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PRI ME RA PAR TE

CRÍ TI CA SO CIAL DEL JUI CIO DE GUS TO

 
 
 

«… y en es tos mo men tos aún no sa be mos si la vi da cul tu ral pue de so- 
bre vi vir a la des apa ri ción de la ser vi dum bre».
A. BESANÇON, Être rus se au XIXème siè cle
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1

TÍTU LOS Y CUAR TE LES DE NO BLE ZA CUL TU RAL

 
 
 

Exis ten po cos ca sos en los que la so cio lo gía se pa rez ca
tan to a un psi coa ná li sis so cial co mo aquel en que se en fren- 
ta a un ob je to co mo el gus to, una de las apues tas más vi ta- 
les de las lu chas que tie nen lu gar en el cam po de la cla se
do mi nan te y en el cam po de la pro duc ción cul tu ral. No so lo
por que el jui cio de gus to sea la su pre ma ma ni fes ta ción del
dis cer ni mien to que, re con ci lian do el en ten di mien to y la sen- 
si bi li dad, al pe dan te que com pren de sin sen tir y al mun dano
que dis fru ta sin com pren der, de fi ne al hom bre con su ma do.
No so lo por que to dos los con ven cio na lis mos de sig nen de
ante ma no el pro yec to de de fi nir es te in de fi ni ble co mo una
ma ni fes ta ción evi den te del fi lis teís mo(1): tan to el con ven cio- 
na lis mo uni ver si ta rio que, des de Rie gl y Wöl fflin a Elie Fau re
y Hen ri Fo ci llon, y des de los más aca dé mi cos co men ta ris tas
de los clá si cos a los se mió lo gos van guar dis tas, im po ne una
lec tu ra for ma lis ta de la obra de ar te, co mo el con ven cio na- 
lis mo mun dano que, al ha cer del gus to uno de los ín di ces
más se gu ros de la ver da de ra no ble za, no pue de con ce bir
que se lo re la cio ne con cual quier otra co sa que no sea el
gus to mis mo.

La so cio lo gía se en cuen tra aquí en el te rreno por ex ce len- 
cia de la ne ga ción de lo so cial. No le bas ta con com ba tir las
evi den cias pri ma rias; con re la cio nar el gus to, ese prin ci pio
in crea do de to da «crea ción», con las con di cio nes so cia les en
las que se pro du ce, sa bien do que los mis mos que se en sa- 
ñan en re cha zar la evi den cia de la re la ción en tre el gus to y la
edu ca ción, en tre la cul tu ra en el sen ti do de es ta do de lo
que es cul ti va do y la cul tu ra co mo ac ción de cul ti var, se sor- 
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pren de rán de que pue da em plear se tan to tra ba jo pa ra pro- 
bar cien tí fi ca men te es ta evi den cia. Le es pre ci so aún exa mi- 
nar aten ta men te es ta re la ción que so lo en apa rien cia es au- 
to ex pli ca ti va, y bus car la ra zón de la pa ra do ja que pre ten de
que la re la ción con el ca pi tal es co lar(2) per ma nez ca igual de
fuer te en los do mi nios que la es cue la no en se ña. Y ello sin
po der nun ca con tar por com ple to con el ar bi tra je po si ti vis ta
de lo que lla ma mos «he chos»: de trás de las re la cio nes es ta- 
dís ti cas en tre el ca pi tal es co lar o el ori gen so cial y tal o cual
sa ber, o tal o cual ma ne ra de uti li zar lo, se ocul tan re la cio nes
en tre gru pos que man tie nen a su vez re la cio nes di fe ren tes, e
in clu so an ta gó ni cas, con la cul tu ra, se gún las con di cio nes en
las que han ad qui ri do su ca pi tal cul tu ral y los mer ca dos en
los que pue den ob te ner de él un ma yor pro ve cho. Pe ro no
he mos aca ba do con las evi den cias: es a la pro pia in te rro ga- 
ción a la que es pre ci so in te rro gar —es de cir, a la re la ción
con la cul tu ra que tá ci ta men te pri vi le gia— a fin de es ta ble- 
cer si una mo di fi ca ción del con te ni do y de la for ma de la in- 
te rro ga ción no bas ta ría pa ra de ter mi nar una trans for ma ción
de las re la cio nes ob ser va das. No sali mos, pues, del jue go
cul tu ral; y no exis te nin gu na pro ba bi li dad de ob je ti var la ver- 
dad del mis mo si no es a con di ción de ob je ti var, lo más
com ple ta men te po si ble, las pro pias ope ra cio nes a las que
es obli ga do re cu rrir pa ra rea li zar es ta ob je ti va ción.

