
 
Revista Electrónica de 
 
 
 
 
 

Lista Electrónica Europea 
de Música en la Educación 

 

 
 
 
 
 

©Thomas A. Regelski 
“Dando por Sentado el ‘Arte’ de la Música: 

una Sociología Crítica de la Filosofía Estética de la Música” (Fragmentos)
Revista Electr. de LEEME (Lista Europea Electrónica de Música en la Educación).

Nº 19 (Junio, 2007)  http://musica.rediris.es 
ISSN: 1575-9563  Depósito. Legal: LR-9-2000

 

 

 
 

Revista Electrónica de LEEME –Lista Electrónica Europea de Música en la Educación-.  http://musica.rediris.es. 
ISSN: 1575-9563  Depósito. Legal: LR-9-2000. Dirección: Jesús Tejada Giménez, Carmen Angulo Sánchez-Prieto. Consejo 

Editorial:  Ana Laucirica Larrínaga, Mercé Vilar i Monmany. Editores:  Universidad de La Rioja y Jesús Tejada Giménez.   
Publicada con el apoyo institucional de Rediris-Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

 
1 

 
 

 “Taking the ‘art’ of music for granted: a critical sociology of the 
aesthetic philosophy of music"1  (excerpts)  

__________ 
(Dando por sentado el ‘arte’ de la música: una sociología crítica de la 

filosofía estética de la música) (fragmentos) 
 

 
Thomas A. Regelski  

Univ. de Helsinki 
Prof. emérito Univ. de New York 

 
 
 

 

 

 

Si la música es la actividad intelectual cognitiva y profunda que afirma el paradigma 
estético, podríamos preguntarnos por qué describimos su práctica y producción como 
juego. 2 
 
Los músicos y los profesores se equivocan al tomar como garantía de “arte” la 
naturaleza, función y valor de la música,  es decir, como un asunto de placer estético, 
expresión metacognitiva o gran “cultura intelectual”.  Cuando tales asunciones se 
identifican con lo que es la música, sobre lo que es ésta y sobre lo buena que es, 
tenemos un tipo de elitismo o esnobismo (Lynes, 1966) que deja a los estetas en un 
limbo socioeconómico o intelectual quejándose de que lo que ellos disfrutan y valoran 
garantiza la prominencia educativa y económica.  Pero si la música como arte fuera tan 
valiosa de forma evidente y clara para otras personas inteligentes como para los 
músicos y educadores musicales, su importancia para la educación y la sociedad no 
tendría que ser continuamente defendida. 
 
La clasificación de la música de acuerdo a cualidades estéticas ha transmitido además 
un efecto evaluativo que clasifica el arte musical en lo más alto de la jerarquía, 
distribuyendo arbitrariamente la música popular, funcional y étnica (multicultural) en 
posiciones por debajo de ella.  La profundidad que se alega para distinguir la música 
"seria" de la menos recóndita es un asunto del enfoque y las sutilidades de las ideas 

                                                      
1 Fragmentos traducidos al castellano por Jesús Tejada Giménez de la ponencia de Thomas Regelski -En Lee R. Bartel & David J. 
Elliott  (1996) Critical Reflections on Music Education.  (Proceedings of the Second International Symposium on the Philosophy 
of Music Education).  Toronto:  Canadian Music Education Research Centre-University of Toronto-.  
2  (play, en el original). 
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estéticas que supuestamente requieren análisis y son necesarias para una respuesta 
estética.  
 
No obstante, diversos autores fuera de este paradigma (Zolberg, 1991; Berland, 1982; 
Stigler, Shweder y Herbert, 1990; Shweder y Levine, 1984; Wals-Asante, 1993; 
Blaukopf, 1992) han establecido claramente "la naturaleza socialmente construida del 
arte, de las instituciones culturales, los artistas y los públicos (Zolberg, 1991: ix). En 
lugar de buscar un esencialismo o definir las propiedades estéticas internas, entienden 
la música (y el arte) más ampliamente en términos de praxis social y agente social 
(Shepherd, 1991, 1992).  Dentro de esta perspectiva, hay tantas “músicas” como 
instituciones sociales, que definen particulares culturas y sub-culturas (Kaemmer, 
1993).  
 
