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Sófocles, Electra

Tra ge dia y ri to de la Na tu ra le za

1. Lean y dis cu tan a con ti nua ción:

El ori gen de la tra ge dia no ha po di do ser pre ci sa do con 
exac ti tud. Sin em bar go, se sos tie ne con fuer za la hi pó te sis 
de que la tra ge dia grie ga sur gió de ri tos re li gio sos re la
cio na dos con el ci clo de la Na tu ra le za, un ci clo con ti nuo 
de muer te y re na ci mien to esen cial pa ra el hom bre: sin la 
re no va ción de las es ta cio nes, el ser hu ma no no po dría so
bre vi vir. El ham bre y la muer te aca ba rían con él. 

Dio ni sios es el dios grie go del tea tro. Se su po ne que el 
ri tual dio ni sía co del cual ha bría na ci do la tra ge dia, re pre
sen ta ba el ci clo de la Na tu ra le za co mo una lu cha o agón 
en tre dos años, el vie jo y el nue vo. En ese agón, ocu rre 
un de sas tre o pat hos que fre cuen te men te con sis te en un 



6   7 Manos a la obraManos a la obra

des cuar ti za mien to o sparag mos. Un men sa je ro co mu ni ca lo 
su ce di do y la no ti cia ge ne ra can tos de la men ta ción y de 
re go ci jo: la muer te de uno im pli ca la vic to ria del otro. Pe
ro el des mem bra do es des cu bier to o re co no ci do y re sur ge 
glo rio so.

a. ¿Cuán tas pa re jas de per so na jes que se opo nen en tre sí pue den 
re co no cer en Elec tra?

b. ¿Cuál les pa re ce la opo si ción prin ci pal?

c. ¿Pue den dis tin guir en Elec tra las otras eta pas del ri tual dio ni
sía co?

La tra ge dia co mo sis te ma de po la ri da des

La ten sión en tre lo mas cu li no y lo fe me ni no

2. Lean el siguiente texto y realicen las consignas:

El or den so cial grie go con ci be la re la ción del hom bre so
cial con la di vi ni dad y con la na tu ra le za. El rey es el pun to 
de in ter sec ción don de se en cuen tran esos tres ór de nes en 
un frá gil equi li brio. Él pre si de la ciu dad e im po ne la ra
cio na li dad del po der mas cu li no, que re pri me la fuer za del 
de seo na tu ral, con cen tra da en la mu jer. Es ta re pre sión del 
de seo ga ran ti za el or den so cial, las nor mas, las le yes. Pe ro 
el po der pue de co me ter ex ce sos y es lo fe me ni no el po der 
la ten te que ame na za cons tan te men te, con tro lán do la, a la 
au to ri dad mas cu li na. Y cuan do el po der se co rrom pe o, 
so ber bio, abu sa de su au to ri dad, el gri to fe me ni no, con la 
fuer za de la na tu ra le za, lo acu sa.

a. Iden ti fi quen a par tir de Elec tra (te nien do en cuen ta los an
te ce den tes de la si tua ción que vi ven Ores tes y su her ma na) los 
per so na jes que asu man los di ver sos po de res re pre sen ta dos en 
los si guien tes cír cu los. 

b. ¿Qué vín cu los de san gre o so cia les tie nen las mu je res con los 
hom bres que se re la cio nan en el es que ma que han pen sa do? 

c. ¿En cuál de los cír cu los co lo ca rían el pa la cio y la tum ba re pre
sen ta dos en Elec tra? ¿Es el pa la cio el lu gar de la vi da, y la tum ba 
de fi ni ti va men te el de la muer te? Bus quen ci tas en el tex to pa ra 
fun da men tar sus res pues tas.

d. En el tex to de Só fo cles, ¿se opo nen lo mas cu li no y lo fe me ni
no?, ¿pue den lo grar cam bios el po der mas cu li no o el fe me ni no 
por sí mis mos, es de cir, sin la con jun ción con el otro? ¿Có mo se 
pue de re la cio nar es to con la Na tu ra le za?

masculino masculino latente

latente

femenino

victorioso

Poder
femenino

Muerte

Injusticia Justicia

Vida
Poder

Poder

masculino

vencido

Poder Poder
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La ten sión en tre lo ci vi li za do y lo sal va je

3. Lean el siguiente texto y realicen las consignas.

La ten sión trá gi ca en tre lo fe me ni no y lo mas cu li no, más 
que una opo si ción en tre hom bres y mu je res, es la po la ri dad 
en tre ra zón y pa sión, cul tu ra y na tu ra le za sal va je, or den y 
de sor den. Pa ra el pue blo que mi ra des de las gra das de un 
tea tro la pues ta en es ce na de una tra ge dia, la his to ria pri va
da de una fa mi lia go ber nan te es per ti nen te, es una cues tión 
de to dos, por que esa his to ria tie ne con se cuen cias pa ra el 
pue blo di ri gi do por esa fa mi lia. Así, por ejem plo, Só fo cles 
po ne en es ce na en Edi po rey a una fa mi lia de re yes en la que 
un hi jo ma ta a su pa dre (pa rri ci dio), se ca sa con su ma dre 
y tie ne hi jos con ella (in ces to). Al que brar los lí mi tes, al ha
cer lo pro hi bi do por la so cie dad y su cul tu ra, Edi po se con
vier te en la cau sa de una pes te que lo cas ti ga des tru yen do 
al pue blo que él go bier na. La tra ge dia se cons tru ye a par tir 
de la trans gre sión, es un or den y un de sor den a la vez: las 
trans gre sio nes son juz ga das (por los per so na jes, por los dio
ses, por el pú bli co) co mo anor ma les des de una con cep ción 
del “de ber ser” del mun do so cial.

a. Com ple ten, pa ra eva luar el or den y el de sor den en Elec tra, la 
co lum na derecha del si guien te cua dro con los trans gre so res y 
sus ac cio nes. Si gan el ejem plo de la pri me ra fi la. En al gu nas fi las 
po drán es cri bir más de una ora ción por que un mis mo ti po de 
trans gre sión es rea li za da por más de un per so na je.

b. De ter mi nen qué per so na je ac túa en el tex to de Só fo cles sos
te nien do los prin ci pios de la co lum na de la izquierda del cua dro 
an te rior.

