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Florencio Sanchez. 

1. JUVENTUD, ADOŒSCENCIA y PRIMERAS TENTATIVAS
 

DE AUTüR (1875-1902)
 

Nace Florencio Antonio Sanchez el 17 de enero de 1875 
en Montevideo, hijo de Olegario Sanchez y Jovita,Musante, 
primogénito de trece hijoSl. A los veinticinco dias sus padres 
se trasladan a Treinta y Tres, donde vive hasta los siete mos 
y donde conoce los habitos de la vida rural. En 1882 la fami
lia se muda a Minas; ahi frecuenta la escuela primaria, «la 
unica ensefianza met6dica que recibi6» (Cruz, 1966, 24), 
puesto que fracasa en el intento de proseguir sus estudios en 
el Colegio privado «SanJà"ancisco» de l'Aontevideo. En 1890, 
gracias a un tio suyo, Florencio consigue el puesto de escri
biente en laJunta Econ6mico-Administrativa de Minas y, en
tre julio de 1891 y enero de 1892, colabora coma periodista 
en el diario local, La V0z deIPuebla, finnando sus trabajos con 
el seud6nimo <1ack», en alusi6n a <1ack the Ripper»2. El pe
ri6dico minense es de tendencia «blanca», es decir, conserva
dora y nacionalista, tal coma 10 era alin el joven Sanchez por 
tradici6n familiar. La mayoria de los articulos del joven San

1 Los criticos suelen mencionar doce hijos en total, pero recientemente, 
1. Rosso, apoyindose -:-ncJIDa-;:o.arici::l dei di::n;o dt> Minas, J.a VOT. J.el Puehlo, 
made a las cuatro niiias y·ocno·Yafones otro, Elbio, muerto a los quince me
ses (Rosso, 1988, 107). 

2 Difieren los coticos en cuanto al seudonimo: algunos mantienen que 
solo usaba el de <<Jack», otros el compuesto <<Jack the Rippep>. En efecto, en 
sus articulos de 1891, en Minas, Florencio finnaba con <iJack (sin destripa
dor»> (nums. 153-156, 159), «El mismo Jack» (num. 158), <iJac1o> (nUms. 162, 
164, 165, 167 Y209, enera de 1892); como <<Jack the Rippep> firmo sus cola
boraciones de 1900 y 1901 en El Sol y Carasy Caretas de Buenos Aires, alter
nando con el de «Luciano Stein». 
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chez se titulaban «j Crrik. .. crrik!» y ridiculizaban a los miem
bros de la Junta Econ6mico-Administrativa que 10 emplea
ba y a las instituciones publicas. Al acercarse las elecciones 
de 1892 el autor escribe en su ultimo articulo: 

todo eiudadano, sea vago, sea mayor, sea menor de edad 0 

sea... difunto, asistirâ a deponer su vota sin el mâs mînimo te
mor de ser burlado... Si se deseubre a un eiudadano, fraude 
o falsifieaei6n de votos, no solo [sic] no se apliearâ la muIta 
o prisi6n sino que se le darâ algUn puesto publieo... iViva el 
eseândalo! iViva el fraudeP. 

En marzo de 1892, Sanchez es destituido de su puesto en 
laJunta, presumiblemente por haberse descubierto la identi
dad del verdadero «destripadof», aunque en las actas figura 
camo raz6n la falta de competencia. Pero antes, atin tuvo· 
tiempo Florencio para publicar un «drama jocoso-serio-mimi
co-c6mico-burlesco» de «un pr610go, un acta y un epilogo», 
Los soplados (<<Los destituidos» 0 «sin-trabajo», OC, l, 84 Yss.) 
del que no lleg6 a publicar el anunciado epilogo. Es la prime
ra oportunidad de demostrar su capacidad para crear diaIa

.gos rapidos y vivaces, en este casa lIenos de ironia contra.'un· 
injusto «Don Pedro el Cruel» que despide a un empleado 
inocente en vez de al fraudulento «Zorro». Fue en el mismo 
Minas donde, ademas, particip6 como actor en alguna repre
sentaci6n teatral. 

A mediados de 1892, el autor se traslada a Argentina y 
consigue un trabajo coma supemumerario en la Oficina de 
Estadistica y Antropometria de la recién fundada capital de 
la provincia de Buenos Aires, La Plata, trabajo que, entre sus 
cometidos, incluye tomar las huellas digitales a los delin
cuentes, 10 que le facilita el contacta con el hampa urbano, 
sus tipos y su jefga;~ëuybc6nôcimientô- aprovecha~mâstarde 
en su teatro sobre la miseria urbana. En la misma oficina, su 
compatriota, Antonio Masoni de Lis, le apoya y le aconseja 
en sus intentos literarios; a éste va dirigido el ensayo de San

3 Obras completas, ed. porJ. Lafforgue, 1968, l, 94 Ys. Todas las citas de los 
textos de Sânchez estân tomadas de esta ediciôn (abreviada, OC), excepto 
cuando se trata del drama Barranca abajo. 

",;-""'--=! 

chez «Un regalo... al natural». En realidad se trata de una es
pecie de articulo de costumbres en el que monologa un cura 
glot6n y rijoso; el texto iba acompmado de una carta a Ma

,soni en la que su autor deseaba ver «j al clericalismo caido, 
[revold.ndose] impotente, furioso, entre sus babas, en el la
dazal inmundo de sus vicios!»4. Al cerrarse la Oficina de Es
tadistica en enero de 1894, Sanchez debe volver a Montevi
deo, donde se incorpora a la redacci6n de El Siglo y, poco 
después, a la de La Raz6n, dirigida por Carlos Maria Rami
rez. Q!1ienes 10 conocieron entonces 10 describen como un 
joven alto, desgarbado y encorvado, de rostro aindiado, ca
bello renegrido y lacio, ellabio inferior grueso y caido, la mi
rada somnolienta por sus parpados hinchados y aguda la 
voz. Publica en ambos peri6dicos cr6nicas policiales, repor
tajes y breves cuentos, firmados, esta vez, con el seud6nimo 

4 OC, l, 142. La carta y el «ensayo» fueron publicados en la Revista Popular 
(18 de marzo de 1918) porJuanJosé de Soiza Reilly, quien ayudô a publicar 
a otro joven, Roberto ArIt, escritor no tan distinto de Sânchez en cuanto a 
personalidad (forrnacîôn escolar deficiente, lector voraz y desordenado" anar
quista y socialista humanitariq), estilo y objetivos literarios (escritura relatixa-,...
mente espontânea y descuidada, denuncia de la burguesia y de la situacion . 
de los pobres). En efecto, en el capîtulo «El poeta parroquial» de Eljuguete ra
bioso (descartado en la publicaciôn definitiva), ArIt presenta a los dos jôvenes 
aspirantes a escritores coma delegados del «centro Florencio Sânchez» (Proa, 
marzo, 1925). Pero el también dramaturgo Arlt expresô su gran admiracîôn y 
fratemidad con mâs detalle en el aguafuerte «No era ese el sitio, no...», con 
motivo del emplazarniento de la estatua de Sânchez, esculpida por Riganelli, 
cerca de Parque Patricios en vez de Corrientes, calle de mucho bullicio don
de se ubican la mayoria de los teatros y cines (lugar en el que se encuentra la 
estatua en la actualidad): «De sol a sol y de luna aluna escucharia el estrépi
to de los automôviles bacanes, el ruido de la multitud que entra y sale de los 
veinte cines y teatros de la calle; recibiria el saludo de los autores noveles que 
recién estrenan y que al pasar le dirian: -Chau hermano. Algûn dîa te hare
mas compafJa... Qlc si l-e-fJ.Hiere·n~-poncr cstatua, -que... bucno, qt~C -le J-1pi 
quen: pero en la calle Corrientes, en la calle mâs linda del mundo... a la som
bra de los teatros, a la vista de las muchachas...» (R. ArIt, Aguafuertesporteiias, 
Buenos Aires, Losada, 1973, 83 y s.). Arlt dejô una irnagen magistral del am
biente de la calle Corrientes en otra aguafuerte: «Vigilantes, canillitas, 'fiocas', 
actrices, porteros de teatros, mensajeros, revendedores, secretarios de compa
illas, cômicos:poetas, ladrones, hombres de negocios innombrables, autores, 
vagabundos, criticos teatrales, damas del medio mundo; una humanidad ûni
ca, cosmopolita y extraiia se da la mana en este ûnico desaguadero...» (<<Co
rrientes, por la noche», El Mundo, 26 de marzo, de 1929). 
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«Ovidio Paredes». Cambia el estilo de la cronica habituaI al 
introducir dialogos entre los personajes, que constituyen es
cenas dramaticas en embrion. El resto de su tiempo 10 pasa 
asistiendo a reuniones y tertulias en cafés coma el «Polo 
Bamba», primer café literario y de la bohemia en Montevi
deo, de «promiscuidad fratema» -seglin A. Zum Felde- en 
la que se mezclaban «marxistas, anarquistas, nietzscheanos, 
estetas» (1941, 218). Florencio acude, ademas, al cenaculo 
«La Torre de los Panoramas», asi bautizado ironicamente por 
reunirse sus miembros en la buhardilla (<<con vistas») del poe
ta Julio Herrera y Reissig. Sanchez pertenece al nuevo «tipo 
del intelectual de café», caracteristico de la «Generacion del 
Novecientos», que agrupa a escritores sin formacion acadé
mica, mientras que, hasta entonces, el intelectual habia sali
do de las aulas universitarias. 

A finales de 1896 estalla la «revolucion» -hecho bastante 
frecuente por aquel entonces en Uruguay- del caudillo 
«blanco» Aparicio Saravia contra el gobiemo «colorado» de 
Juan Idiarte Borda. A principios de 1897, Florencio pasa a en
grosar el batallon «Patria» en apoyo de Saravia; interviene en 
las -batallas de Arbolito·y de Cerros Blancos (marzo y maya 
de 1897). Edita un periodico de campana, El Combate, donde 
critica tanto al gobierno (colorado) como a su superior inme
diato, el Coronel Mena (blanco). El propio Florencio se ha 
encargado de plasmar su desencanto con el bipartidismo tra
dicional «colorado-blanco» en tres cartas tituladas Cartas de 
unjloj(/). En la primera, «iOrientales y basta!», arremete con
tra los bravucones de las revueltas y sus «patrioticas pedante
rias» y les recomienda: 

Sean ustedesmenos guapos. Tenganmasamor a la vida, 
que èonclumitl" por~rio despre~ciar tanto la del pr6jimoo Sean 
menas localistas... Y no siendo guapos ni patriotas, dejaran 

5 Las cartas, dirigidas a «Mi querido arnigo», iban destinadas a Antonio Ba
chini, redactor de El Pais (Buenos Aires), donde se publicaron el 24 de sep
tiembre, el 8 y16 de octubre de 1900. Posterionnente su autor las ley6 en el 
Centro Intemacional de Montevideo (incluidas en OC, l, 174 Yss.). «Flojo» se
ria el hombre que se opone al culto y la practïca del caudillismo y la bravura. 

de ser politicos. Seran entonces mas humanos, mas genero
sos (OC, l, 178). 

En la segunda carta, el «f1ojo» esboza los rasgos del urugua
yo "tradicional: 

Nacido de chulo y de charrUa, nos queda de la india ma
dre un resta de sus rebeldias ind6mitas, su braveza, su instin
to guerrero, su tenacidad y su resistencia, y del chulo que la 
fecund6 la afici6n al fandango, los desplantes atrevidos, las 
dobleces, la fanfarroneria, la verbosidad comadrerao.o (OC, l, 
179 Yso). 

La tercera carta, «Idolos gauchos», esboza una semblanza 
del caudillo Saravia, solo superada por la del «barbaro» brasile
no <10ao Francisco»; la nota sobre éste fue publicada en 1903 
bajo el titulo «El caudillaje criminal en Sudamérica». San
chez conocio a <10ao Francisco» (en realidad Francisco Perey
ra de Souza) tras la derrota de 1897 y su huida a Santa Anna 
do Livramento. Sin duda, el escritor exagera la nota de incul
tura y salvajismo del personaje, siguiendo las pautas del ensa
yo sarmientino, Facundo. Çivzlizm;iolL;ybprban"e (<<atraso, in
cultura, salvajismos, barbaro sanguinario» contra «progreso», 
OC, l, 186 Y s.): describe a trescientos prisioneros sacados 
«uno por uno, a lazo, para desjarretarIos y degollarlos coma 
reses» y coma se divierte la «milicada»: 

en desollar los cadaveres para trenzar con piel humana ma
neas y presillas del apero (.0.] hacienda probar a sus compa
fieros mas zonzos carne asada de los dijuntos, 0 describir una 
macabra disparada de caballas del campamento .arrastrando 
los cadaveres que habian servido de estacas a la soldadesca 
para mantener la soga!6. 

6 OC, l, 1970 Curiosarnente, en 1898 Sanchez aun publica un articulo po
sitivo sobre el caudillo Saravia en El Tel/fimo, hablando de él coma «nuestro 
valeroso jefe militar» y «arriesgado caudillo», en contra de la idea general de 
que después de la rebeli6n abjur6 en seguida del nacionalismo blanco y se 
convirti6 en anarquista (cfr. W. Lockhart, 1985,9). La mayoria de los criticos 
considera a Sanchez «un inteleetual de izquierda [de] ideologfa anarquista», 
que dirige «un ataque violento al orden que desea mantener la oligarquîa por 
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fendia al Partido Nacional8• La mayoria de sus notas, firma
das con los seud6nimos «Ovidio Paredes», «Miss Elliot», 
«Mochito» y «Bruno Pajares», estan dedicadas al teatro y al 
nuevo arte, el cine. El 20 de septiembre Florencio renuncia a 
ladirecci6n del peri6dico, aduciendo falta de salud, aunque 
es evidente que tuvo problemas con ciertos grupos del publi
co del teatro Politeama, a los que habia llamado «guarangue
ros»; otra raz6n podria haber sido su escaso fervor «patri6ti
co», ya que, simultaneamente, la Comisi6n Directiva del Par
tido Nacionalle retir6 el encargo, «deseando imprimir otra 
propaganda mas activa» (W. Lockhart, 1985, 82). 

