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l. ANTECEDENTES HISTORICOS DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX AL ADVENIMIENTO DEL 

PERONISMO. 

En las primeras décadas del siglo XX prevalece en Argentina un clima cole.f_ 

tivo de orgullo nacional y de optimismo histórico. La confianza va creciendo 

a medida que el país va entrando en un franco desarrollo. El mismo sistema p.Q_ 

lítico va creando y reforzando las aspiraciones y espectativas, pero al mismo 

tiempo las restringe, las frusta y las conduce a fracasos parciales o totales. 

Durante la primera mitad del siglo se van creando sentimientos, actitudes y -
' 

comportamientos de fracaso, desencanto, impotencia, escepticismo, apatía y ci 

nismo. Se reduce la fe en el logro del ejercicio de las aptitudes colectivas 

e individuales para la lucidez y el rigor analítico, la imaginación y el valor, 

la crítica y la autrocrítica sin concesiones, la iniciativa y la creatividad. 

Se generan y se refuerzan las inclinaciones la irracionalidad, el escapismo , 

la inautenticidad, las soluciones imaginarias o delirantes, la destructividad 

y la autodestrucción. 

Desde finales del siglo XIX se ha ido estructurando y consolidando en el -

país argentino el régimen oligárquico, donde se conjugan los intereses de ca

pas muy específicas de la sociedad: terratenientes, comerciantes,dirigentes p.Q_ 

líticos y militares, capitales extranjeros, principalmente el británico. Con -

todos estos aliados se puede fácilmente controlar la economía nacional. La olj__ 

garquía, con todos estos medios a su alcance y bajo su control puede monopolj__ 

zar la vida social, politica y cultural del país. 
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Desde finales del siglo XIX hasta 1930 aproximadamente la Uni6n Cívica 

Radical expresa, aglutina y canaliza la protesta antioligárquica y antim

perialista de todos los sectores y elementos vulnerados y desplazados por 

el régimen y las tensiones y los conflictos que no hallan salida a través 

de los mecanismos y canales tradicionales, El estado está visualizado como 

encarnación del pueblo y de la nacionalidad, y como aparato autónom.o de las 

clases, respecto de las cuales debe operar como árbitro superior. Por reac

ción contra la oligarquía conservadora, el Radicalismo rechaza muchos de -· 

sus valores y de sus elementos prográmaticos. Valoriza la tradición y sub-

estima la modernización. Se muestra indiferente a los problemas del creci

miento económico, actitud reforzada por la falta o debilidad de agentes di

námicos de transformación en el país y en el propio Radicalismo. Reivindica 

el catolicismo, y es hostil a la laicización. Como reacción en contra de -

los inmigrantes rechaza todo lo foráneo, y los elementos y pautas que vie

nen del exterior. En competencia con las corrientes socialistas y anarquis

tas, desconfía del sindicalismo obrero; y se despreocupa relativamente de 

los problemas y derechos sociales. 

El sistema institucional debe ser respetado, a través del cumplimiento -

de la Constitución Nacional y de la instauracion del sufragio universal,li_ 

bre, secreto y puro. Las reivindicaciones democráticas del Radicalismo in -

cluyen también la honestidad administrativa y la moralidad pública, como r~ 

pudio al materialismo y sensualismo de la oligarquía (corrupción, especula

lación, consumo conspicuo)~ y corno ligitimación de la propia pr•ien_,ción -

al poder. 
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A falta de voluntad para atacer de raíz los problemas esenciales de la 

sociedad argentina, de ideología definida y de posturas y soluciones concr~ 

tas, la mística partidaria y el personalismo caudillesco deben operar como 

aglutinantes de un movimiento perpetuamente amenazado por contradicciones y 

desgarramientos interiores. El radicalismo es presentado, no como un partj_ 

do más, sino como un movimiento que conjuga la mayoría de los grupos naci.Q_ 

nales, pero situado por encima de clases e intereses particulares, encarna

ción y realización de la nacionalidad misma. Su acción política aparece co

mo cruzada de la "causa'' contra.el "R~gimen", a cuyo frente se coloca Hipó

lito Irigoyen, apóstol de rasgos casi sobrenaturales. 

De estas características se deduce necesariamente la imposibilidad de 

que el Radicalismo cumpla una tarea de transformación profunda. En su seno 

y en su dirección pasan los sectores conservaodres y vacilantes, sobre los 

cuales se ejercerá siempre las presiones reaccionarias, que determinan alg~ 

nos rasgos esenciales de su fisonomía y de su acción política: limitación -

estratégica; empirismo de corto alcance; temor y desconfianza hacia la movj_ 

lización de masas populares y cualquier reforma vista superficialmente. 

Pese a sus contradicciones'finsuficiencias, durante varios lustros el -

Radicalismo lucha por conseguir el poder, hasta que finalmente logra su pr.Q_ 

pósito. El radicalismo proclama la intransigencia frente a las reglas del -

juego político creadas por la oljgarqOig,y recurre a la crítica permanente 

del régimen, al rechazo de todo acuerdo, a la abstención electoral y a la -

insurrección aramada. 
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La olig~rqufa comienza a sentirse cuestionada y aislada dentro del 

país, al misrno tiempo que se descornpone, ~e debi.lita y escinde interionnen 

te, pierde confianza en sf misma. El imperialisrno inglés dominante en el 

país percibe el debilitamiento de la oligarquía, el ascenso del Radicali.§.. 

mo, la necesidad de un gobierno consolidado sobre bases políticas más am -

plias, que preserve la continuidad legal y las estructuras básicas del -

sistema, frente a la creciente irrupción de los Estados Unidos. 

La oligarquía abandona el gobierno político; conserva intacto sus -

privilegios y fuentes de poder sociecon6micos; somete al Radicalismo al -

desgaste de la responsabilidad estatal; descarga sobre él las tareas de -

reajuste y de freno y represi6n de los grupos más inquietos y amenazantes; 

gana tiempo hasta que las circunstancias le permiten recuperar el terreno 

abandonado. 

En 1916, Hipólito Irigoyen,lega"°'la presidencia de la República. La 

llegada del Radicalismo al gobierno constituye un considerable progreso.Re 

fleja el ascenso y el fortalecimiento de nuevos grupos sociaies, especial

mente las capas medias criollo-imigratorias, apoyadas y presionadas por -

sectores popular.es y obreros a los que se utiliza políticamente. En la mi.§._ 

ma medida política de la oligarquía, y ello, unido a las dislocaciones pr.Q_ 

vacadas por la guerra mundial y sus secuelas, atenúa parcial y transitoria 

.. mente la eficacia de la dominación imperialista. 

El Radicalismo se vió frenado en 1916 por sus escrúpulos constitucio

nalistas, por el temor a contragolpe oligárquico, por la resistencia de -
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1 os elementos radica 1 es anteriormente incorpora.dos a. funciones parlamenta

rias y ejecutivai, y por el temor a la movilizaci6n popular, El nuevo go -

bierno revela, desde el comienzo· mismo, su carácter contradictorio y va -

cilante. El ascenso de grupos sociales que encarama el Radicalismo en el 

poder no halla una conducción política adecuada para un verdadero progre

so democrática y social, 

Los gobiernos radicales, que se suceden 1916 hasta 1930, implican el 

logro de una mayor democratización política, y cambios cuantitativos y cua 

litativos en el funcionamiento del estado. La voluntad popular, pesa a las 

limitaciones derivadas de una estructura sociecon6mica que se mantiene bá

sicamente intacta, puede expresarse ahora con mayores garantías de autent.!_ 

cidad formal. Al estado se atribuye, ante todo, la funci6n de mediador en 

los conflictos entre las clases y grupos nacionales, y entre estos y el 

país con las grandes potencias y los inversores extranjeros. 

La política exterior se vuelve más independiente, incrementa su senti 

do nacional y su libertad de maniobra en las relaciones .y negociaciones -

con las grandes potencias, como resultado de la base política ampliada y -

de creciente rivalidad entre Gran Bretaña y los Estados Unidos por el con

trol del país. Hipólito Irigoyen consigue mantener la neutralidad durante 

la primera guerra mundial, a pesar de las fuertes presiones externas e in

ternas para que Argentina intervenga en el conflicto. 

Los gobiernos radicales siguen manteniendo intactas las estructuras -

socio económicas vigentes en el momento de llegar al poder. El sistema olj_ 

gárquico imperialista es respetado y perpetuado. Las inversiones británicas 
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evolucionan, al igual que las norteamericanas. Ambas potencias, sus grupos 

inversores y su diplomacia, toleran a los gobiernos radicales en tanto és

tos se presentan a la vez como expresión y como mecanismo de contenci6n de 

las masas populares. 

El respeto a la oligarqufa y al imperialismo implica el manteminiento 

de los factores tradicionales de subordinaci6n, atraso y deformación y la 

creación de condiciones favorables para la acumulaci6n nacional de capit! 

les y su aplicación a una estrategia de desarrollo. Carece de política in

dustrial. La economía nacional crece lentamente. 

El proceso de modernización cumplido bajo los gobiernos radicales se 

limita en cierto grado a la participación popular, sin que ésta quede posi 

bilitada a un desarrollo más amplio y concreto. Las concesiones son m(ni -

mas, cuando las clases populares buscan sus reinvidicaciones, éstas son r~ 

primidas brutalmente (recordarla Semana Trágica de enero de 1919 y la m'ª

tanza en la Patagonia en 1921). 

En partido radical termina dividiéndose con el surgimiento de la ten

dencia antipersonalista, encabezada por Marcelo T. de Alvear, que ocupa la 

segunda presidencia radical en Argentina, de 1922 a 1928. Alvear trata de 

realizar un gobierno caracterizado por la administración ordenada y eficaz, 

la gesti6n honesta, la legalidad constitucional, el equilibrio social y po

litico, la política liberal favorable a la oligarquía y a los capitales ex

tranjeros. Una fase de prosperidad económica, en el plano mundial y en el -

nacional, favorece sus objetivos. 
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Al término del gobierno de Alvear, nuevamente Irigoyen resu.rge a la 

escena polftica ~rgentina. Es el afio de 1928, esta presidencia seri eff

mera. Irigoyen ha envejecido y h~ intesificado el sentido autoritario y 

exclusivista de su conducción. La incapacidad, la desorganización y la -

anarqufa se generalizan en la administraci6n pOblica y en el p,rtido. La 

ideologfa radical no se ha modificado y su programa tampoco se ha renov-ª._ 

do. Sigue siendo un partido que cree en su aptitud mágica de transforma 

ci6n por la sola presencia en el gobierno, y que pretende acaudillar 

y movilizar limitadamente a las masas populares, dentro de los marcos -

de un sistema tradicional y de un estado liberal. El golpe decisivo pr.Q_ 

viene de las crisis mundial que estalla en 1929. Esta da fin a la fase -

de prosperidad posbélica; afecta duramente a la economía argentina; rev~ 

la sus limitaciones y la falta de aptitud partidaria y de mecanismos esta 

tal¿ts para enfrentarla y superarla; agudiza las contradicciones socia

les existentes. El 6 de septiembre de 1930, el golpe militar encabezado 

por el general José F. Uriburu termina casi sin lucha con el experimento 

político de las capas medias radicales, y abre el segundo ciclo oligár -

quico que se prolonga hasta el advenimiento del 1illli régimen peronista. 

El golpe militar encabezado por el general Uriburu señala el retor

no al poder de las fuerzas conservadoras desplazadas en 1916 y el resta 

blecimiento de la ideologfa oligárquica. Entre 1930 y 1943, una minoría 

privilegiada se mantinen en el estado y sobre la sociedad argentina, por 

una combinación de fraude electoral, corrupción descarada, y violencia -

abierta a cargo del ejército y la polícia. 
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En un prinicipio, el general Uriburu y un grupo de oficiales e ideú 

logos civiles, educados en una ideología fascista, sueñan con 1a supresión de 

todo vestigio de democracia liberal, la liquidación de los aspectos progresi~ 

tas de los gobiernos radicales, la instauración de un régimen corporativo, y 

el logro del monopolio y usufructo del poder para fines particulares de los -

factores encaramados en el estado. 

Se imponen al. principio las condiciones de una dictadura militar-policiaca r~ 

forzada por la movilización de las milicias fascistas en las calles. Se persi 

gue, encarcela, tortura y asesina a dirigentes y militantes de organizaciones 

sindicales y políticas que definen una actitud y una conducta opositor-as. 

El control oligárquico sobre el estado y la política económica ar-

gentina opera inicialmente desde 1930 como mera reacción contra la crisis mun 

dial y sus consecuencias, y en defensa de la estructura socio-económica tra

dicional y de los intereses de los grupos nacionales dominantes y de sus a--

lianzas con los inversores extranjeros. 

A partir de la crisis de 1929, el sistema multilateral de comercio 

y de pagos se quiebra. La demanda externa de productos agropecuarios, sus pr~ 

cios y su producción, se debilitan y caen, y más tarde se restablecen de modo 

lento e irregular. El flujo de capitales extranjeros se retrae primero, y lu~ 

go apenas se recupera. A ello se agrega una intensificación de la lucha entre 

los intereses y los gobiernos de Gran Bretaña y los Estados Unidos por el co~ 

trol del mercado interno y de la política económica de la Argentina. El go---, 

bierno argentino restringe el acceso al mercado interno de los intereses nor

teamericanos, y despliega una acción diplomática destinada a defender las po

siciones británicas en América Latina contra la creciente ingerencia de Esta

dos Unidos. 



SimulUnea!llente, se van dando los primeros. pasos hacia la industri! 

lizaci6n, lo que traerá como consecuencia una considerable urbanización. La -

crisis agraria expele masas campesinas arruinadas del interior rural hacia -

Buenos Aires, las que engrosan las filas de la población urbana y del prolet! 

riado industrial y amplían el mercado de consumo. 

Emergen y se consolidan así nuevos grupos sociales con impulso as-

censorial: clases medias (empresariales, profesionales, burocráticas), prole

tariado industrial, masas marginales de reciente e incompleta incorporación -

al mundo urbano. Se multiplican e intensifican las necesidades y demandas no 

satisfechas por las estructuras tradicionales, 

Los grupos medios y populares presionan en favor de un m~yor reconoctmiento y 

de una participaci6n ampliada en el ingres6 nacional, las decisiones básicas, 

la distribución y el ejercicio del poder, 

La combinación de violencia abierta, fraude electoral y corrupción 

general revelada en negocios escandalosos e ineficienci~ creciente, contribu-: 

ye a reducir la base política, la legitimidad y el concenso del régimen oli-

gárquico. La clase dominante se debilita; pierde confianza en sí misma, luci

dez, adaptabilidad y flexibilidad operativa; se escinde y agrupa en sectores 

divergentes que compiten por el logro y goce de la hegemonía; perdura salame!!_ 

te en la medida que las fuerzas armadas no le retiran su- apoyo. 

La clase trabajadora carece de conciencia clasista, de tradiciones 

sindicales y políticas, de métodos de organización y acción que le permitan -

conducir cualquier cambio en el proceso h1st6rico_argent1no, 

El Partido Radical, retrasado respecto a la evolución del país, adormecido en 

la ilusión de seguir siendo y de estar destinado a ser siempre el Onico gran 

partido popular, no alcanza a percibir la alternativa que se va produciendo -
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con la emer~encia del nuevo proletariado industrial y del resto de las masas 
• 

tr~baj~doras urbanas, y conf1a en que ~stas engros~r6n sus bases. Los parti

dos de izquierda, el socialista y el comunsta, tienden a convertirse en éli

tes intelectualizadas y burocraticas. Inspiradas por una concepci6n aristo-

cratizante, los dirigentes y militantes de ambos partidos se perciben a sí -

mismos y son percibidos como dirigentes exclusivos, destinados a redimir a 

las masas populares desde arriba y gobernar en su nombre y representación p~ 

ro con el menor grado posible de participación autónoma y directa. Los dos -

partidos despliegan así ante los trabajadores actitudes de paternalismo dis

tante y despectivo, de mesianismo, de sectarismo y dogmatismo. 

En general, el agotamiento o la inmadurez de los diversos grupos -

sociales ante el viraje hist6rico que se perfila desde la crisis de 1929 ha~ 

ta la segunda guerra mundial se manifiesta en lo obsoleto, lo caduco y la ih· 

Joperancia de los partidos políticos tradicionales, desde la derecha oligár

quica, pasando por las clases medias de un Partido Radical adormecido en la 

ilusión de un pasado supuestamente glorioso, hasta una izquierda envejecida, 

desadaptada y de espaldas al nuevo país en gestación, 

Las tareas de reajuste internacional, de crecimiento económico y -

de creación de un nuevo equilibrio relativo en lo social y lo político que -

con las clases sociales fundamentales y sus diferentes expresiones partidis

tas demuestran ser incapaces de cumplir, terminan por ser asumidas por el -

sector más concentrado y poderoso del estado; las fuerzas armadas, sobre to

do el ej~rcito. Una nueva fase se abre en la historia argentina, el 4 de ju

nio de 1943 un golpe militar derriba al presidente en turno, se instaura la 

dictadura militar y aparece el coronel Juan Domingo Perón para guiar los de~ 

tinos de su pueblo y de los hombres que lo habitan. 
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II PANORAMA DE LA LITERATUAA MGENTINA EN 

LAS J>RIMERAS DECADAS DEL SIGLO XX. 

En los ~r.i.Tneres años del siglo XX, es abundante la 

producci6n literaria en la Argentina; los poetas, los narr~ 

dores, los ensayistas y los dramaturgos e!}grosan las listas 

de la historia literaria de la cultura rioplatense. Surgen 

movimientos, tendencias, corrientes y escuelas literarias: 

el escritor se deja influenciar por ~stas o _las rechaza, las 

adopta o las transforma. Tal pareciera que el advenimiento_ 

del nuevo siglo, predispone al individuo a un cambio, a una 

transformaci6n constante, aunque s6lo pueda experimentarse 

en el plano artístico y no así en el nivel político. 

El siglo XX todavía se encuentra iluminado por la -

estela dejada por el Modernismo, su máxima figura; Leopoldo 

Lugones sigue produciendo y experimentando neevos rumbos a 

trav~s de su quehacer po~tico. El poeta modernista ha crea

do una escuela y muchos son los seguidores que están bajo -

su tutela. Experiencia e innovaci6n se dan a la par .. ·en el -

auto:r de Lun9;r:·t,.o sentimental ,en el modernista también se es 

cucha el cant.o del. gaucho, figura mítica dentro de la reali 

dad ~gentina. 

En 1906 aparecen Cuentos de Fray Mocho, La fuerzas 

extrañas de Leopoldo lugones: El casamiento de Laucha, de 

Roberto J. Payr6 y Alma nativa de Martiniano Leguizam6n. En 
el primero destaca el costumbrismo criollo, muy en goba en 

por esos años. Con la obra de Lugones se afirma que se ini 

cia un periodo distinto en las letras argentinas, al volu
men de cuentos se le menciona como iniciador de la llamada 
literatura fant~stica; adem~s, a Lugones se le· considera -
como el esc;:ritor verdaderamente profesional del pa!s. Pay
r6 expresa su inquietud de observador y critico de la rea
lidad que le toca presenciar, sus obras son testimonio y 
denuncia de las injusticias sociales. a Leguizam6n se le -
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puede inscribir en la corriente realista, pero con la par-. 
ticularidad que su narrativa va m~s all~ del mero costwnbris 

mo; él pinta el aspecto nativista de una denominada regi6n. 

El Radicalismo de 1916 tiene sus propias manifest~ 

cienes poéticas·: los payadores y el tango, que de cierta 

forma representan el pasado y el p~rvenir. Los payadores -

son el residuo de épocas tracendidas, al igual que el pre

sidente Hip6lito Irigoye, y los autores del tango se proyec 

tan hacia la representaci6n art!stica nacional, de la mis

ma forma que los grupos sociales que secundan y apoyan a -

Irigoyen, Forma h!brida, donde una manifestaci6n de tipo -

popular es adoptada por la ideología dominante para devol

ver al pueblo sus reivindicaciones a través del mismo ca~ 

to que denuncia las lacras humanas. Los payadores enmudecen 

progresivamente y el tango se va transformando en la medi

da que las masas y las clases cultas lo aceptan. Después -

de conquistado el gusto nacional, el tango se va dulcifi-

cando y a,lca,nza no solamente cartas de ciudadanía, logra -

tra$pa,sa,r las fronteras y se universaliza. Alude a la exal 

taci6n de los buenos sentimientos y logra lo que ningtin -

part~do politice ha alcanzado hasta la fecha; unir a todas 
las clases sociales·. Fué 1ítil instrumento para la burgue

s1a. Su es·plendor llega hasta el principio de la década de 

los cuarentas, en la que se torna filos6fico y escéptico -

con Discépolo, tratando de rec~ger la desepcionante situa

ci6n de· ,los sectores auruinados por la ca!da del Radicalis 

mo. 

En ese mismo año aparecen dos obras muy diferentes 
entre s!: El mal metaf!sco de Manuel Gálvez, y Los caran"

chos de la Flor;i.da de Benito Linch. Con estas novelas el -
realismo il~ga a su expresi6n máxima y a la vez es la cul
minaci6n de es·ta, corriente literaria en la Argentina. 
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Es notable para la literatura argentina, que la 

obra que cierra el ciclo rural y la que abre de una manera 

indiscutible el mundo urbano aparecen en el mismo año como 

si hubiera mediado un acuerdo entre sus creadores para tal 

acontecimiento. El año es el de 1926 y las obras son: Don -

Segundo Sombra y El juguete rabioso.Ricardo Guiraldes sinte 

tiza en Don Segundo Sombra todos los elementos de la van--

guardia literaria europea con la combinaci6n de un naciona 

lismo !ntimo y aut~ntico. 

Roberto Arlt nos muestra al hombre frente a la so

ciedad burguesa, donde la humillaci6n, el desconsuelo y la 

impotenc:té\ ae traducen en pesimismo, soledad y crueldad -

irremediables, y s6lo hay una posibilidad: la existencia -

maldita., AJ;lt rompe con la tradici6n realista y naturalis

ta ~qX'a uni~ en su obra todas las renovaciones de la,.Pritne 

ra mi~ad del siglo XX. Es desafiante, s~bversivo en su vi

da y en su obra, 

G3;ac1a·s a la calma del perfodo presidencial de Mar 
. ..... -

celo T, Alv~ar (19 22-19 2Q} ,., tiene lugar .en Buenos Aires qui 
! • -

zis el. tinico momento de activa ;,o.lémica literaria;. la pug-
- ;'• 

na entre .l<:>s elegantes personajes de la calle Flori~~-. y --
los obreros ·a~.l intelec_:to de la pop/losa calle Bo~do. Para 

los éle :Florida, ca.lle cosmopolita Y. elegante, lo má~ irnpor 

tantees lci moda europea.; deséle el punto de vista et;t~tico 
, 

~d.guen l_os. postulados de la vanguardia art!stica; , en· Boedo, 

el arrabal donde pululap los trabajad~res, ie imp0r~an~e es 
la lttexatura. ~c!al basada en el compromiso, Florída cobi 

ja. bajo su manto a ftguras.-de estatura. de su}!)er-estrella: 
Jorge Luis Bo;rges, Eduar<lo -González ~~nuza, Leopoldo Mare

cha,1., Norah. L2'!1ge y :Francisco Luis ~ern4rdez. Boedo prote
ge bajo $U seno ta: Le6nfdas Barlett~,~C~sarÍTiempo, Nico--

-1~s. Oliva.:r:i, Re;fll González.·Tun6n y En.riquE; ¡unorim. • 
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El 6:t"ga,no de ditusi(Sn., presenta,ci~n, até\gue y ba,ta.

lla para los elegantes, es la. publicaci6n: la publica,ci6n -

bautizada con el nombre de Martin Fierro, una obra de gra,n 

arraigo nacional, une a simpa tizan·tes intelectuales para pu 

blicar sus creaciones artísticas. El martinfierrismo es, no 

cabe duda, una novedad, pero sus integrantes ya no son tan 

novedosos. Recibe influencias de Europa y trasla.da las nue

vas formas est~ticas al país; y parad6jicamente europeiza,n 

la cultura nacional. Jorge Luis Borges import6 el Ul traís-

mo, que en rigor no es una escuela, sino una actitud des--

pierta a toda renovac i6n. Su importancia se debe a que lo---. 

gr6 ser una posibilidad de s!ntesis en la nueva actitud es 

t~tica que rechazaba todo lo tradicional, todo lo envejeci

do y aglutinaba todos aquellos conocimientos heredados por 

el Cubismo, el Dadaísmo, el Futurismo y el Creacionismo. -. 

Sus mejores representantes son aquellos escritores de la -. 

llamada generaci6n del 22. 

El Ultraísmo exigi6 un empleo inteligente y crítico 

del idioma. La publicaci6n del Grupo Florida tuvo una re--

cepci6n inusitada. Decenas de miles de lectores consumieron 

ávidamente el Martín Fierro.Esto tiene una explicaci6n sub

jetiva; porque se da en el o.t!.den de lo ins6li to, por lo epi 

gramático del material publicado y, sobre todo, por el opo-· 

s·icionismo político de la publicaci6n. 

En 1928, los intelectuales, un sector considerable 

del martinfierrismo resolvi6 apoyar a Irigoyen; esta deci-

si6n motiv6 la desaparici6n de la revista y la desintegra-

ci6n del grupo. Con el_ golpe militar de septiembre de 1930, 

se puso fin a la polénica literaria m~s importante que toc6 

vivir a Argentina en el aspecto cultural. En el ámbito polí 

,tico prevalece hasta nuestros días la pugna entre la oligar 
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quia y i el ra.dicaliamo, L~ bata,lia todAV!q no $e define, ~ci 
rece que exis·te un saloro6nico empate, 

Poco después aparece la revista sur, con 1;:iu tenden

cia literaria y estética se nota, una obsesi6n casi deliran..-. 

te de sus miembros en la idealizaci6n de ·Europa. S6lo lo 

que se produce en el lejano continente es verdadero y nove

doso, lo del lado de acá resulta provinciano y atrasado. 

Gracias a la revista Sur se conoce lo auténticamente moder

no y por ello se traduce y publica a D. H. Lawewnce, a 

Gide, a Virginia Woolf, a Huxley y a Malraux entre otros. -

En el campo político, el Radicalismo ofrecía un ámbito na-·

cionalista; por más apegado que fuera, el páblico que apoy6 

a Sur y se form6 en su lectura fue el tipo de personas a 

las cuales lo argentino les parecía suburbano y atrasado, -

indigno de comparars·e con la grandeza yanqui o europea. 

La crisis de los años treinta obliga a retomar una 

trayectoria varias veces ya explorada: el ensayo de inter-
pretaci6n. Radiograf!a de la pampa (1933) de Ezequiel Mar

tínez Estrada, e Historia de una pas'i6n argentina (1937) de 
Eduardo Mallea así lo muestran. A otros les toca conducir y 

estudiar la ideolog!a política y econ6mica que debe guiar -

al país, Por esos años comienzan a aparecer las primeras 

narraciones de Jorge Luis Borges, un escritor ins6lito que 

revolucionará las letras argentinas y de paso creará segui

dores· en toda América Latina. 

Parece que la década de los treintas es la de los -
suicidas. En 1937, Horacio Quiroga pone fin a su vida, des

pu~s que su acontecer por este mundo estuvo signado po1; la, 
fatalidad que irremisiblemente tendrá siempre la presencia 
d,e la muerte. En 1938 se suicida Alfonsina Storni, la poeta 
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• 
. la 1'Qjer, la rebel,de, la ;i:ncqnfol'llle; da f;i:n a sus dfas eli 

giendo pa,ra ello el mar. ~1 ma.:t' que es motivo constante en 

su obra poética, la adopta para guardarla, para devorarla 

y darle la calma eterna. Ese mismo año, Leopoldo Lugones -

por mano propia corta su e>ei~encia, las fuerzas extrañas 

lo conducen a s·u meta final, de los crep1lsculos en el jer

d1n, s:6lo queda el recuerdo de una d~il luz. 

Desde principios del siglo XX, la dramaturgia ar-

gentina logr6 una cons·olidaci6n importante. Con el estreno 

en 1903 de M'hijo el dotor de Florencio Sanchez se inicia 

propiamente la llamada "época de oro del teatro argentino" 

Varias. son las obras de Sánchez que suben a escena y tiene 

~ito; t~ién varios son los temas tratados por el drama

turgo; muchos son los testimonios manifestados en esas o-

bras teatra.les, Sánch.ez posee un gran oficio, conoce y do

mina la técnica de la dramaturgia_. Cada escena y cada diá

logo tiene su justa medida, Los personajes, la atm6sfera y 

la ;r.:ealidad presentada sirven a un s·61o inter-és: testim6-

niar los· hechos sociales de un país que sufre transfonna-

ciones constantes debidas a la interrumpida afluencia de -
intij_igrante.s europeos y que por otra parte queda inmerso en 
la tradici6n. 

Otro dramaturgo importante es Gregario de Laferre~ 

re y, una de sus obras m~s representadas y más importantes 
es Las de Barranco (1908). También podemos mencionar a 
Robero J. Payr6, que lo mismo incursion6 en la narrativa -
como en la dramaturgia. Su obra m4s famosa tal vez sea 
Marco Severi (1905). Muchos s·on los dramaturgos que su:t'gen 

en el panorama literario y merecerían un estudio aparte. -
Otro nombre importante es Aramndo Discépolo, este autor 
dre6 el grotesco porteño y renov6 el sainete, sus obras -. 
úe repreeeatatiTae eea: Matee (1932) y St4f••• (1928). 
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J::U: ~OLUCXON DE IJ\ LI'l'EAA'l'UAA DJ:WiA'l'l.C,1\ 

El tema ¡l;'~:r:'Al. en el teat.~o A,J:9entt.P.o ~f~~ece. ·c:1eaqe· 
finales del sigl.o XVIll; la,s ·obras que ~st lo confirman 
son: El amor de la esta:ne:te:ra, El. detalle de ·i-a a·cci6n ·de 

Maipd y Las ?>odas de Chivico y Pa·ncha, todas an6nimas. -

Solan~ es de Francisco F. Fern4ndez perteneciente al s~glo 
XIX. Sin embargo, el teatro gauchesco surge despu~s de 
1880. 

"Por entonces· la literatura_ gauchesca ha--
bfa culminado en la poes·!a con el Mart!n 
Fi"erro, cuya 'dltima parte es de 1879. 

"Pero si bien -apunta Ricardo Rojas en ll..os 

gauchescos- la lírica payadoresca se ago
t6 en Mart!n Fierro, no quiere decir esto 
que la musa popular se hubiera esteriliza 
do. Antes por el contrario engendr6 nue-
vas formas literarias y en ellas continu6 
su evoluci6n. Fueron sus nuevas formas la 
novela y el teatro". En efecto, en gran -
parte de los_ gauchos de Eduardo Guti~rre7, 
el cultivador de esa novela, en Juan Mo-
reira, Juan· Uuello, Santo·s Vega y tantos 
relatos publicados en follet!n, se convir 
tieron en personajes dramáticos, llevaron 
sus amores y sus lances sangrientos al pi 
cadero y lu~go al escenario. 

Este hecho trascendental para el tea·tro -
rioplatense es obra de "la ilustre fami-
lia de los ·Podes·tases" -como dijo Sánchez 
-, la que dio el "empuje inicial a nues-
tro teatro". ''Juan· Moreira -recordaba el 
-mismo S4nchez en una conferencia lefda en 
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el .Ateneo ele .t-1ontevicleo no se aabe cuando

despertaba los instintos x~gxiesivos: ado!:_ 

mecidos en el alma. popular y el mejor -

economista de aquellos acr6ba tas C se r~ 

f erfa por supues·to a los Podest4} tuvo -

la afortunada idea de utilizarlo pa.ra au 

n~gocio de toldo y candil, La pantOillina 

del OS'O y el centinela, con los vej~ga-

zos finales a son de murga, fue sustitui 

da por el pers~guido del juez y el ente-· 

nao de esta tierra. El chiripá, y la me

lena y el poncho reemplazaron a la t~ni

ca del ·clown; y el fac6n homicida fue es 
. -

grimido en vez de la inofensiva y sonora 

tripa que provocara nuestra risa inocen

te al final qe las pruebas, Eran m~os.,... 

m!s· 6 menos expresivos". "Luego hablaron. 

Soy test.igo de la evoluci6n. "Ch~, vos -

haces de alcalde y yo, que soy Moreira, 

ve!lgo y te digo: Está bien amigo. Ya. le 

ll~gará'. Sl.l turno. Le via' dar más puñala 

das •.. Y vos me decfs: ¡Que lo metan al , 
cepo t Despu~s es·cribieron eso niiamo que 

se decfan y edificaron junto a la pista 

un pequeño escenario. Quedaba ertgido el 

teatro de la fechor!a y el crimen, corno_ 

idea, y el mal gusto, como forma.Apare-

ci6 Vicenta y dijo; iMátame mi juan,mata 

me! Era la mujer, factor dramático que -

falt~a .'l'~vtnlos, pues:,· el primer drarqa, -

na,cional • Despu~s . , , Cuellos, HOX'Illig a.s 'n=. 
gras, Matacos-, No qued6. gaucho' avieso y 
as·esin6 y la,drdn que no fuera.. glo:i:i;l;ica,

do en nuestra é\rena nacional". 
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Esta es la versten de Florencio S4n 
• 

chez- que lleva impl.!cito su juicio- el 

nacimiento del drama. gauchesco. La hist~r-· 

ria s·igue, a. grandes ra~os, esas mismas 

.etaJ?a.s: de 1~ m,mi·ca al teatro hablado ; 

e1 c;trco al teatro. En 1884 ·Jua·n Moreira, 

la, OQVela 111,ás· J:'Opular de Guti~rrez, fue 

convertida, en p2'.ntomilna en el Pólitearoa, 

.dQnde actuaban los hermanos Car lo. El P! 
ya,s-o Pe.p:tno 88, Jos·~ Podestá, se transfor 

-m6 en Juan Moreira y la pieza fue encon

ces· un n'lln)ero más del pr~graroa circense. 

En 1886, en el curso de una. gira por la_ 

provincia de Buenos Aires el entonces: cir 

co Podes:t~-Scotti represent6 en Chivilcoy 

el drama. ·auan Moreira con diá1~gos·~--;oe

~lli fue a otra$' muchas .ciudades hasta -

llega:r, en 1890, a Buenos Aires"! 1 

JU, hecho ;re~l.roente importa.rite es que el incipiente -

dr~~ n.acioi\~l encuentra s·us actores; Como dice Ratil Hora 

cj;,o C~i¡¡·t~gnino e.n Lite¡,atur·a d'ral'Q.'Atíca 1\.rg:entina, "en los 

años que va,n de 1852 a. 18 84, toda la vida teatral de Bue~ 

nos Airet es exb:anj~ra, e incluso los ens·ayos dramáticos 

locales scm representados por compañías españolas. El dra 

ma gauchesco encontr6 en los Podesta a sus aut~nticos in

t~rpretes, capaces de traducir con verdad el le_~guaje y -
las habilidades. rurales". 2.. 

·11 Juan More·ira e~gendr6 una prole ·truculen 

ta que amena.z6 anular las posibilidaéle·s _ 

que conten!a como creaci6n vernácula,per 

virtiendo por igual a esta especie te-a--
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tl;'al y a los acto~es, ~tonces apareci6 -
Calgndri9 de Mal:'tiniano L~g'ijtza,m6n,estré 

nada en 189.6, No ha,b!a en ella. gratuita -
complacencia eri loS' lances; criminales, el 

personajes principal ya no era el_ gaucho 

malo:.:.sino el paisano, el "criollo trabaja 
dar". "La píéd:ra de es·c4ndalo,de Martín

Coronado, es-trenada en 1902, levemente ru 
r~l en su~, sonoros octos·.flabos, transcu-
:rre en una cha,cl:'a y entre paisanos; y al 
campo, de ·Nicolás Granada, en la que el -· 
ca.ropo s·e erifll!!enta a la ciudad, vuelve a -
señalar 1~ b11squeda de nuevas sendas para 
la teqática campesina, Las piezas rurales 
de Florencia S4nchez serían luego su cul
minaci6n11,3 

"M' hijo el dotar-dijo más tarde..:, 
reflejando costumbres vividas produj(;) una, 
revoluci6n. Su 6xito estrepitoso se debe 
a la verdad y a la sinceridad con que fue 
escrita, la, ohta114 

"Cuando ll~g(S Sánchez a nues·tros e~ 
cenarios, exist.fa p~es una incipiente -
tra.dici6n drainát:i:ca, pero la vida teat:r;al 
era intensa por el a.po:r:-te de C<;>JIJpMia.s -~ 
tranjeras y ·por las· vern~e,ulas que se· tue 
ron int~grando con el dra.J1Ja. gauchesco y 
el_ g~nero chico. Y _hab!a, incluso, un re-:
pertorio n~c;tona,l precaX'iC> pe:r:o apto pa,ra 
freparqr al p®ltco para, las ·fo;t;JQa,s· m~~ .... 
:rnadura,s y ~tcior;;.-~S' ele $4nche.z" 5, c.:ro;r:ge 
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Cruz. Genio y ~igyra de Florencio S~nchez. 

Buenos Aires·, Argentina, Editorial univer 

sitaria, de Buenos· Aires:, colecci6n genio 

y figura No. 10, 1966 p,p."95-9'9). 

FLORENCIO·SANCHEZ Y EL TEATRO DE COSTUMBRES. 
Se ha ~firmado que Florencio Sánchez es el padre del 

teatro nacional argentino. Tal vez sea un l~gar candn se

ñalarlo; tal vez eltt~") resulte injusto y veamos con pre 

juicios"contemporáneos" los dramas· de S!nchez y los perci-

6amos un tanto ingenuos, un tanto pesados de meda. Es de 

jus:t.ic.ia varlorar la d.ra.maturgia del autor de la 9ringa,si 

tu~ndcm.os en su ~poca y en las circunstancias que hicie-

~on J:X>Sible la apari~i6n de los dramas urbanos de S4nchez. 

En el teatro de Florencio Sánchez existe una observa 

c;i.Cn cuidadosa de la realidad, una exal taci6n de la vida

rur~l y los personajes· est~n vistos en su profundidad in

dividual y tipificados en su actitud, ·en su conducta y en 

sus· acciones con res·pecto a la colectividad que les rodea. 

El padre es severo, en~rgico, protector de la familia y -

la, h.onra ;· pero en el fondo de sus coraz6n se esconde una 

a.llna noble y llena de sentimientos. Los j6venes encarna -

la, rebeldfa, el enfrentamiento, el cambio, el repudio a -

las tradici0nes·, la actitud vital r pero tambi~n esconden 

una, alma noble, sensible y una gran facilidad para emneri

dar. los: erroxies cometidos. La mujer en_ general es pasiva, 

respetuos·a, amante del orden familiar y casi nunca se op~ 

ne a las dispos·iciones del varón. Los criados· son un exce 

lente marco decorativo para intensificar la vida rural,-

son peones, ayudantes, sirvientes que muestran su capaci

dad de sometimiento como tinica si tuac~6n social dentro de 

un contexto ca,mpesino. 
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Al traza:t el esquexqa lile la obX'a clr~4tica de S4nchez, 
• 

no lo ha.cemos .en sentido p~yora, tivo; lo rea,li.za.rnos -as! P!. 
ra entender :mejor las, ra!ees· del teatro na,oional ·a~genti

no. Florencio Sánchez fue ttn autor prolffico, su_ gran obra 

as! lo demuestra •. 
. 

::-. _:-

"Todo evoluciona, viejo, y es·tos tiempos 

han :mandado archivar la :moral, los h4bi

tos de 1a ~poca en que us·ted me educ6 ••• 
Son cosas, rancias hoy". 6 

Estas son palabras de~Julio, el doctor,el individuo, 

el hombre que se ha civili.:2ado eri la ciudad. El hijo que -
se enfrenta al padre, el:rebelde que se opone a la tradi-

ci6n; el incipiente subver!l·ivo que juega con los principios 

morales, pero que s-610 ~os-i transgrede momentáneamente, poE_ 

que el sentimentalismo i-o ::.redime y lo somete. 

La obra, M'hijo el dotor,estrenada el 13 de agosto -

de 1903, conmocion6 a la(czítica y al p'Ciblico bonaerense. 
Con este drama rural donde1 se enfrenta el campo y la ciu
dad, nace el teatro nacio:&Uil propiamente dicho. Los comPQ 
nentes: un padre justo, pero autoritario ( quiere ver de -
rodillas al hijo, en esa ft>rma debe manifestar respeco el 
v!stago); una madre abnegaüa, amorosa y sumisa; un joven -
rebelde, educado con lolf :principios de la anargu!a y la -· 
inexperiencia; una joven~ducida, campesina inocente que 
se deja atrapar·en las ~e~es ·del amor que al principio es 
juego, despu~s rechazo y=:finalmente, redenciC5n y sublima
ci6n ( enfeI'Il)edad y ma,térni~ad de por medio· l. CGbran di~ 
n:tdad escénica,, elementos:-: que rodea,n la vida de la cla$e 
popular, una ac~pt:t.ca cnáera, donde el sol brilla y el or 
den es lema de honestidád 5y trabajo. 
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Leye19ente. ~e qAn~9.;re el O,;'c:1e.J\, A,i,tµi¡o~ "' la. t1nlS.dA . 
~l.Jbvex~iOn gel. ·;Joven Jl)édt,co, $e ·eX.·i\~ tq el' rii'ictonA).i31Qo .~ ~. 

tra,v!s del .~ent~tento, el' chAAtq'je 1Uora:l y . la,· repa:raci6n 
clel hono;1;, 

El. dotor no cura aflicciones, corporales, m~s bien pa

rece dotor en alnlas, Pa1;a !l el' campo resulta lo caduco, -

la cuna, de la tgnorancia y la tiran!a paterna. r.idfcula, Pe 

ro· t~i~n el ·campo significa la comodidad, la holganza y 

la vic:1a, f~cil, El ·campo es la. inocencia que el dotor per-

vie:i:;te, en el campo puede e~gañar y sentirse contagiado 

po:r el a,ire id!lico que se respira eri el seno de aquella -

:r;,espe.t~ble. familia, La ciudad es la corrupci~n, es el cam

bio, es lo negativo, es la rebeldfa, En la ciudad se ad--

qu:te:ren los, hábitos cosmopolitas: encmogarse, des·pilf arrar 

y, la tenta,cj:6n puede ll~gar a seducir al incauto y hacer

le ca,er en las trampas del socialismo o del anarquismo 

traido a estas t:terra,s por los inm~grantes. 

En 1~ obra apa,rece un. gallego, un inm~g~ante, un ex-

tra,njero, La perS'Onalidad de Eloy es un tanto ambigua,, ,A
ma a Jesusa o s~lo tiene inter~s por el dinero que alg11n -

d1a heredéU'~? ,~eal:mente quiere casarse con la joven enga

ñada porque la ama, o solamente se deja guiar por un inte-

X'~s l'Qezquino? La s·ituaci~n no s·e aclara, Ella, lo desdeña y 

Julio lo m~ra condesprecio; movido por los celos lo expul

sa de su cas·a po;rque siente ·que en es'e momento crece su ·p_! 

st6n po~ Jeauaa,, Si fu~rarnos ma.l intencionados dirfamos 

qqe Julio ttene todas las de. ganar, su padre muere y lo he 
reda, o en caso de no hacerlo, la beneficiada, directa es -

la. madre o puede .ser Jesusa. Como las d<:>s mujeres lo ~dela 

tran de s~guro que no le negarin nada. El quedara rico y -

dueño del c~po, donde la vida es holgura. y distracci6n ~ 
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.fl.Q;eJJ.cto ~A"c;,~z n? qut~o deCtx,. e~o, el J?U.J;it~nt~o . 
.y l,~ inoceAO:t.e\ de f tneei ~e ·~:r.~l.o ~e. lQ pijptdterop,, ~1 ft-~ 
,a.al .eeltz ·de: M •·hJ.jQ' el do·t~:r, huele a 1r1a.ntque!smo, a con--

, e . 

fo~miEDtlO disin}ulado, No se rompe la tradici6n porque el re 

belde volvi~ a encontrar la senda redentora y se asimil6 -

nuevamente al orden establecido. El final feliz nos ofrece 

la ideologfa de aquella @poca, B4stenos recordar el final 

de Doña Barbara de R&nulo Gallegos. La dañera se pierde en 

las os·curidades· d,e l~ pampa y deja el camino libre para la 

felicidad de Marisela y Santos LlizardC!>. El gringo,. aburri

do de tanta pa,s·:tvidad, emigra a otros l~gares, ya no ex--

plotar! a los indfgerias, Tanto idealismo se torna inveros! 

mil, increible y acartonado. El melodrama adquiri~ con es

ta obra cartas de ciudadanfa definitiva, 

En La gringa sucede algo muy similar a lo expuesto en 

H'hijo el do·tor, Aquí la oposici<Sn se da, multiplicada: 

los jovenes contra los viejos; los ñuenos contra los menos 

buenos, los pobres centta los menos pobres; los gringos 

C.extranje!oa, imn:1gran~esJ contra los criollos; los abusi

vos contra los ignorantes; el poder contra la impotencia; 

el sentimiento contra la raz6n. 

