no sólo por parte del 

Derecho, ya que la 'responsabilidad de vigilar es competencia 

también de la sociedad como parte de una conciencia general. 
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Algunas de estas conductas se van aceptando y llegan a 

asimilarse como conductas normales, aunque sus ratees 

provengan de formas conductuales rechazadas por la moral y el 

Derecho. Poco a poco se van adhiriendo basta llegar a 

aceptarse, traspasando los linderos de la tolerancia y 

confundiéndose con lo verdadero y lo bueno. 

Mientras las conductas no previstas por el Derecho no 

trascienden el área juridico normativa, como abogados, s6lo 

nos toca mirarlas de lejos pero cuando ellas están exigiendo 

su regulación y demandan ser atendidas, el Derecho puede 

tomar todas las medidas necesarias que tal fenómeno demande 

su atención, ya que esta es una de sus finalidades. 

La música se convierte en una expresión de la libertad 

cuando está 

consigna. 

expresión de 

revestida por los requerimientos que la libertad 

El propósito de hablar de la música como una 

la libertad es porque el Derecho aspira a crear 

un orden que garantice la libertad. Cuando la música atenta 

contra la libertad del hombre afecta y debilita los intereses 

y fines valiosos del ser humano, como sujeto de Derecho en 

ese momento demanda que se le atienda. 

El Derecho no ea un súper poder capaz de cambiar todos 

los males de una sociedad. Si el Derecho se hace efectivo y 

justo regulando la violencia, por ejemplo, no significa que 

esta va ha desaparecer si no que va a ser controlada 
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produciendo un beneficio al detener su propagaci6n, evitando 

con ello males más grandes y quizá irreversibles. 

Para ilustrar esta idea puede darse el ejemplo del 

cáncer, enfermedad incurable. 

medios de comunicaci6n brindan 

En repetidas ocaaiones 1 loe 

una informaci6n profesional 

con recomendaciones para evitarlo o para quizá detenerlo y 

con mucha suerte basta desarraigar un mal que empieza; la 

recomendaci6n es "DETENERLO A TIEl!PO". 

Para que una enfermedad cauce alarma en nuestra vida 

debemos conocer los males que produce. La müsica no es una 

enfermedad, pero puede convertirse en un instrumento nocivo 

si no se le da el uso adecuado. 

Puede ser un factor auxiliar en la cultura de una 

sociedad acrecentando las aspiraciones de un pueblo y 

dirigiendo sus pensamientos incluso a sentimientos 

nacionalistas, que serla una aportaci6n benéfica, tiene una 

indudable influencia a nivel cultural, y como una forma de 

llenar los espacios de ocio ocupa el primer lugar. 

La música comporta placer, y su propósito no es 

precisamente el intelectual, de modo que ataca directamente 

las zonas placenteras del ser humano. Por eso Platón, 

Hegel, y otros fil6sofos velan con desagrado su poder de 

conducci6n y la repercusi6n que a nivel ideológico puede 
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producir en una naci6n, de no ser definidas aus áreas de 

transmisión, dejándola a un lado como un modo trivial de 

manifestaci6n de laa ideas humanas. 

La müsica debe eatar comprendida dentro de un marco de 

control para ser un instrumento ütil en una sociedad y el 

marco adecuado es el ético, que se explica por si mismo al 

proponer aportaciones de orden que ayuden al progreso de una 

sociedad racionalmente constituida. 

Todas las actividades humanas incluyendo las artes 

deben estar respaldadas por aspiraciones valiosas que 

contribuyan a la armenia general. 

Sin la conducta humana el Derecho pierde toda 

posibilidad de existencia. El hombre lo crea para su 

servicio y superación, y siendo la conducta humana la raiz de 

cualquier tipo de arte, el Derecho adquiere autoridad para 

vigilar que se cumpla con los requisitos que den lugar a las 

metas para las cuales ha sido formulado y establecido como 

fuente auxiliar para el sano cauce de la vida de un Estado 

Social, juridicamente establecido. 



J J 1. LOS VALCIRI!S COJIO FUJDAICBn'O ESTBTICO DB LA llUSICA 

Los valores son inmutables, no cambian; son aut6nomos, 

independientes y no aceptan valoraciones arbitrarias, son 

objetivos, ya que toman vida en cuanto están en contacto con 

' el mundo del ser y es éste el que les da su efectividad. 

