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De la an ti gua Ate nas a las so cie da des ac tua les, el tea tro ha ser vi do a di ver sas fi na li da des
ar tís ti cas, re crea ti vas y cul tu ra les, con si de ra do co mo me ra di ver sión, es cue la de cos tum -

bres o ma ni fes ta ción de pro tes ta so cial. En es te sen ti do, no cons ti tu ye una no ve dad afir mar
su uso po lí ti co con el ob je to de con so li dar una au to ri dad pa ra in cul car los prin ci pios so bre los
que ella se sus ten ta; no obs tan te, no cree mos que sea es té ril vol ver so bre es te tó pi co des de la
pers pec ti va de la ac ción de una éli te di ri gen te que en un de ter mi na do mo men to de su pro ce -
so de con so li da ción1 de di có con si de ra bles es fuer zos al con trol y el me jo ra mien to del ar te dra -
má ti co con fi nes po lí ti cos y so cia les, sin des car tar los com po nen tes es té ti cos que coad yu da -
ban con ellos.

Bus ca mos in da gar en las re pre sen ta cio nes que esa éli te ela bo ró del tea tro y ob ser var en
qué sen ti do, de qué mo do y en qué gra do con vir tió o pen só con ver tir es ta ac ti vi dad en un ele -
men to que sir vie se al dis ci pli na mien to po lí ti co y so cial en una so cie dad atra ve sa da por la re -
vo lu ción y la gue rra. La te sis apun ta a con si de rar que en el mo men to de de fi ni ción de una le -
gi ti mi dad de reem pla zo de la mo nár qui ca, con la rup tu ra del la zo co lo nial, el ám bi to tea tral y
las vi ven cias a las que su es pec tá cu lo da ba lu gar hi cie ron de él un es pa cio de pe da go gía cí vi -
ca que po día con tri buir a for ta le cer la ad he sión al nue vo ré gi men en di ver sos as pec tos, des de
el apren di za je de nue vos con cep tos y va lo res po lí ti cos, la ad qui si ción de pau tas acor des con
los re que ri mien tos de la “ci vi li dad” y la ri tua li za ción de ges tos pa trió ti cos, has ta la ilus tra ción
de los ciu da da nos-es pec ta do res co mo con di ción ne ce sa ria pa ra el éxi to de un go bier no re pu -
bli ca no. Sin em bar go, pa sa do el fra gor del pro ce so re vo lu cio na rio, se ob ser va có mo la éli te
di ri gen te por te ña de jó de la do los ob je ti vos po lí ti cos del dra ma, rea fir man do su im por tan cia

1 Uti li za mos el tér mi no “éli te” pa ra re fe rir nos al gru po de per so nas que es tu vie ron vin cu la das con los cen tros de
de ci sión po lí ti ca y ocu pa ron pues tos cla ve de po der du ran te el pe río do se lec cio na do, si bien re co no ce mos que du -
ran te la dé ca da re vo lu cio na ria ella es tu vo es cin di da en fac cio nes que se al ter na ron en el con trol de és tos y que se
com ple ji za el uso de una no ción que re mi te a un sec tor so cial in te gra do y de fi ni do, co mo sí es po si ble per ci bir lo
más cla ra men te pa ra el pri mer lus tro de la dé ca da de 1820. No obs tan te, aun di vi di do y en fren ta do, se pue de de li -
near un elen co de per so nas en tre 1810 y 1820 que des de el ofi cia lis mo o la opo si ción con fi gu ra un en tra ma do de
re la cio nes que se re pi ten en los di ver sos ám bi tos don de se jue ga la orien ta ción de la re vo lu ción (car gos pú bli cos y
mi li ta res, pren sa, prác ti cas aso cia ti vas, ins ti tu cio nes de en se ñan za). He mos ana li za do es ta cues tión en “Las mo der -
nas prác ti cas aso cia ti vas co mo ám bi tos de de fi ni ción de la zos y ob je ti vos po lí ti cos du ran te el pro ce so re vo lu cio na -
rio (1810-1820)”, Uni ver sum, N° 16, Chi le, Uni ver si dad de Tal ca, 2002, pp. 407-437. 
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co mo re cur so pa ra se guir di fun dien do nor mas de ci vi li dad que fun cio na ran co mo di que de
con ten ción en la nue va or ga ni za ción pro vin cial. To do ello nos per mi ti rá ver los di fe ren tes
usos que aqué lla pen só pa ra el tea tro pe ro tam bién las re sis ten cias que es tas im po si cio nes ge -
ne ra ron en el pú bli co que era su des ti na ta rio.

Las ur gen cias del pro ce so re vo lu cio na rio y el pa pel del es pec tá cu lo tea tral

Du ran te to do el pe río do co lo nial, pe ro so bre to do des de me dia dos del si glo XViii, las re pre -
sen ta cio nes tea tra les ocu pa ron un lu gar im por tan te den tro de la vi da lo cal.2 Más allá de los
es pec tá cu los en los co le gios je suí ti cos o los or ga ni za dos con mo ti vo del cum plea ños o el as -
cen so del Rey y la con me mo ra ción del san to pa tro no, a par tir de esa fe cha las re pre sen ta cio -
nes pa re cie ron es ta bi li zar se. La mi nu cio sa re gla men ta ción ela bo ra da por el vi rrey Vér tiz, más
tar de am plia da por So bre mon te al abrir se el Co li seo pro vi sio nal en 1804, re ve lan la re le van -
cia que es te ti po de re crea cio nes te nían y el mo do en que crea ban un es pa cio pa ra el en cuen -
tro so cial.3 En es te sen ti do, mien tras en Eu ro pa la di fu sión de las nue vas pau tas de ci vi li dad
jun to con las re glas del dra ma clá si co apun ta ban a una se pa ra ción cla ra en tre el pú bli co y el
es ce na rio, lo que se vin cu la ba con un pro ce so más am plio da do tan to por la ten den cia al ocul -
ta mien to y el con trol de lo or gá ni co y lo afec ti vo, cuan to con la ela bo ra ción de un ar te con fi -
nes es pe cí fi ca men te es té ti cos, en es tas re gio nes to da vía so bre vi vían há bi tos que ha cían del
tea tro un lu gar de reu nión co mu ni ta ria con es pon ta nei dad de re la cio nes.4 Por otra par te, si
bien se ha bía se ña la do la fun ción que po día te ner en re la ción con la ilus tra ción y el de sa rro -
llo de cier tas vir tu des,5 la cen su ra ha bía apun ta do a evi tar que se con tra di je sen los prin ci pios
de la Mo nar quía o del dog ma ca tó li co, es ti mu lan do su ad he sión a ellos.6
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2 Pa ra las ma ni fes ta cio nes del tea tro con oca sión de fes te jos re li gio sos y lai cos an te rio res a la fun da ción del tea tro
en 1783 véa se Ma ria no G. Bosch, Tea tro An ti guo de Bue nos Ai res. Pie zas del si glo xVIII, Bue nos Ai res, El Co mer -
cio, 1904, y Luis Tren ti Ro ca mo ra, El tea tro en la Amé ri ca Co lo nial, Bue nos Ai res, Huar pes, 1947. Ca be se ña lar
que en His pa noa mé ri ca se pro du je ron ma ni fes ta cio nes li te ra rias y ar tís ti cas dis tin tas de las de la me tró po li, den tro
de las cua les el tea tro ocu pó un lu gar cla ve, pues des de el si glo XVi se bus có una com pen sa ción ge no ló gi ca a las
pro hi bi cio nes de la Co ro na so bre la en tra da de no ve las o re la tos de fic ción, ade cua da ade más a las pro pias cir cuns -
tan cias his tó ri cas de con quis ta y co lo ni za ción. En es te mar co se de ben in ser tar las con si de ra cio nes so bre un es ti lo
“ba rro co” his pa noa me ri ca no y su per sis ten cia co mo pa trón es té ti co, so bre to do en el tea tro. Cf. Mi guel Go mes, Los
gé ne ros li te ra rios en His pa noa mé ri ca: teo ría e his to ria, Pam plo na, EUN SA, 1999, pp. 27-33.
3 Un in di cio de su re le van cia en la vi da co mu ni ta ria nos lo da la in clu sión de da tos vin cu la dos con él en la cró ni ca
de un ha bi tan te de la ciu dad. Re sul ta sin to má ti co que jun to al na ta li cio, la as cen sión al tro no o al car go y la muer -
te de re yes, vi rre yes, obis pos y otras au to ri da des, es te in di vi duo con sig na ra la que ma de la Ran che ría, la aper tu ra
del co li seo pro vi sio nal o el co mien zo de la cons truc ción del nue vo edi fi cio. Juan Ma nuel Be rut ti, “Me mo rias Cu -
rio sas”, en Bi blio te ca de Ma yo, Bue nos Ai res, Se na do de la Na ción, 1960, t. iV, pp. 3667, 3672 y 3674.
4 Cf. Jean-Ma rie Gou le mot, “Las prác ti cas li te ra rias o la pu bli ci dad de lo pri va do”, en Ro ger Char tier (dir. de to -
mo), His to ria de la vi da pri va da. El pro ce so de cam bio en la so cie dad del si glo xVI a la so cie dad del si glo xVIII,
Bue nos Ai res, Tau rus, 1990, t. V, pp. 380-385.
5 Al re fe rir se a una obra re pre sen ta da en el Co le gio de Mon se rrat, su rec tor afir ma ba: “[...] és te es un ras go de bue -
nas le tras, que ins tru ye el en ten di mien to, y des pier ta en el áni mo aque llas vi vas sen sa cio nes de hom bría de bien,
de so brie dad, de amis tad, de amor a los pa dres, [a mas que por aque llas apren den a] ha blar en pú bli co con re tó ri ca
y de sem ba ra zo”. Ci ta do en L. Tren ti Ro ca mo ra, cit., pp. 35-36.
6 So bre el uso del tea tro co mo re cur so de dis ci pli na mien to po lí ti co du ran te la co lo nia véa se J. A. Ma ra vall, Tea tro
y li te ra tu ra en la so cie dad ba rro ca, Bar ce lo na, 1990; An dres Som mer-Mat his, Ch ris top her F. La ferl y Frie drich Po -
lle ross, El tea tro des cu bre Amé ri ca. Fies tas y tea tro en la Ca sa de Aus tria (1492-1700), Ma drid, MAP FRE, 1992, y
Án gel Ló pez Can tos, Jue gos, fies tas y di ver sio nes en la Amé ri ca Es pa ño la, Ma drid, MAP FRE, 1992.



De es te mo do, cuan do a par tir de 1810, y más aun des de 1816, fue ne ce sa rio de fi nir una
le gi ti mi dad que sus ten ta ra el ré gi men po lí ti co en cier nes, el tea tro con ti nuó en su rol so cial y
po lí ti co, com ple ji za do por las ur gen cias que acu cia ban al gru po crio llo en el po der. La fra gi li -
dad de la si tua ción de la éli te re vo lu cio na ria la lle vó a po ten ciar re cur sos que ase gu ra ran la ad -
he sión a la cau sa de los más di ver sos sec to res so cia les, pues si bien se ha lla ba ais la da de los
gru pos eco nó mi ca y so cial men te fuer tes, ella mis ma ha bía pro vo ca do la mo vi li za ción de un
ele men to po pu lar que se ha cía ne ce sa rio dis ci pli nar, sin con tar con la cre cien te au to no mía que
pa re cía ad qui rir el sec tor mi li tar den tro del jue go po lí ti co y el rol de una igle sia y una bu ro cra -
cia frac tu ra das por las nue vas re glas del sis te ma.7 To do ello ja quea do por el pe li gro de la re -
pre sión es pa ño la, que de jó de ser una ame na za pa ra la re gión re cién a fi nes de la dé ca da. Aqué -
lla se en con tra ba an te la ta rea de con for mar el ca pi tal sim bó li co del ré gi men que cons truía,
pa ra lo cual echó ma no de cuan to ele men to ali men ta se su res pe to en el res to de la so cie dad. En
es te re gis tro po de mos in ter pre tar tan to las me di das res pec to de la de fi ni ción y di fu sión de los
sím bo los pa trios, co mo la ri tua li za ción de cier tas prác ti cas vin cu la das con su an cla je en el sen -
tir co lec ti vo.8 Si se tie ne en cuen ta la fun ción que el es pec tá cu lo tea tral ve nía ju gan do des de el
pe río do co lo nial, no re sul ta ex tra ño que se pro pu sie ra ha cer de él un ins tru men to de pe da go -
gía cí vi ca que sir vie ra a la con so li da ción del or den po lí ti co que pre ten día li de rar.9

El es pec tá cu lo tea tral co mo es pa cio de pe da go gía cí vi ca

El dis cur so re vo lu cio na rio se ha bía ar ti cu la do so bre dos ejes bá si cos, los con cep tos de li ber -
tad e igual dad, con den sa dos en el prin ci pio de le ga li dad y con fron ta dos con los prin ci pios que
se con si de ra ba ha bían re gi do el sis te ma an te rior, es to es, la opre sión y las je rar quías, sin te ti -
za das en la ar bi tra rie dad. Así, fren te a la ad mi nis tra ción ca pri cho sa de los “man do nes” de la
Co ro na, la nue va re tó ri ca ele va ba el go bier no de la ley co mo úni co re cur so pa ra la crea ción
del de re cho, igual pa ra to dos sin dis tin cio nes so cia les ni la bo ra les, mien tras que fren te al pe -
li gro de la vo lun tad de ci sio nal de los fun cio na rios y las ins ti tu cio nes es pa ño las, pro cla ma ba
la ga ran tía de las li ber ta des in di vi dua les pre vis tas por aqué lla. La ex pre sión más cla ra de es -
ta de cla ma to ria en tor no de la ley, la di vi sión de po de res y el res pe to de los de re chos del hom -
bre, se ha lló en los in di vi duos más ra di ca li za dos de la éli te re vo lu cio na ria, y pre ci sa men te al -
gu nos de és tos fue ron quie nes se ocu pa ron de que el tea tro se abo ca se a in cul car la en la
po bla ción, en tre ellos, Ber nar do de Mon tea gu do, Ma nuel Mo re no y Ca mi lo Hen rí quez.10
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7 Cf. Tu lio Hal pe rin Dong hi, Re vo lu ción y gue rra. For ma ción de una éli te di ri gen te en la Ar gen ti na crio lla, 3ª ed.,
Bue nos Ai res, Si glo XXi, 1994, pp 168-247.
8 So bre la fun ción sim bó li ca del him no véa se Es te ban Buch, O ju re mos con glo ria mo rir. His to ria de una épi ca de
Es ta do, Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 1997, pp. 11-57.
9 Es te ejem plo es pa ñol fue bien te ni do en cuen ta: “La Es pa ña con es pe cia li dad nos há da do el me jor exem plo de
es ta con duc ta. To dos sa ben que ha bía una cen su ra pro li ja de las pie zas que se re pre sen ta ban, y en ella no cui da ban
tan to los cen so res el gus to de la com po si cion, que no co no cian, co mo el que se opu sie sen de mo do al gu no no so lo
á las rea les usur pa cio nes, que lla ma ban de re chos rea les, pe ro ni á la po li ti ca de su ad mi nis tra cion. [...] De es te mo -
do los acos tum bra ban á pos ter nar se en su pre sen cia aún so bre el tea tro; á que ad mi ra sen en él las vir tu des que no
te nía: á que te mie sen su in dig na cion, y a es pe rar ras gos de una be ne fi cen cia, que mui po cos de el os co no cen”. “Ar -
tí cu lo co mu ni ca do. Tea tro”, El In de pen dien te, Nº 3, 24 de ene ro de 1815, re pro duc ción fac si mi lar, Bue nos Ai res,
Aca de mia Na cio nal de la His to ria, 1961. 
10 Mon tea gu do se en car gó de la re dac ción de la Ga ze ta en tre fi nes de 1811 y co mien zos de 1812, y lue go de Már -
tir o Li bre en los me ses si guien tes, y fue tam bién el lí der de la So cie dad Pa trió ti ca de ese año. Mo re no fue re dac -
tor de El In de pen dien te (1815), y tam bién so cio de és ta en 1812, y ocupó al gu nos car gos pú bli cos a par tir de 1813



Par tien do de una pos tu ra sen sua lis ta ba sa da en las con si de ra cio nes aris to té li cas acer ca
de los efec tos que las tra ge dias en gen dra ban en las emo cio nes y las con duc tas, la éli te re vo -
lu cio na ria con si de ró que al pro vo car la ri sa, el llan to, el te rror o la tris te za, el tea tro po día abo -
nar el es pí ri tu pa ra el apren di za je por la imi ta ción o el re cha zo de mo de los y con tra mo de los
po lí ti cos, so cia les y mo ra les, tal co mo lo ex pre sa ba El Cen sor: 

