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INTRODUCCiéB 

La 1iteratura un~versal. a partir d~ laa primera• 

décadas de nueatro siglo, se ha venido enriqueciendo con -

aportaciones cada vez mAa destacadas de una plAyade de ea-

critorea latinoamericanos. c::uya• obra• encierran un cdaul.o 

de vivencias tan maravillosamente ricas en humanidad. tan -

.profunda• en enfoque•• que noa han penú.tido adentrai:noe en 

mundos i.nao•pechadamente fantasticoa., al m1.-o tiempo que -

realea. 

La literatura latinoa.ericana y eapecialaente au 

narrativa conoce por f'in el. indUcutible 6x.ito mundial. 

Nuestra narrativa ha lo¡rrado atravesar J.a• frontera• re9i.sz. 

nalea para instalarse. con toda juaticia. f'rente .• frente 

de la mejor literatura mundial. 

Bn blisca de •U identidad y de aua foEmaa d8 ex

presión. el escritor latinoamericano., -•ti.&o por •1 enla

ce impueato en Ruestra AmArica., ofrece al mm.do su vis:i6n 

de la historia, ~ donde el. odio y el ..,r - conjugan en 

forma extraordinaria para mantener el ec¡uilibrio de •U di,§ 

rio acontecer. 

La Tregua. primera novel.a de llarlo 11.nedetti que 

cayó en nuestras manos ya hace alguno• afias, noa dej6 una 
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impresión muy especial. La razón fue que en la narrativa de 

Benedetti, notamos que el narrador y el lector no eati!n se

parados por la cortina m.itificadora que se extiende entre -

los cultivadores de lo exquisito y los simples y mortales 

lectores. La narrativa urbana de Mario Benedetti penetra en 

nosotroa, la interpretamos para compartir o rechazar el. men. 
saje ideológico del hombre que la propone a través de sus -

texto• literario•• •in tener que preguntarnos qu6 quiso de

cir el escritor, o bien conformarnos con que el. escritor 

guate de poaeer pasaje• obscuros e indescifrables. 

Posteriormente, el conocimiento de sus obras, tan 

ampliamente difundidas en contrapoaici.6n con lo magro de -

las cr!.ticaa a 6ataa, nos despertó la inquietud por aderi--

trarnoa con mas cuidado y con ojos despiertos al interior -

de su prod.ucciOn. 

Do esta forma. imposibilitados para abarcar tocloa 

loa qeneroa y toda.a laa obras dentro de cada uno de ellos• 

nos decidimo• .por limitar nuestro campo da estudio a su na

rrativa y especialmente a sus tres primera• nova1aa 5l:J!!jn 

de no1otros. La Tregua y Gpeias por e1 fuego. 

Es imprescindible estudiar la situación aocial. -

econ&nica y pol1tica de el Uruguay, para explicaznos la 

existencia de esa famosa • arcadia latinoamericana. y la &P.!!, 
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-riei6n de los Tupamaros en ia "isleta suiza•. El interés -

de esto radica en que la narrativa urbana de Benedetti tie

ne sus raices muy profundas en la realidad social que cir-

cunda al creador y que determina en gran medida su obra li

teraria como un aut6ntico producto social. 

Tratamos de encontrar el hilo conductor·que,une -

el desenvolvimiento de la narrativa urbana. as1 como el cam 

bio de óptica en la bñsqueda del hombre. en los narradcrea 

m!a representativos de ese pa1s del Plata. 

Creemos necesario observar al hombre benedettiano 

dentro de su estrecho paisaje urbano, tratando de -aquilatar 

sus pequen.os movimientos, sus pensamientos más rec6nditoe y 

todo lo que contribuye a formar su personalidad. Nos apega

mos en lo posible a los miemos textos, sin desdeftar, cuando 

es necesario, el acercamiento a la historia y a los :fenóme

nos de car4cter extralingll~sticos para mejor explicarnos e.§. 

tos fenómenos. 

Al estudiar la problematica del burócrata de. Beq 

detti nos esforzamos por encontrar una explicación a su abJ! 

lia y qrisura, a au forma ,de ser consigo mismo y con los d,.2 

mas en sus relaciones cotidianas. 
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Finalmente. observando ~ 1a -yor parte de la -

cr1.tica existente ha o1vidado el estudio de loa proc:edimi.en 

tos estili.sticos utilizados por Benedetti en su narrativa -

urbana• vimos la conveniencia de i.ntroduc:inlos en el eatu-

dio de algunos de los a.pectas fo~le• de •u narrativa• no 

para deteneEnoa en el aspecto ~ !'o~l. sino para -

dilucidar c6mo la forma de su cU.acurso literario tiene una 

motivaci6n .as profunda -el -tudío del hollbre com> princi

pal protagonista-. Destacamos al.gunoa de l.o9 pEOCedia.lentoa 

eatili.sticos .as blportant- que aillgulari&an la obra de -

nuestro autor• ~ pueden .er J.aa pecul.J.aridades en 1a es

tructura. en el ritmo y 1a coti.d..i.anida4 y el lenguaje coti

diano. 

Bata9>s conaci.entea qae en nueatxo an&liaia se -

nos escapan aspectos importantes. sobre todo porque liai.ta

mos nuestro trabajo a 9610 a1.gunoa de loa diversos upectoa 

que pueden abordar.e en el ~udi.o de las obras ele llario 8§ 

nedetti. Sin ~. ~ ..y ampl.aci.doa si •ate 

trabajo sirve c:omo mgtj.vacJor pUil corregir y/o ~hmar 

nuestras opiniones. y para despertar la J.nqu.ietud.., en aque

l.los que no la conocen. por acercarme con -yor proruncli.c!ad 

a la obra de este autor. 



1.. LA S:ITUACJ:éw ECOSÓIUCA, SOCIAL Y POLÍTI~ DB EL URUGUAY .. 

Bl Druguay, hasta poco antes de 1955 habf.a ocupa-

. do la atencl6n de historiadores• polf.ticoS y sociólogos ca

si exclusivamente para resaltar au c:a1idad de paf.• excepci.Q 

nal .. Su pacifismo y europeí~ 1o dilerenciaban del resto -

de los paf.ses latinoa9!ricanos. Los est:.udJ.o•o• de este caso 

excepciona1 llamaron a este paf.a •¡., Sui.&a ele AMrica •. 

La Suiza de AMrica estaba rodea.da de un halo· mt

tico. expresado en lema• tales como •ia tacita de plata• o 

de •como e1 Uru.quay no hay•. frases rubricada.a. admn&s. por 

el triunfo futbolf.stico de Bl Uruguay en el. qiganteaco eet.A 

dio de Jlaracana.. 

lluchos aoci61ogos. interesado• en explicar•e el -

r'en6,=·no de 1a Sui.za de Ami6rica. bascaben sus causas en fa~ 

torea ff.sicoa y bi6ticoa. apoyadoa en nc.ingo Faua:tino Sar

miento quien ccm8idera que la llanura - .Ocial. · (1) Ca:t:='los 

M .. ea-. ezcelente soc.i6l.ogo uruguayo ded.!.cado por l.arqoa -

aflos a1 estudio de su pa.1.a. ccmcede cierta influenc~ a es

tos factores. (2) 

l. Cfr. nc-ingo Pauatino Saraiantoa Pac;tmdp. llAdco. Bdit. 
Porrda. 1977, primera parte. 

2. Carlos M. Rama: Socioloaia del Druguay. Argentina, Bdit .. 
Uni.versitarla de Buenos "'-i.rea• 1965. 
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Seq'dn los estudios.os que avalan asta teoria • los 

Eactores f1sicos que influyen en la formación de este pa1s 

singular son, entre otros. su loca1izaci6n geogr&fica, clj., 

rna, t_ipo de top:>qraf!a, suelos, etc ... 

El Uruguay, pals de 187 000 kilómetros cuadrados, 

se encuentra entre los paralelos JO y 35 de latitud sur y 

los meridianos 53 y 59 de longitud oeste. Por su magnifica 

localización qe0gr4fica, el Uruguay cuenta con un clima -

templado, con variaciones estacionales minimas. Su temperA 

tura promedio es de 16 ºC... su clima y las peculiaridades -

del suelo favorecen principalmente el cultivo de qram1neas 

Y pastos, hecho que explica el auge de la ganader!a. Su -

situación al lado del Atlántico propicia la entrada de --

ideas europeas, un gran movimiento comercial y un marcado 

crecimiento económico. 

En cuanto a factores bióticos, ae dice que la -

sociedad uruguaya ha sido considerada un "islote europeo•. 

El nombre, en realidad, no es casua1, ya que, aeqdn datos 

recabados, lOs dltimos charrdas fueron exterminado& en --

1830 (1). Por otro lado, en el ano de 1835, la población 

era de 77 ooo personas, que alcanzarian un total de un mi-

l. Enciclopedia Universal ilustrada Espasa Calpe, Madrid, 
1958, tomo 65, p. 1570. 
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-116n ciento diez mi1 habitantes en 1908 (1). merced a laa 

continuas imaigraciones. 

Bl ti.po de i.nmiqracidn que llaga a1 pa1.a no es -

casua1. pues e1 Uruguay desde 1776 babia venido aolicitand~ 

colonos, por lo que posela una Ley de Imal.qraci6n bastante 

perfeccionada .. En esta Ley se espeeificaba que a61o aerlan 

aceptados los inmigrantes can. deseos c!e eatablecer•e y tra

bajar para su 'bi.enestar. el de su familU y por el floreci

=Unto del paf.a. 

Los servicios qua se lea brinctaba a 1oa rec:i.6n -

llegados eran de todo punto ventajosos,. eapecialaente para 

aquellos europeos que por sus creencias reliqJ.oaaa_ y pollt.i 

cas, o por prob1.emas de cualquier otro ti.p0,. tenJ.an razones 

podero;:sas para buscar la fe1icidad ~ a.e su pal•. 

A los 1nmiqrantes se lea rec:lbla y a1be%'c¡aba por 

cuenta del estado. ~La deuda contra.ida con el pa..la empezaba 

a li.qui.darse s61o cuando el inm:Lgrante estaba perfectuimite 

encarrilado en sus laborea productivas. Aal lo establecia -

la leys 

1. Car1os M. Rama: Opus cit.,· P• 21 
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-ponde a l.as ciudades .. Montevideo. la capital.. cuenta con -

1 173 114. lo que equival.e a un 54.,2 %, y el 23.8 " restan

te, a las ciudades del interior, entre otras, a Cane1ane•• 

Mal.donado y San JoS6 •• La densidad de pObl.ac:idn es de 14 -

personas por kilómetro cuadrado. 

El Uruguay posee los !ndlcea m4s bajos de nat:ali

dad, mortalidad y analfnbetismo (1.B "• o.7 y 9.0" respec

tivamente) • El. p:rQmedio de vida del uruguayo - de 6~ - 67 

alloa (1). 

A pesar de las grandes exten•ionea qana.4era9,. la 

pobl.aci6n rura1 alcanzaba para 1963 s61o un 21 "· Éata es-

taba formada por l.atifundi.stas, estancieros y al.gunoa peo-

nea. Las ci~ras han disminuido considerabt--.te clabido a 

la ·escasez da trabajo ea estas explotaciones mrtenaivaa. 

¿En qu6 medida,. nos preguntam)a,. eat:o9 ~act:o.r.s a 

loa que hemoa al.udido ~luyen en l.a ~oz:macida del. pab?. 

Si.n perjuicio de reconocer que tengan .u ~u.ICi.a,. DOllO

tros noa inclinamos mlls a penaar que acm loa factor.a eco:n4 

niicos los mAa decisivos en l.as caracterf.ati.cas y deaenvolv.i 

miento del. ~s. Esta afi.J:macidn la basa1ma en loa acontecJ. 

miento• que han venido ocurriendo a partir de 1955 a 1a ~--

1. Car1os M. Rama: opwt cit.,. p. 21. 
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-cha. Para confirmar nuestra· idea., consideramos ó.til una --

presentación del proceso histórico que acampana 1a apari--

ci6n' de este islote europeo. 

1.1. FORMACIÓN DEL ESTADO LISRE OE IA SANDA ORIENTAL. 

La Sanda Oriental fue descubierta por el eapafto1 

Juan Diaz de Solie en 1516. Este territorio estaba. habitado 

por cuatro tribu• indigena•r loa Charraaa, lo• Chan4a, los 

Guayan4a y loM Guaran!••· La llegada de Diaz de Soli• fue -

d•tenida por el grupo de loa Charrdas. tribu que se distin

gue por au resistencia a la ocupación de su territorio. Los 

Charrdaa eliminan al conquistador y a gran parte de los 

acompaftantes .. Los cuatro grupos ind1.genas eran muy reduci-

doa y se encontraban en un nivel de desarrollo bastante prJ.. 

mitivo. debido tanto a su nomadismo como.al rechazo a cua.! 

quier tipo de aculturación. 

El conjunto de estos cuatro grupos ind19enas al-

canzaba hacia 1492 un t.otal de 5000 (l.) • 

La lucha por' la posesión de las tierras en el te

rritorio de la Sanda Oriental se repitió entre indigenas y 

l. Angel Roaenblath:r "Población indigena de América"• en: -
Ti•rrn fi;me, Madrid, 1935, n•a, p. 110. 
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. espa.itoles primero, y entre portugueses, ingleses. árqent.lnos 

y espaftoles posteriormente .. Los movinú.entos por la tierra se 

prolongan hasta lSJO, fecha en que se proclama l.a i.ndepende,n 

cia de el Uruguay. En la consecuci6n de 'ªta• figura uno de 

los personajes más ilustres de el Uruguay, Joa• ~sio Ar

tigas, quien junto con otros valientes pob.ladores de J.a Ban

da oriental. lucha contra l.as fuerzas realistas y contra el -

centralismo de Buenos Aires y a favor de la soberanta de la 

provincia. En 181.5, y tras no pocas penalidad.es. Art:J.qa.9 

logra un triunfo rotundo aunque de poca duraci&l. su ideas 

avanzadas lesionaban loa intereses de loa terrate.ni.entes, 

los cuales fina1mente, logran su destierro. 

En 1815, Josd Gervasio Artigas, COlllO Protector de 

los puebl.oa de la Banda Oriental dicta su Reql.a.ento Provi.-

sor.io, importante documento que representa uno de J.oa pri.me

roa intentos de Reforma Agraria en Amdrica Latina. Bn 41 ea

t.ipulabao 

" [ ••• 1 los sujetos dignos de esta grac.ia. con pre-
vencí'dn de que los m4s infelicea aeran. los U. prJ., 
vileqiaclos. En c::onsecuencia l.os negxoa 1ibr••• los 
zasribos. de esta e.la se, loa indio a y loa criollos -
pobres, todos podrán ser agraciados con suerte ·de 
estancia si con su trabajo y hombr!a de bien ~
penden a su felicidad y a la de la Provi.nci.a[ •• J 
No hay que invertir el orden de la justic:l.a. Mirar 
por. los infel.iC::es y no desampararlos[•• .J Ea pre-
ciso borrar esos excesos del despotiaa:>. Todo hom
bre es igual en presencia de. la ley G. ~ 01vide---
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-moa esa maldita costumbre,. que los engrandeci--
mientos nacen del~ cuna" (1). 

A pesar de que el Reglamento Provisorio jamás se 

puso en practica, lo auténtico de sus ideas convierten a su 

creador en \DlO de los precursores de avanzadas ideas socia

les. Artigas luchó tenazmente contra las ideas dominantes -

de su 6poca, toda vez que se opuso a la monarqu1a y al cen

tralismo en defensa de la democracia y la autonom.f.a provin

cial. De9graciadamente,. Artigas, como todos los que luchan 

por los pobres y contra los poderosos,. muere solo y abando

nado en el exilio en Paraquay. 

El Uruguay se erige pats independiente en 18281 -

pero no ea reconocido sino hasta 1830,. fecha en que la Con.a. 

titucidn lo proclama Estado Libre de la Banda Oriental. 

Como en todos los paises que recidn han adquirido 

su independencia se presentan luchas internas por el poder. 

El Uruguay tampoco en esto es una excepci6n, toda vez que -

desde el principio de su_ vida independiente empiezan las ly 

chaa intestinas entre los dos partidos tradicionales· de El 

1. Carlos Suttez; "Carta de lbntevideo11
, en Cuaderno• Amar~

c:anoa, México, volumen 182, mayo-junio 197.2, P• 467 Mar.l.O 
Benedettit El Paia de la cola de paia, Montevideo, Edit. 
Arca, 1970, ea. Edic. p. 46. 
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Uruguay: E1 Blanco, formado por la burguesia rura1, y el C:2, 

lcrado, p0r 1a burguesf.a urbana, sie:npre en defensa de •us 

intereses eeon6m.icos. En e1 Uruguay, como en otros psf.ses -

de América recién independizada, ocurren asesinatos po11.ti

cos como el de Xdi.arte Borda en 18971 tampoco f'a1tan dicta

duras en este per1.odo, como la de Lorenzo Latorra en 1876 -

1879. E1 U~y e:npiez:a a distinguirse de 1o• dem4a paf.ses 

1atinoamericanos a partir de 1a presidencia de Jos6 Bat.11e 

y Orddn.ez, aunque ya durante 1a pre•idencia de Lindo1ro -

Cuestas (1897 - 1903) , anterior al gobierno de Batlle. 8e -

perfila el Uruguay democr&tico. pues Cue•ta9• para paclii

ear a 1os do• partidos, establece 1a p:>11tica de participa- · 

ei6n de 6stoa en e1 gobierno .. 

José Batlle y Ord6ftez gobierna al pa1.s p:>r doa P.D. 

riodos s el primero va de 1903-1907 y el segundo. Cle 1911--

1915. Bo obstante que Oficialmente gobernó par dos periodo•• 

1a Época Bat11ista -colorada- se prolongd durante 55 anos 

Y ea 1a Eorjlldora de la llamada Suiza de A.arica. 

1.2. LA. SU%7A DB AJt!haCA 

So se puede hablar dé la Sui.za de Amar:l.ca sin de

tenernos. aunque sea en forma somera. en el per~ presi

dencial. de Jos6 Batl.le y Ord6ftez, quien es el hollbre que le 

imprimi.6 cie::'tas earacterf.stieas especiales a1 paf.•• que 1e 
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hiCieron distinguirse de loe.demás pal.ses 1atinoamericanoa. 

tOuién era, en realidad, Bat11e y qué representa 

para la vida de el Uruguay?. Sobre este estadista distinqu.! 

do •e ha escrito mucho. Algimos exaltados panegiristas lo -

colocan entre los m4a grandes hombres de la historia, sin -

reparar en sus tallas y debilidades, sin analizar objetiva

mente •ua limitaciones. Pero veamos y comparemos distintas 

opiniones a 

Manuel Pedro Gonz&lez escribe& 

•natlle y Ord6ftez es el dnico estadista hispano -
que ha realizado en la pr~ctica los ideales de -
José Mu-ti [•ic]. Hasta en su beligerancia contra 
el poder tempc;tral de la iglesia le fue leal. Al-
gunoa de los ilustres martiófilos que el Uruguay 
ha producido debiera explorar -Y comprobar- 6s
ta para mi evidente influencia. 
Ese seria uno de los más notables laureles del -
gran uruguayos el haber sido instrumento para rei\ 
1.izar los suetlos del más preclaro y genial. esp!.rJi. 
tu ~e América ha producidoª. (1) 

Por su parte, Luis Alberto S4nchez manifieat:a1 

•Era Jos6 Batlle y Ordó~ez \Ul hombre en6rgico, fi,¡: 
me y tenaz, de ideas orden~d~s, anticlerical. an-

1. Manuel Pedro Gonz&lez: •José Batlle y Ordóftez• en CUade,¡: 
nos Americanos, H6xico, vol. 110, nº2, mayo-junio 1960 
P• 194. 
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-ticaudil.1ista (a pesar da ser 61 ai..sa> cau4~1.0), 
bOtr&bre civi.1 por excelencia con qui.en e1 part1.do 
colorado adquiri.6 un vo1u.n y una orientac:i.6n dJ.. 
ferentes a l.os hasta a.11!. predominantes en au -
seno•. (l.) 

En una conferancJ.a. dictada en 1a Uni.ver•i.dad de 

Santiago, Cuba, Mario Benedetil dl.c:er 

•satl.le y Ord6ftez es una Ei.gura c¡IMI damina el -
dio dglo de la politiea uruguaya C.•'1 Sra un -
tipo real.mente popal.ar. Va bOllbre enoi:me. una e•
pecie de gran .ueb1e, UD. U9ilrio r. ·•] •• '8la ~i.
qura imp>rtmlte y positiva haata l!iarto P'D!to ••• 
porque cre6 cierto estilo taebf... hipdcrl.ta .. 1a 
vida nacional. [ ••• l Fue un li.beral. de pura cepa, 
no un revolucióia.ar"'lo. paro le dio vida y colorido 
a1 Uruguay liberal.". (2) 

•Jos6 Bat11e y Orddllmi:. nacido en ana familia ~ 
veniente de clir1-tea de1 Parti.do Colorado era -
integrante del. centro lihera.1 da inte1ectualea. -
Ateneo de llcntevideo, buen conocedor, inclu.a de 
las J.deaa fJ.l.oa6fi.caa y progresistas de su 6poca, 
estaba influido por el e.u.a deterw'"ª"" por el -
auge da1 ~to obrero progreaJ.ata•. (3) 

1. Luis Alberto Sbchez: lliptpria QmFa1 4g ~iga, Santi,& 
go de Chili!, Edicicmes Erclll.a, loa. Bcli.c.172. t. m., 
p. 1144-45. 

2. Mario Senadetti: •Pszttt..ic;a y sul.t:pra m tJrpqpmr 191&•, mi 
Oriente, SantJ.ago de Cuba., nª31, sept. 1978, PP• 29-31. 

3. Carlos K. aa-s Opus ei.t., p. 61-62 



- l.6 -

Sin afán de empequeftecer J.09 mllri.to• de este llu.a 

tre estadi.sta,, no podemos menos de reconocer que l.os ~cttJI 

tos vertidos por Nanue1 Pedro Gonz.il.ez son apasi.cmado• y• 

por l.o m.ismo,, poco objetivos. llart1 es un revol.ueionario. 

Batl.1e e• un 1ihera1. Por otro lado,, en llc!tltJ.co • .a. de --

~ sigl.o antes,, Benito Ju&rez. con sua Leyes de ltef'~ -

habla separado l.a .igl.eaia del. est:ado en ro~ radical. y ef'~ 

tiva,, de ~ que Bat11e no fue e1 Gnico y ~s el prt...ro. 

B1 que Batlle no haya sido \Dl revolucionario no - · 

debe co.nsi.derarse en demérito da~ aua otras C11•l .fd•dee. Ro -

podh exigirse zmls de 1Dl hombni. perteneciente a mi partido 

burques y conservador como 1o f'.lra el. Colorado. Batl.l.e auda;& 

111ente introduce de contrabando al.guau i.de- renovadoras -

que major.u:on 1as cancliciones de su paebl.o. pero dn dejar 

da lado crcmpletamente l.oa intereses de la 1nn:gaea.1a a la 

eual. representaba. Ja.a. intent:6 eat:e ilustre i.-.r. una 

reforma agraria,, a pesar del genial preceden.ta l.egado par -

Artigas. Por el contrario. nJ. au gobierno. ni l.otl qae le -

seguir.l.an,, r : :nacieran l.oa t1.tu1os de prop1..edld npart.i.dos 

por el Pec1.re de l.a Patria uruguaya. Aventura.o•• ~.. -

que si sus ideas hubieran estado eneaainac!as en esta CIJ.rea

eidn,, no se hubiera hecho esperar la reac:cida abierta de -

los agred.J.dos para acabar c:wmto antea cea fta J.deaa y BU ---· 
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No obstante, en l.as apreciaciones antes citadas -

existe un pWl.to en el. que no hay discrepancia al.guna, y es

to ea necesario subrayarlo. Batlle fue un hombre decisivo -

en el destino de su pa.1s toda vez que l0gr6 lo que hasta en 

toncea nadie hab!a alcanzado, ea decir, pacificar a su pala 

Y 11evarl.o a cierto nivel de crecimiento econónüco y social., 

polf.tico y cultural., que lo distinguid en cierta etapa, de 

los demás patees de A~rica latina. 

Batll.e rec~id un pa!s pobre y tremendamente de-

a angrado en batal.las por defender intereses cornp1etamente 

ajelios &l. bienestar del pa!~. Rodrf.guez .Fahregat., en 1942 

nos ~e acribe la si tuacidn de El. Uruguay que Batll.e recibe 

en 1903, con pal.abras que parecen haber sido impresas ayer 

para hablar no s01o de la si tuaci6n de el. Uruguay• sino --

tamb14n de mucho a paises l.atinoamericanos. 

•Todo esta monopol.izado. La vasta oligarqu!a fi-
nanciera se ha adueftado casi de su destino. Perr,Q 
carriles, tranvias, teldfonos, te16grafos, aguas 
corrientes, energ!a eldctrica, saladeros, rrigor.1 
ficoa, navegaci6n, puertos, nav!os, in•titucionea 
bancarias, comercio mayorista, hasta tierra• y -
hasta catnncias, todo hab.t.a venido a estar monopg, 
lizado por el capital extranjero bajo el r69imen 
de las concesiones•. (1) 

1. E. Rodr!quez .Fabreqats Bat1le y OrdMez. el rofqgmador. 
Buenos A.i.raa,. Bdit. Cl.arJ.dad 1942, p. 413. 
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Laa ref'ormas que el presidente Batl1e introduce -

durante su gobierno. y posteriormente merced a su inspira-

c16n. abarcan aspectos econ6micos. sociales. pol1ticoa y -

culturales y no como atirma Luia Alberto S4nchez. que aon -

de caracter •••ncialmente pol!tico. (1) 

En el aspecto económico. el Estado monopoliza el 

Banco de la Repdblica. el Banco Hipotecario y el de Sequ--

roa. Batlle nacionaliza los ferrocarriles. el correo. el 

te16grato, loa te16tonoa y la radio comwticacidn, con el 

fin de disminuir la :fuerza de loa monopolios extranjeros. -

Punda el trigorif'ico nacional para proteger a los ganaderos 

de la rapifta de laa empresas privadas, laa cuales cotizaban 

la carne a au as:itojo y en beneficio propio. Durante el qo-

bierno de Batlle. la industria de la carne adquiere un gran 

desarrollo. La primera de estas empresas aparece en 1907. -

Maa tarde, •• crea la industria de la congelacidn. de la •.A 

lazdn. y la 4e eonaervaa. Como·conaecuencia de la aparición 

de mi.a entpreaas, ae reduce considerablemente el deaempl.eo y 

ae a.joran laa condiciones de vida del obrero. 

En el orden •ocial. Batl1e logra la jornada labo

ral de ocho horas. e~ descanso semanal obligatorio. las va

caciones remuneradas, el seguro contra accidentes de traba• 

1. Cf'r. Luis Alberto S!nchez. Opu• cit •• p. 1146-1147~ 
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-jo. el salario minimo, el permiso por gravidez para 1as 

obreras. Y la prohibicióñ del. trabajo para menores de 15 

ai'tos. Se instituyó, ademas. el. matrimonio civil. y la 1eq-iti

midad ante la ley de 1os hijos, habidos en matrimonio o fu§. 

ra de 61. 

En el aspecto cultural y con el auxi.l.i.o de Pedro 

Varela. Ministro de Educación durante au 9eati6n. estable--. 

ci6 la educacidn l.aica. gratuita y obligatoria. Pund6 la -

Universidad ·de la Repablica. Las re.formas en el. campo educ,,!. 

tivo contribuyeron a la disminución de1 analfabetismo. Bat-

11e, además., separa 1& iglesia del. estado y suprime 1a re-

presentación diplom&tica ante el Vaticano. 

En el orden po11tico, Batl.le. para contrarrestar 

el. p>der del. caudi11o., .funda el ejecutivo colegiado. idea -

tomada de l.as instituciones auiZaa. Jlla tarde establ.ece el 

Consejo Racional Administrativo., por medio del cual. el pre- . 

si.dente se convierte en simple controlador de loa miembros 

del. Consejo., nombrados por voto secreto en 1oa comicio• po

pulare11. 

La lucha .emprendida por Bat11e no ea f4ci1. Si. --

1.ogra que se realicen loa cambios por 61 propuesto• se debe 

principal.mente a su agresividad., a lo justo de sua argwaen

tos y a l.a forma contundente en que 1os expresa. En el. men-
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-•aje enviado al Congreso solicitando el establecimiento de 

la jornada laboral de ocho horas, Batlle argumentas 

'"Sin declamaei6n, [sic:l sin exageraci6n, puede -
afirmarse que las cond.fciones de vida a este res
pecto de loa animales de trabajo, son frecuente-
mente m4s ventajosas que las del homl:>re, pues, -
eiendo aqu611os propiedad del que los utiliza, -
in•pira mayores cuidados su eonservacidn, ya que 
para •Ustituirlos por otros imparta nuevos expen
dio•, mientras que el obrero que desfallece ea i.g. 
mediatamente reemplazado sin mayores erogaciones 
(1) 

Batlle env~a este mensaje el 2! de diciembre de -

1903, y a pesar de sus argumentos no logra la aancidn de la 

ley, eino ocho aftos despu•s. As! es como logra Batlle loa 

cambioe, no inmediatamente sino, a veces, aftos despufla de 

haber concluido su geati6n, pero todos se realizan gracias 

a •u inepi.raci6n y a •U lucha desde las paginas de au dia

rio "El D,f,a" fundado por él en 1886. 

Son estas re:formas 1 as que llevan al pa1a a una 

situaci6n mas o menos floreciente, a pesar de que la aqri-~ 

cultura continuaba estancada y a pesar de que la producciOn 

de cm:ne·y lana siguiera dtndoae "al arbitrio de loa aJ\i 

malee". 

l. B. Rodriquez Fabreqat1 Opus git •• P• 436. 
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La Situación económica se mantiene con altas y -

bajas durante la Primera y Segunda Guerras Mundiales y se -

prolonga hasta 1955. fi.n de la guerra coreana. A partir de 

esa fecha bajar& la exp:)rtación de carne y lana. de esta -

(iltima entre otras cosas por la aparición de fibras sintAtj. 

cas que eran mucho mas baratas que la fibra natural. 

A partir de este momento. empiezan a apar8cer loa 

mismos problemas que en toda América La.tinas los cinturone• 

de miseria, el subdesarrollo y la dependencia econóroica y -

social.. etc. Es 1U1entable tener que reconocer que. no obs

tante la sangre derramada por los patriotas uruguayos en -

busca de su soberanía • el Uruguay haya logrado su inde

pendencia por un tratado (El de Ri.o de Janeirol firmado por 

Lord Ponaanby. representante del. imperialismo inqléa, el -

que· por este medio trata de evitar que el Brasil. se apodere 

de la Banda Oriental y que Argeri.ti.na domine gran parte de -

las costas 'del Atl.4ntico. Es aaf. precisamente que el Uru-

guay nace cerc:ado por dos calosos, cuyas miradas se diriqen 

al mismo punto. la conquista del pequeflo pa1s. Ho es por -

esto sorprendente que también su historU, por lo menos haJl 

ta 1903. esté tan t;mida a la de l~s paises de esa reqi6n del. 

Plata. 

Ba taabi6n lllp:lsible negar que el 6xito econ&aico 

alcanzado, especialaente a partir del Batllismo y hasta ---
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19SS, haya sido en gran parte artificial, toda vez que la 

mayor parte de 61 h~!a sido producto de loa males ajenos y 

no precisamente de \D\ desarrollo económico inteqral, basada 

en una eficiente infraestructura, en una ac¡ricultura y gaDA 

der!a altamente tecnificadas. Su grandeza.y bienestar~ 

mico se deb!a a guerras en otros 1uqares. Pó"r eso, cuando -

6•t•S terminan, 1os paises vuelven a ocuparse de su indus

tria de 1a paz y en el Uruguay empieza a aparecer 1a crisis. 

Los primeros a1ntomas de 6sta se· hacen mal.a noto

rios a1 t&rmino de la Guerra en Co3'!1 a. Esta si.tuacidn se -

agudizará en los tres atloa siguientes. y especialmente en 

1958, :recha en que por primara vez en 93 aftos. el Partido 

Blanco gana a1 Partido Co1orado. El nuevo partido en el po

der, si.n orden ni concierto, acaba por llevar a1 pata a1 e,._ 

tado en que vive en la actualidad. Joaqu!n Andrade, hablan

do de 1a situacidn del SS dices 

•Nuestro proceso industrial se detuvo y en con.e
cuencia, la f4hrica no continud absorbiendo mano 
de obras la desocupaeidn amenazaba con convertir
se en Wl serio problema a corto plazo. 
El agro, y específicamente el Sector pceu:irio, -
c:ontinud en iddntic:o estado de estancamiento. 
Bl comercio internacional se volvi6 desfavorable 
para los productos uruguayos. Si entre 1949-54, -
exportamos a wt promedio anual de 293 aai11ones de 
d6lares. entre L9SS-60. descendimos a Wl ~io 
anua1 de 194 mi11onea." . 
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•Entre 1955-1958, las huelgas. 1aa protestas est.!l 
dianti1ea y 1a ·agitacidn ca11ejera sacudieron a1 
pa.ts.• (1) 

Los problemas anterionnente citadoa se agravan -

con e1 paso del tiempo por el encle•"'a•f•nto del pais. que -

a1canzaba 1 100 millones para 1975. Su 4'ficit comercia1 P.A 

ra mayo d~ 1980 llegd a 276 wdll.onea de d6J.area (2) • Bl au-. 

mento de desocupados y él. ~ de eata fuerza e.te trabajo -

y la entrega del pa.ls a manos del imperia119a' yanqui deteX 

lllinar1an una serie de lucha.a inteatinaa. 

Este estado de cosas ~za a loa adel.antadoa a -

!.niciar una lucha muy desigual contra 1oa causantes de1 de

teri.oro del pa.ts, para demostrar a esa ci.- -4i.a uruguaya 

que no habf.a tal Suiza de AmarJ.ca. qu. su pda era como to

dos los otros de AmArica Latina. Bl .w1aieat:o de LJ.beZ'a.

cidn Haciona1, los Tapamaroa. fueron 1os que, inapiradoa -

por Artigas y al grito rebel.de de sx: a:> MY •'l'Jt.D. JIAJIA. TO-

l. Joaqu!n Al\drade: -Zl Uruguay que se 1- 88Capa de 1- -
manos•• Rtforonsia•· Sabana. CUba• vol.-a 2, ttdmazo 3, 
1970. p. 35. 

2. Pedro Laxaquebordes •Bconolda Lattnoaeericana. Uruguay -
ante el plebiscito•. en U'.'ng m!le upp, llAxim. 24 de no-
Viembre de 1980 • p. 15. 
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-DOS NO HABRÁ PATJUA PARA WU>~,. hacen renacer el esp!ritu 

do 1ucha del pueblo uruguayo. 

'l'Upamaroa fueron los que se sublevaron junto con 

Artigas en 1011. y tupamaros son los rebeldes que se en:fre¡¡ 

tan a Pacheco Areco. primero,. a Bordaberry y finalmente a -

la junta militar. 

Precisamente en el. Departamento de Artigas se de

ben bu•car laa ralees del movimiento tupamaro. Alll en 1962,. 

loa traba:iadore• de la U'Il\A (Unión de Trabajadores Azucara-. 

roa del Departamento de Artigas) ,. encabezados p0r Radl. Sen

dic,. organizan una marcha a Montevideo para protestar con-

tra el injusto deapido de sesenta y ocho caneroa,. y contra 

el encarcelamiento de treinta y ocho trabajadores del gre-

mio. 

Radl. Sendic :fue el inspirador de loa tupama.roa de 

loa aeaentaa,. como lo :fue Artigas de loa tupamaros del 11. 

Con Sendic ae enciende l:a chiapa qua origina el fuego que -

abrasa a todo el Uruguay. El movimiento de Liheracidn Haci.Q 

nal logra que la clase i:aedia tan orqulloaa de su europe!'&me 

vuelva 1oa ojos a Am6rica ~ sienta verc¡denza de haberle da

do la espalda. 
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lPor qu6 luchan los tupama.ro11?. En la carta abie~ 

ta a la policia, publicada en el diario ~ de Montevideo 

se encuentra ra respuesta: 

'"Hemos iniciado \Ula lucha en la que noa va la vi
da. Lucha que se detendra a6lo con l.a victoria o 
la muerte. Y lo hemos hecho porque conai.deramos -
criminal la indiferencia ante 1a situaei.6n de -
nuestro pala [ •• ~ f:rque tenem:»a profUnda fe en 
el p.teblo ~fu ... ] a1 cual hea>• visto enu 
nar y explotar • • • porque tenemos f'e en que ese 
pueblo se levan ara: junto con nosotros r ••. J por
que ya no creemos en 1as leyes e inat.t.tbeicinea -
que los seiscientos privileqiado• r ···] han crea
do r •• .;] para defender intereses b~reando al -
pUeblo y apale6ndolo si Mt resiste. Porque cree
mos indispensable que el paeblo orqani.ce su vio-
lencia para reprimir la vlolencia velada o eviden 
te de loa oligarcas. Porque no eatamo• dispuestos 
a presenciar sin lucha ~ rae vende a1 extranje
ro la patria de Artigas.• (1) 

Las acciones realizadas por 1os tu~• en su -

lucha por la c:onseeuci6n de sus fines llOll audacea. Ro pier

den la oportunidad de poner en ridlculo a las ~as repr.§. 

aivas, aan a cesta de su propJ.a seguridad. Loa c:Len Jtilogr,A 

moa de qelinita, dejados con gran audacia :frente a1 4omici

lio de un tdcnico de1 servicio de llil.ter!.al.ea y az:mamentos -

del ejército, acompa.flados de un mensaje burl.6n, ea una de 

las acciones que quedar4n marcadas en 1&8 mente• de los oprjl 

1. Omar Costac Loa Ture.,rne, México• Bclici.one• Bra• 1979• 
p. 101. 
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-sores. 

La burla inf'l.iqida por los tupama.ros y su impoai

b il idad para sofocar sus ataques hicieron que el qobierno 

tomara medidas drásticas y san.qUinarias coritra la pobl.acidn. 

Con medios diferentes a l.os de los tupa.maros, el 

Frente Amplio orqaniza también su l.ueha contra el. aparato 

represivo. El Frente Amplio es una coalición de izquierda 

que agrupa a una fracción del. partido 81.anco, dirigida p0r 

Ferreira Aldunate, al. qrupo 26 de Marzo y otros que inten-

taban tomar el poder por medio de las elecciones de 1971. 

Con el objeto de devastar a la resistencia. el. qg, 

bierno de Pacheco Areco aumenta sus efectivos de l.a fuerza 

armada de 12 000 a SO 000 y emprende una acción represiva 

mediante allanamientos. enearcel.amientos. torturas. etc. 

El 9 de octubre de 1971. un mes antes de iniciar

se lns cl.cccioncs de ese afto, Pachaco Areco, como medida e.a 

tratéqica ~a obstaculizar l.as acciones de l.a resistencia 

y especial.mente l.as del Frente Amplio, al.lana 1a univerai-

dad. Mediante estas medidas y por medios fraudul.entos. Bor-
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-daborry reemplaza a Pacheca Areco en la presidencia. (1) 

A partir del ·allanamiento de la universidad. se -

intensifican los despidos y entran a formar parte de ese 

centro educativo los militares para hacerse cargo de las c.! 

tedraa, que estaban antes en manos de gentes preparadas. E.a 

tos hechos que denigraban la reputación de la universidad -

hicieron que los maestros verdaderos que adn quedaban pre-

sentaran su renwicia. Los razonamientos que en ella se e'<PQ 

nen son directos, agresivos y ponen en peligro la vida de -

loa que los suacribenz 

"Me· lleva a tomar esta decisión la situación de -
deterioro en que ha caido la Facultad y que se U@. 
nifiesta en: 
a) Ausencia de lineamiento de investigación. 
b) Descenso del nivel'de ensenanza. cometidos que 

me parecen inherentes a la Facultad. 

Entiendo que se ha llegado a esta situación por 
diversos motivos corno son: 

a) Descuido del nivel.t~cnico-pedagógic:o de los -
nuevos docentes en la medida que no se utiliza 
como mecanismo de iniciación en la carrera do
cente el concurso de oposici6n. 

l. Sobre las elecciones cfr. Carlos Su&rezz •carta de Mont.§. 
video•. en: Cuadernos Americanos, México, volumen 182, -
mayo-junio 1972: Carlos M. Ramas "Las elecciones urugua
yas de 1971", ens Cuadernos Americanos, México. volumen 
185, noviembre-diciembre 1972; Ayse Traps •uruguay un eJl 
tado de excepción•, en1 Historia y sociedad, México, na
mero 16, 1977. 
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extranjeros. Son ellos, en f·in, los que lograron conmover -

al pa!s, los que hicieron temblar los cimientos ya podridos_ 

de ilquella 11 tibia arc:adia europea•. 

Laa baja• sufridas en las fi.1aa tupamarae fueron 

enormes. La• torturas,. cada d1a más sof.i.sticadas y sanqu.i.-

nariaa,.· el asesinato a sangre fr1a y con lujo de sadismo,. -

o la •imp1e •desaparici6n• de mi1itantes redujeron ·qrand.e-

mente el ndmero de luc:hadores,. hasta casi desapa.recerloa. -

La •ola •impat1a era •~iciente y pOdarosa raz6n para 11e

nar 1•• c4rcele• con aquellos que se atrev!an a pensar. 

