
DRA.OO QUIROGA EN LA BOLSA DE VALORES 
(Periodlsmo y titeratura, publico y mercado) 

( •.. ) be sido un valor COl ~table en el memldo lilerario, eon 
las al.us y Ia.~ bajas que todos eonocemos pcrfcctamentc. 

Homrio OultogK, 611/1928 

~<Dbnt DaltaltVI del escntor rioplatense Horacio Quiroga (1878-1937) casi en 
fue aeada puala prmsa peri6dica. para las revil.w de actualidades o 

~-~" que proliferaron exitosamente hacia Ia segunda <!«ada de cstc siglo. 
tutor, hactcndo ostentaci6n de homo faber que no prosiguc actividades 

IlK'....,~ sc ha cncargadodc llcvarhasta el paroxismo una tmagen de escritor que, 
29o30aAosM, noescribe "sino incilado por laeconom!a",comose to dijo 

-~~~ e11 una carta a &equicl Manine:r.Esrrada. 
AIICC!illli que su vocaci6n y su prestigio se aflrman, comlenzan a multiplicarse 

111<1un defensn de los derechos econ6micos del cscritor, unalucha en Ia que fuc 
.., . .,us61o porque(comotl mismoanot6en el anfculo"Lu profesi6n litcmria", 

clesdc 18931os peri6dicos bispanoamericanos empeuron a rettibuir econ6-
a~~ colaboradores, smo porque muchos de sus contempor&neos (caso 
!.Arnta),jamAs reclarnaron paga porsusescritos. AI me nos publicamen

,UII'Ill.t:OmloRod6 oJavier de VianJI, tambi~n periodistas y a! igual que Quiroga 
estrccha, nunca articulatoD en fonna CSlable y cumpleta (y COD tanla 

*:ecia y c:onctcocia "gremial") una dcfensa de los derecho& del escritor 
Ll del900 fuc Ia pr1mera gcncraci6n latinoamcricana que adem As de baccr sus 

m'Utas literarias pam una tlite ya no patricia sino mcsocr4tica. se gan6 Ia 
biVO que escribir en revistas de "actualidades", donde es cl pliblico de masas 
liJI w n:gla.s del jucgo. Quiroga vivi6 esta experiencia desde prin<:ipoos de 
y rdlexion6 sabre eUa con una ironfu y una agudeza unicas entre sus 

-"''"r'"'"''· No podia soponar que su trabajn no fuera correspondido con una 
por cso dio una pelea sin cortes, pero tam poco pudo desprenders~ del 

•idoque legener6esa pelca,la necesidadde mostmrsea losdemAscomonlguien 
abc "negociar" COD sus cuentos. A1 respecto, seilala con ra:t6o el crltico 

Jorge B Rivera: 
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Pablo R<x.n 

( ... ) el ouevo pilblico requer!a uo prodDCIO mis "ligero" ( ... ) las cola~ 
po<<MI pane, 11< p2&M (malo bien), y csa Oil<¥& modoltdad impulsado pord 110$10 
pmfcsionaU.aa del nuevo pc:rlodismooblfslt a uo cJpu deoperaci6n desmicific:odoB 
-basla coalec:rCOIUDCdW.. ~~~ Hcncio()uirop de"Salisfi~C!Ciond ac b 
pnnfesi6n del e&er!cor" y "La profesi<\o literati•"- que se parece mJis a IIi 
verdadetliS cpcnodoacs de Ia eooaomla de IDdcf los din con sus panJsco J ..,. 
1111iemos COiidianos.' 

Aunque con alguna imprec1si6n croool6gica, Quiroga adelao16 en su arti 
1928 un !estimooio que vule como una declarac.i6o de priocipios y una revisi61 
su carrcra: 

Yo rome net a escn"blr en 1901. En ese ano La A/borudo de Monrevidco me pag6 
ores ptJOSpor unaa!labonodoo. Desdeae instontc, puc.<, be~~ 
!1 vido cscriblendo. 
AI IDoalguictlle, y ya en Buenos AiR.,,£/ GladUuklrme rtrn'bula cooqultx:o<ptiQS 
UA lnlbajo, pao tk:aluar con Cv4>1 Carltas, en !906, a veune pesos. 
Sf no Ia cdad do picdm, como Lllj;oncs, Payro y Oulo, yo llcanc<! acuDO<er li edad 
de IUetto de aue<Ulllirem~n-' 

Como ya to ha seiialado Angel Rama, es1as dificultades de Ia sociedad y 
economiu de las primeras d~adas de es1e siglo. represeolaron para el escrilor 
eodtmica "ausencia de edirores que reclamarau Iibras o oovclas y, contrapuesll, 
demands crecienle de rev isms o diarios", que inclinaron bacia este ultimo !ado 
su producd6n~l. Pero quedarla para ellento cincelado en cl railer del cscrito!, 
expeTiencia no !an sujetau Ia obtenci6n de dinero. Puc esra Ia escritura de su pril' • I 
nove Ia, Historio de un amor turbio, un cjercicio que nada tiene de tribulario coo 
"religi6n del ane" (como tambi~n dijera Rama)sino que represeota Ia prim.erapr~~~iiiJ 
a Ia que Quiroga se somele como "escrilor", eo el senti do que es1e hijo estetico 
sigloXIX (este padre de Ia renovacion desu siglo) crela que tal expresi6D encerni!C 
c1 narrador exi~te una vez que escribe una novela. 

2. Los gozos y las sombras de Ia escritura periodfstica 

Tanto "sinccrismo" (como le gusraba dccir), tao ardua htcba por dignificarla 
tarea de escribir y darle la jerarquia de trabajo socialmeme necesario, no signird 
que se impusiera su concepci6n del texto narra!lvo. Siempre fue oooscientr de Ia 

t. ..earn y Ca:rcu.t~~": 1acennmu.ll llttwUldelmcrcado"/Jorgr 0, R~ co:-Cl«rin.B...._nos~ LS4r
tl< 1990. p. l, col. J 

2. Tndos las CltAI dt Ia.. tnitulot< de Quiroga 10bre illtniiU" provlcnen dd IOIIUl VU d< ()/mu lnlolliol r 
dmoncci<Uu tk lffii'IJ<IO Q.v~p. Scbl< 1/itYIUJVd, -Yideo: An:a. 1972. ~do ltabcno l!oiia. 
Noao de JoQ1t lluflieelli. Do- y p1>o sen<noJ d< Ia aba. AOgt:l Ra111.1 

3. Cue••••· Tomo/V(J9(}5-I9JO), Mano.:vidw; Areol968. 0/Notln~!d/Jttsydn<<JNICiJJ/IJtkiiOroaoQw.,. 
..-.., deAroldll6ma. N.-de 1orF Rulfmdll, p. 9. 
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-..Ouotop .... - ........ 

que Ia disciphna y las reglas del pcriodismo operaron co su .,_,_lkrucas deescrirura. En su Ultima e1apa de tnbajo reoonoci6, con 
!JPI:IIdo:ll, el saaificio de Ia adaplaci6o de su prosa y Ia Oagelaci6n de su ••Ill liiUJUI&Iiva a tales reglas. Sin embargo, nunca admiri6 que los 

relalos, adem6.s de surgir de sus imperativos interiores, tambito 
llt•ljeiA• alas variaciooes de Ia "bolsa de valores Uter.rlos". 

