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La filosofía del Romanticismo 
alemán demoró largamente en 
constituir un objeto de estudio 
de peso propio. Distintos obs-
táculos objetivos y prejuicios 
subjetivos mantuvieron a los 
románticos envueltos en un 
manto de misterio e irraciona-
lidad que hoy, ya hace un tiem-
po, reconocemos como impro-
pio y desinformado. Esta de-
formación mistificadora del 
movimiento comenzó a perder 
fuerza, en el ámbito de los es-
tudios sobre la materia a nivel 
internacional, a partir de la 
década de 1960: nuevas edicio-
nes y comentarios de las obras 
de los Frühromantiker trajeron 
a la luz un desarrollo intelec-
tual, entre los primeros román-
ticos, de una profundidad filo-
sófica hasta entonces pasada 
casi enteramente por alto. Hoy 
es una rama propia dentro de la 
germanística y de la historia de 
la filosofía moderna. 

En la investigación acadé-
mica española y latinoamerica-
na, esta misma tendencia em-
pezó a tomar forma hace unos 
años y acabó por ir constitu-
yendo un campo de estudios 

propio conforme iba creciendo 
el interés por lo que ocurrió en 
un segundo plano de la discu-
sión filosófica en la Alemania 
de fines del siglo XVIII y co-
mienzos del XIX, tema que se 
había mantenido por largo 
tiempo a la sombra de los tra-
bajos sobre Kant y Hegel. Como 
parte de esta tendencia surgie-
ron, en las últimas décadas, 
abundantes traducciones al 
castellano no solo de Fichte y 
Schelling sino también de auto-
res de menor presencia en las 
reconstrucciones de la discu-
sión de la época, como Hamann 
o Jacobi, o incluso, con frecuen-
cia creciente, de autores esca-
samente asociados a la filosofía 
en nuestros ámbitos académi-
cos, como Friedrich von Har-
denberg (Novalis) o Friedrich 
Schlegel. La obra filosófica de 
estos últimos es el objeto de 
estudio central del libro de 
Robert Caner-Liese El	 primer	
Romanticisme	 alemany, publi-
cado en 2018 en Barcelona. 

Caner-Liese ya había hecho 
un aporte de valor inestimable 
a esta reconstrucción del Ro-
manticismo filosófico alemán 
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con la traducción de varios 
textos de Novalis en sus Estu‐
dios	sobre	Fichte	y	otros	escritos 
(publicado por Akal en 2007). 
Con su libro El	primer	Romanti‐
cisme	 alemany suma a este 
aporte el primer estudio serio, 
actualizado y razonablemente 
completo de la génesis y el 
desarrollo de lo que podría 
llamarse la filosofía del roman-
ticismo alemán temprano, ac-
cesible a cualquier hispanoha-
blante que consiga salvar las 
distancias con el catalán. 

Uno de los méritos más des-
tacados del libro es la conside-
ración cuidadosa de un conjun-
to de aspectos que rodean a la 
obra filosófica de Schlegel y 
Novalis y que permiten avanzar 
en el armado de las “constela-
ciones” intelectuales en las que 
se inscribieron sus reflexiones. 
El autor dedica capítulos ente-
ros a temas tales como: los 
aportes de Jacobi y sus Cartas	a	
Moses	 Mendelssohn	 sobre	 la	
doctrina	de	 Spinoza (1785), de 
importancia decisiva en la ges-
tación del primer Romanticis-
mo alemán; la figura e influen-
cia de Niethammer y el Philoso‐
phisches	 Journal	 einer	 Gese‐
llschaft	 teutscher	 Gelehrten; o 
las primeras formulaciones de 
la Doctrina de la Ciencia de 

Fichtwe, el punto de referencia 
fundamental de toda investiga-
ción sobre el romanticismo 
filosófico de fines del siglo XVIII 
(más allá de las conocidas ad-
vertencias de Manfred Frank, 
que cuestionó en repetidas 
ocasiones la universalidad de 
las alusiones a Fichte en los 
estudios sobre la materia, des-
tacando otras referencias de 
importancia). Estas cuidadosas 
reconstrucciones de herencias 
con frecuencia desatendidas les 
aportan el necesario sustento y 
una buena cuota de verosimili-
tud a los análisis sobre la filoso-
fía de Schlegel y Novalis que 
ofrece el autor en los capítulos 
restantes. 