El esquema parece repetirs·e y el maniqueísmo encuen-

tra el cauce adecuado, J6venes que se aman frente a la in

conprensi6n de los padres. La separaci6n de los amantes. -

El alejamiento se plantea como la dnica posibilidad de 

en.al tecer los, v!nculos amorosos. La muchacha permanecer~ -

fiel al hambre q.ltlado~ El amante emigrará: a la ciudad para 

civilizarse y progresart Regresari con un porvenir glorio

s·o sobre sus. ·hombros. El criollo se va envejeciendo de pe

na y orgullo, ha perdido todo, sdlo le queda la nostalgia 

,del pas-ado. 
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Un elemento ;muy aignif;i.ca tivo de11t;ro del °drama es .. 
el omb11, el viejo ~bol que ae n1:~9A a mor~; el OlQb11 si-
gue de pie deiendt~ndose ante el p~~reso, Sus ramas, sus 
fuertes rafees se han afincado para siempre en esa tierra 
arrebatada a su dueño. El 4rbol y el viejo criollo repr~ 
sentan el orgullo. Se doblan pero no se caen, La ;muchacha 
no quiere ver derribado al o:mbd, porque tn r_e.presenta to
das sus esperanzas y simboliza el amor. 

La obra nos recuerda mucho a todos los dramas de_ 
Florencia S4nchez. Aqu1 Nicola es un extranjero, un inmi
grante italiano. Si en M'hijo el dotor,Julio (el dotor)ha 
bl,~ Jl)al qel ext;17an~e:ro 0:loyl; en La gringa, Nicola habla 
mal '1el. crtoll.o¡ lo trata como ignorant e, holgazati y pen 
denciero, C~tan las opiniones, pero las cosas siguen 
_t.gu~l. 

Una escena ;muy iJQportante es la s~gunda del acto -
II, donde podemo~· obse;rvar la actitud del m~dico y la del 
.cur,a en relaciOn a un pe6n que llega a $0licitar los s·ervi 

' . . -
cio~ clel ga,lerío. El desprecio, la indiferencia y la al tafte 
r!a sale a relucir al tratar mal a un ser indefenso; en -
cATI\b:to pqJ;"A con el extranjero enriquecido se percibe una -
actitud servilista. El cura y el doctor s-610 pierden su -
tiempo jugando a las cartas. Las almas y los cuerpos est!n 
conde~ados; los servidores sociales están de juerga. 

La escena contrasta más adelante entre los extran 
jeros y los criollos. Pon Cata.licio se encuent¡¡a en aquel 
lugar, quiere emborracharse para, poder soportar la doble
p~rdida, la de su hijo que em_igra y la de sus btenes que_ 
pasan a ser propiedad del_ gri~go. Los· parroquianos dividi 
dos entre criollos y gringos muestran ~u indiferencia ante 
el dolor de un individuo. La algarab!a crece y el person! 
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je se. aiente ~~~ qe~ol~do, ~l cont.l;'µpunto encuentra su efi 

cacia en la, e~enq del cinto mela,nc6ltco entona,do por un -
guitarrista. 

La obra nos recuerda mucho a· Raza de Bronce de .Ale i 

des Arguedas. Tarabi!n, en esta novela el indio es des·poja

do de sus bienes por la iglesia y la "justicia". Agu! se -

desata la epidemia que s6lo está mencionada de paso en La 

gringa.En las dos obras los despode!dos sufren de la_ gracia 

divina y el ~andono celestial. Pero al final del drama de 

S!nchez todo vuelve al orden, se reconcilian los j6venes -

con los viejos, los pobres con los ricos, los enfennos con 

los sanos, los criollos con los inmigrantes. El trabajo y 

la honestidad los hennanan7juntos podrán labrar la tierra 

y tal vez derribar el ombd, s!mbolo de la tradici6n y el -

estorbo. La gringa al igual que Jesusa llevan en su vien-

tre el producto de un amor il!cito, el producto de una de~ 

honra que será reparada para contribuir a la fecilidad y -

la annon!a familiar. El hombre del fui.ro está por nacer y 

nacer~ en el CAmpo, el radiante/ sol/ iluminar! su existe!!_ 

cia. :Florenc.to S~chez corno hijo de su tiempo cre!a en el 
poX'Venir de la 1\rgentina. 

Barranca abajo, en su momento fue considerada por 

la crft¡ca corno -una tr~gedia a la al tura de El Rey Lear. 
Desde que se tni:cia el drama asistimos a la desintegraci6n 

de la famil;i.a de Zol;tlo. Las hijas, la madre y la t1a en

frentan una di.,oua!.~Jl vto1e.pt~ 1 lq hi~q meno;r., ftmenaza con 
una sj:lla., con ei¡;e objeto gu;i:ere ~g;r¡ed;i:r a ~ui¡; fa,1ij.j:liares. 

Zoilo es un anciano criollo que ha ~ido dewojado 

de $US pe,rtene.nc;i:.as; .po;,:; un ~tranje.ro 1· $dlQ eJC:;i:~te J?Ob;i;-e
za mo:r,,al y econ&n;i:,ca, eri el seno de su f~i:l;ta, P,;udencia, 

la hija y Rudecinda., la hermana se ~n prostitu;i:do 7 la --
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JQa,pcha a,l hon,o;r: no po.d;i;,d: ~e;r :r:epq1;ada CQ,ll)o en la.a o:t:u:a.s a.!!_ 

tel'i:ore.s-, La. de$hon;r;~ ,-_;i..tJntfica. no ~olq.1t1ente el deshonor , 

síno el Geteri:oro de ·1a,s cos-tumb.res- y la. falta de respeto 

al anciano. La pobreza, el de$pojo y la, ~ncha, al honor -

dan un sentido m(s pat~t;tco y me'lodra,m!tico a la o?>:ra. La 

fatalidad va en aumento, la hija menor, Robustiana muere -

de tuberculosis, con esto, el anciano criolo se hunde en -

la soledad y la tristeza. 

Martiniana, una especie de alcahueta de los pobres, 

aconseja a las mujeres que se muden de lugar; ya est4 todo 

preparado para abandonar al viejo Zoilo. Dolores la esposa 

duda por unos instantes, pero su falta de carácter la obli 

ga a seguir a la alcahueta, sin tratar de comprender la d~ 

solaci6n del marido. Las mujeres se van, huyen de la pobre 

za y del remordimiento. Zoilo al ver que todo se h.a perdi

do decide quitar~e la vida. Aniceto, enqtnoraclo prj:me.ro de 

Prudencia y despu!s de Robustiana; intenta convencer al -

viejo para que siga viviendo, pero a éste ya, no le :tntere 

sa vivir, y en un arranque de angustia y dolor ~clqtna, es 
tas palabras: 

"~garran a un hdmbX'e, s~no_,gi:jepo, ltorlt'ado, 

tra,ba,jador,se;rv:tcia.l, lo de$.l>Ojan de t~ 
do lo que tiene, de sus btenes an)onton5. 

dos a juerza de sudor, del ca.riño de su 

f~ilia, lo que e~ su mejor con~uelo, de 

su honra, , • je anejo: ! , , que es su x-eli 

quia; lo a,garrq11, le :tet;tran la. cons;i.cle 

rac;i.6n, le. p:te?.':den el. ;reweto, lo mano

.aeAn, lo ptaoteim, lo soban, le qut.tan 

~~ta: el, a.pelli;c:Jo, , , . y, cuando e~ des--

. gr"c;ta.do, cua,n,do ese viejo Zoilo, can·s~ 

o, deshecho, in4t:tl pa todo, sin una. e!_ 
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pe~An~, loco Qe ve~g'Q.enzA y de ~ufrimien 

tos ~e~uelve ACqh~r de un~ vez con tanta 

inmundtcia de vida,, todos corres a ata-

jarlo.j"No se mate, que 1~ viaa es güe-

na! ¿GUena pa qu~ ~"~ 

El desolado criollo 1ha perdido todas sus esperan

zas, su familia lo abandona, pide a Aniceto que se retire, 

que no tema, le entrega su cuchillo, pero lo que tendrá -

que suceder,sucederá. El viejo queda a solas para enfren-

tarse con su destino. Desde que se inicia el tercer acto -
intuimos que la cuerda que está preparando jugar4 un papel 

muy importante, Al final, el lazo y Zoilo tienen su ültima 

cita. El criollo se suicidar4; el suicidio,dnico recurso -

para aliviar todos los pesares de este mundo. La muerte fi 

nal y la soledad se funden para resaltar el patetismo de -

una vida, de un fracaso y de un sufrimiento. La obra ·no -
tiene desenlace feliz, el t~rmino es funesto. La injusticia 

se agota con el exterminio premeditado de un individuo.Ba

rranca abajo es la ca!da, la desintegraci6n familiar, el -

despojo; la cita con la muerte y señala la pugna entre cric 
llos e inmigrantes. 

En Florencio S4nchez prevalece la ingenuidad, el -

idealismo, el desastre vistos desde una actit'Q.d roaniguea;en 

otros autores esE\ ingenuidad se va perdj;enao, los temas y -

l.as eatructu;i;aa c•ia,ri, loe .personajes enu,an en conflicto 
m~~ ela,bora.4os, y e;-e complican sus, acciones, 

De ~nche.z y· ~oberto J. Pay:t'O la dj:f e;r;encia no es 

muy_ g;r:a.nae., ,¡q~s bien existen vasos con}unica,nte~- entres sus 

obtas~ Es· muy ~-;tn.tom~tt.co. que el m;t.sm·p año del estreno de. 
Ba,l'li' a,nca, a,Daj o, s·ea el es:treno de Ma:rco' sev·er i , Un al ~gato -

parecido, un idealismo inexistente. 
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Entre $~n.chez y $Muel Eichelba.Ulij ha.y un costu:mbr:ts 

JllO que los· acerca., per·o taxnb:t~.n .ae pxesenta un ~le·ja.:.;znien

to. En el segun.do nota_mos· una: evoluci6n ha.eta el teatro de 

tesis· y hacia la un:tversal;tza,bi~n de los temas; ya en Sa.ti 

chez not4bamos el g~rmen, per..o no el desarrollo, 

De Sánchez a Roberto Atit la diferencia es más no

table, una frontera infranqilelable les separa.Cambian las 

estructuras dra.m!tica.s porqlfé as.t lo eJtige la realidad Ar 

gentina. La sttuac:i:6n pol!t:f.'ca, social y econ6mica se va 

complicando, no es lo misne·~el inicio del slglo que las dl! 

cadas posteriores; las corft:tadicciones ya no son maniqueas, 

los conflictos por conseguir-·e1 poder se agud;i:zan; los par 

tidos· se radicalizan. Las d~oadas infames y el tiempo de -

los canallas suben al escenario real. La nistoria comienza 

a r~gistrar hechos sangrientos. La semilla del padre del -

teatro nacional da frutos amargos, pero trascendentales en 

la escena de la vida y la cultura teatral. 
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'2.- Ei~ 'l'F.Af~O D~ lDfJ\~, ROBERfO J. PAYRO 

" El teatro ret1ej6 el 1lnpacto f;ocial de 

la inmigraci6n a través de todos· los g~ 

neros. El drama rura.l, lllos·tr6 la. rivali 

dad ~tníco-cultural entre c:r!ollos ita

lianos, y la, integraci6n de ambos por el 

amor o por la luch~ com1in contra el te~ 

X'X'Aten;i:ente, el dram~ gaucho, present6_ 

al inm~gra,nte como el competidor favore 

c;i:do por las a.utoridades¡ la obra de te 

sil?, expu~ el, des~paro de los proleta 

rios extranje.ros· !:re.rite a las leyes; el 

s-ainete, a -la pobla.ci6n cosmopolita de 

los conventilos, ya caricaturizados en_ 

estereotipos jacosos, ya como trabajad~ 

res explotados. De este esquema ampl!si 

mo existen varias obras ilustra ti vas". 8 

"En la gringa de Florencio S4nchez e~

trenada en 1904 se plantea el conflicto 

or~gtnAdo por el choque de dos formas -
econ6..m;i:ca.s con $\1S :ilQplicaciones -socia

les y huma.nas,- a trav~s- del. drama que -

viven dos familias, de campesinos. La a2_ 

ci6n transcurres en Sa,nta F~, provincia 

net~ente ~gr!cola, en la que se produjo 
la :m~yo;r concentra,ci~n de inmigrantes -

i tailta,nos, 

foco~ Años bqb{An hastaclo paxa que 

en l~s zona.ia· ruJr~l.e~ se ·a,sµgtla,ra,n los_ 
d:ts-tin.tos $'ec'tores: 'i:.n:mtgrator;i:os con ios 
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nijO$ ~del J?Ais, f en(Smeno que .$e produjo 
con mé\yoX'. inten$1Qf4q en le\ zona. litoral 
con JU econanfa m:txta que posilibit6 la 
exis·tencia de mayor dens,ida.d de pobla-
ci6n. Salvo algunas colonias Suizas del 
centro y judfas del norte, en el resto_ 
de la pampa gringa, como acertadamente
se llam6 al sur de la provincia de Santa 
F~, la integraci6n se fue cumpliendo sin 
variantes,.Ciertos cambios estructurales 
introducidos por la explotaci6n agr!cola 
tuvieron en esta provincia consecuencias 
sociales y pol!ticas muy significativas, 
una de las cuales fue la creaci6n de la 

Liga del Sur y la Federaci6n agraria 11 • 9 

"La flor del :trigo de Jos~ de Matu 
;rana plantea el problema de los hábitos 
fer,.qales- del terrateniente que siempre_ 
detent6 la poses16n sobre tierras y al
-lila$·, y que por una vez ve frustrado su 
poder por la, conjugaci6n de los elemen
tos; el amoX' y la solidaridad de los -
tr.a,baja,dores" .1º 

11 • , , las es·cenas mejor logradas de 
la obra (La flor del trigo} aon las que
se desarrolla~ con l.a vxesenc;ta de.los 
colonos t.nmtglHmte~, ].l~ turana. 11q ca,pt.a
do la, de~gra,cia.da. sitr,.ac~(Jn de esos ho!_!1 
b,;e~: que, huyendo de la, p;t;ecarj,a s~.tua
c.t6n que. sus pa!ses les bJ:inda, ll~ga-
ron a la Argentina, en busca de bienestar 
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y encontrq¡;-Qn nuevo$ amos! X.-0$ ·gringos 

fol;Ill~n un co~o p~ettco en cuya creaci6n 

el qUto~ ha mostr~qo una especial suti

leza.; la. ooedienc;ta servil y el temor an{··, 

te e.l te1n:cJiteniente se. expresa en cada -

ge~to y e,:i cada. palabra que pronuncian,y 

este tratamiento realista. ha.ce más efi-

caz la protesta social de la obra que la 

idealizaci6n esquem~tica de los pobres, 

que tan ~et6rica.mente realizaron otros -

esc;1;ttores con buenas intenciones socia
les,"11 · 

"S4nchez y Maturana escriben sus -

dramas rurales en la, primera d~cada del 

siglo, cuando el campo arge·n-tino había 

~dqü!~tae ya la fisono~!a definitiva que 
conserva hasta hoy; militantes del anar

quismo que hacia esa , ~poca agrup6 circu!!_s 

tancia:tmente a un_ gran ndmero de intelec 

tuales, volcaron en sus producciones las 

ideas sociales en las que se combinaban 

el amor por los débiles, la fe en la li 

beraci6n de la humanidad, la aceptaci6n 

de la violencia justiciera, la convicci6n 

del triunfo ·final de la verdad. En La. -

gringa y La flor del· trigo subyacen todos 

estos elementos en S'lJ actitud favorable 
hac;i;a el extr~nje:1;0 laborioso, desl.e!dos 
en l.a primera, eri an con:f;or~i~o ado}?tado 

al lema nacional de paz Y ·tra,nq¡¡·ilida,d 

que la torna vaci·la:nte ·e ;inactual, }?Ues 

ha,bierido desaparecido el problema. que .... 
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.pl~t~, pe;z;idi6 :tu~zai ~~ ~Ma.tt~o, lo 

q1Je no ~· ~cedj:do can lA ~~gunda obra -

que p~es-enta, un con~licto S'0C!al sternpre 

actual y· repetido" !2 

Del campo s-e pasa a la urbe, y el problema del pro 

let.a.rt.&do inm_:tgra.nte que habita la. ctudf\d es· dramatizado -

por algunos autores. JU ejemplo m~~;- sobresaliente, tal vez 

pueda. cita,r$'8 en R0ce;1:to J. Payr6. Ya en sus novelas Las -

d.ívertidas aventuras' del nieto de ·Juan Moreira, en Pago -

Chico y El casam·iento de Laucha; mostraba su simpatía tan

to por el criollo del interior como por el extranjero. 

Marco Severi es un drama de tesis·, donde un irunigrante ita 

liano es el personaje central de la obra, 

La obra dram~tica de Payr6: Marco Seve:ri, por su -

estrqctura nos recqe:r:da el drama español de los Siglos de 

Oro. Cada acto est4 dividido en: escenas y cada escena cam-· 

bia, cuand,o interviene un personaje 'distinto. Se escuchan -

las voces antes de que tal o cual personaje entre en accié'1 
,.'. ,1. Los dichos marcados en las acotaciones nos dejan cier

to sabor y cierto recuerdo con la estructura del teatro lo 

pesco. 

ACTO I : IA, SOSPECHA. 

En las escenas· pr.une:ras del dra.ma se ha.ce la pre-

sentaci6n de los per~najes. Los ob,teros que t.J7~aj¡\n para 
Luis Verne~go (Marco Severil se muestran contentos con su 

:Lqbor y con s·u pi9\tr6n, Ben:tte y Ga~pa,r s<:m dtfe~entes A ..... 

sus compañeros, el ·prinle:re asume un2' con4ucta muy sospecho 
sa¡, enamora a Marfai, la cuñada, de Luis con el fin d.e obte .... 
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n~r un. ret..:ra,to, ~gno;AIQo~ ·~ qu;i:~n pai;teriece l~ tot99X'Af!a,. 

pe:t'o de ·;1:rune.di·Ato int1J1lgoa 4Ue. ese. objeto cob¡1:;Ar~ µgpo:rtqn 

cia más adelante. Gaspar se m-qes:t.r~ insolente, pe.ro :rec~p!_ 

cita en su actitud y reconoce su error, sin emb~:rgo, sin ..... 

mayor explicaci6n se ;i:l'rit~ con la,s palqbra,s y la benevo-

lencia, de Lu;f:s, 

Germán, otl?o de los· pe.rsona.jes, es el clásico usu

rero, le ha, presta.do cierta cantidad ~ LU:j:s·, el, cuql ha, 

firmado a~gunos documentos que liquidiU;~ mensual.mente, 

Germán, como un buitre espera la ca !da, de Sl.l p;i:e sa ¡ pX'e te!!_ 

de a Teresa (esposa de Luis} y no pierde la esperanza que 

~sta acuda a ~len un futuro no muy lejano. Con un constan 

te je je al final de cada frase pronunciada intenta. descu

brir su personalidad mal~vola, libidinosa y sarcástica. 

Sin embargo, s6lo es una d~il caricatura del mal. 

El doctor S4nchez es el ab~gado fiel, justo y bon

dadoso. Luis no se deja hacer la competencia y muestra de 

inmediato· su altruismo; es el patr6n ideal que busca y -

otorga el bienestar a sus oficiales. Es comprens·ivo, dadi

voso, justo y enoblecido por el amor. Nadie sospecha de 

~1, pero a sus espaldas hay un traido.-; un esp!a que lo en 

tregará a la justicia. 

Los personajes quedan tipificados, los buenos y 

los malos. La felicidad momentánea, la fies·ta compartida y 

la alegria. colectiva se ver,n nubladas por l.as culpas del 

pas-a,do. Comienza a develarse la sos-pecha. El bondadoso in

migrante Lt¡is vernengo oculta, un delito, A t.Jlav~s: del pro

blema de la extra,dici.6n vamos· comprend:tendo la.S' ap.9ust;ta,s 

del persona.je. El docto:1; SU4rez ~plica. ju:i!!dicwqente el -

problema y con lujo de ·aetalles: ·cuenta un~ h.t~to;ria é\Con.t~ 
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Cj.'da ~ J.m bQi'gb,11e iJ1jq~t;~ente. .AC'Q.~~go i11e. .4e$1+;l, t~ cuipabl& 

y al. ql,le. ~-e le. ·"p).tc6 l.i'i le.y de ext~~df:c-t6n, 

La. ~~-pecña :t'ece,.e sobre tut~, @l. palidece. ante la. 

po~·:tbtl.tdad qe $1.l~:rt.'.lt ll\s mtSinas consecuen:ct.a.$ que pa.deci6 

el ·nol'QD:te. tnjt:J.$'tamente inculpad0, Termina el px;une:r a.cto .. 

La. i;\:t'JQonia. qqe ~-t.~t!a a.l p:r:incipto de la obra, $e ha visto 

enipAAa:da por la. presenciad.e qn em!$a.rto italiano que h.a -

s;L-qo cop_qqc:t:do ~$'ta el ta,1ler de Luis por el traidor 

Benito'! 

La, px-ovoca,ci6n de Benito es cla,ra. aunque no sa.be-

·mos concretqlllente los-motivos que lo gufan pa~a traiciona.X' 

a un hombre h0.nes·to COJllO Luis. Comienza una :ruptura en el 

e~ema de la obra y· en la psicolog!a de los pex-sonajes. -

La a~gustia y la des-esperaci6n s-e oponen a la alegx-fa y a.l 

ol:'den ~e a,p_tes· ;ilnpera,ba en la incipiente cooperativa del 

j.ruq_igrante. ita.li:ano '! 

A.CTO II : LA. CONFESION 

~arco Severi, el inmigrante italiano, tiene que -
h.acer una. lfevelaci6n de su pasada vida. Luis vernengo, el 
c!udadano argentino ae va despojando de su m4scara y con-

f .;iesa s·u delito. La miseria, el hambre, la desesperaci~n, 

la en:eermedad, el dolor y el' desempleo llevaron a este hom 
bre po:r; ca.minos equivocados. Se conviel;te en fa.lsif!cador 
de bill.etes p<;>rgue no tiene otra salid.a.~ Se ve acor;r;ala,do 
por la a,ngui;;,t±El, su· ma,d;r;e cax,ece de a,liment.o y el h.a.n}o;r;e ,... 

la cons~e p"tJl.etti:n~ente. Marco sever:t t;tene que ·ael:t.n-
qui:e pa.ra sa,lva,r a su p:rt!)geriito·ra, s·in emba;!Sº, e1· sa,cr:tfi. 
·cio res:ul ta. i:ntitil. Muere la madre y -~l se ve J:nculp~do .... 
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J?Or !.,1;e_uqe; gebe but:r; y .eJl}i9:r7A P~A An)4;i~sH ).¡,, ~eptil,1ica 

N:°9~tj:p,~ ;t.e J¡>..;opo.rctoni:\ l.o·~ Jl)e.4to$ ·pA:r;~ $1,10ststt;r;. Gra-

ct-Aa- A $U elllpeño y .deai c" ct6n, Me\:rco ~evell t.., el p:r~ f~go , 
obtj.,~p_e 'IJP. t.rF\ba.jo h.onrc\dO, s-e ,:,a,d,;tcaltza un camb;i:o en su 

COP.dt.Jcta y s-e t;17apsfo;rnna, en el. noble Lu:ts, Vel7nen90. 

~parece li\ m~sc~a, nélidie sospecha del de_lincuen

te, s.6l.o un re.tr~to lo delatéU'~ • .A.l huir precip!tadamente 

c;le lt.~l,ia, Marco Sever.i cometi6 1~ irnpl'l.Jdencia de ca,rgar 

CQP. un objeto que :n)~S tArd.e ser!a causa de Sl.J perdici6n. 

M~co Sever;t, en. f?U pa!s pqtal s;in)pa,t;i;za,ba, con el anar---

49;t~o, pe;1;70 s61Q COl'llO exal ta,ci6n ele juventud~ La si tua-

ci6n sociql ;ttalia,n.a, de leines de. $~glo .x;i:x era de extrama 

J?Obreza., el, hOI"Qb;re coll}'Ctn no podía encontl:.'ar trabajo segu

ro, e.l 1lntco X'ec~so pa:ra, a~gqnos ciuda,da.nos era la deli_!! 

cuen.cia~ Es·t:e es· el paP.or~a que nos muestrq Mq¡;co Severi 

en sg con:t;esi6n. 

Lui~ verll.ep.c¡o, el h.onesto ciudada,no tiene que con 

feaa.;r la.~ Cl.Jlpas de Ma,rco Sever;t, y al confesar clebe aceE 

t.a,r su cast.;t.90 ~ T.oclo$· $US compañe.ros de trabajo s·e solida 
rtzan y ql.J!eren ~yud~lo. El personaje encuent;t;'a, cQtilpren

si6n, CiU'iño y trate;rnidad en los ciudadanos a~geritinos. 
Conmoy;i:do por el gesto solida,rio, expresa su ~g;radecinlie!!_ 

to al p'Qeblo que lo a.c~gi6 mediante estél¡s p~lab;r;as '' •• , 

s.uelo de hospit~lid~d y J?erd6n, en que los hombres pa,re.-.. 

cen 1tlejo¡¡es·, la. tiexra :rq6,s fecunda., el cielo mas puro:", 
nos, da. la, vii;;;t6n del. inm~gra,nte, Vü;i6n ;tde.a.·11za;da, e idi

l!ca, de una A:t"gentina, que tra,nsforIQa, y redi.nle al ho~re. -
extra,njero y le brinda. toda.s l,a,s fa,cilida,des pa,;ra encon-

tr~;i¡ una, yi,,qa, ecUJ;.ic'3.da en el tra.bAjo y el ~or ~ 

Los hOIQbres de bU:eri coraz6n. propone~ LU:is- que 
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huy~, €$te -ae geh~te entre el. i:leb~ "i la. itbe,1;tAQ, LA ei--. 
tua,cjJ5n lo ACO:t",J;'Al.a, "i el tt_en)~o $~ 19.ely~ ·$Q Jl)A;· pe.li9;r;-0$0 

eneni_i'go, t.a, ~!4a se to;r¡nA tlqpo~th:J,e, Al fina,l.t.za;:t" el e,c-

to, un oficia,l Qe poltcf~ ll~a para ap~e$'a,rl.o, MA,r;co Sev!_ 

ri d6ci.lmente se entr~ga. El ciuda,da,no Lqia V~rne.~go tt.ene 

que. munplir con su deber, no defrauda.·l!4 a la. amaqa ni a .. 

l.os an¡igos·. Pagqrá sus culpas ciunque te~ga que sac,r;tfica,;i;

su dicha, fa;m;tlia:t' y ·caus·ar p;roblemas a sus emplea.clo$, 

ACTO Ill : CON LAS MA.NOS ATA,DAS t 

En este acto asistinlos a un al~<;1ato ept.re lo que .... 

se cons·idera justo e injueto. Ha,y un enf~ent.a:mi:ento eptre 

l.a moral y la justicia. La conciencia y la, ;raz~n se enfre!!_ 

tiin en l.ln debate de legalidad. Los ·protagonista.e y la, jus

tic!a se encuentran con las manos atadas! Lo que el hombre 

condena, la jus·ticia lo perdona y lo que el 1?e.r .lj..~ano acee. 

ta COTl)O bueno, la ley lo cerisurat 

Los valores sent:tmentales enaltecen a un individuo, 

peX'o éstos no son validos cuando otros valores est4n con"'4-

~.~n~doe: en aa,s leyes crea.das por; el mS:~o hanJbX'e, El jui

cio es contra y a favor de Luis Vernengo y .Marco Severi. -

El juicio es contra el pasado aunque el preeente ind;i:.que -

regeneraci6n. lEs culpable o inocente .Marco Seve;r;i? 

La ley se torna implacable para un hoil)bre honest.o. 

El alegato $~ plantea, en varias instancias·, LO$ amigos y -

c01npañeX'O$ a.e tratu~jo de Luis vernengo lo per·~e:man, :El 
juez, cOJl)a h.ol!Jbre lo ;t.ndulta, pero caino min;tf;f'tl:'~ de juat;i,

ct~ lo debe juzga,r, Los ·al tos f~nc:tonar;i:0$-, Co;rl)O seres hu

~a,nos· se dej·an co:n:mover, pero deben aplicar la. ley pa,;r;,a, n.o 
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9re."r con~l,~ct,oa entre l.o~· ada- fa!ae~. que h~n -ACeJ?ta.cJo la · 

~t;r:ijgi...ci~íl ~o ,19e:dto .le.<]Al:/ 

!,toral frente, a lega.ltdad. Sentimtento f;r.,ente a :ra

z~n, J>asaclo f.rente a pres-ehtEi. Arn~rica f..rente a Europa; lo 

nuevo f:r;ent.e a lo viejo, ló-1 justo f:uen:te a lo injusto. To

dos estos contrastes s-e plantean en la defensa de :un h.om-

bre extranjero~ Un inmigratite que ha sa.liclo de su patria -

(lo viejol para explorar un :pais latinoamericano (lo nue-

vo}. Una Europa caduca frente a una América joven. Arn~rica 

vis·ta idil!camente; Am&ica-como la esperanza y el futuro 

de una vida mejor para el individuo. Europa la que desampa 

ra y Am~rica la que regenera, Europa la indiferente y A,m~

rica la solidaria. Culpa y redenci6n. Justicia sentimental 

y justicia legal. Europa lCOinO nagaci6n y Am~rica coxno afir 

maci6n. 

"Es evidente que la, ma·s'Ca,ra, exp;resi6n -

del yo interior, rec'uerda lo que es el -

carácter en el viejo teatro tradicional; 

ya esos sfmbolos ·de caracteres que son -
las clásicas "mascaras" de la Comedia 

dell'Arte, as! cano las f~guras del tea

tro de títeres (y, en efecto, veremos co 

mo el teatro grottesco, en su desarrollo, 

va siempre hacia la expresi6n marionete~ 

ca.}; la novedad consiste en que tales ca 

racteres, tales m4sca.r·as, rec'ubren perso 

na.jes modernos de. los coa.le$ adoptan la 

f isonoxn!a y la,s ma.neJ?as ,- ocultan a se-

:res 'humanos- cuya !4ole :s,¡ele no corres-

ponde;i;, a la. fie-on()I[)fa ~ter10,1q y el dra 

ma, o la tr~g:i:co:med:ta, nace ·cuando esa ... 
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no co~~e~~ndenc;La $e hqce conciencia; ~ 

eJ\tQ.pce~- a,qije;I],a tJ,aol,e descompone 1 a 

mAs-ca.ra. Y' de·~re. Sil ,verdadero rostro, 
que es la ~J?X'e~t6n del. yo_ 9enuino, es-
pont~neo, de la ve:tfdade:ra, personalidad -
del hombre, de una manera esencial e fn
t:tma de sentir y de ser que con frecuen
cia permanece, para uno mismo, ocultaba 
jo la conformaci6n dada por la educaci6n, 
por las ideas y modos adquiridos, por la 
vida en sus formas exteriores, y que se 

~anifiesta bajo la prueba de la crisis y 

la tragedia que tocan en lo vivo 1113 

Marco Severi y Luis Vernengo. La m~scara y el ros
tro; corno en la definici6n que hace Atilio Dabini del gro
tesco; la mascara oculta, recubre a un personaje que ha de 
linquido, pero su verdadera personalidad, la má'.s genuina y 
espont!nea es la que se convierte en rostro a trav~s de 
Luis Vernengo. En la máscara notamos la desespera.ci6n y la 
ca1da, en el rostro observamos el engrandecimiento, Un hom 
bre desdoblado en dos nombres pero con una sola personali
dad. Honestidad, trabajo) amor serfan los lemas que propaga 
ria la vida del exdelincuente. El marao para el follet1n -
es -adecuado, La historia termi.na felizmente, Ma,rco Sever;L
Luis Verne~go ha sido indultado. Todos lo~· dem~s ·t~ién .... 
alcanzan el perd6n, no ha,y culpa que pers~guir~ El traidor 

· Benito tambi~n alcanza la, indulgencia_ gracias a. los nobles 
sentimientos del acusado. 

El a1ega.to lega,1 s·:t.ffe a J?a.y:r:6 pa.ra. pre.sent.ar la tesis 
sob;z;e el ;i:ll11l_:t.g-ra.nte: ;i:ta,l:tano., El. i.nd;l-vid1.Jo es· bueno, gra,-... 
cias al pa1s argentino se ·puede proba;r que e.1 h.Q.1110:t'e se -
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e.n9i~ tece Jgegt~nte el ~Pi~~o r el· AIQQl'. Sgsc~~ el benefi-; 

c1Q CQ;l,~ct.ivQ. a~"íl J,),;'Q-~e.~·A~ -~~ t:deo"l?~lA $'0CiAlis·ta~ Marco 
Sevel't hu~~ el· ?)feri.: <le -~ col,'ecttvtd8lc:I, !_1 n.o -~e:r! 'lln ex
·J?lot~clol', Ay·ud~~ a le,, econcml~ de ~gerit;tnA, 'HQchos hom
bxes cQillo !1 po4r!an crts-taltzar una, democracia en este -
pafs. El h.01l}Dre ~virl al homb~e y l~s leyes; deber4n ser 
e.Illllendada,s. No se puede ju~gar a la l~gexa a un hombre, 
h.ay que investigar las caus·a,s sociale!i, morales y pol!ti-
cas que lo llevan a delinquir. 

Cada delincuente esconde a un ser honesto~ La solu 
ci6n del conflicto est~ vista parcialmente porque ·se re-
suelve de manera individualista. El juez .se mues·tra par-
cial; el Ministro del Exterior se deja influenciar por el 
informe del juez; el Ministro de Italia junto con el de 
Relaciones Exteriores piden indulto al l\ey, @ste lo conce
de y s·e consigue la libertad~ Marco SeveJ;i 1tluere y de sus 
cenizas s·urge L!:liS: Vernengo el ciudadano ejemplar, el inma 
cuiado, el pr6sper~ y bondadoso Luis, la v!ct:t.ma encuentra 
su redenciOn en esa solidaridad humana que se despoja de -
toda condici6n clasista. 

"La ideol~g!a reformista de Payr6 se tr~ 
duce en la conciliaci6n de los intereses 
a trav~s de actos motivados psicolcSgica
mente en foI'Jl)a muy parcializada y esque
mática, la bondad, la piedad, la compren 
si6n, _desconectados completamente de las 
situaciones sociales c0ncreta.s; el reco
nocinliento univers·al de ta injusticia de 
la. ley le qu.tt~ .fue;r.,za, al pla.nteo, por-
que. ·ft.nalnlen.te, lt\ .;ey de ~tra.dict6n, ... 
coherente con toda, pol.tt:t·c~. guhernamen--
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tAl ·qqe lij tn.n)tgx~ct6n J9a~t.vA ¡;,uso en -
ju,g·o, re~·l tql7t.A ~ 1:1n~ ley Ane~cr~nica 

~o ~e~~da, nt de~tntda, J?ºr nt~9~n miem-
hto ~e. ·est~ socte4a.d ho$l?tta,laX"ta con el 

e>tt.ranjel!o; la te$'is m4s firme resulta -
entonce$: de la capacidad ind:tv;tdual de ·
reg·eneraci6n en un medto propicio, :repr~ 
sentada por el b;teries·tar y 1~ est~acicSn 

general ·de un e,t'tranjeJro eri la, sociedad 

argentina de l 9 as" , 14 
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3. LA RML;I;D.AD ARGENTINA.: SAMtraL :E:CCHELBAUM 

La obrA dra.nl~;t:tca de ~atlluel Eichelbauro no$ ofrece -

un interesante. l>an.ora.ma, toda una.. ga.l.e.r!a de per$onajes,-

ideas, conductas, elementos soci~les, situaciones políti

cas que revelan la forma de vida de una Argentina_de fina4. 

lee de ~tg;J..Q Xl:X y principto~ clel XX. Los dramas de Eichel 

baUJQ. van desde un costumbrismo demasiado loca lista, hasta 

un teatJ:o de t~sis, pasando por obras de sentido filos6fi

co muy cercanas a Ibsen; hasta evolucionar ·en dramas de -

corte francamente universalistas. 

EL GATO Y SU SELVA: Disciplina y respeto como manda 

mientas ineludibles. 

Desde que se levanta el tel6n, la escenografía ya -

nos indica el ambiente ffsico y moral de los personajes.-

Hay un orden establecido en los objetos,en ellos s6lo pue

de observarse la limpieza y tambi~n la antigüedad. Todo in 

dica que la fam~lia que habita aquella casa pertenece a 

una tradici6n muy conservadora y est~ esclavizada por ella. 

Inmediata.nlente asf. lo demuestra Eleu'terio-Solter6n entre -

l.il>td;tp,os-o y paternalista-,con su conducta, al .revisar mi

nuciosamente aus p.rendas de vesttl;' le va explicando a una 

joven ia fo:i;ma adecu~d~ de plancruú: y coser las camisas· .Al 

rnianio ttempo tr~ta de ·en:trometer$e en la intimidad de la -

muchqchq,La escena pX';ime;ra nos muestra la oposici6n entre 
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la ~gnora,nc;ta y la J?resupci6n; con~aste entre los recu·er 

dos. de un pa.~a.do ernpob;recido y un ·pre$ente ·aonde lo pr4c

t1co $e qu;tere a.nula.r. gracia.s a esa. m¡nucios;tdad decaden

te y cursi. 

Lo~ p:re.jut.c;tos de clue ae. vq11 1nostrando mediante_ 

el di~logo qqe soatiene el aoltel."~n con la planchadora.-

Prejuici.o,a· que ~e va.n cor:robo:rando a. ;medida, que transcu--
... ! 

rren la.s accione~,- Me:rfcetli tas ·-t!é:\ aol terona.-se encarga -

de tecordar a.l sobrino que a.quella casa está regida por -

la ''disc;tpltna y el respeto". La vida de estos seres es -

estática., confo,:m;lsta y superficial en la que el hombre -

que.qa m;tn:i:mizado a. un hipot~tico "seductor de mujeres in

defensas, conquistador de planchadoras".Pobre,favor ~e ha 

ce la t!a. al llamar as1 al "supuestamente descarriado hOin 

b:re de. mundo". 

La solterona. Merceditas al aluclir al orden familiar 

est~ tipif ;tca,ndo a. los m1.ambros de s·u f atQilia ! El triáng!!_ 

lo de solterones· queda,·completado po;r Eufracia, hermana -

meno;r, ~to,llolo de ·1a pas:f.y;i.dad, obediencia y servili$IDO • 

:Mercedita.s .Pllpone s·u autoridad sobre los sentimientos y -

l.a. ra.z6p, del. sol:u'ino y la herma.na., Para ella, el orden es 

l.a fel;i:cida,d, si.n da:r~ cuenta ·ae ·que en esas vidas falta 

Eleuter:to es un_ gato domesticado po;r la cobardfa y 
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el confor¡qj..~o, tetr)e.1:0$0 del ca.tQb;i.o y del co:mprgm;l.$0. su -

sel va. e~ la. ca$a. ¡pyad;tda, J?O:r objetoa anttguo:¡; e ;tn11tiles. 

Selva. donde el confort $e b.'aduce e.n ~n ritual cotidiano -

de al:i:mentaci6n.,di$puta.s y dependencias. El es corno el hi

jo, el hermano y el padre al cuidado de dos solteronas que 

lo reclaman como pertenencia y trofeo. Es un. gato que ron

ronea, maulla con debilidad porque est~ sujeto a los capri 

chos de las solteronas. 

Impotencia, cobard!a, desamor, soledad, inconscien' 

cia es todo lo que se conjuga en este gato solter6n conª! 

piraciones de tigre, pero tipificado en una caballerosidad 

decimon6n:i:J'lla y en una libinosidad de pobre diablo. Ama a -

Ana Rosa,. esposa de su amigo Ra1il, pero sus temores e inse 

guridades impiden que esa pasi6n llegue a manifestarse .La 

mujer se divorcia del marido; ella s1 es valiente y .puede_ 

enfrentar abiertamente ese sentimiento amoroso. El la recha 

za pretextando una serie de conceptos morales, idealiza el 

amor para no enfrentarse a la realidad. Su romanticismo se 

siente t~as·nochado. Rechaza a la m~jer porque no reconoce 

que e~, Jll~$ c6,DJodo depen<le:r de Q.0$' ·sol te:rona,s y más fácil -

confoxn)~rae con una. moral conaervadorA, 

El, pe);~l\A.je ,nasculino vi.ve para s·u persona; su de

ie;tte. na,rc$:$'$.~ta. l,o ericuerit¡;a en e;u casa, en $U ve$tido y 

e" l.0$ obJe:to~. ~-e ·nArctst(mlo le sirve de ·fortaleza, como 

de.fen~a a.nte cual.qu;i:er co:mp;ro:mi:;Q, ya que no quiere enten-
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der que est! i.DJpos;lbilitado para llevar una vida práctica. 

No se atreve -~ rebelqr$é a la$ c:t.rcuns'tAAc;las · y mucho me

nos a tra,n~l'edir el orden establecido. 

La infidelidad no llega a 1est.onar nt.nguna morali

dad; pa~a impedirla est~n los fa.miliares de uno y otro 

bando, a,demS,s porque la parte ma,sculi:na no se atreve a conr· 

swnarla~ Las ci:ta~ entre los supuestos amantes son a es-

condidas, como si realmente lo que hacen fuera algo prohi 

bido, como si ese sentimiento s6lo pudiera conformarse con 

suspiros y recuerdos; por la petulancia, la inseguridad y 

falta de valor en el gato domesticado, naufraga esa carica 

tura, que para ellos es amor. 

Todo resulta enfermizo porque no llega a cristali

zarse la infidelidad, el adulterio se ve como a~go pecami 

nos-o. En. su llant6 Ana Rosa tratará de purificar su alma, 

ya que necesitéU'S de esa purificaci6n.despu~s de darse -

cuenta que el hombre amado no vale la pena ni el riesgo. 

Decimos enfeI'Jll:t.zo porque en el pensamiento hay una espe-

cie de incesto. Las tfas han reclamado sus derechos como 

esposas· o:l;en.di.das·, como v!~genes locas que no quieren per 

de;i;- al ·macho domesticado. 1\ ese tr!a~gulo familiar s6lo -

le. ~guarél~ ia recOlllpensa de· ·1a, soledad, soledad est~ril -

porque ni de ella pueden disfrutax- concientemente. 

Sobre todo convericiona,liSit)o: triunfa la mujer, A.na 
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~ Rosa si tuvo el coraje para exteriorizar sus sentimientos 

y, lo que es m~s importante, sus ideas. Ella, quiere quedar 

bien con ella misma y no con la familia o la sociedad por

que para ella "amar es el empleo más justo del don de vivir 

y que amando se cumple más noblemente con los deberes del 

cielo y de la tierra". Para ella" .• , •. no hay co 

sas grandes, s6lo existen los pequeños seres humanos". Con 

esta forma de llamar a las cosas por·su nombre ella se agi 

ganta, se sublima y queda por encima de la mezquindad de -

los preceptos morales caducos, de toda decaqencia cursi,de 

todo conformismo y de toda debilidad humana. Con su vitali 

dad, Ana Rosa repudia lo extemporáneo aunque la experien-

cia sea dolorosa y .'SU llanto sea la prueba de su fortaleza, 
1 
1 

Es también su única forma de mostrar su desprecio por la -

vida repugnante del ser humano, vale decir de todos los -

hombres •. 

UN GUAPO DEL 900: Entre la fidelidad y el machismo. 

En este drama el ambiente cambia, podría tratarse 

de una obra costumbrista, situada en la pampa argentina;sin 

embargo 1~ misma historia trasciende sus fronteras y va m~s 

all~ de un cuadro de costumbres. Es una obra realista de -

crítica social·y política. Los personajes se debaten entre 

el orgullo y la valentía: ser. guapo es· ser macho y osado.

Como tel6n de fondo pa,ra el drama esta'.n las elecciones en 

las que el fraude rige como principio e 
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c;t6ri. meq;i.a,ri.te el .rqa,chismo y la, fa} ta de conciencia políti 

ca, de l.~ colect;i.,rtda,d .. 

El c~;i.'O entre· El g5'_t:O, "/', ~u ~-~:Lya y U~r c¡uapo del 

900 no sola,mente s-e da en el. tema, la diferencia m!s no·ta 

ble es el empleo de;L le~gut\je popular, se recoge la je~ga 

de una determina,da, clase s·ocial, de un grupo de hombres -

muy semejantes, en ;tdea,s y formas de ha,blar. Los_ giros rt1s 

t.tcos· rQues·tran la tgnorq11cta y la vtolencia de lo~;- guapos 
. . . 

de la pa,mpa. 