lllblo de madurez, -u crisis del cuento oacional" (1928), Quiroga 
tlailridlld en el periodismo y, como de CO!>tumbre, desliro alguoas pistas 

"EI cuentlsra nace y se bace", seiial6 eo primer Iugar, algo similar a 
Lorca expresaba en ese tiempo: "Soy poeta por Ia grncia de Dios y de 

La lrivialldad que se aloja en Ia primera parte del enunciado tenia una 
da:isiva eo las ideas esttticas de Quiroga. siempre lndignado por Ia 
de lilcratura de segundo rango, confeccionada por esaitores de fines 

ilopo~· "littera,tos." etngcllaclos. La con.secuci6n de esas ideas puede rasnearse 
.._llrl:.lntaallosde articulossobre Ia literatur. y su mercado,en tcXloscomo 

d pUblico" (1906), "CUatro liletalOS" (1909) y, especlalmeote, eo "EE 
~•..no rw:iorW• (1921) En este dltimo dcmuele a quiencs buscan 

llamallvo y lo ~probibido• para vender sus folleunes (una forma de 
prosper6 como nunca en Ia dtcada del veinte), con tftulos sensaciona

lt•II!Zule "La percantitallorona" o -Bomb6n barato", y con nacb modestos 
IObre sus autores como: wDcl mis grande de los noveli.staS genlalcs 

... IDeos". Antes, en 1918, Jost Pedro Be lito, uo narrador uruguayo que 
~pies puntas de contacto con Quiroga en el antlisis de Ia sociedad, 
-cu :ou novel a Doiiarramona una crftica del mismo tenor. 

I .. ~U~XIn punlo, en el que reafmoa el oficio de escribir (el cuentista ( ... ) sc: 
una expUcaci6n complemeotaria y autobiogr4fica· 

t..) Lad Pllldo, cnlana:•J'fc <k ttdxci6n de CurtU 1 CurrliJS, fUc qu1cn elCigi6 
~-ln-. buill •• "*"' laaudilo de><~ 

6 ..- oo dcbla posor ..,,_,..de""" plciAL loduy<llllola UUIII'ICi6D 

:~==~ Todo loqoeqacdobeaiCII"a'""' pora_.,.. 1-pcnaa
~ """'*b callllboeutt.......,.. allccoar de • dc:q.1ao l>obmW. ialtlUal1o. 
.... •rio y IICDdirlo. era \111.1 ..t& y ..utcM pqiDL t.fcJOI IIIII l2S6 ....... 

Mla:IQSioo:iot~ lo ayudaron a interiorizar las norm as del gtnero que habia 
-Deu SUS devow lecturas de Poe, Bre1 Harte (a qulen admlr6 por su prosa 

JlaJante"), KipUng, CbCJOV y Maupassant: Ia brevedad, Ia concentraci6n 
iajicdc)(a,)a(ICS<:onfiliJnz!lhllci3 el adjetivo, la r6rrea linen de tcnsi6n quo " toma 

de Ia mano" ylo II eva "de principio al fin", sin digresiones Pero tannbieo 
periodfsticalo Uev6a cienos ~rlmientos personates por los que no 

!ltlt~ldom; poc:u bil>~otias dc/.Qsamxifesdecoral. Estos camb1os ya los hizo 
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Pablo Rocco 

La n:valorlnd<ln de Ia anicdoo, ~Uodola oomo el eerum dellnidm del 
cue1110; luuperiorcousideraci6a de Ia llou arpmcru.lolawalse pideestablc:za 
cl dibujo del "'!Jto c:oo una niudez que foclll~ Ia captad6n lnmediaro por 1odo 
polblico, R>5ponde parclalmcnte a lot 1'11~80$ de Ia dcmondo que satiofoclan los 
diarios maslvos de ta ~J'OC*. Panl logn.rlo Oultoga opel a al fait di•'tn o Kl ala 
mcra ~"' ru1ista. aJ JliUIDJJD,IWI aqucl que sOk> iocitalacuriolidld rulisla 
sill ocn ~ de IDSfondo. mistcrio, 11!z signific:ante. &a 1iDea ~~UCY~Ia 
lmpont, 11111c rodo, el pQM l•crturde de su tnbajo ( ... ) (Cf 110111 3. p. 10). 

Para conservar Ia regularldad con que colaboro en las revistas de actuali~ 
cooslrlly6 mucbas na.rraciooes de circunsJancias, hechas a Ia medida de su 
Encemdo en el centro de Ia selva misionera es evidenle que s6Jo revisando 
publicaciones donde colaboraba podia percibir cua!es eran los guslos de los 
midores. Supoasi quedosgruposde receptoreseran un p~blicoatentooporlo 
baslan1e seguro; dcsde el principia advirti6 Ia espera a1enta de una""',..""""...,. 
mujeres. Aciena ahura de su carrera, vio que Ia crecienle alfabeti.zacion que 
dos m4r~-.enes del Pluta venfa operandosc desde la decuda del selenla del pasaoo111 
(coo las refonnas impulsadas por Sarmienlo eo Ia Argcnlina y Varela en el 
creaba otro poolico de compra ohliga1oria: los niiios. 

3. El roercado "ml\ieril": pudor, deseo, om or y sexo 

La aficion feme nina de las grandes ciudades del Plata era el mAs fuene. 
de clase media que, encerradas en su bogar, tenian tiempo para invenir en la 
tiempo para pensar en am ores diffcilmenle posibles porIa vigilancia y e1 ':asti&OIIII 
Ia moral dominanlc les iroponia. 

En sus dos nove las yen casi una treintena de cuentos, el amor coloniz6 el 
temalico de Ia his Ioria .. Yen Iota! estas p4ginas ocupan un quinto de 1odo to 
en su carrcra literarta. La m ftad de sus cucntos "de amor" no ingresaron 
nin~n libro (en£/ Salvaje, 1920, fue mAs concesivo porque de quince rela105 
pen.enccen a es1e grupo) y aunque nunca te sobraron oponunidades para pnl:•lia~• 
libros no fue por auscncia de elias que los desplaz6. Segurrunente quiso olVlidarlill. 
porque Ia mayorfa de P.lios sf los habia cS(:rho "incitado por Ia economfa", en I•~• 
mado poT Ia aceptacion que tenlan en el mercack AI final de su carrera, car!Sidi!Jiil 
de litera IUra por encargue, extenuado por una profesit\n nue le habfa ex:igidlo nllld .. 
y ya no Ia consideraba sino una erure ULntas, quiso emprender olros proyect~. 
emonces cuando comenz6 a qucjarse de ese sistema de produ<.:ci6n y lecJura; 

(.-) £/ Hogar, sl m me cquiwco ( ... )A1141tsJda, Cortu 1 CornD<y dcmti,cslin 
uclusivomcnte alscrvicio de Ia sociedad IDUJeril, su liltlllllrll.' 

4 C....dc-.bril24, 19lSaCb#TKmpo( .. ud.debnciZcidJa),m•C.rt4Slllilt.IAt}',_....,I.II·OI1dll'l 
Qw-...,M..,.<•Idoo B;bho«ol"ll<iotW D<ponom<IIIOdel~I.JI< ....... l-n.lJ'r""'dlt 
de 1\nur<) S v,_ p •J 
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Henao Ou""P en b bot.. de ....a.. 