La mu sa dra má ti ca ha con tri bui do efi caz men te à sua vi zar las cos tum bres; ha des te rra do mu -
chas lo cu ras y ran cios de li rios, ri di cu li zán do los con sus sa les gra cio sas; y aun ha con te ni do
con un sa lu da ble te rror, por me dio de fuer tes exem pla res el fre ne sí de la am bi cion y el fue go
de los in sa cia bles de seos. Ella pre sen ta con mas vi vo in te res las gran des lec cio nes de la his -
to ria con mo vien do, en ter ne cien do, ate rran do, ho rro ri zan do.11

Mon tea gu do ha bía sos te ni do en di ver sos ar tí cu los de la Ga ze ta la igual dad de los ciu da da nos
an te el im pe rio de la ley, in sis tien do en la ne ce si dad de edu car al pue blo en sus nue vos de re -
chos y de be res,12 y co he ren te con ello se ocu pó de la tra duc ción y pu bli ca ción de El triun fo

de la na tu ra le za, don de se re mar ca ba la li ber tad ase gu ra da por un ré gi men le gal que exi gía a
los in di vi duos una con duc ta ra cio nal en to dos los as pec tos de su exis ten cia: 

[...] ofrez co al pue blo de Bue nos Ai res la tra duc ción de es ta tra ge dia que los en tre ten ga e ilus -
tre en su tea tro y sus ti tu ya con las de más pie zas mo der nas que se van aco pian do las “in de -
cen tes re pre sen ta cio nes” con que se ha pro fa na do has ta nues tra fe liz épo ca, “es ta pri me ra es -
cue la de cos tum bres” de un pue blo ci vi li za do.13

El dra ma, pu bli ca do en 1814, ha bía si do es tre na do en 1812 y ob tu vo gran re so nan cia gra cias
a los pros pec tos que fue ron dis tri bui dos pre via men te.14
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y has ta 1817, cuan do fue des te rra do por su pues ta par ti ci pa ción en un com plot con tra el go bier no. Hen rí quez lle gó
al Río de la Pla ta lue go de un rol pro ta gó ni co en el pro ce so re vo lu cio na rio chi le no de rro ta do en 1814, que se ocu -
pó por un tiem po de la re dac ción de la Ga ze ta y El Cen sor, de es te úl ti mo a la par ti da de An to nio Jo sé Val dés en
1817; fue uno de los so cios in vi ta dos pa ra la for ma ción de la So cie dad del Buen Gus to en ese año. Hay que se ña -
lar que pre ci sa men te El In de pen dien te y El Cen sor, en to da su tra yec to ria, con for man las prin ci pa les fuen tes so bre
lo que pen sa ba el gru po re vo lu cio na rio del tea tro y que su re dac ción, co mo otras pu bli ca cio nes de la épo ca, re caían
ca si ex clu si va men te en sus edi to res (aun cuan do los ar tí cu los pu die sen apa re cer co mo “co rres pon den cia” o “ar tí -
cu los co mu ni ca dos”), en es te ca so am bos es tre cha men te vin cu la dos con el go bier no cen tral y el ca bil do. Al res pec -
to véa se Noe mí Gold man, “Li ber tad de im pren ta, opi nión pú bli ca y de ba te cons ti tu cio nal en el Río de la Pla ta
(1810-1827)”, en Pris mas, N° 4, 2000, pp. 9-20.
11 El Censor, Nº 77, 6 de mar zo de 1817, re pro duc ción sí mil ti po grá fi ca en Bi blio te ca de Ma yo, Bue nos Ai res, Se -
na do de la Na ción, 1960, t. Viii.
12 Cf. “Ob ser va cio nes di dác ti cas”, Ga ze ta de Bue nos Ai res, Nº 24, 14 de fe bre ro de 1812, Nº 25, 21 de fe bre ro de
1812, Nº 26, 28 de fe bre ro de 1812 y Nº 29, 20 de mar zo de 1812, reim pre sión fac si mi lar, Bue nos Ai res, Jun ta de
His to ria y Nu mis má ti ca Ame ri ca na, 1910. Pa ra el dis cur so ra di ca li za do de es te sec tor re vo lu cio na rio véa se Noe -
mí Gold man, El dis cur so co mo ob je to de la his to ria. El dis cur so po lí ti co de Ma ria no Mo re no, Bue nos Ai res, Ha -
chet te, 1989, y “Los ‘ja co bi nos’ en el Río de la Pla ta: mo de lo, dis cur sos y prác ti cas (1810-1815)”, en Ima gen y
re cep ción de la Re vo lu ción fran ce sa en la Ar gen ti na [Jor na das Na cio na les por el Bi cen te na rio de la Re vo lu ción
Fran ce sa, 1789-1989], Bue nos Ai res, CEAL, 1990, pp. 7-26; Car los Egües, Ma ria no Mo re no y las ideas po lí ti co-
cons ti tu cio na les de su épo ca, Cór do ba, Aca de mia Na cio nal de De re cho y Cien cias So cia les de Cór do ba, 2000.
13 Ci ta do en Juan Ma ría Gu tié rrez, “El Co ro nel Don Juan Ra món Ro jas”, en Le tras Ar gen ti nas, 4ª ed., Bue nos Ai res,
Jack son, 1945, pp. 106-107. La obra fue pu bli ca da en la im pren ta de los Ni ños Ex pó si tos, y si bien Gu tié rrez atri bu ye
a Mon tea gu do la tra duc ción del dra ma por tu gués, Bosch sos tie ne que fue Luis Am bro sio Mo ran te. Cf. op. cit., p. 60.
14 Bosch, M., op. cit., pp. 61-62.



Si guien do es ta tó ni ca, se con si de ra ba que tan to las obras que se es ce ni fi ca sen co mo las
prác ti cas que se ejer ci ta sen den tro de su es pa cio de bían ser acor des con el sis te ma po lí ti co
adop ta do: 

En to do pue blo ci vi li za do es el tea tro la pri me ra es cue la don de pue de for mar el Go bier no con
las me jo res pro por cio nes las cos tum bres pú bli cas de la na cion, y di ri gir la opi nion ge ne ral á
los in te re ses pri ma rios de ella. [...] de be tam bien cui dar se de ex cluir aque llas, cu yo ar gu men -
to con tra rie en mo do al gu no las ba ses fun da men ta les de la cons ti tu cion del país, ó del sis te -
ma de go bier no que pro vi so ria men te se ha ya adop ta do, y se in ten te pro mo ver.15

En es te con tex to, se com pren de la re le van cia pe da gó gi ca otor ga da a la re pre sen ta ción de Ca -

mi la Bo ror quia con mo ti vo de la inau gu ra ción de las se sio nes de la So cie dad del Buen Gus -
to del Tea tro, en agos to de 1817,16 en la cual se in ten ta ba se ña lar la ar bi tra rie dad del sis te ma
es pa ñol a tra vés de la ac ción del Tri bu nal de la in qui si ción. Se su po nía que los es pec ta do res
de bían com pa rar un ré gi men en el que el ca pri cho y la de la ción rei na ban, y en el cual la se -
gu ri dad in di vi dual se ha lla ba cons tan te men te ame na za da, con otro le gal, en que la li ber tad ci -
vil es tu vie se res guar da da de to da vio la ción: 

[...] el prin ci pio prác ti co de aquel tri bu nal de que la de la cion de un so lo tes ti go muy res pe ta -
ble es su fi cien te pa ra con de nar à un reo [...] el pro ce der de aquel tri bu nal en ti nie blas y en se -
cre to; el po der juz gar y con de nar à sus pro pios ene mi gos; pro du cen los efec tos con si guien tes
a un po der in men so pues to en las ma nos de los hom bres, que pue den abu sar de él con to da
im pu ni dad y se gu ri dad.17

Hay que se ña lar, sin em bar go, que el apren di za je en es te ám bi to acom pa ña ba el es fuer zo em -
pren di do por otros me dios, pues si los pe rió di cos lle ga ban a un pú bli co to da vía res trin gi do,18

los es pec tá cu los cons ti tuían una al ter na ti va pe da gó gi ca que no re que ría la ca pa ci dad lec to ra
pa ra ac ce der a la com pren sión del con te ni do. De es ta for ma, el tea tro po día ha cer las ve ces
de una lec tu ra “oí da” pa ra una can ti dad con si de ra ble de per so nas que no sa bían leer o no te -
nían ac ce so al im pre so: 
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15 El In de pen dien te, Nº 3, 24 de ene ro de 1815. Cf. “im pre sos. Cen sor nu me ro 11”, La Pren sa Ar gen ti na, Nº 9, 7
de no viem bre de 1815, re pro duc ción sí mil ti po grá fi ca en Bi blio te ca de Ma yo, op. cit., t. Vii, y “So bre el en tu sias -
mo re vo lu cio na rio. Con ti nua cion”, El Cen sor, Nº 124, 29 de ene ro de 1818. 
16 El pro gra ma de la fun ción es ta ble cía que era un dra ma trá gi co de “un au tor na cio nal”, po si ble men te de A. Mo -
ran te. Cf. Bosch, M., op. cit., p. 82.
17 El Cen sor, Nº 103, 4 de sep tiem bre de 1817. 
18 Exis ten in di cios so bre la di fu sión de prác ti cas de reu nión pa ra la lec tu ra y el de ba te de pe rió di cos en tre hom bres
y mu je res, tal co mo lo re fle jan los tes ti mo nios da dos a pu bli ci dad en los pe rió di cos. Cf. “Va rie da des”, La Pren sa
Ar gen ti na, Nº 20, 30 de ene ro de 1816, y “Ar tí cu lo co mu ni ca do”, El Ob ser va dor Ame ri ca no, Nº 7, 30 de sep tiem -
bre de 1816, re pro duc ción sí mil ti po grá fi ca, en Bi blio te ca de Ma yo, cit., t. iX (Pri me ra Par te). Es to cons ti tu ye un
sín to ma de la mo di fi ca ción en los há bi tos de una lec tu ra co lec ti va que aho ra apun ta ba a una ta rea com par ti da y mu -
tua men te con tro la da, ale ja da de la au to ri ta ria y re ve ren te de la épo ca an te rior. Cf. Rein hard Witt man, “¿Hu bo una
re vo lu ción en la lec tu ra a fi na les del si glo XViii?”, en Gu gliel mo Ca va llo, Ro ger Char tier (dirs.), His to ria de la lec -
tu ra en el Mun do Oc ci den tal, Ma drid, Tau rus, 1998, p. 454, y Ro ger Char tier, “Ocio y so cia bi li dad: la lec tu ra en
voz al ta en la Eu ro pa mo der na”, en El mun do co mo re pre sen ta ción. His to ria cul tu ral: en tre prác ti ca y re pre sen ta -
ción, 4ª ed., Bar ce lo na, Ge di sa, 1999, pp. 121-144.



[...] ha gá mos le de sa pa re cer [al pú bli co] de la es ce na to do lo que pue da man te ner le sus an -
ti guas ilu sio nes: que no re sue nen allí en sus oi dos si no las mis mas idéas de li ber tad, de vir -
tud, de he rois mo, que le he mos pu bli ca do en nues tros pa pe les: y que nos vean elo giar las.
De es te mo do el tea tro ven drá á ser el li bro don de se ins tru yan los Ciu da da nos de sus obli -
ga cio nes é in te re ses: y la es cue la don de to dos re ci ban lec cio nes de vir tud de pa trio tis mo, y
de glo ria.19

En es te sen ti do, per mi tía, en una lec tu ra me dia da por la ora li dad, el apren di za je de con cep tos
que si mu chos po dían asi mi lar en los pe rió di cos, la ma yo ría no te nía otro mo do de in cor po rar.20

Por otra par te, hay que te ner en cuen ta que esa mis ma ilus tra ción se con si de ra ba una
con di ción bá si ca en un or den cu ya le gi ti mi dad de ri va ba de un su pues to pue blo so be ra no. Era
ne ce sa rio cul ti var lo pa ra que se con vir tie se en crí ti co au tó no mo y ra cio nal de la au to ri dad, y
el tea tro se pre sen ta ba co mo un ins tru men to pa ra de sa rro llar es tas ap ti tu des por que ame ni za -
ba y ade cua ba al oí do y los ojos del es pec ta dor co mún con te ni dos que no po día com pren der
por me dio del im pre so o del es cri to es pe cia li za do: 

[...] por que sa be mos que la pre ven cion con tra el tea tro so lo sub sis te en los que na da leen, y
en na da pien san y en na da re fle xio nan por si mis mos. Es te ocio del al ma, es ta ad he sion cie -
ga al dic ta men age no, es te des pre cio de su pro pia ra zon, eter ni zan las preo cu pa cio nes, y son
el gran obs tá cu lo de los pro gre sos de la ci vi li za cion, y del uni ver sal im pe rio de la ver dad. [...]
La voz de la fi lo so fia es de ma sia do ári da pa ra mu chos; con vie ne sua vi zar la, ame ni zar la con
las gra cias de las mu sas. La fi lo so fia pues ha bló des de el tea tro en len gua ge agra da ble y gra -
cio so, y el pue blo dó cil oyó sus sen ten cias con pla cer.21

De he cho, en opi nión de El Cen sor, el mis mo avan ce en la ilus tra ción del pue blo ha bía con -
du ci do a que por sí so lo és te exi gie se una co he ren cia del con te ni do dra má ti co con los prin ci -
pios pro cla ma dos por las au to ri da des: “los se ño res co mi cos ha ran en ade lan te mas dis cre ta
elec cion de sus fun cio nes, con sul tan do el ob je to del tea tro con re la cion al pais en que re pre -
sen tan. –El mur mu llo de su au di to rio hi zo ho nor a su mo do de pen sar [...]”.22 Sin em bar go,
no só lo se tra ta ba de in cul car es tos prin ci pios si no de vin cu lar los a va lo res que los tra du je sen
en vi ven cia co ti dia na, y pa ra es te fin nue va men te el tea tro se pre sen ta ba co mo me dio idó neo
en cuan to afec ta ba los sen ti dos y con ellos las emo cio nes.
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19 “Tea tro”, El In de pen dien te¸ Nº 4, 31 de ene ro de 1815. Con an te rio ri dad, el edi tor ha bía rea li za do otro co men -
ta rio en el que tam bién se evi den cia ba es ta vin cu la ción en tre ora li dad y es cri tu ra en la po lí ti ca de pe da go gía cí vi -
ca, señalando que los dra mas ina de cua dos a nues tros prin ci pios po lí ti cos “[...] mi nan la opi nion con tra los es fuer -
zos del go bier no, y des tru yen las im pre sio nes de sus ma ni fies tos y pro cla mas con tan to ma yor po der quan to que la
dé bil voz de un pa pel aca so no lle ga á to dos los que asis ten á un es pec tá cu lo, y en es te las ha ce mas per ma nen tes
en los es pec ta do res la voz vi va, y re pre sen ta cion ani ma da de los ac to res”. Ibid., Nº 3, 24 de ene ro de 1815.
20 Es ta ten sión en tre cul tu ra es cri ta y oral se re fle jó en la im pre sión y di fu sión por es cri to de las ma ni fes ta cio nes
ora les (loas, co plas, aren gas) que se ex pre sa ron por au to ri da des y pú bli co en los días de fies ta por el ju ra men to de
la in de pen den cia. Cf. La Cró ni ca Ar gen ti na, Nº 20, 10 de oc tu bre de 1816, re pro duc ción sí mil ti po grá fi ca, en Bi -
blio te ca de Ma yo, cit., t. Vii. De to dos mo dos, a to do es to hay que agre gar la fun ción pu bli ci ta ria de los ser mo nes
pa trió ti cos que ca da do min go o día fes ti vo, los pá rro cos te nían obli ga ción de pre di car. Al gu nos de ellos en El cle -
ro Ar gen ti no de 1810 a 1830, Bue nos Ai res, 1907.
21 “Tea tro”, El Cen sor, Nº 78, 13 de mar zo de 1817.
22 “Tea tro”, Nº 3, 7 de sep tiem bre de 1815.



