
5
.
.
.
.
.
.

.
I
!

u
’
5

.
t

.

,

,
‘

3
K
5
!

'
0
.

.

,.
L
‘
K
.

.

.

L
3
3
5
?

.
.

.
.

4
.
5
.

A
}

I
.

8
w
.

w
.

.
V

,

p
.

.
.
‘

.
.

Z
n
.

’
0

9
|

(

I
.
.
.

.
I

‘
M
W
.

.
x
.
»

.
.
L
,

.
v

L
3

,
5

p
.

I
.
.
.

.
\

1
3
.
»
.
.
.
a
n

«
2
,

F
Y
»
.
.
.

.
.

|
L

 

.
1
2
L
,

.
.
.
v
«
.
.
.
,
!
.
‘
-
.

.
1
9

x
_

.
v

.
2
5
.
.

I
.
$
.
1
2
?
?
?

.
,

.
v
\

v
»
-

.

L
fi
t
.

a
.
2
.
.
.
‘

$
.

.
3
.

 
i
t
-
.
.
¥
f
.
A
.
I
f
b
i
l
.

a
"

.
l
l
‘
1
'
:
t
h

I
l
i
v
l
J
v
r
“

.
l

9
.
1
r
i
l
z
i
.
‘

l
u
v
l
'
n
.
l
.
e
v

f
5
.
3

.
1
"

‘
.
w

L
.

‘.
g

.
.
p
l
\
'
.
¢
.
!

I
)
.

n
«

L
.
.
r
.
.
~
.
1
_
.
«
M
9
3
.

!
1

.
.
\

I
:

I
.

.
.
n

y
‘

I
!

‘
0
1
:

i
n

L
.

c
,
-
:
r

'
6

v
.,

.
‘

,
,

.
y

.
g
i
n
.
)

.
.
.
.
I
L
\
.
1
.

I
'
L
J
O
!

.
5

4
%
.

V
H
‘
.
I

‘
u

,4
«
g
‘
P

..
a

s
«
a
n
»
.
.
.
3
b
-

.
_
4
.
2
.
3

t
h
w
.

1
.
3
;
:

.
.
.
Y

.
r
F
e

2
.
1
.
.
4
0
.

.4.
+
2
.
.
1

E
H
.
.
.
u
n
fi
t
.
i
3
"
3
9
.
.
.
}
.
6
 



@3666 HMWW

7M Illllamlllll; Ill Illllmilllllnllll
293 00605 0581

              

 

LIBRARY

Michigan State %

University    

This is to certify that the

dissertation entitled

IMAGINACION Y DELIRIO:

TEATRO DE MAURICIO ROSENCOF

presented by

Silka Freire

has been accepted towards fulfillment

of the requirements for

Ph. D. degree in Spanish
 

”WM-SQNQSEB
Major professor

 

Date September 8, 1989
 

MSU is an Affirmative Action/Equal Opportunity Institution 0-12771

 



‘1'": EQSIT‘y LIBRARIES

“ 1‘"; Hi 15,!

‘l‘ “liq!

‘ ‘3‘ l M‘

1 ”LIL W ll]:

)605 0581

PLACE II RETURN BOX to remove this checkout from your record.

TO AVOID FINES return on or before date due.

DATE DUE DATE DUE DATE DUE

 

 

 
 

  

 

 

 

  
 

 
   
 

MSU Is An Afl‘innetlve Action/Equal Opportunity Inaitution



9
Il

VB“ v-
1

r8“



IMAGINACION Y DELIRIO: E1 TEATRO DE HAURICIO ROSENCOF

By

Silka Freire

A DISSERTATION

Submitted to

Michigan State University

in partial fulfillment of the requirements

for the degree of

DOCTOR OF PHILOSOPHY

Department of Romance and Classical Languages

1989



p

0... 114*
of. ‘tfrm

, ..- '0’)!

9. "Hill. .1

(
F
A



ABSTRACT

IMAGINACION Y DBLIRIO: EL TEATRO DE MAURICIO ROSENCOF

By

Silka Freire

This dissertation is an analytical study of the works

for adults written by the Uruguayan dramatist Mauricio

Rosencof during the period between 1981 and 1988. The

purpose is to examine the role of imagination and insanity in

the dramas written by Rosencof in two very different periods

of his life —- before and during his thirteen-year

imprisonment which ended in 1985 as a result of the general

amnesty granted to political prisoners.

Rosencof's theater establishes a special relationship

between the classes and marginal social groups on the one

hand, and the systems of oppression on the other hand, though

these systems may be of a purely social or political-military

origin. The interrelationships among these opposing elements

occur on the level of the imagination and its multiple

variants. Imagination is the lens through which we can

examine the characteristics of different groups of people

conditioned by poverty, solitude, confinement, and misery.

The analysis of the dramas is preceded by an

introduction that establishes the relationships between the
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dramatist and the historical and literary context to which he

belongs. Also examined are the peculiarities that connect

the evolution of the Uruguayan dramatic genre with the

historical and theatrical reality of that country and

Rosencof’s works, encompassing the period since the end of

the last century to the present. In addition, the use of the

power of imagination in Rosencof’s theater as a medium of

social and individual communication between the dominator-

dominated antinomy is explained. The study of these works is

divided into two sections according to a biographical

criterion. The first part, designated “Teatro Abierto,”

includes the following pieces: La: Lanes. La raliia and La:

ganglion. The second part entitled "Teatro Carcelario,”

includes: El nnnhntn.an.al.&slnhln. El.aann d: Anlnnin. El

hiiesnemandlnuesmacahallesmanhlannas" all

written under inhuman conditions in the different prisons in

which Rosenoof was lodged. Each of these two sections has a

corresponding introduction, and in each division emphasis is

placed upon the relationship between the characters and the

social or personal referent that has determined their lives,

reducing them to hopelessness and insanity and also other

alternatives through which they are put in contact with the

imaginary level.

This study of Rosencof's drama purports to demonstrate

the contradiction within the different social nuclei created

by the absence of expectations on the part of the characters,
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who use illusion as compensation for their various

deficiencies. This work emphasizes the functioning of an

imaginary structure that allows the characters access in

fictitious form to situations that could not exist in any

other way, and that allow survival in the marginality that

has been imposed.



A Maria Graciela, mi hermana.
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INTRODUCCION.- LA IMAGINACION COMO RESPUESTA AL

MARGINAMIENTO SOCIAL.

La historia del teatro uruguayo abarca mas de un siglo y

medic y en este periodo ha revelado una constants

preocupacién por reflejar, a través de sus diferentes obras,

1a situacién del ser humano en relacién con su medio

ambiente, ya sea rural o urbano. Estas circunstancias han

permitido establecer una natural correlacién entre e1

contexto historico y la creacién literaria de acuerdo a la

dinamica entre causa y consecuencia. Generalmente la tensién

y los conflictos del hombre con respecto a su realidad social

han servido como temas para una dramaturgia de compromiso

social que le otorga especial importancia a las

contradicciones y a los problemas existentes en los

diferentes estratos sociales. Uno de los ejemplos mas

valiosos en este intento de clarificar escenicamente los

diversos y determinantes problemas de una sociedad que, como

la uruguaya, ha cambiado su imagen radicalmente en los

ultimos veinte aflos se encuentra en la obra teatral de

Mauricio Rosencof.

La producciOn dramética de Rosencof abarca todo el

espectro social, politico y cultural que ha caracterizado a

su pais en las ultimas decades. Su teatro ha logrado una
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2

continua difusiOn en el extranjero promoviendo de esta forma

la labor de la dramaturgia uruguaya mas alla del ambito

rioplatense. Sus obras siempre han tenido un valor de

denuncia y alerta que 10 ha distinguido por su capacidad de

interpreter la sociedad sin utilizar los medios tradicionales

del realismo con el cual ha sido frecuentemente asociado. A

proposito de esta clasificaciOn inapropiada con respecto a

sus obras citemos una de las reacciones en contra de la misma

que permits esclarecer las caracteristicas estéticas del

dramaturgo:

Por desgracia Rosencof es un autor joven que se

anda buscando, y sumamente descortés, no tiene en

cuenta los marbetes. Y es asi como su obra se ha

ido alejando cada vez mas del petrificado realismo

original que le endilgaron algunos madrugadores.1

La capacidad creative de esta dramaturgia ha sido

dirigida a la busqueda de nuevas formas expresivas en las

cuales las caracteristicas de la interrelacién social

excluyen los estereotipos para combinarse con las

posibilidades imaginativas de los personajes, colocando a

éstos en un mundo intermedio entre lo socialmente real y lo

sofiado, entre lo posible y lo imposible. Estas alternatives

son las responsables de crear un doble discurso dramatico en

el cual lo imaginado surge como sustitucion logica de lo

inaccesible desde un punto de vista economico y social. Este

acoplamiento de dos alternatives diferentes no supone an

1 Ugo Ulive. Lns_gahallns (Montevideo: Arca 1987). Este

prélogo se repite en la edicion preparada en Montevideo por

editorial Librosur en 1985.
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3

desmedro de la una por la otra, sino una yuxtaposicién que

prescinde totalmente de diferenciaciones de tipo linguistico.

La imaginacién, que va a ser e1 rasgo dominante en esta

creacion dramatica, esta implicita en el dialogo

supuestamente real que con frecuencia mantienen los

personajes, de manera que todas las referencias a un mundo

inaccesible van a cobrar tanto o mas validez que la

conversacion que se origina a partir de circunstancias

reales. Esta deliberada incursién en el ambito de lo irreal

1e otorga a sus obras una especial atmosfera donde 1a

ambiguedad de las situaciones, desde el punto de vista de su

identificacién con la vida cotidiana, se constituye en uno de

sus fundamentos estéticos. Esta yuxtaposicion no se traduce

en una confusion innecesaria, sino en el medio de establecer

las contradicciones entre las diferentes partes de la

sociedad, creando una interrelacion en la cual la clase baja

establece lazos de comunicacién con el grupo dominante a

través de las posibilidades de su imaginacion y la fuerte

necesidad de acceder, aunque sea ficticiamente, al mundo de

valores que desde el punto de vista economico es

inalcanzable.

La obra de Mauricio Rosencof corresponde a un intento de

explicacién de la realidad a través de los recursos

dramaticos que le permiten establecer una permanente

dicotomia entre las clases sociales ubicadas en los extremos.

Estas, por la posicion estatica a que las ha condicionado una

economia totalmente desacertada que sblo ha conformado a la
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4

class pudiente, han creado una insalvable diferencia social.

Los que ostentan e1 mayor poder adquisitivo son la minoria y

la politica economics ha enfatizado esas diferencias

especialmente en los ultimos veinte anos. La consecuencia mas

clara es la conversién de la clase media en una mera

referencia teOrica, mientras que la realidad evidencia una

polarizacién irreversible en la estratificacién de la

sociedad uruguaya. En el pasado se identificaba a Uruguay

como uno de los paises sudamericanos mas codiciado por los

inmigrantes, pero en el presente sefiala como uno de los mas

empobrecidos y con mayor flujo emigratorio.

En las obras que analizaremos, Las Lanna. La Inliini L93

cahallna. Elmhateenelestahln. ElsacndeAntnnin. 1‘11

hiia que. seam y 1 metres cahallna seLanhlanmsse

reflejaran las caracteristicas y contradicciones dentro de

diferentes nucleos sociales generadas por la falta de

expectativas de los grupos marginados debido a su situacién

economics, politica o familiar. El énfasis va a ser puesto

en la actitud de los grupos dominados con respecto a los

dominantes. Como también en la canalizacion de las

necesidades de los primeros a través de la creacién constante

de una referencia con los grupos dominadores que han tenido

mayor acceso a los medios de produccién y de poder y que por

lo tanto poseen ciertos privilegios econémicos y sociales.

En este proceso la clase socialmente superior se

convierte en la gran ausente, porque sin intervenir

practicamente en el desarrollo dramatico condiciona la accion
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5

de los grupos o individuos socialmente aislados. Es decir,

la clase o grupo dominante esta incluido en el discurso de la

clase dominada a pesar de su ausencia casi total en la accidn

de las obras. La escritura presente a través del texto supone

otro esquema social que esta en relacion directa con la

explicita en el drama, de manera que la estructura textual

adquiere una doble singnifioaoién desde el momento que no

tiene un solo centro de interés sino que éste abarca no 5610

el exterior sino también el interior de complejo estructural.

Esta interrelacién o juego dentro de un sistema lo explica

Derrida en referencia a1 plano linguistico, y aun cuando este

autor rechaza 1a posibilidad de una interpretacién de la

sociedad partiendo del analisis textual, creemos necesario

citarlo debido precisamente a que esa conexion estructural va

a ser justamente la que nos permite establecer posteriormente

las relaciones que creemos pertinentes entre las obras y el

contexto historico y social que las rodea. El pensamiento de

Derrida es el siguiente:

C'est pourquoi, pour une pensée classique de la

structure. 11 est au centre de la totalité et

pourtant, puisque le centre ne lui appartient pas,

la totalité a son centre ailleurs. 1e centre n' est

pas le centre. Le concept de structure centree-

bien qu'il représente 1a cohérence elle-méme 1a

condition de l'epistémé como philosophic ou comme

science-est contradictoirement coherent. 2

Esta condicion de bivalencia de la estructura va a permitir

el establecimiento de una dinamica paralela en la cual e1

3 Jacques Derrida, LmitumetJaAiffiemce (Paris: Du

Seul. 1987), p. 410.
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despojamiento ocasionado por el grupo dominador es compensado

por un proceso de recreaciOn y sustitucion por parte del

dominado. Esta reciprocidad va a estar fundamentada sobre la

ambivalencia de lo socialmente accesible para cada grupo y de

lo inalcanzable, representado a través del universo

imaginativo de los personajes. La recurrencia a1 ambito

irreal se va a convertir en el rasgo caracterizador del

teatro de Rosencof, conviertiéndolo en un elemento clave

dentro de sus principios dramaticos. El uso del mismo como un

aspecto basico dentro de su obra ha sido reconocido en las

escasas opiniones publicadas sobre el tema. En su mayoria

éstas no tienen en consideracién 1a funcionalidad de ese

recurso imaginativo dentro del mundo teatral del autor y sus

relaciones con un sistema social concreto, sino que

simplemente aluden a su presencia.

La alternancia entre un nivel social y otro -— en la

mayoria de los casos sin la presencia efectiva de uno de los

implicados-- crea una doble lectura en donde a través de lo

imaginado se descifra 1a verdadera relacibn entre los dos

grupos desde el punto de vista social. For 10 tanto,

asistimos a uno de los principios de la desconstruccion; el

del corrimiento general del sistema lingfiistico porque e1 eje

interpretativo no tiene un solo centro:

La deconstruccidn, continua Derrida, debe “por

medio de una accidn doble, un silencio doble, una

escritura doble, poner on practice una inversion de

la oposicién clasica y un corrimiento general del

sistema. Sera sclo con esa condicién como la

deconstrucciOn podra ofrecer los medios para

intervenir en el campo de las oposiciones que
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7

critice y que es tambien un cambio de las fuerzas

discursivas. El practicante de la deconstruccion

opera dentro de los limites del sistema para

resquebrajarlo.3

Esta descentralizacién se refleja a trevés del enfrentamiento

entre modos opuestos de vida en situaciones sociales

diversas, pero que en esencia dramatizan el conflicto

generado entre los que detentan el poder --econ6mico y/o

politico-- o sufren las consecuencias de sus injusticias.

El objetivo de nuestro trabajo es establecer las

caracteristicas de ese plano irreal como medio de representar

las necesidades de la clase oprimida y examiner la funcién de

ésta como representacion de los valores de la clase dominante

que carece de participacion efectiva en la obra, pero que es

vital en ese proceso de desmembramiento de la sociedad.

Antes de especificar las propuestas estéticas que vamos a

utilizar, creemos necesario hacer una revision del termino:

"imaginacion" ya que va a ser la base de este analisis.

El concepto de imaginaoién ha tenido a través de la

historia, diferentes connotaciones. Tanto en la Edad Media

como en el Renacimiento se consideraba que el ser humano era

incapaz de crear y que sus expresiones artisticas solo

estaban limitadas por la posibilidad de la imitacibn,

concepto que se encuentra tanto en Santo Tomas de Aquino como

en San Agustin, de acuerdo al retulo creature non potest

creare, segun lo sefiala Bruce W. Wardroppper:

3J°nathan Culler. Wen (Madrid:

catedra, 1984), p. 79-80.
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En resumen, se puede decir que durante los siglos

XVI y XVII la imaginacién sigue considerandose la

gran burladora del hombre en tanto que va

edquiriendo la fame de ser el origen de la ficcion.

Es la facultad que engafia y al mismo tiempo la que

crea. 4

Este vinculo tradicional con significados desfavorables hen

creado ciertos estereotipos con respecto al término que

indudablemente hen ejercido su influencia negative al

respecto. Luego de este breve revision del concepto de

"imaginacion" en periodos cleves de la historia resulta

pertinente examiner la definicion ofrecida desde el punto de

vista cientifico por el diccionerio psiquiatrico de Leland E.

Hinsie y Robert Jean Campbell:

Imagination. Synthesis of mental images into new

ideas; the process of forming ..a mental

representation of an absent object, an effect, a

body function, or an instinctual drive," the

results of which process are images, thoughts,

and/or concepts. 5

Esta definicidn se relacione directamente con el proceso

imaginario que efecte e la mayoria de los personejes de

Rosencof. Mace hincepié en la posibilidad que brinda 1e

imaginecién de representar lo ausente y en su funcion

besicemente instintiva que le asocia con las actividedes

biologicas del cuerpo humano. Seguidamente el mismo

diccionerio explica que le imaginacién creative 0 el

4 "Le imaginacién en el metateatro calderonieno" ABLE:

Wan(Coleaio de

Mexico, 1970), p. 924.

5 ngghigjzngDigjignnzl. (London: Oxford UP, 1970), P-

381.
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denominedo trabejo creetivo es el resultado de la esociecién

de contenidos del inconsciente con la labor organizeda del

nivel consciente. La uniOn de ambos produce algo diferente y

nuevo que represente la fusibn de embas actividades.

El proceso de revalorizacién de la imaginacién como

fuente artistica es anelizedo a través de diferentes cultures

en el reciente libro de Richard Kearney, The lake of

Imaginatinn. 3. En este trabajo se le edjudicen cuatro

conceptos e1 término imaginacion a través de los cuales es

posible reconocerla. Senale Kearney en torno a los dos

ultimos:

The fictional projection of non-existent things as

in dreams or literary narratives.

The capacity of human consciousness to become

fascinated by illusions, confusing what is real

with what is unreal. ( p. 18)

Este autor sintetize el concepto sobre el término que ha sido

utilizedo desde la antigfiedad haste nuestros dies de la

siguiente manera:

The human ability to ”image“ or "imagine" something

has been understood in two main ways throughout the

history of Western thought - 1) as a

representational faculty which reproduces images of

some pre-existing reality, or 2) as a creative

faculty which produces images which often lay claim

to an original status in their own right. (p. 15)

El primer intento de explicar e1 proceso imaginativo, Begun

la cite de Kearney, lo encontramos en las varientes

expresadas en la dramaturgia para adultos de Rosencof. Rate

3 (Minneapolis: U of Minnesota P, 1988), p. 18.
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caracter representativo de la imaginacion provoce la creaciOn

de un universo ambiguo donde lo tangible se mezcla con lo

irreal. El énfasis en este clase de recursos enfrenta al

receptor con une doble fuente informative cuya relacion

confirma la existencia de una dicotomia interna y social que

condiciona la vida de los personajes.

La presencia constante de elementos irreales se

convierte en une forma de interpretacién de la situacibn en

que sobreviven los diferentes personajes, puesto que a través

de lo imaginado se estableceran las relaciones entre el

hombre y su entorno social, politico y/o econémico. De este

manera a través de lo "no vivido" se encuentra la explicacién

de las circunstancias reales que rodeen a estos seres,

perimitiendoles en algunos casos encontrer a través de

elementos ficticios los medics para superar las denigrantes

situaciones que en general padecen. La proyecciOn de cede

individualidad se jerarquiza en la medida que represents un

sector de la sociedad urugueya en diferentes periodos de su

historia. Per 10 tanto lo imaginario ve a facilitar la

lecture de los textos desde un punto de vista sociolégico,

porque permite cubrir e1 vacio entre lo que los personajes

son y lo que ellos piensan que deberian ser 0 hacer. Senale

C. Wright Mills en relacibn con lo que el denomina

"sociological imagination":

The sociological imagination enables its possesor

to understand the larger historical scene in terms

of its meaning for the inner life and the external

career of a variety of individuals. It enables him

to take into account how individuals, in the welter
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of their daily experience, often become falsely

conscious of their social positions ........... The

sociological imagination enables us to grasp

history and biography and the relations between the

two within society.7

A través de nuestro trabajo demostraremos que la

imaginacion no cumple solo una funcién recreativa o

sustitutive sino que establece un discurso parelelo al

convencionalmente reel, que siguiendo el pensamiento anterior

nos permite restrear la evolucién historica de un grupo 0 de

un peis a través de las experiencias y actitudes particuleres

que expresan los individuos frente a un determinedo contexto.

Esta posibilidad interpretative por medio de la imaginacion

nos permite une segunde lecture de las obras que explica las

condiciones de sobrevivencia existentes en los nucleos

marginados a través de las veriedas expresiones de un embito

escénico que por momentos se torna confuso y agobiante.

La incorporacién de la imaginacion como factor

predominante en el proceso creativo permite la representacién

de las condiciones de sobrevivencia de la clase beje y de

grupos o personas socialmente aisledes, a la vez que

represents 108 valores de la clese dominante. Esta

interrelaciOn establece un sistema de conexiones no

explicitas por medio del dialogo, permitiendo que le

imaginacion establezca une comunicecién entre el sistema de

valores y costumbres del estrato dominante con los deseos ye

infructuosos requerimientos del grupo dominado. Los objetos

7 IhE_SnQiQlazinnl_lmaginntinn.(Nueve York: Oxford UP,

1959), pp. 5-8.
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deseedos, y por lo tanto inventados premeditademente, estan

ausentes no por una distencia de origen especial sino por

razones economicas. No tenerlos significa no poseerlos y esa

ausencia de la propieded y la conciencie de la imposibiliad

de ecceder a elle es la que origina e1 plano ilusorio. En la

medida que nos enfrentemos a diferentes personejes le

necesidad de lograr elgo no se va a centrar solamente en un

objetivo material, sino que va a extenderse al ambito de las

necesidades de tipo psicologico donde el obstaculo pare

tenerlas no ha sido la sociedad exclusivemente sino tembién

sus propias limitaciones.

El discurso de la ilusién vs a ser encarado

generelmente a través de un sistema de oposiciones donde e1

lector debe construir e1 referente en base a los suefios, e

invenciones de los personajes. La existencia de este mundo

que oscila entre le reinvencién de un pasado reel 0 febricado

y la proyeccién hacia el futuro de ilusiones postergades va a

eleborer una especie de guia para el lector. En este

constante elusién de lo inalcanzable se van a encontrer las

causes y consecuencias de la busquede de un mundo que de

antemeno es imposible, y que se convierte en una referencia

insoslayable no 3610 desde el punto de vista literario sino

también social. Para precisar el concepto de referente nos

remitiremos e la opinidn de Umberto Eco, quien explica que la

referencia de un texto es una unided cultural que adquiere su

significado dentro de un determinedo contexto y que por sus

caracteristicas no corresponde le realidad histérice:
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Cuelquier intento de determiner lo que es el

referente de un signo nos oblige a definir este

referente en terminos de une entidad abstracts que

no es otre cosa que una convencién cultural. 3

El caracter abstracto del referente determine que en

categorizeciOn desde el punto de vista historico sea limitade

por el hecho que su correspondencia con la realidad no es

absolute, lo cual no significa que el mismo sea

necesariemente falso sino que no se identifica totalmente con

el contexto pertinente. Esta falta de una total

correspondencia con 10 eludido no le hace perder efectividad

porque su presencia es considerade imprescindible para la

explicacidn edecuade de un texto. A este respecto dice

Thomas E. Lewis:

The literary referent is a cultural ideological

unit that, by virtue of its unrepresented relation

to other nonidentical cultural units, furnishes in

the mode of a dialectical absence the material

requisite for a conceptual understanding of both

certain properties of the text and the structure of

the historical reality to which the text alludes.9

El teatro de Rosencof este besado en la alusiOn

permanente a este clase de referente social que condiciona y

determine 1e accidn de los personajes. Estos a su vez

oficiaran inconscientemente como interpretantes de ese signo

formedo por la sociedad que los oprime ya que sus actitudes

son también una representecién del objeto eludido: Q1333

dominante. En este proceso los personajes se convierten en

0 Wants (Barcelona: Lumen. 1978). p. 24.

9 "Notes Toward a Theory of the Referent", EMLA 94

(1979): 473.
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signos de ese dominacion y pueden set a la vez considerados

como otros signos produciendo lo que Eco denomina semiosis

ilimitada (La estructura ausente. p. 84).

El proceso imaginativo, con sus diferentes varientes que

van desde 1e mentira a la locura, oficiara de comunicente con

10 socialmente inalcanzable constituyéndose en el nexo

imprescindible entre la estructura reel y le imaginarie. Los

dos grupos sociales --el representado y el referido-- estén a

su vez inmersos en un marco histérico comun: Uruguay a partir

de la decade del 80. En este periodo comienza e1

declinamiento del sistema democratico y le ineficecie

politica y economice empieze e cambier 1e imagen tradicional

de le “Suize de America". Uruguay se convierte peulatinamente

en un peis pobre acosado durante doce anos (1973-1985) por

una de las dicteduras mas sangrientes y represivas dentro del

contexto letinoamericeno de este siglo:

During the ensuing twelve years of the dictadura,

or dictatorship, Uruguay was trensmogrified into

what, according to Amnesty International, was the

country with the world's highest per-capite rate of

political incarceration. By 1980, one in every

fifty Uruguayans had been detained at some point,

and detention routinely involved torture; one in

every five hundred had received a sentence of six

years or longer under conditions of extreme

difficulty; and somewhere between three hundred

thousand and four hundred thousand Uruguayens went

into exile. Comparable percentages for the United

States would involve the emigration of thirty

million people, the detention of five million, and

the extended incarceration of five hundred

thousand. 1°

1° Lawrence Weschler. "A Reporter at Large (Uruguay-Part

1)" IheJlaiLIorker (Abril 1989): 48.



15

Esta situaciOn de violencia y miedo implico que el fructifero

movimiento cultural uruguayo fuere también confinado a1

aislemiento y el teatro no fue une excepcién por su actitud

decidida y opositore frente el nuevo regimen.

Le ectivided dramatica en Uruguay, al igual que la

narrative, siempre se habie caracterizado por su relacion con

el contorno social, economico y politico de cada época,

otorgando una versién literaria de las distintas

circunstancias por las que atravesebe el ser humano en su

permanente conflicto con el mundo circundente. Esta

vinculacidn constante entre e1 ser humano y las condiciones

de su medio van a enmercer la produccién teatral desde su

comienzo dentro de la fecil y clasice definicién de reelista,

cetegorizecion que no se ha perdido a través del tiempo y que

implica la idea de que la unica forma de denunciar o

simplemente reflejer un ambiente social determinedo debia

pesar por las coordenedas de ese movimiento.

Le historia de la geste independentista de 1811, 103

econtecimientos mas importantes del ciclo artiguista, le

lucha contra las invasiOn portuguesa en 1818, los inicios de

una epoca donde la paz y la prosperidad del naciente pais

fueran algo mas que un anhelo tedrico, sirvieron de marco a

one destacada ectivided literaria. La treyectoria del teatro

uruguayo comienza antes de la Declaratorie de la

Independencia, hecho que tuvo lugar el 25 de egosto de 1825.

En 1793 el Gobsrnador Olaguer y Feliu habie inaugurado la

llamada ”Case de Comedies", primer escenario montevideano,
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que después de varies remodelaciones y cambios de nombre fue

demolido en 1879. En ese sale se llevo a cabo e1 estreno de

la primere obra nacional titulada La,lealtad_mas,acendrada 1

Enengs_Aires,yengada del sacerdote y dramaturgo uruguayo Juan

Francisco Martinez. La union del teatro con las~peripecies

historicas ere ineludible desde este primer intento porque el

tema de este pieza se base en el rechazo a las invesiones

ingleses en 1806. Este estreno constituyé el comienzo de une

ectivided teatral que ha continuado y se ha acrecentedo con

el correr del tiempo y a la que, en su momento, se 1e unieron

los nombres de escritores muy conocidos en el ambito

rioplatense. Entre ellos figuran los uruguayos Bartolomé

Midalgo, Fernando Quijano y los argentinos Juan Alberdi y

José Marmol. Estos ultimos vivian en Montevideo su exilio

politico y durante la dictadura de Juan Manuel de Roses

lograron dejer un innegable aporte literario vinculedo

especialmente con el auge del romanticismo en ambos ledos del

Plate.

La ectivided teatral, a pesar del interés popular, se

carecterize e fines del siglo XIX por la falta de eutores

destacedos, ausencia que se ecentua mas debido a la presencia

de actores considerados muy buenos en su época como fue el

caso de Trinidad Guevara y Jose Podesta. En ese tiempo se

produjo un hecho que infundio un enimo especial en los

aficionados a1 género dramatico y estuvo constituido por la

inauguracién de los dos teatros mes importantes del Rio de la

Plate: e1 Solis en Montevideo en 1858 y el Colon de Buenos
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Aires un ano después. A estos acontecimientos se les unio

mas tarde e1 éxito resonante de la obra de Eduardo Gutierrez,

Juan Moraine (1884), y que tiene como base la figure ye

legendarie del gaucho. Esta obra tiene como principal merito

el haber iniciado una nueva tecnica teatral donde se use el

texto habledo y se deje de lado la pantomime y, desde el

punto de vista especial se sustituye el picadero del circo

por el escenario.

La figure controversial del geucho origins une

dramaturgia de tema criollo donde la presencia gauchesca se

asocia con la violencia, el enfrentamiento con las partidas

policiales, la lucha constante contra el aislemiento

impuesto por la culture ciudedena y un profundo sentimiento

tragico con respecto a la vida. A este periodo denominedo

moreiriste y que tendre diferentes consecuencias en los

autores de embas margenes, se le suman los nombres de Elias

Regules, quien escenifico el poema de José Hernandez, Martin

E12129 en 1890, un ano después de la representacion de Juan

nggigg, en Montevideo, y el de Abdén Aréztegui y su obra

Julien.fiiménez,de 1891. El éxito de la obra de Gutierrez es

sefialado de este forma por Walter Rela:

No debemos olvider que las cleves del acierto

radicaban en la emotive interpretecién escenica de

los pioneros del teatro geuchesco y en el tema que

se ecercabe fielmente a un representecién del

estilo de vida rural, del pensamiento y de la

eccidn de un grupo social importante en el juego

politico del Rio de la Plate 11

11 Hietnzia.del_teatrn_nrnznaxn__lflflfizlflfifl (Montevideo:

Banda Oriental, 1989), p.39
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La influencia de la produccién criollista acentuo los

estereotipos con respecto a la campefia y no permitié e1

analisis y la busqueda de otros temas en relacién con el

medic rural. E1 anquilosamiento de este teatro fue evidente

no 3610 por razones literarias sino también practices, como

la tardanza en la representacién de las obras y el hecho que

la denuncia de la situacién del gaucho ya so habie tresladedo

a los ambitos periodisticos lo cual 1e restaba importancia a

las expresiones dramatices que tenian ese objetivo.

El comienzo del nuevo siglo tree consigo la apericion de

una figure especialmente carismatica dentro del teatro

rioplatense, quien modifica con sus creaciones la imagen del

teatro de ambos ledos del Plata al determiner e1 fin de la

era criollista. Se trata de un autor que, a pesar de su

corte vida, va a tener posteriormenteuna enorme influencia

en toda la dramaturgia hispanoamericana. E1 nombre de

Florencio Senchez (1875-1910) se convierte en el simbolo de

los logros mas codiciados dentro de la técnica teatral y su

referencia se convierte en insustituible dentro del proceso

teatral de Uruguay y Argentine.

Le proposicién de un teatro universaliste por parte del

autor de Ea;;angg,ahgig tiene la base en la creacion de

caracteres en vez de tipos que a través de sus conflictos

tengen une validez que exceda los limites impuestos no 5610

por '1a geogrefia, sino tembién por la anterior experiencie

criollista. For an parte, Taberé Freire resume los rasgos de

ese tendencie en senchez de la siguiente manera:
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1) Los personajes son considerados primero como

hombres, luego como criollos (ya no se puede heblar

de geuchos, a su juicio, en 1902); 2) antes que los

problemas sociales y politicos esten los problemas

del hombre mismo, de su personalided, de su

conducta; 3) antes que la repercusion nacional de

tales problemas este su incidencia en la familia;

4) 105 rasgos tipificantes de la nacionalidad

(lengueje, por ejemplo) no pueden incidir en el

pensamiento del autor sino como datos de une

realidad ocesional.12

Florencio senchez, perteneciente a la prestigiosa

generacion uruguaya del 900, grupo que incluyo figures tan

destacedes como la del ensayista Jose Enrique Rodo, e1

cuentista Horacio Quiroga, las poetisas Delmira Agustini y

Marie Eugenia Vaz Ferreire, logro en poco tiempo darle una

personalidad definida a un teatro que haste ahora, a pesar

de los buenos intentos, 3610 se venia bosquejando sin lleger

a lograr la calidad estétice con la que amenezeba y que dado

el contexto literario no ere tan dificil de alcanzar. Su

teatro se vincula permanentemente con las corrientes

europeas donde figuraben los nombres, entre otros, de Zola,

Ibsen, Chéjov y Hauptmann, aunque hoy se admite que los

contactos de Senchez con los principios estéticos de los

autores mencionedos fueron nulos o por lo menos minimos.

Realmente lo que existio fue una profunda influencia europea

e principios del siglo XX que trajo como consecuencia une

similitud en la concepcion del mundo sin necesidad de

profundizer en la lecture de los escritores mencionedos

13 "Florencio Sanchez. El teatro nacional". Qanitnln

(Montevideo: Centro Editor de America Latina,

1988). P. 230.



20

anteriormente. Este hecho se tredujo literariamente en el

surgimiento del realismo-naturalists con el que se identifica

usualmente a1 dramaturgo uruguayo. Como medio de explicar

los lazos entre Sénchez y el neturelismo, Enrique Giordano

sefiele:

Asi, el neturelismo del dramaturgo uruguayo es la

manera con que de acuerdo a los conceptos epocales

podria llegar a la expresién de “lo verdadero",

representando en el teatro 1a realidad tel cual

era. Para Lefforgue, el neturelismo de Sénchez se

opone a lo gauchesca convencional y al

romanticismo rezagado del teatro de su epoca.13

La vasta produccion de Florencio senchez sigue sirviendo

de referencia a las distintas genereciones de autores

rioplatenses y no 3610 se limito a los dramaturgos de la

primere mited del siglo como Gregorio de Lafferrére, José

Bellan, Victor Pérez Petit 0 Jose Morosoli, sino que en

presencia se evidencia en los autores posteriores como Mario

Benedetti, Jacobo Legnser, Alberto Paredes, Héctor Plaza

Noblia, Carlos Maggi y logicamente el propio Mauricio

Rosecof. Su vigencie ha sido ten poderose que ninguno de los

autores uruguayos, entre los muchos que lo intentaron,

parecian destinados e llener e1 vecio dejado por el popular

autor de En familia, y la expresién "esperando a Florencia",

se convirtio en luger comun dentro del ejetreado ambito

teatral uruguayo.

13 Enrique Giordano.
I | | J' .5 l 1 l

dzanfitiga (Mexico: Premie, 1983), p. 72. El libro de Jorge

Lefforgue Elg;gngig_$finghgz (Buenos Aires: Centro Editor de

America Latina, 1987) es considerado por Giordano como uno de

los trabejos mes acertedos sobre la obra de sanchez.
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EL TEATRO URUGUAYO DESPUES DE FLORENCIO SANCHEZ

En el periodo posterior a la presencia determinante de

Florencia Senchez el teatro uruguayo enfrenta una etape de

esterilided que recien comenzera a cambier de aspecto en la

decade del 40. Antes ya so habie producido el surgimiento de

varios grupos de teatro independiente que coleboran en la

tarea de resurgimiento de la ectivided teatral. El primero

es fundado en 1937 y se denomina "Teatro del Pueblo”. A este

intento le siguen el "Teatro Universiterio”, "Teatro

Experimental" y ”El Tinglado”. Este movimiento teatral

independentista es definido por Jorge Pignataro de la

siguiente manera:

Es posible definir, entonces, e1 teatro

independiente, como un movimiento libre de sujecién

comerciel, ingerencia estetal limitativa... con una

organizacion institucional colectiva y democratice,

que luchere por la libertad, la justicia y la

culture a través de la expresion escénica... 1‘

Estos postuledos expresados en el comienzo del

movimiento van a ser respetedos plenemente durante la large

treyectoria de estos grupos que se extiende haste nuestros

dies. La determinecion de independencia absolute de los

elencos con respecto a posibles ingerencias del estado y su

firme lucha por la liberted y la justicia los convertire en

uno de los principeles enemigos del regimen dictatorial 'que

goberné entre los anos 1973 a 1985. La sistemetica represion

1‘ William (Montevideo: Area.

1968), p. 24.
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de la que fueron objeto estos grupos tuvo, entre otras

consecuencias, 1e prision de varios de sus miembros y el

exilio de otros. Entre estos el mes notorio fue el de la

instituciOn teatral "El Gelpén" que vivié en Mexico durante

ocho efios y de cuya sale teatral se apropio ilegalmente el

gobierno en 1978 haste que en 1985, el recién iniciado

periodo democratico, decidié devolverla a sus legitimos

duefios.

Este independiente ectivided teatral que comenzaba a

surgir al final de la decade de los 30 y que ha tenido que

afrontar las mas adversas situaciones, conformo en ese époce

un importante impulso desde el plano escénico que no tuvo su

correlativo en el nivel autorial, pero que de todas formas

contribuye al evence y promocion de la ectivided dramatica en

ese periodo. En los efios cuerenta se suceden hechos

verdaderamente importantes como la fundacion de le Comedie

Nacionel en 1947 y la creacion de la Escuela Municipal de

Arte Dremetico en 1949 bejo la direccion de la famosa ectriz

cetelana Margarita Xirgu.

Con este panorama bastente elentedor en el que se

incluye el surgimiento de un grupo de escritores con un

acendredo espitiru critico y posture universaliste que

responde a1 nombre de la Generacién del 45, se inicia un

periodo en el cual se producire una fructifera meduracién

intelectual, hecho que va a tener sus consecuencias en el

desarrollo de la dramaturgia urugueya. La mited del siglo

encuentra e 1e ectivided teatral renovede y dispuesta e1
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enfrentamiento de nuevas formas expresivas. Les exigencies

de este proceso son resumidas por Ruben Yafiez en tres

factores:

1) Le maduracion estética del instrumento teatral

2) La recuperacion de un publico perdido 3) E1

surgimiento del nuevo autor nacional.15

E1 primero de ellos se refiere especialmente a la

intense labor de educacion teatral realizada por el elenco

oficial y la Escuela Municipal de Arte Dramatico,

instituciones a través de las cuales se produce un continuo

intercambio, especialmente con Buenos Aires y Europa de

directores, tecnicos y actores. La ectivided oficial y la de

los grupos independientes, que logicemente no contaban con

recursos econémicos pero si con una solvente experiencie en

las tables, contribuyen a la recuperacién de un publico que

se habie mostrado reacio a1 teatro haste principio de los 50.

For su parte, los intentos en la creacién de una

dramaturgia nacional dentro de este marco cultural y social

36 produce con excelentes resultados a pesar de los problemas

economicos que se agudizaron en 1955. Este hecho no significo

un estencemiento de la ectivided literaria sino que produjo

une respuesta interesente en la que aperecen junto el de

Rosencof nombres significativos: Carlos Maggi y su famose

obraElaaLindelatmaza(1988)yLano.chedalna anaales

incientgs (1982), Jacobo Lengsner con Esnezendn la cannnza

(1982) y El thggfin, Juan Carlos Legido con Dns,en_el,teiadn

15 “El teatro actual", anitnlg_flziental 31 (Montevideo

Centro Editor de America Latina, 1988). p. 482.
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(1957) y La piel_de lg: otros (1958), Andres Castillo y su No

songs ands, Luis Novas Terra con su famose Indga,en,Eanis

gnnggmn (1959), Juan Carlos Patron y su resonante éxito

Bracesadn__104fl (1958). A ellos se le suman entre otros como

Carlos Denis Molina, Hiber Conteris, Angel Rama, Mario

Benedetti, Hector Plaza Noblia, Milton Schinca, Alberto

Paredes, Andres Castillo y Jorge Blanco.

Le importancia de este grupo de dramaturgos y su

relacion con un peis que empezabe su decadencia economice es

reconocida por Angel Rama:

Pero cuando e1 teatro ha formedo ya a sus

espectedores y cuando los problemas del peis se hen

egrevado en los afios cincuenta, irrumpire una

generecion de dramaturgos dedicedos a exponer la

realidad nacional con un sistema muy simple y

esquemetico de veloracién y critica social. 13

Este grupo de escritores he tenido proyecciones bien

diferentes y no todas hen logrado sobrepaser las imposiciones

del tiempo y del espacio. Algunos de ellos tuvieron la

suerte de ser representados pero no lograron 1e publicacion

de sus obras, mientras que otros se hen mantenido etentos y

creativos pero sin superar grandee berreras como la de la

difusion y la eceptecién publica, especialmente en un peis

donde actuelmente se publica mucho pero no se lee tanto --

mucho menos teatro. Los nombres de Carlos Maggi y Jacobo

Lagsner, este ultimo con une ectivided desarrollada

especialmente en Buenos Aires, se unen el de Mauricio

18 L3_ggngzggign_ggigigg (Montevideo: Arca, 1972), p.

98.
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Rosencof como los exponentes mes destacados de esa oleeda de

escritores que, superendo las dificultades inherentes a un

peis que iba perdiendo peulatinamente su seguridad economics

y politica, lograron una destacada proyeccion en el campo de

la dramaturgia.

Le década del 80 fue protagoniste del desmoronamiento

total de la imagen que Uruguay habie ostentado haste pasada

la mited del siglo y los conflictos de orden politico

ocuparon la atencién de la mayoria de la poblacion: cambios

de presidentes, continuos reclamos del pueblo que soportaba

una penosa situacion selerial, y el efinamiento de un apareto

represivo que con el tiempo se ibe a convertir en uno de los

mes temidos del continente cambiando 1a imagen de ese pequefio

peis. Los movimientos sindiceles y estudientiles, que no

3610 por la influencia del femoso 88 francés sino a cause de

la coyuntura politica interna enfantizaben sus reclamos,

cobraron sus primeras victimas. Por su parte, e1 movimiento

guerrillero en el cual milita Rosencof intensificaba sus

acciones provocando el desconcierto en los represores y la

sorpresa en el pueblo. Sus operaciones son explicedes desde

el punto de vista del periodiste estadounidense Lawrence

Weschler de le siguiente forms:

The Tupemeros ~for the most part, children of

Uruguay's middle class- rebelled against what they

saw as the smug hypocrisy of their parents' world.

Initially, their forays into "armed propaganda"

tended toward the antic (Chaplin seemed as much

their hero as Che): hijacking food trucks and

dispersing their contents amongst slum dwellers;

raiding a gambling casino and scooping up the loose

change (taking care later to return a percentage of
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the loot as a tip for the croupiers); staging

midnight raids on banks and company headquarters

and making off with highly incriminating evidence

of corruption, which they then gleefully published.

(Perte I, p. 48).

El teatro no es ajeno a toda este agitacibn y en el

final de los sesente su compromiso con la situaciom politica

lo convierte en une fuente de poder social, pero también de

ataque permanente por parte de un gobierno que ceminaba

orgullosamente hacia el mes acendredo fascismo. La decade

del 70 se inicia con presos, muertos, huelges, desconcierto,

hambre y represion. El comienzo de la dictadura en 1973 no

fue una sorpresa sino que simple y tragicemente marco e1

comienzo del fin; la institucionalizacion de la rezon de la

fuerza yiel entierro de la fuerza de la razon. La influencia

de la dictadura en el movimiento cultural uruguayo fue, como

en otros niveles, nefasta y terminente siendo e1 exilio, la

represion interna y la prisién las respuestas a este

sistemetico ataque contra los derechos humanos.17

Dentro de los grupos de prisioneros vinculados

estrechamente con el teatro surge como ejemplo extremo el

encierro sufrido por Rosencof quien peso trece afios en un

pozo y que a pesar de haber estado varies veces en estado do

come, pudo encontrer une forma de sobrevivir e 1e

17 Pare un eeclerecimiento de las condiciones vivides

durante este periodo deben consulterse los siguientes textos:

Oscar H. Bruschera, Lg§_d§ggdga_infigng§,(Montevideo: Linardi

y Risso, 1988), German w. Rama, WW

(Buenos Aires: Grupo Editor Letinoamericano, 1987), Juan

Rial.WWW

demncracia2,(Montevideo:CIESU,1988).
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aniquilecién que le habian impuesto como meta. A estes

derivaciones se le une 1a persecucion de toda persona

supuestamente sospechosa haste del delito enorme de pensar o

manifester su desacuerdo con el poder militar y politico.

Reconocemos e1 impacto de este periodo en toda la ectivided

teatral en la opinion de uno de los integrantes de "El

Gelpon", quien ademes es reconocido como una de las figures

mes salientes del arte escénico uruguayo. Ruben Yefiez

responde a la pregunta sobre los dafios que provoco la

dictadura:

Mubo una fracture también desde el punto de vista

de la continuidad de un teatro que en sus

instrumentos artisticos, estéticos, técnicos, se

desarrolleba naturalmente. Aqui hubo alejamiento

violento de maestros, de realizadores importantes;

alejemiento no 3610 hacia el exterior sino gente

que tuvo que vivir en un exilio interior dramatico,

agobiante; se fractureron instituciones (FUTI), se

produjo el debilitamiento del Sindicato en su

heroice lucha por permanecer como permanecio. 13

Después de los comicios de 1984, Uruguay inicio une

etape de rehabilitacion en todas sus manifestaciones y el

teatro no es ajeno a elle. En el correr de los 80 103

dramaturgos hen renovedo su ectivided y el surgimiento de

nuevos nombres acrediten este intento. E1 hecho mes

significativo en este terreno es la reincorporecion de

Mauricio Rosencof e 1e feena teatral con un entusiasmo

envidiable y demostrando que la cercel no lo habie vencido

1° Ruben Castillo, "Entrevista a Ruben Yefiez”, Bayista

Win—WWW2 (1988): 33-

38.
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como pretendieron sus ceptores. Reinicié sin alarde una labor

que tiene su aporte no 5610 en lo textual sino a nivel de

disciplines actoreles a través de intercambios con el grupo

teatral sueco formedo por actores exiliedos y que responde al

nombre de "Sandino".

Los grupos independientes, por su parte, se reforzeron

en sus intentos e intensificaron sus actividades realizando

esfuerzos por superar e1 asilamiento estético al que los

habie condenado la dictadura. Por ello, el panorama, aunque

no totalmente setisfactorio, da sefiales de iniciar un proceso

donde el aislemiento impuesto por el gobierno militar se este

rompiendo y el teatro uruguayo, con sus carencias y

limiteciones, trata de incorporerse a1 contexto

letinoamericeno con un perfil mes definido y tecnices

renovadoras en todas sus expresiones. Pero en estos efios de

democracie 0 de post-dictadura el ambiente cultural no he

conseguido una definicion clara, y especialmente no he

logrado efectuar une asimilacion y una busqueda intense de

nuevos medios expresivas. Esta tarea continua siendo un

objetivo e cumplir porque el tiempo de recuperacion este en

relacion directa con el defio, y este fue profundo e intenso.

Par 10 tanto, el encuentro de la dramaturgia uruguaye con une

imagen que la distinga claramente dentro del panorama teatral

letinoamericeno es une tarea que aun no ha sido logreda.

En este empress de recuperacion cultural también este

incluida la critics uruguaye que siempre ha sido un factor

sumamente influyente en el proceso de la dramaturgia



29

nacional. Su papel es reconocido como reelmente meritorio

dentro de la formacion y las exigencies en las diferentes

disciplines teatreles. Un ejemplo de ese interés permanente

por la superacion del movimiento teatral lo son las tres

"Muestres de Teetro Internecional", realizadas en 1984, 1988,

y 1988. Pare resumir la posicién del teatro uruguayo

enfrentado a la herencia del pasado y al desefio del

porvenir, recurriremos a la opinion de Jorge Abbondanza uno

de los criticos mes destacedos en el embito nacional:

El teatro no fue une excepcién porque ninguna

veriente de las actividades artistices escape a las

coordenedas que dominan un medio, y asi la gente de

la escene fue bejando a un terreno de arcaismos, a

una femilieridad con recursos reiterativos y

degastedos, mientras cultive los toques de estilo,

giros de actuacién y aspectos formeles que asocia

con ese pasado. Tambien lo bueno sobrevive,

afortunadamente, y ese teatro uruguayo he sebido

mantener en alto su integridad ideologica, su

vocecién de calidad, su rechazo al comercielismo su

espiritu de utilidad social. Pero eses cualidades

no pueden agotarse en si mismas, sino que deben

promover una inquietud expresive... un ajuste de

lenguaje y escueles que a escela montevideana se

hen debilitedo haste alcanzar un nivel minimo, en

algunos casos cercano a la postracién. 19

Es evidente que los signos negativos aun persisten y que

el proceso de recuperacién no sere solamente desde el punto

de vista politico y econémico sino también en lo cultural.

Cede uno de los factores implicados en el quehecer tretan de

buscar respuestas porque algunas fueron dades dentro del

periodo dictatorial y por eso no llegeron a tener una

definicion muy precise ni la necesaria proyeccién. Dentro de

19 “El Uruguay de hoy y su teatro”. Reliata__dfi__ln

SaEnnda_Mnestra_Internacicnal_de_1eatra (1986): 48-49-
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esa busquede se encuentra el teatro de Rosencof, que por

rezones obvias habie permanecido en la oscuridad al igual que

su autor que estuvo preso por trece anos, y que hoy sin

embargo, cuenta con un enorme respaldo nacional unido al

apoyo internecionel que se 1e habie ofrecido anteriormente

cuando su nombre estaba en la lista de referencias prohibidas

y sus obras desaparecieron de los estantes de las librerias

ll ruguEYES .
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EL_IEAIBQ_DE_MAUEIQIO_BQSEEQQE

Mauricio Rosencof represents una de las respuestas a1

penoso proceso de desintegrecion que sigue sufriendo Uruguay.

Esa respuesta no es sélo desde el punto de vista literario,

sino también a través de su militancia permanente como

miembro del grupo guerrillero Movimiento de Liberecién

Nacionel "Tupemeros". Su ectivided como dirigente de este

grupo lo llevo a la carcel desde 1972 e 1985 y en 1973 le

adjudicen, junto a otros ocho presos, la categorie de rehén

de la dictadura, lo que suponia la muerte inmediata si el

gobierno militer se veia amenazado por fuerzas contrarias.

