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DMHATUBGO Y DI 

(Po&icas de espacio de un constructor de ficciones) 

Fste libm es un homenaje y regism de un trabajo que 
consauu-ih de otras &as para nuestm team actual, como 
una amistad que dejb un legado que fbrma parte de mi ser. 

Si duda mi escrim y direccibn, como el destino del 
pis, tendda ot~os caminos sin la irrupcibn en nuestm medio de 
de piasmar su talent0 y creacibn en un lugar que hizo s 

H& nace en B N A  pmveniente de una fsmilia de 
el Ramenco. origen que es parte constitutiva de su particular ide 
con el pasado histhrico artistic0 de esa reg&. 

Su mtda al%stituto Superior Artistic0 de Saint Lu 
de artistas visuales, videastas y musicos que estin gest 
consta~~temente tanto por Europa como por 10s paises 
cn su percepa6n intercultural de la creacibn. 

Herbert se instala en Chile a 10s 27 aiios en 1982, asu 
dictadum, sintiendo que en este espacio lejano y extraiio enfientari su 
prrpmda en nuestras calles no pasa desapercibida con su chaque 
dacolorado y zapatos en punta. 

De Chile le impresionb la cantidad de referen 
sus ciud;ldes; Iquique le parecia una ciudad maqueta d 
por su a q u i G  Art 1 Dec6 y por 10s fiagmintos de 
calks del barrio 3 d  No entendia el abandon0 de este 

reGrentes e 
patrimonio 

Vi y ne & en lo que sucede en nuestro pais. 
Ad, rn 1983 d llegy a su departamento se encuentra con 
prnfletor ~~L~ersivor y balas de diferentes calibres, una 
OPC+&I con -f= desconocidos". La embajada belga le 
rroomvndr abadonar de inmediato esta ciudad, pero 
dlo daddc cambiar de domicilio, convencido del carid 
polhicoddutc 



Las definiciones de artista visual, escenbgrafo, 
disciiador de vestuario, de mteriom, de maqdaje, netratista, 
instalador, director de arte, disefiador @ko, son algunas 
de las nomendaturas que constituyen registro de su acdonar. 

Herbert no asumia la condicibn de mador sblo como 
un oficio al cual habia optado, Si0 como una expresibn 
de su necesidad de ser y existir. 

Se nutria del espiritu de su $oca, lo vela siempre 
como el lugar al  cual intervenir y tramfbrmar, como si por 
el sblo acto de elaborar espaaos eschicos, d i s k  hibitats 
o dibujar con sus lipices y bleos estuviera reconstruyendo 
su entorno. 

A travks de sus acciones creativas su trabaio se iba 
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definiendo, no lo guiaba ninguna pretensibn de ser ni el creador de UM nueva &&a o de auto 
situarse como &te de un lenguaje estctico y estaba mas alii de considerar su talent0 y creacijln 
como un capital human0 del cual obtener dividendos. 

Su gran motor era tan &lo sus ansias de aear, de construir, donde su tiwpo era el de h bosquejos. 
10s diseiios, las inmuones. El hacer Creative como sentido de vi& 

De ahi su enorme generosidad con su creacibn, con la transmisibn de ideas y prcyectos a 
sus pares. Percibia la creacibn como parte de una intimidad que se comparte s610 con quienes 
la perciben, el reconocimiento de sus aportes le era suficiente. 

Cada obra era extensibn de sus estados y por ende intervenida por ellos. A N vez. se nutria 
de btos para la concreubn de su trabajo. Esto lo llevaba a un rigor extmno, donde la instalacibn 
escknica, vestuario o escenografias eran elementos que debm surgir de sus propias manos. Asi, 
nada terminaba en el diseiio y en la blisqueda de materiales: pintaba las telas de los vestuarios, 
pdcipaba en la construcubn de sus escenograh. Transfbrmaba su hibitat en un taller constante 
donde soldadoras, galletas, tomos, bleos, maderas y fierms estaban a mano para la construca6n 
de utildas, elementos de escenogda o lo que &era necesario para la concrecibn de sus o b .  