Or den del mun do grie go  
re pre sen ta do 

Electra 

Los pa dres crían a los hi jos. Cli tem nes tra no ha cria do a Ores tes.
Los pa dres pro te gen y cui dan a 
los hi jos.
Las mu je res no se opo nen a los 
hom bres.
La mu jer es el me dio de per pe
tua ción de la san gre, la vi da  
y el po der del es po so.
Los hi jos aban do nan el ho gar 
pa ter no pa ra for mar nue vos 
ho ga res y te ner hi jos.
Los hi jos de re yes vi ven co mo 
prín ci pes.
Los hom bres go bier nan y  
ad mi nis tran jus ti cia.
El le cho con yu gal es in vio la ble.
To da una fa mi lia de be hon rar 
al pa dre muer to.
Los súb di tos de ben obe de cer 
al rey.
Los hi jos res pe tan a los pa dres.
La gen te jo ven es de sea ble pa ra 
el amor y de seo sa de él.
Los amos son hon ra dos por 
sir vien tes.
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c. ¿En qué sen ti do se po dría de cir que Electra y Clitemnestra 
asu men ca rac te rís ti cas de va ro nes?

d. ¿Có mo se de sor de na la fa mi lia de los Pe ló pi das? ¿Im pli ca ese 
de sor den una vio la ción de las re glas so cia les? ¿De cuál? 

e. Ex pli quen el úl ti mo par la men to del co ro de Elec tra a par tir de 
la po la ri dad en tre el or den y el de sor den.

f. ¿Qué va lo ra ción atri bui rían a la mo nar quía y a la de mo cra cia 
los ate nien ses que pre sen cia ban en el tea tro pues tas en es ce na de 
Elec tra?

La ten sión en tre el aden tro y el afue ra

4. Lean el siguiente texto y realicen las consignas.

El po der es con ce bi do co mo un es pa cio. Se di ce que al
guien “es tá en el po der”, que se quie re “per pe tuar en el po
der” y que re sis te y com pi te con gru pos de opo si ción que 
se de fi nen por no ocu par ese es pa cio y de sear lo. Se ha bla de 
“ex clui dos”, “exi lia dos”, “mar gi na dos” y “pros crip tos”, los 
que es tán fue ra (o en el lí mi te). El po de ro so, pa ra re sis tir 
y de te ner el avan ce de los que es tán fue ra del po der, ge ne ra 
dis cur sos (ideo lo gías) pa ra que los miem bros de la so cie dad 
los re pro duz can y, así, re cha cen a los de afue ra.

“Bár ba ro” de ri va del grie go barbaros, que sig ni fi ca ba 
“ex tran je ro”. La fron te ra de la po lis grie ga se pa ra el es pa
cio de la tie rra cul ti va da (tra ba ja da por el hom bre so cial, 
se den ta rio) del de sier to y la mon ta ña. Ese es pa cio ex te rior 
que ro dea a la ciu dad es vis to des de es ta co mo ame na zan te, 
ca paz de pe ne trar, de mez clar se con la ciu da da nía co mo 
un ex tran je ro. El Otro pue de te ner una or ga ni za ción de 

mun do di fe ren te y su pe ne tra ción pue de al te rar el or den 
de lo pe ne tra do. En los tex tos trá gi cos grie gos, re pre sen ta
dos en una Ate nas de or ga ni za ción de mo crá ti ca, el es ce na
rio mues tra otras ciu da des, go ber na das por re yes, ti ra nos 
o mu je res. El es pec ta dor ate nien se sa be que las ciu da des 
del es ce na rio, del es pec tá cu lo (Ar gos, Mi ce nas, Te bas) han 
su cum bi do. Cuan do la opo si ción en tre el de afue ra y el de 
aden tro se des pla za al aden tro, se pro du ce en tre los miem
bros de una mis ma ciu dad, de una mis ma fa mi lia, de un 
mis mo sis te ma, y la au to des truc ción es el fin se gu ro. 

Los es tu dios so bre la evo lu ción de la or ga ni za ción so cial 
hu ma na han plan tea do una so cie dad ori gi nal di ri gi da por 
mu je res, reem pla za da des pués por sis te mas pa triar ca les, en 
los que el po der fue asu mi do por el pa dre, cu ya au to ri dad 
le per mi te po seer las mu je res de la tri bu y ex cluir de ese pla
cer (y asig nar el tra ba jo) a los hom bres jó ve nes, a los hi jos. 
El pa rri ci dio y el in ces to po si bi li tan a los jó ve nes rea li zar 
sus de seos, pe ro el de sor den so cial cau sa do los lle va lue go a 
re pri mir ese de seo y re dis tri buir el tra ba jo, pa ra con ser var 
en el po der la au to ri dad mas cu li na.

a. ¿Có mo se po dría jus ti fi car que Elec tra dra ma ti za la ex clu sión 
de la vi da po lí ti ca? ¿Quié nes son ex clui dos? ¿Quié nes ex clu yen?

b. ¿Por qué la rei na ma ta al rey? ¿Có mo se pue de com pa rar el 
po der de la rei na con el del nue vo rey?

c. ¿A qué se de be que Elec tra ale je del pa la cio, des pués de la 
muer te de Aga me nón, a Ores tes y no a sus her ma nas? 

d. ¿Có mo se po dría ex pli car po lí ti ca men te que la tra ge dia de 
Só fo cles des ta que co mo hé roe, a tra vés del tí tu lo del tex to, a una 
mu jer?
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e. ¿De dón de pro vie ne el (po der) ase si no que aca ba con el asen
ta do en el pa la cio? ¿De la ciu dad mis ma, de sus már ge nes y pe
ri fe ria, de afue ra?

f. ¿Có mo lle ga al cen tro del po der (el pa la cio) Ores tes? ¿Có mo 
se pre sen ta?

La ten sión en el uso de la len gua: ver dad y fal se dad,  
rea li dad y fic ción

5. Lean el si guien te tex to y su bra yen en Elec tra las res pues tas 
a las pre gun tas que fi gu ran a con ti nua ción.

El error fa tal que co me te el po der de rro ca do en Elec tra 
es creer no ti cias traí das por ex tran je ros, hos pe dar a los na
rra do res que vie nen de afue ra, ce der al de seo de es cu char 
una his to ria que lo com pla ce. 

