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En el m es de julk» saldra el libro P a ja  B rava  d e  El Viajo Pane*  
e outras obras de José A. y Trelles. en  edición cuidada  
G ustavo San R om án y pub licada en S a ntiago  de C om postei* 
p o r e l C e n tr o  R a m ó n  P iñ e lr o  d e  In v e s t ig a c ió n  eZ 
H um anidades. T relles . nacido en  R lbad eo  en  1 8 5 7 .  asentado  
en el Tala e n  1 8 7 7  y m u erto  en M o n tev id eo  en 1 9 2 4 .  fu
m as conocido por e l seudónim o El V ie jo  Pancho. Con él firmo 
algunos de los poem as g au chesco s m ás  cé leb res  del género  
aparecido s en rev is tas  tra d ic io n a lis ta s  de la ép o ca  y agru- 
pados en  1 9 1 6  en  su obra m ayor. P a ja  B rava. E s ta  nueva 
edic ión  es  la m as co m p le ta  posible de la obra de e s te  gallego  
uruguayo que a lcanzo  gran popularidad en la prim era mitad  
de e s te  siglo y que hoy recuerd an  p lazas y c a lle s  en  sus dos 
co m arca s , la na tiva  y la de ado pció n . A p a rte  de las obras 
d e Trelles . e l a p a ra to  c ritic o  de e s ta  ed ic ió n  e s tá  en  gallego  
En e s te  ad e la n to  p rese n ta m o s  un trozo  de la  Introducción  
cu a tro  de los poem as m ás fam osos d e  P a ja  B ra v a  (q u e  canto  
G ard e l) y un te x to  in é d ito  h a lla d o  en  e l A rch ivo  A lonso y 
T re lles  de la B ib lio te c a  N a c io n a l.

José M ana  Alonso y  T relles Jaren nació en Ribadeo, provincia 
de La C oruña, G alic ia , el 7 de m ayo de 1857. D e los cuatro a los 
quince años v iv ió  en Asturias y  a los d iec iocho decid ió  em igrar a 
Am érica. Luego  de dos años en el pueblo a rgen tino  de C hivilcov, 
en 1877 se trasladó al Tala, a 110 k ilóm etros  de M ontev ideo. Allí 
pub licó  sus obras, p rim e ro  en un periód ico  local y  luego en dos 
semanarios, inspirados p o r el M a d rid  Cómico, que él m ism o d ir i 
g ió  y del que era el p rinc ipa l co laborador. E scrib ió  además un 
puñado de obras de tea tro  para el g rupo  de .Aficionados del Tala, 
se caso  y tu v o  h ijos, y p o r  fin  se h iz o  p ro c u ra d o r . E n  1*4)3 T re lles  
asum ió la nacionalidad uruguaya y  en 1908 ocupe» una banca en 
la (-am ara de Representantes, p o r el P a rtido  N ac iona l. Poco an
tes había vu e lto  a su tie rra  natal para v is ita r a su m adre y  amigos; 
en los ú lt im o s  años v iv ió  algún tie m p o  en .M ontevideo, donde 
m u rió  el 28 de ju lio  de 1924 luego de una dolorosa enfermedad 
asociada con una periton itis .

L a  o b ra  lite ra r ia  d e jó s e  A - y  T re lle s : 
ro m a n tic is m o , s á tira  y  p e s im is m o  gauchesco

H a y  tres grandes aspectos en la obra de este gallego u ruguayo 
que se expresaron m ediante  sendas voces diferenciadas en su crea
c ión  lite ra ria . Estos aspectos están a su vez afectados, in te rm iten te  
o  genera lm ente , p o r la a tracc ión  de dos polos, la jocosidad v la 
m elancolía. I-.l p r im e r aspecto corresponde al poeta castizo que 
escrib ió  con su p ro p io  n om b re , genera lm ente  abreviado a lose 
A . y T re lles, o  con seudónim os castellanos o  clásicos (sobre mdc 
C a n d il y  T á c ito ). C o n  su nom b re  verdadero  pub lico  unas p oe  
sias tem pranas en un p e rió d ico  ele E l Ta la d ir ig id o  p o r  su pnm e 
m e n to r en ese pueb lo , y un  ú n ico  l ib r ito ,  Ju an  el loco, en 1 8 8 ' 
C o n  J ? “ <1,ó n i,n o  escrib ió  rim as en sus p rop io s  semananevs satíri 
eos, r J  Ia la  Cómico y  Momentáneas, que luego  aparecieron en ó rga 
nos capita linos. Esta n ro d u c c ió n  casi desconocida tiende en ge 
nera l hacia la m elanco lía , pe ro  se pueden enco n tra r tam b ién  cas»» 
de jocosidad en a lgunos versos.

L a  segunda persona artís tica  de T re lles  es tam b ién  poco  cono 
c id a iK ir  el p u b lico  y  p o r  la c r itica , si dejamos de lado el plan, 
anecdó tico  fo m en tado  ,x»r su fin o  b ió g ra fo  Juan (  Salen Pvl<- 
( r J  cantor del ¡a la. M o n te v  ide o  Palacio del 1 ibn *. 19JU )v n u i  
c lonado  por casi todos los escritores de necro lógicas o  tuxas d 
hom enaje. Se tra ta  de l (ic rio d is ta  y an im a d or c u ltu ra l »k su p  e, 
chica, |-1 lá la . E l  el sa rdón ico  d ire c to r de b'J I'oLi  ü * u i -  v V



• tte tM n t-u  \  e l a u to r  «le v a r i r  /a * tea tra les para e n tre te n e r a sus 
vec inos. X«»s q u e d a n  tres de e«w» o b rita s . una de  las cuales esta 
fechada en  I9<)2 S 'p v n  Kop Se p u b lic a n  p o r  p r im e ra  vez en  la 
c? .,J*lo n  ( -e n tro  R a m ó n  P iñ c iro . E l p o lo  d o m in a n te  aqu í es el 
M?na *°cos’ ^ a<̂ * l*e ro  hay c ie rto s  de jos  de una p re o cu p a c ió n  más