Felizmente,. a1qunos lograron salvarse,. huyendo -

de aquel pai-s vendido,. como tantos otros de América Latina,. 

a1 mismo postor. A1guno de los pocos que lo hicieron nos da 

•U testimonio desde el exilios 

•Ac' en la Argentina ·las co•a• •iquen de mal en -
peor [ ••• ] Del. Uruguay mejor ni hablar,. aque11o -
ea un de•aatre adn mucho peor. Nada marcha,. sd1o 
1a repre•i6n y la tortura. lfo se atisba el menor 
ra•tro da opo•ici6n,. la han liquidado. Han dcahc
cho al paiait:.o agradable c¡ue aiel!IPX'e conocimos,. -
no hay partidos po11.tico•• no exi•te la cultura -
ni la educae:i6n. La econom1a saltó en mi.l pedazo1¡. 
no •e vende la lana ni. la carne. La balanza comex 
cial ea muy desfavorable y 11610 la deuda externa 
(m4a de 1 100 millones de dólares) ea la qua en-
qorda. Esttln vendiendo al pa!.s. Todo va a manos -
privadas de monopolios rm.zltinaciona1es,. como el -
transporte, cemento, etc. Un grupo deqenerado1 un 
grupo traidor es el que tiene las riendas de la -
cosa, 1.a rebati.Ha es desesperada. La tortura ya 
ea sofiaticada. Ni J.a Gestapo tenia los métodos -



\ 
l 

- 30 -

de esta gen.te. A veces se les va 1a mano y 1a -
qente muere en .la tortura con horribles auf'rimiea 
tos. todos los cuarteles tienen gente espec:i.al..iz.A 
da en esto. Ya no saben a qui.en perseguir,. a.! -
que aqarran a cual.quiera qua no pian.ea y diga lo 
que el1os mandan pensar o decU. En resumen,. han 
convert.ido a1 Uruquay en una cazcel. grh,. t:ri.9t:s. 
E1 lliado .. rey y -r.• (1) 

El moviaiento de Liheraci6n •ctl"CUtl • ~. 

~reducido,. pero al.1!. quedan 1a. ~de 1o que bJ.en -

~ canv.rti.rae - = ~ lmCbo mayor que baga arder a 

~-~Latina. 

De 111. m- manara que lo• 90Cidlogo9,. io. inte-

lectual.es tad>Un - ¡ •aran a p«"eoc:upar por mcpl.lcar.m -

lo qae pasaba en aua pd9ea. Eata pceornpacidn lo• hace ~ 

ciar un profUndo ~ de coru:J.encia,. tratando de ••cuClri.
llar 1o mm -e-t:e poail>1e lo que ....,.u. y - no 

a61o en e1 Uruquay,. sino tam~ en todos los rincones de -

~ Latina. en -t:a regida. tan fi.aqa1acla ¡mr una mx1xme 

cant.J.dad de in~ --iuino•• 

.1. Carta-tcstimcmio recibid.a en 1975. B1. documento obra en 
nuestro podar. 



2. IA muutA"nVA EllJ EL URDcui\Y EH SU COll'!EXm- CULTURAL • 

• 
•Bo a1ees tu canto a las e•t:rella.. 

Qua tu canto vaya nds al.t:o apenas 
Que e1 c::oraz&l de1 hallbre 

y nada .a.! 
Que tu canto vaya mAa alto apenas 
Que 1a :frente del hollbre 

y nada .... : 

(Etilio Oribe) 
•t..a transfi~idn del cuerp>•. 

A di.fe.renci.a de Bfrain Subero• qui.en dices•~ ai 

se ~ un ¡:Grtazo. com> si fuera un grit:o, como •i - ir

guiera un de pn:mb> tmpezmnos a hablar de la llueva Bov.la --

Bi.spannOOl-ricana-• (1) • nosotros pensamos que la llamada nue-

va novela hispa0 oa-ericana no es una apari.ci.dn int.maplli•tiva, 

un f~ de 1a noche a la maftana, ni. un al.go •a1J.do de la 

nada. Esta nueva novel.a ea el resul.tado l.dgico de 1D1 de8arri;z, 

11o gradual. y cca~uo. producto· de 1o• earuarsoa y decllca

cien de tanto• escritores que han antececllcJo aa las letra. -

a loa nuevos repreaentant:es de la 1J.teratura hJ.spanoamarJ.ca-w 

llo ea, por tanto, casual que los cr~• de la -

literatura no se hayan puesto de acuerdo acerca del mD1111mt:o 

1. Efra!n Subero: •La Bovel.a del. h.onlbre concretos Caxpmtier, 
Sahato, Benedett.i • • en:Reyigta l!laciqnal de Cu1t¡ura, cara
cas, ven., n•202. enero 1972, p. Jo. 
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preciso de ta1 irrupc:i6n. As!. tenemos que a1gunos de el1oa 

co1ocan e1 principio de 1a nueva nove1a hispanoamericana en 

la década de 1os sesentas, mícntras que otros indican que -

•1 proceso renovador empieza en los cuarentas. Otros más lo 

llevan hasta 1925. (1) 

I.a valoracidn no siempre justa y en toda su di.man 

sidn, de laa di~erentes obras de l]rmldes escritores de Latj. 

noalMl:rica ea una de las causas importantes de esta falta de 

unanimidad. B1 roge de Juan Carlos Onetti• novela que pas6 

tanto tiempo desapercibida e injustamente relegada., aparece 

en 1939 (2) r El Tdnel de Ernesto S4bato es de 1948r Juan -

Rul~o escribe au Pedro Páramo en 1955 y Lo1 Pasgs pgrdidgg, 

de Carpentier, aparece en 1953. Sobre esta fa1ta de compre.n 

•idn habla Juan Rulfo a Armando Ponce: 

l. 

2. 

Cfr. Carlos Fuenteaa La Nueva Novela Bi.gpanoa.me.risana.., • 
M6xico, Joaquin Mortiz, sexta edici6n., 1980;- Jorge La:f'o_.: 
quea La Nueva novela latinoamericana, Buenoe Airea, Arg., 
1969r Jean Franco, Historia de la literatura hiapanoamp
~,M6xico., Arie1, 197911 T. 7 r Un giglo dei relnto -
latinoamericano, La Habana, Cuba, Bd. Casa de las Am6ri
cas, 19771 Petar G. Earle: "Camino obscuros la novela -
hispanoamericana", en Cuadernog Amerieanog, M4xieo, vol. 
152, n°3, mayo 1967, p¡;t• 204-222. . 
Sobre e ata valoracidn desganada y sin prisas• de la --
obra de Onetti testimonia Emir Rodr.1guez Moneqal en !!A-
rradoreu de egta Am4rica, Argentina, Editoria1 Alfa, --
1974, T. 2 y en "Anacronismo de On.etti", en .!m'!!.u, 1'bnt,g 
video., nº15, enero-marzo 1968. 
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•Mis contempor~eos no me entendieron [ ••• ] tal -
vez me sal1. del carril.. Todavía in~lu!an mucho -
los Contemporáneos. Para m.1. la mejor novela ·es la 
de la Revoluci6n. Mis contemporáneos los conaid
raban reporteros que hac!.an reportajes en lugar -
de literatura. Pero si uno lee Se llevaron el a: 
non eara Baehimba, de Munoz, o Cf!!!!J!'mento• de 
pez y Fuentes, se encuentra que ••t:D cargado• de 
literatura y de poea1a.• (1) -

Por otro lado, la falta de unani.mi.dad ea natura1. 

debido a que como dijo Camilo Jose Cela en 1a preaentaci6n 

de su obra completa: •La Literatura no ea a1go eatatico. -

a1qo r19ido e ~table. sino por el contrario algo que ea

tá siempre en constante movimiento. en fluyente poatura, en 

permanente actitud de vida" (2). As! como 1a Literi:.tura en 

general. la narrativa en partic::ular se esta enriqueciendo·

constantemente con la herencia legada por 1oe precursores, 

cuya colahoraci6n ha dejado una huella imborrable. la que -

final.mente ha devenido en lo que ahora conocemos como nueva 

nove1a hispanoamericana. (3) 

l. Armando Ponce: •Entrevista con Juan Rulfo•, en Prqcgeao• 
México. nª204. septiembre 19BD. pp. 42-43. 

2.Camilo Jos~ Cela: Obra Completa. Barcelona. Ediciones De.a 
tino. 1962. t. l. P• 14. 

3. Consideramos nueva novela hispanoamericana a la narrati
va que se está escribiendo ahora. sin entrar en di•li:UaiR, 
nea de si es o no novela en el. sentido decimon6ni.co. 
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Laa contribuciones de los representantes de la -

Literatura Mundial como Tolstoi, Dostoievsky, Rugo, Balzac, 

Zola, Dickens, no pueden pasar desaperc:ll>idas. Todos ellos, 

·daade vaatoa &nqulos ideo16qicos han au~cultado al hombre -

de la ciudad. A111 tenemos a la Pobrp Qonte, a los Hwnilla

dge y Otandidoa de Doatoievalc:y, a Lo• Mf•erahles de Rugo y 

al Akalcy Ak4lcievich de El Capote de G6gol. 

Todas estas obras representan cantos dolorosos de 

loa sufrimientos, rebeldias y protestas de los seres que 

deambulan por las callea oscuras o soleadas de las qrandes 

ciudades. Ellos luchan y se desgarran buscando ser y que -

los dejen ser. En el trayecto de esta bdsqueda, algunos te;, 

minan indiferentes, alienados y optan por aislarse destrOZA 

dos interiormente 1 otros ae rebelan llegando a los extremos 

de matar o suicidarse como "dltimo acto y esfuerzo de que-

dar plasmados para la eternidad, de dejar una huella de au, 

a veces, misera existencia". (1) 

Las innovaciones en las tecnicaa de mcpresidn de · 

Dos Paseos, de Faulkner, de Joyce, Virginia Woolf, para ci

tar a algunos, han dado mayor vitalidad a este insistente -

tema en la narrativa aetua1 latinoamericana. 

1. Ernesto Sábato, citado por Efrain Subero, Opuu ctt., -
p. 33. 
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Serla por dll!!llMI~ injusto no mencionar a eac:ritore• 

como Fern4nd.ez de Lizardi, Mariano AzueJ.a, Joa6 Eustaaio -

Rivera, Manuel. G&l:vez,. Jos6 Kar1.a Arquedas, J.011 que, a nueJl 

tro juicio, ta=i.6n son precursores de 1a narrativa actual. 

EJ.1os, quienes debilidades aparte, seftal.adas en primer lu-

qar por escritores qua no quieren reconocer e1 valor de sus 

contribuci.ones, hicieron posible su eld.atencia. 

En aua obras,. cada uno de J.os escritores 1atinoa

mericanos va consiguiendo acercarse graduallDente y en fon& 

m.&s amplia a 1aa posibilidades que tiene nueat:ra lengua co

mo instrumento de expresión ~1stica,. ain cuyos logros y -

tropiezos serf.a bastante difkil alcanzar el 1U1J&r prepond,R 

rante en que hoy se encuentra. El :reconocimiento de flarrad2 

res J.atinoamericanos como Mari.ano Azue1a, Boracio Qu:Lroga, 

Joa6 Eustasio Rivera, RicardO ~iraldes y Mart1n Luis ouz

Un, no s61o ae origina. en ADll!rica, pues ya en loa aftoa -

treinta Eapana public6, elogi6 y cliatril>uy6 sus libros en -

todo el anmdo hiapanoparl.Úte. 

lo anterior debe unirse a1 hechO de que •wueaU. 

Am6rica• • como decta José Mart.1, ha sido y es la arena de 

mdl.tip1es moyimientoa, de grandes suhlevacionee, buacanao 

acabar con el. yuqo de la servi.d\lmbre y J.a opreai.dn. 
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La historia de Am6rica es la historia de revolu~ 

ciones provocadas por golpes de estado y dictaduras a cual 

1114• terr:lhle• y sanguinarias. de tal suerte que el hombre -

de nuestra Adrica no bien se esta librando· de un yugo cuan, 

do ya lo eatll aaolanc!o el otro. y el siguiente 

Todo eato naturalmente deja una profunda huella -

en el alma y comportamiento del ser humano. Con los movi-

mientos de Am6rica despiertan las conciencias dormidas. se 

alertan los o!doa sens:lhlea y nuestros ojos se abren mas a 

ra divisar otros horizontes. para abarcar este mundo en to

da su dimensi6n,. tratando de encontrar una axpl.icaci6n a -

las contradicciones üe esta vida. 

I.oa movilftientoa enarbolados por dictaduras y gol

pistas militares como el de Chile en 1973• en donde Pino--

chet a la cabeza de ·1os militares acaba con la presidencia 

constitucional de Allender el de Bolivia,. en donde Lidia --

. c:Jueiler es derrocada por. Luis Garc!a Mezat 1- injusticias 

que cometen las juntas militarca en El Salvador y Guatemala. 

aceleran el proceso de concientizaci6n de los pueblos. los 

cuales. no obstante el miedo a las infames represiones,. se 

lanzan a la lucha en busca .de su soberan.t.a y libertad. To

das estas radicalizacionea de la lucha agudizan el proceso 

de las contradicciones y por tanto su ine1udible·auperaci6n. 
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La Revoluci6n Mexicana prime.ro, 1a Revo.luci6n cu

bana lueqo y la mas reciente de Mica.ragua. as.t. como loa mo

vimientos actuales contra 1os reqimenes dJ.ctatoriales en 

Bo1.i.via, Guatemala y El Sal.vador son al.CJUllO• ejemplos de lo 

que e1 hombre, en tm..i6n con los dem4a• puede hacer contra -

este estado de cosas. 

Todas 1as sacudidas repercuten en nuaatroa hombz:m 

de 1etras,. cuya ~ een.sihllidad lea pm:lllite captar. -

percibir, prever y expreear con -yar agudeza lo que pasa -

con e1 hombre y su al.rededor. Estas sensaciones aon plasma

da a en una y otra formas. ccmo en un caleidoscopio de pun-

toa de vista,. de roEmaa de pensar,. en concordanch con su -

ideo1og1a y creenci.as. para dejar tm. testimonio que nos 11s 

qa como grito angustioso de esos seres desamparados. temer,g, 

sos a veces,. temibles en ocasiones por sus arrebatos. a;t. .fa 

tentar presionar para que los dejen 11er. 

ParaddjicaJMD.te, 1a. opr:esidn nos 11ega constante

_mente del mismo manatruo eemaz•nte,. e1 illlper:l.alt..o. B1. -

sin propon6rselo CC'XlScientemente. se constituye en ori.gen -

y causa de loa deseos de libertad. a1 axJ.qi.r para a.t. lo que 

no quieren conceder a los deld.a. El Acta de la Declaracidn 

de :Independencia ele. 1os Estados Unido• dicf!I• 
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"Sostenemos como verdades evidentes que todos 1os 
hombres nacen iguales 1 que a todos les c:onfiere -
su creador ciertos derechos inalienables entre ~ 
los cuales están la vida, la libertad y la ~ 
da de la felicidad: que para garantizar estos de
rechos, los hombres instituyen gobiernos que der.! 
van sus justos poderes del consen~imiento de los 
gobernados r que siempre que wia ·forma de qob:lerno 
tienda a deat;ruir esos fines, el pueblo tiene de
recho a reformarla o abolirla, a instituir un DU,!!. 
vo gobi.erno que se funde en dichos principios y a 
orqani.zar sus poderes en aquella forma que a su -
juicio garant:ice mejor su segurUad y eu ~eli.ci.-
dad". (1) . 

E• este deseo muy legitimo y justo de querer ser 

que exigieron los Estados Unidos a sus colonizadores Y que 

loa paises de Latinoam4rica exigen al coloso, lo que oriq! 

nao 

:!; .... ] \U'la pugna cada vez más violenta entre la -
América que enarb-,la libertades pero no las conc.§. 
de y la América que las reclama wia y otra vez., -
tratando de alcanzarlas plenamente. Lucha que.da
rá origen a wia dial6ctica, a afirmacicaea y neqa 
ciones, a trav6s de la cual loa pueblos de una y 
otra ~rica irán tomando conciencia m4a allpl.J.a -
de la libertad". (2) 

Esta pugna y ~atas contradicciones cada itta Ua -

violentas son· 1as que van confo:rmanc!o, distorsionando, des

figurando al h~re. Este hombre ha pasado tambill!n a nuea-

1. 

2. 

Citado por Leopoldo Zea: Dial~gtica de lA ~icpqia 
~. México, Edit:orial Al.ienza Mexicana. 966• p. 
Ibidem., pp. 22•23. 

...... 
103. 
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-tra narrativa, l.uchando en esas ciudades aacrocefA1icas de 

América Latina, en donde 'mejor se maestran tales contradic

ciones. A esta narrativa pasa el. hombre de 1a barriada, de 

1as ciudades perdidas, de l.os cantegriles, de 1aa vil1as-m.i 

seria. Eatoa hombrea e:x1.qen. amenazan o ae dejan 1anzar por 

1a corriente de la indiferencia que l.oa lleva a l.a autodea

trucci6n. 

La deseaperac:l.6n alcan&a por igual a1 intelectual., 

a1 hombre de l.a el.ase media y basta a19'D10• da la clase pr.i 

vi1egiada, l.os cual.es se convierten en c:onciencias acusado

ras da loa males de su pala, como e1 El.a.di.o LinacerO de .!l 

Pozo o como Juan Pablo Caste11 de El 'ftlnel. Eladio Linacero 

ea un solitario quien ""Ya entonces (a l.oa 16 aftos) nada te

nf.a que ver con ninguno•, porque 61 es •un hombre ao1itario 

que. fuma en un sitio cualquiera de la ciudad: la noche me -

rodea, se cumple como \Dl rito, c:;jra~t:a, y yo nada ten

qo que ver con ella•. (1) 

Caate11 ea otro solitario, incoaamicado, aialado 

del mundo porque • [ •• ~ el mundo ea horribl.e y ea to ea una 

verdad que no necesita eomprobaci6n•. (2) Caate11 no ti.ene 

2. 

Juan Carl.oa Onettiz •g1 Pozo•, en l!oyely Cortas, 
Avila, Venezuela, 1968, pp. 10 y 36. 
Ernesto Sabato: El T0ne1, Jl6xico, l'epsa editores, 
p. 9. 

Monte 

1975,. 
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con quien compartir su angustia. Hab!.a una persona que pudo 

haber1o comprendido. pero es precisamente a esa persona a 

quien Juan Pab1o mata. 11evado a esa decisi6n por su total 

desamparo, por su inmensa soledad. 

Tanto Sabato como Onetti nos dejan testimonJ.o• -

triat••• deaqarradorea de lo que puede hacer el. hombre l.le

vado al borde de 1a deaesperaeidn y la locuras uno se deja 

morirr el otro mata. Ro son testimonios bel1os del hombre -

llevado a las alturas de l.a dignidad humana, sino del hom-

bre feo de carne y hueso, del hombre concreto. 

'" [ ••• ] del. hombre de esta Am6rica, con sus angu.1. 
tias. na~seas. proyectos y proyecciones del hom-
bre que se sabe enajenado. no ya por sus propios 
proyectos• sino por proyectos que considera 1e -
son extranos, del hombre subordinado a otros hom
bres • colonizador extraflo al mundo de que es Col,2 
nia y extrano al. mundo considerado como simpl.e -
instrwnento. Describir, mostrar este tipo de hom
bre. no es describir o mostrar un ente extraflo. -
monstruoso, sino pUra y simplemente 1Dl hombre, -
una expresión concreta del hombre•. (1) 

Esta denuncia nos hace falta porque entre todo e.a 

te conjunto de seres cosificados, es el art~ata el que gra

cias a su incapacidad de adaptaci6n, a su rebeld1a, a su 1.2 

l. Leopoldo Zea: La Filosof!a Americana como fil¡eofit sin 
m~s, México, Editorial Siglo xxx, octava edic 6n, 980, 
pp. 96-97. 
Cfr. también su Dial~ctica de la cqneiepcia amriricana. 
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-cura. sigue conaervando·sus mas al.toa atributoa como aer -

humano. Este test.ilnonio har4 finalmente que el ~re con

creto se decida a l.uchar hasta que pueda 1iberarae del yugo 

y se convierta en EL HOMBRE. 

La narrativa latinoamericana act:ua1 ae encuentra 

inmersa en esta preoc::upaci6n. Ba el eacritor principalmente 

quien eat4 exigiendo al. hombre de Am6rica que aea. p>rque -

si no es auténtico en el ser, tampoco lo aer4 en el. pensar. 

2 .1. LA GEBBRAC:IOH DEL 45 • SU COHTR:IBUC:IOll AL DESARROLLO 

DE LA Ll:TERATURA URUGUAYA• 

A la literatura del Pl.ata, en 1ll que •• inaerta -

la Literatura Uruquaya, l.lega este angustioso probl9ma que 

harA-que loa narradores vuel.van·loa ojoa a au propia raa1i

dad, deap.16• de haberla ignorado por tanto tiempo. 

Bs 1a Generaci6n del. 45, conocida COlllO Generación 

de Marcha y mlla exactamente llamada Generación Cr~tica, 1a 

que dad los primeros pasos encaminados hacia 1o nacional.. 
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hacia los problemas de su pa!s. (1) Naturalmente que la to

ma de conciencia no es rápida sino gradual. El desmorona--

miento de las estructuras sociales que ya no aatia~acen lo• 

reclamo• democrAticoa, el derrumbe de la economia y el con

aiquiente empobrecimiento de su clase media va afirmando -

lentamente una nueva conciencia nacional. 

E•ta generaci6n tiene una caracter!stica peculiars 

su actitud critica hacia todo lo que ocurre a su alrededor. 

Los primeros pasos dados se 'encaminaban a expresar el dis

gusto por la conducta de sus dirigentes, por la malve.raa--

ci6n de fondos, por el abuso de la utilización de los pues

tos pablicos para sostenerse en el poder, etc. Estos pasos, 

ti.raidoa al principio, desembocan en una actitud abiertamen

te rebelde contra esa aitUaci6n. 

1. Loa tres nombres que ha recibido esta 9eneraci6n tienen 
su explicación en distintos argumentos. Se conoce como -
Generaci6n del 45 porque alrededor de esa fecha aparecen 
obras de un buen n11mero de.escritores, cuyas car'acteria
ticas especificas sc;:>n el inter6s por saber y cuestionar 
los males del pa1s. Se conoce también como Generación de 
Marcha por su participación en esta revista, cuya larqa 
vida (30 anos) acabar1a por dar un perfil eapec1f1co a -
la cultura del pa1s. Coh el objeto de incluir a aquello• 
que escriben antes del 45, con ese signo critico especi
fico, Angel Rama finalmente le da el nombre de Genera-
ci6n Cr~tica. Hecha esta aclaraci6n, en el texto emplea
remos indistintamente los tres nombres. 
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E1 Uruguay, que. hasta los aftas sesenta caree~ de 

una industria edit:ori.a.1 Bign.ificatiV.., c:ont:aba, por el con

trario, con una ampl.ia circ:u1.aci6n de peri.6di.cos, general-

mente subvencionados por el gobierno. La carencia de edito

ria1es en El Uruguay hJ.zo que escritores seri.o• se dedica-

ran a escribi.r en laa p&ginaa de estos diarios, haciendo 

critica de Li.teratu.ra, de Arte, de Cine, de Pol.ltica, de 

Econonda, etc. La cm'll:ril>ucidn de escritores de talento en 

estas p4qinas e.lev6 el.. att.f.cul.o, 1.a nota periocl.tatica y el 

reportaje a verdaderos qtneroa 11tararios. Bata Alisma pecu

liaridad e·atimul.6 el. Ooreciai.ento de la cuant~atJ.ca Ur1J9U:A. 

ya. 

Loa eacri 'torea de esta qeneraci6n empezaron a --

agruparse aegdn tendencias l.ite.rar:laa, creando, al.rededor -

de1. 47 • revistas tales COllD CJinaec::, Jlargina1ia, 9k• -
~. Las simpa.tias o anti_pat1as da l.oa gro.pos se deter

minaban por rasaaea eat6ticas. Por ej_,,.to, loa de la rev.i,,a. 

ta ~. fo.Pailda -i'Ori:ta.riammlte por católicos y conserva

dores, estaban preocupados por 1a aituaci6n del. gaucho, loa 

problemas del campo y por la historia de su pa!.a. Critica

ban a los de la revista ~ por su amor hacia lo extran

jero. Cada uno de ~os grupos buscaba entre 11\lS mayores, de 

acuerdo con ideas eat6t.i.caJI. a sus maestros. Los de la re

vista ~ ref.vindfcahm la obra de Javi.er de Viana y eli.-

gi.eron ~ su WPºolto a J\lan José llorosoli.. Entre las ---
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influencias extranjeras reconocian la de Dostoievsky y la -

de Andr6yev. (1) 

"A todo• loa que escril>!amos en la revista ~ 

-comenta Mario Benedetti- ae nos acusaba de extranjerizan-

tea, y realmente tenlan algo de raz6n, porque nuestras lec

tura., venlan de la literatura francesa, inglesa, alemana y 

norteamericana". (2) Ello• introducen algo de literatura ex 

tranjera al lector uruguayo (3) 1 esto es muy importante re

•altarlo porque con el tiempo se producirla un cambio inuai, 

ta do entre e ato• dos qrupoa, como lo veremos m4a adelante. 

1 
A pasar de que los escritores de la revista !!!11Im-

!:2 aceptaban gustosos la influencia de Joyce, Proust, James, 

Dos Pasaos y otros, buscaban con afd.n entre sus paisanos a 

1. En la revista ~ colaboraron en diferentes aspectos D.:Q. 
mingo F. B~rdoli, Washington Loclchart, Arturo Serqio Vi..11. 
ca, Guido Castillo, Liber Falco, Dionisia Trillo Paya, -
Julio C. Da Rosa. Su mdri to principal estriba en· el enr.! 
queeimiento de la cultura en el ámbito nacional. 

2. Mario Benedetti.1 '"Pol.f.tica y cultura en Uruguay 1976 11 
-

en1 Oriente. Santiago de CUba, septiembre 1978, nºJl. 
p. 19. 

3. Entre los integrantes de la revista N11m@ro se citan a ~ 
rio Benedetti. I:dea Vilariflo, Carlos Mart!nez lbreno, ~ 
nue1 Arturo Clapa, Sarandy Cabrera. La obra narrativa 
y /o po6tica de loa tres primeros. principalmente, ocupan 
un lugar prepondermite en la literatura latinoamericana 
actual. • 
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sus mentores. Desdeflaron a los de 1a Generacic5n de1 C:ente--· 

nario por considerar que ellos ignoraron la realidad para -

dedicarse a escribir sobre una f1ora y fauna atipicas y ex.4 . 

t.icas para esas regiones. Fue as~ COUIO los de la revista -

Nt'.imero dedicaron una edic.i6n especial para revalorar la -

obra de escritora• de1 900• de los cualea se sent~ hijo• 

esp:Lritua1es. 

2.2. ~. UH PUR'lO DE VXS'JJ\ DrFEREH'm. 

Paralelamente a las revistas anteriormente cita

das. ex:l.sth otra. cuyo carjcter independentista y po16m.ico 

la distinguirla de las demAsz la revista ~. Las p&g.:1-

nas literarias de ~ serian firmadas par personalidades 

tales c:omo Juan Carlos Onetti. MarJ.o Benedetti. Jorqé ~:l.

nelli. Emir Rodr!guez Moneqal. Carlos Rama. Cada uno de --
. . 

ellos ha seguido · wta carrera muy distinguida en e1 mundo 1.i 

·terario latinoamericano. desde diferentes pala••· En la pr,i 

mera fipoca de ~. los lectores uruguayos atend!an con -

primordial· intar6s a aua paginas literarias. 

Al triunfo de 1a Revo1ucic5n Cubana. 1as agrupacJ,Q 

nea de escritores cambJ.aron de signo y en lugar de reunirse 

por afjnfded~s est~tieaa• lo bi.cieron por simpat1as pollt!.

cas. As1. 11e formaron qrupo11 pro-cubano11 y anti-cubanos. -

lc>s de 1a revista Yk. al parecer m4a preocupados por su -
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pais y por la situaci6n nacional., y a pesar de lo que aeon

. tecla en el Uruguay• acabaron siendo en su mayoria anti-cu

banos. Por e1 contrario., aquellos que colaboraban en la re

vista !!.9m!:!m. con excepción de Rodrf.guez Manegal., formaron 

el grupo procubano mas fuerte en Latinoamerica. 

El inter6s · que al principio se centraba en las -

p4qinas literarias de ~ pasd a ampliarse a todos sus -

aspectos. La influencia que ejerc!a ~ en sus lectores 

era tan qrande que esta revista pas6 a ser algo aaf. cono -

el semanario extraoficial para universitar:Los., maestrea y -

la clase media., interesados en el acontecer nacional. 

En este punto., es necesario subrayar el papel --- . 

preponderante que corresponde a su director y editorialista. 

Carlos Quijano., quien con agudas observaciones y fuertes -

crf.ticaa., hizo que loa lectores aprendieran a analizar., a 

interesarse y comprender la situación nacional y su papel 

en el. contexto de Latinoamérica. Carlos Qui.jane., hombre de 

cultura francesa." con especialidad en Bconomf.a. pero tua--

bi6n profundo· conocedor de p>l!tica y con un inmeniio amor -

a au pa!s., desde sus páginas editoriales. poco a poco y no 

sin esfuerzo., se conviert' en el maestro de las nuevas qe-

neraciones uruguayas. De Carlos Qui.jane., no71 dice Angel -

Ramas 
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"Crey6 siempre, sin vacil.aci6n. ·en la caducidad -
fata1 del sistema y enseftd a dar por hecho su fu
tura eliminacidnr defendió l.a nacionalidad por en 
cima de las ideas y afirmó la segunda comarca na
ciona1, 1a latinoamericana en su incesante pugna 
con su enemigo imperial.. los Estados Unidos. ha-
ciendo del naciona1ismo interior y del 1atinoame
ricanismo exterior los dos pi1ares de su acción -
polltica G.· .J Car1os Quijano es un hombre en -
e1 que hBrait de reconocer las qeneracionea f'utu
raa uno de los parteros intelectuales da la nueva 
sociedad•. (1) 

Siempre consecuente y 1ea.l a sus ideas. desda a1 

exilio en Mtxico. Carlos Quf.jano nos di.ce• 

l. 

2. 

•E1 imperio esta herí.do de muerte, porque el cap.,i 
taliamo tambi6n 1o esta. Pueden los tecn6cratas -
de uno y otro p;1lo. de una y otra confesidn atos.,i. 
qarnos con sus informes pedantes y confusos. ora 
para axpli.car lo inexplicable. ora -datal.l.e al. AA 
so- para quitarle .importancia y siqnifieacidn a -
l.os anuncios premonitorios de l.a enfermedad, ta
les como el derrumbe del. d6lar y l.a desbocada --
suba r sicl del. oro. esa 'rel.iqu~a b4rbar•'. a la 
cual liab!"an enterrado prematuramente: pueden tod11 
vta esforzarse en trazar al.qui. taradas f6:nml.as -
y proc:rramar compl.icados mecanismos para sal.var al. 
capitalismo y hasta es posible que logren prolon
qar 'su agont.a.. pero la verdad verdadera ea que -
los pueblos sometidos han adquirido conci.encia -
m6s 1Clcida de lu necesidades y• as1. llf.alm, que -
la rel.aci6n de fuerzas se ha IDOClif.icado y las COJl 
tradicc:iones se agudizan. A travb da 1a criais -
-dicen- e1 a.istmlil. se fortifica. s.t. hasta que -
llegue la dlti.ma". (2) 

Angel Rama: •r..a Generaci6n critica uruquaya• • ent ~
nog Amoricangp. México. volumen 177, n•4, sept.iambre-oetJ! 
bre de 1971. p. 40. 
Carlos Oui.janoi •Revo1ueidn y mili.tarea•• ent ~mos 
de Marclta, México, sequnda época, ailo :t, nº4• nov erabre
dicitllllltre 1979 • P• 3. 
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De esta forma, la Visión del uruquayo va cambian

do paralelamente al cambio interior que sufre. al ver con 

otros ojos au entorno social. De aqui que el interés ora se 

desplace de unos aspectos a otros: ora se ensanche en todos 

•11oe para profundizar en su historia y buscar su identidad. 

El hombre ha bu•c•do y continda buscando al hombre .. 

2. 3. LA BÚSQUEDA DEL HOMBRE EN lA NARRATIVA URUGUAYA 

Deade 1a9 paginaa de las revist:aa anteriormente -. 

citadas y de otras que aparecen alrededor de loa cincuenta, 

tales como Eatudio1, Tribuna Popular, Tribuna Univereit¡aria. 

Nue1tro Tiempo, mas el auge editorialista uruguayo de loa -

anos sesentas como Alfa, Arca, Banda Oriental, Tauro, •e -

critican y editan con nuevos prólogos revalorativos obras -

de narradores tales como Horacio Quiroga, Javier de Viana. 

Carlos Reylea, todos ellos de la Generaci6n del Noveciento•, 

~yaa ediciones, aalvo tal vez la de Reylea, hacia mucho -

tiempo que estaban agotadas. 

Tamb·i6n se revaloraron y editaron las obrli.a de -

Juan Jose Moroaoli, Enrique Amor!m, Franciaeo Espinola, Fe

lisberto Hern4ndez, entre c:>tros. Al.gunoa de elloa empiezilll 

a publicar alrededor de 1930, fecha en que se conmemora el 

centenario de la rndependencia de el Uruguay, por lo que -

reciben el nombre de Generación del Centenario. otroe:pUblJ. 
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-can también posteriormente y vienen a ser la vanguardia, 

1os verdaderos antecesores de la Generación Critica. 

TodO• ellos buscan al. hombre en el. campo o en la 

ciudad, indagan en 1.a.. profundidades da •U vi.da interior. -

Siguen la idea de otro gran maestro de la narrativa urbana 

Fiódor Hij&ilovi.ch Doatoievaky, qui.en en 1838, escribe a -

au hermanot 

•En el aprendizaje de lo que signirica el. hambre 
y la vida estoy muy adelantado. Loa personajes -
loa aprendo de 1os escritora• c:on quien•• paso lo 
mejor de mi vi.da libre y alegr 0 te r ••• ] Batoy 
convencido de que el. hombre ea un aec!"eto que •• · 
necesario descubrir. Y asJ. me ocupara toda la vi
da para lograrlo., jalllit.a di.ria qua he perd.ido el -
tiempo. Yo me ocupo de este se:creto porque quiero 
ser hombre:•. (1) 

Reconociendo ta.mi.AD esta necesidad., aunque mu-

ches al'los despu.6a, Juan Jos6 llorosol.i, expreaaba eata miama 

necesidad diciendos •s. ha llegado a la. 6poca de ent:.rar en 

el hombre•. 

1. P. M. Dostoievakyzcarta a Jtijail Mij6ilovJ.ch Doetoieva
ky del 16 de agosto de 1839,. en P.M. Do1toiey1ki.i. y 
eartrietai. i.luatratsiai. doc•nnentai,. Noakv4, Proavi&c:h.!! 
nie, 1972, p. 76. (La traducción ea nueatra). 
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Cada uno de los narradores uruguayos busca al ho.m 

bre en diferentes seres y circunstancias, como lo veremos -

m4e ade1ante en un suscinto recorrido por la narrativa de -

••t• pas. •• 

HOIU\ClO QUIROCJI' (1878-1937). No ·obstante que sus 

teru.a predilecto• aon loa fantásticos, Quiroqa también bus

ca al hombre. En sua cuentos Lgg Denterradoa, de 1926, Qui

roga ·no• raueatra a los hombrea •o1itarioa, desligado• de su 

~amilia y de au sociedad. En •t.os Destiladores de naranja", 

cuento que forma parte de este volumen, Quiroga presenta a 

un padre enajenado, el cual en un deliriwg tremeng acaba -

aae•ainando a su hija, Onico lazo familiar que lo unia a la 

vida. Lo• hombre• de Quiroga son personajes muy deadicha--

doa. Bl dramatismo con que Quiroga narra los momentos culmJ.. 

nantes de sus cuentos ea de una maestria y concisión que lo 

destaca entre loa grandes cuentistas de la literatura mun-

dial. Aai deacribe este gran narrador el momento en que --

Blae confunde a su desdichada hija con una rata monatruoaa1 

•ne.golpe la monstruosa rata aurqi6 en l•· puert•
ae detuvo un momento a mirarlo y avanzó contra 61. 
Blae enloquecido de terror, lanzó hacia ella el -
.lefto c:on todas sus fuerzas•. (1) 

1. Roracio Qui.raga: "Los Destiladores de naranja", en ·~ 
Desterrados", Buenos Aires, Argentina, Editorial Losada, 
1970, p. 11 
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En este lacónico par49rafo de apenas tres renglo

nes. Quiroqa nos da la sensación misma de Else y·la descri.e 

ciOn del narrador con gran maestr1a cuentista. El grito lan, 

sado por aquella infeliz lo hara volver a la realidad, pero 

apena• un momento para recoger el cuerpo moribundo d8 la in. 

fortunada muchacha, porque -como dice •l gran autor- "aquel 

•X-hombre vio otra vea asomar en la puerta loa hocicos de -

~··bestias que volv1an a un asalto final• (1). Quiroga no 

nece•ita maa palabra• para informarnos del. f'in de aquel in

feli& solitario, que no puede esperar otra co•• •ino la 

"muerte. 

"'1'.VIER DB VlANA (1868-1926). Aunque también ea-

cribi6 una novela. ~. Javier de Viana destaca princi-

pal.mente como cuentista. Sus principales vol11menes son ~ 

J!2, Lena 1asa, y Macashine1. Sus temas sori el campo y la --

•ituacidn del gaucho, al que conoc~a bien pues al14 habla -

vivido. Su campo es hosti1, su gaucho ea pobre y a veee11 -

anima1llado., como e1 Bentos Sagrera de •Loa amores de Ben-

toa Sagrera•, obra de fuerte influencia naturalista. Bentos 

Sagrera, de •jamones de cerdo y cue11o de toro, brazos eomo 

troneoa de coronilla y pies de planchas de madera• (2) cuen 

1. D>idem.. 
2. Javier de Viana t •r.oa Amores de Bentos Saqrera ª 1 en: ll 

sumnto Hispanoamericano, México, Fondo de Cu1tura Bcon~ 
mi.ca, 1974, p. 20 
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-ta con pasmosa tranquilidad todas las arbitrariedades COl'll!l 

tidas para poder sobreviVir en aquel medio hostil y fina1~ 

mente loqrar la posición que disfruta. En •Puesta 
0

de aol • • 

cuento que pertenece al. volumen Hagachinea • De V.iana nos -

presenta a •aos viejos gauchos que atesoraban trabajos •in 

cuento•. pero eran tan pobre• c:omo cuando jóvenes•. La ruti. 

na hace que Sinforoso y candelaria. sin tener de qué hab1ar, 

se re6nan todas la• tardea al terminar .u ~aena. Sin embar

qo, con su •arrimem> p'ap• • que después se convierte sim-

p1emente en •arr~· (1) trasluce cierta ternura del na

rrador hacia aquell.o8 pobre• •zonzos•. Zn •tPor la causa •• -

•. ! • • cuento que pertenece al volumen .!:!!llm• De Viána noa 

presenta 1a ~orma fraudulenta en que ae llevan a cabo las 

e1ecciones en l.as que el Partido Racional es . derrotado por 

los Colorados. Mas que cuestionar• De Viana nos presenta -

la·realidad p1atense tal como 61 la ve. 

CARLOS llEYLBS (1968-1938). Hovelista de la Gene-

ración del Rovecientoa, •• mio de los narra.dore• que en la 

revaloraci6n hecha p>r lo• de la Generación de.l 45. di.-in.!l 

ye en importancia. Hijo de estancieros acaudalados. Carlos 

1. Javier de Vianas •Puesta de sol• en: E1 cuento Uruguayo, 
·Argentina, Editorial Universitaria, 1965, p. 94. 
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Reyles conoc!a el campo desde su alta posición social. Toda 

•u obra se puede reducir a la defensa da su ideologia con-

aervadora. En ~. por ejemplo, Rivero, el héroe fuerte y 

valiente cuando era rico, se convierte en un ser pusi1ánime 

y cobarde en cuanto pierde su riqueza. Aunque su prosa es -

reconocida como de alta calidad, ésta no está libre de 8XC.!i!, 

aoa, como lo ha aeftalado Arturo Torres Rioseco. (1) 

.JUAN Josi MOROSOLI (1898-1957). Mas cuentista --

que novelista, Moroaoli escribe Hombres, Loo albaftilen de -

101 tapes, Hombre• y muieres, Mucbachop y Tierra y tiempg. 

Morosoli busca al hombre entre los pobres y marginados. prst 

~undizando en su desamparo y soledad. Sus personajes aon -

prostitutas, borrachos y vagabundos de su región de Minas. 

A sus seres, Morosoli los analiza con un qran talento psieR, 

lógico. De su obra, dice Mario Benedetti: ~Las criaturas de 

Moroaoli suelen ser irreductibles, solitarios, pobres de e.a 

piritu, silenciosos, pero nunca el desecho, la bazofia de -

los que est4n perdidos para siempre". (2) 

1. Arturo Torres Rioseco: ttcarloa Reyles 11
, en: Revista !be

rgamertcana, Pittsburq, t. 1, 1939, volumen 19, n•i, ---
pp. 47-72. . 