A finales del98, Sanchez es reclamado coma redactor por 
Lisandro de la Torre (conocido politico, lider del Partido De
m6crata Progresista) para su peri6dico La Republica en Rosa
rio (Argentina); éste 10 recordaria mas tarde coma «un bohe
mio incapaz de someterse a ninguna disciplina de trabajo». 
El bohemio y anarquista Sanchez va a vivir durante algtin 
tiempo a Buenos fures, de donde vuelve por unos meses a 
Montevideo para reaparecer en Rosario en 1902, cuando 

_... ~a Republica ha cambiado de dueno, siendo su n}levo propie- _ 
-'''~tario un aleman- enriquecido,-Emilio Schiffilet. Este le eticar~; 

ga -en vez de la acostumbrada columna policial- una 
campana contra un rival, el duefto deI diario El Municipio, 
bajo el titulo «Desenvainen y metan. iViva FreYfe!» (en alu
si6n a un personaje de la oposici6n; no recogida en OC). 
Pero los intereses del nuevo patr6n y del joven, ascendido a 
director, no coinciden: Florencio asiste a reuniones obreras y 
discute cuestiones laborales. El vasa se colma cuando apoya 
una huelga del personal del peri6dico; la reacci6n de Schiff. 
ner es fulminante: 10 despide sin trirnites. La venganza del 
dramaturgo n,o tarda en !legar:-funda con otros compafiero.s 

-1.	 
el diario La Epoca y escribe un sainete, La gente honesta, que 

--

-


debia estrenarse en el teatro Nuevo Politeama de Rosario el 
26 de junio. Al parecer, Schiffner se enter6 a tiempo del ri
diculo papel que la obrita le deparaba bajo el personaje del 

8 Esta etapa fue ignorada por gran parte de los criticos; en 1985 W. Lock
hart ofrece un estudio detallado sobre Sanchez en Mercedes que incluye el 
texto «La serenata». 
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Después de la refriega, Sanchez vuelve a su labor periodis
tica, trabajando para La Razôn y El Nacional (dirigido enton
ces por Eduardo Acevedo Diaz, autor de Ismael). Frecuenta el 
Centro Intemacional de Estudios Sociales, de tendencia 
anarquista, cuyo lema era «el individuo libre en la comuni
dad libre». Florencio participa activamente en las discusiones 
y en las representaciones teatrales que al1i mismo se ofredan 
tanto en castellano coma en italiano. Devora los escritos de 
Bakunin, Kropotkin, Reclus y, tal vez, Gori y Malatesta7 ·y 
pronuncia conferencias en el Centro; para éste escribe sus 
dos primeras obras dramaticas en un acto, /Ladrones! (mas 
tarde CaniUita) y Puertas adentro, que fueron representadas 
por un grupo del Centro en 1897; mientras que la primera 
fue premiada por la misma entidad, la segunda, en opini6n 
del propio autor, no mereda ser incluida entre sus veinte 
obras mayores. Aunque se trate de un mero «scherzo», tiene 
interés por la denuncia de la clase acomodada: dos sirvientas, 
Luisa y Pepa, critican las hipocresias de sus respectivos patro
nos; mientras que la primera no se atreve a descubrir las rela
ciones adulteras mediante el envio de .las cartas secretas a 19s 
respectivos esposos engaftados, Pepa reivindica el envio 
coma «un acto revolucionario. Una lecci6n, un castigo a la 
elastica moral de esas gentes bien» (OC l, 226). 

Durante tres meses, del 1 de junio al 20 de septiembre 
de 1898, Florencio Sanchez ejerce coma director y redac
tor de El Tèléfono, peri6dico que, en Mercedes (Uruguay), de

terra» (cfr. N. Perera, 1983,24,33). Una teoria muy distinta ofrece D. Vinas: 
hacia 1900, Florencio Sanchez pasa deI nacionalismo blanco, no al anarquis
mo, sino alliberalismo dominante, en dependencia econ6mica «de la oligar
qUICi libt:rah (1975;160)~ Apoyasu'afinnaci6n-en ei-hecn-o dequecei drarna-· 
turgo colabora con El Pais deI oligarca Pellegrini, pero olvida mencionar que 
al mismo tiempo publica en El Sol y Protesta humana (peri6dicos anarquistas) 
y Carasy Caretas, y mucho menos habla de las denuncias deI despojo en Ba
rranca abajo, ni de la explotaci6n en La pobre gente, ni cita frases coma la deI 
marido en Mano Santa: .«Impedir que se explote la ignorancia y la credulidad 
de la pobre gente es también socialismo», etc. Para Vinas, Sanchez resulta un 
«aliado entusiasta» y un «vocero» delliberalismo oligarquico, «un sometido 
mas 0 menos domesticado» (op. cit., 162). 

7 Segtin declar6 Catita Sanchez, el «Canastero» de Marta Gruni es la perso
nificaci6n de un viejo compafiero de Mala~esta. 
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gringo «Chifle» (<<cuerno») y consigue que se prohiba la re
presentaci6n. Scinchez protesta clamorosamente y es deteni
do por escandalo; pero antes co~sigue entregar a los «canilli
tas» una edici6n especial de La Epoca con la que hace llegar 
su obrita a los espectadores fiustrados9• El sainete no se estre
nara hasta 1907, transfonnado ahora bajo el titulo Los curdas 
(<<borrachos»), en el Teatro Apolo de Buenos Aires. Antes de 
abandonar Rosario definitivamente, Scinchez logra que la 
compaiiia espafiola de Enrique Llovet estrene su obra prime
riza iLadrones!, modificada y con el titulo CanillitalO• El dra
maturgo inaugura con ella una serie de cuadros sobre la mi
seria urbana, que se prolongara en «petipiezas» coma Lapo
bre gente, El desaiojo, La Tigra, Monedafalsa, Marta Gruni y Un 
buen negocio. CaniUita, ambientada en una de las miseras casas 
de inquilinos, los «conventil1os», gira en torno a un joven 
vendedor de peri6dicos que agrede a su propio padre, un sin
vergüenza que explota y maltrata a su mujer. El retrato logra
do del personaje y de sus circunstancias conmovedoras con
quistaron en seguida al publico e hizo que desde entonces se 
conozca a los chavales vendedores de diarios baj0 ese nombre. 

Sanchez descarlsa durài1t~' ~un mes 'èn el campo con su 
amigo Alejandro Maiz, antes de aparecer nuevamente en 
Buenos Aires. Ese ambiente rural le inspira su primera gran 
obra, M'hijo el dotor; también le proporciona el titulo para 

9 En realidad, en el centro de la comedia se encuentran las infidelidades 
de los j6venes Adolfo y Ernesto y los celos de la novia de aquél y la esposa 
de éste, Luisa. Pero, en dos escenas, el ricach6n «Chille» recibe su carga de sa
tira por su lenguaje ridIculo y sus amonos con urfa prostituta. Existen indi
cios de que origina1mente, hacia 1899, Sanchez escribi6 una obrita teatral, 
Los curdas, rechazada por el empresario del teatro Apolo en Buenos Aires. 
.Araiz deL.enfrent:ur.iento_ çon. ScrJji.~r,cn c1902,-Sanchezsaca -el-textu dd 
caj6n y 10 adapta a la nueva situaci6n y cambia el titulo por Lagente honesta. 
Hacia 1907, al vender la obra a José Podesta, ésta recobra su titulo original 
(cfr.]. Imbert y, mas reciente, Rosso, 1988, 65 y ss.). 

10 El origen parecen ser dos escenas cal1ejeras, «Pilletes» y «Canillita)) (ma
nuscrito en el !NET, Buenos Aires), representadas por el Centro Internacio
naI de Estudios Sociales de Montevideo en 1897. Escrito para una compafiia 
zarzuelera, Canillita incluye otras canciones aparte de la de presentaci6n del 
protagonista: el segundo cuadro se inicia con un coro de canillitas iguaI que 
el tercero, aunque en este caso s610 se marque con la palabra «Musica)) (OC, 
1,267). 
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otro de los tres dramas rurales, La gnnga, puesto que bajo 
este nombre se conoda a la hija de Maizll . A fines de 1902 
Sanchez, sin trabajo, vuelve a Buenos Aires, donde retoma 
su estilo de vida de otras estancias anteriores. En Corrientes, 
en el 922, se encontraba el antiguo «Café Brasil Santos Du
mont», que pronto se convertiria en el famoso «Los Inmor
tales»; otro lugar concurrido era la cerveceria «Aue's Keller». 
J. Cruz describe el ambiente portefio de entonces de la si

guiente manera:
 

y en Buenos Aires se sumergiô con regocijoen la bohe
mia de literatos y revolucionarios incurables... Buenos Aires 
era el centro indiscutido del Rio de la Plata, el mas parecido 
a las ciudades de Eurapa y el imbito ideal para los habitos y 
los anhelos del dramaturgo. Lejos de su familia y aun solte
ra, Sanchez vivia pricticamente en la calle... Joaquin de Ve
dia, Roberto J. Payra, Luis Doello Jurado, Evaristo Carriego, 
Alberto Ghiraldo, Carlos de Soussens, Diego Femindez Es
piro y tantos otros, eran los personajes, con mayores y meno
res titulos, de aquella bohème bonaerense. El Aue's Keller 0 

Los Inmortales eran algu~;..de)oscçafés que aquellos mu
chachos convertian en alegres palestras12. 

A los anteriores nombres hay que aiiadir los de otros, que 
se convertiran en buenos amigos del uruguayo: José Ingenie
ros, Antonio Monteavaro y el dramaturgo Roberto]. Payr6, 
quien con Sanchez y Gregorio Laferrère forma el trio de dra
maturgos mas importantes de principios de siglo. 

11 De una carta a su mujer Carita se deduce que la hennana de ésta llevaba 
el mismo apodo (OC, l, 134).

--~~~c12't:ru.z,1966, 35. Siiieinbargo,ehun'-a=ëàrta'de190Ta su~àîiligo Ulis .scat- ' 
zolo, Sanchez le da el consejo de no perderse en tertulias y cenaculos en Bue
nos Aires: «No se enrole, no se acople a camarillas, grupos, cenaculos 0 escue
las. Tiabaje para usted y contra todos, pues no le quepa duda de que todos 
han de trabajar contra usted» (OC, l, 146). Si no se trata de una inspiraci6n 
sombna del momento -en la rnisma carta adrnite que un médico le ha ad
vertido de la posibilidad de «crepClf)) pronto-- se debe revisar la imagen de un 
Florencio bohemio, buen chico, que escribe inspirado a vuelapluma en el ba
rullo de los cafés. Tal vez él rnismo se haya creado voluntariamente esa ima
gen del «célebre bohemio, el incrédulo, el despreocupado)) (carta a Carita, 
1901, OC, l, 136). 

lj· 

Iii
if 
il· 
Ir: 

:1

it
IL

1 

19 



!fr 

Sanchez escribe en aquella época en el semanario anar

quista El Sol, dirigido por Alberto Ghiraldo -en el que pu

blica en septiembre y octubre de 1900 sus tres «Cartas de un
 
flojo»-- y en Garasy Garetas; colabora, asimismo, como cro

nista teatral en ElPais, periédico fundado por Carlos Pellegri

ni (presidente argentine en 1890-1892), quien le paga sus tra

bajos «a linea», puesto que a menudo el joven escritor brilla
 
por su ausencia en la redacci6n. Es precisamente la precarie

dad econémica une de los tres elementos que constituyen el
 
«mito Sanchez», siendo los otros su espontaneidad creadora
 

~~7y su militancia anarquista (W Rela, 1967, I, LI). Con respec

to a la primera, varios criticos han demostrado que el autor
 
no ganaba poco como periodista y cobraba por sus obras de
 
teatro por encima del precio corriente: por ejemplo, vendié
 
Barranca abajo por 2.000 pesos, mientras que Enrique Garcia
 
Velloso, uno de los dramaturgos mas representados en aque

lIa época, s610 cobré 800 pesos por las nueve obras que ha

bia escrito hasta entonces (Imbert, 1954, 108, 114). El propio
 
Sanchez reconoci6 en carta a un pariente:
 

Es cosa dei diablo que no pueda nunca adquirir eI sen
rido practico de la vida. Creo que si me cayera la loteria 
dei millon, a los quince dias andaria galgueando por un 
peso (OC, l, 147). 

2. RAClA LA FAMA (1903-1910) 

A finales de 1902, como ya qued6 dicho, Sanchez vuelve 
a Buenos Aires y al ano siguiente logra varios éxitos casi si
muldneos: .su -arll.igo, el llléJico; -psiquiatra-y' crÎ1niüaJista~ 
José Ingenieros, le pide un articulo para su revista Archiva de 
Psiquiatrfay Griminologfa y le publica el estudio antes men
cionado, «El caudillaje criminal en Sudamérica». El segundo 
y tercer éxito van de la mano el uno del otro: al volver a Bue
nos Aires los padres de su novia «Catita» le exigen 0 desistir 
de ver a su hija 0 legalizar la relaci6n, .por 10 que Florencio 
se esfuerza y escribe en poco tiempo (se dice en seis noches) 
la obra dramatica MJhljo el dotoT, estrenada en Buenos Aires 
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el 13 de agosto de 1903, que se mantiene en cartel duran

te 28 representaciones, éxito inaudito en aquella época. Este
 
éxito13, la subsiguiente fama y los correspondientes ingresos
 
le permiten casarse con Carita doce dias mas tarde. Conoci6
 
a su novia, Catalina Raventos Oliden, hacia 1896 durante
 
una de sus estancias portefias: era entrerriana, de buena fami

lia (su bisabuelo materna fue Gobernador Intendente de
 
Buenos Aires), lleg6 con veintiun afios al matrimonio; sobre

vivi6 45 afios a su marido y no volvi6 a casarse. En medio de
 
la inseguridad laboral y econ6mica, Florencio suefia con un
 
«porvenir amable y risueno» -allado de la que -le hizo sentar
 
cabeza:
 

me has inducido a abandonar para siempre la vida anormal 
que llevara; que me has hecho sonar con el reposo anhelado 
de un hogar. Y por la felicidad de nosotros dos, todo sacrifi
cio me parecera leve (OC, l, 138). 

Con la estimable suma recibida por la venta de Barranca 
abaJo, Sanchez comprara mas tarde una casita en Banfield, en 
las afueias de Buenos Aires, donde vivira la pareja con el her-
mano menor (<<el guri») Alberto, quien con el tiempo sera 
dramaturgo y sainetista coma Florencio y casara con una 
hermana de Carita; viven con ellos, ademas, su prima Isabel, 
la calandria Kitita y la garza Juan(cito). 