I I te rc e r  |XM*sonaje en la ob ra  de l're lles  es el a u to r  gauchesco 
c o n o c id o  ,x»r  e | se u d ó n im o  de E l V ie jo  Pancho , q u ie n  p u b lic o  
c na obras: una p ieza tea tra l o lv id a d a , ¡G uacha! ( 1 9 1 3), y  u n  vo lu -  
(V u?  4 C poe s ía  de  g ra n  é x ito  en el R ío  de la P la ta , Paja B ra va  
'  16). E s te  persona je , s in  duda  el m ás im p o r ta n te  t ic  los tres  que
p ro d u jo  la p lu m a  de  l're lles. es todavía  fa m o so  y  lo  fu e  m u cb ís i-  
u to  m ás d u ra n te  la p r im e ra  m ita d  de este s ig lo . La  tendenc ia  d o 
m in a n te  en  esta poesía c r io llis ta  es la seriedad y  la m e lan co lía . P o r 
razones de  espac io  nos co n ce n tra re m o s  en este a d e la n to  en este 
u l t im o  persona je , q u ie n  in te re só  m a y o rm e n te  al p ro p io  au to r, al 
p ú b lic o  y  a la c r it ic a . Para c o lo c a r la o b ra  m a y o r de  l're lles  en  su 
^ u t e x t o  l i te ra r io  co n v ie n e  repasar la e v o lu c ió n  de la poesía gau-

I' I g a u c h o  e n  la p o e s ía  ( I ) :
de los Cielitos de I lidalgo (1 K1 1 -2 2 )
a l M a r t in  /• '/e rro  ( 1 8 7 2 -7 9 )

C o n v e n c io n a lm e n te  n o  se hab la  de  lite ra tu ra  gaucha, ya que  
os gau chos e ran  ana lfabe tos, s in o  d e  lite ra tu ra  gauchesca, aquella  

q u e  tra ta  de tem as gauchos p e ro  es escrita  p o r  au to res  c u lto s  de  la 
c iu d a d  qu e  tra n s c rib e n  la le ngua y  los va lo res  a u tó c to n o s  de l ca m 
po . L im itá n d o n o s  a la poesía, el g é n e ro  co m ie n za  co n  e l m o n te 
v id e a n o  B a rto lo m é  H id a lg o  (1 7 8 8 -1 8 2 2 ) y  sus Cielitos y  Diálogos a 
p r in c ip io s  de l s ig lo  x ix ,  qu e  dan  voz. a los s e n tim ie n to s  re v o lu c io 
n a r le »  de  los paisanos d u ra n te  las gue rras  de  la in d e p e n d e n c ia  de 

-spaña y  la in va s ió n  po rtu g u e sa  desde e l B ra s il. E stos versos están 
m o b v a d m  p o r  situaciones con te m p o rá n e a s , y  su t ie m p o  ve rba l, 
a d e c ir  de  L a u ro  A vesta rán , es el p resen te . D e  los dos t ip o s  de 
c o m p o s ic ió n , e l ‘C ie li to * ,  poesía en cua rte tas  asonantadas y  se- 

~xhil»e u n  to n o  d e  c o n f ia d o  n a c io n a lism o , c o m o  en  este 
b  u  u Iv^ c * g ° b ie m o  presen te . /  q u e  p o r su constanc ia  y  c e lo  /  

a h e c h o  f lo re c e r  la causa /  de  n u e s tro  n a t iv o  sue lo . /  C ie li to ,  
c íe  o  q u e  sí, v iva n  las au to r id a d e s , /  y  ta m b ié n  qu e  v iva  y o  /  para
c a n ta r  las ve rdade s". E n  los Diálogos d e l m is m o  au to r, e sc ritos  en 
e  e x i l i o  de  B u enos  .Aires d o n d e  v ive  a p a r t ir  de  1818 e m p u ja d o  
7_,r. ,.n \ as’o n es po rtuguesas de M o n te v id e o , e l to n o  o p t im is ta  
‘  e os  Cielitos  desaparece. .Ahora los gauchos C h a n o  y  C o n tre ra s  
c o m e n ta n  los hechos co n te m p o rá n e o s  en A rg e n tin a  y  expresan la 
o e s ilu s io n  p o r  e l ca r iz  qu e  ha to m a d o  la s itu a c ió n  p o lít ic a  lu e g o  
o c  la in d e p e n d e n c ia . .Así evalúa C h a n o  la h is to r ia  re c ie n te : “ E n  
d*cz artos q u e  llevam os  /  de  nue stra  revolución  /  p o r  sa cu d ir las 
j ^ r n a s  de  F e m a n d o  e l b a iin , ln m  /  ¿que ven ta ja  hem os sacado? /  
7 a*  <“ r *  CIW1 w  p e n ló n . /  R o b a m o s  uno s a o tro s , /  a u m e n ta r la 
‘ le v u n io n . /  q u e re r  to d o s  g o b e rn a r. /  (...) /  re su lta n d o  en c o n d u -  
m »«i  /  q u e  hasta e l n o m b re  d e  pa isano /  parece de  m a l sabo r".

rea lis ta  y  n eg a tiva  de la vu la  d e l g a u ch o  va a ser 
re to m a d a  e n  e l v e g u n tio  g ra n  m o m e n to  «le la poesía gauchesca, 
q u e  p o d e m o s  u b ic a r en la década de  1870. o ta n d o  p u b lic a n  sus 
•«♦•ras m a v o r e s  el u ru g u a y o  A n to n io  D .  I.uss ich  ( I m  tres gauchas 

18 7 2 ) y  b n  a rg e n tin o s  H i la r io  Aacasubt <esp. PouJtuo 
í rg a .  187$) v José H e rn á n d e z . Este ú l t im o  fue  el 

a o o <  , | r  ,á tra  cu m b re , d e l ge n e ro . M a rtin  h r m ,  pub lica* la en 
P 8 W . « i  1872 y  1879. I  na m e ta  c o m ú n  «le estos au to res  fue

b.». q tx - h a ltu - ix lo  smIo  so ldado  f ie l y  ca rne  de 
* ««urante las g u e rra *  c iv iles , esta lla  en  vías de  c x t in rx w i g ra -