2. Mario Benedetti: Literatura uruguaya del siglo XX, Mont_g 
video, Uruguay, Editorial Arca, 1969, p. 65. 
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ENR.l:QUE AMOIÚM (1900-1960). La mayor parte de -

sus obras son de asuntos camperos, aunque Amorim tambi6n --

busca a los hombres en la ciudad .. Sus principales novela• -

son Tangaruoá, La Carreta, El Paisano Aauilar, LA De1emboea

~. Corral abiertq .. La necesidad econ6mic:a lo hizo escri-

bir de prisa y sin c::uidado, por lo que su estilo es desorde

nado y de variable calidad. En su obra Eva Burgo a toma la 

ciudad como escenario, y como personaje a una proetituta, CJ.!. 

yo parentesco lo podemoa encontrar en la Nacha Regule• del -

arqentino José G41vez .. Bata vecindad no ea extran.a, dado que 

por necesidad, Enrique Amarinl se traslada a Buenos Airee en 

busca de empresas editoriales que publicaran au obra. 

A los 25 aftoa, Eva. Burgos es ya una mujer comple

tamente acabada, que termina por suicidarse con barbitdrieoa 

en Punta del Bate. La Racha Regules, en cambio, derrotada 

pero no vencida;. hace ~rente a la sociedad hostil, casada 

con llonsalvat, pobre y cieqo. 

PRAHCXSCO ESPfBOIA (1901- ) • Bs uno de loe e.a 

ci.tores uruguayos con una creación muy reducida pero de qran 

calidad artistica.. Sus tema.a también son camperos. Espinola 

estudia los tipos y _costumbres del gaucho, plasmando su pai

eol09ia con magnifico estilo realista. En "Maria de.l Carmen': 

por ejemp1o, el patetismo se mezcla con situaciones jocosas, 

como para aliviar un px:o la tensión del drama. Pédro Fer--
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-n4ndez, personaje ·del cuento, eon vertiginosa velocidad Pi!. 

sa de soltero a casado. de casado a viudo y de viudo, sin -

transición, a difunto. La carta que deja Maria del Carmen -

al juez es de una ingenuidad que mueve a risa: "Seftor juez 

muy seftor mio paso a decirle que me he matado por mi volun

tad pero por lo malo que ha sido Pedro Fern4ndez el de dofta 

Casilda que me engaft6 sabiendo lo buena que yo era y, •••" 

(1) Cuando Remigia, madre de la difunta oye esto, llena de 

ira corre a la comadre a quien hacia unos momentos babia -

mandado llamar. En su enojo y como para aligerar el drama, 

Esp!nola haee que dofta Remiqia se acuerde de loa perros y -· 

lea grite: 

"rTuca! rTuca! rLe6n! rcacique! rTucaaa! 
Pero loa perros, lejos en el campo, no pudieron· 
o!rla. · 
Fue una suerte". (2) 

La carta sin puntuaci6n, la forma en que escribe 

Espinela, o sea la orqanizaei6n estructural de su relato,· -

rt!matada con su: "Fuo una suerte" baja l.a tensión del. dr&mA, 

1. 

2. 

Francisco Espinela: "Marta del Carm~·, 
del cuento hispanoamericano, La Habana, 
de Edue. 1963, p. l.19. 
D>idem. 

en: Antología -
Edit. del Minist. 
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-tismo de1 momento. Una terrible tragedia hubiera ocurrido 

de estar los perros cerca. Otro de los logros de Espinela -

es el laconismo y concisión del l.enguaje quiroquiano,. tranJl, 

portado al h~bla gauchesca. Por ejemplo. el quri. de loa man 
dados de la casa de Ha~ía del carmen aparece: •cortando cam 

po, corriendo entre masieqas". (1) Poco m&s tarde, el narra

dor cuenta: •El viejo Rudecindo (padre de la suicida), estA 

ba en la pulpería y para all4 iba que se las pelaba e1 gur1 

de los mandados• (2): y finalmente. c:uando el nJ.tlo va en 

busca del. padre de Pedro, el narrador contindas "En eso, 

apareció otra vez el guri. con la lenqua a~uera •. ( 3) 

En los cuentos de Raza Siega, Bapinola s·ale de 

la realidad concreta para elevarse a una riquísima fantas1a 

que hace decir a Zum Pal.de. el gran critico de la Genera--

ci6n del Centenario: •En loa cuentos de Raga siega, no se -

trata ya de caracteres sino de almas, es decir, de lo asen-

cial. y lo abismal del hombre•. (4) 

1. Ibidem, P• 117 •. 
2. J:bidem, p •. 118 •. 
3 • .Ihidem, p. l.20. 
4. Alberto Zum Pal.de: Índice crítico de la literatura hisna

nremericana, México, Editorial Guarania, l.969, t. 2, ---
p. 448. 
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FELISBERTO HERNÁNDEZ (1902-l.964). Extraordi.na--

ria cuentista, cuya prosa enqaftosamente sencilla permite 

tantas valoraciones como lectores se acerquen a su obra. 

Sus principales obras son El Caballo perdido ll.943), ~ 

ens;gndla las 14m0ra1 (1947), La1 HgrtAnsiat (1949), g 

Casa inundada (1960). Sus cuentos est~n rodeados de una 

gran fantaala, pero sin alejarse completamente de ia reali

dad .. Hace_ uso magistral. de las fiquras retóricas que muchas 

veces acantilan ese humorismo que distingue au prosa. Entre 

áetas, la prosopopeya ocupa un lugar preponderante. Felis-

b.Srto Hernández con ayuda de todas esas figuras cosifica al 

ser humano, animiza las cosas, en una palabra,. voltea al 

revés el mundo para senalarnos toda la comicidad que éste -

encierra. Citaremos algunos fragmentos de au prosa como --

ejemplos de lo anterior (1): 

"Cuando desperté senti el escozor de las 149ri-
mas que se habf.an secado. Quise levantarme y la
varme los ojoa1 pero tuve miedo que la cara ae -
pusiera a llorar de nuevo" ("El Cocodrilo") (p. 
29). 

"Ursula era callada eomo una vaca [ ••• ] au cuer
po parec!a haberse desarro11ado como loa al.rede
dor·ea de un pUeblo por loa cuales el.la no se in-

l.. Las citas de los cuentos de Hemández la& tomamos del v:2. 
lumen. El caballo perdido v otros guentos (Antoloqia), 
Buenos Aires, Argentina, Editorial. Calicanto, 1976. 



- 58 -

•-teresaba [ ..... ] los ojos se movf.an debajo de -
aua p4rpad0s como persona• do'Elñda• bajo las c:si. 
bi.jas [•••] la boca carno•a de Oraula pertene-
c.f.a a sus ~alrededores: com1a pero no hablaba 
E.··J. c•uraulaª) (p .. J2). 

ªAl lado del jardin bah.la una 'fábrica y lo• rui
dos de las máqui.na• se D!!lt.ian entre la• p1ant.a• 
y los Arboles•.. (ªLas Bort.en•ia••) (p. 85) • 

ªÉl. -mi. cuerpo- babia atraido hacia ai t.odaa --
aquellas comi.daa y t.odo aquel alcohol como un -
animal traqando a otros :r y ahora tendria que l.Y. 
char con ellos toda la noche. to deanud6 cmapl.a 
t.amente y lo hice ~sear descal.&o por la habit.A 
c.J.6n• .. (ªEl Balcón ) (p. 163). 

Peliaberto Hernández ea talllbi6n un gran _,ria

lista. Loa recuerdo• le llegan como rlo• c:audaloao• que ae 

desbordan .. La ternura que encierran •us recuerdos se puede 

ejemplificar en el pasaje en que describe a au abuela: 

•r.a penuai>ra disimulaba sus arruga• -las de las 
mej i.llaa eran redondas y separada• como las --
que hace una pi.edra. al caer en una l.aguna :r las 
de la frente eran derechas y aftadidaa coa:> laa 
que hace un ¡oco de viento cuando paaa sobre -
agua dormida.. La cara redonda y buena venia muy 
bien par.a la palabra •abueia•, ~ ella la que 
me hizo pensar en la redondez de •- palabra .. 
(Si. alq6n ~o tenia una abuel.a de cara riaca. 
el. nombre de abuela• a.o le venia bien y tal. -
vez no fuera tan buena como la mia) •. ( •a1 e~ 
llo perdido•). (p. 193) .. 

En medio. de t.odo est.e humorismo y toda au .ranta

aia. existe ta angustia de1 hombre ao1itario. que burqa en 

su pasado para desc:uhrir que ti.ene tambi6n •col.a de paja•. 
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"En la habitación que yo ocupaba ahora. tambián 
había recuerdos. Pero éstos no respiraban el -
aire de ningdn cielo de inocencia ni ten~an el 
orgullo de pertenecer a ningt1na estirpe. Esta
ban fatalmente ligados a un hombre que tenia ~ 
"la cola de paja e:. •• ] " 
"Es angustiosa y confusa la historia que se hi
zo en mi vida, desde que fu~ el nillo de Celina 
basta que llegué a ser el hombre de •cola de -
paja". ("El Caballo perdido•). (p. 214) 

Aftas más tarde. Mario Benedetti. preocupado por 

la crisis .:>ral que impera y va carcomiendo loa valorea •.a 
piri.tuales de los uruguayos, dedicad un libro de en.aayoa 

a reflexionar sobre determinadas zonaa de ... criais que -

encuentra de tal modo concentrada en la cla•e media tan e:zs. 
tendida en El Uruguay. que ha contaminado au v~da - f'amU.J.ar. 

sus relaciones y la validez de la confianza entre ello• -

mismos. Est.e qran ensayista. en El Pa1a de la cgpl.a de paja.., 

empieza definiendo el t6rmino "cola de paja": 

"El verdadero valiente no ea el que aiempre .. -
t4 lleno de coraje. sino el que se 80brepone a 
su legitimo miedo. El miedo individual no ••• -
en si mismo. un rasgo deapreciablei f'r9CUent
mente es harto m6a deapreciable la ci.rcu.natan
cia externa que lo provoca. Pero ai el miedo -
es. por lo comdn, alqo inevitable y espontllneo. 
un arqwnento más primitivo y por eao m6.s poders!. 
so que todos los argumentos de la encumbrada. -
infalible razón. no pasa lo mismo con la cobar
dia. Naturalmente, la cobardia tiene algunos de 
loa ingredientes del miedo: pero. en tanto que 
éste no pasa de ser un estado de 4nimo,, aquélla 
en cambio es una actitud. En la cobardt.-. pues. 
el grado de responsabilidad es mucho mayor que 
en el miedo. ya que a su miedo natural y congé
nito. el cobarde suma la grave decisión de no -
afrontar algo. de n2. dar la cara. La cobardí.a. 
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"por el mero hecho de esa decisión, transforma 
el miedo en culpa. 

Ahora bien, el especial estado de ánimo que la 
jerga popular ha dado en llamar cola de paja, -
es precisamente una antesala de la cobardia. No 
es la cobardia en si, pero es la disposición de 
4nimo que va a caracterizar el. decisivo minuto 
que la precede. Si tener cola de paja es senti.!: 
se culpable, esa culpabilidad tiene una determi 
nada direcci6nr la de una actitud que e• urgen
te asumir y no se asume. 

No 
de 
de 
lo 

ea prec:iso ahondar mucho en el actual estilo 
vida del Uruguay para reconocer que la cola 
paja ea al~o asi como el simholo de ese est,! 
de vida." (l) 

Esta preocupación será el eje motor que inapir.!. 

rá casi toda la obra artistica de Mario Benedetti, eomo lo 

veremos m4• adelante. 

2 .4 .. EL HOMBRE EN IA NARRAT:IVA URBANA URUGUAYA .. 

Antes de que lo anterior ocurra, la narrativa -

uruguaya oscila del campo a la ciudad. Esa oscilaci6n, en 

su mayor parte cesará a partir del momento en que el empo

brecimiento del campo _fuerce a sus habitantes a hacinarse 

en las grandes ci':ldades, en esas monstruosas urbes' en donde 

con mayor facilidad eºmpieza la deshumanizaci6n del hombro. 

1. Mario Benedetti lit "Del miedo a la cobardia", en: El País 
de la cola de p:tja, Montevideo, Editorial Arca,- Col. -
bolsilibros, Ba. edici6n, 1970, p. 17. (Los subrayados 
son nuestros~). 
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Lo anterior. aunado al debilitamiento del trato 

de loa temaa camperos. a la inautenticidad del gaucho que 

ae paaea posteriormente por las paginas literaria•. har4 -

que la ciudad y aus habitantes paaen definitivamente en -

forma amplia· a la narrativa latinoamericana. 

81 indiscutible maestro de la narrativa uruqua

ya ea Juan carloa Onetti. también compartido con la Argen

tina. Ya deade 1938. Juan Carlos Onetti preaiente con agu

da y extraordinaria sensibilidad el derrumbamiento de esa 

aociedad urbana. Onetti contrapone el hombre joven a las -

generacionee viejas en laa cuales ya no puede confiar. La 

obra de Onetti ea densa y complicad~. su saga ae localiza 

en una Santa Marta m!tica en la que no es dificil identi

ficar a Montevideo. Loa personajes de Onetti eat"1-predea

tinadoa a una fatalidad que no tiene otra aalidahque la -

muerta. 

B•t• fatalidad haca que lo• personaje• v~•iten -

laa zonaa m.la denigrants.ea de 11! mismos en los rincones mlls 

ob•curo• de lá ciudad. Tanto Juntacad4vere• como Jorge Ha.

labia eon tipos c!nicos que llagan a extremos inimagina--

blea de degradación y de ignominia. Son capacea de violar 

a una loca o de vivir con el dinero ganado por prostitutas. 

mlla que mujeres., cadáveres• como reza el titulo. Todos --

ellos aon hombres a los que •se les ha muerto la pasión de 
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la rebeld~a y tratan de substituirla con cini.allC>. con lo -

que sea que eat6 al. alcance de cualquier hombre concluido-.• 

(1) 

En una de laa primeras nove1•• corta•. Onetti. ha

ce decir al narrador• 

"'Todos nosotros, cu1pab1••1 y. ya ain razonar. -
sin que la evidi!ncia me viniera de1 razonamiento 
o pudiera aer alterada por 611 cul.pable• tocloa -
1o• habitante• del mundo, por haber nacido y •er 
contempor4neoa de aquella -=matruoaidad. aque11a 
triataza. Entonc:ea odi6 a todo al mando. a todaa 
noaotro•. • ( 2) 

Otras de las persona1idadea eobr..&U.entea que 

inician la lista de lo que conocemos como Generación del 45 

en el campo de la narrativa urbana aon carios 11art1ne1: Mor.a 

no y Mario Benedetti. Ambos narradora• eatan ..lt~te 

vinculados por au inter6a en lo naciona.1 y en e1 acontecer 

de 1a región latinoamericana •. 

2. 

Juan carios Onetti1 •Para una tumba ai.n DCJlll>re•, en.1 .!!2-
velaa cortas, Caracas, Venezuela, Editorial llonte Aviia. 
1968, p. 214. 
Ibidem, P• 217. 
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CARLOS MARTfNEZ MQRENO (1917- ) • Radicado, --

por razone• pol1ticas, en México, es una personalidad dis-

tinguida, tanto en al mundo literario como en el pol!tico. 

Su vida •• encuentra dividida entra su carrera de Derecho, 

la polltica y su quehacer artlstic:o. Esta imbricación Y a -

la vez divi•ión del hombre de derecho, al pol!ti~ y al hom 

bre de letras ha dejado marca en su producción art!stica. 

Sus principale• obras son sus relatos Los dias por viyir, 

Corc;!elia, Ceremonia •ecreta y otros cuentos, y sus novelas 

El Partd6n, Con la1 prirgeras luces y La otra cara da la lu-

~· De au obra, Angel Rama dices 

• [ •• :'I el arte da Martinez Moreno corresponde al 
hemial"ario iluminado da la razón, como una obra -
hija da la razón. como una obra hija del siglo de 
la• lucea [ ••• ) El elemento conductor más adecua
do a tal en~oqua ea una lengua discursiva y rica, 
estructurada sobre una sintaxis abundosa de pala
bras y qiroa casi barrocos, donde se perciba la 
di•tancia qua al autor fija entre la realidad y -
su concepción objetivante de ella.• (1) 

Carlos Martlnez Moreno critica acremente la hipo

cres~a de sus personajes de tal forma que, con frecuencia, 

loa aatudiosoe de su obra han afirmado qua Martinez Moreno 

loa odia, cuando lo que auceda como dice Angel Rama, es qua 

l. Angel Ramas •La generación critica uruguaya•, r:c, en: -
cuadernos americanos, volumen 177, n°4, septiembre-octu
bre. 1971, p. 43. 
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Martinez Moreno ea bastante objetivo en sus razonamientos. 

Por su parte. Mario Benedetti. estudiando la obra de Mart.t

nez Moreno, se preocupa por aclarar e iluminar el contenido 

de su obra, estudio cuyo resultado est4 muy lejoa de acep-

tar tales aseveraciones que silllp1i~ican la obra de este ~

gran uruguayo. (1) 

En su dltima obra recientemente pub1icac!la (1982) 

El color aue el infierno me escondiera. premiada por la re

vista Proceso, obseivamos todas la•·earacterS..tica• princi

pales setlaladas con anterioridad.. Martinez Moreno en ••ta -

obra. con gran·maestr.ta art.t•tiea 11\leatra al lector.las doa 

caras del movimiento tupamaro. las do• caras taJli:)i6n de suá 

antagonistas, la clase dominante y, finalmente, muestra a -

las victimas inocentes de este enfrentamiento. 

l. Cfr. Mario Benedetti: "Martinez Moreno en busca de eertj. 
. dumbres• • ens Literatura uruguaya del siglo XX:, Montevi
deo, Uruguay, Alfa, 2a. edición, 1963. 



3. tA C'IUDAD Y LOS PERSONAJES Elf tA DRRATIVA DB Mft.RXO 

BEHEDETTI. 

• y 
a un lado y otro e1 reato .. ·, \ 
el mismo •billlllO 49 no 116 qu6 

donde no entienda cda7 ya no ••toy. 
no ru:l. 
no aoy.• 

( B1J.aec> Diego ) 

Mario Benedetti es uno de 1oa eacr:l.tore• Ma --

lef.dos en el Uruguay y tal vez tambib en A-6rica Latina. 

Pertenece a la primera avanzada de la Generaci6n del. 45. -

Su producción literaria abarca casi todoa lo• géneros que 

van desda el articulo period!.stic:o. pasando por el cuento. 

la novela. la poesla. el teatro. e1. h~r:l..-. y e1 ensayo. 

sa hecho critica de teatro. de literatura y de cine. La• 

ediciones de sus obras aon numerosas en eapafto1. Da •ido 

traducido al ruso, a1 checo y al italiano. Da dejado de -

cultivar alqunos g6neros porque o •no es tiempo de tal __ .• 

como el humorismo, o porque no los encuentra a la altura -

de los que ahora produce, como el teatro. Juan carlo• One

tti, Carlos Marttnez Moreno y nuestro autor f'o~ lis tri,!\ 

_da que ha dejado un.a profunda huella en los nuevos narrad.2 

res uruguayos. 
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Mario Benedetti, como caei todos loa de •U gener.a, 

ci6n, ocup6 mucho de au tiempo traduciendo y comentando a -

loa eacrit~res extranjeros de la 6p::>ca. Benedetti introduce 

al_ lecto~ uruguayo en la -lectura dé ••critor•• talea como 

Poater, Prouat, Joyce, Svevo y otroa,, ·como podemoa ver en 

au libro de critica Sgbr• arte• y ofigioa. Fue fundador de 

la reviata Marqinalia, ae encargó de la aecci6n literaria -

de la reviata ~ y ~orm6 parte del consejo de redacción 

de la reviata !!.tmllm• alrededor de la cual •• agrupaba un -

ndmero de eacritores destacado• que m4a tarde emiqrar!an al 

extranjero. Realiz6 algunoa viajea a Europar primero como 

eorreaponaal de Marcha y de El Diario, para loa que viaja 

en dos ocaaionear luego, como participante en congreso• y 

encuentroa literario• que le permiten ampliar au visión del 

mundo. 

Bn una entrevista con Jorga.Rufinelli, Benedetti 

cuenta algo de au vida. Por ella nos damoa cuenta que su -

familia sufrió eetrechecea económi.caa que la llevó a em.i-~ 

grar de Paso de loa Tor~a, donde Benedetti nace en 1920, a 

Montevideo, donde ae ve conatreftida a vivir en una iñiaara -

choza da l&mina. Esto ia da oportunidad de conocer y vivir 

cerca del aer humano que ~s tarde ocupar!a la mayor parte 

de su producci6n literaria, toda vez que desde muy joven, -

Benedetti pasa a una oficina privada a trabajar, y m4s tar

de, hace lo mi.amo en una oficina de gobierno. 
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A partir de la Revolución Cubana. Mario Benedetti. 

inclina sus intereses hacia la pol1tica nacional y latinoa

mericana y empieza a participar abiertamente en ella. aban

donando inclusive. aunque moment4neamente. la literatura P.5 

ra dedicarse solamente a participar en actividades politi--

cas. 

Fue representante del grupo 26 de Marzo ante el -

Frente Amplio. organización que reunta di.ferentes partidos 

da izquierda y que in~entaba tomar el poder en .foJ:ma d9lllO

cr4tica en laa alecciones populares de 1971. 

El .fraca·so del Frente Amplio en laa aleccione• -

uruguayas de 1971. un viaje que Benedetti realizó a los Es

tados Unidos. el desmoronamiento económico de El Uruguay y 

la& tremendas injusticias que el gobierno cometta contra 

la población civil, lo hicieron escribir obra• con marcada 

tendencia po11tica. la• cuales han sido aeriamente critica

das por aquellos que cuestionan el compromiso en la litera-· 

tura y la existencia o no de arte en las Letran de @m!!!rgen

~. No obstante esta controversia. noaotroe cr..-oa .que -

Benedetti ea un buen escritor y por eao dedicamoa nuestro -

trabajo a au narrativa urbana. 
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Mario Benedetti posa su mirada en el hombre. Se 

intereaa por el hombre que está dentro de la sociedad, que 

actda dentro de eaa intrincada marafta humana, por el "ente 

impuro, dubitativc;t y contradictorio, como quiz4 c:orreapon

da a un mundo ~· parece a punto de explotar." (1) 

Benedetti buaca al hombre en la ciudad, en su -

uruguayo claaemediero, cuya mayor!a forma la población de 

81 Uruguay, hacinada.en ese macrocef41ico Montevideo de -

hombrea mediocre• y apagados, pero no con la actitud neu-

tral del intelectual desarraigado Sino con "la mirada preg, 

cupada, imaginativa y prof'unda de loa que tienen loa pies 

sobre una tierra, con la mirada del latinoamericano que B.§ 

be que pertenece a un continente desesperadamente esperan

zado, a una suma de comarcas borrosamente unidaa no s6lo -

por la afinidad de lenguas, sin~ tambián plr el subdesarrsz, 

llo, la explotación y la miseria." (2) 

Los montevideanos de Benedetti 8on loa futbolia-

taa, loa "hinchas•, las ama.a de casa, loa nifloa, loa enfe,¡:. 

moa, los feoe, los c!nicos. Sin embargo, en este abigarra-

-·. 

1. Mario Benedetti: "Subdesarrollo y letras de oaad1a.• en: 
Bl escritor Latinoamericano y la revolución posible, 
M6xico, Editorial Nueva Imagen, 1977, p. 47. 

2. Mario Benedetti, Opup cit., p. 51. 
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-do mosaico sobresalen los oficinistas, los burócratas que 

piensan en el dla de au jubilación, como Santom6,_ de 15, 

Tregua: el que piensa en ti. dta de asueto para acariclar 

a su mujer, como en •sa.bado de Gloria•, en el que da y re

cibe la •coima", como en •Aqut ae respira bien•1 en el bu

rócrata, cornudo natural, c:omo en Oui~n de no11ot;rn11; el -

hombre, en f'in, cuya esperanza cabe en un dedal de •sue1-

do". 

En este mundo bu.rocr.ttico, eapanto....nte apaga

do y estrecho no pod.1a faltar su antlpoda,. el comp.1-.nto 

of'icinesco, el. jefe,. con alma de caudillo, para el que todo 

es mierda y porquerta, la cosa qua ·hay que alienar y des

truir para que aiqa reinando el mundo de -loa fuertes," como 

Edmundo Budifto de Gracias por el (uegp. 

Para descubrir al montevideano, al burócrata, e,. 

nedetti se vale de un lenguaje vital, •• aJ.rve de l.a len

gua como instrumento y no coma personaje, que bien lo po

dria hacer, pensamos, pues conoce a l.a pedeecidn y de prJ.. 

mera mano las nuevas técnicas narrativas y laa teorh• que 

la respaldan y que en ocasiones y en parte ha practic:ado. 

Para poder estudiar la narrativa de Benedetti •• 

necesario, entre otras cosas, no perder de vista ai hombre 

que la crea y que en ocasiones se intuye en parte en sus -
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mi.•mo• per•on~:J••. Denedettri qira sobre un tema. su uruquA 

yo de la ciudad. sus problema.a y su enorme ··cola de paja•, 

tratado. en au narrativa. desde nua•tro punto de vista. -

con. aci•rto. 

B•nedetti •• un buen narrador que nos comunica -

todo lo que ob•erva en las call•• y hoqare• de Montevideo 

Y en el interior d• ••o• serea. para deaC:ubrir su •vital -

VU.lqaric!ad•. a trav6• de un 1enguaje que noe 11ega porque 

••t4 c•rca d• no•otroa. Eato·no quier• decir que Benedetti 

b•j• de nivel. a la literatura. aino que no• motiva para -

•levamos haata el1a. 

Parafraseando a Onetti eri au apreciacidn de l.a -

"obra da Roberto Arlt. rioplatense de la otra orilla del -

r.lo, cuya obra narrativa ha sido tan ampliamente difundida 

Y sequida por loe latinoamericanos, eatamo• convencidos da 

que. al igual qua la de Arlt. la obra de Mario Banedetti -

. •• tambi•n muy la.Ida porquas 

"El hombre c~m\ln, al pequefto y al pequall.!aimo -
bui'guaa de la• callea de (Montevideo> .• al o:fic,i 
niata, al duefto da un negocio ra.ldo. al enorme 
porcentaje de amarqos y de•cr•1cloa pod1an leer 
sus propios pensamientos. tristezas. sus ilusi.2 
nea p4lidaa, ad.ivinadas y dichas en su lenguaje 
da todos l.os di.as. 
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•Adem4a. el cinismo que ellos sentian ain atreve.x 
se a confesión. Y• más allá intuia nebulosamente 
el talento de quien les estaba contando au propia 

·vida.• (1) 

En efecto. Benedett.i va dejando al d••c:ubi•rto. -

con entonación pausada y en un lento fluir, que a veces se 

acelera ha•t• la locura• las lacra a escondida• y loa defec

tos de esos uruguayos con •cola de paja•, adentr&ndoae en -

su laberintico mundo urbano. 

Bo ain enjuiciamiento, Benedetti va presentando a 

los uruguayos la inautenticidad de au vida, aferrados .• -

esos clichés tan pasados de moda como aquel de •1a suiza de 

Am6rica •, •la tacita de plata• y el de •como el Uruguay no 

hay•. Ya hemos visto que como el. Uruguay si hay, que la ta

cita de plata está rota y que no existe tal Suiza American~ 

cano hemos afiJ:mado en nuestro primer capitulo, eapecial.meJl 

te a partir de los anos SO, en que aparece a la luz la su

ciedad etJCOildida. tras 1 • la cortina aparentelft8ftte brillante 

de la democracia, la que por el uso y el abuso, ha acabado 

opaca y c!eslef.da. 

1. Juan carlas Onetti: •semblanzas de un c¡enio•, en: La Nuo
va noyela latinoamericana, IX, Buenos Aires, Argentina, 
Editoriai Paid6s, 1974, p. 366. 
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Benedetti no escribe para las generaciones futu

ras a:ino como af'irrna 61: •para el lector [·. ~ que está 

•qui, poco menos que leyendo el texto sobre mi hombro•. 

(1) 

su modestia y honradez no le permiten sonar con 

la eternidad de au obra. su misión la considera en el •ah.2 

ra.", en el. momento. Su tiempo es el instante. Aa1 entiende 

la vida nuestro autora 

"La vida cotidiana ea un instante 
de otro inatante de la vida total del hombre 
pero a au vez cuántos inatantea no ha.de tener 
eae instante del instante mayor.• (2) 

B9nedetti ha sabido captar ese instante de la v.! 

da cotidiana en tal ~~rma que su contempor4neo le ha res-

pondido, por lo pronto, leyendo sus textos, y a vece a, com 

partiendo t~mbi6n sus preocupaciones. 

Para encontrar una respUeata estructurada al ---

1. Ernesto Gonz41ez Bermejo: "Entrevista con Mario Benede
ttt •. en1·casa de las Arnáricas, C\lba, nº65-69, marzo-jB 
nio, 1971. p. 155. 

2. Mario Benedetti: Cotidianas. México, Siglo XXI, la. ed.!, 
ci6n. p. 21. 
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porqué de su tema reiterativo de la frustración de la vida 

·Cotidiana. que tan claramente observamos en Quién de noso

,!:.ma. y La Treaua especialmente. deberemos acercarnos a su 

ampliamente difundido libro de ensayos El Pais de la cola 

de ea ja, en el cual notamos su pesar de saber que su pais 

•• la mayor oficina del mundo. As1 lo explica en •La Rebe

lión de lo• amanuensea•r 

"Si mi. intención fuera dar a este capitulo un -
color aat1rico, tendria que empezar diciendo que 
el Uruguay ea la Cnica oficina del mundo que ha 
alcanzado la categorla de repdblica. Pero no s6 
hasta qué punto serla licito tomar a la chacota 
uno de los.a•pectoa rn<ls oscuramente dram&ticos 
de nueatra vida nacional. Dig4moalo pues en ae-
rior El Uruguay es un pala de oficini•taa. No -
imp>rta que haya también algunos mozos de café, 
algunos peones de estancia, algunos changadores 
del puerto, algunos timidos contrabandi•taa. Lo 
que verdaderamente importa es el estilo mental 
del uruguayo y ese estilo es do oficinistas." -
(1) 

Al principio, Benedetti deja su testimonio con -

una óptica un tanto fatalista. Sin embargo, su visión ir4 

cambiando paulatinaaiente, conforme profundiza en el inte-

rior de sus personajes, lo que le permite ver mlls claro 

dentr.o de ai mismo. A este respecto, Benedetti declara: 

1. Mario Benedettir "La Rebelión de loa Am2..nuenses" en:r El 
Pa!a de la cola de paia, Montevideo, Editorial Arca, 
Ba. Edición, 1970, p. 56. 
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•Meterme en las honduras de un personaje me ha -
servido muchas veces para ver ús claro en mi. -
mi.sa.o. en ale propias contradic:ci.ones .. • ( 1) 

Este c:ambi.O en su viai.6n se pUede notar en el. 

mi.smo cad:>io de paisaje. o en e1 cambio de lo• ojo• que lo 

miran .. 

En Qyi4n ds oosgt;ms nos encontran:tos con un pro-

bl.ema particul.anmnte cerrado en el que e1 medio casi no -

cuenta. para concenturnos Cl:nieamente en las vivencias in

teriores de los tres protagenis_ta.s. Aqul el p&i•aj9 caai -

desaparece para dejar en priller plano el conflicto psico1A 

gic:o de los tres pereonajea de 1a obra. 

En Lit Tregua. aunque también se trata de una hi..a. 

to ria particularmente estrecha• consideramo• que las sen~ 

e iones y reacciones de Santom6 ·e aten i.Jlpu.l.sadas por la ac

ción del entorno aoci.a1. ecmo algo mi.a que 'bn telón d.e :ton 

do". 

En. Gracia• wr el. fuegp. el ambiente influye no

tablemente en e1 indJ.v:lduo de tal. manera que basta. el. amor 

y el. suicidio acaban siendo cJeteOtinlldoa por el ambiente -

social.. 

1. Ernesto Gonz&1ez Be~jo. Opus sit; •• p. 155. 
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De la misma manera que cambia la ciudad. cambia 

la visión de sus habitantes, establecibdoae una interre

lación dial6ctica que Benedetti explica a trav6e de uno de 

sus pereonajea1 

•say lo que .oy y cuanto •oY, de acuerdo a mi• -
dif'erenciaa con esa patrdn, con esa muestra. La 
comparación eat& dentro de mi coma yo dentro de 
e1la. El trayecto de mi. identidad •Up>ne que he 
cambiado,, pero la regularidad de mi cambio de-
mueatra que say el. m.smo.• (1) 

3.1. EL BtJR:6cRATA 

Oui'n de no1otros ea la primera novela de Mario 

Benedetti. Pue public:ada en 1957. En ella encontramoa la -

historia de un. f'ruatrado tri4ngulo amaro.o,, en el que no -

hay seducido ni seductor. 

En eat~ obra obaervamoa que mediante la t6cnica 

de loa espejos enfrentadoa,, van apareciendo las imllqanea -

de loa protaqoniatas, las cuales aa van deformando a tra-

v6a de. una y otra mirad.a. Junto con ellos,, nos vamos inte,E 

nando en mi mundo extremadamente eatrecho, en el cual vi--

ven muriendo estos tres seres .. 

l. Mario Benedettit '"Doy y la al.agria•, en: Bata Maflana y 
otros cuentos, e~. Editor1a1 Casa. de las Am6ricae, 
1980, p. 32. 
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Miguel es el primer burócrata en la noveliatica 

de Mario Benedetti. Este personaje reconoce que su vida no 

le .••tisface y que hubiera querido aer otro. pero cuando -

empieza a cueationarae por el otro que hubiera querido ••~ 

nos damos cuenta que no lo sabes 

"¿Qué otro pude haber sido? Sé que eataa intarr2 
gacionea no me llevar4n a nada, pero creo since
ramente, aGn ain saber por qu6 que lo dnico qua 
excede en mi la vulgaridad ea justamente aao que 
pude aer, y que no soy.• (1) 

A trav•• de estas re~lexionea noa vamos enteran-

do de la IJC?braza interior de este individuo, de au falta -

de voluntad para actuar, para intentar un cambio de vida. 

Su inseguridad le imposibilita amar y dejarse amar plena-

mente por una verdadera mujer, p:»rque siempre estar& pen-

sando que su mujer deber!• pertenecer a su amigo y no a 41. 

Miquel envia a Alicia en brazos de su imaginado rival, co.n 

vencido de que as! deber!a actuar para no tener remordi--

mientoa que le impidieran vivir tranquilo. 

l. Mario Benedetti: Ouit!n de nosotros, H6xico. Editorial -
Nueva Imagen,. ea. Edici6n, 1980, p. 17 •. La• citas refe
rentes a esta obra en lo .sucesivo se tomar4n de esta -
edici6n, por lo que colocaremos el ntlmero de la pl(gina 
citada entre paréntesis después de éstas. 
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Solo hoy. a1 quinto d!a puedo dec:ir que no e•toy 
seguro. El martes sin embargo, cuando fui a1 -
puerto a despedir a Alic:ia, estaba convencido -
que era 4'ata la mejor soluc:i.6n. En rigor e• 1o · -
que siempre quiaer que ella enfrentara •U• remox. 
dimientoa. su enfermiza demora en lo que pudo h.!. 
ber sido, su nostalqia de otro pasado y, por en
de, de otro presente. Ho tengo rencores, no pue
do tenerlos, ni para ella ni para Lucaa. Pero -
quiero vivir tranquilo, sin esta suerte de Ean-
taama que asiste a mi. trabajo. a mi.a comidaa, a 
mi descanso.• (Ouitn de no•gtrqs, p. 9). 

Laa palabras cuidadosamente escogidas por Bene-

detti no• van presentando al ser m4a abQlico en la novel!.a 

ti.ca de nueatro autor, pues antes de luC:::har ya eat4 rendi

do. Miguel es un hombre que eat4 dispuesto, sin mayores -

problemas, a aceptar los cuernos -que 61 miamo se ha inven

tado. Quiere vivir tranquilo, con la tranquilidad de un -

muerto en vida., sin fantasmas, porque 61 mismo ea un Ean-

ta_ama de lo que pudo haber sido. Los remordimi.entos que -

imagina en Alicia lo acucian a . él mismo y no lo dejan vi-

vir tan tranquilo como él hubiera querido. 

As1 como Miguel, en la narrativa de Denedetti -

tenemos a otros seres buroc:ratizados, deahumani.zadoa, coa.! 

ficados, c:uyo ego!.smo les impide reconocer sus c:ul.pas, trA 

tando de descargarlas en otros para sentirse mejor. Rober

~o, uno de 1oa personajes de •como siempre•, también busca 

en qui&i descargar sus culpas. 
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"Hoy habla deseado t¡ue Mar~a Luisa le traiciona
ra. Con cualqu:ie ra. No era virtud de cornudo 
maqn!ficor era simplemente su egolsmo." (1) 

La cla•e media descrita por Benedet~i estA enfeJL. 

ma de ego!amo. Zata actitud los va destruyendo poco a poco 

en las otras facetas de su personalidad, porque el·ego!amo 

no lea permite amar ni experimentar pasiones fuertes. Las . 

Pistones de estos burócratas son apenas de medio tono, co

mo de medio tono ea toda su vida. Miguel, Por ejemplo, ni 

siquiera •iente Q:dio ante la deslealtad que 61 imagina. 

"Lo peor de todo es que no siento odio. El odio 
seria para mi una salvación y a veces lo echo de 
menos como a un ant~poda de la felicidad." ----
(Qui6n de no1otrqs, P• 11) • 

A pesar de todo, Miguel quiere permanecer siendo, 

quiere eternizarse aWlque no sea más que por su testimonio 

obscuro. Por eso, aunque sea para castigar su falta de pa

sión, como él dice, intenta ser sincero. 

"De modo que, Perdida la esperanza de creexme in. 
teli.qante o apasionado, me queda la meno•· i>reaun 
tuoaa de saberme sincero. Para saberme sincero -
he empezado estas notas, en las que castigo mi -
mediocridad con mi propio y objetivo testimonio: 
(Quián de nosotro9, p. 14.) 

1·. Mario Benedettia Todos l.os cuentos, p. 55. 
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ESTA 
swa 

TESIS 
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N~ !!f.IE 
Qllli.lttECA 

Empero, pronto nos damos cuenta a través de Ali

ci~ que Miguel ~o es ni objetivo ni sincero, porque a pe-

sarde escribir p1tra si, elude hablar de su amante Teresa. 

Miguel reconoce que es un cretino pero finalmente se sien

te bien en au cretinismo. 

S"lntom6, de r.a Tregua, es otro burócrata que al 

igual que Miguel reconoce su mediocridad y resignación co

m~ l~ m.aynr!a de loa oficinistas que observamos en las 

~br~s de nuestro autor. Su trabajo rutinario que no le ex.! 

ge m~ynres esfuerzos, le permite softar al mismo tiempo que 

re>liza sus tareas cotidianas. También Santomé escogió el 

diari"" pl'lr"' contarnos desde las cosas m4s simples, ha~ta 

sus reflexiones filosóficas más profundas, como cuando --

cuestinn~ l~ existencia o no de Dios. en sus conversacio-

nes con Avellaneda y en sus monólogos interiores. que lo 

distinguen de Miguel, quien no piensa sino en si mismo. 

(lJ 

Es indudable que entre Miguel y Santom6 existen 

•lgun~s semejanzas. No obstante, nosotros observamos en --

l. Sobre las diferencias entre estos dos diarios, sugeri-
m~s remitirse al capitulo 5 y especialmente al punto 5.3. 
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S::>ntomé dos facetas. dos personalidades. encerradas en .un 

misrrl'\ ser. y que encontramos en su IRis- confesión: 

•ftAy dentro de al. un aeftor que na quiere forzar 
loa aeontec:iai.entoa. pero tawbit!n hay otr:o seftor 
que piensa obseai,,._.te en el ap.iro." (~
.!l!a• p .. 87) • 

E•t•s dos facetas de Santom6 est6n en constante 

ougnR .. Una de ellas e• 1a que ve e1 borracho que a boca de 

jarro le espeta: •,zsab6a lo que te pa-? que no vaa a nin

n~ P"rte•. reforsact. por 1ai frase de la mijer de ocasión -

que le dicet -Vos hac6s el a.>r con cara de empleado." Es

te lado lo ~cerca a lliguel .. 

Empero. esta la otra peraonali4-d de Santom6, la 

del hombre que reflexi.on9 y concede que pasa el tiempo y -

61 n:ioida hace. la del hcmbre ~· a pe-r de todo, tiene la 

C.J;l8cidad de reconocer que est6 dentro ele una sociedad, 

que forma parte de ell.a y que esa sociedad eat• peor que -

~ntcs. 

Al iapul.so de An~l, aaigo de Santom6., nueatro 

burócrata empie&a a reflexionar sobre lo que eatlí mal en -

l~ BDciedad.actuaiz 
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"¿Qu6 e•t• peor, entonces? Después d~ mucho ex-
primirm.e el cerebro llegué al convencimiento de 
que lo que est• peor es la resiqnación. Los re-
beldes han pasado a aer semi-rebelde•, los semi
rebeldes a resignados. Yo creo que en.este lumi
noso Montevideo los dos gremios que han proqre•..!. 
do en estos dltJ..mos tiempo• son los maricas y -
los resiqn•do•. •No •• puede bace-r nada•, dice -
la gente. Antes sólo daba coima el que queria -
con•equir algo Jl.1.cito. Vaya y pase. Ahora tam--
bi6n da coima el que quiere conseguir algo lici
to. Y esto quiere decir relajo tot:al.. "· (l.) 