En Grecia, la música tiene una función social y lúdica (Huizinga, 1960).  Pero también 
posee significación moral, ética, metafísica y práctica.  Es un arte práctico relacionado 
con la mímesis (teoría del etos).  La poiesis está asociada con la fronesis (el 
conocimiento racional de la acción adecuada necesaria para obtener unos buenos 
resultados) pero no con propósitos estéticos.  
 
Existen dos venas en Grecia: una asociada con el presunto origen divino de la música, 
que conduce a su uso como terapia y que tiene implicaciones intelectuales y 
filosóficas.  Otra fuente está asociada con la metafísica de Pitágoras, es decir, con sus 
bases matemáticas.  Esta orientación es la que se incluye en la educación general.  Es 
metafísica o matemáticas especulativas, pero no lo que llamamos arte (Alperson, 
1994).   Durante el siglo VI hasta el Renacimiento la transmisión de la metafísica 
pitagórica sigue en Europa.  Con ella se acentúa la razón y el poder analítico.  Para esta 
tendencia,  los teóricos son superiores a los músicos.   
 
En el Renacimiento existe un interés por los griegos.  Los artistas buscan a la música 
un lugar entre las disciplinas humanísticas.  Surge la monodia u ópera:  la música y la 
teoría musical está relacionada con las palabras, pero no es independiente:  la música 
imita a la palabra.  En este contexto, la música instrumental es de menor importancia, 
pues carece de esta mímesis.  Sólo en el s. XVIII llegará a ser ilustrativa o 
representativa de temas literarios o pictóricos.   
 
A comienzos del siglo XVIII surge la teoría de los afectos o affektenlehre,  la mímesis 
del gesto musical para expresar ciertos afectos, que se basa en la retórica clásica.   A 
mediados del siglo surge la escuela de Mannheim, que favorece la creación de recursos 
orquestales basados en las imágenes visuales y gestuales para expresar efectos 
"dramáticos".   En Francia, mientras tanto, tiene éxito el sentimentalismo fácil del 
Estilo Galante.  A finales de siglo, surge el Empfindsammer Stil, que imita la 
subjetividad , la expresión de cambios de afectos, mediante un cambio constante de 
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dinámicas, tempi, textura y orquestación.   
 
El tránsito del barroco al clasicismo es un problema de transformar o abstraer las 
figuras retóricas musicales asociadas a la palabra de la ópera en figuras que se puedan 
adaptar a la música instrumental.  La racionalización de los afectos (Lang, 1941) fue la 
aportación de la Ilustración a la Affektenlehre.  En el barroco, cada movimiento 
expresaba un sólo afecto.  En la Ilustración existe un contraste de temas y una 
polarización de la tonalidad entre tónica y dominante para expresar el cambio de 
afectos.  La singularidad de los afectos se basan en efectos naturales mediante sutiles 
cambios y desarrollos melódicos y rítmicos.  La música instrumental se considera 
"imitativa", pero no en el sentido de representar, sino en el de traducir los afectos 
naturales en sonidos.  La música es parecida al diálogo y proporciona su "drama" 
(Dalhaus, 1989).   
 
 
La legitimación del Buen Gusto como Estética 
 
La teoría de la actitud estética reemplazó la "belleza" con la noción de "objeto 
estético" (Dickie, 1970: 82).  Fue más un caso de institucionalización de la praxis 
sociomusical de la clase alta de esa época que una imposición de criterios estéticos.   
 
El ideal de la Ilustración fue el hombre galante, universalmente culto.  La teoría de la 
música ya no estaba preocupada con la legitimación del presente en términos del 
pasado, sino con permitir a las personas educadas "formar sus gustos, entender los 
términos teóricos, con el fin de discutir sobre música con entendimiento" (Lang, 
1941).   
 
La clase emergente, la clase media, huía de la pompa y afectación de la corte.  Le 
agrada la simplicidad, la seriedad de propósito que caracterizaba a la burguesía.  
 
Kant no pudo decir cosas buenas de la música, dado que servía a fines de 
entretenimiento, una música ocasional que proporcionaba una oportunidad para 
presumir de clase: la música ocupa el lugar más bajo entre las bellas artes, sólo juega 
con sensaciones (Kant, 1952).  Kant utiliza "estética" para referirse a las experiencias 
perceptuales placenteras, más que la apreciación desinteresada de los teóricos de la 
actitud estética (Dickie, 1974: 73).   
 