Existen dos posturas para considerar a los valores: La 

teorfa subjetiva, que en términos generales se refiere a la 

percepci6n individualista y psicológica que cada quién tiene 

con respecto a ellos, y la teorfa objetiva, que da alcances 

mayores poT referirse a los valorea como ideas o concepciones 

mentales pero permanentes, producidas por la mente y que una 

vez entendidas, nacen como valores y no cambian se conservan 

a la luz de una raz6n anterior que los ha formado y les ha 

dado esa calidad. Esta teorla parece más acertada ya que es 

menos susceptible de perderse en ideas individuales 

intranscendentes y da la posibilidad de tomar un marco de 

referencia más idóneo. Las sociedades necesitan para su 

existencia valores que las fortalezcan y las definan. Tienen 

el deber de luchar porque estos se establezcan. 

Lo subliminal en la música deteriora las ideas que 

sustentan una vida social valiosa, por exaltar situaciones 

deplorables como posibilidades ideales para la vida 

cotidiana¡ empobrecen la voluntad apetitiva, corrompiendo y 
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utilizando medios engafiosos para los fines exclusivos de 

quienes han creado esta técnica. Sus ortgenes se encuentran 

desde que la publicidad apareció como forma de inducción de 

compra. 

El fin primero y Oltimo de esta técnica es sugerir al 

individuo estados emotivos que muevan su voluntad a hacer lo 

que en forma de mandatos disfrazados dictan estas técnicas, 

en la mayor1a de los casos sus fines son lucrativos y en 

otros de manipulación de las ideas con fines contrarios a la 

moral y al derecho, adormeciendo as1 la conciencia para 

convertir al pfiblico en sObditos fieles a los mandatos que de 

ellas emanan, esclavizándolos a una determinada forma de 

sentimientos y emociones que no lo inviten a razonar, sino 

sólo a obedecer. 

El enemigo 

ociosidad. La 

principal de 

mente necesita 

la mente 

estar 

humana es la 

alimentándose 

constantemente de substancias intelectivas que le provean de 

los nutrientes ideológicos que afinen su existencia y la 

·impulsen a la superación. Por esta razón las técnicas 

subliminales carecen de caractertsticas que contribuyan al 

bien comfin universal, son repudiables y antisociales ya que 

sus fines primeros y últimos se fortalecen en el engafto y en 

el logro de intereses de unos cuantos. 



162 

El arte como técnica esta ligado a un sistema aunque 

intente siempre escapar. Su existencia radica en la 

organización de factores subjetivos y paicológicos; su tarea 

es bacer algo valioso para la psique de la persona 

produciendo armon1a en sus admiradores. La Estética ciencia 

noológica del arte, pretende establecer los primeros 

p~incipios que hagan posible el establecimiento de los fines 

que aclaren su m1stica aparición como la m6s bella forma de 

asimilar. Bl hombre es m6s que un organismo biológico, el 

hombre es arte y belleza en la mayor1a de los actos de la 

vida en tanto que manifiesta formas y sentidos que reflejan 

belleza. 

El arte como singular forma de ser del hombre requiere 

de una ordenación, ya que de 

din!lmica y su sentido bello 

expresi6n. 

ella depende su belleza, 

sobre las dem6s formas 

BU 

de 

La integridad, el 6rden y el resplandor logran hacer de 

cualquier obra art1stica una unidad coordinada y agradable. 

La mayorta de los autores que dan un concepto de lo 

bello lo refieren siempre a lo uniforme. El Derecho como 

técnica ordenada y uniforme también es concebida como un 
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arte, como algo que requiere armenia y continuidad. 

La müsica como técnica bella esté ligada y comprometida 

a cumplir este papel. De otra forma se convierte en una farsa 

carente de toda estimaci6n artlstica valiosa. 



Lo 

m!is all!i 

valorativo 

que interesa 

de ubicar 

ético que 

adquiriendo nuevos 

IV. BL ROCK 

destacar en el capitulo presente, va 

la mfisica rock dentro de un plano 

puede variar segfin el hombre va 

usos culturales. La preocupaci6n 

fundamental es demostrar que como 

contiene fines espectficos, como ya 

capitulo segundo. 

tipo de forma musical 

qued6 explicado en el 

La mfisica rock invita a reflexionar por sus 

aportaciones, que se encuentran frente a una al~naante 

pérdida de cualquier tipo de conservaci6n hwnana (por sus 

repetidas invitaciones al suicidio>. 