De te fa bu la na rra tur. Es te re cor da to rio va di ri gi do no so lo
al lec tor sino tam bién al so ció lo go. Pa ra dó ji ca men te, los jue- 
gos cul tu ra les es tán pro te gi dos contra la ob je ti va ción por
to das las ob je ti va cio nes par cia les a las que mu tua men te se
so me ten to dos los agen tes com pro me ti dos en el jue go: los
doc tos no pue den acep tar la ver dad de los mun da nos si no
re nun cian a lle gar a com pren der su pro pia ver dad; y lo mis- 
mo ocu rre con sus ad ver sa rios. La mis ma ley de lu ci de ces y
ce gue ras cru za das ri ge el an ta go nis mo en tre los «in te lec tua- 
les» y los «bur gue ses» (o sus por ta vo ces en el cam po de la
pro duc ción cul tu ral). Y no bas ta con te ner en la men te la
fun ción que la cul tu ra le gí ti ma cum ple en las re la cio nes de
cla se pa ra te ner la se gu ri dad de po der evi tar la im po si ción
de una u otra de las re pre sen ta cio nes in te re sa das de la cul- 
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tu ra que los «in te lec tua les» y los «bur gue ses» in de fi ni da- 
men te se lan zan unos a otros. Si la so cio lo gía de la pro duc- 
ción y de los pro duc to res cul tu ra les nun ca has ta el mo men to
ha es ca pa do al jue go de las imá ge nes an ta gó ni cas, en el
que «in te lec tua les de de re cha» e «in te lec tua les de iz quier- 
da», se gún la ta xo no mía vi gen te, so me ten a sus ad ver sa rios
y a sus es tra te gias a una re duc ción ob je ti vis ta, tan to más fá- 
cil cuan to más in te re sa da, es por que la ex pli ci ta ción es tá
con de na da a se guir sien do par cial, y por con si guien te fal sa,
mien tras ex clu ya la com pren sión del pun to de vis ta a par tir
del cual se enun cia, o sea, la cons truc ción del jue go en su
con jun to: so la men te en el cam po de po si cio nes se de fi nen
tan to los in te re ses ge né ri cos aso cia dos al he cho de par ti ci- 
par en el jue go co mo los in te re ses es pe cí fi cos li ga dos a las
di fe ren tes po si cio nes, y, a tra vés de ellos, la for ma y el con- 
te ni do de las pos tu ras en las que se ex pre san es tos in te re- 
ses. A pe sar de la apa rien cia de ob je ti vi dad, la «so cio lo gía
de los in te lec tua les», que es tra di cio nal men te el que ha cer
de los «in te lec tua les de de re cha», y la crí ti ca del «pen sa- 
mien to de la de re cha», que in cum be de pre fe ren cia a los
«in te lec tua les de iz quier da», no son otra co sa que agre sio- 
nes sim bó li cas que se do tan de una efi ca cia su ple men ta ria
cuan do to man el as pec to de la im pe ca ble neu tra li dad de la
cien cia. Am bas se po nen tá ci ta men te de acuer do pa ra de jar
ocul to lo es en cial, es de cir, la es truc tu ra de las po si cio nes
ob je ti vas que es tá en el ori gen, en tre otras co sas, de la vi- 
sión que los ocu pan tes de ca da po si ción pue dan te ner de
los ocu pan tes de las otras po si cio nes, y que con fie re su for- 
ma y su fuer za pro pias a la pro pen sión de ca da gru po a to- 
mar y a dar la ver dad par cial de un gru po co mo la ver dad de
las re la cio nes ob je ti vas en tre los gru pos.

Con vis tas a con se guir de ter mi nar có mo la dis po si ción cul- 
ti va da y la com pe ten cia cul tu ral, aprehen di das me dian te la
na tu ra le za de los bienes con su mi dos y la ma ne ra de con su- 
mir los, va rían se gún las ca te go rías de los agen tes y se gún
los cam pos a los cua les aque llas se apli can, des de los cam- 
pos más le gí ti mos, co mo la pin tu ra o la mú si ca, has ta los
más li bres, co mo el ves ti do, el mo bi lia rio o la co ci na, y, den- 
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tro de los cam pos le gí ti mos, se gún los «mer ca dos» —«es co- 
lar» o «ex tra es co lar»— en los que se ofre cen, se es ta ble cen
dos he chos fun da men ta les: por una par te, la fuer te re la ción
que une las prác ti cas cul tu ra les (o las opi nio nes afe ren tes)
con el ca pi tal es co lar (me di do por las ti tu la cio nes ob te ni das)
y, se cun da ria men te, con el ori gen so cial (es ti ma do por la
pro fe sión del pa dre); y, por otra par te, el he cho de que, a
ca pi tal es co lar equi va len te, el pe so del ori gen so cial en el
sis te ma ex pli ca ti vo de las prác ti cas y de las pre fe ren cias se
acre cien ta a me di da que nos ale ja mos de los cam pos más
le gí ti mos[1].

