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CUANDO EL TEATRO SALE 
A LA CALLE 

Eliana Jara Donoso 

El teatro chileno de autor humpi6 con fuerza en la presente temporada. Entre marzo y 
abril se estrenaron no menos de cinco obras de dramaturgos nacionales y se prepara un numero 
similar para despuks del mundial de fiitbol. En el convulsionado panorama cultural se habla ya de 
“un resurgimiento” de nuestra dramaturgia. Paralelamente, en forma casi subterrhea, otro 
movimiento comienza a tomar cuerpo: el teatro de-iero.  Nacidos cu6I mk,  c d l  menos, de una 
necesidad econ6mica inmediata, al poco andar, encontraron en la d e  una forma de expresion 
distinta y “una manera de entregar un momento de entretencion y de reflexion al transeunte”. 
Pese a 10s problemas con 10s carabineros -multas y detenciones por no tener permiso- cada dia 
surgen grupos en Valparaiso, Vifia del Mar, Conception y Temuco. En Santiago, 10s m k  
conocidos y de mayor trayectoria son el Teatro Urbano Contempodneo, TEUCO, creado en 
1980; el taller INCASMOS y el grupo La Calle, estos ultimos formados en 1981. 

Si bien en Chile el teatro callejera 
es poco conocido +us anteceden- 
tes se remontan a 10s origenes 
mismos del teatro-.en Europa y 
Estados Unidos gozan de gran po- 
pularidad. Famosos son 10s “Bread 
and Puppets”, surgidos en la dCca- 
da del 60 y de gran influencia en 
movimientos similares. Yen M l n ,  
Italia, se celebra cada cuatro aiios 
un festival intemacional de teatro 
callejero, con una nutrida concu- 
rrencia. 

En nuestro pais a h  es un movi- 
miento incipiente, surgido mls bien 
de la cesantia y falta de espacios 
creativos. Para algunos s610 “una 
moda” y “una forma desesperada o 
f l d  de ganarse la vida”, para otros, 
“un nuevo movimiento teatral en- 
raizado en una cultura popular en 
su mejor sentido”. 

Sus componentes, en general, 
son gente joven, aficionados al tea- 
tro y tambib estudiantes y actores 
profesionales, como el TEUCO, to- 
dos egresados de la Escuela de 
Teatro de la Universidad de Chile. 
“La idea de hacer un teatro distinto 
nos rondaba desde hacia tiempo y 
lo veiamos tambih como una for- 
ma de llevar cultura a la gente -tan 
bombardeada por mensajes alienan- 

Acto sin palabras de Becket, representada por el Teatro Urbano Contempoheo. 

:es-; acercamos a aquellas personas 
p e  no van al teatro por falta de 
)lata o por desconocimiento”, seAa-’ 
an Juan Edmundo Conzilez y 
knee Ivonne Figueroa, integrantes 
: iniciadores del TEUCO, junto con 
h d d s  PCrez y Ciannina Talloni. 
:on el tiempo se agregaron Carmen 
h a ,  Carlos Pozo y Emesto Busta- 
nante. 

“En la escuela se nos habia 
hablado de este ghero como una 
an6cdota hist6rica -agrega A n a s  
PCrez, quien oficia ademis de direc- 
tor. Poco sabiamos de sus caracte- 
risticas y normas”. Comenzaron, 
entonces, a investigar y temdnaron 
por elaborar un c6digo sobre teatro 
callejero traducido en una sene de 
reglas como: La altura del escenario 
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debe traspasar el circulo de perso- 
nas que ‘se forma alrededor. Se 
aconseja emplear un vestuario de 
colores bScos y un elemento visual 
que atraiga la atencibn de inmedia- 
to. Los personajes, simples y defh- 
dos, con una estructura dramitica 
que descanse m h  en el gesto y la 
narracibn, que en la sicologia. En 
cuanto a la duracibn, se recomienda 
que no sobrepasa 10s 20 minutos. 
Todos estos considerandos son sus- 
ceptibles de modificaciones para asi 
poder adaptarse a las condiciones y 
disposicibn de 10s espectadores, 
siempre cambiantes. 

LA REALIDAD ESTA 
EN LA CALLE 

Pese a 10s sobresaltos que signifi- 
ca realizar teatro callejero, especial- 
mente en el centro de Santiago, 
dado que las autoridades municipa- 
les lo consideran “comercio ambu- 
lante” y, como tal, sujeto a las 
m i w  disposiciones, la expenencia 
de 10s actores es rica y variada. “En 
la calle 10s problemas de nuestra 
sociedad afloran absolutamente”, 

-manifiesta Andrt5s-Pirez. Desde que 
un personaje dice: “Hay g n t e  que 
pasa hambre” y le llega un chorro 
de agua desde un edificio hasta que 
por ese mismo parlamento alguien 
dice: ‘‘ iCracias, amigo! ”. 

