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Otras voces de la locura cantada: usos y significados de la locura 
en la subcultura punk española (1981-2010)

Other voices of madness in song: uses and meanings of madness in 
the Spanish punk subculture (1981-2010)

Resumen  El estudio de las descripciones de los 
trastornos mentales en la música es escaso, pese 
a que la reproducción de visiones estigmatizantes 
puede afectar la búsqueda de tratamiento. El pro-
pósito de este artículo es describir los usos y signi-
ficados de la locura en el punk español como base 
para la comparación con otros ámbitos. Análisis 
de contenido. Se revisó las letras de 3.653 cancio-
nes buscando los vocablos “loco”, “locura” y otros 
relacionados. Se identificó 174 obras, analizadas 
posteriormente por dos codificadores. El manual 
de codificación abarcó 28 códigos para 4 categorí-
as: usos, sentidos y significados de la locura; tema 
central de la canción; término “loco” en frases he-
chas; el loco como personaje. Primaron los usos de 
la locura como descontrol, desenfreno e imprede-
cibilidad. Entre las frases hechas, también fueron 
más frecuentes las asociaciones con descontrol. El 
vocablo loco predominó como expresión de cuali-
dad. La comparación con datos previos sugiere que 
las ideas de la locura como “patología”, “pérdida de 
control” y “oposición a la razón” tendrían mayor 
universalidad. Los aspectos identitarios del punk 
español fueron el telón de fondo para los conteni-
dos identificados, emergiendo la locura como seña 
de identidad y manifestación de alteridad.
Palabras clave Medicina en las artes, Salud men-
tal, Investigación cualitativa

Abstract  The study of depictions of mental dis-
orders in music are scarce, despite the fact that the 
reproduction of stigmatizing representations can 
interfere in the search for treatment. The scope 
of this article is to describe the extent and nature 
of the descriptions of madness in Spanish punk 
music (1981-2010) as a basis for comparisons 
with other countries and musical genres. For the 
content analysis, 3,653 song lyrics were reviewed 
looking for the words ‘crazy,’ ‘madness,’ or other 
related terms. A total of 174 works were identified 
and subsequently analyzed by two decoders. The 
code book contained 28 codes representing cua-
tro categories: uses, sense and meanings of ‘mad-
ness’; main topic of the song; the word ‘crazy’ in 
set phrases; and the crazy individual. The use of 
madness as unpredictability or loss of control was 
prevalent. In set phrases, links between madness 
and loss of control were recurrent too. The word 
‘crazy’ was predominant as an attribute or quality. 
Comparisons with previous findings in the litera-
ture suggest that the senses of madness as ‘patholo-
gy,’ ‘loss of control,’ and ‘opposition to reason’ were 
more universal. The identity contents of Spanish 
punk were the backcloth for the content identified, 
such that the theme of madness emerges as a sign 
of identity and a manifestation of otherness.
Key words  Medicine in the arts, Mental health, 
Qualitative research
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introducción

La cultura refleja y determina qué se entiende 
por salud y enfermedad, del mismo modo que los 
constructos psicopatológicos han sido influidos 
por los paradigmas científicos y culturales de su 
tiempo. El conocimiento es integrado al acervo 
cultural y continúa desarrollándose en interac-
ción con la cultura1,2. Así, la relevancia social del 
estudio de las descripciones de la enfermedad en 
el arte ha sido defendida previamente3-5, conside-
rando el impacto que pueden tener en poblacio-
nes susceptibles las representaciones de ciertas 
conductas de riesgo (v.g., el consumo de sustan-
cias como el tabaco, alcohol y otras drogas6-11). 

Del mismo modo, la producción y reproduc-
ción de representaciones estigmatizantes (tanto 
de las personas que sufren un trastorno psiquiá-
trico, como de los tratamientos y los profesiona-
les de la salud mental) tienen un impacto a nivel 
de salud pública, al dificultar el acceso a la asis-
tencia especializada. Se han descrito representa-
ciones distorsionadas de los profesionales12,13, así 
como el desarrollo y mantenimiento de actitudes 
negativas hacia las personas que padecen afeccio-
nes mentales14,15. En este sentido, el estigma y la 
discriminación figuran como las principales ba-
rreras para la búsqueda de tratamiento16,17. 

Así, la importancia del análisis de medios 
contiene una doble vertiente. Por una parte, su 
rol en la comprensión de las ideas circulantes en 
relación a los trastornos mentales de una pobla-
ción en un período de tiempo dado y, por otra, la 
identificación del impacto social de dichos conte-
nidos18. Respecto al primer punto, la ventaja que 
ofrece la persistencia en el tiempo de los produc-
tos de la cultura popular (documentos sonoros, 
películas, libros, pinturas, etc.) es el acceso a in-
formación cualitativa que no podríamos obtener 
mediante otras estrategias que por su naturaleza 
se desarrollan en tiempo presente.

El análisis de las letras de las canciones como 
prácticas discursivas puede aportar información 
acerca de las representaciones sociales de la psi-
quiatría y los trastornos mentales. Para Spink y 
Frezza19, las prácticas discursivas son modos a 
partir de los cuales las personas componen sen-
tidos y se posicionan en las relaciones sociales de 
la vida cotidiana. De este modo, como señalan 
Barros & Jorge20, la investigación en el campo de 
la cultura constituye un aporte a la comprensión 
de los sentidos que habitan los imaginarios so-
ciales sobre salud y enfermedad, secundando los 
esfuerzos emprendidos en el campo de la Salud 
Pública para consolidar el carácter multidimen-

sional del proceso salud/enfermedad, así como 
poner de manifiesto las relaciones de tal proceso 
con su contexto socio-histórico20. 