&emismodfa,la m1~ma idea, Ia mism.aqueja se cxpone ante su flel corresponsal 
E6trada: 

Critic• .. ~~oM de au oolabona6oo""" Ia lcro<n<D'iod.(- ) Eo clipo dc _., 
d ariaor frmeetl> -ftCIICIUAO lll<jor-de..,._... m.-( )' 

& muchasetapa.tde su vida se habia tentadocon ese f116n de pllblico "mujeriln. 
lib.Ucle L1 ne:celiidiid unat,eri•ll, pnvaba el deseo de estableccr un contacto editorial 

un vinculo mb s61ido coo lectores (lectoras) que le o.~eguroban contiouidad 
illab:xtos de ocasi6n, y a los otros. De ahila prolifernci6n de sus hlstorias de am or. 

de elias son 11n~cdo 1us mcoores -"La llama" (E/ SaiWJje). "Dicta de amor" 
. l!ld4, 1921). -"La segunda novia" (MJJs a/16, 1935)-: pcro todos revelan un 
-.eimil~mo mu.y fino cle Ia psicologi'a femenina de Ia burgues!a urbana rioplatense 
ltllc de~Pilccill si~ d1simu los. Aflora. paralelamente, un ICI'Irnonioso juicio social 
!Ida< ck!IC'nll)e •clvene! reprimidas, deseosas de noviazgo, en ocasiooes sedieotas 
-~ vi:llilildas por matronas implacables o bien manejadas por madres decadeo
iellscorronlpicibs o ansiosas por cerrar ll8to matrimooial converuente. 

IOd.&> sus anow:iOnes al respeao esruvieToo provc.w. de uo an&lisis 
.. ciocx II realicbd, tampocosiempreseman!liVo fielal est .. tutode locotidiano 

lllinlb "objeliva" que Rodriguez Monegal defini6 en sus cuentos misioneros 
CIIIIIYO fundac•onal'. Coo frecueocia cay6 en el cl~. en Ia defen$i implfcita 
110111 pequefto burguesa que condeoaba. En su ultima novela, Pasado amor 

uno de es1os cs1crcotipos est3 mu.y marcado: Ia purezn virginal de Ia chica 
famillu" contmpucs1a a Ia libre sens11a I idad de una joven de pic I cobrlza, 

dcun mens6. 11ay,tumbi~n, uo modelo de"novio"tfplcamenlo quiroguiuno que 
i111rmaodo atrav~s de una mull itud de ficciones: con rnA~ ailo~ que Ia muchacha, 

DICIIudo en es1ado de viudez. atco. burailo pcro gen1ll, en o1ras ocasiones 
poco observador de las normas de urbanidad burguesas. Con este esquema 

en Ia novela pourcra, pero tambien en buena medida en llutorill tk un 
i.r•mla Ia primcra de sus no~-elas redaclada dos dCcadas alli~o, en 1908. En tanto 
._cdcuCDI(] ·sylvina y MoniC .escritoa mediocam•no de estas dosexperienci.as 
iill!lliadocnL4 Nac~n de BueoosAi:res,el27 de abril de 1921)el modclollega 

Aquf ocra vez asistc una bistoria de amor entre uo bombre miduro y Ia 
dile aclole~nle, ~paJdada por su madre, una relaci6n que noes posiblc por 

IOIOCShma del personaJe masculino. En sus cucnlos "de amor" una mujer 
cl mottvo del fracaso, aunque las varianlcs pendulan de un extremo al 

Ia mujcr que sc desea y hasta se posee sexunlmcme, cluro que a cspaldas 

....,, z-4, W:\5; f.uqukl MIIClnu Estnda. en: Curtas ont./1/as d•llotoriO QoltOJO. M(llltowleo: 
do lov•ulpclonooy Atc:IIIVO<~Nrlrio<. 1959.1'161"&0 y ,.,. .. do Anuro S V..ca, p. ~ 

- -1 tit 11•••1. ()wuofd/ Emir Rodrfcuu Montpl, MOft~wkoo ~·._,,. 1950 (On"na~Jncm< ca 
__ M.,oc~...,; N'6-7-8, 1950~ ~«J:l.ur.okatltlltnnO()wj¥"1'4 Mani<VIIka: 
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de Ia esposa o novia Koficialfl (esoen "Unaestaci6o deamor" y Pasadoamor)hllm 
Ia mujer,casi siempreadolescenle-con Ia excepci6n del cucmo "Lucila Striodberg"
deseadll ffsicamente pero no poseida, como eo Ia mayorfa de los casas, sobre todo 
en el primer perfodo, el que ronda Ia publicaci6n dcHisrorla de WI amor turbio. 

Estc amor torrurado, ''turbio", tan plet6rico de "llirts'', infiltrado cada vezmA$ 
de insinuaciooes masturbatorias (y de eUo "Ires cartas ... y un pic" es el ejemplo 
principal) tenia que ser auactivo para las rnartirizadas conciencias de las j6venesdcl 
Novecientos rioplantese, prisjoneras de las coovenciones do: su tiempo, del rigor de 
las costumbres, del cmpaque en el vestir y en el proccder. El sinsabor del fracaso 
amoroso, Ia coaieote insatisfacci6n erotica que impcra en los relatos de Ouirop. 
podlan oficiar como on espccie de catarsis para sus puWoncs sexuales mas intensas 
y contenidas. 

Esta aberrojada mentalidud de las feminas mootevideanas habia sido estudiada 
con desenfreno y con Iuria pur el poeia Jutio Herrera y Reissig en un largo en5ayo 
que s61o se public6 ocbenta aiios despues de escrito. Hasta tal punto corrian las 
rcpresioncs morales en Ia franja platensc oriental'. Los historiadores Jose Pedro 
Bamln y Benjamfn Nabum han estudiado prolijamente este sector clave de las 
mentalidades de Ia epoca•, pcro algunos casas de uo rclcvamiento que bicimos del 
aiio 1908 en Ia revista Caras y Caretas, refueaan tal rasueo y ofrecen w 
pcrspectiva doblemente vilida: desde Ia publicaci6n argentina (aunque de enorme 
difusi6n en Ia oua orilla) donde Quiroga colaboraba intcm;amente eo esa fecha y 
desdc Ia lcctura posible que cl "publico mujerir' podia haccr de si mismo. A traves 
de dos ejcmplos podra esp1arse, por lo menos, cuales eran los ingrediemes psicol6-
giCQs, los lulbitos ffsicos e indumcntarios que te.nfan esas lectoras. 

En un articulo titulado "EI arte de adelgazar", un mtdico que no firma adviene: 

Yo tcngo ana rosa ~ra de toda discusMo. ~ Ia mujcr gniCSI es Ulla verdaclcra 
onaclcja de oavios. Su swa:pcibllkbd alcanza WI alto pado de &unollo, y es 
.msibilisima al ambieotc y a CUA!qulet ~nero de: inllllellda: !kat man:ada 
t<ndencio alhistctismo y mnmcnlc goza de bueu salud (-)PUt n:aJa Jellmlll\010 
que mls pacionl.,. ""apriel&n con"'"'""" el a>rs<!, sus mU.CUIOOI qucdaban como 
enct.mldos denim de wa jaula de acero. Colt frecuencia las mujcrcs gJUCsas se 
ponen lazos al cuello o c.arbatas que los oprlmen mucbo ( ••• ).' 

