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indudable que el teatro chileno y latinoamericano en gene- 
ral esta particularmente vinculado a1 acontecer social, mas 
que otras artes, seguramente. Esa combinacion de texto 
mas montaje ha sido arma eficaz en la historia de nuestro 
continente para recoger las preocupaciones sociales, sir- 
viendo de instrumento donde muchas veces no hay otro. Es 
repetido el fenomeno historic0 en el cual le corresponde a1 
teatro plantear aquello oculto o sumergido en 10s medios 
de comunicacidn mas oficiales y masivos. “El teatro latinoa- 
mericano -afirma el escritor chileno Antonio Skarmeta- 
pretende imitar a la realidad. Quiere convencer. Para de- 
nunciar o criticar 10s ritos de la calle, 10s reproduce en esce- 
na. Es un intercambio de signos entre el artista y la comuni- 
dad”.5 Debikndose a esta comunidad es que el teatro se 
liga con frecuencia a las posiciones sociales mas marcadas y 
recoge conflictos y acuerdos sociales sobre el escenario. De 
alli que la tipificaci6n hecha a continuaci6n sobre el tema de 
la marginalidad, guarde tan estricta concordancia con 10s 
grandes niveles de sucesos nacionales. 

Per0 tambien es indudable que el nivel macrosocial no es 
el unico que influye sobre esta vision relativamente comun 
respecto a1 tema de la marginalidad. Como veiamos, la sen- 
sibilidad artistica y literaria venia haciendo suya esta preo- 
cupacion desde hace decenios como una especie de gran 
marea que lo inunda todo. 

Por ejemplo, uno de 10s ejes matrices en Jose Donoso es, 
precisamente, la relacion de 10s marginados con sus domil 
nantes, el poder oculto en seres de extramuros, en emplea- 
dillos viciosos, defectuosos y como 10s desplazados tradicio- 
nales inoculan con su salvajismo primario la vida que se 
agota en desgastados patrones. Y este fenbmeno, pot- cierto, 
no es privativo nuestro sino universal. Las preocupaciones 

’Antonio SkArmeta, Nurratiuu y dramaturgia en Arnkrica Latina, po- 
nencia presentada en el VI Festival Internacional de Teatro de Cara- 
cas, 1983. 
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sociales de 10s herederos del Naturalism0 mas crudo, la in- 
troduccion de la coloquialidad en la poesia contemporanea, 
la progresiva ascensi6n del teatro politico, el teatro reporta- 
je y denunciador de Peter Weiss o de 10s movimientos nor- 
teamericanos como el Living Theatre, Mama Group, Open 
Theatre, van generando todo un ambiente de sensibilidad 
critica humoristica y corrosiva del cual el teatro chileno 
tambien se alimenta. 

2. EL MARGINADO E N  LA DRAMATURGIA DE LOS'60 

En la dramaturgia de 10s '60 se define la marginalidad fun- 
damentalmente en tkrminos economicos: carencia de 10s 
beneficios sociales y de 10s bienes materiales de que dispone 
la sociedad moderna (techo, abrigo, salud, alimento) y que 
constituyen las reivindicaciones basicas de las luchas socia- 
les de 10s aAos '20 en adelante. Estas carencias repercuten 
en una precariedad de sus relaciones e instituciones. A la 
vez la identidad grupal es problematica, per0 existente. Esta 
se genera especialmente en su oposicion con aquellos que 
se plantean como 10s responsables de la situation de depri- 
vacion en que se encuentran: 10s sectores econornica o poli- 
ticamente dominantes. No obstante, 10s marginados son 
considerados un eje basal de la sociedad, estan en su cora- 
z6n en cuanto factibilizan con su mal remunerado trabajo 
la existencia de 10s grupos que gozan de 10s beneficios del 
sistema. 

La aproximaci6n mas clasica es la del llamado teatro so- 
cial o politico, como el de Acevedo Hernandez en la dCcada 
de 10s '30-40 o Isidora Aguirre en 10s '60.6 Estas obras tie- 
nen un fundamento pedagbgico, a1 intentar exponer cual 
es la conformaci6n del sistema de poder y como se insertan 
diferencialmente en 61 las clases sociales. Se asume el punto 
de vista de 10s desposeidos, destacandose 10s sufrimientos y 

6De Acevedo HernPndez se puede tomar como referencia Cami6n 
Rota, drama referente a conflictos campesinos. De Isidora Aguirre, Los 
Papeleros ( 1  963) y Los que van quedando en el camino (1969). 
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wolff en LOS INVASORES (1964) y FLORES DE PAPEL (1970) 
busca mis bien comprender y explorar las limitaciones, te- 
mores paranoicos e inconsecuencias morales y sociales de la 
burguesia, siendo 10s personajes marginales figuras poeti- 
cas, aleg6ricas o abstractas que sirven de contrapunto o de 
activadores de la conciencia y de la prictica burguesa. Los 
marginados, junto con su dimensi6n material precaria y su- 
friente, portan una percepci6n lucida de la conducta psico- 
16gica y socialmente determinada por el afin de poder eco- 
n6mico de la burguesia, proponiendo una utopia alternati- 
va de relaciones humanas. 