El ar tis ta que tra ba ja con el len gua je des plie ga en es
ce na el po der que fun da los ci mien tos del po der po lí ti co: 
el po der del dis cur so. Los per so na jes de cuen tos y no ve las 
na rran his to rias a otros per so na jes, los de tex tos tea tra les 
com po nen, di ri gen y re pre sen tan tra ge dias o co me dias. Re
la to en el re la to, tea tro en el tea tro.

a. ¿Qué par tes de Elec tra pre sen tan pa ra el pú bli co de Só fo cles la 
com po si ción, la pre pa ra ción de la pues ta en es ce na y la re pre sen
ta ción de una tra ge dia a car go de los per so na jes? 

b. Com ple ten el si guien te cua dro so bre la tra ge dia en la tra ge dia 
de Só fo cles:

c. ¿Qué par tes de la fal sa tra ge dia or ga ni za da por los per so na jes 
ve tam bién el des ti na ta rio de Só fo cles?

d. ¿Hay na rra cio nes en esa fal sa tra ge dia? ¿En qué par te (prin
ci pio, fi nal)? En ton ces, ¿es truc tu ran los per so na jes su tra ge dia 
co mo Só fo cles la su ya?

e. ¿Qué efec tos pro du ce la tra ge dia re pre sen ta da so bre los des ti
na ta rios pa ra los que es pues ta en es ce na por los per so na jes?

f. ¿Có mo se pue den com pa rar esos des ti na ta rios con los de Só fo cles? 
Con si de ren los lí mi tes de la fic ción pa ra unos y otros, las con se cuen
cias del res pe to o cru ce de ellos. ¿Qué di fe ren cias de co no ci mien to 
de la his to ria re pre sen ta da tie nen unos y otros?

La ten sión en el uso nor mal de la len gua: el oxí mo ron 

6. Lean el siguiente texto y luego realicen la consigna.

Los re tó ri cos lla man a es ta con tra dic ción (“san to de li
to”) oxy mo ron= “agu da ne ce dad” y es pi gan en Só fo cles 
can ti dad de ejem plos. Pe ro tal ti po de an tí te sis no es en Só
fo cles me ro jue go ver bal. Pro ba ble men te ba jo la in fluen cia 
del pen sa mien to he ra cli teo, Só fo cles con ci be ca da con flic
to trá gi co co mo una coe xis ten cia de opues tos1...

1 Li da de Mal kiel, M. R., In tro duc ción al tea tro de Só fo cles, Bar ce lo na, Pai dós, 1983, 
pág. 44.

Autor del 
texto  

dramático

Director de 
la puesta 
en escena

Actores Roles repre-
sentados

Lugar de 
representa-

ción

Especta-
dores
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¿Qué per so na jes di cen las si guien tes fra ses? Su bra yen en ellas los 
oxí mo ron y ex pli quen có mo el co tex to per mi te com bi nar los 
ele men tos que com po nen es ta fi gu ra re tó ri ca en Elec tra.

• En mis ojos ni de no che ni de día tam po co el sue ño po sa por que 
vi vo mu rien do en la ame na za...

• ¡Ay, ay! Que ri do Ores tes, ¡ay! ma tás te me mu rien do...

• Tal de no so tras ha bla rán pós te ros, y muer tas vi vi re mos en la fa ma.

• Yo vi vo muer ta, muer to tú ade lan ta do, los ene mi gos ríen, sal ta 
de go zo la ma dre des ma dra da...

Pa ra sin te ti zar: el jui cio trá gi co

7. Lean el siguiente texto y respondan a las preguntas.

En Ate nas, los au to res tea tra les par ti ci pa ban en con cur sos 
pa ra lo grar que sus tex tos lle ga ran al es ce na rio [...] el hé roe 
se se pa ra de la ciu dad que lo juz ga y, en úl ti ma ins tan cia, los 
jue ces se rán los mis mos que otor ga rán el pre mio al ven ce dor 
del con cur so trá gi co: el pue blo reu ni do en el tea tro2.

a. ¿Có mo se di fe ren cian Ores tes y Elec tra en el “po der”, “que rer” 
y “de ber” eje cu tar la ven gan za?

b. ¿Quién los juz ga? ¿Có mo? ¿Po si ti va o ne ga ti va men te? Jus ti fi
quen sus res pues tas.

c. ¿Có mo eva lúan “el vo to” de Só fo cles a fa vor y en con tra de sus 
di ver sos per so na jes?

2 Ver nant, J.P. y Vi dal Na quet, P., Mi to y tra ge dia en la Gre cia an ti gua, Ma drid, Tau rus, 
1989, pág. 167.

Sergio De Cecco, El reñidero

La ten sión en tre tex tos: cons truc ción de iden ti dad

8. Lean con aten ción y luego eli jan la/s op ció n/es jus ti fi
ca bles.

La co mu ni ca ción es po si ble por la exis ten cia de có di
gos lin güís ti cos y dis cur si vos. La co mu ni ca ción li te ra ria no 
es ca pa a esa con di ción, cu ya di men sión dis cur si va se cris
ta li za en los gé ne ros li te ra rios. Si bien ellos han si do tra di
cio nal men te en ten di dos co mo “mo de los de es cri tu ra” que 
de ter mi nan la or ga ni za ción de las par tes o te mas de un tex
to, hoy se les re co no ce más bien su fun cio na mien to co mo  
acuer do co mu ni ca ti vo, co mo mar co de co no ci mien tos que 
ha ce po si ble la in ter pre ta ción. En nues tro si glo, ade más, 
los gé ne ros li te ra rios han si do con si de ra dos ba jo la pers pec
ti va de la re la ción yoel otro: la li te ra tu ra (el ar te, en ge ne
ral) com ple ta “la in da ga ción sub je ti va co mo ex pe rien cia de 
la iden ti dad des cu bier ta y de la al te ri dad co mo con cien cia 
ex ten sa de lo otro di fe ren te del yo3”.

El tex to dra má ti co, es cri to pa ra ser re pre sen ta do, con
ver ti do en un es pec tá cu lo tea tral, tie ne un pa ra tex to (tí tu
los, sub tí tu los, etc.) que se sin gu la ri za res pec to del de otros 
gé ne ros li te ra rios por la pre sen ta ción ini cial de la nó mi na 
de los per so na jes. El pa ra tex to de un tex to re la cio na do con 
otro ex plí ci ta men te a tra vés de los nom bres de los per so
na jes in ten ta pro du cir un efec to so bre el lec tor, lo in vi ta a 
cons truir sen ti dos en el re co no ci mien to de las di fe ren cias.