P orln d a  de  ia p rim era  ed ic ión
¿allega de la obra  fie  A lonso  y
Trolles. de p róx im a  aparic ión

•  p a j a  c
I  ■ * " '

P orta d a  de  la segunda  e d ic ión  V __
aum en tad a  de  Pa¡a Brava, de  ■r*

1 9 2 0 . Es p rá c ticam e n te  un K  
in cunab le , que no  e x is te  en la HriL

B ib lio teca  Naciona l. K -------

cías a la d o m e s tica c ió n  de la cam paña y  a la m a rg in a liz a c ió n  de
que  e ra  o b je to  p o r  los nuevos p o lít ic o s  en  p o d e r. E s tos  tex tos  son 
en tonces can tos  de la des ilus ión  y  la decadencia  de l gau cho . L i 
m itá n d o n o s  al M a r t in  h ie rro , n o te m o s  tres  m o m e n to s  claves. E n 
la p r im e ra  pa rte , de 1872, hay  una cla ra  o p o s ic ió n  e n tre  la vida 
pasada d e l gau cho , una edad «íe o ro  en  que  abundaba  la c o m id a  y 
en qu e  e l tra lla  jo  en la estancia p r im it iv a  era a m e n o  y  p la ce n te ro , 
y  la p resen te  s itu a c ió n  de  rep re s ió n  y  pob reza . “ Yo he c o n o c id o  
esta b e rra  /  en  que  e l pa isano  viv ía  /  y  su ra n c h ito  ten ía  /  y  sus 
h ijo s  y  m u je r... /  E.ra una d e lic ia  el ve r  /  c ó m o  pasaba sus d ías ." 
E.n u n  segu ndo  m o m e n to , el poem a re la ta  c ó m o  a este m u n d o  
id í l ic o  puso  f in  la d o b le  necesidad de  m o d e rn iz a r  el t ra b a jo  de 
estancia y, en  .A rgen tina , de  c o n q u is ta r  la f ro n te ra  todav ía  en m a 
nos d e  in d io s . (E n  U ru g u a y , o f ic ia lm e n te  vac ío  de  in d io s  desde 
1834, e l g a u ch o  n o  c u m p lió  esa fu n c ió n ,  p e ro  sí p a r t ic ip o  en 
varias ‘patriadas* o  re vo lu c io n e s  naciona les). Ca vue lta  de M a r t in  
h ie rro , de  1879 , m arca e l te rc e r m o m e n to  de  la e v o lu c ió n  d e l ga u 
c h o . E l to n o  es aho ra  m ás apocado  y  el p ro ta g o n is ta  ha p e rd id o  
las ganas de rebe larse c o n tra  los cam b io s  ya im pa rab les . Se lim ita  
aho ra  a p e d ir  ayuda: “ Es e l p o b re  en  su o rfa n d á  /  de  la fo r tu n a  el 
desecho, /  p o rq u e  naides to m a  a p e ch o  /  e l d e fe n d e r a su raza: /  
deb e  e l g au cho  te n e r casa, /  escuela, ig lesia y  d e rc c h t ,pág. 325). 
La  tra n s fo rm a c ió n  d e l g au cho  de  o rg u llo s o  de su c u ltu ra  y  l ib e r 
tad  a v e n c id o  m a rg in a l qu e  s o lic ita  ca rida d  es la clave de l pa tens- 
m o  de  este g ra n  poe m a  nac iona l. ELs ta m b ié n  f ie l re fle jo  de  los
p ro fu n d o s  cam b io s  sociales de la época.

E l g a u c h o  e n  la  p o e s ía  ( I I ) :
del T rad ic ionalism o de h'J hogón (1 89 5 -1 91 3 )
a l N a t iv is m o  (d é c a d a  d e  19 2 0 )

Para u b ic a r a E'J V ie jo  P a ncho  hay  que  c o n s id e ra r una te rce ra  
fase d e l gé n e ro , q u e  se c o n s o lid ó  en  U ru g u a y  a fines  d e l s ig lo  xrx 
y  p r in c ip io s  d e l XX, y  qu e  pe rtenece  al m o v im ie n to  d e l T ra d ic io 
n a lism o . ca ra c te riza d o  p o r  u n  fu e r te  to n o  n os tá lg ico . L o s  poetas 
d e  este m o v im ie n to ,  re u n id o s  sobre  to d o  en  EJh'ogpn (1895-191  3). 
e ra n  c u lto s  c iu d a d a n o s , ‘ t lo to re s ’ qu e  te m ía n  q u e  los ca m b io s  
socia les qu e  acom pañaban  a la m o d e rn iz a c ió n  y  a las fue rtes  olas 
in m ig ra to r ia s  p o n d ría n  en  p e lig ro  la id e n tu la d  nac iona l. Su m eta 
fu e  la re cu p e ra c ió n  id e a liza n te  d e l m u n d o  c r io l lo  - d  ca m p o  y  su 
h a b ita n te  a rq u e típ te o , e l gaucho.

EJ hognn fue  la p r im e ra  rev is ta  tra d ic io n a h s ta  d e l c o n tin e n te  
N ó  ve t ra ta lu  de u n  o rg a n o  de  fo lc k m s ta s  acadénucns. m o «» de 
una especie de  fo ro  en  e l qu e  h o m b re s  c u lto s  y  m «sta lgxi »* asu 
m ia u  sem ana lu ie n te  las ,x-rs» *nali«la«lcs bastante  u ica ltz-x las de lo *  
|M>l»la«lores d e l cam po . EM e  aspecto  «le ir re a lid a d  ve ' l é u f n b o  ya 
en  la e le cc ió n  p o r  jo r r e  «le m u c h tn  «le c n la h o m lu rc * .  m d w  
dos  los dos  d ire c to re s . «le s e u d o n in x »  gauchos Kkades de  M a n a  
era  ( ¿alisto e l Ñ a to  y  ( H o sm an  M o ra n w io  e s ta fo  de trás de  Juhan  
Peruy*. l a  cxw iciencta «le «juc estaban ha c ie n d o  jo p r le s .  exum* «a 
ve tra ta ra  de  una  o b ra  «Ir te a tro  a tn lu rn ta d a  e n  u n  isasatfc» va m e *



catablc, aflora también en los varios ‘Viejos’  que se inmiscuían en 
los seudónimos de los versistas, entre ellos el de uno de los d irec
tores, a menudo sim plificado a El V iejo  Caliste, v el del p rop io  
Trelles.