Si se pro cla ma ba que los dos ejes del nue vo sis te ma po lí ti co eran la ga ran tía de las li -
ber ta des in di vi dua les y la igual dad le gal so bre las que és tas se sus ten ta ban, se bus có es ti mu -
lar el apre cio a am bas por me dio de la ejem pli fi ca ción y el ab sur do. En es te re gis tro, el he -
roís mo y la glo ria pa sa ron a cons ti tuir va lo res cen tra les re la cio na dos con el sa cri fi cio, has ta
la muer te del ciu da da no, en la con quis ta y la con ser va ción de la li ber tad. Los tex tos es cri tos
y es ce ni fi ca dos apun ta ron a es ti mu lar la imi ta ción en es te sen ti do, ha cien do de la éti ca re pu -
bli ca na en tor no de la vir tud, ma te ria li za da en la en tre ga de la vi da por la Pa tria, el nu do de
di ver sos ar gu men tos. 

En efec to, és te era el nú cleo te má ti co de La li ber tad ci vil, don de se re pe tía el dis cur so ex -
hor ta ti vo de ban dos y pro cla mas ofi cia les: “Com ba tid con los crüe les / Que a nues tra pa tria
opri men/ Te ned ho rror al cri men,/ Pre mian do la vir tud./ En ton ces los lau re les/ Se rán nues tra
di vi sa,/ pues que li bre el pie pi sa/ La Amé ri ca del Sud”. Es tos ver sos, que te nían un ai re muy
cer ca no al que ha bía ins pi ra do al au tor de la Mar cha Pa trió ti ca, eran com ple ta dos con la exi -
gen cia ab so lu ta del sa cri fi cio per so nal en aras de la cau sa re vo lu cio na ria, tal co mo lo ex pre sa -
ba la es po sa del ofi cial que ha bía aban do na do su ho gar pa ra di ri gir se al cam po de ba ta lla: “A
dios, mi bien me di ce,/ Mi ho nor es lo pri me ro/ Sin él vi vir no quie ro,/ O muer te, ó li ber tad”.23

Por su par te, El Hi jo del Sud24 rei te ra ba en un len gua je ale gó ri co los va lo res del na cien te sis -
te ma, asu mien do los per so na jes los ele men tos que lo sos te nían: la in mor ta li dad, La Vir tud, La
Ver da de ra Li ber tad, La Pa tria se pre sen ta ban al pro ta go nis ta, El Hi jo del Sud, co mo las op cio -
nes que a pe sar de los su fri mien tos de bía ele gir, sin ce der a la ten ta ción de la sen sual Fal sa Li -
ber tad, que só lo ter mi na ría por des truir lo y ha cer lo caer en una nue va es cla vi tud.

Tam bién por el ab sur do bus có es ti mu lar se el sa cri fi cio cí vi co, tal co mo lo re ve la ba el
con te ni do de El hi pó cri ta po lí ti co, fe cha do en 1819 pe ro que arras tra ba una pro ble má ti ca can -
den te en años an te rio res.25 El con flic to cen tral de la co me dia es ta ba da do por el de ve la mien -
to de la con duc ta trai do ra de Don Me li tón, quien sien do es pa ñol ha bía con ser va do su pues to
bu ro crá ti co y cier to pres ti gio so cial por la ima gen de afec to a la cau sa que se ha bía for ja do,
con duc ta con tras ta da con la sin ce ri dad y el co ra je pa trió ti co de los dos aman tes. El des cu bri -
mien to de su ac ti tud de sen ca de na ba el cas ti go ejem plar que, a su vez, otor ga ba el pie es cé ni -
co pa ra vol ver so bre el mo de lo de pa trio ta de su jo ven opo nen te.

No obs tan te, no só lo los con te ni dos se ade cua ron al am bien te po lí ti co,26 si no que el es -
pec tá cu lo mis mo fue in cor po ra do a los fes te jos re gu la ri za dos en ho nor de la Pa tria. Tan to con
mo ti vo de las Fies tas Ma yas co mo por las su ce si vas vic to rias mi li ta res, las “co me dias” fue -
ron in clui das den tro de los pro gra mas or ga ni za dos por las au to ri da des, lo cual no era no ve do -
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23 Frag men tos se lec cio na dos por Án ge la Blan co Amo res de Pa ge lla, Los ini cia do res del tea tro ar gen ti no, Bue nos
Ai res, Mi nis te rio de Cul tu ra y Edu ca ción-Edi cio nes Cul tu ra les Ar gen ti nas, 1972, pp. 189-190. La obra es tá da ta da
en 1816, aun que se alu de a su fe cha de es cri tu ra y no se re fie re la de su re pre sen ta ción. Ibid., pp. 48 y 50. La edi -
ción com ple ta del tex to pue de ha llar se en “La Li ra Ar gen ti na”, cit., pp. 4798-4811.
24 Atri bui da a Luis Am bro sio Mo ran te, fue re dac ta da y re pre sen ta da en tre 1816 y 1820. Cf. Bosch, M., op. cit., p.
89, y Blan co Amo res de Pa ge lla, A., op. cit., p. 48. 
25 He mos con sul ta do la edi ción de Ma ría Ba nu ra de Zog bi, Do lo res Co mas de Guem be, Cris ti na Quin tá de Kaúl,
Men do za, Uni ver si dad Na cio nal de Cu yo, Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras, 1996. Si bien al gu nos la ubi can en 1819,
las edi to ras lo ha cen en tre 1810 y 1811. Sin em bar go, no apa re ce en el lis ta do de obras que Bosch enun cia pa ra las
tem po ra das de la dé ca da; só lo apa re ce El Hi pó cri ta co mo tra duc ción del Tar tu fo de Mo liè re, pe ro no la obra crio -
lla. Cf. op. cit., pp. 69-85.
26 Bosch ha mos tra do có mo fue ron al te ra dos los tex tos pa ra ade cuar los al nue vo vo ca bu la rio re pu bli ca no. Cf. op.
cit., pp. 65-67.



so en tan to con mo ti vo de las fies tas co lo nia les ya se ha bía he cho.27 Así, era co mún que lue -
go de los sor teos en be ne fi cio de las viu das o de los huér fa nos de los caí dos en com ba te, los
fue gos de ar ti fi cio y el Te Deum, si guie ra la re pre sen ta ción de al gu na obra ejem pli fi ca do ra.28

El 25 de ma yo de 1812, en es te sen ti do, pue de ser con si de ra do una es pe cie de pa ra dig -
ma fes ti vo que con tó con to dos los nú me ros nor mal men te ofre ci dos, des de la fun ción ecle -
siás ti ca, la sal va de ar ti lle ría en el Fuer te y la ri fa pa ra las fa mi lias ca ren cia das, has ta los fue -
gos, las dan zas y la asis ten cia al co li seo, “don de se re pre sen ta ron va rias pie zas pa trió ti cas del
pri mer mé ri to”.29 De he cho, la mis ma so li da ri dad pa trió ti ca vin cu ló el tea tro con un cul to cí -
vi co en con so li da ción, tal co mo se vio en 1816, cuan do se or ga ni zó un es pec tá cu lo es pe cial
con el ob je to de ayu dar a las fa mi lias de sol da dos fa lle ci dos, sin to má ti ca men te en vís pe ras de
las fes ti vi da des de la re vo lu ción.30

Por otra par te, la in cor po ra ción de cier tos ri tua les cí vi cos, tal co mo la en to na ción de can -
cio nes pa trió ti cas en el ini cio de la ve la da, re for za ba su ten den cia pe da gó gi ca de tal mo do que
si se can ta ba a la li ber tad y a la igual dad al co mien zo del es pec tá cu lo, no po día lue go aplau -
dir se la re pre sen ta ción de obras que elo gia sen la be ne vo len cia de la Mo nar quía: 

Con es te ob je to se man dó prin ci piar to do es pec tá cu lo por una can cion, o mar cha pa trio ti ca,
que le re cor da se sus de re chos, é in fla ma se el en tu sias mo pu bli co, que ha si do, y se rá siem pre
el se gu ro ga ran te de nues tra de fen sa. ¡Que con tras te tan ri di cu lo no pre sen ta á la con si de ra -
cion de un ob ser va dor ver un pue blo lle no de un sa gra do fu ror re pu bli ca no en to nar hym nos
al triun fo de la li ber tad, de la Pa tria, y de sus hi jos so bre las usur pa cio nes de los Ti ra nos: y
ver lo á ren glon se gui do su frir so bre la es ce na a esos mis mos ti ra nos re co men da dos, aplau di -
dos, elo gia dos, y pro cla ma dos por jus tos y be ne fi cos pa ra sus mi se ra bles va sa llos!31

Tal co mo ex pre sa Es te ban Buch, el ri to cí vi co se con ver tía en es pec tá cu lo y el es pec tá cu lo en
uno de los lu ga res pri vi le gia dos del ri to cí vi co, co mo lo ejem pli fi có el es tre no en el Co li seo
de la Mar cha Pa trió ti ca san cio na da por la Asam blea en un cru ce cla ro en tre la la bor de la es -
cue la y la del tea tro, ma te ria li za da en ni ños con ves ti do es co lar que en to na ban el fu tu ro Him -
no Na cio nal en el mar co de una pues ta es cé ni ca.32
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27 So bre la fies ta “pa trió ti ca” exis ten va ria dos tra ba jos; en tre otros, Juan Car los Ga ra va glia, “A la na ción por la fies -
ta: las Fies tas Ma yas en el ori gen de la na ción en el Pla ta”, en Bo le tín del Ins ti tu to de His to ria Ar gen ti na y Ame ri -
ca na “Dr. Emi lio Ra vig na ni”, ter ce ra se rie, N° 22, Bue nos Ai res, se gun do se mes tre de 2000, pp. 73-100, Car men
Can te ra, “Fies ta y ri tual en Bue nos Ai res en los orí ge nes de la in de pen den cia”, po nen cia pre sen ta da en las Ix Jor -
na das In te res cue las /De par ta men tos de His to ria, Cór do ba, sep tiem bre de 2003; Sil vi na Co rrea, “En tre ce re mo nias
y le gi ti mi dad po lí ti ca: Tu cu mán, 1812-1820”, ibid. El es tu dio más mi nu cio so es el de Ma ría Lía Mu ni lla, Ce le brar
y go ber nar: un es tu dio de las fies tas cí vi cas y po pu la res en Bue nos Ai res, 1810-1835 [te sis doc to ral en cur so, ba -
jo la di rec ción del Dr. Jo sé Emi lio Bu ru cúa], Uni ver si dad de Bue nos Ai res, Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras, 2000.
Es tas fies tas se di se ña ron so bre el mo de lo co lo nial, re pi tien do su es truc tu ra bá si ca pe ro re se man ti zan do sus ele -
men tos. Véa se Jai me Va len zue la Már quez, “De las li tur gias del po der al po der de las li tur gias: pa ra una an tro po lo -
gía po lí ti ca de Chi le Co lo nial”, en His to ria, vol. 32, San tia go de Chi le, 1999, pp. 575-615.
28 En oca sión del fes te jo del triun fo de Cha ca bu co fue es tre na da La jor na da de Ma ra tón de Gé roult, tra du ci da por
Ber nar do Vé lez, re pe ti da al año si guien te pa ra la vic to ria de Mai pú. Cf. Bosch, M., op. cit., p. 96.
29 Ga ze ta de Bue nos Ai res, su ple men to, 29 de ma yo de 1812.
30 “Tea tro”, ibid., Nº 56, 18 de ma yo de 1816.
31 Ibid.
32 Buch, E., op. cit., p. 18. 



Se gún el dis cur so de la éli te evi den cia do en los pe rió di cos, es tos mo men tos per mi tían
ex pe ri men tar la igual dad re pu bli ca na, en cuan to go ber nan tes y go ber na dos, ri cos y po bres,
co mer cian tes y ar te sa nos, hom bres y mu je res, crio llos y pe nin su la res, se mez cla ban pa ra vi -
vir emo cio nes y sen sa cio nes se me jan tes, re ci bien do al uní so no un mis mo ba ga je cí vi co, tal
co mo se re ve la ba en los co men ta rios de la Ga ze ta so bre los fes te jos ca lle je ros y tea tra les del
25 de ma yo de 1812: 

Es im po si ble que la plu ma pue da dar una idea, ni aun apro xi ma da, del en tu sias mo, del re go -
ci jo, y del or den del pue blo en to dos es tos ac tos cí vi cos. [...] Si: pue blo in mor tal de Bue nos-
Ay res, tu eres la ad mi ra ción de tus mis mos ene mi gos, la glo ria de la Amé ri ca Me ri dio nal, el
ba luar te inex pug na ble de su li ber tad [...].33

No obs tan te, si bien el tea tro po día crear un ám bi to de en cuen tro so cial, no por ello de ja ba de
ser vir a las dis tin cio nes, e in clu so po día con tri buir a acen tuar las.

En efec to, si bien era cier to que en al gu nos sec to res de ese es pa cio se pro du cía una mez -
cla con fu sa de per so nas, so bre to do en los ac ce sos y en las ca zue las, ello no quie re de cir que
no se re pro du je sen las di fe ren cias por el ves ti do o los mo da les, el se xo o el gru po eta rio.34 Por
otra par te, si bien el men sa je cí vi co emi ti do por las obras era el mis mo, no to dos lo in ter pre -
ta rían de se me jan te ma ne ra, pues ca da uno se apro pia ría de él se gún sus pro pias con di cio nes
y ex pec ta ti vas.35 Sin em bar go, por el mo men to, la éli te di ri gen te no se plan tea ba la di ver si -
dad de in ter pre ta cio nes que su se lec ción de obras po día ge ne rar, con ven ci da de la ho mo ge -
nei dad emo ti va y cog ni ti va del pú bli co. 

En es te mar co hay que des ta car la la bor de la So cie dad del Buen Gus to por el Tea tro, en
la que se reu nió lo más se lec to de la so cie dad por te ña de la épo ca.36 Su or ga ni za ción en co -
mi sio nes le per mi tió ini ciar una ta rea de re vi sión del re per to rio dis po ni ble en el ar chi vo de la
Po li cía, tra duc ción y pu bli ca ción de dra mas in gle ses, fran ce ses, la ti nos y grie gos, y pro mo -
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33 Ga ze ta de Bue nos Ai res, Su ple men to, 29 de ma yo de 1812.
34 Tal co mo se des pren de del tes ti mo nio de Jo sé An to nio Wil de, la ca zue la cons ti tuía el lu gar fe me ni no por ex ce -
len cia, lo que con tri buía a la con vi ven cia de mu je res de di ver sas ex trac cio nes. No obs tan te, mien tras las jó ve nes
“de cen tes” pre fe rían es te lu gar por que les brin da ba li ber tad pa ra con ver sar o in ter cam biar se car tas y es que las, sus
ma dres y abue las op ta ban por el al qui ler de un bal cón, en el que la coe xis ten cia con hom bres es ta ba per mi ti da. Bue -
nos Ai res des de se ten ta años atrás, Bue nos Ai res, Edi to rial Uni ver si ta ria de Bue nos Ai res, 1960, p. 48. Cf. Jor ge
Myers, “Una re vo lu ción en las cos tum bres: las nue vas for mas de so cia bi li dad de la éli te por te ña, 1800-1860”, en
Fer nan do De vo to y Mar ta Ma de ro (dirs.), His to ria de la vi da pri va da en la Ar gen ti na. País an ti guo. De la co lo nia
a 1870, Bue nos Ai res, Tau rus, 1999, pp. 122-124.
35 Pa ra el con cep to de apro pia ción véa se Ro ger Char tier, “Lec tu ras y lec to res ‘po pu la res’ des de el Re na ci mien to
has ta la épo ca clá si ca”, en G. Ca va llo y R. Char tier, op. cit., pp. 422-425. Pa ra una apli ca ción de la “teo ría de la re -
cep ción” al tea tro, cf. Fer nan do de To ro, Se mió ti ca del tea tro, 3ª ed., Bue nos Ai res, Ga ler na, 1992, pp. 137-150.
36 Los so cios in vi ta dos por el go bier no fue ron: Juan Flo ren cio Te rra da, ig na cio Ál va rez, Juan Jo sé Pa so, An to nio
Sáenz, Vi cen te Ló pez, Am bro sio Le zi ca, Fran cis co San ta Co lo ma, Mi guel Ri glos, Jai me Zu dá ñez, San tia go Bou dier,
Jus to Gar cía Val dés, Ca mi lo Hen rí quez, Juan Ma nuel Lu ca, Es te ban Lu ca, To más Lu ca, Juan Ra món Ro jas, ig na cio
Nú ñez, San tia go Wil de, Mi guel Sáenz, Jo sé Ma nuel Pa che co, Ju lián Ál va rez, Ma ria no Sán chez, Jo sé Ma ría To rres,
Jo sé Ola guer Fe liú, Va len tín Gó mez, Flo ro Za mu dio, Do min go Oli ve ra, Ber nar do Vé lez. El Cen sor, Nº 98, 31 de ju -
lio de 1817. No obs tan te, lue go de sis tie ron Ál va rez, Gó mez, Pa so y Sáenz. “Ad ver ten cia”, en ibid., Nº 104, 11 de
sep tiem bre de 1817. Co mo se ve, se ha bían in clui do hom bres vin cu la dos con las le tras, tra duc to res e in di vi duos pro -
ve nien tes de la éli te so cioe co nó mi ca. Vi cen te Os val do Cu to lo, Nue vo Dic cio na rio Bio grá fi co Ar gen ti no, Bue nos Ai -
res, El che, 1968, y Ri car do Pic ci ri lli, Fran cis co. L Ro may y Leon cio Gia ne llo, Dic cio na rio His tó ri co Ar gen ti no,
Bue nos Ai res, Edi cio nes His tó ri cas Ar gen ti nas, 1953. 