Durante ese periodo su habitacion fue un pozo de dos metros

por uno, sin luz y con contactos muy esporedicos con sus

familiares, lo cual es suficiente ejemplo para demostrar que

la intencién de enloquecer a los presos, ya que no se habian

animado a matarlos, no era una especulecién solamente

teorica. 2°

Este autor nace en el interior del peis, en Florida, en

20 Para ampliar el tema sobre las actividades del

movimiento guerrillero se pueden consulter las obras de

Nelson Caule y Alberto Silva, Aluu__al__Euagu (Montevideo:

Monte Sexto, 1988), Omar Costa, Lua_tuuanazua (Mexico: Era,

1971), Movimiento de Liberacion Nacionel: Tupemeros: Lua,

Tupanaros_en accionmwwmw

Jose Guerrero Martin.WWW

(Barcelona: Clio, 1972), Carlos Nunez, Lus__Iunamanus;

Mam—unusual (Balconcillo: Fondo de

Cultura Popular, 1969).MW

flauguax (Nueva York: Time Changes Press, 1970), Quianaa_suu

lus_quamazus (Bogota: Zurece, 1971), Ernest Lefever, "Murder

in Montevideo: The Aid/Mitrione Story”, Ezaadum_At_lasua,21

(1973): 14-18, Sergio d' Oliveira, "Uruguay and the Tupemaro

Myth" We: 53 (1973): 25-36-
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1933 y proviene de une femilia de emigrantes judios de origen

polaco, que ironicamente hebian elegido Uruguay como lugar

que los ayudara a olvider el terror de los campos de

concentracion nezi donde el resto de la familia habie

perecido. La historia lamentablemente los enfrenta con la

misma situacion y la sobrevivencia de Rosencof a su periodo

carcelerio es considerada desde todo punto de vista como un

milagro de resistencia y coreje.

El comienzo de su militancia politics 10 encuentra en

las files del Partido Comuniste a1 que abandons

posteriormente para dedicerse a una forma mes practice de

lucha en favor de los desposeidos. Con esa idea vieja al

norte del peis para convivir con los trebajadores de le cefie

de azucer y compertir con ellos las carencias de una vida sin

mayores expectativas. El acercamiento a la figure de Raul

Sendic, posterior jefe del movimiento Tupemero, y la estedie

en el norte 1e sfirman sus propositos de encontrar medios mes

efectivos de reforms social y de este forma el grupo

guerrillero lo cuenta desde el comienzo como uno de sus

principales dirigentes. Les consecuencias de este entrega a

la opcién armada ya las expusimos anteriormente y demuestre

claremente e1 grado de compromiso que sostuvo con la misma.

Actuelmente vive en Suecia y realize ademes de su incansable

ectivided literaria, visites a diferentes paises de Europa y

de America dando cherlas sobre su experiencie carcelerie y su

trabajo como escritor, mientras mantiene su militancia dentro

del grupo Tupemaro que actuelmente este plenamente integredo
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a1 quehecer politico y social de Uruguay en forma legal.

Rosencof he reelizado varios viejes a su peis en el cual

piensa radicsrse e comienzos de 1990.

Su produceién literaria, no 3610 dramatica, continue a

pesar de las condiciones terribles de vida. A las creaciones

enteriores a su capture se le van a unir las pensadas,

memorizedes y pocas veces escritas en la cercel. Les obras

que vemos a examiner en este trabajo conforman su produccién

dremetica pare adultos publicada haste 1988, con la excepcién

de una primere pieza titulada El Egan, Tulauua, la que el

autor no considers adecusdo publicar y a la cual no hemos

tenido acceso, y que fue representada por primera vez en 1980

por la institucion teatral E1__§aluuu, Diche representecion

fue blsnco de severes critices entre las cuales citemos 1e

siguiente:

Poco cuenta en la empress e1 texto de la comedia

(?) de Mauricio Rosencof, de cufio tanguero y

melodramatico. Lo que imports es la fidelidad

logrede en la reproduccion de la "murga" y de su

"técnica". Ls puerilidad de le trams y los cortos

elcences de la pretendida ”critics social”- amefiada

sobre topicos muy gestados- no resistirian e1 mes

benevolente de los juicios criticos.21

Otra opinion similar con respecto a este primer intento es la

expreseda por Ruben Yenez, quien hece noter que su encuentro

con el texto a través de la representecién no le permitio

establecer con clerided e1 aporte de Rosencof en la misma,

dads la contundencie de la pueste en escene y la

31 Emilio Acevedo Soleno, El_&zau_1ulauua por el Galpén",

Cin£_Bndin_AQLnnlidad 1240 (1930): 3.
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participacidn de Carlos Maggi en los versos cantendos por la

murga.22

Después de su liberecion en 1985 Rosencof, rehizo y

publicé e1 material escrito en prision y dio a conocer la

primere obra dramatica posterior a su cautiverio: El 2221239

del Gran. Inlsgua, Esta pieza no ha sido publicada haste el

momento, pero si representede en la temporada de 1988 en

Montevideo por el grupo independiente Taatru_da_La_QauiuLa, e

incluso formo parte de la IaaaaLa_nuaaaza_1n;a;uauiuual_da

Writings. 23

Toda su produccién express la constante preocupacion de

reflejar la lucha permanente del ser humano por mantener su

dignidad, a pesar de las mes veriedas margineciones que lo

ponen en contacto con diversas expresiones de la irrealided.

De estes la mes comun es la imaginacion creative. Y en elle

los grados de enajenecion originan diferentes niveles de

fantasia entre los cuales este incluida la locura y el

delirio el cual es definido en términos psiquietricos como

A mental state characterized by hallucinations and illusions.

24

Pero en este trebejo no se pretende analizar ni probar la

funcién de ‘la imaginacion desde el punto de vista

psicologico, sino en la medida que su constante presencia

23 Ruben Yefiez. “El teatro actual", Canituln_Qriental 31

(1988): 489.

”Watts

da__flnntaxidau,(Montevideo: Asociecion de Criticos Teatreles

del Uruguay, 1988).

3‘ Leland E. Hinsie y Robert Jean Campbell. Eaxahiatnia

Dietinnazx (London: Oxford UP, 1970) p. 190.
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permite establecer ciertos criterios interpretativos.

Tendremos en cuenta la veriedad de lo inventado y las

caracteristicas de quienes lo hecen, como también el momento

en que se utilize ese recurso y la ubicacién especial que los

identifica, a fin de establecer ciertas conclusiones con

respecto a la presencia de lo extrano. Este término es tomado

en el sentido que le adjudica Todorov, es decir, como una

solucién del encuentro con 10 fantastico al considerarlo como

uns ilusion de los sentidos, un producto de la imaginacion

que coexists con los hechos regidos por las leyes que

sustenten la realidad y permenecen inaltersbles.25

La concrecibn de este proceso creativo implies que todo lo

que es inaccesible, econOmice, social y afectivemente se

vuelve real, pero este tipo de acercamiento con las

situaciones y valores de un nivel socialmente inalcanzable no

significa la accesibilidsd sl mismo, sino que ironicsmente se

produce un estencemiento en los personejes que no le permite

superar su verdadera condicion debido a su permanente

adhesién e1 plano imaginativo. Se produce en ellos una union

slienante con la imagen deseads que le impide todo intento de

une accion reinvindicetoria desde el punto de vista social y

economico.

Los diferentes grupos representados en las obras de

Rosencof son une respuesta a diversos sistemas de opresion

que sbarcan el plano econémico, politico, social y personal,

35 Tzvetan Todorov,

fantaauiua (Barcelona: Ediciones Buenos Aires, 1982), p. 34.
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103 mismos se eseguren le permanente inmovilidad de sus

miembros para que no se convierten en socialmente

"peligrosos". Los personajes que intenten un ”escape” como

en Las Lana: o los que simplemente se dediquen a imaginar

como en La yaliia, y especialmente en Les sahallnas van a

desembocer en el mismo fracaso y a permanecer en el mismo

estatismo. Este dramaturgo denuncia una estructura

claremente monolitics que se repite incluso en los esquemas

femilieres condenendo a sus integrantes al aislemiento, hecho

acentuado por los espacios escenicos elegidos pare estes

obras. Les posibilidades del mundo irreal son por momentos

mes tangibles que las provenientes de la realidad cotidiana,

y en muchos de los casos las relaciones entre los distintos

personajes eaten determinades por su acceso a1 mundo

imaginativo y a les diversas varientes que éste les ofrece

pare suplenter sus carencias.

Ls division de este trabsjo en dos secciones besices--

Teetro abierto y Teetro carcelerio—- obedece a un criterio

estrictemente biogrefico, que a su vez revels el proceso

histérico que caracterizo la situacion del Uruguay en las

utimas decades. En la primera parte esten incluidas les

obras escritas y publicadas antes de su cautiverio: Laa Lana:

(1981). La 131111. (1984) y has cahallns (1987). A este

conjunto lo denominemos "Teatro abierto" no 3610 por

oposicion a la segunde que incluye les obras escritas en

prisién, sino también porque ls expresion acufiade en

Argentina a principio de los 80' definio un teatro que
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tretabe de renovar las tecnicas de un envejecido proceso

teatral, objetivo en el que también Rosencof forma parte

fundamental dentro del teatro uruguayo.

En la segunde parte denominade "Teatro carcelerio" se

egrupen las piezss que fueron rescatadas a través de la

memorie 0 de pecientes mecanismos en los afios que el autor

"vivid" en un pozo durante la dictadura militar uruguaye.

Elles son: El.£nmhnls an al, estahlo (1985), El sacs. d1

Antonio. (1985). E). 11110. 911.: 159.121 (1986). y Maestro:

cahallua,aazau,_hlauuua (1988). E1 estudio de estes dos

secciones sere precedido por las correspondientes partes

introductorias. Y en ellas se incluiren diferentes opiniones

sobre las obras a analizar como también testimonios sobres

las repercusiones de les mismas en el medio teatral

letinoamericeno y europeo en el cual Rosencof he logrado

siempre un permanente y significativo apoyo y reconocimiento.



Les tres obras ubicadas en este seccién; Laa, Lauaa

(1981), La 111111 (1984) Y Lns.cnhnllns.(1987), forman la

triologia de piezes que elcenzeron la publicacién antes de

que Rosencof dedicara todo su tiempo a la militancia

politica. Cede una de ellas tuvo una repercusiOn diferente

en el publica y en la gente de teatro que se interesabe por

este nuevo dramaturgo.

En estes tres piezes los personajes esten especialmente

confinados en tres lugares: los cantegriles, la pension

familiar y los arrozeles, y desde su aislemiento se ven

forzados a depender de un mundo imaginario para mantener la

ilusion y la esperanze. Este mecanismo se produce no porque

desconozcan que el mismo tiene caracter irreal, sino porque

hen desarrollada una poderose necesidad de inventar sus

propias relaciones con los objetos inalcanzables. Estos

grupos sociales representen una reapuesta a un sistema

econémico injusto que no les permite acceder a cosas

elementeles que les faciliten la sobrevivencia, como un

trabejo honrado 0 un cebello que les asegure cierta comodided

economics.

Rosencof denuncia una estructura social discriminatoria

que condena a los seres humanos a la pobreza y a la miseria,

factores que se materielizen en los espacios elegidos. Les

posibilidades que establecen los personajes en un universo

irreal seren en su mayor parte mes tangibles que les

38
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provenientes del embito cotidiano y en mucho de los casos las

relaciones entre ellos estsn determinadas por su acceso a lo

imaginedo y las alternatives que este nivel les ofrece.

Imaginer se convierte de este manera en une respuesta

concientizada y permanente y de la cual va a depender la

posibilidad de sobrevivir en un ambito donde la esperanza es

una tregice ausencia.

Después del primer intento no satisfactorio de El gzau

Iulauua el autor realize otro con Laa,zauaa. Con este pieza

logra une mejor repercusién y su objetivo de denuncia social

sin idealizaciones y panfletarismo cree una pieza coherente

donde las condiciones de vida se reflejen con total clerided.

A propésito de este obra vamos a recurrir a dos opiniones de

diverso origen sobre la validez de la misma. Ls primers as

formuleds por el critico espefiol Juan Guerrero Zamora:

Naturalists a ultranza, en la primera de estas

obras, (La: zauaa) para la descripcién de los

cantegriles montevideanos en los que le necesidad

cerca a unos hasta el desvelimiento, a otros hacia

1a golferia y a todos hasta el hambre, hece

trascender su argumento a un franco plano de

denuncia social que no precise- y este es en merito

mejor junto a la exacts percepcion idiometica y la

densided existencial de las figures- do

idealizaciones respecto a1 que se considers

oprimido o despojado por una sociedad de recusable

desequilibrio, para conseguir su elocuencis y la

integridad de su compromiso.1

Por otro lado, la de Atahualpe de Cioppo hece hincepie en la

actitud comprometida de Rosencof con su tiempo y en su

necesidad de demostrar, a través del discurso drametico, que

1 meawelona: Juan

Flores, 1967). p. 813.
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la soleded del hombre puede ser algo que pertenece el pasado.

Del CiOppo, el gran maestro del teatro letinoamericeno

senala:

En la historia contemporanea no hay lugar para los

espectedores: en el gran teatro del mundo, hoy los

coros se integren a la accidn tragice para vencer

el destino. Los dioses ya se hen muerto y el hombre

no este solo. 2

La: Lana: recibio mejor acogide que la primera

experiencie teatral y e elle le sigue 1e publicacion y

representacién de la obra titulada originariamente Eauaiuu,

familia;, que luego quedaria definitivsmente con el nombre de

La yalija” Nuevamente los personejes se encuentran en un

espacio que evidencia su merginemiento; un cantegril, y desde

alli proyectan sus suefios que nunce van a coincidir con los

intereses de la sociedad que los condiciona a un sistema de

vida denigrante. Con respecto a este obra citemos nuevamente

a Ruben Yeflez ya que ha sido uno de los teetristas que mes

cerca y con profundo interés he seguido 1a treyectoria de

este dramaturgo:

Rosencof ha renunciado al vertigo de la

originalided por la originalided misme, he vuelto

dentro de 51 y de su obra pare buscar y buscarse,

he roto el prejuicio que mucha gente en el teatro

comparte con los modistos: el de la novedad.3

El ciclo de la obra escrite antes de la prisibn de

Rosencof cierre con la pieza que ha sido considereda como la

3 "Prelogo" a Laa_zauaa (Montevideo: Siglo Ilustrado,

1981), p. 20.

3 "Prelogo" a La,1aliia,(Montevideo: Aqui Poesia, 1984),

p. 8.
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mes importante creacion de este autor, incluso teniendo en

cuenta su posterior produccciOn carcelerie. Laa,aahallua,ha

tenido una excelente acogida tanto del publico como de la

critics y fue conocida primeramente por su estreno teatral en

Uruguay en 1987, siendo publicada en el mismo afio. En 1970

se edits en Espaha donde también es estrenada y reeditade

mientras su autor este en la carcel. Durante este periodo

también es representede en Suecia y Venezuela. Después de la

liberacion del dramaturgo en 1985 es reeditade en Uruguay y

estrenada en Finlandia en 1988.

Dede la importante repercusién de este obra nos

encontramos con opiniones diverses; unas repiten ls velids

afirmacion de que Lug, cahallua tiene un lugar entre las

mejores obras del teatro letinoamericeno, hecho innegable en

este momento, para concluir con la desscerteda propueste de

que es la mejor obra teatral letinoamericana contemporanea.

Este ultimo juicio es emitido por Jorge Castro Vega:

Por esto creo que aqui se tresciende e1 embito de

lo nacional y se alcanze dimensiones mayores,

geogrefica y temporalmente. Se ha dicho, y no lo

creo exagerado, que "Los caballos" es una de las

mejores, sino la mejor obra teatral del teatro

letinoamericeno contemporaneo.4

Por otro lado, Ugo Ulive nos brinda une perspective mes

ecertade y establece la dimensiOn de este obra en relaciOn a

con la experiencie de Rosencof con los trabejadores del

azucar --los caneros-- en el norte de Uruguay. El mencionado

4Wade(Montevideo: Tao.

1988), P. 20.
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critico enfatiza la hebilidad del dramaturgo para alcanzar un

nivel que celifice de poetico partiendo de une realidad

sumamente emerge °

These contacts with the bitterest aspects of the

country led him to complete a work he had been

planning since 1982, and to which he gave the title

of ”Los caballos“ (Tha_flursas). Thus ended what

should have been the first stage of his creative

career. The work is precise, specific and extremely

beautiful. Not since the time of Senchez and the

poet Ernesto Herrera had the Uruguayan peasant been

portrayed with such authenticity. But this was not

a "realistic" play in the true sense of the word,

for the dreams and obsessions of the characters

gradually raise it to a poetic level rarely

attained in Latin American drama. 5

Les tres obras incluidas en este secciOn hen despertado

un especial interés en los ultimos diez anos, primordislmente

Ln: ushallua, y aunque ls produccién carcelerie no hubiera

sido conocida, ya que las posibilidades de sobrevivir para el

autor eran minimes, su posicidn privilegiede dentro de la

dramaturgia uruguaye no hubiera sido discutids.

5 Ugo Ulive, "Profile: Mauricio Rosencof", Indax_nn.

Csnsnrshin, 11.3 (1982): 38-38.



Cspitulo I- LAS RANAS: ANTINOMIAS DE UN ESPACIO MARGINADO

Laa zauaa, escrite en 1959, es la primera obra dramatica

en la produccion de Rosencof y tuvo como titulo original

Qantsgril de. la zania.1 La primers version teatral es

reelizeds en 1981 por el grupo independiente "Teetro del

Pueblo" con la direccién de Ruben Yanez, quien decide

rebautizer la obra con el nombre actual de Las,rauaa, 2 y ese

mismo afio es editade por primera vez. E1 objetivo de la

eleccién de este pieza fue denunciar y alertar sobre la

denigrante situacion de grupos de gente que vivian hscinados

en los bordes de la capital uruguaye.

Es necesario sefialar que estos lugsres recogen en

.viviendas muy precarias a miles de personas que emigran desde

el interior 0 aquéllas que por no poder pager un alquiler

minimo en la zone urbane deben dejar sus viviendes.

Lamenteblemente después de treinta afios el problems, en vez

de solucionerse, he eumentado debido a la gran crisis

politica y economics que el peis ha atravesado en las ultimas

decades. Le principal tarea de estos seres es la de

sobrevivir y para ellos no hay mayores diferencias entre los

medics legales y los ilegeles. Desde recoger basura, pedir

limosne, haste prostituirse o rober, todas son posibilidades

1 Les—Lanes. We 67 (1965): 23-46. Aesta

edicién corresponderen todas las cites subsiguientes.

2 Ruben Yefiez es director, actor, iluminador y

edeptador. Pertenece al grupo teatral uruguayo E1_Galuuu.
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viebles cuando e1 trabajo es una quimera y la comida diaria

una verdadera conquiste. 3

La accidn de este obra se desarrolls en un cantegril en

el cual podemos distinguir tres nucleos humanos que se

encuentran relacionados de la siguiente forma: el primero por

lazos femilieres y este constituido por Rembn, un invalido,

su espose Indalecie y el hijo de ambos, Gorgojo. En el

segundo aperecen los vinculados por interés: Maria, la

limosnere que mantiene a su emsnte Ruffo y a Estela, future

prostitute y victims de le codicia de smbos. Como parte del

tercer nucleo se encuentran los personajes que viven solos en

el mismo lugar que los enteriores, pero sin vinculos

especificos con el resto; ellos son Jecinto, el loco que ceze

rsnes y Rogelio quien recoge toda clsse de desperdicios en la

ciuded.

E1 valor del espacio va a tener singular importancia en

este pieza. Testrelmente todo los elementos escenogreficos

se convierten en signos, dejendo de lado su calidad de

simples objetos pera adquirir un significancia que tresciende

su condicién de “cosa real" y los proyecta en un embito donde

las diferencias especiales van a representar las divisiones

sociales que provocan el conflicto drametico. El proyecto

3 Francisco J. Otonelli, "La extrema pobreza en

nosotros", Auu1_20 (1988): 5.

Msgela Prego. "C6mo se combete 1a pobreza?." Auui

20. Jul. 1988: 13. Ambos exponen la condicion economics

alarmante. El veinticinco por ciento de la poblacién no

satisface sus minimas necesidades, mientras que un doce se

encuentra en situacién de extreme pobreza.
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escenogrefico de este obras nos ofrece, desde el punto de

vista especial, una lecture visual de la misma, ofreciéndole

a1 receptor une serie de significantes que van a cobrar su

pleno sentido en la unided textual, pero que permiten de

antemeno introducirse a lo que posteriormente sere un planteo

de carscter teérico-prectico.4 La primere acotacion de la

pieza nos inscribe en un espacio que vs a materializsr la

merginelizacién social a la que estén sometidos los

personajes utilizendo un viejo puente:

En un cantegril montevideano. En primer plano- a

cede extremo de la escene- los ranchos de Ruffo y

Ramon. Mes al fondo, los de Rogelio, Jacinto y

otros. No lejos de los ranchos se ve un puente

rfistico que cruza e1 zanjén. Epoca actual. (Laa

sense, 24)

La parte especialmente representede --el cantegril--

este socialmente relecionede con el espacio que carece de

representacion en el texto --la ciuded. La relacion entre

embos lugares este regide por el hecho de que el primero es

la consecuencia del embito establecido mes elle de la

division material. Esta diagramacion convierte a los

cantegriles en una metonimia de la ciudad y oficie de

referente no 8610 especial sino social y economicemente. Los

"suburbios" son un segmento de la zona urbane, pero también

una continuacién que la incluye y la define a la vez, de

manera que el lector 0 el espectedor reciben une

4 Maria del Carmen Bobes, "El espacio escénico”,

Wastinwadridz Taurus, 1987). p.

237.
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significativa impresion visual a través del planteamiento

escenogrefico. Esta propsicién vs mes elle de un acertado

ordenamiento escénico, y cumple su funcién dramatice de

interpreter el macrocosmo a través de un microcosmo

denominedo cantegril que es rechazado y temido por la

sociedad urbane.

El empobrecimiento que a fines de los 50 y comienzos de

los 80 es denunicado por Rosencof a través de Laa,nauaa boy

he dejedo de ser uns alerts para convertirse en uno de los

mes graves problemas de la sociedad uruguaye. Después de

treinta afios en vez de solucionerse el problems de viviende y

de les oportunidades de trabajo, ambos se hen egravado

notorismente. Recientes investigsciones revelan que por lo

menos tres mil families viven en los denominedos

"cantegriles", es decir, en vivendas precarias construidas

por sus hebitentes en terrenos vecios, mientras que seis mil

lo hecen en viviendes llamadss de emergencia, lo cual

significa un total de cincuenta mil personas que tretan de

sobrevivir dentro de estas dos formas insatisfactoriss de

habitacion en una ciudad de casi un millén de hebitentes. El

aumento de este tipo de poblacién en los ultimos quince afios

he provocado un cambio en el llamedo "ordenamiento" de la

pobreza urbane de Montevideo. A los tradicionales

cantegriles se les hen ido sumando otras formas de viviende y

un estudio del efio 1985 explica lo siguiente:

Actuelmente, esos desplszamientos evidencien nuevas

formas de empobrecimiento urbano, les que

proyectsdas a la pre-existencia de asentamientos
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relativamente "mas consolidedos” como los que

componen los ”cantegriles”, significan 1e rupture

de un anterior ordenamiento especial donde

aparecian con mayor nitidez las fronteras entre las

areas "integradas" y las ”excluidas de la ciudad.5

El problems economico y social que reflejaben los

personajes de Lea Lanes en 1959 es lamentablemente una

realidad mucho mes grave a fines de los 80 y a partir de las

necesidades de estes personas que viven en su mayoria de la

mendicidad 0 de la recoleccibn de desperdicios, y especulando

con la posibilidad de comprar sin pager surge la proposicion

de Rosencof. El planteamiento de este pieza nos enfrenta con

la capacidad de ilusién de los marginados como une vie de

sobrevivencia tan importante como las que enumeramos

anteriormente.

En este ejemplo el referente~ va a corresponder a un

sistema de vida del cual no tendremos detalles sino alusiones

y la relacion entre los dos nucleos opuestos se da por medio

del recurso imaginativo que suplents este ausencia

estableciendo lazos particulares en los cuales la referencia

se convertirs en el movil de determinadas actitudes. E1

mundo de los marginados que hebitan el zsnjon esters motivado

muchss veces por la posibilidad de incorporarse e ese

estructura que por serle ajena es codiciede y porque en ella

la gente encuentra medics de vida mes dignos que los que

ellos experimentan en sus empobrecidas viviendes. En el caso

5 Enrique Mezzei y Danilo Veiga, "Heterogeneidad y

diferenciacién social en erees de pobreza extreme", La_nua1a

crisis_urhaua (Montevideo: Bends Oriental, 1985), p. 14.
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de este obra los personajes no confundiren lo imaginedo con

lo reel porque sun no hen llegado a1 estado mental que

Kearney denomina fascinacion por la ilusion (Iha flaka at

Imaginajiaufl 18), sino que mantienen la diferenciacion entre

lo imaginedo y lo vivido, actitud que va a desaparecer en la

obras posteriores.

El objetivo el examiner este obra es demostrar que la

ectivided imaginative, si bien no aparece tan elaborada como

en las obras posteriores de Rosencof, va a desarrollerse con

un proposito de tipo especial incorporando el grupo merginedo

a la ciuded. Este movimiento que los reinvidicsria

socialmente 3610 vs a ser posible a nivel mental, porque le

dicotomia entre lo exterior e interior establece ciertas

regles en las cuales la integracion no este incluide. Como

parte del anelisis semiolégico Céndido Pérez-Gellego utilize

e1 concepto de "dentro-fuera" como medio de explicar les

posibilidades de comunicacion que genera un espacio

dramatico:

Podria perecer que los que estén ante nosotros se

bestsn e si mismos. Pero muy pronto empiezan las

alusiones a lo que ocurre fuera del escenario. Se

empieze e nombrar sucesos, personas, contiendes que

aqui enfrente no hen podido ocurrir. El teatro que

es capaz de fingir la realidad, de mover

caprichosemente el tiempo no puede sin embargo

dejar de ser alusién verbal.6

Esa necesidad permanente de la alusién a otro espacio

ores la imagen de un referente: 1e clese social dominante,

3 “Dentro-fuera y presente-ausente en teatro",

Saninlnfiis_dal_taaunu (Barcelona: Planets, 1975), p. 189.
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que para los hebitentes del cantegril se convierte en un

mundo de valores que a través de formas licitas o no

pretenden alcanzar y disfrutar. Esta oposicién entre dos

modos diferentes de vida no es reflejada, como en el ceso de

Lua,aahalluad en la dicotomia extrema entre los que ejercen

el derecho de propieded y los que no pueden hacerlo sino que

el énfasis este puesto en revitalizar esa antinomie social a

través del espacio que cede uno ocupa dentro de ese embito

mas grande que es la ciudad y del que solamente pueden salir

por medio de la imaginacion. Ironicamente la unica forma de

traspaser el espacio habitual de manera definitive se

ejemplifice a través de dos hechos por demas significativos:

Rogelio, el juntapspeles que ve el hospital a morir y Ruffo,

el ladrén que huye del zanjon pero sin lograr cambier su

condicion de explotador y marginado.

La marginalidsd se convierte en la forma habitual‘ de

vida y los personsjes aprenden a sobrevivir desde un

aislemiento que se evidencia en el ordenamiento especial y se

menifieste en la diversidad de sus conductas. El proceso de

deterioro economico de la sociedad en la que "viven“ 103 he

condenado a ser espectedores de formas de sobreviviencie

mejores de la que ellos sustenten. Esto he convertido a los

pobladores de la ciuded en un referente negativo desde el

momento que tienen acceso a valores y consideraciones

sociales que le son negedos a los pobres y a los cuales estos

solo pueden lleger por medios ilicitos, como el robo, o

totalmente ineficaces como la imaginacion. Le marginacion no



50

opera solamente como un confinsmiento social, economico y

especial, sino también como une forma de presién psiCOIOgica

y moral que no les permite de ningune manera realizarse como

los seres humanos que reelmente son, sino sobrevivir como los

batrscios a los cuales se asemejen, condiciOn que logicemente

les impone un dificultoso sistema de relaciones con el resto

de la sociedad.

De acuerdo con la propueste del autor es posible

establecer dos clases de relaciones sociales obvias a través

de la unided especial, pero que se complementen entre si. Una

es la de los marginados con el resto de le sociedad y la otre

la establecide entre ellos mismos. Pars analizar este

reciproca comunicecién entre cantegril-ciuded tendremos en

cuenta les actitudes de cada uno de los grupos que cohabite

en el suburbio. Con este fin dividiremos e1 trabajo en tres

nucleos de acuerdo con la posibilidad de sobrevivencia y las

relaciones femiliares o circunstanciales que los unen: 1)

Ruffo-Merie-Estele, 2)Ramon-Indalecia-Gorgojo, 3)Jacinto-

Rogelio.

El conflicto dramatico representado por la oposicion

especial y social no va a recser en el aspecto existencial o

ideolégico sino en las treyectories posibles e imaginaries

entre un espacio y el otro. Para establecer les

caracteristicas de estos embitos recurrimos a la terminologie

usada por Bove en su ensayo "El espacio escénico", llemando

espacio escenogrefico sl lugar donde transcurre 1e eccién y

que es descrito por la primere acotacion de la obra que elude



51

e la disposiciOn opuesta de los ranchos de Indelecie y

Ruffo.7 Por otro lado, ls propueste especial mes elle del

puente formers parte del espacio letente, 0 sea, el que

amplia imagineriemente el espacio escénico a través del uso

de pelabres, gestos o movimientos como el de atravesar

diariemente el puente, mientras que los lugares aludidos por

los personajes seren clesificados como espacios narrados.

La relecion espacio-hombres va a ser tan determinante

como la establecide por la estratificacién social que

soportan dentro de una situacion economics irreversible.

Este situacién origins une serie de conductas que revelan los

confusos lazos entre ellos y que se unen a los que deben

inventar o sostener con el resto de la sociedad.

Les conexiones con el mundo exterior el cantegril tienen

diferentes alternatives. Por ejemplo, en el caso de Ruffo su

relacién se da través de la explotacién de Maria y por medio

del robo, siendo ésta una accion en la cual piensa reincidir

a pesar de haber estado en la cercel anteriormente por ese

delito. E1 grupo que el congrega incluye tanto a King Kong,

un subnormal cuya mayor virtud es su fisico y su deseo de no

volver a robar y dedicarse a vender revistas en los omnibus,

como a Milonga quien es el autor del plan para el préximo

esalto e insiste permanentemente en la ejecucion del mismo.

Por otro lado, 1s figure de Ruffo genera une doble ectivided

delictiva en el cantegril: dentro de este espacio estefa a

Indelecie con la pretendida compre de un sillén de ruedas

7 Maria del Carmen Bobes. p
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para RemOn que este invalido, y fuera del cantegril pretende

rober un puesto municipal de vente de azucar. El espacio que

forma el mundo de Maria y Ruffo es une fusion de los dos

ambientes en dispute pues ellos viven del ”trabajo" de la

mujer en la ciuded. El peregrinar diario de Maria al centro

1e otorga las posibilidades de explotar su defecto fisico y

con el mantener al hombre que es el centro de su vida.

La oposicién cantegril-ciuded se vs a subrayar a través

de las diverses acciones delictives que los marginados deben

realizar para sobrevivir. La estefa y sobretodo el robo son

un ejemplo de la clase de ocupaciones a que los hen reducido.

Robar es "el trebajo” mes redituable, pero ironicsmente el

proyecto mes importante sl respecto es frustredo por la

policia. Al desbsraterse e1 intento, Ruffo encuentra en la

explotacion particular de Estela la salvacién, mientras que

King Kong termine en la carcel. En ultima instencia el

quietismo que perece ser dominante en el cantegril es

discutido por los mismos integrantes quienes, a pesar de su

situacidn, no todos hen llegado a resignerse. Le alternative

de la movilidad surge al menos como idea, aunque la

concrecion se presente como algo practicsmente imposible.

El anelisis de este obra se va a efectuar siguiendo le

divisidn en los tres nucleos propuestos anteriormente y que

incluyen primeremente los personajes: Ruffo, Maria y Estela,

posteriormente Ramon, Indelecie y Gorgojo, y por ultimo

Jacinto y Rogelio como manera de establecer les relaciones

reciprocas entre cantegril y ciuded.
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RUFFO, MARIA y ESTELA: Tres respuestas a la msrginacion

El grupo representado por estos personajes es la

respuesta mas natural frente a la sumision social que

padecen. Es e1 nucleo mes activo dentro del cantegril y el

que mantiene un dialogo multiple y continuo con el mundo

exterior. El personeje masculino, Ruffo, es el tipico gigolo

que ha encontrado en las mujeres la forma de subsistencia que

no le he dado su habitual ”trabajo” de ladrén. En el

comienzo de la obra e1 ostenta la posicion mes cémode, pues

ha creado su propio sistema de explotecion, de manera que

puede repetir adentro lo que es comun como relacion lsboral

sfuere. Por este misms rezon 1e posibilidad de cambio perece

ester muy lejena a su proposito. A31 10 express sl comienzo

de la obra cuando Milonga, su compinche, 1e propone un nuevo

esalto:

Milonga: Mire yo asi me aguanto... Para meterme

en un baile de esos tiene que ser algo

muy seguro. (La: rauaa, 25)

Sue amigos Milonga y King Kong esten implicitos en la

personalidad y en la actitud de Ruffo. E1 primero es un

ledrén nato que se erriesgs a pesar de les consecuencias, con

10 cual tenemos une vision del pasado de Ruffo y de une etape

que ha superado por miedo y por conveniencie. Su temor es el

mismo que siente King Kong y que en menguade capacidad mental

le impide ocultar, siendo el unico que plentee un proyecto
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honesto para el futuro a través de su imaginaciOn.

King Kong: Venencio, squel del puerto te acordes?

me quedo de conseguir revistas para

vender... Yo algun conocimiento

tengo... cuando era mes botija vendia

cande...No ves, mire: "Vean sefiores

pasajeros... (Las rauas, 25).

Este personaje que procure un lugar en la ciudad que le

otorgue cierta seguridad es ir6nicamente el unico que ire a

la cercel después que la policia frustre el esalto.

A través del dielogo entre los tres personajes surge la

idea que la anormalidad es pensar en un trabajo decente, ya

que imaginar une posibilidad de sobrevivencia honeste es para

ellos simplemente objeto de desprecio. El primero que use la

imaginacion para proyecterse especialmente es Milonga al

heblar del puesto de venta de azucar que piensan rober, pero

en este ceso no es motivo de burle. En cambio, cuando la

proyeccién imaginative la hece King Kong 5610 recibe como

respuesta la rise. El transgrede las regles e1 user su

imaginacion para un proyecto honesto ya que lo imaginedo,

para que sea valido dentro del codigo del grupo, debe recser

en un proposito ilegel.

En la conversecién de los tres marginados asistimos a

una revalorizecién de los conceptos tradicionales de trebsjo.

En este contexto el verbo "trebajar" tiene como connotacién

basics: rober. Le eccién de par 31 significa un ataque a1

lugar que los rechaza, y en esa lucha por mantenerse con vida

rober es el arms mes efectiva y comun. Asaltar significa
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apropisrse del dinero de la sociedad que no 103 admite, por

lo tanto, el resentimiento y la venganza se unen a esa

necesidad psicologice. La ausencia de este accion es

desechar su rol en el espacio que aparece separedo por el

puente y por lo tanto traicionar las regles de juego de este

"otro mundo". Lograr la participacién de Ruffo en el esalto

es "reivindicarlo socialmente”, devolverlo a su pepel

principal y hacer que venza el quietismo de su actual

conducts que es el resultado conseguido por Maria al

mantenerlo con su dinero.

Le codicia que Milonga pretende despertar en Ruffo ha

sido setisfecha por la mujer, quien 1e ha suplido su

necesidad economics a través de otre forma de explotacién.

Maria, como lazo entre dos espacios, el latente fuera del

escenario y el representado como cantegril, cruza diariemente

e1 puente pare "secsrle" e ese lugar inhdspito lo que sea.

Ese espacio mes elle del pueste no 3610 no ofrece fuentes de

trabejo, sino que también los rechaza socialmente. Las

llegedes de este mujer al cantegril van a ocasioner

generelmente un desequilibrio en su rencho condicionendo la

conducts de los demes personejes, especialmente la de Ruffo.

Marie he encontrado una forma estable de trebajo por lo

cual represents 108 valores del espacio latente frente al

cuel los hombres sienten une mezcla de miedo, envidia y

recelo. Elle, con su defecto fisico, tiene un lugar dentro

de ese macrocosmo que es la ciuded, aunque ésta 1a degrade

como ser humano.
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Le llegads de Maris al rancho tree implicita uns orden

para los amigos de Ruffo; estos no deben coaccionarlo para

que vuelve a delinquir. Ruffo considers el robo como algo

inadecuado solo frente a Maria. Ella se opone firmemente a

la compafiie de Milonga y a cualquier actitud que signifique

un intento de sacar a Ruffo del rancho:

Marie: ‘No te alcanze con lo que traigo? No tenés

todo lo que precises? LQué necesidad tenés

de andar con ésos...?

Ruffo: Necesidad, ningune... Este bien...ninguna.

(Les names. 26)

La seguridad que le brinda Maria hece que Ruffo se aferre a

ese lugar, porque pare smbos ls idea de salir implies cambios

vitales que no esten dispuestos a efronter. En el caso de

Maria les selidas le permiten genar‘ un sustento, que es

suficiente en la medida que no salge del zanjon. Un cambio

definitivo de lugar significeria no 3610 une variante

economics sino también efectiva. La pérdide definitive de

Ruffo este implicita en ese posibilidad, porque a1 vivir en

la ciuded e1 contecto con otras mujeres y con sus amigos lo

alejsria de ella definitivamente.

Marie es el personaje que mas se moviliza en este

nucleo, pero eso no significa que hays alcanzado un mayor

grado de evolucion o independencia con respecto a los demes.

Su independencia econémica no le he incrementedo e1 deseo de

salir de ese sub-mundo sino a1 contrario, su mayor interés no

es incorporarse a la ciudad sino traer sl cantegril las cosas
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que aseguren ls estedie de su hombre en ese lugar. En este

lista de necesidades tienen el mismo valor ls comida, la

yerbe, e1 vino o une persona como Estela, ls joven que por

cesuelided encontro en la celle y que le sirve para retener a

Ruffo en su rancho.

Desde 1s perspective de Marie el espacio ciuded mantiene

su funcionalidad en la medida que provee los elementos

necessrios para detener a su emsnte, pero este posibilidad se

ve amenazade cede vez que ella vuelve del centro. Dos de los

tres regresos se encuentran al principio y el final del

primer acto y en ambos ls idea de inestabilidad este

implicita. En el primer ceso los amigos de Ruffo hen

planeendo un esalto a partir del cual 1s funcién imaginative

surge para crear un mundo de posibilidades econémicas mes

elle del puente acentuando la dicotomia adentro-fuera y

estableciendo le posibilidad del alejamiento de Ruffo.

Marie: No se puede heblar dos pelabras. Siempre

tenés que salir con 10 mismo...Vos andes con

genes de irte... Ate crees que no lo sé? A

que vinieron ésos?. (Laa.nauaa, 28)

Frente a este permanente ameneze Marie encuentra el

recurso pare evitar su intranquilidad en ceso de que la

comida y bebide no seen suficientes. El hallezgo de la joven

Estela se convertire, en primere instencia, en la carneda

exacts para retenerlo. La inclusion de le joven al rancho

inmovilize temporariamente e Ruffo, quien este tan varedo

como en vecino Ramon en la sills de ruedas, 0 las renas que

apresa Jacinto en el benado. Estela pertenece s1 grupo de
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personas que no tiene lugar en la ciudad y deben ser

desplszadss. Maria 1e recoge con la misms finalided que

Rogelio junta sobres de comida y desperdicios, es decir para

aprovecharla en beneficio propio.

El segundo regreso parece haber solucionado 1a

inestabilidad de la pareja y he permitido que la idea del

robo ocupe un lugar secundario en la mente de Ruffo. A Maria

no le imports compertir su hombre, solo tenerlo cerca. Pero

Estela no sere unicemente una setisfeccién para Ruffo, sino

para ambos, porque al prostituirla la ganancia redundere en

favor de la pareja. Aun asi, la creecién de un "negocio"

paralelo por parte de Maris, con la idea de asegurarse la

estancia de Ruffo a través de una doble vie de compensscién,

generare un conflicto que ”la renga" no puede prevenir. Al

treer a Estela lo que Maria he Vcreado es una fuente

competitive de trabajo que al final le significare el fracaso

y la soleded. La vida que Maria imagine con Ruffo no tiene

mayores pretensiones y el imaginarls no requiere de une gran

eleboracion —- solo anhela ir a veces al cine cercano. Pero

es evidente que la posibilidad de conseguir esa vida es

destruide inconscientemente con la incursion de Estela.

Este error se hace mes evidente en el tercer regreso de

Marie de la ciuded, en el cual la inestabilidad vuelve e

evidencierse y elle no tiene nsda ni a nadie para

contrarrestarla. La invencién de Marie se ha convertido en

derrota y ésta se ha generado en su propio espacio. En su

ausencia ellos hen elaborado un discurso imaginativo que
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logicamente no la incluye. La relacion Ruffo-Estela, si bien

no adquiere visos romanticos aunque si econémicos, le da a1

hombre la alternative de convertirse en dominador, no en el

dominado como lo ha sido haste ahora, y en imaginar una

situacion future para la nueve pareja en la cual Maria

obviemente no este incluida:

Ruffo: Decime... aQuién aguanta a la renge? ... Es

une bruja... Conmigo solo, vas a ester

bien. Biégrafo, baile, podemos alquiler una

pieza, casernos. (Las,rauas, 41).

,

Ruffo cree un espacio latente que evidentemente seduce a

Estela. Pero este evasion en la cual este incluida la idea

del esalto es interrumpida por la llegads de Maria en cuya

mente las dos creaciones de su emsnte significan une sols:

perderlo. Ls mujer inmediatamente recurre a la prostitucion

de Estela como solucion frente e ese acercamiento, intentando

que 61 la vee como un objeto y logre la desvalorizacion de la

joven. Ella insiste en que lleve a Estela a la calle después

de pintarla adecuedemente. Pero ironicamente este salide se

convertire en la antesela de la definitive, de manera que las

especuleciones de Marie fallen creando un efecto contrario

justemente en quien no debe: Ruffo. Se trata precisamente

del unico personaje del grupo de hombres que este relacionado

por conveniencie con las tres mujeres de la obra. Porque

aperte de los ebusos que ya vimos con Maria y Estela, Ruffo

logra estefer a su vecine Indelecie, victims de su necesidad.

Ironicamente e1 robo que originariamente eats
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relecionede con la ciuded y cuyo plan sere sbortedo por la

policie, se consume en el espacio donde el dinero no es

comun. Ruffo encuentra la forma perfects para compensar su

miedo de rober, estafendo a Indelecie. Hece con elle lo que

mes terde 1e policie impedire que él haga con el expendio, es

decir, 1e sacare el dinero producto de la colecta para Ramon

con el cuento de comprarle a este su deseado sillén de

ruedas.

Este contecto es el primero y el unico que los hebitentes

de los extremos del cantegril van a tener en la obra y este

se realize por el mismo medio que utilize Ruffo para

relacionerse con la ciuded: e1 robo. De manera ironice pero

justificads, e1 ladron muestra frente a Indelecie la decisién

que le he feltado delante de Milonga, cuando éste 1e expuso

el plan de aseltar e1 expendio. En el caso de la estefa a su

vecine, el azer, personificsdo en los ex-compafieros de Ramon,

le ofrece lo que mes ambiciona del espacio mes elle del

puente: dinero. Sélo entonces su facets de eseltante puede

satisfacerse sin miedos.

Ruffo por un momento se convierte en la persons que

puede hacer realidad e1 objeto imaginedo por Indelecie y

Ramén:

Ruffo: El padre de un amigo mio estaba igual,

sebe... Estabe duro también... Pero shore

ni eso... Le vino como un ataque y quedé

seco...Ahi tiene...Ahora este ese silldn en

bande...clero... mi amigo no quisiera

desprenderse del sillOn, sebe, es un

recuerdo. Pero yo pense que a lo mejor

hablendo. (Laa ranas, 34)
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Parsdéjicemente el delito de robo que Maria he tratedo de

evitsr desde el comienzo de la obra Ruffo lo comete en su

propio espacio y sin que elle lo sepa. Este robo, igual que

el pretendida fuera del espacio escénico, 1e impondre un fuga

pero en sentido opuesto. Del robo del expendio se refugia en

el cantegril, y del efectuado en el cantegril busca

proteccion en la ciuded. Cuando la pieza termine Ruffo,

Estela y Milonga deseparecen y se ubicen ”del otro lado del

puente”, como si el espacio mas elle del lector los tregara.

Lss ecotaciones del autor cobren un especial significado en

relacion con este hecho porque Rosencof use e1 verbo

”perderse" para referirse sl final solitario de Marie, y para

el trio que se fuga utilize "desaparecer”, como si en el

pesaje al otro lado del puente los'personejes perdieren su

valor. Todos ellos entren en embitos totalizadores que los

anulan y ebsorben definitivemente. Ruffo, es el unico de los

que huye que pertenecia sl grupo original de marginados, y

con este huida logra salir del cantegril. Este hecho no

significa mejorsr su situacion sino simplemente elegir el

otro lado del puente, porque el peligro de que Indelecie lo

denuncie se mantiene firme en el zenjon.

Le eleccién de espacios, hecha por los hombres y ecetada

por Estela, no este beseda en la idea de buscar lo mejor sino

en huir a lo mes seguro. Este decision so convierte en une

ironie porque a través de sus acciones, quienes hen

convertido los lugares en peligrosos hen sido ellos con sus

“3““.
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acciones, aunque estes seen respuestas a un sistema social

que los oblige a rober para sobrevivir. Ruffo y sus amigos,

con sus respectivos defectos moreles, no hen conseguido una

forma de sobrevivencia ni fuera ni dentro de lo que ellos

consideran el peligro.

INDALECIA, RAMON y GORGOJO: Una femilia en la miseria

Como parte de la categorizacien de los personajes en

cuanto a la forme de sobrevivir y a sus relaciones

familiares, vemos shore el grupo formedo por Indelecie, su

esposo y su hijo como la unice femilia en la obra, y sus

relaciones con el mundo urbeno son mas limitadas que les

mantenidas por el nucleo anterior. Tambien las posibilidades

de cambio son imposibles para ellos, especialmente por el

hecho de que Ramon no puede trabajar y este inmovilizado a

cause de un accidents portuario. Su falta de adecuacion a la

nueva circunstancie le impide plenear o desarroller une nueve

vida, y su inmovilidad fisice corresponde al quietismo mental

del grupo marginado.

La actitud mechista que Ruffo menifiesta para manipuler

e Estela se refleja en el caso de Ramon en su negacion a

scepter que su mujer trabeje fuera del rancho, por lo cual

deben mantenerse con el escaso dinero que sacan de un lavado

de rope y la insignificante sums que Ramon recibe del seguro

social. La similitud entre Ramon y Ruffo, aparentemente
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inexistente, no 3610 redica en la conducts con respecto a sus

compafieres, sino también en sl hecho que Ruffo este tan

inmovilizedo por Maria como Ramon por su accidente. En el

final de la obra ls aperente oposicion parece clarificarse

frente e la selida de Ruffo y la permanencie sin esperanza de

Ramon en el cantegril.

A pesar de que el aislemiento social es mas evidente en

femilia del invelido, el grupo formedo por Indelecie, Ramon y

Gorgojo tiene algunos referentes con el mundo exterior que

les sirven pare ratificar la miseria de su situacién. Dos de

estos referentes son de tipo economico: uno debido a lo poco

que recibe Indelecie por su lavado, sabiendo que su patrons

tiene mucho dinero, el otro por la colecta heche por los

amigos de Ramon en el puerto como medio de ayudarlo en su

invalidez. Ambos desepareceren en el correr de la obra,

porque "la ssfiore" suspends e1 lavado y el dinero 1e es

robado por Ruffo.

El rancho ds Ramon e Indelecie se presente como una

respuesta a la pobreza con valores diferentes, embos tienen

1a misms necesidad de sobrevivir que los domes, pero hen

aceptedo y elegido soluciones opusstes. Pare ellos, el rober

0 e1 mendigar no son las formas primordiales de

sobrevivencia, sino que hen suplentedo estes por las de

lavar, planchsr y transformer en coses utiles los

desperdicios que su vecino Rogelio encuentra en los

besureros. Pero en este grupo aparentemente pasivo y

resignedo hay un personaje que no este totalmente dispuesto a

la
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scepter esa pasivided y es justemente la mujer, quien en

primere instencia parece totalmente sumida a la autoridad del

merido. Le miseria hece que Indelecie reaccione frente a la

actitud machista de su merido y busque selidas mes efectivas

que le permanente sumisién.

En la obra se producen cambios reelmente paradéjicos,

porque un personaje como Indelecie que no tiene ningune

movilidad vs a experimenter un cambio en su personalided,

mientras que Maria y Ruffo a pesar de sus traslados no

evidencian ningun tipo de evolucion. Indelecie, sometida

aparentemente a la autoridad de Ramén no deja de buscar una

posible solucién a su vida, convirtiéndose en el personaje

menos conformiste de la obra y el que realize un proceso de

concientizecién a través del descubrimiento de la utilidad de

les renas. Elle ha participado en sistemas tradicionales de

sobrevivencia para los marginados, pero e1 escaso trabajo y

la limosna que recibe a través de lo que consigue Rogelio, se

egoten; el lavado es suspendido y su vecino enferme

irreversiblemente. De este manera las posibilidades que el

espacio latente les ofrecie para seguir viviendo desaparecen

y debe buscar una nueva alternative. Ironicamente encuentra

une que no as original de elle pero que puede significar une

solucién: cezar renas como Jacinto para venderlss a un

laboratorio.

Indelecie convierte 1a travesura de su hijo Gorgojo, que

habie empezedo a atrapar los animales como un juego en una

solucién cuando les condiciones economicas ss agudizen, de
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manera que la ceze se transforms en una fuente de trabajo:

Indelecie: Les vendia! iLas vendisl...Si,si! Todos

los dies Gorgojo vs a buscar para el

Laboretorio...yo lo mandé... 3Y0! Que!

no quiero pudrirme en un cantegril! (Laa

renas. 44).

Esta decision tomede par 31 sole y a espaldas de Ramén,

significa la aceptscién del mundo de valores del rancho de

Ruffo, porque lo que este haciendo es robarle el trabajo el

loco Jecinto, casi de la misma forma que Ruffo 10 ha hecho

con el dinero recolectado por los.emigos de Ramon. Les renas

se convierten pare Indelecie en el unico elemento que asegure

la continuidad referenciel con la ciudad y por lo tanto la

ultims alternative de sobrevivencia.