Los versos de El V iejo Pancho se deben ver en ese m om ento 
histórico y dentro de ese esquema estético: la poesía crio llis ta  
nostálgica. Pero ral clasificación no debe ser ciega a las peculiari
dades del arte de Trelles, que hicieron que se convirtiera en el 
poeta más popular y el más respetado por la crítica entre todos 
los gauchescos de FJ Fogón.

De hecho, su clasificación no ha sido tan fácil. Para casi todos 
los críticos E l Viejo Pancho representa el ú lt im o  m om ento de la 
poesía gauchesca, en el umbral de las transformaciones asociadas 
con un nuevo m ovim iento estético, el N ativ ism o, que incluye el 
tema del mundo rural pero muy explícitamente no se lim ita  a él.

La obra generalmente considerada com o inauguradora de la 
poesía nativista en el Uruguay es Agnu del tiempo (1921), de Fernán 
Silva Valdés, quien define el nativism o com o “ el arte m oderno 
que se nutre en el paisaje, tradición o  espíritu nacional (no reg io 
nal) y  que trae consigo la superación estética y  el agrandamiento 
geográfico del ciego crio llism o que sólo se inspiraba en los tipos y 
costumbres del campo” . Cuando se interesa p or el m undo rural, 
esta poesía se caracteriza por u tiliza r un lenguaje cu lto  y no  gau
chesco, y por integrar las contribuciones de la vanguardia con
temporánea, entre ellas la renovación de la metáfora que in tr ix lu -  
jeron el ultraísmo y  movim ientos afines. U n  ejem plo famoso de 
poema nativista del m ismo Silva Valdés, dentro del tema gauchesco, 
es r.I rancho , que comienza:

campo (“r»ia brava", “tranquera", "ticnt,,-,
el habla del gaucho y " ?  «  p o r lo  tanto ,.aucn<^ , ,  
están presentes la personificación (“ Insoc. ,1,1 u '1' ,n ,> cu lt"  
no*) v Ia* imágenes sorprendentes (“ atado i’ uyen<*, , <ld cami 
el t ie n to  to rc id o  de un sen.ler,,-,. (| I - I  por
poesía nativista uruguaya fue p4ru. lado la nm a , ,
,|,o  de renovación en e l q « *J ’ a n . „ , „ r im "  ■"••‘ aniiento más „ „  
untura y  la música «obre todo» y '" "a s  de| arte (la

m om ento  de auge cc n n o in u o  X 7 L C,cn,‘  " r m S ^ Í ? ^ 0 1,,n un 
dice el m ism o Silva Valdés en otros v e n m ^ í, "~«>nal. Así lo
todcas, /  la ley no m ira el cok ir. /para , u M|, el i r a U , '? ’ «  para 
amargor. /  cualquiera sale de pobre /  con « U f a ,  o  el

—  « a ,  • n ____ . .n . a  r w w * C I3  r w e i d i . l i

cl lcnguqK. jm i| t 
mchest r,. Mru> Olh(

El Viejo P ancho : una  poesía p e c u lia r

FJ bardo c r io llo  de T re lles  n o  encaja fácilmente en el es. 
establecido de la lite ra tu ra  que hemos reseñado. 1«, quc 
de su ind iv idua lidad y resonancia. Para E.ncida Sansone, El v ' ? ’ 
Pancho ocupa un puesto de transic ión  entre  la poesía gauches?,^ 
la nativista, aunque la ensayista n o  justifica  en detalle tal asevera, 
ción. A lgo  parecido propone, con más herram ientas. Z um  Eel«k 
para quien E l V ie jo  Pancho ocupa una posición interm edia entró
los dos m ovim ientos. Aunque esta declaración sea bastante difícil 
de probar, el c rít ic o  hace dos apreciaciones de la poesía campera 
de Trelles que parecen justificadas: una a n ive l fo rm a l; la otra 
nivel de contenido. La p rim era : “ Apartándose igua lm ente  de la 
décima convencional que parecía fo rm a o b lig a to ria  de la poesía 
gauchesca de FJ Fogón, y  de las p rim itivas  form as payadorescas de 
H id a lg o  y H ernández, el V ie jo  Pancho usa lib rem en te  de to d o  
los ritm os de la estrofa castellana." La  segunda apreciación, sobre 
el contenido, que le parece al c r it ic o  “ la d iferencia  más fundam en
ta l que el V ie jo  Pancho presenta con respecto a los clásicos g a u 
chescos” , es el “ to n o  esencialmente lír ic o  de sus com posiciones, 
ese to n o  intim o, desconocido p o r la antigua poesía payadores^., 
(...J que era sustancialmente obje tiva , re la to ra .”  E n  breve, enton
ces: aunque crono lóg ieam ente  y en varias de sus posiciones idet»- 
lógicas (ante la m odern izac ión  y  la in m ig ra c ió n  contemporánea-, 
p o r e jem plo), E l V e jo  Pancho pertenece al re su rg im ie n to  nostal 
g ico  de la poesía gauchesca clásica, rea lizado  en m om entos de 
auge trad ic ionalista  y a instancias del sem anario  FJ Fogón, su poe
sía tiene rasgos que ía separan de la de l creado r típ ic o  de la ép»<\. 
C o m o  la de sus colegas, su voz es gauchesca, p e ro  se diferencia de 
e llos fo rm a l y  tem áticam ente . Veam os a lgunos e jem plos de su 
m e jo r obra.

P a ja  B ra va  (1 91 6 ): e l g a u c h o  e n  d e sg ra c ia , 
los g r in g o s  y  e l a m o r

Retobado de barro y paja brava; 
insociable, huyendo del camino.
N o  se eleva, se agacha sobre la loma 
como un pájaro grande con las alas caídas. 
<■ «ozando de estar solo, 
y atado a la tranquera a ras de tierra 
por el nenio torcido de un sendero.
Su am í” dc 06 Í CntU C" n el f i l°  del 
•>u amigo es el chingólo; 
su centinela el terutero.