Cuan to más au men ta el re co no ci mien to por el sis te ma es- 
co lar de las com pe ten cias me di das, las téc ni cas em plea das
pa ra me dir las son tam bién más «es co la res», au men tan do
asi mis mo el gra do de re la ción en tre el re sul ta do y la ti tu la- 
ción aca dé mi ca que, en tan to que in di ca dor más o me nos
ade cua do del nú me ro de años de in cul ca ción es co lar, ga ran- 
ti za el ca pi tal cul tu ral de for ma más o me nos com ple ta, se- 
gún que es te sea he re da do de la fa mi lia o ad qui ri do en la
es cue la, y que, en con se cuen cia, es un in di ca dor de si gual- 
men te ade cua do de es te ca pi tal. La más al ta co rre la ción en- 
tre el re sul ta do y el ca pi tal es co lar co mo ca pi tal cul tu ral re- 
co no ci do y ga ran ti za do por la ins ti tu ción es co lar (que es
muy de si gual men te res pon sa ble de su ad qui si ción) se ob- 
ser va cuan do, con la pre gun ta so bre los com po si to res de
una se rie de obras mu si ca les, la in te rro ga ción to ma la for ma
de un ejer ci cio muy aca dé mi co[2] so bre co no ci mien tos muy
pr óxi mos a los que en se ña la ins ti tu ción es co lar y só li da men- 
te re co no ci dos en el mer ca do es co lar.
 

El 67 % de los po see do res de un CEP(3) (cer ti fi ca do de edu ca ción pri ma ria) o
de un CAP (cer ti fi ca do de ap ti tud pro fe sio nal) no pue den iden ti fi car más de
dos com po si to res (en tre die ci séis obras), fren te al 45 % de los po see do res de
un BEPC (di plo ma de es tu dios del pri mer ci clo de la en se ñan za se cun da ria), al
19 % de los ba chi lle res, al 17 % de los que han pa sa do por una pe que ña es- 
cue la(4)o han co men za do es tu dios su pe rio res, y so lo al 7 % de los po see do res
de una ti tu la ción igual o su pe rior a la li cen cia tu ra. Mien tras que nin guno de los
obre ros o em plea dos en cues ta dos es ca paz de iden ti fi car por lo me nos do ce
de los com po si to res de las die ci séis obras pro pues tas, el 52 % de los pro duc- 
to res ar tís ti cos y de los pro fe so res en cues ta dos (y el 78 % si nos re fe ri mos so lo
a los pro fe so res de en se ñan za su pe rior) con si guen ha cer lo.
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El por cen ta je de los que «no con tes tan» a la pre gun ta so bre los pin to res o
so bre las obras mu si ca les pre fe ri das de pen de tam bién es tre cha men te del ni vel
de ins truc ción, contra po nien do fuer te men te la cla se do mi nan te a las cla ses
po pu la res, los ar te sanos y los pe que ños co mer cian tes. Sin em bar go, co mo en
es te ca so el he cho de res pon der o no de pen de sin du da tan to de las dis po si- 
cio nes co mo de la pu ra com pe ten cia, la pre ten sión cul tu ral ca rac te rís ti ca de la
nue va pe que ña bur guesía —cua dros me dios del co mer cio, miem bros de los
ser vi cios mé di co-so cia les, se cre ta rias, in ter me dia rios cul tu ra les— en cuen tra
una oca sión pa ra ex pre sar se. De igual for ma, la es cu cha de las ca de nas de ra- 
dio más «cul tas», Fran ce-Mu si que y Fran ce-Cul tu re, y de las emi sio nes mu si ca- 
les o cul tu ra les, la po se sión de un to ca dis cos, la au di ción de dis cos (sin pre ci- 
sión de gé ne ros, lo que re du ce la im por tan cia de las di fe ren cias), las vi si tas a
los mu seos y el ni vel de com pe ten cia en pin tu ra, ca rac te rís ti cas que es tán muy
re la cio na das en tre sí, obe de cen a la mis ma ló gi ca y, es tre cha men te li ga das al
ca pi tal es co lar, je rar qui zan bru tal men te las di fe ren tes cla ses y frac cio nes de
cla se (va rian do en sen ti do in ver so la es cu cha de va rié tés). Pa ra unas ac ti vi da- 
des que, co mo la prác ti ca de un ar te plás ti co o de un ins tru men to mu si cal, su- 
po nen un ca pi tal cul tu ral ad qui ri do, co mo es lo más fre cuen te, fue ra de la es- 
cue la, e in de pen dien te (re la ti va men te) del gra do de ti tu la ción aca dé mi ca, la
co rre la ción, muy fuer te, con la cla se so cial se es ta ble ce por me dia ción de la
tra yec to ria so cial (lo que ex pli ca la par ti cu lar po si ción de la nue va pe que ña
bur guesía).

