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PABLO GIA NE RA

La mú si ca en el gru po Sur

Más de cien ar tícu los dis tri bui dos a lo lar go de 347 nú me- 
ros le de di có la re vis ta Sur a la mú si ca. La re la ción po dría
con si de rar se exi gua pe ro se ña la una aten ción cons tan te.
Es te en sa yo ex plo ra la co ne xión en tre el gru po Sur, in te lec- 
tual, mo der ni za dor y de in fluen cia con si de ra ble, y la ra ma
de las ar tes so bre la que me nos han re fle xio na do los pen sa- 
do res ar gen ti nos a tra vés del tiem po. Con ri gu ro si dad y
flui dez, Pa blo Gia ne ra va hi lan do te má ti cas, au to res y ar- 
tícu los, su con tex to, y la tra ma de dis cu sio nes es té ti cas que
cir cu la ron en torno a la mú si ca en la pri me ra mi tad del si glo
xx. Sur pre sen tó un con jun to in ter mi ten te, y a ve ces contra- 
dic to rio, de re glas es té ti cas, y con ello, una ma ne ra de
enun ciar esas re glas. En las pro sas ale ja das de Vic to ria
Ocam po y Juan Car los Paz, de Er nest An ser met y H.A.
Mure na, de Eze quiel Mar tí nez Es tra da y Al ber to Gi nas te ra,
de Igor Stra vin sky y Leo pol do Hur ta do y Jor ge D’Ur bano,
se pue de re co no cer hoy una “ma ne ra Sur” de es cri bir so- 
bre ar te y, es pe cí fi ca men te, so bre mú si ca. En el ges to cul ti- 
va do, en las re glas que lo jus ti fi can y en las pa la bras que re- 
ve lan el ges to y las re glas es tá la cul tu ra de una épo ca.
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Di rec tor de co lec ción:

DIE GO FIS CHER MAN
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ÍNDI CE

In tro duc ción
Mo der ni dad y es no bis mo
Un in tru so en la fun da ción de Sur
La he ren cia de Ba ch
Cua tro ex cur sos

I. Bor ges y el so ni do sin sen ti do
II. Eze quiel Mar tí nez Es tra da
III. El ja zz
IV. Da niel De vo to

Frank fur tia nos en Sur
Apén di ce: Cre do, por Al ban Berg
Agra de ci mien tos
Bi blio gra fía
No tas
So bre el au tor
Pá gi na de le ga les
Cré di tos
Otros tí tu los de es ta co lec ción
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A Lu lú y Dia rio de Poesía, otras re vis tas
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INTRO DUC CIÓN

Du ran te va rios me ses, el co men ta rio de que es ta ba es cri- 
bien do es te li bro pro vo có en co no ci dos y ami gos el si len- 
cio irre me dia ble del otro la do de la lí nea te le fó ni ca o la mi- 
ra da pia do sa men te in cré du la. El pro ble ma, la cau sa de per- 
ple ji dad, era el ob je to. ¿El gru po Sur y la mú si ca? ¿Qué
pue de de cir se so bre eso? Al guien me con fe só que, ho nes- 
ta men te, creía que el te ma, sin más, no exis tía. Ha bría que
de cir en pri mer lu gar que, aun así, la ine xis ten cia de se me- 
jan te re la ción (la de un gru po in te lec tual mo der ni za dor con
la mú si ca) me re ce ría ya mu chas con si de ra cio nes. Pe ro el ca- 
so es que ese vín cu lo exis te: po co más de cien ar tícu los
dis tri bui dos en 347 nú me ros es qui zás una pro por ción me- 
nor (hay que pen sar que mu chos de esos tex tos fue ron me- 
ra men te oca sio na les), pe ro son la evi den cia de una apa ri- 
ción cons tan te, de una in sis ten cia sor da. La re la ción que la
re vis ta Sur, y, de ma ne ra más ge ne ral, el gru po or ga ni za do
al re de dor de ella, man tu vo con la mú si ca cons ti tu ye pro ba- 
ble men te el ca pí tu lo más se cre to de su his to ria, aun que
más no sea por el da to se cun da rio, aun que en ab so lu to
des de ña ble, de que la mú si ca es po si ble men te el asun to
más dis cu ti do en los vo lú me nes de la Au to bio gra fía y de
los Tes ti mo nios de Vic to ria Ocam po.