Otro articulo, tam bien sin firma de Ia misma revista, resei\a "La moda femellina 
eo 1908'', ejemplo de discrcci6n, austeridad casi monaca! y, sobre todo, seve!Q 
ocuhamiento del cuerpo: 

1. Clpw/<lrlii~J.UOH..,...yRcl>sfr.~-.-At<a. lli92. Edlel6oafnca.l'lt!logoy-• 
Cad& 0 ......,.,. f ...... Bcaiol 

A. Cl Urvp~Jydd ~Jolt P Sarrb· lknjamln N&l>um, Moaltvi<loo:- Ori<lltll. 1979. (T<1110l 
del piM "Bolli<. los ....,cieroo< y <I Imperio Brlttolro"). Es wnbiln impretdndlbl< 1! t«p«U>.Ia roasuhadc: 
Hmori• <k w nnsu./IIWd "" <I Ur•IIJUiy/ Jo.l BarriJl, 1\fomcvkloo: 8ondlo Oriental. Torno II Ml 
dtl<ipiiMmltnlo. I&IO· I!nO"). 1990. 
El foll~to de Domingo Ate.tta. que tJil' chado en c1 pdmero de los llbros. SC ihuJt: DivorC'io y matrimm1io. 

9. '"EI1uu de tdelglllllr''/!1.(. e.n~ C•IW y c._,,,as. But:~ Aires..AOO XJ.. ,NO 483, 4 de cnc:m de 1908. 
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De .... >C lk• ... la pollcncona. pm>kfilll<lllcb-occpudoiiUIIIofquc 
-Ia pollen bolarp y mvy omplia (-) Elocgro ycl a:wt6a -• c:olorn 
.... -( .• )Lao .,.,P'-. pli<gucs ( .. ) 

E1 aarmlot ~ nuuia de Ia realidad p3Ill sus fi<:ciones. ul no es descabe.Uado 
......-r que en 'us lar&b ausencias ~lvitkas de lb nochel> Mde Ia salson social de 
llalos Aires" (como dice clleXtoantescitado}, tomara 0011 de es1os mismos aviso:s, 
-.vm cuidadosruncnle las notas grMicas de "soc•ales" y las propuestas de las 
licududemayorpresllfPO. Conesosmaterialespodrfaedlficaruna mujer a Ia medida 
de sus cuentos "do amor" para pcquei'io-burguesas. 

El barto probado reca1o femeoioo dominantc expllca 111 cau1cln con que el 
IICrilcr debi6 enfrenlar lo sexual, explica Ia conslaole elusividad de su dlscurso que, 
~con su habilldad proverbial, era capaz de despenar los de monios ~crelos 
nrohib1dos. Ejcmplos de estc dcslizamiento meticuloso por d tema sobran. Asi. en 
IIICICDIO •u UamaM. ~ nam Ia pasi6n incontenible de Bercmce, una nii\a-mujer, 
.. sc sitnla en Ia fa Ida del namdor-pnxagonista, quien con una cxuema desueza 
fD mosuv y ocultar a Ia vez sugierc an orpsmo: 

"-"*' r.oar6. ocdcunoll6) c:aoday6mi J*bl~~no, ... .,.. ., .. ...,.....de 
II» IDlOe. ., II» mlos sc opmmao muc:bas 'U'CS de .., mltlda ( .. ) Pcro yo vi 
pafecw.cBtc, pcnurtMM!o a mt •-cz pormi propil obn de flcbrc, que Ia mlnlda de 
Bcmuec It cncocodla c:o Ia misma past6o ( .• ) Scnu co ml btu<> ol calor de Jllto<ma 
cinuu._ y vo que en <I <rcpilsculo de..,. ojos enlomodol no qucdaba nl ra!ilro de 
un alma de nlftL Aquclloo vdnte minutos clc hurftctnado p••iM ac.baban de 
C(lnvcrth 1 '"" c:rlatul\\ en una mu]cr 1\\dii!Jlte de juvenlud, de ojON cnliOorohrccld<os 
en de mente (ollga,11 

Pero Quiroga cuida mucho sus relaciones con los receptorcs, de mancrn tal que 
en las versioocs de prcnsa estas cfusiones siempre ~ alemlllll. lnlerl:l>a destacar que 
aiCCIICIIIO, apuecido cnFrayMochoel31 dedicicmbre de 191S,IIevabael nombre 
*Ia llliia que el Mdelirio" del nmador-protagonista trans forma en obje1o sexual. 

Es muy <ianificalivo que:, en rigor. Ia llnia dcscripci6n de Ia c6pUia en todo 1a 
llln de Ouirop ocurre en Ia ~gunda parte del cuento MEl salvaJe~ (Ml.a realidad"), 
~ttficre lasaventun.sdel hombre y lamujerprimitivos. T6me>oe en cucruaqueel 
,.tor qucda a wtlvo, queda eximido de todo esclndalo o Coda posible acusacion de 
ponaognfia por tralll\C de un erotismo casi "de ll1lru>1cl6n", cas• ammal, donde 
IIIQCI ~ mcnc1ona el amor. Sin embargo, el relato todo cs un YiaJe a los orfgenes del 
llombre, a bUS instintos origmarios y permanentes. Referir Ia se.xualldad, aun en es1e 
con~exto lao Jejos de Ia "clvilizaci6n", es una forma de convocariA para ellector y 
de enunciar su pupcl escnel11l, todo hay que bacerlo con culdado. Asl se lo presenta 

10 '"\a-.. r-au- ca l.aB'"I'I-1.., co C:.a 1 OuMU.. Buc:aoa Nta. A6o XI. N-4tl. • de tac:ro dt 1908. 
1L '1.a ...... ... £1 .s.lo4~t It 0 , lll>tta Ains:A&ftl<ia Ge&oml de Llomia yl'lobl..........._ 19211, p.l49. 
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en version original aparecida un Caras y Care~ as, N" 615, ellS de julio de 1910 con 
el titulo "Cucnto terciario": 

Sllbownenoe b bemtn ;e laJI26 al suelo. y d hombre hilo Jo mismo. Ambos 
cayuon y ~ en c:ua110 palaS. oomo anudldos por Ia c:oag<Sti6D de Ia 
bcollal!dAd que los inundaba IUD. La hemin rue Ia pnmera •• lncorponorse ., .. 
cl oegundo bnunido del rnldlo, l'rizado de etlo. 

Dlo un prodigioso SllltO h•ci• arriba en cl prwiso insta.oJe en que cl hombre 
se liliiXIIba contnl ella. Pero d violen10 muoo6o se perdi6 eo <I oire, y ent<ln<>'$ 
come117.6lo persecuci6n tcn:wia. jadean~e, sin cuand (-- ) La bembra uluulslllse 
1auz6 de nuevo al suelo. c uguifndose, ~ a nn iJbol, lcz6 un agw!o 
bramiclo. Peto el hombre cala ya sob<c cU., y dllrlnte un mimllo Ia luella "" 
de>cnvolvi6 enue feroc:u gtiroa de pasJ6n y rahio. La bemln, defendlcndose, 
morcll• cuanto le era posible. El bombre, que eSti'UJ8ba y domcftaba solamentc, 
mordi6 ol fin Elehillido de Ia hembra puso ron el eombatc, y mementos dcspues, 
amaMado8, se incorpo<IIIH&n con un sorclo grufticlo de rendida conciliac:i6n. 