ción de la re dac ción en tre los mis mos so cios de nue vos tex tos con el fin de pu bli car los y re -
pre sen tar los.37 Su la bor se lec ti va vin cu ló el nue vo sis te ma con la es té ti ca neo clá si ca, equi pa -
ran do el ar te ba rro co con la do mi na ción his pá ni ca; so bre es te cri te rio in ten tó eli mi nar a Cal -
de rón, Lo pe de Ve ga y Mon tal bán, abrien do las puer tas a Mo liè re, Cor nei lle, Ra ci ne, Vol tai re,
Al fie ri, Kot ze bué y Mo ra tín.38 La en ti dad con si de ra ba que ca da sis te ma po lí ti co te nía su ex -
pre sión ar tís ti ca, que re pro du cía en sus cá no nes, te mas y rit mos los prin ci pios que lo sus ten -
ta ban, de mo do que lo gra da la re vo lu ción po lí ti ca era ne ce sa ria tam bién la tea tral: 

[...] vien do los de fec tos de la re pre sen ta cion de nues to tea tro, no po dian com bi nar en su asom -
bro, que el plan tél de las bue nas cos tum bres, el fo co de los co no ci mien tos do més ti cos, y la
pau ta rec ta de la so cie dad, no es tu vie se en pro gre sion con las res tan tes me jo ras, que ha bia
trai do en tre no so tros la re vo lu cion fe liz de los es pí ri tus. La men ta ban so bre ma ne ra, que la cor -
te de las Pro vin cias Uni das de Sud-Amé ri ca, la her mo sa ciu dad del Ar gen ti no, en los ac tos
mas so lem nes, o ex pre si vos de su ci vis mo he róy co, se re sin tie se aún del gus to co rrom pi do
del si glo diez y sie te; de vo ra se sus com po si cio nes des pre cia bles; se de xa se lle var del apa ra -
to de unas de co ra cio nes má gi cas [...].39

La cues tión no se re du jo, de es ta ma ne ra, a eli mi nar pa la bras o agre gar fra ses ade cua das si no a
brin dar un nue vo lis ta do de obras des ti na das a un pú bli co con nue vos de re chos y obli ga cio nes.

A par tir del es tí mu lo por la pro duc ción crio lla ex pli ci ta da por la en ti dad, Ca mi lo Hen rí -
quez es cri bió La Ca mi la o la Pa trio ta de Sud Amé ri ca y La ino cen cia en el asi lo de las vir -

tu des.40 Co he ren te con los prin ci pios es té ti cos y te má ti cos pro cla ma dos por la So cie dad a la
que per te ne cía, el re li gio so ela bo ró un pan fle to de pro pa gan da pa trió ti ca que exal ta ba la li -
ber tad y la igual dad, sin de jar de con sig nar las se gu ri da des que brin da ba al in di vi duo un sis -
te ma le gal que con tro la se a la au to ri dad. La vio len cia ver bal con tra la “ti ra nía” es pa ño la re -
pe tía el es te reo ti po del dis cur so re vo lu cio na rio, gol pean do a dies tra y si nies tra con tra los
di ver sos as pec tos del sis te ma co lo nial en Amé ri ca: “Ha blas de fie ras i de ser pien tes, i no te
acuer das que has co no ci do a los man da ta rios es pa ño les, i que ellos son pa ra los ame ri ca nos
mas fe ro ces que los ti gres: que las cu le bras”.41
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37 Pro mo vi da por el go ber na dor a tra vés de la in vi ta ción de des ta ca dos ve ci nos a su des pa cho, pron to lo gró au to -
no mía tan to en su or ga ni za ción in ter na co mo en su ac tua ción, ex tra yen do de la ór bi ta de la Po li cía el con trol de la
ac ti vi dad tea tral. Pa ra de ta lles so bre su or ga ni za ción, re gla men to y la bor véa se El Cen sor, Nº 98, 31 de ju lio de
1817, y Nº 103, 4 de sep tiem bre de 1817.
38 Cf. Raúl Cas tag ni no, El Tea tro en Bue nos Ai res du ran te la épo ca de Ro sas. 1830-1852, Bue nos Ai res, Co mi sión
Na cio nal de Cul tu ra, 1944, p. 464.
39 “in tro duc ción al re gla men to pro vi sio nal de es ta so cie dad, es cri to por D. J. R. R”, El Cen sor, Nº 103, 4 de sep -
tiem bre de 1817.
40 Pe se a que La Ca mi la cum plía con los re qui si tos de pe da go gía cí vi ca que pre ten día la en ti dad, és ta no con des -
cen dió en apro bar la pa ra su re pre sen ta ción, lo que generó un con flic to que re so nó en las pá gi nas pe rio dís ti cas. Cf.
El Cen sor, Nº 114, 20 de no viem bre de 1817. La ino cen cia en el asi lo de las vir tu des ni si quie ra lle gó a ser im pre -
sa, por cuan to no lle ga ron a reu nir se los sus crip to res mí ni mos pa ra sol ven tar su edi ción. Cf. “Subs crip ción”, El
Cen sor, Nº 114, 20 de no viem bre de 1817. No obs tan te, en el lis ta do de las obras acep ta das en los ori gi na les es pa -
ño les apa re ce una obra ho mó ni ma a es ta úl ti ma, por lo que es di fí cil sa ber si se tra ta de su ma nus cri to o de un dra -
ma ex tran je ro del que Hen rí quez to mó el tí tu lo. Cf. Bosch, M., op. cit., pp. 86 y 91.
41 La Ca mi la o la Pa trio ta de Sud Amé ri ca, en Mi guel Luis Amu ná te gui, Ca mi lo Hen rí quez, San tia go de Chi le, im -
pren ta Na cio nal, 1889, t. ii, p. 316.



Co mo he mos vis to has ta aquí, el or den que la éli te re vo lu cio na ria iba de li nean do re que -
ría no só lo de la nu tri ción de su pro pio ca pi tal sim bó li co por me dio de la edu ca ción de los
ciu da da nos en los va lo res y los prin ci pios que lo sus ten ta ban, si no tam bién de con duc tas in -
di vi dua les ade cua das. En es te sen ti do, la la bor pe da gó gi ca del tea tro se vin cu ló tam bién con
una vo lun tad de ci vi li za ción de las cos tum bres, cla ve den tro de su pro gra ma re ge ne ra dor.

De la mo di fi ca ción de los com por ta mien tos al con trol de las prác ti cas de di ver sión

Des de los co mien zos de la mo der ni dad, las so cie da des oc ci den ta les vi vie ron un pro ce so de
mo di fi ca ción de los com por ta mien tos in di vi dua les y co lec ti vos que se en mar có en la cons -
truc ción bi faz de un es pa cio pú bli co y otro pri va do. Así, lo que se ha de no mi na do la “ci vi li -
za ción de las cos tum bres”, re la cio na da con el con trol de las pul sio nes y los afec tos par ti cu la -
res, ha bría es ta do co nec ta da con la con for ma ción de un ám bi to pú bli co co mo lu gar de crí ti ca
de la es fe ra es ta tal de po der y un ám bi to pri va do en el que se ha bría ido en ce rran do la vi da
in di vi dual, do més ti ca y fa mi liar. To do ello en gar za do con la con so li da ción de un Es ta do que
pau la ti na men te se re ser vó el mo no po lio de la vio len cia fí si ca y sim bó li ca so bre un te rri to rio
y una po bla ción de ter mi na dos.42 En es te sen ti do, la com ple ji dad de un en tra ma do re la cio nal
co mo el que su po nía una for ma ción es ta tal mo der na fue re ve lan do la ne ce si dad de un cre cien -
te do mi nio so bre las pa sio nes, el for ta le ci mien to del pu dor y el ocul ta mien to de lo or gá ni co,
tras la dan do al es tre cho cír cu lo de lo ín ti mo to do lo co nec ta do con lo cor po ral, a fin de ase gu -
rar una con vi ven cia ar mó ni ca y una su bor di na ción efi caz a las ca de nas de man do que ese apa -
ra to es ta tal exi gía.43

Tal co mo fi gu ra en el pro yec to re for mis ta de la éli te re vo lu cio na ria, la ci vi li dad pa re cía
vin cu lar se con una se rie de as pec tos pre ci sos: el que re la cio na ba a las so cie da des “mo der nas”
con una cul tu ra oc ci den tal que en tron ca ba con el mun do an ti guo gre co rro ma no y con si de ra -
ba co mo “bár ba ro” to do lo que no per te ne cía a es ta he ren cia. Otro vin cu la do con la ac tua ción
“co rrec ta” en el tra to so cial, iden ti fi ca do con tér mi nos equi va len tes ta les co mo “ur ba ni dad” o
“cor te sía” (po li tes se).44 To do in ser ta do en el ba ga je traí do por la re vo lu ción ini cia da en 1810,
cen tra do en la ad qui si ción de la li ber tad ci vil y po lí ti ca en que la ca te go ría de ciu da da no
emer gía en con tra po si ción con la an ti gua de súb di to.45 Así, cuan do los re for ma do res del tea -
tro alu dían a la ci vi li dad, lo ha cían al con jun to de pau tas de con duc ta pro pias de un pue blo
for ma do por in di vi duos au tó no mos, el cual era par te esen cial del pro gra ma “re ge ne ra dor” que
de bía ha cer del an ti guo súb di to un “hom bre nue vo”.46
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42 Cf. Pie rre Bour dieu, “Es pí ri tus de Es ta do. Gé ne sis y es truc tu ra del cam po bu ro crá ti co”, en So cie dad, N° 8, Uni -
ver si dad Na cio nal de Bue nos Ai res, Fa cul tad de Cien cias So cia les, Bue nos Ai res, abril de 1996, pp. 5-29.
43 Jac ques Re vel, “Los usos de la ci vi li dad”, en R. Char tier (dir. de vol.), op. cit., pp. 171-175. Pa ra una aná li sis de
la trans for ma ción su fri da por el con cep to de ci vi li dad y de las di ver sas prác ti cas que esa mo di fi ca ción en gen dró
véa se Ro ger Char tier, “Los ma nua les de ci vi li dad. Dis tin ción y di vul ga ción: la ci vi li dad y sus li bros”, en Li bros,
lec tu ras y lec to res en la Edad Mo der na, Ma drid, Alian za, 1994, pp. 246-283. Pa ra un en fo que glo bal del pro ce so
de la so cie dad eu ro pea véa se Nor bert Elias, The Ci vi li zing Pro cess. So cio ge ne tic and Psy cho ge ne tic In ves ti ga tions,
Ox ford, Ba sil Black well, 1978-1982, 2 vols., y La so cie dad cor te sa na, Mé xi co, FCE, 1982.
44 R. Char tier, “Los ma nua les de ci vi li dad...”, cit., p. 247.
45 Pa ra una sín te sis de las di ver sas se cuen cias se mán ti cas en las que se ha ubi ca do la ci vi li dad a lo lar go de la mo -
der ni dad véa se ibid., pp. 247-248.
46 Cf. Mo na Ozouf, “La ré vo lu tion françai se et la for ma tion de l’hom me nou veau”, en L’hom me ré gé né ré. Es sais
sur la Ré vo lu tion fran çai se, Pa rís, Ga lli mard, 1989, pp. 116-157.



To man do al pú bli co co mo un ni ño al que de bía en se ñár se le a com por tar se,47 se bus có
ade cuar las re pre sen ta cio nes a fin de que apren die se lo bue no y lo co rrec to, eli mi nan do aque -
llas en las que se ex po nía de ma sia do lo pri va do, lim pian do a otras de los ex ce sos de lo or gá -
ni co y bus can do las que ilus tra sen el nue vo có di go con duc tual. La éli te di ri gen te apa re cía co -
mo la pe da go ga que de bía orien tar su for ma ción, qui tán do le de la vis ta los con tra mo de los y
ofre cién do le los de una ci vi li dad evi den te: “[...] no de be per mi tir se la re pre sen ta ción de pie -
zas, que con ten gan ac tos, ó lo cu cio nes in de cen tes, ó po si ti va men te obs ce nas ó de un ri di cu -
lo in so por ta ble por fal ta de gus to en la com po si cion [...] un den la sa na ra zon, la de cen cia, y
bue nas cos tum bres [...]”. Así, de bían eli mi nar se las co me dias y sai ne tes es pa ño les, 

[...] re pre sen ta cio nes bur les cas, é in de cen tes de las cos tum bres mas gro se ras de la na cion, lle -
nas de con cep tos, equí vo cos y di cha ra chos en bo ca de los bu fo nes, ó gra cio sos, que ofen den
en to do sen ti do el res pe to, y la de cen cia con que to dos de ben pro du cir se en un con cur so de
ma gis tra dos, se ño res, ni ñas, y hom bres edu ca dos.48

Es to era vi tal, de he cho, pa ra el sec tor fe me ni no pues to que aho ra se exi gía de él nue vos ro -
les. De bían es me rar se en su for ma ción pa ra ele var lo por en ci ma de los frí vo los mo da les que
con ver tían a las mu je res en “co que tas” afec ta das, tal co mo se ex pre sa ba en El hi pó cri ta po lí -

ti co: “[...] una jo ven de be ser afa ble, cor te sa na, y sin gaz mo ñe rías, en po cas pa la bras: li be -
ral”.49 Y es to era lo que Hen rí quez po nía en bo ca de sus ac to res en La Ca mi la, don de con den -
sa ba el pro gra ma po lí ti co y ci vi li za dor de la éli te a la que per te ne cía: “Qué sa lu da ble les es
el tra ba jo. El las dis trae, las ale gra, las ro bus te ce”, de cía el pa dre de la pro ta go nis ta, re fi rién -
do se a los be ne fi cios que traía el ocu par las en me nes te res que las ale ja ra de un ocio que las
es tu pi di za ba o las in cli na ba a di ver sio nes o per ver sio nes pe li gro sas, so bre to do cuan do de un
mo do cre cien te ac ce dían a los im pre sos en cir cu la ción.50 Su edu ca ción de bía ser es me ra da,
su per fil in dus trio so, pe ro siem pre so me ti das a la au to ri dad pa ter na y con yu gal.51

Tan to los re gla men tos he re da dos de la ad mi nis tra ción co lo nial, co mo los que pu die ron
ir su ce dién do se du ran te el pe río do re vo lu cio na rio, in sis tie ron en la re pre sión de los ac tos in -
de bi dos del pú bli co, orien tán do los en un com por ta mien to cor tés, res pe tuo so y to le ran te pa ra
con el res to de los asis ten tes.52 La pro hi bi ción de gri tar, in sul tar, fu mar, man te ner se con el
som bre ro pues to, ha blar du ran te la fun ción, fue ron rei te ra dos in nu me ra bles ve ces, tan to que
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47 Exis te una sin to má ti ca ana lo gía en tre la con cep ción in fan til que la éli te te nía del pú bli co y los ori gi na les des ti na -
ta rios de los ma nua les de ci vi li dad en la Eu ro pa Mo der na. Cf. Char tier, R., “Los ma nua les de ci vi li dad...”, ci ta do.
48 “Ar tí cu lo co mu ni ca do. Tea tro”, El In de pen dien te, Nº 3, 24 de ene ro de 1815.
49 Ibid., p. 41.
50 Ibid., p. 321. Cf. tam bién la in sis ten cia en el mo de lo de mu jer in dus trio sa, ge ne ro sa y ac ti va, pe ro so me ti da a la
au to ri dad mas cu li na, en La ino cen cia en el asi lo de las vir tu des, M. L. Amu ná te gui, op. cit., pp. 381-382.
51 Las re la cio nes de po der, de do mi na ción y su bor di na ción tal co mo son las de gé ne ro son cons trui das por com ple -
jos me ca nis mos so cia les que nun ca im pli can una me ra ex clu sión, si no tra ba jo sos me ca nis mos de in clu sión que ga -
ran ti zan el sta tu quo, en los cua les in ter vie nen la men ta li dad de una épo ca, las ins ti tu cio nes, las prác ti cas co ti dia -
nas y las mis mas es truc tu ras so cia les. En es te sen ti do, el men sa je del po der so bre el mo de lo de es po sa-ma dre
ejem plar es ta ba cons trui do so bre la ima gen de la mu jer po pu lar, pa ra dig ma de des con trol, aun que se pro yec ta ba y
exi gía al re fe ren te de la mu jer “de cen te”. Ri car do Cic cer chia, His to ria de la vi da pri va da en la Ar gen ti na, Bue nos
Ai res, Tro quel, 1998, pp. 242 y ss.
52 Cf. Mar ce la As pell de Yan zi Fe rrei ra, “El es pe jo de la vi da: la re gu la ción del tea tro por te ño en la pri me ra mi tad
del si glo XiX”, en Re vis ta de His to ria del De re cho, N° 21, Bue nos Ai res, 1983, pp. 15-96.