La sección destinada a la 
obra de Schlegel aborda, por 
supuesto, las obras publicadas 
(sobre todo, en el período entre 
el ensayo Sobre	el	estudio	de	 la	
poesía	 griega o la reseña del 
Journal de Niethammer –apare-
cidos en 1797– y	Sobre	la	esen‐
cia	 de	 la	 crítica, de 1804,	 pa-
sando por los escritos de 1800 
–las Ideas, la	Conversación	sobre	
la	poesía	y Sobre	 la	 incompren‐
sibilidad–). Pero también se 
ocupa de los apuntes filosóficos 
compilados con posterioridad 
en los volúmenes conocidos 
como Philosophische	 Lehrjahre, 
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en las Philosophische	 Vorlesun‐
gen y en escritos como	Sobre	la	
belleza	 en	 la	 poesía o Sobre	
filología reunidos en los Frag‐
mente	zur	Poesie	und	Literatur. 

Esto último, que recorre so-
bre todo los volúmenes 12, 16 y 
18 de la edición crítica de las 
obras de Schlegel (la KFSA), 
constituye una contribución 
particularmente valiosa: se 
trata de textos inexistentes en 
traducción y con frecuencia 
desprovistos de un orden in-
terno, es decir, carentes de una 
estructura que permita la apro-
ximación a un tema puntual 
cualquiera de manera aislada. 
El abordaje de esta obra filosó-
fica de Schlegel, editada en 
fechas más bien recientes (los 
volúmenes mencionados co-
rresponden, respectivamente, a 
los años 1964, 1981 y 1963), 
supone, al igual que el de la 
obra filosófica de Novalis, un 
esfuerzo considerable; implica 
bucear en abultados conjuntos 
de anotaciones de temática 
muy diversa, no preparados 
para su publicación, que se 
extienden a lo largo de cente-
nares de páginas y exigen una 
interpretación siempre delica-
da y con frecuencia pantanosa. 
Caner-Liese ofrece una presen-
tación ordenada y consistente 

en sus capítulos “Els anys 
d’aprenentage filosòfic”, “L’im-
peratiu hermenèutic i els límits 
de la comprensió” y “La ironia 
socràtica i el sistema de frag-
ments”. 

La consideración de la obra 
teórica de Schlegel en términos 
generales y en su vínculo con 
planteos de otros contemporá-
neos le permite al autor avan-
zar una recapitulación del sen-
tido de ciertos tópicos de los 
estudios schlegelianos (su con-
cepto de ironía, su programa de 
una mezcla de géneros, su con-
sideración sobre la cultura 
griega, etc.) que trae a la luz 
importantes matices que enri-
quecen y pluralizan la com-
prensión de su pensamiento. 
Caner-Liese muestra, por ejem-
plo, cómo un joven Schlegel 
repudiaba la mezcla de géneros 
que posteriormente sería una 
de las banderas más recorda-
das del programa del Romanti-
cismo alemán temprano. Pero 
la consideración de las prime-
ras etapas de la obra de Sch-
legel (en particular, del texto 
Sobre	 el	 estudio	 de	 la	 poesía	
griega) no solo permite ver las 
distancias respecto del pensa-
miento posterior sino también 
la deriva que lo fue conducien-
do hacia él. Las aclaraciones, en 
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los primeros capítulos, en torno 
a las expectativas estéticas y las 
reflexiones filosóficas sobre el 
yo y sobre lo absoluto del joven 
Schlegel, acompañadas por la 
recuperación de la herencia de 
Jacobi y Fichte, permiten que 
los últimos capítulos de esta 
sección, donde se explican fun-
damentalmente el “imperativo 
hermenéutico” y el concepto de 
“ironía”, reposen sobre un fun-
damento sólido y ofrezcan una 
explicación profunda de los 
conceptos centrales de su obra 
más conocida. 