En Ia versi6n definitiva hay cambiossustaneiales, y aunquc es vdlido pensat que: 
existen diez aiios de maduraci6n y de cambios tanto personates como sociales, 1u 
modificaclones seguramente se rigcn mlis por Ia adccuaci6n de su discurso a un 
receptor que ya no cellS uta, que ya no tiene el flhro del jefe de redacci6n de larevlsta. 
En eJ libro el escritor gana en libenad: 

Sllbolameote Ia h<mbra "' lanz6 al sudo, y el bombre him lo JIUII'liO. Ambos 
c:aycron y pemumecieroo un i.Jwon~ en euoJro potu, eomo 11unlidos por .. 
congc>ti6n de bestialidad que los lnundaba aOn, La hombre fue Ia primcra en 
lneorpornne ante el ~egundo bramido del macho orizlldo do celo, y dio un 
prodigi080 saloo boola aniba, end pn!Ciso illstant• en que cl hombre 0c lanzaba 
sob<c cUa. Pero e1 violt:OIO mll1016n se perdi6 en cl aiie y cntonces comenz6 Ia 
pen.cax:i6n kn:iaria, jaddn~e. sin """""! ( ... ) AI fin Ia h<mbra. emaum. se 
doe$!® 1 rima, e irxu~ rccostada a un irllol, lanz6 on agw!o bnmiclo. Pero 
el hombre cala ya sabre ella. y dutlllUt un mtnulo lalueba se ~nvolvi6 entre 
fcrocc:s rugldos de pasi6n y rabia. La.hembra, dofcodicndose, mordla <UIIlliD lc cro 
posihle. El hombre que clllrujaba y domeiiabo sola mente, mordl6 at nn. El cbillido 
de Ia hcrnbra herida puJO fin al combatc. y momcntos despu& los lllDlUiles, 
amon•l!cloo Sl'incorporaban con un mutua gruftidode gocc. (£1 SDlvof<, ibid, p. 22). 

Las precavidas variantes texruales serialan un aumento de Ia sensualidad en Ia 
versi6n definitiva (o texto-base). De tal modo que Ia preposici6n «comta" indi~ 
ciena idea de lucha de participaci6n erotica, on tanto que usobre" apunta a Ia imngen 
anterior y asimismo describe una posici6n sexuaL Y la mas eviderue estA en Ia 
conclusi6n: hombre y muJcr primitivos, una vez concluido elaCio sexual, en 1910, 
"se incorpotan con unsoroo gruilido de rendida conctliaci6n", moentTas que en 1920 
evita todo eufemtsmo y los llama directamcnte "amantes" y el "gruiiido" ahora cs 
"mutuo", y Ia unlca conciliaci6n que resta es Ia del "goce", sin velos. 

Esta Veta folletlnesca en Ia produoci6n de Quiroga o bien amortigu6los cfectos 
positivos de Ia disciplina periodfstica en lacomposici6n del cuento, o bien cooslituy6 
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Kanao()a.rapcala_do_ 

pmersa, e1 lado oscuro del sistema de producci6n textual que tuvo que 
II qut debi6 adaplatSe. Sin embargo, a mcdida que el narrador madura ~ su 

••lllpiCZit cobrar recooocim•ento y algo m.U de valor finaociero, lentamenre 
lllllloj611Cb&ede losestercociposesrudiados. AsJ, eo el cuento "En Ia nocbe•, que 

27 dediciembrede 1919 y fue ~ido en AllacoodJI 
ausma mu,erciudadana y burguesa que al comieozo del relato Mse ciiie un 
Ia cinrura" que, ademU, "le queda muy bien", es Ia que para salvar a su 

ludla sin tregua en una embareaci6n precaria hasta que logra dominar al 
IIDilble' rio Pa1nm~.Tambl~n en Ia~ mujeres fnigiles ucudc una cicrtu melllmorfosi$ 
•ll en Ia selva todopoderosa, el instimo de supervivcncia y de defcnsa supcra 

IIIOide de "delicadeza" Cemenlna . Quiroga decidi6 correr asr el riesgo de 
WI esttreotipo fememno por ouo: del burgu& aJ selvitico. En tanto 

..... ldJ:Dillllic:IIS,IOS personajesde SUSaJCJltos realisusestuvieron SUJet.os a los 
lflil•bliSIOJrialos ~oen.cialles y alascxmtingmcias sociales del tiempo en que fueron 
llldrllkiS De ahf las variantes que $Chan coteJado, de ahf la evoluci6n en Ia 
IPIC:Iivluobre Ia mujer, elsexo,las propias oplnlones del narrador cada vez mAs 

de tal fonna que de a poco las declaraciones de masculinldad del rwrador, 
· 501trradas, van a baccrse cada vez m.U expUcitas. De ahf que, s6lo en 

bubitra atrevido 1 plantear una alta temperarura er6tica, pero eludida 1 partir 
y otro5 procedimienros rel6ricos, y eso en una novela, HtstonD 

- wbio, que no fue adelantada en Ia prensa, salvo un fragmento ~muy 
,11 

no necesariamentc algunas de las condcscendcocias de Quiroga con el 
masivo perjudicon las opciones temiiticas de SU$ relatos. AI contrario, en 

upectos los beneficia el babernacido para los pcri6dicos, esos que Borges 
"muscos de minucias efimerasft. 

que respccta al mundo optesh'O de Ia mujcr burguesa del Novec•eDtos sus 
dejan cscapar. COD muc:ba asrocia, aW de un mensaje de censura a Ia 
y m6s de una gu.Wda ($iempre ostentosa de su masculinidad) )()bre los 
~uivar Ia mirada escrutadora del sistema moral imperante; "( ... ) en Ia 

DOVilll y novias SOD sumamente agradables", escribe en "MLu Dorothy 
mi esposa~. un relato aparecido como folleun y, por to tanto, de gran 

• ...,. Mttfilt IWJ'bloapattc:idoenC.r.,)'C.,ctca, &uc-nol Alta. tt."~~ S26. 31 dll octubrt 
c:ua4ro na1nUvo I. lUfit1QC" por comp\c.to Ck. \OJI rcrc~ tW:,tual 

VI bt QtJCti'Uft), pueck VCI'h dc.a4c C..C\C CIU!O *dtttctO"', Uft fl'J'CQ C:Uf5l! "'if 
JOftim ta muene de lodll mujer qllc preaumlcr• do htrmosa. le.nkndu 101 Qjoa t~ .. , co 
.,.... Dorocby Pb1114L-• • q~.tt pua tn uno de sus. Ultimo. rclllOI ('"~u 1 u~cncl• -,, 111 h.tbllt ck ll '"[llCllidad de 
-I ,...pol,o" (lntluldo Cll litis o//1 .) Y,C00kmp01inelft1<~1<, <ft U V<l$o&l llc0ruti'O d<l cucmo "EI 
;a.o.llqo", aa10quo .... recop~calilro(apom:idocaCor.,,Ov .... <12• d<....., ck lllO'Iy '*-....c-.. ctH- N'l44, tacleJii • ••192SJc~Mpon_eoat_Mt"""',...,. 
.. ..,.. .... ~'""' o • ._ .. • ~----~~--....cW.,..fiiiiO.po~mmat • .., .. .., .. ...,....,CIIIO_.,. ___ ._....,..r .. -. Esoa 

•• nla •cn.oa anpool 
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difusi6n y aceptaci6n femonina. Debe tomarsc en cuenta, adem4s, que todos 
relaros aparecicron en Buenos Aires, donde Ia rigidez moral de Ia burguesfa en lila 
mayor que en Montevideo, donde desde eJ propio gobiemo barllista ("aliado llllld 
del feminismo~. como dicen Barr4n y Nahum), se impuJsan reivmdicaciQne!; de~ 
derecbos femenioos con Ia oposici6n de una Iglesia bastame debilitada (I.Odo 
conlrarioa loqueocumaen laouaorilla). En unfoUetoaparecidoen 1912, Dornilrll 
Arena. un politico balllisra de primera fila, escribi6: 

En Coldl c:asa dondc hoy unl muchacha Cllsodera, se tspc:ra ansioslmen"'al nwido 
y se recibe por n:gb Jl'ne1111 al primero que llep, par el jtmo ~emor de que oo 
tporcZCO OCtO (Cit. en aoca ('). p. 73). 