3 Gar cía Be rrio, A. y Huer ta Cal vo, J., Los gé ne ros li te ra rios: sis te ma e his to ria, Ma drid, 
Cá te dra, 1995, pág. 53.
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a. El tí tu lo del tex to de Ser gio De Cec co, que alu de a un es
pa cio,

1 des ta ca que los por te ños son igua les a los an ti guos grie gos,

2 je rar qui za los en fren ta mien tos por el po der en vez de la va lo ra
ción de los per so na jes co mo hé roes,

3 im pli ca una des hu ma ni za ción del hom bre que lu cha por el 
po der en la im plí ci ta com pa ra ción con los ga llos.

b. Lla mar al per so na je pa ra le lo a Elec tra “Ele na” su gie re que 
el per so na je por te ño

1 se pa re ce al grie go más en el pri mer ac to que en el se gun do,

2 co mo la He le na de Tro ya, tie ne amo res con quien no de be y es 
la cau san te de un con flic to fa mi liar y una gue rra,

3 es be llí si ma, de sea da y ama da por mu chos hom bres.

c. Lla mar a Pan cho Mo ra les “Pa dre”

1 da a la his to ria una va li dez uni ver sal, en tiem po y es pa cio,

2 su gie re que ese per so na je es el pro ta go nis ta de la his to ria,

3 con no ta que Pan cho Mo ra les ama a sus hi jos más que Aga
me nón,

4 in di ca que es el úni co de los per so na jes que cum ple con su rol 
en la fa mi lia.

 
d. Los nom bres de los per so na jes

1 con fir man pa ra el lec tor la re la ción con el hi po tex to,

2 su gie ren que la his to ria de El re ñi de ro no es re pe ti ción de la 
de Elec tra,

3 es ta ble cen gra dos de se me jan za en tre los per so na jes grie gos y 
los por te ños (Ores tes es igual en los dos tex tos y los otros per so
na jes, di fe ren tes).

e. Las voces se di fe ren cian del coro de ElEc tra por que

1 no acon se jan a Ele na,

2 no opi nan uni for me men te,

3 en fren tan a los ase si nos del Pa dre “ca ra a ca ra”,

4 son aco mo da ti cios.

f. El re ñi de ro no pre sen ta la mis ma his to ria que Elec tra por que

1 cam bia las re la cio nes de unión y opo si ción en tre los per so na jes,

2 los per so na jes ar gen ti nos du dan,

3 la his to ria fa mi liar por te ña se des co nec ta del po der po lí ti co,

4 su gie re que el pa sa do se pue de cam biar des de el pre sen te,

5 el con flic to ar gen ti no es la trans for ma ción del re cuer do del 
pa sa do,  

6 pro po ne que la vio len cia no se he re da irre me dia ble men te si no 
que se in cul ca,

7 dra ma ti za la ex clu sión del amor, no del po der.

g. El pa ra tex to del tex to dra má ti co de El re ñi de ro
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1 ex clu ye del ac to co mu ni ca ti vo li te ra rio glo bal a quie nes des co
no cen un pa sa do li te ra rio,

2 ins tau ra “mo vi mien tos ha cia atrás” co mo con tra to de lec tu ra, 
por que des de la nó mi na de per so na jes se per ci be el tí tu lo ar gen
ti no co mo dis tin to del grie go,

3 equi pa ra al des ti na ta rio con el na rra dor dra má ti co a par tir de 
la re vi sión de lo pa sa do,

4 equi pa ra al na rra dor dra má ti co con los per so na jes a par tir del 
in ten to de iden ti fi car se y di fe ren ciar se de los pa dres.

Los pro ce sos de trans for ma ción del hi po tex to

9. Lean el siguiente tex to y luego realicen las consignas.

Un tex to pue de mo di fi car a otro an te rior cuan ti ta ti va o 
cua li ta ti va men te. En el pri mer ca so, pro ce de por su pre sión 
y/o adi ción. En el se gun do, por re duc ción o am pli fi ca ción.

Es tas ope ra cio nes se pue den rea li zar, por ejem plo, va
rian do la dis tri bu ción de es pa cio tex tual pa ra el dis cur so 
de ca da per so na je: se pue de ha cer ca llar a un per so na je que 
ha bla en el hi po tex to, dar le la pa la bra a otro que no la tie
ne en el tex to an te rior o agre gar per so na jes. Tam bién es 
po si ble ha cer ha blar a un per so na je me nos o am pliar sus 
par la men tos en el hi per tex to. [...]

Los trá gi cos grie gos so lían to mar las his to rias pa ra sus 
tex tos tea tra les de las na rra cio nes épi cas, a las que dra ma ti
za ban crean do las opo si cio nes trá gi cas en los diá lo gos. “La 
am pli fi ca ción es una de las fuen tes fun da men ta les del tea
tro clá si co, y par ti cu lar men te de la tra ge dia, des de Es qui lo 
has ta, al me nos, fi na les del si glo xviii. La tra ge dia tal co mo 

no so tros la co no ce mos na ce esen cial men te de la am pli fi
ca ción es cé ni ca de al gu nos epi so dios mí ti cos y/o épi cos. 
Só fo cles y Eu rí pi des (y sin du da al gu nos más), a su vez, 
am pli fi can a me nu do a su ma ne ra los mis mos epi so dios, 
o, si se pre fie re, trans cri ben en va ria ción los te mas de su 
pre de ce sor.4”

a Co mo la ma yo ría de las tra ge dias clá si cas, la ac ción de Elec tra 
co mien za in me dias res, es de cir, en la mi tad de la his to ria; lo cual 
per mi te mo vi mien tos del dis cur so ha cia el pa sa do o ha cia el fu
tu ro. Relean el texto griego con el siguiente esquema (aplicado, 
como ejemplo, al prólogo):

Parte del 
texto y 
acción 

realizada

Hablantes No 
hablantes 
presentes 

en la 
escena

Seres 
aludidos

Pasado 
narrado

Futuro 
narrado

Prólogo, 
organiza
ción de la 
venganza

Preceptor
Orestes
Electra
Coro

Pílades Electra
Agame

nón

Causas de 
la partida 
de Orestes 

cuando 
niño

Ejecución 
de la ven

ganza

Prólogo, 
lamento

Electra
Coro

Clitem
nestra

Agame
nón

Orestes

Asesinato 
del padre

Llegada 
de Orestes 
(presente 
de espera)

b Com pa ren aho ra el re sul ta do del tra ba jo an te rior con El re ñi
de ro. ¿Qué mo di fi ca cio nes ha rea li za do el hi per tex to del hi po tex
to? ¿Son cuan ti ta ti vas o cua li ta ti vas?  