Para este autor son 10s desposeidos, que estln a1 margen 
de intereses y comprornisos, 10s que poseen una verdad es- 
clarecedora que bota miscaras y quiebra convenciones e 
instituciones. Son la mayoria, 10s muchos que ya no estln 
dispuestos a seguir esperando que se les abra una puerta de 
participacih e integracibn. Irrumpen con fuerza avasalla- 
dora en la aparentemente ordenada- y comoda vida bur- 
guesa, copando casas y vidas, revolucionando el orden 
preexistente y proponiendo uno nuevo, basado ya no en el 
lucro, la dominacion, el individualismo materialista sino en 
la satisfacci6n de necesidades radicales: lo material brinda 
su valor de uso, lo social es una ocasi6n de compartir iguali- 
tariamente, de amar y proyectarse espiritualmente. 

Mientras en Aguirre y Acevedo H. el marginado social 
es un hCroe combativo que se enfrenta a su opositor en una 
lucha desigual, saliendo fisicamente derrotado pero moral- 
mente enaltecido, en Diaz su abandon0 e indefinici6n ape- 
nas le permiten levantarse, siendo arrasado y destruido por 
10s grupos dominantes, aun cuando representa lo mls res- 
catable de la sociedad y sus victimarios lo mls corrupto. Fi- 
nalmente, Wolff es el mls complejo en su planteamiento, 
ya que no privilegia ni a uno ni a otro sector social, siendo 
cada uno antagonista y protagonista a la vez. Los margina- 
dos, a1 destruir el orden burgues, aportan la esperanza de 
una liberacibn, justicia y humanizaci6n de la vida social y 
personal; a su vez, si bien la burguesia es develada en sus 
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grandes y pequeiios crimenes, se le otorga el credit0 de una 
reserva moral desde la cual pueda reconocer su insensibili- 
dad respecto a la doliente existencia de 10s mas pobres, mu- 
&as veces fruto de sus acciones. 

Vemos entonces que estas tres posibilidades se basan en 
un principio dramatic0 activo, en el cual existe una unidad 
de opuestos con fuerzas potencialmente equilibradas entre 
protagonistas y antagonistas, lo que supone una capacidad 
de transformacion y de accion historica. En Aguirre y en 
Diaz la accion dramatica suele generar la profundizacion 
del desamparo de 10s sectores marginados, per0 simulta- 
neamente su muerte o agonia se torna en aprendizaje y 
fuerza acumulable en la historia. En Wolff, la capacidad 
transformadora de 10s desposeidos es una posibilidad cier- 
ta, que brota del desequilibrio estructural y moral de la so- 
ciedad; transformacion que puede actualizarse o mante- 
nerse como una amenaza potencial sobre lo establecido, 
siempre presente aunque sea como suefio. 

Los lenguajes que expresan estas aproximaciones son 
tambikn diversos per0 altamente correspondientes con su 
vision de mundo; en Aguirre y Hernandez, un realismo 
dramatic0 ylo melodrarnatico; en Diaz un absurdo-social y 
en Wolff un realismo simbolico-grotesco, si es que es posi- 
ble encasillarlos en estilos especificos. 

Por ejemplo, el absurdo en Diaz brota de situaciones y 
conductas que violan agresivamente las bases de una tradi- 
cion humanista y cristiana legatoria de Occidente, las que 
surgen de medforas o polarizaciones de la relacion clases 
dominantes-desposeidos. Encerrar a un hombre en un ar- 
maria, ignorar su hambre mientras se come un festin ante 
sus ojos, darle zapatos de esqui para calzarlo, anunciar que 
ya no hay pobres en el pais, usar el cuerpo de un pobre por 
ellos asesinado para repetir ciclicamente un rito mortuorio 
que garantiza sus obras de caridad, beneficiandose econo- 
micamente por ello, muestra un desquiciamiento total. 
Asi, el acid0 humor negro que se proyecta de estos contras- 
tes mas que aludir a1 absurdo de la existencia en cuanto tal, 
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llama la atencion sobre un sistema social especifico que 
sume en el sin-sentido la vida de sus miembros. Esta dife- 
rencia especifica el absurdo latinoamericano en relacion a 
la tendencia europea. 