La, corrupc;t6n, li:J, demagogia y la pobreza se enfren 

tan en una misma circunstancia: las elecciones,En aquel -

lugar "suponen que los actos electorales son derechos c!

y.j.'Cos., en '10s que 1.os ciudadanos de conciencia honrada de 

b · d l 6 11 • como en la muerte de uno de la fa a,n ~n AP. ;fije, .a.ne ~icos, 

mti;ta''. No hqy al~gr!a,, se enma,scara la realidad en una -

trt:ste.za, a.J?arente, el f!.~.g;tmiento es superficial y exte-

rto~, al ;tgua,l gue 1as elecc;i:ones porqué éstas" .••• se han 

hecho PPil:a qge los· homb;r:es te~gan un d!a de expansi6n y na 

d~ lll~~,, ! 

un eJemento muy inl;portante pa,:ra resaltar el valor 

ge ;L_o~. c;1u~po~, e.s el. al.coh.ol, e.sta bebtda embriBgp;nte les ""' 

J?e;t;lli~t.e bl}sc~ pietto, X'et~ a;I, enemJ90 y 19ostra.:ir má;s s·tn. 

cerqlllen:te ~-~ ·a.te.cto~· al ~.t.90, al Ji3,mtl,ia,~ o a, la lllé!rdre, 

Ca,da, pers:onaje va mostlrando una caracter!st;tca ----
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psj:co1,~gicPr ;rquy qe.ter.mip.~d~, Por e~emplo, I3,rayatto· repr~ 

sent.a al tnm.t9.l'a.nte ;i:ta,lta,no tn9e.nuQ, pob1;e e tgnorante. 

Desconoce l.a fecb.a exa,cta, del na,c;i:.n)jento de sus hijos y· -

s6lo puede hacer a,soc;t:aciones en: re!Laci6n a su ocupa.ci6n 

de campesino. No habla bien el español y puede ser fácil 

mente manipulado por hombres más as·tu'tos y de intereses

muy precisos. Este personaje muestra con su ignorancia -

su falta de conciencia c1vica y su Sérii1ismo, 

Don Alejo :r:epresenta al pot!tico advenedizo, al hoih 

b;re que s61,o s:e interesa por su propio encumbramiento;para 

él lo tmpoxta,nte. es ei poder a costa de lo que sea y de -

qqtén sea,, r~optcia, el fraude electoral para gobernar so

bre la, ignoJ;a.nc;t:a de los demás, hombres. En él solo puede -

espera,rse la, tiraict6n, (lo que en M~ico e$· muy conocido 

como "madrugaJ;''. l Don Alejo traiciona pol!tica,mente, s·in -

saber que a su vez es traicionado en a.mores pox- su espos·a 

y su enemigo pol!tico, La ignorancia se revierte. Don Ale 

jo desconoce esos amor!os y es a la vez el hombre que de

tenta el poder. 

Ecuménico es el hombre que ha sido educado para -

gua,po, su madre, Natividad as! lo pregona a, los cuatro -

vientos. ~s,,te. pexs'Opa,je es el má;s 0;1¡9ulloso, el más yalien 

te, y el m~s :fi.el y el m~s sensible de to·das· los machos. , 

Es un homb;rte ca,ba,1. que guarda con celO la honra del hombre 

ajeno. No soporta, la t.raici6n de 1a mujer augque s·u pa,tr6n 
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1Don .1\l.e.jol s~ un t.r{:\tdo;i;, No ~ce,l>tf:\ l.o ~~ci.o Aijnque !l -

a~J?.lre ha, vfyt4g en: 1~ t:qmundj.'CtPn J?a,;11a, ~-l l.f\ ~ei\l.t.clad ~ 

11:tJci:i. na ~po.rt.é:\ ~ollque. e~· :f als-a, ¡. pe:ti0. :t,~ ·:J?ea,l!.d~ét ·mOX'e\l. 

e~ ¡n~~- de,.(~dial;e ~ungue él $'ea, totql,mente ~ol;'al ~ No sopo;:_ 

tA l.C:l tn(t4el~~~ ae ·:i,~ lllU~e:i; ?tac ta. el, hombre. ror $'U celosa. 

f~4el.t.4?\4 ~c;t.~ el ·J?~t1'6n es ca.paz de llega:r: al c;1;imen pa.ra. 

;1,Av~r le\ a,f;r,ent.a,, a.unque l.a t;rratc;t6n no. le afecte directa--

1[lente, e.$ Ill~~- ~ra,ve · J?Bi:ra. !l. poX'que el tl2'aicionado es· su pa, .... 

't;170ri:, h.omb¡;e e\~ que c0n:stae:11f'. int~g~o y sag,rado. 

S:i::n ernba,~90, el,_ guapo frente f\ l.a ma,clre. muestra su 

s:tnc~td~<l, con!i\es-a ~u cxrtmen porque s;tente un l!emordi:mien 

to c¡ue le~ quttado l~ tranquilidadr Frente a ell~ es ca.

PAZ de llC!>ra.r y s-a,ca.r a flote s:u ternura.~ Macho y valiente., 

ante la, compl,ic;i:da,d de la 11lé\dre fla,quea y sale a relucir to 

do el cauda,l de $epstbilidad que lleva, dentro. Ecunén;i:co es 

el m~s hombre entre los b.d.mbres, por eso es un guapo del n0 

vecíentos, nade ·con el siglo pa,ra. mot-rar que una. nueva @po

ca se vislumbl1'a, una nueva era, donde el futuro es la cár-

cel interior, l~ p~isi6n solitaria. de una experiencia, indi

vi.dual, 

un per~naje muy singul~r e~ el de Na,tivida,d, madre 

del_ g-gaJ?O ECUJ'll~ni.co, liujer de v~l,erit!.a. y sens;i:bilidad, ba. -

e.dµca,do a. su$, ~jos ·J?a.X'A que s~,gan 1.a vocaci6n de. machos· ! 

Un,q~ ·l'J.a;n nJUelrt.o y ot:t'QS' ·e;Jgueri con ,vida aometfendo fecho-

:r1:~~,, ~-f1rvtenC,o A 1o~ ;tnte:r:eses- fraudulento$' de Don Alejo. 
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En ella hay coraje y sensibilida,d¡ en Natividad hay una -

exal taci6n de amor ma te.rno. Para ella no existe remordimien 

to de conciencia porque s6lo es un estorbo. Tiene más valor 

que todos los g:.:apos juntos, pued2 2.::1enazar al poderoso Don 

Alejo, reta a los amigos del hijo, comprende a Pancho al -

que considera como una hija y es capaz de manipular al vale 

roso y asesino Ecuménico para que no se entregue a la justi 

cia. Ella entiende que la verdad es la vida porque la justi 

cia es la falsedad del crimen. Esta singular mujer nos re-

cuerda a la Madre Coraje de Bertold Brecht; muchos puntos -

de contacto las enlazan, muchos sufrimientos las hermanan; 

los vasos comuniaantes se encuentran en ese valor, en ese 

coraje para seguir viviendo en una realidad llena de inju~ 

ticias, demagogia y corrupción. 

En las acotaciones del segundo cuadro del acto II, 

el dramaturgo toma prestados algunos elementos del género 

narrativo. Al hacer la descripci6n de unos j6venes, trata 

de mostrar la psicología de sus personalidades, ahondar en 

las actitudes para profundizar en el carácter de los gua-

pos. Después se apyya en los diálogos y en la situaci6n pa 

ra mostra~ escénicamente su prop6sito. Las acotaciones uni 

das a la a,cci6n muest.ran un gran acierto al juntar lo dra

m~tico con io narrativo. 

Al iniciarse el tercer acto encontramos otro acier 

t8 notublc, cuando Matividu.cl dialoga con EcJc.lrni1~;1 (:r.u"]r;r. -



de Don Alejo, por lo tanto lc:1. infiell el lector debe enten

der que las dos partes hablan el mismo lenguaje aunque no -

aludan directamente al problema. El lector debe también ag~ 

dizar su ingenio y leer entre líneas. No se alude directa-

mente al problema de la lealtad (aunque ésta resulte falsa 

en ese momento}, del encubrimiento {.aunqu~ éste sea la ca-

racterística fundamental de los que habitan aquella casal, 

del deber y la obligaci6n (aunque se entienda que es el do

ble juego entre la infiel y el marido, y el del marido res

pecto del asesino); también queda en entredicho el problema 

de culpa y complicidad. 

Después cuando llega Don Alejo y entabla un diálogo 

con la afligida madre el autor vuelve a auxiliarse del mis

mo recurso; todo quedar~ sobreentendido para el lector, los 

personajes hablan un lenguaje distinto, pero a la vez muy -

significativo para ambos. El problema es el asesinato, la -

víctima erá contrincante político de Don Alejo (y sin que -

éste se haya enterado, su contrincante en amores). Nativi-

dad pide justicia y exige ayuda en un lugar donde ésta se 

desconoce porque no importa este tipo de posibilidades . 
.... 

En este acto la corrupci6n está mostrada con todo -

su cinismo. En el plano moral y en el plano político Don 

Alejo, el poderoso tiene bajo su dominio la situaci6n. Sin 

pro~~tcr nada y con una actitud displiscente entra en cont~ 

bernio con N.:i.tivi.('..id. Ese contubernio es el arma poc1crosé1 -
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de la que se ha valido y se valdrá para su vida política; su 

vida familiar no tiene importancia, él es el cornudo ignoran 

te de la traició~. El asesinato se presta para toda clase de 

conjeturas, pero no ha.y guapo que se atreva a pedir cuentas 

a Don Alejo. El asesino saldrá libre gracias a la "ayuda" 

del poderoso. Gozará de su libertad al iniciarse un nuevo 

año, tal vez sea el inicio del 900. 

Alejo tendrá el poder, la mujer ya habrá olvidado la 

muerte del amo~ ilícito, Ecuménico rondará con su desespera~ 

za la fidelidad ignominiosa que siente por su patr6n y Nati

vidad observari día a día el envejeciiniento prematuro del 

guapo Ecuménico, comenzará a recordar glorias pasadas porque 

los dos ya no tienen "un futuro que codiciar". 



PAJARO DE BARRO: Las siete llaves del silencio. 

El pr6logo de la obra nos presenta a dos personalida

des, la del escultor Juan Antonio y la de Felipa; los dos 

personajes han vivido una aventura amorosa. Se ha realizado 

una entrega sexual fuera de todo convencionalismo y fuera de 

toda vulgaridad. Los personajes dialogan en cierta forma de

senfadada, conocen ciertos rasgos de sus vidas, pero sin 

prestar mayor interés a la plática. Juan Antonio trata de 

ver las cosas de una manera práctica, Felipa trata de escon

der sus sentimientos y sus prop6sitos. Se despiden para más 

adelante no recordar el suceso, corno si fueran dos desconoci 

dos. 

Desde el primer acto encontrarnos en Felipa una respon 

sabilidad y una deterrninaci6n muy precisa en su carácter. 

Ella debe contraer matrimonio con su primo, pero arregla la 

situación de tal manera que nadie salga perdiendo. Convence 

a su amiga Ovidia para que la suplante en el puesto y sea 

ella la novia. La boda se llevará a cabo ya que lo importan

te es fonnar un matrimonio y una familia. No interesa quien 

sea la esposa, lo esencial es la presencia de una mujer para 

consumar la boda. Felipa arregla la situación y queda en li

bertad de todo compromiso. 

En el acto segundo, Felipa llega a casa de Juan Anto--

nio, va a busc¿l:rlo .:.~c:b icndo de élntcr::,Jnc, intc·-

r. -; ., .., 



x-esar~ su presencia. Cuando se esta,blece el diálogo entre -

ella. y Doña Pila,r (madre de Jua,n Antonio} presenciamos la re

l~ci6n. entre una criolla y una, inmigrante (la señora es espa

ñola}. La española, es bastante parlanchina; sin conocer a la 

joven le ;Platica sus problemas, en cambio Felipa es muy reti

cente en su conversa.ci6n, casi habla con monosílabos, el mu-

tismo de la muchacha imp,resiona grandemente a doña Pilar, y -

est.o le J?ermi te ha,cer un análisis sobre la actitud de los 

cx-ioll.os. Para ella, los criollos son callados, herméticos, -

desconfiados, inmuta.bles y difíciles de penetrar. Los crio--

llos son difíciles, pero les vé su lado humano y trata de coro 

prenderlos. Después llega Juan Antonio y al descubrir a Feli

pa la, desdeña frf~ente. Quedan marcadas las reglas del jue-

go, ella podrá pennanecer en aquel lugar, pero no importunará 

al escultor. 

En el tercer acto, Felipa ha dado a luz a un niño, han 

pasado s·iete meses entre un acto y otro. El niño tiene mucho 

parecido con Juan Antonio, Doña Pilar sospecha que es su nie

to y habla con Felipa. La. española quiere saber la verdad pa

ra ayudar a la desgraciada madre, sin embargo, Felipa dice 

que ha aaao nacimiento a un hijo huérfano. 

Felipa guardará su secreto bajo "las siete llaves del 

silencio". Nada la hará desistir de su mutismo. Doña Pilar, -

la inmigrante española, quiere ayudarla movida por su fe cris 
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tiana y po:i; sq cPr:i;-~c,te.;- hUII)aP.i.tq:i;-io intenta ohl!ga,r a ~u hi_-.. 

jo a reparar su falta. 

Por ser española y cristiana est~ más cerca de l.a 

ideología de los criollos; ella quiere comprender y amparar 

a la mujer y lo más importante para limpiar la deshonra es -

que el padre reconozca al hijo y le dé su apellido a la mu--

jer. Ella no entiende que para Felipa cuenta más el senti--

miento que la reparaci6n moral. La muchacha no tiene por que 

quedar bien ante nadie, no le preocupa que su hijo no tenga 

apellido de hombre, con el de ella basta. 

Hay un indicio en la criatura que lo ligitirnaría corno 

~jo de Jqan. Antonio, la ufü:i enterrada, pero esta señal s6lo 

ser~ la 11nica h.erencia que reciba el niño de parte del pa--

dre. Con. la marca de la uña, enterrada será el hijo exp6sito 

que s6lo podrá ser reconocido por la madre. Su padre es una 

figura de barro. Un pájaro que nunca podrá emprender el vue

lo porque siempre quedará anclado a la tierra. Un pájaro be-

11,o, .moldeado por mano maestra, perseguido, acosado por las 

mujeres, pero al final de cuentas un pájaro sin dueño, un 

animal que- carece de capacidad para el amor. 

Juan Antonio es el padre, nadie lo puede dudar en esa 

casa, pero la que tien~ el secreto y la verdad es Felipa y -

no la revelará por nada del mundo. Felipa la criolla, la mu 
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jer sin inst.rucci6n, es yerda.dera. escultora, q.ue J?Odr~ mode.-..:. 

la;r a. un h.ijo expo~s;ito, a. un h.uérfc3:no de pa,dre po:r-que así: -

].o q.j:·cta,n $US sent.µn~i.'e.ntos. lPa.ra qué le serviría un pájaro 

de ba,;r:r;q, sí· a), conoGer a Juan Antonio -al igual que Ana Ro

sa,, la, p~otagonista, de El gato y su selva- se da cuenta que 

e¡ ba,.r)7o no tiene cora,z6n y, que una f~gura de tal índole no 

va,le. la. pena,? Con su secreto, con su silencio, con su llanto 

ellél; t:riunf a. sobre todos·. Ella misma confiesa a su hijo todo 

~q dolol;', pe.ro de ese qolor nace la alegría porque entre sus 

bra.zos tiene a un ser vivo, que late al mismo ritmo que su -

~ropio corazón. El hijo es una figura humana de la que ella 

cuida~~ y no una, figura de arcilla a la que se puede contem

plar, pero no se debe tqca,r. 

Como ocurre con Ana ~osa, y Natividqd, Felipa, se ~gi-

ganta para sublimarse; el sufrimiento la,s equipara,, el ya,lor 

de vivir las fortalece y el llanto derramado es pur:Lficación 

y salvaci6n para perdonarle a los demás sus culpas, sus des

precios y su desamor. Ellas se enfrentan con valor a todas -

la,s circunstancia,s, ellas están sobre la cobardía de soltero 

nes, guapos y p~jaros de barro. Ellas a su manera entienden 

la, vida y.. la, viven plenamente a través del sufrimiento, pero 

sin. ave!gonzarse de su conducta ni mucho menos de su capaci

da.d de amar, aunque este amor sea equivocado y no esté co--

r.respondido. 
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DOS l3MSAS. -No s6lo qe amor se v.;i.ye. 

En esta, ob.ra encon.tJ:ramos una eyolución y un cambio 

más violento en la, étra,maturgia de Etchelbaum. Por los per

sorn~jes, por el terqa,, por el lengua je, por el lugar donde 

$e sit1ia la, acc;i.ón< esta, obra es la mas universalista del 

autor. La obra tra,nscurre en Nueva York, la ciudad cosmopo 

lita por excelencia donde podemos encontrar todo lo bueno 

y lo ma,lo; donde lo sórdido se puede dar la mano con lo su 

blime, donde lo anormal se disfraza de normalidad y donde 

lo. abyecto tiene su purificación en lo pragmático. 

Las dos brasas se encienden desde el inicio de la 

obra. Dos brasas que arden y queman. Las brasas son los se 

res humanos mismos. El abogado y su cliente negro. Dos pri 

meras brasas que apenas si arden porque no tienen ni calor 

ni luz propia. Dos brasas, la señorita Evans y su madre ; 

dos mujeres superficiales a las que sólo les importa el di 

nero; porque los sentimientos son un negocio. 

Dos brasas, la de la sordidez y la avaricia repre

sentadas~ ardiendo en dos personas que forman un matrimonio 
... 

putrefacto, descom~uesto por sus a,ct.;i.tudes, por sus mezquin 

dades. El señor y la, señora Morrison son las dos brasas -

que se quema,n, se i:lbrasan en la hoguera de sus propios --

odios y sus auténticás inmundicias. 

El juego sadomasoquista de los esposos tiene lugar 

57 



en e], qes¡,:,ach.o del ab~ga.do, en ese l~ga,r .neutral. tratan de 

$01.uciona.r :¡;us ~ey~rta.s conyugF\le~ ! El. ritual de ofensas y 

defe.n~a.~, l.os a,cto$ a<Jres;lvo$ se .re;pi ten con. monotonía .Mon~ 

toni.a y ~gres;tón que se rnanifj,estan todos. los d1a,s en su -

h9ga~, ~u a,ct;ttud a~! lo mu~stra y lo demuestra. 

Dos bra,s:a$: $On el hombre y la mujer; dos brasas -

gue se opone, la juventud y la vejez en la, señora Poopesco 

y su hija, Evani¡;. Las· brasa,s establecen un juego de amor y 

desamor, lascivia, ctvaricia, dominio y surnisi6n, seducci6n1 

ambic;i.ón de poder. Todo ello se estatiza en un sólo inte-

~~s en{ermizo por el dinero. Se acumula, ese dinero para, 

idola,trarlo, para ex~gerar la avidez y llegar al crimen cx:>n 

tq.l, de retenerlo y gozar con la, sola idea de saber que se -

encuentra. seguro. Seguro de la misma avaricia, de quienes lo 

poseen. 

;,• 

Todos los personajes parecen hablar como oráculos, 
.,, 

pero piensan como moscas, según las palabras de uno de ellos. 

Los objetovs y el vestido tienen gran semejanza con lo que 

nos hajJía presentado la obra El gato y su selva;con la dife

rencia, que·"esos objetos y ese vestiq.o están a.quí mas deterio_ 

.1:a,dos, mas con,su,rqidos por la deca,dencia y la ava.ric:i.a, ~ Sin -

embargo, clese.TI}pe,i\a,p el mismo paJ¡>el., visten a los personajes 

con ha:i;a,pos, con_ g;i.rones de una ~poca caduca. El envejec;i.---· 

miento, el uso, el de~g9:s.te es visible eri lo físico del vestí 

do y en lél mori:\l q.e ).os personajes, vestido y personajes se 
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equiparan, son como una imagen desdoblada, como espejo que 

reflejan la, ca,ric~tura. grotesca, de $eres· humanos hundidos 

en sus propios detritus. 

En el acto tercero se ha operadq un cambio radical 

en el señor Morrison.Es un alumno aventajado, aprendi6 y -

supe~6 ~ su maestra; la señora. Morrison adiest6 a la per-

j;ecci6n a su mar.ido. Roñert Morrison es· ahora un prominen

te hombre de negocios. Su avidez por acumular desperdicios 

se nota en el negocio que realiza con un muchacho llamado 
1 

Willie. Obtiene ganancia por unos aros enrnohecidos,inservi 

bles aparentemente, el deseo de acumulaci6n es su placer; 

fl viene a ser la otra cara de la moneda, el alma gemela -
; 

de la esposa, que guardaba cosas in~tiles. Ahora es el Se--

ñor Morrison quien goza acumulando, su avaricia lo domina 

h.asta el_ grado de descuidar la h.igiéne de su persona .La pul 

critud h.a desaparecido, ahora sí lo abyecto es por partida 

doble. Lo s6.rdid,o, lo mezquino, lo putrefacto, lo maligno 

tiene una sola respuesta; el dinero. 

Willie es un débil reflejo de los esposos Morrison 

es una brasa solitaria que empieza a recorrer el camino . 

Muy joven, pero seguramente superará al matrimonio.Muestra 

su habilidad, su sentido pr~ctico para los negocios.Brasa, 

solitaria que se vincularía perfectamente con la señorita 

Evans, ella sí que sería el complemento indispensable pa-
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ra el jove~.Sertq el futuro realizqdo del matrimonio Morr~ 

son. Sería una promesa cwnplida, una herencia saldada. 

Los paqres de Robert Morrison, vienen a ser las 

dos últimas brasas, brasas a punto de extinguirse, casi ce 

niz~s. Estos persona~es son el fin, la protesta imposible, 

la conciencia incomprendida por una humanidad pr6xima al -

colapso. Al h.ijo no le importan las amonestaciones del pa

dre. No importa nada del alegato antibélico, porque él se 

siente la gran brasa que ha de arrasar al mundo y sobre -

sus cenizas contamplará las ganancias de su putrefacto ne

gocio. 

Como un psic6pata, Robert termina asesinando a su 

esposa. El asesinato parece una caricia llena de lasci~ia¡ 

él parece: perder todo contacto con la realidad, como un -

loco piensa en el dinero, en la fortuna que ganará sin dar 

se cuenta de los acontecimientos realizados. Esta obra ade 

lanta en cierta forma a la fiesta del hierro, drama de un 

genial dramaturgo como es Roberto Arlt. 
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. /{. LOS SUEijOS DE Ll\ REALlDAD: EL TEATRO DE CONRADO NALE ROXLO. 

Las obras dramáticas de Nalé Roxlo suben al esc~n~ 

rio cuando los dramas de Roberto Arl t ya han sido repr~.~.én · 

tados. El público de Buenos Aires presenció la consagra--

ción de las puestas en escena de la obna Arltiana. 

Con Nalé Roxlo la estructura dramá~ica, los temas, 

los personajes y los escenarios tienen un cambio de suma":' 

importancia. El humor negro, la sutileza en la _comic_id~9-Jb 

la relación suefio-realidad, la fantasía,el juego, el desdo 

b!amiento de las personalidades y el amor adquieren una -

concepción más universalista. Las acciones·pueden transcu

rrir en tierras argentinas, pero estas situaciones son me

ro pretexto; lo argentino está visto como marco de fondo , 

ya que las historias podrían ocurrir en cualquier lugar y 

en cualquier momento de la historia. Ya han desaparecido -

en estas obras los modismos en el habla de l~s personajes; 

el localismo ya no se identifica a través de la pronuncia 

ción de los verbos o el uso del vos. Si en Florencio Sán

chez, en Roberto J. Payró o en Samuel Eichelbaun notábamos 

el habl~ porteña o las formas lingu!sticas de la provincia 

argentina;en Nalé Roxlo esto ha quedado desterrado para -

siempre. 

En las primeras décadas del siglo XX la vida, la -

cultura, la política, la sociedad sufre~ un cambio paula-
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.tino, las ideas se van renovando y las experiencias y bú~ 

quedas se multiplican. Dos· hechos muy notables vive el -

hombre de este siglo: La Primera Guerra Mundial y la Revo 

luci6n Rusa. El cambio en Europa no se hace esperar y se 

experimenta toda una renovaci6n; paulatinamente van apar~ 

ciendo las vanguardias culturales. Estas· traerán una acti 

tud renovadora, revolucionaria, con las que se trata de 

subvertir, cambiar el orden establecido. El artista busca 

cambios radicales y crea tendencias nuevas que contrares

ten todas las tradiciones. 

... 

"La primera de estas renovaciones fue la 
resurecci6n del teatro clásico con un 
prop6sito de acercamiento, de familiari
zaci6n de los personajes del teatro grie 
go, pues pasada la primera guerra éste= 
parecia ser el único depositario de una 
fuerza vital capaz de salvar a los hom-
bres de todo el mundo. De ésta época que 
daron numerosas obras de révisi6n de los 
temas clásicos tratados en forma diferen 
te con especial énfasis en el autoánáli= 
sis psicol6gico de los personajes, descu 
briendo los ricos símbolos que encierra
para el hombre del siglo XX, la densa at 
m6sfera de la tragedia. Entre estas---= 
oóras podemos citar las de Cocteau, de -
Giraudoux, de Unamuno, Kazzanzaki, D'--
Anunzio, de O'Neil y muchos autores que 
asimilaban un teatro clásico bien confor 
mado a la sensibilidad moderna, entre la 
segunda y cuarta década de nuestro si--
glo. Otra corriente renovadora la consti 
tuy6 el despliegue y la aceptaci6n de la 
creaci6n surrealista que aportaba a las 
letras una mayor libertad con la incorpo 
ración del mundo onírico, de las im~ge-~ 
nes·subconscientes, cuya exposici6n 
traía una mayor posibilidad 'de abstrac-
~ión por medio de símbolos que resumían 
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... 

la realidad total en una síntesis, en -
la que destacaban los elementos mágicos 
y poéticos, el misterio y el sueño. 

El crecimiento y la divulgaci6n de los 
procedimientos psicológicos que revela
ban los complejos estados.del alma que 
viven simultáneamente en todos los hom
bres, puso a los autores drámaticos en 
posibilidad de visualizar sus persona-
jes, no s6lo como entes cuando actuaban 
de una l!nea vital predeterminada, sino 
como seres dentro de los cuales podría 
vivir todas las contradicciones. Un 
gran acontecimiento fue el estreno de 
la obra Ubu Roi de Alfred Jarry, en los 
años finales del siglo XIX, que rompi6 
la opacidad de las corrientes románti-
cas y que exponía en procedimientos de 
vanguardia el automatismo de los instin 
tos, el rompimiento de los principios= 
del teatro burgués. Esta tendencia se -
vio prolongada en la creaci6n de algu-
nos importantes autores como Antonin 

·Artaud, poeta, pintor, viajero y hombre 
anárquico, que no aceptaba el poder de 
ningún orden pre-establecido y que que
ría exponer en el espectáculo teatral -
la rica sustancia poética nacida en las 
asociaciones subconscientes que los 
grandes ap6stoles del surrealismo, como 
André Bret6n y Guillaume Apolinaire, ex 
presaban en la novela, el ensayo y la= 
poesía lírica. 

Parecía que el·mundo, recientemente sa 
cudido por la guerra anónima que había
borrado la idea de individualidad, iba 
en los primeros años de la posguerra en 
busca de una nueva afirmaci6n de la sub 
jetividad, ya fuera en conflicto con su 
destino y sus orígenes, como en la tra
gedia clásica, o en la exploraci6n ha-
cia dentro de las disociaciones psíqui
cas que los seres humanos sufren sin co 
nacer, y que el freudismo había demos-= 
trado ya con evidente objetividad. 

El teatro de costumbres se veí'a en una 
situaci6n crítica, pues mostraba s6lo -
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las relaciones circunstanciales de los, 
seres humanos y admitía que las clases 
sociales, en las que su crítica se 
arraigaba, eran una estructura dificil_ 
de derribar, en tanto que la guerra mun 
dial había demostrado que estas clases
podía llegar a poder verse sonetidas a 

~la derrota sin que eso significara, ne
cesariamente, un cambio esencial en la 
vida subjetiva del hombre.-

El teatro de costumbres, nacida en la 
crítica de los rezagos de las estructu-

- ras feudales del siglo XIX, parecia en
tonces una expresi6n conformista que vi 
sualizaba la naturaleza humana a través 
de la repetición de los hábitos y ex--
·cluía toda posibilidad de la aventura -
imaginativa, de la entrega a la fanta-
sía, que constituye el máximo atributo 
creador del hombre" .15 

''En América Latina estas tendencias ha
llaron una inmediata repercusi6n. El 
.acercamiento a las obras clásicas fue -
:puesto en práctica por muchos de nues-
tros escritores. El teatro abstracto 
constituyó también una poderosa atrac-
ción para muchos de ellos, que veían en 
esa modalidad una expresión más libre, 
menos pragmática, en la que el lenguaje 
lírico hallaba un espontáneo acomodo y 
en donde los símbolos, más o menos eso
téricos, daban un resultado de síntesis 
poética que desterraba del teatro el 
procedimiento descriptivo del que la 
creación costumbrista hacía uso en su -
exposición. 

A esta época, colmada con los motivos, 
temas y posibilidades más generales, se 
ha llamado tendencia "universalista", no 
s6lo porque significaba una comprensión 
y aceptación de los problemas humanos -
universales, sino porque incorporaba a 
la creación teatral el "universo inte-
rior del hombre", así como las simples 
relaciones entre la emoción y la raz6n 
de los personajes expuestos en el juego 
escénico. Aparecieron así nuevas obras 
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en que los personajes son la síntesis -· 
de los demás en ellos mismos, y todas 
las emociones parte del punto central -
del yo individual. Este hecho daba la~ 
pauta a las relaciones dramáticas, ya -
fuera para hacer concordar a estos per
sonajes con la realidad, o bien, para -
señalar las zonas anímicas que esa rea
lidad (a veces incompatible con la natu 
raleza de esos personajesf destruía en
ellos". 16 

En La cola de la sirena, Una viuda difícil, El -

pacto de Cristina y Judith y las rosas de Conrado Nalé -

Roxlo ya encontramos estas tendencias "universalistas 
1 

del teatro". La riqueza de· la fantasía que se desborda 

en la obra drámatica así lo muestra. El doble juego en -

que la realidad y el sueño se confunden para transitar -
,', 
1 

del uno al otro estado sin mayor explicaci6n de parte 

del autor, nos muestran la síntesis del personaje y su -

relaci6n con el mundo circundante. Los símbolos de sue-

ños realizados están determinados por las situaciones y 

los personajes. Los nombresde los personajes, por ejem

plo, en La cola de la sirena. Alga, la sirena convertida 

en mujer, simboliza el amor y el elemento vital como el 

~gua. Gloria, es el cielo, no es gratuito que el autor -

nos la muestre como una mujer que desafía las alturas en 

una nave moderna como el avi6n. Patricio, es el hombre -

que da vida a la sirena, pero tambi~n es el ser que la 

arrastra a la. muerte. La superstici6n aparece como coin

cidencia represen~ada en una botella donde se encuentra 
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.encerrado el demonio; ese demonio inexiistente, que en su

ma es el mismo hombre. Toda la nostalgía del paraíso reco 

brado y vuelto a perder en la imposibilidad del amor y la 

felicidad. Amor y felicidad que se transforman en fuegos 

de artificio; donde la ceniza es la máscar~ y la fiesta. 

Fiesta carnavalesca donde la transgresión es momentánea, 

porque en esta vida humana nada es duradero. Lo perdura-

ble está en el paraíso, pero éste se encuentra alejado de 

la mano del ser mortal. Paraíso celestial y marino donde 

las algas y las glorias s~n lo alcanzable, pero también -

es la impotencia. El canto de la sirena seduce y fascina 

por lo irreal, pero cuando se convierte en un sueño reali 

zado, el hombre ~stá incapacitado para retenerlo y guar-

darlo. La botella no puede contener los secretos, ni mu-

cho menos guardar las fuerzas del mal o las fuerzas del -

bien, porque al romperse, los añicos son el símbolo de to 

da desgracia individual. 

La sirenas y sus colas son las iluciones fantásti 

casque no caben en este mundo, donde se pide explicación 

a lo maravilloso; los prodigios no se explican, se deben 

aceptar como milagros de todo sueño realizado. El lengua

je aquí es poesía, lirismo no s6lo representado en el can 

to, sino en la vo:z, en la palabra filos6fica de Alga, el 

ser frágil que no puede derrotar al mundo de la realidad. 



La uni6n de la sirena y el hombre no puede perdurar,no pue 

de transgredir al orden establecido porque está vista por . -
los demás como un fenómeno de feria, como algo mostruoso,

como figura de pesadilla.El mar clama venganza y Alga,la -

traidora de su raza,es traicionada por la raza de hombres 

a la que no supo redimir. La normalidad vuelve a su cauce, 

las .:furias de la naturaleza se desatan en fuego de artifi

cios como un remedo, como una caricatura ante la que el hom 

bre cierra los ojos y está listo para soñar. 

Una viuda difícil,muestra la vida de una sociedad 

provinciana hueca y pasiva. El personaje más vital es Isa

bel, la joven viuda asediada por su belleza y por su condi 

ci6n social de mujer solitaria. Entre la monotonía y el de 

sencanto transita la vida de esos seres pusilánimes, faltos 

de valor y de honestidad. En esa ciudad virreinal se suspi 

ra por el amor que solo es posible como condici6n del ar-

den familiar. 

En ese lugar todo hue·le a conformismo y a sujeción 

Entre ilusiones falsas y realidades inciertas se van agotan 

do las vidas y las esperanzas. 

Un hecho ins6lito rompera la monoton!a de aquellas 

vidas. Mariano, un criminal en potencia pero en el fondo, 

un angel en ausencia, va a ser ajusticiado. S61o una deci

S·i6n podrá salvarlo de la horca. Si alguna mujer acepta ca 
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él, el reo obtendrá la salvaci6n de su vida. Co 

i·mo Isabel acaba de sufrir una decepci6n amorosa decide 
J 

vengar la afrenta: ella acepta casarse con el criminal • 

Así desafía a la sociedad, pero también así se integra al 

orden establecido. Matrimonio de por medio, la mujer en-

cuentra en la más penosa realidad su sueño. Desafío y com 

premiso desatan las murmuraciones de los curíosos, las es 

condidas envidias se disfrazan en temores injustificados. 

El humor negro encuentra sitio exacto en la come-

dia. Desde el final del primer acto, el autor afila su in 

genio y a partir de equívocos, frases .en doble sentido,si 

tuaciones caricaturizadas de la realidad; el dramaturgo -

juega con la ironía,el chiste efectisista, la palabra in

geniosa y la sutileza; sobre todo la sutileza para darnos 

una comedia deliciosa. Mariano no es el criminal de la rea 

lidad, es un criminal de una ilusión, de un sueño realiza

do. Su valentía es sólo un fuego de artificio, es una cari 

catura del machismo. En realidad es un ser más común que -

corriente, pero en esta condición encuentra su dignidad. A 

través de este personaje la sociedad se burla de él, pero 

el autor lo asume como pretexto para devolver golpe con --
... 

guante blanco a esa mojigata y recatada sociedad. ¿D6nde -

est~ la hipocresía, en los que aparentan dignidad, o en -

los que se la ganan por medio de fechorías? ¿Quién es más 

negativo pera la sociedad el que peca por la paga o el que 

paga por pecar?Isabel es domada, su fiereza y liviandad --
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son fingidas,aquí resulta,más astuto el hombre,La última -

escena de la comedia nos recuerda a Shakespeare y su Doma 

de la bravía. o ::\e_fierecilla domada como MEJOR CONVENGA 

Muchas escenas nos recuerdan a Moliere, no en el plantea-

miento de las situaciones, sino en la sutileza del humor . 

.. 
Recordemos El misántropo o Tartufo.Ejemplo claro, -

cuando Isabel le habla a Rita de unos exvotos que llegarán 

procedentes de Perú. Mayor gracia y comicidad no se pueden 

pedir. Al culminar la obra asistLmos a un final feliz,pero 

sin banalidades, a un final donde el espectador queda recen 

fortado y con ganas de dar un abrazo o un apret6n de manos 

a Mariano, el personaje mejor logrado de toda la obra. 

En El pacto de Cristina,la magia, lo esotérico, lo 

religioso, la superstici6n son los elementos fantásticos -

que intervienen en la lucha por el amor. La pureza no redi 

me, es un obstáculo en la pasi6n amorosa. Cristina se ve -

obligada a pactar con el diablo. Las fuerzas del mal están 

al servicio de hombre para destruirlo. El tel6n de fondo -

está formado por la Edad Media y las cruzadas. El sueño es 

la vía de evasi6n para enfrentar una realidad impregnada -

de fanatismo. El sueño realizado se vuelve otra vez, fuego 

de artificio, es instante feliz que va a desembocar en la

muerte. La protagonista juega con las fuerzas del mal para 

satisfacer sus deseos terrenales; Sueña con el amado y el-

69 



amado realiza ese sueño corno una visi6n divina, corno un a

viso de elegido que debe retornar al lugar donde le aguarda 

el amor humano. Ese sueño será transformado en una pesadi

lla. Cristina deberá pagar su desecato. La noche de la vi

gilia, ella cuidará de la cuna, símbolo de la realizaci6n 

amorosa. El diablo acudirá,, como un marido transformado,co 

mo una especie de desdoblamiento del cruzado, a pedir el -

precio convenido. El precio será el hijo; criatura que re

presentará el desamor. El hijo elegido es la síntesis de -

la pasi6n amorosa de Cristina, lo podrán amar, pero él es

tará incapacitado para responder al amor. La condena es µ:,r 

partida doble, madre e hijo serán la respuesta del mal, el 

ensueño y la ilusi6n se opacan ante la verdad. La noche de 

bofas de Cristina es su propio sacrificio, morirá envenena 

da por su propia mano. No procreará al hijo del desarnor,p~ 

ro tampoco su esposo podrá disfrutarla. La pesadilla es la 

reali'dad, el sueño es la máscara del engaño, es la ilusi6n 

de un instante, es la felicidad sellada con un beso; con -

un beso que pierde a los amantes. En su debilidad de no -

confesar sus sentimientos, ellos no pueden retroceder en -

el tiernpo;el pasado los uni6 en una esperanza, y el presen 

te los va a distanciar irrmediablernente porgue la muerte, -
el mal, el diablo y el desamor son más poderosos que cual

quier individuo. 

Judith y las rosas a nuestro parecer es la obra 
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más lograda, la más bella, la más profunda, la más filos6 

fica, la más sutil y la más terrible de Nalé Roxlo. En el 

lenguaje nos recuerda mucho a García Lorca y su Doña Rosi 

ta la soltera, también hay cierto aire de Así que pasen -

cinco años (aunque en muchos sentidos está cercana a EL 

pacto de Cristina, y ésta a su vez guarde rela,ci6n con -

Bodas de sangrel, todo ese elemento lírico que existe en 

el poeta granadino, también lo encontramos en Nalé Roxlo 

en la descripción de las rosas. Los elementos mágiaos jue 

gan un papel muy importante; el sueño y la realidad tra,nsi 

tan por los mismos senderos para fundirse. El sueño de 

Judith se realiza porque Holofernes ha sido el creador de 

ese sueño inventado. 

En Judith y las rosas hay un juego ingenioso con 

el humor que raya en lo cruel, en lo sarcástico;una situa 

ci6n patética sirve para que el lector suelte una carcaja 

da. El ingenio es perverso. La locura y la lucidez se con 

funden. El juego del doble está trabajado magistralmente. 

Aquellos locos que se hacen pasar por Holofernes, son per 

sonajes delirantes que cerrarán la obra con un toque ma-

gistral.¿_Holofernes es Holofernes o es el desdoblamiento 

que se va multiplicando?. Tanto odia el pueblo de Betulia 

al. guerrero que en el fondo envidia su posición y guiere 

s.er como él, quiere SE:r él mismo. Holofernes es el engaño., 

la más.cara desdoblada, y el sueño realizado. Hoiof ernes es 
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el fuego de a.rtiticio, es el ~ultiyador de rosas, Es el -
,· 

guerrero victorioso que busca la derrota para conseguir -

su libertad. El pueblo de Betulía es· el desdoblamiento, --

1.a. otra cara de la realidad de Holofernes, es el pueblo -

hambriento, sitiado, vencido que busca la victoria para -

cons~guir su libertad. Holofernes y el pueblo de Betulia 

,on el ave f~nix que buscan resurgir de sus propias ceni

za.s, Delirio, locura., juego, sueño y magia se conjugan y 

s·e confunden. Realidad, cordura, sensatez, vigilia y 
. -

solemnidad lucb.an por alcanzar la verdad y lo objetivo. 

1 

La suvjetivid~d triunfa en estos mundos; la vid~ 

igual que una rosa, se marchita, se deshoja, la vida y 

las rosas son efímeras. La libertad est~ en el mismo hom-
. 'I' bre, pero el sueño lo arrastra, lo engaña, lo enmascara. 

Importa más la libertad o el amor? ¿Cuál es la conciencia 

política, social, individual? ¿D6nde se encuentra esa con 

ciencia en la luqidez o en la locura, en la vigilia o en 

el juego, en la vida o en la muerte? La dialéctica juega 

con los personajes y ~stos con el espectador. Las antíte

sis se tocan y las síntesis se plantean tanto en lo indi

vidual como en lo. colectivo. 

¿Quién tiene mas valor, Judith la triunfadora, o 

el guerrero enmascarado-cultivador de rosas, Holofernes? 

los dos ganan por partida doble el respeto de la colecti

vidad y el respeto y el amor a ellos mismos. 
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La bail~rina es la rosa cultivadij por Holofern~s. El es el 

guerrerq domesticado por la rosa-óa;U arina-Judi th. 

La obra es la más ex6tica del autor. Exotismo que 

utiliza Nalé Roxlo para descifrar una realidad muy peculi

ar. El exotismo es la evasión, el tema está situado en 

tiempos remotos y en lugares legendarios. Personajes, si-

tuacíones, hechos sangrientos representados en un pueblo -

que sufre torturas, represiones, miserias y está a punto 

de ser exterminado por las huestes del tirano Nabucodono-

sor. Nabucodonosor es el déspota que está visto de lejos, 

el que manda, pero el que nunca ejecuta órdenes. La tira-

nía está vista entre la solemnidad y la burla (recordar 

aquel momento en que se le pide a una mujer que 1·adre como 

perro), entre el sufrimiento y el delirio, entre la con--

ciencia y la inconciencia, entre el juego y la amargura, 

entre la burla y el patriotismo, entre la venganza y el 

perd6n, entre el rechazo y el amor, entre la evasi6n y el 

compromiso, entre el chisme y la verdad. 

Así traduce, así simboliza Nalé Roxlo a la reali

dad argentina: la obra es más impactante, más comprometi--
... 

da: sin aludir directamente al problema de la dictadura pe 

ronista, el dramaturgo a través de la metáfora y el símbo

lo traduce todos los males políticos de la época que le t~ 

c6 vivir. Allí reside su maestría, a diferencia del costum 
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brismo que con ;frecuencia echa mano de lo P8'nfl.etario. va
le más una metáfora que una alusi6n directa, que un insul-

to, estos no perduran, despues de la imprec~ci6n viene el 

olvido. En cambio, con él lenguaje poético perdura, se 

eterniza la protesta porque al traducirse la realidad me-

diante estos mecanismos, se, concreta y s·e vuelve más obje

tivo el problema. 
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IVl REALIDAD E IRREALIDAD; ROBERTO ARL'r 

Roberto Arlt ofrece toda una gama de posibilida

des para un estudio analítico desde todcs los puntos de -

vista; la riqueza de su imaginaci6n, su fascinación por -

el mal, por lo deforme, por lo sórdido y por la crueldad 

son obsesiones que aparecen a lo largo de sus novelas, de 

sus relatos y de su teatro. La obra dramática nos ofrece 

todo un mundo donde los sueños y la magia transitan por -

la realidad para confundirnos, mostrandonos su ambigUe--

dad. Con Arlt no sabemos en qué momento pasamos de un es

tado a otro. El desdoblamiento, la máscara siemore encu-

bren lo potencia,1 y lo transforma en una verdad polivalen 
1 -

te, asfixiante, donde el individuo construye fronteras en 

tre el ser y el no ser. 

Las dos últimas décadas del siglo XIX señalaron 

el advenimiento de una revoluci6n literaria, que abarc6 -

en su órbita a todos los pueblos de habla española en el 

Nuevo Mundo y, que posteriormente se extendió a España. -

El nombre que se aplicó a ese movimiento fue el de Moder

nismo, que ha subsistido en la historia literaria, a pe-

sarde su m~y discutida propiedad. El amplio movimiento -

reformó y renovó la literatura hispánica en su forma y en 

su espíritu. Efectuó una completa renovación de la prosa 

y de la poesía, mediante la mezcla de distintas corrien-

tes europeas y americanas. Más que una escuela literaria 
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constituy6 una i:lCti.tud frente. al, a,rte, El Mqdernis.rno no -

es un f en6meno privativo de la, .América r.a tinél;, sin.o un mo 

vimiento reformador y transformador del pensamiento en el 

mundo occidental. 