IM 4

Ya se ha notado  que e, g ran l ib ro  de E l V ie jo  Pancho exh. < 
una variedad de form as; sus temas, en cam b io , n o  son numen - 
sos. 1 lay dos grandes núcleos tem á ticos  en Puja Braza, cada un. 
con aspectos secundarios que lo  apoyan o  extienden. EJ p n n x - 
re tom a una preocupación  clásica de l genero : el gaucho 
adad  que m u» su cd.nl d e  <>n» \  q u e  ha pesado a sutnr coa d  
adven im ien to  de los tiem pos  m oderaos. E l segundo gran teína o  
o r ig in a l d i I I \  u « . P .u u  h ... j  <k u ,ki e l m ayor onacau de b  cobc- 
c ion : el amor.

Ea p reocupación  p o r  el gaucho  \  sus p ro »  n to  tnbobcMKs 
se nota ya en los p r im e ro s  poem as de l l ib ro . Vu en Fnas « 
iie m n o  ( I8 W ) ,  c | poem a que  ahre la c o in « „ m  H  puna o  a, 
gaucho n e jo  que rechaza la im ita c ió n  de u n  ««en n m  u » j u  
penca o  carrera de cahaDna en  el cam po. 11 o n o  c«»«x r  .««no b



u,l ' " ’.’ a «kZw U,*Í,ÍÍ!C' rc ril> i0  c l T '  dc  un " " ' " “ " o  que hacía 
alarde de su pod e r en com pañía dc los nuevos noderosos ra ra  
quienes el gaucho si- ha co nve rtid o  en un m arg ina l indese id. > E l 
poeta entonces rem em ora a época en o.... .1 s , inucscado. l  l [•„ las guerras y  la contrasta  'x in  l,«  3 “ '  d

paisano se ha convertido en “el pan que

a l n S X  d  ~ m b i“  ' “

veasi e x tin im id o  «*n .1 r* C °  anch<>. aunque m enospreciado 
n :,nca ce»a en su nao«,-

Vrri.ns Fr» i * J m e nu ^ °  en la gesta libe radora  liderada ñ o r 
.v tig a s . E n  a lgunos ,xK.-mas se festeqa la in d e p e n d e r ía  de t C  
guav, c o m o  en \  id - ilit- is ’ / imuqv / . • c vr uS o r ia . / V , d a l i t a , / « h S e m n 7 m ^  /  a :ÁM '  patna  > la 
V - i  r .  / i  . .  .c ,e ro n  am *gas: /  porque  tue  esta tie rra  /\  ida lita , /  la cuna de A rtig as ” ), e scrito  para un hom enaje de e sc u e 
la p nm a n a . y  ¡N . carrera en que la im agen del líd e r onem a l 
que se enfrentara  al cem rahsm o de Buenos A ires  en la década de 
1810. es re fe ren te  para el c o n f lic to  dc lím ite s  en tre  los dos países.

Ya en e l te rce r poem a de la co lecc ión , ‘Caídas’ (1913), h, trans- 
to n n a c io n  de  la v ida  del gaucho  se em pieza a en focar sobre el 
á m b ito  racia l y  da paso a u n o  de los subtemas más notables de la 
co lección: el rechazo al g r in g o . E l gaucho contem pla  un cam po 
p lan tado  de tu g o  y  | „  contrasta  con  los tiem pos de antes en que 
dom inaba la ganadena c im a rro n a . E l cu arto  poem a. Desencan
to . ¡A  vo la r.... (1899 ), expresa la desilus ión  del gaucho que ha 
vu e lto  a sus pagos y  los encuentra  tan cam biados que decide h u ir  
para nunca vo lve r, incapaz de de tene r los cam bios. O tra  vez se 
presenta el contraste  e n tre  el m u n d o  a n te r io r  de lib e rta d  v  energía 
sin fines de progreso , y  el actual de dom estic ídad, a h o rro  y  seden- 
tansm o . La  tie rra  de sus a lrededores se usa ahora para la a g ricu l
tu ra , y  sus p racticantes son ru b io s  inm ig ran tes  canarios, los m is 
m os que llegaban en esos años al depa rtam ento  de C anelones La 
ch ina  m o roch a  que  antes era com pañera  na tu ra l del gaucho ha 
s ido  desplazada p o r  la in m ig ra n te  de " r u lo ” , “ fre n te  de cuajada”  y  
“ m e jiya  rosada” .

E l tem a de la presente in fe lic id a d  del gaucho y  la indeseada 
aparic ión  de los g rin g o s  ag ricu lto res , que ocupa los p rim e ro s  cua
tro  poemas, es in te rru m p id o  en ‘A  lo  escuro ’ (1900), en que el 
gaucho acuerda una c ita  co n  su ch ina . E l to n o  es más lig e ro  y 
fe liz , pe ro  cam bia  en el s igu ien te  poem a, ‘Zonceras ’ (1899), en 
que el a m o r re tom a u n  aspecto de l tem a a n te rio r: la nosta lg ia. E n  
rea lidad , n i e l to n o  g rac ioso  de a m o río  en ‘A  lo  escuro ’, n i la 
c o n v icc ió n  de l poeta de ‘Zon ce ra s ’ de que hay que e v ita r a la 
m ujer, son típ ico s  de E l V ie jo  Pancho. .Más b ien  lo  co n tra rio : el 
a m or es genera lm en te  tr is te  y, c o m o  una d roga, n o  puede el gau
cho sa lir de sus garras. La  a c titu d  fre n te  al a m o r que a flora  en 
estos p r im e ro s  poem as tiene  dos caras: una v io le n ta  y  vengadora, 
y  o tra  d ó c il y  hum illa d a .