Continua la vida normal para Sanchez después del éxito 
de MJhljo el dotoT y su boda con Catita: trabaja como perio
dista para La Opinion y como secretario para La Tribuna y 
prepara colaboraciones ocasionales, por ejemplo para Elgla
diador, donde publica los dos diaIogos titulados «Las veladas 
de la cocina» (OC, l, 120-128). Pero volvamos a 1904: el4 de 
enero -de ese- mo, EiÏÎusÏna 'compâiifi Clé-Jeion.1iriopodestf=:7:'::~ -'~-

que ya estrenara MJhijo eldotor lleva a las tablas GaniUita en el 
Teatro «Comedia» de Buenos Aires, con Blanca Podesti en el 
papel del protagonista. ElIde agosto, la misma compaiiia 

13 Sanchez, invitado a pronunciar una serie de conferencias sobre eI teatro, 
toma coma punto de renovaci6n deI teatro rioplatense su obra: «M'hijo el do
tor... produjo una revoluci6n. Su éxito estrepitoso se debe a la verdad y la sin
ceridad...» (OC l, 172 Ys.). 
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estrena su nueva obra en un acto, Cédulas de SanJuan, recibi
da sin gran entusiasmo por parte del publico. Una vez mas se 
trata de un viejo texto remodelado: el relato «La serenata» 
(E11èléfono 7, 9, Il de junio de 1898; en Lockhart, 1985, 14-23), 
en el que se observa el mismo nuc1eo de accion y los mismos 
personajes que fonnan el triangulo amoroso: Fortunato
Adela-Hilario. Si en «La serenata» el asesinato final parece 
originado por los celos excesivos del novio Fortunato, en Cé
dulas un nuevo personaje, David, desvela el caracter de co
queta de la novia Adela, preparando al espectador para el fi
nal sorprendente deuna trama que parecia segliir las pautas 
de la comedia. 

El mismo aiio 1904, el 1 de octubre, la Compaiiia de An
gelina Pagano pone en escena la nueva obra en dos actos, La 
pobre gente y le estrenara igualmente La gringa el 21 de no
viembre, ambas en el Teatro San Martin. 

El ano 1905 es de grandes éxitos entre estrenos y reposi
ciones: el mismo dia -26 de abril- en que la Compaiiia 
de los Hennanos Podesta estrena Barranca abajo, otro Podes
ta, ]er6nimo, repone M'hijo el dotor en el Teatro «Comedia» 
y el 9 de junio se representa por primera vez Mano Santa, sai
nete en un acto, escrito con toda probabilidad por apremios 
economicos. Tras este ejercicio menor, el 6 de octubre se es
trena la comedia en tres actos Enfamilia, a menudo mencio
nada en el canon de las obras principales de Sanchez, junto 
a Barranca abajo y Lagringa (Lafforgue, 1967, 38) 0 Los muer
tos, coma alternativa a la ultima14. 

En 1906 el dramaturgo retoma el tema de la miseria, esta 
vez la de la c1ase obrera, en Eldesaiojo, llevada a la escena el 18 
de julio, mientras que Elpasado inaugura otro tipo de teatro, 

~~4}asadû cIl urta~t-e~s» ;1uhtb con:Niièslf6fJJijôs y Lorderlchos 
de la salud, ambas de 1907. Los restantes estrenos para 1907 
abarcan tres sainetes, dos de ellos, La Tigra y Moneda falsa, 

14 Los promotores del monumento a Sanchez, hoy dia en el Parque Rod6 
en Montevideo, consideraron las siguientes coma sus obras mayores, cuyos 
ritulos esculpieron en una placa del monumento: M'hija el dotor, La gringa, 
Barranca abajo, Enfamilia, Los muertos, Nuestros hyos y Los derechos de la salud. 
Es llamativo que no se incluya ninguna «petipieza» de gran éxito entre el pu
blico. 
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ambientados entre el hampa, y una zarzuela perdida (igual 
que El conventiOo de 1906), El cacique Pichuleo. La fiebre creati
va decae en los dos ultimos aiios: en 1908 y 1909 unicamen
te se estrenan el sainete Marta Grunl~ de nuevo ubicado en 
un conventillo, y Un buen negocio, obra en la que el autor 
vuelve sobre una problematica desarrollada en Lapobregente. 

Resumiendo, se puede decir que Sanchez escribio y vio re
presentadas sus mayores obras en s6lo seis aiios15, los que 
van de 1903 a 1909, dejando a su muerte los esbozos para 
otras tres: La plebe (drama en 4 actos), El derecho a la tristeza 
(drama en 3 actos) y la comedia La viudita. -Sanchez, con las 
anteriores obras, se convierte en el autor mas seguro de las 
temporadas teatrales y en 1908 la revista porteiia Nosotros le 
rinde un homenaje, inc1uyendo el texto completo de Nuestros 
hijos; colaboran en éllos criticos mas conocidos en aquel mo
mente: Mariano y Joaquin de Vedia, Roberto F. Giusti, Car
los Octavio Bunge, Arturo Giménez Pastor, Samuel Blixen... 

Durante todos estos ailos continua escribiendo para los 
periodicos mencionados, a 10 que se debe aiiadir colabora
cione,s. en La Protesta Humana, periodico anarquista; taIllPO
co faria a las reuniones sindicales y, el 1 de maye de 1909, 
participara en la manifestacion obrera que sera disuelta por la 
policia (al mando del célebre Coronel Ramon Falcon) con 
un saldo de cinca muertos y varios heridos. 

Hacia mucho tiempo -por 10 menos desde 1903, cuando 
el famoso actor y director del «Théâtre Libre», André Antoi
ne, dijera en una gira en Buenos Aires que M'hij'o el dotor pa
reda escrito para su compaiiia- que Sanchez abrazaba la 
idea de marcharse a buscar el éxito en escenarios europeos y 
encontrar nuevos temas, creyendo haber agotado los am
:bi-ffites y~ostumbFesrioplatcnses;-Parla eterna falta- dcdine 
ro esta pendiente de conseguir alglin encargo oficial del go
biemo uruguayo16; debe esperar hasta septiembre de 1909, 

15 Teniendo en cuenta que los dos ultimos arios s6lo produjo dos obras 
que no pertenecen a su canon mayor, se puede reducir el periodo de fecun
didad incluso a los mos 1903 a 1907. 

16 Cfr. la carta a su primo Joaquin Sanchez Carballo en la que lamenta su lii 
«jetta béirbara» en sus desastrosos intentos de empresario (OC, l, 148). 
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cuando es nombrado «comisionado oficial para informar so

bre la concurrencia de la Republica a la Exposicién Artistica
 
de Roma» y se embarca, lleno de confianza, el 25 del mismo
 
mes «para vencep> en el viejo continente.
 

Después de un viaje tedioso desembarca el 13 de octubre
 
en Génova; agotado y con malas noticias escribe siete dias
 
mas tarde a un amigo:
 

La gran desgracia nacional: estoy enfenno... una bronqui
tis con serias proyecciones sobre el pulm6n izquierdo... La 
gran flauta que tengo jetta.Estoy desconsolado y con ganas 
de dejanne morir... iEste viaje a la celebridad que me puede 
resultar un viaje a la tuberculosis! (OC, l, 153). 

Su pesimismo estaba justificado: le qu~dabé} poco mas de
 
un ano de vida. Seglin lp e~tipiilado cRn ~l gobiemo debia fi

jar su residencia en Roma, p~rR'"~'Sanchez le disgusta la
 
Roma «etema» y vetusta y pr~fi~re ~àritra la yoluiltad del
 
embajador uruguayo, erç~ciitor Açey~do Ùiaz-·. vivir en Mi

lan, centro de atraccién en primer lugar para musicos y can

tantes coma su amigo rosarino "-:Santiago Dev~c, pero tam

bién para gente de teatro. Frecuenta las" cafeterias de la «Gale

ria del Duomo», donde se cita con otros latinoamericanos,
 
entre ellos el ex-presidente José Baille y Ord6ifez. A princi

pios de diciembre vive en Génova la ilusi6n" de înteresar en
 
su obra al gran actor Zacconi; éste, sin embargo, dice no re

cordarlo ni haber recibido obra alguna del uruguayo17. Tres
 
semanas despues vuelve de la Riviera a Génova, Hamado por
 
otro actor célebre, Giovanni Grasso, quien le consigue un
 
contrato para representar Los muertos y la posible publicacion
 

. de ~quellas ohras «q:u~ resuIt~n_ad.agt~bl~s~~.. ~stQS ~scena:. . _; 

rios». Es comprensible el entus'iasmo deI uruguayo, ya que el 
empresario de Grasso, Marazzi, era concesionario de obras 
de los <<veristas» Capuana y Verga, del aleman Sudermann 
etc. A pesar de su estado fisico, Sanchez hace planes euf6ri
cos: «inmediatamente tender mis redes a Espaiia, y de alli, a 
Paris» (OC, l, 155 Ys.). Incluso puede olvidarse de sus apre

17 Cfr. la carta disgustada de Sanchez al actor (OC, l, 161 Ys.). 
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mios monetarios durante quince dias gracias a los tres mil 
francos recibidos por Los muertos, que derrocha por entera en 
un viaje a Niza: 

He sido un poco Morgan y un poco apache, un momen
to artista y un momento ruidoso 'rasta' portefto, tan pronto 
Don Juan coma Rodolfo... he experimentado, en suma, la 
emoci6n jamas superada de sentir arrastrada mi alma virgen 
y simple por el torrente del alma ca6tica de esta cosm6polis 
l'mica... Si bien valia Paris una misa, mucho mas vale un 
poco de emoci6n a quien, coma yo, nunca habia podido ex
perimentar la 'joie de vivre' (OC, l, 158 Yss.). 

Después, otra vez la penuria y cartas desesperadas al secre
tario de la Embajada uruguaya y al tio Teofilo: «Vende mis 
obras vendibles; véndeme a mi, busca en la tierra 0 en el cie
lo. Es necesario que me hagas un giro de 1.500 francos inme
diatamente» (OC, l, 163). Esta vez es grave: los médicos le 
han recetado un mes de reposo absoluto en un sanatorio de 
Suiza. El 1 de noviembre, tras un largo viacrucis de hotel en 
hotel, Sanchez y su amigoDevic salen de Génovapara- Suiza 
via Milan. En esta ciudad deben abandonar el viaje, puesto 
que el enfermo no resiste mas. Mal augurio, el dia de difun
tos 10 ingresan en el hospital Fate Bene Fratelli, ya que nin
gtin hotel aceptaria a un enfermo contagioso. Muere en la 
madrugada del 7 de noviembre de 1910, Yes enterrado en el 
cementerio Mussocco de Milan18. A mediados de 1920 sus 
restos son exhumados y llegan a Montevideo el 21 de enero 
de 1921 para ser reenterrados en el Pante6n Nacional del Ce
menterio Central. 

Antes de pasar al capitulo siguiente, recordemos aqui sus 
<::>bras y èstrenos: --==-_..... :-;.. _-~:c;:~;,,~:'.~..cr"~---,-,",:-~·-"~ ~".~ c •• 

1897	 Puertas adentro (scherzo en un acto), fecha exacta des
conocida, Centro Intemacional de Estudios Sociales 
(Montevideo). 

1902	 La gente honesta (sainete en un acto). No se estren6. 

18 Wilfredo Jiménez escribi6 un drarna acerca de la muerte del dramatur
go, Pasi6n de Florencio Sanchez, Buenos Aires, Losange, 1955. 
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1902 CaniUita (sainete en un acto), 2 de octubre, Compaiiia 
de Zarzuelas de Enrique Llovet. Teatro Nuevo Politea
ma (Rosario). 

1903 M'hijo el dotor (comedia en tres actos), 13 de agosto, 
Compafiia de Jer6nimo Podesta. Teatro de la Comedia 
(Buenos Aires). 

1904 Cédulas de SanJuan (comedia en un acto), 1 de agosto, 
Compafiia de Jer6nimo Podesta. Teatro de la Comedia 
(Buenos Aires). 

1904 La pobre gente (comedia en dos actos), 1 de octubre, 
Compafiia de Angelina Pagano. TeatroSan Martin 
(Buenos Aires). 

1904 La gringa (drama en cuatro actos), 21 de noviembre, 
Compafiia de Angelina Pagano. Teatro San Martin 
(Buenos Aires). 

1905 Barranca abtlJ0 (drama en tres actos), 26 de abril, Com
paiiia de los Hermanos Podesta. Teatro Apolo (Buenos 
Aires). 

1905 Mano Santa (sainete en un acto), 9 de junio, Compa
fiia de José]. Podesta.Teatro Apolo (Buenos Aires). 

1905 Enfamilia (comedia en tres actos), 6 de octubre, Com
paiiia de los Hermanos Podesta. Teatro Apolo (Buenos 
Aires). 

1905 Los mUe1'los (drama en tres actos), 23 de octubre, Com
paiiia de los Hermanos Podesta. Teatro Apolo (Buenos 
Aires). 

1906	 El conventiUo (zarzuela en un acta, con musica de Fran
cisco Paya), 22 de junio, Compaiiia Espaiiola de Eli
seo Sanjuan y Carlos Salvany. Teatro Marconi (Buenos 
Aires). 

1906--EI ilesa!oj{/ {séÎinete-en~l1n~ac1:o); 18- de -julio;--eornpa
fiia de los Hermanos Podesta. Teatro Apolo (Buenos 
Aires). 

1906 Elpasado (comedia en tres actos), 22 de octubre, Com
paiiia Serrador-Mari. Teatro Argentino (Buenos Aires). 

1907 Los curdas (sainete en un acto), 2 de enero, Compaiiia 
de José J. Podesta. Teatro Apolo (Buenos Aires).
 

1907 La Tigra (sainete en un acto), 2 de enero, Compaiiia de
 
Pablo Podesta. Teatro Argentino (Buenos Aires).
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1907 Monedafalsa (sainete en un acto), 8 de enero, Com
paiiia de Jer6nimo Podesta. Teatro Nacional (Buenos 
Aires). 

1907 El cacique Pichuleo (zarzuela en un acto), 9 de enero, 
Compaiiia de Pablo Podesta. Teatro Argentino (Bue
nos Aires). 

1907 Nuestros hijos (comedia en tres actos), 2 de mayo, Com
paiiia de Jer6nimo Podesta. Teatro Nacional (Buenos 
Aires). 

1907 Los derechos de la salud (comedia en tres actos), 4 de di
ciembre, Compaiiia deJosé Tallavi. Teatro Solis (Mon
tevideo). 

1908 Marta Gruni (sainete en un acto), 7 de julio, Compa
fiia de Zarzuelas de Arsenio Perdiguero. Teatro Politea
ma (Montevideo). 