Por otra parte, la música cantada no sólo re-
fleja las opiniones, sentidos y representaciones de 
un grupo social, en un momento sociohistórico 
y un ámbito geográfico dados, sino que también 
contribuye a la creación de discursos y opiniones 
sobre los temas retratados. Así, nos enfrentamos 
a un proceso circular en el que los sentidos, sig-
nificados y opiniones presentes en la población 
general nutren y se reflejan en los contenidos de 
la música popular, al mismo tiempo que son sus-
ceptibles de ser metabolizados y devueltos con 
nuevos significados, los que pueden imponerse o 
no en los discursos sociales.

El estudio de la música cantada se sustenta 
en la presencia de un contenido expresivo iden-
tificable y susceptible de un análisis sistemático. 
El análisis de la estructura musical acompañan-
te reviste mayor complejidad, al entrar en juego 
aspectos proyectivos y altamente subjetivos. Esto 
puede dificultar la reproducibilidad de los hallaz-
gos, tal como sucede en la interpretación de ma-
terial pictórico o plástico que, aunque no impo-
sible de analizar, tiene mayores limitaciones que 
el estudio de la música cantada. Estas considera-
ciones exigen sacrificar, al menos parcialmente, 
una parte importante del contenido de las obras 
analizadas. Parcialmente, porque el componente 
musical de una canción no queda completamen-
te excluido de un análisis centrado en las letras, 
dado que provee un contexto para éste, siendo 
clave para dilucidar intenciones, carga afectiva y 
otros aspectos de interés.

A pesar de las consideraciones expuestas y el 
interés artístico por “la locura”, el estudio de las 
representaciones de los trastornos mentales en la 
música ha sido escaso en la literatura médica18. El 
análisis de contenido ha sido la metodología más 
frecuentemente utilizada por los trabajos mejor 
diseñados, dirigidos a temas de interés epidemio-
lógico18. 

Hasta donde tenemos conocimiento, el único 
estudio disponible acerca de los sentidos y signi-
ficados del “loco” en la música popular lo encon-
tramos en Brasil20. En este, los sentidos de “locura” 
identificados fueron: “introspección profunda”, 
“experiencias positivas de perderse en un amor 
apasionado”, “acceso místico a la verdad”, “opo-
sición a la razón” y, finalmente, “locura como 
patología”20. La propuesta de los autores respecto 
a la posible universalidad de los sentidos identi-
ficados en las canciones brasileñas incentiva las 
comparaciones con los contenidos musicales de 
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otras partes del mundo. Así, nos planteamos con-
tribuir a la ampliación de la literatura existente, 
mediante la descripción de los usos y significados 
adscritos a la “locura” en la música popular espa-
ñola, a través de la identificación de contenidos 
y temas asociados. A fin de disminuir la hetero-
geneidad y maximizar la consistencia interna del 
análisis, el estudio de subculturas específicas fue 
necesario. De este modo, nos remitimos al ám-
bito geográfico español, valiéndonos del ejemplo 
de un estilo musical concreto, el punk, en un pe-
ríodo de tiempo acotado (1981-2010).

Varios factores hacen atractivo el estudio de 
este género musical. Por una parte, el punk en 
España tiene una tradición firmemente arraigada 
y presenta una evolución que puede rastrearse a 
través de sus exponentes desde principios de los 
80 hasta nuestros días, con una influencia reco-
nocida en otras escenas (v.g., Latinoamérica) y en 
estilos posteriores. Más interesante aún, el origen 
del punk en España es próximo temporalmente 
con el advenimiento del Manual Estadístico y 
Diagnóstico de los Trastornos Mentales (DSM-
III, 1979) y corre en paralelo con la reforma psi-
quiátrica en España (1985) y la evolución poste-
rior de los modelos de atención sanitaria. 

Adicionalmente, el punk otorga acceso a 
contenidos fácilmente identificables, explícitos 
y crudos, lo que nos aproxima a las expresiones 
cotidianas y los sentidos de “la gente común” en 
relación al objeto de estudio. Esto disminuye el 
sesgo de interpretación, facilitando la concor-
dancia entre codificadores independientes.

El punk como actitud de cuestionamiento a 
la autoridad y el orden social, ofrece también un 
rasgo distintivo en cuanto a subcultura que se 
identifica a sí misma con las personas excluidas 
socialmente y con “todo aquello que no encaja en 
una sociedad convencional”21. Es indudable que 
las personas que padecen trastornos mentales, en 
particular trastornos psicóticos, han sido parte 
de un colectivo históricamente marginado y un 
paradigma de “lo que no encaja” en una “socie-
dad de normales”. Por otro lado, el consumo de 
sustancias, ya sea como seña de identidad de una 
subcultura, como equivalente de estados menta-
les alterados o de alienación social, o simplemen-
te como forma maladaptativa de individuación e 
independencia, incide en el desarrollo de condi-
ciones psiquiátricas comórbidas. Adicionalmen-
te, cobran interés aspectos demográficos (como 
la vinculación de la música punk con la pobla-
ción adolescente y adulta joven, un período par-
ticularmente sensible para el debut de trastornos 
mentales). Existen descripciones en la literatura 

de experiencias vitales que relacionan el punk en 
particular, y el rock en general, con la psiquiatría 
y los trastornos mentales22,23. Del mismo modo, 
existen datos públicos en España (biografías, en-
trevistas y documentales) que vinculan la subcul-
tura punk con experiencias personales de trastor-
nos mentales y/o tratamiento psiquiátrico entre 
sus exponentes, incluyendo trastornos psicóticos, 
trastornos por uso de sustancias y conducta sui-
cida23.