Cuan to más nos di ri gi mos ha cia los cam pos más le gí ti mos, co mo la mú si ca y
la pin tu ra, y, ya den tro de es tos uni ver sos, je rar qui za dos se gún su gra do mo dal
de le gi ti mi dad, ha cia cier tos gé ne ros o ha cia cier tas obras, tan to más las di fe- 
ren cias de ca pi tal es co lar se en cuen tran aso cia das con di fe ren cias im por tan tes
en los co no ci mien tos y en las pre fe ren cias: las di fe ren cias en tre la mú si ca clá si- 
ca y la can ción se do blan con di fe ren cias que, pro du ci das se gún los mis mos
prin ci pios, se pa ran en el in te rior de ca da una de aque llas los gé ne ros, co mo la
ópe ra y la ope re ta, el cuar te to y la sin fo nía; las épo cas, co mo la mú si ca con- 
tem po rá nea y la mú si ca an ti gua; los au to res, y, por úl ti mo, las obras; de es te
mo do, en tre las obras mu si ca les, El cla ve cín bien tem pe ra do y el Con cier to
pa ra la ma no iz quier da (los cua les ve re mos que se dis tin guen por los mo dos
de ad qui si ción y de con su mo que su po nen) se contra po nen a los val ses de
Strauss y a La dan za del sa ble, mú si cas de va lua das, ya sea por su per te nen cia
a un gé ne ro in fe rior («la mú si ca li ge ra»), ya sea por el he cho de su di vul ga ción
(al re mi tir la dia léc ti ca de la dis tin ción y de la pre ten sión al «ar te me dio», de va- 
luan do las obras de ar te le gí ti mas que se «vul ga ri zan»)[3], así co mo, en el cam- 
po de la can ción, Bra ssens o Fe rré se opo nen a Gué ta ry y a Pe tu la Cla rk, co- 
rres pon dien do es tas di fe ren cias, en los dos ca sos, a las di fe ren cias en el ca pi- 
tal es co lar[4] (véa se ta bla 1).
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TABLA 1. Pre fe ren cias en ma te ria de can ción y de mú si ca
 

 Pa ra los efec ti vos, véa se la ta bla 3.
 Es ta ta bla se lee así: de 100 su je tos que per te ne cen a las cla ses po pu la res, po- 
see do res del CEP, del CAP o que no tie nen nin gu na ti tu la ción, 33 ci tan a Gué ta- 
ry, 31 a Pe tu la Cla rk, en tre los tres can tan tes que pre fie ren (en una lis ta de do ce
can tan tes); 65 ci tan El be llo Da nu bio azul, 28 La dan za del sa ble, en tre las tres
obras mu si ca les que pre fie ren (en una lis ta de die ci séis obras mu si ca les).
 
 

