
8 itinerario de Rle pb& aún no mim. 
Eroamdz hace ya casi un afio en el Tearo k c h d  
Chileno, pus pirmacloner acmlw en el Teatro 
Grioli  han ida variando mis pmpctivas h t e  a un 
monde que se lmera en dw producc*mts dhen+s. 

El ctmo de ni temide, del imaginarlo que 
r e p m a ,  la cm* en alga mh que un ki to  
ceapal. Su promedio de 600 cspe~tadores por fiñieibn, 
su llegada a un público mchlmentt dierro, el fmknc- 
no de $en# de mgha  que arrienda buses paa 
dcrpkrse par el dla pan asistir a sus rqresaneici* 
m, el envlo d e c m  o natu  dejadas por lor uistenm 
wgtriendo, critimndo o dtxionando 

-h&comp&rnOrarnimadrr,pofq~¿ 
todpvia cfpero o mim &S& 1975- G d a  

- ¿Por qui no hay un peiruwjc m y4 que bgd 
superarse? 

p e n n  una serie de Jmcrroguiar sicorocialm 
s c ~ l d b g l c a s - t e a m l ~ r d s ~  qw nucrltan aún ver 
el fm del m i n o  pan comen- a wpondcrlas. 

El Teatro Nacional C h h ,  que en n i s  orlgenw 
fue soporte de Ea txpanmcm rc;aral chilena, d96 de 
cumplir ese rol durante casi dos *das, F. que obras 

y momjcr m t h n  dt#mlnrdu por el eomwto 

h l s ~ o  en que se vivh h in-cibn mitiir de taz 
univ«.Jldrdcl y por m& de sus wguilm impcdian 
que h a s  hnciolllm de fonna aut6nom~ 

ArI. la lnichtfva de cserblffer un npsmrk de 
dnmátlrgor niclond~~ a 1'395 marca ml nacuaoo 
deerteteamcon iosdnm;iairgosdepuotrrttwioyh 
naipcnción @Mta de su aummlz H h  de la 
osmpwada 1995 un hecho simbdica, wm prr el 
mtnr uni inrrio  come pan la cruc ik i  teatial, da& 
h ala calidad de los rnanwu pmenmdos. 

~ a s u v a s t r r e f l e \ o d t ~ u r g a ~ k d e u n  
@&o que aige al mpo ser eco del h a g i d a  de N 

nación, Espscialmene hcgo de haber wmdo m m  
historia no dlgerlda y ¿e e n h m f a  a p e r l h  de 
aansMonn y a m k s  de wlbm y aaaimbns, 

Pmde h r c  a h -ia de un cine mh1 y 
mfrentado a una lntemaciomt'ki & los m d i  de 
commicaciiki, imasih publicitaria ctr, d mmr que 
da coma mlucte de wrcsmmción & pmamientos 
no ilvrmdos. de imigmes hili- de un mirar 
unhrtml emiddo &de n m  prrpmhra. 

Laprcfcmh y hito que ob tbm obt8 ~ c l o -  
nak la motivación e m n  Iw j6vents por fa. mdtm 
teatal ypor la repmentadón de sus pwtepclon~,  dan 
conmtancia de lo uitwior. 

G d ó n  de una adtura 
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dos necesidades: que la obra a ser escria d&da 
hablar de n u e m  hlstoria reciente pero mmbiCn de 
nutsm presente, ser el estado anlmico, Ir ndiogafia 
teavahada de nuuvovivir; *quehpudkraucplmr  
las capacidades espaciales del escenario. 

En una primera escritura. el L p r  de rccibn se 
situ& a orillas del rIo Mapocho en dos siamEionts 
panlelar: los jóvenes de rio abajo ahcinaban sentados 
frwieeai rlo, mlentas I w  36venes de rlo arrih alucmaban 
wi sus autos... el pensamiento de ambos se unia en una 

teleserie que soñaban. 
En la consvucci6n de las escenas, el formato de 

comas c o m  de la telmcne permitía unir una forma de 
n a m r  nacional. a la cual se le integr;lba un conanida 

~ c l  19dejukdc IWS pcrrdTcrtroNacWdChflem 
iiverddad de Chile y nwwm& m ei Tmm hrlola 
IZdaAbrllóe 1996,pwelTmRn k5w 
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Waldo : Ra 
Mvda : l)r 

1-", - r~ 

)"m : #A 

Id Wllly : X 
Clfiche : MI 
I ladrón. 

difwente a h wt~uceua de la teleserie ... La dificultad dc 
rnúlgiples escenas en l u p m  dhrcnos no hizo prospear 
la primera ida, .  Y de ea historia q u d 6  shlo un tovm 
frente al rlo y rus aparlcionu. (Un nifío ahogado, 
especie de Rinciplto recnmmado m un escolar -el 
recuerdo da b protestas- sw avantuns amorosas, 
etc.), ]unto a sus amigos. vecinas, que merodeaban a la 
willa de esa rlo., la que correspondlfi a la primen 
parte de la aba actual. 