Así, las representaciones de la locura en las 
canciones punk españolas entre 1981 y 2010 
constituyeron el objeto del presente estudio, 
planteándose como objetivo inicial determinar 
la extensión y naturaleza de las descripciones de 
locura. Teniendo esto en mente, nos formulamos 
las siguientes preguntas de investigación:

¿Cuánto se habla de la locura? (Dimensión 
cuantitativa: frecuencia de referencias a los voca-
blos “loco”, “locura” y otros equivalentes. Primer 
nivel de análisis, con énfasis en el texto).

¿Cuáles son los usos, sentidos y significados 
de la locura que pueden desprenderse de las le-
tras de las canciones? (Dimensión cualitativa: 
segundo nivel de análisis, inferencial, con énfasis 
en los temas relacionados y contenidos latentes).

¿Cómo se expresan, con qué temáticas prin-
cipales se relacionan y cómo esto conecta con la 
subcultura analizada? (Dimensión cualitativa, 
predominantemente descriptiva y abierta a fu-
turos trabajos comparativos en búsqueda de ele-
mentos de mayor universalidad).

método

marco teórico-metodológico

El análisis de contenido, en origen, designa 
una técnica para la descripción objetiva, sistemá-
tica y cuantitativa de los contenidos manifiestos 
de la comunicación24. En la actualidad, puede 
entenderse como un conjunto de métodos y pro-
cedimientos de análisis de documentos con énfa-
sis en el sentido del texto25. Como consecuencia, 
establece dos grados de complejidad: descriptivo 
e inferencial. Así, se busca hacer inferencias a par-
tir de características específicas identificadas de 
modo objetivo y sistemático en los mensajes26. 
Ruiz Olabuénaga27 sostiene que esta lectura siste-
mática, objetiva, replicable y válida, así como su 
posterior análisis y teorización pueden efectuarse 
tanto en el marco y la estrategia metodológica del 
análisis cuantitativo como del cualitativo. A jui-
cio de Arbeláez & Onrubia28, el análisis de conte-



2198
Pa

ve
z-

R
ey

es
 F

 e
t a

l.

nido lo que revela es en definitiva el sentido que 
emerge del texto.

Así, esta aproximación inductiva se plantea 
como una estrategia acorde a nuestra pregunta 
de investigación, toda vez que permite el estudio 
del sentido de las palabras y el análisis de los te-
mas y categorías propuestas, en ausencia de un 
marco teórico previo en esta área de estudio.

muestra

La población consistió en las letras de las 
canciones punk españolas publicadas entre 1981 
y 2010. Para la selección de material provenien-
te de grupos representativos del género se recu-
rrió a fuentes documentales, foros web y porta-
les especializados29-34. 177 bandas punk de todo 
el territorio español con discos publicados en el 
período 1981-2010 fueron incluidas y sus disco-
grafías revisadas. Las canciones cantadas en un 
idioma distinto al español, las versiones de otros 
grupos, los poemas musicalizados y las cancio-
nes instrumentales, fueron excluidas del análisis. 
Las canciones repetidas fueron consideradas sólo 
una vez (primera versión). Un total de 5.647 can-
ciones cumplieron los criterios de inclusión.

El proceso de recolección y análisis de datos 
se llevó a cabo en la ciudad de Murcia (España), 
entre el 11 de septiembre de 2015 y el 7 de diciem-
bre de 2018. A lo largo de este período se efectuó 
la escucha del material completo, identificándose 
y transcribiéndose todas aquellas canciones que 
contuvieron referencias a los términos de interés.

Inicialmente las letras fueron analizadas por 
dos codificadores independientes en búsqueda 
de canciones cuya temática principal estuviese 
relacionada con los trastornos psicóticos o su 
tratamiento (incluyéndose síntomas psicóticos 
aislados, alusiones a diagnósticos o términos 
psiquiátricos, tratamientos psicosociales o bioló-
gicos, o vivencias de trastornos psicóticos). Este 
proceso permitió la identificación de 129 obras. 
Al advertir el uso de los vocablos “loco”, “locura” 
u otros equivalentes en más de un cuarto de ellas; 
se decidió la búsqueda de dichos términos en una 
muestra aleatoria de 3.653 canciones que no in-
cluyeran a los trastornos psicóticos como tema 
principal (un 65% del universo total de cancio-
nes). Para el cálculo del tamaño de la muestra se 
consideró una heterogeneidad del 50% ante la 
ausencia de datos previos al respecto, un nivel de 
confianza del 95% y un margen de error mínimo 
(1%).

El objetivo del análisis de aquellas canciones 
cuyas temáticas principales no estuvieron vin-

culadas a las psicosis se basó en la necesidad de 
ampliar los significados adscritos a la locura en 
la población general, teniendo en cuenta la car-
ga cultural del término,  cuyos sentidos exceden 
el ámbito más concreto de las psicosis. Esta fase 
llevó a la identificación de 174 canciones adicio-
nales, en las que se focalizó el análisis.

Proceso de codificación y análisis

La fase cualitativa de la investigación com-
prendió la selección de frases que contuviesen 
los términos “loco”, “locura”, “enloquecer” (y sus 
declinaciones), “demente”, “demencia”, así como 
otros vocablos relacionados de uso coloquial (en 
adelante, estas frases son designadas como “refe-
rencias” y constituyen la unidad de análisis). Aun-
que cada canción fue considerada como la unidad 
de contexto principal, éstas podían contener uno 
o más temas relacionados a la locura. Por estos 
motivos, se utilizó el concepto de “referencia”. Las 
repeticiones de una misma referencia (v.g., en el 
coro) no se sumaron a la frecuencia total, consi-
derándose sólo una vez para cada canción.