E l 'terruño y el últim o V iejo  Pancho

E n  esta revista, tam b ién  dedicada a asuntos y  lite ra tu ra  cam 
p e n » , pe ro  de co rte  más m o d e rn o  y m enos nostá lg ico, p u b lic ó  
1 re lies la m ayoría  de sus poemas gauchescos a p a r t ir  de 1917 y 

hasta su m uerte . Su d ire c to r, A gustín  S. S m ith , fue responsable 
de  la ‘ga lvan izac ión ’ de la musa m e d io  in e n e  de E l V ie jo  Pancho, 
que paso a c rear a lgunos de sus textos más logrados.

í n  ‘ R em ord im ien tos* ( I a ed., s. f.) c l gaucho pule  p e rdón  a la 
d u n a  p o r h a la r le  c o rta d o  la trenza  en ‘ Resolución* (1899). E l 
piM ta recuerda la <m a sion  en que v o lv ió  a ver a la ch ina  que habla

t i . i m U N O

L L L . . L I M

Poetada d e  £7 Ferrurto. 
Abo l. N° 4 . o c tu b re  de 
1 9 1 7 .  co n  fo to  de A lonso  
y T re lles.

D O S  A M E R IC A N O S
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o fe n d id o  y  c reyó  n o ta r que, com o  él, seguía s in tie n d o  el antiguo 
am or. Esto lo  lleva a ce lebrar la causa de su pesar (el desdén de la 
ch ina ) p e ro  a arrepentirse  de la acción que to m ó  para ca lm arlo  
(co rta rle  la trenza): “ Y  bendeciré  el r ig o r  /  de tu  desdén asesino /  
que a lo  la rgo  e m i cam ino  /  sem bró  abro jos y  d o lo r; /  y  cuando 
ya el e s te n o r /  se acerque de m i agonía, /  he de m a ld e c ir el día /  en 
que te in fe r í la ofensa /  de robarte  aqueya trenza /  que conso ló  el 
alma m ía” . Eísta resoluc ión  parece consistente con el esquema de 
p lacer en el rechazo que notam os antes, y agrega el re m o rd im ie n 
to  de haber actuado con vio lencia . Este ú lt im o  aspecto es consis
ten te  con un  to n o  genera lm ente  más esto ico y  m e d ita tivo  de E l 
V ie jo  Pancho ta rd ío . E n  ‘M is te r io ’ (1919), el gaucho v ie jo  gana el 
respeto de los jóvenes que lo  rodean al co n ta r sus h is to rias  de 
antes, y  su á n im o  se acalla al ve r e n tra r a las chinas. Recuerda, sin 
o d io  ya, la h is to ria  de ‘R eso luc ión ’ : “ Y  sus lab ios, contra ídos /  
p o r un gesto e despecho, /  hablaban de una trenza /  cortada rente 
a cuero , /  y  de un  a m o r in fo r tu n a o  y  tr is te , /  y  de un  desdén 
inexp licab le  y  te rco ” . Es c ie rto  que en algunos textos se nota la 
c o n tin u a c ió n  de la agresividad y  el o d io  hacia la m u je r que re
cuerdan los textos tem pranos (p o r e jem p lo  ‘ ¡C om o  todas!’ (1920), 
en que el gaucho niega el d o lo r  de una v iuda), pero en general hay 
un  m a yo r esto ic ism o y  una m e n o r ansia de venganza en los poe
mas para E l Terruño, que parecen co rresponder con la m ayor edad 
del autor.

U n  aspecto d ig n o  de n o ta r en estos poemas ta rd íos para E l 
Terruño  es la m a yo r presencia de la m etá fora , característica que 
parecería acercarlos a m o v im ie n to s  de vanguardia con tem porá 
neos, in c lu id o  el va señalado na tiv ism o  que se estaba gestando 
p o r esos años loca lm en te . U n  e jem p lo  de m etá fora  es la frase **vo\ 
a la tablada de los gauchos zonzos /  a venderles m iles de esperan
zas gordas” , d icha  p o r  e l tro p e ro  Desengaño en ‘ ¡H opa... hopa, 
hopa !’ , seguram ente u n o  de ios poemas más logrados de E l V »e»o 
Pancho. R ico  ta m b ié n  en m etáforas es ‘ M ágoa ’ (1920  o  1Q- -  ’• 
que  com ienza : “ C am p ié  (re co rrí buscandol de m o zo  con ansia 
loca /  la sé de u n  alm a pa ser su fuente , /  y la que en m i agua p u v ’ 
su 1mk".i  /  v e r tió  desdenes en su c o m e n te ” , h-sta nueva inchnacuw i 
hacia la m e tá fo ra  sugiere que la poesía de E l V »en* Pancho fue 
e vo lu c ion a nd o  en d ire cc ió n  a un  to n o  n o  so lo  mas m e d ita tivo  \ 
e s to ico  s ino  ta m b ié n  mas abstrac to  y p o r ta n to  mas universa l 
U n a  posib le  co rro b o ra c ió n  d c  esta h ip ó te *»  es e l h a llazgo  d c  un  
poem a m e d ito  en c l A rc h iv o  A lo m o  v lrv lle s  dc la R»bi*»»twa 
N a c io n a l dc M on tev ideo ;

a
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sin excesos ctdebrxtonos. la critica seria de la e p ,^  
a El Viejo Pancho también ha tendido a tratarlo COn 

¡'.«rulad Su obra recibió la atención de los prom inentes intelec
tuales ile los años veinte v treinta, Gustavo Gallinal y Allicno 

las dos décadas Siguientes, de José Pereira R, K|n . 
*1 -c»,* iTirínK coinciden en que la obra de El

\u n q u e  
qUC MgUR»

‘Aprovéchate, gaviota’

Sobre L» seda de uno* labio* rotos 
bebe, aun, con sé loca v ardiente 
del beberán del amor la copa...
Afluíales cabresto a los antojos, 
que, a lo me» ir. la achura que galopa 
se te empaca c repente, 
sin darte tiempo ni a cerrar los ojos.