Santomil sabe tarnbi6n que 61 mi•mo •• un engrana

je nula de la terrible nuliquina burocr4tica que ••t4 acaban

do con eua valores espirituales. A pesar de que reconoce -

que es il!cito dar coima por recibir algo _licito, •1 eat4 

dispuesto a darla, a •untar las manos• a rin de que sus -

J311peles paaen r'pidamente a manos de los jerarcas, burócr..!, 

tas t11d>i6n como 61, para que por rin pueda recibir su ju

bilación. 

L• coima tambi6n la recibe el. hombre aparenteme.n 

te h~nrado p11ra seguir manteni6ndose entre los otros. Gus

t~vo. el pequefto inocente de "Aqui se respira bian•, cre!a 

que au padre !!ra por sObre todas las cosas un homb:r:e honrA 

l. Mario Benedetti1 La Tregua, M6xico, Editorial- Di6qenes, 
1969, p. 63. Las citas posteriores que se tomen se ha-
r~n conforme a esta misma.edición. por 1o que en e1 t~ 
to s61o e.11eribiremos el namero ele la pdigina respectiva,. 
entre par6ntesis. 
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-d<:> y re•petable. Al enterarse de la triste verdad, Guata

y.., encuentra que au 1dolo tiene loa pies de barro. 

•Gutavo siente que •e le va la cabe•• ¡.ro tie
ne una horrible curioaidad. Una vea le babia ct.
do •1 peco•o Far1as en la nariz a61o porque le -
habla dichos •Anoche en la cena. papa dijo que -
tu viejo ea buena pieza•. (1) 

La do1oro•• realidad percibida por Guatavo tran.a 

Eo:nu e1 aire de El Prado. El rincón de la ciudad, donde -

- r.1•pi.r• bien, •• convJ.erte en un aire contaainado e -

irre•pirable. Bae aire puro fue mancillado por la auciedad 

y 1a corrupci.cSn de sua habitantes. La mano que el inocente 

t..aba con tanto orgullo, •• tranaf'ozma en ••ec• y ruqoaa: 

inc!eaeab1e para el pequefto,. quien eaconde su manecita en -

el bol•.i11o de au pantalón. 

B•te viejo ea buena pieza y en la.a of'icinaa de -

Jlontevideo y de Am6rica Latina y ta1 vez de todo el mundo 

Uy aucho• •im.i.larea,. como el "adoquln Vignale" y como el 

maigo de Esteban de r.. Tregua, tipos corruptos,. dispueat.os 

a.t..pre a aacarle provecho a todo. 

l.. Mario Benedettii Montevideanos, La Habana, Cuba. Bdito
r~l Caaa de las Aiñlíricaa, 19éo,. p. l.30. 
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No obstante, Santom6 en lo intimo de su ser no -

se siente completamente resignado, cuando se separa del -

grueso de la qente al escribiri "No•• plede hacer nada•, 

l?"lr• aftadir1 "dice la gente". Santom6 no lo dice. tl aien 

te que al •• puede hacer algo. que al .. dab9 hac.r algo. 

aunque 61 mismo no ••• capaz de hacerlo. l'or e.o, para no

. •otros, SantOID6 no •• un ser totalmente deetrv.ido. Su for

~.de ser y reflexionar sobre el mundo lo separa del comán 

'!!l:f'icinista. Ademas, Santom6 logra despertar el rea peto de 

aua subordinados. Lo• trata con camaraderla, franqueza y -

aimpat1a. actitud que tambi6n lo separa del gremi.o de loa 

jefes, para quedar ante nuestro• ojos COllO un oficinista 

especial, no completamente deshumanizado. 

Es indudable que Denedetti no odia a sus person~ 

jea, ni los encuentra completamente desahuciados. Loa cri

tica PJr no saber aobrep:merae ·a au ego181Kt, Por preferi.r 

1a comodidad inerte como Migue1, por no luchar contra loa 

malea de au aociedad. Loa hombres de Benedetti •l tienen -

•111vaci6n, pero lá tienen que encontrar par el ai.aa;!•• 1a 

tienen que lo_grar con sus propias manos y con sus propiau: 

ficciones. Para que vutÍlvan a ser hombrea, tend.rf.n que aer 

fUtiinticoa, tendr«in que dejar de dar la espalda a su rea-

fidad, ..an i:ealmente. 
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Santom6 vislumbra"en Diego esa_ decisión, recono

ce en el grito de protesta del muchacho algo familiar .. Sin 

emb11rqo, Santomé percibe mayor decisión en la mirada del -

joven. Entre Santomé y el futuro yerno ae establece una C,2 

rriente de •impatia, aunque Diego rechace desde ahora un -

futuro como el de au aueqroi 

•oJ.ce (Diego) que trabaja en una oficina,. pero -
que es •61o provisorio.. "No puedo conformarme -
con la perspectiva de verme siempre all& encerrA 
do, tragando olor a viejo sobre los libros. Es-
toy •equro que voy a ser y hacer otra cosa, no -
a6 ai mejor o peor que esto que hago, pero otra 
C091'1." (Lm Tregua, P• 68). 

La inconfoxmidad de Diego, no obstante que repr.§. 

santa una· critica directa hacia Santomé, en lugar de mort,i 

fic~rlo, le hace recordar que también él, a los 16 aftoa, -

emitió un grito de rebeldia que se qued6 en eso nada m'.s. 

"Tambi6n hubo una 6poca en que yo pensaba as! .. -
Sin embarqo, sin embarqo, f •• ~ Este tipo parece 
maa decidido que yo." (La 'l'""regua, p. 68). 

En ~as palabras de Diego se presiente una fuerte 

personalidad, todav!a en ciernes, pero que se va dibujando 

con caracteres rMis o meno~ precisos. Presentimos en Dieqo 

~l futuro h~mbre que junto con otros como el Gustavo·Budi

fto de ~~c.i.A,á ror el fuego, bar4 cambiar la abulia de los 
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cit-.dinos burocrati.zados por una actitud m&s deJ!inida. por 

un;ii nosici.6n rús dura ante la vida para descubrir. laa la-

cr.,.s eacondid11s en su ci~dlld, en su paf.a. en toda Am6rica 

l.2. EL BURÓcRATA Y SU PA:ISA.JE. 

Qué lejos han quedado aquellos pal-jea paradi-

•i"<=""• que cubrieron buena p11rte de la literatura del no~ 

cientos y que tanto cultivaron loa eoderniat:mia. Aquellos 

Dlliaajea de hombrea llliticos, de zagal••• ni.nJ!•• y dioses 

c¡riec¡'>a, rode11doa de Wla J!auna y f'lora atf.pJ.caa de la que 

t,.nt,.., reneqaron loa de la generación del 45. En esa arca-

di~ ae mueven los nobles y genti.l.ea -acebo• como: 

"Aram.f.a el noble y genti.1 bastonero. 
le pide au cetro auu1ni.f'i.co a Uliaea. 
(Adornan la sala lujOaaa cariAlti.de•• 
rec¡ioa artesones y un 4ureo f'lorero 
en el que hay hortensias. an6-maa. li.aea. 
adelf'aa. orqu1dea• y cledtid-. • (1) 

Natural.mente que en esta el.ase de literatura no 

tenla cabida ni el hombre claaemediero coa. aua probl-•• 

ni 111 prosaica vegetación campiran.n., y menos adn la ciu-

1. Jul.io Herrera y Reiaaigz Poesiaa, México, Editorial ~ 
rrüa, 1977, p. 7. 
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-dRd gris, con sus gentes sudorosas, apresuradas, ni los .

~utobuaes llenos hasta loa estribos. En ella sólo habla l.!! 

qar par• lo paradisiaco. 

Ea natural pues, que cuando sa J.ntenta llevar la 

ciudad a la literatura latinoamericana ae haya tenido que 

entablar una prolongada lucha para vencer el rechazo o la 

ret~cencia de los cultivadores de lo exquisito, hasta lo-

grar abrirle paso a la literatura urbana en la que el pai

saje ae convierte en algo pedestre y concreto. El paiaaje 

que rodea al bur6crata, como pueden ser las vidriaras de -

loa almacenes o las oficinas .con sua paredes obscuras, -

impersonales, los modestos departamentos que habitan es.tos 

hombres aplanados por los problemas econ6micos, les estre

cha los horizonte• hasta lo inadmisible. 

La ciudad va adquiriendo en consonancia con e1 -

hombre que la habita un diferente papel en la nueva narra

tiva latinoamericana, a trav6a de una lucha tenaz da loa -

cultivadores del g6nar~. 

Todavia en '.l.960 -recuerda Mario Benedetti- Car-

loa Magqi ley6 uno de sus cuentos. en el. que un obrero de 

la ciudad, con mucho esfuerzo logra final.mente un puesto 

en·1a UTE. Este obrero en su primer dia de trabajo muere -

el.ectrocutado al desmontar un anuncio luminoso en las ca--

1 
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-lles de 18 y Ejido. I.a reacción de la. concurrencia enton

ces fue un~nime. Todos coincidieron en que era ridiculo -

que en una de las calles de una pequei'\a ciudad latinoamerj. 

cana ocurriera una muerte tan espectacular. pero que si e~ 

to ocurriera en Picadilly Circus. o en la Quinta Avenida. 

el suceso habria sido completamente normal. Carlos Mart~-

nez Moreno escribió sobre el particular. argumentando que 

lo que sucedia era que Montevideo no ten~a tradición lite-

raria como para endilgarle una muerte tan espectacular. 

Esta opinión nos hace recordar las reflexiones -

de Alejo Carpentier en "Tientos y dif"erencias• cuando es--

cribe que: 

" [ ••• ) no tenemos imagineria de al.ta factura -
para hablarnos de lo que fueron. durante siglos, 
las cocinas de la Paz. de Babi.a de todos los san 
tos, de Chill4n. de Guanajuato.• (1) 

En efecto, Carpentier, como Carlos Martinez Mor.!! 

no, reconoce que nuestras ciudades no tienen tradición li-· 

tera~ia.Sin embargo, a Carpentier, en l.uqar de parecerle -

ridiculo que aparezcan nuestras realidades. exige a los nl!, 

l. Alejo Carpentier: "Tientos y diferencias• (fragmento) -
en: Novela Hispanoamericana, prologada y compilada por 
Juan Loveluck, Santiago de Chile, Editoria1 Universita
ria, Ja. Edición, 1969, p. 156. 
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-rradores latinoamericanos que nombren lo nuestro, inclu-

yendn nuestros bodrios y mezclas arquitectónicos para si-

tuarlns en el plano universal, definióndolos, sin tener -

miedo al ctlmulo de palabras necesarias para hacerlo, a fin 

de que nuestra realidad entre en imágenes a los lectores, 

sin que les parezca ridiculo. Tenemos que lograr, dice, -

que los lectores europeos hereden de nosotros, como antes 

nosntros de ellos, nuestra cu1tura, para que al fin poda-

mes introducir sin m4s detalles nuestras realidades y nue~ 

tras ciudades. 

Y por fin, lo que parecia ridiculo e inadmisible 

fue tomando carta de naturalización y llegó el momento de 

notar las diferencias: 

"Montevideo quince de noviembre 
de mi.l novecientos cincuenta. y cinco 
Montevideo era verde en mi infancia 
absolutamente. verde y con tranvias 
Muy senor nuestro por la presente." (1) 

El paisaje, como podemos observar en este poema, 

sufre una mutación. El paisaje verde se ha convertido en -

algo especial ~ra sentarlo en libros mayores y menores y 

l. Mario Benedetti: Poemas de oficina, México, Editorial -
Nueva Imagen, 1981 , p. s/n • 
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coa. Los cielos de Montevideo aon ~ c:cmo l.oa persona

jes que 1os ven. Esto• cielos y estos per.anaj- s--s;an a 

1a 1iteratura uEbana c:omo algo concreto y mcpl.i.cah1e. 

El cie1o de llique1 en JiAal!l!l•.itgm._,dea..amimtmnta• va en -

perf~cta concordancia can su personalidad: 

•Et cielo qri• c¡oe dilunde al va1tana. •• ~ 
bi6n 61-un -'foere. un ci.elo sin Dios y sin sol. 
una mccel- ch.atura que DUllC'& - impre9icma. • 
(OUifn de ngaggpw, P• 15.). 

El ci.elo de Ri.guel estfi --.rto ec=-o U mi..-o y 

por eso no le corr-pond8 otra bma1.J.c1ad. ., abat:ante • se 

da cuenta que exi•te otro de.la. e1. de ia. mi.as de vi.vi.r 

que Miguel no im-• 

"El otro c:lelo. brillante; lu-tnow>. el ele las -
ansias de vi.vi.r y 1aa pellc:oJ.aa en tecnicolor -
una f•1- al.a~. mi. cielo ea ._te y debo ·•pzovJI 
char1o. • (Ogitp O. ppeqtgpe. p. 15) 

Santom6 t.ami:»i6n sabe qge md.sbl otra ciudad que 

hasta ahora le ea de9CO"OCida. ~. a.te bar6c:rata ti.

ne la seguridad de que al.g1bl dla la va a -moonr. Baat:a - . 

en estos m!nimos detalles descubrí.moa las di.fermci.aa en

tre 1oa do11 buxdcrataa benedet:tianoa. Bn el pr1-ro e•t:a -

la tllci.ta af~ci.6a. de: "a:L cielo ea éat:e• • llient:ra• que 
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en Santom6 existe la esperanza de que no todo sed aiempre 

igual. Para cuando esto sea posible. Santom6 p:>dr& notar -

laa diferencias que ya presiente desde ahora, entre su ci.!! 

dad, la que le toca ver. y la otra, la de los que uaú.truc

tCan el producto de la explotación de todos loa que como -

~l ee ven en la necesidad de vender su fuerza de trabajo, 

para que loa sobrinoa d8 induatriales o loa primo• de •en.!l 

dores puedan quemar sus espaldas de pitucos en 1as arenas 

de Punta del Bate. 

"Yo conozco el Montevideo de los hoai:)rea a hora
rio [... J Pero esta la otra ciudad. la de 1aa -
freacas pitucas que salen a media tarde reci6n -
balladitaa [ •• ;J La de los qU:e eatll.n inatal.adoa -
cdmo"•mente eh la vida."' (La Tregua. pp. 11-12). 

·El paisaje ~e los hombres a horario ae reduce, a 

vecea. ·a·1 1nfilno microcosmos de la oficina. Bl. escritorio 

Y las sillas qiratoriaa, que de manos a boca ,ponen· al b~ 

crata frente a una tétric~ pared, cubierta por_ alg'Qn al.ma

naque sin sentid~, que marca inexorablemente loa dt.aa· de -

trabajo lento y desganado, para hacer mlls .peaada la EUtina. 

que acaba con la riqueza cnpiritual del hombre de la ciu-

dad. 

"Lo que no aoportaba m!s era la pared frente a .:. 
mi. escritorio, la.horrible psred absorbida por~ 
ese tremendo almanaque con wi febrero consagrado 
a Goya. l.Qué hace Gaya en esta vie"ja· casa im:por-



- 91. -

•-tadora de repuestos de autorn6vil?.~ (La Tregua, 
p. 1J.). 

Este mundo enajenante hace que Santo!llé sal.ga hu

yendo en busca de aire l.ibre, de otros horizontes ... Empero, 

este otro horizonte se convierte en un paisaje tan e•trec:ho 

como el que acaba de abandonar -1.a ventana de un café, en - . 

e.l que tampoco hay aire l.ibre y p.iro que ali.vie la tensiOn. 

La oficina l.lena de cosas sin sentido, como el. aJ. 

manaque, al parecer tan inofensivo, se puede volver amenaz.!, 

dor e hiriente contra el individuo que lo ve, casi. como un 

monstruo destructor, del. que cuando no se puede huir, acaba 

con la integridad ps1quica del. individuo, de este pobre bu

rOcrata. 

•Estaba sentado Oribe como siempre en su escri.
torio [ •• ~ Entonces me m.irO, o mas bien fijó la 
mirada por sobre mi cabeza, en este almanaque y -
pronuncio e.l resto: •y gangrena•. A parti.r de esa 
momento nadie lo pudo detener •A l.a porra y gan-
grena. A la porra y ganqrena.• (l.) 

El escritorio, la maquina de escri.hil:', e1 al.mana-• 

que, todo adquiere proporciones colosales y poderosas, -~-

l. Mario Benedetti: •Musak•, en 
~. p. 278. 

La Muerte y otra.a sgrnre-
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transformándose en fetiches del. mal. Esto paisaje se compls 

menta con otro objeto m.!s enajenante por ser más sutil su -

acci6n·dcstructora -el aparato estereofónico de las ofici-

nas burocráticas, de esos lugares donde los fuertes y pode

rosos desean a toda costa que e1 hombre pierda su esencia y 

se transformO en wt robot que escribe y obedece sin más vo-

luntad que la del jefe. 

•aecoba dice que esa melodia constante, ni cerca
na ni lejana, a 61 no lo deja trabajar porque ti11 
ne la impresión de que es como una droga, un som
nifero muy sutil, cuyo contenido, no es precisa-
mente adormecer fil organislllO sino amortiguar las 
reaccione• mentales, la capacidad de rebeld!a la 
vocación de libertad,. qué sé yo." (l) 

En este mundo de las cosas va quedando nuestro bl! 

rócrata, encerrado en el humo de las mal.odias dulzonas, me-

lodramátieas y adormecedoras. En esas oficinas giran los bl! 

róeratas hasta el. vértigo para no quedar sino seres resign.!!, 

dos, convertidos en simples el.aves, en una letra como la K 

de Kafka, tristes y solitarios, alejados del mundo, resign~ 

dos y solos. 
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3 • 3. EL JEFE Y SU MIS1WE SnmLM:RO ... 

Junto a nuestro bur6crata resignado y oprimido. -

sin fuerzas para l.uc:har contra •esa eatado de cosas" que lo 

mantiene en un caos constante, nos encontramos a otro persg, 

naje ti.pico en la narrativa de nuestro autor. y que viene a 

formar el. binomio del m.icroco98:1s -.itevideano. Nos referi.

mos al jefe. el complemento oficinesco para quien todos. -

excepto él. naturalmente. son objeto&, -ri.oaetas que se mus 

ven a su arbitrio y a1n..i.a> deseo. B1 jefe ae co1oca como a.J.. 

go inal.canzable, envidiado y admirado por un sector del. qr_y 

po antagónico. y despreciado y vi.l.ipendiado por el. otro. E.a 

te jefe encuentra su m.s clara expresi.6n en el Edmundo Bud.J.. 

fto de Gracias oor el fuegg. 

Edmundo Budi.fto ea e1 burgués, el.aro representante 

de la el.ase ar.:lnante de el Uruguay. Es propietario de una 

fo§brica. la cual diriqe personalmente .. Esto le permite ea-

tar siempre atento a1 desarro1lo de 1os aconteci.m.ientos de 

su pa1s • para obrar de conformidad y mantenerse siempre en 

el lugar ptivi1eqiado que él. mismo se ha acondicionado. La 

fábrica de Edmundo ~udillo cambia de giro: antes era de al.u

minio • hoy es de p14sticos.. Hombre de empresa, de la misma 

manera que cambia el qiro de su fábrica. cambia también, -

aunque aparentemente nada m&s, sus . ideas pero sin cambiar -

sus propios planes, por supuesto, _sino s61o para mantenerse 
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aiempre a1 lado del qrupo en·e1 poder, con el objeto de se

quir manteniendo su ~ m!2 y su esfera de influencia en 

eae pa1a que le queda tan chico y sobre ese pueb~o que ha -

venido soportando en silencio sus nefastas acciones sin trA 

tar de detenerlo. 

Budifto, quien no pierde la m!nima oporttmidad de 

hacerse oir, funda au propio periOdico. Desde all1 escribe 

oprobiosos editoriales "inflamados venenosos, implacables, 

tan deahoneatos como insensibles• (Gracias ••• , p. 157), -

loe que para Ram6n, au hijo, •son obras maestras de abyec-

cien• (p. 133). Para Budifto, la democracia es escribir to-

dos loa d1as un editorial de ejemplar madurez y correcci6n 

pol1tica, mientras que al mismo tiempo, desde su espaciosa 

oficina, hace llamadas secretas a la polic1a para que les -

"d6 palo a aua obreritoa en huel9a11 (p. 104) • 

Siempre precavido, Edmundo se sitüa un paso ade-

lante de sus adversarios para ganarles la partida. Mantiene 

un "Registro de Culpas ~o Famosas de Personas Famosas" (p. 

154} con el cual soborna y vence a ~quel que osa enfrent~r

sele. 

Para Edmundo no hay precio que no ·pueda pagar, ni 

hombre que no se pueda compra·r para que haga y diqa lo que 

ál quiere que repita y diga a la hora que as~ lo diapone. -
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Desde su sitio tras bambalinas maneja habilmmlte toda 1a ~ 

vida del pais. para lo cua1 adopta direrent .. lllil•caras. se-

911n e1 momento.. Sus '" [•. :.J procedimientos son lo• mismos -

pero los varia de acuerdo con el tiempo': Sus opi.nionea y -

sus juicios se encuentra~ en todos los rincones de su pa1s, 

pero sobre todo. dentro de su radio de accidn -la ciudad-. 

Con facilidad se mimetiza. su ser se vuelve :lnvhible. pero 

sus ideas siguen flotando dominadoramente en el ambiente. -

Budiflo esta colocado entre los cinco grand.ea 4e el Uruguay. 

aegWl una pub.licaci6n •envenena.dita• del 3'.im,. Bate jerarca 

descaradamente opina ante su hijo que el hedu> de que ~ayan 

incl.uido a los otros cuatro se debe • s61o a la -1 informa

das que estiln las revistas norteamericana.a.• (p. 155) • 

Sus atributos f1.aicos. su elegancia natural •bas

ta en mangas de camisa es un tipo eleqante• (p. 67). su so

briedad en el vestir y su voz d8cidida y siempre vencedora 

le ayudan a mantener sus opiniones sobre loa clemila, tanto -

en la c4tedra universitaria como en 1a oricina. tanto en el 

seno familiar como en la Casa del. Partido, an el. taller y -

en todas partes, en fin, en donde as.1. lo dese& esta • insti

tución nacional" (p. 115) .. 
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Sudino considera que está rodea.q.~ de seres insiq

nif icantaa z Ramón es wi "indeciso y un cobarde" (p. 122): -

Rugo, e• un "fr~volo, un est~pido guarango que quiere im.i-

tarlo" 1 Gustavo, su nieto, es "tul lactante, marxista de oj.! 

to" (p. 102) r au secretario Javier ea un ""adulón lamenta--

ble" (p. 68), un incondicional (p. 115); su socio Malina, -

el doctor Meaa, el escribano Faggi y, en general, todos son 

marionetas que ae mueven al influjo de la velocidad con.que 

lrl\leve •ua inviaib1ea hi1os. 

Para estos burgueses, el Montevideo ea completa-

mente diferente al visto y vivido por nuestros burócratas. 

Por diferentes razones y con diferentes connota-

cianea nuestros burócratas están rodeados de un paisaje de

terminado en consonancia con su forma de ser y de vivir. AJ.. 

gunoa como Miguel, de Quién de Dosotros y Santomé de ~ --

~. intuyen que existen otros paisajes, la otra cara de 

la ciudad. A otros, como el linotipista Antonio de "Todos -

los diaa son domingos 11 no les imp:>rta la existencia o no de 

otroa ambientes, y con una tranquila y sorda rabia recorren 

las calles de Agraciada y San Mart~. en autobuses -carca-

chas repletos a reventar (Todo• los guentos, p. 275), lu--

chando cada uno de ellos por consequir un lugar, un pequef'lo 

espacio a donde asirse para no caer. Rumian sus tristezas, 

y piensan en sus desencantos, pero esperan que el mundo maJ. 
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-aano que lo• rodea acabe da muerte natural, de puro coraje 

porque nadie osa acabar c:on él. Antonio duda: •,sera un sin 

toma da vida, una probabilidad de reeuperaciOn, sentir esta 

rabia tranquila?• (Todos lga quentos, p. 274) • 

La otra cara de 1a ciudad que Santom6 quiere con2, 

cer y palpar la vemoa en Grasia.1 eor el :Uego, es el Monte-

video de lo• jefe•, lo• que usufruct11an el trabajo de loa -

damas. Son las qrande• fiestas, las aqlomeracionea eleqan-

taa, pe~ llenas de soledades, son los apartamentos eapeci.a, 

lea para sus juergas, aon los mediod1as por la Rambla, son 

en fin la comodidad y el despilf'arro a expensas da los de-

mas. 

Bl Montevideo que conocen loa jefes como Budifto -

•• el que ellos quieren ver con aus ojos mi.apeas •e1 de las 

reuniones con loa potentados, el aprovechamiento mi.lim6tri

co da las bobinas de papel del diario, el. de l.oa op1paroa - . 

almuei:zoa en 11Bl. Aquila 11 
• el. de loa fogonazos de l.oa fot6-

gra~oa, el de l.oa arancel.ea de loa rompehuel.gas 1 el de la -

gran vidurria del contrabando ••• 11 (G;agiae por •1 (gaqg, --

p. 73). 

Empero, Ramt5n piensa que el. Montevideo verdadero 

no ea ni la "tacita de plata•,. "ni el pa1a podrido y sin fon 

doª, sino algo mela que eso: 
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•El pata es también hospitales sin cama•. escue-
las que se derrwaban, punguistas de siete &ftoa, -
caras de hambre. cantegriles. maricones de Recon
qui•ta. techos que volaron, morfina a precio de -
oro. El pais es también [. •• :J cuerp:>s reventados 
que de noche ca.en como pi.edras y cualquier di.a :11e 
mueren sin aviso.• (Gragiae pqr •1 (usgg, p. 73). 

Y ••1 es como pexmanecen en el ambiente ambo• pa.i 

sajes contradictorios. Es asi como quedan en.rrentados eataa 

dos el.ases de seres. antip>das irreconciliables, cada uno -

en su esquina, anqui.losados P>r el. odio, la envidi.a, e1 su

.rrimiento y la ambición. Esos son loa ser.a y loa paisaje• 

que observamo• en la narrativa urbana de Benedetti., do• óp

ticas dJ.ferentea • dos seres irri!c:onci.liabl.ea con au proble

m&tica eapecial.. 



4. LA PROBLEKl'.'l'XCA DEL HOMBRE BENEDETl'IAllO. 

•t.o que constituye el. arte no es tan 
to la emcciOn commi.cada, cuanto la 
intervención de la peraonal.idad hu
mana en la emoci6n m:i.ama. Para que 
aintamos la emoción eat6tica •• ha 
menester que ~· encontrar al. -
hOllbre en •u obra.• 

(Eugene Veron) 

B:n el. cap1.tu1o anterior hemos pre•entado al.quno• 

aapectos esenciales de .la personalidad del hombre que tran

aita por el. universo 1.i.terari.o de Mario Bened.etti. Eaoa aa

pecto• se han· visto ampliados y en cierta ~orma enriquecí-

dos por la descripción y. el análisis del. pai.saje que lo ro

dea. A trav6a de eae mi.crocosmos se deja sentir toda una -

problem&tica que sufre y vive este hombre.y toda au sacie-

dad. Esta problemAtica puede reducirse a una expresión, a -

una sola-pal.abra: enajenación. 

La probl.em&tica del. hombre que Benedatti nos pre

senta ea al mismo tiemp> la problem4tica da toda una socie

dad, o mejor ~icho. 1.a de to~a América Latina en general.. -

Creemos que uno de loa· aspectos de l.a sociedad que l.a está 

deatruyendo irreversibl.emente es la enajenación del. ser hu

mano. Este pmblema no es nuevo. Algunos autores· por ejem--

ple, afirman que la enajenación es un fenómeno que se pre--

santa en eodas.l.as 6pocas.y en toda~ las sociedades, que lo 
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'llnico diferente son sus manifestaciones. (1) 

Tal vez por esto, e1 fendmeno de la enajenación -

••t6 siendo estudiado por parte de casi todos los intelec-

tuales s f'ilósofos, soci6logoa, economistas, 'l.iteratos, en -

una palabra por todos 1oa hombres lricidos. El fenómeno ade

IU.s preocupa no s61o en lo• niveles teóricos, sino tambi6n 

a 1o• hombres que enfrentan la ne9acidn de la vida en los -

terrenos de la practica histórico-social y que son los con.§. 

tructores de nu•"{O• caminos Como la ónica v1a de juatif'icar 

•U existencia. 

4 .1. EL FENÓMENO D!f LA ENAJE?m.CIÓN • 

Bl f'enómano de la enajenación ha sido estudiado -

a trav6s del tiempo con mayor o menor intensidad desde que 

por primera vez !'ichte introdujera el término en su sentido 

f'ilos6fico a principios del siglo XIX. (2) A mediados de -

ese ai9lo, Hegel, Marx y Engele lo retomaron en sus estu--

dioa. 8ocio16qicos y filoa6ficos. A partir de loa profundos 

estudios de estos qrandes pensadores, en todas las 6RCJcas -

1. 

2. 

Cfr. Erich Fromms "Alienación y capitalismo". en: La So
ledad del hombre, Caracas, Venezuela, 1972. 
Fritz Papenheim: La enajenación del hombre moderno, Méx.!, 
co, Editorial Era, 1965, p. 23. 
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y en todas 1as sociedades ae han venido intereaando ·en el. -

problema desde diferentes 4nqu1os. Algunos pensador•• eac:u

drii\an el problema tratando de encontrar laa cauaas en l.a -

sociedad o en el. individuo, dándole,. por tanto, una ori.entA 

c:i.ón social, u otra individual. Entre e•toa qrupoe •• pue-

den encontrar pensadores que siendo de una u otra orienta-

c.ión, tratan de expl.icar el. probl.ema mediante taaia a:oc:i.o

psi.c:ol6qicaa (Weber y Durkheim. o Simmel. y llill.s), mi.entras 

que otros qui.eren entrar en el. tema utilizando axplicaci.o

nes de tipo fil.os6fico-antropol6qico (llarcua• y ProDD) • (1) 

No obstante, todos el.loa conaideran que el punto de partida 

de sus estudios se encuentra en loa profundo• an4liaia de -

Marx y Enqels. aunque de al.l..1 cada uno tome dif'erentes sen

das. 

La. enajenaci6n en l.a sociedad moderna ha ido am-

p1iándose de tal manera que ha minado todos lo• rincones y 

todos 1os intersticios de 1a personal.idad huma.na .. La enaje

nación ha aparecido antes que nada en 1.a• relaci..on•• de Pr.2. 

ducción, que afectan al. hombre tanto en sus relaciones ao-

ciales como emotivas, diatoraioná.ndol.e hasta sus necesid.a-

des rea los que lo 11.evan a un consuml.smo i.nimaqinado. El. --

1. Cfr.·Joachi.m 7srae1: Tegria dp la alienagiOn, Barca1ona, 
Ecli.toria1 Peni.nsula, 1972. 
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hombre en el proceso de producción ha hecho posible la exijl 

tencia de un mundo colosal, ha creado cosas hechas con sus 

propias manoo • las que al no pertenecer le aparecen ante él. 

como alqo ajeno, algo que est4 por encima de él mismo .. Por 

eso, cuanto m&s poderosas son estas fuerzas, tanto mAs imP.2 

tente se siente el. hombre como ser humano .. Al sentirse impQ, 

tente para manejar el mundo que ha creado, va perdiendo la 

perspectiva y el· dominio de si. mismo. 

4.2 • VISIÓN Ml\RXISTA DE IA ENAJENACXÓN. 

La visión marxista de la enajenaci6n encuentra su 

leit-motiv en el conflicto interno de la sociedad. Marx anA 

liza el fenómeno de la enajenaci6n a partir de la enajena-

ción en el. proceso de producción tanto en. sus Manunsritos -

econ0mico-filog6ficog, como en la Ideología Alemana, en ~ 

Esbozo de la sr!t;ica de la economia oo11tica, como en su 

obra magna El Capital, entre otras. 

Marx parte del principio de la autocreaci6n huma

na. Mediante el trabajo -nos dice- el hombre se diferencia 

de los animales. El .hombre trabaja no sólo para satisfacer 

sus necesidades sino también para crear otro mundo .. La crej! 

ción del hombre por si. misma significa la creación de un -

mundo nuevo, un mundo lleno de objetos que son necesarios 

para él y para la sociedad .. Es gracias a1 trabajo creador 
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que el hombre se percibe a si mismo y al rmmdo que lo ro-

dea. El trabajo creador es aquél en el que su actividad ea 

objeto de su voluntad y de su conciencia. que le da oportu

nidad de expresar ampliamente sus facultades r1aicas y men

tales, de realizarse y de expresar 111.l naturaleza 90ci.a.l. 

Sin embargo. a partir de la ~parición de la pro

piedad priv&da sobre los medios ·de producción y de la di.vi

siOn del trabajo, 6ste se convierte en una simple marcanc1a. 

As1 lo expresa Maxx en sus Manuserit91 oconQ!giSO-(iloeOfi 

•B1 trabajo no sólo produce mereanc1as sino que -
convierte en mercanci.as al. propio trabajo y al -
t.rabajador7 y por cierto que lo hace en la misma 
proporción en que produce bienes. • ( 1) 

Al. convertirse el trabajo en rnercanc!a deja de -

ser un trabajo creador. pues el hombre se ve obl.igado a tr.!l 

bajar para poder sobrevivir. Es forzado a realizar cierta -

actividad que le es ajena y que po~ lo tanto le impide exps 

ri.mentar su trabajo como una expresión de su propia person2, 

l. Carlos Marx y F. Enqels: Eacritos de juventud. México. 
Editorial Fondo de Cultura Económica. 1982, p. 596. 
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-lidad. Es por eato que el hombre se siente prisionero de lo 

que antes fue expresi6n de su libertad. Al sentirse prisio-

nero el trabajador se enajena de su producto y de si mismo. 

As1 lo expresa Marx en eus Manu1sritos ••• : 

•ne acuerdo con las leyes de la economia pol1tica. 
la enajenaci6n del trabajador en relación a su --
producto se expresa asiz cuanto m4s produce el tr,A 
bajador, menea tiene para consumirr mas valores -
crea, maa desvalorizado, más despreciable se vuel
ver mejor conformado el producto, má.s brutalizado 
el trabajadorr mas poderosa la obra, más impotente 
el trabajadorr m4a inteligente la obra, mas torpe 
se vuelve el trabajador, m4s esclavo de la natura
leza. M (1) 

Como •• puede observar, Marx sitaa la enajenación 

en relación entre el productor y el producto de su trabajo 

y en la relación del trabajador con su propia act~vidad. 

M4a tarde, en El Capital, Marx caracteriza el fená 

meno de la enajenaciOn por el carácter fetichista del produ~ 

to convertido en mercanc!a en las relaciones de producciOn -

capitalistas. Al crearse, como resultado de lo anterior, las 

relaciones mercantiles y las redes de gigantes empresas que 

manejan los gr~ndes mercados para la venta de sus productos, 

aparece el fenomeno mas distintivo de la sociedad capitalis

ta enajenada -la burocracia,.re~resentada por los trabajado-

l. Xbidem, p. 597. 
. . 
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-res de "'cuello blanco". 

La burocracia es.la encargada de administrar tan

to el mundo técnico, creado por el hombre en sus relaciones 

de producción, como el mundo pol1tico, el aparato eatatal, 

sostenido y respaldado por las clases poderooas para seguir 

manteniendo su ~ .!n!.2• Al refutar la idea de la divini:Z.B, 

ción del estado, idealizado por Hegel, Marx tiene la oporty 

ni.dad de analizar la burocracia. De sus estudios sobre el -

particular, Marx concluye que el estado y la burocracia po

•een un car4cter tan formalista que f4cilmente entran en -

conflicto con los individuos a quienes debieran servir. Pa

ra Marx, "el burócrata ve en el mWldo simpl.emente un objeto 

para •u actividad~ ( 1) Por eso Marx dice que la burocracia -

ea la encarnación de la enajenación pol1tica. Asi. lo expre

sa textualmente z 

1. 

2. 

El "estado como entidad ajena y extrafta a la so-
ciedad civil se afirma a través de sus represen-
tantea, en contra de la sociedad civil.. La "pol.i
c1a", los "tribunales de justicia" y l.a "adminis
tración" no son representantes de la sociedad ci
vil, la cual; dentro de ellos y a través de el.los 
defendiera su EBQ2l9 interés general, sirio por el 
contrario, estos organismos devienen representan
tes del estado con el fin de gobernarlo en contra 
de la sociedad civil .. " (2) 

K. Marlcs y F .. Engels: "Critica a 1a filosoff.a del dere-
cho del Estado de Hegel" enz Soghiftenia, Mosckvá, Gosu~
d4rstvenoe i.zdátielstvo pc:lliticheskoi 1iteratury, 1954, 
tomo l., p. 271 
Ibidem, p. 275 .. (El. subrayado es de los autores, la tra
ducciOn es nuestra) .. 
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Aunque Marx estudió el estado y a •u burocracia -

detentadores del poder, sus observaciones fueron tan pl:'Ofun 

das que lo miSIQO valen para caracterizar el mundo de las f.i 

nanzas. En la burocracia de las finanzas, por ejemplo, el -

qer't"te no es sino un em¡:1eado de la empreaa. t1 tiene como 

objetivo utilizar en forma Optima loa· recursos monetarios -

invertidos por otroa. El gerente se relacion& con la gente 

de la empresa en foi:ma. c:osnpletainente enajenada. Maneja la• 

personas como si fueran cosas. Si a los empleado• ni a 61 -

les interesan las ganancias de la empresa porque ni éstas, 

ni la B11:1presa aon de su propiedad. 

El capital.iemo que ae presenta en Am6rica Latina 

difiere considerablemente de aquel. estudiado por Marx en -

las sociedades europeas. Sin amargo, en Am6rica Latina tam 
bién se presenta el. fenómeno de la enajenación, mucho m&a -

. agravado tal. vez, porque como dice Gunder Franck, en loa 

paises de América Latina m&s que rel.acicnes capital.latas se 

presentan relaciones mercantiles impuestas por loa paises -

desarrollados que tienen intereses eccn6mieoa y por ende P.2 

11tiCos en nuestros paises, por lo que tratan inaistent&JDeJl 
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-te de ritanterierlos subdesarrollados y dependientes de esas 

qrandes urbes financieras. (1) 

En e1 Uruguay, como hemos visto en nuestro primer 

capitulo (2), 1oa qobernantes de ese pequefto pa1s· siquen -

empeftadoa en 11evar1o a una total dependencia de los Esta-

dos Unidoa. As~ lo expresa Mario Benedetti en su libro .!l. -
Paig de la sola de paja: 

"Los actualea qobernantea uruguayos parecen haber 
convertido en una cueatión de honor el llevar al 
tnaximQ eaa dependencia. Para ello han decidido -
[. .. J darle la eapa.lda al pueblo. Cada vez parece 
m&a claro que el qobierno ni siquiera actQa asi -
para complacer a una clase privileqiada o a una -
oliqarqu1a que a veces puede funcionar como un en 
te abatracto pero que tiene siempre coherentes r5 
flejoa. Nor el. qobierno act'Oa aai para complacer 
y benariciar a un pequefto grupo de capitalistas y 
teatarerroa nacional.ea, y por ende, a sus titula
re• forAn~•·" (J) 

La situación en e 1 Uruguay presenta algunas sign.1 

ficativas peculiaridades. Por un lado, su econom.ia, como ya 

lo hemos visto, era primordialmente de exportación. Su cre

cimiento econ6mico ae aCeleraba en la medida en que aument.!!, 

l. 

2. 
3. 

Citado por Renate Zahart Cglonialiemo y enajenación, Mé
xico, Siq1o XKX# 1972. p. 24. 
Vide supra PP• 13-30 
Mario Benedetti: El Pala dé la gola de paja. Montevideo. 
Uruguay, Editorial Arca, octava edición. 1970, p. 186. 
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-ban los males ajenos (Segunda Guerra Mundial., Guerra de C;Q 

rea y Vietnam) ya que le daban oportunidad de aumentar •u• 

exportaciones de carne, piel.es y l.ana. Por otro lado, la -

cercan1a al. mar l.e ofrec1a l.a oportunidad de astab1ecer ne

gocios de trámite, los cual.ea consiat1an en al.quna o~ici.na, 

un n11m.ero de esC:ri.torioa, unos cuanto• te16j!ono• y cierta -

cantidad de empl.eados de •eue11o bl.anco•. A vece•, loa pro

ductos que en tal.e• oficinas se comerciaban ni. siquiera pJ.

aaban aue1o uruguayo, ya que 6ato• pasaban de un barco a -

otro. 

Lo anterior, aunado al. hecho de que la propiedad 

de grandes extensiones de tierra eotaba en manos de unos 

cuantos latifundistas, que explotaban sus propiedades en 

forma extensiva, hizo que l.a gran mayoria de la población -

_emiqra:i:a a las ciudades y especialmente a la capital., cen-

tro econ6mi.co y pol1tico del. pa.is, en busca de algdn emp1eo 

para su subsistencia. En l.a ciudad, por otra parte, las con 

dicion_es laboral.ea y las prestaciones sociales para loa tra, 

bajadores eran relativamente mas ventajosas que en el campo, 

a donde l.as leyes no 11.eqaron, dejando en el olvido al. tra

bajador rural. (1) 

l .. Vide supra pp .. _13-23 .. 
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Los casi cien anos de gobierno del Partido Colo-

rado hizo costumbre la compra de votos electorales a cambio 

de un empleo seguro en alguna empresa pdblica. Este tipo de 

empresas no eran pocas, pues la mayor!.a de l_as i.nstitucio-

nee de servicio, aunque fuera en forma nominal, perteneci.an 

a1 estado. (1) Este hecho también puede exPlicar la prolif_g 

raci6n_de empleos burocráticos en el Uruguay. 

