
MEMORIA HIST6RICA Y DESEO: 
ESPACIO VIRTUAL DEL TEATRO DE 

ASUNCI6N REQUENA E ISIDORA AGUIRRE1 

Partiendo de la aseveraci6n de Jameson, Althusser y otros de que el artefacto 
cultural presenta la relaci6n del individuo con sus condiciones reales de existencia 
y de que la estructura de este artefacto representa un in ten to del sujeto de inventarse 
un Iugar en un proceso hist6rico y colectivo podemos en tender como el arte nos deja 
ver, percibir y sentir la ideologia ala que se alude y de la cual se pretende una 
distanciaci6n. Ellenguaje es la fonna de esta ideologia y la composici6n de un 
personaje narrativo no es una simple representaci6n sino una configuraci6n 
intrinsecamente negativa que representa un distanciamiento critico del punto de 
partida ideol6gico.2 

Si de acuerdo a Kristeva lo femenino se sima en las ausencias y en el silencio 
del discurso hegem6nico quiero examinar ese silencio como la modalidad dia16gica 
del canon dandole una pluralidad variable. Ese singular espacio permite un 
distanciamiento critico de las estructuras convencionales. 3 Este silencio, tradici6n, 
actitud, o actividad, ha sido siempre para la mujer un ser activa, y no como se ha 
dicho constantemente que el espacio de la mujer es un espacio de pasividad. Elser 
activa en un espacio de marginalidad consistiria en lo que se ha llamado LA 
ESCUCHA. 

En el espacio de la ESCUCHA, la mujer no solo ha observado, oido a sus 
compafieras sino que ha sido la confidente, la guardadora del discurso intimo, 
coloquial masculino. Ha escuchado las confidencias de amigos, amantes, herma
nos. Ha tenido acceso a un espacio privado y vulnerable de la experiencia 
masculina. AI escribir recrea y produce esa experiencia como una escuchadora. La 
mano que escribe tiene entonces un angulo de perspectiva y de reflexi6n frente al 
canon oficial. 

Otro aspecto del espacio de intersticio es el de la lectura. La mujer ha absorbido 
emocional y activamente como lectora reflexiva la producci6n literaria can6nica lo 
cualleha pennitido escudrifiamiento del canictermasculino. El discurso del canon 
oficial, productor de mitos no tiene ni reconoce el espacio de la escucha, niega el 
discurso publico y social de la mujer y la convierte en un signo estereotipado. El 
teatro por su parte es un artefacto cultural que corporiza la palabra, narra historias, 
no s6lo con un discurso verbal, sino a traves de la intersecci6n de palabras y cuerpos 

1 Parte de este trabajo fue leido en Ia reuni6n de Ia Asociaci6n Intemacional de Hispanistas en Barcelona en 
1990. 

2 Jameson, Fredric. Aesthetics and Politics. Londres. 1977; Fables of Aggression, Londres 1981. Macherey, 
Pierre, A Theory of Literary Production. Trad. G. Wall, Londres: Routledge and Kegan Paul, 1978. 

3 Kristeva, Julia. Semi6tica Madrid: Ed. Fundamentos, 1978. 
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en el espacio del escenario. Cuando el discurso es emitido por sujetos publicos, 
tiene que someterse a las leyes del espacio y confrontar fisicamente al espectador. 

La audiencia teatral testifica la corporizacion de la voz y en el caso de la 
escritora, esta crea personajes exteriores a si misma que tienen que ser corporizados 
por actrices y actores. La voz del personaje masculino es generada por un habla 
marginal, el resquicio publico produce el espacio para un sociolecto femenino que 
muestra un angulo privado o vulnerable de lo oficial. 

En el caso de las dramaturgas chilenas, estas crean artefactos culturales que 
reescriben la tradicion del grupo social chileno y sus instituciones ahogantes y 
represivas. Los textos de Aguirre y Requena son sociolectos en contrapunto en los 
que aflora el inconsciente politico de un sistema social que se ha resistido 
historicamente a las estructuras imaginativas del sujeto marginal. 