La codificación se inició en paralelo a la re-
cogida de datos. A diferencia de la investigación 
puramente cuantitativa, que exige que los datos 
encajen en códigos preconcebidos estandariza-
dos, la naturaleza de nuestro problema de in-
vestigación hizo necesario que los propios datos 
modelaran los códigos emergentes a lo largo de 
un proceso recursivo. Como primera aproxima-
ción se recurrió a la codificación in vivo para 
posteriormente dar paso a la organización de los 
datos en categorías discretas.

En la fase inicial se leyó cuidadosamente los 
transcriptos sin tomar notas ni considerar una 
interpretación. Las observaciones generales y lec-
turas progresivas llevaron al desarrollo de notas 
marginales con observaciones, palabras clave y 
nombres asignados para los temas presentes en 
los datos. Así, los transcriptos fueron revisados 
y etiquetados para la identificación de aquellos 
contenidos significativos en la comprensión 
del problema de investigación planteado. Este 
proceso permitió separar, compilar y organizar 
bloques de datos que fueron examinados compa-
rativamente por los investigadores a lo largo del 
proceso de codificación. Se registró exhaustiva-
mente tantos códigos como fue posible. El pro-
ceso se dio por terminado cuando no emergieron 
nuevos datos novedosos o significativos para el 
objeto de estudio.

Basados en las descripciones básicas y un pro-
ceso de discusión entre los autores, se desarrolló 
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un manual de codificación, condensando códigos 
similares o redundantes y usando un sistema de 
códigos abiertos que incorporasen nuevos temas 
en la medida que estos emergieran del texto. Esto 
fue particularmente relevante en la generación de 
las categorías “tema principal” y “usos, sentidos y 
significados”. La codificación abierta es defendida 
por Strauss35 y Spradley36, quienes apoyan que el 
sistema de codificación se constituye como una 
meta de investigación y no sólo como una herra-
mienta para la organización de datos.

El diseño del manual incluyó las dimensio-
nes evaluadas y los códigos que las designaron, 
así como una guía de los factores a ser tenidos 
en cuenta por los codificadores para asignar un 
código particular a cada categoría. Una vez reali-
zado el manual prototipo, se pilotó en un set de 
canciones. Durante este proceso, se advirtieron 
las dificultades presentes, tales como categorías/
códigos ambiguos, o datos relevantes no captura-
dos en las categorías desarrolladas inicialmente. 
Esto guió la realización de cambios en el manual 
de codificación y un proceso de pilotaje adicional 
hasta que se consiguió una versión satisfactoria.

A fin de optimizar la consistencia interna, se 
recurrió a dos codificadores independientes. Los 
casos de discrepancia fueron resueltos sin dificul-
tad mediante la discusión entre los autores aten-
diendo en caso necesario a otros datos de con-
texto para asegurar una correcta interpretación: 
estructura musical (contexto sonoro), álbum 
completo en el que estuvo contenida la canción, 
material impreso, icónico y verbo-icónico.

El manual final de codificación contuvo 28 
códigos representando cuatro categorías: “tema 
principal de la canción” (contexto temático); 
“usos, sentidos o significados de la locura”; “uni-
dades fraseológicas” (frases hechas); y “el loco 
como personaje” (Cuadro 1).

El análisis cuantitativo de los contenidos fue 
de carácter descriptivo mediante medidas de fre-
cuencia.

Al tratarse de un estudio no intervencional 
basado en datos públicos, no requirió evaluación 
por Comité de Ética.

Resultados

Un 2,28% de las 5.647 canciones evaluadas ini-
cialmente (N=129) presentaron contenidos re-
lacionados con los trastornos psicóticos o su 
tratamiento, o bien recurrieron a términos psico-
patológicos vinculados a las psicosis. De ellas, un 
26,36% (N=34) incluyeron menciones a térmi-

nos como “loco”, “locura” u otros relacionados. 
La gran mayoría (N=27) en un sentido genérico 
referido a las psicosis; por ejemplo: “Tomás está 
encerrado en un centro hospitalario. Le acusan 
de estar loco por su perro imaginario”37. En tres 
casos, el término “locura” fue acuñado como 
estado mental alterado por efecto del consumo 
o privación de sustancias. Los cuatro restantes, 
aludieron a la “locura” como descontrol, pensa-
miento propio, oposición a la razón o al orden 
social.

Como se explicitó en el apartado de metodo-
logía, el análisis se enfocó en 174 obras que, sin 
tener a las psicosis como tema principal, inclu-
yeron el uso de vocablos como “loco”, “locura” 
u otros términos relacionados. En este grupo de 
canciones, las temáticas principales incluyeron 
visiones críticas del sistema social (35,63%); 
amor/desamor, sexo o pasión (12,64%); aspectos 
identitarios de la subcultura punk y su estilo de 
vida (9,77%); crimen y violencia (9,20%); adver-
sidad social, marginalidad y otros temas sociales 
(9,19%); uso de sustancias (8,62%) y temáticas 
personales (5,75%). Un 4,60% se enmarcó en 
contextos interdiscursivos (las referencias inter-
textuales se resumen en el Cuadro 2). 