En esas casas se recibfa Caras y Careta.r, Fray Moe/to o Plus Ultra, u 01111. 
revistas donde lo~ cuemos de Quiroga alimemaban Ia lmaginaci6n de sus vortca 
consumidoras. actuaban sobrc su conciencia y su sensible afectividad alena ala 
Uegada del novio ideal. 

Otra interesame actitud derivada de su profesi6o de escritor de peri6dioos, r. 
Ja permanenre aperrura bacia Ia modcrnidad a Ia que debi6 esrnr a ten to para habl~ 
a su publico en elleoguajc que conoda y con los referentes inmediatos que ibll 
modificando Ia vida cada vez con mayor velocidad. 

Ya por los cuentosde Ia dkada dellO, y a lin antes,circuJan vclocesautom6vikl 
("EE gerente'', 1906; "EE retrato'', 1910; "Miss Dorothy Phillips ... ", 1919); cnaa 
nurnerosos "ucroplanos" (~El balde". 1912 "EI hombre sitiado por los tigrese, 19Jf. 
se habla por lti6Jono, se ando en tranvia, se alude a Ia invasi6n de Ia publici dad rlltj 
infinitas marcas de cigarrillos que se ven cado dia", en: "Miss Dorothy ... "), 
"cinemar6grafo" conqu ista una mullilud de cuemos, y esto en Ia cpoca que 
inteligentsia rioplatense despreciaba el cine, ya sea porque constituyeun espacio 
referenda en los babitos de los personajes, sea porque en ~I se desarrollaba Ia 
("El vampiro", "La segunda novia", "El espectro". relate elliltimo que pretigu!l 
plan teo formal del film "La rosa pUrpura de Bl Cairo", de Woody Allen). 

En otros casos a Ia habitualtarea de reconstrucci6n de los tcxtos cuando 
de Ia revista al libra, se agrega el ajuste de las notas contextuales. Un ej 
representative lo constituye cl c:uento de amor"Un idilio". En Ia prim era versi6n 
prensa (diciembre 11, 1909) los persooajes pasean eo "carruaje", mucbos 
despues cuando entre a forma.r parte del libro El Salvaje (1920), los mi 
personajes apureceran "vagaodo en auto". Ottas prccisiones. aparcntemc 
maniaticas, ticnden igualmenle a modemizar su narraci6n: una berencia que Cll 
versiOn de 1909 se tasa en cien nu1 pesos crece, inflaci6nmediaote, a tresciemos 
en 1920; mucbos dil11ogos y reduodancias de lodo tipo se climinan eo pr·osc:QJC:i&C 
de un texto mli.~ seco. mas realista, menos hecho con el molde de las p4gillliS 
revista. 
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11..-.do Qulrup en Ia bob.a de V>Jo..,. 

4. El ~ lnfantU: t1 "ntg(ldo" de un p~r 

A delennlllada ahwa de su canera lireraria, Quii'Op ad' inu) que, dada$ Lis 
*-tanciasbis16ricasysocialesqueestabanopenindoseporpnmcravez(masividad * r. albbctizaci6n, apenura de Ia cducaci6n a nuevas modc:los pedag6gJC:os, 
J 1 cstos gene~ en cl nca). los niilos eran ouo grupo de lectomo que podia 
Mdirk algunos d•v•dcndos. Hacia 1916, cuando orillaba cl centenur de cucntos 

l:flbtil:ack~S, en un conjunto que a 1934 ern de 170 (scgl1n cilculo aproximado del 
1:••~ Quiropacrccent61a producciOn de rclatos "para los nil\os~ con vanos grupos 
ir;lllllttos: los cuentos de Ia se lva, las "canas de un cazador", Ins pcquciias cr6nicas 
• •--en "De Ia vida de nuestros ani males", esw uh1mas rcunidas en volumeo 
-· 111101 desputs de su mucnell. Una cana rcmitida dcsdc San lgnac1o el 18 de 

de 1916 a LuiB Pardo, el implacable secretario de rcdacci6n de Caras y 
ccrufica cl nacinucnto de esc aftn: 

VIA~ doo ,..,.. q..: Ud. rue prome1< auuo oW; delalll<k R'&aJ<>, ... >lqul<B 

......m ...,. •141D<D ~ -- de c:hicuo' .llwcft qllt ...... lo 
lootllo. 0 '1M llllcme! ~ 

Dmnlc esc afio Quirop cncau cl proyectO de los relatoo. "de La sclva".todos 
!!Millllldoll con el muy llamauvo: "los cuentos de m•~ hiJos"; euando pasco a Ia 
I'!ID•cdic:ion en hbro sc llamaran C1.entru de Ia S('/l•a poru los niiio$, 1918,tftulo 
.. mpl1111 ado. Entre mayo y ag~to aparccen los cuauo pnmeros, al uno s•guiente 
~ tres en diversas rev1stas (Fray Mocho, P.B. T., El Hogor y Caros y 

Fucron fstos los ttxtos creados coo Ia mayor expcctativa mercantil
que hab!a imagmado hasta esc momento. La mtenci6n era transfonnar el 

11•• m~Lilll de lcctura oficial para un curso de Ia ensei\anza primaria uruguaya. 
·~~o· asi~>C locon!icsa a Josi Maria Delgado en una canadeJUoiol!. 1917, 
•tiO~IC'IIIta ~u conftanu en Ia 111llucocia de sus amigos co el gob1emo para que 
IIDJ'CCIA, sc consolldc. Alin m4s: busca el contacto con Ia~ personas gravitantcs eo 

uruguayo que sc intcrcsan en su propucsta c~tttica, como bien to 
Ia tinica cpistola que sc conscn·a dirigida a Albeno ~places del>dc 

-AI~c~ el23 de mayo de 1918. Pero no Cl> una aproximaci6n viscosa o cinica, 
caara clasunto como un wnegocio" con toda franqucz:a. ~in otra voluntad 

:Jacibtcnci•~ de un medio de vida scguro a travcs de sus textos . 

• ,..,..,_,,,.,"'•""•16, Moctttv~cko: Area. Obr•.t Utlditru) d~X(Hf()Cidatd,Htl'~lo (!uiro.-. 1%7 
1tuoJru de R...,.Uo. Nola 1k JGr" Ruffinclll __ ,..* It«-~· . .._ -dodo .11-• "..--1. ,. II. IY"'t 'r rt "'de 

v-pn 
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Espem coo lll1lcho gust0$115 libros. Y si Ud..tuvitr& daca. en cualquiu DIOillCIIlO 

de cliad:u sob~ un libro coc:ol.v de rutntas pu11 oiJioJ que tcnao lmcJ>doocs de 
publl<:ar en C$1011 mcsu, me "''odirla mucho. Su pooicl6o olici&lrne pu<Ck dar 
buenasluo:s. 