No de be ría pa sar se por al to que la idea de “gru po”, re- 
fe ri da a Sur, re sul ta pro ble má ti ca. Lo que se lla ma “gru po
Sur” pa re ce más bien una for ma ción he te ró cli ta que ex ce- 
de a la re vis ta, aun que se ría in con ce bi ble sin ella. Es ta con- 
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di ción tor na es pe cial men te di fí cil la de ter mi na ción de su
ideo lo gía. Con to do, es po si ble, co mo ob ser vó Os car Te- 
rán, de li near al gu nos de los ras gos cen tra les de su pro yec- 
to in te lec tual: “li be ra lis mo aris to crá ti co, es pi ri tua lis ta y cul- 
tu ral”. Así de fi ni do, po dría de cir se que el gru po fue trans- 
mi sor de “un men sa je eli tis ta y cos mo po li ta”.[1] Sur re vi ve
la im por tan cia de las mi no rías ilus tra das en el man te ni mien- 
to de una cul tu ra ame na za da y afir ma que el úni co mo do
de man te ner la es por la vía de la re no va ción.[2] Fue, po si- 
ble men te, uno de los úl ti mos pro yec tos in te lec tua les del
con ti nen te que pu do to da vía des en ten der se de la contra- 
dic ción, ac tual men te cla mo ro sa, en tre la eco no mía ca pi ta- 
lis ta y la cul tu ra bur gue sa de cu ño hu ma nís ti co, con su én- 
fa sis en la je rar quía, la dis tin ción y la iden ti dad.[3]

De mo do qui zás ca pri cho so, Sur pre sen tó un con jun to
in ter mi ten te, y a ve ces contra dic to rio, de re glas es té ti cas,
lo que in clu ye asi mis mo una ma ne ra de enun ciar en pa la- 
bras esas re glas. Re tros pec ti va men te, se re co no ce una
“ma ne ra Sur” de es cri bir so bre ar te, y es pe cí fi ca men te so- 
bre mú si ca, que se abre pa so en pro sas ale ja das: las de Vic- 
to ria Ocam po y Juan Car los Paz, las de Er nest An ser met y
H.A. Mure na, las de Eze quiel Mar tí nez Es tra da y Al ber to Gi- 
nas te ra, las de Igor Stra vin sky y Leo pol do Hur ta do y Jor ge
D’Ur bano. En el ges to cul ti va do, en las re glas que lo jus ti fi- 
can y en las pa la bras que re ve lan el ges to y las re glas es tá
la cul tu ra de una épo ca. Hay, con to do, una ra ra pa ra do ja: a
pe sar de que no hu bo ma yo res ex clu sio nes, a pe sar de
que, en ca da épo ca, es cri bie ron aque llos que era pre vi si ble
que lo hi cie ran, la re vis ta no con si guió cons truir un dis cur so
con ti nuo so bre la mú si ca y que dó li mi ta da a in ter ven cio nes
des ar ti cu la das y es pas mó di cas; in ter ven cio nes de las que el
re cor te de ar tícu los que aquí se abor dan ofre ce rá, con fío,
una mues tra ca bal.

La ver sión en es pa ñol, in clui da co mo apén di ce, de un
bre ve tex to de Al ban Berg co nec ta do le ja na men te con un
en sa yo de Juan Car los Paz es tam bién un mo des tí si mo ho- 
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me na je al én fa sis que Sur le con fi rió a la tra duc ción en to- 
dos los sen ti dos.