Los vocablos y/o locuciones identificadas fue-
ron: loco, locura, enloquecer, demente, demen-
cia, desquiciado, majara, disfunción mental y 
mente enajenada. Las palabras “demencia” o “de-
mente” fueron utilizadas como equivalentes de 
“locura” o “loco” en todos los casos, asociándose 
a extravagancia o excentricidad, falta de juicio, 
peligrosidad, conducta violenta o impredecible 
(en algunos casos, incluso psicopática), a la vez 
que como adjetivo para situaciones consideradas 
irracionales o sin sentido (normalmente en un 
contexto de crítica social). A la inversa, sólo en 
un caso se utilizó el vocablo “locura” (específica-
mente, “locura senil”) para referirse a demencia.

“Loco” fue el vocablo mayoritario (59% de las 
referencias, que aumentó a un 93,26% al incluir 
los términos relacionados “locura” y “enloque-
cer”). En casi un tercio de los casos (N=31), la pa-
labra “loco” formó parte de frases hechas. Al ana-
lizar dichas unidades fraseológicas encontramos 
que las asociaciones con desenfreno y descontrol 
fueron las más recurrentes, con un 83,87% de las 
referencias.

“(Estar) loco por” fue una de las frases hechas 
más frecuentes. Se asoció en la mayoría de los 
casos a la idea de deseo intenso, relacionándose 
con temas como: amor y deseo amoroso, avidez y 
deseo en general, uso de sustancias y hedonismo.

“Loco de atar” y “loco de remate” fueron las 
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siguientes en frecuencia. Ambas hicieron referen-
cia a un sujeto “extremadamente loco”, aludiendo 
a la idea de descontrol. Sirva como ejemplo: “Tú 
que caminas loco de atar, no tienes freno ni au-
tocontrol”38.

“Loco suicida” se utilizó para describir un 
comportamiento temerario o imprudente, alu-

diendo nuevamente a la idea del descontrol: “La 
ruta 71, autopista del motor, pista de locos suici-
das, infierno de diversión”39.

Las frases “volver loco”, “llevar loco” o “traer 
loco” expresaron fascinación en un contexto de 
atracción física y, en último término, pérdida de 
control; llegando a la criminalidad en casos ex-

Cuadro 1. Listado de categorías y códigos incluidos en el manual de codificación.

Categoría Códigos Observaciones

Tema principal “Visiones críticas del sistema social”; “Amor-desamor, 
sexo-pasión”; “Identidad punk y estilo de vida”; 
“Criminalidad y violencia”; “Adversidad social, 
marginalidad y otras temáticas sociales”; “Uso de 
sustancias”; “Temáticas personales”; “Intertextualidad"; 
“Tópicos misceláneos”.

Nueve códigos identificaron los 
temas principales de las canciones 
con alusiones a los términos “loco”, 
“locura” u otros relacionados.

Usos, sentidos 
o significados 
de la locura

“Locura como desenfreno, descontrol e 
impredecibilidad”; “Locura como privación del juicio 
o del uso de la razón”; “Locura como descalificación 
o insulto”; “Locura como insensatez”; “Locura como 
temeridad”; “Locura como forma de pensar o como 
pensamientos / temas de interés propios”; “Locura 
como generalidad de estado mental alterado”; “Locura 
como caos o agitación”; “Locura como fantasía o idea 
disparatada”; “Locura como metáfora de la utopía”.

Unidades 
fraseológicas

“Estar loco por”, “loco de atar”, “loco de remate”, “loco 
suicida”, “volver/llevar/traer loco”, “tener la cabeza 
loca”, “hacerse el loco”.

Incluye siete códigos relacionados al 
uso del vocablo “loco” en el contexto 
de frases hechas.

El loco como 
personaje

“Presente” vs “Ausente” El código “Presente” da cuenta de las 
descripciones del loco como sujeto 
participante del relato, más allá del 
simple uso del término “loco” como 
expresión de cualidad (en dicho 
caso, se codificaría “Ausente”).

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 2. Intertextualidad en canciones punk españolas (1981-2010) que incluyeron los vocablos “loco”, 
“locura” u otros términos  relacionados.

Nombre de la canción (año) Grupo musical Referencia intertextual

La naranja no es mecánica (1986) Los Nikis La naranja mecánica (cine, 1971; literatura, 
1962)

Dorian Grey (1988) Canívales podridos El retrato de Dorian Gray (literatura, 1890)

Mirando al abismo (1990) Vómito Watchmen (cómic, 1986-1987)

Kobra Khan (1993) Los Vegetales Masters of the Universe Mini-Comics 
(cómic, 1984-1987)

Harry lo hace por ti (1994) La Polla Records Harry el sucio (cine, 1971)

Familia de subnormales todos locos (1998) Airbag La matanza de Texas (cine, 1974)

Mi kompañera la lokura (2003) Envidia Kotxina Don Quijote de la Mancha (literatura, 
1605/1615)

No es verdad (2007) El Último ke Zierre El canto de las sirenas (mitología)
Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 3. Usos y significados relacionados a la idea de locura como pérdida de control, desenfreno o 
impredecibilidad.

locura como pérdida de control, desenfreno 
o impredecibilidad

Número de 
referencias

ejemplos

En general 37  “… las noches locas, días de infarto” (“El dinero”, 
El Trono de Judas, 1998) 

Locuciones (frases hechas) 26 Loco de atar; loco de remate; (estar) loco por; 
(volver, llevar, traer) loco

Locura como equivalente de intoxicación o 
privación de sustancias (también como efecto 
o resultado de su uso)

5 “Vivo bebido y enloquecido, y mi nariz yo la he 
perdido” (“Nadie me obliga a cuidarme”, El 
Último ke Zierre, 1995)

Locura como desenfreno pasional (sexual) 4 “Es sólo una ilusión, El juego de la pasión. Y me 
vuelvo loco sin remedio, loco por tu amor. Loco, 
me mola tu cuerpo. Loco, compréndelo” (“Loco”, 
Cicatriz, 1991)

Fuente: Elaboración propia.

tremos: “Tengo el pene ensangrentado (…) la 
maté de un solo golpe (…) La carne, padre, ¡me 
vuelve loco!”40.