. SuP'‘?a II“  que "* c sucinto texto hie escrito en los últimos 
anos de 1 relies, ya que su tema, la fugacidad de la vida, es consis
tente con la preocupación por la muerte que se nota en v arios de
M i T ^ t ^ i o í ^  5,c,nPl0- ,Lo Aue ™> envejece’ [1920). 
Ali testamento 11922), A mi rancho’ [1923)). Aprovéchate ea- 

™ “  T "  “ “ “ »  £  tópico universal, d  d,™  hC e 
m ± J b ngUar  me“ í “r iro > '« * »  y nma in u s u a l  para eígéne

1- mejor, la achura qUC’ 3
menea de lenguas g a u c h o ? . « e m p a c a  e repente”, se alisa d »  a 1,« £ 3 ? “ ^ ^ ^ “ riaida 
viscera que late) se puede fe» Z<>n 3| a<dlura 9ue galopa o la El U¿1 de la nx-tíf^a en en C"*S‘U¡er mome" t“ > 
contexto del género v t ú n k  00,1 gJuchesca es novedoso en el época, molimiento que ±  “  re&QÓn el nari™  de la
\aldes. aunque in te r¿ d ¿  en la^im á^5 6 e'eJmP1°  de Sllva
un lenguaje no dialectal. Resulta em on”  SOrprendentes. prefería 
mente de la vanguardia. El V ejo P a n c b r T ^ S o v a d ^ " '

El éxito de Paja Br¡na y la £)

« ^ E i ^ t t  í  &  n nos dei de

qmnee edictones, algunas de el¡as“ l X a d  031 I954’ hubo
?? nacionales. De la tere™  X \ ' “ tradasPor destacados------ ..a,es. De la tercera e d ie i^ ^ j  S P°r destacados artis-

• endo la última de 1988 tenido su edición

Zuin Eekle, y en ia> m »
ijuez En general estos críticos coinciden en que r.i
Vicio Pancho representa lo mejor del m ovimiento asociado con 
EJ n (también suele salvarse Elias Regules), y apuntan las cua
lidades idiosincrásicas de subjetivismo y estilo que hemos señala
do mas arriba. Un representante más reciente del género criollis- 
ta, Serafín J. C ¡arvía, redactó un prólogo positivo para la edición 
de P¿¡m Brava en la Biblioteca Artigas. El texto de esa edición, 
ademas, fue cuidado por uno de los grandes críticos de la Genera
ción del 45, Angel Rama, quien volvió a publicar Paja Brava en su 
propia casa editorial, .Vea, en 1968. En cambio Em ir Rodíguez 
Monegal, compañero de generación y eterno adversario de Rama, 
escnbio una nota negativa en Marcha al cumplirse el centenario 
del nacimiento de Trelles. En ella comienza m encionando los 
varios homenajes públicos donde faltó, a su ver, “el análisis litera- 
no  afondo y sobró (siempre sobra) el enternecimiento y la cursi
lería Por su pane, Monegal le achaca a la obra de El Viejo Pan
cho el ser demasiado accesible, “una poesb que no exige preparación 
ni esfuerzo alguno, que va por caminos trillados, que descansa 
a egremente en lo anecdótico, que respeta los gustos del ambien
te  , v propone que merece ser objeto de un estudio sociológico 
mas que literario.
I all¿ í , ! ! °  d,scuol,le d t “ ta evaluación (en especial, lo de
sicos 'i ?  m  R <>S JUC o' e n .contra de los aspectos idiosincrá- 
ne mOS . O)’ R odnBuez Monegal con seguridad tie-
o b i« ^ T re?l "* P ‘°  tOn°  re,° nCO de ,OS homenajes de que fue 
obicto 1 relies Pero mientras que ese elemento no se nuede ne
Trel|,K,r| Ô .°  ad°  6 núm ero de homenajes en el caso de
Ird les debe verse cambien como indicación de la popularidad v 
el respeto de que fue objeto su obra. Entre los homenajes qué 
hemos pod,do constatar, se encuentran los siguientes: 8 de ener. 
de 1 celebración al estilo gaucho en San José, Uruguay e r  
fecha anteriora 1941 bautismo de calle v plaza con el nom bre d< 
d e '  '°  Pk.nCh' ’i eV M ontevideo; 25 de julio de 1943: plantador 
de un ceibo, árbol nacional de Uruguay, y  colocación de un
VJew'panch"10^ !  3 “  *a/ laZa de ** call¿ que llevael nom bre E 
R h ° f  a" y íonte' ade°; 3 de m arzo de 1946, homenaje ei^ e n t e n , ^ 'd e ’ , ‘“ T " 3 3 dcqUC todos n b a d e ^ u é

centenario del nacimiento de Trelfes í n  Ri’h S ^ 61" 0 ” 01,0® í  
inauguración de la Biblioteca Púhli™ F ? \ -  ■ n ’ T e ‘" í 1̂  1 
hrimiento en la Plaza .le F - Pancho y el deseedel poeta, c rea d ^  e F c ^ h " 3 " de, dOS b“ St“
San Alaron -e l s e g a d o  f ú ^ i í  José Luis Zorolla J
Viejo Pancho de Alontcndco U ^  úíri " ' ‘T "”  e"  *3 pUz3 E 
que varios de los poemas de Él V  u °  d?“ > dlgno dc n°tar í 
canciones de artistas populares l nrr ’ ^?ncho “  convinieron ei 
quien grabó cinco p , £ „ , h  C ** cstuv"  i t r i o s  (..arde
laridad y respeto de Trelles smn ^Ue n°  c o n h n iu  la |iopa 
que se acrecentaran. °  <̂UC se£uram cntc contribuyó;

> >’ Tre^es?, C reonqw>S<queda,nos’ dc la obra de Roe Uu
’ qUe “  una ‘" 'aSen tnple Pnnwrec U Je -

nso i



aventurero que, sin o lv ida r sus mices, log ro  integrarse plenamente 
en un nuevo contexto  que lo  insp iró  y que su|x> reconocer su 
talento. Esta experiencia no es demasiado com ún en la m igración 
moderna, que a m enudo  im p lica  in fe lic id a d  y  desencuentros. 
Segundo, la de un creador d inám ico  y  po lifacé tico, que probó  
suerte en una variedad de medios de expresión, que inc luyeron el 
periodismo satírico de aldea y  el tea tro  para aficionados. En to 
jos ellos alcanzó un éxito  ¡x»r lo  menos decoroso, 'le rce ro , la del 
poeta que log ró  dom inar un reg is tro  nuevo para él, el de la poesía 
gauchesca, al que aportó  sus propias e idiosincrásicas visiones del 
amor y del m undo, log rando  una mezcla aplaudida p o r varias 
generaciones.