ello es ín di ce de la re sis ten cia a ade cuar se a las nue vas nor mas del de co ro, tal co mo lo exi gía
El Cen sor: 

[...] ni los pal mo teos muy re pe ti dos son de cen tes en un tea tro pú bli co, ni es sig no de res pe to
y edu ca cion lle nar de hu mo de ci ga rros el ám bi to del co li seo. En los tea tros de las ciu da des
cul tas de Eu ro pa ja mas he vis to fu mar, ni aun en los ca fés: y en la Ha ba na ce le bré que el ca -
pi tan ge ne ral, mar ques de So me rue los pro hi bie se en el tea tro, no so lo fu mar, si no tam bien cu -
brir se, y que na die sin cor ba ta se atre vie se á to mar lu ne ta.53

Fue acen tuán do se tam bién la exi gen cia de si len cio, tan to du ran te la re pre sen ta ción co mo en
su in ter va lo,54 aun que to da vía en 1823 una asi dua asis ten te tea tral se que ja ba de la char la ta -
ne ría de las mu la tas que se po nían “á dis pu tar so bre si el abo na do de la lu ne ta nú me ro tal, es
me jor mo zo, ó más ge ne ro so, que el del nú me ro cual”, y de la con ver sa ción de los doc to res
del pa tio, he chos que obli ga ban a “te ner su ga ri ta en tre los bas ti do res, ó es tar sor do á prue ba
de ar ti lle ría, si no oye sus per ti nen cias”.55

Es cue la de ci vi li dad pa ra to dos, in clu so pa ra los sec to res so cia les que po dían nu trir es -
tas prác ti cas en las ter tu lias de sa lón y en la nue va so cia bi li dad aso cia ti va, el tea tro per mi tía
en sa yar las for mas co rrec tas de ex pre sar ale gría, tris te za, con gra tu la ción, de com por tar se res -
pe tuo sa men te, e in clu so de ves tir se.56 No obs tan te, tam bién den tro del es pa cio fí si co tea tral
los sec to res aco mo da dos ac tua ban co mo ejem plo pa ra el res to, de tal mo do que si el apren di -
za je era obli ga do en to dos, lo era de un mo do más ur gen te pa ra ellos, por cuan to cons ti tuía el
re fe ren te obli ga do. En es te sen ti do, la ci vi li dad im pli ca ba la acep ta ción de las ne ce sa rias di -
fe ren cias y ro les so cia les, ase gu ran do un com por ta mien to to le ran te y cor tés de los ciu da da -
nos en tre sí, pe ro tam bién res pe tuo so de las dis tin cio nes eco nó mi cas.

He mos di cho, fi nal men te, que el tea tro ser vía co mo es pa cio idó neo pa ra la in cor po ra -
ción de la nue va ur ba ni dad ciu da da na en la me di da en que con for ma ba una di ver sión “ci vil”
que ale ja ba a la po bla ción de di ver sio nes des ho nes tas. Tal co mo lo afir ma ba El Cen sor, per -
mi tía com bi nar los pla ce res del sen ti mien to con el ejer ci cio del in ge nio, ofre cien do un en tre -
te ni mien to be ne fi cio so y fruc tí fe ro pa ra la so cie dad: 

[...] si se en tre gan al ocio, quan do in te rrum pen sus fa ti gas or di na rias, caen en lan gui dez y te -
dio, y la vi da y el tiem po se les ha cen in so por ta bles. [...] Quan do no pien san, ó quan do no
sien ten, no se ha llan sa tis fe chos ni en tre te ni dos; [...] to dos pro cu ran di ver tir se. Por es tas cau -
sas se in ven ta ron las di ver sio nes ci vi les. En tre és tas las mas dig nas de los cu rio sos ra cio na -
les, las mas úti les, las mas no ta bles, las mas de pu ra das del pe li gro son las com po si cio nes dra -
mà ti cas. Ellas reu nen los pla ce res de los sen ti dos y del in ge nio. Por eso son el en can to de las
na cio nes cul tas.57
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53 El Cen sor, Nº 54, 5 de sep tiem bre de 1816. 
54 Cf. car ta re mi ti da a El Cen sor, Nº 73, 23 de ene ro de 1817.
55 “Tea tro”, El Cen ti ne la, Nº 62, 28 de sep tiem bre 1823, re pro duc ción si mil ti po grá fi ca, en Bi blio te ca de Ma yo, cit.,
t. iX (Pri me ra Par te).
56 Cf. El Cen sor, Nº 54, 5 de sep tiem bre de 1816.
57 “Tea tro”, Nº 77, 6 de mar zo de 1817.



En es ta lí nea, al rit mo que la éli te ini ció un es fuer zo de no da do por atraer a la po bla ción al tea -
tro, per si guió otras di ver sio nes ta les co mo las ri ñas de ga llos y las co rri das de to ros, que se
con vir tie ron en el blan co de las peo res crí ti cas no só lo por su in co he ren cia con el es pí ri tu li -
be ral y ra cio nal del nue vo or den, si no por que te nían de ma sia do de he ren cia es pa ño la:58

¿Y es po si ble que el go bier no ilus tra do de Bue nos-Ay res– un go bier no ani ma do de tan no bles
y mag na ni mas re so lu cio nes, con sien ta to da via es tos mo nu men tos de la fe ro ci dad y la bar ba -
rie? [...] Ya en tien do que al gu no me opon dra que el pue blo... que con que se dis trae... que en
Ro ma hu bo gla dia do res... que en Gre cia se vie ron com ba tes de fie ras... ya! ya lo ad vier to. Po -
bre pue blo! El pue blo or di na ria men te es do cil, y el pue blo no pue de que rer lo ma lo, si se le
con ven ce que aque llo lo es real men te.59

Si bien es ta ten den cia a im po ner el tea tro co mo di ver sión “ci vil” en reem pla zo de otras se in -
cre men ta ría, co mo ve re mos, en la dé ca da si guien te, apa re cía es bo za da ya una po lí ti ca cul tu -
ral que re ve la ba la vo lun tad pe da gó gi ca de una éli te di ri gen te que pu do lo grar me jo ras pe ro
no de jó de en gen drar re sis ten cias.

En es te sen ti do, ya he mos di cho al go acer ca de la per sis ten cia que tu vie ron cier tos há -
bi tos que cos tó no po co es fuer zo des te rrar, si es que se lo gró, de he cho, en la dé ca da si guien -
te. Pe ro aun más, la pro pia es truc tu ra del es pec tá cu lo tea tral re ve la ba el con flic to, mar can do
otras for mas a tra vés de las cua les la so cie dad se ne ga ba a adop tar las pau tas y las prác ti cas
re crea ti vas im pues tas des de arri ba. En es te sen ti do, si el eje cen tral de una ve la da po día ser
una obra acor de con las nor mas de ci vi li dad y el dis cur so po lí ti co re vo lu cio na rio, no ha bían
de ja do de re pre sen tar se los tra di cio na les en tre me ses, las co plas y los sai ne tes que des men tían
el es pí ri tu pe da gó gi co del pla to prin ci pal de la no che. Así, las cui da do sa men te se lec cio na das
co me dias y tra ge dias cen tra les si guie ron in ter ca lán do se con pe que ñas obras bur les cas que re -
ve la ban un lé xi co y un com por ta mien to que se ale ja ba de la ur ba ni dad nue va. 

No re sul ta muy fá cil de tec tar que pe só más en la con ser va ción de es tas obras de vo ca -
bu la rio vul gar, acom pa ña das de bai les y gui ta rras de ai re es pa ñol, pues si bien la es ca sez
cuan ti ta ti va de otras pie zas al ter na ti vas con las cua les lle nar el es pec tá cu lo pue de ser una res -
pues ta, el pe di do del pú bli co pue de ser otra. En va rias fuen tes pa re ce en tre ver se que si se
man te nían en la es truc tu ra de la re pre sen ta ción no se de bía a la fal ta de ma te rial, tal co mo alu -
de Hen rí quez en un pa sa je re fe ri do al gus to de los pue blos co rrom pi dos: “los pue blos su pers -
ti cio sos son mui co rrom pi dos y frí vo los; gus tan de tra mo yas de ena mo ra mien to; otras co sas
tan frí vo las co mo ellos mis mos”,60 sin to má ti ca men te los nu dos ar gu men ta les tí pi cos de las
lla ma das “pe ti pie zas”. Te nien do en cuen ta la opi nión de los mis mos pro ta go nis tas, pa re ce ría
que la co sa no iba no por que no tu vie sen obras su fi cien tes si no por que cos ta ba im po ner las al
pú bli co por la so la vía de la Po li cía, en car ga da du ran te un tiem po con si de ra ble del con trol so -
bre el tea tro: “Te ne mos en nues tra len gua dra mas ad mi ra bles, [...] te ne mos pie zas re pu bli ca -
nas, que ins pi ran en tu sias mo pa trió ti co y odio al Go bier no ar bi tra rio, te ne mos co me dias tier -
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58 Be rut ti se ña ló en su cró ni ca la úl ti ma co rri da da da en la ciu dad, an tes de que el Di rec to rio dis pu sie se la des truc -
ción de su edi fi cio, el 10 de ene ro de 1819, en op. cit., p. 3909.
59 “Es pec tá cu los”, El Cen sor, Nº 8, 12 de oc tu bre de 1815.
60 La Ca mi la, op. cit., p. 340.



nas de una mo ral ex ce len te con que in ter po lar las, que ri di cu li zan los de fec tos de la so cie dad
con gra cia, y nos ha cen reir de no so tros mis mos [...]”.61

La éli te re vo lu cio na ria co mo pe da go ga y ci vi li za do ra: 

en tre la ges tión es ta tal y la ges tión pri va da

Si has ta aquí he mos po di do de li near quié nes eran los des ti na ta rios de es ta vo lun tad pe da gó -
gi ca, es ho ra de ver en “nom bre de qué” o “de quién” la éli te creía asu mir su fun ción. En su
dis cur so se pro du jo una iden ti fi ca ción cla ra en tre “pú bli co” y “pue blo”, con si de rán do los a
am bos con ras gos in fan ti les que le gi ti ma ban su ac ti tud. Así, “pue blo” y “pú bli co” re fe rían a
un ma te rial hu ma no cu ya ho mo ge nei dad cog ni ti va y sen si ti va des car ta ban, aun que re co no -
cien do que den tro de la di ná mi ca so cial el es pa cio des ta ca do que ocu pa ban unos sec to res
crea ba res pon sa bi li da des adi cio na les fren te al res to. 

La te sis de que el tea tro cons ti tuía una ac ti vi dad pú bli ca de cui da do no da ba lu gar a du -
da. Aho ra bien, a quién co rres pon día la res pon sa bi li dad de vi gi lar la pre sen ta ción de bue nas
obras sus ci tó di ver gen cias. Si bien re sul ta ba cla ro que cons ti tuía una más de las la bo res gu -
ber na men ta les de bi do al in te rés que com por ta ba la di fu sión de doc tri nas acor des con el ré gi -
men po lí ti co, no por ello to dos los miem bros de la éli te re vo lu cio na ria pen sa ron que era es ta
mis ma la que de bía en car gar se del es pec tá cu lo. En es te sen ti do, hu bo dos mo men tos a lo lar -
go de la dé ca da res pec to del ti tu lar de las fa cul ta des de la cen su ra y del con trol tea tral; ori gi -
naria men te fue el go bier no por in ter me dio de la Po li cía quien asu mió la res pon sa bi li dad de
me jo rar y es ti mu lar el ar te dra má ti co, aun que los re sul ta dos re ve la ron la ne ce si dad de en tre -
gar la la bor a un sec tor es pe cia li za do. De es te mo do, en una se gun da eta pa se en sa yó la de le -
ga ción a par ti cu la res del con trol de la ac ti vi dad, aun que se tra ta ba de per so nas es tra té gi ca -
men te re la cio na das con el gru po go ber nan te. De es te in ten to sur gió la ci ta da So cie dad del
Buen Gus to, que im pli ca ba de al gún mo do una ges tión par ti cu lar de un ám bi to de in te rés pú -
bli co, he cho que creó la ne ce si dad de le gi ti mar las atri bu cio nes que un cír cu lo res trin gi do rei -
vin di ca ba pa ra sí so bre el res to de la so cie dad.

Des de 1812, el go bier no ha bía al qui la do a su due ño el es ta ble ci mien to que se ha lla ba
fren te a La Mer ced pa ra ad mi nis trar lo con sus pro pios fun cio na rios. Tal co mo des cri be Ma -
ria no Bosch, la Po li cía se con vir tió en em pre sa ria, “[...] rea li zó al gu nas com pos tu ras al edi fi -
cio y lo rea brió con un abo no a fin de ver el tea tro lle no”.62 En es te sen ti do, ca be se ña lar la
re la ción que pu do exis tir en tre es ta ini cia ti va ofi cial y la fra ca sa da cons pi ra ción de Ál za ga en
ju lio de 1812 con re fe ren cia a la vo lun tad de mon tar una ex plí ci ta cam pa ña de fo men to del
es pí ri tu cí vi co en la que el tea tro de bía ocu par un rol cla ve. De es ta épo ca da tan los es fuer zos
ini cia les por de pu rar los tex tos vi gen tes del lé xi co mo nár qui co, eli mi nan do pa la bras y reem -
pla zan do fra ses, co mo tam bién los pri me ros in ten tos por am pliar el re per to rio con obras más
acor des al gus to mo der no y re pu bli ca no por me dio de di ver sas tra duc cio nes.