En otros casos, el uso figurado “tener la ca-
beza loca” expresó confusión y embotamiento, 
introduciendo la idea de locura como disfunción.

Finalmente, “hacerse el loco” aparece como 
equivalente a “desentenderse”, traduciendo des-
conexión de la realidad: “Y yo me hago el loco. 
Ignorante animal, siempre con miedo a la mise-
ria...”41. Se asemeja a la expresión “hacerse el ton-
to”, que apela al mismo significado; sin embargo, 
mientras en la primera, “desentenderse” radicaría 
en la incapacidad del “loco” de conectar con la 
realidad, en “hacerse el tonto” se alude a la falta 
de habilidades cognitivas para comprenderla y 
gestionarla.

En cuanto a la figura del “loco” como perso-
naje, su descripción es minoritaria en este grupo 
de canciones. En ellas, el vocablo loco se utilizó 
mayoritariamente para expresar una cualidad, a 
través de un adjetivo o adjetivo sustantivado, pre-
cedido o no de verbos que expresan estado (“es-
tar”, “andar” o “ir” loco, “sentirse” loco), cambio 
(“volverse”, “quedarse” o “acabar” loco) o cuali-
dad (“ser” loco). En aquellas obras cuya temática 
principal se relacionó con los trastornos psicóti-
cos, la figura del “loco” como personaje fue alre-
dedor de cinco veces más frecuente. 

Un 6,32% de las canciones (N=11) contuvo 
alusiones puntuales a la locura, impidiendo una 
mayor profundización en los temas, significados 
y sentidos (un ejemplo de ello es la canción “En 
las montañas de la locura”42, cuya letra se limita 
a la repetición de la frase “estás en las montañas 
de la locura”).

En las 163 canciones restantes pudo identi-
ficarse más de un sentido en un 11,66% de los 
casos. A efectos de presentación de resultados, los 
vocablos “loco” y “locura” son utilizados indistin-
tamente, englobando en ellos a los otros térmi-
nos asociados que fueron identificados.

Si bien se contabilizaron 37 referencias gene-
rales a la “locura” como desenfreno, descontrol e 
impredecibilidad, esta frecuencia aumentó a 72 
al incluir las unidades fraseológicas identificadas 
y otros usos que aludieron en sentido último a 
la pérdida de control (Cuadro 3). Así, la idea del 
descontrol, el desenfreno y la impredecibilidad 
llegó a ser una connotación mayoritaria; incluso 
por sobre el significado de “locura” como priva-
ción del juicio o del uso de la razón, acorde a la 
primera acepción presente en el Diccionario de 
la lengua española de la Real Academia Españo-
la43. Adicionalmente, el descontrol y la imprede-
cibilidad aparecieron no sólo como significados 
adscritos a la locura, sino también como el tema 
principal de algunas canciones.

En tercer orden de frecuencia se encontró el 
uso del vocablo “loco” como descalificación o 
insulto. Otros usos identificados se recogen en el 
Cuadro 4, incluyendo ejemplos y frecuencias de 
las distintas dimensiones.

Discusión
 

Dentro de los estudios de la música, el área de las 
representaciones sociales y el estudio de los dis-
cursos presentes en la cultura popular ocupa sólo 
una de las múltiples parcelas existentes. Otros 
campos de interés son la exposición a contenidos 
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de riesgo y su potencial impacto en población 
vulnerable, ya sea a través de aprendizaje vicario, 
conductas de imitación, o la disminución de la 
percepción de riesgo, entre otros factores. Este 
aspecto es relevante en salud pública en relación 
a ámbitos de la psiquiatría como el uso de sus-
tancias y el suicidio. Sin embargo, la imitación de 
conductas desadaptativas o la minimización del 
riesgo percibido respecto del uso de sustancias 
no son los únicos tópicos de interés cuando trata-
mos la exposición a contenidos. La producción y 
reproducción de sentidos estigmatizantes respec-
to a determinadas condiciones psiquiátricas y su 
abordaje, pueden tener un impacto en el acceso 
precoz a los tratamientos, un ámbito de sensible 

relevancia, por ejemplo, en las fases iniciales de 
las psicosis.

 El interés del arte por la psiquiatría no es algo 
nuevo. En el punk podemos hallar paralelismos 
con las visiones de la locura en la ópera románti-
ca y, más directamente, influencias de la contra-
cultura de fines de los 60 y principios de los 70 
(como el rock avant-garde), período en el que se 
han descrito relaciones entre las representaciones 
de las psicosis en la música popular y el movi-
miento antipsiquiátrico2,21. En líneas generales, 
tanto en estos estilos musicales como en una par-
te de la población subsiste un ideal romántico de 
los trastornos mentales en que se asimila “locu-
ra” y creatividad, libertad, sabiduría, ausencia de 

Cuadro 4. Usos y significados de los vocablos “loco” y “locura” en 163 canciones punk (España, 1981-2010). El 
número de referencias no equivale al número de canciones (cada canción puede contener una o más referencias).