Bo ob11tante las peculiaridades a las cuales hemos 

a1udido, el Uruguay tiene qrandes similitudes con el reeto 

de América Latina. En el Uruguay como en todos loa paiaaa -

de1 mundo en donde existe la propiedad privada sobre l_os rqg, 

dioa de producci6n, siempre habrá clases sociales y existi

r& la lucha entre ellas. 

De acuerdo· con la teoria marxista ·1a divisi6n r:!·~ 

clases sera la de la burqueaia, detentadora del poder y de 

loa medios de producci6n y la clase proletaria, aquella que 

tiene que empetta.r su fuerza de trabajo para poder sobrevi-

vir. 

La teor1a leninista sobre las clases sociales in

troduce un nuevo matiz a l~ teoria de Marx, aeg'dn la cual, 

l. Vide supra pp. 17-21. 
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. ..--~ -·-,. coma acaba de mencionarse, las clases f'undamentalef pn --

dos: burquesla y proletariado. Ademas de 6ata•, ~-;·~ida 
l:!' 

que se van complicando las relaciones de producci.c5a "!f'~r 

ende las relaciones mercantiles, aparecen otros grupos so

ciales, que con el devenir del tiempo han pa•ado a formar 

lo que se conoce ahora ~ clases med.iaS, bajas y altas, 

dependientes o independientes. Esta di viail5n •• ha venido 

rmtdamentando de acuerdo con criterios politicos e ideolóqi 

coa, loa cual.ea a4n hoy di.a aiguen en diacuai6n. 

!fo obstante lo anterior, exi.ate ••• qrup:::t ll.amado 

clase -1ia c:on caracter!sticaa esP19cialea, que le cSan un -

cierto colorido a las sociedades modernas y cuyo nGmero -

a'91e!lta d!a can cl.la. 

La pecul.iaridad de el Uruguay conai•tla puea en -

la existencia de una amplia cla~e media~ cuyo gran porcent.§ 

je se 1oc:alizaba y se localiza· atm en la ciudad de llantevi

deo. ·Este hecho llev6 a algunos sociólogos a afirmar que en 

el Uruguay -Í1o exiat.lan l.a8 c1aaea sociales. Bsto natura:i--n 

te no podla -r cierto. La. contradicción fundamental en el 

seno de la sociedad estaba presente, aól.o que un tanto disj. 

mu.lada por el desmesurado crecimiento del aparato admi.nia

~rativo y de. aervicioa. 
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Al explicar las r~zones por las cuales la semejan 

za de el Uruguay con el reato de América Latina estuvieron 

ocultas, Sergio Benvenuto afirma• 

"Los ingrediente• eran sustancialmente loa mismos, 
pero •• disimulaban al estar combinados en una -
pro\X>rcien diferente. Fragmento separado del res
to, eonten!.a una mezcla distinta de los miamos -
elementos1 la sangre india diluida en la europea 
y radiada de los centros urbanos, o de sus focos 
d•aarrollados' hac:i.a el interior y/o suburbios1 

loa negros tan pocos como para que los blancos -y 
•61o ellos, por supuesto- hayan pOdido creerse -
exentos de prejuicios raciales1 los marcos feuda
les de explotación un tanto desvanecidos en el -
sistema patriarcalista de la eatancia y su reducj,. 
da cuota de peones. Los cinturones de miseria --
suburbanos o los 'pueblos de ratas' del interior, 
meno• eapectacularmente visibles, pero sustancial. 
mente id6nticoa a l.os del resto del continente, y 
en crecimiento constante.• (1) 

Final.mente, al descubrirse el fraude hecho slogan 

de •como al Uruguay no hay" este pequeflo pa1s sigue siendo 

ejemplo, alllo que ahora el Uruguay sirve como s!mbolo obje

tivo y concreto, como muestra palpable de la imposibilidad 

de que exista una •arcadia feliz" con una estructura subde

sarrollada y por consecuencia con una gran dependencia eco

n6mic:o-socia1. 

l.. Sergio Benvenuto: •Prólogo 'a Gracias nor el Fuego, La Ha
bana Casa de las Américas, 1969, pp. DC-X. 
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4,.4. ENAJEDClÓB COIC PROBI.E:MiT:ICA DEL HOHBRE BEHEDETT.IANO. 

Para que esa realidad penetrara en el. uruguayo 

tan impuesto a •u• viejos slogans y a au imbatible Lutbo.l, 

tuvieron que pasar alCJUDo• acontecimientos notables ~; fu.A 

ron la gota que derramó el. vaso y que empiezan a desmoronar 

esa sensación de seguridad sublimada. Aa!. fue ccimo l.a depay 

peraci6n del pai.a. la nefasta presidencia de Pac:heco Areeo. 

ese famoso "hombre providencial• {l) • el Movimiento del. ...__ 

Frente Amplio y l.aa l.uc:has tupamarae empezaron a ejercer su 

acci6n en el hombre. Empero. tenemos que aubrayar que la 

aceptación de esa real.idad por parte del uruguayo no .fue 

tan fAcil, aunque aparentemente. para loa obaerv.idorea cr!.

ticoa de pa1aea macho m4a complejos como pueda a•r el nues

tro, pudieran afizmar que lo que sueedla en el Uruguay era 

muy sencillo y se expl.ieaba en pocas palabras. 

Tal vez el. hecho en al. pueda ser explicado aai de 

sencill.amenter no obstante,. para que fuera aceptado y aailqi 

. lado por lo• pmtagonJ.atas,. tuvo que ser analizado por loa 

visionarios,. por 1os hcmbres preocupados p:>r e1 de•tino de 

América Latina .. De esta formn.., Bcncdotti analiza el probl.e-

1. Mario Benedetti:.E1 Pais de 1a cola de paia, p .. 171 .. 
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-ma en forma amplia en su magnifica lihtt:a de en"'!Sí8P •1 Pala 

de la cola de ea1a. y loa sigue tratando ahora-~ ~arra.ti, 
va. 

I 

Be aqu!. por qu~ la narrativa urbana atemeza dimen

siones colosales entre casi todas loa -critor.• que no tie

nen miedo de llevar a sus p4gina9 literaria• a un personaje 

y Wl tema tan gris. tan mediocre. y a1 lllÍaa) tiempo hacer l,Í 

teratura con la prosaica cotidianei.dad. Aqu.t m.-> podemo• -

encontrar también la explicaci6n de por qu6 adquiere tanta -

importancia la ciudad con sus cal.l.ea y 81U bodrio. arquitec

t6nieos que forman el. marco de este pobre hambre enajenado -

de su vida Y alejado de todo. 

Creemos que. a pesar de que Benedatti haya e ido 

tan duramente criti.cado por la o~c.idad de •u.a per90D&je~ y 

~r sus tema• prosaicos y vul.qares. sus obra• di.a_...~ dh a.l. 

· : canzan mayar nOmero de l.ectores • porque de una u otra foxma 

nueatna autor les esta diciendo ddnde y ce.o pueden encon

trar su identidad para alcanzar la pl.ena inteqri.4ad o para -

que al menos lo intenten y· llaguen a ser hOllllbre. de verdad. 
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4. 5. IA ENP.JENACXON EN EL TRABAJO • 

El fenómeno que nos descubre Mario Benedetti en -

su narrativa, al adentrarse en l.a problemá~i_ca del bur6cra

ta1 no difiere qrandemente de l.a del bur6crata de otros pa.1-

••• de América La ti.na. En realidad, tanto loa burócrata. .• 

mo loa proletario• de estos paises est4n sometidos a prea~ 

nea tanto por parte de l.a bur9uesia nacional como por 1as -

potente• empresas transnacionales que son laa que les impo

nen fi.nalmente sus patrones de vida. Por eso decimos que el 

bur6crata de el. Uruguay como el de cualquier pa.1s de nues-

tra Am6rica maniEiesta más o menos la misma prob1emlltica, 

ea decir, au vida enajenada. En este sentido, podemos con 

toda conEianza decir que la narrativa· urbana de Mario Bene

detti rebasa loa J:imitea de 1o nacional, del color local, -

para remontarse a loa niveles de la narrativa urbana lati

noamericana. 

Los ideólogos Max Weber y Robert K. Merton, al h.A 

blar de las estructuras burocráticas, "entran en su defensa 

como algo que debe exist.ir para que marchen 1os negocios y 

para que e1 mundo no entre en el caos. Merton, por ejemplo, 

a"f"ixma que: 
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• [. .• j la estructura burocrAtica ejerce preaidn 
constante sobre el indi.viduo empl-do ~ra que -
aea 'met6dico, prudente, di.mcipl.i.nado' .• (1) 

Estos ide61ogos ae olvidan con ~reic'1eacia que e1 

trabajador,. adema.a de ser empleado,. talllbi6n - vn ind.ividuo. 

un sor pensante, que merece todo el respeto ~ .. r humano. 

La opresión que el hOlllbre padece, ~ que pierda 

inteda en au trabajo,. que. lo encuentre como a1go molAsto y 

ajeno, pero que es muy dilt.ci.l. de el.udi..r so pena de morir -

de hmabre. 

Zatoa sUfrimientoa no pueden paaar de9apercibidoa 

ni en la vida real. ni en la creaci6a l..iteraria de autores -

que sienten en carne propia las inc:ongruenci.a9 y ~dojaa 

que existen en la vida. Blloa en una u otra Eo~ 1- reg:i,a 

tran, recre4ndol.as para vol.verl.AS a crear en •1 disC'UrllO l.J. 

terario. El personaje de •xa.u10•, por ejempl.o, - ~iere 

a su trabajo en estos t6xainos& 

• r ~. il J.a. qui.si.era ver deapo6s de .. crihir a -
quíña Ocho horas loa dedos como garrotes al do1or 
en la espalda G. !) • (Tqdo• lga s;ganto1, p. 41) • 

1. Robert K. llerton: •eurocracia y personaJ.idad•, en: ~ 
ledad del hombre,.. p. 90. 
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Para eate personaje, su trabajo se identifica a6-

lo con aua dolores y sus dedos endurecidos que no 1e dejan 

oportunidad de desarrollar una vida artaelnica. 

Mientra• que a algunos burócratas 1•• mortifica 

la rutina, otroa la prefieren porque les permite alejar

mentalntente de au trabajo. A Santom6, p:>r ej.-pl.o, el t~ 

jo rutinario le da oportunidad de sottar mientras que en fox 

ma autom.lltica_ deaempefta sus deberes, los cuales ni le impo.E 

tan ni le despiertan emoción alguna, sino un aolo y Cnico -

aburrillliento. A Al como a sus campaneros de oficina 1•• pe

aan las horaa de trabajo, especialmente las extras, necesa

rias para encontrar insi~ificantes diferencias de apenaa -· 

unos cuantos c6ntimos, pero que les impiden que cuadren. aus 

balancea de f'in da mes. Esas horas de fatigosa rutina, ·en -

la que uno tilda las cifras mientras que otro canta con voz 

fatigada e interminablemente una cifra tras otra. son para 

ellos una verdadera condena. Por eso para deaqui.tarae un -

poco de eaa horrible condena se. burlan de todo y p:>r todo. 

como para deacargar al90 de au resentimientos 

•y qu6 alivio're~rae. incluso cuando hay que~-
aguantar la risa porque allá en el fondo ha asoma 
do el gerente con cara de sand~a. qu6 desqu.i.te -
contra la rutina •. contra el papeleo. contra eea -
condena que significa estar ocho horaa enredado -
en algo que no importa. en alqo que hace hinchar 
las cuentas bancarias de esos indti1ee que pecan 
por ol mero hecho de vivir .. • (La Tregua. p •. 111). 
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Pero ni siquiera esa risa logra acercar las sole

dades aglomeradas,, porque estos seres siguen quedando tan -

solos como cuando nadie los rodea,, como cuando no tienen -

con quien·comunicarse realmente. 

Ea en eaa• oficinas donde mejor se notan las reJ.A 

cianea antagdnicaa que ae establecen entre los detentadores 

del poder -loa jefe~y loa que no poseen si.no su fuerza de 

trabajo -loa buróc:ratas-. Estaa relaciones son verticales. 

Loa jef'ea estAn siempre ·preocupados por demostrar a loa --

. aubaltemoa su p:>der y au f'uerza. No pierden la menor oca-

si6n para hacerse notar y subrayar quién es el que manda en 

la of'icina,, de allf. loa despidos casi siempre sin fwidamen

to v4lido. 

El burdcrata, por su parte,, va acumulando odio y 

rencor hacia el jefe. Aprovecha cualquier resquicio para 

boicotear el trabajo. As1 por ejemplo, cada uno de ellos 

trata de esconderse tras las pilas de documentos para leer 

cómodamente sus pasquines preferidos, mientras que l.entame.n 

te pasan las horas de oficina. Su rencor es, a veces,, des-

cargado en el. servicio ·a1 ptll>lico,, en aquellos qua tJ.enen -

necesidad de acudir df.a con d1a,, semana por semana y mea -

tras mes en busca del arreqlo de sus problemas y que sólo 

reciben.de los burócratas la misma respuesta desganada des 

"sus papeles siguen en trámite",, "el jefe adn no los ha fi.1: 
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-mado"". o· •1a junta no se ha reunido todavta• • c:omo en •Pr.9. 

supuesto". 

Ea all1 donde materialmente se tiene qu., •untar 

la mano• para lograr una jubilacidn • camio en La Tregua• o 

prometer un •regalito para. que camine aquella orden de pa--

90•. como en •Aqu1 se respira bien•. 

En esta degradaci6n de las e•enc~ae humana•• el 

rencor puede tranaformarae en envidi.A, en deseo de ¡maeer a 

una de 1as costosas lllQ.jerea que ae gastan loa jafea, f:OlllO 

en •P'ami.lia Iriarte•. pero cuando el burdcrata de este cuen 

to se convence que la mujer que pensaba pertenec!a al jefe 

es otra. todo ae vuelve anodino y triste. y este. peraoi;iaje 

qued.& como loa demll.a • 114• solo todav1a • • 

El jefe, el. c::omplemento oficinesco, a peaar de -

sus a1ardes de invencibl.e. no ea el. victorioso. ni el todo

¡:oderoao. si.no un ser humano deformado. feo y concreto, al. 

que ea necesario a:nf'rentar y pmer en su lu~rr ....,,..tn•r au 

prepotencia .. Al fi.n que as1 sea el. jefe. el todopoderoso; 

el. trabajo no JDarchara ain l.a presencia y el conc::w:ao del. 

empleado. 
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Por eso. creetm>s que a pesar de la nef'asta perao

nalidad de Budillo. presentada por los di.stintoa personaje• 

que 1o ccaocen de cerca o de lejos f a pe-r de la imagen -

retorc.:lda. degradada de este hombre. este ser humano no es 

el ~ht6!'el.-. ni el. genio del -1. ~ alguna. vacea la 

c:rltica lo ha considerado. a la manera 4• la vieja eacolll•

tica. Cll 

Tampoco Ramdrn. quien se en~rent:a a su padre. pue

de eoasiderar- el. representante del. bien. B4z=mdo Buditlo -

no •• el invancihl.e como se quiere hacer aparecer ante sua 

f'aa11J.a.res y especi.a1Jnente ante Sus empleado•• aino \al po

bre diablo relleno de dinero y de poder. enajenado y •envi.

lecido• y. sobre todo. miy pel.iqroao ¡mrqae no ha habido 

quien ponga. coto a sua acciones. En el. .-.nto deciaivo • 

siempre ha habido a1gu..i.en que encoje loa hallbraa a.in hacer 

nada. ain detener1o. Asf. ha sido c!urante toda su vi.da. 

Recordem>a qua cuando era joven. l.aa mijerea ca-

ian rendidas a sus pies. dispuestas a o!'rendar su aJDOr y au 

vida p:>r una mirada de ese ser irresistible. 

l. Cfr. Rodo1fo Pivetera: •Gracias por el. .ruego•• resella -
cr~tica. Bueya llarptiva Bispanremgricana. enero. 1971. 
vo1umen x. pp. 164-165. 
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.Para la tia Olga, ninquna mujer puede ser infe1iz 

al lado de ese •hombre maravilloso•. En 1a Universidad, re

cuerda Gloria, todas las estudiantes se morian por 61. La -

misma Gloria acepta con agradecimiento la c1nica J.nvitaeidn 

de convertir•e en su amante. Edmundo no sabe amar, no tuvo 

necesidad de cultivar ese sentimiento huma.no porque todas 

las mujeres venian a 61 sin ser llamadas. Las hembras que 

el viejo ha poae1do no han pasado de aer 1aa ocasionales -

amantes por motivos de negocio• o sdlo para aatisf'acer su -

ego masculino. Gloria tampoco fue su amante y menos adn su 

esposa. Eata mujer se convirtió en un simp1e objeto de deCQ 

ración para satisfacer sus instintos, y un recipiente que -

deb1a contener la suciedad que d1a con dia le desgranaba · a1 

o1do, en su af'cln eqqc6ntrico de hacer!i'e pasar por el. inven

cible., 

Pero dentro de este ser corrupto existen alc¡unoa 

rasgos de su personalidad, al.qunos atributos de hombre no -

completamente envilecido, desde la perspectiva. de su hijo, 

quien recuerda con grat~tud las visitas tranquilizadoras --· 

del padre, los· cuidados protectores que acaban con loa gri

tos de terror del nino ·ante la obscuridad y ante sus fanta.a 

mas nocturnoa1 las diez cajas de soldaditos, reqalo del pa

dre complaciente al hijo que se ha sabido comportar: el 

abrazo comprensivo al niflo que presenció la muerte de su 

primo. Observamos que los ojos de Edmundo Budifto, aunque 
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azules, despiden cierto calor humano. Ahora todavla, Ramón, 

adul.to, no obstante la serie de rencores contra su padre, -

descubre que esos ojos airan. a1gu:nas veces ~ padre• con

trapue•ta a loa de1 o41oao je~e. 

Todo• e etas cJetalles. incrwatadoe aqu!. y a11.A • y 

que con ~rec:uenci.a paaan desapercibido• ante la de-aura 

de la cantidad ele accione• nefasta• del viejo lhldillo, no• 

penú.te concluir que Edllmndo, como. cual.quier otro del qre

llio de laa jer-. no - un .. r -li.gno ni un hijo de 1- -

tiniebla•. sino un ser J.n!'elia. enajenado. qae en el fondo 

se si.ente derrotado. •podrido por dentro• (p. 121) • un hom

bre feo y concreto. que r1na1eente ~r.l ven.e.ido e invalJ.. 

dado a la muerte del hijo, porque aunque RamOn - haya sui

cidado en vez de -tar al padre. su -.serte ha can.nmado su 

venqanza, ha vencido a Edmundo 1'udillo y a todo 1o que 61 

representa. •ssa •eena•a que no se cumpl.16 ha ml.ocado mu

chas amanazas en el aire. Gracias p>r el &ego .. • ( Graeiae -

mr el fturcm• p. 290). 
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4.6. LA SOLEDAD DEL BURÓCRATA. 

•sin el amor que encanta 
la soledad de un erm.itano e•panta. 

Pero e• mAa eapantoaa todavla 
la soledad de dos en com.paft1a. 

("Haetio". Ramón de Campoamor) 

La •oladad ea otra de las terrible• manif'eatacio

nea de la enajenaci6n humana presentada y analizada por Be

nedetti en su narrativa. 

El mundo en el que deambulan sus personajes es el. 

causante de que ello• vayan perdiendo sus esenciales atrib.ll 

toa humanos, pero tambi6n ellos son los culpables por sopo.i;:: 

tar en forma pasiva ~·• estado de cosas. 

La soledad aumenta en las calles llenas de 9entes 

que corren presurosas. a aus trabajos• individuos que no se 

conocen. que se miran sin ver, que no tienen oport\lllidad de 

comunicarse entre a.1 porque •1a rutina mecanizada• (1) de -

aus vidas no se los permite. No hay t.iempo para la co~viven 

cia humana. 

1. Cfr. Lewis Mumford1 "La Rutina mecanizada" ens La Sglc-
dad de 1 hombre, pp. 69-82. 
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La· soledad e• también mayor en la• oficinas•. en -

las pequeftaa •amuebladas•• en los grande• y pequeftos almaes 

nes. en todas partes. en fin. en donde parad6jicamente se -

amontonan estos seres. Los l.azos f~liares y ami.stoaoa van 

desapareciendo en fox:ma paul.atina• para dejar al hod::lire se

co. cano una simple c4scara. sin esencia interior. La falta 

de ccmunicaci6n del l\tabre en esa miczoco.-:>a se reemplaza 

con el •diario•• testimonio ailenci.oao. tan call.ado como 

los larqos man61ogoa interiores de -tos 90litarioa. Por 

MdJ.o de a11oa nos entera.os de toda 1• tragedia da su aolJL 

dad. 

A algunos. la soledad lo• aniquJ.l.a. A otro• en -

e&mio. los convierte en bestia.a capacea de -tar en vangan, 

za por la violencia de que han a ido objeto. Los so1itarJ.os 

de Benedetti pueden alcanzar un pobre- equil.Jhrio •sin qri-

tos ni 1mc:anaa • • o ailenciosameiite entierraÁ aum ~ruata.c.io

nes y sus deseos. Pero tad>i.6n en ese mm.do literarJ.o p:>de

mos encontrar a loa so1.itari.oa que aon capacita de suicidar

se como ónico acto da va1or en su vida sin.- parspectivaa ni 

decisiones, o cuya 'Gnica salida inqx)rtante en su vida apa

gada es precisilmente 6sa -suicidarse-. Esto ea lo que Ben.A 

detti denuncia, la. pasividad de estos seres que laati9:isa

mente desperdician su potencia1 humano. prisioneros en eaa 

corteza. detrá.s de su vergonzosa •eo1a de paja•. 
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La soledad no s6lo.ae da en silencio. La peor so

ledad que nos presenta Benedetti es la soledad en compaa!a. 

Miquel, por ejemplo, al hablar con Alicia piensa: 

11De noche después de la cena, cuando hablamos de 
mi oficina, de los chicos, de la nueva sirvienta, 
•6 quft ella piensa: 'en lugar de éste podria es-
tar Lucaa, aqu.1, a mi lado, y no hahria por qu6 -
hablar•. 11 <Quito de nosotros, p. 9). 

La comunicación de Santomt'i con sus hijos se redu

ce a un intercambio de aaluc!os o, a veces, a un a imple gru

tlido de a·captaci6n o de rechazo. Para aus hijos, 61 resulta 

un perfecto desconocido. Ha convivido con ellos por mas de 

veinte atlas y los hijos, por lo menos Esteban y Jaime, ar

quen aiendo para San tomé como él para ellos, Wl.OS verdade-

ros desconocidos.·Ignora las preocupaciones que llevan en -

su interior y que a veces los hacen estallar. Estos eatall.i 

dos le resultan naturalmente incomprensibles, pero finalmen 

te Santomé reconoce: 

"Me veo poco con mis hijos. Nuestras horas no --
siempre coinciden y menos nuestros intereses. Son 
correctos conmigo, pero como son adern4s tremenda
mente reservados, su corrección parece siempre un 
mero cumplimiento del deber." (La Treaua, p. 15). 

Santom6 no est4 totalmente . vac.io y empieza a in~ 

gar qu6 mela hay detrás de ese alejamiento, aparte de las -

razones económicas. a1 reflexiona seriamente sobre las ~--
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otras pasibles causas y sabe. que le toca algo de culpa y la 

asimila. Sabe que tuvo que ser padre y madre a la vez, y 

que esta doble obligación lo insensibilizó al ser cada vez 

menos pródigo en atención personal hacia ellos y limitar -

sus obligaciones a mantenerl.os y formarlos. Por esto, SantQ. 

mé se siente caneados 

•yo tendr1a que sentirme orgulloso de haber qued.!!, 
do viudo con tres hijos y haber salido adelante. 
Pero no me siento orgulloso sino cansado." (ld!, -
Tregua, p. 10) • 

Miguel, en caiubio, espera pacientemente la total 

incomunicación con sus hijos, sin hacer nada, como algo que 

asi debe de ser y contra lo cual es in'Ot.il luchar. 

•creo que Adelita es la Mica que a veces me com
prende pero que dejar4 de comprenderme el d1a en 
que pierda su problem4tica inocencia y empiece a 
convencerse de au ingenio." {Quién de noaotrog, -
p. 48). 

Entre Edmundo BudillO y Ram6n, como entre RamOn B,!l 

dino y Gustavo existe ~ abismo que los mantiene alejados -

entre s1. No es la distancia generacional como supori.e y d~

da Santomé y a veces piensa Ram6n, sino otros factores que 

se entretejen en un mundo ~ajena.do como el que ellos habi

tan pero contra el cual no luchan. En ocasiones, la raz6n 

de su alejamiento es la total· indiferencia= 
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•Entre Gustavo y yo no hay animadversión n.i resen 
ti.miento ni rec::~procas frustaciones, sino una. fo,¡: 
midabJ,e ignorancia de1 otro, como si viviéramos -
en pisos diferentes, o eom> si. alguien tomara e1 
trabajo de transcribir mis pensamientos en cl.a•1e 
de sol. y los suyas en el.ave de fa.• (Grasiª• mr 
el fuego. p. 87) • 

La in~icaci6n tambi._. puede darae entre pa-

dres e hijos por J.a dUerencia de pmt:aa de vi.ata llObre au 

trabajo enajenado. Por ejemplo, Sant:.o.6 no ent.iende cda:> au 

hijo Esteban no sienta vergtlenZ:a de pisotear lo• derechos -

de sus compafleroa, otros burócratas ~ 61, para al.canzar 

paeatoa · que no l.e correapcmden y que consigue pcir meclioa -

111.citoa. Sant.cn6. bur6crata de la empresa privada, diliere 

aignificativamente de su hf.jo Esteban, burdc:rata del esta

do, quien pertenece al gremio cL!I los que han al.canzado un -

mejor paeato a través de loa clubes electora1es. :i1 conoce 

y maneja la coima. conoce y maneja loa neqociados suc.ios. 

• ia mufle ea• y todo lo que ha. creado y se ha creado en ese 

mundo buroer4tico. a1ll en donde •e1 Qnico consuelo ea en-

trar en el caos. volverse ca6tico• para estar a tono (Sl!!j,Jn 

de nosotros, p. 53). 

A veces la incamunicacl6n cc:mmnicada o la i.ncoaru

nicaci6n total de los padres alcanza a los hijos inocentes. 

sin otra culpa que haber nacido en ese mundo que loa va de

formando y •conformando• a una vi.da triste y solitaria como 

la de sus padres, como 1a de la familia, como la de toda su 



- 127 -

comunidad. si no luchan. si no se defienden c:on manos y ~

ui'las contra ese destino que les quieren imponer. La acepta

ción o el rechazo de esa a1ternativa ser& la que decida en-

Preocupado por la fona. total.mente injuai.:& en que 

se defo:cma y con.forma el bur6crata. Mario Benedettii'"':~median 

te fugaces vueltas al pasado nos mueatra la i.nEancia' no •6-

lo de los burócratas de ahora COD:) Miguel en Ouiln tht no1cr 

~. y c:cw> Santom6 de La Tregua. aino tallbib la triete 

infancia de los hijos de los jerarcas, de los jeEes. como 

Ram6n Bucliflo, y como Do1ly en Gpciaa wr e1 tueqg. Tanto 

unos como los otro& suErieran en carne propia l• terrible 

soledad y la incoaapz:ensi6n qua 1oa marca para toda au vida • 

Bn 1a narrativa -de Benedetti. encontraa>• siempre 

a ni.ti.os tristes. h~rf'anoa de hecho o de derecho. nillos con 

Wl qran mundo interior. can una qran capacidad para anali-

zar su al.rededor. y entender que loa grand-. los suyos y -

los vecinos. creen que ellos ni puedan ni tienen derecho a 

pensar. Y sin ed:>arqo. paradOjicamente. ea a tra.v6a de -

ellos que captamos ese microcosmo~. 

Hi~l. piensa en el oriqen de sus propioo males y 

lo que le viene a la mente con mayor fuerza e• el terror -

que siente al ver una mano izquierda crispada. loa dos d-
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-do~ de una mano derecha. un dedo. una inmensa piedra roja 

que bajaba y subia. La piedra roja que lo miraba como un -

ojo de sangre. Lue90, el. terror que aumenta conforme la pi.§. 

dra roja de sangre parpadeaba amenazante,. .la que finalmente 

cae hecha un pullo con un golpe seco sobre ~~-mesa. 

Desde ese presente de triste bvr6crata,. piensa en 

e.l niJlo,. v1.ctima inocente que presencia ese caos,. que no en. 
tiende pero que siente con toda la intensidad. 

•Ese instante no lo o1vidar6 jam411 por dos razo-
nea: la aenaaci6n do que en ese momento Yo no -
exiat!a para mi. padre y la certeza,. tan profunda 
c:omo inexpl..icab.le de que 61 tenia razón de insul
tar a mi madre [ ••• ] y yo como acorralado testigo 
que nadie tenia en cuenta..• (Ouitp d• noaotrop,. 
pp. 20-21). 

La transformación de .la fiqura patema que toma. -

la forma de manos crispadas, dos dedos, un dedo,. una piedra., 

Wl ojo de sangre que parpadea y el golpe seco nos il.ustra -

en foxma magistral. el rápido moviluiento,. el. vdrtiqo de las 

•enaaciones y el enorme e injusto terror que marea para --

,iempre la vida de .Kiquel. 

Santom6 también recuerda su infancia• un poco me

nos triste pero no menos s4dica. A loa cuatro aftos hac1an 

comer al nino Santo.toé, haciendo aparecer o desaparecer al. 

lllOnstruoso fantasma Don Pol.i.carpo, seg1l:n el. apetito del ni-
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-ilo. quien c.-omf.a clavado de terror. La inf1uencia de Don ~ 

licarpo alcanzaba a que sus noches se convirtieran en horr.i 

bles pesadillas llenas de encapuchados. Boy que ha vuelto a 

sonar con sus encapuchados, Santo~ eacribea 

•cuando lleqaba una v.isJ.ta, la tratan a mi cuarto 
para que asistiera a loa graciosos ponaenorea de 
mi p&nico. Es curioso cómo a veces se puede lle-
qar a aer tan inocentwnte cruel.. 11 (La Trogua, -
p. 21). 

Esta tristeza se aquel.iza con caracteres 11111.a pracj. 

sos conforma se paaa de la inEancia a la adolescencia, cuan 

do el. ser humano •e vuelve lllls receptivo para entender el -

motivo de las cliapitas de los padre•._ En •r..a guerra y la -

paz" la pareja se separa y en el. reparto de loa bienes, bo

t!n matrimonial, se olvidan del adolescente quien queda 

allf. •imn6vil,. ajeno, sin deseo, como loa otros bienes qa-

nanciales• (en Cu•ntoa, p. 112)~ 

Estos recuerdos quedan grabado• para siempre en -

el. burócrata de ahora y vienen al. presente para expl.icarse 

el. porqué de su forma de ser. RamOn Budiflo t.ambifln tiene -

tristes recuerdos de su infancia. no puede ol.vidar el morne.n 
to en que empezó a pd.iar a su padre. el. !DIOlftellto en que este 

pasa a ser sOl.amente •ei viejo•. 
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Pero no son sólo los conflictos fami1iares los -

que van deformando al ser humano sino toda la sociedad. La 

violencia que se manifiesta en el seno familiar no es sino 

el desfogue a la violencia que la sociedad ejerce sobre los 

miembro• de la familia en el trabajo. en la ca11e y tamhi6n 

en la oficina. porque allí. contravenir las convenciones s2 

cialea y laborales significa perder el empleo. el pan para 

los hijos. su supervivencia. En la oficina •e deben aquan-

tar los gritos y las injusticias de otros enajenados. por 

e1 •imple hecho de ser lo• jefes• loa que mandan• lo• que 

tienen el poder y la dltima palabra. 

La escuela tambi6n deforma y conforma al ser htimA 

no. Eae nQcleo social que "'forma"' a las nuevas generaciones 

de acuerdo con loa patronee e ideologia de los grupos en e1 

poder. no deja de mostrar sus injusticias. Estas se mani--

f'iestan, abiertamente o en forma velada. sobre algwioa indj. 

viduoa p:tr el simple hecho de provenir de diferente extrac

ción social y hasta de otra raza. 

En la escuela alemana, en donde Budifto estudia, -

existen marcadas diferencias entre los niftoa alemanes y loe 

que no· lo son. como Ramón Budift.o y Carlos Callorda. Ambos -

saben que la menor diatracci6n ser4 mot~vo aufi.ciente para 

ser objetos de castigos injustos y hasta inhumanos. como -

el golpe brutal y despiadado que le propina Berr Bauptmann 
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11 Ramón. Esta brutal.idad queda resal.tada por el miedo del 

asm.iltico Carlos. qu.ien queda tmnblando con su respiración 

entrecortada por el. asma y por el ati.edo porque1 

• [ •• J ~l siente invariabl.esaente aiedo cuando 
lo• a feman.es tienen algo en la ~. • ( Gragla1 
por •l cuego. p. 77). 

De lo anterior pode-=:J• af.iaur que existen z:azo-

nea de mayor peso que Un •impl.e ooapl.ejo de Edipo. para el. 

eomport~iento y Eo~ de conduci.r•e de nue•tro• per•onajea. 

Las razones son aociale• mAa que pe.icoldgica•• reducir la -

.interpretación de l.a obra de Benedett.i a un siatple complejo 

de Edipo es cerrar los ojos a laa otras razonea. en nuestro 

concepto. mucho •a poderosa• y eonvinc:e:nte•. 

4. 7. EL BURÓCRA'l!A y· BL AJIOR. 

La enajenaci6n en el trabajo. la terrible soledad 

y sobre todo. el. miedo a afxontar •U realidad. esa i.JuDenaa 

•cola de paja• que arrastra el. honbre benedett..iano, no pue

de. dejar de repercut:.i.r en loa ~ros aspecto• de la persona

lidad humana. Los lazos m.>rosos y am.i1to.oa·· que unen. a VA 

ces ddbilmente • a estos personajes est&n rodeado• de un ha

lo de inautenticidad que los aniquil.a por fu.era y por den

tro. Tanto en el. p1ano de loa sentimientos anaiatosoa como -

en los amorosos, Benedetti nos presenta l.a tal.sedad de éa-
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-tos, su inautenticidad y au utilización como medio para -

evadirse aunque sea moment4neamente de su realidad. 

Bl aentimiento que une a los bur6cratas en. la of'.i 

cina no ea amistad sino pura convivencia é::'Í~cunstancial que 

les sirve como medio para dar rienda suelta a sus rencores 

cantra loa jefes, esos seres enajenados, deshumanizados, ~ 

que suelen opinar: •21 qran error de algunos hombrea de co

-rcio ea tratar • sus empleados como si J!ueran seres huma

nos.• (La Tregua, p. 146) .. Bate rencor coman loa hace acer

carse uno al otro para rabiar, hacer chistas, intercambiar 

quejas y sobra todo para burlarse, no sólo del jefe, sino -

tambi6n da al miamos, para hacerse garras sin compa.aiOn. El 

deseo de evadirse de a1 mismos loa deahumaniza y loa vuelve 

mlla crueles para con aua semejantes, sus ccapafleros de in-

fortunio. En La Tregua, Rosas le juega una horrible broma a 

Jlenéndez al hacerlo creer que ha ganado •e1 gordo• en la 12 

terf.a. Men6ndez, crey6ndoae libre de la oficina y del jefe~ 

viola las reglas del juego de la• convenciones, y la brutal 

burla termina. con el despido de este pobre infeliz. ~odo se 

vuelve triste.y vacio y m&s falsa la fa.lea amistad. 

El falso sentimiento amoroso se uaa tambi6n como 

escala para ascender en la oficina. Su4rez (La Tregua) uti

liza a Lidia ·Valverde, hija del presidente de la compafl1.a, 

para entrar en la jerarquía de los jefes. Su relación con -
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ella obra milagros. pues en pocos meses de ayudante de ca

jero se convierte en jefe de expedición. Lo falso de su po

•ici6n termina al mismo tiempo que acaban las relaciones -

pseudo-amorosas. Su&rez termi.na siendo odiado por todos sus 

~fieros de oficina. y cuando lo despiden• 'nadie. salvo -

Santo.6, lo campa4ec:e. 

Bl pseudo-aentiaiento a.oroao talllbién es ut l 

do para aumentar l•• ganancia•. llall6n Bud.íftO. el bu,.,. lli·. 

modino y desacomodado. con cierto aentiaiento de culp;.a par 

pert8nec:er a 1a el.a•• . pUdj.ente. taabi.6n acude a estas relA 

cionea oca•ionalea. como la que sostiene con Mrs. Ransom, -

porque si no eompl.ace a la hembra, piensa aa..sn: 

•ouejaa al -rido. reclamm.cione•• escenas .. Y• en 
de!'i.nitiva. descuento iap:>rtante. Bo. gracias .. • -
(Gragiaw RRr pl fuagg. p. 61) .. 

Edmundo Budifto. por el contrario. establece rela

ciones pseudoaentimantalea con las eapoaaa de algunos para 

cObrarse los favores hechos a otros como 61. De esta manera. 

cree afirmarse. en su macltiamo y al m.i.59Q tiellpO ce"ar gran 

des contratos. en loa que finalmente. el -yor bene!'iciado 

ser& 61 mismo. 
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El amor aut&itico, brindado por una de las par--

tes. puede convertirse en falso por la otra, c:a.:t resu.1.ta

do del egot.smo y la inseguridad .. El sentiaiento sitlcero de 

Alicia hacia Miguel es 1astimosamente desperd.iciadO por ~s

te, quien •e fuerza por creer en la f'alsedad donde 6ata no 

exista. 

De lo que hasta ahora h_,s ~tado respecto de 

loa lazos amorosos, pareciera que en 1.a narrativa de Bene-

detti no existe e1 a.ar, y as!. lo art..r.a Ge~ D. Carri..1.1.o 

(1) .. Pero no: Benedetti •f. cree en la ex.Latencia del a.)J:'. 

Benedetti es un fino observador del -r h.-no, y sabe na-

rrar el amor aut6ntieo cuando 6ste existe ef'ecti~nte. El 

amor que nos presenta Benedetti es •~te h--.no y rea1. 

Este amor auténtico aunque fugaz, surge lentamente en aua -

personajes a medida que se inicia la comm.icaci.dn y como -

resultado de la identif.icacidn .de su. aoledade• .. Tan solo -

esta Santom6 como Laura Avellaneda, c::icW> tan ao1o• eatan --

Ramón Budi.no y Dolores 1 tan sola esta Blanca ~ solo e ata 

Diego, tan solo se siente Esteban ~ solo - si.ente aa. --

1. Cfr. Germ4n D. Carrillo z •t.a Bio¡mia ~ Ucn.ic:a litera
ria"• en: Recopil.aci6n de Textos scbre Rario !epedetti, 
Cuba,. 1976, pp. 127-139. 
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padre. El saberse solos entre otro• solitarios loa acerca -

paulatinamente para finalmente descubrir que no -:et.411 t.ota.l 

fdeflte vac1os que en su i.nterior corre 1a savia vitalizadora 

<:J• los sentimientos• que los convierte de nuevo en seres --

huznanos. 

En el juego de estoa •entia.l.entoa, l.• parte mil• -

viva. m4a autütica. •• lucbadora l.e corre•ponde a la mu-

jer. Y la verdad. que en este -.mdo creado. jerarquizado. -

manejado y escindido por el balllbre. en daade 1a mujer no ha 

·pasado de ser aino un objeto dec:oriltJ.vo. ccm valor de ua:o -

nú.entras es usahle. siempre al servicio del. ·-cho· •fuerte 

e invencible•, es ins6lito que apareac:a, en 1a litera.tura -

de nuestro tiempo, en medio de otraa, una coacepci.6n di~e

rente de la 111Ujer, viat.l por un hDllbre- que poco a poco y Cll 

mo por una especie de decantaci.6n, re: roce y demuestra que 

la mujer •no ea s6lo sexo•, sinO mucho .as que eso. 

En la narrativa benedettiana, las aijerea en un -

momento dado funcionan ~ un catali.sador que, aunque mo

mentanemDente, hacen que el hombre ae encuentre consigo m1,,a 

mo y trate de resolver loa probl-.: en loa- que •• encuen-

t.ra inmerso y que lo mantienen al borde de 1a muerte o del. 

caos. 



- 136 -

En contraposi.ci6n al hombre benedettiano, siempre 

indOciso, escéptico e inseguro. aflora la mujer lCcida y --

sin complejos quien es capaz de entregar su a.mor. sin sen-

tirse m4rtir por ha~erlo sino que al entregarse a su hombre 

amado lo hace c:on la felicidad de no e•t:ar ·faltando a las 'T 

reqlas y leyes de la moral impuestas. claro esta. por el -

hOlllbre y que se aplican s6lo a ellas .. 