Para Baumgarten, la estética implica un tipo de cognición sensorial, donde el gusto (la 
belleza) es un acto de percepción pura.  La teoría estética llegó a ser la ciencia de la 
sensibilidad:  el conocimiento del contenido del mundo sensible.   
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La estética sistemática buscaba el conocimiento "distintivo" de Leibnitz:  resolver un 
fenómeno en los componentes que lo determinan y condicionan;  se mantiene que estas 
partes son inseparables de la totalidad, confinando una unidad indisoluble de 
multiplicidad.  Así pues, la unidad no es una síntesis de conceptos lógicos;  para 
Baumgarten se resuelve mediante fuerzas intelectuales, preconceptuales, inferiores, 
una facultades cognitivas inferiores.  El objetivo de la estética "es la perfección de la 
cognición sensorial como tal" (Cassirer, 1968).  La nueva ciencia estética se basa en el 
inmediato contenido de la apariencia.  No busca ir más allá de la apariencia sensorial 
con el fin de encontrar conceptos, símbolos, ideas, imitaciones.... Sólo busca la 
contemplación estética pura.  La cognición sensorial se justifica por sí misma, algo que 
está en el reino de los noúmenos, donde el conocimiento es una cosa en sí misma.    
 
Baumgarten facilita la racionalización y, por tanto, la humanización de la sensibilidad.  
La estética es la contraparte de la lógica que explora las leyes del pensamiento que 
gobiernan el uso no discursivo de símbolos, análogamente a como lo hace la lógica en 
el pensamiento discursivo.  La contemplación y el refinamiento intelectual fue 
legitimado como parangón y epítome de la ideología estética.   
 
En Francia, existen intentos de sistematizar el conocimiento.  Hay una teorización 
sobre la música;  se crean instituciones (por ejemplo, el Conservatorio de Paris);  se 
institucionaliza la tendencia a cientifizar todo conocimiento.  Los modos de hacerlo en 
el XVIII son: 
1. Analizar, es decir, reducir a sus partes. 
2. Agrupar estas partes de acuerdo a sus similaridades. 
3. Etiquetar los grupos formados, pues nombrar es conocer (Gillispie, 1960: 172). 
 
Los dos primeros se agruparon en un solo procedimiento.   
 
Hasta el Renacimiento, la música instrumental era propia de las clases bajas.  La 
música vocal y coral, la ópera es la música de las clases altas.  En el XVIII la moda por 
la música de danza la hace popular como práctica musical.  Al final del XVIII las 
clases altas habían hecho una transición hacia las formas instrumentales puras como 
música práctica, aunque nunca consiguió el formalismo estético puro.  Pero esta 
elevación a la práctica legitimó la música instrumental.   
 
Poco a poco se da una tensión entre los ideales clásicos y los románticos.  En el XIX, 
se nombra por primera vez la expresión "el arte por el arte", que permitirá su 
legitimación institucional.  Una interpretación inexacta del pensamiento kantiano en 
Francia provocan la aparición de 4 palabras en la teoría y la crítica:  "estética, 
desinterés, libre y puro".  A los que se añaden "artes, belleza, gusto, forma y sublime".    
La música instrumental llega a ser considerada la más autónoma y soberana de las 
artes debido a su relativa abstracción de la naturaleza y libertad de los conceptos 
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definidos.  Es el epítome de la música, su esencia (Dalhaus, 1989).   
 
Los formalistas ignoran convenientemente el hecho histórico de que incluso tan tarde 
como en el período clásico las personas conversaban, se movían y mantenían 
relaciones sociales durante los conciertos.  Quedarse quieto y en silencio, 
concentrándose sólo en la música, los inicios de la etiqueta de los conciertos públicos 
tal y como la conocemos hoy, fueron avanzando poco a poco entre el mundo de los 
intérpretes profesionales.  Estos signos de culturización no llegarán a ser 
institucionalizados hasta pasada la mitad del s. XIX, cuando los conciertos públicos de 
aficionados fueron suplantados por grupos profesionales y virtuosos.  He aquí como el 
ser culturizado que desde el Renacimiento había implicado considerables destrezas en 
la interpretación amateur, de aquí en adelante el interés aficionado a la música fue 
relegado al salón de la clase media y a un rol como oyente.  El paradigma de la 
"percepción desinteresada" es por tanto algo socialmente construido.  Su objetivación 
y práctica es el resultado del devenir histórico y no una condición o criterio estético. 
 