Hay que considerar al Modernismo como una evolu 

ci6n del Romanticismo y al,mismo tiempo una reacci6n con

tra, él. La reacci6n se advierte precisamente en aquellos 

puntos en que el Romanticismo se apart6 de su ideario es

tético y social. El Modernismo fue al mismo tiempo un loa 

?lle esfuerzo de arrancar la literatura latinoamericana de 

su carácter regional o criollista y entroncarla con las-· 

corrientes de la cultura europea, con el objeto de univer 

salizarla. Trat6 de crear un clima intelectual que estu-

viese por encima de la cultura general de nuestras socie

dades de fines de siglo, que fuera capaz de ofrecer un 

adecuado medio de e..xpresi6n para los intelectuales y los 

artistas. El medio no estaba a la al tura de comprender 

esas posibilidades, de allí que casi todos los modernis-

tas vivieron existencias torturadas, descontentos con el 

mundo, en constante lucha, por no dejarse. devori:l,r por é1. 

Trataron de elevar ese medio y cuando no pudieron tomaron 
... 

el camino de la evasión, ya fuera artística o bien provo-

cada por los "paraísos artificiales". Sus integrantes ex

presan el "m~l del siglo" constant~ melancolía, angustía 

por el en_i'gllla, de 1 a vida; pesimismo, preocupaci6n por la 
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·muerte y el destino final del hombre. Es decir, fueron 

hombres sumergidos en la crisis espiritual y cultural que 

vivi6 el mundo occidental a fines del siglo XIX. 

"La literatura decadente había apro-
ximado mundos oscuros, excéntricos, 
y hasta diab6licos, en el límite, a 
veces, de lo humanamente permitido. 
Eran, por otra parte, los tiempos de 
la divulgación de la magia negra, el 
ocultismo, la teosofía, el magnetis
mo, la cábala y la adivinación. Si -
bien, América no import6 en volumen 
significativo lo escatológico de la 
literatura "decadente", quedó en cam 
bio prisionera de su afán de miste-= 
rio. De allí provino la apetencia de 
los modernistas por las alusiones os 
curas, las evocaciones quiméricas".-

°/'; -- . e ••• ) 
"Porhuir de lo cotidiano y de lo vul
gar dicha corriente literaria cayó -
en un arte de evasión que gozó en lo 
erudito, lo extravagante y lo exóti
co. Los modernistas buscaron con---
scienternente un clima inaccesible pa 
rala sensibilidad y la inteligencia 
poco cultivada. La realidad se vió a 
sí mismo burlada aracias al humor su 
til y fantástico 11 • 1f 

En las últimas décadas del siglo XIX en la vida 

social, política y cultural de Argentina, existe una mar-

cada tendencia a mostrar la realidad mediante la literatu 

ra fant~stica. Parecería que para la literatura argenti-

na, el "realismo" resulta insuficiente; aun en los tiern--

pos de mayor esta.bilidP.d, el real,ismo m&s tradici_onal se 

vio compensado por su contraparte imaginativa; a través -

de lo fantástico se desea transmitir una visidn más teta-
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.lizadora, má'.s crítica, pero traduci.dc3: en sÍ.Illholos, porque 

la realidad y la censura, no permiten el desenmascararnien~ 

to de la,s. verdades y atrocidades que se ocultan a la opi

ni6n publica. 

"El cansancio del verismo y la fidelidad psicoló 

gica, han dado orígen a una'literatura que disuelve la rea 

lida,d transfonná'.ndola en ensueño". 1' Es ésta una litera

tura que da importancia a la trama elaborada sobre presu~ 

tos fantásticos y con la cual se desea llegar a vislum--

brar más allá que lo que la realidad ofrece al individuo. 

"Han sido de suma importancia las aportaciones -

de Leopoldo Lugones y de Horacio Quiroga. Con Macedonio -

Fern~ndez y Jorge Luis Borges la literatura fantástica co 

bra una dimensi6n poética y adquiere una complejidad por 

su capacidad de provocar estupor junto con una penetra---
,2.0 

cíón que perturba". Entrarnos muchas veces en un mundo 

metafísico que lentamente se va desintegrando; la reali-

dad es vista a través de la otra cara del espejo, y la 

imagen aparece distorsionada, fantasmagórica, pe:anitiendo 

así que el yo individual dude del universo creado y nie-

gue la .Fe al id ad. 

Frente a los problemas de la realidad el hombre 

se evade o se compromete. El escritor crea laberintos, in 

venta sueños, ilusiona para engañar a la realidad. Así 

los fantasr.i.as, los personajes imaginados por el autor vi-
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ven en mundos ins6lttos, sorpresivos, absurdos; en un es

pacio y en un tiempo interiorizados, donde la angustia de 

convivir, vivir y subsistir también es drámatica y cruel~ 

Los autores nos hacen viajar por mundos imaginarios, don

de el espejo refleja en un hombre a todos los hombres, en 

un espacio a todos los espacios y en un tiempo a todos 

los tiempos. La historia de la humanidad continúa mien--

tras el individuo desde su inalcanzable utopía a la vez -. 

existe y sueña. 

El dramaturgo Roberto Arlt est~ muy cercano a es 

te tipo de escritores; en sus laberintos, en el caos, en 

el juego de la realidad e irrealidad, en lo subjetivo y -

' en lo absurdo. : Pero en Arl t, el juego y la magia alcanzan 

niveles poéticos. El teatro es representación dentro del 

mismo drama. La farsa y la comedia se enlazan para burla~ 

se, para ironizar la solemnidad dramática. Sueño, delirio, 

locura, lucidez se confunden en una capa de humo, en la -

misma debilidad de la mente. Los fantasmas juegan a ser -
y 111'.5.,. 0.5 

personajes'{fuegan con el hombre de carne y hueso. 

Separar la obra dramática de Roberto Arlt en te-

mas, personajes, ideas, obsesiones, ilusiones, sueños, 

mentiras, juegos, teatralidad, etc., etc., resulta imposi 

ble. Sus obras pueden tener similitudes entre sí, cada 

una de ellas parece hennana gemela de la otra, cada obra 

es tan laberíntica, tan mágica que tiene puntos de contac 
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-· 
to con todas las irnfl,gina.das. por su propio c,rea,dor, Sin 

embargo cada oorcl. tiene su inoependencia y su dependencia; 

en todas ellas observamos la mente alucinada de un genio, 

Estudiar separadamente la obra arltiana resulta un riesgo, 

no lo eludimos, el mismo escritor nos exige el peligro . ..;. 

Sólo por razones metodol6gicas hemos separado arbitraria

mente las obras· dramáticas. En cada bloque encontramos 

ciertas afinidades; ciertos rasgos que se repiten, cier-

tas estructuras teatrales, ciertos elementos psicológicos 

de los personajes, y, claro, las constantes obsesiones 

oel escritor. 

El primer bloque está integrado por Trescientos 

millones, El fabricante de fantasmas y Saverio el cruel. 

En las tres obras penetramos en la "Zona astral donde la 

imaginación de los hombres fabrica con líneas de fuerza 

los fantasmas que lo acosan o recrean en sus sueños". Es

tas iluminadoras palabras nos sitúan de inmediato en el -

mundo arltiano. La imaginación, los fantasmas y los sue-

ños irrumpen en lo cotidiano, en la realidad para trans-

formarlo y traducirlo en el juego de la teatralidad. Lo -

sobresaliente de las obras citadas es la realidad-irreali ... 

dad en la que se mueven los personajes. También otros te

rnas periféricos las hacen afines: la ironía, los persona

jes ficticios y literarios, la muerte, el caos organizado 

el sueño y el delirio, el juego, la máscara ·y la crueldqd 
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.en lo ;i.nesperado da,n f é en ello, 

La tra,ma dramática de Tres-cientos millone~ se -

sirve de la realidad: Un suicidio ocurrido en 1927 propor

ciona a Arlt el material para su drama. Un detalle más que 

el suicidio mismo oñ.s·esiona al dra,ma turgo y esto lo lleva, 

a crear una obra alucinada, fantástica y· mágica. Las imáge 

nes de los· sueños· cobran vida en una escenografía fantas-

mal y ex6tica. Los personajes son seres evadidos de la mis 

ma literatura, de la misma ficci6n; seres de humo que van 

a perturbar la paz y la mente de una pobre sirvienta espa

ñola que se encuentra expatriada, exiliada, marginada en -

un país extraño (Argentina) t Han llegado a su habitación 

para perturbarla, para engañarla y para burlarse de ella. 

En el pr6logo de la obra conocemos las caracte

rísticas de los personajes literarios: Ro cambo le (.el famo

so bandolero creado por la pluma de Ponson du Terrail), el 

Hombre C~bico, la Reina Bizantina, el Galán, el Demonio y 

la Muerte. Todos ellos parecen fantoches grotescos" ... el 

personaje, que en el punto inicial de la acción es másca-

ra, se percata de que se va convirtiendo en rostro, a medi 

da que la máscara se resquebraja y cae al choque de los 
... 

acontecimientos" " .•• es, en suma, la representación de la 

contradicción, advertida, experimentada y finalmente supe

rada. entre la máscara y el rostro, entre las ideas exterio 

res, abstractas, sociales, del yo superficial y los senti-
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Í .~, 
mientes ntimos, concretos,individuales del yo profundo". 

Agrega Atilio Dabini "Es evidente que la másca 

ra,expresi6n del yo exterior, recuerda lo que es el carác

ter en el viejo teatro tradicional; ya esos símbolos de ca 

racteres que son las cl~sicas "mascaras" de la Comedia 

dell~Arte,así como las figuras del teatro de títeres (. y,

en efecto, veremos como el teatro grotesco), en su desarro 

llo, va siempre hacia la expresi6n marionestesca); la nove 

dad consiste en que tales caracteres, tales máscaras, recu 

bren personajes modernos de los cuales ado·ptan la f isono-

mia y las maneras, ocultan a seres humanos cuya índole su~ 

le no corresponder a la fisonomía exterior; y el drama, o 
' 

a la tragicomedia~ nacen cuando esa faceta de corresponden 

cía se hace conciencia; entonces aquella índole descompone 

la máscara y revela su verdadero rostro, que es expresi6n 

del yo genuino, espontáneo, de la verdadera personalidad -

del hombre, de una. manera esencial e íntima de sentir y de 

ser que con frecuencia permanece, para uno mismo, oculta -

bajo la conformaci6n dada.por la educaci6n, por las ideas 

y modos adquiridos, por la vida en sus formas exteriores , 

y que se manifiesta bajo la prueba de la crisis y la trage 

día que tocan·en lo vivo. El juego y la conciencia de todo 

esto, es una representaci6n de acusados contrastes que co 

rresponden a la dPfínici6n de"jrotesco", en el teatro de -
.t. 2.. 

Luig i Chiarelli" • 
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El teatro italiano marca una influencia defini 

tiva en la dramaturgia rioplatense; el maestro por excelen

cia es Lu.rgr Pirandello, En seis personajes en busca de un 

autor, el dramaturgo italiano juega con los contrastes, con 

lo inesperado, con lo'absurdo y con lo grotesco para confun 

' d.j:r a sus personajes y a su público entre la realidad y la 

irrealidad;· el teatro mísmo es un espejo que refleja imáge

nes que se van desdoblando entre la máscara y el rostro.Hay 

que tener en cuenta que la inmigraci6n italiana en Argenti

na fue la más numerosa en relaci6n a los demás extranjeros. 

Ellos llevaron fuerza de trabajo en los campesinos, pero -

t~ién proporcionaron una influencia cultural en el orden 

literario principalmente. 

Ya en Roberto J. Payró y su obra Marco Severi 

en la que trata este problema, aparecen ra,sgos. del. grotes-

co, la máscara y el rostro juegan un papel fundamental en 

la oóra. En Arlt encontrarnos la influencia ital.iana, en la 

mayoría de sus dramas. Los personajes litera~ios se desdo-

blan en una especie de ensueño. En Trescientos millones,las 

figuras guiñolescas aparecen con características plenamente 

grotescas: Trescientos millones es el drama de una joven es 

pañola que presta sus servicios a una familia argentina, La 

muchacha se encuentra sola, siente nostalgia por su patria 

y tristeza pqr su condici6n de inmigrada pobre. En su habi 

taci6n, ella sueña que ha heredado trescientos millones,!An 

te su presencia van apareciendo toda una galería de person~ 
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jes de humo que la halagan y representan ante ella una co 

media fantástica. Esas figuras aparentemente la hacen dis

frutar, le h.acen creer que ella es una gran mujer y el ser 

más importante del mundo; s·in embargo, entre ellos se bur

lan porque saben que todo es una farsa, una representaci6n 

en la que ellos no se sienten a gusto. Todo es un engaño; 

la muchacha s±gue siendo pobre y solitaria. 

En el sueño ella está asediada por los perso

najes de humo y en la realidad está acosada por el hijo de 

la patrona, pero ella se niega a acceder a los caprichos de 

éste. Al finalizar la obra la sirvienta pone fin a su vida 

disparando una pistola. El hombre cúbico cuyo nombre yac

ciones están ya dentro del surrealismo, dentro del absurdo 

y dentro de lo deformado, el rompimiento con la 16gíca es -

constante y el material de las situaciones lo proporcionan 

los suenos. "La i.maginaci6n fabrica mundos y humanidades en 

los espacios". 

Los personajes son fantasmas que el hombre ha 

soñado, son el desdoblamiento del individuo, convertido en 

fantoche gratesco; sueños caricaturizados que nos muestran 
... 

la máscara y el rostro. 

H~y un_ gran sentido del humor, un humor negro 

l.lP.~ c9.mic;i::da,d sutil.! Desde. el pr6logo de Trescientos milloi

~QS asistimos a 1~ burla,, el sarcasmo y la ironía que se es 
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tablece entre los personajes. El centro de las burlas es el 

Hombre Cúbico, él mismo cierra el pr6logo con ~na especie -

de lamento que a la vez es dolor y consuelo. El absurdo co 

mienza a legalizarse en el sueño. Pero ¿guíen sueña con es 

tas figuras? ¿La sirvienta? ¿el autor?, ¿el espectador?.El 

tono del mrama es irreal, mágico, fantasmag6rico. La magia 

del teatro deambula por el escenario, y todo se hace posi

ble a través de la exteriorizaci6n de los sueños. 

Las acotaciones que va haciendo el dramaturgo 

a l_o largo de la obra remarcan el sentido y la a tm6sf era -

irreal, fantástica, mágica e irónica del drama. El desenf~ 

do y la comicidad se van acentuando en las explicaciones -

por parte del autor y éstas no son propiamente teatrales; 

son como una suerte de juego o divetimento que difícilmen

te puede eseenificarse. Ejemplo; "El cuarto, recalado en -

verde claro, tiene la desolada perspectiva de policromía -

de una novela por entregas por Luis de Val" ¿Puede el es 

pectador tener la referencia literaria? De tener esa refe

rencia, ¿podrá distinguir la intención del autor al marcar 

el detalle? Mas bien ~rpmos que se trata de un juego, de -
... 

una muestra del sentido del humor. 

El espejo adquiere una dimensión perturbadora; 

es el puente entre la.realidad y el sueño. La sirvienta pa 

sa de la vigrlt4 al sueño; en el momento de contemplar-

se en el espejo, la imagen se desdobla. Mientras la sirvieD 
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ta se encuentra en vigilia, la vemos ensimismada, como -

muerta o en una especie de agonía; a su aposento llegan los 

ruidos del exterior, son como una sinfonía inconcreta que 

la acompana en su soledad y la van transportando al sueño, 

al plano de la irrealidad. Cuando se contempla en el espe

jo comienzan a su.rgir los fantasmas, al mencionar a la Muer 

:te su deseo se cumple y surge el personaje de humo para 

hacer acto de presencia. Desde su soledad, desde sus sueños, 

desde su imaginací6n, desde su desolací6n, ella convoca a 
i 

los fantasmas de su mente, ·Así el fantasma: "cobra vida" ,su 

ls~ngre son lágrimas". 

Se h<:l,,cen presentes las ausencias (.porque son 
' 1 

fantasmas, seres que juegan a representar una farsa, que re 

sul ta ser la ilusión y la vida mismas) van apareciendo para 

perturbar a la humilde, a la marginada, a la expatriada, a 

la futura suicida; para engañarla en un juego mostruoso, -

donde la burla es verdad y la verdad una ilusión provista 

de jirones de tránsito y olvido. 

Como una ceremonia antisolemne se inicia el -

juego de la representación. Los seres de humo, los person~ ... 

jes literario~ interpretan una historia folletinesca dándo 

le el papel principal a la sirvienta. ¿Quiénes son los fa~ 

toch.es., quiénes son las máscaras, quiénes son los seres gro 

tescos? ¿Los seres de humoPla sirvienta? Los roles se inter 

cambian a veces ellos dictan las acciones, a veces ella es 
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es la directora de la~ situaciones. El juego de la teatralidad 

pierde sus límites. Las escenas y las ilusiones son obedecidas 

por todos, a sabiendas que todo es una farsa donde hay que re

presentar el papel a la medida de las posibilidades. La aven

tura entá ~~aceptar la imaginaci6n como vehículo para evadir -

la realidad." Somos como los actores en una obra de teatro" -

exclama uno de los protagonistas. En ellos hay conciencia de -

la teatralidad, del engaño y sin embargo juegan a representar 

a la vida misma desde la dimensión de los sueños. 

El espacio cerrado se transforma, el cuarto de la sirvien 

ta crece desproporcionadarnente y aparece el mar. Hay una invi

taci6n al viaje) se ensancha el horizonte aunque el espacio c~ 
1 

rrado siga oprimiendo la vida cotidiana de J.a pobre mujer soli 

taria. "Observé que mares y montañas son una mentira para darle 

un poquito de poesía a mi sueño. Aquí la única que sueña soy yo, 

nadie más que yo". En estas palabras sé cifra toda la razón de 

ser de la sirvienta. Ella es la que inventa sus ilusiones, ella 

es la que busca, la poesía en esos viajes imaginarios, porque a 

través de esta posibilidad se rebela contra la sordidez y la vul 

garidad.del acontecer cotidiano. Ella también juega con ella mis 
... 

roa y con los demás, porque sabe que, a su vez,los otros están -

jugando con ella. 

Ir6nicamente alguno de los fantasmas exclama "debería proh!_ 

birles soñar a los pobres." Pero si los pobres no soñaran, los 

87 



f~ntasmas, los se~es de humo no tendrían cab~da n~ en el juego, 

ni en la teatralidad, no se concretarían sus acciones; seguirían 

siendo seres imaginados que se desvanecerían como el mismo pensa 

miento, corno el mismo humo. La ironía también se desdobla, se -

ejerce contra la sirvienta para que ~sta la devuelva, pero con -

más intensidad, corno una carcajada estridente. 

El humor negro está en las acciones, en las situaciones, en 

el lenguaje, pero principalmente en los mismo personajes. Rocarn

bole que siempre presume da sus 40 tomos donde aparece corno héroe 
! 

bienhechor, pero en actitud soberbia¡ et Galán, conquistado~ infa 

tigable, pero remedo de villano, débil, sin carácter y aparente -

mente oportunis~a. El Demonio, representante del mal, pero en bu~ 
. ' 
1 

ca de la gracia y la belleza, en el fondo un ser frágil corno los

mismos sueños. Vulcano, bandolero canalla con alma de rufián sen

timental. (En este personaje hay una alusi6n caricaturizada del -

sernidios latino. Es un fantoche con aspiraciones grotescas. Es -

dueño de una carbonería y tiene secuestrada a Cenicienta, una jo

ven ingenua} .Toda la escena de Vulcano, Cenicienta y el Rufián 

Honrado es un doble juego de parodia, burla y engaño. La teatra

lidad se multiplica, la representaci6n se vuelve laberíntica. To 

dos los personajes juegan a interpretar su papel en lo que es la 

parodia de ·una historia folletinesca y sentimental. Malvados con

tra bondadosos, justos contra injustos, leales contra desleales. 

Todo ello es el marco adecuado para que triunfe la inocencia y la 

verdad. Se reconocen la madre y la hija (señal infantil de por me 
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dio}. La aventura, ahora s!, es rocambolesca en su sent,i.do figu 

rado, en su senti,do ficticio. Roberto Arlt utiliz6 el lugar co

m1ln para enemendarle la plana a Ponson du Terrail.El sarcasmo, 

la burla y el ingenio están presentes para mostrarnos todo el -

talento, todo el prodigio ftel autor de ~.si~te locos. 

La Muerte, una especie de vieja alcahueta, chismosa y en -

trom.etida, insiste constantemente en que todo lo malo en la vi

da de la sirvienta se debe a que ésta no ha tenido el cuidado 

ni la delicadeza de comer jam6n del diable. La ironía, la burla 

y el sarcasmo se encuentran unidos en esta sola frase que tiene 

varios sentidos. El "rf tintín" del personaje otorga un s~ntido ...., 

c6mico por la constante repetici6n. Sutileza y humor se confun

den en el palpitar de la Muerte. 

Todos los personajes de humo, los fantasmas, las ilusiones 

del sueño, "los recuerdos del provenir" tienen vocaci6n de acto 

res; ellos son el drama y su es~encia, ellos son los espíritus, 

las apariciones burlescas; las máscaras sin rostro; los rostros 

olvidados,los seres inconcretos que representan los anhelos es

condidos, las represiones de una humanidad encerrada en su sue-
.. 

ños, en sus evocaciones. Son los seres absurdos llevados a la 

euforia, a la alegría de vivir; en ellos no importa el mañana ni 

el ayer, a ellos s6lo les interesa el presente, porque éste que 

da traducido en el juego,en el sentido lúdico de la existencia, 

la teatralidad, en la máscara, en lo carnavalesco, donde la fíes 
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/4, 
t~ es ceremonia conl:ita,nte¡ y/burla y la. parodj.~ encuentran su 

cauce en la. otx-a ;i,magen del espejo, en la irre~.lidad y el sue 

ño. 

El hombre está prisionero en sus imposibilidades, inmerso 

en lo absurdo de su existencia; en cambio, los fantasmas son -

como la libertad que el hombre jamás disfrutará. Por eso para

el individuo, para el rostro s6lo queda la muerte, el suicidio, 

al crimen, la ambici6n; vale decir: todo lo negativo. El hom -

bre se deja acosar por los fantasmas de la realidad porque no 

comprende que esos seres han sido creados por el mismo indivi

duo para espantar la vida y llenarla de desgracia y soledad. 

A la sirvienta s6lo le queda una salida: el suicidio. No 

puede soportar la sordidez del mundo. No puede obtener los 

Trescientos millones con ciencuenta y tres centavos que forma

rían, en monedas, una columna de trescientos metros de altura. 

Ella no puede tener esa suma ni en sus propios sueños, se deja 

agobiar por la realidad; en su vigilia la vida es como en el -

suefio, pero ella no sabe confundir las dos posibilidades, no -

tiene la capacidad para enfrentar el suefio con la vida. Ella -
... 

es el rostro y ellos son las máscaras. Rostro y máscara se ne-

cesitan para formar la unidad, pero ella es tajante y separa -

el engaño de la verdad, el juego de la solemnidad, la ilusi6n 

de la desilusi6n, la vigilia del sueño, el temor del valor, la 

vida de la muerte. No sabe re-pr~sentar,no entiende la teatra-
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lidad, no viaja con la imaginaci6n. Se queda anclada en supo

b~e ;rea.lidad de muchachd desolada y triste y esto ;finalmente la 

pierde y ella misma, al darse muerte, se aniquila para los sue 

ños, se inmola frente a los mismo fantasmas que se convierten

en los verdugos de su vida. 

A veces suena el timbre del servicio, este sonido es como 

una llamada a la realidad, como una vuelta a la vigilia. El ti!Il_bre 

suena para indicarle su condici6n de doméstica, de trabajadora-

al servicio de una patrona que s6lo sabe ordenar. Con el timbre, 

la realidad irrumpre violentamente en el sueño; para mostrarnos 

que la realidad es más cruel, más grave y más angustiosa que las 

pesadillas. En la realidad la persiguen los fantoches grotescos, 

pero no los fantasmas, no los seres de humo;aquí los humanos se 

desdoblan en máscara, en marioneta, ésa es la única forma de la 

realidad; imagen distorsionada del espejo. Seres grotescos que 

no son pesadilla ni ilusi6n, seres que son caricatura,remedo de 

un sueño, pero éste resulta imposible para la fantasía y lo real 

en toda su crueldad para la vida concreta. 

El fantoche de la realidad le grita a Sofía, la criada, que 

no se haga la loca; los fantoches de los sueños gritan y bailan 

de júbilo cuando se ven libres de la criada Sofía, la loca. La -

locura se multiplica y se teatraliza.Sofía, el hijo de la patrona 

y los personajes de humo representan su papel, juegan a recrear 

sus personajes para engañar a la realidad. Qué mejor papel que -

el de loco para transformar los sueños en verdad y la verdad en 
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ilusiones.La locura, es vista como otra ¡rentera de la vigilia, 

la locura como un delirio, como una fiesta, como una ceremonia 

caricaturizada de la solemnidad. Pero la locura en plena crue~ 

dad cobra a su víctima todos sus desacatos. Claro que debería 

prohibirse que los pobres soñaran. Sobre todo si en sus sueños 

evocan el allá (Europa) y no soportan el acá (América). 

La locura, el sueño, la ilusi6n juegan una mala pasada a -

la sirvienta Sofía y la conducen irremediable al aniquilamiento; 

el suicidio sorpresivo de Sofía puede ser explicado y provoca -

muchas reacciones de simpatía: Sofía se veía acosada por el hijo 

de la patrona y al no soportar sus asedios amorosos se quita la 

vida. Sofía se veía acosada por los fantasmas de su propia imagi 

naci6n y al no soportar tanto delirio termina disparando una pis 

tola sobre su frente para borrar las imágenes de su m~moria. So -

fía se veía agobiada por su triste situaci6n de sirvienta pobre

y al no soportar la soledad acaba con su existencia. Sofía al sa 

be~ que ha heredado trescientos millones con ciencuenta y dos cen 

tavos, enloquece y termina para siempre con ella y con su fortuna. 

Sofía juega a representar todos esos acontecimientos y al darse -

cuenta que la teatralidad es una farsa decide matarse, para , con 

su muerte, ocasionar el extermino de los personajes de humo. 

Humo, polvo, nada, son equivalentes a estatismo, inmovilidad, 

muerte. Sofía y los habitantes de sus sueños quedan reducidos a -

un tiempo de la fugacidad y del olvido; aguardan temerosos otro -
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~contecer de la vida en espera que un f~br~cante de fant~sm~s 

les conceda movimiento. 

, ..... 

El fabricante de fantasmas al igual que Trescientos millo 

nes presenta una gama de posibilidades para realizar un análi

sis. Se hermana las dos obras porque las obsesiones del escri

tor siguen presentes. 

El fabricante de fantasmas es la hiftoria de un dramatur

go que asesina a su esposa, esto provocará que sienta remordi

mientos que lo persigan por todas partes. Esos remordimientos 

buscarán al criminal y convertidos en fantasmas lo acosarán,has 

ta obligarlo, después de una refinada tortura, a suicidarse de -

la misma forma como rnat6 a su c6nyuge. 

Las circunstancias de la relaci6n matrimonial entre Pedro 

y Eloísa determinan que el dramaturgo mate impunemente a su es

posa, bajo las apariencias de un accidente que despistará a la 

policía El dramaturgo considera que debe entregarse de lleno a 

su creaci6n artística, hace una reflexi6n de su quehacer dr~m~ 
... 

tico mientras se encuentra en la prisi6n, en espera de conseguir 

su inmediata libertad. 

El veredicto de la justicia lo declara inocente, acepta el 

accidente como evidencia. Pedro puede unirse a Martina con quien 
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ten!a re1Ac1ones ilícitas desde antes del "accidente".En una 

de sus obras, presenta triunfante a un asesino que burla a -

la justicia. Un día inesperadamente aparece en casa de Pedro, 

el juez que le otorg6 la libertad; discuten acerca del crimen 

perfecto y Pedro muestra todo su cinismo, parece que vuelve -

a burlarse del juez. 

Pedro realiza un viaje hacía París, allí hay una fiesta, 

un carnaval. El va disfrazado de domin6; se encuentra con una 

mujer en mascarada y la comienza a cortejar, después llega el -
marido de la mujer que cubre su rostro con su antifaz. Cuando 

los dos personajes descubren sus rostros, Pedro se da cuenta 
. ' 

que son iguales' a los de su esposa muerta y al del juez. 

Regresa enfermo y tiene que serinternado en un hospital,en 

ese lugar se ve perseguido por los fantasmas que él mismo ha -

creado en la ficción. Son seres deformes, espantosos: el Joro

bado, el Rufián, la Prostituta, La Ciega, el Verdugo y la Coja; 

son los hijos, representantes de lo sucio, lo criminal que ha 

imaginado el dramaturgo. Esos fantasmas lo obligarán a que sa~ 

te desde la ventana para que encuentre la muerte. S6lo se escu 

cha un grito y cuando entra Martina al cuarto, comprende que 

Pedro se ha suicidado. Así concluye la obra. 

La realidad y la irrealidad son el resorte más importante -

que sostiene toda la trama. Los temas periféricos se acercan al 
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centro al igual ~ue en jrescientos millone§. Hacen acto ~e 

presencia la tronta, los personajes fictictos o literartos, 

la teatralidad, la muerte, el caos organizado, el sueño y -

el delirio, el juego, la máscara y la crueldad en lo inespe 

rado. 

Desde que se inicia la obra aparece un elemento lúdico 

muy importante, parece que el juego cobra inquietud. La vi

da marcada por el Gran Juego (aquí es el juego de la baraja 

el que parece determinar la vida y el destino), las cartas 

márcan a una persona y cambian los acontecimientos de la vi

da de un dramaturgo. "Todo lo que ocurre en derredor parece 

un sueño entrevisto a través de un cristal demasiado grueso". 

Entre el juego y el sueño transcurre el cambio de una vida. 

Fedro, el protagonista de la obra, es el escritor y a la 

vez el fabricante de fantasmas. El drama evoluciona de lo tri 

vial a lo fantasmal, de lo cotidiano a lo maravilloso, de la 

lucidez al delirio, de lo simple a lo complejo, .de lo real a 

lo mágico y de la verdad a la teatralidad. Las fronteras se 

pierden en la mente del personaje. Todo lo potencial se hace 

posible y todo lo psobile transita por los caminos de la ambi 

<fttedad. Pedro imagina y a la vez es imaginado por sus propios 

fantasmas. Pedro sueña y evade la realidad y en esa evasi6n -

encuentra sus huellas y su muerte. 
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En un doble juego de 3:~-12.~~en_!_aci6n apa;rece la máscara y 

el rostro, la m~scara humanizada y el rostro g~otesco se .encuen 

tran, se entrecruzan para fundirse y confundirse. Pedro es más

cara y rostro a la vez; sus fantasmas son también el rostro y 

la máscara desdoblada de su personalidad. Realidad e ilusi6n vi 

ven en el mismo cuerpo y fuera de él. La cárcel es individual, 

en ella se encierran todos los crímenes posibles y se escapan -

todas las deformidades imaginables. Pedro y fantasmas son los -

creadores de un mismo delirio, los causantes de una misma locu

ra y los cómplices de una misma maldad. 

Por eso todo lo que ocurre en El fabricante de fantasmas -

parece estar observado desde un cristal demasiado grueso, donde 

las figuras se empequeñecen o agigantan para mostrarnos la de -

formaci6n paulatina que van metamorfoseando a los personajes -

hasta convertirlos en rudas sombras. 

''Fantasmas modelados por mi mente, escúchenme :Necesito que 

expresen un amor ardiente e inverosímil, con palabras que 

jamás seres humanos utilizan en la comunicaci6n de sus de 

seos. Yo no creo en la eficacia de esos ramilletes de do 
... 
radas mentiras, pero la gente que acude a los teatros '._;-,::: 

en busca de lo que no existe en sus vidas. Podría decir

se que las mentiras son para ellos las puertas de oro que 

se abren a un país encantado. Nosotros, autores, no nns -



pode~os tormar ni la más remota ide~ ~ce~c~ de la arbi

traria estructura de aquellos países de ensueño, en los 

que se mueve la imaginaci6n del público 11 .i3 

Imaginación, mentira, juego engañoso; así está visto el 

teatro por un dramaturgo y así lo devolverá a los espectadores. 

El teatro es el juego de máscaras, dé representaciones donde -

se objetivan los sueños no realizados. El teatro como lugar, co 

mo espacio para la teatralidad como representación de las menti 

ras doradas. Engaño y creación se bifurcan en la mente, en la -

imaginaci6n de un dramaturgo que vive para el teatro y dentro 

del teatro, sin darse cuenta que él mismo es una pieza de ese -

mecanismo de representaciones. El da vida a esos fantasmas que 
i' 
' más tarde van a adquirir corporeidad para agobiarlo, para re -

clamarle su paternidad y para cobrar cuentas pendientes. Los 

fantasmas de la imaginación son figuras teatrales deformadas, -

son seres mutilados, sin alma; máscara que parodian a la crea

ci6n y recrean un mundo absurdo y arbitrario. Porque el indivi

duo todavía no ha comprendido, en su ceguera no ha visto 11 ••• 

que el hombre de carne y hueso es sobre la tierra un fantasma 

tan vano como la sombra que se mueve en la pared". Pedro, el e~ 

critor piensa así de los hombres y a la vez de sí mismo, al ti

pificarse parece quedar alienado en su misma condici6n. El ve -

la vida como un caj6n de basura; más adelante sus figuras gro -

tescas, sus "fantasmas" lo verán a él como a la misma basura 

que deberá ser arrojada desde lo alto de la ventana. 
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Hay una fusj,6n entre el sueño y la ;realida,d, no hay ex

. pl;i_ca,ciones, transitamos de la ir;t:'ealidad a la ;realidad si_n -
' 

que el rompimiento se note, corno si una situaci6n fuera parte 

de la otra, corno si lo irreal convocara a lo real. El juego 

del engano se da en los mismos personajes al aceptar la evi -

dencia de su ensueño o de su locura. 

El sueño está visto en El fabricante de Fantasmas como 

una vía de evasi6n_,de rompimiento con lo cotidiano. La creaci6n -

es un nivel desdoblado; creaci6n literaria y creaci6n o invenci6n 
j 

de una realidad inexistente. El esposo mata a la esposa, así se -

cumple el destino marcado en el Gran Juego de las cartas. La espo 

sa en verdad ;se ha casado con un asesino, pero el asesino re -

sulta ser un hombre conocido. El oráculo de la supertici6n se curn 

ple en el juego del engaño para dar origen a algo concreto: la 

muerte. 

El humor actGa en una dosis semejante a la de Trescientos 

millones, la sutileza, el humor negro, la ironía se vinculan estre 

charnente, sobre todo en la escena en la que aparece el juez: Juez 

en la comedia y juez en la realidad, el doble sentido de las fra 

ses durante la entrevista del juez con Pedro son un sarcasmo muy -

bien dosific"ado. Aquí se confunde la realidad con lo teatral. ¿Esta 

mos en el escenario o el escenario es la casa de Pedro? ¿El juez 

es un individuo que realmente ejerce esa profesi6n o por lo contra 

rio es un personaje en busca de autor que ha escapado del escenario 
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par~ confundir al dramaturgo? porque más adelante en otr~ si -

tuaci6n y en un esp~cio lejano; ese juez será la máscara que 

descubre un verdadero rostro y, el rostro será la máscara del 

juez; de un juez drisfrazado de fara6n en una fiesta carnavales 

ca donde la máscara y el rostro habrán de confundirse en un -

delirio, en un sueño, en un juego de desdoblamiento y teatrali 

dad. 

Otro elemento que hermana a esta obra en Trescientos ... , -

es el viaje. Mientras que el cuarto de Sofía se agrandaba para 

dar paso a los barcos y el mar; en El fabricante ... , el viaje -

se realiza hacia Europa. Tenemos nuevamente el aquí y el allá.El 

aquí es América (concretamente Argentina), el allá es Europa -

(concretamente París). Dos mundos que se contraponen, dos civi

lizaciones enfrentadas y una misma posibilidad. La obsesi6n de 

Pedro y sus fantasmas. El carnaval es el marco adecuado para -

la historia fantástica, la magia cobra posibilidades maravillo

sas. 

La situaci6n nos recuerda mucho a El sueño de los héroes,

novela de Adolfo Bioy Casares que se inscribe dentro de la co -

rriente de la literatura fantástica . 
... 

El prodigio de recuperaci6n y pérdida se da en el carnaval, 

donde todo es desenfreno, fiesta, juego, desdoblamiento, ma~cara 

da y sorpresa. La sorpresa es .para el mismo Pedro que tal vez al 

intentar huir al viejo continente, no encontr6 más que la verdad 
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de su pasado. Encuentr~ a la muje~r a la espos~ que ~sesin6 ha 

ce 3 años y al juez que lo visit6 una vez en su casa. La repre 

sentaci6n, el desdoblamiento, los fantasmas vuelven o lo siguen 

hasta lejanos confines para reclamarle el crimen. La representa 

ci6n durante el carnaval puede ser s6lo una mascarada, sin em -
' 

bargo, a Pedro, todo esto le resulta una pesadilla en la que no 

desea creer, un sueño del cual desea despertar, una representa

ci6n en la cual no quiere ser el protagonista, pero resulta coro 

parsa vestido de domin6. 

La locura no se deja esperar y él regresa a us orígenes, 

su patria natal lo espera y, en el cuarto de un hospital reapar~ 

cen triunfales corno en una noche de estreno, los fantasmas, los 

personajes de humo, las figuras literarias para reclamar unapa -

ternidad irresponsable. El jorobado, la coja, la prostituta, la 

ciega y el verdugo hacen acto de presencia para representar y vi 

vir una orgía de violencia oral. Pedro se pregunta si está des -

pierto o dorrnido."¿Son mis ~ueños los que desvarían o es la cruel 

dad?" Son las dos cosas, la irrealidad y la realidad ya no tie

nen fronteras,los límites del pensamiento ya no tienen horizon -

tes. Es la cruddad de su propia imaginaci6n la que llega para 

atormentarlo. La promiscuidad, el incesto y la s6rdida lascivia 

se dan la mano y se entregan en un juego monstruoso donde todo 

lo abyecto tiene cabida a través de los personajes de papel, a -

través de aquellas figuras marionetescas que acuden al padre, al 

creador para reclamarle la deformidad de sus vidas y la cruedad 

de sus actos. 
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fantasmas se funden en una especie! de delirio, 

donde el doble se multiplica, dondr el creador 

quiere borrar todos los fantasmas del pasado, porque la lite 

Pedro y 

en una locura 

ratura s6lo es ficci6n; donde la irrealidad es pesadilla y -

la realidad s6lo depara la muerte. La basura, en este caso -

Pedro, debe ser arrojada como un desperdicio, como algo estor 

boso, inútil. La muerte tiene el mismo sentido en Pedro que 

en Sofía; los dos personajes no fueron capaces de soportar -

sus propios ensueños, no fueron capaces de entender el juego 

de la re-presentaci6n; no supieron encontrar la redenci6n en 

lo abyecto, en lo sucio de sus existencias porque confundie

ron el odio y el crimen con la soledad y la miseria de sus -

vidas extraviadas en una vigilia donde la misma imaginaci6n 

del individuo proporciona el material de los sueños. 

Los dos se entregan a su delirio, enloquecen y se ani

quilan ~orno última demostraci6n de su valor y su cobardía.No 

soportaron el engaño y sin embargo, vivieron para el engaño. 

Los dos seres se pierden en los laberintos de la memoria al 

no comprender que el camino, que la búsqueda está en ellos -

mismos y no en su capacidad de imaginar mundos donde la ilu

si6n se trastrueca en olvido y donde el olvido encuentra su 

sepultura en la inconsciencia de los seres pusilánimes que -

hayan_ 3U último refugio en la muerte. 

Hay que destacar algo muy importante en la obra El fabri 

cante ..• la presencia, la menci6n de Dostoiveski y Crimen_y__ 
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cast~go, es otro desdoblamiento, otro. juego de~~ ~e-~~esent~

c16n~ El juez en busca del culpable para que ~ste confie~e y -

se entregue a la justicia. Pedro palidece con la presencia del 

representante de la justicia, igual que a Raskolnikof, los re

mordimientos lo acosan, lo acorralan porque su conciencia no -

lo deja tranquilo, ni lo dejará nunca, para ello están los fan 

tasmas deformes, enfermos. Enfermedad que tiene que ver con lo 

f!sico y con lo moral; el doble plano, el desdoblamiento: más

cara y rostro. Personajes y creador. Análisis y síntesis de 

una realidad deformada; de una especie de espejo c6ncavo como 

en los esperepentos valleinclanescos. Dolor y caída en un 

mundo donde lo irreal cobra cuentas a la realidad. Dondtlo mági . -
co combate contra la s6rdidez para devolvernos una imagen cruel 

de la yida, de Ta locura de un hombre que se vio atrapado, es

clavizado a sus propias figuras, cuando él mismo pretendi6 es

clavizar y humillar a esas figuras deformes. 

La humillaci6n es por partida doble, se humilla al drama 

turgo y se humilla a la realidad. Todo concluye en un vacío,en 

una oscuridad, s6lo se escucha un grito aterrador y los fantas 

mas desaparecen para ir en busca de un laberinto, de su desdo

blamiento porque su creador ha preferido la muerte antes que 

aceptar la paternidad, antes de caer en el doble juego de re -

presentación; víctima de sus creaciones, de sus imaginaciones 

y de su propia teatralidad. Las mentiras doradas son ahora ver 

dades contundentes y no se puede enganar a la conciencia, no 

se. puede traicionar a la verdad, no se puede ser mortal sin c~ 

meter pecados. 
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Saverio el cruel al giu~l que Trescientos ~illone~ y El 

fabricante de ;antasmas, se inscribe dentro de las obras don 

de el desdoblamiento es lo m§s importante para mostrarnos ese 

elemento tan peculiar en Arlt. 

Esta obra empieza con una farsa urdida por Susana, joven 

rica, que en complicidad con unos amigos desean jugarle una 

broma a Saverio, un humilde mnatequero. Susana fingirá unade -

mencia en la cual se creerá reina destronada por un coronel ti 

ránico. Pedro, un amigo de la familia, se hará pasar como psi

quiatra, explica el vendedor de manteca que hay que seguirle la 

corriente a la joven para procurarle alivio. 

El ingenuo Saverio accede, ya que desea cooperar en el -

restablecimiento de Susana. El encarnará al supuesto usurpador; 

pero al aceptar el papel, el personaje se pederá en la invencio 

nes del juego; la teatralidad para él será como la realidad más 

contundente. 

Saverio comienza a preparar su actuaci6n en el cuarto que 

habita, él da cuerpo al dictador, se siente como tal y comienza 

a transitar por el mundo de la irrealidad. Para él comienza el

orden,. no se da cuenta de que ha entrado en el caos. 

EJ\.el último acto de la obra nos encontrarnos en cas,Jde Su 

sana, todo esta dispuesto para que se inicie la representaci6n 

de la farsa. Sin embargo, Susana trata de disculparse, pero -

Saverio ya no quiere oír razones, esto enoja a la rnuchaha y se 

opera en ella una transforrnaci6n: De entre sus ropas extrae un 

revolver y dispara contra el desconsolado mantequero. Lo que se 

inicio como una broma termina en tragedia; Saverio cae muerto, 
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la mujer en realidad era una loca, ha engafiado a todos y lleva 

a cabo su venganza al matar a Saverio. Tambi~n vuelven a surgir 

esos temas qiJe herr.os llamado perif:.~::f.cos, tales como la iror:ia., 

los personajes ficticios o literarios, la teatralidad, la muer-

te, el caos organizado, el ~ueño y el delirio, el juego, la más 

cara y la crueldad en lo inesperado. 

Saverio, "físicamente es un derrotado", desde el inicio -

de la obra, esa es la presentaci6n del personaje; un mantequero 

que vive para cumplir bien con su humilde trabajo. Ofrece su ,.~:::r 

cancía de puerta en puerta porque para él "la civilizaci6n ds -

un país se controla por el consumo de manteca". Su pensamiento 

es simple, convencional como su vida y, su actitud y conducta -

nos presentan a un hombre pobre, respetuoso y sin aspiraciones. 

M.ucho nos recuerda a Sofía, la criada de Trescientos millones; 

los dos son seres conformistas, pero una vuelta de tuerca a su 

realidad, los tranforma en seres soñadores, imaginativos que 

transitan entre la vigilia y el sueño, entre la locura y la lu

cidez, entre la realidad y la irrealidad. 

La familia de Susana quiere gastar una broma a Saverio , 

pero desea que este hombre caiga en un engaño para así poderse ... 

divertir. Todo comienza como un juego; un juego a varios nive -

les, el juego de la. representaci6n y el juego de la burla. El -

doble. entra en acci6n desde la primeras escenas de la obra. Su

sana se desdobla en loca y representa una farsa burlesca. Los -

mentira., se cnrnasc.:ir¿¡n con la hipocrr?sía de solcr;··:Ji,!acl. S,:_1·.¡: 



cae en el juego pero sin darse cuenta que se están burlando de 

la realidad. Para él no existe desdoblamiento, para él no exi~

te máscara, para él la representaci6n de la- locura de Susana es 

evidencia de una verdad desgarradora. 