Es una bomba latente a punto de destruir la vida 

interna de las personas que han decidido hacerla parte de su 

continua distracci6n. 

La cultura cambia y los usos musicales con ella, pero 

debe reconocerse que a través de la historia han existido 

for:mas de cultura desprovistas de aportaciones favorables a 

la humanidad que han dejado huellas de derrota, como en una 

batalla de la cual un soldado regresa con heridas que 

causaron victoria o con cicatrices que avergUenznn y que 

jamás podrán borrarse. 
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Aet, las huellas de una cultura pueden ser favorables 

al mundo o marcas de vergUenza y derrota. Es por esto que no 

pueden mezclarse ni confundirse los valores universales en 

las formas de cultura, sino reconocer su existencia en ellas 

y rescatarlos. 

Se reconoce que en algunas formas de cultura se han 

realizado actos criminales que eran asimilados como 

correctos. Un ejemplo surge en algunas civilizaciones 

prehispánicas de México, en donde se realizaban infanticidios 

o asesinatos para ofrecer los cuerpos de las victimas a sus 

antiguos dioses de piedra, que exigtan este sacrificio a 

cambio de controlar las fuerzas de la naturaleza. 

Los valores universales reprueban el homicidio. Hoy en 

dta estos usos culturales no son comunes, pero hay otro tipo 

de crtmenes que se realizan cotidianamente y se han aceptado 

como fol'lllas de cultura. Toda forma cultural que pretenda la 

degradación humana debe ser reconocida como un crimen social, 

no como una nueva perspectiva o ángulo cultural. 

No ea tan sencillo, pero si cada individuo como parte 

de una cultura y una civilizaci6n pudiera hacer alguna 

oportaci6n de beneficio general. sanar1a algunos males de la 
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compleja sociedad de la que somos parte. Esto s6lo es posible 

si aün no se cierran los ojos ante la poderosa corrupción y 

decadencia de un sentido valorativo racional. 

No es el prop6sito de este trabajo condenar al rock, él 

asimismo se ha clnsif icado como repugnante y asqueroso¡ el 

propósito es presentarlo como el resultado de una enfermedad 

social que ha afectado las mentes de los creadores y 

consiguientemente de sus adoradores. 

Al rock se le comprende como una v~lvula de escape en 

nuestros d!as, pero también es un poderoso instrumento de 

manipulaci6n que no permite a sus s(lbditos pensar 

correctamente, ellos s6lo saben que estlín hartos de 

problemas, de guerras, de pobreza, etc .. El rock es un 

excelente somnifero para algunos y para otros ea un trampoltn 

donde les es sugerida una forma de lucha sin razón. 

No puede aceptarse la destrucci6n de la familia como 

una nueva forma de vida, como pretenden consagrarlo algunos 

grupos de rock mencionados, ya que la familia es la base de 

una sociedad y de la sana vida de una nación. 

En el estudio de las garantias individuales se se~alan 

los márgenes de acción de autoridades e individuos. Cuando la 



autoridad no realiza las funciones para 

dispuesta, va delegando responsabilidades 

fuerza contribuyendo al desorden. 
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las cuales esta 

y pierde poder y 

Be competencia de las autoridades baceree respetar, si 

la mfisica rock ataca las instituciones pollticas de un Estado 

y éste opta por una actitud omisiva, técitamente est6 

cediendo poder a otros. Poder de dirección y de organiz~ción, 

el Estado no ea un mago tampoco, pero su función es organizar 

y ordenar, como la del individuo respetar y obedecer. 

El Código Penal para el Distrito Federal se~ala 

conductas delictivas tales como loe delitos contra la salud, 

delitos contra la moral pfiblica y las buenas costumbres, 

éstos filtimoe seUalados en los art!culos 200 al 205, en donde 

se mencionan las caracteriaticas que en 6rden al tipo hacen 

de una conducta un acto delictivo, como la producción y 

difusión de objetos obscenos, el comercio carnal, el procurar 

la corrupción de menores facilitando su depravación, la 

participación de menores en centros de vicio, la promoción y 

facilitación de la prostitución. 