Es de cir, que de to dos los ob je tos que se ofre cen a la
elec ción de los con su mi do res, no exis te nin guno más en cla- 
san te(5)que las obras de ar te le gí ti mas, que, glo bal men te
dis tin ti vas, per mi ten la pro duc ción de dis tin gos al in fi ni to,
gra cias al jue go de las di vi sio nes y sub di vi sio nes en gé ne ros,
épo cas, ma ne ras, au to res, etcé te ra. En el uni ver so de los
gus tos sin gu la res que pue den ser reen gen dra dos por par ti- 
cio nes su ce si vas, pue den dis tin guir se así, si nos ate ne mos a
las opo si cio nes más im por tan tes, tres uni ver sos de gus tos
que se co rres pon den en gran me di da con los ni ve les es co la- 
res y con las cla ses so cia les: el gus to «le gí ti mo» es de cir, el
gus to por las obras le gí ti mas, que es tán re pre sen ta das aquí
por El cla ve cín bien tem pe ra do (véa se grá fi co 1, his to gra ma
1), El ar te de la fu ga, el Con cier to pa ra la ma no iz quier da, o,
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en pin tu ra, por Brue ghel o Go ya, y a las cua les los más in fa li- 
bles es te tas pue den aso ciar las más le gí ti mas en tre las obras
de ar te en vías de le gi ti ma ción, el ci ne, el ja zz o in clu so la
can ción (co mo en es te ca so Léo Fe rré y Ja c ques Douai), au- 
men ta con el ni vel es co lar, has ta lo grar su fre cuen cia más al- 
ta en las frac cio nes de la cla se do mi nan te más ri cas en ca pi- 
tal es co lar; el gus to «me dio», que re ú ne las obras me no res
de las ar tes ma yo res, co mo en es te ca so la Rap so dia en blue
(véa se grá fi co 1, his to gra ma 2), la Rap so dia hún ga ra, o, en
pin tu ra, Utri llo, Bu ffet o in clu so Re noir, y las obras más im- 
por tan tes de las ar tes me no res, co mo, en ma te ria de can- 
ción, Ja c ques Brel y Gil bert Bé caud, es más fre cuen te en las
cla ses me dias que en las cla ses po pu la res o que en las frac- 
cio nes «in te lec tua les» de la cla se do mi nan te; y, por úl ti mo,
el gus to «po pu lar», re pre sen ta do aquí por la elec ción de
obras de la mú si ca lla ma da «li ge ra» o de mú si ca cul ta des va- 
lo ri za da por la di vul ga ción, co mo El be llo Da nu bio azul (véa- 
se grá fi co 1, his to gra ma 3), La Tra via ta, La Ar le sia na, y, so bre
to do, por la elec ción de can cio nes to tal men te des pro vis tas
de am bi ción o de pre ten sio nes ar tís ti cas, co mo las de Ma- 
riano, Gué ta ry o Pe tu la Cla rk, en cuen tra su fre cuen cia má xi- 
ma en las cla ses po pu la res y va ría en ra zón in ver sa al ca pi tal
es co lar (lo que ex pli ca que sea un po co más fre cuen te en los
pa tro nos de la in dus tria o del co mer cio, o in clu so en los cua- 
dros su pe rio res, que en los ma es tros de en se ñan za pri ma ria
y en los in ter me dia rios cul tu ra les)[5].
 
 
TÍTU LOS DE NO BLE ZA CUL TU RAL

 
Una re la ción tan es tre cha co mo la que de es ta for ma se es- 
ta ble ce en tre el ca pi tal es co lar (me di do por el ni vel de ins- 
truc ción) y unos co no ci mien tos o prác ti cas en cam pos tan
aje nos a la en se ñan za es co lar co mo la mú si ca o la pin tu ra,
por no ha blar del ja zz o del ci ne, plan tea en su más al to gra- 
do, co mo es la re la ción en tre la fre cuen ta ción de mu seos y
la ti tu la ción aca dé mi ca, la cues tión de su pro pia sig ni fi ca- 
ción, es de cir, de la iden ti dad real de los dos tér mi nos im pli- 
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ca dos, que se de fi nen en su pro pia re la ción: la re la ción es ta- 
dís ti ca ma ni fies ta y ocul ta a la vez una re la ción se mán ti ca
que con tie ne la ver dad de aque lla. Na da se ha ex pli ca do,
na da se ha com pren di do, cuan do se ha lle ga do a es ta ble cer
la exis ten cia de una fuer te co rre la ción en tre una va ria ble lla- 
ma da in de pen dien te y una va ria ble lla ma da de pen dien te:
mien tras no se ha ya de ter mi na do lo que de sig na en ca da
ca so par ti cu lar, es de cir, en ca da re la ción par ti cu lar, ca da
uno de los tér mi nos de la re la ción (por ejem plo, el ni vel de
ins truc ción y el co no ci mien to de los com po si to res), la re la- 
ción es ta dís ti ca, por muy gran de que sea la pre ci sión con
que pue da de ter mi nar se nu mé ri ca men te, si gue sien do un
pu ro da to, des pro vis to de sen ti do. Y la se mi com prehen sión
«in tui ti va» con la que co rrien te men te nos da mos por con ten- 
tos en ta les ca sos, ha cien do re caer el es fuer zo en el afi na- 
mien to de la me di da de la «in ten si dad» de la re la ción, se
con ju ga con la ilu sión de la cons tan cia de las va ria bles, o de
los fac to res re sul tan tes de la iden ti dad no mi nal de los in di- 
ca do res o de los tér mi nos que los de sig nan, pa ra im pe dir- 
nos in te rro gar a los tér mi nos im pli ca dos, «in di ca do res» que
no se sa be qué es lo que in di can, acer ca del sen ti do que to- 
man en la re la ción con si de ra da y que re ci ben de es ta mis ma
re la ción.
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Grá fi co 1. Dis tri bu ción, se gún la frac ción de cla se, de las
pre fe ren cias so bre tres obras mu si ca les
 