Por úl ti mo, de be ría de cir que, sal vo por las no tas al pie,
ga ran tías de ve ro si mi li tud, La mú si ca en el gru po Sur es un
en sa yo, no una te sis aca dé mi ca ni un es cri to que as pi re a
sa tis fa cer re fe ra tos o es ta tu tos cu rri cu la res e his to rio grá fi- 
cos.[4] Tam po co es una his to ria del gru po Sur. Es un en sa yo
en el sen ti do de la ten ta ti va. G.K. Ches ter ton creía que la
gen te es cri bía en sa yos pa ra des cu brir jus ta men te qué era
un en sa yo. Aquí se tra tó tam bién de des cu brir el ob je to. O
qui zás, pa ra ha cer al go de jus ti cia a la in cre du li dad de los
ami gos, de in ven tar lo.
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MODER NI DAD Y ES NO BIS MO

I

Lo úni co que me gus ta con pa sión es la mú si ca.
Car ta de Vic to ria Ocam po a Del fi na Bun ge del 21 de agos to de 

1908.

El es nob y el fe ti chis ta, se xual o re li gio so, son her ma nos. 
Am bos con vier ten en dio ses par ti cu la res cier tos ob je tos y 
pro fe san de vo ción por las re pre sen ta cio nes.[5] Una pie dra, 
una ima gen, una me dia de se da, una za pa ti lla de bai le o un 
sti le tto son pa ra el fe ti chis ta lo que los cua dros de Geor ges 
Bra que o la mú si ca de Fran cis Pou lenc pa ra el es nob: me ras 
sus ti tu cio nes. Am bos, ca da uno a su mo do, es tán he chi za- 
dos por la re pre sen ta ción. Lo que sue le re pre sen tar se es lo 
dis tin to, y na da, ca si por de fi ni ción, pue de ser más dis tin to 
que lo nue vo. El fe ti che del es nob es por eso la no ve dad. 
Los es nobs es tán pri va dos de las he rra mien tas pa ra iden ti fi- 
car lo nue vo; no sa ben exac ta men te qué es. Pro ba ble men- 
te na die lo se pa del to do, pe ro ellos lo pre sien ten de ma- 
ne ra in fa li ble. Allí re si de el he ro ís mo y el mar ti rio del es nob: 
crea pa ra el mun do un ob je to y de be lue go ado rar su crea- 
ción.

Es po si ble que no ha ya pro gre so en el fe ti chis mo; en 
cam bio, no hay sino re gre sión en el es no bis mo, aun que se 
tra ta de una re gre sión am bi gua, le ve men te des en fo ca da, 
que re sul ta fun cio nal al pro gre so. A di fe ren cia del fe ti chis- 
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mo se xual, ple na men te com pla ci do con la par te, el es nob 
ha bi ta en la li ge ra im pos tu ra de si mu lar que de sea lo que 
su ob je to de ado ra ción re pre sen ta, cuan do en rea li dad se- 
ría ra ro que to le ra ra la po se sión ca bal de lo nue vo. Co mo 
su ce de con el fe ti chis mo, el cam po de po si bi li da des del es- 
no bis mo se re ve la ili mi ta do. El es no bis mo pue de co lo ni zar 
ca si cual quier ob je to, prác ti ca o há bi to, y en cual quie ra de 
las va rie da des, el es nob es un in di vi duo que se sa cri fi ca a sí 
mis mo y a su gus to en nom bre de una cau sa: el im pul so de 
es tar al día cul tu ral men te, cu yas úl ti mas con se cuen cias sue- 
le ig no rar. Hay allí una cu rio sa com pren sión del pro gre so. 
La evi den cia de que los cam bios del ar te, y en ge ne ral del 
mun do, se han ace le ra do de pa ra en el es nob el fre nesí de 
se guir le el pa so al pro gre so pa ra que es te no vuel va ob so- 
les cen te su gus to. Pa ra el es nob, el ar te tam bién es una 
cues tión de mo das: Stra vin sky y Cha nel que dan allí em pa- 
ta dos y son in ter cam bia bles. Qui zás, no ta ble men te, el es- 
nob com pren da aque llo que el pro gre so sig ni fi ca aho ra en 
el ar te: no la evo lu ción as cen den te y es té ti ca men te salu tí fe- 
ra sino más bien la irre ver si bi li dad.