Su visi6n de la ficci6n eschica era completa, se relacionaba htimamente con el p c e s o  
de desentrakr 10s impulsos e ideas que le gadlaban 10s textos. A veces muchas de esas ideas, 
pw EoRdiciones de nuestro nivel de producubn escenica, redtaban a b l e ;  de ahi que sia 
duda la posibilidad de construir ese edificio de t res pisos para KO Abajo se acercb mis a su 
’ ‘ q u h d o  en deuda la posibilidad que &e pudiese despl- como a a i h  dramith 

Hcrbpt se vincula con nuestm escena h-do su mirada a los d d o s  plopias de n e  
d t i c a s  y escfimra. Rcelabora su propia infiumau6n cultural con aquda que ve s e  de 

ulll hterkxtddad 
cam0 en el Bum m d o ” h  bqpjca cubwaks cwnuns 

yeenaprotms gig&dos pardotn, luprdade dandesuqp, 

’ 

obra. 

de n u m  teatro. h e  en 
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qw- de h poot mabmidpd y redefine ws conccpm 

arte del cspaao cschico 10s replantea tantc 
NS trabajor el concept0 de instalad6n eschica, 
dmmaturgia de objetos a la utileria y de quint0 

de nuestra esccna y por ende c 

demos d e e r  10s diferentes trabajos y propuestas d 

1 
en 10s gestos creativc- 

permiti6 avanzar en 
etras a1 alfabeto del 

r l  
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Twe la suerte de trabajar con Herbert Jonckers c o r n  actor 
en "99 La Morgue'' dmgida por Ram6n GriEero en la s& El Tmh, 
y como Director en ''La Catedral de la Lm" de Pablo en el 
Team NacionaZ es deck, pude apreciar y vivir su tmbajo mh && 
el interior m h o  de sus espacios y como espectador sub6  & m. 

cads vez que pienso en ~ d e r t  le me aparece su m m ,  su 
pcwte, su -to, su humor, per0 sobre todo se me aparrce una enorme 
barra de bar descdendo desde el cielo del Team Naciod, con sw 

mu, su turbia atmhka.  UM sirena de transahtic0 ampara esta 

que los atrap& con la cual deb& fundirse, deshacersq desaparecer 
y ;rpareca, un encuenm brutal con el espacio, una puesta en peligro, 
una imagen, una narraci6n que cae con todo su peso. 

Desde el instante mismo de su kpda a Chile, Herbert tom6 
la viohta situaa6n politics que vivh nuestro pais durante la dictadum 
como una lucha personal y ripidamente, de una manera casi voraz, 
he ttagando nu- d e s ,  nuestras dihncias sociales, nuestro temor 
y tambih nuestro particular y cruel sentido del humor. Para 61 la 
realidad y el espacio e s h i c o  se h d h  en un pmblema que conaeme 
a la mirada, la de 6l era una mirada apasionada, y su convica6n era 
que el teamdebia de serun modo de intermma una socdad, bacuIa 
cornpatear y codiontarla con sus hormm, con su viol& un eSpaci0 
para la conciencia. 

& dx& Herbert nos abri6 10s ojos a las infinitas 

7 cat a mortal sobre el escenario en el que esperan athitos 10s actores. 
~ M ~ q U e G % ! Y ~ e t t . d e S e ~ ~ e s c W C U ~ U n a ~  

*bat s i g w  c o d u p d o  
Rumaa&n ebmO dirtatx mtrd Y 
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En 1994 estaba en tercer aiio de Diseiio Teatral en la Ukersidad de chile cumdo coned 
aHabert. En ese momento nuncaimagin6 que cwnpartiriamostantas cosashaaaddiade sum- 

AI aiio sig.iente fue nuestro profisor de escenografia Herbert nos enbpba  h d m -  
sefiales y coordenadas y a partir de esas pautas realizhbamos nuestros diseiios que il corn& 
mostrindonos como potenciar nuestras aptitudes. Nunca inmtaba impone su a&- simpre 
respet6 la individualidad y rescat6 lo mejor de cada alumno, potencikdonos al mhmo.  

Me propuso ayudarle en sus proyectos, lo que me convertia en su asistente y, de pasad% en 
su mAs cercana apmdiz. Entre 10s trabajos que desarrollamos juntos destaca la d o &  del Team 
Nacional(l995) y la obra Bodas de Sangre, donde me toc6 interpretar el diseiio en base a 10s 
bocetos que Herbert dej6 antes de morir. 

Yo vivia en una pequeiia casa en el patio posterior de la suya, ubicada en Dublk Almeyda 
1546. Trabajando y compartiendo lo cotidiano, descubri que su labor como creador permeaba su 
vida com leta. Herbert tenia una concepa6n especialmente sensible y emocional del mundo. Sacaba 
todo des B e su interior hacia sus manos, como en un gran trance. 