 
 

Son los dos tér mi nos de la re la ción lo que es ne ce sa rio
exa mi nar en ca da ca so: la va ria ble in de pen dien te —pro fe- 
sión, sexo, edad, pro fe sión del pa dre, etcé te ra—, por me dio
de la cual pue den ex pre sar se unos efec tos muy di fe ren tes, y
la va ria ble de pen dien te, me dian te la cual pue den pre de cir se
dis po si cio nes que va rían mu cho se gún las cla ses re sul tan tes
de las va ria bles in de pen dien tes. De es ta for ma, pa ra in ter- 
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pre tar ade cua da men te las di fe ren cias ob ser va das, en tre las
cla ses o en el seno de la mis ma cla se, en la re la ción con las
di fe ren tes ar tes le gí ti mas —pin tu ra, mú si ca, tea tro, li te ra tu- 
ra, etcé te ra—, se rá pre ci so ana li zar en su to ta li dad los usos
so cia les, le gí ti mos o ile gí ti mos, a los que se pres ta ca da una
de las ar tes, de los gé ne ros, de las obras o de las ins ti tu cio- 
nes con si de ra das. Si, por ejem plo, no exis te na da que per- 
mi ta tan to a uno afir mar su «cla se» co mo los gus tos en mú si- 
ca, na da por lo que se sea tan in fa li ble men te ca li fi ca do, es
sin du da por que no exis ten prác ti cas más en cla san tes, da da
la sin gu la ri dad de las con di cio nes de ad qui si ción de las co- 
rres pon dien tes dis po si cio nes, que la fre cuen ta ción de con- 
cier tos o el do mi nio de un ins tru men to de mú si ca «no ble»
(me nos ge ne ra li za dos, per ma ne cien do cons tan te to do lo
de más, que la fre cuen ta ción del tea tro, de los mu seos o in- 
clu so de las ga le rías de ar te). Pe ro ocu rre tam bién que la
exhi bi ción de «cul tu ra mu si cal» no es un alar de cul tu ral co- 
mo los otros: en su de fi ni ción so cial, la «cul tu ra mu si cal» es
otra co sa que una sim ple su ma de co no ci mien tos y ex pe- 
rien cias uni da a la ap ti tud pa ra ha blar so bre ella. La mú si ca
es la más es pi ri tua lis ta de las ar tes del es píri tu y el amor a la
mú si ca es una ga ran tía de «es pi ri tua li dad». Bas ta con acor- 
dar nos del ex tra or di na rio va lor que en la ac tua li dad con fie- 
ren al lé xi co de la «es cu cha» las ver sio nes se cu la ri za das (por
ejem plo, las psi coa na lí ti cas) del len gua je re li gio so. Co mo lo
de mues tran las in nu me ra bles va ria cio nes so bre el al ma de la
mú si ca y la mú si ca del al ma, la mú si ca tie ne mu cho que ver
con la «in te rio ri dad» («la mú si ca in te rior») más «pro fun da» y
no exis ten con cier tos que no sean es pi ri tua les… Ser «in sen- 
si ble a la mú si ca» re pre sen ta, sin du da, pa ra un mun do bur- 
gués que pien sa su re la ción con el pue blo ba sán do se en el
mo do de re la cio nar se el al ma y el cuer po, al go así co mo una
for ma es pe cial men te in con fe sa ble de gro se ría ma te ria lis ta.
Pe ro es to no es to do. La mú si ca es el ar te «pu ro» por ex ce- 
len cia; la mú si ca no di ce na da y no tie ne na da que de cir; al
no te ner nun ca una fun ción ex pre si va, contras ta con el tea- 
tro, que, in clu so en sus for mas más de pu ra das, si gue sien do
por ta dor de un men sa je so cial y no pue de «tras pa sar las