Asuncion Requena, en su obraFuerte Bulnes (1955), intenta la reconstruccion 
oral de la colonizacion del sur de Chile, Ia region magalhinica de la Patagonia; en 
Ayayema de 1964, se recrea el personaje de un indio chilote como lider. Es un 
in ten to de retraer ala memoria historica personajes indigenas que no pertenecen al 
canon oficial de los heroes. En Chiloe, cielos cubiertos de 1972, el espacio del 
escenario es un ambito conflictive en el cual un pueblo ignorado por el discurso 
oficial lucha por la supervivencia, existiendo en un espacio lleno del silencio 
oficial. Seria muy largo hablar aqui de estructuras homologas, pero quiero sefialar 
posibles caminos de estudio. El HABLA de los personajes consiste en un juego 
entrecruzado del uso del espafiol oficial y una pronunciacion especial ligada a 
ideolectos individuales que solo pueden ser emitidos y oidos en el contexto de ese 
mundo. Los ideolectos representan una concepcion del mundo del sueiio y la 
supersticion que indica una cualidad de invencion narrativa oral que deberia ser 
parte del archivo cultural. La habilidad narrativa, el invento de palabras y la 
composicion de las relaciones humanas basadas en valores de la tradicion oral, la 
existencia en medio de un silencio oficial transforman en mitica la representacion 
REAL del sistema social, el cual se convierte en un objeto mirado desde fuera y por 
lo tanto vulnerable al escudrifiamiento del espectador. 

Isidora Aguirre trabaja con mitos oficiales y los decodifica para recrear una 
nueva voz que sirve para la reconstruccion de la historia. En Lautaro~ de 1982, 
escrito en plena dictadura represiva, se dialoga con la historia oficial de Ia nacion 
chilena. El texto funciona como un interprete que verbaliza las emociones de 
sueiios y esperanzas de una nacion inhibida y asfixiada por una sociedad autoritaria. 

El concepto de nacion chilena nace oficialmente de un texto epico del discurso 
hegemonico colonialista: La Araucana de Alonso de Ercilla y Zuniga. Los 
personajes principales son LAUTARO, jefe mapuche que se rebelo a Ia conquista 
de su tierra y de su gente, representado por Ercilla como un heroe griego cuya 
estatura epica es acorde, naturalmente, ala estatura epica del conquistador espaiiol 
VALDIVIA. Los personajes principales oscurecen en el texto de Ercilla, ala esposa 
de Lautaro, la 'bella Guacolda'. 

En el texto de Aguirre, las dos figuras son puestas en pianos de perspectiva para 
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el espectador, qui en realmente contempla ados hombres en una relaci6n conflictiva 
de dolor, ternura y agresividad. Valdivia verbaliza el afecto por Lautaro, su indio, 
lo sabe inteligente y valiente, le ensefia las artes de la guerra, pero por sobre todo 
existe en el el deseo del afecto, del deconstruir la prisi6n t6pica del deseo y la 
soledad, pero Valdivia esta preso en su efigie de conquistador. 

En Lautaro, tambien existe el deseo del afecto fraternal y el consiguiente dolor 
de la imposibilidad. Sin embargo este deseo individual es s6lo uno de los varios que 
confluyen en el deseo colectivo de liberaci6n de su pueblo, el pueblo mapuche. 
Valdivia clasifica la raza aut6ctona, la nombra, les llama indios. El deseo central 
de Lautaro es el de dar una identidad que no sea la mascara ilusoria que los relega 
al anonimato. Escuchemos una conversaci6n entre Lautaro y Valdivia: 

Valdivia: - Eres terco como yo, y orgulloso i,Debo llamarte amigo? Pues te 
considero mas que indio de servicio. 

Lautaro: i,Por que les llamas indios? 

Valdivia: i. Como debo llamarlos? 

Lautaro: Mapuches, gente de Ia tierra4 

El conquistador quiere un hijo, una representaci6n de el mismo. Lautaro quiere 
ser de la tierra, quiere ser el. 