El lenguaje caracteristico del absurdo (desarticulado, in- 
coherente, con codigos sobrepuestos pertenecientes a dife- 
rentes matrices y contextos), expresa la inhumanidad alie- 
nada. Per0 61 es solo hablado por 10s grupos dominantes; 
10s marginados, por el contrario, poseen un lenguaje rigu- 
rosamente logic0 por su sentido de realidad, copado de 
sentimientos, nostalgia y capacidad develadora de si mis- 
mos y de su entorno. La poesia le es propia por armonia, 
por simbolos que condensan una constelacion de sentidos; 
no por quiebre, reiteration y descontextualizaci6n, como 
ocurre con el de 10s grupos dominantes. 

Toda la dramaturgia comentada, entonces, se basa en la 
relacion explicita entre un grupo desposeido, que apenas 
logra sobrevivir materialmente per0 que posee ansias de 
realizacion personal precedidas por una actitud moral, y 
otro grupo que dispone sobre la vida de 10s anteriores, ne- 
gandola, resistiendola o violandola. En algunos casos, se re- 
salta a 10s sectores dominantes, para focalizar sobre ellos la 
accion organizada de 10s marginados; en otros, para instar- 
10s a que reaccionen sobre si mismos y tiendan hacia la hu- 
manizacion personal y social. En el primer caso, el destina- 
tario ideal de este teatro son 10s sectores populares, en el se- 
gundo, lo es la burguesia y 10s sectores medios. Per0 no se 
plantea una relacion de bloques monoliticos entre dichos 
sectores sociales en contraposicion; 10s desposeidos en- 
cuentran apoyo y comprension entre aquellos que partici- 
pan del sistema social: estudiantes, profesionales, emplea- 
dos de servicio, jovenes burgueses. A la vez, entre 10s mar- 
ginados hay algunos que se identifican positivamente con 
10s poderosos. Asi, siendo una sociedad de oposiciones con- 
tradictorias, no est5 segmentada o atomizada, sino que po- 
see un flujo de action social permanente, encontrando la- 
zos de identidad que sobrepasan las barreras sociales. 
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3. LA DRAMATURGIA DE RADRiCAN EN LA DECADA DEL’80 

La dramaturgia de Juan Radrigan desarrollada en un con- 
texto histdrico diferente a1 anterior (entre 1978 y 1982) en 
el Chile del autoritarismo, posee marcados rasgos distinti- 
vos de 10s reciCn esbozados. Estos surgen de una opcion ra- 
dical: la de convertir a 10s marginados sociales en 10s perso- 
najes no soio centrales sino unicos dentro del espacio dra- 
maturgico. Copan el campo de lo tangible, de lo cierto, de 
lo real. Per0 a esta limitation del espectro social se contra- 
pone una ampliacion de la mirada, ya que se indaga en di- 
ferentes niveles de existencia y de vision de mundo de estos 
personajes, llegindose a elaborar una cosmovisi6n defini- 
da que se reitera y compone desde la totalidad de las obras, 
en variaciones concCntricas, pudiCndose llegar a decir que 
Radrighn es autor de una sola gran obra. La situacion limi- 
te en que se desenvuelven estos seres hace que la profundi- 
dad de sus conflictos sea desesperada, y es esta intensidad 
experiencial la que permite trascender la barrera de su ca- 
racterizacion socio-econ6mica para proyectarse a las bases 
de la condici6n humana misma, esencialmente desvalida en 
sus limitaciones corporales y espirituales. 

Asi, conjuntamente con su caracter de denuncia social 
implicita en la exhibici6n de la extension y variedad de una 
miseria isolada de la sociedad que parece funcionar por 
otros cauces, posee la capacidad para recuperar a todos 
aquellos que estan de diferentes maneras marginados de lo 
social, de lo que 10s rodea, de si mismos, de lo trascendente, 
universalizando su problematica. 

3.1 Los componentes de la marginalidad social 

a) El aislamiento 

La casi total desvinculacion de 10s mundos marginales con 
el todo social es la caracteristica distintiva de un conjunto 

13 



de obras dramaticas chilenas del periodo 76-80,7 caracte- 
ristica que se extrema en Radrigan. Esta se opone fuerte- 
mente a1 periodo anterior, justamente definida por la im- 
bricacion entre sectores dominantes y dominados, unos en 
la funci6n dramatica de antagonistas y 10s otros en la de  
protagonistas. De este hecho, como veiamos, se derivaba su 
caracter de teatro social. 