No obs tan te, pa re ce ría que los fru tos ob te ni dos no fue ron de ma sia dos, tal co mo se des -
pren de de un co men ta rio pe rio dís ti co apa re ci do en la mis ma pren sa ofi cial, en el que se pe -
día que la Po li cía con ser va se el con trol so bre el or den in ter no y ex ter no del tea tro, pe ro que
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61 La Ga ze ta de Bue nos Ai res, Nº 21, 16 de sep tiem bre de 1815.
62 Bosch, M., op. cit., p. 63.



un gru po de es pe cia lis tas ela bo ra se un nue vo ín di ce de obras. Lo que el au tor de la no ta pre -
ten día acla rar era que si bien cons ti tuía res pon sa bi li dad es ta tal ve lar por un ar te dra má ti co co -
he ren te con el es pí ri tu de la épo ca, de bía de sig nar una co mi sión ad hoc: 

¿Pe ro el Go bier no ha de es tar en to do, has ta en el tea tro?- Sí: si el tea tro pue de ser util ó per -
ni cio so; si ha de ser un or ga no de los sen ti mien tos del Go bier no, de be en trar en tre los im por -
tan tes ob je ti vos de su aten ción y so li ci tud ¿mas co mo pue de el Go bier no te ner ca be za pa ra
tan to? – Eli gien do hom bres de gus to, fi na li te ra tu ra y pa trio tis mo á quie nes con fiar el en car -

go de for mar una lis ta de pie zas, que de ban re pre sen tar se en ca da tem po ra da.63

Sin em bar go, no só lo la cen su ra de bía en tre gar se a una reu nión es pe cia li za da de li te ra tos, si no
la mis ma ad mi nis tra ción te nía que pa sar a ma nos pri va das, a fin de que la es pe ran za de ga nan -
cias es ti mu la se la me jo ra del ves tua rio, del es ta ble ci mien to y la con tra ta ción de ac to res. Se im -
pug na ba la de si dia en la que ha bía caí do la ac ti vi dad tea tral de bi do al mo no po lio es ta tal de la
úni ca ca sa de co me dias de la ciu dad, pen san do que la pro me sa de be ne fi cios aci ca tea ría a los
asen tis tas, ob te nién do se un re sul ta do po si ti vo pa ra to dos: el go bier no no per de ría más re cur -
sos y ob ten dría, en con tra par ti da, ga nan cias a raíz de la ex clu si vi dad del ne go cio da das al ca -
pi ta lis ta; és te in cre men ta ría sus in gre sos, y el pú bli co ten dría me jo res re pre sen ta cio nes.64

Aten dien do tan to a los re cla mos de me jo ra mien to co mo a sus pro pios re cur sos fi nan cie -
ros ex haus tos, el go bier no de ci dió reu nir a un gru po se lec to de la so cie dad por te ña, con vo -
cán do lo en ju lio de 1817 a su des pa cho. De es ta ini cia ti va sur gió la ya ci ta da So cie dad del
Buen Gus to, la cual ejer ció una au tén ti ca cen su ra tea tral.65 No obs tan te, aun cuan do es ta co -
mi sión se en car ga se de la pre pa ra ción de los es pec tá cu los y la Po li cía de la vi gi lan cia in te rior
y ex te rior del edi fi cio, el go bier no si guió ac tuan do co mo em pre sa rio, he cho que im pli ca ba
dos as pec tos es tre cha men te re la cio na dos: apa re cía co mo el he re de ro del po der es pa ñol en tan -
to “da dor” de fies tas a la co mu ni dad, atri bu ción que con so li da ba su au to ri dad y nu tría su pro -
pio ca pi tal sim bó li co,66 pe ro pre ci sa men te por con ser var es ta fa cul tad de fuen te de la fes ti vi -
dad im pe día la con for ma ción de un pú bli co en sen ti do mo der no. 

En efec to, al gu nos miem bros de la éli te di ri gen te ad vir tie ron que si el tea tro se guía en
ma nos ofi cia les aquél nun ca po dría ex pre sar su pa re cer li bre y ra cio nal men te, pues siem pre
te me ría ofen der los es fuer zos gu ber na men ta les; en vir tud de ello se so li ci ta ba su en tre ga a
par ti cu la res. Si la ad mi nis tra ción pa sa ba a ges tión pri va da el es pec ta dor ten dría la li ber tad de
ex pre sión ne ce sa ria y el tea tro 

[...] es ta ria mas su je to á la cen su ra pú bli ca, y con mas li ber tad se le re pro cha rian las pie zas
po co dig nas: por su mis ma uti li dad au men ta ria ac to res, y ac tri ces, ade lan ta ria el ar tí cu lo de
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63 Ga ze ta de Bue nos Ai res, Nº 21, 16 de sep tiem bre de 1815.
64 Cf. “Tea tro”, El Cen sor, Nº 78, 13 de mar zo de 1817. 
65 Así, por ejem plo, no só lo se ne gó a La Ca mi la de Hen rí quez el pa se pa ra su re pre sen ta ción, si no que hu bo otros
ca sos. Cf. Bosch, M., op. cit., pp. 93-96.
66 Des de los co mien zos de la mo der ni dad ve nía con so li dán do se el pro ce so por el cual las au to ri da des lai cas bus ca -
ban rei vin di car el con trol de la fies ta co mu ni ta ria pa ra ase gu rar se un do mi nio de los iti ne ra rios ce re mo nia les, vin -
cu la dos con los lu ga res sim bó li cos de la iden ti dad y el po der ur ba no. La fies ta ci ta di na se con vir tió, así, en ins tru -
men to po lí ti co en la afir ma ción de la ciu dad y sus fun cio na rios. Ro ger Char tier, “Dis ci pli na e in ven ción: la fies ta”,
en So cie dad y es cri tu ra en la Edad Mo der na, Mé xi co, ins ti tu to Mo ra, 1995, pp. 19-36.



can to, y su fri ria en su ca so la crí ti ca por es cri to, que si no se ha he cho ha si do por evi tar la
pre sump cion de que se di ri gie se con tra el Sr. Go ber na dor [...].67

Por el mo men to la si tua ción no se mo di fi có y si el go bier no apa re cía co mo el or ga ni za dor de
los di ver sos fes te jos cí vi cos con oca sión de la con me mo ra ción de las fe chas pa trias y de los
triun fos mi li ta res, tam bién si guió fi gu ran do co mo el ge ne ro so po der que otor ga ba di ver sión
a su pue blo, con ti nuan do con el con trol de es te es pa cio “fes ti vo” par ti cu lar que era el tea tro.

Mo di fi ca cio nes y con ti nui da des pos te rio res a 1820

La caí da de las ma gis tra tu ras ge ne ra les en 1820 im pli có el co mien zo de un pro ce so pro vin -
cial en el que se de li nea ron con ma yor cla ri dad las ins ti tu cio nes de un ré gi men re pu bli ca no y
re pre sen ta ti vo. En los años pre vios a la rea nu da ción de las gue rras, la vo lun tad de or de nar es -
tos nue vos es pa cios ju ris dic cio na les fue acom pa ña da por un in ten to de re cons truc ción de los
la zos so cia les, con el fin de asen tar el nue vo or den en una so cie dad ci vil que lo le gi ti ma ra a
tra vés de un au tén ti ca “opi nión pú bli ca”.68 Es te pro gra ma se orien tó ha cia una se rie de tó pi -
cos: la pro mo ción de prác ti cas aso cia ti vas, el es tí mu lo y pro tec ción de una pren sa que sir vie -
se de ám bi to pa ra el de ba te ra cio nal, la di fu sión y am plia ción de mo der nos sis te mas pe da gó -
gi cos y el fo men to de ac ti vi da des ar tís ti cas que ten die sen a con so li dar una ci vi li dad cu ya
ur gen cia era evi den te en una so cie dad des ga rra da por la gue rra.69

Den tro de es te am bien te, era na tu ral que el tea tro pa sa se a ju gar tam bién su pa pel, des -
de el mo men to en que po día ser un lu gar adi cio nal pa ra la re cons truc ción de las re la cio nes so -
cia les y el for ta le ci mien to de la ci vi li dad. Tal co mo lo ex pre sa ba El Cen ti ne la,70 las re pre sen -
ta cio nes de mú si ca, ópe ra y tea tro cons ti tuían el re cur so ideal pa ra res ta ble cer los vín cu los
des trui dos por los en fren ta mien tos del lus tro an te rior: 

[...] Las con cu rren cias de es ta cla se de bie ran ser muy fre cuen tes en tre no so tros. Pres cin dien do
de lo que con tri bu ye sen á la ci vi li za cion, otras mil cir cuns tan cias las ha cen ne ce sa rias. La cau -
sa de la in de pen den cia ex ci tó des de el prin ci pio al gu nas ene mis ta des en tre las fa mi lias. [...] Fe -
liz men te van de sa pa re cien do es tos odios, á me di da que se uni for ma la opi nion, y la ci vi li za -
cion se ade lan ta. Pe ro re pe ti das con cu rren cias, en que se pu sie ran fre cuen te men te en con tac to
las per so nas, bas ta rian por si so las á de sa rrai gar pa ra siem pre de los co ra zo nes los res tos que
ha yan po di do que dar de esas tris tes ene mis ta des. Cor dia li dad, union, uni for mi dad en in te re ses
y opi nio nes [...].71
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67 “Re mi ti do”, El Cen sor, Nº 80, 27 de mar zo de 1817.
68 Una sín te sis in ter pre ta ti va del pe río do en Mar ce la Ter na va sio, “Las re for mas ri va da via nas en Bue nos Ai res y el
Con gre so Ge ne ral Cons ti tu yen te (1820-1827)”, en Noe mí Gold man (dir. de to mo), Re vo lu ción, Re pú bli ca y Con -
fe de ra ción (1806-1852), Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 1998, pp. 159-197.
69 Pa ra el es tu dio de las mo der nas for mas de so cia bi li dad en el Río de la Pla ta du ran te es ta épo ca re sul ta ine lu di -
ble consultar el tra ba jo de Pi lar Gon zá lez Ber nal do, Ci vi li té et Po li ti que. Aux ori gi nes de la na tion ar gen ti ne. Les
so cia bi li tés á Bue nos Ai res. 1829-1862, Pa rís, Pu bli ca tions de la Sor bon ne, 1999, pp. 69-109 [edi ción en cas te lla -
no: Bue nos Ai res, FCE, 2001].
70 Es te pe rió di co fue re dac ta do al ter na da men te por ig na cio Nú ñez y Juan Cruz Va re la.
71 El Cen ti ne la, Nº 11, 6 de oc tu bre de 1822.



La éli te di ri gen te, re cons trui da lue go de la de ba cle del año de 1820, se guía con si de ran do, co mo en
los años an te rio res, que el dra ma po día fa vo re cer la ad qui si ción de un có di go de com por ta mien to
que sir vie se al buen en ten di mien to y a una pa cí fi ca con vi ven cia. Aho ra, si per sis tía esa con si de ra -
ción del tea tro co mo ám bi to pa ra la “dul ci fi ca ción de las cos tum bres”, no se pue de de cir lo mis -
mo de su con te ni do po lí ti co y de la vo lun tad cí vi co-pe da gó gi ca que pri mó du ran te las ur gen cias
re vo lu cio na rias y, de he cho, jun to a es te des pla za mien to en su fun cio na li dad con so li dó la ac ti tud
de otor gar ma yor au to no mía a la ac ti vi dad ar tís ti ca, re nun cian do el go bier no, en par te, a su pa pel
de fuen te de la fes ti vi dad co mu ni ta ria que ha bía con ser va do du ran te el pe río do an te rior.

De la vo lun tad cí vi co-pe da gó gi ca a las exi gen cias es té ti cas 

Tan to en los co men ta rios de la pren sa co mo en el ti po de pro duc cio nes que co men za ron a apa -
re cer se hi zo evi den te que la éli te aban do na ba su ob se sión por el ci vis mo re pu bli ca no en el
con te ni do de los tex tos, lo que si pue de ser in ter pre ta do co mo el re sul ta do de la ex pur ga ción
an te rior, tam bién pue de ser lo en el sen ti do de la con so li da ción de un ré gi men que no re que -
ría ya la per ma nen te ex hor ta ción a la leal tad ciu da da na a tra vés de la re pre sen ta ción dra má -
ti ca. Es cla ro que la la bor rea li za da en el úl ti mo lus tro ha bía re dun da do en el des pla za mien to
de las obras de ca non ba rro co vin cu la das con la te má ti ca mo nár qui ca, aun que to da vía los en -
tre me ses y los sai ne tes re ve la ban una tra di ción his pá ni ca que no gus ta ba de ma sia do al afán
pu ri fi ca dor de aqué lla. Sin em bar go, fue cla ro el avan ce de la es té ti ca clá si ca, tal co mo lo re -
ve la ron la apa ri ción de Di do y Ar gía, de Juan Cruz Va re la y, con un te ma ame ri ca no, el Mo -

li na de Ma nuel Bel gra no, en el pri mer lus tro de la dé ca da.72

La ur gen cia re vo lu cio na ria ya ha bía pa sa do y ello in fluía en la ac ti tud ha cia el tea tro:
pa re cía ase gu ra da la in de pen den cia de Es pa ña y la vo ca ción por un sis te ma po lí ti co re pre sen -
ta ti vo ni si quie ra era pues ta en dis cu sión. Na die du da ba en el se no de la éli te de la ne ce si dad
de la di vi sión de po de res, la pu bli ci dad y la pe rio di ci dad de las fun cio nes, y de un ré gi men
elec to ral que ma te ria li za se el ori gen po pu lar del po der. El go bier no no re que ría asu mir una
de cla ma to ria que lla ma se al sa cri fi cio por la Pa tria, ni re mar car en un dis cur so vio len to la fe -
ro ci dad de la ti ra nía pe nin su lar. Las ne ce si da des pú bli cas ha bían cam bia do, y ellas es ta ban
más co nec ta das aho ra con la vo lun tad de con fi gu rar un sis te ma re pre sen ta ti vo que des can sa -
se so bre una so cie dad ci vil cu yos la zos ha bía que cons truir.73

Jun to a es ta fun cio na li dad se acen tuó su con cep tua li za ción co mo re crea ción va lio sa en
sí mis ma, co mo una di ver sión cu ya fi na li dad in me dia ta re si día en la pro duc ción de pla cer. En
es te sen ti do, pa re cía avan zar la vi sión del tea tro co mo go ce es té ti co y con ella su con so li da -
ción co mo una ac ti vi dad con sus pro pias nor mas y cá no nes. Es to con tri bu yó a la con for ma -
ción de una no ción de pú bli co que só lo iba a la ca sa de co me dias a en tre te ner se y a “dis fru -
tar”. Ha bien do de ja do de cons ti tuir un ins tru men to po lí ti co cla ve, pa sa ba a ser un ras go que
re ve la ba el gra do de ci vi li za ción de un pue blo: 
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72 El “Mo li na” de Bel gra no apa re ció im pre so en Bue nos Ai res en ju nio de 1823, mien tras que Di do era leí da en el
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73 No obs tan te, aún pue den de tec tar se re que ri mien tos so bre la ade cua ción a la si tua ción po lí ti ca y so cial, tal co mo
lo es ta ble ció la crí ti ca a Di do, en cuan to su tra ma, cen tra da en uno de los ver sos de la obra de Vir gi lio, se ha lla ba
to tal men te ale ja da del con tex to lo cal. “Tea tro”, El Cen ti ne la, Nº 60, 14 de sep tiem bre de 1823.



Mien tras ha ya que lu char con mil preo cu pa cio nes y abu sos, que re tar dan la con so li da cion de
nues tras nue vas ins ti tu cio nes, [...] no dis trae rá fre cuen te men te su aten cion el Cen ti ne la de las
co sas sé rias que dan so li déz al edi fi cio so cial, pa ra re crear se con las que so lo lo ador nan y
em be lle cen des pues de con so li dar lo. –Re creé mo nos sin em bar go un mo men to, dis cu rrien do
del tea tro, del can to y del bai le.74

La pren sa con for mó un ter mó me tro ine lu di ble en es te as pec to, en tan to co men zó a dar es pa -
cio a una in ci pien te crí ti ca tea tral que ba sa ba sus ar gu men tos ya no en la ade cua ción po lí ti ca
de las obras, si no en la téc ni ca de re pre sen ta ción, la ca li dad de las vo ces, la per fec ción y adap -
ta ción del ves tua rio y la es ce no gra fía. Co men zó a re fe rir se a la es truc tu ra de las com po si cio -
nes, exi gien do el cum pli mien to de la es tric ta uni dad de ac ción, tiem po y lu gar de ri gor clá si -
co y así, por ejem plo, al dar se a pu bli ci dad la Di do, de Va re la, la crí ti ca de El Cen ti ne la fue
des truc to ra, por cuan to con si de ró que el pri me ro de esos ele men tos bri lla ba por su au sen cia:
“[...] no bas ta á nin gun dra ma un prin ci pio y un fin, es pre ci so que ha ya un en la ce y un de -
sen la ce, y de es tos ca re ce del to do la pie za pre sen te”, y en es te sen ti do la pie za no pa sa de ser
só lo “una be llí si ma ele gía mas bien que una tra ge dia”.75

De es te mo do, la crí ti ca co men zó a cen trar se en la pro duc ción ar tís ti ca en sí mis ma, en
el tex to a re pre sen tar o en el es pec tá cu lo que lo ac tua li za ba, pre ten dien do la ex po si ción li bre
de las opi nio nes al res pec to. De es te mo do, re fi rién do se a una obra de Kot ze bué, se apun ta ba
que su Re con ci lia ción cons ti tuía una “[...] pie za en que se en cuen tran las be lle zas y los de fec -
tos del dra ma ale mán. Mu cha na tu ra li dad, –un co no ci mien to ín ti mo del co ra zon hu ma no, y el
ar te de con mo ver lo sin que apa rez ca el ar te: –pe ro una ac cion es ti ra da sin lí mi tes por mil tri -
via li da des ex cu sa das, y la ma nia de ha cer fi lo so far á to dos los pa pe les”, mar can do los li nea -
mien tos es té ti cos por los que co rría el dra ma.76 Ca be se ña lar que, in clu so, se rea li za ron las
pri me ras re fle xio nes acer ca de las mo di fi ca cio nes de sen ti do que po dían in tro du cir las tra duc -
cio nes, no ta que has ta en ton ces no ha bía lla ma do la aten ción.77

La ten den cia sur gi da en el pe río do an te rior res pec to de la ne ce si dad de que el pú bli co
pu die se po seer li ber tad de ex pre sión acer ca de los es pec tá cu los a los que asis tía se fue con -
so li dan do en una épo ca en la que tan to las re gla men ta cio nes co mo la prác ti ca pe rio dís ti ca
bus ca ban ha bi tuar a la so cie dad a una to le ran cia ha cia las opi nio nes par ti cu la res, pre ten dien -
do ga ran ti zar les una com ple ta se gu ri dad. El pú bli co, pa ra ser tal, de bía po der ma ni fes tar su
pa re cer pa ra con ver tir se en el tri bu nal al que se so me tían obras, au to res y ac to res, de allí que
tan to en la se lec ción de los con te ni dos co mo en el me jo ra mien to de la re pre sen ta ción de bía
te nér se lo en cuen ta: 
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74 “Tea tro”, El Cen ti ne la, Nº 33, 16 de mar zo de 1823.
75 El Cen ti ne la, Nº 60, 14 de sep tiem bre de 1823.
76 “Tea tro”, El Cen ti ne la, Nº 51, 13 de ju lio de 1823.
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uti li ta ris ta ri va da via no véa se Klaus Ga llo, “Un es ce na rio pa ra la ‘fe liz ex pe rien cia’. Tea tro, re li gión y po lí ti ca en
Bue nos Ai res, 1821-1827”, en AA.VV., Te rri to rio, me mo ria y re la to en la cons truc ción de iden ti da des co lec ti vas,
Ro sa rio, UNR Edi to ra, 2004 (en pren sa).