En una ac&d de completa atenci6n buscaba en todo lo que le rodeaba; creaba y ensayaba 
con h t e s  versiones haginarias, visualizaba posibilidades y soluaones e s&a  y es@ucturales, 
y cuando encontraba una que le pareaa idealmente mis sblida, dejaba que &a lo P;ara pan aear 
un lenguaje propio, de una linea, un mundo en que no faltaba ni sobraba nada. 
Herbert o@aba su tiempo buscando mantener todas las variables de su mbajo k o  control 
preocuphdose siempre de adecuar sus propuestas estkticas a1 presupuesto de la obra. 
T- un coraje GCO p m  reinventar y proponer y una hem de decisih b p h b k  se progeaabe 

su -0 s e w ,  en sus lineas fumes y en 10s colores que elegia. 

Se destacaba por crear espacios grandes en lugares pequeiios,. transgrediendo la realidad ]i 
tanto en la confecci6n como en la construcci6n sabia c6mo elegu, manipular, tmn&mmr, e 
ktervenir materiales; fierro, acrilico, madera, telas con texturas, pliegues, teiiidas o pintadas a 
mano. El lenguaje de Herbert, a pesar de ser muy complejo como creacih, era muy sim le ]i 
directu a nivel de comprensi6n. Con su +da distinta plante6 una propuesta que sorprenL al 
ser descubierta: un lenguaje universal, lleno de rincones y de sorpmas. 

El trabajo, convivencia y amistad con Herbert dejmn en mi UM profunda enseiianza de 
vida, aprendi a recorm hasta enconm, a conf~ar en mis sentimientos m h  profundos; a tefurrir 
M t o  d intelecto como a las pasiones como &, trabajar a partir de la humildad y la disdplin+. 
rin miedo a equivocarse. 

Este libxi es un re&o del trabajo de Herbert, q u i a  deja una escuda en cada una de sus 
m a  Su proycci6n es un legado para el team, dejado una hu& tMfendmte y profunda 
h Msqueda constante de plenitud que lo hacia sup= la d d a d  concreta que vivia. 
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b IA PUMERA BERT. PERD6N, W. 

!k sent6 a mi lado mraptando su flotante anatomia sobre un block de dibujo, medi 
liph a g ~ o  y d a tinr ha mientras 10s actores repasaban una y otra vez las escena 
fi Habat oe pup y sugiere un mueble en medio del escenario dejando a 1 

rieadonos mh, d s  compinches, & 



E n 1 9 9 l a s i s t i a l a p u e a t a m ~ & ~ ~  
de Invierno" y me encontrk con el trabajo de H u h  
Jonclcers; aiios en que en Ias p r k c k  
cOmo Gnico plat0 fuerte, de las hltimas meltas del 
llamado Teatro Itinerante. Con la -ma s u m ,  
tambiin por vez primera, tuve la oportunidad de 
pmffl& 10s dkeiios perados al interior del c o b  
teatral La Troppa 

Mis de una d b d a  despuks, l o p  ~ ~ ~ n o c e r  en 
mi qercicio de espectador, creador y teatrista, estas dos 
bportantes infl~cn.ciaS, a l  k p o  que, no dud& deben 
considerarse 10s dos paradigmas & &&- en el 
diseiio de la escena t e a d  de entonces. 

En un contexto, donde muchas veces &o 
contadas exceptiones- la visualidad de 10s montajes 
ins& en s e e  las claves de una redundaucia dmdtico 
textual, el tmbajo de Jonkers se manitestaba con &dad 
en la perspectiva de un diseiio de autor -tal vez a h  mis 
que por su originalidad, por estrechar la brecha entre 
arte y diseiie, devolviendo al  diseiio esctnico local la 
altura para sus cuestionamientos est&icos desde el s e n 0  
mismo de la obra de arte. 

Uno de sus valores mis significativos e 
interesantes, radica en haber sido, desde su concepak 
escenogifica, privilegiado actor de un qerciao dialktim, 
inmensurablemente rico, entre la visualidad de nuestro 
teatro, nuestros creadores locales, procedimientos y 
bJsquedas, y una formaci6n del arte intrinsicamente 
europea, de la que era heredero directo. Alga que no  
se habria producido sin el talent0 para interrelaaonar 
y comprometene con nuestros contenidos, para procesar 
aquellas complicidades y llegar a nuevos apareamientos 
creativos, y por supuesto, de no estar nas0m.s dispuestos 
a acoger su mirada. 