1909 Un buen negocio (comedia en dos actos), 17 de mayo, 
con el titulo «Un mal negocio»; Compafiia del Teatro 
Cibils (Montevideo, con musica de Dante Aragna); 17 
de mayo, Compafiia de Pablo Podesta. Teatro Apolo 

__ j~uenos Aires, sin musica). 

3. LA SrruACION TEATRAL EN EL Rfo DE LA PLATA 

Para comprender la obra de Sanchez es necesario situarla 
en el contexto teatral rioplatense19; sin embargo, por razones 
obvias, esta parte quedara limitada a las tres ultimas décadas 
del siglo, 10 que nos permite cerumos a la época de la pro
ducci6n del propio Sanchez. Con respecto al teatro urugua
yo, el critico Zum Felde afirma que «Hasta la aparici6n de 
Florep.cio~Sanchez. en-J 203, el-teatro .nacionaJ no presenta 

19 Aunque el dramaturgo fue uruguayo, represent6 la mayor parte de su 
teatro en Argentina. No era su caso una excepci6n: el elenco de los Podesti 
(<<gringos» uruguayos) actuaba altemando Montevideo y Buenos Aires (y el 
interior), igual que las compaftias extranjeras, aunque por su mayor poder 
econ6nùco, Buenos Aires resultaba mas atractiva. Si se amplia el contexto 
cultural se observa el nùsmo intercambio entre las dos orillas: es el caso de 
los cuentistas Quiroga y, en nuestros dias,]uan Carlos Onetti; 10 mismo vale 
para los criticos literarios Pérez Petit,]. de Vedia y]. P. Echagüe. 
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una obra de categoria». En efecto, la mayor parte del reperto
rio era extranjero, coma eran extranjeros los elencos que 10 
representaban, tratandose predominantemente de compa
nIas espatiolas, francesas e italianas. Pasaron por Buenos Ai
res, por ejemplo, la della Guardia, Caimmi, Mariani y di Lo
renzo, ademas de Zacconi y Grasso par parte italiana y la Ré
jane y el «Théâtre Libre» de Antoine, por parte francesa, sin 
mencionar a las divas Sarah Bernhardt y la Duse. Por aquel 
entonces, en Montevideo, sélo existian dos teatros de impor
tancia, el Solis y el Cibils. En el programa de las companlas 
extranjeras solian alternar las ultimas obras· de tipo romanti
co (aun se representaba La dama de las camelias) con las del 
nuevo cuno realista-naturalista (0 «verista» para los italianos) 
de autores coma Ibsen, Sudermann, Hauptmann; Rovetta, 
Bracco, Giacosa; Becque y Brieux, sin olvidar la Thérèse Ra
quin de Zola. 

Pero la vida teatral no se limitaba a la corriente cuIta, sino 
que existia otra popular, uniéndose ambas a finales deI siglo. 
No mencionaré aqui la comente del sainete y la zarzuela, re
cién importada y derivada directamente del «género chico» 
espanol, puesto que el drama objetode esta edicién no tiene 
nada en comun con ese género. Par el contrario, Barranca 
abajo tiene antecedentes directos en el drama gauchesco que 
arranca en 1872 con Solané del entrerriano Francisco Fernan
dez, quien, bajo la influencia de los folletines de Eduardo 
Gutiérrez, describe al tipico gaucho injustamente perseguido 
por los que deberian ejercer la justicia. La accién transcurre a 
finales de 1871 en la provincia de Buenos Aires, es decir, se 
trata de un drama «contemporaneo», al parecer, sobre un per
sonaje real que decide tomarse la justicia par su mano. 
-Un graveproblemareonstituia:Ja,falta de elencospropios 

en ambas ori1las del Rio de la Plata; llegé a suplir esta laguna 
sobre todo una familia de circenses, los Podestcl. Los tres her
manos, José, Juan y Pablo eran acrébatas, y el primero, ade
mas payaso, pronto aplaudido coma «Pepino 88», que acom
patiaba sus gracias a la guitarra. A sugerencia del empresario 
deI. Politeama Humberto Primo, los Hermanos Carlo, otros 
circenses, prepararon en 1874 la adaptacién mimica (y sobre 
todo hipica) de la novela folletinescaJuan Moreira (noviembre 
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de 1879 a enero de 1880) de Eduardo Gutiérrez, quien les 
obliga a aceptar coma actor a José J. Podesta en el papel del 
protagonista20

• Fue una representacian totalmente muda, ex
cepto el «gato con relaciones» y una cancian de Moreira du
rante una fiesta campestre. En 1886 los Podesta-Scotti volvie
ron a montar el espectaculo y une de los espectadores sugi
rio que la pantomima se transformara en teatro hablado, 10 
que se hizo el10 de abril de 1886 en Chivilcoy (provincia de 
Buenos Aires). El éxito fue ta! que la obra conocia mas de 
cuarenta representaciones en 1889 en Montevideo y otras 
tantas en diciembre de 1890 en Buenos Aires. Es verdad que 
el drama adolecia de cierto primitivismo y de un exceso de 
violencia, 0, coma dice el propio Sanchez en una conferen
cia sobre «El Teatro Nacional», tratabase de un «teatro de la 
fechoria y el crimen, coma idea, y el mal gusto, como for
ma». Pero él mismo reconoce que de las «desnaturalizacio
nes» de Martin Fierro y Santos "Vtga, reducidos a «farragos de 
insulseces y groserias», surgieron «algunas caracterizaciones 
originales como la del viejo criollo dicharachero y socarran» 
(OÇ l, 171). El propio Sanchez recuerda de su adolescencia 
a algunos autores coma EHas Regules, Orosman Moratorio y 
Martiniano Leguizaman, que superaron el primitivo drama 
gauchesco. Especificamente el ultimo Heva con Calandria 
«un poco de verdad y de poesîa al teatro gaucho» (id). 

Calandna es una comedia de «costumbres campestres», en 
la que el protagonista, el «gaucho matrero» se integra defini
tivamente en la sociedad como capataz. En un gesto simb6
lico tira su daga, «fiel compmera de tantas aventuras», y re
chaza su apodo Calandria para quedarse con su nombre pro
pio, Servand(). Terminél afinn~do: «ha nasido, amigasos,. jEl 
cnollo trabajadorL..», fin-quë-su «FIor del Pago», Lucia, se ha 
propuesto desde el principio. Leguizaman insistiâ, en contra 

20 Al dia siguiente, el periédico Sud-América (de tendencia elitista) reseiié 
el evento: «Se vela a nuestra polida de campma, con su poncho forrado de 
bayeta roja y su kepi descolorido, a los payadores con sus guitarras adomadas 
de cintas azules y blancas... El publico al tenninar la pantomima aplaudié fre
néticamente a Juan Moreira con motivo de su illtirna pelea con la autoridad, 
en la cual Podesti se mostr6 rapido, agi.!, valiente y sereno» (3 de julio de 1884, 
en Rela, 1967, l, XLIV). 
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de sus crîticos, en la intencionalidad del drama: terminar 
con «las costumbres sanguinarias que suprimieron a tiros al 
gaucho en vez de civilizar1o», ideal ya preparado por Her
nandez en el final de su Martin Fierro. Para conseguir este 
desenlace, Leguizaman intensifica los elementos sentimen
tales que sustituyen a los anteriores de valor y violencia. De 
esta forma acerca al protagonista antes al antihéroe de la pi
caresca que a Moreira. Fueron los Podesta los encargados de 
estrenar la obra en mayo de 1896 en el Teatro Victoria de 
Buenos Aires21 . 

Otros hitos en el drama crioHo 10 constituyen La piedra de 
escandalo de Martîn Coronado y iAI campo! de Nicolas Gra
nada, ambos de 1902. El primero, a pesar de las resonancias 
calderonianas en los conceptos de honor y honra y cierto 
melodramatismo y efectismo romantico, crea un caracter 
memorable, el colono gringo Lorenzo, con quien, en com
pailla del ganadero crioHo, queda representado cabalmente 
el ambito rural. Par primera vez el chiripa del gaucho deja 
paso a la bombacha del paisano, conforme al cambio en la 
realidad social. lAI campo! es una comedia costumbrista, 

21 A principios de 1901, los Hennanos Podesta se despidieron con la mis
ma obra, separandose a continuaci6n: Jer6nimo actuaria después con sus hi
jos José Ferrnin, Arturo, Maria, Ana y Blanca en el Teatro Libertad, mas tar
de en el Rivadavia y, definitivamente, en La Comedia, donde estrenaria 
M'hijo el dotor en 1903. José]. Podesta, director de la compaiifa hasta su rup

,1 tura, ma con los demas hennanos, Juan, Antonio y Pablo, al Teatro Apolo; 

! 
l 

i ,r 

en septiembre de este mo, el también dramaturgo Ezequiel Soria asume la di
recci6n artfstica de esta compaiiia y la Ileva a grandes éxitos en los aiios si
guient~s: estrenaran Canci6n trâgica de ~ayré, Lapiedra de escândalo de Coro
nado y iAL campo! de Granada. Serreùâ compaiifa la que estrene Barranàz 
abajo el 26 de abri! de 1905. A finales de 1906, Pablo Podesti se separa de sus 
hennanos para fonnar su propia compaiifa. Sanchez describe a los Podesta 
de esta manera: «...sobrevino una familia de saltimbanquis, esa ilustre farnilia 
de los Podestases, la misma que en esta fecha se ha construido ya los cimien
tos del monumento que ha de levantarle la gratitud artistica de nuestros des
cendientes. Forzudos atletas unos, vertiginosos trapecistas sus hennanos, 
blondinas insuperables las ninas de poIlera de tuly rostros precisamente tris

~ 
tes y pintarrajeados; desconyuntados pulposos y frios hombres boas, clowns 

1 de risa dolorosa y de precario ingenio, ecuyeres y malabaristas, el etemo, el 
gigantesco trashumante clar [sic] de infelices 'strugle for lifes' [sic] que todos 
hemos visto, admirado y compadecido» (OC, 1, 169 Y s.). 
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ideol6gicamente la continuacion de Calandria, aquel «gau

cho matrero» que se convirti6 en «criollo trabajadop>. Grana

da le confiere el éxito economico y 10 transforma en el estan

ciero don Indalecio; el enfrentamiento ya no es entre gaucho
 
y policia 0usticia), sino entre el campo y la ciudad. Don In

dalecio debe salvar a su mujer y a su hija de dos estafadores
 
de la ciudad; como consecuencia de sendos fraudes, la pri

mera habria perdido la hacienda y la segunda se veria obliga

da a contraer matrimonio con un perdulario. La soluci6n,
 
impuesta por don Indalecio, es la huida de la ciudad y la
 
vuelta «al campo», es decir, a la pureza y la salud moral y fi

sica (y de paso a un novio campesino honrado para la hija).
 
En fin, quedaron atras los gauchos «libres» y violentos y
 
con ellos el circo con su doble escenario -picadero y pros

cenio-, caballos en escena, galopes, rodeos y persecucio

nes, igual que las grandes masas de actores en fiestas popu

lares, etc.
 

En resumen, las anteriores obras formaban la base mas se
ria de la dramatica «aut6ctona» sobre la que el teatro riopla
tense se apoyaria, aparte de sobre el teatro cuItô (equivalen
te a europeo), en su «época de oro» (1902-1910), época mar
cada por tres nombres sobresalientes: Florencio Sanchez, 
Roberto]. Payr6 y Gregorio de Laferrère. Entre esas dos fe
chas, 1902 a 1910, no solo transcurre la carrera de Sanchez 
como dramaturgo desde su comienzo con CaniUita a su fin 
(en concreto, su muerte), sino que también se estrenan las 
obras mas importantes de comienzos de siglo: en 1902 la 
.Compaiiia Podesta representa el primer trabajo teatral de 
Payr6, Canci6n Trdgica, que desarrolla la dicotomia sarmienti
.nade «civilizaci6n-ybarba.rie»;,en~1904~-e~mismo-autorlkva 
a las tablas Sobre las ruinas, comedia que anticipa Lagringa de 
Sanchez y, al mo siguiente, estrena Marcos Severi, que intro
duce el teatro de ideas en la Argentina, al decir de J. P. Echa
güe. A su vez, Laferrère se inicia en el mundo del drama con 
ijettatore! en 1904 y al mo siguiente muestra su talento c6mico 
en Locos de verano, burlindose de una tipica familia acomoda
da del pais. En 1906 sube a las tablas Bajo la garra, y en 1908 
se estrena en el Teatro Moderno su mejor obra, Las de Barran
co, acerca de las pretensiones de una familia de dase media 
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venida a menos. Se trata, como dice Ordaz acertadamente, 
de «una obra con auténtica trascendencia humana». 

No olvidemos que gran parte del éxito de las obras men
cionadas y el hecho de que el teatro rioplatense llegara a su 
cenit se debi6 a los elencos que se formaron entonces, los de 
la familia Podesta en primer lugar. Fueron ellos quienes estre
naron las tres obras citadas de Payr6, igual que las de La
ferrère, excepto Las de Barranco, estrenada por el elenco del 
Conservatorio Lavardén, creado por el propio dramaturgo. 
Puede .consuItarse la lista de estrenos de Sanchez (véase 
apartado 2) para comprobar que los mismos Podesta repre
sentaron igualmente sus obras mas importantes. 

4. Los DRAMAS RURALES DE SANCHEZ 

Puesto que las obras ambientadas en la ciudad son prescin
dibles para el analisis del drama que aqui se edita, limitaré el 
estudio del teatro de Sanchez a la trilogia rural, M'hy'o el do
tor,Lagringa y Barranca abajo,aunque,-por su-ubicaci6n, se-
podria induir igualmente Cédulas de SanJuan (véase apartado 
2 de esta introducci6n) pero su tema nada tiene que ver con 
las obras anteriores. Como ya se ha visto en el capitulo ante
rior, no es nuevo el teatro ambientado en el medio rural y 
gauchesco: comenzando con Solané 22 y pasando por elJuan 
Moreira de los Podesta, que tuvo una larga repercusi6n en el 
gaucho «avieso, y asesino y ladron» --como 10 describe el 
propio Sanchez (OC, l, 171)- del tipo de Juan Cuello, Juan 
Soldao, Hormiga Negra etc., dramas mas tarde superados 
par Caktndria y .Alcampo..Es.-obYio que la trilogia lY1.'hijrLel d~. 
tor, La gringa y Barranca ahajo arraiga en una tradici6n de al 
menos tres décadas; sin embargo, Sanchez ha sabido introdu
cir nuevos elementos y darle nuevos giros. Aunque en Juan 

22 Podrian mencionarse, ademas, dos sainetes de fines del siglo XVIII y prin
cipios del XIX, El amor de la estanciera, de autor an6nimo, y Las bodas de Chivi
coy Pancha, de un ta! Collao, ambos ubicados en el campo, con personajes y 
lenguaje crioHos tipicos; el primero, incluso, anticipa la figura del «gringo» 
Cocoliche, en este caso en el portugués Figueiras. 
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Moreira (y Martîn Pierro) ya esta presente el «gringo», en San
chez el tema cobra la dimensi6n de un auténtico choque; el 
sentimiento de arraigo en la tierra es importante en Martîn 
Pierro, pero llega a 10 tragico en la figura de Cantalicio; al final 
de aquél se alude al tema de la modemizaci6n e integraci6n, 
pero es en M'h&o eldotor donde se enfrentan dos actitudes casi 
irreconciliables: la traclici6n y la modernidad 0, coma rezaba 
su primer titulo, el choque entre «dos conciencias». 