•Estoy feliz de que todo haya paaiado Í· • :1 Basta 
te diria que me aient:o sin culpa. li.Jap"l.a de peca
do•• 

di.ce Laura Avellaneda luego de entregarse a Santom6. El 1111JA 

do femenino de Benedetti es un .arundo J.iherado. emanci.pado -

de eataa convenciones. pero no libertino. La mujer benede-

ttiana tiene derecho a ser feliz y a bu.car au dicha en don 

de eatA y con quien sea cuando el fllUJldo que la rodea no ae 

la da. como en "R6quiem c:on tostadas• y c:omo en •oatoa para 

el viudo". Benedetti no recrimina la infidelidad cuando 6•

ta ae presenta como resultado de un campanero indigno que -

considera a la mujer como objeto de uso y ~lo cuando su -

deseo asi lo sol.icit~. 

La Mujer de Benedetti C!l un personaje sin dudas ... 

Alicia. en Quién de no11otms casa con Miguel porque est.4 -

aequra de su amor. En su carta. a Miguel.. escribe: 
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•A menudo pensaste, sin alterarte con tu calma de 
siempre, que yo queria a Lucas, pero que no p>dla 
con mi verqCenza, que me babia equivocado eliqién 
dote y ahora pagaba mi error. Pero eras t6 el ~
equivocado. Cuando te eleqi y antes de e~irte me 
gustabas~ Siempre me gustaste, me gustas adn ( •• ] 
Para mi nuestro pobre amor estuvo siempre sobreen. 
tendido.• (Ogién de nosotros, pp. 66-67). 

En Alicia no hay indecisión ni dudas. Su •equ.r:-i-

d.ad y su valentla fueron los motivadores que ejercieron 

•tracción en loa dos amigos con quienes pasa gran parte de 

Su vida. Ninguno de ellos le da felicidad, y no por falta -

de capacidad remenina, sino por el puro eqoi•mo y la inco.

prenai6n masculinos. Para Lucas, Alicia es el incentivo que 

lo eleva y lo provoca para estirar su .inteligencia. Alicia

Claudia es el eje motor que hace emerger lo mejor del hom--

bre. Lucaa Sabe que Alicia es la mujer a la que nunca po-

dr1a decirle nada nuevo, pues la inteligencia de eata mujer 

le permite captar rilpidamente todo su alrededor. Bato natu

ralmente dafta su org\illo masculino y lo aleja de e11a. Lu

cas-Oacar no sabe ai la ama, seqOn confiesa a Miguel, pero 

lo que •1 sabe ea que la necesita. 

En ambos espejos, el de Lucas y el de Miguel. la 

imagen de Alicia crece; se vuelve mAs nitida y m&a pura. -

Miguel, cuando reencuentra a Alicia después de cuatro anos 

de no verla reconoce: 
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•Alicia se babia hci:ho fuerte (Xlr •1 aisma. como 
si la atenta observaci6n de .la aiaeriA ajena le -
hubiera bastado para crear sus defensa•. Y 6atas 
eran extraftamente apropiadas. ten~an esa rara co.n. 
sistencia que sólo el sufri.ai.ento es capaz de.---. 
otorqar~· (Quién ••• • p. 46) .• 

Loa adjetivos que lligue.l usa para definir a Ali

cia est4n saturado• de un colorido -pecia.l que reEuerz&n 

su personalidad. Alicia ea un aer h1maDO que ha aprendido a 

sobr.vivir en este llUndo c:omplet--.ite hostil para ella. -

porque ccmo di.caz 

•st. mi. madre ..,, enseftaba. con soberbia• paliza•. 
a no hacen.e ilusione•. yo he aprendido p:>r al -
misma a no hacerme esperanza•·• (iibli6D • • • • p. -
74). 

Y en efecto. esta dura leec.t.6n le pe:alite enfren

tar con valen tia el s.ufrilaiento y la realidad. Sabe que Mi

que.l tiene una amante y sin dudar un. &pi.ce va en su buaca 

para hablar con ella de mujer a au.jer. Alicia sabe que si 

el1a no ha aido capaz de darle la f'ellcidad. lligue1 tiene 

derecho a buecarla con otra. Empero. 1a entrevista can 'l'er.!l 

aa .le deja l.a terrihl.e certidulllbre de que para Miguel. TerJl 

- no es sino wi objeto. wi cuerpo esp1hdido. que le inte

~ en tanto lo hace sentirse illp>rtante. 
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Otra amante en la. narrativa de Benedetti e• Glo-

ria Caselli (Gracias Pºt el fU!gg) .. Gloria se entrega con -

todo el amor y la ilusi6n de la juventud a un hombre. el P.2 

deroso Bdmundo Budifto. con la certeza de que su amor. su 

cuerpo y toda ella nunca pasarán de ser el instrumento del 

macho prepoten~e y que seguir& teniendo validez mientras 61 

la precise como provocación de sus sentidos. a ·menos que 

ella pueda un d!a decir "basta!•. como lo har4 deapi6s de -

veintid6a largos anos de vida •pseudo conyuqa1•. 

En Quitn de n919tros los tres personajes terminan 

frustrado•• pero en esta novela Benedetti do juzga. ya que 

hace decir a Lucaa1 •lQuién de nosotros juzga a quién?•. 

Otra magnifica mujer que brinda y despierta. un -

amor aut6ntico es Avellaneda.. en La Tregua .. Ella. ••!. lllllqA 

da sólo por su apellido, llega a nosotros a trav6e de loa -

observadores ojos de Santomé• quien desda e1 27 de f'ebraro 

de 1957 hasta el 28 de febrero del ano siquiente, va e•cri

biendo en su diario la• sensaciones qua e•ta joven de•pi•r

ta en él. La ·primera impresión, muy masculina por cierto, -

cargada de ironf.a ea:· 

"Siempre les tuve desconfianza para los nQmeros -
[ •• .J Ademll.s r .. J durante el pe. rf.odo menstrua1 -
~ ... ] si norma1.mente son despiertas se vuelven un 

paco tontas r si [,. • .J son Wl. poco tontas, se vue.! 
ven imbácil.es del todo .. " (La Tregua, p. 17) .. 
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Para_ e1 12 de marzo. •WI opirtlonea han cad>iados 

•Es bueno tener una empl.eada inteliCJent.e• • y. final.mente. -

estar con el1a en s11encio y observar la calle 1luviosa de.JI. 

de 1.a ventana es suJ!i.ci.ente para hacerlo opinars 

~ pronto tuve conci.enci.a de que ese memento, de 
que - ret;=npde de cot.idi•njd•d. era el qrado 11!. 
lC1-o de bienestar, era la. DJ.eba.• (La Trtgua, p. 
U4l. 

B•to. -.-.ato9 de DI.cha, a.I. can ~cula, ••r&n, 

C-=-» •1 bOllbre de 1a abra 1o indica, .Olo una t:.regua.. por-

que Smi~ tiene miedo da unos fUbU:o• y legwnA•rio• •cue.x 

noa• por su in9egur.idad de .-r capq; de de•pertar un a.mor -

9r1Uld9 y dlua4exo. La di.cha 1e pases par ~rente, ha•ta la 

palp6. pero no supo aonae~rla por no iaaber to.ar a tiempo 

1.111a 4eci.si.6D., una p:::mi.ci.6n rara def'ender su vida y eu feli-

- ci4ad. 

.Pero el .-.,r no suxge .01-nte cam> el re•ultado 

de 1a identilicacton 4e eolec:llldes, dDo t:ulbJAin como identJ... 

~icacida. de seatiJd.elltos e ideales .. Blanca, la hija de San

u:.6 en La "l):!sua. - ..._,ra clá Di.ego. coa. quien comparte 

su. ideas. 
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Blanca y Diego son representantes de una nueva .c.ua 
neraci6n. Blanca tenia l.a dec:i.si6n muy propia. de llevar •_ua · 

relaciones con Diego en forma nueva. ain detenerae en el --

qué di.r4n de la moral •ralluta• de los hipócrita• llk>rali.za

dores. Aunque l.a actitud de Blanca ext:ralla y llama 1a aten

ci6n de su padre, finalmente• el. carLflo y la ccmprenai6n de 

padre e hi.ja se manifiesta en la tolerancia y respeto para 

las opini.ones y decisiones de una y otra parte. Be tulbi.6n 

el. carillo el que puede acercar a dos se.rea 4J..at•nc1 •do• 

cuando saben reconocer los errore.. Esteban. deapu6a da una 

grave enfexmedad, por fin logra cammicarse con ·au padre, -

a quien l.e confJ.esa su deciai&l de d9jar el a.1to puesto bu

rocr4ti.co, ganado por no may 11citoa -11o9 y e11p1Zar una -

nueva vi.da en la que no tenga que pi.8ot .. r el derecho ajeno. 

Blanca y Diego, por su parte, san dos jóvenes -

preocupados por 1a suerte del pab, por au gen.erac:ldn, por 

si mismos. Se desesperan y se vuelvan agresivos por no sa

ber qu6 ea lo que deben hacer, ªUft:t¡Ue para ambos la meta a 

l.a que deben 11.egar esta claras 

•aay que logm r que se despierte en lo• demaa 1a 
vergGenza. de sf. mismos., que se suat:l.tuya en e.lloa 
.la. autodefensa por e1 autoasco. B1 cU.a en que e1 
uruguayo sienta asco de su pro~ pa•iv:LcSad. -• 
dia se convertir.l en a.J.go 11til. • (La Treqpa. p. -
170). 
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Benedetti tiene la esperanza y cree efectivamente 

que las nuevas generaciones serán más fuertes. mejores • .a.a 

decididas para defender su vida• su. felicidad. au libertad. 

Nosotros. con él. aspirarrtC!s a que el futuro sea mejor para 

la humanidad. Sin embargo. esto no puede llega.moa del cie

lo- sino cíue debe ser resultado de nuestra l~ y nuestra 

responsabilidad ante nosotros miamos. ante el. aundo. ante 

nuestros semejantes. 

Ramón Budifto de Grac;iaa por el (uegp ea un hallbre 

solitario .en compaftia. Tiene mujer y un hijo inteligente y 

admirable. pero como Ramón reconoce, •su hijo se le escap6 

de las manos" y la mujer ha perdido todo su atractivo para 

61. La rutina acabó con la pasión que alguna vez sintiera -

por ella y como dice Ram6nr •s1 amor aúi pasi.dn (;.~no~ 

porta mucho. 11 
• 

Ramón se identifica con Dolly. Ambos son seres -

solitarios que se necesitan. La gran soledad de Dolore. se 

descubre en toda su tri-ste realidad apenas en el capitulo -

14, y sin embargo. la ~tui.moa desde el principio. la eacu

chamOe. en labios de Edmundo Budifto. Dolly está casada con -

Rugo. hermano de .Ramón. quien no aprecia su amor. ni advie_x 

te la espléndida mujercita que tiene a su 1<1.do. ocupado -

ini1tilmente, por imitar a su padre, el invencible Bdmmdo -

.Budifto. Dolores y Ramón tienen una mente 16cida y perciben 
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perfect:.a.!nte toda Ja. suciedad que repnsenta Edmundo BucU

i'IO y no obstante ser faa.il.ia.a:es. su odio no lo pueden evi

~. Este aea.tiaJ.ento y este •seo por el i:4vmtcihle-o1ipr- _ 

ca ta.llbiéo los acerca e i.dentifi.c.a. llo ob•tante. lo· que de 

verdad despierta el ._,r de aa.6n baci.a Dolore. iu: que esta 

mujer es fuerte • inteligente. •ttene vida :1.nbri.or [ •• J -
•u siapat:.la se baJM en lo que no dices •f.l.encie»:•• 99ato• y 

aú.radas•. Dol.oces - 1a ... jer que am n ..,r pM!lde dar -

herza y vit:al.idall al. .,.. -.to. Bn su al.rada abierta y •ia 

cera ex:hte una ~ que contág:las 

1:1 -.,r de DoloEea 1e da a .._. 2a Eueraa que ea 

te peq r bm:'gUés. c:arilo9o e J..nseguro, tanto nece.i.ta. Bn 

toda su vi.da siAmpre al. bo.cde de l.a deM!speracidn. Ram6n no 

hace sino dudar de b>do. Ba¡>i•n y tenü.na .u vi.da dUdando 

sabre la ez:i.steaci.a o no de la hiato.ria de su EaJd.lia. d• -

.u pa.1.s. de toda AMrJ.ca. llo obstante. esa bGsqaeda no e• 

otra cosa que 1a neoesi.dad da encontrar .u_ identidad. de -

..mr qW.6sl e:m quUm. y sobre t:.odo, de .aJJer qui6n e• ei. -

Jtam6n ludia Y~ se debate mentalaea.te por encontrarse a s1. 

m...o. pero la af.i:aa;ici.6o de su ser la va a encontrar en el. 

~ ae Dolores. 
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•En este trance que ac:aho de pasar. el.2a - ba -
dado e.l poder. el.la ha pezait:ido qge ~ - rie-
ra. • (Gracias mr el fuego. p .. 228) .. 

Su· felicidad ser.I eft.era. tan fugas ex.o ~ ele -

Sant:o96 de r.. 'l'regUa. pero -..cho ..... dolorosa pDEqae :Fa se 

ha zaconoci.do a af. llis-.. E.l •no• prosnmc1ado por ~ -

.. e.l ruego illbuido por 6at:a para aru.ar.e .. l.a ldatori..a. 

Ra.&l no intenta -.atar •1 padre por e.l compl.ejo de BIU.po -

o pa~ venga.rae de la h~11aci6n a au --are. llo: .. l.a --

obra exitit911. otr.s co-•· ot:za• a.Eizmael.ane8 r ee• 

nea pollti.c:a• y •oc:i.al.em, ia. cual- w panú.blD. cw = 
noa de que Ma que complejo de Zd.ipo, su g:rib» s: E 'de '7' llJl 

11tari0 •• un alerta a.l l.atinoamericano pua que deje de -

dar 1a .. ¡m.J.da a AMrica, quiere decJ..r, ~·. - •--

~ir e.l viejo ai.atw., anoao,, cornJ*O y anqntl=s>dr:. 111. -

ai8llO ltc!mmc!o Budifto confiesa el fon.do de la dolencfia ..

encerraba au hijos 

•A1 -ria ~ _,do, ot:ro t:J.p> de - ( •• ,J .. 
detestaba pero su odio iba .a.a al.U,, alarC91a m. 
e.la-., mi generacidn,, a.i p1ata. • Capgj•• wr •1 
~. P• 287). 

Pero au generaci6n no es capaz de ro-par a::n el. -

¡aa•do .. Empero,, habr.t otra •• la nueva gcncr¡\cit5n,, i.. d9 Ga9-

tavo. la que 'l::UVO .la. dolorosa ventaja de .. ¡i¡-arr a xeeaaa..-

cer sus. vergfl~s. esa nueva generacidn,, l.a. de aa. Id.jo. 
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cuyo juicio ea tan importante para RamOn, hará que su Qlti

mo pensamiento sea para 61: 

'"Si 61 pudiera romper con el pasado• si. 61 pudie
ra no ser derrotado, si él pudiera apretar el ga
tillo, todos los gatillos ••• " (Gracias por el -
.f!!E2, p. 273) • 

Ram6n no reeult6 homicida pero s!. suicida. Ram69 

explota por dentro, acaba consigo mismo. Pero au deciai.6n, 

•ata •1 muy propia aunque equivocada, ayudó para que otros 

empiecen a poner lo• pies aobre la tierra. Su suicidio f'ue 

el f'uego que encendió en Gloria el deseo de un cambio, ea 

el f'uego que alumbra otros horizontes que permitan ver no 

•61o a loa montevideanos sino también a los latinoamerica-

noa el porqU6 de su violencia, ea el f'uego que pe:rmitir4 a 

otros Di.eqoa, Blancas, Gustavoa y Juan Anc¡elea a apretar el 

gatillo, todoa los gatillos para romper con el pasado, para 

f'ormar y conf'ormar un mundo nuevo, un raundo m&s humano para 

todos. 

El :amor que Mario Benedetti nos presenta especia.! 

mente en La Tregua y en Graeias por el Fueao es el amor que 

•~lora lo mejor dei ser humano,. es el motivador que nos ªY.ll 

da a encontrar nUestra idéntidad, es el sentimiento qua da 

~uerza y valor, es la savia yivifi~adora que nos ~yuda a 

vemos por dentro, es en fin, el sentimiento m4s sublime 
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del. ser humano que ayudar& a saber ~ tratar de resolver 

y ac.m.r con su c:onflictiva enajenación• con au terrible -

soledad. 



S. PROCEDDUEH'l'OS ESTn.fSTI~S EN LA HARRATNA lJRBAHA DE 

IM.RIO BEHEDETTI .. 

•Escrib.lle en lenguaje f'4cil y claro. por no 
poner cuidado al. lector para entendello. Di
jo mu.y bien claro el maestro -va1divieso. con 
la 9all.ardla y claridad de su J..ngenio a un -
poeta que se precia mucho de escribir muy o.a 
curo. que si el fin de la Historia y la !'be
ata ea deleitar ensellando y ensenar deleitan, 
do l.Cdmo paede ensenar y deleitar lo que no 
ae entienda. o a lo menos ha de poner en mu
cho cuidado al lector para entendello?• 

(VJ.cente BapinelJ. (1) 

Hasta este -=-ento. nos hermas centrado .as que r@. 

da en el enroque sociológico al estudiar la narrativa urba

na de Mario Benedetti y especial.mente sus tres primeras no-

velas Ouifn d• noaotm•• La Tregua y Gracia• mr el cuegq. 

Sin embargo. cr~a que nuestro estudio quedaría trunco ai 

no i.ntent6ramoa indagar las peculiaridades eatil1atic:aa de 

au narrativa. si no trat:Aramoa de saber cu41 ea el motivo -

por el. que . Benedetti. aea tan ampl.iamente leido en qran par

te del Continente Americano. no s6lo por loa que cxmparti

moa can 61 aua idea.a y .esperanzas. si.no tambi6n por amplias 

capas de la aOci.edad que eatan muy lejoa -de coincidir con -

l." Vicente Espinel: •La vida.del escudero Marcos de Obre-
g6n" • en1 La novela picaresca. tomo z. lladrid. Aguilar. 
1979, s6pt.imil" edi.ci6n. p. 1356. 
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los pintos de vista insertos en sus obra• literarias. y ha.a 

ta por ~quel.l.os cuya forma de vida ataca dura.mnte en su -

producción. 

Algunos cr1tieos de buena fe cons.ideran que Bene

detti es mas que todo un pensador• c:cmo queriendo dar a en

tender que por el. hecho de ser pen••dnr •a. qaa t:oc1o• no 

pueda ser también un excelente escritor. (1) Con•ideram>s 

que todos los r¡randea escritores han •ido primer~t• pen

Adores • que de un hecho sencillo pero rea1 y a t.rav6s de 

eu profmlda ref1exi6n. de au capacidad. de v.r .a. alla de 

la aimple anécdota. loqran transfonnar estos lllOtivoa para. 

recrearlo• y volverlos a crear imi la escritura de obra• li

terari..as. y a nadie le preocupa que aal sea.. Sin embargo. -

cuando estas obras l.iterarias van illlnaJ.daa de una clara -

preocupaci6n p:>l.1.tica,. sobre todo •1. ••ta - de una canden

te actuali.dad. empiezan los rep&roa sabre 1a val.idas art1s

t.ic& de una u otra obra. Bo abatante, basta en l.aa obras l..i 

terar:laa de grandes escritores que afirman. siguiendo ol 

Bvanqel.io de San Juans •en el. principj.o fue el. vedio• • ~ -

deja sentir• de una u otra :fozma. la ~cdota real. que lae 

l. Cfr. Roberto Fern'ndez Retamar: "La no·vel.úti.ca ele Mari.o 
Benedetti •,, en: Revista de la Univegidad de la ªªbana,,
CUba,, n\1mero 195,, 1972,, pp. 111-1.21. 
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originó., a pesar de sus pronuncia!tlientos de •el. arte por el 

arte• y de la palabra como principal. protaqonist:a en la -

creación literaria. (1) 

Nosotros. consi.~ que para que la palabra sea.. 

tiene que ser pronunciada por alqui.en y por algo y qua eae 

alguien, llAmese amo se 1lame, es 91 halbrer y· qua ese a1-

qo es el. sentiai.ento. el atd'riaiento y/o la paai.6n o emo--

ci6n del. hombre m.i.SW>. Pil.ra Benedett:i. -ca.o ya' ante• lo ha

blamos dicho. la pal.itra es y ·~9U!9 aimldo al. instrumento., 

porque •e1 prot.aqonhta ea y -r111. ·~ el. hambre•. (2) 

La• dile.reates opini.ones respecto de io. variados 

qéneros que Benedetti. maneja nos dan una id- de la dívers.i 

dad de inclinaciones de los lectores de su obra. tanto de -

loa cr1.ti.cos pract.ic:aat.ea. ~ de l.oa: c:r.ltico• pzo~esiona

les y hasta de sus cr!.t:.i.coa aric.ionados. Unos. por ejemplo. 

consideran que sus mejores obras son llU9 cuentos. AllJUDO• -

de los que esto afi.r9an, consideran ademas que 1o mejor da 

su cue:nt!atica son m llcintevi.deano• (3) • aientraa que --

1. Cfr. Juan Conm.acio: .Parad;i~tMl:lt:ipl•• 116rl.co, muut, 1981.. 
2 • Ernesto Gonz4lez Bex:mejo: treviata con llario Benede--

tti • • en: ·revista cap de las A t tea.a. CUba., 1971, nebag_ 
roa 65-66., !llllrze>-juni.o, p. 152. 

l. Juan Carlos CU.rutchet:= •1.oa llcm:teri.deaooa de Mario Bene
detti •. en: revista Cuadernos Eli•J?!maeriqanq•., n•232, 
Madrid, Espafta, 1969, p. 147. 



- 150 -

otros prefieren La Muerte y otras sorpresas. Otros por el -

contrario,. consideran que lo mejor de su producci6n art1st.! 

ca son sus Poemas de oficina. Unos más piensan que Benede-

tti es mejor ensayista que creador. (1) En lo dnico que to

dos coinciden. y el propio Benedetti est4 de acuerdo. es 

que au obra teatral no os de lo mejor y que no esta a la a.!. 

tura de su demás producci6n. Finalmente. por qué no decirlQ 

existen alqunos estudiosos de la literatura que consideran 

toda su obra de segunda cateqoria •. 

La falta de consenso en este punto se piede expl.i 

car, antes que nada, porque. como afirma HOnica Manaour,. un 

texto po6tico dado es una estructura cerrada en sus p~ 

mientes pero abierta en sus significados. (2) De all1,. las 

m6a disimiles interpretaciones a au producción art1stica.. -· 

Mónica Manaour ha hecho un interesante an4lisis de alqunoa 

poemas de Benedetti. para refutar la idea de que su poea1a 

D.a de Benedett:D la llamada coloquial o conversacional 

ea sencilla,. clara y directa,. como a primera vista parece -

(3). Nosotros. ai observar con detenimiento la narrativa --

1. Robarte Fcrnándcz Retanulr: "La obra novel!stica de Mario 
Benedetti"• en: Revista de la Universidad de la Habana. 
CUba. 1972. P• 195. 

2. Cfr. M6nica. Mansours Tuya mia. de otros. La poeaia cglo
quial de Mario Benedetti,. México. UNAM,. 1979. p. 19. 

3. D>idem. p. 95. 
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urbana de este autor, c:;ons.ideramos que 6sta posee caracte-

r1.sticas peculiares y propias que la incluyen con toda jus

ticia en 1o que se llama obra literaria. En el transcurso -

de este capitulo, intentaremos seftalar alc¡unas pec:ul.iArida

des en su narrativa que •inqularizan. su obra y la distin--

guen de otros escritores que tratan el mi.mmJI tema. 

Para Benedetti., cada obra li.teraria viene etique

tada desde su concepción coa el g6nero qwt -jor le acomoda, 

de tal suerte que nuestro autor no trata de presionar, de -

meter en camisa de J!uerza su pmsamien.to en una sola ~ozma 

literaria. Por ello, su proctucci6n reapecto de loa g6neroa 

es tan va.riada, para expresar un solo e insi.at:ente tema, el 

de la gri.aura del hombre, del burócrata que no es tlpi.co SJ2 

l.amente de ese pa1s del Plata, sino de todo• 1oa pat..es del 

mundo, y especialmente de nuestros pal.aes subde.-rroll.ados. 

De ese hombre que camina con auS lipa.o• -.J.auriente••·, sin 

intentar abrirse a 1a historia, de dar cara a1 presente que 

l.e exige ~ respuesta a la aituaci.61'1 que vi.ve Ruestra Am6-

rica. 

Benedetti ciertamente viene de una vieja eac:uela 

1iteraria en 1a b11sgueda. del hoabre de la c.iudad,. del. hcm-

bn de l.a ofiCina, que ti.ene su representante ori.ginal.,. de 

todos conocido, en el. •c:hin6vnilc• ruso de B1 capqte de G6-

901. "Todos nosotros hemos sal.ido de El capote de G6got •, -
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afit:mó contWldentemente Fi6do~ Mijáilovich Dostoievslcy. Tam

bi6n Benedetti viene de esa tradici6n, que ha pasado por di

versos paises hasta tomar carta de naturalizac:idn en América 

Latina. 

Serla largo enumerar aqu1 la amplia lista de esc:r.! 

torea que han precedido a Benedetti en buac:a del hombre de -

la ciudad. Sin emb~rgo, la insistencia del tema en loa di~e

rentes 96neros, la preoc:upacidn constante y siempre crecien

te,. el cambio de.6nfasia en cada una de aua obras, el desa-

liento y la denuncia de la pasividad de au uruquayo c:laseme

diero, y, sobre todo, au esperanza en W\ cambio, hacen que -

sus obras realistas, de enqaftoso cuno tradicional, lleven su 

eello inconfundiblelllente benedettiano. 

Los hombrea de Benedetti., a pesar de que se encuen 

tran en Wl "hoyo", no son los hombres sin salida de G69ol o 

de Dostoievslcyr ea que Akalcy Ak4kievich y Makar Di6vuachlcin 

"vivieron" en otro lugar y en otra 6poca. La• condiciones 

del burócrata de Benedetti son otras porque ot~s son loa 

tiempos y luqar~s en que vive .• 

Existen también diferencias entre los hombres que 

deambulan en las páginas de'la literatura urbana actual de 

América Latina. As1 por ejealplo, el bw:6crata de Bened.etti. 

se diferencia del hombre de la mayor!a de las obras de One-
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-tti, qu.e aunque se mueven en el mismo lugar y en el mism:> 

tiempo son completamente distintos.; Loa hombrea de Onetti 

se consideran irremi&ibleme"nte perdidos y destinados a la 

fatalidad. a la autodestrucción. ae encuentran en un calle

j6n si.n salida y no hacen otra cosa sino esperar su fin. -

Los hombrea. de Benedetti, Por el contrario,. aunque •• en-

cuentren en el •hoyo•• se esfUerzan empecinada.ente por sa

lir de 61,. ¡mrque ellos no han perdido la capacidad de re

~lexi.onar y saber qu.e su pqividad,. su ego1..., y •su cola -

de paja• (salvo tal vez Miguel,. en Ruifn de ne19tma) no -

san 1aa actitudes que deben tomar,. o loa de~ecto• que deben 

aceptar pasivamente si quieren convertirse en hombrea de -

verdad. 

Consideramos qua eataa d~erenciaa en las actitu

des de loa pi:otagoniataa tienen au ezplicacidn en la •vi-
si6n del mundo" de sua autores. ·La viaidn del mundo en One

tti pertenece a esa óptica existencialiata del holllbre aoli

tar.io que odia a todos y se odia a si. m.-,. Bn cambio para 

Benedetti, la salida e~ la acción. Ho ob•tante, en oca•io-

nea 1as ópticas de 1o• peEWOIUlj•• talllbiU ae crusan. Aaf., 

en B1 Aeti11em, exJ.aten al.gunoa leve• puntos-da contacto 

entre loa dos platenses desarraigados. En esta obra, •• ob

serva una lucecita de esperanza, de poaib1e sa1ida -la ac-

ci6n-, sin importar con qud fin se haga. Asf. piensa Larsen.a 
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•t.o ilnieo que queda por hacer es precisamente -~ 
esoi cualquier cosa. hacer una cosa detr&a de la 
otra. sin inter6s. sin sentido [ •• J Una cosa y -
otra sin que importe que salgan bien o mal. sin -
que nos importe qu6 quieren decir. Siempre fue -
asli es mejor que tocar madera o hacerse bendecir: 
cuando la desgracia se entera de que es in4til. 
empieza a secarse. se desprende~ cae.• (1) 

Todos loa hombrea de BenedettL saben que es nece

•ario actuar, que no deben permanecer pasivos ante la vida. 

Haata Franz Heinrich Wolff, e1 personaje considerado como·

el •ma pat6ticamente absurdo• (2) en 1a. obra de Benedetti 

•• earuerza por encontrar una aalida~ intenta desesperada-

mente eaperanz:ado alcanzar su aalvaci6n con decoro. Aaf. 1o 

testimonia SantornA en su diario: 

•Parece estar inexorablemente convencido de su -
rracaaoi no ae otorga la mini.mil poaibilid&d de -t.s 
ner 6xito, pero af. la obligación de aer em¡.cina
d.o, •in impOrtarle mayormente frente a C\Ulntas ns 
gativaa deba eatre1larse. • CLa Tregua, p. 39). 

La tradici6~ de la literatura urbana, y especial

mente de aquella cuyo eje principal gira en torno al buró

crata, se ha venido enriqueciendo con las nuevas t41icnicaa -

l. Juan Carlos Onetti, El Astillero, Barcelona, caracas, HA 
xico, Seix Barral, 1979, pp. 75-76. · -

2. Crr. Joaeph Ricap:Ltot "Sobre la Tregua de Mario Benede-
tti •, en: Cuadernos HiapanoamerieanoA, Eapafta, 1978. ~-
vo1. pp. 331-334. · 
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de expresión .. De esta manera, e1 a.lamo Bened.etti. seftala 

sus admiracionett y siapatla.s por esc:ri.tores como Cesa.re Pa.

vese, t:talo svevo. Proust. Joyce. &muy James,. Faullcner y -

otros tantos,. cuya huella,. que no imitación,. .se percibe en 

su narrativa., De al.11. el. u.a del. 9KINS1ogo interior en .!tm,
cias mr el fuegrpr 1a primera peZ1IODa del. narrador en 1hd.tn. 

de megtww1 el. manejo de1 ti.eapo,. l.a inatantaneida4 de k 

vi.da,. .1011 -=-ent:os fugaces efe dicha,. reducidos a unos aaJ.nu

tos y hasta segundo• -. La Tregua1 el. cuii)io de ritmo,. de -

acuerdo con e1 sent:iai.ato de 1os peraanajes en sus mon61o

qoa y l.a ausencia de pmtuac.i.6n en ~jes -peci.alea de ~ 

·craci•• mr ol fqegp y en Ydil.iq. llenedet:ti tampoco deadella.,. 

no sin mcponer98 a aeri.oa riesgos,. el._ uso del diario,. pro

pio de 1a novela aent1-lt:al. 

tos t-• que BB.,..ed'lettti. toca t:i.enen i.gual.eente au 

antecedente literario. As!. por 8jemplo,. h..,• le!.do. loa !!!¡

blinenses de Joyce,. antes que loa llqnt;rrldeanp•. Sin 811bar

go,. 6stoa no pl9dml ~ coa aqu611os. Los Jio?tevi-

deanoa de Benedetti. eatan perfect:-.ite situado• en su sue

lo,. respi.ran. el aire., pesado a vac:e.,. de su ciudad., •• pa

sean por Agraciada. y Sul llllrt1n o por 18 y-Bj~;· se detie

nen a airar 1a ~eald&d del Palac:f.o Ba.l."VU,. •representante de 

la guarangue.r!a del. m:uguayo•,. gozan de ~paseos ···'j'°r&

dicoa p>r 1a Bul>l.a,. re,fuiJi.o de •pttucoa•. uti1J.zan e1 1un

fardo para dar -Yor enf&i.s 1ocal. a sus expresiones. son 
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en fin, inconfundiblemente platenses. como platenses son -

•U• problemas, al mismo tiempo que universales. Ya lo dijo 

Mart1a "inj6rteac en nuestras Reptlblicaa el mundo. pero el 

tronco ha de ser de nuestras RepOblicas". (1) Benedetti. ~

:fiel a eate principio. injerta en su tronco americano todas 

1•• corrientes a.su alcance para dejarnos su mensaje. 

Como hemo• visto, Benedetti, en efecto, no ea or.1 

9in•l en cuanto a tema• y a t6cnicaa de expresión. empero, 

el uso que de ellos hace posee caraeteriaticaa peculiares· -

que le dan originalidad a su obra. Benedetti. como cual--~ 

quier intelectual hace uso del patrimonio de la cultura unj. 

ver•al, porque como en una de sus conferencias dijera Juan 

Jos6 Arreola, la cultura no pertenece a un paia en especial 

y menos a Wl individuo. en particular, sino que en su cali-

dac! e!• uni.ver•a1 pertenece a t0doa y cada cua1 hace uso de 

•11a. •egQn au talento y capacJ.dad aa 1o perDli.tan. Benede-

tti utiliza toda esta herencia cultural para dejarnos au -

mensaje coherente y conscientemente. Cada una de las formas 

y/o loa g6neroa por 61 .••cogidos ee adaptan perfectamente 

al contenido de au obra y responden a au compromiso' tanto 

con el. arte como con su •pr6ximo prOjimo". 

1. Jos6 Mart!: Nuestra Amériga, ~ico, UNAM, 1978, p. 8. 
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5.1. L:l'l"ERATORA Y CCllPROMZSO. 

Si partimos de la premisa ma.~ata de que "el hom

bre es e1 conjunto de las relai:=iones aocia1e•" (1}. ••r& :hl

posib1e tratar de definir wi producto del hombre y a1 hombre · 

mismo • .independientemente de la sociedad,. de colocar al. hom

bre en una is1a solitari.a. sin mAs lazos que loa propio•. La 

sociedad transforma al hombre de la mi..-. .anera que 6at:.a .•• 

transfo:cmada por 61. Benedetti. como hombre ante• que arti.a

ta,. est:.& .in-rso en •U sociedad. Ba .u~ri.do .a caaw p:opi.a 

y en 1• ajena 1- acometida9 ocurr:idaa no s6lo en e1 Uruguay· 

•ino t:Bllbi.6n en otros pa.1ses de Amltrica La.tina. instrumenta

da• por lo• 9rupos en el poderr ha ob••rvado y vi.vi.do muy de 

cerca los cambios trascendentales ocurridos en CUba a partir 

de su Revolución. Todo esto le ha servido para "dejar 4• vi

vir de espaldas a Am6rica •. Ea a partir 4e esto. acontec:L

aJ.entos qua Benedetti expresa las preocupaciones, la• ~~

traciones y esperanza.a de su bur6crata,. de tal. ~ozma que ba 

sabido establecer una definitiva comunicaci.6n con loa lecto

res de "aqul y ahora• • 

1. Carlos Jla.J:x,. Peder.i.co Engels: Qbras epsqgida•. lloaed,. Bc!J. 
torial Progreso, tomo ::t, p. 9. 
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Benedetti nunca ha ~ratado de negar la influencia 

que sobre 61 y sobre otros intelectuales latinoamericanos -

ha tenido la Revolución Cubana: 

~La Revolución Cubana ha sido .un catalizador altA. 
mente positivo. Por lo pronto. sirvió para acele
rar una reintegración politica en el sentido m4s 
c1vico del t6rmino en escritores que estaban parA_. 
petados detrá• de la erudición o de su fantaaia. 
Sirvió tambi6n para que muchos de ellos sintieran 
la necesidad de un compromiso personal: r •. ';1 si,¡: 
vid f"inalmente para ~. 3 que el tema de J\m&'rica 
penetrara por f"in en nue_atra tierra. en nuestro -
pueblo y tambi6n en nuestra vida cultural. • ••. • 
(1) 

Empero. Benedetti no ea el escritor comprometido 

que caiga en el facilismo de la palabra en aras de una cau

ªª • ni en el utilitarismo de la literatura. A la p~egunta 

que Gonz4lez Bermejo le hace respecto de la funcionalidad 

de la literatura como.expresión.literaria, Benedetti respon 

de: 

•creo que el arte cumple una f"unción nada deadeftA 
ble en las relaciones humanas y en la evolución -
del individuo. Creo que tanto el arte como la po
litiea. sin se; G .J loa dos t\nicoa provocadores 
de las mejores esencias del hombre. son dos f"actJl. 
res ra'Uy importantes de esa incitación. La Pol1ti
ca. porque revela en el hombre el sentido de la -

l. Mario Benedetti: La literatµra Uruguaya cambia ae Voz•. 
enr Literatura Uruguaya siglo XX, Montevideo. Editorial 
Alf"a. 1969• p. 42. 
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•just::..ic..ia: l.a 1i.teratura. ¡arque propicia un --- -
ahcn1n•iento en e1 propio -r y tambi.6n en au con 
torno.• (1) 

Laa -xigrenci•s que mi escritor ca•¡-cw.-etido debe 

c:umpl.ir para que 1111 obra literaria sea conaiderada ~ obza 

de arte. seg1ln nuestro autor. - que DO pienae en e1 menaa.

je _ po1lt.ico priaaro y despa&. en el. upeca> 1i.t.erario. por

que e1 1111m.aaje ¡mllt:.i.c:D i-19 can..n.ir- a:mtra la ca.usa -

que pret.ende defender• Ciado qaes •.,. -1.a obEa de ar:te qae 

pret.ende deEl!!DCler ..,. 11ama ~ pollttca. - ~.r .... -
en •~t::.o caatra - i.-a c:au.a. • (2) 

l.ez Bexmajo ha aido critic9cla por 1a aparmlte de8 rest Aa -

lll!Jd4n DO exi.at..e• Y que e1 ...ra.U qae bace entEe eato. do• 

aapectcm de. 1a obra lltez.ri.a .ir.. para -jor iluatzar que 

entre Lo~ y fmdD debe laher mlll claza intezrelaci.6n dia

l.&:t.!.ca (3) • Desde este pm.to de vi.ata. c::onai.cler.moa que Bs 

nedetti. - f.i.el. a m ideas. ya ci-- sus obna art.lat:l.ca• -

1. B.aaesto «"JW!!dl- aez..jo• Opge s;u •• p. 152. 
2. E:rneato Gcmdl.e& ~o: Qwe rn •• p. 152. 
3. Cfr. Sila cast:ra: -ra maraJ. de l.oa becboa ac:l.ara au palA 

bra•. en: -......,;1•cl6n ··- • pp. 61.-97. 
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cumplen con las exigencias que él pregona, como lo veremo&· 

en el transcurso de este capitulo. 

Para Benedetti, ademAs, lo importante es que el 

escritor no se mienta a si. mismo y escriba sobre algo que 

no siente. Para é1 es fundamental que el escritor se trans-

forme, o sea# _que se convenza de que lo que escribe e• lo -

que realmente siente y desea. El compromiso con el arte -

·viene del arte mismo. En este sentido, Benedetti llega a -

crear una escritura como la entiende Barthea: 

nLa escritura os un ac:to de solidaridad histórica 
G ·.3 ea una funci6nz es la relación entre la -

creaci6n y la sociedad, el lenguaje literario -
tranaformado por su destino social, la forma cap
tada en su intención huma.na y unida a laa grandes 
crisis de la historia.• (1) 

De aqui que en la obra literaria y artf.stica de -

Benedetti podamos encontrar esa solidaridad hiatdrica de -

que nos habla Barthes. Toda la problem&tica que Benedetti -

nos presenta en au producción artistica, en aus diveraoa g6 

neros, esta imbuida, saturada y ·determinada por la aitua-

ci6n social. que refleji.?-, no en forma pasiva, sino tranafor

mAndola y recreándola con gran verosimilitud .. 

l.. Roland Barthes: El grado cero de la escritura, México, 
Editorial. Siglo XXZ, quinta edición, 1983, p. 22. 
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Lo anterior nos obliga material.-.te a tocar• - · 

as1 sea en forma ~ra otro aspecto 1-portante en la pro- . 

ducci6n artf.stica de nuestro autor; que a modo de corolario 

surge como posici6n y expl.icaci.6n de su obra literaria. Hoa 

referimos a El Arte en las Letps de emergencia. 

5 .2. EL ARTE Ell LAS LETltAS DE El''- a:p iA. 

Muy controvertida hast:a ahora ha •i.do la poeici6n 

de nuestro autor respecto de aum: Letra• de !19!rgeneia. y la 

juatificaci6n da 6-U. ccmo parte ele au. pzoducci.dn artf.•ti-

ea. 

e&ra nosotzos no ea raro que un llcmbre creador• -

despi6s de UMJos l.os probl-. por 1oa que atravieaa AMri

ca Latina., se aienta iape1ido a ~ S1U J.aeaa, a utili. 

zar sus medios cc:-=t escritor para de9pertar l.- conciencias 

aletargadas de sua oontemp>raneoa, 1oa que por otro lado le 

oooo¡¡,....C'le•r aquella 

si tuaci6n para la qqe no estaban pre¡azado•. 

So es que Benedetti pienae que --··p¡ec1e hacer la 

ravoluci6n con un ~· una canciOn, tm d.lacarso, un grito, 

o un di.Sparo ~ Empero, en el caaino hacia el. CUlbio deseado 

por el pueb1o, -nos di.ce-., ~ sirve. nada - indtil. • •. Lo 

importante es el ri.esgo que se debe afrontar• no esconder 
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•1a cola de paja", sino part~cipar amp1ía y decididamente -

en el cambio. 