Los referentes pars Indelecie en cuanto sl mundo mas

elle del puente hen sido haste ahora "la senora", Rogelio y

su cerrito, un sillén de ruedas que nunca llege y ahora las

renas que van a sustituir eses formas enteriores que hen

frecesado y van a continuer esa relacién afuere-dentro que

les asegure la vida. Los marginados van a existir en la

medida que mentengan los lazos con el espacio exterior, que a

la vez los condiciona y splaste. E1 submundo del cantegril

implice la existencia de une estructura especial dominante a

la que acuden los marginados pare secerle lo que este no les

ofrece voluteriamente. Esta intereccion especial este

codificede a través de las acciones depredadoras que

subvierten el concepto de trabajo, pero que para ellos son

totalmente valides. Todos los personajes eleboran sus
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proyectos en la inactividad buscando e1 modo de perticiper en

la sscsle de valores de la ciuded, con la cual mantienen une

convivencis en base a esa oposicién y es notorio que algunos

tie ellos piensan en formas que les sirven para lograr la

ijicorporecion definitive a see lugar mes elle del puente.

En el caso de Indelecie podemos observer dos diferentes

etapas en su evolucion. Primeramente exists un deseo, casi

ixistintivo, de salir para mejorsr la situacién economics a

pesar del pesimismo de su esposo, ya que es plenamente

ccnisciente de su enquistamiento en el cantegril y no pierde

1a esperanza de poder muderse:

Indelecie: No arreglamos mucho vendiendo e1 primus.

Ademes no sé por qué...Pero cada vez

que lo veo, pienso que algun dis vamos

a poder irnos de ace...Dejelo. (has

renas. 31)

En la segunde etape Indelecie realize sin consulter a su

eSposo dos acciones decisives; une la ds enviar a Gorgojo a

Gazer renas, y la otre la de entregarle a Ruffo e1 dinero de

18. colecta para que compre el sillén ds ruedas. Esto ultimo

1° hece con la ilusién de cambier de vida y ese ilusién, a

lledide que pesen los dies, as convierte en seguridad y

fixHalliente en dude. El objeto imaginedo, en este ceso e1

sillén, la conecta con el mundo fuera del zanjon y con la

p°Sibilidad de mejorsr su situacion. Le fuerza de este objeto

as ten importante que la necesidad de creer en su existencia

logre sacar a Ramon de su habitual pesimismo y desidia.

Irenicemente cuando el entusiasmo del hombre es mayor la
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dude también ha crecido y su delirio de ir a la cancha e1

domingo y poder trabajar durante la semana, se producen

cuando la estefa ya es un hecho. Incluso la mayor expresion

del deseo de tensr el sillén ocurre después de descubrir que

su mujer he estado vendiendo les renas a sus espaldas, de

manera que la adquisicién del objeto vs a significar una

compensacion a su dignidad y orgullo heridos:

Ramon: Una sorpresa, Mafiane, mefiana cuando trsigan

e1 sillén...voy a ver si trabajo en

s1go...Pedir no ves. Eso si que no. Pero

vender alguna cosa. . .(Las, mas, 45)

Le necesidad de Rambn de integrerse a un espacio

(digferente a1 cantegril no va a pesar de ser una ilusion, pues

ni siquiere la cancha cercane es un lugar accesible para él y

at: femilia. Cembier ds lugar es imposibls ya que el futuro

séfilo les puede ofrecer menos que el presente --incluso la

Posibilidad de sobrevivir vendiendo renas es ten precaria

(scan: la supuesta adquisicién del sillon. Jecinto ya ha

exIJIicado que en el befiado no queden muchos animeles, con lo

cual é1 también se vere obligedo a salir como Ruffo, sin que

3“ :selide implique una integrecién sino una fuga y un

t1“islado ds su mundo de merginedo a otro medio que le asegure

12 sobrevivencia a see nivel. Finalmente todas las

alternatives desaparecen para la pareja y su hijo. Ellos

’3610 hen imaginedo un cambio y hen olvidado que la condicion

d9 Minusvelido no es algo exclusivo de Ramon y Maria. Ese

r3380 los equipara a todos frente a la sociedad que los
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oprime y para este, la gente de los zsnjones es mes perscida

a las betracios que a los seres humanos. For 10 tanto el

aislemiento que sufren los marginados y las viscitudes que

:soporten no son tema de preocupacion para los que disfruten

de la mayor parte de las comodidades.

JACINTO y ROGELIO: Soledad y muerte en el cantegril

Los personajes de Jecinto y Rogelio en Laa Lana:

completan el grupo marginal. El primero es el ”cazador" y el

segundo e1 ”recolector”, ds manera que sus ocupaciones hecen

referencia a un sistema social primitivo que es

paradojicemente en el que viven debido a su situacion

economics. Jecinto es un subnormal oomo King Kong, e1

cémplice de Ruffo, y su mundo este delimitado por el befiedo y

8]. laboratorio a1 cual 1e vende las renas. En el correr de

18. obra Jecinto se va conviertiendo en une doble victims.

DeSde e1 punto de vista afectivo su victimizecion reside en

91. Ideslubramiento con Estela a la cual idesliza sin tensr en

cuenta pare nsde la realidad, y en el plano econémico cuando

Indalecie decide hacerle la competencia en la ceza de

aflimales.

Precisemente en ese cedene interns de egrssién Jecinto

e3 0n. eslabén importante porque Indelecie repite con el 1a

mismaconducta que Ruffo he tenido con elle. Le situacién de

33208 seres es ten critics que termine conviertiendolos en

‘
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depredadoras de 31 mismos, porque el simple hecho de

encontrar une forma de sustento significa convertirse en un

foco de envidia.

La simbologia de Jecinto tiene uns connotacion especial

ya que su trabajo sintetize ls relecion social e la que los

marginados esten sujetos. Les renas de la pieza no son 3610

les que ceze Jecinto y codicia Indelecie, sino que cede uno

de los personajes este strepedo en el zenjon al igual que los

betracios, y de la misma forms que estos, lo unico que pueden

encontrar fuera de su espacio es explotacién o muerte.

E1 sistema social, con su dinemica de sgresién, se

express en Jecinto quien justemente debido a su incapacidad

mental, es el mas ajeno a cualquier proceso de

concientizacion. E1 espacio de las renas es un submundo como

el cantegril. Entre este y el bafiado se repite el mismo

esquema egresivo que entre el cantegril y la sociedad. La

dinamica dentro-fuera utilizada por Céndido Pérez-Gallego

tiene mas de une expresién en la medida que los espacios se

multiplicen, pero 1e falta de liberted de los que esten

adentro siempre ss condicionade por sl poder de los de

afuera. La unica diferencia entre las renas y los hombres

radios en el hecho que las primeres no pueden imaginar ni

huir, por lo tanto no pueden acceder a los sistemas comunes

de evasion.

La esociacién renas-personas se explicita en el texto

cuando al oir el grito de Estela frente a la egresion ds

Ruffo, Indelecie sefiela:
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Debs haber sido alguna de les renas de

Jacinto...A veces lloran que perecen

criaturas. (La: rauaa, 37)

E1 propio texto no establece una diferenciacion entre un

sistema de vida humano y uno animal sino que la intencién es

asemejerlos y fusionerlos. Mater 0 capturer los animales es

el simbolo de la sobrevivencia para Jecinto, por eso su

trabajo es codiciado por Indelecie. De la misma manera que

él trata a los betracios, los hebitentes del cantegril son

tratados en la sociedad. Los marginados son 1a anormalidad

que justifica 1e supuesta normalidad de las clases

establecides dentro de una estructura organics aparentemente

definida. En la obra asistimos a una descontruccion del

sistema social, segun la idea de Derrida sobre la estructura

en la medida que la interpretacion del mismo no se hace en

forma directa, sino a través de una de las consecuencias de

su estatismo ejemplificedo en un grupo que este mes cerca de

la animalizacién que de la humenizscién.a El grupo que vive

en los cantegriles es une derivacién de la ineficecie del

sistema econémico y el desmentelemiento ds las condiciones en

que vive ese gente es lo que logra Rosencof con su obra.

El espacio cantegril es el resultado de la imposibilided

de integrecion a1 mundo mes elle del puente que condiciona y

provoce la existencia del marginalismo. Jecinto y Rogelio

son dos ejemplos que funcionen en forma independiente del

a Jacques Derrida. L_'__e.cr.itur_e_e.t_la_dif£e.tenn.e (Paris:

Du Soul. 1987), Capitulo X.
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grupo central, pero con las caracteristicas genereles del

mismo. Rogelio es el tipico “hombre del carrito”, que recoge

todo lo que puede convertirse en usable o comestible y trata

de epslier su soleded con la familia de Indelecie a pesar de

los reperos de Rembn, y comparte con ellos las esceses sobres

de la ciuded. Rogelio hece diariemente el trayscto

cantegril—ciuded pero nunca ha encontrado una respuesta mes

elle del consuelo de que la situacion en el pasado fue mejor,

de manera que ha convertido ls resignacién y la pasivided en

su forma de vida.

Todos los componentes de ese sub-mundo sienten e1

rechezo de la ciuded y la imposibilided ds tensr un

definitivo acceso a la mismo los iguala en su desgracia. Esa

inmovilidad, que carecterizs a la mayoria de los personajes

los lleve a user la imaginacion como un escape que no

coincide con sus formas de vida y por lo tanto se transforms

en una ectivided practicamente inutil. La marginalidsd es

une condicion irreversible para los hebitentes del cantegril

y no va a cambier por el hecho de que algunos de sus

integrantes abendonsn decididamente el zanjén.

La denominacién de "Teatro abierto" en la que se incluye

Laa,;auaa no 3610 obedece a les rezones biogrsficas ye

expuestss, sino que la temetica en 51 plantsa una aperture

hacia diferentes sectores del espectro social uruguayo, que

desde el punto de vista dremetico no hebian sido considerados

debidamente. De manera que las preocupaciones de Rosencof por

la situacién de los grupos que viven en cantegriles se vs a
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extender a los pensionistss y a los zafreros del norte de

peis, uniendolos no 3010 a través de su situacién marginal

sino también por medio de la busqueda de una compensacién en

el plano imaginario. El tratamiento que hace de la

imaginacion y la importancia que le otorga a la posibilidad

de ilusionerse como forma de sustituir las carencias sociales

y econémicas van a crear una constante en su dramaturgia que

se enfetizere y desarrollare en las obras escritas

posteriormente. Tsnto en La.!aliia como en has uahallua se

vs a reiterar el tema del aislemiento a través de personajes

que tretan de sobrevivir en dos medics aparentemente

diferentes, como lo son una pension familiar y los campos

arrozeros, pero que reelmente denuncian las consecuencias de

une crisis econémice que les impide tode movilidad de orden

social y que los unifica con los hebitentes de los

cantegriles en su condicién de marginados.



Capitulo 2- LA VALIJA: LA IMAGINACION COMO RECURSO METATEATRAL

La 1s111a, (1984) es una de las primeres creaciones de

Rosencof que consta de un precedents titulsdo gagging

familia; (1983). Le version teatral fue estrenada en 1985 y

publicada por primere vez en 1984, usandose en embas

ocasiones el titulo actual de La yaliia.1

E1 autor nos enfrenta a través de su obra con un mundo

muy particular: une pension hebitada en su mayoria por seres

con vidss desheches. Este lugar es el espacio escénico de la

obra y se convierte en un verdadero leberinto donde la

realidad es superede ampliemente por los suehos y los

recuerdos. Le pension se transforms en el estadio final donde

hebitan personajes para los cuales la esperanza solamente es

parecide a la locura y la vida cobra sentido exclusivemente

en la medida que les permite revivir un pasado lejano. Le

funcion de la imaginacion adquiere un valor diferente a1 que

vimos anteriormente en Laa,nauaa, donde servia de aliciente

el empecinemiento de los personajes por sobrevivir, 0 a1 que

analizaremos posteriormente en Les sshellns. donde los

personajes no esten sisledos del mundo laboral sino que la

participacién en este tipo de ectivided es la que produce sus

delirios. En La galija, nos encontramos con cinco seres

1 Para este trabajo utilizaremos 1a edicién de

Montevideo: Aqui Poesis, 1984. En 1988 se publica le obra El,

natin.ds.la tnraaza del también uruguayo Carlos Maggi, en la

cual se retome, con notorias varientes, el tema del

aislemiento sufrido por los hebitentes de una pensidn y su

necesidad de cominicecidn con el mundo exterior.

73
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confinados a la soledad que insisten en interpretar su

discurso imaginativo como si fuera real. Patrone, es un

viejo "mago" cuya ambigua trayectoria a través de su vida y

de su muerte acentua e1 sentido metateatral de la obra. Es

el viejo que explicita el desdoblamiento entre personaje y

actor porque a través de su rol de mago establece la idea de

que la vida es un teatro, un suefio en el cual representamos

nuestra propia existencia a la vez que como personaje es

parte de una unidad dramatica titulada La 13111: que cumple

con los principios basicos de la representacién. Leonora es

una vieja solterona que revive una cita imposible con su

supuesto enamorado de nombre Federico y la recreacion de esta

"presencia" le permite transitar por todas las etapas de su

vida. Paula es la duena de la pensién a quien el recuerdo de

Ricardo, mucho mas joven que ella, la transporta a un mundo

de pasién y deseo. Sandra, 1a mas joven del grupo, es la

cantante frustrada que hace real una vida artistica que nunca

existié. Finalmente se encuentra don Pedro, cuyos errores

cono padre y esposo lo persiguen hasta el final de su vida.

Junto a estos seres esta Juanita, la empleada de la pensién y

unico personaje que aparentemente no utiliza la imaginaciOn

en su discurso, con 10 cual nos brinda una version

pretendidamente objetiva de los pensionistas.

La presentacién de un universo poblado de existencias

solitarias se convierte en la imagen desconstructiva de la

vida en la cual e1 recurso imaginario sirve para cumplir la

funcién de revelar el pasado. Optanos aqui por llanar
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”imaginacion reflexiva" al proceso por el cual son revividas

las vivencias del pasado. Por medio de este acto los

personajes desconstruyen en términos sociales y éticos su

vida con el fin de obtener una respuesta que les permita

seguir existiendo. De esta forma el acto imaginario se

revaloriza a través de la retrospecciOn creando un vinculo

entre el presente y el pasado de los hombres y mujeres

confinados en la pension. En el caso de La. 131111 1a

imaginacion, en vez de buscar su funcionalidad en espacios o

animales ajenos, lo va a hacer introspectivamente en cada uno

de estos personajes.

L6gicamente la situacion espacial logra que esta

variedad de seres que practicamente estan encerrados --no por

un condicionaniento externo sino porque simplemente no tienen

a donde ir-- logren "escapadas" de orden unicanente

imaginario. Sus vidas, a1 igual que las objetos misteriosos

que Patrons, el mago, guarda en su valija, solo tienen

vigencia en la medida que cumplen la funcion de actores en un

escenario denominado pension, que a la vez les va a servir

para recrear los espacios del pasado. La pension cumple una

doble funcion social, ya que por un lado los aisla y por el

otro los protege, proporcionandoles un lugar donde vivir y

conpafiia con la cual compartir sus delirios. Este lugar se

convierte en la casa de cada uno de ellos y como tal va a ser

parte de la historia personal de cada individuo.

For an parte, los pensionistas, desarrollan una doble

actividad; originalnente cono personajes de la obra teatral
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dentro de la cual van a proyectar sus carencias y

frustraciones usando un discurso donde la diferencia entre e1

relato veridico y el imaginedo desaparece por completo. Y

paralelamente van a hacer protagonistas de sus propias vidas

que son representadas a través de las unidades dramaticas

independientes que se forman a partir de cada historia

particular. En esa recreacién deliberada de sus existencias

van a confundir ”lo vivido” con ”10 imaginedo" porque como

explica Richard Kearney, en el proceso imaginativo la

capacidad de la conciencia es apresada por la posibilidad de

ilusionerse y los limites entre lo que reelmente se ha

experimentado y el nivel de lo imaginario desaparecen.2

La imaginacion es confundida con la actividad de

recordar cuando los personajes se enfrentan con su pasado y

esta union se deshace, por razones logicas, cuando pretenden

elucubrar sobre el futuro. La doble funcionalidad

imaginative creada por los pensionistas, como titulares de

los papeles asignados por el autor, le otorga una nueva

dimension a la pieza extendiendo su capacidad metadramética

de la forma que explica Richard Hornby:

This (role playing within the role) adds a third

metadramatic layer to the audience's experience: a

character is playing a role, but the character

himself is being played by an actor. 3

Segun Hornby e1 personaje logra con este desdoblamiento no

2 Richard Kearney. Ihe_flake_ofi_lmnginatinn (Minneapolis:

U of Minnesota P, 1988), p.16.

3Wm (Nueva York:

Associated UP, 1983), p. 88.
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solamente mostrar al receptor lo que es como representante de

la creacion autorial, sino también lo que quiere ser. El

recurso de la metaficcién 1e permite establecer otro nivel

biografico paralelo al asignado por el dramaturgo,

estableciendo de esta forma una seudo-biografia en la cual se

puede proyectar con total libertad y construir una existencia

también ficticia pero que le va a servir para justificar los

fracasos y los errores que surgen como culpas en la vida

adjudicada por el autor. En La yaliia este desdoble es el

que permite que los personajes establezcan dialogos con su

pasado en los cuales ellos tratan de recomponer su imagen o

directamente inventar una personalidad que nunca tuvieron.

Lo que desearon ser se convierte en el nexo entre un pasado

mediocre y un presente estéril déndole sentido a ambos a

través de la ilusién que a veces llega a1 delirio. En la

medida que cada uno de los personajes textualice sus

respectivas necesidades y fracasos por medio de la creacion

de diversificaciones de su personalidad, va a estar

demostrando la verdadera esencia de su funcién dramatica y

reiterando el concepto usado por Calderon y reiterado por

Hornby. For medio de ,este recurso metateatral no se le

permite a la audiencia olvidar que los papeles humanos son

relativos y también que el enfrentamiento con estos es un

permanente aprendizaje, porque nada es definitivo y esta

falta de definicion abarca tanto al ser humano como a

cualquier intento de representarlo. De esta forma la

metaficcién amplia e1 espectro interpretativo de la pieza en
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la medida que sirve para yuxtaponer diferentes puntos de

vista del ciclo vital de cada uno de los pensionistas, no

3610 por medio de los discursos metafictios que estos

utilizan sino también por el de los personajes convocados por

cada uno de los protagonistas.

Los cinco personajes que vamos a analizar cumplen con

este principio de relatividad. Hornby establece tres

categorias dentro de aquello que denomina role playing within

the role y son: la actuacién voluntaria, la involuntaria y la

alegorica. Para los personajes de La 131113 la primera

categorizacion es la valida:

Voluntary role playing is the most straighforward

kind; a character consciously and willingly takes

on a role different from his ordinary self in order

to achieve some clear goal. (Hornby, 73)

Cada uno de los personajes usara ese recurso de convertirse

en lo que hubiera querido ser para lograr una comprension mas

clara y efectiva de su conflicto. Su objetivo no es reparar

e1 pasado sino darle sentido desde un presente vacio a través

de una mezcla sumamente imprecisa entre la memoria y la

imaginacion.

El discurso de cada uno de los personajes, por su

ajenidad y diversidad con los demas pensionistas, crea

diferentes niveles de conflicto cuyo denominador comun es la

necesidad de vivir y de superar la angustia existencial que

los destruye. Estos recursos no aspiran a cumplir con la

funcion tradicional de emision y recepcion sino que en la

mayoria de los casos tendran sélo una expresion unilateral en
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la cual el oyente no es imprescindible ni tiene por qué ser

receptor aunque sea aludido o imaginado. La posibilidad de

la ausencia del receptor del discurso y la opcién de

imaginarlo va a acentuar e1 caracter solitario y privado de

los supuestos dialogos, que a la vez reflejan 1a condicién

espiritual de los hablantes.

Pretendemos analizar el uso de la imaginacion como via

retrospectiva a través de los monodialogos que reflejen

caracteristicas reveladoras del mundo interior de los

pensionistas en relacién con 10 irreal. Tambien estudiaremos

las relaciones de los mismos con los espacios que van creando

dentro de su proceso creativo. Esta dinamica produce 1a

aparicién de nuevas caracteres que a través de la memoria

imaginativa se convierten en protagonistas de las diferentes

unidades draméticas que a la vez forman la unidad basica de

la pieza titulada La valiia. .Estos seres cumplen

permanentemente e1 doble papel de ser actores en una obra

determinada y simultaneamente representantes de sus propias

vidas.

Nuestro analisis se dividira en cinco unidades con la

titularidad de cada personaje imaginante de acuerdo al orden

de aparicion en el texto. Esto nos permitira establecer un

cuadro que clarifique las separaciones elegidas como también

los personajes que integran esa "obras" que tiene cierta

autonomia frente a la estructura global. En la primera unidad

Patrone se enfrenta con su pasado formado por su mujer y un

nifio a1 cual el mago rechazo en el momenta de su nacimiento.
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Este hijo vuelve a la vida de Patrone hecho un hombre con

los rasgos fisicos paternos y su mismo oficio destruyendo la

idea, implicita en el mago, de que no es hijo suyo. Por su

parte, Leonora también va a acudir a su vida anterior para

rescatar de ella algo que nunca existio: una cita de amor y

la dominante presencia de su madre que la convirtié realmente

en una reprimida. La tercera unidad esta formada por don

Pedro a quien lo persigue una culpa parecida a la de Patrone,

0 sea, no haber sido el esposo y el padre que Elvira y Miguel

necesitaron e incluso sentirse culpable de la muerte de este

ultimo por haberse gastado e1 dinero en bebidas en vez de en

medicinas para su hijo enfermo. La serie se completa con

Sandra y sus delirios entre sentirse sefiora con mucama

incluida y artista con un empresario ansioso por contratarla.

Finalmente, Paula, la duefia de la pension, desarrolla su

caudal imaginativo a través de un amante llamado Ricardo que

satisface todas sus fantasias eroticas.

Cada uno de estos personajes es portador de una

proposicion diferente y es precisamente esa individualidad lo

que crea un estructura consistente en la cual es posible

exponer los conceptos del autor sobre el hombre a la vez que

le permite utilizar los recursos metateatrales con el fin de

explicar su propia obra. Cada personaje va inventando su

dinamica personal y estableciendo caracteristicas

particulares en cada una de sus fantasies las cuales se van a

ir intercalando a las otras creaciones.

La Inliia,se puede calificar como un metadrama siguiendo
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la definicién que ofrece Hornby en su capitulo "The Play

within the Play". Este autor analiza cada una de las

variantes del metateatro sefialando que éstas incluyen; la

incorporacion de obras dentro de la pieza principal, el uso

de ceremonias especificas dentro de la representacién, la

conversion de personajes en seres con diferentes histories, y

el uso de referencias de origen literario y de tipo personal

a partir de los personajes mismos. (p. 31) Utilizaremos como

base para esta parte el capitulo ”Role playing within the

role” (33-89), cuyo énfasis en el caracter dual de los

personajes justifica e1 desdoblamiento de los mismos

permitiéndoles la manipulacién de diferentes niveles

temporales lo cual produce un constante fragmentarismo que

obliga al lector a un continuo acomodamiento intelectual

frente a1 texto. La lectura ofrece un constante vaivén entre

las entradas y salidas de unidades temporales que apenas han

sido creadas se destruyen 0 son interceptadas por el tiempo

real de la obra, cuya identificacién se da a través del

personaje-guia de Juanita.

Esta multiplicacién de personalidades y situaciones

crean una pieza donde el tema central es el caracter

condicionante del tiempo y su incidencia en las vidas

representadas. La imaginacién va a oficiar como el medio que

les permite a los personajes "vivir" diferentes etapas de su

existencia como si pertenecieran al presente. E1 proceso

imaginativo actua como revitalizador del pasado estableciendo

diferentes relaciones temporales que el texto mezcla dentro
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de un proceso que involucra la recreaciOn de momentos y seres

desaparecidos. Esa dependencia del pasado y la permanente

accion creativa de los pensionistas convierte al hotel en un

centro de reclusién para seres rechazados por el mundo

exterior o simplemente fracasados en su intento de realizar

e1 equilibrio mencionado por Patrone entre e1 "yo” interior y

el exterior:

Venid vosotros, los que no habéis logrado regular

vuestro yo interior con vuestro yo exterior, y que

sin rumbo vagais como un barco en alta mar, a la

deriva, sin timén ni marinero. (La 131111, 10)

Este aislamiento origina un ambito imaginativo

particular que nos permite analizar los vinculos de cada

personaje con el mundo imaginado y con el real, y las

diversas facetas que revelan sus fantasias. El personaje de

Patrone quien tiene un carisma especial porque cumple su

funcién a través del papel dramatico y también como creador,

no solo con respecto a su vida privada sino también a su

faceta artistica a través de su oficio de mago. Su trabajo

de prestidigitador le otorga un caracter magico que no

aparece en los otros personajes. Patrone es el que expone la

teoria del metateatro mencionada anteriormente y para esto

utiliza la imagen tradicional del suefio:

Patrone: .En esta valija guardo, senor: e1 suefio

realizado! Usted también puede ver

convertido en realidad su suefio. No se

puede vivir sin suefios, pero tampoco se

puede vivir de suefios, porque los suefios

suenos son. (La 13111;, 10)

La similitud de esta parte del monélogo con la obra de
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Calderén es por demas evidente y si tenemos en cuenta que Lg

xida es snefig, es uno de los ejemplos mas citados de

metateatro dentro de la dramaturgia clasica espafiola, la

alusién en la pieza de Rosencof cobra especial significancia.

En el articulo de Bruce H. Hardropper: "La imaginacion en

el teatro calderoniano" se transcribe una cita del libro de

Lionel Abel donde se menciona la de Calderon como un ejemplo

claro del uso de la teoria de la imaginacion.4 Wardropper

establece que el empleo de este medio como reconstructor del

pasado origina una estructura dramatica exclusivamente

imaginaria sin fundamentarse en la posibilidad de

observacion. Reconocemos esta afirmacion de Hardropper como

igualmente valida para La_ynliig:

Contienen su porcion de verdad -explica Abel- no

porque nos convenzan de la realidad de los sucesos

0 de las personas sino porque demuestran 1a

realidad de la imaginacién dramatica ejemplificada

lo mismo por la del dramaturgo que por la de sus

personajes. (pp. 925-926)

E1 enfasis dramatico radica en las posibilidades de lo

improbable como prueba del absurdo existencial que rodea a la

vida. Los personajes expresan lo que imaginan haber sido y

la necesidad psicologica de convertir ese invento en

realidad. La atemporalidad se convierte en un refugio

similar a la pensién, y dentro de ella el acto de representar

es equivalente al de vivir.

‘ B. Hardropper. “La imaginacién en el metateatro

calderoniano” Acts: del Iercer Congress _lntarnaninnnl da

3133331333; (Mexico: Colegio de Mexico, 1970): 923-930. Este

autor comenta el texto de Abel: ° '

Dranatic_£nrm (Nueva York: Hill and Wang, 1963)



PATRONE: El portador de suefios

Patrone es el personaje que manifiesta su conciencie de

que esta representado el papel de Patrone en su vida y de que

ésta ya ha sido teatralizada independientemente del autor.

Todos los personajes de La valiia cumplen con las

caracteristicas de una proposicion metadramatica segun 1a

cual la vida ha sido previamente representede aun antes de la

intervencién del dramaturgo. Segun Thomas O'Connor este

proceso de teatralizacién asentua la actitud dramética que

tiene de por si la vida y que es expresada de esta formas:

1)there is an essential illusoriness in life; 2)

there is a loss of reality for the world; 3)the

world cannot be proved to exist; 4)there is a lack

of implacable values; 5)life is a dream; 6)the

world is a stage.5

Los personajes de La 1311i; manifiestan claramente la ilusiOn

como un medio de sobrevivencia, mientras sus discursos

expresan una falta de adecuscién al presente y se enfrentan

permanentemente con un mundo del cual no pueden probar su

existencia. También cumplen con los postulados tradicionales

de considerar, implicita o explicitamente, la vida como un

sueflo y el mundo, en este caso la pensién, como un escenario.

En el caso del prestidigitador el es el encargado de

ofrecer felicidad a la gente a través de la posibilidad de

obtener un "sueflo realizado", pero a la vez acepta estos como

objetivos imposibles y admite que la esencia del acto de

sonar radica justamente en la imposibilided de materializar

5 ”Is the Spanish Comedia a Metatheater", Hispanic

Raxian 43 (1975): 275-289.

84
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en algo tangible lo soflado. La relaciOn de este personaje

con el espacio de la pension es muy ambigua porque su

existencia en el tiempo de la obra este cuestioneda por el

anuncio de su muerte a través del personaje de Juanita. De

este manera reconocemos que su ”presencia” en la pieza es un

ejemplo del anacronismo temporal que la caracteriza y de la

permanente alusion a una interrelacién entre 10 real y lo

imaginario.

El monélogo que identifica e Patrone se repetira sin

variaciones al comienzo y al final de le obra y encierre su

filosofie de la vide, a la vez que crea un parelelismo entrei

el personaje de Rosencof y Segismundo mediante la elusion a

la semejenze entre suefio y vida. Les secuencias entre uno y

otro son la demostracién de la teoria sobre la falsedad de

los suefios y su imposibilidad de convertirse en realidad.

Uno de los aspectos tragicos del monologo es el conocimiento

casi inmediato que posee el receptor de que este personaje

que ofrece la felicidad este muerto, con 10 cual se acentua

la ambigfiedad de le propuesta escénica. El-referente en este

ceso es un texto ampliamente conocido, Ln 11d; ea angfig en el

cual se expone la idea de que todo es une ilusion y en la

vida, al igual que en el teatro, todo se desvanece, porque la

vida es un espacio poblado de mentiras como lo es el

escenario. Patrone, como cade uno de los personajes que

analizaremos, va a representar un tiempo en el cual 1a

esperanza todavia tiene vigencie. Le perspective temporal

convierte todos sus discursos en fantasies a destiempo que
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muestren el aspecto tragico de la vida, porque reelmente

Patrone este perdido dentro de le clasice division tripartite

del tiempo.

Patrone implants inconscientemente el marco

metadramatico en la obra y cuando 1e representeciOn de cada

uno termine él va a repetir el monologo a modo de cierre,

como también se reiteraran las palebras de la criade

enunciando que Patrone este muerto. Esta circularidad

desarrollada por el mago sera el circuito mas visible dentro

de un embudo temporal que es toda la obra.

Les ecotaciones que completen la presentacion del

personaje apoyan 1e idea de que estamos frente a un metadrama

en el cual Patrone es el autor que convoce a todos los demes

personajes. Estos ven apareciendo sin mas intervencién que

le visual, para desaparecer en el momento que empieze el la

visual, para desaparecer en el momento que empieze el

monélogo de Patrone creando une referencia con otre de las

obras de Calderon El gran teatro del mundgfl

El personaje congregants, Patrone, tiene cuatro

elementos que lo identifican, dos son objetos --la valija y

el micréfono-- los restantes son Sara y su hijo éstos siempre

estaran cerca de él porque son quienes componen su biografie.

Es evidente que la valija ocupe un lugar preponderente y se

convierte en el objeto biografico por excelencia de acuerdo e

1e definicion de Violette Morin:

El primero (el objeto biogrefico) forma parte no

sclo del entorno sino también de la intimided

active del usuario (E1 Unwelt); en este ceso,
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objeto y usuario se utilizan mutuamente y se

modifican reciprocamente en la mes estreche

sincronie. Los objetos usuales del viejo Goriot (0

de cualquier otra persona de hoy en die): pipes,

mesas, tabaqueres o ceniceros, reciben gote a gote

la patina de las actividades cotidianas. 3

En este ceso el objeto es el recipients de lo fantastico.

Todas las posibilidades de ilusion, y por lo tanto de

encontrar la felicidad, estan supuestamente encerradas en la

velija. El acto de abrirla coindicide con el comienzo de la

obra y el llamado a sus espectedores se extiende a los

personajes, que son los reelmente convocados a la ceremonie

magica. Pero toda este presentecién tiene un caracter

contradictorio porque e1 personaje que demuestre una gran

seguridad en si mismo y un dominio de su pregonado equilibrio

entre el ”yo interior“ y el "exterior” no existe. Le

dicotomia entre la realidad y la fantasia, entre lo que vemos

y lo que es, se encuentra encarnade en la ”existencia" de

Patrone:

Juanita: iSefiora...sefiore...sefiora! Patrone este

muerto... (La yaliia, 10).

La imaginacion como recurso del autor crea la vida de

Patrons en el teatro. Este espacio es a la vez 1a pension y

por extension la vida, pero este mismo recurso lo desmisnte

s1 dramaturgo al quitarle la vida y convertirlo en un

recuerdo del cual conoceremos su pasado y su polémica

personalidad a través del mismo mecanismo imaginativo. En la

3 "E1 objeto biografico“, figmnnigggign§§,13 (1989):

189.
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obra se construye Patrone-mega y se desconstruye Patrone-

hombre, demostrando que los dos aspectos son simplemente

falacies, los dos existen y los dos dejan de existir porque

la diferencia entre la ilusion y la realidad se base

solamente en el punto de vista de quien crea las dos

variaciones de le irrealided. Tanto e1 ser humano aludido

por el personaje como el personaje que lo representa estan

sometidos e la fugacidad del tiempo y a la relatividad de lo

ficticio y 10 real.

Cuando Patrone-mago convoce a Patrone-hombre el proceso

imaginario nos va a permitir completar su personalidad a

través de las diferentes relaciones con el pasado tanto en el

ambito familiar como en el social. El Patrone-hombre es

presentado en los ultimos momentos de su vida con una fiebre

muy elte en la cual la compre del microfono se convierte en

una obsesion que le otorga la posibilidad de eferrarse a su

vida pesada. Ese pasado no 8610 es representado a través de

objetos simbolicos como el microfono, sino también por su

mujer y su hijo. E1 dialogs del Joven-Patrone con Sara

refleja los conflictos de la pareja en relacién al necimiento

del nifio. De manera que esa insistencia en tener cerca a

quien ehore es su replica exacta, tiene todas las

caracteristicas del remordimiento. El viejo convoce a su

mujer e hijos en los ultimo: momentos de su vida y la

reitereda necesidad de ecercerlos es el signo mas clero de su

culpabilidad. La imaginacion, unida al delirio provocado por

la fiebre, recrea un pasado que en su conciencie debe ser
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corregido por lo menos antes de morir, especialmente su

negative posicién frente al emberazo de Sara:

Joven Patrone: iY yo qué tengo que ver?

Sara: Es tuyo, Bartolomé

Joven Patrone: Eso es lo que vos decis.

(La nude. 35)

En la ultima parte de la obra, cuando las ecotaciones

nos muestran un Patrone totalmente destruido, demecrado y

envejecido 1a repeticion del monologo inicial enuncia la

representacion del final de un ciclo vital que ya ss ha

cumplido reelmente, porque e1 grito desesperado de Juanita se

vuelve a hacer presente para corroborer la muerte del mago.

En este momento estan junto a él Sara, su mujer, e1 nifio y su

objeto biografico, la valije, que sere el encargado de

mostrar el engafio que encierra la vida. E1 mundo de suefios

que Patrone decie tener atrapado en elle solo es el vecio y

unicemente he existido en la medida que él 10 ha imaginedo y

a compartido su crsencia con la gente:

Patrone solo, comienze a irse. Al retirar la valija

de la mesa, la velija se abre. Patrone hece ademen

de recoger e1 contenido, pero quede azoredo e1

descubrir que su valije este vacie... (L3 £31113,

47).

Este alternancia constante entre lo real y lo aparente

no 3610 ve a constituir un elemento bésico en este obra, sino

en la dramaturgia en general de Rosencof. El personaje de

Patrone denote en los monélogos una aparente coherencie, pero

sus intervenciones dentro de la pieza destruyen ese primere

imagen. Sus enfrentamientos con su pasado familiar revelan
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un desmembramiento de su personalidad, las actitudes frente a

su mujer y a su hijo lo elejen de ese carisma magico del

principio, y al final el vacio de su valija también destruye

su imagen social como prestidigitador. No exists en ningune

de sus dos facetes-- 1e ds prestidigitador y la de padre ds

femilia-- un elemento que otorgue un efectivo sentido a su

vida, sino todo lo contrario, pues la soleded y el fracaso

van a identificar su existencia.

LEONORA: Un peso en el delirio

Leonora tiene sesente efios y junto a Pedro es el

personaje mes viejo de la obra. La ectivided que la

caracteriza es la de volcerse hacia su pasado, proceso que

realize por medio de une fusion del presente con su vida

anterior. El tiempo del recuerdo no tiene, al igual que en

los otros personajes, una distincion de tipo linguistico,

pero las ecotaciones del autor ayudan e crear esa atmosfera

especial donde se funden los tiempos. En ese ambito tan

confuso su imaginacion reflexive la va a poner en contacto

exclusivamente con una experiencie de caracter amoroso que la

vs a identificar en ese mundo complejo de le pension

familiar. Sus imaginaciones a veces se plantean como parte

del tiempo reel y solo las intervenciones de Juanita el

personaje-guia van a ubicerlas en su tiempo correspondiente.

E1 nexo ds Leonora con el pasado convierte lo imaginario

en el referente principal de su vida y en este caso la
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imaginacion no se dirige al futuro, sino que al igual que en

el resto de los pensionistas, su funcion es retroactive. La

soleded de esta mujer se va a explicitar a través de los

dialogos con seres que ya no pertenecen a su vida, pero que

se convierten en reales en la medida que son absolutemente

necesarios para sustituir e1 vecio de su presente. Leonora

he concientizedo desde hece muchos afios el hecho de que "su

valija“ de suefios este vacia, de manera que pare llenarla va

a realizar una trensportacion temporal que muches veces

confunde al receptor. Este alteracion en el orden

cronolégico se convierte en un clero ejemplo de la permanente

dialéctica entre lo que los personjes son y lo que ellos

imaginan que son.

En La Inliia, a diferencia de L33. renas Y de Los

c3h3llgs, el objetivo dramatico este puesto en la prevelencie

de lo ficticio dentro de lo ficticio y este segundo nivel va

a ser el que permite le lecture de histories, como la de

Leonora, en forma completa. En el caso de este personaje,

los tres momentos que componen su apericion simbolizen tres

aspectos de una sole circunstancie en su vida: el de la

desilusion emorosa, hecho que debera ser reconstruido por el

lector debido al orden elteredo en que es presentedo.

E1 caudal imaginativo de Leonora se vuelca especialmente

a la figure clave de Federico y en un objeto significante,

las cartas. Estes filtimas 1e permitiren establecer un

vinculo permanente entre el pasado y el presente, ya que une

carta es lo unico que puede esperer de la vida y de ese mundo
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mas elle de la pension que la aisle y delimita. En esa

permanente espere su objeto biogrefico --certas-- va a estar

presentes en cede una de sus epariciones. Por ejemplo, en la

primere secuencie forman parte de la cite emorosa espereda

por tantos afios y que solo es reel en su imaginacién:

Federico: Me 10 habie contado en sus cartes .......

en eses merevillosas cartes que guardo

religiosamente.

Federico muestre sl pequete de cartes. Leonora

muestra un pequete idéntico. (L3,y3lii3, 12)

La reconstruccion del momento del encuentro oficie como

gretificacion a une ausencia demasiedo prolongede, y en ese

pleno ficticio las cartes cumplen con su funcion de unir a

Leonora con Federico en vez de materielizar las angustiosas

ssperes a la llegede del cartero. En el final ds este

encuentro, que no solo incluye los dos supuestos amantes sino

también la presencia de un mozo y un violinista, la ecotacion

establece esa dicotomia espacial que tiene su resultado en la

creacién de ese espacio secundario restaurants, pero que no

he dejado de ssr la pension comun a todos:

Ahora risn los dos mientras beilen. Los trastos

del restaurants van desapareciendo .......... Le

pension vuelve a iluminarse con su luz natural y el

violin calla. (L3_13lii3, 14)

Esta yuxtaposicién de lugares que es un espacio y todo: a la

vez ls va a permitir a1 personaje une movilidad bastante

significativa que es el signo de su continua alternancia

entre pasado y presente, entre locura y cordure. La escene

del encuentro es refuteda por Juanita, quien claremente
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express su desconfianza en la salud mental de la pensioniste:

Juanita: Era lo unico que faltaba... La visja

bailando sole De remete. De remetel. (L3

13.11.18 14)

Tambien al final de le obra, es decir, en el supuesto

dialogo de Leonora con su medre, descubrimos ”la verdad" de

este encuentro amoroso al cual Federico nunca acude, (41)

como también la repeticion del fracaso que en el plano

imaginario es confesada anteriormente:

Leonora: No fue... no fue. Federico no fue. .Le

hebra pasado algo?. (L3_y3lii3, 39)

En el medio de la obra Leonora mantiene un dialogo con

la duefia de la pension, pero este conversecién no necesite

cambios especiales ni de la incursion de personajes

inexistentes. La misma ahonda en el caracter tragico del

personaje y el autor despoja a Leonora de todo elemento

imaginativo que no esté incluido en el dialogo mismo. Paula,

la receptora, mantiene una conversecién paralela e le

propuesta por Leonora de manera que practicamente ignore el

relato de ésta ultima. Cuendo hece indicaciones a1 respecto

son lo suficientemente ironicas como para acentuar la

ridiculez del personaje:

Leonora: Los novios son asi... como pajaritos.

Primero la peloma edelente y el palomo

detras ..........

Paula: A volar, Leonora.. -A volar! Que llege tarde.

(La 111.111. 30)

Leonora no se conforme con recrear 1e cita postergede



94

por afios sino que cree la misma expectativa a los sesente

afios y reproduce la situacion del pasado en un intento de

justificer su ansieded por la espere de las cartes . En este

proceso la solterona es consciente del resultado e igualmente

de que este dielogendo con Paula y no con su medre. Si las

cartes hen sido la parte de su fracaso que ha perdurado en el

presente, su vigencie ve a ser pueste e prueba creando el

objetivo de les mismas: el encuentro amoroso, con el cual se

expone nuevamente a la desilusion. La mujer, en su delirio,

vuelve a experimenter las mismes sensacionss y a obtener el

mismo resultado: la soleded.

E1 proceso imaginativo he envuelto a Leonora ds manera

que puede revivir su fantasia con la misma inocencia que en

su juventud. La base ds su existencia es la recreecién de ese

ilusién y la dependencia de alguisn que exists 3610 en sus

delirantes discursos. Leonora logre mantener su mundo con

total independencia de los restantes miembros de la pension

pues no los necesite para recrear su pasado. Su autonomie,

como la de Patrone, es mes acentuede que la de los otros

personajes, al igual que sus discursos imaginarios son mes

completos y coherentes por el hecho que en su mundo interior

tiene todos lo elementos pare crear su vida imaginarie.

Dentro del contexto de La Emilia Leonora aporte una

parcializada vision del mundo desde el punto de vista de su

desilusiOn emorosa, 1a cual la ha llevedo a prescindir de su

relacién con la sociedad. Elle alimenta su prOpio circulo

imaginativo a través del cual se refleja claramente tanto su
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fracaso y soleded como en inevitable locura.

DON PEDRO: LA JUSTIFICACION DE UN PASADO

Otro de los personajes atrapado por el tiempo es Don

Pedro quien llege a le pensién familiar después de su fracaso

familiar y perseguido por recuerdos que son reelmente

remordimientos. Junto con Leonora es el personajes mas visjo

de los pensionistas y al igual que sus compafieros trata de

sobrevivir en un presente absolutemente vecio.

Don Pedro se transporta a través de su memorie e

imaginacion a un pasado donde su fracaso personal se

convierte en severo juez de sus enteriores acciones al

transformer ceda acto recordatorio en un emplezamiento de su

vida. En este ceso la funcién imaginative no tendra el mismo

valor que en Leonora que inventa para compensar el vacio de

su presente y revivir lo que en un momento fue une ilusién.

Tampoco lo hece oomo Patrone, quien al menos tiene un pasado

respetable some prestidigitador. El objetivo en este ceso es

tretar de recomponer e1 pasado para lograr la construccion

del presents.

Este personaje realize su proceso imaginativo en dos

direcciones: una tiene como base la memorie y oomo centro la

relaciones femiliares con su mujer y su hijo. La otre es

hacia el presente donde sus intensiones se diversificen entre

sus proposiciones erotices con Sandra, la cantante, y sus
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ofertas matrimoniales a Paula, la duefia de la psnsién.

En su recreacion del pasado el fracaso como esposo y

padre se hece evidente en su remordimiento por la proteccion

y el emor que no le ofrecio a su femilia, mientras que en su

actitud presente predomina la voluntad de crear posibilidades

de una nueva vida. Es el unico personaje que tiene este

dualidad en su conducta, pues e1 resto de ellos recrea en el

presents lo que ha sido su vida anterior o lo que ha creido

ssr durante ese periodo. Don Pedro, en cambio, trata de

reflejer la imagen ds embas etapas de su vida, con lo cual su

personalidad se diversifice en objetivos diferentes.

Los ejemplos de su escesa determinecién y de una falta

total de voluntad en su pasado lo condenen en el presente,

por lo tanto debe transformer esa etape de no-hacer en une de

hacer a efectos de encontrar una razén para seguir viviendo.

Ese inactividad y carencie de decision en su vida familiar se

ejemplifica a través de dos hechos cleves, uno es el que

recuerde frente a Patrone y que se relacione con su situacién

laboral y un frustredo pedido de aumento de sueldo, y la otre

1e imposibilidad de dejar de beber. Su alcoholismo 1e impide

tener e1 suficiente dinero para comprarle las medicinas a su

hijo gravemente enfermo. A la muerte de éste su mujer lo

abandona con 10 cual su situacion personal quede definida en

la completa frustracion.

Les dos personas que representen el pasado ds don Pedro

tienen actitudes diferentes en la obra, reflejando cada una

de ellas refleja dos posibles respuestas a su conducta. El
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hijo muerto censure e1 proceder de su padre y de la version

de los hechos desde su punto vista:

Don Pedro: ...Estas squivocado. Yo ts compré todos

los rsmedios...gasté todos los ahorros

en...

Miguel: En sl mostrador viejo. Por eso ts dejo meme

cuando yo me fui... (L3 131113, 23)

Frente a Miguel, muerto prematuramente, Don Pedro se siente

indefenso e incluso al final de la obra intentara ofrecerle

un desairedo ramo de flores con tel de establecer un nexo con

él, a lo cual su hijo contesta con un significativo "vamos",

que es obsdecido por el anciano y con el cual entre

supuestamente en la muerte (L3 £31113, 46). La medre de

Miguel también surge en la imaginacion de su marido, pero en

una actitud comprensiva y conciliadore. Ha perdonado e Pedro

y le viene e proponer que vuelvan juntos:

Elvira: Te vine a buscar, mi viejo. Ts extrafio.

ésabes? (L3 131113, 23)

Este dialogo podria tensr el menos un caracter

reivindicatorio si el recuerdo del mismo fuera eso, un

producto de su memorie, pero reelmente es une consecuencia

mas de su imaginacion, no solo porque ahore este enfrentendo

su pasado con remordimientos sino también porque él mismo 1e

confiesa a Paula que su mujer este muerte. De hecho, ninguno

de los miembros de su femilia puede volver y ayudarlo, aunque

quisieran, en la pretendida recomposicién de su vida.

La evocacion que Don Pedro hece de su pasado lo

convierte a él en actor de su propia existencia y, basandose
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en elle, pretende cambier su propie historia sin lograrlo

reelmente. Esta rsconstruccién ds su vida familiar no es el

unico aspecto que caracteriza al personaje. Si 1a imaginacion

se confunde con la memorie a1 evocar su pasado, no sucede lo

mismo cuando pretende construir un futuro desde su situacién

actual, en este ceso e1 unico recurso posible es el de

imaginar.

En la ultima parte de la obra el personaje intenta

demostrar que en falta de voluntad y decision pertenecen a1

pasado y trata de redefinir sus relaciones con dos de la

mujeres de la pension. La actitud que demuestre con cada una

de sllas es opuesta: por un lado trata de seducir a Sandra y

por el otro le ofrece matrimonio a Paula. Cualquiere de estas

dos conductas contribuyen a ridiculizar el personaje y a

acentuar su aspecto tragico porque ambos intentos no 3610

terminen en fracaso sino que generan 1e burla por parte de

las mujeres pretendidas.

SANDRA Y PAULA: LOS DOBLECES DE LA IMAGINACION

Sandra la cantante, al igual que Paula, tiene una

posture diferente frente al presente. Ella he tresladedo su

mundo imaginario e 1e pension y ha convertido a Juanita en la

supuesta mucema que le sirve en un apertamento de categorie.

Este mujer realize una total transformacion del lugar y se

comporta frente al espacio y a la empleada como si estuviera
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instalade en su pasado. Les ecotaciones establecen un clero

contrasts entre lo que ella imagine y la realidad de la

pension reducida a un cuartucho desordsnado.

En la pressntacion de Sandra inmediatamente surge su

delirio de ser una cantants famose con codiciados contratos,

tiene un marido que le organize giras y un contratiste que la

admire. Con la base de estos elementos la omision de la

pension como el espacio real que elle habita cobra un

caracter delirante, porque todas sus protecciones y

elucubraciones las va a hacer partiendo de un lugar falso.

Desds su presentacion ss ve a instaurar une atmésfera

imaginaria donde no existe la coherencia espacial ni

temporal. Ella he asumido un pasado, irreal o no, oomo si

fuera presente y reaccione, dialoga y ordena en base a esa

unidad temporal. Su aparicion dentro de la obra cree, el

igual que con la presentacién de Padrone al comienzo de la

pieza, une total dualidad escénica y temporal. Su sole

presencia sirve para transformer e1 espacio escénico en una

nueve dimension espacial en la cual los seres y los objetos

van a cobrar significeciones diferentes. Juanita pasera a

ser la mucema de la misma forma que la cama en su cuarto de

pension ss convertire en un lecho de lujo y el teléfono en un

medio de justificar toda ese locura.