Un recorrido similar atra-
viesan los capítulos dedicados a 
Novalis. El primero, “Els Estudis	
sobre	Fichte: del jo al subjecte”, 
se ocupa del complejo conjunto 
de apuntes conocido desde su 
edición definitiva en los años 
1960 como	 Fichte‐Studien. Ca-
ner-Liese explica de manera 
detallada (aunque en ocasiones 
sin lograr evitar que el carácter 
complejo y esquivo de los plan-
teos de Novalis se reproduzca 
en sus exposiciones) muchos 
de los conceptos claves de los 
Estudios	 sobre	 Fichte: la crítica 
del modelo reflexivo para la 
explicación del fenónemo de la 
autoconciencia, la difícil noción 
de “ordo	inversus” y la de “sofís-
tica del yo”, entre varios otros. 

El autor toma partido por una 
lectura de los apuntes de Har-
denberg hoy devenida canóni-
ca, según la cual el “sentimien-
to” (en el sentido que tiene el 
término en los Fichte‐Studien) 
no es algo absoluto sino un 
espacio de mediación entre lo 
condicionado y lo absoluto, que 
permanece siempre oculto y 
funcionando a la manera de las 
ideas regulativas kantianas. Las 
distancias que se enfatizan, en 
cambio, son las que separan a 
Novalis de Fichte, lo que consti-
tuye un interesante aporte para 
nuestras investigaciones sobre 
la materia. 

Hacia el final de este capítu-
lo, no obstante, parece objeta-
ble un procedimiento en la 
argumentación. Allí, el autor 
intenta destacar un vínculo: se 
trata de un pretendido vínculo 
entre, por un lado, la constata-
ción de los límites que impiden 
al pensamiento captar la iden-
tidad entre los dos modos de 
auto-conocimiento de los que 
habla Novalis (el sentimiento y 
la reflexión), un tema muy pre-
sente en los Fichte‐Studien, y, 
por el otro lado, la característi-
ca “añoranza” romántica y una 
proyección hacia el futuro 
complementaria de dicha año-
ranza. El establecimiento de 
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esta dimensión temporal será 
tomado como base para el aná-
lisis, en el siguiente capítulo, de 
obras más tardías de Novalis, 
como La	 cristiandad	 o	 Europa. 
Sin embargo, el fundamento de 
este punto de partida reposa 
sobre la repetida apelación a 
citas provenientes de otros 
textos, distantes de los	 Fichte‐
Studien	 a veces en años. Exis-
tiendo una polémica muy anti-
gua a propósito de la continui-
dad o no del pensamiento de 
Novalis entre los períodos que 
se ubican antes y después de la 
finalización de los Fichte‐
Studien, el acto de apelar a 
evidencias provenientes de 
contextos tan distintos (unos 
pocos años son, en el contexto 
de la breve obra de Harden-
berg, mucho tiempo) resulta 
especialmente cuestionable. 

Con todo, el descubrimiento 
en Novalis de una dimensión 
temporal significativa (haya o 
no un anacronismo o un apoyo 
textual cuestionable en su ad-
judicación a la época de los 
Fichte‐Studien) le permite al 
autor introducir en un marco 
mayor el proyecto de Harden-
berg (y del Romanticismo) de 
la recomposición de una año-
rada unidad perdida. Esta mo-
dalidad temporal de la recons-

trucción de la unidad originaria 
no solo se materializaría en una 
filosofía de la historia como la 
que exhibe La	 Cristiandad	 o	
Europa sino también en los dos 
proyectos fundamentales del 
último Novalis, la Enciclopedia 
y Heinrich	 von	 Ofterdingen. El 
programa de una enciclopedia 
omnicomprensiva, por un lado, 
permitiría una superación de 
las desarticulaciones de la uni-
dad originaria mediante un 
compendio en el que se exhibi-
rían las bases fundamentales 
del ser unitario del todo; la 
novela de formación, por su 
parte, exhibe la totalidad de la 
vida reconstruida y desplegada 
en el tiempo. 