Usos y significados
Número 

de 
referencias

ejemplos

Locura como pérdida de control, desenfreno o 
impredecibilidad

72 Ver Cuadro 3

Locura como privación del juicio o del uso de 
la razón

54 “Ahora dicen que estoy loco, que he perdido la 
razón…” (“Esta soziedad”, Envidia Kotxina, 2001)

Loco como descalificación o insulto 15 “Maldito loco, su odio me hace temblar, es un 
maestro del crimen y siervo del mal” (“Cobra 
Kahn”, Los Vegetales, 1996)

Locura como insensatez o irracionalidad 10 “Mira el fuego que cae del cielo, abrasa y desgarra 
niños y madres, sueños y esperanzas. Ilusiones 
y sentimientos son ahora alimento de las flores 
negras de la locura del hombre” (“Alimento para 
las flores”, Ruido de rabia, 1987)

Loco como persona de poco juicio, 
imprudente o temerario

9 Locuciones relacionadas: “Locos suicidas” (N=4).

Locura como forma de pensar, pensamiento 
propio, aficiones o temas de interés

6 “Qué me importa(…) déjame en paz, cada cual 
con su locura” (“Escupiré mi ruina”, Fe de Ratas, 
2006)

Locura como generalidad de estado mental 
alterado

5 “Si te está acechando la muerte o te han quitado 
tu libertad, la locura inunda tu mente” (“No te 
puedes rendir”, Brote Sikótico, 2007) 

Locura como caos, actividad frenética, agitada 
e intensa

3 “Confusión, locura, rabia y agitación, sirenas y 
carreras” (“Fuego y cristal”, La Polla Records, 1992)

Locura como fantasía o idea disparatada 2 “Sólo consigo recordar una locura sobre una 
loba, una loba, ¡una loba que vino a por mí!” 
(“Licantropía”, Tijuana in blue, 1990)

Locura como metáfora de utopía 1 “He perdido mucha sangre luchando contra 
molinos(…) desde el día en que nací rebusqué, 
pisoteando hasta en los cubos de basura y 
encontré lo mejor, mi compañera la locura” (“Mi 
kompañera la lokura”, Envidia Kotxina, 2003)

Otras locuciones 1 “Hacerse el loco”
Fuente: Elaboración propia.
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restricciones y oposición al orden establecido. El 
rock como liberación y ausencia de restricciones, 
así como su confrontación con el orden social es-
tablecido, asume la “locura” como seña de identi-
dad, como la manifestación de su “otredad”*, que 
llega a ser evidente en las formas y contenidos de 
la música “noise”. 

Desde el punto de vista musical, el punk pue-
de considerarse inscrito en la tradición del uso 
del ruido como representación de “locura”, a la 
vez que resistencia o ataque a los moldes musica-
les socialmente aceptados. Para algunos autores, 
el ruido aparece como un límite del significado, 
un reflejo sonoro de un espacio ubicado más allá 
de la razón, la emulación sonora de la locura44. 
Desde ahí, la así llamada “noise music” constitui-
ría un símbolo de otredad*: el ruido, la locura y 
el sinsentido en oposición a la música, la razón, el 
significado y la convención44.

Tanto en los aspectos estéticos generales 
como en los musicales del punk existe una alu-
sión a la locura como escenificación de su auto-
marginación y de la oposición a moldes acepta-
dos socialmente. Mediante un comportamiento 
y un lenguaje provocador, los punks se autode-
finen como execrables, abyectos, “desquiciados”, 
“locos”, “caóticos”, “enfermos”, “degenerados”, e 
incluso, “esquizofrénicos”.

Desde el punto de vista escénico, existen 
ejemplos en España de las relaciones entre el 
punk y los trastornos mentales. Es el caso del 
concierto que el grupo Ataúd Vacante brindó en 
1986 en el Hospital Psiquiátrico de Santa Cruz 
de Tenerife45 o las performances de locura esce-
nificada de Lorenzo Morales, vocalista del grupo 
“Los Muertos de Cristo”46.

Así, los contenidos hallados y los temas más 
recurrentes se presentan con el telón de fondo de 
los aspectos identitarios del punk en España; por 
lo que futuros estudios comparativos con otros 
géneros musicales, culturas o países, permitirán 
comprender qué temas comunes subyacen y pre-
sentan mayor universalidad. En la actualidad, el 
único estudio disponible acerca de los significa-
dos del “loco” en la música popular lo encontra-
mos en Brasil20. A pesar de las diferencias geo-
gráficas, culturales e idiomáticas, existen algunos 
puntos de convergencia con nuestros hallazgos.

Si bien la cartografía de circulación de sen-
tidos de Barros & Jorge20 describe en una de sus 
áreas la locura como pasión (fundamentalmente 
amorosa) y la experiencia positiva de perderse, en 
nuestros datos encontramos la idea más general 
de la “pérdida de control”, que incluyó no sólo a 
las experiencias amorosas sino también al uso de 