Siguiendo ese erqwma de ertruaum dmbtica. 
me in~oducla en una forma donde predominadan 
mmdas y salidas o mrnpwiciwiu en la ribera; faltaba 
una unidad espacial que agrupan los ~perxinajes que 
Hsan sugimdo, Sin km, el texto dejaba de tener 
articulacibn y un lugar desde d6nde hablar. 

En 1 9 3  oganbba Iw wentos teavales (accia- 
nes de am) de las Aesms Spandex, que se rearlizaban en 
el Team Esmcmlda. Para una de elas, se conrtruy6 con 
andmiw un blockde tres pisos (m una ncenoph de 
Hwbert joncketr). 

En rada uno de SUS dcpamrnentos nrccdlan 
acciones Insólitas o se canmban cancionw en p w c k  
Ahlp mistía un jwm fot6gmfo gay ... y una mujer que 
limpiaba el difrcio cm plumeros y enceradoras. Llega- 
ban jbvtnes en motonetas, se bailaba en sus wcalem 
pera, sobre todo. era la imagen de un edficb popular. 

bsl el lugar de esa breve represmmcibn, aquel 
block, wnergib como lupr espacial qw darla la unidad 
a la obra reincidiendo en el esquema de hacer del lupr 
donde se narra la m d f o a  de una nacibn. 

(Un galpdn en Historias de un galp6n a h ~ -  
donado, una sala de cine en Cinema-Utoppk e1 
Insuwte Mkdito tepl  en 99 ia Horgue). 

El p d e r  asignar a cada personaje su lugar parti- 
cular m el edificio: (Lorena tercer plso demha- Martia 
y su padre segundo pho izquierda, erc). permirib que la 
tstnictura literaria m fagmmtos, para.altlos y contl. 
nuor, enconvara su fonna de presenmcib significante, 
reahando tmaverrnbs los conceptos de la drarnanir- 
gia det espacio, donde la @cica del texto debe 



entramame con una @t ia  del espacio, permitiendo a 
su v e  la existencia. dentro de la teatralidad de formas 
de escritura y de conmccibn de la imagen heredadas 
de la mdicibn cinemat@fica, 

El poder disponer de diez escenarios pardelos 
abri6los limites en la construcci6n del texto en relacibn 
al escenarlo. La unldad del lugar facAtb los altos 

narrativas (elipsis) tempmles sin justificacidn literaria 
(la obra se presenta en un momento, en un presente 

dnmático, el presente del lugar y del tiempo psicolbgi- 
co Interno del es-dor. No esti señalado textual- 
menre si la accibn sucede en ves dias, dos semanas o 

dos meses). 

Es como junmr fotograflas de situaciones que 
tienen continuidad de relacion interna pero no rmpo- 
al. Como leer un ilbum de fotos familiar. Y dado que 
la historia es la de nuestra familia. ksta se autoexplica. 
se autorefiere. 

Rioabijoahrda la radiogafla de un Chile defin 
demilenio,delChileposcUnidadPapular. post Pmochet 
situado ya en el remanso de un edificio W d o  a las 
migenes de un do contaminado donde, de alguna 
manera, los hablmm de su pasado y presente llevan el 
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k e m  o l a  marca de su vivencia hiibrica. La vluda del 
detenido desaparecido en su e m a  erpm pierde 
ahora a su hijo en manos del Narco-rr6fico. 