Esta especie de Joscf C onrad gallego, tr iun fador e innovador 
en una lengua adoptiva, es el que ha quedado plasmado en la 
imagen popu lar y en los textos sobre literatura nacional. En cuanto 
al m é rito  de su obra quizás siga va liendo la evaluación que el 
m ism o T re llcs h izo  alguna vez, luego de a firm ar que ‘ La Güeya’ 
había s ido su m e jo r jxxMna: “ ( 're o  tam bién -pese al generoso 
entusiasmo de m uchos- que sólo odio o diez de m is composi
ciones v iv irán  algunos años. E l resto se lo  llevará el v iento.”  Cada 
lec tor de esta nueva edic ión podrá e leg ir su propia antología a 
p a rt ir  de todos los textos que se conocen del autor.

Gustavo San Román

A.J«- de |9*W. R| 7



Km m cimiru lin,b 
b  n tn iton j d d  neto 
jm contar
tic quien w h r que tiempo, 
m ie n tra * n m u  vi o n u m m  b  rueda 
y *e enredaba en el ombú el pampero.

IVn» halwj que amatarlo 
p'arrancarlo al mIcixto 
m le áralo b  trente 
con *u* reta* el ceño, 
y en el <weun» espejo e la* pupilas 
entendían su luz cierto* recuerdo*.

P»*rquc entonce en mi* labios. 
trinhJcquiantes y seco* 
heyaqutaha el rezongo 
como potro mañero 
y  de un costao al otn> de la boca 
tranquiaba el pucho de tabaco negro.

A  ocasione* el solo
comenzaba k»  cuentos
que el gauchaje del pago
reoigia en silencio.
siendo resucitar. como a un conjuro,
la atormentada nncntu del neto.

(■un en la guerra grande.
m oro  cuando Quinteros,
soldao en la el Quebracho.
y hendo en la del Certu,
ande un caudno levantaba el poncho,
« i  estaba el apeligrando el cuero.

Eran de ser sus ojos
mecho acosao* del sueño
arder c o n »  las brasas
del tizón trashoguero.
cuando echando a la nuca el “ horsalino”
le* contato e peleas y  entreseros.

Los gunses. al oírlo,
silenciosos y trémulos,
sentían por las smas
correrles como un fuego
la alborotada sangre de la raza,
v  el fin  pedían de la historia al viejo.

Pero cáiban las chinas
cunosiando el respeto
con que los gauchos óian
las locuras del cuento.
y, sin saber por que. sobre los párpados
dd  viejo historiador se echaba el sueño.

sus labios, contraídos 
por un gesto e despecho, 
hablaban de una trenza 
cortada rente al cuero, 
y  de un am or in íortunao y tnste. 
y  de un desdén inexplicable y terco.

(£7 Terruño. Año D. X o 24. junio de 1919]

I
Es de noche;
rezongando vi siento 
que duehla k *  sauces 
cuasi contra e, suelo.
En el fondo escuro
de nu rancho viejo,
tirao *«»brv el catre
de lecho de tientos,
aguaito las horas
que han de traerme el sueño,
y las horas pasan,
y  ni yo me duermo,
ni duerme en la costa
del Itatao el ten».
que ocasiones grita
no sé qué lamento
uue el chajá repite
«ende ayá muy lejos...

¡Pucha que son largas 
las noches de invierno!

11
A través del turb io 
cristal del recuerdo 
van mis años mozos 
pasando muy lentos.
Y  dispués que gozo 
si a v ivirlos güelvo, 
pensando en los de ahura 
no sé lo  qué siento... 
Xoviyos sin guampas, 
yeguas sin cencerro, 
potros que se doman 
a juerza c cabrcsto; 
bretes que mataron 
los lujos camperos.

Such«»s que no saben 
vincha y  culero, 

patrones que en auto 
van a los rodeos...

Pucha que son largas 
las noches de invierno!

I I I
La puerta del rancho 
tiembla porque el perro 
tin ta  contra eya 
de frío  y  de miedo... 
T u ito  es hielo ajuera, 
tu ito  es frío  adentro, 
y  las horas pasan, 
y  yo no me duermo; 
y, pa pior, en lo  hondo 
de m i pensamiento 
briyan encendidos 
dos ojos matreros 
que persigo al ñudo 
pa quedarme en evos... 
Son los ojos brutos 
que o lv idar no puedo, 
porque ya pa siempre 
robáronme el sueño

José A lonso y Trelles por Hermenegildo Sabat 
(en Sabat Pebet. pag 52).

¡H O P A — H O P A ... H O PA !

Cuasi anochecido, cerquita e m i rancho, 
cuando con ñus penas conversaba a solas, 
seno ayer ruidaje com o de pezuñas 
y el g r ito  campero de ¡hopa!, ¡hopa!, ¡hopa!...

Salí, y en lo escuro vide uno de poncho 
yevando a los tientos lazo y  boleadoras, 
que al tranco espacioso de un m atungo zaino 
arriaba animales que parecían sombras.

- “ Párese, aparcero, párese y disculpe-, 
le dije: -¿Q ué bichos yeva en esa tropa.”  
- “ Voy pa la tablada dé los gauchos zonzos 
a venderles m iles de esperanzas gordas".

- “ Si el mercao prom ete y  engolosinado 
güelve po ’estos pagos en procura de otras, 
no o lvide que tengo m is potreros yenos, 
y  que hasta e regalo se las cedo todas” ...

Sonrióse el tropero , que era el Desengaño, 
ta lon ió el m atungo derecho a las sombras, 
y aun trae a m is óidos el v ien to  e la noche 
su g r ito  campero de “ ¡hopa!, ¡hopa!, ¡hopa!” . 

[EJ Terruño, .Año I I I ,  X o 36, ju n io  de 1920]

; Pucha que son largas 
las noches de invierno!

\E¡ Terruño, .Año I, X o 6. diciem bre de 1917J