tóxicos y a la locura como equivalente de caos. 
Así, el “perderse” (independiente de la atribución 
de experiencia positiva o negativa) puede estar en 
un contexto más amplio de los usos de la locura 
que el descrito por dichos autores. En cuanto al 
área de significado de la locura como “patología”, 
encontramos paralelismos en nuestra muestra 
con aquellos usos que dieron cuenta de la locura 
como disfunción, psicosis o generalidad de es-
tado mental alterado. El área de “oposición a la 
razón” también fue identificada en las canciones 
analizadas, caracterizándose por las alusiones a 
la temeridad, insensatez e irracionalidad atribui-
das a la locura. Dos de las cinco zonas de sen-
tido propuestas por Barros & Jorge20 no fueron 
relevantes en los usos y significados presentes en 
las canciones punk españolas. Por una parte, el 
área de “introspección profunda” o “encuentro 
consigo mismo”, estuvo presente de modo mar-
ginal y no constituyó un grupo de significado 
mayoritario, encontrándose más bien supedi-
tado a otros temas, como  por ejemplo la idea 
de la locura como refugio. En las descripciones 
y ejemplos mencionados por los autores antes 
citados (especialmente aquellos pasajes que ha-
cen eco de una visión crítica del funcionamiento 
social) se intuye cierta proximidad de “la locura 
como introspección” con una serie de canciones 
punk cuyos significados se agruparon en torno 
a la locura como fantasía, pensamiento propio o 
utopía; aunque pese a ello, no es posible plantear 
una equivalencia clara. Por otro lado, tampoco 
encontramos datos consistentes con los sentidos 
de la locura como “acceso místico a la verdad”. 
Si bien la idea de las relaciones entre locura y sa-
biduría estuvieron presentes en nuestra muestra, 
éstas fueron minoritarias y no estuvieron ligadas 
a aspectos religiosos o metafísicos. De este modo, 
es posible hipotetizar que ciertos usos y signifi-
cados pueden ser más universales que otros: la 
locura como patología, asentada por la tradición 
médica; la locura como pérdida de control o des-
enfreno y la locura como oposición a la razón. 

En cuanto a los usos y significados prepon-
derantes de la locura en el punk español, fue po-
sible encontrar dos contextos predominantes de 
significación; por una parte, la desviación de la 
norma y por otra, el amor, el deseo y la pasión. En 
estas áreas se inscribieron la mayoría de los usos, 
destacando la locura como pérdida de control, 
desenfreno e impredecibilidad y la locura como 
privación del juicio o del uso de razón.

Por otra parte, la etimología de la palabra loco 
es un área de amplio debate que excede los obje-
tivos del presente artículo, aunque se hipotetiza 
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que puede ser de origen prerrománico. El con-
cepto de locura fue utilizado en Europa con dis-
tintos significados según los contextos, pudién-
dose corresponder a distintos fenómenos, mal 
definidos e incluso contradictorios, entendién-
dose en general como una desviación de la con-
ducta respecto a la norma. Con el advenimiento 
de la nosología moderna, el término fue cayendo 
en desuso hasta llegar a considerarse peyorativo 
en la actualidad. Sin embargo, su presencia en la 
cultura popular ha permanecido, dando origen a 
otros usos que -en buena parte de los casos- se 
apartan de la idea de “locura” como trastorno 
mental. Esto explica que la presencia del “loco” 
como personaje fuera minoritaria en nuestra 
muestra (más aún al compararla con canciones 
que tuvieron a las psicosis como tema principal), 
utilizándose el vocablo fundamentalmente para 
expresar una cualidad. De las 174 canciones in-
cluidas en nuestra muestra, en casi un tercio de 
los casos la palabra “loco” se encontró formando 
parte de locuciones (frases hechas), las que ma-
yoritariamente aludieron al desenfreno y el des-
control. Así, aunque los usos, sentidos y significa-
dos de la locura en la cultura popular se aparten 
de su acepción como entidad nosológica, sí nos 
orientan a las características atribuidas de modo 
implícito al “loco”.

Desde el punto de vista metodológico, nues-
tra propuesta es extrapolable a otras manifesta-
ciones artísticas, así como al análisis de medios. 
Como en todo método de investigación, es ne-
cesario tener en cuenta las limitaciones en la ge-
neralización de los resultados impuestas por la 
especificidad del estudio de manifestaciones cul-
turales concretas, en contextos geográficos y tem-
porales determinados. Así, los sesgos ideológicos 

y culturales presentes en el punk, las diferencias 
de género (históricamente ha habido una menor 
representación del género femenino en los esti-
los musicales derivados del rock) y su carácter 
subcultural, obligan a ser cautelosos en la gene-
ralización de los resultados. Pese a ello, y como 
se ha señalado previamente, algunos contenidos 
identificados en nuestra muestra se encuentran 
también presentes en la música popular brasi-
leña20, sugiriendo la presencia de elementos de 
mayor universalidad. En cuanto a las fortalezas 
de nuestro estudio se encuentra su originalidad 
y primacía en el ámbito de la música cantada en 
español, el tamaño de la muestra analizada, y la 
propuesta de una estrategia replicable que facilita 
la comparación con futuros trabajos de natura-
leza similar que puedan llevarse a cabo en torno 
a otros géneros musicales o ámbitos geográficos.

En síntesis, el análisis de medios y de los 
productos culturales puede ser una fuente de 
conocimiento adicional que nos conecte con las 
representaciones sociales de nuestra profesión 
y su ámbito de acción, favoreciendo una mejor 
comprensión de lo que  entienden nuestros pa-
cientes y la población en general por “psiquiatría” 
o “trastorno mental”. Adicionalmente, las des-
cripciones de los trastornos mentales en el arte 
constituyen un recurso para la educación de los 
usuarios, sus familias, estudiantes de medicina y 
médicos no especialistas. De manera transversal, 
el análisis a través del arte de las manifestaciones 
subculturales ligadas a los padecimientos menta-
les puede dar algunas pistas para el trabajo con 
subculturas específicas y acercarnos a los senti-
dos, significados y usos (cada vez más frecuentes) 
de los términos psicopatológicos en la cultura 
popular.

* Otredad: Noción habitual en filosofía, antro-
pología, sociología y otras ciencias sociales. Se 
relaciona a la asunción de identidad basada en 
el reconocimiento del otro como diferente. A ni-
vel social, suele derivar en la creación de grupos 
subordinados; así, unos encarnarán la norma y 
la identidad valorada y otros serán definidos por 
sus faltas, devaluados y susceptibles de discrimi-
nación47.
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