4 Ge net te, G., Palimpsestos, Madrid, Taurus, 1989, págs. 338339.
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La am pli fi ca ción co mo cam bio axio ló gi co  
o de va lo res
10. Lean el siguiente tex to y luego realicen las consignas.

La am pli fi ca ción que un hi per tex to ha ce de su hi po tex to 
pue de pa sar en te ra men te por un cam bio en la va lo ra ción 
con la que se juz ga a los per so na jes en el tex to. Una trans
for ma ción de la psi co lo gía de un per so na je o de sus ac cio
nes per mi te con ver tir lo en más o me nos “sim pá ti co” pa ra 
el lec tor. Se pue den trans for mar los mo ti vos de la ac ción de 
un per so na je, por ejem plo, y así re ha bi li tar a los “per ver
sos” del hi po tex to o des va lo ri zar a sus hé roes po si ti vos. Esas 
trans for ma cio nes pro ce den por in ver sión. La am pli fi ca ción 
pue de ope rar tam bién por me dio de hi per bo li za ción, es de
cir, lle van do al ex tre mo los va lo res del hi po tex to: “el ma lo” 
se vuel ve más ma lo y “el bue no”, un san to.

La do ble di men sión del tex to dra má ti co (el diá lo go de 
los per so na jes y el dis cur so del na rra dor dra má ti co en su 
ex pli ci ta ción di das cá li ca orien ta da a la re pre sen ta ción es
pec ta cu lar del diá lo go) fa ci li ta la iden ti fi ca ción en los tex tos 
tea tra les con tem po rá neos del pun to de vis ta que es ta ble ce 
el sis te ma de va lo res con que se juz ga a los per so na jes y se 
ma ni pu la el jui cio del lec tor so bre ellos.

a. Ana li cen los si guien tes frag men tos con fron tán do los con las 
di ver sas opo si cio nes (mas cu li nofe me ni no; ci vi li za dosal va je; 
aden troafue ra; etc.) que es tu dia ron en Elec tra pa ra de ter mi nar si 
El re ñi de ro ac túa so bre su hi po tex to por in ver sión o hi per bo li za
ción. Con tro len quié nes di cen lo ci ta do a con ti nua ción.

• “[…] yo sé de otros pa gos, don de ca da uno es ris pe tao en la me di
da de su me re ci mien to y no de su co ra je. A ve ces veo el ba rrio y se 
me ha ce que es la pis ta de un enor me re ñi de ro y que no so tros so mos 
los ga yos, pues tos pa ga nar... o mo rir, cuan do no pa ga nar y mo rir.”

• “¡A la mo za da de Pa ler mo no le caen bien los fo ras te ros!”

• “Ca da cual en su lu gar: el la de ro e´ mi pa dre que guar de las 
puer tas de mi ca sa. Yo, el hi jo, aden tro e´ mi ca sa.”

b. ¿Qué es lo bue no? ¿El afue ra o el aden tro? ¿Có mo se com pa
ran los es pa cios cir cu la res del tex to grie go con los del ar gen ti no? 
¿Y la ubi ca ción de los per so na jes y la vi da y la muer te en ellos?

c. ¿Hay com pa ra ción de hom bres con ani ma les en Só fo cles? Si la 
hay, ¿a qué per so na jes se apli ca?, ¿qué im por tan cia re la ti va tie ne 
con la del tex to de De Cec co? ¿Có mo tra ta Ele na a Vi cen te? 

d. ¿A qué per so na je grie go que da equi pa ra do Vi cen te? ¿Com par
te con este los mo ti vos pa ra acep tar una nue va ley? 

e. ¿En qué con sis te el cam bio que han su fri do los per so na jes que 
di cen es tos par la men tos? 

• “Yo rar es de mu jer.”

• “¡Ten go que cam biar, La la!... ¿Y si me cor tara el pe lo?...”

• “¡Tu vis te que ha cer le un can da do al sen ti mien to pe ro apren dis te!”

f. ¿La ex pre sión de los sen ti mien tos es ex clu si va de las mu je res 
por la na tu ra le za o por los man da tos so cia les? ¿Qué les pa sa fren
te al pa dre a los hi jos que no re pri men sus sen ti mien tos? ¿Re pri
me él los pro pios?
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g. ¿Fun cio na en el tex to ar gen ti no el pa dre co mo un rey, un po
der pa triar cal? ¿Ad mi te el pa dre en su es pa cio de po der a los hi jos 
que, sa tis fa cien do el im pe ra ti vo re pre si vo, obe de cen?

h. ¿Có mo lla man los di ver sos per so na jes a San tia go So ria no? ¿A 
qué se de be la va ria ción? ¿Có mo lo lla ma el na rra dor dra má ti co? 
Por lo tan to, ¿en qué pun to de vis ta se co lo ca el na rra dor dra
má ti co? ¿Den tro o fue ra de la fa mi lia? ¿En el de un hom bre o 
en el de una mu jer? ¿En el de qué hom bre o qué mu jer? ¿Qué 
per so na je ha ce va riar el jui cio de ese pun to de vis ta so bre So ria no 
a lo lar go del tex to?

11. Elijan una de las siguientes opciones y escriban un texto.

a. Un tex to di das cá li co pa ra in cor po rar a Elec tra y al te rar así el 
va lor asig na do a los per so na jes por lo que di cen. ¿Cuál se ría el 
efec to de es ta ope ra ción?

b. Una na rra ción, en la que pre do mi ne la pa la bra del na rra dor 
so bre la de los per so na jes. El na rra dor po dría ser om nis cien te y 
ex pli car les a sus des ti na ta rios to do lo que sien ten e in ten tan los 
per so na jes sin de jar na da en du da; o po dría ser una pri me ra per
so na y dar la pa la bra a uno de los perso na jes prin ci pa les.

c. Una fá bu la con mo ra le ja pro ta go ni za da por ani ma les. ¿Qué 
ani ma les reem pla za rían a las per so nas de la his to ria? 