 
Formalismo estético, análisis y exclusividad cultural 
 
La asociación de una obra anotada en partitura con el status ontológico de la música se 
mantiene con dificultad filosófica y ha sido contundemente rebatida (Goodman, 1981; 
Nattiez, 1990; Alperson, 1984; 1987; Webster, 1971).   
Aunque se puedan reconocer ciertos beneficios prácticos en el estudio de una partitura 
en las prácticas interpretativas, existen también algunos "mensajes" negativos que una 
aproximación analítica-racional a la ontología musical que se enseña a los neófitos 
institucionalizados en cualquier nivel.  En una concepción de la música como obra de 
arte da la impresión de que sólo cuenta una reducción analítica.  Esto crea una 
comprensión dicotómica, por tanto falsa, de que atender estéticamente a la música es 
una acción analítica, esto es, que el grado o profundidad del significado musical o 
profundidad estética es proporcional al grado de claridad racional del análisis.   
 
El paradigma de la forma es en sí el resultado de la tendencia racional de la Ilustración 
a analizar la música en sus supuestos elementos constituyentes.  Por ello, la melodía, 
armonía, ritmo, metro de compás, timbre, forma... son llevados como elementos 
independientes y cuyo conocimiento y percepción se proponen como necesarios para 
una respuesta estética inteligente.  La forma en el Barroco fue una consecuencia del 
temperamento psicológico, no un principio-guía estético.  En el Clasicismo, la 
evolución del tipo de forma modelado por la sonata llegó a ser el paradigma 
institucional, una norma absoluta de la música occidental (Lang, 1941).  Pero esta 
concepción de forma no es aplicable ni a las músicas del mundo ni a la música 
contemporánea occidental y no puede ser considerada como una esencia ontológica, 
estética o epistemológica de la música.   
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La idea de las clases acomodadas acerca de la música fue la de arte de obras 
apreciadas en sus propios términos: cualidades estéticas y elementos.  Esto conlleva la 
legitimización de tendencias, asunciones y prácticas.  La ideología estética de arte 
como búsqueda pretende la erudición y el elitismo;  por tanto, la sacralización de la 
cultura (Levine, 1981).  Pero la institucionalización de arte ha asegurado su separación 
de la vida (Wolterstorff, 1980).   Para este último autor, las obras de alta calidad 
artística  son utilizadas por la élite cultural.  Otras obras, las del "arte popular", son 
utilizadas por personas fuera de la élite cultural.   Mientras que las "obras de la tribu" 
son utilizadas y compartidas por la élite y por la no élite.   El arte tribal y popular sólo 
es arte en el sentido de destrezas (ars) organizadas con el fin de realizar algo práctico.  
Son devaluadas porque son populares y pueden ser compartidas sin necesidad de 
condicionamientos intelectuales.  La inaccesibilidad de la música para la "tribu" es al 
menos un criterio que la élite cultural aplica a los juicios de buena música.  Desde esta 
perspectiva, la música se mantiene dependiendo de su experiencia estética, que resulta 
sólo de una "percepción desinteresada".  Las obras de arte musical proporcionan los 
objetos estéticos que ocasionan la respuesta estética.   Como “bella arte”, la música es 
dirigida específicamente hacia la apreciación estética y requiere el gusto cultivado y la 
comprensión del conocedor.  
 
No obstante, todo esto es una benigna preocupación de una porción muy pequeña de la 
sociedad.  Pero, como cualquier ideología, el paradigma estético se proclama 
inherentemente superior y más valioso que otras prácticas musicales y por tanto se 
propone como fundamentación que legitima la música en la educación general.   Para 
esta ideología, las obras de arte son manifiestamente superiores a otras obras, 
particularmente a las populares y a las artes prácticas.  Esta cultura consistente en un 
corpus de obras de arte debería ser mantenida por la sociedad y fomentar su 
apreciación;  pero sólo una élite puede hacerlo, dado que requiere sensibilidad y 
entendimiento disciplinado y requiere la "apreciación real", una condición de 
exclusividad.   
 
La democratización del ocio no ha democratizado el consumo de la alta cultura (Lasch, 
1984: 44).  Los padres pueden sentir que se perdieron la "cultura" en su educación y 
creen de forma vaga que "ser culturizado" puede ser útil para la promoción social de 
sus hijos.  Pero, al igual que los "educadores estéticos", la mayoría  de padres no tienen 
idea de qué significa, qué comprende o qué requiere.  
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