Es ta mos de sen ga ña dos, y es pre ci so que lo es tén to dos, que mien tras el pú bli co no co noz ca y
ha ga uso con fre cuen cia y ener gía de su de re cho in con tes ta ble, pa ra aplau dir lo bue no y re -
pro bar lo ma lo que ad vier ta en las co me dias y en los có mi cos, y so bre to do la ne gli gen cia que
se no ta y la des fa cha tez con que á ve ces se pre sen tan, nun ca po dre mos lle gar á te ner un tea -
tro ni aun me dia no. Es pre ci so que el pú bli co se pa, y que tam bien se pan los ac to res, que los
ver da de ros jue ces del tea tro son los que pa gan sus en tra das; si quie ren con ven cer se de es ta
ver dad, no ten dre mos mas que aban do nar los por una tem po ra da en ma nos de los jue ces que
tan to los fa vo re cen en tran do sin pa gar [...].78

La con fi gu ra ción de un pú bli co mo der no, es de cir, un con jun to de in di vi duos igua les y li bres
ap tos pa ra ex po ner su ra cio na li dad y reu ni do con un fin es pe cí fi co,79 cons ti tuía en la vi sión
de la éli te di ri gen te la con di ción ne ce sa ria pa ra el de sa rro llo de un tea tro que cum plie se con
la ci vi li za ción de las cos tum bres y el go ce es té ti co, pe ro ello re que ría de dos fac to res. Por un
la do, ha bía que asu mir la for ma ción de ese pú bli co, con ti nuan do con la nu tri ción del “gus to”
clá si co y con el ejer ci cio de una va lo ra ción téc ni ca y ar tís ti ca de las obras; en es te sen ti do, la
vo lun tad de mol dear las pre fe ren cias de los es pec ta do res fue asu mi da por la pren sa, cu yos re -
dac to res per te ne cían, co mo es ob vio, a esa mis ma éli te di ri gen te.80

Pe ro, por otro la do, la con for ma ción de un pú bli co mo der no exi gía una ab so lu ta li ber -
tad de ex pre sión, la que no se ha lla ría com ple ta men te ga ran ti za da si el go bier no no de le ga ba
la ad mi nis tra ción tea tral en ma nos pri va das, por lo cual se de fen dió la en tre ga de la ges tión a
asen tis tas. Sin em bar go, una vez lo gra do es te pro pó si to era ne ce sa rio crear una au tén ti ca com -
pe ten cia den tro de la mis ma es fe ra pri va da a fin de ga ran ti zar al pú bli co me jo res re pre sen ta -
cio nes. Así, por ejem plo, al pro du cir se un con flic to en tre el ca pi ta lis ta a car go de la Ca sa de
Co me dias y el afa ma do Ros que llas, se pi dió la con ti nua ción de los “be ne fi cios” de és te a fin
de es ti mu lar a aquél a me jo rar sus pro pios es pec tá cu los.81

Go ce es té ti co y ci vi li za ción de las cos tum bres

Co mo he mos di cho, to da vía se guía vin cu la da a la re pre sen ta ción que la éli te te nía del tea tro
la an ti gua idea de que és te con for ma ba una “es cue la de cos tum bres”, aun que ac tua li za da a las
exi gen cias mo der nas de ur ba ni dad y a la mo ra li dad que le ser vía de fun da men to. En es te sen -
ti do, se se guía in sis tien do en el buen com por ta mien to de los asis ten tes pa ra ha bi tuar los a una
con duc ta to le ran te y cor tés y se con ti nua ba mar can do la ne ce si dad de un cri te rio de se lec ción
que evi ta se obras in de cen tes por las ac cio nes o el vo ca bu la rio que des ple ga ban, siem pre en la
lí nea de ocul ta mien to de lo or gá ni co y de con trol de lo afec ti vo. 

52

78 “Tea tro”, El Cen ti ne la, Nº 20, 8 de di ciem bre de 1822. Cf. “Tea tro”, Nº 38, 24 de abril de 1823.
79 Pa ra la vin cu la ción en tre la for ma ción de un “pú bli co” en sen ti do mo der no y el des pren di mien to del ar te de sus
fun cio nes pu bli ci ta rio-re pre sen ta ti vas, cf. Jür gen Ha ber mas, His to ria y crí ti ca de la opi nión pú bli ca. La trans for -
ma ción es truc tu ral de la vi da pú bli ca, 5ª ed., Bar ce lo na, Gi li, 1997, pp. 75-79.
80 Cf. “Co li seo”, El Ar gos de Bue nos Ai res, Nº 4, 2 de ju nio de 1821, y Nº 5, 9 de ju nio de 1821. En es ta pri me ra
épo ca el pe rió di co era edi ta do por San tia go Wil de e ig na cio Nú ñez.
81 “Tea tro”, El Cen ti ne la, Nº 53, 27 de ju lio de 1823. Los “be ne fi cios” cons ti tuían fun cio nes es pe cia les en las que
las ga nan cias eran pa ra los ac to res, ri gu ro sa men te re gu la das des de la co lo nia. Cf. M. As pell de Yan zi Fe rrei ra, op.
cit., p. 80.



Des de el pe rio dis mo, tam bién se man te nía el es fuer zo de edu car al pú bli co en el do mi -
nio de sus ins tin tos, in di can do que su li ber tad en las ma ni fes ta cio nes res pec to de obras y ac -
to res de bía ser mo de ra da y ra cio nal: 

Cuan do se di ce el pú bli co y una de sa pro ba ción de co ro sa, es vis to que no de be en ten der se por
cua tro mo zos que se es ca pan del mos tra dor: que ha cen una bu lla ex traor di na ria en el pa tio, y
que le jos de po der juz gar de la ac cion y del ar gu men to de la pie za, lo úni co que sa ben es me -
dir con la va ra el bes ti do de la ac to ra. Cui da do se ño res mios: cui da do por que el Ar gos tie ne
sus ojos bien abier tos, y se rá co sa que us te des sal dran en le tra de mol de con to dos sus pe los
y se ña les si vuel ven á in te rrum pir la pre sen ta cion con su fal ta de de co ro y de sa cier tos,82

no ta en la que, co mo ve mos, se man te nía la con cep tua li za ción del ca rác ter in fan til del pú bli co.
La pu bli ca ción del nue vo “Re gla men to de Po li cía Ex te rior del Tea tro” no hi zo más que

acen tuar el con trol de esos com por ta mien tos, vol vien do so bre pro hi bi cio nes que ha bían si do
se ña la das ya en las or de nan zas vi rrei na les, ta les co mo la de fu mar, man te ner se con el som -
bre ro pues to, for mar gru pos a la en tra da ge ne ral y de los pal cos, ha cien do es pe cial hin ca pié
en la exi gen cia de si len cio.83

La im po si ción de una se rie de va lo res mo ra les, sus ten ta do res de esa mis ma ci vi li dad,
con ti nua ba sien do cla ve, aun que aho ra su bra ya dos por las nue vas ne ce si da des so cia les de un
con tex to des ga rra do por la gue rra ci vil y ex te rior. Una vez más, la mu jer se con ver tía en el
blan co de una éti ca que de bía ase gu rar una con vi ven cia pa cí fi ca y ar mó ni ca, exi gién do se le
una con duc ta “li be ral” pe ro siem pre so me ti da a la au to ri dad pa ter na o con yu gal. De es te mo -
do, la re pre sen ta ción de una obra de Kot ze bué ge ne ró la in dig na ción de la crí ti ca en cuan to
pa re cía cons ti tuir una es pe cie de apo lo gía de la in fi de li dad ma tri mo nial que afec ta ba al nú -
cleo de la nue va pu bli ci dad, la fa mi lia: “No con vie ne que el se xo con tem ple la po si bi li dad de
que los bra zos de un ma ri do hon ra do, fiel, afec tuo so, y ul tra ja do, se vuel ve á abrir ja mas pa -
ra es tre char en ellos á una mu ger adúl te ra. El arre pen ti mien to la ha ce cier ta men te acree do ra
á la con mi se ra cion; pe ro á na da mas”. Se gún el re dac tor de la no ta, es te mal ejem plo po dría
ha ber se evi ta do si el au tor hu bie se he cho una tra ge dia en la que la cul pa ble, des pués de arre -
pen tir se y ob te ner el per dón, fa lle cie se a vis ta de su es po so o que, si que ría re con ci liar los, hu -
bie se he cho hin ca pié en la in ge nui dad de su in ten ción, “pa ra que el ma ri do se ha lla se se gu ro
de la pu re za de su al ma”. La otra op ción era que se hu bie se pin ta do al ma ri do co mo des cui -
da do, de mo do que la mu jer no por se duc ción si no por “vio len cia ce die ra a la tra ma del fal so
ami go de su es po so”, hu yen do so la y por des ver güen za.84 En es tas po si bles sa li das que el crí -
ti co pro po nía, se con den sa ban los prin ci pios de una mo ra li dad mo der na que se ar ti cu la ba en
tor no de la fa mi lia co mo fuen te de or den so cial y de la mu jer co mo su eje, en cuan to en car -
ga da de re pro du cir las cos tum bres so bre las que ese or den se sos te nía en su pa pel de es po sa
pe ro so bre to do de ma dre.85
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82 “Co li seo”, El Ar gos de Bue nos Ai res, Nº 4, 2 de ju nio de 1821. 
83 Ibid., Nº 99, 4 de di ciem bre de 1824.
84 “Tea tro”, El Cen ti ne la, Nº 59, sep tiem bre de 1823.
85 Se gún Cic cer chia, en la nue va es truc tu ra mo de la da por el avan ce del Es ta do y la con for ma ción de las es fe ras pú -
bli ca y pri va da, la au to ri dad del pa dre, co mo úni co po see dor de de re chos po lí ti cos, y la fun ción su bor di na da y es -



No obs tan te, no exis tía la una ni mi dad de otro ra en re la ción con los efec tos rea les que el
tea tro po día ge ne rar en las con duc tas de los es pec ta do res, cuan do el vie jo con cep to de “es -
cue la de cos tum bres” co men zó a ser cues tio na do por los ele men tos más jó ve nes de la éli te di -
ri gen te, in di vi duos per te ne cien tes a una nue va ge ne ra ción for ma da en un con tex to di ver so.86

En es te sen ti do, los jó ve nes reu ni dos en la So cie dad Va le per87 se ani ma ron a so me ter a de ba -
te la po si bi li dad de que los es pec tá cu los dra má ti cos pu die ran de jar hue lla en el com por ta -
mien to in di vi dual, y no só lo con clu ye ron que ge ne ra ban “im pre sio nes fu ga ces”, si no que
cons ti tuía una ac ti vi dad cu ya úni ca fi na li dad era la di ver sión. La dis cu sión no tu vo des per di -
cio por cuan to en su trans cur so se plan tea ron cues tio nes a las que to da vía el sec tor más ma du -
ro de la éli te no se ha bía aso ma do. Por un la do, se se ña ló la di ver si dad en la apro pia ción de los
con te ni dos se gún el di fe ren te gra do de for ma ción de los com po nen tes del pú bli co, eje de la
pos tu ra de un so cio que sos tu vo que la in fluen cia del tea tro va ria ba se gún la com ple ji dad de
las cos tum bres del pue blo al que se di ri gía, y que los asis ten tes con ma yor ilus tra ción po dían
“apro ve char” me jor las obras en tan to te nían ma yo res ele men tos de in ter pre ta ción.88

Por otro la do, el de ba te de la Va le per dio lu gar a que por pri me ra vez se plan tea ra la in -
ver sión de la fun cio na li dad del tea tro, en la me di da en que si has ta en ton ces el go bier no lo
ha bía uti li za do pa ra edu car y dis ci pli nar a su po bla ción, aho ra po día ser és ta la que lo uti li za -
ra pa ra vi gi lar sus ac tos: “[...] con ellas [las re pre sen ta cio nes tea tra les] se me jo ra ban las cos -
tum bres, aña dien do la con si de ra ble ven ta ja de pro por cio nar un me dio se gu ro de ala bar o cen -
su rar los pro ce di mien tos de la au to ri dad pú bli ca”.89 Por pri me ra vez la pro duc ción o
re pre sen ta ción tea tral era con si de ra da co mo re cur so de la so cie dad fren te al Es ta do.

No obs tan te, los edi to res de los prin ci pa les pe rió di cos por te ños, to dos ellos par te del
sec tor más ma du ro de la éli te di ri gen te por te ña, se guían cre yen do que el tea tro cons ti tuía la
di ver sión “ci vil” por ex ce len cia, que cu bría los mo men tos de ocio con un en tre te ni mien to
que po nía en ac ción in ge nio y sen ti mien tos, ale jan do a la po bla ción de otras re crea cio nes pe -
li gro sas. En es te sen ti do, con ti nuó la vo lun tad de dis ci pli nar la di ver sión y eli mi nar prác ti -
cas con si de ra das “frí vo las” e “in de cen tes”. Ya se ha bía lo gra do la pro hi bi ción de las co rri -
das de to ros, pe ro aún que da ban las “ri ñas de ga llos”, res pec to de las cua les con si de ra ban
que no só lo se ha bi tua ba el asis ten te a la cruel dad y la bar ba rie, si no que se agra va ba la cues -
tión con la in tro duc ción del jue go de azar. En es te sen ti do, la “ri ña” se pre sen ta ba co mo un
ver da de ro co rrup tor de la per so na, pues la re ba ja ba a los más ba jos es ca lo nes, tal co mo afir -
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ta bi li za do ra de la mu jer, se rán la re pre sen ta ción aca ba da del mo de lo ci vi li za to rio. Es ta fa mi lia mo der na, ad mi nis -
tra do ra de in te re ses pri va dos y del dis po si ti vo de or den pú bli co, de bía con te ner al in di vi duo y ofre cer le un lu gar le -
gí ti mo pa ra su in ti mi dad. Cf. op. cit., p.18.
86 Es tos per so na jes ha bían na ci do en tor no de 1800 y co men za do sus es tu dios en ple no pro ce so re vo lu cio na rio, de
allí la di fe ren cia con tex tual de for ma ción res pec to de la éli te ya ma du ra, na ci da tres dé ca das an tes, que ha bía vi vi -
do la eta pa re for mis ta de la Co ro na es pa ño la y la cri sis del im pe rio en su to ta li dad. A ello se de be agre gar la di ver -
si dad doc tri na ria e ideo ló gi ca que los afec tó, pues si la nue va ge ne ra ción se ha lla ba edu ca da en la ideo lo gía ilu mi -
nis ta y en el li be ra lis mo uti li ta ris ta in glés, la an te rior lo ha bía si do en una ilus tra ción de cor te pe nin su lar mo de ra da
y ecléc ti ca. Cf. Jo sé Car los Chia ra mon te, La Ilus tra ción en el Río de la Pla ta, Bue nos Ai res, Pun to sur, 1989.
87 Es tos jó ve nes ha bían que da do al mar gen de los es pa cios aso cia ti vos que ha bía crea do pa ra sí el sec tor ma du ro
de la éli te por te ña, en vir tud de lo cual de ci die ron crear uno pro pio, la So cie dad Va le per, mar ca do por una fuer te
iden ti dad ge ne ra cio nal. 
88 El de ba te alu di do co rres pon de a la reu nión 52, del 14 de ju lio de 1822. “Ac tas de la So cie dad Va le per”, en Gre -
go rio Ro drí guez, Con tri bu ción his tó ri ca do cu men tal, Bue nos Ai res, Peu ser, 1921, t. ii, pp. 466-469. 
89 Ibid., p. 467.



ma ba el edi tor de El Cen ti ne la: “re crear se en ator men tar los ani ma les, es el pri mer pa so ácia
el des pre cio de la san gre hu ma na, que aquí des gra cia da men te sue le de rra mar se por mo ti vos
tri via les”.90

Tam bién las fies tas de Car na val fue ron blan co de cen su ras: en lu gar de to mar me di das
re pre si vas, se exi gió que el go bier no ofre cie se en tre te ni mien tos al ter na ti vos que ale ja sen a los
in di vi duos de ellas por la vía per sua si va. En es te sen ti do, ca be se ña lar dos no tas, una re fe ri -
da a la eli mi na ción mis ma de los tra di cio na les usos car na va les cos de la re gión, y otra a la con -
ser va ción del pa pel del go bier no co mo or ga ni za dor de la fes ti vi dad co mu ni ta ria.