Lu saluda su arrmo./H. Oulmga" 

Fue a este libro, hoy de fatigada consulta en las escuelas uruguayas y en bueali 
parte de Am~rica Latina, al que entonces se lo desestim6. No hubo gestion oficial RJ6 
.11m cortin que pudiera salvar su "negocio" . Delgado y Brignole explicaron 
extraiias razooes de ese recbuo en su enllllliahle biografia de Quiroga: 

( - ) CIWido se pu6 IU JX'OPII<"'III onfonne de Icc ~mpccto,... escoiMu. ~""' lo 
produjeroo de modo l!tj>idono: to! tiernpo de verba esllll>a mol colocodo. est• 
clllusula qucdllba sin sentido, oqucUa repetici6o do vocoblos dooot.oba pubren y 
mal gusto( ... ) e.llibro dcsvinuabo cl prop6sitodbtco dtla tilbula lnfantil· carocf• 
de moroleja." 

La rapidezcon que seprecipit6(y luegosede.~peil6)el"negoc.io", hizoquesielt 
de los ocho cueotos dellibro aparecieran eo publicaciones peri6dicas enue.ell9• 
mayo de 1916("Loscocodrilos y Ia guerra", enFrayMocho) yel22 de juniode 191 
("El paso del Yabebin"', eo El Hogar). Este plazo es brevlsimo si se lieneen CUC~at 
el habitual sistema de creaci6n de sus I !bros. Desde el volumen anterior a Cu 
de Ia selva (CuentQS de omor de locuro y de muene (1911)) y todos los que 
su~-ede-o. fueron ann ados recopilando textos de dlstintas 6pocas, separados a v=
por dt!cadas de su composici6n primigeoia, sometidos. eso s£, a rigurosos pr(la!SOt 
de reescriturd y correcci6n. 

Estos cucntos ruvieron otra peculiaridad, un pre-original de larga procedmdl! 
oral, porque fueroo inveotados y contados a sus propios hijos en las mucbas jornadla 
compartidas eo la selva. As£ DOS ha Uegado e1 previsible origen de estos relacou 
trllv" del testimonio que Darin Quiroga Cires le comurlio6 a Emir Rodrigue& 
Monegal CD 194917• Yael propio au tor bizo norarque el 1150 de dCbiquitos mios", ll 
frase formularia que seem plea CDCBbeZiliidO cada una de las "Canas de un C8Uib", 
proviene de ese espesor oral voluntariamente becho pr6ctica diaria de ailos: 

Qulen escribi6estasCJ~rt•s (ue un padre: y las escril>i6 a sw; dos hijitos. enel mismo 
lenguaje yeo el mismo cstUo que •i bablm dl ... ct•mente con cliO>. 

u. -c.n..-do-0wrop IAibmo • .. .,...,..r. =At.,..., Moo~-Abo xx, ,.. .. 943.»• 
didcmllr< de 1958." 5. - tm-.. do 'Nioti di Pula. 

16. Vioioy,.,lkliONCJO(llurop/.lc>lcM.rlaD<tpdo-Albalo). Bnpolc,~f<Wcvod<cY.<JaodioGo!do.-

1939. pp. 251·253. 
17. " Mucbos de .. ,os rel.\100 (QIJO IO<JO ...,.,btrla y publltufa) t'lleron invcnt&<klo., 1uo P"''"""''fioodllto 

dUc:o~t c:w.lll:ldo aa.n vtv(a ta maclrc; 0tt<11 (Oma;pooden.. un duda, •• ptrtodo de la viuda co S.:o Jgnadoo•• 
ln)IJ&I.ae~ en BucnQl AirrJ". en £1 ll~stt"ll~ Wda 1 obnJ tl~ If or-ado Quito_gll/ Emir Rodr1'gutt M~ 
8UC>OOS Al~ I.Mado, 1968, p. IllS 
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Aunque fueran pcnsados como "negocio", es necesario tdvenir (para despejar 
IDda duda) que Quiroga no escribi6 sus cuentos como ua~Jndosc de lmil mcrcanci.a 
'Pkp11CJ1, Unicamente como unt fol'Inl de ga.rw1e el pan, sino que los ajust6 a sus 
fiiiCipios esltbcos, que si siempre estuvieroo en dehcado equilibrio coo las 
llipncias del mercado, ouoca lograroo lrallSfonnarlo en uo vii negociante. St lo 

l;allbicJra sido, Ia advenencia de los inspeaores escolares sobre que estos cuemos 
1-"'laminwtba{oj el pro~ito c:U.Sico de Ia Ubula iofa01i1: carecla[o] de rooraleja" 
B•tla tlle~•te antes citada), podrla haberse salvado. Pero Ouiroaa no pod{a transac 

Ia destrucc16n de La estrUctura basica de sus textos que, precisamente, se 
•~crizan IX!I Ia auscncia deliberada de conclusi6n moral mnni!iesta, cxpuesra 
•coklrallio(con Ia posible excepci6o del poco flrmerelato "La abeja haragana") 

IUQte de valores eo el animal que el hombre pterde o carece (Ia intrepidez, 
.taO&idlld ,Ia valentla, el trabaJO colectivo y solidario). Tambi~n. como lo ba 

rccieotemente Jorge Lafforgue -apoyll.ndose en una tesis de Guillenno 
ICi~es pc~b.le pcrciblrcn ellibro de l9181os prlmeros avances de otra tendcncia 

Ouidas rclac:iones --par cjemplo-coo los cueotos ~ Las rayas" (cnero 12, 
"los de<liladores de DlllDJI" (ooviembre 15, 1923). Y desde cl punta de 

.. CiillelO abre una pcrspec:uva de ao41isis nuevo sobre es1011 cueotos: 

(-l oqudla 0111 vcnlcoiC de lA mctamorfosis. II b.umaalnci6n de ICIIi aoomalca, 
..,.. onbttft fn:I.Wvtzar, sl b...., iodir<ctamcotc, II corap:o4a po•ltovislo del 
.....,., eomo Oa.co ocr ..aoo.at, o de Ia rSXIlG como demcn10 funcbniC de to 
......... IWp que AleJO I Qu1rop de IIU IIUIHlJO Kipho& y to aecn:a I IU 
-.mporlnco Kafka Ruso (des)lddo •• clave cs6pica: aunquc no ul por 
Auauii\o Monttrroso (rccorc!wnoo. aut<>r del.JJ Ol't}o negro y demdl fdbuln.t) .,. 

ll .. llibl~.aclemis. que a las acartonadas autoricbdes escolares no les resuhase 
IIID•c:oavino:enltc d coosrante empleo de Ia violenc:ia, y aun elena delectac;6n en 

de Ia muene de los animates (que Ucga a sus cxtremos en las ~eartas 
lCIIIIdorj . Y este puoto era, para Quiroga. seguntrncnre el m6s innegoclable, 
(lmnmalba el tejido nW s6lido, el que vincula • estos relatos con los demll.s 
••Mticoa y coo todas sus fic:cioncs. Como lo ban exphcado tanto Mercedes 
IIICDIII)AIIgcl Rama, d niDoal que le babla Quiroga noes una constrUcc:i6n 

prec:lsamentc angchcal, sino una especic de homunculus, (tal como 
a 5os propios bijos), duros y tieroos a Ia vez., inquictos y observadores 
consc:icntes de que Ia vida es juego, pcro tambt~n peligro y muerte. 