En MJh&o el dotor (13 de agosto de 1903) se enfrentan dos 
concepciones de la vida, respresentadas por el padre Don 
Olegario (nombre del padre del propio Sanchez) y su hijo Ju
lio, quien antes de ir a la ciudad usaba su primer nombre, 
«Robustiano». El enfrentamiento generacional no era nada 
nuevo en la literatura desde que Turguénev 10 introdujera con 
Padres eh&os (1862)23, novela con la que el drama del uruguayo 
comparte varios aspectos, aunque en el autor rusa son dos los 
hijos «nihilistas»: Arkaclij, que a causa del amor vuelve allado 
de los «padres», y Bazarov, que muere solitario, sin ceder ni un 
apice en sus ideas «nihilistas», léase «revolucionarias». 

La. c-om~dia se ubica, seglin lasacotaciones, en «una estan
cia» en Uruguay (actos l y III) y en Montevideo (acto II), a 
principios de siglo. El padre, don Olegario, es un estanciero 
que vive apegado a las tradiciones y a la ética antigua, seglin 
la cual es recomendable el uso del latigo para el castigo del 
propio hijo. Pero no es el linico en acatar ese rigido c6digo; 
también la burguesia urbana se identifica con los mismos va
lores, coma prueba el hecho de que Julio es rechazado por su 
pretendida Sara y su burguesa familia montevideana cuando 
descubren la relaci6n que ha tenido con Jesusa, ahijada de 

_9q!1 Oleg'lriq. pOJ)p_queJe~consideran-~<un -.5eductor de la .. 
peor especie». La Ïnentalidad anticuada de una de las partes 
es subrayada por el aspecto de la estancia: «colonial, corroi
do por el tiempo»24. En la propia familia, don Olegario exige 

23 Por la misma temeitica se suelen mencionar tarnbién otros modelos para 
el drama: Blanchette de Brieux, Casa patema de Sudermann y Las dos concien
cias de Rovetta. i 

24 En la estancia solo se habla de ganado y no de agricultura, 10 ruai hace 
sospechar que don Olegario no ha sabido adaptarse a nuevas formas de pro 1 
duceion. 
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el respeto de la generaci6n mas joven; es igual de estricto con 
los asuntos econ6micos que con los deberes del hombre 
para con la mujer25• Para Julio, joven estudiante de medicina 
en la capital, todo son convencionalismos y, por 10 tanto, ca
ducos y rechazables: el sistema patriarcal que domina en su 
casa, la rigidez econ6mica, los prejuicios sociales que obligan 
a un joven a contraer matrimonio con una muchacha a la 
que dej6 embarazada y a la que ya no ama... 

El conflicto se expresa simultaneamente en varios niveles: 
en el espacial como oposici6n entre campo y ciudad (igno
rancia y cultura, aunque no «civilizaciéh y barbarie»), el cro
no16gico coma lucha entre dos generaciones y el psicosocial 
como el enfrentamiento entre dos mentalidades: una aferra
da al pasado, otra, modema (revolucionario-nihilista en el 
sentido de Turguénev) que pretende destruir todos los con
vencionalismos que impiden la libertad del individuo. Es 
cierto que los ideales del joven Julio son poco claros, incluso 
romanticos: subordinar su vida al afecto y al amor, pero 
siempre en libertad, sin reconocer ulteriores responsabilida
des, basado en la igualdad y sin sometimiento a ninguna au
toridad. No resulta dificil relacionar las nuevas ideas, todavia 
vagas, con la situaci6n de su pais natal: ese mo lleg6 a la pre
sidencia Badle y Ord6iiez26, el gran estadista y reformador 
que introdujo el vota secreta y la representacié>n proporcio
nal, aprob6 nuevas leyes laborales y sindicales, etc. La actitud 
de Julio, aunque sin llegar a definirse de forma clara, parece 
participar de la efervescencia renovadora que se respiraba du
rante la campana electoral y el primer gobiemo de Badle. 

En M'h&o el dotor, igual que en Lagringa, el conflicto se so
luôona d.e fonna rom:intiça;Jarnujer~ Jesusa.oViçtoria,esJa~ 
mediadora que supera el binomio por su amor. Termina la 
obra con la exaltada exclamaci6n: «iOh!... iLa vidaL.. iLa 

25 La comparacion de don Olegario con el sentido de rectitud y honradez 
de Pedro Crespo, el Alcalde de Zalamea, me parece adecuada (Richardson, 
1933, 185). 

26 Fue presidente de 1903 a 1907 y de 1911 a 1915. Sanchez 10 conoci6 per
sonalmente en Milan; dijo sentirse «realmente entusiasmado. Creo que hara 
una gran presidencia»; a su vez, Baille le propuso que entrara en su proximo go
bierno (OC, l, 163). 
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vida!...», anticipo de otro entusiasta juvenil, Silvio: «Vida... 
vos sos linda. Vida» (R. ArIt, Eljuguete rabioso). 

Aunque, en general, la critica fue muy favorable con la 
obra, el personaje de Julio fue discutido acaloradamente, casi 
siempre con tintes negativos27 : se le vela como un libertino, 
truhan, «fuIlero y Don Juan», en fin, un tipo «falso» como 
mostraba -segUn algunos criticos- la inversi6n de sus 
nombres. El titulo de la comedia, en realidad impuesto por 
el criticoJoaquin de Vedia, parecia burlarse de la ostentaci6n 
y titulomania del protagonista (0 de toda una c1ase, con «cha
pas de· doctor» ell la puerta, cfi el aguafuerte «Persianas· me
talicas y chapas de doctor» de ArIt, dirigida contra la burgue
sia). La actuaci6n de Arturo Podesta agravaba aun mas ciertas 
contradicciones en el personaje de Julio y resaltaba la parte 
ret6rica de sus diaIogos. 

La gringa, estrenada al ano siguiente (21 de noviembre 
de 1904), unica obra en cuatro actos, retoma el ambiente ru
ral y el enfrentamiento entre dos actitudes, en este casa repre
sentadas por dos etnias: una «crioIla» (nativa) y otra «gringa» 
(extranjera,equivalente a italiana);que viefle·a"€olonizM,·he-· 
cho que ha inducido a Ricardo Rojas a calificar el drama 
como «poema de la invasi6n del extranjero sobre la tierra del 
gaucho». Sin embargo, no olvidemos que bajo esta oposi
ci6n, al parecer étnica, se esconde nuevamente la de «tradi
ci6n contra modemizaci6n». 

Seglin el censo de 1869 la poblaci6n total de Argentina era 
de aproximadamente 1.737.000 habitantes, de los cuales el 
24% vivia en la provincia de Buenos Aires y en la capital. 
En 1895 las cifras se elevaban a 3.955.000 y un 36% 
respectlvamente,subiendo el porcentaje de..extranjerosdeL. 
140/0 al 240/0 en la misma época. Como es sabido, desde las 
Bases de Alberdi, anteproyecto de la Constituci6n Argenti
na de 1853, la obsesi6n de los gobiemos del siglo XIX fue 

27 Como ya se ha mencionado; Viiias analiza linicamente esta obra teatral 
para denunciar a Sanchez coma liberal, sometido ala ideologia oligarquica. 
Con respecto aJulio, habla de «incoherencia y convencionalismos», de «mo
ral abstraeta» y de «endeblez de sus razonamientos toscamente empiricos que 
la hacen pasar par cinico u oportunista cuando pretende ser revolucionario 
o sublime yejemplar» (1975, 146). 

demogrifica: «gobemar es poblar», aunque la realidad, no les 
depar6 los tan ansiados inmigrantes «civilizadores» de la Eu
ropa septentrional, sino sobre todo, los de la meridional. En 
principio, los inmigrantes debian destinarse a la agricultura y, 
en el futuro, a la industria; en realidad, la mayor parte de las 
tierras ya tenian duenos (sobre todo desde la «Campana del 
Desierto» del General Roca en 1879 y la reducci6n-extenni
nio de los indigenas), por 10 que los inmigrantes s6lo podian 
asentarse en el campo coma arrendatarios 0 peones 0 debian 
establecerse en la ciudad, casi siempre Buenos Aires, donde 
vivian en los «conventiIlos». Por otro lado, en la década 
del 80, el campo se renovaba; aunque la ganaderia seguia 
siendo la primera fuente de la riqueza argentina, empezaban 
a cobrar importancia los cereales. El pais comenzaba a trans
formarse rapidamente: la importaci6n de frigorificos permite 
la exportaci6n masiva de came congelada, 10 que exige su 
previa mejora para competir en el mercado intemacional; los 
campos se cercan para proteger las grandes explotaciones ce
realeras y las fincas ganaderas; asimismo las vias del ferrocarril 
se extienden paulatihamente, impidiendo htlibertad de niovÏ- .-. 
miento del ganado y de los gauchos, aunque es cierto que mu
chos de ellos ya habian sido absorbidos por el ejército. Una 
cita tomada de un viajero inglés, William MacCann, sobre los 
crioIlos estancieros, aunque sea anterior a las fechas del drama 
de Sanchez, puede ayudar a la comprensi6n de éste: 

los criollos son, por 10 general, poco inclinados a otras ocu
paciones que no sean los trabajos propios de las estancias. Vi
ven en sus ranchos y no dedican un palmo de terreno a jar
din, ni plantan una sola hortaliza.. ~ C~~q.1!i~.!.otro p-abajo, 
comercio~ ol.néfûstiïa, se-dejaj3ara ros eXtrarijeros..!!Il. . 

El viajero se refiere, ademas, expresamente a dos tipos de 
propietarios: une modemizador, que adopta habitos euro
peos, otro conservador, que sigue las costumbres antiguas y 
no pone al dia sus técnicas (id., 131). Entramos asi directa
mente en la comedia Lagringa. 

28 w. MacCann, Viaje a cabaUo, Buenos Aires, s. ed., 1935, 20, 50. 
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Si en M~h&'o el dOtOT la accion se desarrolla entre el triangu

10 Olegario-Julio-Jesusa (complicado por la pasajera presen

cia de otra novia, Sara), en Lagn:nga encontramos la siguien

te constelacion: Cantalicio-Nicola-ProsperolVictoria. El vie

jo Cantalicio, representante de la tradicion, apegado a los
 
viejos métodos de trabajo y las antiguas costumbres que in

cluyen el gusto por el juego y la cafia, con cierta falta de vo

luntad y algo de pereza, no es capaz de mirar hacia el futuro
 
y renovar la explotacion de sus tierras y su ganado. Lamenta
 
la desaparicion del homo, noria y palenque, pero aun debe
 
presenciar camo le arrancan su ombu, simbolo sagrado para
 
el paisano. Su oponente, el piamontés Nicola, simboliza la
 
nueva energia laboriosa: no descansa y obliga a toda la fami
 " 

'..fi 

lia, mujeres incluidas, a arrimar el hombro; paulatinamente,
 
con su eficacia y laboriosidad29 va comprando los terrenos
 
del criollo; construye nuevos edificios y un molino de vien

to, afiade una lecheria, planta una huerta de fIutales e intro

duce nueva maquinaria. El tercer elemento 10 constituye la
 
pareja Victoria, hija de Nicola, y Prospero, hijo de Cantali

cio; que, estableced. la sintesis de los anteriores opuestos.
 
Prospero trabaja en una empresa y aprende a manejar la ma

quinaria modema30, mientras Victoria, la «Gringa», sabe
 
apreciar el valor del ombu, al contrario de su padre que 10 ve
 
coma una «porqueria... Un ârbol criollo que no sirve ni pa
 
lefia»; ademas, toma a su cuidado ---oficio de mujer- al vie~
 
jo criollo herido. El fin, conciliador coma el de M~h&o el do

tor, esta anunciado en las palabras del criollo Prospero desde
 
el primer acta: «iAmalaya nos fuéramos juntando todos los
 
hijos de criollos y de gringa» (esc. 8), deseo que es confirma

,~doenJ~. ü]tlnla escena.por Horacio, hijo,de'<'gringO)), queha-.,. 
estudiado ingenieria en Buenos Aires (y no en Europa): «Hija 
de gringos puros... hijo de criollos puros... De ahi va a salir la 

29 No existe ninglin fraude por parte deI italiano coma enJuan Moreira, ni
 
ridiculez coma en Martin Fierro: «Era un gringo tan bozal, / que nada se le
 
entendia... / pues 10 Unico que deda / es que erapa-po-litano» (J, 847 Yss.). La
 
novela del «Ochenta» desarrolla con frecuencia el tema del inmigrante, coma
 
Cambaceres, Grandmontagne, Sicardi y Ocantos.
 

30 La trilladora que maneja al final comprueba que don Nicola ha cambia

do de la ganaderia al cultivo de cereales.
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raza fuerte del porvenir.» Al igual que en M~h&o el dOtOT, el 
hijo ya engendrado simboliza la fusion definitiva entre ar
gentino y extranjero, 10 viejo y 10 nuevo, sin dar mas impor
tancia a un elemento que a otro. En fin, en ambos dramas 
Sanchez soluciona un problema sociaPl mediante un final 
romantico-sentimental, soluci6n que ya no le resulta valida 
en la ultima obra rural, Barranca abajo, obra que se tratara de
talladamente en el siguiente capitulo. 

s. «BARRANCA ABAJO» 

La obra fue escrita a principios de 1905 en Montevideo, 
adonde su autor lleg6 desde Buenos Aires acompafiado de 
dos amigos, Luis Doello Jurado (futuro poseedor del manus
crito) y Antonio Monteavaro, provisto -como hacia con 
cierta frecuencia- de un buen numero de formularios de la 
oficina de Telégrafos, sobre los que pergenaria el drama. Fue 
estrenado por la Compafiia de los Hermanos Poclesta ~ en el 
«Apolo», e126'de abril de 1905; JoséPodesta tu'Vo que de-' 
sembolsar dos mil pesos para comprar el manuscrito, precio 
muy alto en aquel moment032. Dos titulos precedieron al de
finitivo: «El ultimo derecho» y «Los chorlos», haciendo el 
primera referencia al tema y el segundo a un simbolo. 