En el capítulo sobre “El lli-
bre absolut” se expone el pe-
ríodo de tránsito que lleva de 
los Fichte‐Studien (pasando por 
una instancia de alejamiento de 
Fichte y de acercamiento, por 
ejemplo, a Hemsterhuis) a una 
nueva concepción sobre lo 
absoluto. En esta nueva con-
cepción sobre lo absoluto, la 
cohesión del todo es una reali-
dad a la que se apunta a	futuro 
y que debe ser producida por 
los sujetos bajo la forma de una 
reunión productiva de natura-
leza y espíritu. Aquí el autor 
alcanza el Allgemeines	Brouillon	
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y el núcleo de la filosofía “madu-
ra” de Novalis, identificada con 
distintos rótulos tentativos que 
a menudo aparecen ocultos bajo 
el de “idealismo mágico”, por lo 
demás utilizado solo en unas 
pocas ocasiones por Novalis. 

Otro punto personal del 
análisis de Caner-Liese, junto 
con el del valor de la categoría 
de temporalidad, lo constituye 
la importancia decisiva que 
asigna, en la obra de Novalis, al 
lenguaje, al que dedica el capí-
tulo siguiente (“Pensar el llen-
guatge”). Aquí se analizan las 
ideas de Hardenberg a propósi-
to del vínculo arbitrario entre 
las palabras y las cosas, entre el 
signo y el ser, y se le presta 
especial atención al fundamen-
tal Monólogo novaliano. Estas 
reflexiones sobre el lenguaje 
dan paso a un abordaje del 
valor de la ficción y de la “poé-
tica romántica” tal como se 
manifiesta en la obra de Nova-
lis, a una interpretación de su 
predilección por el lenguaje 
musical, de la búsqueda de una 
expresividad lingüística que 
exceda la mera determinación 
de lo que existe y aspire a la 
exhibición de lo incondiciona-
do, de su apelación al Märchen, 
etc. Este capítulo final, como en 
parte también el anterior, tiene 

la ventaja de remitir, por fuera 
de Novalis, a las reflexiones 
estéticas de otros románticos, 
con lo cual se hace algo de jus-
ticia al título del libro, que en 
general habría podido ser, en 
lugar de “El primer romanti-
cismo alemán”, más bien, “La 
filosofía de Schlegel y Novalis”. 

Los planteos de Caner-Liese 
no se reducen, como sí ocurre 
en otras ocasiones, a una re-
formulación razonada y sintéti-
ca de los planteos de comenta-
ristas de la mayor difusión en 
Alemania o en general en la 
investigación sobre el Roman-
ticismo filosófico (con Manfred 
Frank, Ernst Behler y Frederick 
Beiser a la cabeza), sino que 
suman, en cambio, una auténti-
ca reconstrucción original y 
productiva del proceso de ges-
tación de la estética romántica 
en las obras de Schlegel y Nova-
lis. Por lo demás, tampoco se 
agotan con esta reconstrucción, 
sino que aportan también mi-
radas personales sobre aspec-
tos de estas obras presentadas 
de una manera tal que el libro 
puede servir tanto de punto de 
apoyo o de choque para la dis-
cusión sobre la Frühromantik 
en términos generales como de 
introducción a la filosofía del 
Romanticismo alemán tem-
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prano, algo que, probablemen-
te, todavía no había sido lleva-
do a cabo en ámbitos académi-
cos hispanoamericanos con la 
profundidad y la seriedad que 
se impone (e impone al lector) 

El	 primer	 Romanticisme	 ale‐
many. 

 
Miguel	Alberti 

CONICET-UNMDP 

 
 
Mario	De	Andrade.	Evolución	social	de	la	música	en	Brasil	(y	
otros	 ensayos	 escogidos).	 Córdoba:	 Buena	 Vista,	 2018,	 236	
páginas.	
 
La colección Flauta de Pan de la 
Editorial Buena Vista ofrece por 
primera vez en castellano una 
serie de ensayos del brasileño 
Mario de Andrade (solo dos 
fueron previamente traducidos), 
dedicados especialmente a su 
reflexión sobre la música del 
Brasil. Como Federico Sammar-
tino (director de la edición) 
señala, de los veinte volúmenes 
que componen la obra completa 
del autor brasileño siete se de-
dican exclusivamente a la músi-
ca. La relación de Mario de An-
drade con el ámbito musical es 
mucho más estrecha que la de 
otros protagonistas del moder-
nismo brasileño, como Oswald 
de Andrade y Manuel Bandeira. 
Formado como músico de con-
servatorio, ejerció durante toda 
su vida una importante labor 
como docente, crítico, historia-
dor y folclorista en ese ámbito. 