Su ingenuidad no tiene límite, acepta seguir el juego, pe 

ro ese juego no será artimaña, ese juego le proporciona la posi 

bilidad de representar un papel, de habitar un disfraz, un pe~ 

sonaje, una ilusi6n. Le proponen que interprete a un Coronel y 

él responde que es antimilitarista. La burla a la realidad, el -

asalto a la raz6n señala su ironía; desde este instante se dá el 

juego de la crueldad. El mismo título es ir6nico, Saverio no es -

un ser cruel, los crueles son¡-:aquellos que convierten la vida co 

tidiana en algo absurdo, burlesco y delirante. 

Al preguntar Saverio cuál es el objeto de la farsa que debe 

representar, Pedro le contesta "En breves términos: la obsesi6n -

de Susana circula permanentemente en torno a una cabeza. La cabe

za cortada es el leit-motiv de sus disquisiciones. Pues bien, no

sotros hemos pensado en organizar una comedia con habilidad tal , 

que Susana asistirá a la escena en que Juan le corta la cabeza al 

Coronel.~Estoy seguro que la impresi6n que a la enferma le produ

cirá ese suceso terrorífico, la curará de su delirio." 

Obsesi6n, cabeza truncada, enfermedad, comedia y delirio pa 

recen palabras proféticas para toda la obra. Todo es una comedia, 

una representaci6n burlesca. Una enfermeda fingida, una locura in 
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venta.da. con el objeto de t;ransgredir la re.a.lida,d 1 La f~rsa. se 

multiplica, ellos en su calidad de espectadores h.an. e.l~g;Ldo su 

propio papel, Susana y Juan son los prot~gonistas de la inven

ci6n y más adelante, Saverio representa su propia farsa para -

dar vida a un personaje inventado. 

' 

Empieza el desdoblamiento a través de la invenci6n, de 

la enfermedad, del delirio; siguiendo las ideas de Antonin Ar 

taud en El teatro y su doble, trataremos de acercarnos metodo 

16gicamente a un análisis del drama de Arlt. 

.. 

"Todas nuestras ideas acerca de la vida deben re 

formarse en una época en que nada .adhiere ya a 

la vida. Y de esta penosa escisi6n nace la ven

ganza de las cosas; la poes!a que no se encuen

tra ya entre nosotros y que no logramos descu-

brir otra vez en las cosas resurge, de improvi

so, por el lado malo de las cosas: nunca se ha 

brán visto tantos cr!menes, cuya extravagancia 

gratuita se explica s6lo por nuestra impotencia 

para poseer la vida. 

Si el teatro ha sido creado para permitir que -

nuestras represiones cobren vida, esa especie -

de atroz poes!a expresada en actos extraños que 

alteran los hechos de la vida demuestra que la 

intensidad de la vida sigue intacta, y que bas

tar!~ con dirigirla mejor".'J.'/ 

En los personajes resurge el lado malo de las cosas al 
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querer burlar a un ser ingenuo, desprovisto de malicia. Su cri 

men no consiste en dar muerte a sa.verio, su crimen. está en la 

extravagancia del divertimiento, en la farsa que representa la 

irrealidad, la locura como un mal conducido por la ociosidad -

de sus vidas. Por medio de la teatralidad, las represiones co

bran vida y se da la libertad a los impulsos para así poder ex 

presar los actos extraños que se vinculan en la enfermedad fin 

gida, en la locura aparente y en el deseo de venganza potencia~ 

Porque en la farsa ese fingimiento es una represión escondida, 

en la realidad se desea aniquilar a un dictador, pero la impo

tencia se traduce en esa representación de jugar con lo impos~ 

ble, por eso la farsa misma es una parodia política. Se criti

ca a un sistema porque se desea que sea abolido, pero la imag~ 

naci6n, traduce la realidad para darle una teatralidad donde -

los conflictos se resuelven en la locura. 

Saverio acepta el papel, desea contribuir a la cura de 

la enfermedad, quiere representar la farsa, sabiendo que la 

cordura será restituida. Al protagonizar el papel de Coronel, 

entiende que s6lo es una comedia, una especie de sueño y, el -

individuo no muere en ese sueño realizado, quien es extermina-
... 

do es el personaje teatral; 11 que la voluntad opera en lo 

absurdo, aun en la negación de lo po$ible, aun en esa suerte -

de transmutación de la mentira donde puede recrearse la verdai". 
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En el segundo acto encontra,mos a Sa,ve.~io en su mod~.sta 

hé;\bitaci6n "unifo:r.;ma,do al est;i,lo de f~ntástico coronel de re

publiqueta centroamericana". Contempla su imagen ante el esp~ 

jo. Aquí el espejo vuelve a cobrar importancia; recordemos 

que en Trescientos millones, Sofía, la criada, al contemplar

se en el ~spejo parece convocar a los habitantes del suefio. -

El espejo es la frontera que divide lo real de lo fantástico; 

es el espejo quien devuelve la imagen desdoblada, es la posi

bilidad de que la representaci6n muestre la otra cara de la -

realidad. Frente al espejo, Saverio vive su papel, ahora es -

el Coronel, el dictador que reprime al pueblo, el que ordena. 

Orden y desorden aparecen multiplicados. El aposento está en 

desorden al igual que la mente de Saverio. El orden está en -

la representaci6n y en la actitud del Coronel como ordenador 

de la vida polítca de cualquier país centroamericano. La ima

gen se desdobla. 

.. 

"Pero así como las imágenes de la peste, en re

laci6n con un potente estado de desorganiza~-
ci6n física, son como las Gltimas andadas de u 

na fuerza espiritual que se agota, las imáge-

nes de la poesía en el teatro son una fuerza -

espiritual que inicia su trayectoria en lo se~ 

sible y prescinde de la realidad. Una vez lan-

zado el furor de su tarea, el actor necesita -

infitamente más coraj3 para resistirse a come

ter un cr!men que el asesino para completar su 

acto; y es aquí, en su misma gratuidad, donde 
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la acci6n de un sentimiento en el teatro aparece 

como infinitamente más válida que la de un senti 

miento realizado". 25 

SaveriOha prescindido de la realidad, ahora es cuerpo y 

no máscara que cobra vida en los ropajes del Coronel. En esta 

actitud, en su misma gratitud, las acciones del Coronel-Save-

rio son más válidas que los sentimientos y acciones de la otra 

cara de la verdad. El Coronel desplaza a Saverio, el personaje 

es rostro y el individuo máscara; han sido liberados todos los 
1 

impulsos reprimidos; el Coronel da rienda suelta a la farsa---

realidad, al sueño-vigilia, a la locura-cordura. La imagen del 

espejo nos devuelve, como un prisma, varias imágenes de un hom 
. ' 

bre y de su situaci6n representada. 

"Saverio (Subiendo al trono por la cama, extien

de el índice perentoriamente después de empuñar 

la espada)-¡Fuera perros quitaos de mi vista¡ -

(Mirando al costado) General, que fusilen a es

tos atrevidos. (Sonríe amablemente) Señor Minis 

tro, creo conveniente trasladar esta divergen-

cía a la Liga de las Naciones. (Galante, ponié°

dose de pie) Marquesa los favores que usted so 

~ licita son servicios por los que quedo obligad~ 

(Con voz natural, sentándose) ¡Diablos, esta 

frase ha salido redonda¡ (Ahuecando la voz, 

grave y ~onfidencial.) Eminencia, la impiedad de 

los tiempos presentes acongoja nuestro corazón 

de gobernante prudente ¿No podría el Santo Pa--
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dre solicitar de los patronos cat6licos que im

pusieran un curso de doctrina cristiana a sus -

obreros?(Apasionado, de pie) Señora, el gobern~? 

te es coronel, el coronel hombre, y el hombre -

la ama a usted. (Otra vez en tono chabacano,sen 

tándose) Que me ahorquen si no desempeño juicio 
11 .16 

samente mi papel de usurpador. 

En el monólogo de Saverio encontramos varias rupturas e~ 

tre la ilusión y la realidad; pero ya en el personaje no hay -

líneas divisorias, el plano es el mismo. La parodia es por pa~ 

tida doble; el dictador está en su mejor papel representando -

ante el público, ante sus magistrados. Todo lo que él dice son 

lugares comunes que puede pronunciar cualquier gooernante, de 

cualquier país. La demagogia política está parodiada en las pa 

labras del Coronel-Saverio; y la parodia de la realidad encuen 

tra su ironía en el entusiasmo del humilde mantequero. El mis

mo exclana" Que ahorque si no desempeño juiciosamente mi papel 

de usurpador¡'. 

Sí, él está desempeñando su papel "juiciosamente", no se 

da cuent~ de la gratitud de su acto; él se ha posesionado, y 

delirante representa a su personaje teniendo como fondo una -

escenografía caricaturizada de un reino probable, ensaya para 

ser convicente su pap~l de usurpador; sin darse cuenta de que 

es usurpador de la cordura; que el delirio ha usurpado su mente, 
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que metaf6ricamente está ahorcando a Saverio! el ~antequero 1 , 

que tiene ilusiones de grandeza. Pide que lo ahorquen sin sa 

bar que estas palabras resultarán proféticas, ya que en últi

ma instancia perderá la cabeza ( por el delirio) al ser ahor

cado ( asesinado a balazos) por seguir el juego de una repre 

sentaci6n grotesca de la realidad. La locura se disfraza para 

burlarse de la lucidez. 

En la siguiente escena cabe destacar el rompimiento abrup 

to del ensueño, la representación, y la farsa al enfrentarse el 

juicio y lo cotidiano con el personaje de la criada Simona. Pa 

ra ella lo único que cuenta es el desorden y la locura de Save

rio, para ella la fantasía, la representaci6n, la farsa no tie

ne sentido ella actúa dentro de la realidad y ·él dentro del de 

lirio de su propia representaci6n. El humor está presente en es 

ta parte de la obra, el absurdo se desenvuelve en los diálogos 

disparatados de Saverio y Simona. Esta escena nos recuerda mucho 

las comedias de Moliere, Cuándo la criada y el amo hablan lengu~ 

jes diferentes sobre la misma situación; un ingenioso juego de -

malentendidos resaltan la comicidad del hecho. El habla como un 

director de pueblos y ella como la sirvienta que se preocupa del 

orden y la limpieza domésticas. 

"El teatro nos restituye todos los conflictos que -

duermen en nosotros, con todos sus poderes, y da a 

esos poderes nombres que saludamos como símbolos;y 
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y he Aquí que ante nosotros se desar~olla una bata 

lla de símbolos, lanzados unos con.tra otros ein una 

lucha imposible; pues sólo puede haber teatro a 

partir del momento en que se inicia realmente lo -

imposible, y cuando la poesía de la escena alimenta 

y recalenta los símbolos realizados. 

Esos símbolos, signos de fuerzas maduras, esclaviza 

das hasta entonces e inutilizables en la realidad,

estallan como increíbles imágenes, que otorgan de

rechos ciudadanos y de existencia a actos que son -

hostiles por naturaleza a la vida de la sociedades. 

Una verdadera pieza de teatro perturba el reposo de 

los sentidos, libera el inconsciente reprimido, in

cita a una especie de rebelión virtual ( que por 

otra parte sólo ejerce todo su efecto permaneciendo 

virtual) e impone a la comunidad una actitud heroíca 

d "fí ·1 11 2 ?-y 1 C1 • 

Para Saverio se han restituido a través de la representa -

ci6n todos sus conflictos; virtualmente él es el Coronel de la 

ficción; la batalla de símbolos se entabla desde su disfraz hasta 

sus acciQnes, pasando por el lenguaje artificial de los convencio 

nalismos. Para él la teatralidad se inicia en la re-presentación 

de lo imposible, poJ;"g.ue para él los símbolos se realizan dentro 

de su mente (en el il1terior de sí mismo) y en su aposenteo ( en la 

escenografía propia de la farsa); en el exterior; él traduce la -

realidad imposible, farsa que posibilita la aprehensi6n de lo in-
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- terior y de lo exterior de s.u cond~cta.. 

La verdadera farsa perturba el reposo de sus sentidos, 

liberando todo su inconsciente reprimido, en la rebeli6n vir

tual, al sentir que verdaderamente actúa corno un dictador que 

esclaviza a un pueblo, pero que sirve a los intereses de un -

caos que debe ser restablecido, El ayudará a Susana a salir -

de su locura; así asume una actitud her6ica y difícil. Se re~ 

tituye el orden, se hace el bien, las imágenes de su mente lu 

chan contra los actos hostiles de la sociedad. Todo se resol

verá en un orden potencial, virtual, porque para luchar con -

tra la realidad se necesita un grado de conciencia y raz6n y 

~l ha perdido esa posibilidad al cubrir con su rostro la más

cara de un impostor. Sin embargo, la misma teatralidad resulta 

beneficiosa para Saverio, ya que puede ver a través de esa po 

sibilidad y se observa tal corno es, se quita la máscara y" ... 

descubre la mentira, la debilidad, la bajeza, la hipocresía -

del mundo". 

... 

"En el jercicio de la crueldad hay una especie de 

determinismo superior, a la que el mismo verdugo 

supliciador se somete, y que está dispuesto as~ 

portar llegado el momento. La crueldad es ante -

todo lúcida, es una especie de dirección rígida, 

de surnisi6n a la necesidad. No hay crueldad sin 

conciencia, sin una especie de aplicada conciencia 

La conciencia es la que otorga el ejercicH,) de todo 
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acto de vi,da su colo;?;' de ~angre, su Jnati.z cruel, 

pues se sobreJntiende q_ue la vida es siempre. la 

muerte de alguien". 2t 

En verdad, el acto cruel ha sido la burla contra Saverio, 

al representar una farsa, los hechos cambian, se trastruecan, se 

desdoblan en una risa infamante. El cruel no es Saverio ni la vi 

da misma, sino la crueldad es lo real. La apariencia es la locura, 

pero él acept6 tal situaci6n como verdadera y fue el actor prin

cipal de la farsa. En la comedia no jug6 a representar al Coro -

nel, fue el mismo Coronel y dio convicci6n de ello cuando se po

sesion6 de su papel a la medida de sus circustancias. También 

fue el centro de las burlas porque él ignoraba que se representa 

ba una comedia, él desconocía las relgas del juego y fue engaña

do. Le engatusaron para que dejara de ser el humilde mantequero 

y se conviertiera en un dictador de oropel, de pacotilla. En Su

sana hay una especie de aplicada conciencia; conciencia que se -

da en la locura y desde esa perspectiva, ya no existe farsa, si 

no una verdad contundente. Ella ha engañado a todos, en realidad 

está loca y desea vengarse, desea matar, no a Saverio, sino al 

Coronel, al usurpador que la ha despojado de su trono. La obra -

adquier~ un matiz de cureldad porque la vida es entonces la muer 

te de alguien. Ese alguien que muere, que es ajusticiado dentro 

de la locura es Saverio; dentro de la locura es un acto de justi 

cia porque se trata ~e un ser desprecialbe. Pero dentro de la 

realidad es Saverio, el mantequero un ser indefenso incapaz de 
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hacer daño alguno. Dentro de la realidad ese acto resulta inju~ 

to, gratuito, inútil. La parodia y la farsa se burlan de la rea 

lidad. ¿Qué es entonces lo cierto? ¿Cuál es la verdadera apari~n 

cia?. 

En el juego de la farsa sobresalen dos figuras : la víc

tima y el verdugo. En la farsa, la víctima es Susana y el verdu 

go es Saverio; en la realidad, el verdugo es Susana y Saverio -

la víctima. En las dos situaciones Susana actúa como la engaña

da; pero en el plano de la realidad el disfraz tiene un desdo -

blamiento porgue enmascara, oculta. Sin embargo, para Susana el 

disfraz también descubre, para ella;Y dentro de su locura, Save 

rio es el Coronel que se ha disfrazado para engañarla, para 

confundirla, creyendo que realiza un acto de justicia política 

mata a su enemigo. El disfraz es toda simulaci6n de la realidad 

y ésta es el ocultamiento de la apariencia. Ella exclama "Y qui~ 

ro seguir siendo loca, porque siendo loca pongo en movimiento a 

los cuerdos, corno muñecos". 

Como loca trata a los seres humanos como muñecos, corno -

marionetas, pero también en la realidad maneja como muñecos a -

los hombres al hacerlos caer en el juego y a obligarlos a secun 

dar sus planes. 

Ella se divierte, ella utiliza la farsa para conseguir -

sus fines. En el ejercicio de su crueldad h~y una especie de -
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- determinismo superior pues ella m~neja ~ su antojo la vida de 

los sere3 vivos; como verdugo supliciador se somete a su pro -

pias reglas, y llegado el momento ciega las existencias que -

ante ella s6lo se han movido como marionetas. Para ella la - -

crueldad es lúcida, es una especie de dirección rígida, des~ 

misi6n a la necesidad. Su necesidad la obliga a llegar al cri

men, en eso se justifica su acto cruel. Para los demás es un -

acto equivocado, porque ellos no comprenden la rigidez de los 

actos de una loca. 

... 

"Queremos transformar el teatro en una realidad ve 

rosímil, y que sea para el corazón y los sentidos 

una especie de mordedura concreta que acompaña a 

toda verdadera sensación-. Así como nos afectan 

los sueños, y la realidad afecta los sueños, cree 

mosque las imágenes del pensamiento pueden identi 

ficarse con un sueño, que será eficaz si se lo -

proyecta con la violencia precisa. Y el públiCO-

creerá en los sueños del teatro, si los acepta 

realmente como sueños y no como copia servil de -

la realidad, si la permiten liberar en él mismo -

la libertad mágica de 1 sueño, que sólo P'~ede reco 

nocer i.mpregnada de crueldad y terror", 21 

En Saverio el cruel vemos esa transformación, confundi

mos, igual que los personajes la ·realidad y la irrealidad por-
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que los suefios afectan tanto a una como a otr~ posibtlidad; 

los planos se funden y se confunden, la locura y la lucidez 
y/11t, 

tiene el doble juego de la teatralidad. El sueño es una)Pa-

ra la evasión y, a la vez1 ruta que fija la conciencia en un 

mundo donde la farsa esta en los dos planos en la vida y en 

la comedia. Los dos elementos del drama, porque como afirma 

Sartre "Se hacen papeles de héroes porque es uno cobarde, y 

papeles de santo porque es uno malvado; se hace de asesino 

porque se muere uno de ganas de matar al prójimo; se repre

_senta porque es uno embustero de nacimiento". 

... 

SAVERIO.- Cuando yo tenía la cabeza llena de nu 

bes, creía que un fantasma gracioso suplía una 

tosca realidad. Ahora he descubierto que cien 

fantasmas no valen un hombre. Escúcheme, Susana: 

~ntes de conocerlos a ustedes era un hombre fe 

liz ..• Por la noche llegaba a mi cuarto enor 

memente cansado. Hay que lidiar muc~o con los 

clientes, incomprensivos. Unos encuentran la -

manteca demasiado salada~ otros demasiado dul

ce. Sin embargo, estaba satisfecho. El trabajo 

de mi caletre, de mis piernas, se había, troca

do en sustento de vida. Cuando ustedes me invi 

taron a participar de la farsa, como mi natur~ 

leza estaba virgen de sueños espléndidos, la -



tarsa se tra,ns;fo;rm6 en mi sen$ibj,lidad en una 

realidad violenta, que hora por .hora modifi 

30 
cabala arquitectura de mi vida", 

Saverio se da cuenta que no ha valorado su capacidad -

real para comprender la r~alidad, La realidad verosímil s6lo -

se puede transformar por medio de la teatralidad. El sueño, la 

ilusi6n, la representaci-6n, la farsa afectan la realidad de Sa 

verio; su espíritu sensible se tranforma violentamente. De lo 

cotidiano más trivial pasa abruptamente a la ilusi6n, al sueño 

más descabellado, motivado por factores ajenos a su voluntad. 

No concibe que la magia del teatro no es copia servil de la -

realidad. El teatro es ilusión, desdoblamiento,_realizaci6n de 

actos imposibles, pero también es libertad mágica del sueño , 

que él s6lo podrá aceptar y reconocer como crueldad y terror. 

La arquitectura de su vida sufri6 un cambio radical, las imág~ 

nes de sus pensamientos se identificaron con su sueño; con su 

sueño de grandeza porque él en realidad aspiraba en el fondo de 

sus sentidos a ser un dictador. Su propia crueldad llega a las 

timarlo porque "Resulta un poco ridículo pregonar la venta de 

la manteca con el ejercicio de una dictadura" . 

.. 
Sueño, juego, farsa, irrealidad asaltan a la razón, a -

la verdad, y en el.juego de la teatralidad, la farsa carnavales 

ca sigue burlando y confundiendo lo virtual con la imagen des-



doblad~ de la locura y la luc~dez. La violencia sacude a los 

personajes y la muerte hace acto de presencia para separar -

definitivamente las fronteras de la vigilia y del sueño. Jo

sé Triana en La noche de los asesinos, presenta en su drama 

el juego de la representación y el crimen potencial no llega 

a realizarse. Darío Fo. en Misterio Bufo, Séptimo mandamiento 

no robarás ... tanto y en La muerte accidental de un anarquis

ta transita con ingenio maestro por los caminos del absurdo, 

de la locura, del sueño sin ninguna explicaci6n. Todo queda -

confundido, todo es parodia y farsa; en el autor italiano se 

cumplen casi todos los postulados artaudianos. El doble encuen 

tra su máxima expresi6n en este tipo de teatro vanguardista. 

Doble que ya encontramos en Arlt, sueño, fanta~mas, ilusi6n

que suplen al hombre de carne y hueso, para darnos una idea -

más contundente que inquieta, subvierte y es la muestra más -

clara de la rebeldía contra la mezquindad de lo real. Podría

mos afirmar que en este sentido Arlt es un visionario, un au

tor profético que adelanta con su teatro, las corrientes 

innovadoras de la dramaturgia contemporánea. 
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f.-LA G1UTICA A LA BU.1.WUESL\ Y SU3 l)lVE~tsos MATI~ES: 11mNIA, BUi{LA Y -

A-fines del siglo XIX y en las primeras décadas del XX prevalece 

en Argentina un clima de orgullo nacional y <.le optimismo histórico 

de confi_adn espcctativa en la \'ida futura del pais que en lo refe

rente a lo económico va desarrollánJo8e a granJes pasos. 

Después de las dos primeras décadas del siglo XI, va tt'anforra6n

dise la situación politica, social y económica en el puis rioplate~ 

se; del optimismo anterior se pasa a un sentimiento de fracaso, el 

desencanto, la impotencia, el escepticismo, la apatía y el cinismo 

hacen acto Je presencia. Tambión se reduce la fe en el logro y al -

ejercicio de las aptituoes colectivas e individuales para la lucijcz 

y el ri~or anal1tico, la imaginación y el valor, la critica y la au-

toc~1tica sin concesiones, la iniciativa y la craativijad. Se gene-

ran y se refuerzan las inclinaciones a la irracionalidad, el escapi~ 

mo, la inautenticidad, a las soluciones imaJinarias o delirantes, a 

la destructividad y a la autodestrucción. 

Desde el afio de 1930 Argentina alternu las formas 1c auto~itariu

mo y de regret,i6n con b1·eves interludios de democracia liberal re::;--

tringida y de relativa apertura social y cultural. La real JepenJen

cia económica con el exterior y ~us consecuencias limitativas y neg~ 

tivas 1•est1•ingen cada vez mas la atm6sfe1•a Jemoc!·lttica. Primero es -

la GI'an Bretaña la que defiende sus intereses irnpcl'.'ialistas y más -

adelante serlo los Estados Unidos los que explcten la econom~a arge~ 

tina. 

La burguesia manufacturera es incipiente, débilt compuesta sobre 

todo por extranjeros no integrados al pais, aitilada y hostiliza~u --



las clases altas, las capas medias y los trabajadores, incapaces de 

~rollo sin pretensiones de liderazgo sobre otros grupos. El proleta

riado es de formación recmte, minoriario y aislado, sin una ideolo

gia coherente, de programa realista y de dirección unificada y eficaz. 

Un fenómeno politico importante es el rtadicalismo. Valo~iza la -

tradición y subestima la modernización. Se muestra indiferente a los 

problemas del crecimiento económico. actitud reforzada por la falta 

o debilidad de agentes dinámicos de transformación en el pa1s y en -

el seno del propio partido. El Radicalismo reivindica el catolicismo, 

y es hostil a la laicización. Como una reacción en contra de las in

migraciones rechaza todo lo foráneo, y los elementos o pautas que pr~ 

viene del exterior. Exalta el nacionalismo como medida pat~i6tica y

politica. Muestra su actitud reaccionaria al desconfiar del movin1ien 

to sindical obrero y su despreocupación por los problemas y derec:1os 

sociales. 

Las reivindicaciones democráticas del Radicalismo se 1nanifiestan 

en el apego a la honestidad administrativa y la moralidad p6blica, -

cono repudio al materialismo y sensualismo de la oligarquia, ya que 

ésta propugna o complace la corrupción y la especul.a~i6n. El aadica

lismo se ve impesibilitado a cumplir una tarea de transformación pr~ 

funda en la .sociedad argentina. El partido alberga demasiados secto

res reaccionarios y conservadores; esto explica el temor y la dcscon 

' 
fianza hacia la movilización de masas populares. 

Bl Radicalismo se aleja del pueblo, al no tomarlo en cuenta, comete 

un grave error de 1ndole polltica; porque en 6ltima instancia sólo -

hace el juego a la oligarqu1a, s6lo es eco de sus intereses. 
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El Radicalismo proclama la intransigencia frente a las reglas del 

juego politico creadas por la oligarqu1a, y recurre a la c~itica pe~ 

manente del régimen, al rechazo de todo acuerdo, a la abstenci6n clec 

toral y a la insurrecci6n armada, Sus reformas no tienen seguidores 

porque carecen de profundidad y sentido concreto dentro de una rea

lidad determinada. 

El Radicalismo se ve frenado en 1916 por sus escrúpulos constitu

cionales, por el temor a un contragolpe oligárquico, por la resisten 

cia de los elementos anteriormente incorporados a funciones parlame~ 

tarias y ejecutivas; este movimiento tiene claras tendencioa confor

mistas porque su 6nico compromiso estA con ellos y cons sus dirigen

tes, defiendes sus propios intereses y sus propias posiciones parti

diarias. Aunque pretende combatir a la oligarquía, resulta ser ima-

gen y semejanza de ésta. La oligarquia camina con paso seguro, el ca 

mino lo va dejando libre eJ radicalismo, éste se ve ridiculizado y -

difamado mientras la oligarqu1a espera las condiciones favorables -

para la restauraci6n conservadora; condiciones que por su torpeza, -

conformismo y falta de visión pol1tica propician los radicalisiQ&. 

Será as! como se cierre el capitulo de la historia del radicalismo -

cuando en 1930, el golpe de septiembre de ese afio lo derribo del pe

destal. 

El golpe decisivo para el iadicalismo proviene de la crisis mun-

dial que esta~la en 1929. La economía argentina se ve afectada y con 

ello se agudizan las contradicciones sociales. El golpe militar del 

6 de septiembre de 1930, encabezado por el general José F. Uriburu -

termina casi sin lucha con el experimento pol!tico de las clases me

dias radicales y abre el segundo ciclo oligArquico que se prolonga -

hasta e1 advenimiento del régimen peronista. 
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La primera fase·del mandato del general Uriburu estA caracteriza-

da por una idelogia iascis~a, ..... '.~ ,. -. .. 
l.,..,J úV \ - .,1 

tigio de democracia liberal; la liquidación de los aspectos progre-

sistas de los gobiernos radicales, la instauraci6n de un régimen co~ 

porativo, y el logro del monopolio del poder para los fines particu

lares de la oligarqu.1a. Hay también una actitud de en tr•eguismo con -

los invasores extranjeros (léase los capitalistas estadounidenses). 

Se intensifica y descara la lucha entre la Gran Bretaiia y los Estados 

Unidos por el control del mercado interno y la pol1tica económica de 

la Argentina. 

El agotamiento y la inmadurez <le los diversos grupos sociales ante 

el cambio pol1tico, econ6mico y social que se perfila desde la crisis 

del 29 ~asta la segunda guerra mundial se manifiesta en lo obsolcto,

lo caduco, lo reaccionario y lo inoperante de los partidos politices 

tradicionales; desde la derecha oligárquica ( en parte liberal-con-

servadora, en parte fascista) pasando por las clase~ medias de un -

partido Radical adormecido en la ilusión de su pasado supuestamente 

glorioso, basta una izquierda envejecida, inadaptada y de espaldas -

al propio pais. 

Bl Partido Radical sólo ha buscado sus propios beneficios; 1a cla 

se media, también al defender ~nicamente sus intereses asume una ac

titud conformista y reaccionaria. El Radicalismo es un partido que -

se debate en la ambigüedad, la tradición y la lucha liberal; en rea-... 
lidad su politica es demagógica y oportunista. ~orno ejemplo de sus -

cambios, de su veleidosidad, podemos citar el gobierno de Hip6lito -

Irigoyen en su segunda presidencia do 1928. Lo eflrnero de su poder -

nos da idea de lo que llegó a ser el Radicalismo; con Irigoyen se in 
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tensifica el sentido autoritario y exclusivista de su liderazgo. Por 

quia y la desorganizaci6n en la admini;traci6n p6blica y en el seno -

de su partido. Notamos que el ~adicalismo no se modifica, sigue sie~ 

do un partido que cree en la aptitud mágica de transformación por la 

sola presencia de un 11der en el gobierno. 

Con la crisis de alcance nacional, entre 1930 y 1943 una minoria 

privilegiada se mantiene en el poder y sobre la sociedad argentina,

por una estrategia de fraude electoral, corrupción descarada y vio-

lencia desmedida a cargo del ejército y de la pol1cia. Se persigue, 

se encarcela, tortura y asesina a dirigentes y militantes de organi 

zaciones políticas que defienden y asumen una actitud opositora. 

Los culpables son los radicales que se dejan manejar y ceden los de

rechos a la oligarquia. Todo este procedimiento, to~a esta lucha, -

todos los cambios s61o son un ensayo, un abrir al Caíltino a la siguie~ 

te década, al siguiente gobierno; con sus bases firmes y en un ambie~ 

te propicio surgirá, en la década de los cuarentas el peronismo. 

El motin de septiembre de 1930 al abrir una época de ilegalidad, 

persecusiones, de entrega del patrimonio argentino al capital ext~a~ 

jero, obliga a los intelectuales a tomar posiciones definidas. O es

tán con la oligarqula o se pronuncian contra ella. La cultura enfre~ 

ta un singular pol6mica: ~lorida contra Boedo. La elegancia contra -

el proletariado; la izquierda se enfrenta con los coqueteos intelec-

tuales de los seguidores de la oligarqu1a. Florida es el barrio ele

gante, el sitio que alberga los escritores vanguardistas, la calle -

donde se trata de dictar la moda cultural a t~avés del órgano difu-

sor que es la famosa revi5ta ~, auspiciada, di~igida y subvenciona 

da por Victoria Ocam?O• Florida, el nombre de batalla da una manifes 
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taci6n intelectual presedida por Macedonio FernAndez, de reconocida -

trayectoria al frente del grupo martinfierrista, nombre con que ellos 

mismos se han bautizado en honor a la obra inmortal de Jos~ Hernánclez 

y dan ese nombre a su revista: Martin Fierro. 

Boedo es la calle o el barrio proletario por donde desfilan los -

obreros, las costureras que presurosos se dirigen a sus ttconventillos''. 

Boedo donde la bohemia humilde se manifiesta a través de una literutu 

ra social, de compror:iiso. "Y sobre ese mismo e je encabal6 a<lo en tr~ __ la 

magia y el traba jo opera otro hombre que si bie~nno f igul'a en la no-

menclatura oficial de Boedo es su mayor representante: Arraando ~iscé

polo. Con esa oscilación ternAtica va pasando del sainete al groteseo 

y de la en~rgica y obvia denuncia de La fragua al sutil rezongo de -

Mateo {1923) o Babilcnia (1925) donde el "trabajo" es cuestionuJo -

por los fracasos que acarrea pero para apelar a una 11 magia materiali-

3/ 
zadatt en procedimiento y figurastt •. 

Los antagonismos. literarios, cabe aclarar, son propiciados gracias 

a una época de aparente tranquilidad durante el man~a~o presidencial 

de Marcelo T. Alvear comprendido entre 1922 y 1928. La sede es la -

casi cosmopolita ciudad de Buenoi Aires. Jorge Luis Borges asegura -

que no hubo tal polémica, que lo que aconteció fue una broma, un ju~ 

go ingeioso para ver quien era mejor. Lo cierto es que los de Flori

da siempre menospreciaron a los de Boedo¡ la literatura no democroti 

z6 a sus creadores, sino que los separó ideológicamente. Los gcn~lc-.. 
~ de Florida luciendo sus galas y los de Boedo, desluciendo su~ -

harapos. nseguramente el saldo mls positivo de esta 6pocu fué haber

logrado por todos los medios un verdadero e$taco p6blico de la lite

ratu~a. Estas dos lineas o grupos se perpet6an en la comodidad <le la 

designación, mlls que en el carácter polémico y activo, I'esultando Je 
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una circunstancia no repetida. Con el golpe militar de septiembre de 

1930, la experiencia dernocrltica iniciada en 1912 aparece rlefinitlv~ 

mente abolida y con ella la polémica literaria. Comienza una época de 
// 3 Z, 

instrosprecci6n y pesismismo motivadas por las distintas crisis. 

Entre las filas de la oritentaci6n Boedo pueden pasar lista eser~ 

tores de la talla ~e Le6nidas Barlctta, ~ésar Tiempo, NicolAs ülivari, 

Ra61 González Tufion y Enrique Amorim. La liste de Flori~a cuenta con

nombres tan distingui<los como Jorge Luis Borges, Eduardo Gonzllez La

nuza, Leopoldo Marechal, ~ic•rdo E. Molinari, Norah Lange, y Francis

co Luis Bernández. 

Roberto Arlt no pertenece propiamente al grupo Boedo, sin embargo 

por la temAtica de sus libros, por su simpat1a con los humillados, -
: 

con los pobres, se le ha catalogado dentro ele· las filas de los escri

tores sociales, "comprometidos''• Cultiva la amistad con Ricardo GUi-

raldes y a la vez busca el consejo ele Leónicas Berletta, dos posicio

nes irreconciliables, pero con Arlt esos opuestos se tocan. Por esa -

época el autor de Prueba de amo~ se afilia.a la liga antimperialista, 

organismo que cunaliza en determinado momento la acción contra la di~ 

tadura y su politica de entrega. Su militancia sólo ~ura seis meses. 

Arlt es el autor que describe la vida urbana con to~as sus miserias 

y sus desesperanzas; en su narrativa desfilan seres solitarios, mar-

ginados_socialmente. Es un escritor comprometido, pero no a la mane-

ra de los escritores de denuncia social. Los seres deformes se agi--

... 
tan en la angustia del existir cotidiano. 3us temaa tienden u la uni 

versalizaci6n; no ·desrrecia a las vanguax-uías, las va asimilando en

cada experimento narrativo. En este sentido podr1a integx-ar~e en el

grupo de Florida, pero s61o en su tendencia estética, no as! en su -

ideo logia. ~16s q ;_10 ser social izan te, 90 di'.' ia cons ider {w~ ele co1110 ana..:-

quizant0. 
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Como hemos visto, la historia del pais rioplatense por esos afios 

es desoladora, los cambios son su·>e"f1.·c1.·n1eR no ex1.· ·t 'b·1· 1 , >- • ~, . sen r>os1.1 1·:1-

des para una auténtica democracia. ~or eso el hombre tic debate-y ~e 

evu<Je ent.re el compromi:30 y los en:;,uefios de un 1aundo r:1.? jot' o en L.1 -

ace¡)tación de la !'ealidad más só1•didn. lte~)resiones, con~~O.i.'mi.:;mo:..;, f~ll 

ta Je conciencia entre los trabajadores y falta de or~~nización 0nt~e 

los di:3tintos g.ru?OS de izquierda hacen que la colec'tivi,jad :..1·~;ern:i.-

na se deje manipular ¿o.r aquellos que defienden sus intereGes políti-

cos. 

Arlt colabol't:1. con una revista de izquierda, ActualiJad úonJe ;)ublii 

ca artículos sobre lus condiciones laborales de los t~abajaJorcs . , 
,JC.i.. 

j 1 , p . ,. t t -suI' , e :Hu.s • .:.n :\ 5Lrnsrue:::• es ~1o_r ena~- es donde ¡,ueJe a:11."ccia1.•:::;e rae-

jOl.' su pensamiento ~.;acial y su com¡JX•on:i.:=io con los de:;.,oseíJos. \-ia ja 

~s~a5ola; en su estancia todavia no acontece la guer~a civil, Jera -

él puede arreciar la ex~lQtnción Je que 80n victimati los es~añole~. 

Todo ello lo re gis t1.•a en .'<.::u.:is f_uett~es ~G~) uño L.1s, don :le :J8sc d.be l:L; 

lacras ~ocinles y la triateza que en su esrirtu causa esa Je~~racia 

vi vi da p o 1.. 1 o::. t 1• ~t b a j a do i:• e,:; , q u e i ~~ u a 1 q u e en ;-;; u v a L':i s u r ;;•en to rJ o - -

tipo de carencia~, y sobre todo, los represioneti de un Jobierno Ji~-

tatori&l. 

Sin ser un escritor totalmente comprometiJo, ~oberto Arlt ~aniries 

ta en su obra narrativa y en la drAmutica la desilusión Je au é~oca. 

DesJe una per~pectiva muy l>ei'sonal el auto1' de La isla dc:~ierté.l :.ie:,;

cribe la angustia, las desilusiones y los ensueños de sus person~jes 

deformes, marginados que se rebelan cont~a la realidad y se vuelvcn

deiicuentes, asesinos, inconformes como una posibilidad diferente 

pnru rechazar lo e;;tablccido y .repudiu.i:· así la condición ciOCi.J.l ~· hu 

mana que le~ hu toca,Jo vivir. 
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Bl personaje de Arlt ya no será el héroe tradicional ni un ser 

individualizado; es un personaje conflictivo, problemático, lleno de 

contradicciones psicológicas, un ente que- representa a cierta colec

tividad emprobecida. Con sus personajes, Arlt trata de Hefiala~ el ~o 

delo de anAlisis y sintesis de una realidad social muy Jetermina~a -

como es la argentina, pero a la vez ese modelo trasciende las fronte 

ras y se_americaniza (ejemplos clarós de esta tenaencia lo serian -

más ·adelante Onetti, Sábato y Donoso) para después universalizarse -

(cierta atmósfera que adelanta Arlt, la conocere~os en el teatro del 

absurdo Ionesco, Beckett, Adamov; y en la novela existencialista: El 

extranjero de Camus y Lós caminos de la libertad de Sartre). La lis-
! 

ta podría alargarse innecesariamente, citamos los ejemplos más obvios. 

"El hombre es social por esencia desde su modalidad mítica, pero 

su historia no progresa sino a través de los dioses, héroes o-
., 

: 1 

fénomenos mágicost tras de cuyas fisonomías se encubren. Dentro 

de la modalidad artistica, en cambio, la sociedad entra en la 

historia y ésta, al mismo tiempo, la penetra. 

En unos autores lo social se muestra mientras que en otros es

preciso descubrir esa condición social. Pero en amboa casos hay 

que respetar la actitud adoptada por el escritor frente a los-
1 

fénomenos sociales. Esta actitud se traduce ror una determinada 

forma de escribir y por cierta modalidad de composición. I'orque 

corresponden a momentos especiales de la historia social".3ª 

E"i escritor a tra-vés de su obra propone modelos de vida, hábitos -

y sentimientos a los distintos grupos de una sociedad y rinde cuenta 

de esos cont'lictos a través del lenguaje expuesto en forma de obra -

ya sea narrativa, dramática, escultórica, etc. Esa obra es paralela 
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a los fenómenos humanos, sociales e históricos. En la época contempo 

ránea t~ata de transgreJi~ el orden establecido y el pensamiento mi

tico. El mito so hu ido degradando porque es el homb~e el que inter

viene y cambia el devenir de la historia y no un Dios. El tiemro Je 

la eterniJaJ termina con el 0ios y con el mito, el tiempo Je 13 his-

to1.•ia se ini..:iu con el hombre, ¡)Orque el tiem,)o comienza a ser :,10di-

do, experimentado, para concluir y no para inmortaliz~r~e. 

¿firma Zeraf fa "El enfoque sociolóciico de la ob1•a artística ;:,e va 

i?recisando en medida que las sociedades van cí'eCienJo en 8U ;_;.ra.jo .Je 

comJlejijad y Je diferenciación''· Entonces, no e~ lo miamo la concep 

ción estética de los escrito~es del siglo XIX con la de los del X~. 

Los concepto~, los enfoques van transformándo~e a medida que el ae-

veni~ ·histórico ~e va hacienJo mis complejo; y la historia de cuul

quicr ¿ai3 latinoamericano esti llena de conflictos Je toda inJole • 

.Por eso el ~1erson'.:'.Je litera¡•io, volve1a1.h;..; · .. ~:J.1,' l~J :.:.l,.cn.·~, ... _¿e--

r3t'ra 11 ••• ¡a no puede ser auténtico sino cu3ndo se presenta como ner 

di1o, v::icilante, inse;5u1•0 y asomb.1.•aüo en u:1 ;;,1.,..i.dO 11ue a.,o¡'.';;i yH i:v e;.; 

u~~a ~o~a que uu caleidoucorio". "Lejos de volver inteligible ld viJu 

la obra y sus figuras traJucir~n, por los contrario, ~elacione3 in--

terpersonales que se revelan semejantes a .to~bellinos, de Atomos tan 

pronto como son despejados de las convenciones, lo3 ritos, las re~re 
.J"I 

sienes ;y, en una i)alab1.•a, las relaciones sociules o'.:iciales". 

Es el autor, el artista, el que se ve en la necesidad o en la 

obligación de enfrentar un compromiso no 6nicamente con el arte sino 

con la misma sociedad. No quiere decir que se comprometa ideológica 

o politicamente; ya la obra artística en si es un com?romiao po~~ue

descub~e el hombre social que la ha producido. 3~c~,loYes 
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- como José l{evueltas asumen en lo artístico y en lo individual un 

compromiso con las ideas <le izquierda -con todo y sus discrepancias 

partidistas-, CortAzar y García MArquez también son claros ejemrlos. 

Pero Jorge Luis Borges, José 2milio Pacheco y Xavier Villauvrutia, -

desde otro enfoque, también traducen la realidad social de un det~r-

minado país lotinoamericrino. ~l3unos escritores muy a resur suyo se 

convierten en cómplices de un orden político establecido. Hn algunos 

autores hay una marcada intención de transgredir, de subvertir ese -

orden "esta reprobación queaaria anulad~ si el autor no huebie3e ex-

presado su "ofensa social" con el auxilio de t'ormaa int~inGecamente

ofensivas para el orJen estableciJo y la cultura oficial''· ~orquc de 

una o de ot~a forma el escritor siem?re busca perturbar al lector. 

Esté o no comprometido socialmente, el autor, el arti~ta, siempre -

buscnr6 tran~gredir un orden, aunque éste no sea solamente el orJen 

social o µolítico de una comunidad. 

"Un hombre, cons i ~era do in di vi dualtnen te, no i> o urá exiH'eoar o -

concentrar en su persona los diver80~ a3pectos de una est~uc

tura social o de un ~onjunto de relaciones sociales; ror lo -

contrario, el individuo e~ el producto y no el autor con~cien 

te o inconsciente de ésta o aquella práctica ~ocial. 

El autor ve a los hombres y a las cosas a tcavés de unu 

ideología <le clase. Muchos escritores procuran leer entre li 

... 
neas de los fenómenos sociales, y de tal lectura re~ulta el-~ 

valo1• 80Ciológico de sus obras". 
.JS 

aesulta im~ortante conocer las motivaciones del autor y el medio 

social que le tocó vivir para poder realizar un acercamiento socio--

lógico a la ob~a creada. Muchas veces el lenguaJe, en el C~tiO de los 
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escritores, ya que otros artistas tienen otros medios de expresión -

para tiU obra artistica; es utilizado para encubrir intereses y moti

vaciones concretas. De?ende la situación real que viva tal o cual au 

tor. En lu actualida~no es lo mismo para Mario Benedetti que realiza 

su obra en un lugar ~ropicio -en este caso, el exilio le ~ermite de

cir literariamente y como individuo todo aquello que ex?rese ~upen

samiento progresita- que por ejemplo para Mauricio ~ocencoff y 1larold 

Conti que no se encontraban en un ambiente propicio, y no sólo no -

pudieron decir cuanto querian, sino que desaparecieron, jam4s se tu

vo noticias de ellos (seguro fueron exterminados por las fuerzas re

presoras de los paises dictatoriales donde ellos resiJiun). Entonces 

1 

no es lo mismo hablar contra el tirano desde ~l exilio que desde el 

lugar de los hechos, no es lo mismo compadecer u los pobres ~esJe el 

lujo de una residencia versallesca, no es lo mismo hablar Je corru~

cióu cuando se esti s~~tcnta<lo ~or ella. La pregunta inmediata es 

¿qué autor es más revolucionario, cúal está mas ~reocupado por lo so 

cial, cuAl es el más comprometido, quién denuncia mejo~ o traduce 

fielmente la r~alidad~ La respuesta no existe, la obra literaria sólo 

muestra la realidad traducida por el autor. ¿Js mAs reaccionario ¡:a

brera Infante porque no halaga al régimen Custrista? ¿Js mds revolu

cionario García MArquez porque si halaga a Fidel Castro? Uno habla -

desde el exilio en Inglaterra y otro rregona su fama desJe el l1edre-

3al en México -albergue de los nuevos ricos mexicanos-. Los dos a ~u 
' 

manera son los traductores de una realidad ~orque como afirma Zerarfa 

~ La obra artística tiene un carácter asencialmente burgués. Guanto

mAs afianzan su poder y su número l~s clases burguesas, tanto má8 -

los escritores hacen de lo social ( o del l1ombre social, si ~e pre-

fiere su objeto bdsico Je representación critica, y rn6s penet~a<lo~ -
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.3 (p 
se mue~tran por la ide3 de socieda~ global". 