5.1. Temay subtemas 

Comencemos recordando brevemente los temas de los 
:o_.9trQs~dQ~_dra.JJ1as.,de la triloglamral: en.M,aiiQ~e.l dolorr.o.-._ 

31 Lafforgue critica que en la época de Sânchez el conflicto real no era el en
frentamiento entre inmigrante y criollo, sino la explotaà6n esc1avista deI pe6n 
y arrendatario por parte deI terrateniente (1967, 43). Lagringa, hoy dia recono
cida coma una de las mejores obras del autor, fue recibida en su momento con 
cierta indiferencia, probablemente por culpa de otto drama con parecido tema, 
Sobre Ids ruinas de Roberto J. Payr6, que se estren6 pocas semanas antes. En 
éste, el ingeniero Garda proclama la soluci6n deI autor: «[el gaucho] desapare
ceci por degeneraci6n... y por absorci6n, que es transfonnaci6n». 

32 Acerca del destino del manuscrito original y algunas correcciones, véase 
«Esta edici6n». 
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contramos un enfrentamiento generacional y la quiebra de 
las antiguas costumbres; en La gringa predomina el pIano 
econ6mico: la crisis de los viejos criolIos frente a los inmi
grantes que les aventajan ante los retos del mundo moder
no. En Barranca abajo estan presentes ambas crisis, pero do
mina la psico16gica y espiritual. El tema central 10 constitu
ye la aniquilaci6n de un hombre honrado por culpa de una 
sociedad egoista. Esta tematica, desde luego, contradice a 
los criticos que tachan el teatro de Sanchez de regional y li
mitado a su época y carente,.por tanto, de valor para el pu
blico actual. 

No se puede hablar de subtemas como si de subtramas 
se tratara, pero si en cuanto a los diferentes factores cau
santes de la desgracia y que lIevan al protagonista al sui
cidio: 

- expoliaci6n de sus bienes materiales mediante un plei
to injusto (el enfrentamiento entre el protagonista y el 
antagonista Juan Luis);·-~~ 

- falta de respeto de la propia familia (las mujeres Cara
bajal, excepto Robusta); 

- pérdida del honor familiar (ruptura del noviazgo de 
Prudencia y su entrega fIsica a Juan Luis); 

- desaparici6n del unico lazo de amor (muerte de Ro
busta); 

- despojo de la honra (la detenci6n). 

19ualmente podriéUllosexpresar ~l tema y su .evoluci6fl 
mediaritè làs siguientês· ailtlièsls: .-~-_.'.-.-,~~'7 _.- ~ - -'~'-'- •••. - .. 

- antiguos propietarios/nuevos usurpadores 
(tiempos viejos/tiempos nuevos);
 

- respeto/desprecio;
 
- honor/deshonor;
 
- amor/muerte
 

(solidaridadlsoledad);
 
- honra/villania.
 

5.2. La acciôn dramatica 

La acci6n dramatica arranca en una determinada situaci6n 
inicial, atraviesa altibajos varios de tensi6n, antes de alcanzar 
una soluci6n definitiva. Al inicio de Barranca abajo encontra
mos un conflicto que enfrenta a dos bandos, que el especta
dor ira percibiendo s6lo gradualmente (exposici6n). La suce
si6n de las escenas enriquece la informaci6n con nuevos da
tos a la vez que impulsa la acci6n hacia el desenlace. Para 
evitar el mero descriptivismo aplicaré a continuaci6n la dis
tinci6n en partes seglin la tradici6n critica (basada en Arist6
teles) que agrupa las situaciones dramaticas y su evoluci6n 
en unidades (0 fases y subfases)33. Es evidente que no todas 
las situaciones son «dramaticas», es decir, producen tensi6n 
o adelantan la acci6n que se mueve en torno al conflicto
 
central.
 

Barranca abajo sigue el esquema mas frecuente del drama 
en tres actos: Acto l presentaelc6tiflîcto;~Acto II 10 lIeva al 
climax (0 nudo); Acto III presenta la catastrofe y el desen
lace. 

Veamos, a continuaci6n, las diferentes fases que caracteri
zan los tres actos. 

Acto 1: 

1. Presentaci6n de la familia Carabajal y sus conflictos in
temos:-cislamiento de~.don Zoilo=<,y~ch-Oques.de.Robusta con -_. 
las demas mujeres (esc. 1-3). 

2. Introducci6n del tema del amor ilicito: carta de Juan 
Luis a Prudencia (esc. 4). 

3. Agravamiento del conflicto interno (esc. 8-9). 
4. Confirmaci6n de la alianza don Zoilo-Robusta y nuevo 

33 El analisis semi6tico identifica el personaje con el factor motivador y 
s6lo permite la constataci6n de situaciones en un modelo general, pero no su 
funci6n en un proceso evolutivo. 
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enfrentamiento de éstos con las demas mujeres, en especial
 
con Rudelinda (esc. 10-14).
 

5. Confirmaci6n del amor iHcito entre Juan Luis y Pru

dencia (esc. 15).
 

6. Enfrentamiento de don Zoilo con sus expoliadores ma
teriales,Juan Luis y Butiérrez (esc. 16-21). .
 

Durante todo el acta la tensi6n va «in crescendo» y culmi

na en un auténtico duelo verbal entre la victima (don Zoilo)
 
y el victimario Ouan Luis), que a punto estan de llegar a las
 
manos; la extrema tensi6n del momento la expresa el gesto
 
de don Zoilo, que levanta el lcitigo, al tiempo que grita a sus
 
oponentes en retirada: «iHerejes! iSaltiadores!» Antes de ex

pulsarlos, don Zoilo ha explicado (informaci6n para el espec

tador) las razones de su enojo: su expoliaci6n mediante un
 
«pleito de reivindicaci6n»: «amaned sin campo, sin vacas, ni
 
ovejas, ni techo para amparar a los mios» (1, 21). Ahora su ex

poliador (ante todo 10 fue el padre de Juan Luis) pretende
 
despojarle, ademas, de su honor, amancebindose con su
 
hija. El primeracto ha presentado, de e~taJorma, el.conflic

to .interno de la familia y ha enfrentado al protagonista con
 
su antagonista externo; ha dejado patente, ademas, la ruina
 
econ6mica causada por una expoliaci6n, as! como unos lazos
 
familiares (afectivos) caducos; finalmente, se alude a un posi

ble despojo del honor de la farnilia (1, 15). En la disputa entre
 
Juan Luis y don Zoilo, pero también en el sena de la familia,
 
se ha puesto de manifiesto el choque entre dos mentalidades:
 
una chapada a la antigua y basada en el amor, el respeto y el
 
honor y otra nueva, que tiene en su base el bienestar y el pla

cer. ,El, final del acto, con do? Zoilo enfuteci90,.la~g9"en
 

~ mail0~ Ï1osîgriificâ~ieahrietite~utia'viétorià'aeeste" (sus antago
nistas, ya se sabe, usan artimaiias y no la fuerza contra él), 
sino que mas bien expresa su acorralamiento y cierta fatalidad 
de su car:kter que le hace hundirse abrumado por «la suerte». 

Acto II: i; 
r 

1. Nuevos enfrentamientos internos (Robusta contra las ,:, ~ 

mujeres, esc. 1-2). J 
t

:',1
,1 

2. Apoyo de don Zoilo a Robusta y choque con Rudelin
da (esc. 3-4). 

3. Enfermedad del ganado (esc. 5-7). 
4. Posible amor entre Robusta y Aniceto; tsoluci6n para 

don Zoilo? (esc. 8). 
5. Los planes de huida de las mujeres y la enfermedad de 

Robusta (esc. 9-14). 
6. Arresto de don Zoilo (esc. 15-17). 
7. Declaraci6n de amor de Aniceto y Robusta; ~salvaci6n 

para don Zoilo? (esc. 18). . 

Pugnan en este acta dos tendencias contrarias: una, que 
ofreceria un desenlace de comedia, con una pareja feliz y un 
anciano tranquilo (matrimonio de Robusta-Aniceto) y otra, 
que lleva directamente a la tragedia: destrucci6n de los ulti
mos bienes (enfermedad del ganado), huida de las que debe
nan estar bajo su tutela (las mujeres Carabajal), pérdida de la 
unica persona amada y que 10 ama (enfermedad de Robusta) 
y privaci6n de su honra personal (arresto). 19ual que en el pri

.mer acto, la tensi6n va en aumento ytennina 'con el climax, .., 
la detenci6n del protagonista. Si comparamos la actitud de 
don Zoilo al final del Acto I con la que adopta ante su deten
ci6n, es facil ver que elluchador ha dado paso a un hombre 
resignado, profundamente herido. Con su detenci6n, al «vie
jo Zoilo», despojado de su apellido, se le derrumba todo su 
sistema de valores. La «injusta justicia» (tema caracteristico 
de la literatura gauchesca desde Martin Fierra) le ha destruido 
su ultimo baluarte, la horna. El espectador, a pesar de la dul
ce ilusi6n que ofrece el amor Robusta-Aniceto, debe estar 
alerta:-lo-quepesa-son los agravios ydesastres (16escenas) y 
no la luz del amor (dos escenas, estratégicamente colocadas 
en medio y al final, II, 8, 16). 

La aparente contradicci6n entre la afirmaci6n: «Acto II lle

va [el conflicto] al climax» y el final consolador se solucionan
 
de esta manera: el dramaturgo crea una falsa esperanza de un
 
desenlace positivo. Sanchez subraya la discrepancia entre rea

lidad y deseo poniendo fin al Acto II con las palabras roman

ticas de Robusta -s610 aceptabks en una niua que, coma
 
ella, se abre al primer amor- y comenzando el Acto III con
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una acotacién cruel. Al final del Acto II Robusta expone sus 
planes para el futuro: «el pobre tata, feliz, alla lejos... en una 
casita blanca... Yo sana... sana... jEn una casita blanca!». La 
acotaci6n subraya la dulzura del final: «Radiante, va dejando 
resbalar la cabeza sobre el pecha de Aniceto», imagen explota
da por el romanticismo y, desde entonces, por la novela rosa. 
La acotacién que introduce el Acto III se impone, por el con
trario, por su significado brutal: «... una cama de fierro bajo el 
alero, junto a la puerta»; obviamente, no ha habido una boda 
sino una muerte entretanto (metafora de utileria). 

Acto III: 

1. Planes de huida e indecisién de Dolores (esc. 1-4). 
2. Entendimiento entre Aniceto y don Zoilo (esc. 5). 
3. Irnposicién de Aniceto; su enfrentamiento con las mu

jeres (esc. 6-8). 
4. Autoinculpacién de don Zoilo y expulsién de las muje

res (esc. 10-14). 
5. Intento de Aniceto de impedir el desenlace fatal (esc. 1~). 
6. Desenlace fatal (esc. 16). 

El «tempo» de los actos ha ido acelerandose: mientras que 
el primer acta contiene 21 escenas, el numero de éstas decre
ce en los siguientes a 18 y 16, 0 si nos atenemos al numero 
de paginas que ocupan, éstas bajan de 22 a 18 y 12. 

El clima es sombrio tras la muerte de Robusta: las mujeres 
confirman el aislamiento total de don Zoilo (<<maniatico con 
el golpe»), que Unicamente se relaciona con Aniceto, «yeso 
lejos de casa».. 5610 la indecisi6n de su mujer parece impedir 
la huida y, con élIo, el golpe final al protagonista. Pero la es
cena de la escucha (esc. 8)34 sirve para que don Zoilo se ente
re de (0 confirme) la ultima desgracia: la perdici6n de su hija 
por el estanciero Juan Luis. La imposici6n de Aniceto a las 
mujeres, factor que debia impedir la salida de éstas y la pre
visible catastrofe (el suicidio de don Zoilo), sirve de este 

34 Esta escena es la réplica de l, 10, en la que Robusta informa al padre y 
causa el éxodo de la estancia. 
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modo de elemento impulsor a la misma. A partir de ese mo
mente don Zoilo retoma la acci6n: obliga a las mujeres, aun 
contra su voluntad (Dolores) y su miedo (Rudelinda y Pru
dencia) a abandonar el rancho. En este momento el despojo 
del protagonista se ha completado y, coma defendi6 el dra
maturgo ante el actor José J. Podesta: «cuando un hombre ya 
no tiene nada que hacer en esta vida, puede un amigo, un pa
riente, no oponerse a la voluntad de suicidarse»3s. La esce
na 15, en la que Aniceto pretende disuadir a don Zoilo del sui
cidio, tiene la funci6n del ultimo suspense, aunque, sin duda, 
no va a cambiar el desenlace. Sin embargo, sirve para que el es
pectador reciba el «mensaje» por boca del protagonista: 

Agarran a un hombre sano, güeno... honrao, trabajador, 
servicial, 10 despojan de todo la que tiene, de sus bienes [...], 
del cariÏio de su familia [...], de su hanra... Y aura, ~qué me 
dan? ~Me degüelven la perdido? ~Mi fortuna, mis hijos, mi 
honra, mi tranquilidad? iAh, no!. .. 

5.3. Los personajes 

Elemento capital, junto a la acci6n y el dialogo, con el que 
el dramaturgo configura el texto principal son los personajes, 
que se caracterizan por 10 que hacen, par 10 que dicen 0 de 
ellos dicen los demas y par 10 que revelan las acotaciones. 
Para evitar la mera acumulaci6n descriptiva se los analizara 
en tres grupos: 1) protagonista; 2) antagonistas; 3) ayudantes; 
clasificaci6n basa:da en las interrelaciones. 

5.3.1. El protagonista 

Don Zoilo, como protagonista, deberia constituir el so
porte principal de la acci6n, asi al menos 10 reclamaria la ma
yoria de los criticos teatrales, aunque es obvio que existen 

35 J. J. Podesta, Medio siglo defarândula, Côrdoba, Rio de la Plata, 1930, 172. 
No tiene interés el reproche de los criticos (Ayarragaray, Berenguer...) de que 
un gaucho no se suicida: la evoluciôn dramâtica (la «verdad poética») 10 exige. 
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dos posibilidades, y no s6lo en el siglo xx: el protagonista-hé
roe y el protagonista-victima, es decir: 1) el protagonista im
pone su voluntad y provoca la reacci6n de fuerzas contrarias; 
2) fuerzas externas influyen sobre él y desencadenan su res
puesta. El caso de don Zoilo se parece mas al segundo. 