Por lo que, a pesar de que su 
obra es más conocida en el 
campo de la literatura, dado que 
es el autor de la gran novela 
Macunaíma (1928), estos ensa-
yos dedicados a la música reco-
gen su ideario modernista. Por 
esto, pueden ser leídos en con-
trapunto con su producción 
literaria. 

El modernismo fue el movi-
miento cultural que surgió en 
Brasil con la llamada Semana 
del Arte Moderno llevada ade-
lante en San Pablo en febrero de 
1922. Dicho movimiento, que 
tuvo un impacto en diversas 
disciplinas artísticas (pintura, 
escultura, música, arquitectura, 
literatura), recogió el ideario de 
las vanguardias europeas de 
comienzos de siglo XX y lo asimi-
ló en la búsqueda de un lenguaje 
nacional brasileño actualizado 
al lenguaje del mundo contem-
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poráneo. Mientras que el arte 
anterior al modernismo en Bra-
sil se inclinó por un academi-
cismo acrítico, el Modernismo 
se empeñó en la búsqueda de un 
lenguaje moderno, original, 
aquello que se resume en el 
concepto acuñado por Oswald 
de Andrade: Antropofagia	cultu‐
ral, la “devoración” crítica de la 
contribución europea y su 
transformación en un producto 
nuevo. Por esto, el Modernismo 
estuvo tensionado entre las 
atracciones por lo primitivo y lo 
contemporáneo, por lo regional 
y lo cosmopolita, por la máquina 
y lo ritual; y por lo popular y lo 
erudito. 

Asimismo, en el contexto de 
los años 1920-1940 en Brasil, el 
tema de la influencia portuguesa 
en la formación nacional fue uno 
de los principales ejes del deba-
te intelectual en torno a la circu-
lación y recepción de ideas; así 
como de sus usos y apropiacio-
nes en otra realidad social. 
Ejemplos de esto son los ensa-
yos de interpretación nacional 
Raízes	 do Brasil	 (1936) de Ser-
gio Buarque de Holanda y Casa‐
grande	 &	 Senzala	 (1933) de 
Gilberto Freyre. Por ello, en la 
obra de fines de los años 1920 
de Mario de Andrade, tanto en 
aquellas sobre música como en 

sus textos literarios o periodís-
ticos, lo nacional reaparece una 
y otra vez como problema y 
como pregunta. 

En sus ensayos sobre música 
se observa una búsqueda cons-
tante de formulación de aque-
llos rasgos estilísticos que po-
drían contribuir a producir una 
música propiamente brasileña. 
Mario de Andrade se interesa 
intensa y explícitamente por la 
música popular y sus relaciones 
con la música “erudita”. Sin 
embargo, sus escritos musicales 
en general se centran o bien en 
la música que él llama “artísti-
ca”, o docta, o bien en la música 
“popular”, que para él es música 
tradicional, anónima, folclórica, 
generalmente rural. Para el 
autor, esta última carece del 
carácter desinteresado que 
permite que la música se con-
vierta en un objeto de goce esté-
tico, pero debe constituir la base 
de la creación de la música pro-
piamente artística para que esta 
pueda poseer carácter nacional. 

Por este motivo, la edición 
podría dividirse en dos partes 
según el criterio de selección 
editorial utilizado. Mientras que 
los cuatro primeros son ensayos 
que presentan mayor densidad 
conceptual; los últimos son 
incluidos en esta edición para 
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divulgar sus ideas generales 
sobre la música entre un público 
masivo y menos especializado. 
No obstante, en todos se puede 
encontrar la impronta subjetiva 
del ensayista, escritor, docente y 
etnógrafo; así como su reflexión 
sobre el carácter nacional de la 
música en su país. 