Muchos alguna vez intentamas baginar sus 
caminos, o respondernos hasta qut punto influy6Ios 
p-0~ escenificadores de un montaje. Subrepticiamente 
&a en 10 composiao+, sus opciones visuals heron 

la medida de IO minuno y 10 f h d  con habidad 
para crear mundos de cualidades kinbticas, e 
*mate buscando desplegar ante nuestlos sentidcs 

espacio seductoramente mtalizante, donde + sabe 
si se o se libera a la d n .  Ideas que st30 p u h  
h&rse ms una aguda concepci6n dramitica de la 
;mapa, y donde pmbablemente debarnos buscar 10s 
aspKtos m& invisibles de su o b  
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u ~ l  f i n  de s ig lo  t iende hacia e l  quinto neoclacisicismo” H.I. 

“Opera pour un MI&&’ fire la Pr;mq. o h  
en colaboraci6n con h n 6 n  -, erto si& el 
comienZ0 de la hsi6n entre una esaitum dmmkica y la 
pbtica espacial propuesta por Herbert, dando inicio a la 
~ d e u n l m g u a j e e d n i c o ,  que~dcridaenelconcqm 
tebrico de la dramaturgia del espaao. 

El punt0 de unitjn h e  la situaci6n c o m h  de 
marginalidad: Griffero como exiliado y Herbert como 
parte de una juventud que estaba creando una contra 
cultura politics-pktica. 

La escenografia era una shtesis estructurada en 
tres escenarios: primem un espacio que hace cita a un 
teatro del siio XIX cortinas, tel6n piatado; at& una 
pantalla de cine donde se proyectaba un medio metraje 
que interactuaba con la obra y f h e n t e ,  tres sillas de 
tpoca que colgaban de cables como columpios en los 
que 10s personajes quedaban suspendidos en el a k  S o h  
cada una de las sillas tres ampolletas iluminaban el d 
diseiiado como un semi&&lo, una &cia al c a b .  
La critica destaca una autoria de concepcitjn barroca 
dialogando con la estktica de Bob W h n .  

mTRo I” LA 
W UIVAINA, S8U;ICA 
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La Instalacl6n 
Eschica . - - - - - - - - 
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Para esta obra, se intervino una gran cap& g6tia 
abandonada, “Chapelle des Briggittines”, ubicada en el 
centro de Bxuselas. Era un espacio de representacion 
de tresaentos metros cuadrados donde el peso hhjrico, 
de sus grandes muros, sus v e n d e s ,  su piso de piedra, 
heron incorporados como marco escinico para la 
construcci6n de una pottica espacial para la obra. 

El espacio abandonado de esta imponente cap& 
h e  intervenido por objetos y elementos luminicos, 
como neones y guirnaldas, que cruzaban el espacio 
generando una gran instalacibn escCnica de varios 
planos espaciales y narrativos. 

Las primeraS secuencias repmentaban un suburbio 
urbano; hgmentos de habitaciones de 10s personajes, 
catres, hparas,  sdlones y puertas que heron reciclados 
e intervenidos plhticamente para generar una atm6sfera 
de desolaci6n y abandono. No habia construcci6n de 
decorados, son 10s objetos conmtos descontextualizados 
10s que generaban el concepto. 

A partir de estos elementos 10s penonajes desde 
un presente traspasan el tiempo. En su acci6n 
construian un castillo medieval, el segundo lugar de 
la ficcibn, una tragedia -cita del siglo XVI-. LOS 
elementos estaban seleccionados de tal manera que en 
su reelaboracibn constituian una segunda escenografia 

La escenografia real26 la escritura, extraio el 
hconsciente de la obra y lo ma& en escena, le di0 
una h e n a  atmosferica y visual a la decadencia, al 
abandono. sorprrndtan las methfbm y e  Habut lot?aba 
am 10s o b j w  y la transfbrmacbn narrah del e o .  

1 
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w le VUY yr que s w r o  el mismo ten6aeno de 1:s chilenos que sienten 
rtecesidad de vcr l a  cordillera y a 10s u i g o s .  H.J.  