Esos co no ci mien tos im pre ci sos de vie nen contra se ñas 
so cia les en ma nos del es nob. Pa ra él, lo nue vo de be ser 
una po se sión.[6] En un ara bes co, esa po se sión, que sir ve 
co mo de mar ca ción del res to, de quie nes no han si do ini cia- 
dos en lo nue vo, tie ne que ge ne ra li zar se pa ra que to dos 
co noz can quién lo po see. Es to pro vo ca cam bios; el pai sa je 
ar tís ti co se en s an cha. “El va lor del es no bis mo, su ‘ca rác ter’ 
hu ma nís ti co, con sis te en su po der pa ra es ti mu lar la ac ti vi- 
dad. Una so cie dad con abun dan tes es nobs se pa re ce a un 
pe rro con mu chas pul gas: es muy im pro ba ble que en tre en 
es ta do co ma to so. To do es no bis mo de man da de sus de vo- 
tos in ce san tes es fuer zos, una su ce sión de sa cri fi cios”, es cri- 
bía Al dous Hu x ley –tan di fun di do por lo de más des de las 
pá gi nas de Sur– en su bre ve en sa yo “Se lec ted Sno bbe- 
ries”.[7] El es nob es, se di ría por de fi ni ción, eli tis ta; pre ten- 
de si tuar se por en ci ma del res to con la si mu la ción o la cer ti- 
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dum bre de que com pren de y apre cia obras que el res to 
juz ga ex ce si va men te di fí ci les, in com pre si bles o aun abe- 
rran tes.[8] En el ca so del ar te, el es no bis mo sue le com por tar 
una avan za da del gus to. Pe ro el es no bis mo co rre tam bién 
sus ries gos. Ejem plar, el de Vic to ria Ocam po, in te li gen te y 
va lien te aun en el error, li bra ba un com ba te contra la re sis- 
ten cia que las sen si bi li da des des acos tum bra das le opo nían 
a la no ve dad.

II

“Una mu jer muy al ta, ex tre ma da men te her mo sa; pa re ce 
una ama zo na, que ocul ta de la mi ra da vul gar su na tu ra le za 
in fan til y fe men i na. Apa sio na da, agre si va men te de vo ta de 
las ar tes, pa sa por una in te lec tual, pe ro su ver da de ro te rri- 
to rio es el de la in tui ción ín ti ma y ex qui si ta”.[9] Es ta tem pra- 
na des crip ción de Ocam po fir ma da por el es cri tor es ta dou- 
ni den se Wal do Frank –a quien se le de be, jun to con Jo sé 
Or te ga y Ga sset, el im pul so de ci si vo pa ra la fun da ción de 
la re vis ta Sur[10]– per sis te co mo esas vie jas co pias de fo to- 
gra fías fa mi lia res en blan co y ne gro que nos mues tran, con 
una pre ci sión que la era di gi tal to da vía no al can zó, los ras- 
gos de al gún pa rien te que no lle ga mos a co no cer me jor 
que si lo hu bié ra mos co no ci do. Ra ra vez fue ron esos gol pes 
de in tui ción de los que ha bla Frank tan cer te ros co mo 
cuan do su ob je to fue la mú si ca. Los co no ci mien tos mu si ca- 
les de Ocam po no iban mu cho más allá de aque llos del 
ama teur, pe ro en to do ca so su pe ra ban a los de la ma yo ría 
de sus ami gos e in ter lo cu to res y ha bi li ta ban una con ver- 
sación no de ma sia do asi mé tri ca, y en oca sio nes sol ven te, 
con el di rec tor sui zo An ser met, con Stra vin sky o con el 
com po si tor ar gen tino Juan Jo sé Cas tro, sus amis ta des más 
cer ca nas en tre los mú si cos.
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A los 18 años, Vic to ria Ocam po aban do nó las cla ses de 
piano con Ber ta Krauss. Du ran te su se gun do via je a Eu ro pa, 
ha cia 1908, es tu dió can to y re ci ta do con Ger mai ne San der- 
son, que in ter pre ta ba can cio nes de Ga briel Fau ré, de Hen ri 
Du parc y de Re y nal do Hahn. “Yo lle ga ba de Bue nos Ai res, 
es de cir, de Cho pin, de Wag ner, de Schu mann”, cuen ta 
Ocam po pa ra ex pli car el asom bro que le pro du je ron los 
des cu bri mien tos mu si ca les de ese via je a Fran cia, pe ro en 
la fra se pue de leer se en tre lí neas una crí ti ca al des ajus te 
cul tu ral en tre Pa rís y Bue nos Ai res (es no ta ble ade más que 
Ocam po no ha ble de la Ar gen ti na sino sim ple men te de 
Bue nos Ai res). En una me di da no me nor, tan to sus pro pios 
tex tos co mo el pro yec to en te ro de Sur es ta rían di ri gi dos a 
co rre gir ese des ajus te en to das las lí neas.[11] A juz gar por 
sus in te re ses y por la pro por ción que el asun to ocu pa en 
los Tes ti mo nios y en la Au to bio gra fía, era mu cho lo que 
Vic to ria Ocam po te nía pa ra de cir so bre mú si ca. Sin em bar- 
go, re ser vó esos jui cios y con fe sio nes a sus pro pios li bros y 
no usó su re vis ta pa ra in ter ve nir en el cam po mu si cal. En 
Sur, se dis tri buían los pa pe les, ca da cual te nía su fun ción. 
Ella de jó ese es pa cio a otros. En el fren te lo cal, a En ri que 
Bu ll ri ch –que era ade más su pri mo–, a los com po si to res Al- 
ber to Gi nas te ra, Juan Car los Paz, Juan Jo sé Cas tro, Juan 
Pe dro Fran ze, y a los crí ti cos Leo pol do Hur ta do y Jor ge 
D’Ur bano. La con di ción frag men ta ria, ar bi tra ria y con fe sio- 
nal de sus es cri tos en mas ca ra el pro to co lo de las jus ti fi ca- 
cio nes.[12]