El dialogo que tiene Sandra con Juanita en su primere

intervencion en la obra no 3610 sirve para pressntarla sino

también para acentuar ese caracter de testigo que le podemos

adjudicar a1 personaje de la empleada. La adecuacion de la
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sirvienta a la invencién de Sandra hece posible e1 completo

desarrollo del mundo imaginativo de la supuesta cantants. La

verdadera relacién que tiene con el mundo del espectaculo

dista mucho de la que la supuesta artiste finge por

teléfono” haciéndose pesar por una estrelle reelmente

cotizede:

Sandra: Si...interesade estoy, pero usted sabe mi

opinion... Para serle sincere tengo otras

ofertas mejores... (L3 131113, 28)

Esta conversacion con Sergio su contratiste es tan absurda

como la que tuvo con su Muceme. La diferencia en este caso es

que mediante la ecotacion sabemos que elle no esta totalmente

loca porque nunca levante el tubo del teléfono. Simplemente

mantiene 1a ficcion de su estrellato pare sobreselir dentro

de un grupo de frecesados como lo son los demas pensionistas

y mantener su deseo de vivir aunque sea por medio de la

mentira. Por eso cuando Don Pedro la trata como a una

prostitute lo rechaza fingiendo no recordar que su verdadero

trabajo es atraer clientes en un cabaret y de sso depends su

mantencion. Sergio, el supuesto contratiste, es muy clero al

respecto cuando le dice:

Sergio: iConoces las condiciones no? Por cada

clients que hagas, tenés e1 diez por

ciento. El resto es para la Compafiia. (L3

nliia. 39)

Sandra tiene una doble personalidad y cuida todos los

detalles para mantener esa ambiguedad, porque de una ds sus

facetas sobrevive y con la otre puede darse el lujo de sonar.
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El otro personaje femenino que también hece incursiones

en el plano imaginario es Paula la duefia de la pension. Este

comportemiento no lo exprssa haste pesada la mited de la

obra, de manera que el receptor une su papel al de simple

testigo como el de Juanita. Paula, quien parece considerar

los desverios de Leonora como motivos de rise, también tiene

su doble aspecto y éste se relacione con un joven llemedo

Ricardo a1 cual elle mantiene. En este relecion la mujer pone

toda su pasion, lo cual se evidencia en el momento de

imaginar que en amante este presente. En ese ceso muestra

une facsta sorprendente en su personalidad y que no va a

coincidir con la actitud que tiene mas edelente frente a la

proposicién de casemiento y ayuda de Don Pedro: ”Usted se

olvida que llevo luto, Don Pedro" (L3 131113, 43). Este

intento de rehacer su vida por parte del enciano tiene como

respuesta la burla de la duefia de la pension, quien después

de reirse de su pretendisnte corrs imagineriemente a los

brazos de Ricardo. Es evidente que en su vida incide mes 1e

recreacién de la experiencie vivida con ese joven que la

posibilidad de comenzar une nueve relacién. E1 emor por

Ricardo la persigue haste e1 presente impidiéndole actuar con

total libertad.

Todos los personajes en mayor o menor grado viven de su

fantasia 0 para elle, y transitan por circulos diferentes sin

lograr nunca une comunicacion efectiva entre ellos. El

espacio denominado "pension familiar" as solamente una excuse

para reunir a seres con variados indices de locura que
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representen sus vidas oomo si fueran suefios y éstos estan tan

vacios como la valija que abre Patrone al final de la pieza.

Al igual que en L33 1333: la vida de estos marginados no

logra perticiper de la realidad que comparten los personajes

que en aquél ceso vivian en el espacio mes elle del puente.

Le incorporacién en las situaciones familiares, sentimentales

y laborales de esa gente lejena, no 8610 especialmente, se da

a través de la ilusion y en el caso de los integrantes de ‘L3

131113, este proceso los adentra en el terreno del delirio.

Su relacién con el plano de la demencie y el confinamiento

espacial que padecen facilita le conexion con las obras

escritas por Rosencof en prisién, con la excepcion légice del

docudrame. Las semejenzas con el resto de la produccion

carcelerie se acentuan especialmente con las piszas E1 3333

d§,AnLQnin.y E1 h119.gne espere, en las cuales la locura y el

encerremiento logran sus maximes expresiones dramaticas.

L3,!31113,sefiela otro peso en la busquede de medics

expresivas que permiten el mayor despliegue de les

posibilidades imaginativas logrendo poner a los personajes en

contacto con diferentes etapas de su vida independiente del

hecho que su perticipecion en las mismas haya sido real 0

imaginario. En L3 131113 ss precisan mas les relaciones

entre los seres y los objetos imaginados dado que éstos

provocan la creacién de un discurso que a veces supere al

cotidiano convirtiéndose en une doble via de conocimiento del

mundo intimo de los pensionistas y permite valorar e1 suefio,

los deseos y las mentiras como formas de sobrevivencia y



103

comunicecion con un universo perdido tanto en el tiempo como

en el espacio.



Capitulo III: LOS CABALLOS: TRAMPAS DE UN DISCURSO COTIDIANO

Lag, 93h311ga, (1967) es cronolégicamente la ultima obra de

teatro publicada por Rosencof antes de su dedicecion absolute a

la militancia politica que lo llevo a la carcel en 1972.1 Esta

pieza es la que ha logrado mayor repercusién en el extranjero,

contando con ediciones y representaciones en Cuba, Italia,

Suecia y Espefia. En elle e1 recurso de la imaginacion adquiere

un mayor relieve dramatico, abarcando diferentes metices que

son jerarquizados por la presencia de personajes especialmente

carismaticos, oomo son Ulpieno, un frecesado zafrero del arroz

y Azucena, une mujer que susfia con comprar un carro y abendonar

la campafia, para cumplir un ciclo de aspiraciones que para los

otros personajes es un imposible. El personaje de Ulpieno ha

adquirido una auténtica autonomia dentro de la literature

uruguaye, convirtiéndose en un clero descendisnts del

legendario Zoilo protagoniste de B3rr3ng3,3h313 de Florencio

Senchez.

La accion en La: Q3h311gs se desarrolle en un pueblo

arrozero en el noroeste de Uruguay y todos los personajes

estan unidos por el lazo comun del trabajo en la cosecha del

arroz. Le pieza enfrenta con la realidad a un viejo zafrero

llamada Ulpieno, el cual se encuentra a1 borde de la locura

después de haber perdido su trabajo y la ilusiOn ds revivir un

pasado historico que lo dignifique. Junto a el comienzen a

1 Los nahnllns (Montevideo: Librosur, 1976). En lo

sucesivo las cites corresponderan a este edicibn.

104
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vivir del arroz un matrimonio, cuyo hijo Lito tiene un

fructifero dielogo con la imaginacién, hecho que lo acerce a

los delirios del viejo. Este grupo se completa con el

matrimonio Barreto que a pesar de su condicion economics hen

logrado comprer e1 caballo que los otros ansien, sin que esto

signifique une reel ventaje. Este coyuntura social los

condiciona a una vida denigrante en la cual 1a imaginacion ve

a tretar de suplir las carencias dentro de un estatismo donde

lo unico posible es la locura y la muerte.

A la igueldad en la tarea fisice se le une el hecho de

que todos realizan la misma tarea mental: imaginar, dentro ds

un contexto social y economico similar y con el mismo

proposito; sustituir une realidad mezquina par une ilusion

mes placentsra. La obra plantsa los problemas de une femilia

de zafreros que no tiene los medios suficientes para

sobrevivir y especialmente carece de un caballo para

traslader a su hija moribunda a un hospital. Este animal es

imaginedo por Lito, el hijo mayor y considerado por éste como

real. Este proceso se repite en Ulpieno, un viejo que suefia

con la posesion de un caballo para usarlo en un revolucion ye

pasada. Les proposiciones imaginativas de ambos, se

entremezclan con las actitudes de quienes ya lograron comprer

un caballo, como los Barreto, pero que a pesar de eso no

encuentran la felicidad. Les conductas derivadas de la

ausencia o carencie del animal van a crear la trema de une de

las obras mes famosas de la dramaturgia latinoamericana.

En este obra asistimos el despliegue de la imaginacion
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como un elemento cotidiano y naturalmente incorporado al

discurso diario, a través del cual cada personaje, en diferente

medida, va a expresar sus profundas necesidades tanto de orden

econémico como psicologico. El uso del plano imaginativo va a

permitir una diferente lectura ds 1a pieza en cuyo desarrollo

queden establecides las condicionates sociales a las que estén

sujetos los personajes y la importancia del discurso irreal

como compensacion a les carencias del entorno real.

El grupo de zafreros en diferentes ocasiones y con mayor o

menor intensidad deben epslar a la imaginacion como medio

afectivo de contrarrestar la indigencia en que viven. Este

constante actitud convierte al embito de la ilusion en parte

vital ds su existencia, porque su funcionalidad les ve a

permitir el logro de los objetos que de otre manera son

absolutemente ineccesibles. En medio de la oposicién genereda

por su situacién econémica y la que detentan los patrones, se

establece una zone intermedia donde los desposeidos consiguen,

con recursos veriados, la propieded imaginarie de objetos cuya

accesibilidsd en una zone agreria podie ser aparentemente

viable.

El uso del nivel imaginativo como discurso cotidiano

convierte la vida de los zafreros en un sstadio entre la

cordura y la locura, este ultima parece convertirse en la etepa

final de quienes hen puesto en las creaciones ficticias todas

las esperanzas de mejoramiento, a pesar de ser conscientes de

que un cambio social es imposibls y de que un acceso a los

objetos ausentes lo es también. Ellos no imaginan con la
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esperanza ds posssr afectivemente sino con la necesidad de

trasponer su deseo a un plano en el que sea aparentemente

realizable. La funcion imaginative se convierte en una trampa

que los estenca mas dentro de su visible alienacion,

impidiéndoles encontrar une selida mes efectiva a1 aislemiento

econémico y social que los paraliza y que lo convierte en

seres totalmente marginales. Esta situacion genera logicamente

un contacto con el entorno bastante peculiar y que no se puede

encasillar en terminos tradicionales, por lo que pare definir

la misma vamos a recurrir a la opiniOn de Paul W. Pruyser.

La explicecién que este estudioso expone sobre la relecién

del hombre con el medio ambiente busca otre respuesta a la

categorizacion tradicional entre dos mundos; e1 autistico y el

real. La tercera opcion encontrade por este autor se agrega a

les caracteristicas del denominado mundo autista, en el cual

predomina la privecided y cuya esencia es casi imposibls de

comunicer, y del mundo reelista, que es publica y puede ser

verificado por ser el ambito de los objetos naturales y de los

hechos innegables. Pruyser introduce la idea que entre estos

dos exists una tercera posibilidad formada por el mundo de la

ilusién, donde los pensamientos arriesgados y los eventos

imaginativas tienen su lugar y este es evidentemente e1 espacio

mental de la mayoria de los personajes de Rosencof. Pruyser

explica su teoria de este forma:

Between the "wild", subjective fantasy of dreams or

autistic reverie and the clarity and objectivity of

sense perception lies another kind of fantasy that

might be called tutored. The moment a child is told

a fairy tale, a myth, a religious story, or is shown
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a work of art, he is made to share in a collective

form of imagining that has a respectable lineage and

formal status. These tutored fantasies are not at

all ineffable-thsy are talked about and written

about in words and concepts that have proven

eminently communicable among members of a culture.2

Los inventos de Ulpieno que fascinan al pequefio Lito, la

obsesion comun por la tenencia de un caballo, el suefio de

vivir en la ciudad 0 de tensr une case, todos ellos pertenecen

a la imaginacion colectiva del grupo de zafreros y la continua

recurrencia a los mismos fecilita el establecimiento de un

plano de accion independiente al creado por sl sistema de vida

que les he tocado vivir. La ilusion les permite por un lado

superar la incapacidad de promover un cambio, pero a la vez

los inhabilita para producirlos porque se autosatisfacen con

la creacién de sntes ilusorios y la ”presencia" de estos

acentue la pasivided de los zafreros. Seguidemente

estudiaremos la funcién de s1 caballo como ejemplo maximo del

poder creativo de este grupo de gente, y como unidad

imaginative que logra crear notorias similitudes en las

actitudes ds los personajes. Luego estableceremos los

conflictos que se producen en el plano imaginario, para

terminar con el analisis de lo irreal como elemento

determinante en la conducta de estos marginados.

3 Paul W. Pruyser. Ihs_Elax_n£_Lha_lnagination.(Nucva

York: International UP: 1983) p. 66.
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EL CABALLO COMO OBSESION COTIDlANA

El caballo es el objeto imaginedo mas preponderante

dentro de la obra y adquiere pluralided simbolica através de

las diferentes posibilidades imaginativas expresadas por los

personajes. Este animal se convierte en un simbolo colectivo,

y su posesién o su carencie significara un cambio en el nivel

econémico de quienes efectivamente lo consigan. Por otro

lado, su presencia o ausencia, también determinara un grado

mayor o menor de alienacion.

La incursion de la mayoria de los personajes en un embito

de posesiones imaginaries es el reflejo de las carencias

impuestas por una situacién economice que les niega totalmente

la satisfaccién de necesidades minimas. Esto origina un

antagonismo entre el grupo que vive en la pobreza y el

dominante el cual le es muy fecil acceder a1 uso de bienss

materiales comozcaballo, case, carro, elementos que se

convierten en los simbolos de un nivel de vida mejor y por lo

tanto en los valores que representa a los dusfios de los

arrozeles que en este ceso ofician de referents tanto

economico como social.

La relacién entre lo que posee un grupo y lo que desea el

otro solamente su puede establecer mediante e1| recurso

imaginativo, de manera que la unica via de accesibilided

carece practicamente de sustento real. Este medio solamente

ve a servir para acentuar las distancies entre un nucleo y el
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otro profundizendo las oposiciones con una referencia, que si

bien oomo explica Eco, es representede en forma convencional

no creemos que por eso pierde contacto con la realidad en que

esta basada, sino que simplemente se convierte en una forma

valida de significarla. 3

Esta polerizecién de posiciones dentro de la estructura

social condiciona las formas de sobrevivencia de los oprimidos

y éstos buscaran en los recursos de la ilusién la validez de

sus necesidades y la posesion efectiva de sus deseos. Es

necesario sefialer que el universo representado por Rosencof

carece, desde el punto de vista linguistico, ds diferenciacion

entre 10 ”real“ y lo ”imaginedo", por lo tanto su esencia

radice en la asimilacién y recreacién que cada sujeto

imaginante hece de los objetos ficticios. Todos los

personajes, con independencia de su grado de incorporecion al

sistema explotador, van a ir expresando sus carencias y las

soluciones ficticies que encuentran para sustituir a las

mismas.

Le femilia ds zafreros migratorios, formada por una

pareja joven y sus dos hijos --un verén de diez afios y une

nifia de cuatro-- son portadores basicamente de les mismas

necesidades que van a ser expresades, en diferentes grados,

por los peones veteranos como Ulpieno y Sebastian. Asi es que

a través de la ilusion todos los personajes van a unir sus

perticulares fracasos con las deficiencies grupeles.

3 Umberto Eco. L3_estrnctnr3_3nsgnt3 (Barcelona: Lumen:

1978). p. 24.



pr:

12

in



111

Todo el nucleo relacionado en primer grado con la zafre,

pertenece al mismo nivel: el de los que imaginan pare eviter

la realidad o compensarla, partiendo de la aceptecién

implicita de sus incapacidades de ascenso social y econémico.

Este estencemiento este demostrado por el hecho de que los

tres personajes masculinos que representen genereciones

diferentes, no hen logrado salir del plano imaginativo y

sustituir la imaginacion por la realidad. El unico personaje

que no imagine es Agenor, el pulpero, cuya relacion con la

produccién zafrere no se da en forma directa.

La unidad caballo es tan inalcanzable para el anciano

como para el nifio y su padre, y los tres son practicamente uno

desde el punto de vista de los patronss. E1 determinismo

social no he cambiedo y las respuestas al mismo tampoco, de

manera que el grupo formedo por los patrones, aludido a través

de la mencion de uno de ellos, Arizaga, tanto como el de los

peones, han inmovilizedo las relaciones de class.

La resolucion de imaginar surge conscientsments como

respuesta a la ausencia de objetos, animales y valores que

tradicionalmente hen pertenecido a los duefios de la tierre.

Exists una yuxtaposicién entre la realidad y la irrealided:

pues por ejemplo e la existencia caballo le corresponde on no

caballo de parte de los peones, porque éstos nunca logreran

reunir e1 dinero necesario para comprarlo, de manera que la

desposesién es lo que condiciona su funcién imaginative. Lo

mismo sucede con la casa, e1 trabajo, e1 carro y los domingos

para salir a pasear a la ciudad, a la cual también se la debe
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suponer en vez de conocer. Para ellos la realidad es la

inaccesibilidad a los objetos que simbolizen los valores de la

otra class social, por lo tanto la solucion para esta

situacién es la invencion de las relaciones con 10

inalcanzable.

La relacién del plano de la pobreza con 10 imaginable

carece de la posibilidad de un deseo a cumplir, porque éste no

esta incluido en ese acto de recreacion, es evidente que los

personajes carecen de la expectativa de una tenencia efectiva

a cause de su situacion economica. El acto de deseer se agota

en si mismo, porque el condicionamiento social les impide

materializerlo, por lo tanto el deseo adquiere caracteristicas

especiales porque de antemeno es irrealizable. La

imposibilidad de convertir lo deseado en realidad este

determinada, por la pobreza en que viven, la cual hece

imposibls sl simple hecho de tensr una viviende decente y une

buena comida diaria, mucho mas la compre de un caballo.

El personaje de Sebastian Barreto, es la excepcién que

confirma la rsgla de que ninguno de los zafreros puede llegar

a ser propietario, pero él ha pasado la berrera de lo

materialmente accesible y cee en une trampa. Es el finico que

ha podido comprer el codiciado animal pero la posesion ds un

caballo origina 1e ilusién de un carro, especialmente en su

espose Azucena, y la mentira sobre la compra del mismo redunde

en la pérdide del deseado animal. Por ello cuando su espose

provoce la muerte del caballo, ambos vuelven al nivel de los

demas personajes, 0 see, al de los desposesidos. Este
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situacion se ve agravada por haber convertido su imaginacién

casera: carro en una mentira que a través de Agenor e1 pulpero

sera convertida en burla colectiva.

E1 objeto carro, e1 igual que el uniforms de milico y

quilombo de lujo son elementos de una cedene igualmente

imposibls de alcanzar para la pareja Sebastian-Azucena. La

muerte del unico caballo verdadero reviste a1 proceso creativo

de una carga ironice inevitable, que se repetira en

situaciones que comentaremos mas edelente. Ahora analizaremos

las caracteristicas del grupo que imagine como compensacion a

su falta de poder adquisitivo, convirtiendo los resultados ds

esa ilusién en la base de su discurso cotidiano.

Desds el comienzo de la obra el lector se enfrenta con

una multiplicidad imaginative que tiene su eje central en los

caballos. Estos son e1 vértice de un mecanismo en el que

participan todos, con la sxcepcién ya mencionada del pulpero

Agenor y de Anita cuya corta eded y enfermedad 1e aleja de lo

cotidiano. Uno de los centros basicos de esa creatividad es

la familia de Segundo, que viene desde Bella Union en busca de

trabajo y comienzan a instalarse haciendo una viviende llamada

"e1 bendito", un rancho de dos aguas sin peredes, que este muy

lejos de ser la casa que pretendidemente le muestre Segundo a

su hija. 4

4 Belle Union en une ciuded situeda en el extremo norte

del Uruguay en el limits con Brasil. Desds alli los cafieros

realizaron una historica marcha en 1962 hacia Montevideo, en

reclamo de mejoras en su trabajo. El lider de este grupo era

Raul Sendic, quién también fue el lider del movimiento "MLN

Tupemeros".
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El paseo de embos por las habitaciones inexistentes

conforme la primera incursion imaginative en la pieza y surge

como escepetorie a una realidad expresada tragicamente en la

enfermedad ds la nifia, y en la falta real de una viviende

digne. Segundo cree especialmente la casa como sustitucion a

la imposibilidad de podérsela ofrecer materialmente y también

para alegrar y distreer a la pequefia enferme:

Segundo: Ana... aNo quiere ver oomo estan quedando,

la casa? Venga, m'hije. Venga mire.

Vamo'hacer un paseo por la case... Venga.

(has caballns. 17)

Esta escene, por la inverosimilitud del dialogo, la

creecién ficticia de una case y el hecho de que uno de los

personajes este condenado a morir origina un paralelismo con

33223333 _3h313 de Sénchez (Acto II, 18 ). En ella Robustiene

imagine una "casita blanca”, que dado su estado de salud es

tan imposibls como la casa que Segundo le muestre a su hija.

Le relacion entre los dos personajes se une a la que ya

mencionamos entre Zoilo y Ulpieno, acentuando mas los lazos

entre los dos dramaturgos uruguayos.

Después de este paseo por una case que no existe le

sucede un dielogo semejente entre Clotilde y la nifia; la medre

extiende el hilo imaginativo partiendo de la base case que en

ella se convierte en rancho, haste lleger e la ciuded.

Logrando de este forma lleger a otro espacio importante en los

suefios de este gente: el pueblo, lugar que también aparecera

en las elucubraciones de Lito y Azucena, como meta de sus

ilusiones.
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Para Clotilde la ciuded, que solo exists a través de su

mente, encierra cuatro fantasies: dgm1ngg (die valido solo

cuando se puede passer), fiQLQ. zestido__hlanaa Y zanatitns

blancos. Estos son los elementos fundamenteles cuando la

mujer recrea una vida mas alla del "bendito", donde su hije se

proyecta de forma diferente, aunque la muerte de un nifio no

deja de estar presents a través de la insistencia en 31 color

blanco. Esta conversacion crea un doble plano de

significancia donde se unen tragicamente el futuro que elle

desea para su hija y el que reelmente le espere. Su esposo en

cambio hece lo mismo con la viviende en si, creando una

suprarrealidad sin cambier el espacio. La relacion Nina-Cesa-

Muerte, se hare mas evidente al final de la obra cuando

Clotilde recurre a la ilusién case, para reanimer a su hija ya

muerte.

Este recurso de sustitucién en el comienzo de la pieza

prepare al lector para el segundo y mas importante proceso

imaginativo en el desarrollo de la trema y que tiene por

centro el caballo de Lito. Le primere apericion del nifio se

relacione simplemente con un juego propio de su eded, accién

que cumple a la vez la funcion de indicio. Le segunde entrada

se produce casi inmediatamente y vemos a Lito "montado" en une

vera

Lito: Quieto...quieto...por aqui no mas

malacare...quieto...( Les caballns, 19)

Su aparicion es casi simultanee a la de Ulpieno, personaje

principal de la obra, con el cual va a iniciar un dialogo que
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al principio va a sorprender al nifio:

Lito: Venga malacara. Vamonos pa’ la ciuda.

Ulpieno: No tire ten juerte de las rienda que le

va'lastimer 1e boca. (L35 Q3h311ns, 19)

El viejo entre sin preambulos en la fantasia originada

alrededor del caballo. La razon de la naturalidad por parte

de Ulpieno no esta en la intencion de seguirle el juego a1

nifio, sino en el hecho de que comparten la misma ilusion.

Lito ignore que Ulpieno y él tienen como centro imaginativo el

mismo objeto, aunque este similitud no es total, pues para el

jovencito es un juego que no quiere abendonar a pesar de sus

diez anos y para el anciano es parte clave de su proceso hacia

la locura. Con la presencia de Ulpieno la triologia

generecional quede complete y la misma nos va a servir como

referencia para sustentar la idea de que el peso del tiempo no

he significado cambios dentro de la class baja.

Ulpieno, mas que un demente, representa el ultimo grado

de alienecion, producto de una sociedad donde 1e clese

dominante solo permite movimientos horizontales. Los

verticeles son una utopia por la que ni siquiere ss lucha y

este quietismo es uno de los elementos que favorecen a los

duefios de la tierra.

El viejo es el portador del mayor caudal imaginario, ya

que durante efios de frustraciones he elaborado este via de

escape. Su largo proceso ds enejenacion he poblado su mundo

de elementos falsos, su cadene imaginative incluye tres
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series: la cotidiana, Nandues-Gallines-Jilgueros-Surubies-

Palomes-Caballos; la social, encarnade en la ilusion de ser

zafrero efectivo y de recibir una jubilacion que ls permite

entre otras cosas la adquisicién del codiciado caballo; y la

historica, que aparece representede por la Revolucion de 1904

de la cual no se puede desprender y significa otro fracaso en

su vida 5

En Ulpieno el espectro imaginativo es mucho mas amplio y

es el unico de los personajes que ha pasado e1 limits de auto-

control, y no cambia de actitud entre la mentira o la

fantasia. Para él no hay diferencia entre mentirle a Clotilde

diciéndole que es zafrero efectivo o contarle a Lito la

historia del surubi domedo (p.30-31), y de este forma envolver

a todos en su poder creativo.

El encuentro del viejo con Lito y la amistad entre los

dos extremos generacioneles, ls permite a1 viejo exponer su

mundo de invenciones. E1 zafrero va a partir del punto en

comun que 1e ofrece el elemento caballo, porque ésta

referencia le otorga mayor libertad para sus creaciones.

Ulpieno y Lito reflejan dos situaciones extremes dentro

de une class social condenada e reconstruir lo inalcanzable.

El nifio use el recurso del juego con lo inaccesible, en este

ceso "montar" un caballo porque este forma de escape es la mas

5 La Revolucion de 1904, es uno de los hechos histéricos

mas importantes en la historia del Uruguay del siglo XX. En

elle se produjo 1a lucha entre los dos grupos politicos

tradicionales: blancos y colorados, con la derrota de los

primeros que eran capitaneedos por el legendario caudillo

Aparicio Saravie.
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adecuada pare su eded, mientras que el viejo a través de sus

creaciones va a exponer su proceso hacia 1e demencie. Ambos

estan condicionados por las mismas condiciones sociales y

economicas por eso sus respuestas son simileres.

Ulpieno se ve obligedo a retrotreerse a los tiempos

"gloriosos" de la Revolucién en la cual él, como soldado del

grupo denominado "blenco", fue vencido. Frente a la

ignorancie de Lito que no he podido asistir a la escuela, 1a

fracasada rebelion es reconstruida como victoriosa. E1 viejo

nunca menciona la derrota, pues ésta no parece former parte

del hecho historico, sino solo el tiempo de lucha que es lo

que le permite afrontar su fracaso personal al haber sido

despedido del arrozal. Este hecho 1e cree una vacio enorme en

su presente, su condicion de zafrero no ha sido valoreda y lo

que es mas denigrante los patrones han preferido a un nifio,

irénicamente Lito, en vez de a él que ha pasado su vida

trabajando con la hoz:

Ulpieno: Cuarenta afios voltiando espiga es bastante.

(Les Rahallns, 40)

El mundo creado por el viejo tiene su influencia en el

nifio quién antes de conocerlo queria ssr domador, mientras que

después del relato de la dome del surubi quiere ser pescador.

Estes dos opciones imaginaries se desvanecen frente a la

realidad expresada por su padre, la cual revela que el unico

destino posible para Lito es ser pedn a los diez afios. De

manera que el nifio se igualara a Ulpieno y a su padre, lo que

equivale a entrer en un esquema laboral que nunca 1e dare
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opciones de cambio:

Segundo: No caliente mas la pave con ese animal,

Lito! Larguelo y que no vuelve mas.

Entiende? Mafiane empiezo a trabajar en la

chacra, m'hijo. Y uste conmigo. (L33

Qahallas, 34)

Este pedido va a originar una dicotomia entre el mundo

imaginario de Lito y el que propone su padre, de manera que a

partir de la decisién de Segundo sobre el futuro de su hijo y

de la influencia de Ulpieno y su universo de ilusiones van a

comenzar los desencuentros entre los elementos que aporte la

imaginacién y los que pertenecen e la realidad.

LOS CONFLICTOS DEL PLANO IMAGINARIO

En el final del primer acto se va a establecer un doble

conflicto a nivel de las relaciones entre lo imaginario y lo

concreto. Uno de estos enfrentamientos se produce cuando

Segundo pide a su hijo que deje de jugar a que es duefio de un

caballo y se incorpore al trabajo de los hombres. El otro es

cuando a reiz ds la enfermedad de Anita los padres necesiten

un caballo pare trensportarla al hospital (unica solucién que

le podra salvarle la vida) y Lito ofrece su propio animal:

ggma...mama Yo 1'empresto e1 malacera.(LQs c3b311ns,

Le ironia vuelve a hecerse presente porque e1 caballo,

que de acuerdo al medio en que vive serie lo mas fectible de
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conseguir, resulta innacesible. Clotilde y Lito por medio del

dialogo y Segundo con une mirada de reproche a su hijo,

reflejan el enfrentamiento de los dos planos, real s

imaginario, que hasta este momento les hen servido para

superar la denigrante situacion que viven. En sl momento de

necesitarlos los caballos reales valen tanto como los

supuestos porque sus duefios no acceden a presterlos.

Por razones de jerarquia es inadecuado pedirselo a

Arizaga el patron y con Sebastian, el otro zafrero, la

solicitud resulta un fracaso:

Sebastian: Mire Segundo... Yo trabajé mucho pare

pa' poder comprer el zaino... Y pa' mi

es todo. (L93 caballos. 52)

El animal que se convierte en imprescindible tiene varies

funcionss y valores en el plano imaginario, pero solo un valor

en el real y ese es de caracter econémico. Esta velorizacién

lo transforma en un objeto tan ausente como el "malacare" que

Lito ofrece ingenuamente a sus padres.

Los planos opuestos conviven haste que la necesidad deja

ds ser psicologica y se materialize. Entonces el sistema de

sustituciones no funciona y las posibilidades ludicas de

establecer relaciones imaginaries con lo que no se tiene se

destruyen, dejando paso a la insatisfaccion y al fracaso.

La préxima vez que aparece Lito en la obra ssra en la

mited del acto segundo y ya ha dejado de ser un nifio y segun

las ecotaciones del autor, ha crecido y viste como un peén.

Su ultima aparicién en el cierre del acto primero se ha
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convertido en el simbolo del final de su nifiez. Su frecesado

intento de ayuda hare que su relacion con 10 imaginedo see

menos fluida, al igual que y su vinculo con Ulpieno.

El viejo necesitara otros recursos mas concretos como la

jubilacién 0 las pisadas de un caballo para atraerlo

nuevamente al mundo de la ilusién. La sole mencién de las

cosas ya no es efectiva y los dos lo saben. Ulpieno incluso

tendra un enfrentamiento verbal con Lito el cual ha ocupado su

lugar en la cosecha. (46-50) El anciano no sélo se siente

vencido por los afios y la indiferencia de los patrones, sino

también por un nifio, entonces reaccione ampliando sus

creaciones y establece nuevas posibilidades que Lito

desconoce. Una de sllas es la jubilacién que viene a

contrarrestar e1 despido del que ha sido objeto y del cual e1

joven se siente culpable:

Ulpieno: Si yo no juere mafiana a la chacra a lo mejor

lo llaman a usté otra vez. (Los Q3h31133,

46)

Inmediatemente reaccione Ulpieno, esgrimiendo un elemento

nuevo de defense de su posicién de desempleedo, aunque ya lo

habie usado en la pulperia con buen resultado pero, Lito es

nuevo.

Segundo: A ver si se deja de joder. Lito. Yo no

voy mas a las chacras porque me han

jubilado. El superior gobierno me mandé

un chasque notificandome. (LQ§.QflhnllQ§u

47)

El otro elemento que inventa es la compra de un caballo

tubiano, lo cual reafirma su idea de la jubilacién, y a lo
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cual se le une las pisadas de un malacara, que es que lo hece

volver a Lito a su juego anterior, aceptando finalmente silbar

para que el caballo aparezca. Se cree asi el contrasts entre

el tubiano que es considerado real en el dialogo y el malacara

que Lito no habie podido encontrar. Esta actitud de Lito

produce un retraso en la conducta que habie pactado con su

padre en el primer acto. En la actitud de Ulpieno este

implicita la venganza, y de este forma la mentira se puede

asociar con la "pua", mecanismo de burla muy comun en el

ambito rioplatenss y al que hece mencién Ugo Ulive en su

prologo 3.

Le asociacion entre la mentira y la “pea“ no es valida

para la obra en general, pues solo serviria como una variants

del aspecto imaginativo que pretendemos analizar, por lo cual

la semejanza no puede tensr caracter global. El tercer

elemento son 135_p13333s y es lo que Lito va a transferir a su

case cuando 1a preocupacién por el agravamisnto de Anita se

intensifique. En ese ceso vuelve a convertir al caballo en

tema de conversacién. Segundo y Clotilde en su desssperecibn

comienzan a "oirlas" también, con lo cual se inicia la segunde

etape de un proceso psicolégico que los lleva a la aceptacién

de la idea de Lito. La inclusién de la sensacion auditive

como argumento en favor de la presencia de los caballos es

reelmente la repeticibn de lo planteado por Ulpieno y por lo

tanto no representa una solucién valida y si una trampa.

3 "Prélogo" a L33 g3h311gs,, (Montevideo, Librosur.

1985), p. 12.
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Al final del acto segundo, e1 nivel auditivo cobra

especial significancia otorgandole otre class de atributos a

lo imaginedo, no 5610 diferentes colores como sucede con los

caballos y el carro. A partir de este momento ”lo oido” va a

tener una presencia mas efectiva a través de las pisadas de

los caballos las cuales al ssr reconocidas por los padres de

Lito, simbolizen la aceptecién por parte de ellos de un plano

imaginario que no frecuentaban.

Las dificultades para compertir el plano de lo irreal se

van complicando. Por ejemplo cuando Ulpieno habla ds su

caballo, Lito no lo sigue en su proceso directamente sino que

pide verlo, siendo la primera vez que la existencia de lo

imaginedo es cuestionada. Este cuestionamiento es signo de

que les situaciones no se van a resolver por la forma

acostumbrada ya que la necesidad de creer en lo irreal es cada

vez mas fuerte. El proceso de desposesiOn se evidencia a

través del despido de Ulpieno y del final de la vida de Anita.

Frente a Ulpieno, Lito es receloso y oscila entre la

verdad y la mentira, pero cuando llege a em casa su actitud es

diferente y reelabora todo lo habledo con el visjo. Incluso

le adjudica las pisadas al tubiano que supuestamente compro

Ulpieno, Cuendo reelmente en el dialogo pertenecien a1

malacara.

De este manera los elementos: jubilacién, caballo,

Revolucion queden ensemblados a través de un renovado

discurso, en el cual Lito no aparece como un nino que repite

una mentira sino como un joven que aporte un dato que puede
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ser de vital importancia:

Lito: Don Ulpieno se va d'ir. El gobierno 10 he

jubileo y le mendo ya oomo mas de tres mil

peso con lo que se compro un tubiano nervioso,

qu' es un lujo de ver, y con él se va a ir a

las batalles donde pelio. (Lga,g3h311ga, 55)

El paralelismo entre el final del acto primero y 91 del

segundo es inevitable, y con esta relaciOn podemos

ejemplificar la evolucion de los adultos. Ahora son los

padres los que "también” oyen las pisadas y vislumbran una

solucién en un deto que as ten irreal como el del final del

Acto I. El desprendimisnto circunstancial de Lito de su mundo

ficticio, se retoma con la inclusién de sus padres, pare

quienes el caballo se ha convertido no en una obsesion

economica, sino en una necesidad imperiosa debido al estado de

Anita.

Primero llegan a oir les pisadas y después a heblar con

Ulpieno sobre el supuesto caballo, y alli Segundo comprueba

que su esperanza de conseguir el tubiano y salvar a Anita es

un imposible. Tambien Segundo se convierte en testigo de la

locura del viejo, quien explaya su delirio sobre la Revolucién

eumentado por una creciente borrachera que lo lleve a un

estado donde puede "tocer" el caballo. (p. 63) En esa mezcla

imprecisa de locura y borrachera 1a mentira no es necesaria y

Ulpieno no quiere ocultar su "compre", sino que la "muestre“

justemente a Segundo quien tiene mas necesidad ds que la

creacién del viejo see verdad.

Segundo es también victima de la imaginacion, aunque la

...-n.
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combata en su hijo. Inconscientemente la ha aceptedo y se ve

obligedo a insistir en la dilucidaciOn entre realidad y

mentira para que en hijo no se convierte prematuramente en un

Ulpieno, al respecto 1e dice:

Segundo: Ese tubiano es como su malacara. Puro

aire. (Les caballas. 89)

A su hija se la va a arrebatar la muerte por falta de caballos

y a su hijo la locura por la supuesta "presencia” de éstos.

Lito repite todas las proposiciones imaginaries de Ulpieno y

su padre tiene que destruir por segunde vez la necesidad de

vivir de la ilusion que predomina en el joven. pero sin dejar

de jugar con la existencia del malacara al que Lito renuncia

sorpresivamente:

Segundo: Vemos, Lito. Agarre ese malacara y venga,

dele.

Lito: Mire si v'ia agarrar e1 malacara, tate. Si es

puro aire!(LQs 33331133, 69)

Segundo oficie de control frente al poder que el discurso

imaginativo opera en su hijo, pero a la vez él también va

recuperandose de su propie caida para enfrentarse a otre

irreversible: la muerte de Anita, que ears on hecho al final

de la pieza. La locura que teme en su hijo tiene la

representacion mas clara en Ulpieno, quien termine en el Acto

III en un completo delirio reclamando por un pasado glorioso,

en el cual estan los unicos caballos que han tenido una

utilidad efectiva, los que pertenecieron e la Revolucién de

principios de siglo. Los animales imaginados y los reales

sélo hen servido para enajenar mes a los zafreros y no
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permitirles ningune accién que se proyecte al futuro e indique

un cambio en une situacion social claramente insatisfactoria,

por lo tanto surgen de la obra como condenados a un estatismo

del cual en parte son responsables.

LO IRREAL COMO GENERADOR DE CONDUCTAS DIVERSAS

La funcion sustitutive que cumple la imaginacion les ha

permitido a los personajes establecer un sistema de relaciones

con los valores de la class social dominante que oficie de

referente. Dentro de este proceso podemos establecer

diferentes actitudes frente al plano de lo irreal que varian

de acuerdo a la capacidad adquisitiva de los sujetos en

cuestién.

Por sjsmplo dentro de la obra hay tres conductas que

responden en forma diferente a este enfrentamiento y esta

variacion este determinada por las imposiciones del medio

ambiente. Tenemos a Ulpieno que vuelca toda su fuerza

creativa en un caballo el cual tiene su viabilidad solamente

en el pasado, de manera que la verdadera dimension de su

creacién no corresponde a la unidad de tiempo vigente en la

obra. Lo mismo sucede con el otro extremo generacional porque

Lito proyecta su fuerza imaginative hacia el futuro,

demostrando que en caballo es el msdio necesario que lo

llevara a la ciudad alejandolo de ese quietismo alienants del

cual por su eded no es plenamente consciente. En medio de



127

estos dos extremos se encuentran Barreto y Azucena que han

logrado, con los ahorros de afios comprer un caballo, de manera

que para la pareja la etape de la imaginacion ya se ha

cumplido y han logrado 1a unidad economica que para los otros

es solo un delirio. Ellos se han convertido en duefios y la

propieded los jerarquiza socialmente ofreciéndoles nuevas

expectativas de vida que incluyen la posibilidad de muderse a

la ciuded, lugar sofiado no 5610 por Azucena sino también por

Lito y Clotilde.

La efectivided del objeto imaginedo --caballo-- tiene

diferentes proyecciones tsmporales ds acuerdo al mundo

interior de cada uno de los personajes. Ellos seran los

encargados de establecer la significancia ds lo poseido

imagineriemente. El caballo de los Barreto llamado "Paco" es

lo que posibilite la elucubracion no 5610 de un mundo

pueblerino, con vecines y egua corriente, sino del elemento

complementario para el desplazamiento: e1 carro.

La funcién de este objeto oficie de la misma forma que el

caballo para los otros personajes , por lo tanto la unided

caballo-carro tendra su integridad en la medida que los dos

existen. Pero la existencia conjunta es imposible, porque

como dice el pulpero:

Agenor: Que yo sepa, Barreto, nadie vende carro por

estos laos. (Lns.nahallns, 42)

El objeto inventado termine por destruir al real, la

forma de la venganza en manos de Azucena lo hece evidente.

Elle fracture el caballo al enterarse que el carro ha sido una



128

mentira de su merido. La inaccesibilidad al vehiculo

determine la falta de razon para la existencia de Paco, y ésts

es destruide por el mismo mecanismo que lo creo: el de

propieded. El animal tiene razon de existir en la medida que

supone 1a posibilidad de la compra de un carro, de lo

contrario pasa a ser la alusién a algo imposibls de lograr y

esto determine su muerte.

Para Barreto e1 carro es simplemente una mentira, que en

un borracho no es una excepcién, pero para Azucena es la

ilusion de su vida porque su cadene imaginative empieze y

termine en ese objeto y las posibilidades que surgen de

hacerlo suyo. Barreto y Azucena planean muderse pare mejorar,

pero esto depends de un objeto, 61 33113, que no existe

reelmente, ésts a1 igual que los caballos pertenece a otre

persona integrante del grupo de los explotadores con lo cual

e1 vehiculo es un objeto deseado pero practicaments

inalcanzable. En el caso del matrimonio Barreto la dinamica

de la imaginacion no se desarrolle plenamente, porque la

situacién entre él y su mujer este definida por la mentira, o

lo que anteriormente mencionamos como "pua". E1 hombre no

3610 imagine e1 carro, sino ademas miente sobre su existencia

y Azucena tampoco cumple plenamente e1 circulo imaginativo,

porque su invencion es solo parcial desde el momento que tiene

elementos que apoyan su creacion, como lo es el dinero

ahorrado, el nombre para el carro, 1a palabre de su marido

corroborada por el gasto de dinero y la vision del objeto:

Azucena: Pa'decirle la verda muy lindo, lo que se
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dice muy lindo no es. Pero es juerte.

Qu'es lo jundamental. (Los 93h311ga, 43)

Los dialogos de Azucena son imaginarios 8610 para el

receptor que conoce la opinion del pulpero y las mafies del

borracho. Este no cuenta en ningun momento con la posibilidad

de que su mentira se descubra, y en este sentido imagine sobre

la idea del carro como otros hecen con la del caballo. La

trampa se produce por el hecho de que Barreto este demasiedo

seguro de sus mentiras y se olvida que pueden dejar de serlo.

Ni siquiere sospecha que el descubrimiento de la verdad le

puede significar la pérdide de lo que reelmente posee y valora

en su justo precio.

Es posible establecer un paralelismo entre los personajes

del padre ds Lito y Azucena en la medida que los dos especulan

con una mentira que para ellos es verdad. Segundo hace real

e1 caballo de Ulpieno y Azucena hace lo mismo con el carro,

pero debido a1 caracter imaginativo de ambos objetos les dos

vidas van a sufrir cambios radicales. El peon perdere a su

hija, y la mujer, al provocar la muerte del caballo destruire

todas las posibilidades de cambio en su vida. Ella elige

vivir sin nada antes que mantener e1 caballo con vida, puesto

que el animal es el simbolo de su fracaso.

Cada elemento imaginedo lleve implicito la derrota,

llevendo a los personajes e1 delirio y a la frustracién

absolute, porque el no poder dominar lo irreal resulta casi

tan 0 mas dramatico que no lograr control sobre lo cotidiano.

La estructura de la obra nos permite revalorizar el mundo
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creado y hacer una relecture de la realidad en base a los

suefios de cada uno que son reelmente uno solo: sobrevivir. E1

discurso imaginativo logre en este pieza un nivel poetico

donde cada una de las creaciones ss convierten en metaforas de

un mundo aislado que pretende crear mecanismos de defense.

Psro todo este proceso este amenazado por una permanente y

velada ironia que adquiere sus rasgos mas notorios en una

serie de hechos significativos dentro de la obra.

Por una lado, la intervencion de Lito al final del Acto 1

ofrecisndo una solucién irreal a un probleme demasiedo

apremiants demuestre que la aceptacion de un discurso

imaginativo como cotidiano no equivale a la creencia absolute

en 61, sino que los personajes, en este ceso los padres del

nifio, mantendran una distancia entre lo verosimil y lo

ficticio en la medida que se encuentren lejos de la inocencie

0 de la locura. Otro ejemplo es el dialogo entre Azucena y

Clotilde, unicas mujeres de la obra. Ambas sostienen una

conversecién en base a1 tema, carro, el cual se le describe,

le otorgan colores y lo considera propio como a los caballos.

Azucena tiene, como todos, la necesidad de poseer algo, por

ello hece la distincién entre lo que es de su marido y lo de

ella. Sebastien ya cumplio su suefio de posesion, por lo tanto

este satisfecho y puede dedicarse e engefiar o a "empuar" a los

demes, cosa que la mujer ignore, mientras elle espere su turno

para convertirse también en propietaria.

La propieded cree una desigueldad en la pareja y esto va

a ser equilibrado al final de la obra cuando Azucena conozce
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la verdad y determine la muerte del animal. El delirio de la

mujer es paralelo al de Ulpieno, y aunque el de ella se

produce por la tenencia del animal y el del viejo por la

ausencia, los dos asumen lo imposibls en monologos

desgarradores. En ambos la invencion abarca incluso a

personas a las cuales se les ordena en base a lo imaginedo

como en el caso de la mujer con respecto a1 hombre que use su

carro 0 de los cuales se este dispuesto a recibir ordenes como

lo hece Ulpieno al final de la obra en relacion con el

inaginado coronel.

Los Barreto hen llegado al punto mas alto de la ironia,

porque hen logrado comprer un caballo, pero éste muere como

cause de un duelo de voluntedes. El unico animal que existia

y al que Barreto cuidaba mas que a su mujer enferme, debe

morir por no cumplir con la funcién de llevarlos a la ciuded.

La cadene imaginarie establece sus regles y éstes,

creadas por cada personaje, rigen la existencia de lo

verdaderamente poseido. El caballo "Paco” exists, pero ni lo

usan ni 10 van a dejar vivir porque su destino este

determinedo en funcion de su valor en el nivel de lo

imaginedo. E1 proceso dramatico se cierre con la prevalencia

del delirio como rssultente del juego entre lo que se posee y

lo imaginedo.

Los caballos con sus variaciones -- malacara, tubiano o

zaino-- son la necesidad comun que iguala a los personajes y

que se oponen, por ausencia o presencia, a los animales que

pertenecen a Arizaga. Estos son mas "reales" que "Paco"
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porque tienen una funcion en el trabajo, pero son igualmente

inalcanzables por la posicion social de su duefio.

El mundo de los cafieros se ha construido en base a una

unidad sconémica, caballo, que ss proyecta de diferentes

maneras segun s1 personaje que 10 use, pero que siempre se

convertira en la compensacion de carencias irreversibles y en

sintesis de las veriedas ilusiones que cada uno he creado como

mecanismo de defense. Imaginar en este ceso es responder a la

realidad y a veces la locura este implicita en esa respuesta,

cuando e1 discurso se agota y la oposicion con la realidad es

mas fuerte que el caudal imaginativo.

Este grupo social, que representa le class baja, como

todo grupo sumergido economicamente, tiene que recrear valores

que no le pertenecen y en ese proceso e1 referente social

cobra especial interés porque se puede hacer una lectura del

mismo a través de les necesidades y los suefios de los

personajes. Imaginan mas por necesidad que por placer, pues

este necesidad este impuesta en parte por los que tienen los

medios de produccién, en este ceso los duefios de los

arrozeles, quienes svitan todo contacto con la clase social

que hace posible esa propieded.

Esta distancia entre los zafreros y los patrones cree un

espacio que es compensado con la imaginacion y, a través de

elle, surgen determinadas valores como el de la propieded, el

trabajo, vida en el pueblo, que de otre manera son

innaccesibles. La accesibilided es una permisién de lo

imaginedo, por lo tanto al crearlo, e1 sujeto ss acerce a lo
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inventado y lo poses en cisrto sentido, para satisfacsr un

sistema de compensaciones que por otre via es imposible.

Hay un determinismo implicito que lleve a los personajes

a hablar de los caballos, la casa, el carro, sin ningune

diferencia desde el punto de vista linguistico con sl discurso

sobrs la realidad. Asi que la compensacion no 5610 los

conforme, sino que no les permite pensar en buscar la forma

para que ese nucleo prohibido y ajeno sea reelmente propio.

Al final todos hen frecesado; los que admitian que

jugaban, como Lito, los que invitan a hacerlo oomo Segundo con

su hija, los que 3610 se dedicaban a inventar como Ulpieno y

los que lo hacian sin necesidad como los Barreto. En el

cierre de la obra la imagen de la casa surge en ironico

contrasts con la muerte de Anita, mientras que el caballo de

la revolucion es el simbolo mas claro de la entrada de Ulpieno

en el delirio, estado en el cual mantiene una amarga esperanza

de luchar y siente que alguisn lo este llamando para el

combats:

Ulpieno: A caballo..ua caballo! Hay que former.

Toda la tropa a caballo!...Llame Coronel.

Llame!...Afirmando la tacuara! Por qué no

llame?...0 no hay quien llame, carajo?

(Los cabillns. 74)

Cirlot explica que la significacién del caballo es muy

amplia y confuse, pero dentro de las posibilidades

interpretativas se encuentra la bio-sicolégica. Esta

interpretacion define al caballo como reflejo de los

instintos pertenecisndo a la zona del inconsciente funcién
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que se evidencia en la obra de Rosencof. En ésta el animal

varia sus significaoionss en relacion con sl mundo interior

del personaje que lo proyecta y de este modo deja de ser una

simple imagen del medio rural al cual los personajes

pertenecen. La union del animal con el carro "sofiado por

Azucena es también sustentada simbélicamente, de manera que

el mundo de los zafreros tiene una dimensién universal

proveniente de su calidad de injustamente marginados.7

Esta condicion los emparenta facilmente con los

personajes de L33 33333 y L3 131113, estableciendo una

continuidad en la intencién de Rosencof de convertir el plano

imaginativo en el intermediario entre la realidad y los

deseos, que de otre manera son imposibles de satisfacer. En

las tres piezas recurre a personajes en los cuales el

aislemiento es por demas evidente al igual que la necesidad

de la mayoria de ellos de buscar una selida compensatoria que

les permite acceder, en forma aunque sea ficticia, a los

valores que caracterizan el mundo imaginedo y al que por

razones economicas y sociales no pueden acceder.

L33, 33331133 fue escrite teniendo como base la

experiencie directa de Rosencof de convivir con los zafreros

en el norte del pais, compartiendo diariemente los avatares

de una sobrevivencia inhumane. Los testimonios ds este

periodo de su vida se encuentran en una serie de articulos

publicadas originariamente por el semenario uruguayo M313ha,y

7 Juan Eduardo Cirlot. WWW

(Barcelona: Labor, 1988), pp. 110 y 118.
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que actualmente forman e1 volumen titulado 33331133,33 133

mimosa.

Esta obra cierre la secciOn que denominamos 133333

3313333 en la cual la imaginacién ha sido utilizada en

diferentes formas de acuerdo a las caracteristicas sociales de

los personajes. La reiteracion del recurso imaginativo ha

sido la forma de soportar e1 aislemiento social y econémico al

que los marginales estan sometidos y la manera de crear lazos,

aunque seen ficticios, con el resto de la sociedad a la que

pertecen a pesar de la discriminecién.

Les caracteristicas expresadas en esta primere parte con

respecto a la separacion que delimita las posibilidades de

comunicacién de los grupos con el resto de su entorno se ve e

enfatizar en las obras que examinaremos en la segunde parte de

este trabajo. En ésta la mayoria de los protagonistas se

encuentran confinados por diferentes razones en espacios

reducidos, de manera que la funcién comunicativa de la

imaginacion va a ser revalorizada otorgandole un papel

determinante en la personalidad de los implicados y

convirtiéndose en definidora de situaciones y conductas

individuales las cuales sin la intervencion de lo imaginativo

carecerian de interés y relevancia.

3 Mauricio Rosencof,

(Montevideo: Tee, 1987). La primere sdiciOn fue publicada en

1968 en Montevideo por la editorial Sandino.



PARTE III: TEATRO CARCELARIO

Durante el periodo histérico comprsndido entre 1973 a

1985 Uruguay sufre una de las dictaduras militares mas

cruentas de este siglo en Sudamérica.1 En ese lapse les

expresiones culturales sufrieron un cambio definitivo y la

culture se convirtio en uno de los principales enemigos de los

titulares del poder, hecho que trajo como consecuencia

inevitable el ataque sistematico contra las diferentes

expresiones de este tipo.