El espacio en que se desenvuelven las obras de Radrigan 
patentizan la marginalidad total de 10s seres que lo pue- 
blan, en un despojo de cosas y hombres que llena todos 10s 
rincones. Los personajes de Radrigan son expulsados de 
todos lados, de sus casas y ciudades 0, tras ya haber sufrido 
un sinfin de expulsiones, se autoexpulsan en busca de su 
humanizacion, a1 margen de lo social. Asi oturre en el per- 
sonaje masculino de HECHOS CONSUMADOS, en INFORME 

en LAS BRUTAS, el aislamiento es s u  unica experiencia, la 
que se define como expresion de identidad y valor perso- 
nal, rechazandose la posibilidad de prolongar su vida inte- 
grandose a la ciudad. 

Muchos de sus personajes marchan a la deriva en 10s ex- 
tramuros de lo habitado, sin saber siquiera ddnde estan, 
como en ISABEL o en HECHOS CONSUMADOS. No les interesa 
saberlo, por lo demas. En INFORME PARA INDIFERENTES, An- 
dr& lleva aiios habitando y vigilando un lugar, 10s terrenos 
de la gran casa de  un sefior, per0 ya ha olvidado completa- 
mente su geografia, la composicion y ubicacion de 10s obje- 
tos, de 10s caminos de entrada y salida. Campos abiertos, te- 
rrenos baldios, traspatios de casas o pueblos abandonados 
0, cuando mas, cites o prostibulos de mala muerte son 10s 
rincones donde se hacina la multiple marginalidad de estos 
personajes. En estos escenarios difusos, parecen a primera 

PARA INDIFERENTES, en EL LOCO Y LA T R I S T E .  Incluso, COmO 

’Pedro, Juan y Diego (ICTUS y David Benavente, 1975) Los Payasos de 
laEsperanm (TIT 1977); Tres M a d m  y urn Rosa (TIT y David Benavente, 
1979) Ver Juan A. Piria: “Teatro chileno en la dCcada del ’70: desarro- 
Ilo de un movimiento innovador”, publ. ICHEH, No 1982. 
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vista estar suspendidos en el tiempo y en el espacio, como 
transfugas de zonas indeterminadas. 

b) La relacio'n con 10s poderosos 

Per0 la arnpliacion del espacio social de 10s propios margi- 
nados genera multiples pequeiias distinciones de tipos hu- 
manos, de oficios, saberes, valias, jerarquias sociales. Estas 
se contraponen a la extrema difusividad, fantasmal o miti- 
ca, con que se refieren a1 rest0 de la sociedad. De hecho, de 
las once obras aqui publicadas, en solo dos de ellas aparece 
fisicamdnte en el escenario un personaje vinculado a 10s cir- 
culos de poder social (en HECHOS CONSUMADOS y LA FELICI- 
DAD DE LOS GARCLA). En las otras, s610 se habla de ellos. En 
ambos casos, se trata de personajes subalternos, 10s manda- 
dos, lo que en cierto sentido tambikn 10s hace marginales, 
constituykndose una cadena sin fin de subordinados que ja- 
mas logran llegar a1 epicentro del poder social. Incluso en 
dos obras (EL INVITADO e INFORME PARA INDIFERENTES) 10s 
personajes dicen tener una proximidad espadal con su 
jefe, o con el poder maximo, pues comparten un lugar de 
habitation comun. Per0 jamas se encuentran, ni se comuni- 
can con 61: solo sienten su presencia intimidatoria y coarta- 
dora, que se cuela hasta lo mas recondito de su intimidad. 

Este oponente, generador de una de las dimensiones de 
acoso fisico-sicologico de 10s personajes, es evanescente, lo 
que impide hacerle frente, desarrollar una secuencia de ac- 
ciones racionales de adecuacion medio-fin para superar o 
enfrentar el obstaculo. A1 igual que en otras obras de este 
periodo, no hay un responsable o interlocutor vhlido. 

?A quikn alegar, protestar o acudir? Nadie aparece ni se 
hace responsable. Pero el invitado est5 penetrando la casa, 
invadikndolo todo, aunque nadie recuerda haberle pedido 
que viniera. 