En cierta medida el escritor refleja de una manera reculiar ~csJe 

su proJio punto de vista a la sociedad que pertenece y en la cual, -

lo quiera o no, se encuentra inmerso,. ~prisionado en esa misma tiO--

, 
ciedad sin importar la clase en la que esta integraJo. El escritor 

revela, descifra una visión rarticularizada de la sociedaJ de la -

cual es testigo; sólo asi se podrl determinar el grado de concicn-

cia que posee el aPtista. 

Joberto Arlt en sus obras Prueba de amor y La isla desierta trata 

de interpretar la realidad argentina desde una actitud crítica con--

tra la burguesía. En esas obras hace burl~, escarnio e ironiza loa -

modelos de una clase social determinada. 

Prueba de amor es la hL:,toria de un joven que cita c.1 su novi.'.:', en 

su de~artamento para pedirle una prueba de su afecto. Durante la en

trevista de los jóvenes se advierte el cinismo Je &1 y la hipoc~eGia 

de ella. El Jcsea saber si la muchuciw .realmente lo ama, desea 90:1er 

a prueba los sentimientos amorosos de ella. Pone el dinero en una 

tina del bafio y le dice a la novia que esa cantidad representa taJo 

su capital. ~i lo quema y se queda pobre tal vez ella no lo amu~ia. 

Ella se siente halagada porque comprende que ese es un verdadero sa

crificio y una real prueba de amox-. Entusiasriiada ve como arde el <Ji-

ne4"'0; .al qu0c:.la.i." solamente las cenizas, él entrega un c;¡eque cou una 

determinada ~antidad, aclarAndole que el dinero incinerado era fal

so. Ella se desilusiona, se quita el anillo de compromiao, lo arroja 

a la bafiera y se despide, diciéndole que no puede casarse con un ---

tramposo. 

La is l:.i des i GI' ta nos mues tx-a a unos emplea Jo~ q uc están somc ti do:,; 

a un trabajo agobiador y rutinario. La oficina donde laboran cstuba 
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·· ~. r ·, 11 ... 

de un edificio~- Se ó;,e~"'c·~~stnntemente el i·uiclo de los barcos que pa-

san por uquel lugar. El jefe de los empleudds eo una es~ecie Je ti
·"·-"i 

rano que no los Jeja descansar ni un solo instante. De rep0nte irru~ 

pe "en aquel lugar un mulato y les cuenta loo prcJiz..:..o:-; y L, J1bc.L·t;.,J 

que existe en una isla, en un lugar alejado del ruido y del t~2bajo. 

Todos los trabajadores caen en una especie de deflro y comienza a aw 

tuar de una manera muy diferente a la que han estado acostumbradoG. 

El mulato pide que se 11beien y comienzan todos a subirse en los es-

criterios, bailan, suspendiendo por un momento sus labores. ~uunJo -

todos estin cantando y bailando a ritmo de ~umba, irrumDe el Jirector 

y, al ver tal desorden, ordenu al jefe que í..le .. -:;p'ida a todo <.'l. i:es:-son~d 

y ponga vidrios opacos en las ventanas. 

A través de estas obras, Jobertc ~rlt nos presentu 1~ te~ilusión, 

la decadencia de los va'lores burgueses; hay unn l.'Cbel(:ía p<:1.'c sólc e:., 

un intento fallido, la represión se presenta a nivel Hexuvl ~ a nivel 

politico, la impotencia la vislumbramos desde una pers~ectiv~ indivj_ 

dual y colec~iva, el jueeo y el delirio so presentan como exaltación 

y lucidez pa1.'a t1·~1nsformar. a la 1•eali1Jad en una po3ibiliu1,.! mornon t:i-

nea. 

En t1'e Guin ter y fri Ja pro tagoni ti ta y an to~onis ta cie ;'1·ueb:1 de a::ior 

har una po:;ibil.i<lad social: el matrimonio, viste como la t;', :~ición -

burguesa ~ara lLJ plena realización hunanu. El jueGO de L!t; ... ,parien--

cias se determina eh esa joven ~lu'eja que :;;e llu (;o,:1p¡•omet .... iJo "' vi\·.l..(' 

una victa de uuión legalizada [JOl' las norm.::w de una mo1•al cu<iuca. la 

agresión verbal corre a cargo de la parte musculinu. Guinter lleva -

la voz ~ant .... u¡;e, ...:on ~·:..u:., .i..i.:·ou_,._, ,_e;u ,.,;":~·:_;t,l'l(I ,.,s'ú,,C'.t'0 y¡_, ;,1.u.1il.lan.,o 
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de2~&dando a su bella prometida. P~ra él el hecho Je creer o no creer 

en la mujer. es come una C:esg1•acia ;:;emejan'C€: a L: en~'er1,1ed3J. Es 1:iuy-

sintomático que tanto ~·rucbu ... como La isl& ... , truncurren en l~JD-

res cerrados, donde Jel exterior sólo lleEun ruiJos, rurncres o refc-

rencias débile~ Je unu realidad opresora. 

En rr:-ucba .•. los diálogos la..r~.;os correti~;onden .:.1 mucho ¡:tú.;:; r:oJe.~·.9. 

so, los diAlogos breves corresponden u la hembra m6s reticente, en -

es te sen ti do e 1 autor dese ubre lo e onvenc ional, la incor;1unic ación <le 

los dos seres que están próximou a la unión ccnyuJal, ti~ va;o senti-

miento amcx·otio "··· siendo un sentimiento abstracto, ~e mide en jd~; 

1•elacioncs socinle;:. con l,1 vara de los hecl,o~; concreto~;''. 

Ella ha acudido al departamento Jel ¿;.mc1Jo a üa1~ una p1•uebn üe ,:mot·, 

ese prueba no es la entrega de su virginiCaJ, eso ~c~i~ un lugar cc~~n 

vulgar; Arlt no se puede permitir ese ti~o Je vul3aridaJc3 ~uru c~i-

ticar los moldes establecidos por la ideologia burguesa; rarn Arlt -

la prueba de amor debe ser distinta y ori¿in~l. 

El cinismo ue Guinter es ccnst,:nte, ;.lcmclecio1.• 1 bur·le,,co r huni.11~:n 

te ''Estas much.:.:.chas de familia b.urgueu;;, 1 como quien lleva a un .:,,_iu-

tero un par de zapatos, llevan sus ór~~nos genit~leri ~ una ?ar·teru, 

31-
para que le eche media suela de vi.i:•ginidad". 

La morel burguesa queda en en~redicho. ~demás hay que to~~r en cuentH 

que la mayoría de las acciones se ;¡•ealizan en el b.::110 ,1el Dr,a.rt .. ll,'O:.'n-

... 
to; precisamente en ese lugar, don~e toJo debe ~e~ ascéptico, ~onJc 

la higiene corporal tiene su sentido prictico; pero tambión es la -

cloaca, el lugar e.le los detritus humanos. Los malos olo1•eti de la ide~ 

b 1 1 b - €~te no qu1·cne o·ncir C}UC Cl log~a urguesa se evan en e ano, pero ~~ ~ ~ 

asco limpie de impurezas el ~cnsamientc, 
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"Para comprar mujeres no se necesitan fortunas ¡Pobrecitas! Todas 

se venden por algo. Lu ruás por una promesa de firma en el Regi~,ro

Civil; las otras, a veces por un par de medias ••• y también por me-
!,; 

nos". Con estos conceptos, Guinter rebaja a las mujeres a una -

calidad de prostituta; todas tienen un precio, todas caen en una -

misma condición humana, fijada de antemano por los valores burgue--

ses. 

"De modo que suponiendo que'vos ahora me dieras la prueba de amor 

de entregarte a mi, a cambio de esa prueba de amor que duraria. sin 

incluir naturalmente el tiempo de desvestirse y vestirse, un minutq, 

yo, en pago de ese minuto, tengo que darte otra prueba de amor cu-

yas consecuencias económicas serin efectivas para ti para toda la -

vida ••• , ea decir ••• , el matrimonio". ~1 Para Guinter, el matrimo

nio es una operación mercantilista de compra-venta, de pago a pre-

cío fijo o a plazos estipulados por ambas partes. El s6lc entiende 

el matrimonio como un negocio mercantilista. Los sentimientos son -

una patrafia para engatuzar el hombre como también lo afirma burlon~ 

mente Benito Pérez Galdós en Tristana. Ya en el cuento "La noche -

terrible", Arlt habia planteado el problema conyugal. Este relato -

es un adelanto de la obra dramática. 

"Entiendo que la mujer prictica conducta ilegal cuando infringe 

todos los aparentes princifios morales 9._Ee son base de DJ-CSt!,,_a s.E=.::.. 

ciedad burg~~~ª· La sociedad burguesa condena la libertad sexuel en 

la mujer ••• Pues bien ••• , la hipócrita actual finge despreciar ta-

les prejuicios para realizarse intelectualmente ante el hombre, para 

encadenarlo con lazos de pasión y arrastrarlo asi a la consumuci6n

del matrimonio, que !!!...lª suma de todos los prejuicios e inmundicias 

9,ue bé\same,!lt:an la soci~dad burguesa" •3 7 
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Para no variar el que pronuncia esta diatriba es Guinter, el novio, 

el futuro cónyuge. Hemos destacado algunus ideas a trav6s del re-

curso de subrayar las pal~bras para hacerlas sobresalir del contex

to. Los principios morales de la sociedad burguesa están puestos en 

tela de juicio, todos los prejuicios e inmundicias de esa moral tie 

nen un punto de apoyo: el matrimonio, 6nica posibilidad para que el 

hombrea posea legalmente a la mujer; 6nica condición para que la mu 

jer pueda ser honesta y ostente su honorabilidad. Todo es como un -

contrato donde la simulnci6n y la apariencia son importantes para -

lucirse en el exterior, porque en el interior las relaciones de es

ta naturaleza ya se han deteriorado antes de consumarse. 

Ya Ibsen en Casa de muñecas echaba en cara la actitud de perte-

nencia de la mujer al hombre. Pero Nora, la protagonista se rebela 

a los aonvencionalismos burgueses, ella, al abandonar al esposo y a 

los hijos, opta por una libertad verdadera; on c~rnbio Frida asume -

una actitud pasiva, se deja humillar, se deja poseer -~unque lapo
~~ 
i~6n tao sea fisica- mentalmente y pierde l& partida. Ganun sus pro-

pios prejuicios y abandona el campo de batalla; dejando entrever -

que seguiré siendo una alienada, un objeto; un ser cosificado que -

s6lo recibe desilusiones del mundo y de loo hombres. Si tuviera le

tra de tango el melodrama seria miserabilista, pero gracias al ge-

nio arltiano el finol es inesperado y provisto de toda crueldad. Si, 

porque toda la crueldad posible debe fustigarse en los valores bur-
~ 

gueees para derribarlos, o por lo menos, para deteriorarlos. 

"Lentamente se quita el anillo de compromiso y, moviendo la cab~ 

za como frente a un muerto, mira un instante la hoguera que reanima 

en su rostro un resplandor bermejo y arroja el anillo a la ba~ern. 

t 
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(Algunas lágrimas corren por su carita) ¡ Qué pena, Dios n1io, qué -

pena! (~ale sin mirar a Guinter. que conmovido, se apoya en el u,uro 

con anonadamiento mentecato)." 40 Se rompe el compromiso, con este 

acto de arrojar ia sortija, se estrella en la bafiera l~ moral bur-

guesa, pero no cante~os vistoria, cerno el ave Fénix, é5ta surgirA -

de susccni~as. Ellos t~rubién queddn reducidos a cenizas, a imágenes 

desoladas, a espectros de sue propias presencias. Presencias ein -

sentido, presencias muertas 1 desprovistas de su mentira vital, por

que no comprenden su verdad vital, para el1os esa verdad esta cifr~ 

da en los convencionalismos. El ~utor coDete una canullada más, la 

muchacha indefenea deja escapar un 11&nto hipócrita, sin convicción. 
i 

Una lagrimita corre, pero no baña totalmente; su rostro. Con el dim!, 

nutivo, el autor minimiza y degrado el sufriMiento. Aqui el llanto 

no es purificación, es el asomo hipócrita de una experiencia dolo--
. ' 

rosa,pero reducida i una condición grotesca, burlona de la misna ac 

ción. Los personajes parecen muertos, marion6tas animadas por el -

furgo. Sólo el lejano Dios, el inexistente puede ser invocado por -

la frágil criatura que se ha dejado cngailar, que han entregado su -

sinceridad a un tra~poso, a un mentecato. Dios, al ser invocado sir 

ve pnra hacer resaltar la impotencia femenina. El juego resultó una 

herida porque "siempre se es más razonable ante alguien que es más 

fuerte o r.tás loco que nosotros". A qui el más f ucrte, t,l más lc,co es 

Guinter; ol tenia la sa~tén por el rnanso,pero en su falta ue pecs-

pectiva burguesa,no supo manejar el juego hasta sus máximas conae-

cuencias. Jugó y ganó, pero al quedar anonadado como un mentecato -

también pierde ln partida. Es un perdedor sin que él pueda notarlo; 

el pobre es tan mentec~to que no sabe si reir o llorur. El no vn a 
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sufrir penas ajenas. Su perorata queda reducida a un desquite de p~ 

bre diablo, al instigador de faleas conciencias y rancias moralida

dc~. La prueba de amor no exiete porque en la pareja no existía eGo 

sentimiento. La prueba de amor es un acto de fe para exorcisar loo 

fantasanas de la ideolog!a burguesa que sigue aquejando y destruyun

do la purez& del pensamiento del i~dividuo. Y sobre todo si la his

toriA ocurre en Argentina donde el delirio, la magia, la evosi6n, -

el confovmismo de un partido defiende la falsedad partidiaria de•-

11tta pol!tica de entreguisn10 que vive temerosa al cambio. Dl radica

lismo y la oligarquia son culpables de tanto mal y el hombre es ju

guete del destino politico (aunque suena cursi• y e6lo sea un l~gar 

com6n, lo grave es que la realidad as! lo mu~stre) de un país en -

crisis moral y económica. 

Triunfa el pensamiento burgués sobre los sentimientos ce los re

presentantes de esa clase, dos seres que pierden sus e~peranzas en 

la ilusión de un amor a la manera burguesa y una comodidad de igual 

cuño. Todo error tiene su remedio, pero toda culpa sólo .. Pcuentra -

la condena en lo divino. Esa es mera evasión, pero es la forrnu rn~s 

cómodo de encontrar al culpable, y la forma mAs reaccionaria de en

frentarse al mundo. 

Si Prueb~~~!?!. es un boceto teatral irrepresentable &nte per

sonas honestas, !:!...,!~.2,!eierta_, una burleria en un acto, es el m.2, 

"' dio válido de Roberto Arlt para criticar el pensamiento bu1·gués y -

para hacer burla de los estereotipos de una sociedad en conflicto; 

la obra dramática sirve para conseguir los fines propuestos por su 

autor. La isla, en las utopiae renacentistas representaba el deseo 

vehemente del individuo para encontra~ ~u libe~tad, ser feliz, ca~o 
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cer de autoridad que rigiera los destinos sociales y politicos; para 

holgar indefinidamente, gozar con el paraíso terrenal y no tener -

preocupaciones de enriquecimiento o explotación. William Shakespoare 

en La tem~~1, hace naufragar gracias a los poderes d~ Próspero, a 

un grupo de hombres que pertenecen a ln corte del rey Antonio (h~rm~ 

no de Próspero), con el objeto de cobrar venganza sobre inju~tici~s 

cometidas en el pasado. Bl mago Próspero provoca una tempestad y los 

hombres van a parar en pequeños grupos a distintos lugares de un~ -

isla. 

Bn cada grupo se manifiestan distintas conductas y divor3os inte 

reses. ·shakespe~ra pone en labios de Gonzalvo -viejo consejero del

rey- la siguientes palabras: »En rni cst~do baria que todo fuese al 

revés ~e lo acostumbrado, pues no admitirla comercio alguno; no su 

conoceria ni el nombre de magistrado; uo existirian las lct~as; ri

queza o pobreza, sevidumbre, nada de eso, ni limites entre los cul

tivos¡ ni uso de metales, ni trigo, ni vino, o aceit~; nada de t~a

bajo ni oficio; todos los hombrea permaneceria ociosoa, todos; y -

las mujeres también, pero serian inocentea y puras; nacta de aobe~~

nia ••• " ( ••• ) "La naturaleza producicia todas las cosas ~n com~!l, -

sin trabajo ni pen~; nada de traición, felonía, espada, lanza, ru-

fial, mosquete ni arma de especie alguna¡ antes bien, la Natu~al~¿~ 

darla de si con toda abundancia lo necesario para mantener a mi i~2 

cente pueblo"~ 4f Con estas palabras, el 1ramaturgo inglfs pon~ do 

manifiesto lao ideas de Bacon, Campanella y ~oro que estuvieron muy 

en boga durante el lenacimiento y que situaban en una isla utópica, 

en un lugar no contaminad~ por la civilización europea, el sitio -

ideal para que el hombre pudiera habitar. El sueño ora utópico por-
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PILOISOFI.A. 
'Y LETR.tl'" 

que no existia ni existe la posibilidad de un Bstado puro, deaprovi!, 

.,.. ,,.. . ,. ... ~-
........... t,,t.J 

fos renacentistas sit6an su reino ideal en una isla, en un l~gat' p~ 

queño, en un lugar aislado, rodeado por agua, el sitio adecuado pa~a 

que el homb~e pueda vivir, libre de toda ambición y de toda sujeción 

social. 

En la desierta isla de Arlt, ya desde el nombre est~~os d~n~ro 

del terreno de lo imposible; el lugar desierto, solita~io, inexis-

tente al cual el homb~e no puede aspi~~r. De antemano la burlerí~ -

está señalando la incaracidad del individuo para habita~ desiertoB, 

islas desconocidas y sueilos irrealizables. Burleria al fin, la obra 

propone ypresupono de antemano un fraca~o. 

Todo acontece en ol inte~ior, en una oficina luminosa donde los

empleados t.rabajan alineados 90:.10 .recl·..itas. Sn el fondo y al cen-:,;J.'O 

del salón se encuentra el jefe "embosc~do trad unas gafas negras y

con el pelo cortado como la pelambre de un cepillo". Inmediatamente 

esta imagen nos remit3 a una situación dictatorial, donJe los empl~~ 

dos son a la vez una e3pecie do soldndoti y una serie Je marionetnd

quc teclean desesperadamente la ~áquinu Je escribir. La simetría mo 

cAnica se pre~enta a t~av6s de la sumisión y al autoritarismo; tam

bi6n las antinomias juegan un papel preponderante, la oficina bla~

quisima, iluminada por la luz de las dos de la tarde en oposición a 

las gafas negras del jefe. 51 jefe tiene una uctitud f~3cist~ que so 
" 

delata en el corte de su ~elo, al eGtilo militar. 

Los empleados equivocan su t~abajo y el jefa exige que sea cor~e

gido el error. Bn el interior a vece6 reina un abs9lut9 silencio -

mien~raa en el exterior se escuchan los llamado!:3 d·e los barcos. f:n 

la oficina prevalece la pasividad y al automatiRmo _y en el exterior 
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ae supone que hay movimiento y algabaria. Hay un rompimiento en las 

labores cuando los empleaJos lanzan una impotente protesta, pero el 

jefe sigue mostrando su autosuficiencia. El tiempo cronológico que 

se menciona (7 a~os) parece ser el tiempo que han estado prisione

ros los individuos en osa oficina, asilo hace constatar un~ emple~ 

da cuando dice "Vivimos entre estas cuatro paredes como en un cala

bozo". 

Bl ~aso de los buques despierta añoranza y melancolía en los em

pleados-prisioneroa. La imposibilidad del viaje a lejanas tierras • 
.,,e. 

Ellos estAn sometidos a las 6rd~ del jefe, pero é~te ta111bién eata 

sometido a los mandatos del director general de esa institución. 

Los empleados muestx•an el sentido neh•lista :de sus vidas, el traba

jo ha sido una acción in6til en sus existencias; en su tr~bajo s61o 

encuentran soledad, castigo y represión. Han desem~eñudo su labo~ -

en una serie intermiriable del debe y dol haber, con pérdidas para -

ellos y ganuncias para la empresa. Rutina y mediocridad es la 6nica 

recompensa posible. 

Los contrastes reflejan esas vidas acabadas, fracaHadas. Los em

pleados se quejan de la altura, de la lu~; añorun el sótano porque 

se "estaba alli tan tranquilo como en el fondo de una tumba". Ellos 

se quejan ahora del exceso de luz porque sienten que es más cómodo 

estar en la cegue~a, en la oscuridad moral que podcmo~ traducir cor.10 

confo~miamo.~También el jefe, cou sas lentes oscuros quiere cegur -

la realidad. 

De pronto irrumpe en aquel recito un hombre extI"aordinario, dif_! 

rente a lo~ escalvizados bu~6cratas¡ "lis MULATO, simple y complica

do, exquisito y brutal". Hay cierto exotismo y mucha irreverenc.ia -
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en sus ademanes, lleva un vaso de agua helada; simbólicamente, lleva 

la frescura del exterior y el comportamiento del hombre libre. En ál 

los contrastes se agigantan y la oposición a la pasividad es violen

ta.- Bs el viajero que ha dado la vuelta a casi todo el mundo, trae -

consigo el entusiasmo de sus m6ltiples viajes, ea un individuo vital, 

ingenioso y simpático. Su lenguaje ea distinto al de los medioc~es -

empleados, tienen una especie de halo poético al hablar: "Aviada es

tarla la luna si tuviera que hacer caso a los perros que ladran". 

Los empleados se muoatran incrédulos ante las proezas narradas,

en ellos e6lo exiate el temor de la presencia del jefe; el mulato -

en plena exaltación ee quita la ropa y enseña sus diversos tatuajes, 
¡ 

es to lo hace más exótico, diferente, marcado, con los simbo los de la 

aventura, el deoao y la senuualidad. Se~idesnudo y con el cuerpo 

marcado por los tatuajes comienza a invita~los al delirio, a la ov~ 
' 

sión física, a la posibilidad del viaje a través de cge cuerpo que 

en cierto sentido se va erotiz,mJo. El mulato caricaturiza a la re!!, 

lidad, situación que eatá negada a los ompl~ados por su temor, sus 

prejuicios y su debilidad para rebelarse al orden que los tiQnen so 

metidos. 

"All~ no hay jueces, ni cob~adores de impuestos, ni divorcios, 

ni guardines de plaz~. Cada hombre toma a la mujer que le agrada. 

todos viven desnudos ent.re las flores, con collareu Je ro3as colga.!!_ 

tes del cuello y los tobillos adornados de flores. Y se ~limentan -

de ensoladas de magnolias y sopas de violetas". Asi ve el mulato al 

exterior, los lugares lejanos son una especie de ?aralso, de una 

realidad idealizada, donde reina la anarquía. Bl or<lcn burgués ha -

desaparecido para uar paso a la libertad y a la ensoñación. Sus pa

labras nos recuc~Jan a las de Gonzalvo, el personaje shakespereano 
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de La tem~~~-t_!~· Bn aquel lugar todo es posible hasta la realización 

sexual ain dobleces, sin actitudes timoratas porquo se estA fuera -

de las imposiciones de la colectividad. En esos loj~nos lugarea el 

trabajo no es unu carga, es una bendición. 

Todos los tl'aba jndores se· dejan con t..lJiar por el juego, caen pr~ 

sos del delirio, pueden vivir ~omentAneamente una rebeldia que h~n 

tonido guardado en el fondo de sus deseos. S< ~ebelan cont~a lo e~

tablecido, contra todo aquello que los ha reprimido durante toda su 

vida de oficinistas. Esto le permite quitarse la máscara a uno de -

ellos, al que durante veinte años ha sido servil y traidor a los de 

su g1'emio. 

Ese ser que se desenmascara en un arrebato delirante ae da cuen

ta do su pobre condición humana, pero sin embargo no log~a concien

tizar su propia realidad. Duda, y en esn duda encuentra su cobardia 

y su impotencia porque él "es como una lombriz aolitaria en un in-

testino de cemento". Mejor simil no pudo encontrar ~oberto Arlt, -

para reducir a la animalidad m~s mediocre a un ser que no se apre

cia corno humano. 

"Llorad láz!'intas de tinta. Todos vosotl"OS os pud1•iréis.E_.~asc¡~ 

rosao ratas entre estos maldito~ libro9". Ese es el futuro concreto 

que el Mulato augura a loe mediocPes. Bestias que no han oabiJo vi

vir como hombrea, seres enajenados, sometidos a u~a volunta<l ajena. 

Af~rraamos que La isla desierta es una metAfora de la opresión pasada 

y presente de la vida social y política del pais riorlatonse. Esta

obra se puede equiparar a esa novela ele .José Revueltas El upa~~, -

escrita muy posteriormente en la que el escritor mexicano, con mae~ 

tria inusitada revela la realidud de M6xico a través de una clrcel 

quo oprime y degrada los valores humanos al bestializar aprisione-
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ros y carceleros en un universo cerrado, aniquilador y violento. Ill 

subrayado pudir6is como ratas asqueroaas, tiene un significado demo 

ledor. Lo put~efacto eatA en el interior, en aquellas oficina, pero 

también en el interior de sus conciencias dormidas; las ratas son -

un mal; ani111ales que Ge nutren de lo sucio y que ro~n lo ,Je3co:a,J uc.2, 

to. Lo~ e~~loados son comparados con las vat~s, con aquellas be3tias 

que sólo podrán devorar libros de contabilidad¡ de una contabilidad 

y de una econo~ia que no les pertenece, pero que los alimenta con -

mendruJos y vejaciones. Cabe aclurar que ol $ubrayudo lo he destaca 

do yo por las argumentaciones ante~ exJuaDt~~. 

Los empleados sueñan, pol' un r.1omento sa r:-;,belan ante la situaci6:n 
1 

real d~ sus vidas; pero la infinidad de pre~oxtos que arguyen les -

impide el cambio, la tr~nsformaci6n. Son aer~ci qua carecen de idea-

les, de fuerzus y de decisión para enfren~arse a 1~ Jictatu~a que -

los reprime. Son tra~ajaJorea que carecon Ja ¿ula, da lidorazgo que 

los enfrente sin temorea a la opresión. La np~rici6n dol Mulato es 

como una alucinación, como un sueilo, como un delirio momentáneo· -• 
una fiesta donje el inotante contagia la rcbeldia, pero que mu~re -

en la minimizución de cae tiempo b~eve que no poJr~ ~crdurur po~qua 

no hay en .::llos un senti:,Li.cnto de aolidat'i<lad y de lucha. 

"Cuando don hlanuei declaró que él era un chismoso, una nuova au-

rora pareció carni~se sobr~ la hu~an~Jad. Todo~ le i1l~~~oa y noa -

di jirnos: He aquí un honbr ~ honeo to; he aq u.i 1rn ,10mbre rH'v bo; he ---

aquí la e3tatuu mi;:ima d0 la virud cívica y ciuJadana" • .Bl rnulato re 

conoce el coraje del delator para desenma~cardrse ~nta los jcm1J¡ -

pero en sus palabras aólo·hay una ~xaltación momentán~a, éstaa son 

durade1•::i.:; hu:.ita el momontu que dejun rJe pronunci<1r-;c. Lo que un rea 

liJad h.:it:\l :,rlt 
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dicalismo. Bsa nueva aurora es la exaltación nacionalista y patrió-

ti.ca quP d~.f~!H~'1;e,n 1"-1 ~,,.., :'"'rti .~ ... · .,., ·1 1.· ·'·1 1 ., ... , - J . . ' - - - ......... - ... - - ,_, ,.,, .. " ..... ,.. ..... • • • 

tud civica y ciudadana", con esto3 lemas la demagogia radical ~e -

sostenla en el poder. Lo que verdaderamente sucede con el individuo 

es lo que acontece con los personajes de 1a isl~ desi~rta; Argenti

no se ha encontrado como los empleados de la oficina, subyugada a -

un poder tirÍnico y prisionera en el temor y la inconciencia. Lss -

mentes dormidas de esos empleados, son el adormecimiento de la$ ma

sas enga5adas en el milagro de una magia transfo~maJora de la aitus 

ci6n social. 

La isla es la libertad, el cambio, lo que puede encontrar el hom 

bre si lucha por ello, rorque todavia hay islas desie~tss en espera 

de ser descubierta~. Para encont.N1.rlas el hombre tien~ qu~ tomar :l~ 

cisioneu, saber opta\• por si mis.no, ~l problema ea att'e\'t)l";,e e ir a 

probar nuevos rumbo~, y por experiencia propia gusta~ o no de lau en 

saladas de magnolias. En esa islas el hombre se exhibe desnudo, goza 

de su cuerpo y da rienda suelta a sus impulsos, en el mundo civili

zado el ~ombre se escalviza al vestijo, a los convencionalismos y -

se somete a las normas aociales y es obli¿ado a depenJer de fuerzas 

politicas estableci1as. 

Bu la oficina se inicia la danza p~ovocada por el Mulato, se ins 

taura el ritual de la transgresi6n, pero a la vez ae inicia una ce

remonia grotesca contre el orden buraués. Los empleadoti ya en pleno 
... 

delirio se van desnudando, se van quitando el Jisf~~~ Jel convcncio 

nalismo que ha impuesto la moral burguesa, bailan frenéticamente -

como poseidoa por un demonio. Pero en el baile mismo se nota lama

nipulación, ellos no fueron libre$ para elegir. Tenia que llegar un 

ser del exterior para contagiarlos, para subvertirlos, ?ara obliga~ 
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los a salir de la rutina cotidiana. Pero desgruciadamente sólo es -

una actitud histérica la que los guia, una locura sin sentido (val

ga la redundancia) libera los impulsos reprimidos. 

Pero con la llegada del ;efe y el director todo concluye. La voz 

autoritaria los devuelve a la sumisión y al temor. Todos son despe

didos, vale decir aniqu~lados. Se restablece el orden dictatorial, 

la oficina (metAfora del pais) vuelve a ser sumida en la oscuridad 

al ordenar el director que se coloquen vidrios oscuros en las vent~ 

nas. Ya no entrar! la luz del exterior; las ideas del negro no han 

fructificado, la isla desierta no podrá poblarse, no ha sido encon

trada. Se encarcela al pensamiento, se someten las ideas y se repr.!, 

me toda manifestaci6n de libertad. Ahora ei, los seres humanos estAn 

condenados a pudrirse como ratas asquerosas. La ley del poderoso se 

impone contra los desposeidos, los empleados tienen c~mo cárcel la 

inmensa ciudad, el ancho pais. 
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.,Z.-P.\10DIA DE LA CIVIL!Z.\CION Y A LAS T~iADICI0NB3 DE SU TIEi\IPO. 

La fiesta del hierro y Bl desierto entra en la ciudad ~on dra 

mas de los que Roberto Arlt se vale para hacer una parodia de la 

civilización y de las tradiciones de su tiempo. Vuelven a plan-

tearse loe temas obsesivos para el autor de Bl jorobadi,.!..O.• La c~ 

tlatrofe y el juego, el cinismo, la locura que ahora no sólo lle -
gana su punto Algido e~ lo individual, se colectivizan, como un 

contagio, como una peste la llamaría Artaud. La venganza tiene 

varios aspe~tos, como deseo de destrucción, de acabamiento, de -

vileza, de ambición y de despojo. Las dimensiones de los person~ 

jes y las ideas llegan a situaciones limite, donde se confunde -

lo fisico con lo metafísico y lo místico tiene elementos de so-

lemnidad y de burla. La traición tiene un sentido m6ltiple y los 

simbolos traducen una realidad desgarradora como la tirania, el 

desmedido deseo de enriquecimiento, la guerra, el contubernio, -

la deslealtad, la ambición del poder¡ todo ~llo convocar& a la -

muerte y a la crueldad del crimen. 

La fiesta del hierro; anecd6ticamente nos cuenta los amorios 

de Mariana (esposa del industrial Grurt Armstrong) y Don Carli-

tos (jef~ de publicidad de los negocios del indust~ial), ella se 

abu~re y él habla con un" retórica cursi~ para halagarla, la ese~ 

na transcurre en el jardin. En ese lugar hay unas estatuas que -

representan a un Angel y a un Fauno (éste en realidad es el dia

blo). Sobre la copa de un nogal se encuentra Julio, hijo del in-

dustrial,el niño tiene doce años y encarna la soberbta y la -

perversidad. Ha estado retratando a los amantes. Poco despu~s -

juega a los piratas; aparece el criado Ambrosio, Julio lo trata 
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con cierto desprecio y en tono autoritario. Intriga y ordena a -

Ambrosio para que le ayude a revelar las fotos, éstas contienen 

los amorios de su madrastra con el jefe de publicidad. Dice que 

con las forografias los desenmascarará y se vengará de ellos. Bl 

criado acepta la alianza y se convierte en cómplice del niño. 

Una situación imprevista hace que cambie el giro de los aconte 

cimientos. Bl fotógrafo encargado de revelar el material fotosr! 

fico, temeroso del uso que vayan a dar a éste, decide pedir con

sejo al Presb!tero (hombre ambicioso y desprovisto de escrúpulos) 

el religi~so se aprovecha de la oportunidad y recoge las fotogra

fias. Bl presbitero se valdrA de ellas para satisfacer su codicia. 

Logrará en poco tiempo lo que otros religiosos no consiguieron, -

construir la c~pula de la iglesia que está bajo su custodia, pero 

su ambición va m6s allA, quiere llegar a ser Obispo. Se le apare

ce el Fauno que antes habiam.~s visto en . __ e.l jardin y lo instiga .. -

para que saque a flote de manera oportunista sus ambiciones se-

Cl'etas. 

Bl presbitero hace una visita a Mariana, le entrega las fotos 

y sin pedir nada a cambio deja entrever que su petición la hará 

en otra ocasión. Se ret~ra porque en aquella mansión se efectua

rA una fiesta. Don carlitos ha mandado erigir un idolo, el Baal 

Moloch que será incinerado para da.r brillantez al acto. Julio, -

queriendo sorprender al padre, a 1~ madrasta y a los invitados,

ae ha metido en el interior del idolo. Ignora que éste será ince~ 

diado; sólo Ambrosio sabe de su paradero y del destino del Baal 

Moloch. 

Mariana hace confos~r a ~mb~os~o, lo presiona y lo amenaza -

con mandarlo a la cArcel si no le ayuda a descubrir al culpable. 

148 



El atcmorizndo criado queda a merced de 13 cinica mujer. No dir& 

a nadie que Julio está escondido en las entrañas del idolo. Se -

inicia la ceremonia, los invitados son los oficiantes y se inmo

lan dos corderos, su sangre es ofrecida al nuevo Dios; sólo uno 

se retira de la fiesta porque la considera un blasfemia; los de

más ofrecen prendas y alabanzas al Dios. El señor Grurt, padre -

de Julio es el sacerdote del ritual. Don Carlitos, como hierofa~ 

te, entona un himno y el coro compuesto por los invitados respo!!_ 

de • 

. Ambrosio, presa del remordimiento se desmaya y causa descon-

cierto entre la concurrencia. Es a6lo un momento fugaz, lo llevan 

fuera de la escena, pero pronto reaparece para gritar que Julio -

se encuentra dentro del Dios Moloch; el señor Grurt se desmaya ain 

te tal confesión. Bn la escena final que es muy corta, aparece -

un hombre diciendo que ha estallado la guerra, grita victo~ia -

porque han llegado telegramas pidiendo armas. La fortuna del in

dustrial se acrecentarA por la venta segura de los armamentos. 

Ra61 H. Castagnino opina lo siguiente sobre La fiesta del Hie-

u.g: 

•para calificar su espiritu babria que acudir a un adjetivo -

que precisara, a la vez, las ideas de satanismo, perversión, 

depravación, heterodoxia, misas here jea, gno;;._,....s ti cismo, nigr,2_ 

mancia, tropelias, etc.; porque a su tremenda sátira contra 

ciertas lacras, las ve como oficiantes del culto a un per-

verso Moloch". Contin6a: "Sin embargo, por la crueldad im-

plicita, La fiesta del hierro est! en una linea que difici! 

mente pudo haber conocido Arlt, pero a la cual se haya pró

ximo, y en alg~n caso coexistente; es la que advirtió al --
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reencontrarse con los monstruos del Boeco, Durero o Brue-

ghel el Viejo; es la de Les mamelles de Tyresias, de Apo-

llinaire¡ del Ub~ Roi de Jarry; d~ los grotescos satanis

tas de Ghelderode. Como ellos, Arlt manejaba en el teatro 

el resorte del absurdo, de la mueca grotesca, de la impie

dad, pero lo insertaba en una atmósfera de enrarecimiento 

tal que el espectador concluia aceptando como verosímil -

cuanto veia ante si".J./t 

El desierto entra en la ciudad es la historia de una conver-

si6n. César, el personaje central, en un principio lleva una vida 

disipada, regala a sus amigos con grandes bunquetes, banquetes -
' ' 

que son remedos de la fiesta báquicas romanas. los comensales se 

quejan de las bromas, pero siguen disfrutando de la algabária. 

César muestra su aburrimiento, y al buscar nuevas diversiones o

sorpresas pide que le traigan al primer, hombre que pase ante su 

puerta. 

Los invitados al ver al individuo comienzas a divertirse a su 

costa, el hombre es un desarrapado ~ce lleva consigo un envolto

rio. El hombre permanece mudo; Bscipión le quita el envoltorio y 

César, furioso le ordena que lo abra. Al hacerlo se descubre a -

una criatura muerta. Hay unn actitud distinta en los invitados, 

se sorprende~¡ compad~cen al padre. El hombre cuenta que también 

ha muerto su esposa y que él no tiene dinero para el entierro. 

Ante la criatura muerta, César cambi~ radicalmente. La muerte le 

hace concebir toda la descomposición que le rodea, descubre la -

ruindad, la torpeza, 1a·soberbia y la vanidad de su vida. Hace -

una breve y cruel recapitaulaci6n de sus acciones pasadas. Se -

comporta como un iluminado, siente que ha sido tocado por lavo-
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luntad divina. Ante el asombro de todos abandona la reunión. En

tre escéptico y sorprendido, Escipi6n cree que es otra farsa de 

las que los tiene acostumbrado César, no se ha percatado del cam 

bio radical de la personalidad del anfitrión. 

En una4samblea todos deliberan acerca de la conducta de César, 

piensan declararlo loco para despojarlo de sus bienes ya que el 

iluminado ha partido para habitar en el desierto, lejos de la -

civilizaci6n y la hipocresía. Un sacerdote induce a la colectiv! 
t 

dad para que acepten el veredicto de la locura de César. Contra-

tan un Astrólogo para que certifique dicho mal, Inventarán una -

patraña para descubrir la falsa santidad del elegido. 

Todos pedirán la prueba de. la santidad, para ello prepararán 

una farsa, llevarán hasta el desierto a un maniquí, haciéndolo -

pasar por un muerto para que C~sar lo resucite. Una prima de él 

dice estar enferma de cáncer, se suicidará para que su primo la 

vuelva a la vida y así pueda comprobar que es un santo, 

Llegan hasta el desierto el Astrólogo acompañado de los Reyes 

Magos que llevan presente como los que regalaron a Jesucristo. 

En aquel lugar, Escipi6n que ha estado sometido a las penurias, 

es un espia que desea desenmascarar a César. El Astrólogo cambia 

de actitud y acusa a Escipi6n dándole el apiteto de Judas Isca-

riote, el traidor del nuevo Mesias. Todos golpean y humillan a -

Escipi6n para que se declare culpable. 

Llegan hasta el desierto, la comitiva lleva el cadáver de la 

prima y piden a César que la resucite. C6sar se encuentra en una 

columna, al igual que Simeón el Bstilista. Unos piden la realiz~ 

ci6n del milaero, otros suplican que no se deje caer en la tent~ 

ci6n. César aturdido no se da cuenta de los hechos. Federico, el 
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esposo despechado, ha pedido a su esposa que regrese con él, pero 

al ser 

Leonor ya lo había desdefiado y en el desierto act6a como unu mu

jer convencida de la beatitud. de César. Federico, llevado por -

los celos uispara contra César y lo mata. La multitud grita ¡As~ 

sino, asesino! y el Astrólogo muestra su impotencia al decir que 

nada se puede hacer por la multitud s~guidora del nuevo Mesías, 

el nuevo dogma no se podrá instaurar, la doctrinn del bien no -

rendirá frutos, el Salvador, yace entre los brazos de 1~ pecudo

ra Leonor. 

La fiesta del~~~ y El clesie~to entra en la ciuda<l tienen 

un caricter más universalista, los problemas planteados en ambas 

pueden acontecer tanto en Europa cene en am~rica. Cn una vernos -

el peligro de la couflagraci6n mundi~l y en la otra asi~timos a 

los meconismcs vAlidos por el poder para manipular a las musas e 

ir en camino hacia la dictadura. En las dos enccntramoo vasos co 

municantes, muchos elementos dramlticcs y mucba6 de les actitu-

des en las conductas de los personajes las equiraran. 

El presbítero de Le fiesta ••• y el sacerdote de ~-!csiet:.!:!2.· •• 

parecen estar cortados por el mismo~lce; son oportunistas, ma

nipuladores, hipócritas y ambiciosos, ejercitan su ministerio --

para buscar un provecho personal. 

Las sicuientes palabras pertenecen 31 presbitcro • 
... 

"A ese caos infernal nos arrastra la maldita técnica, la -

insolente cultura, la atrevida codicia. Tres enemigos at~ 

can constantemente el cuerpo vivo de nuestro seffor Jesu-

cristo: 16s ju<lios, las máquinus y el libro. Los judios -

porqu~ con su cruel codicia finoncin las industrias que -
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corroen la virtud; las mAquinas porque son engendradoras

de la riqueza artificial; el libro, porque es ~gente de -

incredulidad en la débil mente de los gusanos. ~ientras no 

desaparezcan el judío, el libro y las máquinas no habrá 

paz en la tierra. Quien lucha contra la mlquina, lucha -

contra el r.narquismo burgués, contra el imperialismo ju-

dio, contra el bolcheviquismo proletario. Quien lucha co! 

' 
tra el libro y la demoniaca libertad de leer, lucha con--

tra el anteismo padre de la revolución social.Es necesario 

volver a los tiempos de la Santa Inquisición, a los tiem

pos de los autos de fe, a los tiempos de las cruzadas. Es 

necesario plantarse frente al hombre y decirle: (enér;:;ico) 

¡Miserable! T6 has venido al mundo para conv~t'\irte en -

ciudadano del cielo no en esclavo de la fAbrica. En ccn~e 

.J./~ 
cuencia, elige: la Iglesie o la m~quina (Paus~). 

Notamos en las palabras del religioso la ideología d~l parti

do radical argentino mezclada con ideas de la oligarquía. Hcy unu 

idea de regresión, de defensa de l~s tradiciones y de vuelt~ al 

oscurantismo; donde se so~etia al indivi~uo por el temor divino. 

El presbítero no acepta el progreso porque permite una mayor li

bertad al hombre; la civilización, seg6n el prelado, sólo pervie~ 

te al hombre. Sus ideas están muy cercanas a las del industrial. 

Hay que r!cordar a les obreros, cuando colocurbn el idolo en la 

casa del señor Grurt, inscribieron una leyenda como protesta 11 ¡Ab~ 

jo el fascismot" El presbítero pal'ece comulgar con las icleas Ea~ 

cistas de supresión de los derechos del hombre a pensar y a usar 

~u libre albedrío. El párroco esta a favor del sometimiento de -

153 



de las masas y la guerra, lo que busca es la destrucción del&~-

nero hur.l.:.1uc. Jc¡~ún el ¡auno, el pi•csCitero cstb. llamado u 1ucila1• 

contra los herejes, los ateos, y los malos políticos. Por eso, -

para él todo es maldad: la m~quina, el libro, los judios. Según 

su modo de pensar debería imponerse de nuevo la Santa InqujRici6n 

con el objeto de torturar, suprimir y atemorizar a la humanidad; 

eso mismo buscó el fascismo en su afán de predominio. 