En sl marco de este estructura de poder se genero una de

resistencia, tanto fuera como dentro del peis. Les opciones

frente al terror se divsrsificaron, unos se decidisron por el

exilio, voluntario en algunos casos, forzado en la mayoria,

mientras que otros creeben a veces inconscientemente une

culture de resistencia entre cuyas expresiones la literature

1 Para tener un panorama global de la situacion uruguaye

antes y durante el periodo dictatorial se pueden consulter,

entre otros, los siguientes trabajos: Marvin Alisky, 3333331

(Nueva York: Preeger, 1969), Luis E. Gonzalez, ”Uruguay,

1980-1981: An Unexpected Opening”Lat1n__AnaniQan Research

ReviewWMuguav. a_Pilot of

Transition from Representative Democracy to__Dictatorship

(Stocolmo: Institute of Latin American Studies, 1980), Edy

Kaufman, 3133331 in Tr3ns11133 (Nueva Jersey: Transaction,

1979), Francois Lerin y Cristina Torres, Historia_anlitica_da

1a dictadura uruguayammwmnmm

Looez Chiric0. We Winn—del

siglo XXWMWWMOS

militares, la television y otras_razones de uso interno

(Montevideo: Area, 1986); Alicia Melgar y Walter Cancele, E1

desarrollo frustradomwwnw

Zelmar Michelini, 3133331_1333333 (Barcelona: Laia, 1978),

Ronald McDonald, "The Struggle for Normalcy in Uruguay"

C311331_H131331_81 (1982): 69—73, 85-86; Carlos Real de Azua,

We(Montevideo: Centro Editor

de America Latina, 1986); Martin Weinstein, 31333311__133

Politics of Failurewm
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escrite en la carcel figure entre las mas importantes.

Rosencof explica en su mencionado articulo sobrs "Literature

carcelerie” que en la prision se produjo mas narrative,

poesia y teatro que la que se realizo en el resto del peis y

en el exilio. La palabra 'insilio” fue creada para

identificar e1 origen de actividades y pronunciamientos

realizedos por ciudadanos que sin haber abendonado el peis

estaban excluidos de todo tipo de participacion publica. Su

intervencién podie ser considereda por las fuerzas armadas

como "subversive" y las consecuencias podian ser fetales para

los transgresores de un codigo basado en la amenaza y el

miedo. Dentro de estas actividades se incluian con la misma

arbitrariedad la prohibicion de ejercer una profesién, la de

pertenecsr a la comision de su propio comdominio, el intento

de expresar su opinion sobre la situacion politica 0 un

juicio severo sobre los integrantes del gobierno. A este

enumeracion también es posible agregar hechos simples como s1

de ser miembro de on club de barrio o ensefiar en las

diferentes ramas de la educacion.

Para ejemplificar la transgresion de esta situacion tan

peculiar como peligrosa que tenia como pena natural la carcel

basta recurrir a tres casos cuyos protagonistas representaban

y lo siguen haciendo puntos cleves en la historia de la

literature uruguaye. Uno de ellos es el del escritor Mario

Arregui, que soporto 1e carcel por haber cometido la

”imprudencie“ de insultar a1 regimen en una terminal de
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omnibus. Este hecho no solamente ls costo la pérdide de su

libertad sino que los trestornos fisicos que soporté ls

costaron mas tarde la vida después de haberlo liberado porque

carecian de cargos para hacer lo contrario. Otro ejemplo fue

el del narrador Juan Carlos Onetti que estuvo preso por ssr

miembro de un jurado del cual resulto ganador un cuento

considerado peligroso por las Fuerzas Armadas. El ultimo ceso

es obviamente Mauricio Rosencof, cuyos trece afios en un pozo

son suficiente testimonio de la maxima expresion de

aislemiento. Rosencof afortunadamente sobrevivio y actualmente

tiene una intense ectivided literaria y esta produciendo ds

manera sorprendsnte y no 8610 en el género dramatico logrendo

proyectarse en diferentes niveles del quehacer artistico. Como

coralario de este breve sintesis sobrs las caracteristicas de

la politica represiva debemos recordar que dentro de este

sistema de terror los hebitentes sufrieron la drastica, por no

decir ridicule, clasificacién en A,B,C. Si 103 primeros eran

los favoritos del nuevo sistema es muy facil imaginarss qué

les iba a corresponder a los segundos y sobretodo a los

tsrceros, generandose especialmente entre éstos la culture de

la resistencia y la literature de "insilio". Saul Sosnowski

sefiala a1 respecto:

La creacién misma del término "insilio" para

identificar el rechazo del regimen imperante y la

marginacion dentro del pais como equivalentes a lo

experimentado en un primer nivel distanciador por

los exiliados, servia para distender las fronteras

nacionales como unica linea demarcatoria de las

actitudes frente a la dictadura. ”Insilio" debe

cuenta de resistencias actives, de atronadores
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silencios. de meras supervivencias a la espere de

otros despertares. En un apareto singular, la

”literature de insilio” también incorporaba a la de

los presos politicos que en las carceles hebian

iniciado, o continuaban, una produccion literaria

que ha formedo el corpus ds la ”literature

carcelerie“ 2

La existencia de expresiones literarias de este tipo

parecian inadmisibles en un peis cuya tradicién democratica

lo habie convertido en uno de los ejemplos de este sistema de

gobierno. El cambio oficiado por el poder militar habie

logrado transformer totalmente esa imagen. A proposito de

este transformacion sefiala Malcolm Road:

By 1976 the ”Switzerland of Latin American had

become, in the word of one United States

Congresssman, "the torture chamber of Latin

American." Almost a third of the country's

population was in exile, while the number of its

political prisioners was the greatest per head of

population in the world.3

En el proceso cultural surgio un retroceso del cual

Uruguay no va a poder recuperarse en muchos afios y dentro de

este caos, que no solo alcanzaba los ambitos intelectuales,

la literature sufrio dafios irreparables. El vacio dejado por

la gente en el exilio y por el silencio de los que

psrmanscieron en el peis, y que por diferentes razones

suspendieron su labor creative, pretendié ser llenedo por los

"nusvos creedores” o lo que se llama irénicamente

2 Safil Sosnowski, ”Dentro de la otre orilla: la culture

uruguaye: represién, exilio y democracie", "

' (Montevideo: Benda

Oriental 1987), 11-22.

3 Malcolm Road, ”Introducing Uruguay", Indgx__33

C3nsnxsh1n_11.3 (1982): 25.
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refiriéndoss al género narrativo ”nuevos Onettis", y que

fueron logicamente respaldados por la critica fiel el

proceso. En s1 ambito de la narrative surgié un antagonismo

clero entre los que sscribian para satisfaoer las necesidades

culturales del nuevo regimen y los que prefirieron

comprometerse en sus trabajos y analizar una realidad de

acuerdo al contexto politico reinante. Para explicar la

funcion de este grupo contestatario citemos a una de las

mujeres que pertenecio e la llamada ”narrative de imaginacion"

y que entiende que la narrative on general no tuvo una

posicion venguardista sino de discreto segundo plano durante

la dictadura. La escritora Teresa Porzecanski resalta la

funcion de este grupo dentro ds un clima intelectual donde la

"axfisia” creative se uns a la incapacidad para enfrentar lo

que sucede y a una falta clara de orientacion estética:

Una excepcion marginal puede haberla constituido,

sin embargo, la ”narrative de imaginacion", que no

planteo el lirico ensuefio de paraisos o infiernos

lejanos, sino la alegorica develacion de los

inmediatos.4

El panorama teatral no fue mas elentedor que el narrativo

e incluso podriamos decir que si bien surgieron nuevos nombres

sus producciones se mantuvieron en el aislemiento estético y

en la censure que efecto a la narrative y a la poesia. E1

teatro carcelerio de Rosencof surge como el ejemplo mas

4 "Ficcién y friccién de la narrative de imaginacion

escrite dentro de fronteras".WW

La on ltura uruguavaWWWZh

230.
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coherente dentro de este género a pesar de las condiciones

infrahumanas en las que se gesto, y be logrado renovar la

imagen que desde el punto de vista literario habie formedo en

los afios sesente. Pero en general es evidente que la

producciOn teatral, tanto en los textos como en la realizacién

do espeotioulos, he sufrido one profunda fisurn eon reagents

e1 movimiento teatral letinoamericeno en primere instencia y

al europeo en segunde.

Dentro de este denominaciOn de “Literature carcelerie" se

sigue tratendo en Uruguay de recuperar las innumerables

producciones que en los diferentes generos y que con

motivaciones dispares los presos politicos crearon en

cautiverio. Eduardo Galeano ha publicado una antologia de

poemas con ese origen, pero la tarea va a requerir mucho mas

tiempo y los frutos se iran sumando constantemente.

Pretendemos examiner aqui el teatro que Rosencof imagine,

relaboré y muy pocas veces sscribio, durante su periodo de

confinamiento en diferente cuarteles. En ese tiempo no 3610

crsaba obras del género dramatico sino que también pertenece a

este periodo parte de su novela titulada 113333, 31313, como

también otros intentos que se perdieron en menos de los

ceptores. A1 respecto Rosencof contesta a la pregunta si

linnha hna13 es la unica novela que ha escrito:

No, bueno, se publicé "Vincha brave", que

originalmente tenia 25 capitulos. Yo pude rescatar

del periplo carcelerio cuatro y la recompuse en

diez, porque el que la sscribio no es el mismo que

que la complements ahora. Aunque esta dirigida a

los nifios la intencion era que fuera para todos, en
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on estilo que la podriamos emparentar en la

literature, e1 Principito. Y yo escribi otre novela

con la que se quedaron en Mines, en Infanterie.

estaba terminada y yo la entregué en un periodo en

que me dejaron escribir y se quedaron con elle. 5

La novela ”perdida” a la que se refiere en su respuesta habie

sido titulada 31 3133 13333, en alusién al vagabundo

montevideana que pasa su vida en las calles. El autor exprese

en el mismo reportaje que no pierde la esperanza que el

comandante de la unidad militar, particularmsnts interssado en

su obra, se la devuelva algun dia. Tambien dentro de este

lapso escribio Luandaadelahuslndalatarday Dianiadsun

3133. Su ectivided dentro del género narrativo se completa

con una novela recientsmente terminada y titulada 3313133,

donde el tema carcelerio vuelve, a ser al igual que E3, 31

3333313 33,31,3313313, el centro de la accién. En este ceso

la atencién este centrada en la relacién entre un preso y un

gallo bataraz que le ha llegado de ”regelo" por parte de las

autoridades centrales y que se convierte en su compafiero, este

vez ds gallinero y no de un establo.

Es por demas evidente que este lapso de sobrevivencia,

desde el punto de vista literario, se ha convertido

afortunadamente, en inceriblemente prolifico. La permanente

transformacién de su experiencie carcelerie en material

literario de excelente calidad y diferentes matices es otro de

los factores por los cuales Rosencof se ha constituido en une

5 Roger Mirza. "Entrevista a Mauricio Rosencof", L3.Snnana

4 Marzo (1989):13.
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de las figures mas solicitadas tanto en el ambiente teatral

europso como en el letinoamericeno. Ambos movimientos

culturales se interesen en representar sus obras y adapter las

narraciones a1 teatro y al cine. Algunos ejemplos por demas

elocuentes son el de Berliner Ensemble quien este estudiando

la posibilidad de representar algunas de sus obras. La pieza

El, 3113 333 333313 fue estrenada este afio en sueco por el

teatro Unga Klara, el cual también tradujo E1,3333,d3_3313313

con el mismo fin. En Noruega este ultima obra tendra one

version televisiva y el testimonio de su experiencie

carcelerie servire de base para un cortometraje en noruego. A

estes actividades se suman los proximos estrenos en Alemania,

Espafie, Cuba, Mexico y logicamente Uruguay de las obras

comprendidas en el periodo carcelerio. De este forma y a la

vez que sigue sscribiendo poesia, la labor de este hombre a1

que no tuvieron coraje para matarlo ni a quien pudieron

enloquecer, se ha convertido en un ejemplo vivo de

resistencia, creatividad y dinamismo.

Para la apreciecién en su totalidad de la experiencie de

este escritor en prision es imprescindible referirnos a la

coleccién titulada 33331133 331 33133313, que se va a

completar con la edicion del tercer tomo que se suma a los dos

enteriores publicados en Montevideo. En ellos, Rosencof y uno

de sus compafieros de infortunio, Eleuterio Fernandez Huidobro,

recuerdan diferentes circunstancias y anecdotes de sus vidas

en un pozo, como también la invencion ds un sistema de
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comunicacion tipo morse para superar la soleded, el

aislemiento y la distancia de una pieza por medio. En el

prélogo que Eduardo Galeano escribiere para este literature

testimonio explica de la siguiente manera la funcion de este

comunicacion tan especial a través de los dedos.

Aquella mdsica de tamborcitos, aquellos ruiditos

humildes, era la mejor sinfonia de Beethoven: en

ellos resonaban la maravilla del universo.

Prohibida la boca hablaban los dedos. Hablaban el

lenguaje verdadera, que es el que nace de la

necesidad de decir. E1 encuentro entre Mauricio y

el ”Nato” a través de la pared, no 3610 revela la

fuerza ds dignidad y el poder de astucia de

nuestros presos politicos: ese dialogo alucinante

es, adsmes, el mes csrtero simbolo del fracaso de

un sistema que quiso convertir a todo el Uruguay en

un peis de sordomudos. 3

Les formas de comunicacion se agudizaron dentro y fuera

del sistema carcelerio en razon proporcional a los intentos

ds los militares de evitarlos. La literature carcelerie, como

el tamborilear de los dedos en una celda sirven de valedero

ejemplo de la tenaz intencion de traspaser e1 encierro.

La poesia también encontro su lugar en el pozo en que

Rosencof estuvo confinado y de estos afios de absolute

marginacion, donde el permiso para la visita de on familiar

era casi imposibls de conseguir, el escritor logré no 8610

sobrevivir a través del teatro y de una novela "robeda”, sino

que también lo hizo por medio de la poesia. A este respecto

tenemos e1 volumen tituledo C33313n33.3313 3133131 3 333.3133

0 31 3331 331 13 331331113, dedicado a su hija, la cual

3 "PI-61080" a la edicién de WW

(Montevideo: Tee, 1988), Tomos 1-2.
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crecio con las imagenss de terror que ds su padre le

mostraban los militares en las esporadicas visites, y

23313133313333 333.13 313313333, edicién que incluye también

e1 poemario titulada D3333 31.1331333. La importancia de

este produccién 1a destaca Mario Benedetti:

Con este libro (We 3311 la alumna)

arduo y coherente, imaginativo y doloroso, Mauricio

Rosencof se incorpore, con pleno derecho y excelente

nivel, a una literature como la uruguaye, que tras

docs anos de represién, dispersion y censure, por

fin comienze a star, con talento y emor, sus cabos

sueltos. 7

Es evidente que su produccion teatral en la carcel es la

que ha tenido mayor repercusion y de esta desgarradora

experiencie se rescatan las siguientes obras: E1 3333313 _33

a]. 18.12.313.19. 37 E1 3333 d3 Antonia publicadas en 1985, El 111.13

one. name Y 1311331133 Qahallnssenaahlannns publicadas en

1986. Esta filtima pieza tiene une fecha precise de

terminacion, primero de setiembre de 1984, por lo tanto

corresponde a la filtima etape de presidio antes de que se

produjeran las primeres elecciones democraticas realizadas en

noviembrs de ese afio y cuando edn resten varios meses para su

liberacién en abril de 1985. Para la ubicacién de estas obras

seguiremos e1 orden establecido por la publicaciones el cual

nos permite colocar en ultimo lugar el drama documental

Nuestmacahallnsseranhlanma. en el cual la figura del

héroe nacional Jose Gervesio Artiges sirve de cierre para un

7 "P161080" a Commune: con la elongate

(Montevideo: Area. 1985), p. 7.
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ciclo, que no necesite recurrir a su origen en condiciones

infrahumanas, para recibir los mejores elogios o ser admitido

dentro de las mejores expresiones dentro del vasto repertorio

del teatro letinoamericeno en el cual e1 dramaturgo uruguayo

sin dude tiene une posiciOn de privilegio.



Capitulo IV: EL COMBATE EN EL ESTABLO: LA IMAGINACION COMO

RESISTENCIA

El__ggmhgig__gn__gL__gaLghlg fue escrite en prision en

pequefiisimos papeles y carece de una fecha precise de

creacion. Su titulo original fue Le genisete porque en los

dobledillos de este prende de vestir sorteo la estricte

censure y en ellos tuvo le suerte de trasponer e1 pozo, en el

que Rosencof estaba confinado, con el envio de ropa para ser

leveda en la case del preso. A partir de eses condiciones se

ha convertido en poco tiempo en la obra mas representative de

este periodo carcelerio. En este tiempo de creacion literaria

en condiciones que ya examinemos en la introduccién y que no

tienen ningune cercenie e1 trato humano, Rosencof logra

encerar su propie experiencie y e 1e vez la de miles, sin

necesidad de un distenciemiento que le asegure una mejor

perspective. En este ceso haber esperado el momento de la

liberecion hubiera sido un acto ten delirante como los que

prectican sus personajes, porque 1e posibilidad de un mafiena

se convertie, la mayoria de las veces, en algo absolutemente

remoto e inalcanzable. 1

En el ejemplo del dramaturgo uruguayo 1e perticipecion de

18 memorie en el proceso de reecrecién de le experiencie

1 Como testimonio de le situacién de los presos

DOIiticos desde el punto de viste militar se puede recurrir

31 libro de Hugo Garcia Rivas, Warm;

(Santiago: El Cid, 1984).
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carcelerie no tiene la misme funcionalidad que en el habitual

discurso autobiogrefico, porque no existe un periodo de

desgeste entre lo vivido y lo recreado. En este ceso la

literature transforme una experiencie reciente que no es

reflejeda anechticemente sino que trasmite los valores

esenciales que estan en juego en el enfrentamiento de

ideologies diferentes, por lo tanto e1 simbolismo de les

actitudes representadas tresciende e1 hecho de haber vivido o

no una situacion similar.

Este pieza plentee la situacion antagonice de una pareja

de presos que adopta diferentes actitudes frente al hecho de

estar en la cercel por un tiempo indefinido y verse

enfrentedos a le torture y ante un etroz sistema de

reeducecién. El sistema de cestigo imaginedo por los

epresores oculte a la opinion publica las formas especificas

de mismo coincidiendo con la actitud que Michel Foucault

sefiale en los sistemas de represién modernos:

Punishment, then, will tend to become the most

hidden part of the penal process. This has several

consequences: it leaves the domain of more or less

everyday perception and enters that of abstract

consciousness; its effectiveness is seen as

resulting from it inevitability, not from its

visible intensity; it is the certainty of being

punished and not the horrifying spectacle of public

punishement that must discourage crime; the

exemplary mechanics of punishment changes tis

mechanisms. A a result, justice no longer takes

public responsibility for the violence that is

bound up with its practice.2

3 Michel Foucault, Discipline_and_2nnish (Nueva York:

Pantheon, 1977), p. 9
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Estos dos personajes, que en el contexto de Rosencof no

pueden ser mas que prisioneros politicos, aunque en ningun

momento se hege alusién el tema, padecen ese forma de

violencia escondide que explica Foucault. Estes victimes

esten representedas por un hombre, José y una Vaca, producto

ésta ultime del sistema educativo implantado por los

ceptores. Ambos conviven en un establo y mientras la Vaca se

edepta y conforme con su nuevo estado, José busca

desesperedamente la forma de no enimalizarse a pesar de les

condiciones que lo agobien.

E1 tratamiento directo del tema de la opresion militar,

personalizeda en una unice y suficiente visita de Perrone e1

establo, muestre en forma eficiente 1a intencion de los

ideologos de la dictadura de ”animelizar" no 3610 a las

personas que estaban en las diferentes carceles, sino también

a todo un peis. Cambiar la mentalided uruguaye fue uno de los

objetivos que a través de diferentes medios, especialmente

los de le ensefianza publica, se convirtieron en une obsesion

de los ”pedagogos" de la dictadura y que hoy se cuenta

afortunadamente entre sus fracasos. 3

Esta obra he tenido un significativo éxito desde su

estreno en Uruguay en 1985, y ha sido publicada el mismo afio

3 El hecho que mas evidencia este intento fue le

promulgecion en 1973 de la llamada “Ley de ensefianza", cuyo

autor fue el actual presidente de la republice: Julio Maria

Senguinetti. En diche legislacién se convertia a1 sistema

publico de educacion, que hasta el momento habie sido ejemplo

para otros paises, en una forma de represién, vigilancie,

favoritismos y discriminacién.
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junto a El sang de Antonio, escrite también en prision, y a

la reedicién de la ye legendarie Lg: caballos, pieza que ha

logrado un singular éxito y ha despertado un creciente

interés a través de los afios. 4

En El cgmhate en el establo e1 dramaturgo exprese claremente

les condiciones de sobrevivencia en una celda,

especificamente un pozo, durante e1 periodo de gobierno

militar sin necesidad de reconstruir una anécdota particular

0 une situacion que por su violencia explicita predispusiera

la reaccién del espectedor y asegurara de antemeno la

eficacia de la pieza. Su eleccion este dirigida a la

desconstruccion de dos personajes paradigmaticos que

simbolizen no 5610 la condicion de preso comun a todos los

uruguayos que pesaron por esa circunstancie, sino que

extiende el significado de esa confrontacién a todo el resto

de la gente, que sin haber pisado un calabozo vivieron

durante mas de doce afios en uno mas grande: e1 Uruguay de

fines del 60 haste mediados del 80.

La escritura de este pieza significo toda una conquiste

literaria por parte del autor y él mismo explica como fue

posible ese milagro y cuales fueron las condiciones en que

4 Mauricio Rosencof, El___combate__en__al__aatahln

(Montevideo: Librosur, 1985). En lo sucesivo les cites

corresponderan a este edicibn por acto y numero de paginas.

En referencia a1 tema del encarcelamiento y a le relecion

torturador-torturado citaremos algunas de les obras mes

conocides e1 respecto: Mario Benedetti, Eedrg_x_el__genitfin

(México: Nueva Imagen, 1979. Griselda Gambaro, El_ganng

(Buenos Aires: Insurrexit, 1967) y Las_paredes (Barcelona:

Argonauta, 1979), Eduardo Pavlovsky, El__sefigr__fialindez.

(Buenos Aires: Prometeo, 1976).
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logré trasmitirle a sus familiares desde su encierro:

Este es el tema de une pieza que escribi con letra

muy pequefia con un lapiz que me proporciono

clendestinamente un guardie para que le redectara las

cartes a su queride. Lo hice sobre hojillas de fumer

que luego arrollaba apretedemente envueltos en un

trozo de nylon y que se escondie en lo dobledillos de

les camisetas que cede 15 0 20 dies podie entregar e

mi femilia para su lavado. 5

Pero es importante destacar que toda este produccién

reelizeda en condiciones infrahumanas y con las facultades

fisicas y mentales totalmente deteriorades conforman una

estructura coherente que no evidencian e1 aniquilamiento

moral y corporal del autor. Incluso en el momento de hacer

las conclusiones se podrie afirmar que las piezas elaboradas

en condiciones adversas muestran un caudal creativo mas

elaborado que las ubicadas en la seccion titulada teatro

ahiazto

El Qnmhnnfi an al establo no es solamente la

drematizacion de un conflicto de conciencias sino que también

es uno de los resultados de la lucha personal del dramaturgo

por sobrevivir y comunicarle el mundo mas elle del pozo sus

inquietudes, ideas, sentimientos y opiniones. Por ello, el

cambio en el titulo fue un acierto ya que el eligido

definitivemente refleja la lucha formulada en la obra. Esta

eleccién establece un inevitable paralelo dentro de la

literature uruguaye con el célebre cuento de Eduardo Acevedo

5 ”Literature carcelerie." Ezinez_AgLQ 220 (1987): 127-

128. Este trabajo también se encuentra en la compilecion

heche a reiz de un encuentro sobre Uruguay en 1966 en la

Universidad de Maryland. Saul Sosnowski, ngzgsjgn, ng]jg I

danocraciai__la_cultnra_uzngnaxa' (Montevideo: Benda Oriental,

1987), pp. 127-140.
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Diez, Elnomhataanlatmna. 3

Las semejenzas en el titulo, tema y situacion entre los

textos de Rosencof y Acevedo Diez superan 1e diferencia de

género: en el cuento del escritor uruguayo publicedo a

principios de siglo se describe un hecho histérico como la

defense de la patrie frente e 1e invasion portuguesa. En la

narracion se hace hincepié en el heroismo de los soldados que

frente a las obvias desventajas deciden luchar haste e1 final

prefiriendo perder la vida en vez del honor y la esperanza de

ganar eun siendo vencidos. Recordemos que la

convencionalided de la victorie y la derrota es uno de las

ideas recurrentes en Rosencof y sirve de titulo a one

entrevista que le hiciere un semenario montevideano. 7

La pieza de Rosencof retoma en (parte el tema de la

resistencia con ambiente y personajes muy diferentes,

plenteando después de casi un siglo 1e repeticion de una

situacion donde el coreje y el compromiso con la defense de

une ideologia significa 1e superacion con honra de la

humillacion que implica una derrota. En el ceso de El

combat: en_el establo, e1 autor utilize un propueste breve en

dos ectos con solo tres unicos personajes, de los cuales toda

la etencién y el tiempo dramatico estan centrados en José y

3 (Montevideo: Ministerio de Instruccion Publica, 1954).

Este autor vivio entre 1851 y 1921 y ocupa un lugar de

privilegio dentro de la narrative uruguaye por obras donde se

resalta les gestes independentistas y el valor de los

orientales frente al invasor.

7 Mario Delgado Aparain, ”Victoria y derrota son

convenciones", Jeane (1985). p. 8.
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la Vaca. El dialogo entre ellos es la materielizecion de un

conflicto entre dos conductas que se ven definiendo como

opuestas e medida que transcurre la obra y que responden a

una misme realidad; 1a prision por rezones politicas --

categorizacién que por su amplitud permitio tode clase d

ebusos y desmenes.

Le obra comienze cuando el nuevo preso, José, inicia su

enfrentamiento con las condiciones infrahumanas del encierro,

mientras que la Vaca representa e1 resultado de una

experiencie carcelerie que la ha convencido que lo mejor es

mescer pesto en vez de protester. Desde e1 principio de la

obra la actitud de José demostrere une posture diferente a la

de su compefiere de celda, con 10 cual se establece claramente

el conflicto que ve a servir de base a la obra. Por un lado,

José decide de antemeno luchar contra todo. intento de

animalizecién y procure mantener su integridad y esperanza el

tiempo que see necesario. La Vaca, por su parte, he perdido

su condicion humane, nombre, sexo y mas tarde perdere haste

su cola y su unica setisfeccion quedara expresada en la

posibilidad de dejar ese espacio oscuro y reencontrarse con

el sol.

El tema del espacio y su influencia en la vida y le

conducta de los seres que lo hebitan vuelve a surgir en la

dramaturgia de Rosencof, y con razones mas obvias, debido a

las sus condiciones fisices en el momento de la escritura.

En este grupo de obras el espacio elegido se convierte
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también en una productive fuente de informecion, de la misma

manera que era factor esencial en las que conformaron la

primera parte de este trabajo. Recordemos que en piezas como

Lag Lanna y La xgliie el espacio escénico reafirmeba y

visualizaba la marginecion social a la que estaban sujetos

los personajes. Ahora esa unidad escénica cobra mayor

importancia al 'cerrerse hermeticemente en la creacion de un

"establo”, creando la dicotomia afuera-adentro y las

consecuencias que este dualidad tiene en la conducta de los

dos presos. A propésito de este relacion espacial Gaston

Bachelard explica lo siguiente:

L' étre est tour a tour condensation qui se diperse

en écletent et dispersion qui reflue vers un

centre. L' en dehors et l'en dedans sont tous deux

intimes; ils sont toujours préts a se renverser, a

échenger leur hostilité. S'il y a une surface

limite entre on tel dedans et un tel dehors, cette

surface est doulourese des deux cates... L'espece

n'est qu'un <<horrible en dehors-en dedans>>. (La

poétique de l'espece, 196)

La ecotacion al comienzo de le obre exprese claramente que

ese lugar este cerrado por fuera, por lo tanto 1e connotacion

de aislemiento se enfatize imposibilitando cualquier clase de

dialogo entre las dos areas y enfantizando e1 conflicto entre

dos partes de une misme unidad especial.

En el grupo de obras examinades en la seccion Ieetrg

Rhianna los personajes, en general, no tenian ningune

capacidad de cambio y su estedie en el espacio asignado ere

sinonimo de inmovilidad. En el caso de El_cnnbata.sn.al

establo e1 hecho de habitar ese espacio conlleva la orden y
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la obligacién de un cambio, este implica abendonar toda

expresiOn humane, especialmente le de pensar y sentir pare

convertirse en un animal docil, productivo y pasivo.

Los elementos sociales determinentes que en las obras

enteriores debien deducirse, en este parte esten explicitos,

de manera que se produce une interpretacion de la realidad

desde une coordenada diferente dentro de la cual e1 proceso

de deformacién del ser humano va a ser evidente. Como

consecuencia del uso de una técnica defigurative El agnhete

en,gl establo se convierte en una expresion grotesca de una

situacion donde e1 ser humano existe en la medida que tiene

1e posibilidad de convertirse en un animal. El uso del

grotesco se justifica en la frase que Wolfgang Kayser use

para definirlo:

The grotesque is a structure. Its nature could be

summed up in a phrase that has repeteedly suggested

itself to us: The grotesque is the estranged world

( El énfasis pertenece a Kayser) 3

Esta afirmacion de Keyser, es precisada por Claudia

Kaiser-Lenoir en su trabajo sobre el grotesco criollo. 9 En

este ensayo la reconsideracion es igualmente valida para obra

de Rosencof, aunque evidentemente no se inscribe dentro de la

3 Wolfgang Keyser, Ibe_firntesgne (Bloomington: Indiana

UP, 1963), p. 184.

9 Claudia Kaiser--Lenoir. KW

heat;al_de_un_ennna,(Cuba: Case de les Americas 1977), p.33.

Para la explicecién del término grotesco y su evolucion

historice, a los libros anteriormente citados se debe agregar

el de Frances K. Barasch,1ha_QrotesQnei__A_studx_in_Meaninis

(Paris: Mouton. 1971) y el de Geoffrey Harphen, Qn_Lhe
G | . . . . . .

(Princeton: UP, 1982).
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corriente criollista. Le autora enfatize la importancia del

trabajo de Keyser por haber logrado demostrar que el grotesco

tiene valor oomo principio estético:

Sin embargo ese distanciamiento causado por la

introduccion de lo extrafio en nuestro mundo

conocido no aparece como tel dentro de le obra. La

irrupcién de lo obscuro, lo fentasmal o lo

desconocido en el plano de la realidad en el que

nosostros nos identificamos, se da en la obra como

algo tacitemente fectible y aceptedo. No existe el

cuestionamiento intrinseco sobre la probelidad

oposibilidad de tales hecho. Es para nosotros,

lectores o espectedores, para quienes el mundo se

distancia. Y si lo grotesco es el mundo

distanciado o alienado, se concluye por lo

consiguiente, que el grotesco se da a nivel de

percepcién de la obra. (Kaiser-Lenoir, 33, e1

énfasis pertenece a Kaiser-Lenoir)

La valoracion estétice del grotesco radice

fundamentalmente en el hecho de instaurar frente a1 receptor

una doble valencie donde la atraccion y la repulsion se unen

para crear una nueva expresién artistica que se opone a les

convenciones del ideal estético. Esta nueve posibilidad

amorfe a la cual, segun Herphem, es imposible encontrerle

sinénimos sirve, en su proceso de deformecion de la realidad,

para complementar las carencias del lengueje, este autor

sefiala con respecto a la funcionalidad del término lo

siguiente:

The word designates a condition of being just out

of focus, just beyond the reach of language. It

accommodates the things left over when the

categories of language are exhausted; it is a

defense against silence when other words have

failed. In any age -this one, for example- its

widespread use indicates that significant portions

of experience are eluding satisfactory verbal

formulation. (Herphem, 3)
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En este contexto donde 1a impresiOn del receptor genera,

frente a la deformacion. un evidente distanciamiento, 1e

efectivided y el uso de la imaginacion no se produce en el

mismo nivel que en los ejemplos incluidos en Teatng_ahiezng.

En éstos el caudal imaginativo surgia como una consecuencia

casi logica de las carencias impuestas por un sistema

economico y social discriminatorio. En el caso de El,ggnhate

gn,gl gaggglg la imaginaciOn es parte de les imposiciones del

regimen carcelerio y el acatamiento o no del mismo ve a

depender de la decision personal de cada uno de los

implicados. Imaginar en este contexto tiene, en uno de sus

aspectos, un significado degradante porque implice la idea

principal de renunciar a la condicion humane y e 1e

aceptacién definitive de la orden de creerse y actuar como on

animal ~- en este ceso una vaca-- dejando para siempre de

lado todo rasgo humano.

En este ejemplo de tratamiento carcelerio del poder

creativo 1e distancia entre personje y objeto imaginedo

tiende a desaparecer, y en el caso extremo, e1 personaje es

el objeto. Por ello la animelizacion voluntaria elegide por

uno de los protagonistas es una manera de enfrentarse con su

propio destino. La aceptecién de esa irrealidad y el

enfrentamiento con dos postures opuestes, pero igualadas por

el espacio carcelerio, construyen una atmosfera especial

donde lo imposible se convierte en una alegorie de la
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libertad y los personajes adquieren una dimension

paradigmatice que los distingue dentro del conjunto de seres

creados por Rosencof.

La utilizacion de los enimeles oomo simbolo del ser

humano ya habie sido usado por Rosencof en La: renas, aunque

en este ceso la similitud no era tan evidente y seguia

exisitiendo la separacion entre el mundo animal y el humano.

Ahora este recurso cobra otres dimensiones porque ve a

encarnar la intencién de los militares de reeducar a la gente

convirtiéndola en seres irracionales, pero productivos,

siendo este ultimo acreditado por el ordefie diario. Este

intento, afortunadamente en la realidad no peso de eso. El

objetivo de enular las facultades humanas era una forma de

eviter de antemeno la posibilidad de un enjuiciamiento y de

una reeccién posterior que los convertiria no en los enemigos

de la violencia sino en los culpables de su existencia.

El desarrollo de este pieza plentea los

convencionelismos entre el concepto de derrota y victorie,

porque ni José ni 1e Vaca asumen plenamente las dos

condiciones, pero se establecen les alternatives de verse

enfrentados potencialmente icon les dos posibilidades. Este

encuentro conflictivo se de a través de la deformacién de la

realidad singularizada por la presencia de an animal, que no

tiene casi recuerdos de hombre pero que ha elegido mugir como

medio de sobrevivir.

Este enfrentamiento con recursos dramaticos nada
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convencioneles produce el distanciamiento, que sefialabamos

anteriormenente entre el texto y el receptor. La presencia

de un elemento extrano o no convencional; vaca-hombre,

produce una distorsion en los codigos receptivos provocando

una sorpresa inevitable y un rechezo instintivo por parte del

receptor. Solamente e1 desarrollo de la obra va a

restablecer 1a supuesta ”normalidad" en la relacion emisor—

receptor en la medida que la propuesta del autor se vaya

incorporando a les expectativas de quien recibe e1 menseje.

El espacio: establo, que por su hermetismo se asocia con

la idea de carcel, no contiene exactemente presos, sino que

la ambiguedad establecide en torno a lo espacial se va a

repetir también en el proceso identificetorio de los

personajes. La rupture de la convencion teatral acerca de

que los personajes equivalen a personas, se destruye

igualando la dicotomia establo—prision con la de vaca-

honbre. El elemento igualador es también la fuerza

trensformadora o deformedora de la relacion guardia-preso y

este factor 10 encontramos en el ambito que volveremos e

llemar espacio latente porque en él se produce una ampliacion

de lo que sucede en el escenario utilizendo el simple acto de

atraveser una puerta. (Bobes, 242)

En el lugar que es invisible desde el punto de vista

técnico van a surgir las razones del conflicto entre los dos

personajes poco comunes, porque desde alli surgira casi al

final del segundo acto la figure de Perrone como
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personificacion de todo un sistema de represion y exigencies.

Este personaje se convierte en la explicacion -- si fuera

reelmente necesaria-- de la anormalidad de encerrar veces con

hombres, cosa que no implice 1e idea de un simple

ayuntamiento sino que el objetivo final es convertir a Jose

también en una vaca.

Este proceso que Rosencof denomina vaquificacion, y que

es la base ideologica del grupo dominante, es explicada por

el autor en relacion con el personaje animalizado de la

siguiente forma:

Uno (La vace) esta en vies de vequificacién: ya

tiene un buen cuero, cola, espléndidas ubres que el

otro-José- debe ordefier: la nueva sociedad que los

aguarda necesite hombres productivos. ("Literature

carcelerie”, 126-29)

Este fin ”social" del proceso de degradacion pretende, a

través de la depersonalizacion, homogeneizar el peis en base

a la presencia de veces, que logicamente den buena leche sin

rebelarse ni pensar. Este planteamiento que emparenta a El

combate,en,el establo con los principios caracterizadores del

grotesco, como vimos anteriormente, organize una estructura

dramatice que disminuye 1e posibilidad de acercamiento con el

receptor obligandolo a recionalizar cede momento que le es

presentado y e traducirlo a sus esquemas de vivencias

sociales e historicas, en las cuales he participado o

participa en el momento de la lecture o representecion.

La vision grotesca de la vida carcelerie corresponde a

la idea expuesta por Keiser- Lenoir al referirse a una de las
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caracteristicas de esa opcién estétice que la relacione con

los periodos histéricamente violentos en los cuales los

cambios y las diferentes acciones provocan une agude crisis

espiritual en el ser humano. La autora remarca las

distinciones hechas anteriormente por Wolfgang Kayser, con

respecto a los siguientes periodos:

1) e1 siglo XIV (con el auge del grotesco en la

pintura de Jeronimo Bosco y de los Bruegel); 2) e1

periodo comprendido entre las utimas décadas del

siglo XVIII y las primeres del XIX (0 sea el que

comprende e1 movimiento del Sturn und Dreng y el

Romanticismo); y 3) 1e epoca contemporanea. Es

decir, aquelles épocas que no se setisfacen con una

imagen cerrade, recional y logica de la naturaleza

y del hombre. (Kaiser—Lenoir, 30)

De manera que la eleccion de Rosencof, deliberada o no, tiene

su explicacion desde el punto de vista del proceso historico

del arte y no es solamente e1 producto de una creacién en

condiciones totalmente negatives. A través de ese opcion nos

introduce a1 leberinto carcelerio en cuyo ambito haste la

posibilides de imaginar se convierte por momentos en una

imposicion perturbante, pero también en la alternative de

encontrar una respuesta a la opresion. La pareja protagoniste

de El compete en, el establo se transforme en una

dramatizecidn por demas efectiva de un conflicto que pone en

juicio las mas esenciales valores del hombre a1 enfrentarse

con el miedo, e1 encierro y la desesperacion.



JOSE y la VACA: DOS RESPUESTAS FRENTE AL TERROR

En el dilema establecido entre Jose y la Vaca, a mited

de camino entre el hombre y el animal, podemos destacar dos

diferentes niveles de accion: uno de ellos es el fisico y el

otro es el imaginativo. Ambos esten comprendidos en una

lucha mayor que es la moral, y ese combate con facetas

veriedas nos ve a enfrentar con una nueva dimension de la

imaginacion. En este obra se llege al plano imaginario por

medio de la entrega como en el caso de la Vaca, que acepta un

papel totalmente opuesto a su naturaleza, y que termine

considerandolo valedero, o por el simple recuerdo como lo

hece José a través de la recreacion de experiencias pesadas

reales o no.

El poder imaginativo de los personajes tiene dos

direcciones una hacia el pasado a través de la evocacion, y

otre --1e impuesta—- hacia el futuro donde dejeran de ser

hombres para pester en un canpo lleno de sol y asumir su

cambio como si fuera parte de la normalidad impuesta. En

este obra la imaginacion no es una alternative para compensar

lo que no se puede conseguir a través de la propieded sino

una forma de identificar la absolute alienacién a la que

pretendidamente los someten a1 encerrerlos en un establo.

El enfrentamiento entre los dos personajes no 3610 se va

a der en el cempo de lo morelmente correcto o incorrecto,

sino que la lucha va a desembocer en la esfera de lo

imaginable y ésta se acentua en la medida que las decisiones

de orden moral se hecen cede vez mas opuestas. En uno de los

162
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planos imaginativos se ubica José, el nuevo hebitente del

establo, que se niege terminantemente a borrar su pasado y a

aceptar que éste no pertenece mas a su vida. En este

empecinemiento por darle sentido a su presente a partir de

los recuerdos del pasado, genera una conducta que no este de

acuerdo con 10 previsto en ese regimen de confinamiento y que

de acuerdo a los consejos de la Vaca puede traerle serios

incovenientes.

En la medida que José desobedezce estes advertencias la

tension entre ambos protagonistas se va a acentuar, y las

mismas se convierten en velades amenazas. Es cierto que le

Vaca no use el mismo tono despectivo y amenazador de Perrone,

pero e1 significado de sus prevenciones no encierren mayor

diferencia. E1 uso frecuente de aparentes recomendeciones

lleve implicito verdaderes ordenes:

Vaca: Melo, melo.No hegas violencias, lo vas a

pesar mal. las coses van a cambier, calma.

(Klmhateenelestahlo, 81)

La Vaca maneje con cierto grado de propieded las mismas

estetregias psicologices y desvestedoras de los carceleros,

porque el igual que ellos desee que su compafiero renuncie a

su calidad de hombre, ya que en la medida que comience e

animalizerse 1a actitud de entrega y sumision por parte de

elle no sera un ceso aislado. El hecho de compertir un

espacio no he significado asumir la misma actitud, por lo que

el signo espacial se convierte en diferenciador en vez de

igualador y la conducta frente el encerramiento originare
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diferentes reacciones tanto étices oomo psicolégicas, que

determinaran las diferencias, que en vez de eminorerse, se

acenturen en el trenscurso de la pieza.

Entre el espacio escénico establo y el latente que

existe mes elle de la puerta herméticamente cerrade, existe

mas que una distancia especial. Entre ellos se coloca otro

lugar no establecido graficamente pero construido a través de

les indicaciones de le Vaca y de la presencia de Perrone. Se

trata de el embito intermedio que contiene 1e facultad del

poder, cuyos hebitentes pueden y quieren eliminar toda

conexion entre e1 espacio de confinamiento y el lugar a1 que

pertenece la vida anterior al encarcelemiento. Este

fregmentacion especial enfatize y confirma la necesidad

imperiosa de José de tretar de atraveser con la imaginacion y

la memorie eses distencies que a medida que pasa el tiempo se

agranden cede vez mas.

Dentro de este unidad etraide por une mezcla de memorie

e imaginacion hay dos elementos que son cleves dentro de les

posibilidades de selvecion que experimente e1 personaje: une

novia llamada Maria y un par de zepatos nuevos. No es

necesario nada mas para sintetizar las ausencias de ese mundo

lleno de vida, luz y colores que le es negado. La falta de

contacto con las personas queridas y con las coses que a le

vez reflejan el mundo y las necesidades con las que José se

siente sumamente unido se convierten en una obsesién que le

permite sobrevivir y seguir pensando. Es necesario recurrir
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a1 concepto de objeto biogrefico expuesto por Violette Morin

para justificar desde el punto de vista psicologico ese epego

a determinados objetos, como los zepatos en este ceso y que

significan une uniOn con su vida pasada. (E1 objeto

biografico, 189)

La posibilidad de comunicacion con el mundo afectivo y

social que ha quedado mas elle del porton y que es buscada

permanentemente por José, es rechazade enfaticemente por la

Vaca que ve en ese recurso une forma de escape a1 sistema

reeducativo:

Vaca: No hay mal que por bien no venga, José.

Dejate ester. Poco a poco te iras

acostumbrando. Yo también tuve mis

inquietudes... Pero boy, a Dios grecias, 1a

sole imagen de un prado me llena de

placidez...Entonces se desvanecen todas 1a

trivialidades engusties, zepatos,

vanidades. . .(Kl man. an a]. estable. 80)

El ejercicio mental ejercido a través de lo que

podriamos llamar memorie placentera, cumple con el papel

primario de manter vivas eso que la Vaca llama vanidades,

porque en ellas este la prueba de una existencia anterior. La

anulacién de este parte de la vida del preso es justemente

uno de los objetivos cleves del encerramiento. La capacidad

imaginative vuelve e cumplir el rol que le habiamos

edjudicedo anteriormente a1 cubrir el espacio entre lo real y

lo deseado y acercar al limite de lo posible lo que de otre

manera se vuelve tragicemente inalcanzable y que es evocado

de la siguiente forma:
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Jose: Frente a su case habie unos paraisos, sabe?

Alli me esperabe por la tardecite...En el

patio tenien unos nerenjos florecidos, y vaya

e saber por qué, cuando yo esomaba en la

loma, equél aroma me chismeaba: ”Ahi este

elle, ahi este elle”. Y alli estaba, mismo,

la falda celeste bajo e1 pareiso. (El nghete

an.el establo, 84)

Por su parte le Vaca confiese que también pedece de eses

efioranzas pero cada vez con menos frecuencia, y en esos

recuerdos la figure de la nieta y la del chalecito se

convierten en equivalentes imaginarios de la novia de José y

de su par de zepatos nuevos, pero sin tener la misme

intensidad e influencia. En estes circunstancias en las que

el personaje animalizado vuelve a reflejar su faceta humane,

es donde 1e total efectivided del sistema educativo es

desmentida.

La contiende a nivel imaginativo entre los dos

personajes va a simbolizar el conflicto moral que sostienen

ambos desde el momento que han adoptado posiciones diferentes

frente a una situacion irreversible. Pero no solamente entre

ellos se establece este tipo de querelle, sino que ésta se

extiende a las relacion presos-carceleros, estableciendo una

antagonia entre lo que se imagine o recrea por placer y lo

que se debe hacer por obligecion.

La posibilidad de crear a través del uso de la

imaginacion una vida pasade, no es solamente usade por José y

y a veces por la Vaca, sino que ese misme alternantiva

también ha sido pueste en practice por los captores
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estableciendo un nuevo conflicto entre el mundo que los

presos imaginan y que pertenece a su historia priveda y lo

que los captores pretenden que imaginen con respecto al

presente y al futuro. Una de las intenciones claras por parte

de los carceleros es lograr que los presos eliminen de sus

vidas e1 pasado, para de este manera no solamente

debilitarlos emocionalmente sino poder crearles un presente y

un futuro de acuerdo a su nueve condicion. En este conflicto

entre la valorizecion del pasado y la imposicion de un

presente se intensifica la reconstruccion de lo reelmente

vivido. Este proceso de afirmacién del pasado es el factor

que inicia el combate con el acto de imaginar y de actuar que

proponen los carceleros y que implice la idea de comportarse,

no como lo que son reelmente, sino simplemente oomo enimeles,

y los valores que en mayor o menor grado los presos pretenden

mantener.

En la medida que José y la Vaca sigan recordando

situaciones o personas cleves de su pasado, se impedira la

continuacion del proceso de invencion de un futuro

enimelizado y la de su calidad de enimeles y no de personas.

Los personajes en el comienzo de la obra se encuentran en

etapas de reeducacién totalmente diferentes, 1e Vaca por su

lado ha aceptedo su condicion como tel y su unica ambicién es

poder salir definitivemente a1 campo y tener un poco de luz.

Esta necesidad as ten fuerte que le significa la pérdide de

su cola e1 final del acto primero. En ese momento, e1 abrirse
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la puerta del establo para dar entrada a Perrone, logran ver

la luz exterior, hecho que para ellos tiene valor de milagro

pues viven a oscuras. Este hecho le hece olvider a la Vaca

que en lengueje solo debe restingirse a mugidos. Su deseo es

mayor que les amenazas y la expresion de elegrie es tan

grande que la mutilacién de su cola es el precio que debere

pager por esa falta de discipline:

Vaca: El sol, José...El sol! (El porton se abre del

todo, no se ve a nadie. 6610 el sol que lo

hipnotiza mientras cee el telén del Primer

ActO). (El combate en el establo. 87)

La Vaca es el resultado, no perfecto del sistema

represivo y no demuestre indicios de buscar formas de

vencerlo o supererlo. La vaquificacibn es el producto de ese

especial criterio pedegégico y como tal estremece al

receptor. José, por su lado, recién he entredo a esa

”escuela del terror" y sus reacciones corresponden a una

primere etape de enfrentamiento, pero lo importante en este

ceso es que la educacion no tendra los mismos efectos que en

su compafiero de pozo. El nuevo preso, dentro de su situacion

cada vez mas denigrante, va a encontrar la manera de mantener

su integridad; que es una forma de acercarse a una victorie

que en ese contexto as ten convencional como la derrota.

El ejemplo de este conducta edificante no fue una

excepcion en el comportamiento de los presos politicos

durante la dictadura, besta con mencionar a1 mismo Rosencof

que logro, con une admirable entereze y une tremende
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valentie, sobrevivir a la locura y a la muerte. El periodo

de animalizacion al que estén sometiendo tanto a José como a

la Vaca, encuentra respuestas diferentes y el tiempo se

convierte en un factor determinante, expresedo a través de

dos posibilidades. Una de ellas a favor de los captores en

la medida que les defenses psicologicas de los presos

decaigan, como sucede con la Vaca, y la otre en contra de

ellos, si los detenidos encuentran una forma de superar su

encierro. El entrenemiento origina un doble aspecto, e1

visible --convertirlos en enimeles--, e1 invisible; la

posibilidad de negerse rotundamente a serlo. En este ultimo

aspecto José tiene la ventaja, porque no case an esa busquede

que lo lleve a hacer de su dignidad al menos un valor creible

para 51 mismo.

Le imaginacidn espontanea que ejerce Jose combate

tenazmente con la imaginacién impueste que esta simbolizada

en la Vaca, pero su esfuerzo no es suficiente para ganar una

batalla que de antemeno parece perdida. Les diferencias

establecides entre ellos por su grado de entrega 0 de

resistencia no es una estrategie suficiente como para

contraponerse a une violencia sadicemente instrumentada. La

homologacién con el reino animal este tacitamente aceptada

por los dos desde el momento que ambos participan en el acto

de ordefie, de manera que en el conflicto a nivel fisico los

duefios del poder hen resultado vencedores. El probleme surge

cuando frente a1 doble conflicto imaginativo el resultado
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positivo es selo una apariencia, y el combate a nivel moral

se va produciendo interiormente en forma reelmente efectiva.