Lo que en la dramaturgia anterior, con oponente pre- 
sente, se convertia en lucha y enfrentamiento. aqui se desli- 
za hacia la impotencia, la desesperanza; el absurd0 kafkia- 
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no se apodera de 10s cuerpos y las mentes de 10s margina- 
dos. La soledad, pues, es tambih de interlocutor que res- 
ponda 10s deseos de saber que sucede, por quC todo est5 al- 
terado, por quC no se puede reimplantar la justicia. 

Inversamente, 10s pobres, 10s desvalidos, 10s sufrientes, 
aunque ya no tengan existencia real sobre este mundo, se 
les ve, corporizados, dando testimonio de si. Es la columna 
de hombres, mujeres y niiios (tmuertos?) que silenciosos y 
abatidos marchan desde la ciudad a una tierra de nadie, en 
HECHOS CONSUMADOS. 

c) Eltemor 

En la medida que se observan 10s efectos de las acciones de 
aquellos que ejercen algun poder -fuerza publica, secues- 
tradores, funcionarios estatales, vigilantes privados, agre- 
sores anonimos y nocturnos-, acciones que invariablemen- 
te afectan a 10s mas desvalidos, 10s personajes mas sensibles 
(en general 10s femeninos, aunque no exclusivamente) su- 
man a su estado de perplejidad, el de un miedo o terror 
sordo. Estan intranquilos, se simten acechados; han pre- 
senciado la violencia sobre otros o sobre si mismos, sin po- 
der encontrarle una justificacion. Se sienten amenazados 
por el solo hecho de existir, no por realizar acciones suscep- 
tibles de ser penadas. Incluso aquellos que poseen una cla- 
rividencia especial, que buscan en problemas de hondura 
filos6fica como AndrCs (en INFORME PARA INDIFERENTES) 
son incapaces de controlar el temor irracional que les pro- 
voca transgredir alguna norma de su patron. En conse- 
cuencia, AndrCs ha optado por el total inmovilismo fisico. 
Marta, en HECHOS CONSUMADOS, va lentamente dhdole an- 
tecedentes a Emilio sobre la causa de haberse casi ahogado 
en el rio: terne hablar, acusar a sus raptores, Cree a cada 
rat0 que pueden venir por ella. A1 igual que Sabina, que 
aunque su causa es a lo mas de delito tributario, terne por 
su integridad fisica: escucha permanentemente pasos que 
se acercan, cada vez mas pesados: ‘)Van a venir! iY0 sC que 
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van a venir ahora!” La falta de pronombre personal que es- 
pecifique el sujeto de la accion en esta oracion hace grama- 
ticalmente nitida la indefinicion del agresor. 

En un parlamento anterior de TESTIMONIO DE LAS MUER- 
TES DE SABINA nos encontramos con una de las escasas defi- 
niciones que aparecen en toda la obra de Radrigan, de 10s 
atributos de aquellos que 10s amenazan. 

Rafael: Grita, PO, sale a la ca1le.a gritar a ver a ver qui& te 
va yuar. 
Sabina: tAsi que si 10s quieren matar, 10s matan no m&?* 

Rafael: Tienen el billete, tienen lajuerza y encima dicen 
” que tienen la raz6n ?que poimos hacer? 

Sabina: iPero somos gente tambien! 

iNo puee ser! 

Vemos que este poder se da en el terreno econbmico, 
politico e ideol6gico; se alude a 61 como un estado de cosas 
dado, establecido, del que se conocen sus consecuencias, la 
amenaza a 10s marginados, pero no sus causas ni la interre- 
lacion entre ambos. Tema que se convertia en el objetivo 
de gran parte del teatro social de la decada anterior. 

Esta falta de vinculo o de articulaci6n social fluida re- 
dunda en la compartimentalizacion y atomization social de 
10s marginados, a ios cuales es imposible ya no so10 acceder 
a 10s bienes economicos, sino a1 dialog0 y a la confrontacion 
igualitaria con otros estamentos so~iales.~ Per0 este aisla- 
miento se proyecta incluso a la relaci6n con sus vecinos o 
iguales, con 10s cuales es posible tener chispazos de amistad 
Y amor, pero que miis comunmente se caracterizan por una 
abismante falta de solidaridad. La frase de Rafael “a ver 
quiCn te va yuar’’ aunque grite socorro en su propio con- 

Los” es una manera popular de decir “nos”. 

Este ha sido uno de 10s rasgos caracterlsticos de la sociedad chile- t na en el perlodo autoritario. Ver J. J. Brunner, publicaciones FLACSO, 

8“ 

Santiago, Chile. 
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