“To da je rar quía –con cluía Hu x ley en “Se lec ted Snob-be- 
ries”– es co ro na da por su pro pio Pa pa”. Pa ra Vic to ria 
Ocam po, ese Pa pa se lla mó Stra vin sky, ci fra de la mo der ni- 
dad, se gún la de fi ni ción de Omar Co rra do.[13] Stra vin sky 
siem pre ha bía que ri do ser dis tin to, e in clu so, en un ara bes- 
co es té ti co, dis tin to de sí mis mo pa ra se pa rar se del re ba ño 
que él mis mo ha bía crea do y con du ci do. El her me tis mo in- 
ma nen te, su trans mi sión de con te ni dos irre duc ti bles a las 
pa la bras, con vir tió a la mú si ca en ob je to pri vi le gia do del 
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es no bis mo. Es to es al go que pu do ve ri fi car se ya an tes de la 
irrup ción de Stra vin sky con las pe re gri na cio nes fran ce sas al 
tea tro de Ba y reu th, en las dos úl ti mas dé ca das del si glo XIX, 
pa ra es cu char y ver Par si fal de Wag ner, y des pués, en la se- 
gun da mi tad del si glo XX, más pre ci sa men te el 29 de agos- 
to de 1952, cuan do el pia nis ta Da vid Tu dor in ter pre tó 
4’33’’, la pie za si len cio sa de John Ca ge, en el Ma ve ri ck 
Con cert Ha ll de Wood s to ck, an te un au di to rio di vi di do nue- 
va men te en tre la aten ción, la in co mo di dad, las ri so ta das y 
el abu cheo.