En el proceso de la lucha a nivel imaginativo la

respuesta de Jose es persistir en la comunicacion con su

pasado usando como medio mas efectivo la evocacibn, a la vez

que se niega a olvidarse de su vida anterior. En cambio en la

Vaca el mecanismo de olvido he surtido efecto, aunque no en

forma total. Este dicotomia inevitable entre su naturaleza

humane y los que se les obliga a ser cree una paredoja entre

e1 concepto de libertad individual y de opresién sistemetica

en la cual ambos personajes van a recurrir a diferentes

codigos pare expresar sus necesidades dentro de un recinto

cerrado y oscuro. Los dos crean un sistema de lengueje con

significaciones parelelas y a él recurren constentemente para

expresar sus miedos y necesidades sin tener que denominer a

las cosas por sus nombres convencioneles. En este

intercambio de imagenes que forma parte de ese combate e

nivel imaginativo que sostienen pero que por momentos se

convierte en tregue, se permiten 1e inclusion y creacion de

alternatives significantes dentro del mundo de lo supuesto y

concretamente imposible.

Dentro de ese sistema de comunicacion implicita se

destaca e1 gfidigg_eninel, que surge con frecuencia en el

dialogo y que tiene dos expresiones significativas; une de

ellas se da a través de los enimeles que llegan a1 pozo por

medio de la imaginecién de la Vaca y que representen e1
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esfuerzo de ésta por sentirse parte de el universo que le es

negado, y los que evoce José con propositos bien diferentes.

La otre es la representecion explicita simbolizede en la

Vaca, punto central de este sistema de intercomunicacién y

simbolo del triunfo del apareto represivo. Este he creado el

animal como medio de denigrar a1 hombre y explotar e1 maximo

su nueve condicién.

Le recurrencia a ciertos tipos de enimeles comienze con

el inicio de la obra. Por ejemplo, las eves mencionedas por

la Vaca son la repuesta a la imposibilidad de integrarse el

espacio abierto, por lo tanto se ha creado un peisaje propio

donde cede péjero se convierte en portador de un signo de la

naturaleza:

Vaca: Lo veo, José. Lo veo. El cempo este en mi.

Miro hacia adentro y lo veo. (El canhete,en

:1 establo, 78)

En este proceso de traslaciones sensorieles, el tero es

sinonimo del elba, el hornero de los cambios del cempo al

pesar de la noche a1 die, mientras que los gorriones perderan

su significado frente a la egresion verbal de José que

destruye sistematicamente ese proceso de interiorizacion de

un mundo que no le pertenece como objeto imagiando sino como

reel. Para él estes sustituciones, lejos de ofrecerle una

solucién valedera lo efirma mas en su empecinado optimismo y

en su renuncia e considerarse un animal. El mecanismo

adoptado por su compefiero no es valido para él porque lo

inalcanzable es solamente aceptedo por el personaje cuya
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animalizacion as total. Para Jose los enimeles no van a

significar, la aceptacién de su nuevo estado sino la

resolucion definitive de luchar pare encontrar una selida.

El personaje que mantiene su integridad como ser humano

no ve a recurrir e1 reino animal pare identificarse con él, 0

para convertirlo en un alivio de su situacion porque estes

respuestas implicarian la aceptacién de los presupuestos

implantados por el régimen autoritario otorgandole a este de

antemeno la controversial victorie. El proceso de

encarcelemiento de José no significa une posibilidad de

aceptecion sino que toda su ectivided va a estar dirigida e

1e busqueda de un sistema que no signifique la sustitucién de

lo que se ha perdido sino 1e elaboracion de un mecanismo que

lo salve de la animalizacion. Para identificar este proceso

va a responderle e 1e Vaca, con la utilizacion de otros

enimeles, los peces y con la comperacién entre la enguila y

la tararira deja establecido su sistema de valores:

José: Para pescado, elijo tararira. Es mi parecer.

Si a uno lo prenden, tire. Tire y tire. Hey

que tirar, sabe? Algo se ve e romper. (El

combate an.al aatahlnj 87)

Desde la perspective del uso del cédigo animal las

diferencias en el comportamiento de cada uno de los

personajes se evidencian mas claremente. Por un lado la Vaca

traslada a los enimeles a su nuevo ambito de manera que elle

sigue perteneciendo, sin altenetivas de ningune especie, a

ese pozo que no 8010 la aisle especialmente sino también
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moralmente. En cambio José efectue un movimiento inverso con

respecto a su relecién con el mundo animal, edjudicandose e

si mismo caracteristicas que lo identifican con un pez que es

reconocido por su poder de resistencia. Les veloreciones que

ambos hecen en este sentido sirven como parametros de sus

conductas. La Vaca busca en los demes enimeles un sistema de

compenseciones entre e1 afuere y el adentro pretendiendo

incorporer el espacio cerrado les caracteristicas del

abierto, para acentuar la oposicion entre campo = libertad,

establo = prision. José, por su lado, continua pensando que

en ese mundo de afuere esten los ejemplos de conducta que le

van a permitir soportar les condiciones actueles de

aislemiento.

Le utilizacion de una vece _como representacién del

proceso reeducativo emparenta este pieza a la proposicion del

teatro absurdista, en la medida que éste intenta provocar en

el receptor un choque de sus convenciones teetrales a la vez

que lo coloca a une prudencial distancia del acontecer

teatral. Esto le ve a permitir juzgar los hechos dramaticos

desde un punto de vista diferente, donde el distanciamiento

va a cumplir con la funcion de crear un espacio entre lo que

se ve y lo que se oye y como es visto y oido de manera que la

posibilidad de recionalizar lo que se percibe gerentiza un

mayor compromiso por parte del espectedor.

E1 recurso de la vece como simbolo de derrota debido a

su actitud sumisa y a su expresada complecencia en la
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inactividad es, dentro del contexto de la culture civice

uruguaye, especialmente significativo porque para la mayoria

de la poblecion este animal connota prosperidad y en el

pasado era e1 pilar de una economia ganedera, que la politica

econémica de la dictadura practicemente redujo a cero y que

actualmente este en vies de recuperecion.

Le presencia en de la vece en una de las cuatro

divisiones del escudo nacional es un emblema de ebundacie,

por lo tanto su elecciOn por parte de Rosencof no 3010 tiene

una referencia especifice desde el punto de viste social,

sino que como todo simbolo se bigemina edquiriendo dentro del

texto un significado sustancielmente contradictorio. Le

abundancie se convierte en este ceso en cobardie y la

prosperidad en une denigrante deshumanizacion, no es la vece

la que cambia, obviamente, sino los contextos a los cuales es

integrada como elemento significante.

En la dramatica de Rosencof los enimeles son

revalorizados y adecuados el objetivo pertinente segun les

necesidades de cede pieza, logrendo diversificar su carga

simbélice. Este recurso los vimos anteriormente en La:

cahellga y en La: renas aunque nunca se nos habie presentedo

como en este ceso de E1,anhete en el establo donde un animal

cumple e1 rol tradicionalmente edjudicedo a una persona. La

Vaca en su faceta predominante, es decir, la de animal, va a

servir para establecer e1 conflicto que se produce a nivel

fisico y que esta reflejedo en el ordefle diario del cual
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depende 1e pueste en marcha de los castigos. En esa labor

los dos acepten les condicionantes del pleno represivo del

cual Perrone es solo une pequefie parte, pero a la vez sirve

como representente de un todo en el cual la fuerza es el

unico valor vigente.

E1 acto de ordefiar es la consumecion de toda la politica

represive que hen estado ejerciendo contra ellos y por eso se

convierte en el acto mas significativo. El personje

animalizedo en ese momento adquiere su mayor grado de

vaquificecion y por lo tanto de entrega, mientras que el otro

personaje incorpore en ese lapso todas las condicionantes que

ha estado rechezando. Ordefiar a su compafiero de prision es

aceptar su nueve realidad, pero debe hacerlo porque no tiene

la minime posibilidad de eleccion; elegir se ha convertido en

una total utopia.

El personaje de le Vaca he perdido casi todo rasgo

humano y el lengueje es la unica carecteristica que persiste

en elle de an anterior estado, y es esa posibilidad de heblar

la que la hece perder su cola al final del primer acto. La

absolute aceptecién de su nueve identided es también lo que

le permite establecer 1e diferencia entre une vece y un

hombre, con 10 cual sin pretenderlo le ofrece la vie de

escape a José a1 decirle lo siguiente:

Vaca: Mire: la unice diferencia que hay entre una

vece y un hombre, es que la vece no puede

tocar la flauta. (Kl cantata an a]. establo,

84)
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La creacién de una flaute sera la materializecion de la

instintiva seguridad de sobrevivir y de la firme decisiOn de

no dejarse vencer a pesar de la soge el cuello, los cambios

fisicos. el trato y ejemplo de su compefiero. Componer un

hilo de musice es para él, lo mismo que para la tararira, el

tironear del anzuelo para no dejarse es encontrar 1e forma de

supererse y descubrir a1 mismo tiempo que sus captores no

estan exentos del terror:

José: Hice una flaute. (Arrance una note) No es mas

que un hilito vio? Pero sostiene. Hey que

endar, don. Hay que endar. Todo es

cemino... y él tiene miedo. (El cgmhet§_ en

2.]. establo. 99)

Los universos creedos por embos personajes se distencien

cede vez mas porque también hebian tenido origenes

diferentes, y la posture frente a1 pasado y como consecuencia

frente e1 presente los desiguala e pesar de la similitud en

su condicion de presos, condenados a convertirse en enimeles

y a "vivir” en un pozo sin luz y sin contacto con el

exterior. Pare José lo importante dentro de este

experiencie, ha sido la utilizecion del plano imaginativo a

partir de la evocacion de elgo vivido recreandolo y

vivificendolo. En cambio, pare su dialogante, imaginar es

esencialemtne 1e evocacion de algo que nunca vivio, su estado

animal y que se Is he impuesto a partir de su condicion de

preso. Le Vaca no tiene pasado como tel, pero es ten alto su

grado de alienecion que puede hablar de sus deseos vecunos

como si 103 hubiera experimentado antes.
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Le eliminacion del pasado y por lo tanto de la memorie

que permite su reconstruccion es una de les genencies que el

sistema represivo he logrado con la Vece, pero no con José,

quién mantiene su vida pesada en el presente a través de

recuerdos cleves. La Vaca, por su lado, desarrolle un

discurso en el cual la facultad de recorder no es usade

practicamente, 5610 se hen salvado de esa destruccién mental

le imagen de su niete y de ciertas comodidades caseras.

Estos elementos no van a significar nada en su posible

rehebilitacion porque por si misme he decidido que este

vencida, lo cual exprese reiteradamente pero sin lograr

convencer a su compefiero de infortunio. En José no existe la

posibilidad de aceptar 1e derrota, sino por el contrario, a

lo largo de su estedie en el establo ha logrado descubrir

formas de sobrevivencia, una de ellas es la imaginacion y le

otre es la musice. La flaute febriceda pacientemente es el

elemento desafiante que simbolizara el encuentro de un medio

pare vencer no 5610 1a oscuridad, factor predominante a1

principio de la obra, sino también la posibilidad de morir en

ese espacio, no desapareciendo sino animalizandose.

En este obra Rosencof logra expresar con nitidez los

conflictos y emociones que se producen e1 ser victimas de un

encarcelemiento ten injusto como indefinido, en el cual la

eniquilacion de las condiciones humenes se convierte en el

principal objetivo de los ceptores y resistir a este intento

en la obsesion de los presidierios. Dentro de la seccion
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denominade Teetzg_gezgelenig este obra junto a El hijo que

annexe conforman los ejemplos mas claros y logredos por parte

del autor de enfrentar dramaticemente su propie experiencie

carcelerie y hacer de su dialogo permanente con el encierro,

la soleded, la muerte y la locura una fuente de creacion

artistica, que sobrepese les consideraciones estétices para

convertirse en un particular documento.
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hombre llamado Antonio que ponen en peligro la moral de la

casa paterna. La dualidad se mantiene haste la intervencién

de un atrevido dependiente de almacén que es el encargado de

develar e1 secreto, demostrando que Magdalena solo existe en

la imaginacién de Consuelo y que la presencia de Antonio se

limita a un saco deliberadamente colgado en un perchero.

El.sana de.Antgnin,es una trasposicion de la experiencie

personal del autor con respecto a la soleded y al encierro,

las relaciones autobiograficas se limitan a la relecion entre

dos situaciones semejantes desde el punto de viste especial.

Los largos afios que Rosencof sobrevivio en un pozo 1e

sirvieron entre otres cosas pare desarrollar efectivos

mecanismos de defense segun les condiciones psicolégicas y

fisices a que lo sometian. Su propio testimonio nos efirma

que una de estas formas de esquivar y superar la locura fue

le de jugar con las diverses alternatives que la cercania a

ese estado mental le ofrecie. Dentro de eses varientes se

encontraba la posibilidad de crear lo que él directamente

califica como "fantasmas", para de este forma sorprender a un

delirio amenazante y lograr maniaterlo antes de que la

demencie acebara con su equilibrio:

Un recurso que me ayudaba a sobrevivr era atrapar

los fantasmas. Dominarlos a ellos antes que ellos

lo domineren a uno. Mecanismos asimilados de

creador me sirvieron de mucho. Y aun aquellos que

no eran escritores, escritores se hicieron logrendo

de este manera, sin saberlo, atar los fantasmas a

una estructura novelede, dramatica o poetice.2

3 Mauricio Rosencof, "Literature carcelerie", Brine:

Ania 220 (1987): 127.
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En este procedimiento Rosencof le otorga identided,

sexo, eded, ocupacion, a lo que no tiene ni siquiere forma y

que de adquirirle hubiera sido desconocida, arbitraria y por

lo tanto sumamente peligrosa. En ese acto de "atrapar" lo

absurdo y lo extraflo, e1 autor logre condicioner la esencia y

la existencia de cada uno de los supuestos cohabitentes del

pozo, de manera que puede dominerlos haciéndoles desempefiar

el rol que él desee y no el que ellos pretenden asumir desde

los limites entre la locura y la cordura.

El personaje central, Consuelo, vive en condiciones

aparentemente diferentes a las de un preso, o a les de un

rehén como lo fue el caso especifico de Rosencof. Pero ese

apariencia se destruye en la medida que vemos adentrandonos

en la obra y conociendo las caracteristicas de su situacion.

Esta incluye la revelecién, por medio de un personaje

totalmente secundario como lo es el dependiente del almacén,

que la dualidad Consuelo y Magdalena no existe y que en vez

de dos hermanes reelmente hey solo une que forma la unided

Consuelo-Magdalena.

Consuelo, mujer entrada en afios, este por voluntad

propie atrepade en su case como Rosencof en "su” pozo, si

bien es cierto que la vieja tiene la posibilidad de salir

cuando lo desee, contextualmente el encierro es tan hermetico

como el que pedecié el autor, porque en elle no existe la mas

minima necesidad de salir de su prision volunteria. Su
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eutoaislamiento del mundo social que le pertenece es ten

compulsivo y determinante como el que por razones politicas

sufrié Rosencof, y ambos, autor y personaje, van a recurrir a

una misme solucién; la de ejercer el poder de imaginar como

juego rutinaria. Este recurso les permite sobrellevar una

situacibn donde 1a diferencia esenciel radice en el hecho de

que mientras e1 dramaturgo siempre sostuvo la esperanza de

poder salir y cambier los fentasmas por seres humanos,

Consuelo es un ser que tiene la misma falta de esperanza que

experimenteben 1a mayoria de los personajes de las obras

incluidas en la secci6n Ieetzn_ehientg. El aislemiento de

este es fundamentalmente una eleccion personal y representa

la unica vie de recuperar lo que nunca tuvo reelmente y a lo

que definitivemente no aspire acceder.

La sobreviviencie a través de la irrealidad se va a

convertir, a1 igual que en El,cnnhete en el establo, en la

clave para la incursion en un mundo de fantasies y

arbitrariedades donde la separacién entre lo que pertenece e

la locura y lo que es dominio de la cordura as ten arbitraria

y convencional como la pretendida distincion entre derrota y

victorie de la cual hablaremos posteriormente en relecién el

docudrama titulada X,nneatzga,gehellgg,aenfin,hlanggs,

El personaje de José en El, anhgtg_'mn e1, estable,

insistia en imaginar pare lograr la resistencia necesarie,

mientras Consuelo manifiesta una conducta paralela pero mas

bien contra el tiempo, 1a soleded y un vacio de vivencias que
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S610 puede ser setisfecha por medio de la fantasia y un

desbordente poder creativo. Este posibilidad imaginative le

permite a este personaje en sus desverios construir un

universo totalmente ajeno a la realidad, esa realidad que la

define como una vieja solterona cuya unica compefiia son las

esporadicas visites del empleado del almacén.

Su case se ha convertido en una prisién y el contacto

con otro ser humano es también para elle una aventure mas

fectible a nivel mental que fisico. Por lo tanto, la

posibilidad de acercamiento con otre persona este totalmente

fuera de su alcance. Con relacion a la importancia del trato

cotidiano con otros seres y su relevancia dice Rosencof:

En la vida cotidiane vivimos sin percibirlo, o por

lo menos sin racionalizerlo, situaciones en que,

por ejemplo el contacto -real 0 tangible- con otre

persona 0 un objeto este cargado de elementos nada

tangibles- o reales-. Cuendo una medre viste y

peine a su hijo antes de mandarlo a la escuela,

viste y peine el corporizado, pero también el

hombre que proyecta en él, 0 a1 lectante que tuvo

en brazos. (Literature carcelerie, 126)

Este falta de contacto con el resto del mundo enmerca

una situacién de absoluto confinamiento que produce una

reaccion a nivel imaginativo que va a oficiar como un

mecanismo compensativo. En este ceso el personaje central,

con su personalidad diversificeda, he logrado establecer un

sistema de sustituciones que le permite configurar un orden

dentro del dos-orden que significa una vida totalmente vecia.

Este dualidad se produce por un entendimiento entre su

universo consciente y el mundo inconsciente 0 see entre lo
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pensado y lo impensado. La influencia de este ultimo en la

conducta de Consuelo es producto del conflicto entre ambos

factores y de la concientizeciun de que sus deseos pueden ser

tan dominantes como sus prejuicios. La proyeccibn humane de

la ambivalente actitud de este mujer es explicade por Michel

Foucault en relacion a1 hombre en general, de la siguiente

manera:

El hombre no se pudo dibujar e si mismo como una

configureciun en la episteme, sin que el

pensamiento descubriera, el mismo tiempo, a la vez

en 51 y fuera de si, en sus imagenes, pero también

entrecruzedos con su prOpia trema, une parte de

noche, un espesor aparentemente inerte en el que

esta comprometido, un impensado contenido en 61 de

un cabo a otro, pero en el cual se encuentra

también preso. Lo impensado (sea cual fuere el

nombre que se le dé) no este alojado en el hombre

como une naturaleza retorcide o una historia que se

hubiera estretificado alli, es, en relecién con el

hombre, lo Otro: lo Otro fraternal y gemelo, nacido

no de él ni en él, sino a su lado y el mismo

tiempo, en una noveded idéntica, en una dualidad

sin recurso. (El énfasis pertenece al autor) 3

Este permanente dielogo que ejerce Consuelo con su otredad la

convierte en titular de la misma de manera que unifica 1a

dualidad en una sole creacién que integre espontaneamente las

dos partes de su personalidad acentuando la fraternidad entre

actitudes aparentemente opuestas.

El comportamiento de la mujer este inscrito en parte

dentro de las caracteristicas fundamenteles de la ectivided

ludica, ya que a través de su imaginecidn ha creado una labor

llene de sentido, elaborando un universo colmado de

3 Michel Foucault. We: (Héxicm

Siglo XXI, 1984), p. 317.
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significaciones. Frente a este proposicién imaginarie elle

se siente dominante, aunque reelmente ha subordinedo su vida

a esa funcién de jugar con el espacio y con los seres

imaginarios. Senale Johan Huizinga sobre el aspecto ludico lo

siguiente:

El juego es un aspecto formal, es una accién libre

ejecutada "como si" y sentida como si fuera de la

vida corriente, pero que, a pesar de todo, puede

absorber por completo el jugador sin que haya en

elle ningun interés material ni se obtenge en elle

provecho alguno, que se ejecuta dentro de un

determinedo tiempo y un determinedo espacio, que se

desarrolle en un orden sometido a regles y que da

origen a asocieciones que propenden e rodeerse de

misterio o a disfrezarse para destacerse del mundo

habitual. 4

Este facultad de ebsorbcion que caracteriza a1 juego es

la. que mantiene. a la solterona pendiente de su mundo

imaginario y ejecutendo diverses acciones, que dentro de sus

parametros, estan mas cerca de la cotidianided que de la

incoherencie permitiéndole una constante diversificaciun de

situaciones. A partir de este multiplicacién de las

posibilidades ludicas, partiendo de le ectivided imaginative,

podemos establecer diferentes nucleos de invencién que van a

corresponder a objetivos fallidos en la vida "real" del

personaje, 0 sea, de la vida que para nosotros es deducible y

no accesible. La transformecion del ambito por el cual la

vieja transits, se ve e convertir para el receptor en una

especie de sistema de cajes chines de cuya variacion iran

surgiendo les posteriores creaciones. Este proceso elimina

4 Hnmn_lndene,(8uenos Aires: Alienza, 1972), p. 28.
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la posibilidad de descubrir cual o quién corresponde

reelmente a ese mundo extrafio y absolutemente patético donde

e1 vacio es el principal protagoniste.

Toda la ectivided y el esfuerzo de Consuelo estaran

dirigidos a lograr reivindicer su personalidad por medio del

poder de evocacién. Esta funciun la lleve a la recreacién

constante de otros personajes que cumplen, dentro de ese

microcosmos, la funcion de celebrantes en un rito

estructurado para combetir la soleded y sus deseos mas

intimos. La vieja cesone se convierte en un lugar sagrado,

pero a diferencia de las regles que rigen lo ludico, éste no

tiene caracter temporario sino permanente, con lo cual se

convierte en une excepciun a les caracteristicas expuestas en

Huizinga y citadas anteriormente. En este ceso, e1 juego es

atemporal por lo cual trespesa lo bordes de lo exclusivamente

ludico para entrar en los de la demencie y el delirio. Le

permanencie del personaje de Consuelo en ese ambito falso le

convierte en prisionere del mismo, heciéndole perder la

libertad necesaria que caracteriza a las actividades ludices

y que elle va a ejercer solamente en forma relative.

El juego se convierte en una lucha continua con los

fantasmas que ha concebido y en una tensién permanente con su

capacidad creative la cual, a la vez, le permite su

sobrevivencia. Consuelo tiene que imaginar para seguir

viviendo; ---no existe otre alternative para elle porque su

vida tiene significado en la medida que entre en contacto con
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103 seres imaginarios que pueblen su case. En ningun momento

exprese la mas minima necesidad de socializarse sino que lo

mas importante para elle es mantener su proceso de

interiorizecién hasta el grado de pretender que los seres

ajenos a sus inventos, como el dependiente, acepten estos con

la misme naturalidad con que elle lo hece.

En el caso de El sang de,AntgniQ no existe un esquema

econémico o politico expresemente represivo, sino que la

historia personal de la protagoniste se ha convertido en el

elemento opresor y en este ceso. como en las obras que

examinemos anteriormente, 1e imaginecién oficie de unico nexo

posible, para convertir lo inalcanzable en aparentemente

tangible. E1 proceso de locura de Consuelo ya este completo

a1 comienzo de la obra, de manera que el receptor debe

incorporarse forzadamente a ese mundo sin conocer las regles

de juego y sin advertir e1 engeno sobre la false existencia

de Magdalena haste casi el final de la obra.

El receptor acepta ese universo instauredo naturalmente

por Consuelo como lo verosimilmente aceptable desde el punto

de vista dramatico y en la trampa que ese aceptaciun implice

el recurso imaginativo del lector va a cumplir con los

preceptos y sugerencias de la imaginacién del personaje. E1

espectedor, en su suspensibn de la credibilidad, ayuda a

sustentar ese mundo totalmente falso dentro de un encuadre

que tambien lo es, porque la mentira es logicamente 1a

esencia del teatro.
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Dentro de este permanente embigUedad que por supuesto

incluye fundamentalmente la ejercida por la protagoniste,

quién oscila entre ser Consuelo y/o Magdalena, vamos a

encontrar tres elementos basicos en los cuales este

fundementado el universo de la solterona: el__eanegin, la

unided Qansnelnznezdalana y Antnnin. e1 amante, cuyas

caracteristicas surgiran a partir del analisis de las dos

enteriores. Procuraremos analizar estos tres factores en la

medida que se relacionen con la locura de Consuelo, quién

supuestamente es el personaje central. Esa centralided, la

define no por su participecion preponderante en la accion,

sino especialmente por convertirse en una segunde fuente de

escritura dentro de le obra. La lectura del texto no sclo

incluye la experiencie personal de Rosencof, sino que el

proceso de escribir se ve completando en la medida que

Consuelo ve enfrentendo a sus fentasmas y estableciendo

diferentes relaciones con ellos, en la misma forma que el

dramaturgo he hecho con los propios. La lucha y la entrega al

mismo tiempo frente a lo invisible se convierte en una forma

de sobreviviencie y a instauracién de un universo donde 1a

ambivalencia se convierte en regla va a originar una pieza de

indudable jerarquia dramatica.
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EL ESPACIO: UN LABERINTO CON MUEBLES Y HOJAS MUERTAS

E1 tratamiento del espacio es sin dude uno de los mas

singulares pues establece 1a alternancia entre lo estipulado

por las indicaciones escenograficas y lo imaginedo por la

mujer. A este respecto no hay (casi diferencia entre e1

espacio escenografico y el latente, éste ultimo es el creado

el atraveser espacios inexistentes, fisice o imagineriemente

y que se incluye en y por medio del espacio escenico.5 En

este ceso se produce lo que en pintura se denomina

"pentimento", es decir la posibilidad de descubrir lo pintedo

anteriormente, rastreando a través de la pintura actual. En

este ejemplo, la escenografie basica y la imaginada se funden

en una yuxtaposicién que de origen a une complicada

diagramacion del espacio clesificedo por Bobes como ludico.

Este lugar es independiente de los objetos escenograficos

reales y se cree por medio de movimientos, palebras o

diferentes posiciones. Dentro de este ambito Consuelo se va

a convertir en una permanente escenugrafa, porque va a

decidir los cambios necesarios e ese respecto en relacién a

sus necesidades afectivas, éstas van a determiner e1 espacio

en la medida que condicionan su conducta.

En el comienzo de la obra e1 aspecto del espacio

escénico este determinedo por el abigarramiento de muebles, y

5 Maria del Carmen Bobes, '

dzenfitige (Madrid: Taurus, 1987), pp. 242 y 245.
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la falta de luz elementos que representa visuelmente el mundo

interior del personaje central:

Penumbra. Muebles grendes, antiguos con perfiles

difusos que una sensacién de emontonamiento. Por

une escalere de medera y con baranda asoma

Magdalena, que comienze a bajar sin que se le

distinga nitidemente. (El saco de Antonio, 103)

No en veno su figure surge igualmente confuse de entre los

muebles, pero no como Consuelo sino como Magdalene, de manera

que la obra se inaugura con la alteraciun de su personalidad

y ese confunsién mental que la lleve e1 delirio es expresada

por el amontonamiento que va a caracterizar el ambito

escenogrefico.

La relacion de este mujer con su case adquiere rasgos

reelmente llamativos, porque elle es capaz de superar los

limites especiales pare lograr adecuar su espacio original el

imaginario. Les limitaciones fisices no son un obstaculo pare

reconstruir los lugares en que elle reelmente siente como

suyos y en los cuales puede desrroller su fantasia. Gaston

Bachelard en La nafitigne, dg, 1;§§nngg, he establecido

claramente 1e importancia de la case como unidad especial que

colabora en la definicién de la personalidad de sus

hebitentes a1 convertirse en recipients de todos lo momentos

vividos. Es por este razén que el espacio asegure, segun el

autor francés, la unidad del ser humano, porque en sus

parades y rincones sobreviven todos los tiempos incluso el de

los sueflos y delirios, los reales y los supuestos:

il nous faut montrer que la maison est une des plus
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grendes puissances d'intégration pour les pensées,

les souvenirs et les réves de l'homme. Dans cette

integration, le principe liant, c'est la reverie.

Le pessé, 1e present at l'evenir donnet a la maison

des dynamismes différents, des dynamismes qui

souvent interferent, parfois s'opposent, parfois

s'excitant l'un l'eutre. La maison, dans la vie de

l'homme évince des contingences, elle multiplie ses

conseils de continuité. Sens elle, l' homme serait

un étre disperse. 3

En el caso de Consuelo ese integrecion, que segun la cita

anterior es una consecuencia ’natural en la relecion case-

persona, se produce plenamente pero sin setisfacerla

totalmente. A cause de ese unidad se ve a producir la

desintegracién y la instaurecion de un nuevo espacio,

teniendo como base la case y sus recuerdos en elle. Los

suefios y deseos cumplen en este mujer la funcién que

Bachelard le atribuye a los recuerdos, de manera que las

memories de la protagoniste no has sido completadas porque

hen tenido origen en suposiciones y necesidades no en

vivencias, y la reconstrucciun de su mundo debera ser hecho

no por la vie de la memorie sino por la de la imaginacion mes

pure.

Le figure de Consuelo este de acuerdo con la casa desde

el momento que en actitud as ten grotesca como los muebles

amontonados. Elle vage y delire entre esos objetos como une

cosa mas porque vive en la penumbra sin intereserle la luz y

relecionandose constentemente no con las cosas reales, sino

con las que son producto de su imaginaciun. Cuendo la luz se

3 (Paris: Universitaires de France, 1964), p. 26.
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enciende le diferencia entre la mujer y los muebles es mas

obvie pero la vejez los iguala a ambos. Es en ese instante

que la luz permite apreciar la disposicién tradicional de los

muebles, elle comienze su prOpia versién del espacio,

logrendo asi que cede elemento cobre significancia de acuerdo

a sus necesidades y no a la funcionalidad debide.

El personaje central no debe recurrir a espacios

letentes y tampoco a los nerretivos pare delimiter su area,

sino que la propie base escenografica se convertira en una

unidad maleable que sera absolutemente modificada segun las

intenciones del personaje. Dentro de este marco especial

creativo se van a fijar objetos cleves y la ordenaciun de los

muebles se vs a realizar de acuerdo con la siguiente orden de

creacién: senderito/sauce/ pelomes/lago para concluir en el

elemento he;ge;an£fi,que ve a tener une especial importancia

al final de la obra, porque en la restauraciun de su mundo

fantastico Magdalena y Antonio pertiren en ese embarcecion

que reelmente es un sofa, mientras Consuelo les promete

esperarlos a su regreso.

Le ambivalencia del personaje Consuelo-Magdalene se

reitera en los muebles que cumplen una funcién aparentemente

arbitraria pero perfectemente viable dentro del contexto. El

poder de imaginacion de le solterona va a imponer une super-

reelidad que se convertira en una mas valide que la marcada

convencionalmente. Lo que elle realize es la correccién de la

ecotacion hecha el principio por el autor, originando una
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relectura del texto que a partir de ese momento ya a

funcionar en base a modificeciones escenogreficas que le

permitiran el surgimiento de personajes inesperados, lo mismo

que situaciones y lugares que van a lograr opecar la

propueste escénica inicial.

En este espacio que oscila entre la realidad y la

figuraciun la existencia del mismo y su entorno es motivo de

conversecion entre los personajes:

Magdalena: Me encente acariciar las ramas del

camino... Antonio... A veces pienso que

todo es irreal...

Antonio: Todo es irreal.

Magdalena: No, tonto.

Antonio: Lo es. Una luna nerenja que se encrespe

en las palmes...Tu gracie, Megadelena,

languide como un cimbreante junco...

Aceso pueden ser reales? (K1 saga de

Antnnin. 105)

Ambos personajes mantienen posiciones diferentes frente a la

realidad o irrealidad de su espacio. En Magdalene se revela

1a influencia del ambiente original mientras que Antonio

defiende la existencia de lo inverosimil porque él es

producto de ese cualided, mientras que su emede en la medida

que también es Consuelo, no depende de un origen

exclusivamente imaginativo.

En este espacio hey partes que se van a identificar con

mayor precisién en la medida que se logre, a través de ellos,

completar lo imaginedo. Después que Consuelo ha terminada el

espacio necesario, Antonio surge como consecuencia de éste

porque e1 objetivo final de la cadene imaginative no radicabe
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en el peiseje sino en el hombre que lo justificare y con el

cual lo iba e compertir. Por otro lado les partes que

completen 1e escenogrefia impueste por la mujer. Son "el

puentecito", el cual origina el juego de las prendes; la lune

nerenja que acompafia a los enamoredos, el Parque de

Diversiones; y la calesite.

Todos estes coses tan veriedas como supuestas, surgen de

los muebles amontonados, por lo tanto la superposiciun de la

realidad oblige el receptor a un esfuerzo especial para

dejarse conducir por une escenogefie imprevista 1a cual tiene

vigencie en relecién con la pareja Antonio-Magdalena, pero

une vez que éstos selen carece de significado. Consuelo no

vuelve e referirse e 1e case como el lugar de recreo que

antes mencionamos y pierde su_velor_ como objeto inventedo.

El unico lezo;gue va a unir e1 disefio propuesta por el autor

con lo establecido por el personaje es la presencia de un

saco de hombre en un perchero.

Es destaceble el hecho de que a la selida de Antonio le

sucede la de Magdalene, porque de este manera dejan el

escenario libre para la siguiente escene donde e1 personaje

unico, Consuelo, realize une significative recomposicién del

escenario instaurando el orden aparentemente violedo por su

hermane:

Que desorden...A ver...A ver...Todo este pero es

como un desorden en el eire...El florerito este ahi

Le carpeta sin erruges...Un lugar pare cede cosa y

cede cosa en su lugar. (El.snnn.dn.AnLnniQ. 109)
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Sn punto de vista del espacio es totalmente diferente al de

Magdalena. Para Consuelo el lugar de cede cosa es sagrado,

pues en elle la funciun de la casa como recipients de

recuerdos se edecue perfectamente a su personalidad. Para

este personaje el pasado tiene mas peso que el presente; les

vivencias con su femilia estan reflejedes en las pequeflas

coses, en elles el nucleo familiar as representado, alli

surgen la presencia hosce del padre o la dulce de la ebuela

que estén implicites en un cenicero 0 en un florero

aparentemente sin importancia.

En la ordenacién de ese universo ten intimo se produce

la inclusién de dos objetos que eran validos dentro del

entorno delirante de Magdalene, pero no en el falsamente

coherente de su hermane. Uno de ellos es "el saco de Antonio'

que es aceptedo por Consuelo como parte de la case y la unica

sorpresa para elle es el lugar que este ocupando. El otro es

el sofa, que es una "berca verede“ también para la ordenadore

quien parece tener la funciun de darle un sentido familiar el

ambiente manteniendo a le vez signos del juego de

personalidades. Este se acentue cuando Magdalena menciona e1

sendero y las hojes muertas como parte de ese objetivaciun.

La duplicided de ese ambiente es acepteda por embas, pero su

significancia varie segun el punto de viste de cede una.

En embas visiones hay ciertes coincidencies que unificen

ese espacio imaginedo con el que no lo es y que las hermenas

comparten con diferente intenciun, hecho que va creando una
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similitud sospechosa entre los dos personajes. Consuelo

menciona e1 sofa-berca sin hacer mayor hincepié pero usando

la misma imagen formulade por su supuesta hermana. Luego el

segundo objeto en comun; e1 saco, es compartido naturalmente

por las dos y ofrece dos aspectos destacables. Uno es el

lugar que ocupe en el leberinto, y que origine la unided

saco-perchero. la cual no puede ser destruide segun las

regles de orden de Consuelo porque 1e separacién de ambos

iria en contra de la disposicién de los objetos propuesta por

este ultimo personaje. El otro aspecto que se destaca de la

presencia del saco es el uso que le edjudica cede une.

Magdalena también provoce un desequilibrio en relaciun con

este elemento porque para elle se va a convertir en un objeto

de placer sexual y necesite estar en contacto fisico con él

pare setisfacer sus instintos reprimidos:

Consuelo: Burlete de la decencia si es tu gusto.

Pero mantén cede cosa en su lugar.

(Consuelo sefiele el saco y Magdalene lo

recoge, estrechendolo calidemente) Al

pechero, Magdalena. No es hora de

pornografies. (El angg_d§_AnLgniQ, 110)

La imposibilided de parte de Consuelo de aceptar

cualquier expresiun que no esté de acuerdo con el

comportemiento convencional 1a convierte en un ser

esencialmente reprimida. Ella he implantedo --o cree haberlo

hecho-- un sistema de conducta que hece que su hermana 1e

relacione a veces con la figure materne eclarandole que no es

su medre y que por lo tanto todo intento de control es
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inutil. Pero es justemente ese necesidad de expresar todo los

sentimientos y necesidades contenides por afios lo que la

lleven a la creaciun imaginarie de una hermana que puede

cubrir el rol que elle no se atreve a vivir.

La incapacidad de la solterona para aceptar que existe

dentro de elle une expresion que este en contra de sus

prejuicios y de su educecién la convierte en un ser con doble

personalided, cosa que no descubriremos haste casi el final

de la obra. Magdalena es la excuse que Consuelo cree no 8610

para cambier un espacio que por pertenecer a1 pasado de la

femilia Consuelo lo convierte en sagrado, sino pare

encontrar, a través de une recreeciun especial, incentivos

para seguir viviendo.

El saco es el elemento fundamental dentro de este

universo hecho de suposiciones, que son considerades como

reales en la medida que permiten el funcionamiento de otro

orden diferente e1 cotidiano que resuta ten dominante como el

que hebian vivido junto a sus padres. La prende de vestir

cumple une funcién metonimica que tendre como objetivo final

engafier e1 dependiente y que éste cree que la presencia de un

hombre en esa case es une realidad y divulgue la informeciun

entre los vecinos pare prevenir un posible esalto. En este

juego de atribuciones Consuelo es victima de su propie

invencion, porque ironicamente e1 empleedo del almacén no

cree en lo absoluto en esa existencia propueste por la vieja,

pero elle he centredo su vide en ese ser imaginario que no le
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sirve solamente para ahuyentar a los ledrones, sino para

darle vide a lo que Magdalene describe en comparacién con el

espacio la casa paterna, de este forma:

Eres une cesone vacia que se descascare por falta

de inquilinos. Nadie ha cruzado tu verja y temes y

anhelas oirle chirriar. (El,aegg_dg,AnLgnig, 111)

El saco es la parte vital del esquema escénico porque implice

la existencia de un hombre que 3610 para Consuelo es Antonio.

Tambien sirve para provocar discusiones sobre su existencia y

la posibilidad de sentir celos por su supuesta presencia.

Magdalene sustenta la teoria de que la presencia de un

saco supone la existencia de un hombre, aunque no sea Antonio

solamente como piensa su hermana. La idea de que les coses

existen en la medida que se piensan 0 se imaginan ha sido una

constante en la dramaturgia de Rosencof y el ejemplo en este

obra es por demes evidente. E1 mundo de lo imaginedo tiene

fuerza y poder en la vida real en la medida que se cree

ciegamente en él y se le valore y acepte como la referencia

mas logica de las experiencias cotidianas. A través del

proceso imaginario estos seres se ponen en contacto con lo

que de otre manera hubiera sido totalmente imposible, e1 saco

es valido porque implice un hombre que lo use, an jererquie

depende del sistema de edjudiceciones impuesto por lo irreal

que es la unica forma de eveluar 1e situacion presentada.

Magdalena es terminente a ese respecto y jererquiza a1

objeto por sus impliceciones afectives y Antonio, como

cualquier materielizacion de un deseo, existe simplemente
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porque no existen dudes acerce de su vigencie. En dos

diferentes parlamentos Magdalena establece claramente su

punto de viste tanto con respecto el saco como a la

existencia de Antonio:

Magdalena: El saco y todo lo demes. Porque si hey

un saco hay un hombre para ese saco.

Consuelo: Que Antonio no existe

Magdalena: Si! Es como Dios: existe porque creo en

él. (Kl seen de Antonie. 113)

Esta discusién planteede sobre un objeto refleja e1

cuestionamiento que no solo se hecen 108 o él personaje en

toda la obra, sino también los receptores, sobre la

funcionalidad de la verosimilitud. La reconsideracion del

probleme de lo verosimil contribuye e corroborer el engefio

del lector y es el mismo dilema que sufre con respecto e la

doble personalidad de le protagoniste. Por medio de

Magdalene, Consuelo insiste en buscar une solucién a la

dicotomia entre lo irreal y, lo real en la medida que la

primera insiste en la realidad de Antonio. Consuelo la trata

de demente y le recuerde cual fue el origen de le creacion de

ese mentira y en el mismo parlamento exprese la idea de que

Magdalene-Consuelo es simplemente une unided a pesar de la

replica inmediata:

Consuelo: No cambies de tema ni sigas con tus

locures. Recuerda el temor que tuvimos

cuando etracaron une case de femilia e

cuatro cuadras de aqui y pensamos que una

mujer enciene y sole ere una tenteciun.

Magdalena: Dos, Coc6.dos. (El,aegn,de,AntgniQ, 114

E1 énfasis es mio)
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L0 ambiguo no es exclusivo de las acciones sino

especialmente del lengueje y la cita anterior es un ejemplo

donde e1 juego no 3610 se reduce a personas o e situaciones

ajenas sino también se hece en la relacién con elles mismas y

con el deseo de mantener la ambigfiedad cuanto mes sea posible

porque en eso radice uno de los logros fundementales de la

obra. El juego con cualquier cosa que se realize implice

riesgo y lucha y éstos son sus principales actrectivos, a1

igual que los factores que suponen una competencia y es

precisamente lo que sucede entre las dos mujeres. A

propésito de estos conceptos relecionedos con la ectivided

ludice citemos nuevamente a Huizinge:

El juego es une lucha por algo o una representacion

de algo. Ambas funciones pueden fundirse de suerte

que el juego represente una lucha por algo, 0 sea

una pugne a ver quien reproduce mejor algo. (Homo

ludens, 27)

Pare realizar este suerte de rivelided son

imprescindibles las dos mujeres con caracteristicas

diferentes y con posiciones opuestas frente a las coses

reales o ficticias . El recurso de la duplicided le permite

al dramaturgo convetir la obra en un torneo imaginativo donde

las fronteras no existen porque lo convencional he quededo

totalmente descertedo.

Este espacio que a la vez cobija y desafia e estes dos

solterones en torno a un objeto llemado tradicionalmente saco

pero metaféricamente Antonio a veces se convierte en paiseje

exterior 0 en leberinto interior, pero la funcionalidad
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espacial se ya a concretar interiormente en la medida que

reselte la presencia primeremente del saco y segundo de un

chel. Ambes prendes van a representar un grupo familiar que

solo existe en los deseos de cada une de las hermanas de

integrerlo a sus vidas. En este complicado espacio escénico

las cosas se ocultan o aperecen segun crdenes sumamente

peculieres que provienen mas del subconsciente que del

consciente dede la demencie de la protagoniste.

A medida que transcurre le pieza e1 espacio se convierte

en una de las eyudas fundementales para el despliegue de esa

locura compartide 0 personal de las mujeres, porque cambiera

de acuerdo a los puntos de vista de éstas sin dejar de ser e1

propuesto al comienzo de la obra, porque sélo desde el punto

de vista linguistico se produce la~ alteraciun. Con el

espacio sucede lo mismo que con Consuelo y su desdoblamiento

fisico y mental en une Magdalene que por rezones de timidez y

cobardie la suplente o la enfrenta cuando es necesario.

Ese dependencia absolute del mundo imaginario se

comprueba fecilmente al final

visita del dependiente, elle

pare seguir alimentendose de

fin en 81 mismo, sino que

carencias que la vida le

implicita en su creaciun y un

este relecionado directamente

compenseciones.

de la obra cuando después de la

debe reconstruir su universo

su fantasia. Su juego no es un

trata de obtener de él les

he negado. Hey una exigencia

objetivo que es vivenciar y que

con su preconcebido sistema de
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En el final de la obra, cuando la presencia del

dependiente hece tambalear el mundo creado por Consuelo, que

existe unicamente si no es refrendedo, la vieja en su afan de

recuperarlo debe recurrir a una nueva dimensiun del espacio:

Consuelo: Sole... Sole... Me hen dejedo sole .....

No...No, Magdalena. Estamos ligadas,

hermana. Atrepades ...... El ropero ,tonta

es irreal. No hueles acaso el verdor de

los sauces Volveren...regresen...Los

oigo. Ye estan. No. Sole, no. He ire...

No irenos. (Kl seen da Antonie. 128)

De este modo en su efen de reconstruir el universo perdido,

e1 sofa volvera e convertirse en berca, Magdalena en la

amante de Antonio y Consuelo en la mujer sole que vigile,

espere y ordena la vida de los demas, lo mismo que hece con

las cosas.

CONSUELO-MAGDALENA: LA DUPLICIDAD COMO FORMA DE VIDA

En el personaje duel Consuelo-Magdalena encontramos un

ejemplo de la teoria psicoanelitice sobre la necesidad de

crear un doble a fin de que este puede realizar las cosas que

el individuo en cuestién no es capaz de hacer por si mismo.

En este ceso Consuelo enceudre perfectemente con este

proposicién psicoanelitice desde el momento que imagine a une

hermana con el fin de tener un ejecutor de sus deseos. A

propésito de la importancia y caracteristicas de este factor

determinante de la personalidad sefiela Otto Rank
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El sintome mas destacado de las formas que adopta

el doble es una poderose conciencie de culpa que

obliga a1 protagoniste a no aceptar ya la

responsabilided de ciertes acciones de su yo, sino

a descargerles sobre otro yo, un doble, que es

personificedo, o bien por el propio diablo, 0

creado por la firme de un pecto diabélico. 7

Este intenciun justifica 1e invencién de Magdalene, edemes la

relacion entre hermenos --que es la que propone Consuelo-- he

servido como ejemplo practico para explorer el uso de este

recurso. La creacién del doble corresponde a une proyecciun

del tumulto interior y al creerlo se produce une liberacion,

une descerge por parte del creador, aunque 1a mayoria de las

veces siente temor de encontrarse-con su sembra con la cual

he esteblecido.un verdadero pecto diabulico de coexistencie.

En el caso de este pieza el doble se convierte en un

importante mecanismo imaginativo que al igual que en las

otres obras de Rosencof sirve de comunicedor con un esquema

de valores inaccesible.

La funcién de este nueve unided imaginative adquiere une

dimensiun especialmente significative an “referencia a

Consuelo, quien en su imaginacién genera una doble

posibilidad ludice. Ella he creado e Magdalena, para que

alguien ajeno e elle cumple les funciones que de acuerdo a su

moral serian imposibles de realizar. Magdalene por su parte

no es la realidad sino 1e creacion, 1a imagen oculte de su

hermana, quien en su" locura he creado un sistema ludico que

7 “El alma y la sombre”, Le_Qninifin_Cnanzel,(Setiembre

1976): 8-9.
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1e permite enfrentarse con la parte mas oscura de su ser y e

la vez rebelarse contra ese mundo de deseos inconfesebles. A

través de ese desdoble las dos queden encerradas en un juego

cuyas regles no pueden ignorar y cuya efectivided les

significa la pervivencia mutue.

Como consecuencia de an irreversible soleded la

solterona he decidido pobler la case con presencies que a la

vez satisfacen sus carencias y le den 1e posibilidad de

experimenter, no en forma directa, sino a través de su

hermana, vivencias que su propio sistema represivo 1e niega.

Le case, por medio de la imaginacion, adquiere rasgos

paisejisticos que exeminemos anteriormente, pero este espacio

es creado para que una persona que no es expresemente

Consuelo pasee con un hombre que ,debe ser forzosamente

Antonio.

Por medio de su delirio Magdalene es el personaje que

abre y cierre la obra de forma que la etmésfera de

elucinacién y ensuefio sea la predominante. Lo que para

Consuelo es el desorden reelmente es la vie por la que elle

puede escapar de su maniatico orden y acceder a un recinto

donde la sensualided que siempre he rechazado se convierte en

regla. La relacién Magdalena-Antonio tiene vigencie en la

medida que es creada por Consuelo para su setisfeccion

personal, posibilidad que no se agota en el pleno erotica,

sino que desde el momento que su hermana existe,la pretendida

funcién del hombre la va a extender a1 pleno social para
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hacerle creer al vecindario que cuenta con una presencia

masculine en la case que revoca toda presuncion sobre su

terrible soleded.

Desde el punto de vista especial como mencionamos antes,

Consuelo cumple con la funcién de ser la gran ordenadore cuya

obsesion es mantener cede cosa en su lugar. La sole idea de

un cambio es rechezade y no admite varientes en su repetide

estructura. Ese mismo esquema disciplinario lo eplice a sus

impulsos e instintos; todas sus fantasies sexuales no hen

podido llevarse a cabo porque hen sido ocultes, es decir,

desde su punto de vista hen sido colocedas en el lugar de lo

moralmente prohibido. Tanto su universo interior como en

universo interior estan compuestos de ectos irrealizables de

este manera siempre logre mantenerlos a une distancia

respeteble, porque interiormente los reprime y exteriormente

se los edjudica a su hermana, quien reordene e1 espacio no

solo desde su propie concepcién de la unided escenica, sino

teniendo en cuenta sus deseos y necesidades.

Los personajes que Consuelo cree en su delirio la ven

ayudar igual que los muebles a recomponer una existencia

ficticia para que ésta sustitucién tome e1 lugar de la

experiencie real. Al igual que sucede con el mobilierio hay

en Consuelo dos imagenes superpuestas, une la solterona

emargeda y reprimida. y la otre liberal y apesionada que

cobra vida en Magdalene, y que se menifiesta con una

movilidad que se opone a su enquistamiento y tiene una visibn
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del mundo en base solamente e instintos y no a reciocinios.

Consuelo necesite "vivir” en alguien aquello que no es

capaz de resolver y asumir pct Si misme, entonces la pareja

de opuestos a1 cual la literature he recurrido tentas veces

vuelve a cobrar sentido, como los clasicos binomios

representados por las figures de Quijote-Sencho, Hamlet-

Horecio o Aquiles-Héctor. Le diferencia a este respecto

radice en que El,seen,de Antonin e1 espectedor descubre a su

debido tiempo que el "otro”, recipients de todas la

innhibiciones de la mujer, es un engafio, no existe, le

otredad solo tiene valor psicolégico. Pare los receptores no

es un ejemplo mas de enfrentamiento de carecteres opuestos,

sino e1 resultado de un proceso de demencie que tiene como

base le creacion de referentes humanos que le permiten seguir

siendo una unidad, y Magdalena es el mes importante en este

funcién.

En la medida que Consuelo se multiplica imagineriemente

su personalidad se siente completa y gretificada, es decir, a

mayor creatividad le ve a corresponder une mas profunde

setisfeccion, por eso no va a permitir que se ponga en dude

su creaciun. Cuendo este leberinto en el cual elle se mueve

con total comodided es amenazado por la presencia de un

extrafio, como el dependiente. Consuelo no escatime esfuerzos

en defenderlo aunque sea reelmente idefendible y epela a la

presencia de sus fentasmas como si éstos reelmente

existieran:
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Consuelo: Nada, No me tomes por estupida, porque

llamo a mi hermana. Seis cincuenta me

debes. Seis cincuenta.

Dependiente: -Qué vs a llamar a quien? Tranquilo,

one. Es como dice la patrona: "Los

inquilinos, dofia Cocu los tiene en la

azotea". Diez y chau. Mire que yo soy

pierna. dofia. (Kl amdeAnIanie.