AI levantarse el tel6n nada se sabe del protagonista (ni de 
los demas personajes), por 10 que cada palabra de él y sobre 
él, igual que sus gestos y movimientos, importan. En el ana
lisis de la «acci6n dramatica», en el apartado anterior, se ha 
visto que don Zoïlo es un ser ya golpeado al comenzar el dra
ma y los enfrentamientos y crisis sucesivas que se desarrolla
ran en el escenario s6lo constituyen la ultima fase de un pro
tagonista «barranca abajo». El autor es muy parco con respec
to a las acotaciones; referente a la primera presentaci6n de 
don Zoilo, por ejemplo, no ofrece ninguna descripci6n fisica 
de él: nada acerca de su edad, estado fisico ni vestimenta, ele
mentos que el dramaturgo deja a la elecci6n del director tea
tral, aunque, 16gicamente, la época y la ubicaci6n condicio
nan la representaci6n. Por el contrario, Sanchez insiste en 
ciertos movimientos:-su-paso lento,· ra acdôn dë sentarse en 
un banquito (es decir, no es figura imponente de pie) y un 
elemento de utiIeria (tipico del gaucho), el cuchillo con el 
que el protagonista dibuja «marcas en el suelo». No habla en 
toda la escena (1, 2), raz6n por la que las mujeres le critican y 
le apostrofan repetidas veces: «Che, Zoilo.» Sanchez emplea 
aqui una acci6n simb6lica para mostrar el caracter del prota
gonista, aparte de recurrir al nombre explicativo: «Zoilo», 
equivalente a «soI0»36. Lo que caracteriza a don Zoilo a 10 lar
go de los tres actos es su silencio, en contraste con el parle
teo constante de.Rud;elinda y-Prucl.€nGia;--la~charIade Na 1,,1ar
tiniana, pero tambiéii los lamentos de su mujer. Don Zoilo 
se ha retirado al silencio y el dramaturgo recurre a sus gestos 
para definirlo: garabatear signos incomprensibles con el cu

36 También otros personajes llevan nombres explicativos: Robusta, a pesar 
de su enfennedad, merece su nombre en el campo moral; Rudelinda es real
mente ruda y Dolores sufre 10 que insinua su nombre, aunque sean solamen
te achaques imaginarios. Por el contrario Prudencia lleva un nombre ir6nico, 
igual que el curandera mencionado por Na Martiniana, Juan Averia, que 
«hace rnilagros». 

chillo, beber agua con avidez, silbar despacito, encerar un 
lazo y colgarlo (cfr. acotaciones Acto III; III, 5; III, 10...), to
dos ellos gestos dispersos como leitmotiv del personaje a 10 
largo del drama y que se reunen en la escena final (excepto el 
cuchillo, que le acaba de quitar Aniceto). 

Si es cierto que el protagonista no sabe expresarse y por 
ello se escuda en el mutismo, es natural que la presi6n y la ra
bia acumuladas estallen esporadicamente de forma violenta. 
Varias ocasiones se ofrecen al espectador de presenciar esos 
estal1idos: contra Rudelinda (l, 6, 14), contra su mujer, her
mana e hija que maltratan a Robusta (1, 10), contra sus adver
sarios directos,Juan Luis y Butiérrez (1, 21) Yni siquiera la en
trometida celestina se salva de su furia (11, 9 mediante el rela
to de ella). Todavia en el primer momento de su detenci6n 
vocifera (II, 16), aunque finalmente se deja l1evar mansamen
te. Es obvio que Sanchez ha sabido caracterizar el persona
je y su estado animico mediante estos elementos kinésicos, 
sin necesidad de recurrir allenguaje ni a descripciones fisi
cas externas. Precisamente a través de ese «lenguaje gestual» 
se expresara la evoluci6n interna de don Zoilo~' 

Pero, naturalmente, los diaIogos constituyen OtrO instru
mento importante para la caracterizaci6n. Debido precisa
mente a la parquedad del protagonista, los dos mon610gos37 

resultan mas elocuentes. A pesar de que el primera (l, 21) sir
va, de paso, para suministrar infonnaci6n al espectador, en él 
don Zoilo se autocaracteriza como hombre de la vieja escue
la: honesto, incapaz de defenderse contra las artimaftas de ra
paces y leguleyos. El lenguaje enfitico y sencil1o, siguiendo 
el hilo de su pensamiento, interrumpido por preguntas que 
no necesitan respuesta; crea unaimagen desinceridad: ---c 

esta casa y este campo fueron mios; que los heredé de mi pa
dre, y que habian sida de mis agüelos... ~no?, Y que tadas las 
vaquitas y ovejitas existentes en el campo -el pan de mis hi
jos-, las crié yo a juerza de trabajo y sudares, ~no es esa? ... 

37 En efecto se trata de mon610gos, ya que la presencia de los antagonistas 
Juan Luis y Butiérrez (I, 21) Ydel ahijado Aniceto (III, 15) son meras pretex
tos drarnarurgicos. 
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También la escena 10 del Acto 1 contribuye a la caracteri
zacion del protagonista, ya que muestra la capacidad com
prensiva y amorosa de don Zoilo hacia Robusta; expresa su 
carino mediante un lenguaje salpicado de formas diminuti
vas y apelaciones coma «m'hija, hijita...» (cfr. el apartado 5.5. 
de esta introduccion). La economia de palabras resulta obvia 
en otra escena entre Robusta y don Zoilo (II, 3), en la que el 
diâlogo, reducido a saludos, breves preguntas e imperativos 
subraya la preocupacion del padre por la enfermedad de la 
hija y el afan de ésta de tranquilizarlo, todo ello acompaiia
do por gestos que el dramaturgo ha dejado a la inspiracion 
de los actores. 

Los diaIogos de los demas personajes aportan nuevos da
t.,os y refuerzan otros ya descubiertos acerca del protagonista: 
Na Martiniana, para la que don Zoilo es un estorbo, insiste 
en su rareza (<<medio ido de cabeza», «medio maniatico», l, 4) 
Y su violencia (II, 9). Rudelinda y Prudencia subrayan su 
amor y preferencia por Robusta para echârselo en cara... 

También el modo de hablar, la sintaxis, el léx.ico y el dia
.lecto dicea algosobre el personaje, aparte de que 10 identifi
can coma miembro de su clase social. Don Zoilo, coma 
hombre rural de una determinada época (y region) usa todos 
los rasgos lingüisticos deI momento de la zona rioplatense 
(cfT. el apartado «El lenguaje»). Su habla, ademas, esta carac. 
terizada por el uso figurativo y la riqueza de refranes: dice 
que hara hablar a «fio rebenque», amenaza con «sacudir un 
guanton» y ridiculiza a su mujer llamandola «dona QIeji
dos»; reta a Rudelinda «no seas comadre» y que responda 
«como gente», porque ya le paso «la eda de las macacadas». 
R~n,~n, su .acervp de dich.os y refranes es eI-masrico de en!fe 
los personajes rurales, solo igualado 0 superado por el de Na 
Martiniana. 

El espectador construye la siguiente imagen del protaga
nista a partir de los anteriores datos, dispersos en diâlogos, 
acciones y gestos: un hombre mayor, aislado y sin el respeto 
de su propia familia -que se alia con sus enemigos, excepto 
la hija menor y el posible yemo--, incapaz de comunicarse, 
estalla violentamente cuando- se siente acorralado. Arruinado 
economicamente, creyéndose perseguido por la mala suerte, 

se hunde definitivamente en la miseria y en la resignacion al 
morirse su ûltimo ganado, siendo demasiado orgulloso para 
pedir ayuda (la vacuna) a su enemigo. El arresto le priva de 
su honra personal y con él se derrumba todo su sistema ma

'raI. Despojado incluso de su apellido, debe sufrir todavia la 
muerte de Robusta y ver el honor de su familia mancillado 
por el amancebamiento de su hija mayor. Termina resignado, 
autoinculpândose de todas las desgracias, convertido en un 
pelele que todos han manoseado y maltratado: 

Agarran a un hombre..., la despojan de todo..., la agarran, 
le retiran la consicieraci6n, le pierden el respeto, la mano
sean, la pisotean, la soban, le quitan hasta el apellido... 

Obsérvese el asindeton y la reificacion del personaje. 
En su sistema de valores, el suicidio resulta el ûnico acto 

de libertad que le queda y que le puede devolver cierta dig
nidad. 

5.3 :2. Los 'antagonistas 

Para ahorrar espacio se daran, a continuacion, los rasgos 
caracteristicos de los personajes implicados, sin mencionar el 
recurso dramatico empleado por el autor. 

Rudelinda es, dentro de la familia, la principal antagonista 
que se enfrenta a su hermano en primer lugar por razones 
economicas: también su herencia ha sido gastada en los plei
tos. El sistema moral de Rudelinda es totalmente diferente al 
de don Zoilo, por 10 que 10 considera un «ladron» que ha 

'~·«desptIfaifado»-lô~suyo.No comprende 16s-vàt6fés~étit(js'dé'"· 

don Zoilo y no le importa entrar en relaciones amorosas con 
Butiérrez, el hombre conchabado en la ruina de su hermano. 
Es una mujer de cierta edad38 que debe aceptar el cortejo de 
un hombre inferior (cfr. las palabras de desprecio de don Zoi
10 acerca del origen de Butiérrez, l, 21). En este drama, todos 

38 Ella llama «mocosa» a Robusta y don Zoïlo le echa en cara su superficia
lidad, a pesar de que ya le paso la edad de las «macacadas» (1, 10). 
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los personajes se caracterizan por algUn gesto, movimiento 0 

«tic»; a Rudelinda se la ve siempre ocupada con ropa y ador
nos: planchando enaguas, encargando géneros, arreglandose 
el pelo... Domina a las mujeres Carabajal con su fuerza e in
transigencia; al contrario de su taciturno hennano, ella parlo
tea sin cesar (<<cotorra») y no le conmueven ni la angustia de 
don Zoilo ni la enfermedad de Robusta. Su egoismo se cen
tra en el bienestar economico, el contacta social, el disfiute 
amoroso y las comodidades de una estancia, por 10 que esta 
profundamente disgustada con el traslado al rancho de Ani
ceto. No sorprende que sea ella la que mas insista en abando
nar a don Zoïlo y la que finalmente dirija la huida. Muestra 
su caracter indomable y peleon, por encima de todo, en ame
nazas e insultos, proferidos contra todos los que obstaculi
zan sus intereses: denigra a Robusta llamandola «hipocrita, 
jesuita, zorra, tisica, lengua larga, mocosa...»; su hermano es 
un «canalla, sinvergüenza, ladron, cuatrero, maniatico...» y 
tampoco Aniceto se salva: «mulato guacho, atrevido insolen
te, espantajo». Tampoco se detiene ante la mentira y la difa
maci6n; llega a acusar a Aniceto de mentir para liberarse de
ellas (III, 10). 

Prudencia, allado de Rudelinda, es una joven, tan superfi
cial como ésta, pero con miedo a la autoridad de su padre. El 
espectador la encuentra igual de charlatana y en las mismas 
ocupaciones banales: planchando, confeccionando una fal
da, en fin, «mucho rulo, y mucha mofia» (II, 7). Se siente li
sonjeada por el cortejo del estanciero Juan Luis, hombre con 
poder economico y habla y (se supone) modales urbanos (al 
contrario, Prudencia apenas sabe deletrear su carta); traiciona 
s.u_noviazg~ y ,ca~ paiQ laj!lfJ\.lePfia,.Jle,JSl"çeJçstin~LNoexis-

.- -te ninguna indicacion acerca de su'edad, pero debemos atri
buir su perdiciôn a su escasa experiencia, aunque es cierto 
que Robusta, siendo menor, sabe distinguir entre el bien y el 
mal. 

Dolores, la mujer de don Zoilo, resulta un personaje se
cundario, caracterizado por un «tic» coma los personajes 
«pIanos» (E. M. Forster): solo aparece en el escenario para la
mentarse y quejarse. No ejerce ninguna autoridad y no sabe 
imponerse a sus hijas. Su cambio al final, de Dofia Jeremias 

a mujer preocupada por la desesperacion del marido, no la 
convierte en auténtico «caractep>. 

Juan Luis es el antagonista directo de don Zoilo en el pIa
no economico: fueron él y su padre quienes 10 despojaron 
de sus bienes. No expulsa a la familia Carabajal de la estan
cia por sus intereses galantes. Es un simulador (hombre de la 
ciudad) que finge sorpresa ante encuentros perfectamente 
concertados; utiliza la ayuda de una celestina para sus disfiu
tes amorosos, igual que el pretexto de conciliar a dos «bue
nos criollos» (Butiérrez y Zoilo) para ver a la amante. Es hi
pocrita ante el hombre cuyo desgracia causo, 'llamandolo 
amistosamente <<Viejo». Pero debe abandonar la falsa joviali
dad cuando don Zoilo 10 pone con ironia en su lugar: 
«iMande no mas, amigazo! Vd. es muy duefto» (II, 16). Al pa
sar éste a la acusacion directa, cambia del «viejo» de camara
deria a «don Zoilo» y termina balbuceando «iPero, seftor!». 

Butiérrez no es una persona autonoma sino un hombre 
inferior en status social y raza que se ha vendido a la c1ase po
derosa39. Es el compinche en el despojo de los bienes yen los 
lances amorosos. No brilla pot'sus' éapàcidades intelectuales 
ni ~xpresivas; solo sabe repetir: «i Qyé embromar... !» 

Na Martiniana (Rebenque) es una antagonista con mas per
sonalidad, aunque sus modelos, indudablemente, son la Trota
conventos y la Celestina40• Pero, a la vez, se ha adaptado a la 
nueva sociedad que se impone: falta de escrupu1os, intereses 
economicos, estafas, amoralidad e hipocresia. Dicharachera, 
desenvuelta e ironica (cfr. sus comentarios al comienzo de las 
escenas II, 9 YIII, 14), encubre su verdadero oficio de media
dora bajo su trabajo de lavandera y su relacion personal con 
Rudelinda, que es madrinade -.su hija; "también-aprovecha sus~-"· 
«conocimientos» de enfennedades y curaciones altemativas. 
Es ella la que oficia de recadera entre el estanciero y Prudencia, 
y ella, la que ofrece su casa para los encuentros ilicitos. Es as
tuta y sabe manejar a las mujeres Carabajal: les convence de 
que don Zoïlo «les ha derrochao el güen pasaP> y les aguza el 
deseo mediante promesas de un pronto matrimonio (II, 12). 