En el prólogo a las Letras de emergencia. Benede

tti explica el por qué de su obra. Las Letrai de emergencia. 

no• dice, son producto de una coyuntura histórica, la que -

cree ea proVisoria, y PJr lo mismo pueden servir para un ~ 

mento determinado.. Rosotroa aqreqamos que si au calidad ar

t1stica lo justifica, sequir4n teniendo vigC!llcia ahora y en 

el futuro. 

Bl compromiso tanto con su arte como can su pr6-

xi.mo prójimo lo llevó a romper finalmente cc:m su reaiaten

cia a comprometer au arte a la causa de au pueblo, pero no 

sin exigirse el rigor artistico necesario que respalde una 

obra con calidad estética. 

Por otro lado, para que la poesia con o sin inten 

ci6n política alcance un autántico rango eat6t:.~co, tiene 

que estar fundamentada en un verdadero acto de f'e. Si el 

artista tiene ~e en lo que hace, si verdade~te e.ata con 
vencido de que escribe -lo que siente, y posee ademals e1 ta

lento necesario, logrará hacer arte .. Esto lo anotó muy cla

rament~ el magnifico escritor cubano Alejo carpcntier, al -

referirse a lo real maravilloso .. Carpentier consideraba que 

si lo real maravilloso no está basado en un acto de fe, r-
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-aulta hueco y aburrido: 

•ne al11 que lo 1Mravi1loso invocado en el dea-
creimi.ento -como lo hicieron 1os surrealistas dg 
rante tantos afias- nwica fue s:ino una artimafla -
l.iteraria, tan ill>urrida., al _prolongarse como -
cierta literatura onJ..rica •arreglada•• ciertos -
e1oqio• de la locura, de lo• que estamos muy .de 
vuelta.• (1) 

Carpen.tier subraya categ6ricaaente la iaportan

cia que eee acto de f'e juega en 1.a autenticidad de la obra 

1&~aria. &1 e•critor. por tanto. n09 dice C&rpentier. de

be •.apostar au al..ma a esa terrible carta de f'e•. De lo con 

trario, au obra j..a• 1legar4 a ser a.rtS..tica. Coneidera-

90• que 1.a validez art!.stica de Letra• 4g ftMraengia esta 

f'und•--ntada en ~·e acto de f'e. opiniCn a la que •e adhie

re nuaetro autor en el diacureo pronunciado el 28 de mayo 

de 1972, cuando dices 

i. 

2. 

•so ea olvido lo que aqul nos congrega, sino la 
solidaridad. Sucede •implemente que e1 cantor · -
dice con su canto au rabi& o au alegrJ..a. Ba un -
profesional. en el mejor sentido de la palabra. 
porque su a~e •• basa en eu profeai6n de .fa.• 
121. 

Aiejo Carpentiers Pr61ogo y prefacio a E1 Reion de este 
~. ta Habana. CUba. 1964. P• UJ:. 
Mario Benedettis Letras de emergencia. 116xico. Editorial 
Rueva imagen. cuarta edici6n. 1980. pp. 17-18. 
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Benedetti,, no dudamos en af'irmarlo,, ea tmabi6n un 

escritor,, cuyo arte responde a su prof'e_si6n de f'e. Y esto -

no es una simple afirmaci6n sin fUndamento. Basta acercar

nos a su producción completa para darnoa cuenta que,, en ca

da una de sus obras,, en fo~ qradual y con distinto en fa-

' sis,, resultado del correr del tiempo,, Benedeitti apuesta au 

alma a esa terrible carta de f'e. 

Todo lo anterior,, ll&a su :Indudable talento como -

escritor,, ha hecho que 116ni.ca lfanaour,. deapl6a de un an41i.-

aia detallado y cuidadoso de au. l'poM• 4• otroa,. de ind~ 

ble estirpe politica y emergente baya concluido que1 

•Ante todo• la poeaia coloqui.al [de llarJ..o Benede
tt!I ea p:>eaf.a y,. ex.-, ta.1,. •• integra cSentro de 
una función deterainada de J.a lengua,, au rmtcien 
po6tica,, que se rige por aua propias ~laa dan-
•-:- de una semiótica connotativa.• (1) 

Lo anterior,, creeBJa,, ea tallllbi6n vAlido para sus 

Letrag de emeraucia,, en lo que .. re~iere a aua poemas,, -

salvando J.a d:iatancia necesaria para aua •ver90a para can

tar•,, ya que Aatoa son producto de una labor de equipo en

tre el letrista,, arreg1ista e int6rpret:e Y por esa ra&dn se 

manejan dentro de otros para-trae. 

1. Mónica Mansour, Opus cit., p. 95. 
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Hemos tenido que detenernos en la posición de -

nuestro autor respecto de la literatura para poder explica,¡: 

nos los procedimientos art~sticos que Benedetti utiliza en 

su narrativa urbana, la cual ubicamos dentro de la estética 

realista. 

5 .3 • PECULIA!UMDES D_EL REALISMO DE BEllEDBT'l'l'. !21 SU 

!IARRATXVA URBAHJ\. 

Toda la producción art!stica de Benedet:ti, tanto 

eu narrativa urbana, sus obras ~ticaa y ha•ta ••• intere

sante volumen que se encuentra a caballo entre novela-~ 

o p:>ema-novela, lleno de neoloqisn::ta, •imbolismos • innoVa

ciones morfo a intllcticas, podemos ubicar1a dentro de la eat.A 

tica realista. (1) 

El realismo de Mario Benedetti no es el simple %!l 

rlejo, la simple copia Ge la realidad, de la imllediatez hi.a 

t6rica del cronista de una ciudad o de un pat., aino la re

creaci6n de esa realidad observada pór nuestro autór. 

1. Respecto del simbol.ismo de 61 cump1aaftg• de Juan Anul, 
cfr. Preda Nrez Beberfall: "Simbol_ismo e .ideol.oqta en -
el Cumpleaflos de Juan Anqel" • en r Rempilaeidn de Texto• 
sobre Mario Benedetti. cuba. serie Valoraci.6n Mdltiple. 
1976. pp. 175-185. 
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En Quién de nosotros, especial.mente en la d1tima 

parte, y a través del cuento escrito por Lucas, uno de los 

personajes del pseudo-tri4nc¡ulo amoroso, Lucas-Benedetti·, 

o Benedetti-Lucas nos va desgranando socarronamente y con 

una ·auave· iron!a la deformación que sufre su realidad. -

Esas notas que nos dice son impublicables y para uso per112 

nal, entran a f'orinar parte de la estructura de. la propia -

novela. De esa manera se introduce la llli- realidad para 

convertir•• en ficción dentro de la ficción. 

Al ai..o tiempo, dentro de la propia estructura 

de la obra literaria, saltan aus notas a la realidad para 

presentarnos loa procedimientos que Benedetti-Lucaa utili-

sa. para crear aua obras realiataa1 

•Bn todos ·1oa cuentos que he eacrito. puedo reco
nocer, a diferencia de mis pobre• cr:ltlcoa, una -
tajada de realidad. A veces se trata de mi. propia 
realidad, otraa de la ajenar pero si.ampre escribo 
a partir de algo que acontece. Acaso la verdadera 
explicación tenga que ver con mi . incapacidad de -
imaginar en el ya.si.o. No a6 contarme cuentosr a6 
rec:onocer el cuento en algo que veo o que ex¡¡:eri
mento. Luego lo deformo, le pongo, 1e quito. -
(Quifn dA np1otm• • p. 77) • 

Y. e• de esta manera que nos· vamos enterando gra

dualmente de las deformaciones que sufre la realidad en la 

nl!lrrai:iva urbana de nuestro autor. Por ejemp1o, Luc.f.a, per

aonáje de su cuento, est• sacado de l.a realidad, y se dis--

-. · ... ~ .... _• ~ 
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-tinque de loa otros personaje• de la novela en que a ftata 

no le cambia de nombre porque: •Luc~a es. como per•onaje. -

lo mas piro que he escrito. AQn en la realidad •ique •iendo 

un personaje de cuento• (ibidem. p. 93). Asi ea como Bened.!!. 

tti jueqa con loa ju.ic.i.oa de sus crl.ticoa. Ea por Luc.ta. -

personaje de 1a realidad que ae intzoduce en el cuento. qua 

Luc:aa-0.car i._a. no CDD.,_ la tra..ici6n a lliguel-Andr••• 

• trav6a de la ¡osesi6n de AlJ.cia-Clatldia. toda vea que -. -

Lucia. peraonaje may- ·~1 • • pero ean •moc1a.1ea absurdos•• -

e• imp:trtaate ¡ara Lucaa-llenedetti.. A continuac:i6n ri.en• el 

humor socarrón de Lucas-Benedetti. para aco~•r ma aua notas 

•illplbli..cablea•s ........ que esto lo decla para al suiate. -
Sin embargo. lo eacri.bl. porque •• cJ..ert:.o• (ibid-. p. 102. 

El subrayado - del autor). 

En la pll.qina 101. Benedetti.-Lucaa vuelve al_ jlHlgO 

entre real.idacl e irnlalidad para mcpl.i.cazno• donde empJ.esa 

verdadera88Dte el cuentos 

9En este capltulo •• bage el cuento. Llega un pun. 
to en que la• poaihilida.clem - bUurcan. Deada el. 
instante en que elija una de el.la•• el cuento a 
~. no prec~te debido a la _elegida, aino a 
las desechadas. Por e90 la realidad valida p:>6tJ.
c:amente el cuanto. p:>rque en 6a~11,¡o -~..-1. ea Wla 
B!!ra posibilidad. deaecbacSa--.!"._..,.(.OM, •r.·'Qi•otro•. 
p •. 101. Loa subrayado• 90ll del autor • ·. 



- 168 -

En este fraqmento ·se percibe la aguda ircn1.a. muy 

ti.pica. por otro lado, del intelectual pequefto-burgués. Co

mo vemos, aparentemente el esc:ri.U>r se manifiesta por el -

irrealismo de la obra literaria cuando de hecho, como afir

.. Federico ~lvarez. se trata •de wia dec:ÍaraciOn de reali.Jl 

., literario esencial y profundo•. (1) Bo es que Benedetti 

escoja lo irreal para desechar lo verdaderamente real de la 

vida cotidiana. sino que escoge la alternativa menos bri--

llante de la lC811lldad dentro de la ~icci6n. Al milllllD tieJ11po, 

en 1as nota• de pie de pagina. no• enteramo• de lo que •ve 
da~t:e •ucecl.id• • - decir. de la fozm& como se desarrst 

llaron loe aconteciaientos. 

Zn ..U pec¡uell.a obra deac:ubZ.imo• otra de laa pe-

cullar~dea del Eeali..., de Benedetti• que •• importante -

''•ubrayar por la trasCendencia que tiene dentro de la narra

tiva urbana de Íluestro autor. Boa referi.aa al jueqo entre 

la realidad del diacurao literario. de la escritura misma. 

1. Federico Álvarez: •Oui6n de nosotros: un punto de parti
cta• • en: Recopilaci6n de Texto• sobre Mari.o Benedetti, -

. p. lle. Bn este -gnf.fico artf.eulo. iniciado con una pe
quefta resella escrita pára \a revista Siempre, del 26 de 
f~rero de 1964, Federico Alvarez: reconaidera algunas -
opiniones, hechas al r4pido vuelo, en el art1.culo que se 
incluye en· el volumen aqad citado, para concluir que -
exiate una eat6tica benecl8ttiana y un arte p:>6tico en la 
narrativa de nuestro autor. 
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y la realidad, o mejor dicho, la falsedad de la •realidad• 

presentada dentro de la Eiccidn. 

En el cuento de Lucas nos entera.:>s de que Miguel 

-~ndrés tiene un •diario• en el que di.a con dla anota sus -

reflexiones. Este diario es abandonado siempre en alq\'ln lu

gar visible, como para que Alicia-Claudia lo pueda 1-r. En 

las notas de pie de p49ina, Lucas-Benedet:ti. vuelve a jugar 

con el lector con estas palürass 

"Debe ser una invención de Alicia. Bo creo que -
Miguel sea capaz de anotar diar1-nte su. cavil.& 
ciones. Es demasiado ~roso, 4-aiado egolsta, 
y los eqof.stas no llevan diario.• (ihtdem, p. -
105). 

La duda que aparece fuera ele la :fi.ccidn en las n.2 

tas •impublic:ablea• del cuentista Lucaa descubre la irreal;! 

dad de la ficción, o mejor clicho~ 1.a. :f•l•e&ld 4e 1a rea.li-

dad presentada por Luc:as en su cu.eiito. Esto nos parece que 

queda c1aro dentro de1 mismo diario de Anc1Aa1 veamos cdmoa 

En primer lugar, exi.ate una di fe rancia esenc.lal -

en el diario de Ouifn de noaotroa y el diarió de La '1"rwgua. 

Mi.entras que en la eseri.tura del di.ario de Saatoml, el -

t.t.empo eat4 Clefiniti.vamente deli.m.itaClo por rcc:has antes del 

inicio de cada :fragmento de la novela, el diario de lliCJUel

Andrés, aunque separado por espacios ti~icoa, car.ce -
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de fechas y se destaca c:on nGmeros romanos. 

En segundo lugar. dentro del diario encontramos -

alusiones al tiempo en que se realiza la escritura. Aqui se 

establece un tiempo presente. el de ésta. El ju990 de los -

espacios entre los fragmentos en combinaci6n con el tiempo 

aludido en sus re~lexiones tiende una trampa al lector dia

traido. El. diario se inicia con esta anotaci6n: 

• Sólo hoy. al quinto ella. pledo decJ.r que no es
toy seguro. Bl -rtes sin embargo. cuando fUi al 
puerto a despedir a Alicia •••• • ( Oyi§n de noso 
.B'.21.· p. 9. J. 

Si con~ loa dlaa que median entre el .. rtea y 

el quinto dia de que nos habla Andr6a-lliguel. identi~icmma 

que «late empieza eataa notas el d1a domingo. En seguida y -

para corroborar.el presente de este pseudo-diario. a.lla4.imoa 

lo que Miguel dice all)"Ullas paginas E.a &del.ante: •Para sa

berme sincero he empezado estas notas. • ••. • (.ihid-. p 14) 

Bn el fraqmento IV• Jliquel. nos aclara de cu4.lea notas se -

trata: • Temo que las notas de este doaingo ocupen .as ca-

rillas que de costUllb~ 

(.ihidem. p. 15). 

escribir6 toda la tarde. • --
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En los fragmentos que median entre el IV y hasta 

el fragmento XI. no encontramos alusión alguna al tiempo de 

la escritura. En los fragmentos X'II, XIIIy XV vuelve la al.!! 

si6n al presente, para destacarse en forma aspecial en el -

"Hace una hora y media que dejé de escribir con-
vencido de que lo hab1a dicho todo. Sin embargo, 
he rele!do linea a 1!nea cuanto escrib~ este do-
mingo ••• 11 Cibidem, p. 59) • 

De este an&1isis podemos concluir que el diario -

no se ha ido haciendo en el transcurso del tiempo. sino que 

se hace "ahora", de la misma manera que en una tarde se ea-

cribe la carta de Alicia. Este juego brillante entre e1 

tiempo del discurso y la realidad de la ficcJ.dn nos ea pre

•entado con toda claridad en esta novela, como una de las 

peculiaridades sobresalientes del realismo de Benedetti. 

Dentro do la 'misma ficción, por otro lado, queda 

comprobado que es perfectamente posible hacer una verdadera 

obra de arte con personajes tan comunes y corrientes c:omo -

puede ser Miguel, quien desdefta la calidad estética de los 

cuentos de su amigo Lucas. La creencia de Miguel sobre la -

imposibilidad de devenir un personaje de cuento, se contra

pone a la realidad de la ficqión, toda vez que Miguel pasa 

a ser un personaje de cuento, y de uno de los mejOres cuan-
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-tos de Benedetti. Aqui. ademils queda al descubierto e1 a~e 

poéti.ca del autor .. 

•stn embargo. la rea1idad es mucho ma.s vulgar. -
td.s mediocre,. más chata. Yo por ejemplo. e•toy -
il\!!ltalado en la .realidad. y por eso mismo. no po
dr6 ser jamas un personaje de Lw:aa r;:. 3 Si.,. ta1 
vez si. Lucas me tomara ~ personaje,. Yo serJ.a -
1Ul brillante e; • 3 Seguro que ni. yo mi.amo recano
ceri.a en ese retrato a1 i.llpl!netrable egoista,. a1 
incurable cobarde que soy. Es que e1 arte jam&a -
deja de ser una mentira: cuando e• verdad ya no -
es arte y aburre. porque la rea.1.idad es sólo un -
irnmedillhle,. ah surdo ba•tlo I;. ~ la ••tri.eta -
realidad - ahurr.,. y e1 arta - parece h6bi1,. -
paro nunca e.f'icaz,. nunca leql.tJ.mo. Tan s6lo un ia 
9cnuo recurso que ciertos tipos desenganado• • •in 
verg&mzaa o -1.anc61icos usan para· mentir••• o -
lo que es peor adn,. para -.t.u:.e.• (ibidem,. pp. 
37-38). 

porque Lucas lo lleva a 1a •.f'i.c:ci.dn• • no para convertirlo -

en "brillante•,. como pensaba,. sino para presentarlo en toda 

su •realidad•,. en toda su orclinaries y c:hatura. o•cil~ 

ambiguamente entre un rinoceronte y mi. ~ humano. dentro 

del juego est6Uco de la escritura po6t:..i.ca. Aai. en el zool.Q. 

gico. donde una nilla confunde al. rinoceronte con un hipopó

tamo,. Lucas piensa de inmediato: "Despud:s de todo 61 es (o 

fue) mi amigo•. Para 1uego en son de burla. acotar en sus -

notas impubli.ceb1es: 
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ºComprendo que puc.de dudarse si me refier.o a An-
dr6s-Miguel o al rinoceronte. El equivoco no me -
desagrada porque Miguel ha sido siempre un cornu
do de un solo cuerno: el que está pronto a atri-
buirse y a aceptar." {ibidem, p. 92). 

Miguel, pues, este personaje-ordl.nario instalado 

en la •realidad'", casi repugnante en su cobardia y egoismo, 

pasa de las p4ginas de.la ficción a la ficción misma. en el 

cuento de Lucas. Este cuento se introduce legitimamente en 

la novela como una estructura menor dentro do otra mayor 

que engloba un todo -el discurso li terariO:. en el que el 

paeudo-tri&nqulo amoroso y la frustración de los protagoni,,a 

tas son el hilo conductor y fundamental que las une perfec

tamente. 

A manera de conclusión diremos que para Benedetti, 

como lo hemos visto, el realismo en su narrativa es la ere.A 

ci6n y recreación de un hecho, de un motivo anecdótico, de

f0rmado y transformado artisticamente de tal forma que lo-

gra una auténtica verosimilitud estética. 

Pareciera que dentro de lo que hemos dicho, iden

tificamos a Benedetti con los personajes de sus obras. Pero 

no es as! y lo vamos a aclarar. En primez:: lugar, Considera

mos que en cada uno de los personajes hay un poquito de la 

esencia de nuestro autor y esto es fácil demostrarlo en el 

juego entre realidad y ficción'! De esta forma, lo que opina 
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Miguer sobre Lucas sale a la realidad real en el ep19rafe -

escogido para el vo1umen de cuentos La Muerte y otras sor-

presas: 

•se miente ds de la c:t.leftta 
por fa1ta de fantasla 
también la verdad se i.nVl!tllta. • 

Los versos de Machado encuentran un eco per~ecto 

en l.a obra 1iterari.a de nuestro autor• respecto de su con

cepci6a del. art:e. 

Sin ellbargo• tBllbiihl es cierto qu. ·el. autor ae 

d..iatmtc:ia de sus peracmajes a trav6s da la irania fina y de 

1a 1llisJla critica dentro de J.a ficcidn. De esta i!onaa vernos 

c::6m:t e1 jueqo .irdn.ico logra la distancia entre 1oa persona-

. jea de la obra y de1 aismo autor que los crea. Mlque1. por 

ejeatpló. personaje de J.a ficci.6D critica y pone en te1a de 

juicio 1a validez artlstica de l.a obra de Lucas. dentro de 

1a ficci.6n. de 1.a Jlli.sm;a manera que fuera de e11a los criti

cas de Btmedetti ~tan 1a va.1i.dez est6tica de su obra 

1.iteraria. 

Todo es~ juega entre realidad y ficción y entre 

~i.cci6n y fiCci6n pi:oduce una clara iuabiqtl.ec1ad en e1 clieC1q 

so literario. Esta ambigftedad es una conatante del. J.enguaje 

en su emcidn po6tica. 
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5 .4. IA ESTRUCTURA EZf LA NARRATIVA URBANA DE BENEl>ETTJ:. 

Cada una de las novelas que hemos J..ntentado ana-

lizar posee una estructura pecul.iar que responde maravillo

samente bien a las necesidades especiales del. menaaje cont.s 

nido en éstas: o sea. existe una verdadera unidad dia16cti

ca entre la estructura y el. mensaje. Loa cambio• que 6atos. 

han sufrido responden también a l.as trana.formacione• del -

propio escritor con el. devenir del. tiempo. 

Su primera novel.a. Ouifn de noaotro•. en uri. ci•r

t.o momento y debido a su estructura. .fue considerada como 

la uni6n dél tres cuentos aislados en un solo volumen.. (1) 

Ns tarde• y deapu6a de un an4l.isia úa profundo y cuidado

so. se reconoció finai-tnte que Ouifn dp ng•gtm• e• una ng, 

ve~. cuyas estructura.as diario. carta y cuento. aparente-

llllBll.te aisladas. eatan perf~nte unida• por •1 pmeudo-

trianqulo amoroso y 1a visión que de 6ate tiene cada uno de 

l.011 protagonistas de 1a novela.· Es decir• no• encontramos -

con tres estructuras pequeftas qua son parte de la ••truc:tu

ra global. del. texto l.iterario. Cada una de estaa pequeftae_ -

estructuras reap:mden a la necesidad de 1!8netrar en el.. int,A 

rior de l.os personajes para anal.izar su mundo interíor y -

1. Federico Alvarez, Opu9 cit •• p. 117. 
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descubrir sus frustraciones ~ su mediocridad. La estructura 

de la obra literaria responde también a la tendencia, muy 

en boga en aquel tiempo, del psicologismo esteticista que 

predominaba en la narrativa de los aftas c.i.ncuentas. Ésta -

era una de las muchas maneras que exist~n . para no comprome

terse ~i consiqo mismo ni con el momento histórico. escon-

diendo au miedo a enfrentar la realidad tras la cortina de 

la prescindencia del juicio en sus obras literarias. 

La Treaua posee una estructura 1i.neal, el diario 

·de Santom6, a trav6s de1 cual nos intema.:>a en el mundo -

terriblemente ntedioc:re de la oficina, de las pequel'laa intrj. 

qaa y de la qran frustración de los personajea. Con peque-

tlos brochazos aqul y all4. dentro de las anotaciones en su 

diario~ nos va.moa dando cuenta del oriqen de las def'ormaci2 

~ea que sufren eaoa burócratas. 

Pinal.mente, queremos detenernos un poco mas en su 

tercera novela Gracias por el fuego, cuya estructura ha ai-

do m4a ampliamente comentada. 

A pesar de qqe la critica casi un:&ni.memente ha rJl 

probado el primer.capitulo da 1~ novela, tanto por la dife

rencia de .los caracteres tipoqr4ficoa utilizados en su ea-

critura, como .por el uso de 1~ tercera persona que lo dia-

tinque de ia mayor parte del resto de la novela que fluye -
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en primera persona,, ftlll!diante el. monólogo interior de.l prot~ 

qonista; as! c::omo por la técnica cineinatografiea empleada -

para presentar este capitulo,, nosotro• queremos arqumentar 

lo siguiente: 

En primer lugar,, loa earacterea tipogrA~ico• uti

lizados en este capitulo no son privativo• de.l pr1-r capi

tulo aol.aMnte • toda vez que en el interior d• lo• otro• •e 

mezclan ambos caracteres. Este tipo de caracter.• airven en 

algunos mQ&nentos para diferenciar las Jaagene• de.l pa .. do 

de las del presente. Bn ot:ras parte•,, di.cha tipogra~la •• 

util.J.za para aenalar 1a •irreali.dad de las iM&c¡enea del •ua 
11o: con la •realidad• del presente que vive e.l per•aaaje. -

otras mlls,, las encontramo• para di.atinguir una conver•aci6n 

grabada (por supuesto que aparece como real:lzada en el peaJ! 

do tambibz la sostenida entre La:rralde y Bdmmdo BudJ.fto) -

de la corriente interior de.l penaam:iento de Rallón y del di.!, 

loqo entre 6ate y su henano Rugo. Final.mante. ta.bi6n para 

incluir un texto de otro contexto (por ejemplo,. •eorasdn cg, 

raza•).(Obaérvenae l.aa paginas 76,," 77,, 90,. 172,,_ 173. y 214). 

En el cuento que abre la novela,, la an6cdota en 

al Teqtd1a Restaurant,, se e.it\1a en el pasado y por eso ae -

utilizan dichos c:aiacteres. B'stoa acontecimientos no se de.a 

ligan del. reato de la novel.a,, sino por el contrario. ven-

ddn a jugar un papel. importante en e1 desarro1lo ·de toda -



- 178 -

el1a. a través de las reflex1oneS y actitudes de1 protago-

nista, testigo de la an6cdota. 

La t6enica cinematogrd.f'ica tampoco ~s privativa -

de1 cuento ya que en el monólogo .interior de Ra.eD se deacg 

bre continuamente el uso de 6ata, en diferentes partes de -

1a obra. 

Par otra parte penaUIO• que este C'leftto1 dentro -

de la novela, sirve eap16ndidamente para r ... ltar 1a trellell 

da •oledad del hombre a pesar de que •• mueve entre 9ilCha . -

gente, y no obstante ·que tiene la fama de. c:onduci.r cbarl.aa 

entretenida• y. jocosas para IMl\tener i.Dtereaado• a 9U9 -

cliente• turi•t••. COlllO dueflo de la agencia •viajar COD a1s 

grla • • Ra-6n tiene la Oportunidad de conocer tipos no st.e.

pre despreciables y hasta sim:p&tico•. Empero, ltam6n e.U -

solo. real.mente incomunicado, en e.a agic..raci.6a. de sol.eda, 

des. 

El cuento apa.rentemente desconectado de1 resto de 

la novela. se ·inserta admirablemente en 1a estructura tota1 

de la obra, viene a formar parte de la mi.ama. casi. ce.o e1 

principal motivador del futuro ser de aa.on. Bn el capltul.o 

2, inicio del tn0n6loqo de Ramón, leemoss •0eade aquella ce

na con uruguayos en el Tequiia Restaurant. estay por penaa.x 

lo todo de nuavo• (p. 38) .. En el. c:ap!.tu1o 13 vuelven· los -
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acontecimientos del primer capf.tulo a jugar un papel impor-

tantisimo en la decisión de Ramón: primero a tra~s del re

cuerdo del periodista Larralde. quien escuchaba con franco 

di~gusto la est'O.pida conversación de los allf. reunidas: -

luego. la conversaci6n de éste con Edau:ndo Budi..fto (llediante 

la grabación) y finalmente la actitud viril de este perio

dista de perder el trabajo. su posicJ.dn. l.& tranqu:llidad de 

su hogar• antes que claudicar ante el prepot.ate Budi.fto • 

atizan el fueqo. encendido por la negatiYa de Dolor.a. para 

. que Ram6n tome la 4nica deciai6n de au vida. no imp>rt:a que 

Asta haya sido equi.vocada. 

Por todo 1o anterior. ll09 atra.- a dizmar que 

en Gracias por el fuego se loqra una -tractura ci.rcul.ar en 

la que nada sobra y nada falta ni ea gratuJ.to. Bl primer 

capitulo de la novela disCurre an tercera peraona y esta 

combinado con loa diilogoa c:ort.8.dos de l.oe allf. re&m:l.doa. -

La novela termina en el eapf.tulo 15. que repite la -trUct.!!, 

ra del primero. con lo que se logra. en nuestra opini.dn. 1Dl 

todo congrumte y cerrado. 

Finallaente pensamos que este caen.to. dmltro de la 

estructura de Graciau nor el fuegp. como el cuento· de Lucaa 

en Quiép de ñoMt;m•, el que por cierto t;ambüa esta ••cri

to en tercera persona, cU.pien 1.ma .fanci6D nada gratui.ta ü 

deadeftahle dentro de embaa estrueturaa novel.iatü:aa. 



- 180 -

5 • 5 • EL R:I.TMO EN LI\ NARAATX·VA URBANA DE MJ\.RXO BENEDE'M'X. 

Otro de lo~ procedimientos estili.sticos en la na

rrativa urbana de Benedetti es la existencia del ritmo en -

sus tres novelas. el cual se encuentra totalmente acorde -

con los estados de ánimo de los personajes. 

En OuiiAn de ngsotros. nos encontramos con tres S1Q. 

mentas en loa cuales la diferencia de ritlDO en cada uno de 

ellos ofrece Una mayor riqueza de rnovimientoa a la novela .. 

El ritmo del diario discurre morosamente. va y viene del -

pasado al presente y viceversa. con la aú.sma lentitud COll -

que acuden los recuerdos a la .memoria de Miguel. Le\ lenti

tud del ritmo destaca el conformismo de este personaje. su 

espera abdlica de que el futurO tendr4 que ser igual qua -

ahora, que no se puede hacer nada contra el destino. En 1a 

carta de Alicia, áentintos que el ritmo se acelera para sub

rayar la rabia, el desencanto y la impotencia de eata aajer 

para cambiar el curso de los acontecimiento• dentro de au -

vida matrimonial. ast ~ para sen.alar la rapidez con que 

una carta de tal naturaleza se escribe para poner ptmto ~i

nal a los malentendidos y a los silencios tan prolongados. 

decidida a acabar con esa situación ambig11a •. Asl le expl.ica 

Alicia a Miguel: 
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•Hemos in;currido en varias fa1tas,, pero vislwabro 
que nuestra gran equivocaci6n,, la mi.a :i.rremedia~ 
ble. ha sido el no hablar nunca de ell.a.a. La ttni
ca franqueza posible,, la que paseen la nsayor1.a de 
las parejas que diariamente se insu1tan,, se maldi. 
cen y disfrutan por iqual sus etapas de odio y de 
apaciguamiento,, esa la hemos perdido.• (Quifn de 
noaotrga,, p. 65). 

Esta es la t6nica que mantiene el ritmo de toda -

la carta y que termina con la decisión de Alic.i.a de entre

garse a Lucas. 'El ritmo de la carta - va violentando qra

dualmente eon la constante repatici6n da la :fraae •no puedo 

ma.,, me vay con Lucaa• (p. 65),, expresada cada vea . c:on ma-

yor ~irmezaa •Me he decidido a no p>aer llA•,, a :l.rme con Lu

caa•,, (p. 70),, para terminara • '. ;J ~ero ofrcce1 •1•.: a --

61,, porque 61 ea el presente y yo creo en el pr,.. ··ntP .. • (nn. 

74-75). 

~ el tercer DIOIDl!!Dto,, el cuento de Lucaa,, el -rit

mo se desacelera, se vuelve juguettJn,, t~to dentro de la -

ficción ccmo en las nota• de pie de p6qina. 

La Tregua se desarrolla en un ritm> lento. B•t• -

ritmo., que se mantiene en toda la obra., le-ofrece una armo

nf.a cadencio.sa., un _equilibrio que le impide caer en lo mas 

pat6tieo y etttereotipadamente romAntico de una novela e•cr.i. 

ta en forma de diario. 
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t.o primero que se di.stinque en La Tre(¡ua es el· -

enfoque de la trama en un espacio· y tiempo bien delim.itado!i-

lo que evita que el ritmo se corte o se disperse en cosas 

triviales, fuera· de la 6rbita de la trama n~llstica. La 

novela se comprime en tres fechas: 11 de febrero de un afto, 

inicio del diario de un bombre que s6lo espera au jubi.la--

ci6n, el 27 de febrero del Ú&lm) alk>, d!.a; en que Laura Ave

llaneda l!lntra a la oficina de este burócrata para dar un -

vuelco moment:l!lneo a au vida.. Finalmente, e1 28 de febrero 

del afio siguiente, la muart:e inesperada de Avellanecla, de -

ese ser que pudo haber cambiado la vida de San~. B•~• 

tres fechas son uti1isadas por Benedetti. pa.:a seJLalar la -

'fuqacidad de1 tleapo, confi~ por Santcmls 

•x.a CWlbre ea aal, 1;:.3· Ademas -toy i&egQrO que 
la cumbre es s6lo un segundo, un breve segundo, -
un destello instant'neo, y no hay deE'CllCbQ, a pró-
rrogaa. • (La Tregua, p. 114). 

Ho encontramos dentro de esta.a ~ acciones -

que se sa l.gan de la tonalidad gris4aea de toda la obra. Bl 

personaje se mantiene siempre dentro de1 equilibrio. Bo ae 

descub..-e en la obra una_ sola nota discordante, ni si.quiera 

en lot1 -·-.()ltlentos de mayor alegr1.a en su depa~to con La.!! 
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•111. estilo de qu.ere~ es ~se. un poco reticente,· -
reservando el máximo s6lo para las grande.a ocasio
nes. • (ibi.dem. p. 131). 

Pero ni en esas grandes ocasiones se nos revela -

ese •ma.xiJDo•. Santcmé jamAs baja a dimeneíonea pat6ticaa y 

exageradas. ni si.quiera en los .:mantos de mayor dolor. la -

auerte de Laura. en qoe s6lo ae liait:a a repetir •oioa mf.o•. 

La dimen.sida gri.aasea de tocia l.a novela •• obtiene .. 

a t.rav6s de 1o inesperados c:nando tocio paE8Cla 1nd.1car qu. -

la reuni6n con VJ.gnale <ldl<•,.=-llbocc•••rla en una tierna ~ran-

za de l.a ni.llez. todo acaba en una de ia. Gnica8 ria•• del. -

ano para burl.arse de lo.. rid1cul.o del •adoqu!.n• en aquel1a• 

fotos del pasado1 de la mi- manera. cumuso - aJ.ent• muy -

solo en el caf6 y parece que todo va a cancl.uir en un pat.6t.J.. 

co recanociai.ento de su soledad en eaoa doaingos en que aiem. 

pre esta solo, Sanu.I: suaviza la tellsi6q, 4.lc1-M!o1 

•Sólo entonces me of.. Ynconsciente9ellte como un -
viejo gram6fcmo e;. :J ye- 1~:·b1a llegado ain daxme -
cuenta. a la aeguiida Ps-tr-.,ra de Jli Bandera.• (ibí
dem, p. ·11). 

Por otro 1-®, l.oa e•pacios-pú.aaje·mantienmi una 

constante a~ cm. las vivencias interiores de quJ..enea -

1:0• contemplan.. Ambo• se ccmpl.ementan. 
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En Gracias por el fuego. por el contrario,, e1 

ritmo,, que sube y baja_ en los diferentes momentos de la vi-· 

da de los protagonistas,, responde armoniosamente a l.a trama 

de la novel.a. As~ por ejemplo. el ritmo de._la narración se 

acelera en .imllgenea alocadas que van del. pasado a1 presente 

sin tranaici6n,, en el momento en que el. protagonista Ramón 

Budifto ae encuentra en peligro de muertes 

• ••• padre nuestro que eataa en loa cielos llena 
eres de gracia,, no a6,, no •6 nada,. adeUa a Dios -qu• le importa de mf., del tren,. de al pie,. del -
pie de mi padre, ahora sin zapato,. apretando el -
pedal del embrague,. y el tren,. y la luz que empie
•• a il.wainarme,. y la piel de Rosario,, y 1a piel -
de Rosario G. ;r mam&,. y el tren m::mstruoao enor-
me, con su eapi'ntoao ojo de J.u.z, padre nuest~ --
ya eat4, ya esta, &•3 aaaay, zaf4i y pasó, en --
vez de pao6 y •~6 E•3 yo 90Jf al. pie, i;.J • -
(Gg:asiaa por el fuego, pp. 145-146). 

La vertiginosidad de los cuadros que paaan como en 

una cinta cinematogr4fica con un proyector de9aju.t:ador laa 

vue1tas a1 pasado y la pesadi1la de aentirse atrapado., sub

rayados con caracteres tipograficoa distinto• para distin--

guirlas de l.as i.magenes "del preaente1 1a aliteración de r/a/ 

n/, y la repetición de •y l.a piel de Rosario•.. ~frecen al. mo

n6loqo ~esquiciado un matiz contrapunt.tatico entre el miedo 

• la muerte y la aleqr.ta da estar vivo., de ·encontrarse a aaJ.. 

vo. 
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En Gracias por el fuegp, el ritmo se desacelera 

para vo1verse 1ento y subrayar las dudas de Ramón. En 1os 

instantes en que au pensamiento se vuelve al pasado. para 

preguntarse si 1a fam..il.ia Budiflo tiene un.a historia.· en un 

esfuerzo por encontrar su identidad, hasta el paJ.aaje •• d,A 

tiene: 

•r.. ventana se abre a la calma chicha. All.6 abajo. 
loa p14tanos • Por 1o menos 1a mi.tac! de ~ hojaa 
est.ln. i.Jm6vi1es, y el movimiento de laa otra• ea 
apenas un estremeci.aiento r.. ';I Bl. aire esta. ten~ 
pero ya a6 que nada va a ea~anar E.. ;J Bate •• -
el .-mito, _estoy sequro. porque no ei'toy al.eqre 
ni desesperado. Estoy r.. ~ aimpl.-.ite tranquilo 
E•l Estay horrihlaMn"E.e tranquilo. As1 esta -
]or.• (ihidem., p. 37). 

Las vueltas al pasado en buaca·c!e 911 hUtoria, la 

cual le llega en qi.rones, unas veces luminosos, otraa, ten.JI. 

brosos, en ocasiones tien10a, alegres e i:r:dnicos, y ••• re

gresar a su presente incierto,. se nos presenta con gran di

versidad rf.taica, en coaa01•ncia con el espacio-pai.aaje que 

rodea a este burgués desubicado. 

Bl ri~ de esta novela, aegd:n nos parece. es co

mo el de una sin.t'onia en la que, entre io·. acordes que eu

ben gradualmente de ·tono, basta alcanzar momentos de gran -

dramatismo, aparece continuamente el. leit-motiv de la CIOlllpg. 

sicidn sinfónica, es decir, la constante indeciaidn de Ra-

m6n. 
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En el capitulo 13,·en el que Ramón ha decidido t,2 

mar une resoluci6n entre la alternativa huir con Dolores o 

matar a su padre. vuelven a comprimirse en su interior pas~ 

do y presente, entremezclándose a cada rato. El ritmo de la 

prosa se empieza a acelerar, tensándose por momentos. de la 

misma manera que algo se percibe en la rigidez del paisaje 

que_RamOn observas 

"Nada se mueve aqui.. No hay ruido. ni siquiera -
bocinas. Las persianas dejan pasar wia d6bil luz'! 
(ibidem, p. 238) ~ 

Mientras diatraf.damente firma los papel.es de su -

oficina, Ram6n sigue pensando en Larralde, el hombre que si. 

supo totar una decisión. Pero es en la oficina de su padre 

en donde se inicia e1 cl!max de su tormenta interior• eubrJ& 

yada al mismo tiempo ·por el anuncio de tormenta en el 

ambiente. Personaje y paisaje pierden la tranquilidad: 

•AJ.14 abajo los plAtanos. Hoy las hojas. no están 
imn6viles. Algo nos agita, a ellas y a m1.• (ibi
dem, p. 267) •. 

El intercambio de palabras entre el secretario -

del viejo Budii'l.o "! ttamón desaceleran por un momento el r~t

mo y ofrecen al lector una pausa, una pequefta distensión. -

Sin embargo, a1 término de esta pausa, vuelve el. l.eit-mot:i.v 

de la obra -l.a indecisión 'ae Ramón entre poder o no escri--
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-bir la página más brillante de la historia de los Budifto: 

"¿La escribiré?"• para volverse a violentar el ritmo. e.l -

cual. en las dos il.lt.imas páginas de este capitulo. alcanzan 

la to:cmenta huracanada que termina con: 

"basta 
basta 
basta 
baaaaaaaaaaa• (ibidem. p. 273). 

La• dos Qltimaa paginas de este capltu1o. p>r au 

misma estructuras la ausencia de puntuación, de maydscu1as, 

y la ·disposición tipográfica. con lineas cortadas. resa1tan 

la locura de su pensamiento. sus reflexiones deaquici.adaa -

que terminan con la palabra inconclusa que marca e1 fin de 

eate desdichado. 

Después de la tormenta. las aguas vue1ven a su 

cauce normal: la tormenta se deshace en una aua.ve lluvia en 

los dos Oltimos capitulas. El primero: el mon61ogo interior 

de Dolores. lento y desolado que queda condenada a una vida 

triste y solitaria. como un fantasma sin vida. Dolores que

da destinada a utilizar una máscara para que nadie se dé -

cuenta de su dolor• en una eterna incomunicación comunicada. 

El segundo: el capitulo ls. en donde la voz de1 narrador se 

interrumpe con el diálogo. entre Glori01 y Sud.in.o. el viejo -

que no supo ser ni amigo. ni esposo ni amante. Bate c:apitu-
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lo termina con un portazo fina1, con la decisi.6n de Gloria 

de abandonar a1 viejo. gastado y odiado, resuelta a inic~ar 

una nueva. vida. 