Des de co mien zos de 1820 la la bor de la éli te res pec to de la su pre sión de las tí pi cas
“agua das” en las que se em bar ca ba la po bla ción fue cons tan te. Su ac ti tud pa só de la exi gen -
cia de la re pre sión po li cial a una al ter na ti va per sua si va que apun ta ba a atraer a aqué lla ha cia
en tre te ni mien tos dra má ti cos es pe cial men te or ga ni za dos: 

Cree mos mas bien que una vi gi lan te é ilus tra da po li cía cor ta ría abu sos á cu yo re me dio no
han bas ta do ni los mas ter mi nan tes de cre tos, ni las pe nas mas se ve ras. Ya de be en ten der se
que no ha bla mos de me di das coer ci ti vas, aun que en el ca so de ser ne ce sa rias no las re pro -
ba mos. Que re mos, sí, que se adop ten ar bi trios sua ves, li be ra les, y de cen tes, que ex cu sen el
com pro mi so de ha cer uso de aque llas. Ta les se rían, en nues tro con cep to, in ven cio nes que por
su no ve dad ó ar ti fi cio ex ci ta sen la cu rio si dad de la mul ti tud, la en tre tu vie sen con la ilu sion
y la atra je sen ó con la uti li dad ó con la es pe ran za de lo grar la [...].91

Co mo en la ri ña de ga llos, se cri ti ca ba que las per so nas se aban do na ran a ac ti vi da des que las
ale ja ban de su pro pia hu ma ni dad, in sis tien do en el con trol de sí que exi gía la nue va ur ba ni -
dad: “Se acer can los dias de Car na val en que la ge ne ra li dad de los ha bi tan tes de es ta ciu dad
se aban do na á una ale gria que ra ya en fu ror. Las per so nas más dis tin gui das en tre ga das á es te
jue go, que lla ma re mos bár ba ro, pa re cen ha ber per di do en ton ces su ra zón [...]”.92 No ha ce fal -
ta acla rar que si bien las exi gen cias de mo di fi ca ción de las pau tas de com por ta mien to eran ex -
ten si bles a to dos, se ha cía más ur gen te en los sec to res so cial men te al tos por cuan to con ti nua -
ban sien do el re fe ren te del res to.93 De ese mo do, si en los tea tros de bían mos trar el ma yor
de co ro en sus ges tos, tam bién de bían ha cer lo en los fes te jos pú bli cos, de mos tran do su ale ja -
mien to de prác ti cas bár ba ras; de allí que los pe rió di cos se ale gra ban de que es tos sec to res hu -
bie sen co men za do a aban do nar las, mos tran do su cre cien te ci vi li za ción.94

Ca be señalar, no obs tan te, que la erra di ca ción de es te ti po de prác ti cas de di ver sión no
lo gró de ma sia dos fru tos, si se tie ne en cuen ta que las crí ti cas al Car na val y a las re na ci das co -
rri das de to ros en los años si guien tes, so bre to do en el pe río do ro sis ta, si guie ron preo cu pan -
do a la éli te le tra da, que se ex pre sa ba en los pe rió di cos; de la mis ma for ma, per sis tie ron tam -
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90 “Cir co de Ga llos”, Nº 38, 24 de abril de 1823.
91El Cen ti ne la, Nº 25, 19 de ene ro de 1823. 
92 El Ar gos de Bue nos Ai res, Nº 7, 9 de fe bre ro de 1822.
93 Al res pec to ca be se ña lar las ob ser va cio nes acer ca de la acen tua ción de la di fe ren cia ción so cial den tro del tea tro
no tan to en la dis tri bu ción es pa cial co mo en los ges tos y el ves ti do, acen tua ción so bre to do res pec to del pe río do an -
te rior. Cf. J. A.Wil de, op. cit., pp. 48-49 y 52-53.
94 Cf. “Car na val”, El Cen ti ne la, Nº 29, 16 de fe bre ro de 1823, y El Ar gos de Bue nos Ai res, Nº 9, 16 de fe bre ro de
1822.



bién en la es truc tu ra del es pec tá cu lo dra má ti co los sai ne tes y las to na di llas que tan to cri ti ca -
rían los jó ve nes ro mán ti cos.95

Pe ro, tal co mo he mos vis to en los años re vo lu cio na rios, se guía vi gen te la idea de que
co rres pon día al go bier no di ver tir a la so cie dad. En es te sen ti do, era su res pon sa bi li dad brin -
dar re crea cio nes “ci vi les” que cu brie ran los mo men tos de ocio con prác ti cas co rrec tas: “Al
pue blo es pre ci so di ver tir lo opor tu na men te, y es á la po li cía á quien co rres pon de dig ni fi car
sus en tre te ni mien tos, y re for mar por es te fa cil me dio sus in cli na cio nes has ta con du cir lo al de -
co ro que de be ca rac te ri zar á un pue blo li bre”.96 Es ta la bor es ta tal en la que el tea tro ocu pa ba
un lu gar cla ve co mo es pa cio de di ver sión ade cua do era más ur gen te en los mo men tos en que
el ca len da rio re li gio so ha bía acos tum bra do a la so cie dad a la su pre sión de las re pre sen ta cio -
nes dra má ti cas. Así, el va cío crea do en la so cia bi li dad por la sus pen sión re li gio sa de bía ser
lle na do con fun cio nes pú bli cas que cu brie sen el ocio sin fal tar el res pe to a la de vo ción, por
lo que el go bier no de ci dió en 1824 or ga ni zar con fe ren cias di dác ti cas so bre geo gra fía y as tro -
no mía con ca rac te res dra má ti cos que atra je sen al pú bli co, pa ra lo cual, y con el fin de ge ne -
rar la cu rio si dad del pú bli co, no só lo fue adap ta do el es ce na rio de la ca sa de co me dias si no
que se in tro du je ron ele men tos adi cio na les, co mo ma pas o ins tru men tos de geo de sia, man te -
nien do los pre cios y la dis tri bu ción or di na ria de las ve la das tea tra les.97 Por otra par te, se au -
to ri za ron las re pre sen ta cio nes de mú si ca sin fó ni ca y de ópe ras, acen tuán do se la se cu la ri za -
ción en el con trol del tiem po.98

Así, aun cuan do el go bier no hu bie se en tre ga do la ad mi nis tra ción del tea tro a ma nos par -
ti cu la res, con ti nua ba re ser ván do se cier to con trol de la fes ti vi dad a fin de ase gu rar una ci vi li -
za ción de las prác ti cas so cia les que sir vie se de fun da men to al sis te ma po lí ti co li be ral del que
pre ten día ser ex pre sión.

Con si de ra cio nes fi na les

A lo lar go de es te tra ba jo he mos se gui do los li nea mien tos por los que dis cu rrió la re pre sen ta -
ción que la éli te di ri gen te tu vo so bre el tea tro, y con ella es tu dia mos tan to las prác ti cas a las
que dio lu gar co mo otros as pec tos de la vi da so cial. En es te sen ti do, el pris ma del es pec tá cu -
lo dra má ti co nos per mi tió ob ser var có mo el pro gra ma de re for ma apli ca do se ha lla ba es tre -
cha men te co nec ta do con la ri tua li za ción de cier tos ges tos cí vi cos, el dis ci pli na mien to de la
di ver sión po pu lar y la “ci vi li za ción de las cos tum bres”. 

La éli te que ac ce dió al po der en 1810 con tó con el tea tro en tre los re cur sos más va lio -
sos pa ra di fun dir el cre do po lí ti co que sus ten ta ba su au to ri dad, cons cien te de que si los pe rió -
di cos cons ti tuían una vía ine lu di ble no lle ga ban a to da la po bla ción. Es por ello que di se ña -
ron una es tra te gia adi cio nal, pues in clu so pa ra los miem bros de los sec to res que po dían
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95 He mos tra ba ja do es te as pec to en “Ci vi li zar la so cia bi li dad: los pro yec tos edi to ria les del gru po ro mán ti co en los
co mien zos de su tra yec to ria (1837-1839)”, mi meo.
96 El Cen ti ne la, Nº 25, 19 de ene ro de 1823. 
97 La fun ción fue anun cia da en El Ar gos de Bue nos Ai res¸ Nº 13, 3 de mar zo de 1824. Pa ra una des crip ción de sus
ob je ti vos y sus efec tos véa se Cin co años en Bue nos Ai res, 1820-1825, Bue nos Ai res, So lar, 1942, p. 51.
98 Cf. al res pec to los co men ta rios de un vi si tan te in glés acer ca de los pro gre sos lai cis tas en es te sen ti do. Cin co años
en Bue nos Ai res, cit., pp. 50-51.



com prar im pre sos o leer los en los ca fés, aquél se pre sen ta ba co mo una al ter na ti va que com -
ple ta ba el adoc tri na mien to rea li za do por ellos, en cuan to se su po nía que la re pre sen ta ción dra -
má ti ca apun ta ba al sen ti mien to y la emo ción, ge ne ran do una asi mi la ción in me dia ta del con -
te ni do por su im pac to sen so rial. Los con te ni dos te má ti cos y sus lé xi cos fue ron ade cua dos a
las ne ce si da des dis cur si vas de la re vo lu ción, so bre to do cuan do en 1816 se con cre tó la eman -
ci pa ción. De he cho, fue pre ci sa men te a par tir de esa fe cha cuan do se re do bla ron los es fuer -
zos des ti na dos a de pu rar el tea tro de to da no ta ba rro ca, ca non es té ti co iden ti fi ca do con el sis -
te ma po lí ti co ca du co.

A es ta al tu ra del pro ce so, el es pec tá cu lo ya ha bía si do in cor po ra do al cir cui to cí vi co de
los ri tua les pa trios, y no só lo se exi gía la en to na ción de la Mar cha Pa trió ti ca al co mien zo de
ca da ve la da, si no que és ta se con vir tió en ele men to ine lu di ble de la se rie de ac tos que acom -
pa ña ban las fes ti vi da des ma yas. Es te as pec to per mi tió ad ver tir có mo el go bier no re vo lu cio -
na rio pre ten dió con ser var el con trol de la con ce sión de fies tas co mo un ele men to im por tan te
pa ra la con so li da ción de su ca pi tal sim bó li co, en tan to le per mi tía man te ner el do mi nio so bre
los pa pe les y los lu ga res ce re mo nia les. 

No obs tan te, co mo ya se ha afir ma do, es ta pe da go gía cí vi ca im pli có al go más que el
apren di za je de nue vos va lo res y con cep tos po lí ti cos, pues con lle va ba la ad qui si ción de pau -
tas de com por ta mien to acor des con el pue blo li bre y ra cio nal que se su po nía con for ma ba el
cuer po de ciu da da nos. Otor gan do con ti nui dad a un es fuer zo de dul ci fi ca ción de las cos tum -
bres ini cia do en la épo ca co lo nial, se bus có edu car a los es pec ta do res en una se rie de ac ti -
tu des re la cio na das con el con trol de los afec tos y el ocul ta mien to de lo or gá ni co, con vis -
tas a pro pi ciar una con vi ven cia so cial ar mó ni ca. En es te sen ti do, tan to las re gla men ta cio nes
co mo las te má ti cas de las obras apun ta ron a en se ñar las nor mas de ci vi li dad re que ri das, co -
mo un có di go que si era exi gi do a to dos lo era con ma yor ur gen cia a las ca pas al tas de la
so cie dad, en tan to ellas con for ma ban el re fe ren te que de bía ser vir de ejem plo al res to de las
cla ses. 

Pa sa da la ur gen cia re vo lu cio na ria, las re pre sen ta cio nes que la éli te po seía del tea tro de -
ja ron de la do el com po nen te ideo ló gi co-po lí ti co, con ser van do su fun ción co mo re cur so de
dis ci pli na mien to so cial. El con tex to his tó ri co no ha cía ya ne ce sa ria una pe da go gía cí vi ca en
prin ci pios po lí ti cos que pa re cían con so li da dos, pe ro la pul ve ri za ción de los la zos so cia les ha -
cía im pos ter ga ble el de sa rro llo de una ur ba ni dad que ase gu ra se la to le ran cia y la con vi ven cia
pa cí fi ca. De es te mo do, el es fuer zo apun tó a con ver tir lo en otro de los lu ga res del es pa cio pú -
bli co, en el que la so cia bi li dad pu die se des ple gar se se gún los nue vos có di gos de con duc ta.

Jun to a ello se fue con so li dan do su con cep tua li za ción co mo pro duc ción ar tís ti ca pa ra el
pla cer es té ti co, for ta le cién do se la re la ción pú bli co-es ce na rio ba sa da en el go ce y en el gus to.
Es ta au to no mía que iba lo gran do res pec to de la au to ri dad po lí ti ca aún era re la ti va por cuan to
se la se guía con si de ran do en su fi na li dad so cial ci vi li za do ra. No obs tan te, el ca mi no trans cu -
rri do en ese sen ti do mar có el ini cio de la for ma ción de un pú bli co en sen ti do mo der no, co mo
gru po de es pec ta do res que se reu nían pa ra dis fru tar de un en tre te ni mien to co mún. El mis mo
con tex to de res pe to por la li ber tad de ex pre sión fa vo re cía su con fi gu ra ción al crear la po si bi -
li dad de que los asis ten tes pu die sen ex pre sar su opi nión sin cen su ra, exi gien do la ade cua ción
de los es pec tá cu los a sus pre fe ren cias, aun que tam bién con tri bu yó a ello el he cho de que el
go bier no con ce die se a asen tis tas pri va dos la ges tión de la ac ti vi dad. De he cho, fue en es ta
épo ca tam bién cuan do los pe rió di cos des pla za ron el eje de las crí ti cas ha cia la téc ni ca y la ca -
li dad de la obra, la re pre sen ta ción y el edi fi cio del tea tro.
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En po cos años, la ac ti vi dad dra má ti ca pa só de ser un re cur so de pe da go gía cí vi ca cla ve
pa ra el ré gi men re vo lu cio na rio a cons ti tuir, en la dé ca da de 1820, un ins tru men to de dis ci pli -
na mien to so cial, aun que en esos años tam bién co men zó a con si de rar se co mo una ac ti vi dad
au tó no ma que in clu so po día lle gar a ser vir co mo re cur so pa ra cen su rar a la au to ri dad pú bli -
ca. No obs tan te, co mo di ji mos, más allá de la vo lun tad re for mis ta de la éli te, la so cie dad re -
sis tía los cam bios, lo que se ex pre sa ba tan to en la per sis ten cia de los “ma los” há bi tos de com -
por ta mien to pú bli co y de las di ver sio nes “bár ba ras” del car na val y los ga llos, co mo en la
su per vi ven cia en la es truc tu ra del es pec tá cu lo tea tral de sai ne tes, to na di llas y co plas de ori -
gen es pa ñol. La Ge ne ra ción de 1837 re to ma ría pron to es tos afa nes ci vi li za do res, in te grán do -
los en un pro yec to de cons truc ción na cio nal que se ubi ca ría, no obs tan te, en otro con tex to
ideo ló gi co. o
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