1 Constructiismo eschico 
como esparnns de racconto 

> elamemoria. 

7- 

-2" 

TEATRO MONEDA 

Fste h e  el primu diseiio escinico 
que Herbert r& en Chile. . 

Retrata el d o  y la lqmsi6n desde 
el quiebre de un pmytxto que no + sa; el 
Circo de Audio. Obra de poesia y nodgia, 

Elespat+escemcoeraunacitaalasideardel~ 
constructmisno. 

Esta obra presenti, como concept0 
global tres espaaos temporales que cortan 
y enmaran a 10s personajes donde mbabitan 

de Paris, el racconto de un drco en Chile y 
el cruce con personajes de la colonia. La 
escenografia he determinante para la 
visualizaabn de esta estruructura dram&tica. 

El espaao estaba intervenido por 
pilares y cortinas. Cuando el protapnkta 
mordaba, aparedan 10s lugaRs del r e c u d  
una cordillera pintada a1 Bleo quc 
representaba la nostalgra, la munorja 
iCOnOdelexilia 

pintadas or Herbert e intervenido 

d a p i r c k 3 m o o o t D -  1 

Y=m- . el plrsente en una bubardilla 

El vestuario h e  hecho con tclor 

elunentosY~com0lucesbaj0J.r  
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La multiplicidad de espacios 
como locaciones escenicas 

“Porque habia que recorrer las calles y 10s funerales pensando c6mo 
aquel nuevo caido, m h i r  de una tarde, escucharia desde el interior de su urna 
tantos gritos, tantas veces que lo llamaban presente, y ya eran tantos 10s nombres 
y tantos 10s apellidos, porque ya no existian 10s funerales silenciosos como si 
ya no se muriera por S i  sin0 por algo. Pensando como sentiria de helada la mesa 
de autopsia y que ganas de haber podido vivir ese minuto mk, para decir aquello 
que habia guardado para el momento preciso. 

Y h  momentosprecisos habitan el futuro y el pasado pem nunca el presente. 
Y porque ya el pensamiento no logra atrapar una idea, m contentarse con +a. 

Y las higenes parecieran ser la fdosofia de estos aiios. Y por el placer 
de ver estas filosofias en la escena. 

Y por el placer de destruir sus imlgenes.” (Didascalia del texto) 



“Me gusta c h i l e  por su esp i r i tu  de nuevo nundo, a pesar de l a s  malas 
condiciones que ofrece e l  pais para e l  a r t e .  H . J .  - 

El espacio escenogrfico no s610 contenia a la morgue sin0 tambih la realidad 
de una ciudad sitiada, m u m  altos como 10s de una k c e l  seueta. Cuando las pertas 
de la morgue se abrian simdthneamente, se lwantaba la cubierta de la mesa de autopsia 
revelando otro espacio escknico. Dentro de una rigid= e s p d  la escenogdh seguia 
10s movimientos narrativos de la obra. Cuando el interno recordaba a su madre 
muerta, 10s muros de una pared de la morgue develaban una vitrina de barrio rojo. 

Para este trabajo Herbert reelabor6 conceptos y referentes del Art - Decb y el 
Expresionismo Alemin. El espacio escenogrifico se estructuraba en secuencias. 
Herbert insert6 la arquitectura de El Trolley como parte cowituyente de k esceno& 
conteniendo al teatro, permitiendo ademis que 10s actores, cuando entraban a escena, 
lo hicieran a traves de ella 

Est? obra se estren6 cuando estado de sitio. “99 La Morgue” 
hablaba de detenidos desaparecidos, de la autoridad que violaba a 10s muertos. La 
muerte y la crueldad estaban presentes, ya no habia metifora: la morgue era Chile. 

1 
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rosos planos inclinados remitian a estabi l idad precaria ck l a  
del  Avaro y l a  de su hogar U 

Arquitectura escenica y 
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El espacio como conceoto 

la te 
espa 
del espacio se constituye en el text0 del montaje. 

La obra estaba inspirada en 10s postulados cscknicos de Oscar S c b l m .  No se 
pretendia dramatizar una historia, Si0 mostrar c6mo el team en su base orrgina es un tito, 
con rnmisica, sonido, color y movimiento, que produce una comunicacih a partir de la enmcih 
y la experiencia del espectador. 