124)

El atrevimiento del muchacho le destruye lo que tanto le

he costedo crear, y e 1e insistencia del dependiente sobre la

mentira de la presencia de Magdalene y Antonio, la solterona

comienze a llamerlos desesperedamente como forma de

recrearlos frente a la evidencia del joven:

Consuelo: :No! ;Eso si que no! El he dejedo su

saco, mire. Elle su chel. -Lo ve?. No

hen selido. ;Antonio! ;Magde1ena!. No

pueden selir.;Magda! gMagde! ‘Megda! (E1

seen. da Antonin. 125)

Después de ese fracaso tel vez le respuesta mes logice

hubiera sido su muerte, pero del encuentro con el muchacho

sace en cambio mas fuerzas y encuentra en su propio mundo de

fantasies lo que la realidad 1e niege. La rehebilitacién

final es en particular triunfo frente a los que insisten en

su locura y frente a elle misme. El regreso de la pareja, el

breve dialogo con su hermana, el sofe que se convierte

definitivemente en bote, 1a prometide merienda, el juego de

Magdalene con el agua, todos son elementos que consoliden su

delirio, revitalizandolo después de un fracaso que fue

solamente momenteneo.

El regreso e1 juego con su doble le gerentiza la
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continuecién de une situacibn en la que esta implicita su

posibilidad de sobrevivencia. Pare Consuelo es

imprescindible esa otre imagen y la falta de esta bien puede

significar un desenlace de la locura que la lleve al

suicidio.



Capitulo VI: BL HIJO QUE BSPERA: ESCRIBIR LA VIDA PARA

SOBREVIVIR LA MUERTE

El,hiig_gne annexe pertenece también al periodo de

creacion carcelerie y su escritura cumple con el propésito de

Rosencof de homenejear con este obra a todas las mujeres

presas por rezones politices y expresar dramaticamente les

alternatives sufrides en prision y la necesidad de mantener

una esperanza que les aliviara 1e situaciun.1 Le obra tiene

como base un personaje femenino denominado simplemente Mujer,

la cual desde su presidio revive la relecién con su compafiero

muerto y la continua en el tiempo como si él estuviera vivo y

la pareja tuviera la posibilidad de tener un hijo. Este nifio

imaginedo se convierte en algo reel para la protagoniste.

Elle no 3610 mantiene dialogos de apariencia cotidiane con

él, sino que también inventa juegos y pesatiempos en los

cuales "su hijo" este incluido. Perelelamente la presencia

de otro personaje, 1e Actriz, 1e otorga une dimension

diferente a la obra porque elle ve a ser la encargeda de

representar a la Mujer en une supuesta dramatizecién de la

realidad en presidio, con 10 cual se crean dos puntos de

viste de dicha situacion a través de mujeres con reelidedes

sociales diferentes. Este hecho convierte a la prisionere en

una doble protagoniste, no 3610 de la obra de Rosencof que

presenciemos o leemos, sino a1 mismo tiempo de la

1 "El hijo que espere", Hispanézige 45 (1986): 87-114.

209
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representaciun de que ve ser objeto en un supuesto teatro.

Entre los dos personajes femeninos se ya a crear un

releciOn conflictiva en la medida que les dos reclamen le

titularidad del personaje representado y la autoridad

suficiente para hacer cambios en su evoluciun.’ En este

contradictoria unidn la Actriz termine por hacer suye la

obsesién de la meternided que caracteriza a la prese.

Iguelmente al final de la pieza embas comparten e1 horror

frente a la muerte del nifio. La obra consta de un unico

acto, dividido en trece escenas que se convierten en

recuentos imaginativas en las cuales es practicemente

imposible efirmar si alguno, todos o ninguno pertenecen e1

fragil concepto de “lo real" dentro de une de las piezas

cleves del ciclo escrito por Rosencof en la carcel.

En este pieza e1 autor retoma como base sus mecanismos

en cuento a1 uso de la imaginacion, le memorie y la locura

para transporter al receptor a un mundo mas intricado en el

cual los elementos comunes en sus piezas enteriores sirven de

excuse pare establecer un paralelismo entre e1 sistema

opresivo carcelerio y el texto dremAtico en su fase de

representacién. El recurso del metateatro habie sido

claramente explicitado en el segundo capitulo de este trabajo

con La. Ealiia. En elle el plano imaginativo, mes que una

obsesiun para la mayoria de los personajes, era una forma

habitual de resolver sus vacios. En el caso de E1,hijn,gne

espere,le imaginacién no 3610 cumplira con ese funcién sino

que servira de base para que el personaje femenino exprese su
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delirios, su soleded y la lucha contra un eminente

desiquilibrio mental a través de una estructura metaficticia.

Esta lucha por sobrevivir se proyecta a través del

recurso de le meteficcion en el cual la Mujer cumple no 8610

con la funcion de protagoniste sino que también se convierte

en critica de la representacién que en base a su situacién

realize 1e Actriz, ordenando cambios, sugiriendo ideas y

haste discutiendo con quién la llevare a escene. Esta actitud

enfantizara la intencién de Rosencof de enfrentar dos

sistemas de poder, el carcelerio y el dramatico, a fin de

lograr la mayor expresivided de las caracteristicas del

primero mediante la utilizacion de los recursos técnicos del

segundo. El hiig_gng,eanene no pierde en ningun momento el

cuestionamiento entre el mundo ficticio y la realidad, de

manera de mantener el objetivo de explicar las angustias y

desesperanzes inherentes e la situaciun de une presidieria

por medio de la interpretecion que de elle hece 1a Actriz,

que en utime instencia sera la encargeda de proyectar el

mensaje a la comunidad. El concepto de metaficcion en

referencia a1 género narrativo se puede aplicar a este

intento del dramaturgo uruguayo. Sefiala Patricia Waugh:

Metafiction is a term given to fictional writing

which self-conciously and systematically draws

attention to its status as an ertefect in order to

pose questions about the relationship between

fiction and reality.2 (El énfasis es de Waugh)

2 Metafietign_(Nueve York: Methuen, 1984), p. 2.
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Rosencof utiliza acertadamente las conexiones entre lo

ficticio y 10 real uniendo mundos aparentemente opuestos como

forma de explicar, a través del propio mecanismo dramatico,

el regimen de aislemiento y presiones que sufre su

protagoniste, la cual conforme une personalidad compleje que

segun June Schlueter es pertinente a su condicién de

personaje teatral meteficticio:

When a fictive character exists in drama, its

identity is even more complex. In addition to being

an imaginative creation of both author and reader,

it also becomes a physical presence functioning

before a live audience, which brings to the

interpretation not simply the private response of

the novel reader, but a collective, communal

response well. 3

Esta complejidad se acentue por el hecho de que las

referencias heches por la Mujer sintetizan la realidad de

cientos de prisioneras que al mismo tiempo de la implicita

representacién padecen los sufrimientos de la protagoniste.

Les caracteristicas de este personaje 1a asocien con la

solterona Consuelo en la pieza El saga, de Antonin. Ambos

personajes femeninos a través de sus miedos, fantasies y

necesidades establecen una significative similitud; las dos

padecen e1 encerramiento, una obligedo, la otre voluntario, y

también deben crear a través del dialogo la posibilidad de

una vida que les es fisicamente imposible. En les dos la

esperanza, aunque con objetivos diferentes, se convierte en

un lazo comun. Recordemos que Consuelo reelabora su mundo

3
' ' (Nueva York:

Columbia UP, 1979), p. 7.
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ficticio constantemente, al igual que el personaje central de

El hiig gne,esnere, de manera que ambos personajes adecuan

sus suefios en relacion el encarcelemiento en el que mas Bus

vivir sobreviven entre la rezén y-le locura y dentro.del cual

deben agoter todos sus mecanismos de defense.

'- El aniquilamiento psicologico de los presos durante e1

periodo dictatorial que pedecio Uruguay entre 1973—1985, ere

ten 0 mas importante que el fisico, porque éste ultimo no

siempre se lograba. Para el mecanismo represivo lograr que

sus prisioneros llegaran e la locura formaba aperte) de .su

estrategie y no tuvieron inconveniente en reconocerlo. En

la primera parte del informe de Lawrence Weschler sobre la

dictadura uruguaye éste transcribe la siguiente opinién:

Major A. Maciel, who was a director of Libertad,

observed at one point, regarding the prisioners

under his charge, "We didin’t get rid of them when

we had the chance, and one day we'll have to let

them go, so we'll have to take advantage of the

time we have left to drive them med. 4

Después de este afirmacién, hablar de un estado mental

lindero con la locura en relacion con el aspecto psicologico

del personaje central de este obra no es ni exegerado ni

ilugico, porque estaba previsto en los planes de los

ceptores. Si bien a veces es imposible establecer e1 limite

entre la razon y le sinrazén, es evidente que la Mujer

deambula entre los dos estedos haciendo de la imaginacion una

forma de resistencia frente a su aniquilamiento mental. Ella

he convertido an real lo que nunca ha tenido --un hijo y a

4 "A Reporter at Large 5 (Uruguay-Part 1)" Ihn_flnn_Xnnknz

(Abril 1989): 68
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partir de este creacion comienze e fundamentar una vida

totalmente diferente a la de la rutina carcelerie y la

dimensién que adquiere en su nueve realidad es la que va a

ser representede como ejemplo de sobrevivencia carcelerie.

El uso del término locura en relacién con la conducta

del personaje central va a ser tomado de acuerdo a la

definicion ofrecida por el Diccionario de Psquiatria de este

forma: "Madness: A popular term for mental disorder".(Hinsie

y Campbell, 111). La confusién mental que caracteriza a le

presidierie la transporta a un mundo donde lo unico reelmente

valido es la creacién de formas de defense frente a la

violencia de que es victima y para ese elaboraciun va a

recurrir a todos lo medics a su elcence; como por ejemplo la

memorie a través de recuerdos en los cuales su compefiero

aparece vivo, los juegos de representacién que comparte con

su hijo imaginedo, el tejido que hace mientras e1 nifio pasa

por diferentes etapas de su vida, y su constante lucha por

proyectarse mes elle del reducido espacio en el que

sobrevive. La conjuncién de estos elementos conducen a le

Mujer a un estado psicolégico muy particular en el cual

elebora un discurso que aparentemente carece de sentido pero

que reelmente contiene las connotaciones necesarias para

crear los mecanismos de defense frente e 1e inferioridad de

su condiciun. Todas sus actividades poseen de este forma un

sentido porque le locura no carece de conocimiento sino que

es una ineficez forma de este. Sefiala Foucault:

No doubt, madness has something to do with the

strange paths of knowledge... But if knolwdge is so
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important in madness, it is not because the latter

can control the secrets of knowledge; on the

contrary, madness is the punishment of a disorderly

an useless science. If madness is the truth of

knowledge, it is because knowledge is absurd, and

instead of addressing itself to the great book of

experience, loses its way the dust of books and in

idle debate; learning becomes madness through the

very excess of false learning. 5

Le presidierie en el ejercicio de sus recursos

imaginativos donde su desorden mental se convierte en une

forma ilogica de conocimiento se transforme en un ser con

vivencias totalmente atemporales, sus dialogos, como

actitudes no pueden ser ubicadas en ningune de las tres

tradicionales divisiones del tiempo. E1 pasado, el presente

y el futuro hen deseparecido como unidades definides para ser

una fusibn en la cual as ten imposible separar uno de otro

como deslinder lo absurdo de lo fectible. La Mujer he creado

un vivir a destiempo para de estar forma eviter el conteo

angustioso que los presos hecen con el tiempo y poder

proyectarse en la direcciun que elle necesite y eliminar

aunque sea simbulicemente su condicion de prisionere y ser

conducida a otro tipo de encierro, el voluntario, donde les

unicas Ordenes validas son las de sus deseos y en especial

uno: ser medre.

En este proceso de total introspeccidn para el personaje

denominado Mujer, la presencia de la Actriz surge como une

fuerza diferente pero no opuesta, porque si bien

dramaticamente cumple con las cualidades de "otro" personaje,

5Wm(Nueva York: Vintage Books.

1973), p.25.
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practicemente va a desempefiar el rol de doble y su presencia

3010 se justifica a través de la existencia de la prese. La

relacién entre embas es contradictoria porque para la Mujer,

1e posibilidad de ser representede implice el riesgo de que

alguien ajeno a su vida se la distorsione en un escenario,

por eso es justifica la permanente vigilancia que ejerce

sobre la Actriz, actitud que la convierte inesperademente en

una fuente de poder irénicemente en el lugar donde elle

carece totalmente del mismo.

El universo creado por la Mujer a partir del encierro

refleja las resultados de su margineciOn en la medida que

convierte sus creaciones delirantes en imagenes reales, con

las cuales no 8610 mantiene un dialogo fluido sino que

también son usedas como referencias para el texto que la

Actriz pretende representar. De la misma manera que José e1

personaje de El Cnnhete, en, el_ estable encuentra en la

imaginacion y en la musica la forma de sobrevivir con

dignidad, en el caso de este personaje femenino la funcion

imaginative 1e sirve pare sobrepaser un conflicto que no se

da en terminos moreles sino emocionales. Para 1e presa

superar la experiencie de la cercel 8610 tiene validez en la

medida que se autoconvenza de la posibilidad de tener un hijo

y que éste la compense de las angustias del presente. Pero

en la medida que el encarcelemiento se prolonga la necesidad

de ese hijo se convierte en obsesion, de manera que

practicamente todas sus intervenciones tienen como tema la

espere, la presencia o la ausencia de ese nifio ficticio.
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También los conceptos expresados en El_sagn_de_Antnnin

se desarrollan con mes propieded en este nueve obra. La

teoria de que las cosas y los seres existen en la medida que

se cree en ellos se repite en el El hijo gne,esnnze a través

de la presencia de una pareja que implice la idea de la

existencia de un nifio. En este pieza se presente la dualidad

entre objeto y ser representado, por un lado nos encontramos

con una recluse que a partir del recuerdo de su compafiero

hece posible la vivencia de un hijo, mientras que a la vez,

este situacién es vista desde una perspective diferente que

le convierte en una fuente textual que va a ser representede

par une actriz. A medida que transcurre la relecién de la

actriz con el personaje a representar, a través de libreto,

ésta ultima va incorporando la necesidades de la presa haste

practicemente sustituir su vida reel por la de su personaje.

Este desplazamiento de personalidad ve a enfrentar dos

posibilidades diferentes, una la del personaje como simbolo

de un ser real, y otre la de su historia personal como un

texto que al ser dramatizado entre en los canones de

autoridad y transformacién que son comunes al ambiente

carcelerio y que también son usados en la estructura de la

representacién.

Frente a este desverio e1 receptor as enfrenta con una

serie de difilogos y monulogos sin coherencia aparente, pero

que cobran funcionalidad al representar el intricado mundo de

una mujer condenade a la soleded y empecinede en mantener

vive la esperanza de ser medre. En el logro de este meta la
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condicién actual de aislemiento serie no solamente

sobrepasada sino esencialmente sustituide por las vivencias y

las relaciones que el personaje desee tener en oposiciun a

les que esta sometida en su condicién de prisionere.

En este obra Rosencof nos enfrenta con la experiencie de

una presa que no solamente debe superar la engustia

carcelerie y la merginacion sino que a1 mismo tiempo se

convierte en una fuente teatral a1 ser representede por una

Actriz, quien insiste en permanecer fiel a1 libreto y no

soporte que "su" personaje se convierte en une co-autora que

corrige e impone las opiniones sobre la versiOn teatral de su

vida:

Actriz: <No te permito>, un corno. Yo no tengo nada

contra vos me 015? Pero tampoco puedo

hacer nada. El Director merce entradas y

salidas. Ni vos selis encento, ni Chaplin

entre.

Mujer: Vos no sos quien para prohibirme nada!

Actriz: Pero el que te dije, si. oDonde cuernos

viste a una actriz que no obedezce al

Director? Qué serie el teatro? Caos,

desorden. (El Hiig,gne,eanere, 107).

En este controvertida relaciun va a surgir un lazo de

unién entre embas mujeres a través de la obsesién por tener

un hijo que mantiene viva a la presa y que peulatinamente se

ve tresledando a la conducta de la Actriz. Esta ultime pierde

su posibilidad de distanciamiento con el personaje y se

confunde con la de su interpreteda, hasta el colmo de

considerar el hijo imaginedo como verdadera y desesperarse

reelmente frente a la muerte del supuesto niflo. A estes dos
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figures femeninas les corresponde un personaje masculino que

alterara su personalidad entre el compafiero de la prese y el

amante de la actriz, y que por rezones obvias se ve implicado

en esa obsesion por la maternidad que convive en las dos

mujeres y que de la que al final él también sera contagiado.

LA MUJER: IMAGINACION VERSUS LOCURA

En la figure del personaje central se produce un

permanente proceso de convertir en coherente y natural un

entorno que carece esencialmente de eses dos cualidades. A

través de la prese se menifiesta la necesidad de reconstruir

el pasado a partir de la desconstrucion de un presente

constantemente amenazado por el sistema represivo. El

personaje protegonico mantiene una obstinada esperanza en un

posible futuro que, dadas sus condiciones de sobrevivencia,

se transforme en une actitud totalmente alejada de la

realidad de manera que le insistencia en proyectar su vida en

el tiempo a través de un hijo se convierte en une idea fija

que la acerce tregicamente e1 delirio en la medida que

capitalize todos sus pensamientos.

La personalidad de la mujer se transforme en un sujeto

fragil frente al presente y cualquier expresién que

signifique un enfrentamiento con la situacién actual se va a

convertir en una amenaza que debera ser reparade y superada,
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al igual que sucede en El sang dg Antonin, con la reaccion de

Consuelo frente al desplante del dependiente. En estos dos

carecteres igualmente similares en la medida que la

imaginacion y el suefio se convierten en une manera de

sustituir carencias de diferente origen, Rosencof traspasa la

linea divisoria, por momentos minima, entre 10 real y lo

supuesto. En El hijn_gne_esnere el dramaturgo destruye las

posibles delimiteciones y referencias a lo pretendidamente

real dando peso a un entorno donde la alternative persona-

objeto imaginedo no existe, por lo tanto lo que so imagine as

real y 10 real carece de importancia. Este destrucciOn de los

limites no implice 1a eliminaciun de ninguno de los niveles

perceptivos sino la total yuxtaposicién de ambos.

El universo creado por la prese es visto desde puntos de

vista diferentes, pero en figure as siempre la misma. La

abolicion del tiempo se vuelve une unided clave en su labor

imaginative, permitiendo la fusion de los diferentes niveles

creativos. La atemporalidad convierte e la pieza en una

sucesiun de unidades dramaticas diferentes, en las cuales el

factor mas importante es el planteamiento de situaciones

imposibles desde el punto de vista practico, pero plenamente

aceptebles desde la situacién emocional y efectiva que estu

viviendo e1 personaje. Esto se logra en la medida que el

valor temporal se construye el mismo momento que se

desconstruye, porque generelmente a cede proposiciun temporal

de los personajes corresponde une confrontacién con la

situaciun a que reelmente este sujeto:
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Mujer: Ni se imagine que le espere si me baje el

cordén de le vereda. Pobre de él. Ay! se me

escapo un puntito... Los lentes... Dunde los

puse? Dice el Director que si tejemos con

juicio ve abrir les boleterias...(El hijg

Qua espere. 94)

En este ceso la accion de desobedecer pertenece a un tiempo

ficticio construido y valido solamente en la mente de la

prese. La irrealidad no 3010 pertenece al factor temporal,

sino que la persona a quien se le edjudica la desobediencia

en ese supuesto presente no existe. Pero a este proposicién

iemginative se le opone inmediatamente la alusién al Director

de la carcel y a su poder de permitir o no la visita de los

hijos de la presas en une simbélica abertura de las

”boleterias". Esta expresiun tomede de la jerga teatral

acentue la comunicacion entre las dos mujeres que

originariamente pertenecena a mundos diferentes. Este proceso

de integracion entre embas sirve para establecer por medio de

este dualidad les posibilidades de las diferentes

interrelaciones imaginativas que van quitandole independencia

a cede personaje pare irlo convirtiendo en uno solo. En este

fusion los valores y ansiededes de la Mujer se ven

trasladendo a la Actriz y ven creando un desplazamiento de la

autoridad a través del hecho de compertir un texto hasta el

grado extremo de convertirlo en el discurso afectivo para la

vida particular de la Actriz. En la vida oscure de la

prision 1e Mujer encuentra dos formas de trascender, una

afectivemente a traves de la supuesta existencia de un hijo y

la otre socialmente por medio de la representaciOn que
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presupone la existencia de espectedores a los cuales le va a

lleger como denuncia les condiciones de sobrevivencia en une

carcel para mujeres durante une dictadura militar.

El personaje denominado Mujer es el que logra la

unificacion del resto de los carecteres en la medida que es

el referente de todos ellos, y la funcion de cede uno

dependera de la presencia de la prese y de las opciones

creativas que elle elija a partir de un mundo exclusivamente

imaginario. El texto plentea eudezmente, el enfrentamiento

de dos fuentes de creaciOn diferentes; una la del personaje y

le versién particular de su vida y por otro lado el originado

por la Actriz con los conflictos que significa representar un

texto que es permanentemente modificedo. Ambes pertenecen a

estructuras de poder y de autoridad diferentes, pero es unen

en la medida que la posibilidad de representar un texto se

convierte en la excuse pare discutir, rechazar y compertir

experiencias diverses, que tienen como punto besico la

presencia-ausencia de un hijo, que se convierte ambiguamente

en el simbolo de la esperanza y de la derrota, porque a1

deseo de tenerlo le corresponde e1 miedo a que los militares

lo asesinen.

La pieza establece un constante conflicto entre dos

sistemas igualmente autoritarios, uno e1 carcelerio y otro e1

teatral a través de la figure bivalente del Director, nombre

con el que se designa tanto al jefe de una prisiun como el

que ejerce 1e mayor autoridad en un proyecto.escénico. Este

paralelismo va a crear una doble estructura que origine la
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posiblidad de intercelar valores, situaciones y reacciones

que perfilen 1a similitud entre dos ambitos aparentemente

opuestos. Esta propueste establece une busqueda permanente

de una proyeccién en el futuro, lo que se debe imaginar y

sonar es la posibilidad de une extensibn y proyeccion de la

vide a partir de la recreacién de un pasado que el

reconstruir lo vivido cree une alternative de un futuro.

En el Senn,de,AnLnnig,vimos como el personaje basico se

duplicabe. En el caso de El hiin que espere se nos plentea la

misme opcion en dos varientes de diferente expresién; une

tecite: Mujer-Actriz y la otre explicita; Hombre-Amante. Les

relaciones de cada une de estes duelidedes no 8610 tienen en

comun la mencién constante de un hijo como esperanza, sino

también e1 juego ambivalente de sus personalidades,

situaciones y entornos temporeles. El tiempo y sus diverses

proyecciones va creando diferentes circuitos en los cuales la

elegrie del futuro es mezclede con el persistente miedo del

presente. La duplicided no sulo se revela en los personajes,-

sino que también influye la valencie que proviene de los

siguientes elementos; vida/muerte, fracaso/esperanza,

regocijo/temor, factores que contribuyen a acentuar el valor

simbulico del drama, establecido de antemeno con la

denominacion generica de los personajes denominados como;

Hombre/Mujer/Amente/Actriz. -

La generalizecién que se establece a través de estas

circunstancias 1e den e la pieza un valor universal. Los

seres que luchan, imaginen y reescriben su historia no son
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exclusivamente individuos, como tampoco lo son las fuerzas

que los presionen y amenazan constantemente. Todo el ambito

creado por Rosencof responde a un intento de encontrar la

respuesta en un medio categéricamente opresivo donde todos

los personajes, situaciones y parlamentos logran reafirmar la

multiplicidad de posiciones frente a una categorie clave y

definitoria: e1 encierro. Le insistencia en une temetica

especial se agudize en las obras carcelerias, pero es

necesario destacar que el énfasis en el determinismo del

espacio no surgio como producto de su encarcelemiento sino

que se agudizo e reiz de este experiencie en prision. Los

ejemplos anelizedos en la seccién titulada Inetzn_ehieztg son

bien evidentes al respecto, especialmente si recordamos les

obras tituladas Les renes_y Le,yelije,

En la situacion de extremo aislemiento planteada en este

obra, la Mujer se constituye en la unidad necesaria que nos

permite establecer los lazos imaginativas y reales con el

resto de los personajes y con la situacién de la prision en

$1, an confrontaciun con la experiencie teatral que no es

solamente aludida sino representede a través de la Actriz.

La visién de la prese esperanzade por momentos y tragica en

otros se ve ir componiendo por medio de los enfrentamientos

provocados por la dicotomia representado-representante.

Como ejemplo de este dualidad vamos a citer determinadas

escenes que a nuestro criteria nos perecen reveladoras y

esclarecedores de este proceso imaginativo que envuelve

peulatinamente a seres con origenes y vidas muy diferentes.
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Estableceremos el continuo paralelismo entre el mundo de la

carcel y el de la representacion comenzando por la escene que

abre la obra. En elle el receptor se enfrenta abruptemente

con una pareja peseando por un perque, pero ese espacio y la

acciun de pasear, adquieren a través de ciertos parlamentos

una dimensién totalmente diferente, que nos introduce el

mundo de recuerdos de une mujer desde su celda, recreando y

revalorizendo una experiencie pasade. El espacio perque va a

ocuper la dimension de la celda o mejor dicho ésta ultime so

va a "convertir", a través de la imaginacion en lugares

diferentes de acuerdo a la necesidad del personaje central.

Rosencof explica el proceso de defense frente a1 poder

carcelerio no 3610 como la posibilidad de atrapar los

fentasmas, sino como el de provocar con increible intensidad

les imagenes mes persitentes del pasado o inventar

situaciones desde un presente sumamente precario pare lograr

el salvo conducto que le permite traspaser los limites de la

cordura o simplemente andar por ellos con mayor seguridad.

Le creacion permanente, como en el caso de la Mujer,

convierte a los personajes en escritores de su propie

historia y en reformuladores de une forma de sobrevivencia:

Y aun aquellos que no eran escritores, escritores

se hicieron logrendo de este manera, sin saberlo,

atar los fentasmas a una estructura novelada,

dramatice o poética.a

En el comienzo de la pieza la apericién ebrupta de una

pareja que quiere eduefierse de un perque en el mes ingenuo

3 Mauricio Rosencof, "Literature carcelerie", Brine;

Ania 220.4 (1987): 127.
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sentido de la palabra desata un mecanismo de oposiciones que

van a generar un doble sistema interpretativo; por un lado el

escénico que nos representa una pareja en ese lugar, y por

otro el que surge de los parlamentos de cada uno que escape a

la situacién aparente de un romantico encuentro nocturno:

Hombre: No hay nadie. El Universo se ha detenido.

Fuera de nosotros, hasta el murmullo de

mares y follajes se ha detenido. Tu eres,

emor. Yo estoy vivo ......................

No temas, tonte, Nadie me ha visto. Hemos

entredo con la sale a oscuras, y de la sale

a oscuras hemos salido. Nadie me he visto.

Hemos entrado con la sale oscure, y de la

sale a oscuras hemos salido. Nadie me ha

visto. (Kl hide que Banana, 89)

Les ecotaciones son especialmente significativas en este

escene y el autor use dos vies para comunicar el mismo

menseje. Primeremente la proyeccién de la pelicula

"Casablanca", en la escene de un reencuentro que no sera

definitivo y seguidamente los personajes, que a través del

lengueje fisico van a acentuar la sensaciun de miedo y riesgo

que ese encuentro lleve implicita. Este encuentra nocturno

en el perque para la Mujer es une ”imprudencie", y para él

una posibilidad que se repetira haste e1 infinito, dentro de

una atemporalidad que transforme el paiseje y haste los

objetos connotan actitudes humenas. La situacion cobra un

caracter simbulico en la medida que hace referencia a los

seres y a las cosas por ultime vez, porque en ese encuentro

e1 Hombre es asesinado. La metefore barcos-preso, es por

demas significative y sirve para remercer 1e insistencia en

que sonar es el unico salvoconducto pare superar la
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inmovilidad impueste per una celda que es a la vez la botelle

en la que se "aprisionen" a los barcos:

Hombre: Suefian. Cuendo anclan, suefian que navegan.

Pero cuando campean un temporal hundiendo

su quille en las aguas embrevecidas, sus

venas se hinchen, viven. Un velero en la

botelle, suefia. Solo suefia. (El hiig_gne

senate. 88)

En este contexto la ectivided onirica e imaginative va a

suplir todo un mundo de viviencies y posibilidades

ineccesibles desde el punto de vista practico. En base a

este recuerdo, la Mujer va a incorporer a su vida

alternatives imposibles desde el punto de vista fisico y en

esa continua eleboracion dos seres van a convertirse en

presencias constantes; el compafiero que alguna vez tuvo y el

hijo que nunca llegu a tener, pero que existe dentro de su

universo imaginativo y que se menciona por primere vez en

este escene junto con la alusién del duende que se hamaca

junto el nifio:

Mujer:;Se hen poblado de duendes!2Cual es el mio?

Hombre: Todos. El del medio es nifio. He aferredo su

manite en las cadenas y sus petites lo

impulsen, brioso, travieso.

Mujer: No tendra frio. (El hijo gun fiangne, 89)

Le creacion de ese nifio va a ser el lazo ficticio entre

todos lo personajes reales o inventedos y la necesidad de que

se convierte en realidad ve a afectar haste la vida

particular de la Actriz. En la medida que la prese imagine

situaciones diverses, ve creando un texto que representa su

vida desde su punto de viste y ese texto se convierte en
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fuente de autoridad, y al enfrentarse con él la Mujer ve a

tener su unice y efectiva posibilidad de poder. Le escritura

como la representeciun se convierten en respuestas a sistemas

opresivos, de manera que el ejercer cualquiera de estas dos

posibilidades se estan generando alternatives de escape

frente a imposiciones tanto de indole artistica como

carcelerio. La Mujer mentendra el universo de sus

elucubraciones como totalmente valido y su comportamiento se

va a regir por el mundo de valores de lo imaginario y no de

10 real, haste el punto de permitirse la libertad de corregir

o agregar hechos a su propie historia en vies de ser

representede. Cede uno de los personajes cumple une doble

funcién y elle es a la vez escritora y protagoniste de su

guién, lo que justifica los enfrentamientos con la Actriz,

como ye hemos anotado anteriormente.. La pretendida creacién

de un nifio ”divino", como exprese e1 Hombre, es

contrarresteda con la siguiente acotecién:

Cruza 1a escene violentos focos, inquietos,

histéricos. Buscan algo. El se separa. Mira

alermedo, se egazepa, tentee algo bejo e1 saco. (El

hijnquaeseena 89)

Ese mundo poblado de duendes y poesia es al mismo tiempo

un mundo perseguido, por lo tanto prohibido. La dualidad

entre los suefios y las luces inquietentes de le policie

tienen como resultado los gestos desesperados del Hombre que

pretende protegerla el mismo momento que cee mortalmente

herido. Inmediatemente elle inicia un monulogo en medio del

recuerdo de ese caida y de su soleded.
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El recuerdo y la reconstruccion de este experiencie

basice se repetira en el correr de la obra, especialmente

cuando le Mujer discuta con la Actriz elementos de ese

experiencie. El enfrentamiento de la prisionere con la

realidad se presente desde la primere escene la cual culmina

con un monologo especialmente significativo en el cual el

medio ambiente formedo por la carcel se entremezcla con los

recuerdos y las divagaciones. En este parte todos los deseos

y las necesidades se egolpen y mezclan para conformer una

vida donde la presencia de la locura es facil de apreciar.

En este monologo elle se eutoidentifice con un papel porque

se ha convertido en la escritora de su propie vida, a partir

de la pérdide de su compafiero y el deseo ilogico de tener un

hijo con él. El hecho de que elle recomponga su propie

experiencie la convierte mas que en un personaje en un texto

que sera representado. Este faceta 1e permite administrar sus

vivencias en forma independiente a su presente y también la

transforme en un elemento autoritario, porque de los cambios

que elle establezca dependera el supuesto texto a

representar.

En este momento se explicita la dicotomia entre pasado y

presente, entre lo que puede hacer como presidirie y lo que

quisiera hacer como mujer, tanto como su relacion imaginarie

con el Hombre que ya no existe pero que a través de su

recuerdo puede reforzar su entereza. Les limitaciones

especiales se evidencian en la relaciun que establece entre

la horizontalidad de le escritura que la atrape tanto como la



230

no mencionade verticalidad de los berrotes reales que son el

verdadero impedimento que padece:

Mujer: No te preocupes por mi, mi bien. Todo he

pasado. Soy sélo un papel. Alguien 10 he

tecleado... solo que entre renglun y renglon .

. sigo sofiando. «Los berrotes horizontalés me

hen aprisionado...Letras y letras, puntos

suspensivos, letras, guiones... Todo

ordenado. (El,hijg,gne,esnene, 90)

A partir de la experiencie limite que significa la

carcel, los berrotes de la escritura son ten fuertes como los

otros, pero e1 menos le permiten algun tipo de comunicacién

con lo que fue su vida. Es la prisionere desde su nuevo

oficio de escritora la que le asegure a su compefiero el

retorno de la felicidad. La aparente incongruencia del

lengueje se organize en la necesidad de une esperanza que

corporiza a su Hombre con solo heblarle y lo incorpore como

un fentasme entrefieblemente querido, sabiendo que esta

muerto. Lo que se escribe es la vida y lo que se vive es la

muerte, y la escritura, por mes incoherente que perezca, es

el vehiculo para mantener e1 contacto con lo vivido.

Su pretendido alegato hacia un retorno en el tiempo es

reelmente vacio, o demencial desde el punto de viste de las

circunstancias. Le primere parte del monélogo es una defense

de la vida y es esa la imagen que elle quiere que sea

representede de 81 misme. Por ello ve a cambier e1 texto

haste que logre la expresivided necesaria aunque esto se

produzca e la misma vez que los ensayos y desespere e la

Actriz que la representa. En la primera parte del monélogo

: la esperanza, a través de las imagenes utilizedas, es lo que
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sostiene moralmente su discurso porque en este recreacién

false de su vida lo unico aparentemente real es su funcion de

escritora, mientras que la muerte se convierte en un posible

retorno y el hijo sigue siendo une esperanze. Este evocacion

tiene su contrapartide en la segunde mited del monélogo donde

la reiteracién de la posibilidad de une vuelta el pasado

pretende soprepasar e1 hecho irreversible de la muerte.

Mujer: Yo estoy aqui. Para siempre a tu lado. Y

une y mil veces volveré a empezar, sol y

rocio, como un film, como un rio que brote

por encanto y que de tanto verlo, de

sofiarlo tanto, es. Tanto, emor, tanto que

lavo mis pies en sus aguas... (El hiin que

espere, 90)

Esa necesidad de trascender mes elle de todas las

adversidades se va a mantener como una constante en toda la

obra, porque la muerte no es solamente une amenaza sino une

realidad que inaugura y cierre le pieza. Si en el comienzo la

Mujer y el Hombre la enfrentaben y el resultado era la muerte

de este ultimo, al final la situacion se repite, porque la

Actriz y su Amente van a ser testigos de la muerte de un hijo

que de tanto imaginerlo se ha vuelto reel para las dos

mujeres y sus parejas. El circulo tragico se cierre, el hijo

imaginedo también muere de la misme manera que en padre, bejo

las bales de la policie:

Actriz: No ven que juega y crece? {Al Nifio no!

Amente: (Como si extrejera algo de sus ropes,

cerrando e1 pufio y alzendo el brazo) Al

nifio no, hijos de puta.

Actriz: 5A1 nifio, no! ;A nuestro nifio, no! (El hiin

qua am. 113)

La muerte del nifio sucede después de que la Mujer
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renuncie e1 milagro de tenerlo, que es lo mismo que renunciar

a seguir viviendo:

Mujer: lCémo? Senor, ~eguardar tu milagro? No.No lo

aguardo. Ni aguardo tu anhelade peloma que

tel vez, algun die, se detendra en la

ventene...(El hiiQ que semana, 110)

De este manera la dos mujeres concluyen su ciclo con la misma

sensacion, la del fracaso --para la Mujer porque si bien fue

capaz de crearlo como ser imaginario, no lo fue de tenerlo, y

para la Actriz por no haber podido selverlo de la muerte. El

hijo existia en la medida que solamente pertenecia al circulo

de los que debien imaginar para sobrevivir, no mas elle de

eso. El proceso de desgeste afecte a los dos personajes y le

sensecién de acabamiento también les iguala, su lucha ha sido

contra un sistema de represién que ha logrado aislarles y

solamente les he dejedo la oportunidad de comprobar que sus

suefios eran solamente eso, especulaciones que lleven

directamente a la locura y e impiden cualquier esfuerzo de

resistitucion moral y psicologica como la que presenciamos en

chombataanelcnmbata.

 



Capitulo VII: Y HUBSTROS CABALL03 SERAH BLARCOS: LA DERROTA

COMO RECURSO IMAGINARIO

Para cerrar el ciclo de teatro carcelerio escrito por

Rosencof en diferentes etapas de su confinamiento,

pretendemos examiner une pieza de especial importancia come I

nn:anna.gahallga.sezan,biannual Este obra es, desde el punto

de vista literaria, la culminecion de un etape creative

realizade en condiciones infrahumanas, en la cual 1a

imaginaciOn, los suefios y le memorie adquieren por momentos

visos de locura.1 Les obras creadas en condiciones

extremademente adversas logran una vision concrete sobre las

consecuencias del encierro y las relaciones del hombre con un

espacio absolutemente limitado, que por momentos se

transforme en un establo, una cesone o decididamente en un

calabozo, como en El hijg,gue espere. En el ejemplo que

examinaremos ahora la eleccién del autor se dirige a las

posibilidades ofrecidas por el teatro documental pare

expresar uno de los temas que mas se relacione con su

situaciun personal, el de la derrota.

Como miembro del Movimiento de Liberacién Nacionel

"Tupemeros", Rosencof sufre, junto a sus compafieros, la

derrota infringide por las fuerzas militares después de mes

de diez aflos de lucha. Durante este periodo los recursos

ofensivos se multipliceron originando diversos

1 Wanna. Montevideo: Area.

1986.
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enfrentamientos que tuvieron caracteristicas totalmente

sorprendentes para un peis que, frente al resto del

continente y para Europe, are considerado un lugar ideal en

el cual la igualdad se ejercie en cede acto gubernemental y

las posibilidades de enriquecimiento estaban al alcance de

todos los inmigrantes. Esta imagen fue alimentada durante

decades por quienes preferian ignorar la corrupcion y

mantener los privilegios de ser “duefios” del peis, mientras

que ejercian e1 poder a través de pectos y arreglos entre los

dos partidos tradicionales: Colorado y Blanco.

El partido Colorado que goberno e1 peis por casi noventa

afios consecutivos y el Blenco, cuyas incursiones en el

gobierno no significaron en ningun momento el cambio profundo

y radical que el pueblo necesitebe hen sido los "soportes" de

la democracie uruguaye y los reponsables directos de su

decadencia. Kl surgimiento del grupo guerrillero se

convierte sorpresivamente en la respuesta mes contundente a

esa crisis moral, economica y politica en la que Uruguay se

venia sumiendo peulatine y silenciosemente. Su lucha armada

generu la atenciun permanente dentro y fuera las fronteras

del peis, como también 1a respuesta inmediata de los grupos

militares. Esta ofensiva se reforzo con el golpe militar de

1973 que consolidé a le cupula castrense en el poder y les

permitiu cometer todo tipo de atropellos durante mas de doce

efios. Sobre el origen de los "Tupemeros", sefiala Malcolm

Coed:
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The MLN-Tuparemos appeared in the late 1960's

taking their name from that of the guerrilla army

which fought Uruguay's independence war against the

Spanish, which in turn had taken it from Tupas

Ameru, the name shared by two historical Indian

leaders. The late 60's was a time when economic

crisis, growing authoritarianism and corruption

were exposing the longstanding stagnation of what

for 60 years had been Latin America's most stable

society. Disillusion with traditional politics and

the Tupemeros' own skillful and sophisticated

operations-such as the kidnapping and subsequent

release of notorious public figures, or the

publication of documents proving corruption in

large companies brought the guerrilla widespread

sympathy.2

En la evolucion y los altibejos de ese lucha entre dos

grupos armados con técnicas, objetivos y recursos

extremademente diferentes, la participecion de Rosencof se

convirtio en une entrega total. En elle dejé de lado su

oficio de escritor y periodiste para 'participar activamente

en la escritura de uno de los periodos mas criticos dentro de

la historia del Uruguay, que desembocu en la dictadura en

1973 y que duré haste 1985. Un efio antes de que el golpe de

estado se oficializara, Rosencof ceie preso y en su

peregrinar por cuarteles, sales de torture, hospitales,

calabozos, pozos, se iba convenciendo que la derrota, a pesar

de ser aparentemente identificable y visible, era simplemente

convencional y que por lo tanto de la misma manera que la

victorie, no existia. Esta posture frente a las alternatives

de la lucha también es utilizede en su otre pieza también

representative del periodo carcelerio, El gnmhata an.al

3 Malcolm Road, "Introducing Uruguay". Index__nn

Cansnrshin. 11.3 (1982): 25.
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estable, donde la situaciun de los dos presos parece ser la

visualizacion mas evidente de este pretendida vencimiento.

En 61 0880 de 1 nuestros caballeaeenanblanmela

eleccion del héroe nacional, José Artigas, como protagoniste

no es fortuite ni desacertada. El famoso caudillo, desde su

destierro que histéricemente supone su derrota como Jefe de

los Orientales, imagine y recuerde sus momentos de apogeo,

especialmente los que tienen releciun con los sitios e

Montevideo y la marcha hacia el exilio en 1811. Este hecho

es conocido precisamente como "Le redota", es decir, la

derrota en el habla de los gauchos y sus families, 0 el Exodo

del Pueblo Oriental en el contexto nacional y

letinoamericeno. En esa reconsiderecién de su vida, el

legendario Artigas tiene un dialogo con su mujer, la mestiza

Melchora Cuenca, y con el hijo de ambos, Santiago, a quien

recuerde en su nifiez como lo dejo el abendonar la patrie y

retirarse e1 exilio pereguayo. También otro derrotado,

Jesus, asiste a este encuentro imaginario para establecer su

testimonio como vencido, unificando diferentes secuencias

historicas en servicio de una nueva idea sobre los vencidos y

lo vencedores. Rosencof explica que han podido desarrollar

an idea sobre la convencionalided de estos dos resultados

extremos con ciertos limites de orden filosufico, pero con la

permanente necesidad de ahondar en ese concepto. El propio

dramaturgo exprese lo siguiente:

His lectures y conocimientos no me permitien

abunder mucho sobre este, para mi, original (o si
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se quiere) particular concepcibn. Asi que la

cuestion de que la derrota no existe empezo e

aparecer en mi tematice, al punto que construi une

pieza en funcién de une escene final en la que

sobre el tema dialogan dos derrotados: Jesus y

Artigas. Este obra lleve por titulo “...Y nuestros

caballos seran blancos", frese que en lebios de un

nifio cierre la pieza. (Literature carcelerie, 129)

En la eleccién del titulo de la obra este implicita la

necesidad de proyectarse al futuro en forma optimista, porque

la imagen de los caballos blancos fue utilizada en la pieza

Lg: gehellga como simbolo de acciun revolucioneria el ser

evocados por el viejo Ulpieno. En este ceso vuelven a

retormar su sentido reivindicador del presente a través de la

elusién a un pasado historico y concretamente e la revolucion

partidista que tuvo lugar en Uruguay en 1904.

ROSENCOF Y LAS TEORIAS DEL TEATRO DOCUMENTAL

Con este obra Rosencof se adentra en un tipo de teatro

que no le es comun a la dramaturgia uruguaye y con elle

demuestre une lucida intencién de recrear la versibn

histérice de uno de los personajes mas influyentes en la

Historia sudamericana, proyectandolo desde su exilio para

reconsiderer su pasado por medio de un presente que también

este lejos en el tiempo. 3

3 Entre los escasos ejemplos de teatro documental

escrito en Uruguay podemos mecioner los siguientes: Juan

Bengoa,

(Montevideo: Letres, 1950) y La_netrie_en_ernes. (Montevideo,

Letres, 1951). Hiber Conteris, Melggln_X,(Montevideo, Nuevo

Mundo, 1989). Hereclio Fajerdo, Cenile_Q__figznen (Montevideo:

- Imprente Nacionel, 1938). Ernesto Herrera, El__lefin__niegg

(Montevideo: Teetro Uruguayo, 1911).
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El drama parte del dialogo entre Artigas viejo y su

pequefio hijo Santiago, para ir adentrendose en aspectos que,

desde nuestro punto de vista, son concurrentes pero que

Carlos Maggi opta por calificar de diferentes, aunque después

explica que este diferencia no implice un rechazo por parte

de cada componente sino un empastamiento sabiamente

orquestado:

Hey tres cosas diferentes en este obra: 1)La

presencia histérica, documental de Artigas y sus

enemigos; 2)La presencia carnal de la mujer que

Artigas and de su hijo de pocos afios y de la gente

sin importancia; y 3)una idea: los derrotados

pueden ser invencibles (este idea se ilustra con el

desestre militar, e1 exilio y le vejez de Artigas y

con la visita a1 Paraguay del mas grande de los

vencidos triunfantes: Jesus de Nazaret). 4

Estos tres aspectos establecen une pluralided textual a

través de la cual e1 receptor va recibiendo no 3610 la visién

controversial de la figure histurica idealizeda, sino también

el aspecto humano que encerrabe el héroe. Este ultimo diste

mucho de la figure en bronce que es usualmente venerada 0 de

unos restos inidentificables que descensan en un Mausoleo

hecho para ese propésito durante la dictadura. Este versién

teatral de un personaje historico que tiene un lugar de

privilegio dentro de la conciencie civica de los uruguayos,

nos enfrenta con la visiun dicotome entre un hombre derrotado

y un héroe indiscutible. El uso del docu-drama teniendo como

base une personalidad tan fuerte como la de Artigas supone

“ Carlos Masai. Prdloso aWWW

blancos,(Montevideo: Area, 1986), p. 6.

 



239

una recreacién de la Historia a partir de hechos mes bien

evadidos por la propie escritura histérica; 1a derrota, la

traiciun de que fue objeto, 1e vejez, su muerte totalmente

injusta en el exilio y la absolute soleded que rodeo sus

ultimos afios.

La aparente intencién de Rosencof no es reconstruir los

hechos historicos que conformaron e1 famoso ciclo ertiguista,

sino partir del fin de su lucha para buscar en la total

derrota el sentido heroico de la vida del prucer. Dentro de

las teorias sobre el teatro documental es pertinente destacar

la del dramaturgo y comenteriste aleman Peter Weiss, para

luego establecer les relaciones de Rosencof con este

posiciun:

Documentary Theatre refrains from all invention; it

takes authentic material and puts it on the stage,

unaltered in content, edited in form. On the stage

we show a selection based on a definite theme,

generally of a social or political character, which

contrasts with the haphazard nature of the news

which are bombarded daily on all sides. 5

En este ceso Rosencof no transcribe hechos histéricos en

forma inaltereda ni este siguiendo, consciente o

inconscientemente, les regles tradicionales del teatro

documental, sino que logre una visibn muy particular que no

necesite de la confrontacibn de los hechos por medio de

alusién a documentos especificos. En este ceso e1 propio

personaje central y su poder imaginativo se convierten en el

5 "The Material and the Models: A Political and

Aesthetic Definition of Documentary Theatre", Theatre

Quarterly 1 (1971): 41-43.
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principal documento e seguir. La historia publicamente

acepteda también incluye el fracaso, pero evite la

insistencia en el mismo jererquizendo el recuerdo y la

documentacién especialmente de sus logros y dejando de la

lado a1 ancieno Artigas y sus sufrimientos finales. La

revaloracion de la figure del héroe va a surgir a través de

su reconsideraciun desde el punto de vista humano y se va a

extender a su obra politica y militar, de manera que ve a

realizar el camino contrario a la historia. Este proceso se

acentue a reiz de que la propie fuente es el protagoniste y

su verecidad sobre lo ocurrido en los dos sitios histéricos a

Montevideo no esta siendo de ningune manera juzgada. Su

proyeccién historica tanto como en valor y su destreza en

dichos ectos son indiscutibles. En este pieza el héroe quede

de lado pare der peso al hombre que sirvio de base a une

prominente figure publica dentro del pasado uruguayo.

La funcionalidad y eficacia del aspecto histurico del

drama no se pierde sino que se recrea desde un punto de vista

diferente, pero basandose en lo que Judith Bisset denomina

"mundos posibles", y trascendiendo le capacidad de los

mismos:

Como todo drama, e1 documental se base en mundos

posibles que descensan sobre las estructuras del

mundo real. No obstante, e1 universo dramatico

construido por un dramaturgo es mucho mas que un

reflejo de les condiciones ectueles. Fragmentos de

vida -documentos- organizados de la forma mes

efectiva pare su pueste en escene, no para

confrontar sucesos, sino para presenter puntos de

viste alternativos sobre los hechos. Ese "come 81"

reglementario Y las normes de referencia, hecen
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posible que el drama documental enfatice la

relacion entre la dramatizacién alternative y los

incidentes ectueles. 5

En este ceso la busqueda de la “verdad historica" se

efectua desde el punto de vista del protagoniste, y lo que se

quiere explorer y dilucidar son los ultimos afios del héroe,

no lo que los textos tradicionalmente expresan sobre su vida.

El objetivo de Rosencof es establecer una relecién de triple

aspecto: 1) entre Artigas-Heroe y Artigas-Victime, 2) entre

e1 derrotado del pasado y los derrotados del presente, 3)

entre la figure que Artigas reelmente fue y la que crearon y

usaron los militares durante su gobierno. Durante la

dictadura se apelaron sus freses en situaciones inadecuades o

simplemente prohibieron la reproducciun de algunas de elles

en las parades del mismo Mausoleo que habie sido construido

como homenaje e1 héroe y en el que el gobierno deposito los

restos que no pueden ser considerados, desde el punto de

vista cientifico, como los auténticos.

La obra provoce, por un lado, un acercamiento histérico

no 8610 el periodo mas importante en la gestacién de un nuevo

peis, sino también con la persona que mas participeciun tuvo

en el proceso y cuya influencia no he cesedo con el peso del

tiempo. Pero a la misme vez convierte a los receptores en

5 "El drama historico y documental de Vicente Lefiero:

Construcciun de la versiun alternative" Teetre__dncumantal:

Vicente_Lefiezn (Mexico: Editores Mexicenos Unidos, 1985), p.

5. Le versién de este articulo en inglés se encuentra en

Latin_American_1haatre_flaxiae,18-2 (1985): 71-78-
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espectedores del mismo y la escenificecion les otorga la

posibilidad del juicio y de unir presente y pasado por medio

de la dramatizaciOn. A propOsito senala Herbert Lindenberger

en cuento e la funcién del docu-drama:

In one sense, of course, such statements (about the

relation with history) provide an easy means of

asserting the historical reality of what is

happening on stage, but in another sense they serve

as a way of breaking the illusion, at least to the

exent that we see the events on stage spilling over

into a historical continuum with which we are

already familiar. And although they help break the

illusion, such statements also increase our

participation in the play ...... we, in effect, can

sit like demigods presiding omniscently over the

action. 7

Desde el momento que se produce una comunicecién en el

presente en torno a la figure del heroe, la pieza se puede

convertir facilmente en un tribunal. La efectivided del

docu-drema es sintetizade por Peter Weiss de la siguiente

manera: ”Documentary Theatre may become a tribunal” (43). Lo

que se juzga en este ceso no es al héroe sino la actitud de

los demas hacia él, y este game ve desde la desleelted hasta

el abandono.