El ex CNI {tomrrador, vialadar de detnildail) 
reincide en la violencia a t a v b  del nwcdfico, mi. 
*do a su vet  comprensibn: ia alemanes son Iw hijos 
de t d m  los rohh n h a n c s  y akrio i rnkn ,  pKha en 
alto y redencibn a v;iwQ de su m i l i l a  wangelsta 

Los jbvenes se reencwnmn wi h o m h d  y sus 

i ldwrer esiki pemcadas por los ralores heredados. 
Con los hijos de lavidencia intafamiliar de una mciiwi. 
Pero emre elos ya no hay divis26n ya. que, en su 
recorrido, Rk abajo hace hter la existencia de m 
Middad potencial, subtwtual, 
0 Waldo con el dinero del wáfico compra los regalos 

que cada une desea 
* Entre todos limpian el edtkia y m l b n  Ir comida 

dominical ... Salen, hilan, se d r o m  y Ilom juntos. 
b solidaridad frente a la amenaza a m a  se 
fortalece ... todos protegen a Waldo. 
Se descubre la forraleza y la M a d  de una nAa, 
Lwwia, a pesar de sufrir hs violacimw de su padre. 

Hay catarsis del pSiblico porque le roban a la 
mim ricaoporque una justicia&tm sa rearmaeawk 
del aresinare del m CNI por parte de la mujer del 
detenido-d~spancldo. 

Hay solidaridad frente al jown gayque se asume, 
ya que pmd m a m e  antes de hacw sufrir a sus padres. 

Sin embargo. m ia ultimas frases de la obra. 
Eugmia proclama 2% fHx?, ¿Soy feliz? mostrando su 
momento de mayor infelicidad. 

Todo indica un titinte de rnelodma de la teleserie 
que se ha vivido y h existencia de un pensar sobre 
nosmas. 

Río &ajo dcvela cmporcamicntas velador y 
nos en- la and imagwi del Chile noticioso, la m6 
imagen de unconsenso. Pero, m esaapariencia n e g m  
se rucata y surge d subtemo del bien, La humnidad 
como frase elichk robnvm en el m$s a116 del toda. 

A padr  de Rio ab Jo puede debatirse sobre el 
presente dd teatro politlco conternpwanto y sobre la 
excepcibn que una vagedm desee ser v h .  Logro 
reswvade mn sólo a nuestras comedi. 

Rio abajo es, ante todo, su elmco, quimes 
entregan sus mayores porencialidádes pan llmar de 
emociones, ccorporalidad y de una conografla continua 
el monralc, Cogrdndolo de manera, eiemplar, 

Rio abajo se mmyd en un horario no televisive 
de 14 a 2 1 horas exigiendo la mayor dedicación a cada 
mc de Iús actoes ~ornprometidos. 

Un primer objetivo fw enfmr una acniadbn 
que se centnra en el lugar narrativo y no en el lugar 
e3cenario. 

Luego, la búsqueda de una acaiacibn realista 
cantempor;lnea donde la q r u i b n  de 'la emocibn 
cwrespwidiera no a l  estenotipo de la emoclbn teatal, 
ya dehada  de w tiempo, sino a una mis interconecmda 
con el esplriai de la epoca 

Se evk& que el texto esaviera marcado por 
accntos populares que lo pdrlan llevar z la percepelh 
de una obn comimbrlsta 

La brevedad de ks escena y h multiplicidad de 
escmiiw exige que los tiempos de amaci6n-tmto 
tengan una sobncarga de energía para despegar del 
contemo plhtico de la abn. 

Sumado a lo anwlor, ia acuacliki conlleva una 
c m e q n f i a  paralela y plhtica a la siaiacih-temo. 

Una adapmc'h orgin'a a un edificio qu t  no 
tiene ni paredes verdaderas nl brdes,  exiglmdo un 
mdxlmo de cwictntr;icibn del actor por su situación de 
peligra que no debia ser acusada por el persmaje 
(como escenas de espaldas al vado). 

Una ~munimci6n sensorial MW los actom, al 

eEQr estos m planos divenos sin ver Ic que ertd 
r e a l i d o  el aro, desarrollando una dinhim de con- 
fianza actoral, del cual depende tl rimio y la mmtlva 
misma del monmje, 

No se puede hablar de Rio abajo sin rcrab ei 
soporte fundammal del montale que es la cowepclbn 
escencgdica de un edificio de tres pisos, que real'ifi el 
escenbpfa Herbea Jonckes en dos verriones, una 



Los protagonlrtil Waldo (Rarnin Llao) y L o m i  (Carmini Alege) en E i  14- del rlo. 
Atrás. la S n  del Q u i o ~ o  (Vtrbnlca Gucla-Huidübro). 