Este espacio conceptual consistia en un suelo negro dibujado con heas b h  
que marcaban la geometria del espacio. Al fondo un cuadrado rojo, un cirmlo lznl y un 
trihngulo amarillo, que al girar en ciento ochenta grados formaban p e q u e b  1ocaciOneS 
*cinernatogr;ificas". 

1 

Integrado al espacio, el vestUario resaltaba formas geomktricas que deformaban y 
distorsionaban el concept0 cuerpo. Los actores se veian como esculnuas en movimiento. En . 

h 3 .  k ~ p a r t e d e l a o b r a s e ~ o ~ n v e s t u a r i o s d e l B a l l e t T ~ ~ .  
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aPmar6ucEi6n del 
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._ Y TEATRO UNIVERSIllAD CAT6LICA 

Habert elabort5 un Vestuario que se percibm como emergiendo 
de una pintun; se inspii esencialmente en 10s pintores venecianos 
P- . . .L  .. I?..*,.-- P -uv J .Y .WLCLW.  

La idea e ~ d  dar una atm6ska de cuento W c o ,  recodificado 
can & pelucas, maqdajes, mbcaras, colores y estampados, 

a clte b c o  italiano m a  concepci6n kitsch. Pint6 aI 61eo 
h w d e v e s t m f b y  luego, d n o  exidrlostextiles adecuados, pint6 

amam para crearla tatwa, las sombras y darle la rigidez 
btex hizo reflejos de 
tun y color sobre el 
instahban lugares de 

1 

i 



Y 
k 

I, 
e 

I_ 
CL 

I 
4 ,  

I 



1989 
, . .  . 

. _ .  . z .. 

E 
L .  I 



“€1 t e a t r o  es m i  v ida Por 10 que no me cansa hacerlo, creo que es l a  
vida misma l a  que me cansall H . 1 .  k 

Escenografia en obra 
lntervencidn del espacio urbano 

- - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - _ - _  

monumentales 

a partu de esmcturas de 

del d o  de la utopia y 

La obra se basa en la historir de Los Tres 
as, los qw en 1793 conspiran cvntra d viney 

n de cstablecer una rcpbblica. Redactan Ia 
Deda&h de Polpaico que contime un &urso 
U a r  a la D&a$bn de Derechos de1 Hombre 

siete aiios m8s tarde en Francia. Viva ia 
bpWicase wtwnatnw cll?s antes dC fu decciones 

hrquee€adporlmagujllotinz 

en el centra de Santiago (V. Mackenna que 

L 
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Cuento de Jnvierno y Los Angela Iadmnes heron 
los primcros montajes del Teatro I t i n a t e  del Ministerio 
de Edpcacibn en democracia. La primera estaba dirigida 
a adukos y la rcgunda a 6 0 s .  

... . 



s t e  momenp e l  t e a t r o  en Europa es cerrado, e l i t i s t a  y ven&&r 
en gusto. H.J. (1990) . 

Para Los hgeles  Ladrones, de Jorge 
Dfaz, Herbert se inspiri, en la gran tradicibn del 
dibujo animado y el cbmic belga. Las columnas 
de Cuento de Invierno se cubrian con telones 
pintados como muros de ladrillo y al fbndo un 
panorama de rascacielos recortados 
franshrmaban la escena en un barrio neayorlnno. 
En la tarde se retiraban 10s telones y quedaban 
las columnas para la escenogra6a de la segunda 
obra, que se armaba en minutos ya que sc plegaba 
como cart& pero su construccidn era de 
estructuras embutidas de fierro. 
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cads escena t e n i a  su ProPia imagineria Y todo estaba hecho para ser 
v i s t o  desde a r r i b a  

La distorsidn de la perspectiva 
y la dramaturgia del objeto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Para Agar de laffesta el  luga~ +do h e  el 
hdl central del Museo de Historia Natural, 
-.sformado ea un gigantesco anfiteatro. Los 
canceptos de perspectiva y tridimensionalidad 
heron trastocados p que el montaje estaba 

seguudopimde~rnuseode&vhniauo. 