X. nuaetnea. Qahallns.sazan blancos incluye un referente

histérico, el igual que uno social en la medida que la

proyeccion publica de la figure del heroe no hece necesaria

la intervenciOn del discurso histOrico como tel sino que se

incluye en el del protagoniste y en el de los personajes

allegedos a él por diferentes rezones. En el caso de la

7 We. (Chicago: Chicago UP. 1975). p. 6.
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dramatizacién de este obra, e1 pasado artiguista cobra

vigencie no por connotar victorie sino por todo lo contrario,

por tener implicita 1e derrota con la que se cerro la vida de

Artigas y su largo y definitivo exilio en el Paraguay. En

este pieza hey una explicita intencibn de eludir los

documentos de manera que el personaje puede reflejar su

asepcto exclusivemente humano y por lo tanto diferente a la

que ofrecen los libros. Al respecto dice Rosencof:

Creo que en teatro, como en literature, vale todo

lo que funcione. Y edemas tengo el convencimiento

de que no hay dicotomia entre realidad y fantasia,

sino que es un todo unico, de la misma manera que

no podes describir la biografie de Artigas si te

referis solo a los documentos y a los hechos,

mentiries, sin hablar de sus suefios; lo que fue un

poco mi intenciOn cuando escribi "Nuestros caballos

seran blancos”.a

Esta teatralizaciOn de XW malls: eaten Elam

tiene como uno de sus principales objetivos la actualizecién

de un personaje histérico que en un contexto absolutemente

diferente el que se enfrento el movimiento "Tupemeros",

sufrio también la derrota y el exilio. De este forma,

Rosencof pretende humanizar y acercar a sus receptores le

figure del héroe nacional y sus luches por la liberacién de

la Provincia Oriental del yugo hispano y portugues.

La obra tome como base historice e1 exilio del caudillo

en el Paraguay, después de su derrota como Jefe de los

Orientales. Artigas se retire en 1820 y vive aislado, con la

5 Roger Mirza. "Entrevista a Mauricio Rosencof", Le

senene,(Montevideo). 25 febrero 1989: 14.
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unice compefiia de dos servidores, haste su muerte en 1850 a

los ochenta y seis anos. Desde ese lugar va a imaginar

dramaticamente y e reconstruir a través de suefios los dos

sitios a la ciudad de Montevideo por parte de las tropes a su

mando, con el fin de lograr la rendiciun del gobierno

capitalino que se mantenia fiel e1 gobierno espafiol. Estos

dos sucesos ocurridos en junio de 1811 y octubre de 1812

respectivamente son fundidos pare efecto de la teatralizacién

en uno solo que simbolizera toda la lucha de Artigas para

lograr la independencia de su patrie, como también sus

constentes conflictos con las autoridades bonaerenses.

Esta obra propone la visiun de una figure

indiscutiblemente popular, pero no desde su papel activo es

decir hacienda la historia, sino recordandola, reviviendo los

hechos mus significativos de su campafla independentista. A

través de ese mecanismo les hece recordar a los receptores la

conducta que los demas tuvieron para con él, tanto a1

juzgarlo erroneemente como al reverenciarlo desmesurademente.

Le obra se convierte en un tribunal pero no para enjuicier al

héroe sino a las condiciones y actitudes que debio enfrentar

en su efan por liberar a su pueblo.
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ARTIGAS, EL DERROTADO

Dentro de este espectro dramatico donde lo historico se

va mezclando con lo cotidiano y familiar pare componer en su

totalidad la figure del héroe, el aspecto de su derrota cobra

especial relieve. Ye que durante el tiempo en que Artigas

vive en el exilio se ve a recomponer todo un pasado que es a

su vez la parte mas importante de la historia uruguaye.

El exilio comienze para Artigas después de los varios

contratiempos sufridos en el campo de batalla en contra de

los portugueses. Estos, conscientes que el gobierno central

en Buenos Aires no haria nada pare impedir an invasion,

concreten el suefio de extender sus dominios haste las

mergenes del Plata. Este logro se concrete después de une

lucha cruente con las tropes artiguistes les cuales, a pesar

de que eran inferior en numero y recursos estratégicos,

mantienen el fervor de le lucha durante cuatro efios. En este

geste heroice se distinguen dos momentos cleves: 1a conquiste

de Montevideo por parte de los invesores en febrero de 1817,

y la tome del resto de la Provincia Oriental tres efios mas

terde, después de vencer a las tropes orientales que se

hebian organizeda en guerrillas.

Es precisamente el afio 1820 el que merce e1 comienzo de

la selida de Artigas e1 Paraguay. No se sabe con seguridad

las razones que lo llevaron a elegir este lugar, pero se
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supone que contaba con amigos en eses tierres y que planeeba

organizer un nuevo ejército para reconquister su patrie. Este

proyecto quedé trunco porque el dictador paragueyo Rodriguez

de Francia lo aislu inicialmente en un convento para enviarlo

después a un pueblo perdido desde el cual ere imposible tener

contacto con el resto del mundo. En este pueblo, San Isidro

del Labrador, vive haste la muerte del dictador, y el nuevo

presidente paragueyo Carlos Antonio Lopez lo traslada a una

chacra de su propieded cerca de Asuncion en 1845 donde muere

cinco afios mas tarde con la unice compeflia de sus viejos

servidores negros y muy pocos amigos.

Es evidente que el cambio operado en la vida del

caudillo adquiere rasgos tragicos, pues se convierte de ser

el Jefe de los Orientales, y el creador del primer proyecto

de reforma agraria en Sudemérica, uno de los pruceres con mes

arreigo popular y duefio de una mentalided extremademente

moderne pare su époce, en une sombre que deambula por un

campo que le es extrafio y en el cual se le considera

practicamente como un prisionero. Rosencof se concentra

precisamente en el ultimo periodo de una vida sin gloria,

pero con dignidad, sin luchas pero con recuerdos que lo

mantienen vivo.

La preocupaciun expresada por Artigas lleve implicita la

consideracion del autor por el presente de su patrie, en la

cual también hubo lucha y oficialmente -tembiénr vencidos y

vencedores. Reconocemos precisamente en la obra dos escenas
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que destacan e1 aspecto de la derrota en el heroe nacional.

La escene final (XIV) del acto primero y la escene II del

epilogo. La primere consiste en un breve monélogo y la

segunde en un dialogo con otra figure aparentemente

derrotada: Jesus.

La escene XIV cierre el primer acto después que Artigasd

he recordado e imaginedo los aspectos mas importantes de su

vida: su relaciun de Artigas con su pequefio hijo Santiago,

las luchas con las autoridades bonaerenses, los problemas que

se origineron a partir del sitio de Montevideo y la traicion

de. incluso personas allegadas e 61 familiar y militermente.

Todo este mundo histéricamente probable pasa *,a ser

simplemente el recuerdo de un viejo que necesite llener su

tiempo con la glorie pasade, de manera que puede sobrevivir

en el presente. Imaginar ha sido una de las cleves que

reconoce Rosencof como medio de sobrevellevar su penoso

encierro, y este mismo recurso lo aplice a la figure de

Artigas.

Es preciso aclerer que no existe la intencién, ni de

parte del texto ni del analisis, de establecer compareciones

o paralelismos entre el personaje histérico y el autor.

Hecerlo serie tergiversar la historia particular de cede uno

y caer en exageraciones innecesarias. La semejanza es valide

en la medida que permite a un preso politico que sufrié los

peores castigos encontrar en la figure del heroe una

explicecién pare su idea de que derrota y victorie son



248

convencionelismos. La semejanza de ambos radice en la

situaciun psicolugice que soportaron, no en la proyecciun

histurice que les toce a cada uno de acuerdo a su militancia.

El monélogo del personaje que es denominado simplemente

como Viejo se enfoca en el presente y este tiempo es usado

también cuando se desdoble en Artigas y recuerde su geste

heroice y los detalles minimos en la relacion con sus

subordinedos durante la lucha, es decir en su funciun de

caudillo. Entre las dos figures, que es esencialmente une en

diferentes etapas de su vida, se encuentra reelmente el

periodo histérico mas destacada de la historia del Uruguay.

Y este ciclo se ve a recrear a través de-un viejo que

contradice totalmente les imagenes recias y seguras que se

repiten en las esculturas y en los libros de historia. Este

hombre totalmente ecabedo es uno de los resultados de la

lucha contra el invasor y como tel tiene el mismo valor que

se puede desprender de un documento oficial.

En este proceso de desdoblamiento donde la imaginacién y

el ensuefio lleven al exiliado a convocar un referente

histérico posible solamente a través de recursos mentales, el

heroe se enfrenta con los momentos mas significativos de su

vida. Su evocacién cree, al igual que en otros personajes,

una union efectiva con el pasado y en este ceso, como en el

de Ulpieno en Ln: cahellge, tiene el respaldo de la historia

que no le permite perder 1e esperanza a pesar de la

lamentable situacién personal en que vive. Ese empecinado
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optimismo es el que lo mantiene con vide a pesar de les

adversidades militares y las traiciones personales que ha

debido enfrentar.

Este monulogo en el cual la nostalgia se mezcla con el

delirio tiene como elemento base el retorno de Artigas al

momento de ”La redote”, palabra que como sefielemos

anteriormente ere usade por el pueblo en vez de derrota, y

que fue le denominacién original de la marcha del pueblo

oriental hacia el norte del peis huyendo de los invesores.

Este hecho ocurrido entre octubre de 1811 y fines del afio

1812 significa la evidencia mes clara del poder que Artigas

ejercie naturalmente entre su pueblo -—éste prefiere quemar

sus pertenencias y seguirlo antes de entregar sus vidas y sus

cases el invasor. No existe dentro del ciclo artiguista

momento mas importante como ejemplo del apoyo papuler con el

que cuenta el caudillo, por lo tanto no es extrafio que en su

soleded y desesperacion comience a dar ordenes en relacién

con ese hecho.

Para Artigas la historia es su vida porque 61 ha sido la

parte mas importante de ese periodo, de manera que al

imaginerle se transforme tragica y grotescamente en el jefe

que fue en el pasado y al mismo tiempo que da ordenes,

explica las razones de esa lucha, una lucha de la cual ye

conocemos el resultado pero que no por eso carece de

importancia. En esa reescritura del éxodo desde el punto de

vista del heroe, y aun muchos efios después, la fuerza y el
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entusiasmo no se hen amenguado porque la necesidad sigue

siendo la misme aunque él no puede hacer nada para cambiarle.

Le Provincia Oriental logra su independencia cinco efios mas

tarde de la retireda de Artigas a1 Paraguay en 1825 y este

hecho no significa que la lucha haya terminedo reelmente, por

lo tanto la preocupacién permanente del caudillo por su

patrie es totalmente valide y se va a mantener haste su

muerte.

El monologo que analizaremos se puede dividir en dos

partes: la primera este dirigida a la exeltacion del espiritu

patriotico y en elle el Viejo vuelca agresivemente su

necesidad de persistir en la lucha, mientras que la segunde

es su invocaciun a Jesus. Este le ofrece una efectiva

respuesta en el epilogo de la obra, cuando explicita sus

ideas en releciun e la victorie y a la derrota. Los rasgos

patéticos de la primere parte se acentuan si tenemos en

cuenta que por lo menos distan ocho efios entre el suceso

histurico que aberco desde 1811 haste 1812 y el imaginario,

ya que el exilio comenzé en 1820 y no hay ningune precisiun

sobre la ubicacion temporal de la obra. Pero el fervor de la

arenge rompe con las berreras cronolugicas y acerce el pasado

haste convertirlo tragicamente en presente. En ese fusiun de

los tiempos la presencia de Artigas se convierte en la de un

viejo cuya engustia lo acerce a la locura, pero no lo adentra

en elle, porque siempre mantiene la conciencie de que este

recordando, no viviendo.
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La concepciOn de la historia esgrimida por el caudillo,

es atemporal, por lo tanto el mismo poder e influencia que

ejerciu en los hechos reales ahora los ejerce con sus

recuerdos. En los parlamentos de su monélogo asistimos a un

desplazamiento de autoridad; el personaje he buscedo una

manera para que las condicionantes que sirvieron para

cimenter su caudillismo indiscutido se trasladen a su penoso

presente, del cual es totalmente consciente. El pasado

histOrico oficie como una fuerza ten determinante que la

presencia de este monOlogo es perfectemente licita, porque

antes ya el personaje he recorrido otres facetas de su vida

como padre, como soldado y como amigo.

Le escene XIV del acto I se desarrolle con el personaje

en aparente soleded, pero la ecotacion escénice se encarga de

vivificar la imagen tipice del éxodo:

Se ven en siluete escenas del Exodo. Cerretas,

jinetes, hogueres, pueblo, perros, ganado. El

viejo, 5610 en escene, desplazadose. (X nueatzns

aahallneseranblancna, 38)

La indicacién es por demes significative porque ese presencia

escenogrefica cumple con una doble funcién; por un lado,

evite que el personaje caiga totalmente en el ridicule y hece

que lo puremente imaginario se convierte an real y oficie de

compefiie al héroe solitario justificando su llamado al

pueblo. Pero en otre forma acentue la idea de su soleded,

porque las imegenes detras de su figure son 8610 siluetas que

se acercan mes a lo fentasmal que a lo reel.
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Contradictoriamente la soleded se etenua y se destaca a la

vez, como expresando la ambiguedad del mundo mental de

Artigas en su exilio. Les siluetas para él significan el

pueblo que este dispuesta a seguirlo a pesar de todas las

nefastas consecuencias y para el espectedor este escene es la

representacién del suceso histérico de mayor incidencia en la

conciencie del pueblo uruguayo.

El efecto de la visualizecién del éxodo se refuerza por

el hecho que en el momento de ser escrite 1e obra en 1984,

mas de trescientas mil personas hebian abendonado un peis que

solo tenia escesos tres millones de hebitentes. De manera

que la relecion pasado/presente no solo es producto de la

imaginecidn del personaje, sino que también va a surgir en la

aprecieciOn inmediata del receptor. Lo que se este

representando no as 3610 un tiempo perimido sino las

relaciones entre lo que sucedio y lo que esta ocurriendo.

Tanto lo presos politicos, como los exiliados y los

"insiliedos" estan implicitos en la categorie de vencidos y

por lo tanto la actitud de Artigas no es ten solitaria como

parece.

Es posible descubrir una intenciOn por parte del autor

de mimetizar los hechos aceecidos, especialmente en "La

redota", porque la imagen que nace de la acotaciOn es la

reproduccién casi exacta del uleo de E.R. Garino, titulada

"Artigas dirigiendo 1a marcha del pueblo oriental en el

Exodo", que se ha reproducido en los textos escoleres y que
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es forma parte de la memorie comun de los uruguayos. En el

cuadro de Garino se repiten los componentes de la acotecién

que corresponde a la escene XIV del acto I-- con la excepcion

de las hogueras--, y también se resalta en primer plano la

figure de Artigas e caballo hablendole el grupo de sus

seguidores. En la imagen teatral es el viejo en su desverio

el que ocupe 1a parte central de la unided escénica. En este

ceso podemos decir que el recurso de la mimesis a través de

elementos plasticos ayuda el proceso de conocimiento en la

medida que éste exige una permanente interrelacion entre

pasado y presente. A propésito de este funciun mimetica

sefiela Barbara Foley:

Mimesis is, I propose, first and foremost a mode of

cognition, enacted through a generic contract of

which the purpose is to interpret and evaluate past

or present historical actuality. (El énfasis es de

Foley). 9

Después de establecer la posible connotacion de los

elementos escenograficos, es preciso analizar la primera

parte del monologo en la cual la exhortecién al pueblo en el

exilio adquiere, dentro del contexto politico vigente, una

especial significacién. Este exhorto es el lazo entre el

discurso que concierne a los derrotados en el pasado con

quienes lo son en el presente:

5Fuego! Fuego! iQue arda 1a campafia! Les pastures,

los quinchos, los sembredos... ,Que arda! Le tierre

dos veces ganada, con el trabajo primero, y al fin

con lanza, debe ser abandonada...;Fuego! Un pueblo

Dnnnnantazx_£ictinn (Ithaca, NY: Cornell UP, 1986), p. 64.
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esta en marcha. Santiaguito...Santiaguito .... tu

también estabas... Mirate, Santieguito, en un

pueblo en marcha! (X nuestros caballos semen

blancos. 38)

Pare el Viejo tan enfurecido como dolido por la derrota, la

unice ecciOn posible es la destruccidn del campo, hacer arder

todo lo que hasta el momento de la invasion habie sido

sinOnimo de tenencia y en algunos casos de prosperidad. El

ebendono no 3610 significaba dejar la tierra, la casa y las

pocas o muchas pertenencias sino demostrar, especialmente a

traves de le quemazOn, la intenciOn de no permitirles a los

invesores hacer suyo ni siquiere une olla, como la que el

personaje Sinforosa defiende en la pieza.

La tierra que forma parte de le tradicién del pueblo y

por lo tanto de la vida de sus pobladores por ser la unidad

econémica de la que dependen, se-puede convertir en llamas si

es preciso porque su valor esta en relaciun a las necesidades

de quienes la hebitan. En ese momento histurico aludido por

el personaje lo que se gene por dos vies --la pacifica y la

de la guerra-- va a convertirse en un simbolo totalmente

diferente donde la esterilidad sera sinunimo de dignidad y

velentia.

Es importante destacar la inclusion de su hijo menor

Santiago, en este monulogo, porque su presencia enfatize la

idea de que lo que se este produciendo es una permanente

relaciun y fusion entre el eyer y el hoy. El personaje del

nifio el comienzo de la obra es el encargado de introducir la
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idea del paralelismo entre la vida y obra de Artigas con la

de Jesus. En el dialogo que abre la pieza el nifio

entremezcla las acciones de ambos personajes de manera que

tata Dios aparece como el sitiador de Montevideo, los godos

van a ser convertidos en romanos y "La redota” en el exodo

biblico, y asi sucesivemente. Entre e1 viejo y el nifio van

recreando y estableciendo indirectamente les relaciones entre

los dos acontecimientos, con lo cual la obra. de hArtigas

adquiere una proyeccion de tipo universal.

”Santiago no existia en la époce de ”La redote” como

quede establecido en la escene del comienzo de la obra.

Pesedos los afios, en el memento en que en padre revive esos

sucesos y hece un llemedo a los orientales, e1 nifio este

presente, aunque ya no le quede bien e1 diminutivo y el mismo

padre se corrige. Ahora es Santiago un hombre y como tel debe

también recurrir a la historia pare encontrar la respuesta a

su presente. Ese pedido de su padre de que se mire en un

pueblo en marcha es el reconocimiento explicito de la validez

que tuvo la geste de 1811 y como es posible a través de su

ejemplo lograr el mejoramiento del presente.

En la segunde parte del monélogo, Artigas se dirige

directamente a Jesus para pedirle ayuda y proteccién para el

pueblo en armas. De este forma la relecién con la figure

universal de Cristo se hece mas evidente y nos prepare para

el encuentro que ambos van a tener al final de la obra:

'Dios...Dios... me oyes? Te estoy convocendo,

senor, a ti, al ceminente, a1 de las sandalias
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pobres y gestades, carpintero. No al del madero,

agonizante.

Mi pueblo mestizo, sefior. 'Miralol. Comienza a

endar. voy con él, sefior. Donde este mi pueblo

este mi patrie. oVen en marcha! (I nagging:

caballossemanhlams':38)

La fuerza de la invocaciun refleja 1e angustia de su derrota.

Pare proteger a su pueblo necesite algo mas que sus

posibilidades personales y el llenedo es el hombre que hay

implicito en Jesus. No quiere de él sus cualidades divinas

sino las humanas y las que le hicieron luchar a pesar de

todas las inconveniencies. El orgullo que siente e1 Viejo

por su pueblo lo impulse a este llamado. Dentro de las

referencias pesadas que son comunes e tode la humanidad es el

ejemplo mas contundente que encuentra y se aferre a él como a

la esperanza de que sus visiones seen realidad. Jesus se

convierte en su consuelo, su simple ejemplo le otorga une

fuerza insospechede.

A partir de esa evocacién e1 éxtasis que por momentos

parece desvierse el plano mistico se consolide en el plano

petriutico logrendo le total identided entre el héroe y su

pueblo. El Viejo se considera parte de ese unided y el

destino del peis es también el suyo por eso la derrota de los

orientales 1e he significado la suye propie.

El vencimiento existe en la medida que puede epoyerse en

la imagen de su pueblo en marcha, en la confianza en su hijo

y en la fe en Jesus. El delirio es de la misma intensidad que

fue su glorie y su fe en el porvenir es lo que necesite pare
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sobreponerse a su soleded y desventura. Es inevitable a este

eltura establecer una relecién insoslayable entre el

protagoniste de este obra con base histérica y el otro viejo,

Ulpieno, en la pieza Lg: caballgs. Ambos tienen

caracteristicas similares, la eded, la relacién con un nifio

que en diferente sentido va a seguir sus huellas y la

recurrencia obsesive a dos hechos histéricos de especial

relevancia: "La redota" y la Revolucién de 1904. En el final

de La: gehallga el monélogo delirante de Ulpieno cierre la

obra con la expresiOn de casi las mismas ideas del viejo

Artigas an XWW33:33 W, ya que ambos

personajes tiene igueles necesidades; la de sobrevivir

apoyandose en la historia de la que fueron perticipes en

mayor o menor grado, y la de no perder la esperanza en que

alguien escuche su grito incitando a la acciOn. El pueblo en

marcha que efirma estar viendo e1 viejo caudillo en

referencia a la geste de 1811, es el mismo que inspire el

llamado angustioso del zafrero al final de Los caballna-

Este clame per una figure carismatice que los congregue a la

lucha y la respuesta parece darle Artigas desde el exilio en

una obra escrite por Rosencof casi veinte afios después de Lg;

caballos. La razun que motive los dos monélogos es la misma:

la patrie, por lo tanto los mecanismos psicolbgicos son

vélidamente parecidos. Recordemos les palebras exactas de

Ulpieno en su monélogo final:

;Lleme! 3A caballo, trope e caballo! Afirmando las

tacuare! éPor que no me llama? A caballo, trope. La
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lenza en alto y e caballo. Por la Patria, hijos de

puta, por la patrie! ..... (£0 no hay quien llame,

cerejo? (Los caballos. 74)

La imagen del caballo como simbolo del futuro y del

medio mas eficaz para lograr la ansiada independencia se

repite en las ultimas palebras de Santiago, e1 hijo pequefio

de Artigas. Esto sucede durante un dialogo totalmente

imaginario entre e1 Viejo, su compafiera Melchore y el nifio al

final de la obra. Entre los tres van ”construyendo“ e1

porvenir y el punto culminente de ese sucesion de imagenes es

la afirmacion del muchacho que sirve de titulo al libro: "Y

nuestros caballos ,seran blancos", 1a posesiunk de estos

enimeles seren la expresion maxima de victorie y de

esperanza. Es justemente el personaje que cuenta con un

futuro el encargado de expresarla de manera que se reafirma

el mensaje optimiste que persiste, a1 igual que en La:

caballos después de la supuesta derrota.

Tambien como parte del Epilogo aparece e1 encuentro

entre los dos grendes derrotados: Artigas y Jesus. El

surgimiento de este ultimo personaje anteriormente convocado,

logre reafirmar la teoria .expuesta. por Rosencof sobre la

convencionalided de los conceptos excesivamente menejados de

victorie y derrota. Entre ambos personajes se produce un

breve dialogo que despues de la sorpresa inicial .de Artigas

el reconocer a Jesus se desarrolle con naturalidad. Es

justemente en boca de este ultimo que el dramaturgo expondra

su concepcion sobre los resultados de la lucha, de manera de
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otogarle mas autoridad a lo que, en su condiciun de

derrotado, he sacado como conclusiOn. Mientras criollemente

arman un "pucho", el Viejo hece alusién a las penurias de la

vida de los vencidos y la respuesta no se hace esperer:

No hay vencidos, Jose. Todo es camino, todo es

ender ...... Tu mides el tiempo como si el tiempo

pudiere aceber...aguerde. Se me apaga le chala...

(Vuelve a encender) .... Vencidos ... vencedores...

victorie, derrota. No son mas que boleadoras, Jose.

No to defies enredar. (magnum

blancos. 63)

Este es la visibn que ve a predominer como menseje de la

obra y que es logicamente e la que Rosencof he apuntado

durante todo el desarrollo dramatico. Para él, desde su celda

en el Penal de Libertad también ese rezonemiento es

totalmente valido y a la luz de este idea e1 concepto de la

Historia debe ser reconsiderado. (La pieza no solamente

plentea une visién ahistérice del héroe nacional sino que

intrinsecemente este revisando uno de los conceptos mes

manejedos del discurso historico; la verecidad y a la vez lo

este invalidendo, porque la version oficial de la historia no

tiene porque ser la verdadera.

La division clasice entre vencidos y vencedores se

destruye y paralelemente se va a constuir otre consigna que

pertenece al ideario artiguista, la de “Hi vencidos ni

vencedores". Asi es el leme proclamedo por Artigas después de

consolidar el primer triunfo revolucionerio al vencer a las

tropes enemigas en la famose Betella de las Piedras, el 18 de

mayo de 1811.
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El enfrentamiento del espectedor con este clese de

representacidn de personajes histéricos que por razones

universales y nacionales tienen un valor intrinseco que linda

con 10 indiscutible. promueve una nueva forma de velorer y

considerar la realidad comun tanto a1 dramaturgo como el

receptor. La union de lo pageno y lo profano para sustentar

la posicién particular frente a la derrota despoja a la pieza

de tendencies proselitistes. La fusion de ambos elementos por

medio de dos personajes cleves provenientes de dos ambitos

diferentes logra un respaldo afectivo por su obvie

ejemplerided, lo que le permite al autor proyectar con

absolute clarided su menseje carcelerio que hece prevalecer

la vigencie y validez de la acciun como forma de luchar por

lo que se cree justo, aunque los resultados seen adversas.

La falta de entendimiento que rodeo a1 menseje cristieno

y que lo llevo a que su lider fuera traicionado por los que

parecian mas fieles, tiene su contrapartide en la figure de

Artigas. Les proyecciones histérico-politices de éste ultimo

y las religiosas en el ceso de Jesucristo son evidentemente

muy diferentes, pero la insistencia an no considerar la

derrota como tel, sino como une simple convencion los une a

través de sus representeciones dramaticas través del tiempo y

del espacio.

En el denominado "Teetro carcelerio" de Rosencof hey una

evidente predominancia de la esperanza e pesar de las

condiciones terribles de sobrevivencia que sufren los
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personajes ubicadas explicitemente en une celda o los que

como Artigas, desde un contexto histOrico, apele por la

permanencie en la accion. En ellos se refleja la convicciun

de que se debe insistir en la necesidad de proyectarse mas

elle de las berreras temporeles o especiales como medio de

veneer e1 aislemiento, e1 fracaso o une derrota que el tiempo

puede convertir en un convencional triunfo.
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CONCLUSION

A lo largo de este estudio hemos ido analizendo las

caracteristicas de las obras de teatro para adultos de

Mauricio Rosencof publicadas entre 1961 a 1986. En el mismo

hemos centredo nuestro analisis en las posibilidades

creativas que brinda el uso de la imaginacion y la locura a

través de dos periodos cleves dentro de su producciun

literaria; antes y durante su encarcelemiento. Estes etapas

conforman el lapso de mayor productividad del autor uruguayo

liberado en 1985 luego de trece efios de encierro durante la

dictadura militar.

Como base teorica para este analisis hemos usado el

concepto de referente segun 1e definicién ofrecida por

Umberto Eco en su libro Le__esjrngtnre__ensente y la

funcionalidad del mismo como medio de establecer relaciones

entre un texto literario y una realidad concrete. Si tenemos

en cuenta que la referencia nunca deja de ser une

aproximacién e la realidad, una unided cultural que se

veloriza dentro de determinadas condiciones historica-

culturales y que no siempre corresponde cabelmente el

contexto histdrico que elude, no por eso se le puede

calificar como un factor falso o inepropiado. Su funciun

adquiere validez dentro de una estructura literaria

determinada por un entorno especifico.
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E1 teatro para adultos de Rosencof es fundamentalmente

una proposicion dramatica en base a terminos referenciales,

desde el momento que en obra es une constante alusién a la

influencia del referente social como factor modificador de le

conducta de los personajes que por diferentes razones sufren

una permanente marginacién. Le relacién sociedad-individuo

desde el punto de vista del grupo dominado provoce, como

consecuencia mes notorie, el uso de un mecanismo imaginativo

con diverses alternatives que incluyen desde la mentira a la

locura, pero que en su desarrollo cree un original medio de

comunicecién entre las clases sociales opuestas.

A fin de precisar los conceptos de imaginacion, locura y

delirio hemos recurrido a las definiciones de los psiquietres

Leland E. Hinsie y Robert Jean Campbell, a través de su

Eszehiatrie Qinlinnnzx, e efectos de partir de una base

cientifice para posteriores especulaciones, como también las

opiniones emitidas al respecto por los pensadores Richard

Kearney en su reciente libro The flake,nf,lmeg1neiign_en el

cual ofrece una actualizecion sobre los diferentes aspectos

de la imaginaciuny y Michel Foucault en su enseyo Medness.and

Cixilizetinn" En este ultimo se establece la proyeccién

social de la locura y la relacion del demente con el mundo

que lo rodea. Teniendo en base estes opiniones analizaremos

las caracteristicas e importancia de estos procesos mentales

en el universo creado por Rosencof, en el cual el discurso de

la ilusion 0 el desverio se convierte en forma cotidiane de

expresién de la mayoria de sus personajes.
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Les relaciones de estos seres se extienden no solamente

al mundo social y economico que determine an condicién de

aislemiento sino también al ambito de los deseos y efectos

que no pudieron ser alcanzados durante sus vidas. El objetivo

dramatico se centre en la exploraciOn de les necesidades

insatisfechas de personajes que pertenecen a diferentes

grupos sociales y que en su conjuntb representen el amplio

sector de marginados en une sociedad que como la uruguaye he

sufrido una evidente decadencia en los ultimos veinticinco

afios. Le dramaturgia do Rosencof no descarte une posicion

critica convencional ya que nos enfrenta con une

interpretacion del sistema social tomando como punto de

pertide las necesidades intimas de los personajes y la

proyeccion de éstas en el quehacer dierio y en las conductas

con los demas integrantes de los grupos en cuestibn. En este

universo, donde lo real y lo imaginario pierde completamente

sus delimiteciones, las conexiones intersociales se resuelven

por medio de complicados procesos imaginativas, de la misme

manera que los integrantes de los diferentes nucleos logran

comunicarse efectivamente a través de su suefios y delirios.

La proposiciun de Rosencof establece una peculiar visién

social en la cual no solo se consideran las caracteristicas

de este teatro en relecion con las veriedas alternatives

imaginativas que en el aperecen, sino que también se

relacione con la evolucién del genéro dramatico uruguayo

desde el siglo pasado haste e1 presente. El hincepié se

- resalta especialmente en la unidn permanente y estreche entre
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la.produccion teatral y la historia de ese peis, porque bejo

este perspective se inscribe la dramaturgia que nos ocupe.

Hemos establecido la importancia de la figure de Florencio

Sénchez y su influencia en todas las creaciones posteriores a

su muerte y su proyeccién a través del siglo XX como uno de

las mas relevantes dramaturgos letinoamericenos. Su legado

es notorio en las genereciones posteriores y especialmente en

el grupo mas destacado de escritores contemporaneos a

Rosencof, donde figuran Jacobo Lagnsner y Carlos Maggi entre

los que han logrado une significative proyeccion

internecionel.

La produccion de Rosencof, debido a la inevitable unién

con su militancia politica, sufre una clera demercecion entre

su labor anterior al encarcelemiento y la efectueda durante

el periodo en prisiun y eses dos etapas nos sirven de base

para el ordenamiento de nuestro trabajo. Les piezas

incluidas en la seccion titulada TeeLzQ_ah1e;1g,pertenecen a

la primera parte de su ectivided como escritor y conforman un

grupo homogéneo donde la principal prepocupecion del autor se

centre en el uso de los recursos dramaticos y sus

repercusiones en la clese beja como forma de denunciar el

sistema de injusticias sociales. Esta situacion social tiene

como consecuencia inmediata la polarizacién de la sociedad

entre los que tiene acceso a los medics economicos y los que

deben conformarse solamente con imaginar la relecion con los

. mismos a1 igual que la posesion de bienes materieles.

El primer ejemplo de este propuesta lo encontramos en
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Les,ranes en la cual la relecion mundo imaginedo-mundo real,

se evidencia no 3610 a través de la actitud de los personajes

con respecto a la clese social superior, sino también por

medio de le distribuciun escenografica que visualize la

oposiciun cantegril-ciuded en términos especiales. El uso de..

la imaginacion como medio de comunicacion entre las dos

esferes se menifiesta en la necesidad permanente de la

mayoria de los personajes de manifester, a través de sus

dielogos, las necesidades de incorporarse de alguna manera el

media de vida que lo: we prohibido per razones esencialmente

econémices. De este forma este pieza se ve a convertir en un

clero antecedents del especial manejo que hece Rosencof de la

capacidad onirica s imaginative del ser humano,

fundamentalmente de aquéllos que por diferentes rezones

padecen merginamiento de algun tipo.

El enfrentamiento con la pobreza, la mendicided y el

robo como formas basicas de subsistencia se contrapone con

los valores de posesion que esgrime la clese con mejor

posiciun economica y que son anhelados por los marginados a

través de la ilusién, que los convierte en duefios de vidas

mejores y los transporta a lugares mas dignos. Los

hebitentes del cantegril no tienen la menor posibilidad de

alcanzar e1 sistema de vida de los que viven "mas elle del

puente", pero dentro de ese determinismo lo unico que les

este permitido es sonar y pensar en la manera de poder salir

del pozo en el que viven. Irbnicamente, son las que los

lleven a rober y a engefierse en entre ellos y no siempre les

#
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faciliten la forme de encontrar una solucion efectiva que los

redime de su condiciun de marginales.

Este universo agobiante y sin esperanza planteado en La:

ranes_se va a repetir en todo este ciclo teatral que Rosencof

escribio antes de dedicarse totalmente a la militancia

politica, y ve e reflejar una especial visibn de la

estructura social en base a1 discurso de una de las partes,

la que carece de recursos econémicos conviertiendo a la clese

dominante en la gran ausente con la cual se debe buscar algun

tipo de contacto, aunque sea uno puremente ficticio. Los

personajes de este obra plantean claramente este conexion que

permite la instauracion de une doble dinemica en la cual e1

despojemiento de que es objeto la class pobre le corresponde

un desarrollo de la creatividad como regimen de sustitucion y

recreecién de lo practicamente inaccesible.

Esta situacién de desventeja condena a los personajes a

la inaccesibilidad desde el punto de vista economico de

ciertos objetos y e 1e imposibilidad de disfrutar de

determinadas situaciones, lo que genera la obsesion de

alcanzarlos. Este pretensiun de poseerlos, abarca desde la

necesidad mas elemental de cambier de vida y muderse al otro

lado del puente, haste la idea de comprer un kiosco o

simplemente de ir al cine no a limosnear sino a disfrutar de

una pelicula. La imposibilided permanente de realizar estes

cosas convierte al dinero en un elemento no 8610 vital sino

obsesionente, porque a través de 61 108 marginales van a

tener acceso a las mas elementales necesidades que de otre
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forma son imposibles de obtener. Por lo tanto, en su

adquisicién también se van a user todos los medics que la

imaginaci6n y el hambre les provoqus.

El tema de la marginacién sconémice y de les formas que

.los perjudicados usan para sobrepesarle ve e unir Les renas,

primere obra de este ciclo abierto, con la ultime, hm:

caballos. Esta pieza ha sido la que ha logrado mayor

repercusién en el ambito internecionel y se ha convertido,

hasta el momento, en la muestre mas representative del teatro

de Rosencof. A1 igual que en antecedents que explore la vida

en los cantegriles, en este ceso e1 centro de la acciun se

despleza de la capital uruguaye al extremo norte, a una

regibn errozera donde sus hebitentes sufren los mismos

problemas y los mismos tipos de discriminacion y

padecimientos.

En La; caballga el recurso de la imaginacion y para

acceder a niveles de produccién diferentes se desarrolle con

mayor proyeccién para expresar las constantes exigencies que

igualen e1 medio urbeno con el rural. En Las.nanas se

mostrabe a los personajes con cierto grado de esperanza y a

pesar de la pobreza en la que estaban sumidos continueben

buscando los medics, a veces absurdos, para encontrar la

selida a una situacion decente y redituable.

En Los,cahallns el planteamiento, si bien desde el punto

de vista técnico es basicamente similar, temeticamente no lo

es tanto, porque el mundo de los zafreros este sumido en un

total estencemiento frente a la superioridad econémica del
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mundo de los patronss. A1 grupo dominador, en este ceso los

duenos de los arrozeles, tampoco los conocemos directamente

sino por permanentes y negatives alusiones por parte de los

Peones que solamente se limitan a criticer la situacion sin

resolverle. En este obra el poder imaginativo no este

diversificado hacia varios objetivos como en el ejemplo

anterior, sino que esta referido exclusivamente a uno solo;

la tenencia del codiciado caballo que de esta forma se

convierte en simbolo bivalente, por un lado del poder

adquisitiva de los patrones, y por otro de la imposibilided

de adquirirlo, situacion que iguala a los peones en general,

con la excepcion de Barreto pare quien 1a compre del animal

as convierte en una ironia de su destino de peun, porque en

el hecho de poseerlo se encierre la razon de su pérdide.

En Lns.cehellns la posicion de los personajes frente al

objeto deseado genera conductas mas veriedas que en La;

renas, generando otro rasgo diferenciador con la obra

anterior. En la primere la imaginacibn adquiere visos mas

tragicos porque a partir de ella se llege a establecer

situaciones muy diverses. En algunes de elles prime la

inocencie como en el ceso de Lito, pero en otres encontramos

el absoluto delirio expresedo a través del personaje del

viejo Ulpieno, o la total desesperaciun que invade a Azucena

como la dolorose resignacién de Clotilde. Todos los procesos

imaginarios tienen una base comun --1a posesiun del animal--

y todo el proceso de la obra es una explicacién de que los

marginados son totalmente conscientes de la imposibilided de
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ese acto, y que por lo tanto la accesibilided e le propieded

es el punto culminante de una locura que aqueja a todos por

igual.

El recurso de la imaginecién como posibilidad de

comunicacion se introduce en Les, genes, en ésta logra un

importante desarrollo, conviritiendo el uso de la misma en

uno de los elementos cleves de la dramaturgia rosencofniana,

en la medida que demuestre haste qué punto puede condicioner

la vida de los personajes y sumirlos en un contraproducente

estatismo que va a ser tan grave como la merginecién que

padecen.

En la obra La 13111;” que complete la primere seccién ds

nuestro analisis, e1 hincepié se coloca en el mundo intimo de

cada personaje como reflejo del fracaso y la desilusion

frente a la vida. El referente social es sustituido por el

personal de cede uno en la medida que la mayoria de los

hombres y las mujeres que habiten la pensién no hen logrado

sus objetivos durante su existencia, rezon por la cual

menifiestan eses necesidades reprimides a través de diversos

procesos imaginarios.

Le responsabilided e influencia que en Les renas y en

Los, nebellga estaban en relecion directa con las condiciones

sociales que los presionaben, se convierten en Le_xa111e en

un factor secundario que deja paso a la jererquizacion del

proceso de desintegrecién psicoldgica y efectiva de los

pensionistas. Este hecho los hece replegerse en un espacio

tan marginado como el cantegril y el arrozal, donde la
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imaginacién va a servir para revelar, por medio de un proceso

que denominamos reflexivo, el pasado, teniendo oomo objetivo

la obtsncion de una respuesta y une razén que les permite

enfrentar e1 presente. Le yelije, a diferencia de les otres

dos piezas, no relacione los ectos imaginativos o delirantes

con espacios exteriores o enimeles simbolicos sino que el

referente para todo este universo ilusorio esta en la propie

mente de los personajes, que en vez de movilizarse

fisicamente como en el caso de Les range, 10 hecen

mentalmente como en Lee gehellns,

Es evidente que la distincion mas notorie entre La

11111; y las otres dos obras se de a nivel de la técnica

usade por Rosencof pare enfrentarse con este espacio de seres

solitarios. En este ceso e1 recurso metadramatico va a lograr

un vision totalmente diferente con relacién a La: caballos y

a Lna.znnas.que 1e permits al autor tretar a sus personajes

deeds el punto de vista de su funcionamiento como piezas de

un contexto dramatico. Este mecanismo establece un

permanente desdoblamiento, tanto fisico como psicolugico, de

los personajes que les facilite sus veriedas incursiones

tsmporales y les permite manejar una constante dinamica entre

lo que representen en relecibn e1 presente y lo que fueron o

hen querido ser en el pasado. De acuerdo e1 precepto que

Richard Hornby califica como "role playing within the role“,

la vida que lleven en la pensién en un reflsjo de lo que han

anheledo ser y por lo tanto 1a ambivalencia 3’. convierte en

s1 reflsjo de una situacion_ por demas tragice. (Drama,
I
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Metadrama and Perception, 73).

Esta primere parte del trabajo estudia las tres obras

que sirven como base para las primeres tentativas dramaticas

de Rosencof. Todo este material vs a ssr continuedo y

reslaboredo en sus piezas escritas en la carcel, y la

importancia de estas primeres obras le aseguraron un lugar de

privilegio dentro de le dramaturgia nacional y

latinoamericana. El segundo periodo que denominamos IneLLQ

Cancelenig incluye las cuatro piezas escritas en prision y

que aperecen ordenades por su efio de publicacion por carscer

de fecha fija ds creacion. Estes significan la rsefirmaciun

del autor como uno de los mas prestigiosos dsl continente

letinoamericeno.

Dentro de este periodo Rosencof vuelve a recurrir a le

imaginaciun con diversos objetivos y especialmente revela un

teatro donde le margineciun --por razones politicas-- se

mezcla con la simple locura 0 con el discurso historico

ampliando y enriqueciendo el espectro creado en sus obras

enteriores. En este ciclo encontramos dos obras con tema

netemente carcelerio: El,cnnh31§_en_e1 estable y El,hiin.qua

eaeara. En embas la posibilidad de imaginar ayuda a los

personajes a mantener su integridad y esperanza como seres

humanos. En la primera 1a recreecién del pasado, junto con

la invencibn de un instrumento musical, ls van a servir a uno

de los presos politicos, Jose, e superar la atrocided de

quersr convertir a los presos en enimeles y quitarles todo

rasgo humano. En la segunde la invenciun de un hijo ayudara
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a une mujer a enfrentarse con el encierro, la muerte y la

soleded. En El hijn_gne espere el autor vuelve a epslar e1

recurso metateatral para proyectar la figure de la recluse a

través de la representacién de que sere objeto por parte de

la actriz. Tanto la imaginacion como el delirio cumplen con

la funcién de comunicecién con mundos reales o imaginados que

sirven como contrapeso a la situacién de encarcelemiento. En

estos casos el referente es social en la medida que el

sistema represivo, la dictadura y la prisién se convierten en

partes vitales de un sitema que domina y afecte a todos los

niveles de la sociedad.

En este ceso 1a sensacion de aislemiento se agudize por

el hecho que los personajes carecen de la mas minima

alternative de movilidad y respuesta frente a la situacion

que viven y esta carencie no se debe a una pasivided propie

como en los ejemplos enteriores, sino que surge como

consecuencia ds la oposici6n.a} sistema dominante. Dentronds

esos espacios totalmente delimitedos, José y le Mujer logran

proyectarse usando su poder imaginativo y convirtiéndola en

un arma frente e1 agresor en la medida que no les permite

lleger a1 total desequilibrio. La pasivided que se habie

desarrollada en las piezas enteriores no existe reelmente sn

El.nnnhats.an.al estable ni en E1,hiig one espere porque e1

hecho de que los personajes esten en una carcel por motivos

politicos implice la idea de una ectivided ds orden

subversivo en contra del regimen dominante. De manera que

dentro de la prision los personajes siguen manteniendo un
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tipo de ectivided que les permite sobreponerse a sus captores

a pesar de las psnosas situaciones en que sobreviven.

En el caso ds El sagg,de Antnn1g el encierro vuelve a

rspstirse como constants especial, pero con la diferencia que

el personaje central lo he elegido voluntariemente y no

demuestre la mes minima intencion de cambier su actitud. Esta

pieza ss convierte en une muestre de todas las posibilidades

creetivas que da e1 encierro desde el momento que logre la

creaciOn de seres inexistentes pero que dentro de cuatro

paredss adquieren plene vigencie. Los desdoblamientos que

notemos en La 15111: y en El,h1ig,gn§,§§nggg,ss acentuan

notoriemente en la doble personalidad de la protagoniste ds

El sang. de Anfignig, ampliando notoriemente sl caudal

imaginativo que habie caracterizado a los demas personajes y

ofreciendo un ambiente enriquecido por las presencias

inesperadas, los espacios multiplicedos y una permanente

confusion y juego que convierte e1 espectedor en un

prisionero mes dentro de ese abigarrada estructura.

La obra X amine caballos. semen blancos es el primer y

unico intento haste e1 presente de incursién por parte ds

Rosencof en el teatro documental y en elle recurre a dos

figures especialmente carismatices; une con proyeccion

universal, Jesus, y otre nacional, Jose Artigas. Este a1

igual que los presos en sus celdas ss enfrenta con s1 dilema

de la vigencie y validez de la derrota --tsma que también

habie sido la base del planteamiento ético en El, canbane an.

El estable. La la presencia de estos dos personajes
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histéricos significa el resultado de una busqueda teatral

totalmente diferente a las enteriores, donde el aspecto

dogmatico y pedagogico deja de lado los dialogos delirantes y

las proposiciones imaginativas. En este ejemplo la historia

de Jesucristo compartide con parte de la humanidad y la de

Artigas, relecionede con los uruguayos en particular, se

convierte en el referente que tiene la respuesta para efirmar

la teoria de Rosencof de que la victorie y la derrota son

puremente convenciones y lo unico valido es la insistencia en

la lucha por conseguir lo que se cree que es justo y

necesario para mejorer las condiciones de vida de la

colectividad a la que se pertenece. Este teatro que

denominamos por rezones obvias gaggglggig ofrece una visiOn

muy particular de ese ambito en sl cual la experiencie

personal del autor no es un elemento condicionante de su

propuesta dramatica sino un factor que ayuda a comprendsr la

verecidad y esencia de les situaciones propuestas, mas elle

de las transformaciones simbolices y los recursos teetrales.

A pesar ds la divisiOn que por razones no 3610

biograficas sino también practices hemos hecho de la

dramaturgia pare adultos de Rosencof, la misma ofrece un

aspecto coherente y unificedo en la medida que representa dos

facetas ds une misme historia; la del Uruguay de los ultimos

veinticinco afios expresada a través de las carencias ds la

clese baja y ds las vicisitudes de los presos politicos. El

proposito de denuncie funciona en ambos casos y logra un

panorama original teniendo como base la evoluciOn histérica
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de Uruguay.

E1 grupo de obras bejo la denominaciOn de Inning

abiertn, al igual que las comprendidas dentro del Tantra

carcelerio, revelan las caracteristicas de una sociedad en

crisis ds la cual sl dramaturgo veloriza el mundo interior de

sus hebitentes como medio de establecer las carencias tanto

sconOmicas como afectives que padecen. La imaginacion a

través ds diferentes expresiones, que van desde la simple

concepcidn de un susno a la locura frente a la imposibilidad

ds alcanzar los objetos 0 las metas deseadas, cumple con la

funcion de comunicer mentalmente dos sstratos sociales

opuestos. Este proceso permite por medio de le sustitucion

ficticia un acceso imaginario situaciones laborales,

femiliares y sociales que ds otre manera serian absolutemente

inalcanzables. Le insistencia en este recurso generelmente

les impide la busqueda de soluciones mas valederas con las

cuales reelmente pudieren acceder a lo que tanto desean. Por

razones economicas los sectores marginados no reflejen en

general une predisposicidn hacia un cambio productivo y la

pasivided se convierte en una de sus caracteristicas

fundementales. En oposicién, los personajes que sufren e1

aislemiento por razones politicas o histérices denotan une

constante preocupeciOn por lograr una alternative que les

signifique une definitive rsivindiceciOn, aunque ésta see

sulo posible a través de la ilusiOn. La ectivided

imaginative en la mayoria de los personajes del teatro

escrito en la carcsl no 3010 ss conforman con la utilizacién
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del recurso imaginario, sino que también buscan la forma de

dignificarse a través del mismo de manera de no convertir el

hecho cotidiano de imaginar en una trampa tan peligrosa como

el aislemiento fisico al que estan sometidos. Ambos grupos

conforman une expresién perfectemente valide de une sociedad

que rechaza toda posibilidad de integraciOn de nuevas

elementos tanto en su anquilosado sistema econOmico como en

el sistema politico.

Es innegable que la produccién de Mauricio Rosencof se

ha convertido en uno de los ejemplos mas importantes de la

dramaturgia uruguaye contemporanea y no 5610 he cosechedo un

profundo reconocimiento nacional, sino que ha despertado un

constante interés en ambitos tan dispares como el

letinoamericeno, el norteemericano y el europeo, hechos que

documenten con demasia la teoria ds vque la calidad y la

versatilided de su trabajo literario he logrado producir un

vsrdadero cambio en el proceso del teatro uruguayo alcanzando

proyeccién internecionel. La ectivided de Rosencof despues de

su liberacién en 1985 se ha centredo en la difusiOn de su

experiencie a través de numerosas conferencias en

Letinoamérice, Estados Unidos y Europa, como también la

continuacion de su carrera literaria en la que ha escrito

obras en otros generos. Un ejemplo es su incursién en la

literature testimonial con los tres tomos de Memoriaa.dal

nalahnzn, la terminaciun de una novela titulada El heLnga,

su permanente ectivided poetics, el proyecto de continuer con

la escritura ds obras dramatices para nifios y su



278

participacion en diferentes congrssos, no 5610 teetrales,

sino también psicologicos en los cuales expone su particular

experiencie carcelerie. En el mes de mayo de 1989 recibio en

Uruguay el premio "Bartolomé Hidalgo” en marco del segundo

Festival del Libro Nacionel. El gelardén ls fue otorgado en

dos categories; "testimonio", por sus memories carcelerias

escritas con su compenero ds prisién Eleuterio Fernandez

Huidobro y en "teatro: por una seleccién de sus obras

dramaticas.

Estes veriedas circunstancias van convirtiendo a

Mauricio Rosencof y a su constante produccibn en un factor de

notable influencia dentro del contexto teatral del continente

americano.
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