Cuarto de
herramientas
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Sergio De Cecco
Ser gio De Cec co na ció en 
Bue nos Ai res en 1931. El 26 
de no viem bre de 1986, a los 
55 años, se sui ci dó con un ti
ro en la sien y mar có así el fin 
de su ru ta. Ser gio de Cec co 
arras tra ba una fa ta li dad. Lo 
en vol vía una som bra que nos 
lle ga ba en la mi ra da me lan
có li ca que con ser va ba la pa té
ti ca in de fen sión de un ni ño. 
“No es cri bí una so la obra que 
me ha ya sa tis fe cho to tal men
te”, so lía de cir y es to lo lle va
ba a no asis tir a la re pre sen ta ción de sus obras tea tra les. “No 
so por to pre sen ciar una es ce na, una fra se que sé que no me gus ta. 
He tra ta do de lle gar al de li rio me dian te ca mi nos feos, cho can tes, 
em pa ren ta dos con el ab sur do. No me arre pien to de la ten ta ti va, 
pe ro me sien to des com pen sa do, ro dea do de una sen sa ción de 
in fi ni ta so le dad.” Tí mi do, con una exi gen te au to crí ti ca, no re co
no ció sus éxi tos o su ta len to in du da ble pa ra tra zar per so na jes de 
cla se me dia ba ja ar gen ti na, que po cas ve ces tu vie ron tan ta san gre 
en las ve nas y tan ta ver dad so bre el es ce na rio. Qui zás por eso al 
tea tro le cues ta com pren der ese can san cio fi nal y esa de ci sión de 
ir se. Es el au tor que no es tá, pe ro existe ca da vez que se le van ta 
el te lón de una de sus obras. 

Su vi da fue ofre ci da al tea tro. Muy jo ven re co rrió el país y 
Amé ri ca del Sur, con sus tí te res “De las ma las ar tes”.

Fue al gu na vez pe rio dis ta. Su vo ca ción tea tral lo lle vó des
de muy jo ven, aun an tes de cum plir 18 años, a es cri bir li bre tos 

pa ra ra dio tea tro. En 1949 fun dó, jun to a Án ge la Fe rrer Ja mes, 
un tea tro in de pen dien te don de es tre nó su pri me ra obra tea tral: 
Du ran te el en sa yo, la que di ri gió y en la que ac tuó. 

Es cri bió li bre tos pa ra la te le vi sión, pe ro es co mo au tor tea tral 
que ocu pa rá pa ra siem pre un lu gar en la li te ra tu ra ar gen ti na. Sus 
obras me re cie ron dis tin cio nes. En 1956, con Pro me teo ob tu vo 
el se gun do pues to en las Ter tu lias del Tea tro Leí do, or ga ni za das 
por el Mi nis te rio de Cul tu ra y Edu ca ción. En 1958 se ad ju di có, 
con El in vi ta do, el con cur so de au to res no ve les or ga ni za do por la 
edi to rial Ca rro de Tes pis y Ra dio Splen did.

En tra en la li te ra tu ra ar gen ti na con El re ñi de ro, obra se lec cio
na da en 1962 por el Fon do Na cio nal de las Ar tes y que re ci bió 
en 1963 el Pre mio Mu ni ci pal pa ra Obras Iné di tas. Se es tre nó en 
1964 y ob tu vo el Pre mio Dra má ti co de la So cie dad Ge ne ral de 
Au to res de la Ar gen ti na (Ar gen to res). Lle va da al ci ne con la di
rec ción de Re né Mu gi ca, con Fran cis co Pe tro ne, Al fre do Al cón, 
Fi na Ba ser, Mi riam de Ur qui jo y Jor ge Sal ce do, ob tu vo el ter cer 
pre mio del Ins ti tu to de Ci ne ma to gra fía.

En 1965 pre sen tó Ca po có mi co, en la que re me mo ra, me dian
te un per so na je de tras cen den cia trá gi ca, una eta pa del tea tro de 
pi ca de ro.

En 1975, en In gla te rra, el Thea tre of Uni ver sity Co lle ge Car
diff es tre na el 26 de ene ro, The Cock pit, ver sión de El re ñi de ro, en 
el Sher man Thea tre, con el aplau so de la crí ti ca. La com pa ñía de 
Maia Plis sets ka ya pre sen tó en el Tea tro Co lón una ver sión li bre 
de El re ñi de ro. Un co men ta rio di ce: “El tea tro na cio nal en cuen
tra en la trans po si ción por te ña de esa tra ge dia su ma te ria li za ción 
en El re ñi de ro, de Ser gio De Cec co, una obra de no ta ble ve ra ci
dad y au ten ti ci dad cos tum bris ta. Ins pi ra do en la tra ge dia de De 
Cec co, Ju lio Ló pez la re crea pa ra la dan za tea tral, otor gán do le 
la li ber tad es té ti ca de un tea tro dan za do, plás ti co y ges tual de 
am plios re cur sos”. 
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Tam bién en 1975 se es tre nó en el Tea tro Re gi na El gran des
cha ve, que De Cec co es cri bió con la co la bo ra ción de Ar man do 
Chu lak. Es ta obra ob tu vo el Pre mio Ar gen to res 1975 y el pre
mio Es tre lla de Mar al me jor es pec tá cu lo tea tra l. A prin ci pios de 
1978, se lle va esta obra a Es pa ña pa ra re pre sen tar la en el Tea tro 
Ar ni ches de Ma drid, ciu dad don de la crí ti ca al tex to fue elo gio
sí si ma. Des pués de una gi ra por el in te rior de la Ar gen ti na, El 
gran des cha ve vol vió al Tea tro Odeón de Bue nos Ai res. Si mul tá
nea men te se es tre nó en el Tea tro Se rra dor de Río de Ja nei ro y en 
San Pa blo, en su ver sión por tu gue sa con el tí tu lo Fim do Pa po. 
En ese mis mo año se pro yec ta su pro duc ción en Broad way con el 
tí tu lo In ci den tally, We ’re ma rried, con adap ta ción de Allan Scott.

El 15 de agos to de 1978 se es tre nó en Ca ra cas La so lo ma
ta gen te, mien tras su bía a es ce na en San tia go de Chi le El gran 
des cha ve.