Al exclamar el presbítero "¡Qué lástima que el Diablo no exis 

ta!" est~ cometiendo una blasfemia, después que ha exprcsuJo su 

rectitud cristiana, estas palabras result~n ir~cverentes en la-

bios de un hombre con olor a santidad. En esta cxrcesión entende 

mosque se desboca le Embici6n y el deseo del po~er: si so comp~ 

dre. fuera el diablo, sería el aliado perfecto para conse~uir los 

más perversos fines. 8e instnl&ria la Inquisici6r.-f~1sci:;;;r10 ,ar-u 

dominar al ser hume.no Jes de la misma cris tü•.nd:;i d. !!ny aeid: a no--

ranzas de la Edad Media, sólo falta el cruzado que inicie 111 se! 

ta, para conquistar el oscurantismo para desatar la ~uerra. 1n -

el pensamiento del religioso e.aben las dos posihJ_líi"1~des: :·1·t•!'r~ 

y cristianismo, o lo que es lo Mismo fasci~rno o sumi~i6n. 

En Bl desierto entr~ep_~E ciudad, el sacerdote r,arecc ~csrn~ 

der a la misma ideologia mostrada por el presbítero. Aqul el su

ce1'dote se encl1~ntra ante el público, no corno el l:re:r::b:í.t11rc -:;i .. e-

lleva a. i::.olt,s sus maq \tina e ion+::s. El s ;1ccr do te hé.1 bl a con ti! iL "i.güe-... 
dades, valit'ndose de su dogma cristiano, habl'1 del mist:ic.i!-d•'<.:' y

del éxtPsis con el objeto de provocar confusión en quien le ese~ 

cha. No acusa a César, pero pide una prueba concreta de su con--

versión, d€ su santidad, quiere un milagro palpable, a sahiendas 

de que los prodigios no existen. 
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"Desearla que antes de iniciar ninguna acción pensaran en la 

gloria que puede derivar para la Iglesia si la conversión 

de C~sar es definitiva. ~Se imaginan el espectAculo de un

industrial renunciando a los beneficios que le producen sus 

fábricas para ir al desierto a pur~ar sus pecados y de tPa-

tarde formar un frente de combate centre ~l <lesor<len ~~l

sig1J.11 .1-.p/ 

Este ~acerdote, al igual que el Jresbite~o en ambas ohr~ci-

est~n contra el progreso,. pero buscan su propio b~n~ft:io. ~ani

pula e\. la concurrencia y le otorJan los 1;1edios pa,¡,~a quf.: decl::i,'en 

loco a C~sar. s~ él quien les proporciona la i1a~ Je 1~ Peaur~ec 

ci6n, e~ él quien proi,)one la utiliza~.l6n Je l'n iLrni,pll. 51 no 1'.:~a 

lizará las ucciones I como 1.1n moderno ?iln toti n~ L-tv;u•á l.:.i::. :·,1anos 

y quedar6 libre de culpa. Incita a los arnizos y parientes de C6-

sar ~ara que ellos comprueben la ver1~d o la farsa. 31 quedará -

con l.¼ conciencia "limpia", ha obrado según su investidura. !.~ -

demfls lo deja a los oti·o~. Not.:1n1oti la m.i.s:na acti.t11d n1ezquir:,1 ~n 

ambo;:; sacerdo·i:es. Para los dos el 1•ef rún :::decuado -;1:¡•la. "),. ,J ios 

rogando y con el mazo dando''· La fe mueve rnonta~as y el ~eb~5o -

busca la fe. Los representantes eclesiátiticoo tienen 1~ fe, el -

rebailo y el Jogma para p~eJic3r y a~! someter a los incautos, a 

los ambiciosos y a lod réprobos. 

Un aspecto muy importante que debe destacarse en estas do~ 

obras, es la diferencia con las anteriores, no sólo en cuanta al 

tema y al comportamien~o de los personajes; unu peculiaridad Je

estas obras es que ocut'ren en ámbitos escénico~ interioreg como 

en el cxte~ior. 51 jar<lln y el desierto son los lugares amJlioe 
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desde donde el mundo se percibe distinto, desde don•e se maquinan 

las t.1'aiciones donde éstas se llevan a cabo. En i..;.. ~-;oic:~, el -

j~rdin es el lugar Jel ab~rrimiento. ~:ariana asilo manifiesta a 

pesar de dStar con su amante. Julio juega a ser pirata, el banJ2 

leri~mo e,n~).il! za 8 u ,Htn ti 1o simbólico en la actitud l úuica de 1.1 

criatura; ~ero ese b~ndolerismo ~e convertirá en un rnedio ~ar3 -

llevar a cabo una venganza. El nifio desprecia a la madrastra y -

quiere mostrar públicamente su traición. A través de la fotog~~

fia ha congel~jo esa traici6n, esos amores ilícitos, esa infiJe

lidad entea un personaje con apariencias de fantoche, con uc:it~ 

dea cursis y minimizado por el diminutivo de su nombre (Don Gar

litos) y una mujer ignorantc 1 cinica, depravada y umbiciosa. Los 

person3jes están muy cerca del ester~oti~o foll~tinesco. ta mu-

jer envilecida cte3de au infancia, aburrida de su marido y en h~~ 

zos de una marionata que sólo puede expresurse en la més ch~baca 

na de las retóricas. La mezcla es una delicia. 

Afortunadamente Roberto Arlt salva e! escollo y sus figur~~ -

no se pierden en el esquematismo, sus personajes act6an de nnu 

forma cul~uladora y a cada acción :icne un efectl~~o notable. 

~orprende la precosidad do Julio, su falta de cscr6pu1os y suma 

durez imaginativa; a las claras resulta un monstruo, educado rara 

mundur y saber utilizar el poder que en el futuro le dará el Jre~ 

tigio y el,_ dinero del ;,:,:..1d.:.•e. Des de ,11 jnrdín se m:.;.quin!ln tod:::,:., -

lés traiciones posibles. Todos los contubernios van del extecior 

al interior y en esa interioridad se gestari la fiesta; fiesta -

como un ritual d~ sacrificio donde prevalecerá lo dionisiaco, lo 

orgiástico. En la interioridad do aquella manaión ne realiza una 

fiesta pdgana, el nuevo Dios, Baal Moloch, el devorador de hoMb~es 
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es h~menajeado por los industriales. Ahora si, la oligarquia e~ 

pleno desenfreno. ~1 devo~ador de hombres piden el c~ecimiento de 

sus riquezaa. El idolo deific~do es inmolado en el momento cumbre 

de la fiesta; Baal i,1oloch concede laa poticionet», las 1,iquez:1;, je 

los suplicantes estarAn seguras y se multiplicarAn. ~1 holocau8~o 

se iniciar6 gracias a las invocacione~, a las alabanzas y al 3a

crificio. En el aspucto colectivo, la humanidad ~eré la victima y 

en el individual, la victima es Julio, el soberbio hijo del indus 

trial. En lad entr~ilas de Baal Moloch se convierte en fuego e~ta 

criatura maligna. La perversidad gana la partida; la crueldad c~

t6 en la muerto del infante y en el oegocio de la ¡uer~a. 

La fiesta es propicia para los oliJ4rcas, para elloB reror~~rá 

ganancia$ el ~xt.erininio masivo, para ellos sl :-i.u.h1'á ,liveri~ióni --

las máquinas y los judíos si jestruyen al indiviJuo. 3e cum~l~n -

los postulados del pr3sbltero, puca ahora ni Jios ?~J~e puede ~al 

vara los desposeidos. Para conquistar o Gometer al ~ombre no huy 

que fijarse en dl cer~bro sino en 1~ animalidad que fste posee. Y 

La lucha entre el .,\ngel y el Fa uno e~, d~8 ig uu 1, ;:;ob1'e úl.l(, ·; ~·

triunfa la ma11ud humana, el cinismo, la simul~ci6n, la crueldud 

y la ambición. El Angel quier~ conducir~ los dascB~riados por la 

senda del bien y el uiabL>-f.iuno quier~ dcs¡,,ertai" en ellos :;u.,; 

inutintoa·~re!pr.i,nid.:>s • .El Fauno actúa como la .;oncien~ia de ..:.o,., 

hornbl'eo. Aparece y desopar~ce, es p1,e:,encia y ea auscnci-1, es j11.!. 

go y sensatez; en resumidas cuentas es un simbolo de la natu~ale

za humana. El fauno se. regodea en su malicia, en su actitud tent_! 

dora p_a.ra hacer cnor al ao1nb1•e. Goz:i i:iquiet.undo lJ.s 11 buena:i con

ciancia;;:;11, pero él sólo es un prete:-=to,po.r:,_/~ue el :..,~r humano .1'!.:':-
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va desde siempre, consigo la maldad. Pierden la partida el Angel 

y el Fauno¡ gana el hombre, pero no ~l prddbiteco ~il su cuJl-~J, 

no don Carlitos en su remedo de marioneta guiñolesca, no Mari:inu 

en su ignorancia y cinismo, no ~mbrosio en su servilismo y temor, 

no Julio en au audacia y prepotencia, no el fotógrafo en su incon 

ciencia y conformismo, no los obreroG en ou d~bil y anónima pro-

testa. G3na ol que est6 sobre todos ellos, el 6nico: el industri~~ 

el oligarca. Fij~monos que a éste no le cuesta ningún esfuerzo, -

los demás le han puesto la mesa y el poder se lo sirven en bande

ja de plata. 

En labios de Uariana, lobarto Arlt expresa lo siguiente: "Y la 

que parece una mansi6n creada para albergar la dicha, no deju de 

ser enga5osa miscara de una cruel caverna donde se arrastran inuo 

bles fieras". El int~rior, la casa, le~se tambi6n la ciudad, ~l -

pais, es e8a engañosa másc3~a que encubre la realidad, es esu c~

verna donde se a~rastran las fieras desleales, Sarcasmo mayor no 

podría presumir Arlt. Una ignorante habla pontificando, una arri-

bista, un~ traidora, una infi~l, una acomodaticia, una ase3ina ha 

bla de la dich~ o~ un lu;ar donde se comercia con la vida de la -

hum~nidud; la hipocresía encuentra su cauee: la serpiente, 

círculo, se muerde la cola para inicidr su cambio de piel, 

en su 

l)UI'a -:. 

vestir la mlscara y engaffar a los dernAs. Se cierra el clrcul~ para 

que la pQrve~sidud ae d~uhorde,porque como exclama ~l Fauno "~en-

tiras, 

. " JO••• • 

r.wntiras, mentiras. No hay cielo ni infierno ,1rriba ni ab~ 

Huy cruel,1ad en el hombre, hay muerte y destrucción; la -

mansión ha sido tomuda y no hay escapatoria posible. 

Mariana humilla u Ambrosio, el presbítero humilla a Mariana y loo 

invitados del industrial se humillan ante la majestuo3a figuca de 

158 



cartón que representa al Dios de la destrucción. 

"Te adoramos porque en los presiJio3/ hace3 recbinur lo~ 

dientes de los homb~es justo~; y pones en el 3obierno -

----------------------------------------------------·---
"Nosot.i:-os es t.:.u-.1ob urgullososí í.le reverencia.r tu ~,o<lt:1' ~,;;-

pantoso,/ nosotros estamos orgullosos¡ de adora~ a lo~ -

. ' • c..~ l.' n ... , : ,.:-;_ . .,_ ,.v:,,, a los hip6critaa,¡ a los im~~di~os.; 
,, . 
'JOU\'.l~l'-

t~ nuc~1tro Célnucr en a:3tucia,¡ n-...tcGt,•u jus:ici::1 en .::;_ii:10-

hijou sean mds can~llua 

en ferociJad¡/ haz qua nuegt:~s 

i ~5 
q :1 ~ ::1 .:, a o ~ .'.' o s • 

si6n¡ los iniciadoci, los aJcrudo~cs se expresan y picn~an co~o 

cu~1lquier oli3arca de cu;;tlquicr ~ais del munJo. El .::ontubc!·n.::.o .:;e 

efect6a dentr~ de una secta reducida, sus miembros hacen alianzas 

con toJo a~uullo que r~presenta una lacr3 ~acial y Jolitica, a~l, 

la lmposición y meJi~n:e todo ti~o de fruude y 0nn~~cu~amientos. 

Se oficia ,je5cio el oft•ecimiento Je 1.1 ;;un3r~ ~'~~instaura t:l t.i.e,n 

pode los cunalla~. 

"i.Je ahi vion-:.; u1~ toJu u nuJ~ ~~e caractetiza ~l. te~t~~,· ----·· .... , ......... __ 

y dc1 poder; poro cs3 liber~ad cuando eotA sol~, en t6tc 

a téte consigo mism~, e~ in~egura y culpablo. Bl hombr~ 

est~ ~ la vez «cunJen~dc a ser libre de c~~r en 1~ eocla-

'" vitld ,Jt:: 1~:: i"'tJt:¡•z..:.·~ ".l:.·"' t- .~r. .-...,n ·.,.. i .• ~. La ide~ <k·l dl:~ti-

no ha muerLo con lcs barreras infrunque~bles que upori~ -
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la sociedad tradicional a la libertad. Pero al grito de -

"Dios ha muerto, todo esta pernitiilo'', la vida mo1..ier.na 1·,::·:.:_ 

ponue al~unas veces: "Todo c~.tA perrni ti do, rero n.1rJr: e~; -

posible". La función del teatro, por consi:~iPnte, est~ -

caracterizada por une llmna fdn cesr.r t'epetida a lF. t?,;,:un . -
tancidad y por una incapaciaaJ rara asumir co~pletam~nt2 

esa espontuneidad. Así corno la magia es un:~ rebcL• ()t1 i:> ,·: -

li6n con tI'!:l los deterr.iinisrr:ob nve ncur,wJ.2. el hombP:, :,· ·-------------------- _--.,,.,. .. _. ______ ----~- .. ---~ 

La creación dr~m,tica, pues, no pod~ia ser el reflcjc Je 

las sociedades, ya que el propio princi~io de 1~ invc~--

ci6n teatral reside en un esfuerzo prom~teico Jel te~~;·, 

paI'a superar fas estructurc.s actuales y para rebar:ar1:·,·:. 

I,a CJ.'eaci6n dr,\mática en correlf;ción con eJ incc,,",n \::";' 

vimiento de tranuform3ci6n de esas estructuras. Co~o l~ 

libertéld, es una "revolución permanentf.:" de lun Eor'rr. ... · .... 

colectivas e indiv:iuuales .•• 11 
J./{, 

El teatro de ~oberto Arlt cabe dcn:rc de le~ ~oatulrJcu J0 

vienaull, pcrque su teatro es uno de les mti.s mo;Jernos, de J.c,r;; n:':.,: 

contemporáneos, de les m~s subversivos. Arlt es un an~rqttist~1, •.,n 

rebelde, un inconforme con su socieda<l. Es un cese muy simil~r 

de Ibsen.-.cn .::.r.tbor-; drunwturgos, la tr,.HJ1:cci6n {l~ 1.:-: revlic\::>,:~ :0 s:~ 

boca en una manifestación de descontento, de desccnauclo, de ~n~us 

tia por el hombre, por ese hombre que no puede gozar <le lR ljbc~

tad en todas sus manifestaciones y, es a través del arte co1!1o ¡,.·l,.'.::_ 

den ver "la libertcd (como) una revol1~ci6n pcrr.wncnte Je• lvs f:.:·-

mas colectivos e individuales ••• " 



"Si trazamos un~ 1inea imaginaria uniendo a los h~roes de 

Ibse:,n, Je Hauptman, de Chejov, de Stindber¿;, de Pi1•,:.u1-.:.:

llo, de Lorca, de Synge, de Crommelynck, de Wedekind, de 

Kaiser, <le Toller, se compruebo que emerge sob~e la esce 

na del teatro una figura especial que no se debe más qtte 

a si misma su propia existencia rlrnmática: la del hom~!~ 

cualquie..!,!_"el hombre sin cnlid,1d", que no experimenté: -

ninguna pasión especialmente ennoblecedora y al que la -

paoi6n molestarA mis bien en la vida, porque <lescubre que 

la e~sencia por sí mifóma es un prob1.ema •lif íci 1 de re--

solver". 
'-/,-

Lo mismo podríamos hacer, al trazar una linea imaginariu y a 

la vez evolutiva entre lc,s anteceucres, lN~ con~<?mpot'{ineti y les 

precededores de Arl. t. De Florencio 3ánchcz, e. [ay1'Ó, a Eict,eJ.bnurn 

Na16 Roxlo en la Argentina •. De Marcelino DAvalcs, a Federico Gam

boa a Emilio Carballido y Sergio Magafia en México, bast~ llegar

a Luis Felipe, a José Triana en Cuba, Enrique Buenaventura en C~ 

lombia, Jorge Diaz en Perú y ~{ené ~:ax-qv.é~:: en ruerto ;{ico. Todos 

ellos nos devuelven al ho~bre universul en conflicto con su Hocie 

dad, con sus semejantes; debatiéndose en un munJo injusto y opr~ 

"' sor. Claro que Arlt lo podriamos colocar como a un escritor de 

posguerra aunque la 2a. guerru apenas le fue conocid~, pero su -

obra se relaciona con la de ~ortre, Camuo y toJos los existenci.~ 
... 

listas, loo surrealistas y los cubistas. Las v~nguurdias tambi6n 

traducen la realidad de una manera más complicada, más elabcruua 

o mis espontdnea. Arlt nos presenta dramlticamente y noveliutic~ 

mente al "hombre cualquiera", al ser anónimo, ·al individuo sin -

atributos que deambula por las grandes ciu<ladcs y se vuelve coc-

temporáneo de todos los ciudadanos. 
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Enrique Buenaventura escritor de una generación posterior y -

sus Pape,!_es del Infierno denuncia la situación poli tica que v::.ve 

un país latinoamericano, en ~~te caso Colombia es el escenario de 

la crueldad, la tortura, el abuso y el exterminio que ejerce el -

poder contra las vi das de lR colee ti vi<Jad reprimida. Buena ven tt11"a 

es mis b1'utal y directo, Arlt es cruel, pero esa crueldad huy -

que traducirla en símbolos que subvierten, que provocan o 1~ cla 

se dominante. 
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J.- EL EXOTISMO 001:0 FUGA Y SALVACION 

AFRICA: BL MISTERIO DB UNA DOBLE VENGANZA. BL 

nPSTJNO CP~JPLTOO. 

La obra dramática Africa, tiene su desarrollo en Tet6an, ciu

dad de Marruecos, alli tr&nscurren los tres primeros actos y los 

dos 6ltimos tienen como escenario TAnger. Desde el Exordio al uso 

oriental, la obra nos coloca de lleno en lo misterioso, en lo ex6 

tico. En los lejanos poblados de una Africa mítica, inventad3 por 

la leyenda; un luiar m~ravilloso donüe la aventura, la intriga y 

la sorpresa tratan de fascinar al espectador. 

Africa presenta varias historias u la vez. En primer término

la del Mockri, una especie de aventurero, traficante, conspirudor 

y espia. Por todas estas características se encuentro entre el -

oportunismo y l.::. traición. Su padre se ha en ter~do ,le lHs ac ti vi 

dades del hijo y como guarda cierto parentesco con el Califa, 

tiene que hacer justicia con su propia mano, sin import~r que 

tenga que derramar sangre de su sangre. El Mockri piJe a su padre 

le permita cumplir su 6ltima volcntad, ~ste se la concede pcr~ue 

cree en la bondcd del hijo. El Mockri ha peJido que acuda hastn

~l el ciego B~ba, lo mandan traer y al llegar B~ba a casa del -

Mockri. éste pide nl ciego que se desvistu y cambien de atuendo. 

Bl Mockri ayudado por una sirvienta y con espejo cono cómplice, 

comienza su transformación, se disfraz~ de ciego para potler bur-
.... 

lar al patlre. Sin embargo, el disfroz no sirve de nada, con uu 

propia artimafia, el Mockri se ha ganado la condena. MorirA con -

sus propias manos; ha sido condenado, no se derramar6 sangre po~ 

que todo deberA parecer un suicidio, el traidor será colgado de 

una vita de su terraza. 
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"Voy a Aarrar la sangrienta historia de Hussein el Cojo y 

de Axuxa la hermosa, que ocurre en Dimisch esh Sham. Y -

' tambi6n la historia de Rahutia la Bailarina, de Bl Mockti 

y de su hermano. Y la suerte que corrió Mahomet el Plate 
-'/i 

ro. Muchos sucesos gustosos voy a narrar". 

Bstas palabras las pronuncia el ciego Baba, especie de aedé,

de juglar, de narrador oral; en ellas anticipa algunos sucesos, 

con ellas va atrapar la atención de los transeúntes, de los mer

cadere~ de los curiosos que deambulan por el zoco. Arlt recoge -

elementos de la literatura oral para dramatizarlos, a trav6s de 

su personaje, el ciego Baba (remembranza de Homero) con su preg6~ 

con el sonido producido por el tamboril, convoca a los escuchas 

para que se siente alrededor de !l y conozcan las historias mara 

villosas q~e ha de narrar. Todo esto ocurre en el llamado Exor-

dio; en lo que seria el preámbulo del drama. Recurso importante 

porque a la vez que el ciego va relatando, asistimos no solo a -

la historia contada, eino que presenciamos el drama. Cuando el -

aeda, el juglar Baba ha atrapado nuestra atenci6n, se inician -

las acciones y la historia conocida por el cigo, se representa -

ante nuestros ojos. 

A la manera de las narraciones de Las mil y una noches, cuando 

Schahrazada cuenta una historia que encadena otra y ésta a su vez 

contiene otra, y asi sucesivamente van ocurriendo las historias -

maravillosas en países legendarios de escenografías y paisajes -

exóticos; en forma semejante, Roberto Arlt ha estructurado su dra 

ma de espíritu oriental y de escenario exótico. E~ Africa, al con 
. --

cluir el Exordio ae inicia una historia, la del Mockri, de la 

cual ya dimos los porntenores. Al iniciarse el segundo acto estamos 

~n otra historia. 



~:Las acciones de la otra historia ocurren en la Puerta de -

Babel Amura en Dismicb esh Sham, allí encontramos~ "Los 

mercaderes y campesinos del Zoco, sentados en el suelo, en 

cunclillas, con la mercadería a sus pies. Una multitud de 

esclavo:.1, de negros, de árabes, de cvmpesinos, notarios, e~ 

t~anjeros, mujeres arnbozadas, judios con holapantla y gorri 

to de seda negra, prostitutas con chinelas ~marillas, pla-

teadas y doradas. Asnos y alguno que otro ra~o caballejo -

escuálido. Terrados donde se ven juguuores y bebedores de 

té. Mercaderes de seda, fundidores de plata, curtidores, t~ 

boneros, encantadores de serpientes, esgrimistus de palo,

prestidigitadores, narradores de cuento, carboneros, venq~ 

dores de flores, queseros, soldados espuBoles. Los barberos 

afeitan en las puertas de sus tendecillas. Circulan vendedo 

res de ~gua, descalzos, con pellejos q.¡e cuelgan al costuuo, 

señoras extranjeras con un niño árabe que les sostiene una 

sombrilla sobre la cabeza, comerci;;:.ntes musulmanes veutidos 

a la europea con un fez rojo, vagabundo6 desc~lzos, mo¿os -

de cuerdo, vendedores de miel. En los utrios Je las t~ndeci 

llas se ve a les estilleroo trabajar ayudados por nifios, 

sastrecillos con turbantes grandes como ruedas de molino en 

tiendas muy altas sobre el nivel del suelo. De lejos llega 
.,1.Jf 

una .. canción á.rabe". 

Hemos copiado parte de la acotación porque nos parece importa_!: 

te destacar la atmósfera que sugiere el autor. Con todos esos de

talles, Roberto Arl t ~esca marcar el exori.cmo, las costurnb1•es, lx>s 

oficios, y a manera de fotografía resaltar la ~ida en un diu del

zoco en ~et6un. Africa ap~rece corno una ima~en folklóricu, con --
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colores Chillantes, turbantes, chinelas y atuendos region~les un 

tanto acartonados. ~arece mis bien una ~cotación Jestin~da a un

gui6n cinematogr6fico, todo el movimiento, toda~ l~s de~cripcicn~s~ 

loo detalles en loe colores, todo el tumulto üe gentes de uiversas 

clases y de distint~a procedencins parecen est~r u las ór~enes de 

un rodaje. Silencio, c6mara, Celil B. de Mille iniciu Lna super-

producción. 

Si, lo que pedía Arlt era toda una utilería hollywooJen~e, Afri 

ca trasladada a un eacenario teatral, Africa en los ~abores y en -

los olores. Su exageración tiene un ~enti<lo de falua s0!emnid~d y 

de burla. Con est~ acot~ción, sentimos la actitud anti~olernne, una 

burla al espect~dor que piensu que l~o lentejuelas 5uplcn a le fan 

tasia; un golpe bajo a uquellas concienci~s Jor~ida~ ~ue &ólc asi~ 

ten al teatro a divertirse, ~ cultivara~ con los escenarios Ja CJ~ 

t6n. Esa es la verda.Jer~ actitud subve.r..:iivu, CtH• es una form..i ir·.:i 

tante de tr~tar un eepacio vacio; h~y que acumular y acumular con 

objetos o personus, lo 1~i~mo da, los medio~:; no impor t.in; e 1 f .i.n -

es barroquizar hast~ la exhger~ción, llenar y rellenar es~ vuelo. 

En su burla, Robertc ~rlt olvi~6 inJic~r que ~ltunus pu: 5 ~s ve~ti

das deb~rian bailar cuando escucharan 1~ canción árabe. Det~lle ni 

mio, se lo podemos sugerir al director de la obra. La acotación ~e 

presta para ser solemne o irrevenete come el ~1arno auto~. ¿Est~moa 

frente a ,\frica o .lelé:'.nte ce su Cf;;pejiGr:10':' .. 
En el zoco, después de tante gent6, tanto c~lor y tanto colori

do, aparece Axuxa, protagonista de otra historia. Su oficio,; Car

bone.Ni; su conuición so_cial; miserable; su vetituario; har~pos y un 

velo que le cubre ln mitad del rostro. Contlici6n fiLiCa: joven y -

bella; su ectuc~ción: ~nalfabet~; su cornpdiii~: la rn~Jrc; ~u ~uerte: 
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la que Ali le haya asignado. La infeliz Axuxa, tambi~n conocida -

como la Carbonera, al entr~r al zoco sufre un ~ctimayo. la f~tiJa, 

•l hambre y la pesadísima carga que lleva a cuestas hacen que su 

débil cue~po sufra un desvanecimiento. Esto d~ luzu~ a que vwric~ 

curiosos se acerquen ~l lugar donde yace Axuxa, unos p~rn tr~tar 

de ayudarla,otros sólo para fis~oneur, roco des~uis U?drece un --

jorob~Co llamado Gan~n y un ne&ro que responde al nombre de ~~ne-

lik y comienzan a entablar una discusión, discusión que termiuu -

en subasta, llevuda a cabo por un casumentero. A u&die le preocu

pa lo que opine la madre o Axuxa; elles discuten el precie y el -

mercado se ve agiti.do por la ventóio. de la muchach.,;.. En este moi::en

to si se inici..-. el alborote, el "r~lu jo 11 p<.>1.Jriar.10:::, Jcci.i:·. El ;;en-

tido del humor muy ne;ro por cierto, y mu~ pro;io Je ~rlt se h~c0 

patente en les per~on~jes del negro y del jorobado. ~uGro y j0ro

bado, f igur¡1s gro ter.e us, ctef ormes, f e:us; se re:: ,!e:~,a~r .:i ,liJ. ble-~,, ;;..tl 

gala redundancia, muy del ~gra~o de Arlt. 

Las figuras grotescao ulln rienda suelta al scnti,Jt, i..:émico J-: -

la obra. Ill surcasmo, la burl~, la ribu despiaJuda, 1~ irunl~ -,~ 

manifie-stan en el insulto, J_.n inju¡·.:: ... c:.; <::S hlli licnde la cure,; j:, !.:.:. 

debe brota1~ ele las garguntas; se dicen l~s peor~s verd.atles ¡.:,e,·1.; -

con la soncisa en los labios. 

~enelik.- En consecuencia, ¿cómo puc<l~~ cscuchar lPs µ~o

~ puestas de un de&l~ng~udo de coraz6u ~nacnuible~ 

Curtidor.- Has hablado como un libro, ~enelik. 

Gan~n.- Yo no dije que parecia una perr~. Dije que pare~íü 

una perla rodeada de treinta perros negros. 

Nenelik.- Ya te daré a ti,por llamarme perrc negro [tiiri-

giénco~-:e a lJ G-4m~,esinu) íiermana, es te hcr.1bre ~s 1a,:y -



hipócrita. Te daré yo los cien duros y además un par 

de babuchas pura cada uno de tu~ parientes. Y podris -

venir a comer a mi casa. 

Ganan.- Esc6chame, mujer del valle. No vendas tu hija a -

este negro. las dos mujeres de su harén están mA6 fla

cas de harn~~e que ca~ellcs despu6s de la truvesia ~el 

Sahara. 

r,le..!elik .- Si e;;; te homb.re conoce a las mu :,eres de llii hí:i.l'én 

señal de que está castrado. 

Casamentero.-(Subiendo al poyo que ~stA junto u la fuert~) 

Escúchame, mujer. Has llegado '1 la i'uert.i. de Bd.b el Lma 

ru con la mirad~ de llá fija ert ti. Dos solemnes bribc

neH, quitH'O decir: dos ecufminies c1·eyentes, .:,cr di~putan 

a tu hij'1.. 

Menelik.- ¡'No prestes oiclos a ese iJr.postOJ.', campesinu. Se 

beneficia jugando a los dDdos con forasteros ingenuos. 

~evis~le los bolsillos y los encontrL~,~ cargados de -

mercurio. 

Todos.- Dejad hablar al honraJo cu5ornent~ro. 

Gnnan.-Dscucha mi advertencia, campesina. No tr~fi~ces con 

la sangre de tu sangre. El dia del juicio final se te -

aparecerá el Angel de 1~ ~uerte y te pre3untar~; ¿~or -

qué comerciaste con la viriir.ictad de tl\ lli~a·;' ¿I'o.:.· qt:é 
' 

se la veodiste a un negro belfudo qu~ esconJia el pan -

bujo siete cerrojos y media el arroz en un~ balan~~ de 

as tr6lo co'!". 

ll~cneli k .- ¡Hijo de per1•a ! 

Se abnlanz& a ~l. Lou ocio~os He interponen rienGo. 
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Tabernero.- n,jalo. 

pen los huesos. 

Ganan.- Ved su estampa. El está gordo como un eunuco, pero 

mitad a su criado. Lo 6nico que le faltu es que lo un
~O 

ten con &ceite para parecer camello c~rnoso. 

Se dicen esas y muchas otras zalamerias del mismo t~lacte. I~ro no 

son sólo ellos loG 6nicos que tornan parte en la Ji&puta, 1~ co!e · 

tividad también interviene y agrega flores ~1 jartlin. Estln en la 

subasta y el precio ya ha ascendiao a la cantidad ~e ciente cin--

cuenta y cinco duros. En el momento ~e c~~rarse el t~ato, hace su 

aparición Hust;ein, joven noble, rico) 3encillo que compra a 1.1. :.:a:.:, 

bonera. Se acaba la disputa junto con el uctc y~~ injcju ct~a --

histo~ie. Al mismo tiempo, un mercader Jala noticia del ~uici~io 

del hlock~i, seJ6n la versión que corre, la culpable ec ~~t~~~~. la 

Bailnr:i.ncl. Nosotros ya~onccemos los motj vos de la muerte, la e ul

pable no es l.:. ramera como la llan;u la rwchedumbre. ~.~r. llieto1~Lts 

se enlazuc. rna es eslabón de la otru. la cadenü va c~ecienJo como 

para intriear, para dejar en susp~nsc y e la vez i~ a1ar~anJ0 uu 

vida. 

Africa tiene ese mismo poder, va enc~d~nando hi~~orias y nus -

" 
que recordar que el ciego Baba conoce los p6tmcncre~, eses detu-

lles que completan el misterio. La intriga sigue en c~du inJi;iCuo. 

La intriga también es política, por lo bajo se fraguan planes para 

realizar una conupiración. Todos participan en·la hi~toria, ~nos -

buac.::n la venganza indi \ ic!ual ir.ien tras otros esper¿¡n el rr,or.:ei: tü -
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del desquite. La masa, la colectividad está siendo manejada por i~ 

terescs muy peculi~res. Africa se encuentra en ebullición, Africa 
. 

no solamente es folklore pintoresco, Africa es un futuro, cierto 

o incierto, futuro al fin. Lu vitalidad estA en Africu, hay vida 

hay movimiento, hay intriga, hay misterio, huy fascinaci6n; &l 

homb1•e par tic ip a, el hombre t t'D. bé'.; j..i, e 1 hombre e 0 ,::. e ii.i.. 

La historia de Bubsein es la historia do un desgraci~Jo, un hom 

breque fue golpeado injustamente. De nilio sufrió la desgraci~ -

de quedar cojo despu6s <le unu golpiza orden~Ja JDr su JUt~ón ~~h~ 

met, el ~latc~o. Hussoin vive sólo con 13 idea Jo ven;arse, asa -

es su obsesión. Se ha conservado virgen, ha jurado permanece~ 3si 

hasta no cumplir su más caro anhelo:".r'agar~s la cabez;,,. ::::on l.:-. c;..

beiA, el diente con el diente y el ojo con ~l ojo~. ~ara 61 ~Jo -

proverbio deb~r~ cumplirse para cas tiga1• la in j :;.~; t.L ~ ii:l f.1 u;;; a Ja. .Sl 

perdió su pierna, quedó inmovilizada, coja; ~erdi6 en lo fisi:o y 

~an6 en lo ec6nomico. Un tio suyo al morir lo nombró au her~Jero, 

asi es como el noble ~ussein obtuvo su fortuna, Con ~sa fortuna -

Axuxu. 

Con la histoi--ia Je !Iussein ~e li¿an ot.C'~s histoJ.. ... i.is, l:1.s Jel -

hermano del Mockri y la de Rahutia la Baildrina. Las dos vengan--

zas 1:.e junt.·rn. se descubr~ el inisterio, :?l ,Je:;ti.no Jeb:1 ,;u;:il .. 11r,;c:. 

El hermano Jel Mockri Jeaea vengarse de ~ahutia, para ~Llo ~iJe -

ayuda a !Iussein, a la vez !Iusucin necesita ayuda <le aquél. La do

ble venganza los conduce al mismo destino, al mi~mo lugur. T6nger 

se~á el escenario de los acontecimientos. ~ahutia y Mahomet: la -

Bailarina y el Platoro serAn lo5 fines. Los <loa:cojo y harm~no, -

encontra .. <in la i)OSibilidad de ntw obse::;ionea; la muet't~ cop:u Jt~,;-
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ticiera, como 6ltimo reduc~~ aguarda el momento de su presencia. 

Ojo por o jo ••• 

Cuando el he1•1.1.:1no del i·.~ockri se enfrenta a Rahutia conoce unu 

verdad m68 te~rible, la vcn¿anza no pueJe :onuurnarae, el culpuble 

es el padre del Mockri, la eviJencia, el t9~tigo del Clititigo de -

la traición es la c~iada Je a~huti~. La evidencia es el cuer?o 

marcado de la mujer, el vientre acuchillado e$ como una verdad con 

tundente para el hermano. El Mockri merecia esta muerte por t~ai-

la p3Z en el alma del hermano. Se preaenta el rrime~ final feliz. 

J6lo queda al hermano rehacer su viJ~ y pa~a ello ~ide ayuJa al -

cojo; IIu~tiein lo ayudará y contl•ibui.l'á a su rest.:lbl·!Cimürnt.:, .;01;10 

ciudadano ~espetable. 

Husoain ha fra~uado un plan, Axuxa ae hur! pasar ~or un~ ~ujer 

' rica, miateriosa, seductora, viuda J el caclavo ~alem disfrazado, 

ser6 la madre, o la mujer respetable que se convertir~ en Jam~ Je 

co~pafiia de 1~ :arbonera. El disfraz vuelva a jug~~ un papel ~mpo~ 

tanteen el 1rama. Jl ve3tido ya no ed el ~arapo que c~usaba l&s-

timu, ahora el ~eatido de Axuxa es d~c~ptlco, lo Ja resretabilidaJ 

y <.les¡.>ierta l;.13civia en el illatoro ;-'sho,~1et . .Sl ve3ti:!o la inv:..·,te 

de dan~ y le otorga la calidad de sefiora, ~xuxa es la carnaJa, es 

el metlio para conseguir un fin. Se ~ce~ca el momcnt~. Dien:e ~or-

... 
<.lien te. 

Axux~ ha cau~ado buena impresión a Mahomet, étitc acudirA ~or -

la noche a su Ciil.sa. Pero el,2.latero eti un hombre precavido, exrli

cu a uu criado cómo podrd ayudarlo en Catio de que se encuentr~ en 

la bella, la apetec~ble,la seductora Axux~. 51 deutino lo 
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la venganza ha de cumplirse asilo ha determinado Uussain. :Sl cojo 

le refresca la memo~ia al olviJadizo Mahomet. Le nurra los po~me-

nores do su desgracia; el Platero lo toma a la lig~r~, brome~, no 

da importancia a Hussain, no ha comprenJiJo la sentencia Jel J~o

verbio: ojo por ojo y diente por diente. Gomo castigó el pie 1e -

un ntño indefenso y lo dejó mu tila do, él 1oberá pagar con una ''lU-

tilación. La ven;anz~ Je Husdain con~iste en corta~le un ~i~ al -

Platero paru que la cuents quede saldada. A Mahomet no le sirven 

o6plicas ni ofrecimiontos; su plan no fructi[icur~, no ~~ci~i~á -

ayutla tle su ci.1 -tado, e~Jtb. a mer;;ed del t,H'I'ible j11stici~ro I1'J:;;;i.li!l. 

So cumpl~ ~l de~tino, el ~roverbio rcallz~ n~ 

met queda m"..lti.la<.lo, Se ha saciado la venganza de :lu~:,ain, 
.,, 

:.i.h:).:'.J. S.1. 

plil' lu vrom.e:Ja, lleva.rán un pit; de oi::-o y lo ofrec::;-rán al 0:1.:;:nen-

te, al t.\it,~I'icoroioso. El milagro beneficia a ;[u.~::;ain; al 

al cortai• el ,.:,ie a r.ia!1011et, no B6lo cumple :JU vcnganz~:: ,ilá 1,) --· 

premia y 1~ devuelve la normalidad, deja de 30r cojo,con eDte :.., r. o . -
di~io tambi6n se normaliza su a~piritu, Je~~p~rec~ ol rencc~; ~e 

felicidad con la Cat'bo:1~ra ~·.xuxu, r!l her;¡1"'no del \'oct,r-i y su ,~ •• -

clavo Salem. S8 ha curn~liJo el de$tlno y termina la historia n~rra 

da por Bab~ el ci~go. Ji quere~os conocer máo histo~i~s Jru~~;io-

sns tcnJremoti que ac~dir al zoco de Tet6un a eacuc~arlas. La vida 

futu1•a de 10s protagonistas e3 un¡¡ hiGto.1. .. ia que tendrá que inrn;i-

nar el espectador. 

!f1'i_c.3!. es una obra ·dramática en la que el oxotismo es una esp~ 

cio de fuca y a~lvación. Decimos de fu3a y salvación porqu~ ~~:e-

do en un 1"4G~1r donJe .\r.lt estuvo como ob-:,ervado.1." en un viaj 1~ r.ea-
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lizado a Marruecos. Su estancia en esas tierras fue muy breve, --

ca:ai como la visi tu de un tu1"~8 ta que VJ.Ve el .J.:,omb1•0 y no JiJi.cre 

en todo su esplendor aquella realiJad. Fuga porque e3 como evasión 

de un mundo, en este caso el argentino, donde la realijud es mls

sórdida, mis complicada y rnAs angustiosa. En esa fuga ~rlt puode 

sofiar, imaginar fantasías felices como medio de salvación par~ el 

individuo que conoigue lo fcl¡ctdad ll ll~var a c~ba u~ ~:apósito 

que lo ha mantenido vivo durante veinte largos años. Aqui si los 

veinte afias significan alJo, la miradu febril nu es errdnte, lqui 

si se ha vivido con el alma aferrada a un t:.•ist~ recuerdo que bu~ 

ca y nombra una sola posibilidad; la venganza. 5n ~f~ica oi h~y -

salvación para los hombres, aunque el a~biente sea de e3pionaje, 

de conspiracionea en la que pululen los es~ias. Áqui ol dc~ti~o -

juega buenas o malas pasadas a la col~ctividu1. 

Ciegoo, mudos, cojos, neJros, pobres, escl~vos, eunucos acomp~ 

ñan a los personaje3, son un~ especie de corte de los milaJro3 -

que merodean en derredor do ellos. Aqui el mutilado, el d~for~e -

no tiene las cualidades tan abyectas que l~s ha oto~JaJo Arlt ~n 

su obra narrativa, aqui etiOs ·sereG anor~uleJ a6l0 Gon el ma~co --

adecuado, el adorno (y e3to hay que entenderlo sin ninJún sentido 

peyorativo) que vi~tg, que engalana una historia de amor ~ealiza-

da. 

En Af EJ;.:~ no e::; t::mos an to persona je::, como los Je El JocobaJito -----·-·-·-- -· --) 

el jorob~dito, Rahut~a la bail~rinu, aicardo Stopens, Silvio Aa

tier, etc., ~e ven <le3radudos en lo flsico y en lo ~oral; el su

fr~mianto es su condena. Corno modernoa Sisfos tienen que lleva~ a 

cuestas sus angustias, suu rencores, sus pobreza~, sus J~seng~íloti. 
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Nunca llegarAn a la cima, la carga pesada no se loa permitir6; 

por lo menos Sisifo llegaba y perdia en lo alto, ~ara otra vez ro 

comenzar su tarea. Los personajes mencionados de lu narrativa arl 

tiana, son los humillados, los que siempr.-' J.:,:..::1l)~l.:.i.n en meJio ,Je 

lo sucio. En ¿f~ica h~v salv~~ifn t~ar~ los mucilados,~n Africa la --- . 
situación politica quizá ca mAti religrosa, pero eso les otor;u vi 

talidad; en cambio, en argen~inu, la situación JOlitica ~s canfor 

mista, m~nos vital. Sse peligro, esas aventuras llenas. ~e conapi

raciones cl~ndestinas Jonde se defienden intcre6~3 ext~anjoros, -

pero hasta en eao hay diversidad; los ale~anes, loti ingleses, los 

tu~co~, los juJíoa, lou francose3 y lo$ e~pañolea t~afican con el 

contrabando do armas. En cambio en ~rgentina la lucha es entre el 

illlt",e.rinlismo inglés y el nortell~:,ericano; dou fucr:.Ga~. muy d~,:i.nid.:l3 

que no otorgan auspenso a la aventura. 

En ufrica cuentan con el :or~n, lib~o augrado ~~rala vida, la 

religión y la muerte; en este lib~o mAgico se encuentra remedio -

para todo m~l, sea de la indolo que sea, ~ci el libro rnil~g~u~o. 

En rlf~ica los hombr~~ Jon ecu6nimcs creyentes. 

"Te asomb1•urás de cómo progl'esa TánJel'. De::~ Je 4ue te iaa ... "'chas 

te las tierra~ ~,e h,:rn valo"•iz:aJo un e ..iaL•en :;a ¡_>Or cien to m.:i.a. 

Turistas inteligentes afirman que Tánge~ vu a ouperur u~:~ 

sublanca, y ~entro de muy ~oco tiem~o. ¿~o~ qué no iuviert3s 

tu 4inero en tierras? Yo tengo excclen~~u )roro~icia~e~, --

frente a la Jlayu. No b~~as caso de los chidmo~os. ta playa 

se terminar6 ert breve. ¿No visitaste las casau da <le~urta-

mentos conot~uidas 61timamante aqui? Como Jn Europa, hijo, 

corno en Europa. ~alefacción (aun~ao maldito para lo que oi~ 

ve), ar;ua calicnt~ y f:1•í .. 1, !lsconsor~s baños ••• ¡que bJ.ño:.J, 
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Hussaint No te diré que son suntuosos como los nuestros, --

el gran negocio del dia son las casas de departamentos. Toma 

ejemplo de Tetúun. !..oo jlhlíos de Ti:!t{rnn han 1?dific:1do en el 

centro de la ciudad enorme3 edificios de renta que les rin-

den cuantiosua zunancias. Africa pro;re3a, Y nosotros los -

árabes, no debemos ser menos especuladores e inteli3ent~3 -_,¡ 
que esos per1'oa. , • 11 

Con estas palabra::; t,!ahomet define el¿roireso Je Aft'ica, habla 

como un inve~sioniata, como un esreculador m6s, de los cantena~e3 

que abundan en Arrica. Desde su perspectiva rnarGantilista todos -
':.' 

pueden h~cor fortuna y ayu~a~ asi al engr~nJe~imionto de ~frica -

para volverla como Ju1~opa. Eui'opa ¿:¡il:ue sicnJo el ,;iotlolo de- i~~::10-

diJ3d, civilización y ?rogreso. ~n ~frie& lod ecuinimes creyentes 

son p rác tic os. A f fica, en la o b.t•¡¡ de .\r 1 ·t ~s tl:. 1.ü: jJ ica da, ¿in 
' 

ella caben todos los u~ombros porque ~e convocan loti prodigioa en 

cuJa oración. 