para el Teatro Nacional y o w  para la pduccibn del 
Teatro Caria& 

El princlplogmeral fue naliar no una rtpraduccih 
de este block de depammemos sino la cscukun 
plbrrica de éste. 
la suprposiclón de nueve M n g u l o s  &m a 
un multicine o a una pantalla gigante fragmentada de 
vid-, 
La composici6n de las diferentes planm y pcrspecti. 
vas al interior del block, dande las diferentes inclina- 
ciones y dngulos de las %alear. muros y nivelw nm 

dan una múltiple composkilrn de planos del cuerpo 
del acror. 
La decoracibn interna de los Edificios, donde el 
mobiliario es reducido en escala y dos de las camaz 
esdn vemicales cmm el mum, corno si la =cena 

esarvlen desde J aire. 
0 Erra es~uccua a su ver d UK) lumlnim: las ublas van 

con sepancioner y espacios laterales, permitiendo 
una i.luminacibn que beña tamo el fondo c m 0  al 
exterior del edificio, sumado a la mlltlplei Ifrnpam 
de cada departamento a de la caja de exálwas. 

En la vemitin reallnda pan el Teatro Cariok la 
n u m  cmswccih opta por un plano menor plástica 
y por una tiexurra mis hip~trulism. Aumencm los 
r d n g c i l a  al agrandar la caja da ~wca tem y se con- 
yen dos torres paralelas ron ptqueñas ven- en 
vidrio que arnpllan la dirnensiibn del edificio, aumeman 
tas escenas paralelu y fe dan un cadcrer m h  popular. 

Se agmdan, a su ver, & proporciones dc cada 
depamtnto, pemidendo un rnoblliatio en propor- 
ciones reales. 



b mhica res, las aseveraciünes y rumores sobre su mala su-. 
augutaban que insdane m aquel teatro ea un suicidio 

Hay quedesmar el -o realibado por A n d m  premedibdo. 
Bodenhdti, quien compuso la banda sonon de la Más aún, habh que construir un nuwo edificio, 
o b n  realinndo verdaderas shfonlas de accidn que vauano y utilerla As,, siguindo lm diseños del 
acompañan ematlva y coreogr6ficammce el desarrollo esceri6grafo. los doce actores del elenca se transfwma- 
del moncije. rigiiado el concepto de dnemificaci&n mn en a rgukmD de de 
cxkiica. Se grabaron en video secumciar de los msa- consmiyéndolo, p*dndolo, decorbndolo. 
p s  y el miisico en emidío, enpetejihda~e con b Hoy, dos meses mis brdc, celebrarnos el retor- 
puerta, componh In música. no masivo del público al Cariola y esperamos que w e h  

a ser el espacio pan el cual nuestros antecesores lo 
emren, lugar permanmtt de la dmauirgia nacional. 

Los diez escenarios (m por piso) más el del 
teatro Y el constante accionar de los habitantes del mrl- &no. I ~ J  *en- M ~ o c k  --hui 
block h ~ l m  de la Iwt un elemento narrativo funda- 10s d ~ d c n i o r  n 

W mental para guiar la rnimda del espemdw hacia el 
punw de accih. Guillemo Ganga diseii9 una ilunina- 
cibn subjeitiva. del esado dc ánimo por el cual transia 

la obra, es decir, una ilurninacibn mis de ambsfera que 
de csndnuidad temponl (dla-noche). 

Teatro de autores 

Tenninada la remponds en el Teawo Nacional y 
frente al efecto que habla producido el mon~je  y la 
necesidad de los actores de que la obra siguiera siendo 
representada, se decidib realizar su remantaje en forma 
Independienu!. Rn realizirlo, se escogib el Teatro 
Cariola. opcih que conllevaba una carga simbblica y un 1 
desafio de pduccibn. 

Es un k c h o  insblm y al wz Único que en un 
momento de su historia un pais, a h  cm ta carga del 
lema Gobcmr les edumr, le haya enregado a um 
sociedad de autores tcarraler un ediftCi0 de c u a n  pisos 
con dor salas de prtsenmcibn de 1.200 y 1 10 Especta- 

dores respectinrnente, pan que h e  p u d a  ser d 
espacio de la voz de los dramaturgos naclwiales y no m 
tener que depender del teatro pmado o el universim- 
rio. Es el teatro Cariola, cuna en un tiempo de h 
dmaairgta nacional, pero que por rnultiptw motivos 
habh p qucdado fuem del círcuPo mtnil de Santiago. , A, 1 1 1 

Aiiw habian pasadasado desde su Ultlrno estreno en 
horario de público. Su mmensa sala de mil ecpec~d* ¡ 
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