Ser gio De Cec co es el pri mer au tor ar gen ti no de se me jan te 
tras cen den cia: du ran te la tem po ra da 1978, man tie ne dos obras 
en car tel en Bue nos Ai res, dos obras en Ca ra cas, dos ver sio nes 
de la mis ma obra en Bra sil y si mul tá nea men te una en Chi le, sin 
con tar con la pre pa ra ción de un es tre no en los Es ta dos Uni dos.

En 1979, es tre nó en el Tea tro Re gi na El Plo me ro con po co 
éxi to de pú bli co. Por su ca li dad tea tral es ta obra fue lle va da al 
ci ne po co des pués con Do ra Ba ret y Luis Bran do ni. En co la bo
ra ción con Car los Pais y Pe ña rol Mén dez es cri bió Mo rei ra, que 
su bió al es ce na rio del Tea tro Na cio nal Cer van tes en oc tu bre de 
1984. De aquí en ade lan te se su mer gió el au tor en un mu tis mo 
to tal.

Vocabulario de El reñidero
Afei ta da: Ma tar con na va ja.
Aga cha da: Ac to de elu dir con as tu cia una exi gen cia u obli ga ción. 

Clau di ca ción, ac ción co bar de.
Aga yas: Áni mo, bi za rría, re so lu ción. Te ner o criar aga llas.
Al bo ro to: Al bo ro zo, gri te ría, de sor den, re go ci jo.
Ama si jar: He rir gra ve men te, he rir has ta ma tar. Cas ti go vio len to, pa li

za, des truc ción.
Ara ca: ¡Cui da do! Voz de alar ma. Del ca ló ara ca ta nó: guar dián (tér mi

no pa ra ad ver tir se los pre sos en tre sí acer ca de la pro xi mi dad del 
guar dián). ¡Aten ción!

Ba du la que: Per so na de po co jui cio.
Ban dear se: Pa sar, cru zar de una par te a otra.
Ba su rear: Ven cer en pe lea. In sul tar, ofen der a uno pro vo cán do lo o 

irri tán do lo con pa la bras o ac cio nes. 
Bi cho co: Pin go de ca rre ra, cuan do la ve jez lo obli ga a re ti rar se de las 

pis tas. Vie jo, arrui na do.
Bo la cear: Men tir. (Del es pa ñol fa mi liar bo la, men ti ra). 
Bo la ce ro: Men ti ro so.
Bo li che: Pe que ño des pa cho de be bi das con lu gar re ser va do a par ti das 

de nai pes o de ta bas. 
Cam pa near: Cam pa na: ayu dan te del la drón que se co lo ca en ace cho o 

si gue a al guien con el pro pó si to de dar la alar ma del ca so. Vi gi lar en 
res guar do de al guien, es tu diar el te rre no, ob ser var, mi rar y exa mi
nar aten ta men te y con di si mu lo.

Car go so: Per so na que se bur la de al guien con in sis ten cia y de sen fa do. 
(Del es pa ñol car gar: in co mo dar. Car ga da: bur la).

Com pa dre: Amis tad pro fun da que crea vín cu los. Em plea do por el au
tor co mo tra ta mien to amis to so.

Con tun den cia: Con vio len cia. (Del es pa ñol con tun dir: gol pear).
Co to rro: Apo sen to, cuar to, es pe cial men te si es de sol te ro. (Del es pa

ñol co ta rro: al ber gue noc tur no pa ra po bres y va ga bun dos; a tra vés 
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de la ex pre sión es pa ño la, al bo ro tar el co ta rro y por cru ce con el es
pa ñol co to rra).

Cuer pear: Ha cer un es guin ce, hur tar el cuer po, elu dir, evi tar al go.
Cham bón: Tor pe, ton to.
Cha mu yo: Cha mu yar: con ver sar, ha blar una o va rias per so nas.
Chi fla do: Lo co.
Chi na: Mu cha cha, mu jer en ge ne ral. En el len gua je gau ches co tie ne 

con no ta ción afec ti va. En la len gua ge ne ral se con ser va hoy pa ra la 
mu cha cha o mu jer de ras gos ain dia dos y tie ne con no ta ción des pec
ti va. (Del que cha chi na: cria da do més ti ca).

Chú ca ro: Ani mal aris co. Per so na chú ca ra, de ca rác ter sal va je.
Dra go near: Rea li zar fun cio nes aje nas a la pro pia con di ción. Sol da do 

ra so, que ha ce los ser vi cios de ca bo.
En ga yo la do: En car ce la do. De ga yo la.
En gua li cha do: Ver gua li cho. He chi za do.
Em pe ri fo llar: De pe ri fo llo: Ador nos de mu jer en el tra je y pei na do, es

pe cial men te los que son ex ce si vos o de mal gus to.
Em por car: En su ciar.
En tri pa do: Dis gus to. Eno jo o sen ti mien to di si mu la do.
Es tri lo: Irri ta ción, ra bia. (Del ita lia no stri llo: chi llar, gri tar).
Fae na: Ofi cio o tra ba jo que le to ca a ca da uno.
Fa ro lear: Alar dear, po ner se en evi den cia. Fi gu ra que pre su me el he cho 

de que, ba jo el fa rol, a la luz, las co sas se ha cen más os ten si bles.
Fa yu tear: Fal si fi car. Ser des leal, fal so, hi pó cri ta, si mu la dor, de te rio ra

do. Ac tuar con fal sía.
Fe lón: De fe lo nía: en ga ño, fal ta de fe, des leal tad, trai ción y ale vo sía. 

Co ba rru vias di ce que es una voz an ti gua cas te lla na y que trae su 
ori gen del la ti no fa lle re: per fi dia, in fi de li dad. Caer en fe lo nía, in cu
rrir en de li to de al ta trai ción. (Dicc. de Au to ri da des, 1732).

Flo reos: Lu cir, ma ni fes tar la ri que za o la au to ri dad, ac to y efec to de 
lu cir o lu cir se. (Del es pa ñol flo rear: hen dir las cuer das de la gui ta rra 
for man do un so ni do con ti nuo).

Fu le ro: Ma lo, que ca re ce de la bon dad que de be te ner se gún su na tu
ra le za y des ti no. Pa ra la Real Aca de mia: Cha pu ce ro, ina cep ta ble, 
po co útil.