Bn otros art!culos del Código Penal <como el 206, 207, 

208), ee habla del lenocinio, la explotación del cuerpo de 

otra persona para el comercio carnal. En otros arttculos <260 

al 266 del Código Penal> se tiene la clasificación de los 

delitos sexuales tales como atentados al pudor, estupro y 
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violación. Todos estos tipos de conductas antisociales son 

promovidas no s6lo por el rock, otros tipos de mOsica también 

hacen sus aportaciones, pero por ser el rock el que 

contribuye más a la investigación de esta tesis por su 

abierta postura, fue el elegido. 

Desgraciadamente hay mucha oscuridad con respecto a 

ésto, incluso no falta quien llegue a pensar que el rock ea 

una forma de encontrar la libertad. 

Un sentido sano de percepción no aceptará que ver a un 

nifto muerto y desangrándose es más agradable que ver a un 

nifto feliz y sonriente disfrutando un dulce. 

Aquellos que han cafdo en el juego del rock han dejado 

de apreciar lo bello¡ lo lOgubre y lo sombrfo se ha 

convertido cada vez más en parte de sus vidas; au 

sensibilidad racional está congelada, involucrándose 

emocionalmente con lo distorsionado y vergonzoso. 

Ho se niega que el rock sea una fuente de escape, pero 

es deatructivo 1 no propone ni aporta nada bueno, s6lo 

destruye, no construye. Y los propios voceros son un ejemplo 

de ello con sus terribles muertes. 

La capacidad del hombre para discernir, corregir, 

inventar, realizar, es una diferencia entre hombre Y animal. 
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Bo puede concebirse la mente ni la vida humana como un 

bloque, en virtud de ésto el hombre debe desarrollar un 

sentido de elecc16n profundo para poder vivir en libertad, 

controlando las circunstancias y todo aquello que interrumpa 

su desarrollo total. La falta de curiosidad positiva acerca 

de lo que nos rodea, va creando una ligereza de los medios 

que nos proveemos para acrecentar este desarrollo. El 

an~lisie de loe fondos de estos medios, pueden hacer menos 

pesada la lucha por la euperaci6n humana. 

La figura de Satan~s como un emblema en la mayorla de 

los grupos de rock 

la degradaci6n y 

caracteriza. 

no es otra cosa que la representaci6n de 

el deterioro que dicho personaje 
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1.- Las garant1as individuales son las razones jurldicas que 

conducen al individuo a desarrollar diversas libertades que 

contribuyen a alcanzar y realizar sus aspiraciones para 

acrecentar su dignidad como ser humano. Es por ello que el 

Estado tiene un enorme compromiso de hacer efectivo el 

Derecho para que sea posible que las garantiae 

constitucionales no s6lo sean expresiones de aspiraciones 

sociales, sino que se conviertan en ideales realizables, 

contribuyendo con esto al engrandecimiento de una Naci6n. 

2.- La libertad es un fin alcanzable cuando se tiene la clara 

idea de lo que ella es. La libertad se mide por la 

disposición individual de cancelar la parte ego1sta que 

limita la movilidad o acceso a otros a un espacio que nos 

complica a compartir las mismas posibilidades con el fin 

primero y último de obtener un beneficio comunitario. 

El mayor problema de la libertad 

contenidos. La t6nica popular 

es que se ignoran sus 

acepta que la libertad es 

"Hacer lo que uno quiera", esta afirmación no posee el menor 

contenido real de lo que entendemos por libertad y si 

contribuye al deterioro de su riqueza. El sentido real de la 

1 i bcrtad sugiere a la actuación humana hacer lo que se reputa 

prioritario y de mavor conveniencia. Debido a que los 



ciudadanos en su rnayor1a desconocen, que el respetar los 

derechos de terceros contribuye a su bienestar, acompaBando 

esta ignorancia de una inconsciencia social que se ha 

defonnado el verdadero sentido de la libertad. 

La libertad es la aspiración que cualquier tipo de orden 

jur1dico social pretende alcanzar confirmando con esto que el 

Derecho debe luchar por que ella sea un fin con perspectivas 

de ser alcanzable y no una idea desprovista de interés. De 

otro modo, el Derecho no podr1a justificar su existencia como 

algo valioso y digno de ser respetado. 