El primer ensayo que com-
pone la edición, “Evolución so-
cial de la música en Brasil” 
(1939), es tal vez uno de los 
textos más importantes sobre la 
reflexión del autor en torno al 
proyecto nacionalista brasileño 
posterior al paradigmático “En-
sayo sobre la música brasileña” 
(1928). En el texto de 1928, 
realizó un estudio amplio sobre 
las posibles relaciones entre la 
música popular y la música culta 
y erudita, en su búsqueda a 
favor de la nacionalización de la 
música erudita brasileña. En el 
ensayo de 1939, el autor vuelve 
sobre la relación entre la música 
erudita y academicista y su 
relación con Europa para poner 
el foco en el aspecto técnico-
formal que caracteriza a esta 
disciplina artística a diferencia 
de otras. La música, por encon-
trarse sujeta al desarrollo técni-
co, es para el autor el arte más 
social y colectivo de todos. Por 
ello, debe entenderse en pers-

pectiva social e histórica, atada 
y limitada a ese desarrollo téc-
nico. En el ensayo, aborda la 
transformación de la música 
erudita en Brasil desde la Colo-
nia, pasando por el Imperio y la 
República, hasta la etapa post 
Guerra Mundial. Su perspectiva 
se vio atravesada por la gran 
dicotomía primitivismo/moder-
nidad. Mientras todo aquello 
vinculado con patrones estéti-
cos y técnicos importados de 
Europa se asocian, para el autor, 
con una música primitiva du-
rante la Colonia y el Imperio; el 
proceso “evolutivo” la acerca a 
un patrón estético nacional que 
conjuga lo internacional con lo 
popular. Esta etapa nacional se 
encuentra condensada en la 
paradigmática música de Villa-
Lobos: “Pocos años después de 
finalizada la Guerra, y no sin 
haber antes vivido la experien-
cia brutal de la Semana del Arte 
Moderno de San Pablo, Villa-
Lobos abandonaba consciente-
mente y sistemáticamente su 
internacionalismo afrancesado 
para convertirse en el iniciador 
y figura máxima de la Etapa 
Nacionalista en la que estamos” 
(p. 56). 

La reivindicación de la músi-
ca popular se observa en otros 
ensayos que componen la pre-
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sente edición. En “Samba rural 
paulista” (1937) se presenta 
una etnografía minuciosa del 
autor sobre la manifestación del 
samba en el municipio paulista 
de Pirapora. En esta etnografía, 
el autor concibe al samba como 
práctica ritual colectiva y dan-
cística, reivindicando su origen 
africano. De estas observacio-
nes, logra documentar una serie 
de sambas, a partir de los cuales 
analiza en detalle su “pobreza” 
melódica, lo “rudimentario” de 
los textos líricos, y la coreografía 
ejecutada principalmente por 
mujeres; pero resalta al ritmo 
como “único elemento ordena-
do”, que le permite comparar 
esta tradición musical con otras 
músicas de afrodescendientes 
en las Américas, tal es el caso de 
la música negra en Estados Uni-
dos. Ahora bien, esta pobreza 
que le asigna al samba rural 
paulista le permite explicar su 
ideario nacionalista. Dado que el 
carácter nacional, aclara Mario 
de Andrade, no puede buscarse 
en la armonía, un rasgo por 
definición internacional, sino en 
la melodía, y principalmente en 
la rítmica. Es el ritmo en la mú-
sica brasileña el lugar en el que 
se escenifica la tensión entre el 
mensuralismo tradicional euro-
peo y la rítmica más libre, de 

carácter principalmente prosó-
dico, propia de las músicas de 
raíz amerindia y africana: “[ten-
go] la sensación de que la sínco-
pa existía ya en la música negro-
africana anterior al contacto 
europeo. Pero fue realmente en 
América donde los negros la 
desarrollaron y sistematizaron, 
haciéndola pasar del acompa-
ñamiento de percusión hacia el 
núcleo de la melodía” (pp. 146-
147). 

En el tercer ensayo, “La pro-
nunciación cantada y el proble-
ma de lo nasal brasileño a través 
de los discos” (1938), se preo-
cupa por rastrear el habla pro-
piamente brasileña en las músi-
cas populares, pues concibe a la 
lengua como la más alta expre-
sión de la nacionalidad. En este 
texto respeta la línea de inter-
pretación nacional de sus textos 
anteriores: no puede haber 
canto nacional si se imitan la 
dicción y la entonación del bel	
canto europeo. Por lo tanto, 
toma como norma representati-
va del canto erudito nacional la 
variedad fonética carioca y nor-
destina, en donde la nasaliza-
ción es característica; y entiende 
este fenómeno fonético como 
producto del contacto entre el 
portugués, las lenguas amerin-
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dias de la región, como el Tupí-
guaraní, y el aporte africano. 