Africano. En Argentina H~ h~ Jc;~ido el modelo eu~o~eo de pr~¿reso 

y civilización. La. ini,1igraci6n permitió esa influencia Ci'liliz:i.do 

rD. 31 modelo europeo en la ~rguntlnu quedó como un ~e~eJo, ~e con 

t~minó ou i<li~sincracia, su iJeolo~i~ nunc~ sa J0finió po~~u~ ~u; ,._ 

h~bitant@G vivían ~n Am6ric~ un lo ,isico, y en lo m~ntal u5~~aban 

Europa. Ni CJ.'U?l de un lugar ni 1>ertenecian al ot.a.'o. Desde c::;t.1 p;er.::!_ 

pee ti vu les f al t6 esp on tanaidad y lo ·}c•b r.-6 conf ormL,r?lo. .Eu.t.'rJ p a 

para el arcentino e3 mucho más que el ton30 y la rnilonJa; iiuropa -

si;nificó el nr~ibismo puru illucho~ sol ·J~3~~rai¿o 1>ura la tutali-

dad. 
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Por eso Africa es fuga y salvación para los malvados, ~a~a los 

mutiladoo, para lo•; desa.l'1"ai3udos, pat'a el homb;:e irnagin.itivu que 

sueña en un puraiso distinto, por p1•imitivo, ¡;,or vi.:-jen, por ·!16 .. ;_l 

co. No como Europa que es perdición y glo~i~ ln~:c~nsJble Jor~ue 

invitado. 

En Africa se encuentran los a6bileu y lo~ poJeroaori, son lo3 -

por su posición soci~l o por sus pasiones. La mujer está vidta 

como prostituta o escl3va, no puede salvur~e da o~a conJici6n. 

áxuxa es la ~obr~ Carbonera que puede ser'. subast~Ja par~ ser la -

fio-a~Jnt~. L~ ingenua, la ignor~nte, lJ que cr~e yuo una mt1~ina 

je cose:- tien~ derit~::oo a un 3cnio qu.e bo.1.•J:;1 ,naravillas al oi,· :l.~ -

voz del amo. Ella no entiend~ el ~rogr~so, no par~icipa en ~ol{ti 

en ni ~n la vida r6blic3, debe estar sie,pr~ e~boz~Ja, ocnlt3 ~n 

u 11 ve 1 o que e u b re s u r os t .1.• o ¡> ,H' .:i no en s e ñ ar l. o ¿,¡, 1 ~ ~ o 1 ~ e t .i '/ l ·J Ed • 

Ja. 
de las pasionea, ·tambi6n es v~li~n~e que ayuda u au amo en 13 av3n 

tura de cobrar venganza. Tamti!n ~G la nujer =~~u¿ Je m~t~r ~or -

miso y el l~dp bueno, la campedina jxax~ no está cont~~inadu por 

1a civilización, es la pureza primitiva, ~s la felicidad pa~u los 

elegidos por la Eortun~. 

~ahuti~, la Bailarina es la otra cara de la medalla. Su ex-ma-

rido se exresa ~~i: "~i ell~ en la culJ~bla, m~t~l~. Ji es i~occn 
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te, mAtala tambi~n porque merec~ ser la culpable. Su vida es diso 

luta e inqui~tante; su co~az6n, mis seco que el Jesie~to. Co~o la 

arenu, ella sigue obediente al viento de sus desoos. Le a3raJ~ 

mezclarse con el populacho, inflamar de lujuri2 ~ lo3 cscl3V08 . 
.5,2..,, 

Huel~ a pecado como un~ ramera". 

Esta es la otra condición de la mujer. Tanto el ~x-m~ri1c cerno 

la multitud la degradan en su calid~d de ?rostituta. Al ex-m~rido 

sólo le preocupa qu~ si la matan no ensucien la alfombra de ~u os 

tancia. Para ól lahutia ~e~ece la muerte, ~in emb~r3u 1 61 no fue 

capaz Je realizar ese acto, su cobnrdia se lo imJiJi6, Junto con 

sus ~c~~uinos intareses. La bailarina, 1~ rarn~ra, la prostituta -

no so~n aju~tici~Ja, no tie cometer6 un asusinuto con su ?ersona. 

Ali ilumina al hsrm&no d~_, ~ock~J v ' • •. 4 .. Compr!:nJ.-J 

bre depone su actitud y no se dej3 ll~var por sus intitintos. Jn--

tr~ga a ~ahomet a la furia de Huso~in para que 6ste cobre vengan-

z~ en el homb~a que ha injuriado u la ~ujd~; en ooe sor dc3pr~ci~ 

ble qu~ ll~vado por su eJoismo si;ue uu ~roJi~ 
. . 

e o n '! ~ n .:1. ·..? n e 1 .;. . 

~ahutia y ~xux~ e3tin ~n los Mismoa ~l~no:;, s~ elvan Je ell~~ 

para salv~rsa. ~aciben uyuda de hombrea rectoG que Jersigucn ~cciQ 

ncs bondados:.1.8. Tillas ha.dm gl'ande l.l glor.ia ,1el I3l,:.r-:i. 511:-:::, ,,on 

buyen a la felicidad del hombre, ~n un v~iJ ~fricano üond~ 1~ ~u-

reza estA idealizada al rechazar las lacras que la misma sociedad 

ha fo1:1c-11 tado. 

Hur traición './ hu u jus tic i.a; 'h~y e r ue l dad en lo ine~ ,HH'a do, } ~ 
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do un acto de desagravio. Simpatizamos con Hussain porque 61 sim-

boliz~ a los dosheredados que a1¡6n dia logrun hacer~e justicia -

por su propia mano. El personaje y la solución ~o au conflicto --

tiene caracteriAtic~s folletinescas; ~l mundo 

pumente. La solución feliz nos enfrent~ a una 

está visto . t :n;;i n J. q u~-

.ic ti t u,J .Je con::;o la-

ci6n cuando suspiramos por el ~ersonaje. ~l folletín siem~re e~ -

consol~ci6n, nunc~ compromioo. Esta es una de lds armas utiliza-

das por la oligarquia para someter a las masas dormidas. 

Roberto Arlt du un final feliz a su Jrama; feliciJad que J:ba

remos entender como una solución m61ti?le. Sol~ción m61ti.Jl! )Or

que asume una actitud optimista, ?OCO frecuant~ ~n ou cr~aci6n li 

t~raria. ¿Es sQria esa actitud optimist3 o e~ un~ b~o~~ aarc1uti-

e~? Ese O?timismo lo sentimos lleno de ambi~ücJuJe~; el autor vucl 

ve a hacer uso de ese humor negro, corrosivo, morJaz. Jl ojo por

ojo y diento por diente del proverbio tiene un signi~i~ado d~ ca~ 

seja popular, es una filosofía consoladora que aquí se concret~ -

de manera positiva ¿Pero los proverbio~, no son consolación 0nica 

feliz, el hombre debe acaba~ con todos loH fantasm~~ que lo inqui~ 

t;.1n, logN1 1 u die hu pero o iem¡;> re a través de 1::i dus di.cha de 

Lu verdud t3mbi6n es doloro$a pero necosaria. Si ~ecordamos 

to silv~ot;•s de IbtHrn, 

o t: i•os. 

:l Ht-__ .. :...-

que c~usaJa deag~acia a una familia. la t3~is de !bGan es conflic 

tivs ¿Vale má~ vivir en la mentira o en la verdad, cuando estas -

dos son las !_ormas vi tale.. de la existen e la·? ~ui@n re$ponda a f irm.!: 

tiva o negativamente tendrA que dostruir a alguien si trata do --

conse3uir lo que con~ide~3 justo. De o3ta misma for~a, ~rlt nos -

enfeenta a e3a felicidad cuando se ha der~otatlo sl mal, pero ~e -

ha e a usado Ot.('O mal. 
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Claro que todos estamos de a~uerdo en que Mahomet el Platero -

sea castigado, ~plaudimo~ la acción, )ero eso se 1~b~ a que el ?e~ 

sonajo ha sido pre~entado en una forma cinic~, re;ul0iva, des~Jr~ 

dable. áqui la reacción es lógica, el aspectador est! de parte da 

los buenos, do los nobl~s, nunca estar!~ de part~ de los malv~Jos 

aunque la naturalez~ humAna siem~re se inclin~ en part~ a lo Je~-

verso. Como dice Batailla "No podemos considerar como representa-

tivas del Mnl a esas acciones cuyo fin ~s ban~ficio, un hi~n mat~ 

rial. Ese b~neficio, ~s, sin duda, ~zoistu, pero im~orta poco s1 

.S3 
lo que d~ él =sper;;i.mos no es el Mal en si mismo, sino un pro·1~chc". 

Hussoin, al t'ealizar su veng.1nza e cns i3ue un ;;, rovec ho, 1~ 1·avo,: ando 

en dafio a su antiguo agresor. Ag~e8or que antafio si consiguió un 

Mal porque no le im~o1•t6 causar un m.:il, inclu~o, ;;t,r:i él fue it:J:. 

ferente ya que había olviJado el as'Jnto porqu~ la CL"i~tttl'.:.t l~::.;ti

mada no fua digna de lástima. 

ta violencia está atenuada, pero hi.ly un 20~~0 d·~ pa1•te de !~t::~'.,1: 

in al ver como sufre su enami30; hl jOZ~ con la crueldad por~~~ -

no de la infancia y ~n eo;.i fox-ma encuentra t~r..i:Jot•:..lm¿,:n.ti;;: l:;¡ ';L':.:.n_¿_ 

gresi6n a las leyes de los hombres ya quo consi5uo c~q~lir ccn 1~ 

1 e y ,Ji Vi n O. r] e 1 '1 O j O r) O r O j O y di C Il t ·~ ~O.(' d :. ~ n 1: ·~ 11 • 

ampli.imente justificada. Sn los dcmús so llev~ a c<1bo un acto ju~ 

ticiero, una crueldud at~nuada por merecida. Lo ine~peraJo es lJ 

mi5ma folicid2d como rareza en las obras arltianüs ~f~ nos su-

be a m~lo dr~:na pero no con :nú~ ica d::: i:Jilon 6 J como :.' or~ do, no; e :.):1 

música árab~ que nos sabe .i exoti;3mo orient .. .;.l y s1 c~f P •ri.'.':r~i-::o. 
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CONCLUSIONES. 

3i recordarnos la participación política del Radicalismo en la 

Argentina, t~ndremos presenta la actitud t~adicional y conserv~

dora que este partido adoptó durante su gestión. tos gobie~no~ r~ 

dicales mantuvie~on intact~s las estructuras socio económicas vi-

gentes y con ~llo siJuieron el ju~zo a la oligarquia. ta id~olo-

gia radie~! no se modificó ni su programa tuvo cambios cualit~ti

vos; todo ello indica un estatismo, una especie de estanciainiunto, 

las manas popula~~s tuvieron una partici~ación minima. El ~urtido 

Radical siem?re se mantuvo ~n la creencia do un3 actitud m6gica -

de transformación por su sola ?rdsoncia en el ?Oder. No hubo ~v~n 

ce político por su t~mor y las concesiones otor3ad~J a la oli~Jr

quia, lo que permitió la intromisión del im~oriali3~o nortoume~i

cano en la vid~ ~conómica argentino. ~on ~l 2ol~e ~ilit~r <lel ~ -

de septiemb~e de 1930, enc~bezado por el 3eneral Uriburu, da t6r

mino el experimento politico de l9S capas radic~l~J. 

A Joberto Arlt le toca aer testigo de ese mom~ntu ~i-;t6ri~o, -

donde ?redomina la Jolitica d~l :ladicalismo. ~l n~ci6 un 1900 y -

murió en 194J; un afio antes de que subiera el ~eronismo al ~ode~. 

También fueron testigos de estos y otros hechos hi~tóricos los co 

mcdi63rufos que le antecedieron. De una u otra forma, ~lar~ncio -

J~nc~ez, R~berto J. Payró, Samuul Eichelbaum y ConraJo Nal6 :toxlo 

dejan to~timonios de aquellas épocas a t~avéo de 3u ob~a dramúti

ca. En ellos se nota la ~enovaci6n de la dramaturgia rioplaten8e. 

Ya s~ ha sefinlado que ae con~idera a Florencio SAnchez el padre -

d~l te~tro orcontino; con sus dramas y comediad de costumbre~, -

~~nc~~z inici~ una instrospección <le la vida de cierta clasa so--



' 

cial argentina. Con Payr6, la evolución va encamin~da hacia el to! 

tro de ideas o de tesis; en este autor adquiere resonada imJortn~ 

cia el Jroblema de la inmigración, tambi6n tratado ?Or 3ánchoz. 

Con 3ümual Bichelbaum paaumos del cootumbri~rno al toatro de t~~is 

para lleg~r ul planteamiento de ideas más univarRalistaa. Con~~Jo 

Na1, Roxlo en contampordneo de ¿rlt, pc~o taabién e~ ~u ~~eJ~ce--

dor; en este drameturgo ya está ~len~mant~ id~ntificado el teatro 

do ideas universales. 

A pesar de la política impuest~ ~or el dadicalismo, las n,~ni--

feataclonoa culturales ~n ~~gentinu bu3c~n un cauc~, no a~ c0nfor 

m~n con los plant~amiento3 costumbristas; los int~l~ctuulea gui~-

ren romper las bar~eras y Jc~aan contagiu~~e con lns irlcas ~encv~ 

Leo¡,oldo Lugoncs ya S"? han marc~i:Jo L,R ,nrntas <Jn unc1 conJttct·t 

"n queha~er litcr~rio di~tinto y moderno. 

El periodo ~resiJenci~l d~ ~arcclo T. ~lvear {19~J-l9J3) F~vo-

rece y po~ibilit:.'t ~ los intcl~ctu;!.l~-:; a manif~st;:.i,rg~; <?n U!..!c1!1)·, -

Un . : . ,·. ~ t, 
"· l ,, .• ..:. 

Boedo, 1enominadoo asi por las calle8 dond~ se rcun~n 2ara ~~ati-

lar sus di,;cusiones. Lo':i dos ban:.loti opuesto~ .. se incl.in ... 11 ... d.)'::~··-

Se importan l~s t~ndancias van~uarJistas que han surgido en ~~ro~a. 

Algunos escritoreo v~n en lo nacional lo nAs important~ de su ~ro-

ducción ~rti~tic~, otrou tienden ra6s haci~ lo~ valo~eo univc~~~le3 
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rr~ntamiento hace hablar a los escritores; estas tendencias hacen 

que surjan public~cione~ que tendrán conocimiento masivo; asilos 

de lu lectura de sus cscrito~au pr~dilecto~. La liter~tura ~e di-

f-unde ~, la cultur.u e.,lc ganando a t~avt.::, de est~ 1;,olá!'.:ic;i lito1.':,1-

ria. 11 igual gu~ dl ladicalismo, con el ;ol}e milita~ de 1930 --

termina esta fructifera pol~mic~. 

Roberto Arlt no pertonci6 propiamente u nin3uno de los do~ ban 

dos en disputa; sin ~mbargo, los do Boedo lo consiJerun como rar-

te de ellos. lrlt pudo a~imilar las ensefiunz~s Je l~ po16rni~a, ~l 

era un eapiritu abi~rto a todas la~ innovaciones aPtistiC3s. ~ad~ 
! 

obra narrativ~ a9 un experimento, un~ b6sq~ada J un Jes~o de reno 

vación en su que h.:;.ccr li t~ra L' io. .3n su obt ~, '.{ob~1' to A~ l t ~x~.: .:'r.:: J J 

la jesilusi6n frente al 1eatino del ~~fs tantas v~ces e~alt~ciao. 
'. 

En no cree en transformaciones mágicas, ~l ~epuJia to l~ mitifica-

ción ,je un p ro;;;r~<;o r ana es tubili dad que sólo es una ill'i;'la .J~':'.;..(;:_;6 

gica utilizada por el Jadicalisrno Jª~ª analt~ccr un falso n~~ian~ 

personaje se inicia una !poca de il~galidad, pa~~e:usione3 y ~n--

tre ga del i?~ tz- .b1on io '.lr :;en tino al e np .i tal e xtJ.'~.rn je ro. ·:ómo no iba 

a manife~tsr Joberto Arlt au Jesilu~ión; ~ara 61 la vidu a t?~v6~ 

Como üi f ucra . un c.i.s tigo pal'a el hombre sot1or t;;u• 1.a.3 in j us tic ia.:.; 

de una politica que sólo budca sus int~reses do cl~se domin~nte. 

Roberto Arlt expresa a travis de su obra ~r~mitica la desilu--

s i 6 n q u t: e,.; ta in b i é n un u e o n;; tan te <le 8 u ó p o e :l ; ,) o 1~ es o 1 a e P u e 1 - -
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forma est! manif~stada esta situación en lo~ personajes que pue-

blan su mundo dr3m~tico. Crueldad con la indefensa sirvicntu de -

Tre3cient~~~~illon.:~, lJ. pob1·~ tendl'.1 que suicid::i.r.se al no sopor

tar la ~aalid~d opretiora que le toca vivir. Cruoldad en el ~uto~ 

de la literatura y ul mundo de una renlid,td clesvastu.Jore.. Cruel-

dad que se revierte y l!.ace su pre::,.¡ al propio escritor cuando se 

maldit& que EniCa en cuulquiGr 

del hierre, dond3 la oligarquiu comcrci~ con l~u vidas Je inccen-

tes pura acrecentar su fortun~. ,;rt!<;!ld~«J e:n el techo Je c;;:llc.r --

par~ ~uc m~eru jn~oladc un nific q~i se cncuuntr~ Junt~~ de L~ iJo 

. ' 

son i~fericres sc6i&lmento ccn respecto a él. ( r t: t: 1 d ::t J en :~ r.. v 1:: r i o ---
el cruel con c:J en;offo do un m~~tc~~crc ul ~uc ~~ lE huce cr~~r -

que pue;,ue ser irna~;in~ric. Cri.:e:!.C:ad en 

tu cuundo los (onde J .. ..... 

dus. 

(,tro ,i:-lc·rr.entc utili:::..:co por .-.rlt e~. :t.;;:. burl ... c¡•.íc.' h;.;.ce <:,l o;:'..1cn 

la de ln inLtituci6n més importtinte para la socied~~: ~l mutrimo-

nio. El matriwonio visto como un orden impuesto por la burcueoia. 

tubi.1iC~.c.', el honor, J..::. dccen<.:i~t !' 1.::. r.:-:;¡:,;;,;t:~bi.ll;Ji1•, lo... ote:.r·::.~· 
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los vínculos conyu3ales. ~n ?rueba de amor se da la hataJ1~ r~P--

tra ese orJen 03t~bl~cido ~orlos meros conv~ncionnlismos. Ya en 

"La noche terrible;•, ¡~¡·J..~..: arrem.:te en su cr.itici.!. contr..i. c~-:;t.:( ími-

ca posibilidad marcadu por el orden oocicl. Tanto en el relstc --

como en la obra dramAtica, el ~utor hace un~ burl~ despiadada a -

ter las volunt~~cs del individuo por~ conducirlo a un~ ~lina~~it~ 

forma de enajenación gen~rul. 

Ante la ngobi~nte reulidad, ~rlt ~xprc~~ su ~ascncentu a t~avls 

do l.~ locura, ecuo ulgo :.rrcmeui~blc Je 1~·f0nJici6n t:um~n:::.; cor;o-

una frontera donJe las interro:cntes ne tienen ~cs;uest~. Un eGtb 

do lín.i.t€ d~ la mente. 

1~ ciu.Jr.i.d, druna Jondc l.i locu1'a se col0ctivizn, don.Je ~l del.:.i.·.:iu 

cobra c.1rtél. de ciuJ.1Janiu. La trans forr.1.:.ción rnL0• t.i.Ci.1 de '..in ir d.i v:i 

duo hnce que les hombres lo sican en busc.i de unu s~li.J~ de la --

socdi<lez en que han convertido la exi~tencia. 

rio extremo, a ir ul Je;.;;ierto en hu;:;cu de una v-.:1'-~:..!.-J niJ.t> :::Oi';:i1:1: .... -

ble¡ de una ilusión ~ara cngafiar u la rculidud repre~or~. La ~cti 

tud puede volverse conte~plativa, ya el hombre ne se co~;romct:r1, 

no ~ .... rticipard en el devenir histórico y ~olitic1: ~~e le corr~~~º2 

de vivir. 'te. loc1.11'a es 1;;;. últi.111..:::. opción r,nré• po<l,;:r :;opOL'i.; .... I:' 11 11~t -

realidud represora que im~ide toda manifc~tuci6n de libertu~ in~i 

vidual. ~or eso ea mejor que el desierto en~re n la ciudad purc -

nulificarla, para est~~ilizarla. El desierto e~ el luJar ~uc po-

drfrn hubitar. los Jelirante:s, el lugar yermo :::;c1.•6. jn,·;:.,¡i,:.:o 4,c,r l.! 
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locura colectiva, 6nico reducto para la redención. 

Ctro elemento puru evadir la re~lidad es el sueao, frontera en 

tre la vigilia y la apariencia. En Trcscicn·~ millones, El f ,~p_r.!,-

c~rnte de fv.ntasm.~s y S..:.verio el c1•1.:cl se presentan los ,--:ueEo8 Je 

dad. lu criadD prefiere acept~r 01 suefio ~o~c ~na po~itili~~: Je 

evasión de un mundo donde ell~ es completamente infeliz. A trav6s 

del suefio puede tener importanci~ como persona, ~ truv6n del suc-

- , . l , no posee~~ ri~ucza y e bmor; ~ truves del ~: ueño cll:-i. puede .. , .. ,.,..--

c~nzur lo que 1& reali~aj le hu nercJc: ser Jucfi~ v no cri~da, --

ser la que da órdenes y no la que obedece. A trav6s del suefio ~lla 

es su~ericr ~ la humaniJ~d que le reden. T rnbién Suverio pue~c Dl 

ferenci.J. con l,1 criada e~ que ól sueñu de·-~i:.,ierto, él ee eng~iL1. i:1::. 

diante ese artificio para ser y creerse un hcnb~e s~~erior; n~~a 

menos 4ue un tiro.no, un individuo que estf:l. por enci:>'.O. r!e todc~1 ~' 

puede s~r capuz c.1e gohe!'n.:.l.' "' la hur.1anidod cnteríl. :1 .lutc1• 

loa fvntasmas, también e~ el eutor Je sus ~rcrio~ ~~ntasm~s; en -

el escritor se d3n l~s ~os ~osibilidades: ~~ ucñu 

en sus propios suefics. 3n 61 se confunden ~cJ&a l .. ~-.... ~ 

to en el tiempo co~o en el espacio; 61·parcce est~r an una cons--

que 1 o de e t r u y (\,n • C re.;:. r.: o ns t r u os l-' :; r a a ere a::l :i. r ,.,_ 1 1: h u r1 ::rn i cJ ,d " -

para agredirse u 61 mi~mo. Los millones son la her~ncia para que 

la disfruten los Euntanm2s; solo en sueilos se puede obtener osa 

suMa, ese dinero que JurA poder, alegri~, ilusiones cunplidas. 

Pero los suefios son fantauias de huwo, inaprehensiblcs por c~~l--
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quier individuo que viva en l& desesperanza, en la angustia, en 

el e.olor ele comprobar que los sueño~, m..:.ti:n y no cu1;1plcn con un:.. 

cristalización porque todo pertenece 3 un mundo subjetivo, dende 

el hombre no puede ?Cnetrar sino u trav&s de su imuginQCión: ima

ginación que lo elevarA en el suefio y lo degradar6 en la vizilin. 

Ctra fol."1'!18. <le la desilusión para .\rlt serfl. la ev.:si6n. r. zcn~~s 

insospechadas; cuso concrete pcdrís ser lfric~, luJar rni~tericsc 

y exótico; geogrufia lejana y fascinant6. La sor<lidez del& rea

lidad ar gen tina se mo.nif ies ta a tr.ivés del pesimismo; ¡;, 01· es e ~:¡j 

que en ~frica puede existir una posibilidad para que el hombre -

sea feliz, pvrn que el hombre conquist~ lo que no pe~de ofrecer-

le un p~is l~tinoamericano. Evasión cerno punto de a;o~o puru ~0n~ 

tru.ir un rit:.ndo n0jor. Se evude el t·c,mbl'e cu,rndo le ~itt1,H·ién 

tornu insoportHble; busca nuevos rumbos y construye nuevGs ;~r~1 

sos. Icr eso es que la evasión hacia una geogr~fia distante :nc~u 

pone unu aventuro y una exp~riencia nueva. In novednd está en ti~ 

t'ras lejanas donde se habla un lensuaje difcr~nte, Jonde h~bitBn 

a la vez habitarlas e inventarlas. evasión como csc~Ji~~o, en en-

deseo rnjs positivo de realización humcna. ~fricu couc e\asi6n y -

Argentina como pri~i6n; las antinoumi~s l.cJr~n un Jist~ciarnie~to 

y la r t? u 1 i r! a d no f, e~ e v u e!. v ,:.: .:, 1 ri e o n d ,:, n ~ • .. 
La mAs desgnrrudora expresión deailusion~nt~ par~ ~rlt, o d;n-

tro de su obru, es lo inevit~ble de la muerte. En todo su te~tro 

está la prosencia Je este 61timo ocontecer ~el individuo, s~ sui-
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su vida saltando desde las alturas (una forma muy peculiar del -

suicidio); Sav~rio, el mantequero, personaje principal d~ Saverio 

el Cl'ue]. tiene que entl'egarse a la muerte, él no se suicid¿;., pero 

en cierta m"cada su fin parece un s\dcidio; o.1 d~.rse Cfü:!'. :.1 
1 

.'.l. -

engafio de que fue victima; han mataJo sus ilu~~ no l~· in 

iban a cortar la cnbez& en la representación que se iba a rc~li-

zar pura curür a la loca. De cierta forma los personajes de l3s -

tres obras aludidas ti~nan una muerte semejante al no soportRr ln 

realiJad quo le ha tocado vivir. 

En rruebc Ce amor~ La _ .. _. ______ . i ~. 1 a des i e r t ,; -- no hay una rnuert~ fisica; 

p~ro le que muere son las almas de les p~rsoncjes¡ ~lloc qu~~~n -

como velct:::s, sin 1•u1nbo, sin t:n ''f\!tttrL· ;'Ol' cc<Ji.ci¡¡r". Ilm:iioncs, 

sentimientos rebeldi~s qucdur~n opacados puru siom~re. ¿Q~6 ec --

mis terrible? ¿La muerte fiGica o la ~uerte mo~al? ¿Cu~l de las -

aos es mAs irremediable? No h~y respues~a definitiva; lae int~~rc 

gantes nos .Jcjan un mnl su.bor. T::mt.o •.!n lo fí!:~:ico como ~.-n le: meta 

esa será J.:..~. única :...ngu&tia q\;e no podrá 3quilat:_·,·. :<oberto ¿I'lt rt' 

trvv~s de estas obra~ purece cobrar venganzu ccctru 1~ r~alidad. 

Deja a su~ person~jes su~e~gidos en la ~u~u y~ ~us lector~~ i~s-

tz..l~lÜOt. en. un con[l.h~1c. ro:rc¡t:e fina1ir.cnte de cit.rta m.:,n.:r,~ no'.·: -

semaj~mo~ a esos person~jes y ~~o es lo m6s ater~ador del proble-

ma. Queremos negarlos·, porque de ace,tarlos y compadecerlos se~ia 

la evidencia de nu~stro propio f~acatio. 
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En Ln ff~~t~ ~ª1 ~i~~~" la· mue~te es simultánea. Asi~timos a 1~ 

inmolación de Julio, el hijo del-industrial y a la vez conocemos

la noticia de la guerra. Esta noticia nos informar! de la muerte 

masiva de miles de inocentes. La muerte individual y la colectiva 

estin planteadas de una manera muy distinta a la de las obras an

teriormente comentadas. La idea de holocausto es mis aterradora, 

mis inquietante y mis angustiosa. Todo estA realizado como una es 

pecie de sacrilegio, la muerte del niño es motivada por muchas 

causas: la ambición, la venganza, el CRstigo, el ocultamiento de 

la verdad y el silencio; motivos mismos por los cuales se inicia 

la guerra. T~nto el infante como la humanidad serán sacrific~dos 

para conseguir los propósitos más mezquinos del hombre. La muerte 

se pluraliza y la fiesta del hierro sigue su alborozo¡ la alegria 

es para unos cuantoo y la destrucción es para las .mayorias. Fies

ta y muerte se vinculan en una celebración sacrilega, donde el di 

nero, la ganancia y el poder alcanzan un~ proporción desmedida. 

ta desilusión que Roberto Arlt expresa frente al destino de su 

pais no queda en queja amarga, a través de su obra dramAtica y tam 

poco en su narrativa; el escritor la plantea como una actitud sub 

versiva, descubre las lacras de toda indole, habla de lo s6rdido 

porque asi es la realidad, habla de la crueldad, la locura, la -

evasión, el suefio y la muerte porque asi devuelve a las concj.en-

cias dormidas su frustraci6n. Subvierte el orden establecioo para 

criticar un mundo tan injusto,instalado en una magia imposible de 

transformaci6n; anclado en la comodidad de las ideas conservado-

ras. Por medio de la subversión el autor muestra su inconformidad, 

no acepta la mentira oficial que propaga el nacionalismo y el pr~ 

greso de una Argentina que se ha dejado someter por la olir,arquia, 
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el Radicalismo y los intereses imperinlistas. Su tJrotesta se ex--

pres~ on l;;.. j:IOCsía que él encuentr.:. en lo rnás ,lbyectu, en lr m.1~ 

denigrante y en lo m4s injutoa de su medio uoci~l. 

La tea tr..,li el ::1 d le sirve como u lixili.::r 1Htru e :q, re::HtX' es e des con 

tente y esa subversión. La teatralitlad es 1~ otra c~re Je 1 ,,.. ~. rer.-

lid~d, el hornbre es una maricn~ta que se deja nwneja1• 1 e~ el ro~-

tro que se encub1'e t1•.:.s la rnáscar..:., e;s el· ju.::,:;o (h; e~pejoi:1 ~:.:;.; --

nioza la verdad, donde la reprcsent~ci6n dentro de 1~ re~re~unt&

ci6n es el equivoco que envuelve a la mgntira. loG runt~sms~ ~ce-

dobl~ctcs en pcrsonujes jram6ticos representan no sólo sus pu;elen, 

ducir en unu reali~aJ ~olitica aunque el ~utor no aluJa di~crt~--

rcct::.; con ilobcrto :~rlt, e::.ta teatralid~d e;, el ~-]emcnto m1?:: sub 

vcr~ivo, m4s inquietante porque se fusion~ lo consciente con lo 

o.e lHl ccr le 1'e i.' lexion.;.i:- so b1·0 l i: e on ~i..: i6 n h ur,w.n a . 

La teat~alidaJ en l~s obrau de ~rlt tiene una ~~~n Joudu ccn -

el teatro gx•otcsc'o y se nota t .. ,mbién 1"' ini'l.t•en•.;:i :l. directa ,!,...: ---

l'ir,~nde.llo • .Parece que- les per$on:.:.jes arlti..:;no::; ~:e (::~conr.lt'r' (.'II 

una m&acaca par~ bu~car a un autcr; en c~te ca~c ~l ~v.tor 

hombre mi$mo; .el inJivi<luo qu0 descubrir! el rostro de toJos loo 

individuos. lll rostro que tendrd que emerger de 1~ teutralictad, -

del espejo, de la representación para dejar de ser f~nt~cme y co~ 

vertil'sc en sel' e.le carne y huc~o; ~' ~1 sírnbolc (:ttA. rlescubr:... ,·~. 1~0 
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comprometido concigo mismo y su participación esté dentro de una 

realidad concreta. torgue aai l~ vidu dejará Je ser simul~ción, y 

el grQn teutrc que es le vida otor;ar, el papel correcto acuda 

personDje y bate se convertirt en ser cu~nJo por fin encucut~c u 

su autor que lo convierta en hombre. 

Muchos de los ;,erson~1jes Jrum.1.ticcs de .~rlr mucst.(' .. m :::u (_"inis1;io 

y su perverei<lud; ~sto t~mbi6u nas uterr~ porque u tr&vé~ ~e 0ll~a 

descrubrimos nuestra potcnci&litlud malignu ~ara mostrarnos ~nto -

los dcm~s. l'ote:nCií:.lmentc somos a8csinor,, z.:rdcmc3 en Jc;;:;~o~, -.J..:: ~.:. 

t~r Ll prójimo, ~ero no somoa c~paces de rc~lizar esas accic~~~, 

somos ~alv~dos por natu~~leza, onita on nosctros la dcstucc~6n, -

perol:! e~;conJcmoi:. p.¡1'.:. disfI'ut~rl.:. en nu;cstx·~! int~,·i.critlu.d. los 

1 ~
.,J,.. (.i (:ni:.-;. fo:-· 

n~ de enfrcnt~r ~l wundc; cue CG su dducontentc, ~~a e~ su t?~ns-

g~csión ~l o~Jcn ~~t~bl~cido. 

su cinismo y su rerversidad al poner e ~ru~ba u 3u ncvi~. ~one en 

convcn<.:ion~ljt:¡;;c:;; ul <jlH.:mar c.!. ~linero, 

• 1 
._ ... • J 

poder, lo reduce a ceniz.!.s p~I'.l ensefü.1r J.,; í.'r;:;.._;.:U . .i .·1:"1; (;,:; i.,:;<.: i-"~--

pcl que ha asum.i,fo un v .. tlo.r como,:cir..l qtte tluc.J:, cor.;;Jr::t.rlo tc,,Jo. 

b1•c mi,,mo en vn r.1undo don\.!e todo ce. su¡:;c1'ficinl, lo único t1ü<i-~~o-

so ce 1~ pervcruidnd. 

En LD fiectu ~el hierre el cini6~0 y la pervcrsiJaJ unijun en 
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su potencialirlad ma16vola. Mar~ana, el Angel, el Fauno, Julio, Am 

brosio, el Presbitero y los invitados muestran n unn sociedad pe~ 

versa, cinica que se regod6a en la destrucción de los demás. Son 

seres egoístas que sólo cuidan de su person~ y de su apariencia, 

son seros que esconden su rostro en una mtsc~ra. Es un mundo de -

hipócritas, ad6lt~ros, ambiciosos, trampcGos, cobardes, oportuni~ 

tas; un mundo donde todo se simula: la inocencia y la ignorancia; 
' 

un mundo poblado por seres que esconden su peL'versidad y su cini.~ 

mo porque en el fondo de sus almaG hay un gran deseo de aniquilar 

al prójimo. Un mundo donde la complicidad se soslaya en el de~co 

de encubrir el rostro y los impulsos reprimidoo de cada individuo. 

Algunos de los elementos de la obr~ dramática de Arlt estan to 

m3doa del material que proporcionun los su:5oti, en este sentiJc -

el surre,:lismo es un valioso auxilir1 r p~t":: 1:· obru o.rltianu, tu.m-

bi~n el cubismo tiene su fuente inspirador~. Pu~de afirmarse que 

el autor rioplatense asimila los poatulaJos de las vanguardi~u --

europeas, e incluso adelenta algunos aspecto~ al teatro del ubGu~ 

do. Al .:.firm:.r este no queremos der::ir ql1c h::ya surgicio en form .. ,. -

es pon tf:.ne.:.; ya 

algunos aspectos del abeur<lo en su quehacer literario; principal-

mente lo not~mos en el ccrnpcrtamientc de lcs~oo personajes princi 

pules de la mencionada obr&. 

to de C.r~Stin;;., en _U_n_t:. __ v_i_uda c:n J,1dith .,, l~s ,}-·---
en La cola de le sirena, tomu prestndos el~mentos del material. qua 

proporcion~n los sueños; ~n estos autores estun las raíces de lo 

que serft el t(!atro del nbsitrdo que mb.s ade-1..:--:.nto explotará Arlt en 

crie,.lor J.:.• ro1·il.a._~-- encont::.'~·.::ws un ... ;.:tr,:62-t':;:·:, ;nu::,· ¡;_¡¡_trcci<.ia ~ Je 
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Franz Kafka. El mundo de lo absurdo irrumpe en li cotidian~idad -

de las vida.o f1•u:;;tr ... u~s Lle los person~'.jN3 de l.I"lt. En ~l cesj_~E_t_o 

e-n ~-.i.l.verio el Ct'"e 1 -------~·__::.' 
en Lu fiecta del hierro, en E.1 fabric,mte de l"n La is.-

de lz. irrealic:nd de algunos pasajes e~ttrn muy cerc¡:noo ,11 rc,m~)i--

mi~nto con 1~ 16gicu¡ dond~ les ~cr~on~jes literarios se ccr~o~i-

zan para ~nfrentarse con los personaj~s reales; <lende el suefio se 

con~un~~ ccn la vigilia sin que medi~ frontera o ~xrljcación ic--

terminante; jonde l~ locura 6e confunde con la cordura par~ nnlj.-

f i e ar a 1 a ve t' dad ; don de 1 a te;;¡ t N, 1 i J ~ c.l juega e o n la e '1 r i. e ~ t nro. y 

el e1•ctesco cobN.1 impoI'tancia maric-r,~t~, .. ~cu. Todo ello contribt·~·r} 

es un arte de anticipt1.ci6n, lo que 1:.'\s adelant 1:: -:n :~r.:::n•.::i;;. toe 11·,, 

maro teatro del ab~~rdo. Ya ¿lfred 

r..1ndello y .'.ei~ nersonuies c·n h•.!SC:..: -le :.:.t~tor '/ :., Comme<liu r}t•ll' -~---~_..........._ ___________ ~ 

Arte habí::rn sent.:.rlo l.us buses i~~ro. lr . ..!p;:-,ricibn de e~;t:: tipo -:1c· -

tl.t•umotu.1.•gi~ Ciue lograría su esr,lent.lcr con Jcr.$.:;Co './ 1:,.:-_cnnt.:H\t:'.': -

dndo. ¿Y en qui obra dram6tica <le ~rlt no est~ ;~cscnte ast~ ~le-

del teatro ~rlti3no. El s~rcasmo, 1 r -· (.. 
J. 2 il·cn:í.a y 

for.m::1.s ·~.el "(i,:ertin:ientc-" s:.: c!~:in cit~ t·n le:.:~ :-i•.• ..... ,:ws L• .'.l'.'1 t:. 
~ 

Todo lo ~nterio1·m~nte señalado ncG ::;i,:vc de .:.;r_gur.lento par,:;i. 

, .. {~· .. . ~ •. 

;1firrnar que lo. ob:r~1 dr~mática ele ¡\rlt tiene ir,,i;or•tancia uni.vel'.'~,t-1.l 

t..: n to en e 1 te~ tro de su tiempo come en ~ 1 e en t"1~i, orfmco. For c:;o 

h 1 ~ • t"'nf' •" ... cb•"? ... ,.;·,·1·nr!.;·,.,r. ,L·. ~.,-.. ~di i.~.:.,·.' e~-~ que a~· ,¡ue va orcr. es.:i. l.rnpor ... -:l.~-; .; - .,_._ , ... -~·-"", ---- ~· 



nes, porque inexplicablemente resulta un autor casi rtesconocido. 

Algunos lectores saben de él por su narrativa, pero a su teatro 

pocos son los que han tenido un acerc3nionto serio. Es de justi-

cia hacer un estudio, detenerse con cuidado, incursionor en el -

mundo dramático de un escritor que tiene el mismo valor, o a ve-

ces es superior al teatro de Xavier Villaurritia, Elena Garro, An 

tón;rrufat, ~odolfo lJsigli, Carlos Gorostiza, y un larguisimo 

etc6tera. El fenómeno es extraño, Roberto Arlt sigue siendo el ha 

bitante solitario como lo denominó Diana Guerrero; el torturado 

como lo designó Raúl Larra; Arlt es un autor que está en busca de 

lectores, de editores, de criticos, de directores de escena, de -

p~blico que difunda el mAs universal de los dramaturgos latinoame 

ricanos. 

Arlt fue un hombre·.tortu~ado, angustiado por le situación so-

cial y politica que le toc6 vivir, en cierta medida podria ~quip~ 

rlrselo a la vida do Edgar Allan Poe, a la de loo poetas malditos, 

a la de Jos6 Revueltas; a la de muchos croadores geniales que se 

sintieron marginados por una soci~dad conformista, de espaldas a 

la realidad de su tiempo. Arlt es el rebelde solitario, el anar-

quista, el desilusionado, el subversivo. En sus obras no hay salí 

da a un futuro mAs optimista. 

Todo pesimismo tiene su explicación en la vida política de un 

pa!s co~o el de Argentina de la primera mitad del sizlo; en la 

presente 6poca muchos son los vaivenes que sigue soportando el 

pa!s rioplatense. En casi todaG las obrad do Arlt, si se loe en-

tre lineas se nota la condición social impuosta_por el ,adicalis

mo. En La isl~ desierta, la dictadura que se muestra contra los -

oficinist~s ~odria ser la ojercida por Uriburu contra el pais; --
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esto quedaría en un nivel metafórico. Pero tambi6n puede t~aduci~ 

se la obra como una atmósfera 0a lo que 3~r~ el ~cronismo, 9unquc 

al autor ya no le tocó vivir esa 6poca, La :i.sl« :!~s}.~ par~ce -

antici~~rse a e3os acontocimientos. 1~lt ~s un hombre ;eni~l, 

mas , i,) n r a p ~ .'C' .s e .; u i l' a s u s s u e iio ~J y ~ 1 e un z: n' J ~ f i n i t -i. v -.h o n t -:· c.: 1 - -

axil{0 ~n la nuurte . 

..,.0 101·n,'1'"-i,'110 \'l.·,,,,..·-· .... X•>"··l·1·n1~n ..... ::1 :-:;,; l''J0·,1·,-i ,,..,.~11·0 1·.,,·---, .. ~r-¡• r,, 0 ·" 1 '"'-· / l. d. ... ~ ' -· !.l , ..,. J V• a. .,. ..., ' ¡ ¡;· "' - "'p.._..... . • .~ • .., •,.. , ...._ ·-' . • _, •· ..J • • ..... 

'1 =··, - .. ··: ..... ·- ~. ~- - ._, . ., -. -

m.:l.a solo, n,~s v~cío y mC,::; triste .. \ e:;,~ ::.:oleiJa,.t 1!ed.i.c~ .. ·.r1t _;,i 

•. H-·'. 
·l ·' ... 

tol6~ico v~~~~Jcra liter~tu~3, dos canios que~ t~nvh~ de su l.ite 

X-útHJ.':t s11bv:i.~:-tcn ol .01.•den e'3t.:::.bl~cido. Do~ autor.es qu.:.- i;,C'it!>.n ... 

sus lQcto~~s, do~ 0acriturus qu~ insultan ~l homb~e porque 1~ mue~ 
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la que en tiempos distintos encuentra Arlt a trav~s del quehacer 

litorario. Aqui la justicia prevalece, se reconocen los lenguajes, 

las motivaciones y las inquietudes. 

En @l mundo dramAtico de Arlt todo parece conducir ol caos, 

pero generalm~nto sucumban a los seres m4s débiles que son los 

causantes da éste. El desorden est6 en la realidad, por eso al p~ 

sar la ficción se hace más notoria esta ~ctitud caótica; los sue

fios, la locura, la evasión, y la crueldad irrumpen violontumento 

para conmocionar al individuo, para atacarlo, para desordcnürlo. 

Los personajes m6s débiles son los que ciampre viven en el desor

den, ellos mismos son victimas del caos que han convocado sin ~~2 

pon6rsolo. Ellos, al no soportar la sordidoz do sus existencias -

transitan entre la locura, el sucffo, la evasión elementos que per 

mitirAn que ol caos los doblegue. Son criaturas frAgiles, quebra

dizas que han quedado ancladas en su imposibilidad de comprender 

la realidad. Ellos mismos se condenan a sufrir el castigo, ellos 

quedan inmersos en ese caos que los precipitarA irremediablemente 

a la muerte, pero ni esa 6ltima decisión les perraitirA opta~ por 

su verdadera libertad; más allá de la vida también reinará el -

caos, los esta-r~ ac~chando para desoriencarlos, para hacerlo sen

ti~ la unitilidad de sus vidas. ·Reinar! ol caos porque metafórica 

mente ese deorden prevalece en el pais que pasa de una ideolo3ia 

radical conservadora, a una dictadura militar opresora. Los mAs -

débile3 sucumben anto el caos que han propiciado y en este caso -

los sometidos pertenecen a la colectividad mayoritaria. El caos -

eo la metAEora del desor.den politico 1 social y económico que le -

toca vivir a Argentina en la primara mitad del presento si3lo. 
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Caos porquo el sentimiento nacional sólo es una mentira consolad,2_ 

macione8 las llevan a cabo loq hombres y no los milagros. Eo Arlt 

se instau~a el tiempo del c~o~ q ,, ,., ....... el in•.!ivi.J110 , "; e 
'1 • ' -

ra ~articJrar on u1 ordenamiento de ~na vi1a majo~; miant~os t~n-

:~ los J¿biln~ y l0s pch~es de espíritu tien~n ro~o harcncj~ 12 -

.. 

1 ')<C ..i.--::; _, 
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