3.- La difusión de las ideas correctamente establecidas que 

afiancen los valores de un Estado <mayormente si est.á en 

pleno desarrollo) adquiere un nuevo deber que es cuidar de 

los medio de comunicación que contribuyan a esta tarea. 

La mfisica es, por su poderosa atracción emocional, una fuente 

que puede contribuir a este fin, ya que encuentra su lugar en 

el ALJL\ de la sociedad, afectando las ideas y penetrando a 

sus pensamientos. 

y garantizar la 

expresiones, ya 

El Estado tiene una obligación de cuidar 

libertad de pensamiento y sus diversas 

que en esto consisten la dignidad de la 

persona humana; reprimir esta libertad engendra resultados 

contrarios a los pretendidos por el Derecho. Por lo tanto, 

si la música puede penetrar hasta lo mas intimo de las ideas 

y afectar socialmente a un grupo minimizando sus capacidades 



de pensamiento, el Estado tiene la autoridad para hacer 

cumplir esta garantia siempre que no rompa con el 6rden 

natural de las cosas. 

4.- La música es un instrumento auxiliar en la cultura, 

puede ser un medio para la formaci6n y asimilaci6n correcta 

de datos sensibles que produzcan un resultado positivo que 

haga valiosa su existencia como una de las formas en que el 

las grandes dimensiones a las que arte se comprende. Por 

tiene acceso en la intimidad del ser humano, requiere de una 

atención especial y sus contenidos deben ser preferentemente 

morales y acordes al Derecho como lo marca la Ley Suprema 

cuando habla de la libertad de expresi6n de las ideas, en 

donde se comprende cualquier forma de expresión libre que 

tenga como fin aportar y dar a conocer públicamente una forma 

de pensamiento. La música como conducta humana no escapa de 

los llmites que la libertad se~ala para confirmar que su 

existencia radica en el establecimiento de los llmites 

especiales que conforman la esencia de orden que le dan su 

razón de ser. 

5.- Los valores, como formas ideales, fomentan al ser 

reconocidos como signos de importancia inmutable metas para 

el acrecentamiento de un an6lisis objetivo de los cambios 

sociales que 

organización 

territorio. 

afectan a un grupo humano 

que produzca un runbiente 

El análisis de los cambios 

que afiora una 

de paz en 6\1 

que una sociedad 



presenta debe ser siempre objetivo, para no caer en 

valoraciones arbitrarias carentes de sentido 16gico. Estos 

cambios deben aportar a través de este análisis mejores 

prerrogativas con miras a un discernimiento mas adecuado de 

los errores y aciertos pasados y presentes para elegir todo 

aquello que concretice y solidifique el futuro victorioso de 

una sociedad de Derecho. 

6.- La pobreza del lenguaje acrecenta la pereza mental para 

buscar estos valores de cambio. Las ideas que se trasmiten 

al público 

y claras. 

a través de la venta de música deben ser directas 

Un buen lenguaje aumenta el desarrollo 

intelectual del individuo y le da una amplia posibilidad de 

ordenar mejor sus ideas a fin de realizar y elegir medios 

positivos que le capaciten para vivir libremente. 

7.- El orden y la armon!a con que la Música sea trasmitida 

es un factor determinante en su papel de técnica, y es una 

garant!a de que cumple con los principios filoe6ficos que 

sustentan cualquier forma art!stica que quiera convertirse en 

una verdadera atracci6n encadenada al esplendor y a la 

belleza, que la convierte en una administradora de graciosas 

y acordes fonnas de expresi6n que representen algo valioso y 

perecedero para la cultura. 

8.- El Rock, por sus contenidos ideol6gicos, carece de toda 

forma valiosa que pueda representar una contribuc16n positiva 



a la cultura como una herencia rica en aportaciones de 

utilidad y bienestar comün. Es una manifestación de una 

abrumadora confusión y una perdida total de valores. Es una 

forma musical sobrecargada de sentimientos desproporcionados 

cuyo fin es el abandono de la razón. 

9.- Este movimiento musical refleja el inicio de un mundo en 

crisis en el cual no se ha encontrado la RESPUESTA en la que 

el hombre proyecte seguridad en su futuro. La falta de 

reflexión n dado como resultado el hecho de que estemos 

viviendo la mas alarmante etapa de oscurantismo filosófico. 
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