E1 ritmo lo podemos encontrar también, y no con -

poca frecuencia, en algunos fragmentos de su prosa. que dan 

al texto una cierta cadencia, que combinada con la alitera

ción crea un movillliento especial en la nove1a. 

En ocasiones percibimos en •U prosa semejanzas -

con estructuras po6ticas de pie quebrado. como en el •i--
' qui.ente fragmento que co1ocamos en ver~o para mayor clari-

dad• 

•¿A qué vino aqut?•, dijo Jlarh 
¡ la estaba echando. 

Tenemos qua irnos• , di.jo Lamas 
I la estaba echando. · 

A ver cuando la traes de nuevo"• dijo Lucia 
y la ·estaba echando.• ( OUifn d• nomtms, p. 100). 

La repetici.6n de la frase a manera de estribillo 

y 1a aliteración n/k/ch/a/ o.erecen cierta &1!1DOiliosa muai.ca

lidad a la prosa. 
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Bn ocasiones el ritmo se presenta a través del - · 

U•o de un mismo comp1emento para diferentes sujetos, combi

nado con el remate de una construcción más larga, que ofre

ce 11uavea ondulaciones a la estructura sintáctica: 

•uo obstante 
mi. poder era ajeno: 

la deciei6n, 
ajenar 

Alicia, 
ajena tambi4!n 

lii siquiera yo era duefio de m1 mismo.• 
(ibidem, P• 47). 

La vena po6tica que nunca ae separa del narrador, 

noa brinda, en loa lugares mas inesperados, toda la p:>eata 

de la palabra en prosa, cuyo 1irismo y ritmo interior. no. 
pe:naite sentirla con toda cl.aridad, porque la muaicali~d 

de la palabra, unida al ritmo que ·permite la aliteraci6n, 

noa hace evocar toda la poes1a que 6atas encierran• 

"'Yo tenla una tristeza 
que exced1.a al animo, 
una tri.ateza 
que tambi6n e.ra corporal. 
Me miraba las mano• y 6ataa 
tamtii6n estaban sucias de tristeza.• (Tpdga 191 
cuento•, p. 191). 

Bxisteri momentos· en que los protagonistas exp.re-

••n sus emocic;>nes c~n gran ri:queza poética,, como en el ai

. guiente fragmento, que, colocado en verso, hace resa1tar la 
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an4f'ora. y 81 movimi.ento que oErece 1a allteraci6n: 

•to 6nico s~ro es que te mi.ro y mm ro• 
y ·peor que muero ... 
Lo 6nieo seguro es que estas exlltiendo. Dolores. 
en a1q4n rincón. de este cU.a • 
en al.g6n 1uqar del JllUQdo, 
so1a o con alqui.en., pero •in al. 
Lo Qnico seguro es que ea• -jor que t:oaa. t\19 :-
im&genes, 
que toda• 1aa im&qene• que yo tenga da vo.. • --
(ºpcia• wr e1 twrgg. p. 215) • 

Con 1o• ejemplo• anteriorea h.99aa qaeridir> resal

tar la belleza del. lenguaje aparen~emente sencil1o, que 1o 

acerca al lenguaje cotidiano ... 1 COlm) la riqueaa del r.it.K> 

de la prosa,, que se encuentra en estrecha rel.ac16n c:on_ l!fl 

contenido del mensaje literari.o en 1.a narrativa urbana de. 

nuestro autor, y que la aingul.ari&an de otra• narrativas y 

de otros auto rea. 
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5 .. 6. COTmUWEIDA.D Y LENGUl\JE COTWUdlO E11 IA NARMUVA 

t1RBA!m. DE Ml\.IUO B!21EDE'l'TJ.. 

En este apartado intentamos introduc.inios en el. 

estudio de l.a cotidianeidad y el. 1enguaj• cotidiano en l.a 

narrati.va urbana de nuestzo autor, con el. propdaito de tra

.tar de establecer si 1a narrativa de Benedetti. esta ••crita 

si su aparente sencil.lez •• s61.o un procedimiento eati11at.i 

co para l.oqrar una verdadera comun:l.cacidn con el. 1ector. ~ 

ra intentarlo. nos acarearemos a a1qunoa e•tud:ioa formal••• 

pero no para queda.moa en el. aspecto· ~te ~~. sino 

para establ.ecer l.oa procedimientos ciu- este magnllico eacrJ.. 

tor utiliza para hacer que 1a l.ectura d~ aua textos nos pe_x 

mita adentrarnos con mayor f&ci.11.dad en el. contenido ideal.§. 

qico que 6atoa proyectan a trav6s de la palabra. 

A partir de loa descubrimientos de E'erdinand de -

Sausaure sobre 1a diatinci6n entre 1engua y habla y 1• nacs 

aidad. de estudiar el lenguaje a partir de una paradigm6tica 

o c6digo y de una sintagm4tica • o uso que •• hace de 6ate, 

asf. como de los dos p1anoa del. signo lingflf.at::"ié:o, 1o• estu

dios literarios, encaminados hacia las 'formas de expreaiOn, 

han conocido·un auge c:on•iderahle. (1) 

l. Ferdinand de Saussure: Curso de lirurl11stica general, BUS 
nos Aires, Editorial Losada, 1975. 
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con base en 1as p~em.i.sas de sauasure. e1 Ci:ccul.o 

de Praga y el OPOIAS ruso, Roman Jakobson. Eihenhaua y --

otros empezaron a estudiar las obras l.iterarias desde e1 -

punto de vista de la expresi6n de su forma. 

Ya en 1919, Roman JaJcobson estab1ec:::i6 que la len

qua en su función poética es un enunciado que apunta bacía 

la expreaiOn la cual. ae. rige p:»r leyea inaanentes. Jaltobson 

afirma aderds, que en 1a lengua en su funci6n p;,6t~ca. 1a 

fwici6n COl!lWlicativa, propia del lenguaje cotidiano y del 

emotivo. •e reducen al. minimo. (l) Ns tarde • .a Li.ngtlf.sti

ca y PCttica. Jakobson distingue seis funciones rtlndam!nta

lea de la lengua. las cuales jam&s se encuentran a:isladas, 

1'9ro de. acuerdo con los códigos que la conatit~ si.empre 

hay una que predomina sobre 1as dem4s. Pinal.mmlte. -t• au

tor define la obra poética como un aist_., eatxucturado. un 

conjunto regularmente ordenado y jerarqui.za.c1o de ~i.-

mientos artisticos, en donde el cambio en l.a jeEarqul.a de -

6stos. dentro de W\ marco poético determinado afecta la je

rarqu1a di:t loa géneros poéticos, ·as1 coma ).a distribuci6a -

de loS p~oced:f:mientos ai:tistic:os dent~ de otzoa g6nm:os l.i. 

terarios. (2) 

1. Roman Jakobson·: Ouestigúg de wetiaug. Pa.~. Seui.1. --
1973• p. 14. 

2. Roman Jakobson: "Lingt11stica y poética•, en: Saqgi. di -
Linguistica genera1e, Mi1ah, Feltrine11i. 1974. pp. 1.85-
191. 
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De esta manera. cada uno de 1os autorea. en sua -

textos particulares utiliza estas jerarqq..1.aa da procedimien 

ºtos. de acuerdo con criterios espec1f'.icos. en concordancia 

c:on su ideo logia• por lo que ~ede disti.nqui.J:se una obra de 

otra y un autor de otro. En otras palahr.aa. podemos decir- -

que cada texto literario está .illlbuido de valorea e•t6tic:oa. 

éticos. politices y sociales que ref1eján 1a ldeo1ogia 4• 

Wl grupo social. cuyo portavoz es el escritor. y ·mediante 

la cual ae establecen ciertas ra1aci.one• de poder. 

Los cambios en las concepcion.9a •obra 1a aat6tica 

de las diferentes obras literarJ.&11 operan en estrecha reJ.a

ci6n c:on la ideoloq!.a de los grupos en al poder. De aqu!. -

que se establezcan cambios en la jerarquta de procedimien-

tos art1sticos en cada texto po6tic:o. -co~-=-e a 1oa linea

mientos de las teorí.aa est6ticas que surgen en opo11ici6n a 

teor1as anteriores. ·En ocasiones coexisten. doa teori.aa que 

_defienden postulados diferentes. por lo que aparecen textos -

literarios i.mbuidos de wia u otra teori.a ast6tica. Bato -

trae como consecuencia que se entabJ.en. diacUsion•a ilobre la 

validez de un.-:i. u otra obra y /o aobr8 la calidad de uno u 

otro autor. Hacia allá apuntan precisamente ].as Teg,i,• de1 -

Circulo de Praga: 
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•El lenguaje poético tiene, desde el punto de vi.§. 
ta·•incrónico, la forma de1 habla, es decir, de -
\Ul acto creador individua1, que adquiere su valo~ 
por una parte, sobre el fondo de la tradición --
poética actual (lengua poética) y, por otra, so-
bre el fondo de la lengua comunicativa contemporA 
nea. Las relaciones reciprocas del lenguaje poét.i 
co con ambos sistemas lin9ü1stico9 son en extremo 
complejas y diversas, y hay que examinarlas tanto 
desde el punto de vista de la diacron1a como de -
la aincron1a G. !J As! por ejemplo, la aproxima-
ción del habla po6tica a la lengua de comunica--
ción \Ulas veces son, en un determinado periodo -
muy claras, en otras épocas, no son, por decirlo 
as! percibidas.• (1) 

De la llliama manera que •• pueden percibir aproxi

maciones entre la lengua de comunicación y la lengua poéti

ca,· suelen notarse semejanzas entre 1a lengua cotidiana y -

la lengua poética. En opinión de cierto nQmero de cr1ticos, 

existe, en la narrativa de Benedetti, \Ula gran semejanza -

entre la lengua cotidiana y la lengua poética. Sin embargo, 

creemos que esta aproximación ha sido delimitada, más que -

todo, desde el punto de vista idBC?lógico, y no como result:!, 

do de un minucioso analisis morfosemántico del texto literA 

rio de nuestro autor. 

En éfecto, los temas que Benedetti trata ~ toda 

su producción art1stica son cotidianos, 'sin embargo, cree-

moa que el _lengu~je que B~nedetti emplea en su narrativa, -

1. B. Trnka: El C!rgulo de Praga, Barcelona, Editoria1 Ana
grama., 1971, pp. 46-47. 
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aunque se vincula con el 1éxico empleado por la mayoz::!a de 

sus lectores. no cae en e1 simplismo agotador de la palabra 

del lcngua~e cotidiano. Adem<ls • por el hecho de encontrarse 

dentro de una estructura cerrada. cuya jerarqu1a de proced.! 

mientas está bien delimitada. desempertan una función de 1n

dole diversa que la del lenguaje cotidiano. cuya caracter~.a 

tica es la inmediatez de la comunicaci6n. 

La sencillez. que no simplismo de la. sintaxis, el 

uso de un lbic:o que se identit!ica con sus lectores. respon 

de a la i.nterrelacidn di.al6ctica autor-lector. Esta roi:ma 

se ajusta a las necesidades hist6ricaa del lllOIDl!lnto. en e1 

que el autor siente la urgencia de acercar.e a su lector y 

asegurar la 11.nea de eomunicaci6n que permite que los leet.2, 

res se sientan moti'Ví!ldos a superar la• contradicciones y -

los problemas que la obra presenta. medi.ante las transfol:!q!!_ 

ciones que el lenguaje cotidiano sufre en el plano ai.ntagzq¡! 

tic:o o de combinación dentro del texto 1iterario. La conno

tación se logra a través de lo que en l.os estudios rormale11 

se conoce como •anomaltas• • en relación con el código refe

rencial o cultural .. En este apartado nos _referir~& s6l.o a 

a1gunas de J.as más importantes• segt\n nuestro punto d~ vis

ta. 
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Asi por ejemplo, uno de los loqros reconocidos -

por todos los críticos es el uso de metáforas con un léxico 

propio del burócrata, que identifica a sus personajes, del.! 

mitando el mundo en el que éstos se mueven: 

º' 

º' 

noebe hacer por lo menos cinco anos que llevo es
te cómputo diario de mi saldo de trabajo .. " (,bA -
Treaua, p. 7) .. 

"A mi me qustar1a saber cuándo voy a morirme. Si 
fuera rsible conocer la fecha de la propia muer

. te G• gastarse más o ~astarse menos de acuerdo 
al sal o que la restara. (La Treaua, p. 159). 

"El presente era éste: ella buscándolo, empujada, 
con el imprescindible odio hacia Andrés, convoca.n 
dolo a 61 como quien llama al suplente cuando el 
titular ha muerto o no sirve o renuncia, él." --
(Quién de nosotros, p. 89). 

En Gracias por el fuego, por el contrario, como -

no se trata de un burócrata, sino del duefto de una exitosa 

aqencia de viajes, Benedetti utiliza en forma metafórica el 

lenguaje que también identifica a este hombre dentro de su 

~ontexto social. 

"Segt'.in dacia el cura de PUnta Carretas, a· partir 
de Adán, todos estamos viciados de nulidad, todos 
somos pec::adoi:'cs aunque no pequemos, porque el vi~ 
jito Adán se mand6 una calda tan estre_pitosa y -
pec::6 tantas veces que desde entonces L.:.) no ha
cemos otra cosa que pagar en cómodas mensualida-
des." (Gragias P9r el fuego, pp. 161-162) 
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En este fragmento se observa la imbricaci.6n de 1a 

función poAtica con la función referencia.l, la aluai.On al -

texto biblico del pecado original. que a:i-canza una connota

ción especial p:>r la ironia. e.l hu.ar y l.a burla con que ~ 

involucra la fiqura" de Adán: •porque el viejito Ad&n •• man 
d6 una calda tan e•trepitosa G-J• • para tenünar con una -

frase hecha: • paqar en e 1 1•• wunalidades• • en donde có

modas• adqu:ia re una ambigAeda.d, ti.pica de.l texto po6tic:o,, -

una po.li.valeneia en su. signilicado• ... lar un .lado,. 1a pala

bra •c6modaa• adquiere un •ign.ili.cado compl.et-.ite opuesto 

•1 que posee en el lenguaje JX>Emal. e.m queda corroborado 

por el duefto c!e 1a agencia •viajar oon AI.egrh• 1 

•vi.ajar con Al.eqrla 1e puaite a usted pagarlo -
can Dolor, en in :1 J.as cuota• ~aualee ~· le 
garantizan au hamre por varios .... atr- .. • (g¡a_
ciaa Mr el htcm 11 pp. 45-46). 

Sin embargo, puede referi.rme tambi.6n a.l hecho con . 

creto de que ~n paga en •c:dmodaa -..ualldadea• e.l pr6s

tamo concedido por su padre para luego remontarae al ·niva.l 

metaf6rico de1 pecado original. de haber acaptado dinero au

ci.o de1 padre,, y el ¡mea&> original. de •er hJ.jo de Bctmun.ao 

Budifto,, o· sea el. viejo que se manda dla con c!!a ca!daa a 

cual maa eetrepJ.toilaa y denigrant- CI.:.> 1ae c!le1 viejito 

A.un. 
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De esta manera. los elementos linqO.:tstic:os de la 

obra alcanzan la polivalencia dentro de1 texto mismo, a la 

vez que se complementan con ciert~s elementos extra1inqtliJl 

ticoa, que resaltan el momento histórico, y la problem4ti

ca del hombre dentro del discurso literario. 

otro de·1oa procedimientos estil1sti.cos utiliza

dos por Senedetti, cuando hace hablar a sus personajes, es 

el uao del lunfardo. Eil uso de este lenquaje los coloca en 

un punto geogr4fico bien delimitado. El •sos•·, •aab6a•, 

•bi:f'e•, o •mate•, por citar algunos, los sit11a dentro del 

Arnbito platense. Por ejemplos 

º' 

º' 
º' 

•-l.Aa1 que .. a acordaron del trompazo? fQuft Pl.a-
to: lVos aab6a que a veces todavla me duele? Hay 
que ver que aqual ~ue un bi:f'e para un d6cimo -
round. • libidem, p. 78). 

"De inmediato entendiste que no podf.aa tirarte -
contra mf.. Priml!!!lro porque deapu6• de todo so• mi 
hi.jo.• (ibidem, p. 156). 

" [;.,J pero el otro lloró 1a mi.longa'! (ibidem, 
P• 211""). 

•Pero a Mmulo la cerveza m&• el conac se le ba
bia subido _al mate." (.:ibidem, p. 199). 

En ocaei.onea, 'palabras tales como •trompa•, ---

')"trompada", "moquete", "pelota", se salen de1 ambi.to l.imi.

tado del Plata, para alcanzar dimensiones espacial.•.• mlla 

amplias, y eituar•e dentro del habla 1atinoamericanac" 
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•Rob1edo todavta est4 de trompa conmigo G. ~ es
tá con una l.una tremenda .. • <La Tregua. p. 31). 

•La madre l.e dio un moquete con 1a mano cerrada. 
pr4cticamente una trompada. y le dejó este pómulo 
hecho una pelota.• [Gracias por el ruego. p. 81) .. 

En este Qltimo parágrafo observan::>& taml:>idn una 

más de las peeu1iaridades en .la narrativa urbana de Mario 

Benedetti.. Se trata de1 .lenguaje ~stual: • 1e dejó este p6-

•u.lo • • que es una forma de sentirse cerca del. l.ector. Bn •u 

narra.ti.va esta. .iapl!ci.ta constantemente la pre•encia del 

lector. Se siente la confidencia. la cercan.ta ~f.•ic& entre 

el. texto y el. l.ector. 

t.a.s expresiones id:i.oa;ltic:aa que en el lenguaje -

eoti.diano a.irv9n para dar col.orido a una conversación. en -

el. texto l.iterari.o connotan l.a vulgaridad que aa esconde 

tras l.a m&s~ de1 ref.inamientq de la. burgues1a. As!, J.a 

ti.a de Raa6n. di.ce: • ••• tu padre me empiezo a arrastrar al. -

ala a mt.. • (p. 81) • •eecilia. y yo lloramos como Maqda.lenaa'! 

(pp. 81-82) • o aquel.l.a .rraae pronunciada por el e•poao da -

l.a tia. •Cuando ~ hace sella lea. 4branae l.oa tribunal.ea .. • 

(ibidem.. P• 81.) • 

~ de .lOa procedimientos l.ing4.1sticos que Ben

detti uti.lú:a en su narrativa es el. uso de adjetivos que D'5l 

dJ.f.ican a sustantivos o a ot:ros adjetivos por oposición y .:.. 
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que •ubrayan de manera espeoial los estados de 4nimo de sus 

personajes: 

"El cielo [. .3 es r: •.!J \Ula excelsa chatura que 
nunca me conmueve." 10U:il§n de nosotros, p. 28). 

"Enrique es un maravilloso derrotado." (La Treaua. 
p. 163) • 

Mediante este procedimiento de oposición y a pe-

sar de 1a sencillez sintáctica, se logra la anomalia median 

te la unión de dos palabras cuyo significado es completamen 

te opuesto. Puede tambi6n realizarse la modificación de un 

adjetivo o de un verbo mediante un adverbio, estableciendo 

el mismo juego de op>sicidn: 

O: 

º' 

"Bstoy horriblemente tranquilo". (Gragiaa por el 
.fllusl· p. 37) • 

ªSe acabó el desar,w]o y tengo el estómago glorio
samente revuelto.' (ibídem, p. 71). 

•Me llam6 el gerente ¡; .3 Ea un .tipo maravilloa_A 
mente ordinario.Y cobarde." (La Tregua, p. 133). 

Tambi6n e1 adverbio puede modi~icar Al verbo, co

mo· es eomc1n en 1a norma de 1a lengua. Sin embargo, a1 afta-

dir un objeto directo, escogido cuidadosamente en el eje p:i 

radigmático le da una connotación especial, no obstante la 

normalidad en relación con el eje sintagmático. 
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.... veo clarlsi.mamente mi. obscuridad,." (Gracias 
por el fuego. p. 86) • 

En ocasiones nos encontramos con la repetición de 

un mismo adjetivo, que p>r el cad:>io de p>sic.i6n, juega am

biguamente entre su funci6n de adjetivo o de sustantivar c;g, 

mo "conversador brillante"• "brillante silencioso". (~ 

de nosotros, p. 28) .. O la transformación se realiza entre -

un adjetivo en sustantivo, eatableci6ndose ademA• el juego 

de J.a aliteración entre l/n/v/a. 

.. • • l.a inv4lida promesa o la !'alaa .1nva11dez. • -
(Gracia• wr el fuagp., p. 258),. 

La relexicalisaci6n ele una palabra por la uni6n -

de do• en la escritura., ta.les como •y yo como un buenaano-

ches". o f'ox:mada por dos elementos, peJ:miten la creación de 

neologismos p:>r medio de , procedimientos anlllogo• que •i.rven 

para que., a trav6a del monólogo izdni.co del protaqoni•ta. -

nos enter.-,• de la fo1:ma Qdmo lo• de au clase abordan a l.& 

mujer .. 

•'l'odo ese rodeo, o, de lo contrario, el piropo a 
quemarropa., o mejor dicho a quemapo11era., el pi
ropo-pedrada f. .. .J el piropo nalgada.., de obsceni
dad casi. t4cti."l. y obliqacUSn de pilabrotaa .. • -
(Gracia• pgr e1 ft''-P• pp. 208-209). 
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Las anomal.f.aa se p'roducen también por la relexic.a 

lizacidn de expresiones idiomáticas. las cuales pueden usa.i:: 

ae en una primera pai-te tal cual las conocemos, pero en la 

segunda, cambian un elemento, ejemplo: 

"Si mi madre me enseftaba, con soberbias palizas, 
a no hacerme ilusiones, yo he a~rendido por mi -
miama. a no hacerme esperanzas. (Quién de noso-
~. p. 74) .. 

En ocasiones aparece la expresión transformada. -

Aaf. tenemoa que "morirae de hambre" se convierte· 8n "morir

se de honestidad" (La Tregua, p. 63), o que una "bocanada 

de humo• •• trans~orme en "bocanada de lAstima •, ( ibidem, 

p. 39), o en una "bocanada de desprecio." (Gracias pgi e1 

..f!!Em, p. 284) • 

Laa frasea hechas pueden aparecer en su función -

denotativa, pero dentro del. texto adquieren wia ~unción --

connotativá, o sea en sentido metafórico. otras vece& cont~ 

moa con la combinación de dos frá.ses hechas, en las que una 

parecie:r:a que. se uti1iza. en sentido directo y la ot..ra en su 

forma anómala, por lo que se obtiene wta total. ambigtledad -

de significados. Esto sucede como: 

". •.• cuando recorro palmo a palmo su cuerpo fran
co y sincero, ••• ".(Qgi§n de nosotrqu, p. 61). 
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•M&• bien se trataba de un odio hecho y derecho, 
cultivado lentamente, pa1mo a palmo." rcon y sin 
nostalgia•, ens Todos 101 cuentos, p. 446). · 

"Cinco de noviembre lRecordar!a yo ahora ese d!a 
instante por instante, poro a poro .... ? 1

' (Gracias 
por el fuegg, p. 89) .. 

En loa ejemplos presentados observamos que en el 

primer caso, •palmo a palmo•, se presenta en su sentido di

recto, denotativo. Bn el seglllldo, •palmo a palmo" podr!a t,2 

mar•e cc:mo ain6nimo d.e tiempo, como si subrayara la morosi

dad de la acción. En cambio, la frase "hec:ho y derecho", 

que en lenguaje c:otidiano •e utiliza para modificar a un 

•U•tantivo animado y eapec!ficamente al hombre, en este --

eriunciado se une a odio, sustantivo abstracto, animizado -

por el modificador. Pinalmente "poro a ~ro" presenta una -

ambiql!edad de significado,, ya que puede aparecer como si se 

re~iriera al_tiempof enfatizando el instante, o en su sentJ. 

do m4e directo, por e1 pell.izc:o que l.a madre le da a Ramón 

en la cara. 

Mediante eetos recursos, Benedetti en su narrati

va animiza l.as cosas y cosifica a los seres para mostrarnos 

. el. caótico mundo en q\J.e se mueven los personajes. De J.a .mi.I 

ma manera. zoomorfiza a los seres y antropomorfiza a ·ios -

animales. En ocasione• esta transformación se realiza a tZ'll 

v6s de un sustantivos 
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'"El tipo estaba inm6vi1. can su viejo cuerno na
sal. a la espera de la ilaposib1e lucidez: ... • (.smlin 
de nosotros.· p. 91). 

Se refiere por supuesto al. rinoceronte. pero. co-

mo lo hemos visto. al hablar de las pecul.i.ar.idad- de su -

reali.srno. esta transformación del rinoceronte en un •tipo• 

se refuerza por la zoomof"iza.ci6n que suEre Andr611 • 

En otros casos sucede que 1.alJ ca... se animizan -

a través de modificadores: 

'"Estuve un buen rato contemplando e1 alma agre•i.
vamente &61.ida del Cabildo. e1 ro•~ hi.p6cr.ita
mente lavado de la catedral.. el. d-lentado cabe
ceo de loa 4xboles. • (La Trnqga. p. 157) • 

En ocasiones. un modificador paade co•Uicar al. 

ser "llwnano: 

•0na chiquita de trenzas colgaba de una -4re -
indi.acernihl.emente ob1onqa. • COuifn dp DP1!9tm• • 
p. 911. 

De 1a misma manera. un euatanti:vo abatracto se -

concretiza sin mayares problemas: 

•Ahora el cinismo le quedaba jn ' ' • ec-> un -
traje nuevo.• COuifn de Maot;m•• p. 91.) ... 
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Las cosas y 1os seres ae trenzan y ae modifican de 

tal manera que el mundo se vuelvo al re~s-

"'Al fin el auto. Fell.z de ~1. Todos sus problemas 
los soluciona. el mec;tnico. Pero cuando a m.1 me fa
lla un sentimiento, un pistón digamos, o mi.a v41 v.:g 
las de escape est4n gastadas o la nostalgia, el -
sistema de encendido di9...,•, tiene atrasada la -
chispa, no hay mecAnico. que: pueda arreqlarme.• -
(Graci,a• wr el fU'90, p. 213). 

Pero tallbi6n existen matáf'oraa ~l.ci1ea de clisceJ.: 

nir ruara de au contexto com>s 

•En medio de1 ~ilúento, 4t11·1aa 
tas, de 1aa -táforas visceral.ea, 
de nongtrpg, p. 80). 

Para auhrayar la f.nc:onaciencia de lo• aeres huma-

nos, Benedetti hace que •• burl~ de si. miS.,.s •a1ter puso 

e1 dedo en mi ventilador•. (Graeiaa wr el 'uogg, p. 195), os 

•tos ricos piensan c:on dinero• (ibi4em, p. 194}, en donde en 

•mi vent_ilador• y •can 4.fnero• muestran e1 irrac.iona1iamo de 

aua actitudes y pansa.miento•. 

En la narrativa da Mario Benec!atti nos encontramos 

con la incl~~ de ·_textos de otros contmctoa, que aparecen 

ccmo remates ines¡.radoa por su cod>inacióa con vu1gariamcs. 

Aa.f. por ejemp1o: 
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•cada uno de esos .p:>brea diablos cree qiie su dra
ma ea el Gran Drama, cuando en realidad a nadie -
le importa un carajo, as1 en la tierra cono en el 
cielo.• (Gracias pgr el fuego, p. 213}. 

La contilJÜidad de •carajo" con esa parte de la -

oraci6n que se inscribe dentro de otro nivel y alude a 1a -

~unci6n referencial como parte de otro contexto, connota de 

manera eápecia1 el fragmento dentro de este contexto. 

Sucede lo mismo en este otro fragmento, en donde 

1a irania, ,.el humor, 1a burla hacen de las suyaas 

"A nuestros creyentes les importa a6lo en parte -
que Dios lea perdone aua deudas, pero en cambi.o -
pi.den.de rodi.llaa, con 14qrimaa en loa ojos, que 
no lea falte al pan nuestro de cada d1a. Y ese -
Pan Nuestro no ea -estoy se¡uro- un mero aimbolo1 
ea un pan alem4n ~e a ki1o. (La Tregua, p. SS). 

·La irania, e1 humor y la burla, desempeftan en la 

narrativa de Benedet.ti diversos papelea, uno de los cua1es, 

aeg1ln opina el mi.amo autor, es e1 de servir como ":fijador• 

del. mensaje. La mayor1a de las veces, el humor permite e•t.A 

blecer una distancia pertinente entre el autor y 1oa perso

najes. El. humor y la i.ron1a son, adem4s, muy t1picos de 1a 

intelectualidad pequefto burguesa. Esto no lo decimos como -

reproche a nuestro autor, sino como una realidad del hecho 

en 111 •. Pues a111. como la solidaridad es la que impu1a~ 1aa -
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acciones tnás trasc:andenta1es y fructif"eras pa.ra l& hi.storia. 

la iron1a es el timbre que hace: tambi6n un lla1edo a 1& pro

blemati.zaci6n de todos tos esquemas de coaportaaiento y de -

vida• a los que tanto nos hemo• ac:oatu.br:ado en el._ deveni.r -

de la hiatori.a .. 

En toda su producción art1stic:A encontramos. la al!} 

sión a textos de otro• contextos. los cual. .. nos aon presen

tados con ironla, a trav6s de la a~ribuciOn de •ato• a oti::o 

autor .. En Ouién dp Mtptroa aparece un ¡ow .del. volumen de 

Pgemas de oficina: •x.a oración de1 auatlliar aegundo~ • qua -

alln no hab1a aido publicado. En eata novela, todo• - 'bw:lan 

del autor de dicho poema. llncuentran que el ¡¡ioema. •• horri

ble, y au valorac:i.6n termina con e1. c:cmMtt.ari.o bUllOrht:ico -

de Luc:la: 

•vea. di.jo Lucla,,. 1 61 talllbi6n e.be que no eirve. -
pero nos guata .. Lo Onic:o vai.1:1.do •• ..oi Y queda• -
'l't\ si quedo Yo. Lo dem6.s ea una J..ata. e61o un pre
texto para decir eae fina1. l'or 990' lo perdcnumo•. 
Porque lo di.ce• .. • 

En Gragia• wr 01 <umq. aparece el. io-. •eora&Ón 

coraza" (Nogi6n de Patria) .. :late si. ya habh •ido pub1icado. 

pero vuel.ve a ala~ar rigeneia de pre•etate en l.a. --=-rJ.a de 

Ramón., qui.en. tambiti opinas" 
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•Lo hizo otro, par~ otra, pero también lo hice y -
es para vos. Lo hizo otro, porque yo no sé.decir -
las cosas que siento, pero reconozco cuando alguno 
es capaz de decirlas por mi." {Gracias por el fue
SQ, p. 215). 

La narrativa urbana de Benedetti no es ajena al 

uso de met4foras bellisimas que se contraponen totalmente al 

lenguaje cotidiano, y al mismo tiempo enfatizan la existen-

cía de la lengua en su Eunci6n poética. 

•y •i la minima realidad me hiere como un alEiler.A, 
zo, al11 surge un hilo de sangre-tristeza, que al
gunas veces ae coagula en rencor, otras veces en -
agresividad y otras por Qltimo en desaliento.• --
(Graeiap , •• , p. 264). 

Bl juego entre un sustantivo concreto y otro aba

. tracto pre•entados aqu1 como una sola palabra eompuesta ae -

entrelazan magni~icamente en esta met4fora, Adem4s. el verbo 

qua los une, que por naturaleza es intransitivo, alcanza --

aqui su transitividad para jugar c:on los siqnificado•. La --

sangre se coagula, pero no puede ~agularse en rencor ni en 

agresividad ni en desal~ento, El verbo coagular alcanza su -

transformación' para convertirse en otro verbo, que puede ser 

"transf~rrrui", para encO'ntrar su verdadero significado. La -

tristeza se trana~orma en. ~encor, en agresividad y en desa--

1icnto, Bo aqu1 un buen ejemplo de lo que se puede hacer con 

un lbico co10qui8.1 como materia prima, cuando se logra re-

crear en la lengua po6tica .. 
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Las im&gene• tampoco son ajenas a au narrativa. -

Ramón recuerda su primer encuentro amoroso con la joven Ro-

sario. cuya experiencia erótica, por la pureza y el candor 

de una primera vez quedara qrabada por toda au vida. 

•t.os senos salen de la maya como eaca~do a au -
priai6n.• (Gracias Por el Cungg. p. 99). 

Benedetti llama a las c:oaaa por su nOllbre y la• 

enriquece con eu.f'emismos, los que por otro lado reaponden 

perfectamente a au fm1.ci6n real, al mi.-, tiempo que 1• dan. 

el toque i.r6ni.co a la obra. Aat. por ejemplos Bl pene •• ae

zo y un ai.mp&tii::o .matruo1 la pantorrila, •• el mdec:ul.o -

bi.en torneado y bronceac!o, y algo aal' COlllO una aino¡19ia de 

una qaranti.zada eficacia sexual: el corasda •• un órgano -

hueco,. un hijo, e• la cicatriz del. amor1 e1 agua es 1• vac.& 

ci6n liquida que parece lavarlo ·a uno de prab1-a vario•, 

falaoa eacrtlpuloa, reales f?hibicione•1 y el ombligo •• •1 

origen, para luego aaadirs 

• ••• , yo no me olvido de mi. origen. Lo admito y -
1o enjabono. Lo admito y lo enjuaqo. • (Gpsiaa •• 
..-.... p. 171). 

A modo de· conclusión dire.:>• qua el lenguaje cotJ.. 

di.ano se diferencia aignilicativamente de la coti.dianeidad. . 

en la producción artt.tica de Beiiedetti. 
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La eotidianeidad de Benedetti no a61o en au narr,!! 

tiva sino en toda su producción artistica es utilizada por 

nuestro autor para actualizar un discurso poético acabado, 

el cual se distancia en sus alcances y posibil.idades semán

ticas de la inmediatez del lenguaje cotidiano. cuya f'unci6n 

empieza y termina en la comunicación. 

En la narrativa urbana de Benedetti •e descubre -

ef'ectivamente la utilización de un lenguaje que toca los ts 

rreno• de la flexibilidad y la aencil.lez del lenguaje coti

diano. Sin embargo, de•de nuestro punto de vista, el mayor 

logro de Mario Benedetti ea l.a utilización del. lenguaje co

tidiano y de la aparente sencillez sint4ctica como materias 

prima•, no para reducirlo o limitarlo a la aatiefacción de 

la necesidad de comunicación. No. Benedetti toma este len-

quaje como materia prima para crearlo. recrearlo y transfo• 

marlo. mediante loa mdl.tiples procedimiento• eatil~sticoa. 

La cotidianeidad en Benedetti. como procedimiento 

estilistico. dentro del texto poético entra para qolpear -

una tradiCión ciue nos habla de la literatura de y para ªªP-il 
ciaiistas. de la literatura como juego ac:Qsti.co de una se-

ria de met4f'oraa sin sentid.o. en las que sólo ae reconoce -

el juego de la palabra. y la.palabra como protagonista·pri,n 

cipal. 



- 2ll -

Para Benedetti. l.a funciOn de la literatura deecan

sa en ser un elemento, un caepanazo, una llamada de atencidn 

contra la caminata automatizada del hombre, porque la literA 

tura es un producto humano y para el consumo humano, ya que 

además considerazm>s que toda expresión cultural del hombre, 

debe ayudar al hOllbre a superar sus problema•. Desde este -

punto de vista, terminare1S>s diciendo que la narrativa urba

na de Mario Benedetti, al. mismo tiempo que nOs deleita con -

su. pro- Agil y ri.c:a en -=imentoS de hua>r e ironl.a, atrve· 

también para que el lector pi:oblmatice con au aociedad y 

cansiqo mi..s-=». 



- 212 -

CONCLUSIONES 

Mario Denedetti es un escritor latinoamericano de 

talento indiscutible, que con gran acierto ha sabido intro

duci%-nos en el mundo urbano de Am~rica Latina. 

Sus earacteriaticas de excelente riarrador, "unidas 

al humor que suaviza la tensión de sus obras y que les impJ.. 

de ca~r en gastados estereotipos, ademas del profundo cono

cilftiento de la problem4tica que maneja, tan vieja y al mis

mo ti.empo tan actual, •e conjugan en forma armoniosa para 

preeentarnoa un caudal de·obraa significativas y valiosas 

datro de la literatura hispanoamericana. 

Desde au• inicio• como escritor, •• manifeat6 el 

interés de Benedatti por penetrar en el mundo estrecho del 

habitante de la ·ciudad, cuyo principal protagonista ea el -

burócrata. Benedetti nos presenta a este hombre con toda su 

carga emocional, eue matices. aua deforiaacionea y conforma

cionee, 108 que lo han convertido en el 11er gris y mediocre 

que vaga en aua pll9ina~ literarias. 

En au narrativa." observamos la intima. relación del 

hombre y e1 i:nundo. E1 paieaje sirve a los protagonistas de 

eue obras para subrayar aua estados de ánimo y aua viven---
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-cias interiores. estableciéndose una interrelación dia16ct.j.. 

ca entre el hambre y su entorno. 

Benedetti acomete la tarea de descubrir al hombre 

de la ciudad. de rescatar una realidad humana, dolorosa pero 

viva en hispanoamerica. Para ello contd con su dur1.aima ex¡is 

rienc.ia -su existencia casi. Id.sera ea un rancho de 1.ata y -

sus ailos de burócrata en Oficinas privadas y pdb1i.c:as-. MAa 

tarde, una observaci.dn atenta a 1a lleva1uci6n Cubana .y a l.D• 

aeontec:ilaientos en otxoa ~a 4e Am6rica ~tina., M• au -

fi~ convicci6n sobre e1 papel. del. ••cr.itor en nueatro mun

do latinaa.ericano. cadtico en •u organi&ac16n y conatante

-nte amena.za.do por el. exterior• fructilic:aron en obra• que 

denuncian la injuati.c:ia. de 1o• detentador.. del poder ••1. 
como la pasividad de1 hallbre. el ccn!"o~. eu apatf.a e in 

· -dif"erenci.a hacia •!. mí.-> y hacia 1o• cte.69. 

La prob~tica que Benedetti. noa pr-11111.ta •• 1a -

prob1em&t.ica de todo e1 mm.do. en donde el. hombre ••. VII en -

la necesidad de empe"•r au f1lerza de trabajo _para auhaiat:.:ir. 

El trabajo que el buróc:rata desarrolla •• convt..rta en ruti-
·' na y mediocridad. Bl hambre de Benecletti. •e encuentra enaje

nado., •pabu.l.l{ldo po~ 1111 alaera ezi.ttmcia, que lo aleja, ca

da vez .a.. de 1111~ pr6j1->: 
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La.enajenación, la ao1edad, e1 desamor, el auto~ 

: tiamo y la deahumanizaciOn son los nutrientes que ali.mentan 

au aula obacura y hu6rfana existencia. la cual crecientemen

te empobrece su 1'11\ll\do interior, caracter1stica que se mani

fiesta en aua relaciones interpersonales, sus relaciones· -

con loa objetos y con el paisaje circundante. 

A la .enajenaciOn, la soledad, el .desamor y el au

toamtiamo empobrecadorea, Benedetti contrapone la solidari

dad, la humanidad pero· sobre todo el amor á su •prOximo pr6-

j 1mo?' sel amor al hijo, al padre. al amigo, a la mujer, al -

hombre, en una palabra,. el amor a au pueblo. 

Bate aat0r le permite sentirse _vivo. Esa savia vi

vificadora ea el catalizador que pUede deapertar1o al. mundo,_ 

que puede motiva.rl'!. a luchar, a ser, a defender au derecho 

a existir, a convertirse en Wla palabra en hombre. 

Loa s1mbolos que Benedetti utiliza impresionan no 

par au hermetismo, sino p0r 1a nueva y diferente lu~ que 

arroja 9obre los seres.y las cosas que cotidianamente nos 

rodean y que hemos mirado sin detenernos, y sin tratar de 

descubrirlos y pesarlos. 
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Tra~ el humor, la ironia y la burla que provocan 

ciertos postulados, queda la profunda huella de tristeza -

en los ojos, de ~margura en la boca. Nace dentro de noso--

tros una terrible desesperación ante lo que pasa a nuestro 

lado, sin intentar detenerlo y frenarlo. 

Benedetti desmitifica el mundo enajenante y enaj..11 

nado que vivimos para en~rentarnos a la valoración real de 

nueatr•• actitudaa. 

Loa procedimientos artiaticoa utilizado• por Ben,s 

detti tie11;en au rala prorundamente anclada en el hombre co

mo principio y rin de todaa laa coeas. La cotidJ.aneidad qua 

·~ lev~nta en au diacurao r~preaenta, en gran medida, un -

gran. aP?rte al mundo de la narrativa urbana latinoamerica-

na. 

Su f'ina i.ron1a, el humor y la burla aon procedi

mientos artlatieos tipicoa del intelectual pequefto bUrgu6a. 

Esto no es en dem6rito·de nuestro autor. toda~. qu9 Bene

detti esta consciente de toda su carqa cultural. la acepta 

y ~· problema.tiza eon•tantemente. 
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Finalmente. podernos.decir que como. Heqel. Bened.

tt~ taltlbién es •hijo de su siglo". por tanto. aus virtude• 

y defectos explican perfectamente su ser objetivo. y el.mun 

do que nos presenta en ~u producci6n literaria. 
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