Los montajes del TEUC0,ya Sean 
obras de grandes dramaturgos 
-Beckett, Tolstoi- o de creacibn 
colectiva, tienen un contenido criti- 
co o de denuncia, siguiendo lo que 
ellos denominan la tradicibn 
brechtiana. Su Utimo estreno es 
‘Yo SC quiin eres.. . Violeta Parra”, 
que presentan tanto en sala mmo 
en la calle. Se trata de una creacih 
colectiva, trabajada sobre una idea 
de Juan Edmundo Gonzilez y surgi- 
da como una protesta por el us0 
comercial que se hace de la poetisa 
y cantora. “Entendemos la critica 
-aclara And& Pkrez- en un senti- 
do positivo. Queremos, a travk de 
un teatro de contenido, profesiona- 
lizar al rn-0 el teatro callejero. 
Entregar belleza y reflexibn. No 
porque se hap en la calle, 1% 
exigencias son menores a las del 
teatro de sala”. 
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, 
TEATRO DE DENUNCIA 

El grupo La Calle y el taller 
INCASMOS se sienten igualmente 
motivados por el teatro de reflexibn 
y critica social. Ofrecen sus propias 
obras, porque todavfa “no se atre- 
ven con el teatro de autor”. Ello no 
significa que vean la creacidn colec- 
tiva como una instancia menor sino 
que 6sta se mueve en imbitos dife- 
rentes. “Aunque sea por medio de 
la risa la gente debe saber que 
exirten los campamentos y que en 
las poblaciones hay hambre y cesan- 
tia”, agrega Juan Manuel Sinchez, 
integrante del grupo Cde,junto 
con Angela NSlez y Oscar Rodri- 
guez. En representaciones relimpa- 
gos en el centro de Santiago y un 
poco m h  tranquilos en Vifia del 
Mar y Valparaiso, dan la obra “Ay, 
qui puzzle”, en doce actos de cinco 
minutos de duracibn cada uno, so- 
bre hechos cotidianos y adecuados 
al ritmo de la calle, “ripido, sin 
pausas”. Fruto de ]as vivencias ca- 
lleieras, preferentemente con 10s 
vendedores ambulantes, es su segun- 
do montaje, que esperan mostrar en 
sala. “Ambas modalidades nos inte- 
resan por igual, dice Angela NGiez, 
si bien la experiencia en la calle 
pareciera no agotarse nunca. El 
contact0 con la gente es inmediato 
y cuando nos dicen “ustedes nos 
alegran la vida o a qui hora e s t h  
para volver con mis hijos”, sentimos 
que vale la pena lo que estamos 
haciendo”. 

Los integrantes del taller INCAS- 
MOS han vivido un proceso similar, 
per0 piensan que esta experiencia 
tan hermosa que significa el teatro 
callejero est4 siendo mal empleada 
por pequefios grupos que sblo lo 
ven como una “manera ficil de 
ganarse la vida y donde el teatro 
como expresibn artistica no tiene 
calidad. No es una veta que hay que 
agotar, sino, por el contrario, enri- 
quecerla y crear un verdadero movi- 
miento teatral callejero, con la e- 
ma dedicacibn y sentido plistico 
que el teatro de sala”, expresan. 

Las inquietudes artisticas del ta- 
ller INCASMOS surgieron en 1979, 
cuando eran estudiantes de ense- 
fianza media. Se ocupaban de las 

actividades culturales y participa- 
ban ademis en actos solidarios, 
peiias, parroquias. Al salir del liceo, 
entraron a estudiar teatro y el 
grupo-taller se fortalecib y abrib a 
nuevas poibilidades. En junio de 
1981, dos de sus integrantes, Jaime 
Piiia y Julio Jiminez, sintieron la 
necesidad de explorar el teatro ca- 
llejero y “tener una llegada masi- 
va”. Tiempo despuis se fueron in- 
corporando el resto de 10s compo- 
nentes del taller, Manuel Holzpael, 
Juan Derich, Miguel Dintrans y 
Virginia Aranda. Al comienzo reali- 
zaban un teatro abstracto. El con- 
tacto con la calle les ha hecho 
evolucionar hacia un tipo de teatro 
realista y critico, per0 “en ningdn 
cas0 panfletario”. 

SALIR A PROVINCIAS 
Piensan que el teatro callejero no 

piiede quedar circunscrito sblo a la 
zona cdntrica de Santiago sino tam- 
biin a las de la periferia y especial- 
mente a las provincias. “En el vera- 
no -cornentan- hicimos una gira 
hasta Concepcidn. En San Javier, 
por ejemplo, nos anunciaron por la 
radio e invitaron a la gente a concu- 
rrir a la plaza donde ibamos a 
actuar. La verdad es que en provin- 
cias hay mucho que hacer”. 

Pese a que e s t h  conscientes de 
estar en una etapa de bhqueda y 
aprendizaje sienten que la calle ha 
rido una muy buena escuela, pero 
$ado el auge del teatro callejero, es 
hora de replanteirselo. ‘Ya tiene su 
pfiblico. POI lo tanto, se debe re&- 
zar con la seriedad que 6ste merece. 
No se puede improvisar o presentar 
cualquier cosa chabacana o de mal 
gusto”. 

Como todo movimiento artistic0 
nuevo su permanencia depende del 
tiempo y de las condiciones en que 
se desenvuelve. “No resulta ficil 
cuando uno no sabe si esa noche 
dormiri en un calabozo y tendri 
que pagar una multa o cuando el 
problema econbmido asfutia cual- 
quier inquietud artistica”, termina 
diciendo AndrCs Pkrez, actual intir- 
prete de “Lautaro”, de Isidora 
Aguirre. 
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