Ga le ri ta: Pre su mi do.
Gan sa da: Es tu pi dez, ac to ton to e in fan til. San dez.
Gau cha da: Fa vor, ayu da que se pres ta de sin te re sa da men te.
Gua li cho: Ma le fi cio, he chi zo em plea do pa ra cau sar da ño por me dio 

de al gún ac to su pers ti cio so. Fil tro, be bi da o com po si ción que se 
fin ge pue de con ci liar el amor de una per so na. (De Wa llee chu, nom
bre te huel che del ge nio del mal).

Gua po: Va lien te, va len tón. Re sis ten te pa ra el tra ba jo. La pri me ra 
acep ción es es pa ño la. Ini cia las re gis tra das por el Dic cio na rio de 
Au to ri da des, en tan to que las res tan tes son ex ten sio nes de sig ni fi ca
do. Gua pear: en ca rar con co ra je al gún ries go, fan fa rro near. Gua pe
za: con di ción de gua po.

Ho ci car: Ce der, ce sar to da re sis ten cia, de cla rar se ven ci do. Caer o dar 
de ho ci co con tra al go.

Ín do le: Con di ción o in cli na ción pro pia de ca da uno. Na tu ra le za y 
con di ción de las co sas.

Jai la fe: Pe ti me tre pi sa ver de. (De la ex pre sión in gle sa high li fe: al ta 
so cie dad, muy fre cuen te en Bue nos Ai res, du ran te las úl ti mas dé
ca das del si glo xix). Al ter na con jai, jai fe, jai la fe, jai lai, jai le fe, 
jai lei fe.

Je ta: Ca ra, ros tro. Es del es pa ñol je ta: bo ca sa lien te, por su con fi gu ra
ción o por te ner los la bios abul ta dos, y ex ten si va men te, ca ra.

La de ro: Acom pa ñan te en ge ne ral.
Ma mao: De ma mar se: em bria gar se, voz de ori gen cam pe si no que asi

mi la la ac ción de ma mar (el ni ño) con la de be ber di rec ta men te en 
la bo te lla. Ma ma do: ebrio. Ma múa: bo rra che ra.

Man ca lo: Fra ca sar un ro bo al ser des cu bier to el la drón. Sor pren der 
al la drón en fla gran te de li to. (Del ita lia no man ca re: fra ca sar, no 
ocu rrir).
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Man din ga: Alu de a los ne gros lla ma dos “man din gas”, or ga ni za dos en 
un rei no si tua do al es te del Su dán. Dia blo.

Ma lan dra: De lin cuen te. Ma le vo sin no ble za. Ma lan drín, to ma do del 
ma lan dri no ita lia no: se re fie re a los va gos que con vi ven en tre ma
lean tes.

Me te jón: Ena mo ra mien to, en tu sias mo. Exal ta ción del áni mo pro du
ci do por la ad mi ra ción.

Mi li cos: Des pec ti vo de mi li tar o po li cía.
Na cio nal: Pa pel mo ne da de un pe so.
Ñu do: Inú til men te. Es mo dis mo que pa só del len gua je cam pe si no al 

ur ba no y alu de a la di fi cul tad de de sa tar el nu do.
Ojear: Em bru jar. Re cuer da el mal de ojo con in ten ción de ha cer mal.
Ota rio: Cán di do, ton to, ele gi do pa ra ha cer lo víc ti ma de una es ta fa.
Pam pli na: Co sa de po ca en ti dad, fun da men to o uti li dad.
Pa re je ro: Ca ba llo adies tra do pa ra co rrer pa re jas (ca rre ras que dan dos 

ji ne tes jun tos).
Pa rro quia: Cir cuns crip ción elec to ral que coin ci de con la pre sen cia de 

una igle sia pa rro quial.
Pa pe lón: Ver güen za ma yús cu la.
Pa ta co nes: Pe so. Uni dad mo ne ta ria. (Del es pa ñol pa ta cón: mo ne da de 

pla ta de una on za).
Pe char: Pe dir, sa blear. Es acep ción que se da tam bién en la ger ma nía. 

Pe cha dor: pe di güe ño, sa blis ta.
Per ca le ra: Mu jer de con di ción y apa rien cia hu mil des, co mo las que 

an ti gua men te usa ban el per cal pa ra ha cer sus ro pas.
Po li cia no: Des pec ti vo, por po li cía.
Po ye ru do: Po co vi ril, que bus ca pro tec ción.
Pu rre te: Ni ño, mu cha cho.
Qui lom bo: Pros tí bu lo. Re yer ta, es cán da lo. Voz ori gi na da en el apó co

pe de qui lom ba lo que en el Bra sil co lo nial de no tó la vi vien da tri bal 
de los es cla vos fu gi ti vos.

Rea je: De reo. Va ga bun do, in di vi duo sin ocu pa ción, ami go de juer gas 
y re nuen te al tra ba jo.

Re yu nar: Cor tar.
Sa ba la je: Con jun to de gen te ori lle ra. Tur ba o agru pa mien to de gen te 

de mal vi vir, pro ve nien te del mo te de quie nes an ta ño po bla ron los 
ba rrios que bor dea ban el río y en los que era co mún la pre sen cia del 
sá ba lo, pez que las más de las ve ces cons ti tuía el úni co y eco nó mi co 
ali men to.

Sa ban di ja: Per so na des pre cia ble.
So bar: Cas ti gar.
So brar: Ex ce der, so bre pu jar, su pe rar. Asu mir una ac ti tud de su fi cien

cia y su pe rio ri dad.
Ta ba: Jue go en que se ti ra al ai re una ta ba de car ne ro, y se ga na, se 

pier de o no hay jue go se gún el la do que al caer que de ha cia arri ba.
Por que la ta ba, se ño res
tie ne su dies tra y si nies tra
o los do nes qui ta o da
se gún la ca ra que mues tra.

Tai ta: Hom bre va lien te y au daz. Gua po, atro pe lla dor, hom bre de ar
mas lle var, y por lo mis mo es pec ta ble en tre ham po nes. De ri va, por 
el as cen dien te pa ter nal de es te úl ti mo, de la voz gau cha, ta ta: pa dre.

Tau ra: Hom bre pró di go, hom bre va lien te. Ju ga dor au daz. Pro pio de 
va ro nes. Es pa ra go ge del es pa ñol ta hur, ju ga dor fu lle ro.

Vi char: Mi rar de sos la yo, ori gi na do en el por tu gués vi giar: vi gi lar.
Zum bón: Que fre cuen te men te an da bur lán do se.
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