La clase magistral, “Actuali-
dad de Chopin” (1942), es tal 
vez el texto más disonante en 
relación al criterio de selección 
de textos de la presente edición, 
pues no se dedica a la música 
brasileña, al igual que algunos 
de los últimos textos. Sin em-
bargo, en esta clase, a partir de 
la exposición de la biografía 
artística de Chopin, Mario de 
Andrade pone en escena su 
cambio de postura a partir de 
1940 en su concepción sobre la 
función social del arte y del 
artista. Entiende a este como 
destructor de academicismos y 
buscador incansable de la origi-
nalidad estética; y a la labor 
artística como trabajo y no co-
mo inspiración. Chopin se pre-
senta en este texto como para-
digma del artista nacional en 
tanto que universal, pues logró 
sintetizar lo popular y folclórico 
con lo académico y erudito. 

Los últimos textos de la edi-
ción son más breves y accesibles 
a un lector general. En “Música 
Popular” (1939), Mario de An-
drade aborda el ritual del car-
naval carioca y sus sambas, a los 
que considera “submúsicas” en 
la medida en que atentan contra 
el verdadero folclore nacional 

de los sambas populares en pos 
de una música que busca el 
impacto comercial. En “Son 
cantos de Guerra” (1944), anali-
za las distintas canciones utili-
zadas para exaltar el espíritu 
nacional en contextos bélicos. 
Esto le permite al autor señalar 
el valor didáctico de la música y, 
al mismo tiempo, poner en evi-
dencia el impacto que puede 
tener en la creación de una con-
ciencia colectiva y nacional; que 
no siempre es intuitiva y folcló-
rica, sino que también puede ser 
dirigida y adquirida. 

“La Modinha y Lalo” (1941) 
es un texto polémico, pues dis-
cute con algunas aseveraciones 
del texto “Estudios de sociología 
estética brasileña” (1940) del 
antropólogo francés Roger Bas-
tide. Este último cita en su texto 
al sociólogo Charles Lalo para 
describir la transición de géne-
ros musicales eruditos al ámbito 
popular como fenómenos de 
“desnivel estético” frecuentes. 
Ejemplo de este fenómeno sería 
la modinha, género musical 
cortesano proveniente de Por-
tugal que se popularizó en terri-
torio brasileño, y que Mario de 
Andrade considera como un 
fenómeno poco frecuente en el 
ámbito musical. Por su parte, en 
el ensayo “El Theremín” (1931), 
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el autor reflexiona sobre la rela-
ción arte-técnica en la música, a 
partir del impacto estético ge-
nerado por este primer instru-
mento electrónico en los años 
1920, y le augura poco futuro 
artístico. Esta mirada crítica se 
replica en el texto “El Bolero de 
Ravel” (1930), en el que se pone 
en escena la mirada de Mario de 
Andrade en torno a la originali-
dad y el virtuosismo musical; en 
tanto concibe a este clásico de 
comienzos de siglo XX como una 
“obra maestra monstruosa” por 
su carácter facilista y poco no-
vedoso. 

Para concluir, si bien la pre-
sente edición no respeta un 
criterio homogéneo de selección 
de los textos que la componen, 
es una traducción necesaria 
para difundir en castellano 
otros aspectos de la gran obra 
intelectual de Mario de Andrade 

y su ideario modernista. La 
presente edición evidencia có-
mo Mario de Andrade consiguió 
detectar un problema que vin-
culaba producción musical con 
identidad nacional, señalando 
enfáticamente que solo se puede 
ser universal si se parte de las 
características del pueblo. Por lo 
que su dedicación al estudio y a 
la recopilación de la música 
popular y folklórica de Brasil fue 
un trabajo fundamental pensa-
do para dar a conocer esa iden-
tidad y aportar material artísti-
co a los compositores brasileños 
de su época; lo que sin dudas es 
de gran vigencia para a los estu-
diosos de la música y cultura 
brasileña y latinoamericana 
actual. 
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