39 Es mulato y ocupa el tipico papel del mestizo en la novela indigenista. 
40 En M'hy'o el dotor, la curandera Rita tiene el mismo pape!. 
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Camo buena celestina, es la autora de la caida moral de Pruu 
~, dencia (II, 13). Carente de delicadeza, es capaz de mencionar 

delante de Robusta a otra «finadita» que murio de tisis. No 
cabe duda de que es una intrigante interesada; aunque no se 
sabe 10 que cobra por sus servicios, muestra su avaricia al insis
tir en que le entreguen la_ cama de Robusta. 

Pero el personaje de Na Martiniana no se agota en su pa
pel celestinesco; tiene otra funciôn no menos importante, la 
de ofrecer infonnacion al espectador y comentar eventos y 
personajes. El dramaturgo esconde gran parte de la exposi
cion en su ininterrumpidoparloteo: informa sobre la ruina 
econômica de don Zoilo, sobre quién fue el causante y des
cribe el estado anirnico de la victima; alude a la relaci6n en
tre Juan Luis y Prudencia y da noticia del noviazgo oficial y 
del caracter de Aniceto y vierte dudas acerca del futuro (1,4). 
De no ser por ella, el espectador no sabria cuanto tiempo 
transcurrio desde la muerte de Robusta (III, 8), ni veria con
finnadas sus sospechas de que fueron las mismas Carabajal 
quienes, en connivencia con Butiérrez, causaron el arresto de 
don Zoilo (III, 3). 19ualmente sirve de elemento dramatico 
que impulsa la accion hacia su desenlace: tiene una entrada 
por acto (en el ultimo es expulsada y vuelve) y cada vez se da 
una nueva situacion tras su aparicion. 

5.3.3. Los ayudantes 

En contraste con el elevado numero de antagonistas, solo 
existen dos verdaderos ayudantes: Robusta y Aniceto. 

Robusta, la hija menor y tisica, se caracteriza, coma su her
.m..ana ysuJia,.por sus- o"cupaciones-:.aLcontrario de éstas, .dIa . _ 
se esfuerza continuamente en las labores mas pesadas de la 
casa, convertida en auténtica «peona». A pesar de su juven
tud, tiene fuerza espirîtual y un fino sentido de la justicia que 
le hace sospechar de su propia familia como causante del 
arresto de don Zoilo. Defiende al padre por ese mismo senti
do de justicia, aparte de por el amor que siente par él natu
ralmente. Aunque es muy sensible (Rudelinda la llama «ro
mantica», II, 2), no par ello es una joven dolorida y sumisa, 

1sino que -una vez atacada- se convierte en fierecita y mal- , 1 

hablada: amenaza a la ria con «plancharle la trompa» e insul
ta a las mujeres llamandolas «pelVersas» y «desorejadas»; ni si
quiera se detiene ante la madre, de la que se burla ir6nica
mente como «Dona Jeremias». Su amor por Aniceto es otro 
elemento que la caracteriza: a pesar de su robor, en el fondo, 
es ella la que se declara al joven y no al revés41 • Pero no se tra
ta de un amor egoista, sino de un sentimiento que incluye la 
salvacion del padre. En el fondo es un personaje tragico: des
pierta al amor y cree poder evitar el suicidio del padre preci
samente cuando ella misma ya esta marcada por la muerte. 
Concluimos que Robusta no es en absoluto una «santita», 
sino una persona bien viva (y celosa de su hermana), y que por 
encima de todo esta dotada de un profundo sentido de la jus
ticia y rectitud, valores en los que coincide con su padre. 

Aniceto representa los mismos ideales: es recto y acoge a 
la familia Carabajal tras su ruina. Sobreviven en éllos restos 
del viejo gaucho que ama la libertad y no se somete a la au
toridad (II, 15); defiende a don Zoilo, su padrino y futuro 
suegro, y, coma éste, usa la fuerza cuando le parece necesa
rio -- (III, 8). Con respecto a Robusta, no queda claro si ·lâ 
quiere realmente: ya se ha dicho que es ella la que debe de
clararse a él; posiblemente Aniceto solo admira su entereza 
trente a tantas «ovejas locas», «arrastradas» y «desvergonza
das» (III, 7, 8). Resulta precipitada su decision de casarse con 
Robusta ante la detencion de don Zoilo. Dependera del ca
racter del receptor (lector 0 espectador) si quiere creer en el 
amor de Aniceto 0 si prefiere intetpretar su actuacion coma 
preocupacion humana por dos seres desgraciados. En fin, 
Aniceto cumple un determinado papel dentro de la trama, 
pero no cs realmente un personajecomplejo. __ ~ 

5.4. Espacioy tiempo 

En el teatro, el espacio esta fijado, en primer lugar, por las 
acotaciones. Sin embargo, en el manuscrito original de Ba

41 Obsérvese su 1enguaje entrecortado, sus preguntas, exclamaciones y re
peticiones y los puntos suspensivos (II, 8). 
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l rranca abajo las indicaciones espaciales son minimas; para el 
Acto I tenemos: «En la estancia (decoraci6n a indicarse)>> y 
para el Acto II: «En el rancho. Decoraci6n a indicarse.» El 
Acto III es el unico en concretar ellugar con cierto detalle: 
«La misma decoraci6n. Muestras de abandono. Contra la pa
red del rancho una cama desarmada asoleandose.» Esta indi
caci6n es prueba del valor simb6lico que el dramaturgo atri
buye al espacio: expresa la decadencia econ6mica (para sal
var altos principios morales), pero igualmente psiquica por 
este aire de «abandono»42. 

Sin embargo, todas las ediciones detallan el escenario se
".1" 

glin la primera representaci6n, presenciada por el propio 
Sanchez. La descripci6n es realista, adecuandose al entorno 
social: la mencionada estancia, ahora de «buen aspecto», pa
tio, galeria, parral, zaguan y todos los utensilios necesarios 
para las labores de las mujeres. El unico elemento susceptible 
de interpretaci6n es la especificaci6n geografica, «la campa
fia de Entre Rios». En las obras de Sanchez la ubicaci6n 
puede variar, segun ellugar de representaci6n (cfr. CaniUita, 

- Los-curdas..-.). Algunosdatos"parecencontradecir la ubica
cion en la provincia argentina: 1) la obra fue escrita en 
Montevideo; 2) Aniceto esta poblando end Sarandi; aun
que exista un riachuelo del mismo nombre en la provincia 
de Buenos Aires, no es probable que poblara cerca de la ca
pital argentina, mieptras que el nombre es frecuente en terri
torio uruguayo; 3) Na Martiniana se refiere al héroe nacional 
uruguayo, «el finao Artigas» (III, 14). Probablemente, tam
bién en este caso, la ubicaci6n del drama debia de depender 
dellugar de representacion. 

C'_ •••1aacotaciOn. delActoII'se.<h-a~a.."R}31iade.igualmente;-de la- 
escueta indicaci6n «En el rancho» se pasa a «un rancho con 
puerta y ventana practîcables. Sobre el mojinete del rancho, 
un nido de horneros...». El ultimo detalle es importante, ya 
que en la escena final don Zoilo comentara que «jSe deshace 
mas facilmente el nido de un hombre que el nido de un pa

42 En Barranca abajo, ellugar queda fijo en la estancia y el rancho, porJo 
que otros espacios s610 aparecen a través del dialogo: el Sarandi, la casa de Na 
Martiniana, la comisaria, la tumba de Robusta, el campo con sus faenas... 
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jaro!». El dramaturgo, ademas, insist~ en que ellector-espec
tador no se olvide del nido, ya que Na Martiniana 10 vuelve 
a mencionar en la escena 4 del Acto III. La acotacion del 
Acto III es relatîvamente larga; curiosamente el detalle del 
«abandono» se ha suprimido en el texto de la representacion. 
Sobresale emblematîcamente la cama vacia de la muerta Ro
busta. No se pierden de vista otros dos simbolos de utîleria: 
ellazo y el alero (con su nido de horneros). Es evidente que 
las acotaciones no son exteriores sino que participan en la ac
ci6n: son indice de la decadencia, ofrecen el ambiente som
brio (la cama), etc. 

A su vez, los elementos de utileria son exponentes de deter
minado estrato social, pero igualmente reflejo de sus habitos: 
el mate, cuchillo, lazo, boleadoras y rebenque acompaiian 
siempre al gaucho. Por ultimo, no olvidemos que también 
existen indicaciones espaciales dentro del diaIogo como, por 
ejemplo, en los deicticos «aqui, ahi...» 0 en la valoraci6n peyo
rativa del rancho de Aniceto por parte de Na Martiniana: «Fi
jate che... iLa mansi6n con que te pensaba obsequiar ese 
abombao de AnicetoL:~ esosroatro terrones» (III, 4). 

El tiempo en el teatro suele concentrarse, comenzando en 
una fase avanzada de la acci6n. Al levantarse el tel6n, la si
tuaci6n de don Zoilo ya esta fuertemente condicionada: ha 
sido despojado de sus tîerras en un momento no especifica
do; las relaciones dentro de la farnilia son tensas; Robusta ya 
esta enferma y la moral de Prudencia minada. El autor, por 
10 tanto, ha realizado una seleccion y dosificaci6n rigurosa 
de todas las informaciones, tal coma se ha mostrado en el 
anilisis de la acci6n dramatîca. No existe ninguna alusi6n a 

-,una época- concreta,p~roel tema del--cambiosocial,de1 vie~ 
jo criollo vencido por una nueva sociedad materialista, 10 
ubica claramente en el ultimo cuarto del siglo pasado. En los 
primeros actos, Sanchez concreta hasta el momento del dia: 
Acto I transcurre después de la siesta y Acto II, antes del me
diodia (IJ, 7). Para el Acto III se deduce la hora de las pala
bras de Na Martiniana, que dice haber venido a llevarse a las 
mujeres «a pasar la tarde a casa» (III, 5). Coincide esta hora 
con la tendencia al simbolismo del drarna (el nido de horne
ros, la presencia dellazo, la sed de agua pura...): el declive del 
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r dia y de la vida de don Zoilo. En el Acto II (esc. 5) Robustia

na advirtié>, ademas, que esta «el inviemo encima», otra infor

macié>n significativa, mas alla de una determinacié>n neutral.
 

Como es de esperar de un drama de fines del sigle pasado
 
y comienzos del nuestro, Ba1ïanca abajo se desarrolla de ma
nera cronolé>gica: momentos del pasado, camo el choque 
entre don Zoilo y la celestina, se relatan por uno de los per
sonajes, en este casa la misma Martiniana. El arte del drama
turgo consiste precisamente en ofrecer al espectador la im
presién de presenciar una accién sin fisuras, aunque en reali
dad existen lagunas,intercaladas entre los actos: la que -Î 

media entre el momento en que se envia a Batara a buscar a 
Aniceto en el Sarandi y la presencia de éste y de la familia 
Carabajal en su rancho (Acto l a II) y la que separa la decla
racié>n amorosa de Aniceto y Robusta de la muerte de ésta 
(Acto II a III). En el primer caso, la misma orden incluye su 
ejecucié>n (entre bambalinas) y el cambio del escenario expre
sa el transcurso del tiempo; éste debe de haber sido breve, ya 
que don Zoilo pidié la carreta para el dia siguiente. En el se
gundo casa un elemento simbélico,la cama de Robusta,tie..o 
ne la rnisma funcién. Pero las palabras de Na Martiniana con
cretan el paso del tiempo: ocho 0 nueve dias duré la enferme
dad y hace veinte que Robusta fue enterrada (III, 4). La 
totalidad del drama -la tragedia de don Zoilo- se concen
tra, por 10 tanto, en poco mas de cuatro semanas, rigurosa se
leccié>n dentro de un tiempo de fabula bastante mas extenso 
(desde la codicia del estanciero, el pleito, su resultado...). Si 10 
expresamos grificamente obtenemos el siguiente esquema: 

~ ~-_- .,---y--. ":~·_7_ .. "'-:::;'-'-""lÔ· -"'.""""- .-' __~_: .,~-.......,,;.,._.-~-oO-~_,;;i-~
 

t 1 de la fabula 

tzde la accion dramatica 

1 t3 de la representaci6n 1 
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Tl Desde la codicia del estanciero, el comienzo de la tisis
 
de Robusta y las tensiones familiares hasta la muerte de don
 
Zoilo;


!z la accié>n total representada, incluyendo la encubierta;
 
-1 ~ la representacié>n efectiva43 .
 

Meses e incluso aiios caben, de esta manera, en una repre

sentacié>n que dura apenas dos horas, seglin la que es casi
 
norma obligatoria en el mundo occidental. Con respecto al
 
«tempo», ya se ha mencionado que el numero y el tamaiio
 
de las escenas se reducen con igual cantidad de cambios en
 
la situacié>n dramatica, creando la sensacié>n de precipitacié>n
 
hacia el desenlace.
 

5.5. Ellenguaje 

Uno de los logros del teatro de Sanchez es su destreza lin
güistica: ajusta ellenguaje de los personajes a su origen social 
y étnico. En otro lugar se ha mencionado el italiano de Gam
oeroni de Monedafalsa; en La grz'nga,don Nicola y-sumüJër--~'
Maria hablan «cocoliche» (deformacié>n del espaiiol hablado 
por italianos de poca cultura), pero se concreta que ella debe 
hablar con «dialecto piamontés»; en Monedafalsa sobresalen 
los lunfardismos; en La gente honesta se transcribe la pronun
ciacién incorrecta de «Chifle» (<<cagamba... ba-ba-gui-dad»), 
su amante inglesa habla en su idioma materno y los juerguis
tas se mofan de la pronunciacié>n de la Rusa aiiadiendo mu
chas «f:6> a los sustantivos (<<Seiioritaff.. castellanof:6». De 
este modo, Sanchez ambienta su teatro con naturalidad me
diante -e11ellguaje, por loque no sOlprende~que-evi-te-la5'-ëx-~ 

presiones locales en sus ultimas obras de «tesis». Por su entor
no, es lé>gico que en Ba1ïanca abajo domine ellenguaje rural, 
perfectamente conocido por el autor desde sus estancias ju
veniles en el campo. Si hablamos de «lenguaje gauchesco» 

43 En semi6tica teatral estas tres tiempos sue1en llamarse: 1) tiempo textual 
diegético; 2) tiempo textual mimético; 3) tiempa espectacular escénico. 
A ellos se made un cuarto tiempo, el «espectacular del espectadop>, el tiem
po vivido por éste durante la representaci6n. 
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