Ído lo mu si cal por ex ce len cia de los es nobs de prin ci pios 
del si glo XX, dis pues to a co rrer de trás de lo nue vo o a crear- 
lo él mis mo y con ver tir lo en ob je to du pli ca do de su pro pia 
ado ra ción, Stra vin sky se de cla ra, sin em bar go, ene mi go de 
los es nobs. En Po é ti ca mu si cal, juz ga de gra dan te la va ni- 
dad de los es nobs, que se jac tan de “una ver gon zo sa fa mi- 
lia ri dad” con el mun do de lo in com pren si ble y se de cla ran 
fe li ces de en con trar se en bue na com pa ñía. “No es mú si ca 
lo que ellos bus can, sino el efec to agre si vo, la sen sación 
que em bo ta lo sen ti dos”.[14] Pe ro, des pués de to do, tiem- 
po más tar de Bor ges ano ta ría en el cuen to “El Zahir” que 
el es no bis mo es la más sin ce ra de las pa sio nes ar gen ti nas.

III

Ha cia 1913, Vic to ria Ocam po, que te nía 23 años y no pla- 
nea ba la fun da ción de la re vis ta Sur, se pa sea ba por los 
salo nes pa ri si nos y se des lum bra ba con los Ba lle ts Rus ses 
de Ser gei Dia ghi lev y con la mú si ca de Stra vin sky:

Asis tí, en pri me ra fi la, al tu mul to del Sacre du Prin temps. Al fi nal 
de la cuar ta re pre sen ta ción, creo (fui a to das), vi a Stra vin sky, 
pá li do, salu dan do a ese pú bli co que aplau día L’oi seau de feu y 
sil ba ba des pia da da men te el Sacre. Com pré la par ti tu ra del 
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Sacre y al qui lé un piano pa ra to car la en mi sali ta del Meu ri ce. 
No sa bía bien qué me atraía tan to en ese ga li ma tías de no tas y 
en ese rit mo bru tal de ca ta clis mo.[15]

Aque llo in de ci di ble que atraía a Ocam po era, sin más, 
el des cu bri mien to de la mo der ni dad. Si se tra ta ra de una 
re ve la ción pu ra men te in di vi dual, la ané c do ta no pa sa ría de 
una sim ple mi nu cia bio grá fi ca. Sin em bar go, es evi den te 
que ese des lum bra mien to alen tó, en tre mu chos otros pro- 
yec tos, la crea ción de Sur, que des de sus pri me ros nú me ros 
es tu vo aten ta a las exi gen cias im pe rio sas del pre sen te. En 
su li bro La má qui na cul tu ral, Bea triz Sar lo no ta agu da men te 
es te de ta lle:

La mú si ca de Stra vin sky es, pa ra siem pre, la sín te sis del ar te mo- 
derno. La sa la del Théâ tre des Champs El y sées, el jue ves 29 de 
ma yo de 1913, don de Ni jin sky es tre nó la Con sa gra ción de la 
Pri ma ve ra, es ta ba ocu pa da por dos ban dos que se se pa ra rían 
de allí en más […]. Son no ches de es cán da lo en las que par ti ci- 
pa gen te de la bue na so cie dad, van guar dis tas y es nobs. La mú- 
si ca de Stra vin sky es el pri mer gran amor mo derno de su vi da; a 
los ba lle ts rus ses, au to ri za da por su ma ri do, in vi ta a Ju lián Mar tí- 
nez, que se rá su pri mer aman te.[16]

La ci ta de Sar lo to ca la ma triz que de fi ne el vín cu lo de 
Ocam po con los bienes cul tu ra les y, sin gu lar men te, con la 
mú si ca.

La lle ga da de los Ba lle ts Rus ses a Pa rís pro du jo una ver- 
da de ra con mo ción. Los co lo ri dos de co ra dos y ves tua rios 
de Léon Bakst ba rrie ron los mo bi lia rios gri ses y las es ce no- 
gra fías des lu ci das, lo que pro vo có tam bién una mo di fi ca- 
ción del gus to aun fue ra del tea tro. Per pe tuar o, peor to da- 
vía, re pro du cir or na men ta cio nes del pa sa do era una sim ple 
im pos tu ra. Mu chos años des pués, Ocam po re cor da ría aún 
con or gu llo el de par ta men ti to que ha bía te ni do en la ave ni- 
da Ma lako ff y que, se gún ella, ha bía des per ta do la cu rio si- 