punta de v~ sus c:uentos para niilos son una incursi6o intcnsa en las 
Ia realldad en que mAs c:refa. De ese modo: 
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( •. 4) no qni.so nunca escan1otear a sus ltijos la exisrencin del sufrimknro, 3llD de: li 
crucldad, porquesupodaramc.ntc que: no podia n:sguardarlos pltra sic:mpre en Ul\4 
campaoa incont.Gmirlada.,. sim-. que debia poner1os ptQgre.sivamenteen contact a oon 
el mundo real. 1' 

Hay otro aspecto muy atractivo de estos cuentos que, hasta donde hellNlS 
investigado, no seha seiialado todavia. Del cotejo de todas las versiones impresas do 
cstos textos en vida de Quiroga, resulta que introdujo cambios sustanciale~ ados do 
los Cuentos de Ia selva: el que titulo en 1918 como "La guerra de los yacar6-~'JG 
llamaba, como ya vimos, en su publicaci6n original, "Los cocodrilos y Ia guern". 
Mientras que "La gama ciega" se titul6 en Ia versi6n aparecida en Fray Moclro el9 
de junio d.: 1916 (Buenos Aires, a noV, N" 21 5): "La jirafa ciejli\". En este tiltlmo 
caso las correccioncs, los cambios de los personajes-animales son tan grandeslJIIC 
lo obllgan a readaprar Ia hismria en consonancia con los hlibiros y Ia morfologi'a do 
las especies sustituidas. De modo que, practicamente, esramos ame dos rclaros 
distiotos que sera nccesacio estudiar. 

Bn el primer caso,la sustituci6n del cocodrilo par el yacare y (promediando cl 
cuento) del hipop6tamo por el surubl.no es tampoco resultado del azar, sino de Ulll 

deliberada imenci6n de regionalizar su propuesta narrativa, acercando animaltt 
caracterfsticos en anchas fajas de America Latina. Quizas el fracaso dellibro 00010 
texto escolar decidi6 este cambia, habieodo quedado coo absoluta libertad crearivL 
0, tal vez, esta ullima certeza se haya operado cuando se decidi6 a pubUcar 1011 
Cucmus de Ia selva con cl desco de bomogeneizar ("americanizar") Ia fauna de los 
relatos. S61o podemos tentar una y otra opci6n maoejadas en ~I plano de Ia hipQtesis, 
ya que no ban quedado tesiimonios epistolares oi de otra Indole sabre estos cambios. 
Sea como fuere, esa dedsi6;n Hnal, tal como lo demuestra el cotejo de las varianrcs, 
des manta Ia bipotetica ironia borgesiana y los ataques de Ia revista Martin FienD. 
Quiroga bace con Kipling unbaoqueteesteticoque le permite-antropofagia literariL 
por media, como Ia proclamarfa poco despues Mario de Andrade-iniciarun trayecto 
narratlvo clesconocido en 111 literatu{a para nii'io.s de America Latina. 

No es posible descartar que, pese aJ escaso tiempo uanscurride entre J.u 
versiones en prensa y Ia salida del libra de imprenta, Quiroga haya reformuladcm 
propuesta narrativa dcsde una fauna mas "universal" a otra americana o mil 
esttictamente argentina. La primera esta mas ajustada a los canones litemribs pm 
consumo europco que leson contcmporAncos (Kipling, Salgari, etcetera) proveruen
tes de Ia raunn africana y de amplio dominio en el curopeizado Uruguay, paiS guc 
carecfa de un plantel zool6gico rico dada Ia austeridad del paisaje de Ia pradem qot: 
ocupa. lnversameote. coma se dijo,la reesttuctura de estos dos relatos pudo d@IIC 
una vez fracasado el proyecto de texto escolar, en tanto el valumeo no posci~ 01106 

l9. PrO logo .a Ja selecci6o CuCitJos para mis Ju)'uJ.·I Angel Rama .• Montcvldt:o: Area, 1990, p. 74 (Prltndaedid6& 
l969). Las qprniooes de Morccdes Ramfroz puedc.n c:ons1,1lta.~ en cl pr{llogo 11la ed1ci6n ci!Jida cp.noo1.-(l3). 
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!llilllllesex6ticm en es1a o~ona de America: se alcaruaba asf uni(ormidad reg•onal 
apebci6ndc arumalescomunes(y tan lij»COS) en cl none argenuoo. Antmales 

!llllilillltS pan cualquier ruiio y familmes para cualquier 111~pec1or, por cuyo) OJOS 

!JIIIimon pasar in1en1os edlloriales del mismo 10110 que nunca abandonaria 
En efec1o, en 1931 pudo vengarse de Ia ins61ila ma.la pasada del mag•srerio 

ftlicnu~.peroen lao1ra murgen del rio "desoeiiera y de barro .. (13orgesdui/). Purque 
•••-• N-eniOOCCS las autoridades e!>COiares argenunas admi1ieron como 1ex1o para 

padu ouo pmyec1o del mismo calado que el an1erior, pem mu afin a las 
~~::~~0~c~u<m~·~c1~ul ares: cl volumen S1telo Nara~ rcla1o~ y breves "lecruras", 
I "Leccioocs" y redactado jun1o con Lconnrdo Olusbcrg. Es1eera 
ltJiracriiOr que frrmaba coo el seud6nimo de Enrique El.-pinosa: era cdi1or pero sobre 

profesor eu el Colegio Nacional ~Carlos Pellegrini~ y maes1ro en o:scuelas 
illllllrias eo Buenos Am:s. Era, en suma. un oexo m~11tuCJonal adccuado para es1e 

de lrlnsaccioncs, un conocedor del oficio de coseiiar y de lo:tr Iibras escolo.res. 
Pao Ia decisi6n de producir Iibras de esta clase nose de1uvo alll, como to prueba 
.-aie de una cana a Cisar Ticmpo desde San Ignacio, cl24 de febrero de 1935: 

AlldD OQJpo<lo rdliUNID d libro de loecnml Clusbttg-().nrop. COG tuo 1 II 
pov•oci• do B Atrc• Si CUIJI. &fill negocio ... ,an mi IOcio. Horenw. adt.W, 
ClltsUIO mcsct, ouo 1 ibf••:o para 5' y 6" padoo. BellA wu t'ta do lno r.ut.._ ""' 
1o !Jdlid>ol Sup6a-! (thi.S.m. p. 3?)-

La muene, ocurrida en febrero de 1937, io1errumpi6 Jo~ nuevo~ in1enro~- Pero 
tiempos mAs dlficilcs, cuando sc habia separndo de su scgundB mujer, cuando 

lllja11'1lnill~ba el dlvorcio, cuando las relacioncs con su hljo Darfo se babfan hecho 
cuando sollaba con desvincularse del periodismo pero cl estipendio 

lllllliti<:o uruguayo lc estaba ~uspendido, cuando Ia correspondencia fmima 
cumo nunca Ia soledad y Ia pob:reu, e~1e libro que ounco lleg6 a scr un 
redondo", porto me no~ lc acerc6 un fr6gjl al•vio nnancicro. De cs1c modo 

DllbiO >~lbera $U ~bermano" Ezcquicl Martinez Emada cl 10 de OCiubre de 1935: 

Y oloanrea.adoquc l.maon»C~muaobodo~rrnn>l6ado fa.cb 
P""'clciO'It para fUICI do """"""brc, a mis tardar. S<guro, pun (obidcm p. 88). 
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