La consecuci6n del deseo de Lautaro le impone como tactica que este se 
impregne de la cultura invasora, aprenda sus estratagemas. Al tenninar vuelve ala 
tierra y a su esposa Guacolda, quien es la confidente de los suefios de Lautaro, de 
sus acciones. El ideolecto de Guacolda es un recibimiento del discurso indigena y 
un guardarlo en el archive de la memoria colectiva. El texto de Aguirre se convierte 
en rescate de un poder denunciatorio. 

El ultimo enfrentamiento de Lautaro con Valdivia transcurre en el escenario de 
la guerra. Las acotaciones indican que la escena esta narrada por dos mujeres, una 
espanola y una mapuche. El texto de las miradas es importante, el espectador ve lo 
que ellas ven: 

... estan de pie, mirando al frente como si vieran lo que ocurre. 
Musica incidental de fondo, se intercalan breves escenas y frases desde 
fuera.(88) 

El uso de las voces femeninas, la musica, las voces desde fuera y la intercalaci6n 
de breves escenas, no solo dan una distancia brechtiana sino tambien una diferente 
textura a la esencia belica de lo que se conoce en la historia como la batalla de 
Tucapel. El espectador es dirigido por Ia narraci6n de las voces centrales hacia una 
visualizaci6n interna de la batalla. El enfasis en ver, en la mirada, es lo que 
diferencia este texto del canon. La narraci6n dialogada de las mujeres es interrum
pida por cambios de luces que se centran en las figuras de Lautaro y Valdivia, 

4 Aguirre, Isidora. Lautaro. Santiago: Ed. Nascimento, 1982. Todas las citas del texto siguen esta edici6n. 
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ambos situados en lados opuestos del escenario y a niveles horizontales distintos: 

( acotaciones) 

... cambio de ambientaci6n, sonido y musica, iluminado Valdivia que estaba en la 
escala izquierda, y surge Lautaro con su Ianza y atuendos guerreros en la parte alta 
opuesta. (p. 90) 

La escena se congela y las mujeres narradoras verbalizan el discurso virtual: 

M: Lautaro ha visto al toqui Valdivia! 

E: Valdivia ha visto a Lautaro ...... . 

M: En ellenguaje del silencio todo se han dicho. 

E: "Mucho te quise" 

M: "Mucho te admiraba" 

E: "Mucho te di" 

M: "mucho te debo ..... " 

My E: (en coro) Maldita guerra que como un abismo separa! (p. 91) 

La multiple red de texturas, voces, la intersecci6n de las miradas de las dos 
figuras centrales sin que. ninguna ocupe un Iugar preponderante en el discurso oral 
descentra el mito oficial y le da a la voz del texto teatral un valor testimonial. 

Las figuras de Lautaro y Valdivia son dos efigies desgarradas por el dolor de 
su afecto. El desgarro reside en el espacio de la mirada. Valdivia sabe que la 
separaci6n es irrevocable, lo exigen la mascara epica y el canon, pero decide no 
enfrentarlo en combate personal. Lautaro, al mirarlo, sabe que es el depositario del 
afecto de Valdivia y decide no matarlo personalmente. El texto espacial es el de dos 
imagenes divididas por grupos culturales en la lucha irrevocable exigida por los 
grupos de poder. 

Lautaro le promete a Guacolda vi vir mientras ella viva guardando su suefio. El 
des eo de Lautaro es el archivo, es el nuevo canon, Guacolda es signo doble, de ella 
depende la reconstrucci6n de una naci6n. Su muerte disgregaria ese suefio, pero la 
creaci6n del texto teatral reconstituye la historia, recrea el dolor, e inventa a 
Guacolda como guardadora de la historia. 

Al escribir desde la marginalizaci6n del canon se le ha dado una altemativa 
nueva al espectador. El dialogismo de los textos corporales y orales son un 
incesante entrecruzamiento entre el conquistador y el que lucha por la sobreviven
cia y la identidad. Se disloca el centro del discurso, se desdibuj a el canon y se ofrece 
una salida ala trampa cultura partiendo de un sociolecto femenino.5 

Miriam Balboa Echeverria 
Southwest Texas State University 

5 Threadgold, Terry. The Semiotics of Voloshinov, Halliday, and Eco. 

326 


	0303
	0304
	0305
	0306