Este trabajo tuvo una &bn entre imagen 
y plbtica escCnica extraordinaria. Se sucedian 
10s dikrentes temas de la poesfa de Huidobro: 

Za obra era una instalacibn m6vil que 
incorporaba el esqueleto de una bdena, parte 
de la colecci6n permauente del museo. Cada 
escena renfa su propia imagineria y todo estaba 
hccho para ser visto desde arriba. hs objetos 
tenian ma perspectmp tmstocada, por ejmplo 
la baranda del buco no estaba de 

amor, el mar, la gum. 

r a j d e y . c w p p l d o h ~ ~ m l s b o c I B ~ ~  
b d f c a l a c ~ + m a a e h r s d c ~  

MllSlfO DE EIS'IWRU NATURAL 
Y TKATBO MUNICIPAL DE LA PA2 
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1994 

ANFITIIATRO BELLAS AHTBS 
DIRECClbN: 

ALFHEDO CASTHO 
PAUCINA GARCIA 
AIJIJANDRO GOIC 

HAMON BRIFPEHO 
ALDO PARODI 

ANDReS P l b E Z  
RODRICO PeREZ 

W I U Y  SEYLER 
JAIME VADELI. 



Herbert es llamado para realizar 10s nueve montajes shtesk de la Primera 
Muestra, para ello rehabilitb el diteatro del Museo de Bellar Artes y dkeii6 una 
escenografia base para todos 10s rnontajes, con cambios que no debm superar 10s 
q h c e  minutes, resoiviendo la atmbsfm y el & d o  e.s&co de nueve direetores. 
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hhock.letsmo esc6nlw - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Eats h e  la prhera  escenogrda que Herbert disefib para el Teatro N a & d  

Para aproximarse a la lectura de la obra, comenzb el proceso creatmo jwmdo fotos Y 
recortes de revistas que denotaban 10s estados que para 61 existian en la obra: la h d a d ,  
textwas, colom y la luz corno UM forma de ver 10 que &&ba en -0s a-&ca. 

del espaao eschico o d  de esta manera, se ve la caja teas o su esqueleto C O ~ & O ,  
donde las bambalinas es th  abiertas y las entradas y salidas de 10s actores son visible. per0 
esta caja teatral es un concepto abstracto de un lugar de representacibn, por 10 tanto, el 
interior del recthgulwubo escknico, en vez de estar cerrado por sus cuatro costados, es 
como un cuadrado que se rebana en el espacio. A4 hay tres arcos en perspcctivas con suelo 
y piso y al fondo, la catarata de agua. Es a l  mismo tiempo como un coke gigante abierto, 
donde al  interior encontramos framentos guardados de una historia. Donde 10s actores 
personajes son como 10s rnuiiecos depositados en su interior. 

Este espacio nos refiere al neoclasicismo del 1900 y a la amplitud de 10s espaaos 
de pod= juegos con columnas, bloques, alturas. Centrindme especialmente en lo atmosibico, 
en el sentido de la escenogda simbolista de Appia-Craig, donde luz, volumen y cuerpo 
son las convenciones del estilo teatral, convenci6n asumida por la obra y el montaje. 

hi, la catarata de agua al fondo tras el acrilico, el color caf6 de la escenografia, 
la cortina verde, el sillbn verde limbn, elcmentos Gnicos pero signicos de nuestra 
contempormeidad y del subtexto de la tristeza profunda de la obra." Herbert Jonckers. 

"El concepto de este diseiio eschico se centra en el prinapio de un t- d 
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"~e"p0 l i b e r t a d  para ha$er sicnp- que mis ideas s d c a n  a i  Hab twl laente ocurre. H.J. d i r K t c r .  

El desierto 

1- P' 
' 

"La aproximaci6n a esta escenografia es la de 
una instalacibn moderna, con cinco paneles 
giratorios de acrilico que son metifbra de un 
espejismo global y del espejismo de estar 
perdidos en el desierto. Segh la rotaci6n de 
10s paneles se van generando diversos espacios 
narrauvos y son elementos primordiales en la 
composici6n de 10s cuerpos. 

Una seiginda parte de este montaje 
nos aleja del lugar metafilrico y nos lleva a1 
lugar concreto de la ciudad, ahi repwntada 

. POI un bar gigante con cortina roja y negra 
que emerge en el fondo del escenario. La 
mdad, un bar, una escenogda quees mas un 
set cineytogdfico, metaflsico, que una 
~ q ~ m e m & ~ d e d e ~ H ~ J a n c l m s .  I 
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una csccnografia concebida COID un laberinto, don& hay visu1id;ld 
pcnuncntc. 
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79BO 1981 
OPERA POUR UN NAUFRAGE 

1963 
a 

ALTAZOR EQUINOXE 
Esbenada en la Capilla de Bngittines, Bruseles 
Dmmeturgis y Dmccih Ramdn Cnffem 
DieerTo Integral: Herbert lonckers 
IluminmSdn: Dominique Voisin 
P m d u d n :  Team Experimental Belga 

ELENCO 
lean h Carlier 
MMon DeNorge 
Remy BouaDdmpos 
R e d n  criffem 
Herbert jonckers 

99 LA MORGUE 

Estrenada en eL Teatro E l  ConventiLlo 
Autor: wOli&re 
Dramturgia y Direcci6n: Ram4n Grifferu 
Discik Integral: Herbert Jonckers 
ILuinacibn: JesOs Aybar, Esteban Femlndez 
wlrsica: Luis Advis 
Coreograf ias  : IbgaLy Rivano 

ELEWCO 
Tods VidielLa 
SiLvia Santelices 

Lvaro PacuLL 
z r i  Bastidas 
Aldo E m a l e s  
Rodrigo Perez 
Asunci6n ALdunate 
Ana Maria Gazmuri 
Haria Paz Vial 

bcn Dario Guevara 

alena M a x - b f f  
r 
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SANTIAGO-BAUHAUS ,' 
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CmTRLNADA C N  CL OOCTWC INSTITUT I 60Um 
DlRCCClbN: RAMbN ~ R l F C L R O  

I kkmrrk.n.IlhlmklhrMkk Dimcko INTEORAL: HLRSERT JONCICRS 

E L E N C O  
SOLLOAD ALDN.0 
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FOTOSiNTESlS PORNO 
0 LA ROSA 
Estrenada en la Sala El Burlier 
Direccibn: Rambn Griffero 
Disefio Integral: Herbert Jonckers 
Video: Enzo Blondel 

ELENCO 
Leo Vidal 
Asuncibn Aldunate 
Ricardo Balic 
Alberto Sanfuentes 
Soledad Alonso 
Rodri oVidal 
DavidLusa 
Alejandro Silva 

1989 
VIVA LA REPlhLICA 
Estrenada al aim libre 
en Vicufia Mackenna #9 
Dramaturgia y Direcci6n: Rm6n Griffero 
Diaefio Integ~ak Herbert Jonckers 
Mbica: Andreas Bodenhoffer 

ELENCO 
Claudio Rodriguez 
Elaa Poblete 
Soledad A~OMO 
Andrea Lihn 
Carla Lobos 
Alex zisis 
Sergio Madrid 
Claudia Santelices 
Consuelo Castill0 
hancisco Moraga 

1981) 

EL SERVIDOR DE Do6 PATRONES 
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CUENTO DE INVIERNO 
Estrenada en el teatro Camilo 
Henriquez 
Autor: W. Shakespeare 
Direcci6n: Ram6n Griffero 

&%?%eas Bodenhoffer 
T& Itinemnte, 
Ministerio de Educaci6n 

ELENCO 
Mauricio Aravena 
Eu enioMorales 
FbEl a Striano 

Claudio Belair 
Alejandro Silva 

Pbmela RomLn 
Ximena Godoy 
M6nica lllanes 

ml: Herbert Joncken 
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CORAZONES 3 

EUNCO 
Rlcardo Balk 
Ver6nica Ganz6faz 
Claudio Rodrfguaz 
Keiros Gui l lb  
Patricia Parda 

EL CONTINENT€ NEGRO 



Estrenada en e l  Teatro Macional Chileno 
mitor: mrco Antonio de l a  Parra 
Director: Rodrigo drez  
Esccnografia: Herbert Jonckers 
vestuario: sergfo zapata 
r l u i n a c i h :  G u i l l e m  Ganga 
misica: niguel wiranda 

ELWCO 
Gabriel a Hernhdez 
Roberto Mavarrete 
nilrcelo ~olno 
Tichi ~obqs 
Noma ortiz 
Claudio Rodriguez 
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Hoy, dede la teoda artlstica, podunos releer lor dif;uurtes m+r y 
propucsta~ de Herbert Joncken a partir de conccptor que tc intulur 
coma aquclloa que definm lor p r o s  cnattvos contcmpodncor; Q 
decir, aumol hcntc a UIL autor que desde su crd6n parnitib w ~ z l ~ l l  
ennumsdenominukmarewqudwa.AJtuiarguqdrumaicaucvv 
kuu d &beto del &co, dpJi6 la &e de CIdL 




